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1NTRODUCCION 

La tesis pretende encontrar en las prácticas sociales y políticas de 
los movimientos urbano-populares CMUPD de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México CZMCMD los fundamentos empíricos para una 
alternativa de educación para la participación ciudadana, la cual 
puede calificarse de contestataria a los enfoques, todavía en muchos 
casos vigentes (liberales, reproduccionistas o funcionalistas), en la 
educación de adultos en América Latina. 

Se propone una educación popular de corte radical en cuanto se 
constituye en apoyo para la acción política dentro de La lucha de 
clases, en la que subyace la consolidación del poder mediante el 
fortalecimiento de la sociedad civil y sus instituciones, como 
hipótesis interpretativa de cambio social. 

Las contradicciones económicas, sociales y políticas a las que 
están sujetas las ciudades de masas, la crisis estructural del 
capitalismo dependiente de la que son objeto, así como el deterioro de 
les mecanismos de la democracia representátiva, han hecho emerger un 
estilo de ejercicio ciudadano llamado de masas, establecido 
concretamente en ciudades como la de México. cuyos procesos de 
masificación se extienden en todos sus ámbitos. 

En este trabajo se entiende por "ejercicie ciudadano de masas" a las 
prácticas políticas que há desarrollado la sociedad plural y 
héterogenea a través de la gestión directa de sus demandas, ante la 
creciente incapacidad de hacerlo por les mecanismos de la democracia 
formal- , logrando de esta manera, espacios de poder que inciden en el 
bienestar común, a la vez que también en la democratización del propio 
Estado . a pesar de los mecanismos de control. Este concepto se trata 
dé una manera concreta en el contexto socio-económico y político de la 
Ciudad de México, motivo del primer capítulo. 

Los MUP son entonces, organizaciones de masas que poseen una dimensión 
productiva no sólo en lo económico, sino también en lo social y 
político, constituyéndose de esta manera en el "sujeto colectivo" de 
la educación para la paTticipación ciudadana. 

Los MUP, como sujetos de educación ciudadana son organizaciones de 
masas o espacios políticos productivos, lo cual se trata en el 
capítulo dos de esta tesis. Aquí se describe su trayectoria histórica, 
sus formas de lucha, sus relaciones con el Estado, etc. 

En el capítulo tres se hace un aborde educativo de los MUP de la ZMCM 
a través del análisis empírico de sus prácticas sociales y políticas. 
El Centro. de Estudios Educativos. A. C., considerado como líder en la 
línea de educación popular, analiza 60 organizaciones cuyo auge y 
fortalecimiento se deja sentir a partir del sismo, ya que dicho 
análisis se lleva acabo entre los años de 1985 a 1987, cuando la 
fuerza que adquirió la sociedad civil se hace evidente en las 
organizaciones de masas. 



A través del análisis se hizo manifiesta una problemática limitativa 
en cuanto a los mecanismos de reproducción. conservación y 
transformación de las organizaciones, ya que las demandas presentaron 
un escaso contenido político (su carácter era primordialmente 
reivindicativo). Las organizaciones no vivían en su interior procesos 
democráticos y de participación, dándose un distanciamiento entre 
bases y diricencias. En general, no existía formación política, ni a 
través de programas establecidos, ni aprovechando y sistematizando las 
experiencias. Los recursos, que eran básicamente organizativos, no 
eran aprovechados, dándose aislamiento y centralismo. Frecuentemente 
se carecía de una estrategia, ya que en general se trataba de tácticas 
coyunturales a corto-plazo y carentes de un proyecto global. 

Sin embargo, se pudo vislumbrar que en una perspectiva histórica los 
MUP de la ZMCM podían fortalecerse y mejorar sus recursos y 
condiciones de lucha, siempre que pudieran recuperar su experiencia, 
sistematizar algunas prácticas y asumir un proyecto histórico popular 
mediante el desarrollo de procesos colectivos de concientización y 
politización. dentro de lo que sería un modelo de educación ciudadana. 

Al hacerse necesarios los procesos de educación no formal para la 
participación ciudadana.ose requirió en esta tesis, de la aproximación 
epistemólógioa y socio-política para un modelo educativo de tal 
naturaleza, lo cual fue motivo del los capítulos cuatro y cinco. 

En congruencia con el enfoque estemológico y socio-político, al final 
de esta tesis, se hace una propuesta metodológica con enfoque crítico, 
dialéctico y participativo en tanto que pondera el carácter político 
de la educación centrándose en las contradicciones y el poder; intenta 
la unidad teoría-práctica y sujeto-objeto, partiendo de las prácticas 
mismas, abstrayéndolas y teorizándolas para ser transformadas. 
Finalmente, la participación como condición de aprendizaje, pero 
también como proceso educativo "anticipatorio" de las prácticas 
políticas de las organizaciones en su conjunto. 

La estrategia educativa (como inserción en el proceso de cambio) 
intenta la aproximación a una visión totalizadora de la realidad 
Cconcientización) y a una participación como organización del poder 
popular. 

Aunque la intención de este último apartado de la tesis era dar el 
enroque metodológico, se hizo necesario abordar también aspectos 
considerados como intrumentales y técnicos, como es el caso de la 
Investigación Participativa y otros, como formas de producción y 
legitimación del conocimiento popular, así como intentos de poner al 
alcance el conocimiento científico. 

Las fuentes que fueron trabajadas en esta tesis pueden dividirse en 
dos clases: una, que se refiere a los aspectos teóricos, comprende 
autores que tratan la educación desde una perspectiva liberadora y 
crítica, que apoya la producción de condiciones sociales de cambio. 
Entre estos autores está un bloque de latinoamericanos. como Marcela 
Gajardo, Sylvia Schmelkes, Adriana Piggros, Fals Borda, García 
Flidobro, Joao Bosco Pinto, Vasconi, Juan Carlos Tedesco, Carlos Mu5o 
Izquierdo, Pablo Latapi y otros, sin olvidar a dos teóricos en la 
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perspectiva universal: Antonio Gramsci y Paulo Freire. 

La otra clase de fuentes consultadas es la que da cuenta del 
movimiQntc) urballo-popular, las cual. es son publicaciowas periódicas , 
tales cómo: "Estrategia", "El Cotidiano", "La Jornada", "Estudios 
Políticos" "Estudios Latinoamericanos", "Casa y Ciudad" y otras más. 

El Centro de Estudios educativos, A. C. fue una de las principales 
fuentes para el enfoque de educación popular. así como también el 
Centro de Estudios Ecuménicos, quien dirige el Proyecto SEMPO 
(Sistematización de Experiencias del Movimiento Popular). 

Es claro qué en un estudio de esta naturaleza, las experiencias y las 
acciones ganan a la reflexión .y a la teoría, quedando una serie de 
interrogantes por resol ver 	entre las cuales están las siguientes 
¿Cuándo y cómo las acciones de los grupos responden a la concepción de 
un proyecto global de sociedad ? ¿ Cómo y cuándo se alcanza un nivel 
de utopía en la conciencia y en la práctica?¿ Cómo una 
microexperdencia organizativa adquiere impacto en lo macrosocial y 
nacional ? y otras más en el terreno de la teoría, pero también en el 
terreno de la realidad, encontramos que la dinámica en cuanto: a 
movimientos sociales se refiere, es muy ágil, de tal manera que el 
jperfil dé organizaciones del MUF de la MACH tratado en este trabajo. 
ya ha cambiado en tanto que han surgido organizaciones de importanci 
como la "Asamblea de BarrioS", que se oriaina de otras ya existentes, 
Per7b que su lucha y su contexto es diferehte. Así como también, las 
organizaciones tratadas como la CUD y la CONAMUP, han sufrido 
transformaciones considerables. 

Por lo tanto, conviene aclarar que el período cronológico en el que se 
ubica la tesis está comprendido en los años inmediatamente posteriores 
al sismo Centre 1985 y 1987). lo que da un panorama de 
coyuntura. 



CAPITULO 1 

EL EJERCICIO CIUDADANO EN LA ZONA METROPOLITANA 

DE LA CIUDAD DE MEXICO. 



•"' LAS CIUDADES GRANDES DEL MUNDO 
PUEDE ADVERTIRSELES TEMIBLES, 
DESTRUCTORAS E INCLUSO FASCI. 
NANTES, SEGUN SE LES MIRE 	 
UNA DE ESTAS CIUDADES -CABEZA 
DE TODAS EN BREVE PLAZO- ES LA 
CIUDAD DE •MEXICO:•UN• PROCESO 
SOCIAL COMO CASI TODOS EN LA 
SOCIEDAD MEXICANA ;. MASIFICADO 
EN .TAMAño Y..ESENCIA: UNA 
PODEROSA FUERZA PRODUCTIVA .  
Qu'E. CRECE MULTIPLICÁNDOSE 
VARIAS VECES.  SOBRE SI MISMA... 
CONSTITUYE EL MAYOR DE NUESTROS 
RETOS EN MATERIA- DE DESARROLLO 
URBANO Y OROANIZACION - SOCIAL", 

ANDEL MERCADO. 

A. El nacimiento de i as ciudades modernas y el ejercicio ciudadano. 

El ejercicio ciudadano se entiende como la participación -en cuanto al 
beneficio colectivo que reporta -7 de los hombres que habitan la 
ciudacL. De esta manera se aclara que no todo el que vive en la 
ciudad “mbano) ni todo el qúe porta la cultura urbana CcitadinoD, se 
puede considerarar ciudadano en el estricto sentido de la palabra. 

Ser ciudadano es una categoría política que se ha conquistado a través 
de la historia. lb cual se podrá ver en el desarrollo de este 
• apít111.0. 

La necesidad del ejercicio ciudadano nace con la aparición de las 
ciudades y, siendo estas un invento político, como veremos, el 
ejercicio ciudadano se ha dado en las ciudades modernas como un 
derecho adquirido a través de diferentes formas de lucha según el. 
momento histórico y la sociedad de que se trate. 

Para entender el enfoque de participación ciudadana en sociedades 
capitalistaS 	subdesarrolladas 	dependientes, 	especialMénte 
latinoamericanas y concretamente Ia ciudad de México és necesario 
hacer una. semblanza del nacimiento de la ciudad moderna y del papel 
que ha jugado el ciudadano en ella. 

El nacimientb de las ciudades modernas retponde al estableciffiiento de 
un nuevo orden económitó y social que lleva al capitalismo. Aparecen 
como un conglomerado social (burgo) que 'genera a su vez a una nueva 
clase social Cbúrguesía), en opOsición al sistema de esclavitud 
feudal dando como consecuencia nuevas formas de vida suscitadas por 
nuevas formas de producción e intercambio mercantil, quieneS abren la 
poSibilidad a relaciones sociales distintas. 

La ciudad cambia el espacio seorial feudal por un espacio de mercado 
reglamentado en lo jurídico. Es por lo tanto, el asiento de una nueva 
economía - la urbana 	realizada por mercaderes y artesanos frente a 
la incapacidad de la economía agraria. Con esto, la libertad se 
concretiza dejando atrás la servidumbre. 



La ciudad proporcionaba una libertad real a través de la adquisición 
ciertos bienes y derechos consagrados por un documento que amparaba a 
los habitantes ante las amenazas de los seFlores. 

El nuevo orden económico era reglamentado por condiciones jurídicas y 
políticas. Por lo tanto, la participación de los ciudadanos también 
era cóntrolada y ordenada, dada la gran gama, de posibilidades de 
convivencia que ofrecía la ciudad, producto de su economía. 

Lo normativo para la participación política adquiere un gran 
desarrollo, así como la autonomía reSpecto a los obispados y los 
seNoríos, 

Los ciremios de artesanos son el antecedente de lá organización y el 
poder político de las ciudadés Constituyen un ejercicio ciudadano ya 
que su sofisticación y grado de organización alcanzado. reclamaba 
personalmente las garantí as necesarias para llevar a cabo con éxito su 
producción.. 

En la cima de los artesanos estaba el maestro, poseedor de los medios 
de producción y de la materia prima; le seguía el oficial y lueeo, el 
aprendiz; jerarquía que permitía al gremio vincularse eficientemente a 
la dinamita de l'a acumulaCión. De esta manera, la ciudad se constituye 
en el dominio de clase con interés económico. 

Más allá de las necesidades sociales y para apoyar la lucha por el 
poder, aparecen partidos políticos que polarizan a las ciudades en 
bandos opuestos, dando lugar a formas de participación diferentes. 

Sobre todas las formas de organización ."las creadas en defensa de los 
intereses grupales específicos se convierten en mecanismos más 
prácticos de participación ciudadana, en las oportunidades ofrecidas 
por la ciudad y en la concreción de un tipo de racionalidad que 
permite a todos el disfrute y uso adecuado de la misma"1  

Estas formas de asociación dieron la base para la constitución del 
Ayuntamiento urbano, quien con el Concejo a la cabeza, representaba el 
grado de racionalidad alcanzado y el límite que marcaba las distancias 
con la forma de dominio feudal. "Sus miembros representaban intereses 
burgueses y garantizaban que los comportamientos particulares se 
resolvieran recurriendo a un aparato de normas compartido por el 
consenso de todos los ciudadanos"2  

El mecanismo económico del dinero constituía por su parte, el poder 
real. el cual reproducía y ampliaba una nueva racionalidad 
materializada. que se inculcaba en la cultura y la cotidianidad de la 
vida urbana. 

El Estado absoluto Cricmg.rquicoD pasa a ser el gran ordenador. quien 
administraría el poder de manera coercitiva a través de un código 
legal . 

Posteriormente surge una nueva etapa, cuando la inconformidad de las 
masas lleva a 1 as "revoluciones democráticas", poniendo fin a la 



omnipotencia del monarca. Entonces, la ciudad diseMada para 
representar el poder y ejercer el control, se convierte en campo 
propicio para las revoluciones sociales de las masas. 

A raíz de estas revoluciones y por el proceso de la industrialización, 
surge el trabajo asalariado de las masas y una nueva clase social, el 
proletariado: hecho histórico que cumple con la reproducción del nuevo 
sistema de manera continua y permanente. De esta forma el capitalismo 
industrial se abre paso sobre el derrumbe de los gremios. 

La ciudad se convierte poco a poco en el lugar de recepción de las 
masas desposeí dase que buscan en la industria la posibilidad de 
satisfacer su necesidad de empleo. 

La ciudad industrial desplaza a la artesanal, convirtiéndose en el 
lugar dé dominio político del poder burgues El taller es despalzado 
por la fábrica y el artesano por el obrero . Ahora seria el dueMo de 
la fábrica, de los medios de producción, quien impondría lás 
condiciones que le fueran más ventajosas en la obtención de plusvalía 
y, por lo tanto, los beneficios de la acumulación del capital. Con 
esto, un nuevo poder se levanta en las ciudades -ahora industriales-, 
el capital. 

La masa se convierte en poder social cuando descubre su 
condición económica, social y política de proletariado. De esta manera ►  
surgen las "revoluciones socialistas". 

Cuandó la ciudad se deja arrastrar por lá fábrica, cambia toda su 
fisonomía y su forma de vida: altera su ecología, su cotidianidad; 
adécüa los espacios urbanos a la infraestructura del capitalismo 
industrial,.como son nuevas redes viales.rezaao de la vivienda, etc.; 
todo ello para cumplir con el proceso de producción, intercambió y 
consumo de. mercancías. 

El binomio campo-ciudad se diferencia ampliamente hasta llegar a la 
polarización: aquél propiciado por la acumulación originaria y 
expulsando a sus habitantes a las ciudades 	sirviendo éstas como 
receptáculo de esos habitantes expulsados y como lugar de la 
reproducción ampliada del proceso industrial y de las relaciones 
sociales que conlleva. 

La ciudad en esta situación, se convierte en la Condición 
indispensable para la concentración del capital, es decir, propiCia su 
infraestructura material_ Es el conjunto de condiciones sociales y 
culturales y, en especial, la población productora y consumidora, lo 
que permite que el capital pase a niveles ampliados de reproducción, 
renovando permanentemente el proceso productivo, 

El proceso de segregación social • adquiere grande_ dimensiones 
visualizadas en el mismo ordenamiento del espacio urbano: los barrios 
burgueses, los obreros y los llamdos cinturones de miseria para loS 
más deposeídos. 



De este contexto de la vida cotidiana de las ciudades surge la 
conciencia de clase obrera como antagónica a la burguesa, desembocando 
en las grandes revoluciones obreras de corte comunista o socialista 
como "lucha de clases". En estas luchas la ciudad se constituye en 
botín y a la vez,. en el espacio de insurrección armada. 

Lo anteriormente expuesto da la idea de que toda ciudad moderna tiene 
un origen común sin embrago, es un hecho que en todo análisis de este 
tipo deben tomarse en cuenta las particularidades históricas dé la 
formación de cada ciudad y' de cada nación, de lo cual depende la forma 
en que se articula el poder y se ejerce lá ciudadanía. 

Partiendo de que las ciudades han sido un invento político en el caso 
de las latioamericanas, su erección se debe a la necesidad de ofrecer 
un sitio privilegiado a los portadores de los intereses de las 
metrópolis Coloniales: 

En América Latina, similarmente a las ciudades burguesas de Europa, se 
otorgan privilegios y cierta 	í autonoma, además de ser el lugar de la 
administración pública, es decir, del poder ejercido sobre la 
totalidad adminiStráda. 

Mientras que en Európa la ciudad es un proyecto económico-social, en 
América Latina es un proyecto de dominación económica de la cual se 
genera una organización social y política. 

Mientras que en Europa las ciudades son un equilibrio de fuerzas entre 
sus componentes originarios y el exterior, en América Latina nunca 
hubp equilibrio interno ni correlación de fuerzas ni oposición 
externa. No fue el hecho de una clase de comerciantes en ascenso y 
artesanos en busca de orden y seguridad; por el contrario, la ciudad 
latinoamericana fue el punto de apoyo del poder armado, en el cual se 
dio una estructura social altamente jerarquizada, equiparable a una: 
ordanitación 

Una vez terminada la conquista política, las ciudades 
latinoamericanas, a la inversa de las europeas, desempeFian su función 
económica sin modificar sustancialmente la organización de ciudad 
administrativa y sin sanar-  siquiera con el pleno empleo de sus 
recursos, manteniendo a una gran masa - que ocupa el último lugar en 
la escala social- al margen de las actividades económicas, 
administrativas y, por lo tanto, al margen de toda participación 
politica, por lo menos de manera. formal. 

Posteriormente, la tendencia al comercio de exportación y la aparición 
de los servicios públicos y privados que de ello se derivan como 
expansión de actividades terciarias, implican el surgimiento de nuevos 
grupos citadinos que se inician en la ciudadanía como clase, es decir, 
mediante organizaciones políticas que reflejan sus intereses. 

Ante esta situación las clases dominadas tienen que desempeñar nuevas 
formas de empleo y un nuevo papel en la ciudadanía. Siendo en este 
momento cuando nace el »marginal urbano" propiamente dicho. 



Por su parte y p ralelamente, los obreros luchan por obtener de hecho 
sus derechos ciudadanos hasta adquirir su reconocimiento formal a 
través de movimientos obreros y de logros revolucionarios. 

Sin .embargo, los orupes titadinos cada vez mayores por la emigración 
rural.. no pueden conseguir su papel de ciudadanos, quedando al margen 
no. sólo de •lo económico sino de• lo politice también. 

En el periodo de la industrialización C entre los ateos 30 y 40 tas.), 
el Estado asume una función populista por la cual se intenta abarcar a 
toda la población urbana en el sistema distributivo. Con ello se 
pretende romper la marginalidad e integrar en masa al marginal urbano. 
Como consecuencia, las clases bajas se inician en la ciudadanía como 
Masa, ya que la organización obrera no las puede englobar porque no es 
suficiente el empleo industrial. 

La política redistributiva populista no surte el efecto deseado de 
integración económica y social.: Las fórmulas populistas de 
participación política y la vitalidad dé ls instituciones políticas 
se reducen notablemente. 

En consecuencia, laa ciudades latinoamericanas entran en plena crisis: 
la modifición de sus funciones complica su estructura, pero sin dejar 
sus características tradicionales; no poseen tampoco una fórmula 
económica capaz de satisfacer a todos los citadinos y ofrecerles un 
empleo. Los grupos dominantes no pueden aseaurar el crecimiento 
económico y aplicar las fórmulas de política redistributiva del 
ingreso. Estos no pueden aliarse con las clases medías, principales 
exponenetes de la política. 

Con todo esto, las poblaciones marginales constituyen una verdadera 
amenaza. particularmente a causa de su inserción directa en el sistema 
político sin el intermediario de organizaciones propias con ideologías 
definidas. 

La ciudad internacionaliza su sistema económico, perdiendo con ello su 
autonomía e integrándose a monopolios extranjeros. Su sistema de 
educación pública se expande sin poder alcanzar la tasa de crecimiento 
de la población, lo que produce citadinos con aspiraciones mas 
elevadas que las posibilidades de satisfacción. 

La ciudad se entrega entera a lbs medios de comunicación de masas que 
són :. los 	medios 	de 	difusión 	de 	intereses 	económicos 	de 
inversión extranjera. 

En conclusión, las ciudades latinoamericanas se pueden caracterizar 
desde des puntos de vista: desde la perspectiva mundial y desde el 
punto de vista de la organización de los territorios nacionales. 

Pesde el pUnte de vista de la perspectiva mundial, las ciudades 
latinoamericanas son una unidad política Secundaria porque son 
dependientes dél contexto internacional. Económicamente, son el 
mercado de productos brutos o seMielaberados en dirección al Mercado 
externo " Centro de relevo o bisagra de las finanzas 



internacionales" .Su composición social se caracteriza por ser la 
"sede de los grupos directores menores de la economía capitalista "f 
quienes ignoran la opinión de los demás ciudadanos. Culturalmente es 
un centro consumidor de conocimientos y modas científicas y técnicas. 
Sus aportaciones al respecto son dispersas. esporádicas 
desarticUladas. 

Desde el punto de vista de la organización de los territorios 
nacionales, las ciudades latinoamericanas son politicamente, unidades 
primarias con fuerza superior al resto del pais, cuya influencia es 
determinante. Economicamente, tienen poder de decisión absoluto frente 
al área de influencia. Constituyen el grueso del mercado nacional, el 
lugar de la industria y del gran comercio así como de los servicios 
financieros. Son la "unidad económica dominante". En cuanto a su 
composición sotial, la ciudad es la sede de la ciudadanía nacional en 
la que cada vez resulta más evidente qUe las entes dirigentes acallen 
sistematicamente la voz del ciudadano. Las clases medias y dominantes 
heredan su status; los obreros en cambió. nacen del sector marginal y 
poseen poca opurtunidad de movilidad social.Por su parte, .las cl ases 
dominadas han adquirido la categoría real de ciudadanos por un 
esfuerzo propio de participación en el sistema político, ya que son 
los que parecen oponerse a las autoridades públicas y no a los 
propietarios inmediatos de los medios de productión. 

Y por úl t,i mo, culturalmente la ciudad latinoamericana es la fuente de 
todo conocimiento en relación a la totalidad nacional. "El 
conocimiento y la conciencia de la ciudad se confunde con el 
conocimiento y conciencia de la nación "5  Sin embargo, paralelamente 
al desarrollo científico, la cultura, citadina se enriquece de 
aportaciones de las culturas llamadas populares. 

De la ciudad moderna a la ciudad de masas. 

El proceso de industrialización es contemporaneo al de 
urbanización y masificación de la sociedad latinoamericana. La 
explosión demográfica no puede explicarse sólo a partir del 
incremento de la natalidad y descenso de la mortalidad, sino a 
través del complejo y masivo proceso de éxodo del campo a la 
ciudad. 

El fenómeno de la masificación en las ciudades latinoamericanas parte 
de la asimilación que éstas han hecho del modelo modernizado de las 
grandes metrópolis. La ideología del progreso ha penetrado no sólo en 
La modernización y tecnificación del proceso productivo, sino también 
en la urbanización y masificación de las ciudades. Esto ha hecho que 
lo sectores sociales no sólo se hayan multiplicado, sino que también 
hayan cambiado cualitativamente. Se han formado nuevas burguesías 
que 	han desplaza do al sector tradicional. Las clases medias y 
populares 	inician 	un 	crecimiento 	acelerado. 	La 	ciudad 
consecuentemente. se  convierte en un gran conglomerado heterogeneo, 
donde la relación directa de unos con otros se pierde y en su lugar, 
aparece un nuevo estilo despersonalizado y anónimo de relación1 propio 
de la sociedad de masas. 
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La masificación de los procesos sociales es una nueva realidad que 
rompe con las reglas de organización social pertenecientes al pasado. 
Se masifican los deportes, la educación, Ios espectáculos, la 
religión, el transporte, las comunicaciones, los barrios, la 
vivienda, el consumo. la cultura, la producción de bienes y servicios, 
los sindicatos, el periodismo, las historietas, lá televisión, el 
radio, la música las modas, la vida cotidiana y la. política. 

La masificación también fue la causa de que la lucha de clases 
dentro de la fábrica dada entre la contradicción capital-trabajo, se 
expandiera ocupando todos los espacios de la sociedad. Ocurrió 
entonces, que la masificación llegó a los espacios de mayor pobreza, 
hasta aquellas capas de desempleados o subempleados. mucho más allá de 
los proletariados y capitalistas. 

El sentido de clase, ahora, más que obedecer a la condición de 
asalariadas o de proletariado en sentido estricto, radica en la 
naturaleza subversiva de las masas frente al orden establecido. Se 
suman a las luchas urbanas protagonizadas por las masas populares lat 
clases medias y los intelectuales de izquierda4diferencia de las 
emprendidas por los sectores medíos y altos de la burguesía. 

La masificación de las ciudades está intimamente relacionada con el 
proceso de industrialización. que en la ciudad de México está 
cronológicamente marcado a partir del apio de 1940, fecha en la cual 
también se da una :mayor dependencia hacia 	el exterior como eje 
central de la economía. Proceso que también trajo consigo una mayor 
desigUaldad en la distribución del ingreso, grandes diferencias entre 
la ciudad y el campo, entre grandes y. pequel'ias ciudades y una más 
profunda concentración eh el área urbana de la ciudad de México. 

Este prodeso de concentración económica estuvo acompafiado de un 
continuo aumento de las tasas de crecimiento demográfico, que entré 
1940 y 1970 se duplicaron cada diez ahos. d  

Este crecimiento y concentración en la ciudad tiene implicaciones 
políticas que nos permiten entender las actitudes en este mismo 
orden, de los sectores Marginados urbanos. Para. en .o es necesario 
partir del hecho de que se trata de condicionantes estructurales 
relacionadas con los motivos de migración y sus consecuencias en el 
crecimiento urbano y el consecuente ejercicio ciudadano que 
desarrollan los llamados "pobres de la Ciudad". 

Este proceso de masificación urbana es estructural y por lo tanto, hay 
que entenderlo en relación al rumbo que sigue la agricultura en el 
país a través de dos grandes etapas: la primera, considerada como de 
"lenta urbanización" Cde 1900 a 1940) y la segunda. de 
"urbanización aceledada" de 1940 en adelante, que responde al gran 
impulso recibido para el desarrollo de la economía, después de un 
largo periodo de estancamieto con bajos niveles de producción. 

La primera etapa se caracteriza por una agricultura de subsistencia y 
el sistema hacendario latifundista de explotación. Y aunque la 
Revolución de •1910-1917 trajo transformaciones fundamentales en la 
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estructura política, no podía tener alcances importantes sin una 
transformación de la organización agraria. Con la reforma agraria se 
libera al peón de la hacienda al mismo tiempo que se modernizan las 
técnicas de producción agrícola, estableciendo las bases para la 
formación del capital. Con esto nace una economía rural en la que 
coexiste la agricultura explotada -ahora bajo las caracteísticas del 
neolatifundismo- con la agricultura modernizada de corte capitalista-
Esta última aumentó considerablemente, ayudando con ello a mantener al 
sector no agrícola_ El efecto inmediato fue la migración de los 
campesinos empobrecidos en las ciudades. 

La fuga de recursos financieros excedentes del sector capitalista de 
la agricultura hacia la industria en las ciudades trajo corno 
consecuencia el apoyo a una economía urbana en detrimento 
creciente de la rural, en favor del sector industrial y el de 
servicios. 

