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]l/'fRODUCCJ01'; 

Al cuest ionarn<:>s qu6 es Trabajo Social, cuál es su 

m6todo y nuestra posición ante una situación real, ea 

contra111os c¡ue al 1'raba:·o Social se le ha encajonado -

en patront's que t iendM a un paternal ismo, disfrazan

do as( una manipulación que se hace de las grandes mg 

sos de desposeidos: 

Además debemos aceptar que generalmente e! rrabajo S~ 

cial, dedo múltiples circunstcncias, no cuenta con mf 

todos propios y por lo mts1110 se presenta como una se

rie de prácticas aisladas con un carácter acttuista e 

in111ediato, lo cual hace que carezca de material elab~ 

roda, as( como de alternat(ua~ de acción, que lleua-

rCan a un trabajo comprom<?Udo y con bases teóricas. 

Como resultado de esto se presenta la necesidad de 

buscar nueuos derroteros para la projesi6n y de reali 

zar una uerdc·rlera praxis que ll1>tH• a una consecuencia 

lógica y a una ¡.odción consecuente cmtre el plantea

miento teórico y la~ acciones concretas que se reali-

cen. 

"sta lnq•tiotud por encauzar !J buscar la r11aliza--

ción di? r.1otas inh<!rentes e la aran mayoria rle frabojg_ 

dores Sociales de las nuevas generacion<>s, nos ll<?ua

a la pre~entación de <>ste trobajo; trata"'.o:c con <?llo

d<! hacer una pequer.o aportnc i6n que .no<lrn ser tcmad'1-

en cuento para j111uras acc ione1i. 



FilOLOOO 

Diuidimos este trabajo en dos portes, con objeto de 

presentar en uno las aportaciones teótlcas que se pue

den obtener en fuentes de consulto y en la otro ln ex

periencia en s!; esta segunda portP •• encontrará apo

yado en !a aportación que nos presentan las fuentes bl 

bltográflcas. No pretendemos con esto marcar uno delt

mltación exacta dentro de ninguno de los dos aspectos, 

ya que runbos son la continuación uno del otro y en al

gunos casos hay la necesidad de formar elementos que -

enriquezcan et contenido de una u otra. 

La primera parte consta de cuatro cap(tulos ofre--

ctendo un morco teórico que tiene como objetivo; unifl 

car criterios y establecer el porqué de la realización 

de esta experiencia. 

la segunda parte de este trabaJo consta de tres ca

pltulos en e!la hablamos de !a praxis, entendiéndose -

por praxis !o reflexión más acción-reflexión. 

tn las conclusione~ presentamos la validez del mét~ 

do educattuo u ti lizcdr> r:omo get\erador de uno part ic ipSJ. 

ci6n conciente, sus l imUocionwc> y alccmces en 11n pro

cesa económico, pol(tico y socio!. 



Debo aduertir que la praxis (segunda parte del estu

dio) es la primera de una experiencia, que fué llevada

ª cabo con gran inter6s, por varios compañeros a los -

cuales nos suntartos para trabajar en un equipo, con un -

grupo de futuros profesionistas que encuentran en su -

diaria acci6n, su raz6n de ser y en la praxis, su com-

promiso. !lo es esta experiencia una forma de comproba-

ct6n de una hip6tesis, es m6s, 1nucho m6s. Vaya pues mi

reconoc imiento a Peti, Daniel Hario, Concepci6n y Fran

cisco, as! como a los compañeros colo nos que part ic !pa

ran, su enseñanza ha sido importante. la lCnea ha sfdo

marcada, la continuidad de la acción se ver6 refleJada, 

no en unas l Cneas, que por dem6s son limitadas, sino en 

la actitud que se adopte para futuras acciones. 



PRillERA PARTE 

HARCO T&ORlCO. 



CAPITULO 1 

llARGINALIDAD 

1,l, CONCEPTO SUBRE HARGillALIDAD, 

1.2. ENFOQUES SOBRE HARGlNALIDnD, 

1,3, ESTRUCTURA HARG!NAL. 

1.4, ECONOH!A HARUINAL. 

I,5, CULTURA E INTE:Rt'SES SOCIALE:S, 



CAPITULO 1 

1.1, CO!íCEP'l'O SOBRE llARiilNAllDAD, 

La marginalidad urbana es un fen6meno que se da a ruCz 

de uarios factores; siendo uno de ellos, la depresi6n

de rol11s ocuracionales que trae como consecuencia la -

migraci6n campo-ciudad, constituyendo asC los zonas -

marginadas. También los efectos de la revoluci6n leen~ 

!6gica en las relaciones de producci6n permite reducir 

las necesidades de tiempo de trabajo socialmerite nece

saria para la producci6n de valor y de plusvalor y co-

mo consecuencia de Za mano de obra respectiva¡ dentro

de la c;e;onomCa se aprecian elementos que const ituy"n -

la marg!nalidcd y son,el eJército industrial de reser

ua,que ed6 formado por personas que se encuentran l iJ! 

tas a ser llamadas a las romos de producci6n; pero en-

cierto modo, al pasar el t iem,r:o, ese segmento forma un 

polo marginal el cual te6riccrwnte, no tendr6 acceso a 

esas actividades constituy~ndo as( les zonas margina-

das con todos los consensos caracter(s!icos, (que en -

el transcurso del trabajo anal izarenios), 

José /iun, nos dice c;ue j "masa mar~inal e~ la porte adl 

clono! 6 disft<ncional de la superroblcci6n rPlot iva",J 

J, flun .íosé "su,,erpohloc i6n relnt ivc i..jercito lnrfustriol 
de Reserva •1 /.,oso «arginal", ,;sociación de becarios -
del instituto de in11<nJt l¡-r>~(one'1 .Ooc(ryle:-, w;,;J;, 

Documento de circ11fn-:i6n lntcrno-... éxeco. /·r;r· •. ':· 



Y por lo tanto, este concepto lo mismo que el de "ejercJ. 

to industrial de reserva", se situa a ~iuel de las rela

clon<.>s que sa ectablecen entre la población sobrante y -

el sector pro<iuc tiuo hegem6n ico, 

Esta cata!Jo-!a, (masa l'!ar(;lnal) implica as( una doble rf 

ferencia a! sistema que por un todo, genera el excedente 

y, por el otro, no precisa de él paro seguir funcionando, 

la "meso marginal" respecto al mercado de trabajo est6 -

compuesta en principio por: "una parte de la mano de·· -

obra ocupada por el carita! industria! compet it iuo, la -

mayoría de los trabajadoi·es que se refugian en act lufda

des terciarias de bajos ingresos y la mayorCa de los de

socupados as( como !a totalidad de las fuerzas de traba

jo mediata o inmediata fijada por el capital comercial".? 

Durante e! 11 ''imposium sobro Trabajo .:.ocia!, efect1.mdo

par e! Jf{n .. , en la Ciudad de Aé:rlco en el afio cla 1974, -

se t?:rpl!SO r¡ue; "el concepto dQ marginal ida<I impt ica es

tar separado o excluido es decir, Qn una acepción socio

lógica, na estor parc(úl o totalment11 integrado a un si_¡¡_ 

tema soc la!" .J 

Tenft?ndo osias caracterfoticas; participación pas!ua o -

recept iuc que supone n'> alcanzar, o tener un acceso muy-

!imitado a: los biene.s y ser1J(cios de una comunidad, ed!J. 

cación, soguriricd social, cultural, trabajo, es decir 

~- hun JosJ, 0p. Cit. pag. 55 

'- li .;;fmposiw.1 ,\ol. sobre rrabajo .:.ocl-:il 1;;,.¡, Nemoria, 
· i16dco 1971,- pog. 16 

- !C -

--



la no ut !! !zac!ón de los r~cursos !/ '11 no gozar de be

neficios soc !a!Qs; /al ta de part te ipac ión act tua o 

const itut !ua, esto e.s carecer de acceso a los centros

de decisión, l'stc.:: dos car'lctRrCst teas se presentan 

tntlmamente relacionadas, ya que la ú!t!ma (acttua) es 

causa genaradora de !a primera. 

1.2 ENFO~Ul:S SOBilE HARGINALIDAD, 

Posterior de !a Segunda Guerra Hundtal "el t6rmtno ma.r. 

glnaltdad se usó para designar la condición subQ.stan-

dar de tos núcleos de uiulenda de !os sectores do la -

población urbana, y las caracter!st!ca.s soc!a!es de -

los Integrantes de ose segmento de !a población tanto-

d11 !a e iudad como de 1 campo" 4 los nuauos enfoques-

han tomado este t6rmtno para elaborar un concepto eta~ 

tlftco, que tiene un lugar definido en el campo teóri

co de las n~euas tendenclcs estructurales, !as relactg 

nes de producción y !as relaciones de dominación so--

ctal !/ po! rt lea. 

Para la primara concepc t6n, e! t 6rm ino "rnarg !na l tdad" 

nunca llegó a ser alahorado como una catogor{a analCtl 

ca, ya que roquer!a un estaiuto teórico dentro de una

problemat lea da term !nada, fu6 manejada como una denomJ. 

- 11 -

4 - ;,/uljano Antba! Radyflnición do! concepto de Hargtna 

lidad - Asociación de neccrios do! Instituto de Jn

uest!gacionas Sociales, UllAH. documento de c!rcuta

ci6n Interna, H6xico 19?0, Pag. 8 
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nac16n abstracto de •m conjunto de caracterísl icas so

ciales empfrlcos y, por consec111111cio, como uno C'rtego

rla descriptiua, en la que se manejan como principales 

planteam ten tos el hecho de c¡ue aqud las personas t te-

nen en sf estas caracterCst teas "son pobras porque ui

ucm cm zonas marginadas, viven en zonas marainadas 

porque son pobres" sin tomar en cuento las ten~encias

estructuroles de Za propia sociedad. 

Desde este punto de vista, no constituyen un problema

e!no en SQntido relatiuo,en el que se acepta •¡tH' la SQ. 

cledad debe hacer algo, pero sin pasar d<Jl plarto en al 

que lo tronsposici6n de la cariaod i11diuicJual, no deja 

de ser eso: "car id ad". 1'amb lán .rn dice que se !1acen o 

deben hacer, promociones que lleven a "integrarlos" a

la sactedad, a traué~·de medidas asistenciales que no

tienen ninguna uinculaci6n con las medidas relaciona-

das can lo marcho dP !as estructuras básicas de !a so

ciedad. Es a trou6s de este concepto que vemos los en

foques tradicionales del l'robajo Socia!, en el que !a

palabro marginalidad es un sin6nimo de pobreza sin ir

más le jo a en el on6! lsls. La marginalidad solo se pre

senta de una manera indirecta y fragmentcda en la r¡ue

no analiza como estos sectore$ de poblaci6n, son some

tidos o un molde de explotaci6n en la producci6n ~api

to! ista, dentro del cucl posan o oc•ircr el nlPnl l'lcfo -

dominado del orden sociu!, 

ll se¡;undo enfoque o sea el análisis cicnt (fico, remi-



te a un conjunto de fnterrogaclones y propostcionrs te§. 

ricas qua son: 

1.2.l &stab!ecer a que procesos y a que mQcantsmos se -

debe la oporic(ón y dosarrollo del fen6~eno y su signt

/icactón para al slst•ma, parttondo d• esto conocer tos 

elementos que configuran !a situación aoc!al de "margi

nal tdad". 

I.2.2 Como Incluye un modo do oxtstencia social partt-

cular dontro del orden social. 

I.2.3 Que clase dQ Individuo y grupos y on funcl611 do -

que son sometidos a éste ntuol dQ dominación. 

Se puede decfr que uno do !os procosos especfftcos a -

los cuales se debe !a prasencfa de! proceso de marutna

l izac !ón es la rouolución tacnológfca on las rolac!ones 

de producción Von Horttn, nos dice al hablar sobre la -

etapa de !a rouo!ución tocnolÓgica "el lazo que ahora -

ata a los hombres es el pago en dinero contante, El trg 

baja toma lo formo da un contrata libre, dentro de! 

- 13 -

cual los contratontt?a buscan cada uno .:111 m6:ctma uentaJa, 

y as! en el estad(o dG la economía natural predominan -

las relaciones parsonalos humanos, en lo economfo mone

taria todas los rt?lociones 10 objetioon" S, es doctr,la 

acumulación de beneficios tiando a realizarse ya no solg 

5 - Von fiar! in ,: !fred "Soc jo loq lo do! /l1;1nac im iento". 

Traductor Honuel P~dr~so 4a. edición en espoñol,F.C,E. 

colección Popular llo,70, Héxico,1968 - pog. 19. 



n1nt• sobre ta base de ta extracc!ón d!recta de plusug 

lla gentrada por et trabajo obraro, s!no por el uso -

constantemente tncramwntado de instrumentos t6cntcos -

cuya capacidad producttua ya no guarda ralac!ón con al 

ito111po de trabajo ut!l!zado, 

Cato como ya d!JflltOs anteriormente, peM11tte, reducir -

conatantomanto las nactsidados de tiempo da trabajo sg 

claln1nte ntctaatto para la producción de ualor v da -

pluaualor y, on consacuonc!a, da ta mano de obra res-

poct lua, et !ncr1aanto da la productiutdad dal sistema 

ttanda a reposar cada uaz m6s en los medios t6cntcos -

do producción y, en consecuencia, tiende a desarrollar 

ta reducción da las nacasldades de mano de obra dlrac

tQ11tenta productora da~ ualor, la cracianta tendencia a 

ta reducción da tas necosld~des de mano da obra, lmpli 

ca qua contlngtnta~ lnportantas da la población produ~ 

tora dejan da taner toda posibilidad de encontrar ocu

pación productlua y esta mano de obra pasa a ser una -

poblactón sobrante respecto a ta capacidad de absor--

ctón del marcado de trabajo. 

J,3 ESTRUCTURA HARGINAL. 

Acercc de los elementos que se puede decir constituyen 

y configuran la situación marginal podemos decir qua -

existen elementos b6sicos y secundarios; los prtmeros

ejercen una functón determinante en la estructura del

todo, los segundos sin ser s(mples fenómenos son por -

- 14 -
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aquQllos determinados, 

En los elementos básicos que configuran la estructura -

marginal tenemos las fuerzas productiuas y las relacio

nas de producción, tas cuales uan a generar los elemen

tos secundarios. 

El ej6rctto Industrial de r-e5erua es un grupo c".lmpuesto 

por gente que no est6 habtlttada por el momento pora -

trabajar, bien por su escasa preparact6n o por situaci2 

nes del mismo sistema capitalista; tambl6n en él se en

cuentran t~.1ba/ador~.~ de.:!plaiados de sus roles p'>r el -

proceso industrial; y por lo tanto destinados a lngre-

sar a la marginalidad. 

Mientras subsista el actual modo de producción, la mano 

de obra marginada t~nderá a crecqr en número y signifi

cación, esto es, que de "eJérc ito industrial de reserua" 

pasará consecuentemente a ser "Narginal i:>ada", lo que -

significa que su acceso al mercado de producct6n en las 

ramas de alta tecniflcaci6n será casi nulo y por ende -

al mercado de consumo de bienes y saruicios de la soci~ 

dad; configurándose osi e• "polo marginal". 

Anibat QuiJano nos dice que "el polo marginal está con

figurado por ocupaciones de mfaima productiuidad, que -

usan recursos residuales de prodt1cci6n y otros no resi

duales pero en escala muy limitada, que requieren cali

fica~iones cuua significación es ya obsoleta o esta en

curso de serlo respecto a las necesidades respectiuas -



de los nlueles do111inantes de las ocupaciones del slste-

1110. 6 

Estas ocupaciones est6n desligadas de la produccl6n dt

rec ta da bienes y de lo produce t6n de uolores, por su -

naturaleza ttanen un mercado de trabajo reducido de am

plitud decreciente y adem6s tnestabl~s, por lo que, las 

relaciones que generan 80n Igualmente !nestobles, con -

Ingresos 1 Imitados; estas ocupac tones por lo tanto no -

extgen col !flcoc t6n, o si le hay es muy baja. 

- 16 -

Es as( como lo poblact6n que est6 imoedlda a ocupar ro

les ae mayor producttutdad en al sistema, se marginal i

za y se ue obl tgada a rofugtarsa an una estructura de -

act tuldad económica que a su uez ta:nblén est6 marginada. 

En !16xico la Industrialización no ha generado ocupacio

nes suficientes existe un desempleo que se traduce en -

marglnocl6n, alto indice de mexicanos que no lian tenido 

acc<?so a un em:i!eo estable, esto se puede entender por

el hecho de que durante los últimos 10 años el promad!o 

de la tasa de la econom(a nacional ha sido de 6.5 por -

ciento y la de los empleos es solo el 2 por ciento, al

desarrollorse un proceso de marglnallzación de determi

nadas acttutdades econ6mlcas on el 6rea rural, grandes

cont Ingenies rurales buscan nueuo acomodo ya sea lnmt-

grando a centros urbanos industriales o urbanos no tn-

austrtales, o reglones urbanas m6s pr6speras en Zas 

6 - Qutjano Anlbal op, ctt. Pag, 14 
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cuales encontraran un muro que na permitir6 el acceso de 

astos; no solo al continganta ruraluaaformarel polo mar. 

glnal, sino tambi6n sactor~s de la poblaci6n urbana os~ 

miurbana dar6n su contribuci6n al ansanchamiento y oJir

mac i6n de este. 

I.4. ECONONI~ NARGINAL, 

las relaciones, as( conw las actividades econ6micas, de

las cualas forman parte los sectores marginados, son co~ 

stdaradas dantro del polo marginal da la economCa ya que 

no for•an parte de los niveles de mayor productividad en 

los qu11 se entructura la axistancia del sistema. 

la /al ta de ampteo para la mano de obra que ingresa r.I -

Narcado da Traba Jo es considerada nueva an e 1 mercado UJ:. 

bono, pero al mismo t_iempo se le considera marginada, 

pues np t tena ocupaci6n directa dentro de la~ relaciones 

de producci6n, se ve obligada a ocupar los niveles m6s -

bajos del núcleo hagam6nico. ~uiJano expone que desde el 

punto de vista de la marginalidad urbana", los roles ecQ. 

nbrt!cr>s ocupacionales que son .i.arginado:i de Zas relacio

nes da producci6n son principalmente. 

Artesanales, 

Producci6n de Sarvtctos, 

Pequeño Comercio". ? 

Ya que la r.tano de obra ocupada en dtchas actividades, no 

? - ~uijano Antbal op. cit. Pag. 25 
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obstante que puede estar ocupuda regularmente, nv deja -

de ser marginada, 

Respecto a la mouilidad qua se da, 6sta generalmente es

en forma horizontal¡ con frecuencia sa presentan casos -

durante el desarrollo de una actividad, en la construc-

ct6n, por ejQmplo hay personas qua funcionan COll!O paquo

ños contratistas que explotan a otros, pag6ndoles suel-

dos miserables, paro 6stos o su vez son explotados por -

los grandes contratistas que !os conatderon a~alariadoa. 

Se podr!a hablar da una relativo 11!.0Ulltdad !lneal ascen

dente entra ocupoctones marginales y no marginales, pero 

6sta posibilidad es mfntmo por los pocas postbtltdadas -

qua hay en los factores aristentes, stn embargo cuando -

logran Incorporarse es en los niveles m6s bajos de la ~ 

productividad y esto Qs an forma genaralmenta lnestablo. 

El solario, además de su tneutobilidad tiene una propor

ción muy pequeña, no cuenta con !os elementos quo da la

capoctdad orgonizatiua que posean otros sectores, como -

vacaciones, participación, Seguro Social, etc., dado es

t~ tipo de salario se podrto ponsar que el consumo esta

rla determinado por 6ste, sin ombargo tambi6n influya el 

tipo de motivación que se recibe de parto de lo misma SQ 

ciedad de consuma en que vivimos, as! podamos uer qua on 

algunas zonas marginadas se tiende a la adquisición de -

aparatos suntuarios los cuales no reportan ninguna utll.1 

dad práctica, 
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Por otra parte, el accaso que los marginados tienan a -

loa bienes y seruicios dependa en parte da las pol(ti-

cas asistenciales practicadas por los reg(menea pol(ti

cos representados por grupos o Inat ituc tonas Ofic tales

y a su uoz por grupos a Instituciones no Oficiales, pe

ro que se dedican a dirigir 6stas pol(ttcas asistencia

les, encaminadas a la dominaci6n de Za masa marginada -

y a mantenerla controlada ya que los grupos dominantes

sa uan preocupados por los afectos qua el crqc im tanto -

da la masa marginal constituya. 

