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INTRODUCCIÓN 

1. Propósito y Justificacion 

En los Últimos anos, ha cobrado importancia una novedosa 

metodología de promoción social: la Investigación- Acción 

Participativa (JAP) (1), Sobre ella se han escrito ya diversas 

obras. No obstante, existe consenso entre los conocedores de la 

Investigación- Acción Participativa (JAP) respecto de que l~ 

teorización en torno a este tema exige un mejor tratamiento de la 

Participación (p) (2), 

Como escribió Carlas Rodríguez Brandao en 

que aparezca otra, "participación" es la palabra 

1985: "Antes de 

clave. En los 

diferentes escritos y acciones, no raramente antagónicos, ésta es 

una especie de idea directriz, tal como su 

"concientizaciÓn", lo fue hace alg6n tiempo. 

hermana mas bella, 

Sirve para definir 

bien sea modos, bien sea 

intermediación junto a clases, 

metas, proyectos y 

categorías, grupos y 

acciones de 

comunidades 

populares .•• , "participación" es una palabra que parece servir tanto. 

a Ernesto Cardenal como a Pinachet". (3) Ezequiel Ander- egg dice 

que "la "par-tic!paciÓn" es una de las palabras de moda, capaz 

de provocar expectativas en algunos, escepticismos en otras y 

entusiasmo en unos pocos. Pero he aquí, que al igual que en el uso 

de otras palabras como "pueblo" o •comunidad", se mezclan alcances 

y significados diferentes ..• puede decir mucho como modo de 
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realizar un trabajo social, o simplemente quedar en la rotunda 

sonoridad de las palabras de moda sin contenidos concretos". (q) 

Estas opiniones no hacen sino confirmar el hecho de que, si 

bien el término "participación" se ha vuelto imprescindible en al 

"vocabulario" de las ciencias sociales, aún no ha sido 

suficientemente trabajado, De ahí que se vuelve ineludible la 

reflexión sobre este tema para quien aborda, de manera específica, 

la problemática que plantea la IAP. 

La investigación- acción participativa <IAP) fue 

seleccionada como tema a partir de dos motivaciones: una, 

personal, que consiste en el interés del autor en los procesos de 

promoción social, y otra de carácter académico que se resume en la 

intención de conjugar varias líneas de pensamiento progresista y 

revolucionario en la metodología de IAP, entendida ésta como parta 

de una pedag~gía alternativa. Se espera que este trabajo sirva al 

lector solidario con las masas latinoamericanas y a la promoción 

de la participación de ellos en el camino hacia la autonomía y la 

· autogestiÓn. 

Mas que un tratado sobra la participación en la IAP, el 

presente trabajo pretende aportar una definición de este concepto 

que, lejos de considerarse como algo acabado, se plantea como la 

síntesis de diversos ejes de problematizaciÓn que requerirán de 

ulteriores desarrollos. 
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2. Objeta de estudio 

Creemos importante advertir al lector que el análisis de las 

di~ersas abras consultadas y las reflexiones que sobre ellas se 

hacen, parte de una posición política decididamente solidaria con 

los intereses y proyectos políticas emergentes de las clases 

explotadas de las sociedades capitalistas latinoamericanas. Sin 

embarga, ella no significa que no intentemos un trabajo riguroso y 

objetivo. En este sentido hemos querido elaborar una definición de 

P en la IAP que recupere la riqueza de diversas perspectivas 

disciplinarias como faon: la psicología, la sociología, la 

filosofía, y, par sup~esto la pedagogía. La definición no se ha 

abordado en el vacío, sino que fundamentado en diversos 

estudios realizados sobre la IAP y en problemáticas que surgen del 

análisis de temas que, seg~n nuestro punto de vista, se vinculan 

con ella. Tales son, por ejempla: los , grupos operativos, la 

relación agente externo- agentes la~ales, la cultura contra-

hegemónica y las intelectuales, la praxis, y la educación 

liberadora. Especialmente es importante apuntar que la definición 

que hemos elaborada se pl·antea desde una perspectiva pedagógica 

social, es decir, se ha procurado destacar la dimensión educativa 

de la P en la IAP, a la vez que se articula esa dimensión con la 

histórico- social. En esa conjunción la P se convierte .en un 

proceso formativo y político en el que el grupo popular se 

constituye como sujeto. 

-7-



3. Método y estructura 

Aunque esta investigación fue enteramente bibliográfica, no 

es ajena a la práctica, ya que la experiencia del autor en 

trabajos da promoción social ha marcado la pauta para la 

selección de lecturas, la estructuración da los temas y la 

problematización. El trabajo comienza con dar al lector un primer 

acercamiento a la IAP y la P. Sigue con el tratamiento de la base 

conceptual y la problemática de la IAP y la P. Este segundo 

capítulo se conforma a partir del análisis sobre los conceptos y 

la problemática relacionados con: los intelectuales y la c~ltura, 

la praxis, la educación dialógica, la relación agente- clieñtela y 

grupos operativos. Cada sección presenta un resumen sobre el tema 
f 

en el que se destacan conceptos fundamentales, seguido de una 

serie de preguntas sobre la relaci6n de estos conceptos con la 

problemática de la IAP y la P. El tercer capítulo recoge y 

sintetiza las concepciones actuales de IAP y P más relevantes, 

seleccionadas a partir de numerosas lecturas. Mientras los 

capítulos contienen un tratamiento amplio de la IAP y la P, las 

conclusiones se enfocan especÍf icamente . a los temas de -más 

importancia para la?. Para cerra• las conclu5iones y el trabajo, 

se proporciona una definición resumida de la P. 

'i. Las fuentes 

El trabajo se realizó a partir, tanto de fuentes de primer 

orden como de segundo. En el prime• caso están las obras de las 

que se recuperaron las bases teóricas de la IAP y la P, a la vez 
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que concepciones vigentes de conocedores de la IAP y la P. En el 

segundo caso están los trabajos que interpretan algún concepto 

específico de algún autor. Tal es el casa por ejempla de los 

textos sobre Grarnsci y sobre Fraire que aparecen en la 

bibliografía. El trabajo se basó mayormente en artículos y 

secciones de libros además de algunos pocos documentos. La mayoría 

de las fuentes fueron seleccionadas tornando corno criterio su 

aportación a la problemática de la P en la IAP. 

NOTAS 

(1) En adelante, la investigación- acción participativa 
conocida la mayoría de las veces por las.siglas: "IAP", 

, 
sera 

(2) De manera parecida a la IAP, la participaci6n será conocida 
simplemente como ''P''. 

(3) Carlos Rodr!gues Brandao, "Repensando ia participación", p. 
19,23. 

(~) Ezequiel Ander-egg, 
trabajo social, p. 130. 

Investigación y diagnóstico para el 
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1, PRIMER ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN PARTICIPATIVA 

CIAP) Y LA PARTICIPACIÓN CP) 

1.1 LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN PARTICIPATIVA C IAP) 

¿Qué es la IAP? 

Barquera lo llama una metodología, ya que sólo da "un punto 

de vista genetal sobre cómo hacer las cosas, a partir de la manera 

cómo concibe que es posible hacerlas." (1) En el Primer Seminario 

Latinoamer.icano de Investigación Participativa C1980) se conr.luyÓ 

que la IAP es "un conjunto de procedimientos operacionales y 

técnicas.,.", C2) Gajardo lo llama "estilos o estrategias", (3) 

Lo cierto es que la IAP no es una,sola cosa. Se manifiesta más 

bien como "una estrategia o e.nfoque del trabajo con fenómenos 

sociales, que incluye diversas propuestas teóricas, metodológicas 

y operativas", (~) 

"Investigación- Acción Participativa" C IAP), como dice su 

nombre, refiere a un intento por aproximarse a la realidad sociRl 

y capturar su dinámica desde dentro 

producción de conocimientos tiene como 

CinvestigaciÓn). 

objetivo f'inál 

Esta 

la 

transformación de la realidad social en favor de grupos oprimidos 

CAcciÓn), haciéndolo de manera que ellos mismos estén activamente 

involucrados en el proceso CParticipaciÓn). Investigé!ción, acción 

(de transf'ormaciÓn social), educación y organización ocuri-en como 
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momentos integrados dialécticamente en el proceso de IAP. A la 

vez que se enriquecen recíprocamente, estos elementos Fortalecen 

la participación y apuntan hacia la resolución de problemas 

sociales concretos. 

Fines y contenidos 

Como se dijo antes, en general el Fin Último de la IAP r.s la 

transFormaciÓn social. No obstante, tiene otros varios Fines y 

logros inmediatos que se deben de enumerar. 

incluyen 1) la producción de conocimientos 

Los más importantes 

c)entÍFicos, 2) la 

educación de participantes en la IAP, 

popular. 

y j) la organización 

La IAP pretende ser una metodología alternativa de 

producción de conocimientos cientÍFicos. Sin divorciar la teoría 

de la práctica y sin concebir a las personas como objetos de 

conocimiento, pretende producir conocimientos veraces, 

comprobarlos en su aplicación a la realidad concreta y así 

resolver problemas sociales. Uno de los logros educativos de la 

IAP es acrecentar el conocimiento de los grupos populares acerca 

de su realidad. Otros 

capacitación 

instrumental 

de personas 

cientÍFico, 

logros 

para 

la 

educativas pueden incluir la 

el usa de la metodología e 

concientización, la educación 

política, la educación de adultos (en cuanto a alrabetización a 

educación básica), la educación para la organización y la 

movilización, etc. Además de los aprendizajes para participanti.,s 

de los grupos populares, hay que considerar tambi~n los que logrnn 
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los participantes externos. Aparte de los logros educativos, la 

IAP tiende a levantar el nivel de organización popular, un hecho 

que puede inFluir en el logro de mayores niveles de poder popular. 

Los contenidos de la IAP varían tanto como las posibilidades 

de su aplicación concreta. Diversas modalidades de IP (5) y IAP 

han surgido en diversos países del mundo y en diversos momentos 

históricos. La Investigación Temática, la Investigación Acc.i.Ón, 

la Investigación Militante y la Investigación Participativa son 

metodologías desarrolladas que en conjunto f'orrnan lo que hoy 

conocemos como "estilos y estrategias de Investigación 

Participativa" y todas tienen sus propias variantes 

teórico-prácticas. 

El ternario de las experiencias de IAP varía tanto como las 

necesidades del grupo popular donde se aplica. Corno ejemplo de 

eso siguen algunos da los títulos da proyectas escogidas para un 

estudio de la Investigación- Acción Participativa hecha par 

Marcala Gajarda: 

",,, Proyecta Padres e Hijas. Una investigación en la 

acción ... 

Proyecta pilota: toda la f'arnilia enseña y aprende ... 

Estudia de casa para elaboración de una gu[a para la 

participación da la población rural en la planif'icación da 

la educación a nivel local ..• 

Empresas Comunitarias Urbanas .. . 

O trasporte e a trabalhador .. . 

Centro de atención pre-escalar. 
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Investigación aplicada en Educación ~Jutricional ... 

D meio grito. Estudo sobre condicoes e direitos 

assiados no problema de saude .•• 

... La educación parvularia y su quehacer en la extrema 

pobreza urbana ... 

Salario e Custo de Uida. Pesquisa de Trabalhadores." 

(6) 

Su devenir Csu contexto histórico y sus modalidades) 

~Después de la Segunda Guerra Mundial las economías de los 

paíse; de América Latina suf'rieron cambios drásticos. Se 

orientaron hacia la industrialización y la agricultura de 

exportación. Grandes sectores de campesinos se desplazaron a las 

ciudades como mano de obra industrial. Los programas educativos 

gubernamentales se enf'oca~on a resolver las nuevas necesidades 

educativas surgidas de la industria- la alf'abetización y 

capacitación técnica. Pero estos programas sólo atendieron a un 

sector menor de la población dejando a la vez otros sectores Can 

especial .el rural) sin acceso al trabajo y a la educación. En 

este contexto surgiaron personas, grupos e instituciones que 

dedicaron su acción educativa especÍf'icamente hacia la población 

adulta más pobre de la sociedad. Estas acciones surgieron por 

primera vez en la década de los cincuenta. 

En la misma década cientÍf'icos sociales de América Latina 

comenzaron a cuestionar los patrones de investigación cientÍf'ica 

social (positivista) que dominaba el á'mbito internacional en aquel 
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entonces. Aunque presumía ser el Único camino objetivo y neutro 

de la ciencia social, se mostraba incapaz de explicar la realidad 

y proponer soluciones a los problemas. 

En la década de los sesenta se profundizaron la dependencia 

de los países latinos al capitalismo mundial y sus dasigualdadss 

sociales internas. Se empezó a i:-econocsr- el fenómeno de "la 

marginalidad" y a iniciar 

educación de adultos, ya 

investigaciones para 

tan importante para 

explicarla, La 

la producción 

industrial, empezó a institucionalizarse y al mismo tiempo se 

multiplicó la búsqueda de metodologías que respondieran a la 

realidad social de los adultos. Esta búsqueda tuvo lugar tanto 

dentro como fuera del ámbito estatal. La propuesta educativa más 

conocida de la época es la de Paulo Freira quien propuso la 

"concientizaciÓn" como una alternativa de educación liberadora en 

q4e "los hombres se educan entre s!, mediados poi- el mundo." 

La IAP nació de la combinación de necesidades pi-ácticas del 

ti-abajo social con sectores populai-es y el consenso amplio en 

cuanto a ciertas corrientes filosóficas y de teoi-!a social. Poi

lo mismo surgió casi simultáneamente en diferentes países bajo 

difei-entes nombres. Sus comienzos no datan más atrás de los años 

50 poi- lo cual su teoi-ía y práctica están todavía incompletos y 

siguen desai-i-ollándose. 

Fi-eii-e, en Brasil y Chile, venía postulando una educación 

colectiva y una i-elación más hoi-izontal entre educadores y 

educandos que permitiera la confrontación de sus dos visiones del 
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mundo. En este caso la educación se caracterizaba como 

comprometida, dialógica, participante y problematizadora y tenía 

un propósito mayormente político, ya que la reflexión sobre las 

vivencias y necesidades de los sujetos se orientaba al 

"develamiento" de formas de dominación y la búsqueda de soluciones 

frente a ellas, La modalidad de IP (7) que surgió directamente da 

la acción educativa de Freire se llama investigación temática. 

Partiendo de la investigación temática, Joao Basca Pinto y 

otros fueron desarrollando la Investigación en la Acción en Perú 

desde fines de ia década de los sesenta, Basan su propuesta en la 

educación liber~dora o sea, aquellos procesos que tienden a 

reubicar al hombre oprimido, <objeto de la educación) en el centro 

del proceso educativo. Resumiendo, las implicaciones de este tipo 

de educación para los sectores populares, incluyen: 

"a) El acceso para todos al ,conocimiento científico 1.1 

téc~ico para el develamient~ de la realidad concreta. 

b) El desarrollo de la creatividad y así nuevas formas de 

participación popular. 

c) La organización de individuos y grupos en sistemas 

sólidos y autónomos. 

d) Los medios de comunicación empleados al servicio de los 

grupos populares". (8) 

También a fines de la década de los sesenta surgió una 

vertiente sociológica crítica que estimuló a otras metodologías de 

la IP. Fue criticada la unidad de método entre ciencias sociales 

y naturales, la consecuente visión parcelada y unidimensional de 
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la sociedad, la separacicí'n radical entre lo científico y lo 

político, la división entre teoría y práctica y la marginalización 

en el ámbito de la conformación de los grupos más desposeídos de 

las sociedades. Surgió de esta crítica la investigación-acción y 

surgió también la distinción entre la ciencia dominante y la 

ciencia popular. La investigación-

especialmente en la sociedad colombiana 

acción era importante 

entre 1870-76. Orlando 

Fals Borda ha sido su proponente más conocido. 

En Brasil y Chile se pudieron conformar programas masivos de 

IP C9) y educación de adultos buscando el de~arrollo económico y 

democracia pal Ítica a través de estos progra.mas. Después de pocas 

experiencias, estos programas fueron fuertemente reprimidos. 

Actualmente existe poco espacio para desa~rollar proyectos que 

Fortalezcan la organización de los sectores populares en estos 

países. Frente a esta represión surgieron alternativas de IAP q,ue 

partieron de las experiencias anteriores. En general eran 

propuestas de investigación en la acción. Se caracterizaron por 

una relación pedagógica horizontal, la estrecha vinculación de la 

educación a la acción y su Fin de Fortalecer una organización de 

la base. 

En la década de los setenta, otras modalidades también 

surgieron con un explícito compromiso político. En Venezuela, 

Miguel y Rosiska Darcy de Oliveira propusieron la observacion 

militante, definiéndola como un instrumento y estrategia de 

investigación-acción. De allí tomó 

reorientar sus conceptos sobre el papel 
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politÍca y a trav~s del organismo en.que trabajaba (Instituto de 

Acción Cultural- IDAC, con sede en Ginebra) propuso la 

investigación militante. Algunas de estas ref'lexiones se 

encuentran en su libro "Cartas a Guinea-Bissau," Orlando Fals 

Borda también señala que el compromiso político partidista no debe 

dejarse de lado de un proyecto de IAP. 

Durante la década de los ochenta, ha seguido adelante con 

los sectores populares un elevado número de proyectos de IAP. 

Ahora no sólo se.incluyen experiencias de este continente, sino de 

ot•os también. Du•ante la p•ime•a mitad de esta década la 

investigación pa•ticipativa estaba "de moda" aquí en México po• la 

combinación p•ácfica y novedosa que hacía de va•ias teo•Ías 

<p•axis, .pa•ticipacién popula•, metodología alte•nativa de 

conocimiento cientÍf'ico, etc,) Como "la concientizaciÓn" en la 

década de los sesenta y setenta, "la pa•ticipaciÓn" en los ochenta 

se vio como el concepto al•ededo• del cual todo el mundo se podia 

'•euni•. En estos Últimos años el inte•és en la IP ha decaído un 

tanto debido a la f'alta de desa•ollo ope•ativo que ha tenido. 

1.2 LA PARTICIPACIÓN (p) 

Amplio uso del concepto de la P 

La "pa•ticipaciÓn" CP) ha llegado a ser un concepto clave en 

muchos campos de las ciencias sociales hoy en d{a, Ha llegado a 

ser un especie de idea directriz o concepto orientador de moda en 
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algunos círculos. Ha sido comparado a otros conceptos como 

"concientizaciÓn" y "popular" que en su momento parecían tener el 

poder de "reinventarlo todo", La P en América Latina ha 

encontrado gran parte de su popularidad dentro del marco de los 

movimientos de trabajo "popular", de liberación, etc,, relacionado 

·con la teoría marxista-socialista. 

Confusión en la definición de la P 

Sin embarga, coma concepto, 

sorprendentemente inmaduro, tanto 

práctica. Esto está reflejada en las 

el de la P 

en la teoría 

perspectivas 

es todavía 

coma en la 

siguientes de 

científicos sociales latinoamericanos. En una antología recienta 

sobre el desarrolla y problemas de la investigación participativa, 

la necesidad de investigar la P está vista por César Picón como 

"una t:le las prioridades para el futuro da la investigación 

p~rticipativa." C10) Z~fiiga cita Waddimba para destacar "la 

ausencia de una cuidadosa y adecuada definición da 

participación .•. ". Clll Una de las conclusiones del II Seminario 

de Investigación Participativa era lo difícil que es definir el 

sentido de la P. C12) 

En la misma antología Pablo Latapí dice: 

"La fe que hciy se tiene en la P como panacea para remediar 

los males sociales, y muy particularmente la pobreza de las 

mayorías, na corresponde, sin embargo, a la solidez de su 

concepta. Es verdad que la idea de P recibe un amplia 

consenso; como toda idea socialmente deseable, suscita 
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adhesiones y entusiasmos, Pe•o cuando se intenta p•ecisa• 

lo que se entiende po• P, •efe•i• al concepto a contextos 

sociopalíticos conc•etos, t•aza• sus límites de viabilidad, 

de•ivar de é1 objetivos y métodos de p•omoción social o 

•elacianarlo con las funciones y posibilidades del Estado, 

el consenso desvanece." (13) "En suma, el concepto 

político de P tiene a~n mucho po• anda• pa•a llega• a se• 

un concepto ope•ativo, maduro, consistente. Cl~) 

Bo•is Lima, en otro esc•ito concluye: "La cuestión es 

supe•a• el uso intuitivo que se viene haciendo del té•mino en el 

espacio sociopolÍtico po• un uso más fundamentado que impida la 

comisidn de er•o•es," C15) 

Variedad de definiciones de la P 

Cotidianamente "pa•ticipar" _es "dar pa•te, comunica•, tena• 

pa•te en una cosa". Pe•o, ¿qué tan g•ande es esta parte? ¿qué tan 

significativa es? &qué tan activa o pasiva? 

En un documento de la CEPAL publicado en 196~ se indica•on 

las dife•entes inte•p•etaciones de la pa•ticipaciÓn popula•: 

"-p•áctica de la democracia política, mediante el voto y la 

acción pa•tidista 

-pa•ticipacidn de la población en el lib•e juego del 

me•cado de t•abajo y de bienes y se•vicios. 

-o•ganización de coope•ativas 
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-organización cooperativa y organización de los gremios 

-acción organizada de las pequeñas comunidades." C16) 

Es evidente que el contexto en que se encuentra la P orienta 

su definición. Por ejemplo P, para algunas corrientes de la 

sociolog{a, puede ser la simple pertenencia a un grupo social. A 

un nivel más dinámico significa tomar parte en el mismo tipo de 

actividades que los otros miembros del grupo. 

En la economía puede ser la asociación de personas a los 

benefici~s de una empresa o puede incluir asociación a su gestión. 

En el plano de la polftica, Pablo Latap{ define la ·p como 

"el conj~nto de acciones orientadas a que los miembros de una 

sociedad, organización o grupo logren un mayor control de las 

decisiones que los afecta.n." C17) Las palabras claves son 

•control de las decisiones". Sin embargo, uno pregunta si control 

directo y control representativo tienen la misma importancia. 

Como as evidente, por la variedad de contextos en que se 

encuentra, no existe una concepción Única de P. Pero esta 

diversidad es aun mínima comparada con la diversidad y hasta 

contrariedad entre sus interpretaciones en el plano ideológico. 

Determinacion ideológica C18) de la def inicion de la P 

La instancia más temprana de Investigación Participativa 

surgió de teóricos que produjeron sus obras desde el corazón mismo 
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del capitalismo, Kurt Lewin fue el primero en experimentar con 

una forma de IAP al inclúir a los obreros de una fábrica en la 

planeación y resolución de problemas de producción. Encontró que 

integrarlos en las decisiones Únicamente a este nivel, no 

presentaba ningún peligro de pérdida de poder sobre los obreros y 

los hacía sentir más importantes. y responsables de su trabajo Clo 

que representa para este trabajo una P falsa y enajenante). 

Esta utilización de la P como un medio para manejar al 

pueblo no paró" allí, sino siguió en otros campos. Desde la década 

de los 50's empez~a surgir la frase "desatrollo de la comunidad" 

refiriéndose a programas o a una metodolog{a de acción social para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres. Un 

informe de Naciones Unidas titulado "El progreso social mediante 

el desarrollo de la comunidad" definió al desarrollo como ''un 

proceso destinado a crear condiciones de progreso econámicq y 

social para toda la comunidad, con la participación activa de 

ésta, y la mayor confianza posible de su iniciativa". C19) Desde 

el principio, la P del pueblo fue vista como esencial para 

desarrollo de la comunidad. Programas de desar-rollo en comunidades 

no fueron vistos como permanentes sino como promoción de 

actividades y cambios temporales que en un momento posterior, el 

mismo pueblo seguiría llevando a cabo. P significaba así que el 

pueblo tomara parte en los programas de los profesionistas que 

venían a ayudarles, para luego seguir con la misma actividad aún 

después de que éstos Últimos se fueran. 

En 186~ hubo un Seminario Regional Latinoamericano sobre el 
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papel del desarrollo de la comunidad en la aceleración del 

desarrollo económico y social. El documento principal da ese 

evento planteó a la P popular como el instrumento clave para 

lograr la aceleración del desarrolla económica y social. Los dos 

objetivos relacionados con la participación popular eran: 

"-obtener cooperación para el cumplimiento de las metas Fijadas, y 

reducir las resistencias al cambio, tanto de los individuos como 

de las comunidades." C20) Hacer que las comunidades pobres 

"participaran" en los proyectos ideados por los profesionales del 

desarrolla Fue visto como clave para el éxito de estos proyectos. 

Sin embargo, es Fácil imaginar cuales serían las características 

de esta P- pasiva, parcial, no relacionada con la planeaciÓn de 

los programas, pólÍticamente a servicio de las clases dominantes. 

El profesional del desarrollo iba a ser el elemento activo del 

proceso mientras los pobres eran objeto de su actividad. 

En esta misma década surgió la teoría de la marginalidad 

como una de las características más signif'icativas del 

sub-desarrollo. La respuesta ante la marginalidad iba ser integrar 

a los marginados al proceso socio- económico de la sociedad global 

(hacerlos "participar•). Sin embargo, con el tiempo Fue visto qua 

la integración de los marginados al sistema tenía poco o ningún 

eFecto para la gran mayoría sobre sus condiciones raquíticas da 

vida. 

los ideólogos de izquierda empezaron a sugerir que la 

marginalidad en realidad servía a la misma lÓgica del sistema 

capitalista y no debía considerarse como un subproducto indeseable 
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o una disfuncionalidad de él. No había que integcac a los 

marginados al sistema sino cambiac al sistema que pcoduc!a la 

marginalidad y subdesaccollo. Con tiempo la P populac empezó a 

tenec un nuevo fin- el de pceparac paca la sustitución del sistema 

socio-económico. 

En cesumen, el factoc que más decididamente detennina la 

orientación de la P populac es el maceo ideológico en que se 

encaja. Ezequiel Andec-Egg da claro ejemplo de esto al describic 

la finalidad de la P pcomovida dentco de pcogramas de desarrollo 

ge la comunidad lanzados desde difecentes marcos ceferenciales: 

"A pactir de un maceo ideológico-pol{tico cons·ecvador ... La 

P popular tiene por finalidad INTEGRAR a la gente para el 

funcionamiento acmonioso del sistema, de acuerdo a lo que 

establece la cla~e dirigente y el lidecazgo tcadicional. 

Desde un marco cefocmista-desaccollista ... La P popular 

tiene por finalidad MEJORAR el ceden social, con la 

. intervención de la misma gente a tcavés de un pcoceso en el 

cual el pueblo tiene posibilidades de negociac con el 

gobierno aquellos aspectos que intecesan a su propio 

bienestar. 

En una concepción mas avanzada- cevolucionaria-

socialista ... La P populac tiene por finalidad TRANSFORMAR 

el orden social mediante un proceso de cesación de poder 

populac." C21) 
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NOTAS 

Cl) Humberto Barquera, Investigación participativa: algunos 
aspectos críticos y problemáticos, p. '10. Como se ha dicho ya en 
la Introducción, el calificativo usado generalmente para referir a 
metodologías que integran investigación, acción y participación es 
"Investigación participativa" CI P), Sin embargo, desde una 
perspectiva teórica, debe llamarse "investigación- acción 
participativa CIAP), Por lo mismo, en este trabajo citamos a 
r-eferencias a la Investigación participativa CIP) como si Fueran 
ref"erencias a la investig?.ciÓn- acción perticipativa CIAP) cuando 
lo estimamos admisible. Así es el caso de esta ref"erencia. 

