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LA EDUCAC ION JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN' CUALQUIER SOC !EDAD 

Y ESPECIFICAMENTE EN NUEST~O PAIS. 

DADG QUE LA EDUCACION ES DEFINIDA COMO 11 LA SOCil\LIZACION Y 
PREPARAC ION DE INDIVIDUOS A TRAVES DE LA TRANSM 1 S ION DE CONO

. CIMIENTOS, PARA UNA SOCIEDAD CONCRETA E IDEOLOGICAMENT_E DEFI.:: 

NIDA~, ~STA HA SIDO INTERPRETADA DE. MANERA ES_COLARIZADA. 

EN ESTE SENTIDO, RESULTA .DE VITAL IMPORTANCIA QUE DENTRO DEL 

TRABA-JO SOCIAL SE lNVESHGUE LA FUNCWN DE LA EDUCACION EN 
· NUESTRO PAIS, Y SE CONSIDERE A LA EDUCACION POPULAR COMO UN 

PROYECTO NUEVO EN ESTA AREA. 

AHORA BIEN, EL CONCEPTO DE EDUCACION POPULAR DEBE ENTENDERSE 

COMO 11 UN .INSTRUMENTO DE DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CRITICA 
POPULAR, EN LA MEDIDA EN QUE APORTE LOS INSTRUMENTOS PARA 
QUE LOS· AGENTES POPULARES DE TRANSFORMACION, SEAN CAPACES DE 

VIVIR, A LO LARGO DE SU ACCION ESA DINAMICA DE LO CONCRETO 
EN LA RELACION: ACCION-REFLEX!Ott-ACCION 11

, EN BASE A LA TEORIA 
PROPUESTA POR PAULO FREIRE. 

LA EDUCACION ESCOLARIZADA ES ANALIZADA A PARTIR DE 1964 A LA 
FECHA, TOMANDO EN CUENTA LOS CUATRO PERIODOS PRESIDENCIALES 
DE ESTA ETAPA, AS! COMO L~S POLITICAS IMPLEMENTADAS EN ESTOS, 
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LA FORMAJOMO EL ESTADO DITINE A l~A F.DUCACION Y.E(PAPEL QUE 

. PREDOMINA EN NUESTRO PAIS. 

PARA EL ESTADO LA EDUCACION ES UN APARATO IDEOLOGJCO. ENTEN

DEREMOS ENTONCES AL ESTADO COMO "LA MAQUI NA DE REPRES 1 ON QUE 

PERMITE QUE LAS CLASES DOMINANTES) ASEGUREN ~U DOMINACION SQ 

BRE LA BASE TRABAJADORA PARA SOMETERLA AL SISTEMA DE EXTOR-
S JON, ES DECIR, A LA EXPLOTACION CAPITALISTA", LAS FORMAS QUE 

UTILIZA EL ESTADO PARA TRANSMITIR SU IDEOLOGIA, Y LA FUNCION 

DE ESTA EN LA EDUCACION, 

LA EDUCACJON POPULAR ES ENTENDIDA COMO UN PROYECTO NUEVO EN 

ESTE RENGLON, DE IGUAL MANERA SU METODO Y TECNICAS, EN ESTE 

SENTIDO SE CONSIDERO IMPORTANTE IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE 

EDUCACJON POPULAR REGISTRADOS EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA -

LATINA Y MAS AMPLIAMENTE LA EXPERIENCIA LLEVADA A CABO EN -

BRASl L; POR OTRA PARTE SE ESTUDIA EL CASO CONCRETO DE LAS CQ 

LONJAS COPILCO EL ALTO Y SANTO DOMINGO, DELEGACION COYOACAN, 

EN DONDE A TRAVES DE LA COOPERATIVA DE CONSUMO, COMO UNA AC

TIVIDAD DEL PROGRAMA DE EDUCACION POPULAR, NOS PERMITIO AHON 
DAR EN DICHO PROCESO DE EDUCACIONJ RESALTAR SU IMPORTANCIA E 
IDENTIFJCAR LAS FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN EL MISMO. 



CAPITULO I ANTECEDENTES H 1STOR1 COS DE LA EDUCAC 1 ON 'tN< 

LA ESTRUCTURA SOCIAL EN NUESTRO. PA IS ESTA DETERM 1 N/\DA POR -
LA PERMAN°ENC IA DE DOS CLASES ANTAGON 1 CAS, LA QUE- POSEE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCION Y LA QUE ES DUENA UNICAMENTE DE SU -
FUERZA DE TRABAJO. LOS ENFRENTAM 1 EN TOS ENTRE D 1 CI l/\S CLASES 
SE l~ANIFIESTAN CONTINUAMENTE Y NO HAN PERMITIÜO CONCILIA--

CION ALGUNA; POR TAL MOTIVO, SE DIO LA NECESIDAD DE ESTABLE 

CER AL ESTADO COMO EL APARATO POLITICO, DOTADO DEL PODER S~ 

FICIENTE PARA REGULAR LA FORMACION DE LA SOCIEDAD. 

PARA SUSTENTAR EST/\ /\FIRM/\CION ES NECES/\RIO DEFINIR AL ESTA . . . -

DO COMO "LA MAQUINA DE REPRESION OUE PERMITE OUE LAS CLASES. 

DOMINANTES ASEGUREN SU DOMINACION SOBRE LA BASE TRABAJADORA 

PARA SOMETERLA AL SISTEMA DE EXTORSION, ES DECIR, A LA EX-
PLOTACION CAPITALISTA "1 

POR LO ANTERIOR, EL ESTADO ASUME.LA DIRECCION Y SUSTENTA---
_ CION DE LA$ CONDICIONES Y ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD/\ TR/\-

VES DE DIVERSOS AP/\R/\TOS IDEOLOGICOS COMO: RELIGION, F/\Ml-

LIA, MEDIOS.DE COMUNICACION MASIVA ( TELEVISJON, PRENS/\, R/\ 
DIO, CINE, ETC, ) Y EDUCACION, ENTRE OTROS, 

---------· 
1 ALTllYSS.ER LOViS, J,A l'Il.OSOFIÁ C_OH!l AHMA DI~ l.A 1!1-:Vlll.llCLciN -

IWICIONliS PASADO Y l'Rl~SENTI~; SH:J.O XX'! .1_2~1: ElllCION, p. 105 
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EL ESTADO HA VISTO EN ESTOS ELEMENTOS EL FACTOR DECISIVO:P/1 

~A LA REPRODUCCION DE LAS CONDICIONES MATERIALES Y SE VALE 
DE ELLOS PARA MEDIATIZAR Y APARENTAR· LA "PAZ SOCIAL" Y CON
SECUENTEMENTE LA "UNIDAD SOCIAL" QUE l~EQU I ERE DI CHA ESTRUC

TURA! 

' ESPEC I F i CAMENTE LA EDUCAC ION, COMO INSTRUMENTO IDEOLOG I ca J 

HA JUGADO UN PAPEL MEDIATIZADOR Y REGULADOR SIRVIENDO AL E~ 
. TADO PARA MANTENER EL ORDEN Y EQUILIBRIO SOCIAL, CON UNA -

MARCAD/\ INCLINACION HACIA LA SUSTENTACION DE LA CLASE HEGE
. MONICA EN EL PODER, POR MEDIO DEL ESTA3LECIMIENTO DE POLITl 

CAS APLICADAS A TRAVES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDU

CATIVAS. 

EN ESTE SENTIDO, LAS POLITICAS EDUCAT1VAS PLANTEADAS A PAR
lI~ Dt 1964 A LA FECHA (PERIODO ABARCADO EN LA PRESENTE IN

VESTIGACION), NOS LLEVAN·A LA CONTRADICCION ENTRE LO PLAN-
TEADO POR ESTAS Y LAS NECESIDADES REALES DE LA POBLACION EN 
CUANTO A EDUCACION SE REFIERE, 

DURANTE EL SEXENIO DEL PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (1964-

1970), EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, -
AGUSTIN YAÑEZ, PROPONE EN EL AMBITO EDUCATIVO UNA REFORMA -
CON APEGO A LA LEY, DONDE LO MAS IMPORTANTE ERA EL MANTEN!

MIENTO DE LA VIGENCIA DEL ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL. 
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EL· SECRETAiÚO -DE EDUCACION PUBLICA MANIFIESTA ASIMI-SMo,>ÓiJE. 

'~LA EDUCACION SE ENCAMINA HACIA EL FUTUl{Q EN DONDE, POR LO 

TANTO, PREVEER LOS CAMBIOS DE CIRCUNSTANCIAS, SALVAR LAS -,.. 

EXIGENCIAS QUE ARRA~TRAN LAS NUEVAS GENE'.RAC IONES POR QUE EL 

SISTEMA EDUCATIVO ES UN ·ORGANISMO VIVIENTE QUE DESCUBRE AP

TITUDES, INCLINACIONES y CAPACIDADES v·ocACIONALES. SE .PLAN_ 

TEA, PUES, U\ REVISION EDUCATIVA COMO UN AJUSTE DE LAS MODA. 

LI DAD ES DEL s I STEMA AL PROCESO DE CAMB 10 DE ~A soc I EDAD co~ . 

TEMPORANEA: CON UN/\ EDUCAC ION DE LAS POLI TI CAS Y LOS MED 1 OS 

. EDUCATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE LA -

SEPT I MA DECJ\DA DE ESTE SIGLO, AL MANDATO CONSTITUCIONAL DE 

(DESARROLLAR /\RMONICAMENTE TODAS LAS FACULTADES DEL SER HU

MANO Y FOMENTAR EN. EL, /\ LA VEZ, EL /\MOR A LA PATRIA Y LA -

CONCIENCIA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL EN LA !NDEPENDE~ 

CIA Y EN LA JUSTICIAlº 2 

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN ESTA REFORMA EDUCAT! VA SON LOS 

SIGUIENTES: 

ENSEÑAR A PENSAR Y A APRENDER ACTIVIDADES TAN DESVIRTUA-

. DAS COMO EL MEMORISMO. 

- REMODELAR LA CONCIENCIA DE SOLIRARI_DAD TAN ENDEBLE AHORA 
. . . 

POR LOS CONSTANTES EJEMPLOS ·DE "VIOLENCIA Y EGOISMO MATE--
-.,. 

RIALISTAS. )'. · · 
-~~ ·";.:,..,·'·.<: ·:'.~·~~----···· --·---···---:,_ __ _:__ __ ,_ • 

. 2 SOLANA FERNANDO, ETA!;, 1f1sTOÚIA)1)1~:n.A lrnUCAClON l'Ulll.ICA EN 
MEXICO. Sl~P/82_ l'.1' •. {106-l1Q7/'• -... •· .. . . 
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- ABANDONAR LOS DOGMATISMOS SOBREvjºviENTES o. RECIENTES' 
PRACTICAR EL CIVISMO : " · .. < .,. · <;;;·: 

- VINCULAR LA EDUCACI ON /\C_])E:s'.ll.RROELO\ECONOM I CO. 
. . ... ,,._ : ,]~"·% ::: ,:-.· . 

PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS ANTERIORES SE FORMA LA CO-
. MISION NACIONAL DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACION EN 
JUNIO. DE 1965 Y SU TERMINO SE DIO HASTA MARZO DE 1968, SIN 
DEJAR VER ALGUNA APLICACION DE SUS PLANTEAMIENTOS Y SIN LLE 
GAR ADEMAS, A CUMPLIR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS; JUSTIFICAN
DOSE EN LAS CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE OC-

* TUBRE DE 1968, MOVIMIENTO QUE DEMANDABA ENTRE OTROS PUN--
TOS LA PARTICIPACION POLITICA DEL ESTUDIANTADO, LA ·LIBRE E~ 

PRESION, LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA, LA REFORMA A LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, ENTRE OTROS. 

POSTERIOR A ESTO, SE HACE UN AJUSTE AL PLAN Y SE ESTABLECEN 
LOS SIGUIENTES.PUNTOS: 

- LA ORIENTACION VOCACIONAL, NO SOLO EN AREAS ESCOLARES. 
- LA PLANEACION INTEGRAL DE L/\ EDUCACION, ENFOCADA A LOS -

REQUERIMIENTOS PROXIMOS Y MEDIATOS Y. LA EXPANSION DE LOS 
SERVICIOS BAJO EL PREDOMINIO DE LA CALIDAD SOBRE LA CAN

. TIDAD. 

- LA.SIMPLIFICAC(ON DE LOS PROGRAMAS, DISTINGUIENDOSE LAS 
NOCIONES FUNDAMENTALES DE <.LAS PUIV\MENTE I Nr-oHMA T 1 VAS. 

. . ------------ -----~ --------- ·---------- -
* CONSU!.Tl'SE Roni.i;s ,t!Al~1.\1A·; ÚnucAc10N y soc11mA1> IW L,\ 1115-

TOR,(1~ DE tmx1cci, · sicLo xxc 1977. 



PRACTICAR EL CIVISMO 
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·';";_ .. ,,::: 

- VINCULAR LA rnucAcioN AL DESARROLLO Éco~ar11Eó. · 

PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS ANTERIORES SE FORMA LA CO-

. MIS ION NACIONAL DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCAC ION EN 

JUNIO DE 1965 Y SU TERMINO SE DIO HASTA MARZO DE 1968, SIN 

DEJAR VER ALGUNA APLICACION DE SUS PLANTEAMIENTOS Y SIN LLE· 
GAR ADEMAS, A CUMPLIR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS; JUSTIFICAN
DOSE EN LAS CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE OC-.. 
TUBRE DE 1968, MOVIMIENTO QUE DEMANDABA ENTRE OTROS PUN-- . 

TOS LA PARTICIPACION POLITICA DEL ESTUDIANTADO, LA LIBRE EX 
PRESION, LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA, LA REFORMA A LOS PLANES 

Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, ENTRE OTROS. 

POSTERIOR A ESTO, SE HACE UN AJUSTE AL PLAN Y SE ESTABLECEN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

- LA OR I EN TAC ION VOCAC I OtlAL, NO SOLO EN A REAS ESCOLARES, 
- .LA PLANEAC ION INTEGRAL DE LA EDUCAC ION, ENFOCADA A LOS -

REQUERIMIENTOS PROXIMOS Y MEDIATOS Y LA EXPANSION DE LOS 

SERVICIOS BAJO EL PREDOMINIO DE LA CALIDAD SOBRE LA CAN

TIDAD. 
- LA.SIMPLIFICACION DE LOS PROGRAMAS, DISTINGUIENDOSE LAS 

NOCIONES FUNDAMENTALES DE LAS PURAMENTE 1NFOHMf\T1 Vf\S. 

* CONSUl.TESE ROllJ.ES HARTllA, EDUCACION Y SOCllrnAJJ Im f,,\ llIS-
TOR.I',~. DE }mXICO, SIGLO XX[ 1977. . 
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LA ,UTI [IZACI ON;-I)E.LOS'J1EDIOS{~ASlVOS DE tor1UNlCACf ON EN 
LA ENSENi\NZA, EN' 1:~~EC 1 ~~:/~A,RAtiío{ú~ :rp.l~V is 1 ON y EL -

. e INE. 

- LA ADOPCION DE Ml:lODOS PEDAGOGICOS: 
"APRENDER HACIENDO EN LA PRIMARIA Y ENSEÑAR PRODUCIENDO 
EN LA SECUNDARIA". 

- LA UNIFICACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA 
EL ENRIQUECIMIENTO CULTURAL, HUMANISTA, DE LA ENSEÑANZA. 
TECNICA.EN LA CREACION DE LAS CARRERAS TECNICAS EN NIVEL· 
MEDIO, 

- 'LA REORIENTJ\CIOM GENERAi. DE 1.A EDUCACION EN EL SENTIDO -
DEL TRABAJO PRODU~TIVO, 

- ·EL INCREMENTO DE LA EDUCACION CULTURA.L DE LA LABOR EDITQ 
RIAL. 