I.5. CULTURA E INTERESES SOCIALES. 

Como anotamos anteriornent11, algunos de !os ocupantes -

de las zanas marginadas prouienan d~ zonas rurales don

de por diueraaa causas la u!da 3a cuelue tnsostenibla,

la procedanc ia tamb ián puede ser de la m fsma e iudad, '1§. 

to no cambia an mucho la situaci6n, son uar!os los aut2 

res que hablan sobre la cultura marginal, Osear Lewis,

a trauáa de sus libros, presenta como aspectos b6aicos.8 

La posible carencia de irlentidad sociocultural y una r~ 

duce i6n en número y ca! tdad de loa olam<mtos que canfor:. 

man al ir.undo ual6rico normal iuo marginado". 

Apar~ntementc> una de Zas cau~as que condicionan clichos

aspectos pueden ser Za pobreza material que sufren as-

tos sectores de la poblaci6n¡ sin embargo si la acepta-

8 - Lewis Osear " Antroroloda de lo Pobreza" 
1'raducc i6n l'mma :.i6nct.ez ilarilrez ,- Fro logo O! fuer 
la Farge - .:.exta reimrreai6n, l:.d, '?F.c.,,, 
}léxico 19'?2. l'ag. 32 
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moa colllO causal, tendr(amoa que la pobreza como condición 

social es significatiuo histórica en la sociedad, adom6s

como causa de identidad sociocultural, y como causa de! -

empobrecimiento de la cultura. 

La escasez de recursos materiales para la soluencia haco

a aatoa sectores lenar significación histórica difarente, 

ya sea an relación a otros sectores o a otras 6pocas; el

fenómeno maroinalidad, prasonta una sarta de elementos -

que podrtan :u1r aceptados •m algunos aspectos sin embargo 

e! t6rmino "Cultura Narginal" sólo se usa como sinónimo -

de pobreza, esto nos parecv ab$Urdo, por otra parto, sa -

dice qua ta pobreza actúa como causa de idvntidad, tampo

co lo aceptamos, pu6s para sar u61ido se tendr(a nacasarig 

nanta que hacer referencia a una situación en la cual los 

roles astuuieran dobidw:iante estructurados y con posicio

nas definidas dentro da !os medios do produce ión, as e co

mo los modios como estos se organizan, se pude aceptar la 

pobreza material como empobrecimiento de la cultura quiz6 

porque obliga a los indiuiduos a enfrentar sus circunstaa 

etas dejando de lado todo aquello que es relatiuamenta sy 

perfluo, impulsando a satisfacer la~ necesidades da otro

niuel. 

Sin embargo la marginalidad, no se do como una no perte-

nancia sino por el contrario como un todo estructurado -

con facetas h(bridas de los otros sectores de la poblaci6n 

as( como elementos procrdentes de !a cultura originaria,-
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esfos dos faceta~ o elementos est6n influenciados a su uez 

por la cultura dominant11 que modifica en su conJunto la sí 

tuaci6n. Concluyendo, s11 puede decir que propiamente una -

cultura marginal pura no existe, ya que extructuralm11nt11 -

la poblact6n que forman los sectores prouienen de diferen

tes lugares, as( como difar~ntea roles de ocupact6n, por -

Za cual se ue una amalgama diuerstftcada. 

La utda de Zas familias marginadas est6 modificada por las 

nor~aa y uazores que caracterizan la uida familiar, tienen 

compadres, ahijados y padrinos y ent1 ellos se estrechan

lazos de amistad y fidelidad solidaria, pero no obstante -

esto, se presenta principalme~t~ la lnestabtltdad da las -

relaciones padre-madre, siendo la madre la que desempeña -

la función cantraZ, la .ramificactón familiar fu1ua del mí

cleo, pqdres-hijos se desintegra, esto dado quiz6 por le -

mau tl idad gqogr6fica, también influya la temprana indepen

d1Jnc ia da loa hijos respecto a los padras, por otra parte, 

las unionqs ccnyugales son generalmente a temprana edad, -

aobr11 todo en la mujer, las actitudes tomadas acerca de -

una libertad en la conducto sexual y el recurso frect!ente

de la uiolancia entre indiuiduos as! como relaciones m6s -

conflictiuas, son pautas deformadas de conducta. 

P11ro, la marginalidad no es una opción consciente del hom-

bre, el hombre ha sido rechazado del sistema social y como 

tal debe mantenerse fuera de él, conuirtiendose a~l en un

sUJeto de uiolencia. 
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La marginalidad no s6lo se presenta en cuanto al espacio 

f(sico sino como realidades hist6ricos, sociales, cultu

rales y econ6mlcas es decir en una dlmensi6n estructural 

da ta re1atidad, 

Freira habla de una "cultura del silencion, 9 e1n ta -

que al silencio as e1l signe de una u!olencia contanida,

en ta que su mayor prote1sta es ase stlanc!o alocuenta que 

man!ftasta do un modo indirecto tas ralaciones de dom!ng 

ci6n que aristen entra opresor y opr!m.ido o sao explota

do y explotador. 

Para comprender 6sta cultura as necesario tomurla en su

totat!dad como parte del conjunto, del conjunto da mayor 

magnttud de la cual forma p·arte, ya que ésta cultura es

el resultado de relacionas estructurales entre el doming 

do y el dominador, para compr~nder ésto es .necasario ha

cer an6lísls por lo menos a grandes razgos de lo qua st~ 

ni/ica, como fan6meno relacional ta dependencia, puesto

que ésto dar6 mouimiento a diferentes formas'de ser, pan 

sor, actua.- y ~rpresarse dentro de una sociedad, 

.9 - Fraire "Pedagog(a del O~" Traduccl6n Jorge He

l lado, ~ulnta ~dicl6n, Siglo ueintiuno,S.A,, 

Buenas Aires, Argentina 1972 pag, 115 
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C1<?ITULO Il 

11.1 r.:viít:J:PTv !.JE DE:PLNDE:NC ¡¡¡. 

Para explicarnos que QB la d~oendoncta, es necesario ang 

ttzar hfstór(clllllente las re!oc(ones dQ Qxplotactón que -

dfQron como producto uno estructuro que determfnar6 !a -

conftguración dQ! alstema,ya que lo situación do depen-

dQncta rodofíne el func!onamtento del ststQna ecoru!ntco

dlll pafs: 

E:n lo etapa colonial la econonfo se dtrtge b6stcamento a 

!a exp!otactón y exportactón de materias pri~as, el tnd1 

geno os explotado por ol mercado urbano que a su uez es

oxplotado por et mercado ~etropolttano. 

El ttpo dQ colontzactón !!euada a cabo en Hixtco y gran

parto dQ Am6rtca Lattna tnduJo un do3arrollo m.uy espocf

/íco que hubiera sfdo diferente at desde su tntcto hub!~ 

ro nacido bajo el tmputso da una voluntad pqpular que -

planteara posiciones democr6tícas, !as cua!os dabarfan -

haber dasarroltado actitudes mentales muy diferentes a -

las que se originaron y que nas rigen actualmente. 

Cs a partir de la cotonlzaclón que la depQndencta de tas 

t!cirras recten d1u1cubiertas otene a acrecentar el poder fo 

y fuerza de ciertos núcleos metropolitanos, 

aunder Frank dtcll qtHI mientras mayor fv.6 la riqueza ,oor

explotar, m6s pobre y subdesarrollada es ta región hoy¡

y que mientras m6s pobre fué ta colonia, más rica y - --
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desarrollada as hoy la regl6n" 1 esto se Indica y se -

enmarca dentro de la dtaléctlca del desarrollo capitalt~ 

ta. 

Adem6s de la colonlzaci6n, son importantes otras etapas

por ejemplo: toda la estructura agrarista en la cual se

formaron grandes latifundios (unas cerca, otros aparent~ 

aentt l1Jos de la ciudad, pero que al paso del tiempo y

con el crecimiento y expansl6n de las mismas ha permiti

do que en un 1110aento dado estos latifundios se conuler-

tan er1 fracclon011ttentos qua no cump!'m con los reg!OJ11en

tos necesarios). 

Durante la etapa de indepandancia la economta precaria -

desde su Inicio sufrl6 una sacudida; el clero tanta en -

sus aanos una gran cantidad da btenas, durante el perto

do de la Rauolucl6n, éstos pasan a poder de nueuos explQ 

tadorea que hacen una dependencia m6s fuerte. Actualmen

te la economta est6 manipulada por capttal extranjero. -

La propiedad de Za tierra que en.principio pertenacta -

en gran praporci6n al clero, paso a poder de latifundis

tas, que sabiendo acomodarse lograron poseer grandes ex

tensiones que no ser6n aprouechadas por los mucllos a los 

que se suponta la Reuoluci6n deberta "hacer justicia" 

1 - Gunder Franlt "Lympen Eurquestc, lymven Desarrol{o" 

Serie Popular f;ra, né:rico, 19'11 pag, 19. 



As( despu6s de una etapa Reuotucionarla ta propiedad da 

la tierra sub!a cada d(a más, algunos militares da la -

Reuolución y gran cantidad de extranjeros se aduañan de 

ta t !erra pasando a formar parta da la "al ta soc iadad"

de este modo el terrateniente cada d(a se anriquacta 

m6s y et pobre sant(a m6s su miseria d!a a d(a, 

" Al inicio se tanta una dependencia de capital 11spañot 

y portugu6s; ahora sufrimos una dependencia nort11ameri

cana con capital nueuamanta extran;"aro" 2 
11;,¡uada demostrado que En 116xtco, todos tos m,?v illliantos 

que ha habido se han hacho (nuocando el btan del pueblo 

paro la clase priutlagiada, merced a su gran capacidad

de adaptación, ha hecho que no sólo ta Rauolución sino

todas tas layes que an su contra se han hecho se vuQl-

uan a su fauor y hagan que al dfo siguien_ta su fuerza -

saa mayor que la u!spera de cada uno de esos movlmian-

tos sociales "• 2 • 

Esta capa~!dad da quP habla Carmena, aunad~ a la difi

cultad que tenla el gc~lerno de consolidación de un -

nuevo poder polftico económico, a ta uez que al hecho

de haber destru(do la anterior estructura agraria, - -

creó una atomización del campesino, que no const itu!a-

2 - Gundar Frank A, op. cit. 

2• - Carmona Fernando y otros autores " Et milagro He

xicano" Cuarta Edición, l..'dit. Nuestro Tiempo,s,,.. 
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una base econ6mica sólida, a partir de la cual el proc~ 

so podr(a continuar desarrollándose como una medida apg 

rentemente benef!ciosa, el estado se encarga de quQ el

nuevo mercado sea favorable a Za inuersión y as( se pr~ 

senta un gran derrame de inuersiones extranjeras tanto

en el industrial como en el sector financiero y en el -

plano de la comercialización, esto que aparentemente pQ, 

dr!a re.sultar favorable, sin proponerselo, pasa a ope-

rar en términos monopolistas asi se continuaba desarro

llando la estructura básica y tratando de asegura1·se -

condiciones de mercado, se pedCa que produjeran en el -

pa !s, fué as t como Za inuers ión extranjera cont ro Zó e~•

te aspecto; una cosa similar ocurrio con Za agricultura. 

Las profundas desigualdades que existen, son el resvltg 

do a su uez del marco de dependencia dentro del C(lal -

se mueuen nuestros paf ses subdesarrollados y que subor

dinan el bienestar social y ia participación popul.ar en 

aras de un crecimiento económico del cual no- toda la p~ 

blación participa de igual manera. 

E:ste enmarcamiento permitió que en Néxtco se agudi.?aran 

desequilibrios, desigualdades y contradice iones. E,·~\ de

cir, se logr6 Za consolidación de fuertes intereses i~ 

ternos y externos; se marginó a gruesos núcleos de l'a -

población de los ben.efic ios del cree imiento econ6mko y 

se acentuó la inequitatiua distribución del ingreso, el 

suoempleo, la migración del compo a la ciudad, a.si como 
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también el incremento demográfico, las carencias en mat~ 

ria de educaci6n, seruicios urbanos, salud pública, etc. 

As! pues ue11t0s que la situación que uiuimos no es resul

tado de u.na generación expont6nea, sino que tiene sus rai 

ces hist6ricas, enmarcadas por procesos espec!ficos en -

los cuales las coyunturas presentadas han sido utiliza-

das por los grupos priuilegiados,que al unirse con capi

tal extranjero ha permitido que las desigualdades se --

mul t i.pZ iqu.en, F. Cardozo nos dice : "Se'hizo muy es-

trecho el entrelazamiento entre quienes controlaban poli 

ttcam.ente el estado y los nu.euos sectores económicos, de 

este modo la suerte de los primeros comenzó a estar de-

terminada por la capacidad dinámica de Zos modernos gru

pos económicos, priuados y públicos • • • Por lo ~ue -

respecta a Héxico, la Independencia, Reforma.y Reuolu--

ci6n nos dejaron un legado, convertirnos en una Nación;

en una Nación Capitalista 11 3 que por consiguiente estará

supeditada dentro de un subdesarrollo; ni México ni los

otros pa!ses latinoamericanos se salvaron de la irracio

nalidad del sistema capitalista, como tampoco se ha podi 

do evitar el subdesarrollo, que es cada d(a más profundo

y con grandes contradicciones y no porque se mantengan -

3 - Cardozo Fernando H. ingo Paletto "Dependencia y Desg, 

rrollo en A.l. 4a. Edición, E'dit. Siglo XXI., 

~éxico 19?1. pag. 32 
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estáticos, sino porque el crecimiento de sus fuerzas pr2 

ductiuas se expresan en relaciones sociales de produc--

ción en las que la dependencia ha actuado como una d•t•~ 

minante hist6rica. 

II.2 CA.RitCTER DEPEND1l'N1'E DEL SUBDESARROUO. 

E.'l concepto subdesarrollo es característico de paf ses Cf!. 

mo el nuestro que sufre una dependencia del sistema capl 

talista; las potencias económicas presionan a los pa!sts 

para que acepten el coloniaje por medio de la inuersión

de capital extranjero para la industrialización "Para al 

gunos pueblos, la Industrialización puede engendrar a 

corto plazo, ciertas condiciones de una dependencia mu-

cho más agudizada 11 4 , otro aspecto que nos mtwstra clg 

ramente la dependencia es la compra de materia prima que, 

posteriormente, al ser manufacturada se uende nueuom.ente, 

pero a un mayor precio, también existe una intQruención

en los aspectos técnicos, cultural~s, pol(ticos ideológJ. 

cos, y en algunos casos .se llega a la intervención mili

tar ésta última un tanto oculta y disfrazada. 

¿n Réxico uno de los principales problemas es el déficit 

de empleos se presupone en 500,000 al año, esto nos hace 

reconsiderar el porque se dan en las zonas marginadas sJ. 

tuaciones estructurales en Zas que el estandar de pobla-

4 - ~agu ~ergio -"Industrialización ~ociedad v Vependaa-

c ia en 11. L. 11 UNJih r. te 
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ción debe dedicarse a las labores terciarias,que por 

ende están mal remuneradas. "La Industria no puede ab-

sorber a Zos migrante.s rurales. Parte de esa función la 

cumple ·ia construcción urbana- que Zeualita zonas de u t

u iendas caras y de clase media,pero su efecttutdad en -

estt sentido es tambiln limitada". 5 

E,'s puos iinposiblQ que comprendamos el fenómeno del .sub

desarrollo sin tener una percepción crítica de Za cate

gorCa de dependencia, el desarrollo, en realidad, no 

ttime su "razón" en st mism.o, sin.o que al contrario, su 

"Razón" est6 en el desarrollo. 

Los patses dependientes como el nuestro se caracttrizan 

por una estructura social jerarquica y rtgida; inexts-

toncta o poca efecttuidad de mercados internos, yQ qMe

su econom!a está controlada desdg el exterior; como ya

dijimos, la exportación de materia prima y lü importa-

ción de productos manufacturados sin que puedan hacer -

valer sus puntos da uista; o imponer sus condiciones 

ademas un sistema precario y selectivo de educación, en 

el cual Zas escuelas son un instrumento para mantener -

el "status quo'; con porcentajes altos de análfabetismo

y de enfermedad, tasas elevadas de mortalidad infantil; 

altos (ndices de desnutrición en Za población, sobre to

do la infantil, lo que a veces tiene efectos irreparables 

5 - i:Jagu :-ergio op. cit. F. 37 
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en Zas facultades mentales> y una débil esperanza de vi 

da, asi como frecuentes casos de criminalidad. 

Recordamos que Freire habla acerca de la "Cu.Z(ura del -

Silencio'', se puede decir que "la sociedad dependiente

es, por definición, una sociedad silenciosa, su uoz no

es u.na voz auténttpa, sino un simple eco de la uoz de -

Za metrópoli" 6 en Za que los nuevos sectores económJ. 

cos y el control pol(tico del estado están (ntimamente

ligados, por lo cual la mayorta de las veces son los -

que determinan la ztnea polttica a seguir. 

La industrlaltzaci6n en las diferentes ciudades, ha da

do como resultado, que se presente un desplazamiento e§. 

pacial de la población en una gran escala, esto se en-

tiende porque los contros industrialgs atraen mano de -

obra, o sea la población atraída por la visualización de 

trabajo estable acude a Zas ciudades con objeto de col~ 

carse 1 y stmultáneamentet se presenta el crecimiento -

del sector terciario. hSÍ como algunas regiones atraen

población, otras la expulsan, ésto en razón de un proc~ 

so en decadencia. 

Todo proceso de industrializcci6n ocasiona pues, un cr~ 

cimiento de la población urbana mucho más rápida que el 

crecimiento de la poblaci6n rural, y, en algunos casos-

6 - rreire Paulo, "Con.cierttlzcción." i:.d J.Jusqw2da 1 

i:.'uenos Aires, ,,r<;er..t ina. 1~74 pw;J. 6é 



no s6lo la lentitud del crecimiento, sino incluso la di~ 

minución de la población rural en cifras absolutas; la -

ciudad se presenta como centro administrativo, comercial, 

educacional y como centro de una red de comunicaciones y 

transportes y aunque carezca en algunas ocasiones de in

dustrias atrae la población con un ritmo que tiende a -

crecer aceleradamente. 

Se podría pensar que la industrialización seria un medio 

eficaz para Pl desarrollo, sin embargo el sector indus--

tria l, por lo menos en nuestro pa(s, tiene di 
ficuZtades para incorporar la mano de obra nueva, ya que 

la poblaci6n urbana crece a velocidad impresionante. 

E'n nuestras sociedades dependientes, el est im.ular tan s!i 

lo la reforma de las estructuras, en un proceso que par

ta del exterior mantendrá el estado de dependencia, que

al mismo tiempo podría hacernos caer en el engaño de - -

creer que somos su Je tos de nuestras propias decisiones. 

111.J hLl'i:,,:.·1•i1Ji'IVAS y opc;.0Nc..'S AN]'t; }:,'L PROCESO DE NARGl-

1iil.LlD1W l'd UN NAHCO DE SUBDESARROLLO PROPICIADO -

!Ori lA Di:..Pl'NDENC 1 A. 

Ante estas situaciones que se presentan, la estructura-

política ha optado por un gobierno democrático burgués -

en el que manifiesta que a su oez no es más que otra fo~ 

ma de plantear los problema~ pero con paliativos para la 

poblaci6n, sin icr solucisnes, en les que las masas pue

den lle. cr e creer que particiµcn en la trandjor~aci6n -
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de una sociedad, cuando, en realidad son habilmente mg 

nipuladas. 

Si bi'm cm los últ im.os años en Héxico se ha pensado en 

un desarrollo conciente de tas masas, pero ésto solo -

en relact6n a la poltttca demag6gica que esgrime el rÉ 

gimen para poder controlar y manejar los sectores que

en un monento dado podr(an organizarse en base a un r~ 

conocimiento da clase y crear confltctos que obligartan 

al gobterno a optar por una posici6n definida, es tam

bifn importante presentar la posibilidad de un populi~ 

mo que poco a póco se genera, no obstante Zas medtdas

tom.adas en su contra, sin embargo~ "el popul ismo term.!. 

nará por crear serias contradiccion~s para el grupo que 

est6 en el poder; ~l cual se oerá obligado sea a rom-

per la cultura del s!lencio, o sea a restaurarla. 