C2) Inf"orme final. Segundo Seminario Latinoamericano de 
Investigación Participativa. Pitzcuaro, Mich., Mayo 1982. CVer la 
intervención de Rajesh Tandón, p. 'i'i) (citado por H. Barquera, op. 
cit., p. '10). Es una referencia a la IP. 

C3) Marcela Gajardo, Teoría y~práctica de la educación popular, p. 
395, Referencia a la IP. 

C'i) Leonel Zuñiga, Investigación participativa: 
111. Referencia a la IP. 

algunos .. , , p. 

C5) En este caso la lP refiere a metodologías de investigación y 
participación en que la acción no está integrada necesariamente al 
proceso, pqr lo mismo está diferenciado de la IAP. 

(6) Gajardo, op. cit., p. 'i'i7 - 'i'iB. 
la IP, 

Actualmente una referencia a 

(7) IP, como metodología que no incluye necesariamente la accion. 

(8) Gajardo, op. cit., p. '106 - '107. 

(9) lP, como metodología que no incluye necesariamente la acción. 

(10) Cesar Picc:í'n, Investigación participativa: algunos ... , p. 15. 

Cll) Leonel Zuñiga, Investigación participativa: 
108. (envía a Waddirnba, 1979) 

algunos ... , p. 

(12) Informe final. Segundo Seminario Latinoamericano de 
Investigación Participativa,,, (citada por Cesar Picón, op. cit., 
p. 11). 

(13) Pablo LatapÍ, Investigación participativa: algunos ... , p. 23. 

Cl'i) Latap{, op, cit., p. 31. 

C15) Bciris Lima, E;.:ploracion teorica de la participación, p. 7. 

Cl6) CEPAL, La participación popular y los principios del 
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desarrollo de la comunidad en la 
económico y social. Santiago, Chile, 
Ander-egg, Metodología y práctica del 
p. 71). 

C17) Latapí, op. cit., p. 2~. 

aceleraci6n del desarrollo 
196~ (citado por Ezequiel 
desarrollo de la comunidad, 

C18) La ideología es: un conjunto de ideas acerca del mundo y la 
sociedad que: responde a intereses, aspiraciones o ideales de una 
clase social en un contexto social dado y que: guía y justifica el 
comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, 
aspiraciones o ideales. La ideología no es necesariamente o 
totalmente falsa, puede tener contenido verdadero. 

C18) ~laciones Unidas, El progreso social mediante el desaL-rollo de 
la comunidad. Nueva York, 1955. (citado por E. Ander-egg, op. 
cit., p. ':19). 

C20) CEPAL, op. cit. 
58). 

(citado por Ezequiel Ander-egg, op. cit., p. 

C21) Ezequiel Ander-egg, op. cit., p. 73. 
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2. CONCEPTOS Y PROBLEt1ÁTICA TOCANTE A LA INIJESTIGACIÓN- ACCIÓN 

PARTICIPAT!IJA CIAP) Y LA PARTICIPACIÓN CP) 

2.1 CONCEPTOS Y PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LOS INTELECTUALES Y 

LA CULTURA Cl) 

Gramsci provee una concepción de la sociedad que sirve como 

contexto político para este trabajo. Partiendo de bases marxistas, 

da pautas concretas para un trabajo promocional con las masas que 

sirve para la preparación de ellas y la sociedad para la 

revolución. Orienta sobre el papel del agente externo, el papel de 

las masas y la visión da la' sociedad por construir, 

2. 11 CONCEPTOS 

Bloque histórico 

Aunque en los escritos de Gramsci se encuentran sólo 

esquemáticas alusiones a la nación de "bloque histórico", Portelli 

y otros consideran que es uno de los elementos más importantes en 

Gramsci ya que surge del estudio de las relaciones entre 

estructura y superestructura. Un bloque histórico es una 

"situación histórica global," Seg~n Gramsci, dentro de esta 

situación histórica se puede distinguir, por una parte, una 

estructura social (las clases), que reFleja la relacion de 

diFerentes grupos con los modos de produccion y, por la otra, 

superest.-uctura ideológica y política. 
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Sociedad civil y sociedad política 

Dentro de la superestructura se distinguen dos esferas 

esenciales: la sociedad política y la sociedad civil. A la 

sociedad política le corresponde la función de coerción en la 

sociedad mientras a la sociedad civil le corresponde la función de 

promover el consenso. C2) 

Según Gr-arnsci, en la sociedad civil se organiza la hegemonía 

cultur-al y ~olit!ca de un grupo social sobr-e el conjunto de la 

sociedad, corno contanido ético del Estado. En Gr-amsci, la sociedad 

civil es "el complejo ci3 la superastructur-a id::olÓgica". Esto 

difier-e r-Rdicalmante de Marx y Engels quienes lo tomar-on como "el 

conjunto de las relaciones económicas" o "el reino de las 

relaciones economicas", 

sociedad. 

Segun Portelli, 

lo ?..,Str-uctural, 

la sociedad civil 

lo principal de la 

en Gr-arnsci puede 

considerarse bajo tres aspectos complementarios: lJ como ideología 

de la clase dirigente, 2) "como concepción del mundo difundida 

entre todas las capas sociales a las que liga de este modo a la 

clase dirigente, en tanto se adapta a todos los grupos'', y 3Jcomo 

dirección ideológica de la sociedad Cque refiere a la ideología, 

las organizaciones que la crean y difunden y los instrumentos 

técnicos de su difusión). C3) 
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El Estado 

En el esquema de Gramsci, El Estado, en sentido amplio, es 

"el complejo de actividades prá'cticas y teóricas con las cuales la 

clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino 

también logra obtener el consenso activa de los gobernados", ('f) 

En esta intarpretaciÓn se incluyan arnbos: dir<occión por le fuerza 

y d.irección por consentirniento, Pero en sentido 1.:;?stt-iclo, r:;l 

Estado entendido como sociedad política es "el aparato Luercitivo 

del estado". Agrupa en esta definición sólo el conjunto de 

actividades de la superestructura que dá_.n cuenta de la función de 

coerción. Toma societled civil !.J sociedad política como momentos 

de la superestructura aunque le da primacía a la sociedad 

civil.CS) 

En realidad la sociedad civil y la sociedad política , están 

en constante relación. El consenso y la coerción son utilizados 

alternativamente y el papel exacto de las instituciones es menos 

preciso de lo que parece. En una sola frase, el Estado puede ser 

resumido como "hegemonía re,1estido de cosr·ciÓn". El equilibrio 

entre sociedad civil y sociedad política es articulado por los 

intelectuales. 

Cada estado concreto es un modo particular de vinculación 

entre las relaciones de producción y 

estatal" es la "formación y superación 

la política. 

continua de 

La "vida 

equilibrios 

inestables entre los intereses del grupo fundamental y los de los 

grupos subordinados". (6) Para que se d8sarrolle esa vida 
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estatal, se requiere, entonces, de la organización del consenso y 

del dominio; tarea que realizan los intelectuales. A través de los 

intelectuales el Estado penetra en la sociedad civil, se 

transForma en un Estado de masas, recuperando desde lo alto 

dem<rndas de abajo, pero quitándoles su iniciativa autónoma. El 

Estado Ca causa de la burocracia) aparece como algo dado, como 

algo que opr:ra conf'orme a leyes ajenas a los hombres, y su interés 

particular- lo pz:·esenta cc,mo inter-és puro, ajeno a cualquier clasa, 

y por ende, universal. 

Como en el marxismo clásico, 

Estado de clase y 

dominante', 

la ideología 

La base socio- económica 

Gramsci toma el 

como ideologí'a 

Estado 

de la 

c_omo 

ciase 

La estructura también aparece deFinida a la manera clásica 

como el conjunto de las Fuerzas materiales y del mundo de la 

producción. De esta base surgen los grupos sociales, cada uno de 

los cuales representa una posición determinada en la misma 

producci~1. Gramsci concibe a la estructura como un elemento 

relativarnernte estático en relación con la superestructura. A la 

vez que la superestructura reFleja el conjunto de las relaciones 

de producción y que su evolución sigue de alguna rnaneca la 

evolución de la estructura, tiene cierta independencia la 

superestructura de la estructura. Seg~n Portelli, es evidente que 

en Gramsci 1 la estructura socio-económica es el elemento decisiva 

del bloque llistÓrico. Pero no as manos evidente que, en todo 
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movimiento histórica, las contradicciones nacidas en la base se 

expresan y se resuelven en el nivel de las actividades 

superestructurales. La relación entre estos das elementos es 

dialéctica y orgánica. C7) 

La hegemonía 

La hegGmonÍa en Gramsci es la "dirección intslectual y mocal 

de las masas que se realiza a través de una concepción del mundo y 

un sistema de valores que se concretan en aparatos y en prácticas 

culturales." (8) Esto implica no sólo la elaboració'n de la 

.i.deolog{a sino su organización, la def"iniciÓn de sus contenidos, 

la creación de sus mr:!d i os, ·1 a preparación de sus agentes 1 y su 

un modo de vida. Sin embargo, la 

es unidireccional sino parece a una 

objetivacir.Jn en 

hegemónfca no 

pedagÓg.i ca- la inf"luencia es recíproca, pero asimétrica 

grupo dominante y las masas. 

relación 

relación 

entre el 

El aspecto esencial de la hegemon!a de la clase dirigente 

reside en su monopolio intelectual, es decir, en la atracción que 

sus propios representantes suscitan entre las otras capas de 

intelectuales. Esta atracción termina por crear un "bloque 

ideológico" y logc·a la decapitación de la dirección de otras capas 

sociales~ as! el control de ellas. Grarnsci le llama a esto 

"tt"ansf'ormismoº. 



Los intelectuales 

La capa social enca•gada de administrar 

del bloque histÓ•ico son los intelectuales. 

la supe•estructu•a 

Los intelectuales 

p•omueven el consenso de las g•andes masas de la población a la 

dirección impuesta por el grupo dominante, y asegu•an legalmente 

la disciplina de aquellos grupos que no consienten ni activa ni 

pasivamEnte. 

Existen diferentes g•ados de 

9readores Cde la ciencia, de la 

intelectualidad. 

f"ilosof"Ía, del 

Algunos son 

arte, etc.) 

mient•as ot•os s6lo son administradores y divulgado•es de la 

Liqueza intelsct1Jal LJB existente. 

IntelectuaJ.as ot-gánicos 

Sin emba•go, la clase dominante no es la Única qua tiene 

intelectuales oLgánicos. Cada clase puede generar sus 

intelectuales aunque es la clase dominante la que más f"ácilrnente 

f"onna y cor.sol ida una capa de intelectuales o,gánicos. Según 

Grarnsci, la ter-ea de un intelectual orgánico vinculada a una clase 

social es eje•cer f"unciones po,ganizativas y conectivas" Cde alli 

lo orgánico). En ot•as palabras, la ta•ea de todo intelectual es 

"contribuiC" a. volveL homogénea· y hegemónica a 

•ep•esenta•. (9) 

la clase que 

Los intelectuales no constituyen una clase propiamente 

dicha, sino que son grupos ligudos a las diF8rentes clases. Sin 
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embargo, algunos intelectuales piensan ser independientes del 

resto de la sociedad, paro un intelectual sin vínculo orgánico 

cv{nculo a una clase social especÍFica) es de una importancia tan 

desdeñable que Gramsci caliFica de "pequeños caprichos 

individuales• a las ideologías que produce. 

La crisis 
, . 

organice 

Una cris.is oroánica es una cr.isis del Estado en su conjunto 

y se maniFiesta como crisis de autoridad o de representación. 

Ocurre cuando la clase dirige~nte cesa de empujar "realmente la 

sociedad entera hacia adel~nte, satisFeciendo no sólo sus 

exigencias e~ist~nciales, sino también la tendencia a la 

ampliación de sus cuadros para la toma de posesión de nuevas 

esf"eras de la actividad económico-productiva". (10) En esta 

instancia, el bloque ideológico que le da cohes,i.Ón y hegemonía 

tiende a disgregarse. Como dice Gramsci, se produce cuando "la 

clase dirigente Fracasa en alguna empresa pol{tica para la cual 

demandó o impuso por la Fuerza el consenso a las grandes masas, o 

bien cuando grandes masas pasan de golpe de la pasividad política 

a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su 

caótico conjunto constituyen una revolución". (11) Estos dos 

casos son, o bien la consecuencia de un grave revés de la clasa 

política del grupo, o bien la consecuencia de la politizaciÓn de 

las clases subalternas y de sus intelectuales que causa su 

'"escisiónº. 

La existencia del "nuevo intelectual" (comprometido con las 
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masas en vez de con la clase dominante) es para Gramsci un s{ntoma 

de que la situación histórica ha alcanzado el grado de desarrollo 

necesario como para poderse crear nuevas superestructuras, El 

nuevo intelectual aparece inserto en la vida pr~ctica orientada a 

transformar el mundo f{sico y social, la que sirve de fundamento a 

una nueva concepción del mundo. 

La creación de un nuevo bloque histórico 

La creación de un nuevo bloque histórico na es un fenómeno 

mecánica, Por el centrar ia, se trata de una verdadera empresa __ que 

necesita la resolución positiva de dos condiciones: 1) la 

irrupción' de crisis 
, 

el bloque histórico u1,a organice en que 

desemboca en una situación favorable para las nuevas fue.rzas 

sociales, y 2) la creación de un sistema hegemónica que agrupe a 

las clases subalternas. Una crisis orgánica desemboca en un nueva 

sistema hegemónico sÓla si las clases subalternas consiguen, 

inclusa antes del estallido de la crisis, organizarse y construi~ 

su propia dirección política e ideológica. La clase subalterna 

esencial tiene qua combatir a la clase dirigente tradicional en el 

terreno ideológica y disgregar su bloque intelectual antes de 

adueñarse de la sociedad política. Separadas de los viejos 

intelectuales que ya no las representan, las masas despliegan 

iniciati·Jas, difunden su ideología y se constituyen pueblo, 

creando desde el terreno de la sociedad civil una nueva voluntad 

colectiva. 

La construcción de un nuevo bloque histórico exige, corno 
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condición, la creación de una nueva cultura crítica y 

revolucionaria. La nueva cultura requiere de una relación 

intelectuales- masa estrecha, la difusión de verdades ya 

descubiertas, de su socialización para que puedan convertirse en 

base de acciones vitales, en elementos de coordinación y de orden 

intelectual y moral. 

El intelectual colectivo 

Lo que importa para la práctica política es tener una 

concepción del mundo coherente y, para ello, es indispensable 

criticar la que poseemos, tornarla consciente y eleva~la hasta el 

punto de reconocer su historicidad. ·Así, la construcción de ese 

nuevo orden cultural implica una contradicción fundamental: el 

intelectual no se ha de separar de las masas y ha de involucrarse 

en el f~lklore, pero al mismo tiempo deberá superarlo. En vez de 

formular una crítica abstracta que se impone a la masa desde un 

nivel superior de intelectualidad, hace un arduo y prolongado 

trabajo destinado a crear un nuevo terreno cultural común, un 

nuevo lenguaje 
,. 

comun, nuevas formas de pensar comunes entre 

personas que no son intelectuales profesionales. La filosofía 

superior no rompe del todo con la filosofía espontánea ya que en 

un movimiento circular, tiende a conducir a los simples a una 

concepción superior de la vida convirtiéndose en un renovado 

sentido común. Tampoco se trata de repudiar a priori toda la 

cultura dominante, ni todo elemento impuesto dada que algunos 

elementos se podrá'n rescatar. Este movimiento puede darse 

Únicamente a condición de que el intelectual mantenga el contacto 
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cultural con las masas. La filosofía científica no puede operar 

como cemento del bloque social, si no se arraiga, se asimila y se 

vive como norma de vida. Para convertirse en cultura, la 

filosofía cientff ica se combina con la f ilosof{a de tal o cual 

grupo de intelectuales y de tal o cual sector de las masas. SÓlo 

de esta manera se podr~ crear un hombre colectivo, lo que es mis, 

una colectividad de intelectuales 

En conclusión, la revolución es tarea del intelectual 

colectiva, que en este contexto refiere al pueblo consciente y 

organizado, capaz de subvertir el bloque histórica, porque 

constituye una fuerza subjetiva madura. La conquista del poder 

debe ir acompañada de la conquista ideológica, la cual depende del 

desarrollo de la capacidad polítfca del proletariado para dirigir 

y agrupar los intereses dispersos de las masas populares, 

organizando y llenando de contenido las reivindicacio~es sociales 

generales. 

2.12 APORTACIONES A LA PRDBLEMÁTJCA DE LA lAP Y LA P 

Del estudio de Gramsci surgen unas preguntas que pueden 

servir para analizar la IAP y la P. Estas son: 

l. ¿cLJÁL ES EL MARCO TEDRICO DE LA IAP Y LA P? ¿La IAP y la p. 

operan sobre el supuesto de la relación intelectuales- masa? ¿Esa 

relación es pedagcí'gica en sentido gramsciano? ¿La lAP y la P se 

entienden como expresiones de la dialéctica conser:-vación- ruptur:-a-
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superación cultural? ¿La IAP y la P se entienden como trabajo 

contrahegemÓnico? ¿cómo aparece el Estado- como algo dado, algo 

que opera según leyes ajenas a los hombres, algo con intereses 

ajenos a cualquier clase y por ende, universal o como algo 

dirigido por una clase social específica con intereses 

específicos? ¿Como aparecen los conceptos de cambia social, 

clases sociales y hombre? 

2. ¿CUALES SON LOS FINES POLÍTICOS DE LA IAP Y LA P? ¿Es 

conseguir consenso del grupa popular con la naturaleza de la 

sociedad existente a promover con el grupo popular~ la 

transformación de la sociedad? ¿Resulta una mayor o menor 

concienciia de clase? CEsto es, conciencia de la existencia de 

diferentes clases sociales en la sociedad y de los int~reses 

inl1arentes y opuestos que tienen las diferentes clases. Tambien 

refiere a la identif icaciÓn personal de los agentes locales con 

una u otra de estas clases.) ¿Promueve pasividad o actividad 

política? ¿promueve entre los agentes locales mayor organización 

política e ideológica? ¿cuál es el fin de la P en la IAP? ¿Es 

conseguir consenso a los resultados descubiertos por el agente 

externo o preparar a los agentes locales a ser dirigentes del 

proceso de IAP? ¿A través de la IAP y la P, llega una a estar 

consciente de su propia concepción del mundo, llegar a poder 

criticarlo, y compararlo con otras concapciones del mundo? 

¿Impone el agente externo su forma de ver o hace intercambio con 

los agentes locales? ¿Llegan los agentes locales a apoderarse de 

nuevas ideas, nuevas palabras, un nuevo sentido común a través del 

proceso de IAP y P? 



3, ¿CUALES SON OTROS FINES DE LA IAP Y LA P? ¿son prácticos para 

las vidas de los agentes locales los resultados de la IAP y la P? 

~. ¿cuALES SON LOS PAPELES RESPECTIVOS DEL AGENTE EXTERNO y LOS 

AGENTES LOCALES EN LA IAP Y LA P? ¿Está relacionado el agente 

e>:terno estr·ecJ1ama11te con los agsntss locales? ¿Quita iniciativa 

autónoma el agente e;..:te:Lno de los Ggantes localE!S o la pr-ornueva? 

¿Llega el agente externo a aprender tanto de los agentes locales 

como los agentes locales de ~l? ¿Impone el agente externo su 

Eorma de ver o hace intercambio con los agentes locales? 

Cl) La bibliograEÍa consultada para este tema incluye libros 
números 29, 30, y ~2 y ~3 de las Fuentes Consultadas. 

(2) Las nociones de sociedad política y sociedad civil son sólo 
Eunclonales y por lo tanto, no se traducen totalmente en las 
organizaciones superastructurales. 

(3) H. Portelli, Gramsci y el bloque histórico, p. 17. 

(~) A. Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el 
Estado moderno. 2 ed. Ctr. J.M. Arico) México, Juan Pablos, 
1986, p. 108 Cci tacto por f1a. Teresa Yurén Camat·ena, "Gramsci y 
los intelectuales", p. 7), 

(5) Gramsci da primacía a la sociedad civil porque la aceptación 
pacÍEica del Estado y de la base económica dependen de ella, de la 
promoción del consenso, Según Gramsci, la clase suba! terna 
esencial tiene que disgregar al bloque intelectual del Estado 
antes de poder adueRarse de la sociedsd política. La eEectividad 
de la dirección por el consentimiento sirve pnr-a medir que tan 
cerca Gst~ un Estado al brote de una crfsis oru~nica. Ccf~. Hugues 
Portelli, op. cit., p. 36, 39, 70, 7~). 
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(6) A. Gramsci, op. cit., p. 72. 
Camarena, op. cit., p. 7) 

C7) Portslli, op. cit., p. 59, 

(citado por Ma. Teresa Yurén 

CB) A. Gramsci, El materialismo histórico y la FilosoFÍa de B. 
Croes Ctr. I. Flambeun) México, Juan Pablos, 1975. Cuadernos de 
la cárcel, no. 3, p. '±6 C cita do por f1a, Teresa Yurén Camarena, 
"La cultura en la obra de Gramsci", p. 3), 

(9) Ma. Teresa Yurén Camarena, "Gramsci y los intelectuales", p.S 

CHD Portelli, op. cit., p. 121. 

Cll) ibídem, p. 123. 



2.2 CONCEPTOS Y PROBLEM~TICA RELACIONADA CON LA PRAXIS Cl) 

La p•axis es una pa•te ínteg•a de la base te6•ica de la IAP. 

Apunta hacia el "cómo hace•" del t•abajo social con los secto•es 

popula•es. 

2.21 CONCEPTOS 

Int•oducciÓn 

"Fca:-<is" es un concepto filosófico marxista que es, incluso, 

esencial a la filosofía ma•xista; de hecho, el ma•xismo se dice 

se• la prime•a "filosofía de la p•axis". 

En su Tesis XI sob•e feue•bach, Ma•x dijo: "Los filósofos se 

han limitado a inte•p•eta• al mundo; de lo que se t•ata es de 

transfo•marlo." Este es el lema de Ma•x en cuanto a la p•axis. Con 

el concepto de p•axis, Ma•x p•opone una •esoluciÓn al. p•oblema 

"teo•í'a vs. p•áctica" (actividad ideal vs. actividad •eal). 

Rompiendo de todo idealismo, Marx propone "la t•ansfonnaciÓn 

del mundo" como el fin de toda p•oducc.i.Ón de conocimiento. Los 

conocimientos de por sí no tienen valor y como dijo: "no cambian 

nada". No es v'lido conoce• po• conoce• sino sólo conoce• pa•a 

transformat". Lo que impo•ta es t•ansforma• al mundo~ no 

interpnetarlo. 
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Con esto, cambia también el objeto de todo conocimiento. 

Mientras la ciencia idealista estudia al mundo en sí, pensando que 

de esta base se lo puede transFormar, la ciencia marxista estudia 

la transFormaciÓn del mundo esperando descubrir así su esencia. 

En otras palabras, la teor-Ía pra>:iol6gica no ve al mundo como 

objeto a contemplar, ni como objeto a tr-ansFor-mar sino como 

"objeto en cuua tcsnsformaci6n se inse:cta º. 

DeFiniciÓn 

Praxis es •actividad real oi:-ientada a un fin". (2) 

"Actividad» es cualquiei:- act~ o conjunto de actos en que un sujeto 

activo (agente) modiFica una materia pi:-ima dada. (3) 

La intencionalidad es un elemento esencial aqu{. A esta 

actividad no se incluyen actos desai:-ticulados o yuxtapuestos 

casualmente. No es actividad al azai:-. El hombi:-e tiene una 

anticipación ideal del Futuro y dii:-ige su actividad de acuei:-do con 

los Fines que tiene. 

Los elementos del pi:-oceso de la pi:-axis incluyen: el agente, 

instrumentos o medios materiales para hacer la transf"onnación, una 

matei:-ia dada y un i:-esultado ideal o Fin en la mente del agente. 

La matsi:-ia dada es rnatei:-ia del mundo, sea matei:-ia natural, matei:-ia 

natui:-al ya ti:-ansFormada de alguna manera, materia humana 

individual o materia humana social. 
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A tt:"avés del p¡:-oceso de la p¡:-axis ocu•r-e una doble 

tt:"ansfo¡:-maciÓn: la de la mater-ia y la del homb•e mismo. La matet:"ia 

se hace mate•ia pr-oducida o c¡:-eada y el homb•e por- sus nuevos 

conocimientos y r-elaciones sociales también se vuelve diferente. 

En resumen, praxis as una acción ds transtoi:-maciÓn da alguna 

materia dt~da a t1~avrÍs de algú'n agente con instrumE?:ntos ~ con 

alguna idea previa de lo que quiere logi:-ar. 

Diferencia entre pr-axis u cualquier- otra actividad humana 

P•a:ds no es p¡:-áctica sin teo¡:-{a ni teot:"Ía sin p1-áctica, 

sino una conc2µció'n de la inti;,o¡:-aciÓÍ1 dialéctica debida de las 

dos. En esta integ•aciÓn la pt:"áctica mantiene p•imacía con 

respecto a la teoría. Concebir la unidad de la teoría y la 

pt:"áctica implica a la vez concebir la oposición y la autonomía 

relativas de las dos. 

"P¡:-actica" es una actividad i:-eal de transformación de alguna 

materia. Por actividad "real" de tt:"ansfonnación se entiende una 

actividad en que el agente modifica alguna materia que es ajena a 

su propia conciencia, dando lugar- a un resultado objetivo. C~) 

''Teoría'' es una síntesis da conocimientos, ot:"ganizado de 

acuer-do con un principio que hace posible la explicación de 

determinados hechos. Las categorías lógicas básicas al 

conocimiento teó'rico so1,: cualidad, cantidad, 

caustJlidad. (5) 

espacio, tiempo y 



El sentido común no se califica como teoría por su relativa 

pasividad y su actitud generalmente acrítica ante el mundo. El 

sentido común puede incluir verdad (conocimientos comprobables en 

cuanto al mundo) pero puede incluir redes de prejuicios y las 

supersticiones de una concepción ii:-r-acional Cmágica o r-eligiosa) 

dal mundo también. (6) 

La actividad teór-ica, aunque sea una actividad de 

transformación de alguna materia dada, se haga a trav¿s de un 

agente con instrumentos y con una idea previa de lo que quisiera 

el agente lograr, no puede calificarse como praxis. La materia 

dada en este caso es matei:-ia ideal y no real y por lo mismo no hay 

transformación real del mundo. La teoría encuentra en la pr-áctica 

su fundamento, su fin y además su cr-iterio de verdad. Es en la 

práctica donde se prueba y se demuestra la verdad del pensamiento. 

P.ara resumir, la teoría sc5lo existe por y en la práctica. 

La pr-áctica sin la teoría tampoco es deseable ya que se basa 

en el sentido común. Ter-mina siendo como dicen algunos 

"pi:-acticismo" o acción malor-ientada hacia un fin malorientado. 

