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PRESENTACIÓN 

El tema central de e•te trabajo de tesis e• la 

metodolog1a de planeaci6n participativa que puso en 

practica el programa de atenci6n a lae mujeres pobres de 

nuestro pa111 del gobierno federal mexicano durante el 

sexenio 1988-1994. 

Por la riqueza de experiencias que propici6 el 

mencionado programa y por la propia naturaleza del tema, 

fJste podr1a haber sido abordado desde diferentes 

perspectivas. En este momento mencionar• a6lo tres: 

1° como propuesta pol1tica de atenci6n gubernamental a 

demandas sociales. 

2• como propuesta de atenci6n a la problemAtica desde el 

enfoque da "qénero en el desarrollo". 

3° como propuesta metodol6gica de trabajo para el 

desarrollo comunitario. 

Cada una de las opciones que se hubiese elegido 

podr1a haber servido para desarrollar por s1 sola un 

trabajo de tesis; en el caso particular de 6ata, ae opt6 

por la Ultima por considerar que se contaba con mAa 

elementos para ello, aunque justo es reconocerlo lo ideal 

aer1a que se pudiese analizar desde todas las 6pticas 

posibles para garantizar un visi6n m&s integral. 

El presente trabajo contiene una estructura que puede 

explicarse como sigue: 



En el capitulo prim.ro se tratan de identificar loa 

principal•• elementos de carActer te6rico y metodol6gico 

de la planaaci6n participativa y de su antecedente mlia 

cercano: la investigaci6n participativa. Para integrar 

este apartado se llevo a cabo una revisi6n de conceptos 

bAsicos que guardan una estrecha relaci6n con la 

psicologia social. 

En el capitulo segundo se describen las principales 

experiencias de trabajo de campo, gubernamentales y no 

gubernamentales, que se han llevado a cabo en nuestro 

pais. Es probable que en este punto se haya incurrido en 

omisiones de algunas otras experiencias, sobre todo 

tomando en cuenta la riquisima veta que significan ioa 

esfuerzos no gubernamentales, sin embargo se consider6 

que con las ocho experiencias resanadas y comentadas es 

posible forjarse un criterio objetivo en torno a este 

tema. 

En el capitulo tercero se lleva a cabo una revisi6n 

mucho más detallada del programa de atenci6n a las 

mujeres pobres de nuestro pa!s, para cuya sistematizaci6n 

se asumieron como propios los lineamientos propuestos en 

el Tercer Seminario Latinoamericano de rnvestigaci6n 

Participa ti va celebrado en Brasil en 1985. Para 

desarrollar parte de este capitulo se recurriO a fuentes 

de informaciOn oficiales elaboradas al interior de dicho 

programa, muchos de los cuales no han tenido una 

circulaci6n püblica. 
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En el capitulo cuarto se presentan una eerie de 

conclu•ionas finales, mismas qua se arqumentan alrededor 

de doa ajes rectores: las reflexiones generales aobre el 

quehacer del psicOloqo social ante la realidad actual de 

nuestro pa1s y las aseveraciones particulare• en torno a 

la metodoloq1a de trabajo del proqrama motivo de esta 

tesis. 

Finalmente conviene precisar lo siquiente: 

Tanto las inquietudes que dieron origen a este 

trabajo como buena parte de las reflexiones aqu1 

sistematizadas fueron producto de la pr!ctica laboral del 

sustentante, misma que se desarrolló a lo largo de cuatro 

anos en el seno de la coordinaci6n nacional dsl proqrama. 

En el diseno e instrumentaci6n de la metodoloq1a da 

planeaci6n participativa intervino un equipo 

interdisciplinario, compuesto 

economistas, antrop6logos y 

fundamentalmente 

psic6loqos, mismo 

por 

que 

posteriormente se vio enriquecido con las valiosas 

aportaciones de los operadores directos de las accionas 

de campo que cubrieron buena parte del territorio 

nacional. Por razones políticas la mayor parte del equipo 

que concibió y ech6 a andar el mencionado programa hubo 

de abandonarlo a partir de 1993, por lo cual personal de 

relevo coordinó las acciones de los dos Ultimas anos con 

criterios muy diferentes a los oriqinalmente planteados 

y, por lo mismo, se decidi6 no incluirlos dentro del 

periodo de an!lisis de esta sistematizaciOn. 

iii 



CAPflULOI 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-METODOLÓGICA 
DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y DE LA 
PLANEACIÓNPARTICIPATIVA 



La planeaci6n participativa ea una metodolog1a de 

trabajo que sirve para elaborar alternativas da soluci6n 

a problemas eapecificos, su finalidad se identifica con 

la modificaci6n de una realidad determinada y para 

lograrlo pretende rescatar el conocimiento popular. 

En esencia se trata de una forma de trabajo que se 

de11arrolla con grupos organizados -a la cual obviamente 

le subyace un planteamiento epiatemol6gico que se 

procurar4 desarrollar m4s adelante- con la pretansi6n de 

reivindicar al conocimiento popular como un elemento 

indispensable en la elaboraci6n de propuestas tendientes 

a resolver problemas especificos. En este sentido se le 

debe ver como un acto pedagógico a trav611 del cual -los 

sujetos participantes aprenden a analizar y sistematizar 

su propio entorno, partiendo del intercambio de 

experiencias con otros sujetos que viven una realidad 

compartida, que en varios aspectos se les asemeja, pero 

que en muchos otros mantiene diferencias sustanciales. 

El conocimiento popular, materia prima de la 

metodolog1a de planeaci6n participativa, se debe entender 

entonces como el conjunto de ideas y valorea que un grupo 

o grupos de personas poseen a partir de su propia 

actividad cotidiana, mismos que se van desarrollando como 

producto del permanente contacto con su realidad. 

Hist6ricamente hablando, la metodolog1a de 

planeaci6n participativa ha sido utilizada por algunos 
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gobiernos latinoamericanos como una opci6n para hacer 

frente 111 demandas sociales provocadas por loa problema• 

econ6micos. En muchos de los casos las razones de fondo 

han sido eminentemente poUticas, ya que se ha buscado 

amort.tguar los afectos del descontento popular provocado 

por las precarias condiciones de vida que padecen amplios 

sectores sociales; sin embargo, existen otros intentos 

por convertir en políticas de Estado a estos 

planteamientos participativos, inscribiindose en esta 

vertiente el programa gubernamental de atenci6n a las 

mujeres mexicanas pobres motivo de esta tesis. 

La relevancia te6rica de este trabajo radica en las 

aportaciones que la metodología de planeaci6n 

participativa puede brindar a los trabajos del Area de la 

psicologia social, particularmente los que se relacionan 

con el trabajo comunitario, teniendo siempre presente que 

se parte de la idea de que se trata de la teorizaci6n de 

una psicolog1a como práctica social y no de un mero 

ejercicio de psicologla aplicada. 

Es altamente probable que para una psicología social 

de carácter funcionalista, derivada de planteamientos 

.heredados de la corriente filos6fica denominada 

positivismo, este tema y sobre todo la forma de 

abordarlo, carezcan no s61o de validez sino incluso de 

importancia, al respecto algunos autores como Moscovici 

sef\alan: 
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"Loe p•ico•oci6lo9011 dbcuten muy poco l• raa:6n eoci•l d• 
••t• ph.tlo•ophi• pleb•J.a y la toman aún meno• en 
con•ideraciOn. Sin duda, no ven •l provecho que podr1an 
•acar d11 ella pera •u• experiencia•." (Mo•covici, 1984, 
p.682)1 

Para tratar ele explicar el car4cter cientlUco ele 

este trabajo se desarrollaran en este capitulo un 

conjunto ele ideas, reforzadas por algunos datos 

hist6ricos, que ayudaran a entender las basee te6rica• y 

metoclol6gicas ele la planaaci6n participativa y su 

antecedente m&s cercano: la investigaci6n participativa. 

COMCBPTOI BAllCOI Y AllTBCSDllJITBI BllTOBICOI 

Dentro de la psicologla social contempor&naa el 

término cambio social ocupa un lugar preponderante, éate 

hace alusi6n al movimiento que tiene cualquier sociedad 

por grande o pequet'ia que sea y que forma parte ele su 

esencia, raz6n por la cual se puede asequrar que el 

cambio social es un proceso inmanente y por lo miemo 

inexorable. 

Entre los factores que intervienen en el cambio 

social estAn los avances cient1f ico-técnol6gicos, las 

relaciones comerciales, la trayectoria de la econom1a, el 

desarrollo de las comunicaciones, las tareas educativas, 

los movimientos sociales y loa planes y programas ele 

desarrollo. 

1Moscovici, s. 
sentido comün" 
Paicl6s. 

y Hewstone, M. (1984) "De la 
en Psicología Social. II. 

ciencia al 
Barcelona: 



Existe un t6rmino m6s preciso que e• el cambio 

social dirigido o planificado, el cual se distingue del 

"e11pont6neo" porque hace alusi6n a movimiento11 da le 

•ociRdad que se instrumentan a trav6a da planea o 

proqramas, as decir a trav6a de la puesta en marcha de 

una pol1tica determinada de desarrollo (entendida Asta 

como una orientaci6n general de accione• planeadas). En 

todo los casos, trátese de procesos de cambio social 

planeados o espont6neos, estar6 presente un modelo de 

sociedad deseada, o en otras palabras, un concepto de 

utop1a social. 

Dentro de nuestra disciplina se refleja con 

particular intensidad una pol6mica que abarca al conjunto 

de las ciencias sociales, ésta tiene que ver con lo que 

se entiende como "conocimiento cient1tico" va "sentido 

comO.n". Para algunos autores, en la actualidad es 

sumamente arriesgado sostener esta dicotomia y colocan 

como argumento central el avance de los medios de 

comunicaci6n masiva, que han logrado incorporar dentro 

del sentido comün una gran cantidad da conceptea propios 

del conocimiento cientlfico, mientras que para otros la 

investigaci6n cientlfica -y en general las actividades 

acad6micas tradicionales- no han sido capaces de producir 

suficientes conocimientos ütiles para la transformaci6n 

social ya que no se ha fomentado una conciencia critica 

de la realidad. 
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Desda lueqo que el hecho da aaumir una postura que 

defienda o ataque la diferencia entre estos tipoa da 

conocimientos no es ünicamente un problema de car6cter 

qnosaol6qico, sino que tiene que ver con un acto da 

definici6n ante el desarrollo de la sociedad y, por 

aupueato, con la decisiOn misma de participar en 6ste 

como profesionista o asumir una actitud contraria, 

manteniindose al margen. 

En relaci6n a la fundamentaci6n te6rica, se supone 

la existencia de dos grandes corrientes, 

independientemente del tipo de investigaciOn de que se 

trate: la estructural-.!uncionalista que se guia por un 

modelo de armon1a, integraci6n y modernizaci6n, y la 

materialist1!-hist6rica que se sustenta en un paradigma 

basado en el conflicto, la movilizaci6n y la 

transformaci6n de las estructuras sociales, 

En el caso del marco teórico de la investiqaci6n que 

considera necesaria la participaci6n de las comunidades, 

se sel\ala que cuando la participación activa no est6 

presente se trata del primero, y del segundo cuando la 

participaci6n de la poblaci6n no s6lo es relevante sino 

definitoria. En ambos casos se enfatiza la participación 

de los miembros de la poblaci6n debido a que 6sta es 

imprescindible para llevar a cabo la transformación de 

las estructuras sociales (cuando es activa) o para 

perpetuarlas (cuando es apática). 
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En t6rminos hist6rico11, el concepto de de11arrollo 

comunitario aurgi6 dentro de loa estrategia• da 1011 

paises con rasgos imperialistas, 

inicialmente con las lineas de apoyo 

colonias sojuzgadas. Se ha definido 

relacionAndo•e 

y atenci6n a la• 

como uno de loa 

principales objetivos de estas lineas de apoyo la 

pretensi6n de establecer un contrapeso a los movimientos 

insurgentes y el garantizar que, a pesar da que 

alcanzaran su anhelada independencia, se mantuvieran 

condiciones de sometimiento hacia la metr6poli sobre todo 

en aspectos económicos y comerciales. 

Es conveniente senalar que actualmente los planes y 

programas de desarrollo no se orientan Qnicarnente a la 

producci6n o elevaci6n de los excedentes econ6micos, sino 

que en ocasiones se han llenado de contenidos y 

aspiraciones 

cambio en 

ideol6gicas, representados por anhelos de 

los sistemas de ideas (elemento 

indiscutiblemente psicol6gico) y como una pequella 

muestra, basta citar los programas de alfabetización o 

atenci6n a grupos étnicos desarrollados en nuestro pais, 

en los que no siempre se ha buscado cumplir metas basadas 

en una visi6n productivista. 

En términos conceptuales el término "desarrollo de 

la comunidad" se define como el conjunto de acciones que 

pretenden propiciar, favorecer o ayudar a la elevaci6n 

del bienestar social de una comunidad. En este mismo 

sentido el "bienestar social" se entiende como el 



mejoramiento de los niveles y calidad de educaci6n, 

salud, alimentaci6n y vivienda, lo que en otras palabras 

tambi6n ee reconoce como aatisfactorea bAaicoa, aunque en 

6pocas mAs recientes se ha acullado un t6rmino que 

contiene mayor complejidad: calidad da vida. 

Se considera que los elementos que todo programa 

debe contener son: 

• Objetivos expllcitos. 

• Medios para lograr los objetivos planteados. 

• Cobertura o poblaci6n a atender. 

• Evaluaci6n. 

No esta por demAs sellalar que los elementos antes 

descritos deben estar antecedidos por un diagn6stico 

inicial o evaluaci6n de condiciones, ya que un programa 

se reconoce como un conjunto de medidas que se toman como 

una forma de responder a una situaci6n determinada que se 

pretende modificar, por lo que es necesario tener 

conocimiento preciso de dicha condici6n dada. 

El concepto de "comunidad" esencialmente se define 

en términos psicosociales, ya que está basado en el 

sentido de pertenencia de sus miembros, que a su vez está 

ligado al concepto de identidad social, Por ello, cuando 

se hace trabajo comunitario, es menester hacer referencia 

a las formas de organizaci6n y participaci6n 

particulares, sin perder de vista que lo m!s importante 

no son solamente los efectos, sino también los procesos 

desatados. 



En el pArrafo anterior ee utilizan una aerie de 

concepto• que forman parte de la gama de tema• preferido• 

de la paicolo91a social y cuya presencia es bastante 

frecuente dentro de los nuevos modelos de deaarrollo con 

planteamientos participativos, pero que parad6jicamente 

fueron incorporándose como exigencias provenientes de 

otras disciplinas diferentes a la psicol69ica. Por ello, 

a pesar de que la investigaci6n participativa tiene como 

uno de sus or19enes los trabajos desarrollados por I<urt 

Lewin en la década de los JO"s en el Instituto 

Tecnol69ico de Massachusetts, tuvieron que pasar mAs de 

30 anos para que ésta volviera a ocupar un lugar 

importante dentro de nuestra disciplina. 

Todav1a a finales de los 4o•s se impulsaron en 

América Latina (principalmente en Chile y Venezuela) una 

serie de programas de desarrollo comunitario con fondos 

provenientes de agencias internacionales, en los que la 

participaci6n mayoritaria corri6 a cargo de los 

trabajadores sociales, mismos que lo hac1an desde un . 
punto de vista del beneficio social y guiados siempre por 

una orientaci6n paternalista. En estas brigadas de 

profesionistas se integraron después los m6dicos y las 

enfermeras y posteriormente los soci6logos y 

antrop6logos. Hasta estos momentos la participación de 

los psic6logos era prácticamente inexistente. 

A mediados de la década de los 60 • s, en la Reuni6n 

de cartagena, Colombia, convocada para tratar asuntos 
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relacionados sobre el desarrollo comunitario y bajo la 

intluencia de loa planteamientos pedag6gicos de Paulo 

Freira, se declar6 la caducidad del modelo paternalista

autoritario y se decidi6 retomar los planteamientos de 

los modelos participativos. 

Segün un interesante trabajo desarrollado por la 

Dra. Yolanda sanguineti (1980), a partir de una ardua 

revisi6n documental se encontr6 que son notables las 

diferencias entre el desarrollo de la investigaci6n 

participativa de los paises industrializados y los del 

tercer mundo; para los efectos de este capitulo solamente 

se eeftalarA una: en los primeros se manej6 como concepto 

\lnico el de "action researchº y en los segundos se 

identificaron hasta 34 denominaciones diferentes. Esto 

proporciona una primera idea de la riqueza y vastedad que 

caracterizan a los trabajos sobre métodos participativos 

emprendidos en la regi6n latinoamericana. 

como ya se hizo mención en p4rrafos anteriores, 

dentro de los trabajos de campo con metodolog1as 

participativas se pueden localizar influencias de 

estudiosos de disciplinas pr6ximas a la nuestra 

(pedagogos como Freire o soci6logos como Ander-Egg); sin 

embargo, entre ellos casi no han destacado los 

psicólogos; las razones pueden ser muy variadas, pero no 

por ello se justifica tal omisi6n, menos afin si se toma 

en cuenta que uno de los investigadores que iniciaron 

esta corriente fue Kurt Lewin. Por la importancia que 
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esto representa, mas adelante se describir6n la• 

principales caracter1sticas de sus planteamientos. 

En un intento por agrupar las diferentes 

aproximaciones de la psicolog1a social a sus objetos de 

estudio, Amalio Blanco (1988) describe la exl.atencia de 

cinco tradiciones: la grupal, la individualista, la 

institucional, la lewiniana y la hist6rica-dial6ctica. 2 

Por no ser prEcisamente el tema de interis de eate 

trabajo y por lo escabroso que siempre ha resultado el 

asunto de la definici6n del objeto de estudio de nuestra 

disciplina, simplemente se apuntaran algunos rasgos 

relacionados con dos de las corrientes antes seftaladas, 

mismas que parecen guardar mayor relaci6n con los 

planteamientos participativos, omitiendo deliberadamente 

-sin intento alguno de menoscabo- a las dem4s: 

LA CORRil!lllTB P8IC080CIAL DE RURT LllnfI• 

Inicialmente se considera a George H. Mead y a Kurt 

Lewin como dos figuras que fortalecieron la corriente 

denominada como interactiva, en tanto que el primero lo 

hace desarrollando una filosofla del hombre social, el 

segundo se orienta al impulso de una teor1a psicosocial. 

Esta distinci6n la hace Amalio Blanco usando como 

argumento central el grado de abstracci6n que caracteriza 

a los planteamientos del primero y la consecuente 

2Blanco, A. (1988). Cinco tradiciones en 
~. Madrid: Morata. 
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dificultad o imposibilidad para hacer referencia a datos 

y hechoa. 

La finalidad ·de esta acotaci6n, seqQn el mismo 

autor, es evitar la consideraci6n siguiente: 

"l• p•icolog!a •ocial como un totum revolutum en el que 
todo vale y en el que tiene cabida cualquier peraona que •• 
atreva (Y ae cuentan por milea) a opinar, a teorizar y a 
elucubrar sobre la inevitable naturale&a •ocial del aer 
humano, eobre algunoa da lo• grave• problema• aocial•• que 
lo aquejan o sobra alguna de la.a mucha• vertiente• que 
pe••• •u comportamiento." (Blanco, 1988, p. 224-225)3 

Tomando en cuenta la anterior sugerencia, 6nicamente 

se citarán dos ideas centrales de Mead: una que tiana que 

ver con su concepto dinámico de comunidad, en el que los 

cambios son producto de la participaci6n continua y la 

interacción entre los miembros de la propia comunidad. 

"Un individuo puede llegar a eer miembro de una comunidad 
cuando aa capaz de tomar la• actitud•• da loa otroa y de 
controlar au propia conducta con viata• a daterminado11 
fines, no individuales, sino comunaa con otro• aujeto1." 
(0rir:, 1993, p. 397)4 

La otra idea central de Mead es la que retoma de 

Arist6teles y que tiene que ver con la definici6n del 

hombre como ser social capaz de cultivar au personalidad 

al participar en los asuntos de la comunidad, pudiendo 

automejorarse en la medida en que·loqre mejoras sociales. 

Al respecto en la Filosor!a de la filantrop!a de Mead se 

seflala: 

'Idem pag. 224. 
40riz Pemán, M.J. (1993) Personalidad socialización y 
comunicación. El pensamiento de George Herbert Mead. 
Madrid: Libertarias/Prodhufi. 
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"la obU9aci6n d• ayudar al que •ufre, inclu•o dentro de un 
•i•tema 1ocial que intenta perpetuar l•• inju•ticia• ya 
exi•tentea ••• y la obligacic5n de trabajar en bll•queda d• un 
orden aocial en el que la jumticia •uplante al aervicio 
1ocial, al igual que ••t• ha euplantado tambi6n • la 
caridad." (Smith, 1932, p.38) 5 

En el caso particular de 1<urt Lewin se trata de un 

personaje con influencias diversas: de origen jud1o 

alem6n formado en la fenomenolo91a; compaftero en Berl1n 

de Wertheimer, 1<6hler y l<offka, fundadoras de la Gestalt; 

practicante y defensor del método experimental y 

permanente innovador de la aplicaci6n da la psicolo91a. 

Gran parte de su trabajo se centro en los esfuerzos 

por sintetizar una serie de tradiciones de la psicolog1a, 

introduciendo la novedad de que sus intentos no s6lo se 

llevaron a cabo a nivel de enunciados te6ricos, sino 

someti6ndose al contraste de los datos y, lo que result6 

más ambicioso e interesante, a la prueba de la 

aplicaci6n. Al respecto convendria citar a l<aufman, quien 

en la siguiente frase sintetiza adecuadamente los 

esfuerzos de este autor: 

"Partiendo de la aeriaci6n temporal que le asegura la 
cr!tica de la m6trica uociativa, extienda esta aeriaci6n a 
la dinAmica de la persona, a la dd ambiente, de•pu6• a la 
interacción •ocial en la relaci6n dual y por último a lo• 
9rupoa paqueftoa" (Kaufman, 1968, p. 10, )6. 

5smith, T.v. "George Herbert Mead and the 
philontrhopy" en Social Seryicg Reyiew 
citado en Idem. 
'citado en Blanco, A. op. cit. pag.235 
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En otras palabras se asciende de lo puramente 

individual a lo interpersonal, de aqu! a lo grupal, para 

arribar finalmente en la intervenci6n comunitaria. 

Dentro de los temas de estudio que este autor m6s 

desarroll6 se encuentran: el liderazqo, la atm6sfera 

grupal, las relaciones intergrupales, el cambio de 

actitudes, la ecolog!a psicol6gica y otros asuntos 

te6ricos y metodol6gicos también relacionados con la 

psicolog!a social. 

En términos epistemol6gicos se plantea las 

principales contradicciones que caracterizan a la 

filosof!a aristotélica y a la filosof!a galileana: 

La filosof!a aristotélica orienta el interés del 

cient!fico social hacia la observaci6n de la frecuencia, 

repetici6n y regularidad de los fen6menos, con la 

pretensi6n de poder clasificarlos a partir de la posesi6n 

o no de determinadas caracter!sticas (su expresiOn m!is 

acabada es el uso y abuse que se comete con la 

estad!stica) . Partiendo de esta filosof!a se considera 

imposible el conocimiento de los casos individuales. 

Por el contrario, la filosof!a galileana parte de la 

pre~isa de que las cosas no son por sus diferencias sino 

por las relaciones que guardan entre s1, por lo tanto el 

movimiento de los objetos o la conducta de los propios 

individuos dependen de la relación que establecen con el 

medio ambiente que les rodea: 

lJ 



"E•t• coneideraci6n de h dinlmic• no •iqnif ica que la 
naturaleza del objeto •• convierta en in•ignificante. L•• 
propiedade• y eetructura del objeto implicado aiguen atando 
importante• inclu•o para la teor1a 9alileana sobre la 
dinlmica. Pero la situación recibe tanta importancia como 
el objeto. Sólo a trav•• d•l total concreto que comprande 
el objeto y la eituaci6n quadan definidos loa vector•• que 
d•terminan la din6mica del acontecimiento" (Lewin, 1972, 
P• 39) 7 

con el af4n de explicar la conducta recurre a la 

definici6n del contexto en el que 6sta se da, sellalando 

que se trata del "espacio vital psicol69ico 11 que se 

con! igura a partir de la relaci6n de la persona y su 

medio ambiente. con este tipo de aseveraciones incorpora 

algunos de los enunciados de la Gestalt, sobre todo tres 

de ellos: 

a) Las partes y los elementos no existen aisladamente, 

sino organi2ados en unidades o todos que conducen a una 

percepci6n compacta de un objeto. 

b) La percepci6n de cualquier elemento quedar~ influida 

por el campo total en el que se incluye. 

e) Como consecuencia de la interrelaci6n es posible la 

aparición de caracter!sticas nuevas. 

En el plano de la aplicaci6n de sus planteamientos 

te6ricos sobresale el salto que da de la psicolog!a 

individual a la psicologia social, mismo que resultarla 

dificil de concebir sin la ayuda del concepto de grupo: 

"La concepci6n del grupo como un todo dinlmico debe incluir 
una definici6n de grupo que ae base en la interdependencia 
de loa miembros (o mejor, de laa aubpartee del 9rupo) ·" 
CLewin, 1987, p. 142) • 

7Lewin, K. (1972) pinámica de la personalidad. Madrid: 
Morata. 
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A partir de definiciones como la anteriormente 

expueata, establece como hipótesis central da au teor1a 

que la pertenencia al grupo termina por imponerse como un 

marco de referencia imprescindible cuando se trata de 

abordar el asunto del comportamiento individual. De 

conformidad con esta ide~ se asume como propio el 

principio conceptual de que para entender el 

comportamiento de los individuos es menester analizarlo 

en el contexto de sus relaciones con los miembros de su 

propia comunidad. 

LA TRAl>ICIÓN HIST6RICO-DIAL!CTICA DI llCARX Y BHGBLS 

Esta es, a mi juicio, una de las más grandes 

influencias que se pueden identificar en las propuestas 

participativas, sobre todo en lo concerniente a los 

objetivos que ambas persiguen (tanto las metodologias 

participativas como los postulados filos6ficos del 

materialismo dialéctico), a saber: la modificaci6n de las 

estructuras sociales y la reivindicaci6n de la imagen 

activa del ser humano en lo concerniente a la definici6n 

de su propio destino. 

A pesar de que los iniciadores de esta corriente de 

pensamiento -Marx y Engels- mostraron desde un principio 

mayor interés por el análisis de las estructuras 

macrosociales, también incluyeron entre sus postulados 

términos referentes a aspectos de carácter subjetivo: 
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"No •• la conciencia de los hembras lo qua determina la 
realidad; •• por al contrario la realidad social la que 
determina •u conciencia." (Marx, 1859)8 

Dentro de los temas de interés de la psicoloqla 

social abordados por estos autores destacan: la noci6n de 

conciencia, la concepci6n social del individuo, el rol y 

la alienación; sin embarqo, a juicio de Amalio Blanco con 

ello no se hizo sino retomar ciertos temas que ya con 

anterioridad se hablan desarrollado, enfatizando que: 

"•u verdadera aportación no debernos cifrarla en lo• aaunto• 
d• loa que •• ocup6, •ino en el modo como B• enfrentó a au 
••tudio, en la manera de tratarlo• y en loa aspecto• con 
loa que intentó relacionarloe1 en una palabra, en el estilo 
metodológico que adopta; lo verdaderamente importante en 
Marx, no ea que hablara de la conciencia, aino la manara 
como lo hizo." (Blanco, 1988, p. 279) 9 

Precisamente para explicar los diversos fen6menos 

que rodean la realidad en la que se encuentra inmerao el 

ser humano, recurren a los principios de la dialéctica 

hegeliana, misma que en esencia sostiene la inexistencia 

de lo definitivo y absoluto, enfatizando en contrapartida 

su carácter perecedero y dinámico. 

Si bien es cierto que tanto Carlos Marx como 

Federico Enqels sustentan qran parte de sus 

planteamientos en Hegel, tambi6n es verdad el hecho de 

que lo hacen incorporando elementos nuevos a partir de 

una visión cr1tica. Esto resulta fundamental en lo 

concerniente al papel de lo procesos mentales, ya que 

8Marx, K. y Enqels, F. (1974) "Pr6loqo de la contribución 
a la critica de la Economia Pol1tica". En QQl:l!Ji 
Escogidas. Mosca: Ed. Progreso. 
'Blanco, A. op.cit. paq. 279 
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mientras este Qltimo los rsduce a un mero re!lejo del 

mundo material, los primeros le confieren a la mente y a 

la conciencia un papel activo y creador ante el medio, en 

un claro intento por tratar de superar el carActar 

abstracto y conceptual que caracteriz6 al te6rico de la 

dialéctica que asumió los planteamientos cl6sicos de 

Her6clito. 

En sintesis, el materialismo dialéctico se antepone 

a la idea del predominio del espiritu sobre la 

naturaleza, tanto como a la concepci6n que supone la 

imposici6n de las leyes mec6nico-naturales sobre las 

acciones de los hombres; al respecto una cita de Lev 

Vygotski resulta elocuente: 

" ••• lo nuevo consiete en que el hombre crea él mismo 
eat!.muloa que determinan eu reacción y lo• utiliza en 
cali.dad de medios para dominar los proceao• de la propia 
conducta, El hombre determina, de por a.t, •u propia 
conducta con la ayuda de e11timuloe-in•trumentos creado• 
arbitrariamente," (Vygot•ki, 1987, p.84)10 

El mensaje central de esta frase establece una 

critica directa a la corriente teórica estructural-

funciona lista, ya que preqona la posibilidad de que el 

hombre es capaz de transformar sus propias estructuras 

sociales a través de la movilizaci6n conciente, elementos 

que junto con el concepto de conflicto, forman parte 

sustancial del paradiqma materialista-hist6rico y fueron 

explicados en las primeras páginas de este trabajo. 

iovygotski, L. (1987) Historia del desarrollo de las 
funciones psíquicas superiores. La Habana: Eci. cient!fico 
Técnica. 
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aABGOS BPISTBJIOL6GIC08 DB LOS PLAll'f&llllIIDl'l'OS 

PARTICIPATIVOS DB IllVBSTIGACI6• 

Como ya se mencionó con anterioridad, dentro de los 

pa!ses latinoamericanos se han acuf!iado diversas 

denominaciones para dar cuenta de las experiencias de 

trabajo de campo con planteamientos participativos 

(investigación acción, investigaci6n participativa, 

investigación militante, etc.), las diferencias que les 

subyacen no son Qnicamente en el plano de la 

nomenclatura, sino que tienen que ver con aspectos m4s 

sustanciales; sin embargo, antes que dar cuenta de las 

m4s relevantes, se considera de mayor provecho sen.alar 

las principales caracter1sticas comunes de este tipo de 

planteamientos, para ello se partiré de la descripciOn de 

los dilemas originales a los que se enfrenta: 

OBJETIVIDAD vs SUBJETIVIDAD 

La investigación tradicional coloca el énfasis en el 

estudio de los fenómenos mensurables, medibles, 

cuantificables, dejando en un segundo plano los procesos 

que evocan aspectos subjetivos, el argumento es sencillo: 

estos últimos no forman parte de las ciencias positivas y 

por lo tanto no son susceptibles de ser abordados a 

través del método cient1f ico. 

A partir de este axioma no serA dificil menospreciar 

todo el cCimulo de ideas y conocimientos que poseen los 
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hombres comunes y corrientes (ya antes se describi6 como 

philosophia plebeia) anteponi6ndose a 61 la luz salvadora 

del hombre ilustrado, del científico, 

Ante este dilema, la propuesta de reivindicar el 

conocimiento popular como material valioso e 

indispensable para encontrar f6rmulas de soluci6n a los 

problemas que padecen los mismos hombres que elaboran 

colectivamente las propuestas, tiene como punto de 

partida un punto desventajoso: convencer a todos -no s6lo 

a los hombres de ciencia, sino incluso a las propias 

personas cuyo conocimiento se reivindica- que se trata de 

un conocimiento tan valioso o m4s que el que se produce 

en los laboratorios y bibliotecas. 

COHOCINIEHTO INDIVIDUAL va CONOCINIINTO COLICTIVO 

Regularmente se ha considerado que la producción del 

conocimiento es un acto individual que se puede compartir 

gracias a las bondades de la comunicaci6n, sin embargo en 

esta visi6n se descarta la posibilidad de que la 

producción del mismo pueda ser resultado de un acto 

colectivo. 

A partir de los trabajos de Freira se comenzó a 

aceptar la idea de que nadie le ensena a nadie, sino que 

todos aprendemos juntos en un proceso colectivo que tiene 

como marco la relación con nuestra propia realidad. Con 

esto se asestó un fuerte golpe a la idea de que el 

conocimiento era vertido por al experto en la cabeza del 
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ignorante, reconociéndosele al ser humano la capacidad de 

ser un ente activo en su contacto intelectual con el 

mundo. 

ACTrTUD PASIVA vs ACTITUD ACTIVA 

A partir de los sellalamientos que le adjudican al 

hombre normal la capacidad de ser un ente activo, se 

puede entender que éste se encuentra en condiciones de 

participar como algo más que un simple espectador que 

admira el transcurrir de los acontecimientos, la mayor1a 

de los cuales tienen un efecto sobre el mismo. Si los 

hombres optan por vivir sus condiciones particulares de 

existencia y además de ello son capaces de intentar 

modificarlas -tomando como punto de partida el análisis 

de los fen6menos que les rodean y de los cuales forman 

parte- se está en el preludio de una modificación del 

orden social establecido. 

ORDEN ESTABLECIDO vs CAMBIO SOCIAL 

El orden establecido se refiere al conjunto de 

reglas que rigen la dinámica de un sistema determinado de 

convivencia. Adaptarse a él puede parecer lo más cómodo, 

a pesar de que como individuo se sufran perniciosas 

consecuencias, de ahi que pareciera "natural 11 la actitud 

conservadora de muchas víctimas de ese sistema bajo el 

influjo de una idea: "más vale malo por conocido que 

bueno por conocer11
• En contrapartida, la decisi6n de 
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aportar un esfuerzo o una decisi6n a favor del cambio d 

la 11ociedad, deja de ser una simple utop1a par 

convertirse en una firme esperanza de mejor1a, sea ••t 
personal, familiar o comunitaria. Lo que finalment 

importará es que cualquiera de ellas ofrecerá algo ma 

que lo anterior, aunque también hay que aefialarlo exigir 

algo más que lo pretérito. 

De acuerdo al conjunto de ideas antes expuesto, s 

puede colegir que se trata de un brevlsimo ejercicio qu 

abarca diversas dimensiones: de lo ontológico a 1 

epistemol6gico, de éste a lo psicológico y de ah 

arribando finalmente a lo pol1tico; por todo ello, es 

posible aseverar que las metodolog1as participativas son 

una forma de desarrollar conocimientos, fomentar 

actitudes personales y construir opciones políticas que, 

en conjunto, permiten encontrar alternativas de soluci6n 

a los problemas que padecen las grandes mayor1as de la 

sociedad, a las que -usando un término no inscrito en el 

diccionario pero que popularmente sirve para describir a 

quienes enfrentan situaciones adversas- podr1amos decir 

"les ha tocado bailar con la más fea". 
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CAPITULO JI 
EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA EN MÉXICO 



En este capitulo se presentan una serie de resanas de 

las principales experiencias de investigación 

participativa que se han llevado a cabo en nuestro medio; 

en estas reseftas se describen las caracter1sticas más 

notables de cada experiencia, sus principales resultados 

y algunos comentarios acerca de las mismas. 

Para efectos de exposición, estas experiencias se 

agrupan en dos grandes categorías: la primera incluye 

aquellas cuyos orígenes se localizan en los centros 

educativos (que llamaremos experiencias no 

gubernamentales) y la segunda contiene aquellas otras que 

surgieron como propuestas prácticas de un ejercicio de la 

édministración pQblica (que denominaremos experiencias 

gubernamentales). conviene aclarar que no existe la 

intención de enfatizar acerca del carácter excluyente de 

las experiencias no gubernamentales 

administración pública, por el 

y las tareas de la 

contrario, 

conveniente mantenerlos como espacios de 

parece 

trabajo 

complementarios, sin embargo se reitera: a pesar de las 

diferencias que puedan tener, en este caso se hace esta 

distinción de categorías única y exclusivamente con fines 

didiicticos. 
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•zP•RIBllCIAS KO GUISRKAXllJl'rALllS 

81 Dr. anton de Schutter y •u trabaje en el CRllPAL 

A principios de los aflos so, bajo el auspicio del 

centro Regional de cooperaci6n Regional para la Educaci6n 

de Adultos en América Latina y el caribe (CREFAL), se 

integr6 un equipo de trabajo coordinado por el Doctor en 

sociologla Rural de origen holandés Anton de Schutter, 

cuando 6ste ocupaba el cargo de jefe del departamento de 

Investigaci6n del mencionado centro. sus experiencias de 

trabajo se desarrollaron en las zonas rurales que 

conforman la ribera del lago de Pátzcuaro, en Michoac~n. 