Por eso es por lo que nos parece dif!cil, en la situa

ci6n histórica actual, que un gobierno practique una -

pol(tica independiente relatioam.ente agresiva contra -

el imperialismo, manteniendo al mismo tiempo la cultu

ra del silencio en el interior" 7 

Por ello creemos que como una alternativa ante esta sl 

tuación que se revela, se presenta una dinámica social 

y poltttca que debe buscarse en el enfrentamiento y el 

ajuste entre los grupos antagónicos o sectores de cla-

7 - Freire Paulo, op. cit. 
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se que se red~f!n2n en función de Zas nueuas situacio

nes de desarrollo, adem6s deber6 contener ortentacio-

nes e tdeologtas pol(ticas que se reflejarán en las -

propias acciones, es decir, acalg1·ar Za participactón

y enfrantar el problema de Za margtnalidad como una -

condición necesaria para poder superar los efectos di~ 

torctonados y negativos del curso actual que ha tomado 

el desarrollo en nu~stro pats, que como parte de Lati

noamérica se encuentra subdesarrollado y enmarcado den 

tro de una econom!a capitalista. 

Parecer la ser que "acelerar la part te ipac ión y enfren

tar el problema de la marginalidad serían condiciones

necesartas para superar los efectos distorcionados del 

curso actual del desarrollo, por lo menos en lo que a

los patses subdesarrollados de econom!a capttalista 

atañe".· 8 

A la fecha son algunas Zas poltticas que han tratado -

de seguirse, ya sea que se le llame 11 desarrollo da la

comunidad,11 desarrollo integral", "integración comu11al' 1 

etc., sin embargo, no obstante los nombres que se le -

den tienen un mismo marco de referencia, por lo tanto

hccemos una reafirmación al respecto diciendo que solo 

la participación que sea capaz de transformar, nos zz~ 

uarú a un de sarro l io que gene? re benef ic los compartidos 

é: - Cordozo i':.: rnando H, op. e i t. f 1• 9 J 



ya que n.o es posible reducir o eliminar la marginalidad 

sin promover cambios estructuraL~s, a la sociedad glo-

bal, medidas que deben ser i~pulsadas, las más .de las -

veces por los mismos sactores marginales. 

El problema demográfico es uno de los temas que se em-

plean para justificar la incapacidad de los gobiernos -

para realizar avances sustanciales en lo econ6~ico y s~ 

ctal, afirman las tesis neomalthusianas que de conti--

nuar el aumento acelerado seguiremos siendo pobres, sin 

embargo nuestra pobreza no resulta del crecimiento dea2 

gráfico sino del grado de dependencia y explotación prg_ 

venten.te tanto d~l exterior como dE?l interior. "Por 

otra parte la tasa del crecimiento ha disminuido en loa 

casos hist6ricos cuando la población ha alcanzado cier

tas condiciones de utda. " 9. 

El dominio de una clase y el Mantenimiento de las rela

ciones de producción y de explotaci6n, se ha creado en.

razón de las necesidades de mano de obra atiundante para 

la producci6n agrícola, minera y de materias prim~s pa

ra la industria. 

La tarea fundamental de los pa(ses subdesarrollados se

rá el co1:¡promiso hist6rico de sus pueblos por superar -

sus nsituaciones limiten de sociedades dependientes.--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --
9 - .dagu .::i¡;>rgio, op. cit. f-, ?}. 

- 35 -



Sin esto, Zas sociedades continuarán Za experiencta dP 

la "cultura del silencio". Freire • 10 dice al res-

pecto que para comprender Za cuitura del silencio se -

debe tomar como una totalidad que al mismo tiempo for

ma parte de un conjunto més amplio que se presenta co

mo el resultado de relaciones estructurales entre domJ. 

nado y dominador. 

lC - fo~eira taulo, op. cit. 
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CAPITULO III, 

Hemos presentado las características de la marg.inal idad 

as( como sus factores deterr:dnan.tes, y éstos influenciQ 

dos por la situaci6n de dependencia, por lo tanto es ni_ 

cesarlo con~cer c6mo la educaci6n puede ser un factor -

determtnante para despertar a aniquilar la libertar del 

hombre para transformar la realidad en Za que se encuen 

tra sumergtdo. 

III.1 LA ACCION EDUCA'l'IVA. 

- )8 -

Siguiendo la lln.ea ideol6gico de Freire* podemos dectr

que, es la acción encaminada hacia Za búsqueda de la -

pr6ctica de la libertad, entendiéndose por libertar la

opción conciente del hombrean.te situaciones límites -

que se presentan en la realidad actual, la cual es disto~ 

cionada o manipulada a través de cada una de las etapas 

de la uida por las cuales atraviesa. 

Freire dice; "i'sta búsqueda de la práctica de la liber

tad n.o se concibe como el poder mágico que instaure un-

6rden de cosas ideal y perfecto, mediante la negaci6n -

y ei repudio de una realidad, sino por el contrario, 

comprendiéndola en su verdadero significado, como la ag 

misi6n de un.a realidad concreta y determinada para -

transformarla a través de la acci6n de los hombres que en 

ella se encuentran, viviéndola y asumiéndola criticame!J:. 

te" 1 

Freire Paulo 
1 - Freire Paulo "Eclucación como Ffactica de la Libertad" 

'l'raducci6n liliam Ronzoni, Prologo Julio barreiro, 
Edic. ~iglo XXI - H6xico 1??1 p. 46. 



Ahora bten, en quQ consiste asta práctica, cuales son -

las condictones para que pueda ser •J•rcida por 9Z hom

bre, y a que resultados habrá da conducirnon, Fretre nos 

dice que las $ftuaciones Z(mitos implican la extst~ncia 

df un reto en que se daba utsualtzar la prosancia do -

personas quo da alguna forra.a son banefictados por estas 

sftuaefoiUJs atn ei.'lbargo para otras ttanen un carácter -

negattu~ y do~asttcado, anta astas situaatonas ltmitas

que so nos presentan en la rGalidad no se puado esperar 

a que soa~ modificadas por si solas, sino cuando al ho5 

bra daacubra que aon modificables y qua solo 61 puada -

lograrlo, ra.edtante sus acciones conciontes que lo an--

frentarán para optar en un momento determinado; as por

Clsto. qua 1 la prác t lea da la educac i6n como práctica da

la libertad implica que al acercamiento a las masas po

pularos ae haga, no con la idea de llevar un mensaje -

"salvador", en forma de contenido que ha de ser deposi

tada, sino para que, dialogando con ellas, conocer no -

sólo Za objetividad en que ~e encuentran, sino Za con-

ciencia que de ésta objetividad estén teniendo, es de-

cir, los distintos niveles de percepci6n que tengan de

s! mismos y del mundo en que y con quién están. 

Es bien sabido que para que toda educación o acción terr 

ga validez, necesariamente debe estar originada de una

profunda reflexión sobre el hombre y de un análisis del 

medio de vida en que éste hombre se desarrolla, si és

tos faltan, al hombre se le reduce a la condición de --
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objeto, de cosa. 

Los grupos reaccionarios cuyas ideas no estan de acua~ 

do con una acción educativa liberadora acusan a 6sta,

porque en eZZa ~optan un 11t0uimtento de democratización 

de Za cultura ~n la cual está el gérm.en da la rebeldCa, 

pu6s la educación que pretende que el hombre lleguo a

la toma de conctoncia y a la actitud cr!ttca, lo ltbt

ra an lugar de someterlo ó adaptarlo, como ocurra fre

cuentemente con la educación en vigor en un gran núae

ro de países como el nuestro. 

nLas acentuadas diferencias de estilo de vida se pre-

sentan. como psicológicwnente necesarias. Consecuente-

mente, los más altos estratos tienden a querer encarar 

los derechos pol!ticos de los inferiores, particular-

mente el derecho a interferir en el poder". 2 

El derecho que tienen los hombres a enfrentar su reali 

dad y modiftcarla debe ser tomado, conquistado, ya que 

si bien es un derecho este no ser6 objeto de dádiua -

por parte de los hombres que como opresores tratan de

mediat izar Zas situaciones. 

Hao 3" dice que el hombre imprer:_.nado en el am.biente

social, debe participar en todas Zas actividades de la 

2 - Frelre f'aulo "La i:ducación com.o práctica df.: la Li
bertad" o;::i. cit. p.6C 

3 - Tze Tung ;.uo. Tesis Filus6 icas.-t::diciones de -
Cultura 1·opular,S .• extrddas del ler.tomo de -
obras esco¡.,iidas de J..ao rz~ l'ung. Le Comisión del
Comitl Central del 1·crtidJ :.:omunista de China; 
hlxico, pag. 6 
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vida humana, y por ello su conocimiento debe consistir 

también en la percepci6n de los diversos grados de las 

relaciones humanas. 

La acci6n educativa, actualmente es impuesta por la~ 

mtsma élite en el poder, dando lugar es( a una acci6n

cultural que mediatiza al hombre, ya que la cultura va 

a responder a acciones proyectadas por los grupos doml 

nantes, es importante pués realizar una educact6n edu

catiua, que conlleve en sí, una acci6n cultural. pero -

que esté impregnada de una libertad o sea que se pre-

sente como una revoluci6n cultural en Za que se recha-. 
,<Je, ~a cultura qu.? sea la proyección que se dá en la -

manipulación, es decir rechazar esta ante una realidad 

objet iv izada. 

- 41 -

Ntentras que la acción cultural educativa para la li-

bertad se caracteriza por el diálogo y su ftn princt-

pal es concientizar a Zas masas, la acci6n cultural PQ 

ra la dominaci6n se opone el diálogo y sirve para do--

mest icar a ias masas. "La una problemat iza, la otra -

emite slogans, ya que la acci6n educattua para Za li-

bertad está comprometida en el esclarecimiento cientí

fico de la libertad, es decir, en la exposici6n de los 

mitos y de Zas ideologías, tie~e que separar lo ideol~ 

gfa de la ciencia". 4 

4 - Freire i'aulo. 11 f'edaaooía dl?l liprimido 11
• op.cit.p.130 



La acción educativa es pués pugnadora del diálogo mediaa 

te el cual el hombre dialogando en sí y con los otros -

hombres podrá conocer su realidad, despertar su capaci-

dad de participación y llevar a cabo las transformacio-

nes necesarias. 

Hay una prdctica de la libertad as( como hay una prácti

ca de la dominación, la sociedad en la cual vivimos ejec 

ce esta práctica de la dominación, la acción educativa -

propone una nueva pedagogía que crea una sociedad dife-

rente en Za que el hombre pueda desarrollo.r su concien-

cia qua da como resultado lo captación de las multiples

formas de contradicción y de opresión que hay en. nues--

tras actuales sociedades y esa toma de conciencia hace -

euidente esas situaciones "concientizar 11
, pues, no es -

sinónimo de "ideologiar" o de proponer consignas, eslogg 

nes o nuevos esquemas mentales que harían pasar al edu-

cand~ de una forma de conciencia oprimida a otra, si la

toma de conciencia abre el camino a la crítica y a la -

expresión de insatisfacci6n personal, primero y comunitQ 

rias mas tarde, ello se debe a que estas son las compo-

nentes reales de una situaci6n de presi6n. 

- 42 -

Freire*habla de uarios niveles de conciencia por los que 

pasa el hombre el primero serta la conciencia mdgica que 

se presento como un estado en el que el hombre justifica 

" Fre irr! i·au lo 



los fen6manos y los relaciona con conceptos mágicos a

partando as ( toda u is ión obje t iua de la realidad. - -

Cuando Ql hombr• inicia la percepción y desuincula Zas 

situaciones •6gicas de los fQnÓmQnos reales es cuando

se tntcia la conciencia ingenua; en la medida en que -

eZ hombre a trau6s del tránsito de la conciencia mági

ca a la conciencia ingenua pasa, inicia concepciones,

pero su falta de compromiso con Za realidad, la puede

hac~r caer en posicionas fanáticas, o bien, puede per

mitir su paso a la conciencia transitiva, que serta -

una forma de iniciar una criticidad; la conciencia - -

transitiva, puede evolucionar hacia la transitiua-crí

tica con razgos caractarlsticos de la mQntalidad demo

crática, paro también puede distorcionarse hacia otra

forma, totalmente deshumanizada, característica de la

m.asificación o enajenación de nuestras sociedades de -

consumo. 

la cóhciencia crltica,en la que la reflexión y la ins

trumentalización sobre su propio poder de reflexi6n y 

la ap.licación de sus potencialidades se orienta hacia

la responsabilidad social y pol!tica,esta caracteriza

da por la profundidad en la interpretación de los pro

blemas y la sustituci6n de explicaciones mágicas por -

principios casuales. 

i:,s importante decir _ el paso de un tipo de conc ien

c ia a otra no se da determinante, ni lineal, pues mie~ 

- l¡J -
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, 
tras en algunos aspectos el hombre puede alcanzar criti-

cidad, en otros puede conservar razgos de conciencia má

gica ingenua o transitiua, no ptanteamos que la educa--

ci6n por si sola sea "detonante de la Revoluci6n11
, pués

nos parece ingenuo, pero si es necesario considerar la -

posibilidad de que a partir de este tipo de educación se 

proceda verdaderwrtente conci~nte,a una participación p~ 

zttica _popular
1

que sugiera nuevos horizontes hacia una

part tcipac tón rea Z en los procesos acon6m tcos po Z t t icos

y sociales. 

111.2 LA EDUCACION CONO N¿DJO DE lDEOLOGIZACION. 

La clase dominante ha manipulado la idea de que a más 

saber más salario 6 status de presttgto~ sfn embargo, 

Conutene aduert ir qu¡z no se puede afirmar. que haya ocu

rrido as! siempre". "La ideología de la clase dominante

ha euitado, en ocasiones a Za identiftcaci6n entre más -

saber, m.6s salario". 5 

los historiadores parecen acordes en admitir que durante 

un. largo pertodo de la edad media europea el prestigio -

que acompañaba al saber y al estudio no estaba en propo~ 

- - - - - - - - - - -
5 Tierno Gatuán i.n.rique "La Educación Contradictoria", 

Deslinde cuaderno de Cultura Política Universitaria. 

1Vo. 45 Depto. Humanidades. 

D.c..u,c.; UNAili, Néxico, P. 6 



ci6n directa con la ganancia,aparece claramente estable

cida hacia los comiensos del proceso econ6mico, que sue

le llamarse Revoluci6n Industrial. 

Es a partir del momento en que se inicia Za co8ificaci6n 

del hombre, Za enajenaci6n que no permite al hombre ser

sujeto y no objeto, cuando la ideologCa dominante rompe

los valores establecidos convencionalmente y estos valo

res que en otro tiempo dan validez a la existencia son -

transformados como instrumento para defender los privil~ 

gios econ6micos de grupos rqducidos, es pues, la ideolo

gta de la clase dominante el resultado de un proceso de

la relaci6n dialecttca entre estructura económica y dinQ 

mica social. 

Esta ideolog(a lleva entre sus elementos integradores, -

Za ocultación de la función real de la ideología respec

to de la conciencia de clase de los dominadores. 

"incluso la Universidad aparece como una instituci6n que 

entrena para conseguir puestos de trabajo que lleuar6n a 

continuar un estatus establepido de antemano en la que -

el hombre pos.a c ser solo un instrumento más que consoZJ. 

da la situaci6n existente, ya que no tendrá la mayor(a de 

las veces capacidad de legitimar su posición de clase 

aceptando para si como leg(timcs Zas ideologías de la 

clase dominante". 6 

6 - fiernc Calu6n Lnri~~e 11op. cit. n fag. 11 
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Es por esto, por Zo que en una sociedad como la nuestra, 

con una serie de grandes contradice iones, que traen con

stgo una serie de transformaciones que ttenden a activar 

al puablo, se requiere de una reforma total del proceso

educativo, pero de una reforma que genere organización a 

través del propio trabajo educactonal de las institucio

nes, que sobrepase los limites estrictos de bases pedag~ 

gicas o sea se necesita una edu~ación liberadora que prg_ 

mueva la decisión dentro de una conctentizactón, para -

las responsabilidades, social y pol(tica. 

En la medida que las clases populares emerjan y descu--

bran la m.anipulac ión que de eHae hacen las 6Z ttes, la -

respuesta deberá ser más agresiva y violente, ya que, no 

se podrá más silenciar o domesticar, ni por. la fuerza ni 

por medio de soluciones patarnalistas, porque estas s6lo 

tenderán a detener el proceso, pero nunca a generarlo. 

Freire (?)habla de dos tipos de educaci6n: la educación 

bancaria y la educaci6n liberadora. 

La primera correspondta a Za educaci6n tradicional que -

se plantea en Zas escuels como un "dar" de parte del -

educador para el educando; así describe Zas consecuen--

c ias de ésta, 

? - Freire i-aulo "La Educaci6.'t como Práctica de la liber 

op. e it. P. 32 
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#a) Que el educador es siempre quién educa; el educando -

el que es educado. 

b) Que el educador es siempre quien disciplina, el edu-

cando es disciplinado. 

e) Que el educador es quien habla; el educando el que e2 

cucha. 

d) Que el educador prescribe; el educando sigue Za pres

cri.pc i6n. 

e) Que el educador elige el contenido de los programas;

el educando lo recibe en forma de "deposito". 

f) ~ue el educador es siempre quien sabe; el educando el 

que no sabe. 

g) Que el educador es el sujeto del proceso; el educando 

su objeto." 8 

Ahora bien, la educación tradicional además de presentar

se dentro de Zas aulas, se refleja en la uida diaria del 

hombre,aceptando como un canal de transmisi6n Zos medios 

de comunicación como por ejemplo el peri6dico, este me-

dio de comunicaci6n es a su uez un medio más que maneja

Za ideolog!a dominante, presentando al lector noticias -

que en su mayoría tienen un contenido poco concientízan

te, el porque de ésta situación se puede explicar si ang 

8 - Freire Paulo "La lduccci6n como práctica de la Liber 

:!:.Jlsi". op. cit. pag. 4C 
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!izamos quien o quienes están comprometidos con este me

dio de comuntcaci6n masivo, consorcios periodísticos, cg 

dena de noticiaD, etc. que se encuentran apoyando o for

mando parte de la ideolog!a d~minante que maneja el pro

pio sistema. la radio por su parte puede ser un medio de 

entretenimiento, pero no cabe destacar ese aspecto, sino 

como un medio de que se valen los explotadores para men

tirle al pueblo, llevándole su ideología. 

l's pues, esta educaci6n predominante e ideologiz':lnte 1 

una educaci6n masificadora, que desvincula la Vida, ocul 

tando la realidad existente, en la que no se le permite

al hombre dialogar y optar por sí mismo, que da como re

sultado la cosificaci6n del indiuiduo, esta educación -

que llamaremos educación tradicional, enseña al hom

bre a tener más en lugar de ser más y que acepta Como (~ 

dice de prosperidad o bienestar la acumulaci6n de bienes 

materiales superfluos. 

La ideología de la clase dominante, en la mayoría de los 

países con características similares al nuestro, se ha -

convertido en el resultado de una manipulaci6n conciente 

por parte de las minorias en el poder, que ejercen este

poder en cuanto a defensa y expresi6n de sus propios in

tereses. Una medida contraria a toda esta ideologizaci6n 

manipuladora, es la concientización. 
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III.3 LA WUCACION CONO NEDIO DE CONCJt.:NTl'i..ACION. 

La concientizaci6n es más que una simple toma de concien 

cta. Supone a Za vez, el _superar la falsa conciencia, es 

decir el estado de conciencia, semi-intransitivo o tran

sitivo· ingenuo y una mejor inserción crítica de la persQ 

na concienttzada en una realidad desmitilogizada. Es pués, 

tomar poseción de la realidad con todos los elementos -

que la forman. 