Sin embargo, la práctica no puede existir sin un mínimo de 

ingi:-edientes teóricos: a) un conocimiento de la realidad que es 

objeto de la tra'nsfor-mació'n, b) un conocimiento de los medios con 

que se lleva a cabo la transformación, c) un conocimiento de la 

práctica acumulada en for-ma de teoría, que generaliza la actividad 

práctica en esta esfera, d) una anticipació'n de los resultados 

objetivos para lograr. 
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La evaluación 

efectividad, ni en 

de 

la 

la praxis 

intención 

no está en su "posible" 

del agente, ni en la 

transformación teórica que ocurre a través de ella sino sólo en su 

efectividad real- la medida en que se logra la transformación 

material deseada o no. 

Tipos de praxis 

Adolfo Sánchez Uázquez define diferentes tipos de praxis de 

acuerdo con la mat~ria dada. 

Una praxis productiva es aquélla en que el hombre toma una 

materia prima dadá y la transforma en objetos que satisfacen 

necesidades humanas. Es una humanización por el hombre del mundo y 

de s! misma. C7) 

Una praxis artística experimental es una praxis en la que el 

fin inmediato es más o menos teórico (ideal). (8) 

Una praxis social se ocupa de la transformación del hombre 

como ser social y de sus relaciones económicas, políticas y 

sociales. El objeto de la actividad no es el individuo aislado 

sino grupos o clases sociales. (9) 

Una praxis política es aquélla en que el hombre act6a sobre 

sí mismo. Terminan siendo ambos sujeto y objeto de la praxis. Una 

praxis política conduce a transformar la organización y dirección 
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de la sociedad a a realizar ciertos cambias mediante la acti~idad 

del Estado. Es a la vez una praxis social. C10) 

En una sociedad dividida en clases antagónicas, la filosofía 

de la praxis supone en primer lugar que el mundo debe ser 

transformada totalmente (de acuerdo con los intereses de la clase 

proletariado) ante la posibilidad de ser transformado 

limitadamente. Cde acuerda con los intereses de la clase dominante) 

o ante la posibilidad de ser conservado coma tal. En este caso la 

política es una praxis "en cuanto que la lucha que libra Csic) los 

grupos o clases sociales, se halla vinculada a cierto tipo de 

organización real de sus miembros." Cll) Además se requiere que 

esta organización utilice medios y métodos reales efectivos de 

lucha Ccorno son huelgas, manifestaciones, métodos violentos, etc.) 

y la actividad política gira en torno a la conquista, 

conservac~ón, dirección o control de un organismo concreto (corno 

el Estado), Se excluye todo aventurisrno CacciÓn no orientada 

propiamente por las fines). 

sánchez vázquez destaca das factores que influyen en el 

nivel de una praxis: 1) el grado de penetración de la conciencia 

del sujeta Cagente) activo en el proceso de la praxis, y 2) el 

grado de creación o humanización de la materia transformada. Esto 

está puesto de relieve en el producto de la praxis. El primer 

factor hace que la praxis sea creadora en vez de reiterativa, 

mientras el segunda factor le hace ser reflexiva en vez de en 

alguna medida espontánea. (12) 

-- .:-.'!':!_-_ - -- -
1 
1 



El hombre siempre tiene la necesidad de crear porque él 

mismo crea nuevas necesidades. La vida misma, con sus nuevas 

exigencias, invalida las viejas soluciones. Sin embargo, el 

hombre crea sólo cuando tiene necesidad de hacerlo. Cuando no 

tiene necesidad es suficiente repetir lo ya creado. La praxis de 

por sí es esencialmente creadora y por lo mismo humanizadora. 

Una praxis creadora es una praxis que tiene que seguir un 

nuevo camino para lograr los fines deseados. Se desemboca en un 

producto nuevo y Único. Cl3) 

Una praxis reiterativa es una praxis en que, para los fines 

deseados, conviene seguir el mismo camino teórico-práctico que 

antes. El producto de la praxis es una reproducción con 

características análogas a otros productos antes hechos. 

La praxis creadora tiene tres rasgos distintivas: 1) la 

unidad indisoluble durante el proceso práctico de lo subjetivo y 

lo objetivo, 2) la impre.visibilidad del proceso que llevará la 

práctica para llegar al. resulta do, y 3) la unicidad e 

irrepetibilidad del producto. En la praxis reiterativa estas 

características están inexistentes o se manifiestan débilmente. 

Mientras en la praxis creadora ocurren y se exigen cambios 

materiales y teóricos durante el proceso de la práctica, en la 

praxis reiterativa lo ideal permanece sin cambio. Cl~) 

Por ponerse en contacto con las cosas materiales el hombre 

internaliza su forma, las transforma, humaniza las cosas y se 
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humaniza a s! mismo. El desarrollo del hombre mismo debe ser el 

Fin de la producción práctica. Elevar el papel de la conciencia 

en el proceso de producción, elevar el papel del trabajador en la 

dirección, control y regulación.del proceso práctico son actos 

humanizantes que se pueden llevar a cabo durante una praxis 

creadora. Por lo mismo, una praxis reiterativa tiene erectos 

deshumanizantes. 

2.22 APORTACIONES A LA PROBLEMÁTICA DE LA IAP Y LA P 

En cuanto a la IP, la IA y la IAP 

La teoría de la praxis aclara la diFerencia entre la 

investigación participativa CIP), la investigación acción CIA) y 

la investigación- acción participativa CIAP), En primer lugar, 

descaliFica la IP como la metodología Óptima de conocimiento y 

acción que se quiere usar con los sectores populares. Como 

destaca Sylvia Schmelkes, la IP y la IA son en realidad dos 

metodologías teóricamente direrentes, aunque comúnm-ente no se 

distinga esta diFerencia. ClS) 

Históricamente la mayoría de las instancias de esta 

combinación novedosa de investigación, acción y participación han 

dejado Fuera de su planeación un elemento esencial- la acción. La 

propia investigación temática, una de las instancias más tempranas 

de la IP desarrollado y hecho popular por Paulo Freira, 

mejor ejemplo de esto. En un principio por lo menos, 
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esperaba qua la devolución del mundo temático del campesino da un 

modo concientizador, sería suficiente para lograr el cambio 

social. Esperaba que los mismos sectores populares tomarían 

automáticamente la iniciativa para actuar con base en los 

conocimientos adquiridos. Pero pronto encontró que no siempre 

pasaba así. 

Aunque la concientización de los sectores populares es un 

logro bastante respetable, todavía no es praxis. Hay 

transformación de una materia dada pero es ideal y no real. No 

exige ninguna transformación real de las relaciones económicas, 

políticas o sociales del hombre (aunque por supuesto crea pautas 

para estas transformaciones). 

La IP parte de la transformación de la relación 

~ujeto-objeto entre educador y educando y se enfoca en la 

necesidad de la producción social de los conocimientos 

científicos. En el contexto del trabajo social con los sectores 

populares significa que tanto los agentes locales producen 

conocimientos como los agentes externos. La IA parte de la ruptura 

de la dicotomía teoría-práctica (basado en la praxis) en el 

proceso de conocimiento, y se enfoca en la combinación debida de 

la acción con la producción de conocimientos. Como la IP y 

la IA tienen' implicaciones muy positivas para el trabajo con los 

sectores populares organizados, conviene combinar las dos en una 

nueva metodología- la IAP Cinvestigación-acción participativa), 

(16) 
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La IAP como praxis 

Por un lado, la praxis (ruptura de teoría- práctica) implica 

que el objeto de la IAP nunca debe de ser un objeto de 

conocimiento, sino siempre y Únicamente un objeto de 

transformació'n (de algún problema o situación real de los sectores 

populares), Lo que importa no es conocer al mundo de los sectores 

populares, sino transformarlo, 

Por otro lado, implica que la generación del conocimiento 

cientÍf"ic9 sólo se logr-a en el acto de transfor-mar 

intencionalmente la realidad. 

Lo ·atractivo de la IAP como praxis es que, a la vez que el 

pueblo organizado Ccomo sujeto de una praxis) tr-ansf"orma algún 

problema r-eal que les at;ecta materialmente, ocurre una 

transform'aci6n de el los mismos. Este es el doble proceso de 

transformación que ocurre en toda praxis Cde que habla Adolfo 

Sánchez Uázquez), Por los nuevos conocimientos adquiridos y las 

nuevas relaciones sociales establecidas durante una praxis, el 

pueblo organizado se transforma. Hay que advertir que estos 

cambios no son necesariamente positivos. A menudo ocurren 

problemas en la organización popular, en el proceso de IAP, en la 

relación de los agentes externos con el p~eblo, etc., que deshacen 

todos los resultados positivos de la IAP. 

tener sus consecuencias positivas. 

Per-o aun esto puede 

La IAP, por- su fin social, siempre ser-á una praxis social en 
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vez de individual. La IAP puede ser una praxis productiva y 

desembocar en productos materiales que llenan necesidades humanas. 

Puede ser una praxis artística experimental, y desembocar en 

productos te6ricos con utilidad comunicativa. Puede ser una praxis 

política y en tal caso desembocar en la conquista, conservación, 

dirección o control de algun organismo concreto como es el Estado. 

La IAP, por ser una pra>:is, depende en "medios y métodos 

reales eFectivos". En el caso de una praxis política, signiFica 

que se hace una lucha por el poder, que esta lucha se lleva a cabo 

por una organización del pueblo, y que esta organización utilice 

medios concretos como son huelgas, 

violentos, etc. C17) 

maniFestaciones, medios 

La IAP como praxis será mayormente una praxis creadora en 

v~z de reiterativa por el mismo carácter humanizador implicado. 

Una praxis reiterativa no estira los poderes mentales y se supone 

que tampoco la concientizaci6n de los individuos, 

Por el propio carácter concientizador de la reFlexión, la 

IAP cuando posible, 

espontánea. 

será una praxis reFlexiva en 

En cuanto a la P 

vez de 

La P puede deFinirse como la integración de personas o 

grupos de personas a un nuevo proceso de transFormación del mundo 

y conocimiento del mismo en pro de Jos intereses de los sectores 
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populares. Por otro lado puede referir a la conducta presente en 

este proceso de transformación y de producción de conocimientos. 

La P de los sectores populares organizados tiene como un fin 

el aprendizaje de o capacitación en una metodología 

producción de conocimientos efectiva y equilibrada. 

de 

P en 

. , 
accion y 

la IAP 

pondrá en manos del pueblo organizado un método para conocer y 

actuar sobre su realidad, poder modificarla, adquirir cada vez 

mayores elementos de criterio y mayor poder de decisión sobre 

aquello que les afecta. 

NOTAS 

Cl) La bibliografía utilizada para ésta sección incluye los libros 
números 32, 33 y 35 de las Fuentes Consultadas. 

(2) Adolfo sánchez Uázquez, Ensayos marxistas sobre filosofía e 
ideología, p. 3~. 

(3) ib{dem, p. 35. 

(~) ibídem, p. 1~. 

(5) Adolfo Sánchez Uázquez, Filosofía de la praxis, p. 289. 

C6) ibídem. 

(7) ib{dem, p. 256. 

(8) ibídem. 

(9) ibÍdem, p. 259. 

(10) ibídem. 

Cll) ibídem. 
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C12) ibídem, p. 302. 

C13) ibídem. 

Cl~) ibÍdem, p. 310. 

(15) Sylvia Schmelkes, Investigación participativa: 
aspectos críticos y problemáticos, p, 78. 

C16) ibídem. 

algunos 

C17) Adolfo Sánchez Uázquez, Filosofía de la praxis, p. 259, 
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2.3 CONCEPTOS Y PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA EDUCACIÓN 

DIALÓGICA Cl) 

p•obabablemente, el más 

impo•tante de la IAP y la P•omociÓn social ve•dade•amente 

pa•ticipativa. Su discu•so se insc•ibe, en té•minos gene•ales, en 

una c•Ítica de la cultu•a y del sabe•. 

2.31 CONCEPTOS 

I nt•oducci ó'n 

Paulo F•ei•e ha pasado po• una la•ga evolución en su pensa• 

ideológico. A la ho•a de sus p•ime•as publicaciones era un 

pensador- democnftico-liber-al de cuño cr-istiano. Luego tr-ans·itÓ 

hacia un pensamiento humanista c•istiano similar- al per-sonalismo 

de Mounier-, según el cual la pr-opiedad pr-ivada de los medios de 

producción debe ser sometida al bien común. Luego, en sus 

perspectivas teÓ•icas, F•ei•e deviene hacia un planteo democr-ático 

•adical, presentando Finalmente, en sus escasos esc•itos de f"ines 

del 70 y principios de los 80, una per-spectiva de cor-te socialista 

donde el arsenal teÓ•ico-metodolÓgico del mater-ialismo histór-ico 

es cla•amente perceptible y decisivo. Es tambien per-ceptible el 

pensamiento existencial Cque t•ata el hombr-e como en 

constr-ucciÓn), y el pensamiento f"enomenolÓgico Csobr-e como el 

hombre construye su conciencia con intencionalidad), 

-52-



Sin embargo, todavía la propuesta pedag6gica freireana 

apa~ece a veces como una agregación de teorías. Excepto por 

aspectos específicos (como el método psicosocial de alfabetización 

de adultos), no desciende a tratar muchos problemas a nivel de 

organización y praxis. Por la misma evolución ideológica, uno 

también descubre una ambigüedad terminológica y una falta· de 

precisión conceptual. Todo esto hace que su pedagogía caiga a 

veces por su propio peso. 

~Sociedad dominante-opresora 

En sus primeros trabajos teóricos Freira casi nunca hizo 

referenéia al carácter político de la educación, y dejÓ de lado el 

problema de las clases sociales y su lucha. Sin embargo, tras los 

años ha evolucionado su pens~r de tal manera que sus Últimos 

escritos parten de bases marxistas. 

Una lectura del primer capítulo del libro más nuevo de 

Freira- "La.importancia de leer y el proceso de liberación", 

aclara que coincide con Marx en que los modos de producción de una 

sociedad dictan la forma de organización de la sociedad. C2) El 

modo de producción capitalista, por la relaci6n de las personas 

con los medios de producción (propietario o no) produce las 

relaciones sociales entre diferentes personas y capas de la 

sociedad. Como los propietarios de los medios de producción se 

apropian de algo que no les corresponde (el trabajo de los 

obreros), vuelven difíciles las relaciones entre obreros y 
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patrones. Lo importante de estos conflictos es a nivel social ya 

que implican la división de la sociedad en clases sociales con 

intereses antagónicos. Teniendo poder sobre los medios de 

producción, la cláse dominante también tiene el poder político, 

ideológico y cultural de la sociedad. Ejerce su dominación de las 

más variadas manar-as para conservar su poder, y al hacerlo, niega 

la libertad y humanidad misma de los hombres. Mucho de la 

investigación de Freira se ha enfocado en la dominación cultural 

ejercida en las sociedades capitalistas y la acción cultural 

necesaria par-a libei:-ar las clases oprimidas de esta dominación. 

Cultura del silencio 

Para conservar su poder en una sociedad capitalista, la 

clase dominante procura no dejar espacio para que los hombres y 

mujeres reflexionen y tomen decisiones acerca de todo lo, que les 

afecta. La rígida jerarquización de las estructuras sociales, la 

dependencia en los países centrales (europeos o capitalistas), la 

imposición de patrones culturales por parte de las élites a las 

masas, el sojuzgamiento de las conciencias nativas e ind{genas, 

etc., genera, a nivel popular, una "cultura del silencio" 

(evidentemente inspirada en la "cultura de la pobreza" de Osear 

Lewis), En esencia las personas son tratadas como si fuesen cosas, 

objetos (no sujetos), El sistema educativo, la televisión, la 

r-adio, algunos partidos políticos, algunas religiones, etc., 

sir:-ven como medios para logr-ar esta "enajenación" del pueblo 

(privar su derecho de ejer-cer su razón o de tener dominio sobi:-e lo 

que le pertenece). 
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Esta cultu•a del silencio, en la pe•spectiva r•ei•eana es la 

condición necesa•ia pa•a que no exista la pa•ticipaciÓn popula•. 

Sin emba•go, de su misma cont•adicciÓn inhe•ente nace las semillas 

de lucha po• su libe•aci6n. De alguna ro•ma los explotados 

exp•esan lo que •ealmente sienten de su op•esión y desar•ollan 

toda una cultu•a que los pode•osos no ven, (que es 

la cual es una ro•ma de •esisti• a la op•esión. 

Educación banca•ia 

'silenciosa'), 

La "educación banca•ia" es la exp•esic:l'n pedagógica da esta 

op•esión de la·s clases dominantes, Rerie•e a todo tipo de 

educación auto•ita•ia Cel p•oreso• dice la Última palabra y los 

alumnos s6lo pueden •ecibi• y acepta• pasivamente lo dicho), Se 

basa en una visión da los homb•es como se•es de adaptación, de 

ajuste a su ambiente. Los educandos están vistos como "~eci.pientes 

que deben se• llenados por el educado•" Ccomo sucede cuando se va 

a un banco a deposita• dine•o), El educado• conduce a los 

educandos a la memo•ización mecánica del contenido narrado. El 

único ma•gen de acción que or•ece a los educandos es el de •ecibir 

los depósitos, gua•da•los y a•chiva•los. En esta visión 

disto•sionada de la educación, no existe c•eatividad, no existe 

transro•mación, ni ve•dade•o saber ya que el ve•dadero saber sólo 

existe en la invención, en la •einvención, en la búsqueda 

inquieta, impaciente, pe•manente que los homb•es realizan en el 

mundo, con el mundo y con los ot•os. En la medida en que esta 

visión "banca•ia" anula el pode• c•eado• de los educandos o lo 
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minimiza, estimulando 
, 

asi su ingenuidad· y no su criticidad, 

satisface los intereses de los opresores. As!, sóÍo la mentalidad 

da los oprimidos es transformada y no la situacion que los oprime. 

Cambio social 

¿Qu~hacer entonces? Para Fraire, los principales problemas 

de la pedagogía no son problemas pedagógicos sino políticos. En 

~ltima instancia, no es la escuela la que cambia a la sociedad 

sino la sociedad la que hace a la escuela. Aunque la escuela es 

uno da los 
, 

mas importantes instrumentos reproductivos da la 

sociedád, no significa qua está libre de los dictámenes de la 

sociedad dominante. Por lo mismo no es posible usarla como un 

instrumento de transformación de la sociedad, como tampoco es 

posible cambiar radicalmente la práctica pedagógica en la escuela 

si primero no ,ocurre un cambio en las relaciones pol!ticas, 

sociales y económicas. La idea que la educación es una palanca 

para el cambio social, el progreso económico y el desarrollo de 

los pueblos es falsa y sólo sirve para hacer más eficaz el 

carácter reproductor del sistema educativo y limitar las 

posibilidades de establecer nuevas contradicciones en su seno. Sin 

embargo, la práctica educativa puede llegar a ser un elemento 

contributivo para la transición social. Posiblemente el proceso 

concientizador pueda considerarse como una acción contra-

hegemónica, un punto de partida para la gestación de una nueva 

hegemonía social. Un espacio fundamental de toda revoluci6n debe 

ser la revolución cultural, donde la escuela tiene un papel 

decisivo, pero como se ha visto con Fraire, la revolución cultural 
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deFinitiva solo puede ocurrir después de la entrega de poder al 

pueblo, (3) 

Radicalidad 

La "radicalidad" en Fraire se relaciona por un lado con 

"reFormas políticas absolutas" y por otro lado con otro t'rmino 

creado por Freire, lo "inédito viable". Lo inédito viable es la 

respuesta que ocurre a los hombres cuando se encuentran ante una 

si tuaciÓn obstaculizante y se preguntan •¿Qué hacer?". Es 

"inédito" porque nunca surgió anteriormente ~ es "viable" porque 

ante una apreciación de la situación basándo~-e en la verdad y la 

objetividad, parece ser posible. (Como se verá después, es también 

un nivel de conciencia encima de la simple ~ama de conciencia), 

Incluye un proyecto global de sociedad con objetivos en campos 

espec{Ficos tales como la organización económica y social, ~a 

distribución interna y el comercio exterior, las comunicaciones y 

transportes, la cultura, la salubridad y la educación. "La 

radicalidad", como dicen Uarela y Escobar, "concebida en el seno 

de una totalidad histórica, es una categoría dialéctica que parte 

de lo que es viable y genera la criticidad, la creatividad y 

posibilita la acción transFormadora de los hombres, en cuanto 

clase social ... Se nutre de la verdad y de la objetividad". (~) 

En corto, es la Futuridad a construir, basado en lo verdadero, lo 

objetivo y lo viable de una totalidad histórica. Es la visión 

razonable de lo que los oprimidos piensen poder lograr. 
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Organización política 

los La organización política, esencial para la lucha da 

oprimidos, está determinada por la categoría de radicalidad y por

el lo no puede ser acrítica ni idealista, sino tiene que partir de 

lo históricamente posible, aprovechando los espacios de lucha 

viables, para abrir nuevos caminos hacia la transf"ormaciÓn. La 

organización de las clases oprimidas para su concientización y 

acción colectiva es para Freira una da las tareas fundamentales 

del partido revolucionario. La relación entre la organización 

política, la radicalidad y la totalidad histórica, es lo qua dicta 

entonces la praxis que se lleva a cabo. 

Praxis 

Pr-axis es la concreción da la r-adicalidad. Es poner en 

acción los planes revolucionarios propuestos, y sólo a 

la acción se podrá verificar- la habilidad de estos 

superar la situación obstaculizante de los oprimidos. 

través 

planes 

Pr-axis 

de 

de 

es, 

entonces, práctica guiada por teoría, acción guiada por ref"lexión. 

Destaca Fraire que la situación revolucionaria implica "no sólo 

factores objetivos Cla existencia de una realidad de opresión 

impuesta a clases o grupos sociales que se tornan la "negación 

viva" de esa sistema explotador), sino también factores subjetivos 

(la conciencia de esa realidad de opresión por parte de los 

oprimidos y su disposición a actuar para poner fin a ese estado de 

cosas)", CS) Los factores objetivos y sujetivos están unidos 

dialécticamente, como son los Factores teoría- práctica, acción-
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reflexión. Romper la unidad dialéctica sujeto-objeto implica el 

rompimiento de la unidad teoría- práctica y de los otros 

dualismos. Esto tiene importantes consecuencias para la práctica 

revolucionaria. Separada de la práctica, la teoría es puro 

verbalismo inoperante; desvinculada de la teoría, la práctica es 

activismo ciego. Esto es importante ya que par mucho tiempo 

Freira y sus seguidores han sido criticados por ser idealistas

par creer cambiar al mundo sólo a través de la concientización y 

la educación. Este error idealista ha causado que surgieran muchas 

actividades educativas·no unidas a ninguna transformación real o 

estr~ctural de la sociedad. La efectividad de estas acciones 

resultó nula entonces. 

Miguel Escobar por ejempla, afirma que "La reflexión sobre 

la que hacemos en nuestra labor diaria, con el Fin de mejorar 

dicha labor, se puede de~ominar can el nombre de praxis". C6) 

Pero "praxis", en cualquier otro lado CMarx,etc.), se define 

primeramente como acción, no reflexión. Esto oscurece al concepto 

y destruye la efectividad del trabajo revolucionario. Freira 

explica.que como estos das momentos no existen, 

auténticos, a no ser como unidad y como proceso, 

"en términos 

cualquiera de 

ellos que, en determinado instante, sea el punto de partida, no 

sólo requiere al otro sino que lo contiene". (7) Explica que la 

reflexión sabre la realidad puede se'r un momento de la praxis, 

pero no la praxis en sí. También· dice que, "un desvelamiento de 

la realidad que no esté orientado en el sentido de una acción 

política sobre esa realidad, bien definida y clara, no tiene 

sentido ... La reflexión sólo es legítima cuando nos remite 
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siempre, como lo señala Sartre, a lo concreto, cuyos hechos busca 

esclarecer, tornando así posible nuestra acción más eficiente 

sobre ellos". C8) 

Educación liberadora 

En la columna vertebral del pensamiento freiriano el proceso 

educativo se define como un acto de conocimiento y como un acto 

político, que tiende a la transformación del hombre, en cuanto 

clase social, u de su mundo. En tanto educar implica 

transformación, implica luchar o ~brir espacios de lucha. 

En cuanto un acto de conocimiento, la educación es dialógica 

y praxiolÓgica. Como dice la famosa frase de Freira: "nadie educa 

a nadie, los hombres se educan entre sí, mediatizados Csic) por su 

mundo". Educación es un acto colectivo. Su medio es, el diálogo 

educador- educando u el obJeto del diálogo es el mundo. Es 

praxiolÓgico porque, como se ha visto arriba, la única educación 

(teoría, reflexión) efectiva se hace en unidad dialéctica con la 

acción- práctica transformadora sobre el mundo. 

En cuanto acto político, lejos de ser neutra, toda educación 

entraña, en s! misma, una intención política, Negar el carácter 

político de la educación es irreal y peligroso. Las consecuencias 

serán la reducción de la educación a un mundo de valores e ideas 

abstractas o un repertorio de técnicas de comportamiento. No sólo 

hay que reconocer el carácter político de la educación, 

que decidir también a quienes va servir y no servir. 
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La educación liberadora de Freire apunta fundamentalmente a 

la extroyecciÓn de la conciencia dominadora-opresora de personas 

de la clase oprimida para también organiza~los políticamente. 

Esta pedagogía "posee dos momentos: en el primero, los oprimidos 

efectúan un cambio de percepción, salen de la cultura de la 

dominación." (Esto implica: a) los oprimidos develan el mundo de 

la opresi6n, y b) establecen un compromiso por la praxis). "En el 

segundo Cmomentol, una vez expulsados los mitos de 

dominante, ... esta pedagogía 'deja de ser la 

oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres 

permanente liberación• ". (9) 

Niveles de conciencia 

la ideología 

pedagogía del 

en proceso de 

Merman Kruse (10) cita a Freira al hablar de "conciencia 

mágica", "conciencia inmersa", "conciencia crítica" y "conciencia 

política". La conciencia mágica, típica de los 

cultos, encuentra para todo una explicación 

sectores menos 

por factores 

superiores CDios, el destino, la suerte) frente a lo poco o nada 

que puede hacer el hombre. La conciencia inmersa es típica de las 

áreas urbanas donde se ha alcanzado un cierto grado de instrucción 

o información. Se sabe que la ciencia tiene soluciones para la 

mayoría de los problemas, pero también que la ciencia es ajena y 

externa a esos grupos. Es un nivel en que todavía la crítica no es 

aceptable. La conciencia crítica es la que se aprehende 

dialogalmente, analizando con otros las cuestiones vitales. Es la 

que encamina a las personas a un dominio racional, totalizada de 
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la naturaleza y de las relaciones humanas. Es la que cuestiona el 

porqué de las cosas y los hechos y permite al hombre actuar como 

sujeto, como artífice de su propio destino. Pero la conciencia 

crítica sin una solución o salida viable puede conducir a la 

frustración. Por lo mismo Fraire también habla de la conciencia 

política. Se forja en la militancia, en la movilización de los 

sectores populares que luchan por reivindicar sus derechos o por 

conquistar condiciones de vida más dignas. 