COMO PODEMOS OBSERVAR LOS PLANTEAMIENTOS VERTIDOS EN LA MO

DI F I CACION DE LA REFORMA EDUCATIVA NO TIENEN JUSTIFICACION 
CON EL MOVIMIENTO DEL 68, YA QUE EN NINGUN PUNTO SE CONSID~ 
RAN LAS DEMANDAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, MISMAS QUE FUE
RON PRESENTADAS EN DICHO MOVIMIENTO, EN ESTE SENTIDO, SE D~ 
DUCE .QUE AL ESTADO NO LE INTERESO SATISFACER LAS NECESIDA-
DES NI LAS DEMANDAS DE LOS SECTORES POPULARES DE LA POBLA-
CI ON; POR EL CONTRARIO, SU POLITICA EDUCATIVA IBA ENCAMINA
DA A BENEFICIAR AL SECTOR INDUSTRIAL DEL PAIS. ESTO LO PO
DEMOS APRECIAR EN LOS DATOS ESTADISTICOS DADOS A CONOCER EN 
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ESTE SEXEN 1 O, EN DONDE APARECE EL SEáOR .!NDÜSTRI Al CON 
1

UN ~ 
' . ' . ' . . - ' ••• ~ :· ',.u __ - - ..• ~· . 

INCREMENTO DEL 9.0% EN COMPARACION CÓN EL Aílb DE·l9~0 QUE. 
PRESENTA UN DESARROLLO DEL 6,5%, DURANTE ESTE PERIODO EL 

· PAIS .MANIFIESTA UN LENTO CRECIMIENTO EN LOS DEMAS.SECTORES 
PRODUCTIVOS, COMO EJEMPLO DE ESTO TENEMOS AL SECTOR AGROPE 
CUARIO <AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA), QUE 
TAN SOLO ALCANZO UN CRECIMIENTO DEL 1.2% ANUAL EN COMPAR{i 
CION CON. EL.DE 1960 QUE FUE DEL 6.1% 3 

ES ASI COMO EN EL ASPECTO EDUCATIVO TAMPOCO SE OBTIENEN RE · 1 . -

SULTADOS POSITIVOS, DEBIDO A QUE SE DIO MAYOR PRIORIDAD AL 
DESARROLLO INDUSTRIAL, PARA EVITAR QUE IMPIDIERAN PERPETUAR 
EL SISTEMA POLITICO Y SOCIAL EXISTENTE. 

. . 
POSTERIORMENTE, CON EL ADVENIMIENTO DEL NUEVO SEXENIO, EL 
LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, TOMA POSESION DE LA PRESIDEN 
CIA DE LA REPÜBLICA PARA PERMANECER EN EL PODER DURANTE EL 
PERIODO DE (1970-1976); EN EL CUAL, FUNGE COMO TITULAR DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL C. VICTOR BRAVO AHU
JA, _QU 1 EN REPLANTEA LA REFORMA EDUCAT 1 VA, 

EN LA NUEVA REFORMA EDUCATIVA, SE INTENTARON CUBRIR TRES -
ASPECTOS FUNDAMENTALES: 

- LA ACTUALIZACION DE LOS METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 
PARA DINAMIZAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

· 3 FUENTE: NAFIN-SA, S.P.P. , SISTEMA DE EVENTOS NACIONALES. 
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- . LA EXTENSION DE LOS Sl:RVICIOS EDUCATIVQS./\ UNA.POBLAP9N. 
. • ,_',. . . - . i •. ,:: ... -; :·,'. - .. ~:· ·- -

. TRADICIONALMENTE MARGINADA, MEDIANTE LA· APLICA.CION ~ISTE_ 
MA TI CA DE MED 1 OS PEDAGOG 1 COS MODERN 1 ZADOS, F > · 

- . FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA FACILITAR'LA MO~ 
:' .<:.· ' 

V 1 LI DAD DE LOS EDUCANDOS ENTRE LA D 1 VERS !DAD DE TI POS Y 
MODALIDADES DEL APRENDIZAJE, 

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE AL INICIO DEL SE~ENIO DE LUIS --: 
ECHEVERRIA EL MALESTAR SOCIAL, PROVOCADO POR LA REPRESION -
·EJERCIDA EN CONTRA DEL MOVIMIENTO ESTUD I~NTIL DE 19681 ERA 
LATENTE. DADA ESTA SITUACION SE VE LA NECESIDAD DE BUSCAR 
LA MANERA DE APACIGUAR EL DESCONTENTO, CREANDO PALIATIVOS -· 
AL PROBLEMA PARA CONSERVAR LA TRANQU 1 LI DAD Y EL EQU 1 LIBR JO 

SOCIAL. COMO CONSECUENCIA, SE CREA EL 14 DE DICIEMBRE DE -
1973 LA LEY FEDERAL DE EDUCACION CONFORME A LA REFORMA PRO
PUESTA EN 1970. LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, SE DE
DICA, DESDE ENTONCES, A DIRIGIR, AMPLIAR, COORDINAR, DISTRl 

BUIR Y DISEÑAR LAS ACCIONES Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, Y -

CON ESTA LEY SE PLANTEAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: "LA -
ORIENTACION A LA FORMACION DE UNA CONCIENCIA CRITICA, POPU
LARIZACION DEL CONOCIMIENTO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, -
FLEX IB 1 LIZAC ION y ACTUAL! ZACION PERMANENTE DEL s 1 STEMA mu:. 
CATIVO. CON ESTO SE PERSEGUIA UNA NUEVA EDUCACION QUE SER
VIRIA A LA CONSTRUCCION DEL.FUTURO Y DE UNA SOCIEDAD MAS -
JUSTA Y MAS LIBRE, FUNDADA EN LA TOLERANCIA Y RESPETO A LA 

·DIGNIDAD DEL HOMBRE, ORGANIZADA RACIONALMENTE SIN EXPLOTA--



c I oN NI' sERv I DüMBREJ ·rnóNBsts E'··~u'Enf:if\tc/l.Nzf\R·t/\'s 'M/\·s ALTAs 
-ASP rn'Ac IONES~ 4 ; ,, 7 ?~ ) '' , .. ·.··· ·~- -:'' ' ' >·' ' • ' 

POR OTRO LADOJ LOS PLANTEAMIENTOS VERTIDOS EN LA REFORMA ED!J: 

CATIVAJ AS! COMO EN LA LEY DE 1973 LLEVABAN COMO FINALIDAD - . 
SOSTENER LA POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO) DEBIDO A QUE EL ...: 
PAIS ATRAVEZABAJ DURANTE ESTE PERIODO) POR UNA FUERTE CRISIS 
ECONOMICA. 

EN CONSECUENCIA Y ENTRE OTRAS COSAS) SE PRETENDE CONSTRARRE~ 
TAR DICHA CRISIS CREANDO Y RESTRUCTURANDO ESCUELAS QUE INCRE. 
MENTEN LA FORMAC ION DE "TECN I COS ESPECIALIZADOS" PARA ELEVAR 
LA MANO DE OBRA BARATA YJ EN ESTE SENTIDO; DISMINUIR LA-DE-
PENDENCIA DEL PAIS CON EL EXTERIOR. 

DICHAS ESCUELAS SON LAS SIGUIENTES: 

- SE:CREA EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS. 
- SE IMPLEMENTA UNA NUEVA CAMPA~A DE ALFABETIZACION. 
- SE CREA LA DIRECCION GENERAL DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL 

DEL MAGISTERIO EN LA LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR 
Y PRIMARIA. 

- RESTRUCTURACION DE LA EDUCACION TECNICA CPLAN DE LÁ ESCUE 
LA INDUSTRIAL>, 

- RESTRUCTURACION DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. 
- LEY DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

4 . SOLANA FERNANDO, OP .. CIT., PAG. 416 
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. CEMPAE (CENTRO DE ESTLID 1 o· DE MED 1 OS Y PROCE_D 1M1 EN TOS .· 

AVANZADOS DE LA EDUCACION), 
CONAFE <CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO). 

- CONACYT (CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA), 
- UAM <UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA), 
- COLEGIO DE BACHILLERES 
- CCH (COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES), 

- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO. 
- INDE (INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE), 

- SECUNDARIAS TECNICAS·CON LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA, -
PESQUERA E 1NDUSTR1 AL. 

- CECATI <CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO AGROPECUA 
RIO); 

- ETI (ESCUELAS TECNOLOG 1 CAS 1NDUSTR1 ALES) . 
- ITR (INSTITUTOS TECNOLOGICOS REGIONALES), 

ETA (ESCUELAS TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS), 
- ETP (ESCUELAS TECNLOGICAS PESQUERAS), 
- ENAMACTI. (ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS DE CAPACITACION -

PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL), 
- PRIMERA CINETECA NACIONAL. 
- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LAS FUERZAS ARMADAS. 
- ESCUELAS AEREAS 
- PREPARATORIAS POPULARES. 

RESUMIENDO, PODEMOS AFIRMAR QUE ESTA POLITICA EDUCATIVA NO 
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SE AJUSTO A LAS NECESIDADES REALES DE. LA .POBLACfoN, AUN _;_ . 

CUANDO EN SUS PROPUESTAS SE MANEJEN ASPECTOS COMO LA IGUAL-
,, 

DAD DE OPORTUNIDADES QUE, ENTRE OTROS SE PLANTEAN DE UNA Mil 
NERA SUBJETIVA, YA QUE LA REALIDAD NOS LLEVA A LO OPUESTO. 
UNA.VEZ MAS SE MANIFIESTA QUE LA PREOCUPACION DEL ESTADO --

. IBA ENCAMINADA A CUBRIR PRIMORDIALMENTE LAS NECESIDADES DE 
PRODUCCION DEL PAIS, DEJANDO A UN LADO EL ASPECTO EDUCATIVO. 
SIN EMBARGO, LOS DATOS ESTADISTICOS NOS MUESTRAN QUE A PE-
SAR DEL ESFUERZO POR ELEVAR EL NIVEL DE PRODUCCION EN ESTE · 
SEXENIO, LOS RESULTADOS NO FUERON POSITIVOS; EN CUANTO A LA 
AGRICULTURA SE OBTIENE UN 2.6% EN COMPARACION CON EL 3.6% -
DEL SEXENIO ANTERIOR, EN l.J.\ INDUSTRIA DEL 8,8% DESCENDIO AL 
7.1%, EN LA MINERIA DEL 7.6% AL 6.1% Y EN LA MANUFACTURA -

. DEL 8.9% AL 7.1% 5 

EN 1976, EL LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO ASUME EL CARGO A LA PR~ 
SIDENCIA DE LA REPUBLICA Y NOMBRA COMO SECRETARIO DE EDUCA
CION PUBLICA A PORFIRIO MUÑOZ LEDO. 

DURANTE ESTE SEXENIO, QUE COMPRENDE EL PERIODO (1976-1982), 
SE LLEVA A CABO EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Q.UE PROPONIA -
ABARCAR A TODOS LOS SECTORES DEL PAIS PARA DAR LA PAUTA A -
UN DESARROLLO UNIFORME. 

SIN EMBARGO, LA POLITICA EDUCATIVA NO ES MODIFICADA SUSTAN-

. 5 . FUENTE, NAFINSA, S.P.P., SISTEMAS DE tVENTOS NACIONALES. 
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c'iALMENTE, ES ·DECIR, SE MANTIENEN LAS FORMAS Y PROCED !Mi EN-' 
TO~ DE EDUCACION DEL SEXENIO ANTERIOR. 

.., . , 

EN TERMINOS GENERALES, EL PLAN.GLOBAL SOSTIENE EL PRINCIPIO 
DE LA PARTICIPACION. DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA. Y EN CUAN 
TO A EDUCACION SE SUBRAYAN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

- ASEGURAR LA EDUCACION BASICA DE 10 GRADOS A TODA LA PO-
BLACION. 
VINCULAR AL SISTEMA EDUCATIVO CON EL SISTEMA PRODUCTIVO 
DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES NACIONALMENTE NECESARIO. 

- EL.EVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION, 

- MEJORAR EL NIVEL CULTURAL DEL PAIS. 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO? 

PARA CUBRIR DICHOS OBJETIVOS SE PLANTEARON LAS SIGUIENTES -
ACCIONES: 

- FORTALECER PROGRAMAS Y PROYECTOS CON TECNICAS DE ENSEÑAN 
ZA FORMAL Y NO FORMAL, MAS AVANZADA Y DE MENOR COSTO QUE 
INCIDAN EN LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVI--
CIOS EDUCATIVOS A GRUPOS MARGINADOS, RURALES Y URBANOS. 

- ESTIMULAR LA INFORMACION Y EL RESICLAJE DE MAESTROS ELE~ 
VANDO LA CALIDAD DE LA EDUCACION NORMAL E IMPULSANDO LA 
EDUCACION SUPERIOR Y LA INVESTIGACION EDUCATIVA. 

- IMPULSAR LAS ACCIONES SOBRE CAPACITACION EN Y PARA EL -
TRABAJO. 

6 PODER EJECUTIVO NACIONAL. PLAN GLOBAL DE DESARROLLO, 
CAP. XIV ·1980-1982, P. 345. 
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- 'OIÚENff\R:LOS'CONTENIDOS.EDUCATIVOS' AL DESARROLLO DE L~ .'" 
'CULTURA NAC 1 ONAL; LA MEJORA EN HAB !TOS DE CONSUMO EN GR!! . 
POS SOCIALES Y GRUPOS DE EDAD, A TRAVES DE LA DIFUSION .,_ 

DE HABITOS NUTRICIONALES ADECUADOS, APROVECHAMIENTO DE -
RECURSOS C.OMUNITARIOS PARA LA SALUD, APOYO A TECNICAS DE 
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA. 

- SEGUIR FOMENTANDO LA VINCULACION DEL SISTEMA EDUCATIVO -
. EN SUS DIFERENTES NIVELES CON LOS PROCESOS PRODUCTIVOS -

DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA REGION. 7 

COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA ·poLITICA EDUCATIVA DE ESTE SEXE

NIO IBA ENCAMINADA A CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA TEC
NIFICACION EN LAS AULAS PARA SEGUIR REPRODUCIENDO MANO DE -
OBRA CALIFICADA, TAN IMPORTANTE EN EL PROCESO DE INDUSTRIA
LIZACION DEL PAIS; Y ASI, PODER SOSLAYAR LA CRISIS DE ESE -
MOMENTO. 

PARA SUSTENTAR DICHA AFIRMACION EMPLEAREMOS LOS SIGUIENTES 
DATOS·ESTADISTICOS: 

- CUADRO No, 1 

. CIFRAS COMPARATIVAS DE DESARROLLO ENTRE LOS SEXs 
.NIOS 1970-1976 Y 1976~1982 EN AL~UNOS SECTORES -
DE LA PRODUCCION. 

7 PODER EJECUTIVO NACIONAL. PLAN GLOBAL DE DESARROLLO,· CAP • 
. XIV 1980-1982, P. 345. 
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<TASAS.DE CRECIMifNTÜ> •····· . -
· -,------·---------·-----~-~~_,:Í97o.=l97~07'·~~--··r975_·19s2~ 
--SEC~OR AGROP.ECÜAR.IO--·----.. -. ·.-· ~~--·· -· ·--:·. ··--'---· -·-·-:--.;--

C AGRICULTURA, GANADERIA, f,6' - 2,9 
PESCA, SILVICULTURA.,,)· 

- SECTOR INDUSTRIAL -1. 7 

.:. MINERIA . 1s.1 9,2 

FUENTE: .NAFINSA, S.P.P.,· SISTEMAS DE EVENTOS NACIONALES. 

ES POR ESTO, QUE PODEMOS ADVERTIR COMO EL PAIS ATRAVEZABA -
POR UNA FUERTE CRISIS SUPERANDO A LA DEL SEXENIO ANTERIOR, 
AUN CUANDO SE MANIFESTO MAYOR IMPULSO A LA EDUCACION TECNI
CA. 