Es evidente,que el opresor jamás podrá provocar la con-

cientizaci6n para la liberación, al contrario tendrá - -

siempre la tendencia a mitificar Za realidad y presentac 

la con deformaciones en la captación,de los oprimidos PQ 

ra los cuales la captación será mitica y no cr!tica, es

decir captada bajo un angulo que no permite la captación 

total sino siempre parcializada. 

La concientización, es pués, denuncia radical de Zas es

tructuras dominantes a la oez transformación de los ele

mentos constitutivos de la realidad circundante. 

En las Zonas Narginadas cabe pensar que dada Za composi

ción de la poblaci6~ el Índice de analfabetismo es alto. 

tia1. dos concepciones para Za existencia dt? analfabetismo; 

Za primera o sea: 

La concepción ingenua del analfaoetismo dice J·aulo Freire 

"lo encera como si fuera un absurdoº. en si. 0 también 

lo mire como sí fuera una enfermedad que pasara de uno a 
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. otro, ca.si por contagio. ;;7. analfabetismo aparece tra

dicionalmente como una especie de mal de nuestros pue

blos, como una manife.staci6n de su incapacidad, de su.

poca in te l igenc ia y aún de su apat fo". 9 

Sin embargo una segunda concepci6n crftica del analfa

betismo nos muestra que si bien existen analfabetos, -

este es una forma más de poder de manipulaci6n, ya que 

el hombre en la medida de su sumergimiento será presa

fácil de los dominadores, es decir el analfabetismo es 

una explicación fenomenico-reflera de la estructura de 

la sociedad en un momento hist6rico dado. 

Se puede partir de la alfabetización a una conciencia

ci6n, esto implica un cambio de mentalidad, que parta

de una cor.~prensi6n realista y la ubicac i6n de la socig_ 

dad, propiciando pues el desarrollo de la capacidad de 

analizar criticamente las causas y consecuencias de 

sus situaciones y establecer comparaciones con otras,

así como, planear las posibilidades de una acci6n efi-

·CGz y transformadora. 

Hay dos formas en las cuales se puede conceptuar al 

analfabeta, en la primera como hom.bres al margen de la 

sociedad y la segunda como hombres orpimidos por el 

9 - Frc:: ire Fcu Lo "Pedagogía del Uprim ido" 

op. cit. pag. 4? 



sistema. En la primera el proceso de alJabetizaci6n r~ 

forzaría la mistificación de la realidad obscureciendo 

la conciencia del alumno con inumerables jrases y palQ 

bras al tenantes. En la segun.da el proceso de alfabet i

zación, como acci6n educativa para la libertad, es el

acto de un "su.jeto cognoscente" en. diálogo con el edu

cador. 

Asi m."ismo hay dos criterios según Zos cuales se puede

hacer un programa de alfabetización., uno de ellos es -

de tipo técnico; el otro es técnico polltico ideológi-

co. 

"No e~iste la posibi Z idad de re~l izar un programa de -

alfabetización de forma neutral; o bien el proprama de 

alfabetización es manejado de modo a aportar con.cien.ti 

zación,o bien lo manejamos de modo a fortalecer la - -

ideología burguesa 11
• 10 

~l trabajador social por Zo tanto en este nivel deberá 

escoger o bien su funci6n es dismistificadora y plnn-

tea un.a con.cientización a Zas masas, o por el contra-

rio ayudará al sistema a manipular a la gente por me-

dio de programas d~ alfabetizaci6n de adultos que apo

yen La ideología dominant~. 
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CAPITULO IV · 

IV. l. El TRABAJO SOCIAL. 

IV. 2. EL ROL DE PARTICIPACION DEL TRABAJADOR 

SOCIAL EN El PROCESO DE CAHBIO. 

JV. 3. POSJCION DEL TRABAJADOR SOCIAL ANTE -

UNA REAllDAD. 

JV. 4. OBJi.7'IVOS q¡_u¡;,· GENERAN LA J.CCION DEL T~ 

BAJADOR SOCIAL. 



IV.- 1 EL TRABAJO SOCIAL. 

En la actualidad frecuentemente el trabajo social se -

presenta como una serie de prácticas o experiencias ai~ 

· lada~ que consecuentemente no ofrecen un material ela

borado con técnicas y procedimientos sistematizados P!! 

ra una investigación posterior. 

Vicente de Paula Fa le iros nos dice al respecto que 11 la 

práctica del Servicio Social ha sido totalmente emp(-

r-Csta, se repit:.; siempre en función de u.n resultado i!! 

mediato y pragmático, sin criticarse 11 l. t'l por 

que, se ha venido presentando as( la profesión puede -

tener un sinfin de puntos de reflexión pero analizare

mos brevemente como principio inmediato los orígenes -

del Trabajo Social, las acciones y concepciones de és

te, respecto al hombre frente a su realidad. 

En el período comprendido con anterioridad al Siglo -

XIX no se puede hnblar de asistencia social estructu.rQ 

da, ya que esta consistia basicamente en una protec--

ci6n empírica que se eJercia sobre algunos de "Los de§. 

poseídos o desualidos", esta 11protecci6n 11 limosna, era 

proporcionado por ge~te de la clase dominante, que vi

uia en este medio una forma de acallar su conciencia,-

1 - De Paula FaleirosVicente "'l'rabajo .:;ocial .1.deoloqía 
u í·.étodo". Edi t. i:,CM:;, .ouenos ..i ires,xrgent ina 19?2 
pag. 11 
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y de enmascarar sus. intereses de clase dentro de un mac 

co religioso o moral, el cual mitificaba ante las gran

des masas su posici6n real, por esta misma m..tt ificac·ión 

se miraba como normal la situación de miser(a que ui--

vian, no atreuiendose a cuestionar su realidad ante una 

clase diferente a la suya. 

Al iniciarse la Revolución Industrial se presenta tam-

bién la diuisi6n del trabajo tecnificado, y aparantemea 

te el Trabajo Social tomo también formas de "protección 

"para la masa trabajadora, asegurando con esto al capi

talismo la sumisi6n de la mano de obra, la cual no cap

taba que esta ayuda era una forma de palear los proble

mas originados dado el avance técnico e industrial a -

que se enfrentaba esta gran masa, es asi como se acepta 

como hecho natural la explotación del obrero por la clQ 

se dominante. 

Es necesario recordar, que el proceso del Trabajo So--

cial como profesi6n, se inicia en paises europeos y po2 

teriorm.ente en Estados Unidos, de donde fueron copiados 

sus esquemas'por nuestros paises. 

i:..n el siglo XX el Trabajo Social se implanta en América 

con. un modelo i:,'uropeo, de moldes patern.alistas aleJaCi.as 

de la realidad, la práctica de casos es lo que predomi

na u icndo al indiu iduo "caso cor.i.o" oveja descarriada'' -

que debe ser encausada, in t e~:rada o adaptada a su medio 

siendo la tarea principal del 1'rabajador .:>ocial, ser --
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consejero, guia o mediador entre los problemas y la so

ciedad existente, a la cual presupone dividir entre bug_ 

nos y malos, creyendo que basta la buena intención para 

que todo sea resuelto satisfactoria.mente, y que de esa

forma el hombre pueda vivir mejor. 

Posterior a la practica "caso", se inicta el Trabajo -

Social de grupo, en los cual.es se busca "armonizar Zos

intereses", y comprensi6n para entender los objet íuos 

que marca el propio sistema para estos grupos. 

Por la década de los 60 ,, e Z desarrollo d~ la comunidad" 

se presenta como una nueva concepción salvadora de tos

pueblos, propiciada por paises que conciben "una al ian

za para el progreso" Za cual en el fondo es una forma -

de control que ejerce el capitalismo sobre paises de 

América Latina. 

Las zz'amadas políticas asistenciales, son reflejo de un 

reformismo que a su vez no es más que otra forma de con 

trol y de manipulaci6n que los grupos dominantes utili

.zan, teniendo como intermediario al trabajador social~

el cual cree que su función principal co;rn ist.e en el 

control y la preuistón de las conductas humanas y de 

ese modo adoptar, ajustar, e integrar al hombre a ~u m~ 

dio. 

Pero tomando al hombre como objeto sin poder de deci--

si6n entre ese medio existente a otro que podría ser dl 
ferente en virtud de la transformación quo el podría 
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hacer. Es esta la estrategia utilizada por el sistema y 

el instrumento de acción el propio trabajador social, -

el cual sigue Zos lineamientos establecidos; y acepta -

conciente o inconcientemente su participación; en algu

nas ocasiones se permite y estimula la participaci6n y

la presi6n del pueblo en v(a de sus necesidades inmedig 

tas, pero siempre se trata de que sea en forma controlg 

da y dirigida, es as! como encontramos al Trabajo So--

cial dividido en métodos que aisla individuos, grupos -

y comunidades, considerando los problemas desde puntos

de vista parciales que desvinculan al individuo de Za -

socic>dad. Al respecto Paula Falieros nos dice "Los métg_ 

dos son divisiones artifici~les que niegan los fundame~ 

tos mismos de la sociedad de clases, y actúan técnícis

t icamente, con aparatos técnicos que se fueron moderni

zando hasta llegar a la computadora y que enmascaran la 

realidad hist6rica de América Latina y su dominaci6n por 

las Netr6polis, las clases internas y por un sistema dg 

terminado" 2. 

Es as( como el trabajador social muchas veces ha servi

do para hacer que el hombre dominado acepte su situa--

ción y soporte esta en una situación fatalista que no -

cuestiona la realidad. 

Lsta no es definitivamente la uisi6n conciente que debe 

2 - De Paula Faleiros Vicente, op. cit. pag. 22 
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tener el trabajador social en una realidad histórica 

que nos plantea como un reto una posici6n conciente fren 

te al proceso histórico; solo se tienen dos alternativas, 

o bien, se opta por continuar siendo manipulador y portQ 

dor de la ideología dominante,m~viendos~ en el mejor de

los casos en marcos p~ternalistas, o por el contrario a

partir de una concepción e identificación de clase, con

figurada dentro de Zas relaciones de producci6n, decide

ª partir de una realidad concreta Z legar a una praxis ··

permanente. 

IV.- 2 EL ROL DE PARTICIPACION DEL 7'RABAJADOR SOCIAL EN 

EL PROCESO DE CAMBIO. 

Hablar del rol del trabajador social implica el análisis 

del cambio; el análisis de la forma de ser de la estruc

tura social que se presenta como el campo de su acción -

profesional, el trabajador social que actua en una reali 

daq debe de estar consciente de que como hombre solo se

podrá entender o explicarse, as! mismo como un ser de r~ 

lación con otros hombres, condicionados por Za misma reQ 

lidad por esto para realizar su rol debe conocer y anall 

zar intensamente su momento histórico que le ha tocado -

V ÍIJ ir. 

En tanto se adentre en la reflexión de la realidad realJ. 

zará una acción que le lleua a una praxis permanente, t~ 

mando en cuenta que la estructura social en la cual se -

mueue es obra de hombres que como sujetos logran la tran~ 



formaci6n mediante su acción. 

Por todo esto el trabajador social no puede ser un ho[! 

bre neutro como se ha pretendido, tiene que hacer una

opci6n o bien, es un ser de cambio o queda a favor de

la permanencia; ya que no es posible pensar en una po

sic i6n neutra frente a un mundo que no lo es. 

El desafio que presenta ln problem6tica nos induce a -

tomar una posición que puede o no ser liberadora, si -

se opta por !a posic i6n ant icambio no podrá .interesar

se por una posición crítica ante la realidad, condici~ 

nandose ante lQ situación de Za estructura social exi~ 

tente, asumiendo una p~rcepción ingenua de la cual re

sulta una postura fatalista ante Za situación. Si por-· 

el contrario el trabajador social opta por el cambio -

deberá tener una idea clara de la necesidad de· comunt-· 

cación, no vera en la manipulación una forma de acción 

y sobre todo no debe temer a la libertad; por el con-

trario buscara Za desmistificaci6n de Zas situaciones, 

viendo a los hombres con quien trabaja como personas,

como sujetos capaces de transformar y de realizar cam

bios¡ sin embargo esto puede formar en el trabajador -

soc íaZ Za idea de creerse " agente de cambio " o saluQ 

dor de la humanidad, para lo cual debe estar conciente 

que un hombre por si solo no lo es, en todo caso podrá 

reconocer su incidencia en un momento dado como parte

del cambio que problematiza una situcción; no corres-

ponde al trabajador social, optar por todos los hom---
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bres ya que con esto negarla la situación de sujetos de 

los demas. 

Ser!a ingenuo pensar que a partir de esta implicaci6n -

se realice un cambio de la totalidad; no, no es posible, 

sin embargo será en cambios grad~ales como se configure 

esta totalidad, será a partir de Za organización en co

mités, organismos y grupos de carácter ideológico como

se elaboren estrategias y tácticas de acci6n que lleva

rán a cambios en alguna dimensi6n de la estructura. 

También sería ingenuo pensar que Zas fuerzas contra1·ias 

no perciban que el cambio de una pequeña parte pueda 

apuntar el cambio de otro y estas a Za totalidad por lo 

que su reacción siempre es Za más fuerte, llegando alg~ 

nos casos a la represión. 

JV.3 POSICIONES ANTE UNA REALIDAD. 

La posición del trabajador social ante la realidad ha -

de ser de compromiso, compromiso que debe implicar la -

coherencia entre su modo de actuar y su modo de penear. 

Tiene aquí profunda bigencia la Tesi~ So$tenida por 

/.larx en el sentido de que 11 no es la conciencia del ho!!! 

bre lo que determine su ser sino por el controrio el --
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ser social es lo que de·termina su conciencio." 3 , el ª!! 

tagonismo entre los que quieren o no el cambio es pro-~ 

fundo, ei trabajador social deberá estar conciente de -

esto y en tanto estos antagonismos se polarizan, el coa 

promiso será más fuerte viendo la propia contrad1cci6n

del Trabajo Social dentro de si mismo, de Paula Falei-

ros dice al respecto que no es posible "Pretender ser-

v ir a un hombre abstracto en una sociedad que destruye

al hombre concreto". 4 

Las pos te tones que adopta el 2'rabajador Social a traoés 

de sus diferentes actitudes Zas podemos enunciar como: 

Actitud conservadora 

Actitud desarrollista 

Actitud crít tea 

la actitud conservadora admite el compromiso con los PQ 

dere·s económicos a cambio de ventajas y privilegios, 

persuadida de que se gana prestigio y solidez, o que se 

puede solucionar as( dificultades que impiden el creci

miento de su predominio ideol6gico sobre el pueblo, adg, 

más justifica moralmente la uiolencia cuando los que la 

ejr;rcen. son qui1mes tienen los medios o instrwnen.to.s 

del poder; pero la reprueba cuan.do los oprimidos usan -

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- ---
.3 - Narx Carlos "Prólogo a: la contribución. dt? la cri

tica de la Economía Política. 

4 - Paula Faleiros Vicente. - op. cit. pag. 60 
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de ella como el único medio para liberarse de la miseria 

y de las condiciones de vida infrahumanas, a Zas cuales

se les somete, repite con frecuencia que; los pobres es

t6n as( por flojos y viciosos" "Las cosas estarán mejor

cuando Zos gobiernos hagan más escuelas y se creen má.s -

fuentes de trabajo; cuando los estudiantes se dediquen -

s6lo a estudiar". Supone que hay que ayudar a los pobres 

por medio de Zas obras de beneficios, acepta como únicas 

reformas el hecho de restaurar las uirtudes morales tra

dicionales, adopta un sentido moralista en el que cree -

que la soluci6n es llevar a los pobres a que avandonen -

el uicio; tengan más arregladas sus personas y sus casas, 

que aprendan higiene y tengan menos hijos, y propone por 

los medios disponibles prevenir a las masas por todos -

los medios de difuci6n en contra de "los grandes mons--

truos Za masoneria, protestantismo, el .::omunismo" los -

que se infiltran por medio del progreso, cosa que en es

te tipo de ac~itud no es aceptable. 

La actitud desarrollista combcte la injusticia, Zas desl 

gualdades y proclama la necesidad del cambio del desarrQ 

llo, Be levanta contra los abusos y excesos del capita-

l ismo que, en cuanto sistema lo considera que no es in-

trínsecamente malo, pero que puede dar origen a ciertas

imper fecc iones o injusticias; cienunc ia así la econom la -

que busca el lujo y el "Imperialismo Internacional del -

dinero" "defiende la propiedad priuada de los principa-

les medios de produce i6n, su dec larac i6n fundCllT'.er.tal es-



hagamos bueno al hombre y después tendremos buenas es-

true turas, "si el interior del hombre cambia, todo lo -

dem6s cambiará también ya que es el hombre el que hace

las instituciones y las estructuras valen lo que velen

los hombre:J que las regentean", critica al comunismo -

" intr!ns icamente malo" condena al socialismo, diciendo

que ha fracasado h ist6r icamente se habla de "econom.fo 

mixta", "tercer camino" "populismo o nacionalismo", -

"desarrollo", etc. 
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La perspectiva que marca será entonces obtener una se-

rie de reformas de las estructuras nacionales o interng 

cionales, susceptibles ae favorecer el desarrollo; de-

sea disminuir las desigualdades ~aciales internas y la

distancia entre los paises desarrollados y subdesarro-

llados, todo en un clima de paz social, "La ra!z de los 

conflictos es la explosi6n demográfica". 

Los medios en que dicen se debe trabajar son objeto de

diversas opciones, para unos es la clase media la que -

poseo determinadas características (democrática, libe-

ral, con tendencias socialistas) que la configuran como 

clase decisiva. Por ello hay que darle una atención prg 

ferencial; otros insisten en la necesidad de la forma-

ci6n de una nueva clase de diri9entes ya que Zas masas

son incapaces de hacer nada sin lideres que las dirijan. 

ütros están persuadidos de que un potencial enorme se -

encuentra en los conglomerados humanos que resultan de

la emiQraci6n a los centros urbanos, potencicl que debe 
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ser incorporado e integrado a la sociedad existente para 

que la presi6n de. esta masa acelere el proceso econ6mico 

y social. Propone la creaci6n de instituciones secunda

rias, en las que Zas masas, al mismo tiempo qua son int~ 

gradas participen más armoniosamente en el sistema impe

t'an.te. 

Establece que la finalidad esencial es buscar una socie

dad moderna que será forjada en. la medida en que el país 

sea objeto de dos procesos esenciales. 

La industrtalizaci6n, que abrira magnificas posibilida-

des al pueblo en materia de trabajo y la urbanización ya 

que el contexto de las ciudades es más faoorable para S.!! 

perar Zas tradiciones que bloquean el advenimiento de 

una sociedad moderna). 

Es decir la actitud desarrollista acepta el sistema capl 

talista y un capitalismo de estado y la ideolog(a nacio

nal is ta. 

La actitud crítica constata las injusticias, las desi--

gualdades pero no se contentan con una simple constata-

c i6n; buscan las causas y critican al capitalismo (naci~ 

naZ e internacional) como causa de lo que han constatado, 

considera que la soluci6ii neocapitalista y la ideología

nacionalista no son suficientes y que mientras no exista 

ideología nacionalista y una apropiaci6n colectiva de -

los principales medios de producción no será posible ju~ 

ticia para el pueblo, no cree que pueda ser superadc la-
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crisis actual ºmás que en una alternativa radical, por -

medio de una ruptura con un pasado de opresi6n y de ex

plotaci6n del hombre en la que tendrán que uer la luz -

nuevos valores de acceso real y efectivo del pueblo a -

las decisiones pol!ticas y organizativas de la sociedad 

con mayor posibilidad de creaci6n y de autoexpresión en 

el trabajo, afirmado que la promot;i6n de estos nuevos -

valores requiere un cambio profundo y radical de Zas e~ 

tructuras econ6micas sociales y políticas, una sociedad 

en la que de parte de las estructuras se imposibilite -

"la explotación del hombre por el hombre". 