Todos los oprimidos pueden y hacen alguna toma de conciencia 

de su situación dentro del mismo contexto concreto en que se 

encuentran. Sin embargo, se les dificulta imaginarse en otra 

situación diferente que su relación dialéctica con las clases 

dominantes. Por lo mismo se vuelven reformistas en la situación 

concreta en que se hallan. Reflejan una conciencia que no es 

propia, Lo~ oprimidos llegan al nivel de "conciencia de las 

necesidades de clase" o da reconocerse como "clase en s!", pero lo 

que no siempre les da su cotidianidad es "la razón de ser de su 

propia condición de oprimidos". Esto es reconocerse como "clase 

para sí". Esta es una de las tareas centrales que realizar en 

preparación para la transformación social completa. Hay también 

diferentes niveles de conciencia de clase. Las masas populares 

pueden percibir las razones más inmediatas que explican un hecho 

particular, y no captar al mismo tiempo las relaciones entre ese 

hecho y la totalidad de que forma parte Cy por lo cual no actuar 

con suficiente radicalidad). 
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ConcientizaciÓn 

Freira define la concientización como "el proceso por el 

cual.los seres humanos se insertan críticamente en la acción 

transformadora". (11) Esto implica: 

"la superación de la esfera espontánea de aprehensión de la 

realidad, por una crítica mediante la cual la realidad se 

da ahora como un objeto cognoscible en que el hombre asume 

una posición epistemológica, en que el hombre busca 

conocer •.• Cuanto más se conscientiza Csic) uno, tanto más 

desvela la realid~d, tanto más penetra la esencia 

fenoménica del objeto frente al cual se encuentra para 

analizarlo. Por eso mismo, la conscientizaci6n Csic) no es 

estar frente a fa realidad asumiendo una ·posici6n 

falsamente intelectual, por lo tanto 'intelectualista' ... 

La conscientizacidn Csic) no puede ex~stir fuera de la 

praxis; esto es, fuera de la acción- reflexió'n ... Por ello 

mismo, la conscientizacidn Csic) es compromiso histórico. 

No hay conscientizaciÓn (sic) sin compromiso histórico". 

(12) 

Este compromiso histórico implica compromiso de clase, 

práctica de clase, saber de clase, conocimiento de clase 

conciencia de clase. La concientizaciÓn entonces, es 

desarrollo del saber y la práctica de clase. 

y así, 

también 

Papel del partido revolucionario en la concientizaciÓn 
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Siendo la concientizaciÓn una de las tat"eas fundamentales 

del paC'tida t"evolucionaC'io, es impot"tante 

pedagog{a y acción cultut"al na pueden set" 

t"ecat"dat" que 

las mismas de 

su 

los 

pat"tidos •eacciona•ios. Pat"a empeza•, no se puede concebit" al 

pat"tido •evolucionat"ia como el pot"tado• de una conciencia 

histdt"ica a la vez que las clases op•imidas como pot"tado•es de una 

conciencia vacía. El pat"tido t"evolucionat"ia que se niega a 

apt"ende• con las masas populat"es, •ompiendo así la unidad 

dialéctica entre enseñat" y aprendet", sujeto- objeto, ya no es 

t"evoluciona•io sino elitista. 

la capacitación de los militantes es pt"io•itat"io pat"a el partido 

t"evoluciona•io, empezando con el área de la ideología. Amflcat" 

Cabt"al dijo: "Una C'econve•siÓn de los esp{C'itus- de las 

mentalidades- se revela indispensable pat"a la ve•dade•a 

integración Cde los intelectuales) al movimiento de la libet"ación. 

Esa •econvet"siÓn ••. puede opet"at"se antes de la lucha, pero no 

puede completa•se sino en el cu•so de ella, en el contacto 

cotidiano con las masas popula•es y en la comunión de sact"iricios 

que la lucha exige". (13) Po• la educación elitista. que todos 

recibimos y po• la misma extt"acciÓn pequeñobut"guesa de muchos 

militantes, se •equiere un "suicidio de clase• pat"a pode• uni• la 

pC'áctica con la teo•{a t"evoluciona•ia. Muchas veces sólo a t•avés 

de la práctica salen a la luz los mitas de su "supet"io•idad" 

rt"ente a los campesinos y Ob["e["OS, la idea de que conoce• es 

•comer conocimientos", etc. 

análisis es mas rácil c•ea• 

Incluso, si es necesat"io, en último 

un nuevo tipo de intelectual que 

t"e-educat" al intelectual elitista. 
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Llevar a las masas a la superaraci6n de la dicotomía entre 

trabajo intelectual y trabajo manual es también prioritario para 

la nueva sociedad. 

Por otro lado, la dirección revolucionario debe evitar caer, 

por un lado, en la liberalidad y la ausencia de organi2aci6n, y 

por otro, en el autoritarismo burocrática. En el primer caso el 

proceso revolucionario terminaría deshaciéndose en acciones 

dispersas¡ en el segundo, ahogando la capacidad de acción 

consciente de las masas, las transFormaría en simples objetos de 

su manipulación. 

2.32 APORTACIONES A LA PROBLEMÁTICA DE LA IAP Y LA P 

1 ¿CUAL ES EL MARCO TEÓRICO DE LA IAP Y LA P? ¿'parte de un 
.i 

concepto crítico de la saciedad? ¿cubre o desnuda las intenciones 

e intereses de los grupos dominantes de la sociedad? ¿Promueve o 

desanima la reFlexión y toma de decisiones de los grupos 

populares? ¿se espera de los grupos populares actuar como sujetos 

u objetas de su historia? ¿se promueve o se destruye la cultura 

del silencio? ¿conFía en la educacion lograr el progreso 

económico, el 'desarrollo y el cambio social? ¿En que Forma se 

inscribe la IAP en un proyecto liberador o conservador? 

2. ¿CUALES SON LOS FINES POLÍTICOS DE LA IAP Y LA P? ¿Promueve la 

organización política? ¿La cancientización de los agentes 
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locales? ¿La reflexión y acción sobre situaciones obstaculizantes 

de la comunidad? ¿una visión de como pudiera ser la sociedad? 

¿promueve la toma de conciencia del papel histórico de las clases 

oprimidas? ¿A quiénes y contra quiénes se espera que sirva la IAP 

y la P? 

3. ¿cuÁL ES LA FUNCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA IAP Y LA P? ¿fromueve 

la reflexión, invención, conocimiento, aprendizaje, toma de 

decisiones, acciones frente a los problemas de la comunidad? 

~. ¿CUÁL ES EL PAPEL DEL EDUCADOR Y DE LOS EDUCANDOS EN LA IAP Y 

LA P? ¿Es.el educador autoritario en cuanto al grupo de educandos 

o no provee suficiente organización? ¿Aprenden tambi~h los 

educadores o solo enseñan? ¿Se sienten superiores los educadores 

a los demás o actóan como iguales? ¿cuáles son las condiciones 

necesarias para establecer una,relación dialógica? 

S. ¿Es LA IAP Y LA P UN PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN? ?Con qué 

nivel de conciencia empiezan los agentes locales el proceso de IAP 

y P y con qué.nivel terminan? ¿Qué tanto aumenta el nivel de 

compromiso social y político de los agentes locales a través del 
- 1 

proceso de IAP y P? ¿Termina la concientización siempre en 

acciones que llevar a cabo? ¿Aprenden a verse los agentes locales 

como los autores de su propio destino? 

6. ¿cuALES SON LOS EFECTOS EDUCATIUOS DE LA IAP y LA P? ¿cuál es 
1 

el papel de la reflexión, la creatividad, la invención en la P de 

los grupos populares? ¿cuánta libertad tienen los agentes locales 
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en el proceso de la IAP y la P? ¿Hay tendencia hacia la pasividad 

o actividad de los agentes locales? ¿se aprende la metodología de 

la IAP como un proceso que sirve permanentemente en la resolución 

de problemas de la comunidad? ¿Pierden los agentes locales el 

temor del trabajo intelectual? 

7. ¿cUÁL ES EL CONCEPTO DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO IMPLICADO EN 

El PROCESO DE IAP Y P? ¿se espe¡-a la creatividad, la invención y 

reinvención o la transferencia de conocimientos ya hechas a los 

agentes locales? ¿cuál es el papel del diálogo en la producción 

de conocimientos? ¿En el conocimiento s_e toma en cuenta la 

totalidad histórica del momento? 

B. ¿cuÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA IAP y LA p EN El CAMBIO SOCIAL? 

¿Qué importancia tiene la concientización y la educación 

liberadora para el cambio social? 
r 

¿como acción cont,ra-

hegemónica? ¿Será que la IAP sea más bien un proceso que seguir 

después de la revolución? 

9. ¿PROMUEVEN LA IAP Y LA P MAYORES NIUELES DE ORGANIZAÓDtá ¿Se 

relacionan los grupos populares con otras agrupaciones a nivel 

regional o nacional? ¿se relaciona algún partido político con el 

proyecto de IAP llevándose a cabo? ¿se promueve la acción 

colectiva o individual? ¿Dependen los agentes locales más en el 

poder del diálogo después de la !AP y la P? 

10. ¿cÓMO ES El TEMA DE INUESTIGACIÓN- ACCIÓN CEL OBJETO) DE LA 

IAP Y LA P? ¿Es viable conocerlo y actuar sob¡-e él? ¿Lo escogen 
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los agentes locales? ¿Realmente tiene importancia para ellos? 

¿provee para ellos una situación obstaculizante donde vertir su 

acción inmediatamente? 

11. ¿ES LA IAP Y LA PUNA PRAXIS? ¿cuál es la importancia de la 

acción en relación con la rerlexicln? lCuál es la importancia de 

la práctica en relación can la teoría? ¿Está el hincapié en 

conocer o resolver problemas reales? lC6mo se transrorma la 

comunidad a través de la IAP y la P? ¿Cómo se transrorman los 

mismos agentes? 
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NOTAS 

(1) La bibliograFÍa utilizada para esta sección incluye los libros 
números 8, 9, 11, 12, 19, 37, 38, y 39 de las Fuentes Consultadas, 

(2) Paulo Freire, La importancia de leer y el proceso de 
liberación, p. 23 - Y6 

(3) En Brasil y Chile, las obras de educación liberadora de Freira 
Fueron clausuradas cuando la concientización y participación 
popular empezaron a mostrarse peligroso para los gobiernos en 
poder. Sin embargo, en Angola, en Guinea-Bissau, en Cabo Verde, y 
en Sao Tom~ e Pr!ncipe, "Freire trabajó con los partidos políticos 
que estaban en el poder y que encabezaban un proceso de 
transFormación revolucionaria. En dichos países, recientemente 
independizados, encontró nacientes revoluciones populares ... " 
CHilda Varela Barraza y Miguel Escobar Guerrero, "Introducción", 
p.~12.) 

C~) Hilda Uarela 8. y Miguel Escobar G., 
leer ... , p. 10. 

La importancia de 

(~)Paulo Freira, op. cit., p. 25 - 26. 

C6) Miguel Escobar G., Paulo Fraire y la educación liberadora, p. 
159. 

(7) Paulo Freira, op. ~it., p. 31. 

C8) ibídem. 

(9) Carlos A. Torres, 
contemporáneas, p. 326 
oprÍmido, p. 52). 

Sociología 
(envía a 

de la 
Paulo 

educación- corrientes 
Freira, Pedagogía del 

(10) Herman Kruse, Servicio social y educación, p. 20, 

Cll) Miguel Escobar G., op. cit., p. 86 Cenvía a Paulo Freira, La 
importancia de leer y el proceso de liberación). 

(12) Car-los A. Torres, op. cit., p. 32Y (citando a Paulo Freira, 
no viene referencia), 

(13) Miguel Escob,ar G., op. cit., p. 35 (envía a Paulo Freire, 
Cartas a Guinea- Bissau). 
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2.'i CONCEPTOS Y PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA RELACIÓN AGENTE 

EXTERNO- AGENTES LOCALES Cl) 

Siendo la IAP una metodología de promoción social, tiene 

mucha relación con el ámbito del trabajo social. Dueriendo incluir 

alguna aportación de este campo al problema de la participación, 

fue seleccionado un escrito por Carlos A. De Medina. (1) Este 

trabajo está enfocado en la relación entre agente y clientela y 

sus implicaciones para la~participación. Examina específicamente 

las relaciones agente externo- clientela, agente externo- centro 

social- clientela y agencia- agente externo- clientela. Aunque el 

enfoque del libro es el rechazo de la relación dominante- dominado 

tan presente en la sociedad, el autor no ve inconveniente en 

seguir usando el binomio "agente- clientela"~ Nosotros pensamos 

que este binomio implica todavía una relación de dominación y de 

verticalidad. Por lo mismo, preferimos utilizar el binomio agente 

externo- agentes locales que implica horizontalidad. (2) 

2.'il CONCEPTOS 

SUPUESTOS 

Medina caracteriza la sociedad en cuanto a sus fuerzas 

internas de dominación para derivar de allí pautas para promover 

la participación. La característica de más importancia da la 

sociedad es que unos tienen el dominio de la acr:ión rnientt·as que 
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otros son pasivos, tan sólo receptores respecto a ella. Por lo 

mismo, la participación no puede ser promovida a través de agentes 

externos Co internos) que tomen de nuevo una posición de dominio 

sobre los moradores locales. 

Caracteriza la población más pobre de América Latina como 

"carente" y "pasiva" aunque explica estas características de 

manera diferente de los ideóloaos del "establishment". 

Para Medina, la población latinoamericana, blanco de la 

mayoría de las acciones de servicio social, es "carente" ya que 

tiene condiciones indigentes de recursos financieros. Viven para 

subsistir, por lo mismo, las actividades remuneradas se 

desde temprano y ocupan gran parte de su tiempo libre. 

inician 

Muchas 

veces son empleados contratados verbalmente sin los documentos 

adecuados y sin ninguna seguridad laboral como ser{a un contrato. 

Por lo mismo, la búsqueda de remuneraciones económicas se vuelve 

sumamente individualizada .. La población está al margen del proceso 

industrial que se implanta progresivamente en el país, y, es el 

resultado de ese mismo proceso, ya que expresa el fenómeno de 

migración del campo hacia la ciudad. 

Tiene condiciones indigentes de salud, 

e•colaridad, con residencia en domicilios 

ambientes son sanitariamente deficientes. 

de nutrición y 

precarios cu u os 

También caracteriza a esta población como conscientes de su 

propio estado de pobreza y de la ~iqueza de otras personas, ya que 
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a través de su trabajo, los medios masivos de comunicación, etc. 

están siempre en contacto con 

sociedad. 

los estratos más altos de la 

Caracteriza a la población como ,,pasivaº, pero como una 

actividad escogida. Su pasividad es una Forma de auto- derensa, un 

tiempo de espera, la entrega erectiva de la responsabilidad de la 

acción a aquél que decida realizarla. Dice que "el estar pasivo es 

un actuar erectivo, un permanente aguardar las decisiones de los 

Otros, como si supiera que sólo las decisiones de los Otros serán 

aceptadas." C3) La carencia combinada con la pasividad crea la 

dependencia, vertida hacia las personas, las instituciones y los 

sectores dominantes de la sociedad. 

Esta poblacio'n tiende a tener relacionas intei:-personales 

f'rágiles. Aunque a. primer·a vista siempre cordiales, las r-elaciones 

interpersonale~ pueden romperse con gran f'acilidad. Esto incluye 

r-elaciones f'amiliares (poi:- lo mismo hay muchas madres solter-as, 

menores abandonados, f'amilias disueltas, uniones libres sucesivas, 

etc.). Sin embar-go, esto no significa que no entiendan 

perfectamente la solidaridad entre iguales. 

Muchos tienen un modo fatalista de ver al mundo que se 

vier-te en concepciones fatalistas, expectativas de un pasaJ~ 

milagi:-oso a oti:-o nivel, de donde nace una religiosidad devota y 

pi:-otectoi:-a. Tienden a atender en forma inmediata 

sienten, y buscan una solución r~pida al 

momento. 
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Esta población no es organizada, ni homogénea, aunque lo 

parezca por la homogeneidad de sus condiciones y por la manera 

como ven a· aquéllos que están situados en un nivel socio

económico superior. Las personas están vinculadas generalmente por 

lazos familiares, como si cada domicilio fuera una unidad, siempre 

disociada de las otras. La realidad social no se caracteriza por 

el aislamiento, ni por la solidaridad de los iguales. Por el 

contrario, tiende a jerarquizarse a partir de cualquier polo 

distributivo de beneficios que se presente. 

EL PROBLEMA MAYOR 

Basándose en su propia experiencia y las experiencias 

recogidas del CERIS CCentro de Estadísticas Religiosas e 

Investigaciones Sociales de Brasil) durante un período de diez 

años, el autor asevera que el mayor problema de la población pobre 

es "la situación de dependencia inherente a la sociedad", (~) Los 

problemas mencionados acriba y reconocidos por profesionales en 

todo el mundo son simples indicadores de este problema principal: 

"la persistencia de la posición pasiva de las personas", CS) 

La característica principal de la sociedad Cpor lo menos en 

cuanto a las condiciones de vida del sector mis pobre) es la 

polarizacidn rígida de los papeles entre dominantes y dominados. 

Como el sector siempre dominado, la población pobre está forzada a 

tomar una -posición de pasividad ante muchos aspectos de sus vidas, 
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Entonces, transformar las condiciones de indigencia en que viven 

no resuelve su mayor problema, sino promover entre ellos nuevos 

niveles de comunicación, relación solidaria, toma de 

compromiso, acción autagestianada u responsabilidad 

decisiones, 

por las 

situaciones sociales en que viven. Promover la participación en 

rumbo a la autonomía es lo que Medina llama "promoción social". Si 

en la rel~cjdn aaente Rxterno- age11tes locales se establece de 

11uevo la relecidn domir1a1·1te- dominado, 110 ]1abri promoci6n social 

sino una .continuación de la pasividad persistente de la poblnciÓn. 

LA CONCEPCIÓN COM~N E INEFECTIUA DEL SERUICID SOCIAL 

En ge·ner;'!l, el énfasis cae sobre la actuación del agente, 

dejando de la~o la actuación de la clientela. De manera parecfda 

es com0n tomar en cuenta las condiciones de la situación en que 

est~ la clientela, ignorando, a la vez, las condiciones del agente. 

El agente 

El agente es visto como "el agente de cambio", como si el 

cambio social Fuera a ocurrir a partir de él. Es vista como el 

portador de conocimientos técnicos necesarios para la 

transformación social. Por lo mismo es visto como superior a la 

clientela. Normalmente es un profesional ajeno a la situación 

local. 
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La clientela 

La clientela es vista como una población desprovista de los 

conocimientos necesarios para su alteración, dependiente en y 

necesitada de la actuación del agente. Aparece como la "portadora 

del problema" y no como una parte actuante del proceso de 

resolución del problema. Por lo mismo, el agente toma el papel de 

dominante hacie11do que la clientela ~espanda como dominada. 

ta actuación del agente 

La actuación del agente es vista como f'undarnental, es vista 

como actuación "para", en vez de "can", la el ientela. Su finalidad 

es transmitii:- algo que venga a alterar la situación real vigente 

Cp8ro jamás a alterar la posición de cada uno en la relación). Por 

lo mismo, se besa en el compromiso del agente con su actuación, 

pero no se.basa en la actuación de la clientela (porque segun esta 

perspectiva, su actuación no es tan importante), 

La actuación del agente parte de su manera de ver la 

realidad de la clientela. Basándose en sus conocimientos técnicos, 

califica la situación según el dualismo "problema- solución". Por 

lo mismo, termina tratando una cuestión técnica no di1-ectamente 

conectada con la población Cej.: condiciones insalubres, falta de 

alfabetización, etc,). Por ser más capacitado, el agente siente 

tener el derecho y deber de especif'icar el problema a solucionar, 

aun cuando la clientela no esté de acuerdo, 0E;spués de rE:"!conocer y 

priorizar necesidades y deficiencias, hEice programación de su 
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actuación técni.ca en etapas, atendiendo una por una las 

necesidades. La población, que era la portadora de las carencias, 

se vuelve la portadora de los objetivos de las actividades. 

Las actividades realizadas tienden a caracterizarse por la 

eticiencia en la prestación de servicios, dejando de lada el 

aspecto ele convivencia entre 1 os mor-adores, si tuac i Ón que podr {a 

llevar a la creación de condiciones de autonomía de la población. 

Terminan siendo actividades ejercidas ''sobre" una población 

mantenida pasiva en una situación dada de dominación. Estas 

actividades tienen f~nes espec{Ficos, pero no comprenden la 

totalidad de la si tuacfo'n expet· imentada. Son paternal is tas, cuando 

no abiertamente asistencialistas. 

Los problemas diagnosticadas 

En realidad los problemas o necesidades son construcciones 

humanas, y no todos los humanos comparten los mismos criterios 

para la derinición de los problemas. Los problemas definidos por 

el agente son problemas sentidos por él o por la agencia qua 

representa, pero no necesariamente por los moradores locales cuya 

realidad quiere transtormar. 

- El centro social 

A menuda, el agente que desea realizar actividades en 

beneticia de la clientela, consider-a fundamental empezar por cr-ear 

un local. Esto ocurre por el deseo inmediato de dar carécter 
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concreto al trabajo. Sirve corno una muestra de "buena fe", tanta 

ante moradores locales cama externas Crepresentantes de agencias, 

etc.). Por el alto costa de alquiler es más conveniente comprar, o 

mejor, construir un local. Esto ofrece.al agente la oportunidad da 

crear alga da acuerdo con sus propios patrones culturales. Por lo 

cual la canst.nJcció'n muchas veces tiene caract.e•Ísticas Físicas 

por- encima del nivel sociaecon6mico local. El agente exten10 c<'.si 

siempr-e tiene posibilidades de a•ticula•se con ot•as instituciones 

y atC"aS profesionales y conseguir una prestación de servicios que 

los mo•adoC"es locales no podrían conseguir. A menudo puede 

emprender y hasta te•minar una construcción en un tiempo m~enor- que 

lo necesar-io para una ve•dadera promoción social con la cl'ientela. 

El centra social, sin embai:-go, puede ser- el foco de 

separ-acidn entr-e el agente y su clientela. El p•oblema de cómo 

conseguir recu•sos para la adquisición de un local y luego la 

implantación y continuación de actividades previstas es real e 

inmediata. Si deja de lada la movilización de los pobladores 

locales y la fo•maciÓn de un grupo local financieramente 

comprometido con las actividades, el agente se aisla de la 

comunidad. Los mar-adores locales no sentirán responsabilidad 

personal. En vez de ser- medio de relación can la comunidad, el 

centro social se vuelve un media pa•a que el agente se relacione 

con instituciones a agencias externas. Por ésta y otras razones es 

evidente que el centro social existe par-a dar respuesta a las 

necesidades del agente, no a las de la clientela. 

Exietiendo la sede es F6cil instaurar las actividades. Pe•o 
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a menudo es como si fuera algo separado del área en que se sitúa. 

Cuando las actividades empiezan a adquirir un carácter rutinario y 

baja la asistencia de la clientela, se evidencia la inexistencia 

de la participación comunitaria desde su comienzo. En general se 

puede concluir que los centros sociales no surgen para llevar a la 

población a su autonomía. 

En fin, la actuación del agente que parte de su propio 

diagnóstico de problemas- soluciones Ctécnicos) y su compromiso 

con "actividades con fines sociales", no tiende a lograr una 

vetdadera promoción social. 

CONCEPCIÓN PARTICIPATIVA DEL SERVICIO SOCIAL 

Promocién,social 

El enfoque de una concepción participativa del servicio 

social está en la "promoción social•. Esto se define como "el 

proceso social de crear condiciones para que la población se 

capacite para asumir sus problemas ~ para actuar en un nivel de 

decisión•. (6) La promoció'n social tiende siempre a lograr· la 

autonomía de una población dada, más que a atender a sus 

necesidades. La autonom.!a para Medina es "la existencia de 

condiciones por parte de la población Cclientelal, para disponer 

de la posibilidad de usar cualquier actividad como medio para 

establecer relaciones con sus prójimos, tanto dándoles sentido, 

como rigie'ndoles de acuerdo con sus propios intereses." (7) 
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Agente extei:-no 

El agente extei:-no es aquella pei:-sona que quiei:-e dinamizai:- la 

situación de los moi:-adoi:-es locales a ti:-avés de ellos mismos. Es 

activo, es actuante, y tiene conocimientos necesai:-ios pai:-a 

ti:-ansfoi:-mai:- una situación social. Puede o no sei:- miembi:-o de la 

misma población. Tampoco es necesai:-iamsnte un poi:-tadoi:- de 

conocimientos t"e'cnicos aunque teniéndolos o no, no se considei:-a 

supei:-ioi:- a la clientela. Pai:-a logi:-ai:- su objetivo de pi:-omoción 

social está dispuesto aceptai:- vai:-io~ papeles. A veces actúa como 

componente integi:-ador, a veces como poi:-tador de las ideas y 

conocimientos necesai:-ios o indispensables pai:-a desai:-rollar la 

actividad de todo el grupo, a veces Juega un papel menor. 

Agentes locales 

Los agentes locales también tiene los conocimientos 

necesarios pai:-a la ti:-ansf~i:-mación de la situación; son actuantes y 

activos (aunque su actuación sea muchas veces una "actuación 

pasiva" en vez de una "actuación activa"). No es dependiente sino 

independiente del agente. ·Es capaz no sólo de Juzgar, sino de 

poder definir sus propias intenciones y actuar con base en ellas 

Cal agente muestra que ci:-ee eso cuando hace que la población 

Juzgue y actúe mientras él participa como igual). Es gente, no 

"gente pobre", no "gente de hábitos insalubi:-es", no gente 

distanciada de él por algún calificativo técnico. La clientela no 

es un conglomsi:-ado distinto, difei:-enciado y al mai:-gen de los 
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procesos que se están desarrollando en la sociedad. Es tan parte 

de la sociedad y de su desarrollo como el mismo agente. Como 

cualquier otro grupo de seres humanos, 

transformar su situación. 

tiene la capacidad de 

Su falta de compromiso y la irresponsabilidad que muestra es 

parte integrante del proceso de dominación histórica que la 

·moldeó. Esto mismo le lleva a decidir no involucrarse con los 

problemas de su lugar y esperar que 'solitas' las cosas ocurran. 

Esto no es necesariamente incapacidad, sino una posición de 

defensa. La población ya dispone de una experiencia acumulada de 

su propia si tuacién u su relacipn con los agentes que· llegan para 

·analizar sus problemas. Determinan rápidamente cuál 
, 

sera su 

relacidn con el agente que llega. Observa primero lo que •erá 

ofrecido, para · después comprobar si conviene aceptarlo y 

aprovecharlo. El.gran triunfo de los habitantes pobres son sus 

problemas mismos,· que atraen a agentes y agencias a su lugar· Cde 

ah! su "actuación pasiva"'· 

Servicio social 

El verdadero servicio social es el proceso de tornar a una 

población dada en un grupo capaz de decidir sobre lo que quiere, 

capaz de manifestar sus intenciones u llevarlo a presionar para 

obtener lo que desea. CB) En verdad, el servicio social es un 

esfuerzo para dar sentido a aquello que las personas hacen en 

cualquier circunstancia. Es incitar a las personas a comunicarse y 

actuar en.común, solidariamente; a tomar conciencia de sí mismas 
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en su globalidad y en su dimensión concreta y diversificada y 

asumir conjuntamente la transformación de su propia situacidn. Su 

fin es romper con el paternalismo existente y su 

dominación. Esto no es decir que el asistencialismo 

indeseable, aún puede ser sumamente valioso. El 

sistemática 

es siempre 

peligro es 

confundirlo con el servicio social. Un agente externo 

definir el problema de hambre para una poblacidn, recurrir 

puede 

a la 

agencia que pueda ayudar y conseguir la distribución de alimentos 

para la población. Como éste, hay un infinito número de ejemplos 

del gran valor del asis.tencialismo. Lo importante es entender que 

nunca va a llevar a la población a la autonomía. 