CON EL PROPOSITO DE APORTAR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO -
DEL SECTOR INDUSTRIAL. LOS RESULTADOS FUERON NEGATIVOS, YA 
QUE NO SE REGISTRO CRECIMIENTO EN NINGUN SECTOR DE LA PRO-
DUCCION NACIONAL. 

POR CONSECUENCIA EL ARRIBO DE TECNICOS Y PROFESIONISTAS, -
. QUE CONCLUIAN SUS ESTUDIOS EN ESTE PERIODO, SE ENCONTRABAN 

CON LA INEXISTENCIA DE FUENTES DE TRABAJO QUE ABSORBIERAN. -
LAS DEMANDAS DE EMPLEO EN ESTE RENGLON. 

ESTA SITUACION FOMENTO EL INCREMENTO DE LOS GRUPOS DE DESE~ 
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PLEADOS, CONTRARIA A LA INTENCION INICIA~ DE SENTAR LAS BA

SES PARA 1 NCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA POBLAC 1 ON EN TODOS 
LOS SECTORES DEL PAIS, PROBLEMA QUE SIGUE LATENTE CON EL -

_ACTUAL SEXENIO DEL LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, QUIEN 
TOMA POSESION DE LA PRESIDENCIA EN 1982, AÑO EN QUE SE RE-
GISTRA LA MAS GRAVE CRISIS ECONOMICA EN MEXICO, 

LA POLITICA DEL ACTUAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SE PLAN-
REO A TRAVES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 8 

POR OTRA PARTE, EL LIC. JESUS REYES HEROLES ES NOMBRADO SE
CRETARIO DE EDUCACION PUBLICA Y A CAUSA DE SU FALLECIMIENTO 
EN EL AÑO DE 1985, TOMA POSESION DEL CARGO EL LIC. MIGUEL -
GONZALEZ AVELAR. 

AHORA BIEN, LA POLITICA EDUCATIVA DE ESTE SEXENIO CONTEMPLA

LOS SIGUIENTES PROPOSITOS: 

- PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO Y DE LA SO
CIEDAD MEXICANA. 

- AMPLIAR EL ACCESO DE TODOS LOS MEXICANOS A LAS OPORTUNID~ 
DES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE RECREACION. 

- MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTU
RALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACION, 
APOYANDOSE ESTOS PRO POS ITOS C_ON LOS SI GU 1 ENTES LI NEAM 1 EN
TOS Y ESTRATEGIAS: 

_ 8 PODER EJECUTIVO NACiONAL. PLAN NAEIONAL DE DESARROLLO, -
CAP. VII - 1983-1988. 
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- VIGORIZAR LA CULTURA NACIONAL E IMPULSAR EL DESARROLLO -
DE LAS CULTURAS ETN 1 CAS, POPULARES Y REGIONALES, 

- FORTALECER LA FORMAC ION Y SUPERAC JO.N PROFESIONALES DEL M8. 
GISTERIO. 

- RtLACIONAR ADECUADAMENTE AL SISTEMA PRODUCTIVO CON LA ED\! 
CACION. 

- ALFABETIZAR AL MAYOR NUMERO DE MEXICANOS HASTA AHORA PRI
VADOS DE ESTE SERVICIO. 
ATACAR. LAS CAUSAS DE DESERCION Y REPROBACION Y AVANZAR --· 
HACIA LA EDUCACION DE 10 GRA.DOS PARA TODOS LOS MEXICANOS. 

- OTORGAR AL DEPORTE Y A LA RECREACION EL LUGAR QUE DEBE T~ · 
NER EN LA SANA INTEGRACION MENTAL Y FISICA DEL INDIVIDUO 
Y DE LA SOCIEDAD. 9 

1. 

RETOMANDO LA INFORMACION VERTIDA A LO LARGO DE ESTE CAPITULO, 
CONCLUIMOS QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS SEXENIOS EL INTERES 
·POR INCREMENTAR EL DESARROLLO NACIONAL SE HA MANTENIDO ESTRI~ 
TAMENTE EN LOS SECTORES DE LA PRODUCCION, PRINCIPALMENTE EL -
INDUSTRIAL, DEJANDO DE LADO LOS ASPECTOS TAN IMPORTANTES COMO 
LA EDUCACION QUE RECLAMA EN CADA MOMENTO LA MEJORA DE LOS NIV~ 
LES DE ENSEÑANAZA, AS! COMO SISTEMAS ADECUADOS A LAS NECESIDA
DES DE LA POBLACJON PARA REDUCIR EL ALTO INDICE_ DE ANALFABETIS. 
MO. 

LA DESERCION QUE SE PRESENTO Y SE SIGUE PRESENTANDO EN LOS 

9 PODER EJECUTIVO NACIONAL, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 
1983-19~8 - CAP. VII P. 226 
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NIVELES DE EDUCACIONJ REPRESENTA UN ELEMENTO MAS DE ANALl-
SJS EN CUANTO A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL ESTADO. -
EN DICHAS POLITICAS SE PLANTEA DAR EDUCACION A TODO INDIVI
DUO QUE LO NECESITE) SIN APORTAR LOS·ELEMENTOS QUE SE REQUJ~ 
REN PARA LLEVAR A CABO ESTE PLANTEAMIENTO. COMO EJEMPLO DE 
ELLO_ TENEMOS QUE A LO LARGO DE LOS SEIS AÑOS, TIEMPO QUE -
DURA EL CICLO DE EDUCACION PRIMARIA; EL NUMERO DE ALUMNOS -
QUE ABANDONAN SUS ESTUD 1 OS ES BASTANTE ELEVADO. AS L DE --. 
2.7 MILLONES DE ALUMNOS INSCRITOS EN PRIMER GRADO PARA 1970) 

SOLAMENTE 1.1 MILLONES EGRESARON SEIS AÑOS DESPUESJ CIFRA -
QUE REPRESENTA EL 40.5% YJ DE 2.9 MILLONES DE ALUMNOS DE -
PRIMER AÑO INSCRITOS EN 1972, EGRESARON 1.4 MILLONES EN --
1974). ES DECIR) EL 47%. 10 

LOS DATOS ANTERIORES NOS ILUSTRAN. SOBRE LA SITUACION DE LA 
EDUCACION ACTUAL EN NUESTRO PAIS, COMO EFECTO DE LAS POLITl 
CAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO. PODEMOS OBSERVAR) ENTON-
CESJ QUE EFECTIVAMENTE ESTAS NO CORRESPONDEtil,COMO SE HA VE
NIDO MENCIONANDO EN EL PRESENTE CAPITULO) A LAS NECESIDADES 
REALES DE LA POBLACIONJ Y DE ESTA MENERAJ SE DAN LAS PAUTAS 
PARA HACER LOS JUICIOS PERTINENTES SOBRE LA ESCUELA COMO -
INSTITUCION Y LA EDUCACION QUE EN ELLA SE VIENE IMPARTIENDO 
DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS. 

10 NECESIDADES ESENCIALES EN MEXICO, EDPCACiON, Ja. EDICION, 
1987, COPLAMAR, SIGLO XXI P. 27 



CAPITULO I I. . . 

.2 .1 EDUCAC.ION ESCOLAR i ZADA EN . MJ;.X I CO, 

EL ESTADO COMO " UNA MAQUINA DE REPRESION QUE PERMITE QUE LA 
CLASE DOMINANTE, ASEGURE SU DOMINACION SOBRE LA BASE TRABA
JADORA PARA SOMETERLA AL SISTEMA DE EXTORSION, ES DECIR A 
LA EXPLOTACION CAPITALISTA " ~ 1 PARA LO CUAL, HACE USO DE. A-· 
PARATOS IDEOLOGICOS UBICANDO ENTRE ESTOS A LA EDUCACION. 

EN NUESTRA SOCIEDAD REPRESENTA ENTONCES, LOS INTERESES DE 
LA CLASE EN EL PODER; PERO A SU VEZ, SE MANIFIESTA COMO EL 
REPRESENTANTE LEGITIMO DE LOS INTERESES POPULARES DE LA SO-
CtEDAD. ·RESCATA, APARENTEMENTE, LAS DEMANDAS POPULARES 
PARA HACER MAS EVIDENTE DICHA REPRESENTACION, AUNQUE UNICA-
MENTE. LO. HAGA DE MANERA SUBJETIVA YA QUE EN LA REALIDAD NO 
LLEGAN A CONCRETARSE Y DE·ESTA MANERA CONSOLIDA SU PODER PO

LITICO. 

LAS DEMANDAS POPULARES SON INCORPORADAS A SUS PROGRAMAS Y 
PLANES DE TRABAJO, COMO ES EL CASO DE LA DEMANDA EDUCATIVA. 

UBICAREMOS ENTONCES A LA EDUCACION COMO UN ELEMENTO MAS DE 
IDEOLOGIZACION QUE SE APLICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATI-
VAS. 

·HEMOS VISTO YA,·EN EL CAPITULO QUE ANTECEDE, QUE LAS POLITI-

11 ALTHUSSER LOUVIS, OP. trr. P.105 
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. CAS EDUCATIVAS SE ENCAMINAN UNICAMENTE A LA NECESIDAD DE DE 
SARROLLO ECONOMICO QUE TIENE EL PAIS, SIENDO ESTA UNA DE -
LAS ESTRATEGIAS QUE HA MANEJADO EL ESTADO PARA CONTINUAR !.._ 

CON EL SISTEMA QUE PREDOMINA, CREANDO AS! UNA CONTRADICCION 
PERMANENTE ENTRE LA ATENCION REQUERIDA POR LAS NECESIDADES 
DE LA POBLACION EN CUANTO A EDUCACION Y LO QUE REALMENTE SE 
LLEVA A CABO. 

EL ESTADO UBICA A LA EDUCACION DENTRO DE SUS POLITICAS SO-
C IALES, QUE SON ADOPTADAS POR LAS D 1 FERENTES rnsn TUC 1 ONES, 
YA SEAN PUBLICAS O PRIVADAS, PARA LA CONSECUCION DE SUS FI
NES CPOLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES), 

LA POLITICA SOCIAL ES ENTENDIDA POR EL ESTADO COMO "LAS AC
CIONES Y NORMAS QUE TIENEN QUE VER CON EL BIENESTAR DE LOS 
INDIVIDUOS Y GRUPOS, LOS NIVELES DE VIDA, LAS OPORTUNIDADES. 
DE DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIV0". 12 POR ESTO, ",,,,,, 
APARECE YA COMO UNA HERRAMIENTA MAS DEL CONTROL SOCIAL. LA 
POLITICA SOCIAL APARECE DE ESTA MANERA COMO UNA RESPUESTA -
TANTO POLITICA COMO ECONOMICA, QUE PERMITE A LA VEZ LA ESTA 
BILIZACION ECONOMICA Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN SOCIAL" 13 

LA EDUCACION VIENE A SER "EL PUNTO DE APOYO PARA LA TRANS--
. ' 

FORMACION SOCIAL Y UN MEDIO PARA CANALIZAR FUERZAS SOCIALES 
Y ORIENTARLAS A LA REALIZACION DE VALORES"~ 4 

·12 PODER EJECUTIVO NACIONAL. PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
1980-1982 

·13 CARLOS HA VILAS. REVISTA DE TRABAJO SOCIAL~ JUL-SEP. 
~970 ENTS. P.P. 34-35 

14 PODER EJECUTIVO NACIONAL. PLAN GLOBAL DE DESARROLLO. 
1980-1982 



.DE AHI, QUE LAS ACCIO~ÍES ESTRATEGIAS EDUCATIVAS TENGAN UN 
PAPEL CENTRAL EN LA INSTRUM[NTACION DE UNA NUEVA. ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO. ., . 

· ASL NOS PODEMOS DAR CUENTA QUE EL ESTADO ENCAMINA A LA EDU. . 
CACION HACIA LAS NECESIDADES FUNDAMENTALMENTE ECONOMICAS -~ 

QUE PRESENTA EL PAIS EN UN MOMENTO DETERMINADO. 

PARA FRANCISCO GUTIERREZ, "EL SISTEMA ESCOLAR DE CUALQUIER 
SOCIEDAD, ES REFLEJO FIEL DE.LA POLITICA E IDEOLOGIA DE LOS 
GRUPOS GOBERNANTES... EN EL PODER"~ 5 ES DECIR, LOS OBJETJ_ 
VOS Y FINES DE LA EDUCACION SIEMPRE VAN A IR ENCAMINADOS HA 
CIA LA REPRODUCCION DEL SISTEMA.QUE PREDOMINE EN UNA SOCIE
DAD. EL MISMO AUTOR DEFINE A LA EDUCACION COMO "LA SOCIALl 
ZACION Y PREPARACION DE INDIVIDUOS A TRAVES DE LA TRANS-
MICION DE CONOCIMIENTOS PARA UNA SOCIEDAD CONCRETA E IDEOLQ 
GICAMENTE DEFINIDA. 1116 

EN ESTE ORDEN DE IDEAS/ PAULO FREIRE SE REFIERE A LA EDUCA
·CION ESCOLARIZADA COMO UNA NARRACION, DONDE EL EDUCADOR APA 
RECE COMO AGENTE, COMO SUJETO REAL, CUYA TAREA ES PENETRAR 
EN LOS EDUCANDOS LOS CONTENIDOS DE SU NARRACION; CONTENIDOS 

1 

QUE SE PRESENTAN COMO RETRAZOS DE LA REALIDAD, DESVINCULA--
.DOS DE LA TOTALIDAD EN QUE SE ENGENDRAN Y EN CUYO CONTEXTO 
ADQUIEREN SENTIDO. 

15. GUTIERREZ, FRANCISCO. E.DUCACION COMO PRAXIS POLI TI CA 
SIGLO XXI. P. 13 

16 GUTIERREZ, FRANCISCO.· EDUCACION COMQ PRAXIS POLITICA 
SIGLO XXI. P. 13 

. 1 
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SrnALANDO PARA ÉSJO, LAS SIGUIENTE.S CARACTERISllCAS DE·LA 
. . . 

EDUCACION ESCOLARIZADA: 

- EL EDUCADOR ES S 1 EMPRE QUI EN EDUCA; EL EDÚCANDO ES EL ·-
. EDUCADO. 

- EL EDUCADOR ES QUIEN SABE; LOS EDUCANDOS SON LOS QUE NO 
SABEN. 

- EL EDUCAD.GR ES QUI EN PIENSA, EL SUJETO DEL PROCESO; LOS 
EDUCANDOS SON LOS OBJETOS PENSADOS~ 

- EL EDUCADOR ES QUIEN HABLA; LOS EDUCANDOS LOS QUE ESCU~
CHAN DOCILMENTE. 

· - EL EDUCADOR ES QUIEN DISCIPLINA; LOS EDUCANDOS LOS DISCl 
PLINADOS. 

- EL EDUCADOR ES QUIEN OPTA O PRESCRIBE SU OPCION; LOS ED~ 

CANDOS QUIENES SIGUEN LA PRESCRIPCION. 
- EL EDUCADOR ES QUIEN ACTUA, LOS EDUCANDOS SON AQUELLOS -

QUE TIENEN LA ILUSION DE QUE ACTUAN, EN LA ACTUACION DEL 
EDUCADOR. 

- EL EDUCADOR ES QUIEN ESCOGE EL CONTENIDO PROGRAMATICO; -
LOS EDUCANDOS A QUIENES JAMAS SE ESCUCHA, SE ACOMODAN A 
EL. 
EL EDUCADOR IDENTIFICA LA AUTORIDAD DEL SABER, CON SU -'
AUTORIDAD FUNCIONAL, LA QUE OPONE ANT9GONICAMENTE· A LA -
LIBERTAD DE LOS EDUCANDOS, SON ESTOS QUIENES DEBEN ADAP
TARSE A LA DETERMINACION DE AQUEL. 
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- 'EL ·EDUCADOR ES EL SUJETO DEL PROCESO, LOS EDUCANDOS ME-. 