A pesar de la reforma agraria y de las políticas de distribución de la 
tierra asumidas por los gobernantes en turno, el número de campesinos 
sin tierra paradógicamente aumenta; en 1940 eran 2.6 millones, en 
1970, eran 4 m. , hasta representar actualmente más de la mitad del 
total de la fuerza de trabajo en la agricultura. Esto, además de que 
los gobiernos posteriores en mayor o menor medida, se inclinaron 
abiertamente por la política económica de la industrialización y la 
modérnización. Los hechos baCen que los campesinos, especialmente lós 
que pertenecen a los estratos mas bajos, como es el caso de los 
jornaleros, se constituyan en habitantes potenciales y reales de las 
ciudades 

La inserción de los emigrantes del campo a la ciudad en el trabajo 
industrial y de servicios es muy deficiente tanto cualitativa como 
cuantitativamente, Gran parte de estos migrantes campesinos engrosan 
las filas del "ejército industrial de reserva"; otros, constituyen los 
sujetos de un empleo fluctuante; otros más se incrustan en el trabajo 
informal de manera precaria y los que lo hacen en la industria y los 
servicios, lo hacen con bajos salarios y condiciones laborales 
injustas. 

Todo lo anterior desemboca en los efectos de la sobreconcentración y 
por ende, de la masificación de los procesos productivos, sociales y 
políticos. A pesar de algunos planes y acciones para crear otros 
polos industriales y de desarrollo regional como centros de atracción, 
el Valle de México ha conservado la prioridad de atracción en el pais, 
aunado al hecho de tener una de las tasas de crecimiento natural más 
altas del mundo y de mantener su tasa de mortalidad sustancialmente 
abajo de la que se da en el campo, lo cual hace que su tasa de 
crecimiento natural sea considerablemente superior que el incremento 
en las zonas rurales. 

Un fenómeno característico del crecimiento masivo de las ciudades es 
la metropolización, misma que en México se da al inicio de los anos 
60.tas. Sus raíces históricas están en el proceso de industrialización. 

La ZMCM comprende actualmente las 16 delegaciones del D.F., un 
municipio del Estado de Hidalgo CTizayucaD y 53 municipios del Estado 
de México 6  
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Mario Bassols 	indica que la expansión del D. F. hacia los municipios 
conurbados trajo consigo un cambio sustancial de las economías; esto 
es, se pasó del predominio de actividades agrícolas a otras netamente 
industriales y de servicios. Esto dio como consecuencia un cambio en 
el uso del suelo y su apropiación monopólica por las grandes empresas 
inmobiliarias. Surgen colonias populares y fraccionamientos 
clandestinos con urbanización precaria y sin autorización legal. 

El proceso de industrialización llevó a la formación del contingente 
obrero, cuyo papel político en la lucha sindical ha sido relevante. 

El suelo y la vivienda se convirtieron en mercancía y especulación. El 
Estado ha favorecido esta política apoyando los intereses 
inmobiliarios capitalistas..  

La mayoría de los municipios conurbados son espacios de una lucha 
política importante que expresa las contradicciones principales del 
proceso de metrpolización de la ciudad de Méxi do. 

La concentración industrial y la presencia de las colonias populares 
son procesos paralelos que han creado grandes intereses económicos y 
políticos que desembocan en un próceso de urbanización precaria. 

Los movimientos sociales en esta zona han adquirido fuerza e 
importancia creciente, sin embargo, se han encontrado con grandes 
obstáculos, desde la represión abierta y falta de aglutinación de 
bases, hasta barreras culturales entre nativos y colonos. 

C. El elercicio ciudadano en la ciudad de México. 

Antet de entrar de lleno en lo que sería el ejercicio ciudadano de 
masas, es necesario aclarar algunos antecedentes que nos permitirán 
entender mejor cómo se llega a dicho estilo de ciudadanía. 

Primeramente será 'necesario analizar las posibilidades y limitaciones 
que ofrece la ciudad de México para el ejercico ciudadano tanto de 
hecho como de derecho. Las primeras se relacionan con los antecedentes 
institucionales y las reglas prácticas de resolución de conflictos de 
que se ha servido el sistema político mexicano, especialmente en lo 
que se refiere a la relación de éste con los sectores pobres de la 
ciudad. El segundo, se refiere a los mecanismos formales y por lo 
tanto, legales y jurídicos. 

En cuanto a los mecanismos legales y jurídicos enmarcados en la 
democracia formal, es necesario entrar a la polémica que ha suscitado 
el " estado de excepción" vivido por el Distrito Federal y las 
alternativas tanto oficialistas como partidistas de oposición que se 
han presentado. 

Los orígenes del Distrito Federal en México datan de la Constitución 
de 1824 sobre bases importadas de los Estados Unidos de Norteamérica y 
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la ideología dominante de la época. A partir de entonces, la pugna 
entre centralismo y federalismo no termina, pasando alternativamente 
de una forma a otra. Para 1857, la Constitución reinstala el 
federalismo y se retoma el problema del D.F. siguiendo toda una 
trayectoria histórica de cambios, quedando la situación del Gobierno 
del D.F.como contradictoria en cuanto que no es propia ni de elección 
directa por los ciddadanos; cuestionando de esta manera, la democracia 
formal. 

La modalidad de centralización de poder en favor de la "unidad 
nacional" surge como una forma de mantener la hegemonía sin dahar, por 
lo menos formalmente, el poder y la autonomía locales de los estados 
y municipios. Una opción fue el Pacto Federal como estrategia 
económica y política de regulación de las fuerzas entre el grupo del 
poder central y los regionales. La sede de este poder fue la ciudad 
capital que ya exdstía y que ahora fungiría como territorio bajo 
la 	jurisdicción del Poder Legislativo Federal , cuyo ejecutivo 
directo es el Presidente de l- Federación. 

A partir de 1928, el problema de la participación ciudadana se 
pretende resolver a través de "la consulta de los ciudadanos", más 
bien como mecanismo legitimador en un grupo de ciudadanos escogidos 
por el mismo Estado. 

La Ley de Organización del D.F. aceptaba la representación de las 
fuerzas vivas de la localidad agrupadas en organizaciones que se 
manifestaban a través del Consejo Consultivo. Este cuerpo de consulta 
agrupaba de manera heterogenea a caseros, inquilinos, patrones y 
empleados, lo que hacía inoperante el mecanismo. Paralelamente, las 
organizaciones naturales de los barrios y colonias encontraban, en 
formas propias y variadas, su expresión popular, negociación y 
participación política, dejando de lado el sitema del Consejo 
Consultivo por impráctico. Estas formas de organización llegaron a 
proliferar en la década de los aPlos 30 como formas de incidencia en el 
gobierno de la capital del país. 

El gobierno ante el fenómeno social natural busca formas de control, 
como la Ley de. Organización del D.F. de 1941, la que hizo depender 
todavía más del gobierno del D.F.al Consejo Consultivo, ya que el jefe 
del Departamento era quien nombraba a los representantes de las 
organizaciones. 

En 1941 se publica el decreto de "Reglamento de Asociaciones 
Pro-Mejoramiento de las colonias del D.F." para acabar con las formas 
naturales de organización popular ciudadana al considerar ilegal toda 
forma de asociación no autorizada por el. Departamento del Distrito 
Federal, llegando incluso a la disolución de cualquier agrupación que 
funcione o se constituya sin la autorización necesaria. 

En 1943, dado el interés del gobierno de controlar las formas de 
expresión y la representatividad popular, se constituye la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares CCNOP), ligada al 
partido oficial como un mecanismo mediatizador y de control. 
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En 1970, cuando el movimiento urbano popular se manifiesta de nuevo en 
forma masiva, aparece la Ley Orgánica del D.F., ampliando la base del 
cuerpo consultivo, crándo las juntas de vecinos con el objeto de hacer 
atractiva la estructure dependiente de la autoridad del gobierno. 

En 1978, con la Ley Orgánica del D. F. se intenta hacer llegar el 
Mecanismo de consulta hasta las bases; incorporando además el 
mecanismo de referendum y el de iniciativa popular para "democratizar" 
el distrito; dejando claro nuevamente que por parte del gobierno, la 
participación ciudadana se entiende como el mecanismo a través del 
cUal se puede controlar la participación independiente; a lo que de 
nueva cuenta, se presenta la coexistencia de organizaciones 
independientes frente a las supuestamente legales. 

El Consejo Consultivo pretende ser un sustituto de los canales 
reales de expresión ciudadana; su representatitividad es muy 
cuestionable ya que se hace a través de la elección indirecta por 
medio de la cual es posible ir filtrando y desarticulando la 
disidencia política. Su existencia busca la legitimidad del 
gobierno. 

Esta situación política ha sido el foco de atención sobre todo, de los 
Pártidos políticos de oposición y la polémica de la respuesta 
oficialista, desviando así la discusióh de la democracia por senderos 
intrascendentes a la Verdadera problemática, cuya solución no está, en 
este momento, en la democracia formal. 

Cada partido político de. Oposición:tiene su propia propuesta a las que 
la respuesta oficial es la de "la participación ciudadana", la que a 
partir del Plan Nacional de Planeación Democrática, lanza la 
Iniciativa de Decreto al. Artículo 74 de la Constitución Política donde 
corrobora al D.F. en » su actual situación y ubicación jur¿dica" 
péro "fortaleciendo la partieipación ciudadana» mediante un órgano de 
representación , que es la Asamblea del Distrito Federal; que no viene 
a ser otra cosa que un mecanismo de aplicación de criterios 
eleccionistas formales, que terminan con la formación de las 
"organizaciones vecinales» a través.  del Consejo Consultivo de la 
Ciudad de Méxito CCCCD. 

El CCC es la reactivación de una vieja estructura organizativa 
existente desde 1928 con el objeto de acrecentar el deteriorado 
control y llenar espacios de poder, así como arrebatar el que hayan 
podido ganar las organizaciones independientes. 

Como es de suponerse, esta medida ha servido para desplazar a las 
verdaderas organizaciones populares, que ya para 3986 -en qUe se lanza 
la Convocatoria para la elección de los organismos de colaboración 
vecinal y ciudadana del D.F. 3173-86- adquieren la fuerza 
suficiente como para que el gobierno adopte estas acciones indirectas 
o neutralizadoras frente a los verdaderos movimientos urbanos. 

La organización vecinal tiene dos grandes limitaciones: por un lado, 
la forma en que se constutuye, y por el otro, el margen de 
participación en las decisiones que se toman, las cuales siguen un 
mecanismo vertical de votación. Además de prestarse para el fraude en 



cuanto a falsificación de actas, inventar manzanas donde no existen, 
nombrar activistas del PRI que no habitan en las colonias, así como la 
provocación a las organizaciones independientes y las campaMas de 
desprestigio hacia las mismas. Y finalmente, estas organizaciones 
sirven para. obtener el aval ciudadano que justifica la política urbana 
decidida con anterioridad desde lo más alto de las esferas del 
gobierno. 

Por todo lo anterior, queda claro que el federalismo mexicano imprime 
limitaciones a la democracia porque éste no es necesariamente 
democrático como teóricamente pretende ser. Es evidente que el 
federalismo desde sus comienzos, no tenia como preocupación 
fundamental destruir las desigualdades de la estructura social, ni 
siquiera permitir la participación política de la mayoría de la 
población; sino que por el contario, la pugna fue mantener el poder 
central. Para ello fue necesario permitir un grado de participación 
ciudadana con el objeto de obtener el consenso para legitimar el 
poder. 

La calidad de la ciudadanía no pretendía extenderse a las mayorías, 
sino que largo tiempo estuvo restringida a los propietarios de los 
bienes inmuebles. 

El regimen republicano federal posee un principio democrático 
pUramente formal en la medida en que doSifica la participación 
ciudadana según lás circunstancias. Esto es explicable porque la 
mayoría de los principios jurídicos yá están definidos en la 
Constitución federal a los que las legislaturas locales sólo respoden 
practiCamente ratificándolos; y porque la elección popular es muy 
relativa dado el control que se ejerce en el proceso electoral: "No es 
el pueblo en general, sino la ciudadanía y no es la ciudadanía en 
general, sino el electoradó quien participa"" . Por lo tanto, las 
libertades democráticas al Ser dosificadas por el gobierno se 
convierten en una conquista por parte de los ciudadanos: "Nó es una 
democracia como sistema de gobierno sino una conquista paulatina de 
espacios de participación por parte de diferentes grupos sociales, 
muchas veces manejados en función de la necesidad de lograr un 
consenso por parte de los diferentes grupos de poder "t2 

La autonomía constitucional, la autoIegislación, la elección popular, 
el respeto a la organización municipal y el ejercicio de los derechos 
ciudadanos, dependen más que de la organización del Gobierno del D. F. 
del grado de participación popular que se pueda conquistar. La falta 
ele soberandá formal de los capitalinos en su propio territorio ha 
convertido el problema de la participación en un problema básicamente 
de correlación de fuerzas. .  

Las propuestas de los partidos de oposición están en relación a 
establecer mejores mecanismos de democracia formal y por lo tanto, 
relacionados con la elección y el voto. 

Resulta claro que ni los partidos de oposición ni mucho menos la 
posición oficial, tienen la. respuesta de la participación popular 
ciudadana. 

15 



Por lo que se refiere a la situación de hecho que ofrece el sistema 
político para la participación ciudadana, tenemos que, en las 
prácticas y actitudes políticas de los sectores más pobres de la 
ciudad, lo ideológico parece ocupar un lugar secundario frente a los 
embates de las carencias materiales. Es por esto que las demandas de 
los grupos marginados son llevadas por cualquier mecanismo según la 
coyuntura que presente en el momento el aparato gubernamental y 
politido. Una de las prácticas más tradicionalmente favorecidas es la 
integración y el apoyo al aparato gubernamental y al partido oficial 
para ganar privilegios y negociaciones. Prácticas que como ya es 
sabido, están en un proceso de cambio radical a partir de los últimos 
a5os; 

Las prácticas políticas independientes llevadas a cabo por los grupos 
• maginados. se  ven desmentidas por algunos estudios como los de 
Mont4o ,13en los cuales se afirma el peso controlador del aparato 
gubernamental, asi corno la naturaleza orgánica de los grupos hacia el 
exterior: Sin embargo, estos mismos estudios no desconocen la 
insuficiencia creciente del aparato político y del partido oficial 
cual facilita la formación cada vez mayor, de organizaciones 
independientes con vínculos de clase: 

Los mecanismos de control gubernamental han sido como comenta 
Montarlo,el factor central de la articulación y cohesión de fuerzas; 

: hecho que resulta explicativo de la relativa estabilidad que hasta hoy 
ha prevalecido en el pais, a pesar de las enormes diferencias sociales 
y económicas exi stentes . 

El aparato gubernamental establece una singular relación entre el 
partido oficial, el Presidente de la República y las dependencias 
gubernamentales, capaz de haber ganado, hasta hace poco tiempo, el 
consenso popular y la legitimación del poder. 

Tradicionalmente el PRI Cantes PNR y PR') ha integrado la maquinaria 
gubernamental y mas aún, por su actual forma corporativa constituida 
por sectores separados ( CNC, CTM y CNOP, campesino, obrero y social 
respectivamente) se constituye en el instrumento de movilización 
popular y neutralizante de los focos de poder opositores, como es el 
casó de caciques y líderes locales. 

La tarea del PRI -en tanto agreaador de intereses de los diferentes 
sectores hacia el gobierno a través de la fórmula de Satisfacción de 
demandas individuales a las oraanizaciones potencialmente más 
peligrosas -cuestiona el poder de decisión del propio gobierno, dando 
al partido oficial una fuerza política de excepción única. Su 
estructura y movilidad política ha hecho que se convierta eh una 
"agencia eficiente para conciliar todo tipo de intereses a través de 
la negociación de posiciones" 

El partido oficial establece relaciones de clientelisffio y control con 
los tres sectores ; sin embargo, también presenta aspectos 
diferenciales en cuanto ha sido mucho más "favorecedor» y controlador 
con el sector social, por la dificultad que este sector reperespnta 
para el mantenimiento de la hegemonía del gobierno. 
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D. Las fuerzas sociales como alternativa democrática o democracia 
directa.  

Para .conceptualizar a las fuerzas sociales como democracia es 
necesario •partir•del hecho de que las naciones tanto. capitalistas como 
socialistas, actualmente han asumido qUe la democracia es, a pesar de 
las desilusiones, el camino del cambio, la no violencia, la 
convivencia pacífica, la fraternidad y la igualdad. 

La democracia ha sufrido urandes transformaciones hasta convertirse en 
una práctica muy "elastiCa" y en la bandera en que se escudan las 
oliarquías modernas. Sin embargo, su recuperación parece ser la 
única vía para el cambio soci'al. 

El sentido alternativo que há surgido respecto a la democracia es la 
presencia popular por otras maneras que no son la democracia 
representatiVa y formal. Para entender esto es necesario partir de un 
concepto mínimo de democracia y la distancia que guarda con la 
democracia representativa y a su vez esta con la llamada »democracia 

La democracia está caracterizada por un conjunto de reglas (primarias 
o fundamentales) que establecen quienes están autorizados para tomar 
decisiones colectivas Esto requiere de alguna manera, la vinculación 
de todos los miembros de la comunidad 16  

Para que una decisión sea tomada como colectiva es necesario que se 
sujete a ciertas bases o reglas que tienen que ver con la 
involucración de todos los miembros. Este procedimiento, en las 
sociedades complejas corno las modernas , ha tratado de resolverse a 
través de la democracia representativa, en la cual "la regla es la 
mayoría" por el voto, única vía hasta ahora, para una sociedad plural 
y heterogenea. 

Las transformaciones de la sociedad civil han dado como resultado las 
transformaciones de la democracia, las que se dan -con el aumento y 
complejización del aparato- corno un poder que viene del vértice a la 
base (característica de la burocratización), resultando un 
procedimiento contradictorio a la esencia misma de la democracia donde 
el poder debe ir de la base a la cúspide. Con esto, la sociedad civil 
se vuelve una fuente inagotable de demandas y, el Estado, en un Estado 
de servicios, quien debe dar res puesta a dichas demandas. 

La cantidad y rapidez con que se dan las peticione5 de la sociedad 
civil son tales, que ningún sistema político, por eficiente que sea, 
está en condiciones de satisfacerlas, creando con ello, el descontento 
y el conflicto social. 

De las contradicciones anteriores surge la presencia popular 
propiciando una perspectiva de democracia alternativa en sociedades 
capitalistas, sobre todo, subdesarrolladas, ya que las perspectivas de 
satisfacción de demandas por parte del Estado ha sido diferente en los 
países capitalistas desarrollados 
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La presencia popular en la democracia -y por lo tanto, en el poder- es 
un concepto que se contrapone con los planteamientos del marxismo 
ortodoxo, empezando porque ni Marx ni Lenin se centran en los 
planteamientos democráticos y sobre todo, porque no i.maclinaron una 
sociedad pluraliSta. Su concepto de Estado, como " Estado domonahte ",  
impide:Concebir que éste pueda incluir al movimiento popular como 
sujeto político. 

Para entender la inserción de los intereses populares en la sociedad 
polftica, se debe prescindir del concepto de absoIutización coercitiva, 
del Estado y de la reducción de la democracia a "una trampa o una 
ficción". 

La presencia popular como sujeto politico no se da a traves de los 
individuos, sino de lós grupos: como sujeto colectivo. A partir del 
momento en que el Estado permite la organización de clases dominadas, 
éste deja de ser una superestructura funcional al modo de producción 
Capitalista. Al darse una correlación de fuerzas, ofrece cierto 
contenido real a la democracia y a la igualdad, aún sobre las mismas 
estructuras formales.. De aqui que "la igualdad no sólo surja del 
intercambio de equival entes, sino también del resultado concreto de 
las luchaS soci al es "1- . 

Las luchas políticas y sociales de los grupos subalternos van 
transformando las relaciones de fuerza entre las diSti:ntas clases y 
cirupos sociales y, pueden conducir á una ampliación de las liber.t.ades 
democráticas- Todo depende de la capacidad politica de los grupos 
popUlates para imponer su presencia en las coyunturas adecúadas así 
.como 	a través de la correlación de fuerzas -, constituirse 
en sujetos pólíticos. 

El carácter contradictorio de la democracia en el capitalismo 	por 
las luchas sociales y la correlación de fuerzas- da como resultado una 
nueva contradicción entre democracia formal y democracia real. 

Se entiende por democracia formal ilk Las normas que regulan la.,s, 

Telaetones 	polaicas 	entre 	LOS 	individuos 	y 	grupos 	sociales, 	basadas 

en 	el 	plurallsmo 	polaico, 	Las 	libertades 	individuales 	y 	el. 	principio 

de La delegaci6n y represent.a.ci6n del. poder hl  . in  

La democracia real en contraposición con la formal »es La capacidad 

efecti_va 	de 	Los 	grupos 	populares 	para 	realizar 	SUS 	intereses 
„ir,  

convenientemente expresados a través de ciertos mecanistnos É 

La democracia formal y la real están estrechamente relacionadas en 
tanto que moderan los objetivos contradictorios de los diversos 
sectores sociales a través de la correlación de fuerzas, haciendo 
posible el avance del conjunto social. A esto es lo que se le llama 
"productividad de lo político", que no es otra cosa cide el camino al 
cambio en función de la conciliación de intereses y de alianzaS. 

En el proceso político descrito es posible que se dé no sólo la 
democratización de la vida, sino también la democratización del propio 
Estado, cuando los sujetos políticos subalternos participan en el 
gobierno como resultado de un proceso paulatino de fortalecimiento: "a 
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través de todo un período histórico de luchas paralelas por la 
superación de las relaCiones de producción capitalista»

20 
 . que incluye 

las luchas obreras, campesinas, indígenas, municipales, urbanas, 
religiosas, de sectores medios, en fin, del movimiento popular en su 
conjunto. 

En América Latina la participación del movimiento popular 
frecuentemente no llega a.  tener una expresión pOlítica legal; se sitúa 
fuera del Estado y es reprimido violentamente. Pero en otros casos, el 
movimiento popular se constituye en sujeto político legal, siendo el 
caso de cuando está apoyado por los partidos de izquierda, o bien. 
cuando se permite articular las demandas crecientes de los sectores 
populares debido a las •exigencias de la acumulación capitalista 

Aunque la democracia inicialmente fue pensada como "democracia 
directa», sin cuerpos intermedios, los Estados democráticos modernos 
cuentan con grupos y organizaciones que constituyen los sujetos con 
relevancia política y no los individuos ("la sociedad política como 
producto artificial de la voluntad de los individuos""). De esta 
forma el pueblo se puede constituir en sujeto político:» es el pueblo 
no en cuanto a unidad ideall  sino dividido en grupos contrapuestos y 
en competencia entre ellos"2  

La consecuencia de una sociedad pluralista con muchos centros de 
poder, ha sido la democracia representativa, que en realidad no 
representa los intereses de los diferentes grupos ya que el 
representante no se encuentra sujeto, una vez electo, a un mandato 
vinculado, sino que su mandato es libre, aunque formalmente se hayan 
elaborado mecanismos para atenuar el mandato imperativo o 
personalizado del representante. Se ha heCho creer que el interés del 
grupo representante es el interés colectivo. El neocorporativismo de 
'algunos. Estados democráticos se ha convertido en representación de 
intereses particulares de grandes organizaciones. 

La democracia representativa por lo tanto, no ha borrado las 
oligarquías ya que existe un control de arriba hacia abajo de tal 
manera, que el énfasis ahora no está puesto en una meor 
democracia representativa, sino en una "democracia política social" 3  
En otras palabras, no importa cuántos y quiénes votan sino en dónde se 
puede ejercer este derecho. En la medida en que la democracia se hace 
más social, el control público se hace más evidente. 

En la democracia directa el ejercicio mismo de ella era educativo para 
los ciudadano, sin embargo, en el actual estilo democrático se require 
de información y concientización; en una palabra, de educación cívica 
para ejercer los derechos ciudadanos de una manera alternativa. Se 
requiere del fomento de una cultura política que contrarreste la 
apatía, el "clientelismo" en relación al voto y la información 
manipulada. 

E,E1 ejercicio ciudadano de masas como democracia directa.  

La ciudad de México ha seguido una trayectoria histórica de 
urbanización masificada. La concentración y el gran monopolio que 
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representa la ciudad en lo económico, en lo social y lo político es 
causa de la lódica de un capitalismo dependiente subdesarrollado, 
razón por la cual han arribado a la ciudad de México las masas: 
potencialmente trabajadoras con la esperanza de encontrar mejores 
niveles de vida qué no han podido obtener de economías regionales 
altamente dominadas, especialmente del campo, 

Siendo la Zona. Metropolitana de la Ciudad de México CZMCMD un 
.territorio que apenas ocupa el 0.08% Cl 500 km2Dciel territorio 
nacional, alberga aproximadamente al 21% de los habitantes del país, 
contribuye casi con la mitad del PIB nacional (en 1.970 contribuía con 
el 25% D y, casi en la misma proporción se concentran el comercio, las 
ventas, las exportaciones, el transporte, la industria, etc. Siendo 
igualmente imaginable, que en esa misma proporción se dé la 
eXplotación del trabajo y los procesos de dominación en general. Todo 
ello lleva a la evidencia de que -en el marco de la crisis- la ciudad 
es el escenario más relevante donde se expresa la contradicción 
fundamental del capitalismo mexicano, con los contrastes de magnitud 
sin paralelo entre las más irracionales manifestaciones de acumUlación 
de la riqueza y. del capital junto con la más grande miseria y 
explotación. 

Ante la crisis, la masa ha desarrollado una serie de mecanismos para 
sobrevivir, por ejemplo, la economía informal, la proliferación de las 
actividades no productivas 	la distribución del espacio por vías no 
legales, la formación de grupos solidarios de vecinos contra desalojos 
y expropiación de terrenos así como contra alzas injustificadas de 
renta, etc. De hecho, la ciudad de México se ha convertido en el 
escenario de lás relaciones sociales: "las masas ante la crisis 
utilizan intensamente la estructura urbana a través de la vida 
cotidiana de la Ciudad -más que el tradicional centro de trabajo- para 
poder sunsistir. Cuanto más bajo es el nivel socioT-ecorlómico de los 
grupos, más es el uso que hacen de la Ciudad y mayor es su papel en la 
masificación; y a la inversa, cuanto más se eleva el ingreso de las 
personas, menor es el uso cotidiano de la Ciudad y consiguientemente. 

>24. menor es su papel en la masificación> . La Ciudad resulta entonces, 
el escenario de aprendizaje y la lutha más importante para las masas. 

Angel Mercadjafirma que el aspecto destructivo de la masificación se 
hace evidente porque el aparato y sus instituciones, así como las 
limátaciones de la economía capitalista, no cuentan con los criterios 
básizot para su organización social ni con la capacidad para dar 
satisfacción a las necesidades masivas; de tal manera, que si no 
cambia esta perspectiva, se puede producir Una regresión de la vida 
social a traés de la violencia individual y colectiva. Todavía no se 
cuenta con un marco propicio para el desarrollo de la sociedad de 
masas: ni las instituciones ni los espacios urbanos permiten el 
desenvolvimiento de los nuevos procesos sociales. 

El fenómeno de la masificación en la ciudad de México, ha traído, 
desde los amos 60tas., no sólo el deterioro ecológico y la disminución 
de la capacidad de reproducir sus propios medios de producción, sino 
que también ha traído una nueva fuerza productiva, social y política, 
De hecho, atrás de la crisis existe una poderosa fueza productiva 
-como diría Angel Mercado- "sólo que vestida de harapos 
protagonizada por los pobres de la Ciudad". 
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Esta nueva fuerza de la ciudad está generando un nuevo actor social 
	 Í 

protagónico que ha sido capaz de cambiar los roles tradicionales del 
ejercicio ciudadano cuya única vía de participación es el voto, por 
una democracia directa dada en la lucha diaria para sobrevivir. 
Con esto la masa , sin saberlo, plantea una nueva realidad política 
estableciendo la "correlación de fuerzas" como clase dominada. De esta 
manera, su posición es implícitamente revolucionaria ya que -en 
principio- es testimonio de un nuevo orden social. 

