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IW'ÍMIN 

En el presente trabaja se presenta el casa de las Comunidades Eclesiales de Base 

(CEB's) de las colonias de Copilco v Sto. Domingo, al sur de la ciudad de México, va que se 

ha llevado a cabo un seguimiento can éstos a lo largo de tres anos, por lo que se determinó 

como objetivo de la presente investigación realizar uno devolución a estas CEB's de Jo que 

se ha reflexionado v analizado sobre su trabajo desde una perspectiva de la Psicología 

Social Comunitaria. 

Por lo anterior se realizó una evaluación de los efectos de las CEB's tanto hacia las 

personas que integran las integran. así como hacia las personas de la comunidad en general 

de los colonias de Copiko v Sto. Domingo, Asl también se pretende evaluar la metodologla v 
estrategias que utilizan para el anólisis de su realidad. Por otra parte. se ha querido analizar 

el papel que el psicólogo social comunitario puede tener en el trabajo de las CEB's, sabre 

qué aportes puede ofrecer a éste tipo de comunidades osf como al trabajo comunitario en 

general 

En los primeros capitulas se contextualiza el presente trabajo. haciendo una 

descripción de cómo se han desarrollado las distintas formas alternativas para el trabajo en 

comunidades desde das ómbitos: por una parle desde la Psicologfa, en especial la 

psicologfa social comunitaria. v por otra parte. desde una corriente teológico de la Iglesia 

cotólica, la Teologlo de lo liberación, que generó Los Comunidades Eclesiales de Base 

(CEB's) como uno nuevo forma de pastoral que dieran respuesta a la problemótica de los 

pueblos latinoamericanos. 

Posteriormente se presentan los resultados de los aportes de las CEB's a las 

personas dentro v fuera de éstas. en donde se contemplo un interesante proceso de 

concientización de estos grupos de personas. principalmente mujeres, inmersas en la 

problemñatica cotidiana. de estas colonias urbano populares. y que han seguido una 

metodologfa eclesial y popular para reflexionar y que, dependiendo del proceso que se 

analizó, han llegado a idear estrategias y planear acciones que les permita transformar su 

realidad. 



ltlnODUCCIÓll 

Ante las realidades de pobreza y marginación de los pueblos latinoamericanos se ha 

venido desarrollando principalemente en la segunda mitad de este siglo, después de las 

Guerras Mundiales y sabre toda a partir de la década de los 60's, distintas formas 

alternativas que han brindado elementos para afrontar estas realidades. Fue de esta 

manero que la tendencia hacia modelos del trabajo en comunidades encaminados a un 

proceso de concientización y cambio social se fueron desarrollando. 

Es curioso observar cómo fueron brotando en varios pafses desde escenarios 

parecidos. estas formas alternat1vas que finalmente dieron respuesta ante lo situación 

económica. social y p0Ht1co de los pueblos latinoamericanos, y que en la actualidad cobran 

uno fuerzo y un significado muy especial en lo realidad de nuestro pafs. 

En México, las comunidades han generado formas de organización que los hocen ser 

agentes de cambio y a tener un papel histórico en la transformación de su propio realidad. 

Este proceso ha estado apoyado en vanos casos. por distintos agentes externos que se han 

interesado por encaminar su esfuerzo hacia la promoción de una forma de vida mós digna 

para las personas de las comunidades que han sufrido la marginación. lo discriminación de la 

sociedad y las condiciones de pobreza que por las estructuras sociales. económicas y 

politices. codo vez se agudizan mós. 

Ha sido muy significativo presentar este trabajo justo cuando el panorama nacional 

contempla uno de los momentos mós importantes en la historio de México, con uno de los 

movimientos sociales ~ós significativos. Este trabajo se concluye justo cuando miles de 

indígenas y campesinos se manifiestan en uno lucha por uno vida mós digna y por un país 

mós democrótico; justo cuando el apoyo de los procesos de cancientizoción, organización y 

cambio social de agentes externos como religlosos (principalmente de la Teologfa de la 

liberación). de Investigadores y estudiosos de los ciencias sociales. asf como de 

organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales entre otros. muestran algunos de los 

alcances de estos procesos concientizadores, y que definitivamente, se imponen nuevas 

interrogantes asf como nuevos retos para los medios creadas y paro aquellos por crear. 
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Este trabajo espera ser una contribución para el esfuerzo cotidiano de las personas 

que forman las Comunidades Eclesiales de Base. en su lucha constante por seguir adelante 

buscando formas de vida mós dignas para ellas mismas y para sus hijos. Este trabajo es una 

crftlca, una evaluación y un espejo del caminar de las CEB's de Copilco y Santo Domingo, 

desde una perspectivo de la psicología social. y tiene lo intención de aportar algunas 

reflexiones a las Comunidades Eclesiales de Base en general. como una experiencia mós que 

se comparte. Asf también, brindar elementos que ayuden a la construcción de una órea 

de la Psicología que tiene mucho que aportar o las ciencias sociales y sobre todo a un 

desarrollo mós digno de las comunidades. 

En el primer caprtulo sobre lo Psicologfo v /as comunidades ~e presentan en primer 

lugar. los acontecimientos sociales y económicos que dieron lugar a los trabajos en 

comunidades a mediados de este siglo, después de las dos Guerras Mundiales En 

segundo lugar se presentorón los modelos de intervención que se desarrollaron por lo 

Psicología, ante lo preocupación por dar uno respuesta a estos acontecimientos y 

problemóticas que vivlan las comunidades marginadas, de la que pueden distinguirse dos 

vertientes: Una de ellos por porte de lo Psicología CHnico en relación a la salud mental. y la 

otra. por porte de lo Psicología Social que tuvo lugar principalmente en América Latina. y en 

donde surgen nuevas metodologfas de intervención para el desarrollo comunitario y el 

cambio social. 

En el segundo capítulo se desorrolloró el contexto histónco en el cual surge lo 

Teologfo de lo liberación, en donde se contemplo el devenir de lo Iglesia Católica en lo 

historio de Latinoomémo. El cómo se va generando este movimiento teológico dentro de la 

Iglesia y cómo se crean los Comunidades édesio/cs de Base (CEB's) y sobre su 

metodología llamada Ver-Juzgar-Actuor. Así también, se trota el desarrollo de los CEB's 

en Latinoamérica, y cómo éstas van transformando su realidad mediante acciones impulsados 

por las reflexiones bíblicos. Finalmente se hobloró de lo Regional de CEB's en México, que 

es organización nacional de los Comunidades Eclesiales de Base en toda lo República 

Mexicano y que apoyo lo formación y el desarrollo de éstas. 

En el tercer capítulo sobre los C€8"s de Copi/co v Santa Domingo, se plontea en 

una primera parte, los antecedentes de cómo se han formado, su proceso histórico desde 

principios de los 80's hasta el momento en que se ha comenzado o llevar el seguimiento. 

Posteriormente se hablo de lo organización en general de las CEB's de Copilco y Santo 

Domingo. de los asesores y acompañantes que actualmente apoyan el trabajo de las CEB's 

asf como de las relaciones con la Parroquia y la Regional de CEB's. Finalmente se plantearó 
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el proceso que se ho observado en el seguimiento o portir de ogosto de 1990, tomando en 

cuento los situaciones y hechos o actividades mós relevantes. 

En el cuorto cop!tulo se describe la Metodo/og/a utilizado en la presente 

Investigación y se describen las técnicas de recopilación de datos utilizadas. 

En el quinto cap!tulo se presentan los Resultados y en el sexto capitulo se 

contempla el Rnó//sls de los resultados que se presentan en el copltulo anterior, 

comparóndo\os con el objetivo de la presente investlga:ión. 

Y finalmente en el septimo capitulo se plantean los Conclusiones donde se harón 

olgunas reflexiones f1noles del proceso observado de los CEB's de Copilco y Sto. Domingo; 

las conclusiones sobre los aportes de las CEB's. as! como de la evaluación y observaciones 

de la metodologfo Ver-Pensar-Actuar. reRexiones sobre el papel que han tomado asesores y 

acompariontes en éste proceso observado durante el seguimiento. Asf también se presentan 

las reflexiones sobre el pope! del' Psicólogo Social en el trabajo con los CEB's de Copilco y 

Sto. Domingo y sobre las funciones que puede desempefíor en las comunidades. En este 

capitulo se incluyen las limitontes del presente trabajo como crftlca al mismo. junto con 

algunos lineamientos a seguir con el fin de dar continuidad a éste. 

los anexos se incluyen posteriormente. El Anexo 1 presenta las tablas y gróficas 

paro los resultados. los formatos de los entrevistos realizados y el mapa de los CEB's, y el 

Anexo 2 se refere ol trabajo desarrollado durante los Retiros de Evoluoción en donde se 

obseNO el trabajo desarrollado por el Psicólogo social para promover un trabajo autogestivo 

de los CEB's. 
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UI llSICOLOGfA Y LAS COMUlllDRDU. 

Los distintos enfoques que la psicología ha desarrollado para su intervención en los 

comunidades ·tiene que ver con lo historia, tonto de la propia Psrcologfa, como los 

acontecimientos sociales. poHticos y económicos o nivel mundial. 

Durante este capltulo se pretende "plasmar" el contexto en el cual. surgen éstos 

modelos. por lo que en primer lugar, se trotaró de ubicar los acontecimientos sociales y 

económicos que dieron lugar a los trabajos en comunidades a mediados de este siglo, 

después de las dos Guerras Mundiales . 

En segundo lugar se presentarón los modelos de inter.rención que se desarrollaron por 

la Psicologfa. ante lo preocupación por dar una respuesta a estos acontecimientos y 

prob1em6ticas que vivfon las comunidades marginadas, de lo que pueden distinguirse dos 

vertientes: Uno de ellas por porte de la Pstco!ogfo Clínica en relación o lo salud mental. y la 

otra, por parte de la Psicología Social que tuvo lugar principalmente en América latina, y en 

donde surgen nuevas metodologías de inteNención para el desarrollo comunitario v el 

cambio social. 

Es Importante poder diferenciar y ubicar los diferentes modelos de lo Psicologfo en los 

comunidades, porque cada uno tiene su propia concepción de lo que es la comunidad y 

cada uno ha creado metodologías distintos para inteNenir en ella. Actualmente siguen 

habiendo interrogantes del cómo, el quién. y el cuóndo, y estos modelos intentan dar 

respuesta a dichos Interrogantes. Es por eso que en este primer capftulo se presentan los 

modelos v acciones que se han realizado en tos comunidades. y que pueden ayudar o 

reflexionar sobre el trabajo que hasta hoy se ha llevado a cabo en ellos. 



burante principios del siglo se perciben acontecimientos sociales en el mundo que 

dan pauta al trabaja comunitario En la década de los 30's, cuando el imperio britónlco se 

encontraba en decadencia debido a la 11 Guerra Mundial, se generaron programas de 

asistencia social. los cuales aparecen como unos de los primeros programas para el 

desarrollo comunitario. 

lnglatera promueve los programas de desarrollo comunitario. que al Igual que Francia, 

la concepción del trabajo comunitario parte de la necesidad de preparar una independencia 

de sus colonias en donde segufan manteniendo un dominio económico promoviendo su 

desarrollo, apoyado por los gobiernos colonizodos (es decir por el Estado) asl como la 

cooperación y capacitación de la comunidad. El desarrollo de la comunidad estarla entonces 

controlado mediante lo centralización o las urbes. con el fin de utilizar los logros poro la 

conservación lJ ampliación de las relaciones capitalistas lJ asegurar el control econ6mico1• La 

capacitación a 1~ población. sin embargo. no debla generar una concientización tal, que 

rompiera con el régimen copitahsta del nuevo colonialismo impuesto. 

Es después de la 11 Guerra Mundial cuando se percibe la necesidad de crear medios 

por los cuales las poblaciones afectadas pcr las guerras. pudiesen recibir los servicios que se 

necesitaban y en donde los modelos de Desorrollo de los paises del Primer Mundo eran la 

meta que alcanzar en los paises que dosificaron como •tercermundistas.•, "subdesarrollados" 

o •en vías del desarro11o"2. El desarrollo Industrial era el comino o seguir poro ésto parses 

quienes eran fuente de bienes ogrfcolas. de materias primas lJ de mano de obra baroto, 

mientras los pafses ·desarrollados" eran f\Jndomentalmente industriales. 

1 Esto concepción del desorrollo tiene lo Influencia de Kci,mes. economista inglés, que Impulsó la 
corriente del deSOITolllo como crecimiento. que consideraba la polftlca del desarrollo corno una 
poltka artlcklka. en donde la inve<s!OO juega un doble popck acreciento por un lado la 
capacidad Instalado y por otro Incrementa lo demanda efectivo. si ombos movlmitneos son 
coUxldentes. lo octtvidod económica se de5'Ul\lt..lelve sin problemos: pero para los p:lfse.s en 
"vfas de desarrollo" donde hobfa escasez de "::opito\ y lo necesidad de mayor acumuloclón y de 
lXlO elevación de nlveles de ahorro e inversJOO. lo tcorro del crecimiento asigno un papel 
Importante al Estado, en tanto orientadorr de p:>lftlcas económicos y en cuanto estimulador de 
kl lnversiOO pública y privada y odm!nistarodor del gasto público. Con ésto el financiomlento 
externo toma un ~I Importante poro el desarrollo. 

2 la Influencia de modeloo de Cambio Socio! como el de Redfield. el mooelo folk·vbano. y el de 
Glno Germonl sobre lo Modernización social v político v el dcsonollo económico, entre otros. en 
dorde se define como meta para todo pols el llegar al desarrollo, la modemlzad6n y la 
ubonlzoclón, para pcxjer definirse corno un pafs clvllizodo v en progreso. 
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Lo inquietud por sacar de lo situación de pobreza y enfermedad a las paises 

tercermundistas se dio o nivel mundial, por lo que a finales de lo década de los SO's, 

orgonlsmos internacionales financiaron programas de desarrollo (principalmente en las óreos 

de la Salud, Educación, Vivienda y Agronomlo), gener6ndose un movimiento a nivel mundial 

llamodo Economla Planificado. 

En Estados Unidos, durante el gobierno de Kennedy en la década de los óO's, se 

enfatizó el apoyo al desarrollo de tos comunidades marginadas rurales y urbanas. En 1963 

se realizan estudios sobre los causas de las enfermedades mentales en relación a lo 

situación de pobreza y alienación social. El interés por comprender a los primeros centros de 

Salud Mentol en los comunidades se acrecentó, va que se habían generado distintas 

experiencias en este campo. Con ésto, el gobierno de los Estados Unidos enfatizó el apoyo 

legislativo v se generaron los llamados "Greot Society Programs•. Un gran auge y atención a 

la temótica de la comunidad dio lugar al desarrollo de movimientos sociales para la defensa 

de los derechos humanos para todo ciudadano (lo que generó cambios en las actitudes 

raciales). Se realizaron programas sociales en busca del cambio en las actitudes. en donde 

el papel de los psicólogos sociales era muy importante, y programas relacionados a la 

prevención y enfermedad mental. en donde tomaban porte psicólogos clínicos. 

Surge en Norteamérica la Psicología Comunitaria, como una orientación de la 

Psicología Clínica a la Salud Mental Comunitaria . Estos modelos se generaron en los Estados 

Unidos, principalmente entre las décadas de los 60's y 70's 

En la segunda conferencia de la División de Psicología Comunitaria de lo American 

Psychologlcal Association llevada o cobo en Austin, en 1971. se observó. que existlan 

diferentes variantes del trabajo de los psicólogos comunitarios, Las acciones en los 

comunidades, se realizaron en distintos perspectivas, Sylvia Scribner3 había descrito en 

1968, 4 tipos de psicología comunitaria encontrados o mediados de esto década: 

1) Psicólogos de movimientos sociales (cambio social y político) 

2) Psicólogos de la Acción Social (programas socioles) 

3) Nuevos psicólogos clínicos (psicoterapia individuo! y la instalación de consultorios 

poro servicios de salud mental) 

4) Ingenieros sociales (diseño de sistemas sociales) 

Estas perspectivas de alguno manera tienen relación con la salud mentol, y Scribner 

concluye que sobre todo estos diferentes roles del psicólogo comunitarios tienen en común el 

conocimiento de los efectos de los sistemas sociales sobre el individuo. De estos cuatro 

perspectivos, se distinguieron dos de los cuales no había un número slgnmcativos de 

3 En Ccxnm !Dih' Psi 1Cbo~t1 Ccxxepts oM A¡yilkatloo de Ailllp. A.Mano; 1976. 



psicólogos que se consideraron psicólogos comunitarios. aquellos de los movimientos 

sociales ya que estaban mós relacionados con movimlent?s políticos. v los Ingenieros 

sociales quienes no se reconocían como porte de una psicologfo comunitario, Por lo tonto, 

se Identificaron a los psicólogos que trabajan en los programas sociales y a los psicólogos 

clínicos de los centros comunitarios de salud mental como psicólogos comunitarios. A partir 

del reconocimiento de éstos. se generó el interés de considerar tanto el aspecto del 

Individuo como el de las estructuras sociales. Al individuo como agente actor de la vida 

comunitaria (como objeto de acción) y lo comunidad como un conjunto de ambientes o 

escenarios en donde ocurre lo conducto del ind1viduo.(como un medio de acción de los 

cambios provocados por la experiencia del individuo). Se enfatizó entonces en el proceso 

de la comunidad ven la interacción individuo-comunidad, osf como del individuo como tal. 

Phillip A. Mann describe en 1978, cuatro modelos psicológicos que se ocupan en los 

procesos de lo comunidad, como objeto de estudio (que hocen referencia o diferentes 

formas de representar los estructuras v funciones de lo comunidad), v en donde aquellos 

'que trabajan en estos modelos. se identifican o sr mismos como psicólogos comunitarios. 

Estos modelas son: 

1) El modelo de Solud Mentol. 

2) El modelo Orgonizacional. 

3) El modelo de Acción Social. 

4) El modelo Ecológico. 

Posteriormente se presentaron codo uno de estos modelos como porte de esto 

Psicologla Comunitario desarrollada en Estados Unidos v que ha tenido influencia poro 

programas desarrollados en ob"os paises. 

Por otra parte. las situaciones de hambre v de pobreza de Américo Latina se hablan 

acrecentado por los efectos de las Guerras Mundiales. lo que acentuó lo inquietud por el 

estudio de la realidad Latinoamericana. Los años 60-s morcan una década de cambio social. 

lJ se crearon distintos programas de organismos internacionales dedicados a brindar servicios 

asistenciales o los comunidades en toda Latinoamérica. Distintos concepciones de 

comunidad, de formas de intervención, de metodologfas de investigación han sido 

generados en estos trabajos de los psicólogos en los comunidades latinoamericanas. 

Fue principalmente entre finales de lo década de los SO's, principalmente durante los 

60's4, hasta mediados de Jos BO's, cuando se desarrollaron modelos de desarrollo 

comunitario, en donde surge lo Psicologro Social Comunitaria, entre las disciplinas que se 

4 la décoda de loo 60's es conocido como la 'décoda del desanollo' 
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enfocaran a este trabajo. y cuyo objetivo se centró en el estudio de procesos psicosociales 

poro la porticipaci6n, la acción y el cambi9 social, en las comunidades que se encontraban 

en condiciones marginadas. Hasta entonces la Psicologla Social se habla mantenido 

interesada en prOcesos Individuales dentro de la sociedad o de una cultura determinada. por 

lo que en el campo. los antropólogos. trabajadores sociales, educadores y sociólogos. 

principalmente. ya habfan realizado trabajos de inteivención en las comunidades. 

la Psico\ogta Comunitario surge en Latinoamérica por un grupo de psicólogos y de 

profesionales de los ciencias sociales ante la realidad de subdesarrollo de América Latina y 

ante la ausencia de una psicologla que diera respuestos concretas. Su objetivo es el 

•estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar. fomentar y mantener el 

control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social. poro 

solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructuro 

social. Lo que implico el rol del psicólogo. y de otros profesionales orientados por los mismos 

objetivos y con lo Psico\ogra Social. yo que su campo es interdisciplinario. serra el de un 

agente de cambio y esteró ligado a aspectos de detección de potencialidades, de auspicio 

de los mismas y de cambio en los modos de enfrentar lo realidad, de interpretarla y de 

reaccionar ante ella" (Montero. 1984) 

México fue lln pols pionero en el trabajo de desarrollo poro las comunidades, 1,10 

que después de lo Revolución, se llevaron o cabo programas de Servicio social en donde 

grupos de promotores (veterinarios, ingenieros agrónomos. trabajadores sociales. etc.) iban 

a los comunidades a brindar asesor{a a los campesinos. Los programas institucionales 

realizaban sus proyectos (fijaban los objetivos lJ estrategias ) con apoyo financiero de 

Instituciones nocionales. Ya hacia los 60's, se comenzó a recibir este opo1,10 del extranjero. 

Los modelos tomaron la caracterlstica de una relación ·vert1ca1· en cuanto a que eran los 

Instituciones quienes dec1dlon los ob1etivos 1/ estrategias de los programas. Este tipo de 

programas se podlan observar en los paises lat1noornericonos en general. 

Lo situación histórica de Américo latino paro entonces ero critico, la investigación que 

hasta entonces se hablo realizado. estaba leios de la realidad cotidiano de los 

comunidades. quedando sólo a nivel descriptivo y como oigo 01eno a éstos. 

En abril de 1977. se realizó un encuentro en Cartogeno. Colombia en donde se 

protesto por este tipo de modelos, surgiendo entonces un modelo en donde la 

concientización y participación de los comunidades se consideraron Í\mdomentoles. Paulo 

Freire es uno de los grandes precursores de éste; y se caracterizó por promover una posición 

'horizontal'. Este encuentro, el Simposio Mundial de Cortogena. fue la reunión de 

experiencias a nivel internacional sobre nuevas perspectivas teórico-prócticos poro la 

lnve.stigación social. por lo que se debatieron las formas tradicionales de investigación de 

las ciencias sociales l.J de lo relación entre teoría y próctico. 
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los E.U .. durante el gobierno de Kennedy, brindó apoyo económico poro desarrollar 

programas de servicios para la salud, la educación y el de~arrollo comunitario. ésto 

oseguroba a los países latinoamericanos contar con el apoyo exterior, Se realizó la reunión 

de los presidentes en Punta del Este dende se firma la Alianza para el progreso. que junto 

con eJ Impacto causado por la revolución cubana, facilitó fa realización de programas de 

desarrollo comunitario. De aquí surgen /os Programas Globales de Desarrollo. los cuales se 

llevan a cabo en 6 paises latinaamericanos: Cuba, Brasil , Perú, Chile, Colombia y México; y 

su desarrollo es distinto para coda país, va que se inserta en cada s1tvación social 

económica y polltica en fas décadas de los 60's y 70's de éstos paises, con excepción de 

México que se realiza en las 80's.5 

los primeros intentos para generar un cambio en Jo investigación de las ciencias 

sociales en América Latina. se da a principios de los 60's en las transformaciones agrarios 

que se daban en los pafses latinoamericanos. En Brasil, Colombia, Perú y Chile se llevan a 

cabo acciones de conciencia social con los campesinos que por las ·reformas agrarias" 

obtenían beneficios, poro integrarlos en uno mayor participación social. 

Ante estos movimientos agrarios. se generaron entre Jos sectores marginados la 

posibilidad de organizarse y de poder reclamar sus demandas. Asf podfan realizar acciones 

que mediante una educación que les ayudara a refiexionor y hacer conciencia de sus 

prob!emóticas, se generaban procesos de transformación de su realidad, Poderse. hacer 

presentes, como sujetos activos y parte de su proce50 histórico para transformar las 

situaciones sociales, económicas y políticas. De oquf se pueden observar los movimientos 

sociales que se desarrollaron entonces en los países !atinoomenconos. 

Paulo Freire desarrollaba uno concepción de lo educación distinta, uno pe.dagogfo en 

una relación horizontal de educador-educando basado en el d1ólogo, la reflexión y lo 

participación. Ya que a partir de lo relación de los hombres con su realidad. se podía partir 

de una reflexión de como percibían dteho realidad en un d1ólogo que los llevara a la 

concientizacíón y a la acción transformadora de lo mismo. Por eso se caracterizó como uno 

pedagogía /1beradoro y desarrolló programas masivos de alfabetización. Asf pues inició su 

método en 196 l. a partir de sus experiencras anteriores. que dieron lugar al Movimiento de 

Cultura Popular de Aecife en Brasil, que se continuó con el Servicio de Extensión Cultural de la 

Universidad de Aecife. 

Paralelamente se cuestionaban los formas tradicionales de investigación en las 

ciencias sociales. lo que aunado al método educativo de Frelre. dieron lugar a nuevas formas 

Yolanda Saogufoo.t! hace una revisión de los variables sociales y psic0$cx:ioles en estos se~ 
piones en donde analiza la movillzoción de la pobladón. lo participación popular. los 
organizaciones de base. los lncentiVo5 y lo pclítica socio! de los programas: así como variables 
económkas onolizondo kY.;, modelos de desarrollo y los variables pslcCY...ocioles en éstos. 
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de investigación, surgiendo la Investigación Temótica. la Investigación Acción v la 

Investigación Participativa, enb'e ab'as. Estas nuevas metodologías para la investigación 

soclol en Américo latina se presentarón posteriormente. 

A continuación se presentarón los modelos de la Psicologla. primeramente aquellos 

desarrollados de la Psicologlo Comunitaria o partir de lo psicologla cllnica en Estadas Unidos. 

V posteriormente los modelos de intervención de la Psicologfo Social Comunitaria en América 

Latina. 
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MQDf(OSDElfl pcj/COIOG/R CQMUNITRBIR N08T€8MEfllmNR 

De los modelos de lo Psicología Comunitaria que Phillip A. Mann describe en la 

sociedad norteamericano. se puede decir que tienen relación con una pslcologfa en busca de 

la atención l/ prevención de Ja salud mental, y se derivan como respuesta de lo Pslcologfa 

Clínica. Las conferencias de lo División de Psicologla Comunitaria de la Asociación Americana 

de Psicologfa, dieron pie a la reflexión de los distintos modelos que se fueron generando en 

las experiencias de los psicólogos comunitarios. Mann describe cuatro modelos que se 

presentan a continuación: 

l) Modelo de, Psico/ogfa Comunitario paro fa Salud Mental. 

Por otra porte se desarrollo también en la década de los 60"s, todo una lineo de 

trabajo relacionada con los Centros de Salud Mental Comunitarios. que en 1965. en 

Swamscott, se auto nombraron como Psicólogos Comunltorios. En esto misma reunión 

hablaron sabre el entrenamiento del psicólogo paro el trabajo en agencias y de intervención 

en lo comunidad. 

En los conferencias de Austin y Chicago. se vio una gran diversidad de enfoques 

dentro de esta Psicologta Comunitaria, en donde estaban también presentes psicólogos que 

trabajaban en la organización, planeodón y cambio social. 

La Psicología Comunitaria dedicado a llevar a los comunidades un servicio de salud 

mentol. realizando programas asistenciales paro los problemas de salud mental en una 

comunidad dado, instalando sus consultarlos en éstas y realizando principalmente servicios 

de prevención y atención . 

El modelo de Salud Mentol, surgió en un momento histórico en donde la problemótica 

de la enfermedad mental era una gran preocupación, por lo que se extiendieron servicios a 

la población, principalmente para la Prevención; su ob;etivo era brindar servicios de impacto 

para la salud mental y sus problemóticas, mediante estrategias para influenciar la conducta 

humana a través de los Centros de Salud Mentol. La comunidad se definió como lo 

población atendida [se pretendta que fuera de gran cobertura abarcando una población de 

75 000 o 200 000 personas (Monn, 1978)! 

Sus intervenciones en la comunidad se han enfocado a lo intervención de crisis (en el 

desarrollo humano v trastornos emocionales). consulto de Salud Mentol. Las Investigaciones 

realizadas se centran en estudios Epidemiológicos (etiología de lo Psicosis y Neurosis), 

estudios longitudinales en órea de la educación y causas sociales. stress. depresión, etc. 
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'en los 90's lo Psicolog!o Comunitario se ho enfocodo o estudios6 referidos o: Fomillo, 

educación, drogadicción y alcoholismo. stress, depresión y lo falto de hogar (homeless). las 

poblaciones estudiados son los ninas y adolescentes, lo mujer y los ancianos. 

la Psicolog!o Comunitario de lo Salud Mentol. ha' sabido atender necesidades 

inmecliotas de las comunidades. V aunque se ho enfocado solamente en los procesos 

lndivlduales v de interrelación personal, a lo largo de su historia se ha cuestionado su qué 

hacer en los programas sociales. Se pueden encontrar algunos trabajos que reflejan el 

Interés por una mejor Intervención en los comunidades. tomando en cuenta los procesos de 

éstas.7 

S') Modelo Organlzaclonal 

Los precursores fueron un grupo de psicólogos v educadores que en 1946, en el New 

Britian Teac.hers College comenzaron o formar grupos de discusión como proceso educativo 

sobre las relaciones sociales v comunitarios. Dentro de los antece,dentes de este modelo 

Orgonizocionol fueron los trabajos realizados por Kurt lewin, quien estudió los procesos 

grupales desde una perspectiva Gestóltico. os! como los problemas de aspectos sociales v 
de lo personalidad, problemas de la percepción, v desarrolló la teorlo de Din6mica de 

Grupos. Él condujo una serie investigaciones en personalidad v problemas sociales en la 

Universidad de lowo. Uno de los estudiantes de lewin en esta universidad fue Ronald Lippitt 

que junto con Ralph Whlte condujeron uno de los mayores experimentos en los efectos de 

los estilos de liderazgo en los dimas sociales dentro de los grupos. Estos estudios 

demostraron que el liderazgo democrótko daba como consecuencia una gran participación 

en los grupos. Junto con éstos investigadores, otro antecedente importante fueron los 

trabajos de Kenneth Benne v Leland Brodford en el 6rea de educación. Bradford se interesó 

en los problemas de la educación para adultos en las progromos impulsados después de la 

11 Guerra Mundial. Ambos crefan en la democracia como un proceso e ideologfa humano. v 
en la posibilldad del cambio, de la importancia de la experiencia y del aprendizaje en el 

proceso del cambio por lo que se Interesaron en el estudio psicológico de la combinación de 

estos factores. Desarrolla er.tonces un método bósico de entrenamiento en el proceso de 

aprendizaje que se conoció como el método del Grupo T, en donde en sesiones grupales de 

discusión v reflexión sobre los procesos del grupo para retroolimentar opiniones sobre 

sentimientos v conductas del grupo, lJ confrontar con impresiones de los obseNOdores del 

6 Ternos de artículos escritos durante 1991 - 92 en Jouma!ofCoowunifJ,tA;J,tr:bQ/agJ.l. 

7 Como el trabajo preW'ltodo de flores Palacios y fvloldoooclo; Salud Mentol ÚXO' 1ojtorio <OC!lQ 

ob~iol eo preyeoc¡OO social en el Congreso tvlundial de Pskologlo llevado o caOO en 
julio de 1992, en 8orcelono EsfXll'la. 
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grupo. Este método permitlo un proceso de oprendizoje, el cual fue denominado 

Entrenamiento de Habilidades Bósicos (Bosic Skill Troining, 851). 

En 1947, se reolizaron sesiones de entreno~iento en laboratorio. y se formó un 

equipo de trabajo entre el entrenador y un grupo de investigadores que reollzobon lo toreo 

de obseNOdores de los procesos grupales 

El grupo T, comenzó o tomar mayor fuerzo durante los anos SO's, yo que lo 

participación se convirtió en un método de enseñanza que conllevaba resultados terapéuticos 

IJ el aprendizaje de los procesos del grupo. Por to que se retomó poro lo reflexión de los 

problemas sociales y comunitarios. como una técnica para la solución de problemas 

orgonlzocionoles. ya que para entonces se había desarrollado una tendencia paro el 

desarrollo organizoclonol (O. D. , Organizational Development) y en Inglaterra (Trov1stock 

lnstitution), una aproximación psicológico con una gran influencia psicoanalítico. 

Otro autor que influyó en este modelo Organizocional fue Me Gregor en l 960 con su 

Teorfo X y lo Teorfa Y. con uno perspectivo de manejo de lo organización (responsabilidad 

de los elementos de producción . motivación, manejo de tareas y métodos pura condiciones 

'de orgonizoclón, etc.) 

La aproximación de este modelo Orgonizacionol tomó una concepción muy portculor 

del grupo de trabajo. que definió a los problemas orgonizacionales como problemas 

humanas, m6s que coma problemas de Ingeniería, V que necesitaban de soluciones humanas 

en oposición a soluciones burocróticas o estructurales. Aportó entonces valores en favor a la 

participación. a la redistribución del poder en las orgoniz.aciones v al crecimiento personal en 

la promoción de ta comunicación. Se enfocó en el proceso de cambio como un proceso 

continuo. aportando también un método paro el cambio basado en lo experiencia del 

aprendizaje. 

Este modelo pasó entonces a los instituciones soc1oles v se hizo porte de lo 

psicología comunitaria, como una formo de llevar o cabo reflexiones sobre la realidad de la 

comunidad a la que se atendfo; asumiendo a lo comunidad como un conjunto de 

organizaciones de grupos en donde la importancia de los transacciones de la comunidad son 

conducidas. Mas que un conjunto de acciones individuales, los organizac1ones mós 

importantes de uno comunidad imponen sus normas v valores que predominan en lo 

comunidad y por las cuales es regulada lo conducto de l9s individuos. 

Los intervenciones mós si9nificot1vas de este modelo se ha llevado a cabo en el 

proceso referido como Desarrollo Or9an1zocional (00, Orgonizationol Development). Un 

consultor o equipo de consultores llevaban a cabo estas intervenciones. invitados por una 

organización para trabajar con ésto por un tiempo. Primeramente trabajaron en 

organizaciones comerciales y posteriormente, v en ocasiones no muy comunes. por 

organizaciones comunitarias, en donde las aportaciones del Grupo·T han contribuido como 
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parte 0S00Cial en estas int""""1cianes, coma : o) El entrenamiento sensitivo; b) la t&nlca 

de <M>luacióo par retroalimentación (Feedback). 

3) e Modelo frológlco 

Esta modelo puede estar considerado dentro del campo que ha trabajado lo 

Psicologfo Ambiental; pero P.A. Monnª lo identiñca como un modelo surgido en Estados 

Unidos, ruvas principales precursores son Aoger Barker y James Kelly. 

Este modelo se baso en el estudio de escenarios conductuales (Behavoir settlngs). 

en la relación entre el ambiente IJ la conducta. Borker retoma la teorfa lewiniana. sobre el 

espacio lJ la Interrelación de la persona y el ambiente. 

James Kelh; en 1968 se baso en los pnncipios de lo teorfa ecológica como 

fundamento conceptual para este modelo, con el objetivo de: 

1) Examinar los escMarios y la conducta. 

2) Entender los procesos de cambio y estabilidad del medio ambiente. 

3) Estudiar las variaciones de la conducta de adaptación. 

4) Desarrollar planes de intervención para favorecer la adaptación a las situaciones de 

cambio. 

El modelo Ecológico ha realizado sus principales intervenciones en la evaluación de 

escenarios ambientales poro identificar los problemas de éste y generar alternativas de 

Intervención para solucionarlos. 

Asf también en determinar principios de procesos de cambio a través del estudio de 

ecosistemas determinados (que en este coso es la comunidad). Estos principios son: 

1.- El principio de interdependencia. 

2.- El principio del ciclo de los recursos ambientales. 

3.- El principio de adaptación. 

4.- El principio de sucesión. 

Los escenarios en donde se ha enfocado son las universidades y los centros de salud 

mental. En lo readaptación de la organización de los escuelas de niveles superiores, los 

High Schoots. También se ha utilizado para la planeación urbana y regional. 

En el Centro Kennedy se promovfa lo investigación en Educación v Desarrollo Humano, 

en donde se presentaba el Movimiento Ecológico Transaccional, Bórbara Dohrenwend 

(1978) en su modelo d0 Pslcologfa Comunitaria, introdujo la noción de sb'ess 6 tensión 

6Mam.P.A. (1978): ~: Ed.ThefreePross:NewYorl<;E.U.A. 

11 



social ·(Social Stress), lo cual se refiere o que lo Vida genero tensión, va que produce 

cambios 1.J exigencias mm,1ores, y ~stos son mós amenazadores cuando no son deseados por 

el lndiVlduo. Los cambios pueden ser del ambiente o propios de lo persono, v pueden 

producir respuestos fisiológicos transitorias que limitan al individuo. Por lo que la Psicología 

Comunitario tiene como objetivo, lo producción de estrategias para reducir la tasa de 

pslcopotolog!o en lo comunidad. Poro ello se propone lo siguiente: 

• intervención durante Ja crisis, 

• entrenamiento en habilidades individuales: 

• socialización y educación general; 

• desarrollo de agencias de avuda social; 

• acción politica con grupos de status desventajoso. 

la Psicologfa Ecológica Transaccional estó llevada por investigadores universitarios 

puertorriquerios. y se ocupa de dos óreas: a)el asesoramiento en materia ambiental para la 

comunidad: v b) lo depresión v retardo mentol. Reajustando el ambiente social es lo formo 

en que se puede atender, en vez de la psiquis individual. Se orienta a las instituciones 

locales en la comunidad, se crean programas educativos v se abren centros dlnicos, con el ftn 

de que sus usuarios se involucren en los planes desarrollados. estableciendo objetivos v 
pollticos o seguir. 

~n Américo Latina este modelo ha generado una Hnea de acción (Serrano Gordo e 

lrizanv. en 1979) denominado lnteNención en la Investigación. con comunidades en Puerto 

Rico. En Latinoamérica. el modelo se enriqueció con los teóricos de base marxista de lucien 

Goldmonn, con los propuestas de Paulo Freire v el impulso de la teolog!o de lo Liberación 

con el apoyo de teóricos como Berger y Luchmon 

Aunado o este modelo Ecológico, la Psicolog!o Rmbiental ha centrado su atención en 

factores ambientales tanto del ambiente físico como del ambiente social, que influyen en la 

~onducta humano. Ast como de las percepciones. actitudes v preferencias de la comunidad 

hacia su medio ambiente. Ha desarrollado estrategias poro lo evaluación, planeoción y 

diseno ambiental en las comunidades. v es un enfoque que osf como los otros, con sus 

criticas. tiene mucho que aportar al trabajo con los comunidades. 

Lo Psicolog!a Ambiental ha desarrollado trabajos sobre evaluación de provectos de 

Desarrollo en comunidades, realizando uno evaluación v critico a los programas de 

modernización, tecnificación. etc. en comunidades, de cómo éstos son afectados y cómo los 

perciben. Por otra porte, algunos estrategias utilizados permiten o la comunidad ta 

ploneación y diseno de su propio ambiente, lo que ha permitido que no sólo se tomen en 

cuenta tas decisiones de ingenieros, arquitectos o disefladores. sino también de aquellos 

para quienes estorón viviendo en ese medio ambiente. 
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El EDRA (Environmentol Deslgn Reseorch Associa~on). promueve la Investigación en 

diseno amblentol, en donde se presentan los trabajos que se han desarrollado en esta 

órea. 

4) Modelo de fo Rcc/ón Socio/ 

Durante los gobiernos de Kennedy y de Johnson. después de la 11 Guerra Mundiol. se 

caracterizó como la guerra en la pobreza. Se hizo una alerta o los programas que desde los 

30's estaban enfocados al apoyo contra la pobreza. por lo que se restablecieron los 

propósitos en: a) la movilización y coordinación de los recursos de la comunidad; b)lnvolucrar 

a los pobres; c)Brindar trobajo y generor empleos a través del entrenamiento y d) 

estimulación para generar el auto-empleo. Paro ésto se originaron los Programas de Acción 

Comunitaria. 

Los conflictos entre las organizaciones encargadas de los programas contra la pobreza. 

obstaculizaban los esfuerzos ya que los programas se controponfan o intereses manejados 

en la estructura politice de la sociedad norteamericano. Los programas generaron no sólo 

mós empleos para los pobres. sino también acción social yo que habla oportunidad para 

reclamar sus derechos, 

Robert Reiff. psicólogo clínico y presidente de fo División de Psicología Comunitaria de 

lo Asociación Amencona de Psicologfo en 196 7. fue unos de los precursores de este modelo. 

Aeiff tomó en cuento factores de la sociedad para la psicologra de la conducta humana. lo 

que no hadan las corrientes tradicionales. y se interesó en cómo los sistemas sociales 

afectan a los reacciones psicológicas del individuo. Desarrollo 3 postulados: 

1) Los conceptos de privación y poder dinómico social de la esperanzo como fuerzas 

psicológicos sociales que sobrepasan a la privación individuales. 

2) Lo psicología de los pobres no es igual a la psicologfa basada en las doses sociales 

medias. Y como fundamental, el concepto de libertad en la sociedad. 

3) La relación Hombre-Sociedad que llevan o saber sobre los estructuras sociales e 

individuales. haciendo énfasis en los valores sociales. 

Sus principales Intervenciones se realizan en escenarios de las universidades y 

.. centros de salud mental, asf como en los programas de Acción-Comunitaria en la participación 

y control comunitario. Principalmente generó: 

1) Empleos paro persones no profesionales. en donde se desarrollaron programas de 

capacitación para no profosionales. 

2) Lo miembros de la población marginada se emplearon como trabajadores de los 

mismos programas y en la organización de los consumidores de los servicios. poro 

controlar las acciones del programa 
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MODflOíDE IR /Xi/COIOG!R íOC!Rt COMllN!mBIR €N 8MÉB/CR /RllNR 

la Investigación Temótico 

Surge en el contexto de la educación para adultos en Chile. a finales de los sesenta. 

con el método Psico-social de alfabetización de Fre·1re. Se define por ser una metodología 

de acercamiento a la realidad social de una comunidad con el objetivo de llevar o cabo un 

programa educativo desarrollando una acción cultural de concientización. pues su principal 

obje~vo es lo creación cultural del pueblo. Busco un conocimiento científico de lo realidad. 

uniendo la investigación con la acción. El lenguaje es el medio por el cual se conoce el 

pensamiento y la percepción del pueblo sobre su realidad, lo que genera conocimiento 

(ideológico-científico) expresado: este pensamiento comunicado oriento lo acción. La acción 

de la comunidad condiciona a lo vez el pensamiento sobre su realidad que es definida como 

dinómlca y relacional. De ésto parten los siguientes supuestos: 

1. Una realidad cambiante y din6m1ea, corresponderó un método dinómico. 

2. A una realidad relacional y dialéctica. un método dialéctico. 

3. A una realidad cuyo momento presente es resultado de un proceso histórico. un 

método sincrónico-diacrónico. 

El investigador temótico tiene que contar con los conocimientos de lo dialéctica paro 

poder aplicar esta metodologfo adecuadamente. 

la Investigación Rcctón 

Surge con el trabajo de Kurt Lewin. al que llamó Accion Reseorch. en donde lo 

participación y acción de Ja comunidad son fundamentales en el proceso de investigación. 

Lewin Identifica tres etapas en el cambio social: 

A) Descongeloción. 

8) Movimiento. 

C) Recongeloción. 

Y describe en estas etapas el siguiente proceso 

Insatisfacción con el estado actual. 

Q Identificación del órea problemótica. 

Q Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante fa acción. 

Q Formulación de vanas hipótesis. 

&;> Selección de una hrpótesis 

Q Ejecución de la acción paro comprobar la hipótesis. 

Q Evaluación de los efectos de la acción. 

Q Generalizaciones. 
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En América latina. surge principalmente en Colombia; lo lnve.sti9aci6n-Acci6n 

cuestionaba la d1vis16n que hasta entonces se !"abra establecido entre el conocimiento 

cientrfico de las ciencias sociales con la poHtica. asi como lo separación que hado la ciencia 

entre la teoría y la próctica. As\ pues Fa\s Bordaº a partir de 1967. expone la 

responsabilidad de los cientificos de crear paradigmas a favor de las clases sociales 

populares marginadas lJ sobre sus organizaciones de base. El entender su versión sobre su 

próctica 1J su reohdad oprimida. poro incorporarlos o necesidades colectivos sin que pierdan 

su identidad. Con esto delineó cc~acterlsticos metodológicas a partir de las experiencias de 

grupos colombianos de obreros. campesinos e indígenas. en donde también especifico el 

papel del invetigador como intelectual orgónico; estos coracterlsticas son: 

1. Autenticidad y compromiso. 

2. Antidogmabsmo. 

3. Devolución sistemótica de la información a las grupos participantes (proceso de 

socialización de la información) 

4. Retroalimentación a intelectuales orgónicos. es dectr. a aquellos generados por los 

propios grupos populares. 

S. Equilibrio enb'e reflexión 1J acción. 

6. Ciencia modesta 1,1 técnicas dialoguistas. 

Asl pues se dieron una sene de experiencias. principalmente entre l Q70 a 1976, con 

los grupos mós marginados de la sociedad co\ombiona. En Perú y 01i\e se \levaron a coba 

los pro1,1ectos de investigoción-ac.ción a finales de los sesenta en relación o los movimientos 

de la reformo agraria. Sosco Pinto1C ubica este proceso de investigadón·acción en 

momentos (investigación. tematización l.J progromadón) en un proceso de educación 

liberadora. 

La Investigación-Acción retoma los elementos de la Investigación Temótica. y va 

generando nuevos elementos a partir de las 0xpenencias. que se han aplicado 

principalmente en proyectos d0 d0sarro\\o rural. 

QVuGA~ÍA MORENO. r·J.; YOfO P .. B. (lQ87): Úlsis !! rcynblo M lo lrntestQxkX> Socio!· TeUer 
de irn.estlgoci&l Accl6ll Porticlpotf.¡Q: liED. CRIES y UNICEF· lofcroguo. N'corogtJ:J: p35 - 38. Y 
vetSCHUlTER.R.(1'181) ~~~ 
d<úliJll<ls: CREFAL: Méx~ o: ~- ~ 7S 

10 'Jet GARCÍA W.ORENO. N.: YOPO P .• B • ... Op. Cit.. p.38 • 39. 
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lo Investigación Participativo 

Lo Investigación Participativa na sólo porte de las experiencias que se habían 

generado hasta entonces de lo Investigación Temótico y lo Investigación Acción durante los 

60's IJ los 70's, sino también incorpora experiencias de comunidades africanas y los 

postulados de cientlficos sociales americanos tJ europeos. La estrategia de la Investigación 

Participativa estó basada en las teorlos del desarrollo y cambio social y en la definición de 

un papel del lnvestigador.11 

En marzo de 1980 se realizó el Primer Seminario Lotinoomericono de Investigación 

Participativo en el Medio Rural, en lo Universidad de San Cristóbal de Huamonga Ayacucho. 

Perú. Dentro de la organización del trabajo en esta reunión se formaron las comisiones de : 

1) Planificación rural; 2)1nvestigación participativa y educación y 3) Metodología de la 

investigación participativa.. En las conclusiones definen a la investigación participativa como 

un •conjunto de procedimientos operacionales y de técnicas que pueden implementarse al 

Interior de diferentes cuerpos teóricos e ideológicos·. AsT también se considera corno una 

•herr~mienta para todos los programas que busquen la participación de los sectores 

populares en la producción de nuevos conocimientos (científicos) y en una pr6ctica orientada 

a una acción transformadora de la sociedad.•12 

Paro ubicar a la Investigación Participativo como un método de investigación, de 

educación tJ de cambio en las estructuras, se organiza también en 1980, el Foro Internacional 

sabre Investigación Participativa en Ljubljana. Yugoslavia. 

En 1982. en el mes de moyo se llevo a cabo el Segundo Seminario latinoamericano 

de Investigación Participativa en el CAEFAL. Pótzcuaro, México. Aqul se enfatiza en el papel 

del investigador, com:> en lo responsabilidad de tener una visión global del sentido de su 

trabajo que se caracteriza en la investigación como actividad social que le permitiró no solo 

encontrar respuestas teóricas, sino generar propuestas de acción de cambio social. Se 

enfatizó en que la investigación y la educación son parte del mismo proceso. la Investigación 

social se transformó entonces en el quéhacer del aprendizaje colectivo. 

El Tercer Seminario latinoamericano de Investigación Participativo se realizó en 

octubre de 1984, en Piracicaba. Sao Paulo. Brasil en don.de se presentaron 31 trabajos 

sabre los alcances y metodologla de la Investigación Participativa, en donde diferentes 

11 Yolanda Sangulnctl ha desarrollado un gran trobojo en Méxko. ocJem:is de Venezuelo y Chile. 
cM<Yte su trabajo en el CIAOEC. util~ondo la lnvestigoci6n partklpotivo. 

De Sd>.ilter (cp. Cit. p.263.) nombca vorios experiencias; en Chile {VIO Grossl, 1975.1980), 
Colombia (fals Borda. 1977), Repúbiko Dominkano (experiencia de Andreo Cordero. CREFAL 
México. 1976), y en Mexko (Soteia. Maban (1979): en Oozaca. fltogoey Bionco y Guanojuoto; 
Darcy 0"011\/eira (1977) y Freire (1972. 1976)) 

12 GAl\CÍA MORENO. N.; l'Ol'O P .. 8 ... cp. a.. p. 45. 48. 
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temas son referidos como compo de occión de ésta metodologla (lo educación. los 

movimientos y organización populor, la planificación regional, la porticipoción y trabajo de la 

mujer, medios de comunicación mosivos y populares). 

Podemos entonces definir a la lnvestfgaclón Participativa como una metodologfa de 

Investigación po"ra los ciencias sociales v educativas. en donde la Investigación social es 

transformada en el quéhacer del aprendizaje colectivo, 1,10 que son momentos del mismo 

proceso. Es odemós una opción para los programas que buscan la participación de los 

sectores populares o marginados en la producción de nuevos conocimientos que lleven a la 

próctico orientada a una acción transformadora de la sociedad. 

Boris Yopo13 describe la metodaloglo de la Investigación Participativa, que se 

compone de tres etapas y cada un de éstas con sus momentos v fases: 

l. Etapa previa: Formación de un Equipo lnterdiscip\inorio 

11. Etopas de la lnvestigoción Porticipotivo: 

1. Momento lnvestigativo (en tres fases) 

2. Momento de T ernatización (en dos fases) 

3. Momento de Programoclón-Acción (en cinco fases) 

él Modelo Psicológico Socio! del Desarrollo. 

Luis Escobar14 desarrolla en Ponamó un modelo al que llamó Modelo Pslcológico 

Social del Desarrollo (1980), en donde le concepto de control de los Individuos sobre los 

refuerzos ante las contingencias de la Vida cotidiana. en cuanto a que ellos mismos fueran 

autogestores de su transformación 9 el de su medio ambiente. Escobar retoma conceptos de 

varias teorlas como: 

o) De Kardiner y Spiegel (1947) lo noción del Yo eficoz el que se formo duronte el 

crecimiento mediante lo frecuencia de sucesos o experiencias positivas de control 

de su medio ambiente. 

b) Lo Desesperanzo Aprendido de Selligman ( 1975) en la cual un individuo que ante 

uno situaciones desagradables, pierde la relación de éstos con su conducto, yo 

que se convence de no poder hacer algo para evitar dicho situación; lo cual crea 

depresión. opotlo, desmotivoción y disminuye lo posibilidad de aprender nuevas 

alternativos. 

13 Yopo P .. B. (1961 ): Me.todolaglo de lo lrwstjgo<IM f'prtkipotM¡· CJ1EfAL: Michaocón, Méxko. 

14 Ver en tv'lontero M.(1964): lo Pskpk>gio Ctxntmitalo OrfQeoeS pr¡ryipios " Euodocnertns 
Ie!ldccs: Revisln l.otlnoanoó<ono de Pskologlo: Vol. 16. 3. pogs. 395-397. 
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e) El Locus de Control interno, en la posibilidad de que los acontecimientos son 

responsabilidad del propio individuo, y externo. en donde los fenómenos son 

producto del exterior en donde el individuo no puede tener control de éstos. 

d) El concepto de olienación de Seeman ( 1959) en donde los individuos se crean 

expectativas según las cuales sus propias conductas no pueden determinar los 

resultados deseados. pudiendo llegar a la creencia de que la única formo de 

llegar en mediante acciones socialmente no aprobadas (desviación). por medios 

ilícitos. 

Escobar integro estas nociones en una teorfa. en donde considera que si la estructuro 

social, con sus sistemas de poder 'I posiciones de subordinación. y sumando la carencia de 

control sobre el medio ambiente fisico y sociocultural produce alienación, desesperanza 

aprendido y lo formación de un locus de control predominantemente externo, las 

consecuencias actitudinales y conductuales serón lo apatía. lo inercia, lo rigidez cognitivo y la 

ausencia de participación polltica. Por lo que lo Psicologfo Comunitaria tiene el propósito de 

desarrollar la autogestión al colocar el control en los sujetos. 

La próctica con campesinos panameños ha generado el cambio social en estas 

comunidades, lo que hace a este modelo un ejemplo de un modelo de psicologlo 

comunitaria en Américo Latino. 

€/modelo de Psico/ogfa Comunitaria de Maritza Montero 

Maritza Montero1S se do cuenta de !a diversidad de fuentes teóricos que implico la 

Psicologfo Comunitario, y la asume como uno próctico transformadora de lo realidad en 

donde investigadores v sujetos est6n de la mismo porte del estudio y forman porte de la 

misma situación. Como elementos fundomznta!es de ésto son· 

a) La outogestión, 

b) El control de poder cae en lo comunidad y el psicólogo tiene la labor de lograr que 

la comunidad tome conciencio de su situación v sus necesidades y asuma el 

control de to investigación. Lo que se opone a cualquier formo de paternalismo, 

autoritarismo o intervenc1ornsmo. 

c) La unión imprescindible de teoría y prox¡s. 

15 Ver Op. út pogs. 387-400. y Montero M. (1980): Lo Psicologlo Social y el Desarrollo de 
Comunidades en Américo Latino: Bfilris~kologlo: Vol. 12. 1: pogs. 159-
170. 
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Paro el desarrollo de su modelo tomo en cuento o lo comunidad como: 

e Un grupo en constante transformación v evolución, que pueden /levorla 

a su fortalecimiento v o la toma de conciencia de si. como unidad v 
potencialidad. o bien a su división interno v a la pérdida de identidad. 

fieforzóndo entonces un sentido, que llamamos externo, de la pertenencia, por 

contraposición a la idea anterior. que md1ca cohesión basada en un sentido 

interno. 

e Un grupo social. primado o secundano según el caso. preexistente al 

investigador, con Vida propia. cuvas puls1ones o corrientes internas deben ser 

explicitadas en el traba;o psicosocia/ v no como un coto de intervención 

capn·chosa v patema/ista. 

e A la comumdad se le conoce como un grupo o un con1unto de grupos. 

dependiendo del caso. por lo que es necesano para estudiarlo conocer sobre la 

membreda, lo negativo o positivo que le afecta; acerca de la cohesión: de la 

motivación grupal.· de la formación de normas y fijación de metas; asf como de la 

productividad v de roles grupales v su desempaño. 