R,OS OBJETOS. 17 

. SE INTERPRETA ENTONCES, A LA EDUCACJON ESCOLARIZADA COMO -
UN PROCESO DE FORMACION TOTALMENTE VERTICAL QUE IMPONE EL 
ANTIDIALOGO Y NO PERMITE COMUNICACION ALGUNA, DESHUMANIZA
Al EDUCANDO Y LO TRANSFORMA EN UN SUJETO PASIVO Y DE ADAP
TACION, PARA FINALMENTE GENERAR EN EL LA "ALIENACION" .18 A 
SU SOéIEDAD E INCREMENTAR SU IGNORANCIA CON RESPECTO A ES
TA, PARA OBEDECER A LOS INTERESES DEL ESTADO, ES DECIR, EL 
OBJET.IVO ES FORMAR SUJETOS QUE SEAN INCORPORADOS Al SISTE:: 

. MA EXISTENTE, YA QUE EL INDIVIDUO AL SER INSERTADO EN EL -
PROCESO DE ALIENACION SE CONVIERTE EN OBJETO DE MANIPULA-

.. CION AJENO A SU REALIDAD, UBICADO DE MANERA ESTATICA. 

·Y DE ESTA FORMA, SE REFUERZA LA ESTRUCTURA DE· DOMINACION -
. DE LA SOCIEDAD ACTUAL, REPRODUCIENDO LOS INTERESES DE LA -

MISMA, SIN PERMITIR AL INDIVIDUO DESARROLLAR UNA CONCIEN-
.CIA CRITICA; Y POR OTRO LADO, LIMITA SU CAPACIDAD CREATIVA. 

POR LO ANTERIOR, PODEMOS DECIR QUE EL PROCESO DE FORMACION 
DE LA EDUCACION ESCOLARIZADA SOSTIENE ENTRE SUS ELEMENTOS, 
(EDUCADOR-EDUCANDOS), UNA RELACION MECANICA Y DE MEMORIZA
CION QUE PRETENDE INTEGRAR AL INDIVIDUO EN DICHA SOCIEDAD; 

PERO QUE ADEMAS ACEPTE SU ESTADO DE MARGINACION Y OPRESION, 
AL SISTEMA EN BENEFICIO DE LA CLASE EN EL PODER. 
17 FREIRE, PAULO. PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO, E

0

DITORIAL (SI
GLO XXI, 20a. EDICION, P.P. 73-74 

18 ALIENACION ENTENDIDA COMO EL PROCESO, MEDIANTE EL CUAL . 
UN INDIVIDUO SE VUELVE EXTRANO A SI MISMO. * 

* ESCOBÁR G. MIGUEL, PAULO FREIRÉ Y LA EDUCA~lON LIBERADOR, EDICIO
NES CABALLITO, SEP. 1985, P. 157 
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. 2.2 . IDEOLOGIA Y EDUCACION, 

EL CONTROL DE LA EDUCACION ES FUNDAMENTALMENTE' 1 MPORTANTE -
PARA CUALQU 1 ER SOC 1 EDAD, YA QUE ASEGURA LA TRANSM I.S 1 ON DE -
IDEOLOGIA, SE ENTIENDE COMO "LA 1 NTERNALIZACION DE IDEAS, -
MODOS DE HACER, FORMAS DE PENSAR, ETC."! 9 MISMA QUE CONTIE~ 

. NE·UN CARACTER INSISTENTE Y REPETITIVO EN.LA COMUNICACION -
EDUCATIVA, PARA ASI HACER POSIBLE LA INTERNALIZACION DE --
IDEAS, MODOS DE HACER Y PENSAR. DESDE LAS ORDENES QUE IMPQ 
NE EL PROFESOR HASTA EL DESARROLLO CURRICULAR, DESDE LA SE
LECCION DE LOS LIBROS DE TEXTO HASTA LAS METODOLOGIAS UTILl 
ZADAS, TODO ESTA MANEJADO Y CONFORMADO CON LA IDEOLOGIA .IM
PERANTE . 

. BASTA CON QUE EL~ESTUDIANTE ASISTA A.LA ESCUELA YA SEA PRI
MARIA, SECUNDARIA, ETC. PARA QUE ADQUIERA UNA DETERMINADA -
MANERA DE CONCEBIR LA REALIDAD, DE UBICARSE EN LA SOCtEDAD, 
DE ACEPTAR CIERTOS VALORES Y RECHAZAR OTROS, LA EDUCACION 
OFRECE PAUTAS·NO SOLO DE COMPORTAMIENTO SINO INCLUSO DE PEN 
SAMIENTO, 

LA REPRESENTACION DE LA.REALIDAD, EL CONJUNTO DE IDEAS Y DE 
• 1 

CREENCIAS, HACE POSIBLE QUE EL INDIVIDUO DESEMPEÑE EL PAPEL 
DE ESTABILIZAR Y JUSTIFICAR. ESTA MISMA IDEOLOGIA LA QUE -
A UNOS LES JUSTIFICA SU POSICION DE POSEER LOS BIENES MATE
RIALES Y A OTROS DE DESPOSEERLOS. ESTO HACE QUE EXISTA UNA 
19 GUTIERREZ FRANCISCO, OP. CET. P. 29 
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VISION. DE LA REALIDAú·Y:UN ESQUEMA DE INTERPRETACION DE LA 

MISMA~ UNA rORMA DE VIVIR QUE CORRESPONDE A LA IMPUESTA, -
PERO DE LA QUE FORMAMOS.PARTE TODOS. 

LA IMPOSICION. DE LA IDEOLOGIA ES CONSCIENTE E INCONSCIENTL 
MANEJADA COMO UNA FALSA CONSCIENCIA; AUNQUE SE PRESENTE CO
MO ALGO MUY NATURAL, COMO SI NO PUDIERA DARSE EN FORMA DIFE 
RENTE, 

"LA ESCUELA, AL ESTAR BAJO LAS FORMAS DE IDEOLOGIZACION, NE 
CESARIAMENTE SE CONVIERTE EN UNA INSTJTUCION ESTANCADA Y REA 

· CIA AL CAMB.JO, EN ESTE SENTIDO LA IDEOLOGIA VIENE A SER -
COMO UNA ESPECIE DE REFLEXION INCONCIENTE, INADECUADA E IN

. VERTIDA DEL PROCESO REAL", 2 º 
DE ESTA MENERA, PODEMOS ENTENDER QUE LA EDUCACION ESCOLARI

ZADA LEJOS DE PREPARAR A LAS PERSONAS PARA QUE VAYAN A COR
DE CON SU DESARROLLO COMO SUJETOS ACTIVOS EN LA SOCIEDAD, -
PREPARA. I ND 1 VJDUOS ALIENADOS, ADAPTADOS, REPRODUCTORES Y -.
PERPETUADORES DE LOS· ESQUEMAS Y ESTRUCTURAS; IMPOSIBILITA -
ADEMAS EL ANALISIS DE LA SOCIEDAD; YA QUE SE·TRATA DE REDU-

. CIR AL MINJMO TODO LO QUE AYUDE AL PENSAMIENTO PERSONAL, A 
LA REFLEXION, A LA CRITICA,.A LA COMPRENSION DE LA REALIDAD. 

ES ASI, QUE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION LOGRAN CONCORDAN
CIA CON LOS OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD, MANEJADOS CON CONCEP
TOS COMO "EFICIENCIA", PROGRESO, PRODUCCION. 
20 GU±IERREZ FRANCIS~O, OP. CIT. P. 30 
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~APITULO 1 !I 

· EDUCAClOJL8QP.UlAB 

3.1 METODO Y TECNICAS DE LA EDUCACION POPULAR 

lJl EílUCAC ION PO PU LA P. EN MEXI ca HA NP.C 1 DO ~~UY. LI G.~DA (\ DOS 

REALIDADES •. ·POR LIN LADO, LA PROMOCION SOCIAL, REALIZADA COf-10 

AMPLLO MOVIMIENTO DE ORGANIZACION Y EDUCACION DEL PUEBLO, IM 

Pl!LSADA GENERALMENTE POR EL ESTADO. SU FIN ES IMPLANTAR PROCE 

SOS DE DESARROLLO SOC IO-ECONOM 1 CO Y CI !I Tl IRAL QUE l NCORPOREN A 

LOS SECTORES MARG 1 NADOS DE LOS BENEF 1 CI ns DE LA SOC 1 EDAD Y AS 1 

LOGRAR UN "DESARROLLO AR~ON I CO" DE LA M 1 SMA, Y POR OTRO LA 

POSTURA CRITICA QUE ASUMEN MUCHOS MILITANTES DE IZQUIERDA TRA 

DICIONAL. QUE IMPULSAN EN TERMINOS GENERALES UNA POSICION MAS 

RESPETUOSA ANTE EL SABER POPULAR COMO FUENTE DE CONOCIMIEMTíl Y 

DE ELEMENTOS MOVILIZADORES: 

LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO ETAPAS DE UN PROCESO rE EVOLU 

CION, LA EDUCACION POPl.1LAR SERLA. EL SIGUIENTE PASO. 

ANTE ESTO LA EJ1UCAC ION POPULAR 1 MPULSA. UNA PRACTICA DE RELAC ION 

CON EL PUEBLO DISTINTA, QUE TIENE COMO CENTRO EL PROCESO DE 

CONSTRLICCION DEL FUEBLO EN SUJETO POPULAR CON UN PROYECTO ALTER 

NAT 1 VD. SE EXPRESA EN LAS S 1GU1 ENTES CARACTER 1 STI CAS QUE DEFI 

NEN AL CONJUNTO DE PROYECTOS DE ED~CACION POPULAR. 

- "SON.PROCESOS EDUCATIVOS QUE TIENEN COMO PUNTO DE PARTIDA LA 

REALIDAD, LA EXPERIENCIA, LAS NECESIDAOES, LA PRACTICA DE LOS 

.1 
i 
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_.:;. ·sEcTORES POPULARES.QUE PARTICIPAN EN Los PROYECTOS; 
- ..... ·:· -- . ·-. ' -

. :.:: LA EDUCAC1oiFroPLILAR PARTE DEº LO QUE EL FUEBL0\1J\IÉ. SABL 
- • ·~: '·,=-.7· - ~ -·-- -,- . e·· - , •. - ' - -. - - -

·.:·PIENSA. QUIERE Y.NECESITA •. 

:.. LA EDUCACION POPULAR ESTA INTIMP.MENTE LIGADA A LA ACCION. . . 
SE PODRIA DECIR QUE PARP, LA EDLICACION POPULAR EL. APRENDIZAJE 

. . 

ESTA· MED 1 ADO ·POR LA ACC 1 ON < SE APRENDE HAC I EMDO' ) Y ESTA EN 

FÜNCION Y AL SERVICIO DE LA ACCION <- SE REFLEXIONA PARA AC 

TUAR ), 

.~·VALORA LA CULTURA. EL SABER. LA SAB1DURIA POPULAR. ES DECIR, 

. NO SOLO SE PARTE DE LA REALIDAD Y LA EXPERIENCIA rE1 PUEBLO 

COMO UN ESTADO INFERIOR " SUBDESARROLLADO ", DEL CUAL DEBIERA . 

SACARSELE. SINO nuE SE RECONOCE y .~SUME QUE EN LA. CULTURA DEL 

PUEBLO EXISTEN MUL TIPLES ELEMENTOS GENUINAMENTE POPULARES, CA 

PACES DE INCORPORARSE ACTIVAMENTE Y APORTAR EN LA GENERACION 

. DEL PROYECTO SOCIAL AL.TERNP.TIVO POPULAR ".~1: ) 

LA EDUCACION POPULAR BUSCA RECUPERAR PARA EL PROCESO POPULAR TO 

DOS LOS ELEMENTOS DE RESI·STENCIA Y REBELDIA PRESENTES EN LA CUL 

-TURA DEL PUEBLO. 

SON PROCESOS EDUCATIVOS QUE BUSCAN UNA RELACION PEDAGOGICA HO 

· RIZONTAL Y LA AUTOGESTION DE LP. EXPERIENCIA EDUCATIVA COMO CON 

SECUENCIA DE TODO LO ANTERIOR. POR ESO SE CONCIBE A.L EDUCA.DOR 

COMO FACILITADOR. COMO ANIMADOR Y NO CGMn MAESTRO. 

·EN ESE SENTIDO, L/l. EDUCAC ION POPUlAP. " CONSISTE EN UN PROCESO 

PEDAGOGICO CUYA FINALIDAD ES QUE LAS PERSONAS DESCUBRAN MEJOR 

·LOS PROBLEMAS DEL MUNDO EN QUE VIVEN. LAS CAUSAS QUE LOS ORIGINAN 



. Y. LA FORMi'.1 EN. GIUE DEBEN. J\CTUA5. PARA RESO~ VERLQS 22 .: 

'ASIMISMO, JULIO BARREIRO NOS DICE QUE ". PUEDE SER, CONCRET8. 
MENTE UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO DE LA CQNCIENCIA CRITICA 
POPULAR, EN LA MEDIDA EN QUE APORTE INSTRUMENTOS PARA QUE 
LOS AGENíES POPULARES DE TRANSFORMACION· SEAN CAPACES DE VIVIR 
A LO LARGO DE SU ACCION, ESA DINAMICA DE LO CONCRETO EN LA RE 
. LAC ION ACC ION-REFLEX ION-ACC J ON 11 2 3 

ES AS I QUE SE LE ENTIENDE COMO UNA EDUCAC ION ORIENTADA AL PUE 
BLO A CONTRIBUIR Y A CONSOLIDAR LA FORMACION DE ESPACIOS POPU
LARES LIBERADOSJ ES DECIR, A CONTRIBUIR A GENERAR LA ORGANIZA
CION .POPULAR DESDE DONDE SEA POSIBLE,· PARA DISMINUIR SUS DEMAN 
DAS ECONOMICAS, EN UN PRIMER MOMENTO Y ECONOMICAS POLITICAS EN 
UN SEGUNDO MOMENTO. 

LA EDUCACION POPULAR TIENE ENTRE SUS OBJETIVOS CENTRALES LOS 
SIGUIENTES: 

· - SOLO ES POSIBLE UNA EDUCACION LIBERADORA SI SE GENERA EN Y 
ES GENERADORA DE PROCESOS DE ORGANIZACION EN LOS QUE EL PU.EBLO 
PARTICIPE PARA LOGRAR RESOLVER COLECTIVAMENTE SUS PROBLEMAS. 

. ' 

DE·LO QUE SE TRATA NO ES DE LA ORGANIZACION·EN SI MISMA, SINO 
DE QUE CON ELLA SE GENERE Y DESARROLLE PODER POPULAR, ES ASI 
QUE LA ORGANIZACION DEBE DE SER ENTENDIDA NO SOLO COMO MEDIO 

PARA LA REALIZACION DE TAREAS COLECTIVAS CON DIVISION Y COMPLE 
· MENTACION DE ESFUERZOS, SINO TAMBIEN Y PRf.NCIPALMENTL ES EXPR_E 

21 REVISTA ESTUDIOS ECUMENICOS, LA EDUCACION Y COMUNICACION POPU 
LAR No. 3 , 1985, P.P. ·6-7 -

22 GARCIA OLVERA MI~UEL, EDUCACION PARA LA LIBERTAD Y LA SOLIDA-
"''"'' .. '.,..., ....... , ••""''''-""~ """", .... , .. . "" 
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S ION DE LA· rUERZA DEL PLIL.BLO, DE SU CAPA.CIDAD DE GESTIONAR SU 

VIDA < PRODUCTIVA, CULTURAL, FP.MI LIAR, POLIT!IC8X:c{·S~A~!JNTEGRAL} 
- DESCUBRIR LOS VALORES CULTURALES POPULARES,PA.Rfl.iFLNCAR. EN . 

. ' 

ELLOS EL PROCESO EDUCATIVO. .--··-. .--,'- :··: -•';', 
-... :.·~, 

~ FAVORECE QUE LAS PERSONAS SEAN UJNSC 1 ENTES DE SU REPil !DAD, QUE 

REFLEXIONEN CRITICAMENTE SOBRE ELLA Y QUE ACTUEN PARA TRANSFOR 

MARLA. 