Actuación del agente' 

El servicio social implica una situación de igualdad en la 

rel~cién agente externo- agentes locales, aunque con actuaciones 

bien diferenciadas. El agente externo, sin ubicarse en una 

posición dominante, ayuda a general- un dinamismo de engranaje para 

la realización de los objetivos comunes que se desean alcanzar. 

Cuando en esos objetivos están presentes actividades en que ambos, 

externo y locales están de acuerdo, el curso del proceso carece de 

tensiones. (9) Sin embargo, además de las personas que realizan 

el.trabajo social de modo permanente, se debe contar con mas 

personas capaces de pomover un real fenomeno de autoanimacion, da 

autonomía creciente entre la población. Cl0) 

La participación popular debe estar presente desde el 

comienzo de la actuación del agente, debiéndose eliminar cualquier 
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suposició'n de que se puede actuar' pot' etapas, con una 

pat'ticipacidn Pt'OQt'esivamente mayor'. Al t•abaJat' con una població'n 

de adultos, o se la t'econoce como tal desde el comienzo, o nada 

eFectivo se puede hacer'. 

La pt'opia pt'esencia del agente extet'no en la situación 

demanda que él sea quien deFina la distancia social que habt'~ 

entt'e ál y los mot'adot'es locales. Ante el patt'Ón común del exte•no 

de establece• su pt'opio Juicio y acción, el extet'no "debe colocar' 

a los que están dent•o de la situación en la posición común de 

Juzga~la, y e•esenta•se sólo como uno de los componentes de la 

acción." 01)- En un pt'imet' momento, 

actuar' como elemento de apoyo pa•a 

el agente extet'no puede 

que se P•oduzca · la 

pat'ticipaciÓn de la población y pat'a que ella llegue a 

maniFestat'se en Función de sus intet'eses. En un segundo momento 

puede pasar a ser uno de los com~9nentes_.del p•oceso de decisión, 

o pot' ot•o lado, puede ser un elemento at'ticulador entt'e la 

población local u los set'vicios que necesita, ayudando a alcanzar' 

los objetivos pt'opuestos por la poblacidn. En todos los casos es 

deseable que se.aclat'e el compt'omiso del extet'no y los individuos 

o sectot'es locales. La con~igut'ación de un P•oblema que t'esolver 

es válido sólo cuando se hace con la pat'ticipación de la población 

misma. Las actividades como solución de este pt'oblema son sólo el 

medio y no el Fin del vet'dadet'o se•vicio social. De la misma 

manet'a, la existencia de un centt'o social se Justi~ica si e~tá 

basada en el deseo de una población dada de tener' o•ganizado un 

local pat'a sus t'euniones. 
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Como requisitos, es necesario que la población no sólo sea 

receptiva a alguna acción, sino también comprometida con ella. 

Motiva~ a la población a alguna acción ·no es necesario ya que 

"motivación" es un resultado natural de la conveniencia de una 

situación concreta para personas específicas. Es algo intrínseco a 

una persona. El agente externo debe tener tal respete po• las 

decisiones tomadas por la población que esté dispuesto a seguirlas 

aun cuando esté en desacuerdo con ellas. Es de esperar, y nada 

tiene de negativo para la población, que el agente externo exprese 

los problemas que ve. Sin embargo, esto debe hacerse sin tener que 

comprometer su actuación o la actuación de lps locales con la 

resolución de estos problemas. 

Relación de la agencia con la actuación del agente 

externo 

Casi todos les agentes externos ·tienen una vinculación 

directa e indirecta con una agencia. Toda agencia tiena objetivos 

propios ya que la creación de la agencia fue el resultado de 

intereses específicos de una población dada, La agencia no actúa 

directamente sine a través del agente, por lo mismo hay dos etapas 

bien definidas: la determinación de los objetives de la entidad 

con los profesionales específicos, y la relación de esos 

profesionales con la población con quien van a trabajar. Según los 

objetives de la agencia y los objetivas dictados por la .Propia 

profesión del agente, se selecciona la clientela. La ideal es que 

la agencia y el profesional tengan objetivos idénticos. Cuando la 

agencia tiene en vista la consecución de objetivos que exigen una 
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verdadera 
. , 

promocion social y selecciona los profesionales 

correspondientes, el cuadro se presenta sin tensiones. (12) 

En una institución (agencia) como la escuela, el verdadero 

trabajo social significa saber qué hacer con los consejos, 

comisiones y círculos (como padres da familia, etc.). Las 

instituciones sirven para crear condiciones donde se puede 

aprender a hacer y a participar juntos. Cl3) 

Planificación 

El plan nacional, el planeamiento regional, la coordinaci~n 

central eficiente y la organízació'n local efectiva expresan una 

yuxtaposición, algo jerárquicamente elaborado de arriba hacia 

abajo. Así, la centralización se torna una restricción de la 

, participació'n y potencialidades de la población. La organización 

para promover la autonomía tiene que empezar con la población 

local y construirse hacia arriba. 

Problemas con esta participación 

Como toda actuación a favor de la población pobre es una 

alteración del status qua, una modificación de la realidad vigente 

implica la creación de obstáculos a los objetivos mismos de la 

accid'n. Algunos de los obstáculos son propios de las relaciones 

personales de los participantes del proceso, otros son derivados 

de la actividad que se desarrolla. Cl~) 
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En cie•to sentido la pa•ticipaciÓn opone los lazos sociales 

a la est•uctu•a individual y familiar. El temo• de los moradores 

locales es que tal tipo de o•ganización va a beneficiar a ot•os y 

no a ellos mismos. Como todas las remuneraciones económicas y la 

mayo•Ía de bienes sociales se buscan de mane•a individualizada, 

asumi• responsabilidades comunitarias gene•almente significa 

asumi• lo que es de ot•o. Un agente externo entra en contacto con 

una población como pa•te de su actividad labo•al. Pero para la 

población local que t•abaja comúnmente en condiciones de 

subordinación o de sujeción a las decisiones de otros y juegan un 

papel generalmente de poca •esponsabilidad y pocas decisiones en 

su t•abajo, significa pedir que ocupen algo de su tiempo pe•sonal 

disponible en actividades que benefician a las demás personas. 

Esto puede ocu•ri• pe•o no es f~cil. 

Es inte•~sante ve• como la capa media de la población no 

reconoce la dominación como un problema principal de la sociedad. 

Sólo se dan cuenta de' los "problemas" de .. la.s clases bajas que 

ellos mismos no expe•imentan y a la vez que no ponen en peligro su 

p•opio nivel social. En realidad su p•opia falta de una t•adiciÓn 

de autonom{a, de efectivizar decisiones sobre la vida colectiva, 

generalmente hace que estén desprovistos de expe•iencia pa•a 

anima• ese proceso de adquisición de autonom{a por parte de la 

población menos favorecidá. C15) 
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2.~2 APORTACIONES A LA PROBLEMÁTICA DE LA IAP Y LA P 

1 . .!.EN LA IAP, CU~L ES LA IMPORTANCIA DE LA P DE LA CLIENTELA? 

.!.Es más importante promove; la P que 

investigación o acción? ·.!.Es posible empezar 

una 

poniendo 

buena 
, 

mas 

importancia en la resolución de los problemas de la realidad y 

.lograr la P después? 

2. ¿·cul'{L ES EL CONCEPTO [JUE TlENE EL AGENTE EXTERNO DE sí MISMO V 

DE LOS AGENTES LOCALES? .!.Se siente el agente externo superior a 

los locales? .!.Siente que él es el Ónice que tiene los 

conocimientos necesar-ios para lograr la mejor transformación de la 

situación? .!.Se distancia el agente externo de los locales por ser 

ellos diferentes de él? .!.Parte de sus conocimientos técnicos para 

relacionarse con la poblacion? ¿Concibe a los locales como 
1 

personas activas, actuantes, con conocimientos propios suficientes 

para transformar su propia situación, o los concibe carentes, 

pasivos y dependientes da los demás, sin poder ayudarse? iHace 

que la población local tome conciencia de s! misma, de sus 

habilidades y- conocimientos? 

3. .!.ESTA COMPROMETIDO EL AGENTE EXTERNO PROMOUER LA 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL ANTE TODO? .!.Impone sus ideas 

o promueve que las ideas surgan de los agentes locales? .!.Au.nque 

no esté de acuerdo con una decisión de los agentes locales, está 

dispuesto a someterse a ella y apoyarlos con su actuación? .!.Hace 

que los agentes locales reconozcan su propia habilidad de resolver 

los problemas de su realidad? .!.Rompe el agente externo con el 
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pa~ernalismo, o lo realiza? ¿Rompe can el sistema de dominación 

sabre la población? · ¿se establece cama igual a como dominante en 

relacion con las locales? ¿promueve comunicación entre las 

moradores locales? ¿promueve la actuación común y solidaria de 

ellas? ¿Ayuda a los agentes locales a formular objetivos para 

guiar· su actuación conjunta? ¿Actúa el externa "para" o "con" las 

locales? ¿se enfoca el agente en la arganizacian de actividades a 

la organización de las moradores locales? ¿ue a las actividades 

cama el fin de su trabajo a sólo el media para lograr una mejor 

participación? ¿!iene que 'motivar' a los moradores locales a 
' ' 

hacer lo que él quiere?' ¿Quién decide, en ~ltima instancia, cúal 

será el problema de investigaci6n de la IAP? 

peso sabre la toma de cualquier decisión: el agente, la agencia o 

la población local? 

~. ¿CU~L ES, LA ACTUACIÓN DE LOS AGENTES LOCALES EN LA lAP? -¿~ay 
. • 1 

camunicacic:Sn entre ellos? ¿,Toman decisiones? ¿:Priorizan problemas 
l . .1 

de su entorno? conjuntamente'? ¿Se comprometan entre 

ellos y con el agente en cuanto a las responsabilidades de cada 

una? 
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NOTAS 

Cl) La bibliograFÍa utilizada para esta seccion incluye los libros 
números 10 y 27 de las Fuentes Consultadas., 

(2) Orlando Fals Borda ve la combinación de dos ideas FilosÓFicas 
importantes en la IAP. La primera es la idea existencial de 
"vivencia" propuesta por el FilÓsoFo español José Ortega y Gasset. 
Por la vivencia de una cosa "intuimos su esencia, aprehendemos su 
realidad, sentimos, gozamos y entendemos los Fenómenos cotidianos, 
experimentamos nuestro propio ser en su contexto total ... En la 
IAP la vivencia se complementa con otra idea: la del compromiso 
auténtico, derivada del materialismo histórico y del marxismo 
clásico •.. La vivencia comprometida aclara para quién son el 
conocimiento y la experiencia adquiridos: para las bases 
populares. Reconoce=además, dos tipos de animadores o agentes de 
cambio, desde el ·punto de vista de las clases y unidades 
explotadas: los externos y los internos, a quienes los uniFica el 
propósito de cumplir metas compartidas de transFormación social". 
(Orlando Fals Bord~, Conocimiento y poder popular, p. 129) 

(3) Carlos A. De Medina, Participación y trabajo social- un manual 
de promoción humana, p. 1 'i. 

C'i) ibídem, p. 65. 

C5) ibídem, p. 27. 

(6) ibídem, p. 23. 

(7) ibídem, p. 'i3. 

(8) ibídem, p. 85. 

(9) ibÍdem, p. 53. 
\ 

Cl0) ibídem, p. 12't. 

Cll) ibídem, p. 93. 

C12) ibídem, p. 100. 

(13) ibídem, µ. 91. 

e 1 'i' ibídem, p. 119. 

(15) ibídem, p. 117. 
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2.5 CONCEPTOS Y PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON GRUPOS OPERATIVOS Cl) 

La coordinación de los grupos operativos de aprendizaje 

depende de una "pedagogí'a de la participación" aplicada en su 

contexto específico. El contexto de los grupos operativos es más 

rormal, escolarizado que el de la IAP pero sirve de todos modos 

para un entendimiento práctico de algunos de los factores 

esenciales a la promoción de la P. Además, la teoría de los grupos 

operativos parte de una base teórica que concuerda con la ya 

propuesta. 

2.51 CONCEPTOS 

Grupos operativos 

El grupo operativo es un conjunto de personas con un 

objetivo común, el cual intentan abordar como un equipo. 

Según Santoyo, "un conjunto de personas, aunque c.oincidan en 

un tiempo y lugar determinados, constituyen un agregado, 

necesariamente conforman un grupo", (2) Ser grupo 

pero no 

implica 

comunicación, interacción y un sentido de Finalidad entre sus 

miembros. El grupo no es Cno se hace con un solo acto), se hace, 

se integra. El grupo de aprendizaje, como fenómeno sociodinámico, 

requiere: 1) que se comparta una finalidad que a la vez se 

convierta en el núcleo de intereses, 2) que cada miembro tenga una 

función propia e intercambiable evitando que se consoliden roles 
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rígidos y estereotipados, 3) que se consolide un sentido de 

pertenencia (detectado por el pasaje del yo al nosotros, lo que 

permita pensar y pensarse en grupo), ~)que se propicie una red de 

comunicaciones e interacciones a travé's de las cuales se logre el 

intercambio y confrontación de los diversos puntos de vista, 5) 

que se ofrezca la oportunidad de participar en la detección y 

solución de problemas como procedimiento necesario para el 

aprender, 6) que se geste un ambiente (espacio de reflexión) para 

la elaboración de los aprendizajes Cque no sea el coordinador 

quien acapara las conclusiones o conocimientos acabados), 7) que 

se reconozca al grupo como fuente de experiencia y de aprendizaje, 

8) que se de tanta importancia a la persona en cuanto tal, como a 

las metas de aprendizaje. (3) 

El grupo no es, sino se integra. La integración es un 

proceso, en el estado de ánimo del grupo, en que se hacen más y más 

importantes la cooperación, la comunicación, los intereses 

centrados en la tarea y el compromiso con los objetivos adoptados, 

Algunas bases teóricas 

La objetividad en el conocimiento humano no se consigue por 

tratar de excluir al ser humano sino por incorporarlo. Sólo 

incluyendo los factores subjetivos y tom~ndolos en cuenta se puede 

acercar a la objetividad. Como dice Bleger, "siempre se piensa 

contra alguien; ... tambi~n se piensa con alguien y para alguien o 

algo. C~) 
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Otra presupuesta es que toda inFarmaciÓn cient{Fica 

encuentra su Finalidad na en su acumulación sino en su 

utilización. Debe ser incorporada cama instrumenta para aperar 

sobre la realidad. Esta se reriere al deber de hacer de toda 

situación de aprendizaje una praxis. En términos prácticas na hay 

que separar teoría y práctica, inrormación y operación, la que se 

dice y la que se hace, ideología y acción. 

Tradicionalmente la didáctica ha considerada a los alumnas 

cama objetas y al maestra como sujeta en el proceso de enseñanza

aprendizaje. Una aiternativa ha sida considerar a las individuos 

cama sujetas en su~propia proceso de aprendizaje. La novedad de 

las grupos operativos es considerar también al grupo de alumnas 

coma sujeto de ·aprendizaje. En la práctica del grupo, el 

coordinador, cada alumno y cada grupo de alumnas juegan, según el 

momento, ambos papeles Csujeto y objeto). (5) 

Tarea, temática, técnica 

La tarea es el ~bjetiva común a la Finalidad a que nas hemos 

rererido anteriormente. Es el único trabajo grupal alrededor del 

cual se han reunido todas las participantes. La tarea puede 

derinirse en varias objetivos para que la experiencia grupal se 

evalúe más racilmente, pero es mejor dejarla como un sólo objetivo 

Final. De esta manera los participantes no están exentos de 

responsabilidad para el logro de este objetivo. También pueden 

moverse según su propia creatividad y lógica en la resolución del 

problema. Es útil tener rijada la tarea antes de comenzar las 
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reuniones del grupo, para que tengan la meta final alrededor de la 

cual reunirse. La tarea debe guiar la toma de decisiones, la 

selección de la metodolog.i'.a de trabajo, la selección y 

ordenamiento de la temática y las técnicas, la división y 

repartición de trabajos, las intervenciones del coordinador, etc. 

La temática constituye el contenido programático del curso, .La 

temática de un curso es siempre elaborada mediante una técnica, 

Cque es el cómo del trabajo grupal). 

El aprendizaje 

El aprendizaje es la modificación más o m~nos estable de 

pautas de conducta, entendiendo por conducta todas las 

modificaciones del ser humano, sea cual f"uere ·e1 área en que 

aparezcan. 

Al hablar de "grupos de apren~izaje" hay que recordar que 

también ocurre la enseñanza. Enseñanza y aprendizaje constituyen 

pasos dialécticamente inseparables, integrantes de un proceso 

Único en permanente movimiento. En los grupos op~rativos esta 

inseparabilidad significa que docencia y alumnado enseñan y 

aprenden. De hecho el docente deja de lado su papel cte educador 

Cel Único que enseña) y toma los papeles de coordinador, 

facilitador del aprendizaje, observador del proceso 

propiciador de la comunicación, informador, asesor, 

alumnas toman para s! los papeles de investigador, 

alumno, etc., segun el momento y la situación. 

-92-

grupal, 

etc. Los 

educador, 



De hecho, lo más importante en todo campo de conocimiento no 

es disponer de información acabada, sino poseer instrumentos para 

resolver los problemas que se presentan en dicho campo. El enfoque 

de los grupos operativos entonces, es no sólo transmi'tir 

información sino también lograr que sus integrantes incorporen y 

manejen los instrumentos de indagación. La ónica manera de 

aprender a utilizar instrumentos de problematización e indagación 

es emplearlos, dejando atrás la pasividad. Aprender, en realidad, 

no es otra cosa sino aprender a indagar. 

La información 

En los grupos de aprendizaje, la información es la materia 

prima del trabajo intelectual. Una persona aprende cuando recibe, 

elabora, incorpora o rechaza información. El grupo puede llegar a 

estancarse cuando no recurre a la investigación de nueva 

información. El procedimiento para incorporar nueva información 

puede tener dos momentos: el de indagación y el de elaboración. El 

momento de indagación corresponde al estudio de los materiales. La 

indagació'n puede llevarse a cabo individualmente o por subgrupos. 

Elaboración es el momento de la discusión y análisis en las 

sesiones grupales, donde se ponen de manifiesto las dudas y 

conclusiones. 

Esquema referencial 

El esquema referencial es el "conjunto de experiencias, 

conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y actúa". 
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(6) Es la cristalización organizada y estructurada del gran 

conjunta de experiencias del individuo en su personalidad, según 

la cual el sujeta piensa y act6a sobre el mundo. La revisión del 

esquema referencial deba ser objeta de constante indagación porque 

si no hay esquema referencial adecuado, los fenómenos no son 

percibidos. Para adecuarlo, es necesaria mantenerse en contacto 

con él y que sea de carácter dinámico y plástico. Así, puede ser 

un instrumento que continuamente se va rectificando, creando, 

modificando y perfeccionando, En el grupo operativo se construye 

paulatinamente un esquema referencial grupal, que es el que 

realmente posibilita su actuación como equipo, con unidad y 

coherenc~a. Sin embargo, esto no significa la homogeneización .del 

grupa. Hay que obtener que cada miembro opere con su- esquema 

refencial y sus propias ideologías. Lo importante no es defenderlo 

sino usarlo y así la dialéctica del grupo continuará por si misma. 

La ansiedad 

Todo aprendizaje significa un monto de ansiedad, Lo 

desconocid~ siempre es peligroso, la pérdida del esquema 

referencial tiende a ser depresiva, y cuando el objeto de 

conocimiento sobrepasa la capacidad da discriminación y control 

del Yo, ocurre la confusión. 

Cuando hay mucha ansiedad aparece una situaci6n de 

despersonalizaci6n en al grupo, o en alguno de sus miembros, por 

la ruptura demasiado brusca del esquema referencial. Cuando no hay 

ansiedad se estanca la dinámica del grupo y se bloquea la 
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aparición de un nueva emergente. (7) El grupa inclusa puede 

llegar a deshacerse. Hay una distancia Óptima entre coordinador y 

alumnos, que se corresponde can una ansiedad Óptima, por encima a 

par debajo da la cual' el aprendizaje se perturba. Pichón- Riviere 

asegura que para guardar este equilibrio de ansiedad es necesario 

"trabajar u aperar CsÓla) sabre la información que. el grupa 

actualiza en cada momento y que corresponde a la que 

momentáneamente puede admitir y elaborar". C8) 

Las conflictos 

Las contradicciones en el sena del~grupa san al resultada da 

la manifestación de diversos enfoques, marcas referenciales y 

posiciones teóricas que se ubican en· la escena del análisis 

grupal, a través del diálaga y la discusión. Las conflictos san 

inherentes a las relaciones interpersonales y motar de las 

cambias. El canf licta en ei grupa na es nociva en sí misma, pero 

puede ser nociva si na se reconoce, si na se le acepta a se la 

niega. 

La manifiesta y la latente 

Dentro de la vida del grupa se pueden distinguir das niveles 

de realidad: el nivel de la manifiesta y el nivel de la latente. 

La manifiesta incluye toda aquella que puede ser percibida directa 

e inmediatamente can las sentidas corporales. La latente incluye 

el conjunta de aquellas elementos a factores que, estando de 

alguna forma presentes en la situación y en el campa, na se 
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maniriestan directamente en un momento dado. Los contenidos 

latentes pueden ser conscientes, preconscientes o inconscientes. 

No se puede pretender lograr una correcta comprensión del proceso 

de aprendizaje sin entender el proceso del grupo·en relación con 

ese aprendizaje, y no se puede pretender una correcta comprensión 

del proceso grupal sin tomar en cuenta ambos, lo maniriesto y lo 

latente del grupo. 

El conocimiento de lo latente se alcanza a través de 

observar lo maniriesto y de hacer una hipótesis o "interpretociÓn" 

de su contenido. Partiendo de sus concepciones previas sobre los 

grupos de aprendizaje, el coordinador puede rijarse en los 

aspectos que siente son más importantes. De lo que se observa 

pueden sugerirse unas arirmaciones tentativas sobre el signiricado 

de lo maniriesto y los emergentes del grupo. Los emergentes son 

hechos observados que habían estado implícitos hasta el momento 

más reciente. 

Tarea explícita y tarea implícita 

Estos términos, de manera parecida a lo maniriesto y lo 

latente, se rerieren a la realidad de las tareas del grupo; 

Existen, especialmente desde el principio, toda una serie de 

rectores humanos que obstaculizan el buen Funcionamiento del grupo 

y del logro de los aprendizajes. La superación de estos obstéculos 

es lo que constituye la tarea implícita del grupo. El objeta de 

trabajo de la tarea implícita es el grupo en sí. La tarea 

explícita se reriere al objetivo rinal que busca lograr el grupo. 
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Mientras la responsabilidad de los participantes va a consistir 

principalmente en organizarse del mejor modo posible para la 

consecución de la tarea explícita, la responsabilidad del 

coordinador recaerá sobre todo en la tarea implícita (aunque con 

tiempo el grupo se responsabilizará más y más de esta tarea). 

Los obstáculos al buen funcionamiento del grupo incluyen: 

resistencia del grupo a enfrentar la tarea propuesta, la formación 

de un grupo conspirador que se opone a la tarea, 

comprar al coordinador y cambiar la metodología, 

intentos de 

ataques al 

co~rdinador, confusión del grupo con respecto a la tarea misma y 

al :-modo de llevarla a cabo, las contradiccionas ideológicas entre 

individuos y subgrupos, los conflictos que pueden ·surgir entre 

estudiantes o con el coordinador, actitudes 

estereotipadas inútiles para el logro de 

(aprendidas en la clas~ tradicional), etc. 

Momentos de la experiencia grupal 

la 

y acciones 

tarea final 

,Siguiendo a Pichón- Riviere, la mayoría de los grupos pasa 

por tres momentos generales: pretarea, tarea y el proyecto. La 

pretarea se refiere al momento antes de que el grupo se comprometa 

como un organismo, _en el logro de la tarea propuesta. Se 

caracteriza por la resistencia del.grupo a enfrentar esta tarea. 

El momento de la tarea es cuando el grupo realmente empieza a 

trabajar en función del desarrollo Óptimo de la tarea planteada. 

Una de las características de este momento es "el mayor;-

esclarecimiento, comprensión y aceptación de los roles, tanto del 



coordinador como de los participantes". (9) El grupo mismo empieza 

a tornar sobre s{ las funciones de organizacidn, toma de decisiones 

y de control. Es el momento de mayor productividad grupal. El 

grupo tiene una ca·racterística elasticidad con respecto a los 

roles establecidos, suele manifestar una gran creatividad en la 

búsqueda de nuevos procedimientos de trabajo, y l.a función de 

señalamiento e interpretación de los contenidos latentes va siendo 

paulatinamente asumida por el mismo grupo. El rnomé!nto del 

proyecto se alcanza cuando el grupo comienza a plantearse 

objetivos que trascienden la tarea inmediata y el grupo mismo. Se 

ha logrado una pertenencia de los miembros y se concreta entonces 

una planificación. En seguida se~ presentan algunas de las 

responsabilidades implicadas en la tarea implícita, en el marco de 

una situación escolar en la cual el profesor pretende establecer 

un tipo de trabajo més activo, participativo y din¿mico. 

Trabajo del coordinador 

La función nuclear del coordinador consiste en propiciar el 

aprendizaje, de donde se derivan otras funciones como son: 

proponer el programa de estudios, observar y 

retroalimentación sobre los cambios que se produzcan en la 

conducta del grupo, propiciar un ambiente favorable para el 

trabajo intelectual, procurar la comunicacicin y la autodependencia 

del grupo, así como asesorar y evaluar las actividades de 

aprendizaje. (10) Sin embargo, ser coordinador no es lo mismo que 

ser líder. El coordinador es como un observador externo que 

generalmente no acepta las funciones de líder. Aunque no pretende 
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tomar la posición de neutralidad, procura no involucrarse 

afectivamente en las situaciones tratadas por el grupo, al grado 

de que sus valores, preferencias o simpatías lo lleven a tomar 

pa~tido en las discusiones y decisiones del grupo. 

Dasde la primera sesión el coordinador debe presentar una 

delimitación-clara y definida de las principales características 

que deberá tener- el trabajo grupal. Esto se llama "el encuadre" y 

toma la forma de un contr-ato, ya que el grupo debe de 

compr-ometer-se con las especificaciones establecidas en é1. Los 

principales puntos que debe contener el encuadr-e incluyen: "l. 

Encuadre histÓr-ico-institucional ••• 2. Encuadr-e teórico ..• 3. 

Tar-ea del curso ••. ~. Metodología de tr-abajo ••. S. Contenidos 

pr-ogramáticos .•. 6. Instr-umentos ... 7. Funciones y 

responsabilidades del coordinador- .•. a. Funciones y 

responsabilidades de los estudiantes ••• s. Evaluación final y/o 

evaluaciones parciales, calificación y/o acreditación •.. 10. 