€s neccsanó contar con bases tcóncas psicosoC1ales. Asf como las 

técnicas derivadas de fa dinómica de grupos. fa cual se ha desaffoffado hacia 

óreos en donde "permiten al grupo tomar conciencia de sus procesos e intervenir 

en su dirección. Es a partir de GSa base que proponemos comenzar la 

intervención sobre el desaffollo comunal, encontrando un nue\l'O campo de 

aplicación a la d1nóm1ca de grupos en la ps1co/09/a sooal'. (Montero. 1980) 

Así pues. Maritzo Montero propone ob¡et1vos bósicos poro uno aplicación psicosociol 

de lo d1nómico de grupo: 

wi ..la..lQIDa_d<LConaé.ada. El reunir o vanos personas de la comuntdod, dentro de lo 

posible. o un representante de cada fom:l10 o .subgrupo. l/ en base o sus necesidades, 

facilitar en el grupo lo adquisic16n del concepto de comunidad. de grupo problemótico, v de 

su rol en lo acción sobre el problema (as) detcrm1no:::los. 

El psicólogo deberó observar el órea l,l reoltzor una encuesto posterior sobre los 

problemas y posibles vías de acc16n , así corno del comprom1so individual en el problema. Lo 

que puede dar uno Visión amplia de lo problemótica v permitir conocer la importancia en 

términos jerórquicos de la comunidad sobre su prob!emót1ca. y odemós un diagnóstico de lo 

situación. 

El lugar de las reuniones: en donde es 1nd1spensable lo ovudo de los miembros de la 

comunidad, quiénes saben mejor donde se pueden llevar o cabo las reuniones. 
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·las primera reunión, se centra en el conocimiento de los miembros de la comunidad 

para facilitar su Integración. Asl también definirón el problema o Jos problemas de Ja 

comunidad y jerarquizar sus necesidades. Poro estos propósitos pueden utilizarse técnicas 

que los faciliten. El psicólogo social deberá guiar al grupo poro generar ideos acerca de 

soluciones y estrategias de acción. De esta reunión podrón salir toreos especificas· en los 

que los asistentes se comprometan y puedan dirigir ellos mismos. 

Q la matiltQción El psicólogo social debe de motivar al grupo para su desarrollo, asf 

como la lnvolucromiento de los miembros de lo comunidad en la comprensión de la situación 

y la dirección de las tareas. lo división de las tareas en donde facilite la reftexión de varios 

frentes y facilitar la organización de comisiones. Es importante reconocer la acción grupal. el ' 

esfuerzo y la participación de cada miembro. 

Q la autogestión la autodeterminación que es ta dirección a cargo de la comunidad e 

identidad que sea producto de una toma de conciencia como grupo. 

Q SOOaUzar. para el b"abojo comunitario, el conocimiento de derechos y su ejecución, y 

para el reconocimiento de deberes y su cumplimiento. Todo ésto en un trabajo grupal y 

durante el logro de los objetivos anteriores. se llevaró a cabo la socialización en donde los 

propios agentes socializadores. son los mismos sujetos socializados. 

lo estrategia que ha sido utilizada en inteNenciones en Venezuela, es la siguiente: 

1.- €topo de ObseNC<ión. diagnóstico v des<rip<ión de lo <omunidad. Se puede utilizar 

la Observación Participante, la encuesta, registros fotogróficos y fílmicos. 

2.· €tapo de sensibl/izacíón. Se realizan convocatorias y anuncios que se reparten en lo 

primera sesión en donde se han utilizado audiovisuales. elaborados a partir de lo 

situación concreta, de les fotografíes y filmes de lo etapa previo. y que es 

motivante para la comunidad. Se motiva a la discusión y se recuerdo que los 

actores fundamentales es la misma comunidad y su escenario, el ambiente de su 

vida cotidiano. 

3. - €topa de desarrollo del grupo <omo <omunidad. en donde se fortalece Ja 

membreda, se generan normas de funcionamiento, establecimiento del lugar 

adecuado poro reuniones y como centro de información. es decir. se establece uno 

Infraestructura .. Aclarar metas y potencialidades, en cuanto a lo que es o no posible 

de realizar. 

4.· Detección v formación de /fderes. refiriéndose o aquellos personas mós motivadas 

hacia lo acción grupal y con mayor posibilidad al trabajo comunitario. A las cuales 

se les podró dar información y entrenamiento para dirigir al grupo, permitiendo que 

el grupo pueda contar con un líder que hoya surgido del mismo grupo. 
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5.- €topa de lo acción grupal. que es la acción directa poro lograr las metas 

·propuestas. can la lnteNención. en lo pasible. de cada miembro del grupo, ya que 

el producto de Ja acción es colectivo y requiere de cada participante. 

Modelo de Intervención en San Miguel Tzinocopan. Pueblo. 

San Miguel Tzinacopan es una comunidad Nahuatl que se encuentro en lo sierra 

poblana, en México. A partir de 1973. se ha comenzado un interesante trabajo de un 

equipo de profesio(lales de distintas disciplinas. que se ha ido formando a través del 

tiempo. Eduardo Almeida (psicólogo social) v Merla Eugenia Sánchez de Almeida 

(socióloga) forman porte de este equipo interdisciplinario. Su trabajo ha sido un proceso de 

diálogo con la comunidad Nahuotl. con el propósito de afrontar los problemas que se 

presentaban en ésta: la explotación económica y dominación política: el conflicto cultural y 

crisis de identidad. asr como la destrucción del ambiente. 

Consideraron que era necesario realizar un nuevo concepto de "desarrollo" que fuera 

apropiado a ésta cultura 16, por lo que definieron un modelo de desarrollo que contemplara 

la diversidad de culturas, basado en tres tipos de desarrollo: 

o €/ Auto..cfesarrollo: Hace énfasis en la no-competividad de corócter de las personas 

de la comunidad. ya que el objetivo es mantener la cohesión social. osr como. estar 

orientada a proveer de soluciones a la comunidad frente a los problemas de la 

dependencia económica y polftico. 

o €/ €co-desarro//o: Referido a que se ha establecido que la naturaleza es prioritario 

sobre fa cultura. ya que el respeto de la naturaleza favorece el desarrollo del 

proceso de transformación social. 

o €/ €tno-desan-ollo: La comunidad considera sus propios valores y formas de vida 

como algo muv vólido. y esta forma de ser de su sociedad la consideran permanente, 

por lo que todo cambio es rechazado desde un principio. Por ésta es necesario que 

sea un proceso auténtico, al que definen como un proceso de etno-desarrollo. 

El trabajo que han desarrollado se ha basado en una metodologlo participativa la que 

está basada en: 

o) El equipo interdisciplif1ario estó inmerso en la comunidad; 

b) La práctico de un verdadera multidiciplinariedad (que toma en cuenta la sabidurlo, 

los valores de la comunidad Nahuatl): 

16 El concepto de Desarrollo que hasta entonces se había considerado en Jos diferentes programos 
en los comunidades. finalmente era un modelo paro las culh..roS occldentales y que no 
contempla caroctcrfstlcas de otras culturas. en este coso de lo culturo Nohuotl. 
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c) El conocimiento. habilidades de organización y capacidades técnicos de los 

profesionales; 

d) Los acciones en todos las óreas desarrolladas: Producción. politice, educación. 

salud, cultura e investigación; 

e) La estrategia de Auto-desarrollo. Etno-desarrollo y Eco-desarrollo: 

f) La evaluación de los objetivos junto con lo definición y re-definición de propósitos. 

Durante estos 20 años de trabajo en Ja comunidad de Son Miguel Tzinacapon, se ha 

sabido integrar al trabajo los aportaciones de las personas y profesi9noles de distintas 

disclpllnas que han llegado a lo comunidad. por lo que han logrado desarrollar las distintas 

óreas que se mencionaron anteriormente. Un punto muv importante en este trabajo es que 

éste es realizado en unión del equipo de profesionales (con una cultura urbano y mestiza) 

junto con la comunidad Nohuotl. en donde existe una transmisión y reafirmoción de 

coracterrsticos culturales17. El trabajo se ha realizado juntos, lo que ha· hecho que lo 

transformación social de la comunidad sea a través de un proceso dialógico y participativo. 

€1 Quéhocer de lo Psicologfo Socio/ Comunitario. 

Hai¡ un gran número de experiencias sobre trabajos realizados para el desarrollo, 

cambio, participación v acción social. en toda Latinoamérica. Algunos i¡a han publicado 

algunos experiencias. pero en general. el trabajo de sistematización y teorización de los 

trabajos existentes, es una meto que alcanzar para la Ps1cologfo Socrol Comunitario. ya que 

la necesidad de nuevas estrategias y de metodologfa pera su qué hacer en lo comunidad es 

un reto por cubrir. así como de los profesionales en el trabajo de comunidades. 

Gerardo Marrn 18 habla de lo que es la Psico!ogfa Social Comunitaria. que se diferencia 

de lo psicología comunitaria que se derivo de lo clínico. y lo describe como una de los óreos 

que lo Psicología Socia~ ha desarrollado en las últimas décadas, junto con la Psicología 

Social Aplicada, con la que coincide en el énfasis por obtener conocimiento cientffico en un 

ambiente natural. y con la T ecnologfa Social, con Ja que comparte la idea de la intervención 

17 ºÉl equipo urbano ha lnc:orpcxado valores. percepciones. octitudes y conductos del mundo rural 
Nohuotl. sin perder su identidad mestizo. la comunidad Nahuatl ha ortlculodo formas nuevo:. y 
orlgJnales en lo reloctóo con lo producción. participación. trabajo intelectual, dinom!zoclón cultural. 
protección del ambiente y de loo valores étnicos no-mestizos ajenos o lo ldcntldod Nahuatl. • 
(Almelda.E. : Sónchez:M.E .. 1985) 

18 Ver Morfn. G. (1980): Hacia uno Psicología Social Comunitaria; Bcvisto lotiooomerimoo de 
E'sko!OQ!o: Vol. 12. l: pags. 171-180. 
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basado en principios psicológicos y el entrenamiento de profe~ionoles que integren sus 

conocimientos en la intervención. 

Morrn. considero que la Psicologfa Social Comunitaria estó enfocada al cambio social 

desde la perspecbva de la psicologla social, y menciona algunas carocterfsLicas que la 

definen: 

Hoce énfasis en el aspecto social. su intervención respaldo y ompUo los recursos y 

habilidades de la comunidad. El psicólogo social comunitario es un ·catalizador paro 

lo transformación de los estructuras sociales cuyo resultado final es la desmitificación 

de la ciencia y el fortalecimiento de la comunidad• 

• Se apoya en los principios de la Psicologfa Social. El psicólogo social comunitario 

debe manejar actitudes. comportamiento de grupos pequeños, fenómenos de 

percepción interpersonal, etc. 

• El papel del psicólogo social comunitario. se centra en: 

a) Evaluación de las necesidades presentes en el medio ambiente. 

b) Diselio de la intervención 

c) Evaluación sistemótica de los resultados de lo intervención. 

Lo Psicología Social Comunitaria ha podido comprender los procesos psicosocioles de 

las comunidades. el valor de lo partic1pac1ón de éstas en la planeación. creación de 

estrategias. y evaluación. Ha creado metodolog{as de investigación, intervención. evaluación 

y planeación paro mejorar los cond1eiones de vida de las comunidades rurales y urbanas que 

se encuentran marginados. El psicólogo social comunitario puede realizar tareos19 de: 

• Intervención (en servicios que a1;udcn a sup:::.rar condiciones de vida) 

• évoluación de programas (realizar programas. evaluar efectos. valorar el Impacto, 

detectar los procesos desencadenadores por el programo. valorar la 

participación) 

• Investigación (bósicamente de orden social. conocer qué pasa. v qué opciones 

podría haber ante un problema. que géneros de sugerencias puede dar ante 

éste) 

• TeonZación v Reflexión (Reflexión de los experiencias observados. hechos y acciones 

empíricas, desarrollar teor{as propios poro la Psicología Social) 

19 .Joviedes R .. L M. (1Q91): Ps!co!ogla Soctal.J.L(om110icbd· rvk>dolidodes oo m!cx!óo· Conferencia 
Nocional de Pskólogos de lo Comunlciod; Foc. de Psicologlo, U.N.A.M .. C.U. : Méxko D.F. 
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UI TEOLOGfR Dt LR UBERRC16• 9 
W COllUlllDRDES ECLESIALES DE BUE (CO's) 

Durante este siglo la historio de lo Iglesia en Américo latina estó insertado en el 

contexto de los parses latinoamericanos, lJ ha sido porte de los movimientos sociales que 

surgen ante la situaciones de pobreza e injusticias. Lo Teologfa de lo Liberación surge en la 

década de los 60's como respuesta del pueblo en estos condiciones. como uno teologla 

vivido en la cotidianiedad que responde a los necesidades de la gente y que les do 

esperanza poro enfrentar su realidad. 

La T eologfa de lo L1berac16n generó nuevos formas de reflexión de los escritos 

blblicos qu~ dieran respuesto a la prob!emótlco cotidiano: Las Comunidades Eclesiales de 

Base (CEB's). éstas se formaron por un grupo de gentes de los mismas comunidades. con 

opoyo de algún agente religioso. que se reunlan para "reflexionar la palabra de Cnsto", 

mediante una metadolagla llamada VER-JUZGAR-ACTUAR. en reuniones semanales. 

Alcanzaron un gran nivel de organización y lograron ser reconocidas como un movimiento 

social de gran fuerza. 

En el presente capftulo se desorro11or6 el contexto histórico en el cual surge la 

Teologfa de lo liberación. en donde se contempla el devenir de la Iglesia Católica en lo 

historia de Latinoamérica. El cómo se va generando este movimiento teológico dentro de la 

Iglesia y cómo se crean los Comunidades Eclesiales de 6ase (CEB's). 

Asr también. se trataró el desarrollo de los CEB's en Latinoamérica, y cómo éstas van 

transformando su realidad mediante acciones impulsadas por las reflexiones blblicas. 

Finalmente se hobloró de lo Reg1onol de CEB's en MéxJCo. que es organización 

nocional de las Comunidadco Eclesiales de Base en toda la República Mex1eona y que 

apoya la formación y el desarrollo de éstas. 
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CONT€XTO Hl<;TÓB!CO DE 18 IGl€518 CATÓllCR €N 18TIN08M(BICA V €1 'íl/8GIM!fNTO 

DE 18 TEDIQGf8DE18l/BfR80ÓN18TINORMf8/CAN8 

Para los teólogos latinoamericanos de la Teologfa de la Liberación. el primer 

antecedente de ésta en la historia de América Latina. se remite o las acciones de un grupo 

de frailes que a principios de la colonia, fueron los precursores de una teología en defensa 

de los derechos de los indfgenos. Unos de los principales fue Frav Bortolomé de las Casas. 

en 1514 en Cubo, cuando reconoce el papel opresor que lo Iglesia Católica jugaba, que junto 

con los conqu1stadores. aprovechaban para enriquecerse a costa del trabajo forzado y lo 

opresión de los pueblos indígenas. Bortolomé de los Casas. luchó hasta su muerte en 1 566 

por hacer valer los derechos de éstos pueblos, escnbió en 1527 la •Historia de las Indias· y 

en 154 l la ·arevisimo relación de la destrucción de los Indios"_ Junto con otros frailes como 

José de Acosta en Perú, Bernordmo de Sahagún OFM 1 en México. asl como el franciscano 

Antonio de Montesinos quien fue el primero en hablar a favor de los indígenas en 1511 , por 

orden de su prior Pedro de Córdoba OP9, durante una hornilla frente al pueblo y los 

españoles, causando una gran controversia. 

Estos primeros representantes de una teología liberadora se enfrentaron todo el 

tiempo durante la colonic con un Catol1e1smo agresivo (como lo llama Ph11lip Serryman, 1987) 

en el que prevalecía como herencia un coto!ic1smo rdle10 del perfodo de la Espotia 

vencedora después de una larga conquista de !os moros y en reacción a la Reforma 

protestante que v1vfa lo Iglesia en ese entonces Se define entonces una ·cristiandad 

colonial" (1553-1808) , en donde ocultaba !a controversia de lo crítico contra el dominio de 

los indígenas. pero just1f1ca lo dominoc1ón rel19ioso en uno "evongelizoc1ón de los indios". 

Entre l 808 y 1824 las relaciones con España v Portugal se rompieron. La ocupación 

de Napoleón o España do lo orartunidód o !as co!onias de liberarse. Es entonces donde 

sacerdotes, curas, profesores. religiosos 1~ laicos un1vers1tarios comienzan a realizar una praxis 

emancipadora con uno just1f1cación teológica paro opovor los cambios en las estructuras 

sociales, polit1cas y económteos (principios que retoma !a teología de la Cristiandad a 

princrpios del siglo XX). El movimiento de Independencia en México marcó una gran crisis 

paro lo Iglesia Católica. Clérigos mexicanos opol;abon el movimiento de independencia; lo 

Iglesia hizo declaraciones en contra de éste movimiento (1816 y 1823), y se llevó un largo 

perfodo en reconocer o los nuevos estados independientes. Lo Iglesia se fue c.onsolidando 

1 Estos slglas son lo abreviatura que se utili.zon para referirse o uno orden sacerdotal. OFM representa a 
la Orden Franciscana. 

2 Abreviación de lo orden de Dominica$, que signiñco Orden de Predicodarcs (OP) 
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en Américo latina v poco a poco fueron surgiendo universidades paro formación de 

religiosos, en donde princlpolmente se ense~obo uno teologlo conservodoro apegada o 

Roma (1831a1931). 

En fa década de los 30's, se vivía en América latina una transformación de una 

teologfa tradicional. en doiide figuraban tas doses terratenientes. o una teologfa 

desarrollisto, ante un capitalismo dependiente. lo crisis del 29 trajo gran desconcierto v las 

pafses latinoamericanos vivieron uno época de industrialización en respuesta a la situaciones 

que se vivlan (lo que se enfotrzó a finales de lo 11 Guerra Mundial). Surgió entre los 

movimientos sociales católicos la Acción Cristiano, que da comienzo a una nueva teologfa, 

llamada teologlo de lo 'Nueva úistiondad' (1930 - 1962). Movimientos de lo Acción Católico 

de obreros y estudiantes comenzaron a crecer. una teologfo latinoamericana surgfa en 

movimientos y grupos apostólicos que fundaban organizaciones para acciones 

evangelizadoras. En 1955, se creo el CELAM (Consejo Episcopol Latrnoomericono) en donde 

se reúnen los obispos de todo el continente, por iniciativa de Monserior larrafn en Rfo de 

Janeiro. En este consejo se coordinarfan los movimientos apostólicos. Fue también en donde 

comenzorlan o formarse los grandes teólogos de lo T eologlo de la Liberación. 

La teologlo de la Liberación latinoamericano (desde 1962 en adelante), va 

retomando de esta historio de la Iglesia en América latina, aquellos momentos en los que lo 

Iglesia estó mós cerca del pueblo latinoamericano. osf como el entusiasmo de los 

movimientos apostólicos de la Nuevo Cristiandad. los cambios de la Iglesia con el Vaticano 11 

en 1965 v las acciones de los obispo~ en Medellfn en 1968, así como los reflexione:; criticas 

sobre la realidad que se vivfa que se generaban por los grupos de laicos, sociólogos v 
teólogos latinoamericanos apoyaron también en !a formación de esta nueva teología . 

Para la dé<:ada de los 60's. la situación socio-económico de los paises 

latinoamericanos estaba en un punto critico, la revolución cubana, las guerrillas rural en 

Venezuela, Guatemala, Perú. Colombia, Chile, etc; los acontecimientos en 8rasi13, en fin, 

Latinoamérica vivía una realidad de pobreza v opresión asf como una movilización social en 

general frente a esta situación: la Teología de la liberación responde a una necesidad 

concreta de dar un respaldo teológico v cristiano a todos aquellas cristianos comprometidos 

con esta realidad. 

3 En Brasll estaba tornando una groo Fuerzo el método de conclentlzación de Frelre frerte a los programas 
•c1esorrolllstos"que el gobierno brasileño había impulsado en la época del presiderlte Juscelino 
l'OOitschek (1955-1960). y el impulso de una nuevo postOfol Influenciada por este método, en doode 
trobojaban laicos y teólogos católicos junto con los pobres marcaba un camina paro la teologfo de lo 
\iberoclón latinoome<kono. 
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Para la Iglesia católica el surgimiento de una teolog!a de la liberación marcaba una 

· gron controversia. La teologfa que hasta entonces se habla generado y que se pensaba 

hasta entonces como "universal". no era suficiente poro enfrentar lo realidad a la que los 

pueblos latinoamericanos vivían, porque estaba basada en otros parómetros. aquellos que 

marcaban las grandes escuelas de teologfa europeas. Los teólogos latinoamericanos 

comenzaron a idear una teología "urgente" que diera respuesta rópido a la situación que se 

estaba viviendo y que los sociólogos planteaban. 

Esto llevó a realizar reflexiones sobre la vida. lo que comenzó a ·originar una 

predicación de los sacerdotes en las iglesias distinta. una predicación de hechos reales y de 

los acontecimientos que se vivfan. de cuestiones de interés para los loicas que escuchaban, 

asf tomblé.n una predicación que cuestionaba y que enfrentaba a compromisos y exigencias 

de la fe cristiana en el orden socio-político; poro algunos creyentes resultaba ser uno 

predicación molesta e incómoda, pero otros (especialmente para aquellos laicos que vivfan 

en lo pobreza) resultó ser una predicación de esperanza y de aliento para comprometerse en 

uno acción social. Esta teologfa tomó una dimensión y una funcionalidad histórica : llevar a la 

sociedad o condiciones mós humanos. 

·Los teólogos latinoamericanos se dieron cuenta que su forma de hacer teologfa era 

muy diferente, y que surgfa de situaciones particulares. Su preocupación estaba en la 

importancia del cristiano en la lucha por un mundo mós justo, en la crttica de una sociedad 

que oprime y maltrata al pobre y el cómo actúan el cristiano y la Iglesia misma. No se 

preocupa en dictar regios y decir cómo se debe de actuar, sino que hace énfasis en un 

compromiso responsable en el conflicto de doses. como expresión de amor al prójimo, no 

generando odio sino que mediante la solidaridad en la lucha con los pobres; asl la división 

de clases debiera trascender a una nueva sociedad. 

Gustavo Gutierrez, teólogo peruano que fue uno de los primeros en utilizar el término 

de •teologfa de la liberación·. menciona que la teologla es una ·reflexión crftica sobre la 

próctica a la luz de la palabra de Dios·4. Desarrolló sus Ideas en varios documentos a 

prfncipios de los 70"s, basados en los Escrituras v lo teologfo moderna. Hablo entonces del 

sentido bíblico de la pobreza, y la entiende como un mal. como el resultado de la opresión 

de algunos individuos sobre otros. La pobreza que deshumaniza al ser humano es una 

ofensa contra Dios. Conocer a Dios es trabajar para vencer o la pobreza. trabajar por el 

Reino de Oios.5 Asf también la pobreza tiene otros dos enfoques bíblicos: el de apertura a 

4 Citado por Phlllip Bem,lman. en k.ologln de lo libercx!óo, Ed. Siglo XXI; México: 1987; pag. 29. 

5 Op. ci~ • pog 34. 
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Dios y el compromiso en solidaridad. Estas ideas de Gutierrez se ven reflejadas en los 

documentos de MedelHn. lo teología de la Liberación es entonces uno declaración abierta o 

un opción por lo pobres. con lo que se confirma que la Iglesia había estado hasta entonces 

institucionalmente mucho mós cerca de las elites. 

Del trabajo pastoral que se realizo junto con los pobres van surgiendo los cuestiones 

que lo teología de la liberación maneja. y que va complementando con elementos de las 

ciencias sociales y el marxismo; así también los aportaciones de Paulo Freire que influenciaron 

en el método de reflexión V concientización que se realizaron en las nuevas formas de 

pastoral. 6 

A esta nuevo forma de pastoral, de una teolOgfa pastoral, se le reconoció como uno 

teología próctica o en la praxis. ya que la caracterizó su relación entre fe cristiano y una 

praxis libiiradora y transformadora. por lo que se convirtió en un modelo de Iglesia 

compromet1da con acciones humonizantes y poHttcas. en donde las acciones en comunidad 

tomaron el modelo ideal para vivir su fe cristiana como Iglesia Popular. Estas comunidades se 

fueron consolidando con el nombre de Comunidades Eciesioles de Base, las que se 

convirtieron en el modelo de pastoral de la Teologfa de la liberación. 

Surgió también un movimiento llamado Sacerdotes para el Pueblo organizado por un 

grupo de jesuitas que se reunieron en el mes de septiembre de 1969, para reflexionar un 

documento base en donde hablaba sobre la posición ideológica como grupo de cristianos 

frente a la realidad de México. llegando a la conclusión de que lo participación sacerdotal 

en contra de cualquier forma de opresión, en contra del abuso del poder económico, poHtico, 

social e inclusive religioso y contra cualquier tipo de discriminación era elemental. Asf como 

un trabajo de base con los oprimidos. con acción abierta, prudente y discreta (pero no 

clandestina), en un trabajo organizado y solidario en la acción por lo que llevaron a cabo 

reuniones (dos por o~o), congresos. etc. Esta inquietud dd trebejo con los oprimidos no sólo 

era de los jesuitas, por lo que el movimiento lo formaron también laicos de varias partes de la 

República Mexicana. ident1ficóndose con el mismo nombre: Sacerdotes para el Pueblo (SpP) 

6 Casiano Floristan hace un onólisis de I~ diferentes tipos de pastoral que hasta 1975. lo lgleslo hablo 
generado. lo tcologfa de lo liberación generó un tipo de pastoral o lo que Froristan denomina 
'Postora! crRlco-profétlco'. (FLORISTAN. C. (1975) : 'Método teo16glco de lo Teologlo Postorol' en 
ljberoc!óo 11 Co~bat~o.JooJogfo en AmériclLl.ctloa: Encuctnro 
Lotlnoomerlcono de Teologfo: México. D.F. pogs. 235-252.) 
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Enrique DusseJ7 presento en 1975. uno cronología slmplificodo de los acontecimientos 

Importantes en la historia de la Teología de la Liberación, en la siguiente manera : 

1962-65 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1975 

Participación de expertos latinoamericanos en el Concilio Vaticano 11. 

11 Conferencio general en Medellfn. 

Congreso sobre •fe v Desarrollo• en México . 
Diversos encuentros sobre ·reologfa de la liberación" en Bogotó, Buenos 
Aires, Oruro, etc. 

Gustavo Gutiérrez publico Teologfa de la liberación. 

Encuentro de Escorial sobre "fe v cambio social en Aménca latina·. 

Persecución de cristianos comprometidos en el proceso de liberación en Chile. 
/ €ncuentro latinoamericano de teologfa en México y lo reunión Theologv in 
the American en Detroít. 

Dussel marca tres etapas de lo teología de la Liberacl6n6 que comienzan a partir de 

1962. fas cuales son: 

R) Tiempo de preporación (1962-1968) 

Esta etapa se encuentra en la Década del desarrollo, lo teologfa entonces (teologfo 

del desarrollo) proponía cambios parciales. "tiene uno espiritualidad funcionalista" (Dussel, 

1975). El Concilio Vaticano 11 morcó uno gran reformo poro lo Iglesia. se hablaba del 

desarrollo y de la promoción humana. La participación de los obispos latinoamericanos fue 

modesta pero dio lugar a que se comenzaran a trotar temas en relación a la problemótica 

latinoamericano. De esta manera en agosto de 1968 se da la reunión de 130 obispos 

latinoamericanos en Medellfn, para poder aplicar los acuerdos del Vaticano 11 a Américo 

Latino. Esto segundo reunión del CELAM morco el fin de esto etapa de preparación, su 

discurso sigue siendo en términos "desarrollistas". Los documentos de MedelHn fueron un 

primer opovo para la teologfa que comenzaba a formarse, en donde se basaba en una 

revisión de la vida y de los acontecimientos socio-económicos. a la que le seguro breves 

reflexiones teológicas que ñnalizabon en compromisos postorales.9 

7 Enrique Dussel plantea lo historia de lo Teologfo en Américo Latino en 6 épocas desde la llegado de los 
primeros frailes a Américo en 1511. Ubico a la T eologfo de lo liberación en la 6o época de la 
T eologra. en el trabajo presentado durante el Encuentro lotinciamericano 00 T oologJo, en 1975, llevado 
a coba en México. en el Centro Universitario Cultural (C.U.C.). 

6 Estos tres etapas que presento Enrique Dussel contemplen desde 1962 hoste 1975. que es en el aoo en 
que realizo este anólisis. 
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8) Formación de lo Teologfo de lo liberoción(/968-1972) 

La revolución Cubana. las movimientos sociales en Argentina, Chile, El Salvador, v en 

otros países latinoamericanos hacen que surja una teologfa que parte de las "bases", en una 

próctica de una religión que les da fundamentos paro actuar en su liberación. Se transforma 

entonces de una teología del desarrollo a una teología de liberación. Teólogos 

latinoamericanos realizan uno teología como método de liberación de los oprimidos. 

e) él •cautiverio y el erilio • como momentos de lo liberación (desde 1972) 

Con el cambio de la política norteamerlcana haclo una dominación imperial en toda 

Latinoamérica, la teología de la l1beraclón permanece apoyando o los movimientos populares 

que luchaban por situaciones de justicia y contra la pobreza. En Brasil se da el golpe de 

estado y los movimientos populares son apoyados por teólogos como Leonardo Boff, entre 

otros. Lo mismo sucede en Argentina, en Chile, etc. 

Dussel planteo para esta época una teología de la liberación que sufre las 

consecuencias de la represión v que la llevan a realizar reflexiones sobre su actuar y sobre 

métodos y alternativas para seguir adelante. 

En 1979. se realiza la tercero conferencia del CElAM en Puebla. en donde los obispos 

latinoamericanos enfatizan en la necesidad de la conversión de lo /glesío por una opción 

preferencial por los pobres. en donde se apoyaba o la solidaridad con los oprimidos. 

Realizan un anóisis de la realidad Latinoamericano desde una visión histórico. socio-cultural y 

la realidad de la Iglesia en ésta. Se habla entonces de las líneas pastorales que hasta 

entonces se habían desarrollado y del compromiso que han adquirido los laicos católicos, de 

sacerdotes_ y religiosos. frente a la situación social y económica que vivfan. se habla de una 

Iglesia popular y de la participación entusiasta de los pequef\as comunidades llamadas 

Comunidades Eclesiales de Base que se formaban poro lo educación v reílerión de la fe 

cristiana. 

Q Este método es uno lrfluenc:lo de la metodologfa de la Acción Católico basado en uno estructura en tres 
partes: una reflexión sobre acontecimientos de lo vida, apovoda (X)I'" reflexiones de textos blbllcos que 
b.Niesen ol9LH10 relación coolos oconteclmfentos vividos, y que los llevara a acciones concretas en eso 
realidad. Esta metodolugía la retoma la Teología de la libenxlón en sus documentos m6s lmportontes 
(documentos de Medellln V Puebla) V poro la metodologla que ctllizan las CEB's. 
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En resumen, lo teologlo de lo Uberoción es lo formo en que lo Iglesia lotinoomertcono 

resurge con uno opción por los pobres ante lo realidad de pobreza. hombre v opresión que 

viven los patses latinoamericanos, 1J sus carocterlsitcos principotes son: 

o Es una teologfa latinoamericano. 

o Es uno teologlo o partir de lo próctico v de los acontecimientos de lo vida. 

o Es realizado no sólo por teólogos y sociólogos latinoamericanos. sino también por los 

laicos de las comunidades pobres IJ por laicos 1/ religiosos comprometidos con éstas. 

o Retoma elementos de las ciencias sociales. el marxismo lJ el método de Freire sobre 

cOncientización 1J reflexión para la acción transformadora. lo que se complemento 

excelentemente con la metodologfa utilizada anteriormente por la Acción Católica, de 

donde resulta la metodologta de los CEB's : Ver-Juzgar-Actuar. 

o Tiene una dimensión histórica: transformar o la sociedad en una sociedad mós humana, 

la pobreza deshumanizo al hombre, por lo que toma como opción preferencia\ o los 

pobres~ la solidaridad paro luchar ¡unto con ellos. la teoiogta de la liberación busca 

dignificar al pobre v darle elementos teológicos poro luchar por condiciones mós 

justos. en contra de lo opresión, para luch!=lr por salir adelante y por condiciones de 

vida mós humanas. 

o Propone una nueva formo de pastoral llevada a cabo Junto con lo gente, con los pobres 

en peque~as comunidades CEB's, para ta reflexión de la realidad v la Palabra de 

Dios, llevada a la acción transformadora 

o Cambia la formo de relación de la jerarquía eclesial con el pueblo crevente, lo que 

causo gran controversia en la Iglesia acostumbrado a lo relación de una estructuro 

•vertical". 
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lm; Comun/dode5 Fde510/e5 de Base ea Amérfco lofiao 

Los CEB's nacen por uno Inquietud crítica ante los modelos de lo pastoral de lo Iglesia 

Católica que resultaban inadecuados. yo que aunque se habían realizado cambios 

importantes en la Iglesia por el Vaticano 11. se presentaba la problemótKa de no haber 

suficientes agentes pastorales que pudieran atender a toda la población católico. Por esta 

razón, pequerios grupos de laicos y religiosos, y el anólis1s de teólogos y sociólogos 

comenzaron o surgir en varios países, trotando de experimentar nuevos formas de pastoral. 

Quizós uno de los antecedentes de las CEB's realizados en lo década de los SO's 

durante lo experimentación pastoral llevado o cabo, ñ.Je lo Acción Católica especiol12oda. 

Anteriormente o pnnopios de siglo, en el reconocimiento de la Iglesia del alejamiento de las 

clases trabajadoras europeos hacia ésta. Jaseph Cord1gn (sacerdote belga) realizó un 

trabajo con los jóvenes trobojodores fuera de lo estructuro parroquial en donde basóndose 

en grupos pequeños. ms1stfa en lo acción respecto o los problemas de la reahdad de la 

gente. mós que en uno doctnno El método que utilizó. lo resumía en : 'Observo, Juz9a y 

Actúa". en donde hablo oportunidad de que los jóvenes observaran su realidad discutiendo 

los hechos pnncipales de ésta. Juzgaran dec1d1endu si aquellos hechos de la realidad 

estaban de acuerdo can el Evangelio, v pudiesen actuar en alguna formo con respecto a ese 

hecho. Postenarmente. en la siguiente reunión, se evaluarla los resultados. Este uabajo de 

Cardign evolucionó a un movimiento social que se llamó JO( (Jeunesse Ouvriere Chrétienne, 

Jwentud Obrera Cristiana). As! también mov1m1entos paralelos de estudiantes universitarios y 

de secundario . asf como movimientos poro lo fam1ho (MFC, Movimiento Familiar Cristiano) 

surgieron en lo influencia de los traba JOS de Cardrgn. Todos estos movimientos llegaron a 

Américo Latina en los SO's, dejando como antecedentes paro las CEB's, lo pequeña estructura 

celular, el enfoque hacia la experiencia v una metodologlo enfocada o la acción. Pero a 

diferencia de los movimientos europeos. los pueblos latinoamericanos estaban mós unidos a 

su religión. y al surgir las comunidades de base en Américo Latina, llevaron o escalas 

mayores el •obseNO-Juzgo y Actúo· 

En 1965 los obispos brasileños realizaron el Primer Pion Pastoral Nacional en donde 

se llevó o cabo una subdivisión de los parroquias en "comunidades bós!cos". Este plan 

pastoral coincide con los troba1os de alfabetización de Paulo Freire, de una pedogogfo 

liberadora, basado en et diólogo y reflexión de lo realidad . Los comunidades de base que 

surgieron entonces en Brasil.10 son influenciadas por esta metodología pedagógico. en los 

términos que son retomados por las CEB's como "concientización", "reflexión liberadora". etc .. 
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Durante el régimen militar en Brasil, las comunidades de base fueron un espacio en 

donde se podía organizar la gente frente a la gran represión que vlvfa el pueblo brasilefio. 

la jerarquía eclesial se acercó mós al pueblo y apoyó en Ja denuncio de los torturas, 

asesinatos v arrestos injustos que sucedían. la Iglesia se reconoció como un espacio de 

expresión, de organización y movilización. las comunidades de Base vivieron un proceso 

desde uno primera etapa en donde se formaban como comunidad centrada en su motivación 

religiosa l/ en busco en el Evangelio de prstos para su actividad social; después se unieron a 

los movimientos populares (en donde la unión de los pobres borró todo barrero religioso, yo 

que lo que importo es la esperanza del cambio y la lucha por los intereses de los que han 

sido oprimidos). los comunidades de base tenían los herramientas de reflexronar y de crear 

medios por los cuales pudiesen luchar y actuar frente a las injusticias que estaban viviendo. 

Posteriormente con el fortalecimiento del movimiento obrero. miembros de las comunrdodes 

de base participaron en los sindicatos: asr tamb:én se preocupaban por lo búsqueda de 

nuevos canales de expresión polltico. Se crearon comunidades de base en zonas urbanas en 

los barrios empobrecidos y en zonas rurales en donde se fortalece la conciencia de su fe. 

que motiva a la movilrzoción de lo gente, yo que "Dios creó lo tierra paro todos y la tierra 

debe ser de quien la tabaJo". por lo que hay que luchar en comunidad para defenderla y 

defender sus derechos. 

Otras experiencias se realizaron en América Latina. como la de una comunidad en los 

alrededores de la ciudad de Panamó, en donde se llevaron a cabo reuniones de adultos con 

este método Freire. Esto se llevó a cabo en 1963. donde trobaJabon un grupo de sacerdotes 

de Chicogo. d1ngrdos por leo Mahon. 

A finales de los 60's. el modelo de los comunidades de base se había extendido por 

toda latinoamérKa. lo que provocaba uno gran controversia paro muchos clérigos de la 

Iglesia Católica. la reunión en Medellfn de los obrspos latinoamericanos proponfo a las 

comunidades como núcleos de la 1gles1a. José Monns (sacerdote brasi!efio) y Edgar 8eltr6n 

(sacerdote colombiano) se dedicaron a dar cursos sobre los comunidades por toda América 

Latina. Y poro 1979, en Jo 3o. reunión de los obispos latinoamericanos. se describen las 

comunidades como un modelo de pastoral a seguir para toda la Iglesia, describiendo qué 

son las Comunidades Eclesiales de Base. quién las integra 1; cómo actúan. 

Los teólogos 'I sociólogos comenzaron a analizar los efectos que para entonces las 

CEB's habían alcanzado. en donde daba lo oportunidad a Jos laicos de la Iglesia Católica a 

sentirse parte de ésta; a través de los grupos. lo gente tomaba conciencia y compromiso de 

1 O No se sabe con certeza en donde. se iniciaron los ¡::ximcras comunidodes de OOse. pero según algunos 
investigadores. se Iniciaron en Nisia Floresta. en ro orquidiósesls de Natal o en Volto Redondo. 
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su acción como católicos. Inclusive. se llegó o plantear el modelo de los comunidades de 

bose como la célula bósica de lo Iglesia y que los parroquias debieran convertirse en uno red 

de comunidades de base. 

Aunque las Comunidades de Base han tenido algunos de sus antecedentes en 

Europa, se puede decir que las CEB's son un producto del pueblo latinoamericano ya que ha 

dado respuesta a uno forma de poder reflexionar sobre su realidad. En un inicio, no se 

Imaginaba el alcance que estos comunidades de base podían tener, y posteriormente se 

fueron extendiendo por los barrios urbanos y comunidades rurales de toda Latinoamérica 

favoreciendo a la reflexión y acción de los pobres sobre la transformación de su realidad, es 

por eso que llevan el nombre •de Base". 

Las CEB's surgieron en las comunidades latinoamericanos de distintas formas: 

Algunas comenzaron siendo grupos de reflexión guiadas por un sacerdote o una religiosa: 

otros de luchas populares que hallan provocada la movilización del pueblo y la reílexíón de 

su acción encontróndo/e un sentido evangélico a ésta; otras comunidades empezaron de las 

reuniones dominicales rutinarios que se dinamizaron va sea por el apovo del sacerdote que 

llegaba a oficiar la miso, o por los mismos laicos en busco de una dimensión mós vivencial de 

su religfón: o también en alguna próctica religiosa. eventual o periódica que se hove 

conviertido en reuniones de reflexión de los acontecimientos que la comunidad vive. En fin. lo 

Importante es que o partir de las diferentes experiencias de Jos que han surgido las 

Comunidades Eclesiales de Base, poco a poco se ha vivido un proceso de reflexión que ha 

llevado a los comunidades a la acción. y los sacerdotes y religiosas pasan a ser sólo un 

apoyo para las comunidades. 

Asf pues, los CEB's son grupos de laicos apot,rados por agentes pastorales, que 

pueden ser sacerdotes. religiosas o laicos formados por las mismos comunidades o también 

laicos comprometidos con éstas: estos agentes pastorales avudan en la lucha por la defensa 

de los derechos de la comunidad v para orientar o asesorar a la comunidad o a algunos de 

las miembros de ésta. Cada comunidad de Base es g_uiada por un "coordinador" que es 

parte de la misma comunidad, y que generalmente son aquellos lfderes naturales de los 

mismas comunidades. Los miembros de las comunidades son personas que viven en 

condiciones de pobreza en las zonas marginadas urbanas o rurales v forman grupos que 

pueden ser peque~os (8, 1 O ó 15 personas) o formar un grupo grande hasta de 50 personas 

(como suele ocurrir en las zonas rurales en donde se reúne la comunidad los domingos). 

Sus reuniones son periódicas. generalmente semanales. en donde se utiliza el 

m~todo Ver-Juzgar-Actuar como base. las reuniones no son rígidas sino que estón ablertas a 

los problemas de la gente; se reúnen en las casas de la gente, o en Ja parroquia o en algún 
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parque o jardrn V comienzan con un canto o uno oración. Posteriormente se comienza la parte 

del Ver, ésta puede variar. En algunas comunidades el coordinador o el encargada de esa 

reunión pregunta a fa comunidad lo sucedido en la semana. o sobre los problemas que estón 

viviendo. También suelen preparar temas cada semana en donde se trata de problemas que 

la comunidad esté pasando. y se llevan o lo reunión algunos preguntas que ayuden a 

reflexionar sobre el tema. Cada personO de la comunidad puede comentar sobre sus 

problemas o los problemas que ve en la colonia o en el pueblo. Después de 10 plótica. se 

prosigue a la siguiente parte; El Juzgar o Pensar 11. En esto porte. la comunidad lee un texto 

Bíblico que es sugerido o por alguna persona de Jo comunidad, o por aquellos que 

prepararon tema o por el agente pastoral. y que les ayudo a reflexionar sobre los problemas 

que se platicaron en el Ver. Esta parte estó ligada al Evangelio. y se realizan preguntas 

como: ¿Cómo actuaría Jesús en esta situaoón?, ¿Cómo podemos actuar nosotros? 6 ¿Qué 

mensaje podemos encontrar en lo le.cturo paro lo que estamos viviendo?. De aquí se deriva la 

tercera parte: El Actuar, en donde se planea por la comunidad lo forma concreta en enfrentar 

el problema. V buscan lo manera de organizarse para ésto. 

Cada parte del método va ligado con la que sigue. se relac1onan entre sf, no son 

lineales sino que una es consecuencia de lo otra. Los actuares de reuniones pasadas pueden 

ser el ver de~'ª próxima reunión. Los problemas que se traten dependen de la comunidad y 

de sus inquietudes, puede ser que se vea un mismo problema en varias reuniones. en donde 

cado reunión es un momento para ver la que hasta entonces se ha hecho v planear lo que se 

puede hacer, como organizar etapas posteriores. 

11 Este segundo paso del método se le ha llamado Juzgar o Pensar. por lo que se le puede encontrar de 
cualquiera de las dos formas, Ver-Juogar-AcllJar 6 Ver-Pensor-AcllJar. 
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Jesús Mendozo Zaragoza hoce uno reílexlón sobre los CEB's, después del XII 

Encuentro Nacional de las CEB's de México. en Ooxaca. v describe uno caracterización de las 

ces·s en tres nlveles que estón íntimamente ligados entre sf. estos son: 

EritileLJJf&/.- Lo Fundamental cristiano-eclesial: Referido o lo que une a los CEB"s con la 

Iglesia, por lo que se denominan "eclesiales". Este nivel son los fundamentos teológlcos que 

respaldan su actuar, en su misión de vivir en comunión en la construcción de un mundo mós 

justo mediante la próctico del amor. animados por lo Esperanza y Jo fe. El ejemplo o seguir 

es la vida de Jesús y el Evangelio es lo que les da elementos para reflexionar sobre como 

poder actuar, por lo que Mendoza habla de que este nivel tiene uno función inspiradora para 

las CEB's. 

'íeg1mdo aivp,l- lo Próctico- instrumental: Este nivel se refiere a lo vida y lo historia que las 

personas de los comunidades de base viven. y los herramientas, mecanismos y acciones que 

realizan para hacerse presente. y que nacen de la próctica misma. de las necesidades y de · 

Jos problemas. Algunos de los elementos que definen o los CEB's en este nivel próctico· 

Instrumental son: 

o) €/ método: Ver-Juzgor-Rctuor. Este ha sido retomado de Jos movimientos de Jo Acción 

Católica, y que los CEB's han utilizado ya que les ayudo a articular lo fe con la vida. 

b) Instrumentos teórico-prócticos: 

e;> Recurso al anólisis de la realidad social. Son las herramientas que les permitan analizar 

su realidad. Las Ciencias sociales aportan a las CEB's algunos métodos que se 

seleccionan para poder hacer un anóltsís de lo realidad de manero adecuado. 

e;> Lectura de la Biblia: La lectura bíblica lleva a las comunidades a reflexionar sobre lo 

que estón viviendo. 

e;;. Educación conclentizadoro: El método Ver-Juzgar-Actuar les permite vivir en comunidad un 

proceso pedagógico de concientización, ya que se aprende a reflexionar sobre lo que 

viven, a valorar y expresar la palabra. a crear acciones que les permita decidir sobre 

su actuar histórico. 
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"' liturgia popular: Les permite a lo comunidad convivir como Iglesia, en una celebración 

que dejo de ser un ritual por costumbre 1/ se convierte en uno celebración de los que 

estón viviendo. convierten la Liturgia de la polobral2 en un ~to lleno de significados 

propios de lo comunidad y de lo que han vivido en las comunidades de base. 

Q Mecanismos: internos y externos: Los mecanismos son formas de organizar la vida, los 

acciones y los distintas relaciones de las comunidades de base. Así pues. los 

mecanismos internos son la serie de acciones que se van elaborando al interior de la 

CEB. sobre todo para el proceso de maduración como reuniones, cursos oSambleas, 

retiros o encuentros. celebraciones. etc. Y los mecanismos externos son las relaciones 

que se van estableciendo hacia el exterior de la CEB. con la parroquia, la diócesis, 

hacia el barrio o la colonia, hacia las organizaciones populares. hacia la sociedad, 

etc. 

La función de este nivel es de expresión para lo CES. yo que es la manero por la cual 

puede actuar sobre su vida cotidiana, lo forma en que hace historia v que le permiten 

ajustarse o aspectos que va produciendo su misma próctica, por lo que este nivel se 

considero como una realidad operativo. 

~ Lo original: Jesús Mendoza propone este nivel como el puente entre los otros 

dos niveles: entre lo fundamental y to próctico, lo que equivale al nexo entre fe v vida, un 

nivel de encuentro entre lo teológico y lo próctico de lo CEB. Por lo tonto su función es la 

Interpretación. Interpretar la fe desde lo historia asr como la historia desde la fe, v cama la 

CEB a logrado este proceso de Interpretación, denomina o este nivel como la originalidad de 

la CEB. ya que se da en encuentro entre fe y vida. La CEB realiza entonces una función 

hermenéutica en este nivel coincide con el segundo paso del método que las CEB's utilizan: El 

Juzgar. 

12 La Liturgia de la Palabro significa lo celebración de lo Palabro. y es uno porte de la Misa o Eucoristla 
que celebran los cat611cos. la diferencia es que. la Eucaristía la celebra el sacerdote con los !oleos. va 
que el sacerdote es el único que puede corisogror las ostias paro la comunión. v la Liturgia de lo 
Palabra p..lede ser celebrado por los laico sin lo necesidad del socerdot0. 
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Asf pues, Jesús Mendozo describe o las CEB's como 'uno realidod teológica y 

operativa con una instancia hermenéutico intermedio. Por lo tanto, el conjunto de su vida no 

se rige ni directo ni solamente en términos teológicos: ni directo ni solamente en términos 

operativos (analfticos). sino por una debida interacción entre ambos en sus campos 

especlficos· 13 

A esta de~nición de Mendozo y retomando lo que se ho mencionado de los CEB's, se 
podrfa resumir que los CEB 's son una forma de pastorol que ha surgido de la T eologla de 

liberación latínoomencona, que se forma por un grupo de personas de comunidades, yo sea 

rurales o urbanos. que se reúnen para la reflexión de su realidad utilizando en estos 

reuniones el método ver.Juzgar·Actuar, el cual hace posible la relación entre la fe católico de 

estas comunidades con la realidad en la que viven. \levóndolas o acciones concretos poro la 

transformación de las condiciones de pobreza y opresión de dicho realidad. 

Las C€85 en Mdz/co: Lo Ragional de los C€B's 

la situación socio-pollt1<0 que vivfa México desde ftnoles de los 60's y durante los 

siguientes décados dio lugar a la formación de CEB's, siendo estas una oportunidad de 

reflexión, concientizaclón y orgonizoc16n de lo gente-. de las regiones marginados. surgiendo 

CEB's tonto en zonas rurales como en las suburbanas de toda Ja República. 

La Regionol de las CEB's se ha formodo con ftn de mantener uno organizoción a nivel 

naclonal de todas las CEB's de México. La Aeglonol estó dividida en varias regiones 

considerando las distintos zonas geogróftcas en donde se encuentran CEB's. A la zona que 

cooespat1de a la ciudad de México se le llama Región Metropolitana. 

la Regional ha organizado vanos ·espacios· para ofrecer a las comunidades de base 

distintos medios de apoyo; existe el espacio de Formación en donde se realizan cursos. 

talleres. conferencias, etc. Coda segundo domingo de mes, se roolizon los reuniones de este 

espacio de Formación 14, y estó dirigido a todos los miembros de CEB's (y estó abierto a 

cualquier otro lnteresodo). 

Existen otros espacios: El Espacio de Mujeres. el que tiene sus reuniones 

periódicamente, y cado ano realizan un encuentro nocional; el cual estó integrado por 

mujeres de CEB's, y de algunos otros movimientos populares con los que tienen relación. Otro 

13 Merdoro Zorogozo. J. (1986): 'CEB'<· un mismo espíritu con diversos rostros' en Cffl.~: XII 
Encuertro Ncxlorol de CEB's en México: Oox0-:o 

14 Grocios al opovo de este espacio, las CEB's ve- Copiko y Santo Domingo in;cioron algt.nos. proyectos 
(entre ellos lo Cooperot!vo que estuvo funcionondo ¡:.or olgunos ol'los). 
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es el Espacio Político, el Espacio de Trabajadores. el Espacio de Solidaridad (en donde se 

apova a otros movimientos populares del país o extranjeros). etc. 

La Regional cuenta con una comisión coordinadora que es la encargado de vincular e 

Informar el trabajo de los CEB's de toda la Regional. esta comisión estó formada por 

sacerdotes y laicos. Se realizo uno reunión codo primer domingo de mes con representantes 

de todas las CEB's de la región Metropolitana, en donde se platica la situación de éstas y se 

informa de lo Regional en general, asf como de actividades que se lleven a cabo. 

La Regional organiza también cada tres años un Encuentro a nivel nacional de todas 

las CEB's de México, en donde se revisa lo que las CEB's han realizado, los efectos de sus 

acciones. o también lo definición de nuevos objetivos, etc. 

La Regional hace posible la comunicación de las CEB's entre sr. asf como con otros 

movimientos u organizaciones populares que tengan el mismo objetivo de cambio social. no 

sólo a nivel nocional sino hacia Latinoamérica. Hace posible también la vinculación de las 

CEB's como Iglesia. por lo que se les reconoce coma un movimiento de laicos a nivel nacional. 
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COU•INIDG tCUSUIUS ot aaH 
MUIS Coto-e-o .. 111111'0 DO•HO 

En los colonlos de Copllco v Santo Domingo, se han formado Coroonldodes Ec/estoles de Base desde 

principios de lo d&odo de Jos BO's. Estas CEB's Uew uno formo de orgonizoclón muv slmdor o los de las CEB's 

en general. llevon como base de sus reuniones lo metodología de Vcr-Juzgar·Actvor; coda comunidad es 

guiado por un coordinador v tienen su propio desarrollo y orgoniZoc!6n Interna v sus propios acciones. Se ha 

llewdo o cabo un seguimiento de estos CES's durante dos afies v medio, especialmente con el grupo de los 

coordinadores de éstos. 

En el presente capítulo se pre5enta primeramente lo descripción de Jos Colonias de Copllco v Sto. 

Domingo que plasman la realidad en lo que Viven los personas que habitan en estos colonias. Postcrirmente se 

muestro un panorama de quiénes son los CEB's de Copilco v Santo Domingo, por lo que se tratar6 en uno 

primero porte, los antecedentes de cómo se hon formado, su proceso histórico desde principios de los 80's 

hosto el momento en que se ha comeru:ado o llevar el seguimiento. 

Posteriormente se hablaró de lo organización en general de las CEB's de Copiko y Santo Domingo: De 

quiénes son las comunidades de bose que existen actualmente; del grupo que forman los coordinadores de 

coda comunidad de bose; de los asesores y acomporiantes que ocruolmente apoyan el trobo¡o de las CES's asf 

como de las relaclones que tiene con to parroquia y la Regional de CEB's. 

Finalmente se plontooró el proceso que se ha observado en el seguimiento o partir de agosto de 1990, 

tomando en cuento los S1tuoc1oncs y hechos o act.JV1dodes mós relevontes. 
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Las colonias de Copllco y Sto. Do~lngo se encuentren entre lo colonia Pedregal de Son froncisco, lo 

Romero de Te(t0(os 1J el sureste de lo Ciudad Univusitorlo. al sur de to Ciudad de. &\1:x1Co eri la de\eg.0(16n de 

Covoocón. Sligún dotes de lo 01recci6n Genero\ de Regulorizocl6n ierriton'o\ (DGRi), 1XJfO 1990 el 27% de 

habitantes de lo delegación de CQl/OOC6n pcrtcnedcin o los Pedregoles de Sto. Domingo, lo que cooeS{>Onde a 

325.000 hobltontes 

Es.tos coloolos hon sufrido lo urbonlzod6n acelerado IJ mal planificado. que se vio rebosodo por 

cre.clmle.oto desmedido de to pobloción IJ to falta de ate<i<16n y 5efVic1os po.ra ésto. A principios de tos 70's se 

podrfan apreciar como uno de los mós grandes de los ciudades perdidos lnmet"'..a en lo ciudad: calles sin 

pavimentar. poco tronsporte y lo falto de todos los servicios: luz. eguo. pavlroontocl6n. drenaje. Vl\l'lendos 

dignos, ett. 

