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INTRODUCCIÓN 

Desde que Paulo Freire elaboró y desarrolló una nueva forma de hacer educación 
y propuso un modelo educativo cuyo principal contenido es la participación y la 
concientización del educando, en América Latina se sentaron las bases para la 
conformación de un movimiento educativo que, poco a poco, fue adquiriendo sus 
propias características ideológicas, políticas y pedagógicas. 

Su incidencia ha abarcado básicamente el campo de las luchas y reivindicaciones 
populares y, por ende, se inserta en los movimientos sociales contestatarios o de 
franca oposición al orden y al sistema social imperantes. 

La educación popular ha transcurrido por diversas etapas, caracterizadas, 
principalmente, por una constante redefinición de su estrategia; es decir, de las 
acciones que potencialmente favorezcan y amplien los procesos de 
concientización y de liberación social, esto último considerado como la finalidad · 
hitórica por parte de los educadores populares. 

Aunque la literatura existente es amplia y los estudios dedicados a la educación 
popular abarcan un extenso espectro de temas, podemos afirmar que, si bien 
necesarios, no han tocado uno de los aspectos fundamentales que, a nuestro 
parecer, es la piedra de toque y sustento de este tipo de educación. Nos referimos 
explícitamente al contenido de clase que sustenta la educación popular y, muy en 
particular, su orientación clasista contenida en sus materiales educativos. 

Consideramos que es ahí donde radica, en primer lugar, un vacío de análisis de 
fondo lo cual conlleva a repetir eslogans, lugares comunes y constantes 
reiteraciones de carácter dogmático, que impiden profundizar sobre los alcances 
y, sobre todo, las limitaciones de la educación popular. 
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La gran cantidad de estudios realizados nos presentan dos características: a) 
análisis de carácter metodológico, pedagógico y técnico; b) análisis teóricos y 
filosóficos que podremos considerar como meras antologías de lo que otros han 
expuesto. 

Nos interesa rescatar el contenido teórico de la educación popular que está 
vertido en los materiales educativos que sirven para llevar a cabo la práctica 
educativa. La razón es la siguiente: no podemos seguir una línea de discusión de 
los conceptos fundamentales de la educación popular centrada en los best sellers 
de sus grandes teóricos. Este tipo de material ha sido consumido por un grupo 
selecto de educadores populares. Lo importante es ir más allá de los ~ 
~ y profundizar en el análisis del material que es "consumido" por el 
sujeto de la educación popular. 

Conocer ese material, analizarlo, discutirlo y, por qué no; criticarlo nos permitirá 
bajar de la punta del iceberg y encontrar elementos que, incluso en muchas 
ocasiones, se contradicen con los planteamientos de los grandes teóricos. 

La presente investigación analiza los conceptos de la educación popular · 
plasmados en el material educativo. No queremos con esto soslayar lo· que 
plantean los educadores populares en sus libros de análisis teóricos. Por el 
contrario, serán su mejor referente. 

Una razón se suma al interés de esta investigación: los cambios ocurridos 
actualmente en el mundo, nos obligan a replantear una serie de esquemas que, a 
pesar del hecho histórico más relevante -la caída y descrédito de los regímenes 
socialistas en Europa y Rusia- no pierden su vigencia pero que, además, no es 
posible seguir reproduciendo tal cual si fueran dogmas ~ de este hecho 
histórico. Es decir, que debemos ubicar los procesos de cambio social sin caer en 
el extremo de la aceptación irracional del llamado "fin de las ideologías" sin 
reconocer la vigencia y validez de tales ideologías. 

La educación popular entendida a partir de su naturaleza explicita de clase, 
orientada bajo los supuestos del marxismo, exige una re-escritura de sí misma. 
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Con el análisis del contenido del material educativo, será posible plantear 
alternativas de una puesta en práctica de una educación popular más objetiva, con 
mayores elementos de análisis, de información y de crítica al orden de cosas 
existente. 

Por otra parte, la educación popular, a partir de la década de los sesenta, se ha 
constituido como un elemento de formación ideológica de grupos que, de una u 
otra forma, han participado políticamente oponiéndose a gobiernos y sistemas. 

Cuando Paulo Freire propone su método de la palabra generadora en los círculos 
de alfabetización brasileños, las prácticas educativas con los sectores sociales 
más desprotegidos sufrieron un cambio radical. 

Poco a poco los planteamientos básicos de Freire fueron adquiriendo fuerza de 
verdad ante la situación tan particular del pueblo latinoamericano y las crisis 
políticas en la región. Los movimientos de izquierda se apropian de las directrices 
de esa nueva forma de "educar". Los términos "concientización", "participación" 
y "liberación social", marcan el perfil del acto educativo de una gran cantidad de 
organizaciones que se suman, o establecen alianza, con fuerzas políticas que · 
luchan, desde lo civil hasta lo militar, contra los gobiernos y el sistema 
económico capitalista. 

El discurso de la educación popular se conforma principalmente de la filosofia y 
el pensamiento marxistas lo que la determina desde sus cimientos. 

Los análisis teóricos y la producción literaria son muy ricos y variados.Los 
acuerdos y discrepancias manifiestan y presentan la dinámica y constitución de 
un movimiento latinoamericano de educación popular, no siempre articulado. 

El aporte teórico que hereda al conjunto de las teorías educativas se caracteriza 
por un elemento fundamental, a saber: su opción político-pedagógica de 

naturaleza clasista. 
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Es decir, sus conceptos, categorías y planteamientos metodológicos se articulan 
en tomo a una finalidad: la lucha de clases y la liberación del proletariado y, por 
ende, del ser humano. 

La educación popular incorpora los conceptos marxistas y perfila una práctica 
educativa basada en ellos, que la hacen trascender y distinguirse de otros 
complejos analíticos interesados en los fenómenos educativos. la trascendencia 
radica en no sólo reconocer la función ideologizante -o si se quiere enajenante- de 
la educación bajo los supuestos de la dominación burguesa, sino en recuperar 
dicha critica e incorporarla a la práctica educativa. 

Sus llamados a la concientización y a la participación, son piedra angular de su 
accionar especifico. La teoría desarrollada en favor de tales elementos puede 
considerarse como una de las más amplias escuelas del pensamiento educativo 
contemporáneo. De esta manera, su material educativo -aquél que se emplea en 
las "sesiones de trabajo"- no escapa y no podría sustraerse de ese gran complejo 
teórico de la educación popular. 

Una parte de las investigaciones en la materia se han caracterizado por la · 
recuperación y el análisis de experiencias educativas en diversos campos de 
acción. Uno de los aportes más significativos realizados por los educadores 
populares es el referente a la sistematización. Con ella pretenden evaluar 
cuantitativa y cualitativamente sus experiencias. Importante trabajo realizado por 
ellos; sin embargo no ha habido un estudio -sea de carácter técnico, pedagógico, 
político o teórico y filosófico- que recoja sus conceptos, los redefina, los analice a 
la luz del cambio mundial y de las nuevas realidades socio-políticas. A lo más, se 
ha llegado a discutir sobre cuántas interpretaciones hay sobre el término 
"pueblo", o qué se entiende por sistematización, o por metodologia de la 
educación popular, etc. 

Los materiales educativos se constituyen así, como un reflejo de un gran bagaje 
teórico -muchas veces ambiguo-, que no establece un perfil pedagógico que 
posibilite la discusión, el análisis y la participación con niveles más altos de 
información y entendimiento de los procesos sociales. 
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En suma, el material educativo ha sido descuidado, con la consiguiente 
desatención del proceso de formación y consolidadción de una cultura polftic.a de 
los sujetos que, a decir de los educadores populares, son los destinatarios y los 
creadores de la liberación social. 

También, queremos subrayar la importancia que para nosotros tiene esta 
investigación en tém1inos de redescubrir las potencialidades de la educación 
popular para la conformación de procesos democráticos (*) de participación. Su 
aportación al campo de la lucha por la democracia puede ser trascendental. Tal 
vez, re-escribir la educación popular a través de su material educativo, nos lleve a 
un planteamiento de sus conceptos fundamentales, sin que estos pierdan su 
finalidad histórica. 

De ~sta manera, la presente investigación hace un recorrido, en primer lugar, de 
las aportaciones que han presentado algunas escuelas o pensadores sobre la 
importancia de que juega la educación, sea ya para mantener el orden social 
existente o, por el contrario, como elemento potencializador de su crítica y 
superación. 

Esta aproximación al "fenómeno educativo" da pie para ubicar cómo la educación 
popular, directa o indirectamente, participa de un debate más amplio en el que se 
pone en juego la determinación referente a si la educación puede o no contribuir a 
los procesos de cambio social o, en sentido contrario, a la consolidación del orden 
social. 

(*) Queremos desde este momento señalar que la democracia Ja entendemos, primero, 
como una específica forma de gobierno, en la cual se favorece la participación de la 
sociedad en la toma de decisiones políticas. Para ello, y en segundo término, se requiere 
ejercer el respeto de los derechos civiles y políticos de las personas por parte de la 
autoridad; donde la organización de la gente y la expresión de sus ideas sin menoscabo 
de su libertad y de su vida, son factores indispensables de cualquier sociedad 
democrática. En tercer lugar, el ejercicio del voto ciudadano influye decididamente en la 
consolidación de dos factores importantes: a) la representación por medio de un eficaz 
Poder Legislativo y b) la posibilidad de que el poder ejecutivo cambie de mano 
regularmente. 
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Nos parece importante destacar lo antes dicho, toda vez que los análisis sobre la 
educación popular no ubican su desarrollo -ni histórico, ni filosófico, ni 
pedagógico, etc.- fuera de sus propios marcos. Esto es, no es fácil encontrar 
referencias sobre la educación popular y su participación dentro de grandes 
movimientos educativos y, mucho menos, como elemento de análisis dentro del 
complejo campo de la Sociología de la Educación. 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación se divide en tres partes, cada 
una de las cuales se encuentra desarrollada en capitulo separados. 

Así, el primer capitulo, denominado La educación. Dos concepciones, se 
subdivide, a su vez, en tres partes. En la primera de ellas, se presenta un análisis 
preliminar, y suscinto, sobre la importancia, el papel, !a función -o funciones-, 
objetivos, metas, metodologías, cte., que algunos autores y escuelas de 
pensamiento le han otorgado a la educación. Con ello se establece la diferencia, 
actualmente reconocida, de dos tipos de educación: a) la educación para la 
conservación social y b) la educación para el cambio social. Las dos partes 
restantes están dedicadas al análisis de cada una de ellas. 

El segundo capítulo, referido a La educación popular, inicia con un breve 
repaso de lo expuesto en el capítulo anterior y, muy en especial, de los elementos 
comunes que existen entre los planteamientos de la educación para el cambio 
social y la educación popular. De ahí, partimos para establecer el concepto de la 
educación popular, su metodología, su vinculación con lo político, la importancia 
que le da a la concientización, y el proceso mediante el cual define su contenido 
temático, destacando, principalmente, su orientación de clase. 

El tercer capítulo está dedicado al análisis de los conceptos de la educación 
popular. Para ello es menester explicar dos factores: 

l. Los elementos de análisis -económico, político, ideológico y social- no fueron 
definidos al azar, así como tampoco el orden de su estudio tal cual está 
subdividido el capítulo. Se inicia con la cuestión económica, porque desde ahí la 
educación popular explica el fundamento de los tres elementos restantes. Lo 
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político, lo ideológico y lo social estarán supeditados bajo esta premisa. Incluso, 
el orden se explica de acuerdo al seguimiento presentado en el capítulo; es decir, 
primero entender lo económico, segundo comprender, con base en lo primero, lo 
político; lo cual da pie para explicar el fenómeno ideológico y, por último, Ja 
problemática social. 

Esto no debe interpretarse en el sentido de que la educación popular separe 
automáticamente tales elementos. Por el contrario, tal es su apego a Ja explicación 
totalizadora de Ja realidad, que Je es imposible separar un elemento de otro. Sin 
embargo, sí es clara la determinación y el peso que le da a un elemento sobre los 
otros para explicar la realidad. Es importante, pues, señalar que Ja subdivisión del 
capítulo obedece a esta lógica. 

2. El material analizado no significa, obviamente, la totalidad ni mucho menos Ja 
representatividad del material producido para fines pedagógicos y didácticos. 
Más sin embargo, nos pareció interesante observar que, a pesar de su marcada 
orientación de clase, existían diferencias muy significativas entre Jos documentos 
e, incluso, dentro de un mismo material, en ocasiones no sólo de forma, sino 
también de contenido. Esto lo pudimos corroborar con el estudio correspondiente 
y tales disimilitudes se establecen en el capítulo. 

Por último, en las conclusiones reiteramos la necesidad de replantear los 
esquemas de interpretación de la realidad, basados en el material educativo aquí 
analizado, destacando la importancia de que para que la educación popular se 
desarrolle y potencialice en tomo a procesos de movilización política, y no 
alrededor de la impartición de cursos aislados a "gente aislada", es indispensable 
generar una concepción y una práctica politicas donde se genere una sólida 
cultura política crítica, con miras a democratizar nuestra sociedad. 



1. LA EDUCACIÓN. Dos concepciones. 

Elaborar un concepto único de educación no es tarea fácil. Este ha tenido siempre 
varias significaciones, contenidos, alcances y límites; conforme a los diversos 
puntos de vista e intereses desde donde se ha planteado. 

En la actualidad, el debate sigue siendo amplio, y los puntos de acuerdo y 
desacuerdo consagran lugares comunes, espacios antes no considerados y 
perspectivas de diversa índole y finalidad. 

Cada cuerpo teórico se considera a sí mismo, frente a otros complejos analíticos, 
como el camino de la reflexión y el estudio de los fenómenos educativos. En 
unos importa más un aspecto que en otros, o la crítica se lanza contra la omisión 
de algunos elementos que se consideran importantes, y no son precisados en su 
justa dimensión. 

De todas formas, la discusión es fructífera y provee gran cantidad de elementos y 

aspectos que enriquecen la visión y la perspectiva, tanto en el plano teórico
filosófico como en el práctico. 

Hay, sin embargo, un lugar común en los estudios y el análisis de los fenómenos 
educativos. El conocimiento y la adquisición o transmisón de éste, la conciencia 
o las formas de pensar y visualizar el mundo y las cosas, nos trasladan a uno de 
los planos fundamentales de la educación: el plano de los valores, las ideas, las 
creencias. Este mundo cruza con todas las formas de expresión, de manifestación 
de acritudes y, junto con ellos, se encuentra el espacio en donde se ejerce la 
acción educativa. 

En el fondo, todas las teorías consagran esta especificidad. Las divergencias 
comienzan en el planteamiento de sus fines, los medios, los objetivos, su función, 
su lugar dentro de la sociedad, los agentes educativos y el papel de éstos, las 
técnicas, los instrumentos, su metodología, etc. Incluso, algunas parten en su 
definición resaltando cualquiera de estos elementos. 
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De hecho se reconoce a la educación como un fenómeno estrictamente social y, 
por ende, correspondiente a la actividad humana, y como tal, ajustada a su 
realidad llena de contradicciones y procesos. Al partir de la idea, y de la realidad, 
de que ésta es un hecho social, es preciso manifestar que al estar marcada por el 
"acto humano", no es unilineal y no muestra una sola faceta. De esta manera, 
concebimos a la educación como una actividad con proyecto, definida desde las 
diversas instancias de posición social y de poder, que se entrecruzan, y 
manifiestan una complejidad de procesos que inciden, básicamente, en la 
formación de las conciencias, de las ideas, de las actitudes y formas de econcebir 
al mundo. · 

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, no entraremos a la 
discusión sobre los diferentes tipos de educación que, de cualquier manera, se 
expresan en la sociedad con respecto a la actividad desarrollada; es decir, sobre la 
educación de los adultos, la educación a distancia, la educación para la 
producción, la educación técnica, etc. 

No nos interesa, en este caso, esclarecer dichos aspectos, sino continuar con una · 
discusión que, creemos, debe ahondarse, sobre todo considerando los cambios 
que han sucedido en los últimos catorce años (*) en el mundo Y en México; es 
decir, discutir sobre la naturaleza ideológico-política de la educación sin perder 
de perspectiva la realidad del cambio social, para buscar alternativas que faciliten 
las tareas de promoción y puesta en práctica de una educación concientizadora 
más objetiva. 

Si partimos de que la educación es una actividad humana y, por lo tanto, social, y 
si reconocemos que la realidad social es compleja, no podemos estar en 
desacuerdo que la educación, como parte del ser social, es diferenciada, dispar y 
contradictoria. 

(*) Es de especial importancia considerar los cambios de reglmenes políticos en países 
de América Latina -en particular los que en su momento padecieron la "ley de la bota 
militar"-; asi como la caída de los regímenes socialistas en Europa del Este, la 
desaparición de la URSS y, en el caso de México, los cambios que ha tenido nuestro 
país en los dos últimos sexenios. 



El análisis desde cualquier perspectiva nos ubica necesariamente en el contexto 
dentro del cual la educación y los procesos educativos se mueven y manifiestan. 
Por ejemplo, hay quienes sostienen que su función consiste en 

" ... socializar al ser humano ... dentro de un contexto de relaciones sociales 
clasistas." (1) 

Si bien es cierto, lo anterior no explica por sí sólo otros aspectos que le dan 
cuerpo a la educación y a los procesos educativos. Es importante trascender el 
análisis que tan sólo ubica el nivel estructural del problema educativo, para 
compenetrarnos al interior de las redes que tejen las relaciones educativas, y las 
contradicciones que se presentan y les dan rumbo y carácter 

Además, al quedarnos en ese nivel de análisis no traspasamos del todo Jos límites 
que a la educación le impone el positivismo. La clásica definición de Durkheim 
nos habla de la dependencia que tiene la educación frente a los demás procesos 
sociales: 

"La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las 
que todavía no están maduras para la yjda social. Tiene por objeto suscjti!r u 
desarrollar en el niño cierto nírmero de estados fisjcos. intelectuales y 
morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio 
especial. i!I que está particularmente destinado." (2) 

En pocas palabras, la educación sirve a, y cumple con, ciertas exigencias que le 
son impuestas. El proceso educativo se reduce a la lransmisión de valores, 
conocimientos, creencias y una forma particular de ver el mundo. 

1) Magdalena Salamón, "Análisis de la escuela desde la teoría de la reproducción/una 
visión general", en Cero en conducta, México, año 1, Nº 2, nov.-dic. 1985, p. 32. 

(2) Emilio Durkheim, Educación y Sociología, Colombia, Ed. Linotipo, 1979, p. 70. (El 
subrayado en cursiva en el original). 



El problema que aqui se presenta es concebir una sola idea y un sólo proyecto de 
educación, caracterizado por ser meramente transmisor de conocimientos e ideas. 
Se escapa la posibilidad de ver otros proyectos educativos pensados como medio 
de creación, recreación y transformación de conocimientos y formas de entender 
el mundo. Dicha posibilidad se encuentra en otros escritores que reconocen en la 
educación no sólo un medio de transmisión, sino también de producción y 
transformación de conocimientos e ideas. Se amplía la perspectiva y deja abierto 
el camino de la crítica. En efecto, hoy se reconoce que 

" ••• coexisten dos concepciones acerca de la educación: educación entendida 
como transmisión y educación entendida como transformación." (3) 

Al respecto podemos estar de acuerdo en que 

" ... el proceso educativo ••• es invariablemente bipolar, o mejor dicho, 
complementario. Por una parte, es un modo de estabilizar, transmitir y 
garantizar la continuidad de la cultura; por otra, un proceso de corrección, 
mejoramiento y alteración de las características adquiridas de generaciones· 
pasadas." ( 4) 

De este primer nivel del análisis podemos ampliar los márgenes y comenzar a 
ubicarnos en un contexto que explique en qué consiste esa bipolaridad -o si se 
prefiere, contradicción-; es decir, el papel y función que juega la educación en la 
sociedad: 

"Si bien las dos concepciones hacen referencia a lo social, la primera plantea 
únicamente la transmisión y reproducción de una visión fragmentada y 

(3) Inés castro y Graciela Guzmán B., "La práctica escolar y las concepciones sobre 
educación", en Cero en conducta, México, año 1, Nº 1, sep.-oct. 1985, p.41. 

(4) Theodore Brameld, La educación como poder, México, Ed. Trillas, 1967, p. 25. 



estática de la realidad, mientras que la segunda, sin negar la transmisión, 
propone In transformación como necesaria para el cambio social." (5) 

Se plantean, por lo tanto, las contradicciones y el cuestionamiento de la 
existencia de un sólo modelo educativo o una sola forma de ejercer la acción 
educativa. Aquí el contexto juega un papel fundamental. 

Apuntar la dirección en el genérico concepto de cultura, serla perdemos en una 
discusión que rebasa los límites de la investigación. La tarea de delimitar el 
campo y los límites de la educación nos traslada al plano de las relaciones socio· 
políticas, económicas y jurídicas que nos permitan explicar su incidencia en los 
procesos sociales. 

En primer lugar es necesario establecer que la educación es un proceso dirigido 
hacia un fin para el logro de ciertos objetivos; es decir, 

" ... la educación no realiza fines porque antes haya realizado valores ... el 
origen del sentido nxiológico de la educación reside en que antes de ser 
realización de valores, es proyecto. Es decir, la educación es intención, 
plan ... " (6) 

Aunque demasiada limitada, y abstracta, esta apreciación, nos introduce en uno 
de los principales puntos del debate educativo, que consiste en precisar e 
identificar a los actores sociales que fijan los objetivos y los fines de la educación 
y la acción educativa. En otras palabras, bajo qué tiempo y en qué espacios se 
ejerce la práctica educativa. Establecerlo implica comprender que la educación es 
diversa y diferenciada y cumple ciertas funciones en su ejercicio. En la actualidad 
se mencionan varias, sin embargo, podemos tan sólo mencionar tres: a) función 
conservadora; b) función represiva y e) función transformadora. 

(5) Inés Castro y Graciela Guzmán B., Op. cit., p. 41 

(6) José Manuel Villalpando, Bienes. valores y fines de la educación, México, Ed. 
Porrúa, 1962, p. 7 l. 



De la anterior clasificación se ha desprendido la idea de que en la sociedad hay 
dos tipos de educación: 

1. Educación para la conservación del orden social y 

?.. Educación crítica o del cambio social. 

En este aspecto es menester detenerse un poco. En el debate educativo actual 
también se llega a plantear que los dos tipos de educación y acción educativa que 
se ejercen en la sociedad son la tradicional y la moderna. Creemos que esta fomm 
de proceder no ahonda en aspectos fundamentales como los políticos y los 
económicos, reduciendo a la educación al campo de la didáctica y de la técnica 
pedagógica. 

Creemos, por el contrario, que la educación, más allá de la técnica y de la 
didáctica -incluso de la pedagogía-, como ejercicio y acción, responde a ciertos 
intereses y motivos y que su dirección está fijada de antemano. Pero sus límites 
no son los establecidos por aquellos que consideran un total condicionamfonto 
estructural, sin dejar ver que al interior de las relaciones sociales también existen 
otros procesos que no responden a la línea vertical fijada por tales pensadores. 

La posición de Althusser, y sus seguidores, es un ejemplo en el que a la 
educación se le fija un lugar predeterminado y las posibilidades de un 
replanteamiento se reducen al mínimo. 

Estamos de acuerdo en que en la sociedad se ejerce la dominación y que hay 
grupos que detentan el poder económico, político, jurídico e ideológico; pero 
consideramos que la sociedad no se mueve unilinealmente y bajo un sólo 
esquema que explique todas las manifestaciones sociales. 

La educación es una manifestación social y un proceso. Que esté marcada por los 
supuestos de la dominación es un hecho innegable, pero también es cierto que no 



toda acción y todo proyecto educativos responden a esa lógica: al contrario, se le 
oponen o resisten a su influjo. 

En general podemos concebir a la educación como un medio y un proceso. Es un 
medio por el cual se ejerce y se promueve la transmisión, producción, 
construcción y/o reproducción de conocimientos, valores y normas. Éstos son 
asimilados y/o adquiridos por lo integrantes de una sociedad mediante el ~ 
~: toda acción de esta naturaleza requiere un tiempo y un espacio para 
fijarse como tal. 

La generalidad de esta definición nos conduce a explicar la diferencia arriba 
señalada; en especial para comprender que la educación no puede ser vista 
únicamente como medio para la conservación o el cambio social considerando su 
función y sus objetivos. 

La estrecha relación que guardan los objetivos con la función, nos conforma un 
todo o marco general donde la metodología, la técnica y la didáctica cobran su 
dimensión y su especificidad. Los dos tipos de educación que aquí se analizan, 
son expresión de diferentes proyectos de sociedad y de concepción del mundo y · 
del hombre. Cada uno de ellos pone en marcha el tipo de educación 
correspondiente a sus objetivos: lo político le confiere dirección a lo pedagógico 
y ambos se correlacionan. No hay neutralidad. 

El vínculo entre educación y política es complejo. De su interrelación y 
condicionamiento mutuo se desprenden una serie de procesos que marcan su 
rumbo y naturaleza. Sin embargo, es necesario detenerse un poco en este aspecto. 

La educación como medio y proceso posibilita y potencializa el ejercicio del 
poder. Incluso, acentúa o atenúa las contradicciones y el enfrentamiento de 
proyectos sociales. Aquí, sin embargo, nos encontramos con una interrogante: 

¿Acaso lo político y la política sólo deben entenderse como ese accionar 
localizado en la esfera del Estado, en el gobierno y la forma de este y en la lucha 



partidista por conquistar el poder de Estado? ¿Sólo hay un poder, o mejor dicho, 
sólo hay una esfera desde donde el poder se ejerce? 

Creemos que lo político y la política se condensan en lo que muchos teóricos han 
definido "sociedad politica"; pero, no por ello, es el único espacio y mucho 
menos es el lugar donde se genera. Es dificil establecer una topografia del poder, 
pero sí estamos seguros de que su ejercicio se da en todos los niveles del accionar 
social: en la Familia, en la Escuela, en la Iglesia, en el Estado. El poder, como 
relación, marca los límites y las posibilidades de las manifestaciones sociales; es 
decir, atraviesa todo el cuerpo social. 

Aquí la educación permite promover un tipo de acción del ejercicio del poder y lo 
político y la política se manifiestan y proyectan de una manera particular. Esta 
observación nos impone establecer los nexos entre un cierto tipo de educación y 
una manera particular de ejercer el poder. 

De lo anterior se desprende que la educación es también un fenómeno político y, 
por lo tanto, la pedagogía adquiere dimensiones que la hacen trascender los 
estrechos límites de la técnica; lo cual nos permite afirmar que no la podemos · 
disociar de cualquier proyecto político. 

Así como la educación, la pedagogía ha sido instrumentada a partir de una 
supuesta apoliticidad; posición sostenida por aquellos que han detentado el poder 
de Estado y, con ello, el control de los centros educativos -ya sea por concesión o 
por administración directa. Aún así, dicha "apoliticidad", manifiesta, sin más, una 
posición política encubridora de sus intereses y fines como grupos de poder. 

Esto implica una posición pedagógica que reconozca que así como hay una 
educación para la conservación del orden social existente y una educación para el 
cambio social, también se suponen la instrumentalización de pedagogías acordes 
para cada una de ellas. Durkheim reconoció la dependencia entre la educación y 
la pedagogía respecto a los lineamientos de una sociedad determinada. Estableció 
la necesidad de aproximarse a los fenómenos educativos tomando en cuenta lugar 
y tiempo; es decir, 
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" ... cada sociedad, considerada en un momento determinado de su desarrollo, 
tiene un sistema de educación que se impone a las gentes con una fuerza 
generalmente irresistible ... Hay pues, en cada momento del tiempo, un tipo 
regulador de educación ... " (7) 

Elaboró esta observación para reafirmar su idea de que no es posible poner en 
práctica una educación contraria a los supuestos del orden social. Por ello, es 
factible comprender porqué le confiere al Estado prerrogativas para la 
conducción del quehacer educativo. En este sentido, afirmó que: 

"Desde el momento en que la educación es una función esencialmente social, 
el estado no puede desinteresarse de ella. Por el contrario, todo lo que es 
educación debe estar, hasta cierto punto, sometido a su acción. No quiere esto 
decir que deba necesariamente monopolizar la enseñanza." (8) 

Se entiende, por lo tanto, que desde esta posición no es viable la puesta en 
práctica de una educación contraria al orden social: la conservación es 
prerrequisito de la represión. 

Como respuesta se ha argumentado -suponiendo las mismas bases, aunque con 
otra dirección- que el llamado al orden social no es más que: 

"La reproducción de la dominación (y que ésta) solamente se perpetúa si la 
ideología que la justifica es asumida como propia por las grandes mayorías. 
En este sentido, le ha tocado a la pedagogía un papel fundamental." (9) 

(7) Emilio Durkheim, Op. cit., p. 62. 

(8) Idem., p. 83 

(9) Adriana Puiggros, Imperialismo y educación en América Latina, México, Ed. Nueva 
Imagen, 1980, p. 227. (paréntesis mío). 
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Vistas as( las cosas, se replanteó el ejercicio pedagógico ya no sólo para entender 
que la pedagogia ha jugado un papel fundamental para la conformación de un 
tipo de educación acorde a los intereses de los grupos dominantes o hegemónicos 
en la sociedad; sino en el sentido de reubicar su ejercicio también al interior de 
las relaciones educativas, dentro y fuera de la escuela. 

Se ha partido por explicar y entender el funcionamiento del quehacer educativo -
conservador o crítico- no sólo ubicándose en el marco de la totalidad social, .sino 
también en el interior de "esas" relaciones -incluso interpersonales- que, en Ja 
cotidianeidad, van tejiendo el proyecto educativo: se precisa comprender Jos roles 
y las posiciones que se dan al interior de las relaciones educativas. 

En primer lugar, se establece como prioritario no perder de vista que 

Si hablamos de cambio de relaciones -escuela-sociedad- es 
porque estamos convencidos del poco o ningún valor de nna 
alternativa pedagógica, con Ja que, por lo menos en parte, no 
lográramos modificar las relaciones sociales; de la misma 
manera que desconfiamos de todo cambio social que no esté 
acompañado de una alternativa pedagógica que garantice un 
proceso educativo cada vez más participativo y 
democrático. ( 1 O) 

Esta alternativa pedagógica presupone una critica inicial sobre los roles del 
educador y del educando, centrando sus observaciones acerca de la manipulación 
y el control del proceso educativo y, por ende, del ejercicio del poder. 

Si bien este punto de vista intenta ir más allá de las concepciones deterministas o 
estructuralistas, no deja de apartarse de una visión global del ejercicio educativo: 
podemos afirmar que esa es su base. 

(1 O) Francisco Gutiérrez, Educación como praxis polltjca, México, Siglo XXI Editores, 
1985, p. 68 
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De todas fonnas, y antes de concluir esta parte, las dos fonnas de concebir la 
educación consideradas en este estudio, no dejan de reconocer que ella es una 
acción social. 

Para cerrar, lo haremos en las palabras de Carlos Alberto Torres, quien al definir 
a la educación como un proceso político, nos ubica, precisamente, en la conexión 
de la educación con la política estatal, y que aquella no puede desligarse de esta. 
Creemos que aquí radica la base de ambas concepciones, aunque sus 
representantes, en el manejo de sus variables e hipótesis -incluso intereses-. 
vayan por diferentes caminos y lleguen a diversas conc1.usiones: 

"La educación y la socialización no se dan en un vacío político. En tanto que 
el proceso educativo trata con las ideologías políticas, las perspectivas 
sociales, los intereses de grupo y de clase y con la actuación del Estado en el 
diseño y planeación de las políticas y en tanto que es afectado por ellas, la 
educación viene a ser un proceso político." (11) 

(11) Carlos Alberto Torres, "La educación y las teorías del Estado. (Implicaciones en la 
investigación sobre política educativa)", en Perfiles educativos, México, UNAM-CISE, 
Nº 1, abril-mayo-jumo 1983, p. 22. 
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1.1. Educación para la conservación social. 

En este caso, como en el de la educación para el cambio social, no encontramos 
homogeneidad en los puntos de vista, en la sustentación, las bases y orientaciones 
teóricas. A pesar de ello, podemos, por razones de análisis, conformar dos 
bloques que, sin pretender agotar la discusión, nos den los elementos suficientes 
de comprensión acerca del papel, la función y los objetivos de este tipo de 
educación. 

Cabe aclarar que ambos bloques son mutuamente contradictorios. Parecerá 
paradójico, pero los dos nos indican tal particularidad de la educación. No 
pretendemos, de ninguna manera, ubicarlos en un mismo nivel filosófico, 
pedagógico, sociológico y político; tan sólo queremos demostrar cómo la 
educación ha sido reconocida como parte fundamental de la conservación del 
orden social. 

En el apartado anterior afirmamos que el lugar común de los estudios sobre la 
educación es el conocimiento y partimos de ahí para hablar acerca de las dos 
concepciones que hemos manejado. Para aclarar aún más lo dicho, creemos 
importante mencionar que la transmisión y/o reproducción del conocimiento es 
un proceso complejo que comienza con la existencia del objeto. 

En este sentido, conocimiento e información son dos aspectos básicos del 
proceso educativo. Ambos se correlacionan e inciden, dentro del acto educativo, 
en lo que muchos teóricos han definido como una de las partes fundamentales del 
proceso, a saber: la formación. 

Jaime Castrejón Diez, al respecto nos dice que: 

... no es la información el principal objetivo de la educación, es 
en la formación en donde el concepto educativo realmente se 
realiza. Para ello la educación cuenta con dos vertientes: la 
pedagógica que, a través de diversos procedimientos, dota al 
educando con la capacidad técnica y metodológica de un saber 



hacer en su medio social y cultural, y la ideológico-formativa que 
otorga al educando-educador la reversibilidad lógica que le 
permite comprender su mundo y a sí mismo. La formación tiene 
tres niveles: saber, saber hacer y saber ser; en otras palabras se 
trata de una formación general, profesional, cultural, socio
cultural e ideológica. ( 12) 

13 

La fonnación, sin embargo, puede plantearse desde diversos ángulos y 
perspectivas. Tan es así que podemos partir de una concepción general. 
Durkheim, por ejemplo, define la educación como elemento fonnativo para la 
"humanización" del ser humano: 

"El individuo, al querer a la sociedad, se quiere a sí mismo. La acción que 
ésta ejerce sobre él, señaladamente por medio de la educación, no tiene, de 
ningún modo, como objeto y como efecto, comprimirle, disminuirle, 
desnaturalizarle; sino, por el contrario, engrandecerlo y hacer de él un ser 
verdaderamente humano." ( 13) 

Las observaciones anteriores nos demuestran cómo la educación es concebida 
como la actividad que favorece y potencializa el desarrollo personal de los 
individuos en la sociedad. Aquí, entonces, entramos en el dilema que planteamos 
antes: la educación se dirije y controla con el fin de socializar al individuo y, por 
lo tanto, se ajusta a los lineamientos del orden social. Su papel es la 
conservación. 

Este reconocimiento no es, sin embargo, el centro del problema; sino el para qué 
de ello. Dos son los bloques que intentan dar respuesta a esta interrogante: 

El primero, cuyos antecedentes los ubicamos en el pensamiento positivista, y en 
particular en el de Durkheim; se centra en ajustar el sistema educativo a las 

(12) Jaime Castrejón Diez, El concepto de universidad, México, Ediciones Océano, 
1982, p. 26 

(13) Emilio Durkheim, Op. cit., p. 61 
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necesidades y prioridades del desarrollo social, económico y político de la 
estructura social. 

El segundo, reconociendo esta particularidad, argumenta más que una aceptación, 
una critica a dicha realidad. Sus origenes los ubicamos a partir de los 
planteamientos de Carlos Marx y de los pensadores que continu¡¡ron 
desarrollando las teorias afines al pensamiento de este filósofo alemán. 

No haremos una historia y una revisión exhaustiva de las diversas doctrinas que 
contemplan en sus formulaciones una educación para la conservación social de 
cualquiera de los dos bloques ya señalados. El objetivo es mostrar cómo un 
mismo hecho es tratado de diferente manera, y cómo esta divergencia permite la 
posibilidad no sólo de una critica sino también de un replanteamiento. Aspecto 
fundamental para comprender lo relativo a la educación para el cambio social, y 
en especial el objeto de estudio de la presente investigación; es decir, precisar 
cómo la educación popular puede ser considerada como un movimiento amplio y 
trascendente en el desarrollo de propuestas educativas capaces de generar 
procesos de cambio social, donde el factor político -y no sólo pedagógico- es 
. fundamental. 



IS 

1.1.1. La Sociología Estructural-Funcionalista de la Educación. 

La estrecha vinculación que se ha logrado establecer entre educación y desarrollo 
social es parte fundamental de una serie de planteamientos sociológicos 
interesados en ese aspecto. Sobresale el argumento de que la educación es parte 
de la política de Estado y de Ja estructura social; es decir, vista como una esfera o 
parte de un sistema que conserva una lógica y un orden. 

La sociedad, al ser considerada como una estructura, la cual presenta como una 
de sus principales caracteristicas Ja división r

0
t1 estratos sociales, se distingue a Ja 

educación como un elemento fundamental para su desarrollo, sostenimiento y, en 
particular, su influencia para Ja estratificación social. En este sentido se ha 
afinnado Jo siguiente: 

"La educación es un intento deliberado de transmitir habilidades y lealtades; 
lo mismo que formas de cultura interna y el comportamiento convencional 
requeridos por el grupo de status al que se pertenece." (14) 

En esta definición se deja ver que todo proyecto educativo se circunscribe 
conforme al status social de los individuos; es decir, es refuerzo del tipo de 
socialización y del medio social al que se pertenece. Con esta premisa se concibe 
a la educación como mecanismo de promoción y de ascenso o descenso en la 
escala social: 

"Como es bien sabido, una serie de circunstancias hacen de la educación uno 
de los principales, si no el principal, mecanismo de ascenso en la sociedad 
industrial" (15) 

(14) H. Gerth y C. Wright Milis, "La esfera educacional", en Fernando Jiménez Mier y 
Terán (comp.), Cuaderno de Sociología de la Educación, México, UNAM-FFyL-FCPyS, 
1981-82, p. 141 

(15) Gino Germani, "Estrategia para estimular la movilidad social", en Joseph A. Kahl 
(ed.), La industrialización en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica 
(Sección de Obras de Sociologia), 1974, p. 283 
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Uno de los conceptos más elaborados por este tipo de pensamiento sociológico, 
es la movilidad social. Se argumenta que la sociedad industrial -la capitalista
ofrece las posibilidades para que los individuos puedan, en el transcurso de sus 
vidas, lograr mejores niveles de bienestar y poseer un mejor status social que el 
de su origen. 

En general, los teóricos que han definido este tipo de pensamiento, identifican 
diversas formas de movilidad social, a saber: a) la movilidad mental y b) la 
movilidad vertical, geográfica u ocupacional. De esta manera, una sociedad logra 
promover el desarrollo en función de los tipos de movilidad en cualquiera de sus 
niveles. Bajo esta perspectiva, el papel de la educación 

... puede ser concebido como el de una respuesta a las demandas 
del desarrollo ... En análogo carácter ... se la puede considerar 
como un medio de selección de acuerdo con el principio de la 
eficiencia. A menudo, sin embargo, la educación se considera llQ 

ya como una respuesta necesaria, si no factor djnámico ... Desde 
este punto de vista se suele concebirla como el instrumento 
deliberado por excelencia para promover la movilidad en sus 
distintas formas: (i) la movilidad mmtal, a través de la 
internalización de actitudes favorables al cambio ... (ii) la 
movilidad vertical, geográfica u ocupacional, a través de la 
elevación de los niveles de aspiración, la adopción de actitudes 
competitivas en el campo económico, 
educacional. (16) 

profesional o 

Según se observa, educación y movilidad social van, prácticamente de la mano. 
De alguna manera, la pertenencia, -y permanencia- a una clase social no está 
totalmente condicionada a la dinámica de la producción. Por ejemplo, un hijo de 
obrero podrá ascender en la escala social si logra obtener un nivel educativo 
mayor que el de su padre. 

(16) lll:m., p. 286. (El subrayado en cursiva en el original). 
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Este tipo de conclusiones fueron el sustento de investigaciones que 
correlacionaron educación, empleo y status. De acuerdo a un estudio realizado 
por Bertram Hutchinson y colaboradores en San Paulo, Brasil, llegaron a afirmar 
que 

" .. .la asistencia dada por la educación está estrictamente relacionada con el 
status heredado por el individuo ... (y si éste desea) ascender a un ~ más 
alto que el de su padre, debe obtener una educación más elevada que la 
normal para su clase." ( 17) 

La herencia social del individuo en la sociedad industrial no supone el 
estancamiento o la inmovilidad económicas. La educación es un elemento que 
influye, de manera relativa, sobre el ascenso o descenso en la estratificación 
social. La movilidad, por lo tanto, será positiva o negativa de acuerdo al origen 
social: 

"La educación es, pues, un factor importante que desalienta o favorece la 
movilidad social de acuerdo con su valor relativo al status heredado del 
individuo, pero no es, ni puede ser, el único factor." (18) 

Aunque se reconoce, desde este enfoque, la desigualdad social, no se cuestiona 
dicha realidad por factores económicos o pol!ticos. Su enunciación se basa en los 
hechos observados y las correlaciones establecidas, donde la pobreza, incluso, 
tendria su fundamento en las posibilidades que ofrece una sociedad para la 
movilidad de los individuos. Esta concepción ha supuesto una correspondencia 
existente entre desarrollo industrial y social con la movilidad. El punto central del 
vinculo lo establece la educación: 

(17) Bertram Hutchinson, "Movilidad y trabajo", en Joseph A. Kahl, Oo. cit., p. 313. (El 
subrayado en cursiva en el original). 

(18) Jdem., p. 314. (El subrayado en cursiva en el original). 