Númer-o de sesiones .•. 11. Horario ... 12. Porcentaje de asistencia 

necesaria.• Clll 

En la pretarea el coordinado• tiene que reiterar 

constantemente los puntos del encuadre mientras los participantes 

resisten al sistema de tr-abajo gt"upal. El coo•dinadot" tiene que 

mantener-se firme en la tarea propuesta, aguantar ataques y 

resistí• convencimientos. Tiene que observa•, detectar, entendet" e 

interpretar los fenómenos grupales que se van presentando. Con el 

pt"opÓsito de la objetividad debe gua•dar cierta distancia con 

respecto al grupo y a su trabajo, mientt"BS recoge el material con 
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el cual trabajará en la tarea implícita. El manejo de los 

contenidos latentes del grupo es lo que caracteriza el segundo 

momento, la tarea. El coordinador puede optar entre tres tipos de 

actuaciones rrente al grupo para llevarlo a rerlexionar sobre los 

contenidos latentes. Lo apto del momento, la preparacitln del grupo 

para recibir y trabajar la interpretación, la importancia de la 

observación, etc. determinan qua t;an directo y explÍcit-0 hacer al 

señalamiento. Con el tiempo el coordinador as colocado más en una 

posición de asesor- experto- acompañante da la experiencia grupal. 

En al momento del proyecto el coordinador puede ayudar al grupo a 

comprender, aceptar y canalizar adecuadamente el sentimiento ~e 

pérdida, ya que se está terminando la experiencia grupal. 

El liderazgo 

El concepto de liderazgo rormal está unido a la idea de 

poder, de prestigio, de persuasión, de capacidad para dirigir y 

para inrluir en los demás a rin de que se comporten de una 

determinada manera. Paro este tipo de liderazgo tiende a propiciar 

la dependencia, evitar la creatividad, rormar grupos pasivos, 

sumisos y obedientes. 

El liderazgo en el grupo operativo no es un rol pre

establecido o adjudicado en una persona, sino un emergente de la 

situación, que surge en un momento determinado de la historia del 

grupo. Al cumplir su runción, desaparece para dar lugar a otros. 

Este li~erazgo es un servicio prestado para cumplir una runciá'n 

especírica. Se supone que cada integrante proporcionaría en un 
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momento u otro este servicio. Por lo mismo se debe evitar que 

alguien se lo apropie en forma definitiva. 

El Único "líder" pre-establecido y continuo que debe tener 

el grupo es la tarea que lo gu{a. Esta tarea es la causa 

fundamental y razón de ser del grupo, y debe guiar 

decisiones. La tarea es la concatenación de intereses 

el objetivo que los reúne y la _convergencia de 

todas sus 

del grupo, 

todas sus 

actividades. Por lo mismo, mientras mayor homogeneidad en cuanto a 

la forma de concebir y abordar la tarea, 

tendrá el grupo. 

La comunicación y la participación 

mejor funcionamiento 

Una de las funciones más importantes del coordinador es 

evitar que se rompa o deteriore la comunicación y el diálogo. 

Comunicar, por su parte, significa poner en común. El proceso de 

comunicación se completa cuando el hablar y el escuchar llegan a 

un equilibrio que posibilita el diálogo como un acto cognoscitivo; 

pero cuando el hablar se convierte en 

irreflexiva, se propicia un cierre 

una 

en 

acción compulsiva 

el sistema de 

e 

la 

comunicación. Es aquí donde Rafael Santoyo encuentra una relación 

Íntima entre comunicación y participación. El aclara la 

diferencia entre dos formas de participación: la intervención y la 

interacción. 

La intervención ocurre cuando "una persona_ participa sin 

considerar el curso de una discusión, sin tomar en cuenta a los 
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demás, cuando sólo piensa para sí y utiliza al grupa para que se 

le escuche en lugar de ca-pensar can las demás". (12) En ocasiones 

se manifiesta cama hablar par hablar, temar la palabra en 

cualquier oportunidad y na quererla saltar, intervenir par 

intervenir. En cambia, interacción es 11una participación 

cualitativa, estructurada y estructuradcra, en tanto que tema en 

consideración las intervenciones anteriores y las argani'a 

añadiendo alga nueva, dando lugar a otras interacciones que se van 

integrando en forma de espiral y que.convierten la comunicación en 

un diálaga enriquecedor". "El diálogo es el marce de un acto 

cagncscitiva". <13l 

En el extrema del que monopoliza la pal~bra está el que casi 

nunca participa (porque no quiere, no puede, ne sabe, tiene 

miedo>. Aunque la función del coordinador es propiciar y procurar 

una participación le más equitativa posible en el grupo, Santcyc 

no ve conveniente obligar e exigir la participación expresa. 

La autodeterminación 

En el procesa de aprendizaje, el grupo debe ir desarrollando 

ciertas actitudes y cualidades¡ entre otras, la capacidad para 

organizarse, acrecentar sus pasibilidades autocríticas, tomar 

decisiones y tender hacia la autodeterminación. Para llegar a este 

es necesario que en la medida de lo posible, el grupa participe en 

la planeación, ejacucióñ y evaluación de algunas actividades, pues 

ello constituye una importante experiencia de aprendizaje. Para 

hacer ésto, el coordinador Ce profesor) tiene que comprometerse a 
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"no hacer por el grupo lo que este pueda hacer para su aprendizaje 

por sí mismo". Cl~) En un momento dedo, el coordinador deja de 

responder excepto a una demanda por el grupo de su intervención y 

aun así no responde necesariamente a toda demanda. Así logra que 

el grupo vaya siendo cada vez menos dependiente y su rol se 

transforma en el de asesor. Tan pronto como el grupo se habilita 

en "el manejo de instrumentos de indagación, métodos de estudio y 

de discusión, sistemas de organización de trabajo en equipos, tome 

de decisiones, asignación de tareas, sistemas de evaluación y, en 

fin, todo aquello que le permita ser cada vez más eficiente en 

cuanto a su funcionamiento", puede funcionar con mayor autonomía. 

(15) 

2,52 APORTACIONES A LA PROBLEMÁTICA DE LA IAP V LA P 

l. ¿TIENE EL PROVECTO DE IAP UNA SOLA TAREA FINAL ALREDEDOR DE LA 

CUAL EL GRUPO PUEDE ORGANIZARSE V TRABAJAR? ¿Está escrito como un 

solo objetivo final o como varios objetivos parciales? ¿Confunde 

el objetivo o los objetivos a los agentes locales? ¿Es realizable 

el objetivo final? ¿cuáles son los puntos aclarados entes de 

empezar cualquier proyecto de IAP? 

2, ¿LOS PARTICIPANTES DEL PROVECTO DE IAP LLEGAN A CONFORMAR UN 

VERDADERO GRUPO O SIGUEN SIENDO UN SIMPLE AGREGADO? 

participantes un sentido de pertenencia al grupo? ¿Tiene cada uno 

una función? ¿Llegan a pensar los participantes como un -grupo o 

siempre siguen pensando como !ndividuos? . ¿Hay amplia comunicación 

e interacción entre los participantes? ¿Hau intercambio u 
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confrontación de diferentes puntos de vista? ¿Hay espacio pera la 

reflexión de todos los participantes? ¿se da tanta importancia a 

las personas como a las metas del grupo? 

3. ¿SE CONCIBE AL GRUPO COMO SUJETO DE CONOCIMIENTO? 

absoluta confianza de parte del coordinador 

fuente de experiencia y aprendizaje? ¿cómo 

en el 

se da 

grupo como 

la relación 

entre ellos? ¿cómo se construye el conocimiento por el grupo y en 

el grupo? ¿Hay más énfasis en el aprendizaje de información o en 

los instrumentos de indagación en un proceso de IAP? 

~ ¿CUÁLES SON LOS PAPELES DEL AGENTE EXTERNO EN LA IAP? ¿se cuida 

el agente externo del equilibrio de ansiedad que hay en el grupo? 

¿se involucra afectivamente en el trabajo del grupo? ¿Asegura que 

los conflictos en medio del grupo llegan a reconocerse y 

esclarecerse? ¿Observa lo latente del grupo? ¿Construye 

instrumentos de trabajo con base en su interpretación de lo 

latente? ¿En qué medida se involucra en la resolución del 

objetivo final de la lAP? ¿En qué medida se preocupa solamente de 

la tarea impl{cita? ¿se responsabiliza de cosas que pudieron 

haber hecho los agentes locales? ¿Propicia el agente externo 

dependencia, pasividad, sumisión y obediencia o creatividad, 

individualidad, e independencia? 

s. ¿cuÁLES SON LOS PAPELES DE LOS AGENTES LOCALES EN LA JAP? ¿Hay 

alguna persona que acapara el liderzago en el grupo?,¿Entienden y 

aceptan los agentes locales que cada uno debe jugar el papel de 

lider en un momento dado? 
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6. ¿DE QUÉ MANERA SE TRANSFORMAN LAS PERSONAS EN EL PROCESO? 

¿opera cada participante con su propio esquema referencial e sólo 

lo defiende intelectualmente? _¿se llegan a contraponer los 

esquemas referenciales de les individuos de una manera tan 

constante que pueden revisarse? ¿se construye un esquema 

referencial grupal durante el prcces0-de la IAP? 

7. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE AFECTAN LA MOTIUACION DE LOS 

AGENTES LOCALES? ¿oe qué manera se solicita un compromiso 

duradero de los agentes locales? ¿parte la tarea final. de una 

situación obsteculizante sentida por los agentes locales? 

B. ?CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN? ¿Hay un 

alto grado de diálogo en el grupo de IAP? ¿oe qué manera se 

promueve? ¿ae qué manera se puede vencer la intervención 

inconsiderada en el diálogo? ¿De qué manera se puede vencer la 

falta total de participación en el procese de IAP? ¿ae que manera 

se relaciona con la comunicación, interacción, confrontación d~ 

esquemas referenciales, existencia de conflictos en el grupo, 

construcción de la esquema referencial grupal, etc.? 

9. ¿A QUÉ NIUEL OE AUTODETERMINACIÓN LLEGA EL GRUPO? ¿A que nivel 

de autocr!tica? ¿A que nivel de organización autónoma, toma de 

decisiones, autonomía en el uso de instrumentos de indagacidn, 

métodos de estudio y discusión, etc.? . ¿cuáñta responsabilidad y 

poder tie~e el grupo en la planeaciÓn, ejecución y evaluación del 

proceso de IAP? 
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NOTAS 

Cl) La bibliografía utilizada para esta sección incluye los 
escritos números 6, 26, 3~, y ~~ de las Fuentes Consultadas. 

C2) Rafael Santoyo S., "Algunas refle:<iones sobre la coordinación 
- en los grupos de aprendizaje", p. 3. 

C3) ibídem. 

C~) José Bleger, Temas de psicología, p. 69. 

CS) En este esquema la sociedad se concibe formada de una 
estructura torganizaciÓn socioeconémica) y una superestructura 
<representativa de lo ideológico- cultural). Todas las formas 
distorsionadas del pensar como es la disociación con la acción, la 
fragmentación del proceso de pensamiento, la destrucción de la 
percepción de la totalidad, el seguimiento de lógicas 
estereotipadas y controladas- no creativas, etc., mas que 
conductas psicológicas con motivaciones individuales, son pautas 
culturales que rorman parte de la superestructura. El pensar 
dialéctico y praxiólogico equivale a abandonar un marco de 
seguridad y verse lanzado a una corriente de posibilidades. 

C6) ibídem, p. 70. 

(7) Un emergente es cualquier idea, actitud o acción que está por 
descubrirse dentro del grupo, Puede ser negativa o positiva, 
importante o no importante para el buen runcionamiento del grupo. 
Parte del trabajo del coordinador es tratar de prever los 
emergentes y actuar según, en defensa de la consolidación del 
grupo y el logro del objetivo final. 

CB) José Bleger, op. cit., p. 7~. 

C9) Carlos Zarzar- Charur, "La dinámica de los 
aprendizaje desde un enfoque operativo", p. 29. 

(10) Rafael Santoyo 5., op. cit., p. 9. 

Cll) Carlos Zar-zar Charur, op. cit., p. 2B. 

Cl2) Rafael Santoyo s., op. cit., p. 13. 

C13) ibídem. 

Cl~) ibídem, p. 15. 

ClS) ib{dem, p. 17. 
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3. LA P EN LA IAP: UN PROCESO EDUCATIUO Cl) 

En este apartado se resumen las ideas que resultan del 

análisis realizado sobre trabajos de distintos autores que, desde 

nuestra perspectiva, han hecho aportaciones específicas al 

problema de la P en-la IAP. No obstante,~es conveniente aclarar 

que, por la amplitud de las bases teóricas y las aplicaciones de 

la IAP, las perspectivas de la P no siempre son concordantes entre 

sí. Hemos intentado, entonces, una síntesis que sirve de 

fundamento a esta tesis: la P en la IAP es un proceso educativo. 

La problemática que nos planteamos en el capítulo anterior 

nos permite determinar los temas fundamentales que abordan -esos 

autores, en relación con la IAP: definición de la IAP, finalidad 

de la IAP, características de la IAP, factores influyentes en la 

IAP, fases de la IAP, papel de los agentes locales en la IAP y 

papel del agente externo en la IAP. Por lo que toca de la P, la 

temática incluye: definición de la P, finalidad de la P en la IAP, 

P de quienes, factores influyentes en la P, características de la 

P en la IAP, aprendizaje/ promoción de la P en la IAP, papel del 

agente externo en la IAP, importancia relativa de la P en la IAP, 

en qué fases de la IAP debe haber P, indicadores de la P en la 

IAP, resultados de la P en la IAP. 

De estos temas retomamos sólo aquellos 

centrales para nuestro trabajo. 
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3.1 INUESTIGACIÓN- ACCIÓN PARTICIPATIUA CIAP> 

Definición de la IAP 

A partir del estudio de los trabajos mencionados, llegamos a 

la conclusión de que la investigación-acción participativa es una 

combinación de investigación y acción enmarcada en un esfiJerzo 

integrado de desarrollo y cambio social, llevado a cabo por 

sectores populares organizados y agentes externos comprometidos 

con ellos y sus intereses, con énfasis en la problematizacién y en 

la transformación de las situaciones reales en que viven estos 

sector-es. 

Es más que un simple "proceso de producción de 

conocimientos... enmarcado en un esfuer-zo integrado de 

desarrollo". Es un pr-oceso dialéctico de ACCIÓN-REFLEXIÓN cuya 

finalidad es la transfor-macién de situaciones sociales concr-etas. 

Es entonces una combinación dialéctica de INUESTIGACIÓN V ACCIÓN 

en ter-no a la dialéctica que resulta de la interdependencia entre 

problemas a nivel de las estr-uctur-as sociales y la manera en que 

el pueblo se r-elaciona con ellos. Esto se hace a tr-avés de la 

PARTICIPACIÓN de individuos y grupos populares, junto con agentes 

externos. 

El fin de la IAP es for-talecer a la organización popular- y 

el pode~ popular-, y construir una cultura contr-ahegemÓnica a 

través de: l>transformar- situacioQes sociales concretas a favor- de 

los intereses popular-es, 2)desencadenar pr-ocesos de p que 
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promueven la iniciativa de agentes y grupos populares para 

identificar, analizar críticamente y buscar soluciones a problemas 

sociales concretos, 3)elevar la conciencia, librar la 

potencialidad creadora, y movilizar recursos humanos y materiales 

para lograr estos cambios sociales, y ~)capacitar a los sectores 

populares organizados, aplicando una metodología para conocer 

CobJetivamente)C2l- y transformar Céstructuralmente)C3) a la 

realidad social. 

Características de la IAP 

La investigación en la IAP tiende a ser cualitativa, 

dinámica y permanente. La acción tiende a ser 

En cuanto a las 

organizada, 

relaciones democrática y concientizadora. 

sociales a nivel microsocial, la IAP se caracteriza por la 

horizontalidad, la igualdad, y la democracia. En lo educativo se 

caracteriza por la participación de los educandos, el 

no-autoritarismo del educador y una enseñanza flexible, creativa y 

cambiante de acuerdo con cada fase del proceso productivo y de 

organización. El concepto de aprendizaje dado por Pichón Riviere 

es aplicable a este proceso(~): "un proceso de aprender a aprender 

y aprender a pensar." En lo cultural se caracteriza a menudo por 

una expresión de cultura contrahegemánica y procesos autogestivos 

de producción cultural. 

Fases de la IAP 

Guy LeBoterf concibe el proceso metodológico para la IP, e 
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incluye la "acción" como paso del proceso. Esta propuesta 

metodológica es ampliamente aceptada por los conocedores de la IP 

como representativo del proceso que sigue. Según LeBoterr: 

"la rase: Montaje instituciomsl y metodología de la 

investigación participativa. 

2a rase: DIAGNÓSTICO: Estudio preliminar y provisional de 

la zona y de la población en estudi.o. 

-IdentiricaciÓn de la estructura social de la población 

tomando en cuenta clases sociales. 

etc, 

intereses antagónicos, 

-Recolección del punto de vista de los individuos y grupos 

de las areas geográricas en estudio y los principales 

eventos de su historia. 

-Recolección de una inrormación socioeconémica y técnica, 

utilizando indicadores socioeconémicos y tecnológicos. 

Al rinalizar esta rase, se realiza una "retroalimentación" 

de los resultados del diagnóstico de la población 

considerada. 

3a rase: ANÁLISIS CRÍTICO de los problemas considerados 

como prioritarios y que los involucrados (organizados en 

"círculos de estudios") quieren estudiar y superar. 

Al rinalizar esta rase, se realiza una retroalimentación de 

los avances de las actividades de análisis de problemas. 

'ta rase: Progra_macién y ejecución de 

(incluyendo actividades educativas) 

un 

para 

plan de ACCIÓN 

contribuir a 

enrrentar los problemas planteados,"· (5) 

Teóricamente la IAP es un proceso dialéctico 
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acción-reflexión-acción. La c-eflexi6n o investigación parte del 

saber popula• sobre la situación social seleccionada y de la 

•ealidad que ha experimentado una determinada comunidad en 

e-elación a esta situación. Este sabe• popular se recupera y se 

sistematiza para devolverse a los mo•adcc-es locales. Su aceptación 

de lo devuelto sic-ve como prueba de su validez y como estímulo a 

_su profundización. Pa•a dinamiza• la acción futura del ge-upo e~ 

enfoca la reflexión en la acción política ya emprendida. La 

•eflexión puede seguir los pasos mayores mencionados ac-•iba: 

diagnóstico, análisis crítico, P•og•amación y ejecución de la 

acción. Las formas de acción organizadas deben de programarse de 

manee-a que den vida nuevamente a la •eflexión. Se espera qué se 

desemboque en '"p•ocescs de pa•ticipaciÓn'" y que no sea solamente 

una metodología seguida pe• un ge-upo pcpula• en to•no a un único 

tema y acción. 

3.2 PARTICIPACIÓN CP) EN LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN 

PARTICIPATIVA CIAP) 

Definición de la P en la IAP 

Cotidianamente la P se conoce como "dar parte, ccmunicac- .•. 

tena• o tomar parte en una cosa'". De c•dinac-io se entiende como 

participación activa Can contraposición a pasiva), pues no se 

te-ata sólo de estar en algo, sino de actuac- o decidic- en algo. Sin 

embe•go, la cac-acte•Ística de actividad no siempre está presente 

en el concepto populac- de la P. 
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Los conocedo•es de la IAP definen la P de muchas mane•as. 

Ue•a Gianctten y Ton de Wit •efieren a la P como "asumi• el 

proceso dialéctico de acción-•eflexión". Rod•Íguez Bt"andao lo 

desc•ibe como "un pt'oceso de desenvolvimiento de la conciencia 

c•Ítica y un procese de adquisición de poder". 

De estas definiciones, se puede sacar algunas 

caracter{sticas comunes. Para empezar, estas definiciones suponen 

la inserción de los individues o grupos populares en una •ealidad 

conc•eta. Suponen también que tienen una histot'ia de acciones 

hechas en t'espuesta a los desafíos del medio. Toda acción futu•a 

tiene que pa•tit' entonces del "conocimiento de su medio y la 

memct'ia de su inter-acciÓn con ello". 

También está implicada "una actitud crítica" ante esta 

realidad y la ante•io• inte•accción con ella. Esta actitud no es 

de ninguna mane•a estática. C:omo fue dicho antes, es un "p•oceso 

de desenvolvimiento de la conciencia crítica", 

niveles de desat'"t'ollo de esta concientizaciÓn, 

difet'entes pautas de acción. 

A diferentes 

cot'"responden 

También se implica "la toma de decisiones". Este es tal vez 

el elemento clave pat'a destacar la vet'dadera P en la IAP. Aquí lo 

que importa es tener' pode• sobre el proceso de accién-•aflexión 

que se lleva a cabo. Los agentes locales pa•ticipantes deben tomar 

las decisiones esenciales· a todos los niveles del p•ocaso de IAP. 

"La acción" misma (de tt"ansfot'"maciÓn c-eal-objetiva de alguna 
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situación del medio en que viven los participantes) es otro 

elemento implicado en este proceso. CAquÍ se incluye la asunción 

de responsabilidades que resulta de la toma de decisiones.) Como 

el resultado de la acción es aumentar conocimientos y cambiar 

relaciones sociales, de alguna manera siempre habra también una 

"adquisición de poder" en este proceso y el proceso siempre 

terminará en la necesidad de emprenderse de nuevo. 

Aunque las características apenas mencionadas de "una 

actitud crítica", "la toma de decisiones", "la acción" y "la 

adquisición de poder" son justes indicadores externos de la 

existencia de participación en la IAP, no representan el meollo 

del concepto. Sin embargo, como dice Delpiano y otros autores C6), 

ningún indicador externo es suficiente para asegurar la verdadera 

presencia de la P. Tampoco basta la suma de varios indicadores. 

Cada indicador tiene que ser examinado en cuanto a sus 

características y calidad para asegurar o no la presencia de la P. 

Esto se modela a través de los siguientes ejemplos de b~squeda de 

la existencia de P popular: 

La simple presencia activa del integrante local en acciones 

planificadas por alguna institución se descalifica como p 

verdadera por lo mismo que las instituciones y ne los integrantes 

controlan las acciones. Igualmente, se descalifica la simple 

adopción por los agentes locales de una actitud crítica dentro del 

marco de acción planificada u establecida por algún programa ya 

que la conformación del programa est~ fuera de las manos del 

participante. De la misma manera, un proyecto de recuperación y 
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sistematización del conocer popular que es organizado, planificado 

y llevado a cabo por agentes externos, tampoco es participativo. 

El proyecto puede suponer la finalidad de beneficiar al grupo 

popular, organizarse alrededor del esclarecimiento de su propio 

conocim.iento, buscar su concientizacion, etc. y todavía no romper 

la relación sujeto- objeto. La P popular demanda que el poder 

sobre la toma de decisiones esté en "manos populares". 

Orlando F'als Borda define a la participación como "el 

rompimiento voluntario y vivencia! de la relación asimétrica de 

sumisión y dependencia, implícita en el binomio sujeto/objeto".C7) 

Como la IAP siempre se hace dentro del contexto grupal, Oelpiano 

la define como "relaciones igualitarias, favoreciendo la expresión 

de todos, con proyectos fundamentalmente colectivos y donde Csic) 

el conocimiento se genera en forma grupal a través del desarrollo 

de la capacidad cuestionadora de la realidad, desde uno mismo como 

sujeto integral. Esta concepción tiene 

conductas, cuya característica es que cada 

una expresión 

participante hace 

en 

su 

aporte personal al grupo". (8) Estas definiciones dan cuenta de 

la cuestión central implicado en la "párticipaciÓn"- el 

rompimiento del binomio sujeto/ objeto. 

Un problema con estas definiciones es que no especifican 

quién rompe la relación sujeto- objeto, quién establece la 

relación igualitaria. En un momento dado, se supone que un agente 

(quien hemos llamado el "agente externo") actúa como catalizador 

de este cambio de papeles Cde objeto a sujeto), En un segundo 

momento se espera que los mismos agentes locales empiecen a 
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constituit"se como su1etos en su p•opia t"ealidad y continúen 

aumentando el podet" (9) que han logt"ado más y más ampliamente. 

Cat"los Rodt"Íguez Bt"andao da cuenta de este aspecto activo y 

autónomo de la P populat" al definit"la como "set" pt"otagonista de su 

pt"opia histot"ia", Ezequiel Ande•-egg la define como "decidit" sobt"e 

su pt"opio destino". 

Cat"acte•Ísticas de la P en la IAP 

La P vet"dade•a es ot"gánica, constante, ct"ecientemente 

autónoma y auténticamente t"ept"esentativa. Es ot"gánica en la medida 

en que el gt"upo populat" se compot"ta como si fuese un ot"ganismo 

vivo; es deci•, en la medida en que es dinámico, está en continuo 

movimiento. Cada elemento tiene sus p•opias funciones a la vez que 

los elementos intet"actúan pat"a cumpli• todas las funciones 

necesat"ias. La P también es constante. No puede habet" fases en que 

se ausenta la P. Los agentes locales pueden optat" pot" no tomat" 

pat"te en tal o cual acción o •eflexión en un momento dado, pet"o su 

misma decisión de no toma• pat"te es un acto de pat"ticipación. Cl0) 

Toda vet"dadet"a P es tamb'ién ct"ecientemente autónoma. Uno de los 

ideales que dan fot"ma a la P se t"esume en la idea de que "las 

t"edes de P" que bt"otan se vuelven, en un momento dado, t"edes de 

autogestién. En la medida en que los agentes locales van 

asimilando los métodos u las técnicas aplicadas, deben 

ot"ganizat"los u llevat"los a cabo pot" sí mismos. Esto se logt"a si el 

agente extet"no se comp•omete a "no hacec- pot" ellos lo que ellos 

pueden hacet"- pee-a sí mismos",' La P también es auténticamente 

t"ept"esentativa. En todo lo posible la P es dic-ecta. Sin embae-ge, 
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cuando por las circunstancias tiene que haber representatividad de 

los par-ticipantes, no puede haber engaños y "Jugadas políticas" o 

la P deJará de ser auténtica. 

P de quiénes 

Los elementos de la P normalmente consisten en uno o algunos 

agentes externos y la población o agentes locales. 

Por el carácter abiertamente político de esta actividad, se 

requiere que los agentes externos asten comprometidos 

personalmente en servir a los intereses de los agentes locales 

participantes. De otro modo su participación sería otra expresi6n 

de la hegemonía ejercida por la clase dominante. 

Los agentes locales se caracterizan por ser, por un lado, 

integrantes de las clases populares y, por otro lado, organizados. 

Desde un principio, esta instancia de IAP fue concebida en el 

marco del trabajo popular y tiene como su fin aportar a la 

liberación de los pueblos oprimidos- marginados. En cuanto a la 

organización, es necesario insistir en que no puede haber P 

popular sin organización popular, como no puede haber organización 

sin P- están en relación dialéctica. 

La importancia relativa de la P en la IAP 

Antón de Schutter describe la P como la estrategia central 

de la IAP ya que fomenta· la producción de conocimientos 
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intersubjetivos. Esta, dice, no sólo resuelve el problema de la 

validación social de los conocimientos producidos, sino que 

también ayuda Ca nivel micr-osocial) a resolver- el problema 

principal de la sociedad en relación con las clases explotadas

"su relación asimátr-ica de sumisión y dependencia". 