A partir de los oi'os 40's se registró en los Pedregales d.e Santo Domingo lo movar Invasión de terrenos 

en Américo latino; personas de diferentes estados de lo República, buscando un mejor nivel de Vida se 

troslodobon o lo ciudad generando una corriente migratorio Impresionante. Este oce1erodo crecimieffio 

demogrótico rebasó el desarrolla de los seMC1os públicos y aumeflt6 lo problecnótico de la colonlo. 

El 80 % de la población de los Pedregales de Sto. Domingo (260,00 personas aproximadamente) tienen 

\'tvlendos en pra<eso de construcción y lo mayorlo cuenta can t(?'.chos de lamina . 

Con lo consbucci6n de lo linea 3 del metra (de la estación de Copilco y la termlnol de Universidad, 

especlftcamente) y el auge de los ejes violes. lo colonia comenzó o sufl'ir los coosewendas del provecto, va 

que o\ tr02or et poso del eje 10 sur, IJ tas avenidas principales, muchas petSOnos fueron desolojodas de los 

teN'ellOS sin tener una respuesta poro su problema de \llVÍendo y el costo de las te.ne.nos. sobre las aV0flldos 

aumentó. la povfrnentoci6n presenta el prab!emo de \o irregularidad del lMOOO v el crcdmleoto desmedido e 

lmprC'V'lsodo de \ltvieodos. El alumbrado público. aunque se rE19lst10 cubierto un Q6% de los colonias por este 

seMdo. se. presentan grandes deficiencias por el deterioro de los Instalaciones o si~lcmente cst6n fue.ro de 

servicio. por lo mismo hay graves problemas de W9Uridod socio\ en la población (no sólo por el problema de 

PQndil1os, sino tombl~ por abusos de autoridades). 

El problema de las tenencias de los terrenos es uno de lo!> ~s graves de estas coloolos y que hoste lo 

octuolldod sigue sin resolverse debido a la complicación que Implica la rcgulorizaci6n de los 0soituros, yo que 

los distintos organismos lnsbtuclonales que han estado pre5'3ntes en estas colonias. han 9enerodo escrituras 

mol e.laboradas, sin resolver el prob\e.ml o fondo. En 1 Q72 el INDECO participó 011 la regulortiaci6n de lo 

tenencia de ta tietr0, pero fue re<h02.odo por la comunidad, y en 1980 flOEUP.BE en un cOl'M?ll\O con el DDf. 

continuó la labor. éi.to último entregó escnturos de \/Críos terrenas. pero al y no poder continuar por quedar en 

quieb<o. faltaron de entregar varios esc:nturos que hasta lo actualidad es un problema que sigue ofe<tondo o lo 

movorfo de los pobladores de ambas colonias. Actualmente lo O.G.R.T. tiene o su cargo esto d1fkil tares. lo 

tenencia de sus te.nenes sigue siendo un problema vigente. Mochos personas que les permitieron ocupar unos 
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terrenos del Arenal, después de que ellos mismos ~1mpioron la zono y constn.n,1eron sus v!Viendas. estón 

teoteoda problemas porque ahora se les quiere deso!o1or de esos terreoos. 

lo necesidad d\?.I drenaje es otro de los problemas paro estas colonlos va que el terreno en donde se 

eocuentron es un terreno d1ffc11 poro la construcc16n debido o que es pedre<Jet. el suelo estó cubierto de piedra 

volcónlca v hoy grandes dedrws. por lo mismo es muv d1ffc1I que las constructoras se comprometan a Instalar el 

drena10. lo falta de scrv1oos sanitarios externos es resuelta mediante fosas sépticos o en otros cosos 

descargan los desechos v aguos residuales en tas gnetos existentes en los rocas. Hoce vorlos ol"ios se anunció 

lo ayuda del programo de Solidaridad poro 1ntroc:lurn el drenaje o las cofonias, lo que se pudo apreciar en tos 

co11es princlpoles (como en las Rosas y Anocahu1to). En algunos calles instalaron el dreno¡e. pero 

\Qmentcblemente ésto no sucedió en la moverlo de los calles de estas colonias; las calles con el pavimento 

levantado. con las excavac1ones v tubos pasaron a ser parte del escenono cotid1ono de Cop•lco y de Sto. 

Domingo. En ~os de lllMo ocumeron \nlrtOS omdentes por los inundaciones y el lodazal de los calles. Aún 

ahora v.s común observar algunas calles en esta SJtuoc16n. o en varias otros. volvieron o topar las excavaciones 

V povimentor sin instalar el drenoie. Otro de las problemas que se suscitaron fue que algunas de las móqulnos 

que reahzaron los ex:covocioocs. rompieron algunas tuberfas de agua de los Vflllendas, las cuales no fueron 

reparados 

El problema del eguo es también constante en algunos portes de las colonias que se encuentran cerco 

de alguna de las dos tomas pnncipoles. no tienen problemas de escasez de aguo. pero ~ llego o hacer falta 

en otro gran parte de las VMc.ndos, que no cuentan co'l este se1"V1c10 de monero constante va que sóto cuentan 

con él durante la mitad del dio. En algunas calles pnnc1po!es. v por lo insistencia de los colonos, este problema 

es soluc1onodo o través del reparto dom1c11iano en pipos 

El se.l'llic10 de COITIJOOCS recolectores de basura se da cada 8 días Las carros pequel\os don el seMclo 

sólo si se les do uno coopemc16n de 5 nuevos pesos o mós. de otro manero es d1fk1I que acepten llevarse la 

basura. 

En algunas portes de la co!onio de Santo Dommgo, se ha visto lo sorprend"..ote organización de tos 

colonos. los que han logrado que los se.Mc1os entren a lo colonia, O también para el desarrollo de centros 

rec:reotivas. sociales 1J culturales. Sin embargo esto orgomzoción sigue hao~ falto en otras portes de la 

colonia ven Copiko. 

Por porte de ta or9o:nizoción social gene.todo por lo pastoral eclesial, las CEB's tienen un papel rrt.ry 

Importante en ambos colonias. va que 10 organización en los distintos parroquias han oV!Jdodo paro este 

proceso de Of90nlzoe16n social. 
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A pnnclplos de los BO's, llegaron a lo colonra de Copilco v ?anto Domingo. unos religiosos V laicas de la 

orgonlzacl6n llamado Al\aivnoU, proveniente de Estados Unidos v Europa. Ellos comenzaron un trabajo de V1Siteo 

por lo coronio para mottvor a los personas a que se reunieron paro reílexlonor lo 81bl1a. Estos acciones fueron 

opovados por el Podre S!Mno (dominico) que estebo encargado de lo pottoquro de Son Alberto Nogno en 

Copilco. las religlosas v lolcas de l°lflorvknoll estwleron durante 2 anos quedando o su Ido, algunos grupos de 

reflexión. 

"1980 tocaban a las cosas los herm.Jf/Qs do Mon¡Mall pasaron P a/los en lo 

colomo formando 9rupos entra ellos nacieron lo comunidad 'Dios nos hablo~ "Oa.roco• v 
'Rmor y Fe~ Cuando se fueron los hcrmooos hubo miedo. desconfianza v muchos se rctiroron, 

otros siguieron adelante reuniéndose codo semana rclloxiOnondo y potticipando e,n muchos 

eL-Cntos'(Bolelfn "€/Rccorrocaminos:!Vo l;Feb 1987) 

los grupos que quedaron fueron apoyados por el P. S1fvino Femóndez. encargado entonces de lo 

Porroquro de Sn. Alberto tv\.:,gno. En 1QB3, un grupo de cuatro frailes estudiantes dominicos que hablan sido 

Influenciados por las ideas de la teología de lo /1beraci6n, realizaron poro lo Semana Santo de ese ano, un 

trabajo con Jo ideo de motivar a ro formac16n de Comunidades EclesJoles de Base. Con el apoyo de S1Jvino que 

e~oba lnteresodo por un trabajo porroqu101 que opoyaro los necesidades de lo gente V la Inquietud de los 

personos de lo co!onla que se ~ufon reuniendo. realizaron un viSiteo por la colonia poro reunir a lo gente en 

d1st1ntos puntos para Jos plót1cas cuaresmales de Semana Santo en donde desarrollaron temas de reflexión 

sobre et compromiso de lo fe rnst1ono. Despu~s de Ja Semana Sonta motiwron a la formación y consolidación 

de las CEB's en los 12 "centros" (como les llamaron los dominicas) que se habían formado. Durante 1983 a 

1985. el entusiasmo en ros comunidades de base fue haciendo que ~stos crecieron y tomaron una gran fuerza 

en lo colonia. Se llegaron o formar 20 comunidades de base formado por personas, en su moyorfo adulto, de 

las colonias de Copllco v Santo Domingo. osl coma vanas comunldodes de base de jóvenes. 

Durante los primiuos a/\os. los frailes dominicos llevaban lo gura de las comunidades de base. pero 

comenzaban a darse cuento de la neceSidod de rcohza1 un cambio Importante en donde ellos dejorfan de ser 

lo gula y en su lugar, una persona de /a comunidad tomarlo el papel de coordinador a coordinadora. 

En 1986, las CE8's de Copilco V Santo Domingo asistieron al Encuentro Nacional de CE8's llevado o 

cabo en Oaxoca. <'.'.-sto dio lugar o uno experiencia con otros comunidades de base de todo Mfaico lo que 

motivó mucha o la gente de las CEB's de Cap1lco y Santo Domingo. v dos semanas despu~s albergaron a 

oojeres compcSinas que venran del sur de lo AepúblJCa; part1c1poron en marchas. hospedaran a los j6ven~ de 

otros paises cuando hicieron ur.a convtvcncia en México, v realizaron acciones de solidaridad con los de Son 

Juonico, con Nicotagua y El SoM:ldor. con los que ayudaban con vfvcres v medJCinos y tratobon de mantener 

comunicación; organizaron paseos convtvenclas V las misas de CEB's 

43 



Ese mismo ot'\o se formó Lo Cooperotrvo que Inició en 16 de Julio de 1986. en donde trobojobon 

personas miembros de los CEB's. AsI también coda comunidad comenzó o formar sus cojos de ahorro lo que los 

apoyo en los problemas económicos. 

A principios de 1987 SiMno fue transferido o Ciudad Juórel. S1lvl1Jo !Undadorde las CéBS de Copilro (1 

Sto. Oommgo. Les sfgu16 acompal'\ondo el P. José Luis Argüelles. v varios estudiantes dominicos. 

En este ano. se organizó un comité poro el Boletfn ºEl Aecorrecominos• formado por integrantes de los 

CEB's de Copilco • Sto. Domingo por lo noxesidod de tener un lugar poro poder informar y reflexionar sobre sus 

octMdodcs y lo que paso en la colonia. Aeohzoron 11 botetfnes durante Jos anos de 1987 v 1988, El comité 

encargado estaba formado principalmente par jóvenes de CEB's con el apoyo v colaboración de los asesores 

dominicos y los adultos, pedían participación de lo Parroquia. Su contenido se formaba por vorioS partes: 

Desde acd (noto de los editores): Correspondencia (Cortos mandados o recibidas de gente de la CEB's de 

Copilca - Sto. Domingo 6 de personas Involucradas en el trabajo de CEB"s); CebS Jóvenes (noticias y 

comentarios); (eb'.s Rdu/i.os (noticias v comentanos); Do lo Parroquia (Avisos; Comentarios de reuniones de 

pastoral; noticias: comentarios de otros grupos de la parroquia); •la Suolo" (Personaje de lo colonia Cop1ko 

Santo Domingo, que narraba las problemas de lo vida cotid1ona y refle:rtones sobre éstos); Relle.rión Oisl1ano 

(Reflexiones sobre aspectos de lo doctrmo cri!7.Uono enfocado al compromiso de los !oleos es.crito por personas 

de las CES's o por ose~ores dominicos); Oistionos do ()(ros Pottes (Narraciones. cortas y acontecimientos de 

experiencias de cristianos y grupos de CEB"s en otros portes de lo Oudad. de IVl6xico y de latinoamé<lca); 

¿Sabfas t;lue ... ? (Notas informot/\/O.S y de relle:rión sobre diferentes aspectos): Rvisos (avisos en general); 

J.Jegas v Sotprosas. Se llevó o cabo un toller dz comunicación popular poro reforzar v opovar lo participación 

de las ~nos en el Boletln. 

En lo Semcno Sonta de ese mismo ano. organizaron actuares de Solidaridad con COrTv>eSinos que 

estobon en huelga de hombre en el Zócalo. en donde llevaron víveres v medicinas. 

Participaron en los marchas de solidartdod con Nicaragua, El Solwdor • etc . qve se organizaban por lo 

Regional de los CEB's paro opova de los comunidades de otros pofses latinoamericanos que se encontraban en 

Situaciones d1fkl/es de guerra v hombre; también participaban o se Informaban sobre los encuentros de lo 

Regfonol posteriores como el que se 110'.Ó o cabo en Mondovo-Frontera. Coahu1la, el rl/ Encuentro Regional en 

agosto de 1987; el Encuentro fol.etropohtano en el Cerro del Judío el 17 y 18 de octubre de 198? y e1 Jer. 

Encuentro do M.Jjeres de las CEB's en lo Ae9ión Metropolitana con el lema ºMujer buscando su Identidad paro 

uooOOO\IQ sociedad', que se realizó el 27 de enero de 1988. 

Habían vorlas CEB's de Jóvenes, en 1987 estaban los comunidades de 'Se Busco". "Revelación del 

Cominoº, "Caminemos Juntos•. ºLibertad'. "f.hiron othóº y el 2 de octubre de 1987 se Inició la comunidad de ºLos 

Angelesº. Los Ceb's Jóvenes. hadan osomb!oos generales poro evaluación y ploneación cado 6 meses. El 15 

de ogosto roohzoron uno asamblea en donde acordaron varios decisiones sobre: el Bo1eUn: el Periódico /v'\urol; 

sobre lo fOfmación del comité de Fe v Polftica va que les Interesaba lo relación entre éstas. roohzoron un taller 

de formación política y fe. promovfon I? solidaridad con et movimiento popular y realizaron temas Político

Soclales coda mes, a parte de continua; con los temas de fe.: convivencias con otros grupos parroquiales; su 

44 



osistenc10 o reuniones de lo Regional y de 1os zonos metropolltonos: elaboración del pr01Jecto sobre 

"Promotores de CEB'. 

El periódico M.rrol se colocaba todos los Domingos poro dar a conocer qué eran las CEB's. Lo hicieron 

primero los Jóvenes y después ln111toron o los adultos. Se turnaban las comunidades poro encorgors.e de 

elaborarlo cado mes, siguiendo algunos entenas sob1c semenes, sc!e<c1ón de materiales V presentación del 

periódico; contenlo tamb1M un calendario mensual de act1vidodcs que la comunidad encargada del periódico 

renovaba cado Misa de CEB's (coda mes). 

Se formó la comisión de fe 1J Política que reftex1onabo v proponía oct1V1dades el respecto, ésta tomó el 

nombre de 'Espacio Polftlco' el cual ero un pequeho grupo íormodo por ¡óve.nes IJ adultos de CEB's que tenfo 

como ob¡et1vo participar consc1cntemente par o entonces hacer de !o p0Ht1ca 'lo expresión social del amor' y 

siguiendo el espíritu de los grupos latinoamericanos, p10900do en el documento de Pueblo 

Las CEB's de adultos realizaban peri6d1cornerite convwcncias entre las comunidades de base. as! como 

de los coordmodorcs. Y codo 6 meses. se !levaba a coba un retiro de Evaluación del trabajo que se reohzaba 

en este periodo. IJ nuevos proy!i'.<tos eran p!oneodos para los siguientes rooscs El 3 de octubre de 1987 

twleron una reunión poro evaluar el trobo¡o de tres meses y p!onenr octMdades. en donde se habló sobre 

problemas de or9on1zoción y asistencia y sobre los problemas de cado comunidad aporte de evaluar los temas. 

El asesor dorrnrnco de entonces hoce uno invitación o que todos los comun1dodcs tengan sus propios 

evo!uoclones. 

Organizaron el dio del Ptove<to Populor el l 5 de mo!JO de l 988. en donde se realizó uno con111vencia y 

evaluación entre los CEB's de Jóvenes v Adultos, en donde platicaron sobre los proyectos que tenfon hasta 

entonces: 

g Prove<to de Banda, 

g lo Cooperativo Popu!or. 

g El BoleUn 'ílccorrccominos". 

<? €1 Espctio Político V 

..., Proye<to de Promotores de CEB's 

Ese dfo se propuso hacer un comité o coordinación central en donde asistieron representantes de 

jóvenes, adultos v prove<tos, también se propusieron creor una reunión periódica en donde todos los 

pro1,1e<tos se eva!uorlon y se lnformar{o sobre ellos. 

A porte tambi~ se reahzaron cursos poro los coordinadores sobre diferentes temas Curso de Soya, un 

Curso de 81bl1a. la Virgen foAarla y Sn. Jo~. otro sobre Dcrcc.hos Humanos, de P0Ht1ca y de Drogod1m6n. 

El traba¡o de los comunidades se realizaba en gran porte por el apoyo de los frailes. pero debido al 

proceso formativo de los frailes estudiantes o 5etninaristas. éstos eran cambiados a otras casos de formación 

por lo que ten Ion que dejar el trobo¡o con las comunidades y nuevos ffa1les o sacerdotes retomaban el trabajo. 

Cuando el padre S1lV1no fue transferido a otro parroquia en 1 987 y el padre José luis Argüelles va no pudo 

seguir con las CEffs. ni los estudiantes dominicos fr. Pablo Romo y José de Jesús que se tuvieron que ir poro 

continuar sus estudios en Suiza en 1988, el apoyo que se le daba o los comunidades disminuyó. El trabajo 
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prosiguió con el opot,JO de los nuevos frailes (fr. Jorge Aofoet. Fr. Domingo Gabriel. entre otros) hasta finales 

de los BO's y hosto IQQO otro estudiante dominico Fr. Corlas Pisfiel; pero poco o poco el trabajo con los 

comunidades fue teniendo menos apoyo por porte de lo parroquia, y los comunidades fueron resintiendo la 

íclta de éste, lo que los llevó o un período de "decodencla" (como ellos mismos lo llaman). 

Entre 1989 v IQQO, muchas de los CEB"s de Cop1lco y Sto. Domingo so deshicieron; hubo un conflicto 

entre los CEB"s de Jóvenes v ta de los Adultos, y los comunidades de jóvenes se deshicieron también quedando 

solamente uno comunidad en la octualldad. la cual estó buscando establece.r-...e IJ consolidarse como tal. Varios 

CEB's de adultos continuaron. Q de ellos han seguido y se ha formado uno nuevo comunidad. 

Este proceso les ha costado reAexionar sabre su ºcaminar" y el darse cuenta de la gran dependencia 

que hasta entonces se habla generado en el apoyo de los frailes y sacerdotes. Durante los últimos dos anos, 

han llevado a cabo un proceso de reconocimiento sobre su propio saber. sobre su compromiso y el qu¿ hacer 

como laicos católicos. Han de:;orrollado formas de organización paro realizar los ternos de reflexión en donde 

so han topado con diferentes d1flcultadcs Y so llevaron a cabo 2 retiros de coord1nodOl'"eS, el último de ellos en 

el mes de octubre de 1 <192. en el cual se realizó una cvaluac16n que generó planes de acción se.gún las 

ne<esidodes de los gentes que forman los CEB's. En este retiro so han comenzado a d1scfLar estrategias de 

orgonizoción que les permitan realizar sus propios retiros sin depender del asesor o de los acompal\antes !oleos 

que actualmente estón con ellos. 0Jer anexo sobre Retiras de Evatuoción) 

Es en estos últimos al'ios en donde se ha acompol'iado o los Comunidades Eclesiales de 6ose de 

Copilco V Santo Domingo. y el on6hs1s de este seguimiento es lo que se. pretenda desonollar en el presente 

trabajo. 

los ffBS do Copi/co v Santo Domingo. 

En lo colonia de Santo Domingo existen varios grupas de CEB's, los wales son apoyados par diferentes 

órdenes sacerdotales (Franciscanos. Jesuitas v Dominicos) de distintas parroquias que se encuentran en la 

colonlo. Los CEB's de Copilco y Santo Domingo a lo que se enfoco el presente trabajo, se encuentran vinculadas 

con los Dominicos en lo parroquia de Son Alberto fhlgno. Actualmente son 1 O CEB's en donde lo moyorfo de 

sus miembros son per50nos adultas (por lo general mujeres). y existe tombl~ un grupo de jóvenes. 

Cado Comunidad Ectcsíol de Base cuento con una coordinadora (o coordinador) quien es la encorgodo 

de guiar y coord1nor el trobo;o de su comunidad. Tterien uno reunión cado semana en los distintos cosos de los 

personas que integran la comunidad; las reumones lleven la d1n6m1ca basado en lo metodalagla Vcr-Pensar

Actuar. de los CEB's. Coda comunidad de base tiene su proceso particular. de donde se desprende su 

organización V sus actuares dependiendo de tos necesidades de los per.;onos que integran lo CEB y o los 

problemas a 1os que se estén enfrentando. fv\uchas cuentan con cojas de ahorro que permiten apoyar o los 

personas, miembros o no de ta comunidad. en solventar algunos problemas e<ooómkos 
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Los WfJU'tidodes que misten octuolment0 se presentan en el srgufoot0 cuadro: 

COlONIA • N0tMRE DE LA DIA DE No. J1EMPO. ACCIONES 
. COMlR'llDAO OOJNIÓN Ml€MllAOS lACIUMESl 
CopUco Dios nos hablo hOl,I Martes 14 13 Arios oCOJO de ahorros 

oPortJctpoción y apoyo de comido y 
hospedaje a las marchas de campesinos, 
despensas. medicina y ropo o personas 
necesitadas u en de~stres naturales. 

Sto. Ascensión de Jueves 2Arias oApoya en su s1tuoc16n de pobreza 
Domil"IQO Mario oAuuda o Sra. al morir su h1 a 

Sto. SooPoblo Ju""'s !O arios Ayuda o personas necesitadas. 
Domingo (antes 

Viv .. mec;l 
Sto. Nuestta Seik>ra de Me.te oles 12 arias uApoyo y part1cipac16n en marchas 

Domingo roomo oDespensas y apoyo económ1co a personas 
ncccs1tadas 

o OrQan1zac16n de eventos rcl1qi~....as 
Sto. Santa Terc'.>lta de Juc\l'CS 2al'los u Unión entre \tcc1nos. ayuda mutua 

Domino o Jesús, 0Pmt1c1 ación en actividades 
Sto. Santo Donungo Jueves JO arias aApoya a problema de terreno. 

Domingo oApoyo a marcha de campesinos. 
oAooua o onctonos 

Sto Jesús es m1 Po~or Jueves lOat"las _,Qcspcn~o<; paro gente que necesite. 
Domingo (antes oCa¡a de charro 

Mi~colcs~ 
Sto. Amor y fe Jueves 12 13 Arios .,Apoyo o problemas de la gente dentro v 

Domingo fuero de lo CEB (enfermos, personas. 
extraviadas. en desastres naturales, etc) 

nApoyo con comido y hospedo¡c a los 
n'Orchos de campesino 

o(O a de Ahorro 
Sto. Ncrfa en cl Nuevo Jueves 13 arios <>Despensas. visitas v convivios para persa. 

Domingo Amanec;er (antes nos ne<:es1todas (enfermos l/ ancianos) 
Oaxaca) ,,Organ1zarsc poro reclamar en lo Delego· 

crón por el Camión de la Basura. 
,,Mcrchas de orate~a en Elecciones del "87. 

Sto. Buscando o Je~ J""'-"S IOonas oDcspensas. med1c1na v ropa a pcrc...onas 
Domingo (antes neces1todos y en desastres naturales. 

M&colesl 00rqonizac1ón de festMdodcs en su calle. 
Sto. y""°""" Sóbodos 

Dcminoo f~s) 

e grupo da cocxdinodoms. 

las cCO'dlllOdoras se reúnen coda martes pam tener su propio reunión. ver juntas el tema que '-"".'.In o 

desarrollar esa semana en sus coroonidades V o platicar sabre los O!;Ul"\tos pendientes y dar algunos aV1SOS 
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Importantes de octMdodes. cursos, visrtos. etc. lo junto se rooltzo en los diferentes cosos de los coordinodoros 

o en ocasiones. en alguna caso de un miembro de los comunidades; se reollzon dos juntas de martes en codo 

coso. por lo~ codo quince dí os cambian de coso. 

lo reunión comienzo con una oración. después se ve. el temo. el cual se desarrolla de lo misma manera 

que en los COl'OOOidodes bosóndose en la mctadologro de Vcr-Juzgor·Actuor. Al finalizar el Actuar se posa o los 

asuntos pendientes v avisos. Y nnolmente, se realizo un pcquel\o convivlo, lo persono de la cosa ofrece algo 

sencillo de cc><ner. 

Poro la junta de coordinadoras se forman algunos cargos· 

• Seaetolia.- lleva el acto de codo junto IJ estó encargada de roohzor IJ actual12ar el directorio. (estas 

funciones se determinaron en el última retiro de Evaluación. en noviembre de 1992.) 

• Tesorero.- Encargada de realizor lo colecto del ºbote.cito• cada semana IJ Uevw las cuentos da los 

ingresos IJ egresos de las actividades que realizan los coordinadores. 

• lo representante en la RegiOf/Q/. • Estó encargada de asistir V representar a las CEB's de Copiko V Santo 

Domingo en las Juntos de la Aegionol de ras CEB's que se llevan a cabo coda primer domingo de 

mes. Asl como de mantener la comunicación entre la Regional v las CEB's de Copiko v Sonto 

Domingo. 

• la repmscntanta en lo Pastero/.- Encargada de os1st1r v representar a las CEB's en las juntos de la 

Pastoral. a lo cual asisten todos los grupos que e~ón dentro de lo pastoral de la porrcquia de San 

Alberto Magno, de los Oom1nrcos. lo junta se lleva a cabo codo primer lunes de mes con el ftn de 

conocer el trobo¡o que han realizado coda grupo. la representante tiene también la función de 

manteoet lo comunicación entre lo Parroquia V los C€8's. 

Es en este grupo de coordinadores donde se ha llevado prfncipalmcntc el seguimiento de las 

comunidades de base (CEB's) que se presenta en este trabajo. 

flsesores V Fkonpanontes de los C€BS 

Los asesores IJ ocompo/'\ontes han te.nido la función del agente pastoral que se mencionó en el capítulo 

onteriOf. No hov uno diferencia clara entre un asesor v un ocompa/'\ante. Informalmente las comunidades 

reconocen como asesores o los sacerdotes v seminaristas de la orden de Dominicos v a los religiosos. Y como 

acompa/'\ontes a los laicos que han estado presentes durante su proceso. 

Los Dominicos han hecho po51b!e el desarrollo de los comunidades de base en Copllco v Scnto 

Domingo. pero e1 trabajo ha dep00d1do mucho de que las ocompo/'\e o no el asesor. Durante el proceso de las 

cee·s han estado varios seminaristas v sacerdotes que se han relevado unos o otros en el apovo a los C€6's. 

En el caso de los seminaristas. son asignados por Ja Orden debido a su Interés por el trabaja en CEB's, pero 

por su proceso de fonnoción. son trasladados a otro lugar fo que Impide que continúen en los com.midodes de 

base. Los sacerdotes tienen la oportunidad de estor con ras CEB's por su propia Interés, oún sin estor dentro 

de la porrcqula, aunque su trabajo debe de respetar los llneamfentos de ésta. Esta es la situación del 
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sacerdote que actualmente se encuentro con las CEB's. TomblM los opovo un seminarista el cual anteriormente 

ero miembro y coordinador de uno comunidad de base. 

Han lliSitodo o los CEB's laicos y relrgiosos que no han sido constantes en su ocomponamlento lo que ha 

provocado cierto desconfianza par porte de los_CEB's respecto o nuevos ocompanontes. 

En los últimos meses. un grupo de !orcos se ha establecido en lo colonia y ha ~todo Visitando las CEB's, 

con lo finalidad de opavor el trabajo popular que realiza lo colonia. 

los religiosos de la congregación de Misioneros de lo Acción Católico han llegado a los CEB's; ellas han 

Visitado o vanas comunidades v troboJodo drre<tomente con ~stas. Su f1nohdod es ofrecer su servicio a los 

CEB's Jo que ovuda al proceso de formación de Jos postulantes de Jo congrcgac16n. 

En los últimos dos ol'ios v medio se ha llevado el scgu1m1ento de Jo:; CEB's por dos estudiantes 

unr-.wsrtorios laicos, que han estado pnnctpolmente acompOl'iondo el proceso del grupo de coordinodares. 

paro el conocimiento y apoyo al trabajo y la orientación no d1re<t.1va del proceso de Jos CE6'5 en este tiempo. 

El presente trabajo, es producto de este seguimiento. 

Relacionas do las CfBS con otros. 

L..J.an:kxi&ufo1=íE!::;_cmiaPall041JÍJ:J. 

las CEB's tienen relación con la parroquia de San Alberto Magno, dicha parroquia estó encargada a los 

dominicos o partir de l 959-1960 (que en es.e entonces abarcaba desde M. A. de Quevedo hasta Pcl'la Pobre; 

hoy en dio le corresponde solamente lo colonia de Copilco el Alto v Copilco Unrversidod). En 1961, llegó el P. 

Agustfn De!>abrt,I y constnn,i6 el Centro Universitario Cultural (C.U.C.) y H?-0l1zó trabajo con los urnvers1torios. Se 

conSlruy6 el Centro de Acción Soc1ol (C.A.S.) Junto o lo Parroquia de Sn. Alberto Magno para atención a las 

necesidades del pueblo cama el d1~pensarlo. la Acodem10 Comercial. etc. Ahl se realizan los reuniones de 

varios grupos de la parroquia (coros de Jó\!Cnes, catequesis. etc.) y con la cooperación de tos ~as de 

CEB's se construvó un local poro lo Cooperotiva que aunque ésta comenzó o funcionar en julio de l 986. el local 

se terminó de construir en febrero de 1988, v actualmente ya no funciona. 

Por et modelo de pa'.lcral que las CEB's heredan de lo Teologlo de lo Uberoc1ón, -:.u trabajo no se 

encierro ni depende directamente de ~sta. como lo es de otros grupos parroquiales. Jos que tienen un modelo 

distinto de pastoral. En los últimos arias. el apovo de la porroqu10 a las CEB's ha cambiado con los anos. Como 

se momfestó anteriormente. después del apoyo que rec1b1eron en los 80's. el interés por el trabajo con los 

comunidades en la parroquia d1sminuv6: este apoyo depende del pórroco v de ros sacerdotes encargado del 

trabajo en la parroquia de San Alberto fv'logno. los cuales en su mayorla han estado rnteresodos por otro Upo 

de pastoral. estón involucrados con el traba¡o con umvcrs1tanos o en el trobaJO que corre!:pende al C.U.C.. En 

1993. la situación comienzo a cambiar nuevamente. debido o que hubo cambio de pórroco. el cual se ha 

Jnt01esodo un poco mós al trabajo de CEB's, y aunque no estó involucrado en éste. da opovo a las peticiones 

que las CEB's le demandan. Se ha designado va a dos sacerdotes de la parroquia a los CEB's, p010 ninguno 

de éstos se ha involucrado en el trabajo de las comunidades de base. lndependient~te de ésto. 
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octuolmeote se encuentra un socerdote dominico opovando o los cee·s. como se 0l'plkobo ontenorme.nw. junto 

con un seminarista. 

Todos los primeros lunes del mes se realiza uno junto del pórroco con todos los grupos pastorales que 

se encuet'\tton en lo Parroquia. o lo cuoJ asisten representantes de los CEB's. Por medio de esto reunión se 

mantiene lo pnnctpol comunlcoción entre la porroqula y los CES's 

~JDs.ffffrr:aala.fi¡:g/aa<Jl. 

las CEffs de Copilco y Santo Domingo pertenacen o la Reglón Metropolltona, en la zooo sur. 

!Vontieoen la corrunlcación con la Aeglonal mediante uno ~es.entente que asiste o las juntas de lo Comisión 

Coordinadora (la COCO) de lo AegJonol que se reoHzon codo ptl!Tlef domingo de mes. Así también ésta les 

o!JUdo o manteoor relación con otros CEB's y con lo mismo lglesio. 

los miembros de los CEB's de Copl!co V Santo Domingo han asistido o los espacios que lo Aeglonal 

ofrece, ouoque octvalfTlel'lte esta participación V asistencia ha disminuido. los espacios a los que se asistfa 

princlpofffi6nte son el Espacio de Mujeres. El espacio Po!ltico v el €spoc:¡o de Formación ( en donde los 

coordinodofos han tomado cursos. v de donde recibieron el apoyo para la fom'IOcJón de La Cooperativo) 

Actualmente las CEB's de Cap/leo v Sto. Domingo de adultos se encuentran alejadas de la orgontzoc!ón 

v octMdades en general que lo Regional reol120, se mantiene comunicación con fa representante que asiste 

mensualmente o los juntas de la COCO, se asiste a algunos encuentros que organtzan va sea de la reglón 

Nietropof1tono o del especie de Mujeres, pe.ro no se participo en los Espacios que lo Aeglor.ol ofrece. Sln 

embargo wondo se les pide apoyo poro octM'dodes de lo A~lanal (hospedaje .. olímeotocJ6n. etc) los CEB's 

de Coprlco V Sto. Domingo se organizan para darlo. 

los Jóvenes de lo comunidad de J6venes son ros que actualmente estón involuaodos en lo orgontzación 

de la Reglonol v se les ha pedido opovo o ~sta. 

a PROCESOOBS<RVRDORPRllnR 0€ 1990. 

A mOOiodos de 1990, se comenzó o osisbr o las juntas de coordinadores de los CEB's de Copl/co V 

Sonto Domingo. El prime.< Interés fue el conocer qué eran los COIT\'Jnldodes Eclessoles de Base. co~eoder su 

foono de orgoollerse, de pensar su realidad. Posteriormente se comeozó o llevar un Diario de Campo de 

manero mós constante, o principios de 1991, de las juntos de coordinadores. de los retiros que se han 

reallzodo. da plótlcas con las coordinodoms. V de reuniones V plóticos con asesores v ocompol\ontes. A 

continuoclón se presenta de monera muv general uno relación de Jos sJtuocJooos o hechos mós relcvontes que 

podrían dar una Idea de lo que se ha observodo en estos dos at'los v medio. Se debe de cons!deror que el 

proceso que se ha observado de las CEB's es sólo lo úJtirrx;i porte de lo que éstos han vMdo. 

El proceso que se ha observodo de las CEB's se puede resumir de lo siguiente manero, tomando como 

guío los fechas de los oconteclmle.itos: 
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1 Rmedlodos do 1990 1 
Asesor F. Cortos Pi&lel. un fraile Sli',ffllnoristo dominico. los coroonldodes se scntfon desonlmodos: el 

trabajo dependía en gran porte del OPOIJO del asesor. 

IRbrl/1991 1 
Retiro de coordinadores, con el fin de motivar, Se recordó lo hl!'.terlo de las CEB's de (opilco v Sof\to 

Domingo. Se hab16 de lo dependencia del trabajo de los CEB's con el asesor. Se establecieron como retos: 

o Que el trabajo no dependiera de los asesores. 

o Buscar lo formatl6n de nuevos coordinadores. 

o Acohzor los 'morrales' (los ternos) sin 1os asesores (sólo con el apoyo de ~seos) 

o Analizar los necesidades de los CEB's. 

lMom>-Junlo 1991 f 
T emos poro formar nuevos coordinadores. Se orgonlzoron actividades poro Invitar a m:!is gente o los 

comunidades (Ros.orlos) 

F. Carlos P1$fiel es trasladado o otra porte, quedo f. Pablo Miguel. 

lJuNo-Rqosto 1991 

Sin Ase50res dominicos. F. Pablo Miguel se vo de vocaciones por dos meses. Los CEB's los 

ocomparion los religiosos Misioneros de lo Acción Cot61ico que se estaban Integrando al trabajo de las 

comunidades de base. otro religiosa francesa, v los estudiantes universitarios. 50 organizaron poro tormor 

equipos para realizar los ºmorrales· o te.mas que se reflexionan en tos CEB"s . 50 les sugiere que reoltcen 

los temas bas6nd050 en un objcttvo que los guiara., retomando los temas que f\Jeran d0 su lntefés y de 

acuerdo o sus necesidades. 

los ternos de los que hablo lntefés por reílcxJOl'lOr eran: 

Q El Sínodo de las Obispos (por lo rJ conferencio de obispos que se llevorfo o cabo eo Santo 

Domingo. HoiU ). Y lo reflei:ión de los Documentos e.cles1oles (Vaticano. Nedcllln, Pueblo. etc.) 

Q El papel de los laicos en lo Iglesia 

o los Sacramentos 

o los f..Aovlmlentos sociales 

l Septiembre o Okiembre de 1 QQI 1 
Vuelve F. Pablo Miguel. v retomo los que se hablo acordado, v junto con algunas coordinodotos 

realizaron uno lista de 60 ternos oproximadament0. f. Poblo Miguel se ve limitado para seguir apovando o.los 

CEffs V dejo a las comunidades de bose. 
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Vuelve F. Ao1¡1mundo Tomovo O.P .. que es el sacerdote que actualmente opovo como asesor. v es uno 

de los frailes que Intervino para el Inicio de los CEB's en Cop11co v Santo Domingo. 

A finales de noviembre. se reúnen los asesores v acompar.ontes paro platicar sobre como hablan visto 

o las CEB"s. Se condur.;6 que los coordinadores se velan cansados v desanimados. v que los temas no esto ben 

conte111=>lando los necesidades de lo gente de los comunidades de base. Se comenzó o planear un retiro poro 

los coordinadores. en donde se les pidió que contestaron antes a los preguntas con el fin de poder saber qu~ 

ero _lo que los coord1nodoros pen50bon sobre los rclooones en el grupo de coord1nadores; cómo se sentran con 

su trabajo como coordinadora en su Comunidad v cómo pemblon o sus Comunidades; las preguntas fueron: 

a) ¿Cómo me SJento como coordinador?; 

b) ¿Cómo es m1 relación con los otros coordinadores? 

c) ¿Cómo vea el trabajo de m1 comunidad v de las dem6s comunidades? 

Con lo .. respuestos o éstos preguntas se organizó un Aet1ro para et mes de febrero con el fin de integrar 

al grupo de coordinadores 1J que se reftcx1onora sob:e sus propias necesidades. 

IFebt=de i=I 
Acbro de Integración v necesidades de los coordinadores El retiro se enfocó al grupa de coordinadores. 

y los retos fueron: 

,g Saber escuchar a sus comunidades r.; entre el grupo de coordinadores 

,g T eoer mover oración 

.., Tener uno mc¡or preparación. 

los actuares de estos retos fueron 

~ Un cul"'"....O de 81bho poro las cornun1dodcs 

Q Poro una mCJor preparación d.: lo:; tcrr.as. coda cinco Junta!> de coordinadores se evcluorCo v se 

plat1carla la preparooón del t~roo de cada equipo. con el fin de los coordinadoras fueron 

oprend1endo con lo experiencia de los otros equipos. 

1 Febt= a Cktvbn> de i =. I 
Se llevaron o cabo el Cur50 de Biblia v ~ 1m11tó o los CEB's a un cur:.o de relaciones humanos. 

Los CEB"s realizaron varios actuare::. entre ellos. lo so11darldod con las marchas de campesinos. v los 

opovoron coo comida: la oi.¡udo o un asilo de ancianos. opoi.¡o o problemas de viviendo, etc. 

Tres coardinodores cOl"ílef\Zoran a tener problemas paro seguir adelante en su comunidad. uno de ellos 

dejó de aSJstir, su CEB 
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1 O<tubro de 199!?1 

Se reollzo lo 6tlluaci6n del trabajo desde 1991. Se organizó de manero distinto trotando de que fueron 

los coord1nodoros quienes llevaron el retiro. sólo con apovo de asesores l} acompollontes. Se evaluó: 

4? El grupo de coord1nodoras 

Q El trabajo de coda comunidad 

4J los temas de los ºmorralesº que se hablan V15to hasta entonces. 

Q los equipos poro rea!¡zar los ternos 

<? los reuniones de coordinadoras . 

..., los cargos de las coord1nodoros. 

g las actividades v actuares. 

Q la miso de Jos CES's 

g Las despensas 

En lo segur.da parte del retiro se planeó Jos 0<:t1V1dodes poro el pr6rnno semestre, éstos f\J"'..ron: 

Q Act1V1dodes poro el grupo de coord1nodoras (Convivenc1as. cursos de formación, de los cuales !:e 

vería po:>t:enormentc la fecho adecuada) 

4J lo~ temas que se estab!c:1eron de acuerdo a lo eva!uoc16n de los necesidades e inquietudes de 

los comunidades. 

<;)Se rce>tructvroron los equipos poro !a formación de los temas de las ºmorrales" 

o Se restobtcc16 que a lo So. junto a reunión de las coordinadoras, scMrfa para evoluación de 

temas. de la los cqurpo!i de preparación de é51:os. osl como la s1tuoc16n de las coord1nadoras. y 

la orgoniz~e1ón de actuares y actMdades pendientes. 

,;;; la misa se orgon1zor6 por ras CEffs. invitando a los miembros de comumdodcs de bosc o participar 

en lo organización de ésta; el asesor tcndró un pape! de cpcyo 

Después se evc!u6 el rf'.tlro V se realizó uno evaluación de éste y se platicó sobre el papel de los 

Asesores v ocompo/\ontes. 

1 No"embro 199!? a Ma= de 1 W3 I 
Surgieron temas de acuerdo o las neces1dodcs de los personas de tos CEB's, y los inquietudes los 

equipos poro reah;:or los "morrales • o temas de reflexión siguieron adelante, por lo que los coord1nodores se 

ocuparon por completo de lo realización de é51:os v los asesores v acompoOOntes sólo estaban en estos 

equipos poro apoyo 

Codo S reuniones de coordinadores se comenzaron o evaluar los T emos y los equipos poro prepararlos. 

Dos de los coordinadores no pudieron seguir coordmondo su CES. y fueron suSlltufdos por uno d0 los 

nuevos coordmodoras 
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El objetivo de la presente investigación es realizar uno devolución a tas CEB's de Copllco v Santo 

Domingo de la que, o la larga del seguimiento que se ha tenido con ellos. se ha reflexionado y analizado 

sobre su trabajo desde una perspectiva de lo Psicología Social Com.rnitorla. Para ésto, se pretende realizar 

uno evaluocióo de los efectos de las CEB's hacia las personas de las colonias de Copllco v Sto. Domingo, tanto 

hocia las personas que Integran las CEB's. asf como hac1a las personas de la comunidad en general. Asf 

también se p."'etende evaluar la metodología y estrategias que utilizan poro et onólisis de su realidad. Se han 

establecido para éste objetNo las siguientes preguntas de Investigación: 

t.· ¿Que aportan las ffB's o las pc.rsonas do las wrnunidar:ks de Cop1ko v Santo Oomingo?Est.a pregunta 

esto refetida o dos niwles: 

A un ntvel Interno: las personas que integran lo CEB. 

A un nivel externo: las personas en general de estas colonias. 

2.· ¿QOO apolfos v efectos troo consigo la metodologfa utilizado por los C€8's (Ver.PonS<Jr·fktuar) en ~stos? 

3.- ¿QOO opcxtos oFre<e la melodologfa ut1/uodo por lo ffBS al trobajo en comunidades? 

Otro de los intereses que han surgido o lo largo del seguimiento de estas CEB's. ha sido analizar el 

papel do las pc.¡sonas qua las o<ompa!lan v asesoran. va quo dentro del desarrollo do las CéB's. han jugado 

un papel determinante que ha influido en el proceso de éstas. 

Asf también analizar el papel que el psicólogo social corn.rnitano puede tener en el trabajo de las CES's, 

sobre qué oport.es pued0 ofrecer o éste tipo de comunidades a~ como al trabajo camunitorio en gene.fo!: paro 

lo que se planteó la siguiente pregunto: ¿ Cuól os el papel del psicólogo social <omunitarlo en el trobcjo do los 

Comunidades édosíales de Baso. v en el trobojo do <omun!dados en general? 

BEmE11fKIÓNJ}LJ)/JIQ5 

Poro obtener información que pudiera ser útil para responder a las preguntas de la Investigación que se 

plantearon, se ha acompariodo o los CEB's de Cop1ko V Sto. Domingo a lo largo de 3 oi'ios. e!>pedalrnente o la 

comunidad de los Coordinadores de los CEB's; pero poro fines de la Investigación se tomó un periodo de 

onólisis de 2 o~s (M.arzo 1991 a Morzo de 1993) de la reunión de coordinadores do CEB's, en donde se 

realizó un ocompal'lamiento en sus actividades y se estwo participando con ellos. Se roolizoton visitas o las 

CEB's paro tener entrevistos con cada Comunidad de Base v con los per"'Anas que. los integran. Se ha 

participado en sus celebraciones. convtvcnc!as y misas; también en los equipos que han formado los 

coordinadores para roohzor las Temes que reflexionan en las Comunidades de Base y en los retiros que han 

realizado los coordinadores para evaluar su trabajo. 

Durante esta participación en las CEB's de Copelco v Santo Dam1ngo, se han utihzado diferentes té.coleas 

paro la recopiloción de los datos paro ta presente lnvestlgoc!ón, estos t&nicos se presentan a continuación: 
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l Tf@CR$Pfl88BfCOPJ/8QÓND€08TOS 

Durante lo presente investigación se ha utilizado la metodología de lo OósetVOclón fbrtlclpotii.o v los 

siguientes técnicos poro lo recopilocl6n de los datos: 

Q Oiono de Can;oo: En los reuniones de Coordinadores de CEB's. 

Q €ntrovr"stos: Grupales e lndMduales, 

1.1. laMetodologfa do fa Observcción Porticlpotlvo: 

Dentro de tas ciencias sociales. se ho desarrollado uno metodología especial de observoc16n poro los 

estudios de lo existencia humana. en donde era necesario lo adaptación de los .OO:todos clentílicos que 

pudiesen abordar de uno marero mós Integra lo materia de estudio de los ciencias humanos. Esta metodología 

es la Observación PorticipotlVO. 

la ObseNOc1ón Portic1pativo es apropiada poro estudios de casi todos los aspectos de 1a existencia 

humano: poro el estudio de procesas, Interrelación V orgonrzoción de pe1sonos V eventos; paro e5tud1os de 

seguimiento v continuidad o lo largo del tiempo; poro el estudio de hób1tos v normas sociales. osr coma poro 

contextos sociocutturoles lnmcd1otos en donde lo existencia humano se desorrotla. Es utihzoda poro 

estudios exp!orotorios. deS(riptivos v para estudios que generen inlerpretocloncs teóricos. 

la metodologlo de la Observación Port1cipot1vo requiere de uno reloci6n espcdal del investigador con el 

medio en el que est6 Interesado. 1,10 que es necesario que se lrvolucre directamente como participante en la 

Vida diario de lo gente. El rol part1crpot1vo do acceso al mundo de la vida cotid1ono. de5de un punto de visto 

de alguien que se encuentro dentro del medio. El investigador es capaz de obseivor v experimentar los 

sign1ficados e int01occiones de la gcnle desde un rol de integrante. las relaciones que establece con la gente 

le permiten mo1,1or acceso con ¡¿sta v le permite lo pos1bihdod de obtener uno Información confiable. En esto 

Vida cotidiano las persono::. van constru1,1endo el sentido o sigrnlicodo del mundo en el que Viven v se mueven. 

por lo que esto vida cot1d1ana constitwe lo realidad poro los habitantes del lugar; lo Observación Partic1potivo 

troto de describir esl:o realidad de la vida cotidtono que es reflejado desde el punto de Visto de quienes lo 

viven; "Busco descubrir. hacer accesible v revelar el significado (realidad) que lo gente suele ut1hzar paro dar 

sentido o su vida diario" (J01gen5en, 1989). 

lo 0bSCNOci6n Porticipotivo utihzo m6tados poro recolectar información. como es la observación directa 

que es el método bó.sico poro ¡¿.si:o. la observación es una t&:nico de recopilación de datos e información que 

es utilizado con frecuencia por los Ciencias Sociales, 1,1 que se le considero como uno de los ttcnicos mós 

propias v específicos poro el procedimiento de lo recopilación de datos. Otros ~todos han sido utilizados por 

diferentes observadores port1c1patJvos: Documentos (papeles. cartas. d1anos, memorias} u otras formas de 

comunicación (audio. grabadoras. fotograffos. videos. rodio, televisión) v artesonrcis. son medios viables de 

información en vanos escenarios. los coflll\USOciones que los obSCNOdores porticlpolivos tie.nen con lo gente. 

son otro de los t&nicos que se utilizo comúnmente poro obtener Información, IJO seo por medio de 

conversaciones casuales. de entrevistos Informales v no estructurados. os/ como de entrevistos formalmente 
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estructurados V de ruestiooarios. los obselvadores participativos llevan un diario de sus actividades en el 

lugar, sus expertencias v cualquier otro aspecto de lnten~s poro la lnvestlgoci6n. 

Asr pues, se ha realizado pom el seguimiento de los CEB's de Copilco V Sonto Domingo. lo Observación 

Portlclpoti\.o, Uewda o cabo en el contexto real en donde se desarrollo la Vida de éstas Comunidades 

Eclesloles de Base. realizada durante lo participación activa del Investigador en las octrvidodes cotidianos de 

éstos. en donde el Investigador estl.Ml lnmelSO en ésta cotid1an!dad paro que, desde su contexto, se realizara 

uno observoción m6s apegada o lo realidad de ~stas. 

1.2 €10/CJJfodo e~ 

En los octMdodes pnncfpoles de las CEB's se ho realizado un D1orio de Campo. ~ste es un instrumento 

de observoción, que consto de un escnto rcohzodo por el Investigador en donde en Forma de relato escrito 

presenta los experiencias vividas y los hechos ab5CNOdos cotidianamente. lo extMslón de las resel'os diarios 

vorior6 notablemente de acuerdo con la fndole de las experiencias. los obJebvoS que se persigan v lo 

modalidad del observador. En todos los casos conviene tener presente lo necesidad de objct:JV1dad, síntesis, 

claridad V orden eo todas las anotaciones que se vayan hacienda" (Ander·Egg, 1Q80). Par lo tanta, en el Diario 

de Campo se descnbcn los experiencias VMdos con la comunidad osf como las ocontcclmientas o hechos 

relevantes que se han obr.ervodo; es utihzodo como un cuaderno de notos en donde se escribir6 todo la 

lníormoclón, datos, opiniones. rcferencras, etc. que sean de interés para lo inve~gaclón: los anotaciones se 

pueden realizar durante los actividades o experiencias. y ser redactado al t~mino de la actividad, de uno 

torco Importante 6 al finalizar la jOlnoda. 

El diar1o de campo que se rool1z6 en lo presente Investigación, se utilizó principalmente poro lo 

rccopllac16n de la Información de los reuniones de los CoordinodOles de las CEB's que se llevo o cabo todos los 

martes. En esto reunión se comenzó o llevar el 01ano de Campo de uno manero m6s formal. desde mario de 

IQQJ, por lo qoo las anotaciones registrados mediante este Instrumento comprenden un perfodo de Norzo de 

IQQI o Marzo de 1993. Cabe 11lt'.n<ionor que dentro de é~c período ~ rcg!~oron 54 reuniones de 

coord1nodores. y aún en estos reuniones, en un principio no se registraron todos los datos que se mencionan; 

po~ctlormente. coofonne fue avanzando el perlado del seguimiento. el registro de las reuniones se fue 

llevando o cabo con mós continuidad. los datos registrados en el Diario de Campo son: 

o lo fecho de la Reunión. 

a El lugar en donde se llevó o cabo lo reunión, 

o las pelSOnas que participaron en la reuntón. 

o El Tema reflexionado por lo metodología Ver·Pcnsar·Actuar, 6 en caso de que no se reflexlonoro 

algún temo. tos aspectos trotados en to reunión. 

o las opiniones y obsetvaciones realizadas por los personas de lo comunidad referente al punto 

anterior. 
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a Asuntos Vori05: En donde se. troton tonto osp«tos trotodos fuero del Tema refte::i:1onodo {por el Ver

Pensar·Actuor). como los o\lisos lmportontes (vo seo de la Parroquia, de la Regional de CE0's, 

de personas que piden ovudo o opovo. de eventos o los que se les l™to, de octividodes 

orgonlzodos por los mismos CEB's) 

a los observaciones del propio investigador, t,ta seo de los porticipoc1ones 6 de comentarios sobre la 

reunión. 

Poro onohzor lo informat1ón del Diario de Campo se realizó un Anóhsis de Contenido del mismo, en 

donde se estoblederon cotegorfos paro lo clos1ftcoción de lo información. Dichos cotegorlos peuruten obseNOr 

con mot,tor claridad: 

• Ou6 tipo de Ternos se refümonon en los reuniones de CEffs 

• Cómo se llevo o cabo la l\'\etodo!oglo Ver-Pensar-Actuar. 

• De qu6 monero los temas que se reRe::i:ionon pueden llegar a la vida cotidiano de los personas. 

V como iníluven en t:stos 

• Cómo se organizan los CEB's 

• Cómo es lo relación de los CEB's con otros per;.onos, organizaciones, etc. 

• Qué tipo de port1clpoc16n tienen los asesores t,t ocarnponantes en las CE6's 

los siguientes categorlos son los que se establecieron poro lo clas1flcoci6n de la información del Diario 

de Campo elaborada en las reuniones de Coordinadores de CEB's: 

Lf<dlo 
Fecho en la que se reohzo codo reunión de Coordinadores de CEB's. 

2-=...fuslenti~ 

Comprende la osi$lencio de tos port1c1pontes de la reunión dentro del perrada del seguimiento, en 

donde se encuentro. como se mcrn::ionó anteriormente. lo ausencia de datos de o51stenclo en vorias reuniones, 

por la que $.e registro sólo en 39 de los 54 reuniones que comprendió el seguimiento. los porticlpontes fueron 

closifkados en dos subcatcgorfos: 

2.o) Axtenecientes o las CfBS. 

• Coordmodores de CéB:S· Son 10$ per!:onas encargados de guior v coordinar el trabaja de cado 

Comunidad de Base (CEB). 

• Miembros da ((8 :S: 

Jó¡.c¡)eS de C€BS: Son los jóvenes que representan lo CEB de Jóvenes; asisten o lo reunión 

de coordinadores poro apovor IJ aprender de las CEB's de adultos. asf tambl~ poro 

mantener uno comurncoclón constante con ellos 

Miembros fidultos do C€8's: Son aquellas pe.rs.onas adultas de los CEB's que en ocasiones. 

asisten o la reunión de coordinodare5. 
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2.b) No pettonodenles o kJs <EJ's 

• f1sesoms OommkOs: Sacerdotes o estudiantes de lo orden de Dominicos que opovan el 

troboJO de los C€a·s. espedotme.nre o los coordrnodores. 