- MOTIVAR A LAS PERSONAS PARA QUE SE ORGANICEN. SOCIALMENTE Y SE 

LANCEN A TRP.P,tiJAR POR UN CAMB 10 DE MENTALIDAD, ACTITUDES Y ES 

TRUCTURAS, EN BENEFICIO COLECTIVO. 

- FAVORECER EL DESARROLLO. PERSONfl.L DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNI 

DAD ( HABILIDADES, ACTIVIDADES, VALORES, ETC. ) A FIN DE QUE 

PUEDAN MEJORAR CONTINUAMENTE SUS CONDICIONES DE VIDA. 

- HACER QUE INDIVIDUOS Y COMUNIDADES PARTICIPEN RESPONSABLEMENTE 

EN EL PROCESO DE'. CAMBIO Y DESARROLLO SOCIO-POLITICO QUE VIVE 

EL·PAIS. EL METODO Y LAS TECNICAS SON MUY IMPORTANTES PARA 

PODER LLEVAR A CABO TODP. LA IDEA QUE SE HA VEN IDO MANE.IANDO, 

ENTENDIENDO POR METODOLOGIA DE LA EDUCACION POP~LAR A n LA 

ARTICULACION CONCRETA ENTRE LA TEORIA Y LA PRACTICA PEDAGOGICA 

DE MASAS. A LA RELACION DIALECTICA Y DINAMICA ENTRE LOS OBJE 

TIVOS POLITICOS QUE SE PERSIGUEN Y LA REALIDAD DE LA QUE SE 

· PARTE. A LA LOGICA DEL PROCESO PEDAGOGICO Y ORGANIZATIVO QUE 

HAY QUE IMPLEMEMTAR EN UN CONTEXTO HISTORICO PARTICULAR DE LA 

·LUCHA DE CLASES PARA CONOCER LA REALIDAD Y TRANSFORMARLA EN 

FUNCION DE LOS INTERESES ESTRATEGICOS DE LAS CLASES FOPULARES. 

·. POR ELLO, SIENDO _LA METODOLOGIA UN PRINCIPIO TEORICO DE CARAC 

23 BARREIRO JULIO, EDUCACION POPULAR Y PROCESO DE CONCIENTIZA . 
CION, SIGLO XXI, EDICION Ba. 1982, p 19 
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TER UNIVERSAL, su APGIÓAc1
1

óN<rRACTICA DEPENDERA, SIEMPRE y 
EN TODAS PARTES, DE LAS CIRCUNSTANCIAS HISTORICAS EXISTEN 
TES", 24 

ES DECIR PARTIR DE LA PRACTICA, TEOR 1 ZAR SOBRE ELLA, PARA 
REGRESAR VUEVAMENTE A LA PRACTICA: PARTIR· DE LO CONCRETO, 
REALIZAR UN PROCESO DE ABSTRACCION, PARA VOLVER DE NUEVO A 
LO CONCRETO: PARTIR DE LA ACCION, REFLEXIONAR SOBRE ELLA, PA 
RA NUEVAMENTE VOLVER A LA ACCION, HE AHI. LA LOGICA DEL PROCE_ 
SO DE CONOCIMIENTO. POR LO TANTO, LA LOG I CA DEL PROCESO EDU-. 
CATIVO: ACCION-REFLEXION~ACCION; PRACTICA-TEORIA-PRACTICA. 
ENTONCES ES UN PROCESO QUE SE DA, A NIVEL DE LA CONCIENCIA, 
EN EL PLANO IDEOLOG I CO Y PRECISAMENTE, SE PLANTEA LA NE CES I
DAD DE TRANSFORMAR.LA CONCIENCIA, DE DESARROLLAR Y FORTALE-~ 
CER LA CONCIENCIA DE CLASE. POR ELLO MISMO, ESTE PROCESO DE
BE PLANTEARSE ESTRECHAMENTE LIGADO A LA TRANSFORMACION DE ;_ 
LAS CONDICIONES SOCIALES. NO ES POSIBLE PLANTEARSE LA TAREA 
DE LA EDUCACION POPULAR COMO UNA TAREA PURAMENTE IDEOLOGICA 
O TEORICA, QUE SE DA UNICAMENTE POR UNA PARTE, ES PRECISO U
BICARLA EN LA RELACION DIALECTICA ENTRE PRACTICA Y TEORIA, CQ. 
MO UNA TAREA QUE ABARCA TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD. 

EL TRABAJO EN GRUPO ES INDISPENSABLE, YA QUE FAVORECE POR UN 
LADO EL DESARROLLO DE UN SENTIDO DE COMPROMISO COMUN Y ACCION 
UNIFICADA EN SUS MIEMBROS, POR OTRO LES AYUDA .A IDENTIFICARSE 
COMO PERTENECIENTES A UNA CLASE SOCIAL QUE TIENE PROBLEMAS, 
. . 

. OBJETIVOS Y ASPIRACIONES COMUNES. 

24 REVISTA DE ESTUDIOS ECUMENICOS, OP. CIT p.p; 6~7 
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· o{ AHI Es QUE DENTRO'· DELA MANERA DE LLEVAR A CABO Lo' ANTE 

. :R I OR SE. PLAtfrEN LOS TEMAS GENERADCRF s y Ti\ TOMP, DE CONC 1 ENC I A . . . 

Dt LOS INDIVIDUOS HI TORNÓ p,· ELLOS MISMOS, .TEMAS GENERADORES· ' 
- • • -1 

QUE·PARTAN DE LO MAS GENERAL t. LC MAS PARHCULAR, ES DECIR 

PARTIR DEL PENSAMIENTO DE LOS HOMBRES REFERIDOS .A LA REALID.A.D. 

PARA VOLVER A F.LLA, CAPTARLOS Y ENTENDERLO~ í'ARP. ENTENDER EN 

ESE SENTIDO A LOS HOMBRES, YA QUE NO SE PUEDEN SEPARAR Y POR 

ESO ES NECESP.R 10 QUE ELLOS TAMB 1 EN LOS ENTIENDAN, 

PARA PP.ULO FREIRE. LA CONCIENCIA CRITICA ES LA CAPACIDAD DE 

PERCIBIR LJ'l. REALIDAD EN LOS TERMINOS DE LOS VERDADEROS PROPO 

SITOS DE LA LIBERACION DE LOS GRUPOS OPRIMIDOS ( MAXIMO POS! 

BLE PARA EL). 

LA INVESTIGACION DE LOS TEMAS GENERADORES, NO SE REDUCE A UN 

ACTO MECANICO, YA QUE ES UN PROCESO DE BUSQUEDA DEL CONOCI 

MIENTO, Y POR LO TANTO DE CREACION, SE-DESCUBRE EN LOS TEMAS 

SIGNIFICATIVOS, LA INTERPRETACION DE LOS PROBLEMAS, ES ASI 

COMO . EN EL PROCESO DE BUS QUEDA DE LOS TEMAS S 1 GN I Fl CA TI VOS. 

ESTA PRESENTE LA PREOCUPACION POR LP. PROBLEMATIZACION DE LOS 

PROPIOS TEMAS. POR SUS VINCULACIONES CON OTROS Y POR SU FOR 

MA HISTORICO SOCIAL IMPLICITA. 

PARTIENDO DE TODA ESTA FORMA ES COMO SE PLANTEAN LOS PROGRA 

·MAS DE EDUCACION POPULAR QUE COMO YA MENCIONAMOS SURGEN'DE 

LAS PROPIAS NECESIDADES DEL PUEBLO. 

EL CONTENIDO DEL PROGRAMA Y LAS TECN I CAS DEPENDERJ'l.N DE L~.S 

CARACTERISTICAS, PROBLEMAS, NECESIDP.DFS Y ESPECTfl.TIVAS DE 

CADA COMUN !DAD O ERI ip0. LA ELABORAC ION DE LOS PROGRAMAS DE 
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EDUCACION POPULAR SE DESARROLLAN RECORRIENDO CUATRO ETAPAS 
LOGICAS. SiN QUERER DESCUIDAR SU FLEXIBILIDAD EN CUANTO AL 
MOMENTO Y LUGAR EN DONDE SE VAYAN A DESARROLLAR. 

- PROBLEMATIZACION; SITUACION PERSONAL O COLECTIVA QUE SE PRE 
SENTA DE VARIAS REUNIONES DE REFLEXION ANTE LA PUESTA EN EVI 
DENCIA DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD O GRUPO. 

- CONCIENTIZACION; PARTE DE LAS REUNIONES DE REFLEXION. MISMAS 
QUE CONTINUAN ENFOCADAS A LA BUSQUEDA DE CADA UNO DE LOS PRO 
BLEMAS EN PARTICULAR Y DE TODA SU REALIDAD: 

... DINAMIZACION; SURGE UNA VEZ QL1E 1 P GENTE VA DESCUBRIENDO LAS 
CAUSAS DEL PROBLEMA Y DE AHI SURGE LA NECESIDAD DE ACTUAR. LA 

. ACCION SE VA A ENFOCAR. DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO A TRATAR 
DE RESOLVER DE RAIZ LOS PROBLEMAS, AHORA YA NO·SE TRATA DE DAR 
SOLUCIONES PARCIALES. 

- SOCIALIZACION; DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO, ES LA ETAPA O MO 
MENTO EN QUE UNA VEZ INCONFORME, UNA VEZ CONSCIENTE DE LAS CAU 
SAS DE SU SITUACION Y UNA VEZ DISPUESTOS EL GRUPO O COMUNIDAD 
A TOMAR UNA ACCION ESTO A PASE DE REFLEXION COMUNITARIA, SURJA . 
LA NECESIDAD DE SOLIMRIZARSE EN LA MISMA MANERA DE VER LOS 
PROBLEMAS, SUS CAUSAS SUS SOLUCIONES Y LAS ACCIONES TENDIENTES 
A LOGRARLO . 
. EL METODO DE TRABAJO EN EDUCACION POPULAR REOUIERE EL E~PLEO 
DE CIERTA~ TECNICAS ACTIVAS GUE PERMITAN. 

- CONSEGUIR QUE EL GRUPO ACTUE 
- PARA f.;OTIVAR Y FACILITAR LA LIBRE EXPRESION Y PARTICIPACION 
- PARA .FACILITAR LA COMUNICACION ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
.,. PARA ENTRENA.R El SENTIDO DE LA COOPERACION Y LA A.CRITICIDAD 
- PARA PROVOCAR EL INTERCAMBIO 

; \l 
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3.2 BREVE RESrnA DE LA EDUCAClON POPULAR EN AMERICA LATINA 

.DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS, EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA 

SURGIERON PROCESOS EDUCATIVOS NUEVOS QUE FINALMENTE SE CONSl 

DERARON COMO ANTAGONICOS. PARA LA DECADA DE LOS 60's, SE PRE 

SENTA UNA ALTERNATIVA DE EDUCACION QUE LLEVABA AL CQMBIO SO

C !AL Y QUE SE DESARROLLA FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO CONTRO

LADO ~OR LAS CLASES DOMINAMTES, SE CONSIDERA ·QUE LAS ALTERN8. 

TIVAS PEDAGOGICAS QUE CONTRIBUYEN A LA TRANSFORMACION DE LA 

SOCIEDAD, SE HAN PRODUCIDO CON CARACTERISTICAS MUY PARTICUL8. 

RES:· IDEOLOGICAS, POLITICAS Y PEDAGOGICAS, LAS CUALES DETER

MINAN SU CARACTER POPULAR TRANSFORI'WXJR. Y QUE LLEVAN A CONCRE 

TARSE EN LOS PLANTEAMIENTOS DE LA EDUCACION POPUU\R, QUE BU.S. 

CA PROCESOS EDUCA TI VOS EN DONDE. LOS SECTORES POPULARES JUE 

GUEN UN PAPEL CENTRAL Y QUE SE CONFIGURAN COMO PROPUESTAS·AN 

TAGON I CAS A LOS MODELOS ANTI DEMOCRAT I COS, 

EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS ESTA YIN 

CU LADO INTI MAMENTE CON LOS PROCESOS ECONOM I CO-SOC JALES Y CON 

LAS FORMAS POLITICAS QUE PRODUCEN LOS DIVERSOS SECTORES DE 

LA SOCIEDAD. LOS PROCESOS EDUCATIVOS ESTAN PROFUNDAMENTE PO¡ 

LITIZADOS Y SOM UNA AREA ESTRATEGICA PARA ORIENTAR LA REPRO

DUCCIQN IDEOLOGICA-SOCÍAL. 

LAS CLASES DOMINANTES PRETENDEN CONTROLAR A LA EDUCACION A 

. TRAVES DE FORMAS CONSTRUIDAS MEDIANTE DETERMINADAS NORMAS, 
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Y EN LAS CUALES ESTA GARANTIZADA, O AL MENOS TiENE FORMA DE 
. TRIUNFAR LA DIRECCION IMPULSADA POR ELLAS. . . ,· 

.AMERICA LATINA ESTA CONSTITUIDA POR MULTIPLES ELEMENTOS HIS

TORI COS Y ESTRUCTURALES D l FERENTES, QUE ENCUENTRAN UN !DAD EN 
SiTUACIONES ESPECIFICAS COMO LA RELACION CON EL IMPERIALISMO, 
LA HERMANDAD CULTURAL LAS SIMILITUDES REGJONA.LES, ETC., AUfi 
QUE CADA UNO ADQUIERE FORMAS Y CONTENIDOS DIFERENTES EN CADA 
PAIS, COMO ES EL CASO DE LOS PROCESOS ECONOMICO~SOCIALES, 
LAS FORMAS POLITICAS Y CULTURALES. LAS DIFERENCIAS EXISTEN 
TAMBIEN, EN EL TERRENO EDUCATIVO, AUNQUE TRATAREMOS DE UBICAR 
AL PROCESO DE EDUCACION POPULAR EN PAISES DE AMERICA LATINA. . . 

EL METODO DE PAULO FRE IRL FUE L~ I NOVAC ION EfiLA EDUCAC ION PQ. 
PULAR MAS DIFUNDIDA Y ACEPTADA EN AMERICA LATINA, A PARTIR DE 
LOS 60s. ,·EXPLICADO SOBRE TODO POR LA BUSQUEDA DE INSTRUMEN-
TOS Y TECNICAS QUE PERMITIERAN LA LIBERACION DE LAS LIMITA-
CIONES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL Y SU DEPENDENCIA RESPECTO A 
LAS FUERZAS ECONOMICAS Y POLITICAS INTERNACIONALES, 

LA EDUCACION LIBERADORA, FUE IMPULSADA POR LOS CATOLICOS RA.Dl 
CALES BRASILEÑOS, TRASLADANDOSE POSTERIORMENTE A LA MAYORIA 
DE LOS ·PAiSES DE AMERICA LATINA, DE DONDE SE PUEDEN RESCATAR 
EXPERIENCIAS IMPORTANTES Y SIGNIFICATIVAS COMO ES EL CASO DE: 
PERU, COSTA RICA, PANAMA, ECUADOR, BOLIVIA, CHILE, CUBA, NIC~ 

.-
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Y EN LAS CUALES ESTA GARANTIZADA, O AL MENOS TIENE FORMA DE 
T~IUNFAR LA DIRECCION IMPULSApA POR ELLAS, 

.AMER I CA LA TI NA ESTA CONSH TU IDA POR MUL TI PLES ELEMENTOS H 1 S

TORI COS Y ESTRUCTURAL~S DIFERENTES, QUE ENCUENTRAN UNIDAD EN 
SI.TUACIONES ESPECIFICAS COMO LA RELACION CON EL IMPERIALISMO, 
LA HERMANDAD CULTÚRAL, LAS SIMILITUDES REGIONA_LES, ETC., AUN 
QUE CADA UNO ADQUIERE FORMAS Y CONTENIDOS DIFERENTES EN CADA 
PAIS, COMO ES EL CASO DE LOS PROCESOS ECONOMICO~SOCIALES, 
LAS FORMAS POLITICAS Y CULTURALES, LAS DIFERENCIAS EXISTEN 
TAMBIEN, EN EL TERRENO EDUCATIVO, AUNQUE TRATAREMOS DE UBICAR 
AL PROCESO DE EDUCACION POPULAR EN PAISES DE AMERICA LATINA. 