Uno de los rasgos más sobresalientes de esta 

experiencia es que, debido a la escasez de este tipo de 

planteamientos participativos en nuestro pala, 

rápidamente se constituy6 en una referencia obligada y en 

una important1sima opci6n de formaci6n te6rica y 

metodol6gica para los profesionistas de diversas 

disciplinas que llevaban a cabo trabajos de campo. Por 

este motivo, m6s que describir con lujo de detalles estas 

experiencias, se considera de mayor provecho llevar a 

cabo una descripci6n de los principales rasgos de los 

planteamientos de este investigador, 

considera como un pionero de la 

participativa en México. 
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A juicio de los principales coordinadoras da este 

esfuerzo (Anton de Schutter y Bori11 Yopo) la 

investiqación-acción se puede claaif icar en tres tipos 

diferentes: 

a) Investigación de la acción,- Tiene como caracter1stica 

un fin evaluativo. 

b) Investigación para la acción. - Sirve fundamentalmente 

para llevar a cabo la programación de acciones. 

c) Investigación a través de la acción.- Se refiere a los 

análisis de la realidad a partir de experiencias 

concretas. 

Parten de la definición de que la investiqación

participativa está representada por: 

11 (todoe aquelloa) ••fuerzas div•r•oa por deearrollar 
enfoques investigativoa que impliquen la participaci6n de 
per•onae que habrln de ••r beneficiada• por la 
inveatigaci6n" (Yopo, 1982) .u 

En relaci6n a la fundamentaci6n te6rica, como ya se 

mencionó en el capitulo primero de este trabajo, 

describen la existencia de dos qrandes corrientes: la 

estructural-funcionalista, que se qu1a por un modelo de 

armon1a, integración y modernización y la materialista

hist6rica, que se sustenta en un paradigma basado en el 

conflicto, la movilización y la transformación de las 

estructuras sociales. 

11yopo, P., B. (s/f) Investigación Participatiya y 
Educaci6n Popular· .ti.vanees y Perspegtiyas. México: 
Instituto Tecnológico de ourango. 
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Iqualmente, en el caso del marco teórico de la 

investigaci6n-participativa se asegura que se trata del 

materialismo-hist6rico cuando la participaci6n de la 

poblaci6n resulte ser activa, ello debido a que es a 

través del an6lisis de la realidad que se pretende 

modificar a la misma; por el contrario, cuando el 

aspecto de la participación activa no est~ presente, 

entonces se fundamentará teóricamente en el estructural

funcionalismo, ya que explicita o tácitamente se estar& 

buscando perpetuar las estructuras establecidas. 

Establecen como una conclusi6n importante la 

inexistencia de un método llnico de investigaci6n

participativa, debido a que su desarrollo -incluyendo 

obviamente los alcances y limitaciones de los proyectos 

de investigaci6n- siempre ser6n intluidos por 

condiciones históricas, sociales, culturales e 

institucionales muy espec1ficas. 

De acuerdo a las conclusiones presentadas en el 

Taller de Investigación Participativa12 se desprenden seis 

características básicas de este tipo de investigaciones: 

1.- El problema por investigar se origina en el pueblo y 

es definido, analizado 'i resuelto por el mismo. 

2.- El objetivo llltimo es la transformación de la 

realidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los beneficiarios de la investigación. 

12Taller de Investigación participativa organizado en 1977 
por el Consejo Internacional de Educación de Adultos, 
celebrado en Toronto, Canad6. 
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3, - Es una actividad ejercida por un amplio conjunto de 

qrupoa oprimidos, qeneralmente compuesto por los pobrea, 

los marginados, los campesinos o los trabajadoras. 

•·- El proceso estA destinado a desarrollar la conciencia 

sobre sus propios recursos y capacidades para llevar a 

cabo una movilizaci6n encaminada ·a un tipo de desarrollo 

dirigido por el pueblo mismo. 

s.- Es un proceso de investigación mAs científico que los 

tradicionales, porque la participaci6n del pueblo en el 

mismo facilita el an!lisis m!s preciso y aut6ntico de la 

realidad social. 

1. - El investigador es un participante comprometido m~s 

que separado del proceso de investigaci6n, lo cual 

obligadamente lo conduce a vincular cada vez mas sus 

esfuerzos con el propio pueblo. 

Finalmente senalan a las instituciones como una seria 

limitación del desarrollo de este tipo de 

investigaciones, particularmente enfatizan en los centros 

de investigaci6n, tanto privados como pQblicos (entre 

ellos las universidades), ya que sus resultados 

depender!n de sus concepciones filosóficas o del conjunto 

de intereses que representen. En esta critica no 

mencionan expl1citamente a los programas gubernamentales, 

existiendo como posible explicación el hecho de que entre 

6stos no se habían registrado esfuerzos significativos 

que rescataran a los planteamientos participativos como 

parte sustancial de su metodología de trabajo. 
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COJISll'l'AJtIOI: 

Es prActicamente imposible conocer alguna experiencia 

de trabajo comunitario desarrollada en nuestro pala con 

planteamientos participativos que no tenga algQn tipo de 

relación con las propuestas del Dr. Anton de Schutter, en 

ocasiones aquellas se han derivado de sus planteamientos 

bAsicos, en otras el personal del CREFAL funqi6 como 

asesor o en otras más los disenadores de la propuesta 

fueron capacitados en los mültiples talleres organizados 

por esta institución. 

Cualquiera que fuera el caso, es innegable el papel 

de vanguardia que ha jugado este equipo de trabajo. Se 

podrá estar de acuerdo con sus planteamientos o por el 

contrario podr6 sometérsele al tratamiento de la critica, 

pero es incuestionable que, en un momento en el que hacia 

falta llenar de contenido y de bases teóricas las 

aspiraciones democr6ticas de quienes realizaban trabajo 

de campo (cualquiera que fuera su formaci6n académica u 

orientación polltica) el trabajo del or. Anton de 

Schutter y su equipo cubri6 con creces tal necesidad. 

Como una muestra de lo anteriormente planteado quedan 

no solamente los cursos de capacitación que 

peri6dicamente se ofrecen en el mencionado centro de 

investigación, sino también la publicación de numerosos 

materiales básicos que con el paso del tiempo se han 

convertido en consulta obligada dentro del tema de la 

planeación para el desarrollo. 
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Zl Dr. Z4uar4o Al••i4• y eu traba~o en •ullbla 

otro de los autores que podr!~n considerarse como uno 

de los cUsicos en el tema de la investigaci6n 

participativa en nuestro pais es el Doctor Eduardo 

Almeida Acosta•3 , quien adem6s de dirigir desde octubre de 

1981 un seminario-Taller de Psicoloc;¡ia Social, ha 

dedicado mucho de su esfuerzo a la realizaci6n del 

Proyecto de Investigaci6n Participativa de san Miguel 

Tzinacapan en la Sierra Norte de Puebla. 

En cuanto al Seminario-Taller de Paicologia social 

que se ha llevado a cabo en la Di visi6n de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Psicolog1a de la UNAM, éste 

tuvo como intenci6n: 

"(generar) un a•pacio acad6mico para lo• ••tudiante• de 
maeatrla y doctorado que aunaran la d•dicaciOn a la acción 
•acial comprometida y el interAa por el trabajo cientlfico 
p•ico•ocial" (Almeida, 1988). 

Las bases de este trabajo consistieron en la 

presentaci6n de la práctica social de los participantes 

que incluía: la propuesta subyacente, los resultados 

obtenidos y la prospectiva esperada; y por otra parte, la 

reflexi6n critica que incorporaba: los aportes te6ricos, 

metodol6c;¡icos, prácticos y bibliográficos de los 

participantes para beneficio de las dem6s prácticas 

sociales. 

13Doctor en Psicologia social adscrito a la Divisi6n de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicolog1a de la 
Universidad Nacional Aut6noma de México y a la Benemérita 
Universidad Aut6noma de Puebla. 
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El desarrollo de este Seminario-Taller tenia como uno 

de sus principales m6viles el brindar respuestas a tres 

interrogantes fundamentales: la inquietud por la 

problem&tica del desarrollo en México, particularmente el 

desarrollo rural; la preocupaci6n por la notable 

desvinculaci6n de la Universidad . con la realidad social, 

m&s precisamente las inadecuadas metodolog1as para el 

estudio de los procesos psicosociales; y el evidente 

malestar ante la crisis de la psicología social, que a 

fuerza de su permanente presencia habla adquirido carta 

de naturalidad entre los colegas. 

como resultado de los trabajos de este Seminario

Taller se pudieron ir perfilando una serie de 

concepciones básicas, que desde 1989 el propio Doctor 

Almeida ha descrito: 

La psicologia social que se va generando toma como 

punto de partida la práctica social, procurando que esto 

no sea entendido como un ejercicio de psicología 

aplicada. En este sentido cada centro de trabajo del 

psic6loqo se va constituyendo en su propio laboratorio de 

psicologia experimental, en el que aquel está produciendo 

un conocimiento, lo cual hace junto con los demás actores 

sociales de esa realidad concreta. 

También se parte del reconocimiento de que existe una 

ruptura entre el conocimiento social y la realidad 

social, por lo cual se hace necesario que se tomen en 

consideración dos tipos de conocimientos, los derivados 
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de teor1as formales (de reconocimiento acad6mico, que 

tambi6n llaman "de escuela") y aquellos otros contenidos 

impUci tamente existentes en las pr&cticas cotidianas de 

los actores 11ociales. A partir de esta controntaci6n de 

saberes y su consecuente efecto sin6rqico ae estar6 en 

condiciones de elaborar lo siquiante: 

"t@orí!!!!B de lo práctica egc;ial, que no •••n ni ••i;naci6n 
forzada de ideaa extra~ae a una practica real, ni 
empiriciomoa ignorantes de au carga te6rica. Se trata por 
lo tanto de un proceso permanente de elaboraciOn te6rica ••• 
Ad., la p9icologta aoclal que proponemc• •• una pr6ctica 
aocial de acci6n, de inveetigaci6n y da r•tlaxi6n." 
(Almeida, 1988) 

Esencialmente se trata de alcanzar como un objetivo 

sublime el cambio social, para lo cual se considera como 

condici6n sine qua non encontrar primero la raz6n de ser 

de ese proceso de cambio y a partir de ello entonces s1 

hacerlo posible. 

En relaci6n al proyecto de investiqaci6n 

participativa en la sierra norte de Puebla, los objetivos 

planteados son:14 

Apoyar ahtema.tiitar al proceao da San Miguel 
Tzinacapan. 
- E•tablecer ei1temas de autoavaluaciOn permanente en la• 
organicacionea popular•• de la cona. 
- Profundizar en el conocimiento y dinamizaciOn de la 
cultura Nahuat, 
- Oe••rrollar m6todoa de autoevaluac16n y de inveati9aci6n 
participativa, 
- Favorecer la •htematicac16n y difuai6n de experiencia• 
en el medio rural, 

14Almeida, E., Sánchez, M., Soto, B., Félix, L., Pérez, 
V., Osario, M. y Morales, J. (1986) "La investiqaci6n 
participativa y sus efectos en una reqi6n de la sierra 
norte de Puebla" La Psicología Social en México. Vol.II: 
AMEPSO. 
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Este proyecto parti6 de la necesidad de compartir con 

la base social el poder de que disponen los 

intelectuales, poder que se supone se los otorqa el 

acceso al conocimiento, de forma tal que los pobladores 

de la regi6n fueran adquiriendo la capacidad para 

establecer negociaciones con representantes de espacios 

académicos y en esa mi ama medida desarrollaran 

habilidades para sistematizar informaci6n. 

Un principio importante de esta experiencia es que se 

define como un proceso de producci6n colectiva del 

conocimiento, 

que permite 

en donde se parte de una practica social 

que se teorice alrededor de ella, para 

en un proceso dialéctico, auspiciar la 

de la práctica social merced a la 

posteriormente, 

reestructuraci6n 

teorizaci6n llevada a cabo. 

Los investigadores han llevado a cabo sus tareas a 

través de una red de orqanizaciones de Tzinacapan 

compuesta por una secci6n local de una cooperativa 

regional, una sociedad de producci6n rural, una sociedad 

de solidaridad social y una asociaci6n ci\'il, llevando a 

cabo la reflexi6n a partir del diAlogo qrupal en torno a 

la confrontaci6n de los sucesos con los objetivos y 

pretensiones de cada una de las organizaciones. En este 

tipo de reflexiones se abordan con mayor frecuencia los 

problemas locales y en menor medida los reqionales y 

nacionales. Las técnicas de registro de la informaci6n 
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tienen que ver con la elaboraci6n de actas y otras como 

el diario de acontecimientos y la autabiograt!a razonada. 

La participaci6n en los procesos de investigaci6n ha 

mantenido su carActer abierto y s6lo se planteaba como 

requisito tener voluntad para ello. Sin embargo, 

reconocen que la dedicaci6n a estas tareas de reflexi6n 

ha sido influenciada por antecedentes escolares de los 

pobladores, sobre todo algunos cursos ofrecidos por 

instancias gubernamentales como el INI, CONASUPO e 

INMECAFE. Asimismo seftalan que los procesos de producci6n 

ds conocimientos se han visto obstruidos por las 

necesidades acon6mjcas de los participantes, situaciones 

que se han visto aligeradas por la generaci6n de empleos 

en la regi6n. 

En cuanto a los resultados alcanzados, llevan a cabo 

la descripción de una serie de efectos que son comparados 

con los objetivos específicos, entre ellos se mencionan 

sólo algunos: 

l.- Appyar y sistematizar el proceso en Sao Miguel. 

A través de la animaci6n y la promoci6n se aument6 la 

cohesi6n; se articularon actividades dispersas; se 

consigui6 financiamiento y apoyo para proyectos y 

procesos de comercialización. En todas estas acciones se 

menciona que se procuró evitar la manipulaci6n y la falta 

de involucraci6n. Asimismo selialan que por medio de la 

capacitaci6n y la investigaci6n varios pobladores 

elaboraron ponencias para encuentros y congresos, 
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hicieron numerosas publicaciones y se prepararan para 

llevar a cabo neqociaciones con universidades mexicanas y 

europeas. 

2 .. - Establecer sistemas de autoevaluaci6n permanente 

en las grganizaciones populares 

Se loqr6 que los miembros de las arqanizaciones llevaran 

a cabo su Diario de Acontecimientos; se alcanz6 que las 

organizaciones programaran y llevaran a cabo reuniones 

con cierta periodicidad y se favoreci6 el establecimiento 

de otras juntas de evaluaci6n-planeaci6n sistemAtica. 

3. - Profundizar en el conocimiento y dinamizaei6n de 

~ 

Se elabor6 un manual de aprendizaje del Nahuat; se 

consiqui6 financiamiento para el Taller de Tradici6n oral 

y se apay6 una sesi6n sobre medicina tradicional con 

mujeres de la localidad. 

4. - Desarrollar métodos de autoeyaluaci6n y de 

inyestiaaci6n participatiya. 

Se ha reflexionado y sistematizado la interacci6n 

cotidiana entre agentes internos y externos en el proceso 

y se ha elaborado una primera sistematizaci6n de los 

métodos empleados: actas, pre-monografías, diario de 

acontecimientos, micro-historia, esquemas para facilitar 

el an4lisis, recuperación de la tradici6n oral, 

recuperaci6n de la tradición documental, esquemas de 

convenios, etc. 
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s.- sistematización y difusi6n de experiencias en el 

modio rural. 

Se ha llevado a cabo el Seminario sobre "Psicologla 

social del Desarrollo Social" en la UNAM; se llevó a cabo 

el Encuentro Nacional de Investigaci6n Participativa en 

el Medio Rural, en Morelia, Michoac!ln (agosto de. 1982); 

se colaboró en el Encuentro Sobre. Economía social, 

celebrado en Guadalajara, Jalisco (octubre de 1985); 

agentes internos y externos participaron en encuentros 

nacionales y extranjeros. 

6. - Beflexipnar sabre la problemática mexicana desde 

el medio rural. 

se ha participado activamente en diversos eventos 

celebrados en espacios universitarios y en encuentros 

multidisciplinarios. 

A manera de conclusiones presentan las siguientes 

aseveraciones: 

Impacto r.ccal. - se ha generado un "poder intelectual 

popular en la base" y se ha fomentado un desarrollo 

alternativo donde cada vez se depende menos de la 

asesoria externa. 

Impacto Regional. - El Proyecto de Investigaci6n 

Participativa, a través de la capaci taci6n de los 

campesinos, permi ti6 la consolidaci6n de la coopera ti va 

en sus propias manos. 

Impacto Nacional.- El impacto se ha generado a partir de 

la participación en una red de 17 organismos no 
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gubernamentales a nivel nacional y del trabajo acad6mico 

en la Facultad de Psicologia de la UNAM. 

111pacto Internacional.- Se han llevado a cabo 

intercambios 

cooperativo 

Educaci6n de 

de experiencias con 

Interamericano (Panam4), el 

Adultos de América Latina 

el Instituto 

consejo de 

(Chile), la 

Universidad cooperativa Internacional (Francia, Africa, 

canadll y América Latina) y experiencias rurales en la 

India. (Almeida, 1986) 

COMDl'l'ARl08: 

La disciplina psicol6gica está llena de numerosas y a 

veces graves contradicciones. El hecho de que las 

rnetodologias participativas se lleven a la práctica en 

grupos sociales compuestos por individuos cargados de 

aspectos subjetivos no parece suficiente para ser 

considerado digno de estudio de la psicologia. Se sabe 

que esto puede obedecer a la falta de definici6n de un 

objeto de estudio de esta ciencia, as! como a la idea que 

de ella prevalece, permeada de planteamientos 

positivistas que vuelven complicado el estudio de aquello 

dif1cilmente mensurable o cuantificable. 

Llevar a cabo trabajo de campo desde la disciplina 

psicol6gica no es tarea fácil, porque cuando esto se hace 

se cataloga como una usurpaci6n a la sociologia o a la 

antropolog!a, sin embargo el caso de las experiencias del 

Dr. Almeida muestran lo contrario, por ello se comprende 

la constante preocupación que se manifiesta cuando se 
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lanzan fuertes criticas a los planteamientos cient1ticos 

de objetividad y neutralidad que se supone deben 

distinguir a estos cient1ficos. 

Ea de llamar la atenci6n que en estos aftos de trabajo 

comunitario también se haya dedicado tiempo y esfuerzo a 

las tareas de car4cter académico, particularmente en la 

Facultad de Psicolog1a de la UNAM, donde por tradici6n se 

ha manejado como principio el car4cter apol1tico de la 

disciplina, estando las propuestas de trabajo del Dr. 

Almeida muy alejadas de ello. Esto no quiere decir que no 

haya otras experiencias disciplinarias que han abogado 

por una actitud m!\s comprometida del psic6logo con las 

necesidades de las grandes mayor1as del pa1s -y en muchas 

ocasiones también con las de las minor1as- ni tampoco que 

la reivindicaci6n de esta actitud sea el principal 

objetivo de este equipo de trabajo, pero no debe dejarse 

pasar desapercibido lo altamente significativo que 

representa este esfuerzo. 

Por otra parte, haciendo uso de la critica que se 

pregona y sin duda se practica aceptándola, es menester 

seftalar una opini6n personal: es imperante la necesidad 

de que en nuestra disciplina se inauguren mecanismos para 

discutir más acerca del papel del psic6logo en la 

atenci6n de los grandes problemas nacionales, lo que sin 

duda deberla obligar a redefinir la formaci6n de los 

estudiantes. No hacer esto seria aceptar la condena de 

continuar jugando un papel marginal dentro del desarrollo 
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de este campo de conocimiento y de acci6n¡ para ser mis 

precisos: serla deseable y conveniente incluir dentro del 

curriculum de la Facultad de Psicologla de la UNAM loa 

elemento• bl•icoa de las metodologlaa participativas, 

porque eeto permitirla dinamizar el intercambio de ideas, 

incursionar con mAs fuerza en este camino y formar en 

mayor cantidad y con mis calidad a los futuros 

profesionistas. 

Le Dra. Yolanda 1en9uineti y lo• plana• de desarrollo 

Uno de los trabajos que a mi juicio ha abordado con 

mayor rigor la relaci6n entre la psicologla social y la 

planeaci6n participativa es el de la Dra. Yolanda 

sanguineti. sus investigaciones adquieren mayor 

relevancia porque inscriben esta relaci6n dentro de los 

planes de desarrollo implementados en América Latina en 

la década de los ao·s. Como producto de estos trabajos, 

la autora pudo desarrollar las tesis de maestrla y 

doctorado en la Facultad de Psicologla de la UNAM y, al 

igual que los autores antes descritos, también llev6 a 

cabo una teorizaci6n de su propia prlctica social. 

A continuación se presenta una descripci6n, en 

primera instancia, de los detalles conceptuales que 

maneja la ora. sanguineti en torno a la investigaci6n 

participativa y, en segundo lugar, se reseflan las 

principales caracter!sticas de su trabajo de campo en el 

estado de Michoacln. 
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a) Metodología emnleada. 

Para tratar de describir los factores esenciales de 

la metodolog1a de planeaci6n participativa se llev6 a 

cabo una revisión de 60 documentos seleccionados sobre el 

tema y 115 abstracts solicitados al Psychological A1JS y 

al sociological ABS, como parte de las tareas 

desarrolladas por el Departamento de Psicolog1a social de 

la Facultad de Psicolog1a de la UNAM y con la 

bibliografia proporcionada por el Centro de Informaci6n 

cient1fica y Human1stica de la misma casa de estudios. 

A partir de esta revisi6n se establecieron las 

siguientes conclusiones: 

- La investigaci6n participativa surge en América Latina 

durante la década de los 60's, d6ndose a conocer las 

experiencias realizadas desde el inicio de los 70's, 

- En América Latina surge como una propuesta alternativa 

ante el concepto del desarrollo y las posturas 

tradicionales de las ciencias sociales; en Norteam6rica y 

Europa aparece como un instrumento que servir1a para los 

procesos de industrializaci6n. En l\mbos casos se 

considerarla a la investigaci6n participativa como un 

instrumento necesario y eficiente para los procesos de 

desarrollo, fueran éstos industriales o sociales. 

Existen notables diferencias entre los paises 

desarrollados y los del tercer mundo, las principales 

tienen que ver con la semántica, ya que en los primeros 

se maneja un concepto ünico (action research), mientras 
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que en los sac;¡undos se utilizan 34 denominaciones 

diferentes. También hay diterencias en torno a las 

fuentes auspiciadoras de los proyectos de investic;¡aci6n 

participativa: en los paises del primer mundo el apoyo 

proviene principalmente de las universidades, mientras 

que en las naciones subdesarrolladas las principal•& 

fuentes son los proc;¡ramas de acci6n o de atenci6n a las 

demandas sociales. 

- La invsstic;¡aci6n participativa pretende evitar que la 

poblaci6n sea considerada como un mero objeto de la 

inveetic;¡aci6n, c;¡arantizando con ello que no quede 

marginada de los logros del proceso de aprendizaje, lo 

que para su vida personal será de suma importancia. 

Las diferencias entre "sujetos y objetos del 

conocimiento" podrán superarse a partir de discusiones 

que fusionen el conocimiento popular con el conocimiento 

cient1fico, 

- Las tendencias de la investigaci6n participativa en 

Am6rica Latina son tres: la tecnol6c;¡ica, la pol1tica

militante y la promociona!. Todas ellas establecen como 

denominador comQn el trabajo conjunto entre el 

investigador y la poblaci6n, . as1 como la estrecha 

relaci6n entre la teor1a y la práctica. sin embargo, 

difieren en los puntos en los que enfatizan y los 

objetivos finales que persiguen; a saber: 

La tendencia tecnológica hace énfasis en los 

mecanismos y detalles prácticos apropiados para el 
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crecimiento de la producci6n y pretende elevar el nivel 

de vida. 

La tendencia pol.1 tico-mili tante le presta mayor 

importancia a las actividades marcadas ideol6gicamente a 

trav6s de un grupo polltico para propiciar, mediante el 

desarrollo social y el poder popular, cambios en la basa 

acon6mica de la sociedad. 

La tendencia promocional prioriza los procesos de 

toma de conciencia, 

propiciando cambios 

enfrentando la propia realidad y 

de actitudes y de valores que 

permitan finalmente transformar el medio. 

En sintesis, se concluye que en la inveatiqaciOn 

participativa les sujetos de conocimiento son la 

poblaci6n y los investigadores; el objeto de conocimiento 

concreto es la realidad que afecta a la poblaci6n; el 

objeto de conocimiento ta6rico son las relaciones 

sociales entre grupos y el requisito es un cambio de 

actitudes y de modelo de relaciones del investigador. 

b) Acercamientg empírico. 

Por otra parte, en cuanto a la experiencia pr4ctica 

llevada a cabo por la Ora. Sanguineti, 6sta se desarroll6 

en la regi6n oriental del estado de MichoacAn y se trata 

da un estudio de campo exploratorio, mismo que consisti6 

en introducir una serie de variables psicosociales en los 

planes de desarrollo de la regi6n y poder comprobar la 

validez de las técnicas e instrumentos apropiados para su 

implementaci6n. 
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La hip6tesis central de este trabajo as que la 

paicolog1a social puede brindar respuestas adecuadas a 

los procesos de desarrollo y de cambio social, as1 mismo 

la metodolog1a de planeaci6n participativa puede aportar 

procedimientos adecuados para que los grupos formales e 

informales de la poblaci6n puedan cumplir con su papel de 

sujetos en tales procedimientos. 

A manera de conclusi6n establece que se lograron 

cumplir los objetivos operacionales que se hablan 

propuesto y se hablan podido comprobar las hip6te•i• 

rectoras, propiciándose un aprendizaje generado en la 

acci6n, lográndose definir investigaciones propuestas en 

lo inmediato y desarrollándose diversos escritos sobre 

temas tan importantes como la metodolog1a participativa, 

la investigaci6n-acci6n y los trabajos de Kurt Lewin. 

En síntesis sef\ala que se logr6 llevar a cabo una 

adecuada correlación entre la psicologia social con los 

planes de desarrollo regional y con la metodologia 

participativa, confirmándose su viabilidad y la urgencia 

de hacerlo realidad a trav6s de una ganeralizaci6n. 
"••ftal6 qué tan importante eo que laa comunidad•• rurale• 
r••caten au propia historia por ello• y para ello•1 que loa 
planea re9ionalee valoren las caracter!eticaa d• cada 
aubre9i6n y toman en cuenta, no •6lo lae demandas que 
preeentan las comunidades, dno tarnbi6n lae ofertaa que 
ellas aportan basadas en un conjunto de factorea 
paicoaocialee en juego" (Sanguinati, 1985, p.112) .1s 

15Sanguineti Vargas, Y. (1985). La Psicología Social y la 
Metodología Participatiya en los Planes de pgsarrgllo de 
la década de los eo. Tesis de doctorado, Facultad de 
Psicologia, UNAM. 
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Una mención especial merece el trabajo de campo qua 

la misma ora. Yolanda sanguineti llev6 a cabo a finales 

de los 60"'s en una comunidad venezolanalli, en donde •• 

desarroll6 un trabajo experimental descriptivo en el Area 

de autoevaluaci6n que pretend1a probar la realizaci6n de 

un estudio en el cual la comunidad no fuese el objeto, 

sino el agente o sujeto que examina, para posteriormente 

generar una reacción que garantizara una participaci6n 

efectiva de los miembros de la comunidad en la soluci6n 

de sus problemas más apremiantes. De este modo se 

esperaba que la intervenci6n de los pobladores en la 

planificaci6n y ejecuci6n de acciones necesarias para el 

desarrollo no se quedara en el plano de la aspiraci6n y 

sl en cambio se convirtiera en una experiencia práctica. 

La esencia de este trabajo consisti6 en que el 

aprendizaje del significado de los datos se fuese dando a 

través de un proceso de ensenanza mutua, al analizar 

dialogando. Para esto se llevaron a cabo B visitas de los 

investigadores ex6genos a la comunidad, en las que se 

aprovech6 para capacitar, en la práctica, a varios 

técnicos de desarrollo de la comunidad. A partir de esta 

experiencia se reconoci6 la necesidad de profundizar mAs 

en la elaboración de los instrumentos y el significado de 

los datos. 

16Trabajo desarrollado en el Estado de Mona9as, Venezuela 
durante 1968 y 1969 con el apoyo el centro de 
Capacitaci6n e Investigación Aplicada para el Desarrollo 
de la comunidad (CIADEC), bajo el auspicio del Gobierno 
de Venezuela y el Fondo Especial de las Naciones Unidas. 
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COXSll'l'UI081 

son do• loa principales aspectos a destacar dentro da 

la experiencia de le Dra. Yolanda Sanguineti. Uno, ea qua 

ae distingue del resto de loa ejemplos reseftados en este 

cap1tulo porque es el íinico que aborda el asunto de las 

metodolog!as participativas inscribiéndolas dentro del 

marco de las pol1ticas oficiales de planeaci6n para el 

desarrollo comunitario; y dos, es que guarda muchas 

semejanzas con el programa gubernamental de atenci6n a 

las mujeres pobres mexicanas, sobre todo en lo 

concerniente al énfasis que hace sobre la forma de llevar 

a cabo el proceso de autodiagn6stico, asl como también 

sobre la capacitaci6n de los operadores directos de las 

acciones y la elaboraci6n de instrumentos favorecedores 

del intercambio de los agentes internos y externos de la 

comunidad. 

Por otra parte, la comparaci6n que realiza entre su 

experiencia y la Encuesta Obrera de Carlos Marx17 

sobresale por su originalidad. Resulta muy novedosa, al 

menos para quien escribe, la forma en que presenta los 

esfuerzos de Marx, quien además de diseftar un instrumento 

para recolectar datos, también pretendi6 ayudar a la 

clase obrera a comprender sus relaciones de trabajo y sus 

condiciones de vida, en el entendido de que, contando con 

17 Encuesta Obrera disenada por Carlos Marx el 20 de abril 
de 1880 ( tres anos antes de su muerte) que se aplic6 en 
varios sindicatos de paises de la Internacional 
socialista, 
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este saber -m&a bien a partir de 61- se pudiaHn resolver 

laa tareas que les condujeran a su emancipación. Con esta 

aproximación coloca a Carlos Marx como uno de los 

precursores de las investigaciones sobre fen6menoa que 

surgen en la sociedad y que inevitablemente aa proyectan 

en la din&mica de la misma, marcando el derrotero da los 

acontecimientos, A final de cuentas se resume la 

aspiración tan a!leja como vigente: que el hombre sea el 

sujeto de su propia historia. 

L•• axparianoiaa 4• lo• a9raaa4oa 4a la Baouala •aoional 

4a Batu4io• Profaaionala• <•·•·•·P.- Iataoalal 

A partir de una exhaustiva revisión de materiales 

bibliográficos fue posible localizar dos tesis de 

licenciatura que abordan el tema de la investigación 

participativa. La elaboración de éstas corrió a cargo de 

alumnos egresados de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Iztacala de la U.N.A.M. con la asesor1a y 

revisión de académicos del Ares de Psicolog1a Social 

Aplicada. 

Leticia Reyes Mor1n y Miguel Mondragón Gasso" hacen 

un reporte de su experiencia laboral en el medio rural, 

cuando fungieron como asistentes de investigación en el 

"Reyes Mor1n, L. y Mondrag6n Gaseo, M. ( 1985). I& 
Inyestigaci6n Participatiya. una alternativa metodológica 
para la actiyidad del psicólogo en el ámbito social 
Tesis de licenciatura, ENEP- Iztacala, UNAM. 
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Departamento de investigaci6n en el CREFAL bajo la 

coordinaci6n del Dr. Anton de Schutter. 

En el primer apartado de su trabajo abordan la 

ubicaci6n te6rico-práctica de la labor del psic6logo en 

el 6mbito social, para lo cual comienzan con la 

preaentaci6n de los antecedentes da asta vartianta da 

nuestra disciplina, misma que podrla resumirse en la 

siguiente sinopsis: 

• Murphy (1875). Asegura que la naturaleza del hombre 
debe ser controlada por su grupo. 

• Herbert y Spencer ( 1820-1903) • Establece que 
condici6n social son etapas sujetas a leyes 
desarrollo . 

la 
del 

• Tarde (1828-1893). Su planteamiento central son las 
leyes de la "imitaci6n" • 

• Gustav LeBon (1841-1931). Analiza, influenciado por 
la psiquiatr1a, la mentalidad de la muchedumbre. 

• Charcot (1825-1918). Sellala que la sugestionabilidad 
es una conducta de las masas. 

• Durkheim (1858-1917). Defiende que el hombre no 
existe sino como parte de la sociedad. 

•E. A. Roes (1907). Plantea en forma aplicada las 
leyes de la imitaci6n de Tarde • 

• McDougall ( 1908) • Se le reconoce como el iniciador 
de la teorla de los instintos. 

• Allport ( 1924) . Desarrolla ideas acerca de la 
influencia del grupo sobre el individuo. 

·Rurt Lewin (1936), Concluye que el campo psicol6gico 
es un todo en el que no se puede modificar una parte 
sin alterar rec1procamente otra. 

A manera de una primera conclusi6n seftalan que la 

psicologla social carece de un marco te6rico propio, por 
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lo que se puede evidenciar una severa problemltica 

epistemol6gica. 

Despu6s de describir los or1genes de la investigaci6n 

participativa en Paulo Freira ( 1967) y sus trabajos en 

investigaci6n temlltica o del tema generador y Orlando 

Fals Borda (1968) con sus criticas a la supuesta 

neutralidad de la ciencia, llevan a cabo una descr ipci6n 

de las principales aportaciones del Dr. Anton de Schutter 

sobre este t6pico, para finalmente hacer menci6n de una 

serie de funciones propuestas para el psic6logo en la 

instrumentaci6n de la investigaci6n participativa. 

Por su parte Margarita Gonzllez, Gustavo Kurczyn y 

Pablo Montaflo ( 1990)" llevan a cabo un reporte de la 

intervenci6n que realizaron en un establecimiento de 

asistencia privada llamado 11 ciudad de los Nifios" en 

Tizayuca, Hidalgo. 

El objetivo de este trabajo era analizar desde el 

punto de vista del llamado "Aná.lisis Institucional" lo 

ocurrido con la metodolog!a de planeaci6n participativa 

en dicha intervenci6n y los efectos generados en la 

implicaci6n del psic6logo. Para ello, partieron de la 

hip6tesis de que la subjetividad del psic6logo es 

determinada por la forma de implicaci6n en la 

ªGonzá.lez Anaya, M; Kurczyn Cortés, G. y Montano Chávez, 
P. (1990). La implicación del psic61ogo en la 
inyestigaci6n participatiya institucional. Tesis de 
licenciatura. ENEP-Iztacala, UNAM. 
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intarvanci6n y al mismo tiempo esta subjetividad crea 

cierto tipo de conocimiento. 

El marco te6rico de loa autores aeftala que la 

subjetividad ea un factor sumamente importante en al 

devenir hiat6rico del hombre, situaci6n qua dentro del 

capitalismo se convierte en un problema ya que trascienda 

a la instituei6n y determina el comportamiento da las 

personas. Posteriormente detallan elementos de la 

investigaci6n participativa desde el punto de vista de 

diversos autores y abundan sobre el valor del Anlliais 

Institucional como herramienta alternativa de anUisis, 

misma que retoma elementos del psieoanlliais enfocado al 

terreno de lo social. En sintesis utilizan a la 

investigaci6n participativa para intervenir y al anAlisis 

institucional para analizar. 