• llsesoms Rel¡g10saS: P~ontes de congregaciones rellgtosas que opo1,1an el troboJo de los 

CEB's 

• Fkonpo/KJntes lokos: Estudiantes unrvefSltonos v j6venes rateos que opoi¡an el trebejo de los 

CES's. espec1olmente a los coordrnodorcs 

• f/ísJtantos: 

3. Tooxi enrr1pot· 

fle/1910sos. Sacerdotes o religiosa~ que han estado vtsitando las CES's durante un 

periodo con el fin de conocerlos. 

laicos. Estudiantes unhlct"SJtanos o JOVenes lo1cos que han estado VISitando las CEB's 

durante un petlodo con el fin de cono-:::erlos. 

Se define a~ o los temas que se han reflm:1ooodo en las CEB's por medro de la mctodologro VEA· 

PENSAA-ACTUAA. Estos tcmos se d111tden a la vez.. en: 

o) Temas Rc/1910SOs. Son oque/los referentes a la rn/1916n v doctrino cnstlano cotóllco. asr como 

re.fefentcs o lo Iglesia cotóhco v festh11dodes religiosos celebradas durante el ano. 

b) Temas No Re/1g10sos. Son oqucllos temas que se han reRenonodo referentes al anóhsis v critica de 

lo reo'•dod que viven los personas de. los (€8's. y que no Involucran aspe.etas: religiosos. 

~'""" 
Se define osl o I~ asuntos que se trotan en la reunión de coordinadores fvero del tema pnncipal, es 

decir. que no se anol!zon mediante la me.todo!:-gro \IEA·PENSAA-ACTUAA. los ternas secundonos también se 

t-.an dMd1do en Rcfu;posos y No flehg10sas 

s . Pmb!eaxis Trntodos· 

E~o cotegorfo se refiere o los ddicultodes y decisiones de los diferentes asuntos trotados. que los 

coordinodores han refümonado en su reunión. Estos pueden ser a dos niVeles: 

o) RT:>blemos o NAc! /ntcmo. Referente o problemas o declsJones trotados que tengan que \ICr con ~ 

ot90nizoc16n V d1n6nuco Interno como C€8ºs. osr como con quienes tienen una roloC16n d1re<ta( la 

parroquia (Pastoral). lo Regional de C€8"s y la Diócesis) los problemas tratados oquf pve.den ser 

Ae11g1osos o No Aeligiosos. 

b) ftoblemas o ~/ 6:re.mc. Referente a problemas y deciSIOOO~ trotodas que re reflexionan con 

respecto o la relación que los personas de Cf9's tengan Fuero de es.tos. en su realidad perscnol, 

familiar y SOCtOI los problemas tratados aquí p~eden set Aeligrosos o No Aehgrosos 
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6 - Acbaes del Temo· 

los actuares del tema se refieren o las acciones v actividades que se planean realizar dentro del terno 
de rellexión (temo pnnctpol). Estos pueden ser: 

o) fktvoms a Ntvel lnremo. referente o su orgornzoc16n v d1n6mico Interno: drvid1éndose o su ves en 

Rehgiosos V No Religiosos. 

b) Rctuoros a N1~/ Externo. Referente a acc1onos que se provecteo fucra de los CEB's en lo realidad 

p0fSOOQI. fom11ior v social; dMd1éndose o su vez en Religiosos v No Rehgiosos. 

7 - Artty;dodes 6ierc...de1..Tuma. 

Son aquellas octrvidodes que se planeen rcohzor independientemente del Temo de reflexión (femo 

pri¡Kipol); eo los dos niveles· 

o) Actividades a N!i,,ol lntet'!"IO: referente o su orgon1zoc16n 1J d1n6mico Interno: dividlúido::.e o su vez en 

Religiosos v No Aehgiosos 

b) Adivtdodes o NNBI &temo. Refernr.te a acciones que se proyecten fvefa de los CEB's en la realidad 

personal, Fom1ltor y social; dMd1Wose a su vez en Religiosos v No Rehglosos. 

~ 

Esto categorfa se refiere a los av;sos 1mportanles que se han dado en la reunión rele;ent0 a asuntos en 

los dos niveles mencionados: 

o) fMsos de actMOOdes a NM31 Interno Aquo!los octtvidades que tengan que ver con su organización 

1J dinámica intemo como CEffs. osr como con quienes tienen uno relación directa (la parroquia 

(Pastoral). lo Aeg1onol de CEB"s y la Diócesis). los avisos pueden ser 00 actMdodes Religiosos 

o No Religiosos. 

b) fMsos da actNldodcs a Nfl.cl Externo Aquellos aV1505 con respecto a actrv\dodes que provengan 

de orgonLZOCIOfleS O f1l0Vlm1entcs mdepend1entemente orgtvuzocfos de IOS (€8.S. Pueden sel' 

de actMdades íle1191osos o Mo Achg10'"..as 

~""' 
Referente a las octMdades que se planearon dentro o fuero del Temo de reftexión v que hoyon sido 

comentodas en la reunión de coordinadores. Yo sea 

o) flctivrdodcs o Niwl Interno: referente o $U Ofgan1Zac16n y dm6mica interno: drvidié.rldose o su vez en 

Rel1glosos lJ No Religioso~. 

b) FldMdodcs o Nfl.e/ 6:terno. Referente e amones que se pravecten Fuero 00 los CEffs 011 lo realidad 

pefSOOOI. fom1hor y socio\. dMd1~ndose o su vez en Aellgiosos v No Aehgiosos. 
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Esto cotegorlo tomo en cuento los rort c1poi::1ones sobre:;ohcntes osl corno el estilo de estos 

ponmpoc1ones de lo~ o=.1~cotes o la reurnón de coord1nodores 

Se dMcJe en dos estilos de partlc1poc¡On 

o) D1rcctn:a Cuando lo portic1pocr6n de lo persono en lo reunión es de gran influcn:::10 en !~ dinómlCO 

de to reun16n. así corno en los dcc1s1oncs y determ1noc1or,es que se realicen. 

b) No d1recrii.o Cuando !o port1c1poc16n de lo per$0no es sobrcsohcotc pero no es dominante en lo 

d1n6m1co de la reunión. estos port1c1pac1oncs se refieren o sugerenc1as. orientaciones y 

rccordotor os de lo que se hOIJO dicho en !os reuniones; uiclu1,1e tombi~ situoc1ones de los 

port1ci¡:;.lntcs que se don o co."locer en lo reunión. 

1.J. las €ntre1Astos 

lo entre~sro SP. ha ut1hzodo como uno t&ruco poro lo recop11oc16n de 1nformac16n y dotas qu0 son 

relewntes poro las CE.e's. en donde se l'zvaron o cabo entre\.1'.:.la::. estructuradas. en donde se procuró 

reohzorlas de manera ne rfg1do, sino fle:11ble t) adoptable o la s1tuat1ón v los personas entrevistados. con el fin 

de permitir o11nvest1godor ºploticor' cori las personas. De e~ rroncro es posible tener un me¡or occe!"..a o las 

personas que tienen el coooom1ento de lo 1nforrnac16n que se muesito poro lo mve$tlgoc16n As! también 

pcrm•te conocer la forma en que las personas perciben. op1non. t) c~t\Jon en su real!dod. sobre lo que viven. 

les entteV'stas se comp1e.mentan s1 se reohzon tanta de monzro 1ndMduol con pe.rsooas que puedan opQrtor 

1nformac16n vóhdo v útil poro lo mvcs.t•gac16n. con entreV'stas grupoles 1os cuales. son rmv útiles poro recoger lo 

op1n16n qu~ como grupo t1Cl'en con respecto o problema..:; o cuestiones que se desean conocer. 'El conterudo 

de tos pregunto!. v la formo ~ preguntar nJ '.tilo deben ser cf1coccs poro su~.otor Interés, sino tamblM poro 

esr:iroo!or ta port1cipa,1on· (Ander-Egg. 1980) 

Se optó por esto tt<'ltCO pc·o obtener .. iformcwón sobre lo 1f'ílucru:1a de to:. (€B's. en !as personas qu0 

lo formon. sobre q~ ofrece le (EB a ~sto::. pel'SOnos., qu= actitudes geneto c.i ellos: os! tomb1~n ver de qOO 

manero la CE6 $C rcfteJO o la calama. Ce qué manero act-...o con personas fuera de la CEB. 

Otra de tas razones por lo cual se optó por rco!izor las entrevistos es ab!ener 1r:Farmac16n que pudiera 

responder a las preguntas referentes a la mctodo1og!o utilizada por las CE.B's(.Ver·Pensar-ActuQr), Si esta 

metod'olog':. es efocnvo o no: s1 los temas v lo metodologlo lleva rcolmcnte o las personas a re.ftexionar su 

reo11dod v enfrentarlo con acciones concretas Ano11zor c6rio mediante los temas reflexionada:; las persoOO!. 

tienen un (Omb10 o nivel pct"..onol, con su ccmvnidod v con persones fuefo de SL comunidad. 
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Se reohzaron 2 diferentes tipos de entrevistas: Entrevistas Grupales v Entrevistas lndMduoles: 

A) las €ntrovistas Gn.lpolcs se realizaron a codo CES despues de su reunión semanal. con el fin de 

conocer lo opinión como grupo, y obsefvor v conocer el ambiente de 1a Comunidad. Se les preguntó sobro 3 

aspectos princlpolmeote: o) Sobre datos generales y antecedentes. b)Sobre aspectos o nivel interno, es decir, 

dentro de lo Comunidad (Sobre los Temas v los prob!emos de lo mismo Comunidad). y e) Sobre aspectos o 

nivel externo 6 fuero de su Comunidad (problemas de personas fuera d.J la CES en donde esta ha avudodo). 

En estos entrevistos con cado CES se pretendió obtener información referente a 1as siguientes interrogantes: 

• SI los temas servían al grupo 

• Cómo enfrentan como comunldod sus problemas y qut acciones concretas reohzon poro 

enfrentarlos. 

• Cómo ha Influido el estor en lo CES poro avudar o otras personas. 

• Cu61 ha sido la avuda o otras per.:.onos. 

S) los €ntroWsras lndMdualesse reotizaran o personas que integran a las CEB 's. en donde al ftnohzor su 

reun1ón semanal, se entrevistó o lo mitad de los port1c1pontcs en lo reunión. El objetivo de estos entrevistos fue 

el de poder conocer la opinión de la persono de la Comunidad. sin la presión del grupo poro contestar o los 

preguntas. Las entreV1stas lnd1V1duales constaron de 3 asprn:tos: a) Datos personales, b) Sobre efectos de la 

CES a nivel personal (en relación o los Ternos y la Comunidad) y c) Su opinión ::.obre su Comunidad {Sobre lo 

CES en general. su coordinadora y las relaciones entre las personas). Con estos entrevistas se pretendió 

obtener informac.ión sobre las siguientes aspectos: 

•Cómo ha Influido o qu¿ efecto ha tenido la Comunidad en lo persono. 

• 51 le ha ayudado a no a enfrentar prablemos de su vida cotidiana. 

•SI le ha ayudado. de qué. manera le ha ayudado a enfrentarlas. 

•Cómo concibe o percibe a su Comunidad 

las situaciones analizadas se refieren a aquellos actividades de las CE8's de Cop1ko v Santo Domingo 

en las que se ha realizado el seguimiento. Estas situaciones son: 

1. Reuniones de Coordinadores de CEB's. 

2. Reuniones de cada CEB. 
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Dependiendo de los situaciones de on6:1s1s menc1cnodas ontefiormeote, se definen lo poblaclóo que ho 

proporcionodo Información a lo presente 1nvcst1gac16n· 

1. ficumones de Coordinadores de ffBS. Poro estos. reuniones, los informantes pueden sc.r cuolqule.ro 

de los siguientes pcr-Anos· 

0M1embro de uno CEB 

o(oordinodor de una cm 
.:1Asesor (sacerdote o estud1onte dommtco) 

oAetigiosas os.esoros 

oAcompo/lontes laicos 

2. Flcuniones de coda (€8. Dentro de c:=.tos reuniones. los 1nf0<montes pueden ser: 

0M1embro de lo CEB 

o(oordmadoro de la CES 

la mformac16n que se ho obtenido d~ e'.">to pob:Oc16n informante, se ha realizado de d1~intas maneros. 

lJb11ZOndo la metodología v t&nicos dentro de los situaciones de anólisis que se menc1onoron antenormente, en 

donde se puede conduir que la información se obtuvo mediante· 

o lo cbservoción participativo del investigador. en donde ha conocido v vrvenc1odo los d1stmtas formas de 

organlzaclón de las CEB's: sus reonionc:;. sus oct1V1dades, su metodologla. asf coma sus formas de 

expresión v opiniones: v por medio del registro de sus obsv.NOc1ones en el diario de Carrpo. 

espec1almerite de los reuniones de coord1nadores durante el perlado menc1onado. 

o la lnformac16n que ha propomonodo lo pobloc16n de los SJguieotes maneras: 

a) Cuando proporcionan la información d1rcctomente V en forma vert>ol v especifico ante lo pregunta 

de lo EntmV1stO o de conversocrones mformales 

b) fv\ed1onte lo portmpaoón en una reunión o oct1vidod de lo CEB 

En el siguiente capitulo se presentan las resultados que se hon obtU11do con la metodologlo de lo 

Obselvaci6n PortlcipatTVo v los té.cn1cos de~rntas en donde pnmeromente se presentan los dotas obtenidas en 

los reuniones de coordmodares de lo~ CEB"~. C.:uronte el periodo de marzo de 1991 o morzc de 1993, que 

como se mencionó, cubre 54 rcurnones. 1J po<.;tcnormente los resultadas de los entrevistas rcoltzodas. tanto de 

los entreV1stos grupales reahzodos o codo CEB. come de tos entreV1stos mdMduales realizados o miembros de 

los mismas. los resultados se presentan ocompor'lodos de tablas poro que seo mós cloro su lectura. 
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Durante el capitulo siguiente se presentarón los resultados de los datos que han sido 

recopilado a lo largo del seguimiento de las CEB's de Copilco y Sa~to Domingo con las 

técnicas antes mencionados. Los resultados se presentan o lo largo del caprtulo según las 

diferentes situaciones de onólisis. 

En la primera parte se presentan los resultados del onólisis de los reuniones de 

Coordinadores de CEB's, en donde se realizó el anóllsis de contenido del Diario de Campo 

llevado durante los 2 años de seguimiento desde marzo de 1991 a marzo de 1993. Este 

seguimiento permitió obtener información con respecto al objetivo de la presente 

investigación: realizar una evaluación de los efectos de las CEB's hacia las personas de las 

colonias de Copiko lJ Sto. Domingo. tanto hacia las personas que integran las CEB's, como 

hacia las personas de la comunidad en general: asr como poder evaluar la metodologfa y 

estrategias que utilizan para el anólisis de su realidad. Otro aspecto que nos permitió 

obseNOr es el papel de las personas que acompañan y asesoran o los CEB's, todo ésto 

dentro del ómbito de las reuniones de coordinadores. 

Posteriormente se encuentran los resultados de las entrevi~tos grupales realizados en 

9 Comunidades Eclesiales de Base, osf como de entrevistas individuales realizadas a 

personas de éstas CEB's. En estas entrevistos se obtuvo información por el coritacto directo 

con las personas que forman cada Comunidad Eclesial de Base. en donde se les hicieron 

preguntas referente a la influencio de las CEB's en ellas, sobre qué les ofrece la CEB. qué 

actitudes genera en ellas; osf también ver de qué manera la CEB se refleja a la colonia, de 

qué manero actúa con personas fuera de la CES. También se realizaron preguntas referentes 

a la metodolagfa utilizada por las CEB's (Ver-Pensar-Actuar), si ésta es efectiva o no; si los 

temas y lo metodologfo lleva realmente a las personas a reflexionar su realidad y enfrentarla 

con acciones concretas. Analizar cómo mediante los temas reflexionados las personas tienen 

un cambio a nivel personal. con su comunidad y con personas fuera de su comunidad. 

A con~i.mJOción se presentan los resultados de cada una de los partes mencionadas, 

en donde se agregan cuadros o tablas que permiten ob~Nar con mayor claridad dichos 

resultados. 
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Los siguientes resuitodos se desprenden del onólisis del contenido del Diario de 

Campo llevado durante las reuniones de Coordinadores durante el período del seguimiento 

de Marzo de 1991 o Morzo de 1993, durante 54 reuniones Ner apéndice 1; Cuodro de 

fechas de los reuniones). Un aspecto elemental para los resultados que se obtendrón sobre 

los datos de estas reuniones de Coordinadores es contemplar los finalidades que éstas 

tienen. que son los siguientes: 

Olos coordinadores experimentan los temas (Temas principales) que llevarón eso 

semana o su comunidad, con el fin de tener ellos primero uno reílexión propia del tema, 

aclarar sus dudas y poder informarse sobre aspectos que sean necesarios para el tema. 

ose b'aton asuntos pendientes sobre su propia organización ya que la reunión les ayuda 

o mantener la comunicación entre ellos e informarse de lo que sucede, ya sea sobre 

asuntos y problemas de los propios coordinadores: actividades y problemas de sus 

Comunidades, asf como los relaciones que tienen con lo Parroquia y la Regional. sobre 

avisos. actividades y problemas en relación o éstos. 

Ola reunión les ayudo a comunicar avisos o asuntos referentes a peticiones de apoyo 

sobre: problemas personales. de personas de la CEB's, de personas de la colonia y de 

movimientos pOpulares. 

Como ya se mencionó. se realizó un Anólisis de Contenido de la información contenida 

en el Diario de Campo por lo que los resultados se presentan en las categorías que se 

expusieron en el capftulo anterior de Metodologfa y en el siguiente orden: 

1.- Asistencia: Que comprende: 

1 o) Asistencia en las reuniones de Coordinadores de CEB's. 

1 b) Descripción de los asistentes o las reuniones de Coordinadores de CEB's. 

1 c) Permanencia de los asistentes en la reuniones de Coordinadores de 

CEB's durante el período comprendido. 

2.- Ternos Principales y Secundarios trotados en los reuniones. 

3.- Problemas trotados en las reuniones. 

4.· Actuares de los Coordinadores de CEB's: Comprenden: 

4a) Actuares de los Temas (derivados de los Temas Principales) 

4b) Actuares fuera del Tema. 

5.- Avisos 

6.· Actividades realizados. 

7.- Participaciones Principales. 

Para algunos resultados se pide observar los cuadros. tablas o gróficas que se 

encuentran en el Anexo. 
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l.fl) la asistencia en los reuniones de Coordinadoras de C€B's. durante el periodo 

ano/izado. 

El registro de la asistencia durante las 54 reuniones de Coordinodores del período del 

seguimiento (de Marzo 1991 a Mar.zo 1993). se llevó a cabo sólo en 39 reuniones. 1,.10 que 

en las primeras reuniones no se realizó el registro de los datos de la asistencia de manera 

constante. Sin embargo, durante estos reuniones registrados se pudo observar un promedio 

de asistencia de 13 personas a los reuniones de Coord1nodores. con un móximo de 27 

personas y un mínimo de 14 personas asistentes a la reunión 0Jer tabla l. A.· a 

continuación). En la Tablo continua (1 A.') se puede observar los 39 reuniones registradas 

de las 54 reuniones dentro del período de seguimiento. el Promedio de la asistencia de coda 

categoría de asistentes, el móximo v el mínimo de asistentes de coda cotegorfa que 

asistieron a las reuniones de Coord1nodores. 

Tabla l A. 

Tolale-. 

TOlíll DE HfUN/ONES HEGl5111í1Dfl5 39 

PROMEDIO ¡; 

MINIMO " 
MAXIMO 91 

Tabla l.A .. Coor- Mlc"*>ros M<embros nsc.oms Rellgl05aS Acom· V.sltanta 

dJnodo - íldultas ºº"'""'"' p<Í/lantes. So<OldolO 
, ... Cfn'.-.. rlci( .. ,O'-; tottos 

IOIAI. DE ílEUNIONe> 39 "' ;9 39 39 39 39 

fl({)ISTllflDOS 

PROMEDIO 9 o 

MJNw.o 
MAxlMo 12 6 

•Ver Apúlc.lke l; Tablo Ja de As1sten:ia5 
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Con estos dotos se puede observar lo osistencio en genero! de todos los 

porticlpontes en los reuniones de Coordinodores. y junto con los toblos de oslstenclo se 

puede apreciar cómo ésto ha variado. Con respecto a los coordinadores cabe uno 

explicación sobre las variaciones de su asistencia a lo largo del seguimiento, que se lró 

complementondo en el transcurso del capitulo, ol lguol que lo osistencio del resto de los 

porticlpontes. 

Cuondo se comenzó el seguimiento, se encontroban 11 CEB's de odultas y 1 CEB de 

jóvenes: a éstas 11 CEB's de adultas, las coordinoban 9 coordinadores. 2 de éstos 

coordinadoras tenían a su cargo 2 comunidades. Una de los 2 comunidades que la 

coordinadora Py llevobo. se desintegró al poco tiempo, quedondo entonces 1 O CEB's de 

adultos (que son los Comunidades que se presentan en el capítulo correspondiente a las 

CEB's de Copilco y Sto. Domingo). 

Das nuevas coordinadoras ya asistían desde que se Inició el seguimiento, una de 

ellas asistía a lo reunión junto Có·ñ-·10 coordinadora que estaba entonces en lo comunidad (yo 

que se hablo ocordodo como uno de los retos del retiro de Abril de 1990 formor nuevos 

coordinadoras: ver anexo sobre Retiro de Coordinadores). En otro CEB se presentó el caso de 

que la antigua coordinadora comenzó a faltar y una de las personas de su comunidad la 

suplió; finalmente ésta última no pudo coordinar de manera continua, por lo que otra 

persona de lo comunidad continuó con la coordinación surgiendo asf una de las nuevas 

coordinadoras que se mencionaron anteriormente. 

Comenzó a asistir también otra nueva coordinadora. cuando la coordinadora de su 

CEB yo no pudo continuar en ello (a esto nueva Coordinadora la apoyan 2 persones de su 

comunidad cuando ella no puede asistir, es por eso que se presentan dentro de las 

asistencias. miembros adultos de las CEB's). 

Dos de los coordinadores comenzaron a tener problemas para coordinar v decidieron 

realizar sus reuniones juntas, posteriormente estos dos coordinadores no pudieron continuar v 
fueron suplidos por una de las nuevas coordinadoras. (Actualmente coordina. a parte de su 

comunidad, esta nueva comunidad que se ha formado de.dos CEB's). 

El grupo de coordinadoras. estó formado octualmente por 9 coordinodoras. 2 de ellos 

con 2 comunidades v otros 2 coordinadoras sin comunidad, que apoyan en cargos o en 

suplencias v que tienen la tarea de formar nuevas comunidades. 
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Al grupo de coordinadores les han acomponodo miembros de la CEB de jóvenes que 

actualmente se esta consolidando ya que durante el tiempo del seguimiento el grupo de 

jóvenes ha variado. llegando a ser solamente 3 Integrantes. las cuales han asistido v 
acompañado a las coordinadoras durante este tiempo apoyando su trabajo, tomando cargos. 

manteniendo una comunicación constante con los adultos y aprendiendo de lo experiencia de 

éstos. 

la asistencia de los asesores dominicos en los reuniones de CEB's es un dato 

Importante; en el capftulo de CEB"s se explica la situación de éstos, y lo secuencio de su 

estancia en las reuniones de coordinadores de CEB's. Por lo que se observa en el cuadro de 

asistencia v en la grófica. reuniones en donde no hay asistencia de éstos en un principio del 

seguimiento; y posteriormente su asistencia fue mós constante. principalmente del sacerdote 

(A) v el estudiante (A) dominicos que actualmente siguen asesorando a las reuniones de 

coordinodores de los CEB's. 

Las religiosas que han asistido a las reuniones de coordinadores de CEB's durante el 

período del seguimiento, han sido en total 9 religiosas: una religiosa extranjera (que 

anteriormente trabajó con otras Comunidades Eclesiales de Base). asistió aproximadamente 

durante un ario y posteriormente dejó de asistir; y 8 religiosas de la congregación de los 

Misioneras de la Acción Católica, las cuales asistieron a las reuniones de coordinadores 

generalmente en grupo de 3 6 4 religiosas: la variación de su asistencia es debido o que por 

motivos personales, dejaron la congregación y nuevas religiosos se integraron al 

ocompol'\am!ento de las CEB's paro suplirlas (cabe ser.alar que estas religiosas Misioneras de 

la Acción Católico, odemós de asistir o las reuniones de coordinadores. asistieron a varios 

CEB's poro conocerlas, apoyarlas y motivarlos en su trabajo). 

De los acompai'íantes laicos el promedio de asistencia es de 3 personas. con un total 

de 6 y un mínimo de 1 persona. las características de estos acompafiontes se describen en el 

copltulo de los CEB's d Copilco y Sto. Domingo, 1¡ se omplfon mós adelante con lo descripción 

de los asistentes o las reuniones de Coordinadores. 

Con estos datos podremos concluir que lo asistencia en las reuniones de 

coordinadores de CEB's durante el período del seguimiento ha variado por parte de las dos 

categorías descritas (Pertenecientes y No Pertenecientes a CEB's). Sin embargo podemos 

hacer la siguiente descripción de los que asistieron en promedio a estas reuniones: 9 

coordinadoras de CEB's; una joven de lo CEB de Jóvenes, 1 asesor dominico, 3 religiosas. 3 

acompar"lantes laicos. y en algunas ocasiones: un miembro adulto de CEB, un visitante 

sacerdote y de l a 4 visitantes laicos. 
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l.b) lo descripción de los asistentes en los reuniones de Coordinadores de C€85, 

durante el perfodo analizado. 

Los dotes de lo os1stenc1a ayudan o describir quiénes forman el grupo de 

coordinadores. cómo éste ha cambiado o Jo largo del seguimiento, es decir, qué proceso ha 

tenido como grupo y por últrmo quienes los aszsoran v acomparian. 

A continuación se presentan en las siguientes tablas una descripción sobre datos 

personales de los porticrpantes en las reuniones de los Coord1nadores de CEB's. Los datos 

personales son: 

1.· €dad de los asistentes. Se presenta el Promedio de la Edad de los participantes. 

Lo mediano v el Móximo y Mínimo de edad de éstos. 

2.· €stodo úv1' de los os1st~ntes. Se presenta los porcentajes de las personas 

solteras, Casadas 6 Viudas. 

3.· Sexo. Se presento las porcento1es de mujeres v hombres, de los personas 

pertenecientes y no pertenecientes a CEB's que asisten a los reuniones. 

4.- Ocupación-. Se presenta la frecuenc10 y porcentajes de los diferentes ocupoc1ones 

que se presentan en los asistentes o les reuniones. 

5.- €seo/andad. Se presentan lo frecuencia y porcentajes del grado de escolondod 

que tienen los asistentes pertenecientes a Jos CEB's que asisten a los 

reuniones. 

1.- EDAD ASISTENTES 1 
1 PERTENECIENTES A CEB'S A. COOílDINADORES: fJa · JÓ\/l'NES CEIJ"s. Bb ADULTOS CEB"S 

PROMEDIO EDAD 48.Bó 21.33 61.SD 

MrolnfJíl 48.S 21 61.S 

MÁXIMO S9 24 68 

MÍNIMO 26 19 SS 

11 NO PERTENECIENTES CEB'S A. ASESORES B. ACOMAAÑANTES Religiosos 

DOMINICOS l!llCOS 

PROMEDIO EDAD 29.7S 29.89 23.00 

MEDIANA 27.S 27 18 

M'IX!Mci 38 S8 56 

MÍNIMO 26 23 16 
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1 PERTENECIENTES A CEB'S 'f % 11 NO PERTENECIENTES CEB'S f 

R. COORDINRDOR€5.· R. P.5€SOR€5 DOMINICOS 

Soltero 7.14 Soltero 4 

Cosodo 12 8S.71 B. RWGIOSRS 

Viudo 7.14 Soltero 9 

B. M/€MBRO D€ ffBS C 5RffRDOT€ lllSITRNT€ 

Soltero 60 Soltero 1 

Casodo 20 D. RCOMPRÑRNffS lR/COS 

Viudo 20 Soltero 9 

;;,~ (%~~:' \.::3. s&.o· 
1 PEflTENf<:IE.NTES A CEB·s % 

R. COORDINRDOR€5. 

Femenlno 13 <12.86 

f\/\oscu!ino 7.14 

B. Ml€MBRO D€ ffBS 

Femenino 100 

IV'osculino o 
11 NO PERTEtJEOENTES CEB'S % 

R. R5€SOR€S DOMINICOS 

Femenino o 
f\flosc::ulino 4 100 

B. RWGIOSRS 

Femenino 9 100 

C SRffRDOT€ l/ISITRNT€ 

f>Aosculino 100 

D. RCOMPRÑRNT€5 lRICOS 

Femenino 4 44,44 

Moc.cullno SS.Sb 

• Noto: E!itoc. doto$ reflejen el porcentaje 00 mujCTC~ en los CEB's, yo la motpía de los miembros que 

los componen son mujeres. 
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3S,71 

21.43 

14.29 

2 14,29 

7.14 

7.14 

66,67 

2 66.67 

AA'ERTENECIENTES A CEB'S 

Coordinadores 

Primaria 8 71.4 

No escolaridad 14.29 

Secundarlo técnica 2 14.29 

Carrera técnica 14.29 

Miembros Rc/Ultos de ffB's 

Primaria so 
No escolaridad so 
Miembros Jóvenes de ffB's 

Pr.:>JV'lrotorla 33.33 

Carrera técnica 2 66.67 

•Ver ApOOdJce l: Tabla lb de Descripción de los asistentes. 
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En total, han estado a lo lorgo del seguimiento 14 personas que han coordinado las 

CEB's de adultos, y es con este total que se obtuvieron los datos promedio de la edad que 

es de 49 años. con un móximo de 59 y un mfnlmo de 26 af'los; una coordinadora soltera. 12 

casados y una viuda; 13 mujeres V un hombre (que actualmente va no se encuentra en el 

grupo); 10 de ellos con escolaridad a nivel primaria, 2 con secundaria técnica v 2 sin 

escolaridad. 

De las 9 coordinadoras que aclualmente forman el grupo de coordinadores, todas son 

mujeres con un promedio de 49 arios, con doble ocupación. ya que lo movorro a porte de ser 

amas de caso, trabajan en distintos oficios (como empleadas domésticos. trabajadoras de la 

UNAM. vendedoras. etc.), con una escolaridad o nivel primaria y de las 9 coordinadoras, 8 

están casadas y 1 viuda. 

las jóvenes de la CEB de jóvenes que acompaflan y apoyan o las coordinadoras de 

las CEB's. son estudiantes y/o trabojadoras de la UNAM. los tres solteros de 19. 21 y 24 

anos. (Estos jóvenes hon logrodo que el conílicto entre CEB's jóvenes y CEB's odultos se 

disolviera, y actualmente les ha se!Vido estar con los adultos para aprender y motivarse a 

trabajar para que su comunidad crezca y se conforme como una CEB de jóvenz.s de las 

colonlos Copilco y Sto. Domingo) 

Los asesores dominicos. que han estado asistiendo a las reuniones de Coordinadores 

de manera mós constante. durante el seguimiento fueron el sacerdote dominico de 38 al\os y 

un estudiante de 2ó. 

De las 9 religiosas que han asistido a las reuniones de coordinadores de CEB's 

durante el período del seguimiento. tienen la siguiente descripción: lo rel1giosa extranjera, es 

de nacionalidad francesa. de 56 años de edad aproximadamente (no se tiene el dato sobre 

la congregación religiosa a la cual pertenece); 1) las 8 religiosas de la congr~ación de las 

Misioneras de la Acción Católica que asistieron a las reuniones de coordinadores 

alternadamente a la largo del seguimiento. son todas ellas jóvenes postulantes a la 

congregación, de edades entre 1 á o 23 oños de edad. 

Los acompañantes que han sido constantes son los 2 son estudiantes de Psicología y 

los jóvenes de la comunidad de laicos que viven en ta colonia de Sto. Domingo. de los cuales 

en un principio trabajaron 2 de ellos: un Abogado y un Ingeniero Civil y actualmente 

Continúan 3 jóvenes: una estudiante de Antropología, una Uc. en Computación y una joven 

estadounidense. A parte de elfos han estado de manera temporal: l Trabajador Social de 

28 años (2 meses). uno Qulmico de 33 años (ó meses) y una señora de 58 años (á meses). 

El promedio de edod del total de estos acompañantes es de 30 oños. con uno mediana de 

27 onos, un máximo de 58 y un mlnimo de 23 oños. 
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1.c) Lo permanencia de las asistentes en las reuniones de Coordinadores de CEB"s. 

durante el perlado onalizodo. 

Estos datos complementan los resultados anteriores sobre la asistencia en las 

reuniones de coordinadores y la descripción de los asistentes. mostrando el panorama de lo 

asistencia a lo largo del seguimiento durante marzo de 1991 o marzo de 1993. 

Como se mencionó el número de coordinadores a lo largo del seguimiento varió, en 

donde 7 coordinadoras fueron constantes (2 anos); se observa la dicersión de 3 

coordinadores (1.5 anos) y de otra coordinadora que se ausentó por medio año. Aquellas 

coordinadoras que presentan algunos meses, es debido a que en una comunidad se estaba 

definiendo a la coordinadora, y en otro de los cosos es el registró de la asistencia de una 

nuevo coordinadora que suplió o una de las cuóles no pudo continuar en su Comunidad. 

los datos de los miembros de CEB's muestran lo asistencia constante de las 3 jóvenes 

y de la asistencia de de 2 miembros adultos de uno comunidad que apoyaban a la nueva 

coordinadora de su CEB. Cabe mencionar que estas dos personas son de los que se han 

obtenido los datos mós detallados en lo descripción de los miembros adultos, yo la 

permanencia de la~ otros 3 personas registrados. no rue constante, sino simples visitas 

esporódicos. 

Se registra la asistencia de un sacerdote.dominico extranjero que visitó a las CEB's de 

Copllco y Sto. Domingo a lo largo de 6 meses. 

Los datos de la permanencia de asesores Dominicos. religiosas y acompa"ontes 

laicos yo íueron descritos anteriormente. 

• Ver Apbldice l: T ab!a le : de. Pcrmanenc.!a de los asistentes. 

f!.a) T€MRS PRINCIPRl€5: 

Durante el período analizado en el que comprende 54 reuniones de coordinadores de 

CEB's, el total de los temas principales. es decir, aquellos temas que se reflexionan utilizando 

la metodologla VEA·PENSRA-RCTURA. fue de 47 temas. de los cuales 30 se clasificaron como 

temas religiosos v 17 no religiosos. Por lo tanto los temas religiosos cubren un 63.83% de los 

temas principales, mientras que los no religiosos cubren un 36. 17%. 
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TEMAS PRINCIPALES f ·% 

TOTAL DE TEMAS PRINCIPALES 47 100 

TEMAS RELIGIOSOS 30 63,83 

TEMAS NO RELIGIOSOS 17 36,17 

~Ver Rpéndice /; Tabla Po de Temas Principales Religiosos v No Religiosos 

De los temas Principales Religiosos. el 33.33% fueron temas referentes a Doctrina 

Católica Cristiana, un 20 % a temas sobre Iglesia t¡ otro 20% o temas para reflexionar sobre 

las festividades religiosos. Los temas de los laicos en la Iglesia cubren un 6.6 7% al igual que 

los temas referentes a lo familia, y un 3.33% en cuanto a los pobres en la evonge!ización. 

De los temas Principales No Religiosos, el 41. 18% de los temas fueron referente a 

problemas sociales, al igual que los. temas referentes a las Comunidades (CEB's) que cubren 

un 41.18 % también: y ur:i 17.65% fueron temas referentes a lo Familia. 

P.8) T€MRS SffUNDRRIOS: 

los temas secundarios, que son los asuntos que se reflexionaron fuero del temo 

principal en donde no se utiliza la metodologfa VER-PENSAR-ACTUAR. se trotaron en total 24. 

de los cuales 14 fueron Temas Secundarios Religiosos y 1 O no religiosos. Por lo que un 

58.33% corresponde o los Ternos Secundarios Religiosos y un 41.67% corresponde a los 

Temas Secundarios No Religiosos. 

TEMAS SECUNDARIOS f % 

TOTAL DE TEMAS SECUNDARIOS 24 100 

TEMAS RELIGIOSOS 1% l 14 58,33 

TEMAS NO RELIGIOSOS (%) 10 41,67 

Ver Rpéndice I: Tablo Pb ro Ternos Scrond::inos Rcl¡gtosos v No Religiosos. 

De los temas Secundarios Religiosos. el 50% corresponde o las Actividades 

Religiosas de las CEB's, el 35.71 % corresponde a los asuntos de La Regional de CEB's, un 

7.14% lo cubre la Diócesis, así como otro 7.14% los asuntos de la Pastoral. 

En los temas Secundarlos No Religiosos, el 80% corresponde a asuntos referentes a 

la organización interna de los CEB's. Los temas de la realidad de otros paises asf como la 
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Información de partidos politices cubren cado uno un 10% de los temas Secundarios No 

Religiosos. 

3) PROBL€MRS TRRTRDOS 

En la reunión de coordinadores se encontró un total de 88 problemas trotados, es 

decir las dificultades y decisiones de los diferentes asuntos reflexionados en lo reunión. 

Estos problemas se dividieron en problemas a nivel interno (que comprende los problemas de 

la organización interna y actividades de CEB's) tienen un total de 46 cubriendo el 52.27% de 

los problemas tratados; y en los problemas a nivel externo (referido a problemas y 

decisiones con respecto a los realidades personales. familiares y sociales de las personas 

en los CEB"s) se encontró un total de 42 problemas. que son el 47.73% de los problemas 

tratados. 

PROBLEMAS TRATADOS f % 

TOTAL OE PROBLEMAS TRATADOS 88 100 

PROBLEMAS TRATADOS A NrJEl INTERl,10 46 52.27 

PROBLEMAS TRATADOS A NrJEL EXTERNO 42 47.73 

De los problemas trotados a nivel interno. un 26% es referente a dificultades y 

decisiones sobre los Coordinadores; un 23.91 % sobre d1f1cultades y decisiones de los Temas 

(Ternos Principales): los problemas y dec1s1ones sobre las Comunidades cubren un 11 %: los 

problemas y dec1s1ones sobre asuntos de la Reg1onal de CEB'~ y de la Parroquia o Pastoral 

cubren un 10.87% coda uno. les problemas t~ decisiones sobre asesores y acompañantes 

cubren un 7%; un 4% de los problemas trotados o nivel interno son sobre la Mi~a de CEB's; y 

los problemas y decisiones de Act1Vidades económicas para el Retiro, las propuestos de 

talleres 1~ de la Diócesis cubren el 2.17% cado uno. 

De los problemas trotados o nivel externo. un 33.33% corresponde a problemas y 

decisiones sobre lo Fam1lio; un 21.43% sobre problemas sociales; un 14.29% a problemas 

que se reflexionaron sobre Jo Iglesia. Los problemas y decisiones para el apoyo a otras 

personas osf como sobre el cambio o nivel personal cubren un l l .90%; Los problemas y 

decisiones tratados sobre asuntos de visitantes o la reunión cubrieron un 4.76%; y los 

problemas en la colonia sobre propiedad de terrenos cubrió un 2.38%. 

• Ver R¡Xndke 1; Tablo 3 de Problemas trotados a NJi,u/ Jntema \1 &temo 
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4)RauRR€5 

4o) RauRR€S D€ lOS T€Mf/S: 

De los actuares de los temas principales reflexionados en las reuniones de 

coordinadores. se propusieron 15 de los temas Religiosos y 19 actuares de los temas No 

Religiosos. con un total de 34 actuares de los temas. Por lo que los actuares de temas 

Religiosos cubren un 44.12% y los actuares de temas No Religiosos les corresponde un 

55.88%. 

ACTUARES DE LOS TEMAS F % 

TOTAL DE ACTUARES DE TEMAS 34 100 

TOTAL DE ACTUARES PARA TEMAS RELIGIOSOS 15 44.12 

TOTAL DE ACTUARES PARA TEMAS NO RELIGIOSOS 19 55.88 

De los actuares de temas Religiosos, un 53.33% son sobre temas de Festividades 

Religiosas. Un 20% corresponde a acciones para temas de doctrina cristiana (asistir o 

conferencias y acciones paro problemas de terrenos); los temas sobre CEB's y sobre el 

Sínodo tienen cada uno un 13.33% de loes actuares de temas Religiosos. 

Sobre los actuares de temas Na Religiosos. un 63. 16% son acciones para temas 

sobre CEB's; un l 5.79% son acciones poro los temas de Alcoholismo y Drogadicción; y un 

l 0.53% son acciones para temas de los 500's años al igual que las acciones para los temas 

de Familia otro 10.53%. 

"Ver Rpéndkc I; Tabla 4a ck Actuares de temas Religiosos y No Religiosos 

4b) RauRR€S FUfRR D€l T€MR: 

Los actuares fuera del tema que se refieren a las acciones que se planean realizar 

que no se derivan del Temo principal analizado con la metodologfo VER-PENSAR·ACTUAA. 

tuvieron un total de 67. de los cuales 62 son actuares a Nivel Interno. (es decir. de acciones 

al interior de la CEB referentes a la organización y dinómica interno de ésto) y 5 son actuares 

a Nivel Externo (comprendiendo acciones con respecto a otros personas o movimientos fuera 

de la CEB). Por Jo tonto los actuares a nivel interior cubren el 92.54% de los actuares fuera 

del tema. mientras q1.Je los actuares a nivel externo cubren el 7.46%. 
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AatJAAES f\JEAA DEl TEMA f % 

TOTAL DE AatJARES FUERA DEL TEMA 67 100 

TOTAL DE ACTUARES A NIVEL INTERNO 62 92.54 

TOTAL DE ACTMDAOES A NIVEL EXTERNO s 7.46 

De los actuares fuera del tema a nivel interno fueron 39 actuares no religiosos v 23 

actuares religiosos. De los actuares no religiosos el 24.19% son occ1ones de Evaluaciones; el 

12. 90% lo cubren acciones para las CEB's; un 11 .29% fueron acciones para coordinadores; 

un 6.45% de Talleres: un 4.84% le corresponden a los Convivencias y los actuares sobre 

preparación de Temas y en relación al Boletfn de jóvenes de CEB's cubren 1.61 % cado uno. 

En los actuares fuera del tema a nivel oxterno se encuentra un total de 5 actuares, los 

cuales fueron acciones no religiosas en relación a Solidaridad con otros personas. 

• Ver Apéndice /: Tabla 4b de Actuares fuero del Tema a Nivel lntcmo v &temo 

5)RV/505: 

Los avisos importantes que se han dado en la reunión son en total 34 avisos. de los 

cuales 25 son avisos o nivel interno( avisos referentes o la organización y dinómica interna de 

las CEB's os! como de las relaciones con lo Pastoral. Regional y Diócesis) y 9 son o nivel 

externo (referentes o asuntos en relación a personas o movimientos fuera de la CEB). Por lo 

que los avisos a nivel interno cubren un 73.53% y los avisos o nivel externo cubren el 26.47% 

de los avisos. 

AVISOS F % 

TOTAL DE AVISOS 34 lDD 

TOTAL DE AVISOS A NIVEL INTERNO 25 73.53 

TOTAL DE AVISOS A NIVEL EXTERNO 9 26.47 

De los avisos o nivel interno el 60% son avisos de actividades religiosos y el 40% son 

ovi~os de actividades no religiosas. De los avisos de actividades religiosas el 44% son de la 

Pastoral. un 12% son avisos de la Diócesis y un 4% de la Regional de los CEB's. Con 

respecto a las actividades no religiosas el 40% mencionado corresponde a avisos de 

actividades de la Regional de CEB's. 
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De los avisos a nivel externo el 33.33% es de avisos de actividades religiosos sobre 

otros movimientos sociales. y el 66.67% 10 corresponde a avisos de actividades no religiosos 

de los cuales el 44.44% es de avisos de otros movimientos sociales lJ el 22.22% es de 

avisos de visitantes a la reunión. 

• v...- Rpéndkc 1 ; Tabla 4c cb Avisos a Nivel htcma v f.rtemo 

6)RaMDRDf5 RéRUZRDRS: 

De las actividades realizadas que fueron comentadas en la reunión de coordinadores. 

se encuentra un total de 21 act1v1dodes de los cuales 19 son actividades a nivel interior 

·(actividades que se realizan en relación a organización lJ dinómica Interna las CEB's asr como 

de las relaciones con lo Pastoral, Reg1ono! y Diócesis) y 2 son actividades a nivel 

exterior(referentes o asuntos en relación a personas o movimientos· fuera de la CES). Con 

ésto. el 90.48% es de actividades a nlvel interno y 9.52% es de actividades a nivel externo. 

ACTMDADES REALIZADAS F % 

TOTAL DE ACTNIDADES REALIZADAS 21 100 

ACTNIDADES REALIZADAS A MVEL ll<TERl<O 19 90 

ACTNIDADES REALIZADAS R NIVEL EXTERNO 2 9.5 

De las actividades realizados o nivel interior 10 son actividades religiosas (que 

corresponde al 52.6% de las actividades a nivel interior) y 9 son actividades no religiosos 

(que es el 47.4% de las actividades a nivel interior). De las act1v1dades realizadas a nivel 

interior religiosas el 26.3% es de actividades con la Pastoral, el 15.8% corresponden a lo 

Misa de CES's y el 10.5% es de los Talleres. De las actividades realizados no rehgiosas lo 

visito o otras CE8's asf como los actividades de lo Regional de CEB's cubren un 15.8% cada 

una , y el Taller de Relacione Humanas es el 5.26% de las actividades. 

De las actividades realizadas al exterior que se comentaron en las reuniones de 

coordinadores. se encuentran las actividades de apoyo a otros. 

~ Ver flpéndkc I : Tabla 5 de Actividades Realizadas o Nívcl ltitcmo v €xterno. 

7) PRRTJC!PRC!ONéS PR/NC!PRléS 

las participaciones mós relevontes que se registraron fueron en total SS. de las cuales 

18 fueron participaCtones Directivos y 3 7 fueron No Directivos. Lo que indico que los 
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porticlpoclones No Directivos cubren el 67.27 de las principales porticipaclanes que fueron 

registradas y las Directivos el 32.73% de éstas. 

PARTICIPACIONES F % 

TOTAL DE PARTICIPACIONES 55 100 

PARTICIPACIONES DIRECTNAS 18 32,73 

PARTICIPACIONES NO DIRECTNAS 37 67,27 

De las par~icipaciones Directivas el 66.6 7% san partid pociones de los asesores 

Dominicos; el 22.22% de los Coordinadores de CEB's y el 11. l l % de los acompañantes 

laicos. 

De las participaciones No Directivos el 45.95% fueron participaciones de 

acompañantes laicos. el 29.73% fueron de los Asesores Dominicos, el 8.11% de los 

Coordinadores de CEB's y un 5.41 % de las participaciones No Directivas corresponden a los 

Religiosas; al igual que otro 5.41 % son de visitantes laicos y asf como otros 5.41 % del 

visitante religioso. 

~ñai?flt:OÑÉS··PAIOOMlEs;;\0f"~; 
PARTICIPACIÓN DIRECTNA % 

A. Coordinador de CEB's 4 22.22 

B. Asesor Dominico 12 66,67 

c. Reliqiosa rs) o o 
D. Acomooñonte(sl Laico (s) 2 11, l l 

E. Visitante laico o o 
F. Visitante Sacerdote o o 

TOTAL 18 100 

PARTICIPACIÓN NO DIRECTNA F % 

A. Coordinador de CEB's 3 8,11 

B. Asesor Dominico 11 29.73 

c. Reliaioso < s l 2 S.41 

D. AcomoMante(~l Laico (s) 17 45,95 

E. Visitante laico 2 5.41 

F. Visitante Sacerdote 2 5.41 

TOTAL 37 100 
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Con lo onterlor el totol de porticipaciones de los Asesores Dominicos es de 41.82%; 

de los ocompat'lantes laicos es un 34.55%: las participaciones de los Coordinadores es de un 

12. 73% y las Religiosos. los Visitantes laicos, asf como el visitante Sacerdote cubren ca_da 

uno un 3.64% de las participaciones principales que se registraron en las reuniones de 

coordinadores de CEB's. 

DIRECTIVA NO DIRECTIVA TOTAL % 

A. Coordinador de CEB's 4 3 7 12.73 

B. Asesor Dominico 12 11 23 41.82 

c. Relioloso Is) o 2 2 3.64 

D. Ac,...,.,.,...,.,;o.,..,,ntc(s'\ laicoísl 2 17 19 34.55 

E. Visitante laico o 2 2 3.64 

F. Visltonte Sacerdote o 2 2 3.64 

TOTAL 18 37 55 100 

~ Ver Apéndice l : Tabla ó de Fbrtkipacloncs DirrxtiKJS v No DiroctivaS por Rclnión 

Con estos resultados se puede observar como es la asistencia en !as reuniones de 

coordinadores en donde asisten un promedio de Q Coordinadores. entre los 26 y los 59 afias 

de edad. en su mayoría mujeres amas de casa y trabajadoras. Ademas las acompañan un 

promedio de una joven de la CEB de jóvenes. uno 6 dos asesores dominicos. 3 religiosas. 3 

acompañantes laicos y en ocasiones. visitantes laicos o un sacerdote dominico. 

En los reuniones comprendidos en el perfodo de marzo de 1991 a marzo de l Q93, se 

han reflexionado un total de 47 Temas Principales que son en los que se utiliza· la 

metodología de Ver-Pensar.Actuar. en lo mavorra ternos Religiosos: lo que también se 

presenta en los temas secundarios que son los asuntos reflexionados fuera del tema 

principal, ya que también se presentan un mayor número de éstos. 

En relación a ambos temas (principal y secundario). lo categoría de problemas 

trotados da a conocer las dificultades y decisiones que se trotan en la reunión. en donde se 

aprecia el mover porcentaje o problemas relacionados con la Familia, dentro de los 

problemas que se trotan a nivel externo(hacia fuera de la CEB's). en los que le siguen los 

problemas sociales, y posteriormente problemas de la Iglesia. Sin embargo los problemas o 

nivel interno (referentes o organización interna y actividades de CEB's) tiene un mayor 

porcentaje en el total de los problemas tratados, en donde la subcategorfo de Coordinadores 

tiene un mayor porcentaje (se refiere a problemas de los coordim~dores para seguir 
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coordinando su CEB. o preparación d0 nuevos coordlnodorés. o reconocer sus logros, a lo 

ausencia de coordinadores o los reuniones v o la evaluación de los coordinadoras), le siguen 

las decisiones referentes a los Temas Principales. posteriormente o asuntos de sus 

comunidades. de la Regional y la Parroquia. Con estos resultados se puede conocer qui!. 

asuntos son los que preocupan mós a las coordinadoras de CEB's. y que puede decirse que 

en los Temas que se reflexionan y dentro de los problemóticos de mayor interés, se 

encuentran la Familia, los problemas sociales que se viven (opresión, problemas económicos, 

desempleo. aislamiento y consumismo), los problemas de los coordinadores v de sus 

comunidades. asr como la relación o actividades que tienen con la Regional de CEB's y la 

Parroquia. 

En relación o los temas Principales v los actuares que éstos generan. se observa que 

se presentan mayor número de actuares para los temas No Religiosos, que comprenden 

actuares para mejorar la organización de sus Comunidades de Base, acciones para atender 

problemas de Alcoholismo y Drogadicción en lo familia y lo colonia, acciones para los 

problemas en sus familias y acciones para informarse sobre los sucesos históricos de lo 

conquista (por el Aniversario de los SOO's años); y los actuares de temas Religiosos se 

enfocan a acciones para las Festividades Religiosas que tes hocen reflexionar sobre cambio 

personal v el sentido de las festividades u organización de actividades poro éstas. acciones 

para prepararse e informarse sobre su religión y la situación de la Iglesia v de la realidad de 

otros pafses latinoomer!canos; asf también en otras actuares de los temas Principales se 

puede observar que se enfocan a soluciones para problemas de la colonia. 

Corl respecto a las actividades realizadas, cabe señalar que se registraron las 

actividades que se comentaron en la reunión, lo que no significo que sean los actividades 

que las CEB's realizaron, sino los actividades que las coordinadoras comentaron en su 

reunión; Para esta categorfa, se recomiendo obseNOr los resultados de las entrevistos. va 

que las actividades que se reahzan es a nivel de coda Comunldad Eclesial de Base; las 

coordinadoras tienen actividades principalmente en relación a su organización Interno como 

se ve en los resultados. Otro aspecto a mencionar. es que se comentan actividades 

realizadas con mavor amplltud en el retiro de Evaluación, va que éste es un espacio que se 

ha determinado para la evaluación de sus actividades. 

Sobre los participaciones mós relevantes, cabe señalar que estuvieron enfocadas 

principalmente a la participación de asesores y acompañantes, relacionadas con el estilo de 

participación. Se hace notar que las participaciones de los asesores es directivo en varios 

ocasiones, teniendo también participaciones no directivas. Los acompañantes la!cos realizan 

principalmente participaciones no directivos. 
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U Bf'ñll TRDOSJlf /fl'i fNTBf!/15TB5 

Como se explicó anteriormente. se reahzaron 2 tipos de entrevistas: Grupales (a coda 

Comunidad Eclesial de Base) e Individuales (a 29 personas que forman parte de las CEB's) con el 

propósito de obtener información sobre lo influenc1a de los CEB's en las personas que lo forman, 

sobre qué ofrece la CEB a é5tos personas. que actitudes genera en ellas; asr también ver de qué 

manera la CES se reflejo a !a co!on1a, de qué manero actúa con personas fuera de la CES. Asf 

también para obtener información que. pudiera responder a los preguntas referentes o la 

metodologfa utihzado por los CEB's(Ver-Pensar-Actuor). si esta metodología es efectiva o no: si los 

temas y la rr.etodo!oglo llevo realmente o las personas o reílexionor su realidad y enfrentarla con 

awones concretos. Analizar cómo mediante las temas reflexionados las personas tienen un cambio 

a nivel personal. con su comunidad y con personas fuera de su comunidad. 

Es necesa1 io aclarar que las respuestos dadas tonto por las Comunidades en las Entrevistos 

Grupales. os! como por las personas en los entrevistos Individuales. son respuestas que est6n 

reíendos dentro del tiempo que el grupo o lo persona entrevistada ha v1venciodo dentro de la 

Comunidad. y no dentro del tiempo del seguimiento o de la entrevisto misma. Por lo mismo las 

respuestas dados por los CEB"s y por las personas que los integran. son reflejo de lo que m6s ha 

Impactado a éstos personas. o grupcs de personas. de la Comun1dod Ecles10[ de Base. 

A continuación se presentan tos resultados apoyados por cuadros que describen la 

frecuencia y el porcentoJe de los respuestas que se obtuvieron. 

l. Entrevistas Grupo/os a Comunidades fdesia/es de Base (C€8's): 

De las entrevistos grupales que se planearon reohzor o los 1 O CEB's. se rca11zoron a Q 

CEB's, debido o que dos de ellos se unieron por problemas de los personas que estaban 

coordinóndo!as, y que no pudieron continuar coordinando sus Comunidades de Base. los 

entrevistos grupales se realizaron dentro de lo reunión semanal de cado CEB, al f1nollzor su reunión. 