Si, por un lado, debido a la distribución social poco equitativa, la 
utilización de la educación como instrumento de movilidad social 
ascendente es relativamente reducida en países no 
industrializados, por otro lado, la educación es extensamente 
utilizada como instrumento para mantener el fil!!!!!! adquirido. 
Esto significa que la educación es un instrumento de movilidad 
social en función de su alta correlación con el status social ... (19) 
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La educación al ser un factor importante para la movilidad social, impone efectos 
en el desarrollo de una sociedad. El corolario afinna que mientras mayores 
niveles de educación tengan los miembros de un país, mayor será la movilidad 
social y, por ende, el desarrollo. Por el contrario: 

En la medida en que un sistema educacional deja de responder a 
las demandas (creadas por cambios en otra parte de la 
estructura) de mayor capacitación técnica y profesional, o más 
en general de una mayor movilidad mental, aptitud para el 
cambio y racionalidad, y mayores niveles de aspiración como 
estímulo para la competencia y la movilidad vertical, puede 
volverse un punto de estrangulamiento del desarrollo. (20) 

De lo anterior se desprende que la educación será un instrumento 
deliberadamente planeado y ejecutado para el logro de los objetivos del 
desarrollo social y económico. La política económica tendrá, por lo tanto, un 
soporte en la política y planeación educativas. La educación como instrumento, 
se explica por el hecho de que: 

Los conceptos económicos de una sociedad, necesariamente, 
deberán ser reflejados en el proceso educativo, tanto en la visión 

(19) Gláucio Ary Dillan Soares, "Desarrollo económico y radicalismo político", en 
Joseph A. Kahl, Op. cit., p. 530. (El subrayado en cursiva en el original). 

(20) Gino Gerrnani, Op. cit., pp. 287-88 



del mundo que da como en el tipo de hombre que trata de 
formar. La comprensión de ese medio es una gran parte de lo 
que los educadores desean lograr a través del proceso educativo. 
Ese medio condiciona a los mismos educadores, lo que los hace 
instrumentos en la reproducción de la sociedad en su forma 
existente, aún cuando también abre las actitudes del 
cambio. (21) 
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La economía y la educación se condicionan mutuamente. Al no negarse dicha 
vinculación, los autores mencionados suponen una educación fortalecedora del 
sistema social. Lo dicho por Jaime Castrejón es elocuente, y no deja lugar a dudas 
sobre el uso instrumental de la educación, confonne a los "conceptos 
económicos". La afirmación se relaciona directamente con las advertencias 
hechas por Durkheim y Gino Germani, en el sentido de la inoperancia de una 
educación contraria al orden social existente. 

Aunque se habla de cambio, éste no indica otra cosa sino que la adaptación 
constante de la educación a los vaivenes de la economía. Aquí, tal vez, se pone a 
prueba, como en ningún momento, el uso y el papel instrumental de la educación. · 

(21) Jaime Castrejón Diez, Q¡w;il., p. 28. 



1.1.2. La Sociología Marxista de la Educación. 

Más que aceptar el uso y el papel instrumental de la educación, reconocido por la 
escuela estructural-funcionalista, otros pensadores, inspirados principalmente en 
la teoría marxista, han criticado al sistema educativo y el papel y función de 
aquélla. 

Parten de igual manera por aceptar que la educación es un mecanismo o 
instrumento para la conservación social; sin embargo, ubican su explicación en 
un plano no sólo económico, sino político e ideológico, confonne a otra 
perspectiva y posición filosófica y sociológica. Niegan que la educación sea un 
vehículo, por sí mismo, para el logro del bienestar de la población. 

Al partir de la premisa de que la sociedad está dividida en clases sociales y que 
una de ellas mantiene el dominio sobre la otra y controla los centros de poder 
económico, político, militar, etc., afinnan que la educación sirve para mantener el 
sistema social de explotación y dominio de la clase dominante. Aquí radica la 
esencia de su papel instrumental. 

Se critica la idea de que la educación sea un eficaz medio de promoción y de 
movilidad social. Por el contrario, afirman que ella no está pensada, planeada y 
controlada con el fin de favorecer las condiciones para el desarrollo personal y 
profesional de la población, sino para crear los "recursos humanos" necesarios 
para el funcionamiento del sistema económico; es decir, del sistema de 
explotación. Por ello 

... desde el punto de vista de la burguesía, la Escuela posee una 
importancia capital como mecanismo de mantenimiento de su 
dominación sobre la pequeña burguesía. Resulta por ello 
fundamental para la dominación burguesa el que se difunda y 
sostenga eficazmente dentro de la sociedad .. .la imagen pequeño 
burguesa de la Escuela. No se trata sólo de que la Escuela 
cumpla con sus funciones de reproducción del régimen 



capitalista -es decir, la preparación de explotadores y 
explotados- sino que además se consolide la creencia acerca de 
su función promociona!. (22) 
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No hay duda acerca del papel funcional de la educación. Todo proyecto y reforma 
educativos se mueven conforme a tal lógica: la razón del sistema capitalista es la 
obtención de plusvalía y, mediante ello, la burguesía no sólo tiene el poder 
económico, sino además el control del poder de Estado. 

A partir de la distinción hecha por Marx y Engels entre estructura (base 
económica) y superestructura (política, derecho, religión, ejército, etc.), y en 
deonde la primera determina -en última instancia- a la segunda, se ha 
argumentado el estrecho condicionamiento de la educación por lo económico. 

La educación, en este sentido, cumple con dos papeles: favorecer lo que Vasconi 
denomina "reproducción del régimen capitalista", por un lado; y la de "inculcar" 
la ideología dominante, por el otro. Aspecto crucial en la teoría marxista de la 
educación: ésta será, entonces, instrumentalizada para lograr dos objetivos: la· 
reproducción económica (fonnación de recursos humanos) y la reproducción 
ideológica. 

Este segundo aspecto es el que nos interesa remarcar, aunque no por ello 
pretendemos dar a entender que ambos no se correlacionen; por el contrario, 
creemos que ambos son razón uno del otro. 

Queremos mostrar, tan sólo, que el reconocimiento de la educación como 
instrumento del poder, ha sido un aporte muy significativo de la teoría marxista 
para comprender su naturaleza ideológico-política. 

(22) Tomás Vasconi, "Aportes para una teoría de Ja educación", en Guillermo Labarca, 
Tomás Vasconi, et. al., La educación bur~uesa, México, Ed. Nueva Imagen, 1981, p. 
305 
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En general, se ha sostenido la tesis de que una de las funciones de la Escuela o los 
centros académicos en la sociedad capitalista es la de: 

" ... Reproducir e inculcar, en toda la sociedad y a toda la sociedad la 
ideología socialmente imperante, esto es, la ideología burguesa ... " (23) 

Dicho en otras palabras, 

" ... en la sociedad burguesa ... la Escuela posee un significado singular. Ella es 
el lugar por excelencia de transmisión e imposición de las ideas y la cultura 
dominante." (24) 

Se argumenta que la socialización impuesta a los niños a partir de su contacto o 
entrada a la escuela, no consiste en la mera y fría transmisión de conocimientos 
sobre la historia, la economía, la ciencia, las matemáticas, etc.; sino en introyectar 
-en forma sutil y escondida- los valores, las normas, pautas y concepción del 
mundo y del hombre, de acuerdo a los intereses e ideología de la clase dominante. 
En pocas palabras, interesa crear una imagen y un mito sobre las bondades del · 
capitalismo. 

Sin embargo, la burguesía, para imponer su proyecto, enfrenta una serie de 
obstáculos que dificultan su dominación; en especial la resistencia u oposición de 
quienes no aceptan el "orden social burgués". Esta afirmación, aparte de tener un 
sustento de análisis histórico y político, se basa en la fundamentación filosófica 
según la cual la historia se mueve por la lucha de los opuestos -en este caso, las 
clases sociales-. De tal suerte que la escuela -como institución- es parte 
fundamental de la lucha dentro de la esfera del poder de Estado y por la conquista 
de éste. La reproducción ideológica es básica para el ejercicio del mismo: 

(23) Flavio Cocho Gil, "Educación e ideología'', en Femando Jiménez Mier y Terán, 
.Qi2....ci.t.,p.57. 

(24) Tomás Vasconi, Qil...m., p. 321. (El subrayado en cursiva en el original). 



Dentro del capitalismo, existe una ideología del proletariado y 
otra de la burguesía, las cuales por naturaleza son verdaderas 
ya que representan intereses antagónicos. Sin embargo, hay que 
destacar que la burguesía por tener el dominio sobre los medios 
de producción material, también tiene el control sobre los 
medios de producción intelectual ... y todo ello para perpetuarse 
en el poder y justificar el sistema de explotación capitalista. (25) 
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No le basta, pues, a la burguesía con tener el control de los medios de producción 
económica para imponer su dominio. De hecho, no son pocos los que le dan 
importancia capital a la Escuela y a la educación dentro de la política estala!. Al 
hacer una interpretación de Poulantzas, Carlos Alberto Torres afirma que 

... una vez que el Estado, incluyendo el sistema educativo, 
proyecta la lucha en el terreno político, el proceso educativo 
forma parte de esta lucha. Por lo tanto la lucha de clases que se 
lleva a cabo en el Estado es también reproducida en el sistema 
educativo. Es asi como la lucha por la educación es la lucha por 
el control del nuevo conocimiento y la tecnología, así como por 
el trabajo socializado. (26) 

Al manifestar la lucha de clases en los diversos ámbitos del accionar social, como 
en el caso de la educación, se entiende esto como una lucha política y, por lo 
tanto, ningún proyecto educativo se escapa a tal realidad; sea o no abiertamente 
reconocido y declarado. 

El vinculo entre educación, economía y política establecido por los marxistas se 
deja ver en la siguiente afirmación hecha por Tomás Vasconi: 

(25) Femando Jiménez Mier y Terán, "Educación y modo de producción capitalista", en 
Femando Jiménez Mier y Terán, Q¡¡,_cit., p. 36. 

(26) Carlos Alberto Torres, Q¡ujt., p. 25 



El desarrollo de la educación estará siempre ligado -
subordinado- al desarrollo del sistema o, dicho de otro modo, a 
los intereses del capital. Por ello, esos conocimientos ... se 
organizan en una estructura de 'saber' consagrada y legitimada 
por la Escuela. Este saber no es de ningún modo, un saber @ 

gi:n.ual sino, muy por el contrario, un saber que tiene una 
marcada orientación de clase. (27) 
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En general, los marxistas mantienen en común varios planteamientos, aunque en 
ocasiones no todos conformen un bloque homogéneo. Pero es reconocido que la 
educación y los centros educativos al ser instrumentos para fortalecer el dominio 
de la clase gobernante, cumplen una función esencial. 

A partir de Antonio Gramsci, el pensamiento marxista se orientó, en buena 
medida, por destacar el papel cohesionador de la educación. Esto se explica a 
través de comprender los mecanismos para lograr lo que Gramsci denomina 
como hegemonía. 

El planteamiento gramsciano, aunque tardíamente difundido, logró penetrar y · 
motivar una serie de estudios considerando el papel de la educación en la 
hegemonia política y cultural de la clase gobernante. El control, según Gramsci, 
no sólo se ejerce mediante la violencia física y coercitiva, sino a través, además, 
del proceso educativo. En Cuadernos de la cárcel sostiene que el control de los 
centros educativos es prioritario para que el grupo en el poder mantenga su 
hegemonía. En palabras de él, citado por Torres, afirma que 

... La escuela, como una función educativa positiva y las cortes, 
como una función represiva y educativa negativa, son las 
actividades estatales más importantes en este sentido; pero en 
realidad, muchas otras, como las llamadas iniciativas privadas, 
tienden al mismo fin, iniciativas y actividades que forman el 

(27) Tomás Vasconi, Q¡i._tit., p. 315 (El subrayado en cursiva en el original). 



aparato de la hegemonia política y cultural de las clases 
gobernantes. (28) 

Ampliando un poco más lo dicho por Gramsci, Torres afirma que 

En la formulación de Gramsci la dirección hegemónica se da 
más por una persuasión moral e intelectual que por un control 
militar, la policía o el poder coercitivo de la ley: (según Gramsci) 
'gobernar mediante la hegemonía intelectual y moral es la forma 
de poder que brinda estabilidad y poder fundado en un amplio 
rango de consentimiento y aquiesciencia; toda relación de 
hegemonía es necesariamente una relación pedagógica. (29) 
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En realidad, el aporte de Gramsci pennite ubicar desde diferente perspectiva la 
conformación de los procesos de dominación ideológica, donde la educación es 
parte fundamental de los mismos. Así, podemos destacar lo relativo a los 
planteamientos hechos por Pierre Bourdieu y J. Passeron que, aunque no inscritos 
en el pensamiento de Gramsci, sí guardan mucha similitud. 

Estos pensadores abordaron en sus trabajos aspectos poco o nada estudiados 
hasta ese momento. Sin negar que la sociedad se mueve bajo el mando, dirección 
y control de la clase gobernante o, en términos de Gramsci, hegemónica, donde la 

educación juega un papel fundamental; ellos empezaron por establecer en qué 
consiste la reproducción ideológica al interior de las relaciones educativas. 

No bastaba, pues, con aceptar que la dominación o hegemonía de una clase o 
fracción se afianzaba mediante la educación, aparte de otros factores. 
Consideraron importante ver de qué manera tales ideas de la clase dominante se 
reproducían y difundían dentro de la escuela, bajo qué mecanismos y cómo se 
proyectaban a nivel general. Según Bourdieu 

(28) Carlos Alberto Torres, Op. cit., p. 24. 

{29) Idem., p. 23. 



... las escuelas sirven lo mismo para perpetuar y legitimar 
desigualdades, manejando un procedimiento de selección, que 
aunque es formalmente equivalente, refuerza verdaderas 
desigualdades ... las desigualdades de facto se transforman en 
desigualdades de jure y las diferencias económicas y sociales, en 
distinciones de calidad, lo que legitimiza la transmisión de la 
herencia cultural. (30) 
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Esta afirmación vino a reforzar lo dicho por varios pensadores marxistas. Su 
logro fue penetrar en la caja negra llamada escuela. Esta es, en última instancia, 
un mecanismo e instrumento eficaz para la conservación del orden social. Sin 
embargo, un aporte significativo fue la introducción del término de violencia 
simbólica. Ésta tiene mucho que ver con la dirección hegemónica en tanto 
persuasión moral e intelectual, ya planteado por Gramsci. 

Lo importante de la obra de Bourdieu y Passeron fue destacar que dicha violencia 
simbólica viene a sustituir, eficazmente, a la violencia fisica como mecanismo de 
control y dirección social. De hecho, en su libro La Reproducción se afirma que 

"El concepto de violencia simbólica busca definir las sutilezas de la 
imposición de los contenidos necesarios para la reproducción de la cultura 
dominante, que articula diferentes ámbitos de la sociedad." (3 I) 

(30) Pierre Bourdieu, "La escuela como fuerza conservadora: desigualdades escolares y 
culturales", en Patricia de Leonardo (comp.), La nueva sociología de la educación, 
México, Ediciones El Caballito-SEP (Biblioteca Pedagógica), 1986, p. 126. (El 
subrayado en cursiva en el original) 

(31) Vania Almeida Salles y Marcia Smith, "La reproducción según Bourdieu y 
Passeron: sus conceptos", en Perfiles educativos, México, UNAM-CISE, N" 37, julio
sept. 1987, p. 30. (El subrayado en el original). 
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Por último, queremos destacar que los contenidos transmitidos en la escuela no 
son los mismos para todos, y no todos se los apropian de la misma forma. De tal 
suerte que la educación en la sociedad capitalista es diversa y diferenciada. La 
transmisión y apropiación de la cultura será el reflejo y reforzamiento, a la vez, 
de las desigualdades sociales: 

En La reproducción más bien se denuncia la disparidad 
existente en las formas de apropiarse de la cultura, que es 
consecuencia de las variadas situaciones de los grupos y clases 
en el marco de las relaciones de fuerza de la sociedad ... Asi es 
como la problemática del acceso diferencial a la cultura 
dominante se vincula con la del poder y la dominación ... EI 
concepto de capital cultural resume y explica esta realidad, ya 
que desmistifica la cultura considerada como 'propiedad indivisa 
de toda la sociedad' y remite a la heterogeneidad, en el acceso y 
en la acumulación de los bienes culturales. (32) 

Lo dicho de manera suscinta, con respecto a la educación y su papel para la· 
conservación social, y las formas de aproximarse a tal realidad, dan pie para 
explicar los aportes hechos por otros pensadores que, al no negar lo escrito 
anteriormente, afirman, sin embargo, que es posible plantear una educación 
contraria al orden y la lógica de dominación en la sociedad. 

(32) Idem., p. 32. (El subrayado en el original). 
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1.2. Educcaión para el cambio social. 

Los planteamientos formulados por esta propuesta de educación tienen una fuerte 
infuencia del pensamiento marxista o, en general, de la izquierda. Su base es, 
precisamente, la crítica al sistema educativo y su papel dentro de la conservación 
del orden social de explotación. 

Al realizar sus análisis sobre la escuela y la ideología que en ella se transmite y 
reproduce, dejan abierta la posibilidad de un replanteamiento y de la puesta en 
práctica de una educación alternativa. 

Lo importante es que los pensadores que comenzaron a definir las lineas y bases 
de una educación para el cambio social, no se quedaron sólo al nivel de la critica 
al sistema, sino que se centraron, además, en ofrecer una alternativa pedagógica, 
metodológica y cognoscitiva capaz de crear, en los educandos, la posibilidad de 
un nuevo tipo de acercamiento educativo y de reflexión acerca del hombre y la 
naturaleza. 

Una de las premisas que destacan es la que se refiere a que la práctica educativa 
no es posible sin una postura crítica. La reflexión permanente y constante es su 
condición y la metodología que la facílíta debe contemplar la estrecha relación de 
igualdad entre educador y educando. Este principio sustenta la necesidad de la 
participación. 

De aquí se hace evidente que las normas y los patrones o valores que se 
pretenden socializar inciden en la formación de la conciencia. La concientización 
se considera el eje central de la práctica educativa. 

La educación critica, al proponer la reflexión, el cuestionamiento y la 
participación, dirige inicialmente su ataque contra la "homogeneización de las 
conciencias", en virtud de considerarla como un proceso de enajenación en donde 
la calase dominante instrumenta a la educación para imponer su concepción del 
mundo. 
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La profundización de la conciencia es su base y su objetivo. Se concibe la 
necesidad de promover una educación que evite la manipulación y el engaño, con 
lo cual se proyecta la correspondencia entre educación crítica y democracia. De 
esta manera: 

"La educación como poder significa primero que nada un medio para la 
estructuración de una comunidad democrática mundial ... La educación como 
poder debe ser competente y bastante vigorosa para capacitar a la mayoría 
de la gente, a fin de que decida qué clase de mundo desea y cómo obtendrá 
esa clase de mundo ... " (33) 

La educación crítica (*) al plantear la "emergencia de las conciencias" sobre todo 
de las clases sociales más débiles, antepone un proyecto político y una definieión 
frente al poder del Estado. El proyecto político no se inscribe, únicamente, en la 
militancia partidista, sino también en 

" ... tomar partido frente a la realidad social, no quedar indiferente ante la 
justicia atropellada, la libertad conculcada, los derechos humanos violados, 
el trabajador explotado ... " (34) 

Esta perspectiva amplía los márgenes del quehacer educativo en tanto que el 
cambio social se vislumbra globalmente sin perder de vista las especificidades de 
los procesos sociales. 

La educación crítica, creemos, apunta hacia una transformación de la sociedad 
mediante el cuestionamiento y la participación colectiva, lo que nos introduce 
inevitablemente en el debate acerca de la democracia. Más, sin embargo, ¿cómo 
posibilitar el logro de estos objetivos, metas y fines? 

(33) Theodore Brameld, .Q¡wili., p. 21. 

(*) Usaremos en lo sucesivo educación crítica y educación para el cambio social, 
indistintamente. 

(34) Francisco Gutiérrez, .Q¡wili., p. 11 
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Uno de los principales postulados y premisas que se han establecido es la 
necesidad de confonnar una organización que potencialice las experiencias 
educativas de este tipo: la organización como marco de referencia en el plano 
teórico y en el práctico, es decir; 

"La organizacwn política (como categoría), esencial para la lucha, está 
determinada por la categoría de radicalidad y por ello no puede ser acrítica 
ni idealista, sino partir de lo históricamente posible, aprovechando los 
espacios de lucha viables, para abrir nuevos caminos hacía la 
transformación." (35) 

La educación crítica, entonces, requiere para su ejercicio un replanteamiento 
pedagógico y político: la interrelación se conjuga en un sólo movimiento que 
promueva y fortalezca la organización. Esta evidencia plantea la necesidad de 
conformar un movimiento educativo vinculado con otros procesos sociales 
críticos al sistema. La atención se dirige hacia un replanteamiento del papel y 
función del espacio educativo, como lugar de reflexión y organización frente a la 
lógica de poder de los grupos dominantes. 

Esta postura sugiere la puesta en práctica de un modelo diferente de educación, 
que posibilite y permita el intercambio de conocimientos y experiencias, cuyo eje 
sea el vínculo entre educador-educando, de manera tal que el saber no se 
transfiera verticalmente. Esto implica un cambio de roles y un cambio sustancial 
en el ejercicio del poder. 

(35) Hilda Vareta y Miguel Escobar, "Introducción", en Paulo Freire, La importancia de 
)eer y el proceso de liberación, México, Siglo XXI Editores, 1986, p. 11. 
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Bajo estos supuestos, se pretende que la tarea de los educadores 

" ... es ante todo la de clarificar y acelerar el proceso político en materia 
educativa, aun cuando esto nos obligue a 'volver el proceso de educación 
contra los fines que le son asignados por el sistema'." (36) 

Se cuestiona, por lo tanto, el ejercicio vertical y autoritario del poder, intentando 
democratizar las relaciones al interior de los procesos educativos. 

Un primer nivel es el uso de una metodología que permita el uso democrático del 
espacio educativo; es decir, generar una práctica que no se limite a la mera 
transmisión de los conocimientos, sino compartirlos donde el educador y el 
educando estén ubicados en el mismo plano de igualdad y de participación en la 
conducción del acto educativo. Aunque ésto no es la única condición para que la 
práctica educativa sea de carácter democrático, sí se concibe que la metodología 
que la sustente posea estas características para que facilite el proceso formativo y 
organizativo de los participantes en el quehacer educativo. Esto significa que 

"Estudiar es también y sobre todo pensar la práctica, y pensar la práctica es 
la mejor manera de pensar correctamente." (37) 

Tenemos que la educación crítica supone una práctica basada en una metodología 
participativa, formativa y organizativa que posibilite un cambio en las relaciones 
de poder, un cucstionamiento a estas dentro del contexto social y que conlleve un 
proceso de concientización tanto del educador como del educando. 

El conocimiento no se desliga de la realidad y el saber se construye mediante la 
práctica y la acción conjunta sobre esa misma realidad. El "encuentro" que se da 

(36) Francisco Gutiérrez, Qil&il., p. 57 {Entrecomillado del autor). 

(37) Paulo Freire, Qn...&il., p. 51. 
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entre educador y educando se proyecta hacia la necesidad de profundizar los 
diversos aspectos de la vida cotidiana para 

"ir más de allá de In mera captación de la presencia de los hechos, buscando 
no sólo así In interdependencia que hay entre ellos sino también la que hay 
entre las parcialidades que constituyen la totalidad de cada uno y, por otro 
lado, la necesidad de establecer una vigilancia constante sobre nuestra 
propia actividad pensante." (38) 

Si la educación desde esta perspectiva plantea una relación de diálogo constante, 
cuyo eje es la crítica y la construcción del saber mediante la participación, nos 
ubicamos en uno de los principales supuestos de la educación para el cambio 
social: la conciencia y la concientización. 

Punto de debate dentro de los planteamientos de la educación crítica. La 
conciencia y la concientización trascienden los marcos de la mera adquisición de 
conocimientos. 

La educación se ubica, así, como aspecto fundamental para la conformación de · 
un pensar y un actuar estrechamente vinculados con los procesos sociales para su 
análisis, discusión y transformación. 

La conciencia, empero, no es una sola o, en otras palabras, no se manifiesta y 
presenta en un sólo plano o nivel. Esta recorre etapas para proyectarse como 
conciencia crítica que posibilite incidir activamente en el proceso de cambio y 
transformación social. (*) 

(38) ilkm., p. 33. 

(*) Sobre este aspecto puede consultarse la siguiente bibliografia: Paulo Freire, 
¿Extensión o comtmicacjón? La concientización en el medio rural, México, Siglo XXI 
Editores, 1985, en especial el capítulo titulado "La educación como situación 
gnoseológica". Del mismo autor: Pedagogía del oprimido, México, Siglo XXI Editores, 
1983, en particular el capítulo IV, pp. 155-240. Además puede consultarse a Carlos 
Núñez H., Educar para transfonnar. transfonnar para educar, México, lMDEC, s/a, ver 
el capítulo titulado "La Educación Popular, concepto que se define en la praxis", pp. 85-
109. También Francisco Gutiérrez, Qp.,cil., sobre todo el capítulo No. 3, pp. 101-129. 
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Para ello se requiere, como lo afirmamos más arriba, una verdadera relación de 
diálogo con miras a establecer el vínculo de igualdad, como base para la 
democratización de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por eso, el punto central de cualquier proyecto educativo que se pretenda crítico 
del orden o sistema social existente, es la organización política. Sin ésta, la 
educación para el cambio social tan sólo llegará a presentarse como buena 
intención o buen plan, pero poca efectiva para potencializar una opción política 
de transformación social. Lo educativo y lo político se conjugan bajo los mismos 
supuestos de mismos objetivos y fines. 

Sobre todo, es importante destacar que la educación crítica, al proponer el vínculo 
básico entre educación y participación política, establece un cambio sustancial 
con respecto a otros esquemas de interpretación, ya que no sólo ubica su crítica al 
identificar que la educación -en general- se emplea por los grupos de poder con 
base a sus intereses, sino que trasciende el marco de acción al proponer una 
práctica educativa con base en esa misma crítica. Así, la propuesta es 
eminentemente política para proyectar, desde la práctica educativa, una opción de 
cambio frente a los grupos en el poder. 



2. LA EDUCACIÓN POPULAR 
2.1 Definición 
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Mucho se ha hablado acerca de la educación popular, sobre todo en América 
Latina. Los trabajos realizados han rescatado diversos aspectos con el fin de 
comprender su papel y función dentro de los procesos de cambio social. Su 
literatura es amplia, y la existencia de organizaciones y grupos orientados bajo 
los supuestos de este tipo de educación, nos muestra cuán importante ha sido su 
aporte y desarrollo para nuestras sociedades. 

Es de especial atención tomar en cuenta que su presencia se hace manifiesta a 
partir de la década de los sesentas; por lo menos en términos de su caracterización 
actual. Es decir, sus orígenes en cuanto una educación que se reclama a sí misma 
como auténticamente popular, con miras a la transformación social, desde una 
perspectiva político-pedagógica clasista. 

A pesar de que pudiera no haber discusión sobre ella, el debate presenta una serie 
de interrogantes que es preciso expresar, para clarificar desde un comienzo sus 
alcances, límites, objetivos, agentes y sujetos educativos, metodología, técnicas y 
perspectivas sociopoliticas. 

La discusión principal gira en tomo a la identificación del sujeto de la acción 
educativa. Al partir del adjetivo popular, mucho se cuestiona sobre qué sector de 
la población debe y puede ser considerado como tal. En términos generales se ha 
afirmado que lo popular se encuentra localizado en los sectores empobrecidos de 
la sociedad; es decir, los campesinos, los obreros y la población "marginal". Su' 
caracterización parte de un análisis socioeconómico, rescatando, básicamente, su 
situación de sobrevivencia y explotación económicas. 

Aunque esta especificidad es de por sí innegable, se ha planteado que la 
educación popular no es toda aquella que se dirige hacia la atención de ese sector 
de la población. 



35 

Manuel Alberto Argumedo (*) rescata parte de este debate e identifica varios 
aspectos que, dentro de las discusiones, se presentan para una mejor ubicación, 

110 sólo conceptual sino, y sobre todo, práctica. Son cinco los rubros que, a su 
consideración, se encuentran en el foco de la atención. a) dentro del Estado no 
hay espacio para una educación popular; b) la educación popular se realiza fuera 

del Estado; c) la educación popular tiene como finalidad crear una contra
ideología; d) toda actividad política del pueblo es educación popular y c) no se 

requieren "educadores" en la educación popular. 

No extenderemos el debate y tampoco realizaremos un análisis del artículo de 

Argumedo, pero si rescataremos dos aspectos que él menciona: 1. la educación 

popular tiene como finalidad crear una contra-ideología; 2. la educación popular 
se realiza fuera del Estado. Ambos tienen mucha importancia porque, a nuestro 

parecer, son piedra angular de lo que los educadores populares consideran como 
parte sustancial de su práctica. 

La educación popular se la ha identificado al margen de la acción estatal. Una 
razón histórica la justifica, por lo menos en América Latina: la creación y · 

consolidación de gobiernos de facto en la mayoría de los países de la región, por 

un lado; y la fuerte influencia de los movimientos sociales de izquierda en su 

desarrollo y concepción. 

Argumedo tiene razón al identificar que, dentro del debate, los educadores 
populares no sólo ubican al destinatario, sino también al emisor; es decir, 

" ... la educación es popular no sólo cuando los receptores son populares, sino 

también cuando los propios emisores lo son. Se trata de una educación del 

pueblo para el pueblo." (39) 

(*) Manuel Alberto Argumedo, "Qué es educación popular", en ~ 
Latinoamericana de Estudios Educativos, Centro de Estudios Educativos, Vol. XV, Nº 
3, 1985, pp. 127-137. 

(39) llkm .. pp. 127-28, 
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La definición es, en sí, política. Si el Estado es el representante de los intereses de 
la clase dominante, es más que obvio sostener la idea anterior. Esta realidad, por 
lo tanto, supone el enfrentamiento y la lucha se dará, en gran medida, en la 
creación de una contra-ideología, vía el proceso de la concientización de las 
clases populares. 

La educación popular puede caracterizarse por su intento de crear las condiciones 
de tiempo y espacio de acción y reflexión crítica sobre la realidad. Esta 
particularidad comienza a manifestarse con más fuerza a partir de la década de 
los sesentas cuando 

"Se cuestionan las prácticas educativas en toda su dimensión metodológica 
(teoría, método, técnicas), y se busca su congruencia con un discurso que 
plantea la transformación de las relaciones sociales existentes." (40) 

La obra de paulo Freire, en este sentido, es un parteaguas en el desarrollo de la 
educación popular. Su propuesta se dirigió a reconsiderar la práctica 
alfabetizadora que hasta ese momento se venia desarrollando. El centro de su 
planteamiento, según sus palabras, es la lectura de la realidad, en otros términos, 
promover una práctica alfabetizadora crítica y de análisis del mundo y del 
hombre, en virtud de las condiciones existentes entre los alfabetizandos. 

Lo importante era desarrollar en los alfabetizandos la capacidad crítica para que, 
con ella, pudieran transformar su realidad. Aunque novedoso y muy prepositivo 
el trabajo de Freire, pronto la atención se centró principalmente en el método que 
el autor había elaborado y dado a conocer en su Pedagogía del oprimido, más no 
así en el fondo político de organización que posibilitaba su método de la "Palabra 
Generadora", como más adelante lo refiere Carlos Núñez. 

(40) Sylvia Van Dijk y Sandra Durón, Participando una experjencja de educación 
j).Qpl!)m:, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1986, p. 22. 
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Cabe mencionar que su práctica educativa se inicia y desarrolla con .Y para el 
pueblo. De igual forriia, se proyecta al margen del Estado y, por lo mismo, se le 
opone. (*) En realidad, su trabajo, propuesta y finalidad rebasa aIE.stado y no 
surge desde él: su actividad es con la base. 

Al centrarse el trabajo educativo casi exclusivamente en el método de la palabra 
generadora, pronto se extendió a tal grado que se le idealizó y convirtió casi en la 
piedra filosofal de la liberación. En México, por ejemplo, 

... el proceso de 'concientizar' se hacía ~ de realizar y/o 
generar cualquier acción organizativa o reivindicativa y 
quedaba de hecho reducido a la referida práctica pedagógica, 
sostenida por un planteamiento teórico más radical que lo que 
podía generar la práctica, con gran dosis de voluntarismo y 
afectividad ('conversión', 'inserción', 'con los más pobres', 
'revanchismo frente al sistema') en un contexto político de 
agitación, con una sociedad civil prácticamente inexistente, con 
un movimiento popular controlado casi monolíticamente, sin 
partidos u organizaciones alternativas provocó limites a muy 
corto plazo que produjeron diversas salidas ... (41) 

Se produjo, entonces, una descontextualización del trabajo educativo. A pesar de 
ello, la propuesta de Freire constituyó una nueva fonna de hacer educación y una 
muy clara rede!inición del sujeto educativo; en tanto que concibe a la educación 
como un proceso dirigido hacia la apropiación del conocimiento, a través del 
desarrollo de la capacidad crítica del educando y el análisis de la realidad para la 
transformación de ésta: 

(*) Aunque a Freire, hasta antes del golpe de Estado en Brasil en 1964, se le haya 
encargado una misión gubernamental dentro del ministerio de educación. 

( 41) Carlos Núñez H., Qp._ili., p. 46 (El subrayado en cursiva en el original. El 
entrecomillado es del autor). 
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"En la columna vertebral del pensamiento frcireano se encuentra la 
definición del proceso educativo como un acto de conocimiento y como un 
neto político, que tiende a la transformación del hombre, en cuanto clase 
social, y su mundo." (42) 

La transformación de la sociedad, como objetivo y finalidad, está marcada, 
explícitamente, desde una clara definición de clase. No era posible plantear y 
desarrollar una educación de esta naturaleza sin tener en la perspectiva la 
situación de miseria y explotación de los destinatarios. Aquí, de nuevo, entra lo 
relacionado con los objetivos y la intencionalidad ya comentada más arriba. 

En realidad, ha habido un avance sustancial en tomo a la práctica y la teoria de la 
educación popular. El aspecto meramente pedagógico ha sido reconceptualizado 
y ubicado en una diferente perspectiva, sobre todo si consideramos que 

Lo que ha acontecido es un desplazamiento de In problemática 
de los educadores, que va desde la preocupación por la 
educación en tanto técnica pedagógica orientada a sujetos 
universales y generales, hasta una preocupación por el hombre 
en su situación concreta de opresión y por la educación como 
enriquecimiento para su liberación ... La educación empieza a 
redefinirse en la tensión entre 'lo qu es' y lo 'que debe ser', entre 
el hoy y el mañana. Y ello, no simplemente por tendencias 
voluntaristas o moralizantes de algunos educadores, sino por la 
naturaleza misma de la educación, que como tal no puede 
renunciar a la dimensión teleológica del ser humano, no puede 
privarse de inteneionalidad. (43) 

La intencionalidad de la educación popular, es, por lo tanto, clasista. 

(42) Hilda Varela y Miguel Escobar, .Qp._cit., p. 7. 

(43) Edgar Céspedes y otros, "Educación popular: Momento reflexivo e intersubjetiva 
de la praxis", en Educación de adultos: nuevas djmensjones en el sector edycatjvo, 
México, C.N.T.E.-C.C.E.-G.E.F.E., 1983, p. 145. 
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En el capítulo anterior anotamos que uno de los aportes, quizás el principal, de 
los pensadores marxistas es demostrar la clara orientación de clase de la 
educación -aunque escondida- en las sociedades burguesas. No podría, entonces, 
desarrollarse una educación opuesta sin orientación de clase: el enfrentamiento de 
proyectos políticos es claro. Esto significa que 

"La educación se dirigirá a personas de la clase oprimida, no para 
rescatarlos individualmente de esa clase (desclasarlos), sino para que tomen 
conciencia de su realidad de clase, de los intereses de su clase, y se entreguen 
de esa manera al proceso inédito de liberación del conjunto de la clase 
oprimida.·" (44) 

El nexo político-pedagógico está claramente definido, en tanto que la educación 
popular no puede ser concebida sin su inserción en los movimientos sociales de 
protesta frente al orden y sistema social capitalista. Este nexo significa que 

"La educación popular se refiere al trabajo educativo que se realiza para 
con los sectores populares, desde su práctica cotidiana, dirigida hacia su 
organización autónoma y capaz de generar proyectos propios. Se trata de un 
instrumento pedagógico-político que se inserta en los movimientos sociales 
que buscan la emancipación." (45) 

El planteamiento se amplía, en tanto que se ve a la educación no sólo como un 
instrumento pedagógico vinculado orgánicamente a los procesos sociales, sino 
que se la considera parte de los mismos y catalizadora de los movimientos y la 
participación políticos de los sujetos. 

(44) ~ .. p. 148 .. 

(45) Sylvia Van Dijk y Sandra Durón; ~ .. pp. 19-20. 
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Carlos Núñez, nos da una amplia definición de educación popular, la cual citamos 

en toda su extensión, por considerarla significativa y orientadora de las prácticas 

de esta naturaleza: 

... para nosotros la EDUCACIÓN POPULAR es un proceso de 

formación y capacitación que se da dentro de una perspectiva 

política de clase y que forma parte o se vincula a la acción 

organizada del pueblo, de las masas, en orden a lograr el 

objetivo de construir una sociedad nueva, de acuerdo a sus 

intereses ... EDUCACIÓN POPULAR es el proceso continuo y 
sistemático que implica momentos de reflexión y estudio sobre 

la práctica del grupo o de la organización; es la confrontación 

de la práctica sistematizada, con elementos de interpretación e 

información que permitan llevar dicha práctica consciente, a 

nuevos niveles de comprensión. Es la teoria a partir de la 

práctica y no la teoría 'sobre' la práctica. Así, una práctica de 

educación popular no es lo mismo que 'darle' cursos de política 

a la base, ni hacerle leer textos complicados, ni sacarlo por 

largos períodos de su práctica, para formarlo, sino tomar la 

misma realidad (y la práctica transformadora sobre esa 

realidad} como fuente de conocimientos, como punto de partida 

y de llegada permenente, recorriendo dialécticamente el camino 

entre la práctica y su comprensión sistemática, histórica, global 

y científica y sobre esta relación 'entre teoría y práctica'. (46} 

(46) Carlos Núñez H.,~ .• p. 55. (El entrecomillado en el original). 
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2.2. Metodologla 

En este aspecto nuevamente nos encontramos con Freire. La actualidad de la 
metodología de la educación popular está niarcada por su obra. Su práctica 
alfabetizadora la fué construyendo a través de la convicción de que si no había 
participación, el aprendizaje no podría constituirse como elemento de acción y 
transformación del mundo. 

La palabra generadora, como método, se concibe como la idea de lograr un 
espacio educativo reflexivo y crítico acerca de los contenidos de aprendizaje. Uno 
de los aportes de Freire fue huber demostrado el carácter pasivo de la educación 
hasta ese momento practicada, y que, aún en la actualidad, se lleva a cabo. 

La diferencia establecida entre lo que él llamó educación bancaria y educación 
liberadora, marca un avance no sólo pedagógico sino, y sobre todo, 
metodológico y teórico. La interrelación, y hasta cierto punto el 
condicionamiento mutuo, entre la concepción del hombre y el mundo (teoría) y 
una forma particular de actuar y hacer, demuestra cómo Freire no podía plantear 
una práctica alfabetizadora liberadora sin tener como intencionalidad la · 
perspectiva teórica para la liberación: la metodología juega, aquí, un papel 
fundamental. 

La siguiente afirmación de Freire no deja lugar a dudas sobre su concepto de 
alfabetización y, con base en él, erige su metodología: 

"Inicialmente me parece interesante reafirmar que siempre vi la 
alfabetización de adultos como un acto político y un acto de conocimiento, y 
por eso mismo como un acto creador." (47) 

No era posible plantear el "acto creador" con una metodología que no permitiera 
la participación. La crítica que lanza Freire contra la educación bancaria parte de 
la base por considerarla pasiva y enajenante. Su no superación se traduce en 

(47) Paulo Freire, Q¡i.,.&U., p. 104. 



a) ... (que) el educador es siempre quien educa; el educando, el 
que es educado; b) que el educador es quien disciplina; el 
educando, el disciplinado; c) que el educador es quien habla; el 
educando, el que escucha; d) que el educador prescribe; el 
educando sigue la prescripción; e) que el educador elige el 
contenido de los programas; el educando lo recibe en forma de 
'depósito'; 1) que el educador es siempre el que sabe; el 
educando, el que no sabe; g) que el educador es el sujeto del 
proceso; el educando, su objeto. (48) 
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La superación de tal forma de ejercer la acción educativa, implica no sólo 
promover la participación a secas, sino sustentarla desde la realidad particular de 
los educandos. 

La construcción metodológica se da a partir de la práctica, lo que se constituye 
como un acto educativo y de conocimiento. Esto implica que el contexto de 
trabajo se refiere a la vida cotidiana y la realidad socioeconómica y política. La 
metodología va más allá de la técnica. 

No se trata de llevar a cabo sólo una práctica educativa donde los sujetos 
participen y cuya intervención no involucre su vida, su entorno y la realidad 
social. Freire propone una vinculación estrecha entre contenido-práctica 
educativa-conocimiento: la educación como un medio para que los educandos no 
sólo aprendan, sino que reflexionen y actúen sobre su realidad. 

Para lograrlo, es preciso el replanteamiento de las relaciones educador-educando 
y del control del quehacer educativo. La premisa de la que se parte es el 
establecimiento de relaciones de igualdad entre ambos y, en esa medida, el 
proceso educativo: 

(48) Julio Barreiro, "Prólogo", en Paulo Freire, La educación como práctica de la 
li!!l:r1fili, México, Siglo XXI Editores, 1982, p. 17. (El entrecomillado es del autor). 



... es revisado contínuamente a raíz de su confrontación con la 
realidad de los sectores con quienes se desarrollan estas 
prácticas. Se busca una relación horizontal y dialéctica con los 
participantes, practicando el respeto mutuo y In valoración de 
todo lo que se aporta durante el proceso. Las aportaciones del 
educando ocupan un lugar central, pues se considera que su 
experiencia de vida lo ha llenado de conocimientos que es 
necesario rescatar, dcsmistificar, cuando han conducido a la 
enajenación, y desarrollar creativamente desde una perspectiva 
crítica. (49) 
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La democratización de la relación educativa implica, además, conformar 
actitudes democráticas con respecto a la vida social y política. La educación, en 
tanto proceso formativo, es el espacio mediante el cual se intenta lograr la 
participación para la adquisición de conocimientos, recrearlos y transformarlos y, 
con ello, potencializar las acciones del cambio social. 