Se compromete cada vez m6s en las diversas formas de ªQ 

ci6n social revolucionaria "ontra el imperialismo y la

burguesía neocolonial, evitando caer en actitudes pura

mente contemplativas y por tanto justificadoras subraya 

que Zd buena voluntad no basta, sino que es necesario -

conocer la realidad objetiva, para que estos cambios 

sean efectivos se necesita algo más que un cambio de ªQ 

titud de los lideres; tiene que haber un cambi¿ en el -

que la mayoría de la gente ejerza la influencia decisi

va, los jefes no deben aparecer como el resultado de un 

proceso de capacitación, selecci6n e instrucción, deben 

emerger de las filas mismas del pueblo, sin ninguna ac

titud manipuladora de ning¡í.n grupo, los pueblos deben -

buscar su desarrollo y estructuras propias partie11do de 

Zos valores actuales de su cultura. Ante todo no huy 

que repetir esquemas ni modelos importados, que hcn - -
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crisis actual 'más que en una alternativa radical, por -

medio de una ruptura con un pasado de opresi6n y de ex

plotac i6n del hombre en Za que tendrán que ver Za luz -

nueuos valores de acceso real y efectivo del pueblo a -

las decisiones pollticas y organizativas de la sociedad 

con mayor posibilidad de creaci6n y de autoexpresión en 

el trabajo, afirmado que la promot;i6n de estos nueuos -

valores requiere un cambio profundo y radical de las e~ 

tructuras econ6micas sociales y políticas, una sociedad 

en la que de parte de las estructuras se imposibilite -

"la explotaci6n del hombre por el hombre". 

Se compromete cada vez más en Zas diversas forma: de a~ 

ción social revolucionaria contra el imparialismo y la

burguesía neocolonial, evitando caer en actitudes pura

mente contem.plat toas y por tanto justificadoras subraya 

que la buena voluntad no basta, sino que es necesario -

conocer Za realidad objetiva, para que estos cambios 

sean efectivos se necesita algo más que un cambio de a~ 

titud de los lideres; tiene que haber un cambio en el -

que la mayoría de la gcmte eJerza la influencia decisi

ua, los jefes no deben aparecer como el resultado de un 

proceso de capacitación, selección e instrucción, deben 

emerger de las filas mismas del pueblo, sin ninguna ac

titud manipttladora de ningún grupo, los pueblos deb<?n -

buscar su desarrollo y estructuras propias partiendo de 

los valores actuales de su cultura. Ante todo no hay 

que repetir esquemas ni modelos importados, que han - -

--------· ,.,.,"" _______ _ 
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tentdo más o menos éxito en otros pa(ses. 

Esta actitud crCtica en cuanto al trabajador social y en 

cuanto al hombre presenta la necesidad de cantbios en - -

cuanto a Za manera de educar. Presentando inicialmente -

dos conceptos". 

Una metodologla basada en un diálogo franco que busque -

crear una verdadera conciencia crCtica, como primer paso 

en el ejercicio de la libertad. 

Además esta educaci6n no puede ser un simple acto inte-

lectual sino que debe realizarse a través de una acci6n

libre transformadora y solidaria. 

Ahora bien partiendo de esta educaci6n para Za Zibertad

que proponemos será necesario que el pueblo y el trabajQ 

dor social concientizado de que es el motor del combate

por la liberaci6n, inicie la organizaci6n que estarcí ca

racterizada por un equilibrio estre disciplina y esp!ti

tu comunitario, además una dirección que este controlada 

stempre por la base popular. 

F.re i.re dice que "N ientras más conc ient izados estamos, más 

capacitados estamos para ser anunciadores y denunciado-

res gracias al compromiso mismo de transformaci6n que -

asum.inos." 5 • 1-ero esta posición debe ser permanente.-

5 - Fre ire Paulo "Pedago g ia de Z Oprimido. 

op. cit. pag. 156 
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A partir del momento en que denunciamos una estructura -

deshumanizan.te sin comprometernos con la realidad a par

tir del momento en que llegamos a la concientización del 

proyecto, si cesamos de ser nos cosificamos. 

IV. 4 OBJETIVOS ~Ub GENERAN LA A~CION DEL TRABAJADOR SQ 

CIAL. 

Todo lo anterior influye en el surgimiento de las zonas

marginadas es en donde se ve reflejada toda .la caracteri 

zaci6n de las elementos en.un.ciados, la dinámica que mar

ca el paso acelerado o retardado dentro del fenómeno de

la lucha de clases está determinado por Za con.ciencia 

que las clases tengan de su propia con.dici6n., 

Algunos de los objetiuos del Trabajo Social los engloba-

mos someramente en: 

- Con.cientización. para el cambio. 

- Organización. y/o reorganización. del proletariado. 

- La educación de las masas. 

Estos aspectos los consideramos de importancia ya que -

cualquier programa de movilizaci6n de masas debe ser en-

r · i' b tono a una organizac on de clase y de ase, ya que no P2 

demos esperar que estas se realicen sin una direcci6n. -

Desde el punto de vista educativo, la comunicaci6n no dg_ 

be quedar restringida a los medios ideologizantes del 

sistema; la concientizaci6n strá generadora de organiza

ción, pe.·o este no puede hacer.s<> en terrenos prácticos -



si los hombres no poseen un dominio bástco de Zas letras 

y de los números, es decir si no estan alfabetizados fun 

cionalm.ente. 

Por todo lo anterior contemplamos que para el trabajador 

soc tal constituye una de sus acc tones ias tareás de alfg. 

betizaci6n de la poblaci6n adulta analfabeta, a través -

de un método de concientización. 

En estos terrenos el sujeto de acción lo constituye la -

población mayor de 15 úños que no sabe leer ni escribir, 

ya sea porque no tuvo acceso a los sistemas regulares de 

enseñan.za o por motiuo de deserción impulsados por el 

mismo sis tema. Al refer.irnos a personas mayores de 15 

años es pensado en razón de personas adultas, ya que el

analfabet ismo en personas no adultQs es problema princi

pal de la educación regular. 

Otra de Zas acciones que impone la realidad al trabaJa-

dor social, serta su trabajo en zonas marginadas ya que

dada la ausencia de plantficaci6n urbana, carencia de p~ 

stbtlidades materiales para Za construcci6n, de vtoien-

das adecuadas y comodas, esto sumado al aumento de la tg 

sa del aumento vegetativo. (cesados desocupados, ejerci

to industrial de reserva, etc.) además de bajos ingresos 

de la mano de obra desocupada - ocupada o subocupada, -

(membretado bajo el nombri? de pobreza que genera el lla

mado problema de las poblaciones marginales) es aquf doa 

de los trabajadores sociales tendrán un campo para la --
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educaci6n para y por la salud; dentro de esta acción se -

podr(an instrumentar elementos para la organización, encg 

minada a una acción para el progreso, para la conquista -

de clase, es decir para una integración como clase. 

Existen otras acciones que configuran los objetivos del -

trabajo social, entre elios estar!a la investigación de -

problemas sociales así como sus relaciones directas en el 

contexto general de la situación actual. 

No es posible limitar las acciones circuncribiendolas a -

patrones preestablecidos, más bien estas serán generadas

en razón del tipo de actitud y de compromiso que adopte -

el propio trabajador social y por consiguiente de objeti

vo que se trace. 
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c ·APITULO I 

Al presen~ars~ ante nosotros una realidad respecto a Zos 

objetiuos y acciones que debe, (a nuestro juicio) desa-

rrollar el Trabajador Social, optamos por iniciar una e~ 

periencia piloto sobre alfabetización de adultos aplicall 

do el método de Paulo Freire. 

Nuestro Universo fué limitado en una zona marginal urba

na, que tenta las pautas enunciadas dentro de nuestro -

márco tecSrico. 

Esto incluido dentro de una realidad histórica, nos lle

u6 a realizar algo más que una simple experiencia piloto, 

pués ésta a través del tiempo me ha convertido en nues-

tra praxis creadora. 

I.1 iNTEGRACJON DEL GRUPO DE TRABAJO. 

El equipo de trabajo que se formó para realizar ésta - -

práctica piloto del método de Paulo Freire, estuvo inte

grado por seis pasantes: uno de econom!a, dos trabajado

ras sociales, tres de sociología, todos con experiencia

anterior en trabajos populares de desarrollo de comuni-

dad, educación, etc. 

En el equipo de trabajo se presel'l.taba un punto común, el 

cuel iria a través del mismo, llevándonos a asumir acti

tudes críticas sobre el trabajo en s( y a buscar los fag_ 

tores que complementen la acción educativa. Este común-

denominados podr!amos sintetizarlo de la siguiente mane

ra: 



I.1.1 Buscar formas de trabajo popular que tengan COG 

secuencias m6s reales es dectr; haciendo de Za educa~ 

ct&n un tnstrw1umto de concienttzact6n. 

Encontrar Za forma en que la gente asuma su -

propio proceso de concientizaci6n, stn la necesidad de 

agentes externos, los que se constituyen en promotores 

y a través de los cual~s se genera una dependencia sin 

otra sal ida, que se acabe el trabajo cuando ellos se -

alejan. 

1.1.1.3 Que Zos trabajos que se inicien logren una -

continuidad, stn estar suj~tos a los vaivenes del gru

po externo, buscando la din6mtca propia de los grupos, 

enfocada a Zos problemas reales de la zona. 

I.1.1.4 Que a través de estos trabajos se uaya recreaa 

do un sentido poltttco de Za acci6n, para que s~ logre 

·llegar a una consecuencia pottttca propiamente, con -

sus impltcancias como podr!an. ser: organizaci6n, moui-

lizact6n, parttcipact6n. 

Ante estos puntos comúnes, hablamos comprendido, que -

6sta busqueda de formas más efectivas de trabajo, no -

eran s6lo cuesti6n, de sustituir una técnica por otra, 

sino que nos enfrentabamos ante una exigencia más com

pleja, que implica. 

La necesidad de un marco te6rico: entendiendo por ésto 

el conjunto de categortas anal!ticas, integradas en --
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una teorta social, a trav6s de la cual se .descubren las 

estructuras reales de la sociedad y su dinámica. En e§ 

te sentido y de forma muy general podr(amos señalar 

tres elementos esenciales de un modelo te6rico. 

1.1.2.1 El principio de totalidad: tomando Za reali-

dad social como una totalidad de hechos con diferentes 

grados 6 nivels de profundidad, y una multiplicidad de 

hechos sociales interrelacionados. 

1.1.2.2 Proceso hist6rico: el proceso de la sociedad, 

se considera como una totalidad en marcha, capaz de e~ 

plicar la aparici6n y desaparici6n de Zas estructuras. 

1.1.2.3 El carácter dialéctico de la estructura: que

lleva a descartar cualquier explicaci6n simplista y 

lineal de la realidad social, por tanto, ésta lleva en 

st, su presente, su pasado, su futuro, e implícitas 

sus propias contradicciones. Y la necesidad de un pea 

sam.iento también dialéctico, que nos lleve a la capta

ci6n de Zas contradicciones, cuya superaci6n no la en

contramos a un nivel exclusivo del pensamiento sin.o de 

la PRA1:1s. 

la necesidad de un conocimiento de la realidad local -

y nacional. O sea al entendimiento cada v~z más racio

nal de nuestra realidcd, y la interrelaci6n anal!iica

de fen6menos parciales a la totalidad. 

Una posici6n y una opci6n polCtica: Esto nos parece -

muy importante, porquf? considermr.os :ue el trabajo de-
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Educaci6n Popular implican una posición pol(tica frente 

y en la realidad. Esta posición pol!ttca necesariam:en

te se va enriqueciendo y madurando EN LA PRAXIS. Se PQ. 

dr!a decir que esta opción pol(tica exige una opción de 

clase y un compromiso y una congruencia en el trabajo. 

Planteado ésto, el grupo decidió con una preparación 

preuta (reducida por cierto) iniciar la práctica del Nf 

todo Fre ire, como punto de partida, de este proceso de

teorla y acción ante el cual estábamos. De ésta manera 

la programación del trabajo se hizo en tres momentos. 

PRJ::PARAC ION 

TRABAJO DE CANPO 

EV.AWA.CION 

I.2 SlSTEJ!ATIZACION DEL TRABAJO .. 

PREPARACION: 

Se revisó una bibliografta mtnim.a con dos objetivos: 

Unificar criterios para establecer el sP.ntido del traba

jo. 

Establecer un criterio común en el manejo de la metodolQ. 

g(a. 

Esta preparación fué de un mes, se consideró que era po

co tiempo pero habta una circunstancia que nos presiona

ba, y era que exist ia un grupo qt1e esperaba por la alfa

bet lzaci6n. 
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TRABAJO DE CAHPO: 

La práctica que se iniciaba no se plante6 como algo defi 

nittuo sino como una "experiencia piloto" a traués de !a 

cual se elaboraría el material del circulo de cultura PQ 

ra la alfabetizaci6n, y por tanto verificar la validez -

de la temática y el sentido para la acción de la misma,

para un trabajo posterior y más amplio. 

El trabajo de campo se lleu6 a cabo en sus dos momentos

interrelacionados: investigación y ctrculo de cultura. 

Con respecto a la inuest igac i6n, nos interesaba: 

Rehacer lo más analítico posible la realidad de la zona

para poder ubicar Zas contradicciones y la explicación -

de los temas de la gente; tratar de ir relacionando ésta 

realidad específica con la realidad general. Conocimie~ 

to éste que nos ayudaría a la problemátización de los -

ctrculos de cultura. 

Captar la percepci6n que la gente tiene de su propia reg 

lidad, ya 1ue de aquí saldr{a la temática definitiva. 

Esto se realizó de la siguiente manera: 

1.2.1.1 Obseruaci6n sobre la zona de trabaJo. 

1.2.2.2 Recolección de Datos. 

sobre la realid9i de la zona: en tnuestigacio-

nes realizadas, trabajos y reportes. 

sobre la percepci6n que la gente tiene sobre -

sus problemas; a través del diálogo. 



1.2.1.3 Clasificación de los datos recopilados. 

la clasificación del material recopilado nos di6 una -

imágen descriptiva de la realidcd y de la historia del 

lugar y nos llev6 a plantearnos algunas hipótesis. Por 

otro lado se empezó a elaborar un cuadro sobre los grg 

pos de poder, ya que nos parecia importante captar la

estructura y la dinámica del poder en la zona, ya que

éste le da un carácter específico a la problematica -

suburbana, haciéndose uno contradicción significattva

que el trabajo de educación tiene que llevar a enten-

der para la organización de los colonos. 

SP. hizo un fichero en base a loa temas de la gente, a

través de los cuales se seleccionó Za temática signifl 

cat iva. 

De ningún modo podemos considerar que este incipiente

trabajo de investigación sea suficiente, pero por lo -

menos nos ua dando puntos de referencia, y sugiriendo

ª la vez lo que debe~os inuestigar. 

CJRCULOS DE CULTURA: 

Seleccionada parte de la temática, se elaboraron las -

modificaciones y guias de trabajo para los coordinado

res. Se integraron dO$ círculos de cultura, durando -

tres meses el trabajo de reflexión y alfabet izac i6n, -
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en todo este tiempo de trabajo, se fueron enriqueciendo 

tos temas significativos, con los aportaciones del Ctr

culo de Cultura.• 

EVALUACION: 

Termtnados los dos ctrculos de cultura se plane6 hacer

una reflexión sobre el trabajo, para replantearnos, las 

perspectivas del mismo y las modificaciones necesarias

para el nuevo ciclo de la práctica. 

I.3 SENTIDO DEL TRABAJO. 

E'l sentido del trabajo se establee ió a partir de los o/¿ 

jetivos a corto plazo: formar c!rculos de cultura, para 

la elaboración de un material uól ido, para una expe--

riencfa más amplia sobre Alfabetización en Za zona de -

Ecatepec. A largo plazo: organización de los colonos -

para la participación política en la zona, desarrollan

do la capacidad organizativa y la conciencia crítica. 

De los objet iuos generales, se desprende uno hipótesis

de trabajo en cuanto a la acción educativa: 

l'l método de Freire /une iona como medio que puede indu-

cir o prouocar un proceso de toma de conciencia, que 

• Con respecto a Cfrculos de Lectura-Comentese Freire -
Pablo, "Educación como préct ica de ia Libertad." 
Ed. Siglo XXI. Buenos Aires Argentina. 19?2. 



desemboque en una organizaci6n m!nima de lucha, siste

matizando la temática en torno a 

1.3.1.1 A una referencia básica ideol6gica, a traoés

de la cuc~ se puede interpretar Za temática de la gen

te. 

1.3.1.2 Incorporando en Za temática las contradiccio

nes básicas. 

1.3.1.3 Combinando el trabajo del c!rculo de cultura

con otras actividades, ya sean culturales, o socio-po

l!ticas. 



·CAPITULO JI 

UNIVERSO DE TRABAJO 

11.1 UBICACION DEL UNIVERSO DE TRABAJO. 

11.2 PROBLEMAS MANIFIESTOS POR LA COMUNIDAD. 

\ 
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II.1 UBlCli.CION DEL UNIVERSO DE TRABAJO SOBRE LA REALI

DAD. 

La margtnaltzación es uno de Zos fenómenos que s~ prese!!:. 

tan en Zas sociedades subdesarrolladas, con sus conse--

cuentes caracter(sticas en las áreas urbanas y rurales,

el fenómeno de la marginalidad lo entendemos como la mul 

tiplicaci6n de grandes sectores de la población que le-

jos de poder ser absorvidos por la industria en calidad

de mano de obra asalariada, son en su mayorta grandes mg 

sas de desempleados y subempleados. Este fenómeno se -

agudiza en todos los niueles de las sociedades subdesa-

rrolladas por uarios motivos, uno de ellos, y en el má.s

importante es que el crecimiento y la expansión del pro· 

ceso económico resulta ser débil e incapaz de dar ocupa

ción plena a toda la población, otro elemento es la re-

producción incesante de los sectores explotados y por ~l 

timo es que la tendencia de introducir tecnología en el

proceso de producci6n, conduce a tener menos oportunida

des de ocuparse en la industria. 

Tal fen6meno se presenta en los 6rdenes básicos de la SQ. 

ciedad; el económico, en el social, el pol(tico, y el dg_ 

mográfico-ecológico. Para el caso que nos interesa solo 

veremos la marginalidad en Los centros urbanos y especí

ficament<:> en Ecatepec, Edo. de i·i1?x. 
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La formcci6n de las zoncs ~arpincle$ en los centros urba

nos se debe al cree ir iento clemo:;réf icn de la .c•oblac ión, -

la expansión f(s ica rfe las ciudades !J la r: i!]rcc ión de la

poblac i6n rural a los centros urbanos, o su ve?., estos -

elementos son generados por otros factores de esta manero 

los zonas marginales la entendemos como un proceso de co~ 

centraci6n de la poblaci6n, que generolmente se ubica 

alrededor y cerca de Zas actividades ec0n6micas y loco-

racteríst ica de ésta poblcc ión es Za <'e ser subemplecda y 

·desempleada. 

La creación de focos marginales he traído como consec~en

cia y también son sus razgos distintivos que los habitan

tes de estas zonas hayan tenido ~ocas o nulas oportunida

des de instrucción escolar. 

El tipo de actividades a las que se otupan son el comer-

cio ambulante, albaniler!c, ser~~ci.os riomi?sticos, trobaJos 

evtJntuales, etc., tam."ién carecen ele la falte :le servi---

cios pablicos como ague, luz, drencjP, pnv!mento, etc., -

de se~vicio m~dico. 0tro aspecto es la manipulación rle -

que se hace objeto a los habitantes por porte de las out~ 

ridades y partidos políticos con el fin de servir a sus -

propios intereses,• 

" iispectos estadíst 1'.cos sobre Er:ctepP.c. 

nriéndi~e. t:uodros i, ,;;, 3, 4, 5, 6, .';• 
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J:.'x-Va so de l'e XOCO. 

En la V zona del ex-un so de 1'e xoco encontramos que Za 

formaci6n de centros marginales se da en terrenos federg 

les, ,'Jro.oiedad de Za naci6n. Para poder analizar esto,

aunque sur.'erficialmente, tenemos que considerar el ecapQ 

ram.iento de grandes extensiones de tierra urbana en ma-

nos del sector privado, de la corrupci6n de las autoridg 

des públicas y del carácter que adquiere en si el fen6me

no de centros maru ina1.es: como em11resa econ6mica que re

porto grandes beneficios financieros para los especuladQ 

res de la tierra. 