Como se puede apreciar, la masificación de los procesos sociales se 
contrapone a la democracia formal. La práctica democrática de las 
masas -la utogestión- requiere de la democracia directa, quien lleva 
al reclamo y a la luCha por la distribución del poder. resultando que 
las contradicciones de la ciudad son un campo propicio para ejercer l'a 
práctica democrática; 

El concepto de masa casi siempre alude a procesos sociales 
destructivos y negativos, sin embargo, es necesario aclarar que la 
masa no necesariamente carece de organización, al contrario, es cada 
vez más evidente que se organice en formas diversas cada vez más 
independientes. dando como resultado los movimientos sociales de 
masas, como es el caso de los urbanos de la ciudad de México CMUP), 
sujeto colectivo de referencia en este trabajo. 

5. Los MUP 
	

la teoria socio-politica para el cambio..  

La presencia de la masa en la ciudad es un fenómeno histórico que se 
entrelaza con la crisis a fin de establecer Lo condicion subjetivo. del. 

cambi-o, . 	cuyo 	vehículo 	es 	lo. 	dernocratizo.cíón, 	en 	este 	ca-so, 	como 

democracia. .directa. 

La crisis corno condición obj_etiva del cambio.  

Se parte de que la crisis urbana es una crisis estructural y, que los 
movimientos urbanos se perfilan como movimientos sociales en el 
sentido estricto de la paalbra Cen cuanto oposición al orden 
establecido) así como que la ciudad de México es el escenarip 
relevante donde se expresa la contradicción fundamental del 
capitalismo mexicano, al mismo tiempo que representa el espacio que 
permite la subsistencia de las masas. 

La crisis urbana es una crisis estructural ya que es el resultado de 
las distorciones de una lógica del capitalismo dependiente y 
subdesarrollado, es decir, que obedece a una tendencia hacia la 
industrialización la modernización, el rezago de la agricultura y la 
acumulación del capital. Los resultados son: mayor dependencia 
internacional e. internamente. excesiva opresión y probreza. poca 
acumulación interna, extremos alarmantes de desigualdad regional de 
sectores y de clases sociales. 

La ciudad de México ha sido el foco de atracción no sólo por su 
crecimiento industrial, sino también por ser el receptáculo de 
economías regionales dominadas. Pero es el caso que la economía de la 
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ciudad, altamente industrializada y modernizada en relación al resto 
del país, cada vez es menos capaz de absorber toda la oferta de mano 
de obra y la que absorbe, es menos capaz de propiciarle las 
condiciones materiales necesarias para la reproducción dé la fuerza de 
trabajo. 

Las tendencias señaladas tienen consecuencias muy importantes tanto en 
la organización del espacio urbano como en los procesos 
sociopoliticos. A nivel de la organización urbana, se profundizan los 
desequilibrios regionales y se acentúa el desfase entre el aparato 
productivo y la distribución de los medios colectivos de consumo, 
especialmente la vivienda. 

Al no asumir el capital los costos de la urbanización y al , ser éstos 
excesivos para el nivel de salarios obtenido por la mayor‘z de los 
trabajadores, se produce un deterioro masivo de las condiciones 
colectivas de la vida surgiendo así, la llamada "urbanización 
marginal". 

Por lo que toca al Estado en la gestión urbana, ésta se hace cada vez 
mayor sobre todo en la crisis, como forma de controlar las demandas 
populares. En este caso, la politica que adopta el Estado es la de 
contraer el gasto público, asumiendo la lógica Capitalista de 
rentabilidad en detrimento del costo social que esto implica. 

El Estado se constituye en interlocutor de las demandas populares y, 
al mismo tiempo, tiene que propiciar las condiciones generales de la 
producción para el capital. Esta función la realiza en dos formas 
como Estado populista o reformador asistencial, cuando busca una 
cierta movilización subordinada y en apoyo a sus proyectos 
modernizadores. Todo a cambio de la obtención de una clientela 
popular. La otra función que asume el Estado es la represiva y 
tecnocrática, cuando interviene abiertamente en la organización del 
espacio urbano para proporcionar la Infraestructura de la economía 
capitalista, relegando la vivienda y en general, los bienes de consumo 
colectivo. 

La crisis urbana reclama cada vez más la intervención del Estado; éste 
a su vez, se vuelve más débil en la distribución del producto social, 
apoyando los intereses dominantes y en detrimento de las expectativas 
de las masas populares. Esta contradicción lleva a un desbordamiento 
de la movilización popular y a la crisis del sistema político. De esta 
manera se desarrolla una articulación cada vez mayor entre la crisis 
urbana, la política del Estado y los movimientos sociales. Este sería 
al momento histórico en que se relacionan las condiciones objetivas 
con las subjetivas. 

Los MUP como condiciones subjetivas del cambio.  

Pra entender la relación entre lo estructural u objetivo y lo 
ideológico y político o subjetivo, es necesario abordar los 
movimientos urbanos; para ello es necesario plantear las siguientes 
interrogantes: 
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¿,Los movimientos urbanos son movimientos de clase que buscan un nuevo 
orden social? ¿Sus demandas van más allá del consumo celectivo? ¿Su 
lucha asume una dimensión política en tanto que busca autonomía y 
apertura democrática del sistema? 

Si los MUP respondieran positivamente a las anteriores interrogantes 
como verdadero movimiento social y no simplemente reividicativo, se 
estaría hablando de condiciones subjetivas de cambio capaces de 
enfrentar históricamente las condiciones estructurales. 

A reserva de que en el capítulo siguiente se dé una mayor 
fundamentación sobre este aspecto, se puede decir que mucho está 
todavía en debate. Pero lo que tiende a ser claro es que -en un 
análisis diacrónico de los MUP desde los años setentas- éstos tienden 
a su fortaleciffliento y hacia la organización independiente, así como 

hacia el sentimiento de alcanzar una alternativa política global. 

Los MUP son considerados como organizaciones de masas, plurales y 
heterogeneos; su categoría social se define a partir de su situación 
socioeconómica y territorial y, por lo tanto, su funcionamiento posee 
características solidarias que contradicen las bases sobre las que se 
sustentan las relaciones en una sociedad de mercado, establecidas por 
el criterio de ganancia. 

Si bien su organización parte de necesidades.materiales, su lucha no 
es fUndamentalemnet economicista, sino también es política ya que 
interviene la lucha por adquirir mayores niveles de participación en 
los prbcesos de decisión estatal. 

Lo impOrtante de estos planteamientos es que los MUP no han llegado al 
nivel político con la sóla militancia, sino que ha, sido necesario un 
esfuerzo intencionado, una conciencia expresa y una serie de acciones. 
Este sería el argumento en el que se basa la propuesta de educatión 
ciudadana. 
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CAPITULO 2 

MOVI MI ENTOS URBANO-POPULARES COMO ESPACIOS POLI TI COS. 



LOS GRANDES CAMBIOS POLITICOS 
SON EXPRESioN DE PROCESOS 

PROFUNDOS DE TRANSFORMACION 

SOCIAL COMO SI LA VIDA SE 

rORMARA EN LAS ENTRARAS DE 

LAS SOCIEDADES Y TUVIERA QUE 

DISCURRIR POR. CAUCES 

SURTERRANEOS HASTA QUE LA 

FUERZA DE SU CORRIENTE 

CONSIGUE FILTRAR LOS MUROS DE 

LAS PRISIONES Y SALIR A LA 

LUZ DEI. DIA INSTITUCIONAL. 

MANUEL CASTELLS 

A. Los movimientos sociales. 

Lbs Movimientos Urbano Populares CMUP) son parte de los movimientos 
soci. al es en general: todos tienen en común las contradicciones del 
sistema. 

Los 	movimientos sociales actual es
,

actualesen México tienen un inicio 
cronológico común a finales de los amos 60tas. y principios de los 
70tas.; • aaos en que la sociedad civil adquiere fuerza e influye en el 
nuevo giro de la politica a partir de la conjunción de das elementos: 
por un lado, las crecientes deficiencias que ha planteado la crisie-
económica interna e internacional y, por otro lado, el proceso de 
cuestionamiento de legitimidad del Estado que se dio a partj.r del 
movimiento estudiantil de 1968. Conflicto que mostró al Estado l-
necesidad de revitalizar sus bases de consenso social y politice). 

A partir de estos fenómenos el. Estado ha experimentado una expansión 
impulsada por el fortalecimiento de la sociedad civil, explicable más 
por los logros y el desarrollo histórico de los actores sociales, 
que por la apertura democrática o reforma política impulsada por el 
Estado desde la década pasada. 

En una cronología hecha por Pedro Moctezumal  , las etapas de 
desarrollo de los movimientos urbanos siguen la trayectoria de 
movimientos sociales mexicanos en su conjunto: surgi.mient,,  
C1968-1972), auge relativo C1972-1976), reflujo (1972D y, 
recomposición 01979 a la fecha). A su vez, Samuel Ignacio Harvár 
agrupa los movimientos sociales en México en : campesinos, indi_genas, 
municipales, de, sectores medios (universitarios, médicos y de maraestrc 
normalistas) y empresariales. Estos últimos porque alternativdrament 
algunos de ellos han tenido una proyección social y porque se hz 
presentado como voceros de la sociedad civil frente al avance dE ,  
estatismo. 

La preparación y ascenso de los movimientos sociales (196E-1972) 
comienzan con la fisura entre el Estado y la sociedad civil proArocada 
por el movimiento estudiantil de 1968; se replantean paralelamente las 
políticas de izquierda y la aglutinación de contingentes sociales que 
abren nuevos caminos para la solución de sus demandas. Aparec.en los 
primeros brotes de lo que mas adelante se conocería cono la 
insurgencia obrera. Se dan también la invasión aislada de tierras y 



las demandas de servicios urbanos. Las movilizaciones campesinas 
comenzaron a ser más frecuentes hasta desbordar los cauces 
institucionales de negociación. 

El ascenso de los movimientos sociales (1972-1976) se caracteriza por 
la organización de conflictos importantes por la insurgencia sindical, 
lo que desarrolló una contraofensiva política por parte de las 
estructuras obreras oficiales. Los movimientos campesinos -'aunque aún 
aislados entre sí- comenzaron á tener expresiones locales y regionales 
máS oroániaas. 

Apareció por parte del . Estado, la instalación de la llamada »apertura 
democrática" que abarcó reformas electorales, cooptación de algunos 
intelectuales de izquierda, intentos de renovación ideológica del PRI› 
así como la pretensión de nuevas relaciones de este partido con los 
demás.' 

El Estada enfrentó los brotes de guerrillas y reprimió los movimientos 
populares. Al mismo tiempo, los empresarios se organizaron a través 
del Consejo iGoardinador Empresarial, quien los articuló orgánicamente. 

En 1976 se cierra el ascenso de los movimientos sociales debido a la 
crisis política provocada por el enfrentamiento de los empresariOs con 
el regimen político del Presidente Luis Echeverría y con la derrota 
del intente de renovación sindical de la tendencia democrática del 
SUTERM (Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de lá República 
Mexicana): 

La articulación de los movimientos sociales (1977-1979) coincide con 
la reforma política y se abre con la participación indiscriminada del 
sector empresarial en las decisiones de la política económica del 
Estada para enfrentar la crisis, al mismo tiempo que las expectativas 
de desarrollo se basaron en el petroleo. 

La reforma política impulsada por el Estado, nace con el propósito 
explícito de "reconocer las manarías nacionales". Las organizaciones 
sindicales oficiales se revitalizaron idiológicamente levantando un 
proyecto nacional y abriéndose a una organización más flexible en 
relación a la insuroencia sindical. 

Los grupos políticos de la llamada "izquierda radical», que no 
participaron en la reforma política. adquirier©n mayor cohesión entre 
sí y reafirmaron su tendencia a la vinculación con los movimientos 
populares (principalmente campesinos y colonos urbanos), lo cual 
desembocó en coordinadoras de masas. 

La etapa comprendida entre 1981 y 1983, es el periodo marcado por la 
severidad de la crisis, en la que los movimientos económicos agrupados 
en en coordinadoras de masas y en partidos y organizaciones de 
izquierda, intentaron con cierto éxito, negociar moderadamente las 
demandas locales y formar un frente nacional (Frente Nacional de 
Defensa del Salario contra la Carestía FNDSCAC) y el Fente Nacional de 
Defensa de la Economía Popular FNDEP. 
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El movimiento obrero oficial y la insurgencia sindical adquirieron 
cierta cautela en la movimilización de sus demandas, mientras las 
clases fundamentales adquieren autonomía política relativa a través 
del incremento de su organización y la cantidad de movimientos que 
surgen. 

Aunque todavía dispersos y relativamente independientes, los 
movimientos sociales, incrementaron su capacidad de negociación y 
movilización así como la importancia de su representación en el 
proceso de organización de la sociedad civil. 

Tomando en cuenta el conjunto de los movimientos sociales en México y 
a manera de conclusión, podemos decir que éstos han logrado vincular 
estrechamente la acción social con la práctica política. 

El mismo Estado, aún sin perder su carácter de clase y su control 
corporativo, ha sido fruto de alianzas y coaliciones de claSe y de 
sectores sociales. "Sus bases de legitimidad, en muchos sentidOs, 
proVienen de la acción de los propios movimientos sociales, al definir 
éstos mediante sus demandas, las relaciones con el. Estado. "3  

El análisis teórico que sustenta la relación sociedad 
politica-sotiedad Civil, se añade al análisis de las mediaciones a 
partir de:la reconstrucción de los procesos y de las fuerzas sociales, 
vistas éstas como sujetos históricos no acabados, es decir, en proceso 
de construcción, heterogeneos, con permanenCia en ocasiones, más bien 
Corta y, sin embargo, conideradas acciones de mediación y negociación' 
que permean la sociedad civil y al propio Estado, sin que 
necesariamente se constituyan en sujetos institucionales.  

Los movimientos sociales como "voluntad colectiva" se constituyen en 
sujetos políticos y actores socialeS, es decir en partícipes del poder 
y por lo tanto, con influencia en la toma de decisiones a nivel del 
Estado. 

B. Los movimientos urbanos en México.  

El aspecto estructural del sistema capitalista es la determinante más 
importante de la existencia de los actuales movimientos sociales. El 
capitalismo mexicano en su actual etapa crítica global. ha llevado a 
una profunda reestructuración de los vínculos y compromisos 
establecidos entre el Estado y la sociedad civil que, en este caso, 
actúa como "voluntad colectiva". 

El "Estado benefactor" de los países centrales había podido conciliar 
los intereses económicos y políticos entre la burguesía y la sociedad. 
Aseguraba la reproducción de la fuerza de trabajo mediante la 
inversión pública y el acceso de los trabajadores urbanos a los bienes 
de consumo colectivo. En cambio, el Estado en los países periféricos, 
en lugar de fortalecer su función redistributiva, reduce el gasto 
público, afectando directamente esta política fiscal a las clases 
populares, deteriorando su calidad de vida. 
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La crisis global capitalista afecta más directamente a las ciudades', 
generando la crisis urbana. Esta es identificada cuando la 
organización de las grandes ciudades no corresponde a las necesidades 
y valores de la mayor parte de los grupos sociales, al mismo tiempo 
que los intereses estructurales dominantes también encuentran 
dificultades para la realización de sus objetivos. 

Esto implica necesariamente importantes cambios sociales en la 
apropiación y usó del territorio urbano por parte del capital, que en 
el capitalismo dependiente, produce úna integración atrofiada (más que 
marginan-ración) de grandes y crecientes sectores de la población 
urbana. 

La contradicción del capitalismo que más afeta a las clases 
populares, es que la ganancia se contrapone a la producción encargada 
de satisfacer necesidades sociales. El Estado se constituye en 
interlocutor de las demandas, pero al mismo tiempo, tiene que 
propiciar las condiciones generales de la producción para el capital. 
Entonces, se da una situación altamente contradictoria: la 
sobreproducción y el escaso poder de consumo de grandes capas 
spciales:. 

• La urbanización crece alarmantemente a base de la descampesinización y 
el proceso de proletarización;. entendiendo por proletarización no sólo 
la absorción de este sector inmigrante a la industria Clease por 
industria todo ramo de la producción explotado en forma .capitalista), 
sino más bien, su integración atrofiada por una gran variedad de 
vínculos con el CapitaU, que van desde el subempleo (fluctuante, 
estancado o latente) hasta el desempleo temporal o permanente, pasando 
por diferentes modalidades, entre las que se encuentran la "industria 
domiciliaria", los servicios, etc; . Esto crea un fenómeno estructural 
que tiene que ver con _el mantenimiento del sistema: un gran ejército 
de obreros supernumerarios o sobrepoblación relativa Llamada "ejercito 
industrial de reserva" CEIRD,: quienes se constituyen en sujetos, junto 
con el sector obrero, de los movimientos sociales urbanos. 

Los movimientos urbanos se entienden a partir de estos sectores CEIR y 
obrero) como "naturales" para mantener la acumulación en tanto que 
inciden en los salarios, la ganancia, la sobreexplotación, etc.. 
además de generar una serie de subocupaciones vinculadas con el 
capital que en realidad lo que hacen, es mantentener la cadena de 
oxplotación. 

La mano de obra migr ante o desocupada requiere del consumo urbano, en 
primer lucrar, de vivienda 1  la cual se convierte en mercancía dentro 
del mercado capitalista y por lo tanto, su adquisición corre a cuenta 
del propio poblador, sujeto a la vez, de la explotación de 
especuladores del suelo, de inmobiliarias y del propio Estado. 

La vivienda como demanda de los pobladores urbanos entra en un círculo 
vicioso: ganancia de capital contra satisfacción de necesidades 
sociales, hasta llegar a un entrampamiento del sistema en el que crece 
el proletariado urbano, pero no cubre sus necesidades ni tampoco es 
absorbido organicamente por la industria; hecho que repercute en sus 
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condiciones de vida, quedando sólo en la acción de subsistir, 
recurriendo a mecanismos de solidaridad y ayuda mútua CredesD y al 
aglutinamiento para formular sus demandas hacia el Estado.. 

Es probable que de la lucha del consumo urbano se pase a una lucha 
política que lleve a los movimientos hacia una verdadera lucha 
popular. 

C. Evolución de los Movimientos Urbano Populares CHUP) en México.  

Los antecedentes de. los MUP se encuentran situados en la la etapa 
posterior a la Revolución Mexicana, en la cual surgen grupos de 
inquilinos y movimientos de colonos localizados en la ciudad de 
Veracruz en el alío de 19E2; también los hubo en Guadalajara y en la 
ciudad de México en 1940. Sin embargo, es a partir de los arios 70tas. 
cuando se puede hablar propiamente de un movimiento urabano popular. 

Cón el despegue de la industrialización y el marcado desarrollo urbano 
de 	1940, sur gen varias organizaciones urbanas que tuvieron sus 
antecedentes en el cardenismo, periodo en el cual se siguió una 
política de toleranci.a a las invasiones en las áreas periféricas y la 
cooptación de las organizaciones populares por el partido oficial 
CPRM). 

Los MUP en el período comprendido entre 1936 a 1968, tienen sus bases 
en el procesos acelerado de industrialitación, así como en el intenso 
flujo campo-ciudad, el alto índice de crecimiento demográfico, la 
absorción dp la población inmigrante en la industria y, posteriormente 
en los serviOibs; la ampliación del proletariado urbano y del ejército 
industrial de reserva; la conversión de las ciudades en espacios 
privilegiados de acumulación del Capital; la reglamentación de los 
recUrsos :públipos destinados a la reproduCción de la fuerza de 
trabajo el progresivo déficit de la ViVienda; la represión de la 
izquierda, su diVisión interna; la existencia de tierras ejidales y 
comunales; las acciones del mercado inmobiliario formal; la corrUpción 
dé 	autoridades 	Ccomitariadot 	ejidalesD 	que 	comerciaban 
fraudulentamente con la tierra; la intervención de líderes 
provenientes del PRI 	c<op, CAM, CCI, etc.. que propiciaban el 
"Caudillismo polítido" a través de la promoción de invasiones de 
tierras y dotación dé servicios; la tolerandia del Estado a las 
inVasiones y al mercado ilegal de la tierra; y finalmente la 
eXilencia de una poli:tica. combinada de concesión-cooptación-represión 
al sector urbano popular. 

En 1969 el MUP se empieza a caracterizar por su rebeldía'hacia la 
dominación que el PRI había ejercido a través de la Cofederación de 
Organizaciones Populares CCNOP) fundada en 1943. 

No es sino hasta 1968 en que se puede hablar de la gestación de un 
movimiento urbano popular, fecha en la cual surg en casi todos los 
movimientos sociales actuales. Según Pedro Moctezuma4e1 desarrollo del 
MUP sigue la periodicidad del movimiento social en su conjunto. La 
etapa de preparación del ascenso C1968-1972), la de auge relativo 
C1973-1976), la de reflujo y articulación C1977-1979) y, la etapa de 
recomposición C1979-1983). 



Juan Manuel Ramírez Sai7- 5  presenta el desarrollo de los MUP en dos 
grandes etapas: la primera, que comprende de 1958 a 1978, se inicia 
con la toma de tierras al margen del PRI y termina con la represión 
del Estado. Esté período a su vez se subdivide en dos: de 1968 a 1975, 
que marca la emergencia y el ascenso y, de 1975 a 1978, en que se da 
la represión y el reflujo de los movimientos. 

La segunda gran etapa comprende de 1979 a 1983: se distingue por el 
contacto entre las organizaciones y la solidaridad de las mismas. Como 
el primero, también este período se subdivide en dos: de 1979 a 1980 
que marca Ia recomposición y la coordinación nacional próvisionaI y, 
de 1981 a 1983, que se caracteriza por la tendencia a la coordinación 
nacional y la articulación intersettorial. 

El primer príodo (1958-1.975) parte del movimiento estudiantil del 68 y 
su acercamiento al sector popular. En este período el modelo de 
acumulación capitalista comienza a manifestar síntomas de agotamiento,:  
debilitándose en las ciudades los mecanismos de reproducción del 
capital, lo cual es evidente en los déficit de vivienda y servicios 
que afectaban la fuerza de trabajo. 

En el período del presidente Echeverría se requiere la reactivación de 
lA economía y la recuperación de la leaitimación política a través del 
impulso a lbs grupos empresariales "nacionalistas. De la misma Manera 
se requiere también de la recomposición de las fuerzas del bloque en 
el poder Con esto se aumenta la hegemonía del gran capital, se 
intenta la apertura democrática hacia la sociedad civil, se da la 
austeridad y la pérdida de la credibilidad hacia el aparato.  

gUbernamentál. 

En este contexto económico y político de la ciudad, surgen colonias y 
movimientos populares en Chihuahua C1968), el Movimiento Restaurador 
de Colonos de Nezahualcóyotl (1969-1973), así corno la generalización 
de los MUP en Puebla, Tepic, Sn. Juan del Rio, Morelia. San Luis 
Potosí, Monterrey, Torreón, Gómez Palacio; las colonias Tierra y 
Libertad de Monterrey, las de División del Norte en .Durango, Rubén 
Jaramillo, en la ciudad de México y, el Frente POpular Independiente 
en la misma ciudad, así como la Unión de Inquilinos de las colonias 
Martín Carrera, Ajusco, Sn. Agustín Ecatepec y Sn. Miguel Teotongo; el 
movimiento popular delos pueblos y colonias del sur de la ciudad de 
México; la Unión de Colonias de Sta. María Iztacalco e Iztapalapa; el 
Campamento dos de Octubre; el Bloque Urbano de Colonias Populares 
CBUCPD que intentó constituirse en una coordinadora nacional. 

Con estas acciones se inicia el crecimiento e impacto político de los 
MUP, ya que las formas de lucha de las organizaciones en este período 
tienen el caracter de organizaciones de masas, aunque todavía sus 
demandas son de carácter reivindicativo y defensivo y no desaparecen 
las formas caudillistas que distancian las bases de la dirigencia. 

El • segundo periodo de desarrollo de 	los 	MUP (1975-1979D 
correspondiente al finaI del sexenio de Echeverría y el principio de 
López Portillo, se ubica en un contexto económico de recesión, 
estancamiento y agudización de la crisis. Se caracteriza por el 
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decrecimiento de la inversión privada, el aumento del gasto público, 
la di'smunución del bienestar social, la inflación, especulación, fuga 
dé capitales, aumento del desequilibrio del sector externo, aumento de 
yla carestía de la vida desempleo y declinación de los niveles de 
/consumo popular; se enfrenta el dobierno con algunas facciones del 
capital y se refuerza la gran bureueSia financiera. 

En el terreno político el Estado aplica medidas represivas al MUP y se 
instaura la Reforma • Política, la cual se concibe como legitimadora, 
pero también con ciertos márgenes de maniobra. 

Desde el punto de vista urbano y regional no se dan las condiciones 
necesarias para la reproducción de la fuerza del trabajo. Si bien, 
surgen medidas como la Ley de Asentamientos Humanos C1976) quien 
origina programas: urbano—regionales, persisten los altos índices 
deficitarios de vivienda, infraestructura y servicios urbanos. 

Entre los principales logros de este período tenemos el apoyo del 
Sinditato Unica de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
CSUTERMD a las luchas urbanas. Se intenta la creación de 
organizaciones nacionales a través del Frente Nacional de Acción 
Popular CFNAP) y la tendencia democrática. Al mismo tiempo, el MUP 
sufre un repliegue en el cual desaparecen organizaciones como el BUCP 
(- Bloque Urbano de Colonias POpulares). 

Eh el período que abarca el cambio de sexenio C1976) aparecen algunas 
colonias populares, como la Emiliano Zapata y Sn Pedro en La Laguna, 
Francisco Villa en Torreón, Lucio Cabaaas en Durango y, Los 
Inquilinos Independientes de Monterrey se unen al Frente Popular 
"Tierra y Libertad". 

En 1977 el MUP refluye y, aunque de manera defensiva, se hacen surgir 
los Frehtés de Acción Popular CFAP) en Saltillo, Puebla y Guadalajará. 
Surge también la Coalición de Organizaciones Independientes de Defensa 
de la Economía Popular CCOIDEP) en . Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.' 

El segundo período del desarollo de los MUP, corno se indica 
anteriormente, también se divide en dos etapas: de 1 979 a 1980 y de 
1981 a 1983. La primera de estas se caracteriza por la recomposición y 
coordinación nacional del MUP. Es una etapa que se identifica con la 
recuperación económica por el petroleo (1978), el estancamiento de la 
agricultura, el crecimiento de la manufactura y el sector eléctrico, 
crecimiento de las industrias de consumo duradero con relación a las 
de consumo básico, la restricción de la capacidad de consumo y el 
incremento de la especulación financiera. Politicamente se unifican 
algunas corrientes y se impulsa la organización de masas. 

Las principales organizaciones urbanas tieneden a cambiar su 
estrategia con relación al Estado; así como al interior, promovieron 
su consolidación interna y la rearticulación. 

En esta etapa surgen una considerable cantidad de frentes, uniones, 
asociaciones tanto en la ciudad de México como en otras, como es el 
caso de Guadalajara, Culiacán, Acapulco, Durango, etc.. Todas estas 
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organizaciones se caracterizaron por la aglutinación y el 
agrupamiento, cuya culminación se da con el Primer Ecuentro Nacional 
de ColoniaS Populares C Monterry 1980 ) de donde surge la Coordinadora 
Nacional Provisional de Movimientos Populares CCNPMP), antecedente de 
la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 
CCONAMUP). 

La política del Estado ante el MUP se caracteriza por acciones 
indirectas. como la elección de representantes para los órganos de 
colaboración ciudadana en el D.F. (comités de manzana, asociaciones de 
residentes, juntas de vecinos y Consejo Consultivo) con el objetó de 
ignorar 4 las organizaciones populares realmente representativas. 

En esta etapa se da también un aumento a la restricción de las 
invasiones y se realizan desalojos masivos violentos y, aunque aparece 
el Programa Nacional de Vivienda para los sectores de bajos ingresos 
éstos no reciben lbs beneficios o los reciben minoritariamente 

La última etapa de este periodo C1981-1983), se caracteriza por la 
coordinación nacional y la articulación intersectorial; se lleva a 
cabo en un contexto económico de baja de precios del petroleo y una 
crisis general y prolongada; producción decreciente de los rubros 
fundamentales; inflación sin precedentes: especulación financiera; 
crecimiento espectacular• de la deuda externa; devaluación de la 
moneda; reducción de los flujos financieros internacionales del pais; 
recorte presupuestal, principalmente hacia los rubros de bienestar 
social; desestabilización del mercado cambiarlo; caída brusca de 
importaciones y deterioro acelerado de la economía popular. Surge la 
política de estabilización económica, pero con un enfoque antipopular 
(pago de la deuda externa y reactivación de la producción); medidas de 
austeridad (reducción del casto público) que afectan socialmente; 
retiro de subsidios a la producción de primera necesidad; liberación 
de precios de los servicios fundamentales; elevación de impuestos 
tarifas y derechos así como una rígida contracción salarial; todo 
ello da como consecuencia amplias tasas de desempleo abierto, aumento 
del subempleo, caída de salarios y encarecimiento del costo de la 
vida. 