Partir de la vida de los educandos, rescatar su cultura, es uno de los momentos 
que engloban la metodología de la educación popular, en tanto se constituye, 
como proceso que conlleva a la participación, la organización, la concientización 
y la lucha por lograr los cambios sociales, políticos y económicos en beneficio e 
interés de los sectores desfavorecidos. 

Se ha mencionado que la educación popular tiene como características principales 
la creación de una contra-ideología y que se efectúa fuera de las instancias 
estatales. Y atendiendo la definición hecha por Núñez, se centra en la lucha 
ideológica al interior de los movimientos sociales. 

El factor ideológico es uno de los parámetros fundamentales de la metodología de 
la educación popular. Por ello, los tres momentos de la lucha por la 
transformación -al decir de los educadores populares-, son, a su vez, los de su 
metodología, a saber: 

(49) Sylvia Van Dijky Sandra Durón,Q¡uh., pp. 22-23. 



l. El rescate de las formas culturales propias del pueblo y la 

revaloración en general, de la cultura popular ... 2. Defensa y 
enfrentamiento de la cultura dominante. Aquí se hace necesaria 

una labor de desenmascaramiento del carácter alienante, 

manipulativo, simplemente extraño de ciertas formas culturales 

que se intenta imponer( ... ) 3. Creación cultural. Es el momento 

de construcción y desarrollo de las nuevas formas de 

comprender y actuar en la realidad ... (SO) 
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Podemos concluir que la construcción metodológica, según lo exponen los 
educadores populares, centra su atención en la fonnación político-ideológica del 
sujeto de la acción educativa. 

(50) Centro de Estudios Ecuménicos, Educación popular y cultura po¡iular. México, 
C.E.E. (Col. Educación y Comunicación Popular Nº 2), s/a, pp. 20 y 21. 
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2.3. El sujeto de la acción educativa. 

Para la educación popular, al parecer, no existe problema para identificar al sujeto 
de la acción educativa. De acuerdo a los planteamientos anteriormente expuestos 
y la definición de educación popular elaborada por Núñez, aquél será, sin más, la 
clase social explotada de lo sociedad; es decir, no hay educación popular si no se 
realiza con este sector social. 

Dentro del esquema utilizado, se identifican dos clases sociales fundamentales -
burguesía y proletariado-, donde se argumenta que la primera detenta el poder 
económico, político, militar e ideológico y que, por lo tanto, el proletariado en 
tanto es dominado y explotado, éste se constituye como el sujeto y destinatario de 
la acción educativa. 

Se concluye, por lo tanto, que la orientación de clase es incuestionable y que el 
cambio social, como finalidad histórica, sin la participación hegemónica del 
proletariado, es un movimiento reformista sin más impacto que un mejoramiento 
de las relaciones sociales capitalistas. 

La pregunta que surge es: ¿Cuál es el espacio y el o los sectores sociales sujetos 
de la educación popular? Si nos atenemos al adjetivo de popular y rescatamos la 
orientación de clase, no podemos afinnar que el adjetivo "popular" en sí denota 
clase social. Incluso, parece haber una contradicción. El Centro de Estudios 
Ecuménicos, por su parte. señala que: 

"Los aportes de la educación popular se ubican principalmente en el campo 
de la sociedad civil y de la lucha que hemos llamado de hegemonia." (51) 

A primera vista, se supone que es la sociedad civil el espacio de acción de la 
educación popular. Sin embargo, con esta afinnación, creemos, que al partir de 
esta perspectiva se diluye o se confunde la naturaleza y la orientación de clase de 
la educación popular. 

(51} Centro de Estudios Ecuménicos, Orientaciones políticas de la educación popular, 
México, C.E.E. (Col. Educación y Comunicación Popular Nº 5}, s/a, p. 23. 
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Por una parte, se observa que el planteamiento del Centro de Estudios 
Ecuménicos identifica a la sociedad civil como oposición llana a la "sociedad 
polltica"; sin embargo, aquélla es más compleja y no tan simple de definir. 

Por otra parte, podemos afirmar que la sociedad civil, desde un análisis 
estrictamente político, lo es la burguesía, los comerciantes, el estudiantado, los 
artistas, los ancianos, etc. También el proletariado. Esta precisión nos conduce a 
aclarar que si bien existe una posición de clase, no hay dentro de la educación 
popular -o entre los educadores populares- una posición política y teórica clara 
acerca de la distinción entre lo popular, la clase social y los espacios de lucha 
hegemónica. 

Interpretando la observación del Centro de Estudios Ecuménicos, podemos 
afirmar que la sociedad civil, más que ser el espacio de acción de la educa'ción 
popular, viene a ser el lugar de alial!Za del proletariado, en tanto que a éste se le 
identifica como el s1yeto histórico de la transformación social. 

Si la interpretación no es errónea, podemos afirmar que los educadores populares 
proyectan su acción concientizadora a nivel del pueblo -o mejor dicho de los 
sectores proletarizados- para dar la lucha en el terreno político incidiendo en la 
sociedad civil. 

Ahora bien, si hacemos un corte, podemos asegurar que el proletariado, en tanto 
clase social, forma parte del conjunto llamado pueblo. Sin embargo, no todo el 
conjunto de categorías que podriamos agrupar en el término pueblo, es definible 
como clase social, y, por ende, como proletariado. 

La definición del sujeto de la acción educativa dada por los educadores 
populares, sobrepasa su propio esquema clasista. Por ejemplo, Carlos Núñez, al 
plantear su crítica a los programas de educación y alfabetización de adultos, 

afirma que 
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"Muchas veces, aunque el sector 'beneficiado' sea el pueblo, la orientación 
en contenido y forma, no responde a sus intereses en cuanto clase." (52) 

Más adelante concluye: 

"Y este criterio, sitúa a lo popular en su justa dimensión, puesto que no se 
utiliza como sinónimo de 'beneficiario', sino en función de su carácter 
protagónico de clase." (53) 

Estas apreciaciones dejan ver, sin duda, la clásica posición marxista de que es el 
proletariado el portavoz de la lucha para la transfonnación social, en alianza 
política con otros sectores que mantienen una situación de explotación y miseria 
económicas. 

A pesar de ello, la identificación del sujeto no queda muy clara, si nos atenemos 
estrictamente a la definición de clase de la educación popular. Creemos que ésta 
es desbordada, ante todo, por la propia dinámica social. 

(52) Carlos Núñez H., Q¡uit., pp. 54-55. (El entrecomillado es del autor). 

(53) l!km., p. 57 (El entrecomillado es del autor). 
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2.4. La educación popular y la política. 

Se ha definido que la perspectiva de trabajo de la educación popular no se 
circunscribe sólo a lo meramente pedagógico. Intenta, antes que nada, promover 
la participación consciente y colectiva en beneficio del pueblo. 

Lo educativo es, estrictamente, formativo y propositivo. Su propuesta radica en 
trabajar al interior -y con- de los movimientos sociales que luchan por la 
reivindicación de los sectores sociales explotados. Se ubica al sujeto político en 
su colectividad, no a los sujetos individuales, desconectados, desvinculados del 
quehacer político. 

Núñez establece una clara posición al afirmar que el contenido de enseñanza no 
es otro que aquel que sirve a los intereses del "pueblo", en tanto que es capaz de 
asumir, de manera pro/agónica, la lucha por la liberación. 

La educación popular no es sólo un modelo pedagógico más: las definiciones 
dadas por los educadores populares nos conducen a entenderla como una práctica 
política que intenta ampliar los márgenes de la participación popular. Lo · 
mencionado por Francisco Gutiérrez, en el sentido de "tomar partido frente a la 
realidad", adquiere, aquí, relevancia. Se entiende que lo político no es sólo 
participar al interior de los partidos, sino asumir una posición política para 
cambiar las condiciones de vida del pueblo. 

El desarrollo de Ja educación popular ha rebasado los límites de la técnica 
pedagógica, encerrada en el aula, para: 

... desarrollar una educación que arranque de las necesidades 
del pueblo y que le devuelva a éste su capacidad de educarse y 
fortalecerse ... no es posible pensar una educación popular al 
margen o exterior a las manifestaciones y vivencias reales del 
pueblo ... En definitiva, la práctica educativa se entiende a sí 



misma como práctica cultural y busca insertarse orgánicamente 
en la misma cultura popular. (54) 
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Importa rescatar este punto, porque nos ubica en el planteamiento teórico de que 
la transfonnación social, como acción política, no se propone llevarla a cabo 
mediante la imposición de ideas o proyectos que no sean discutidos y analizados 
de manera consensual con los sujetos de la práctica educativa. Aspecto que, 
finalmente, será tratado con más detalle en el siguiente capítulo y en las 
conclusiones. 

De esta manera, rescatar la cultura popular, a decir de los educadores populares, 
supone el "acercamiento" con el pueblo y con él asumir la postura política de 
lucha y participación. Se intenta conformar un movimiento capaz de representar y 
fortalecer la cultura popular como momento de creación de una contraideología 
frente a la cultura dominante. 

Resulta, por lo tanto, que fortalecer y hacer presente la cultura popular es, 
también, un acto político: no para crear acciones que promuevan sólo el folklore 
y todo quede en muestras exhibicionistas, tal y como se hace, por ejemplo, con· 
las culturas indígenas. Por el contrario, rescatar la cultura popular implica 

" ... llevar adelante una 'lucha hegemónica'; es decir, poner en disputa el 
poder no sólo a nivel del aparato estatal, sino en el nivel de todas las 
relaciones sociales." (55) 

En suma, el lugar que se le da a la educación popular es sumamente importante: 
se la ubica inserta en los movimientos sociales. 

Es más, cualquier acción política organizada, donde el pueblo sea sujeto activo, 
que no se acompañe de una educación concientizadora y crítica no ofrece, según 

(54) Centro de Estudios Ecuménicos, Educación popular y cultura popular ... , p. 13. 

(55) Centro de Estudios Ecuménicos, Orientaciones políticas de la educación popular ... , 
p. 18. (El entrecomillado es de los autores). 
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se afinna, posibilidades de refonnular las relaciones en la sociedad y con una 
clara posición frente al poder del Estado. Estos aspectos serán retomados con más 
detenimiento en el apartado realativo al contenido temático de la educación 
popular. 
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2.4.2. La conciencia y la concientización. 

Desde el punto de vista de clase, la concientización se presenta como un proceso, 
en el que el sujeto asume una posición de lucha y de crítica frente al sistema de 
explotación, con miras a su transformación. La "lectura de la realidad", es develar 
los mecanismos que emplea la burguesia para mantener el poder y el dominio 
sobre los medios de producción y del Estado. 

Según afirman los educadores populares, la conciencia no es más que una 
conciencia de clase y, como tal, apunta hacia la liberación. 

Se le atribuye a Friere (*) el mérito de haber elaborado -desde un punto de vista 
radical- una distinción entre conciencia y concientización. Su proyecto educativo 
se inscribe en la intencionalidad de crear y promover el proceso de 
concientización. El planteamiento se basa en identificar a la conciencia como un 
estado y a la concientización como el proceso para llegar a dicho estado. 

Sin embargo, aquélla no es una y, según él, se manifiesta en "niveles": La 
transición de la conciencia ingenua a la conciencia crílica está marcada, en gran 
medida, por la práctica educativa y, a ello, se le denomina concientización. 

El proceso implica que el sujeto asuma su propia palabra; esto es, expresar 
críticamente el conocimiento de la realidad desde la perspectiva y situación 
particular del pueblo. Mas no basta con que el pueblo -las clases explotadas
"adquieran" conocimiento. 

La concientización como proceso no es obtener un número mayor de datos, 
aunque criticos, acerca de lo social. Asumir o, en términos de Freire, lograr el 
estado de la "con,ciencia crítica", supone un trabajo educativo que no fuese de 
carácter "bancario"; es decir, no encerrado en el aula. Según Barreiro, la labor de 
Freire en la alfabetización tuvo su base y fundamento en la palabra, en tanto 
reflexión y práctica; es decir, 

(*) Carlos Alberto Torres, La praxis educativa de Paulo Frejrc. México, Ediciones 
Gemika, 1977. cfr. capítulo 1, pp. 13-57. 
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"No puede haber palabra verdadera que no sea un conjunto solidario de dos 
dimensiones indicotomizables, ~ y ll.t.tión. En este sentido, decir la 
palabra, es transformar la realidad. Y es por ello también por lo que el decir 
la palabra no es privilegio de algunos, sino derecho fundamental y básico de 
todos los hombres." (56) 

Ya apuntamos anteriormente que, para los educadores populares, la 
transformación social estaría vacía de contenido si no hay un proceso de 
concientización de las "masas". Lo educativo -en tanto se constituye como 
espacio y momento de lectura de la realidad- se proyecta desde una perspectiva 
política de liberación. El proceso, se afirma, apunta hacia el establecimiento de 
un quehacer y una actividad políticos marcados por la lucha hegemónica, cuyo 
objetivo es "extender" la cultura popular al resto de la sociedad para 

" ... unificar, pasar de una cultura espontánea y acritica a una cultura 
unificada, coherente y asumida críticamente ... (y de formular) un proyecto 
cultural alternativo." (57) 

El "proyecto cultural alternativo" sólo encuentra viabilidad mediante la síntesis 
de una verdadera "lectura de la realidad", es decir, la participación-reflexión
participación. 

Uno de los aportes más significativos hechos por Freire -y retomado por los 
educadores populares- es la llamada problematización. Quizás, mediante ese 
instrumento político-pedagógico, la educación popular ha basado gran parte de su 
trabajo, en tanto permite profundizar en los diversos elementos del análisis 
político-social y de favorecer el proceso de una participación reflexiva y crítica. 

(56) Julio Barreiro,~., p. 16. (El subrayado en cursiva en el original). 

(57) Centro de Estudios Ecuménicos, Educación popular y cultura popular .. ., p. 13 
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Pero la problematización no se entiende como un pasatiempo intelectual o como 
una simple reunión de amigos donde se "discuten" los temas del momento, sino 
como un ejercicio para: 

" ... construir colectivamente nuevas maneras de pensar, de vivir y de sentir 

( ... ) La problematización tiene que entenderse como un proceso que vincula 

la comprensión de la realidad con la inserción de cada uno de los sujetos en 

ella y la modificación de la misma a través de la práctica." (58) · 

Es, en pocas palabras, la interrelación dialéctica, de la teoría y la práctica. Freire 
es muy claro al afirmar que 

"Ahora ya no es posible un texto sin contexto." (59) 

El proyecto educativo se integra ·Y forma parte de- a un todo complejo, cuyo 
objetivo central es la transformación de la sociedad, basada en la concientización 
y la participación política de las clases populares: la lectura de la realidad es, sin 
duda, condición inherente a la creación de un proyecto político de liberación 
desde un punto de vista eminentemente clasista. 

(58) hkm .. p. 25. 

(59) Paulo Freire, La importancia de leer y el proceso de liberación, ... , p. 119. 
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2.5. EL CONTENIDO TEMÁTICO DE LA EDUCACIÓN POPULAR. 

En el apartado anterior concluimos cómo la llamada "problematización" se 
constituye en el elemento metodológico de lo que Freire denomina "lectura de la 
realidad". En tal sentido, la problematización asume el carácter de eje del acto 
educativo ya que impone, precisamente, la reflexión y la crítica como base del 
descubrimiento y re-descubrimiento de la realidad. 

El contenido temático se elabora bajos los supuestos de la problematización. Para 
ello, los educadores 'Populares plantean la necesidad de estructurar una práctica 
educativa partiendo de las "situaciones" que la conformen. Tales situaciones, a 
decir de ellos, son elementos de la realidad inmediata o, en otras palabras, del 
entorno cercano a los educandos. 

El método es reconocer, en primer lugar, la "situación existencial" de los 
individuos. Para Freire esto es de suma importancia porque implica que, durante 
el proceso de investigación del universo como el de la elaboración del contenido 
temático, los individuos no se enfrentan desvinculados de su propia existencia 
durante el proceso educativo. 

La aprehensión del mundo es, para el sujeto, su mundo. En realidad, y desde el 
punto de vista filosófico, el contenido temático no está enajenado del ser -como 
sujeto cognoscente- y se define de acuerdo a 

" .. .las necesidades objetivas y subjetivas y de los intereses de los 
participantes." (60) 

La identificación de esas "necesidades objetivas y subjetivas" y de los "intereses" 
es parte fundamental para lograr que el proceso educativo se "inicie" con el 
diagnóstico de la realidad circundante. Sin ello, el proceso de abstracción o, 
mejor dicho, de análisis, sería tan sólo palabrería sin fundamento "real". La 
propuesta metodológica consiste en que el contenido temático no sea sólo la 

(60) Sylvia Van Dijk y Sandra Durón, Qp..Jjt., p. 23. 
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vinculación con lo real, sino y sobre todo, sea lo real analizado. Como lo afirma 
Núñez: 

"En síntesis, el punto de partida en esta propuesta metodológica, es buscar el 
autodiagnóstico de la organización o grupo en la realidad objetiva en la que 
se encuentra; de las acciones que en esa realidad realiza en orden a 
transformarla; y sobre el nivel de conciencia e interpretación que sobre la 
realidad y sus acciones, tienen." ( 61) 

Asi, para definir el contenido temático, el cual se elabora a partir de la 
investigación participativa, se precisa retomar los elementos de la realidad 
inmediata para su análisis. Al respecto la metodología plantea dos niveles de 
trabajo: el general y el particular. En el primer caso, los educadores populares 
plantean conformar lo que denominan "Tema Generador", el cual posee la 
característica de englobar lo general y lo estructural. El segundo nivel se refiere a 
los elementos coyunturales o específicos del tema generador. 

Durante todo el proceso se implementa la llamada "decodificación", mediante la 
cual se intenta profundizar en el análisis de la realidad, rescatando todos los · 
elementos que la conforman. La decodificación permite integrar los dos niveles 
de trabajo. Freire es preciso al afirmar que: 

" ... sería indispensable tener antes la visión totalizada del contexto para que, 
en seguida, separaran y aislaran los elementos o las parcialidades del 
contexto, a través de cuya escisión volverían con más claridad a la totalidad 
analizada." ( 62) 

De esta forma, los objetivos de la educación popular, según se dice, logran 
coherencia con la metodología del trabajo educativo y político, toda vez que se 
establecen las premisas de una teorización dirigida hacia la plena participación 
política. La teorización, que podríamos definirla como el grado máximo de la 

(61) Carlos Núñez H., Qp._cil., p. 62. 

(62) Paulo Freire,.Peda¡¡o¡¡ja del oprimido, ... , p. 124. 



56 

concientización, adquiere una trascendental importancia en la lucha por mejores 
condiciones de vida y en la toma de decisiones a nivel político. 

Osear Jara nos define de la siguiente manera lo que para él es teorizar: 

... teorizar no significa hacer cualquier tipo de reflexión. 
Significa, en primer lugar, realizar un proceso ordenado de 
abstracción, que permita pasar de la apariencia exterior de los 
hechos particulares, a sus causas internas -estructurales e 
históricas-... En segundo lugar, significa llegar a adquirir una 
visión totalizadora de In realidad ... En tercer lugar, debe 
permitir obtener una visión crítica y creadora de la práctica 
fil!ri¡¡l, Es decir, adquirir 1ma actitud de cuestionamiento sobre 
el proceso causal de los hechos y su dinámica interna ... En 
cuarto lugar ... debe llevar a amplios sectores de las IJlllfil!S 

populares a adquirir In capacidad de pensar por si mismas. De 
esta manera podrán asumir condiciones propias y no estarán 
simplemente esperando de otros la 'correcta' interpretación de 
los acontecimientos. para aceptarlos pasiva y 
dogmáticamente. (63) 

De acuerdo a esta definición, los educadores populares han impulsado prácticas 
educativas con la finalidad de, supuestamente, propiciar que los educandos 
desarrollen la "conciencia crítica" en el análisis de la realidad. Y sobre este 
aspecto sobresale la última parte de la definición en la que se establece que 
"teorizar" significa una clara oposición al dogmatismo. Sobre ello, Carlos Núñez 
establece una observación muy importante ya que aborda un factor que, de alguna 
manera, se contradice con lo que en realidad se presenta, y se vincula con la parte 
central del análisis del presente estudio. Núñez afirma que: 

(63) Osear Jara, "Conciencia de clase y método dialéctico", citado por Carlos Núñez, 
QiL.cil., pp. 67-68. (El subrayado en cursiva en el original. El entrecomillado es del 
autor). 
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"No es necesario, como algunos ortodoxos lo interpretan, que de entrnda ... el 
grupo 'aprenda' los conceptos clásicos (y que) ( ... ) ya hemos insistido en el 
error de considerar el aporte teórico como algo elaborado y sofisticado que 
hay que 'depositar' sobre los sujetos de la capacitación, independientemente 
de su realidad." ( 64) 

Si bien Núñez aborda dicha cuestión, la Educación Popular, tal y como se lleva a 
cabo y de acuerdo a su material educativo, no promueve, no genera y no facilita 
el análisis y la reflexión. De hecho, el contenido temático de gran cantidad de su 
material educativo suprime la crítica y la investigación. 

Adelantándonos un poco a nuestras observaciones finales, podemos decir que en 
sus materiales, de entrda, se parte de las conclusiones para hacer de ellas un 
camisón de fuerza en el ejercicio de interpretación y análisis de los hechos 
sociales. De esta cuestión nos ocuparemos en la siguiente parte del trabajo. 

(64) Carlos Núñez H., Q¡i._ill., pp. 65 y 83. (El subrayado en cursiva en el original. El 
entrecomillado es del autor). 
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3. LOS CONCEPTOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR EN SU 
MATERIAL EDUCATIVO. ANÁLISIS Y CRÍTICA. 

En la primera parte de la investigación intentamos ubicar, dentro de la Sociología 
de la Educación, las dos vertientes teóricas que han marcado el análisis y la 
interpretación del fenómeno educativo. Expusimos de manera sumaria los aportes 
más significativos de las llamadas educación para la conservación y educación 
para el cambio social. Ubicamos, asimismo, corno dentro de la segunda se fue 
desarrollando la educación popular, la cual, vale decirlo, tiene una presencia muy 
importante dentro del movimiento popular. 

Expusimos los principios rectores que han motivado su práctica, así como su 
filiación teórica y política. Ahora partiremos de esos fundamentos para, con base 
en ellos, elaborar nuestra particular forma de entender esa práctica educativa y 
llegar, así, a las conclusiones, las cuales considerarnos son de carácter 
propositivo. 

Primero subrayemos el hecho de que el poder es una realidad incuestionable: no 
hay relación social donde no intervenga el dominio, la sujeción, el mando, la 
dirección; en pocas palabras, el ejercicio del poder. Este ejercicio se presenta o se 
da de diversas formas: hay poderes que se ejercen con la aceptación tácita o 
explícita; incluso, su presencia es justificable. Hay, sin embargo, otros poderes 
que se instauran y que, dada su naturaleza o forma de ejercerse no se aceptan, de 
tal manera que crean respuesta para disminuirlos o, en su caso, anularlos. 

Este aspecto es el que nos interesa ya que, precisamente, la educación popular 
centra su crítica contra una forma de ejercer el poder y, en especial, su 
concentración en grupos hegemónicos, principalmente los constituidos a nivel del 
aparato estatal así como de los diversos poderes -principalmente económicos- que 
son beneficiados y benefician, a su vez, al poder de Estado. 
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Por tal razón su postura y su trabajo se desarrolla de manera autónoma al estado 
para enfrentarlo. Su teoría, sus conceptos, sus categorías, su metodología y sus 
técnicas, se pretenden radicales y revolucionarias. Su intencionalidad es 
claramente clasista y, conforme a ella, edifica su práctica y su lucha. 

Su bagaje teórico lo hereda del marxismo y, por lo mismo, es una herencia 
contradictoria y, en muchos casos, indeterminada. Esta característica la 
encontramos con más acentuación cuando se pretende identificar al sujeto de la 
acción educativa, tal y como lo indicamos en el capítulo 2. Sin embargo, no por 
ello podemos suponer una falta de consistencia de sus aportaciones; aunque en su 
práctica se presenten serias dificultades que le permitan constituirse en. una 
opción educativa política viable para los cambios que, según con ella, se 
pretenden lograr. 

Y estas dificultades son, a pesar de todo, generadas por su cuerpo teórico. Para 
demostrarlo abordaremos el análisis del material que es utilizado en la práctica 
educativa. Antes de hacerlo, elaboraremos una serie de observaciones a una 
afirmación del Centro de Estudios Ecuménicos, la cual se ha constituido como la 
vertiente de desarrollo de los actuales planteamientos de la educación popular, 
matizando con ello -o pretendiendo ir más lejos- sus aportes originales. 

El Centro de Estudios Ecuménicos, al referirse al carácter político de la 
educación popular y su incidencia en la transformación social dice lo siguiente: 

El carácter político de la educación popular debe entenderse, 
pues, en el contexto de una concepción distinta de la política y 
del cambio social, en que las transformaciones operan no sólo a 
nivel del estado o desde él, sino como una transformación social 
que implica democratización de la sociedad civil, condición 
necesaria del cambio ... y que requiere, por lo tanto, la existencia 



de movimientos sociales con relativa autonomía y capacidad de 
movilización propia. ( 65) 
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La parte central del argumento se localiza en la llamada "democratización de la 
sociedad civil". Sin embargo, y como ya lo apuntamos anteriormente, la sociedad 
civil es un "espacio" complejo y diferenciado y, por lo tanto, no es posible 
suponer que el cambio social se promueva a través de una práctica política donde 
el protagonismo de clase sea la vía para su democratización. 

Es aquí donde los planteamientos de la educación popular no corresponden 
totalmente -a pesar del uso indiscriminado del concepto de totalidad- a la 
dinámica y al cambio social. 

Por otra parte, si bien Freire hace la aclaración de que el diálogo es una 
"exigencia existencial" y se pronuncia contra la imposición de ideas y de "llevar 
un mensaje salvador", observamos que las prácticas educativas contradicen tales 
observaciones; como lo iremos señalando en el análisis del material objeto de 
estudio de esta investigación. 

En este sentido, es importante señalar que la práctica de la educación popular se 
distingue porque el análisis y las reflexiones desarrolladas en su práctica 
educativa giran sobre un mismo aspecto, sin permitir una ampliación de la 
perspectiva de los educandos para entender la problemática social. Y esto se 
debe, sin embargo, al mismo Friere. Él, al abogar por el diálogo de visiones, 

incurre en el mismo esquema de imposición de una verdad, por mucho que se 
ejerza el derecho a la palabra. En Pedagogía del oprimido afirma: 

"Tenemos que estar convencidos de que su visión del mundo (de los 
educandos), manifestada en las diversas formas de su acción, refleja su 
situación en el mundo en el que se constituye." (66) 

(65) Centro de Estudios Ecuménicos, Orientaciones políticas de la educación popular ... , 
p. 28 

(66) Paulo Freire, Pedago2ia del oprimido .. ., p. 111 
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Si bien interesa remarcar que la anterior afirmación se basa en el reconocimiento 
del "estado enajenante" del educando, su uso conlleva o, mejor dicho, se traduce 
en el ejercicio vertical del poder del conocimiento. Si Freire argumenta que la 
visión del mundo de los educandos -los sometidos a la cultura del silencio
refleja su situación en el mundo en el que se constituye, la única vertiente que ha 
dejado abierta es que dada su situación, su percepción 110 es cierta o válida. Y 
esto, precisamente, ha motivado que la práctica educativa sea, sin duda alguna, 
uniforme y sin critica. 

Aunque se ha dado gran importancia a la decodificación desde Freire, en la 
medida que se le puede ubicar como esa gran oportunidad para que los sujetos 
penetren en el "abanico temático", éste, finalmente, se ha reducido al análisis de 
los "objetos cognoscibles" para una misma conclusión. Y toda la práctica 
educativa de este corte no ha evitado lo que Freire denominó "el dirigismo 
masificador de la codificación propagandística". (*) 

Si el Centro de Estudios Ecuménicos declara la necesidad de democratizar la 
sociedad civil, poco ha incidido la educación popular para lograr tal objetivo. En · 
este sentido podemos afinnar que esto ha sido así porque, de manera conciente o 
inconciente, los educadores populares han convertido a la "codificación 
propagandística" como la esencia de su práctica educativa. 

(*) Paulo Freire, en su obra Peda¡,m~ía del oprimido, al analizar la importancia que tiene 
la codificación en el proceso de elaboración del "abanico temático" para su análisis por 
parte de los educandos, afirma lo siguiente: "Igualmente fundamental para su 
preparación es la condición de que las codificaciones no tengan su núcleo temático ni 
demasiado explícito, ni demasiado enigmático. En el primer caso, corren el riesgo de 
transformarse en codificaciones propagandísticas, frente a las cuales los individuos no 
tienen otra dcscodilicación que hacer, sino la que se encuentra implícita en ellas, en 
forma dirigida ... En la medida en que representan situaciones existenciales, las 
codificaciones deben ser simples en su complejidad y ofrecer posibilidades múltiples de 
análisis en su descodificación, lo que evita el dirigismo masificador de la codificación 
propagandística." (p. 140). 
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Por otra parte, Carlos Núñez afirma que: 

"El problema no es pues muchas veces de concepción teórica e ideológica, 

sino de metodología, de métodos y de técnicas adecuadas (y de que) [ ... ] en 

esencia ... el problema radica en la aplicación de la metodología dialéctica a 

un proceso .tlllÚÍll!!Q ... " (67) 

El problema que presenta la anterior afirmación es que se considera que el 
"marco teórico" de la educación popular es por sí mismo la verdad. Incluso, su 
discurso es reiterativo y cae, inevitablemente, en lugares comunes y en la 
simplificación de categorías y conceptos. 

La mayoría de los documentos de trabajo de la educación popular que son 
empleados en el proceso de "concientización", arrancan y concluyen con la 
misma idea. El dirigismo masificador de la codificación propagandística es el 
recurso por excelencia de sus manuales, guías, cartillas e, incluso, de sus 
documentos de "análisis". 

Así planteadas las cosas, abordaremos ahora el análisis del material educativo 
que se ha utilizado, lo cual nos permitirá acercarnos y comprender cómo los 
conceptos básicos de la educación popular son transmitidos durante el proceso. 
De esta manera, podremos establecer, primero, las comparaciones necesarias; 
segundo, rescatar los puntos en común y, por último, las conclusiones que, de 
acuerdo a los objetivos de la investigación, se consideran de carácter propositivo. 

Seguiremos el orden establecido en el proyecto; es decir, se analizará lo relativo 
al aspecto económico, al político, al ideológico y al social. Conviene aclarar que 
el material analizado no corresponde, ni con mucho, a la totalidad del producido 
y empleado en esta práctica educativa. A pesar de ello, los consideramos 
representativos del tipo de producción de esta naturaleza y que define el perfil de 
los "elementos" pedagógicos de la educación popular. Aunque sí es importante 
mencionar que las Técnicas participativas para la educación popular, del IMDEC, 

(67) Carlos Núñez H., Q¡¡._ill., p. 155. (El subrayado en cursiva en el original. 
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se ha constituido en una obra de obligada consulta para varias organizaciones que 
implementan dinámicas y procesos formativos en su interior. 

Asimismo, los otros dos materiales analizados • Manual para el trabajo en la 
comunidad, del CIP y la Cartilla de Alfabetización para mujeres de colonias 
pc¡pulares. LUPE, del grupo EMAS, presentan características muy interesantes, 
sobre todo porque ambos comparten una coincidencia y, a su vez, una gran 
diferencia: a) son similares en el sentido de que, a diferencia del material del 
lMDEC, ofrecen elementos de análisis de la realidad sin imponer una técnica 
específica para el desarrollo de cada tema y b) se diferencian, principalmente, en 
los diferentes temas que tratan y en el análisis de cada uno de ellos. Aquí surge 
una observación interesante: los enfoques ofrecidos en estos dos materiales los 
encontramos en diferentes lecciones del material del IMDEC. 

En este sentido, nos pareció interesante analizar dichos materiales, lo cual nos 
permitiría hacer un estudio más enriquecedor y más amplio, permitiendo con ello 
un acercamiento más objetivo. 



64 

3.1 El análisis económico 

En este apartado rescataremos "la visión" de "lo económico" plasmado en el 
material educativo revisado para efectos de esta investigación, · 

Desde el punto de vista metodológico, se ha puesto mucho cuidado en el sentido 
de ubicar lo estrictamente "temático" por apartado, lo cual no implica considerar 
que cada uno de los elementos no se involucren uno con el otro. La asociación 
correspondiente se definirá en las conclusiones. 

Por lo general, en los documentos de trabajo, como no podría ser de otro modo, 
se plasma y se reproduce la clásica definición marxista acerca de la forma en que 
se confonna la sociedad; es decir, la división entre estructura y superestructura, y 
de ahí se parte para explicar su naturaleza. 

A) 

En el Manual para el trabajo en la comunidad del Centro de Investigaciones 
Pedagógicas (CIP), se retoman tales elementos para explicar las razones por las 
cuales nuestro país presenta ciertas características. Se basan, de alguna manera, 
en las teorías de la dependencia y del subdesarrollo y, dado el contexto, abordan 
la cuestión de las clases sociales en el capitalismo. 

Aunque amplia literatura existe sobre este tema, consideramos reproducir 
íntegramente los textos, tal cual se plantean en el material, los cuales se 
constituyen en la "partida metodológica" de la descodificación, es decir, de lo 
real analizado. 

El CIP, por su parte, presenta como contenido de análisis lo siguiente: 

l. La comunidad, cuando se habla acerca del trabajo en ella, es 

una parte de la sociedad en la que existen tradiciones comunes. 

2. Dichas tradiciones están condicionadas por el modo de 

producción dominante y la relación de las fuerzas de trabajo. 3. 



El modo de producción, es decir, cómo se produce la riqueza y 
cómo se distribuye, es la base o estructura socio-económica de 
la sociedad. 4. Toda sociedad, o país, o nación, tiene una 
superestructura que depende de su estructura socio-económica. 
S. En la superestructura se encuentran los servicios de salud, la 
educación, la política, el arte, cte. 6. En México, el modo de 
producción dominante es el capitalista. 7. El capitalismo 
mexicano es sub-desarrollado, dependiente y fuertemente 
cndcudado ... 9. Si la estructura mexicana es débil, dependiente y 
endeudada, su superestructura es deficiente e insuficiente [ ... ) 
14. Un país que depende tanto de las inversiones extranjeras no 
tiene ninguna posibilidad de desarrollarse, por lo menos no 
dentro del sistema capitalista. IS. Si, por ejemplo, el 87 % de la 
industria de alimentos está controlada por empresas 
extranjeras como Nestlé, Kcllog's. Del Monte, Nabisco, etc, la 
verdad es que nos estamos subdcsarrollando, en lugar de 
desarrollando. 16. El desarrollo económico de los países pobres, 
no es posible ya que depende de los países ricos. 17. Los países 
desarrollados son en realidad sub-desarrollantes, porque su 

desarrollo depende del sub-desarrollo de otros. 18. Las 
comunidades mexicanas pobres, rurales y sub-urbanas tienen 
en común, antes que nada su miseria. 19. Las comunidades sub
urbanas más pobres son las de origen rural, es decir las que 
forman los campesinos que huyendo de la miseria en el campo, 
van a las grandes ciudades en busca de menos miscria ... 21. La 
burguesía es la clase dominante dueña de los medios de 
producción: tierra, fábricas, maquinaria, instrumentos de 
trabajo, cte. 22. Los trabajadores son la clase dominada a pesar 
de que son la mayoría y de que con su fuerza producen la 
riqueza, a cambio de un salario siempre insuficiente. (68) 

(68) Centro de Investigaciones Pedagógicas, Manual para el trabajo en la comunidad, 
s.f.a., pp. 1-3 y 5-7 
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De los textos arriba citados, podemos elaborar varias observaciones: a) el 
esquema aborda la enumeración, más no así la explicación y la comprensión; b) 
la sociedad no puede ser de otra forma, es decir, su "esencia" es la dominación de 
una clase social sobre la otra y, por lo tanto, las manifestaciones sociales se 
expresan confonnc a esa lógica, tal y como nos lo indican en el inciso dos, 
cuando nos hablan acerca de las tradiciones; c) el esquema presenta aberraciones 
teóricas y falta de comprensión con respecto a la idea de "totalidad", propio de 
dicho esquema. Gráficamente representan a la estructura económica y la 
superestructura separados de la sociedad. (Ver imágenes del Anexo 1 ). 

Se desprende, por lo tanto, que la esencia de la totalidad radica en la estructura 
económica o, más concretamente, en el modo de producción. 

B) 

Ahora bien; otro de los materiales analizados no se aparta de la anterior forma de 
concebir lo económico y su incidencia en la dinámica social. Nos referimos al 
segundo tomo de Técnicas participativas parn la educación pc¡pular del Instituto 
Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC). 
Las secciones en las que está dividida la publicación, presentan una serie de 
dinámicas o técnicas grupales que, independientemente de su desarrollo o forma 
<le aplicación -aspecto que por demás no nos interesa abordar·, precisan el o los 
objetivos y el contenido de cada una de ellas. Factores que, en primera instancia, 
destacaremos y les haremos las observaciones respectivas. Enseguida, 
rescataremos los ejemplos de los cuales hacen recurso y el discurso empleado en 
ellos. 

La parte dedicada al factor económico lo encontramos en dos secciones: la F y la 
G. La primera se refiere al tema de la estructura social y, la s_egunda, al análisis 
económico. 

La técnica grupal "Hartos y Sedientos", la primera de las dos que contiene la 
sección F, expresa como objetivos los siguientes: 
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"Entender el funcionamiento de la sociedad capitalista (y) reconocer 
elementos básicos de Economía Política y lucha ideológica" (69) 

El contenido de esta técnica es el siguiente: 

"A través de dramatizar el cuento de 'El Mercado' de E. Bellamy, el grupo 
vivirá simbólicamente el funcionamiento de la sociedad capitalista. La 
Reflexión sobre esa vivencia permitirá introducirse en el manejo de 
conceptos que ~xpliquen dicho funcionamiento". (70) 

A primera vista, los objetivos pueden ser considerados demasiado ambiciosos e, 
inclusive, no acordes a las dimensiones y alcances de una técnica grupal. 
Asimismo, la redacción del contenido es categórica, toda vez que afirma o 
asegura que la vivencia simbólica del funcionamiento de la sociedad capitalista y 
su reflexión permitirá introducirse en el manejo de conceptos que lo expliquen. 

Aunque pudiera replicarse que la redacción es así, tanto en este caso como en 
cualquier otro proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos en la presentación de 
un seminario o curso escolar cualquiera, nuestra observación se dirige a resaltar · 
que ni los objetivos ni el contenido pueden ser lógicamente definidos para una 
técnica. 

Aunque la forma de esta dinámica grupal lo constituye la dramatización de un 
cuento (*), lo que importa es que, a través de ella, se esquematiza y se reduce a 
un plano la explicación de cómo funciona la sociedad capitalista, lo cual no 
responde al pretendido logro de los objetivos definidos. 

Además, los clichés, ejemplos y "recomendaciones" que utilizan en la explicación 
de la técnica, no hacen más que confirmar que la dinámica en sí no es una 

(69) Graciela Bustillos y Laura Vargas, Técnicas participativas para la educación 
J2Qllllllll: (t.11), México, IMDEC, 1988, P. 6.1 

(70) .l!km .. p. 6.1 

(*) Ver Anexo No. 2 
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herramienta de análisis abierto y crítico. Los clichés, los encontramos en el 
desarrollo de todo el cuento asf como en las imágenes o dibujos y en sus 
propuestas. 

Una de sus recomendaciones dice así: 

"Si la asamblea es pequeña proponemos el siguiente orden de lectores: El 
lector capitalista leerá lo de los 'sabios' y lo del ministro del culto, y quien lea 
lo del pueblo, también leerá lo del auténtico cristiano y el líder ... " (71) 

La conexión establecida entre los sujetos sociales, que por lo demás queda muy 
clara en el cuento, marca cuál será la conclusión "crítica" y "analizada" producto 
de un "amplio debate". Con la representación del cuento -adaptado por el 
IMDEC- se sugiere que los participantes discutan sobre aspectos de "su" realidad, 
proponiendo que durante las discusiones pudiera darse respuesta a las siguientes 
preguntas: 

¿Quiénes son los capitalistas? ¿Quiénes son los trabajadores? 
¿Cómo es la división del trabajo? ¿Quiénes son los 'sabios', los 
'ministros del culto' y qué papel juegan? ¿Cuál es la función y el 

origen de la policía y el ejército? ¿Cuál es la función y el origen 
de las Universidades? ¿Cuál es el papel de las leyes y las 
instituciones? ¿Qué significan la ley y el orden? ¿Qué es la 
caridad?, etc ... (72) 

Nosotros nos preguntarnos si, dada la forma, contenido y discurso que se 
presentan en el cuento, valdría la pena intentar una discusión grupal si está dicho 
todo. 

No negamos que las discusiones por sí mismas son ricas, en tanto que son 
espacios y momentos de debates importantes; sin embargo, cuando se coordinan 

(71) Graciela Bustillos y Laura Vargas, Q¡ull., p. 6.2. 

(72) !.\km., p. 6.5 
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para imponer conclusiones predeterminadas, su valor analitico es afectado a costa 
de la manifestación de las expresiones de enriquecimiento y formación intelectual 
critica. 

También es importante no perder de vista que es a través de un cuento y una 
dinámica grupal, que se pretende que los participantes reconozcan "elementos 
básicos de economía política y lucha ideológica", para explicar el 
f1111cio11a111ie11to de la sociedad capitalista, en qué consiste la acumulación 
originaria del capital, qué es clase social, qué es la fuerza de trabajo, que es la 
ganancia o la plusvalía, por qué se presentan las crisis económicas, etc. 

Como se observará, tanto en el cuento y en la explicación de cómo implementar 
la técnica -acompañada de sus recomendaciones- se refleja, en primer lugar, la 
imposibilidad de ofrecer elementos para generar análisis críticos e informados y, 
segundo, el manejo e imposición de una concepción unilineal y uniforme de la 
sociedad. 

Así, con esta técnica se supone que los educandos poseerán la visión de clase de 
la sociedad y los opuestos -es decir, las clases sociales- que actúan en ella. Y no · 
sólo eso, sino también comprenderán la génesis del capital o, por lo menos, la 
idea de cómo, quién, y contra quién se ejerce la dominación. El recurso analítico 
es el panfleto y el estereotipo. 