Viendo algunos aspectos hist6ricos de la zona V obserua

mos que la participaci6n de las autoridades, tanto qsta

tales como federales ha sido determinante para el despo

jo y el, fraude de los terrenos en beneficio del sector -

priuado. ¿n efecto, en el año de 1961 el gobierno del -

estado de Aixico pone a remate los terrenos de Za zona V 

pre textondo lo falta de po< __ ;os ele impuestos por parte de

la Soc ieclad de Uranjeros. 

ista Soci Edad surge a raíz de las irregularidcdes que se 

dan por le tencncic de la tierra, co~o ya se habíc dicho, 

lns terrenos rle la Zona V eran propiedad federal, pero -

por l•arios mot iuos, la .i.i~. H . los corwierte en terrenos

eji -:!r:le s .;'or orrien oficial, así, en 1956 la misma Secre

u ~ ría lo .e; entrer;o a la ..ioc iedad ·:e ~;ranjeros, el conve--

n io s~· celebra con las dos poartc ::. ~ el ~;o '·: ierno e/el - -



estado de Héxfco en los siguientes términos: la forma de 

tenencia de la tierra va a ser e Jido para Za Produce ión -

avtcola, por ningún motivo se formarán fraccionamientos

urbanos, la Sociedad de GranJeros se compromete a bonifi 

car y desalitrar la ti~rra y crear cortinas de árboles -

para terminar con las "toluaneras" con la ayuda de la -

s.R.H., el gobierno de! estado de Héxtco se compromete a 

tntroductr todos los servicios públicos y a no cobrar im 

puestos durante cinco años. 

Hasta 19.61 se llevan a cabo Zas obras de bontficactón, -

pero en éste mismo año la S.R.H. se retira, no cumplien

do lo convenido.... La lucl:a que han presentado los co

lonos de la zona V adquiere varios matices de acuerdo -

por las coLonias en que esta dividida y por el apoyo y -

poder que tienen Zas diferentes organizaciones. Esto se 

demuestra por el hecho de que algunas colonias han logrg 

do la expropiaci6n de las tierras como Za colonia Gran-

Jas de Guadalupe, San Agustín, la int.roducci6n de los -

servicios como agua y luz, pero esto es utilizado delibg 

radamente por el gobierno para fomentar la desconfianza, 

Impidiendo as! la un i6n de todas Zas co Zon ias bajo una -

misma organizaci6n que las agrupe. 

De esta manera la presión ejercida por los colonos a trg 

véz de sus organizaciones ha determinado algunas veces -

el poder que presentan ante el gobierno, Sin embargo, en 

su mayoría las organizaciones permanecen su~ordinadas al 

- 83 -



- 84 -

gobierno a través de conces·iones en Zas colonias de ma

yor presión política. la lucha que presenta cada orga

nización está reducida al aspecto local, esto es que s~ 

lo luchan por los intereses de la colonia que represen-. 

tan. Las organizaciones que han tratado de unificar a

toda Za zona, y que son Za minorta, han sido objeto de

represión policiaca desprestigiadas por el gobierno an

te el resto de las demás organización.es. 

Las condiciones materiales determinan las asptraciones

de los colonos es decir, la zona carece de los medios -

más indispensables para el mejor desarrollo de la vida, 

por lo tanto la Jaita de servicios es un factor que de

termina sus aspiraciones más manifiestas. 

la zona V es un lugar muy heterogéneo en cuanto al ni-

uel de ocupación de la población a pesar que se locali

za cercd de un centro industrial, es m(nima la pobla--

c ión de obreros asalariados, la mayoría de la gente son 

de trabajadores eventuales y de desempleados que se oe~ 

pan en los servicios del comercio ambulante, albañile-

rta, etc. 

la incapacidad del sistemc capitalista mexicano para a~ 

sorver a zas masas de las ciudades marginadas como mano 

de obra asalariada ha creado en ellas una inestabilidad 

o incertidumbre en cuanto que el ingreso familiar no -

alcanza para satisfacer las necesidades más elementales, 

y también esto ha provocado que la :_.ente de los centros 



marginados al luchar en su vida cotidiana por conseguir 

empleos, satisfacer sus necesidades más apremiantes, t~ 

ner una mejor vtutenda, educaci6n, salúd, etc., haya di 

ficultado la toma de conciencia en cuanto a sus intere

ses más fundamentales. 

El inmediatismo de Zas iuchas que han presentado los e~ 

lonos de la zona V, por ejemplo, paro demandar la expr~ 

piaci6n de los terrenos la introducci6n de los servi--

cios ante el gobierno y los fraccionadores ha dado por

resultado que los colonos se subordinen y particularmea 

te Zas asociaciones de colonos y las juntas de mejoras

(exceptuando a dos grupos) ante organismos e instituci~ 

nes del gobierno, que manipulen y dirigen de acuerdo -

con sus intereses, mediatizando a los colonos o impi--

dtendo la toma de conciencia. 

En base a la descripci6r. general de la situación de la

zona de Ecatepec, S'? ,":lresentaron algunos de los proble

mas m6s manifestados, que se fueron sacando a través -

del dt6logo con la gente, anteriores al circulo de cul

tura a través de los cuales se sistematiz6 el material

de alfabetizaci6n. 

Ji,'n relaci6n al trabajo. 

Halas condiciones de trabajo 

Falta de contrato y exceso de horas de labor 

Desempleo, pqque··c comercio !1 trabajo en servicios 
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Dificultades para conseguir trabajo, exigencias de re

comendaciones, amistades o documentos. 

Necesidad de estar capacitado para conseguir empleo. 

EndeudCJJ11.iento por la insuficiencia del ingreso. 

Facilidad de conseguir empleo para la mujer o para los 

niños. 

Salario miserable. 

Seguro Social y la renuencia de zo·s patrones para in-

clu irlo~ 

Resignación ante la situación de pobreza. 

En los seruf.clos. 

Falta de reconocimiento por el gobierno para la colonia. 

Disposición de los colonos a pagar lo necesario para que 

se pongan los seruicios. 

~l agua la uenden cara e insalubre. 

La falta de urbanización acarrean inundaciones y con es

to acc !dentes. 

Las tarifas de transporte son muy altas. 

Insalubridad y enfermedades infantiles por falta de ser

u ic ios. 

Promesas que nunca han cumplido las autoridades. 

Falta de distracción y de recreación. 

Nula participación de la mujer. 

La necesid~d de sobreuiuir y su presencia en la colonia. 



Organ tzac tón. 

lmposici6n de ios lideres, por parte de las autoridades 

y al mismo tiempo desconocimiento de los mismos. 

Conflictos entre lideres y dtuicionismo en la colonia. 

Cuotas que nunca se sabe su destino. 

Desconfianza acerca de Los lideres y necesidad de ellos. 

La información de los lideres la tienen siempre los ho~ 

bres. 

A la mujer nunca se le toma en cuenta. 

La familia. 

Importancia del matrimonio. 

Repercuci6n del desempleo en la fam.ilia 

Determinismos religiosos. 

Fatalismo ante la vida. 

La educación de los hijos (escuela) 

Ayuda mutua entre la familia 

Ayuda de la mujer en la familia 

Número de hijos en la familia (quién determina) 

Enfermedades (a quien acuden) 

Relaci6n entre hombre y mujer 

Jmportancia y papel de los hijos 

Edad para casarse. 

Aband~no de la mujer y de los hijos 

Alcoholismo como problema social. 

Novia?.go 1· matrimonio 



Engaño por parte del esposo. 

Actitud ante los instituciones. 

La migraci6n. 

La diferencia entre campo y ciudad. 

Condiciones de uida. 

Relaciones personales. 

Educaci6n en el campo. 

Creencia de que hay más y mejores oportunidades en la 

ciudad. (de trabajo y econ6mtas). 

idea de no regresar al campo a uivtr. 

El trabajo del campo es más duro. 

Todo el D.F. está hecho de gente de Juera. 

EL campo está cambiando. 
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CAPITULO III 

PLAN DE ACCJON 

III.1 PR.OCf;Sú DE ElAi:JOH;.CJON Dé.'l NATt..RlAL. 

lll.2 ElABO/i/,ClON DEL J.iAT/::NJ¡,L. 

11 I .J PR.OCi:,:SO DÍ.'..L Cl H.CULLJ DE CULTURit. 

111.4 INT/:,'GRACION DE LOS CIRCulOS DE CULTURA. 

Ill .:; f'FlOCESOS S.lNULTl.Ni:;os. 

¡ .. 
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lil.1 Pfi:OCE.SU Dl E'l;.J3úRAC10N DE' ,1,;;TERliil. 

¡;z proceso de elaboraci6n del material fué el siguiente: 

111.1.1 De las fichas que contentan la tem6tica recogida 

en la colonia, sacamos varios indicadores en los que se

notó mayor importancia para los analfabetos. 

111.1.2 De estos indicadores se obtuvieron los temas ge

neradores. 

111.1.3 Se eligió la palabro generadora atendiendo a su

riqueza fonética y a su sign!ficacia tem6tica. 

111.1.4 Se plantearon los objetivos de la discusi6n atell 

diendo al in(erés del círculo de cultura y a Zos objeti

vos planteados al principiar el trabajoº 

111.1.5 ~e elaboró un cuestionario como guia para el - -

coordinador del C(rculo. Debemos aclarar que éste es sg 

mamente flexible y que a dltima instancio la creatividad 

del círculo determinaba el curso de la discusión. 

111.1.6 Posteriormente se elabora la codificación de - -

acuerdo con los objetivos de la discusi6n y de Za palq-

br( generadora. 

111.1.? Se elabor6 la ficha de descuhrimiento, o sea, Za 

palcbrc generarlora descompuesta en sílahas, cscr(ta en -

mayasculas, min~sculas y las familias sil6bicas. 

" ~~ornemos el 1er·w trabajo pare Pjemplificc.r la anterior" 
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.- Universo uocabular: 

"Alla si no tiene uno trabajo no tiene que comer, y 

en la capital si no tiene uno trabajo, ya vende uno 

en una plazita, .ó en otra, ya lavamos ropa o lo que 

sea." 

"Vengo cansada y triste de tanto trabajar, lauar y -

planchar y por eso Me duele tanto la cabeza y me -

pongo nerviosa." 

.- Temas (Indicadores): 

a) desempleo. 

b) dificultades para conseguir trabajo. 

e) tipos de trabajo Que se realizan para sostenerse, 

d) trabajo de la mujer, mal pagado, solo en serui--

ctos, etc. 

Todo esto lo sacaron sugerido por el untuerso temático • 

• - Tema generador: 

"TRABAJO" • 

• - Palabra Generadora: 
11TRA8AJ0 11 

• 

• - Objetivos de la discusión: 

(uer guta de discusión, tema trabajo) 

• - Cues t tonario: 

(ver cuestionario, te11ta trabajo) • 

• - Codtficac ión: 

(ver lámina de trabajo). 



.- Ficha de descubrtm iento: 

TRABAJO trabajo tra-ba-jo tra ba 

tre be 

tri bi 

tro bo 

tru bu 

III.2 ELA~ORACION DEL MATERIAL. 

La formación del matertal est6 dividtda en tres partes 

atendtendo a su forma de elaboración y a su contenido. 

III.2.1 Primera etapa.- Consta en los temas: 

Natu.raleza. 

Cultura. 

Cultura Primitiva. 

Cultura Moderna. 

Gato cazando un ratón. 

C(rculo de cultura funcionando. 

Estos temas fueron tomados del mismo Método. 
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jo 
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Ahora bien; como resultado de la ideolog!a dominante y de

las condiciones de vida, la conciencia del analfabeto le -

hace percibir o intuir una realidad parcial, ésta realidad 

aparece ante él como rodeada de un misticismo, de un destl 

no fatalista y determinista que hace que el hombre tome -

una actitud de nulas posibilidades de cambiarla. 

Aunado a esto, e implícito en la deformación, existe por -

lo mismo una deformcción-parcialización de la realidad, un 



actuar ironediatista ante Zos problemas qua le plantea la 

realidad: esto es, uiuen un presente constante urgido 

por la necesidad de satisfacer lo más mínimo como son CQ 

sa, comida, habitación, etc. Causa de todo esto es la -

ideología hecha por la clase dominante, ideología que -

enajena al oprimido, lo desperson¿fica y crea en 6Z es-

tructuras de pensamiento incongruentes con la realidad. 

En contraposici6n con lo anterior la temática de la pri

mera etapa se introdujo con el fin de situar úZ hombre -

en. una dimensi6n hist6rica, como sujeto capa2 de trans-

formar al mundo. Un hombre que junto con los otros al -

transformar la naturaleza con su trabajo hacen cultura,

un hombre que comprende sus relaciones con los demás hom, 

bres y con la naturaleza y que el comprenderlas tiene la 

posibilidad de transformarlas y tomar parte en su histó

ria. 

Como fondo se partía de la concepción de que to~os los -

hombres somos iguaies, que la cultura y la hist6ria la -

hacemos todos y por tanto tenemos derecho a pensar y a -

transformar. 

Para ilustraci6n de lo anterior presentamos el tema -

CULTURA; presentamos tres de sus objet iuos. 

- Comprender que el hombre se relaciona con el mundo que 

lo rodeo y que su relaci6n es de sujeto a objeto. 

- Comprender que el hombre responde a sus necesidades mg 

d ion te '! l traba jo, y , que a t rau6 s del trabajo va t ran§_ 

formar.rl.u lu ncturcleza, al tra.r.."-forn!arlc con cct i1•idad -

93 
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creadora resultando otro mundo integrado a la natural~ 

za que es el de la cultura. 

- Comprender que la ignorancia absoluta no existe, que 

el hombre sabe por el s6lo hecho de serlo. 

III.2.2 Segunda Etapa.- Consta de los temas: 

a) Fam.il ia 

b) Educación 

e) Migración 

d) Terreno 

e) Ser1.> ic ios 

/) Trabajo 

g) Al tmentac ión. 

Aqu.t debemos atender a Zas fuentes que nutrieron la foc. 

maci6n de ésta etapa. A lo largo de las discusiones y 

las utsitas previas fuimos recogiendo todos los diálo

gos y es precisamente de éstos de donde surge la temQ 

t ica. 

A partir de los problemas más cotidianos de los colonos 

se oa profundizando poco a poco hasta llegar a las cag 

sas fundamentales del porqué de la situaci6n que pade

cen, y empieza a destacarse la identidad de cZas<.>, 6 -

sea el senti?se perteneciente a una clase social y di

ferenciarse de lo clase dominante. ¿sto funcion6 o -

dos niveles el primero: la situación y relación entrQ-

con esto las causas rJe la f!Xplotoc ión 



y el segundo: la necesidad de uni6n para saluar ésta -

contradicci6n. Se buscaron formas sencillas para ex-

plicor cómo se producen Zas mercanc(as, quienes las -

producen, quiénes reciben un salario y en qué propor-

c i6n está este, respecto a la ganoncta del patrón; los 

derechos que tienen todos Zos hombres a disfrutar de -

salud, educación, comida, vestido, habitaci6n diuersiQ. 

neF. y todo ello comparado con el. sueldo que recibe un

obrero, un albafiil, una lavandera, etc. 

III.2,3 i;:;n la elaboración riel material para ésta ter

cera etapa, tomamos tanto diálogos como objettuos del

trabajo anterior. En cuanto a lo operativo se hicie-

ron algunos cambios: 

ln el tema música se utilizaron en lugar de láminas 

grabacione:::: 

- Los pobres y los ricos. 

- Naldigo. 

- Canci6n Azteca. 

- Corrido de la Reuolu.ción. 

Mt el teru. "11Jéxico 11 se utilizaron las siguientes grabg 

e iones: 

- ñéxico Lindo y querido 

- J, ilon.ga de andar lejos 

- 1,e rr..atan si no trabaJo 

- DuPrme Negrito 

Jorge Negrete 

Daniel Viglicti 

Dan i e l V i g l ic t i 

Daniel Viglicti 
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En la codificación de vecino se pidió a los miembros 

del ctrculo que hicierán un dibujo donde representaran

el tema, y partiendo de éstos mismos dibujos en los que 

expresaban su concepci6n de vecino se llev6 a cabo Za -

descodificación. 

En esta tercera et6pa podemos apreciar que todos les t~ 

mas tuvieron como eje d~ referencia la relación entre -

explotados y explotadores y sus consecuencias, por una

parte, y por otra la necesidad de la organización popu

lar para superar esta contradicción. 

En esta et6pa se parte de varios elementos que al desa~ 

rrollarse exigen el nacimiento de otras. As!, a una 

cultura impuesta se an.tepone una cultura propia como rg_ 

sultado de la toma de conciancia de la realidad, la - -

cual ex(ge una participación democrática que nos lleva

ª la uni6n, y a tener una actitud de compromiso ante é~ 

ta uni6n, todo ello dirigido hacia una organización po

pular que nos de poder y fuerza. 

Esta etápa contiene los siguientes temas: 

- Música popular 

- Lid('r 

- Compafie r 1J 

Ayuda 

- Vec inG 

- J.:éxico 

- Defen:·w 
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CvNCWSJONES: 

- La elaboración del material fué enriqueciéndose en la 

medida en que el c(rculo avanzaba, entre más diálogos 

se ten!an contábamos con mayores elementos para la -

elaboración de nueuo~ temas. 

- En base a la problemática de la gente, tanto en la i~ 

uesttgación como en el desarrollo del círculo conver

gen en las causas fundamentales de la explotación que 

enuuelue a nuestro pa!s y sus diversas cons.ecuencias. 

- Como punto de referencia se tomó la lucha de clases -

encuadrada por un lado en las relaciones entre pobres 

y ricos y por otro, la necesidad de unión y organiza

ctón en solidaridad con obreros y campesinos para re

soluer esta contradicción. 

- Para la elaboraci6n del material, de la gente no bas

ta la temática sino su interpretación. 

111.3 PROCESO DEL CIRCULO DE CULTURA. 

los c(rculos de cultura se iniciaron con una representg 

ci6n por parte de los coordinadores, de lo que es la -

educaci6n tradicional y lo que es el trabajo del e lrcu

lo de cultura, y en una identificaci6n con el objetivo

qut? se planteó: "aprender a leer y escribir y aprender

ª expresarse". 

6l interls concreto de la gente era uzeer y esdribir",

hacer cuentas terier una ed1;cac ión., aprender más (Fel. -

F'ig.) 'lbmbién S(? percibi6 un desea de "aprender a exprf_ 



sarsfl, aprender a ser socialbes platicando, cprender a 

conoc•rnosn. FEI. 

Captaro~ la diferencia de c6mo iba a ser la forma de -

trabajo. La diferencia entre la educaci6n tradtcional

y el c!rculo de cultura. 

La educact6n de niños y la educaci6n de adultos: "que

re11tos qut nos traten como adultos porr¡ue ya no somos -

niños". FE2. "No somos un mueble, porque un mueble es

t6 tn una sola parte." 

En e~ta reuni6n además de establ~cer los objetivos y -

captar la diferencia entre las formas de educaci6n, di 

jeron lo que para ellos representa un Clrculo de cultg 

ra: 

"nos sentamos así en e írculo porque vamos a poner -

opiniones,porque somos amigos ••• ", "aquí todos ua--

7ilOS a aprender algo (incluyendo a los coordinadores), 

•tsta bien como va, después de que terminemos ésto

empezamos con otra cosa". 

Aunque se aceptó la forma de trabajo en el círculo se

percibió a través del diálogo la imagen tradicional de 

la escuela: 

"En mi sistema Uds. son maestros, tienen más estudio 

que nosotros tiene más sabiduría el maestro". Yo S•? 

que es mfljor que le llame maestro". FE.!J. 

Al final del c!rculo de cultura, ésta imagen del mae ~

tro había desaparecido, ya eramos todos compañeros. 
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INTEGRACION DE LOS CJRCULOS DE CULTURA. 

111.l¡.l La integraci6n del gr11.po para los ctrculos de cul. 

tura se lleu6 a cabo de la siguiente manera: 

1) Contactos personales anteriores. 

2) Visitas a Zas casas. 

3) Cartul ina.CJ. 

4) Sonido. 

los que más se usaron fueron los dos primeros, contactos 

personales y visitas a las casas. 

111.4.2 A las primeras reuniones asistieron 25 personas. 

Posteriormente se diuidi6 en dos grupos, uno de 10 pers~ 

nas y otro de 9. Esta división se hizo en base al conoci 

miento que ten(an de las letras. 