Una aportaci6n importante de su trabajo es qua 

reconocen que su practica se inici6 con una metodologia 

con caracteristicas conductuales •entre ellas el 

psic6logo como observador objetivo y neutral y la 

instituci6n, con todas sus problemáticas, como objeto de 

estudio-, sin embargo al llegar el momento en que ésta 

fue insuficiente optaron por recurrir a la investigaci6n 

participativa. 

El modelo de intervenci6n utilizado por los autores, 

toma como punto de partida el trabajo con el colectivo y 

no ünicamente con los dirigentes, persiguiendo como 

objetivos: 
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a) Generar condiciones da autosuficiencia. 

b) Lograr la concientizaci6n de los problemas. 

c) Transformar las condiciones " partir de propuestas 

propias. 

d) Por parte del investigador tener en mente al objati vo 

de actuar directamente en la organizaci6n. 

La metodolog1a puesta en marcha por los autores de 

este trabajo sigue un esquema que bien podr1a re11umirse 

de la siguiente manera: 

l. Diagn6stico inicial. 

1.1. Acci6n local. 

1.2. Detecci6n de grupos de alto riesgo. 

l,J, Condiciones de vida. 

2, Autodiagn6atico. 

2.1. Participaci6n comunitaria. 

2.2. An4lisis de condiciones de vida por parta 

de la poblaci6n. 

J, Análisis de factores determinantes. 

4. Formulaci6n de objetivos. 

s. Formaci6n de estrategias. 

6, confrontaci6n. 

7. Proyecto. 

como una conclusi6n final los propios autores seftalan 

que result6 valioso el esfuerzo de incursionar en la 

investigaci6n participativa; sin embargo parece ser que 

su formaci6n conductual-psicoanal!tica termin6 por 

imponerse y 
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"loa hace uaarla como m•todolcgta de izquierda con una ba•e 
de derecha (por lo que) acaban paicologiaando la 
int•rvenci6n." (P• 84)2o 

COllllJl'l'llIOll 

Ambas experiencias son en si mismas un fiel retlejo 

de lo que acontece en nuestra di•ciplina, •obre todo 

cuando se trata de incursionar en el ámbito del trabajo 

comunitario, las caracter1sticas podr1an sintetizarse de 

la siguiente manera: una gran voluntad por hacer las 

cosas lo mejor posible, pero por desgracia una deficiente 

formaci6n te6rica y metodol6gica, cuyo signo b6sico es el 

eclecticismo y las incongruencias. 

De ningQn modo debe pensarse que estas aseveraciones 

se hacen con intenciones despectivas, por el contrario, 

se apuntan porque de alguna manera reflejan las graves 

carencias y serias limitaciones con que la mayor1a de los 

estudiantes somos formados en nuestras escuelas, lo que 

obliga a que quienes incursionan en este terreno deban 

hacerlo supliendo sus deficiencias con la averiguaci6n 

personal y con la guia de los escasos maestros que 

dispongan de una experiencia aceptable, 

'°Idem pag. 84 
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m:un:ruc:ru GUHIUWdftALH 

Uno de loa raaqos que diatinquen a nuestro pala ee el 

habar sido escenario de la primera revoluci6n armada del 

siqlo XX, en esta lucha las principales banderas que se 

enarbolaron fueron de car4cter politice (sutraqio 

efectivo) y de orden econ6mico (Tierra y libertad). Como 

resultado de esta gesta se llevaron a cabo, a partir de 

la d6cada da los 2o·s, una serie de programas de 

desarrollo social que trataron de retomar ciertas 

practicas comunitarias de origen precolombino, cuyo caso 

más notable es el tequio. 

A partir da entonces se ha ido construyendo una fama 

de que el Estado mexicano es una entidad preocupada por 

el desarrollo equitativo de los miembros da sus 

comunidades, caracterlstica que se acentQo durante las 

d6cadas en que en el resto del subcontinente gobernaban 

reqimenes totalitarios y en nuestro pala la paz social 

era una garantla proporcionada por un partido politice 

que retom6 los planteamientos revolucionarios y los 

inatitucionaliz6. 

Desde siempre se ha manejado la idea de que la 

participaci6n de las comunidades es indispensable para 

tener acceso a los beneficios del progreso y la 

modernidad. As1 mismo ha sido una constante el discurso 

que reivindica los anhelos más sublimes de nuestro 

historia: Justicia social y equidad. 
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Podriamos enumerar una gran cantidad de prDCJrama• y 

plana• impulsado• por el gobierno mexicano, dentro de 

ellos destacan por au valor hiat6rico las misiones 

cultura le• del vasconcelismo y la• tarea• de 

extenaionismo de la 6poca cardeniata; •in embargo, con le 

intenci6n de comprender adecuadamente la• experiencias 

gubernamentales m&s recientes -que han buscado 

desarrollar los planteamientos de la planeaci6n 

participativa- se considera necesario presentar una serie 

de conceptos en torno a la planeaci6n para el deaarrollo, 

entendida lata como una responsabilidad del Estado, 

Desde 1930 se han llevado a cabo en nuestro pa1s 

diversas experiencias de planeaci6n, tanto a nivel 

nacional como a nivel regional. Inicialmente el Estado 

dedicaba sus esfuerzos a planear el desarrollo del pa1s 

por sectores econ6micos o sociales, tomando como basa las 

regiones qeogr4ficas y elaborando, en consecuencia, 

planes sectoriales de desarrollo especificas, cuya 

responsabilidad de ejecuci6n recaia en las mismas 

instituciones, sin considerar la participaci6n directa de 

la sociedad civil. 

Sin entrar mucho en detalles, es posible aellalar que 

este esquema de sectorizaci6n fue paulatinamente 

transformlindose hacia un concepto de planeaci6n global, 

que reforzaba, partiendo de una visi6n estratégica del 

desarrollo, la participaci6n social en todos los 

niveles. En la actualidad, la planeaci6n del desarrollo 
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nacional, bajo criterios de integralidad y democracia, ae 

concibe como una obligaci6n consagrada a nivel de mandato 

constitucional. 

Por su importancia se transcribe el Articulo 26 de la 

Conatituci6n Política de loa Estados Unidos Mexicanoe1 

"l:l &•tado organizara un •htema de planeaci6n democrAtica 
del d•••rrollo nacional que imprima •olidea, dinamiemo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economta para la 
ind•,P9ndencia y l• democratiaaci6n pol1tica, aocial y 
cultural d• la Naci6n. 
Loa Pin•• del proyecto nacional contanidoa en aeta 
conatituci6n determinaran 101 objetivo• da la planaaci6n. 
La planaaci6n aar6 d•mocrAtica. Hadianta la participación 
da loa div•r•o• aectoraa aoci•l•• racogarA l•• aapiracion•• 
y detnandaa de la aociedad para incorporarlo• al plan y loa 
programa• d• daaarroUo. Habr& un plan nacional d• 
daaarrollo al qua •• aujatarAn obligatoriamente lo• 
pro;rama1 de l• Adminiltraci6n PGblica Federal. 
La l•Y taeultar' al Ejecutivo para que e1tablezca lo• 
procedimiento1 de participaci6n y con1ulta popular •n el 
1i1tema nacional d• planeaci6n demo~rltica, y lo• eriterio• 
para la tormulaci6n, in1trumentaci6n, control evaluaci6n 
del plan y 101 proqrama1 de de1arrollo. A1imi1mo, 
determinar& 101 6r9ano1 r11pon1able1 del proce10 de 
planeaci6n y l•• ba111 para que el Ejecutivo Federal 
coordine mediante convenio11 con 101 9obierno1 de la1 
entidad•• fed1rativa1 • induzca y concierte con 101 
particulares 1&1 aecione1 a realizar para mu elaboraci6n y 
ejecucién. 
En el •i•t•m• d• planeaci6n democrltica, el Con9re10 de 1• 
Uni6n tendrl la intervención que 1aftale la ley." 

De estas disposiciones constitucionales se desprende 

la Ley de Planeaci6n, misma que fue promulgada en 1983 y 

en la cual se establecen los principios que han de regir 

las actividades de planeaci6n, as1 como las lineas 

generales y las bases organizativas para el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Planeaci6n 

DemocrAtica. Es en esta ley que se sefiala la 

correaponsabilidad del Ejecutivo y de los grupos sociales 
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organizados y representativos en las tareas d• 

integraci6n, operaci6n, supervisi6n, control y •valuaci6n 

de la planeaci6n d•l desarrollo y, tinalm•nt• •n el 

Sistema Nacional de Planeaci6n Democr&tica se precisan 

tanto las formas como los momentos de participaci6n de la 

sociedad, estableciendo canale.s a trav611 de las 

organizaciones para la elaboraci6n del plan global y loe 

programas eapec1ricos en los diverso• Ambitos: nacional, 

estatal y regional. 

Dentro de este marco normativo y jur1dico se han 

desplegado acciones con planteamientos participativoe, 

algunas de las cuales se describir&n a continuaci6n: 

•1 Pro;rama Int•;r•l para el Deaerrollo aural IPID .. I 

El PIDER estuvo considerado durante mucho tiempo como 

el principal instrumento de pol1tica econ6mica del 

Gobierno Federal, se puso en marcha a partir de 1973 con 

el prop6sito fundamental de promover el desarrollo de las 

comunidades rurales con mayor rezago y para garantizar 

que sus habitantes lograran alcanzar los niveles m1nimos 

de bienestar a que se supone tienen derecho. 

El origen de este Programa se localiza en la 

necesidad de atender los grava• problemas derivados del 

modelo econ6mico que impuls6 la industrializaci6n del 

pa1s, mismo que se caracteriz6 por los altos indices de 

productividad y crecimiento pero también por el alto 

nivel. de desempleo y subempleo de la economía campesina, 
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as1 como por los bajos indices de ingreso y sobre todo 

por el notable abatimiento de los niveles de bienestar 

social en materia de alimentaci6n, salud, educación y 

vivienda. 

Dentro de las politicas de desarrollo basadas en la 

industrialización del pa1s se incorporó un tratamiento 

diferencial hacia los diversos sectores de la econom1a, 

provocando como consecuencia un notable movimiento 

migratorio de las comunidades rurales hacia los centros 

urbanos, lo que finalmente propici6 que la industria y 

los servicios mostraran su incapacidad para absorber la 

creciente demanda, generando con ello fen6menos tan 

complejos como los que se pueden reconocer en loa 

llamados "cinturones de miseria 11 que rodean a la mayor1a 

de las ciudades medias y a todas las grandes urbes. 

Ante este panorama, el Estado Mexicano se vio ante la 

imperiosa necesidad de atender al sector campesino, 

tratando de atenuar la problemlitica de los habitantes de 

las comunidades rurales, para lo cual puso en marcha en 

1973 el PIDER, concibiéndolo inicialmente como un plan de 

inversiones püblicas que permitiera canalizar mayores 

recursos a las zonas marginadas y manteniendo la idea de 

fortalecer la infraestructura necesaria para aprovechar 

el potencial productivo desperdiciado. 

Este programa fue planteado inicialmente como un 

mecanismo de coordinación interinstitucional que incluy6 

acciones de diversas dependencias y entidades de la 
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adminiatraci6n p1lblica. Esta inteqraci6n se llev6 a cabo 

a .;ivel reqional, incorporando las fases de planeaci6n, 

proqrameci6n-preaupueataci6n, ejecuci6n y evelueci6n. 

En al sexenio de José L6pez Portillo (1976•1982), por 

instrucci6n presidencial, se llev6 a cabo un 

replanteamiento del PIDER, defini6ndolo como un Proqreme 

Integral para el Desarrollo Rural, aumentando sus 

atribuciones y otorgándole un significado m6s amplio a la 

idea del desarrollo de las comunidades rurales. En este 

sentido se hacia una exhortaci6n en torno a lo siguiente: 

"la unifJ..caci6n de lae accione• de loe di•tinto• nivel•• de 
gobierno (federal, ••tatal y municipal), en un procaeo 
participativo con •u• habitante•, a partir de un 
diagn6atico de 1ua recuraoa, potencialidade• y nec••idad••" 
(PIDER, pag. J) • 21 

A partir de lo anterior se redefinieron loa objetivos 

del PIDER -superando la visi6n de un simple proqrama de 

inversiones p1lblicas- adeculindolos a los de un programa 

integral vinculado al Plan Global de Desarrollo y al 

Sistema Alimentario Nacional (SAM), siendo éstos los 

siguientes: 

su objetivo era promover un desarrollo autosostenido 

de las comunidades rurales, en un limbito regional 

definido, mediante la participaci6n activa y organizada 

de sus habitantes para generar y retener excedentes 

21secretar!a de Pogramaci6n 
Programa Integral para el 
(mimeo) 
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econ6micos, canalizarlos hacia inversiones productivas y 

garantizarles el acceso a niveles mlnimos de bienestar. 

Por otra parta sus objetivos eapaclficoa se 

definieron de la siguiente manera: 

•I Aumentar la producci6n de alimentos bAsicoa. 

b) Elevar el nivel de empleo permanente y productivo para 

la fuerza de trabajo disponible en las comunidades 

rurales. 

o) Incrementar la productividad y el ingreso por hOlllbre 

ocupado. 

G) Contribuir a una distribuci6n mAa equitativa del 

ingreso generado. 

a) Elevar los niveles de bienestar en materia de 

nutrici6n, salud, educaci6n y vivienda. 

como sus propios objetivos lo sel!alan, el PIDER fue 

un programa que desde su concepci6n hizo 6nfasis en 

aspectos relacionados con la economla familiar de los 

nQcleos rurales, y dif lcilmente podrla haber sido de otra 

forma porque la prioridad era atender los rezagos 

provocados por el modelo de desarrollo sustentado en la 

induatrializaci6n del pala, mismo que sumi6 en la miseria 

al campesinado mexicano¡ sin embarqo es de destacar que 

en aspectos de organizaci6n de los grupos atendidos no se 

hizo tanto énfasis como en los detalles econ6micos. 

A continuaci6n se describen las principales 

caracterlaticas que tuvo el PIDER: 
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i) •r09raaa fellerel. - Responda a las neceaidades de laa 

comunidad•• rurales atrasadas del pala, incluy6ndoae, a 

iniciativa del preeidente de la Reptlblica, dentro del 

Preaupuesto de Egresos de la Federaci6n. 

iil l'ro9raaa produotivo.- Toma como base del desarrollo 

comunitario el impulso de actividades productivas qua 

qeneren excedentes econ6micos necesarios para el 

crecimiento autosostenido que al canalizarse a nuevos 

proyectos establecen las bases 

capitalizaci6n. 

para un proceso de 

iiil •ro9raaa aultiaeotoriel.- Incluye acciones de 11 

atender la compleja sectores programAticos para 

problemAtica de las comunidades rurales. Se realizan 

inversiones en materia agropecuaria, pesquera, 

agroindustrial, tur1stica, comercial, educativa, de 

comunicaciones, de salud y de asentamientos humanos. 

ivl Pro9raaa deacentraliaado.- Todas sus fases, desde la 

programaci6n hasta la ejecuci6n y avaluaci6n, ae llevan a 

cabo en las entidades federativas, conforme a 

lineamientos emitidos a nivel central, con la intenci6n 

da lograr la unidad de operación dal programa a nivel 

nacional. 

VI Pro9rama participativo.- En las distintas fases del 

programa intervienen las dependencias y entidades de la 

administración p!iblica federal, los gobiernos estatales, 

los presidentes municipales y los beneficiarios de las 

comunidades rurales. La participaci6n activa y organizada 
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de loa beneficiarios se considera como una a11trategia 

blaica y como un elemento necesario para el cumplimiento 

de los objetivos. 

Es importante destacar que al concepto de 

participaci6h que se manej6 en este programa •• 

circunscribe a la cooperaci6n de loa beneficiarios en la 

ejecuci6n de los proyectos, aportando mano de obra, 

materiales de la regi6n y/o recursos en efectivo, sin 

embargo no se hace .una menci6n expl1cita de la 

participaci6n de éstos en la planeaci6n de las acciones. 

En t6rminos muy breves se podria seftalar que las 

acciones desarrolladas por el PIDER giraron en torno a 

trae tipos de programas: 

•> Produotivoa.- Destinados a generar excedentes 

econ6micos que incluyen: apoyo a unidades ganaderas, 

habilitaci6n de tierras da temporal, fomento de unidades 

frut1colaa y, en menor medida, proyectos de 1" industria 

textil y pesquera. En este tipo de proyectos el PIDER 

financiaba una parta del costo total y el resto se 

complementaba con créditos refaccionarios o de av1o y con 

aportaciones de los beneficiarios. La finalidad de este 

tipo de proyectos era establecer una base econ6mica en la 

comunidad que evitara los subsidios al consumo y la 

migraci6n a los centros urbanos. 

b) De apoyo. - Orientados a generar infraestructura para 

la producci6n, entre los que destacan: la construcci6n de 

caminos rurales, los servicios de asistencia técnica y de 
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organización de productorea, asi como la electrificación 

rural y la com•rcialización. 

o) o. b•Defioio •ooial.- Enrocados al equipamiento de la• 

comunidad••• sobresaliendo: la introducción de redes de 

agua potable, la construcci6n y remozamiento de aulas 

y clinicaa rurales, para aducaci6n 

fortalecimiento de 

primaria 

la educación 

conetrucción de espacios para vivienda. 

nutricional y 

Dentro del manejo presupuestal, el PIDER tenia un 

tratamiento especial que lo diatingu1a de loa programas 

normales de las dependencias federales y de los programas 

•atatalea de inversión contenidos en loe Convenios Onicoa 

de Desarrollo (CUD). Este manejo tenia la intención de 

agilizar la utilizaci6n de loa fondos autorizados y 

coneiat1a en radicar los recursos de la Teaoreria de la 

Federaci6n a los bancos corresponsales en las capitales 

de los estados, mediante llneas de cr6di to abiertas a 

ravor del PIDER por conducto de dependencias ejecutoras, 

mismas que llevaban la contabilidad y la entregaban para 

su consolidaci6n a la secretaria de Programación y 

Presupuesto para su integración a la cuenta Anual de la 

Hacienda Pllblica Federal que posteriormente se presenta 

para su revisión y eventual aprobación al 11. congreso de 

la Unión. 

COlllll'l'JIRlOB: 

Al margen de los resultados que, en relaci6n con sus 

objetivos originales, pudo haber alcanzado este programa, 
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•• ha con•iderado importante destacar •u• principal•• 

planteamientos y mecanismos de operaci6n, porque se parte 

de la idea da que es indispensable tener conocimiento de 

61 debido a que ea una de las experiencias del estado 

mexicano que, desde mediados de la d6cada de loa 70's, ha 

incorporado expl!citamente dentro de su discurso la 

participaci6n de los habi tantas de la• comunidad•• m6s 

rezagadas de nuestro pala. Debe ser considerado entonces 

como un antecedente inmediato de la metodolog1a de 

planeaci6n participativa que caracteriza al programa 

gubernamental de apoyo a las mujeres pobres motivo de 

este trabajo de tesis. 

Por otra parte hay que precisar que el PIDER sirvi6 

como un instrumento que justamente por su envergadura de 

programa federal para el desarrollo, sent6 las bases para 

que diversas dependencias comenzaran a desplegar 

esfuerzos por aplicar los planteamientos participa ti vos 

dentro de sus lineas politicas de acci6n en sus 

respectivos sectores. 

Bl In•tituto Nacional In4iqeni•ta (IHII 

Una de las instituciones con mayor tradici6n de 

trabajo comunitario en nuestro pa!s es el Instituto 

Nacional Indigenista, sus acciones se dirigen a impulsar 

el mejoramiento del nivel de vida de los pueblos 

indigenae y, a juicio del Instituto: 
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"· .. para lograrlo se sirve de la planeaci6n como un medio 
y no como un t in en •! mi.amo par• alc•n1ar d•termin•do 
objetivo" (ln•tituto Nacional Indi9•ni•ta, 1993, p.7)22 

unn de los principales objetivos de este Instituto •s 

el de despleqar acciones que propicien que los grupos 

ind1qenas loqren su desarrollo reqional, entendiendo a 

éste como el proceso que afecta a determinadas partes de 

un pa1s, cuyo tamafto y nQmero puede variar, pero 

manteniendo la maqnitud suficiente para destacar 

caracter1sticas del desarrollo que intluirAn en toda una 

zona. se parte del supuesto de que el desarrollo reqional 

se loqra mediante cambios estructurales en todos los 

ámbitos de una realidad: en la econom1a de cada regi6n, 

en las actividades sociales y culturales de sus 

habitantes, en el sistema de asentamientos, en el uso de 

la tierra, en la orqanizaci6n institucional y en la 

capacidad administrativa. 

Debido a que este concepto de desarrollo reqional 

necesita, forzosamente, que en forma anticipada se 

ordenen las acciones que van a conducir a alcanzar los 

objetivos del mismo, se lleva a cabo la planeaci6n del 

desarrollo regional, el cual deberA tomar en cuenta la 

dependencia reciproca entre una reqi6n y otras -y por 

supuesto con todo el pais-, de lo contrario, la 

"Instituto Nacional Indiqenista. ( 1993) . 
México para el desarrollo regional 
~eflexión!. Direcci6n de Orqanizaci6n 
(mimeo). 
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planeaci6n del desarrollo corre el rie•go de convertirse 

an un ejercicio inQtil. 

En términos metoclol6gicos, el INI ha asumido como 

propios los planteamientos de la planeaci6n participativa 

y reconoce como sus principios básicos los siguientes: 

a) S• tiene que planear par• buacar el beneficio 
comunitario. 
b) 11:• una experiencia educativa, comunitaria y •ocial. 
e) JU anUi•i• y la reflexión colectiva y ••tructurada ea 
el mecaniemo de ••tudio m&• adecuado. 
d) Laa t•cnic•• didlcticaa 11100 herramienta• para impuhar 
la participación de acuerdo a 1• idioeincra•ia de loa 
9rupoa, por ello deben aer "dinlmicaa" y no r19idaa. 
a) La planaaci6n participativa genera eapecioa de poder 
colectivo, incluao de apoyo y /o deaarrollo a la• 
organizaciones aean comunitarias, localea, microre;ionalea, 
municipales, estatales, macroregional•• o nacionales. 
fJ Se convierte en la pr4ctica como experiencia educativa 
de la organización social y en escuela de loa cuadros 
impulaore11 del auto-desarrollo en lae comunidadea. 
(In•tituto Nacional Indigenista, 1994} 23 

Las principales diferencias que identifican entre la 

planeaci6n participativa y la planeaci6n t1pica -que 

denominan planeación administrativa- radican en que ésta 

Clltima se distingue porque son "los especialistas" los 

que asumen la responsabilidad de la formulaci6n, 

programaci6n, presupuestaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de 

los proyectos, quedando las organizaciones sociales s6lo 

como objeto de la planeaci6n y no como sujetos de la 

misma; en s!ntesis, la planeaci6n es vista como una etapa 

más y no como un proceso permanente y dinámico. Por el 

contrario, la planeaci6n participativa se define como un 

23 Instituto Nacional Indigenista. (1994). La planeación 
Participativa. Direcci6n de Organizaci6n y Capacitaci6n 
(mimeo). 
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proceso da organizaci6n de las fuerzas capaces de asumir 

la responsabilidad de elaborar diagn6sticos, formular 

programas de trabajo, 

propios resultados, 

caracter!sticas serian: 

ejecutar 

por lo 

acciones y 

que sus 

avaluar au• 

principales 

- Dar orden al trabajo y a las acciones que se realicen. 

- Ser una herramienta para saber a d6nde ae quiere llegar 

con lo que se tiene y con lo que hace falta para 

lograrlo. 

- concebir a los planes y programas como un medio y no 

como un fin de la planaaci6n. 

Permitir la toma de decisiones en los diferentes 

niveles de la organizaci6n. 

- Constituirse en un proceso permanente de ensenanza

aprendizaje. 

Los fundamentos de la planeaci6n participativa pueden 

resumirse en tres ejes rectores y en una conclusi6n: 

1) Existe la neceaidad de aprovechar y optimizar los 

recursos y sistemas organizativos para mejorar las 

condiciones de vida, necesidad que requiere convertirse 

en procesos de participaci6n organizada que repercuta en 

la planeaci6n. 

2) La planeaci6n debe convertirse en un proceso 

permanente, en la medida que los proqramas y planes 

contenidos en él tienen continuidad y aspiran a disellar 

un futuro mejor para la sociedad. 
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3) La plan•aci6n participativa implica necesariamente la 

participaci6n activa de los sujetos de la acci6n , por lo 

que la planeaci6n moderna es una planeaci6n con los 

responsables directos de ejecutar programas, planes y 

proyectos. 

conolu•i6n: La planeaci6n participativa es el m6todo que 

puede quiar, con mayor certeza, los procesos de 

desarrollo de las comunidades, particularmente de los 

pueblos indios. 

En forma sintética, la filosof1a de trabajo del INI 

pretende que, a partir de la planeaci6n par ti cipati va, 

sean los propios pueblos y organizaciones indlgenas 

quienes manejen los recursos metodol6gicos y financieros 

para lograr el desarrollo autogestivo de sus regiones, de 

forma tal que las acciones del Instituto giren en torno a 

las acciones de las propias comunidades, constituyéndose 

la labor orientadora de esta dependencia gubernamental en 

una experiencia educativa novedosa. 

En los albores del año de 1994 la principal polémica 

que se vivla a lo interno de este Instituto tenia que ver 

con las actitudes asumidas, tanto por individuos como 

organizaciones, en los procesos de planeaci6n 

participativa, mismas que se pueden encuadrar en cuatro 

categorías diferentes:24 

24Al respecto se puede consultar a Russell L. A. (1992) 
Redisenando el Futura. Universidad de Pennsylvania
LIMUSA- Grupo Noriega Editores. 
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Actitud inoctiya.- Es una actitud de caracter 

cón&ervador que busca la estabilidad y la supervivencia, 

que trae como consecuencia una postura de no hacer nada. 

Se cree que los cambios son superficiales y temporales y 

como la sociedad, grupo u organizaci6n ha sobrevivido a 

ellos, entonces no hay raz6n para no craer que aeguir6 

siendo as1. 

Por parad6jico que parezca, aún para evitar que se 

presenten cambios •ya en el capitulo I de este trabajo se 

ha seftalado que el cambio social es un proceso inmanente 

e inexorable- se requiere la realizaci6n de considerables 

actividades, entre ellas asegurarse que las decisiones 

importantes las tomen Qnicamente los "superiores", 

diseftando caminos con obstAculos hacia arriba para que 

las sugerencias de cambio no lleguen, o si llegan sean 

incongruentes o desvirtuadas. Los "inactivistas" s6lo se 

inclinan por una actividad cuando se ven forzados a ello 

y la forma mAs socorrida de impedir los cambios es 

utilizar palabras en lugar de acciones, manteniendo vagas 

las responsabilidades y perdiendo mucho tiempo en la 

definici6n de funciones, sin rebasar este momento. 

Finalmente se trata de personas que no creen en los 

procesos de planeaci6n, mucho menos en los de carácter 

participativo. 

Actitud reactiya.- Es una actitud cuya característica 

bá.sica es que mantiene una preferencia por el estado de 

cosas anterior, en menoscabo del estado actual. Al pensar 
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que las cosas van de mal en peor, no a6lo se manifiesta 

una resistencia al cambio, sino que se trata de volver al 

pasado, manteni6ndose una postura de carlcter 

reaccionario. 

A trav6s de esta actitud se promueva evitar lo 

indeseable mis que buscar lo deseable, intentlndoaa 

remediar m4s que aspirar. Las personas qua asumen eata 

actitud evaden la complejidad de las situaciones 

"enredadas" buscando soluciones sencillas qua alimentan 

con la intuición y los prejuicios derivado• Qnicamente da 

la experiencia. Finalmente se trata de individuos que, al 

evitar incorporar o reconocer conocimientos nuevo11, 

dif1cilmente llevan a cabo procesos de planaación. 

Actitud pr@actiya.- Es una actitud que se caracteriza 

por la inconformidad con las cosas como están o como 

estuvieron, centrando sus esperanzas en que el futuro 

ser6 mejor y en que esta mejor1a se presentara de acuerdo 

a la manera como uno mismo se prepare para el porvenir. 

se busca no s6lo sobrevivir, sino crecer y mejorar, 

predecir y prepararse, hacer m4s cosas y de mejor manera, 

en suma de optimizar. 

Las personas que asumen esta actitud se preocupan por 

las oportunidades potenciales tanto como de las amenazas 

reales y también potenciales, ·buscan identificar los 

problemas antes de que se vuelvan delicados y si es 

posible antes de que aparezcan. En este caso se trata de 

resolver los problemas por medio de la investigación, 
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basándose en la l6qica, la ciencia y la experimentaci6n, 

no tanto en la intuici6n y los prejuicios. Aai como •• ha 

dicho que la actitud inactiva es conservadora y la 

reactiva es reaccionaria, se podr1a decir que la 

preactiva es liberal. orientado3 por esta actitud se 

logran elaborar planes y programas que se llegan a 

presentar a quienes tiene el poder de actuar, sin 

comprometerse en su implementación; desde este punto de 

vista, la planeaci6n es una secuencia de pasos que 

termina en la aceptación o rechazo de los planes ya que 

lo que suceda con éstos es visto como una responsabilidad 

de otros. 

Actitud interactiya.- Es una actitud que tiene la 

característica de no estar dispuesta a resignarse con la 

forma como se desarrollan actualmente las cosas, ni con 

la manera como en el pasado se llevaron a cabo, pero 

tampoco se conforma únicamente con el estado ideal de las 

mismas, pretende en cambio, disellar el futuro deseable, 

inventar la forma de lograrlo, buscando condiciones para 

controlar una parte de ese futuro; en slntesis, es 

prevenir y crear. 

Dentro de esta visión se considera que el principal 

obstáculo entre el hombre y el futuro, es precisamente el 

hombre mismo, por ello se pretende acercarse, en forma 

paulatina, al disello del futuro idealizado, estableciendo 

directrices a largo plazo en una idea de desarrollo 

continuo, partiendo tanto del aprendizaje, como del 
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.·-, 

conocimiento y comprensi6n 

compromiso explicito de 

de nosotros miamos, con al 

reformularlo continuamente 

conforme al acercamiento de las situaciones ideales. En 

esta actitud no se deja de lado ningOn aspecto de un 

sistema, por el contrario se dispone a llevar a cabo la 

modif icaci6n de la estructura, funcionamiento, 

organizaci6n y personas que conforman un sistema, 

utilizando para esto los conocimientos ya adquiridos y 

determinando lo que hace falta por aprender. 

COKlll"l'ARIOBI 

Es muy dificil encontrar dentro de las dependencias 

gubernamentales alguna 

tantos planteamientos 

instancia que haya 

alrededor de la 

desarrollado 

planaaci6n 

participativa como este Instituto, incluso dentro del 

personal de la actual SEDESOL que ha tenido bajo su 

responsabilidad el disefio de la metodolo9ia participativa 

del Programa Nacional de Solidaridad se pueden 

identificar funcionarios y operadores que con 

anterioridad prestaron sus servicios en el INI, por lo 

que han generado una fuerte influencia. 

Una s6la interrogante surge en los actuales momentos: 

¿Qu6 trascendencia tendr6n estos planteamientos ante la 

crisis provocada por el alzamiento indígena en el estado 

surefio de Chiapas y la critica explicita que esto 

conlleva al trabajo desarrollado por el gobierno con las 

numerosas etnias de nuestro pais? 
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L• aaarataria 4• 14uaaai6n PCU.liaa <•·•·•·> 
Una de las dependencias que tambi6n ha intentando 

llevar a la pr.Sctica los planteamientos participativos ha 

sido la Direcci6n General de Educaci6n Indiqena de la 

SEP. Es probable que sus experiencias no tenqan la 

relevancia de otras .Sreas, sin embarqo se considera 

valioso conocer sus planteamientos y propuestas porque es 

la Qnica dependencia -junto con el Instituto Nacional 

para la Educaci6n de los Adultos (INEA)- inscrita 

formalmente dentro del sistema educativo del pais que ha 

asumido como lineas de trabajo institucional la 

planeaci6n participativa, y esto no es un asunto menor, 

porque las metodoloqias participativas se caracterizan y 

se autodefinen como mecanismos que en esencia son 

procesos de formación educativa. 

como antecedentes se puede ubicar el ano de 1990, en 

el cual la Direcci6n General de Planeaci6n, Proqramaci6n 

y Presupuesto de la SEP emite un documento rector 

denominado "Lineamientos para la formulación de los 

Programas Institucionales de la secretaria de Educaci6n 

PQblica" para que, en el marco de la Ley de Planeaci6n 

DemocrAtica, se instrumenten las acciones necesarias para 

desarrollar el Plan Nacional de Modernizaci6n Educativa. 

Bajo la responsabilidad de la Direcci6n General de 

Educaci6n Indigena se form~ron varios grupos de trabajo, 

con la encomienda principal de llevar a cabo las tareas 

de promoci6n social para recoger directamente en las 
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comunid,.des indigenas las propuestas de aoluci6n a la 

problamatica educativa que padecen los grupos 6tnicos. En 

estos grupos se incorporo a personal de la SEP 

(principalmente jefes de departamento y supervisores de 

zona) , maestros de las comunidades y miembros de las 

localidades. 

Un aspecto al que se le prest6 mucha atenci6n fue la 

capacitaci6n de los promotores institucionales, sobre 

todo en lo concerniente a la elaboraci6n y manejo de 

instrumentos que sirvieran para recolectar datos, como 

los diarios de campo y las guias de observaci6n. A pesar 

de que se trato de una experiencia muy costosa, porque 

fue un ejercicio de cobertura nacional, el proceso 

result6 mas largo de lo que sus diseftadores calcularon y 

por lo tanto no se lograron cumplir las metas que, en 

cuanto a tiempo, se hablan establecido. 

En una forma autocrltica, alqunos de los 

participantes en esta experiencia (Herrera, 1994) 25 

reconocen que, a pesar de haberse recoqido un gran 

volumen de informaci6n y de disponer por lo mismo de 

mucho material, no se cont6 con la capacidad para llevar 

a cabo un adecuado análisis de la misma; sin embargo, lo 

que sl se logro hacer fue elaborar un Programa Estatal de 

Educaci6n Indigena por cada entidad federativa, 

destacando por su calidad oaxaca, Sinaloa y Jalisco. 

25Herrera, J. (Comunicaci6n personal, junio 20, 1994). 
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Por otra parte, se tiene dentro de la mi•ma SEP el 

trabajo desplegado por el Instituto Nacional para la 

Educaci6n de los Adultos (INEA), sobre todo dentro de la 

Direcci6n General de Promoción Cultural en los anos de 

1984•1986, en los que se asumi6 como la metodolog1a 

rectora de sus actividades a la planeaci6n participativa. 

Entre los proyectos y programas desarrollados bajo el 

influjo de los planteamientos participativos destacan 

"Casas de Cultura", "Puntos de Encuentro" y 

"Campamentos", por mencionar s61o algunos. 
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CAPITIJLO llI 
SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 



En este capitulo se llevará a cabo una reviai6n 

detallada de la experiencia da un programa gubernamental 

da atenci6n a las mujeres pobres de nuestro pa!a. La 

principal caracteristica que distingue a este programa •• 

la aplicaci6n de la metodolog1a de planeaci6n 

participativa como estrategia para fomentar el desarrollo 

de las comunidades, las familias·que las conforman y las 

propias mujeres, mismas que son reconocidas como sujetos 

sociales. 

Para llevar a cabo la sistematizaci6n de esta 

experiencia se retomará como linea de trabajo la 

propuesta elaborada en el Tercer seminario 

Latinoamericano de Investigación Participativa, celebrado 

en Piracicaba, Sao Paulo, en noviembre de 1985. 