Las entrevistas grupales para las CEB's est6n elaborados en tres portes: la primero se refiere o los 

datos generales de to CEB os! como a las antecedentes de la mismo: lo segunda porte son 

preguntas realizadas referentes a asuntos internas de la CEB (Nivel Interno de lo CEB), 

espedficamente sobre los Temes onol1zados en la reunión y sobre los problemas Interno~ de lo 

CEB. sus actuares poro enfrentarlos y las d1f1cultodes que han tenido paro realizar dichos actuares. 

Y uno tercera porte trota sobre asuntos externos de la CEB (Nivel Externo) en donde se ref1ere a 

preguntas referentes o problemas de otros personas fuero de lo CES en la que ésta ha ayudado, 

los actuares paro ayudar o éstas personas y las dificultades poro realizar dichos actuares. 

(Ver R¡Xndko /; Foono~o de la €ntrev1Sto o Corm.x1idodas frlcsiolcs cb Base) 
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l. l. Datos genero/es y antacedent~ de fas C€B's de Copllco y Santo Domingo 

A continuación se presenta el siguiente cuadro en donde se .encuentra la descrlpct6n de los 

Datos Generales v los Antecedentes de las Q CES's: cabe sefla1ar que los datos del número de 

coordinadores. osf como el móxlmo v el mCnimo de personas que han estado co lo Comunidad, son 

los datos de los preguntas sobre los Antecedentes de codo Comunidad v se refieren o datos 

comprendidos dentro del tiempo total que tiene lo CES de existir: 

2.· MaNA Crm Anocohuito Y 13 arios 20 

5a Cerrado de 

Anocohu1ta 

3.- SaJ Cto 10 arios 30 

4.- so Te Rhuocón lOanos 15 

S.· DnHH Hnio 14 Delfín 15 arios 14 

f\Aadn al 

6.- fot Ato Jiumotcv 12 arios 10 

TI o malee a 

4 

8 

6 

7.- AsMo V SP Hn!o 12 Oelfln AsN\a: 3 anos AsMoo 2 AsMoo 12 AsMoo 2 

JV.adngol V SP: 10 anos SPo SPo 15 SPo 

Jiumote 

8.- ST Ato Ahuehuete 2ol'ios 10 

Q •• JmP A lo Guamu(h11 10 ollas 14 

En el momento que las entrev'istas se reohzoron, los CEB's de Asf.Aa v SP. tenlon poco 

Ucmpo de haberse fusiono do. los coordinadores que anteriormente leo!an a carga estos CES 's no 

pudieron SC9Ulr por asuntos per500ales (lo que se expone en los resultod<Y.i del Diario de Campo, 

en Problemas trotados). Una de estos comunidades va ten{o mucha d1f1cu!tad para seguir adelante. 

sln emborgo los personas que contmuoron asistiendo son constante'.. v tienen ónlmo paro 509uir: la 

otro comunidad ero m6s estable v con lo lntegronón de los personas de ambas CES's se ha 

formado una nue\IO comunidad que parece tener entusiasmo V elementos poro seguir adelante: lo 

coordino uno de los nuevo.s coordmodoros. 
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1.1 Nivel Internos de los ffB s 
Las preguntas realizados sobre asuntos internos en las entrevistas grupales a las CEB's se 

refieren o los Temas que los CEB's analizan en su reunión. sobre los problemas que han ocurrido en 

la Comunidad v qué actuares se han propuesto paro enfrentar dichos problemas, asf como las 

dificultades para realizar estos actuares. 

l. l./. los Temas. 

Aeferente a los Temas ano11zados en las reuniones de las CEB's. en los Q Comunidades, en 

todos se respondió que Sr les han servido los Temas que han trotado. los temas que han 

respondido son los temas mós significativos o lo largo del tiempo total que la CEB tiene de existir. 

Estos Temas se clasif1caron en orden de importancia. ven cada uno se presentan los subcategorlas 

de Temas Religiosos y No Relrgiosos; a continuación se presentan los resultados: 

En ler Lugar de importancia. en los Temas No Religiosos se presenta el tema de 

Hijos(referentes o la Educación v trato de tos Hijos) con un 27.27% dentro de todos los Temas que 

se mencionaron rnmo mós importantes para los Comunidades de Base. Posteriormente se 

menclonaro'l dentro de los ternos de Famiha. el de Hijos con problemas de drogod1c<lón e Hijos 

adolescentes. ambos con un 9.09%, v el Tema de Madres solteros dentro de los temas de 

Problemas Sociales, two también un 9.09%. Estos Ternos No Religiosos cubren el 54.55% del total 

de los Temas en 1 er lugar de Importando. Los temas Ael191osos. cubren el otro 27 %. en donde 

dentro de los temas de Festividades Religiosos, el referente a la fiesta de la Anunciación de Morfo 

tiene un 18.18% dentro de todos los Ternos que se mencionaron como mós Importantes, 

posteriormente el de Adviento v Pentecostés, asf como los temas sobre Oración v Fe alcanzaron un 

9.09% cada uno. 

TEMAS NO RELIGIOSOS f % TEMAS RELIGIOSOS f % 

ler•·~, A) familia: A) festividades Aell losas 

Hi os (Educación. trato) 3 27.27 Asunción de Morfa 2 18.18 

Hi"os drcvxvlictos l 9.091 Advlento(comblo personal) l 9.09 

Adolescencia l 9.091 Pentecostés l 9.09 

8) Problemas Scxlales B) Oración u Fe l 9.09 

flAadres soltera-; l 9.091 

TOTAL Tema'i No Relialosos 6 54.55 Temas Aell losos 5 45.45 

TOTAL TEMAS 11 100 
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En los Temas que se mencionaron en un 2° lugar de importancia. los No Religiosos 

alcanzaron un 80%, mientras que los Ternos Religiosos cubren un 20%. Dentro de los No 

Religiosos se presentaron temas referentes a Problemas Sociales. en donde el Alcoholismo v 
. Drogadicción tienen un 60% coda uno. v el de Troto con los Vecinos tiene un 20%; los temas de 

Familia sobre la Relación de Parejo v el Trato de los Hijos cubren un 20% codo uno. Dentro de los 

temas Religiosos el único tema mencionado es el referente a los Sacramento::> que cubre el otro 

20% de los temas en 2° lugar de importancia poro las CEB's. 

TEMAS NO RELIGIOSOS f % TEMAS RELIGIOSOS F % 

2oluoor 8) Problemas Sociales A) Sacramentos l 20 

Alcohohsmo 3 60 

Droqod1cción 3 60 

Vecinos (troto) 1 20 

A) Familia 

Aeloc¡ón de Pare¡o 2 40 

Hi1os (troto) 2 40 

TOTAL Temas No Reliqiosos 4 80 Temas Aellqlosos l 20 

TOTAL TEMAS 5 100 

En los Temas en el 3er lugar de importancia. los No religiosos cubren un 87.5% v los 

Religiosos un 13%. De los Temas No Rehgiosos se encuentran dentro de Familia, temas sobre troto 

con el Esposo v los H1JOS, osf como el tema referente a las Responsob11idades de Podres e Hijos. 

cada uno con un 12.5%; Y de las Temas sobre Problemas Sociales se encuentran Los Derechos de 

la Mujer V el papel de lo Mujer en la Sociedad, el Alcohol1smo v los Enfermos coda uno con un 

12.5% también. En los temas Religiosos sólo se mencionó al referente sobre la vida de los Santos 

el cual cubrió un 12.5% de los temas en 3er lugar de importancia poro los CEB's. 
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TEMAS NO f\EUGIOSOS f % TEMAS RELIGIOSOS f 1 % 1 
1 1 

3er l.uaor A) Fomiho Santos ( vida de l 1 12.5 

Esposo (Trato) 1 12 5 

HnoS CTrato) 1 12.5 

ílec."'Vv'><.nb1l1dod Podie<:.C lli OC> 1 19 s 
B) Problemas Sociales 

Derechos de la Mu1er 1 12.5 

Alcoholismo 1 12.5 

Enfermos 1 12.5 

Lo mujer en la sociedad 1 12.5 

TOTAL Temas No Aelioiosos 7 87.5 Temas Ae\io1osos 1 13 

TOTAL TEMAS 8 100 

En To tal de los temas mencionados como los de mover importancia. se presento los 

siguientes resultados: 

f % f % 

Temas No Reliqlosos 17 70.83 Temas Reliqiosos 7 29.17 

Temas mós lmoortontes 24 100 

1. 1 .2 los Problemas de /o CéB 

los problemas con los que !os CEB's se enfrentan en mover proporción son problemas con la 

asistencia, que cubren un 52.17% del total de los Problemas que han tenido: posteriormente se 

presentan problemas poro defender sus derechos. desintegroc16n de la CEB, desónimo lJ crítico a lo 

CEB por los familiares de las personas. los cuales akonzon un 8.70% cada uno. Otros de los 

problemas que han tenido son lo lmpuntualidod. problemas con el entena de personas mayores 

que no aceptan algunos ternos y por último el que la comunidad no realiza evaluoc1ones, los cuales 

alcanzan un 4.35% dentro del total de problemas de los CEB's. 
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' l. l.·,,.,;.,. ~blemás ha tenido lo Comunidad? 

f % 

A\ Problemas con asistencia 12 52.17 

Decauó asistencia de oarelas < 1 l 

Deca• •6 la asistencia <2l 

Poco asistencia a los reuniones t3\ 

Asistencia denende de nue les hablen f 1 \ 

lnte,aracl6n a otra CEB <ll 

No rec:nuesto de la a ente o la inVltación f3 \ 

Deca•16 asistencia nnr imnuntuolidad de coordinadora suolente 

8\ Defender nuestros derechos 2 8.70 

O Desint0 .nraci6n de lo CEB 2 8.70 

O\ Desónimo 2 8.70 

IE='I Criticas a lo CEB oor familiares 2 8.70 

IA lmnuntualldad 1 4.35 

G\ Criterio de nersonas ma11ores fno acentan temas\ 1 4.35 

H\ la Comunidad no hace evaluaciones 1 4.35 

Total de Problemas de la CEB 23 100 

1.1.3. los Rctuares que se han propuesto fas C€8:S 

Los actuares se refieren a acciones concretas que las CEB's se propusieron para enfrentar 

los problemas con los que las CEB's se enfrentan, mencionaron anteriormente. Dentro de éstos, los 

actuares para enfrentar los problemas de desintegra:1ón de la (€8 v los problemas de osistendo 

son: Realizar diferentes formas para invitar a gente o su CES (4, ver tabla a continuación) en 

donde cada una tiene un 16.6 7% del total de los actuares. ademós de visitar o las personas de su 

Comunidad que faltan, lo que cubre un 5.56% del total de actuares. Otros actuares que se han 

propuesto para los problemas dB asistencia v desónimo en lo (€8 son el implementar las Cojas de 

Ahorro o juntar Despensas para las personas de la CES, celebrar tos cumpleaños v santos de los 

personas en la CES y por último en uno de las Comunidades se cambió el horario de la reunión para 

que éste fvera mós accesible poro los personas. éstos actuares cubre un 5.56% cada uno del total 

de los ocb.Jares de los CEB's para afrontar sus problemas: los actuares que se propusieron paro 

defender sus derechos v ante las críticos de sus fam1/ioros son el atreverse a hablar 11 defender sus 

derechos como personas frente a sus familiares y con autoridades (maltrato), éstos cubren un 

11.11%. 
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1 · l.P. '"''¡j FICTIJRRfS se ha n-nuesto la Comunidad oara solucionar sus' roblemos? 1 
f % 

A) Desintegración de la CEB lJ problemas de asistencia: 

Diferentes formas de Invitar o la nente: 

Oraanizor Rosarios. Vfa Crus1s. 3 16.67 

Invitar conocidos 3 16.67 

Hacer la reunión en lo cosa de la ciente 3 16.67 

Visiteo caso oor casa invitando 3 16.67 

Visitar a los oersonas aue Faltan 1 5.56 

B) Problemas de asistencia u Desónimo: 

lmolementan (010 de Ahorro o Descensos 1 5.56 

Celebración de Cumoleoños u Santos l 5.56 

Cambiar a un horario m6s accesible 1 5.56 

C)Para defender sus derechos v ante criticas de familiares -Hablar v defender sus derechos 2 ll.ll 

Total Actuares cara Problemas de CEB 18 100 

l. 1.4. Dificultades poro actuares 

Dentro de los d11ícu!tades que han tenido paro realizar los Actuares propuestos para 

enfrentar sus problemas. se presentan: Para la desintegración de la CEB y problemas de asistencia 

en donde se propusieron diferentes Formas de invitar a lo gente. las d1f1Cultades han sido que las 

personas no se quedan en la CES o que su os1stencio no es permanente (33.33%), otro problema 

es que las personas ponen pretextos paro no asistir (25%), hoy incons1stenc10 en lo asistencia v no 

asisten por preferir ver las telenovelas (un 8.33% cada uno)_ Otras d1f1Cultades para realizar 

actuares para los problemas de as1stenc1a y desónimo, son el que hav personas que llegan a 

asistir por las despensas v las COJOS de ahorro pero después no se quedan en la 

Comunidad(ló.67%). v también han tenido d1f1cultades con los Co1as de Ahorros (8.33%). Las 

dificultades con los actuares propuestos poro defender sus derechos ante crítKa de sus fomihares, 

es que éstos no aceptan el cambio de los personas en la CES (cuando los personas comienzan a 

defender sus derechos en lo fom1ho), ésta d1ñcultad cubre un 8.33% del total de las dificultades 

para realizar los actuares. 
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1 
l. 3. ¿r;Ju6 Difiroltades han tenido para realizar las 1 fi(fuoros au0 se nmousfBtDn? 

f % 
A) Deslntegroción de lo CEB v pcoblemas de asistencia: 
No se ciuedan 6 no vienen dcs¡:x.,és de la lnvitocl6n 4 33.33 
Pretextos JXlfO no asistir 3 25.00 
Inconstancia en lo asistencia 1 8.33 
No asisten oor VC( Telenovela~ 1 8.33 

B) Problclll0$ de asistencia u Ocsónlmo: 

Asisten por dcsperY..os. coja de ohcrro, V no se quedan en lo 2 16.67 
comunlcb::t 
Problemas con lo (010 de Ahon'CY.i 1 8.33 

a Poro defender SU':i derechos 
ante crrtkas de fomlllares 

No (OCT'IOl"cnsi6n, no aceptan el cambio 1 8.33 

Total de OifJcultodcs oara Actuares Problemas de la CEB 112 100 

l .f!. Nivel Externo de la ffB 

En esta parte de lo entrevisto se rechzaron preguntas referente a los problemas en que la 

CES hC? ovudado a otras personas, los actuares para ayudarlas v los dificultades para éstos 

actuares. 

l.!i!. l. Problemas en que lo ffB ha ovudado. 

Dentro de lo pregunta referente o los problemas en que han 01;udado las CEB's, se 

obtuvieron respuestos en donde se refieren o problemas de otros personas como también al apovo 

que han brindado en lo organización de eventos de !as CEB's (tanto de los mismas CES's de Capilco 

V Santo Domingo como a nivel nacional) así como también o festividades religiosos. 

Se presentaron mayormente los clasificados como problemas sociales los cuales alcanzan un 

64.71% del total de problemas en que la CEB ha ayudado. posteriormente han brindado su ayuda 

en desastres naturales (Temblor del ·as IJ San Juonico) la que cubre un 11.76% del total de los 
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problemas en los que han avudado. Al igual que éstos otro.11.76% lo cubre el apovo a Encuentros 

1J Convivencias de las CEB's ( va sea organizados por la Regional. En el Encuentro Nocional de 

Jóvenes de CEB's 1J en convivencias organizadas entre los CEB's de Copilco v Santo Domingo). Lo 

orgonlzaclón de festividades Religiosos como son las posadas organizadas en los calles, v el 

opovo en la demanda de Sacramentos (llevar la ComuniÓn a enfermos, preparaciones de Primeras 

(omuniones y Bodas) cubren un 8.82%. Dentro de los problemas clasificados como políticos, se 

encuentra la protesta durante las elecciones de 1988, la cual cubre un 8.82% dentro del total de 

los Problemas. 

1 ll /.-)fo ové oroblemas ha ª'"""ado la C€B a otros ocrsanos? 1 
f % 

A' Problemas sociales 22 64.71 

Personas con oroblemos econ6m1cos 6 

Personas Enfermas 4 

Familias de Difuntos 4 

Sefloro que perdió a su bebé 

Aoouo o Camcesínos 4 

Personas ancianos 3 

Solidaridad con otros paises (Haití. Guat .. Salvador) 2 

Personas Extra\/ladas l 

No ~soba el camión de la Basura en la calle l 

Auuda cuando el h110 de una de las señoras chocó 1 

Problemas con las escrituras de terreno 1 

Ruudo o Alcohólicos Anónimos l 

m Desastres Naturales 4 11.76 

Temblar 1985 u Son Juanico 4 

O Problemas PoHticos l 2.94 

Protesta en Elecciones de 1988 1 

0) Apouo Encuentros u Convivencias de CEB's 4 11.76 

Encuentro de Jóvenes; de la Rea!onol 2 

Connivencras de CEB's 2 

E) Oroanizaclón festividades Rehaiosos 3 8.82 

Orqonización posada para la calle. 2 

Demando de socromentos 1 

Problemas en oue la CES ha auudada 34 100 

89 



l .f!.f!. Rctuaros propuestos por la Comunidad poro ovudar a otros per.;anas en sus problemas. 

Dentro de los actuares que se han propuesto los que cubren un mavor porcentaje son 

aquellos para los problemas denominados problemas sociales, en donde se encuentran: La 

ovudoo: 

g personas enfermas. ancianas. con problemas económicos v a alcohólicos anónimos, 

problemas con las escrituras de terrenos de algunas personas, problemas de familiares 

de personas que fallecen, 

,., personas extraviadas, 

lo solidaridad con otros países latinoamericanos (Haití. Guatemala. etc.). 

apovo a campesinos, 

&:> problemas con el camión de lo basura y 

un problema con el hijo de una ser.ora que tuvo un accidente automovilfstico. 

Todos estos actuares cubren un 68. 75% del total de actuares realizados por las CEB's. 

En los desastres naturales: en el Temblor del '85 y la tragedia de San Juanico. las 

comunidades se or9anizoron para ayudar o las personas afectadas; estos actuares cubren un 

14.06% del total de actuares. 

El apoyo a la organización de eventos de las CEB's y la organización de festMdades 

religiosas, alcanzaron un 7 .81 % cada uno. Y la participación en lo marcha para protestar en los 

elecciones de 1 988 cubre el 1 .56% del total de las actuares de las CEB's de Copllco y Santo 

Domingo. 

A continuación se presenta la tabla que permite ver con claridad las actuares realizados en 

cada problema: 
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1 
U.2. ¿OtM /1ctl.<cns so ha proplJllStO la Comunidad paro~ o Ol7DS 

~en sus amblamos? f % 
A) Prt>blemas soclole5' 44 68.75 

Pelsonas Ertermas. ancianos. con problemas económkos v 
o Alcohólkos Anónimos 
Despensas (P.elx!Jr tJ Piepc:vtir o11meotos) 8 
Reuilr Dinero 5 

J\Xltor v llevarles ropa 4 
Reunir v llevar /l/'Odkin:l$ 3 
Cola de Ahorro 2 
Visitar a anc:lanos 6 enfermos 2 
Orrvviizor convivio con ancianos l 
At,a.dar o vc.ndet canelo o LOO Sro. l 

Al,IUda a la ser.ora enferma al queho(er de su coso 
Problemas con escrituras de terreno v fomlllos de Difuntos 

ReunirDlneto 5 
Arreciar escrltl.Xcr. 2 
Reclomor el C\Je/PO: Apocp l 

Personas Extrovlodcls 

Orientación l 
Solidaridad con otros paises (Haltf,Guot.) 

Despensas (Rcunlr v Repartir alimentos) l 
Reooir Dinero 2 
Pedir Ropo l 

Aoouo o Campesinos 

""°"hos l 
°'2spensos (Reunir y Reportir al~) 2 
Hospedaje 

Prob1qno con el camión de lo Basura 

Ira loDc""LYYlón l 
Problema con el Hijo qoo chcxó 
lo llevaron al hospital, le dieron 000tJO económico l 

8) Desastres Naturales: Temblor 1985 V San Juonlco 9 14.06 
Dcspcn:;os (Reunir y Rcportir alimentos) 4 
Reunir Dinero 2 
Retxiir N\edicinas 2 
Reunir Ropa l 

C)Aoouo Encuentros v Convivencias de CEB's 5 7.81 
Hospedaje y Alimentcxíón 3 
llevar comida 2 
Organizar l 

D) Ornnnlzoci6n festividades Rcllglosas 5 7.81 
0rQOnizor 2 
Reunir Dinero l 
Uevor comido 1 
Invitar a Scxraroontos (Casomlenta.:;. Primeras COO'llXllones. Llevar comunión ) l 

E) Problemas Polltlcos l 1.56 
Mo<chos l 

Total Actuares para a urtnr otras ""~ b4 100 
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1.2.3. Dificultades poro roo/Izar los actuares propuestos poro ovvdar en problemas de otros 

~onas. 

Dentro de las dificultades que se mencionaron paro que la Comunidad realizara sus actuares 

poro ayudor en problemas de otras personas, se encuentran los compromisos personales, los 

reclamos del esposo por avudar o otras personas v que las personas no cooperen con lo que se 

les pide (ayudo económica, ropo, despensa, etc.) por no conocerlos: éstos diAcultades tienen el 

33% coda uno. de el total de diflcultodes paro realizar los actuares. 

1 
11. 3.· ¿(;Jul; O!ficultades han tenido para reo//zcr los Rctuoros. paro o¡wdar a 

otras ~onas? 

f % 

A) Comaromisos Personales l 33 

8) Reclamos del esooso l 33 

C) No cooperación de las personas por no conocer a lo persona l 33 

Total de Dificultades paro realizar los Actuares. nora ouudar a otras nersonas 3 100 

2.· €ntrevístas Individuales a personas de los C€85 de Copíko v Santo Domingo. 

Los entrevistas que se realizaron o personas de los comunidades fueron realizados después 

de los reuniones de la CES. de manero individual en donde pudieran responder con mayor libertad 

las preguntas que se les hicieran. La entrevista estwo elaborada, al igual que la entrevista grupal , 

en tres portes: La pnmera se refirió a datos personales de la persona entrevistada; la segunda 

parte se refiere o un nivel personal. en donde las preguntas se relacionaron con los temas de 

mayor Interés para ellos. sobre los problemas personales en donde la CE8 los ha avudado, qué 

actuares se propuso la CES para brindarle lo ayuda v cómo fue el resultado de dicha avudo; por 

último, la tercera parte consta de lo opinión que tiene la gente sobre su Comunidad, de su 

coordinadora, las personas que forman lo comunidad v la relación que hay entre ellos. y 

finalmente. alguna sugerencia que elfos quisieron darle o su comunidad. 

Se realizaron entrevistos a 29 personas, lo que significa un 35.37% del total de personas 

que integran las CEB's de Copilco y Santo Domingo. Originalmente se planeó entrevistar o la mitad 

de Jos personas de cada CES, por o que se procuró al finalizar la reunión, realizar la entrevisto por 
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Se realizaron entrevistas a 29 personas. lo que significa un 35.37% del total de personas 

que integran las CEB's de Copilco v Santo Domingo. Originalmente se planeó entrevistar a la mitad 

de las personas de cada CES. por a que se procuró al finalizar la reunión, realizar la entrevista por 

lo menos a la mitad de las personas que asistieron a la reunión. Debido a las circunstancias de las 

mf511lOs comunidades (complicaciones en horario de la reunión v problemas internos con la 

asistencia de una comunidad). no se realizaron entrevistas a la mitad de la gente de todas las 

Comunidades de Base. 

2.1. Datos Genero/es de los personas entre vístados 

la edad promedio de las 29 personas entrevistadas fue de 51 .38 anos. con un móximo de 

84 v un mínimo de 32. los rangos de edcd son los siguientes: 

1 Aonao de edad # de Personas J 

30 a 40 arios 8 

41 a SO anos 7 

51 a6Danos 6 

61 o70Mos 7 

71 a 80 años o 
81 a 90 anos 1 

El Sexo de las personas que se entrevistaron fue primordialmente femenino. yo que como. 

se mencionó anteriormente. los CEB's estón conformadas principalmente por mujeres, v se refleja 

oqur. 011 el total de personas entrevistadas: 93. l 0% fueron mujeres v el otro 6. 9% restante fueron 

Hombres. 

SEXO f % 

Femenino 27 93.10 

fv'lcl"'~ulino 2 6.90 

Total 29 100.00 
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En lo escolaridad se presentó un mover porcentaje de p01"SOnas Sin Escolaridad (37.04%). 

Posteriormente el porcentaje de Primaria fue de 48.14% v de Secundaria fue de 14.82% 

ESCOlRRIDAD f % 

Primaria 

lº de Primaria 2 7.41 

3º de Primario 6 22.22 

4º de Primario 1 3.70 

Primaria (rvnnld:o 4 14.81 

Secundarlo 

2° ele Secundorro 2 7.41 

Secundarlo Com:ile.ta 2 7.41 

Sin Escolor!dod 10 37.04 

rotal 27 100.00 

En las ocupaciones de las personas entrevistadas, se ;egistra con mavor frecuencia los 

Amas de coso con un 63.33%: posteriormente aquellas personas dedicadas a lavar v planchar en 

casas, con un 13.33%, las otras 7 ocupaciones que se presentaron cubrieron un 3.33% cada una: 

OCUPACIÓN f % 

~u,..,...,..,r, Am::i de casa 19 63.33 

Lavado u omhodo 4 13.33 

Jubilada UNAM 1 3.33 

TroboJodoro UNAM 1 3.33 

e-o 1 3.33 

TroOOfadoro en tiendo 1 3.33 

Vento de tolldos 1 3.33 

Pulir oisos 1 3.33 

Albanil 1 3.33 

Total 30 100 
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En el tiempo que han estado en la CEB. se presenta con mayor frecuencia los personas que 

tiene 2 anos con un 21.43%, posteriormente las personas que tienen 6 1J 10 anos con un 10.71 %; 

Después los personas con 3. 4. ÓIJ 12 anos en la CEB, con un 7.14%; y par último los personas con 

• 1 V 2 meses. con 1, S. 7, Q, 13 v 15 anos quienes alcanzan un 3.57%. 

1lEIN'O M CES .r % 

rv\eses 

1 mes 1 3.57 

2meses 1 3.57 

A/los 

1 al\o 1 3.57 

2 al\os 6 21.43 

3 al\os 2 7.14 

4 al\os 2 7.14 

5 al\os 1 3.57 

6 al\os 2 7.14 

7 o/los 1 3.57 

8 o/los 3 10.71 

9 o/los 1 3.57 

10 al\os 3 10.71 

12oflos 2 7.14 

13 al\os 1 3.57 

15 al\os 1 3.57 

Total 28 100 

S!.1 Nivel personal 

En este nivel se pretendió que las preguntas realizadas fueran referidos a cómo la CEB ha 

a1Judodo a las personas que la integran. Se hicieron las preguntas que se mencionaron 

anteriormente sobre los temas de mayor Interés paro ellos, sobre los problemas personales en 

donde la CEB los ha ayudado, qué actuares se propuso la CEB poro brindarle la a1Juda v cómo fue 

el resultado de dicha ayuda. 
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2. l. l los Temas: 

Sobre los temas se realizaron preguntas referentes a si éstos le han servido de manero 

personal. V qué temas son los que considera como los mós importantes poro ella. Los temas que 

han respondido las personas que integran la CES son los ternos mós significativos a lo largo del 

tiempo total en el que han permanecido en ésta. 

De las personas entrevistados todas contestaron que los Temas Sf les han seNido, y no 

todos las personas mencionaron los tres T emos mós importantes para ellas. 3 personas no 

mencionaron algún temo que consideraran imperantes. contestando que todos se lees hadan 

Importantes o que no recordaban alguno en especial. 

De los Ternos en primer lugar de importancia, el 72% fueron temas No Aehgiosos y el 28% 

fueron temas Aeligiosos. 

De los Temas No Rel1giosos. el temo sobre Fom11ia v los Hr;os ("los h11os" v "corno llamarles 

la atención") alcanzaron un 20% cado uno del total de los temas en 1 er lugar de importancia, 

posteriormente dentro de ternos sobre fomil10 . el temo de lo PoreJO alcanzó un 8% lJ sobre Esposo 

un 4% ; el temo que se mencionó dentro de los denom1nados como problemas sociales. fue el 

Alcoholismo que alcanzó un 16% y Drogadicción un 4%. El Tema Aeh91oso que tuvo mover 

porcentaje fue el de lo Biblia que alcanzó un 8%, después los referentes a Festividades Religiosos, 

Cuaresma v Adviento que alcanzaron un 4% cada uno. al igual que los ternos de Sn. Pedro v Sn. 

Pablo. Oraciones (aprender a reoltzor!as) v Fe que obluvieron 4% coda uno. 

TEMAS NO REUGIOSOS f % TEMAS RELIGIOSOS f % 

Tor l 1...vv: 

Al Fomllio: m Biblia 2 8.00 

Fomlllo len ~.--~on 5 20.00 6) Festividades Re.U losas 

Hiios ícérno llamarles lo atención) 5 20.00 Cuaresma 1 4.00 

Pomia 2 8.00 Adviento 1 4.00 

Es~o 1 4.00 O Sn Pedro v Sn Pablo 1 4.00 

B\ Problemas Sociales D\ Oraciones íAomnder\ 1 4.00 

Akoholismo 4 16.00 ()fo 1 4.00 

Drnnnrlkción 1 4.00 

TOTAL Temas No Ae.Holosos 18 72.00 Temas Rellalosos 7 28 

TOTAL TEMAS 25 100 
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De los Temas de 2° Lugar, los que obtuvieron mayor porcentaje fueron los temas No 

Religiosos qu0 obtuvieron un 95% dentro del total. y los Religiosos un 5%. que lo obtuvo el tema 

?e Semana Santa (5%). De los temas No Religiosos. dentro de los temas denominados como 

Problemas Sociofes. el que two mayor porcento;e fue el tema de Drogadicción con un 25%. 

posteriormente el de Alcoholismo (10%), v el otro fue la Ayudo a Vecinos (5%). Los temas de 

fomi//a, como el de Matrimonio y Relación con el Esposo obtuvieron un 15%. luego le siguieron el 

temo de Familia (en general) con un 20%, l./ el de los HIJOS (cómo hablarles v orientarlos) con un 

10%, sobre Hijos con problemas de Drogadicción con un 5%. Otro tema mencionado fue el de 

Sexualidad con un 5%. 

TEMAS NO RELIGIOSOS f .,., TEMRS fl(lJGIOSOS f .,., 

2o "'--' 

B) Problemas Sociales Al F0stlvldodcs Rellalosos 

Ort"lr'W'V'l1ecióo 5 25 00 Scmona Santa 1 

Akohok;mo 2 JO 00 

IAi .. ""'""avccinos 1 5.00 

A) Familia 

fv\otrimoniO v Relaclótl con Es~ 3 15.00 

familia <En t'\D'r.t'>roll 4 20.00 

H1\05 (ccroo hablarles v orlcntorlCY.il 2 1000 

H1~ problema DfooorlKción 1 5 ºº 
C\ Sexualidad 1 5.00 

TOTAL Ternos No RaliQkYA>S JQ QS T cmas Relicilosos 1 

TOTAL TEMAS 20 100 

De los Temas como 3er lugar de importancia. Jos temas Religiosos son los de mayor 

porcentaje con un 58%. y los temas No religioso:. alcanzan un 41.67%. Dentro de los temas No 

Religiosos el Tema sobre Alcohol1smo es el de mayor porcentaje del total de temas en 3er lugar de 

Importancia con un 16.6 7%: dentro de esta misma clasificación de temas sobre Problemas Sociales 

se encuentra la Aelación con ve.cines con un 8.33%. Posteriormente temas sobre fa Familia coma: 

Violencia introfami/iar, La responsabilidad de Padres e Hijos, la Educación de los HIJOS, de cómo 
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Sobrellevar el Hogar v como la Mujer puede defender sus derechos dentro del ómbito familiar. 

cado uno tiene un 8.33% del total de temas en 3er lugar. De. los temas Religiosos los de 

Festividades Religiosas corno son Miércoles de Ceniza. Pentecostés lJ Semana Santa alcanzaron un 

8.333% cada uno; posteriormente temas sobre Iglesia, la Biblia v los Santos alcanzaron también un 

8.333%. 

TEMAS NO REUGl050S f - TEMAS AEtlGIOSOS f % 

3er u.nn., 
8) Problemas Sociales Al Festividades ReliakY....as 

Akoholismo 2 16.67 Miércoles de Ce.nlza 1 8.333 

Ae1od6n con vedfl05 1 8.33 Pentecost6s 1 8.333 

Al Familia 5crrona Snoto 1 8.333 

rvtolcncia lntrofom!lior 1 8.33 

Padreo:; e Hiios (Rcsr:ionsobilidodcs) 1 8.33 Bl fqlcsia 1 8.333 

HiJOS (Educo<ión) 1 8.33 C) Biblia 1 8.333 

Sobrellevar el HCXlOr 1 8.33 D\ Santos 1 8.333 

Defender Derecho5 como muier 1 8.33 E\ Reliolosos '~=rol\ 1 8.333 

TOTAL Temas No Aell ICY.>05 5 41.67 Temas Rell !osos 7 58 

TOTAL TEMAS 19 100 

El Total de Temas fue de 57. los porcentajes de temas No Religiosos v Religiosos son: 

15 26.32 

57 100 
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E. /.E Problemas Patsonales en donde los C€8 les ha ayudado 

Sobre los problemas personales de las personas de la Comunidad de Base en donde ésto 

10s ho ayudado. se pueden observar principalmente que se refiere a problemas en la famillo. en 

especial o mejorar el trato v la relación con los hijos y el esposo, lo que tuvo un pOrcentoje de 22% 

~je\ total de éstos problemas personales en donde la CEB ha ayudado; posteriormente problemas 

con el esposo alcohólico. o en caso de la muerte del hijo de una senara y el esposo de otra sefloro 

de la Comunidad. y en problemas de un familiar de una persona de la CEB: tocios éstos twieron un 

porcentaje de 4.44% cado uno. Se presentan también ayuda en problemas del hijo de una sel\ora 

que chocó en su outomóvil. problemas de un hijo con depresiones y en los problemas que han 

tenido con los familiares para que acepten que la sef'oro salgo de su hogar paro ir o lo Comunidad; 

éstos problemas han tenido un porcentaje del 2.22% cada uno. 

Otros aspectos en donde la Comunidad ha ayudado o las personas es en lo que se 

denominó como asuntos personales que se refiere a: al cambio personal que cubrió un 16%, el 

acercamiento a su religión {Católica) y a aprender a leer lJ entender la 01bho, que alcanzó un 

11.11 %; El apovo moral y el superar el miedo a hablar y poderse defender (6.67% cada uno); el 

mejorar su relación con vecinas, paro ayudarse mutuamente y convivir con ellos { 4 .44 % ) y el trotar 

a mós personas lo que le permitió conocer otras reohdodes (2.22%). 

En otros problemas en la que les avudó la CES son: En enfermedades que alcanzó un 

4.44%; en el desalojo de una sei"lora de su casa (2.22%) y en problemas económicos (2.22%). 

A continuación la siguiente tablo presenta estos porcentajes en donde se pueden observar 

con mcu;or claridad: 
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. 1 
~-~ % 
Problemas con familla I l\Acjorar troto con familia Hijos (relacl6n 1 O 22 

con ellos': es~- tcxtitud ••troto con ~I' 

Problemo con esnrv-~ okoh61ico 2 4.44 

Nluerte de familiares !su hiio. su esOO""...o) 4.44 

Problemas de un familiar 2 4.44 

Problema de un hlh nue chocó 2.22 

Hiio con ,¿.,,.....esiones 2.22 

Problemas con fomiliorcs rvvn asistir a la CEB 2.22 

8' Asuntos Pasonales 

Comblo ocr-_,onal 18 

~~o su relimón I Leer cntendcr ta B1b!io 11.11 

A--moral 6.67 

k. """'ror miedo o hablar / 'abrir I~ oio:. • / Dcfc~c 667 

i\klriror relación con vecinoc. /a• n irfn/(onvivir mó5 2 4.44 

Trotar a mós ......,_~ • r conocer otros rcolidodc::. 2.22 

n Enfunoodod 2 4.44 

ParóliSls facial. visión deficiente 

Dl Problemas de Vivienda: Oesalolo de cosa 2.22 

E\ Problemas Económicos 2.22 

TOTAL 45 100 

P. I p 3. <;Jue Rctuares se ha propuesto la (€8 para ayudarles o sus problemas personales 

Se preguntó también en las entrevistas individuales sobre qué actuares (acciones) se 

propuso la CEB para brindarle la avuda. en donde se puede ver un total de 32 acciones realizadas. 

En los problemas de la familia, referentes a problemas con el hijo que sufre depresiones, el 

esposo con problemas de alcoholismo 1J problemas de un familiar, la Comunidad los apoyo 

moralmente y les escuchó (18.75%), les apoyó dóndoles consejos (9.38%) y con ayuda 
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econ6mita (3.13%). En los problemas de la muerte de un familiar. lo Comunidad les avud6 

llevóndales comido v con la avudo económica (6.25% cada una de ~stas actuares): Y con el 

problema de que el hijo de uno seflora chocó. les ovudoron Uevóndolo ot hosp1tol v con ovudo 

económico (3.13%). En Jos enfermedades de algunas sefloras de CEffs. han avudado UeWndoles 

comido v despensa (12.50% del total de los actuares). con ovudo econ6mlco (9.38% del total de 

los actuares), en irle o visitar v darle opovo moral animóndola (3.13% codo uno) va lo persona de 

uno comunidad que tiene una visión defJC1ente, le at¡udon a tros!odarse poro asistir o la Misa 

(3.13%). 

En los asuntos personales lo ayudo dada es prmcipa!mcntc et opot¡o moral (9.38% del 

total de los actuares); en problemas de vivienda en el desalOJO de casa la comunidad apoyó 

vendo o la De!egac16n paro arreglar el asunto (3.13% del total de los actuares): y el apot¡o para 

los personas de comunidad con problemas económicos, la ayuda fue llevarles comido y despensa 

asl como lo at¡udo econ6m1co (3.13% coda uno, del total de los actuares) 

A) familia 
Al) Problemas con familia; Hijo con deprcsiooes: Con 

es ............ okohólko: Problema.. de un familiar 
A,.,.... ..... moral. esclJChar 

A••........., Económico 

A2) MlJerte de fomlllores (su hilo. su es,..,.,.._,...) 
Llevarle comida 
A~EconOmka 

A3) Problema de IXl hfin """"chocó 
lkMYoo al hilO al hospital 

O Lle..ale comida v dcspet"CO 

Avuda Ec006mka 

Vrsttorla 
R""'"" moral. Animarlo 

D) Problemas do VIVlendo: Desalalo de cosa 
Apovo en la Dclcqcxión 

E) Problemas Ecooómkos 
Llevarle comido v dc:;pcn;o 
At,llXbEccxñmic:a 

TOTAL DE ACTUARES 

' "' 
18.75 

9.38 
3.13 

625 
625 

3. 13 
3.13 

12.SO 
9.38 
3.13 
3.13 
3.13 

9.38 

3.13 

3.13 
3.13 

32 100 
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I!. 1.4. Resultado de la Rvudo dada por la <:€8: 

Se presenta el resultado de la avuda a problemas con lo familia, en las enfermedades v en 

el problema de vMendo sobre el desalojo. sumando un total de 17 aspectos mencionados como 

resultadas de la ayuda dada. 

En los problemas con la familia se mencionaron como resultados la mover cercanfa con su 

.familia con un 17.65% del total. el aprender a escuchar, avudar v opovor o los hijos. con un 

11. 76% al igual que el haber resuelto un problema familiar: defenderse ahora como mujer del 

esposo (el 5.88% del total), que la Comunidad haya servido como un espacio para desahogarse V 

recibir apoyo (el 5.88% del total), v aprender o no golpear ni gritarle o sus hijos (el 5.88% del 

totol).En los problemas con el esposo alcohólico, el resultado ha sido el cambio personal de la 

sef'\ora poro saber como tratarlo (alcanza un 11. 76% del total) y ha ayudado poro que el esposo 

ahora yo no seo alcohólico (5.88% del total). En el problema de lo muerte del hiJO de una de las 

ser.oras la comunidad le ayudó hasta que ello se encontrara mejor (5.88% del total). y en el 

problema del hijo que chocó, la comunidad siguió pendiente de su recuperación (5.88% del total). 

El resultado de la ayudo prestada en casos de enfermedad de las personas. fue que la 

comunidad ovudó a la persono mientras ésta estvvo enferma (5.88% del total). En caso de los 

problemas de viviendo con el desalojo de la senara de su casa. lo comunidad avuda a la persono 

temporalmente. ya que el problema continúa hasta hov (5.88% del total). 

1 l 4. ¿Cómo /iJa el resuhado ob la~ que la Comunldod lo dio? 1 
f % 

A 1) Problemas con famllla 
Ahora es mó.s cercana a su familia 3 17.65 
Escuchar. oi,.udor y opoyor o mis h!jos 2 11.76 
Se resolvió el problema Familiar 2 11.76 

Defendet contra el esposo. como rrujcr 1 5.88 
le ha Se.Nido como deSOhogO v o¡:x:xp 1 5.88 
Ya no grita ni golpea a sus hijas 1 5.88 
A 1) Problemas con esoosa akohól!co 
Cambio pcJSOf'IOI. saber cerno trotar al esposo 2 11.76 
El e~ va no es akohólico 1 5.88 
A2) IViuerte de fomillares (su hi o. su esposo) 

A\00<> hasta encontm= mejof 1 5.88 
A3) Problema de un hllo aue chocó 
Siguieron ~.nnientes de cómo se.gula 1 5.88 

B) Enfenoodod 
le n111.rn mientras estuvo enferma 1 5.88 

C) Problemas de Vivienda: Desalojo de casa 

Acuda temporal hasta "º'" el omt>lclro sigue 1 5.88 

T atol de Resultados de la o u u do de CEB 17 100 
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e.e Nivel Interno de la C€8 

En esta parte de la entrevista Individual se preguntó o los personas de la Comunidad 

respecto a cómo ellas pembfon ésta. Se les preguntó qué cr[tica' podfan hacer ellas o su 

Comunidad, sobre lo que les gustaba de ésta y lo que no: posteriormente se les preguntó su 

opinión sobre la Comunidad (el grupo de personas en general), su opinión sobre su coordinadora 

lJ sobre la relación entre las personas que integran dicha Comunidad. Por último se les preguntó 

qué sugerencia podían ellas dar a su Comunidad. 

2.2. 1 Que Crítica puede hacerle a su Comunidad 

Esta pregunto se refirió principalmente a aspectos que le gustan y que no le gustan de su 

Comunidad, encontrando en el total de las entrevistas reahzoda5, 24 aspectos que les gusta y 23 

que no tes gusta. 

% 

24 51.06 

23 48.Q4 

47 100 

Entre tos aspectos que les gusta. se habló princ1polmentc de las relaciones en la Comunidad 

que akonzó el 83.35% del total de aspectos c¡ue les gusto; sobre los Temas que tiene el 12.5 del 

total de aspectos que les gu5lo (les han gustado lJ éstos tienen que ver con la vida real lJ con su 

religión) lJ que les gusta realizar las visitas a los personas onc1anos que olcof'lZó un 4.17% del Total 

de aspectos que les gusta. 

Sabre aspectos que no les gusta de su Comunidad se habló principalmente de los 

problemas que han tenido sobre asistenc10 e impuntualidod a las Comunidades que alcanzó el 

65.23% del Total de aspectos que no les gusto. Otros aspectos mencionado:; se refirieron sobre la 

dinómica de Jo Comunidad CNo participación. el desónimo, los discusiones que se don lJ que les 

pongan a bailar o a jugar) lo que alcanzó un 21.75% del total de aspectos que no les gusta. Y por 

último se mencionó aspectos referentes o la coordinac16n en la Comunidad que alcanzó el 13.5% 

del total de aspectos que no les gusto de su Comunidad 

A continuación se encuentran especificadas los respuestas que dieron las personas, con la 

írecuencia lJ su porcentaje: 
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111 l. ~n.""'Oti'o"'_..,hoalrleasuComtnlt:bd: 1 

% i % 

All Rclocloncs M la Comunldod 

1-1 ..... confiOr\lo NYO nlotw:or tcxk> 

est6n bien ac:op~ / EstO de OC\JC(do 

(OTUnldad 

Bll AslstCl'ICla e lmountualldad 

7 3043 

la 3 12.50 Oucallnv1tarlescicrtcnlasp.icrtas 2 870 

3 12.50 Asi;:.tcncJa.-l-o,.,..._,.,,.i._.,cfcq:.ic~1cs11c.mc 2 6.70 

Se lleven bien 

2 8.33 Que falten 1 4.35 

Le - ·....,.a fX'r.-:,01 l lc ha-··_._ .... _ a carnbl<Y 1 4 17 P<xo CSIStcncla 1 4.35 

1 417 Qvclanron>eroasistes!nasclclnvitaantes 1 4.35 

1 4.17 62) Sobro lo dlnómlca do la Comunldod 

1 4 17 Ne oorticinodón ""'"""° 2 6.70 

1 417 Dc~h'lo 1 4.35 

losconvlvkr.. l 4.35 

A2) los Temas Ouo la ~e OOltcro 1,.,.,,..,,. l 4.35 

Lo-:; terra::. aciertan o la vldo reo!••""'"" rellcl6n 2 8 33 83) Sobro lo COOfdinoclón 

tas al6tkasltctn::Y..' a las"""'· ha asistido le hon nu•·..r:cxk> 1 4.17 Al fo!tor coordinodc<o su lente. la OMl:e noo 1 4.35 

A3' Vl'.>ltor a la;. vlelltos l 4.17 lflllitoroi 0016 de lr. choro na les Cr0Cl'I 

TOTAL 

Ove se cambie al to:Jfdirodor 

24 100 TOTAL 

2.2.2 Opinión sobro su Coordinadora; Su Comunidad; la relarlón entro las personas 

Sobre lo oplnlón de su Comunidad en genero!. se dieron un total de 22 opiniones, d0 los 

cuoles se menc1on6 con moyor frecuencia que las per5anos de lo Comunidad ven o ésto muy bien 

(27.27%), que pueden platicar SlJS prob!emos poro pedir ayudo (18.18%) y que les gusto su 

comunidad (9.09%). las otras 19 respuestos ti.Meran cada uno un porceritoje de 4.55%. 18 hablan 

de aspectos positivos (es uno comun1dod unido, bonita, ho1~ conf1anzo. preporoción y ónlmo, le 

ayudo o saber oigo. que su comunidad vo caminando poro o paso, que no hay contrariedad, 
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trabajan bien 9 son como una familia) 9 1 respuesta sobre aspectos negotivos (No somos 

puntuales). 

1 RJ Su Comunidad (ff8) 

f % 

Esto bien. la veo muu bien 6 27.27 

Platican sus oroblcmas para rx>.rlir 01 n rh 4 18.18 

le Olfl.ta su comunldod 2 9.09 

Es una comunidad unida u bonito 1 4.55 

Hau confianza 1 4.55 

Ha 1 rY<>.oarocl6n 1 4.55 

Hau ónimo en su comunidod 1 4.55 

le 01 R .+i. a saOOr oloo 1 4.55 

Va nne.no paso 1 4.55 

No hou contrariedad 1 4.55 

rrabolan bien 1 4.55 

Son como una fomi!ia 1 4.55 

No somos ountuo!cs 1 4.55 

TOTAL OPINIÓN SOBRE SU COMUNIDAD 22 100 

las respuestas sobre opiniones de su coordinadora tuvieron un total de 19. Principalmente 

se mencionó que su coord1nadoro esto bien que a!conzó un 15. 79%. 3 re5pue5tas tuvieron el 

10.53% coda una, estos son: que les gusta como coordino. que les gusto cómo llevo el tema. los 

ha sabido llevar y que trabajo bien. Los otras 13 opiniones de su coordinadora tuvieron un 5.26% 

coda uno (Es cumplida. respeto lo opinión de todos. ayuda, tiene mós capacidad. tiene carisma, 

aprendemos de ello. les explica lo mejor que puede, es puntual, gracias o ella lo Comunidad salió 

adelante, lleva muchos años y se han acoplado bien con ella, se siente tranquila y a gusto con su 

coord:nadora; otras dos sobre la coordinadora fueron que la coordinadora es lo única que da el 

tema 9 que no puede trabajar) 
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1 8) Coordinadora 1 
f % 

Esta bien 3 15.79 

le ousta como coordina 2 10.53 

Le ousto como lleva el tema, ha sabido como llevarlos. 2 10.53 

Trobaia bien 2 10.53 

Es cumoHda. falto sólo por comoromiso familiar l 5.26 

Resoeto la ooinión de todos l 5.26 

Lo coordinadora auudo l 5.26 

Tiene rrr~s capacidad l 5.26 

Coord1nodora con carisma l 5.26 

Aorenden de ello l 5.26 

les exp11co lo mejor que puede l 5.26 

Es ountual l 5.26 

Gracias o ella. solimos (Comunidad) adelante. l 5.26 

Llevo muchos arios v se han acop!odo bien (con ella) l 5.26 

Se siente tronauilo u o austo con su coordinadora l 5.26 

Lo coordinadora es lo única que do el tema l 5.26 

la coord1nadoro actual no ouede troboior l 5.26 

TOTAL OPINIONES SOBRE COORDINADORA 19 100 

las opiniones sobre los personas que integran la Comunidad IJ la relación que hay entre 

éstas tuvieron un total de 24 respuestos. Principalmente se mencionó que se llevan bien y que hay 

uno buena relación entre ellas, lJO que alcanzó un 70.83% del total. Otro aspecto que se mencionó 

es que se apolJan mutuamente, el cual cubrió el 8.33% del total. Se mencionó que no hav 

confhctos entre las personas, que ven cómo se pueden oyudor entre ellos. que existe el respeto a 

lo que platican pues no sale de lo comunidad, que cosí no faltan y que quienes faltan siguen 

prestando su casa para la reunión; estas respuestos alcanzaron el 4.17% cada una del total de 

opiniones sobre los personas de la Comunidad y de cómo se relacionan entre ellas. 
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1 '· .. O Personas avo lntooran la ffB u lo reloclón entro ustedes 1 
f % 

Se llevan bien, hov buena relación entre ellas. 17 70.83 

Se ooouan 2 8.33 

No hou confhctos entre los oersonas l 4.17 

Ven cómo se pueden ovudar l 4.17 

Aesoeto a lo aue olotican. no sale de lo comunidad l 4.17 

Casi no faltan; u ouien falta. sioue orestando su coso ooro reuniones l 4.17 

TOTAL OPINIONES PERSONAS DE LA CEB Y RELACIÓN 24 100 

2.2.3 Sugerencias o la Comunidad. 

Entre los sugerencias que los personas entrevistadas proponen a su comunidad, se 

mencionó con ma1,1or frecuencia opiniones referentes a la puntlJO!idod, asistencia e invitación a la 

gente que alcanzaron un 64.43%. Entre estas la sugerencia que mós se menciono fue la 

puntualidad, va que alcanzó un 15.56% del total de tas sugerencias. Posteriormente se propone 

invitar a mós personas. lograr que C1ezco lo Comunidad y que seon constantes, que no falten v 
troten de asistir; éstos sugerencias alcanzaron el 13.33% del rotal Se propuso como otra 

sugerencia el insistlf con el visiteo poro invitar a mós gente que cubrió un 6.67% del total v que Ja 

gente asisto sin que se les tenga que llamar (4.44% del total). Otras 5 sugerencias mós 

alcanzaron codo uno un 2.22% del total (Que la persona invitada que presta su casa paro lo 

reunión se quede; Hacer despensas paro atraer o la gente; que se ílJe una hora de llegada o la 

Comunidad; que se comience a tiempo va que tos esposos se molestan si llegan mós tarde o sus 

cosas v que seo mós temprano por lo mismo). 

Se mencionaron 5 sugerencias poro lo Comunidad. los cuales alcanzaron un 1 1.1 % del total 

de sugerencias. Se mencionó que se cumpla en la Comunidad (4.44%); que se ponga atención. se 

realicen mós salidos (paseos) y que se sería interesante que los mandos también participaron en la 

Comunidad; cado una de estos respuestas tuvieron un 2.22% del total de los sugerencias. 

Otros respuestos que dieron como sugerencias o su Comunidad fueron sobre los Temas. Se 

sugiere que se repita el tema de DrogadJCción. que se propongan ocluarcs para los hiJOS y que en 

los temas digan lo que piensan (poco partictpación). Cado una de estos respuestas tiene un 2.22% 

del total de sugerencias. 

Mencionaron también uno sugerencia poro los coordinadoras, sobre que se intercambiaron 

coordinadoras entre las comunidades; esta respuesta two un 2.22% del total de las sugerencias. 

Dentro de los sugerencias, se presentan 4 referentes o aspectos re119iosos de lo 

Comunidad, coda uno tiene un 2.22% del total de las sugerencias. Estas son: Hacer oración poro 
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tener m6s fuerza: piden lo asistencia del asesor espiritual (sacerdotes, frolles o religiosas) poro 

que puedan resolverles algunos dudas: que se cuide mós lo espiritual en la Comunidad IJ que sigan 

educando lo Palabro de Dios. 

A continuación se presento el cuadro con las sugerencias. su frecuencia 1J su porcentaje: 

ll 3. ;~ S•""""nvv/as l'l/'l"V'VVJn o su Comunidad? 1 
A)Puntualidod. Asistencia e lnvitoclón a oente; % 
Puntualidad 15.56 
Invitar o m6s ~onas. loqrar que crezco lo Comunidad 6 13.33 
Que seon constantes. aue oo falten. troten de asistir 6 13.33 
Insistir coo visiteo coro Invitar a mós ocntc 3 6.67 
Que V<.".IVV'\O sin auc se les llame. 4.44 
Que Ja rY".r;ona en donde se nnnn la lunta. se quede 2.22 
Hocer dest'.X'.rr;a<; paro que atraer qentc 2.22 
Que se fije uno hora de 11".l'XX:b a lo Comunidad 2.22 
Que comience a ticmoo (oor los esPQ5os} 2.22 
Que seo mós temprano, p:xque hoy ~ 

sei'\oros tienen problemas con su csw...o. 
8) Comunidad 

CumpUr en la Comunidad 4.44 
Poner atención 2.22 
Que solaon m6s 2.22 
Es interesante cuando oorticioan los maridos. 2.22 
C} Temas 
Suaier"-0 el Teme de Droc.nri1cclón 2.22 
Actuares cara los hl'os. 2.22 
Otros temas Relia!osos 2.22 
D) Evaluociones 

Evotuar puntas de vista. Que austo v que no 2.22 
Evotuor codo comunidad que temas qustan 2.22 
Dcm lo que Del'l'.:'>omos 2.22 
E) Coordinado=; 
Intercambiar coordinadoras 2.22 
F) Aspe.ctos rcliqiosos en la Comunidad 

Hocer Oroc:ión poro tener ~ fuerzo 2.22 
Ashtencla del Ase.sor espiritual paro 5olir de dudas 2.22 
Cuidar m6s lo Esoiritual 2.22 
'"°"'Ulr 0duc:ondo lo Palabro de Dios 2.22 

TOTAL DE SUGERENCIAS PARA LA CEB 45 100 

108 



Poro los entrevistas Grupales o cada Comunidad Edeslol de Base, se obtuvo información 

que los describe. en donde por los antecedentes se refleja el tiempo que algunas CEB's tienen y 

los antecedentes históricos que antes se mencionaban. los problemas de asistencia y los acciones 

para poder hacer que la comunidad crezco V asista mós gente en algunas Comunidades. es reflejo 

del descontrol de las Comunidades al no contar con los asesares que les animaban y apoyaban, sin 

embargo hay comunidades estables con buena asistencia y que mantienen un buen nivel de 

cohesión Interno. Sin duda, la forma de organtzacl6n facilita que en casos de emergencias, de 

necesidades inmediatos, las CEB's puedan brindar ayuda que apoye a la gente de manera 

momentónea. Existe uno conciencia de ser solidarios con el otro. que se reflejo en los actuares 

propuestos para apoyar en problemas de personas fuera de la CES. 