Terminaron el círculo de cultura en un grupo 8 personas

y en. otro 4. En cuanto a Za deserci6n que se dió fueron 

investigados por los coordinadores, encontrándose que t2 

das ellas fueron por causas materiales justificadas. 

111.4.3 La composici6n de los ctrculos de cultura fué la 

.siguiente: 

1) Dos muchachos obreros y 8 señoras. 

2) Un obrero y 8 señoras. 

11104.4 En el desarrollo de los clrculos se ui6 que la -

gente se siente analfabeta, pero se comprob6 a traués de 

los exámenes de selección para integrar grupos homogé--

neos en cuanto a cono~imientos, que la gente no era anal 

.. 



- 100 -

fabeta completamente. Unas conocían las letras pero no 

las sabían juntar, otras Zas juntaban pero no las sa--

blan escribir. 

111.4.5 Se hicieron ejercicios preliminares, tendientes 

a utilizar la letra script. 

III.4.6 Se vieron las ventajas de la letra script, y -

aunque algunas usaban otro tipo de letra se acomodaron-

a ésta. 

III.5 PROCESOS SUJULTMIEOS. 

Se toma como un proceso simultáneo a la alfabetización

la toma de conciencia desarrollada en los c!rculos de -

cultura. 

De los temas tratados en los c!rculos de cultura y en -

base a Za reflexión de la gente, se lleg6 al siguiente

esquema de evaluación: 

CONCIENCIA DE REFLEXION DE LA 

===----=f-AL•A•B=RA..-.:......,......,======= 

III.5.1 Conciencia inmensa de 

la ideología dominante.- Se -

parte de la problemática, de la 

valoración que hace la gente-

de sus problemas, es decir, -

lo que la gente piensa de sí

misma y de su situación.valo-

ración que está carfada, de -

CONCIENCIA PARA LA -
ACCION 

Se indrodujeron desde 

el principio actividQ 

des complementarias -

al círculo de cultura, 

en base a intereses - . 

que iban surgiendo, ó 

a situaciones favora-

bles que se presenta-



Zos contenidos introyectados 

en la gente a traués de la -

ideologíc dominante. 

111.5.2 Conciencia transíti-

ua.- se establece el di6Zo-

go, a partir de la ualora--

ci6n de la gente, qu~ se trg 

duce en anécdotas, descrip-·· 

ciones y juicios determinis

tas, sobre su situaci6n dada, 

es decir, somos lo que somos 

porque as( son Zas cosas. 

La problematizaci6n: que se

hace en relaci6n a ésto se -

estableci6 en funci6n de un-

punto b6sico de referencia -

para superar la descripci6n-

y encontrar lo causa, ésta -

referencia fué la lucha de -
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bon estas actiuidades 

fueron: 

a) Círculo de geografta. 

b) Circulo de hist6ria. 

e) Visitas a otras co--

Zonias paro asistir a -

·\;--': una obra de teatro 8-
'-..' ... - . 

c-~0sobre el problema -

obrero, como un resultQ 

do de ésto, la gente i~ 

vit6 a los muchachos pQ 

ra que la representaran 

en la colonia. 

d) Visita a la peña fol 

cl6rica e inuttaci6n pQ 

ra que tocaran en la CQ 

lonia lo que motivó a -

Za composición de canciQ 

clases en sus siguientes dimerr 

nes, con problemas de -

la colonia. 

siones: e) Hotivaci6n para ha--

~ la explotaci6n en cuanto a cer una reuni6n para --

lo causa de lo pobreza y la- los serv ic íos. 

riqueza. "hacer una reuni6n para 

- Reuni6n entendida como Za- pedir Zo~1 serv ic tos, d!!., 

necesidad de luchar por los- jar de pt.>rf ! r, rogar, pg 

intereses de clase. ra exigir. 



111.5.3 Conciencia cr!tica.

Za capacidad crítica que la

gente va adquiriendo a tra-

vés del C(rculo de cultura,

que se culmina @n la última

ttapa, haciendo la aclara--

c tón que: "la su.pe rae i6n de-

l a conciencia inmensa 1 a traE 

sitiva y a cr(tica, no se da 

en un proceso lineal sino 

que los tres niveles de con

ciencia están impl!citos en

todo el proceso del círculo, 

en mayor o menor grado"• 

La concie~cia cr!t ica se irá 

haciendo más crítica en la -

medida que los c(rculos de -

cultura se desborden en una

práctica fuera del ctrculo. 

f) 

se 

de 

se 

Za 
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Motivación para que 

presente una obra -

teatro, en la que -

uea el problema de-

leche. 

(Del trabajo de reflexión se tomaron algunos dialogos que 

se analizarón en base a 4 temas pol!tico, econ6mtco so-

cial, cultural, religioso, ver apéndice) 
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CONClUSlONE.'S GENEFUaLES. 

lV.1 El método como acci6n educativa, realizada en zo-

nas Sub-urbanas, plantea un problema, la continuidad del 

proceso educativo para la acci6n pol(tica. 

lV.1.1 Las organizaciones populares que existen en·za -

zona,- en su mayoría estan captadas por el sistema, y -

Zas organizaciones independientes que existen, no se Zas 

ha tomado en cuenta. 

La acci6n educativa se inici6 como factor determinante,

de un proceso que puede desencadenar, la concientizaci6n 

y la organizaci6n popular, aislada de las organizaciones 

o grupos independientes que existen en el área. 

Este aislamiento y esta preponderancia de la ed~caci6n,

puede conducirnos a un trabajo desarrollista, y perder -

de vista el proceso político pa~a la organizaci6n popu-

lar. Y nos Z Uwa ingenuam.en te a pensar que el método o

los métodos por sí mismos ti~nen el poder de concienti-

zar y organizar, sin vincular el trabajo educativo con -

el proceso existente en la zona. 

De esto se deriva: 

lo.- la necesidad de vincularnos con Zas organizaciones

independientes que existen, 

2o.- Ir asumiendo las demandas más concretar y problema

t izándolas llegar a acciones más directas, que aglg 

tinen gente. 

& 144 4 
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IV.1.2 Otro de los acpectos que limitan el trabajo, es Za 

heterogenicidad, en cuanto a las condiciones materiales, -

por ejemplo la diversidad de ocupaciones, la mayoría de -

ellas no tienen relaci6n directa con el proceso productiuo, 

están vinculadas más bien con los servicios. Esto nos ll~ 

varta a plantearnos, el papel que juegan las zonas sub-ur

banas dentro de un proceso polltico de transformaci6n, y -

encontrar los factores que den cohesi6n a grupos de ésta -

naturaleza para una lucha más allá de lo reivindicativo. 

Con esto nos damos cuenta, que si bien, estas zonas podrían 

jugar un papel en el proceso pol(tico, requerirán de mayor 

esfuerzo y tiempo para lograr una or~anizaci6n de lucha. 

Es necesario, afirmar que para trabajos pol (ticos-educat{

vos, se hace indispensable plantearse la selecci6n del - -

área de trabajo, en base a criterios cor.io: clase social, -

tipo de conflictos, organizoci6n popular, tradici6n de lu

cha, etc. Y no caer por accide;1te, en zonas, en donde la

ineficacia del trabajo, hace más daño vacunando a la gente 

y cayendo en círculos viciosos sin perspectivas reales. 

IV.2 De lo anterior, vemos que la acción educativo se ti~ 

ne que complementar con otro tipo de acciones culturales.

como festivales de música popular, teatro, poesía, y socio 

l29.11!.. i ca s: 

1v.2.1 Ir asumiendo Zas demandas más concretas para bus-

car las formas de lograrlas a.través de acciones directas: 

esto daría más realidad a la educaci6n, estableciendo uno-
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re l ac i6n en. t re i.CC lON-PFi:Obli'A AT l'/,AC.: ION-ORGAN IZAC ION,· para 

promover ésta donde no existe. 

Iv.2.2 Vincularnos, poniendo al servicio de los grupos -

tndepen.dten.tes el método educativo, para consolidar la o~ 

ganizaci6n existente en el área. 

Podemos encontrar otras formas socio-pollticas, a través

de las cuales vincular la acción educativa que nos propo

nemos, pero éstas dos son las que más se nos han eviden-

ciado en éste trabajo. 

De este modo pensamos que: 

La acción educativa, es une condición necesaria del proc~ 

so de transformación, porque ti~ne la función dq desideo

logizarnos de la ideología dominante, y en est~ proceso -

ua llevándonos al conocimiento de la realidad más objeti

va, como acción cul turcl a part_ir de la explotación. y de

la opresión. 

En ésta perspectiva la Educcción niega la ideologto domi

nante; y busca el sentido real del mouimien.to de la cultg 

ra popular para llegar e le congruencia de la JWAXI.s. 

Es aqu( donde n.os vemos precisados a buscar los complemen 

tos de la iH'~i6n lducc·tiva, los que visualizamos ahora, -

como las condiciones suficientes del proceso; estas son: 

1.- Incorporaci6n en los procesos reales. 

2.- La organización popular para la lucha inmediata. 

3.- J.iouilización de masas. 



4.- Dirección pot!tica. 

Condiciones estas, que estartan orientadas al enfrenta

miento, con. la estructura política y económica del E:stg 

do. 

IV.3 En cuanto al trabajo de los c trculos de cultura -

para la alfabetizaci6n consideramos que el resultado -

fué positivo en. cuanto pudimos comprobar: 

IV.3.1 La gente aprendio a leer y escribir. 

IV.3.2 Se fué despertando una actitud creativa relaci~ 

nada con.: el descubrimiento de nuevas palabras, frases

Y oraciones, se crearon lecturas comúnes, composiciones, 

canciones y dibujos. 

IV.3.3 Se observó también el auance en la reflexión, -

como fueron encontrando los elementos escenciales de -

las situaciones concretas. 

·Estos resultados se dieron no siempre en un.a forma -

igual, httbo gen.te que aprendió mejor que otras, unas 

fuerón m6s creatiuas, que otras y unas más criticas que 

otras; también se dió el caso de una señora que todo el 

ctrculo de cultura mantuuo una actitud de exagerada di~ 

tracción y por lo tanto su participación era estar de -

acuerdo con lo que decía la última persona que hablabo

antes de el Za. 

IV.4 En general se comprob6 que los temas sobre la reg 

- 106 .. 
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lldad de la colonia, reflejaban Za problemática de la 

gente, consideramos también que este material que se elg 

bor6, es necesario revisarlo, para hacerle las modifica

ciones necesarias, pero está crítica al material no la -

vamos a hacer nosotros exclusivamente sin.o con los moni

tores que se integrarán al equipo de trabajo. 

IV.S Se comprob6 la importancia de que la gente se des

cubra no sólo con problemas sino con una identidad histQ 

rica; que las remita al pasado, descubriendo esas refe-

renc ias comúrws (como el pasado ind Ígena lo que era an-

tes de la llegada del conquistador, el despojo y la opr~ 

sión, la creatividad popular), esto nos aporta una base

que dá identidad y seguridad para hablar sobre el presea 

te. 
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DE: 55 y HAS 3 297 441 10 9 847 

/JO/IMES. 44 425 2 517 170 164 21 242 

f..·e 12 A 14 Al.os 41¡6 58 ... 1 146 
DE: 15 A 19 A1iLJ3 4 96) 311¡ 10 22 2 461 
Di.' 20 A 24 /,/,(;~~ 7 595 Jli6 33 27 4 187 
D& 25 A 29 "'iúS 7 9''º JCC 30 25 4 292 
Dl' JO A .34 A!,GS 6 54) 25G 30 20 3 :m 
v~· J5 A 39 Al.OS 5 654 232 21 25 2 698 
01. 40 A "4 Al.OS j 782 205 1) 17 1 646 
DE 45 A 49 Al.OS 2 991, Jb4 15 1J J 141 
D& 50 A 54 Al.OS 1 6;>6 149 9 5 556 
DE 55 r llAS 2 8)2 428 9 9 781 

IWJ;;RES 8 741 155 17 13 3 276 

oc 12 A 14 A:. os .?65 6 1 ... 49 
D• u A 19 A/,()S 2 166 32 l 4 9~6 

01: ;>n A ;>t, ~l·OS ? 047 .34 5 6 9?5 
DE: 25 A 29 ¡,,/,os J 117 16 4 J 429 
DE: JO A 34 Af."OS 796 JI 2 ... 276 
Dr 35 A 39 Af,'OS 738 10 1 J 239 
DC 40 A 44 A/;OS 504 14 J J 144 
D& 45 /, 49 J.hOS 406 9 ... ... J11 

D& 50 .A 54 .Ali OS 237 JO l ... 71 

D& 55 y NAS 465 13 J ... 66 

CJON. 

3 784 

29 
406 
521 
552 
534 
510 
376 
369 
IF.3 
304 

3 703 

29 
381 
510 
537 
529 
504 
370 
367 
179 
297 

81 

... 
25 
JJ 
15 
5 
6 
6 
2 
4 
? 

CJOll D! CJO, PORTE: S. CJOS, 110.-
CSPJ.'CJ 

t:t;&RG, FJCADA 
&U:CTR. 

673 6 490 J 949 7 485 J 527 3 704 

l 124 4 224 2 66 
36 1340 131 J ;"66 91 552 
84 921i 268 J 3r.5 240 63) 
98 90( JGO J 1911 267 6CO 

117 763 337 948 2~~ 475 
114 776 ;95 555 195 4;0 

76 6CO 199 5G~ 15? 266 
71 542 15? 4111 1;0 252 
39 <96 92 235 lO 1)7 
37 714 J04 411 117 )O) 

664 5 1;2 1 886 4 626 l )2) J 008 

1 8') J f2 l JG 
35 57'.J 1 l G 619 5;> 377 
82 678 256 749 1f6 ~01 

96 755 342 éOJ 2l0 542 
114 634 JJJ 676 210 407 
113 655 292 59.? l6é .354 

76 ~('l, 194 )!>2 14') 216 
71 439 158 284 115 ;07 
39 245 92 165 71, 11) 

37 544 JOO 264 JO/l 255 

9 J J68 6J 2 859 ¡o4 695 

... .35 1 J42 • 1 JO 
l 261 JS 647 39 175 
2 ?5C J? 616 54 JJ2 
2 152 18 395 27 58 
J 125' 4 27? 26 t:B 
1 121 3 26) 27 li6 ... 9G 5 177 JO :,o . .. JOJ l 130 5 45 ... 51 . .. ro 6 24 . .. .170 4 147 9 48 

Fu~nte Censo Gral. do Poblaci6n 1970 

S.I.C. 



POBLACJON &CONOHJCÁllL'fl'l'E /.CrJ'IA 
DE J2 AJ:os y NAS f'OR POSJCJ(JN EN El TllABAJ0,11.ANA DE ACrJVJDAD y s1:xo. 

/JATOS REFERENTES AL Al.O Dt 1969 

AGRJCl!l 
¡ TIJfll., °'.' IllDUS- lflDUS- JflDUS-

(iAfiAOE:- TRIA 
TRIA TRJll 

KUNICIPJOLSCXO Y F-OSJCJON TOTAL Rlt.ffl- Dl'l EX'l'R.AC DE: 
EN E TRJ.B.UO VJC lTIJ PETRO- TJYA. - TRAllS-

RA,n·s: LEO, ff)f;}:A-
CA r c~ 
?'A 

CJO!I, 

i:.c 1. n:n:.c 53 166 2 672 187 1.?7 24 518 
f>Í! J'i'.\,fl, EliPRESAR, O EllPLEADOR 3 .551 104 . . . 14 1 381 
Ot:.ill/N o t:r.1-·u·Aw 37 601 405 18.5 118 20 960 
JGii.'iALE:T<IJ O P::Olf 3 238 l 314 2 25 563 
J'h~U•JA J'OR Sil CUENTA, 6 461¡ 325 ... JI; l 097 
f;J 101.fARJO 338 333 ... ··¿; ... 
1'R..AiJ.UI ti&OOC.l'J.ti ,SJN Ri:TRJB, 1 9.54 191 ... 517 

liCA' tJflJ:S 44 425 2 517 170 164 21 242 
Pl.1'RO.'t1 E:l!i'/tl'SAR. O EHPl..EAOOR . 2 se1¡ 100 i68 11; 1 HiJ 
Ollí.J .. RO O L'/11 U:ADO :u 672 . 368 .JO? 18 ;>?J 
Jc,;,:;1.u.Ro o n:o11 3 023 l 270 2 21¡ 517 
1'11,;b;.JA 1-0R Sil CUC!ITA, 5 1i!5 309 ... 13 893 
EJ 101.i'AllW JOO 295 ... ... . . . 
Tlll.iJ"W trf:CiOC.f'A/t,SJN Ji:TRJIJ, I 421 175 ... 6 396 

JiUJf;f/ES 8 71¡1 15.5 17 J.) J 276 
P/.í'í0:,il1 l'l{/'RJ:SAR. O EHN..E:ADOR 667 4 ... ... 218 
OEill.ffJ O tJ;PLl:/.t)O 5 929 37 17 11 2 6(1"; 
JOil/IALt:FIO O 1'1:011 215 44 ... l 46 
'/'R.;.iJAJA FQR SV CUENTA J 359 16 ... l 204 
fMlh!TARlO 38 38 ... . . . ... 

B,E// lf!QQC,FAN.S!N RCTRJl1. 533 J6 ... ... 121 

co1:s-
TH/JC-
CJO/.', 

3 784 
19.5 

2 291 
601 
604 . . . 
93 

3 70.3 
JéS 

2 2).3 
598 
594 . .. 

90 

81 
7 

58 
3 

10 ... 
3 

GE/.'lRA 
CJQll }' 
CúfoS--
'l'RUC- COJ/l'R- 'l'RJJtS- SER'II- GCBI.ER-

CJON Dl Clú. FORTES, CJCIS, 1;0, 

E//E:RO. 
EU:CTR 

673 6 490 l 9t.9 ? 485 1 527 
33 640 171 701 ... 

610 2 963 1 27.5 4 ef:8 l l,ti(í 
19 130 110 21,9 l;J 
2 2 192 .J28 I J21 ... . .. ... ... ... . .. 
9 565 65 326 ... 

664 s 1<2 1 8€6 4 626 l 32) 
32 510 IG.5 4C5 ... 

603 2 40.5 1 229 3 (li'6 1 282 
19 J:?O ' 10'1 151 l¡J 
2 1 Vl Ji'4 e10 ... ... . .. . .. ... .. . 
8 866 61 174 ... 
9 J 368 6J 2 ll.5~ 204 
l 130 ó ;>Jfi 204 7 5.58 46 1 662 ... 10 3 98 . .. . .. 471 4 5JI ... . .. ... . .. ... ... 
J 199 4 152 , ... 

. -. 
¡; 

Fuente Censo Gral. de Poblac!6n 
.1970. S.I.C. 

lhSllFJ-
CJL't.'TE 
l!l/iTi:-: 
ESPECJ 
F'JCAD'l.. 

3 704 
312 

2 1.20 
U'4 
60J 

s 
162 

3 OM 
24'1 

l 978 
174 
45~ 

s 
145 

6!>6 
65 

442 
10 

142 . .. 
37. 



ltUlllCIPlO Y ORIJPO 

DE S&llANU D& 8USQ/JEOA 

. 

&CAT&Pi:C 

DE J A " SL'llA/IAS 

DE 5 A 12 SL'lf.A.NAS 

DE lJ A 26 SEHAt:t.S 

DE27 A 52· Sl:HANAS 

' D& 53 r 11aa SEKANAS 

f'OBLACION OE J2 Al:os r lt.AS QUE BUSCA . 
11/.ABAJO ron SEXO r GRUl-OS DE SCJIANAS DE E//S:.JUEDA 
DA'lOS R&FF.:Rl:tm:s A LA SEHAllA Altri:RJOR AL CE.llSO 

HONDRES r l<UJEllES HOHBRES 
DESOCUPADOS Df.:SOCIJPADCJS 

QUE HA! QUE NO QUE //AN QUE NO 
l"Ol"AC. OCl/P~ TRABAJ' HAii T01'AL OCUPA TRJ.Bt.J~ HAii 

00 DO 'l'R/.81.J~ /)()- DO TRAIJAJA 
ANTES DO ANTES 00 -

ANTES Af/T&S 

6 319 3 246 2 765 308 4 772 2 803 l ?85 184 

4 567 2 528 J 890 l49 J 486 2 198 J J8J ·JOS 

l l54 495 583 ?S 9ll 424 l;.28 59 
JlO J2l J62 27 219 101, .JOJ 12 

n2 82 lOJ 49 .129 65 57 ? ,, 20 29 1 .2? l2 ll¡ l 

lt U JE R' ES 

DE&CCUf .t.UJS 

OCUPA 
91/C HJ.ll Ql/4' 110 ror.u .. ~IJAJ~ Hl.H rxr rJ<J.Dá1.Jt 
AJ/TES 

.AllTCS 

l 51¡7 4U 9f:O. J;I, 

J 0111 330 ?01 "" 21,J 71 l55 l7 

. 91 l7 59 15 
.ZOJ 11 44 42 
29 11 15 6 

' 

Fuente Censo Gral. dq Poblaci6n 1970 
s.1.c. 