Se ha decidido retomar esta propuesta porque ofrece 

la posibilidad de analizar las experiencias 

participativas, brindando la opción metodol6qica para 

sistematizar la abundante informaci6n de que se dispone. 

se podria· habar optado por llevar a cabo una avaluaci6n 

de este programa tomando como base el grado de alcance de 

los objetivos originalmente planteados o, en otro caso, 

evaluar desde un punto de vista pragmático que tomara en 

cuenta 1'.inicamente el costo-beneficio de las obras; sin 

embargo parece más enriquecedor hacer énfasis no s6lo en 

la eficacia y efectividad de las acciones emprendidas, 

sino también -y sobre todo- poder describir los procesos 

sociales d.esatados y los aspectos subjetivos latentes. 
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En eeta sentido la propuesta da eietematizaci6n que 

•• utilizara nos otorga la oportunidad de disponer de: 

"categoriaa de an6li•i• y un marco de referencia que di 
••ntido a la orc¡anh.aci6n anal1tica del material obtenido, 

~::;!!::d:u• :~~c:::1;:~;::ua1:: y 1.:•bj•=:~:=~="~!~• 1) ~· 
Conviene precisar que el objetivo general da esta 

propuesta de eistematizaci6n consiste en: 

"avanzar hacia la elaboración 
inveatigaci6n participativa, 
experiencia• latinoamericana• y 
comparativo". (P• 3) 

da una t•or!a de la 
partir de nueatraa 
mediante au eatudio 

En lo concerniente a los objetivos especificas de la 

propueata de sistematización, estos son los siquientes; 

El 

•· Permitir qua a trav6• de l• aiatamatizaci6n de la• 
experiencia& tomen una mayor conciencia da •1 miamae y de 
•u papel en la tran1formaci6n •acial. 
h. Producir un instrumento de ailtematizaci6n que puada eer 
utilizado en otra• •xperi•nciae da inve•tigaci6n 
participativa. 
c. Percibir loe actual•• Umit•• y po•ibilidadaa de la 
inv••tigaci6n participativa. 
d. capt•r c6mo •e plantean en l•• experiencias laa 
cueetiones te6rico-metodol6gica1 , de proc•dimiantoa y de 
lormulaci6n que •e van produciendo. 
•· Contribuir a una formulación mi11 conuietente d•l mareo 
te6rico-metodolóqico de la invaatigaci6n participativa y de 
aua procedimientos. (p. 4) 

esquema general de esta propuesta de 

sistematizaci6n incluye las siguientes tres dimensiones 

b4sicas, las que a su vez iricorporan una serie de 

categorías analiticas, mismas que servirán de base para 

presentar este trabajo: 

26 CEAAL- Red de Investigaci6n Participativa (1985). 
Docwnento de trabajo de proyectos de sistematizagi6n de 
experiencias de inyestigación participatiya en América 
~ Piracicaba, sao Paulo, (mimeo). 
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LA PROPUESTA 

i. contexto social/politico/econ6mico de la experiencia. 
2. origen de la experiencia. 
3. Inserci6n institucional. 
4. concepciones básicas. 

4.1. Objeto da conocimiento y de acci6n da la 
experiencia. 

4.2. Objetivoa. 
4.3. Sujetos. 
4.4. M6todos y técnicas 

LA PRACTICA 

i. ¿c6mo se hace la construcci6n colectiva? Actores y 
niveles/instancias de la experiencia. 
1.1. ¿C6mo se hace la reflexi6n sobre la practica? 

a) Tipo de an6lisis (categorlas). 
b) Vinculaci6n de la realidad local con la 

estructural. 
c) Vinculaci6n y uso de la cultura popular y 

del conocimiento cientlf ico. 
d) Vinculaci6n y apropiaci6n de saberes. 

1.2. Vinculas de los sujetos involucrados en la 
experiencia. 
a) En la toma de decisiónes. 
b) En la ejecuci6n. 
c) En la evaluaci6n. 

2. Factores facilitadores e inhibidores de la 
experiencia (a nivel institucional y psicosocial). 

3. Métodos, t6cnicas e instrumentos usados en la 
experiencia (fundamentos y justificaci6n). 

4. ¿C6mo se da el proceso de generaci6n del 
conocimiento arriba mencionado al interior de la 
acci6n educativa, polltica, econ6mica, sindical?. 

LOS RESULTADOS 

l. Organizaci6n/movilizaci6n. 
1.1. Efectos pollticos, econ6micos y a nivel de las 

relaciones cotidianas. 
1.2. Alcances y limites de las acciones. 

2. Conocimiento. 
2.1. ¿Qué nuevo saber se ha generado en relación con 

el objeto de conocimiento de la experiencia? 
2.1. Grado de apropiaci6n y socialización del 

conocimiento producido. 
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LA PROPUESTA 

1. contexto •ooial/ polltioo/ eoon6aioo de l• 

experienoia 

El programa gubernamental de atención a las mujere11 

pobres de México está inscrito dentro de la estrategia 

fundamental del gobierno federal para hacer trente al 

problema de la pobreza extrema. Para comprenderlo 

adecuadamente es necesario dividir la exposici6n en las 

diferentes esferas de la realidad contemporánea: 

contexto Social.- Durante un largo periodo en nuestro 

pa1s, desde la época posrevolucionaria hasta principios 

de la década de los so-s, el Estado Mexicano se 

caracteriz6 por crear instituciones y poner en práctica 

una serie de programas con un claro contenido social, al 

mismo tiempo que foment6 el crecimiento y fortalecimiento 

de organizaciones para la protecci6n de los trabajadores 

y de los campesinos. como resultado directo de ello, las 

condiciones de vida de la poblaci6n en general se vieron 

mejoradas en forma sustancial, logrAndose cubrir 

satisfactoriamente las necesidades mAs apremiantes, sobre 

todo en materia de salud, educaci6n, vivienda y empleo. 

En suma, se podría decir que, para un nClmero cada vez 

mayor de mexicanos, los derechos consagrados en la 

constitución se fueron haciendo realidad. 

A juicio de los miembros del Consejo Consultivo del 

Programa Nacional de solidaridad, a pesar de las 
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pollticas sociales impulsadas por el gobierno en todos 

eso• aftoa, tres son las caracterlaticaa del saldo final: 

"No •acaren de la pobreza -aQn extrema- a mucho• millon•• 
de m••.f.cano•. 
No lograron reducir la d••igualdad en la di•tribuci6n del 
.f.ngre•o, ni tampoco atemperar la deaigual di•tribuci6n 
regional de lo• beneficio• del progre•o y, 
Provocaron un importante deterioro en la b••• material del 
d••arrollot l• naturaleza. n27 

SegQn datos proporcionados por este organismo, la 

trayectoria que ha seguido la poblaci6n y la satiafacci6n 

de sus necesidades elementales en los Qltimos JO aftoa ea 

la siguiente: 

Batrato• &oaieaon6aiaoa da la &oaiadad 

(aillonaa da aeraonaa) 

1960 1970 1977 19el 

POBi:JlcI6N TOTAL J6,0 so. 7 6J.J 71.4 

GRUPOS DE POBLACIÓN 1 

PQBRBZA BXTREll1'(1) 20.4 19.9 is.e lJ, 7 

POBREZA(2) 7 .l ll.J 15.5 18.4 

SUMA (1+2) 27. 5 Jl,2 J4.J 32.l 

ESTRATOS MEDIOS ( J) 4.1 14.l 21.9 Jl.J 

ESTRATOS ALTOS ( 4 l 4.4 5.4 7.1 e.o 

19e7 

e1.2 

17.J 

24.0 

41.J 

Jo.e 

9.1 
Fuente: ConseJO Consultivo del Programa Nac1onal 
Solidaridad" 

de 

Se considera que la poblaci6n que vive en condiciones 

de pobreza es aquella que no logra satisfacer las 

27Consejo Consultivo del Program<t Nacional de solidaridad 
(1991). El Combate a la Pobreza. México. Ed. El Nacional, 

28Idem (pag. 2 o¡ • 
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neceeidadea biaicas que podr1an brindar un m1nimo de 

bienestar, mientras que aquella que padece condicione• de 

pobreza extrema ea la que no eatiaf ace ni siquiera el 60' 

de dichas condiciones. Como se puede observar en el 

cuadro anterior, en lae ültimas trea d6cadaa la poblaci6n 

pobre •• redujo en t6rminos relativos (comparada con el 

nivel da crecimiento de la poblaci6n), sin embargo, en 

t6rminoa reales se mantuvo oscilando alrededor de loa 30 

millones, observAndose un notable crecimiento en los aftos 

mAs recientes, ya que en 1987 se lleg6 a la cantidad de 

41 mill,.,onee trescientas mil personas en condiciones de 

pobreza, cifra que representa un poco mAs de la mitad da 

la poblaci6n total nacional (50.8\). 

Sagün otros datos proporcionados por el mismo 

organismo, ae observa que en torno al preocupante 

crecimiento de la poblaci6n pobre en nuestro pa1a, ésta 

no obedece ünicamente a un estancamiento de la econom1a, 

' sino t~mbién a una desproporcionada concentraci6n de la 

riqueza generada, ya que el 20\ de las familias mAs ricas 

se lleva, desde hace mas de 30 aftos, la mitad del ingreso 

nacional disponible, mientras que el lOt de las familias 

mAs pobres apenas recibe el l. 3\ del ingreso global. 

(p.21). 

Debido a que mAs adelante se expondr&n con mayor 

detalle alqunos indicadores de orden econ6mico, en este 

apartado s6lo se harA menci6n de dos datos que permitirAn 

comprender mejor las condiciones sociales prevalecientes 
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en nuestro pa!s en los Qltimos aflos: por un lado el 

de•empleo aumant6 significativamente, ya que la poblac16n 

econ6micamente activa daaempleada paa6 del 3 .8, en 1970 

al l0.2t en 1989 (alcanzando su punto m&a alto en 1985 

con un 14.7t); por otra parte, el salario mlnimo real se 

caracteriz6 por un marcado descenso, en el que, ai 11a 

toma como base el afio de 1970, 6ste alcanz6 apenas un 

50. lt en 1989, es decir, se redujo a pr6cticamente la 

mitad en s6lo dos dicadas. 

En el caso particular de la poblaci6n femenina el 

panorama resulta aOn más d&licado ya qua, sagOn datos 

proporcionados por el Instituto Nacional da Estadistica, 

Geografla e Informática (INEGI) ''. las mujeres ocupan el 

50.9\ de la poblaci6n mexicana, porcentaje equivalente al 

de 1950 (5o.at) y al de 1970 (50.lt), por lo cual se debe 

entender que las caracterlsticas anteriormente descritas 

y las que a continuaci6n se ennumerarán son compartidas 

en mayor o menor medida por poco mas de la poblac i6n 

total. 

En cuanto al fen6meno de la migraci6n se reconoce que 

se trata de un asunto mAs intenso en el caso de las 

mujeres, ello es as! porque de cada 100 mujeres 

residentes en localidades distintas a las de su lugar de 

origen, se registraron 93 varones en la misma condiciOn. 

Una ele las consecuencias 16qicas que esto acarrea es la 

:u1INEGI (1992). La Muier en México Encuentro Nacional de 
Müjeres Legisladoras. XI Censo General de Poblaci6n y 
Vivienda 1990. México. 
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falta da servicios, la inadecuada infraeatructura y al 

insuficiente equipamiento comunitario de los 

aaentamientoa humanos compuestos por migrantes, lo qua a 

final da cuentas vuelve aün m!s dif1cilas las actividades 

dom6aticas tradicionalmente asignadas a la mujer. 

Por otra parte, a pesar de qua la poblaci6n femenina 

que asiate a la escuela se ha incrementado -en 1970 21 de 

cada 100 lo hac1an, mientras que la cifra aument6 en 1993 

para quedar en 33 de 1-Cada 100-, conforme avanzan los 

grupos de edad los datos van mostrando trayectorias 

descendentes, existiendo como probable raz6n para ello la 

precoz incorporación de la mujer a la aeunci6n de las 

laborea domésticas y la consecuente deserci6n escolar. 

Por supuesto que la reducci6n de la capacidad para 

generar empleos y la consecuente disminuci6n da loa 

ingresos de la clase trabajadora mexicana jug6 un papel 

muy importante en la pauperizaci6n de la poblaci6n en 

general, hecho que se vio agravado por la ca1da an el 

gasto público, más precisamente en los ren9lones 

relacionados con el gasto social. Los efectos sociales de 

estos fen6menos no se hicieron esperar: disminuci6n 

drástica de los niveles de bienestar, reduciendo la 

calidad de aquellos servicios básicos que aün mantuvieron 

su cobertura y afectaci6n negativa de las garantías 

sociales que el Estado Mexicano tiene obliqaci6n de 

cumplir a sus ciudadanos, sobre todo en lo concerniente 

a alimentación, salud, educación y vivienda. 
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Ante este panorama se hizo necesario impulsar una 

aeri• de m•didaa que evitaran estallido• sociales como 

loa que se presentaron en algunos 

latinoamericanos, como es el caao de Venezuela •n 1992, 

donde tan a6lo 24 horas despuis de que el presidente 

Carlos Andr6s P6rez anunciara el 11 6xito11 de sus reformas 

econ6micaa se presentaron violentos actos de vandalismo 

en las calles de caracas. Por ello, a juicio de alqunos 

investiqadores como Denise Dresser (1992) la principal 

tarea del Estado mexicano consisti6 en: 

"con•truir un conaenao politice que (permitiera) la 
continuac16n y profundización del programa de modernización 
económica. Pron&•ol {conatituyO) el ingrediente eaencial d• 
una fórmula de gobernabilidad qu• pretende enlazar el 
crecimiento prome••• de mayor equidad accial". 
(p.49¡30, 

Contexto pglíticg.- Es muy dif!cil encontrar dentro 

de la historia reciente de nuestro pa1s un momento tan 

, delicado, confuso y controvertido -sobre todo en t6rminos 

pol1ticos- como el que se vivi6 en el a~o de 1988 a ra1z 

de las elecciones presidenciales. 

Los resultados de dichos comicios fueron severamente 

cuestionados por los partidos de oposici6n, tanto loa de 

derecha (Partido Acci6n Nacional) como los aqlutinados en 

posiciones de centro-izquierda (Frente cemocr6tico 

Nacional), para unos y otros el verdadero triunfador de 

esta contienda no fue precisamente quien a la postre 

'ºDresser, D. ( 1992). "Pronasol: los dilemas de la 
gobernabilidad" en El Cotjdiano Nº 49 julio-agosto. 1992 
Di visi6n de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM
Iztapalapa. 
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ocuparla la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. En 

••o• momento• hab1a suficientes elementos para pensar •n 

loa rie•go• de la ruptura y loa conflicto• aociale•, •in 

embargo •• impuso una actitud cautelosa de los dirigentes 

opoeitorea y ae logr6 llevar a cabo la tran•misi6n de 

poderes el 1• de diciembre de 1988, no sin cierto• actos 

espectaculares y de trascendencia hiat6rica como fueron 

las interpelaciones al presidente de la RepClblica en las 

sesione• del Congreso de la Uni6n y la presencia de una 

alta proporci6n da miembros de partido• de la opoeici6n 

en la clmara de diputados y en menor medida en el senado 

da la RepClblica. 

En resumidas cuentas, la adminiatraci6n sexenal qus 

cubrirla el periodo de 1988 a 1994 aacendi6 al poder en 

medio de una profundlsima crisia de credibilidad, 

carqando sobre sus espaldas el ser reconocido como el 

continuador da un sistema que habla literalmente olvidado 

a las gruesas capas sociales de marginados y sobre todo 

habla, al parecer, olvidado los principales reclamos de 

justicia social de la Revoluci6n Mexicana. 

Ante eata situaci6n, el grupo gobernante se vio en la 

necesidad de manejar la idea de la reforma del Estado, 

fomentando una nueva relaci6n entre éste y la sociedad, 

haciendo un esfuerzo por abandonar los postulados 

paternalistas y prometiendo inaugurar un trato de mayor 

corresponsabilidad. Desde el inicio de este sexenio se 

senal6 que las pollticas econ6micas y las pollticas 
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sociales no estarlan disociadas, que el 6xito de las 

primera• ee traducirla en el aumento da la capacidad 

adquiaitiva del aalario y en la elevaci6n de los indices 

de bienestar aocial. 

En palabras del entonces titular del Ejecutivo 

Federal se estarlan asumiendo y reformando los preceptos 

revolucionarios, se estarla retomando lo mejor del 

liberalismo mexicano del siglo XIX, se astarlan sentando 

las bases para un futuro basado en las nuevas realidades 

del pala y del mundo, en auma se estarla transitando da 

un Estado benefactor a un Estado solidario; para ello se 

planteaba como f ilosof la de las practicas gubernamentales 

el llamado liberaliemo social, mismo qua trat6 de servir 

como discurso de respuesta ante las acusaciones de ser 

pollticas neoliberales. 

"Por eso, en estos tiempo• de cambio• acelerado• en el 
mundo y de profunda• tranaform•cionea en nue•tra patria •• 
indi•1>9n•able mantener la claridad en el rumbo, la 
preciei6n en la• id•••• Do• t••i• •• entrantan entre al1 la 
primera, que no termina de declinar, la aegunda, que poca 
vigencia tendr6 al na.car. Ea el choque entre al eat&tiamo 
abaorvente y el neoliberaliemo poaeaivo. Ni uno ni otro 
reaponden al proyecto da reforma de la Revolución. Ni lo• 
nuevo• reaccionarioe, que promuevan el aatatiamo, ni 
tampoco •l naoliberaliamo, enarbolan nueatra• lucha• ni 
sintetizan nue•tr•• id••• ni gutan nueatraa decieicne•." 
(Carlca salinas de Gortari, 1992)Jl 

Para un gran nQmero de investigadores e intelectuales 

las medidas adoptadas en materia de atenci6n a las 

31Salinas de Gortari, c. (1992) El Liberalismo Social. 
nuestro camino (Discurso pronunciado en la ciudad de 
México el 4 de.marzo de 1992 en el Acto Conmemorativo del 
63 aniversario del PRI). 
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demandas sociales -que posteriormente fueron tomando 

fol'll\a en el Programa Nacional de Solidaridad- manten1an 

en el rondo la intanci6n de servir como contenedora• del 

daacontanto popular, !ata situaci6n de criaie pol1tica ha 

aido una de las conatantes del praaente periodo. 

Pr6cticamante no se han presentado comicios para 

gobernadores en los que no se seftalen, en mayor o menor 

medida, impugnaciones a los resultados, acus6ndose 

permanentemente de llevar a la pr6ctica fraudes 

electorales, Esta situaci6n podr1a no consideraras tan 

grave de no ser porque se han llevado a cabo mültiples y 

variado• actos de resistencia civil que en reiteradas 

ocasiones han propiciado interinatos en los ejecutivos 

estatales, adem4s de provocarse numerosos casos de 

violencia en los que han perdido la vida centenares de 

mexicanos. 

Contexto ecgn6mico. - La década de los 8 o .. s es 

conaiderada en toda América Latina -y M6xico no es la 

excepci6n- como la década perdida, durante ella el 

crecimiento econ6mico tuvo un valor igual a cero. Segün 

datos proporcionados por la CEPAL, las caracter1sticas y 

la magnitud que adquiri6 el problema de la pobreza en la 

re9i6n latinoamericana present6 durante este periodo una 

tendencia que se puede resumir en el siquiente cuadro: 
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a.6rioa Latinas avoluoi6a y cobertura 4• la pobra•a 

•ea ' 4• la aoblaci6a Y ailloaa• 4• nar•ona•) 

1960 1970 1980 1986 1989 

POBREZA 51' 40• 41' 43• 44' 

Hillona• de peraon•• 110 113 136 170 183 

INDICINCIA. 

Hillone• d• neraona• 56 54 62 81 88 

Fuante:CEPAL" 

En aste cuadro , aparentemente apenas es perceptible 

el tuerta deterioro socio-econ6mico de la d6cada de los 

so~s; sin embargo si se hace un esfuerzo por comparar el 

crecimiento de la poblaci6n con el d• la pobreza, se 

observara que en los últimos 30 af\os la situaci6n ea 

bastante mAs delicada de lo que parece, ya que si bien la 

pobreza disminuy6 del 51\ (1960) al 44t (1989) y la 

indigencia hizo lo propio al pasar del 26\ al 21' en el 

mismo periodo, se debe tener presente que entre 1980 y 

1989 la poblaci6n aument6 en un 22t, creciendo de 347 

millones a 423 millones de personas, con lo que se 

incorporaron a ella 47 y 26 millones de nuevos pobres e 

indigentes respectivamente. 

SegQn otros datos proporcionados por la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo (OIT) en octubre de 1992 en la 

32CEPAL El desarrollo sustentable, citado por Leriche, c. 
(1992) '"La Pobreza en América Latina y Perspectivas" ll 
Cotidiano N• 49 iulio-aqosto de 1992. Divisi6n de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. 
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conferencia da 1011 Estados Americanos,3 , el decenio 

anterior se caracteriz6 por una combinaci6n de r•cad6n 

acon611ica, altas taaa11 de inflaci6n y notables 

d••equilibrios externos. En este sentido loa principales 

indicadores son los aiguientes: 

o En 1991 al ingreso per c4pita en la regi6n tue 9,lt m4s 

bajo que al de 1980. 

• La inflaci6n registr6 niveles hist6ricos al alcanzar 

1,186,, 

• La tran11farencia neta de recursos al exterior alcanz6 

25,000 millones de d6lares al ano, 

• Los intereses de la deuda externa absorbieron un tercio 

da los ingresos por exportaciones. 

• Aument6 el desempleo, afectando principalmente a 1011 

j6venes y a las mujeres. 

• se produjo una expansi6n acelerada del sector informal 

de la economia. 

Por supuesto que todas los aspectos econOmicos antes 

senalados tuvieron una notable repercusi6n en las 

condiciones materiales de existencia de amplias franjas 

de la sociedad. En el caso particular de nuestro pais el 

contexto no fue muy diferente _Y, abordando con mayor 

precisi6n el asunto de los recursos destinados por el 

gobierno al desarrollo regional en esta década, se puede 

presentar la siguiente informaci6n: 

llLa Jornada. 1º de Octubre de 1992. Crece la miseria en 
AL y el Caribe p. 48. 
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ARO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Preaupuaato anual real 4eatlna4o al Deaarrollo 

aaaional 

MILIS D& INDICE DE PftlCIOS HILES DE HILLONIS 

MILLONES (IHPL1CITO PIS) DE PESOS(1980•100) 

86.9 100.0 86.9 

55.8 126.0 44.3 

101.9 202.a so.2 

84.l 386.2 21.8 

184.S 614. 5 30,0 

232,2 963.2 24.1 

471.9 1679. 5 28.l 

533,4 4020.6 13,3 

944,9 8040.' 11.8 

1889.2 10250.4 18.4 

3079.0 12770,2 24.1 

5117.0 15068.8 34.0 

Fuente: Mario Zepeda" 

En este cuadro se puede apreciar que, a pesar de que 

en pesos y centavos existe. una trayectoria marcadamente 

ascendente en la asignaci6n de recursos del gobierno 

mexicano para procurar acciones tendientes a loqrar el 

desarrollo de las regiones, esto no es más que un 

espejismo, ya que si estas cifras se contrastan con los 

niveles de la inflaci6n en esos mismos aftos -de forma tal 

"Fuente. zepeda, M. " El PRONASOL, la Pol1tica y la 
Pobreza", México, Revista CEMOS Memoria. N" 36. 1991. 
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que •e tenga una perspectiva adecuada del valor real del 

dinero invertido- y ee toma como allo ba•e el de 1980, 

reaulta que en 1991 aproximadamente •e gHt6 una tercera 

parte de lo que se hacía a principios de la d6cada, 

eiendo los allos mis criticos del periodo los de 1987, 

1988 y 1989. 

Este fue el panorama de crisis econ6mica, pol1tica y 

social que enfrent6 el gobierno mexicano en la mi• 

reciente administraci6n sexenal. Para ello se define como 

estrategia fundamental la instrumentaci6n del 

Nacional de Solidaridad, compuesto por una 

subprogramas, 

metodolog1a de 

entre los 

trabajo, 

cuales destaca, 

as! como por BUS 

recursos, el de atanci6n a las mujeres pobres. 

a.- origen de la experienoia 

Programa 

serie de 

por su 

escaaoa 

El programa gubernamental de atenci6n a las mujeres 

pobres de nuestro pa1s tiene como antecedente inmediato 

al Programa de Desarrollo Comunitario con la 

Participaci6n de la Mujer (PINMUDE), es tanta la 

influencia de uno sobre otro que para entender a aquel es 

necesario tener un conocimiento general de lo que fue 

éste. 

El PINMUDE fue puesto en marcha en octubre de 1984 

sobre la base de los objetivos del Programa Regional de 

Empleo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-

1988. Inicialmente fue operado a través del Instituto 
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Mexicano del Seguro social (IMSs); para el cual la c'1ula 

b4•ica del d••arrollo econ6mico y •ocial del pal• era la 

comunidad, por lo que el Gobierno de la Repüblica 

emprendi6 una serie de acciona• orientada• hacia el 

mejoramiento del bienestar comunitario, haciendo flnfasi• 

en la protecci6n del empleo y del ingreso de loa aectorea 

mayoritarios de la poblaci6n. Dentro de esta orientaci6n 

se presentaron loa Programas Regionales da Empleo (PRE) 

que iban dirigido• precisamente a la craaci6n de fuentes 

da trabajo y al apoyo econ6mico de la poblaci6n objetivo. 

En eeta perspectiva, el PINMUDE se dirigi6 a la• 

comunidades con caracter1sticas da marginaci6n y pobreza 

para desplegar acciones de car4cter integral orientadas 

en torno a la problamatica particular de las mujeres, 

concibiflndolas como el nQcleo central da la familia. 

A partir de 1986 la operaci6n d~ este programa se 

diaef\6 dentro • del marco de la descentralizaci6n 

institucional del Gobierno Federal, de forma tal que 

fuera ejecutado mediante una dependencia definida por el 

propio estado y siendo sancionado normativamente -debido 

a su car4cter de programa federal- por la secretarla de 

Programaci6n y Presupuesto (SPP). 

Por todo lo anteriormente. expuesto fue que se 

requiri6 de una estrecha coordinaci6n de las dependencias 

de los tres niveles de gobierno, as1 como de la 

concertaci6n con los sectores social y privado. 
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Loa principales objetivos del PINMUDE fueron1 35 

- J:11pul1ar la función de la• muj•r•• ccmo agent•• d• cambio 
en el proceao de de1arrollo comunitario. 
- Proporcionar a la poblaci6n conocimiento1, hat>ilidade• y 
..1e1tr1sa1, que le permitan mejorar •u calidad de vida, ••1 
corno proteger • incrementar el ingre10 familiar. 
- Apoyar la v••tión municipal mediante la organiaaci6n de 
actividad•• t1ndient11 a mejorar •l nivel d• vida 
colectivo y la g1n1raci6n de 1mpl101. 
- Jmpulmar la producci6n de art1culo1 de primera nec11idad 
que enriquezcan la dieta familiar y 1ati1fa9an l•• 
n1c11idad11 di laa comunidad••· 
- Realizar con un criterio integral accion•• de ori•ntaci6n 
e información en loa aapecto1 d• prot1cci6n de la 1alud, 
con1umo, mejoramiento ambiental, fundamento• le;•l•• y 
admini•trativoa y otro• que la comunidad demande, para 
incrementar la participación eocial or9ani&ada de la 
población. 

En lo que respecta a la inatrumentaci6n de este 

programa, ae contemplaron cuatro vertientes: 

e) Apoyo al desarrollo de centros productivos y de 

servicios.- Pretend1a la generaci6n de empleos 

permanentes mediante la creaci6n y conaolidaci6n de 

unidades productivas y de servicios empleando mano de 

obra de la propia localidad. 

b) Impartici6n de cursos de capacitaci6n femenina.-

Buscaba la protecci6n de la econom1a familiar, 

poaibilitando la obtenci6n de ingresos complementarios 

mediante la producci6n de alimentos bAsicos de consumo 

popular y la formaci6n de huertos y granjas familiares. 

o) Formaci6n de brigadas, campallas y eventos de acci6n 

comunitaria.- Aspiraba al mejoramiento de las condiciones 

"Secretar1a de Programaci6n y Presupuesto. (1989) 
Lineamientos Generales para la Operación de los Progr&mas 
de pesarrollo. PINMUDE (mimeo), 
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de vida colectiva, mediante el impulso y fortalecimiento 

del· papel de la mujer, como gestora y promotora de la 

organizaci6n para el desarrollo comunitario, sin olvidar 

el rescate y preservaci6n de las tradiciones, costumbres 

y valorea gue con•olidan nuestra identidad nacional. 

4) Equipamiento comunitario.- Intentaba impulsar, con 

pequeftaa inversiones, la infraestructura elemental y 

básica mediante el uso de tecnolog1a apropiada. 

A pesar de que en este caso se trataba de uno de los 

primeros programas gubernamentales de atenci6n a la mujer 

en nuestro pa!s, una. de las principales criticas que ae 

le hicieron consistía en que consideraba a la 

participaci6n femenina como un elemento o factor más en 

la b!lsqueda del desarrollo comunitario, sin embargo ere 

poco especifico acerca de la condici6n particular de la 

mujer en la vida de la comunidad en la que precisamente 

se quer1a incidir. 

A principios de 1989 -el 17 de febrero para ser mAs 

precisos- el entonces subsecretario de Gobernaci6n Emilio 

Rabasa, inaugur6 el Foro de Consulta Popular sobra la 

Participación de la Mujer, incluyendo este tema por 

primera ocasi6n en este tipo de eventos que sirvieron 

para elaborar el programa de gobierno; en dicha ocasi6n 

se hizo menci6n de la necesidad de reorientar la 

estructura y funciones del área de trabajo responsable de 

coordinar el PINMUDE. En ese mismo afto, en el contexto 

de la creaci6n del Programa Nacional de solidaridad, se 
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decide retomar la infraestructura operativa del PINMUDE 

para que, raorient4ndola dentro de loa plantea111ientoa 

tiloa6ficoe del PRONASOL, adquiriera una nueva di111enai6n 

dentro de las pol!ticaa de desarrollo regional enfocada 

eapeclticamente a la atenoi6n d• la poblaci6n femenina 

del pala. 

3. Inaarai6n Inatituaional 

La coordinaci6n central del programa gubernamental de 

atenci6n a las mujeres pobres de nuestro pa!s recay6 en 

la Direcci6n de Programas de Desarrollo comunitario y 

Municipal de la ex-secretarla de Programaci6n y 

Presupuesto (SPP) , misma que al absorber las funciones de 

la extinta Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla 

(SEDUE), dio lugar a la actual Secretarla de Desarrollo 

social (SEDESOL). Todo ello dentro del marco de acciones 

del Programa Nacional de Solidaridad, 

Deede un principio, la operaci6n del Programa 

Nacional de Solidaridad fue concebida para que en ella 

confluyeran los distintos ámbitos de competencia de todas 

las dependencias y entidades de la administraci6n pQblica 

de los tres niveles de gobierno, ello supon1a un esfuerzo 

de coordinaci6n sin precedente en torno a una tarea da la 

m6s alta prioridad: combatir frontalmente el problema de 

la pobreza en nuestro pa1s. 

Este programa se integra formalmente al Sistema 

Nacional de Planeaci6n a través de la firma de los 
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convenio• Onicos de oeaarrollo (CUO) -•n 1992 cambiaron 

de denominaci6n y actualmente se reconocen como convenios 

de oeaarrollo social- que celebran por una parte el 

Gobierno Federal y por otra cada uno de los gobernadores 

de los estados, de forma tal que, respetando los 4mbitoa 

de acci6n y los cuerpos legales de la• entidades de la 

Repdblica y de la Federaci6n, se pudieae responder a la• 

necesidades de cada regi6n y de las localidades que las 

conforman. 

Las principales caracter1sticas del PRONASOL y por lo 

tanto del programa de atenci6n a las mujeres son: 

•I La descentralizaci6n, que consiste en que las 

acciones y los recursos se transfieran a la esfera de 

acci6n de los estados, los municipios y las localidades, 

obliqando a que las actividades y los montos disponibles 

ss ejerzan donde existen los problemas. se procura que 

los apoyos permitan que los gobiernos municipales sean la 

instancia de coordinación, pero cuando las 

caracter1sticas de las obras requieran de procesos 

financieros o t6cnicos m&s complejos se solicita la 

intervenci6n del gobierno del estado para que auxilie en 

la realización de esos proyectos. 

bl El fortalecimiento del municipalismo, porque se parte 

del supuesto de que los gobiernos municipales est6n 

compuestos por vecinos de las comunidades que conocen 

mejor los problemas y esto permitir& coordinar m6s 

adecuadamente los esfuerzos sociales e institucionales 
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contra la pobreza. Por lo anterior •e acord6 que fueran 

lo• gobiernos municipales loa que tuvieran la ••yor 

participaci6n poaibla en la operaci6n de 1011 programas d• 

Solidaridad, talas como solidaridad para una E•cuela 

Digna, Niftoa en Solidaridad, Mujeres en Solidaridad, 

Fondo• de solidaridad para la Producci6n, Programas para 

Comunidades Indtgenas, Fondos Municipales de Solidaridad, 

Introducci6n de servicios 86.sicos, Urbanizaci6n, 

Mejoramiento de Vivienda, Infraestructura de Salud y 

Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra, por mencionar 

lo• m6• rel•vantes." 

En lo concerniente a los recursos, se tiene que la 

principal aportaci6n para los proyectos de inversi6n 

proviene del presupuesto federal, mlis concretamente del 

llamado Ramo XXVI "Solidaridad y Desarrollo Regional", 

mientras qua los gastos de operaci6n de las instituciones 

püblicas participantes se cargan a sus presupuestos 

ordinarios, por lo que se supone que los recursos 

asignados al Programa son totalmente aplicados a las 

prioridades y grupos de poblaci6n en favor de los cuales 

fue creado. Debido a que los recursos que se destinan son 

a todas luces insuficientes, tambi6n se canalizan 

importantes asignaciones presupuestales por conducto de 

los gobiernos estatales y municipales, 

36Para mayor inforrnaci6n se puede consultar: Huerta, G. 
(1991) ·La Solidaridªd en el Desarrollo Regional. 
Documento interno de la Coordinación de asesores de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional. 
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· En el caso particular del programa de atenci6n a las 

mujer••• 6ate diapon1a de una bolsa de r•curaos asignados 

anualmente y completaba las inversiones con lo• que 

aportaban lo• gobiernos estatales. La operaci6n de las 

acciones se llevaba a cabo a trav6a de un grupo opsrativo 

en cada entidad federativa CU)'ª coordinaci6n era 

designada por el titular del ejecutivo estatal, hecho que 

en algunos casos se hac1a a sugerencia de la Coordinaci6n 

central del Programa. 

4. concepcione• bieia•• 

El PRONASOL se impuso como una de sus aspiraciones la 

bllsqueda del rompimiento del circulo vicioso que 

reproduce y acrecienta generacionalmente la pobreza, para 

alcanzarlo estableci6 tres prop6sitos fundamentales qua 

detinen sus diferentes vertientes de acci6n: 

Solidaridad para el bienestar social.- Incluye el 

mejoramiento de los niveles de vida enfatizando en los 

aspectos de salud, alimentaci6n, educaci6n, vivienda, 

servicios b4sicos y regularizaci6n de la tenencia de la 

tierra. 

Solidaridad para la producci6n.- Propicia 

oportunidades de empleo y desarrollo de las capacidades y 

recursos productivos de las comunidades, con apoyo a las 

actividades agropecuariae, agroindustriales, 

microindustriales y pisc1colas. 
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solidaridad para el desarrollo regional. - Fomenta la 

conatrucci6n de obras de inf raaatructura da impacto 

ragional y ajecuci6n de programas aapecialea da 

d•aarrollo en regiones especificas. 

Aaimi•mo, en t:odas las accione• y proyactoa 

impulaadoa por este Programa se busc6 el cumplimiento de 

cuatro principios fundamentales: 

1• R••P•to a l& voluntad, iniciativa• y forma• d• 
or9ani&&ci6n de lo• individuo• y comunidad••· 
2• •tectiva participaci6n y oroanhaci6n de la• comunidad•• 
en laa accione• del Programa, 
J• corr••pon••bilidad. 
4º Tranaparencia, honeatidad y eficiencia en •l manejo de 
lo• recura o a. 

Hablando particularmente de las concepciones b6sicas 

del programa de atenci6n a las mujeres pobres de nuestro 

pals, éste parte del reconocimiento del destacado papel 

desempellado por el sector femenino en mQltiplea esteras 

sociales y en los más variados momentos de la vida 

nacional, participaci6n que sin embargo socialmente se ha 

visto limitada o poco ponderada. Por ello se considera 

que a pesar de las grandes responsabilidades que las 

mujeres atienden, son múltiples los factores que inhiben 

el pleno ejercicio de sus derechos y capacidades, muchos 

de ellos de carActer estructural y cultural. 

si esta situaci6n ha sido hist6ricamente condenada, 

en los tiempos mAs recientes debe ser decididamente 

combatida, porque a pasar de que en los Qltimos aftas se 

ha incrementado la participaci6n femenina en el Ambi to 

laboral (alcanzando en 1990 el 33% de la PEA) .esto se ha 
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presentado en condiciones de suma desventaja donde las 

con•tantaa parecen ser la insuf iciancia de empleo bien 

remunerado, estable y productivo, ad como al 

prevalecimiento de actitudes discriminatorias. 