Sin embaro, el proceso de concientización no acaba ahi. Por el contrario; ahora se 
pretende que los educandos posean la visión de "totalidad" y para cerrar el círculo 
-o tal vez el cuadrado- proponen conjuntar o combinar esta dinámica con la 
denominada "El Arbol Social". Con ambas, totalidad y estructura fundamentan 
teóricamente la "posición crítica" y la claridad hacia la transformación. 

En "El Arbol Social", se persiguen tres objetivos: 

- Ofrecer una forma creativa y accesible de apropiarse, utilizar 
y manejar, un modelo de interpretación estructural de la 
sociedad. 



- Lograr que se entienda a Ja sociedad como un todo, 

diferenciando tres niveles: (a) Ideológico - superestructura, 

(b) Juridico/político (y) (c) Económico - estructura. 

- Reconoceer la interrelación de estos tres niveles. (73) 

Su contenido es definido de la siguiente manera: 

Con esta técnica se pretende que a través de la comparación de 

un árbol con la sociedad, se inicie con Ja comprensión 

estructural de Ja misma, procurando evitar caer en una simple 

identificación funcional de el árbol con la sociedad; se trata de 

que apoyándose en esta herramienta, se vea y analice Ja 

realidad social como un todo interrelacionado, capaz de 

entenderse y transformarse. (74) 
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En las sugerencias sobre cómo desarrollar la dinámica, parten del principio de 

identificar cada elemento de un árbol con su equivalente social. La idea de ubicar 

el árbol como "sistema" y trasladarla a lo social los lleva a plantearse las 

siguientes preguntas: 

¿En Ja sociedad qué elementos se asemejan o cumplirían las 

funciones señaladas para la raíz, el tronco y el follaje? ¿Si la 

raíz le sirve al árbol para extraer del sucio las sustancias que lo 

alimentan, en la sociedad cómo extraemos de la naturaleza todo 

lo que necesitamos para vivir? ¿Si el tronco le da fortaleza al 

árbol, en la sociedad qué o quiénes simbolizan la fuerza y el 
poder entre las relaciones de los grupos y comunidades 

humanas? ¿Si el follaje cubre al árbol, lo protege y es por medio 

de las bojas o frutos que identificamos el tipo de árbol del que 

se trata, en la sociedad a través de qué medios o elementos los 

seres humanos, se explican ('descubren') justifican ('protegen') 

(73) likJn., p. 6.7 

(74) likJn., p. 6.7 



o reproducen ('encubren'), la clase de relaciones que establecen 
entre ellos, y los frutos que generan esas relaciones? (75) 
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Las cuestiones arriba planteadas permiten al coordinador o promotor educativo 
que conduzcan al grupo a la definición prestablecida en Ja técnica; es decir, lograr 
que los educandos ubiquen las partes del árbol como Jos autores lo indican en las 
siguientes líneas: 

Al follaje, se le nombrará nivel ideológico, donde se reproduce, 
encubre o descubre todo el sistema social. 
Al tronco, se le llamará nivel político, donde el poder, toma 
forma organizativa, institucional y jurídica, a estos dos últimos 
niveles se les puede llamar también super-estructura. 
A la raíz y todo lo contenido en ella, se le llamará nivel 
económico o infra-estructura, donde se ubica todo el proceso de 
producción de bienes de una sociedad, su circulación, su 
distribución y su consumo. (76) 

El esquema se completa. La visión estructural de Ja sociedad, a partir de las· 
generalidades de las categorías "estructura-superestructura" y la intención de 
proporcionar elementos de análisis con un enfoque clasista, pretende rescatar el 
estudio y la discusión de las particularidades. Ejercicio por demás interesante 
que, sin embargo, resulta infructuoso toda vez que es el esquema el que se 
impone por encima de Ja posibilidad de ofrecer otras hipótesis de trabajo e 
incluso conclusiones. (*) 

(75) l.dml., p. 6.9 

(76) l.dml., p. 6.12 

(*) Dicho sea de paso, esta práctica educativa al no ofrecer elementos de análisis y no 
fomentar el estudio crítico e informado, reduce sustancialmente las posibilidades de 
negociar con mayor éxito ante el Estado y, además, no promueve la formulación de 
propuestas de cambio social viables y prácticas en favor de los sectores más 
desprotegidos de la sociedad. 



Una de sus sugerencias afirma que: 

Para que los grupos se apropien de esta herramienta es 
conveniente que hagan árboles con elementos de su propia 
realidad, )'.ll...._QllC distintas realidades sociales pueden 
representarse con árboles distintos. La riqueza simbólica que 
ofrece esta técnica debe aprovecharse al máximo para facilitar 
la interpretación de una infinidad de fenómenos sociales. Los 
dibujos de los árboles tendrán que hacerse de manera creativa, 
de tal manera que la imagen del árbol por sí misma, ya nos 
comunique la realidad nacional o local que vive el grupo, por 
ejemplo, utilizar raíces grandes o débiles, según sea fuerte o 
débil la economía, troncos gruesos o torcidos, según sea lo 
político; follajes densos con retoños o plagas según sea lo 
ideológico, cte. (77) 
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El reconocimiento de la existencia de distintas realidades sociales no es motivo 
como para suponer el más mínimo replanteamiento del esquema. La sociedad de 
r.lases invade todo el conglomerado social y la lógica explicativa parte de tal · 
realidad. 

¿La podemos negar? Simplemente, no. Pero, el esquema, por su generalidad, al 
someterlo al análisis específico de distintas realidades, no ofrece la posibilidad 
de otro tipo de conclusiones o acercamiento a ellas que, en cualquier momento 
del análisis, pudiera hasta contradecirlo. 

La forma de proceder o de introducir los temas bajo la lógica de lo que en 
pedagogia se denomina "tecnologia educativa", acentúa el procedimiento 
unilineal del proyecto. La pretensión de unificar como un sólo cuerpo los 
objetivos, la técnica y resultados hacen de la práctica educativa el espacio para 
"reflexionar" lo reflexionado. 

(77) llkru .. p. 6.14 (Subr. mio). 
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Lo vemos claramente en todas. las dinámicas que nos presenta la obra que en 
estos momentos nos ocupa. En la Sección G dedicada al desarrollo del tema 
sobre lo económico, dividida en cuatro técnicas, todas ellas cuyo eje dinamizador 
es la representación simbólica de situaciones o historias, los objetivos se definen 
de acuerdo a tres rubros principales, a saber: a) producción y productividad; b) 
comercialización e intercambio y c) abuso del poder. 

En la mayoría de ellas, un dato curioso siempre se hace evidente: la 
recomendación explicita hacia los coordinadores del proceso de que duran\e el 
desarrollo de las mismas, se sume un elemento que provocará un "cambio" en la 
dinámica alterándola en su desarrollo. Ejemplificamos: 

En la técnica "las Islas", en la cual se representa el intercambio comercial entre 
pobladores de diferentes islas, cada una de las cuales posee cierta cantidad de 
dinero y/o productos para comerciar, se introduce el siguiente elemento: 

"Previamente, , se ha conversado con uno de los lancheros y se indica 
solamente que él va a jugar al papel de acaparador, y se le dan, sin que nadie· 
se de cnenta, 200 pesos, ( ... ) para que los guarde y los utilice en la dinámica 
sin que se den cuenta los otros lancheros. Cuando repartan el dinero( ... ) él lo 
recibirá como si no tuviera nada en sus bolsillos" (78) 

Este elemento "pedagógico" constituye el reforzamiento del logro forzado de los 
objetivos, con la clara intención de propiciar las conclusiones previamente 
definidas por el grupo coordinador. Aunque pudiera replicarse que se recomienda 
el intercambio de impresiones entre los integrantes del grupo, aquéllas son de 
carácter vivencia!, es decir, cómo, cada quién, se sintió en el rol que le tocó 
desempeñar. La parte i11terpretativa y a11alítica se estructura y dirige conforme 
una serie de cuestionamientos, cuya lógica presupone la respuesta esperada. 

(78) !lkm., p. 7.4 
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Las otras tres técnicas, "El Juego de los Constructores", "El Juego del 
Capitalismo" y "El Poder de las Estrellas", de igual forma introducen elementos 
que al final del desarrollo de las mismas, principalmente en las dos últimas, se 
constituyen en el vehículo para dirigir las conclusiones . 

En "el Juego del Capitalismo" nos encontramos con una serie de términos que, de 
entrada, proyectan la idea con su correspondiente contenido valorativo, tales 
como "sacadinero doctor", "sacadinero mercado", "sacadinero ferretería", 
"sacadinero farmacia", y "sacadinero banco". Los sujetos que los representan son: 

"El gran propietario será el Doctor y dueño de la farmacia. El gran 
comerciante será dueño del Mercado y la Ferretería" (79) 

El problema a discutir aquí, no es tanto la identificación de tales sujetos con tales 
adjetivos, sino que, precisamente, la propia adjetivación modela la percepción de 
los integrantes provocando una actitud que al final de la representación es 
retomada para los fines de las conclusiones 

La técnica, pensada para que los educandos reflexionen sobre "las dinámica.s de 
las relaciones económicas", concluye con el debate acerca de las siguientes 
preguntas, aunque aquí se formulen de manera "prepositiva": 

"Cómo fué la repartición de los bienes? ¿Son justas las reglas del 
intercambio? ¿A quién favorecen? ¿Qué papel desempeñó la autoridad? 
¿Qué papel desempeñaron los 'servidores públicos' como el doctor? ¿Por 
qué? ¿Qué valores privaron? (lucro, competencia, individualismo, 
etc ... )" (80) 

(79) ldem., p. 7 .22 

(80) ldem .. p. 7 .25 
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En "El Poder de las Estrellas'', en el que se persigue, aparte de introducirse en el 
análsis de la sociedad capitalista, que los educandos logren "evidenciar" el abuso 
del poder en la misma, también nos encontramos con el mismo recurso. 

Mediante la representación de los mecanismos de compra-venta de valores y de 
la distribución de la riqueza, y en la que dividen al grupo por sectores 
identificados de acuerdo a su status económico, se observa que casi al final de la 
técnica, la coordinación de nueva cuenta introduce elementos que darán la pauta 
para lograr sus conclusiones: 

El coordinador puede sugerir a los soles (grupo de personas con 
mayores recursos y valores) que hagan reglas tales como: que 
sea necesario a los planetas y satélites (grupo de personas por 
debajo de los soles) negociar con los soles aunque los primeros 
tengan los brazos cruzados (personas que no pueden negociar); 
que los planetas y los satélites den a los soles las fichas que 
pidan sin importar si éstos quieren negociar o no, redistribuir 
las fichas en bases más equitativas, cte. (81) 

Seguido a esta "recomendación", los autores, en una actitud muy "científica" 
aseguran que: 

"Lo que probablemente suceda, es que los cuadrados hagan reglas muy 
duras para proteger su propio poder. Esto ha sucedido con casi todos los 
grupos que lo han jugado ... Los otros grupos o se rinden o se organizan o se 
vuelven hostiles o cometen un acto de frustración y desafio" (82) 

Las preguntas de análisis que sugieren están dirigidas a analizar acerca de la 
naturaleza del hombre, su moralidad, la desigualdad y rematan con lo relativo al 
conflicto de clases sociales. 

(81) úkm., p. 7.36 

(82) úkm., p. 7.37 
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De todas estas técnicas, se observará que ninguna se desarrolla con la finalidad de 
provocar el análisis crítico de manera abierta y sin ninguna dirección 
predeterminada. Hemos hecho hincapié en los recursos empleados, que de 
manera sutil se introducen para provocar las conclusiones esperadas. 

C) 

Sin embargo, podríamos establecer criterios poco objetivos si no tomáramos en 
consideración que no todas las publicaciones de este tipo abordan el análisis de la 
sociedad con tales generalizaciones, haciendo de ellas la explicación únii:a y 
valedera de los procesos sociales. 

Es importante destacar los contenidos que se elaboran en la cartila de 
alfabetización L!Iffi, publicación del grupo Equipo de Mujeres en Acción 
Solidaria (EMAS) la cual es definida como un instrumento político-pedagógico 
para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de mujeres analfabetas, éstas 
adquieran la conciencia política de su problemática como género, inscrito en la 
dinámica social del capitalismo. 

La cartilla, dividida en 41 lecciones y cuyo contenido destaca especialmente las 
condiciones de vida de la mujer en México, plantea aspectos y elementos de 
análisis de la vida cotidiana enmarcada en la globalidad de los procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales. 

Para los fines de esta investigación se han rescatado los factores acordes a nuestro 
esquema de trabajo, y los cuales se encuentran distribuidos a los largo de las 
cuarenta y una lecciones de la cartilla 

Para no romper con nuestra línea de trabajo, abordaremos en esta parte lo relativo 
a los factores económicos y el tratamiento que de ellos se hace en la cartilla. 

Las lecciones 11, 12 y 13 son las únicas que ofrecen información de análisis 
explícito en materia económica, no queriendo decir con ello que en el resto de las 
lecturas se pierda o anule la temática. 
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Los elementos que nos presentan para el estudio son varios, destacando tres 
principales: a) explotación e injusticia económica y social; b )carestía e inflación y 
c) estructura laboral y participación económica de la mujer. Con palabras breves 
y frases directas -incluso evitando el lenguaje panflctario- someten al análisís de 
las alfabetizandas la explicación sobre la existencia de ricos y pobres; los 
intereses de ambos; el consumo y la compra-venta de artículos o mercancías; la 
inflación o "subida de precios"; la migración campo-ciudad y la actividad 
económica y la situación social de las mujeres que laboran en la ciudad, 
principalmente las que se dedican al servicio doméstico. 

En primer lugar, ubican la generalidad en términos de indicar en qué consiste la 
desigualdad económica y social y, de manera muy concreta, confirman un hecho 
innegable: la existencia de pobres y ricos estableciendo sus diferencias en cuanto 
a la forma de vida, condiciones y carencias de unos y otros. En este sentido 
resalta un aspecto importante consistente en que la división de la sociedad es 
definida con un lenguaje mas usual; es decir, se identifican a "los pobres" y a "los 
ricos" y no se hace mención de las categorías de burgueses y proletarios. En la 
lección 11 señalan: 

"Por todo esto y muchas cosas mas sabemos que la sociedad está dividida en 
dos grandes grupos de gente que tienen intereses opuestos: los ricos y los 
pobres." (83) 

La referencia no es sólo un mero cambio de términos que, si así lo fuera, no 
importaría, por lo tanto, el que se inundara el discurso de frases incomprensibles 
que por su "dialéctica" provocarían la conciencia crítica para la liberación social. 

La frase "dos grupos de gente" recibe su fuerza en la tradicional forma de 
expresión común, propio de la cotidianidad. Aunque se corre el riesgo de 
fragmentar a la sociedad en dos - como en el caso de los materiales arriba 
analizados- no se cae en el exceso típicamente recurrente donde la diversidad ni 

(83) Juana Santos Rodriguez, L!lEE. Cartilla de Alfabetización para mujeres de colonias 
populares, México, EMAS, 1986, Lección 1 J. (Subr. mío). 
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siquiera es posible. En esto hay una razón sencilla: esta expresión posibilita una 
mayor gama de posibilidades toda vez que los términos burgues y proletario 
especifican al sujeto social y no permiten abrir el abanico social. 

Esta forma de presentación del tema adquiere mayor soporte en virtud de la 
problemática diaria de la mujer, especialmente las que cuidan del hogar, guizan, 
van al mercado, etc.; funciones que realizan en medio de carencias y privaciones. 
La referencia de un tema particular con base a la "realidad vivida" y no tan sólo 
"sentida" permite abarcar lo específico con respecto a su generalidad. Así, en la 
lección 12 se aborda la relación proporcional entre la carestía y la inflación en la 
que el constante aumento de precios no es producto de una eventualidad o de una 
fatalidad; sino que responde a la misma lógica del sistema capitalista y cuyo 
sustento central es la ganancia. 

Asimismo, se deja ver, empero, una marcada explicación de corte determinisia en 
la que se afirma lo siguiente: 

"Si las cosas son asi, tenemos que reflexionar haciéndonos estas preguntas: si 
el Estado no planifica ni controla lo que se va a producir en nuestro país 
¿cómo vamos a controlar los precios? ¿cómo los productores van a decidir 
bajar sus precios si lo que les interesa es obtener la mayor ganancia 
posible?" (84) 

A pesar de lo anterior se observa que no se establece -al menos en su contenido
la respuesta predeterminada; al contrario, se afirma que 

" ... ya que esto tiene que ver con cuestiones mas de fondo que están en 
relación directa con la estructura del sistema y eso es lo que tenemos que ir 
conociendo para saber mejor cómo lo tenemos que enfrentar para ir 
logrando soluciones más definitivas." (85) 

(84) ldml .. Lección 12 

(85) idml., Lección 12 
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La respuesta no es, por lo tanto, tajante y sin posibilidades de barajar alguna otra 
opción. Se establece el principio de la duda y, por ende, no se cancela que, en el 
proceso de discusión, pudieran debatirse soluciones que no necesariamente deban 
anteponer "la revolución" y la "destrucción del sistema" como los únicos caminos 
de solución. Aquí importa destacar que no interesa qué tan reales u objetivas sean 
las respuestas a las interrogantes, sino que es preciso adentrarse al ejercicio de la 
crítica que en un proceso de enseñanza-aprendizaje es el elemento nodal para la 
conformación de una cultura política más consciente e informada. 

Bajo este corte, la cartilla no nos ofrece esa vasta generalidad en la que "lo real" y 
"lo concreto" se pierden en el mar de abstracciones y categorías que no hacen 
más que ocultar la riqueza y variedad de los procesos y las interacciones sociales. 

Ejemplo de lo anterior nos lo ofrecen en la Lección número 13. En ella ubican la 
problemática del desempleo, la migración campo-ciudad, las condiciones de 
trabajo, los niveles de percepción salarial y las prestaciones sociales. El recurso· 
es el planteamiento de un caso concreto -el de Tomasa- que, por demás, se sucede 
cotidianamente tal y como es la "contratación" de mano de obra femenina para el 
servicio doméstico. 

La historia de Tomasa es la historia de muchas mujeres que debido a la necesidad 
de emigrar se enfrentan ante un mundo adverso que les niega o les dificulta el 
acceso a los satisfactores mínimos de bienestar. 

La realidad de las trabajadoras domésticas utilizada como recurso en esta historia, 
ofrece a las educandas elementos de cuestionamiento para reflexionar sobre un 
caso "muy particular" que, finalmente, no se circunscribe a la "suerte" o "fortuna" 
de las vidas de cada una de ellas. Lo interesante, desde el punto de vista 
metodológico, es la explicación de un fenómeno social que se describe y se ubica 
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como parte de la dinámica económica con sus diversas variantes y posibles 
respuestas. 

Así, la Cartilla de Alfabetización LUPE nos ofrece una vertiente distinta a la 
propuesta brindada en los otros dos materiales que, como ya lo observamos, 
obligan al educando a poseer una sola explicación del "fenómeno económico" y 
de toda manifestación o proceso social. 

Reiteramos que no podemos negar la existencia real de poderes económicos que 
controlan el curso de la dinámica económica; sin embargo, tambiém no podemos 
negar que en un proceso de enseñanza-aprendizaje -siempre y cuando se pretenda 
conformar y consolidar una cultura política- la información y el análisis abiertos 
y críticos son pilares para una comprensión y una actuación que ubiquen los 
terrenos, los espacios y los momentos con más realismo. Consideramos que el 
manejo, por parte de los educandos, de un sólo esquema reduce las posibilidades 
de dicha ubicación. 
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3.2. El Análisis Político 

A) 

Iniciaremos esta parte con el análisis del material que nos ofrece el IMDEC en 
virtud de poseer la característica de su riqueza en las variantes y en las 
modalidades; es decir, al contrario del diseñado para el análisis económico, no 
todo está conformado como un bloque homogéneo y, en algunos casos, 
trascienden el manejo maniqueo, permitiendo la posibilidad de introducir el 
debate y la reflexión críticos. Aunque sí cabe la aclaración de que persisten los 
procedimientos y el manejo de forzar en los educandos las conclusiones 
prefabricadas e, incluso, se raya en la simpleza y la ingenuidad. 

En la sección H, dedicado al análisis político, el IMDEC nos presenta 12 técnicas 
las cuales, en su generalidad, son muy interesantes e incluso positivas para el · 
desarrollo del debate y de las discusiones amplias y propositivas. Ahora bien, en 
la medida de que los materiales que allí se incluyen nos ofrecen varios aspectos, 
elaboraremos su análisis una por una, aunque en algunos casos se harán ciertos 
cruces entre ellas, para establecer conclusiones muy específicas y destacar mejor 
las propuestas analíticas de cada una de las técnicas. 

En la técnica "El Traslado Peligroso" en la cual se escenifica el juego de la 
gallina, el coyote y el maíz en donde dos equipos deben trasladarlos, uno por uno, 
hacia un punto opuesto al de origen, evitando que el coyote se "coma" a la gallina 
o ésta haga lo propio con el maíz, se cae en el extremo de aplicar ésta técnica 
para que los participantes ubiquen 
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" ... en un primer y elemental nivel lo que es el proceso de conocimiento 
dialéctico (práctica-teoría-práctica) aplicado a la organización y educación 
popular" (86) 

El "elemento de infonnación" que se introduce es que el coordinador posee unas 
tarjetas cuyo contenido indica que la gallina se come el maíz y que el coyote se 
come a aquélla. En un momento detenninado el coordinador decide cuándo hará 
entrega de esa información a cualquiera de los equipos para que, con base en ello, 
pueda establecer su estrategia de traslado. 

El problema, a nuestro parecer, es que con dicha técnica y el procedimiento 
empleado se pretenda que los educandos comprendan, aunque sea "en un primer 
y elemental nivel" lo referente al conocimiento dialéctico. No creemos que tal 
propuesta "pedagógica" sea la más atinada para el cumplimiento de dicho. 
objetivo. Podemos afinnar que lo que más se aplica es el principio del "cálculo y 
el error", lo cual se aleja de su pretendido alcance analítico. 

Si bien las preguntas para el debate son interesantes en términos de reflexiOnar 
sobre el análisis de las acciones espontáneas en la organización y de aquéllas que 
se establecen a través del estudio de la práctica para que ésta sea más coordinada, 
no por ello la técnica sea la más adecuada para lograr ese "mínimo" conocimiento 
dialéctico. 

En todo caso, las técnicas "Las Flechas" y "La Guerra Naval" serían más acordes 
y propositivas con respecto al objetivo definido en "El Traslado Peligroso". 

(86) Graciela Bustillos y Laura Vargas,~ .. p. 8.1 
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En dichas técnicas se establecen como objetivos, respectivamente, los siguien.tes: 

Reconocer cómo !ns apariencias y la falta de análisis de la 
relaidad, nos conducen a errores de apreciación y por lo tanto 
de decisión. Resaltar la importancia que tiene el cómo elegimos 
a nuestros representantes y la confiabilidad que en ellos 
debemos tener ( ... ) (y) Reconocer la importancia de la 
planificación en el trabajo y la disciplina en los grupos 
organizados. Introducir los conceptos de Estrategia y 
Táctica: (87) 

En la primera de ellas se pretende que los grupos decidan sobre cuál de dos 
flechas es más grande que otra y se introduce un elemento muy interesante; a 
saber: se maneja la figura del sujeto infiltrado en la organización el cual debe; por. 
todos los medios, lograr constituirse en el líder del grupo y, por ende, influir en la 
decisión de sus integrantes, sobre todo para que éstos se equivoquen. 

En la "Guerra Naval" uno de los equipos debe trasladar hacia el "campo 
enemigo" sus naves (personas con los ojos vendados) a través de la coordinación, 
señales y medios de comunicación que hayan logrado establecer antes de iniciar 
la dinámica. 

Ambas técnicas son muy interesantes, positivas y propositivas, en virtud de que 
se analiza lo realtivo a la elección y discusión como elementos sustanciales para 

(87) ld!:m., pp. 8.11y8.21 
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la toma de decisiones, la comunicación y la organización; factores indispensables 
para una mejór y acertada p~rticipación politica. · 

. .'j_: '" ... 

Otras de tás téciíi~íi#)ciu~ ofrece gran posibilidad de crear momentos de 
investiga9iónyde dlscusión_es "Más allá de mi Pueblo", con la que se pretende 
ubicar el. niv~I y el, tip'o' ·de conocimiento de los participantes sobre la realidad 
mundial. 

La forma de conseguirlo es que los educandos, de manera individual, investiguen 
datos sobre cualquier país previamente asignado al azar. Al final entran en 
discusión plenaria para establecer conclusiones sobre la realidad geopolítica 
mundial. 

A nuestro parecer, esta técnica se presenta como un excelente vehículo para 
indidír en procesos participativos en cuya base se localiza la información y su 
análisis. Creemos que el procedimiento se enriquece en virtud de que disminuye 
enormemente las posibilidades de orientar las discusiones hacia criterios 
predeterminados, por un lado; y por el otro, de que otorga el gran beneficio de 
discutir sobre hechos y datos y no sobre categorías que, por sí solas, no ayudan a 
comprender la complejidad de los procesos sociales. 

De igual manera, la técnica "El Dominó Analítico" permite al grupo analizar 
cualquier situación a través de la reconstrucción de un hecho conocido pór el 
grupo. Las fichas del dominó - tarjetas con información sobre algún suceso que 
cada equipo selecciona como importante- se van relacionando unas con otras 
hasta que se logra tener una percepción global de la situación y con ello 
comprender mejor el proceso y sus resultados. Esta técnica, al igual que la 
anterior, destaca más el análisis de lo real y no tan sólo de esquemas que 
desfiguran, en la práctica política cotidiana, a los actores y sujetos sociales. 
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Otra de las técnicas que se presenta interesante es "El Objetivo", en cuyo 
desarrollo se pretende destacar la importancia de la unidad pari¡ conseguir la meta 
propuesta. Sin embargo, de nueva cuenta se cae en un enfoque muy simple y 
hasta maniqueo de la realidad. 

Su objetivo se plantea de la siguiente manera: 

"Ayudar a reconocer la necesidad de la unidad de los diferentes sectores 
(obreros, campesinos, intelectuales, etc.), y sus diferentes expresiones 
organizativas, en función de construir un proyecto común de 
liberación." (88) 

Sin negar la importancia que tiene reflexionar sobre la unidad y la coordinación· 
entre los diferentes grupos u organizaciones para lograr resultados positivos en la 
lucha política, el planteamiento del IMDEC asume a priori, con una negación 
total de la realidad, la existencia del "objetivo común de liberación". 

Y en dicha negación total de la realidad se presenta el principio de la totalidad y, 
por ende, de lo absoluto. Por lo tanto, tendría que haber un objetivo común, 
propio de la totalidad y del absoluto, necesariamente -o tal vez 
irremediablemente- asumido y compartido por todas las organizaciones 
populares. 

(88) llkm .. p. 8.29 
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Bajo esta lógica, cuatro técnicas de igual forma ofrecen al participante elementos 
de interpretación de la realidad con el esquema ya aludido. Nos referimos a 
"Boxeo con Periódicos"; "Gatos Contra Tigrillos"; "Ciegos y Amarrados" y "El 
Gato Amarrado". 

En la segunda y tercera técnicas plantean la existencia de infiltraciones que las 
organizaciones populares frecuentemente padecen y cuya realidad merece toda su 
atención. En ambas se conforman dos grupos, cada uno de los cuales -con sus 
indicaciones respectivas- intentarán lograr la unidad en un caso y, en el otro, 
infiltrar la organización. El propósito es que los representantes de la organización 
popular deben lograr el objetivo señalado en la técnica y persuadir o confundir a 
los infiltrados con el claro propósito de impedir que alcancen su meta. 

Sin embargo, aunque el tema de reflexión es muy interesante, no dejamos de 
encontrar el maniqueismo y la presentación de una realidad en blanco y negro. 
Incluso, los objetivos se definen con el uso de las frases comunes y el esquema ya · 
seilalado. 

En la técnica "Ciegos y Amarrados" se especifican los siguientes objetivos: 

- Identificar las diferentes clases sociales y fracciones de clase 
que existen en una sociedad y analizar su comportamiento. 
- Reflexionar sobre la relación dialéctica que existe entre 
concientización y organización, dentro del proceso popular de 
liberación. 
- Identificar a los enemigos de la organización popular y 
analizar el papel que desempeñan. (89) 

(89) llkm .. p. 8.41 
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En realidad, estos objetivos son demasiado ambiciosos para una técnica de esta 
naturaleza y, por otro lado, la dinámica desarrollada en ella no es acorde con sus 
objetivos. Resulta incongruente, y hasta absurdo, tratar de que a través de una 
técnica se pretenda identificar las diferentes clases sociales,(*) sus estratos y sus 
comportamientos. Y todo ello "dentro del proceso de liberación". 

Por otra parte, nos encontramos con dos técnicas cuyo contenido hace referencia 
a la situación de fuerza y lucha desigual que perrnea a las relaciones sociales. 

Para su representación en una de ellas -"Boxeo Con Periódicos"- se lleva a cabo 
una pelea de box entre dos personas cuyos guantes son periódicos. Uno de los 
boxeadores, menos fuerte que el otro, utiliza un periódico más grande que el de 
su contrincante; mientras que éste pelea con uno más pequeño y con los ·ojos 
vendados. El resultado es obvio. 

La otra técnica, "El Gato Amarrado", consiste en liberar a un gato preso por un 
tigre. Los gatos que desean la libertad de su compañero lo intentarán de manera 
individual con una sola mano -la otra la tendrán amarrada. El tigre para evitarlo 
los alejará del lugar donde tiene preso al gato y les quitará la prenda que los gatos 
portan en la cabeza y con ello quitarles la vida. 

En ambas técnicas nos encontramos con un común denominador: uno de los 
contendientes es identificado como el pueblo o, en su caso, la organización 
popular. En la primera de ellas al boxeador fuerte se le equipara con el pueblo, en 
virtud de la suposición de que a pesar de su número y de su fortaleza, no sale 
victorioso ya que al estar vendado no ve y, por lo tanto, es manipulado. 

(*) ¿Cuáles? ¿Las dos que los educadores populares reconocen? ¿Vale la pena el 
ejercicio? 
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Por otra parte, en la primera técnica se maneja In idea de que el pueblo es por sí 
mismo más poderoso y fuerte que su contrincante -en este caso la burguesía. 
Creemos que tal identificación cae en lo absurdo y en la simpleza de un 
planteamiento que merece mejor trato; es decir, las relaciones de poder 
necesariamente requieren de un análisis más serio y no llevarlo al terreno de la 
comprensión bajo un esquema simple y llano. Además, ¿acaso el número es 
condición básica para determinar la fuerza de un grupo social? De acuerdo al 
IMDEC pareciera ser que sí. 

Asimismo, en la técnica "El Gato Amarrado", se proyecta la idea de que el 
"objetivo de liberación" es el mismo para todas y cada una de las organizaciones 
populares. De nueva cuenta se mete en un mimso costal cualquier expresión y 
manifestación organizativa. Además, el manejo conceptual de una realidad 
matizada por el crisol bicolor, reproduce claramente el esquema que 
repetidamente se emplea en la gran mayoría de las técnicas utilizadas. 

Desafortunadamente, la utilización de este "elemento pedagógico" obstaculiza el 
recurso de la libre crítica y el análisis de situaciones reales bajo otros supuestos, 
donde, lo reiteramos, la información y el análisis de ésta sobre hechos se 
constituye en pieza fundamental para crear y promover en los educandos una 
actitud más consciente y no panfletaria. (Ver Anexo 5) 

B) 

En realidad, es posible plantear una alternativa educativa que sea capaz de 
generar actitudes y formas de comprender el mundo, sin necesidad de partir de 
esquemas o frases desgastadas que poco tienen que ver con la formación de una 
cultura política informada y critica. 

La cartilla de alfabetización LUPE nos ofrece, de nueva cuenta, una alternativa 
clistinta para generar procesos de cuestionamiento sobre los procesos sociales y 
las formas de lucha en la organización popular. Y esto a pesar de compartir el 
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esquema de interpretación de In educación popular y el planteamiento de una 
finalidad de la historia. 

El análisis político que se presenta en la cartilla lo ofrecen en 9 lecciones, en las 
cuales se inicia con los planteamientos generales o conceptuales y se concluye 
con el estudio y la discusión de elementos puntuales y muy específicos. 

La primera lección está dedicada a la ubicación conceptual de organización 
popular, la tipificación de la misma, así como del señalamiento de otro tipo de 
organizaciones no populares, tales como las formadas por el gobierno y los 
empresarios. 

Esta ubicación permite a las educandas distinguir elementos de la realidad y 
sopesar las diferencias existentes entre unas y otras. El lenguaje empleado en la 
cartilla es coloquial, lo que facilita el entendimiento de la información y, sobre 
todo, permite a las educandas establecer diferenciaciones sobre cada tipo de 
organización. Al respecto anotan que: 

"Por ejemplo, hay organizaciones 'charras' que son las controladas por el 
Gobierno, y organizaciones 'blancas', que son las controladas por los 
patrones ... Por su parte, también los explotadores se organizan para defender 
sus privilegios y su poder actual. Por ejemplo, existen organizaciones de 
empresarios, comerciantes, ganaderos y patrones en general." (90) 

Esta ubicación le permite al grupo EMAS iniciar con el análisis del tipo de 
demandas y reivindicaciones que son propias de las organizaciones populares y, 
muy en especial, lo relativo a la problemática del género femenino. 

Las observaciones que elaboran son interesantes toda vez que desmistifica la 
existencia de las organizaciones populares al afirmar que 

"En la organización de la colonia: las mujeres luchamos mucho y no se 
reconoce nuestro trabajo, se nos niega la capacidad de dirigir, de negociar; a 

(90) Juana Santos Rodríguez,~ .. Lección 33 
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las juntas y movilizaciones casi siempre tenemos que asistir con los niños 
porque los maridos no comparten su cuidado con nosotras; la organización 
no toma en cuenta nuestros problemas en la familia." (91) 

Y ante tal diagnóstico afirman que 

"También estamos tomando conciencia que además de luchar por demandas 
económicas tenemos que luchar contra otras formas de opresión que 
sufrimos por ser mujeres, de las cuales también deben tomar conciencia los 
hombres para así luchar en condiciones de igualdad por una sociedad 
nueva." (92) 

Esta observación conduce necesariamente a afinnar que la organización popular 
no es el mundo blanco tal cual es definido en el material del IMDEC. Aunque al 
final del texto el Grupo EMAS hace referencia a la construcción de una sociedad 
nueva, esto no desmerece su aportación en cuanto al ofrecimiento de un punto de 
vista distinto y más acorde con la realidad interna de las organizaciones 
populares. 

Y este aspecto sobresale en la siguiente afinnación: 

Ante todo debe haber democracia dentro de la organización, es 
decir, que todos los compañeros participen en la discusión, 
toma de las decisiones, cte. Porque sólo así se puede garantizar 
que la organización responda a los intereses de todos. Por eso se 
debe favorecer la discusión colectiva, el debate libre, que se 
conozcan las diferentes opiniones y posiciones, antes de tomar 
nna decisión ... También en toda organización debe existir la 
herramienta de la crítica y autocrítica que se hace en 
grupo. (93) 

(91) llkro .. Lección 34 

(92) llkro .. Lección 34 

(93) llkro., Lección 35 
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La propuesta que presentan consiste en desarrollar y fomentar, entre los 
integrantes de la organización popular, la formación política, ideológica y 
técnica. 

As!, el Grupo EMAS en la siguiente lección destaca la importancia de la 
organización, aunque no la cubre de la aureola de la pureza ni tampoco 
descontextualiza su actividad política. Además, destaca que la lucha de las 
organizaciones populares comienza, y se reafirma, por la conquista de 
reivindicaciones y demandas muy concretas, y no la lejana y utópica meta de 
destruir el sistema y la construcción de uno nuevo. Al respecto señalan que: 

Muchas experiencias nos enseñan que ante todo es muy 
importante detectar y conocer las necesidades mas sentidas por 
la comunidad por ejemplo, en muchas colonias éstas son: 
escuelas, guarderías, tiendas comunales, agua, luz, 
etc ... Debemos reunirnos y ver qué demandas son las más 
urgentes y cuáles pueden esperar un poco, para poder decidir 
por cuáles tenemos que empezar sin descuidar a las demás. 
Luego, de acuerdo a la situación del país y de nuestra colonia, 
hay que analizar todas las posibilidades de solución a las 
demandas para ver que caminos a seguir son los mas 
apropiados y tratar de sumar las mayores fuerzas 
posibles. (94) 

Aquí observamos que el contexto se ubica en el espacio de vida más próximo 
para las educandas, en la medida que obliga a reflexionar sobre aspectos de la 
vida cotidiana y que, finalmente, son vividos realmente por ellas. No se les ofrece 
la alternativa de cambio con base en supuestos mundos futuros cuando la 
inmediatez reclama la máxima atención para resolver los problemas más 

acuciantes. 

(94) l!km., Lección 36 
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Con esto no queremos descartar la importancia de discutir con los educandos un 
proyecto de nación que involucre Ja construcción de una sociedad más justa y 
verdaderamente democrática. Pero creemos que este ejercicio intelectual y 
práctica política no podrán realizarse si se lleva a cabo por medio de frases o 
slogans ajenos a la realidad que todos Jos días vivimos. 

Este planteamiento nos ubica precisamente en la necesidad de ofrecer . una 
capacitación política que logre balancear el análisis de la coyuntura con el 
proyecto político de nación que se pretende lograr a través de la lucha. 

En la Lección 37, la Cartilla LUPE destaca lo siguiente: 

Toda organización debe hacer permanentemente un análisis de 

coyuntura ... que debe estar informada y reflexionar acerca de la 
situación del país en general y de la colonia en particular en lo 

político, económico y social ... Los objetivos y planes de trabajo 

deben ser muy concretos ... (y) que tengan un sentido más 

trascendente ... (por eso) la formación teórica y política de los 

miembros de la organización es muy importante porque nos 

permite ver más allá de la lucha por las demandas 

inmediatas ... sino que hay que ir mucho más allá, hay que 

transformar la sociedad capitalista actual para que otros no 

sufran los mismos problemas. (95) 

Aunque de nueva cuenta se plantea la construcción de una sociedad 
µostcapitalista, llámese socialista o comunista, lo interesante del contenido de 
esta lección radica en la propuesta hecha a las educandas de que la lucha por esa 
construcción, pasa necesariamente por la conquista de demandas "muy concretas" 
y el análisis y el conocimiento de nuestra realidad nacional. 

Por último, en las últimas cuatro lecciones, la cartilla ofrece a las educandas 
algunas observaciones sobre la necesidad de democratizar a las organizaciones, 

(95) l!km., Lección 37 
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promover la participación y capacitación pollticas de todos su miembros y la 
correcta aplicación de criterios en la lucha por la conquista de sus demandas. · 

Asimismo, explican en qué consiste el Movimiento Urbano Popular (MUP), sus 
principales características, reivindicaciones y formas de lucha, para concluir, en 
las lecciones 40 y 41, con algunas reflexiones sobre la necesidad de formar, 
dentro del MUP, organizaciones de mujeres que luchen por sus propias 
reivindicaciones de acuerdo a su problemática como género. (Ver Anexo 6). 

El contenido que nos ofrece la Carttilla LUPE posee, de igual manera que lo 
expresado en las lecciones acerca del análisis económico, la lógica de ofrecer 
elementos de análisis cercanos o propios de la realidad de las educandas. 

Con ello, establece una gran diferencia con el material del IMDEC y del CIP, en 
virtud de no forzar la comprensión de la realidad social con base a categorias que 
exigen un análisis demasiado abstracto y no acorde a la fonnación de una cultura 
política informada y crítica. 

C) 

Por su parte, el CIP ofrece en su material una propuesta de análisis político en 
correspondencia con la utilización del método científico con base, según ellos, de 
la Filosofía Materialista Dialéctica, "de acuerdo con la ideología de los 
trabajadores". 

Para el CIP, la participación política es posterior a la concíentizacíón, sin la cual 
cualquier fonna participativa carece de sentido y orientación de clase e histórica. 
De hecho parten de la premisa de que el trabajo en comunidad se sustenta en 
"concientizar" a los participantes de que Ja sociedad está dividida en dos clases 
sociales y que una de ellas domina a la otra. 



Al respecto afinnan que: 

26. Por eso, al trabajar en la comunidad es necesario recordar 
quiénes dominan y cuál es su ideología ... 30. Tomar conciencia 
de que están siendo explotados y engañados y actuar 
organizadamente en contra de quienes los explotan y engañan, 
es la concientización ( ... ) 62 ... Así la concientización equivale a la 
acción organizada del pueblo para transformar la realidad 
socio-económica en la que vive. (96) 
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Para ello, el CIP propone y desarrolla en el Manual una metodología educativa en 
cuyo centro ubica el conocimiento de la realidad inmediata de los educandos. De 
hecho, afirman que es importante discutir los problemas de la comunidad para 
fortalecer el proceso de aprendizaje y, por ende, de concientización. 

Sin embargo, el fondo del planteamiento sigue siendo excesivamente ingenuo, 
toda vez que llegan a afinnar lo siguiente: 

83. Discutiendo acerca de sus problemas participan en un 
proceso de aprendizaje al mismo tiempo que se 'concientizan'. 
84. De la concientización pasan a la organización. 85. De la 
organización a la acción. 86. De la acción a la transformación de 
la realidad en la que viven ( ... ) 90. El trabajo en la comunidad, 
en un sistema capitalista, si es concientizador es en realidad un 
trabajo preparatorio para ese otro al que llamamos 
revolución. (97) 

Como se observará, el Manual del CIP no ofrece ninguna variante en su 
propuesta de análisis político. Provocar en los educandos o participantes en el 
proceso educativo la idea de que el proceso de educación popular o la 
conformación de una cultura política invariablemente debe conducir a la 

(96) Centro de Investigaciones Pedagógicas, Qil..&il., pp. 8 y 15 

(97) hkm., pp. 19-20 y 21 
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revolución, conlleva una fuerte carga de desprecio hacia cualquier otra forma de 
interpretación de la realidad u opción de práctica política. (Ver Anexo 7) 

Aunque desarrollan y explican las características que debe tener el análisis de la 
comunidad, en particular, y de la sociedad en general, enfatizando el rescate y el 
estudio de los principales problemas que aquejan a los sectores sociales _más 
vulnerables, y cuya investigación no debe ser únicamente explicativa, sino sobre 
todo propositiva y actuante, reducen toda interpretación al fin último de la lucha: 
la revolución de clase. 