Según Rodr-1gues Br-andao la Pes el-punto de pac-tida, meta y 

cr-iter-io de evaluación y el r-esu!tado de los métodos y técnicas de 

te-abajo con comunidades y gr-upas popular-es. Esta estimación le da 

su lugar- cante-al a la P en la IAP. Sin embae-ge, como dice el mismo 

Rodr-1gues Br-andao, no se debe "sacr-alizar-", ya que no es una 

panacea, ni es siempr-e indispensable par-a poder- logr-ar- objetivos 

concr-etos a tr-avés de un pr-oyecto de IAP. Puede r-esolver-

conflictos pee-o también los puede ganar-ar-. As{, Antón de Schutter

hace notar- que las consecuencias concr-etas de una mayor- P en un 

pr-oyecto de IAP no se r-ealizan donde no hay las condiciones 

económico-sociales de vida que las hagan factibles. En este 

sentido la P es simplemente un elemento ente-e ate-os que puede ser-

un apee-te par-a logr-ar- cambios estr-uctur-ales. 

concientización y la or-ganizaciÓn implícitas 

pe-educción de conocimientos, por- u par-a los 

Sin embae-ge, "la 

en la 

gr-upes 

P, más la 

mar-ginados, 

asesor-ados teÓr-ice y metodolÓgicamente, pueden gener-ar- apee-tes 

poder-osos en las acciones de tr-ansfor-maciÓn," Cll) 

Po• su par-te, Gienotten y de Wit asegur-en que le P no debe 

ser- el obJetivo Último del pr-oyecto de IAP. Los 

necesitan un objeto exter-no en que fije• 

agentes locales 

su acción de 

tr-ansformaciÓn y r-eflexión. Par-a Gianotten y de Wit, "no hay que 
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olvida• el contexto político en que se sitúa." El log•o del pode• 

popula• es lo que lleva el peso. C12) 

En •asumen, una vez asegu•ada la P auténtica, 

empieza a se• la t•ansfo•mac1Ón de la •ealidad, 

lo impo•tante 

la acción u 

•eflexión hecha en to•no a ella y el pode• desa••ollado po• el 

g•upo social. Pe•o sin la P, no se da•án pasos hacia-la 

t•ansfo•maciÓn est•uctu•al de la sociedad. 

Fases de la IAP en que debe haba• P 

Según Gianotten y de Wit debe haba• P popula• en todas fases 

de la IAP. En té•minos gene•ales esto incluye investigación, 

planeamiento, coo•dinación, o•ganizacién, ejecución, evaluación, y 

seguimiento. Si no hay P en cada una de estas fases, debe se• 

po•que los mismos agentes locales deciden no tene•la. La 

o•ganización popula• debe tena• cont•ol absoluto sob•e su p•opia 

P. P pa•cial no es P popula• y no es aceptable, 

Sin emba•go, P popula• en todas las fases de la práctica de 

la IAP es pocas veces log•able. La falta de tiempo y la necesidad 

de los agentes locales de aprende• a pa•ticipa• en la o•ganizac!Ón 

popula• y el proceso de accién-•eflexién hace que los agentes 

exte•nos se enca•guen de muchas de las •esponsabilidades de la 

IAP. 

En t•abajos de IAP de Guy LeBote•f, se observa la siguiente 

división de la P ent•e agentes locales y exte•nos: 
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la f'ase: En esta f'ase de montaje inst'itucional 

metodología de la IAP, los agentes externos inf'orman y discuten el 

proyecto de IAP con la población y sus representantes, formulan el 

marco teórico, delimitan la zona a estudiar, organizan el proceso 

de IAP, seleccionan y capacitan investigadores, elaboran el 

presupuesto y el calendario y luego dif'unden los resultados 

obtenidos a los encaestados. Discuten estos resultados con la 

población. La población identif'ica problemas prioritarios y decide 

sobre cuales estudiar. 

2a f'ase: En esta f'ase del diagnóstico hay muy poca P de 

parte de los agentes locales. Los agentes externos llevan a cabo 

la investigación y sólo realizan una retroalimentación de los 

resultados del diagnóstico con la población considerada. 

3a f'ase: En esta f'ase de análisis crítico, se organizan 

círculos de estudio que hacen un primer análisis crítico de los 

problemas seleccionados Caunque es el animador de grupo quien 

impulsa y desarrolla el proceso de análisis). Miembros del círculo 

formulan y plantean el problema que quieren examinar y enfrentar. 

El animador ayuda a los miembros a cuestionar sus 

"representaciones" del problema y a tomar conciencia de cómo ellos 

mismos analizan un problema. Luego, el animador impulsa en ellos 

una capacidad de cuestionamiento crítico. Los círculos de estudio 

comunican sus resultados a los otros círculos, concientizandose 

·mientras descubren las interrelaciones existentes entre los 

problemas y, en conjunto, mej~ran el conocimiento sobre su propia 

realidad. 

1 
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~a rase: En esta rase de la p•og•amaciÓn y ejecución de un 

plan de acción los agentes exte•nos y la población compa•ten el 

pode• de decisión sob•e las acciones que se deben toma•. Sigue 

después más •et•oalimentación y concientización ent•e todos. C13) 

En conclusio'n, pa•ece que el -agente exte•no tiene pode• 

sob•e la o•ientación metodológica e id~olÓgica de la 

investigación, la •ecolección y o•ganización de los datos y las 

conclusiones y algo de decisión en las acciones •esultantes. La 

población decide sob•e la selección 

investigacio'n-acciÓn y sob•e las acciones 

de 

que 

los · objetos de 

hay que •ealiza• 

pa•a soluciona• los P•oblemas. Las actividades más técnicas 

(diseño de la investigación, selección inst•umentos, 

•ecolecciÓn de datos, etc.) están en manos de los exte•nos. Esta 

puede se• una división aceptable de pode• en un p•ime• p<oyecto de 

IAP de una o•ganización popula•, ya que los agentes locales pueden 

obse•va• y ramilia•se con el p•oceso de IAP sin tena• 

•esponsabilidades diríciles y a la vez tena• pode• sob•e las 

decisiones esenciales del p•ocesa. Se supone que tan p•onto como 

puedan, los agentes locales se enca•ga•án también de todas las 

ta•eas técnicas y diríciles del p•oceso. Sin emba•go, el nivel de 

P popula• •eal p•oyectado en el esquema ante•io• está lejos del 

ideal y si no avanza p•onto se•Ía inaceptable. 

Papel de los agentes loceles·en le IAP 

En una palab•a, el papel de le o•ganizacio'n de los agentes 
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locales es CONDUCIR. Su realidad, sus. inquietudes y sus 

aspiraciones son el resultado de su enrr-entamiento con el mundo, 

Ne partir- de esta experiencia y realidad es una prueba de que se 

ha ccnrundido la razón de ser del proceso y promete su rr-acasc. 

Papel del agente externo en la IAP 

En una palabra, el papel del agente externo es ASESORAR. En 

general el agente externo se encarga de la orientación 

metodológica-ideológica de la IAP y de las actividades más 

técnicas de la investigación-acción (estructuración de la 

investigación, selección de instrumentos, recolección de datos, 

etc.) mientras la población tiene poder- sobre las decisiones 

esenciales como es la selección dal tema-problema de investigación 

y la acción a seguir para solucionarlo. Luego, mientras más 

capacitados Ctécnicamente e ideológicamente) les agentes locales, 

mejor puedan llevar a cabe los demás trabajos y responsabilidades. 

Mientras más desarrollada la organización popular-, menos 

importante-paternalista-r-espcnsable tiene que ser el papel del 

agente externo. 

Papel del agente externo en la P 

El proyecto de IAP emerge como un compromiso entre las 

necesidades sentidas por- les agentes locales y los agente!! 

externos. La característica más importante del agente externo es 

su compromiso con los intereses de los participantes de las clases 

popular-es. Su papel consiste en participar creativa y críticamente 
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en el p•oyecto seleccionado por ellos y en el desarrollo y la 

consolidación del poder popula•. En Última instancia es el pueblo, 

no el agente externo, quien tiene la tarea de crear sus 

movimientos de P en la acción-rerlexión. Por lo mismo, el papel 

del agente externo no es promover o di•igi• la P con un proyecto 

de aruera. No es activar alguna rorma de control social del 

exterior sobre l~ organización popu±ar. El papel del agente 

externo es asumi• la p•áctica-rerlexiÓn de la o•ganización popula• 

en vez de emprender el mismo. 

Según Antón de Schutter el papel principal del agente 

externo consiste en sistematizar el conocimiento popular y 

concreto que surge alrededor del objete de investigación, para 

luego devolver esta información a los agentes locales para que 

ellos mismos puedan analizar la situación de la manera más 

objetiva posible Clo que importa es la objetividad no la 

neut•alidad). A la vez busca distinguir entre l)las estructuras de 

reproducción del saber del pueblo y las estructuras de 

reproducción hegemónica, 2)ent•e el saber orgánico y les valores 

orgánicos y el saber tradicional y los valeres tradicionales. En 

otras palabras, busca la concientizaciÓn de los agentes locales en 

cuanto a las fuentes, la orientación de clase, los intereses y los 

erectos, etc. de sus conocimientos y valo•es. C1~) 

Su otra ta•ea relevante es la de capacitar a los integrantes 

de la organización· popul.ar en la metodología del proceso de la 

acciÓn-rerlexián, como un p•oceso formal de investigación por 

parte de la organización Cla lAP) y como un estilo personal de 
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pensa•-actua• que se lleva a cabo continuamente. Pa•a evita• la 

dependencia de los agentes locales y los ot•os p•omoto•es e 

intelectuales, desiste en da•les "•acetas" y p•omueve en ellos 

p•ocesos de acción-•eflexión. 

En •asumen, hace un t•abajo de eñsenanza- ap•endizaje de 

clase con contenidos ant•opolÓgicos, ideológicos y metodológicos .. 

La temática de. este t•abajo edu~ativo incluye los conocimientos y 

valo•es popula•es, el p•oceso de p•oducción de conocimientos 

popula•es y la acción popula•. 

Fecto•es que influyen en la IAP y la P 

Un p•oceso de IAP implica un sinnúme•o de va•iables: a) 

elementos humanos que incluyen, como es obvio, al agente exte•no, 

a los agentes locales, a los demás mo•ado•es locales y b) el 

Estado. Los demás mo•ado•es locales incluyen a la vez ot•os 

ma•ginados, o•ganizados o no y ot•os g•upos sociales que pugna•an 

po• mantene• el 'status qua'. El Estado es •ep•esentado po• va•ias 

instancias, ent•e ellas las que se enca•gan de la p•omoción del 

consenso en la sociedad, las que aplican la coe•ción y las que 

están enca•gadas de la planificación "•acional y p•eviso•a" de la 

sociedad. Se supone que un P•oyecto de IAP se lleva a cabo po•que 

el Estado ha dejado espacio pa•a aquello, el cual puede ce••a•se 

en un momento dado. 

También hay ot•os facto•es ~o pe•sonales, como son: algunos 

elementos "cu••icula•es" que incluyen los objetivos del p•oyecto 
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de IAP y los contenidos. Un Último elemento de fundamental 

importancia es la madurez de la organización popular. 

Los objetivos de investigación-acción ineluyen mucho en el 

proyecto de IAP. Los objetivos einales se plantean de modo 

problematizador. Para estimular en vez de inhibir la P, apuntan 

hacia el desarro-~lo de las actitudes y los valores de los 

integrantes más que a sus habilidades intelectuales. De ahí que 

conviene tomar en cuenta dos principios: 

importancia en la literatura, inhibe la 

conocimientos de los no-letrados, 2) para 

1) poner 

producción 

aprovechar 

mucha 

de 

la 

heterogeneidad del grupo, los objetivos finales deben estimular la· 

creatividad, el aporte y la iniciativa personal y colectiva. 

Los contenidos también surgen del compromiso entre los 

externos y los locales. Si el tema central abarca demasiado campo, 

los integrantes pueden perder el sentido del proceso. Para 

solicitar el interés y compromiso de los agentes locales los 

contenidos no deben estar alejados de su problemática existencial. 

Necesitan tener relación íntima con situaciones o problemas 

candentes, coyunturales y concretos que enerentan los agentes 

locales en su vida diaria. 

Mientras más alto el nivel de organización del grupo popular 

más eeectiva será la IAP. La organizaci6n da garantías sobre la 

asi~ilaciÓn CsocializaciÓn) de los conocimientos existentes y 

sobre la socialización de los conocimientos producidos. 
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Factores influyentes en la P 

l. Los valores subyacentes en los participantes 

Los valores subyacentes en los participantes y agentes 

externos Cvisto a través del lenguaje, la interacción 

inconsciente, y las conductas) ineluyen grandemente -en la P. 

Algunos de estos valores se perciben a través d~ la organizaci6n 

social de los integrantes, inrluencia de la ideología dominante y 

tradicional sobre los integrantes, y su propia madurez individual 

y colectiva. 

La organización social Cdel grupo o pueblo) 

En todas comunidades y grupos populares hay condiciones, 

modos propios y redes relativamente autonómas de organización 

social y simbólica de la vida. Un programa que incluye P popular 

arriesga la estabilidad de esta organización social ya 

establecida. Por lo mismo, los agentes locales requieren de 

espacio y tiempo para hacer una reorganización social antes de 

poder emprender una P popular en un proyecto específico de IAP. 

La ideología dominante 

La ideología dominante es una representación del mundo 

creada por la clase dominante que responde a las intereses, las 

aspiraciones y los ideales de la misma clase. Sirve para guiar y 

Justiricar el comportamiento de todos los hombres de la sociedad 
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de acuerdo con esos intereses, aspiraciones e ideales. Por lo 

mismo, se presenta como representativo de los intereses de toda la 

sociedad (aunque en realidad sólo es representativo de los 

intereses de la clase dominante). Comprende Juicios de valor, 

recomendaciones, exhortaciones, expresiones de deseo, ciencia y 

no-ciencia, elementos de verdad y ralsedad, etc. Por su runciÓn 

(conservar la hegemonía de la clase dominante) predominan en ella 

elementos que promueven la adaptación de los hombres a la 

realidad. Consecuentemente, esta ideología no puede sino promover 

y Justiricar el autoritarismo y la división de los hombres en 

sometedores-sometidos. Tiende a rracturar una concepción 

totalizada del mundo, negando la interconección de las partes 

(para oscurecer y ocultar una adecuada percepción de la realidad). 

También promueve que algunas cosas e instituciones parezcan 

naturales e incambiables cuando en realidad son simples productos 

culturales. La ideología también tiende a dicotomizar la realidad, 

dividiéndola en lo "bueno" y lo "malo", en lo blanco y negro, sin 

dar lugar a contradicciones. Asimismo, evita que las 

contradicciones se hagan evidentes de manera que no se cuestione 

por qué se producen. De éstas y otras maneras, la ideología 

dominante no ravorece el pensar y por lo mismo tampoco el actuar. 

Cl5) 

ta ideología dominante dicta el papel que de acuerdo con los 

intereses de la clase dominante, deben Jugar las mayorías y su 

relación con las minorías para que no haya disidencias. En tanto 

que esa ideología es hegem6nica, la disidencia -de cualquier tipo 

es castigada socialmente. Esa hegemonía se llega a evidenciar, 
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incluso en los "sentimientos de cul.pabilidad" 

permiten a los agentes locales enrrentarse 

existente y proceder a su modiricación. Cl6) 

que a veces no 

a la situación 

Pero en la medida en que los agentes locales avanzan en su 

proceso de concientización, construyen su propia 

esto puede- culminar en la - yuxtaposición 

ideología. Todo 

de concepcion~s 

ideológicas distintas como ruerzas contradictorias en 

situación: la ideología dominante en contra de una 

alternativa. C17) Como uno de los resultados 

una misma 

ideología 

de estas 

contradicciones, la P puede llegar a ser conrusa e inconstante. 

La madurez individual 

Para poder participar como igual a los demás cada individuo 

necesita tener una relativa madurez y salud psicológica. Un signo 

de esto consiste en la posibilidad de valorarse como igual a los 

demás. Tanto la baja autovaloración como la demasiada alta, inhibe 

la habilidad de participar. Por otro lado, mientras mayor es la 

capacidad rerlexiva y mejores son las habilidades comunicativas de 

los agentes locales, más podrán participar. La capacidad rerlexiva 

reriere a su capacidad para buscar el por qué de las cosas que 

ocurren y de crear y recrear las rormas de vida y de convivencia 

social. 

Una caracte~ística psicológica que inhibe la P es el temor 

desmedido al conrlicto. Por este temor las personas tienden a 

negar las direrencias y los desacuerdos. Tienden a no acepta~ las 
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individualidades y los conrlictos que ello acarrea y buscar en 

cambio, la homogeneización del grupo. Este temor también favorece 

la obediencia patológica. Permite que la realidad se cosifique, lo 

que sucede cuando la acción se ciñe más a las normas dictadas, al 

deber ser, y no al querer ser. Esto, en vez de apaciguar los 

conrlictos, conduce frecuentemente a rupturas y desintegraciones 

grupales Cpor el hecho de que no se enfrentan). Por el contrario, 

los confli~tos grupales pueden llegar a ser un buen catalizador de 

la participación, porque posibilitan una relación dinámica y 

cuestionadora de las actitudes aceptadores, 

veces congraciativas. C18) 

2. La interacción personal 

acríticas y muchas 

Adriana Delpiano y otros autores destacan el currículum y 

les interacciones personales como los dos racto•es de más 

influencie sob•e la P popula•. Incluso, dicen que el aspecto 

afectivo, y de igual importancia la calidad y tipo de •elaciones 

interpersonales, son los dos factores que más condicionan la 

erectividad y rendimiento de un grupo. La búsqueda por las 

personas de aceptación, de integración grupal, de ser querido y 

valorado, es quizás el objetivo central o por lo manos un hecho 

siempre presente al participar en un grupo. Te•minar tareas 

concretas es a veces de menor importancia, Por lo mismo el recreo 

grupal e menudo es tanto o más importante que el trabajo grupal. 

(19) 

En todo grupo pequeño se reproduce en alguna medida el mundo 
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social en que vivimos. Esta reproducción se da a través de dos 

mecanismos: 1) la impregnación del grupo por las estructuras de 

funcionamiento de esta sociedad, y 2) el modelo comunicacional y 

el interacciona! internalizado. Este modelo es el Ünico claramente 

disponible para comunicarse e interactuar, estructurándose 

tempranamente a través de la familia, la escuela, los medios de 

comunicación, etc. Tanto el que juega el rol de dominante- como el 

que juega el rol de dominado, tratan, muchas veces, de manera 

inconsciente, de mantener este Único patrón de conducta que 

conocen. Debe haber un doble proceso: 1) de develamiento del 

comple.Jo mecanismo de asunción y adjudicación de roles, par:a luego 

2J posibilitar la praxis de relaciones diferentes con roles 

rotatorios, enfrentando y explicitando la ansiedad provocado por 

este proceso. C20) 

Interacción agente externo-agentes locales 

Una relación de desigualdad entre los agentes externos y los 

agentes locales inhibe la P. Esto se manifiesta a través del 

lenguaje Coral y gestual), 

dif Ícil romper este paradigma 

igualitaria. 

actitudes y comportamientos. Es 

y reemplazarlo por una relación 

Esta situación de desigualdad puede verse modificada por la 

acción de los líderes Cnaturales) del grupo C21), que tienden a 

asumir el papel de "mediadores" entre los agentes externos y el 

grupo. 
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3. Ot•os facto•es influyentes en la P en y el buen 

funcionamiento de un g•upo 

Facto•es como el tamaño y la composición del g•upo, el nivel 

de o•ganización y •ep•esentatividad del g•upo, la cantidad de 

tiempo que hay pa•a desa••olla• contactos afectivos ent•e 

integ•antes, los incentivos individuales de•ivados de la 

actividad com~n. los objetivos compa•tidos, el nivel de pode• de 

decisión del g•upo, la •et•oalimentación continua de los objetivos 

del g•upo, la est•ategia empleada y la disponibilidad de 

info•macién opo•tuna son facto•es que también influyen en la P, 

pe•o de los cuales no nos ocupamos en este t•abajo. 

Ap•endizaje/ p•omocién de la P en la IAP 

Ue•a Gianotten y Ton de Wit dicen que hay dos facto•es 

básicos pa•a p•omove• la P popula•: l) asegu•a• que el fin de la P 

sea el log•o y consolidación del pode• popula• y 2) asegu•a• que 

la misma o•ganización popula• sea quien cont•ole el p•oceso 

educativo que ocu••e. 

Sin emba•go, el comp•omiso de pa•te de agentes locales pa•a 

pa•ticipa• en una expe•iencia de IAP •ep•esenta sólo un comienzo. 

La P es una capacidad que se ap•ende y pe•fecciona. Significa 

ap•ende• a pansa• c•Íticamente y c•eativamente, toma• decisiones y 

las •esponsabilidades que van con ellas, actua• consistentemente y 

evalua• estas acciones. Significa también ap•ende•-B funciona• de 

mane•a democ•ática en un g•upo u o•ganización popula•. Este 
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procesa de Cauta) capacitación puede y debe durar años y puede ser 

inducida y organizada sin que esta necesariamenta signif'ique 

manipulación de parte de otras Clas agentes externas, etc.) En 

este sentida la P en la IAP es un procesa educativa, y por ende, 

un procesa en el que las individues se constituyen come sujetos. 

NOTAS 

Cl) La bibliograf'{a utilizada en esta sección incluye los escritas 
números 7, 16, 23, 31, 35, y 36 de las Fuentes Consultadas. 

(2) Par.tiendo del supuesto de que ne hay conocimiento neutra, se 
supone que la única manera para acercarse a la objetividad del 
conocimiento social es buscar tomar en cuenta <na ignorar) el 

. f'actar sujetiva. Esta se haca, por un lada, a través de usar 
métodos y técnicas de investigación que ayudan a vencer la 
subjetividad. Par otro lado, depende de,la investigación ~electiva 
y dialógica, lo que suele asegurar ne salo datas instantaneamente 
corregibles sine también la validación social del conocimiento. 
Orlando Fals Borda, Conocimiento y poder popular, p. 138. 

(3) Dentro del esquema marxista una "transf'armación estructural" 
ref'iere predominantemente a las estructuras económicas; 
especÍf'icamente se ref'iere a la propiedad de los medos de 
producción y las estructuras que se construyen a partir de ella. 

C'V Adriana Delpianc et al, "El problema de la participación en la 
educación popular", p. 12. 

(5) Guy LeBoterf', "Investigación participativa y praxis rural- la 
investigación participativa como proceso de educación crítica, 
lineamientos metodológicos", p. 106 - 107. 

(6) Adriana Delpiano et al, op. cit., p. 3, 

C7) Orlando Fals Borda,.Conacimienta y poder popular, p. 130. 

C8) Adriana Delpiano et al, op. cit;, p. ~. 

CS) Orlando Fals Barda def'ine al "poder 
capacidad de los grupos de base (explotadas 
sccia-ecancmicas) de actuar políticamente y 
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sistematizar conocimientos Cel propio y el externo), de tal manera 
que puedan asumir un papel protagÓnicc en el avance de la sociedad 
y en la def'ensa de sus propios intereses de clase y de grupo". 
Orlando Fals Borda, Conocimiento y poder popular, p. 126. 

C10) Este tipo de abstencién es a veces un indicador de que los 
agentes externos u otros han acaparado del proceso de IAP y que ya 
no son los agentes locales quienes dirigen el proceso, por lo 
mismo rehusan participar. 

Cll) Antón de Schutter, Investigación participativa: una opción 
metodológica para la educación de adultos, p. 261. 

CH!) Vet"a Gianotten y Ton de Wit, "Participación popular: algunas 
ref'lexiones", p. 10~. 

C13) Guy LeBoterf', op. cit., p. 107 - 120. 

Cl't) Antón de Schutter, op. cit., p. 260. 

(15) Adriana Del piano et al, op. cit., p. 

(16) ibídem, p. 10. 

(17) ibídem, p. 19. 

C10) ibídem, p. 15. 

(19) ibídem, p. 't0. 

C20) ibídem, p. 21. 

13. 

C21) "Líderes" son aquellas pee-senas cuya pat"ticipación es 
destacada respecto al resto del grupo y que hacen un apot"te 
pet"manente al conocimiento y a la discusión colectiva. 
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't. CONCLUSIONES 

Las conclusiones se enfocan primero en la investigación

acción participativa CIAP) y segundo, en la participación CP), 

sobre la cual se escribe mucho más. Las conclusiones en cuanto a 

la participación comienzan con interpretarla como la ruptura y 

superación de dos binomios: el de sujeto- objeto y el de sujeto 

grupal- sujeto individual. Después son tratadas algunas de sus 

características de más importancia. Las siguientes conclusiones 

giran alrededor de ios elementos Crelaciones, etc.) de más. 

importancia para la P. Las conclusiones terminan con un definición 

resumida de la participación. 

't.1 ASPECTOS DE LA INUESTIGACIÓN- ACCIÓN PARTICIPATIUA CIAP) 

Hoy en día en América Latina las metodologías de 

investigación social relacionadas con la acción y la participación 

popular están agrupados bajo el rubro general de "Investigación 

participativa". Esto puede incluir tanto "investigación temática" 

como "investigación acción", "investigación militante" y la misma 

"investigación participativa", Son los científicos sociales 

interesados en estas metodologías quienes han dado popularidad al 

nombre de "investigación participativa" como representativa de 

tod~s estas metodologías. Sin embargo, partiendo de sus bases 

teóricas, cada una de estas metodologías es muy diferente de las 

demás. Les diferencias más importantes para los propósitos de este 

1 
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t•abajc pa•ten de •ef'lexicnes en cuanto a les binomios tec•Ía

P•áctica y sujete- objete. 

Del •ompimientc del binomio tec•Ía- p•áctica su•ge el 

concepto de la P•axis y la metodclcg!a de la investigacién

accién. "Investigación- acción" implica una •elación dialéctica 

ent•e acción t•ansf'o•madc•a, intencionada y c•ientadir scb•e el 

mundo, y •ef'lexién. "Ref'lexiÓn" •ef'ie•e a la p•cducciÓn de 

ccnccimientcs pe• pa•te del sujeto a pa•ti• de le que obse•va 

du•ante la acción t•ansf'o•mado•a sob•e la mate•ia dada del 

p•ccesc. Esto tiene especial impo•tancia pa•a la •esclucién de les 

p•cblemas sociales ya que cf'•ece la posibilidad de a.ctua• scb•e 

las situaciones p•oblemáticas y de investiga• sus causas y 

ca•acte•Ísticas dinámicas. Pe•c el té•minc •ef'lexidn no signif'ica 

que el sujeto sea siemp•e un individuo, pues el p•ccesc •ef'lexivc 

puede se• •ealizado tanto pe• una pe•sona como pe• diez. 

Del •ompimientc del binomio sujete- objeto su•ge la 

investigación pa•ticipativa. "Investigación pa•ticipativa" apunta 

a la p•cducción social del ccnccimientc. Como explica F•ei•e, 

"nadie educa a nadie, les homb•es se educan a sí mismos 

mediatizados pe• el mundo", El conocimiento su•ge del diálogo de 

los hcmb•es scb•e algÓn objeto comón. Este tiene especial 

impc•tancia pa•a la investigación de las situaciones p•oblemáticas 

ent•e las clases popula•es ya que cf'•ece la posibilidad de 

combina• pe•spectivas cient{f'icas 'de agentes exte•ncs ccn los 

conocimientos y expe•iencia de los agentes locales. Sin emba•go, 

ne implica necesa•iamente una actuación de t•ansf'o•maciÓn de 
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alguna situación. 