Por otra parte, en las zonas de mayor pobreza, tanto 

del campo como de la ciudad, la notable carencia de 

servicios b4sicos diticulta las laborea que 

cotidianamente realizan ías mujeres, prolonqando el 

tiempo invertido en ello y propiciando una sobrecarga de 

trabajo que la mayor1a de lap· veces ni siquiera e• 

reconocido como tal. La consecuencia mas neqativa que 

esto acarrea es que se incide de manera desfavorable en 

el estado f1sico y mental de las propias mujeres, 

Ante esta situaci6n se plante6 que: 

"una poU.tica conaecuent• del S:•tado H•xicano, requiere de 
111 compr•n•i6n de la cu••ti6n femenina de•d• la• ba••• 
eatructuralee que configur•n la• condicione• de deaigualdad 
y opre•i6n manifieataa en todoa loe lmbitoe de la eociedad 
a he que la mujer •• encuentra eujeta. En e•te eentido, 1• 
cueeti6n femenina debe eonaiderar•• en la conjugaci6n de 
eue elementos bio16gicoe y socia.leo en su integralidad, •• 
decir, vietoe como una totalidad en la cual el factor 
social ea el determinante en Gltima inetaneia, a partir de 
la• determinaciones econ6micaa, pol!ticao e ideol6gico
cultural•• de que ae trata. ,.37 

El concepto de 0 opresi6n de la mujer" que se maneja 

en este programa se entiende como el hecho de que se le 

asignen natural y exclusivamente las tareas de 

reproducci6n de la especie -desde el punto de vista 

l7Alonso, C. (s/f) La Muier en el Desarrollo Eccn6mico. 
Político y Social de México Subsecretaria de Desarrollo 
Regional de la secretaria de Programaci6n y Presupuesto 
(mimeo). 
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eatr ictamente biol6gico- y por lo tanto de reproductora 

de · 1e fuerza de trabajo •dHd• la 6ptica eminentemente 

econ6mica· provocando como consecuencia obligada serias 

limitacion•• para un desarrollo integral, lo que en buena 

medida airve para explicar su escasa participaci6n en le 

vida social. 

En forma resumida, se puede sellalar que el programa 

de atenci6n a las mujeres pobres mantiene dentro de sus 

concepciones blisicas aquel las que se desprenden de los 

principios de Solidaridad, para lo cual aspira a fomentar 

el desarrollo de las condiciones materiales de existencia 

de los habitantes de las zonas marginadas; no obstante 

ello, ademlis incorpora una serie de definiciones en torno 

a la llamada problemlitica de g6nero que padecen las 

mujeres, buscando lo que probablemente parezca mlis 

dificil: modificar aspectos culturales que tienen que ver 

con la revalorizaci6n integral del mayoritario sector 

femenino de la sociedad. 

t.1. Objeto d• conocimiento y de ecci6n de le 

experiencia 

Partiendo de conceptos básicos como los anteriormente 

planteados, el objeto de conocimiento del programa de 

atenci6n a las mujeres pobres fue el reconocimiento de 

los elementos que conforman su vida cotidiana. Para 

acceder a este tipo de conocimiento se diseti.6 -y se 

estableci6 como norma institucional de trabajo- la 
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metodoloqia de planeaci6n participativa, para que a 

través de ella las propias mujeres adquirieran 

"conciencia" de sus condiciones de vida. 

De acuerdo con esta estrategia seria posible planear 

colectivamente los proyectos que dar 1an respuesta a las 

necesidades mas apremiantes de estos grupos sociales, 

adem4s de que se desatarían procesos organizativos que se 

constituirían en el principal capital del qua pudieran 

disponer las participantes (además por supuesto de sus 

propios proyectos) y. lo que parece mas importante y 

ambicioso, se podrian generar procesos da autorraflaxi6n 

que a la larga se pudieran constituir en las bases de una 

nueva valoraci6n del trabajo que las mujeres desempeftan. 

El énfasis que se puso en el análisis de la vida 

cotidiana de las mujeres obedece a que socialmente éste 

no es considerado como un "trabajo", muchas veces ni 

siquiera por las propias mujeres, un ejemplo de ello es 

la respuesta bastante frecuente que éstas esgrimen cuando 

se les pregunta por su ocupaci6n y responden que no se 

dedican 11a nada . . . al hoqar 0 , como si el cíimulo de 

actividades domésticas no significaran actividad alguna. 

Este coloquial ejemplo sintetiza y representa la opresi6n 

de que son victimas las mujeres en nuestra sociedad. Ello 

obedece a que la idea de trabajo que se maneja tiene que 

ver con una def inici6n de carácter econ6mico, donde 

aquellas actividades que se desempefian, por mucho 

esfuerzo y dedicaci6n que representen, si no generan 
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9anancias de dinero dif1cilmente pueden coneideraree como 

trabajo, 

Ea probabla que el hecho de definir como objeto de 

conocimiento el trabajo cotidiano de laa mujeres aaa 

comprendido como un ejercicio de corte acadlmico que 

podr1a ser mAs adecuado para los antrop6loqos o 

aoci6logos y que nada tiene que ver con la planeaci6n de 

proyectos para el desarrollo comunitario, sin embargo en 

este caso no es as1; tratemos de explicarlo: 

Debido a que la mujer ha tenido asignado como papel 

hi&t6rico la encomienda de las tareas domésticas -que 

incluyen el cuidado de los hijos, la preparaci6n de loa 

alimentos, el aseo del hogar, etc.- que se deaempenan en 

el seno del enclaustramiento familiar y por otra parte es 

al var6n a quien supuestamente le corresponde la 

responsabilidad de hacer acopio de los insumos necesarios 

para mantener a la familia, s.e ha ido estableciendo como 

un axioma la distribuci6n natural de las tareas de cada 

uno de los géneros: al masculino la producci6n econ6mica 

y la bllsqueda del sustento (regularmente por al camino 

del trabajo laboral remunerado) y al femenino las tareas 

de reproducci6n de la especie (biol6gicamente, a travls 

del parto y culturalmente, por la v1a del cuidado y la 

educaci6n de los hijos). 

Por lo regular las acciones orientadas a la atenci6n 

de las mujeres no contemplan esto que se ha dado en 

llamar "la problem!tica de género", y al ignorarlo llevan 
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a cabo esfuerzos por integrar a las mujeres a las asteras 

productivas o socioculturales, haciindolo de una forma 

tal que a final de cuentas ~e propicia una "doble 

jornada" en la que además de cumplirse con laa tareas de 

carActer productivo se sigue manteniendo la 

responsabilidad de las tareas de carActer reproductivo, 

con la consecuente sobreexplotaci6n de las mujeres. 

En resumen, el objeto de conocimiento y de acci6n del 

programa de atenci6n a las mujeres pobres fue al trabajo 

cotidiano que éstas realizan, para que partiendo de il se 

reconocieran los problemas m4s relevantes que les afectan 

y que repercutan en su contra al momento de incorporar•• 

a la vida productiva, social o pol1tica. La 

identificaci6n de eata problem&tica seria el punto de 

partida para proponer soluciones que posteriormente 

pudiesen adquirir forma de proyectos particulares, 

siempre teniendo en mente que se trata de resolver la 

problemAtica especifica de la mujer ademh de asuntos de 

car4cter econ6mico. 

4 .2. Objetivo• 

conforme a los lineamientos operativosl8 que desde un 

principio (1989) se establecieron para el desarrollo del 

programa gubernamental de atenci6n a las mujeres pobres, 

"Secretaria de Programaci6n y Presupuesto(l989). Anexo 
del Manual único de Operaci6n del Programa Nacional de 
Solidaridad. Mujeres en Solidaridad. 
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se definieron una seria de objetivos, los cuales se 

presentan a continuación: 

Objetiyos Generales 

- Impul••r accione• que contribuyan a erradicar la pobreza 
extrna y la in•c¡uidad, 
- Promover acciones que tiendan a r•aolver la problemltica 
••pecUica de la mujer, el reconocimiento al trabajo que 
de•empafta y fortalecer •u participación económica, poU.tica 
y aocial. 

Obietiyos Espepífipos 

- A.poyar proyectos productivo• orientado• a elevar el nivel 
de ingreeoa, aal como al bieneatar eocial de laa mujerea y 
au• comunidades en zonas de pobreza extrema. 
- Impulaar proyecto• de carActar aocial que tiendan a 
liberar a la mujer de tiempo y carga• de trabajo, 
... Atender prioritariamente laa comunidadea y grupo• con 
nivel•• crlticoa de alimentación, ealud, vivienda y 
•ducaci6n. 
- Apoyar comunidadee que regiatre una creciente expulai6n 
de población con el fin de evitar este proceao. 

4.3. sujeto• 

Los sujetos a atender por este Programa fueron los 

grupos de mujeres pertenecientes a las comunidades 

rurales, ind1genas y urbano-populares que registran los 

mayores indices de marginación, independientemente de sus 

creencias religiosas o preferencias pol1ticas. 

conviene precisar que nunca se planteo la posibilidad 

de brindar apoyos a mujeres en lo individual, como 

tampoco prestar beneficios a grupos de varones y menos 

a\ln orientar las acciones a favorecer a grupos o 

comunidades de clase media o alta. 

El primer requisito que se planteó como indispensable 

para que las mujeres pobres se hicieran acreedoras a los 
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apoyos consistió en que éstas, d~spués de aceptar que el 

Programa trabajara con 'ellas, deb1an constituiree en un 

comité de Mujeres en solidaridad. Este hecho podr1a 

considerarse como una de las variantes de la 

corpnrativización que so le atribuye como practica al 

Estado Mexicano; aun cuando tal asevaraci6n pueda 

justificarse con m!s raz6n en los tiempos recientes -

incluyendo por supuesto los actuales- en el caso del 

planteamiento de este programa esto se hizo con la clara 

intención de contar con un interlocutor reconocido por 

las instancias gubernamentales, sociales o privadas que 

tuviesen que ver con la operación de las acciones y lo 

que es mAs importante: aceptado por la propia comunidad. 

4.4. K6toGoe y ttcnica• 

El eje fundamental de trabajo de este programa fue la 

metodolog!a de planeaci6n participativa, la cual debla 

ser instrumentada por los comités de mujeres en 

solidaridad con el apoyo de los equipos de trabajo 

llamados grupos operativos, para ello se recomendó la 

utilización de una gula de planeaci6n participativa 

diseftada por el propio programa. La finalidad de esta 

gu!a era 

aplicaci6n 

servir de material de apoyo para la posterior 

del autodiagn6stico y la plan.eaci6n 

propiamente dicha de los proyectos a impulsar. 

Por considerar que la metodolog!a de trabajo y las 

técnicas empleadas forman parte de la columna vertebral 
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de eata experiencia -y por lo tanto del presente ••tudio

•• abundar& al reepecto: 

El Proc¡rama Nacional d• Solidaridad eatableci6 como 

una de aua principales politicas la relacionada con la 

participaci6n del Estado, la sociedad y la• comunidad•• 

en contra de la pobreza extrema, para ello ••llala lo 

ai;uiente: 

"L•• poblacion•• con meno• recur•o• del pa1• han 
de•arrollado 1u capacidad para hacer trente a au• 
nece1Ldade1... e1tAn preparada• para recibir al apoyo del 
E1tado y la 1ociedad, en un marco de reepeto y aolidaridad. 
Tomando •n cuenta la urgencia d• re1ponder a laa d•anda• 
mla apremiante• de eata• comunldade1, •• lndiapen1abl• 
acercar•• a dialo9ar con ella• en aua lugar•• da reaidancla 
para conocer aua problema• an detalla, 1atiafacar 
•flcaemant• 1u1 nacaaidadaa bAaicaa y proponer y ejecutar 
conjuntam.nt• eolucionaa adacuadaa, permanant•• y 
vlablaa ... 39 (Plan Nacional da Daaarrollo 89-94, paq.129) 

Bajo •atas prsmisas se conaider6 a la planeaci6n 

participativa como la opci6n metodol6qica m4a viable 

porque permitirla desarrollar en forma sistem&tica, 

coherente e integral las acciones, brindando la 

posibilidad de contar con la participaci6n activa d• las 

mujeres pobres. As1 se busc6: 

"la plena participación de l• comunidad en •1 anlli•i• de 
•u propi• realidad, tanto en el proee10 de toma de 
d•ci•ionee, que ee da en toda• l•• etapa• d• la planeaci6n 
(identifieaci6n del problema, bO.•queda de aolucionee, 
detinici6n de proyecto•, ejecuci6n y evaluaci6n de 
accione•), como en la 9anaraci6n da conociml•nto1 que ••rln 
loa que den 1entldo a la acei6n planificadora."'º (paq.8) 

"Gobierno da la Repllblica ( 1989) • Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994. Progroma Nagional de Solidaridad • 
'°Secretaria de Proqramaci6n y Preaupuesto (1990). an= 
l. Guía Metodol6qico de Planeoeión Participativa del 
Progroma Muieres en Solidaridad. 
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La metodologla de planeaci6n participativa, al igual 

que cualquier otro proceao de planeaci6n, •• inserta e 

impacta en laa dimensiones econ6mica, social, polltica, 

cultural y t6cnica, por ello debe ssr vista como una 

experiencia sumamente dinámica, de carActer permanente y 

multidimenaional que no deberla reducirse a lo 

estrictamente t6cnico, a pesar de que se define con 

criterios de este tipo. 

La planeaci6n participativa tambi6n pudiese ser 

llamada microplaneaci6n debido a que representa una forma 

de planeaci6n del desarrollo a nivel macro (global, 

sectorial o regional) pero con la distinci6n de ser 

inatrumantada a nivel de pequeftas áreas geogrAficas a las 

que desea otorgArsele una atenci6n mAs especifica. Esto 

implica la reflexi6n, sistematizaci6n y toma de 

decisiones a nivel de varios municipios, uno s6lo o 

inclusive una o varias comunidades, con lo que se 

garantiza una verdadera oportunidad de participaci6n de 

las mujeres. Por otra parte, existe la necesidad de que 

se retomen las pol1ticas de desarrollo planteadas a nivel 

nacional, estatal y regional para reconocer la viabilidad 

econ6mica, pol1tica y social de las acciones a emprender 

en una microrregi6n o en una comunidad. 

La planeaci6n participativa, además de permitir la 

expresi6n de sugerencias para acciones futuras, es 

esencialmente un proceso educativo y de autoformaci6n de 

quienes participan en él, ya que tanto las mujeres como 
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lo• dem611 miambros de la comunidad que brindan apoyos 

inv••tigan parmanantemente su realidad, partiendo del 

conocimiento que ya poseen, con la intenci6n de aprender 

a tomar decisiones colectivas que provocarAn una 

modif icaci6n de dicha realidad. 

Para orientar y encauzar la participaci6n colectiva 

en la bQsqueda del beneficio comunitario se estableci6 

como prioritaria la asesorla del .llamado grupo operativo, 

quien deberla tomar en cuenta los siguientes tres 

aspectos que se presentan en las relaciones establecidas: 

"-Procesos objetivos: Ee todo aquello que •xhte y que eeti 
fu•r• de 1011 participantes. Por ejemplo, la e1tructura d• 
relaciones de la comunidad y la forma en que participan en 
'•ta l•• mujeree, por otro lado, lo que •• va logrando a 
trav•• del Programa (recureoe, infraeetructura, ate.) entre 
otra• coeae. 
- La percepción de eato11 proeeaoa en lae participante•. Por 
ejemplo, lo que una mujer pueda responder a la pre9unta 
¿cómo me siento al estar participando fuera de mi caea?, 
eetarl reflejando la forma en qua la muj•r interpreta lo 
qua le eetl eucacliendo. 
- La experiencia vivancial que •e va ~aner&ndo. Por 
ejemplo, a partir de lo• talleres de autodia9n6etico, de la 
g:eeti6n para conseguir un local, de la operaci6n del 
proyecto, etc1 son experiencias que significan cambice en 
loa participantes, a niv•l individual y colectivo. n41 

Debido a que los signos de la participaci6n deben ser 

observados en todas y cada una de las etapas de la 

planeaci6n participativa se requiere una modificaci6n 

cualitativa en el estilo t1pico de la relaci6n entre el 

qrupo operativo y los grupos de mujeres, as! como con el 

resto de los miembros de las comunidades. En este sentido 

se propuso como estrategia permanente de operación -que 

41Idem paq.11-12 
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fomentara la participaci6n activa y organizada da las 

mujeres en las acciones a emprender- a la promoci6n 

social. 

La promoci6n social es una forma de trabajo de campo 

que difiere de la postura tradicional al pretender 

rescatar y aprovechar todo el potencial de participaci6n 

y conocimiento de los grupos atendidos. 

Este tipo de trabajo comunitario parte de la premisa 

de que los operadores (en este caso los miembros de los 

grupos operativos) no van exclusivamente a ensenar ni la 

comunidad va Onicamente a aprender, por el contrario se 

toma en cuenta que el promotor también necesita ser 

educado -sobre todo porque él es el agente externo de la 

realidad en la cua~ pretende insertarse- y por lo mismo 

es preciso emprender un diálogo con la comunidad, a 

través del cual se propicie un intercambio de 

conocimientos dirigidos a entender la situaci6n de las 

localidades para definir problemas y proponer acciones 

tendientes a resolverlos. 

En la llamada Gula de Planaac16n Participativa del 

programa -reconocido como documento bAsico de dicho 

programa cuya aplicaci6n se elev6 a nivel de criterio 

normativo institucional- se senalan como las principales 

caracteristicas de la promoción social las siguientes:'' 

42 Idem pag. 29 
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l) E• la BBtrategia participativa, horiaontal y democritica 
que el liJrUpo operativo debe poner en prlctic• en todo 
momento • 
.2) Sa un dispoaiqi6n para eacuchar todo lo que laa mujer•• 
y la comunidad tiene que decir con reapecto • cualquier 
aaunto que l•• afecta. 
3) Sa una Al:.ti.tw;1 de reapeto. 
4) I:• ~ e inveatiga.si6n de lo que acontece en la 
vida cotidiana de la mujer y la comunidad. 
S) J:a int1rc;amlüo de idea• qu9 permite 9enarar un proceeo 
de conocimiento• y aprendizaje para que laa mujerea y la 
comunidad puedan, en un futuro a corto placo, ge11tionar 
aolucion•• a aua mC.ltiplaa problemas. 
6) Ea ~ y aprovechar el conocimiento de laa mujer•• 
y la comunidad para facilitar la participaci6n activa y 
organiz•d• d• la poblaci6n en todo el proceao de 
planaaci6n. 
7) Ea un appvo yital para al programa, Aa1, la promoci6n 
social, aarl la estrategia permanente de trabajo en campo. 

En s1ntesis se puede seftalar que la promoci6n social 

es una forma de conceptualizar y desarrollar el trabajo 

comunitario que busca reconocer el papel del conocimiento 

popular, para ello propicia el intercambio de ideas entre 

el promotor y la comunidad. Asimismo ofrece grandes 

bondadee: facilita la participaci6n organizada de la 

poblaci6n en todo el proceso de planeaci6n participativa 

y permite recuperar conocimientos ütiles y verdaderos que 

los pobladores han utilizado en forma tradicional, mismos 

que les han permitido afrontar de una u otra manera sus 

mültiples problemas. 

Debido a que, como ya se mencion6 con anterioridad, 

la promoción social obliga a que los operadores directos 

de las acciones dispongan de una formaci6n que por lo 

regular no se adquiere en los estudios formales, este 

Programa se impuso como una l!nea fundamental de las 

tareas la capacitaci6n a todos y cada uno de los miembros 
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de loa qrupos operativos, tarea que b6sicamente se 

pretendl• asumir a nivel de la coordinaci6n central del 

mismo. 

De esta manara las acciones de promoci6n social 

daspleqadas por los miembros de loa qrupos operativos se 

consideraron como un elemento indispensable para llevar a 

cabo todos y cada uno de los pasos del proce•o de 

planeaci6n participativa, ya que sin esta actitud dejarla 

de ser participativa para convertirse en una acci6n 

impositiva que finalmente inhibirla la participaci6n 

activa de las mujeres y cancelarla la posibilidad de una 

formaci6n colectiva. 

Sin olvidar que se trata de un proceso sumamente 

dinámico, cuyas etapas no necesariamente siguen una 

secuencia lineal, se puede resumir en forma esquematica 

la planeaci6n participativa: 

PROC:B80 Dll PLIUlll!AC?611 PAR'l'ICIPA'l'IVA" 

A) Ubicación y promoción del proqrama. 
B) Inve1tigaci6n. 
C) Plane1ci6n {elaboración del plan de d••arrollo 

comunitario inte9ral). 
D) Ejecución. 
!) !:v1lu1ci6n y 1eguimiento. 

El conjunto de actividades desplegadas por los qrupos 

operativos se agruparon de la siquiente manera: 

:l) Establecimiento de relaciones con las autoridades de 

la comunidad (tanto tradicionales como formales). 

"Idem paq .1a 
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ii) ·Inicio de .la promoci6n del Programa -para que la11 

mujeres lo conocieran- a través· de distintos medios de 

comunicaci6n (folletos, visitas domiciliarias, sonido 

ambulante, etc.). 

Ui)Realizaci6n da las primeras asambleas informativas 

con la prasancia y participaci6n da las mujeres de la 

comunidad para explicarles los principios del PRONASOL y 

en particular del programa de atanci6n a las mujeres 

pobres, 

iv)conformaci6n del comité de Mujeres en Solidaridad y de 

las comisiones que se designaran por parte de las 

mujeres. 

V) Desarrollo del Taller de Autodiagn6stico Inicial 

denominado "Un dla en la vida de una mujer de ... ", con 

al cual se daría inicio al proceso de reflexi6n colectiva 

sobre la problemAtica especifica de las mujeres. 

Paralelamente a la realizaci6n del proceso de 

autodiagnóstico -aunque en muchos casos se realiza antes 

de- se lleva a cabo el diagn6stico microregional, mismo 

que permite investigar la situaci6n prevaleciente en una 

pequefia regi6n geogréfica. 

El diagn6stico microrregional se estructura con 

información documental ya existente en la comunidad o en 

archivos y otorga elementos sobre aspectos demoqráficos, 

económicos, culturales o ecol6gicos, lo que debe servir 

para conocer el ámbito en el cual se van a desplegar las 

acciones. 
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Ambos tipoa de diagnósticos se asemejan por al hecho 

da aer acto• de reconocimiento de la realidad, sin 

embargo mantienen diferencias sustanciales, entre ellas 

destacan: 

DIFllllS•CIA8 IJITRZ ZL DIAGKÓITICO KICROIRSGIOllAL Y SL 

AUTODIAGllÓITICO 

DIAGNOSTICO AUTODIAGN0STICO 
- Deecriptivo y documental - R•fl•xivo y experiencial. 
- La comunidad informa. - La ccmun;i.dad participa activamente. 
- Anteceda a la planeaci6n. - Puede realizar•• en cualquier etapa. 
- Ea • nivel microraaional. - !:a a nivel comunitario. 

Fuente: Programa Mujeres en Solidaridad.•• 

Tanto el autodiagnóstico como el diagnóstico 

microrreqional son parte de un mismo proce•o de 

reconocimiento de la realidad, constituyéndose en la base 

para definir las acciones integrales que permitir4n 

enfrentar en forma sistemática y permanente los problemas 

y las necesidades detectadas. 

Con la finalidad de optimizar los recursos destinados 

para la operación del programa y potencializar los 

efectos de las acciones, se propuso como norma la 

definición de microrregiones de trabajo, mismas que 

estar.tan conformadas por varias localidades, siempre y 

cuando todas ellas compartieran elementos comunes como 

ecologia y aspectos socio-culturales, de tal manera que 

fuera posible detectar necesidades, carencias y 

potencialidades de desarrollo de cada zona de trabajo, 

44Idern pag.41 
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LA PllcTICA 

Debido a que se trata da una experiencia de trabajo 

comunitario inscrita dentro del Ambito de acci6n de una 

de las dependencias del gobierno federal encargada d• la 

planeaci6n para el desarrollo del pais, se hizo necesaria 

la elaboraciOn da un manual que contuviera 1011 

planteamientos participativos dentro de las atribuciones 

normativas de esta dependencia, 

acatados por las diversas 

estatales y municipales) que 

acciones. 

mismos que deber1an ser 

instancias (federales, 

participarian en las 

Al respecto ea diseft6 un documento normativo bAsico, 

derivado del Manual Onico de operaciOn del Programa 

Nacional de Solidaridad, en el cual se establecieron los 

principales lineamientos que reqirian la operaci6n de 

todas las acciones del programa gubernamental de atención 

a las mujeres pobres del pa!s. 

La responsabilidad del diseno de este material, asi 

como la vigilancia de la correcta aplicaciOn de 6stos 

lineamientos fue encomendada a la coordinaci6n central de 

dicho programa. 

Como ya se mencionó en el apartado anterior de este 

mismo capitulo, el contenido de este anexo del manual se 

estableci6 como uno de los principales aspectos 

normativos institucionales. Por la importancia que esto 

representa, a continuación se enlistan los puntos de su 

contenido y sus apartados: 
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i. Ju•tific•ci6a de la ••todologf.• de plaaeacUla 
.. rtl.oipatiya para •l pro9rau d• aujer••. 
1. Marco normativo d• la planeaci6n a nivel nacional. 
2. Bl proce•o d• plan.ación participativa para el 

progrua. 
J. El proc•ao de planeacién participativa a nivel 

comunitario (microplaneación). 
JJ. Pro80ci6A 1ocial. 

J. Importancia de la participación. 
2. ¿Por qu• el promotor debe evitar la poaici6n 

tr•dicional? 
J. ¿Qu6 •• la promoción •ocial? 
4. Relación de la promoción 1ocial con •l proceso d• la 

planeaci6n participativa, 
l'l'l'. Diap6atico Microrregional. 

l. ¿Qu6 ••? 
2, ¿Para qui no• airve? 
J. ¿CUindo e• realiza? 
4, ¿cómo aa r•aliza? 

l'V. Autodiagn61ti.co. 
A. Aspecto• general••· 

l. ¿gu• •• el autodiagn61tico2' 
2. ¿Por qu6 el autodia9n61tico? 
3. ¿guilnea partic:ipan •n •l autodia11n61tico? 
4, ¿cu,ndo •• realiza? 
5, ¿Para qu' noa airve? 
6. ¿Cullea aon 1•1 actividad•• praviaa que daba 

da1arroll.ir el promotor para qua •• lleve a 
cabo al autodiagn6•tico2' 

B. Cómo realizamo• •l autodiagn6atico. 
1, Temltica a abordar en los talleres de 

autodia9n61tico, 
2, Recomendaciones para el ueo de la• guía• 

temlticaa. 
3. aul'.aa tamfitica1. 

c. siatematizaci6n da la informaci6n generada en loa 
tallaras de autodiagnóstico, 

1. Definición d•l problema eje, 
2. Ubicaci6n de la viabilidad de las propueet•• de 

los proyecto&. 
J. Conformaci6n del Plan de Oe11arrollo Comunitario 

Integral. 

Tomando como base los lineamientos descritos en e1 

manual normativo y metodol6gico antes presentados, los 

representantes de los gobiernos estatales procedieron a 

nombrar a la coordinadora del grupo operativo, as! como 

al resto de los miembros de este equipo 

interdisciplinario, hecho que en ocasiones se llevaba a 
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cabo a partir de las propuestas pre~entadas por la 

coordinaci6n central del programa, para lo cual fue 

necesario invertir mucho tiempo y esfuerzo en tareas de 

concertaci6n politica, mismas que en algunas ocasiones 

resultaron fruct1feras y en varias otras propiciaron 

conflictos 

desplegadas. 

que interfirieron en las acciones 

otra de las atribuciones de los gobernadores era la 

definici6n de las entidades ejecutoras del programa, ello 

debido a qua la delegaci6n regional de la SPP (actual 

SEOESOL) no pod1a ejecutar obras porque su tarea era 

fundamentalmente normativa. Esta condici6n fue también 

motivo de diferendos porque en ocasiones se nombr6 a 

dependencias cuya filosof 1a de trabajo era diametralmente 

opuesta a los postulados del programa; en este caso se 

puede citar como ejemplo el sistema para el Desarrollo 

integral de la Familia (DIF) que expl1citamente ha 

adoptado como propia la asistencia social y no el 

desarrollo comunitario. 

Una vez definidos los miembros de los grupos 

operativos, las coordinadoras de los mismos y l'a 

instancia ejecutora de las obras, en las oficinas 

centrales del programa se encomendaba a los responsables 

de atender a cada una de las entidades federativas del 

pais para que desarrollaran las primeras tareas de 

capacitaci6n sobre el manejo de la planeaci6n 

participativa y los talleres de autodiagn6stico. Se 
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procuraba qua esta capacitaci6n fuera tanto te6rica como 

prictica participando en los primeros recorridos a la• 

localidades seleccionadas para ser atendidas. 

1. ¿c6ao •• haos la con•trucci6n colectiva? Actor•• 

y niv•l••/Inatanoia• 4• participaoi6n 

Los principales actores que interven1an en el proceso 

de reflexi6n sobre la realidad eran, por un lado los 

miembros de los grupos operativos y por otro las mujeres 

organizadas en un comité de mujeres en solidaridad. A 

pesar de estar claramente definidas las formas y tiempos 

en que deberían desarrollarse las acciones, en muchos de 

los casos los ritmos administrativos se convirtieron en 

impedimentos para trabajar conforme a la propuesta 

metodol6gica, esto quiero decir que existieron serias 

dificultades para hacer compatibles los tiempos de la 

planeaoi6n participativa con los de la programaci6n 

institucional. 

Derivado de la situaci6n antes descrita se 

presentaron casos en los que no se planeaba adecuadamente 

sino que se llevaba a la práctica una especie de 

programaci6n participativa en la que la participaci6n de 

las mujeres se reducia a legitimar alguna idea de 

proyecto, obra o acciones predefinidas por los miembros 

de los grupos operativos. Esta situaci6n se agravaba 

cuando habia la necesidad de cumplir con compromisos 
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contra1dos con anterioridad por funcionarios o pol1ticos 

loca lea. 

En aquellos casos en los que s1 se pudieron llevar a 

la prActica los planteamientos de la propuesta 

metodológica, las mujeres iniciaron su participación 

reflexionando colectivamente sobre su situación 

especifica en la comunidad, posteriormente analizaban las 

condiciones materiales prevalecientes en su localidad 

haciendo 6nfasis en las carencias y los problemas que 

6stas ocasionaban -esto se llevaba a cabo a trav6s de 

talleres denominados 11 ¿C6mo es y cómo queremos a nuestra 

comunidad?"- para estar en condiciones de iniciar un 

proceso de jerarquizaci6n de problemas y posteriormente 

poder identificar lo que se llamó "el problema eje", 

mismo que se reconocerla como el de mayor gravedad que, 

por lo mismo, generaba otros qua inicialmente podlan 

verse como básicos, pero que después de este análisis 

adquirían su verdadera dimensión identificándose su 

origen. 

Tomando como base los capitulas de la guia 

metodol6gica del programa, sobre todo los que tienen que 

ver l::on la forma de sistematización de la información 

generada en los talleres de autodiagn6stico, se defin!a 

la viabilidad de las propuestas de proyectos a ejecutar y 

se iniciaba la elaboraci6n de un plan . de desarrollo 

comunitario integral. 
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Hasta este momento las formas de trabajo eran a 

trav6• da talleres donde participaban todas la• muj•r•s 

de los comités coordinadas por personal del grupo 

operativo; posteriormente se integraban diversas 

comisionas -compuestas también por las propias mujeres da 

las comunidades- para que éstas se dedicaran a investigar 

datos diversoso sobre el proyecto en ciernes. Entre estos 

datos estaban los relativos a los posiblee proveedores, 

el mercado potencial (si ·se trataba de proyectos 

productivos), los permisos, las gestiones, las 

posibilidades de aportaciOn de las dependencias y la 

comunidad, etc. 

A partir de la recopilaciOn de la informaciOn se 

integraban los llamados perfiles de proyectos, que son 

requeridos por las dependencias federales para autorizar 

recursos, los que además de contener datos de car4cter 

t6cnico sobre la obra a desarrollar abarcaban aspectos 

financieros e inclu1an un calendario de actividades con 

nombres y funciones de las responsables de las tareas. 

Con el cr>njunto de perfiles de proyectos de todo el 

estado, el grupo operativo se dedicaba a integrarlos 

todos en la llamada propuesta de inversiOn de la entidad 

~ara presentarlos a las autoridades correspondientes para 

que la avalaran con su firma y finalmente se remitieran a 

las oficinas centrales del programa para su autorizaci6n 

y posterior liberación de recursos. 
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1.1. ¿C6ao •• ~•e• la r•flesi6n •abre la prlatiaa7 

La reflexión colectiva que sobre su propia realidad 

llevaban a cabo las mujeres por lo general se llev6 a 

cabo a travls de los llamados talleres de trabajo, miamos 

que se celebraban sobre temas particulares. Estos 

talleres eran coordinados por los miembros de los 9rupos 

operativos y en ellos participaban las mujeres de los 

comitls. En aquellos casos en los que el grado de 

organización del grupo permit1a ubicarlo como avanzado se 

llevaban 'a cabo tareas de reflexión más profundas y más 

complicadas en su operaci6n. 

Entre los primeros (los talleres de autodiagn6stico 

inicial) el ejercicio de refloxi6n consist1a en apoyarse 

en materiales grlificos diversos como simples hojas de 

rotafolios (en el caso de grupos de mujeres que supieran 

leer y escribir) o codificadores grlificos que 

representaran las diversas tareas que desempeftan las 

mujeres y los elementos que en ellas intervienen (para al 

caso de los grupos de analfabetas o pertenecientes a 

etnias que no hablan el castellano) para iniciar la 

reflexi6n y discusi6n de las tareas t1picas que las 

mujeres llevan a cabo cotidianamente, posteriormente se 

registraba el nümero de horas dedicadas a ello, as1 como 

la descripci6n del esfuerzo fisico que representan tales 

tareas. La intenci6n era que al final de esta sesión 

pudiese quedar plasmado, en el rotafolios o en 

franelograma segün fuera el caso, una especie de 
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radiografia que permitiera comprobar todo el trabajo que 

laa mujeres deaempe~an, as! como el esfuerzo que amerita 

llevarlo a cabo y de ser posible el dinero que costaria 

si se optase por pagarlo. 

AdemAs de que este sencillo ejercicio permitirla que 

las propias mujeres tuviesen claro que si desempeftan 

actividades que deben ser considerados como trabajo, 

independientemente de que desarrollen o no tareas 

productivas (como cuidar a los animales en el pastoreo o 

participar en las labores agr1colas), también se contaria 

con elementos que, por un lado les hicieran ver que su 

problemática no es un asunto de carácter individual sino 

un hecho compartido por todas como miembros de un género, 

el femenino, que tradicionalmente ha sido poco o 

nulamente reconocido, y por otra parte se comenzaran a 

perfilar las primeras sefiales acerca de las necesidades 

de infraestructura que se requerir1an atender para 

alivianar las cargas de trabajo y en consecuencia las 

liberaran de tiempos. 

Posteriormente se 

participativos sobre 

implementaban otros 

temas particulares (por 

talleres 

ejemplo 

algunos acerca de c6mo han softado que fuera su comunidad 

ideal), sin embargo, se podrla aseverar que las 

reflexiones y conclusiones posteriores dependían en gran 

medida de la manera c6mo se hubiesen desarrollado los del 

taller de autodiagn6stico denominado "un dia en la vida 

de una mujer de ... 11 • Las razones para explicar esto son 
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muy sencilla•, ya que en loa instantes iniciale• de 

trabajo entre el grupo operativo y loa grupos de mujeres 

-pero sobre todo entre ellas mismas- resultaba de capital 

inter6• generar unas expectativas diferentes a las que 

tradicionalmente estos grupos tienen en torno a las 

tareas gubernamentales, las que en forma legitima pero 

limitada por lo regular se centran Gnica y exclusivamsnte 

en la espera de bienes o recursos para sol ventar los 

apremios econ6micos. 