Cabe sel'lolar que cada Comunidad Eclesial de Base tiene su propio proceso y que si bien 

encontramos comunidades con problemas de estabilidad. con poco asistencia. con un proceso lento 

y dependiente aún de su coordinadora. es posible mencionar que existen Comunidades muv 

organizadas. conscientes de lo que son V pueden hacer. estables v con gran capacidad para 

organizarse v actuar. Con ésto se quiere decir, que el grado de conciencia y de capacidad de cada 

comunidad depende de su situación y de su proceso como comunidad. 

Sobre los temas que han influenciado mós o los personas de las CEB's, se encuentro 

principalmente los relacionados o la familia v o problemas sedales. los temas No Religiosos tienen 

mover lnflueocio, v los temas religiosos avudan o la gente a conocer el signíficado de su religión y 

a cambio a nivel personal. Cabe sel'lalor que la mayor población de los CEB's son mujeres, aspecto 

que se aprecia en la pob!oción entrevistada, yo que de las 29 personas, 27 son mujeres, amas de 

coso vto empleadas domésticas. sin escolaridad o con escolaridad a nivel principalmente de 

primario. 

Con lo anterior se puede apreciar entonces. que las CEB's de Copilco y Sto. Domingo tienen 

efecto prlncipalmente o nivel personal v famillar. osf como a problemas que se presentan en las 

calles en donde se encuentro cado CEB. 
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llltliUSIS IMi HSULTIDOS 

Durante el presente capítulo se realiza el onóUsis de los resultados que se presentan en el 

capftulo anterior. comparóndolos con el objetivo de la presente Investigación. en el cual se realizo 

una evaluación de Jos efectos de las CEB's hacia las personas de los colonias de Copilco y Sto. 

Domingo, tanto hacia fas personas que integran las CEB's. así como hacia las personas de lo 

comunidad en general. Así también se evalúa la metodología y estrategias que utilizan para el 

anólisls de su realidad. Otro aspecto comprendido dentro del objetivo de la presente Investigación, 

es analizar el papel que el psicólogo social comunitario puede tener en el trabajo de /as CEB's, en 

cuanto a qué aportes puede ofrecer o este tipo de comunidades, asr como al trabajo comunitario 

en general. 

Este objetivo t; las preguntas de investigación que se han planteado anteriormente se 

pueden resumir en los siguientes tres puntos centrales: 

l. Las aportes de las CEB's a los personas de comunidades marginadas. 

/l. Evaluar la metodología Ver·Pensar·Actuor utilizada por las CEB's. 

111. Que apartes v qué función tiene el Psicólogo Social en el trabajo comunitario. 

Es Importante mencionar que o lo largo de lo investigación, se han adoptado dos niveles 

de onólisis paro el estudio de los CEB's. V que se utilizorón para el anólisis de los puntos que se 

han mencionado. Estos dos niveles de anólisis son: 

1.· Nivel interno-externo, en donde: 

l;O) Nivel Interno se refiere a aspectos al interior de la CEB. que tengan que ver con 

las personas que la integran, 

.i;;; Nivel &terno con respecto a la relación que las personas de CEB's tengan fuera 

de éstas. v que se refleJO en su realidad familiar y social. 

2.· Nivel de /o Religioso-No Religioso, en donde: 

Q Lo Religioso comprende todos aquellos aspectos que se relacionan con la 

religión Católica Cristiano, en donde se observa q~é sentido v qué dimensión 

adquiere ésta para las personas de las CEB's. 

g lo No Religioso comprende aspectos que se tratan en los CEB's que no 

corresponde o cuestiones religiosos. 
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Asf pues. el anóllsls de los tres puntos centrales mencionados. se rooliza_rá adoptando 

estas dos niveles de anólisis, estableciéndose asf la siguiente continuidad: 

l los aportes de /a5.Cf8'5 a las.personas do comunldacks.matgJOD.das; 

Por una parte R nh!BI interno de la ffB. Qué es lo que ésta aparta a las personas que la 

Integran: V a nivel externo con arras personas fuera de la CEB y lo que aporta a la comunidad de 

Copilco V Santo Domingo en general. 

Y por ob"a parte, o nAcl de lo Religioso. con el fin de analizar como los aspectos Religiosos 

que se reflexionan en los CEB's influyen a fos personas al Interior y al exterior de lo CES; asl como a 

nivel de lo No Religioso, refiriéndose. o los aspectos reflexionados en las CEB's que no Uenen que 

ver con asuntos religiosos, con el fin de analizar como éstos Influyen o personas al Interior y al 

exterior de la CEB. 

IL..&:J/uC/lla.metadalogfaJ/fB,ff/158/liJCI11BB 

fJ nivel lntemo de la (€8. sobre cómo y de qué manera es realizada en las CEffs y lo que 

aporto poro los personas que la integran. Y o nivel ertemo sobre lo que aporta lo metodologla 

Ver-Pensar-Actuar a las comunidades marginadas en general. 

En cuanto a aspectos Religiosos v No Religiosos que se reflexionan por esto metodologla, 

con el fin de observar cómo !a refiexión i; el anólisls de éstos se van desarrollando en las CEB's y 

los Oportes que pueda tener para las comunidades en general. 

ULQ.IJ0.1)/201WS."-!/u6JJ.uJJ:ión.liena..ell'sicólogo.5fXlal 

Paro este punto se refe.riró solamente al nivel de lo Interno-Externo: Lo que puede aportar 

o nivel Interno. al b"abajo realJzodo por las CEB"s de Copilco V Santo Domingo; así como lo que 

aporto al trabajo comunitario en general. 

Flnalmente se presenta el anólisis del proceso observado de las CEB's con respecto a su 

con su organización v dinómica Interno como CEB's. asl como con quienes tienen una relación directa 

(la parroquia (Pastoral). la Regional de CEB's V la Diócesis), va que a lo largo del seguimiento V 

con los resultados observados, se ha visto cómo las personas de CEB"s perciben, sienten lJ Viven su 

propio proceso; asl también ha llevado o reflexionar algunos aspectos fundamentales que 

lnteivienen en el proceso de las CEB's lJ que posteriormente se complemento con las conclusiones al 

respecto (presentados en el capítulo posterior de conclusiones.) 
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l IOS8PQBTFSCJEl8SCfR'58!8SPERSON8t;fJECQMllN/OBDf5M8BG/N808t; 

Durante el tiempo en que se ha estado acompanando o las CEB's, l/ a lo largo de lo 

presente Investigación, se ha tenido lo inquietud de encontrar las respuestos sobre qué es lo que 

los CEB's ofrecen, qué encuentren las personas de las comunidades marginadas en los CEB's, 

porqué los personas que las Integran siguen teniendo el Interés de seguir adelante en sus 

Comunidades l/ qué ofrece ésta a la situación de marginación l/ pobreza que vive Ja gente. asf 

también observar cómo se provectan los aportes l/ efectos de las CEB's fuero de sf mismas, con la 

comunidad en general. Estas Inquietudes se resumen en este punto central V se. pretende Ir 

contestando de acuerdo a los niveles antes mencionados. 

En el copftulo anterior de Resultados, se encuentra en las partes tonto del Anólisis de 

Contenido del Diario de Campo, asf como de las Entrevistos realizados a cada CES l/ a personas 

que las integran. se obtienen respuestas referentes o lo que las CEB's aportan a las personas que 

las Integran, lo que o continuación se presenta: 

1.1 Aportes a Nivel Interno en relación a lo No Religioso: 

Iniciamos por este primer Nivul Interno. personas de los CEB's. sobre lo que éstas aportan 

en relación a aspectos No Religiosos; 

o) R nivel pe!>onol.-

Uno de los principales aportes que la CEB ofrece. es dar oportunidad o que las personas 

reconozcan sus capacidades personales V valorarse l/ reconocerse como una persona digna de ser. 

de pensar. de opinar l/ decir lo que siente l/ piensa. En la reunión de la CEB. se le pide que puedo 

reflexionar v dar su opinión sobre Jo que se platica. t; pod01" ser escuchada. 

Los temas l/ los asuntos en general que se platicon l/ reflexionan en lo CEB at¡udan a las 

personas a reconocer sus derechos t; responsabilidades; ellas mencionan tener un cambia personal 

por la conciencia que van adquiriendo al reflexionar las situaciones que viven; asf también. poder 

hablar frente a la gente, demandar sus dereéhos y reclamar las injusticias. Los CEB's les permite 

tener experiencias que pueden avudar a enfrentar situaciones fuera de su Comunidad (como es en 

su propia familia, en su trabajo, en su calle, etc.). 

Un aspecto que sobresale es que lo mai;or porte de los CEB's son mujeres. lo que explica 

en gran parte los resultados encontrados. En éstos estó presente lo inquietud con respecto a lo 

realidad que viven cotidianamente como mujeres, v han reflexionado sobre los derechos que ellos 

tienen l/ el papel que juegan, l/ª sea dentro de la Familia o también en la sociedad. Ellas tienen un 
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espacio paro hablar v reconocer cual es su situación. Reconocer el papel que juegan en sus 

hogares. como modres, que en la mat.¿orlo de los casos. tienen la responsabilidad total de los hijos. 

1,10 seo por lo ausencia de padre por diversos causas (abandono. alcoholismo. o simplemente 

desinterés porque es a lo mujer a lo que le toca lo responsabilidad de los hijos). Ellas tienen que 

afrontar los dificultades económicos por verse en la necesidad de ser madres trobo1odoros. 

tomondo en varios ocasiones el rol del hombre \J de lo mujer. del padre v de la madre a lo vez. La 

preocupación por sus hiJOS es constante 1,1 del cómo ver por éstos si ellos trobojon, de su crecimiento 

y educación. de los conflLctos de los hiJOS adolescentes t.¿ jóvenes. a los que temen que caigan en 

el alcoholismo o Ja drogo; paro las madres con hijas adolescentes lo preocupación es que éstas 

lleguen a ser a su corto edad madres. que por lo general se suman a gran número de madres 

solteras. 

En resúmen. el papel de la mu1er paro lo sociedad y la culturo en donde estó inmersa, tiene 

'V debe cubrer las labores del hogar, el cuidado de los hlJOS. ocuparse y responsabilizarse de su 

crecimiento, debe cubrir el papel de ;a esposo que estó al servicio del marido v ademós • por los 

tiempos difklles". debe también trabajar si no poro contribuir con los gastos del hogar junto con su 

esposo o compariero. paro asumir éstos gastar cuando éste esto ausente. con ésto reol1dod que 

ofronatar 

En este sentido. lo situación de lo mujer en su problem6t1co cot1d1ono explica mucho de lo 

que los CEB's de Copflco y Santo Domingo son (os! corno de aquellas CEB's en donde las mujeres 

predominan). Ellos encuentran oqul un espacio para encontrarse o si mismas y encontrarse con 

otras mujeres en dond13 tienen oportunidad poro relacionarse entre s(. compartir sus problemas, 

salir de su vida rutinario. de la pesada realidad cotidiano y poderlo reflexionar. ~sto les permite 

analizar el papel que ellos JUegon, al que van encontrando v recreando un sentido diferente y al 

que. mediante un proceso persona\ que van viviendo. ellos son capaces de transformar. Viven 

pora!elomente un proceso de reflexión personal y de soC1ohzación cor. otras personas que le hacen 

desarrollar también un proceso social. el cual s1 se continúa promuev1endo. logro entonces una 

visión mós arrplio de lo problem6t1co social. 

Sin embargo el asunto oqui es cómo se vive este proceso en los mujeres de los CEB's. cómo 

en medio de la realidad cot1d1ono inmersa en una culturo en donde el pope\ que Juegan es el que 

les toca jugar. la mu¡er logro dar un paso mós hacia una conciencio mós amplio de su problemótlca 

persono\ y social. 

Todos los aspectos sobre los necesidades de su vida en la famil1a os! como de su proceso 

social se ampliaró mós adelante. lo que se intento recalcar es el aporte o nivel personal en donde 

se encuentran los Inquietudes que viven en su vida cot1d1ano y en los que las CEB's han ayudado al 

reconocerse como rnu¡eres con una capacidad de lucho. de superación. de salir adelante, de 
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reflexionar su situación personal 1i reconocer sus derechos y atreverse a demandarlos, a ser 

respetado lJ darse su lugar. 

De manera general poro toda persona. la CEB se convierte en un espacio en donde se 

puede compartir los mismos problemas, en donde se encuentro comprensión, se unen, se sienten 

ocompariodos. escuchados y apoyados entre si. por eso es que el grupo de su Comunidad es ton 

especial para las personas que la integran (lo que se puede observar en los resultados de los 

entrevistos Individuales con respecto a la opinión de su CES). 

los CEB's les permite a las personas que los integran, conocer lJ relacionarse con otras 

personas. yo seo de las mismas comunidades. de otras CEB's con los que tengan contacto por las 

actividades de la Regional. os! como con personas de otros sectores y movimientos sociales 

(lndlgenos. obreros. campesinos. movimientos urbano-populares. etc.); de esto manero tienen 

contacto con mós personas que viven problemas similores, que estón pasando por lo mismo (su 

vecino. o lo otra sel'lora de su Comunidad o de otro CEB. los indfgenos y campesinos de los 

marchas. ele.), lo que les permite tener contacto con otros puntos de vista lJ con otros experiencias 

que les ayudan o definirse como personas yo que pueden comparar su situación de vida con la de 

otros e identificar qué problemos comporten y que problemas viven otros personas; con ésto 

pueden darse cuento de que. en ocasiones. no sólo son problemas personales sino que se viven 

como problemas sociales. 

Por otra parte, el apoyo que se dan entre las mismas personas de lo CEB que presentan 

problemas personales, en donde la Comunidad brinda ayudo. En algunos Comunidades se apoya a 

los personas de su mismo CEB que tienen algún impedimento fislco. y se encargan entre todos poro 

atJudarlo a transportarse. los resultados de los acciones de las CEB's poro apoyar o la persona en 

sus problemas. en todos los ocasiones han sido favorecedores; es evidente que en muchos casos 

los problemas no desaparecen. pero si se puede hablar de darse un cambio en la situaciones de lo 

Familia, un cambio o nivel personal. y que las personas de lo CEB saben que pueden cantor con el 

apoyo sohdorio de su comunidad, ésto les do confianza. se sienten ocompor'iados y apoyados 

entre si. aspecto que se refleJO en los resultados de los Entrevistos Individuales sobre cómo 

perciben a su Comunidad. Con ésto se puede afirmar que lo CES ofrece o los personas que las 

Integran, un grupo en donde se siento escuchado, apoyado, etc., asf como un espacio en donde 

reflexionar los problemas de su vida cotidiana y buscar lo formo de enfrentarlos. 

Permite también experimentar actividades que ayudan o las personas a su form~ción y 

preparación. como son cursos. talleres, reuniones. conferencias. etc. que les permiten reflexionar 

sobre si mismos, poro su vida personal. en su familto, poro el conocimiento de realidades del pofs o 

de otros países lot1noomerlconos. osf como poro su preparación como coordinadores de sus 

comunidades. Cabe se'1a1or que o este tipo de' oct1vidodes la asistencia y participación de lo gente 

ha variado. Durante el tiempo del seguimiento, se han tenido algunos talleres (poro los Ele<ciones, 
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Taller de Biblia, Taller de problemas de la Familia); conferencias v actividades de opovo a otros 

pafses latinoamericanos (Dio de Ayuno, para apot¡O a Haitl'. en donde hubo conferencias V 

actividades), cursos del espacio de Formodón de la Regional (preparación paro nuevos 

coordinadores) y encuentros de la Reglonal lJ de la zona .Metropolitana. En estas actividades. la 

portlclpaclón IJ asistencia en manera mós constante es por porte de las coordinadoras de las CEB's; 

por porte de los miembros de CEB's la asistencia v participación vorta dependiendo de cada 

actividad, lo que puede deberse a diferentes rozones: 

• En el caso de actividades de lo Regional. no todos las Comunidades se Identifican con la 

Regional y la relación con ésta es poco. Apoyan cuando se pide hospedaje y alimento, 

pero su participación en encuentros y actividades en los espacios 00 lo Reglonal es poca, 

• En el caso de los actividades en general, en las que no se havo visto respuesto, la rozón de la 

falta de participación de la gente se deba a que los temas de las actividades no responden 

a necesidades que las personas de CEB's estén viviendo. 

• En el caso de algunos talleres que se han reolizodo. sucede que la asistencia de los personas 

de CEB's es bue.na al principia. en los primeras reuniones, l.J después decae. Es necesario 

entonce analizar también si las que las formas lJ los ~odas utilizados en su organización y 

contenido son los adecuados. o simplemente en cuanto a los horarios lJ tiempos empleados 

o en los lugares en donde se llevaron o cabo. 

o Esto también corresponde o lo que ontenormente se mencionó sobre las mujeres, en cuanto a 

porqué van o no, o porqué dejan de asistir, encontrando que simplemente no pueden 

aportarse de sus labores porque se ven limitadas a éstas o porque el esposo no les deja 

asistir (estón subordinadas o las relaciones lJ diferencias de roles entre hombres y mujeres). 

Las que asisten son los coordinadoras o las mujeres de los CEB's que ya han desarrollado 

uno conciencia mós amplia y han salido de sus hogares. defienden sus intereses por asisitir 

a los cursos o talleres l.) son Jos que han logrado transformar su papel en sus hogares. 

Stn embargo. es admirable encontrar perr.....onas en las CE8's que han tenido la oportunidad 

de vivir estos cursos. talleres. encuentros. etc. l.J que van adqumendo lo capacidad de poder tomar 

los contenidos y experiencias de estos act1vidades, hacerlas suvas, reílcxionor\os v adecuarlas para 

dar respuesta a los cuestionamientos e inquietudes personales sobre su vida cotidiana o sobre los 

problemas sociales que ellas perciben. 

Por todo lo anterior. se absenta que las personas en CEB's tienen un proceso de 

concientiiación que les permite vivir un proceso personal, que iníluve en su proceso social (1.J 

Vfceverso). Esto es, en la medida en que van adquiriendo conciencia de quienes son, de su propia 

dignidad como personas IJ de sus propias capacidades; vo teniendo o la vez. oportunidades para 

pensar su vida, y darse cuenta de su capacidad poro reflexionar V poder cambiar su situación. por 
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lo que se habla de un cambio personal. de un cambio con su familia. de un cambio con los vecinos 

1J con otros personas. Van tomando conciencio de sr miSll"IOS v paralelamente van tomando 

conciencio del otro. de los condiciones en los que vive v de los problemas que tiene. v se formo 

una conciencio solidarla. 

1.P flportes o Nivel Interno. en aspectos Religiosos: 

En este punto se encuentra principalmente una conciencia religloso y de Iglesia muy 

coractedstlca de las CEB's y su relación con la concepción de la T eologfa de la Liberación de la que 

se habló en el segundo capftulo. 

En los resultados del capfhJlo anterior se observan las reflexiones que se derivan de 

aspectos que tienen relación a su religlón Católica. Dentro de los Temas Principales que se trataron 

en las revnlones de Coordinadores de CEB's, sobre Doctrina Católico Cristiana (que dentro de los 

temas Relig!osos. cubre el mayor porcentaje: temas de la Iglesia: el quéhacer de la Iglesia V la 

historio de ésta en ArOOrica latina; temas de Festividades Religiosas: temas sobre el Sfnodo 

Diocesano (que se realizaba en esos fechas en Sto. Domingo, Haitl); temas referentes al papel del 

laico en la Iglesia y por último, ternas referentes o lo Familia relacionados con la religión: el 

sacramento del matrimonio y un tema sobre los madres y cómo Moría es ejemplo para ellas). Estos 

temas llevaron a las personas a reflexionar sobre los problemas que actualmente tiene la Iglesia y 

qué acontecimientos importantes para ésta están sucediendo (como el Sínodo); a reflexionar sobre 

su compromiso como laicos católicos en la Iglesia de hov v los problemas que se presentan en 

~sta. los cuales se relacionan con temas referentes a los CE6's por ser comunidades de laicos; osf 

también sobre el signifkodo que tiene cada festividad religioso del Calendario Ublrgico para su 

vida cotidiana. Por lo anterior. los CEB's avuda a reflexionar y formar una conciencia crítica en los 

personas que la integran, con respecto o su religlón y el compromiso que éste implica. compromiso 

como laicos (en la construcción de un Reíno más libre v justo). ~sto se refleja en los actuares de los 

Temas Aellglosos: 

1.- Rcciones paro temas da Doctrino Cristiano: o) Reino de Dios en lo social: Asistir a 

conferencias de la situación de Latinoamérica (la Jornada de ayuno organizada en el 

CRl): b) Iglesia al Servicio del Reino: para los problemas de propiedad de terrenos: 

N\antener la comunicación y asistir o la marcha al Zócalo. 

2.- ficciones paro Temas del Sfnodo: Informarse sobre el Sfnodo V un taller paro reflexión 

de documentos eclesiales (que realizaron algunas coordinadoras y una acompai'iante 

!olea). 
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3.· ficciones paro Temas sobre C€8's: Unión con la parroquia y asistir ol Curso de Biblia. y 

4.~ ficciones paro temas de Festivtdades Religiosas. que Implicaba acciones personales 

para los fiestas de adviento y cuaresma (cuyo significado estó relacionado con el 

cambio personal); el sacramento de Confirmación (cuyo significado es confirmar el 

compromiso como cristiano) y ta Semana Santa: preparar las actividades junto con 

otros grupos de to parroquia y personas de la colonia. asf como del significado de 

ésto fiesta Paso de la muerte a la Vida (Pascua)). 

En las Entrevistas Grupales asr como en las Entrevistas lnd¡viduales, los temas Religiosos, 

sobre el sentido de los Festividades Rehgiosas (de los cuales se mencionaron lo fiesta de la 

Asunción de Morro. el Adviento y la Cuaresma, el Miércoles de Cenizo, Semana Santa y Pentecostés 

(cuyos significados para las personas estón relacionados a un cambio personal). asf como de los 

Sacramentos. llevan a reflexionar sobre el sentido que tienen paro las personas, y que les dice o 

cómo lo relacionan con su vida cotidiana. Otros temas que tes interesa o las CEB's son aquellos en 

relación a la vida de Santos. con el propósito de conocer el compromiso 1,1 los actitudes de éstos. 

como ejemplos de lucho poro [o vida cristiana. Por lo que se puede observar que los ternos 

religiosos aportan sobre todo. lo reflexión del signifKodo propio y de la Comunidad sobre las 

Festividades Religiosas. 

Estos temas se realizan cuando la fecho de celebración en el Calendario Litúrgico estó 

cerca, con ta idea de reohzor una reflexión sobre cado celebración y sobre el sentido que tiene 

para ellos ésto. La conciencia que generen estos temas. as! como la relación de éstos con su vida 

cotidiana. depende de cada persona y de cómo la Comunidad lleve o cabo la metodologfo, 

cuidando de no caer en reflexiones abstractos o que no den respuestos concretos para lo que 

estén viviendo. 

Sobre los ternos que tengan relación con la Oración. la Biblia IJ todo aquello que les ayuda 

a reafirmar su Fe y su comprom1so cristiano, toma una gran importancia para los personas, y los 

CEB's tienen esta mística religiosa, pero tienen también, el objetivo de no quedarse sólo a ese 

nivel. como •grupos de Oración·. sino que se los debe llevar a complementarla con una actitud 

aftico. activa 1,1 comprometida a actuar en su medio según el €vongelio por un mundo mós libre, mós 

justo, lo que hace referencia con el segundo capitulo en donde se explica los fines de una pastoral 

proveniente de la Teología de la Liberación. 

1.3 Aportes a Nivel €.xtemo. en aspectos No Religiosos: 

En esta parte. se observo como los aportes que los personas miembros las CEB reciben de 

ésto. son reflejados fuera de la Comunidad, 1,10 sea con su familia. con sus vecinos en su calle, o 
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con otros personas en el trabajo o de otros sectores o movimientos sociales con los que han tenido 

contacto. 

a) A nivel Familiar: 

Como se mencionó anterrormente. los reuniones de CEB's brindan la oportunidad los 

personas de reflexionar su realidad familiar, sobre la situación v los problemas que cotidianamente 

Vive con sus fomllrares. llevándolas a buscar formas que les lleven en lo posible. a mejorar su 

situación. 

Sobre los aspectos de lo familia en los que las CEB's se han reflejado fuero de sf mismo, los 

cuales se mencionaron durante el seguimiento v las entrevistas realizadas. fueron de manera mós 

espedfica. los siguientes: 

• lo relación con lo pore;a: los conflictos con su parejo, troto paro con el esposo 

• los h(¡os: en cuanto a cómo educarlos. cómo tratarlos. cómo hablarles t¡ orientar a los 

hijos, asf [ombién el cómo llamarles la atención o los hijos (principalmente existe la 

gran Inquietud por los hijos adolescentes v jóvenes. desde el cómo entenderlos, cómo 

trotar con ellos. v Ja gran preocupación por los hijos con problemas de alcoholismo t¡ 

drogadicción). la responsabilidad de Padres e Hijos 

• la familia en general: en cuanto a lo crisis que actualmente sufre. /o que les permite 

comparar y comprender lo que ellos estóo viviendo en sus hogares. 

€1 Papel y los derechos de lo Mu;er: Permite también a las mujeres de las CEB's, 

reflexionar sobre su propio papel en la famrlio t¡ sobre la dignidad, el respeto V /os 

derechos que ella tiene como mUJer dentro de su familia. comenzando o tener un 

cambio personal y buscando las formas para vivir y defender sus derechos como 

mujeres en su hogar. 

• Violencia intrafam111or: En este coso. se ha hablado tanto como algunas experiencias que 

viven dentro de la fam!lio de ras personas de Comunidades, asf como en varias 

ocasiones. como experiencias de familiares de Jos personas en CEB's o de otras 

personas conocidas (vecinos o amigos) 

• Alcoholismo v Drogadicción: Los Temas de Alcoholismo v de Drogadrcción que se 

dasiflcaron dentro de la subcategorfa de problemas sociales, son temas que no sólo 

se refieren a problemóticas sociales. ya que muchas personas Viven éste problema en 

la Familia v que dentro de las preguntas de ambos temas, no se reflexionó sólo como 

un problema social sino también como una experiencia familiar. 
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t:sto se puede obseM>r en el Anólisls de Contenido, va que los problemas mós 

reRexjonadc;>s por las personas coordinadoras de las CEB's son referentes a su cambio personal con 
su lomillo t.¡ el apovo que ahora dan a ésta. Para éstos problemas las coordinadoras propusieron 

los siguientes actuares: Aealizar una encuesto sobre los problemas en su matrimonio con el fin de 

detectar qué problemas v necesidades se presentaban en cada CES v poder referirlas a personas o 

Instituciones que les brlndara apovo. ademós de realizar un taller que diera orientación a los 

podres de cómo educar a sus hijos, que se llevó o cabo durante 2 meses aproximadamente, los 

sóbados en las tardes. 

Así también en las Entrevistas Grupales se encontró fundamental en los temas principales 

que mencionaron como aquellos que les habían servido. aquellos relacionados principalmente con 

Familia. lo que hablan de que los ternos que les ayudan o reflexionar sobre la relación con su 

Fami/Ja, V de los problemas que viven dentro de ésta en su vida cotidiana son de gran Importancia 

para las Comunidades en general. 

En las Entrevistas Individuales, las preguntas que se realizaron en la parte de Nivel Personal 

en estas entrevistas individuales, van directamente enfocadas a lo que la CEB le ha aportado a 

cado una de éstas personas, la pregunta fue: ¿fn qué problemas v necesidades personales le ha 

ovudado lo (€8?. En estas entrevistas Individuales se refleja en los temas que mencionaron como 

Jos mós significativos los referentes a la Familia. Las acciones de la Comunidad podría decirse que 

fue por una parte. el apoya moral que se le dio o se le sigue dando o eso persona en su 

prablemótico por porte de lo Comunidad. ellas encuentran un espacio para platicarlo, para 

desahogarse, paro ser escuchadas. recibir consejos v apoyo. Por otra porte, en varias ocasiones, 

se realizaron colectas dentro o/y fuera de lo CEB para ayudarle económicamente a la per-Ana que 

lo necesitaba. En ocasiones la Comunidad visita a la persono. le lleva comida y despensa. En casos 

de la muerte de familiares. genero!mznte ayudan también económicamente. 

En este aspecto familiar se refleja con gran claridad lo mencionado en el nivel personal, la 

preocupación de las CEB's se centra en la preocupac16n de la realidad cotidiana vivida por las 

mujeres: sus hijos, su pareja, lo que vive en su familia. En los temas de interés y las acciones a 

realizar manifiestan el motivo l.J papel de la mujer; los actuares son principalmente tareas 

femeninas de servicio hacia la comunidad. son acciones asistenciales que cubren necesidades 

inmediatos, brindodndo un apoyo a las personas en el problema. 

También es necesario hacer notar que la CEB v la función que esta va adquiriendo frente a 

la probremótica vivida por cualquier persona. reflejo un sentido de comunidad lo que habla sobre el 

desarrollo de uno imógen de colectlVidad. uno Jmógen social en función frente o problemóticos 

Individuales V sociales. las que se mencionan en el siguiente apartado. 
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e) A nivel social: 

las CEB's ha permitido o las personas un acercamiento con sus vecinos. asr como un re

conocimiento de los problei:nos de su calle t¡ colonia. v a organizarse junto con otros personas de 

éstos poro solucionarlos. 

Por otra porte les ha formado uno actitud crítica frente a los situaciones o problemótlcas que 

presentan pefSOOOs, grupos. movimfentos, etc. del pars o del extranjero (pafses latinoamericanos), 

con respecto o: situaciones de opresión de los lndlgenas (desde hace SOO's anos. cuáles eran los 

condiciones que pasaron los pueblos Indígenas conquistados v compararlos con la situación actual) 

V sobre la opresión V marginación en general que hav en la actualidad; problemas económicos, el 

ntvel de vida que tienen V el desempleo que ellos mismos sufren v que la sociedad en general vive; 

V sobre el olslamiento v el consumismo que lo sociedad actual vive cotidianamente. 

la problemótica de las Madres solteras, asf como el Alcoholismo y la Drogadicción, son 

ternos que se han mencionado como significativos en los entrevistas realizadas, en donde se ha 

visto el gran Interés que las personas tienen debido a que lo viven como un problema dentro de su 

famllla o con alguien cercano a ellos, o por ser problemóticas de suma presencia ~n la colonra. v 
que resulta ser una preocupación general. 

los actuares derivados de estos temas fueron: o) Referentes a los Temas de los SOO's 

anos: realizar un folleto Informativo sobre los SOO's anos (el cual no se elaboró por lo que sólo se 

Informó a la gente por el tema) e Informarse sobre la conquista. b) Para los temas de Alcoholismo v 

Drogadicción se acordó informar a la gente de CEB's sobre centros de atención, dar orientación o 

personas con el problema (tomando Jos experiencias de los personas que ya vivieron el problema v 

que saben qué hacer v a donde o<udir) y prevenir en la familia (estar atentos v dar apovo al 

familiar). Estos actuares reflejan como Jos CEB's tienen f\Jnción de informadoras con las personas 

que presenten cualquier tipo de problema en las que ellas hayan tenido la experiencia y/o tengan 

conocimiento de como solucionarlo o a quien referirse. 

las CEB's ha favorecido a las relaciones y el trato con vecinos. ya que por lo general, las 

CEB's se componen por personas que viven en la misma calle o en calles vecinas, lo que favorece 

en la relación entre estas personas. úto ayuda a la organimclón de las personas para solucionar 

los problemas en común de la calle. o problemas que presente algún ~ino que sea parte o no de 

lo CEB. (en una Comunidad se mencionó lo ayudo a una de las personas que presentó problemas 

con lo tenencia de su terreno, y la CEB se organizó para apoyarla en la Delegaclón, y ayudarla 

poro hacer presión en algunas ocasiones que intentaron desalojarla). 

Este proceso de convivencia, en el sentido de descubrirse viviendo )Unto con el otro, en un 

espacio en el que se comunican y dialogan sus problemas. su vida cotidiano. les ayuda a re

descubrir lo !mógen de ellas como comunidad, con una conciencia colectivo en donde crean y re-

creen significados a la vez que reafirman valores. En esta convivencia afectiva Ja comunidad se va 
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formando l.J consolidando, constitv1.Jéndose asl uno conciencio social. El sentido de colectividad va 

generando también acciones que van m6s 0116 de servir no sólo a problemóticas individuales. lJ es 

entonces cuando logran Influir a un nivel social. 

Por otra porte. para la formación de la conciencia social. es necesario que se contemple el 

proceso personal que se explicó anteriormente en donde también influl.Je el proceso de desarrollo 

de codo comunidad, lJª que la CES debe apol.Jar este proceso de cambio personal en las personas 

de su comunidad. Por lo tanto la conciencia social que se desarrolla en tas CEB's, podrfo depender 

tanto del proceso de la persona dentro de la CES. de cuanto tiempo ha tenido en ella, osf como 

también del proceso de cado comunidad, que inílul.Je en el proceso Individual de las personas (si lo 

comunidad sigue avanzando v no se encuentra estancada, 6 si estó en vfas de estobihzorse o es 

estable, 6 que en lo Comunidad se havo desarrollado lJ promovido esta conciencio cr{tica, etc.) 

Proceso Personal + Proceso de la C€8 Conciencia social 

e) Sentido Solidario con otras personas: 

los personas coordinadoras lJ miembros de CES's han oprend1do a ser solidarios con 

problemas de otros personas. En el Anóhsis de Contenido del Diario de Campo (en Problemas 

trotados a nivel exterior. en actuares fuero del tema: actuares de ternas de Doctrina Cristiano; en 

avisos; lJ actividades realizadas) se refleja la preocupación por apoyar o las personas fuera de las 

CEB's que estón en situaciones necesitadas. ya sea que los personas de Comunidades se den 

cuenta de las neces1dades de estas peISOnas o que éstas mismos piden apoyo directamente a las 

CEB's. 

Asr tarnb1én en los Entrevi~as Grupales. en las preguntas o nivel externo en donde se 

preguntó sobre los problemas de otras personas en donde lo Comunidad havo ayudado, se puede 

ver en los resultados, que los personas de CES's van adquiriendo un sentido de solidaridad hacia 

con las personas que necesitan apoyo tanto de su calle. como de otros moVimiento sociales del 

pofs. o de otros paises lotinoornericanos. los problemas que mós se mencionaron en donde lo CES 

ha avudodo son: problemas sociales a personas con problemas económicos, enfermos, ancianas, 

alcohólicos anónimos, personas extraviadas, a quienes apoyaron con despensas, dinero, ropa, 

medicina, con la Caja de Ahorros de la CEB; o en caso de ancianos l.J enfermos los visitaron lJ 

organizaron convivios. la ayuda es también para las personas de la mismo CEB que pueden estar 

posando momentos de necesidad (ayudan a vender la canela a una seriara de lo CES con 

problemas económicos y en otra, en los funciones del hogar a una enfermo). 
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los CEB's se comprometen en los problemas de su calle. como es lo demanda en lo 

delegación por que en lo calle posara el camión de la basura. osr como las problemas que algunos 

de lo colonia han tenido por la tenencia de sus terrenos. 

Se refteja la solfdoridod con campesinos v con otros países como es Haití, El Salvador v 
Guatemala con los que se tiene alguno relación ya sea por la Aeglonol. o por el contacto con 

personas de éstas paises 

Otros de los problemas en donde han ayudado con reuntr y repartir despensas, dinero, 

medicinas y ropo en los desastres de Son Juonlco y del Temblor de 1985. En los Elecciones del 87, 

partlclporon en una marcho poro protestar por sus derechos políticos. 

Otro de los apoyos de los CEB's es en la realización de los Encuentros (de la Regional v de 

la región Nietropolitono) en donde han dado hospedaje y alimentación a los participantes. asf 

como en las convivencias de las CES's en las que se encargan de lo organización y llevan comido. 

Así también organizan posadas para /os niflos v personas de sus calles y poro su CES en los 

festividades re/Jgfosas navide/'ias: v se preocupan por invitar, participar o hacer conciencio de los 

socramentos o personas de su calle t,J colonia. 

Con esto se observa v se rectifica que las personas de CEB's aún siendo personas que viven 

en pobreza y tienen pocos recursos. se preocupan por los que estón pa~ndo momentos de 

necesidad. Si se hace lo relación con /o que anteriormente se ha dicho sobre /a conciencia social 

que se va formando en las personas de Comunidades. en el momento de estar en contacto con más 

personas que viven problemas similares o que presentan otros diferentes a los que ellas viven. se 

deduce entonces que, este contacto con los problemas del otro, con los sufrimientos v angustias del 

otro, van promoviendo Ja sensibilidad de /as personas de sentir, de compadecer (en el sentido de 

padecer junto con el otro, no de /óstima) v entonces. de ser soHdario con el otro. 

Gracias o la formo de organización de las CEB's v los formas que tienen de comunicarse 

entre sr. en el momento en que se pide avuda. éstas se organizan paro reunir lo necesario, por lo 

que cuando uno persona o un movimiento social. una organización que conoce a los CEB's, les pide 

apovo solidario, las CEB's no dudan en darlo, siempre v cuando el opot,10 que se pide seo una 

petición dora v honesta para ellas. 

Es claro los dos aspectos que abarcan, por un lado como reflejo del papel femenino. lo!:> 

actuares solidario5 hacia problemas individuales o soctoles. en un papel de servicio y asistencia 

Inmediata: y en otro aspecto. en donde se han logrado que trascienda o un nivel social. de 

organización 1,1 b'onsformación frente o sus problemas como comunidad en su calle o en la colonia. 

~e. podría decirse, es uno de los retos paro Jos CEB's v depende del ritmo que ellas lleven en 

este proceso. 
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En este punto. se realiza una evaluación de como ésta es llevada a cabo 1J se analiza los 

aportes de la metodología a las personas. en donde es necesario tomar en cuenta que la 

metodolog!o es el medio por el cual los CES's llevan la reflexión de los temas, por lo que es esta 

metodologfa la que enmarca la dinómica de las reuniones. Por eso, los aportaciones de esta 

metodología van sumamente ligadas a las aportaciones que anteriormente se han mencionado 

sobre las que ofrecen las CEB's 

Primeramente se onohzon las aportaciones de la metodología a las personas de las CEB's, 

tomando ésto como los aportes a Nivel Interno, en donde van interrelacionados los aspectos 

Religiosos con los No Religiosos. Posteriormente. lo que la metodología Ver-Pensar-Actuar puede 

aportar a los comunidades marginadas en general. tomando ésto como los aportes a nivel Externo 

y en donde también se interrelacionan lo Religioso con lo No Religioso. 

Esta interrelación se debe a que dentro de lo Metodologfa, como anteriormente se ha 

expllcado, se utilizan lecturas bíblicas para el Pensar. lo que hace que el Tema tratado mediante 

ésto, sea religioso o No Religioso. se analice con un criterio teológico con el tin de afrontar lo 

realidad con un compromiso rristiono de tronsformoc1ón y liberación (como se deduce de la 

Teología de lo Liberación de la cual se desprende). Por lo que los aspectos No Religiosos se 

analizan desde una visión religiosa de este compromiso cristiano. poro posteriormente aterrizados 

de nuevo a la mismo realidad (que no corresponde concretamente o aspectos religiosos). Asl 

también poro los aspectos Religiosos. éstos toman un corócter mós crftico por parte de las personas 

que los analizan por medio de la metodologro. poro asf tomar un sentido poro su vida cotidiana. Al 

respecto se ira observando o lo largo de esta cvaluooón de la metodolog{a Ver-Pensar-Actuar que 

se presento o continuación. 

/lo. Aportes da la Metodologla Ver-Pensar-Actuar o Nivel lntemo 

Comenzando con el primer aspecto, en donde se observa la manera en que ta metodologfa 

se lleva o cabo durante los reuniones de las CEB's , se deduce que esto metodología favorece la 

reflexión de los temas de una manero tal. que se hoce sencillo posar de un plano de lo realidad 

vivido a la reRexión de ésto. para llevar o uno forma de enfrentarla con acciones concretas que 

ellos mismos proponen. 

Cuando la metodofogfo de las CEB's se realizo con tos tres pasos, logra un buen aporte a 

las personas que la practican. va que de lo reflexión cotidiana pasa a uno "refiexión teológlca" (por 

as( decirle) que los lleve a enfrentar su realidad con acciones concretas. Como 50 mencionaba, la 
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metodologlo do oportunidad de Ver su realidad, pensarlo desde uno visión de su religión que les 

Implico comprometerse con lo realidad que ven y Actuar poro que esa realidad se transforme 

(como se mencionó en el capttulo segundo del presente trabajo: dar elementos teológicos poro 

luchar por condiciones mós justos. en contra de lo opresión, poro luchar por salir adelante V por 

condiciones de tAda mós humanas;. la CEB's que no practican los tres posos de su metodología y 

se quedan en el Pensar, dejan de se Comunidades Eclesiales de Base i; se convierten en grupos de 

reflexión. SI los CEB's pierden lo aptitud de pasar de la reflexión a la acción, pierden lo dimensión 

de su objetivo y el motivo que les hace ser una forma de pastoral distinta y alternativa para los 

pueblos, poro ast convertirse en un modelo de pastoral mós relacionada con lo mera reflexión pero 

no llego a la acción que transformo. Las coordinadoras de las CEB's de Copilco 1J Sto. Domingo 

estón conscientes de esto y se cuestionan si son sólo grupos de refü~xión IJ oración, o si son 

realmente Comunidades Eclesiales de Base. Podría afirmarse que una parte de la lucha actual de 

las CEB's de Copllco y Sto. Domingo es la de rescatar el objetivo de ser CEB's 1J de no transformarse 

en nieros grupos de reflexión. 

Aportes referentes a aspectos No Religiosos: 

La metodología Ver-Pensar-Actuar ofrece a los personas que lo viven reRexionor sobre los 

problemas de su vida cotidiana, lo que viven, lo que les preocupa a cerco de sf mismos, de su 

familia, de su calle. de su colonia. de la sociedad en general en lo que viven, os! como de su 

comunidad, su dimensión alcanza no sólo la transformación personal (como se da en la mayoría de 

los grupos que llevan un modelo de pastoral vinculado o su parroquia y subordinado a ésta) sino 

también una dimensión de transformación social. en donde es importante el sentido de comunidad 

y la actitud de sohdaridod con el otro que sufre también pobreza e injusticias. Lo que corresponde a 

lo que se expone en el segundo cop{tulo, "uno nueva forma de pastoral llevada a cabo junto con lo 

gente. con los pobres en pequerias comunidades CEB's, para la reflexión de lo realidad y la 

Palabra de Dios, llevada a la acción transformadora". 

Tomando en cuenta ésto. es necesario que lo'.i temas que se traten sean temas que salgan 

de las necesidades e inquietudes de las personas de las Comunidades. y no del interés o las 

Iniciativas de asesores o ocompanantes laicos. por mós buena intención que éstos tengan (en dado 

caso, los temas que éstos propongan sean por una parte eso. propuestas que se discutan y se 

decidan par parte de los coordinadores, y por otra parte, que los temas que propongan tengan 

que ver con aspectos referentes a necesidades de las CEB's) 

Otro aspecto que se podría recalcar es que la metodologfa Ver-Pensar-Actuar cuando es 

utilizada para el anólisis de temas referentes a las CEB's. dan elementos poro que las personas 

coordinadoras, puedan darse cuento de su propio proceso como Comunidades de Base, ya que por 
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medio de los Temas Principales han reHexionado lo que las CEB's son y deben ser. asf como el 

compromiso como laicos que les representa ser Comunidades Eclesiales de Base. los Temas han 

avudado para que éstas 50 cuestionaran sobre su proceso. reflexionaran su historia l/ pudieran 

llegar a cuestionarse quá ero lo que estaba sucediendo. A ésto 50 han puesto actuares dentro de 

los temas que les avudon a afrontar algunas de sus problemótfcas internas. 

Aportes referentes a aspectos Religiosos 

En este aspecto se relaciona con lo va mencionado referente a que la metodología les 

permite encontrar un sentido diferente a su religión, vinculada con su realidad cotidiana, ya que les 

Implica el conocimiento de su realidad a través de una concepción de una teología 

consclentizadora, liberadora y dinómica. comprometiéndose con esta realidad que viven y actuar 

paro que se transforme. enfrentóndola con acciones concretas. 

Con respecto a estas aportaciones tanto de aspectos religiosos v no religiosos, viendo que 

ambos se refieren a la vida cotidrano de los personas V a la realidad en la que estón inmersos. 

cabe hacer una observación: las CEffs pueden aportar mós elementos de reflexión, si los temas que 

se reHexionan pueden llegar o contemplar de uno manero mós profunda. las causas sociales. 

económicas y políticas del pafs y que influyen o la problemótlco que Viven a diario las personas de 

las CEB's. con el fin de que éstas puedan encontro1 una explicación mós amplia de las causas de su 

sill.Jación. 

flportes de la Metodo/ogfo Ver-Pensar-Actuar a N!vcl €xtomo. 

Si bien. la metodología utilizada por las CEB's es uno metodología hermana o la utilizada 

en la educación popular llevado o cabo en Latinoamérica (fa cual estó vinculada con las 

metodologfas desarrollados poro la educación de adultos y los métodos de investigación en 

Amárica Latina explicados en el primer capítulo) 1;0 que porte del mismo contexto. la metodologfa 

de las CEB's brinda un elemento d1st1nto: uno forma de reflexionar críticamente sus problemas 

desde uno cdnce¡xión de lo religión, poro las personas católicas cristianos de las colonias 

marginados, en donde su quéhocer como crevente católico, toma una dimensión transformadora de 

su propia realidad. 

Si se compara entre una metodo!ogfa y otra. con el fin de observar la similitud en ambas 

que refleja la misma raíz de donde surgen y el motivo por el cual se constituyen: Surgen en un 

contexto de pobreza y marginación de los pueblos latinoamericanos, con el afón de promover 

procesos conscientizadores que dieran o la gente la posibilidad de re-encontrar su propio sentido a 

su realidad, reflexionorla y tener mós efe.mentas poro enfrentarla. 
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Con esta comparación se observo tanto la similitud. como también la diferencia entre 

ambas, para lograr detectar cloramerite lo aportación mencionada de lo metodologfa Ver-Pensor

Actuor de las CEB's. Con el siguiente cuadro se presenta esta diferencia: 

Metodolocfa de lo Educación Pooulor Metodoloalo de las CEB's 

emctlm \le[ 

~ ~ 

... IeorJa .,. &asar 
le le 

l'rértlm fütllm 

Se parte de la Próctica para el anólisls de la Se parte de un anólisis de la r'eo.Udad (yer) 

realidad. para posteriormente enfrentarla con por medio de preguntas que lleven a las 

los aspectos teóricos (foorfa) que logren hacer personas a hablar de lo mismo; posteriormente 

conciencio y explicar eso realidad observada se hoce una lectura blbl1ca que lleve o la 

para asf devolver un an6hs1s critico a la realidad reflexión y onólisls de eso realidad a partir de 

observada que la transforme (PrócUca) un criterio cristiano de compromiso poro 

transformarla a condiciones mós humanas. mas 

libres (no opresoras) V Justas. mediante 

acciones concretas CActuor). 

/D .. fiP<Jl1filJ/JJJndón..dJJli!s1cólago5ar:JtJL 

En este punto se desarrolla el anóh:;is de lo que el trabajo del psicólogo social ha logrado 

aportar en el acompar'lomlento de las CEB's, lo que se presenta en primer lugar como los aportes a 

Niwl Interno. Este trabajo llm.'O tombi¡¿n al on61isis del uobojo del psicólogo social en tos 

comunidades, can lo ideo de ir definiendo toreos concretos que el psicólogo social puede aportar o 

éstas, en un Intento de complementar y comparar con lo presentado en el primer capftulo en donde 

se presentan los trabajos de psicólogos sociales desarrollados en diferentes comunidades. Esta 

segunda parte estó referido a los aportes o Nivel Exterior, por ser aportes que pueden ser 

ofrecidos fuera del trabajo de las CEB's, al trabajo en comunidades en general del Psicólogo Social 

Comunitario. 
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/ti./ flportes del Psicólogo Social o ntvel /ntemo: o/ trabajo de los C€8s: 

A lo largo del seguimiento IJ del contacto con las CEB's, se han ido definiendo los siguientes 

aportes del psicólogo social que se presentan mós adelante, yo que con el contacto con las 

personas V con el proceso que vMan como CEB's, fueron contemplóndose las necesidades de éstas 

V por lo tonto se fueron definiendo las tareas y el apoyo que se podio dar, de acuerdo a esas 

necesidades. los aportes del Psicólogo Social se presentan en manera concreta a continuación: 

1.- Ayuda en la elaboración de Temas: Inicialmente se apoya en el acompor'lamiento de las 

reuniones de coordinadores, avudando o la elaboración de los Temas Principales 

2.- Observaciones poro la crítica. sugerencias y orientación en los aspectos tratados en los 

reuniones: Se realizan observaciones durante los reuniones con el propósito de hacer 

conciencio de los sucesos durante ésta (dinómica de la reunión), 1J aportar 

observaciones criticas. de sugerencia en los momentos en que se cree oportuno. osf 

como la orientación para el anólisis y las decisiones llevadas o cabo. 

3.- Aportar elementos poro opovar los procesos outogest1vos de las Comunidades: 

Comenzando por promover la conciencia de un trabajo que estwo por mucho tiempo 

dependiendo de los asesores que estaban con los CEB"s. poro posteriormente, 

promover las formas de organización que les permitieran reohzor un trabajo por sr 

mismas: desde lo preparación de sus Temas. la organización IJ reahzoción de sus Ret1ros 

de Evaluación. osf como las actlVldodes que se proponfon realizar; en todo ésto, 

promover que los actores principales fueron las coordinadoras. quienes decidieran y 

tomaron los papeles principales y protogónJCos en sus act1V1dades. 

4.- Aportar conocimientos de Dinómica de Grupos que les ayuden a entender lo que sui:ede 

en sus grupos o en su comunidad: Al ver el descontrol tonto de coordinadores como de 

las personas miembros de CEB's. en cuanto o no entender el porqu~ de lo que sucedía 

en sus comunidades. 1J en lo necesidad sentida de tener mat,rores elementos y 

conocimientos para poder llevar o cabo una meJor coord1noC16n de ~us grupo:;, se ha 

Iniciado el apotJO para el conocimiento de Oinómica de Grupos, rescatando lo 

experiencia de los coord1nodoras en sus grupos. v de dos coordinadoras que han 

asistido a un curso de la Regional referente a este tema. 

S.- Aportar conocimientos de la pslcologfa a problemas de la vida cotidiana (aspectos de la 

persona. familiares o socia!Bs). que ovuden a la reflexión de estas realidades. ya que 

en los temas analizados las personas de CEB's han demandado este apolJo, para poder 

entender 1J buscar soluciones a sus problemas personales t,r íamiliores. En el aspecto de 

la problemótica social. en algunas ocasiones sucede la misma demanda, v en otras. se 

busca profundizar mós en el tema para que se introduzcan a la reflexión, las causas 

sociales v culturales que avuden a lo explicación de lo problemótica analizada. 
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6.- Orientar V canalizar las demandas de atención a casos concretos que la comunidad 

pida, aportando los datos de personas. instítuciones u organizaciones profesionales que 

se dediquen o los servicios que se requieren para los distintos problemas de los casos. 

7 .- Realizar una evaluación y devolución del trabajo y del proceso de las Comunidades que 

ayude a las personas al reconocimiento v desarrollo de éste. En este punto se refiere a 

Ja evaluocJón que se estó realizando por medio del presente trabajo de investigación. el 

cual desde un principio two el objetivo de ser uno evaluación que ayudara a las CEB's 

en el anólisis de sf mismas, como una forma también de devolver o ellas lo que se haya 

observado y analizado de su trabajo o lo largo del ocumpo1'amiento. 

fl nivel externo: al trabajo camumtario en general. 

Con lo anterior en el trabajo llevado o cabo en Jos CEB's, se pueden retomar algunos de los 

puntos anteriores como toreos que el psicólogo social puede aportar en los comunidades en 

general: 

1.- Por su preparación coma psicólogo, puede entender. ldentifícor y dar una explicación 

sobre los factores individuales que estón en Juego V que intervienen en el proceso de 

una comunidad. 

2.- Como psicólogo social, puede entender . identificar y dar una explicación de factores 

socio-culturales que estón en juego y que fnteMenen en el proceso de uno comunidad. 

asr como de las problemótjcas que ésto vive. 

3.- Una tarea primordial, en el trabajo del Psicólogo Social es el promover las procesos 

autogestivos de las comunidades con las que esté en con~acto. con la idea de que sean 

éstas las protagonistas de sus propias acciones. que se desprendan de la visión cr(tica y 

consciente de las personas de los comunidades. 

4.- Entender la Dinómica de los grupos con los que se estó en contacto, yo que en el 

momento en que se estón generando formas de organización que Implica el trabajo en 

grupo, es de vital importancia contemplar los procesos internos del mismo y que éste 

sea consciente de su propia d1nómico que le permito entender lo que sucede dentro del 

grupo y poder ser autocrítico y manejarse por sf mismo. 

S. La presencia del psicólogo social en los comunidades es un factor lmportante. ya que el 

estar Inmerso en éstas. le perm·1te conocer la problemótico, los necesidades, asf como 

los factores que Influyen en el desarrollo de lo comunidad en lo que se encuentre. 

Gracias a esta presencio. las personas de las comunidades van adquiriendo confianza y 

pueden tronsm'1tir aspectos de su vida cotidiano al psicólogo social, que de otra manero, 

no podrfon detectarse. 
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En comparación y retomando lo que se expuso en el primer capitulo sobre los acciones de 

intervención que ha tenido lo Psicologla Social asf como de las toreos que puede desempenor en el 

trabajo con las comunidades. se reafirmo con la experiencia que se two en la presente 

investigocíón, que los aportes del Ps1c6lo90 Social a las comunidades, odemós de los presentados 

arribo, pueden ser los siguientes· 

1.- Investigar 1J promover lo investigación por porte de lo comunidad: en el caso de que 

ésta avude al proceso de lo comuntdad. mós no por mero Interés del investigador. 