Políticamente, el Estado pierde consenso y poder de negociación ante 
las clases fundamentales; se da una crisis de liderazgo no sólo 
gubernamental. sino también sindical y partidista; se incrementa una 
política estatal de desmovilización y contención de los reclamos 
sociales. Las movilizaciones sindicales y populares despliegan fuerzas 
(1983) ante la ausencia de solución a las demandas obreras, 
especialmente del sindicato universitario. En síntesis, se refuerzan 
los rasgos autoritarios del sistema con la fachada democrática de las 
consultas populares. 

Desde el punto de vista urbano se da la especulación inmobiliaria, el 
deterioro progresivo del equipamiento Credes, infraestructura y 
servicios urbanos); se agravan las condiciones materiales de vida, se 
escasea la vivienda y se encarece la vida; aumentan las tarifas de los 
servicios urbanos, incluyendo el transporte. 
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En esta etapa surge la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 
Popular CCONAMUPD en abril de 1981, quien incorpora organizaciones de 
masas y establece, nexos con los movimientos campesino y magisterial. 

A partir de este momento, el MUP se vincula con organizaciones de 
masas, las luchas comienzan a adquirir un carácter nacional y las 
demandas se politizan hacia la denuncia de la carestía de la vida y la 
política de austeridad de gobierno Sin embargo, su línea de acción es 
fundamentalemente defensiva, en tanto tiene que enfrentar la política 
antipopular y represiva del Estado. 

A manera de conclusión sobre los MUP, se puede decir que éstos no 
nacen de la sola voluntad y entusiasmo de las masas, sino bajo 
circunstancias muy complejas y diferentes. Si sólo rueran las 
condiciones materiales de vida las que impulsan los movimientos, éstos 
se darían donde el deterioro de vida es mayor, cosa que no ha sido 
constatada en la realidad, ya que por ejemplo, en el caso de las 
ciudades petroleras, donde la carestía de la vida es muy alta, no han 
aparecido Movimientos urbanos importantes. 

Para determinar cómo surgen los MUP, es necesario analizar el momento 
económico y político desde su perspectiva cuyuntural e histórica 
dentro de la formación social concreta. 

El desarrollo de los MUF, por su parte, tampoco es uniforme: a veces 
evolucionan hacia formas de lucha y de organización más avanzadas, 
pero en otras ocasiones, sucede lo contrario y, en muchas 
otras, desaparecen. 

El carácter de clase de los MUP es una de las características más 
controvertidas. Al respecto hay quienes opinan que se trata de un 
movimiento pluriclasista, en cambio otros afirman que se trata de 
movimientos de clase. Si bien es cierto que los movimientos urbanos, 
dado el cambio de los procesos económicos y sociales así como los 
efectos de la crisis,- van aplíandose cada vez más hacia otras capas 
sociales, cambiando con ello su composición soci al 	También es 
cierto . que en cantidad y calidad los movimientos más importantes han 
sido los integrados por las diferenetes facciones de clase oprimida 
Con esto no se quiere decir que no existan importantes movimientos 
provenientes de las capas medias, como los ecologistas que han tenido 
gran fuerza e impacto. 

Las razones que fundamentan el carácter de clase de los MUP son 
presentadas por J. Manuel Ramírez, Pedro Moctezuma y Bernardo 
Navarro según las cuales estos movimientos logran aglutinar a 
diferentes sectores de la clase oprimida, como son el obrero en 
activo, el ejército industrial de reserva, la pequeña burguesía 
pauperizada (artesanos, pequeños comerciantes, 'empleados menores, 
etc ) e incluso a capas de la pequeña burguesía en mejor posición 
etonómica ligada a los grupos anteriores por carencias compartidas en 
una Misma zona. 

Con esta composición social parece desmentirse el planteamiento 
pluriclasista, ya que el procesos de movilización social en las 
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ciudades se encuentra integrado principalmente por el proletarido 
industrial en activo Cmayoritariamente en industrias con mediana y 
baja composición orgánica del capital) y el ejército industrial de 
reserva, quienes representan las capas mayoritarias de la población 
urbana. 

Por otro.lado, las distintas formas orgánicas que han aparecido en 
relación al capital, así como el cambio mismo de loS modos de 
producción, han propiciado también, distintas formas de alianzas de 
clase, como es el caso de la intervención de las mujeres, los 
estudiantes, los Maestros, etc. 

Los MUP: son organizaciones de masas en las cuales no se da la 
bipolaridad de clase Cproletariado-burguesia) dada la coplejidad de la 
sociedad capitalista moderna, sobre todo¿e las ciudades, sin embargo, 
el vínculo subyacente en las relaciones sociales alude a la 
contradicción fundamental capital-trabajo, la cual está presente de 
diferentes formas en las deMandas populares, haciendo posible que la 
gestión de éstas lleve a una lucha de clase. 

Por lp que se refiere a la categoría de independiente de los MUP, ésta 
alude a una cualidad política que tiene mas bien una connotación de 
procesó.. La independencia no es un término estático ya que las 
organizaciones son de naturaleza dinámica y cambiante. Los movimientos 
pueden originarse dependientes y evolucionar hacía la autonomía y 
viceversai.  Además de que tanto unos como otros presentan márgenes de 
dependencia en sus maniábras. 

Por otro lado, es conveniente aclarar que el sentido de independencia 
de las organizaciones es relativo en tanto que el mismo concepto de 
correlación de fuerzas alude a una relación variable con el Estado y 
los sectores dominantes en general. 

Por lo que toca al apelativo de "urbano" de estos movimi'entos, éste, 
término se esta haciendo Cada vez más impresiso ya que el procesó de 
urbanización amenaza con llegar a una urbanización total. En este 
Caso,. lo urbano amenaza con la integración de otros movimientos 

En cuanto a Ias demandas de los MUP tenemos que originalmente aPrecen 
como demandas de sbeló, vivienda, equipamiento y servicios urbanos, 
peró en su desarrollo éstas se coMplejizan y se amplían, es decir, se 
politizan hacia los derechos de su libre organización, reconocimiento 
de sus órganos de representación y hacia la denuncia de la represión 
de que. son objeto. 

En cuanto a los efectos urbanos y políticos que ha tenido el MUP. 
estos han sido diferentes, pero en términos generales, se puede decir 
que aquéllos que tieneden a ser independientes han tenido efectos 
urbanos más reducidos por su relación con el Estado. Se puede esperar 
que los resultados se vean más a largo plazo a nivel de cambios más 
profundos y estructurales. 

La anterior caracterización de los MUP, lleva a conceptuali4.arlos. Al 
respecto algunos autores ponen énfasis en los aspectos organizativos: 
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"Los MUP son aquellos movimientos que han logrado una orcianizaciÓn y 
estabilidad internas, manteniendo su autonomía respecto al Estado y la 
burguesía"fi  

Otros autores ponen énfasis en las demandas y el carácter de cl ase: 
'Los MUP aparecen como acciones colectivas de amplios sectores de la 
población en torno a la defensa y mejoramiento de sus condiciones de 
vida, referidas fundamentalmente a su acceso al suelo urbano, la 
vivienda, los servicios y equipamientos colectivos, es decir, a los 
medios de consumo urbano indispensables para la reproducción social y 
las clases dominadas"9  

Finalmente hay quienes definen a los MUP desde la autonomía y el 
caracácter de clase: "El MUP es aquél que tiene por objeto y cometido 
central la reproducción social de las mayorías urbanas con conciencia 
de clase y autonomía con relación al gobierno y su partido"1°  

Una conceptualización más completa de los MUP tendrá que ponderar la 
importancia tanto de la organización, como de su carácter de clase y 
su autonomía, ya que estas tres categorías sociales tienden a 
vincularse es decir, la autonomía tiene que ver con el carácter de 
claSe y tte, con la organización. 

El MUP en la Zona Metropolitana 	ciudad de México. 

a. Contexto en el que se desarrollan  los. MUP 

 

en la ZMCM  2.  

         

"La ,-ZMCM es el aSentaMiento principal del capital mónoppolista 
naciOnal y extranjero, de los: órganos del Estado y del grueso de la 
elli.garquia.. También 1.o es de los trabajador- es, ya que es el área de 
mayor proletarizacion de la fuerza de trabajo en nuestro país. En el 
marco de la crisis actual es el escenario más relevante donde se 
expreSa la :contradicción fundamental del capitalismo mexicano. con los 
contrastes de magnitud ' sin paralelo entre las mas irracionales 
maniTestacionet de concentración de la riqueza y del capital, j 1.3 
con las más lacerantes de la miseria y la explotación capitalista

„ 
 

La ZMCM se ve impregnada de "politica” y ausente de "lo político»..  
Esto se explica porque, como ya se dijo en el capitulo anterior, se 
vive un estado de irregularidad y precariedad formal de democracia y 
participación. A la vez y paradógicamente, es aquí donde se han dado 
gran parte de las luchas populares más relevantes de los últimos 
tiempos. Aquí se ubican por ejemplo, los mayores índices relativos de 
sindicalismo; la población laboral da muestras de su descontento y se 
una las luchas de otros sectores. 

La ZMCM que ocupara inicialmente 300km2, actualmente 
una superficie de 1 5.00km2y, siendo apenas el 0.08% 
nacional, ocupa un alto porcentaje de las actividades 
políticas y culturales; en este reducido 
aproximadamente el 2l de los habitantes del 
corresponde al D.F.D. 
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Los censos de 1980 registraron 19 millones de habitantes con una 
densidad de población de 6 339 habitantes por kmz, m' entra que en el 
país fue de 34 habitantes por km2  . La tasa anual de crecimiento de 
población en la zona fue entre 1970 y 1980, de 5.75; en 1981, fue de 
4.45 (del cual el 2.15 es atribuible al crecimiento social o 
inmigración y el 2.3 restante al crecimiento natural), mientras que en 
el pais fue de 3.5. 

Se calcula que para el año 2 000 la ZMCM tendrá de 32 a 35 millones de 
habitantes, en una superficie aproximada de 2 000km2, absorbiendo 35 
municipios del estado de México más algunos de Hidalgo y Tlaxcala. 

El mónopolismo, centralismo y concentración que vive la ciudad de 
México y su zona metropoLitana se evidencia con algunos indicadores 
tales como ppr ejemplo en 1970, tan sólo..el D. F. contribuía con el 
35.9% del PIB nacional, ubicándose en la zona el 32.2% de 
establecimáéntos y el 45. 5% del personal. El D. F: tenía en servicios 
el 50.4% del valor agregado y, en comercio, el 42% de. ventas. La 
industria, generaba el 35.6% del PIB regional y el 39.3% de las 
industrias de consumo. 

En cuanto a los problemas sociales, éstos se ven agudizados ya que en 
la ZMCM se presentan los más altos índices de desempleo y explotación 
del país. El nivel de inflación en 1.986 fue de 105. 5%, mientras que el 
poder adquisitivo fue del 50%. El desempleo abierto abarca 70 000 
personas (el 7% de la población y el 23% de la PEA.). Los recortes de 
trabajadores en la industria han sido enormes, por ejemplo, la 
industria hulera, la automotriz y la textil se hallan a un 50% de su 
capacidad. La industria de la construcción por su parte, ha lanzado a 
la calle a unas 400 000 personas. 

El sector informal de la economía por consiguiente, amenaza con 
absorber gran parte de la economía nacional. Los vendedores ambulantes 
y el crecimiento del pequeño comercio en general, se han incrementado 
como medio de vida al grado de que la ciudad se ha convertido en una 
auténtica economía de subsistencia. 

Por lo que se refiere, específicamente a los problemas de vivienda en 
la ZMCM, tenemos que en 1982 ya existía un deeit de millón y medio 
(19%) de viviendas, sujetando este renglón d‘ consumo urbano a la 
especulación y al monopolio inmobiliario. 

El 89% de la población no puede adquirir una vivienda en propiedad ni 
siquiera de interés social. Al año 2 000 familias invaden terrenos en 
la ZMCM. El 85% de la población en el D. F. sobrevive en la periferia 
de la ciudad en asentamientos irregulares. En 1978 por ejemplo, se 
estimó que el 50% de la superficie total del área urbana se encontraba 
en condición de ocupación irregular. Actualmente el 40% de habitantes 
se ubican en asentamientos irregulares. El 70% de las viviendas se 
considera de tipo popular y, el promedio de hacinamiento es del 40% 
por vivionda. 

En 1972 el INFONAVIT sólo cubrió el 50% de la meta propuesta para ese 
año (50 000 viviendas) y, en diez años construyó tan sólo las 
viviendas requeridas en un año. 
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El deterioro de las viviendas es muy grande, además de que hacen el 
papel de morada infinidad de "cuartos redondos" y cuartos de servicio 
en azoteas. 

Cada vez se construyen menos viviendas destinadas al arrendamiento y, 
por otro lado, el regimen de condominto, empresa netamente 
monopolista, se consolida én los años 70ta. y se amplía cada vez más. 

No existen mecanismos legales que frenen la especulación y el alza de 
rentas, éstas se han elevado desde 1993 a un 300%, lo cual representa 
el 50 o 60% del ingreso familiar. Este incremento de la renta ha 
adquirido dimensiones alarmantes a últimas fechas. 

En el rubro de la salud -si bien es Cierto que la tasa de mortalidad 
ha disminuido en un 75% de 1930 a 1980 y, la esperanza de vida se 
incremento de 36.8 a 623 años- la mortalidad infantil, disminuye en 
una menor Proporción ( 31.9%). 

En 1975 la mortalidad en el D. F. registra una de las tasas más bajas 
en el país (un 5.9 frente, a la del país, que fue de 7.2 por 1 000 
habitantes). Las causas de muerte fueron provocadas por el medio 
urbano (elevado índice de contaminación ambiental, inseguridad social 
y laboral, transporte y vialidad altamente riesgosos, escasez y malas 
condiciones de vivienda, desnutrición, deficientes hábitos de 
alimentación deformados por la publicidad, enajenación y tensión 
emocional, entre otras). 

A todo lo anterior se suma la disminución del, gasto público en el 
sector salud y la desigualdad de recursos y calidad de servicios, 
producto de asignaciones presupuestales diferenciales según las 
características socio-económicas de los usuarios. Tomando en cuenta 
también que la asignación de recursos se destina mayoritariamente a la 
atención curativa y gastos administrativos. Frecuentemente las 
acciones de salud manifiestan la preocupación del Estado por legitimar 
su presencia como "salvaguarda de la salud del pueblo", así como de 
promover la reproducción de la fuerza de trabajo. 

La drogadicción y el alcoholismo, como problema de salud, alcanzan 
niveles alarmantes: los indices de alcoholismo por ejemplo, señalan 
que uno de cada doce habitantes de la ciudad, lo padecen en forma 
grave y que los habitantes en edad productiva son los más afectados. 
Por su parte los indices de drogadicción señalan que aproximadamente 
el 8% de la población mexicana entre los 12 y 34 años de edad ha 
consumido alguna vez drogas ilícitas, pero es sobre todo entre el 
grupo de 15 y 24 años donde su uso aumenta considerablemente. 

La delincuencia en 1983, registró un mayor número de denuncias por 
robo: tan sólo entre 1982 y 1983 se reportó un incremento del 40%. 

En cuanto a los servicios públicos, éstos carecen de planeación, son 
improvisados en muchos aspectos, temporales, sectoriales y 
centralizados; son otorgados discriminatoriamente según la posición de 
clase y el área que habitan los solicitantes, ya sea residencial, 
proletaria, industrial o agrícola. 

38 



Los Programas de transporte, vialidad, suministro de agua, 
abastecimiento urbano, descentralización industrial y otros, han 
dejado ver incoherencias, incumplimientos y desarticulación sexenal en 
cuanto que tienden a atacar los efectos y no las causas provocando en 
la mayoría de los casos nuevos conflictoS. 

En relación al empleo .y desempleo, la fuerza de trabajo en la ZMCM ha 
tenido un Crecimiento espectacular, sobre todo por lo que se refiere 
al proletariado industrial (constituye el 40% con relación al 
existente en el país: dos millones de obreros aproximadamenteD. 

Para dar cuenta del fenómeno del empleo y desempleo basta comparar la 
tasa dé la PEA, la que en 1992 abarcaba el 32% de la población total 
en la ZMCM, siendo la tasa promedio en el país del as. A este indice 
corresponde una tasa de desepleo abierto en ascenso: de 3.9%, 4% 5.2% 
a e% para 1983; siendo los trabajadores de la construcción los más 
afectadas, siguendo los de la industria automotriz, la química, 
eléct-rica y electrónica. 

No sólo se= ha afectado el empleo, si no también su composición hacia 
actividades del sector informal y hacia epleos no remunerados. 

La proletarización de la fuerza de trabajo se hace evidente por el 
número de obreros y empleados que laboran en la ZMCM con relación al 
resto del país: el 93% frente al 53% como promedia nacional. Siendo 
este sector el más afectado por la crisis: "es posible que los pobres 
y las clases medias del sector urbano sean,quienes más hayan sufrido 
las consecuencias de la crisis; por su parte, algunos sectores de los 
más ricos, han logrado no solo proteger, sino inclusive mejorar su 
status económico" . 

Frente a estos problemas económicos y sociales, la política económica.  
del Estado se ha enfocado a atender los problemas inmediatos con 
medidas correctivas y no así a incidir sobre los problemas 
estructurales. El Programa de Reordenación Económica (PIRE) ha 
repercutido en los ajustes salariales por debajo del nivel 
inflacionario Cen 1984 el salario mínimo se incrementó en un 30%, 
mientras que la inflación fue de un 100%D; se incrementaron los 
impuestos sobre la renta; se cambiaron los mecanismos de subsidio 'y se 
disminuyeron en términos reales los de productos básicos. De esta 
manera, el proarama de ajuste a la crisis ha tenido costos sociales 
muy altos "afectando en mayar medida a los asalariados urbanos y 
rurales""5.Los intereses que parecen mover la política urbana son los 
del capital a través de la búsqueda de incrementos de la productividad 
y la resistencia del capital privado frente a las empresas sociales. 

La situación de los habitantes de la ZMCM reclama una nueva estrategia 
y nuevos métodos para enfretar los problemas, ahora en el contexto de 
una crisis, lo que implica importantes cambios sociales en la 
apropiación y uso del territorio urbano, así coma en la planeación y 
acciones del sector público y en la formación y desarrollo de 
organizaciones comunitarias y de movimientos de base. 
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b. Desarrollo del MUP en la ZMCM. 

Al igual que los MUP de otras ciudades, el de la ZMCM cobra especial 
importanci.a a principio de los años 70tas; aunque ya antes se 
localizan hechos importantes como el movimiento inquilinario del 
centro de la ciudad de Mexicb en el aRo de 1920. 

El movimiento inquilinario presiste hasta los años 40tas.y, de estos 
aFios hasta .1968; se promueve ia creación de colonias populares a 
cambio del apoyo político a las organizaciones del partido oficial. 

Al igual que el MUP del país en general, el de la ZMCM es víctima de 
la represión y por lo tanto, de reflujo. Se prohibe, sobre todo en el 
D. F. la invasión de terrenos y. se inicia la reincorporación de 
espaCioS 'urbanos al mercado fical, dando lugar al "desalojo pacífico", 
vía'iMpuestos. 

De 1979 a 1982 se camina hacia la recomposición y la coordinación, 
cuyo hecho concreto es el nacimiento de la CONAMUP en 1981

1.7. 

De 1983 a 1986 se realiza una gran movilización y una amplia política 
de alianzas. A partir de este último año, con los sismos, surgen 
nuevos actores y se inicia una nueva etapa. En un primer momento el 
Estado deja al movimiento desarrollarse independientemente, pero en 
1988 recupera su hegemonía con los programas ofíciales de 
reconstrucción de viviendas. 

La profunda y larga crisis económica que agravó los problemas de la 
ZMCM unida a las limitaciones del desarrollo capitalista regional, 
hizo que las luchas adoptaran un carácter permanente. Las demandas 
circunstcritas al problemas de vivienda, han llegado a plantear otros 
problemas económicos, como el abasto, la carestía de la vida, la 
inflación, el trasporte, etc.. Asimismo, la lucha tiende a 
solidarrizarse con maestros. estudiantes, campesinos, artesanos, etc. 

Un avance en el desarrollo de los MUP de la ZMCM es el nacimiento de 
la Coordinadora Unica de Damnificados CCUID, como organismo popular de 
masas que aglutina a varios estratos y sectores de clase y da al MUP 
un gran impulso. 

c 	El papel político de los MUP en 1 a ZMCM. 

El papel político de los MUP oscila entre dos posiciones: la 
ultraizquierdista, que los ve corno "simple fuerza o bases de apoyo en 
el proceso revolucionario por no estar ubicados en el centro de la 
contradicción principal es decir, en la relación capital-trabajo. En 
esta concepción el papel estratégico corresponde a la clase obrera en 
su sentido más restringido; los movimientos restantes de masas son 
simples aliados de las luchas obreras""  

El extremo contrario -desde posiciones populistas* se atribuye un 
papel central a las organizaciones de masas; sostienen que las nuevas 
clases revolucionarias son los marginados de la sociedad y, en 



particular, los urbanos. De acuerdo a este enfoque, en las colonias 
populares se estarían librando las batallas más importantes para el 
• triunfo de Ja revOlüción. 

En un sentido, a. nuestro juicio, más coherente, el. CONAMUP ha 
declarado ser "un al i ado de 1 á. clase obrera y del campesinado y, clase 
de apoyo a la lucha del pueblo en general. El MUP es la fuerza motriz 
de la revolución que aporta amplias fuerzas sociales al procesos 
revoiucionario",P. Lo cual da a entender que ya no es una simple 
fuerza de apoyo1 sino integrante de las fuerzas revolucionarias. El 
MUP en este Caso, mantiene una posición revolucionaria en cuanto a 
transformación de la sociedad y la toma del poder político se refiere, 
aunque su programa a largo plazo todavía no es verificable, pasando 
actualmente por una etapa de transición de luchas reivindicativas y 
sectoriales a luchas ofensivas y nacionales. 

Los encuentros nacionales han provocado la politización y el evado el 
nivel de conciencia en un espacio de pluralidad ideológica y de 
diferentes posiciones políticas. En este sentido la CONAPUM. declara no 
ser aglutinadora de agrupaciones políticas, de. !.'organizariones 
autónomas de masas' con demandas relativas al mejoramiento de las 
condiciones de vida, quienes tienden a tener un peso político 
creciente. De aquí que los MUP se prevengan para no subordinarse a 
ningún partido político, ni funcionar como Lucha electoral, sino 
directamente en la organización y movilización de las MaSas. Esto no 
quita que la CONAMUP permita la coexistencia de organizaciones 
políticas de masas y organizaciones de masas. 

Las relaciones que el MUP ha tenido con el Estado han sido diferentes 
en el tiempo y en el espacio, al Mismo punto que el Estado no ha sido 
uniforme durante lbs u) timos 50 años ni tampoco ha operado bajo un 
único eSqueMa en los diferentes ámbitos del país. 

La política, de masas del Estado se ha venido definiendo e 
instrumentando a través de la CNC, CTM y la CNOP, con una diversidad 
de grupos e intereses én su interior. 

Desde la fecha de su creación (1943), la CNOP, ha sido el núcleo de la 
política específica para los sectores urbano-populares De esta fecha 
a la actualidad se identifican tres etapas básicas en la política de 
masas, que son las siguientes: 

• • 

De 1943 a finales de los 60tas., los mecanismos del Estado en cuanto a 
la política de masas - la afiliación semdcorporatíva, la conducción 
inducida de las organizaciones por líderes cooptados y el 
mantenimiento de estructuras verticales -, fueron efectivas; pero 
cuando la solución de demandas no alcanzó la reproducción social en la 
ciudad, ya no se pudo lograr en la misma medida el control de masa 
urbana para reforzar el sistema. 

De 1968 a 1982, las organizaciones de masa del Estado entran en un 
estancamiento por causas tanto económicas como políticas. El Estado va 
siendo cada vez menos capaz de solucionar las demandas a pesar de la 
nueva política habitacional CINDECO y l-  Dirección de Habitación 
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Popular del D.F.). La CNOP empieza a perder legitimidad frente a la 
creciente independencia del MUP, sin que esto implique la alteración 
básica de su control Las medidas que el Estada ha tomado para 
revitalizar a la CNOP -fundamentalmente la consulta: popular- han sido 
insuficientes. 

Las relaciones entre el Estado y el MUP cronológicamente han sido las 
siguientes: 

En la primera etapa del MUP (surgimiento de los arios 20 a los 60tas.-), 
el Estado reprime y aplasta con la fuerza policiaca, Entre los años 68 
y 75.-CorrespondienteS al ascenso- se da la fase más importante can el 
Estado semipopulista y el comienzo del estancamiento de la CNOP. De 
1975 a la fecha - correspondiente al reflujo - el Estado aplica 
medidas cada vez menos tolerantes y, en algunos casos negociadoras can 
el MUP, en el contexto de la persistencia del estancamiento de la. 
CNOP. 

Si se analizan concretamente las relaciones del Estado con las 
diferentes organizaciones del MUP, se podrán observar situaciones 
claramente diferenciadas. Pero si se ve globalmente la relación, se 
encuentran 'aspectos comunes que van desde la reestructuración y 
fortalecimiento del PRI -incluyendo la CNOP-, el uso de lá 
planificación urbana corno instrumenta de integración, reculación y 
dominación de masas; la realización de negociaciones separadas 
condicionadas a ciertos Orupos y no al MUP; la aplicación de prácticas 
de desgaste, infiltración cooptación y enfrentaMiento entre sus:  
dirigentes la formulaCión de promesas y convenios que no se Cumplen; 
la contención, el bloqueo y el control social y político; las camparías 
dé difamación y desprestigio; las amenazas de intervención y de 
Medidas coercitivas; los desalojos masivos a colonos; la represión 
selectiva, como secuestro, detención, encarcelamientó y de 
desaparición de líderes. 

En síntesis, el Estado ha representado para el MUP un papel 
obtaculizador y mediatizador; no siempre se muestra negociador para 
así reducir los recursos financieros a la solución de problemas "no 
prioritarios", por no ser estos rentables ni económica ni 
politicamente. Con esto el Estado afianza su política de masas hasta 
ahora, pragmatista y coyuntural así como carente de un programa 
específico. En consecuencia, la política urbana de masas del Estado, 
no constituye ninguna respuesta viable. 

d. Demandas  de los MUR en 1 a ZMCM.  

Como ya se ha dicho, las demandas del MUP están relacionadas con la 
vivienda, seguridad pública, servicios y equipamiento urbano; éstas se 
repiten y se generalizan en toda la ZMCM, sin embargo, en, cada 
localidad adquieren ciertas particularidades, por ejemplo, en los 
municipios conurbados se presenta una mayor intensidad de los 
problemas y, a raíz del sismo, la problemática de la vivienda se 
agudiza en las Delegaciones del centro del D.F. 
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Las principales demandas en la 71,1CM en torno a la vivienda son la 
regularización de la tenencia de la tierra, el otorgamiento de 
créditos para construcción y reconstrucción, el respeto a derechos 
sobre predios comprados, el permiso de construccion la obtención dé 
titulación gratuita, la regularización de la ciudad Ca raíz del sismo) 
en cuanto a expropiaciones y vivienda provisional adecuada, una ley 
inquilinaria que favorezca a loS más desprotegidos y el respeto para 
el arraigo y formas de vida de los colonos e inquilinos afectados, 
entre las más importantes. 

En cuanto a• seguridad _pública, sobre todo en las delegaciones y 
municipios conurbados, • se tienen las siguientes demandas: aumento de 
vigilancia policiaca,:  fin de las "razzias", combate al. . pandillerismo,. 
atención a la. drogadicOión y al alcoholismo, así como la moralización.  
de l a pol i ci a-. 

Respecto al equipamiento urbano, las demandas se presentan en todas 
delegarioneS del L.i. F, 	en algunas solo como renovación y 

mantenimiento (sobre todo en el centro de la ciudad), en otras, corno 
carencia total , corno es el caso de las delegaciones de Iztapalapa, 
Iztacalco, Alvaro Obregón, TlaIpan, Xochimilcp y Tlahuac. 