No conforme con lo anterior, este programa pretendi6 

no nada más brindar los apoyos materiales para realizar 

obras, sino que también busc6 favorecer un proceso de 

autoformaci6n para la organizaci6n social y sobre todo 

generar condicionas reales 

sistemática la problemática 

para abordar en forma 

especifica de las mujeres 

comenzando por su propio autoan&lisis. 

a) Tipo de anili•i• (categori••I 

El análisis que las mujeres hacian de su propia 

realidad se desarrollaba girando alrededor de dos ejes 

fundamentales, mismos que a continuaci6n se describen: 

i) Aquellos aspectos relacionados con la producci6n de 

bienes y servicios que consumen las familias, mismos que 

son indispensables para el adecuado desarrollo de éstas y 

de las comunidades; las siguientes actividades forman 

,parte de esta categor!a: 
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o Preparaci6n de alimentos. 

• Lavado de la ropa. 

• Fabricaci6n y reparaci6n de ropa para la familia. 

• cuidado y educaci6n de los hijos. 

o cuidado y atenci6n de enfermos y ancianos. 

o Aseo de la vivienda. 

• Adquisici6n de materiales necesarios para las tareas 

domésticas como alimentos, leña, agua, etc. 

iil Aspectos relacionados al trabajo socialmente 

reconocido como productivo, mismo al que las mujeres han 

tenido que incorporarse como resultado de la agudizaci6n 

de la crisis econ6mica y que ha servido para complementar 

los ingresos econ6micos de las familias. 

Por supuesto que las tareas productivas a las que se 

incorporan las mujeres mucho dependen del sector social 

al que pertenecen: en el medio rural se incorporan a 

labores agricolas o de pastoreo, en algunas ciudades 

pequefias o cabeceras municipales a talleres artesanales o 

microempresas y en las grandes urbes o ciudades medias a 

tareas industriales entre las que destacan las 

maquiladoras. 

En ambos casos el análisis de la realidad mantenia 

como linea rectora la necesidad de identificar la 

situaci6n particular que la problemática social adquiria 

al ser vista desde la perspectiva de las propias mujeres, 

en el claro entendido de que se trataba de resol ver 
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carencias comunitarias partiendo de la condici6n 

e•pecUica en que aquellas se hallan inmeraas. 

En general los mecanismos de reflexi6n colectiva ae 

llevaron a cabo en los talleres de autodiagn6stico, para 

evitar qua éstos fueran basados Qnicamante en t6picoa 

improvisados se elaboraron una serie de tem4ticaa, mismas 

que se pueden agrupar en las siguientes: 

a) Aquellas 

problemtitica 

que tienen que ver 

especifica de la mujer, 

con la llamada 

cuyos resultados 

serian la base de las acciones a emprender. 

b) Aquellas otras que abordan aspectos de la comunidad 

que estuviesen estrechamente relacionados con loa 

problemas y necesidades de las mujeres, con lo que se 

proporcionaban una serie de elementos para reconocer el 

entorno y las posibilidades de acción. 

c) Finalmente las que se refieren a los proyectos u obras 

a impulsar, en los que se abarcaban aspectos como la 

planeaci6n del proyecto, los detalles técnicos, la 

evaluación de las acciones, la organización para el 

trabajo, etc. 

b) Vinculación de la realidad local con la 

eetructural 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, 

ademlis del autodiagn6stico se llevaba a cabo un 

diagnóstico que reflejara las condiciones imperantes en 

la zona en la cual estaba incluida la comunidad. 
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Para garantizar qua las obras o loa proyecto• 

apoyados con recursos del programa gubernamental de 

atenci6n a las mujeres tuviesen mayores probabilidad•• de 

resultar exitosos, los miembros del grupo operativo, 

particularmente aquellos con una formaci6n cient1fieo

técnica adecuada (arquitectos, ingenieros, agr6nomoa, 

veterinarios, zootecnistas, etc.) deb1an brindar aseaor1a 

en la planeaci6n, posteriormente examinar la viabilidad 

de las propuestas y finalmente validar la decisi6n 

tomada. 

A pesar de los mültiples esfuerzos para asegurarse de 

la viabilidad de las proyectos planeados colectivamente, 

se presentaron una serie de factores que impidieron la 

consecuci6n de este objetivo, ·entre ellos se pueden 

seftalar como los más importantes la premura con la que se 

tenlan que integrar los llamados perfiles de proyectos, 

con la consecuente falta de solidez de los estudios de 

viabilidad y sobre todo las incongruencias que en muchos 

de los casos se presentaban entre las propuestas de 

proyectos productivos y el contexto macroecon6mico del 

pals derivado del modelo de desarrollo nacional impulsado 

en los ültimos sexenios. 

Esto ül timo es tal vez una de las mayores 

dificultades enfrentadas por este programa de desarrollo 

comunitario, ya que por un lado se impulsaron con muchos 

esfuerzos proyectos capaces de generar opciones de 

aprovechamiento de excedentes econ6micos y por otro se 
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vivieron condiciones de car6cter macroecon6mico no a6lo 

contradictorias sino en muchos caso• totalmente adver•a•. 

A manera de ejemplo se puede citar el caeo da los 

talleres da costura que con bastante frecuencia se 

impulsaron, mismos que se supon1a pod1an funcionar porque 

adem&s de atender una demanda real del mercado en casi 

todas laa zonas del pals, se consideraban como una tarea 

que las mujeres podr1an desarrollar con particular 

destreza, sin embargo con la apertura da las fronteras a 

productos extranjeros que por lo regular se adquieren a 

precios m6s accesibles -independientemente de la calidad 

de los mismos- se convirtieron en verdaderos obstáculos 

que impidieron consolidar las microempresas textiles. 

e) Vinaulaci6n y u•o 4• la cultura popul•r y 4•1 

ccnooiaianto ciantif ico 

Como ya se ha mencionado con anterioridad 

(particularmente en el capitulo 1 de este trabajo), la 

metodolog1a de planeaci6n participativa parte del 

principio fundamental de reconocer al conocimiento 

popular o sentido común que poseen los miembros de las 

comunidades atendidas. Es a través de mecanismos 

adecuados que se pudieron explorar y reconocer estos 

conocimientos que en muchos de los casos eran 

menospreciados por aqentes externos y en otros ponderados 

injustamente por sus practicantes, debido básicamente a 
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que forman parte de su cotidianidad y por lo tanto no 

encierran un significado muy especial. 

A pesar de la importancia concedida al conocimiento 

popular, resultaba evidente la falta de ideas y elementos 

propios del conocimiento cient1f ico-técnico, sin ellos 

resultar1a sumamente complicado y harto improbable que 

los proyectos u obras a realizar para propiciar el 

desarrollo comunitario pudieran resultar exitosas. Para 

subsanar estas carencias se estableci6 como 11nea de 

trabajo del programa de atenci6n a las mujeres pobres del 

pais la creaci6n de una área especial dentro del grupo 

interdisciplinario de promoci6n (grupo operativo), misma 

que se denomin6 como área técnica y a la cual se 

integraban profesionistas de las carreras cient1ficas y 

técnicas como aqr6namos, veterinarios, ingenieros, 

arquitectos, bi6logos, etc. 

La principal encomienda de este personal consistia en 

asesorar en la planeaci6n, ejecuci6n y posterior 

operación de los proyectos u obras. A pesar de que se 

hizo énfasis en que invariablemente deber1a promoverse un 

proceso de intercambio de conocimientos entre estos 

profesionistas y las mujeres participantes de los 

comités, esto no pas6 de ser m!s que un anhelo que en 

contadas ocasiones se llev6 a la práctica, 

constituyéndose más en una excepción y, por desgracia, no 

en una regla. 
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di Vinau1aci6n y apropiaai6n 4• aabar•• 

No resultaría demasiado aventurado aseverar que a! ae 

preaent6 en la mayoría de los casos una aceptable 

vinculaci6n de conocimientos, sin embargo parecerla poco 

defendible la idea de que se presentaron fen6menos de 

apropiaci6n adecuada de saberes, las razones para ello 

son muy variadas, entre ellas destacan: 

La falta de convicci6n y sensibilidad de 

profesionistas cientif icos y técnicos derivada de su 

propia formaci6n, situaci6n que es muy diferente 

tratándose de egresados de disciplinas humanistas. 

La premura de tiempo que regularmente se presentaba 

con el desfase de la planeaci6n participativa y la 

programaci6n institucional, lo que iba en menoscabo de 

las tareas didActicas o pedag6gicas que abarcaran 

conocimientos cientificos. 

La visi6n inmediatista que se desarrollaba ante la 

posibilidad de realizaci6n de una obra o proyecto, lo que 

fomentaba una actitud demasiado pragmática. 

La combinaci6n de todas estas situaciones y algunas 

otras de carc\cter particular provocaban que no se 

desarrollaran procesos de intercambio de conocimientos de 

la manera como era de esperarse: de forma reciproca, con 

influencias en ambos sentidos -de los profesionistaa a 

los pobladores y viceversa- lográndose en cambio que esto 

se presentara en casos aislados donde la capacidad 

personal de los protagonistas permiti6 que esto se diera 
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en forma mla bien imptevista, no por allo menea valiosa 

paro de la que dif1cilmante podr1a reclamarse la 

paternidad por parte de los operadoras del pro9rama. 

1.a. Vinoulo• 4• lo• •ujato• involuorado• en la 

experiencia 

El mecanismo fundamental que se utiliz6 para que las 

mujeres de los comités realmente se involucraran an la 

reflexi6n sobre su realidad y en la posterior toma de 

decisiones fue la realizaci6n de talleres de aniilisis y 

diacusi6n, para 9arantizar una participaci6n real y 

eficaz se establecieron como recomendaciones las que a 

continuaci6n se describen: 

se deber1a propiciar que en ellos imperara un orden y 

que resultaran 69iles y amenos, evitando en todo momeñto 

el aburrimiento y la irre9ularidad. 

El promotor no deber1a tratar de imponer su voluntad 

ya que su labor consistir1a en coordinar el trabajo de 

todas las participantes, finalmente la experiencia del 

9rupo seria la que deber1a construir las ideas. 

Cada una de las sesiones de los talleres deber1a 

planearse adecuadamente, seftal4ndose con precisi6n sus 

objetivos, duraci6n, reglas de operaci6n, procedimientos, 

etc. 

Fomentar el uso de técnicas de animaci6n adecuadas 

como los sociodramas, proyecciones audiovisuales, 
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din6micas grupales, etc, que 

realmente did6cticos. 

garantizaran ejercicios 

Evitar, siempre que fuera posible, que los talleres 

fueran cerrados en cuanto a sus participantes, fomentando 

por el contrario las invitaciones a mujeres de otra• 

comunidades, da otros grupos o a otros miembros del mi•mo 

poblado. 

Por supuesto que no en todos los casos estas 

recomendaciones fueron adecuadamente atendidas, sin 

embargo en su descargo podria seftalarse que al menos fue 

una praocupaci6n constante alrededor de la cual se 

desarrollaron experiencias novedosas, creativas y sobre 

todo eficaces. 

•I Bn la toaa 4• deaiaion•• 

Hablando particularmente de la participaci6n de las 

mujeres en la toma de decisiones, 6sta se llevaba a cabo 

desde el momento mismo en que se solicitaba au 

autorizaci6n para desarrollar los talleres de 

autodiagn6stico inicial, situaci6n que por lo regular se 

instrumentaba despu6s de un periodo de promoci6n del 

programa y de su metodologia de trabajo comunitario, es 

decir, una vez aclarado que no se trataba ünicamente de 

una bolsa de recursos, sino de una invitaci6n a 

orqanizarse, reflexionar colectivamente y a actuar en 

consecuencia para resolver los apremios. 
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Allimiamo aran las propias mujeres quienaa comenzaban 

a reconocer el llamado "problema eje" para posteriorment• 

empezar a proponer alternativas da solución para el mismo 

y de este modo iniciar la planaación de su propio 

proyecto. 

como ya se mencionó con anterioridad, una vez m6a ea 

necesario reconocer que no en todos los casos se cumplió 

a cabalidad con los planteamientos oriqinales de la 

propuesta metodológica, sin embargo es menester sei\alar 

que se invirtieron muchos recursos, tanto humanos como 

financieros, para corroborar en campo que efectivamente 

las decisiones tomadas fueran producto de las discusiones 

entre las mujeres de los comités. Estos esfuerzos se 

denominaron como visitas de validación de las propuestas 

y se intensificaron a partir de 1991, participando en 

ellos de manera directa el personal de las oficinas 

centrales del programa, gracias a ello se detectaron 

casos en los que las decisiones fueron impuestas por 

personal de los qrupos operativos o incluso por 

funcionarios de las entidades ejecutoras, situaciones 

ante las cuales se tuvo que seflalar la imposibilidad de 

Ía autorizaci6n de los recursos; sin embargo en aquellas 

ocasiones en que las condiciones politicas fueron muy 

particulares se manejaron como excepciones y se liberaron 

recursos, por fortuna regularmente se trat6 de casos 

aislados, 
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bl sn 1• ajaouoi6n 

Desde el inicio de la operaci6n del Programa Nacional 

de solidaridad se eatableci6 como un principio b!lsico la 

corresponsabilidad entre el gobierno y loa beneficiarios, 

en el caso del programa de atenci6n a las mujeres pobre& 

del pa1s no se trat6 de una excepci6n. 

A partir del momento en que se planeaban 

participativamente los proyectos a realizarse se defin1an 

tambi6n las responsabilidades que a•umir1an las mujeres 

en la ejecuci6n de la obra y en la posterior operaci6n 

del mismo. Por supuesto que no solamente ellas se 

incorporaban a las tareas necesarias para ejecutar la 

obra o el proyecto, en ocasiones lo hac!an sus espoaoa, 

hermanos, padres o hijos, pero siempre se manej6 como un 

principio inviolable la indispensable participaci6n de 

loa beneficiarios. 

En aquellos casos donde el tipo de actividad a 

desarrollar requer!a de una destreza o conocimiento m&s 

calificado del cual se carec!a en la comunidad, se lleq6 

a optar por contratar al personal adecuado para llevar a 

cabo tal misión y, aunque siempre se manej6 la idea de 

que se trataba de instructores contratados por obra 

determinada, 

obligadamente 

esto nada 

transmitieran 

tenia 

SUB 

que ver con 

conocimientos, 

que 

sino 

simplemente con un recurso institucional que se utilizaba 

para poder disponer de dinero para el pago de sus 

honorarios. 
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En el caso de los proyectos de car6cter productivo •• 

hizo mucho 6nfaais en que las personas sncargadaa de la 

operaci6n del mismo ten1an que ser las propias mujeres de 

los comités, raz6n por la cual se foment6 la capacitaci6n 

de las mismas y la rotaci6n del personal para evitar 

sobrecargas de trabajo. sin embargo, en algunas ocasiones 

en las cuales los proyectos en cuesti6n ya estaban 

funcionando aceptablemente, las socias optaban por 

encomendar la atención del mismo a una o varias personas 

en calidad de empleadas o empleados. 

e) zn la avaluaoi6n 

Dentro de la propuesta de la metodolog1a de 

planeaci6n participativa del programa gubernamental de 

aten.ci6n a las mujeres pobres del. pa1s, se estableci6 la 

necesidad de que en cada una de las etapas de la misma se 

hiciera un alto en el camino para ponderar los avances 

alcanzados y las limitaciones presentadas, de tal manera 

que las propias mujeres de los comités desarrollaran sus 

primeras tareas de autoevaluaci6n, lamentablemente no fue 

posible recoger informaci6n para reconocer hasta qué 

grado esto se llevó a cabo y cuáles fueron los resultados 

que al respecto se obtuvieron. 

En algunos estados donde la organización de los 

grupos de mujeres alcanzó niveles más elevados, se 

llevaron a cabo eventos de evaluaci6n cuyas mectinicas 

operativas fueron mas elaboradas, donde la participaci6n 
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de laa mujer•• ae deatac6 de mejor manera y por lo tanto 

loa reaultadoa fueron mi~ ricos. 

Finalmante conviene preciaar que, a excepci6n de 

algunos ejercicio• como los anteriormente citados, en el 

caso de la evaluaci6n en general no ae present6 el miamo 

grado de participaci6n que en la planeaci6n, ejecuci6n y 

operaci6n de los proyectos. 

a. Weotorea faoilita4orea a inhibi4oraa de la 

e11pariencia ca nival inatitucional y paicoaocial) 

Entre loa factores que podrlan aer considerados como 

relevantes para determinar el 116xito" o "fracaso" de la 

experiencia del proqrama gubernamental de atenci6n a las 

mujeres pobres del pals deatacan loa siguiente•: 

INSTITYC'.[ONALES 

LA CAPACITACION.- Debido a que la esencia de la 

planeaci6n participativa es el conocimiento que las 

propias mujeres poseen sobre su realidad social -cuyo 

rescate y aistematizaci6n resulta valioslsimo- y la msjor 

manera de explorarlo es a través de la promoci6n social, 

resultaba imperiosa la necesidad de fortalecer ambos 

aspectos en los operadores directos de las acciones (los 

miembros de los qrupos operativos). Se enfatiza tanto en 

este asunto porque lamentablemente la f ormaci6n acad~mica 

da la mayor1a de los operadores es contraria a estos 

planteamientos, es decir, existe un menosprecio por el 
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conocimiento popular y una proclividad a asumir actitudes 

impoeitivaa o autoritarias. La llnica v1a para modificar 

amba• cueatione• es la capacitaciOn seria y permanente. 

A peear de los esfuerzos desplegados para afianzar 

conceptos y fortalecer actitudes acordes al eep1ritu de 

los planteamientos participativos, no siempre se tuvieron 

los re11ul ta dos esperados y cuando éstos al se lograron 

alcanzar se presentaron dificultades adicionales que 

tenlan que ver con la constante modif icaciOn de la 

plantilla del personal. 

Existe otro nivel de capacitaciOn que no es el de los 

grupos de operadores directos, sino el de las autoridades 

y funcionarios que de una o de otra forma tuvieron que 

ver con .las acciones emprendidas. En este caso la falta 

de sensibilidad para comprender la problem!tica 

especifica de las mujeres se explica en una sociedad 

marcadamente misOgina. Por ello fue necesario que se 

prepararan materiales que permitieran presentar ante este 

tipo de personajes las principales caracter!sticas del 

programa de atención a las mujeres pobres y a su 

metodolog!a de trabajo; de los resultados de estas 

sesiones se pudieron haber desprendido los resultados 

sociales del trabajo de campo. 

LOS RECURSOS FINANCIEROS. - Hablar de desarrollo 

comunitario y de organizaciOn social sin disponer de los 

recursos financieros necesarios para atender las demandas 
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da aarvicios, infraestructura o instalacionaa productiva• 

e• una noble intenci6n, pero tambi6n una inütil quimera. 

contar con recursos suficientes en los momentos 

oportunos son dos condiciones blsica• para garantizar que 

la intenci6n da participar da las persona• •• mantenga en 

un nivel aceptable, Si no ea as1 se corre el riesgo de 

que aparezcan signos da desconfianza hacia la• 

instituciones y, lo que es peor, entre los propio• 

participantes, situaci6n que es comprenaible si se toma 

en cuenta el grado de desesperaci6n que caracteriza a 

muchos grupos sociales de extrema marginalidad. 

En el caso de este programa es necesario seftalar que 

se trata de aquel que durante toda la administraci6n 

sexenal ha dispuesto del menor porcentaje de recursos de 

todos los que componen el llamado PRONASOL. 

Esta insuficiencia de dinero no seria tan grave como 

los considerables retrasos que, por razones eminentemente 

burocrAticas, se presentaron en la liberaci6n de loa 

recursos. Como consecuencia de esto Qltimo no s6lo los 

procesos sociales de organizaci6n se vieron alterados 

sino que también los avances f1sicos de las obras, lo que 

propici6 que en mAs de una ocasi6n se tuviesen que 

retrasar e incluso cancelar las mismas. 

PSICOSOCIALES 

LOS ASPECTOS POLÍTICO-ELECTORALES.- No debsr1a ser 

extral\o que al hablar de acciones para el desarrollo 
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comunitario se presentasen ten6menos de carActer 

pol!tico, eato deberla ser un ingrediente m4a de la vida 

de los colectivos; sin embargo lo delicado del asunto •• 

que el principal factor de intromiai6n en asta aspecto 

eran los asuntos de naturaleza electoral. 

La principal raz6n para que ••te tipo de factor•• 

interviniesen tiene que ver con el contexto hist6rico que 

caracteriz6 a esta periodo: la posibilidad real de qua •• 

perdiera la hegemon1a impuesta por pr4cticamante un 

partido pol1tico ünico omnipresente en todo el territorio 

nacional. En este contexto eran notables dos detalle•: 

por una lado la crisis interna del partido oficial y por 

otro el consecuente crecimiento de las fuerzas 

opositoras, tanto de derecha como de izquierda. 

Como ya se mencionó c~n anterioridad, la costumbre de 

confundir las tareas proselitistas con las del Estado 

acarrearon resultados negativos, ya que por una lado si 

las comunidades tenían una marcada preferencia por 

opciones electorales de la oposici6n, eran vistas con 

malos ojos por los funcionarios del partido pol1tico 

oficial y, si por el contrario mostraban inclinaci6n por 

la opción del partido del estado, aumentaban las 

·p,robabilidades de ser apoyados, aun cuando no tuviesen 

los merecimientos para ello. 

A pesar de que el programa de atención a las mujeres 

pobres de nuestro pa1s expl1citamente sef\al6, en cuanto 

espacio fue necesario hacerlo, que las tareas que 

134 



deeempallaba aran eminentemente tareaa de gobierno y que 

por lo tanto deberlan mantenerse al margen de dieputas 

electorales, no fue posible que en todos los casos esto 

se cumpliera. 

LOS ASPECTOS CULTURALES. - Dentro de estos se 

encuentran los mayores obst4culos para este tipo de 

propuestas, ya que en la mayor parte de las comunidades 

se mantiene una actitud de menosprecio a la participación 

de las mujeres. 

Esta situación se presenta, en esencia parecida 

aunque con matices, tanto en qrupos urbanos como en 

rurales o indlgenaa, por lo que influir en modificarla 

represent6 una de las mayores aspiraciones de aeta 

programa. 

3. Kltodoe, tlcnioee e inetruaentoe ueedoe en 1• 

experiencia (fundaaentoe y juetificeoión) 

El método fundamental de trabajo de campo, reconocido 

institucionalmente, fue la llamada planeación 

participativa, la que tiene como uno de sus principales 

antecedentes a la investigación-acción. 

En este sentido se le reconoce como una forma de 

indagación y de trabajo, que además de buscar el análisis 

y reconocimiento de una situaci6n real, también pretende 

encontrar propuestas de acciones y, lo que le confiere 

,mayor importancia, es que aspira a llevar a la práctica 
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dichas propuestas pon la clara y explicita intenci6n de 

modificar la aituaci6n real originalmente praaentada. 

Laa tlcnicas fueron definidae por loa operadora• 

directos del programa procurando que en todo momento 

Astas fueran afines a los planteamientos de la 

metodolog1a de planeaci6n participativa y a la postura de 

la promoci6n social. 

Por lo general se trataron de instrumentar t6cnicaa 

de trabajo cuyas caracter1sticas fueran grupales, 

motivacionales y participativas. 

Al respecto cada uno de los grupos operativos llav6 a 

cabo las t6cnicas que su experiencia, tanto acad6mica 

como laboral, les permiti6 implementar, e incluso en no 

pocos casos su propia creatividad les llev6 a innovar al 

respecto. 

Se podr1an considerar como los principales 

instrumentos utilizados el autodiagn6stico y el 

diagn6stico microrregional. En ambos casos se trata de 

herramientas que permiten un reconocimiento sistematice 

de la realidad en que se desenvuelven los grupos sociales 

a atender. 

En puntos anteriores ya se han descrito las 

principales semejanzas y diferencias que caracterizan a 

cada una de estas herramientas, a pesar de ello se 

considera prudente abundar un poco mAs en los fundamentos 

del llamado autodia9n6stico. 
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En el caao de loe dia9n6aticoa social•• •• reconocen 

do• 9randaa tipos: al paaivo y el activo. 

El llamado autodia9n6stico pertenece al tipo d• loa 

activos debido a que: 

"la qente mi•m• ••l•cciona problema•, reconoce eu 
eituacit5n, •• organiza para buecar datoe, analila eatoa 
C'&ltimoa, 11aea conclulionea¡ ejerce en todo momento eu poder 
de deciai6n, ••ti al tanto de lo que hacen lo• deml1, 
ofrece au eafuerco y au experiencia para llevar adelante 
una labor an comQ.n." (Daniel Prieto, 1988, p. 35)45 

El autodiaqn6stico comunitario consiste entonces en 

un ejercicio de reconocimiento sobre un tema o problema 

espsc!fico que desarrolla un determinado colectivo de 

personas. Esto lo hace a través de actividades 

organizadas tratando de aprovechar al m6ximo los sabaras 

y las experiencias que posean cada uno da loa 

participantes 

Debido a que el autodiaqn6stico se va deearrollando a 

través de un proceso colectivo de reflexi6n y 

comunicaci6n de ideas es necesario tener claro qua no 

siempre lo m6s importante ser6 la 'cantidad de resultados 

obtenidos al cabo de un determinado lapso de tiempo, sino 

el camino recorrido, porque justamente en Aste es cuando 

las personas participantes han compartido actividades, 

aprendido a trav6s de la comunicaci6n de ideas, discutido 

a partir de sus propias experiencias y finalmente creado 

' 5Prieto, D. .(1988) El AUtodiagn6stico Comunitario e 
Institucional. Buenos Aires. Ed. Humanitas 
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alternativa• de •oluci6n a problema• preaentadoa, todo 

ello sobre la marcha. 

•· ¿clao ae da el proaeao de 9eneraai6n de 

aonooilli•nto al interior de la aooi6n educativa, 

polltiaa, eaon6aiaa7 

Para tratar de dar una explicaci6n que responda a la 

interrogante bAsica de este apartado se retomar& el orden 

que algunos autores utilizan para describir el 

autodiagn6stico, debido a que se considera que a través 

de iete se impulsa la generaci6n del conocimiento en las 

comunidades. 

Vale la pena seftalar que no es que se considere que a 

partir del autodiagn6stico es que se presenta la ginesia 

del conocimiento, pero s.f. a través de '1 se hace 

consciente aquel de que ya se dispone y se potencializa 

su utilidad a partir de su ordenamiento. 

A juicio del mismo Daniel Prieto (1988) son tres la 

principales caracter1sticas del autodiagn6stico: 

1)Jaai• parte de oero.- Una comunidad nunca es totalmente 

ignorante de lo que le rodea, podrA saber mas o menos, a 

lo mejor no tendrA claras muchas de las causas o tal vez 

analizarA parcial o erróneamente lo que acontece, pero es 

indiscutible que comprende lo que le está sucediendo y 

ello es as! por la simple raz6n de que es ella quien lo 

vive cotidianamente. 
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a1aeouper• 1• ... ori• ooleotive •1 aproveollar la 

exparianoia y aabar coaunioarle.- A pasar da que la gente 

vive en una comunidad determinada, por lo regular s6lo •• 

capaz de recordar los acontecimientos que hah sucedido an 

el aeno de •u familia o cerca de ella; sin embargo ea 

necesario reconocer que también se comparten episodios 

que trascienden ese plano y abarcan el terreno de lo 

comunitario. Es necesario revalorizar los acontecimientos 

que han marcado la vida de todos los que conforman un 

conglomerado, para que de esta manera la memoria popular 

se constituya en un punto central de retlexi6n sobra la 

aituaci6n actual y su eventual modificaci6n. 

31Poaibilita, edaa4• da •nali1ar loa proble .. a padecidoa, 

r•valoriaar lo• euaento• politivoa exiatentea. - Ademas 

de precisar detalles negativos, cuya existencia se 

pretende modificar, también permite identificar elementos 

positivos y prepositivos, es decir, junto al 

reconocimiento de carencias tambiin esta presente el 

reconocimiento de potencialidades. 

En suma se puede decir que el autodiagn6stico es una 

critica hacia las condiciones imperantes, misma que se 

elabora colectivamente, pero que, al mismo tiempo, se 

convierte en una büsqueda de soluciones. 
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RESULTADOS 

Para deearrollar este apartado •e recurrir! a la 

intormaci6n q•n•rada por la coordinaci6n nP.cional del 

proqrama de atenci6n a las mujeres pobres, la cual tiene 

como base los datos recoqidos en campo a trav6e de la 

"C4111dula de Intormaci6n General" disellada en la oficina 

central y aplicada en todo el pala por el personal de los 

qrupos operativos y de las deleqaciones reqionales de la 

SEDESOL. 

Las razones fundamentales para recurrir a esta tuente 

de informaci6n son dos: debido a las serias dificultades 

que implicarla poder levantar informaci6n de campo desde 

tuera del 4mbito institucional, sobre todo en lo 

concerniente a lo costoso que siqnificarla disponer de 

medios para transladarse a los poblados; y sequndo, 

porque la coordinaci6n del levantamiento en campo de los 

datos a nivel nacional recay6 en el autor de esta tesis, 

a partir de lo cual se pudo supervisar la veracidad de 

los datos recolectados. 

Conviene hacer mención que este ejercicio de 

recopilaci6n de datos se llev6 a cabo durante los meses 

de mayo a diciembre de 1993 y por lo tanto únicamente 

permite contar con informaci6n correspondiente a las 

acciones y resultados del programa durante los anos de 

1989, 1990, 1991 y 1992. 

Para 

retomarán 

complementar esta 

los resultados 

información, 

de entrevistas 
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celebradas con loa principales responaabl•• de las 

accione• en la coordinaci6n nacional d•l proqrama y ae 

racurrir6 a la informaci6n oficial elaborada por las 

diatinta• Ar••• encarqada• da ello, misma que fue 

inteqrada en la· cuenta Anual de la Adminiatraci6n PQblica 

Federal para su an6lisis en la C6mara de Diputado• del H. 

Conqreso da la Uni6n. 

Por lo anterior los datos correapondisntes a loa 

Qltimos dos aflos del sexenio (1993 y 1994) se omitir6n 

del anllisis porque, ademas de las dificultades para 

extender la recolecci6n en campo, se reqiatraron cambios 

al interior de la coordinaci6n nacional y de loe qrupos 

operativos, por lo que, tanto la aplicaci6n de la 

metodoloq1a de planeaci6n participativa como los 

objetivos institucionales, tambien tuvieron un qiro que 

los alej6 sustancialmente de los postulados oriqinales. 

1. organiaaai6n/aovili1aci6n 

Durante este cuatrienio se crearon un total de 2,938 

comités de mujeres repartidos en 30 entidades federativas 

(ver Anexo cuadro 1 "Comités creados por afio"). Las dos 

Qnicas excepciones corresponden al Distrito Federal y a 

Baja California; en el primer caso por razones de 

incompatibilidad de criterios con el equipo de la 

regencia de la ciudad en lo concerniente a la atenci6n de 

las demandas sociales y en el segundo, por razones 

derivadas de su condici6n de primer estado qobernado por 
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un partido da oposición (en Hte caao el Partido Acción 

Nacional). 

como •• podrA obaervar en el mencionado cuadro, 

durante loa doa primeros afio& se trató de mantenar una 

tendencia creciente en la con~ormaci6n de los comit6a, 

ain embarqo en el bienio ulterior •e reqiatró una notable 

diaminución, exi•tiendo como probables explicaciones para 

ello, el cambio de estrateqia que se impulsó a partir de 

1991 para tratar de privileqiar el impacto reqional a 

trav6a de la atención a zonas conocidas como 

microreqiones, asi como el hecho de que la creación de 

comitAs mantenla un car&cter acumulable, con la 

consecuente sobrecarga de trabajo en tlrminos de 

atención. 

otro detalle ºrelevante es que por lo regular a los 

estados con mayor cantidad de comit6s creados lea 

correspondió un nivel de deserción de las participantes 

tambien mayor (tal es el caso de Chiapas, Hidalqo, 

MichoacAn, Quintana Roo y Tabasco), lo cual puede 

explicarse debido a que era más dificil la cobertura de 

muchos qrupos constituidos y por lo tanto la promoción 

social para la participación tambien mostraba graves 

deficiencias. 

Estos 2 1 938 comités de mujeres se distribuyeron en un 

total de 758 municipios, casi todos de muy alta (364) y 

alta marqinalidad (200) (Ver Anexe Cuadro 2 "Municipios 

atendidos") . 
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El nivel de marqinalidad puede parecer como un dato 

demaeiado relativo, ya qua en ocasiones una comunidad 

puede ser extremadamente pobre y estar dentro de un 

municipio con un nivel de marqinación no tan alto o a la 

inversa, sin embarqo para el caso del proqrama se 

revisaban ambos aspectos, as decir al nivel de 

marqinación (medido a través da loa once indicadores 

manejados por el Instituto Nacional de Estadistica, 

Geoqratla e Inf'ormAtica) y el ni val de pobreza de la 

localidad registrado en los llamados diaqnóaticos 

microregionales y autodiagnósticos. Dentro de esta 

situación se encuentran 14 municipios del estado de 

oaxaca que no aparecen dentro de loa regist1·os del INEGI 

pero que sin embargo los datos levantados en campo por 

personal del programa permiten reconocer que se trata de 

localidades de muy alta marginación 

Despues de revisar los datos contenidos en este 

cuadro es factible reconocer que uno de los principales 

objetivos de este programa el fue cubierto, se trata de 

aquel que establece que la atención y los recursos 

deber1an centrarse en las comunidades con m6s altos 

niveles de rezago social. Se menciona este hecho por que 

dificilmente podrla encontrarse una situaci6n anliloqa en 

el ri;sto de programas que formaron parte del llamado 

PRONASOL y en general en las acciones gubernamentales de 

combate a la pobreza. 
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SegQn loe datos oficiales msnejados por el proqrama, 

en eate periodo se logr6 la participaci6n directa de 

aproximadamente 98,104 mujeres, quienes adamas de aportar 

mano de obra, también facilitaron materiales de la reqi6n 

y en muchos de los casos recursos f inancieroa. 

Por otra parte se sel\ala como la cantidad total da 

personas beneficiadas con las acciones de este programa a 

297, 126 familias (ver Anexo Cuadro "Proyectos, 

participantes y beneficiarios"). 

SegQn otros reportes oficiales del programa el nivel 

de daserci6n de las mujeres oscil6 en términos generales 

alrededor del 15,, es decir, de las mis da 98,000 

participantes se loqr6 que el B5t se 111antuviera 

participando activamente en su comité de mujeres aQn 

despues de que la obra o liberaci6n de recursos ya se 

hablan llevado a cabo. 

Por otra parte, es de destacar un dato que nos arroja 

este cuadro: a pesar de las carencias econ6micas y las 

hasta cierto punto 16qicas demandas de generaci6n de 

fuentes da empleos, el mayor porcentaje de proyectos 

impulsados fue de car&cter social, lo cual refleja que 

las mujeres antes que buscar excedentes econ6micos, que 

mucha falta les hacen a ellas y a sus familias, mantienen 

como asunto prioritario la qesti6n de proyectos capaces 

de dotar de infraestructura y equipamiento de servicios a 

sus comunidades. 
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i.i. afeoto• pol1tioo•, eoon6•ioo• y• nivel d• l•• 

r•laoion•• ootidi•n••· 

En al plano de los aspectos pol1tico• •• pueden 

••ftalar los avances que se tuvieron a partir de una 

aceptable concertaci6n con organizaciones sociales de las 

diferentes regiones donde se trabaj6, con las cuales •e 

organizaron actividades conjuntas tales como: eventos de 

capacitaci6n, intercambio de experiencias, reflexiones 

conjuntas en foros y encuentros • incluso alqunos 

proyectos compartidos (ver Anexo Cuadro 4 11concertaci6n 

con organizaciones sociales'') . 