Con ésto se quiere decir que hay que tomar en cuento el momento. las necesidades y 

el ritmo de la comunidad antes de iniciar una investigación. por mós participativa que 

ésta seo. 

2.· lo intervención del psicóloga social que ayude o superar condiciones de vida, es uno de 

los aportes que puede ofrecer un psicólogo social comunitario, yo que éste sabe de 

procesos de organización social lo que puede ser de gran utilidad paro las 

comunidades en la solución de cualquier tipo de prob!emótica. 

En este punto es importante pensar en un trabajo con otros d1sciphnos que 

complementen en conoctmientos de otros campos que se requiera en lo comunidad (en 

salud, educación. agronomfa, biotecno!ogío. etc.); as! como el trabajo conjunto con 

otras ciencias sociales que puedan complementar con otros puntos de visto 

(antropólogos y sociólogos). 

3.· El trabajo del psicólogo social comunitario tiene mucho que ver con los procesos 

educativos de la comunidad. t¡a que el trabajo en la organización social que contemple 

la conclentizoción y lo promoción de lo superación de cond1c1ones de vida mós dignos, 

llevo en sí un proceso educativo horizontal, en el que se da un aprendizaje colectivo. 

En este aspecto se recalco la importancia de lo presencia del psicólogo social en lo 

comunidad. en donde éste se involucre y tome un compromiso con la comunidad, 

teniendo muy en cuento a la vez. promover el trabajo outogestivo de lo comunidad 

que no dependo de su presencio. 

4.· la evaluación de programas de intervención en los comunidades o de procesos de 

grupos que se den en las mismas. en donde el punto de vista del psicólogo social que. 

por uno parte dewe!ve a la comunidad los resultados de los mismos. asf como por otro. 

se evalúa los resultados por parte de quienes intervienen en to comunidad. la 

evaluación aporta elementos paro programas o procesos posteriores. Este trabajo de 

Investigación es un ejemplo de esto toreo que el Psicólogo social puede aportar. 
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5.- úeoción de teor{as IJ estrategias paro lo Pslcologfo Socio\ en las Comunidades. que 

comose mencionó en el primer cop(tulo, sigue siendo un reto para un trabajo que 

finalmente, de elementos que favorezcan o las personas de la comunidad 1J aporte 

nuevos instrumentos poro el trabajo del psicólogo. 

Retomando el proceso de los CEB's que se ha vivido durante el acompañamiento a éstas. 

principalmente al grupo de coordinadores, se ha visto el comportom1ento 1J la dinámico interna que 

las CEe·s han adoptado. Este proceso que se vivió durante el tiempo en que se ha llevado el 

seguimiento, se refleja en los datos de los resultados tonto del 01or10 de Campo. como de las 

entrevistas realizadas. Por lo tonto se presento o continuación cómo se ha dado este proce50 IJ 

cómo los personas coordinadores IJ los Comunidades en general han respondido ante éste. 

Se podrfa decir que el trabajo que se ho llevado o cabo con loe;, CEB's es principalmente, el 

apoyo a que el trabajo deje de ser dependiente de asesores o ocornpoñontes laicos. IJ sea un 

trabo¡o outogestivo en donde los CEB's sean protagonistas de su propio "caminar·. 

Por lo tonto el pnmcr momento importante paro este paso de dependencia a outogestión, 

es lo concientización de que su tmbo10 depcndra de !os asesores. En un inicio del seguimiento. se 

velo un gran desónimo y descontrol por porte de los coordinadores. estaba un fraile con ellos que 

lntentobo continuar con el trabajo que se hablo lk:vodo o cabo por porte de los dominicos con tos 

CEB's (par ejemplo era común que él Hcvora los temas de reflexión IJ organizara los retiros de 

Evaluación. porque de esa manero se hacfo. ero algo común y es lo que él sob{a hacer); pero se 

hablan desintegrado vanos Comunidades tanto de adultos corno los de jóvenes IJ se sentfa el 

desónimo. Durante un retiro organizado por los asesores. se hizo notar que el trabajo dependlo de 

los asesores 0fer anexo de Retiros de Evaluación) y que por consecuente, se reReJaba en las 

Comunidades. ya que éstos depend!on de sus coordinadores. De oqul comenzó el esfuerzo que 

todos las coordinadores supieran realizar los temas. por formar nuevos coordinadores para las 

Comunidades y de formar también nuevos CEB 's. 

En los meses posteriores, con lo ido del fraile. lo llegado de otro más que al poco tiempo 

tuvo que morchorse, marcaron un tiempo dificil pero importante por las CEB's: tenfon el reto de 

seguir adelante. La compaf'llo de los acompal'lantes loteo y de algunos religiosas se enfocó a 

apolJar este proceso de organización que favoreciera el camino a hacer su trabajo autogestivo. 

En este pe.fiado se reflejo una sene de temas que les llevaron a reflexionar sobre lo que 

estaba sucediendo, a valorar su experiencia. En los Temas Principales se encuentran temas 

referentes a • Quiénes son, qué cualidades tienen, cuó\ ha sido su historia, qué obstáculos V con 

qué apOIJOS cuentan. En los temas secundarios. que son los asuntos tratados fuera del Tema, asf 
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como en los problemas trotados se platicó sobre la crisis que estaban pasando, se vera lo 

ausencia de varios coordinadores o la reunión y los problemas que habían en algunas 

Comunidades. 

Fue un tiempo de reconocimiento de la dependencia, asr como de rescatar quienes son, lo 

que han aprendido durante el tiempo que llevan trabajando en CEB's y reconocer su capacidad 

para realizar y transformar el caminar de las CEB's. 

los coordinadores de las CEB's se propusieron preparar nuevos coordinadores, para asf 

promover que lo CEB's no dependieran de ellos y preparar a mós personas. por lo que al poco 

tiempo comenzaron das nuevas coordinadoras. Asi también sentían la necesidad de prepararse 

mejor como coordinadores (pidieron el curso de Biblia que se abrió a tedas las personas de CEB's; 

mós adelante se estableció que cado 5 reuniones. ademós de las evoluoc1ones de temas. se 

preparara la reunión con ternos que les ayudarían o su formación). Tres coordinadores tuvieron 

problemas paro continuar con su CES, y una de las nuevas coordinadores suplió la coordinación en 

das coordinadore~ en dos de las CEB's que posteriormente se unieron, quedando entonces sólo 9 

comunidades. En otro, o! no poder segu¡r su coordinadora, los personas de la Comunidad se 

organizaron y nombraron una nueva coordtnodoro, lo cual ha estado apoyada por dos miembros 

mós de su comunidad que asisten y participan en las reuniones de coordinadores. 

Se realizó uno evaluaciones de coordinadores para dete<tar las necesidades t~ evaluar lo 

integración como grupo de coordinadores; esta actividad fue propuesto por los asesores y 

ocompaflantes. lo que ayudó a los coord1nadores a reflexionar sobre sus necesidades, y que los 

asesores y acompafiantes pudieran reconocer con mayar claridad dKhos necesidades. 

Para la organización de su trabajo se organizaron los equipos para rcolizar los temas: se 

nombró uno comisión para determinar los objetivos que tomarían los temas (lo cual elaboró la 

mayoría de los temas vistos durante el periodo del seguimiento, posteriormente los temas se 

tomaron de las necesidades detectados en tos CEB's y las inquietudes de é~os. 

Se determinó que cado 5 reuniones de coordinadores se llevara a cabo las evaluaciones 

de los temas y de los equipos para prepararlos. 

Se realizaron los Retiros de Evaluación, en donde se co~enzó a planear por Jos 

coordinadores en equipos. y los asesores y acompañantes sólo opovaron el trabajo de las 

coordinadores. En estos retiros es notorio el papel del psfcólogo social paro que el trabajo lo 

realizaran las coordinadoras (como se puede obseNar en el anexo sobre Retiros de Evaluación). Al 

término de éstos. se evaluó la organización de los mismos. Tambt~n se evaluó el papel de los 

asesores y acompariantes y se pidió mós presencio. acompañamiento v visitas a los Comunidades. 

De los temas que se comenzaron a reflexionar sobre las ne<esidodes de las personas, se 

reflejó la preocupación por la problemótica familiar (como se vio en los aportes de las CEB's, y en el 

resultado de las entrevistas, sobre los temas mós signiñcativos paro CEB's en general y para los 
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personas entrevistados). De donde nació lo Inquietud por un Taller de problemas en la Familia. en 

donde la participación del psicólogo social también estuvo presente, en lo realización de esto 

actMdad. 

Anterior o éste, hubo uno invitación a otro toller sobre Relaciones Humanos el cual two 

buena asistencia. Se han realizado también otros talleres. uno sobre Elecciones, poro informar o 

los personas sobre las elecciones de representantes, diputados y senadores. 

Sobre las Comunidades, las coordinadoras se les preocupaba por uno parte la organización 

de los reuniones. de manera que éstas pudieran ser mós dmómicas. En algunas comunidades 

estaba lo preocupación de que lo asistencia estaba dism1nuvendo, y se notaba el desónirno y el 

descontrol de la Comunidad, lo que se puede reflejar en las Entrevistos. ya que en varias ocasiones 

se reflejaba la preocupación por ver que sus Comunidades crezcan y se fortalezcan. Las 

Comunidades pemben su historia y lo etapa de crisis, pero no logran entender completamente el 

porqué de lo que esta sucediendo. ni se tiene clondad de todos los factores que pueden estor 

iníluyendo poro que la Comunidad se establezco. (en los datos de los antecedentes. en el mayor y 

el menor número de personas que han llegado o ser en la Comunidad se puede ver que en var:as 

Comunidades de Oose llegciron o ser uno gran cantidad de personas V que éste número se ha 

reducido en la moyorla (7 de los CEB's enlrevi~todas)). Les problemas que las Comunidades 

detectan en si mismos se refieren pnn<ipo!rncnte o problernos de. osistenc10, en donde men<ionan 

que ~sto decayó; otros problemas se refieren o lo desintegración de la CES; el desónimo y la 

impuntualidad. En todos los CEB's estó el reto constante de invitar a mós gente o los CES s. 

realizando diferentes actividades poro ésto. 

Por otra porte. en las CEB's mós estables se puede ver un proceso distinto, las personas 

son m6s conscientes v criticas. y sus acciones se refle1an fuero de la CEB, siendo muy solidarios con 

otras personas. Como ejemplo, en uno de estos CEB's los problemas que se mencionaron de lo 

Comunidad, fueron referentes al defender sus derechos (tanto en lo fam1ha, como en la co!le, etc.), 

asf como lo concepción de la coordinadora es diferente, va que la ven corno una representante de 

la Comunidad, y no como la que tiene que llevar la reunión y es la encargada de la Comunidad o la 

encargada de llevar el tema (como sucede varias comunidades). Con ésto se puede observar los 

distintos procesos de coda Comunidad, y que si bien la situación en general después de la crisis 

que ellas identifican, se puede observar que actualmente, de los 9 CEB's que existen, la mayorla 

tiene Intensiones de seguir adelante, y superar la etapa. 

Los coordinadores se f~aron el propósito desde un inicio, junto con lo preparación de 

nuevas coordinadoras. de crear nuevos CEB's, pues han querido que el número de Comunidades 

aumente (existe la preocupación constante de que anteriormente eran más Comunidades de Base, 

y que el número de CEB"s disminuyó). 
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Por otro porte, habían disminuido las convivencias entre las CEB's, por lo que realizaron 

algunas convivencias después de la Miso de CEB's poro que éstas se conocieran, aunque estas no 

se hicieron con la frecuencia con la que se planearon. Por lo común se organizan actividades de 

algunos comunidades para conViVencio Interna v con gente de la misma calle, (como convr.tencias 

poro festividades navidenas). pero se ha logrado poco en la convivencia entre las CEB's. Se ha 

querido realizar visitas entre los CEB's poro conocerse, v aprender unas de otras las formas v 

estrategias que tienen para realizar su reunión, lo que se logro en algunas ocasiones, pero se dejó 

de hacer. Y es que la preocupación de vanas comunidades cstó en hacer que su CEB siga 

adelante, mejore v mós personas asistan. o simplemente la situación económica o la problemótlca 

de sus hogares les absorben de tal forma que logran con trabajos darse un tiempo para asistir a su 

Comunidad, lo que les ovudo v les anima para sus problemas; por lo que ha sido dificil que se 

logre la convivencia v las actividades en conjunto. 

Estos dificultades se reflejen también en lo Miso de CEB's. yo que es uno actividad que 

refleja lo integración de. éstos. y con lo que se han tenido principalmente problemas poro que la 

gente asista a ella. Lo distancia de lo Parroquia de San Alberto Magno en comparación de otras 

parroquias cercanas a las CEB's de Sto. Domingo. también es otro foctor en el problema para la 

asistencia a la Misa, yo que muchos personas prefieren ir a uno iglesra que les quede mós cerco, 

ya que muchas trabajan el domingo en la vento en el mercado que se pone ese día en la colonia. 

Durante la reunión de coordinadores se ha d1scut1do sobre !a organización v acuerdos pera lo Misa 

de CEB's. sobre todo en re-encontrar el sign1f1cado que tiene lo Misa para los CEB's, y que 

posiblemente mientras el trabajo de la moyorlo de las Comunidades se estabilice, los personas 

puedan recuperar ese sentido propio o la Miso. 

Rsesoros V Acompol1ontas 

Aeferente a la interrogante sobre cuól ha sido el papel que han jugado Asesores y 

Acompafiantes laicos para el desarrollo de los CEB's, se menciono o continuación. los observaciones 

al respecto durante este periodo del seguimiento, tomando en cuenta los datos de las 

participaciones que han tenido durante las reuniones de coordinadores y que traen consigo una 

serie de observaciones que aportan la respuesta a la interrogante planteado. 

Como se ha mencionado, los asesores V acompcf'iantes loicas han estado principalmente 

opovondo al grupo de coordinadores. y durante el segu1m1ento se ha dado un pr0<eso para ellos 

también. sobre aprender cuól es su función en las CEB's. En los resultados de las participaciones 

principales que fueron enf0<ados principalmente o la participación de estos asesores y 

ocompaf\antes, se observa que lo mavorra de participaciones directivas los realizan los asesores 

dominicos. posteriormente una coordinadora de CEB's y por último los acompanontes laicos . 
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En estos resultados se obServo que los asesores dominicos Intervienen en varios ocasiones, 

l./ sus participaciones tienen gran influencia en al dinómlca de la reunión y en la toma de decisiones. 

En este aspecto, lo importante es darse cuenta que la intervención del sacerdote o del fraile, son 

opiniones que pesan en las coordi~adoras por la Imagen que éstos representan: y ésto es un 

aspecto que los asesores dominicos tienen que tomar en cuento en el momento de intervenir. Es 

necesario mencionar también, que a los largo del seguimiento ha habido un cambio al respecto, y 

una noción mós cloro de las personas de CEB's de lo que ésto ha representado paro ellas por lo 

-que, si blen no se niega la influencio que sigue teniendo sus opiniones. tampoco se niega que 

tonto los asesores dominicos (especialmente el sacerdote dominico) estén aprendiendo a ser 

menos directivo. osr como los coordinadoras puedan reflexionar y decidir independientemente de 

las opiniones que aquellos puedan dar. lo historio de los propios CEB's han hecho reflexionar a 

asesores, acompañantes laicos y coordinadores de CEB's lo que implica las intervenciones directivas 

de los personas o¡enas o los Comunidades de Base. Un aspecto importante de mencionar es que 

tonto asesores como ocompaf\antes les quedo mucho por aprender sobre su papel. y en ocasiones, 

escuchar mós y dejar que los coordinadoras manifiesten por si mismas lo que estó sucediendo y 

sobre sus opiniones. 

De los part1c1paciones no directivos. que son participaciones sobresalientes pero no 

dominantes en la din6mica de lo reunión y que van enfocados principalmente a recordar aspectos 

Importantes y el reconocimiento de logros y capacidades de los coordinadores y de los CEB's en 

general, encontrarnos que los ocompaf\ontes laico tienen el mayor porcentaje, posteriormente los 

asesores dominicos. le siguen coordinadores de CEB's; 

En generol asesores y ocompaflantcs laicos han oprn;odo en actividades de los 

coordinadores pnnclpolmente (colaboran en la reohzoc16n de Ternos Principales. asisten o Jos 

reuniones apoyando en ellos en aspectos informativos. en la orgonizoclón de los retiros y reuniones 

de Evaluación. osf como en la reahzac1ón de cursos o talleres que los CEB's piden. entre otras 

cosas). Mós especlficomente. en los apoyos que coda uno ha dado, el sacerdote dominico que 

acompol'lo, reconoce el proceso que los CEB's han posado y apoyo paro que puedan ser 

autónomas en su organización. los religiosas han apoyado en los actividades que realizan tonto 

coordinadoras como CEB's. los acompof\antes han jugado un papel importante porque sus 

Intervenciones fueron dirigidas o recordar aspectos importantes. en realizar algunas criticas 

(especialmente referidas a lo que Impide el proceso poro el troboJO outogestivo de las CEB's) y el 

reconocimiento de logros y capacidades de los coord1nodoras y de los CEB's en general. Han 

apoyado en actividades de los coordinadores pnncipolmente (cabe mencionar que en lo 

participación de los acompariantes laicos, se incluyen los aportes del Psicólogo Social mencionados 

anteriormente) 
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las personas que acompal\an y asesoran a las CEB's han tenido un papel de apoyo en el 

reconocimiento del proceso como CEB's, ast como en el reconocimiento de los coordinadores sobre 

sus propias capacidades. su conocimiento lJ su experiencia que les ayuda a afrontar to etapa por la 

cual estaban pasando, pero sobre todo, la tarea principal paro asesores lJ acompal\antes laicos es 

opovar el proceso de los CEB's por llegar o ser autónomos en su organización. 

Se han tenido reuniones entre asesores lJ acompañantes en donde se ha hablado sobre el 

opovo que se puede dar a los CEB's, de como codo uno pembe a éstas lJ del papel directivo en 

que se ha caldo v se sigue co1,1endo en ocasiones. Durante el tiempo en CEB's los asesores lJ 

acompol"lantes han tenido también un proceso de aprendizaje de cuól es su papel. de qué es lo 

que los CEB's les piden lJ qué es to que pueden aportar. 

los Relaciones con otros: 

Finolmente los relaciones de los CEB's con otros. con las cuales tienen un vínculo. también 

ha tenido su desarrollo o lo largo de este tiempo: 

a> la Diócesis con la cual se inició un contacto debido a que cambiorfa lo organización de los 

diócesis en lo zona, por lo que las CEB's que estaban dentro de ésto, comer.zoron a 

reunirse poro ponerse de acuerdo y en algún momento que se necesitara unirse paro 

defender sus intereses. Esta relación sólo fue por un perrada de varios meses. que 

finalmente no se ha suscitado algún motivo semejante, lJ se dejaron de tener reuniones 

entre los CEB's de to zona. 

b).laJleglD!UJLdfilffrs. con la que se establece lo relaoón o través de las juntas 

mensuales que realizan a donde acude uno representante. Pero se tiene un gran 

desconocimiento de lo que sucede en lo Regional por porte de la mavorfa de las 

personas de los CEB's de Copilco y Sto. Domingo. en cuanto a lo organización de la 

Regional. no halJ uno relación cercana de la Regional a las CEB's. ni tomP?co la 

asistencia de éstas o los espacios que la Regional tiene (como ha sido con los ton.eres 

del espacia de Formación, o el encuentro de Mujeres al que asistieron solo 

coordinadoras); . Por lo general se sobe de los Retiros o los Encuentros que se 

organizan por la información que la representante de los CEB's expone o por los 

boletines de la Regional que se venden a las CEB's; en las casos de los Encuentros 

Metropohtana lJ jóvenes, los CEB's de Copilco lJ Sto. Domingo cooperaron en la 

organización. con el hospedaje l.J la alimentación de tas personas que asistieron. Y la 

asistencia o los retiros lJ encuentros que se realizan, es principalmente de las 
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coordinadoras, como es el caso del Taller para la preparación de Nuevos 

Coordinadores. un Retiro de oración, y varios encuenb"os Naclonales y de la zono 

Metropolitana. 

c)l.a...E!tJstoradala...PDnDquia con la que se ha tenido un cambio en lo relación con ésto, yo 

que si lo relación con ésta en un tiempo se vio dificultado por la falta de apoyo al 

trabajo de las CEB's. éstas se propusieron mejorar lo relación con la Parroquia, por lo 

que se han procurado varias acciones como: la presentación de un Informe para que ta 

Pastoral conozca las actividades que los CEB's (que sólo se realizó una vez, con el 

apoyo de los acompanantes laico). lo realización de un proyecto para participación de 

CEB's en la Parroquia que les pidió el pórroco (que finalmente no se presentó por 

escrito. sin embargo la participación de los CEB's en los actividades de la parroquia fue 

constante). involucrarse mós con ésta. dialogar con los sacerdotes que no apo1.,1an o las 

CEB's. pechr que se asignen el asesar poro las CEB's y la portKipación 1.,1 preparación de 

actividades de festividades religiosos. principalmente los de Semana Santo (desde lo 

coope.rac!ón de actividades para el Mi~rco!es de Ceniza, y lo organización del Vio Crusis 

y las ceremonias de Semana Santa). Actualmente lo relación con la parroquia ha 

mejorado mue.ha. y la situación de los asesores que se ha explicado mós ampliamente 

en el tercer capltulo. ha favorecido no :.ólo la reloctón sino también, el proceso para 

que los CEB's no dependieran del trabajo de lo Parroquia o de los asesores que les 

apoyan. 
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A continuación se presentan las concluslones del presente trabajo de lnvestlgaci6n. en 

donde se harán algunas reflexiones finales del proceso observado de las CEB's de Copilco y 

Sto. Domingo con el fin de poder concluir los resultados encontrados y analizados o lo largo del 

estudio. Ademós se incluve concretamente las reflexiones sobre el papel que han tomado 

asesores y acompot'iantes en éste proceso observado durante el seguimiento. 

Para dar continuidad a las obsevaciones finales del proceso observado de las CEB's de 

Coplko v Sto. Domingo. se presentan de manera resumida y concreta en cuadros, las 

conclusiones de los puntos desarrollados en el capitulo de onóhs1s. sobre los aportes de las 

CEB's, os! como de Ja evaluación y observaciones de la metodología Ver-Pensar.Actuar, utilizada 

por éstas v que don respuesta o los preguntas de investigación y al objetivo de la 

Investigación. Ademós se oflade las limitaciones encontrados sobre lo acción de los CEB's en 

cuanto o: a) el alcance de sus objetivos y b) sobre la Metodofogfa Ver-Pensar-Actuar; y se 

agrega algunas recomendocíones para las CEB's. 

Posteriormente se presentan algunas observaciones generales con respecto a los 

Comunidades Ecles1oles de Base. que se desprenden de los reflexiones realizados a lo largo de 

Jo presente investigación. en e1 seguimiento y acompañomientc con los coordiriadoras, en el 

contacto con los CEB's y con las personas que las integran, asr como con el contacto con 

personas de otros CEB's de la zona metropolitano. Toda ésto, con el fin de que puedan servir 

carne critica constructivo que permito mejorar el cominor de las CEB's en México. 

Se realizan posteriormente algunas reflexiones sobre !os tareas y los aportes que ha 

ofrecido el Psicólogo Social en el trobo¡o con tas CEB's de Cop1lco v Sto. Domingo a lo largo de 

3 arios. Asf también se presentan los funciones que el Psicólogo social puede desempeñar en 

los comunidades, especialmente marginada, yo sean urbanas o rurales. y que se han analizado 

en el rapltulo anterior. en comporaoón con las intervenciones que se han tenido por parte de 

los psicólogos sociales comunitarios en Américo Latina. 

Finalmente se conclut,Je con algunos limítontes del presente trabajo como critica al mismo, 

junto con algunos lineamientos o seguir con el fin de dar continuidad al este mismo trabajo. 
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Cam:JJJSl~abl13..J1L..pramsa..Jfe los CfB's dq Capl!co C' Sta Doming!LO..Ja_/Q[g_a_dd 

seguimiento 

Rescatando los puntos mós importantes y haciendo algunas reflexiones de anólisis a éste 

proceso de las CEB's. cabr[o mencionar lo siguiente: Como punto de partido del proceso 

obseNOdo es lo conscientizoción de lo situación de dependencia que llevó a comenzar un 

proceso poro promover que su trabajo fuero outogestivo. Es importante mencionar que el 

surgimiento de los CEB's es gracias o la iniciativa de los rehgiosos de Man;knoll y o los 

dominicos que comenzaron a promover que estas Comunidades se formaran: su opovo fue 

necesario al principio como un momento de arranque v de formación de los CEB's. pero la critica 

est6 en que no contemplaron lo que venC:.rlo posteriormente. no cont1nuoron su apoyo de tal 

manera que el trobOJO de las Comunidades Eclesiales de Base no dependieron de su asesor{o, 

por lo que cuando los frailes se fu~ron, hubo tal descontrol que no supieron qué hacer; 

descontrol y desónimo de coordinadores que se refle10 a los comunidades (que se muestran 

igual v lo mavor!a de éstas. depend1&ntes de sus coordinadores). Los coordinadores y los 

CEB's en general. no cuentan con los elementos paro poder explicarse el porqué de lo que les 

sucede. Sus actuares son el intento (en momentos. desesperado) de estabilizar su comunidad, 

de que llegue mós gente. 

El momento en que el ocompoñorniento se micia, es al poco tiempo de haber 

comenzado este periodo de desestab1l1zoc1ón. que se hace notorio también en el decremento 

del número de las CEB's a lo largo del seguimiento: en un inic10 eran 12 CEB's. 10 CEB's y 

actualmente son 9 CEB's. 

Hubo oigo que siempre llamó lo atención, y que motivó en porte a este trabajo: si tal 

ero el descontrol y el desónimo de lo gente de CEB's. entones ¿Porqué segufon reuniéndose?, 

¿qué ero lo que los personas de las CEB's encontraban en estas para seguir ahí?, ¿cump!lon el 

objetivo de ser Comunidades Eclesiales de Base?. f\.11.ós adelante. en los conclusiones sobre lo 

evaluación de los aportes y la metodologla de las CEB's se encuentran respuestos a estos 

preguntas. 

Papel de Asesores y Acompañantes laicos 

Los asesores dominicos y religiosos. osl como los ocomporiontes lalcos también han 

aprendido cuól es su función en los CEB's; con respecto al papel que han tomodo éstos en los 

CEB's de Copilco y Sto. Domingo durante el timcpo del seguimiento. se presento o continuación 

en formo concreta lo siguiente: 
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1. Asesores dominicos: Como se mencionó, en un principio Impulsaron el trabajo v proceso 

de los CEB's para que estas se formaran v lograron desarrollarse. Lo crftlca a éstos es que no 

lograron que los CEB's aprendieran por sf mismas a realizar su trabajo v ser independientes de 

su osesorfa. por lo que después de 1 O anos aproximadamente. en el momento en que ya no 

pudieron seguir con las CEB's de manera continua, el trabajo de las CEB's decayó. Actualmente 

el sacerdote dominico que est6 como asesor, ha reconocrdo ésto. v apoya el trabajo de lograr 

que los CEB's logren ser autónomas y outogest1vas. Todavía se tienen algunas intervenciones 

directivas j:On las CEB's; los asesores dominicos tienen que reconsiderar que sus opiniones, por 

motives culturales. tienen una gran influencia en las personas de las CEB's. por lo que es 

necesario que actúen con prudencia y respeto al proceso y el ritmo de las personas. 

2. Religiosas: Comenzaron o asistir o los CEffs para conocerlas y brindar su apovo en el 

trabajo tonto de Coordinadores como de Comunidades. Sus intervenciones no son directivos. 

mós bien orientadoras y motivadoras tonto en los reuniones de Coordinadores como en las 

CEB's. Actualmente yo no pudieron seguir acompaflando y apoyando a las CEB's. 

3.Acompariontes laicos: Aunque vinieron de una v de otro parte. los acompañantes laicos 

han llegado a las CEB°s para conocerlos l./ opovar en el trabajo, primero con las Coordinodoros 

(en donde pnnetpalmente su trabaJO se ha centrado) l./ actualmente comienzan a visitar m6s 

constantemente o las CEB's. Han tenido reuniones entre ellos poro renexionar sobre su popel 

en las Comunidades. l./ de acordar que sus 1nteNenciones no sean directivas y favorezcan el 

desarrollo v el proceso autogestivo de los CEB's. 

t:DíuIU5/CJJW5JÍJ3Jo51"5ullados=alizadas_sofxalosJlpottes.daJos~aMeladalo9la 

~= 

Rportes da los C€8's 

En los resultados de los aportes Las CEB's o las personas que los integran. se observó 

un proceso interesante que viven las personas dentro de su Comunidad, a continuación se 

concluye los puntos que se desarrollaron en el capitulo anterior de An61isis de Resultados, con 

respecto a estas aportaciones IJ como continuidad a lo que se ha encontrado con respecto a los 

Interrogantes que se acaban de plantear. se deduce las siguientes rozones por las cuales las 

personas de las CEB's continúan estando en los CEB's: 
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Nivel lntemo 
Q las CEB O\.Qdan o reRexionor v o formar una Q lo s1tuoc16n de la mujer en su problemótlco cotidiana 

cooclencla crrtica en los persones que lo explica mucho de lo que los CEB's de Cop1lco y Santo 
Integren, con respecto o su reltglón v el Domingo son. los mu¡e.res encuentran un espoclo poro 
compromiso que tste Implico. reconoccrse o sf mismos y encontrarse con otros mujeres, 

Q Brinda a los personas elementos poro analizar el papel que ellos juegan, al que van encontrando V 
rcflexlonor sobre los problemas que recreando un sentido diferente v mediante un proceso 
actualmente tiene la Iglesia y qué personal , lo tronsformon. Se recalca la Importancia de lograr 
acontecimientos Importantes para ésto estón uno conciencia mós amplia de su problemótico personal v 
sucediendo; sobre su compromiso como laicos social. 
católicos en lo Iglesia de hov. v los capacidades o los personas en CEB's Vl\ICll un procc$0 de con<1cntizoción: 
y responsobil1dodes que los CEB's tienen por conciencio de qwenes son. de su dignidad como personas v 
ser comunidades de laicos; de sus capacidades; o la vez. re.Rexionon su v;do, se don 

cuento de su copoc1dod para combior su situación. 
o El significado que tiene codo festividad religioso ParolelolTIC(lte o una conciencia de si mismos. desorrallan 

del Calendar/o litúrgico para su vida cotidiana. uno conciencio del otro. 

Aellaloso 

o Permite experimentar act1v1dades que ovudon a los 
personas o su formación v preparación (cursas, talleres, 
reuniones, confefctlCias, etc.) poto enfrentar su problemótlco 
personal v social. 

<01 la CEB ofre<e a los personas que los integran, un grupo en 
donde se sienta cscuchodo, opovodo. etc., 

No Aclialoso 
~ los CEB's portlc1pon V promueven el S19nif'.codo ~ l\l\ed1onte lo comunicación V el d16logo, en esto convivencia 
de los Festividades Religiosos con personas con afectiva to comunidad se va formando y consol1dondo, 
los que tienen contacto. con un sentido mós const.itu·~~dose asf una conciencio social. 
humano v acttvo. o los CEB's ovudan o reRexionar sobre lo V!do fom11ior, ros 

Q En el apoyo sol1dorlo que ofrecen o los problemas cotidianos en lo calle y en lo co1onJo, o 
personas necesitados, se rcilejo la conciencio del problemas sociales que ellos mismos viven, Uevóndoles o 
qu~ef como cristianos, promoviendo (en la buscar formas que les ovuden e.1 lo posible, o me¡oror su 
fomrllo. coo IJe(inos, en ro colonia, etc.) uno forma Situación. 
mós consciente, sensible y apegado o to realidad .<;) Se hizo referencia al proceso de lo comunidad. en cuanto o 
cotld!ooo de su rehg!ón. que tsto apoye lo formación de lo conciencio social, en los 

pCt$0nO~ que lo integran. 
~ El apovo solldorlo de Jos personas de CEB's, vo que se 
observó lo preocvpoctón por opovar o los pcrr..anas f\Jero 
de ras CEB's que e~n en situaciones necesitados. Tienen lo 
focll!dod de apoyar a otros personas. debido o su 
capacidad de organización. 
~ En los acciones so11dorlas se rccokon dos aspectos: uno, 
como reflejo del papel femenino, los actuares sol/dorios 
hacia problemas lndMduoles o sociales. en un popel de 
seMcio V asistencia Inmediato; otro, en donde se han 
logrado que trosclenda o un nl\/CI social. de orgon1zoct6n y 
transformación frente o sus problemas como comunidad en 
su calle o en lo cclonlo. 

~-~~~~~~~~~~~~-"-'"-""~=-"-~o.=~'"-~~~~~~~~~-' 

Nivel Externo 
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a) en cuanta a su Objetivas: 

Es necesario que las solucfones que se proponen no sólo resuelvan problemas 

Inmediatos de las personas a los que ayudan, sino también generen alternativas y 

soluciones permanentes para sus problemas. 

Q los acciones de fas CEB's no siempre logran Incidir a niveles macro, va que si no se 

alcanza a analizar las causas globales (situaciones económicas. políticas y sociales del 

país que inciden en fas realidades concretas de las personas). los actuares se quedan o 

un nivel micro, a soluciones de problemas inmediatos particulares de las personas o de 

la calfe o en ocasiones. de la colonia. 

Q lo conciencia social que se forma depende de la persono y del proceso de la CES. por 

lo que ésta avuda a la persona dispuesta al cambio y o la superación personal. pero no 

logra incidir en personas con problemas de personalidad. Asf también si en la CES no se 

promueve el proceso personal hació la conci0ncia social. ya sea por los lineamientos de 

la coordinadora, por la falta de estabilidad en la CEB. a por no /levar la metodalagfa 

adecuadamente, entonces seró dificil que las personas la desarrollen. 

Q Ha faltado que las CEB's logren entender y llevar por sf mismas su propia dinómlca 

Interna. desarrollar la capacidad paro analizar qué pasa y entender las distintas 

conductas del grupo. 

Q Las coordinadoras actuales que ya tienen varios ·años a cargo de una CEB, no han 

podido dejar en sus Comunidades a coordinadores nuevos, porque la, gente no se 

quiere hacer responsable de la coordinación de un grupo (dependen todavía de su 

coordinadora, y es la mós ~enc!llo para las personas de la CES). Algunas de las 

coordinadoras actuales estón cansadas o algunos tienen problemas personales. por lo 

que no pueden seguir y sus Comunidades peligran o se desestabilizan. 

Q Otra limitonte es que en la dependencia con asesores o laicos ojenes a CEB's, las mismos 

personas que las integran. no se responsabilizan por sus propias acciones. y siguen 

esperando que actúen los asesores religiosos o acompaf\antes laicos. t¡a que el ser 

dependientes en cierta forma, ·es cómodo t; es lo mós fócil" para ellas. 

Q Como se mencionó anteriormente. cuando lo CES estó sujeta a los lineamientos que 

Indiquen el asesor religioso, el pórroco. el acompaf\ante laico o cualquier otra persona 

ajena o ésta. que no respeten las inquietudes y los iniciativas de las personas que /as 

Integran. asf como el tipo de pastoral encaminado a la concientización. Ja CES se veró 

limitada paro actuar libremente. 

142 



b) Limitaciones de la Metodología Ver-Pensar-Actuar: 

Q Cuando no se realizan actuares y se queda a nivel de reflexión . 

.c;i. Cuando los actuares propuestos son muy subjetivos. referidos a uno reflexión personal v 
no llegan a tener consecuencia en Jo realidad reflexionada . 

.o Cuando tos Temas sugeridos. la realización de éstos, la reflexión del Pensar o los actuares 

a realizar son determinados por agentes externos, y estón referidos a intereses fuera de 

las necesidades reales de las personas o para fines ajenos a las CEB's, (por lo mós 

buena voluntad que se tenga). va que como consecuencia a ésto, los Temas 

reflexionados por la metodologfa Ver·Pensar-Actuar no repercuten en la realidad de las 

personas de CEB's y fomentan la dependencia hacia estos agentes externos. 

Recomendaciones: 

"' Dar continuidad al proceso de un trabajo autogestivo de los CEB's. por porte de las 

personas dentro de éstas como de aquellas que las asesoran o acompañan. 

"' Que los coordinadoras y miembros de CEB's adquieran conocimientos y elementos de 

Dinómica de Grupos de tal manera que les ayudae a reconocer su propio proceso y 

puedan comprender mejor el comportamiento de sus Comunidades. 

"' Seguir promoviendo nuevos coordinadores, para que el proceso de las CEB's se renueve 

con éstos. y seguir promoviendo a la integración de nuevos miembros. 

"' Que los temas de reflexión contemplen un anólisis mós profundo de las causas de sus 

problemas y de los problemas sociales reílexionodos, en un anólisis a un nivel mós 

amplio v globol de la realidad. 

Observaciones Generales para lasJ:amuni.dades Ede5iole5 de 8a5~ 

Del seguimiento que se ha llevado a cabo y de las observaciones que se han realizado, 

se desprenden también los siguientes reflexiones: 

Qué hace a las CEB's ser como son: 

Estos son algunos posibles factores que intervienen paro determinar una CES. y que se 

han reflexionado a lo largo del seguimiento y en el anólisis de los resultados; estos factores 

son: 

1.- Proceso de cada CES. su historia. cuantos anos tiene de haberse formado, como ha 

sido su proceso: estable o no, como han solucionado los problemas para salir adelante. etc. 

2.- La personalidad de las personas que han coordinado. así como la capacidad poro 

llevar el trabojo estable, promover el pro.ceso personal v de la Comunidad. 
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3.· Personas miembros de la CEB que han tomada conciencia. v que han sostenido a lo 

CES. Hav CEB"s que han pasado por momentos de decadencia v actualmente han logrado que 

su CEB se estabilice. En otro Comunidad lo coordinadora que retomó las Comunidades en crisis 

ha logrado una situación mós estable 

4.· Situación económica de lo coordinadora, que le permito atender lo problemótico de su 

comunidad, si tienen problemas económicos o familiares, es muv difkil que puWa tener tiempo 

1J dedicación a su comunidad. 

5.- Cómo se lleve a cabo la metodologla: No quedarse en el pensar. 

Ast también. algunas otras observaciones generales poro las Comunidades Eclesiales 

de 8ase, sobre algunos aspectos importantes paro comprender lo que son y qué puede 

intervenir para su formaCión y determinación como CEB's: 

O Coda zona de CEB's es diferente y su estilo y coracterlsticos depende de quienes hayan 

intervenido en el apoyo como asesores v acompañante, Marca su estilo la orden 

religiosa que les asesora. La rnayorfo de los CEB's surgen por iniciativa de las ordenes 

(jesuitas, dominicos, franciscanos}, depende del sacerdote que las asesore y de la 

concepción de éste sobre el tipo de pastoral que quieren realizar. 

En este aspecto cabe mencionar que en general las CEB's han surgido por 

Iniciativa de religiosos y religiosas de distintas órdenes y congregaciones, v que muchos 

sufren de esta •dependencia· con el pórroco, el asesore espiritual. etc .• cuóndo éstos 

trotan o las CEB's como una pastoral vinculada a su parroquia v bajo los lineamientos de 

una pastoral que no corresponde a los orrgenes. de la pastoral de los Comunidades de 

Base (lo que se contempla en el copltulo referente a la Teolog!a de Ja Liberación v las 

CEB's, en donde se ve que éstas porten de uno pastoral latinoamericana que responde 

a la problemótico vivida por estos pueblos), lo que implica que las CEB's tienen desde 

sus orlgenes, una dimensión muv distinto de pastoral (a ta pastoral proveniente de 

Europa, en donde el trabajo del grupo tiene una estrecha relación con los lineamientos 

que el asesor espiritual indica), tienen uno dimensión mós que meramente religiosa. una 

dimensión social y político (ésta último, logran conscientizorla de mejor manero, aquellos 

CEB's que tienen un proceso estable y eficiente). 

Aquellos que logran comprender el estilo de pastoral del cual surge las CEB's v 

logran realizar que el trabajo de CEB's no sea dependiente de él o de la orden. o de 

cualquier persono ajena o los CEB's, logro hacer que las CEB's generen una conciencia 

social tan interesante, que tas caracteriza por ser personas conscientes, criticas y activos 

con respecto a su realidad social. Los sacerdotes que no respetan la dinómlco v esto 
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dimensión postora\ de los CEB's y los trotan de enmorcor sólo ol trabajo de lo porroquio 

como un grupo parroquial mós de ésto. \/On obstaculizando el crecimiento y lo 

estabilidad de los CEB's, hocen que el trabajo dependo del asesor. y no creen en el 

trabajo outogestivo de los \oleos, ahogando o los CEB's en un modelo de postora\ que 

no le corresponde. 

Al respecto habrfa que contemplar IJ hacer una reflexión sobre la tendencia 

. actual de la Iglesia en México, en donde los últimos ai'\os no favoreció a la pastoral con 

lineamientos de lo Teo\oglo de lo liberación: y actualmente lo Incertidumbre del 

panorama de Chiapas. en donde ha estado presente uno pastoral en ésto linea. morco 

aún mós lo Incertidumbre poro lo postora\ de lo Teoiogio de lo Liberación o nivel 

nocional. 

O Cada Comunidad Eclesial de Base es diferente. osi como de lo conciencio que la gente 

logre desorrolior. De codo CEB. mucho depende quienes estón como dirigentes (su 

personalidad, su capacidad poro coordinar, su conciencia social, etc.) IJ de las personas 

que lo forman. 

En los CEB's ha faltado que ellos mismos logren entender y lievar por si mismos 

su propio dinómico interno. y desarrollar lo capacidad poro onolizor qué poso y porqué 

paso lo que pasa: un reconocimiento de su proce.so. 

O Es difkil generolizor lo que poso en los CEB's, y como lleve codo CEB su reflexión (que tonto 

profundice en las causas o contemple factores importantes que expliquen la 

problemótica analizado (situación socioeconómica y polftica que se refleja en su vida 

cotidiana) y que si no la logran entender, su nivel de anó\isis es muy simple. 

€/panel dclEsfWiago._sodalcomuaitm:KJ 

Retomando las toreos mencionadas en el primer copftu\o, en donde se presentan distintos 

niveles de los funciones del Psicólogo social en las comunidades, se presenta a continuación las 

aportaciones con respecto a los funciones 1J toreos que el Psicólogo Social puede aportar al 

trabajo de las comunidades, considerando las tereos realizadas 1.,1 algunos reflexiones de éstos 

que se experimentaron o lo largo del acompaílamiento de los CEB's. Se puede concluir entonces 

que: El Psicólogo Social Comunitario : 
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•En el nivel de lnteMJnción 

én servicios que avuden a superar condiciones de vida. 

1.- Puede entender. identificar y dar una explicación sabre las factores individuales que estón 

en juego y que intervienen en el proceso de una comunidad. 

2.- Como psicólogo social. puede entender. identificar y dar una explicación de factores 

socio-culturales que estón en juego y que intervienen en el proceso de una comunidad, 

asf como de las problemóticos que ésto vive, ya que aporto conocimientos de la 

psicologfo o problemas de la vida cotidiana (aspectos de lo persono, familiares o 

sociales). que ayuden a la reRexión de estos realidades. 

3.- Orientar y canalizar tas demandas de atención a casos concretos que la comunidad pida, 

aportando los datos de personas. instituciones u organizaciones profesionales que se 

dediquen a los servicios que se requieren poro los distintos problemas de los casos. 

4.- Promueve los procesos autogestivos de las comunidades con las que esté en contacto, 

con lo idea de que sean éstos los protagonistas de sus propias acciones. 

S.- Impulsa los procesos educativos de la comunidad, ya que el trabajo del psicólogo en lo 

organización social contemplo estos procesos. promoviendo la concientización y las 

condiciones de vida mós dignos. en donde la presencio del psicólogo sacra! en la 

comunidad le permita involucrarse y tener un corr.promiso con la com!.Jnldad. 

promoviendo a la vez. que el proceso autcgestivo menci~:>nado, no dependa de dicha 

presencia. 

6.- Puede entender la Dinómica de los grupos con los que se estó en contacto, ya que en el 

momento en que se estón generando formas de organización que implica el trabajo en 

grupo. y promover que éste sea consciente de su propia dinómica que le permita 

entender lo que sucede dentro del grupo 1¡ poder ser autocrítico y manejarse por sr 
mismo. 

En las CEB's. el psicólogo social puede realizar los siguientes tareas en ta dinómica 

interno de éstas: 

6.1.- Ayuda en la elaboración de Temas. 

6.2.- Observaciones para la cr{tico, sugerencias y orientación en los aspectos tratados 

en los reuniones 

6.3.- Aportar conocimientos de Dinómico de Grupos que les ayuden a entender lo que 

sucede en sus grupos o en su comunidad. 
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• En el nivel €voluoclón de programas 

fleoltza los programas. evo/uo efectos. ve/oro el impocto, detecto los procesos 

desencodenadares por el programo. vol oro lo participación. 

En las CEB's el psicólogo social realiza una evaluación y devolución del trabajo a el 

proceso de las comunidades que ayude a las personas al reconocimiento y desarrollo de éste. 

• En el nivel de Investigación 

Bósicamente la investigación es de orden social. conocer qué paso, v qué opciones 

podrfa haber ante un problema. que géneros de sugerencias puede dar ante éste. 

El Psicólogo Social Comunitario investigo y promueve la investigación por parte de la 

comunidad. cuando ésta le sea de utilidad a los personas de lo mismo. Es necesario que lo 

investigación por porte de la comunidad sea en el momento y al ritmo que ésta misma vaya 

determinando y de acuerdo a sus necesidades. 

• €n el nivel de Teorización v Reflexión 

Reflexión de las expen"encios observadas, hechos v acciones empfricos, desarrollar 

teorfos propios poro lo Psk:ologfo Socio/. 

Como se mencionó en el primer capítulo, la creación de teorías y estrategias para la 

Psicologfa Social en las Comunidades. es un reto que sigue existiendo; ademós debe 

considerarse también que estas teorías y estrategias puedan ser adaptables a la particularidad 

de cada comunidad y de las necesidades que codo uno de éstas manifieste. 

Es evidente que este trabo10 de investigación no cubre todos los parómetros deseados, 

por lo que a continuación se presentan los Hm1tociones observadas para el mismo: 

Con respecto al seguimiento: 

• Se trabajó principalmente con el grupo de coord1nadore. que se bien lleva lo misma 

dinómlca de las CEB's y se puede considerar como una CEB de coordinadores. ésta es 

muy distinta al resto de las CEB's de Copilco y Sto. Domingo. En su dinómica y el 

desarrollo de la reunión intervienen los asesores v acompañantes laicos. odemós de ser 

una reunión de personas coordinadoras. los cuales viven no sólo al grupo de 

coordinadores sino también cada una, a la CEB que coordinan. Ha faltado un 
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seguimiento rnós cercano con cada CEB. para comprender de mejor manera la dinómlca 

de~stas. 

El canacimiento de las CEB's se llevó a cabo par medio de las entrevistas. por 

medio de lo que se reflejaba y se daba a conocer en las reuniones de coordinadores t; 

por el contacto con las personas de CEB's en actividades o en talleres. Ha faltado un 

acompañamiento constante en las reuniones de las CEB's. 

• Es necesario identiAcar que este trabajo de investigación se refiere solo a CEB's de la 

colonia de Copilco v una porte de Sto. Domingo. lo que se reduce a coracterlsitcas de 

CEB's de zona urbana popular, con carocteríst1cas particulares determinadas por como su 

propia historia, por quien las asesora (orden de dominicos y religiosas de diferentes 

congregaciones, asr como la compañía de laicos). por las formas de organización 

propias. etc.. Con ésto se do o entender que existen CEB's muy distintas a éstas. como 

lo son las que se encuentran en zonas rurales. e inclusive en otras zonas urbanas. o 

aquellas en otros países latinoamericanos. 

Con respecto al papel del Psicólogo Social Comunitario: 

• Este trabajo aporto algunos reflexiones que se han hecho durante el trabajo con las 

CEB's de Copilco y Sto. Dommgo. alguncs reflexiones realizadas en la Visita a otras· 

comunidades urbanas y rurales. y de los experiencias consultadas en bibliografía. 

Existen muchas experiencias mós sobre el trabajo en comunidades marginadas, desde 

diferentes enfoques y Hneomientos que valdría lo pena contemplar para ir 

complementando el quehacer del Psicólogo Social Comunitario. 

1. €n un nivel de ln110stigoción de los ffB's: 

Es importante el seguimiento mós cercano a los CEB's, para un mejor conocimiento de 

como son v qué necesidades tienen paro saber mós específicamente en qué aspectos se puede 

apoyar. Por lo tonto hobrfa que considerar la visita a las CEB's de manero continuo y de llevar 

un seguimiento en lo posible, con cada una de ellas. Paro él conocimiento de los CEB's habró 

que determinar algunas características generales para todas asr como contemplar características 

particulares de cada CES. Retomando algunos caracterfsitcas utilizadas durante la presente 

Investigación y considerando otras mós, se proponen las siguientes: 
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l. Oes:npclón de la Comunidad: 

o) Nombre de lo Comunidad 

b) Coordinodor 

c) Número de personas que la Integran 

d) lugar o zona en que se encuentra 

e) Historia y antecedentes. 

//. Dinómica interno de lo Comunidad: 

o) Estilo de coordinación (como es el coordinador) 

b) Desorrollo de lo reunión (general) 

c) Roles de los participantes (en donde se detecten los lideres naturales) 

d) Cohesión (integración e Interrelación) y conílictos en la Comunidad. 

111. Metodologfo: 

Cómo se llevo o coba lo metodologfo (la dinómica que toma dentro de lo comunidad): 

a) Temas analizados (Contenido de los temas. como se determinan y se preparan, y 

temas mós significativos) 

b) Anólisls (Nivel de onólisis y Cómo se analiza el tema) 

e) Acciones propuestas (Actuares y otras acciones fuero del tema) y Acciones 

logradas. así como los dificultades que han tenido poro éstas. 

11() Solución de Problemas v Necesidades. 

Implica la forma que han tenido paro enfrentarse a problemóticas y necesidades 

dentro de la comunidad (a un nivel interno). osf como de las que surgen hacia afuero de 

ésta en lo vida cotid1ana (a un nivel externo): 

o) Problemas y Necesidades existentes 

b) Formas de ident1fJCación de problemas y necesidades (si es por medio de los 

Temas reflexionados por la metodología o por alguna otra formo). 

e) Soluciones propuestas 

d) Formas de organización (para enfrentar) 

e) Participación 

11,) Concepción de su Comunidod-

a) Concepción de lo comunidad 

b) Critico a lo comunidad 
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W) €frutos de la <amunidad: 

a) Nivel lnterno:Lo que lo CEB aporta a los miembros que la forman. 

b) Nivel externo: cómo se refleja y qué ofiece a personas fuera de su CEB. 

5!.- €n un nivel da inlervan<ión: 

El Psicólogo social debe promover el proceso de un trobojo outogestivo en las CEB's, por 

medio de diferentes estrategias que les permita desarrollar su trabajo: 

~ Promover que la iniciatiKJ, las decisiones. la organización v el desaffO!!o del trabajo de 

las CéB's sea m6s por parte de los mismas personas de éstas, y no de la intervención 

de asesores religiosos y acompañantes laicos, quienes sólo puedan tener el papel 

•catalizador·. Tiene que contemplar las actividades de organización de las CEB's. 

comenzando por las mós íundomentales para ésta, para que posteriormente se vaya 

generalizando a todas sus actividades y acciones que se propongan realizar. Estas 

actividades fundamentales para su organización interna son: 

o La coordinación de la dinómica de sus reuniones. 

º· la determinación V prepamción de sus temas de reílexión, 

o El desarrollo de estos temas durante los tres posos de la metodología Ver· 

Pensor·Actuar. 

o las estrategias de Evaluación. 
o la organización de sus actividades de convivencia. o en común como la Misa 

de CEB's. 

,¡;;¡ Para lo Dinómica interno: Aportar conocimientos que les den elementos para reconocer y 

manejar la dinómica interna de sus Comunidades. de lo manero en la cual ésto actividad 

se complemente con los conocimientos y experiencias de las personas de las CEB's, y 

que ayude a la formación y capacitación de los coordinadores. de nuevos coordinadores 

y de las personas en general de las CEB's. 

Si se va identificando caracterísitcas de la dinómico de las CEB's en general. en donde 

se detecten qué elementos para manejar lo dinómica interna de sus Comunidades les 

hacen falta, se podría seguir la siguiente secuencio: 

a) En reunión_ con coordinadores identificar conjuntamente qué elementos les 

pueden seNir para el manejo de sus CEB"s. 

b) Acordar formas y estrategias para el aprendizaje de éstos elementos. 

c) Trabajo con cado comunidad en especifico, para identificar su problemótico 

en especifico y poder implementar los elementos aprendidos, asr como 

aquellos elementos que puedan ayudar a cado comunidad en especfflco. 
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"' Afrontar problemót/ca fomillor o soclol identificados: Generalmente con los Temas o por 

necesidades en común. las personas de CEB's requieren formas de conocer mejor la 

problemótico para "enfrentarlo. El Psicólogo Soclal puede apoyar este proceso. 

acordando junto con las personas formas adecuadas para ello (investigación, talleres, 

capacitación. etc), trobojando con las CEB's en general o con alguna comunidad en 

especifico. 