En los municipios es generalizada la demanda de equipamiento urbano, 
sobre todo, en los de Chimalhuacan, La Paz, Ecatepec y Nezahualcoyotl. 
Dichas demandas se concretan a pavimentación y banquetas, alumbrado 
público, red de agua potable, drenaje y alcantarrillado y, áreas 
verdes y recreativas. 

Por lo que se refiere a servicios, la demanda es general en el D. F. 
los municipios, pero se agudiza en las delegaciones de Iztapalapa, 
Iztacalco, Alvaro Obregón, Tl al pan, Xochimilco, Tlahuao y Azcapozalco. 
así como en los municipios de Chimalhuacan, La. Paz, Nezahualcoyotl y 
Ecatepec. Las demandas concretas son: autotrasnporte colectivo, gas 
(buena distribución), mercados, tiendas de consumo popular, servicios 
de salud, escuelas, limpia y recolección de basura, mantenimiento de 
los edificios públicos, mejora de vialidad y servicio telefónico, 
entre otras. 

De jerarqúíá menor se encuentran las demandas contra la contaminación 
y la protección ambiental, como es el caso de medidas tendientes a 
eliminar la contaminaCión, rescate y conservación de flora y fauna 
freno a la perdida de.zonas agr- colas o rescate y conservación de las 
mi senas. Dichas demandas se dan sobre todo en las delegaciones dé 
Tialpan, XoChimilco y Tlafluac, En este Sentido, también se dan 
demandas en relación al freno de la tala indiscrimínada y.la clausura 

minas de arena y drava. 

Se destaca que la lucha por la salud y la cultura no son parte 
fundamental de las reivindicaciones del MUP, por el contrario, la 
lucha contra el aumento de impuestos y en favor de más servicios 
públicos ha tomado mayor importancia y se cree que en los próximos 
años, formarán parte central del movimiento urbano. 
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Otras demandas de fundamental importancia han sido aquéllas que se 
relacionan con la carestía de la vida, como es el caso de reducción de 
precios de artículos básicos, eliminación del aCaparamiento y la 
especulación, creaCiór de empleos y aumento de salarios. 

La democratización, corno deManda, ha sido una exigencia después de 
1980,. la cual pide el reconocimiento de las organizaciones 
independientes, garantías individualeS. democratización de la vida 
municipal, de las instituciones y del gobierno; creación de un 
Congr-eso Local en el D. F. ; elecciones direCtas de autoridades y, alto 
á la represión 

d. Los sujetos de l ces MUP en la ZMCM. 

LOs sujetos de los MUP en la ZMCM son colonos, inquilinos, amas de 
casa, estudiantes, maestros ►  taxistas, vendedores ambulantes, .etc. Al 
igual que los MUP en general, aqui, predominan los trabajadores en 
activo y el ejército industrial de reserva. 

Las formas de lucha del MUP en la ZMCM,  

Las 'formas de lucha más comunes en la ZMCM son las asociaciones 
vecinales dé carácter local que abarcan determinados espacios físibos, 
como veCirldades, unidades habi:tacionales, etc. Frecuentemente : eStas 
Orpanizacióneslocales buscan alianzas que les permitan incrementar su 
fuerza y su capacidad dé newiación; se crean así frentes y 
coOrdínadoraS como la CONAMUP y la CUD .(Coordinadora Uni.ca de 
Damnificados) 

Las formas de lucha presentan cienta heterogeneidad ►  ya que van desde 
la presión a las: autoridades y PropietarioS hasta las acciones de 
fuerta a través de laS movilizaciones:, como plantones, tomas,. 
ihyaSiones boicots de pacJos,. confistapión de autobuseS, etc. 

ordanización interna de los MUP.  ZMCM. 

La Orcanización interna de •los MUP está :.generalmente constituida por 
la ikSamblea General', órgano máximo de decisión que se integra por 
representantes de manzana, de vecindades y de unidadeS vecinales en 
general. La ..61..samblea funciona con la asistencia libre de los vecinos, 
quienes pUéden ejercer su acción directa. 

Los integrantes de la organización pueden surgir de tres sectores: del 
"grupo externo promocional" que provienen de fuera, pero que viven en 
la comunidad porque se trasladaron a ella y lograron, mediante 
acciones de servicio, ser reconocidos por los habitantes y, al 
presentarse una coyuntura, son quienes levantan el movimiento popular, 
apoyados en la presencia que han podido contruir en la comunidad. 
Dentro de estos grupos se pueden encontrar algunos que pertenecen a 
alguna corriente de izquierda, los relacionados directamente con la 
Iglesia o los que tienen algún nexo orgánico con ella, 
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Un segundo grupo integrante de los MUP son los colonos que ya poseen 
alguna experiencia organizativa previa; generalmente son personas que 
han tenido más posibilidades educativas o de retursos económicos 
Puede ser gente que participó o participa en alguna organización 
política ya sea de izquierda o de derechas como seria el caso de 
alguna organización rPlicriosa, en algún grupo social o gremial, como 
taxistas o locatarios de mercados, En este tipo de grupos es frecuente 
que se presente el caudillismo, 

El tercer sector del que• pueden surgir los sujetos de los MUP son los 
partidos políticos, ligados las más de las veces a las coyunturas 
electorales; éstos crean, cooptan o penetran en las organizaciones ya 
eisténtes a base de relaciones clientelistas y, en ocasiones. generan 
el movimiento sin haber organización previa, entonces no se puede 
hablar de una estructura orgánica del movimiento, 

h. Las principal.. organizaciones de los: MUF en la ZMCM. 

Las organizaciones que integran el MUF en la ZMCM se dividen en tres 
grandes bloques: laS que participan en la CONAMUP, las que participan 
en 1a CUD y el resto de las organizaciones que no se han aglutinado 
ettos frentes. 

En la CONAMUP participan los sectores más avanzados y combativos, los 
que actualmente se estima que constituyen más de 40 organizaciones, 
entre las que se cuentan algunas corrientes de izquierda, los partidos 
políticos PSUM, PRT y PMT, así como la Regional del Valle de México 
que incluye unas 3Q1  organizaciones populares de la zona. 

• La existencia de la Regional en la CONAMUP es importante por ser el 
centro neurálgico :del país, así como por su dimensión cuantitativa y 
su_ fuerza ante las autoridades gubernamentales. Esta organizaci£5n 
actúa sobre todo, en las delegaciones de Alvaro QbregOn, AzCapozalco. 
CóyoatánJ :Cuauhtémoc, Cuajimalpa. Iztacalco, IztapalapaG Magdalena 
Contreras, Gustavo -A, Madero y Tlalpan, as como en los municipios 

22 
ConUrbadoS de Tultitlán Ecatepec. Nezahualtoyótl y Naucalpan: 

La Reginal se caracteriza por periodos de gran movilización C1983 a 
1985) y por estancamientos relativos localizados más fuertemente en 
1984. El trabajo de esta Coordinadora se divide por sectores de 
mujeres, jovenes, cooperativistas, inquilinos, etc. 

Por su parte la CUD, constituida el 19 de octubre de 1985, integra a 
42 organizaciones29  en las que participan más de 40 mil damnificados, 
de los cuales cerca de la mitad participan en la CONAMUP, lo que ha 
contribuido a que la CUD salga de los límites coyunturales. 

La. coyuntura de los sismos incorpora a la CUD nuevos sectores 
sótialeS. como los sectores medios considerados tradicionalmente corno 
»apáticos", sobre todo de la colonia Rama, Asturias y TlateIoldo, 
adeMás de las del sector tradicional como las colonias Guerrero,  
Morelos y DOctóres.:. 
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Si bien la CUD nace con demandas de Vivienda, en el caminó se avivaron 
otras, como la moratoria de la deuda externa, l -  expropiación de 
veci ndades y 1 a venta de el 1 as a sus mor adores , 1 as cuales sur gi er ore a 
partir del Decreto Expropiatorie. 

Muchas de las.organi zaci ones que integran 1. a Coordinadora ya existían 
antes del sismo, habiendo tenido al gún ti po de contacto previa 9 a 
través dé fr entes de ínquiIi nos , siendo las organi zaci orees que 
ograr on mejores condi ci ones de negoci aci ón con el Estado, que 

aquél 1 as cuya pobl aci ón estaba desorgani zada. 

Las 	organizaciones al interior de l a CUD pr esentan di f er enci as 
generadas por el ni vel de ef ect aci ón además de 1 as di f er enojas 
or gani zati vas y soci oeconómi cas . 

Aunque al gunos grupos de l a CUD han si do consci entes de qué no es 
posible limitar l a reconstrucción a la cuestión de la vivienda, -yendo 
haci a propuestas al ter nati vas de empl eo, reordenaci ón urbana y 
par ti cipaci ón ciudadana-- , se puede dedi r que l a esta Coor di nador a no 
ha rebasado todavía la lucha reivindicativa 2por la vivienda, a j ui Ci o 
de los propios militantes de la or cían' zaci ón 

A juiciotambi én de los pr opi os i ntegr antes , l a CUD nó tiene lineas 
poli ti cas partidistas , aunque incorpore en ella a algunos acti vistas 
de l.os par ti dos. La presi ón dcicabi er no hacia ella ha sido r ei ter áda, 
y fuer te si n embargo, parre haber pri vado 1 a négocialci ón corno for ma 
de lucha. 

Finalmente, las prganiaciones no aglutinadas, qUe funcionan de:manera 
áiSlada y con especial teleVancia,:se'estiman en un númerb aproXiMádo 
de 40; entre las que se encuentran el Partido de Trabajadores 
Zapata. star como una de las mas iffiportántes por haber surgido de - la 
fusión del Partido Obrero Socialista (POS) y la Unión de. Colonias 
Populares de Naucal pan C NAUCOPACD 
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forman 	atgunas 	comisiones 	permanentes 	que 	garantizan 	la 	construcción 

de 	La 	coNitMUP. 	mensualmente 	se 	reunen 	los 	delegados 	de 	cada. 

Nacional organización a. popular 	en 	La 	Asmbleo. 	 de 	Representantes, 

quienes inician el proceso de discusión de Los estatutos y del plan de 

acción. 
En el mismo ario de tPet, se realiza el. Primer Foro Nacional. contra La 

Represión aL MUP y el. Primer Encuentro Nacional del. MUP en Solidaridad 

con La Revolución Scávaciorefict. 

El. Tercer Encuentro de realiza en mayo de 1982 en Acapulco, en el cual. 
se Llega a formular un plan de acción que incluye vox t.a.s jornadas 

na.ctonates de lucha contra la carestía., por el. suelo, la vivienda y 

Los servicios y por los derechos democrdticos. 
Se destaca la coordinadora Regional del. Valle de México al interior de 

CONAMIJP. 
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La CONAMUP G474 caracteriza por ser una coordinadora de organisaciones 

Estado Y 
que lucha 

del 	sector, 

del lector urbano-popular; autónomo 

del poder bajo la dirección del proletariado en 

EUS aparatos de control, 
por 	Lar 	reivindicaciones 

	

tendiente 	a 	la 	toma 

unidad con los, otros 

politicas 	dQ 	M 0.5 CLV 
	

Y 
	

Las 	Luchas 

independierite de La burguesla, del 
como de sur partidoe politices; 

económicas, 	politicas 	y 	democratices 

sectores: 	dele 	pueblo 	explotado 	y 	oprimido 
	

de 	México". 	coordinadora 

Nacional del MOvirsiento Urbano-Popular. Mimeo 

La 	CONAMUP 	se 	declara 	ser 	independiente 
ideológica.mente de la burgueelia y del, E.€ acido. 

El. instrumento principal de la coordinadora, 

masas y su Lucha es 
pueblo. 

Se reivindica lo práctica de la democracia por 

democrdtico 	que 	garantiza 
	

lo 	participación 	de 

debera extetir respeto mutuo entre las organizaciones 

de unida.d-critica-unidad. 

La 	CON A M UP 	se 	declara 	ser 	solidaria 

sectores explotados Y oprirsicios del 

incondicionalmente 
	 los 	movimientos 

boa. jo 

centralismo  

Asiirnismo 
método 

ora cínica, 	politica 	e 

la movilización ds lo.s 

por 
	mejoramiento de las condiciones de vida. del. 

medio del 

Las 	bases. 

con las Luchas de lodos Los 

pais, de tal. manera que apoya 

de 	liberación 	de 
	

todos 	Los 
pueblos. de mundo, reivindicando el internacionalismo proletario. 

La maxma autoridad es lo. Asamblea. NCLci..onat de Representantes, donde se 

ubican 	las 	comisiones 	nacionales. 	Luego 	siguen 	lrx. 	As ambleo.s 

Regionales y después, las.. Asambleas Zonales. 

Se 	tiene 	el 	derecho 	de 	autonomia 	relativa 	de 	cada 	organización, 

siempre y cuando no se violen los estatutos, principios 

acción de la coNAMuP> 

21. Lo. CUD se °ricino - 	a partir de los siemos 

Coordinadora. aplia de tipo frentista. que, según  

y programas de 

Es una 

definición 

de 1P95. 

su 	propia 

intenta evitar la dispersión de los movimientos urbano populares y 

. poner 	en 	Mo.rcha 	un 	proceso 	de 	unificación 	y 
	centralización 	de 	este 

elector". El Cotidiano. isneS. p. 41. 
La cur, funciona teniendo a, la cabeza. la Asamblea de Representantes, 

órganos maxiTTIO de representación de la CUD, a La que asisten 2 o 3 

representantes por organización de colonos. Se reinen una o dos veces 

por semana,. Et, COmité de Coordinación, que sigue a la Asamblea, es la 

ilnica 	comisión 	permanente 	de 	la 	CUD. 	Esta 	constituido 	por 	las 

organizaciones 	de 	mayor 	represontatividad, 	experiencia 	y 	presencia: 

Tlatelotco, 	UVYD, 	Guerrero, 	Morelos 	y 	Doctores, 	principalmente. 	Sus 

funciones son coordinar las reuniones con taz autoridades y realizar 

un seguimiento de Los acuerdos, entre otras. Su conformación puede ser 

rotativa en cuanto a. representantes, Las comisiones de Trabajo no son 

permanentes, éstas se fijan de acuerdo 	oa las necesidades y tareas o. 

realizar. Es realmente en las comisiones de trabajo en donde se 

integran las organizaciones de colonos a nivel de representa.ntes. 

22. Cuadro: 	"Distribución 	geográfica 	de 	las 	principales 	organizaciones 

del. Mur" El cotidiano Op. Cit. p. 53 

23. LLORENS, CARMEN. "La CUD a. través de sus militantes". en :El.  

Cotidiano 	Op. 	Cit 	dice: 	sal 	principio 	la. 	CUD 	a.gri.spó 	a 	12 

organizaciones, después 26 y finalmente, 42. p. 40 
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CAPITULO 3 

LOS MOVIMIENTOS POPULARES COMO ESPACIOS EDUCATI VOS. 



L A EnucAcios• SIEMPRE 
GirDo ALOO P01-1 711C0 

PORQUE SIEMPRE HA 

CONTROLADO LA VIDA 

MIC AEL APPLE: 

Con lo expuesto en los aspectos anteriormente tratados, quedarían 
asentadas las siguientes premísas sobre la participación ciudadana: 

El ejercicio ciudadano no se otorga, se conquista. 

La democracia formal no es el camino hoy por hoy, para la 
participación política. 

Las alternativas oficiales para la democracia hasta el momento, han 
sido dadas desde la tribuna del poder o desde un partidismo político 
sectarista. 

La ciudad de masas ha generado un nuevo estilo de participación 
Ciudadana que puede y de hecho, está dando respuesta -a las 
limitaciones dé una democracia. representativa deformada y corrupta. 

El ejercicio ciudadano emergente y el histórico que s4.,  está 
desbordando en la ZMOM es él de. las organizaciones de masas. 

- Si las estructuras de gobierno y él Estado mismo, no respóndena 
este ejercicio'ciúdadano de masas, se propiciaría un deterioro social 
y pplitíco sin precedentes . . 

La participación ciudadana vista desde esta perspectiva es una lucha 
de clases con todas las implicaciones que ésta conlleva. 

Las prácticas de las organizaciones de masas hasta el' momento, no 
han tenido globalmente el impacto deseado. Todavía adolescen de 
actitudes localistas. sectaristas y puramente reivindicativas. Además 
de que al interior de ellas subyacen proceso educativos informales que 
no han podido sistematizarse y loarar la connotación de un tipo de 
educación de corte popular. 

Las organizaciones sociales no funcionan como una escuela natural 
que despierta y forma la conciencia de sus miembros, como tampoco es 
un proceso espontaneo la generación de prácticas colectivas de 
participación y solidaridad tanto por el condícionamiento que se sufre 
Por el tipo de relaciones dadas en la so iedad. como por el control 
oficial ejercido sobre ellas. 

- Las organizaciones sociales no son en sí mismas espacios educativos. 
Se requiere para ello una intencionalidad, una estrategia y una 
metodología educativas. 

Las prácticas de los HUP requieren ser analizadas para que 
puedan ser elevadas a una praxis política a través de una 
intencionalidad y una estrategia educativas. 
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- Aún con 1 pluralidad que caracteriza las organizaciones populares 
de masas y por ende, la variedad de practicas y estrategias que 
generan, es posibles establecer ciertas generalizaciones para un 
aborde educativo. 

A. Arlisis de la práctica social , política de los MUP. 

Todo planteamiento de educación ciudadana como educación popular 
tiende a desar r ol 1 ar se al interior de las pr ac ti cas soci al es y 
poli ticas. siendo ahí donde reside 

	fuera. La educación ciudadana 
sera pues, una dimensión de la práctica sociai popular, que tiende a 
modificarla a través, de la reflexión crítica de la misma. En el 
siguiente capitulo se tratar la fundamentación de este aspecto de una 
manera mas detenida„ 

P presente capítulo tiene la intención precisamente, de hacer un 
anali sis de las prdcti,-  s cotidianas que caracterizan a las 
Organizaciones populares, concretamente a los MUF de la ZECK 

Este aspecto no se encuentra suficientemente abordad-,  en la 
inyestidación educativa ya 'que existen potos trabajos realzados con 
este -enfoque. Entre los trabaos que se. abordan con tal .intenció, se 
encuentra uno realizado por el Centro de Estudios Educativos, A. C. 
quien durante el lapso de los arios 1c185-1988, llevo a cabo un proyecto 
en apoyo al Movimiento Popular de la zona Metropolitana de la Ciudad 
de é>.tico 

La .i'westigación consistió en un análisis de las practicas. sociales y. 

policas de las organizaciones, pr cvi o a la elaboración de tieté 
libros educativos para las mism%s, que tratan temas sobre educación 
para la participación ciudadana, tales como: "La organización 
interna", 
economía", 
vivienda", 

"La organización de las organizaciones populares", "La 
"El trabajo" 	"Nuestra ciudad y el problema de la 

"La salud" y. La alimentación" 

Es conveniente aclarar 	que este material, sobre todo el 
desprendido de la investigación, ha serVido para el tratamiento de 
este tema Concretamente la autora de esta tesis ha tomado laS 
reflexiones e interpretaciones hechas en el grupo de trabajó, puesto 
que ella mism-,  formó 	parte del equipo 

La 4hyeticlación fue realizada en mas de 60 organizaciones populares, 
tanto a grupos de ,base, como a instancias técnicas y asesoras en 
grUpos partidistas y de masas independientes, organizados en torno a 
las demandas de vivienda,salud-7nUtrición y 'rabajo Caunque en el 
camino se Vio que los grupos no se definen en tornó: a -una problemática 

=especifica, Sirio a varios grupos de problemas simúltanea y 
álternativaMente). Así, las organizaciones sindicales, 	uniones de 
colonos, organizaciones de mujeres-, grupos cooperativos', etc de una 
o de otra forma, experi'mentan y reportan iniciativas ante diversas 
problematicat de vivienda, empleo, salud y nutrición. 

53 



Las prac.ticas de estos crupos s caracterizan a través de 4 
catedorias o Ejes de analisiS, que sor los siauientes:, 

- pemandas 
- Orpanización 
- F.ecursos 
Estratedias 

Se entiende por demanda una necesidad sentida colectivamente, que ha 
si do evidenciada como pr 	ema 	:7ormulada hacia fuera del propio 
ar upo 

La orcani.s.ación para fines operativos de la investigación, es 
entendida corno Calidad y estilo del conjunto de relaciones dadas al 
interior del Grupo y laS que éste establece con el exterior; 
objetivadas por Ia conducta de sus riembros y evidenciadas por varias 
cateóprúas de análisis, como: el origen, conformión 	autovalwraci6n 
de los clrupos; me,odOs. de direccibn. , tensión entre centralismo y 

democratismo, f or mas de resolver diferenciaS, formas de entender el 
trabajo de base-, estructuras y medios para el trabajo de base, actos a 
los que se asiste fórmas de tornar decisiones, procedimientos de 
infprmación y comUniCación. problemas internos y eternos que 
obstaculizan la consolidación de la orpanizaCión y la vincul- ación 
entre PruPos. 

Los recursos son los apoyoS financieros, técnicos, j.urídicos, fi ie¥s 
y h4Maylos Con los que cuentan las organizaciones . 

Por 	último, l a estrategia es es la direcciOnalidad que orienta 
3 

conjunto de las acciones concret.as  de la organización 

El análl 
superar 

is de cada eje desemboca, en una problemática que es preciso 
ttaveS de la educación ciudadana: 

A Continuación te hace un análisis inte, pretatiyo en base 
cuadros que sintetizan el con) unto de evidencias y reflexiones de 

mencipnada 

De los cuadros interpretativos que se presentan a continuac.ión se 
det.éc. taron:lbs siguientes problemas que requieren un aborde educativo

4 

Ve-r cuadros sbre, 	cuatro colegcri:cls de, andlioi.E. 

En r el a.ci. Gin a las dernan0c3,5 de los grupos: 

Los cuTupoS y ordani zaciones populares e>,:isten y se multipliCan en 
funCión de l'a búsqueda de solución a sus demandas Estás son motivo de 
agrupaMi.ento y organitación. 

Lis problemas son padecidos, pero no siemPre reconocidos orno 
situaciones :a superar. 

CUandó un problema es identificado como tal y se requiere encontrar 
solUtión:, no siempre la demanda esta bien forMulada, ni se plantea a 

os sujetos e instituciones adecuados. , ni se acompaNa de propuestas 
viables de solución. 



- 	Hay al cunas demandas que no son entendidas ni asumidas 
suficientemente por los miembros c1.1 los grupos. 

Aunque el interés d ti mo que se persigue es el beneficio común no 
siempre se reconoce ni valora suficientemente. 

•- Las demandas de los crupos ordinariamente no son acogidas por las 
personas e instituciones responsables. Cuando son acogidas, no es 
Taro que estas demandas sean suavizadas o deformadas. Esta situación 
ocasiona frustraciones que, si no son maneiadas con madure= 
creatividad por parte de los grupos, pueden llevar al desinterés o 
tomar posiciones. limite. 

- El necesario lenguaje político de la acción de los grupos, en 
cicasiones no deja ver la justeza de sus demandas. Casi en su 
totalidad.-  sus demandas son Telativas a la. subsistencia, empleo, 
alinentación, salud etc.; sin que aparezca e>,:plícitamente la demanda 
de reconocimiento o de democracia como derechos juridicos 

Surgen conflictos internos que afectan la eficiencia de la 
orcanización por los diferentes énfasis que dan a las demandas. 
Mientras que las bases consideran prioritarias las económicas, 
lasdirigencias priorizan las políticas. 

En torno 
problemas: 

OrC;Critzact.¿rs de 2. os cruoos se encuentran los siouientes 

Al cunas organizaciones no se visualizan a si mismas como instancias 
educati:vas ly como vehículos de participación política de los 
ciudadanos La impor:tancia concedida a ambos aspectos es muy variada y 
fuente de diversas problemáticas internas. 

No e cuenta con programas de formación para la participación en la 
vida Soc-4.1 -, Los hieles de conciencia son batos en la maypría' de los 
grupos, Además de qUe hay un desequilibrio en el nivel de politización 
entre las bases Y las diridencias. 

- Las e5,:peTiencias y los • aprendiza jes colectivos no tienen el mismb 
efecto para ras bates que para las diricencias. 

:7- La fórmación política también es desigual para las bases que para 
las diticencias' 

Hay escasa participación democrática al interior de los grupos. 
Ordinariamente las decisiones son tomadas .por las diticenciat. lo cual 
propicia él centralismo y el distanciamiento entre dirigencias y 
baSeS.. 

Algunas or ganizáci ones . por • di versos moti vos 	se, comportan corno 
grupos cerrados a la comunicación con otros grUpos:, incluso con los 
grupos afines. 

- Con cierta, frecuencia aparece el fenómeno de la monopolización de la 
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informac ón en 	Hir cencIa. Lcyz, intecrantes de algunos •grupos no 
conocen o con Icen mal a la organización misma 	a  acción que 
desE,mprla. 

- Hay pr obt emas internos en la distribución de tareas. formación de 
comisiones; precisión de obietivos, de estilos pcdíticos. de gestión 
admi ni str a ti va etc . 

Existe fragmentación en las organizaciones por la coexistencia de 
suberupos_ 

- En los esfuerzos por lograr la unidad entre diversas organizaciones, 
no se respeta la autonomía de cada grupo. Esta se experimenta como 
violencia ejercida de unos grupos sobre otros. 

En 	torno 	a 	l os 	r ,cursos. 	de 	los 	grupos 	se 	detectan 	los 
siguientesaspectos: 

Evidentemente estos grupos carecen de recursos materiales, tanto 
.ndividdalmente cómo en su orplaización. 

La obtención de recursos externos es fuente de tensiones 	de 
conflictos Con otros .crupcs afines. Parece no haber condi ci ones, en 
algunos grupos,. para maneiarse con mayor libertad en la búsqueda de 
recursossin experimentar.que traicionan algunos de sus principios, 
Este problema lo viven mas las diricendias que las bases. 

Existe una sub utilización de su
.
meior recurso: el humano. 

No hay un aprovechamiento del instrumentó de comunicación oral "cara 
a cara' para la .formación interna ha para la recreación de las 
rélaciones democraticas y solidarias. Las motiVaciones se expresan más 
como conSi:gnas Cúe como deseos compartidos: 

Existe poca habilidad o creativi:dad para cererar acc.iones novedosas 
Que den respuesta a situaciónes imprevistas, asu como para proponer 
nuevas formaS de solución a sus demandas. 

En torno a 	s estrale,gias de 1 os gr upos se encontraron , los siguientes 
aspectos: 

No hay una recuperación constante y sistemática de la experiencia 
cotidiana que pueda irse convirtiendo en programas de formación y 
acción de lps grupos 

Las organizaciones aspiran 41 logro de mejores condiciones de vida; 
per'oj. miehtras al qunas se concentran en la solución de unos problemas 
otras oirganizaciones se enfrentan a otros prpblemas Esto nos i hdica: 
la heterogeneidad en la formulaciÓn del cambi:o soci al . 

No ha habido una correspOndencia entre la identificación de 
Situaciones por transformar y la generación de propuestas alternativas 
pará el l'un ionámiento de nuestra sociedad, 
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- Sólo muy recientemente empieza a cobrar más importancia el pretender 
e ir realizando cambios sociales de acuerdo a la cultura, mediante 
procedimientos más propios de nuestra idiosincracia 

Los cuadros siguientes contienen la información más detallada de las 
evidencias CmarCadas con letra delgadaD y las interpretaciones 
(marcadas con letra gruesa), así como, la especificación de cada 
categoría de análisis clasificada según haya sido dada en las bases o 
en las dirigenciaS. 

Los datos de los cuadros tienen como antecedente todo un proceso 
escalonado de la investigación, que posee como referencia una serie 
de documentos productó del trabajo del equipo de investigadores. Su 
presentacióp en cuadros equivale a un trabajo de análisis adicional 
para esta tesis q0e facilitó su manejo para el aborde educativo. 

Ver 	cuadros 	correspcs,ndt.entes 	a 	cado, 	eje 	 anCaists: 	11'21 
	 2. 1, 	2, 2, 

2. 3, 2. 4, 2, 5, 3, 3. 1 y 4 

En relaCión al primer cuadro se 'puede decir que las denionda. son 
..de orden reivindiCativo; las demandas políticas son asumidas por la 
dir:igenci-, Las que aparecen como resueltas son aquellas que tienen 
que ver con negociaciones con el Estado. 