En torno a la esfera de lo econ6mico se puede aeftalar 

que los recursos totales con los que se han llevado a 

cabo las acciones y obras desplegadas durante el 

cuatrienio 1989-1992 ascienden a aproximadamente 

$204,509,195, mismos que incluyen $104,975,432 de 

recursos t'ederales; 55, 023,974 de recursos estatales y 

44, 509, 789 de aportaciones comunitarias; es preciso 

seftalar que éstas a1timas tuvieron un impresionante 

ascenso en el Qltimo ano del periodo (ver Anexo cuadro 5 

"Recursos Ejercidos"). 

Por la importancia que reviste, es necesaria una 

mención especial del nivel de recuperación de recursos 

llevada a cabo por las propias comunidades, misma que se 

le denomin6 "Fondo Comunitario" y se concibió como uno de 

los principales instrumentos que permitirian crear 
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condicionas para que los qrupos da mujeres consolidaran 

una orqanizaci6n aocial autoqeativa. 

conviene hacer hincapi6 en que loa montea, plazo• y 

t6rminos de las cuotas de recuparaci6n, aa1 como lo• usos 

y destinos de las mismas eran responsabilidad Qnica y 

exclusiva de los comités de mujeres, por lo cual no fue 

posible disponer de un adecuado sistema da aequimianto 

que permitiera conocer las diversas actividades a las que 

se hab1an destinado dichos recursos, sin embargo lo que 

s1 fue posible saber era la cantidad de fondos de que 

dispon1an las mujeres de 23 estados del pa1s hacia 

finales de 1992, as1 como los principales mecanismos para 

su resguardo. 

Los resultados permiten comprobar que en los 23 

estados consultados se contaba con recursos por un monto 

total de N$3, 829, 687. 34 pertenecientes a 727 comit6s de 

mujeres (Ver Anexo cuadro 6 "Fondos Comunitarios"). 

Es necesario subrayar que se trata de recursos 

disponibles en efectivo o en cuentas bancarias, que no 

incluyen el dinero que en múltiples ocasiones sirvi6 para 

sufragar gastos de los grupos de mujeres (translados, 

préstamos entre ellas, apoyos a nuevos proyectos, etc.). 

Es cierto que al comparar este monto con los recursos 

aportados por el gobierno la cifra puede parecer menor, 

pero la verdad es que este hecho adquiere otra dimensi6n 

cuando se constata que se está hablando de comunidades de 

146 



extrema marginaci6n con posibilidades de ahorro casi 

nulas, 

En lo conc11rniente a la• relaciones cotidiana• •• 

pu•d•n pre11entar los ra11ultado11 de una encueeta levantada 

entre las mujerea participantes en el programa, en la 

cual ae dan a conocer lo que a su juicio son lo• 

principales cambios, buenos y malos, qua se han llevado a 

cabo en al entorno de su vida cotidiana: 

De un universo de 1, 790 mujeres originaria• da todaa 

la• regiones del pala, de las cual•• 495 conta11taron a un 

breve cuestionario de opci6n mQltiple y 1,295 ruaron 

entrevistadas y contestaron con respuestas abiertas, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

RR8PUS8TA8 C...al>Ae 

La pregunta formulada por los miembros de los grupos 

operativos y el personal da las delegaciones da la 

SEDESOL encargados de levantar en campo los datos fue: 

¿Qu6 cambios se han presentado en las mujeres a partir de 

la operaci6n de su proyecto? 

Para responder, exist!an B posibles opciones, mismas 

que podr!an haber sido contestadas en forma mQltiple por 

una misma entrevistada. Es de llamar la atención que dos 

de ellas fueron ignoradas, correspondiendo éstas a las 

opciones de 11 Aprendi6 a organizarse mejorº y "Creció su 

interés por la vida productiva"; el resto de las 

respuestas se agruparon de la siguiente manera: 
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•HUD 1 
Cllllal08 al! LAa llVJ.... A •AllTla DI 

LA OHIM116Jr DI 80 UOY8C'f0 
(poroentaj•• eproxiaa4o•> 

M1Jor 

5 
Alimon11cl6n Llblroclón do 

Mej~~%1lu~d 6% _ 11~~~· 

M1yor ingreso '-.:::,.}. r 

F1m. 
19% Sin R11p. 

Mejor R1l1ción 0% 
Com. 
26% 

Fuente: Elaboración de Ernesto Alvarado a partir de datos 
recogidos por el Programa Nacional Mujeres en 
Solidaridad. 

DBIAGRBGACl6N DI LA• ••••u•sTAa 

(oon oitr•• poroentual•• 7 valores a!leolutoe) 

El 34.St (171 casos) expres6 que se han liberado de 

tiempos. 

El 26.4\ (131 casos) sellaló que han mejorado sus 

relaciones en la comunidad. 

El 18. 6\ (92 casos) externó que han visto mejorados sus 

r ingresos familiares. 

El 14.3% (71 casos) precis6 que hubo mejor1ae en su 

salull •. 

El 5.7\ (28 casos) aclaró que mejoró au alimentación. 

~l 0,4\ (2 casos) no contestó. 
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PalGllll'l'A A911aTA 

En cuanto a laa raapuaataa emitidas aobra la pregunta 

abierta• •cambios de las mujeres a partir de la operaci6n 

da su proyecto", se registraron un total da 1,638 

respuestas proporcionadas por 1,295 mujeres. El total de 

respuestas rebasa el total de entrevistadas debido a que 

algunas mujeres contestaron con mucha amplitud y al 

contenido de sus réplicas abarc6 dos o m6s de la• 

categorías establecidas. 

A efecto de poder sistemdtizar las respuestas, el 

conjunto total de ellas se aometi6 a un an6liais de 

contenido, por lo que, 

mi amas se agruparon 

para 

en 

efectos de anAlisis, las 

tres grandes conjunto•, 

correspondientes cada uno de ellos a diveraos Ambitos en 

los cuales las mujeres desarrollan sus actividades: el 

estrictamente personal (como sujetos sociales); el de la 

esfera familiar (como madre, hija o esposa) y el del 

contexto comunitario (que incluye todo lo extratamiliar). 

con este sencillo ejercicio tue posible identificar 

dentro de cu6l Ambito identifican las propias mujeres los 

principales cambios vividos. 

De este modo se obtuvo una matriz que incluye dos 

11neas rectoras: Tipos de cambios -cuyos valores 

(favorables o negativos) fueron asignados por el autor 

tlnicamente para efectos explicativos- y esferas en que 

estos ocurren. Los resultados y tendencias se presentan 
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en el dguiente cuadro y su respectiva gr6fica 

compara ti va. 

cveao 7 
CNIJIJO• D LU DIVaHU H•..U 

CAMBIOSIBSPERA PERSONAL FAMILIAR COMUNITARIO 

FAVORABLES 649 372 121 

NIGA.TIVOS 75 14 10 

Fuente: Elaboraci6n de Ernesto Alvarado a partir de datoa 
recogidos por el Programa Nacional Hujerea en 
Solidaridad. 

A partir de este conjunto de datos se ir&n 

describiendo las tendencias que guardan laa respuestas 

emitidas por las mujeres entrevistadas, lo cual ae har& 

de conformidad con el siguiente esquema: 

io Comparativo de loa cambios en las esferas personal, 
familiar y comunitario. 
2º cambios favorables. 
3° Cambios favorables como mujeres. 
4° Cambios favorables en la esfera familiar. 
5° cambios favorables en el &mbito comunitario. 
6° Aapectoa favorables no clasificables. 
7° Cambios negativos. 
8° cambios neqativos como mujeres. 
9° Cambios negativos en la esfera familiar. 
10° Cambios negativos en el &mbito comunitario. 
11° Aspectos negativos no clasificables. 

De esta forma se podrá ir desarrollando una 

descripci6n de resultados y una serie de conclusiones 

primarias que posteriormente será.n retomadas en el 

capitulo cuarto de este trabajo, mismo que corresponde a 

las conclusiones finales de esta tesis. 
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300 

200 

100 

o 

l'ICllJD 1 
COlll'Alla'l'IVO DS L08 Clll9ZOI D La8 •ll'IM8 

l'DIOllAL, l'AllILIU Y COllVllI'l'UZA 

Cambios 
personales 

Cambl<JI 
famlllares 

C1mblo1 
comunitarios 

O Positivo• 

•Negativos 

Fuente: Elaboraci6n de Ernesto Alvarado a partir de datos 
recoqidos por el Programa Nacional Mujeres en 
Solidaridad. 

A partir de los resultados que se plasman en la 

figura 2 es posible percibir que las mujeres reconocen 

que han vivido cambios mayoritariamente favorables y 

minoritariamente negativos, asimismo las tendencias 

dentro de ambos coinciden en seflalar que perciben mayor 

cantidad de cambios en la esfera personal, es decir como 

mujeres, y conforme el 4mbi to va aumentando en cuanto a 

su composici6n y complejidad (familiar y comunitario) los 

resultados de los cambios van siendo percibidos en menor 

cantidad. 
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Si se desagregan las re11puestas de cada conjunto de 

ellas, las tendencias que ae reflejan aon loa que a 

continuaci6n •• praaentan: 

r1a11& 1 
CAllllIOI rAVoaAIL•a 

En lo comunlt•rlo No cl11lficeblH 
11% 0% 

Fuente: Elaboraci6n de Ernesto Alvarado a partir. de datos 
recogidos por el Programa Nacional Mujare• en 
Solidaridad. 

Debido a la importancia que encierra el hecho de 

conocer con mAs detalle la especificidad de las 

respuestas de las mujeres entrevistadas, a continuaci6n 

se precisarán éstas. Ello nos permitir& observar los 

datos más relevante de las principales tendencias de los 

cambios favorables y por lo tanto será mls fiicil la 

interpretaci6n de dichas tendencias. conviene aclarar que 

las frases que se presentan como unidades de an!lisis son 

las fielmente expresadas por las mujeres y se 

seleccionaron por representar con mayor claridad la idea: 
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CAMBIOS FAVORABLES COMO MUJERES: 649 RESPUESTAS 

- Aprendieron a reunirse y organizarse: 117 re•pueataa 
- Aprendieron un oficio: 103 reepuestas 
- se han liberado de tiempos y cargas: 88 reepue•taa 
- se han valorado mi•• so respuestas 
- Ha habido mayor participaci6n: 79 respuestas 
- Se •i•nten orgulloaaa: so respuestas 
- Han convivido con m&a gente: 37 reepueata• 
- cuentan con un empleo: 32 respuestas 
- Aprendieron a analizar colectivamente: 22 reapue•tae 
- Aumentaron sua aapiracionea: 17 re•pueataa 
- Aprendieron a hacer gestiones: 11 reapueataa 
- Salieron de la rutina: 11 respueatas 
- su mentalidad ea ahora positiva: 1 respuesta 
- Pueden expresar su arte: 1 respuesta 

Cl\MBIOS FAVORABLES EN LA ESFERA FAMILIAR: 372 RESPUESTAS 

- Mejoraron las condiciones de vida: 137 respuestas 
- Mejoraron loa ingresos: 134 respusstas 
- S6lo adquirieron bi•ne• materiales: 73 respueataa 
- La familia las ha apoyado: 24 respuestas 
- Aument6 la unidad familiar: 4 respuestas 

CAMBIOS FAVORABLES EN EL AMBITO COMUNITARIO: 121 

- La comunidad ahora tiene un servicio: 73 respuestas 
- Mejoraron las relaciones: 23 respuestas 
- Ahora son respetadas: 9 respuestas 
- La gante convive m4s: 7 respuestas 
- Mejor6 la comunicaci6n: 7 respuestas 
- Generaron fuentes de empleo: l respuesta 
- Mejor6 la economía: 1 respuesta 

NO CLASIFICABLES: 4 RESPUESTAS 

-Ahora creen más en el gobierno: 4 respuestas 

CONCLUSIONES PRIMARIAS: 

J.) Muchas de las respuestas que se clasificaron como 

cambios favorables como mujeres no se reconocen como 

actos Qnica y exclusivamente individualistas, sino que 

mantienen una clara referencia con la colectividad, sobre 

tocio con su grupo de referencia femenino, basta ver: 

"Aprendieron a reunirse y organizarse"; "ha habido mayor 
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participaci6n11 ; "han convivido con m6a gente" y 

"aprendieron a analizar colectivamente". 

a) Buena parte de las mismas respuestas aclara que lo• 

cambios tienen que ver con upectos subjetivos, por lo 

tanto psicol6qicoa, tenemos por ejemplo que, ademas de 

lo• que dannotan que aprendieron algo nuevo, "•• han 

valorado m6a"; "se sienten or9ulloaaa 11 ; "aumentaron sus 

aspiracionea"; 11 su mentalidad ahora es positiva" y 

"pueden expresar su arte". 

J) En los cambios favorables en la esfera familiar la 

tendencia as diferente, ya que se hace mas 6nfasis en 

aspectos de car&cter concreto: "mejoraron condiciones de 

vida 11 ; 11majoraron ingresos" y "adquirieron bienes 

materiales" y en mucho menor medida se sef\alan los 

aspectos intersubjetivos como "apoyo familiar" y "unidad 

familiar". 

•> En la parte correspondiente a los cambios en el lmbito 

comunitario las respuestas entre aspectos de 

interrelaciones subjetivas y de carlcter concreto se 

mezclan, ya que aparecen en primer lugar de recurrencia 

11dotaci6n de un servicio a la comunidad" y en los (iltmos 

luqares 11qeneraci6n de empleos" y "mejoramiento 

económico" (todos ellos concretos), mientras que por otro 

lado en los lugares intermedios aparecen "el mejoramiento 

de relaciones", 11 de imágen 11 , "de convivencia" y "de 

comunicaci6n", en general aspectos intersubjetivos. 
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1) Finalmente, y para fortuna de la ética profeeional, 

llama la atenci6n el bajlaimo porcentaje da respuesta• 

favorables que hicieron aluei6n al aumento de la 

credibilidad en las accionas del gobierno. se concluya 

6ato no por el hecho de alentar una animadvarsi6n hacia 

las instituciones del Estado, sino por que representa al 

fracaso de la pretensi6n de algunos operadores qua todo 

el tiempo intentaron establecer una asociaci6n directa de 

las accione• gubernamentales con los benaf icio• otor9adoa 

por el partido oficial que existe en nuestro pala. 

Por otra parte, los cambios que se han presentado en 

la vida de las mujeres entrevistadas y que fueron 

denominados como negativos, se advierten siguiendo la 

tendencia que a continuaci6n se describe en la figura 4: 

l'IGIJJIA ' 
ClUIBIOB HZGATJVOB 

No clHlflaebles 

En lo comunll•rlo 
9

" ... 
fn la f•mlllu ,.,. 

Fuente: Elaboraci6n de Ernesto Alvarado a partir de datos 
recogidos por el Programa Nacional Mujeres en 
Solidaridad. 
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La eapecificidad de cada una de las reepueetae que 

forman parte de loa cambios naqativoa ea la eiquiente: 

CAMBIOS NEGATIVOS COMO MUJERES:75 RESPUESTAS 

- MAs problemas que beneficios: 17 reepuestae 
- se present6 una doble carga de trabajo: 15 respuestas 
- Fracae6 al proyecto y se de•ilueionaron115 reapueetaa 
- Envidia y eqolamo las desor9aniz6: 13 respuestas 
- No hubo interes y se deainteqraron: 5 respuestas 
- se de•e•peraron: 3 respuestas 
- Indiaciplina s incumplimiento: J reapueatas 
- Las que aprendieron, se fueron: 2 respuestas 
- No se alcanzaron los objetivos: 1 respuesta 
- No sirvi6, ni se acuerdan de iniciadoras: 1 respuesta 

CAMBIOS NEGATIVOS EN LA ESFERA FAMILIAR: 14 RESPUESTAS 

- Sus esposos no las apoyaron: 11 respuestas 
~ Problemas familiares por pocas ganancias: 2 respuestas 

1 

Desentendieron actividades familiares: 1 respuesta 

CAMBIOS NEGATIVOS EN EL Al!BITO COMUNITARIO: 10 RESPUESTAS 

I La comunidad no cooper6: 6 respuestas 
Paternalismo gubernamental las desintegr6: J respuestas 
No ha habido reconocimiento: 1 respuesta 

ASPECTOS NEGATIVOS NO CLASIFICABLES: 10 RESPUESTAS 

Antes hubo cambios, ahora no: 5 respuestas 
No se llevó a cabo el proyecto: 5 respuestas 

CONCLUSIONES PRIMARIAS: 

1 Dentro de los aspectos negativos como mujeres las 

r spuestas mayoritarias son muy variadas, ya que por un 

l do aluden a aspectos demasiado generales ( 11Ml!s 

p oblemas que beneficios") , por otro explicitan la 

p esencia de una "doble carga de trabajo" y por otra mas 
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hacen referencia a estados de Animo (11 se desilusionaron" 

y •envidia• y egolemo"). 

a) En los cambio• negativos pre••ntadoa en la aafara de 

lo familiar la mayor r•currencia de respuestas •• 

presentan en los problemas con su c6nyuge, de quienes no 

recibieron los apoyos necesarios, y en mucho menor medida 

muestran preocupaciones econ6micas derivadas de las pocas 

ganancias obtenidas. 

!) Dentro de los cambios negativos en el Ambito 

comunitario el principal factor se ubica en el deainter6s 

de los miembro& de la comunidad para brindar apoyos y en 

una notablemente menor escala se hace alusión a a•pectoa 

ideol6gicos como es el hecho de recibir un 

reconocimiento. 

Finalmente, es conveniente seftalar que de un total de 

1,259 mujeres entrevistadas con esta t6cnica, 359 no 

quisieron proporcionar respuesta alguna ante la pregunta 

de los principales cambios operados en su vida desde que 

participan en las actividades del programa. Esta cifra 

porcentualmente representa el 27.7t del universo 

entrevistado, valor altamente significativo, que sin 

embargo no pudo ser explicado debido a que los 

encuestadore5, en un af4n por respetar la decisi6n de las 

mujeres, únicamente recogieron el dato y lo registraron, 

quedando como interrogante las razones que les asistieron 

para negarse a responder sobre este punto. 
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1.a. Aloanoaa y llait•• 4• 1•• aooionae. 

A trav6• de las mdltiples actividades d••Pl•gadaa por 

este programa se alcanzaron una serie de logro11, entra 

los que destacan: 

a) Reorientar, sobre todo en los primeros anos, la• 

acciones que venia desempeftando el PINMUDE hacia la• 

zona• de mayor pobreza en el pa1s. 

b) Instrumentar, dentro del marco de los principios del 

Programa Nacional de Solidaridad y del sistema Nacional 

de Planeaci6n Democrática del Gobierno Mexicano, los 

postulados de la planeaci6n participativa. 

c) Propiciar la organizaci6n social para la resoluci6n de 

necesidades concretas de los grupos de mujeres más 

marginadas dsl pa1s. 

d) Fomentar la concertaci6n social con organizaciones 

campesinas, partidos pol1ticos, organismos no 

gubernamentales y dependencias de la iniciativa privada 

para apoyar a los grupos más necesitados, 

e) Fomentar la coordinaci6n interinstitucional con 

dependencias de los tres niveles de gobierno: federal, 

estatal y municipal. 

f) Difundir, en medios nacionales y en foros 

internacionales, los planteamientos metodol6gicos del 

P!oqrama as! como los resultados alcanzados. 

g) Contribuir al debate sobre la llamada problemática de 

género a través de foros y encuentros de análisis y 

discusi6n con la participaci6n plural de académicas, 
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representantas da partidos pol1ticos, organizaciones 

•ocial•a, •te. 

h) Llevar a cabo, a sugerencia de organismos 

internacionales, tareas de investigaci6n formal •obre 

t6pico11 particulares de laa mujeres mexicana•, alguna• 

sustentadas en trabajo documental y de campo y otras de 

anAlisis exclusivamente documental. 

Por otra parta dentro de lo obstAculoa mA11 serios que 

ae presentaron destacan los siguientes: 

a) Desviaciones en la aplicaci6n de la normatividad del 

programa, particularmente en lo que concierne a la 

matodologia de planeaci6n participativa, situaci6n que se 

preeent6 con más frecuencia e intensidad durante los aftos 

da 1989 y 1990. 

b) Diaperai6n de proyectos en zonas geogrAficas amplias, 

provocada por la necesidad de cumplir compromisos 

contra idos por pol!ticos locales, con las consecuentes 

dificultades para concentrar las acciones en 

microrregiones de trabajo y por ende reduciendo la 

capacidad de un mayor impacto regional. 

e) Irregularidades en el manejo de los recursos, tanto da 

los liberados por parte del gobierno como de los 

recuperados en los fondos comunitarios. Estas situaciones 

aunque escasas -ya que s6lo se tuvo constancia de cuatro 

hechos- deben ser absolutamente inaceptables en acciones 

de gobierno y, en el caso de presentarse, ameritar!an el 

castigo más ~evero que la ley establece. 
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d) Int•rf•rencia de procesos electorales en la operaci6n 

de las acciones, sobre todo los r•levos pol1tico• en lo• 

estado•, ya tuera por la v1a de loa int•r inato• o de 

otras situacion•• politicamenta iqual de delicadas, las 

que por cierto menudearon en este periodo aexenal. 

e) Rstraso en al ejercicio de loa recuraos como resultado 

de demoras en los trAmites administrativos, lo que en 

muchas ocasiones propici6 que los qrupoa de muj•r•s 

vivieran momentos de desesperaci6n y alqunas de sus 

int•qrantes optaran por desertar. 

f) Falta de interés o de comprensi6n por parte de 

autoridades locales sobre todo en lo referente al 

esp1ritu de los planteamientos de la matodolog1a de 

planeaci6n participativa. 

a, Conoci•i•nto. 

El objeto de conocimiento de esta experiencia de 

trabajo comunitario se puede sintetizar en la auto

identificaci6n de las condicionas de vida de las mujeres 

desde una perspectiva de género, es decir, el anAlisis de 

su propia realidad cotidiana para reconocer el oriqen de 

las desigualdades que, por el hecho de ser mujeres, se 

les presentan impidiéndoles una adecuada y promisoria 

inserci6n en la vida pol1tica, econ6mica y social de sus 

comunidades. 
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2.1. ¡gui nuevo •llller •e ha 9enera4o en releoi6n oon 

el objeto 4e oonooiaiento 4e 1• experienoia7 

como ya se ha mencionado en otras partes de este 

trabajo, la mayor1a de las mujeres participantes en este 

programa de accione• hab1an aceptado como "natural" tanto 

su condici6n de marginaci6n social como su condici6n de 

mujeres aometidas al imperio y voluntad de un mundo 

"hecho" para loa varones, por lo que la eocaaa 

participaci6n en la vida económica, social y pol1tica de 

su comunidad era considerada como algo inevitable. De•de 

luego que la afirmación anterior no es totalmente 

generalizable, es preciso seftalar que podr1an habar 

existido casos excepcionales, sin embargo eran eso: 

excepciona• que confirmaban una regla, la vieión mA• 

compartida era la anteriormente descrita. 

Haciendo a un lado la falsa consideración de que a 

partir de las acciones de este programa se haya logrado 

que las mujeres asumieran una actiud claramente feminista 

-hecho que ser1a demasiado pretencioso- lo que s1 es 

factible seftalar es que en muchos casos se pudo dotar de 

contenidos racionales sus aspiraciones democr&ticaa, 

mismas que en términos de género se pueden traducir en 

exigencia de igualdad de condicione• y oportunidades para 

la participación, y en términos sociales se pueden 

sintetizar en la lucha constante por la equidad y la 

justicia. 
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En re•umen s• puede aetlalar que, a partir de lo• 

procesos de autodiagn6stico de••ncadenadoa, mucho• grupo• 

de mujeras encontraron explicaciones a los problema• 

econ6micoa de sus familias y pueblos, mientra• que por 

otro lado comenzaron a explicarse tambi6n lo• or19ane• de 

las limitantes de su desarrollo como •ujetos sociales. 

Por supuesto que esto no es suficiente para que •• 

modifiquen las condiciones materiales de existencia y 

convivencia social, pero no hay duda de que si se trata 

de un hecho indispensable para ello. 

2.2. ora4o 4• epropiaci6n y •ccialheci6n 4el 

conoci•iento pro4uoi4o. 

A falta de instrumentos adecuados y oportunidades 

propicias que permitieran comprobar hasta qu6 punto el 

conocimiento generado en torno a las condiciones 

generales de vida de las mujeres fue apropiado y 

socializado por y entre ellas mismas, se recurrirA a la 

presentaci6n de una serie de citas textuales de algunos 

testimonios vertidos por las propias participantes, con 

la intenci6n de prefigurar una opini6n acerca de este 

punto: 

''Eatamo• haciendo mucha• coa•• qu• antea era diftcil ••• 
porque hay mucha desconfianza de lo que la• mujer•• 
quer•mo• y podemos hacer, a peaar de que nueatro trabajo e• 
indisponoable en la casa y fuera de ella." {Anónimo). 

"He aprendido mucho, ya a6 de1hilar y ha90 ent.regae. Yo 
sentS.a miedo y pena, ya deapuea tom6 mis conUanza. Ahora 
me siento importante puesto ·que conozco a mucha gente y me 
toman en cuenta.." (Anónimo). 
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"No tenemo• 11d•r•• y •1 anda una por delante, •• en bien 
de toda•, y nueatra• promotora• haata ahorita no• han dado 
mucho &nimo y apoyo para ••i;uir adelante." (An6nimo). 

"Tr&bajatn0• durante vario• me•••I a v•c•a haata no• 
deaanimamo•. Primero organiaamoa kermeaea, evento• 
deportivo• y rifaa, de donde obtuvimoa nu••tro• primero• 
in;reaoa ••• " (An6ni'.no). 

"Vamo• a trabajar lo mejor que •• pueda y hacer lo que eatl 
an nueatraa manca, porque ya aabamoa qua el dinero •• va a 
quedar en nueatra comunidad y va a aer para otroa proyecto• 
mi• ad•lante, para mejorar la comunidad ••• " (Anónimo). 

"Hemoa aprendido a trabajar todaa juntaa.,. aantimoa 
davaraa que heme a cambiado nuestra manera de penaar, de 
trabajar, adamla da que no• hamoa intei;rado como comunidad 
y tanemo• •l compromiao de lilleguir adelante y poner nueatro 
granito da arana para que prograaamoa todaa ••• " (An6nimo). 

"Laa mujer•• noa organiaamoa an grupoa para buacar la forma 
de darle •olución a alguna• da nueatraa n•c••idad•a, 
tratando aiampre de tomar en cuenta la opini6n de la 
mayoria de laa paraonaa, haciendo reunionea en 1011 
barrio• ••• " (Anónimo). 

"Al realiaar noaotraa miamaa lo• proyectoa, con la aaeaoria 
y capacitaci6n del Programa, noa dimo• cuenta qua ·a1 
tenemoa capacidad para aprender y trabajar organizadaa. 
Aat, todo lo qua hemos realizado ha aido en beneficio tanto 
paraonal como familiar, comunal a inclu•o d• nueetr• 
regi.6n." (Anónimo). 

"Adquirimos personalidad y •• noa reconoce como gante 
organizada, de trabajo y al aervicio de nu••troa pueblo111 
ademle de ganarnos al ra•pato de loa varonea y da otroa 
grupo• orqanizado!I. Los logree obtanidoa •on apena• al 
inicio de una larga liata d• necaaidadea, cuya aoluci6n 
ahora vislumbramoa con mi• claridad." (An6nimo). 

"No• dimoa cuenta que como muj•r•• ten1amoa que seguir 
platicando entre noaotraa, para conocer no a y organiaarnoe 
en el trabajo para nueatra colonia y decidimos levantarnoa 
mi• temprano, hacar al quehacer y ealir a participar en lo 
que queremoe lograr," (Anónimo). 

"No eabia lo que era estar en un grupo, decir mi• ideas, no 
aab1a nada de organización. Aprandt y me airvió mucho 
porque ahora uno tiene m&s oportunidad•• da participar •• , 
Qu• nuestro• eepoaoa ae incorporen al trabajo dom6etico, 
aat como noeotrae al productivo ••• El trabajo por comiaionea 
no• ha eervido, se aprende a hablar, a no tener miado" 
(Encuentro Regional de Chihuahua, 8 de marzo da 1992). 
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"La• mujeree participamoe para con•eguir lo que nece•itamoe 
ein e•perar qua todo cai9a del cielo, •abemo• que teneeo• 
que luchar y trabaja" duro... E• importante desno•trar que 
tanemo• gana• d• •alir adelante y aaber qua •amo• C.til•• 
por muy pequafta que ••a nu••tra participaci.6n... Siempre 
hemo• eatado muy unida•, ya qu• junta• logramo• que •• 
pu•ier'an el a9ua y la luz, tambien al drenaje, •abttmo• que 
•ólo la unión nea hace fuert••·" (Encuentro Regional da 
Guerrero, 8 de marzo de 1992). 

"lducar a nue•tro• hijoe d••d• pequetloe para que •• 
integran a lae labor•• del hogar, repartir 
ce•pon•abilid•d•• entre todo• lo• miBlftbro• de la familia, 
hacer labor de convencimiento... La r••pone&bilidad de la 
educación de lo• hijo• raeaa ca•i completamente en 
no•otra•, mucha• vece• eetamo• aolaa al frente de la 
familia porque al marido emigra a otro lu9ar en bu•c• de 
trabajo... H• qu•t• reunirme con el 9rupo, aprecio a mi• 
compafteraa y me cono1co a m1 miema. Mi prop6eito •• 
trabajar en el taller y convivir con mi• compaftera•·" 
(Encuentro Re9ional de Quer6taro, 8 de marzo de 1992). 

"Todae la• mujer•• deben tener vea y voto, porque no sólo 
el lo• pueden hablar, por e•o no• organiaarnoa tambi6n 
noaotraa... Hemoa tenido importante• beneficio• pero 
podemo• tener ml•, eatamo• preparada• para tocar mi• 
puertaa... Se noa ha facilitado la carga de trab•jo con loe 
molino•, no•otra• loa manejamoa y la• g:anaciae •on para lo 
que neceait• la comunidad." (Encuentro Regional de sonora, 
8 de marzo de 1992) • 

"Noa juntabamoa todaa en la eaaa de la maeetra y mientras 
no1otra• aprend1amo•, nueatros· niftoa ju9aban en el jard1n. 
A la hora de la comida todaa juntAbamoa nueatro• itacat•a y 
comtarnoa da lo d• toda•. Aa1 empeaamoa a conocerno• y ahora 
ya tenemo• amiga• en loe 22 ejidoe." (Victoria Huerta 
Barr6n del ejido da Dolorea cuadrilla de Enmedio, Hpio de 
San Juan del Rio, Qro.). 

"Anteriormente eatlbamoa ajena• a todo e•to, no eabiamoa 
c6mo teniamo• que hacer laa 9eationea, qu6 teniamo• qu6 
decir y menos a d6nd11 tentarnoe que ir. Primero noa 
acompañaba aiempre la maestra, pero ahora ai ella no puede, 
noaotraa vamos •ola1," (Leonor Saldivar "Do~a Leo" del 
ejido de Dolor•• Cuadrilla de Enmedio, Hpio. de san Juan 
del Rto, Qro.). 

"Las mujer11a no• ••ntimos m.S.a liberadaa. (Haeta hace unoa 
me•e• no aalia del ejido) sin •l permiao de mi marido y a•.t 
a vecea paaaban ••manas y hasta me••• y yo en la caaa. 
(Ahora, ai debe reunirse con al grupo o con •u comit6) 
nomla le aviso y si no aotl de todos modos me voy, poa ya 
qué." (Vietoi-ia Huerta del ejido de Dolore11 cuadrilla da 
Enmedio, Hpio. de San Juan del Rio, Qro.). 
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"La m.tntalidacl de la• ejidataria• de h región d• San Juan 
del Jtlo ha cambiado radicalmente. un ejemplo de ello •• 
Ter••• Haldonado, una camp••ina de 60 alloa d• edad, 
aproximadamente, quien cuando iba a la ciudad neceaitaba 
que la acompaftaran porque no conocta laa callea. In la 
actuaU.dad ea la teaorera del grupo de caaadero "i cuando •• 
neceaario ella va •ola a san Juan del Rlo a llevar oticioa 
a la• dependencia•. Seta •• la primera vec que d••empefta un 
car90 y en opinión de •u• compaft•r•• lo ha hecho muy bien." 
(Reportaje "Kujera11 tenian qua ••r1 un ejemplo d• voluntad" 
Gaceta de Solidaridad, All.o 2, num. 44, 31 de enero de 
19921 • 

"t.o primero qua quiaimoa fue qua noa ena•ft•ran a cortarl•e 
al pelo a loa nifto•, puaa por la falta da agua y al calor 
eetaban llano• da piojo•." (Antonia ortic cru& del ejido 
T&iband, Hpio. de Cadereyta, Oro.) 

"A.qui U• muj•r•• l• entraron a trabajar caai al parejo que 
no•otroa1 ella1 ayudaron a limpiar lo• terreno• en qua •• 
fueron conatruyendo la• obraa o acarrearon piedra para 
levantar loa muro• de las caaaa y loa tanques." (Orlando 
Jladillo Martina&, promotor y vecino de T&iqula, Hpio, de 
Cadareyta, Qro.). 

"Dacidimoa hacer loe fogon•• ain humo, porque aaliamoa de 
la• cocin•• que ya no aabiamoa de quii color •ramo•, negra•, 
toda• thn•d••" (luaebb slnch•1) 1"... por tanto humo 
ad•ntro de la c••a noml• no• la paaabamoa llorando" 
(Maurilia Ramos) (amba11 del ejido La Nopalera, Mpio. da 
Villa Guerrero, Jal.). 

(t.o• centro• de Apoyo • La Mujer) "noa dan la oportunidad 
de aprender algo que no aabtamo•. Eata •a la primara vez, 
daada qua llegu6 aqul, en qua 11a ha logrado juntar a 1•• 
mujeres para que convivan y trabajen." (Marta Margarita 
Valle• da la localidad da San Antonio coronado, s.L.P.). 

"Yo haata la tenla miedo a la mlquina, porque nunca habla 
co•ido en una. Nada mle me sentaba y empezaban a tamblarme 
la• piernH, pero con la ayuda de la• compaftarae aprend1 en 
una aemana" ( Zenaida G6m•z Moreno) 1 "Hemoe aprendido una a de 
otrae. Yo tenla unas tala• deade haca 25 aftoe. He laa dió 
mi marido cuando nos ca•amoe, pero por falta da ••guridad 
nunca las hab1• utilizado. Nomla l•• sacaba, la• axtandla, 
laa va.ta y la• volv1a a doblar. Aqu1 ya no• dieron cierta 
capacitaci6n y ahora pianao qua nosotras solas podamos 
aa;uir demoatrlndonoa que d podemos hacer coa••" (Mar.ta de 
loa Ang•l•• Vigil) 1 "Yo deade ante• de que hubiera esta 
Centro tenia mi mlquina, paro nada m6s pa"'verla. No me 
atrevla a usarla." (Ceairea Carri1n1a), ( 1•• tree d• la 
localidad da San Antonio Coronado, S.L.P.) 
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"l•t• taller ad•mia de todo, no• •irvi6 para emp•c•r a 
convivir" {Epifania H6ndez Hernindez} 1 "Ante• no habla nada 
que no• dividiera ••• pero cada quien ••taba en •u ca••" 
(Margarita Alon•o) 1 "E• bueno aprender, y a ••o venimo•. La 
rutina can••· En la ca•a •i•mpr• eatamoa haciendo lo miemo. 
lato •i •irve." (Antonia O.ta& de Aguilera) 1 "E• que en la 
ca•a nunca ea ti una de oquia. Yo por eao l'ara venir h&ata 
me le e•capo a mi marido" (Harta Socorro Alonao) I "Me la 
paaaba dormida. Le ayudaba a mi maml con el quehacer de la 
caaa y luego bordaba, pero deapu6a me aburr1a y me 
acoataba. El trabajo con el telar eirve para hacer trabajar 
el cerebro. Y aqut lae seftoraa vienen y •• olvidan tantito 
de la prealón de loa hijo•" (Marta del carmen Dtaz} (toda• 
del municipio de Real de catorce, S.L.P.) .u 

46Para esta recolecci6n de testimonios se consultaron los 
siguientes materiales: 
Folleto Planeaci6n Participativa,serie Conceptos, Mujeres 
en Solidaridad. 
Folleto Formación de comités, serie conceptos, Mujeres en 
Solidaridad. 
Folleto Fondo Comunitario, serie Conceptos, Mujeres en 
Solidaridad. 
Sintesis de los Encuentros Regionales del Dia 
Internacional de la Mujer, Mujeres en solidaridad, 1992. 
Gaceta de Solidaridad (Comunicación Quincenal del 
Programa de Solidaridad), Afio l, Nº 6, 30 de junio de 
1990. 
Gaceta de Solidaridad (Comunicación Quincenal del 
Programa de Solidaridad), Año 2, Nº 44, 31 de enero de 
1992. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES FINALES 



E•t• capitulo aeri dividido •n dos pequeftoa 

apartado•: en el primero vertir6 una serie de reflexiona• 

general•• en torno a lo que con•idero el quehacer del 

paic6lo90 social •n los tiempos actuales, sobre todo en 

lo que tiene que ver con las prioridades que la propia 

realidad social nos va imponiendo; misntraa que en el 

ss9undo trataré de explicar lo que a mi juicio son l;is 

principales limitaciones y alcances que caracterizan a la 

experiencia de planeaci6n participativa asumida como 

metodolo91a básica del programa de atenci6n a laa mujeres 

pobre• del pa1s durante el sexenio 88-94. 

co•CLU8lOlllll Gl•SllALll 10••• .Vll'l'JlO QUIJlaCla 

En al actual contexto en el que vive la humanidad, 

caracterizado por el impresionante desarrollo de los 

conocimientos cient1ficos y tecnol6gicos de los últimos 

tiempos, se han ido generando esperanzas acerca de una 

forma de vida más digna, mtls c6moda, mil.a placentera para 

loa hombrea y para las mujeres; sin embargo, la situaci6n 

real se ha encargado de demostrarnos que dichos anhelos 

están muy lejos de ser alcanzados, sobre todo en lo 

concerniente a gruesas franjas de la sociedad. 