Con este esquema, los factores culturales, religiosos, jurídicos, étnicos, de 
género, geopolíticos y hasta generacionales, no tienen cabida si se intenta dar otra 
respuesta diferente de la lógica que divide al mundo en dos partes irreconciliables 
y que el destino final de la humanidad es la sociedad sin clases -comunista o 
socialista- y cuya antesala básica es la revolución. 

Creemos que el material del CIP ofrece una propuesta educativa que en mucho o 
en todo es generadora de mentalidades dogmáticas y lineales en su explicación de 
los acontecimientos y hechos políticos y sociales. 

Antes de concluir este apartado, queremos dejar asentado que en el siguiente 
aspecto de análisis, referido a la cuestión ideológica, correspondiente al Manual 
del CIP, se elaboran algunas observaciones que complementan lo dicho en este 
momento, toda vez que en éste material se establece una estrecha vinculación 
entre la práctica política y la lucha ideológica. Por razones metodológicas las 
omitimos en esta ocasión en la medida de ofrecer una análisis particular y más 
profundo de los planteamientos que el CIP establece para cada aspecto en 
cuestión. 
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3.3. El Análisis Ideológico 

A) 

En el material de estudio existe una marcada interrelación entre "idea" y 
"existencia". El planteamiento que se proyecta en los documentos se caracteriza 
por no "deshumanizar" lo ideológico; es decir, confirma la ya clásica tesis de 
Marx y Engels la cual establece que no es la conciencia la que determina al ser, 
sino éste a aquélla. 

Ejemplo de ello es el material del IMDEC, donde todas las técnicas ofrecen al 
educando o participante el esquema interpretativo de que no es posible 
comprender "el factor ideológico" sin correspondencia con "el factor existencial". 

Las seis técnicas de que se compone la Sección !, dedicada al análisis ideológico 
tienen corno denominador común tal caracteristica. En la Técnica "Las Llaves 
Mágicas" definen corno objetivos los siguientes: 

"Detectar las necesidades de una comunidad haciendo una escala de 
valoración de las mismas. 
Reconocer el papel que juega el dinero en la satisfacción de las necesidades 
de la comunidad" (98) 

Para ello, se forma un grupo de cinco personas, cada una de las cuales tiene que 
responder o definir en qué utilizaría el dinero -el cual se encuentra en el interior 
de una caja- según el rol o personaje asignado con anterioridad. Después de ello 
se forman grupos para cada uno de los personajes, para discutir las respuestas. 

De acuerdo con el primer objetivo de la técnica, se observa que, finalmente, la 
definición o jerarquización de las necesidades pasa por un proceso de valoración 

(98) Graciela Bustil\os y Laura Vargas, Q¡¡&ll., p. 9.3 
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y, por ende, hasta dónde, cabóa preguntarse, su grado de importancia depende de 
"su valor" -en su sentido axiológico- o de su "necesidad sentida o vivida". 

De hecho, las preguntas que el IMDEC somete a la consideración del grupo, van 
hacia esa dirección, a saber: 

¿Cómo varían las necesidades según el rol que juega uno en la 
comunidad? 
¿Son necesidades reales de la comunidad las que se 
menciona ron, o son peticiones personales? 
¿Qué factores contribuyeron a la jerarquización que hizo el 
grupo de las necesidades de la comunidad? 
¿Qué importancia tiene el dinero y otros recursos como 
satisfactor de las necesidades comunitarias? (99) 

Ahora bien, en otra de las técnicas, denominada "El Salvavidas" ofrecen 
elementos de análisis donde en esta ocasión no se valora la "necesidad" de 
acuerdo al punto de vista de un personaje según su posición social; sino la 
necesidad o Importancia de ciertos "personajes tipos" de la sociedad. 

En esta dinámica el grupo debe analizar y establecer qué personaje, de entre 
varios, tendóa que salvarse de un inminente naufragio. El problema es que en el 
bote sólo se encuentra un salvavidas. 

Estas dos técnicas ofrecen elementos de discusión muy importantes, cuyo centro 
de reflexión estriba en que, sin darse cuenta el IMDEC, sugiere a los 
participantes que la explicación de los fenómenos sociales no necesariamente 
pasa por su crisol bicolor y que más allá de él hay otras realidades y otras 
explicaciones. 

Las dos técnicas señaladas, de hecho, vienen a contradecir los argumentos del 
IMDEC y de la Educación Popular, ya que obliga a pensar y repensar que las 

(99) ~ .• p. 9.4 
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proletariado" o "la ideología del burgués". Al introducir en el debate la 
posibilidad, incluso, de que las necesidades pueden ser definidas de acuerdo a 
ciertos valores o patrones, es lícito, por lo tanto, cuestionar si las necesidades y su 
forma de identificación según la Educación Popular, no es ciertamente la única y, 
por ende, la valedera. 

Por otra parte, tenemos dos técnicas según las cuales se pretende identificar y 
analizar una serie de ideas o frases con su correspondiente "verdad" frente a la 
realidad. Nos referimos a "La Pesca de Jos Clichés" y "La Historia de Juana y 
Juan". En ambas se pide a los participantes que de acuerdo a una serie de ideas o 
frases se definan su verdad o falsedad. 

Sus objetivos son los siguientes: 

"Reflexionar sobre Jos estereotipos y concepciones simplistas, comúnmente 
aceptadas por la colectividad (y)( ... ) Hacer un análisis comparativo de rol de 
la mujer y el hombre en Ja sociedad." (100) 

En "La Pesca de los Clichés", los participantes deben analizar una serie de frases· 
u oraciones referentes a situaciones, tales como "el pueblo es inculto"; "los 
pobres están así por flojos", "el comunismo es malo"; etc. 

En Ja técnica "La Historia de Juana y Juan" los participantes deben crear una 
historia de manera oral con respecto a Juan y Juana, mediante la cual se vayan 
registrando las cualidades de uno y otro, su forma de vida, relaciones, tipo de 
trabajo o actividad. Según el IMDEC, con esta técnica se pretende que los 
participantes reflexionen sobre los roles, que de manera inconciente, todos 
aceptamos propios de uno u otro sexo. 

En realidad, no podemos argumentar que estas técnicas por sí mismas no 
introduzcan un ambiente de discusión y análisis entre los integrantes de los 

(100) úkm .. pp. 9.1y9.17 
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grupos; sin embargo, en "La Pesca de los Clichés" el IMDEC sugiere como 
aspecto a discutir, entre otros el siguiente: 

"¿cómo y por qué intencionalmente la clase dominante hace pensar de 
determinada manera, imponiéndonos estereotipos?" (101) 

Esta pregunta analizada con rigor, es una burla y una ofensa al esfuerzo analítico 
ele los grupos si, dado el caso, también discutieran dos preguntas que la 
anteceden, a saber: 

"¿cómo y por qué aceptamos una serie de clichés que nos ha impuesto la 
sociedad en que vivimos? por ejemplo en la escuela, la familia, la televisión, 
etc. 
¿cómo y por qué repetimos clichés que tenemos sobre algunos temas sin 
ponernos a analizar sn veracidad?" (102) 

El contenido y la forma de estas preguntas no requiere ningún esfuerzo de 
análisis y discusión ni vale ponerse a "analizar su veracidad" si, finalmente, el 
contenido y la forma de la primera de las preguntas induce, de antemano, la 
respuesta. 

Ante esto, la discusión efectuada en "La Historia de Juana y Juan" acerca de los 
roles que desempeñan el hombre y la mujer en la sociedad, llevan hacia el mismo 
camino, aunque en este sentido la respuesta no es de corte estrictamente clasista 
sino de género. Obviamente, tanto en este caso como en el otro, el esquema de 
interpretación se impone y no hay salida. 

Hay, en el material, una técnica muy especial y, hasta en cierto sentido, muy 
original. Sin embargo, tal cualidad se distorsiona porque su propuesta es 
desacertada y porque se recurre a un excesivo maniqueísmo. 

(101) ldml .. p. 9.2 

(102) ldml .. p. 9.2 
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La técnica a la que nos referimos es "La Fiesta", mediante la cual se organiza una 
verdadera fiesta, no un simulacro, donde los integrantes de un grupo, beben, 
comen, escuchan y bailan música según su libre albedrio. (Ver Anexo 8). 

Durante la fiesta, habrá observadores cuya presencia es ignorada por los 
asistentes. Al final del convivio, que puede ser en cualquier momento, se somete 
a discusión los siguientes elementos de análisis: 

"¿Qué música se escuchó y se bailó más? ¿qué cantos se hicieron? ¿qué 
bebida y comida se consumió más? ¿qué juegos hubo, qué chistes se 
contaron?" (103) 

Más adelante sugieren "profundizar" en el análisis a través de los siguientes 
aspectos: 

"¿Qué expresiones tienen una profunda raíz popular y cuáles no? 
¿Cuáles tienen un claro carácter de clase y por qué? 
¿Cuáles pertenecen a la cultura dominante y por qué? 
¿Qué significa la presencia en la fiesta de expresiones culturales· 
pertenecientes a la tradición popular y de otras que no lo son? (104) 

Para concluir el material del IMDEC en este rubro, lo haremos con el análisis de 
dos técnicas que motivan la discusión amplia y, sobre todo, ofrecen a los 
participantes el desarrollo de elementos de reflexión crítica y constructiva. 

Nos referimos a "Los Demagogos" y a "La Noticia". En ambas se persiguen los 
siguientes objetivos: 

- Encontrar los elementos para hacer un juicio sobre los 
discursos y promesas de los políticos en el momento actual. 

(103) IID:m .. p. 9.8 

(104) IID:m .. p. 9.9 



- Tener claro cuál es el tipo de sociedad que se pretende 

construir. 

- Cuáles son las promesas que se hacen, que son factibles para 

cumplirse, cuáles no, y cómo se pueden llevar a cabo. 

- Darse cuenta qué tanto conocemos el manejo ideológico de 

nuestros políticos. ( ... ) Es un ejercicio para desarrollar la 

capacidad analítica de los medios masivos de comunicación, que 

permita desmontar el trasfondo ideológico de sus mensajes, a 

través del análisis e interpretación de una noticia de una 

manera objetiva. ( 105) 
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En la primera de ellas, tres integrantes del grupo, que serán identificados como 

demagogos, elaborarán sus respectivos discursos para ser expuestos al resto del 

grupo. Al final se somete a discusión lo dicho por cada uno de los expositores. 

Aquí el IMDEC sugiere como preguntas de reflexión aspectos muy importantes 

para profundizar en el análisis político del discurso, tales como: 

- ¿Qué tan verídicos son los discursos y promesas que el 

'demagogo' presentó? 

- ¿Hay algunas promesas que son posibles de implementarse? 

- ¿Cómo se podrían llevar a cabo? 

- ¿Qué tanto conocemos los discursos de nuestros políticos? 

- ¿Porqué es necesario que los conozcamos? 

- ¿Qué diferencia hay en los discursos de políticos de diferentes 

tendencias? (106) 

En "La Noticia" se pretende que los integrantes analicen una noticia, la cual sea 

tratada por diferentes periódicos para 

" ... descubrir la orientación política del periódico que les tocó a partir de los 

elementos de la noticia, es decir, reconocer los argumentos que maneja, la 

(105) ~ .. pp. 9.5 y 9.13 

(106) ~ .. p. 9.6 
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visión de la realidad que tiene, a quien favorece, que explicación le dá a los 
problemas sociales, etc." (107) 

Las preguntas de reflexión o de orientación de la misma son las siguientes: 

A) ¿Como individuos y como organización sabemos 'leer' la 
información que contienen los diarios (la televisión, el cine, el 
radio, etc.) es decir, descubrimos su tendencia política o su 
carácter ideológico o simplemente creemos en todo lo que 
dicen? 
B) ¿Identificamos a las organizaciones antipopulares y su 
discurso? ¿Conocemos el discurso que manejan? ¿Qué 
importancia tiene esto? 
C) ¿Tenemos clara la visión político-ideológica que sustentamos 
como individuos y como organización? 
D) ¿Cómo informamos o nos comunicamos con la mayoría de In 
gente del lugar donde vivimos y con el resto de nuestra 
organización? (108) 

Como se observa, en estas dos técnicas el IMDEC, al no recurrir al desgaste de 
categorías y slogans, facilita que los educandos desarrollen la libre discusión y el 
análisis de diversidad de elementos, coadyuvando al enriquecimiento de la 
capacidad critica de ellos, condición necesaria para la formación de una sólida 
cultura política. 

B) 

Por otra parte, tenemos, ahora, que el material del EMAS, contrariamente a su 
oferta analítica presentada en los rubros anteriores, no logra trascender el marco 
conceptual que a lo largo de la investigación hemos venido cuestionando. 

(107) ldl:m., p. 9.13 

(108) ldl:m., p. 9.14 
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Paradójicamente, en las lecciones donde trata el asunto ideológico no mantiene el 
espíritu critico y abierto que desarrolla en los otros aspectos ya analizados. 

En la Cartilla LUPE son tres las lecciones en las cuales le ofrecen a las 
educandas la visión o el marco conceptual que les permita comprender y 
visualizar el mundo. Así, en las lecciones 1, 2 y 31 someten al análisis los temas 
sobre la educación para la liberación o para la conservación social, los roles 
sobre el hombre y la mujer y la imagen de esta que se proyecta a través de los 
medios de comWlicación masiva. 

Vinculan los tres temas estrechamente, condicionados incluso por la división de 
clases sociales, tal y como son planteados en el análisis marxista. 

Con respecto al primer tema -educación para la conservación y educación para el 
cambio social- tan sólo podemos decir que el desarrollo que hacen en la cartilla 
recoge lo fundamental de lo que hemos indicado en el primer capítulo de esta 
investigación, y no reiteraremos más en ello. 

Con respecto al tema sobre el papel y el rol que cumplen el hombre y la mujer en 
la sociedad, destacan que su desempeño viene moldeado por la educación y la 
socialización que cada género experimenta desde la niñez. Así en la lección 2 
afirman que: 

"Quiere decir que desde pequeños se nos va metiendo en la cabeza todas esas 
ideas y cuando somos adultas ya creemos que son naturales, que así 
nacimos .. .lncluso muchos hombres creen que la mujer se pasa el día entero de 
floja en la casa sin hacer nada." (109) 

Ahora bien, cuidan mucho, por lo menos en esta lección, establecer un 

condicionamiento total a la lógica de dominación de clase y lo trasladan a la 
"natural" división sexual del trabajo. Sin embargo, no dejan de ubicar que la 

(109) Juana Santos Rodríguez, Op.cit., Lección 2 
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opresión y dominación de la mujer se inscribe en la dinámica de las relaciones 
sociales de producción de un sistema determinado. 

Así, llegan a plantear lo siguiente: 

Por el trabajo que hace la mujer en casa, el hombre puede 
recuperar las fuerzas necesarias para ir cada dia a trabajar. 
Ella le cocina, le lava la ropa, le cuida a los hijos, cte. Si él no 
tuviera una mujer que le hiciera todas esas cosas ¿qué pasaría?; 
entonces, ¿a quién le conviene el trabajo que la mujer hace 
todos los días en In casa?, y ¿por qué se cree que el trabajo 
doméstico no tiene valor? ( 11 O) 

Las formulaciones hechas en esta lección, si bien conservan la tendencia de no 
presuponer las respuestas, y con ello permitir el libre juego de la discusión, se 
mueven, sin ser definidas así, entre dos parámetros, a saber: a) la explicación 
clasista y b) la explicación sexista. 

Por una parte, dejan en claro que el trabajo doméstico desarrollado por la mujer 
está devaluado frente al trabajo "que se paga". Por otro lado, explican que tal 
actividad le permite al esposo recuperar las energías necesarias para continuar su 
relación de trabajo en su centro laboral. Esta última observación, presupone o 
deja al descubierto cierta orientación en las discusiones ya que tal recuperación 
favorece más al capital que a la fuerza de trabajo. 

La segunda pregunta está estrechamente ligada a esta observación. Incluso en la 
sección de "Preguntas de Reflexión" de esta lección, la última cuestionante se 
define en los mismos términos. El balance que intentan en la cartilla de no cargar 
el peso de las respuestas ni en la explicación sexista -porque finalmente el esposo 
cumple su función de hombre-, ni en la explicación clasista -porque la mujer le 

permite recuperar las energías a su esposo como trabajador- es meritoria por lo 

(11 O) l.dMl., Lección 2 
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menos en su contenido. Aqu!, en este caso, el manejo de esta problemática está 
determinado por la formación pol!tica e intelectual de los educadores. 

Por último, la cartilla, en su lección 31, define claramente la tradicional y muy 
esquemática explicación de que la imagen social de la mujer es producto 
inevitable del sistema capitalista. 

El inicio de la lección es interesante en la medida en que lá pregunta que se 
formula se dirige hacia la comprensión y explicación de la imagen de la mujer 
que difunden los medios de comunicación masiva. Sin embargo, la respuesta 
dada inmediatamente dice así: 

En el actual sistema capitalista los medios masivos de 
comunicación sirven para reproducir y difundir una 'imagen' 
de la mujer como objeto sexual, como instrumento utilizable en 
el mercado de consumo, es decir, se le trata como una 
mercancía más ... se nos muestra que el valor de la mujer 
depende de su atractivo, de su belleza fisica, de su capacidad 
para gustar a otros ... EI que las mujeres aceptemos todo esto 
como natural ... es muy importante para quienes nos oprimen. 
Así vemos como, el sexo que es el 'valor socialmente reconocido 
de la mujer' es utilizado plenamente ... a través de los medios 
masivos de comunicación .. .la moda ... la publicidad ... Con éstos y 
muchos otros instrumentos más se pretende penetrar en la 
conciencia de las mujeres de las clases explotadas y oprimidas, 
muchos valores de la clase dominante. Así pueden lograr que 
muchas mujeres pensemos y actuemos como nuestros opresores 
quieren que lo hagamos. (111) 

El total condicionamiento de esta lección es patente. Y aquí es cuando se pierde 
el equilibrio que en la cartilla se intentó mantener en la lección 2. Si no 
cometemos un error de interpretación de ésta lección, podemos sostener que el 

(111) ~ .. Lección 31 



106 

grupo EMAS no pudo balancear su posición en el sentido de que no queda claro 
si la situación de la mujer se debe a su condición natural -biológica- o a la lógica 
de las relaciones sociales capitalistas. 

Sin embargo, podemos preguntar si la condición de opresión de la mujer 
solamente puede ser definida por su posición de clase o en realidad por su 
condición de género. ¿O acaso podemos hablar de diferentes formas de opresión 
según su condición de clase? ¿O de qué manera la opresión se explica según la 
clase social y no tanto por el género? 

No hay respuesta a estas interrogantes. Desafortunadamente con esta lección la 
cartilla rompe con la objetividad y claridad desarrollas en las lecciones anteriores. 

C) 

Para concluir la parte relativa al análisis ideológico, revisaremos el material del 
CIP, toda vez que el Manual, como lo afirmamos en el apartado anterior, 
establece una identificación más clara que los otros dos materiales, entre lucha 
política y lucha ideológica. Esto por un lado. Por el otro, el contenido del material 
ofrece elementos de análisis que no aportan los documentos del IMDEC y del 
EMAS, y por ende merecen un estudio mucho más detallado. 

En casi todo el Manual, el CIP incluye como elemento de explicación de los 
fenómenos sociales, económicos y políticos la dominación ideológica que ejerce 
la clase dominante sobre la dominada. 

Así, por ejemplo, para confrontar la realidad de pobreza con el mundo de las 
ideas ofrecen al educando el siguiente esquema interpretativo: 
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"24. En las comunidades sub-urbanas se encuentran desempleados y 
empicados con una falsa conciencia de la realidad. 25. Están sometidos por 
la ideología de los patrones, repiten y creen las consignas que les 
imponen." ( 112) 

Bajo esta premisa, es fácil observar que establecen que la dominación de una 
clase social sobre otra no depende exclusivamente de su poder económico, sino 
también de su capacidad para imponer su ideologia. 

Aquí es cuando establecen la estrecha vinculación entre lucha política y lucha 
ideológica o concientización. En este sentido afirman lo que se deja asentado en 
el pie de página número 96 de esta investigación, a lo cual se agrega lo siguiente: 

27. Es por eso, también, que uno de los objetivos del trabajo en 
la comunidad es el que Paulo Freirc llama 'concicntización'. 28. 
Es decir, que los campesinos y obreros rechacen la ideología 
burguesa, que no es la suya y rescaten la que les es propia: la 
del proletariado. 29. La ideología del proletariado no puede 
sustentarse en la filosofia idealista y sus variantes pragmáticas, 
sino en la materialista dialéctica. (113) 

Aqui es cuando el CIP ofrece toda una lección de metodología de investigación 
para que los educandos la utilicen en beneficio de sus intereses y destaca tanto el 
nivel técnico corno el filosófico, lo cual transcribiremos en su totalidad: 

31. Ya se mencionó que el llamado trabajo en la comunidad se 
realiza en las zonas más pobres del campo (rurales) y de la 
ciudad (sub-urbanas). 33 Investigación y clasificación de datos. 
35. Planteamiento de hipótesis; ¿cuál es el problema más grave? 
¿cómo resolverlo?, etc. 36. Contrastación de hipótesis. 37. 

(112) Centro de Investigaciones Pedagógicas, Qil&ll., p. 7 

(113) hkm .. p. 8 



Comprobación de las hipótesis. 38. Conclusión. Base para el 

desarrollo del trabajo en busca de soluciones a los problemas 

comprobados. (114) 

Hasta aquí la parte técnica. Ahora continúa la sustentación filosófica: 

39. El método científico es un instrumento de trabajo y como tal 

sirve a los intereses de quien lo empica. 40. Si un capitalista, 

idealista pragmático, lo usa, entonces servirá a sus intereses que 

son los de la clase dominante. 41. Asi son los trabajos en 

comunidad de tipo desarrollista, paternalista o asistcncialista 

( ... ) 45. Tanto el desarrollismo como el asistencialismo y el 

paternalismo no tienen como objetivo la concicntización. 46. Son 

trabajos incompletos, parciales y tendenciosos. Calman pero no 

curan, plantean pero no resuelven. ( ... ) 48. La mayor parte de 

los trabajos en comunidad se limitan a describir científicamente 

la miseria de la comunidad. 49. Describen e interpretan, pero de 

allí no pasan. Son trabajos en la superestructura que refuerzan 

a la estructura. 50. Por eso es importante la pregunta : conocer 

la comunidad ¿para qué? 51. Dicha pregunta: ¿Para qué 

conocer?, es la clave en todo programa de educación popular 

(grupo de base). De la respuesta que se dé, dependerá la 

metodología que se emplee y de ésta el trabajo que se haga en la 

comunidad. 52. Se afirma que el conocimiento es el objetivo de 

todo proceso educativo, sin embargo, dicha afirmación no 

corresponde a Ja realidad ya que sin saber cómo se van a 

emplear los conocimientos o para qué se buscan, no se 

completará el proceso que Paulo Freire llama, por ejemplo, de 

concientización o de acción cultural. 53. En los modelos idealista 

de la educación tradicional, el objetivo del conocimiento de la 

realidad es la interpretación de la misma sin que se afecte la 

estructura socio-económica en nuestro caso capitalismo 

(114) J.®m., p. 9-10 
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dependiente que la sostiene ... 55. Considerando que la realidad 

está formada por 3 elementos: lo subjetivo ••. lo objetivo ... y lo 

histórico, hay cuatro modelos fundamentales de teoría del 

conocimiento: 56. Idealismo puro, Platón = recordar predomina 

lo subjetivo. 57. Materialismo Aristóteles conocer= sustraer, lo 

subjetivo se comprueba (objetivizar). 58. Idealismo dialéctico 

Hegel, se incluye lo histórico, por eso es dialéctico. Conocer = 
sintetizar (dialogar). 59. Tomando en cuenta lo histórico nace la 

dialéctica ••. 60. Equilibrio de los 3 elementos de la realidad. 

(115) 
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Posteriormente a toda esta explicación filosófica sobre la teoría del conocimiento, 
explican lo relativo a la existencia de los dos modelos de educación señalados en 
esta investigación, para concluir que sin concientización no hay factibilidad de 
lucha política, y si ésta no se basa en el método científico, cuya base sea la 
filosofia materialista no es posible destruir la sociedad capitalista y, por ende, 
actuar en correspondencia con los intereses del proletariado. (Ver Anexo 9). 

Este es el planteamiento que da el CIP y de ello podemos asugurar que su 
material más que ser un manual de capacitación y de discusión sobre la realidad 
social, aun a pesar de contener elementos de verdad, no logra evitar el 
acartonamiento del análisis, descalificando cualquier otra opción de proceso de 
conocimiento y de análisis social. 

Además ofrece una visión, aparte de dogmática, muy cargada a considerar que la 
creación de conocimiento científico está de antemano prefigurada para su 
utilización hacia tnl o cual dirección, sin importar los medios que se utilicen para 
cualquier propósito. 

Por último, se observa que el CIP le concede demasiada importancia a la 
dominación ideológica en la consolidación o destrucción del sistema social y no 
tanto en la fortaleza, sostén o dinámica de la llamada estructura económica. Esto 

(115) úkm., pp. 10, 11, 12-14 



l 10 

es, pareciera que el capitalismo, como sistema, se sustenta más en el factor 
ideológico que en su naturaleza económica. Por lo tanto, encontramos una grave 
contradicción con el esquema que sostiene el CIP. 



111 

3.4. El Análisis Social 

Para dar inicio a este apartado lo haremos con una breve, pero necesaria, 
aclaración: Por cuestiones metodológicas y teóricas abordaremos "lo social·" en 
términos de destacar todos aquellos factores que definen el tipo y la forma de 
vida de los seres humanos, así como sus condiciones y relaciones que se dan 
fuera de lo estrictamente económico y político. 

Aunque el hombre por naturaleza es social, podría replicársenos que "lo político" 
y lo "económico" por ser acciones humanas tienen que ser definidos y explícados 
en lo social. Más sin embargo, aquí el corte está dado para analizar de qué 
manera los materiales estudiados abordan "lo social" en cuanto a su propuesta de 
análisis sobre los problemas de salud, vivienda, educación, trabajo, servicios 
médicos, infraestructura urbana, transportes, etc.a las "condiciones y calidad de 
vida" de la gente, donde la educación, la vivienda, la salud, los servicios médicos 
o de infraestructura urbana, etc. Estos son algunos de los elementos que 
podríamos incluir en la explicación y definición de la problemática social. 

A) 

Bajo este planteamiento, comenzaremos con la Cartilla de Alfabetización LUPE 
del grupo EMAS, debido a la riqueza de sus contenidos y por la significativa 
cantidad de lecciones dedicadas a la "cuestión social", y muy en particular a la 
mujer. 

La cartilla dedica poco más de la mitad de sus lecciones a esta temática; es decir, 
25 de las 42 que la componen. 

Podemos dividir estas lecciones en tres grandes bloques: a) las que tratan sobre 
aspectos sociales en general; b) las que abordan la problemática estrictamente 
de la mujer y c) las que establecen una vinculación entre estos dos aspectos. 
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Con respecto al primer bloque nos encontramos con 6 lecciones que nos hablan 
de la educación, su gratuidad y los servicios para su ejercicio, los servicios 
urbanos, la vivienda, la alimentación, la desnutrición y el problema de las 
enfermedades, la distribución y el encarecimiento de alimentos y los servicios de 
salud. Las lecciones 3, 4, 5, 6, 7 y 10 que ofrecen a la educanda el análisis de 
estos aspectos, mantienen un buen nivel de información y ofrecen datos y formas 
para entender estos fenómenos. 

Por ejemplo, en el caso de la educación establecen la diferencia entre escuelas 
privadas y públicas, lo que les da pie para formular la interrogante acerca de la 
supuesta gratuidad de la educación y la consecuente incongruencia entre el texto 
constitucional y la realidad. 

En la lección 4 afirman que 

"La educación escolar es una responsabilidad compartida entre: el Gobierno 
que tiene la obligación de proporcionar los medios y los padres de familia 
que tienen que vigilar que esa educación esté de acuerdo con su manera de 
pensar y sus posibilidades económicas." (116) 

En esta lección se observa algo interesante: se establece una posición mediante la 
cual se afirma que la educación de los hijos no recae exclusivamente en la 
responsabilidad el Estado, a pesar de la obligación que éste tiene de crear la 
infraestructura para proporcionar los servicios educativos. 

Además, observamos que mientras en esta lección se recurre al análisis y, por lo 
tanto, hay más objetividad, en la lección l imponen el esquema ideológico 
cuando establecen la diferencia entre educación dominante y educación 
liberadora. Sin embargo, el grupo EMAS se contradice por lo siguiente: si la 
educación es "una responsabilidad compartida" entre el gobierno y los padres de 
familia, ¿cómo entonces se puede compartir un proyecto de educación -el del 
gobierno- que se caracteriza por servir a los intereses de la clase social 
clominante? 

( 1 16) Juana Santos Rodríguez, Qn.i¡h., Lección 4 
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Los planteamientos vertidos en estas dos lecciones son excluyentes uno del otro. 
Por un lado no se puede argumentar que existe una educación liberadora que, de 
acuerdo al esquema de la educación popular, no es propia del Estado y, por otra 
parte, afirmar que el compromiso por la educación debe compartirse con el 
Estado. 

Así, en la lección 4, al grupo EMAS no le queda más recurso que aceptar la 
realidad y proponer que la educación escolar de los hijos depende de la decisión 
de los padres para inscribir a sus hijos en la escuela que mejor les convenza en 
términos ideológicos y la que mejor les convenga en términos económicos. 

Incluso, la gratuidad de la educación se traslada al problema del mercado; es 
decir, al costo de los útiles y a ciertas prácticas de directores de escuela. El 
problema no es circunscrito a la falta de aplicación del artículo Tercero 
Constitucional por parte del Estado. Su propuesta es la vigilancia de las prácticas 
de las autoridades escolares por medio de la creación de las Asociaciones de 
Padres de Familia. 

El aspecto central de la propuesta del grupo EMAS estriba en lo que ya en otro 
momento hemos señalado: exhortar a las educandas a organizarse y luchar sin 
olvidar que antes de la conquista del "mundo nuevo" está la conquista de las 
demandas o reivindicaciones inmediatas. 

En este sentido, las lecciones 5 y 7 destacan aspectos relativos a los servicios 
urbanos, en especial la vivienda, y la alimentación. En ambos casos, aparte de 
ofrecer datos e información muy importantes, enfatizan la necesidad de la 
organización para resolver estos problemas que afectan a millones de personas. 
Señalan lo siguiente: 

Ya en muchas colonias hay grupos de mujeres que nos hemos 

dado cuenta que organizándonos junto con nuestros 

compañeros es posible presionar al Estado y así obtener algunos 

servicios y derechos para mejorar nuestras condiciones de vida 



y la de nuestros hijos( ... ) En las colonias populares del Valle de 
México, la mayoría de las tiendas (de la CONASUPO o de algún 
otro tipo similar) han sido promovidas por mujeres con el 
propósito de que sirva para impulsar o reforzar su organización 
y son las mujeres las que se han hecho cargo de su 
administración. ( 117) 

114 

Por otra parte, Ja lección 6 ofrece información y datos sobre la alimentación, la 
desnutrición y el problema de las enfermedades, y señala algunos indicadores que 
sirven de análisis para que las educandas comprendan que estos factores se 
presentan a gran escala. Así, se ofrecen los siguientes datos: 

Este problema (la desnutrición) es muy grave porque un cuerpo 
que no está bien alimentado no fnnciona bien, es igual que un 
automóvil que no camina cuando le falta gasolina o aceite ... EJ 
CONACYT en un estudio en 1979 señaló que el 40% de la 
población de México padece males severos de desnutrición: lo 
resienten, principalmente, 10 millones de niños ... Sólo 22 de cada 
100 niños menores de 4 años en las zonas rurales y 40 de cada 
100 en las áreas urbanas tienen peso y estatura normales. ( 118) 

Por último, en la lección 1 O, donde abordan lo referente a los servicios de salud y 
critican su inoperancia y su ineficiencia -aspecto que por lo demás es muy cierto
desentonan un poco con respecto a las lecciones aquí señaladas, toda vez que 
indican que en la sociedad existen dos tipos de medicina -en su acepción 
filosófica y no química- a saber: a) medicina para la liberación y b) medicina 
para la dominación. 

Creemos que en esta lección, operó más lo ideológico que lo analítico. Si bien 
definen a los servicios de salud que ofrece el gobierno como insuficientes y 
marginadores, al final señalan que: 

( 117) ldwl., Lecciones 5 y 7 

(118) ldwl., Lección 6 



Así podemos decir que al igual que en nuestro país hay dos 
grupos de personas, las que tienen mucho y las que no tienen 
nada, así hay dos tipos de medicinas. 
La medicina para la dominación, ésta la practican los médicos 
que sólo les interesa hacerse ricos, apoyados por lo grandes 
laboratorios farmacéuticos. 
Lo más importante es que esta medicina sirve para que no 
veamos las verdaderas causas del por qué enfermamos, como el 
hambre, malas condiciones de vida y trabajo, desempleo, 
violencia, injusticia social, cte. 
La medicina para la liberación busca que cada vez mas gente 
aprenda y se capacite en la prevención y educación en la salud; 
también que aprendamos a usar y manejar algunos métodos 
curativos, que nos abaraten el tratamiento y que no siempre 
dependamos de un médico. Por ejemplo: la herbolaria, la 

homeopatía, cte. (119) 
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Como se observa en esta lección, el mundo acartonado de buenos y malos se 
vuelve a presentar y de nueva cuenta el panfleto aflora con su correspondiente 
falta de rigor conceptual y analítico. 

Hasta aquí, la cartilla nos ofrece planteamientos en cuanto a la visión general de 
la problemática social. El resto de las lecciones están dedicadas a destacar 
aspectos muy puntuales y específicos de la mujer en cuanto "ser natural" y "ser 
social". De lo primero nos encontramos con 7 lecciones y de lo segundo con 12 
de ellas. 

Analizaremos ahora el contenido elaborado en la cartilla con respeto a la realidad 
y la problemática de la mujer en función de su calidad de género. Las lecciones 
que versan sobre ésto son las siguientes: 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 23. En ellas se 
desarrollan los temas sobre los nutrientes que le son útiles para un mejor 

(119) úkm., Lección 10 
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desarrollo, el proceso de embarazo, la sexualidad y su práctica, la existencia de 
métodos anticonceptivos, el conocimiento del cuerpo y la importancia de la leche 
materna. 

Si bien existe un buen intento en la cartilla de ofrecer infonnación y elementos de 
análisis que le son propios a la mujer en tanto le pertenecen por su cotidianidad y 
por su calidad existencial, también es interesante que, a pesar de ello! no 
escatiman la necesidad de vincular "lo natural" de ser mujer con las condiciones 
sociales y culturales que inciden en su desarrollo particular. 

Así, en la lección 15 al tratar lo relativo al embarazo y destacar la importancia de 
una buena alimentación durante el período, indican lo siguiente: 

Es importante que nosotras al embarazarnos tengamos buena 

alimentación, buena salud, tiempo que dedicarle al niño y 
dinero para mantenerlo. Esto es un derecho que tenemos que 
exigir todas las mujeres. 

Se calcula que una de cada seis latinoamericanas, dos de cada 

tres asiáticas y la mitad de mujeres africanas padecen anemia. 
Como consecuencia, 1 de cada 6 niños recién nacidos, el 95% en 
los paises pobres, llegan al mundo desnutridos a causa de la 

desnutrición de sus madres. (120) 

También establecen la relación entre sexualidad y sus usos culturales y 
económicos. Al hacer referencia sobre la importancia de la leche materna y de su 
superioridad alimenticia, ofrecen como punto de discusión lo siguiente: 

En las farmacias y en los supermercados hallamos leche para 
adultos y también para niños. 
Todas esas leches son producidas en grandes empresas lecheras 

por miles de trabajadores. Hay más de 35 grandes empresas 

lecheras en el mundo ... 

(120) kkm.., Lección 15 



Una de las grandes empresas de leche es la NESTLÉ; ésa sola 

empresa vendió en 1980 más de 14 mil millones de dólares en 
leche, en Jos países pobres. (121) 
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En esta lección, el grupo EMAS destaca que hasta una práctica común y natural 
como el alimentarse, se utiliza en la actualidad para inducir en Ja gente ciertos 
hábitos de consumo que, finalmente, favorecen más a los grandes consorcios de 
la industria de la alimentación que al público consumidor. 

Con respecto a la sexualidad, presentan el siguiente contenido en el cual señalan 
cómo hasta una práctica íntima de la mujer, como lo es la menstruación, es 
regulada socialmente a través de ciertas reglas y valores culturales que, en 
mucho, niegan u obstaculizan el desarrollo normal de lo que tendría que ser 
considerado normal: 

Por eso decimos que la menstruación es un proceso fisico, pero 

también cultural, por ejemplo, nos comenzaron a prohibir 

cosas, a relacionarnos con los muchachos, a cuidarnos mucho 

más pues ya éramos 'señoritas'. Todo lo contrario a lo que les 

pasó a los chicos, que cuando van creciendo se les concede 

mayor independencia, más libertad, etc. 

Es así como la sociedad no nos permite ni siquiera disfrutar de 

nuestra naturaleza. 

Así podemos ver más claro la discriminación especial que 

sufrimos las mujeres con hechos referidos a nuestra naturaleza 

obligándonos a cambiar nuestro comportamiento conforme 
nuestra fisiología va desarrollándose. ( 122) 

Para finalizar con el análisis del contenido de las lecciones de la cartilla y las 
cuales están dedicadas al tercer bloque aquí indicado, señalaremos, de entrada, 

(121) l@m., Lección 17 

(122) Idem .. Lección 22 



118 

que los aspectos tratados establecen una estrecha correlación entre la condición 
de ser mujer con su condición de ser mujer en sociedad. 

Así, en las doce lecciones donde encontramos esta vinculación sobresale la 
afirmación de que mucho de la explotación, la opresión, la inseguridad y hasta 
incluso la soledad de la mujer se deben a la relación desigual entre los sexos. 

Las lecciones 8, 9, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30 y 32 tratan la explotación 
laboral, la higiene y los procesos de morbimortalidad, la violación, la inseguridad 
pública, las condiciones de vida en general, la inseguridad jurídica, el probl_ema 
de las madres solteras, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción 
y hasta los festejos sociales hacia la mujer. 

Los temas son amplísimos y diversos. Por ejemplo, desarrollan la cuestión laboral 
ubicando la llamada "doble jornada" de la mujer trabajadora, sus condiciones de 
trabajo e higiene, poniendo como ejemplo a las maquiladoras y lo que sucede con 
muchas mujeres migrantes, indígenas la mayoría de ellas, tal y como lo exponen 
en la historia de Tomasa. 

Pero las problemáticas no sólo están planteadas, sino que las amplían y ofrecen 
elementos para su discusión, tal y como lo señalan en la lección 9: 

Las maquiladoras son fábricas que contratan mano de obra de 
mujeres entre catorce y treinta años, por sueldos muy 
bajos .. Las enfermedades más comunes debido a la respiración 
de sustancias tóxicas que se manejan para trabajar y a las 
malas condiciones en muchas maquiladoras son: 
Problemas en los ojos, alteraciones en el aparato digestivo y 
respiratorio, dolor de cabeza, manchas y comezón en la piel, 
anemia, nerviosismo, agotamiento, depresión, etc. (123) 

(123) ~.,Lección 9 
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Interesa destacar que en la cartilla no sólo se enumera o critica lo establecido sin 
más sentido que la negación total de los existente, sino que se establecen una 
serie de factores o problemas vinculados con ciertos procesos sociales, propios 
para un análisis más serio y profundo. Aquí, por ejemplo, al contrario de la vieja 
y típica posición radical de muchos movimientos de izquierda, en la cartilla se 
propone el uso de la legalidad -aunque ésta sea de "corte burgués"- para 
instrumentarla como arma de lucha. 

En este sentido, cuando en la lección 18 abordan el problema de las madres 
solteras, expresan tácitamente recurrir a la legalidad existente y concluyen con 
una frase contundente: 

Las leyes que protegen a los hijos de aquellos padres que se 
olvidan de ellos están escritas en el CODIGO CIVIL que rige 
para el Distrito Federal y toda la República Mexicana. 
Para hacer que se cumplan estas leyes hay que ir a la 
Delegación Política a la que se pertenece y ahí levantar la 
demanda ante el juez de lo familiar quien es el que dispondrá lo 
que se debe hacer. 
Sabemos que hay mucha corrupción en las dependencias del 
gobierno y que siempre hay maneras de evadir las leyes. Pero, 
peor es no hacer nada. (124) 

El mensaje es directo. La propuesta afecta el cambio de actitudes hacia el uso de 
la legalidad cuyo principal soporte es el proceso de aprendizaje de la misma. 

Otros factores analizados en la cartilla tienen mucho que ver con la típica y muy 
conocida situación de la mujer cuyo principal escenario cotidiano es la 
drogadicción de los hijos, el alcoholismo del esposo y la violencia intrafamiliar. 
Estos temas son presentados y desarrollados en las lecciones 19, 20 y 24, 

respectivamente. 

(124) !!km., Lección 18 
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Con respecto a los dos primeros temas, ofrecen como elementos de análisis los 
factores sociales que, de alguna u otra manera, influyen para que su presencia sea 
una de las constantes en la dinámica y en las relaciones sociales. Destacan la 
soledad, la falta de comunicación familiar, el desempleo, las frustaciones, la 
inseguridad, las malas condiciones de vida, la pobreza, la marginación, y hasta la 
ideología. Todo ello enmarcado en la dinámica del sistema social en el que se 
vive. 

Se pretende que las educandas visualicen que tales situaciones tiene hondas 
raíces sociales y que los problemas no se reducen solamente al sujeto que los 
sufre o manifiesta. En todo ello, la mujer se ve envuelta en un mundo de 
constante conflicto y en el que, en muchas ocasiones, resulta perjudicada. 