La tensión entre las bases y las dirigencias resUIta evidente en lá 
manera 'que Se asumen y operan las demandas. Este hethp muestra un 
problema en lo que es  el llamado "trabajo de baSe" porque está 
interfieriendo en los ProcesoS'de democratización: 

Por lo que toca a los cuadros sobre la organzact.óri i.nterna da la 
iffipresión. de que el cúmulo de actividad que supone la vida COtidiana 
no es recuper-dp ni sistematizado con miras a convertirlo en procesos 
educativos. 

Las situaciones de la actividad cotidiana, los problemas que ésta 
plantea. la confrontación entre formas de solución individuales y 
colectivas, las habilidades y capacidades de los diferentes miembros, 
etc representan trabajo vivo que, en este contexto, parece estar 
subutilizado porque la formalidad de las estructuras educativas lo 
dejan fuera en un alto porcentaje. 

JltunqUe diStursivamenté se cree que la militancia en,si misma educa, en 
practica la concepciónHforffial del proceso eduCativo es la que 

prévaleCO No se asi.gna el mismo valor: educatiVO a l'OS acontecimientos 
qúe ocurren en la estructura formal de la organización que a la 
milltanCia cotidiana. 

Las organizaciones viven un modo de comunicación oral basicamente. sin 
embargo, tienden a usar la comunicación escrita, Esto hace que parezca 
no haber aprecio ni reflexión por el instrumento de comunicación más 
utilizado por considerarlo más informal; en cambio, hay una 
contradicción con los materiales escritos, los cuales par cen ser 
privilegiados al mismo tiempo que no están dadas las condiciones para 
su mejor aprovechamiento. 
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La comunicación presenta problemas que se asoc an con las 
desigualdades objetivas de los miembros, lo cual se traduce en un 
desnivel muy marcado en la actividad pr-,litica.La concentración de la 
información dada en los niveles de dirigencia, se manifiesta en un 
centralismo también de la actividad poli tica. 

Los códigos linouisticos usados por las bases y las dirigencias son 
diferentes, además de que la comunicación se encuentra desprovista de 
medios creativos no convencionales, 

Con lo anterior, se precisa recuperar la actividad cotidiana de la 
gente como elementos educativos , atu corno revalorar la comunicación 
oral y, avanzar en la incorporación de la lectura y escritura cómo 
medio de comunicación importante. 

La pugna por poseer la dirección y la falta de lazos orgánicos entre 
dirioencias y bases, constituyen el motor de los problemas que se 
manifiestan como inoperantes estilos de liderazao, tensión entre 
cehtralismo_ y  democratismo, la intolerancia política, la mala 
coMunicación, la baja participación, la incipiente política de 
al.ianzas y 14 carencia de métodos de politización, entre otros. 

Los niveles de participación son desiguales entre bases y dirigencias,: 
de tal manera :que se precisa equilibrar estos sectores en cuanto a la 
trascendencia de sus acciphes. 

Por 	lo que toca 	l os recursos , exi st e diferente grado de Conocimiento 
)yvaloración de la realidad grupal tanto en los dilerentes grupos como 
al interior de los mismos. Estas diferencias puédeh significar un 
d.istanciaMientó entre las bases y.  la dirigehcia: Pero también pueden 
sidnificar:diferente niVel de polítiZatiOn,' de lenguaje y signifiCados 
y, 	en al gunos casoS, se puede tratar de puntos de vista 
Complémentarios 

_: .Se puede decir que los recursos económicos y políticos con que cuentan 
los grupos no son realémnte relevantes : y determinantes de sus logros y 
cohquistas 

Detde el punto de vista de sus recursos, las organizaciones  popul ares 
pueden considerarse como grupos de minorías ubicados en la resistencia 
activa frente al Estado y la iniciativa privada. 

Aunque el análisis aislado de los recursos de las organizaciones no 
puede aportar suficientes conclusiones ,en cunato a cohesión-  interna, 
contentó ideolbgiCo ó consistencia de las acciones si se puede 
afirmar que algunos grupos se encuentran en un procesos por el cuál' 
están dando un paso ulterior al de la satisfacción única de sus 
necesidades hacia un proceso, tgdaVi. a incipénte, de politización. 

Referente a la estrdIegi.c de las organizaciones se puede decir que 
propia identidad de las organizaciones en contraposici.dnde intereses 
con el. Estado yla iniciativa privada ya marca cierta- dírecciphalidad 
que no es muy consistente por la contradicción que se da al interior 
entre bases y dirioencia. 
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La diferencia entre bases y dirigencia no sólo es en relación a la 
percepción de la lucha, sino también de acciones, ya que la dirigencia 
está preocupada por acciones eplicitamente politicas, que iffiplican en 
ocasiones, un enfrentamiento directo cuan el Estado; mientras que las 
bases se preocupan más por acciones reivindicativos y económicas, que 
no necesariamente implican un enfrentamiento directo con el Estado. 

Se podría pensar que en un análisis procesal o diacrónico no alcazado 
por este trabajo, tanto las bases corno la diriqencia podrían apuntar 
al ataque de la contradicción fundamental, lb cual daría un Carácter 
estrotecito a su lucha. Por lo pronto, la tensión entre bases y 
diricencia es un problema que podría asumir la educación al intéricr 
de las organizaciones.  

Es claro, por lo menos en un análisis sincrónico, el vacío estratégico 
de las organizaciones Populares, lo cual se hace evidente en la falta. 
de direcCionaIidad dG su lucha, pero sobre todo, en lo ausencia de un 
proyecto social amplio. 

B. La educación ciudadana como educación npular. 

Hasta este momento resulta claro que es necesario que las 
organizaciones populares tengan el apoyo de procesos educativos para 
mejorar su práctica política colectiva. 

Ahora bien, 	Q .  tipo de educación daria el apoyo deseado para lás 
organizaciones? la educación popUlat. Por lo que es precisó definirla 
y conceptual izarla a fin de establecer cuáles son los aportes qué 
ofrece como educación política de masas. 

Buscar la definición de la educación: popular es una tarea muy difícil 
por los diferentes enfoques que se le ha dado entre los que tenemos 
los siguientes 

lo. Educación popular CEPD es todo proceso educativo que tiene en 
corran apuntar a la liberación. 

29, 	 antiiMperialista, democrática y 
o 

0;presada bajo propuestas educativas muy diversas". 
par ti.cipativa, 

3o. Toda práctica social transforinadora de clase que tiende a crear un 
proyecto de sociedadpropio de los sectores dominados. 

40. Desde la. teoría qué genera, :la EP es conceptualitada como 
pedagogía liberadora. , trabajada por Paulo Freire y antecedente de los 
movimientos sociales que La rebasaron como pedadodia socialista 
Coriginada de los postulados marxistas 	la pedagogía crítica, 
originada de la ruptura epistemplóaica y que esta en plena elaboración 
actualmehte 

5o. Desde la praxis que la construye, la cual asume diferentes 
direcciones, a Saber 
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a) Como educación no forma. que rompe con los moldes rididos de la 
escuela •tradicional, pero que continúa con los mismos enfoques y 
procedi.mientos prevalecientes di senados y organizados por expertos, 

b) Como éducaciórl de adultos, ditigida a sectores no atendibles Cpor 
razones de edad) dentro de los programas establecidos eh el sistema 
educativo formal y que no por ello, escapa del enfoque de la educación 
formal. 

c) Como educación del c'primidc diridida a las mayorías explotadas, 
haciéndolas conscientes de su situación, pero queno enfatiza la 
acción politica para su liberación. 

d) Como educación ligada organicamente al movimiento popular, definido 
en términos políticbS ( no necesariamente partidistas .7.) y que por lo 
tanto. tiene un compronu. so de clase. ES decir, una educac,ión puesta al 
servicio de los movimientos populaTes, lo que eclivaie a ordanización y 
movilización. 

Vol -Viendo al.  P - i- nciPio, se analizará cada interpretación. En cuanto a 
la primera, la EP como proceso de liberación, es tan ambigua que bien 
ha podido' servir tanto a provectos de dominación como a proyectos 
alternativos. Sobra decir que la libertad ha sido bandera de la 
opresión y desigualdad entre los pdeblos Si la liberación no se sitúa 
en una perspectiva de clase, corre el riesgo de ser contradictoria en 
una sociedad como l -  nuestra. 

La segunda interpretación. ya está pisando suelo en tanto que se 
apio 	a una situación concreta de la dominación capitalista propia 
de nuestra sociedad. Sin embargo, aún queda corta en razón de cue 
también la democracia y la participación son conceptoS camaleónicoS 
quo toman forMas tan diversas qué es diricil encuadrarios en un 
proyecto definido de sociedad libre.  

Pór otro lado en esta interpretación caben todas las iniciativas 
oflicialistas sobre las que es dificil dilucidar un enfoque popular,' , a. 
no ser que se tenga un parámetro histórico claro.. 

En cuanto a:la tercera: interpretación, que va enfatiza la EP coma 
practica social transformadora de clase en función de un proyecto de 
sociedad dé lbs sectores dominados, es lo mas cercano a lb que podría 
ilumunar una conceptualización de EP como una práctica concreta que 
Pe'.rMíta orientar el sentido y las formas especificas qüe puede asumir 
sin embargo, el concepto de " clase 	ha sufrido muchas.  
trahtformacionés: ¿ Es el pueblb?, LEl marginado' ¿El pobre?, etc. 
c4da uno cié estos ter minas es objeto de connotaciones diferentes que a 
7Yeces 	pueden estar en contrapoSición o bien, no aluden -  a la 
contradiCción principal que genera el concepto '"cl ate". Pbr 10 
el sújetp dé la EP todavía es opaco. 

En re 'ación a la interpretación que alude a l a teoria„ sin entrar eh 
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cada una de ellas, se sabe que no ha existido un encuedre 
epistemológico dialéctico, ya que van desde el franco desfase entre 
teoría-práctica hasta, en el mejor de los casos, a la explicación de 
la práctica, pero no a su construcción critica; siendo por lo tanto, 
rebasadas por la práctica misma. Situación que en el caso de la 
pedagogía critica, se intenta evitar desde el momento que se origina 
de una ruptura epistemológica. 

Pareciera pues, que la conceptualización de la EP debe partir de su 
praxis. sólo que en muchas ocasiones, se refiere más bien a prácticas 
que no se distancian en nada de la educación dominante; este es 
el caso de la llamada educación no formal, la. educación de 
adultos y la propia educación del oprimido , que no alude a su 
dimensión política , esto es a los procesos de organización y 
movilización; ésta última, por lo menos en su primera interpretación 
de la propuesta freiriana. 

Es por lo tanto, la praxis de los movimientos populares la que 
define con claridad su orientación; esto es, la educación ligada 
orgánicamente al pueblo; al pueblo organizado en términos políticos 
(no nececesariamente partidistas) y que tiene un compromiso de clase. 
Es una educación al servicio de los movimientos populares. es  decir, 
al servicio de la organización y la movilización. Es la teoría a 
partir de la práctica y no la teoría sobre la práctica. 

La EP en esta perspectiva busca una definición concreta y práctica 
ante cada realidad específica. La teoría que construye no tiene un 
interés especulativo, sino fundamentalmente práctico. Apunta a obtener 
una concepción global y coherente del proceso educativo que permite 
orientar el carácter, el sentido y las formas concretas que debe 
asumir la tarea de impulsar en el seno de las organizaciones 
populares, una dinámica de acción reflexiva. consciente y con vistas a 
la transformación revolucionaria de la sociedad. 

Los movimientos sociales en México se abordan suficientemente en el 
secundo capi tulo de este trabajo; mismos que siguen una línea común 
con los latinoamericanos en general. 

La EP presenta en los arios 70tas. con el ascenso de los movimientos 
populares, una superación práctica de los planteamientos de Freire, ya 
que la dinámica de movilización y organización de masas en la búsqueda 
por construir un proyecto histórico alternativo a los modelos de 
dominación oligárquicos, reformistas y desarrollistas, llevaron a un 
replantamiento de la EP más allá de la concientización y 
problematización que antecedía la acción organizada. 

La 	organización obrera, • campesina y de los barrios orienta la 
redeticición práctica de la EP, lo que causó un cambio en muchos 
enfoques y programas, sobre todo en los países latinoamericanos que 
imponen regímenes autoritarios militares, como es el caso de Chile, 
sobre los que se da también un cambio en las prácticas políticas y en 
la conformación del mismo sujeto político. 

Surgen organizaciones de masas que exigen formas de EP al servicio 
directo dé sus necesidades de formación de cuadros dirigentes y de 
baso, 



Se mostró que es el propio proceso histórico de la acción de las masas 
populares, el que pide tener la capacidad de reflexión para hacer 
análisis estructurales, orientar estratégicamente su lucha y lograr 
una conciencia de clase que surja de la teorización de las prácticas 
sociales de clase. 

Ante las exigencias organizativas de clase y la imposibilidad de pasar 
espontaneamente a una conciencia crítica y a una conciencia de clase, 
surge la EP . todavía sin un fundamento teórico pedagógico y 
desvinculada de un proyecto nacional y de una propuesta política 
global. 

Ahora bien, como ya se mencionó, estas exigencias dé la EP rebasan la 
la propuesta freiriana, por lo menos su interpretación temprana, ya 
que . como es sabido, no aborda el aspecto organizativo y de 
movilizaCión de las masas, es decir, la dimensión política de la EP se 
encuentra opacada ante las procesos de concientización 
Problematización. 

Aunque el mismo Freire dice no haber hecho esa separación entre 
reflexión y acción, entre concientización y organización. puesto que 
él las ha concebido siempre como momentos dialécticos; reconoce que 
l as experiencias de Nicaragua y Chile, de Tanzania y Guinea Bissab, le 
dieron según él mismo lo dice. la  claridad en lo que es la 
"politicidad de la educaciÓn"; 	esto 	es,= la calidad que tiene la 
educación de ser política. Porque la naturaleza de la práctiCa 
educativa -dice Paulo Freire- es política en si misma. Y por eso no es 
posible hablar siquiera de una dimensión política de la educación 
pues toda ella es política y refleja. por lo tanto los niveles de 
lucha de Clases de la sociedad de que se trate. ?  

Con el objeto de aclarar el el sentido y la orientación de la EP, se 
precisa explicar el significado de "lo popular", el carácter de clase; 
la línea de masas; su dimensión organizativa y de movilización; su 
dimensión política y cultural, así como el apoyo que ofrece al 
ejercicio ciudadano de masas. 

En cuanto a "lo popular" de la educación, hasta el momento se ha dicho 
que es la liga orgánica con los intereses del pueblo, pero subsiste la 
pregunta: ¿ Qué se entiende por popular ? 

Lo popular hace referencia a una categoría de clase, producto de las 
relaciones desiguales entre un sector que domina y otro dominado. La 
dominación se origina en las relaciones sociales generadas a su vez, 
por el tipo de producción capitalista en la que unos son los los 
dueMos de los medios de producción y otros. los que ponen su fuerza de 
trabajo. Sin embargo, la relación desigual trasciende la explotación 
económica al plano social, ideológico y político. 

Las clases fundamentales del proletariado y la burguesía son 
antagónicas puesto que los componentes de los modos de producción son 
también antagOnicos. Antagonismo que tiende a superarse por la lucha 
de clases. 
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L-  concepción economicista de clase social es ampliada por el 
surgimiento de categorías intermedias de clase, por la formación de 
otras nuevas (como las que sur gen de la contradicción campo-ciudad), 
así como de la propia modificación de los modos de producción 
Capitalista. Con esto, los erectos de la contradicción Capital-Trabajo 
cambian sin que la propia contradicción desaparezca. Se trata de 
nuevas forMas de la misma contradicción y nuevas formas de 
relacionarse con ella, dependiendo de la sociedad concreta de que se 
trate y/o de la coyuntura que afecta la estructura. 

De este modo, cuando se habla del carácter de clase de la EP, se hace 
referencia a diferentes grupos que de manera también diferente, son 
explotados y que no solamente son los obreros o asalariados. 
Actualmente y sobre todo en la ciudad, están surgiendo modificaciones 
en el propio modo de producción y por ende, en las formas de 
explotación del trabajo. Este fenómeno hace alusión al fenómeno social 
de masas, que en este momento poseen los movimientos populares. 

Lo que tienen en común los explotados son sus condiciones materiales 
de vida (condiciones objetivas o de clase), pero también su cultura, 
su ideología y su escaso acceso formal a la vida política. 

Con todo y que los explotados tienen mucho en común el pueblo se 
Caracteriza cada vez más por su gran heterogeneidad y diferenciación 
interna.;. La EP recoge la :Más amplia gama dé intereses qUe expresa y 
desarrolla en la capacidad ".hegembnica" del pueblo en la sociedad 

El proyecto hi-tórico popular requiere del desarrollo de su hegeMonia 
para hacerse realidad. Cualquier proyecto histórico debe empezar por 
ser hegemónico es decir, la articulación del movimiento popular capaz 
de constituir una fuerza social y politica. 

El carácter de clase de la EP lleva a concebir al pueblo en su 
carácter protagónico como sector organizado, colectivo e histórico que 
se moviliza para ganar espacios dé poder a través de su acción 
política de masas. 

La EP por lo tanto, debe plantearse no sólo fortalecer la conciencia 
crítica, sino también la conciencia de clase. La conciencia espontanea 
de las clases populares oprimidas debe ascender a la conciencia 
critica, pero ésta no necesariamente lleva a una conciencia de clase; 
para ello se requiere de un esfuerzo intencionado propio de la 
educación. Y como la conciencia de clase está ligada a la práctica de 
clase, la educación debe partir de esta misma práctica para elevarse a 
los niveles de conciencia. 

La dimensión organizativa de la EP es el sitio a donde lleva 
obligadamente su sentido dé clase ya qUe la conciencia de clase existe 
sólo como práctica organizada, como manifestación consciente de la 
práctica que realiza. 

La relación de lo educativo con la organización se pude ver desde dos 
puntos de vista: como producto Cla práctica educativa como factor de 
organización) y como proceso Clo educativo de la organización). 
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La organización es un proceso 	educativo en tanto que permite 
ejercitar acciones colectivas autónomas y autosuficientes que 
fortalecen la confianza en sus propias posibilidades. Sin embargo, 
también hay que reconocer que no toda práctica organizada tiene una 
dimensión educati. va. 

So parte del hecho dé que en toda organización la educación se 
encuentra presente con mayor o menos grado de intencionalidad. Lo que 
se requiere es convertir cada aspecto importante de la práctica 
colectiva en un espacio educativo, por ejemplo: destacar aquellos 
rasgos culturales alternativos que se hacen presentes para imprimir 
sentido a lat prácticas sociales y culturales alternativas, en los 
casos en que las demandas sean puramente reivindicativas.En cambio, 
cuando las demandas son más amplias, o cuando se encaminan al 
cambio social, es necesario ayudar a establecer el nexo entre la 
transformación global y las mediaciones. 

La organización permite planificar, experimentar evaluar y criticar 
colectivamente acciones concretas de lucha que van cimentando su 
identidad como clase. 

Las prácticas de las organizaciones se pueden convertir en espacios 
educativos las prácticas de las organizaciones en los momentos de 
evaluar, de planificar acciones; las relaciones que se generan como 
producto de la práctica interna de la organización, la necesidad que 
siente de capacitar y formar a sus miembros, la necesidad de 
comunicación con otras organizaciones y actores populares, la 
discusión, definición e implementación de dicha intercomunicación y 
otros muchos aspectos y momentos de la vida cotidiana de las 
organizaciones. 

La organización supone un esfuezo sistemático, activo y ordenado en el 
que no bastan las acciones inmediatas, sino la capacidad de 
integrarlas a un proyecto histórico alternativo que supone el estudio 
y la reflexión sobre la práctica. 

En este sentido de organización, la EP tiene como objetivos los 
siguientes: 

- Fortalecer la conciencia de clase sobre una práctica social y 
política liberadora. como dimension necesaria de la actividad 
organizada de las masas. 

- Descubrir la razón de ser de la acción de las masas. 
Respetar las formas y características del movimiento popular. 

- Descubrir la perspectiva estratégica. 
- Hacer de la actividad de masas una actividad revolucionaria. 
- Desarrollar la hegemonía cultural, económica. social y política 

del pueblo. 

La EP como producto pretende extenderese hacia sectores no 
organizados, crear un sujeto colectivo, 	vitalizar y ampliar la 
realidad que hace posible la organización. Para ello. la EP debe tomar 
en cuenta los siguientes aspectos: 
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- Valorizar-y acrecentar las formas culturales e>cistentes en el sector 
popular. 

- Apoyar la reconstrucción de las relaciones sociales populares en 
donde interactuen los distintos sectores-actores (trabajadores, 
mujeres, jovenes, ninos, etd.) con distintos grados de estructuración 
(territorial, organizacional, de demandas, movilizaciones, etc.) Se 
trata de trabajar ciertos momentos en que las relaciones sociales 
populares se activan y e>,:tienden. 

Contribuir a la búsqueda de una contipuIdad para las acciones que 
perfilan una identidad propia; a potenciar las acciones que impliquen 
mayores niveles de autonomía y de autoconfIanza eh 1 as capacidades 
propias. 

- Apoyar a los grupos para que puedan convertir la práctica social que 
desarrollan en proyecto que abarque la sociedad en su conjunto a 
traves de propuestas nacionales. Esta vinculación entre lo micro y 
madrosocial es el aspecto más descuidadado y a la Vez, el más difícil 
de lograr" 

Vincul,-  lo educativo con lo organizacional, adaptándolo al momento 
y necesidades de la organización es decir, condicionando lo educativo 
a lo organizacional. 

Finalmente, cabe aclarar que lo educatiVo no debe confundirse con lo 
organizacional, de tal manera: que a veces resulta limitado para 
SolucIóh de procesos organitativos, 

Lá diMensióru política de .la . EP, íntimamente ligada a lo •organizativo, 
es un aspecto-  que debe considerarse desde que es un apoyo explicitó a 
la actividad politica dé los movimientos populares y no desde la 
perspectiva que tradicionalmente se le ha dadá a todo tipo de 
educación por su sentido político que ha jugado ya sea desde los 
sectores dominantes o desde los propioS dbminados CcoMó resistencia 
eúltural o begómonía) 

4a EP no es una Contribución desde lo prepolItico a la pólitica, sino 
que está. inserta en un 'movimiento de renovación política que apunta a 
réfbrmuIar las relaciones entre sociedad política y sociedad civil 

La EP se concibe como una práctica política porque quienes la llevan a 
cabo (desde dentro o fuera de la organización), lo hacen con la 
intencionalidad política; sus metas son metas políticas ligadas a la 
transformación de la sociedad; porque está liaada a las necesidades de 
los movimientos populares; porque busca expresar en acciones presentes 
un proyecto de transformación (la democratización, la solidaridad, 

Esta concepción de la EP es reciente porque se deriva de la necesidad 
de las organizaciones populares de articular el mejoramiento de su 
nivel de vida con cambios no sólo económicos, sino también sociales y 
políticos que rebasaron sus metas iniciales hacia un proyecto social 
más ampl i o. 
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El problema de la vinculación de la EP con lo político no está 
resuelto ya que para lograr un proyecto social alternativo se requiere 
articular las propuestas 1 ocal es y par ci al es con propuestas de 
estr ucturaci on 	poli ti ca 	dE 	a.1. alcance 	nacional ; 	articular 	las 
mi cr oexper enci as de 1 i ber a ei ón soci al con el pi ano de la teoría 
pol í ti ca y. vi ncul ar finalmente, al i ntel ectual 	constr uctor de la 
propuesta politica, con el i ntel ectual col abor a,dor en 1 a constr ucci án 
de un movi mi ent o popul ar --sujeto. 

Subsisten todavia las preguntas: ¿Cómo universalizar desde lo popular 
hacia el conjunto de la sociedad?, ¿Cómo lo popular llega a ser 
tocietal (hegemónico) si. es mar gi nal a los procesos que atraviesan 1 - 
sociedad 

La 	valoración de lo educati va para la práctica de los niovi mientas 
social es' se debe a dos aspectos -dados sobre todo en paí ses 
latinoamericanos que se han vi sto en l a necesidad de r eval orar la 
práctica política y la constr ucci ón de un nuevo sujeto poli ti co corno 
es el caso de Chile, Nicaragua y otros - que son: l a ampli aci órá de lo 
poli tico hacia la vida coti di ana de 1 as organizaciones populares y, la 
conformación de un su jeto pol i turca. 

La ampliación del concepto de lo político incluye a la sociedad civil 
en cuanto que el Estado o sociedad politida cierra cada vez mas los 
espacios para su participación: Esto a su vez, hace pensar en un nuevo 
actor protagonizado por los movimientos populareS como sujetos 
pol i ti cos organizados. 

La ampliación de lo político hacia el nuevo sujeto popular organiza o 
trae consigo los siguientes aspectos de la EP: 

- Revalorización de la experiencia social "populary la espontaneidad 
del pueblo, 

Favorecimiento de la aUtonómia organizacional y desarrollo de la 
capadidad'política de la base (conStruCción de un poder de masas) 

Estimulación de la capacidad de crítica y autocrítica respecto de.' 
las acciones gue realizan los movimiehtos populares 

Desarrollo de lazos de solidaridad y l - confianza en las propias 
fuer zas. 

Valoración de los aportes educativos dé la organización 
popular:Cambio de relaciones entre lo educativo y lp politido 

Extensión de la democraciaal interior de la propia organización, 
entre di r i gentes y bases. 

Ayuda para Superar el aislamiento de los sectores mát politizados 
respecto de la masa popular. 

Los problemas a los que se enfrenta la EP están en relación a que 
todavia se dá 	en una 	práctica efectuada 	en un vacío 
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estratégico. La transformación social, que seria el punto donde 
cobrarían 	sentido 	los 	procesos 	educatiVo-políticos 	Y 
politicoeducat,ivos, no posee una estrategia de conquista del pder. 
Esto es, no existe un proyecto social alternativo; no es claro el 
camino de lucha para la implementación de ese proyecto y, la 
constitución del sujeto socio-politico capaz de llevar a cabo •esas 
tareasestá. en proceso de formación. 

La tarea básica de la EP es apoyar a las organizaciones para encontrar 
una estrategia y un camino de lucha. además de ayudar a su 
fortalecimiento como sujeto político. 

La EP resulta ser, por lo anteriormente expresado, una práctica 
educativa carente de discurso articulado y de un marco de referencia 
que vintule lp educativo con lo político; carente de una incidencia 
amplia en la sociedad global; falta de articulación entre "prácticas 
populares" y "própuestas nacionales" que requiere de nuevas formas de 
quehacer político que ponga en juego la creatividad del ejerciCio 
Ciudadano y, cuyo desafío principal es la articulación entre práctica 
popular y propuestas políticas. 
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PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA. 

CAPITULO 4 

FUNDAMENTOS EPI STEMOLOGI COS DE UNA PEDAGOGIA POPULAR 



"TODA PRACTICA EDUCACIONAL IMPLICA 

UNA POSTURA TEORICA POR PARTE 

DEL EDUCADOR. Y ESTA PO&TURA 

TEORICA IMPLICA UNA INTERPRETACION 

DEL MUNDO 	Y DEL HOMBRE. COMPRENDE 

ANTE TODO, „ LA 	 POSIBILIDAD 

DEL ACTO DE CONOCER A TRAVES DE LA 

PRAXIS 	A TRAVES DE LA CUAL EL 

HOMBRE ES CAPAZ DE TRANSFORMAR LA REALIDAD, 

. PAULO FREIRE. 

Es un hecho que tanto en el terreno pedaclógico corno en la practica 
educativa se han insertado multitud de sentidos ideológicos, 
polítidos, económicos y psicol6gicos;  dependiendo 	de 	los procesos 
histórico social es. 

En sociedades capitalistas dependientes y cerradas han predominado 
diversos "discursos, sentidos y practicas" provenientes 	de la 
ideología dominante y de la 	lógica del 	Capital, 	la cual 
legitima un tipo de relaciones sociales desiguales de una sociedad de 
clases En oposición al discurso pedagógico dominante también han 
surgido otros, 	que por su 
por su origen histórico 
C "des i gual y c ombi nada") 2  

fuerza impugnativa, radicalidad, o bien. 
soci al , 	han 	dado a una pluralidad 
de "discurSos, sentidos 	y prácticas 

educativas" de los oprimidos. Estos aparecen como formas educativas 
tradicionales del pueblo (como resistencia), 	o bien, 	como 
originados de discursos políticos socialistas, que adquieren formas 
específicas según la sociedad y el momento histórico de que se trate. 