-

/IU//ICI/'O r ORUPO DE C:JAD 

i 
1 

ECATEPJ;C 

DE l2 A J9 ANOS or 20 A 29 1.!los 
DC JO A .39 AROS 
DE "º r H61 Aios 

POULACIO!I DE 12 Al.OS Y HAS 
f,/Ui: BUSCA 1'i?AOl.JO KJrl SEXO Y GRl/f-OS DE EDAD 

DATOS m:n;w;11r1.:s A LA !;¡;/;,;¡'/A A/11'1..'RJOR AL ,CE/í50 

llOHliRES y l:UJ!;r,J:S H O JI 13 R E S HUJi'RE:S 

o¿~C:Clll'AvOS 

QUi: ilA~ Qili; ¡;o 
TOTAL. OCUPA- THAb'AJ i/Ail TR.A 1\JTAL. 

DOS DO l',;J,;Da 
Al/TE;:; /..YTl'S 

6 319 3 246 2 765 3C8 4 772 

l 694 656 845 193 l 1'13 
2 013 l 0118 659 76 l 520 
1 262 763 l,é'l 18 l 007 
1 JSO ?79 550 21 l 112 

~UPACOS r-P..f.:;OCCPl.&O:; 

Q'E '''1'"' '" QUI.' HA/I '(VE NO 
OCUPA- TRl.BAJ , i//.N TOTAL OCUPA- J'iU.8/.Jfl ¡¡;.N 

DOS . DO fRADAJA DOS DO TíiJ.fJl.J! 
lcli1'l'S DLJ - ArlTl'S. '""'~.¡'. H7't:" 

2 80) l 785 181, l 547 443 960 124 .. 
518 4(1:? 143 551 1)8 JGJ 50 
899 592 29 493 149 297 47 
679 324 4 255 84 157 ll,: 
707 .387 8 248 72 163 1J 

-

Fuente Cenzo Gral. de Población 1970 
s.1.c. 



fí>EL;~C 1 uNI 
Dl 6 A1'.US: 

lllJ.f!CJPJO r l:1~::.,; \ 'Jl'I 
A;;;Jsn· A 1 SEXO Y GRADO 
E:SC&i:l ·:.:; 1 
PHJJ;,1;a ..<$¡ 

j 

t:CATCPEC 38 491 

P!Wl&RO s c."'1:."'1~) 
sc~·~,:1:;0 7 H7 
r;;1,cwo 7 OG5 
CIJAil'N 6 17? 
QIJ 1111'0 . 5 109 
sexto l¡ 473 -HOJIM.t:s 20 061 -. p¡¡¡¡;o i?:J t., .: .. 1.'i" 
..)¿·i_;¡ i.[)0 3 51,s¡ 
TJ.;i<Cl..RO J 5?4 
cu:.11'!'0 3 2')1 
"'Ulltí\) ;: 718 
,!;EJ.1ti 2 )25 

_, 
Jll/Ji:nES J8 4 .. h) 

f'RJNl'/10 3 931.i 
1 Sl.:Ll!Jf;f;(J J 5':!8 

L 
'hRC&hO .3 471 
CU MITO 2 866 
-u1Jrro (! 391 ~t:xro •' 148 

PO/i!..l.C J.Ofi DE 6 .ANOS Y jll.S 

Qll& ASl.S'r& A L«SC/JELAS PRJKARIAS POR &DAD, ss~o y GRADO 

DE DE DE DE DE 
6 7 8 9 10 

At:os Al.os ;:t:os 1.1.os Af.OS ' 1 1 ¡ 

2 l¡J? ""~ 5 31¡5 s 205 

2 166 2 679 1 .597 779 356 
251 1 6C'O 2 021 1 4.59 853 ... n.s J 388 1 677 1 1,18 ... . .. 284 l 217 l 431 . . . ... ... 213 94t!J ... ... ... .. . 199 

l 219 2 387 2 637 2 701¡ 2 632 

1 09.5 ¡ 452 é05 393 187 
124 826 1 016 763 41,1 ... 109 671 8JO 719 ... ... 11¡5 613 725 . . . ... ... J05 4G6 . .. ... ... .. . 91¡ 

J 198 2 130 2 653 2 61,l 2 573 

1 071 J ;:27 792 386 169 
127 774 1 005 696 41.? ... 129 ?17 847 699 ... ... 139 604 ?06 ... ... ... 108 482 ... ... ... ... JOS 

DE DE DE DE DL' 

11 12 13 14 15 ,;.~os 

AJ.'OS 1.1:os 1 .. ~os Af:OS Y 111.S 

4 259 ;¡ 821¡ 2 1¡74 1 566 3 594 

176 104 59 J6 278 
L.02 258 JJ(I 63 L.?l! 
éil.5 521 276 126 606 

1 114 éS7 495 . :n1 5C8. 
1 073 1 091, 7U: 475 568 

679 9ú0 eos 635 1 15'2 

2 ,?{;8 ;? 041 1 <75 832 2 046 

97 56 26 J2 161 
:?17 135 62 34 .?JI 
429 299 147 58 JJ<' 
6J6 474' .?6') 134 2:,7 
5(0 568 JRJ 264 362 
339 511 368 330 663 

l 971 1 7S3 1 199 784 1 548 

79 48 33 14 117 
185 l¡>j 56 29 191 
386 222 129 (,8 274 
478 415 225- !07 211 
.503 S26 B5 211 .?<6 
340 449 JOS 529 

F~ontG Censo Gral. de Población 19?0 
s.1,c. 



NIJNIClPIO Y TOTAL 
GRUPO HONBRES 

DE: L'DAD r 
IWJERES 

i..'Cl.Tl'PEC 133 382 

DE 10 A 14 27 002 

DE 15 A 19 20 261 

1 DE 20 A 29 35 85? 
1 

!Jt.' JO A 39 24 684 

DE 40 y llA.'1 25 5?6 

POJJLliClON DE 10 AliOS .Y NAS 

ALF'.1BETA r ANALFABETA, fOR SEXO r GRUPO DE EDAD 

HONBRES HIJJERES 

6? ?54 65 628 

l] ?71 13 231 

10098 10 16) 

1? ?21 18 136 

13 on 11 612 

13 090 12 486 

SAliE/,' Ll'ER y ESCRIJJIR t:O SABl'N LEER y E:SCR!BlR 
llOXBRl.'S 

y llOHBRl·s 
t.UJi::RES 

112 382 • 59. ?1.9¡ 

24 560 12 4(4 

18 3S5 9 250 

31 098 16 010 

20 304 11 501 

18 035 10 484 

HOJ.:i:IRES 
NIJJERES y HOJ!lJRES JflJJJ::RES 

WJL'RES 

52 563 21 000 8 035 12 965 

12 036 2 242 1 29? 1 145 

9 135 1 8?5 848 1 028 

15 088 4 ?59 l 711 3 048 

8 603 4 382. 1 573 2 éC;1 1 

? 551 ? 541 2 606 4 935 -

Fuente Censo Gral. de Población 1970. 

s.1.c. 



DEL TRABAiO DE REFLEXION REALIZADO DURANTE EL 

CIRCULO DE CULTURA SE ANALIZARON ALGUNOS DIA

LOGOS, PARTIENDOSE DE 4 TEJIAS. 

- POLITICO. 

- ECONOHJCO SOCIAL. 

- CULTURAL. 

- RELIGIOSO. 
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Po l (t ico 

TENA: CULTURAL C. 

Econ6mico Social 

" Hact?mos cultura por 

mQdio de técnica ••• " 

" Sin técnica. no se ZZs., 

g~r(a al progreson 

c.2. a.b. 

Cultural 

·" El hombre hacG 

cultura a tra

vés de su tra

baJo" c,1.,c.2b 

n El hombrG puede. 

transformar el

mundo con el pea 

samiento". 

" El hombrq hace 

cultura porque -

también ordena -

con el pensomiea 

to" c.3. b. 

Religioso 



TEN.A: CtJLTl/RAL ANTIGUA C.A.1. 

Poltt téo Económico Soctaí Cultural Rel tgtoso 
..... -·---------------------------------------------

"Antes todo,'J comtan. tgual 
su ropa igual, su tierra 
igual ••• todos tiPnen 
trabajo"~ C.A. 6 a. 

11Los aztecas eran dueños
de la t ierru pero sufr!g_ 

ron e Z "'ªº i sm.o de los e§. 
paiío z es" e. ,¡ • 6. a. 

"Antes Za tierra era de -
los aztecas pero ll~ga-

ron los españoles y .se -
la quitoron" C.A. L, 

11.t:n el pueblo uno ya no -

tiene tierrau C.A.4. a. 

''Lo que nosotros 30b!l 

mos Zos dejamos a -
nuestros hijos y ello~ 

a sus hijos y as! se 
va • • 11 C.A.2. a 

"Los españoles nos deJQ 
ron la avaricia y un.o
se volvió rebelde" 
C.A. i; b 

"Los aztecas, esa gene
rac i6n fu6 muy alta y
fuerte11 a. C.A.5 

"'Si aprendemos, . IHU'?OS -

quien nos roba y uamos 
contra d~ ¿z• C.A.6 be 

"Los indios prefieren -
huir para que no los -
mataran 11

• C. A • 6, C. A • "/. 
a. 



fo lítico 

TE>fA: CULTURAL MODERNA C.N. 

Econ6mico Social Cu Z tural 

''Los conocimientos se 
transmiten por las -
pl6ticas y los edtu
dios" C.N. 2 a 

"Para transmitir la -
cultura es necesario 
leer y escribir" C.
:1. 2 a. 

11Somos porqw• según -

una pl6tico que oí -
ya no estamos como 
nuestro antepas~do 
que los tenlan en la 
esclavitud. Ser li
bre e:; qi!r: r:o lo te!].. 

gan a uno ~ecuestra

do " e. N. 2 c. • 

ReZ igioso 



f-'ol Ctico 

'rEllA: GA'J'O-RATON G.R. 

Económ!co-Social 

"El hombre trabaja y re
cibe dinero 11 

"El gato !J el ratón no t fanen 
historia son animales y at-
guen siendo animales.G.R.1H D. 

"Desde que es gato sipue !gual 
G,R. 1.B. 

''No es cultura sino tn.st tnto -
porque no dejan ninguna ense
ñanza" G.R. J •. B. 

·"Al hombro no se le domesfica, 
ellos a nosotros,me supongo -
que a la muj~r má~ o ~•n.oa y~ 
se que al hombrrJ no sólo cua~ 
do el hombre es muy rebelde. 
G.R. 2 

".A los hombr<l~ y mujerrJs se -~ 
Zes manda ••• rJso es domesticar 
hay personal que no entienden 
y se les paoa para que enttea 
dan' con:o an im.a Z es". 

"Deb'1mos tratarnos como per$o
nas que somos porque el hom-
bre entiende y !os animales -
no 11 G, R.. 3. B. · 

"Al hombr11 se le ut tZ tza como
para compafi(a y para QUQ noa
rnantenga"y como defensa,yo dJ. 
go que eso ua es utilizarzon 
G.R. J. 

"La mujer debe aprrmdtJr Zo m.iJ. 
mo que el homb1·~ 11 O.R. 4 B. 



Pol!tico 

"En todas Zas votaciones 
para llegar a presiden
te • •• se queda el que -
el los quieren., ·no· e Z --

. que queremos nosotros,
por eso siempre gana el 
PRI". D.1. 

••• uno ya sabe qui~n va 
a ser presidente cuando 
lo anuncian por la pro
paganda •• " D.1. 

TENA: DIALOGO D. 

Econ6mico Social Cultural 

,;Cuando platicamos en 
el Círculo de cultu
ra estamos haciendo
di6Zor;. 
Diálogo es respeto •• 
D2. 

''Diálogo me suena a -
enfermedad". A. 

fteZ igioso 



Po Z.!t ico 

·TEMA: EDUCAC!ON E. 

Econ6mico Social 

"E'l gobierno no quiere que tQ. 
dos estudiemos. 
Si quisiera tendría m6s es-
cuelas ••• " E.1.b. 

"Los obreros pagan la Educa-
c i6n y no tienen derecho a -
estudiar ni ellos ni sus hi
jos" E. 3. b 

"El n iñ.o rico tiene todas Zas 
comodidodes ••• y de grande ua 
a ser d.uerio de uno fábrica y 
ua d explotar a los obreros" 
i:.:.3 - f;.1;.b 

"Los que sab~n más no quieren 
que nosotros sepamos igual -
que ellos porq~e así ya no se 
deja uno". E.5.c 

"Yo d( muchas cuotas para !as 
Escuelas, y dicen que esta -
hecha por e! gobierno- E.5.b 

Cultural 

"Es impostante estudiar pg_ 
ra defenderse" E. 2. b. 

"Es importante para portar. 
se bien" E'.2.a 

µLa educaci6n no s6lo se -
recibe en le Escuela ·tam
bien en Za cosa y en ·ia -
calle". E. 3-b 

"La educacUn es también -
para tener m6s cultura g
comunicarse con la gente" 
E.g. a.b. 

"Es importante tener E.'ducg_ 
ci6n para trabajar y ga-
nar centauos".E.g.a.b. 

"El presidente no ¡;abe que 
hay tanta gente" ••• 
E.1.a. 

"Algunos tienen talento Y7 _ 
otros no •• " ~.5.a. 

"Todos tenemos derecho a -
aprender". F.:.6 b.c. 

Re l i!l ioso 



Pol!tico 

TENA: TRABAJO T. 

Econ6mico Social 

"Los dueños de Zas jábr icas son 
los Gringos, españoles, y Né-
xico nos •• o(B.a.) 
tienen m6s dinero porque les -
quitan a los pobres son explo
tadores ••• Los mexicanos por lo 
menos est6n en su tierra ••• " 
t. 5. 

"El obrero no tiene m6s que su
trabaJo, sus brazos •• 11 t.5.b. 

"El patr6n es due~o de la notu 
raleza de la fCbrica, del di= 
naro, lás n6quincs y el pro-
dueto ••• " b, 

"Los obreros dehen ser dueños
de los fábricas porque son -
los que trabajan". c. 

"Si recapacitaran los obreros
se reportirícn las cosas y e! 
dinero" T.5.c. 

"los espoñ.o les explotan a los
mexicanos y los mexicanos tam 
bién explotan a los obreros.
t.g.c. 

"El salario lo marca el Patron 
sera Dios? c. 

"i.'Z hombre mueua los botonas.b. 

Cultural 

"La gente acomodada sg 
be llevar su t rabaJo
Y nosotros no" t.10.a 

"La gente ya nace po-
bre y por eso sigue -
pobre" t.10.a. 

"!lo se puede hacer na
da porque el obrero ~ 
se tiene que aguantar. 
T.12.a. 

Religioso 

"Para mi no est6 
bien que haya -
pobres y ricos
pero co~o dice mi 
esposo ya la CQ. 
so es Dios" 
f.4.a. 

"En un pr inc ip io 
eran iguales. -
paro cuando hubo 
fam i Z ia d<? Arián 
u Eua fué cucndo 
Dtos puso la di 
ferencia". t.4. 



Po Z U ico 

TENA: TERRENO 'l'. 

Econ6m ico Social 

- Es uno de los explotadores 
porque trabaja para ez· - -
fracc ionador te. 2 b. 

Yo no ostoi· en contra de 

los paracaidistas porque -
se qu& sufren mucho y tie-

. nen derecho a tener un pe
dazo de tierra en donde Vi 
vir. to a.b. 

Los fraccionadores siempre 
ven el modo de donde saca~ 
nos dinero el gobierno a -
veces los ayudo. b.c. 

Cuz tural Re Z ig ioso 



Pol Ct ico 

TENA: .COMPAflERO 

Econ6mico Social 

- aqui en la colonia todos so
mos compañeros porque nos 

ayudamos unos a otros, la 
amistad en ésto tiene que ver 
mucho porque si alguien tie
ne apuros uno lo ayuda. c.1. 
a-b. 

C'ul tural 

Somos compañeros del 
mismo dolor. 
e .1. b. 

Religioso_ 



Pol (t tco 

'l'EJIA: AYUDA A. 

Econ6mico Social 

Los ricos hacen caridad porque 
estafan al obrero. a.63b.c. 

- Si tienen 40 millones1 20 los
utilizan para comprar a la gea 
te (polrtico.s) a.1.b. 

- Lo que den después se lo cobran 
al trabajador, le dan y luego -
lo chingan. a. 13. a.b. 

- Porque no hacemos una reuni6n -
y fueramos donde se piden los -
seru ic ios. a. 

- Los ricos no pueden resolver 
nuestros problemas porque su m~ 
dio es distinto. a. 15.b. 

- Ya estamos cansados d~ pedir, y 
rogar, tenemos que ir a exigir. 
a. lb. c •. 

- Participando en nuestra pobreza 
y en nuestro sufrimiento, todos 
Zos que compartimos somos hermg 
nos. a. 1. b. 

- A los de la músuca podemos lla
mar compañeros porque vinieron. 
a.1.b. 

- St todos hacemos algo se 
·llama porticfpaci?n. a.b.b. 

- Se d6 limosna por lástima, 
para quedar bien con Dios
Y no se olvido de ella, PQ 
raque tenga un pedccito -
de cielo. a.L¡.c. 

- Esa seiiora, esté h\•C iendo
una obra de caridad cu~ndo 
le está dando Juouetes a -
los niños. a.12.c. 

La ayuda de los pol(ticos
es una esperanza no una -
ayuda. a. 12. b. 

- ?ara que uno vote, prometen 
y eso es una estafa. a.12.b. 

- Yo· estoy muy desespP.roda -
desde que estamos aqu!, piea 
~o, cuando nos harfin caso. 
ni me creen. a.13.b.c. 

Porqué ustedes que nos están 
ayudando a darnos cuenta, -
porque no nos pueden ayudar
un poco más. 1~.a.b. 



Pol !t ico 

1'ENA: VECINO V. 

"Econ6m ico Social 

- Al gobierno le conuiene hacer 
los chismes para que se desa
parten las colonias, no le -
conviene a nadie echar chisme. 
v.1.b.c. 

le conviene tanto al gobierno 
como a los fraccionarios. u.1. 
b.c. 

- Nuestros intereses son más dg 
ros • v • 1 • c • 

Al gobierno le conuiene que -
estemo:; reunidos porque así -
no tiene problemns, así ya -
tiene para todos los gastos -
de banqueta, de agua, de luz. 
v.a. 

Para acabar con los chismes -
debemos reunirmos para plati
car y resolver los problem~s
aqu í. No conv icne que los cam 
pesinos estén desunidos porqÜe 
Zas roban ~us cosechas. Debe
mos exigir que a todos nos pQ 
guen lo mismo si no, nada. -
b.c. 

- le conviene tanto al gobierno 
como a los frcccionadores, si 
ellos se enteran que están di 
uididas las colonias, dicen= 

bueno ya no - - - - -
es lo mismo pelear con 24 
colonias que con una col~ 
nia. v.1.c. 

- A los vecinos se les res
peta por sus ideas, su -
forMa de vida, por su ca
sa y así en general. v. -
1. b. 

- A mi no me gustan los chi~ 
mes pero cuando em.n iezan -
yo le tengo que entrar a 
ellos. v.1.a. 

- Nunca se deja uno llevar -
por los chismes, por pura
alarma y entonces oe uno -
en la seguridad de sus hi
Jos porqu<? uno yo es r.i6s -
responsable, pero no es 
por cobardía. v.2.a. 
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