Y uno de los escenarios caracteristicos de la vida cotidiana de la mujer es la 
violencia que vive en el interior de su familia. Después de exponer una sede de 
posibles causas y describir el ambiente de la violencia familiar y cuyo principal 
sujeto agredido es la mujer, el grupo EMAS recomienda lo siguiente: 

Las mujeres debemos tener presente que: 
- ningua persona tiene el derecho de golpear a otra. 
- si la situación es muy violenta, es mejor marcharnos de ahí. 
- la violencia no desaparece sola, muchas veces aumenta. 
- hay que decidirse a pedir ayuda, llamar a un amigo, vecino o 
persona de confianza. 
- hay que organizarse con otras mujeres para ayudarnos 
mutuamente. 
- hay que saber que existen derechos legales, conocerlos y 
usarlos. (125) 

De nueva cuenta el recurso empleado en casi toda la cartilla: la exposición d~ los 
problemas y las propuestas de acuerdo a la vida cotidiana y el uso de la legalidad 
que, finalmente, ahi está y hay que usarla. (Anexo 1 O). 

(125) ~.,Lección 24 
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En la lección 25, continuando con el tema de la violencia hacia la mujer, 
establecen que la forma extrema y la más denigrante de ella es la violación, y 
concluyen con el análisis de varios factores para una mejor comprensión de ella: 

Sobre la violación existen algunas ideas equivocadas. Por 
ejemplo: 
- se piensa que solamente las mujeres que caminan solas por la 
noche son víctimas de un ataque, pero no es verdad, pues los 
estudios revelan que Ja mitad de los asaltos sexuales ocurren en 
la casa de la víctima. 
- otro error es pensar que estos asaltos ocurren entre extraños, 
cuando casi en todos los casos de infantes violados, el ofensor y 
la víctima 110 son desconocidos. 
- se piensa que sólo son agredidas las muchachas jóvenes y 
bonitas, pero la verdad es que Jos violadores escogen a sus 
víctimas sin tomar en cuenta ni edad, ni fisico, ni clase social, ni 
estado civil. 
- se puede pensar que una forma de detener las violaciones es 
aumentar la vigilancia policíaca, pero debido a que muchos 
agresores suceden en Jugares encerrados, ésto no ayudaría en 
nada y menos si tomamos en cuenta que muchas veces son los 
mismos policías los agresores. ( 126) 

Y continuando con el uso de la legalidad, más allá, o mejor dicho, más acá del 
discurso radical y la afirmación de que en la sociedad capitalista la explotación en 
los centros de trabajo es inhumana -ante lo cual estamos totalmente de acuerdo-; 
no dejan de proponer que el uso de la ley y la exigencia de los derechos 
consagrados es también parte de la lucha. 

Así, en las lecciones 26 y 27 ofrecen como análisis lo siguiente: 

(126) ~ .• Lección 25 



Nuestra salud dañada por el trabajo debe ser indemnizada. Las 
malas condiciones de trabajo y los riesgos de trabajo pueden 
producir: 
- incapacidad temporal 
- incapacidad permanente parcial 
- incapacidad permanente total 
- muerte ... En la Ley Federal del Trabajo viene una tabla que 
nos permite calcular la indemnización que se le debe dar a un 
trabajador cuando sufre un accidente de trabajo. ( ... ) La Ley 
Federal del Trabajo establece que en todas las empresas 
deberán formarse las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiene para proteger la salud del trabajador ... Cada fábrica 
debe tener su comisión mixta y debe integrarse con igual 
número de representantes de los obreros y del patrón. (127) 
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Podría argumentarse que, finalmente, el uso de la legalidad no garantiza el 
cumplimiento y el disfrute de los satisfactores sociales básicos o, en suma, de los 
derechos y garantías consagrados a nivel nacional e internacional. Pero negarla 
conlleva a una falta de rigor analítico y a la posibilidad de que la formación para 
una cultura política crítica y constructiva sea errática. 

Ahora bien, ¿El ejercicio de la democracia acaso no conlleva necesariamente la 
consolidación y fottalecimiento del estado de derecho? 

Para concluir, tan sólo mencionaremos lo que las lecciones 30 y 32 hacen 
referencia: la primera de ellas, a las diferencias entre el festejo del día de las 
madres, el día de la mujer y el día contra la violencia de la mujer. Del primero 
consideran que es un medio más para acrecentar las ganancias de los 
comerciantes y para ocultar la realidad existencial de la mujer; siendo todo lo 
contrario en cuanto al motivo de festejo de los días día 8 de marzo y 25 de 

noviembre. 

(127) likm., Lecciones 26 y 27 



123 

En la lección 32 destacan la importancia de la educación de los hijos y el debido 
respeto a sus derechos, como necesarios para una mejor convivencia familiar. 

Como colofón al análisis de todas las lecciones de la cartilla, no queremos dejar 
de mencionar que las lecciones 28 y 29 elaboran una serie de observaciones que, 
dado nuestro esquema de trabajo, se correlacionan, de alguna manera, con los 
cuatro factores aquí analizados. Por ello, las dejamos al final para las 
observaciones pertinentes. 

En la lección 28 exhortan a las educandas a profundizar en el análisis y en el 
conocimiento de la historia para poder comprender los procesos sociales actuales, 
vislumbrar desde otra perspectiva el curso y el desarrollo del devenir humano y 
poder, así, discernir sobre la complejidad de la interrelación de los fenómenos 
económicos, políticos, culturales, ideológicos, sociales, jurídicos, etc. Un aspecto 
muy importante: dejan asentado que el hombre es el creador de historia y que el 
curso de la misma depende del mismo ser humano. 

La lección 29 es interesantísima en la medida en que invita a las educandas a 
tener la capacidad para poder·entender y comprender otro tipo de manifestaciones 
sociales que, aunque no le pertenezcan o no sean parte de su vida cotidiana, no 
por ello carecen de valor y sentido humano e histórico. En concreto, nos hablan 
de las fiestas y tradiciones y ejemplifican el modo de casarse en un pueblo 
llamado Y alálag, localizado en la sierra de Oaxaca. 

B) 

Al contrario de la cartilla, el Manual del CIP le dedica poco espacio al análisis de 
la problemática social. Las referencias que de ello hacen se enlazan directamente 
con la explicación economicista ya definida en el apartado sobre el análisis 
económico. 

Después de indicar que la sociedad está dividida en estructura y superestructura y 
que tal conformación también le es propia a México, cuya principal característica 
es su debilidad, explican lo siguiente: 
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"10. Es por eso que los servicios de salud no protegen a toda la población. 11. 
Más de 90,000 comunidades rurales de más de 500 habitantes no tienen 
ningún tipo de atención médica. 12. Sólo el 40% tiene cobertura de salud. 13. 
Es por eso también que varios millones de niños se quedan sin escuela cada 
año." (128) 

Hasta aquí su propuesta de análisis de lo social. En realidad, y aquí adelantamos 
un elemento tratado en las conclusiones, su esquema interpretativo no le permite 
ofrecer la diversidad de variables que explican lo social y, mucho menos, 
aquellos aspectos que puedan abrir la discusión. 

Casi al final del Manual, destacan de qué manera tendría que llevarse a cabo el 
trabajo de discusión grupal; el cual, utilizando el método de la palabra 
generadora, debe iniciarse y continuarse con el análisis de los problemas sociales 
y las condiciones de vida de los educandos. Sobre esto señalan: 

"93. La imagen debe revelar uno de los problemas relacionados con los de 
la salud que se detectaron durante el trabajo, por ejemplo: agua, basura, luz, 
lotes, drenaje, cte. 94. Después de que todos contestan esa primera pregunta, 
el coordinador comenta el problema, causas, consecuencias, ¿cómo 
prevenirlo o enfrentarlo?" (129) 

Esto es todo lo que nos ofrece el CIP. Se podrá observar que, finalmente, y de 
acuerdo al marco desarrollado en el Manual, la problemática social, las 
condiciones de vida, su análisis, discusión y elaboración de propuestas para su 
solución, tan sólo merece ser enunciado si todo responde a la lógica de 
dominación del sistema capitalista y cuya solución radica, tal y como es indicado 
en el apartado del análisis político, en destruirlo por medio de la revolución. (Ver 

Anexo 11) 

(128)'Centro de Investigaciones Pedagógicas, .Q¡¡.tit., p. 4 

(129) ilkm .. p. 22 
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La gran diferencia con respecto a la Cartilla del EMAS, y hasta del material del 
IMDEC que analizaremos enseguida, estriba precisamente en que la cartilla, a 
pesar de compartir la visión de que la dominación burguesa es una realidad 
inobjetable, no cierra posibilidades de análisis y prácticas políticas que den 
viabilidad a la construcción de la sociedad pretendida. 

C) 

Concluiremos nuestro análisis de los materiales con las Técnicas Participativas 
del IMDEC. Para esto nos remitiremos al Tomo 1 en el cual nos presentan la 
sección B dedicada al uso y conocimiento de técnicas de análisis general. 

Si bien no todas abordan el tema que nos ocupa en este apartado, o por lo menos 
la sección no se titula de manera tan precisa como las anteriores, es importante 
destacar que las técnicas están diseiladas para que los participantes analicen las 
condiciones de vida y los problemas de carácter social tanto de su comunidad 
como a nivel general. 

Así, la sección está dividida en 25 técnicas muy variadas y, algunas de ellas, de 
gran valor para la formación de una cultura política crítica entre los participantes. 

De las 25 técnicas, tan sólo queremos mencionar que una de ellas, "La 
Pantomima", es más para divertir y entretener a los participantes, a pesar del fin 
para el que supuestamente fue diseñada. Según el IMDEC su utilización puede 
ser para: 

"1 ... empezar a estudiar un tema (diagnóstico). 
2 ... ver una parte de un tema. 
3 ... AI terminar de estudiar un tema (como conclusión o síntesis)." (130) 

(Ver Anexo 12). 

(130) Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Comunidad, Técnicas participativas 
para Ja Educación Popular (T. !), México, IMDEC, 1983, p. 2.11 · 
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Por otra parte, creemos que la riqueza y variedad de las técnicas que nos presenta 
el IMDEC permite al grupo promotor y a los mismos educandos ser participes de 
una gran gama de posibilidades para desarrollar espacios de reflexión y discusión 
críticas. Sin embargo, podemos observar que algunas de las técnicas se dirigen 
más hacia la animación y al entretenimiento, a pesar de que se logra balancearlas 
más hacia el aspecto analítico. 

Además hay un elemento que es importante destacar: Ja gran mayoría de las 
técnicas están definidas casi en los mismos términos por sus objetivos y/o por su 
utilización. 

De hecho, hay técnicas que tan sólo difieren por la técnica pedagógica y no tanto 
por su contendio analítico. Así, nos podemos encontrar con "El Sociodrama", "El 
Juego de Roles", "Las Estatuas", y "Cuento Dramatizado". 

Si bien cada una de ellas conserva su muy particular forma de proceder, llegan a 
tener ciertos elementos en común, principalmente en lo que se refiere a su 
utilización, aunque sus objetivos estén definidos de diferente manera. Incluso, en 
el caso de "El Juego de Roles", el objetivo no conserva ninguna correspondencia 
con su utilización. 

Los objetivos de estas cuatro técnicas están definidas, respectivamente, de la 
siguiente manera: 

"Nos permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema 
basándonos en situaciones o hechos de Ja vida real ( ... ) Analizar las 
diferentes actitudes y reacciones de la gente frente a situaciones o hechos 
concretos( ... ) Permite expresar la idea colectiva que un grupo tiene sobre un 
tema( ... ) Para dar elementos de análisis sobre un tema." (131) 

(131) likm., pp. 2.1, 2.5, 2.12, 2.16 (El subrayado en negrilla en el original) 
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Establecidos así los objetivos, su utilización es definida como sigue, a excepción 
de "Las Estatuas": 

Para empezar a estudiar un tema, como diagnóstico, o para ver 

qué conocemos ya de un tema. 

Para ver una parte de un tema. En el caso que estemos 

estudiando un tema y queramos profundizar en uno de sus 

aspectos. 

Al finalizar el estudio de un tema (como conclusión o síntesis). 

En este caso, lo haremos para ver qué hemos comprendido de lo 

estudiado, o a qué conclusiones hemos llegado ( ... ) Empezar a 

estudiar un tema, haciendo un diagnóstico. Profundizar en un 

aspecto del tema que estamos trabajando. Al finalizar el estudio 

de un tema para representar la conclusión ( ... ) 1.- Como 

diagnóstico, para iniciar el estudio de un tema. 2.- Para ver una 

parte de un tema. 3.- Para ver qué entendimos de un tema, ni 

finalizar su estudio ( ... ) Esta técnica es muy útil para la 

profundización de un tema. (132) 

Estas técnicas, pensadas quizá más con el ánimo de ofrecer una dinámica distinta 
a la educación tradicional -o en términos de los educadores populares a la 
educación para la opresión-, conservan su gran valor porque permiten que en el 
desarrollo de las mismas se establezcan espacios de discusión y de expresión 
libre de ideas y, además, la generación de momentos de intercambio y creación 
de historias y reconstrucción de hechos, propios para que la capacidad de análisis 
se desarrolle y asi su comprensión de la realidad. 

Podemos afirmar que en muchas de las técnicas de esta sección se mezcla lo 
formal con lo lúdico, en donde el juego se presenta como el elemento central del 
intercambio de expresiones, manifestaciones y hasta el vinculo del análisis entre 
los participantes. 

(132) !film .. pp. 2.2, 2.8, 2.13, 2.16 
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Once son las técnicas que nos muestran esta característica. Sus objetivos 
analíticos van desde el análisis y la sustentación de un problema, el 
establecimiento de causas y efectos, al diagnóstico de la realidad, la s!ntesis, la 
elaboración de hipóteis, la evaluación, etc. 

Algunas de ellas son un verdadero juego el cual, como parte central, viene a 
constituirse como el elemento principal en donde el análisis se presenta después 
de logrado su desarrollo. En otras, sin embargo, el análisis y el desarrollo de la 
técnica se van realizando a la par. 

De los primeras tenemos las siguientes técnicas: "En Río Revuelto, Ganancia de 
Pescadores", "La Piñata" y "Sombras Chinas". Sus objetivos, respectivamente 
son: 

Permitir ordenar y/o clasificar un conjunto de elementos sobre 
cualquier tema. Hacer relaciones de causa y efecto ( ... ) Que el 
grupo logre ordenar o sintetizar elementos distintos de un tema, 
relacionándolos entre sí. Puede ser utilizado para el tratamiento 
de cualquier tema, según el contenido que se le quiera dar ( ... ) 
Representar situaciones para ser analizadas y discutidas en 
grupo, utilizando el lenguaje simbólico de las sombras. Pueden 
ser utilizadas para el tratamiento de cualquier tema, según el 
contenido que se le quiera dar. (133) 

La técnica "En Río Revuelto, Ganancia de Pescadores", se presenta muy 
interesante, toda vez que obliga a los participantes a asentar conclusiones sin 
necesidad de slogans o categorías desgastadas. El equipo coordinador presenta al 
grupo un tema para su discusión, y los participantes tienen que "pescar" una serie 
de papeles en forma de pez, cada uno con explicaciones o elementos relacionados 
con el tema. El grupo debe ordenarlos según crea corresponda para su 

entendimiento. 

(133) likm .. pp. 2.49, 2.58, 2.74 
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En "La Piilata" se presenta una dinámica muy parecida. Su diferencia radica en 
que dentro de una piilata se colocan dulces, juguetes y papeles que contienen 
elementos de análisis del tema o problema a analizar. Al romper la piilata, se 
ordenan y se discute entre los participantes para llegar a una conclusión. 

En las "Sombras Chinas" se representan una serie de circusntancias o hechos a 
través de Ja proyección de sombras de personas que se ofrecen a actuar. Se 
intenta que lleguen a establecer un diálogo entre los participantes y los actores 
para ser más dinámica la sesión. 

El segundo bloque de estas técnicas que hemos definido como lúdicas se 
caracterizan por desarrollar paralelamente ·al juego el análisis y la discusión 
grupal. Las técnicas son las siguientes: "Jurado 13", "Noticiero Popular", 
"Lectura de Cartas", "El Dominó", "Lotería", "La Liga del Saber", "¿Qué 
Sabemos?" y "La Búsqueda del Tesoro". 

A través de estas técnicas se establece una peculiar relación entre el juego y el 
análísis de temas diversos de tal manera que las discusiones y la participación de 
los integrantes se desarrollan en un ambiente muy dimimico y ameno. 

Cada una de ellas conserva su particularidad tanto en su desarrollo como en sus 
objetivos definidos. En lo general, las técnicas son positivas y provocan 
discusiones fructíferas, donde la libre interpretación y el cruce de ideas se 
constituyen en su base y el motor mismo de la dinámica. 

Hay, empero, algunas de ellas que merecen más nuestra atención, no sólo por los 
motivos arribas expuestos, sino también porque su uso, mientras más frecuente, 
mejor; conlleva al desarrollo de ciertas habilidades intelectuales y de 

investigación. 

Las técnicas, al contrario de las dedicadas al análisis político, economtco e 
ideológico, conservan en su contenido el espíritu critico y no escatiman ningún 
procedimiento para favorecer la libre interpretación, la confrontación de ideas, ·Ja 
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evaluación del conocimiento y la elaboración de con el usiones surgidas 
propiamente del debate, que es sólo coordinado y no dirigido. 

Así pues, podemos afirmar.que "Jurado 13", "Noticiero Popular", "El Dominó" y 
"La Búsqueda del Tesoro" son las técnicas que ofrecen y potencializan lo dicho 
en el párrafo anterior. 

En "Jurado 13" se define como objetivo: 

"Analizar y sustentar determinado problema" (134) 

La dinámica es la representación de un juicio penal con sus respectivas partes o 
elementos: juez, fiscal, testigos, defensor, etc. Para ello, el acusado no es una 
persona que haya cometidp alguna infracción o delito; sino que se ''.juzga" o 
analiza una situación o un problema determinado. Para ello, se elabora una acta 
de acusación en la cual se expone porqué de la acusación, que podría ser lo 
relativo a la falta de transporte, la salud, la vivienda, etc. (Ver Anexo 13). 

Esta técnica permite contraponer puntos de vista, toda vez que al manejarse las 
figuras de fiscal y defensor -el primero para señalar todas las agraviantes que han 
motivado el problema analizado y el segundo para indicar todos los elementos 
para defender al problema-, cada cual con sus testigos, y someten al jurado 
argumentos que conduzcan hacia la elaboración del veredicto. 

La identificación de elementos con base en poder rescatar o aprehender el 
problema analizado, permite que los participantes los vayan reuniendo y así 
determinar si tal o cual argumento es válido o no. Además, exige niveles de 
análisis donde la discusión de lo cotidiano adquiere mayor relevancia que los 
conceptos o las categorías aisladas de lo real. 

Hemos hecho hincapié y reiterado constantemente, que la cultura política tiene, 
entre otros, como fundamento la información, el análisis y la discusión. Tal 

(134) Ilkm., p. 2.40 
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información parte de los hechos, situaciones y problemas que no por su 
cotidianeidad o su coyuntura desmerezcan ser analizados. 

Y es precisamente la técnica "Noticiero Popular" una excelente herramienta que 
permite involucrar a los participantes en la reconstrucción de hechos, situaciones 
o problemas que, en un primer nivel, les facilita su comprensión y el manejo y 
ordenamiento de la información necesaria. Sus objetivos son definidos así: 

"-Para realizar un diagnóstico de una situación o problema. 
- Para hacer una interpretación del mismo. 
- Para elaborar una hipótesis de investigación sobre un tema. 
- Elaborar conclusiones, proponer tareas." ( 135) 

En su desarrollo se forman grupos los cuales deben elaborar cables o notas 
periodísticas sobre alguna situación, hecho o problema conocidos por los 
integrantes. Se discuten las notas plenariamente y se determina si existe 
información correcta o no. Después, cada grupo, con todas las notas elaboradas, 
debe escribir un editorial en el que interpreten y expongan su punto de vista sobre 
el problema. Al final se discuten los editoriales. 

Por su parte, la técnica "El Dominó" es un excelente vehículo para que los 
participantes desarrollen la capacidad de interpretación y análisis de los 
problemas sociales por medio de la relación de los diversos elementos que 
confluyen en aquellos. 

La dinámica se basa en la forma en que se juega el dominó. En este caso, las 
fichas son tarjetas divididas en dos, y en cada extremo se dibujan o escriben los 
elementos a relacionar, según el tema o el problema por discutir. 

El juego se realiza grupalmente, donde cada equipo vendría a representar a un 
jugador individual en el juego tradicional. A la vista de todos se van colocando 

(135) Jikm., p. 2.46 
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las tarjetas conforme a la relación que guarde un elemento con otro, siempre 
después de la discusión y el acuerdo de todo el grupo. 

Si bien esta técnica se muestra interesante y propositiva, muestra un aspecto en el 
cual es menester detenerse: el IMDEC sugiere que cada tarjeta debe indicar por 
un lado los efectos y, por el otro, las causas, distinguidos uno y otro por diferente 
color. Creemos que tal procedimiento, de entrada, establece límites a la libre 
interpretación de los hechos por parte de los participantes. Proceder así conlleva 
invariablemente al encajonamiento del análisis. Finalmente, cabría preguntarse 
bajo qué criterios de "verdad absoluta" son definidos de antemano las causas y 
los efectos y, si así se establece, hasta dónde valdría la pena realizar el ejercicio. 

Ahora bien, la técnica "La Búsqueda del Tesoro", se presenta como una dinámica 
que requiere mucho tiempo; tanto para su preparación como para su desarrollo. 
Además, el espacio que necesita es muy especial, aunque, en última instancia, 
podría realizarse alguna adecuación según las circusntancias. 

Su objetivo consiste en que los participantes conozcan y apliquen los diferentes 
pasos de una investigación. El aspecto central radica en que los integrantes del 
grupo vayan descubriendo y comprendiendo el método de la investigación, a 
través de la discusión y realización de tareas especificas. 

El grupo es dividido en dos equipos. Cada uno debe llegar a la meta, y para 
lograrlo tienen que "descubrir" los pasos lógicos de la investigación. Para ello, se 
ha colocado en cada punto determinado un sobre con tres tarjetas en su interior, 
dos de las cuales contienen pasos falsos de acuerdo al nivel que corresponde al 
proceso de investigación. Se pretende que cada equipo acierte en cada paso; sin 
embargo, y aquí entra en juego la discusión, el equipo debe realizar la actividad 
que haya escogido; después de ello, tiene que despegar una pequeña tarjeta 
colocada en la parte trasera, la cual indica si fue correcta o no la decisión. Si lo 
fue, les señalará en qué sitio se localiza el sobre del siguiente paso. 

Si bien la técnica es ciertamente complicada, incluso consume entre 4 y 8 horas, 
no podemos dejar de manifestar que es un excelente procedimiento para que los 
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participantes se apropien de los elementos fundamentales en todo proceso de 
investigación y de análisis crítico de lo social. (Ver Anexo 14). 

El IMDEC sugiere que al final de la competencia se realicen las siguientes 
actividades: 

l. Informe de los evaluadores: qué aciertos y errores tuvo cada 
grupo al elegir los pasos. 
- Cómo llevaron a cabo el cumplimiento de cada tarea. Si la 

hicieron a fondo o no. 
- Cómo fue la relación investigadores-comunidad. 
- Cómo funcionó el trabajo en equipo. 

2. Observaciones de Jos miembros de la comunidad sobre los 
mismos aspectos. 
3. Observaciones de los 'investigadores' sobre los mismos 
aspectos. 
4. Reconstrucción de los pasos correctos de la investigación y 
del por qué de su secuencia. 
5. Evaluación general de la dinámica. (136) 

En realidad esta técnica es muy completa y valiosa. 

Las otras cuatro técnicas de este bloque son "Lectura de Cartas", "Lotería", "Liga 
del Saber" y "¿Qué Sabemos?". Todas ellas tienen la misma característica que las 
anteriores: el enlace de juego y análisis; sin embargo, difieren enormemente entre 
ellas, no sólo en cuanto a su dinámica, sino en el contenido y el objetivo que se 

proponen. 

En el fondo, dichas técnicas ofrecen elementos de discusión cuyo propósito es la 
evaluación del conocimiento que poseen los integrantes del grupo. 

(136) lde.m., p. 2.90 
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A excepción de "Lectura de Cartas", el resto de las técnicas se desarrollan casi de 
la misma manera; su diferencia radica en los instrumentos que se emplean en 
cada una de ellas. Por ejemplo, en "La Liga del Saber" se escenifica un programa 
de concurso como los que se llevan a cabo en la televisión. El conductor realiza 
una serie de preguntas sobre algún tema o problema, y el equipo que acierte al 
mayor número es el ganador. Por su parte, "Lotería" y "Qué Sabemos?", de igual 
manera, consisten en en que los integrantes de los equipos respondan a un 
conjunto de preguntas previamente elaboradas. En la primera de ellas, al 
desarrollarse como el juego de la lotería, se contestan preguntas de cartas escritas 
en las tarjetas que se cantan, mientras que en sus tableros deben encontrar la 
palabra, que puede ser un suceso, un problema, que corresponda a la pregunta. La 
segunda se desarrolla tal cual y se lleva a cabo el juego del maratón. 

En "Lectura de Cartas", el coordinador, que la hará de "adivino", reparte las 
cartas a los integrantes para que se discuta sobre la figura que aparece en cada 
una de ellas, que podría ser un camino no pavimentado, una calle sin alumbrado 
público, etc. 

Estas últimas técnicas son interesantes en la medida que, por un lado, involucran 
a los participantes en una dinámica de discusión y de reafirmación de 
conocimientos y, por el otro, insertan al grupo en una dinámica donde impera 
más que nada el nivel y el tipo de información que se posee. Este es un aspecto 
muy importante para coadyuvar a que los participantes consideren que la 
información y el conocimiento son necesarios para desarrollar prácticas politicas 
más conscientes y críticas. 

Finalizaremos el análisis del material del IMDEC con el estudio de nueve 
técnicas que, al contrario de las anteriores, no poseen la característica de basarse 
más en el juego y en la amenidad de su desarrollo. 

El elemento distintivo de estas técnicas es el nivel de su casi formalidad para que 
los asistentes debatan sobre los diversos problemas o situaciones que en su 
momento se decida analizar. 



135 

Incluso, algunas de las técnicas son empleadas en otros procesos educativos que 
no son instrumentados bajo la lógica de la educación popular; como por ejemplo, 
talleres de empresas privadas o los llamados "Círculos de Calidad". Las técnicas 
a las que nos referimos son: "Lluvia de Ideas", "Afiche", "Papelógrafo", "Philips 
6-6", "Discusión de Gabinete", "Estudio de Casos", "La Pecera", "Puro Cuento" y 
"La Carta". 

En todas las técnicas se da libre juego al concurso de ideas, exposición de 
razonamientos, la libre crítica y el debate amplio y sin restricciones. 

En "Lluvia de Ideas", se determina discutir sobre un tema en particular. Todos los 
participantes, de manera libre, exponen sus razonamiento y, al final, se pretende 
llegar a elaborar una síntesis, conclusiones o acuerdos. Esta técnica es un 
excelente medio, incluso, para elaborar sistematizaciones y evaluaciones de 
hechos o situaciones vividas por el grupo. 

En el "Afiche", se pretende que los participantes elaboren un cartel mediante el 
cual representen simbólicamente su explicación sobre determinado problema o 
tema en particular. En esta técnica la decodificación se presenta como elemento 
básico para llegar a conclusiones grupales. 

El "Papelógrafo" es una técnica muy utilizada en la cual las discusiones del grupo 
se van ordenando en un papel grande, para que después de agotada la discusión, 
los integrantes tengan la posibilidad de resumir y recuperar los elementos más 
importantes del análisis. 

"Philips 6-6" es una excelente técnica donde se inserta a los participantes en una 
discusión donde deben debatir y llegar a una conclusión en 6 minutos. Si bien la 
limitante del tiempo es muy estricta en esta dinámica, provoca en los educandos 
el desarrollo de la capacidad de análisis directo y evitando desviaciones durante 
las disertaciones. Además, pemlite conocer el punto de vista de muchos 
participantes en un tiempo relativamente muy corto. El IMDEC, por su parte, 
sugiere que esta técnica no se emplee para profundizar en un tema, lo cual 
consideramos muy atinado. 
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Sin embargo, nos ofrecen otra técnica muy importante que lleva a los 
participantes no sólo a discutir determinado problema, que debe ser muy concreto 
y bien definido, sino a tomar ciertas decisiones de acción. Nos referimos a 
"Discusión de Gabinete". Esta técnica permite que los participantes analicen, 
investiguen y clasifiquen información con el objeto de que cuando se presente la 
discusión analicen todos los elementos que los asistentes aporten y poder llegar, 
así, a una conclusión y tomar una decisión para atender el problema esludiado. 
(Ver Anexo 15). 

Otra técnica muy interesante es "Estudio de Casos", donde el coordinador 
presenta a los participantes la descripción de un problema con el objeto de que 
formulen alternativas para atender la problemática estudiada. En esta técnica, es 
importante que el coordinador haya elaborado una investigación para que se 
discutan los elementos con base en información cierta y no inventada. Esta 
técnica, al igual que "Discusión de Gabinete" permite a los educandos poder 
formular conclusiones y establecer ciertas líneas de acción; en otras palabras, 
facilita el proceso de toma de decisiones. 

La técnica "La Pesera" tiene cierto parecido con "Lluvia de Ideas", aunque aquí 
se presenta un elemento muy importante: la retroalimentación. Esto es posible ya 
que la dinámica así lo permite. Para ello se forman de 2 a tres grupos, cada uno 
de los cuales se distribuye en forma de círculo. En el centro se coloca una de 
ellos, alrededor uno más grande y alrededor de éste otro más grande. Los 
integrantes del círculo más pequeño discuten sobre el problema o el tema 
rlefinido. Terminada su discusión, el segundo grupo retoma los argumentos del 
primero y llegan a una conclusión. Después el tercer grupo hace lo propio. De 
esta manera es posible desarrollar una discusión sin desviar demasiado el punto 
de interés como podría suceder con la "Lluvia de Ideas". 

En la técnica "Puro Cuento" el coordinador lee a los participantes un "cuento" o 
una historia sobre determinado problema social. La parte central del debate se 
establece por medio de una serie de afirmaciones que provoquen discrepancia en 
el grupo y así estimular la discusión. El IMDEC sugiere que la técnica ·se 
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desarrolle cuando el grupo tenga o posea infonnación o maneje el tema lo 
suficientemente como para poder debatir sobre las afirmaciones que considere 
erróneas o sin fundamento. 

Por último, la técnica "La Carta" es muy simple y sencilla. Consiste en que los 
integrantes del grupo expliquen o elaboren un diagnóstico sobre su comunidad, 
su colonia o su organización. La herramienta es la redacción de una carta. Para 
ello, el coordinador les proporciona un modelo con espacios en blanco, los cuales 
cada integrante debe ir llenando. 

El IMDEC propone que la utilización del modelo evita que los participantes se 
dispersen en su redacción y que los objetivos de la técnica no se cumplan con 
cabalidad. Después que cada integrante elabora su carta, se someten a discusión 
plenaria y se presentan las conclusiones del tema analizado. 
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CONCLUSIONES 

Es importante reconocer que los movimientos sociales han sufrido una 
transformación significativa, sobre todo a mediados de la década de los ochenta, 
y muy en particular a raíz de los terremotos de 1985. No solamente surgen 
nuevas organizaciones, muchas de las cuales centran su atención en la resolución 
del problema de la vivienda, sino que además se da un proceso de recomposición 
y un cambio en su relación y enfrentamiento ante las autoridades del Estado. 

Si bien persiste el lenguaje y el discurso exigente de revolución proletaria, se van 
gestando corrientes de opinión en el interior de las organizaciones, cuyo centro se 
ubica en la exigencia de democracia y negociación como vehículos políticos para 
resolver los diversos problemas que cotidianamente viven los sectores más 
desprotegidos. 

En especial, el Movimiento Urbano Popular es el escenario donde convergen 
diversidad de corrientes y organizaciones que se suman a la lucha y la 
negociación políticas, en cuya plataforma no se erigen las demandas de "largo 
plazo" y de radicalidad. Aunque esto no quiere decir que dentro del movimiento 
no existan grupos, muchos de los cuales con fuerte presencia, y cuya orientación 
ideológica propone la destrucción del capitalismo para instaurar la "dictadura del 
proletariado". 

Sín embargo, es preciso señalar que el común denominador presente en las 
demandas de las organizaciones es la necesidad de ir consolidando espacios de 
influencia y decisión a nivel de las políticas de gobierno; es decir, constituirse 
como verdaderos interlocutores de la sociedad frente al Estado. Esto significa que 
éste los reconozca y negocie con ellos. 

Ante esta dinámica social, donde los grupos sociales ya no son identificados 
como aquellas agrupaciones clandestinas o desestabilizadoras, sino reconocidas 
con capacidad y personalidad jurídica, no podemos dejar de manifestar la 
imperiosa necesidad de que la educación popular supere su contradicción entre· su 
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discurso y la práctica educativa, o por lo menos el contenido de sus materiales de 
capacitación. 

Aquí volvemos a nuestro planteamiento central de la tesis: cómo poder llevar a 
cabo una transformación de la sociedad si el esquema utilizado es la lucha de 
clases y, por ende, la destrucción del capitalismo, donde la hegemonía o, mejor 
dicho, la dictadura será comandada por el "proletariado", y que en este proceso 
no se desconozcan otros procesos sociales que no encajen o no respondan a dicha 
lógica. Y en esta lógica, como lo pudimos observar en los materiales analizados, 
la capacitación y la educación política se desarrollan en dos planos 
contradictorios, donde se plantean dos proyectos a nuestro parecer 
irreconciliables: l. la democratización de la sociedad y 2. la revolución 
proletaria. 

Si los educadores populares afirman tajantemente que la reconstrucción de la 
historia es la reconstrucción de la lucha de clases, cómo entonces podemos llevar 
a cabo una práctica educativa donde: 

a) la crítica -aún incluso a dicho esquema- conduzca a conclusiones y 
prácticas políticas más acordes a los ritmos y las exigencias de la lucha política 
cotidiana, en todos sus niveles; 

b) los sujetos posean la información y con ella hagan una lectura distinta 
de la realidad; 

c) vayan construyendo los elementos y fundamentos de una cultura 
política que en lo cotidiano haga frente a los atropellos de la autoridad estatal, y 

d) los educandos tengan elementos prácticos para oponerse a los 
movimientos y las alianzas entre los grupos de poder económico, político, 
jurídico, etc. 

Como pudimos observar en el análisis de los materiales educativos, destaca un 
elemento fundamental: los contenidos con mayor alcance analítico son aquellos 
donde el esquema no se impuso y se establecieron mecanismos de libre crítica, 
exposición de ideas y la puesta en práctica de dinámicas para que los 
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participantes desarrollasen la capacidad de análisis, de síntesis y de investigación, 
para diagnosticar y proponer soluciones a los diversos problemas planteados. 

Sin embargo, aunque a nivel pedagógico podemos afirmar que este tipo de 
material y dinámicas favorecen lo arriba señalado, observamos que no existe la 
debida correspondencia entre esta cualidad y el esquema utilizado y la 
perspectiva política de la educación popular. 

En este sentido, de las correlaciones que hemos realizado entre los materiales 
analizados en esta investigación, nos arrojan las siguientes observaciones: 

l. De los tres materiales educativos el que emplea el esquema marxista en el 
desarrollo de los temas es el Manual para el trabajo comunitario del CIP. Desde 
el principio hasta el final, se utiliza la rígida concepción de que el mundo -la 
sociedad- está dividida en dos clases sociales, y cuyos intereses son antagónicos 
e irreconciliables. 

Su popuesta educativa no ofrece ninguna variante de interpretación sea para el 
análisis económico, político, ideológico y social. Todo se circunscribe y explica 
de acuerdo a la lucha de clases y la solución final y definitiva de los problemas 
en la sociedad es la destrucción del capitalismo para instaurar el socialismo bajo 
la dictadura del proletariado. 

Por tal motivo, dicho material imposibilita cualquier intento o esfuerzo 
intelectual por parte de los educandos de explicar o entender la realidad, y mucho 
menos de actuar políticamente que contravenga al dogma impuesto. 

II. Por su parte, los materiales del lMDEC no presentan una línea común u 
homogénea en el tratamiento y estudio de la problemática en cuestión. 

Es decir, mientras que en algunas técnicas impone su esquema de interpretación y 
no favorece el ejercicio de la libre crítica, la discusión, el análisis y el debate 
basado en la información y el estudio, en otras, sin embargo, sí lo promueve y lo 
facilita. 
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De esta manera, no podríamos afinnar que el material del IMDEC es similar al 
Manual del CIP, pero tampoco posee la cualidad de ser, por lo menos en su 
generalidad, un instrumento que desarrolle en los educandos una conciencia 
crítica e infonnada. 

Sin embargo, sí podríamos asegurar que los materiales del IMDEC introducen un 
factor de riesgo que no es posible soslayar: la falta de claridad y la inconsistencia 
en un proyecto educativo favorece la dispersión y la falta de rigor analítico en los 
procesos educativos. Y esto lo afinnamos por lo siguiente: 

a) el 100 % de las técnicas analizadas - 6 en total- que versan sobre el aspecto 
económico imponen el mismo esquema que encontramos en el material del CIP. 
Por lo tanto, no hay, para los educandos, la posibilidad de entender la realidad 
económica de una manera distinta a dicho esquema. 

b) de las técnicas dedicadas al análisis político e ideológico, el 50 % de cada 
bloque de ellas sí constituyen herramientas importantes donde el estudio, la 
infonnación y el debate libre y amplio son su característica. En el otro 50 % los 
educandos se enfrentan a un proceso dirigido hacia conclusiones que son, en 
última instancia, las que define el contenido mismo de la técnica. 

c) a reserva de los comentarios que hacemos sobre la técnica "El Objetivo", las 
técnicas que abordan la problemática social en su totalidad sí ofrecen la enonne 
ventaja de que los educandos discutan, analicen, se infonnen, estudien y 
establezcan sus conclusiones sin ningún "cordón umbilical" que los ate a una 
concepción prefigurada o impuesta por el grupo coordinador o por la propia 
técnica. 

Así vistas las cosas, el material del IMDEC se mueve en planos contradictorios, 
aunque consideramos que no por ello no pueda - y deba - ser reelaborado tanto en 
el nivel técnico como en el conceptual. 
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111. La Cartilla de Alfabetización Lupe del grupo EMAS es la que ofrece mejores 
opciones para desarrollar un proceso educativo donde el dogma no se impone y, 
por el contrario, sí promover un proceso educativo crítico e informado en aras de 
conformar una cultura política y no mentalidades esquematizadas sin capacidad 
de comprender el mundo desde diversos ángulos y perspectivas. 

Aunque el grupo EMAS deja entrever su posición de que en la sociedad existen 
dos clases sociales y, por ende, dos proyectos distintos de sociedad; esto no es 
motivo para que en la cartilla dicha concepción se imponga en el análisis que las 
alfabetizandas pudiesen realizar. 

Asimismo, es importante destacar un elemento que no se presenta en los 
materiales del IMDEC y del CIP: la cartilla es mucho más específica, a pesar de 
la amplia temática que implica analizar la situación de la mujer. Esta cualidad -su 
especificidad- le permite al grupo EMAS presentar y desarrollar elementos de 
análisis "más concretos" y cuyo estudio facilita la investigación de temas sin 
recurrir a los slogans o a las consignas. 

Esta característica, precisamente, nos permite afirmar que la cartilla ofrece un 
valioso ejemplo o modelo que merece ser tomado en cuenta por los educadores 
populares. Aunque esto no implica que deba ser copiado y aplicarse como única 
opción y valedero para cualquier experiencia educativa. 

De esta manera, podemos afirmar que las propuestas que ofrecen el grupo EMAS 
y el IMDEC en cierta parte de su material, conjugan dos niveles de análisis: el 
coyuntural y el histórico-filosófico. 

Con base en ello, creemos que la educación popular debe orientar su práctica sin 
olvidar que en el análisis del contexto social no cancela, en ningún momento, la 
reflexión filosófica donde las categorías, los conceptos y el enfoque histórico son 
indispensables; más sin embargo esto no debe ser pretexto para imponer un 
esquema o una sola forma de interpretación de la realidad. Por tal motivo, esto, 
necesariamente, obliga a un replanteamiento de las afirmaciones y el contenido 
de los materiales. 
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Por ende, entramos, nuevamente, a la conjunción entre el elemento pedagógico y 
el juego político. Y ante esto, queremos reiterar nuestro desacuerdo con Carlos 
Núñez cuando afirma que el problema de la educación popular es de técnicas y 
de métodos<'>, y que la "verdad" está escrita ya en su marco téorico 

Ante esta afirmación preguntamos: ¿no acaso el "aspecto pedagógico más 
técnico" está subordinado a la finalidad política de la educación? 

Creemos que el "elemento pedagógico" no define ni se puede constituir en "el 
verdadero lugar donde se juega lo político de la educación". Al contrario, aquél 
es definido por la orientación y el contenido político de su uso. 