En este abanico de interpretaciones educativas que animan 
práctica tanto dominante como dominada , subyacen dos axiomas: 

-Que el hombre tiene motivos "materiales" e "ideales" y que los 
primeros son loS que organizan la vida cotidiana. 

-Que la sóci edad está organizada por instituciones "determinadas" por 
él sistema enonómico.- 

El primer axioma es utilizado tanto por la posición liberal como por 
la marxista popular; 'el segundo, lo toman todas las corrientes 
materiali.stas no dialécticas. 

Estos axiomas sólo describen un fenómeno dado en una economía de 
mercado y por lo tanto, 	son limitados en el 	tiempo Y en 
elespacio. 	No son universalizables ni trascendentes a la era 
del mercado. 

La universalización y atemporalidad de estos axiomas condujeron a la 
"dominación de los motivos económicos" Ceconomicismo). no solo como 
subyacentes en toda la vida social sino 	también 	en toda la 
"práctica secular". "En vez de que el sistema económico estuviera 
incrustado en las relaciones sociales. estas relaciones sociales 
están ahora incrustadas en el sistema económico"4  
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Esta concepción del 	hombre 	Ja . . sociedad se • deja sentir 
fuertemente tanto en la posición liberal 	de la pedagógia 
dominante, como en las corrientes opuestas propias de 
interpretaciones mecanicistas de]. marxismo. 

La radicalidad crea la necesidad de tomar una 
apoyada por un concepto de hombre y sociedad 
histórica, que pueda trascender determinismos 
idealistas, donde la relación del hombre con 
transformadora. 

posición de valor 
en una perspectiva 

economicistas 
su mundo pueda ser 

Para esto hay que partir de un modelo teórico del conocimiento 
correspondiente a la relación hombre-mundo. 

La relación hombre-mundo ha constituido el punto fundamental de 
todo planteo pedaaóoico. Su respuesta requiere de una posición 
pedagógica como fundamento a Cualquier planteamiento educativo 
subsecuente. 

Un proyecto de educación que contradice el dominante, necesita 
dejar clara una posición epistemológica sobre cómo se Construye y 
leaitimael conocimiento . Esto dará un nuevo sentido a la práctica 
educativa y a los elementos que la conforman: sujeto. o educando,  
objeto (medio ambiente o mundo) y educador, 

En esta perspectiva epistemológica surge el sector 	oprimido como 
Sujeto 	educativo 	que al construir su propio conocimiento, 
transforma su mundo y abre con ello, la esperanza de la educación 
como fuerza transformadora desde otra perspectiva que no es la 
liberal o dominante. 

En este apartado se presenta un modelo conceptual de la 
construcción del conocimiento como punto de partida. Luego, se 
hace un análisis epistemológico genético-estructural y materialista 
dialéctico, es decir, el conocimiento en su perspectiva histórica y 
social. Estos enfoques nos puede dar una visión más completa del 
conocimiento epistemológicamente hablando. 	Finalmente, las bases 
epistemológicas se retoman para elaborar 	una teoría del 
conocimiento que apoya el proyecto de educación popular. 

A. El modelo  de conocimiento.  

Schaff 4  presenta tres modelos del proceso del conocimiento. Optar 
por alguno de ellos implica toda una posición ante el mundo y la 
vida que en el terreno educativo, adquiere concreción en teorías 
pedagógicas antagónicas y excluyentes entre sí. 

El primer modelo concibe al objeto de conocimiento como actuante 
sobre el aparato perceptivo del sujeto, el cual sólo es un agente 
pasivo, contemplativo y receptivo. El producto de este proceso Cel 
conocimiento) es un reflejo o copia del objeto, accionando 
mecánicamente sobre el sujeto. 
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Esta es la corriente empirista o materialista mecánica que si bien 
puede ayudar a captar mejor el objeto, obscurece el agente 
subjetivo. 

En el terreno pedagógico este modelo ofrece las bases para una 
educación "ilustrada", "bancaria" y, por lo tanto, dominante. 

En el segundo modelo se da predominio y exclusividad al sujeto 
cognoscente, el que es capaz de percibir al objeto como su 
producción. Tal es el énfasis en este último aspecto, que se 
llega a considerar al 	sujeto como creador de la realidad. 	Es 
precisamente por este hecho que se considera al 	modelo como 
idealista y activista. 

En el terreno pedagógico esta construcción del conocimiento apunta a 
una concepción funcionalista de la educación en la 	cual 	se 
atribuye a ésta una fuerza que lleva 	automáticamente al orden 
evolución y 	desarrollo del individuo y de la. sociedad en su 
conjunto. 

El tercer modelo en lugar de poner el acento en cualquiera de los dos 
elementoS dél conocimiento, 	opone entre ellos el principio de la 
interacción. 

Lo relevante de este modelo es que atribuye al sujeto un papel 
activo, 	pero 	a diferencia del segundo modelo, éste es sometido 
a condicionamientos 	diversos, 	sobre 	todo 	sociales. los que 
introducen en el conocimiento una visión de la realidad que es 
transmitida socialmente. 

El sujeto y el objeto 'interactuan el uno sobre el otro, pero 
manteniendo su existencia objetiva Esta iteracción se produce en la 
práctica social por lo que se ve afectada por el sujetó, al mismo 
tiempo que éste es afectado también por diCha práctica. 

Al conservar su • existencia objetiva tanto sujeto como objeto, el 
pensamiento y la realidad son distintos; 	ninguno es producto o 
derivado del otro. 

La independencia objetiva de los elementos del conocimiento no 
implica que éste pueda partir del pensamiento, esto es, del sujeto 
Cposición idealista). El conocimiento parte de la realidad y por 
lo tanto, determina de alguna manera el pensar. al mismo tiempo que 
éste puede influir, 	a través de la practica, sobre l -  propia 
realidad. 

La influencia del sujeto sobre la realidad es objetivista, 	es 
decir que actúa conscientemente sobre la realidad objetivada. 

El conocimiento resulta ser un proceso subjetivo-objetivo en el que 
el hombre es capaz de introducir algo de sí mismo en la relación 
cognoscitiva. Relación que pone de relieve el carácter activo del 
proceso del conocimiento. 

Este modelo de conocimiento implica las condicionantes 
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determinaciones sociales. Aunque la influencia de éstas ha sido mal 
interpretada por algunas posiciones marxistas. Es en este problema 
donde se da la ruptura entre lo que seria el empirismo, el 
materialismo mecánico y el idealismo subjetivo y el objetivo. 

La realidad se transmite socialmente, 	pero el sujeto l a puede 
modificar en su práctica social. 

El conocimiento es una representación de la realidad, pero no es una 
copia 	perfecta de la misma. Para que se aprhenda la realidad se 
requiere de un 	acercamiento por 	niveles que va desde la 
práctica material hasta la práctica social; a su vez, esta práctica 
pasa por diferentes niveles de conciencia hasta convertirse en una 
práctica transformadora, es decir, en praxis. 

B. El conocimiento en su perspectiva liberadora.  

Una 	parte de las bases epistemológicas qUe dan fundamento val oral a 
la pedagogía popular, es la que se refiere al propió acto o 
proceso del conocimiento. 

Para tomar una posición respecto a la educación. es necesario 
responder a preguntas tales como: ¿ Cómo se construye el 
conocimiento?, e:, Cómo lo justifica el ser humano ?. ¿ Cuál es la 
relación entre teoría y práctica?, ¿ Cuál es la relación entre valores 
o ideología y ciencia 7. 

Aunque resulta dificil caracterizar las corrientes o escuelas 
epistemológicas debido a la gran variedad de interpretaciones a las 
que están sujetas, es posible tomar algunas categorías que nos acercan 
a dar respuesta a:las preguntas antes planteadas. Este es el caso de 
las corrientes genéticoteStructuralista y la materialista dialéctica. 

En cuanto al estructuralismo genético, tenemos que la construCción 
del conocimiento vista desde su perspectiVa individual 	y 
pSicológica. 	tiene como finalidad recuperar algunos conceptos 
básicós que fúrldamentan una educación partiCipativa, liberadora y 
popular. 

Al respecto Jean Piaget afirma :"nuestro conocimiento no proviene 
unicamente ni de la sensación ni de la percepción, sino de la 
totalidad de la acción con respecto a la cual la percepción sólo 
constituye una función de relación. En efecto, lo propio de la 
inteligencia no es contemplar, 	sino transformar y su mecanismo es 
esencialmente operatorio" . Esta afirmación derrumba el mito del 
origen 	sensorial 	de los conocimientos 	científicos, siguiendo 
a Aristóteles y a los diversos empiristas que sostenían que 
todos los conocimientos proceden de los sentidos y son el resultado 
de una abstracción apartir de los datos sensoriales. 

Las sensaciones no tienen existencia autónoma, sino que son los 
elementos estructurales de la percepción 	Esta a su vez, 
tampoco constituye una realidad autónoma en tanto que desencadena 
y es desencadenada por la motricidad en una acción reciproca. 
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Piaget demuestra objetivamente, en la génesis 
lógico-matemáticos y fíSico experimentales, 
"una acción de la inteligencia actúe sobre la 
que la intelioencia es entendida como el 
sistemas operatorios salidos de la 
recíprocamente la acción y la 
percepción. Esto es porque esta última no se reduce 
los datos sensoriales, 	sino que consiste en una 
prefigura la inteligencia (como actividad 
intervienen decisiones y preinferencias). 

acción". de tal manera 
inteligencia 

de los conocimientos 
la posibilidad de que 
percepción misma", ya 
"funcionamiento de las 

que 
transforman 	la 
a una lectura de 
Organización que 
en 	la 	que 

La experiencia nunca basta por sí sola, ya que ésta requiere de la 
deducción para hacer progresar un conocimiento. Este es el caso aún 
de disciplinas que se 	encuentran 	ampliamente 	fundadas en la 
experiencia, como es la física 

Sin embargo, debe advertirse que la sensación y la percepción 
operan en los estadios elementales de la formación de los 
conocimtentos. 

Podemos concluir que el conocimiento científico se genera en la 
naturaleza operatoria 	de la inteligencia humana. Es decir, 	se 
genera en la acción completa y no en el dato sensorial y en su 
apropiación pasiva por parte del sujeto. 

En la epistemología estructurakista, la justificación del conocimieno 
se reduce al método, de tal manera que no es el producto final lo que 
caracteriza la reflexión, sino más bien el modo o método que se sigue 
para la misma. 

La relación entre teoría y práctica opera en dos niveles. Primero 
existe la distinción entre conocimiento y realidad, formando dos 
esferas claramente separadas: El conocimiento busca apropiarse de la 
realidad, pero la realidad misma no cosntituye objeto de conocimiento. 
El objeto de conocimiento es la práctica teórica que no debe 
confundirse con el objeto real. Lo ideal (conocimiento) y lo material 
(práctica) siguen su propio curso de desarrollo separado. Los objetos 
reales existen independientemente del conocimiento, aunque sólo puedan 
ser identificados por éste. 

La unidad entre teoría y práctica consiste en la práctica teórica, la 
producción del conocimiento que ocurre enteramente dentro del 
pensamiento. La dicotomía teoría-práctica es vista como un mito 
ideológico. No existe la pura teoría, la visión absoluta, ni existe la 
práctica totalmente material. Más aún, no existe la práctica en 
general, sino prácticas específicas. La comprobación de la práctica 
teórica no es la práctica, sino el modo o método a través del cual se 
elaboró dicho conocimiento. 

La práctica científica es cualitativamente diferente a 
práctica, en cuanto trascurre enteramente dentro del 
ciencia está libre de todos los valores excepto de sus 
internos. La ideología es la antítesis de la ciencia, 
se ubica en la superestructura de una sociedad. Una 
nacer de una ideología, pero en la ruptura de su  

otras formas de 
pensamiento. La 
propios valores 
ya que ésta no 
ciencia puede 
nacimiento, la 
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ciencia escapa a la unidad estructura-superestructura; lo contrario 
sería tanto como reducir la ciencia a la historia económica y 
política, identificar la teoría de la historia con los hechos 
históricos, confundir un objeto de conocimiento con el objeto real y, 
por lo tanto, reducir el materialismo histórico a la ideología 
empirista. 

El conocimiento en su perspectiva materialista dialéctica tiene como 
antecedente la crítica del idealismo y del materialismo. Una de estas 
Críticas es la llamada "teoría de lo concreto" tratada por Karel 
Kosik. Según él "la realización de la verdad y la creación de la 
realidad humana es un proceso ontológico, ya que para el individuo 
humano el mundo dé la verdad, es al mismo tiempo, 	su 	propia 
creación 	espiritual 	como 	individuo histórico-social .5)  

Para explicar lo anterior, es necesario 	partir 	de que el 
conocimiento se concibe en dos planos: la representación de la 
cosa y el concepto de la misma. La realidad, cosa en si o modo de 
ser existente, posee una dualidad: frente a la apariencia de la cosa 
está la estructura de la misma; 	detrás del 	fenómeno está la 
esencia del mismo; la realidad inmediata oculta el fundamento de las 
cosas; lo aparentese hace pasar por la cosa misma o cosa en 
sí; el movimiento visible oculta el movimiento interno real; 	el 
pensamiento ordinario corresponde a la apariencia o representación de 
la cosa, en cambio, el pensamiento científico y filosófico 
corresponde al concepto de la, misma o cosa en sí. Esta dualidad 
enfatiza la ideología 	vs. 	ciencia; 	falsa conciencia vs. 
conciencia real; ocultamiento de la cosa vs. comprensión de la 
cosa ;  praxis utilitaria vs. praxis crítica; producto espontaneo de 
la práctica cotidiana vs. práctica revolucionaria. 

La estructura de esta realidad requiere de un conocimiento en el que 
el hombre se esfuerce para salir de su "estado natural" y llegar a 
ser verdaderamente hombre. 

El conocimiento requiere de la separación o descomposición del 
todo Cdel fenómeno respecto a la esencia) para poder reproducir 
mentalmente la estructura de la cosa y comprenderla. Esto requiere del 
rompimiento de las relaciones inmediatas cotidianas 
Cpseudoconcreción) para alcanzar la concreción. Para que el mundo sea 
explicado criticamente 	es necesario que dicha explicación se 
sitúe 	por lo tanto, en el terreno de 'la praxis revolucionaria". 
Esto es porque la destrucción de la pseudoconcreción se efectúa 
como: a) crítica revolucionaria de la praxis (humanización del 
hombre); b) el *pensamiento dialéctico que disuelve el mundo 
fetichizado de la apariencia para llegar a la realidad o cosa 
misma; cDla realización de la verdad y la creación de la realidad 
humana en un proceso ontogenético, ya que para el individuo humano 
el 	mundo de la verdad es, al mismo tiempo, 	su propia creación 
espiritual 	como individuo histórico-social: "cada individuo debe 
personalmente y sin que nadie pueda sustituirle, formarse una 
cultura y vivir su vida' i°  

Algunos autores como Paulo Freire, Joao Bosco Pinto y Fals Borda. 
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hablan de la criticidad como penetración de la realidad más allá 
de las apariencias, más allá de la periferia del objeto 
para ir descubriendo 	sus 	componentes o esencia de la 	cosa, 
las contradicciones que determinan su movimiento , así como los 
factores externos que actúan en la cosa a través de sus 
contradicciones. Aunque si 	bien, 	esto es un proceso necesario y 
cualitativamente superior de conCiencia, tampoco se da siempre y en 
toda su plenitud. Es más un proceso que un producto acabado. Y ya que 
se trata de un proceso en el que la conciencia alcanza niveles cada 
vez más altos de criticidad, debemos dejar claro cómo la realidad 	y 
la 	conciencia 	(como 	sujetoD se implican dialécticamente. 

Sujeto y Objeto encuentran su unidad en la materialidad. 	Por lo 
tanto, ser y pensar son formas distintas de una misma materia. La 
materia debe entenderse no como sinónimo de sustancia o 
corporeidad, sino como todo lo que existe fuera de la conciencia e 
independiente de ella. 	Es igual a la realidad objetiva. 	La 
realidad objetiva o materia es primaria respecto a la conciencia. La 
conciencia es secundaria puesto que no puede 	existir 	sin 	la 
realidad objetiva. Se entiende como secundaria en cuanto al orden del 
proceso, 	lo cual no quiere decir 	pasiva, 	despreciable o 
inexistente. Lo esencial dé la conciencia es ser un reflejo activo de 
la realidad objetiva. 	Esto se explica porque la materia se halla 
en Continuo movimiento debido a las contradicciones que la 
constituyen; entonces, la conciencia corno reflejo de ese 
móVimdento material, es dinámica y activa. 

Con la relación activo-dialéctica entre objeto y conciencia, 	el 
concepto y el criterio de verdad se halla en la adecuación con e, 

material C y no en su definición 
juicio verdadero y el objeto). De 

proceso dinámico del movimiento 
clásica, como concordancia entre el 
esta manera la verdad no puede ser absoluta, 	si 	por 	esto se 
entiende terminada. Al contrario, es doblemente relativa, primero 
porque refleja en grados diversos el procesos de desarrollo y, 
segundo, por reflejar precisamente un proceso de desarrollo que no se 
haya derminado. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que la conciencia de 
la realidad se da en 	grados de aproximación al 	objeto o 
"posibilidades históricas de la conciencia"tt  , las cuales sepueden 
esquematizar de la siguiente manera: 

Intencionalidad o primer 	movimiento de la conciencia hacia 
elobjeto. Este primer acercamiento no vendría siendo más que una 
búsqueda. 

- Objetivación, que es el momento en que ila conciencia ya percibe la 
cosa en si como un objeto de conocimiento 

Criticidad, como la penetración de la cosa en sí 	concepto o 
esencia de la misma en el sentido descrito anteriormente 

- Trascendentalidad, como captación del movimiento interno del 
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objeto, resultante de sus contradicciones o leyes tendenciales que 
rigen su desarrollo. A este nivel se denomina histórico-genético, ya 
que 	el 	fenómeno es 	explicado procesal mente y 	proyectado 
Cutopia) lamediante una acción transformadora. Para que esta acción 
transformadora sea posible, es hesario que la conciencia tanto 
individual como social sean históricas, es decir, aquélla que 
interpreta la sociedad en una época con sus propios contenidos. 

La "revolución epistemológita" radita en el cuestionamiento 
profundo de lo "real" y en el modo de concebir el pensamiento. Al 
cuestionarse el proceso gnoseológico tradicional, la ciencia ya no 
se 	Concibe 	como representación refleja de la realidad 	La 
experiencia y la observación empíricas no son ya la referencia 
obligada de la ciencia porque los "datos", "experi enci as" o 
"hechos puros" no están fuera de alguna interpretación o 
elaboración mental 

La critica se coloca por encima .y hasta en "contra" de la 
experiencia primera. Y si entendemos que la elaboración mental se 
eleva a teorías a través de sistemas de conceptos, leyes o axiomas 
elaborados 	por: él hombre, la "revolución epistémológica" da 
primacía a la teoría sobre la realidad.. 	El proceso va de lo 
racional a lo real y no al revés. La teoría no se verifica en los 
datos de la experiencia, sino en una nueva concepción de la 
realidad profunda que los sustenta. 

La verificación lleva a la transformación o producción de lo real en 
tanto que es más que una referencia con la 	"realidad" dada: es 
layroducción de una realidad nueva. El saber al ser "creador» de la 
realidad, se convierte en poder, en dominación y transformación. 

El cambio es una const ante que no ocurre al azar, sino que depende de 
factores externos que condicionan C "condiciones" ) las 
transformaciones internas; así, aunque las transformaciones son 
estructuradas, no se encuentran predeterminadas ya que sus resultados 
concretos varían según las condicionantes externas. 

Los cambios se prodbcen por las contradicciones que se dan en la 
realidad, las cuales sólo se identifican en el nivel concreto de la 
práctica, por ejemplo en las relaciones de los grupos sociales 
concretos y en contextos socio-históricos determinados. 

Es entonces, el análisis dialéctico de la praxis, quien nos puede 
llevar a una explicación de las determinaciones de cambio; a, las 
transformaciones deseadas; al análisis de las condiciones relevantes y 
su posible impacto sobre el cambio de las posibilidades de 
transformación; a la elaboración y ejecución de una política flexible 
para la creación o el mantenimiento de los factores que son necesarios 
y suficientes para condicionar a un máximo el resultado deseado y, al 
establecimiento de mecanismos posibles para la continua evaluación y 
ajuste de la praxis social. 

La justificación del conocimiento sólo se da por referencia a la 
praxis social concreta, es decir, se basa en la utilidadd social en 
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relación a la solución de los problemas de grupos sociales 
'específicos, en coyunturat históricas determinadas. Por lo tanto, la 
justificación del conocimiento no es algo estático, sino un proceso 
continuo que tiene que , ser permanentemente ajustado por la praxis con 
el fin de crear o mantener resultados deseados. 

La unidad dialéctica de la praxis da la relación teoría-práctica; así 
se pbdriA decir que las únicas teorías relevantes son -quellas que 
guían la práctica, y que tienen además la capacidad de generar 
resulatdos deseados. La práctica a su vez, debe estar guiada por la 
teoria La acción por si misma no tiene valor sin la conciencia que 
permite a los seres humanos actuar intencionadamente respecto a su 
medio fisico y social y, toda acción de esta naturaleza es guiada por 
la teoría, por la inteligencia activa, critica y creadora del hombre. 
En este Sentido teoría y práctica se relacionan dialécticamente como 
unidad de, opuestos. 

Las relaciones entre valores e ideologías y la ciencia, se definen por 
los supuestos sociales del materialismo histórico, de que la ciencia 
se considera como un elemento subjetivo superestructural y por lo 
tanto, condicionado por las relaciones dialécticas entre estructuras 
objetivas Ceco.)10 - cas y socialeSD y superestructuras subjetivas.' 

La ciencia por ,10 tanto, es una cuestión de valóres, quienes guían la 
producción del conocimiento tanto en el sentido coffiún y La ideología 

.como en la ciencia misma; por lo que no se dan rupturas cualitativas 
entre estas tres fuentes de producción del conocimiento. Entre el 
sentido común, la: ideología y la ciencia sólo e. xisten diferencias 
cuantitativas entre el grado de conciencia en cómo se produce el 
conocimiento, el rigor en la aplicación, la sistematización y el 
planteamiento, etc. 

C. Las implicaciones' 	socio-políticas  dé los enfoques epistemolóqicos  

Como se apunta al principio de este apartado, la epistemología, no 
sólo da cuenta de la relación entre la realidad y su reprentación, lo 
cual conlleva una filosofía impl‘Cita, sino que también 
cuestiona la "racionalidad" predeterminada e irreductible de la 
misma, obligándola a situarse en el desarrollo histórica. 

Esto lleva a una 	"nueva racionalidad" cuyo fundamento es la 
manera concreta en que los hombres viven su historia, su cultura, su 
conciencia, así como el sentido que le atribuyen a su 
existencia. 

La nueva racionalidad surge 'de un análisis epistemólÓgicó, el cual 
propone la "ruptura" en una nueva lectura de la estructura social como 
objeto de conocimiento. Esta lectura se hace en dos planos 	el 
sincrónico y el diacrónico. En el primero la sociedad es vista como 
una totalidad compleja y difernciadá que se estructura de "abajo hacia 
arriba" a partir de una infraestructura que le sirva de matriz y. que.  
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condiciona a toda la sociedad de un modo favorable al rendimiento 
económico del sistema, pero en el marco de una estructura disimetrica 
y clasista de las relaciones de producción. 

En el plano diacrónico se •concibe la sociedad en su perspectiva 
histórica. Así bajo una óptica genética, 	es posible analizar el 
proceso dialéctico del 	cambio social en el que es posible el 
fenómeno de la liberación como consecuencia de las relaciones 
dadas entre las 	diferentes instancias de la estructura social. En 
estas relaciones se muestra el 	carácter condicionante y hasta 
"sobre-determinante" de algunas en ciertos momentos históricos de 
determinadas formaciones sociales. Pero también es posible obtener la 
imagen de una totalidad social que se desestructura."de arriba hacia 
abajo" 	a 	partir 	de 	una 	torna 	de 	conciencia 
"contra-ideológica" de las estructuras 	de dominación cuyo efecto 
Será la "disfuncionalización" progresiva de las instancias 
sypraestructurales con respecto a 1. as relaciones sociales vigentes de 
producción, hasta sU transformación en otras nuevas a partir de 
las cuales volverá a reestructurarse 	la totalidad social re 

i iniCando un nuevo ciclo de su proceso histórico"  
• 

En esto perspecti.vo. diacrónica, 	La 
	

"torna de conciencia" 	y La 
3,›

praxi.E 	politico-sociat" 
	

se 	constituyen 	en 	"condiciones 	subjetivas 	del 
carnbLo eocial ". 

En un enfoque genético-estructural el anélisis macro-social se rige 
por el principio de la totalidad, procurando abarcar el fenómeno 
social en toda su compleja realidad sin privilegiar arbitrariamente 
cualquiera de sus momentos. 

El carácter holístico o tatalizador, da prioridad al todo sobre. IaS 
partes. Estas encuentran sentido sólo en relación al todo.- 

La realidad social como un todo es "una realidad en marcha", un 
proceso histórico: "proceso acumulativo y direccional» que implica la 
transformación de las estructuras existentes y la producción de otras 
nuevas 

Además de su carácter totalizador, la realidad social posee un 
carácter contradictorio y dialéctico ("virtualidad dinámica") por el 
cual 	se presenta una contradicción real 	que requiere 	ser 
superada por la praxisi5. 

La praxis se da en una relación dialéctica con la estructura como "la 
acción 	radicalmente 	disfuncional" 	orientada 	a 	la 
reestructuración global 	de la sociedad". Acción asumida por 	el 
"sujeto social" que es a la vez estructurado y estructurador. 

Análisis sincrónico.  

El análisis sicrónico presenta el esquema simplificado de laS tres.  
instancias o niveles de la estructura social: ecOnómico,. 
jurídico-político 	e 	ideológico-cultural 	Ccondicionante, 
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estratégico y legitimador respectivamente). Entre las tres instancias 
y entre éstas y la estructura social en su conjunto, se da una 
relación dialéctica y no mecanicista, como suponen algunas 
corrientes marxistas o bien, idealistas utópicas. 

En el nivel 	básico, 	primario, económico o infraestructural 	se 
genera el procesos de producción y reproducción que se proyecta en el 
plano de la sociedad como "cOndicionamiento en útima 
instancia" de la misma a través de la producción de la fuerza de 
trabajo y de las relaciones sociales de producción. Las clases 
sociales Surgen de estos dos procesos >  de la división del trabajo y 
de la propiedad privada. 

La mesoestructura jurídico-política, identificada con el 	poder 
instituci.Onalizado del Estado, está estructuralmente determinada por 
las relaciones sociales de producción vigentes., garantizando en 
última instancia, las relaciones sociales de producción y el lugar 
de la clase dominante. 

Sin embargo, dentro de sus condicionamientos, el Estado tiene una 
autonomía propia que se deriva de su propio dinamismo y de su 
eficacia particular.  

La superestructura ideológica-cultural tiene como función la 
legitimación de los valores sociales vigentes. Su matriz es en 
ultima instancia, la infraestructura económica: 	las 	condiciones 
materiales son las ique controlan 	en gran medida las ideas y 
creencias, Sin embargo, al igual que las dos instancias 
anteriores, también es posible una autonomía relativa en este 
nivel. 	La autonomía y la dialéctica que se juega en  esta 
instancia es de vital Importancia para el proceso de liberación, 
Corito más adelante se podrá mostrar. 

Sé entiende por ideología el conjunto de representaciones. > 	de 
creencias . y de valores que se sitúan inmediatamente en el plano de la 
percepción y del pensamiento, constituyendo la parte subjetiva de los 
actores Sociales sobre sus condiciones de existencia.. Sin embargo, 
la idéologi-a en concepciones 	mas 	estrictas, 	se concibe 
coffio:"ideologias prácticas" o "no discursivas', que se identifican-con 
un sistema de comportamientos, actitudes y tomas de posición> como 
formas inconscientes o de Conciencia espontanea. 