Si se pensara que éste es un asunto exclusivo de 

nuestro pais estar1amos equivocados, no se trata tampoco 

de una problemli.tica que se circunscriba únicamente a 

nuestra regi6n latinoamericana -donde ciertamente 

adquiere caracter1sticas dramáticas-, por el contrario, 
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estamos ateetiguando un hecho compartido, en mayor o 

m•nor medida, con pa1aea de todo el mundo, en •l que •• 

incluyen loe propio• pa!aea auperdeaarrolladoe. 

A juicio de intelectuales d• la talla de los Doctore• 

Noam Chomsky y Eduardo Galeano, •• vive actualmente el 

imperio de una dictadura invisible y universal, omnlmoda 

y omnipresente, compuesta fundamentalmente por el gran 

capital, capaz de colocarse por encima de los Estados Y 

los gobiernos y de imponerles pol!ticas de atenci6n hacia 

sus ciudadanos. 

11 nuevo int•rvencionhmo •• eata ••tructura 
internacional del gran capital y au proyecto para una 
otenaiva contra el aurgimiento d• la democracia y la 
reverai6n de loa Qltimoe cien afto• de lucha popular ••• 
deapu6a de un periodo que abarca un •i9lo, alrededor de lo• 
aetentaa, el mundo habta cambiado lo auficient• para que (a 
loa ricoa) ha paresca poaible volver a loa 1820 en 

!~:~:~~!r7~h~~~y,1a19;:~:~ci6n de que ahora al aaunto •• 

" La pabrair:a, ponqamoe por caao, qua a tantea atormenta y 
que tanto •• multiplica, no •• un raaultado de la 
injuaticia, mino el juato cHtigo que la inefici•ncia 
merece. r 11J. la injuaticia no exi•te, l• pa•iOn d• ju•tici• 
•• condena como terror.lamo o •• de•caUfica como m•r• 
noatal9ia. ¿r 1• •olidaridad? Lo que no tiene precio, no 
tiene valora jamla la •olidarid1d •• ha cotizado tan bajo 
•n •l mercado mundial, t.a caridad eat& mejor vieta.,. Pero 
la condici6n humana tiene una porfiada tendencia a la mala 
conducta. Donde meno• •• espera, aalta la rabeliOn y ocurre 
la dignidad." (G•l•ano, 1995) 48 

47Brooks, D. y cason, J. (1994, noviembre 9). 
"Neoliberalismo, hasta que los pueblos quieran: Chomaky. 
El Estado, protector del rico". La Jornada. pp.l, so. 
"Galeano, E. (1995, junio 5) "El Desafio" (mensaje 
enviado al segundo DiAlogo de la Sociedad Civil, México). 
La Jornada. pp.l, 10. 
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Exbte un consenso prActicamente unAnime acerca de 

que la pauta del ritmo actual del planeta eatli 

determinado por la qlobalizaci6n de las econom!as, en el 

marco del modelo denominado neoliberal, una de cuyas 

caracter!sticas bAsicas tiene que ver con el descuido 

manifiesto de las condiciones materiales de existencia 

de amplios sectores sociales. A juicio de autores como 

Jorqe Franco (1994)''• los rasqos principales de este 

modelo tienen que ver con lo siquiente: 

In lo econ6aico, se vi ve la destrucci6n de econom!aa 

perif6ricas que acaba por determinar una clara 

dependencia hacia los paises o nQcleos financieros que 

detentan el qran capital. 

lln lo pol1tico, el siqno básico es la exiqencia de 

subordinaci6n do los qrupos y fuerzas de la sociedad que 

buscan -reqularmente a trav6s de las ONG-•- qenerar 

opciones alternativas ante la crisis de los mecanismos 

tradicionales de representación formal, como es el caso 

de los partidos politicos y las estructuras corporativas. 

de los estados. 

l:n lo aocial, la caracter1stica b4sica tiene que ver 

con la exclusi6n, tanto de individuos como de colectivos 

que, ..al no demostrar su eficacia en un modelo exigente, 

pasan a formar parte de gruesas franjas marqinales de la 

"Miembro del centro de Estudios Estratéqicos (CEE) en su 
intervenci6n en el Foro "Sostenibilidad: Más allá del 
Orden y el Caos" organizado por Innovaciones y Redes para 
el Desarrollo (IREDJ el 26 de octubre de 1994 en el 
auditorio del Museo Franz Meyer de la Cd. de México. 
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•ociedad, miamaa que con el paso del ti11Japo van 

acumulando notables rezagos en sus condicione• material•• 

de vida. 

Tanto la d••trucciOn como la •ubordinaci6n y la 

•xcluei6n son retrocesos que se consideraban en vlaa de 

aer re•ueltoa a través del recientemente agotado y 

exhibido como inoperante modelo polltico llamado 

socialismo real. 

En el caso particular de nuestro pala resulta harto 

evidente el hecho de que en los Ciltimo• tiempos no ae 

habla pre•entado una aituaciOn tan contrastante entre el 

exagerado empobrecimiento de muchos y el in•ultanta 

enriquecimiento de unos cuantos. Simplemente recordemoa a 

la mitad de la poblaciOn mexicana que vive en condiciones 

de pobreza y la famosa Lista de Forbes que incluye a 24 

aupermillonarios. 

Hasta hace poco tiempo, si se vertlan criticas 

relacionadas con la injusticia social en nuestro pal•, •• 

corrla el riesgo de ser seftalado y estiqmatizado como un 

1tmarxista" o, hablando mAs coloquialmente, como un 

"rojillo" -expresiones que por cierto se usaban con una 

fuerte carqa peyorativa, sobre todo en nuestro medio-. 

Hoy, despues del derrumbe del muro de Berlln, de la 

reconocida terminaci6n de la llamada "guerra fria" y del 

denominado fin de las ideologlas, es posible y necesario 

abordar tal asunto sin tantos prejuicios. 
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Una pregunta original que cualquier eatudioao y 

profeaionista de las ciencias sociales tendr1amo• que 

hacernos ea: ¿Qu6 estamos proponiendo para hacer frente a 

loe •aldos sociales que va dejando tra11 de s1 un modelo 

de deaarrollo como el neoliberal? 

A mi juicio, la respuesta a esta interrogante plantea 

cuando menos tres grandes desaf1os: uno te6rico, otro 

pol1tico y uno m&s bien de car6cter pr&ctico. Tratar6 de 

describir cada uno de ellos por separado, sin que esto 

signifiqus que en la realidad asi deban •er vistos o 

abordados: 

De•afio te6rioo. - De acuerdo a investigadores como 

Jef frey Bortz (1991) so la pobreza en la regi6n 

latinoamericana tiene una larga trayectoria hist6rica que 

se' ha acentuado a partir de la terminaci6n de la segunda 

guerra mundial. En todas las etapas posteriores a la 

conquista del continente es posible reconocer tres 

factores b&sicamente comunes, mismos que se han mantenido 

con diferentes matices en los diversos modelos adoptados, 

se trata de lo que él ha dado en llamar "la santa 

trinidad": aspiraciones de modernidad, bQsqueda de 

mercado y garant1a de desarrollo. 

50Académico de la Appalachian state Univaraity. 
Conferencia presentada en el "Taller de Intercambio de 
Experiencias de Combate a la Pobreza en América Latina" 
auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) del 18 al 21 de abril de 1991 en La Trinidad, 
Tlaxcala, México. 
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Esta autor aatablece una a•everaci6n que m6a bien •• 

asemeja a una sentencia: 

" •• • c&ai •iempre el mayor daearrollo latinoamericano ha 
corr••pondido al mayor crecimiento de la• deei;ualdada• y 
de la pobra&a. "51 

Ante ello parece imprescindible trabajar propuestas 

te6ricas que ayuden a explicar, y en su momento a 

intervenir, para que estos factores (deaarrollo y 

equidad) no aparezcan como necesariamente excluyentes. 

El reto consiste en superar las viejas ideas del 

desarrollismo latinoamericano: la modernidad es mercado, 

el mercado ayudar6 a sacar a los pobres de su precaria 

condición, entonces permitase el desarrollo libre de los 

mercados. 

D•••fio poUtico.- Por supuesto que reivindicar las 

ideas de justicia social necesariamente inscribe el 

asunto en el marco de una lucha pol1tica en la que, por 

un lado se colocan los intereses de los poseedores de loa 

bienes y las riquezas -tanto reales como virtuales, ya 

que no hay que olvidar que en la actualidad hay ricos que 

poseen capital burslitil que es capital especulativo- y 

por otro los desposeidos. 

Partiendo del reconocimiento de que en diversos 

episodios de la historia de los paises se han registrado 

conflictos que tienen como base la pugna entre sectores 

opuestos de la sociedad que poseen caracter1sticas como 

"Idem pag, 2, 
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la• ant•• mencionadas, con el consecuente dafto en los 

bienes y an laa vidas de quienea en ella• han 

participado, es necesario trabajar propuestas que eviten 

en lo posible los saldos negativos, es decir, propu••tas 

que respeten el leg1timo deseo de excedentes econ6micos y 

su acumulaci6n, pero tambien cumplan con las genuinas 

aspiraciones de mejor1a econ6mica de los m6a necesitados. 

Hacer esto sin la necesidad de causar daftoa a unos o 

a otros, es precisamente el reto pol1tico mas grande que 

puede haber y como se podrá concluir no se trata da una 

tarea sencilla. 

D•••flo priatico.- En el concierto da ideas expuestas 

en los p4rrafos anteriores se encuentra latente la 

necesidad de desarrollar propuestas alternativas acerca 

de la manera operativa de llevar a cabo acciones 

tendientes a conseguir fines de equidad social. 

Si se esta de acuerdo en la necesidad de impulsar 

accfones para el desarrollo social con caracter1sticaa 

participativas, la clave no estti simplemente en convidar 

a los sujetos involucrados en dichas acciones, sino m&s 

bien en generar las condiciones reales necesarias para 

que se haga posible la ocasi6n para participar, sabiendo 

que dicha participaci6n no serli un recurso demag6gico, 

sino que se trataré de una oportunidad para enriquecer 

las ideas que individualemente cada uno puede poseer y, 

ademAs de ello, generar un conocimiento colectivo mucho 

más leg1timo y por ende mtis valioso. Si algún 
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profeaioniata debe estar en condiciones te6ricas, 

técnica• y metodol6gicas de aportar algo en e•t• •entido, 

ae trata precisamente del paic6logo social. 

La experiencia de cinco atlas de trabajo de campo de 

un novel equipo aqul sistematizada •que como ya se 

mencion6 en otra parte estuvo compuesto por 

protesioni•tas diversos, pero en el cual ocuparon un 

lugar destacado un grupo de egresados de la carrera de 

psicología, quienes trataron de aplicar sus conocimientos 

adquiridos- tuvo como objetivo central, jam&s explicitado 

pero siempre compartido, la blisqueda de un desarrollo 

comunitario m6s equilibrado, capaz de mitigar los efectos 

de las injusticias sociales, entre ellas las de la 

discriminación de género. Este es un ejemplo claro de las 

aportaciones que se pueden brindar en la resolución de 

los grandes problemas nacionales desde nuestra 

disciplina. 

Me parece que justamente dentro de este reto, miemo 

que he denominado como un desafio de car!cter prSctico, 

es que debe inscribirse la metodología de planeaci6n 

participativa como propuesta para el desarrollo 

comunitario. En lo subsecuente trataré de precisar lo que .. 
a mi juicio son sus principales limitaciones as! como 

cuáles serian sus verdaderos alcances, todo ello en el 

contexto del programa de acciones que motiv6 este 

trabajo. 
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co•cLU8IO••• •ARTICOLAlll• 80IRI IL ••OGllAllA 

En pri111er lugar es preciso reconocer tres virtudes 

que tuvo esta programa y que dif 1cilmenta son objetablee: 

1º El hecho de sentar un precedente acerca de la atenci6n 

especifica al sector femenino desda un 6ptica no 

paternalista, sino desda una perspectiva del desarrollo 

comunitario generador da la capacidad autogestiva de los 

grupos sociales. Al respecto son de utilidad los 

testimonios y los resultados de la encuesta reseftados al 

final del capitulo tercero de este trabajo, mismos que 

dan te del nivel de independencia alcanzado por algunos 

grupos de mujeres. 

2º El hecho da proponer y llevar a la prActica la 

metodolog1a de planeaci6n participativa, coadyuvando a 

que se le reconociera como una propuesta viable de la 

norma oficial para el desarrollo comunitario en M6xico. · 

En este sentido resultan valiosos los manuales de 

operac!On diseftados, as1 como sus documentos anexos, 

mismos que explicitan los objetivos y loa modos de 

instrumentaci6n de la mencionada metodoloq1a, Con este 

argumento no se pretenden negar las fallas, carencias o 

adolescencias en que se haya incurrido, sino ponderar 

objetivamente este material como algo digno de ser 

retomado y en su caso mejorado. 
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3 • El hecho de dotar de contenido preciao a los 

plantsamientoe democr4ticos de la planeaci6n para el 

desarrollo en nuestro pa1s, misma que a pesar de estar 

plasmada en el Articulo 26 de la constituci6n Polltica de 

los Estados unidos Mexicanos -como ya reael\6 al inicio 

del apartado correspondiente a las experiencias 

gubernamentales en este trabajo- por lo regular no ha 

pasado de ser una propuesta meramente discursiva. 

sin embargo, es menester el reconocimiento de que no 

se presentaron las condiciones suficientes para que tales 

m6ritos pudieran tener mayor trascendencia, debido, entre 

otras cosas, a la proclividad de contaminar los procesos 

de organizaci6n y de autogesti6n con elementos propios de 

los conflictivos procesos electorales que caracterizaron 

el periodo sexenal de 1988 a 1994, 

se podrla decir que este programa vivi6 condiciones 

diametralmente opuestas a las de las acciones 

desempelladas por la Ora. Yolanda sanguineti, quien pudo 

contar con un marco de gobierno caracterizado por una 

mayor voluntad polltica, mismo que era encabezado por el 

entonces gobernador de Michoac4n: el Ing. cuauhtémoc 

Clirdenas. 

LIHITACION!B DE LA PLAllEACIÓN PARTICIPATIVA 

A pesar de que para muchas agencias internacionales 

que brindan financiamiento para el desarrollo los métodos 

participativos de trabajo de campo se han ido 
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consolidando como una alternativa viable, dentro d• loa 

espacios acad6micoa formales (institutos, universidad•• Y 

an qaneral centros de estudios) •e siqua manteniendo una 

actitud renuente a la aceptaci6n de este tipo da 

propuestas, el arqumento m6s usado para ello ea la 

acuaaci6n que aa hace sobre su supuesta carencia de 

auatentaci6n te6rica. 

Ea necesario reconocer la necesidad imperiosa de 

desarrollar teor1as del cambio social que tenqan como 

base la participación activa de loa "benaficiarl.oa11 , con 

la intenci6n de darle consistencia y coherencia al qran 

cQmulo de conocimientos que se derivan de una práctica 

como la que aqu1 se ha estado describiendo. El reconocer 

este hecho no debe verse como una falsa p~etenai6n 

academicista, cino como una premisa que, de atenderse 

adecuadamente, proveerá de más atributos las nobles 

intenciones que le qu1an, ayudar.!! a que la asunci6n de 

estos planteamientos no se confundan con actos de fe -por 

parte de sus detractores tanto como de sus practicantes

y por el contrario se reconozcan como actos da razón a 

los que les asisten elementos 16qicos y cient1ficos. 

Respecto a este punto, todos los esfuerzos académicos 

merecen ser reforzados -como ejemplo tenemos al propio 

Dr. Eduardo Almeida- con la certeza de que tarde o 

temprano se cosecharán los frutos que ahora se siembren. 

Otra de las limitaciones de la planeaciOn 

participativa es que muchas de las personas con las 
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cuales •• podr1an operar laa acciona•, disponen da una 

foraaci6n ta6rica-concaptual contraria a loa principio• 

da la• natodolog1aa participativas, que conlleva a 

improviaar en exceso y muchas vacas a daf ormar aua 

poatuladoa. Eata li11itaci6n eat4 ligada a la da una 

inauficiente auatentaci6n te6rica y ello •• aa1 porque 

aun no adquiare el status que otra• corrientes ya tien•n 

dentro da la• curricula de las escuelas. 

Por otra parte, parece que este tipo de propu••taa 

para al desarrollo comunitario dif1cilmente podr4n 

alcanzar a exhibir su verdadero potencial mientra• la• 

condicion•s particulares del momento hist6rico qua se 

viva no garanticen una convivencia social basada en 

reglas realmente democr4ticas, •• decir, mientras lo• 

intentos da corporativizaci6n de laa demandas y 

propueataa ciudadanas sigan siendo vistas como patrimonio 

exclusivo del Estado, mucho del esfuerzo de los grupos 

sociales se invertir4 en querellas pol1ticas antas que en 

acciones de beneficio comunitario. A manera de ejemplo, 

esta critica al PRONASOL: 

" ... intentó dieputar '"a la denominada izquierda •ocial'" •u 
influ•ncia y conducción da lo• aectorea popularea, en gran 
medida con eua propia• f6rmulaa y mltodoa... creó comitta 
de Solidaridad como alternativa a 1•• organizacion•• 
aut6nomaa o indapendiantaa." (Julio Mogual, 1994)52. 

52Moguel, J. (1994, noviembre 1°) "Enfrant6 obst4culos la 
mec4nica de PRONASOL: Las burocracias, contra la 
participaci6n social" La Jornada. pag. 23. 
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iu:.cAllOS• DS LA PLAlllACI6M PAaTIOI•ATIVA 

El adecuado:> 11anajo y aplicaci6n de la metodolog1a de 

planeaci6n participativa as capaz de brindar opciones 

reales de educaci6n no formal a loa grupos comunitarios 

y, en menor medida aunque no por ello meno• valioso, 

puede servir para coadyuvar a la superaci6n de sus 

condiciones materiales de existencia. 

El asegurar lo anterior de ninguna manera deberA ser 

viato como una forma de "echar las campanas a vuelo", por 

el contrario amerita ser ponderado en eus justas 

dimensiones, en otras palabras, es necesario reconocer su 

valor como instrumento que dota de estrategias de 

anAliais de su propia realidad a los grupos sociales, 

pero como estrategia para el desarrollo social aQn 

muestra serias carencias, sobre todo en el contexto de 

modelos macroecon6micos que de origen le son 

diametralmente opuestos. 

Por otra parte, en las circunstancias en que nos han 

colocado los mAs recientes acontecimientos (devaluaci6n 

brusca de nuestra moneda y agotamiento de las reservas 

econ6micas con las consecuentes pauperizaci6n da la 

sociedad y reducci6n del poder adquisitivo) mismos que 

apuntan hacia una mas de las graves y recurrentes crisis 

económicas -cuando las promesas eran que nos enfil4bamos 

al primer mundo-, deben obligar a redoblar esfuerzos 

serios y honestos hacia la atenc16n de los rezagos 

sociales. Parecen pues momentos adecuados para retomar 
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propuestas participativas da trabajo de campo, que entre 

otra• co•aa puedan ayudar a optimizar lo• recursos 

disponibles para al llamado "qasto social", 

si los resultados cuantificables de estas pr6cticaa 

comunitarias son buenos o malos, suficientes o limitados, 

es alqo que debe ser visto como accesorio, lo realmente 

valioso será que se loqren desatar proceaoa de 

orqanizaci6n social y de participación colectiva en loa 

asuntos de interés pO.blico, con lo cual se pueda aentir 

la grata satisfacción de aportar un qranito de arena en 

la lucha permanente por la democracia y la justicia 

social en nuestro pais -anhelos sublimes que han nutrido 

la conducta de los mejores hombres y mujeres- o como dijo 

el General LAzaro Cárdenas del R!o, el "Tata" para muchos 

mexicanos, sobre todo los más pobres que entre lo poco 

que poseen se encuentra la esperanza: "Sef\ores, la 

justicia hay que defenderla m6s alU del huerto de mi 

compadre". 
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CUADRO! 
COMITtS CREADOS POR A~O 

ESTADO COMITES COMITES COMITES COMITES TOTAL 
1989 1990 1991 1992 COMITts 

AGUASCALIENTES 47 27 21 10 105 
BAJA CALIFORNIA o o o o o 
BAJA CALIFORNIA SUR 14 4 6 3 27 
CAMPECHE 24 19 14 21 78 
COAHUILA 26 37 8 4 75 
COLIMA 24 10 7 2 43 
CHIAPAS 20 213 88 12 333 
CHIHUAHUA s 10 13 18 46 
DISTRITO FEDERAL o o o o o 
DURANGO o 8 8 7 23 
GUANAIUATO 10 13 14 18 SS 
GUERRERO 62 30 21 39 152 
HIDALGO 6R 20 122 77 287 
JALISCO 10 26 23 16 75 
MEXICO 14 8 14 17 53 
MICHOACAN 93 12S 12 o 230 
MORELOS 20 s 19 24 68 
NAYARIT 23 20 36 21 100 
NUEVOLEON 23 14 o 24 61 
OAXACA 17 80 o 8 IOS 
PUEBLA 60 41 o 3 104 
OUERVTARO 10 5 1 16 32 
OUINTANA ROO 41 23 41 28 133 
SAN LUIS POTOSI 38 11 s 9 63 
SIN ALOA 27 16 IS 17 1S 
SONORA 30 36 IS 34 115 
TABASCO S9 4S 2 IS 121 
TAMAULIPAS 28 o 10 23 61 
TLAXCALA o 8 10 11 29 
VERACRUZ 32 24 37 49 142 
YUCATAN 10 6 o 38 54 
ZACATECAS 29 17 3S 12 93 

NACIONAL 864 901 !97 !76 2938 

fuente: Programa Nacional Mujeres en Solidaridad, reportes para la Cuenta Anual de Ja 
Hacienda Publica Federal. 
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CUADR02 
NIVEL DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS 

1919-1992\ 
ESTADO MUY ALTA MEDIA BAJA MUY ATENDIDOS/ 

ALTA BAJA EXISTENTES 
AOUASCALIENTES o o 6 3 o 919 
BAJA CALIFORNIA o o o o o 014 

BAJA CALIFORNIA SUR o o 2 2 o 414 
CAMPECHE 6 2 o 1 o 919 

COAHUILA o 1 3 2 1 7138 
COLIMA o 1 s 2 o 8/10 
CHIAPAS 47 8 3 o o S8/l ll 
CHilfUAHUA 3 3 4 2 1 13/ 67 
DISTRITO FEDERAL o o o o o 0/16 
DURANOO o 6 2 1 o 9139 
GUANAJUATO 3 10 6 s o 24/ 46 
GUERRERO 3S 7 s o o 47/ 1S 
HIDALGO 35 11 6 4 o 56184 
JALISCO 8 7 6 2 1 24/ 124 
""'vtCO 10 4 4 s 2 2S/ 121 
MJCHOAChl 21 21 12 1 o SS/ 113 
MORELOS 2 17 4 3 o 26132 
NAYARIT 2 7 7 1 o 17/19 
NUEVO LEÓN 6 2 4 4 2 18/ SI 
OAXACA" SI 32 1 o o 841510 
PUEBLA 3S 4 2 o o 41/ 207 
nUER~TARO 9 3 3 1 o 16/ 18 
OUINTANA ROO 3 o 3 1 o 7/7 
SAN LUIS POTOSI 6 7 1 o o 14/ S6 
SIN ALOA s 7 4 2 o 18/ 18 
SONORA 3 9 13 s 2 32170 
TABASCO 6 s 4 o o IS! 17 
TAMAULIPAS 7 s 1 1 o 14/43 
nAXCALA o s 8 s o 18/44 
VERACRUZ 36 4 2 o 1 431203 
YUCAT4N 21 6 o 2 o 29/ 106 
ZACATECAS 4 6 8 o o 18/ S6 

NACIONAL 364 200 129 SS 10 758/ 2387 

fuente: Programa Nacional Mujeres en Solidaridad, reporte elaborado por el Departamento de 
Proyectos Productivos. 

Este cuadro contiene infom1ación de los municipios existentes hasta 1992, por lo tanto 
omite aquellos cuya creación fue posterior a enero de 1993. Tambien incluye a las 
delegaciones políticas del D.F. 

•En el caso de este estado se incluyen 14 municipios que ll2 aparecen en el Censo Nacional 
de Población y Vivienda de 1990, pero que de acuerdo con los diagnósticos 
microrregionales elaborados por personal del programa tienen características de marginación 
muy alta. 
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CUADR03 
PROYECTOS, PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS 

(METAS INSTITUCIONALES 1919-1992) 

ESTADOS PROY.PROD PROY.SOC PROY.TOT PARTICIP. 

AOUASCALIENTES 80 104 184 1 583 
BAJA CALIFORNIA o o o o 
BAJA CALIFORNIA SUR 36 19 55 591 
CAMPECHE 71 52 123 2 498 
COAHUILA 57 36 93 1 730 
COLIMA 17 56 73 621 
CHIAPAS 112 343 455 IO 106 
CHllfUAHUA 36 43 79 24 608 
DISTRITO FEDERAL 6 12 18 226 
DURANGO 21 IS 36 839 
GUANAJUATO 38 38 76 4 011 
GUERRERO 118 96 214 2 130 
HIDALGO 101 288 389 9 890 
JALISCO 29 102 131 1368 
MEXICO 69 67 136 2 284 
MICHOACAN 107 138 245 3 371 
MORELOS 16 88 104 2 250 
NAYARIT 71 106 177 1 57' 
NUEVOLEON 67 29 96 1 777 
OAXACA 107 78 185 2270 
PUEBLA 68 66 134 1 696 
OUERETARO 18 64 82 5 214 
QUINTANA ROO 92 109 201 2 267 
SAN LUIS POTOSI 8 99 107 1 082 
SIN ALOA 67 45 112 501 
SONORA 85 42 127 1 787 
TABASCO 140 20 160 1266 
TAMAULIPAS 33 75 108 1 136 
TLAXCALA 34 3 37 518 
VERACRUZ 111 126 237 6206 
YUCATAN 34 107 141 1062 
ZACATECAS 28 137 16S 1 521 

NACIONAL 1877 2603 44llO 91104 

BENEF. 

8246 
o 

1649 
3 317 
s 035 
2961 

44982 
27725 

412 
s 078 
7 242 

17221 
13 388 
7069 
9 862 
3 444 
5 535 
8 691 
3 S02 
8 735 
1 081 
7 278 

15 993 
6 516 

10 536 
24901 
11440 
3 852 
3 348 

20 394 
2 874 
4 759 

297126 

Fuente: Programa Nacional Mujeres en Solidaridad, reportes para la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Federal. 

PROY. PROD. Son proyectos capaces de generar excedentes económicos en dinero o en especie. 
PROY. SOC. Son proyectos de infraestructura o equipamiento comunitario. 
PARTICIP. Son las mujeres que paniciparon activamente cn lns acciones del programa. 
BENEF. Son las personas, vecinas o pariemcs, que se beneficiaron con la puesta en marcha de los proycaos. 
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CUADR04 
CONCERTACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES (19-92) 

ORGANIZACION ACTIVIDADES CONCERTADAS 

C.N.C. PROYECTOS COMPARTIDOS. 
DISCUSIONES SOBRE MODIF. ART.27 CONSTITUCIONAL. 

C.C.I. ATENCION A DEMANDAS DE MUIERES AFILIADAS A ESTA 
CENTRAL. 

C.l.M. PARTICIPACION CONIUNTA EN EVENTOS DE REFLEXION SOBRE 
LAMUIER. 

U.N.E. ATENCION A DEMANDAS DE MUIERES AFILIADAS A LA C.N.O.P. 
C.T.M. CURSOS DE CAPACITACION PARA LAS MUIERES EN ASPECTOS 

LABORALES. 
C.N.P.A. ATENCIÓN A DEMANDAS DE MUIERES AFILIADAS A ESTA 

COORDINADORA. 
UN ORCA ATENCION A DEMANDAS DE MUIERES AFILIADAS A ESTA 

UNIÓN !A TRA vES DE CONVENIOS). 
VIPOI APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE APOYO 

INFANTIL PARA HIJOS DE MADRES TRABAIADORAS. 
P.A.N. APOYO A COMUNIDADES SIMPATIZANTES DE ESTE PARTIDO 

POLITICO. 
P.R.D. APOYO A COMUNIDADES SIMPATIZANTES DE ESTE PARTIDO 

POLITICO. 
P.F.C.R.N. APOYO A COMUNIDADES SIMPATIZANTES DE ESTE PARTIDO 

POLITICO. 
P.A.R.M. APOYO A COMUNIDADES SIMPATIZANTES DE ESTE PARTIDO 

POLITICO. 
MOV. CRISTIANO APOYOS PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS EN 

LOCALIDADES DONDE COINCIDE EL TRABAIO DE CAMPO. 
GENTE NUEVA AC ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESPLEGADAS POR EL PROGRAMA. 
UNN. VALLE MEX. APOYO CON EQUIPO PAR.A LLEVAR A CABO ACCIONES DE 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA. 
COVAC ACCIONES DE DIFUSION EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES Y LOS MENORES 
U.P.N.T. APOYO A PROYECTOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 
MADRES OBLATAS APOYO A PROYECTOS DE ATENCION A MADRES PROSmUTAS. 
U.P.R.E.Z. APOYO A PROYECTOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 

Fuenre: Programa Nacional Mujeres en Solidaridad, reportes internos. 
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ESTADOS 

AOUASCALIENTES 
BAJA CALIFORNIA•• 
BAJA CALIFORNIA SVR 
CAMPECHE 
COAHUILA 
COLIMA 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL" 
DURANOO 
GUANAJUATO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
·~XIco 

MICHOACÁN 
MORELOS 
NAYARIT 
NUEVOLEON 
OAXACA 
PUEBLA 
fiUEliF.TARO 
nUJNTANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 
SIN ALOA 
SONORA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA 
VERACRUZ 
YUCATIN 
ZACATECAS 

NACIONAL 

CUADROS 
RECURSOS EJERCIDOS (1919-1992) 

(ea DUl\IOI pllOI) 

TOTAL FEDERAL ESTATAL 

3 759 502 1 752 334 2 007 168 
133 219 133 219 o 

1 599 324 1200370 ~4 
3 081 809 2457630 624 179 
3 605 701 3 355 735 249 966 
3 333,024 2 499 766 833 258 
5 457.681 4 688 577 769 104 
6 629 841 6 629 841 o 

612 299 612 299 o 
3 125 309 1947832 1 177 477 
5,56),849 3 000 389 2 561 460 
7 075 274 3 751 587 3 323 687 
8 364 306 6 059.762 2 304 544 
5 430 209 2 776,768 2 653 441 
8 246 587 4,636142 3 610 445 
2768621 1 964489 804 132 
3 529901 2 964 439 565 462 
9 188 590 6002514 3 186 076 
4,684,651 2 249 068 2 435 583 
3,753,360 2,625 930 1 127 430 
2 543 604 1 289 239 1 254 365 

11 677 307 6 JOI 167 5 576 140 
4 410072 3 136 539 1 273 533 
8 635 126 6 361 797 2 273 329 
4 213 959 2 106 980 2 106 979 
7,440,973 6.193.994 1246979 
3 310,815 827702 2 483 113 
1 978 604 1 736 852 241,752 
2,505,443 1215132 1 290 311 

12258577 8 540 696 3 717 881 
4,840,307 2 569 137 2 271 170 
6,243 562 3 587 506 2 656 056 

*159999 406 104 975 432 55 023 974 

COMUNITARIO 

219264 
o 

185 356 
279 796 
981 723 

1432477 
971064 

4 786902 
216 890 

1086676 
993 912 

1529560 
826 244 

2 509 366 
2 826 636 

13 954 
604 606 

2 395 920 
728 679 

1 418 732 
2 174 107 
3 293451 

484 900 
243 567 

1 177 703 
3 772 839 

526 007 
575 143 
134.961 

2 924 782 
2 565 058 
2569514 

44_ ..... _799 

Fuente: Progrwna Nacional Mujeres en Solidaridad, reportes para la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Federal. 

• En esta columna sólo se suman las aportaciones federales y estatales. sin considerar las 
comunitarias; si se sumaran éstas el gran total ascenderla a: NS 204,509,195 

•• En estas entidades, a pesar de no haberse trabajado formalmente, si se liberaron recursos 
para acciones puntuales del programa. 
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CUADR06 
FONDOS COMUNITARIOS AL MES DE DICIEMBRE DE 1992 

ESTADO NUMERO DE COMITES MONTO DISPONIBLE 
CON FONDOS DE RECUPERACIÓN 

AGUASCALIENTES 40 NS 70 398.47 
BAJA CALIFORNIA SIN OPERACION SIN OPERACION 
BAJA CALIFORNIA SUR SIN REPORTAR SIN REPORTAR 
CAMPECHE 73 NS 255 598.35 
COAHUILA SIN ESPECIFICAR NS 67 746.00 
COLIMA 33 NS 105 646.00 
cmAPAS SOLO TORTILLADORAS NS 320 000.00 
CHIHUAHUA 24 NS 49 921.00 
DISTRITO FEDERAL SIN OPERACION SIN OPERACION 
DURANGO SIN REPORTAR SIN REPORTAR 
GUANA!UATO 22 NS 50770.00 
GUERRERO 59 NS 1 665.70 
HIDALGO 68 NS lOO 404.00 
JALISCO 38 NS 418 750.00 
MEXICO SIN REPORTAR SIN REPORTAR 
MlCHOACAN SIN REPORTAR SIN REPORTAR 
MORELOS SIN REPORTAR SIN REPORTAR 
NAYARJT• 55 NS 565 033.42 
NUEVOLEON 9 NS 48 000.00 
OAXACA 3 NS 32 220.80 
PUEBLA SIN REPORTAR SIN REPORTAR 
OUERETARO SIN REPORTAR SIN REPORTAR 
OUINTANA ROO 40 NS 87 417.75 
SAN LUIS POTOSI SIN ESPECIFICAR NS 396 727.00 
SINALOA 24 NS 86 333.00 
SONORA 18 NS 394 229.00 
TABASCO 14 NS 158 402.53 
TAMAULIPAS 30 NS 16 490.00 
TLAXCALA 15 NS 44 882.00 
VERACRUZ 51 NS 204 615.96 
YUCA TAN 52 NS 160 402.40 
ZACATECAS 53 NS 193,973.96 

TOTAL 727 NS 3 829 687.34 

Fuente: Programa Nacional Mujeres en Solidaridad, reportes elaborados por la Subdirección de 
Evaluación. 

• En el caso de Nayarit no se incluye la infonnación correspondiente a la zona indlgena de la 
sierra Huichola. 
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