Sólo la investigación- acción participativa promete una 

combinación de estas ventajas y por lo-mismo, es la metodolog{a 

Centre las mencionadas) que mas conviene utilizar con los grupos 

populares para resolver alguna situación problemática. 

~.2 ASPECTOS DE LA PARTICIPACIÓN (p) 

INTERPRETACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CP> 

filos6f'icamente, la esencia del concepto de P en la IAP se 

describe por la ruptura y superación de dos binomios: el de 

sujeto- objeto y el de sujeto grupal- sujeto individual. 

Rompimiento del binomio sujeto- objeto implica renunciar al papel 

de objeto y asumir el papel de sujeto ante la realidad, lo que se 

puede resumir en el término "autonomía". Por f'alta de mejor 

calif'icativo, llamamos al rompimiento del binomio sujeto grupal

sujeto individual la "autogestién•. (1) 

Sujeto- objeto 

En cuanto a la relación sujeto- objeto, la naturaleza de la 

organización socio-económica de la sociedad hace que las clases 

populares están relegadas a temar el lugar de objeto mientras las 

clases dominantes juegan el papel de sujeto. El "sujeto" es el 

elemento que tiene libertad de acción, dinamicidad y dominacion 

mientras el "objeto" es el elemento de pasividad f'orzada, 
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estaticidad y soJuzgamiento. Esto ocurre por el poder que las 

clases dominantes tienen sobre los modos de producción de la 

sociedad y as! sobre la organización socio- económica de la 

sociedad. Para que la saciedad Funcione· en boga de los intereses 

de la clase dominante, se requiere y se ~orja la relación sujeto

objeto entre esta clase y las demás clases sociales. La hegemonía 

y la coerci6n- son dos medios trl:ilizados para conservar esta 

relación. La ruptura de este dualismo Cque es la P) signiFica la 

conversión de las clases populares y sus miembros en sujetos. 

Un supuesto de este trabajo es que en un primer momento un 

agente Ca_quien l.lamamos aquí el "agente externo") sirve como 

catalizador del cambio de los agentes locales del papel de sujeto 

al papel de objeto. En este primer momento el agente externo, en 

su propia relación con ellos, los coloca en el lugar de sujetos, 

de seres humanos con igual derecho de ejercicio de su voluntad 

propia Cse puede decir que se les abre la puerta). Al promover un 

proyecto de IAP, el agente externo está' catalizando el cambio de 

los agentes locales de un papel de objeto en un érea de su entorno, 

al papel de sujeto. Este primer momento se caracteriza por la 

acción del agente externo. En un segundo momento los mismos 

agentes locales empiezan a constituirse como sujetos en su 

entorno. Es en este momento que se rompe el binomio sujeto

objeto. 
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Implicaciones en va•ias esre•as de asumi• el papel de 

sujeto 

Pa•ticipaciÓn en la educación es el diálogo ent•e iguales 

Csujeto- sujeto). Su antítesis es la "educación banca•ia"'- todo 

tipo de educación auto•ita•ia en que los educandos son vistos como 

"•ecipientes" que deben ser- llenados de inronnaci6n pe• el 

educado•. En la educación participativa el educado• ap•ende tanto 

como el educando y el educando enseña tan segu•o como el educado•. 

La ve•dade•a p•oducción de conocimientos ocu••e en la 

invención, la •einvencién y la búsqueda inquieta, impaciente, 

pe•manente y c•eativa. As!, la pa•ticipación demanda la p•oduccién 

de conocimientos pe• los ob•e•os y campesinos tanto como po• el 

agente exte•no. 

Se• sujeto en la concientización política signirica 

inse•ta•se c•Íticamente en la •ealidad y su tr-ansro•mación. 

SigniFica toma• conciencia de la p•opia concepción del mundo, de 

su histo•icidad y sus Fuentes, y •econoce• que pa•tes son he•encia 

de las clases dominantes. Luego sigue una elabo•ación nueva de 

acue•do con los p•opios intereses. En ese p•oceso, las clases 

popula•es no sólo se dan cuenta de sus necesidades y existencia 

como clase sino también de su Finalidad y su p•opÓsito como clase. 

En la comunicación, ser objeto signiFica se• "•acepto•" del 

mensaje, sin emiti• hacia atrás ot•o mensaje. La pa•ticipación en 

la comunicación signirica pene• en común al conocimiento. El 
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proceso de comunicación se completa cuando el hablar y el escuchar 

llegan e un equilibrio. 

En la relación social, conviene a las clases dominantes 

tener a las masas polarizadas según lazos familiares, o a partir 

de polos distributivos de beneficios. Sin embargo, construir lazos 

de relac-tón solidaria según lineas de clase es lo que conviene a 

las masas populares. 

En la toma de decisiones, la participación implica la 

diferencia entre ser forjadores de la sociedad y seres de 

adaptación. Las clases explotadas de la sociedad. sufren 

constantemente la dominación del resto de la sociedad. Ser sujeto 

significa tomar decisiones de manera que uno establece dominacion 

sobre su propia situación. 

El tipo de organización popular que promueven las clases 

dominantes puede mejor llamarse "desorganización" o 

"individualización". Fil llegar a · ser sujetos de su propia 

posibilidad de organización, las clases explotadas obtienen la 

aprovechar espacios viables de lucha y abrir nuevos caminos hacia 

la concientizaciÓn, la acción colectiva y la transformación de la 

sociedad. 

De igual manera, ser objeto de la actuación es tomar une 

posición de pasividad ante le actuación de· otros. Esta es una 

posición de defensa que comúnmente toman las clases dominadas 

ante las clases dominantes, Ser sujeto significa comprometerse con 
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la t•ansfo•maciÓn de la p•opia situación de uno, independiza•se de 

la dominacion de ot•os. 

Sujeto.g•upal- sujeto individual 

En la .sociedad capitalista existe una f'ue•te tendencia hacia 

el individualismo. Esto ocur-re más que nada por-- la o•ganizaciÓn 

socio-económica la cual apoya la competencia individualizada po• 

los empleos, las •emune•aciones económicas y ot•os benef'icios 

socio- económicos, lo cual dificulta la o•ganizaciÓn de las clases 

explotadas ya que estas encuent•an obstáculos mate•iales e ideales 

pa•a emp•ende• una vida colectiva. Las ca•encias económicas 

inmediatas hacen que los agentes locales no se a••iesguen a gasta• 

esf'ue•zos en t•abaJo que puede se•vi•·a ot•os. Po• ot•o lado, ni 

tienen espe•anzas ni expe•iencia pa•a el t•abaJo colectivo. 

El binomio sujeto g•upal- sujeto individual, se •ef'ie•e, 

ent•e ot•as cosas, al nivel de sentimiento de pe•tenencia de los 

miemb•os al g•upo, al nivel de conco•dancia f'ilosÓf'ica que tienen 

los miemb•os con el g•upo y al comp•omiso que tienen con el g•upo. 

Indica el nivel de madu•ación e integ•aciÓn del g•upo ua que esto 

no se log•a pe• el simple hecho de constitui•se como g•upo. El 

desa••ollo del suje-to g•upal sólo se log•a con tiempo, con la 

expe•iencia y con el comp•omiso de los miemb•os. 

A nivel mic•osocial, un g•upo comienza como un conjunto de 

individuos (sin los lazos u comp•omisos que t•ae el tiempo). Seg6n 

Santoyo, me•ece calif'ica•se como "g•upo" sólo cuando todos los 
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miembros empiezan a trabajar juntos por el logro del objetivo 

común seleccionado conjuntamente por ellos. Es entonces cuando 

todos los miembros aceptan y se comprometen con sus perspectivos 

papeles, hay comunicación, interacción y el sentido de pertenencia 

al grupo que ya se mencionó. 

En la resolución del objetivo com~n los individuos revisan, -

comparan y conf'rontan sus "esquemas ref'erenciales" o concepciones 

del mundo. Esta conf'rontaciÓn de esquemas ref'erenciales hace que 

se vayan rectif'icando, creando, modif'icando y perf'eccionando. En 

el grupo se construye paulatinamente un esquema ref'erencial 

grupal, que es lo que realmente posibilita su actuación como 

equipo, con unidad y coherencia. Sin embargo, esto no signif'ica la 

homogeneización del grupo, pues éste encuentra su f'uerza en la 

combinación de su diversidad y el compromiso que todos adquieren 

de mantener la unidad. 

La ·madurez grupal inf'luye directamente en la toma de 

decisiones, en la actividad transf'ormadora y en el 

poder en la sociedad. Sin embargo, esto no signif'ica 

de la presencia o importancia de los individuos 

ejercicio de 

la negación 

presentes. La 

medida del logro del "suejeto grupal" por el grupo no es igual a 

su homogeneización Cque es una calidad negativa para un grupo). El 

aporte individual es básico, cada uno f'uncionando con su propio 

esquema ref'erencial. Es seguro que surgen conf'lictos y desacuerdos 

entre individuos, lo cual no tiene que ser dañino al proceso si 

todo el grupo está comprometido con la .resolución del objetivo 

f'inal. El no- reconocer conf'lictos es lo que puede dañar al grupo. 
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El desarrollo del sujeto grupal no sólo existe a nivel 

microsocial. Antonio Gramsci deeine la tarea de un intelectual 

orgánico ligado a una clase explotada como "volver homogénea y 

hegemónica" a aquella clase. Su trabajo es, .en este sentido una 

larga y ardua dieusiÓn de la eilosoeía cientíeica en eavor de los 

e*Plotados. No se trata- de la imposicion de la eilosoeía del 

intelectual a los obreros y campesinos sino del intercambio de la 

ciencia con el eolklore y el "sentido común", de tal manera que se 

logre una superación de los conocimientos anteriores. Así, se crea 

entre los explotados un tipo de sentido común renovado. Cuando una 

clase social y sus intelectuales asimilan la eilosoe{a cient{eica 

socialista de tal manera que piensan y actúan según ella, Gramsci 

dice que ha nacido el "intelectual colectivo". Es la llegada de 

las masas a ser una colectividad de intelectuales. Se ha deshecho 

entonces la relación intelectuales- masas como dos polos 

cosieicados en sus lugares y principia la quiebra del binomio 

trabajo intelectual- trabajo manual, tal como lo había concebido 

Marx. 

Características de la P en la IAP 

la P es orgánica, total constante, delegable, 

crecientemente autónoma y auténticamente representativa. Es 

orgánica ya que se parece a un organismo vivo, compuesto de muchos 

Órganos,- cada uno con su propia eunción ayudando a los demás pero 

dependiendo de ellos también. Es constante porque no hay momentos 

en· los que los participantes dejan de ser sujetos activos en el 
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proceso. P parcial no es P popular, y no es aceptable. Sin 

embargo, la falta de tiempo y conocimientos técnicos por parte de 

los agentes locales hace imprescendible la acción y la orientación 

metodológica e ideológica del agente externo en el proceso. Es 

crecientemente autónoma ya que la finalidad de los grupos y luego 

de las masas populares es la autogestión; as{, el rol del agente 

externo disminuye cada vez más. Es auténticamente representativa 

ya que ser sujeto implica tener el poder de decisión. Si la 

representatividad deja.de ser auténtica, los representados dejan 

de tener el poder sobre la decisión, y dejan de tener P. 

Estamos de acuerdo con el consenso general entre científicos 

sociales de que la "toma de decisiones" es el indicador más 

importante de la P. En una frase, "ser sujeto" significa '.'tener 

poder sobre el propio proceso de toma de decisiones". 

ELEMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN CP) 

Los elementos de la P más importantes son: a) Relación 

1 agente externo ---> grupo local, b) Relación agencia ---> agente 

I< local ---> grupo local, e) Relación grupo local ---> agente 
1.1$ 

L 
\' 

¡.¡, 

externo, d) Relación agentes locales ---> agentes locales, y 

El objeto de transformación. 

Relación agente externo ---> grupo local 

e) 

El agente que llega a promover la participación de un grupo 

popular es alguien que quiere dinamizar la situación de los 
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moradores locales a través de ellos mismos. Puede ser de la misma 

comunidad y sin conocimientos técnicos especiales, aunque la 

mayoría de las veces es externo a la comunidad y la clase social 

con quien va a trabajar. Normalmente tiene ·una profesión o 

conocimientos que lo diferencian de los demás y por lo mismo viene 

casi siempre de una extráccion de clase más alta que ellos. 

Las clases explotadas, por la organización socio- económica 

de las sociedades capitalistas latinoamericanas, se caracterizan 

por ser dominadas, desorganizadas, estáticas y carentes. Desde que 

llega el agente externo con su acervo de conocimientos técnicos, 

tiende a fijarse en las carencias de la población, especialmente 
0

las carencias relacionadas con su profesión. Sin embargo, estas 

carencias no representan el problema mayor de la población Clo que 

es la dominación sobre ella). Desorganizadas, las masas explotadas 

responden de manera estática. Parece ser pasividad pero es una 

actuación de defensa ante las clases dominantes (sabiendo que en 

Última instancia ellos controlan el poder y las decisiones). 

El agente entonces, ante la desorganización e 

individualización de los explotados, debe asumir como prioridad la 

dinamización de su participación. En un primer momento los 

moradores locales esperan que sea el agente externo quien 

establezca la relación que busca tener con ellos, Por las 

características de los agentes externos, la población local 

normalmente e~pera que establezcan de nuevo la relación dominante

dominado. CEstas características pueden incluir ei tener 

conocimientos especiales, pertenecer a otra clase social, tener 
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tener una •misión• apoyo por alguna agencia o institución, 

específica en el lugar, etc.) Por lo mismo, el agente externo 

debe quebrar este paternalismo y dominación desde el primer 

momento, o no podrá hacer nada después para guiar el proceso de 

adquisición de autonomía. Si el agente externo no deja espacio 

para la plena participación desde el principio, no la podrá legrar 

después. Tiene que tratlar a los adultos come- adultos. 

Una estrategia puede consistir, en un primer memento, en 

colocar a los pobladores locales en el lugar de juzgar la 

situación, presentándose s6lo come componente de la acción. En un 

segunde momento puede, tal vez, temar un lugar en el procese de 

toma de decisiones. En un memento dado el agente externo tendrá 

que realizar tareas como la estructuración de la investigación, la 

selección de instrumentes, la recolección de datos, la elección de 

las fo•mas de organización y decisión, la sistematización del 

conocimiento popula• y su devolución y la capacitación de los 

agentes locales en todo le ante•ic•. Pero en todo momento, ha de 

evita• la dependencia de les agentes locales, y desisti• de da•les 

"•acetas" y ha de promover en ellos procesos de acción- •eflexión. 

Además de su tendencia de trata• como P•oblema principal las 

situaciones técnicas de la población Ccomo la no-alfabetización, 

coDdicicnes insalub•es, enfe•medades, falta de agua, tecnología 

agrícola mode•na, etc.), el agente exte•nc comónmente comete ot•os 

e•rores. Por su ext•acción de. clase.y profesión el agente puede 

concebir a los mo•adcres locales como diferentes de él mismo --no 

educados, culturalmente diferentes, sucios, pebres, etc.-- de 
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manera que no se relaciona con ellos como podría hacerlo si 

asumiese otra actitud. Sin embargo, los moradores locales y sus 

condiciones de vida, tanto como al agente externo, son productos 

de la sociedad en que viven. Los moradores locales no son "gente 

pobt"e" sino "gente", igual que el agente externo. A veces esta 

diferenciación lleva.incluso a que el agente extet"no se perciba 

como supet"ior a los moi:-adot"es locale.s. Si esto pasa no establecerá 

una relaci&n da iguales _entt"e el y los agentes locales, no 

dinamizará la pa•ticipación y los agentes locales no asimilai:-án lo 

que él tt"ata de enseñat". 

Pct" la educación elitista que genet"almente se t"ecibe y por 

la misma extt"acción pequeñobut"guesa de muchos pi:-ofesionales-

agentes del set"vicic social, se t"equiere lo que Amílcar Cabra! 

llamó "'un suicidio de clase". Esta es una conversión del 

profesional con el fin de "unit" la práctica con la teoría 

C'evolucionaria", Muchas veces sólo a través de la pi:-áctica del 

~ servicio social salen a la luz los mitos de superioi:-idad del 

agente extei:-no ante las masas, o una concepción "bancat"ia" de la 

~ educación. Por ott"o lado, la misma falta de experiencia con la 

actuación autónoma y la efectivizació'n de decisiones sobre la vida 

colectiva que tienen la mayoría de pequeñobu•gueses apunta hacia 

1 · la necesidad de capaci taciÓn da los agentes extet"nos, Como f'ua 
'\l/l 

dicho at"riba, la difusión de la filosofía cientÍf ica •equie•e un 

-""" e•duo y p•olongacto tt"abajo destinado a ci:-eat" un nuevo ter•eno 

, ., cul tut"al, lenguaje común y fo•mas de pensa• comunes entt"e no

intelectuales, lo que no puede pasat". si el agente exte<no es 

todav{a elitista o confunde su papel. 
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Otr-o de los papeles que suele jugar- el agente exter-no es el 

de coor-dinador-. El estudio de los "'gr-upes oper-ativos"' de 

apr-endizaje apor-ta mucho al entendimiento de este papel. En los 

gr-upes oper-ativos la "'tar-ea explícita"' se r-ef"ier-e al logr-o del 

objetivo f"inal que busca el gr-upo, tar-ea que es r-esponsabilidad 

B*Clusiva del gr-upo. !;;a "'ta_r-ea implícita"' se r-ef"ier-e al esf"uer-zo 

de super-ación de los var-ios obstáculos par-a el buen f"uncionamiento 

del gr-upo, siendo el coor-dinador- el r-esponsable. Un gr-upo 

oper-ativo dif ier-e de un gr-upo de IAP en que el coor-dinador- del 

gr-upo oper-ativo se r-ige según una Ccasi) f"alta total de 

par-ticipacién con la tar-ea explícita. Por- lo mismo, el gr-upo esta 

f"or-zado a tomar- toda la r-esponsabilidad de ésta y por- lo mismo 

está bajo mucha tensión desde el pr-incipio. Se busca que el 

objetivo f"inal de apr-endizaje sea el eje alr-ededor- del cual el 

gr-upo oper-ativo se or-ganice, se guía,· se compr-ometa y funcione. La 

estr-uctur-aciÓn del pr-oceso de IAP es mucho menos f"or-mal y r-{gida, 

causando menos tensión par-a el gr-upo, par-o de igual manar-a el 

agente exter-no se compr-omete con "'no hacer- por- el gr-upo lo que 

este pueda hacer- par-a sí mismo". El coor-dinador- también busca 

evitar- que se r-ompa o deter-ior-e la comunicación y el diálogo en el 

gr-upo y siempr-e lo apunta hacia la r-esoluci6n del objeto de 

tr-ansf"or-maciÓn, lo cual exige unidad y compr-omiso de los agentes 

locales. 

Relación agencia ---> agante exter-no ---> gr-upo local 

Casi todo agente exter-no está apoyado por- alguna agencia. Y 

1 
-l't6-



toda agencia fue c•eada con objetivos específicos pa•a llena• las 

necesidades de una población específica. CEsto no es deci• cuál 

"población específica"- puede ser- incluso la clase dominante.) La 

agencia no t•abaja di•ectamente con una población dada sino a 

t•avés del agente que emplea. Cuando ambos, la agencia y e·l 

agente, coinci.den en busca• como P•io•idad la par-ticipación de la 

población, el p•oceso pr-omete pr-ocede• con menos obstáculos.-

Si la agencia es un pa•tido político comp•ometido con las 

clases explotadas, su metodología debe ser- difer-ente de la que 

aplicar-án los par-tidos conse•vado•es. No puede concebi•se como 

por-tador- de una conciencia histór-ica y a las masas como po•tado•es 

de conciencias vacías. Si el par-tido no ap•ende con las masas, 

r-ompiendo los dualismos enseñanza- ap•endizaje, sujeto- objeto, es 

elitista y no •evoluciona•io. La or-ganización política par-a la 

concientización de las clases opr-imidas y la acción colectiva es 

una de las ta•eas fundamentales del par-tido r-evolucionar-io. Todas 

estas ta•eas son logr-ables a t•avés de la IAP. 

dir-ección revolucionaria debe evitar- caer- en 

Sin emba•go, la 

los extr-emos 

o•ganizacionales, que son dañinos pa•a la par-ticipaci6n- por- un 

lado el auto•itar-ismo bu•oc•ático y por- otr-o la ausencia de 

o•ganización. La planificación que conviene a la par-ticipación es 

la que se construye de abajo par-a ar-•iba, no de a•r-iba hacia abajo 

(planificación centr-alizada), 

Relación gr-upo local ---> agente exte•no 

Aunque los g•upos locales se car-acte•izan por- ser-
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"dominados, desorganizados, estáticos y carentes", no están 

desprovistos de los conocimientos y .las habilidades necesarios 

para su propia transrormaciÓn y la transrormación de su entorno. 

Son adultos, activos y actuantes con las mismas capacidades 

autogestivas que la mayoría de otros adultos. Si rehusan 

comprometerse con responsabilidades que sirven al bien colectivo 

es por temor de desperdic±-ar sus esruerzos. No- qu_ieren cargarse 

con tareas que hubiera cumplido el gobierno u otra institución, 

como tampoco quieren asumir responsabilidades 

benericios van a otros. 

mientras los 

Ante un externo que los relega de nuevo al rol de objeto, 

responden según piensan poder derenderse mejor. Muchas veces dejan 

de participar, otras veces actúan en oposición abierta al agente 

externo. 

En una primera experiencia con el proceso de IAP los agentes 

locales tienen poder de decisión sobre la selección del tema

problema que tratan y la acción a seguir para solucionarlo, lo que 

constituye las dos decisiones esenciales de un proceso de IAP. 

Además, tienen poder de decisión sobre el resto del proceso aunque 

su ralta de orientación metodológica e ideológica los impulsa a 

escuchar al agente externo y delegarle muchas decisiones. De esta 

manera el proyecto de IAP emerge como un compromiso entre 

necesidades sentidas por los agentes locales y el agente externo. 

En el proceso de aprendizaje, el grupo debe ir desarrollando 

la capacidad para organizarse, acrecentar sus posibilidades 
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autocríticas, tomar- decisiones y tender- hacia la 

autodeter-minación. Para llegar a esto es necesario que en la 

medida·de lo posible, el grupo par-ticipe en la planeaciÓn, 

ejecución y evaluación de las actividades, pues ello constituye 

una importante exper-iencia de aprendizaje. Con el tiempo los 

agentes locales se vuelven mas y mas activos ante el agente 

externo, siendo más y más críticos en sus decisiones sobre como ser 

acción y re~lexión sirve a.sus necesidades. 

Relación agentes locales ---> agentes locales 

La importancia de la organizaci6n de los agentes locales. es 

muy discutida entre cientí~icos sociales. Muchos aseguran que un 

proceso de IAP no tendrá éxito si no se lleva a cabo por un grupo 

popular con ya bastante experiencia y madurez organizacional, Sin 

embargo, Orlando Fals Borda ha mostrado que un agregado de 

individuos que tienen en común una situación problemática grave, 

pueden unirse alrededor de la resolución de esta situación con 

bastante rapidez y e~ectividad. Lo que no se discute son las 

ventajas de tener previa experiencia y madurez organizacional. Una 

organización popular ya experimentada tiene múltiples ventajas 

sobre un agregado de individuos organizándose por primera vez. La 

cantidad de logros de una organización ya experimentada será 

también multiplicada. Por otro lado, la organización da garantías 

sobre la asimilación CsocializaciÓn) de los conocimientos. 

La oc-ganización popular tiene que cuidar de no 

buc-ocratizarse de manera que unos cuantos se vuelvan "líderes" y 
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apaguen la P del •esto del g•upo. Uno pe• uno estos líderes que 

su•gen del g•upo tienen que pasa• Ccomo el agente exte•no) pe• un 

"suicidio de clase", o por lo menos un suicidio de la educación 

clasista que todos hemos •ecibido. Como los agentes externos 

tienen que cuida• de no coloca•se en una posición privilegiada 

ante los demás, no ve•se dife•entes de los demás, no hace• que los 

demás de_µendan de uno, -etc. 

El aspecto afectivo y la calidad y tipo de •elaciones 

interpe•sonales son los dos facto•es que 
, 

mas condicionan la 

efectividad y •endimiento de un g•upo. Aunque estos facto•es no 

han sido t•atados aq'u{, estamos de acue•do con que tienen 

impo•tancia en cada g•upo. Con tiempo y expe•iencia el grupo se 

capacita en cómo resolve• conflictos. C•ecientemente los agentes 

locales pie•den el temo• al conflicto y ap•enden a usarlo como 

medio de •eflexión y avance g•upal. 

Como individuos, los agentes locales tienen q~e madura• en 

sus •elaciones inte•pe•sonales. Esto tiene que ve• con poder juga• 

dife•entes •oles para bien del g•upo y tiene impo•tancia tanto 

pa•a el futuro de los integ•antes en el g•upo como para la 

supe•vivencia del g•upo mismo. 

El objeto de transfo•maciÓn 

Como se ha mencionado anteriormente, el objeto de 

t•ansfo•mación si•ve como el eje al•ededo• del cual gi•a la 

unidad, compromiso, división del t•abajo y acción de la IAP u la 
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P. Es importante aclarar que factores come la P de les moradores 

locales, el peder popular, la construcción de una cultura contra

hegemÓnica, la concientización, etc. no pueden ser objetivos 

finales de la IAP y la P. La IAP y la P, como praxis, necesitan 

un objeto "material" de transformación hacia el que enfocarse. 

Este objeto es específico, ha de ser viable en transformación, y 

ésta debe ser planteada en forma de pi;-cblema. 

~rata de la transformación de alguna situación-

En síntesi-s-, se 

obstáculo real, 

seleccionada por el grupo popular de acuerdo con sus intereses y 

necesidades. Sólo así se califica cama objeto práctica de una 

praxis participativa. 

La selección de un solo objetivo final, planteado de medo 

problematizador, facilita la IAP. Así, los agentes tienen toda 

libertad para resolver este único objetivo "a su manera". Apuntar 

el objetivo de la investigación hacia el desarrollo de actitudes y 

valores en vez de habilidades intelectuales y literarias es 

también importante para no inhibir la P de los no-letrados. 

El compromiso de todo el grupo de trabajar conjuntamente sobre el 

objeto de transformación es un aspecto esencial de la P, de hecho 

la P es compromiso. Mientras más seriamente se comprometen todos 

los integrantes, mejor. 
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DErIN!CIÓN RESUMIDA DE LA P 

Como para resumir este trabajo se puede deci• que la P en la IAP 

es: 

el p•cceso po• el que un gr-upo popular se constituye a sí 

mismo como sujete, y adquiere una posici6n de pode• sobre 

decisiones y circunstancias que afectan a las vidas de sus 

integrantes, mediante la dialéctica de la acción y la 

reflexión que se concreta en la transformación de una 

situación real en el contexto de una creciente integración 

grupal. 

En síntesis, es el p•oceso grupal por el que se operan cambios 

cualitativos que cont•ibuyen a que el g•upo popular se constituya 

en protagonista de su pr-opia historia. 

NOTAS 

Cl) Entendemos por- "autonomía" la libertad de gobecnar-se por- sus 
propias leyes. Entendemos por- "autogestión" la administración 
(gestión) de una empr-esa por los que trabajan en ella. 
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