3. €n el nivel de €valuación: 

Poro fo devolución de la información que pueda aportar este u otros trabajos de investigación 

a las CEB's, se necesita planear una estrategia que sea adecuada v que contemple las 

formas de comunicación v de expresión que tienen los CEB's, por la cual se presente el 

contenido de los trabajos de una manera mós clara a los personas de las CEB's, v que 

les pueda ser de utilidad para su desarrollo. 
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ANEXO 1 

TAllAS 9 GIUÚ'ICAS 

FOlllllMO 
EllTIEVISIAS GIWNl.U 

V EICTflEVISTAS .. DMDURLU 

MRPRDtUIS 
ca·. d• COPILCO "STO DOMIMGO 



CUADRO DE FECHAS: REUNIONES DE COORDINADORES DE lRS CEB's d0 COPILCO Y STO. DOMINGOº 

• NOTA, los prtmeros rwnlooes dentro del pe<fodo de 5"guimi<llto de M:rzo de 1991 a h'>ono de 1993. no se enruon<ron en""" ll:>bla debido a qoo la 
sisternotiZoc:ltin: de eses felX!.iones. no se encueroo con los dotos completos . 
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TABLA 1 R ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE CEB'S 

Coordino JOvcnes Asesor os Re.ligio Acompol'icn- Vr.;1tont0 Visitantes Miembros Tc<ol 
dO<es deCEB's Dominkos sos tes laieos Soccrdot0 laicos deCEB's 

lo 
2o 
3o 10 1 1 1 3 o o o 
4o 10 2 o 3 2 o o o 
So 
6a 
7o 
8o 
Qo 11 1 o o 3 o o o 
lOo 
llo 10 2 2 3 2 o o o 
120 
130 
14o 11 2 o 4 2 o o o 
\So 
16a 8 o . 3 o o o 
170 7 1 l 4 3 o o o 
18o 
\Qo 7 1 o o 3 o o o 
20o 10 o 2 o 3 o o o 
210 6 1 2 3 3 o o o 
220 
230 10 o 1 2 1 o o o 
24o 11 2 1 3 3 o o o 
250 10 1 o 5 4 o o o 
26a 6 1 1 2 3 o 1 o 
270 7 1 2 3 5 o o o 
28o 
2Qo 9 1 2 3 3 o 4 o 
30o 7 3 1 3 2 o o o 
310 8 1 1 4 2 o 1 o 
32o 10 1 2 2 6 o o 5 
330 11 2 2 4 2 o o o 
34o 
350 12 1 2 3 2 o o o 
36o 10 2 1 3 2 o o o 

153 



TABLA 1 A, ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE CEB'S 

Coorooo Jówoos A=o<os Rcliglo Ac~· Visitonro Visitantes Ml°""""" local 

ºº"'' doCEffs Dominicos = tes lakos Sacerdote laicos de CEB's 
370 8 2 1 3 4 o o o 
38o JO 2 1 3 3 o o o 
3Qo 7 2 2 3 4 o o o 
40o 8 o 1 3 3 o o o 
410 
420 10 o 2 3 4 1 o 1 
430 10 1 2 3 3 l o o 
44o 10 o 1 3 4 1 o o 
4So 10 3 2 3 3 o 3 o 
46o 10 3 2 2 5 1 o o 
470 7 2 1 2 4 o o 1 
48o 10 3 2 2 2 o o o 
4Qo 8 1 1 2 2 1 o o 
50o 8 2 2 2 2 o o o 
Sto 8 1 1 2 5 o o 1 
520 8 3 ; 2 4 o o 1 
530 Q 3 2 2 4 1 3 3 
54o 8 1 2 o 2 1 1 1 

Promedio Q 1 1 3 3 o o o 
flaJn>OneSl'OQ~ 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 

"""""'" Q 1 1 3 3 o o o 
Desvloclón St 2 1 1 1 1 o 1 1 

MlnlmO 6 o o o 1 o o o 
M6xlmo 12 3 2 5 o 1 4 5 
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TOTAL DE ASISTENCIAS. 

30~-

25+------------------ -

:: ~J~ ti JU e --.:~tJ-~~ 
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TABLA lb: DESCRIPCIÓN DE ASISTENTES A REUNIÓN DE COORDINADORES DE CEB'S 

ASISTENTES 1 EDAD 1 EDO. CMl 1 SEXO 1 OCUPACIÓN 1 ESCOLARIDAD 
1 PERTENECIENTES A CEB"S 

R S_OORDINROOR5-
An S7 ccSOCo femenino Von:lcdo<o Primario 

Hn;o S8 1.:udc femenino Ef'n+::\coda [)on¿51:ico Prirrorio 

Pv 4Q ccsodo ~,no Coo.=. de ccbcl'o Scru"ldatio Tócnk:o 
ld'O 47 ccsoCa femen.ro H= Primario 
An::o 40 c<=da f;::men:no Trob:::,oc:laoUfH~ Pr1mor!o 

To SS ca:.cdo fcmeri:no \'Cr'od.'.:doro Primaria 

"'h S9 w•Ado f.::mcn;no \•~d:0cfa Prnrono 
Ano lo 4S wsodo fcm.:'ri~no Err,p1vx!O ~:>::ice Prlrnorio 

""º 44 <o=Jo fc.T~'no HOOC!" Sin~oloridod 

Cto 47 """'''° f~'1:r>:1 H= S•nE'°...colorldocf 
(nn 58 ce.sedo fON:n•no ""'°' Sin Escoloridod 
úo so ccso:Jo k.~1ro Hcaar Pnmono 

Obd 20 s::il:c•o fCITX'n.no TroOO·odoro CorrcroT&nko 
Tn 40 cxoóo~ -~~·~---Trcl:c1~rn~R.~ ScaxldariO T ÓC(IÍCO 

B. M!eiIBAOSDE'CEif5 - -- --

8o J0vevfS (€85 
Ad 21 1 ~ol:ua 1 fcmc:iuv.:> fsOJd,or.tciTrc001odcfo u;\A!\I Carrero T&nico 

Mru ,. 1 ~oitcra 1 fc:r.;::n1no 1 Trob::l·;xiciro U~JRM 1 CorrcroTCcnico 1 
Au 19 1 '..Ol:cra 1 fcrrc11no 1 Esa.d1Cf"lte 1 Prc.ooroto"io 1 

8b RO/JlTOSCfB'S 

'"' 68 1 viuda 1 fOX-t"lLOO 1 Emol~ ~~Ka 1 S1nEscoloridod 
E~ 55 1 <osoda 1 f=cn~ 1 Hoc~ 1 Prim::ria 1 

11 NO PERTENECIENTES CEB 5 
R. RJi§__SOR€5 DOMINICOS 

e 28 sot:vo rroscu!1.'10 E<".Mro.'1l:c [)o:11nlco 
PM 27 soltero mc'.",CUltno Eswd!Ol'\':c Do-r.inico 

R 38 sol:cro rrcs<ul:no Socc:dotc DomtrlKO 

A. 26 S01 ~Cf0 mcr..cuiino E<"...n.di00:c Dom1mco 
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TABlfl lb, DESCRIPCIÓN DE ASISTENTES A REllNIÓN DE COORDINADORES DE CEB'S 

ASISTENTES EDAD i EDO. CML i SEXO 1 OCUPACIÓN 1 ESCOLARIDAD 
8. Rf/JGIOSRS 

fbl 17 sc:tcro fcrrcn;no Postu!cnto 

""" 20 soltero funcnoo Postulonro 
Lv 17 soltera '"'""'""' Po--...ru~ 

16 so:tcra Fcmcn•no Postulontc 

Ho 23 sc'tcro f;:m.:,n1rio Postu\olite 

No 17 s.::'tcra ~~n:no Postutonre 
MA. 23 scltcra fcrnc .. i:r:o PO"..tu!cn!:e 

18 so:tc.-a femen no Posru:criro 
Gva Só so:~cro fcmcrur>O P>clJQ10SO mis~ 

C. SACERDOTE VISITANTE 
58 1 so'tc:o 1 rrc:;{UIL"\O tderdotc Domin:co frtnyi¡cro 1 

D. ACOMPAÑANTES LAKOS 
G<. 1 58 fcrr-.::.n,no 

"' -, 33 soltero rrc<;euL~ Ir.a 0JÍT'llCO 

Ch 1 28 soltero rrcsculoo E-o-.,.'\Jdan::c v.lTVCl'Sltc:'"IO(Psk:) 

A 1 24 so:tcro fr:m>:.f''no Esrud1ontc uruv~1tc-io(Psic) 

J.C. l 25 soltero rna::.cuirno ~~/!)cree~ humonos 
JA f 28 soltc•::i rna:;rnl.no irot>:ioS:xtaVOcr.r.irT'<"ll'Y'I" 
w 1 27 $O Itero rrosci.;Lno ".QCT1:cro1.v.:rcDc~1:0 !VO! 

Pkl l 23 soltero f~(llr'(l <i.docnteur.,v-..r.;toriO(Rr.troo) 

K 1 23 soltero fci··•:r11no n.d1ont;>, uni,rcrsitor:o(Ant:rop) 

1. EDAD ASISTENTES: TOTAL 3. SEXO f % 
PAQ.VrED!O EDAD 362Q Fc'Tloi'!n1no 31 73.61 
NIEDlANA 2S IV.oscuhno 11 26.19 
MAXl'VD 68 Teto! 42 100 
MINLVO 16 

2. ESTADO CML: % 
Sol""" 26 01.90 
Cosock> 13 30.95 

lvi.xlo 2 4.76 
DolOS ""5 l 2.38 
Total 42 100 
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TABLA 1 « PERMANENCIA DE LA ASISTENCIA EN LAS REUNIONES DE COORDINADORES DE LAS 
CEB's. 

ASISTENTES TIEJW'O ASISTENTES 1DE,,¿:rnol DE PEfVWlNENCIA 
1 PERTENECIENTES A CEB"S 11 NO PEf\TENECIENl ES CEB"5 
A. COORDINA!XJRES: fl. fl5€5011€5 fXM,1!NJC05 
An 2"""' 1 mes 
Hnlo 2"""' PM b mcSC5 

Au 1.Sol'lo l.5ol'r0 
l<I>:> 2""" 1.Sol'rO 

Arlo 2"""' 
Te 200» B RWGJ05115 
M<h 2"""' ílnl 11 ITIC"..c5 

Anclo 2ol'= 2""'5 
l<to 3rnzsc'> lv lol\o 
Cto l 5oM li '""" frm ÓfllCSC'.; Ho \Orr~sc'". 

úo 3mc-:.cs No 3 mc<;.e':. 

Obd l.Sor.o Míl 6.nc<;.Co;; 
TO l 5°"' ,, 6mc..:.cs 

""' l oOo 
B. MIEMBílOS DE CHrS 
8o JULlf.Nf:S ffB :S e 5Rfff1001f VIS!IRNT€ 
Ad 1 2°""' 6mc:..cs 
Mru 2ol'= 
Au 2°""' D. flCattPAN/1NT€5 lFIKOS 

"' l dlO 
Bb ADUlTOS CEB'S Pn 6mc':.CS 

" '"""' °' 2""°' 

'"' 1 lmcs A 2""" 
J.C. </meses 
J.A. 2roo-;cs 
w Qmc~s 

Plo l IT1C5 

'""" 

•El tlonpo do pannanonclo es q::mrmoc.b v contoopla s6b al perkxh del soguímle1W: Marzo do 1991 a 
Mo=de 1993. 158 



TABlfl 2o: TEMA PRINCIPAL (VER-PENSAR-ACTUAR) 

1- TEMAPf\INCIPAL 1 

RELIGIOSOS f % NOFV;UGIOSOS f " 
1.- los nnnres en lo CV!'lllN'.ILZOC1Ól'l 1 3 33 1.- Comunidades l 7 J 41.18 
2.- Do::trlno Cotollco CristlMO 10 33.33 l.l Coetd:nodcres (1} 

3.- Slnodo Dioccsono 3 10 1.2 ~c-;\ÓO(.les u cuo!idodcs 00 lcS ni>~. 
4.-1al0s10 6 20 1 3 HGtc:ia de CEBs 00 <.oolko V Seo ri.-..-.."""""' 

41 Elcuéhoc~d~lo!q~sia (4) 1.40\Y..tórutosu oarosucroboo. 

4 2 HrStoria 00 la IQlesiav AL (2) 2. • Problemas Scxlo!es l 7_[ 41.18 
S.· lol::os {SU mn<>.J en la lq!csla) 2 667 21 Lo/V\..1jer 

6.· Fomi!iO 2 667 2. 2 Pepe! de Gru:os scx:1oi...s en el m..rdo. 
6 1 Mo.:rifro'iio 2.3 D~crimll"lOCión de Indino:>~ 

6 2 N\odl'es u f.klrfo coroo e <!ll'.p:o 2 4 Moro1ro:bs 
7.· Fcstividodes ficll !osos 6 20 2 S Adc!c5ecn::cs u.Jóvenes 

7.1 Adv\cn.'.o 2.6 A!coholSmo u D,,...-vv11Cci6n 
7.2 LoCo.~icr10 3.· Familia 3 \7.65 
7.3 Mhco~s de Cenizo 3.1 l.cp:¡r~JO 

7.4 Scm:YioScri::o 3.2 losh10S 

TOTAL DE TEMAS AEUGIOSOS 30 100 TOTAL DE TE!MS NO AE.llGIOSOS f 171 100 

TOTAL DE TEMAS PRINCIPALES 47 

TEMAS PAlNCLPALES {% f % 

TOTAL DE TEMAS Pf\INCIPALES 47 100 
TENRS RELIGIOSOS 30 63.83 
Tfhl\RS NO RELIGIOSOS 17 3617 
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TABLR 2b: TEMA SECUNDARIO 

! TEMA SECUNDARIO -J 

P.ELIG105oS f - % NO RELIGIOSOS f % 

lt'.~~~~~~~~~===t=l1=k7~.1~4:::j 1.·Realidodesdoocros !ses: lodcsh l 10 
f;;7i::2="''=~;::,;;=::;-m---+---'''--t-"3"'S . .,_71'-I ~:: ~m::oc~ ~= ~~~s P. &o ~ ! : 

4.- Actividades ReliQiosas de CEffs 
4. 1 ActMdodcs de~ Santa 

4. la ()rQcrl¡zacai de octrvidcxks (4) 
4. l b &pcncnc:'IOS 00 5':mara Sarro( 1 )_ 

4.2 M~ de CEB's (2) 

TOTAL DE TEMAS RELIGIOSOS 
TOTAL DE TEMAS SECUNDARIOS 

TeAAS SECUNDARIOS 

TOTAL DE TEMAS SECUNDARIOS 
TENAS RELIGIOSOS (%) 

TEMAS NO AEUGIOSOS l%l 

14 
24 

f 

24 
14 
10 

32 CrisisOOCEBs 
7.14 3.3 Equipos ooro raci.:or tcmos 
so 3 4 Ore¡ornzoo6n rcunt6n 00 Coord:nadoros 

3.5 Evaluoc.i6ncs. 
3 So Coordinado'os 
3 SbTcr.xr.uEQ'J•IXl'Sp::rapropcrorlos 
3.Sc Asesores v Acornooi'lentcS 

3.6 P:-oblelT'05 00 Coordinadores 

3.7 Talleris-{EIC<cioncs u sCIOOidod) 

100 TOTAL DE TEMAS NO RELIGIOSO 10 100 

% 

100 
56.33 
41 67 
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TABLA 3, PROBLEMAS TRATADOS 

PROBLEMAS TRATADOS 
1 A ntvol lnte.rno: OrQcntzoción irterno u octtvidodes d0 CEB"s 

1 - los Temas (ternos princJi:x;iles) 

1.1 Eou~ DOiO-iiCWor Tcmoo:. (3l 
l 2~10S1,1ck<iSionesp:irotemos (7) 
13Evuali..o::16ndcTCI005{1) 

2 -Proouesto de Tollems 
3. - Coord1nodoras 
Pr,zp;Jtoción 00 l"'UC\/05 coordlf"Odoro!; (2) 
ProClcmo5 de Coordtnodc:rc:; paro !;CQU1r en CEB-; (6) 

Evolucxón ccordin:xx::rcs (l) 

Al,r..cr(io 00 vr:slClS coordinadores o la l'CLl'"\tón (1 

f'.<>'O"CX:imrcnto de loQros como ccordinodo-c:;(2) 
4. Cotl'U"lidades 

Creer r"UCV!'}!; Corn...rudoO .... ~ 
Oroonl.!Ol:ión da la; l"Cl.X'llO"CS 

úr:;iSdeCEB"s 
ProblCl"T'05 cn la CEB JcsU'i es m1 Postor (2) 

S.· A$0-:.aCS y Acornpofiontes 
Ascsorb Dominícos(Folto opa.o y ~io) 
Evoli..o::i6n de ~:;eres v cx:omoc:io"te.s 

6.- Actrvidodc::;. Económkos ooro Retiro 
7.-Mi!.odo(Effs··--

Folta OOOJO del S<Xerdol:~ de lo _Pom;quia 
Qro¡y¡izoci6nóc lo MGO 

l.- Lo Diócesis 
2.- lo Reolorol 00 CEB"s 

Uo POrticlooc:tOn 00 CEffs 1 
Wc:tmación do lo Aco1onal 1. 1 
CU0".:.tkn:Yo de lo Roooiol l 
Erpe.1~1:1.-:. 001 encvcrco ReQiOno1 1 

3.· la Ponoauia (la oastorol 
~iOn de k.i Pooo::'.).uo 
lrhrrmciOn iu'il:o do la oostorol 
C010t:ra:~s S0rn:i.na Sorto 

TOTAL DE PROBLEMAS A NIVEL INTERNO 
TOTAL DE POOBLEMAS TRATADOS 

% 111 A nlv01 Ext0010: Roo1idod fuero de CEffs 

11 l 23.Ql J1.-ComblOonivelP01"'"....ono1 
2.- fom1ho 

Cambovopo,,.oo laftmilio (5) 

CnsrsfomillCI' (1) 
217 1 Problc:n::1".iCl'\Clmab"imoriio (4) 

1 !? 1 20 1 ProbT~ do los h•JOS (3) 
Problema::. 001 rol de l:l rnurer (1) 

3. - Prob!cmos sociales 

SCXJs ora:. de oe-esiOn (2) 
Qp.-;soi de lnd~: W\cn:l"c'.; (3 

Problemas CCO"IÓITIICO'.> V nivel de vida (1 
11 1 De:;cmok:o (!) 

Ar=.lom1~0 tJ Cc:it""Gumi$lro (2) 
4.- Problemas en la colorno 

Problema con p-op~ de tCfTMOS 

S.- Probl~ de la lqlesio 

7 16.· Aoouo o ooos Pa'"Anas 
flD01J00l~1loOOOl"ICiono5 

Pcr-"...onos noccsttcdas de CEBs voo b colcniO 

Aoc::yoolndÍC('..l"IC'S 
7.- Vanos: WormcxiOn 00 visitantes 

(ondldol:O PM:1clo Ecoloqr5t0 

Prni "'".to de [)fe$. O la CQTU'"lidad 

2.17 
1087 

5 I ID 87 

46 1 100 ITOTALPPDBleMASANIVHEXTERNO 
66 

"' 
s l 11.Q() 

14 l 33.33 

Q 121.43 

236 

14.2Q 
11.QO 

4 76 

42 1 100 
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TA8lfl 4o: ACTUARES DE LOS TEMAS 

ACTUARES DE 1 EMAS REUGK:5sos ' % ACTUARES DE TEMAS NO RELJOOSOs f ... 
1.- Re.clones nnm Ternos sobre CEB's: 2 13.33 1.-Acclooes nnrn Terocr;. sobre CEB's: l 121 63.10 
Unión con lo.......,,..,..,• io. Ptooocstcs oorn rW'!iOnes ele CEB"s {4} 
Aslstir al Cuso de Bibho V.sito cr.tra CE8"s mm conccetSC (2) 

2.- ActlOnes nr..m Temas del Slnodo: 2 13.33 Pre...,,.,,.,.,= COOIO cOO'd~s(S) 

ln.'t:tmorse~clS'txXlo NucvcsCEB"s 
To\lc.r tvV'r'I reflexión do doc~ c<.\csialcs 2.-AcciOMS romo SOO'sollos: J _2_1_1o"s~ 
3.- Acciones Temes de Dcxtrtno Cristiano 3 2000 Hocct Folleto informativo sobro SOO"s ol\o5 
3.1.·Rein::IOODioscnlosoi:iOI: 1 1rformcrsc s.obc le cor'IQUisto 

AsiStir O Codcrl':llCioS Ó0 lo s1ti..oci6n de 3.- AcCÍOl'lCS poro lemas sot;(0 Fom1lia -121fo:53 
lotinoomúko (.k:trodo de A•• ........ ) Encucnsto sobr3 .orobierrcs en mctrimorlio. 

3.2. lalesio el sctVic:iO del R.-:irlo: Tell.;:: s.obm Problemas en !o fomiho 
Probletnas 00 orooicrjod de terrenos: 2) 4.- Acc!Oncs Temo Ak:oholis.roo u ice.Ión 1 3 -, ·1s:?9 
~cortO'llcoc:lón· !rformor sot:rc centros de oronción. 
Nartho al Zcxo!o Oriet'.tOción o ni:-~ con el probterro 

4.- Acciones TMIClS de fostividodes ReliQlosos: B 53.33 fi:~'C:0_;r en lo fommo 
4.1 Advie'to (3) 

4.2 """"""'""' (3) 
4.3 (l.O"CSm:J~ll 
4.4Scm::v'10Sonto ~12 

Ión de los octlvidodes 

1TOTAL DE ACTUARES PAAA TEMAS AEUGIOSOS lS 100 TOTAL ACTlJfülE~ DE TEMAS NO AE_UGIOSO~ 10 100 
TOTAL DE ACTUARES DE TEMAS 34 

ACTUARES DE LOS TEMAS f % 

TOTAL DE ACTUARES DE TEMAS 34 100 
TOTAL DE ACTUAAES ffiAA T6Wl5 AEUGIOSOS lS 44.12 
TOTAL DE ACTUfiAES ffiAA TEMAS NO AEUGIOSOS lQ SS.88 
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TABl!l 4b, ACTUARES FUERA DEL TEMA PRINCIPAL 

-AcfüARES fl.IERA DEL TEMA A Nl\IEL INTERNO 
A. ACTuARES POR REALIZAA NO RELIGIOSAS 
1.· Acdones para las CEB's: 
V1S1tooocrcsCEB"s(3) 
lnvitor mós homtns t.J ......,...,,..., 

Involucrar o lo fanillO en ces s 
úcor nuevas CEB"s {2) 

A'omovcrolosCEB"s 
2.· Acclóoes íXJfO coordinodofeo;: 
AOCllXl o ccxird1nodoro (3; 

D1rcctono de coorthnodoros 

Pícocicx:.&. ele ccordinodcccs en tal~es IJ M$05 

I R-Yi.n CCOt"Ó7'11CO ocro----0S;$tcri:CSOJEnc:---:-ci0ACQionol 

~Jucvcsco.:ird~ 

3.- Evob • .IOC.ionc-5: 

3.1 Evol...xión de cocrdinadortS (2) 
Coit:csta" ~!01010 de 1"1CCC$ldo0...--s coord1fl0.'.klrcs. 

B<:t1ro 00 cvahJOCl6n de coo-dll'lCXlorcs 
3.2 Evo1..o:.16n del trob::.]O (l l) 
Oroonizocl6n del Rcttro (6) 

Acti'ldodcs &onómieas ()::f"O el f\ct~o (5) 

3.3 Evolucxi6n de Asc~CS 1,1 OC:ompci\ontcS (2) 

r-& P'"~ic V OCOO'OCl\cinicnto en CES"s 
VISitcoCEB"s 

4.- Prepomr:lón de Tcmos: 
CornislOn cao determina:' ob:ctivos. 
5.· Bolct!n de j6vc.ne.s de CES"s 
6.- Convivenckls 

Ocsooo'ido al asesa 
COCl\/ivcrx::ic de los CEB"s (2 

7.- Talleres: 
ElccciOncs 

[ Proa.e~ de CU'"...0 dz. Scn.olidod 
(U"'"..o de fl,c]Q(l~5 H!.monos 
At~Oos pero el ta•~ Proble.mt:s en lo Fom1lo0 

% -IAtruARES FUEAA DEL TEMA A Nl\IEL EXTERNO 
A-. ACTUAREsPOAREAuiAA No f\ELIGK5SRS 

B l 12.QOll.-Solidaridodconoaos~: 
0cSj:)CllSOS (3) 

A.DO\.IO o mcYtt'o de Can,oco;inos: Alimento 
~olos1lodeonc:i0nos 

7 111.29 

15124.lQ 

1.61 

1.61 
484 

4 1 645 

" 
100 
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TABLA 4b: ACTUARES FUERA DEL TEMA PRINCIPAL 

ACTUARES FUERA DEl TEMA A NM:LINTEAN6 

8. ACTUARES POR REAUZAR RELIGIOSAS 
1.- Acciones poro los CEffs: 
Rosales ooro nvitcr o QCl't0 o CES's 
2.- Miso 00 CES's 
MtsadoCEB"s (6) 

Acuerdos OOfO lo Mise 00 CEB"s es 
3.- ConviV0ncios 
PosOOo 00 coordi/"Odorcs. 

Pre-oosOOo 00 las CEB"s 
4.- Acciones lo Postoml: 
lriormc sobra octMóoclcs de CEB"s 

, """i<lpoción oo CEe·s Cl1 1a oorroc:u1a 
lnvolu:rorse mós C11 la pcrroouio. 

Diólogo can <;«l'.'Idores auc na ~IOf'I 

Pedir qoo asiqncn el osco;ar paro CES"s 
1 F'r=cYar OCtividodcS de 5em.:ina 5crLo 
S.- Curso do Biblia (acverda poro hororios) 

TOTAL DE AcnJARES FUERA DEL TEM.A AL INTERIOR 

TOTAL DE ACTUARES NO RELIGIOSAS 
TOTAL DE ACTUARES RELIGIOSAS 

TOTAL DE ACTUARES FUERA DEL TE/AA 

% IACTUAi\6-fUEAA DEl TEMA A NrJEl EXTERNO 

1.61 

11117.74 

2 1 3.23 

6 1 9.68 

3 1 4.84 

62 I 100 ITOTAL DE ACTNIDADES FUERA DEL TEN.A ALEXTEAiOA 

391 62.QO ITOTAL DE RCTMDADES NO RELIGIOSAS 
23 I 37.10 !TOTAL DE ACTMDAOES AEUGKJSAS 

67 

% 

671 100 
ii2lQ254 
s 1 7.46 

% 

100 

100 
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AVISOS REFERENTES A NIVEL INTERNO 
fl. RVISOS RaMDRDfS R€UGIOSRS 
J •• Avisos de lo Oióc:eslS 
2.·Av1Sod01o Pa:.corcl: 

2.1 Acuno'.><> de kJ Posttrol (2) 
2.2 Conferencio 
2.3 Celct:nx~s v Festividades Rel.Q!osos 
Celcl::mclónde lo l.Jio (2 

Poner noclrniel'l..'O 
Festeio o Vmen de GuodolU00 
CO"fumcciones en la Porroouio 
Miércoles de Ceniza 
Prcooroc:m oo Scm:ino Santo 
2.4 Miso de Domin:cos 
3.- AvisOS de lo Aoo.iono1: 
fo/lis.o 00M!l"'" ... or10 rnuette de tv'lcnck.z Rrcco 

8 RV/505 0€ RCTMDROfS NO RfllGIOSRS 
l.--Avisos oo b'R001onar: 
1.1 EncUC/"\tr0$ v Rctir~ (7) 
Ercuettro 00 lo fle.Qión fko'ooolitO"lO {3) 

Encuemo NocO'lol 00 CEB s 
Encucroo de J6vv;;:s 
~odeN'.ui~cs 
Retiro p-e-E~ Nocional 
1.2 TollerdelcSPX!odeFom'IOClón 
J.3sOieti.'leSdcloP.cQIOl"ICJ 
l.4Jl.KltOd0-iO"'ACOiOl"'.O! 

TOTAL DE AVISOS A NIVEL INTERNO 
A. TOTAL DE AV.sos AEUG!OSOS 
8. TOTAL DE AVISOS NO REUGIOSOS 

TOTAL DE AVISOS 

TABLA 4c: AVISOS 

fT--%1A\i1SOS REFERENTES A NIVEL EXTERNO ,-,----,.--, 
n-:-iFliSos RCTMDRl.JéS REUGIOSR5 

12 00 i 1 .• Avisos de otros movimlel'lto'i scx:lales: 3 1 33.33 
11 1 44 00 1 Mrso &.:: Soficlcridod con Hokt! 

To!\cr de Oroc:!Ó<l en CODIC 
EílcLJell!rO (onJUCOI 

B. RV/505 0€ RUMDRD€5 NO RfUGIOSRS 
1.-AviSos de otros movimientos sociales: 4 1 44.44 
En::ucr.:ro ind~ en G...oc:irarnclo 
Nacre. 00 lo Poz. 
Plótim: d-=. So:idcl!dod con Ho•tl 
Pc:co;.:-ociót'l COI"\ comccs1ncs 12 00 Ocn.t:ro 
2.· Aviso de W.itontcs 2 1 22.22 

4 00 I Ccnckíc:o ro pcrtido ccokxlísto 
Dc::tor;:-;sofrecC11SCNici0s 

10 1 4000 

525 I 100 I TOTAL DE AVISOS A NIVEL EXTERNO- 100 
15 l 00.00 JA. TOTAL DE AVlSOS AEUGKJSOS ll.ll 
10 1 40 00 IS TOTAL DE AVISOS NO AEUGKJs6S 6667 

34 
AVISOS F 1 % 
TOTA;. DE AVISOS 34 1 100 -, 
TOTAL C'E AVISOS A N.'VEL INTERNO 1 25 1 73.53 I 
TOTAL 0€ FMSOS A NMol EXTERNO Q 1 26.47 
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TABlfl 5, ACTNIDADES REALIZADAS 

ACTMOAOES REALIZADAS Al INTERIOR 

R. RCTMDRDES RWGJOSRS fffRUZRDRS 
I .• ActMdod0s con la Pastoral (porto9uio) 
1.l .11..rtoOOPcstoral (2) 
1.2 Fcstiv:doc:ks P.ehq!osa5 {3) 
Activ~ de Scrrono Santo 
Vo Ú\T.;iS de 5cmona 5onro 
Ccrem::incs de Somana ~'"Ita 

M!Crc. de Ccn;:o· 
Hcoatticón ~ Ccntzo t,1 &'lcr1én 

2.- Misa de CEffs 
EvoluccÓ'I de Mr:.a de CEB s (3) 

3.- Talleres 
Tollcr Rcflcx!Ófl de Documentos. Eck:~.oic:; 
Toller de 81bl10 

R<:TMDRD€5 flfRlfZRDRS NO RflJGIOSRS 
l.· Ternas 

EvoluoclÓt"I de Equi~ pero pr.wcn:r tc:no'.; 

Evo1uooón de TCttlCX> 
2.· Visita o otros CEB's (3) 

3.- Talleres o Cursos 
Toller de Rckx1~s Humo:'ICS 

f -Í 3fAdM6ADE5 REAUlADAS Al EXTERIOR 
1. - RaNkiodos c:tJ c:\i?Ol.C o otros 

5 l 26.3 !Ayuda y viS1ta o aoc:ionos 

AlJl..do o ca:TlOCSlflOS 

15.8 

10.S 

10.S 

158 
520 

4.- Actividades do la Rc.Qional 1 3 l 15 8 
Enrucncro u AcJ::ro de Rcqión '1/ctfOPOlito."l0[2) 

CucstionariO 00 lo ReQico::i1 

TOTAL DE ACTMDADES REALIZADAS Al INTERIOR l 00 ACTMDADES REALIZADAS Al Nr./El EXTERIOR 
TOTAL DE ACTMDADES REALIZADAS AEUG~OSAS 52 6 TOTAL DE RCTMDA'.:>ES REALIZADAS RELIGIOSAS 
TOTAL DE ACTMDRDES REALIZADAS NO REUGS. o 47.4 TOTAL DE ACTMDFDES REALIZADAS NO AEUGS 

TOTAL DE ACTMDADES REALIZADAS 

ACTIVIDADES REAUZADAS 

lOTAL DE ACTNIDADES REALIZADAS 
TOTAL DE ACTl\/iDADES AEAUZADAS Al INTERIOR 
ACTMDA)ES R0iUZ9DAS AL NVEL EXTERIOR 

2 
o 
2 

f 

21 

" 100 

100 
o 

100 

" 
100 

19 Q0.48 
2 9.524 
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TABLA 6: PARTICIPACIONES PRINCIPALES (ESTILOS DE PARTICIPACIÓN) 

Reunión PARTKIPANTES DIRECTIVO NO DIRECTIVO 

1 Coordinador de CEB's 1 
Asesor Dominico 1 

2 
3 Coordinador de CEB's 1 

Vrsltonte lalco 1 
Asesor Dominico 1 

4 
5 
6 C00<dinador de CEB's 1 1 

Acompol\onte(s) laico (s) 1 
7 AcompaFK:inte(s) Laico {s) 1 

A5esor Dominico 1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 Aelioiosa Cs) 1 

Acompoñante(s) laico (s) 1 
14 
15 
16 Acomnnnnnte(s) Laico (s) 2 

Asesor Dominico 1 
17 
18 Visitante talco 1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 Asesor Dominico 1 
26 Asesor Dominico 1 
27 Asesor Dominico 1 
28 Asesor Dominico 1 

Acompanante(s) Laico (s) 1 
29 
30 
31 
32 Acompoñonte(s) laico (s) 1 
33 Asesor Dominico 1 
34 Asesor Dominico 1 
35 Asesor Dominico 1 
36 Coordinador de CEB's 1 

Asesor Dominico 1 
Acompol\onte(s) loko (s) 1 

37 
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TABLA 6: PARTICIPACIONES PRINCIPALES (ESTILOS DE PARTICIPACIÓN) 

Reunión PARTICIPANTES DIRECTIVO NO DIRECTIVO 

38 Ac~nre(s) laico (s) 2 
Asesor Dcmlnlco l l 
Coordinador de CEB's l 

39 
40 
41 
42 
43 Asesor Domlnko 2 

Relialoso {s) l 
Acampañante{s) Laico {s) 3 

44 
45 
46 
47 
48 Asesor Dominico l 

Acompol\ante{s) Laico {s) l 
49 
50 Visitante Soc:e.rdote l 
51 Asesor Dominico l 

Acompañantc{s) Laico (s) l 
52 Coordinador de CEB's l 

Asesor Dominico l 
Acomparonte(s) Laico (s) l 

53 Asesor Dornlnlco 2 l 
Acrvnr.Nlnnte{sl Laico (S) 2 
V1Slt0nte Sacerdote l 

54 Asesor Dominico l l 
Acompañcinte{s) Laico {s) l 

TOTAL 18 38 
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GOll ... Df W GmlftlllU 8 W COMillMHS DI UH 

(NTBfl//CjTR C7'll/P8/. 

OBJETIVO: 
Se realizó la entrevista grv

0

pal a cada CES de Copilco v Santo Domingo. con el fin de conocer 
los efectos de la Comunidad tonto a nivel interno como a nivel externo. Esto es, cómo influye 
en los problemas que tienen como Comunidad de Base v los actuares que se realizan poro 
afrontarlos. osf como de la influencia que puede tener la CEB hacia fuera de ésta, que 
actuares tiene con personas ajenas a la CEB. 

1 FICHA DE IDENTIFICACIÓN-ANTECEDENTES 
Comunidad 
No. de integrantes 
Lugar donde se reunen 
Antecedentes 

l. A NIVEL INTERNO DE LA CEB 
Efectos de la CEB para la sr mismo 

1.Temas principales útiles 
2. Problemas en lo CEB 
3. Qué actuares 
4. Dificultades para actuar 

11. A NIVEL EXTERNO DE LR CEB 
Efectos de la CEB fuero de ésto. 

1. En qué problemas ha ayudado lo CEB o otras personas. 
2. Actuares 
3. Dificultades para actuar 

i!...EJIBf1//>TF1 INOMDllBL:. 
OBJETIVO: 

Se hizo la entrevista individual a 3 6 4 miembros de cada CEB. con la finalidad de conocer 
cu61es son los efectos de la CES en su vida cotidiana, que es la que la CES le ofrece \1 de 
que manera Influye a nivel personal; asf como concecer la percepción que tiene de la CEB a 
la que pertenece 

l. FICHA DE IDENTIFICACIÓN-ANTECEDENTES 
Datos personales 
Tiempo en lo CEB 

1.A NIVEL PERSONAL 
Efectos de lo CEB o nivel oorsonol. 

la. Temas princlpales que le han sida útiles. 
lb. En qué problemas le he ayudado lo CEB. 
le. Qué actuares ha tenido la CES para ayudarle. 
Id. Qué resultados ha tenido dicho ayuda. 

11.A NIVEL INTERNO DE LA CEB 
Efectos de lo CEB poro lo si miSITlO 

lle.Qué es poro ella lo CEB: 
llb. Su percepción de lo CEB: 

169 



t.UEVISTII 8 
co•••HDU tcLUIRLU Dt aut (CU'S) 

Comunidad ____ Coordinador___ No de integrantes __ _ 
lugar o zona en donde se encuentro---------------

Antecedentes de lo comunidad: 
• ¿ Cuónto tiempo tiene su comunidad?__ Años. 6 __ Meses 
• ¿ Cu6ntas personas han llegado a estar en lo Comunidad ? 

Mayor número de personas __ ; 
Menor número de personas __ . 

• ¿ Cuóntos coordinadores ha tenido su Comunidad ? __ 

l. NIVEL INTERNO DE LA CEB 
1 . ¿ Los te.mas han servido para la Comunidad? 

Sr_• No_º 

• Si contestó Sf, ¿qué ternos son los que han servido, comenzando por el mós importante 
para usted? 

1- 2- 3-______ _ 
•• Si contestó No. ¿Porqué no han servido? _____________ _ 

2. ¿Qué problemas han tenido en la Comunidad? 

3. ¿Que AOUARES se ha propuesto lo Comunidad paro solucionar dichos problemas? 

4. ¿Qué dificultades han tenido poro reahmr los actuares que se propusieron? 

11. A NIVEL EXTERNO DE LA CES 
1. ¿ En qué problemas ha ayudado la CES a otras personas? 

2. ¿Qué Actuares se han prepuesto paoa ayudar a otras personar en dlchoa problemas? 

3. ¿Qué dificultades han tenido paro realizar los actuares? 
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llllllftlS'lll• 
COM•HMS ffLGllKll M UH (C•'I) 

EDAD ______ OCUPACIÓN, ____________ _ 

~EN LA CEB ESCOLARIDAD ____________ _ 

l. NIVEL PERSONAL 
1 . ¿ los temas fe han servido para su vida cotidiana? 

St • No •• 
• St conte;ó Sr. ¿qu-;temas son los que le han servido, comenzando por el mó.s Importante 
porausted? 

1- 2- 3-______ _ 

•• SI contestó No. ¿Porqué no le han servido?-------------

2. ¿En que problemas V necesidades personales le ha avudado Jo Comunidad? 

3. ¿Que ACTUARES se ha propuesto la Comunidad poro ayudarle en dichos problemas? 

4. ¿Cómo fue el resultado de lo ayudo que lo Comunidad le di6? 

11.A NIVEL INTERNO DE LA CEB 

1. ¿Qué critico puede hacerlle a su Comunidad; qué le gusta v que no le gusta de su Comunidad? 

2. ¿Córoo \te usted o su Comunidad, a su coordinador, a las personas que lo integran; v o lo 
relación que tienen entre ustedes? 

3. ¿ Qu~ sugerencias propone o lo Comunidad ? 
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amaos DE EVAWACIÓll 

" 
ESTRATEGIAS DEL fSICÓLOGO SOCIAL 



Bff/800€/ 15 16VIZDEMABZODE199/· enJJgua lálltl (/lrnemmero Edo deMárico) 

O 08J€T/VOS: . 
Que los coordinadores recuerden su historia, que pueda motivar y orientar su trabajo. 

O PRRTICIPRNTéS: 
9 coordinadores de CEB's 
4 dominicos (3 estudiantes y 1 sacerdote) 
2 acompañantes laicos 

O CONT€XTO €N QU€ 5€ DR: 

El retiro se lle"" o cabo por iniciativo del asesore dominico (estudiantes dominico. Fr. 

Carlos Pisfil) quien pensó en lo actividad como una ayudo o los entonces 12 coordinadores 

de CEB's. A principios de ese o~6 estaban asignados o los CEB's Fr. Carlos Pisfil y Fr. Pablo 

Miguel (quien ero estudiante dominico hacia poco tiempo, estuvo con los CEB's de lo col. 

Guerrero). Oe vez en cuando apoyaba Fr. Ariel quien solió de los CEB's y estaba Ingresando 

o la orden. Y apoyó Fr. Pablo Romo quien tenlo poco tiempo de haberse ordenado, regresó 

a México después de irse a Suiza en los momentos en que trabajaba con estas CEB's. 

Carlos Pisfil se irle un mes después. y se quedarle Fr. Pablo Miguel, el cual no pudo 

estor con las CEB's de una manera constante ya que en Julio y Agosto de ese afio two su 

periodo de vocaciones y estwo siempre limitado por ser estudiante. Fr. Pablo Romo hablo 

estado con los CEB's entre 1986 o 1988 oproximódomente. cuando ero estudiante y poro 

estos fechas. tenlo pooco tiempo de haber regresado de Suizo. de haberse ordenado 

sacerdote y se irle en poco tiempo a Chiapas en donde actualemente trabaja en la Diócesis 

de Son Cristobol de los Cosos; ocompoM o los CEB's o este retiro apoyando con olgunod 

plóticos. 

Ero principios de 1991. en donde los CEB's hablan vivido desde finales de 1989 y 

principios de 1990 hasta el momento. un periodo de descontrol y desónlmo (como se ha 

explicado en el capitulo de los CEB's de Copilco y Sto. Domingo). Se hablan deshecho \/Orios 

comunidades. hablo sucedido un o ruptura con los CEB's de jóvenes y muchos de los 

proyectos yo no estaban ( Lo Cooperativo. El boletln Aecorrecominos. el Espacio Politice. el 

proyecto de promotores de los CEB's,etc). Hablo 12 CEB's de adultos. 3 de éstos no muy 

estables y lo CEB de jóvenes tenlo pocos integrantes. 
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O D€SRRROllO Dél R€TIRO 

los asesores Dominicos planearon el retiro. organizaron el horario v los contenido lJ 

pidieron o un jóven exmiembro de uno CEB de jóvenes 1¡ a 2 ocompanantes loicos que les 

ovudoron. El retiro se organizó en tres momentos,· el VER: en donde se reRexionó sobre la 

vocación personal de cada coordinador. y lo vocación de lo comunidad en donde se recordó 

todo el 'caminar' o la historia de las CEB's hasta entonces. Después continuó can el PENSAR. 

en dodne se tomaran algunas textos blblicas sabre el caminar del pueblo hebreo en donde 

se comparan las circunstancias y los actitudes de ésto con los de las CEB's, sobre Jesús 

hmobre libre y liberador y sobre el misterio Pascual en que se remarcó el pasa de la muerte a 

la vida. Posteriormente se relacionó el VER con el PENSAR paro obtener perspectivas para el 

ACTUAR (propuestas de acciones) 

A lo largo del retiro. se comenzó a obseivar que el trabajo habla decalda can la ida 

de los freiles en 1989. y que habla problemas para que las frailes que actualmente se 

encontraban, asesoraron o las CEB's. Los coordinadores manifestaban que no se sentran 

capaces para realizar el trabaja solos porque les faltaba preparación. Los acomponantes 

laicos (estudiantes de psicologla) hicieron la critica sabre lo dependencia del trabajo de los 

coordinadores y por lo tanto de las CEB's, de la asesarla de los dominicos. 

O R€5ULTRDOS Y RETOS (RCTURR) 

Se planteóp la situación de los CEB's en los siguientes puntos: 

t/ Poterna\ismo de los asesores con los coordinadores. v de éstos con sus comunidades. 

r/ Dependencia del trebejo de coordinadores con asesores. y del trabajo de las CEB's 

de su coordinador. 

r/ Habla Cansancio 

r/ Insensibilidad, se cayó en la rutina 

ti Faltaba visiteo de Comunidades, apoyo entre coordinadores 1,1 participación en 

Eucaristla (Misa de CEB's) 
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Se propusieron los siguientes Retos: 

,.. Para la situación de dependencia: 

o) Formación de nuevos coordinadores. (se haría por el equipo de coordinadores y 

asesores) 

b) Fomentar la realización de los Morrales (femas Principales) sin el asesor: ya se 

realizaban antes, ~n la reunión de coordinadores se habla propuesto realizar 

los morrales: entre los asesores y coordinadores junto con los nuevos 

coordinadores que fueran saliendo paro que también aprendieran a 

realizarlos. 

,.. Para el Paternolismo: Definir el papel del asesor. 

Q Paro acciones de Solidaridad. Con la relación con la Aegional: Solidarizarnos con los otros 

grupos para el trabajo de comunidades. 

,.. Necesidades de la propia comunidad: análisis de la colonia. necesidades de gente muy 

necesitada y ver como ayudarles. y poder canalizar la ayuda a lugares en donde den los 

servicios requeridos. 

,.. éucarlstfa (Misa de CEB's): Que sea una expresión de las comunidades. como una 

cuestión voluntaria y no obligatoria .. Ensayar los cantos para la fecho de lo miso. 

O éSTRRTéGIRS Dél PSICÓLOGO SOC/Rl 

Princlpalemnte en este Refüo de Evaluación, el psicólogo social ayudó ol 

reconocimiento de lo que estaba sucediendo, de la problemótica de dependencia. Se 

habló tonto con alguno de los íriles dominicos y se mencionó en el momento de lo 

situación de las CEB's. 

El apoyo que se le pidió por el asesor dominico fue en cuando a lo realización de 

técnicas grupales de que sirvieran de introducción a las temas. 

Para el psicólogo social. este retiro fue de la~ primeras actividades en las que 

acompaf'anba o las CEB's, ya que habfa comenzado a visitar las reuniones de 

coordinadores a principios de ese ario. Este retiro ayudó a conocer v ubicar al psicóloga 

social en la realidad en la que se encontraban las CEB's. y a comenzar un apoyo para 

que realmente se siguieran los retos que se determinaron. 
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RETIRO DE &fllUBCIÓN Y PIBNEflC/ÓN Dfl 9'í 94 Y 95 DE omJBBE DE 1999 eaJ3gua 
lñlh) (Brnecameca €do dq Mérlca1 

O OBJ€TIV05' 

Objetivos Genero/es: 

Evaluar y programar el trabajo realizado y a realizar en el próximo semestre. 

1.- Evaluar: El trabajo rea\izodo por los coordinadores y miembros de las comunidades 

(Correspondiente al periodo de Marzo '91 a Octubre '92) 

2.- Programación del trabajo a realizar el siguente periodo de trabajo. 

Objetivos éspeclficos 

1) Evaluar el compromiso personal de cada uno de los coordinadores. 

2) Evaluar el compromiso de todos los coordinadores con respecto al compromiso 

adquirido en el retiro pasado (Agua Viva, Marzo 1991) 

3) Exposición del trabajo realizado en cada una de las comunidades 

4) Programación del siguiente periodo de trabajo. 

O PRBnGPRNT€5: 
1 O Coordinadoras 
2 asesores laicos 
4 acompaf'lontes laicos 

O CONTéXTO éN QU€ 5€ DR: 

Este retiro de Evaluación y Planeoción se organiza por iniciativa de coordinadores y 

asesores dominicos. por la necesidad de realizar un evaluación y ploneación del trabajo de 

CEB's, y porque estaba la inquietud de poder rescatar que anteriormente se realizaba cada 6 

meses este retiro. 

Pasaron casi dos afias sin haber realizado un retiro para evaluar. y ésta ve.z la 

psicóloga social propuso que el trabajo se realizara par equipos de coordinadoras, apoyado 

por un asesor y un acompañante (que sólo opoyarfan el trabajo. pero no lo dirigirfan). los 

participantes de este retiro. son los descritos en el seguimiento de las re.uniones de 

coordinadores, ya que dicho seguimiento se habla comenzado o realizar de uno manero mós 

ordenada después del retiro de Marzo del '91. 
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Unas reuniones antes del retiro de Evaluación se formaron los siguientes equipos poro 

lo ploneoción del retiro: 

.;; €quipo de Coordinación del Retiro: 1 coordinodoro, 2 jóvenes de CEB's y 1 

ocompononte loico (psicólogo social) .. 

"' €quipo de Rnirnadoros. 2 coordinadoras. 1 jóven de CEB. 2 acompañantes loicas. 

"' Orociórr. 2 coordinadoras, 1 ocampo~onte laico y 1 asesor dominico (A) 

"' Café v Gol/etas. 3 coordinadoras 

g Campana para despertar v mantener orden: 1 coordinadora 

k.> Rdminístrociórr. 1 coordinadora y asesor dominico. 

Se realizaron actividades paro reunir íondos para pagar el retiro como una Kermesse. 

Venta de Ropa y Alimento a las salidas de las misas; se realizaron cooperaciones entre cada 

CES para que su coordinadora pudiera asistir al retiro de Evaluación. 

Como se mencionó en el anólisis de contenido del Diario de Campo, los temas que se 

hablan visto hasta entonces (octubre 1992) hablan surgido de lo propuesto de reolizor los 

temas con algún objetivo. y de la comisión de algunas coordinadoras con el asesor dominico 

(en agosto de 1991 ). que dió como resultado uno listo de alrededor de 60 temas 

(principales). Lo reolizoción de los temas yo se hablo comenzado desde entonces o hocerce 

por equipos de coordinadores apoyados por los asesores y acompa~antes laicos. Habían 1 O 

CEB's y 12 coordinadores, de los cuóles 2 estaban teniendo problemas para continuar. 3 eran 

coordinadoras nuevas, y 2 coordinadoras no tenfan comunidad debido a que, uno de ellos 

estaban dejando a una nueva coordinadora en su CES. y lo otra no habfon logrado formar 

uno CEB. Lo CEB de jóvenes se hablo reducido o 3 muchachos. 

O D€SRRR0ll0 Dél R€T!RO 

El equipo coordinador organizó lo programación del retiro, y se procuró que fueran la 

coordinadora y las jóvenes de CES que estaban en este equipo quienes llevaran los 

momentos del retiro. y lo acompañante loica sólo apoyó a que se realizaran, odemós de 

recoordor los acciones, acontecimientos. etc que fueron necesarios para lo evaluación. Los 

otros equipos se organizaron o parte. los de animación i1evaron juegos y música: los de 

Oración algunos lecturas que el asesor dominico había sugerido y la reflexión que hacían las 

c(lftdinodoros de ese equipo con respecto o éstas. En la Administración, aunque lo 

coordinadora llevó los cuentas. los asesores dominicos se encargaron de buscar y apartar lo 

casa de retiros en donde se llevó a cabo esta actividad. 
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Poro lo evoluoclón de los comunidades cado coordlnodoro llevó preparado su 

exposición de su CEB: Como se llamaba, cuantos personas la integraban, cuanto tiempo tenla, 

que actuares hob!on realizado. 

Para la planeación de temas. se les preguntó a las comunidades sabre cuóles temas 

les interesaban y cuóles eran sus necesidades para planear nuevos temas. 

O RéSULTRDOS V M€TRS" 

Se lograron ver los necesidades de las CEB's que se dividen en: 

1 )Necesidades de Jos Comunidades 

2) Necesidades de las Coordinadoras 

1) Necesidades de las Comunidades: 

kmas: 

"' Familia 

"' Adolescentes v jóvenes 

"' Problemas sociales (Drogadicción, alcoholismo, econom!o, etc. 

"' Sexualidad 

"' El papel que juega la mujer en la sociedad 

"' Sacio-poMticos 

"' Religiosos: Biblia. Oración, vida de santos, sectas v festividades religiosos del o~o 

litúrgico. 

Cilf505 o TaUerec;: 

"' Salud 

" Alimentación 

2) Necesidades de las Coordinadores: 

" Dinómicas paro animar a los grupos 

" Conocimiento del trabajo de otros coordinadores 

ti Convivencia y Eucaristfa 

" Necesidad de formar nuevos coordinadores y nuevas comunidades 

" Temes para la formación de nuevos coordinadores 

"' Estrategias de trabajo 

ti Mayor comunicación 

" Mayor compromiso en el trabajo 

"' Evaluación de temas v actividades 
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Solucionas odacuodos o actividades o roo/izar: 

Poro poder llevar a cabo todo este trabajo de necesidades y compromisos, se dieron 

las siguientes soluciones: 

a) Para dar una mejor solución a los problemas de las comunidades. se logró reunir a un 

e.quipo de asesores, acompañante s y coordinadores para dar soluctón a los 

problemas que aquejan a nuestros comunidades (se refiere al retiro de Evaluación). 

del fruto de lesa reunión solió una calendorización con temas y fechas. de acuerdo a 

las necesidades de nuestros comunidades y coordinadores. 

b) Otra solución es organizar talleres con gente preparada en estos campos de salud. 

alimentación, política. estrategias y dinómica de grupos. etc. 

Con respecto a los talleres. aún no se tiene fecha por realizarlos porque no se 

han definida. 

e) Organizar convivencias para conocerse mós entre los coordinadores v los 

comunidades. 

d) Celebrar la misa de Comunidades el segunda domingo de cada mes, esta seró 

organizada por los integrantes de las Comunidades. 

e) Que la quinta reunión de coordinadores sea para evaluar el trabajo de las cuatro 

reuniones anteriores. 

O 5TRRT€G/RS D€l. PSICÓLOGO SOCIAL · 

En este retiro de Evaluación se planteó como finalidad, el que las coordinadoras 

reconocieron sus porpias capacidades y conocimiento par llevar a cabo sus actividades, en 

este caso su Retiro de Evaluación y P[aneación. Por lo mismo se buscó : 

1) Que los asesores dominicos y acompañantes no tuvieron un papel directivo, sino 

solamente de apoyo al trabajo de las coordinadoras y jóvenes de CEB"s 

2) Orientar en los aspectos bósicos para realizar lo evaluación de los puntos que ellos 

mismas determinaron. 
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3) Ser 'memorta' de retos. actividades planeadas. actividades y eventos realizados, asl 

como de aspectos Importantes durante el período que se estaba evaluando, para lo 

realización de esta evaluación. 

4) Apoyar principalmente al equipo coordinador del retiro. para que aprendiera a realizar 

el evento con sus propias iniciativas, según los objetivos del evento v las necesidades 

del momento de las CEB's; por lo que se apoyó al reconocimiento de éstas. 
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COM€NTRRIOS 

A partir de éste último retiro, se continuó la Intención de que laS coordinadoras 

realizaron sus eventos por sf mismos. por lo que en tos dos últimos retiros que se han tenido 

después de éste (Octubre 1992). los Retiros de Evaluación y Planeoción de Mayo y 

Noviembre de 1993. 

En estos retiros el psicólogo social se ha propuesto apoyar al equipo que se forme 

como coordinador de los Retiros. con el fin de que lo aprendido en retiros anteriores. pueda 

transmitirse al equipo que Je cooresponda coordinar, y que vayan encontrando sus propias 

formas de organizarse para realizar las evaluaciones y la planeación de su trabajo. La 

finalidad y las estrategias, son las mismas mencionadas anteriormente. 

Se pretende que osl como los Re~ros de Evaluación .Y Planeoción, en donde unas 

coordinadoras van aprendiendo y lo que aprendieron se lo transmitan a otras coordinadoras 

para la realización de los Retiros, puedo ser parte del trabajo que se ha realizado para uqe 

las CEB's puedan lograr su autonomfa en su trabajo, de asesores o acompal"iantes que 

puedan en cualquier momento, estar con ellos. 

Esta experiencia de los Rebros de Evaluación y Planeoción estó apoyada por el 

trqbajo de los equipos que se han formado para la realización de los Morrales o Temas 

(prlncipales), en donde las coordinadoras tienen conciente que el trabajo que se realice 

der:)e.nde de ellas, no de los asesores ni de acompaf\antes (de que éstos estén presentes o 

que lo dirijan, sino de que éstos sólo estón paro apoyar). Ademós de éstos dos trabajos, el 

acompañamiento durante las reuniones de coordinadores v actividades de CEB's, han sido 

vitales para lograr un trabajo mós independiente, y en donde se observo la reílexión y el 

aprendizaje que las coordinadoras van teniendo de su propio proceso. 
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