EL METODO DE PAULO FREIRE, FUE L~ INOVACION ENLA EDUCACION PQ 
PULAR MAS DIFUNDIDA Y ACEPTADA EN AMERICA LATINA, A PARTIR DE 
LOS 60s, , . EXPLICADO SOBRE TODO POR LA BUSQUEDA DE I NSTRUMEN--

. TOS Y TECNICAS QUE PERMITIERAN LA LIBERACION DE LAS LIMITA-
CIONES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL Y SU DEPENDENCIA RESPECTO A 
LAS FUERZAS ECONOMICAS Y POLITICAS INTERNACIONALES, 

LA EDUCACION LIBERADORA, FUE IMPULSADA POR LOS CATOLICOS RADI 
' -

CALES BRASILEÑOS, TRASLADANDOSE POSTERIORMENTE A LA MAYORIA 
DE LOS · PA 1 SES DE AMER 1 CA LA TI NA, DE DO.NDE SE PUEDEN RESCATAR 
EXPERIENCIAS IMPORTANTES Y SIGNIFICATIVAS COMO ES EL CASO DE: 
PERU, COSTA RICA, PANAMA, ECUADOR, BOLIVIA, CHILE, CUBA, NICA 
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RAGUA, EL SALVADOR, URUGUAY J PARAGÜAY J ARGENTINA~ co'L.oMBIA·,
GUATEMALA; AUNQUE TRATAREMOS DE ABORDAR LOS CASOS MÁS.SIGNl-
FICATIVOS: 

~ COLOMBIA, EN DONDE PARA LOS A~OS DE 1968-1969, SE· LLEVAN A 
CABO DOS CONFERENCIAS DE OBISPOS CON EL FIN DE IMPULSAR LA E
DUCACION POPULAR PARA FORMAR INDIVIDUOS QUE FUERAN SUJETOS DE 
SU PROPIO DESARROLLO, QUE TUVIERAN CONCIENCIA DE SU REALIDAD 
Y FUERAN CAPACES DE DECIDIR POR SI MISMOS, LOS ORGANISMOS QUE 
PARTICIPARON EN LA DIFUS!ON DE LA EDUCACION COMO PRACTICA LI
BERADORA: LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE AMERICA LATINA CCELAM), 
LA CONFERENCIA LATINOAMERICAN.l\ DE RELIGIOSOS CCL.l\R), Y LA CO[i 

FEDERACION INTERAMERICANA DE EDUCADORES CATOLICOS CCIEC), EL 
PROGRAMA PROPUESTO POR ESTOS ORGANISMSOS SE BASA EN LA NOCION 
DE QUE LA VERDADERA EDUCAC!ON, SE REALIZA EN LA COMUNIDAD Y 
QUE TODA EDUCACION DEBE DIRIGIRSE HACIA EL DESARROLLO DE UNA 

CONCIENCIA CRITICA, CONSIDERADA COMO EL MECANISMO QUE MEJORA 
AL INDIVIDUO Y ·A LA COMUNIDAD, AL COMBINAR EL TRABAJO Y LA E
DUCACION Y COMO OBJETIVO ULTIMO LA DEMOCRATIZACION PARA EVI-- . 
TAR EL PRIVILEGIO Y LOGRAR EL ESTABLECIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
JUSTAS Y EQUITATIVAS. 

SU METODO SE BASA EN LA NOCION DE QUE TODO LO QUE SE NECESITA 
CONOCER ESTA DISPONIBLE EN EL MEDIO, Y DE QUE A TRAVES DEL 
DIALOGO, LA CRITICA Y LA REFLEXION, PODEMOS APRENDER A COM--
PRENDER Y DECIFRAR SUS IMAGENES, SIMBOLOS, COMPOSICIONES Y 

SIGNIFI~.'\DOS; PARA ESTO NO HAY ALSO ESTABLE NI FIJO Y LOS 
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MAESTROS SON PERSONAS A LAS. QUE _SE PUEDE CONSULTAR DE MANERA 

HORIZONTAL. 

- COSTA· RICA- DE IGUAL.MANERA, ES APLICADO EL METODO DE PAULO. 

FREIRE A LOS HABITANTES RURALES, RECURRIENDO A LOS PROMOTORES 

DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL VIDEOTAPE. SE GRAVAN LAS 

REUJNJONES DE LA COMUNIDAD Y POSTERIORMENTE SE CONVIERTEN EN 

TEMAS GENERADORES PARA EL ANALISIS DE LA DISCUSION, CON LO 

QUE SE PRETENDE F JNALMENTEJ QUE LOS CAMPES 1 NOS LLEGUEN A HA-

CER SUS PROPIAS PELICULAS Y GRO.VACIONES DE TELEVISION COMO 

FORMAS DE EXPRESION PROPIA. 

- NICARAGUA - LA EDUCACION POPULAR, SURGE COMO UN NUEVO PRO-

YECTO A LA EDUCAC ION FORMAL QUE DEJO EL SOMOS I SMO, LA CUAL SE 

CARACTERIZABA POR LA PRESENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO INEFICAZ 

. POCO EXTENDIDO, DE ESCASA PENETRACION EN EL CONJUNTO DE LA SQ 

CIEDADJ COMO VINCULOS POLITICOS PEDAGOGICOS INTERNACIONALES, 

ELABORADOS CON LA FINALIDAD DE SOMETER Y SUBORDINAR LA EDUCA

C ION NACIONAL. 

ES POR ESTO QUE EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACJON NACIONAL, 

TUVO QUE ENFRENTAR ESTA SITUACION AL CONCLUI.RSE SU REVOLUCION 

EN DONDE A TERMINO DE ESTA SE PROPONE LA CONSTRUCCION DE LA 

HEGEMONIA DEL ESTADO SANDINISTA Y, .EN ESE MARCO, LA DE UN NU~ 

VO SISTEMA EDUCATIVO, 

LA POLITICA DE MAYOR DEMOCRATIZACION DEL SISTEMA, COBRO SU 
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REAL SIGNIFICADO A LA LUZ DEL ACONTECIMIENTO POLITICO PEDAGO-, . 
GICO MAS IMPORTMHE, DESARROLLADO EN 1980 POR EL GOBIERNO SAN 

' . . . ,.,_• :· .-
DINISTA, QUE FUE LA CRUZADA NACIO!·lAL DE ALFABETIZACION, LA., 

QUE FUE LLEVADA A CABO DURA~TE 5 MESES, 

-ECUADOR - PARA ENSEÑAR A CONTAP- Y .ALFABETIZAR SON UTILIZADOS 

LOS DEDOS Y CARTAS CON LETRAS Y NUMEROS, LOTERIAS DE NUMEROS . 

Y PALABRAS, LA RELETA MATEMATICA, ETC. 

PARA LA CONCIENTIZACION Y EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD, SE 

INCLUYE EL JUEGO DE LA HACIENDA, QUE SE BASA EN EL MONOPOLIO 

Y SE UTILIZA PARA SIMULAR EL AMBIENTE DE UNA ALDEA RURAL, Y 

EN EL CUAL, SE ABORDAN LOS PROBLEr1AS DE LA PROPIEDAD DE LA TlE 

RRA Y LAS RELACIONES CON LAS AUTOR 1 DAD ES LOCALES, . 

TAMB 1 EN SON UTILIZADAS LAS FOTONOVELAS, DONDE APARECEN LOS Ak 

DEANOS ENFRENTANDO LOS CONFLICTOS Y LAS LUCHAS QUE CARACTERI

. ZAN LA VIDA DE LA ALDEA, AS! COMO GRAVADORES DE CASSETTES, EN 

LOS QUE LOS CAMPESINOS REGISTRAN MUSICA Y DIALOGOS, TO~~DOS 

DE LAS CINTAS COMPLETAS, EDITADAS POR LAS RADIOEMISORAS. 

FINALME.NTE PARA LOGRAR LA AUTOEXPRESIOIL SE RECURRE AL SUCIO

DRAMA, A LOS T ITERES, SELLOS DE GOMA Y PER 1OD1 COS MURALES, 
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ESTAS SOi~ SOLO ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS POR ·Los 

PAISES LATI NOAMER I CA1~0S, QUE SURGEN DE L/\ NE CES !DAD DE LUCHAR 

POR UNA EDUCACION TRANSFORMADORA Y CONCIE~HIZADORA, l\SI COMO 

LAS TENDENCIAS EDUCATIVAS QUE HAN SIDO UN REFLEJO DEL PROCESO 

HISTORICO QUE HA VIVIDO CADA PAIS, 
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. CAPITULO IV 
LA EXPERIENCIA DE EDUCACION POPULAR EN. UN PAIS .. l 

DE AMERICA LATINA. <BRASIL>, .. 
. --··--r-·--------·--·--·---- - .. --------------~-·---

HACIA EL AÑO DE, 1960 BRAS·IL ATRAVEZABA POR UNA CRISIS ECONO
MICA, PRODUCTO DE LA DEPENDENCIA DE CAPITALES EXTRANJEROS, -
POR LO CUAL, LAS DECISIONES EN ESTE. RENGLON DJFICILMENTE PO
DIAN SER DETERMINADAS POR EL PROPIO PAJS,* 

ASIMISMO, DICHA SITUACION REPERCUTIA EN DIVERSOS SECTORES DE 
LA SOCIEDAD, .COMO ES EL CASO DE LA EDUCACION, DONDE SE REGI~ 

TRARON .ALTOS INDICES DE A~LFA3ETISMO; PRINCIPALMENTE EN LAS · 
AREAS RURALES EN DONDE ADEMAS SE REGISTRARON VARIOS MOVIMIEN 
TOS EN BUSCA DE LA. REIVINDICACION DE LA TIERRA Y LA MEJORA -
EN LOS SALARIOS, DICHAS NECESIDADES CONLLEVAN A LA ORGANIZA
CION DE LA POBLACION. DADAS LAS CONDICIONES PAULO FREIRE -
PROPONE LA EDUCACION POPULAR COMO UN NUEVO PROCESO DE ALFAB~ 
TIZACION, PROPUESTA QUE SUR~E COMO UNA ALTERNATIVA DE LUCHA 
EN FAVOR DE LOS EXPLOTADOS; ES ASI, QUE EL METODO CREADO POR 
FREIRE TIENE COMO FINALIDAD QUE LOS ADULTOS "PRINCIPALMENTE" 
APRENDIERAN A LEER Y ESCRIBIR SU HISTORIA Y SU CULTURA, NE-- . 

. GANDOSE A RECIBIR. EN FORMA PASIVA TODOS AQUELLOS MENSAJES -

PROVENIENTES DE LA CLASE EN EL PODER Y QUE PRETENDIAN FINAL
MENTE FACILITAR LA ACCION EXPLOTADORA. 

FREIRE PLANTEA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACION 

~·PAULO FREI~E, LA EDUCACION COMO PRACTICA DE LA LIBERTAD, -
ED. S. XXI, pp. '.!B-40. . 



PARTIEtJDO TIE LO PARTICULAR"PARA,LLEGAR A LO GENERAL Y·. VICE-

VERSA, BASANDOSE EN LA-PRACÍ"ICA--ÍEORIA-PRACTICA, QUE ES 

ACCION-REFLEXION-ACCION; 

DENTRO DE SU METODOLOGIA DE EDUCACION POPULAR FREIRE RESCATA 

LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE LA POSTALF.'\BETIZACION QUE 

I MPUCA LA NE CES !DAD DE CONTINUAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE, 

PARTIENDO DE LAS CARENCIAS DEL PUEBLO, PARA ASl BUSCAR LAS -

ALTERNATIVAS ·QUE LLEVEN A LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS, DAN

DO COMO RESULTADO EL ENCAMINARSE.HACIA NUEVOS CONOCIMIENTOS 

PARA LONCRETAR A LA LIBERACION DEL INDIVIDUO. 

FREIRE SE PROPONE AYUDAR AL HOMBRE, A LA SOCIEDAD EN TRANS I-

C ION, A LOS PUEBLOS COMO AGENTES DE SU PROPIA RECUPERACION, 

CON UNA POSICION CONCIENTE Y CRITICA FRENTE A SUS PROBLEMAS, 

A TRAVES DE UNA EDUCACION QUE OFRECIA AL PUEBLO LA REFLEXION 

SOBRE SIMISMO, SOBRE SU TIEMPO, RESPONSABILIDADES Y SU PA-

PEL EN LA SOCIEDAD. UNA EDUCACION QUE FACILITACE LA REFLE-

XION SOBRE SI Y QUE TUVIERA. SU INSTRUMENTACION EN EL DESARRQ 

LLO, EN LA EXPERIENCIA DE SUS POTENCIALIDADES,· DE LA CUAL N~. 

CERIA SU CAPACIDAD DE OPCION. EDUCACION QUE TOMASE EN CONSl 

DERACION LOS VARIOS GRADOS DE PODER DE CAPTACION DE QUE ESTA 

POSIB'ILITADO EL HOMBRE BRASILEÑO, FACTOR DE IMPORTANCIA PARA 

SU TRANSFORMACIDN. 

PARA LOGRAR ESTA CONCEPCION DE LA EDUCACION COMO PRACTICA DE 
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LA· LIBERTAD) fREJRE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA EL DIALOGO Etl 
. TRE EDUCADOR Y EDUCANDOS) MISMO QUE NO COMIENLA AL ENCONTRAR 

SE UNO.CON OTRO EN UNA SITUACION PEDAGOGICA, CUANDO EL EDUC~ 
'DOR SE PREGUNTA QUE VA A DIALOGAR CON LOS EDUCANDOS, ESTO -

IMPLICA QUE EL CONTENIDO DE LA ÉDUCACION DEBERA SER DE TEMAS 
.SIGNIFICATIVOS PARA LOS EDUCANDOS. 

"NUESTRO PAPEL NO ES HABLARLE AL PUEBLO SOBRE NUESTRA VISION 
DEL MUNDO, O INTENTAR IMPONERCA A EL, SINO DIALOGAR CON EL -
SOBRE SU VISION Y LA NUESTRA. CONVENCIDOS DE QUE SU VISION 
DEL MUNDO, MANIFESTADA EN LAS DIVERSAS FORMAS DE SU ACCIONJ 
REFLEJA SU SITUACION EN LA REALIDAD QUE SE ENCUENTRA". *25 

EN EN ESTE MOMENTO CUANDO SE BUSCA EL CONTENIDO DE LA EDUCA- · · 

·cION, LO QUE PAULO FREIRE LLAMA EL UNIVERSO TEMATICO DEL PU~ 
BLO O EL CONJUNTO DE LOS TEMEAS "GENERADORES") ESTOS SE DAN 
EN LA RELACION HOMBRE-MUNDO, HACIENDO QUE LOS PARTICIPANTES 
ASUMAN UNA POSTURA ACTIVA EN LA JNVESTIGACJON DE LOS MISMOS 
TEMASJ YA QUE ENTRE MAS PROFUNDICE SU TEMA EN TORNO A LA REA 
LIDAD, MAYOR SERA LA OBJETIVIDAD Y EL RESULTADO. 

PARA REALIZAR LA INVESTIGACION, SE FORMAN GRUPOS APROXIMADOS 
DE VEINTE PERSONAS) ENTRE LAS QUE FIGURAN ESPECIALISTAS COMO 
EL PSICOLOGO, EL PEDAGOGO, ENTRE OTROS, CON EL FIN DE DISCU
TIR SOBRE LOS TEMAS GENERADORES. DE ESTA MANERA, SE PROCEDE 
A CODIFICAR Y DESCODIFICAR, CPN EL PROPOSITO DE REDUCIR Y DE 

. * 25 FREIRE PAULO, PEDAGOGIA DEL OP-RUIIDO; ED, SIGLO .XXI, 33 
f'.DICION, p 111. 