Y sobre este aspecto queremos destacar algunas afirmaciones de Carlos R. 
Brandao en las cuales critica no sólo al "elemento pedagógico" sino a la 
orientación politica e ideológica de la educación popular. Y lo citamos 
ampliamente porque define puntualmente la relación -que se da en los educadores 
populares- entre lenguaje crítico y colonialismo cultural: 

¿No subsistirá una· vocación colonizadora tras el lenguaje 
aparentemente crítico y comprometido de algunos proyectos de 
educación popular? ¿No estará ésta presente, por ejemplo, 
cuando el proyecto transforma la planificación y evaluación del 
trabajo realizado en un ejercicio de pensamiento y revisión de 
las etapas cumplidas así como de los efectos alcanzados a partir 
de objetivos pre-establecidos? ... ¿La propia investigación 
participante no será un artificio para imponer al pueblo una 
lógica de conocimiento erudito que nos es familiar, por ser parte 
de nuestro territorio simbólico de clase, en lugar de ser un 
instrumento al servicio de la comunidad, basado en su propio 
modo de pensar? ... ¿No seremos nosotros, los educadores, 
supuestos aliados políticos de un horizonte común en la 
construcción de la libertad, pequeños enemigos culturales de un 

(*)Ver Infra. p.62 



mundo y de una clase cuya esencia y representación de vida, 
hasta hoy, no logramos comprender? (137) 

144 

Y más adelante señala dos grandes defectos presentes en la práctica y en la 
actitud del educador popular: 

a) Determinar a priori, a partir de sus propias modalidades y 
conciencia política, aquéllas del pueblo, orientando su tarea 
pedagógica a conducir a la comunidad a pensar y actuar cada 
vez más como él mismo. 
b) Considerar el universo del saber popular como un lugar 
carente de lógica y de orden, parte de una trama dasarticulada 
de cultura, definiendo entonces su tarea como la de descubrir 'lo 
que existe de auténtico en esa cultura', o explicándola como su 
propia cultura de educador. (138) 

Además, queremos hacer el comentario sobre un pequeño dato curioso. El 
lenguaje, el discurso, el edificio teórico de la educación popular se erige como 
"vanguardia educativa" de la lucha proletaria por su emancipación. Sin embargo 
García Huidobro da cuenta de un hecho significativo: 

Sabíamos que no son muchas las experiencias de educación 
popular en el sector obrero. Lo que nos resultó sorprendente es 
que después de una búsqueda bibliográfica minuciosa, no 
encontrásemos ningún documento sobre una experiencia de 
educación popular a nivel obrero ( ... ) Con todo, el dato es, muy 
probablemente, manifestación de un hecho: una profunda e 

(137) Carlos R. Brandao, Estructuras sociales de reproducción del saber popular", en 
Marcela Gajardo (Comp.), OTeoría y práctica de la educación popular., México, OEA
CREF AL-IDRC (Retablo de Papel No. 15). 1985, pp. 144-145 

(138) Idem., p. 148 



inexplicable separación entre educadores profesionales, los 
investigadores de la educación y las experiencias obreras. (139) 
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No podemos, por este hecho, descalificar plenamente a la educación popular y 
sus valiosos aportes en la conformación de procesos de participación social. 

Hay una realidad inobjetable: la educación popular contribuyó enormemente en 
la lucha contra los regímenes militares en América Latina. Podemos afinnar que 
su presencia contribuyó en la gestación y desarrollo de movimientos en favor del 
retorno y transición a la democracia. 

Pero también, y estamos ciertos, los escenarios pollticos, por lo mismo, han 
cambiado. Ahora se requiere que la educación popular transite hacia el 
descubrimiento de esta realidad y al reconocimiento de que no es posible 
continuar con una práctica educativa y política que la niegue en nombre de 
esquemas y supuestos que no ofrecen respuestas acordes a la dinámica social 
actual. 

Por ejemplo, en México se han desarrollado experiencias novedosas cuya 
dirección se orienta hacia el respeto pleno de los derechos humanos. Este campo 
de acción abre vetas de análisis y de participación social en el que la crítica a la 
situación social está definida desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Hablar de experiencias educativas de este tipo seria motivo de otra investigación; 
sin embargo no podemos dejar de mencionar que ya existe cierto camino andado 
y algún material producido.(•) 

(139) Juan Eduardo García Huídobro, "La relación educativa en proyectos de educación 
popular. Análisis de 15 casos.", en Marccla Gajardo, Op. cit., pp.191 y 192 

(*) Por ejemplo, El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. ha 
publicado los siguientes materiales: Los derechos humanos en México, 1990; Los 
derechos humanos: un nuevo campo de la lucha social en México (1940-1976), folleto 
No. 1, 1992. Estos dos materiales son manuales en los que, en forma de comic, explican 
qué son los derechos humanos y cuál es la normatividad que les rige así como el estado 
que guardan en nuestro país. Por otra parte el IMDEC publicó en 1991 una memoria 
sobre el Taller Nacional "Educación Popular en Derechos Humanos'', realizado los días 
del 15 al 19 de julio de ese año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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Antes de finalizar, queremos manifestar que la educación popular deberla estar 
dirigida hacia el conocimiento y la socialización de los derechos humanos, lo que 
implica, necesariamente, construir una práctica educativa y política basada en las 
siguientes "reglas del juego" democrático definidas por Umberto Cerroni: 

1. Regla del consenso. Todo puede hacerse si se obtiene el 
consenso del pueblo; nada puede hacerse si no existe este 
consenso. 
2. Regla de la competencia. Para construir el consenso, pueden y 
deben confrontarse libremente, entre si, todas las opiniones. 
J. Regla de la mayoría. Para calcular el consenso, se cuentan las 
cabezas, sin romperlas, y la mayoría hará la ley. 
4. Regla de la minoría. Si no se obtiene la mayoría y se está en 
minoría ... puede llegar a ser ... la cabeza de la oposición, y tener 
una función fundamental, que es la de criticar a la mayoría y 
prepararse a combatirla en la próxima confrontación. Esta es, 
pues, también la regla de la alternancia; la posibilidad, para 
todos, de dirigir al país. 
S. Regla del control, La democracia, que se rige por esta 
constante confrontación entre mayoría y minoría, es un poder 
controlado o, al menos, controlable. 
6. Regla de la legalidad. Es el equivalente de la exclusión de la 
víoléncia: no sólo tenemos que fundar las leyes sobre el consenso, 
sino que la misma lucha para el consenso debe fundarse en la ley 
y, por ello en la legalidad. 
Y hay una última regla ... la regla de la responsabilidad. En 
efecto, todas reglas funcionan si los hombres son hombres 
responsables, si comprenden que la importancia de estas reglas 
consiste precisamente en estar todas juntas, en constituir un 
sistema democrático que permita reproducir la democracia y sus 
diferentes reglas, sin ponerlas en peligro. (140) 

(140) Umberto Cerroni, Reglas y valores en la demo~racia. E~ta~o de derecho, Estado 
social, Estado de cultura, México, CONAC.ULTA-Ah~ Ed1tonal (Col. Los Noventa 
No. 80), 1991, p. 191 (El subrayado en cursiva en el ongmal) 



147 

La democracia, como fonna de gobierno, surte efectos, invariablemente, en el 
comportamiento de los sujetos sociales. Por ello, luchar por la democracia 
implica, precisamente, "democratizar la sociedad civil", en cuyo proceso los 
diversos sectores y representantes sociales aceptan los alcances y los limites del 
juego democrático. 

El enfrentramiento de proyectos políticos debe hacerse con base en los 
consensos, y no perder de vista que la imposición y la anulación autoritaria de 
cualquiera de ellos es la antesala del despotismo y la dictadura. Por eso, la 
educación popular, en el ejercicio autocritico de su esquema interpretativo no 
puede soslayar que fomentar la libre critica es condición indispensable para que 
los "sometidos a la cultura del silencio" realmente se apropien de sºu palabra y 
ejerzan plenamente su derecho a decirla. 
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... ·4·. · TODA SOCÍEl)AD, 0. PAIS, O NACI~~~--::J 
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' ; :: : l ¡'. ·., . .· :· i : ' ' ' ' .: ,; ... ~~: 
' ' 

. ' ., . . .. 
. ~ !·:·.. .. •, 

... .' ','-· ..... 
• • 1 • 1 .~. ! ' ! . 

',• : .. : .. . . ," 

: \' ::,':,.'',• 'I .'' >' 

.'•' , ~" < ' ' . ... .. '/. 
.í .. , . 

[?oC.\f D?1DJ ... 
.... ,, .. ~'.;1:..~;.;: ... ::.•y,,.;.',.,,,,!:."?'..'.'.' ··•.''."•"'''• ' .... ' ......... . 

... ;;• ;,:·: :<·:·~:: . ,:.·: ~ . 

::.\ · .. 1-r-'-r-''""-t MODO DE Pm>üC.C.ION 
... ,.,. 

; ... ! ·.:: . ". 
, . : . ~ - __ ,;..._ __ _ ·... J 

. •• . :.i:__ -- ~_;_;._;_ ___ / 



150 

( 9.--. -~~ ~--~~·;;~~~ ~·~XICANA 0

ES D]5~~i~ 
· DEPENDIENTE Y ENDEUDADA 1 SU SUP,El\ES·- . ·1 

· TRUCTURA ES DEFICIENTE E INSUFICIENTE. . 

i 
. ! 
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"EL MERCADO" 

'··-....... ""-~'"" ........... \<;:JJW4{/ 
~~'P. --<~ ~..._ ~ 

NARRADORí"~~~~ veffrl: unaaa-t.-t.-tj_ed~ ~l pueblo que v_:!:. 
v~n2:.i?],;t._{;:.¡~ab~- el\ ~~l:Elñ-ílecesidad _ae~ua, Bu2_ 
caban agllaa~ana ha'sl:~a...n · n puchos mE_ 
rían porque no podían encontrarla. • 

1·,-,,;,-,rc--__, 
Algunos de los hombres del pueblo enco 
de agua y la almacenaron, mientras que 
había encontrado ninguna. _E_s~t~o_s-'-ho_m_b~r_e~s'--_.~-'-~~
"CAPITALISTAS". (1) 

Y sucedió que el pueblo fue a ellos: 

~-
PUEBLO: / tf[¡f; Q~favor algo de ~ pues tenemos mucha 

f',\tc '.)~nf""";;j;p:á~'2~ ella y no en on~;;bs ninguna fuente, y 

f¡f_ ~~'~\t@~ ~<) ~ NARRAJ?J¡i~~(:_\lo~r sp ..._ 1 pueblo. ll,~~ 
CAPITALISTAS: ¿c::J:~--VamOJ . ...a-da ad. nuestra"ag~7si n~ha cost~ 

do nuestro trabajo conseguirla? y además, si se nos 
termina vamos a estar como ustedes. Sin embargo, pa
ra que vean que nos interesamos por su suerte, les -
proponemos que sean nuestros trabajadores (2) ~sí 
tendrán agua. 

ante 
ue 



CAPITALISTAS: 

PUEBLO: 

NARRADOR: 

PUEBLO: 
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Y los capitalistas dijeron al pueblo: 

almacenar-

Aceptamos la propuesta porque nos parece buena (7) y 
desde ahora comenzaremos a traerla. 

Pero la gran mayoría pensé: 

Lo haremos porque no tenemos otra alternativa. 
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CAPITALISTAS: Si el 

NARRADOR: 

contrataremos. 

Pero nada cambió, el pueblo no compró y los capitali_!! 
tas no contrataron gente¡ entonces se generó la cri
sis económica • 

. -.... 
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no 

h.!. 

CAPITALISTAS: Si el pueblo no compra, no obtendremos más beneficios, 
lCómo es que nuestras ganancias se han convertido en 
perjuicio para nosotros y nos impiden hacernos más r.!_ 
cos? Es necesario estudiar a fondo esta pregunta. 

el arte de hablar con os 
y elegantes que el 
apoyaron y defendie-

fueron sus aliados. (15) 

s mandaron llamar a los sabios para -
ic an el porqué de la crisis económica, 
dijeren, sin poder ponerse de acuerdo: 

,·-....., 
1 
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rlos y para 

CAPITALISTAS: Vayan con el pueblo y explíquenle el porqué de la cri 
sis, haber si así nos dejan en paz; y si pueden con
vénzanlos de que es necesario que ~en el agua. 

:~~~~1e d~' ~s~~rs' se d:ª;~ª~i:'.f~~;~,é~ '~\~~~1;:~ 
.e, iei¡¡,c_ - ;-::r ¡\\' ~d ,,~;.;r2' ' "'t:',? P,<V- t, . ~ l s ,Y.., temian serc,.ape ea: .. 9,!l} ~cie-

:On~~m~e~e)'~:-~s ~~tistas. 
Nuest~a ciencfa~iénde'r'au1.1lli~e~t:~/a;, a o 
sin sed~"como_u's'tedes; (18) pero para el blo no 

NARRADOR: 

SABIOS: 

tendrá validez y se burlará de lo que decimos. 

NARRl\j)~'(1/·¡' Sin.embargo, los capitalistas obligaron a los sabios 
;'~/~1¡ ¡: ~~é'ya eran siervos suyos a ir con e~ p)l.eblo, Y, éstos 

o_bedecieron. Le hablaron al 1pue.blc(,!l~.,. u orias y 
~" éste les resp_ondió=--· y.::::::t) ~ \_ )) ~M 

~ r~ :·'ffi;; L•i.v:~R.~--t-• t_,'!J_ ~ ~ 
PU~B~~fi.... Fkuera de aquí l \q_a!?-ezas\inútiles/:--nilestr"a escasez vie 

...__.... \ ne lde su abundancia.\ 1~.~ 

NARRADOR: 

CAPITALISTAS: 

Les 
sar 

Esto hizo pen-



NARRADOR: 
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nivel 
tes del 

el -

Sin em 

que el pueblo 
y los Ministros 
la punta de sus 



NARRADOR: 

CAPITALISTA: 

NARRAoOR: 

... -., 
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hombres nuestros y 
les daremos agua -



ua en 
sus -

CAPITALISTAS: La crisis ha t~'nado¡ V&fl~an gentes del pueblo, hay 
trabaj para • nuevaefiwi:e, pero recuerden la con
dició ; Qi;/8iaál e bo uel trai an:_,c¡es a o una mone-

d ec€~'iten:':mó dan dos monedas, 
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LECCION 13 doña gisela regaña a toña 
:omaea, la n=IU.f:il de Isabela, tuvo 
que deJar el ca:.:ipo para irse a le. 
ciudad en busca de un trabaje que 
le pern.i. to. a:;u'i:l:' :l ou fa!tilie.. 

:o:io el dese:pleo e~: nuestro pais 
es =,lj' fr0...91.de ei ::'..l:,· difíc:.l en-
con"";rar w;, tr:tbo.:o co:no obrerr. 1 -

auezr.:io, en laE !"át:r:c::?.:~ C:l ~s fá
cil :me le ·Je:: -:r:;t.:i. 'ti t.:. loo ho::r.
brcs 'aue a ln.r: :::.:.1cre~. ror eco -

~~e;~;ciu~~~o ~;=-;~~-:~~~~~~::~~~i: 
l"a en wia c::ic:... u:1:·:.:c:..lar. 

:: . ::i capi t:..:. :.u.:,· :..:.s llo::óct.1--

::a.e do:.6::~:.:~!: ~ .. e :.c::-f'l-:::.:-!~c 

cv.s do::éztic:c :.J.c obrcrt.: 
:::lo tlom6:;!:~c:!r La~ ¡:!"':ifez:i:z:h-
leo 

O sea, que de t:::rnc le.o :uJereo -
que trabaJe.n e:-, la ca.pi tal, le.o -
ñ.c:-~P.ticE!s so:. la =~::\:ría. 

Los ho:r.bres cc.:1 :.:..::e:... hacen este 
típo de traba..i:J por~ue ce p1er.oa
que s6lc le portc::ece a las ::::iJe
.. es. 

::e cada. 10:1 personae que tnba.JC.::. 
co:o doc:éct1ca.c, 95 sor. c:u.-crec y 
r.-!llacen te 4 son ho:.:breE. 

~'Juáleo son 1:.::; con1l:.cioncs :ic -
trab:i.JO Ue estac ~u.Jcrci:;? 

.lu tro.baJo r.o tiene hcr:..r1~ !°iJo, 
tienen que lcvc.:n.:'lrse .:l .!.:.: ::.:ra -
.¡:;e :e d1t-:a:i sus p::."::ro:-.c:: :: -::-:.:.bn. 
,lM, ~enerall:le~1tc, ::.:.:..1 .11: :: h::iraF.. 

... tienen n1n¡:1.C1::i. i:ro~ccc! ·::. :.:·-· 
citL!, !:i :.:e cnl'ern.n.n e: l:.; :_,::r..:io· 
tic:.c1. :¡'Je cut:"1r e:.:.:.: i··.,;.;~;:; .!:.? -

~~;:~~~r.~; ~:-;º~:?~~~~~ :~~~.i~~-.~~: : 
cc.ltr:.o ::.:'.::i:::c, :e :cr. µ::¡,,·~ · .. ·' -
a.cuc:-do ú :.;: rr-~e !e::; ;::..::-:;:,.::' 1t:
ci::cr.. 

M~~ ~ef~;\)~~~l~º~~.~~~~~~~~~~O :~·~'::~ 
e:lc..:: t:>do Jc;.am~c ..:e ::: .~n:·.e:··:~.:. 
:ic.r! Je c1.:.:J p::.:r .. mc::. 

·::-- ie~ toe:-. d.lblr. =uelJo r.: •• :e.•:i
J~I j' !! vecec ho.et:i t1c:.c:. ¡ .. t· J.E, 
110:-t:.r ~loe :r:J:c;: -:,· .. t.uco:.~ r.c- .. 
~uales del hor.itre de l!! ca!H"~ don
=~ tre.t'a ~an • 

: ~O::·J':?tTAS. DE: REFI.EXIONt:=::::::::::::::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::: 

1) e.Poi-· au~ ::uchas· :nujeres salen del ca:nno cara trabajar er. l~ c:.•·--

dad?. 

/".>" •,· 
3) ,:L?s ·harDtTei:: ~S:Cbién ee e:iµlee.:i car~ traba,iur en ca~a5 ::art1cula-

ree?. ·¿en· 6_u4 t!'aba~os? ¿p,r nu~? 

4). ¿Con_oc.e!i ·alra.."'le. traba,;aciora do:r.!c:1ce'? ;.Cwil es su exrerie:i::1;;;. .. 

'::-) ¿A auié~ cer.eficia oue. ertar ":rnoa.iaa.ora: r~c:.ban u.., ~alcr1~ to.:• -

pequeña'? ¿por qu~? 
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el traslado peligroso 

~ . ..:..:..:· 

11. CONTENIDO: 

A través de que el grupo viva y reflexione el juego de "El Coyote. el 
Maíz y la Gallina" comprenda en un primer y elemental nivel lo que es 
el proceso de conocimiento dialéctico (practica-teoria-practíca) 
aplicado a la organización y educación popular. 

111. ELEMENTOS: 14 sillas, colocadas en 2 hileras de 7. 

' 

~··' - 4 1ueces 

- 2 equipos de 8 a 6 participantes cada uno 
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IV. PREPARACION: 

La coordinación debe formar Jos 2 equipos oe part1c1pantes y elegir a los 4 
jueces. 

Previo al desarrollo de la técnica, se les 
deben dar las siguientes 1ndicac1ones a los 
jueces. sin que los miembros de los equipos 
participantes las escuchen: éstas son: 

.~-

- Si un ¡ugador deja juntos al maiz y a la gallina. se le debe retirar la bolsa que diga ··maíz", pues 
ya se lo comió la gallina. 

+ Si dejan juntos al coyote y a la gallina. se debe retirar la bolsa que diga "gallina". pues ya se la 
comió el coyote. 

- El juez que retire una bolsa no deberá dar ninguna explicación a los ¡ugadores. 

Se colocan las 2 \ 
, nileras oe sillas ) '-v _____ _ 

~--

IMPORTANTE: 

r -~--. 

En caca extremo se 

Del extremo donde se vaya a 1ntc1arel Juego. es taran 1 

los part1c1pantes de los oos equipos. y ambos ¡' 

tendran a la mano -sobre el oiso o en alguna 
mesa- sus tres bolsas correspono1entes: Coyote. 
Ma1z y Gallino 
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V. DESARROLLO: Para iniciar la técnica. el coorainador cebe oar las siguientes 
1nd1cac1ones a los dos equipos: 

"Uds. van a part1c1par en una competencia. que consiste en 
trasladar al otro 1ado. estos tres objelos. Las sillas simularan un 
puente que se esta cayenoo. por lo que solo peora pasar sooreel 
una persona con UNO de los tres elementos solamente. 

~. 
·' •''/ 'l ¡ 1 :0LO urJ . ,,..... . -
\• ' . Oe>JeTo A 

.""'1'i- '\ U. VE;:'Z. 1 
·~ ih -......_ . 

V~'" ..:_,.,.¡ ~~ 

" .... ..,,= . 
'\.. i, 
.~· .... 

_:_J);Ji'~-~ 
.--;t--:.·· :;-~ 

"La ida y la vuelta tienen que ser por 
arriba del puente. quien se baje de las 
sillas pierde'. 

-~ 

Gana el eau1po cue lo 
logre primero 

__ .J. 

:Jo Pue;CCN 5t>Üh 
DE'rM"' DE: OT"'O 

Ademas no oueae salir un jugador detras ae 
otro. sino que. para aue salga un segundo 
¡ugaaor. este debe esperar hasta que el 
primero haya regresado al punto de partida. 

f ~E Oo...Jci ~L ?Ji&JTC; 
i p,ery...l)E' 

Dadas las indrcac1ones se da la 
señal de comienzo 
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A los equipos se les presiona con el espíritu de competencia lnsistiéndoles en la rápldez con que 
deben desarrollar el traslado. En un primer intento. generalmente los grupos toman cualquiera de las 
tres bolsas, sin reflexionar como hacer el traslado. y cuando se dan cuenta que algunos de los jueces 
retira una de las bolsas, reclaman y el juez sin más explicación les dice que se han equivocado. En este 
momento el coordinador detiene el juego, y se vuelve a repetir. 

A veces después de 2 6 3 intentos un equipo descubre (o recuerda) la clave de la 
secuencia correcta y toma ventaja; cuando ésto sucede el coordinador entrega 
rápidamente al otro equipo los sobres con la información mencionada, esperando 
que descubran la secuencia ·y asi tengan también posibilidades de ganar. 

La competencia debe reiniciarse. y gana el eqalpo q~e 
descubre y ejecuta sin errores, la secuencia correcta del 
traslado que es la siguiente: 

1.- trasladar la gallina. 

2.- trasladar el maiz y traerse de regreso a la gallina. para no dejarla so
la con el maiz. 

3.- dejar la gallina en el punto de partida. y trasladar al coyote. 

4.- trasladar a la gallina. 
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VI. REFLEXION: Debe in1c1arse con 1a expres1on vivenc1al del grupo ana11zanoo las ac11tuaes 
que presentaron los integrantes ae los equipo•. par e1empla: 

¿huba.comun1cac1on entre lodos? 

¿quiénes no paruc1paron y porque? 
etc ... 

Un ana11s1s del contenido de la tecnica debe 1nic1arse con la descomf1cac1on de los simbolos: 

... --· ·-. 
N u¡.¡ CA ll;:IJ$° e;tJ 

- oqué representan la gallina. el maíz y el co· 
yote. as1 como el puente? 

- 0qué simbolizan los ¡ueces? 

- ¿qué representa el grup~? 

- ¿qué simbolizan los intentos fallidos y la 
presión sobre el grupo? · 

- o qué simboliza el sobre con información ye1 
hecho de haber iniciado. el juego sin esos 
datos y posteriormente haberlos adquirido? 

- ¿Cómo se fue dando la ·relación entre 
teoria y práctica? 

+ ¿Oué lipo de contradicciones se 
pusieron de manifiesto? . '\ J{, 

La descod1flcac1on permite rellex1onar sobre los siguientes problemas: 

e.En nuestros grupos actuamos espontaneamente. sin organizac10n y reflexión? 

e, Como :ornar en cuenla las determinaciones de ta realidad para realizar nuestro tra-
cn10? · 

0Dentro de nuestra practica organrzatlva. tenemos momenlos de rellex1on y analisis? ~: 
051 lenemos momentos de reflex1on y estudio. estos mlluyen en el me¡oramiento de 
nuestra practica o no alcanza~ a conectarse? 

0Como podemos in1c1ar dentro de nuestro traba¡o un proceso d1aléct1co (práctica-
1eona-pract1ca1 de tal manera que seamos mas et1c1t.ntes y eficaces? 
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ANEXOS 
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Reconocer la s1tuac1on de domina
c1on 1oeo1og1ca aue vive el pueblo y 
su reoercu~1on en la organizac1on 
popular 

• 2 personas. una de ellas mas fuerte y mas alta que la 
otra. 

• 2 period1cos enrollados. uno mas grande aue el otro. 

- 1 venda. 

BREVE EXPLICACION: 

Se trata de vivir un ··round:·. de .bo• en. 511ua
c1ones desventajosas para·uno de los pelea-
dores. y a.si com. pararlo .. co .. ri.·e.1"contro1 .. 1deo- ,_" . ; 0 ' ' '!..·-J.J'w'J'·' '?.;~, 

'""º'"'º'"'"" ·~··'~ " '"~"º . > ~ . J~~-P.=tt<::22;z~-

DESARROLLO: 

. ~~-
4Jff . 

A la Asamblea se les explica aue van 
a presenciar un round de box. 

---



~ . E~m -;;~ ;;;~;;_~-
\!~ :J W\O.<J ~llt.e!Z.O:o-;i t>.EN ... j ri¿--
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De entre los participantes se esco¡en dos personas 
con las caracterisucas ya mencionadas. A las dos se 
les explica que seran vendados y que van a sostener 
un encuentro Oe box pegandose con penodicos 
enrollados. 

r~ JiJ 
Despues de esta exp11cac1on al mas grande y fuerte ¡-· 
se le vendan los 01os y al deb1I y mas ba¡o, no se le / / 
•endan los o¡os Esto debe hacerse sin que el mas ~ 

granee y luerte se de cuenta rf. ~~.{':~ 

'~ ~ 

/ t 

. '-, 
··· .. 

S~if 
I 

Habiendo hecho esto. al mas débil y pequeño 
se le entrega el rollo de penod1co más grande, 
y al de los o¡os vendados el rollo de periódicos 
mas pequeno. 

Teniendo listos a los oeleadores. se inicia· 
ra el rouno que durara 3 minulos. 

Lógicamente uno de e11os tenor a todas las 
venta¡as y lograra los me1ores golpes. 

Termmando el tiempo a.al round. se 
in1c1ara la refiex1on. 
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REFLEXION: 

Puede iniciarse preguntándole al peleador de los ojos vendados cuáles son sus 
impresiones del round. terminadas éstas. se le revela cómo se preparó la pelea. 

Entonces. ya en plenario se descodifican los elementos de la técnica en relación a la 
siluación social que se vive. 

- ¿A quién representa el que vé? 

- ¿A quién representa el que no vé? 

- Qué significa que uno sea más alto y 
fuerte que el otro, y que sin embargo 
haya salido más golpeado? 

- ¿Qué significan los periódicos? 

- ¿Qué significa el round y las reglas con 
que se jugó? 

VARIANTE: 

/;~ <J<JS Ft6AUOEi.tre: 
! $OMO:. W\Clo'!:lo ·¡ V\A $, 

)
: ~l.le"1!!$ fe;l!.o "º 

ve:~ 1 f°' E$e> 
. ·¡ ,.,,,. "'"~ CbMO 

"-... 0J IE!i.e;f'J 
. ~ ...... _ ~- --··--· .. 

Es posible que la elección de los peleadores. se realice tomando en cuenta el nivel 
organizativo y de conciencia del grupo con el que se trabajó. por ejemplo: sí son grupos 
de íguat fuerza organizativa entonces los peleadores pueden ser del mismo físico, etc ... 

.. 9 .. ??.~' \.. -.;~·~~ .. :-~·:·:"5:·!)~~·.:~,~:.::~;"~A .. ,f:·'....!~ -::-~~~~:"~'-=:.':.":$:~~~ .. ~$..::_~ ... ~ ";l rr-~-~ f~-.{. 
·:; __ ,,fil ... -~-~:~. f,:~ - ~. . ,, ·- ........ ... ...... !Z ~ --:::., 

,;, -~.... <::.'.: ' 
;.::· .. ~ 



172 

~!FS y MIARRADOS) 

l.· OBJETIVOS: 

11.· MATERIAL: 

• ldent1licar las diferentes clases sociales. y fracciones 
de clase que existen en una sociedad y analizar su com
portamiento . 
• Reflexionar sobre la relacion dialéctica aue existe 

::entre conc1ent1zac1ón y organización, dentro del proce
so popular de liberación. 

• ldent1f1car a los enemigos de la organizacion popular 
y analizar el papel que desempeñan. ·:ir(/ 

,. 4~·<1!/;/l/ 
. pañuelos grandes 

¿. =-:::::¡ J 
. 20 cordeles de 50 cms. c/u . 
. Un espacio abierto donde jugarse la técnic·a .. · 

111.· PREPARACION: 
Deben escogerse con anticipación a ·3 6 4. compañeros que sean hábiles y posean 
caracteristícas de liderazgo, éstos pariic1paran como ciegos pero con instruccio-
nes d1s11ntas. 
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. r¡¡;;;; indicaciones deben darse antes de la diném;~, 
. -- ,..=:::!. ~~-~-ue nadie se de cuenta y por separado a cada uno 

• <:._ de los 4 elegidos. 

Al azar se debe ir repartiendo los 
pañuelos a los participantes que 
juegan como ciegos asegurándos~· 
de aaries pMuelo a los "Infiltrados" 
Al resto se les darán los cordeles. 

y;..-,,,,_--~------ ~i.T'i 
· .. - .. ~ - ~' fJ) -· ----- ·- -. _¿•:J Lf:i 

- -~-) '• 

-¿_· \ --~ r--i 
:_, \.: • 1 ¡/ . , 
0-:', ! 

:•~stenormente se separa a los ciegos de los amarrados y se les dá la siguiente 
¡,•.11cacion: 

LJ .. A los ciegos: · · \ 

l;'~· '"'" º"'°'""' '""""""·'°'º ,~ ..... logren realizar un símbolo de unidad.· j 

En este momento se venda a los ciegos y se ata a los amarrados. 
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1.- OBJETIVO: Demostrar la necesidad de la 
organización, la unidad y la acción planificada y 
coordinada e in1roouc11 los conceptos de táctica 
y estrategia. 

11.- ELEMENTOS: l Una persona ágil que sera el tigre.l 
--~e--' 

7 personas aue seran los gatos. ~ 
Una cuerda como de 6 metros. 

Tiza o plumón para hacer un circulo de 3 
metros de diametro en el suelo. 

)¡ 

7 pañuelos para que los gatos se los pongan en 
su cabeza. 

6 cuerdas pequeñas. 

Una silla. 
111.· INSTRUCCIONES: 

2.- A los demas gatos, con las 
cuerdas pequeñas se les suje
tara una mano a la espalda y se 
les amarrara un pañuelo en la 
cabeza ... 



... Este pañuelo representa su vida. si el tigre se los quita. et gato muere y sale de la 
dinámica. 

3.- Los gatos no pue.ián n1 agarrar. ni golpear al ti
gre. solo lo pueden empu1ar. s1 algún gato lo 
hace todos 01erden. 

4.- El tigre debe cuidar que los gatos no 
. lib~¡e.ri al amarrado. y procurar qui
tarles los panuelos, sin salirse oel 
circulo. 

IV.- DESARROLLO: 

En un primer momento se les da la indicación a los gatos de liberar al prisionero, de uno 
por uno. durante un determinado tiempo. Lo común es que no lo logren. 

Entonces en un segundo momento se les ordena que lo intenten 
todos juntos. 

-.' •. •;'.I 
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El gato prisionero oebe correr cuanao naya sido desamarraoo, o bien las 
gatos 10 o~eaen liberar con todo y s1ila. Si el tigre mata a toaos los gatos. éstos 
¡¡1eroen. entonces se repite la dinam1ca hasta oue logren su objetivo. 

V.· REFLEXION: 

Al in1c10 deoe oerm1tirse la expresión vivenc1al de los que traba1aron la dinámica, y 
despues reconstruirse entre todos lo que paso en el desarrollo de la misma. 

PUE.-:S Yo ""'e si;: ... 1r~ 
MU'-)' Qe..,e-sr~oo ib~iJe. 

Na l'uoe. w~~ ,.._ ··~N1ll"/ 

Habiendo reconoc1do como se dió la tecmca. puede irse analiza nao el contenido de la 
misma. 
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0
Qué simbolizan los gatos, el tigre, el circulo y el gato prisionero? 

¿Qué significa el prime-r momento de acción individual tenienao en cuenta que cada gato 
tenia una mana amarrada? 
¿Cómo se organizaron en el segundo mamen to para liberar a su campanero? 

00ué estrategia y que lácticas utilizaron? 

.' 1 

·l 
1 

J 

¡li 
' -l 1·1 / 
~·(~·! 

V . ~ ! \L./ ._ 
l _: / 
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ANEX06 



LECCION 40 acepto no saber que significa el MUP 

¿.C,ué es el Movimiento ~rbano Pn
pUlar?. 
Frente al conntante deterioro de 
lee .condicio?'.11?!' de vida para los 
hdbi te.nten de le.e coloniae popu
le.reE, caloniar. ~ue en su n:avo-
ría se encuentran en las orillar 
de laf ciudades, surp;e ur, n:ovi-
rniento nuevo: el lt.1!' tt:~~imientc 
"rt-i;a.no Poouler). 

El :nov1miento estC:: cor."1~uee:tt:> t!Or 
co! onoc, in~vilinos, po~eeior.a-

ri o~, e-:il ici t:.s.:iteF -Je vi vier.do. ~,. 

traba.jsdorer no are.leriador ove
junto! luchein ':'.'Or "'rf>:n'!"::.!' C".>ndi
cioni?e de vida, vivienCs ~· rerv,! 
cios público! (!n 1:1 ~ c?lonü•s r9. 
pu lares. 

l\lchan c:>ntra. ln· '3::.!~oeicior.i;;i!"

dpl r.otierno dP ir c·r"'~!":d:'I l~ r -
ci 'JdP.dee si e·qlre l?n ~er.'! ~·;~lo de 
lr.~ duE•ño~ clel di:ii?ro, ri.i¡a,~o.r.do -
ne.ra lc; cla!"e r.ou'.ll:=.r lo~ lu;.·e-
ret 1!!~5: E':-·e.:·t.::ld!:'.":, difícili:.r y ·· 
eir. eervic'loE'. 

'Sl !•1.JP, er rélatiV&!r.~nte jÓve::,
r.o va mas allá de 1 ~63 c-.:.ando ha 
biéndose dbdo cicrtae cor.dicio-: 
nee fevorat.ies, son to~ados, por 
r.ente independiente 1 lo!' !:Jri:ne-
roe terre?:.oe en el norte del --
pe.is, ademéis d~ darE>e la lucha -
por diferenteE der.-.anda~ ~n otra~ 
c;1~:iadP.r. 

A través de sue luche~ ei. rr.ov1-
:r.i.t:. to ha loerado cor.5truir arra 
n~zE.cior.es de rr.aeae indeoendien: 
tes del =:stado, oue naco. a ooco
nan ido a.:iquiriendo una conc1en
cia y ur.e. fuerza 01.:e ler esté. -
rer.r.itiendo arrar.c:?r':e E.: .:~r.1er 
no lo C':.te lef" cor!"e!tr:or.{!P. 

:Je!'d'E! h:t'li! 17 afor <?n e:l re.!!c", -
lre !ver1ae- iio:·~ ::'.. - har: c!'ecicio, 
!:'e e~tá:: derarrc·". 1 ar.d., xvc\!c: e -
for-:r:ip di: l'Jc!':E. 1 ~·e van f~rta~.e
cie:-.C.o r·.ir orr.ar. i 7."!.ci:ir.ei= .~' e1 -
:novi·:ic;?>:·.t,t;i ~~ er.t:ii::r:de j• rfc'e:~jr

~E\ !="' c~:-?t!'t'.!!" i:id·-,f'ol:!':irlie:"":.e ':le'" 
r:-1"• 0 rr.' ~, ::·.~e ":11·r~:1: :-E:::ior.-=!~. 

::.n el ".'!7 !a rre~er.c!.a y 1 ~ ac
ción rie lJft r?:.1.i~o:irE•r e!' deci~.!\'D., 
P'Jt:F so;i(I~ lee e:·~=~ t~d'JE' !o!=- --
dies ~, é: t?cit1F hort.r lvch1 ":".ne -
r"'JT h.:.cc?" r.-.!'r.">~ de' or-:-r.a la. vida 
de rwc~troF U~~º~ ~·· C'"' :-ue!:'tre .. 
:".'~'':".id;:;.:! :ic vec!n"·!"· 

!Jurante los Úl ti~us- año!!' h~ C!·e

cido la !'l~rt!Cipación de lo~. ::-.u
jere~ e:: el !l1J!-. Un teetir.;or.io -
C.e es.to ee da e=:. <?l l! :-.nc'..lentrc. 
iiacionb;2 de :.:ujeref. de la C:iordi 
nedora Nacional del !'l'ovi:!lier.to : 
l'rbano Fopul~r ( CONA?·"L?) re~li:a 
do en Ar'Jsto de l~ 35, en el oue: 
n~rtic1Caron mas de 1300 rtr.'~eres
de diversos luvares de. la !<{et'Ú
't-lica. 
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2) ¿Has "Dartici pado en al¡nb tfoo de cr¡,-anüación Qt:e nerten<.:.c:. 

al !1?JP'? 

3) ;,Te gustaria cue tu colo:iia participara en e:l :.:r:::-? ¿,?or oué" 

4) ¿Cómo participa:! le!:' :nu;ieree en el :;:-..;?? ¿;.ué pode r.oe he.cer 'D3.rE

fortalece!'1 ~'? 
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LECCION 41 relato de una experiencia 
Ya en varias colonias del Valle 
de México exiEten trrt.J!>OS de :nu-
jeres organizados, q'Je aun::iue su 
pu.'!to de parhda y de consolida
ción como p:rupo, fueron de;nandas 
económicas inmediatas coTo: la -
obtención de !ll?\.la, luz, drenaje, 
tiendas Con&t?uoc., desayunos del
D!F, etc, sus objetivoi;.. no i:e -
qut"dan ahi sino C!Ue cor.tem?:lan -
la neceeidad de for:r..!:.rE~ nolíti
"''"' e ideolÓ.r;icar.:for.te. 

Jebido a esto et.!rPe la u·cesidac! 
li:: im!lltimP-ntar t&ll2!"E-E mes- oon
"::!:"'UC~ de f~r:r.!tC'!~l1 e-:~ ~~:::P.F c:o 
:r.., la f'a::ilia, erlucac!.¿~ -=.t- lo~: 
hijos, t!cxual iO~>ci, der: .· .:~:-::&.d.E-
1ip trabajo, E."tc • 

..,nte la situaci:fo. c.Ct:'Jt:! d•: .:-ri
f?~ ~· ec~n6::iie.r:, !a~ '.!'.'J.,~erfl!l Fien
te:-:. la !'leceside.¿ i~ta:riat~ de in 
Co:Jrporarse a la lucha p!>lÍtica~: 
~ero ya den~ro de ésta, necesi-
tan aderce.s, tener otro ti~o de -
al 'ternative.t:: ~o.ra s-; riroblemáti
ca. específica, y es ror Pf'O a~e
se iinpulsan ori;eni~.e.ciones pro-
rii&f; de las n:?Jj~rcf': <lentro de -
le.s organizaciones S!?lpliaf: del -
flovir.liento l1rbar.i:> Po!iular, que -
t:errr.itan la reali2aciór. nlena d~ 
ias mujer~s co!'r.'J seres hU.':!anoE. 

Las mu Jeret se han organizad~ r! 
ra exieir !'~rvicios 'ie e&li.:.:.:, -
educación, o se han f~rr.-.ado c?':"
pere.tivas ó:e proi:iucció:-: y tic: t:'.Z!': 

SU."!to, tan:bi~!l te t.an cr~nirr:~".\
tnJ!lOS de análieii: ;1 re!J ex~ :n -
sot;re la situcci6n d'! l:::e "'.:j ... •-
ri:?e. 

:.o iiir:ortant~ d.e resal tt.:"' eF • •.:.~ 
<.:omient.e e ~urr.ir la !'H::!Cesi·::.á -
~rc":"ia de la r..ujer d'!ntro de l!! 
orrnr..izaciór. ro-;~lar a t&.1 r'raóo 
qi.te ya se ha:-i orr&n1zr..do dor :·.n
cu2ntroe !'.aciontles de ::•..ljere~ -
del ·:i:vi::i~:-:to t;rtan'l ?o~ulS?..r, -
Pl !1Tl:r.ero en l~~} en Durar.re y
el segundo e:: !~:.: er. ··cr.tcr:-r:•·, 

=:ay ~u~ Ct'ntider::tr ~t.e ec.toe dcu 
:nc~'!::tro:!!' hFr: lon::ido oue 1~~ -
comuañerae c::>lona; d!Ecuta.:: f"•.t -

r-roblem~ics. entre ella e, inttr-
carr.bién e~re:-iencit.i: de :!.ucr.r. ~· 
se de!'l cu2nta ~ue tienen u.r.~ ;:·3 
ble=r:á-:ica e:: C'):riÜn y sot:re !'u.lo 
c;ue JU.'1te.r toóa!: las p~tlat!c:-a: 

de la renútl1ca er.:cuentren a1tt>!, 
nativas 'Ot.ra car.-biar su si t'.le--
ci:~ de o""::-esión. 

.)ustatr.ente ter.tinamos noe.:--:ra -
cartill~ co;noart1endo ur. te::-:1: .. :. 
nio de 12 vídE.. •: la luoh~ d~ ur.Z 
i:-i?·~rcauera. colono. 
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i ~ ~ofJ\ Qvf tRfftJ 
Qut -flbÑt: MA; 
BOT~~ V TODO 

LO DEMA~ ~ 
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: 83. DISCUTIENDO ACERCA DE SUS PROBLEMAS PA_& 
TICIPAN EN UN PROCESO DE APRENDIZAJE AL 

. MISMO TIEMPO QUE SE "CONCIENTIZAN". 
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85, DE LA ORGANIZACION A LA ACCION, 

•• • t,• .. ~· . 
87, EN ESTE CASO EL METODO CI!:NTirICO ES Et!, 

PLEAl>O CvN UNA FII.DSOFIA MATERIALISTA 
DIALBCrICA, DE ACUERDO CON LA IDEOLOGIA 
DE LOS TlVIBAJA!lORES, 



__ ...... 
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Od ,· \ ¡ 11 

J s~l 
DAD 

CAP\TR
Ll 5TA 

88~ . SIRVE A LOS INTERESES DEL PUEBLO Y NO A 
LOS DE SUS EXPLOTADORES. 
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. .. -· - . . . "'__.,,.--- . 