. LIMITAR LA TEMATICA PARA. POSTERIORMENTE CONVERTlRSE EN UNID8. 

DES DE_ APRENDIZAJE, ESTAS UNIDADES DE APRENDIZAJE SON LAS -

BAS.ES DE LA FORMACION DE LOS EDUCADORES-EDUCANDOS QUE TRABA

JARAN POSTERIORMENTE.EN LOS CIRCULOS DE CULTURA. 

POSTERIOR A LA COD I F 1 CAC ION, SE .ESCOGERA EL CANAL DE COMUN I-
. . .. _. 

CACION MAS APROPIADO Y SU REPRESENTACÍON, MISMO QUE VA A DE-

PENDER NO SOLO DE LA MATERIA A' collll=ICfÚ~/ SINO DE. LOS INDIVl 

DUOS A QUIENES VA DIRIGIDO. 

TOMANDO EN CUENTA TODO LO ANTERIOR, SE ELABORA EL PROGRAMA -

CON LA TEMATICA YA REDUCIDA Y CODIFICADA Y CON EL MATERIAL -

DIDACTICO ELEGIDO PARA EXPOSICION: DIAPOSITIVAS, FOTOGRAFIAS, 

FILME, CARTELES~ ETC. Y LO PRIMERO.QUE TIENE QUE HACER EL -

EDUCADOR DESPUES DE ELABORAR EL PROGRAMA ES PRESENTARLO AL -

· GRUPO, PARTIENDO DE LA IDEA DE QUE VA A SER ACEPTADO PUESTO 

QUE SE ELABORO CONJUNTAMENTE, ES DECIR, DIALOGICAMENTE. DIS 

CUTIENDO SU PENSAR, SU PROPIA VISION DEL MUNDO MANIFESTADA, 

IMPLICITA O EXPLICITAMENTE EN LAS SUGERENCIAS DE CADA MIEM-

BRO. 

ESTA EXPERIENCIA DE EDUCACION POPULAR EN BRASIL NOS LLEVO A 

CONOCER UNO DE LOS OBJET l VOS DE LA l NVESTI GAC ION QUE ES PRE-

. CISAMENTE EL PROCESO DE LA EDUCACION POPULAR EN UN PAIS DE -

. AMERICA LATINA, A TRAVES DEL CUAL PODEMOS CONCLUIR QUE BRA-

SIL .·A .UN CUANDO REGISTRA CIERTO ATRAZO EN CUANTO A EDUCACION, 

A LOGRADO A TRAVES DEL PROCESO DE EDUCACION POPULAR EN ALGU-



NAS HEGIONES DEL PAIS, ,GHf\NDES f\Vf\NCES EN IA TOMA DE CONCIEN . - . .. . .- ,, . ,_ 

c1A DE 1~os IND IV rnuos~ PARA coN su R.EA1.111Ao, TRI\ T!\ifüo JjE BUS 
-~-- . . . . - ·-

CAR LAS ALIEHNATIVAS>DESOUJCION A SUS PHOBIEMAS, Y DE ESlA 

M1\NERA TRANSFORMAR A LA ~SOCÍEDAD Etf BENEFICIO DE LA COLECT-I

VIDAD. 

DECOÍHF.ICACION. ES UNO DE LOS MOMENTOS l·L\S IHPORTAHES DENTRO !JE LA ALFAllE 
Tlí;'.ACION. Y ES LA DISCVSION (DIALOGO) Ql'E SE DEBE REAl.lZ;\R Et\TRE EL PROFE 
SOR (ALFABET1ZADOR, EDUCADOR) 'i LOS ESTl'PI ;\NTl:S (ALr.\!;ETIZAPÓS. Ell\!CA!•('S)-:-

. DISCllSION QliE HA DE ri:R~llTIR co:mcER LO l!l"E sru:PE EN l...\ REA!.11'.\ll r.\R,\ -
TRATAR DE ACTUAR SO!\RE ELLA Y TRANSftlRNARI.A. l~SCOBAR MlGl'EJ. G.; l'AllJ.O 
FRl'lRE Y LA EDUCACION LIBERADOR,\, Ell.,EL c,\JlAJ.1.ITO, p 155 
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LA COLONIA COP 11.CO l~L ALTO SE t~lCÚ1:NTHA;;Eócl\1ff(1'.oAJfp,[-cpoN !EN 

TE nE lA 01:LEGAc10N covoACf\1L··~N:ni:(LAs. eoLo~~·~As' r~o~EG~L n-~ 
SANfO DOMINGO, COPil.C0°UNIVE~SIDAD y CIUDAD 'UNIVERSITARIA, :. 

. . ·-' 

SU ACCESO PRINCIPAL ES LA CALLE GONZALEZ PEÑA QUE LA UNE CON 
. . 

LA AVEN IDi\D CERRO DEL AGUA Y AVENIDA COP I LCO, LA CALLE LUIS 

GONZALEZ DE LEON LA COMUNICA CON AVENIDA DE LAS ROSAS QUE CQ · 

RRESPONDE A LA COLON !A. SANTO DOM! NGO DE LOS REYES, ESTA UL TJ 
MA SE ENCUENTRA LIMITADA AL NORTE CON LAS COLONIAS ROMERO DE 

TERREROS,PEDREGAL DE CARRASCO, PUEBLO DE LOS REYES Y BARRIO 

DEL NIÑO JESUS, AL ORIENTE POR LA COLONIA AJUSCO Y AL PONIEN 

TE CON.CIUDAD UNIVERSITARIA Y COPILCO EL ALTO.* 

LA COLONIA COPILCO EL ALTO FUE HABITADA EN UN PRINCIPIO POR 

EJIDATARIOS DE LO QUE ANTIGUAMÉNTE ERA LA HACIENDA DE COPIL

CO ·QUE PO.STERIORMENTE EN LOS AÑOS CUARENTA FUE EXPROPIADA P~ 

RALAS INSTALACIONES DE CIUDAD UNIVERSITARIA. 

POR LO QUE RESPECTA A LA COLONIA SANTO DOMINGO SE TIENE IN-

FORMAC ION QUE SU POBLAC 1 ON SE CONFORMO A PARTIR DEL AÑO DE -

1971 POR 5,000 FAMILIAS, Y PARA 1973 SE INICIAN LOS PRIMEROS 

TRAMITES DE REGULARIZACION DE LA TIERRA QUE NO HAN SIDO CON

CLUIDOS HASTA LA ACTUALIDAD.* 

* CONSlll.TESE 1:1. }L\rA nE LOCAl.IZACION Etl El. A'.\1-'.Xll l. 
*· 1 :\ FQR}lt\CJ O:\ PRílPORC 1 O:\AOA l'OR 1.A DELl:C:AC IOl\ DE COYOAC,\:-1, OFJ(; ]:\,\S DE . . 

01\RAS l'UULJC,\S, l!\\'ENTARJO \1Rf\A!\A. 
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- ·- . 
LOS .HABITANTES DE AMBAS COLONIAS SON ORIGINARIOS PRINCIPAL~-
MENTE DE LOS ESTADOS DE GUE.RRERO, MICHOACAN Y OAXACA. 

EN ~UANTO A LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTAN, SE CONSIDERAN 
LOS SIGUIENTES: TRANSPORTE <RUTA 100, METRO, COLECTIVO), -
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES PRINCIPALES; DRENAJE INSUFICIEN
TE, AGUA POTABLE QUE EN MUCHAS OCASIONES NO SATISFACE LAS NJ;. 
CESIDADES POR SU ESCASES, LUZ DOMICILIARIA. . 

LAS PR I NC 1 PALES OCUPACIONES DE LA POBLAC ION ECONOM I CAMEtfÍE - · 
ACTIVA SON DE ALBAfHLERIA, OBRERA6, PEQUEÑOS COMERCIANTES, 
COSTURERAS, DOMESTICAS. 

LAS INSTITUCIONES Y GRUPOS CON LOS QUE SE CUENTA SON 2 CEN-
TROS DE DESARROLLO URBANO DE LA FAMILIA, 2 CENTRO DE EDUCA-
CION PARA ADULTOS Y POR PARTE DE LA DELEGACION COYOACAN.SUS 
REPRESENTANTES POR MANZANA~ QUE SON COORDINADOS POR UN PRESl 

DENTE .. * 

POR OTRO LADO, EXISTEN Lt\S COMUNIDADES ECLESIASTICAS. DE BASE~ 
QUE SERAN A LOS GRUPOS QUE NOS ENFOCAREMOS EN EL DESARROLLO 
DE ESTE CAPITULO, 

ESTOS GRUPOS EN SU INICIO SON DIRIGIDOS POR SACERDOTES Y.MO~ 
JAS DE LA PARROQUIA SAN ALBERTO MAGNO, FORMADA POR SACERDO-
TES DOMINICOS Y CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ERA LA ASISTENCIA SQ 
CIAL; COMO ACTIVIDAD FUNDAMENTAL TENIAN LA FORMACJON DE GRU-

* INFORMACION PROPORCIONADA POR EL GRUPO DE LAS COMUNIDADES ECLESIASTI 
GAS DE BASE, A PARTIR DE UN CENSO LEVANTADO EN 1985. 



POS. DE REFLEXION BIBL1CA. 
. . . 

PARA EL A~O DE 1980 SURGE UN GRUPO INTERD!St!PLINARIO DE ES-
TUDIANTES DE LA UNAM, FORMADO POR QUIMICOS, ODONTOLOGOS, ABQ 

GADOS Y SOCIOLOGOS, CON EL INTERES DE TRABAJAR CONJUNTAMENTE 
CON ESTAS COMUNIDADES ECLESIASTICAS, QUIENES EN UN PRIMER MQ 
MENTO ORGANIZAN UN EVENTO LLAMADO "LA SEMANA DE LA JUVENTUD" 
CON ACTIVIDADES COMO OBRAS DE TEATRO, PROYECCIONES, DEPORTI
VAS, BAZARES, KERMESES, ETC., Y CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ERA 

LA FORMACION DE GRUPOS DE JOVENES Y ADULTOS EN TORNO A TEMAS· 
DE REFLEXION BIBLICA, A TRAVES DEL METODO VER-PENSAR-ACTUJIR, 

. ENFOCADO HACIA LA TOMA DE CONCIENCIA DEL INDIVIDUO EN LA SO

~JD~D. 

POSTERIOR A ESTO SURGEN DOS EVENTOS MAS DE LA SEMANA DE LA -
JUVENTUD CON LOS MISMOS PROPOSITOS, EN DONDE SE OBTIENEN RE
SULTADOS DE LA FORMACION DE CUATRO GRUPOS DE JOVENES Y 13 DE 
ADULTOS CON UN PROMEDIO DE 8 A 10 PERSONAS Y UN NIVEL HETERQ 
GENEO DE ESTAS. 

ESTOS GRUPOS REALIZAN ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL BENEFICIO -
DE LA COLONIA, TALES COMO, VISITA A LOS ENFERMOS, REPARTl-~

CION DE DESPENSAS, DEPORTES, DESARROLLO DE TEMAS ENFOCADOS A 
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SENTIDOS EN LA COLONIA, OBRAS DE -
TEATRO, KERMESES, BAZARES, ENTRE OTROS. 

'POR OTRO LADO, UNO DE LOS GRUPOS D~ JOVENES Y UNO DE ADULTOS 



SE, ENCARGAN DE COORDINAR LAS .ACT 1 V ID AD ES QUE RE.ALI ZAN LOS - - . 

RESTANTES: PARA EL LOGRO DE ESTE FIN, SE HACE UNA REVlSION 
• . .. 1 

EN FORMA MENSUAL, PARA LLEVAR A CABO UNA EVALUACION. 

DENTRO DE ESTA COORDINACION, SE LLEVA A CABO TAMBIEN, UN PRQ. 

GRAMA DE EDUCACION POPULAR QUE ABARCA A TODOS LOS GRUPOS DE 

LA COLONIA, ELABORADO A PARTIR DE LAS NECESIDADES SE:HIDAS,- · 

EN DONDE SE PLANTEAN LOS SI GU 1 ENTES OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: CREAR LA CONCIENCIA CRITICA DEL. INDIVIDUO 

HACIA SU REALIDAD PARA ACTUAR SOBRE ELLA. 

OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER LA PARTICIPACION DEL INDIVI-- . 

DUO PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 

LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN FORMA PERMANENTE ·SON: 

A) BOLETIN INFORMATIVO.· QUE RECOPILA LAS INQUIETUDES DE LOS 

INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES Y LOS PROBLEMAS DE LA MIS

MA CON EL FIN DE QUE EXISTA UNA LIBRE PARTICIPACION DE TQ 

DOS. 

B) ESPACIO POLI TI CO. PUNTO DE CONFLUENCIA DE TODAS LAS ACTl 

VIDADES, ESPACIO PARA REFLEXIONAR SOBRE LAS MISHl\S, ENC~

MINADO .l\ SATISFACER EL OBJETIVO PRINCIPAL.DEL PROGP.AMA, :

BUSCANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCION, A TRAVES DE LA ORGANI

ZACION. 

·e). REUN.lONES DE DISCUSION SOBRE DIFERENTES TEMAS. SE PRETEN 
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DE RESCATAR LAS NECESJDADES DE LA. POBLACION PARA ANALIZAR 

·LAS A TRAVES. DE TEMAS GENERADORES, ..CON LA PARTICIPACION -

DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS Y AS! EN FORMA· COfi 

JUNTA BUSCAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

D) COOPERATIVA DE CONSUf10. SE PLANTEA PARA SATISFACER LAS -

NECESIDADES DE CONSUMO DE LA POBLACION Y A LA VEZ FOMEN-

TAR LA ORGANIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES 

PARA LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS. 

DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS NOS ENFOCAREMOS A ESTA ULTIMA, 

QUE SERA TOMADA PARA PODER COMPROBAR QUE LA .IMPLANTACIOM DE 

LOS PROGRAMAS DE EDUCACION POPULAR EN LAS COLONIAS QUE ESTA

MOS ABORDANDO, SON UNA ALTERNATIVA A LA RESOLUCION DEL PRO-

BLEMA DE CONSUMO CON EL QUE SE ENFRENTA EL I ND IV IDUO EN LA -

ACTUAL !DAD. 

5.1 LA COOPERATIVA DE. CONSUMO. 

LA COOPERATIVA DE CONSUMO EN LAS COLONIAS COPILCO EL ALTO. Y 

SANTO DOMINGO, SE FORMA EN JULIO DE 1986, SIN CONTAR HASTA -

LA FECHA CON EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. CUENTA CON LA P~B. 

TIC 1 PAC ION DE 25 PERSONAS ENCARGADAS DE LA ORGAN 1 ZAC ION Y - -

80 PERSONAS INSCRITAS, COMO EN TODA COOPERATIVA EXISTE UNA -

ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO DE.ADMINISTRACION, CONSEJO DE VIGl 

.LANCIA Y LAS COMISIONES QUE DESIGNA LA ASAMBLEA GENERAL. CA 
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BE MENCIONAR QUE TIENE UN LOCAL PROPIO, CONSTRUIDO POR L.OS -
MISMOS INTEGRANTES. 