90.. EL TRABAJO EN LA COMUNIDAD, EN UN SI! 
TEMA CAPITALIST'A, SI ES CONCIENTIZADOR 
ES EN REALIDAD UN TRABAJO PREPARATORIO 
PARA ESE orao AL .QUE LLAMAMOS REVOLU•~ 
CION, 

- '¡;I ~' 



ANEXOS 

•••.• ,, ¡.,-·~ ... -·-·····--·.-···-· • • -------... ,. • ,_,, 
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- . . ' . '"\ . . . . 

·"'" 
(, ' ' 

llii1JI LA FIESTA-~~
º~· '. • -~ ~ • . . -~~1; .... ~. 

Y

1 

l.· 'OBJETIVO: Reconocer a partir de una v1venc1a cultural, los diversos va-
( lores tanto populares, como de la clase dominante, que " 

,,~!-~ ~' , , existen en la cultura del pueblo. • 

....._ (- 'Í , • . - Introducirse a la conceptualización de: Cultura del Pueblo y l, 
/ • _,, : 1 Cultura Popular. ) 
V. a ~· ¡'-; --.., • .p 
\.~ - ;_e);""\ .... ; \,~ · 11.· MATERIAL: • ,~·-8'> 7 

• (Í -··- ~ 
'--\. ;:~· ~ - \.~ .' 

Por ejemplo si se hace la 
celebración de cumpleaños se 
necesitarán: 

CANTOS: Las mañanitas y el "happy b1rthday" 

Comida: tacos, pozole. etc .. y hot dogs, 
hamburguesas, etc .. 

Todos los elementos necesarios para la 
celebración de una fiesta, tanto 
elementos tipicos de la celebración como 
aquellos que no lo son y que sin embargo 
están comunmente presentes en la fiesta. 

Bailes y Música Popular: (regional o 
nacional) y extranjera de moda. 

Bebidas: tequila, mezcal, etc .. y ron, brandy, 
etc .. 

lfl .• DESARROLLO: Siguiendo con nuestro ejemplo de cumpleaños, el coordina
dor, con alguna anticipación anunciara a los participantes que 
tal dia se va a celebrar el cumpleaños de uno de los del grupo, 
con el que previamente se ha puesto de acuerdo. 

'(~\\ -
En este momento 

1 
el grupo no debe conocer la 
intención de fondo que la 
actividad tiene. 

I' 
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Llegado el dla se celebra la fiesta. La coordinacion deberá motivar, sin Imponer, que se feste)e 
como es la costumbre de los participantes, provocando que sa dan al máximo da expresiones 
culturales: canto, música, chistes, juegos, etc ... Todo esto deberá darse en un ambienta muy 
natural para que la técnica funcione. , 

1- ... • ,.,_ ... · 
, . 

~·· 
l,u ' 

Previo al desarrollo de la téenlca es 
conveniente nombrar a uno o dos 
observadores que discretamente 
vayan registrando lo más sobresallen· 
te. 

1t . ~· .. 

Durante la fiesta estarán a disposición del 
grupo, la comida y la música, para que 
libremente elijan lo que quieran comer, 
beber, escuchar y bailar. 

IV.· REFLEXION: A partir de Ir comentando como se desarrolló la fiesta se pueden Ir 
reconociendo las expresiones culturales que se dieron: ¿Qué música se 
escuchó y se bailó más?, ¿qué cantos se hicieron?, ¿qué bebida Y comida se 
consumió mas?, ¿qué juegos hubo, que chistes se contaron?, etc ... 

J CAtJ'TAN\0$ '~ 
!\ MOÑ.ANl,-AS ,,_,./' 

-v---
r /' 

í ,.¡¡; •6 ~>..i.~ \ 
'. c.orv"J&..-.0-.J MAS'\ 
'¡ •Jope>oe.s" ~. 
. u.~ 

s-:-.~~·I 
~ ' ::-.-:-:- . ·;;r . -

' ,,, -.... 
1 \ 

Estas expresionGs deben irse anotando en un papelógrafo completándolas con las que hayan 
registrado los observadores. 
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Para profundizar el contenido de estas expresiones, pueden irse haciendo las siguientes 
preguntas a los participantes: 

¿Qué expresiones tienen una profunda ralz popular y cuáles no? 
¿por qué? 
¿Cuáles tienen un claro carácter de clase y por que? 
¿Cuáles pertenecen a la cultura dominante y por qué? 
¿Qué significa la presencia en la fiesta de expresiones culturales 
pertenecientes a la tradición popular y de otras que no. lo son? 

A partir de estos comentarios, se debe ir centrando la reflexión 
1.:1'.:iJ ,,1 'Cconoc1miento de que existe una Cultura del Pueblo 
uonde se mezclan, conviven y luchan, valores culturales de la clase 
dominante y de la clase dominada, y que es la cultura del pueblo ét 
espacio donde se va construyendo la Cultura Popular, expresión de 
los ·;atores culturales acordes con el proceso de liberación del 
pueolo. 

V.· RECOMENDACIONES: 

X Es importante determinar muy bien cual sera la viven-
cia cultural mas adecuaaa a las necesidades y caracte· 

íl
. 

1 
risticas del grupo, de tal manera que se facilite el logro 

-< ~ de los ob¡et1vos. 
<!! Por ejemplo: contrastar la fiesta de día de muertos con 

. ~- el halloween. 

( 4ib' ·., \lb>\_'' i 
~---=,'~"· 

·' Es conveniente que junto con esta técnica, como en 
un segundo momento, se lea el folleto "La Sal de los 
Zombis" de Raúl Leis, para profundizar la concep· 
tualización obtenida sobre la cultura del pueblo, la 
dominante y la popular. 



191 

ANEX09 



( 

192 

40. SI UN CAPITALISTA, IDEALISTA PRAGMATICO,· 
LO USA, ENTONCES SERVIRA A SUS 'INTERESES\ 
QUE SON LOS DE LA CLASE DOMINANTE. j 



5J, EN LOS MODELOS IDEALISTA DE LA EDUCA 
CION TRADICIONAL, EL OBJETIVO DEL CQ 
NOCIMIEtlrO DE. LA REALIDAD ES LA INTER 
PRETACION DE LA fUSMA SIN QUE SE AFEC 
TE LA ESTRUCTU!lA SOCIO-ECONOOICA EN -
NUESTRO CASO CAPITALISMO DEPENDIENTE 
QUE LA SOSTIENE, 
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54, ASI, ANTES DE PRESENTAR UN ME'IODO DE 
TRABAJO EN EL CAMPO DE LA EDUCACION 
POPULAR, COIMENE RECORDAR LAS PROPO• 
SICIONES MAS CONOCIDAS Y QUE MAS RAN· 
INFWIDO EN LA RIS?ORIA DE LA llTlllANIDAD 
EN EL CAMPO DE LA TllORIA DEL CONOCIMIEJi 
TO, PARA LCCRAR 1.0 EllPLEAllDS LOS DIBU• 
JOS QUE NOEL llYALA, COWIBIANO, l!MPUA 
PARA IWSTR.AR ESTE TEMA 1 

55, CONSIDERANDO QUE LA REALIDAD ESTA FOJ!. 56, IDEALISMO PURO, PLATON CONOCER• RECO!\DAI\ 
!!ADA POR 3 ELEMENTOS: LO SUll.JETIVO "S" PREDOMINA LO SUllJETIVO, 
LO OBJETIVO "O" Y LO HISTORICO "H", • 
HAY CUATRO MODELOS FUNDAME!lrALES DE • 
TEORIA DEL CONOCIMIENTO: 

0 1 D~flL\SMD PUP¡D 

l\15TOP\ICO 



57. MATERIALISMO 
ARISTarELES 

CONOCER• SUSTRAER 
to SUBJETIVO SE C!M'RUEBA 

(OBJEtIVIZAR) 

t> 
1 
A 
L 
e e 
T 
1 
e 
o 

58. IDEALISMO DIALECTICO 
HEGEL 
SE INCLIJYE LO HISTORICO 
POR ESO ES DIALECTICO 
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CONOCER• SIITTETim (DIALOGAR) 

59. TOMANDO EN CUBITTA LO HISTORICO NACE LA 60, EQUILIBRIO DE LOS 3 ELE!!Em'OS DE LA 
DIALECTICA: REALIDAD, 

ESCLAVISHO Am:IESCLAVISMO 
TESIS • AN TITESIS 
SlNTESIS • FEUDALISMO 

FEUDALISMO • AITTIFEUDALISMO 
TESIS • Am:ITESIS 
SIITTESIS • CAPITALISMO 

CAPITALISMO • Am:ICAPITALISMO 
TESIS • Am:ITESIS 

SIITTESIS 
SOCIALISMO, ETC, 



62, NO HAY DUDA QUE EN EL CAMP.O DE LA EDUCACION POPULAR 
EN LA A,L, LA CONTRIBUCION llE PAULO FRE~ 
PEDAGOGO BRASILEflO HA SIDO Y ES, HUY It1 
PORTANTE, SU METODO, HECHO ORIGINALME E 
PARA LA ALFABETIZACION DE CAMPESINOS AD 
HA SERVIDO DE BASE PARA CREAR DIFERENTES METO 
DOLOOIAS, ESPECIAUIENTE ENRIQUECIDAS CON LA :;- COl\l (',\t:~,>lltR O.ION 
PAnTICIPACION DE MARXISTAS DE DIFERENTES PAI-
SES, GRACIAS A ESTO EL IDEALISMO QUE PARECIA 
LATIR EN LAs PROPOSICIONES DE FREIRE SE HA 
TRANSFORMADO RADICALMENTE, ASI LA CONCIENTIZA 
CION EQUIVALE A LA ACCION ORGANIZADA DEL PUEBLo PARA 
TRANSFORMAR LA REALIDAD SOCIO-ECONOOICA EN LA QUE 
VIVE, 

195 
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fi~. UNA EDUCACION POPULAR ES EN REALIDAD UNA 
l 

ALIANZA CON LAS CLASES POPULARES QUE LU-
CHAN POR SU LIBERACION. NO HAY QUE OLVl 
DAR QUE CUANDO HAY UN CONFLICTO ENTRE -
OPRESORES Y OPRIMIDOS, LA NEUTRALIDAD ES 
EN REALIDAD UNA COMPLICIDAD CON LOS OPRE -SORES. 



-
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' .... ~~----·· ..... . . ---
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LECCION 24 1upe 
se aflige 'i no acusa su marido que le pego 

.'.'Jllque la Coneti tucién política 
~e r.:~xicc di¡;a en su art!cuJ.o IV: 
"el varón y l~ :nuJer sen. iguales 
ante la loy ••• 11

1 en la Vlda real 
no es as:!. Lae: :.ujeres son trat,B: 
das cot:o ci :·.:.~:-an sic=.pre ::.ene
. '1?9 de edad. 

"'rimero, ::u.er:.~:as viver. con t:us 
pr..drer- les obeC.ccer. c. ellos, es
pecia!:::mte :l loE hot!lbres de la 
fa.:iilia, e:ea~ ;:c~rió::r,.... tíos :¡ -
he.ata J:!':.:-=.:lc.. Jc:Jpuét: CUll:"odc sa
• ~n de =...:, ooe~ecen :i.~. ::urido. 

~d~~i :i{c6:-~in~":;~;i~u.;~~ i~º~:r:· 
... ~ta clcc:.-;!-:- !".::· n! :.i~. 

la ::.ujP.?' ~} :.:.'"'.~t~l q, 1.:i:o lo: :ti.:!oe 
o'..é're cic ·1i c!c:::¡r.. en el ::oca:-.
u~:::i vivJ.c:··cir:. "Ut' :~e: ~i:::.c::. :::~· 
1tj ce pCJ?':";,~te? :t·~ ·1crt;Jt':-.:n. 

f,i liJs v~c:.¡.C':., :;. l~R ~~o&, -
rii 1b:i p-:~·:.i::r.~t:: q'Jr. co:.oce:: óe 
:":l:·::.:iic:"" ·.-:-:-t::- q.:c !'Coihe e;: -
~!. rlc ca.~::i •: :::.: ni!'lor., h':!.ce-n -
aleo al :""cr.;·c:~::, r.ueF. se pic:i:Ja 

~~el~~ 1~::.~.~t~~ ~n~~~ ~~ ~iccit:~:Í 
vado. 

tao :-.. ~jc:-r.~ rc::.:icadnt::i ::.:.::.· 1'0.I"'..1 -
ve:; lo ac .. ~:c.:.~: ~ l· .. r; :.·J-:.:1n...ia
Ucr:, !.nc:.1.1:'!::' '::' ::::Ui:: .. c:1 :.e. : .: :..i.i.--

~~~o~~!~~~~>·~~;,.":.~; 2~:~~; '.'.:. 
Los ::ctivc.~: ••:.::-!:..-. :e~-,;,.., :=. c .. r
cW1atanc:c., pe:-:: ~ener-...!::.::c:-.t.~ -
son des: 
• por' :-.icdo ::. :t. r~prer.C"...!.ic. 
• o que el :....:r.!"!.·!c tiene e! dcrl'

·:!lo a j.acc:-1' .... 

:.a viole::.cic. e:. el her:::.:- na es -
:sólo cun:.do ur.t. nc:-oor.a. es rol-
nea.da, e~ viol 'll:;cia. ta:.cién !r.r 
2!T.f':",aZ9.~, l:'l~·;l :-.o~, ':"=- ! tra ter o 
intin:11&.c: én. 

Ta:ibié:i es violencia el no per::i:i 
tir a lo.a niñas desarrollar suS 
cualidad.ea al igual que los ni
:!os, como estudie.r; el ouc le. es 
posa tenga que "pedir pOr.::::ieo 11 = 
para hacer cualqt:ie:- cesa, prin
cipalmente po.ra sal.ir ~ la calle • 

~.i:-. cosa que icpide que la 1:1u-
Jer Eea trate.da coco igual o. los 
hombres es que ella. no es !nde
t1endiente cconi5:r.1 ca~ent!!, ·o r13n 
1·:1· el ~'Je 11 eva el e in~?'~ '.: 
rnrA. 11f=' el i"ombrP. 
·: .. "'~l:l.c :".'.lJCres se cier.~er. ::a.ntc
:~:. .,;t!~ porqvc r.: a.port!l!! :::.ncrc -
,~·.:ra el t:l..e:tc f::i.::..i!ic.r o nport3n 
;ioco, ~· todei el tr-b:?.JO qUt! ha-
cen cr. ln ca.se. no l~ com:.:.tlero.n 
v:.liocc r.or~uc aa! ce lo r¡c.:1 he
":·:. C'!'~'J:". 

;'• !':! e:'.frr:· l.:'.':' l::i. Vi~::.cncia ::uc 
C..l- ?'O C!: el :.oc· .. :.' :u . ::.;.JC?' .:.cUL 
c::~~r co::•:e.:c:.ü:..:. de ":l!C: e: u:: -
:e::- hi.c:..::.r.c. :J:.:.~: .:~e 1;1 !lot..brc,
co:\ lo:¡ r..:~:.,c: ·ic:-cc::cs. 

:"'.::' =·~~-=:-~+:= :.:cb<:?::.~!! :.e .. i::r rrec·.:r: 
.. i.: ·11.1c: 
• r.Ú~i~l:.e. pcre:onc. tie::e e: :!Pra
c:~a üc ;~o1z·et.!' c. v-:.r:. • 

• ~-.. la c1 -;.:.e.e~~: .. e:: ~-"j' ·:~o!e~1-
:r., CD !.:eJCr !..:.:l!'":::O.r:!OS ::!: ..,: ... !. 
• la vi:.!.e;:cia :i.o :.icco:onre1.: so
,,._, ::ucm:.s vece:: au::.cr.te.. 

• no.:;. que dccidir~e :?. pcdi:- C.J1J
.:.'.i., ::o.::.::.r ~ u:1 ~::e, vecino o 
pa!"!lona de cc;:!'!c.:::::. . 

• 110:,.· ;ue r::r~:.:.:.:.:-ce co!'. ctrc..:: 
:.'JJCrcc p.'.lrc Cl.j1Jd.o.rse :tutuauente 
• hay que c;aber qce e:r~stcn ci.er_! 
~:.c:l !.et:-:..i~:, cc~:!>J~!"los :·usar
.:..os 
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F.~GUllTAS DE ::U::FL¡:;:ro:r::!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1) Eil una fa.oi.lia ¿~uién ejerce la autoridad? ¿por qué? 

2) ¿Por· qué ios ::aridos pegan a nus esposas? ¿Qué siente:1 ellao? 
1 

3) ¿Za correcto qi.1s las :.:ujeres te:1gb.-¡ que pedir per::.iso para. sali: 

:1 g s\i. casa? 

~' ¿Qué :poder..os h::cer letn ::.ujeres a.¡·.te la violencia contra nosotras 
:· nuestros l~i2cc? 
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ANEXO 11 



92. LA IMAGEN, FOTO O DIBUJO, SIRVE PARA 
AYUDAR A LA GENTE A HABLAR, A EMPEZAR 
A D!:CIR Sll PALABRA, A RCMPER LO QUE • 
FREIRE LLAMA LA CULTURA DEL SIIENCIO. 

SI LES PREG\INrA: 
¡nt:E oS ESTO O t/l'E \TF.'1 A•~Ul? 

93. LA IMAGEN DEBE REVELAR UNO DE LOS PRO 
BLEHAS i RELACIONADOS ca¡ LOS DE LA s~ 
LllD. QUE SE DETECTARON Dé'.t.\:l~i: ,;., -
T'IABAJC\, •n•. F..Tr'l"'t.O: Ar.t'A . ~ASUM, 
1 .. uz. U1!E::;. n1.t¡:;NAJé. 1 ~TC. 

'!'.>. EN LA TE~CE'U PART~ SE HACE OTi\A PRE
GUNTA AL GRUPCl; 
¿Qt!E HACER PARA RESOLVER EL PROBLEMA? 

9•, L.\S q;:s•UESTAS DE LA GENTE SE A!lOTAN 
~E OP.DE~AN Y SF. E:fPIEZA A T'IABAJA~ EN LAS 

qr;: SFAN 'IAS VIABLES, SF. FOR.'IA:: co:·!ISIONES 

l ~ QllG HAN PE~Sl\Do 
HA~é~ ?AM 
Q\l~ TENGAN 

LO'Z..1 
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97 • LA MT'SM.A TECIHC.\, LúS 3 PA30.;, I.HAGeN 
COMt:NTARIO Y P1EGUNTA SE IITILIZAN EN• 
OT~OS INSTRUMENTOS, FIUIINAS, AUDIOVl 
SUALES • ROTAFOLIOS , ETC, 

D;: T1ABAJO CON GEITTE DEL EQUIPO Y DE LA 
co:ru:nD~~·--~~~~~~-~~{Ut.(¿tl).~CP!J.'.iUlf.¡u__;~r.uu.~~~~!li!!.I.,,,,,.., 



.... 

102, Y ES ESTO LO QUE SE BUSCA CON LA -
METODOLOGIA PROPUESTA: LOGRAR UNA
VERDADERA COMUNICACION CON LA GENTE 
DE LA CCMUNIDAD &OS PERMANENTE E IN 
TERNACIO!IAU1ENT~ INCCHUNICADOS, -

202 
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ANEXO 12 



!1.· 'PE:iARRoU..o: 

¿Qw®' ®~ r 
\ 

~XAC.To, flAt>l:\ MAS Gut: E.L MEN
~'lE- ~e. "í'AAt1S~11'~ cotJ e1.. M0-
~11'\1&!1\íO 1)e.L- C.U6K.Vo '/ LO~. &,E.S· 
í"o.S 'i)E LA CARA. .. 

·:·. ,;• . . .. ~ ... 
:t •. 

2()4 

.• .. • 

1.- OBJETIVO 

Permite reoresentar situaciones y 
analizar las· reacciones que frente a 
ellas se tienen. 

La pantomima se caracteriza por re-. 
presentar las reacciones de las per·' 
senas frente a diferentes situaciones 
o hechos de nuestra vida real. 

. ,• .· 
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Seguimos los mismos pasos que en 
el sociodrama y el juego de roles: 
Escogemos el tema 
Conversamos sobre el tema 
Hacemos la historia o argumento. 

En este paso debemos poner mucho widado en escoger las actitudes o reacciones 
que puedan trasmitir mejor el mensaje'.-Luego, debemos ensayar un poco y utilizar 
expresiones canee as por todos para hacer más claro lo que querem~ decir. Es bue· 
no exagerar aigunos gestos o movimiantos. 



Al Igual que el sociodrama o el juego de · 
roles la podemos usar: · 

1.- Para empezar a estudiar un tema {diag· 
nóstico) 

2.- Para ver una parte de un tenia. 
3.- Al terminar de estudiar un tema {ce· 

mo conclusión o síntesis) . 

..... 

J~I-/ ~· v . 
.J. ,, 

1 

RECOMENDACIONES: 

'51en:1.o ut\o. te,nicq 
~in ?o.lo.bro.' . 
fiel\! lo. \imit4ciÓn 
de ra e.xyre~ar 
\a~ ic!!4~ de \o~ 

7<.rSC.iaJe; 
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Es conveniente usar la pantomima cuando hay mucho ruido y es difícil que las voces 
sean escuchadas por todos. La pantomima, por ser muda, va a exigir que el público se 
concentre más en la actuación. 
Es muy útil para personas que nunca han hecho pantomima, hacer como ejercicio 
algunos juegos antes, como la técnica "cuerpos expresivos'' (Ver pág. 1·19) 

o 
· .... 
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ANEXO 13 
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QS:J'"6'f'1\/o: 
Á'\lAl.12AR y SU5~ll~R 

'Pé:Tesu-\1~!)0 l'i<Deu:..v. 

MATERIALES: 

Cartones o papeles 

DESARROLLO: 

El "Jurado 13" utiliza· 105 mismos roles que 
un jurado tradicional: el juez, el jurado, testi· 
gos, fis:al, defensor, y el acu51do; y tiene la 
misma mecánica que un juicio. 

1- Sobre un determinado tema se preparará una "Atta de Acusación" donde se plant11> 
qué y por qué se está enjuiciando el acu!ildo. El acu!ildo es el problema que se va a 
tratar. 

2- Una vez elaborada el acta de acusación (ya sai por los coordinadores o por un grup( 
de participantes), se reparten los siguientes papeles entre los participantes: 

.• ~ ~. '. 

... ---~ 
Un juez 

2 Secretarios de actas (toman notas para 
que conste cada panicipaciónl al servicio 
del juez y del jurado. 

5-7 jurados (darán un veredicto, en basa 
a la acusación y las notas de los sacreta· 
ríos) . 

El re'lo de los participantes se divide en dos grupos, uno que de
fende:a al acuSJdo y el otro que estará en~ contra. 

El numero de jurados, testigos, de fiscales o defen51 puede variar 
segun el número de panicipantes. 



'6-. ·1 .... . 
.. ~ ... . 

SI I~~ 11 jUlc~~~;-: ~· 
. . - ... '•. ,· ,_ __::t.,..,,.:.:.:.: !~ 

1.· El Juez ltn al Actl de Allutli:l6n y il R·~ dt UID ele 1i . 
palabrl. . ··~···-:-. ";'~'..... . • ..: 

Can1ider1ndo que el hombre es el que impide un d1111rrollo co~eto 
de la mujer en illutra IOCíedad, i!I eul culpable del Mllchhmo. Funda· 
m1nto1111111 1wmclón en lo11iguientes hechos: ,, ··~ . 

... :;,. · · . . .: . .::..~~ .. :· ,:~:· v:t.toht · 
1- Jn la m11yorla de los hogsrn el hombre n el que mindl, la mi¡. tiene 

~ un peptl 9BC11ndarlo. . . 

2- El hombre tiene derecho de ll111J11r o ri0·,·¡¿·ca• ~ndo.quln;a la mu· 
jer r. le cutlga sl lo hlcL 

3- A la mujer se le tiene 1>11ra atender 1 los hios v la cut, v te considere 
qua no no es tntbltjo. 

4- No tiene derechos porque no es la que lllYI el dinero 11 hogar; el hom
bre dis¡ione de todo porque 61 es el que di ti dinero. 

5- El hombre incurre en urws serie de actos como el beber, andar con muje
res. irse con los 1migo1, etc., sin ser acu111do de irri!1POn111ble, 11 mujer 
si incurre en uno de 8101 actos es castigada y 1cu11da por todos. 

Por lo tltnto, pedimos se juzgue al acu111do en base a lo e><puesto v se 
de un veredicto fi111I. 

~·. 
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Tanto el Fiscal como la Defensa tendrán 1 O minutos para la prime
ra exposición, y 5 minutos para la segunda, puede usar menos 
tiempo pero no más. 

Primero hablará el Fiscal, después la Defensa. 

El interrogatorio• los testigos se hará alternadamente. Dispondr8n 
de 3 mim•tos para interrogar a cada uno de Sl.Js propios testigos y 
tres minutos.J?:Bra interrogar a los testigos de la otra piirte. 

Luegó que todos los testigos hayan sido interrogados se darán 5 
minutos de receso, para que cada ure de las partes preparen su 
argumenmci6n firel y 5 minutos para que la expongan. 

Ure vez expuestas las argumentaciones finales, el jurado dispondrá 
de 1 O minutos para detlber.ar y llegar a un veredicto (a ercontrar 
culpable o inoceme al acusado y en base a qué Sl.Jstentan SlJ posi· 
ci6nl. 

El juez dec10irá'-si acepta o no las protestas que ocasionalmente 
presenten el Fiscal o el Defe¡1sor. 

Cualquier otra variación, en el tiempo, en los recesos, en tiempo 
adicionales serán decididos por el juez. 

El verdicto será l~tTpor uno del jurado. 

El juez hará un reSl.Jmen del juicio, de los elementos centrales, re
tomará la d_!!7isiánodel jurado y en base a ella dictará sentencia. 



.. -. :.--:--..... ~ ..... .:..:.:::==============~~:=:: .. ,. ,• 

Dell)Ub de dldo u11 vwedlcto" •PI• 1 urm diti:u· 
alón pltrmril IObr1 lo dllbltidÓ pa11 rellciorarto 
con 11 r111lidad y pr1eillr conclusiones. 

UTILIZACION: 

Es conveniente utilizar estB técnica para profund~ 
zar en un tema que 'a! ha venido tratando, permite 
consolidar los conceptos que se han venido traba· 
lindo. 

Sirve pa11 evelu.r el manejo del tema por parte del 
conjunto del grupo. 

r?!i\
~ 

RECOMENDACIONES: 

Debe prepararse de a mema no todo lo necl!Silrio to· 
mando en cuenlil el grupo, SJ nivel y el tiempo dis
ponible. 

Es conveniente utiiilar los diferemes matttilles 
que sobre el tema se han trabajado en sesiones an. 
teriores. 

Se pueden r111lilllr varias sesiones. donde se dan in
termedios o dlas de receso, que se dedican para 
buscar más información y preparar con más cuida
do las respuesms y las pruebas a partir de c6mo se 
va dando la discusión. 

Las persores que coordinan pueden tener previstos, 
folletos, libros, audiovisuales, testimonios o visilas 
a barrios o comunidades que permitan un proceso 
de investigación v estudio sobre el tema. 

El coordinador deba estar muy atento, para anotar 
aspectos importa mes de la discusión, para retomar
los en la reflexión final, o para apoyar al juez si las 
discusiones se mlen del tema. 
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ANEXO 14 
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!·OBJETIVOS: ·-

- Conocer los pasos de un proceso de investigación y ejercitarse en su aplicación. 
- Iniciar una reflexión sobre qué es una investigación panicipativa. 

ÍÍ: MATERIALES: 

- Un espacio bastante amplio (jard iri. ¡¡arque. local grande) 

- Un mínimo de 24 panicipantes 

- 20 sobres 

- 56 hojas de pap~I tamaño cana 

- 56 tarjetas 

- Una bolsa de caramelo.s u otros objetos que sirvan como "tesoro escondido" (que se 
pueda -compan1r entre todos). 

fil .. DESARROLLO: 

Se trata de una competencia entre dos equipos. con el objeto de encontrar un "tesoro". 
Para ello, cada equ100 deberá seguir una ruta establecida de antemano que conduce a él. 
Esta ruta tiene 1 O paraaas ¡que son los pasos de un proceso de investigación). 

En cada parada, los equipos se encontrarán con tareas a realizar y pistas para llegar al si· 
guiente paso. Pero ten:- i que escoger cuál de las ;areas es la correcta entre tres alterna
tivas. Si lo hacen, encc.. .arán la pista para avanzar. Si se equivocan, tendrán que regresar 
a realizar la correcta y perderán tiempo, dandole ventara al otro equipo. · 

A lo largo del recorrido, que puede durar de 4 a 8 horas, los equipos tendr.ln que hacer 
realmente un proceso de investigación, aunque de manera sencilla, descubriendo en la 

·áctica cuáles son los pasos correctos en una investigación. 
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~.· P~EPARACION: 

Debe hacerse con baltllnte det111la y 1'9i¡uiani de .varias horas da trabajo • Conliite en lo 1i· 
¡¡uiante: · · 

Al Diseilar les taree11 realizer (pasos da la investigación) 
Hay que preparar dos juegos de 20 hojas de papel cada uno, distribuidas como sigue: 

- 10 hojas conteniendo indicaciones sobre los pasos de la inwstigaciOn a realizar, 
- 18 hojas conteniendo indicaciones que no correspanden a los pasos correctos de Ul\8 

inwstigaci6n. 

e.:TEMPl-o: 
GU(A ~ l.oli 1'115oi 
'pg IA IMVHTI"1\C ... 

i .- "Definir el tema. 

,.¡1 ! 
2: Drfinir HAW1>I UllA 

objd'ivoi •.atUlllTA 
'Ooel!t u. 11lt'IA 

( fa.\;a.) 

lit! 

3, l>tfintr 'folll'loll.&>l '1"RES 

\05 5ujt~ flU;(,uim, 
~r.HA~ & la. invt~· 

-tisA.clón A 1.11 ~UNl~'ll 

(fa.lso.) 

t-1•1 
~~ U>I ~ÁU• 

;;,. ~tltc~Óft ~l'O 'tJ'e. l.lo CD· 
Qf. \o.~ '(U*t'VllA fAM 

1'éc:,.iic.o.A USICAll. L#I 11'1· 
folt11\ i'lc.111 l1el. 

"feMA 

(fo.\~ 

¡L.1"'\A A 1ol\Jl!Sf1~ ~: 
' l'Ro eu.MA'1'lc.\ P. llAl.LID 

ir"' 1A co..w,,¡11>At>•. 

Ñ• 2 

. 

Ñ93 
'D~o.a.I (D; 'tlUClll¡µ.j 
O~f!,Tlllo; COl'\O ~ 
A LOGAAll. ~ i,,,. 11'\l'oRTllllCIA 
!.A 1N~T1~CIOÍ4 'Pf.I. 1?l'\4 

(conuta.)· (fa.\~) 

N!l K• 3 
AA"-'>l lllolA l>E.FINAM COi'I 
L.lt>TA 'D'- &1.11&,,¡tf> ~ llA 

L.18~ Olle. A Al'UCAI\ 
co.iQC.llt.l ~ ~A 11\~c¡.S{1~· 

·~ -re.MA 
CIÓN, 

(;a.l•a.) (c.on<1cto.) 

NH Mt;i. 

l!.l.ITA>l foQ. Loo CU.~1~11t<KK 
"IOHoi lo1; 1luioCAS 1'00A IA INl'Olt• 

'""" llUD6aA. ..... MAC!IÓN G\l6 
... ~l'IAcidN: !!.XI~~;. 
U&<ll~'1A,l>t0:~. ~'t'a'\11 
lt&loloalk';, -· v&.c.dN, ~Te. 

(con11<:t11.) (1'~1sa.) 
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~ ,., 
N• l N.f s 

f. .. R~e e'" Re.ce¡,,,.¡ 1.A INfál· 
f~fAil.A. U\ i)ISCU"TA>I ~ 10: c.io>J. ll.FL.1c.1.flDo COl<UtJil>AI>: e.~~. c.uAL. e LA 

i11~1MC.1ón Ml:Ño> z "fu· 
.. "11U.M1o, il!.Xo, l'le-¡'Oll. '!ÚtJtcA 

CAi 'óól.Utlo • r-lu~llE. llljOS, 1le. u.s" 
t)AS, 

~ CL4$1fttl\IM E.S1o l&SC.:>C.llólü!Ñ 
~ \Jtl 0>4tl!W 

(cometo.) (fo.IS&) c..-.. 1w 
N.• i N•2 1'l'S' 

6.· Orc:l(l('Cl.r ~f~l')U>ll. Cl.A~lfl~ y i;.v-.we.i ¡.\s 
lo.. ' CO~c.1.uSto>l ORt>&tl&tl LI ,.. 

informcs.Glor> C.l.ARA % \.OS IHAA!-1.\CION 
~\~Ir\'\~· 

:. ·.-ros ~cor.1gos 0~1UllDA - U'JAS Y EU!AN 

·-. CYTAA<¡ ])o1; 

(falto.) (con-uto.) C•llito.) 

;.. Anil.li~ic 
rfl :z. ~! 3 

e t I 

ll~Afl U..1 l\AG.Atl v>l Rf.1lM.ilW Gol. 

·1n l"e.ry1u.i¡°" ~ÑAl.l~l!. l)E ; f" ll!UiVt ~UI N 'OE 1Nl'o9.l'\E. flNAI. 

\.o(, 1>Afo& E "TAAWo l'AAA ilE. LA 1N%,,.1GA· 
U!.oLllEi¡_ AL. ' CloN. 111,.;;Rf'U,.eiÍLoS - ll!llO~ \JÑO l>E . . 
!.D.. fito~$ 

eorr .. ta.) (;:..1"1) (+oltA) 

1 .. l)a.f' 4 
f'lº l. • r-l~ 2 93 

R"'VA~-rul r.t. R<W1w.\ lt>S E.1.11A>I UI) l'.61)10 
CDMC.Cr 1ÑfOl1.Mi;. ;1..S~l ~1tf1UO' QoJ6 C.!><óAT••o VAIU 
I<* mult~ ... 

tlS !.A ~?1.Atl~~ CDMPAR..,.11!. \J) 

a.la. (1)0111• 
~ 1.Jv~,,.10ACUÍN 

.... ~<;1 ~ W.ll 11\VoS,.l&llllO t.o.J 
t\\Ci..d. • C<IMflJ 'Qo O N.o l..A <D..,.,111\lAb . 1 CbMP~t..o 

(f4,\,A) (1'"'1sll;\ ( Corrt<to.) 

,... i ~vz Ñ'3 
q.. Alrun•.ti~~ ial'fll~~¡,ol Los 'i'A~ E>l t.11'\M E~11l&l CDoil.A 

clll ~lucitin l" <:.~vt.."fA1)0S ~AS OllSUVACIO~ 
<'.O"',¡,¡lt>o\I> Al.íou.lA\ 

y plo.n • • C.001t01oJA~.;l. '· GuE. lllO ~ CDMll· · • Al.~TIV~S 9AllA 

el.e. o.cciol'Ci !11t>All UI U. 
E.tlfl!.ell1l\R. LOo; 

9A!.o A!ol,.~oR. 
~Ul>IAS i GUeo· 
11.AR. UN 11-t fl,l~ 
'O& Ac-r1~1blll)t:I. 

(folu) (hl'4.) (Gorre~ta.) 

N~i f\19 2 Ñn1 
10.- t.l/a.\v<l.<:1Ón 1lefo.IM A~02A IWAW~l'I c.o.l Co>l$UI.,.~ C.ON 

de la. ()ül 01l>C ~ 14 tot<IJfJIOAll &l. CooR.'lll\lA~~ 

1ru1e~h~~l'1 Se.AA· 1'1VOl1:Tl\111t. 1t1. YRD<:So. LOr.RoS SI ~ICIUO>I 'flll>OS 
IN~é$1'1""-1!.. t..:t'•CUl.,.A0"-5 l..o~ ?A~S Colttl&:· 

t.A 1iluG•r1'-Aaáj -re."'Gfifa. 

(fo.iso.) (<Dce~to..) (fo.\•~) 
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---. ·---.---·--
Dlmftar 11..-rrido que conduce al ''ttao" · . . 
Une vez elabollldot los dos juegos de hojas, hay que diseflar •t1':~~ 'll.l')leva'íi 
mora. Esto hay que hacerlo recorriendo el terreno. ·; · · ff. · 
El camino deben! tener once paradas: ,diez que correspondin 1 los PllOtdt la lnves· 
tigación y una qutl es el lugar donde se encuentra el "teso re". 
Una vez diseñado el camino, se escriben las indicaciones en "clave", en las tarjetas que 
irán detnls de las hojas que indican los pasos correctos. 

... ··· •" 

... _ 

.•. , .. •' 

-----------



ll~ell.iA G1Je llAc:¡¡¡, '!lo& ~.JEGas 
'be. "(A~~eilll.& pe IN'OICAC\Otl.1!:$ 
(Uolt¡ Wl,t, CAl)A 5Q\lli'o). 
Ato1~os CAM1tlos c:..1.iw:>11lAN e~ 
;:l. ?~l'lt~ ~E Vt1Rf10A V 'OE 
\.l.w!OA'OA 1 í'éRQ ~ LAS QA';OS 
l>o9 Al. 1>1.:2. 111.Ar-I 66/ARAOOS 
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D 1 Ordenar los IObm V ccloc:wlo1 111 el 
f9CCll'l'ido 
Teniendo ya todos las hoja y tarje· 
tas mcrlta1, se· on:lenan de · 1a 11'111111111 
alguionte: .· ~ _. ' . 

1) SI c:oloain las lllrjetn:de. recorrido, 
dobi.iu 'y •pcllllld.Da c:oil Cima lldhe· 
aiw, en le Pina :de ·atnls ci. las hojas 

con 1m.-i-~ ,; ·: 

·:··· 
~ · .• ' 

: 3) ~ Se color,;.~: lu tres hojas de cada smo 
dentro de uruobre y se cien1. 
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lf,. Sa di~tri~~yen · · 
los. &Jbre-o. e" 

\o.s ~M.:l<iol.~ clel 
eo.m.n,, ;.1 t~w..,. 

~- IMPLEMENTACfON: 

11··~~ 

Se forman, entre los participantes, dos equipos de 12 personas cada uno. 

En cada equipo habrá: 
5 "investigadores" 
5 miembros de la comunidad en que se·investiga" 
2 evaluadores de la investigación 
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ANEXO 15 
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OBJETIVO: 
Úegar a conclusiones concretas e inmediatas de un problcm3 cet~rmir.:· 
do. Ejercita en la toma de decisiones a partir de hechos concretos. 

PARTICIPANTES: 
El max1mo de participa.rtes es de 20 personas. -. 
DESARROLLO: 
Esta té<:nica se basa en representar una reunión al eni!o de un grupr. 

.directivo o de ministros (gabinete). 

1- Se prepara de antemano un documento, donde se plantea el problema: 

··== 

1 

EJEMPLO: 1 

"Tenemos muchos niños y adoles::entes que no ... ~~ 
tienen libros para estudiar ni consultar en SJs es f, /./"\:,._; \ 
cuelas y colegios. Muchos dejan la escuela por esta \,. °'\ 
razon. i \ 

También hay padres de familia oue por ws oa¡os i\ \ 
ingresos no pueden conseguir ningun material de f: \. '". 

'" lectura ni para sus hijos V menos para ellos. Eso r \ 

/

.. hace que muchos padres se olviden oe leer y e~ri· \\~ 
bir". \ 

1 
'--~~~~~~~~~~~~~---

2- Se reparte al conjunto de part1c1pantes y se ca tiempo para Q'Je puedan im•enl;ar, 
consultar v a_palizar. (?uede ser un tiempo corto, ¡:ar ejemplo de 112 hora, o más 
largo 2-3 horas. dependiendo del tema l. 

3.- En la sesión de gabinete un participante designado por el grupo o oor el coordinador; 
será el "presidente" del gabinete, y es ~I que dirige ta sesion. ~e debe nomt:rar un!~· 
cretario que ~.1ya anotanoo los acuerdos. 

1 
\ 
! 
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4- Par1 iniciar la sesión, el que erul conduciendo la reunión,,plantm el problema, expone 
los distintos aspectos que cree conveniente discutir y da SJ opinión sobre las posibles 

· soluciÓnes que él ve para el problema. · · 
1" \ 



• •• t 

:,¡ 

.. ¡ 

5:_· ... lugg~.~I r~sto de los miembros exponen su opinión so· 
· ·tire el problema y la propuesta de solución hecha por el 

'"presidente" del gabiriete, 

6- Se abre una discusión gene-
. ral, esta debe realizarse to· 

mando en cuenta la infor· 
mación recogida por todos 
y las opiniones dadas. 
Las opiniones deben estar 
sustentadas en la informa· 
ción concreta que se ha re
cogido. Se fija un tiempo 
para cada intervención y pa· 
ra la discusión general. 
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. . . 
'- Agotado el debate, se pasa a la redacción de los acuerdos y decisiones tomadas, que 

lasanota el secretario. 

UTILIZACION: 

Esta técnica es muy útil aplicarla en grupos organiza
dos (cooperativas, sindicatos, grupo comunal, etc.) 
donde existen juntr.s directivas, la cual les puede ser· 
vir como una herramienta de trabajo, en la conduc· 
ción de su grupo, que permite desmollar una refle
xión y una participación más activa de los miembros 
directivos. 

Otra forma de aplicar esta técnica es cuando se está 
trabajando con un grupo, plantear el problema o te
ma a discutir, dar varios días para que los participan
tes realicen un proceso de investigación y documenta· 
ción donde pueden realizar entrevistas a gente de la 
comunidad, hablar con personalidades, otros dirigen· 
tes, etc. 

Puede ser utilizada para iniciar el estudio de un terna 
o para profundizar en el mismo. 



Reqofy1~~.°.~~':~N;ES:. . : ,. :;)~~,:'.' . ; { 
El coordinaáor debe tener 'presente, para determinar· 
hasta eónde se puede profundizar el tema o a qué ti· 
po de soluciones se' puede proponer alcanzar, los si· 
guientes aspectos: 

226 

Es conveniente que el coordinador partic~ 
pe en la reunión jugando.el papel del "pre
guntón" para que el grupo realmente fun
damente rus opiniones o para plantear ele
mentos importantes que no silgan espontf·. 
neamente en la discusión. 

\ 
·I 

\ 

! 
! 
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