LOS PRODUCTOS QUE SE VENDEN SON CONSIDERADOS COMO BASl¿OS; -
ARROZ, FRIJOL, ACEITE, AZUCAR,i.ARINA DE ARROZ Y DE TRIGO, J8 . 
BON DE BAÑO, DETERGENTE, ENTRE OTROS, 

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE SE REALIZA UN TRABAJO. DE EXTRA-COQ 
·PERATIVA, ABARCANDO EL NIVEL LOCAL, REGIONAL.Y NACIONAL~ YA 

.·QUE SE PARTICIPA EN LAS REUNIONE·s CON OTRAS COOPERATIVAS EN · 
Los· NIVELES ANTES MENCIONADOS, CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EX 
PERIENCIAS Y DISCUTIR LAS PROPUESTAS O ALTERNATIVAS DE ORGA-

· NIZACION Y MEJORAMIENTO PARA ESTAS Y PARA LAS MISMAS COLO--
NIAS, 

ES ASI:. .QUE LA COOPERATIVA DE CONSUMO SE PRESENTA COMO UNA -
A.LTERNATIVA A LA RESOLUCION DEL PROBLEMA DE CONSUMO 'CON EL 
QUE SE ENFRENTA EL 1 NDI VIDUO, PERO QUE ADEMAS SE DEBE ENTEN
DER COMO UNA ACTIVIDAD QUE CONTRIBUYE AL LOGRO DEL OBJETIVO 
PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION POPULAR. 
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5.2 ANALISIS DE LA INFORMACION. 

. PARA LLEVAR A CABO EL ANAi.IS iS DE NUESTRA INVESTIGA~ION,., -

CONSIDERAMOS NE CESAR 1 O DESGLOSAR Y SUBRAYAR LOS ELEMENTOS -

QUE CONFORMAN LA H 1 POTES IS PLANTEADA: 

"LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION POPULAR EN LAS -

COMUNIDADES COPILCO EL ALTO Y SANTO DOMINGO, DELEGACION CO

YOACAN, SON UNA ALTERNATIVA A LA RESOLUCION ºDEL PROBLEMA DE 

CONSUMO CON EL QUE SE ENFRENTA EL INDIVIDUO EN LA ACTUAL!-~ 

DAD". 

1.- VARIABLES. 

A) INDEPENDIENTE: LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE ED!! 

CAC ION POPULAR, 

l ND I CAD ORES, 

- ELABORACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION POPULAR. 

- ACTIVIDADES: BOLETIN INFORMATIVO, ESPACIO PJLITICO, 

COOPERATIVA DE CONSUMO Y OTROS, 

. B) DEPENDIENTE: RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE CONS~ 

MO. 

INDICADORES: 

- PRODUCTOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES <ALIMENTOS 

BAS I CDS). 



. ·so . 

- AHORRO FAMILJAR. 

- 01\Gi\NIZ/\CION DE LA COLONIA. 

- COMUN I CAC ION. ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COOPERAT L 

~. . 

2.- UNIDAD DE ANALISIS. 

- COLONíAS COPILCO EL ALTO Y SANTO DOMINGO. 

3.- ELEMENTOS LOGICOS. 

RELAC ION QUE SE PRESENTA ENTRE VARIABLE INDEPENDIENTE 

Y DEPENDI~NTE • 

. ·PARTIENDO DE UN TOTAL DE 80 PARTICIPANTES QUE CONFORMAN LA 

COOPE~ATIVA Y QUE CORRESPONDE AL 100%J SE TOMO UNA MUEST.RA 

REPRESENTATIVA DE 20 PERSONAS, QUE INDICA EL 25% 'DE LA TO

TALIDAD. 
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·'CUADRO. No. l. DATOS. CORRESPONDIENTES A LA .ENCUESTA APLICA

DA A LOS. INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA DE' 

CONSUMO DE LAS COLONIAS· COPILCO. EL ALTO Y :' 

Sf\NTO DOMINGO. 

PREGUNTAS. 

1 

2 

3 : 

4 80 20 
--- .. 

5 90 10 

~ CONSULTAR ANEXO 3. 

CON RESPECTO A LA PREGUNTA NUMERO L REFERENTE AL TIEMPO DE 

PARTICIPACION.EN LA COOPERATIVA, EL 90% AFIRMO PERTENECER 

DESDE lA FORMACION DE ESTA, EN JULIO DE 1986; Y UN 10% RES

PONDIO TENER DE 6 A 8 MESES, LO QUE NOS LLEVA A AFIR.MAR 

·/ 



' 52 

. ,, ·<-¡ 

. QUE_ EL: GRUESO DE .. LA POBLÁc1ór~·.H~: SEGUIDO !:l. PROCESO .DESDE -
· SU INICIO. -<..' 

EN·CUANTO A LA PREGUNDA NUMERO 2, EL MISMO 90% INDICO QUE -
LOS PRODUCTO_S, QUE SE VENDEN, SATISFACEN SUS NE CES 1 DADES DE 
CONSUMO Y POR OTRO LADO, EL 10% CONTES ro LO CONTRAR 10, YA -
QUE CONSIDERAN QUE EN ALGUNAS OCASIONES NO ES COMPLETA LA -
CANASTA BASICA. 

POR LO QUE SE REFIERE A LA PREGUNDA NUMERO 3, UN 90% DE LA· 
MU'ESTRA AFIRMO QUE EL CONSUMO EN LA COOPERATIVA CONTRIBUYE 
AL AHORRO FAMILIAR Y UN 10% CONTESTO NEGATIVAMENTE; YA QUE 
CONSUMEN PRODUCTOS DE OTROS CENTROS COMERCIALES, TODA VEZ 
QUE LA DESPENSA ES INCOMPLETA. 

LA PREGUNDA CUATRO, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES QUE SE REA
LIZAN EN EL GRUPO DE LA COOPERATIVA, UN 80% MENCIONO QUE -
CONTRIBUYEN A LA ORGANIZACION DE LA COLONIA Y UN 20% SEÑALO 
QUE EL NUMERO DE INTEGRANTES EN LA COOPERATIVA DEBE INCRE-
MENTARSE, PARA ASI ABARCAR UNA AREA MAYOR. 

FINALMENTE, LA PREGUNTA NUMERO CINCO, ARROJO EN UN 90% QUE 
LA COMUNICACION ENTRE.LOS INTEGRANTES ES CADA DIA MAS POSI
TIVA Y EL RESTANTE 10% INFORMO QUE TENIAN POCO TIEMPO DE H~ 
BERSE INTEGRADO A LA COOPERATIVA. 

PODEMOS VER ENTONCES, QUE LA IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE -

1-

. ' 
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ED~CACl~N POPULAR A TRAVES DE UNA DE LAS ACTIVIDADES CONCR~ 

TAS, COMO ES EL CASO DE LA. COOPERATIVA DE CON.SUMO, CONTRIBU. 

. YE POR UNA PARTE A ·sl\TJ sr-ACER EN ESTE MOMENTO EL .PROBLEMA 

DE CONSUMO CON EL QUE SE ENFRENTAN LOS INTEGRANTES DE ESAS 

COLONIAS, POR EL OTRO A LOGRAR.EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL -

PROGRAMA DE EDUCACION POPULAR, QUlES CREAR LA CONCIENCIA CRl 

. TICA DEL INDIVIDUO HACIA SU REALIDAD PARA ACTUAR SOBRE.ELLA. 
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SOCIAL 

ES D.E VlTAL IMPORTANCiA DEFINIR AL TRABAJO SOCÍAL, ASI COMO 
SUS ACTIVIDADES Y FUNCIONES, Y DE ESTA MANER.A UHICAR SÜ PÁ-
PEL DENTRO DEL PROCESO DE EDUCAC ION POPULAR, 

PARA ESTO LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVE~ 
SIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, DEFINE At TRABAJO SOCIAL 
DE LA SIGUIENTE FORMA: "ES UNA DISCIPLINA DE LAS CIENCIAS ,. 
SOCIALES QUE MEDIANTE METODOLOGIA CIENTIFICA CONTRIBUYE AL -
·coNOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS Y RECURSOS DE LA COMUNIDAD, EN 
LA EDUCACION SOCIAL, ORGANIZACION Y MOVILIZACION CONSCIENTE 
DE LA COLECTIVIDAD, ASI COMO EN LA PLANIFICACION Y ADMINIS-
TRACION DE ACCIONES, TODO ELLO CON EL PROPOSITO DE LOGRAR -
LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL HOMBRE". 

. . 
ES ASI QUE PARTIMOS DE ESTA DEFINICIOM PARA UBICAR LAS FUN--
CIONES 'QUE SE DESPRENDEN DE LA MISMA. 

6,1· FUNCIONES 
1 

• APLICAR EL PROCESO DE INVESTIGACION ClENT!FlCA, A FIN DE 
LLtGAR AL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL. 

·- ORIENTAR A LA POBLAC ION PARA LA FORMAC ION DE UNA CONC I E~ 
CIA CRITICA. 
REVISTA DE LA ESCUELA NACr'ONAL DE TRABAJO .SOCIAL, SEGUNDA EPOCA, VOLU 

·. MEN IV, OCT-DIC. No. 4, PP. 3-4 -
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- PARTICIPAR EN LA PLANIFICACION Y PROGRAMJ\CJON SOCIAL PARA 

LA ATENC ION DE LOS PROBLEMAS DE LA COLECTIVIDAD. 

- PROMOVER LA ORGANIZACJON Y MOVILJZACION SOCIAL. 

- PARTICIPAR EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMAS DE -
BIENESTAR SOCIAL. 

- PROMOVER POLITICAS DE BIENESTAR QUE IMPULSEN LAS TRANSFOR
MACIONES SOCIALES, TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDl 
CIONES DE VIDA DEL PUEBLO. 

6.2 ACTIVIDADES. 

LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN' A PARTIR DE LO MENCIONADO, -
. SON LAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

- INVESTIGACION 
- ORIENTACION 
- PLAN 1 FI CACIOtl 
:... PROGRAMAC ION 
- PROMOCION 
- ORGANIZACION 

:. COORDINACION 

COMO PODEMOS OBSERVAR, LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL TRABAJO 

SOCIAL SE ENCAMINAN AL CONOCIMIENTO DE 'LOS PROBLEMAS Y RECUR 
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SOS CON LOS QUE CUENTA EL INDIVIDUO EN LOS DIFERENTES AMBI-~ 

TOS DENTRO DE UNA SOCIEDAD DETERMINADA, CONSIDERANDO A ESTE, 
YA SEA EN LA FAMILIA, EN UN GRUPO, COMO PARTE DE UNA COMUNI
DAD O BIEN, COMO PARTE DE TODO EL CONTEXTO SOCIAL AL QUE PER 
TENECE, Y UNA VEZ CONOCIDOS ESTOS PROBLEMAS, COADYUVAR A TRa 
VES DE LA ORGANIZACION Y MOVILIZACION CONSCIENTE DE LA COLE~ 
TIVIDAD A LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN BENEFICIO DEL IN

DIVIDUO Y SU MED 10. 

. 1 
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CAPITULO VI l. . EL TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACION 
~-'-O • .::. -- - --- • "t- ·---- -; ___ '.• ~ ~~r-----:•_.or '-

POPUIJ\R . 

. LA EDUCAC ION POPULAR HA TEN IDO SU DESARROLLO EN LOS PAISES' DE 

AMERICA LATINA, COMO LO MENCIONAMOS EN CAPITULOS. QUE ANTECE
DEN. EN MEXICO, SE HA IMPLEMENTADO A TRAVES DE DOS INSTAN-
CIAS; POR UN LADO, LA PROMOCION SOCIAL PROPUESTA POR EL ESTa 
DO, CUYO FIN ES IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO SOCIO-ECONOMl 
CO Y CULTURAL QUE INCORPOREN A LOS SECTORES BAJOS, A LOS BEN~ 
FICIOS DE LA SOCIEDAD Y LOGRAR ASI, EL OBJETIVO DEL ESTADO 
EN CUANTO A MANTENER LA ESTRUCTURA SOCIAL; Y POR OTRO LADO LA 
PARTICIPACION CRITICA DE MILITANTES DE IZQUIERDA TRADICIONAL, 
QUIENES PERSIGUEN EL OBJETIVO DE LLEVAR UNA POSICION QUE RE--... 
SALTE EL SABER POPULAR COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO Y DE ELE--

MENTOS MOVILIZADORES. 

ES ASI QUE LA EDUCACION POPULAR SE IMPLEMENTA COMO UNA PRACTl 
CA DISTINTA CON EL PUEBLO, QUE TRATA DE UBICARLO COMO SUJETO 
ACTIVO Y PARTICIPATIVO DE SU PROCESO, PARA ACTUAR SOBRE SU 

. REALIDAD. 

·DE LAS EXPERIENCIAS OBTENIDAS EN LOS PROCESOS DE EDUCACION, PQ 
PULAR, TANTO EN AMERICA LATINA COMO EN EL CASO DE MEXICO, SE 

.HA EXPRESADO QUE ESTOS SE HAN LLEVADO A CABO POR GRUPOS I.NTER 
DISCIPLIN~RIO~, EN DONDE HAN INTERVENIDO DIFERENTES CARRERAS 

:rDEL AREA SOCIAL COMO SON: SOCIOLOGOS, ANTROPOLOGOS, PSICOLO
GOS, ABOGADOS, ENTRE OTROS. DE IGUAL MANERA EN LAS COLONIAS 



. 1 58 ' 

COPILCO EL ALTO Y SANTO DOMINGO, EL PROCESO·DE EDUCACION PQ 
PULAR ES APLICADO POR GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS, SIN DEJAR 
SE VER LA PARTICIPACION DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

POR LO ANTERIOIL V DADB QU~ ~L IRABAJe seeIAL FORMA PARTE 
DEL AREA SOCIAL, CONSIDERAMOS .NECESARIA SU PARTICIPACION EN 
ESTOS PROCESOS, TODA VEZ QUE SUS FUNCIONES Y OBJETIVOS VAN 
ENCAMINADOS A LA ORGAN I ZAC ION Y MOV I U ZAC I oN· CONC I ENTE DE 

. LA COLECTIVIDAD, ASI COMO A CONTRIBUIR EN EL LOGRO DE LAS 
TRANSFORMACIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
HOMBRE, Y QUE CONCUERDAN FINALMENTE, CON LOS OBJETIVOS PLAN
TEADOS POR LA EDUCACION POPULAR. 



DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTEN IDOS EN LA PRESENTE I NVEST I . . . . . -
GACION) CONCLUIMOS QUE EL PROCESO DE EDUCACION POPULAR ES 

UNA ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS CON LOS QUE SE ENFRENTA EL 
INDIVIDUO EN SU COMUNIDAD. 

POR 0.TRA PARTE EL PROCESO DE EDUCACION POPULAR SE LLEVA A C[i 

BO A TRAVES DE GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS, EN DONDE LA PARTl 
CIPACION DEL TRABAJO SOCIAL ES NULA. 

TOMANDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL TRABAJO SO-
CIAL, CONSIDERAMOS QUE ESTE DEBE PARTICIPAR D.IRECTAMENTE EN 
LOS PROCESOS DE EDUCACION POPULAR, CON EL FIN DE LOGRAR LAS 

TRANSFORMACIONES SOCIALES NECESARIAS EN BENEFICIO DEL INDI
VIDUO DENTRO DE UNA DETERMINADA SOCIEDAD, YA QUE DICHOS OB-

JETIVOS SON ACORDES CON LOS PLANTEADOS POR LA EDUCACION POPU ,-
LAR. 

,. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

CUESTIONARIO PARA RECOPILAR INFORMACION SOBRE LA COOPERATIVA 
DE CONSUMO. 

l. DESDE CUANDO PARTICIPA EN LA COOPERATIVA DE CONSUMO 

2. LOS PRODUCTOS QUE SE .VENDEN EN LA COOPERATIVA SATISFACEN 
SUS NECESIDADES DE CONSUMO, 

NO 

3. EL CONSUMO EN LA COOPERATIVA A CONTRIBUIDO AL AHORRO FA-

MILIAR SI NO 
POR QUE _________________ _ 

4, LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL GRUPO QUE CONFORMA 
LA COOPERATIVA HAN CONTRIBUIDO A LA ORGANIZACION DE LA 
COLONIA SI NO 

POR QUE'-----------------~ 

·5, COMO CONSIDERA·LA COMUNICACION ENTRE LOS INTEGRANTES DE 

LA COOPERATIVA 
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