Las "ideologías teóricas, reflexivas o discursivas", constituyen el 
fruto de una cuerpo doctrinal 	coherente, dentro de los límites 
estructurales de las ideologías prácticas. 

Así entendida la ideología, no constituye una "representación 
objetiva" de la realidad y de las relaciones sociales. Ademas de que 
opera dentro de los limites permitidos por la infraestructura. Tiene 
un carácter inconsciente y no intencional (como practica) y; es 
consecuencia de una sociedad disimétrica y clasista en la que la 
ideología dominante sobredetermina a las demás, 

En las ideologías práctico-sociales se da la vinculación con el 
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orden político-social, legitimándolo a través de su función 
valorativa hacia el sistema social vigente (legitimación social) y, 
a través de los intereses 	objetivos 	de la 	clase dominante 
CleaitiMación de clase). 

Este proceso de l egi ti maci ón opera .a través del mecanismo de la 
"procl amaci on" de 1 os valor es universales, sobre todo el 	de 
igual dad. De la identificación de dichos 	valores con los 
intereses objetivos 	de 	la 	clase 	dominante 	y; por la " 

- univertalización" de los intereses objetivos a través 	de 	la 
institucionalización de los Mismos, Es en este proceso de 
institucionalización en el que la ideología se "materializa" y se 
vincula oraánicamente con las demás instancias de la estructura 
social. 

La' ideología también incide en la cultura 	. En este sentido la 
cultura se identifica materialmente con la estructura 
ideológica. Aunque, al igual que la instancia político-juridica,ella 
también posee una autonomía relativa y un dinamismo propio"' puesto 
que no se agota en su significado ideológico legitimador, es 
decir, tiene una especificidad propia. 

La ideología como práctica material no puede entenderse en un 
sentido althusseriano corno "imagen ilusoria", 	"ver ingenuo" o han° 
conciencia». Al contrario en un sentido foucaultniano 	la ideología 
Co saber) es "la condición de posibilidad, la base y el campo de 

20 emergencia de la ciencia" 

La ciencia surge dentro del saber o espacio material de las 
ideologías prácticas y teóricas. Esto desmiente cualquier 
idealismo o economicismo científico, En otras palabras, la ciencia 
reclama a la ideología y esta anuncia a la ciencia. 

En conclusión, el análisis sincrónico 	de la estructura social nos 
muel5tra que la "dominación" o la "sobredeterminación" de alguna de 
las instancias depende de la fisonomía histórica peculiar 	de una 
determinada formación social. 

En última instancia, cada nivel de la estructura social posee su 
propio dinamismo que le da "autonomía relatiNa" a cada uno de 
e las respeCto a los demás y respecto a la sociedad en su 
conjunta. 

Además, entre los • diferentes niveles o instancias 	rice "una 
interacción circular compleja" que se puede caracterizar como una 
dialéctica estructural: juego permanente de acciones y reacciones 
entre los niveles y entre éstos y la sociedad global. 

Análisis diacrónico.  

Ahora • bien, en esta parte de la exposición mostraremos como sólo en 
un análisis diacrónico 2íde la estructura social es posible dar una 
explicación del proceso de liberación a través del cambio social, en 
el que las "condiciones subjetivas" adquieren el papel central 	en 
determinado 	momento 	histórico >  como "momentos dialécticos" de 
dicho proceso de cambio. 
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Los 	"momentos dial. éctcos del cambio social" se manifiestan como una 
"disfuncionalizaCión" que va en contra de la racionalidad del 
rendimiento o de las leyes económicas. 	Entonces surgen ciclos de 
desestructuración y reestructuración de la estructura social 	que 
lleva al cambio de la misma. Es 	necesario 	aclarar 	que 	este 
proceso no es evolucionista ni reformista , sino un cambio 
cualitativo y estructural 	es decir, revolucionario. 

Los "momentos dialécticos del cambio social" Cque no son 
cronológicos) aparecen como desestructuración de "arriba hacía 
abajb", pero sin perder de vista que la dialéctica hace que las 
condiciones objetivas (contradicciones que se generan en la 
infraestructura) 	tengan un efecto "en última instancia" sobre las 
demás -. Sin embargo, estas mismas 	condiciones 	objetivas en 
determinados momentos históricos de una formación social 
determinada, pasan a un plano en el que pueden ser "absorbidas" o por 
lb menos atenuadas en su sobredeterminación, por las condiciones 
subjetivas. 

Sucede también que en determinados momentos de una formación 
social las condiciones objetivas de la estructura social vigente no 
perMiten el desarrollo. de una praxiS transformadóra global Clo que 
Fals Borda llaffla "revoluciones inConclusas") 

En otras ocasiones las condiciones objetivas sobrédeterminan el 
proceso de desestruCturación de "arriba hacia abajo" del cambio 
soci.al cuando el  "sujeto social" no está preparado para 
intervenir, es decir, no ha "tomado conciencia» y no se haya 
"politizado». 

Este juego dialéctido entre las condidiOnes objetivas y las 
subjetiVas, évidepcía la necesidad de que ppra que ocurra el 
cambio, deben darse tanto las condiciónes objetivas como las 
subjetivas adecuadas. 

Las condiciones objetivas se hallan constituidas por las 
contradicciones de la estructura global de la sociedad, las que a su 
vez 	se originan en la base o infraestructura: entre trabajo y 
capital; entre clases sociales; entre dependencia y dominación, 
ascendiendo 	 ("atravesando") 	la 	superestructura 
con5ontradicciones "complementarías" Co "secundarias"): entre estado y 
sociedad civil; entre ideología y condiciones materiales de vida. Se 
considera como contradicción "principal" o "trascendental" a las 
primeras porque son las que sobredeterminan a las demás. 

En una perspectiva diacrónica o histórica, las contradicciones se 
"desplazan" a las superestructuras, hacia la política y la 
cultura, las cuales pueden impedir el 	desarrollo 	de 	la 	base 
económica o bien, llevarla por otros cauces. Entonces las reformas 
políticas y culturales pasan a ser el factor principal 22 

Es en este momento dialéctico, cuando las condiciones subjetivas 
adquieren el papel central en el cambio, pasando a ser de una 
contradiccion "secundaria" a. una "principal». 
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Para que las condiciones subjetivas del cambio se den , es 
necesario 	que su 	"autonomí a 	relativa" 	se 	sume 	a 	la 
"sóbredeterminación"•de una coyuntura histórica favorable para que las 
Contradicciones C"virtualMente motrices") se tornen en "unidad de 
ruptura" , que seria el factor desencadenante del cambio. 

Las estructuras que comportan las condiciones objetivas, 	no se 
transforman por si solas, requieren para ello de la activación de 
fuerzas sociales de manera intencional y consciente, esto es, de la 
praxis. 

Las condiciones subjettvas son Lo »torno de conciencia" Y La praxis 
polaico-social", 	ambas 	concebidas 	corno 	momentos 	dialécticos 	del 
cambio social. 

La 	"toma de conciencia " 

	

determina. 	Los 	modos 	por 	los cuales el. 
hombre 	se 	relaciona 	con 	 mundosu 	 y 

	con 	otros 	hombres . 	Es 
socialmente 	determinada! 	conciencia 	histórica. 	o 	conciencia 	que 
intrpreta La sociedad 	 uno época, con sus propios contenidos. La 
concientización 	 la superación de 	La 	conciencia 	en 	Lo. 
esfera, espontonea de ctprehención 	de 	La 	realidad, por una esfera 
cretica 	en 
	

la 	que 	 real. icla_d 	se 	da 	ahora corno 	un 	objeto 
23 

cognoscible 

La toma de conciencia" es un proceso colectivo, entendido como el 
conjunto de conciencias individuales en cuanto resultantes 	de la 
influencia recíproca que los hombres ejercen unos sobre otros, así 
como de la relación de sus acciones con la naturaleza. 

En 	una 	sociedad 	de 	clases la "conci. enci a colectiva" es 
,necesaríamente una "conciencia de clase" . C"conciencia 	de clase 
dominada"), la cual está sujeta a los límies posibles C"conciencia 
posible") compati. bl es con su existencia material. 

La "toma de conciencia" tiene un carácter procesal cuyas fases parten: 
de "la toma de Conciencia empírica" C.b'cCinciencia ingenua', según 
FreireD de las contradicciones sociales espontáneamente vividas por 
lOs cirupos de:clase dominada. 

Esta primera 	fase 	de 	l a conciencia transita C"conciencia 
transitiva", seclún Freire) hacia la "conciencia teórica" 
C"conciencia transitivo-crítica", según FreireD, la cual implica el 
análisis crítico de las contradicciones sociales. Esta 	toma de 
conciencia es el fundamento de los llamados "movimientos 
sociales" orientados al cambio. Es decir, se trata de una 
conciencia liberadora y no simplemente reformista. 

"segundo momento 
condición subjetiva 

dialéctico " 	del 
en tanto es una, 

clase " 	fuertemente 

La. praxis político-social  
cambio 	social: 	que 	se • constituye 	en 
s. praxis 	colectiva" 	y 
impregnada por la acción. 
La que el. hombre modifica 
sentido 	epistemológico 
sujeto sobre el. objeto y viceversa.) 

de 

anterioridad 	<influencia 
0. 

corno 
'EL 

»La,  

mismo" 	en 
operación por 

el, 
del. 

es 	el 

una "praxis 
Esta última entendida. 

su • 	contorno 
mencionado 	con 
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La politización es • una praxis colectiva porque es una acción 
organizada a través de tácticas y estrategias. Es también una "praxis 
de cl ase" Cde clase dominada) 	porque 	está relacionada con los 
intereses objetivos y aspiraciones •de la clase dominada 	en 	su 
situación de dependencia en relación 	proceso productivo y a las 
rQlacionos sociales. 

La praxis política es también una praxis en procesó ya que llega por 
grados a la lucha del control por el poder. Por lo tanto, es una 
"praxis liberadora" en la que la "utopia"25representa la meta de la 
igualdad social. 

D. Las implicaciones epistemológicas para una •educación ciudadana.  

En esta parte, se trata de llegar a concebir la educación como: a) un 
acto de conocimiento, b) una praxis social y, c) una 	praxis 
política. Todo ello en la perspectiva de una educaci- ón popular 
liberadora de clase dominada. 

14: 

La educación como un acto de conocimiento.  

La educación corno un acto de conocimiento implica una nueva 
posición del hombre ante el mundo, la cual sólo puede explicarse en 
una perspectiva histórica, es decir, concibiendo al hombre como 
transformador del ambiente, como "espíritu creativo""  y "sujeto de 

27 
la historia" ; por lo tanto, realizador en la práctica de su 
proyecto. 

Esta posición pedagógica parte del supuesto de que el ambiente no 
educa en cuanto tal sin la participación acti vade los hombres. 
Considerar que el "ambiente es educador "2? significaría que el hombre 
es el efecto de una causa. Pero como menciona Broccoli, "el hombre 
además de ser efecto de una causa, es causa de sí mismo"

29 
 

Esta afirmación tiene implicaciones epistemológicas muy profundas 
que repercuten en posiciones pedagógicas totalmente antagónicas. 
Nuestra posición tendrá que fundamentarse en las bases 
epistemológicas apuntadas anteriormente, sobre las cuales se da una 
nueva construcción del conocimiento. El planteamiento de la ideología 
ya sea como práctica o bien, como sistema de valores, lleva a la 
educación tanto 	al enfoque reproduccionista como al liberador, 
todo depende del sentido 	que se 	de 	a 	la ideología 	como 
condicionante 	bien, 	como base emergente de un conocimiento 
critico y racional. 

La educación 	como 	proceso 	de 	reproducción 	C tratada en el 
apartado sobre "Fundamentos sociopolíticos") en su sentido radical, 
no asume el enfoque epistemológico por el que se opta en este 
trabajo. En cambio, la educación desde esta nueva perspectiva aquí 
planteada, no es otra cosa que la "construcción del conocimiento" y 
su "reconstrucción en la praxis". 

La construcción del conocimiento implica una dificultad 	dado 
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elcarácter mediatizador de la ideología y su institucionalización en 
"aparatót"

ló 
mismos que hallan su 	existencia, 	material 	en 	la 

"práctica" 	y en las prácticas cotidianas elementales reguladas 
por "rituales". Prácticas de vida que son el punto dereferencia de 
la educación en su sentido más amplio. 

Si entendemos por educación también en sentido amplio, 	la acción 
intencionada y dirigida, capaz de llevar al sujeto de su existencia 
material .Cbasada en las prácticas elementales de la vida cotidiana) 
a su existencia plítica (como praxis colectiva transformadora de.  
clase), entendemos que se trata de un proceso que lleva la conciencia 
hacia sus niveles críticos, en el sentido epistemológico tratado con 
anterioridad. 

La práctica basada en la "conciencia empírica" como "forma de vida 
espOntanea"2r requiere de un proceso educativo que lleve a formas. 
contestatarias de de praxis. Entendida ésta como punto departida y a 
la vez, el punto terminal del conocimiento. 

El proceso educativo como proceso de conocimiento es una 
relación dialéctica entre la acción y la reflexión 	crítica, 	cuyo 
tránsito representa un esfuerzo y un reto. 

En el enfoque de la ideología corno sistema de valores o "ideología 
teórica", 	tenemos 	que 	Luckacs 0  afirma 	que 	el objeto 	de 
conocimiento puede ser conocido por el hecho de que es producto de 
nosostros mismos. 	Y agrega que esta pretención choca con la 
barrera de la condición dominada del sujeto, 	la 	cual le obliga 
avivar una situación "puramente ideológica» en la que no loara 
captar la totalidad de lo real. 

Kosik habla del "mundo de la pseudoconcreción" como el caráter 
fenomenal ogi co de la realidad.que oculta la esencia de la misma, la 
cual 	para ser 	conocida, 	requiere de "un rodeo o esfuerzo 
sistemático y crítico". El conocimiento necesita por lo tanto, de una 
dialéctica del pensamiento capaz de distinguir esa 
pseudoconcreción para llegar al mundo de la 	verdad, 	que 	es 
elrnundo de la creación humana. 

hombre para conocer las cosas en sí, debe transformarlas en 
cosas para tí, es decir, como cosas impregnadas de sentido y 
significado.: Esto es posible porque en la aprehensión de la 
realidad participa todo el saber, la cultura y la experiencia del 
indi vi duo. 

En este sentido, el conocimiento es un acto de destrucción 
(destrucción de la pseudoconcreción) y de creación de lo concreto, 
entendido como la cosa misma o conjunto de relaciones y 
movimientos internos que constituyen su estructura o esencia. 

Paulo Freire habla de la educación como un acto de conocimiento que 
requiere de la "denuncia" 	y de la "anunciación". Denunciar la 
estructura deshumanizante penetrando en ella para conocerla, y 
anunciar la estructura humanizadora como anteproyecto que se 
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convierte en proyecto a través de la praxis histórica. Este momento es 
lo que .da: a 	la 	educación 	el carácter utópico, entendido. como 
proceso radical de transformación del mundo. 

En otras palabras, la educación debe superar la "doxa de la 
realidad» que da lugar a un conocimiento eminntemente falso, hacia el 
"logos de la realidad», 	que es la "entidad" o "razín de los 
hechos". 

Por este camino se entra al concepto de la concientización como 
proceso necesario que supera gradualmente el conocimiento ingenuo, 
espontaneo y alienante. Tal proceso implica un 	develamiento de 
larealidad para irse adentrando poco a poco en la esencia de los 
hechbs. 

En esta perspectiva el concepto de ideología es manejado como una 
posición de valores necesaria, pero que requiere 'ascender 
aníveles de razón o logos (conciencia crítica). 

La ideología tradicionalmente parece oponerse a la racionalidad o a 
la ciencia misma: Sin embargo, 	esta posición ha sido superada por 
enfoques pedagógicos poSteriores, 

La discusión la racionalidad, la ciencia y la ideología llevada al 
terreno de la educación y la cultura, no hace excluyentes ambos campos 
del conocimiento. Al 	respecto Gramsci relaciona el " conocimiento 
científico " con la "lógica interna de la masa" y, Freire a su vez, 
relaciona el mismo "conocimiento científico " con lo que el llama 
"culturas mágicas". 

Para Freire esta diferencia en cuanto 	a la racionalidad, es una 
diferencia de grados en relación a la conciencia crítica. 

Para Gramsci el mismo problema tiene una respuesta teórica mucho más 
elaborada. El parte del concepto de que la cultura de la 	o 

"mas a " 
a 

requiere de una organización ("organización de la cultura") 

El problema de la racionalidad tiene que ver corin proceso, 	no 
necesariamente lineal, que va del "folclore»,»sentido común" y 
"buen sentido", hacia 	lo que el llama "filosofia"3,! partiendo 
de lo que denomina " espíritu popular creativo»32  A través de cuyos 
conceptos se deja claro que el fin de la educación 	es 	la 
posibilidad de integración de una cultura proletaria, 
orgánicamente conectada a esta clase con el objeto de 	que 	el 
educando sea capaz de conocerse y reconocer el ambiente para 
transformar las relaciones existentes. 

Como conclusión inicial, ya que sería motivo de un análisis 
especial, se puede decir que teóricamente el problema del 
conocimiento y por lo tanto, de la educación, no se resuelve en la 
antinomia conocimiento ideológico-conocimáento cientíco 	. 	No se 
trata de cambiar las prácticas ideológicas o costubres por una 
"racionalidad", producto de un conocimiento científico, sino que 
entre ambas formas del conocimiento exista 	una "circularidad o 
dialéctica"9  . Es decir, se trata mas bien de que la educación 
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descodifique y ubiquo 	históriciaments› 	14c 	coctun br.ew. y lema 
prácticas 	o materializaciones de la ideolvia, develando 
su significado para tener un "sólido sentido común"111  a no ser que se 
caiga de nueva cuenta en una ideolocización 

De lo que se trata es de que la educación se dirija hacia la 
desmitificación de valores, creencias y concepciones del mundo y 
del sentido moral espontanece bajo estímulos racionales." 

El cometido de este apartado es dejar claro que la educación como 
acto de conocimiento no es un hecho al que se llega en forma inmediata 
y espontanea, sino por un esfuerzo que da sentido a la educación como 
una praxis social y política. 

La 	educación 	como 	praxis 	politico-social. Partiendo 	del 	primer 
postulado del conocimiento: "sujeto y objeto encuentran su unidad en 
la materialidad", encontramos que surge un concepto 	de 	"praxis 
material", que en la relación educativa, se eleva a una "praxis 
política" entendida como transformación cualitativa de las 
relaciones sociales vigentes. 

Ahora bien, en un análisis de la educación como praxis , h 1 1 a ideología 
práctica" se contituye en la referencia inmediata. 

Este concepto de educación como praxis se encuentra originalmente 
abordado por Marx en su "Introducción a las Contribuciones a la 
Economía Política". Pero encontramos que es Gramsci quien lo 
profundiza en su concepto de "educación como hegemonía" 7• Concibe 
la 	educación como un proceso hegemónico que recupera la unida d 
sujeto-objeto en la praxis material y por mediación del educador 3? 
En esta linea la educación a través de la relación pedagógica 
Ceducando-educador-medio ambiente) sujeto y 	objeto se enfrentan 
"creativamente",es decir, "activamente en términos de participación' 
de comunicación, de socialización"4°. 

La creatividad coloca al hombre como síntesis de sus actos y capaz de 
modificar su ambiente ("conjunto de relaciones de las que el hombre 
forma parte"). Al modificar su ambiente el hombre se modifica 
a 	sí mismo como parte que es C "centro de anudamiento"Dde esas 
relaciones. 

Modificar estas relaciones, significa modificar su personalidad, de 
la 	misma 	manera 	que modificar 	su 	personalidad, 	significa 
modificar sus relaciones. 

De esta manera, la educación 	está 	alrededor 	de 	las 
relaciones activas, en movimiento, cuya sede se encuentra en la 
conciencia de cada hombre, en su relación con otros hombres y con el 
mundo. 

El fin de la educación es pues, transformar las relaciones 
existentes en el ambiente para hacer posible la integración de una 
cultura proletaria orgánicamente conectada a esta clase, y con 
ello, alcanzar un genuino sentido de historicidad. 
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La educación como praxis, nos lleva a entenderla como un acto de 
conocimiento y este hecho nos lleva a su vez, entrar en la esencia de 
la relación educativa entre ducador y educando, agente externo y 
organización popular. o bien, entre "el partido y la masa". como diría 
Gramsci. 

Para entrar al campo de la relación educativa encontramos un 
enfoque coherente en Gramsci y en Freire. El primero en su 
concepto de "relación orgánica" y "mismo clima cultural" El segundo 
con la "teoría de la acción dialógica" en la relación educativa. 

Se parte del hecho de que la relación educativa es una relación 
social, y por lo tanto, está sujeta a condicionamientos 
económicos, sociales y políticos. 	Sin embargo, tiene la autonomía 
relativa suficiente como para resistir, contestar y hasta 
impugnar, 	proponiendo 	formas 	de 	relación 	educativa 
cualitativamente 	diferentes; de tal manera que posibilitando 
el 	apoyo 	a microsistemas de comunicación participativa, podría 
ser posible llevar a una instrumentación teórico-práctica para 
la lucha liberadora > 	cuyo propósito práctico sería eminentemente 
político. En este sentido podríamos decir que proponer un cambio 
en los sistemas decomunicación, podría llevar a proponer un cambio 
en las estructuras sociales. 

Si partimos de que cualquier proceso de comunicación participativa es 
fundamentalmente un proceso educador, la educación liberadora no es 
otra cosa que un proceso de comunicación 	orientado a la 
construcción de los instrumentos de dicha comunicación. De tal 
manera que el diálogo deja de ser una simple palabra para 
convertirse en una relación histórica. Esta relación es más que un 
contenido mental, una forma de organización 	que 	se traduce 
en fuerza transformadora de la realidad. 

La relación educativa debe llevar a la praxis, la cual ayuda al hombre 
a insertarse críticamente en el proceso histórico de su sociedad. Para 
ello el hombre debe "integrarse" al mundo, lo que según Freire. 
significa ajustarse a él y transformarlo de una manera crítica. 

La educación como praxis potftica tmplica al hombre como ser 
histórico. El hombre como ser histórico está intimamente ligado a -su 
vida social. Se trata de un hombre que en intma conexión con los 
problemas de su tiempo, logra concientizarse y asumir las tareas de su 
existencia presente. 

Esta perspectiva histórica del hombre lo coloca en la realidad 
dicotómica de opresores-oprimidos. El oprimido se encuentra 
obstaculizado para captar tal dicotomía así como su disolución; es a 
través de la praxis, que logra realizar un proyecto histórico por 
medio de la creación de su propio acto de conocimiento y de su praxis 
político social. 
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inmediato) 	que 	trasciende 
posible », 	anti.cipdndose 	y 

La utopia 

es 	vi ión, 
un campo 

critico 	del 

hipótesis que obliga a 

orientación 
Ligado. a. La lógica y 
La utopía tiene 

de posibilidades de acción 
pensamiento, 	el 	aspecto 

buscar 	Los 
de la praxis hacia una 

a. la razón, ya que no os fantasía pura.. 

como imaginación creadora., 

significación y esperanza. 

un papel muy importante en Los procesos del. cambio 

supera al 
La utopía 

heurístico 	que 
medios 	para 	la. 

acción completamente 

concepto en 
supone la 

o.bierta.s. 	Presupone 

funciona 	corno 
accidan 
nueva., 	siempre 

tanto 
praxis 
el aspecto 

que 
corno 

social 
	y 	la 	praxis 	político-social 	como 	elemento 

	
dinamizador 

instancia valora.tiva y orientadora de la acción. p p 4P a 5B 

14, GIMENEZ, GILBERTO, top. Cit. 

15. 	OIMENEZ, • CUBIERTO, 	Op. 	cit.. 	p. 	20. 	Se entiende por 

a Sartre, dice: 	el. hombre esta siempre condicionado y 

us condicionamientos, pero para instalar otros que o. 
superados. 	En 	estas 	condiciones 	interrogarse 	sobre 

equivaldría a. reeditar una, nueva, y rídicuta variación de 
huevo y lo 

praxis, citando 

siempre supera 
GU vez serrín 

una 	prioridad 

la aporia del. 

Gilberto Oírndner- agrega Op. Cit. P. 35: 

estricto, 	al 
	

tipo 	de 	funcciones 	y 
orientados 
	 la 	reestructuración 	global 

palabras, la concepción genc;tico- estructural. 

al sujeto social, que puede ser a su vez, 
egenteinnovador de Las mismas: sujeto estructurado y  

de 	la 	sociedad. 

de 	La. 	soci e da 
soporte de tos 

estructurador » . 

en sentido 
disfuncionales 

En otras 
no elimina 

estructuras y 

llamaremos praxis 

roles 	ra.dicalmente 

IBIDEM p. 44 

17. Este concepto de  »autonomic. del. Estado" es tratado mcis  ampliamente 
en el., apartado sobre "Fundamentos socio-políticos de la educación». 

18. GIMENEZ, OILBERTO. Op. Cit. p. 33 EL concepto de cultura se 

identifica 	con 
	

la 
	

supere structuctura. 	ideolágica 	de 	lo 	misma 
civilización o sociedad global, por la que los grupos humanos tornan 
conciencta, de un modo parcial y deformado, de si mismos en un momento 

determinado de su historia y 	 función de las condiciones materiales 
de su propia existencia social. 

22. Referirse a lo que dice Mao-Tse-Tung en 1.o referente a ta teorLa 

de la contradicción en el capítulo sobre "Fundamentos socio-politicos 
de o. educación ciudadana.». 
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27. "Sujeto de La 

soporte de la praxis 

GILBERTO Op. Ctl. p. 68 

los 	comportamientoe, 	las 

son los comportamientos 
a. partir de las necesidades 

un 	sujeto 	colectivo 	dransindividual), 

tiempo, producto de ella. GIMENEZ, 
hh el sujeto es Lo que nos permite comprender 

realidades, 	Los 	acontecimientos. . E 	efecto, 

sujetos, Los que crean Las estructuras 
hl 

historia»  

y, 	al. 

es 

mismo 

de Los 
humanas 

el. 

colectivo 

clase 

también 

sujeto de La praxis 

y transindividual que 

dominada. . Luego 	es 

estructurador 	en 	la 

Z3. 	HARRE11t0, JULIO. Educación nppular y proceso de concientozación I) • 
40 a CSO. La, conciencia determino, Los modos por LOE cuales el. hombre se 
relaciona 	con 	el 	mundo 	y 	con 	otros 	hombros 	Es 	Noci.carnente 

determinada: conciencia hietórica. 

La 	!I 	conciencia 	intransitiva" 

dependiente de un tipo de sociedad. 

resultante 	de 	existir 	en 	una 	sociedad 

ingenua", para. Freire, os el primer nivel. 
relaidad o »toma de conciencia »  

conciencia 

es La 

conciencia 

de La 

para 	Freiré 	es 	la 

La »conciencia. oprimida" 

opresora. 	La 

de la aprehención 

La 	concientización 	implica 	La 	superación 	de 	la 	conciencia, 	de 	La 

esfera de aprehención de lo realidad por una esfera crítica en La que 

dicha realidad se da desde este momento como un objeto cognoscible. 

La. 	cor.cientizact¿in 	es 	un 	proceso 	a 	través 	del. 	cual 	La 	conciencia 

alienada, 	intransitiva, 	oprimida 	o 	vicerat, 	se 	actualiza 	es 	decir, 

alcanza un nivel o modo adecuado de representación de la realidad 

social 	que, 	a 	su 	vez, 	'motiva 	La 	participación 	en 	proceso 	de 
tra.nef orma.ción social asumidos por el pueblo. 

La concientización es el elemento esencial, de La educación popular 

porque es capaz de crear situaciones pedagógicas que contribuyen o. La 

modificación de La conciencia de clase oprimida. 

24. OIMENEZ. GILBERTO. Op. Cit. 	44 

25. "Utopia" en el. sentido aclarado en La nota número 13. 

Ztlí EL espfritu popular creativo»  es para Gramsci, el sentido común, 

el saber popular que se alimenta del. folclore Y, que debe tender a La 

racionalidad 	tfilosofla 	de 
	

Loa, 	praxis). 	Es 
	

la 	condición 
	

histórica 	del. 
eabor, tanto de loe individuos corno de la masa, 

colectiva tendrd que ser necesariamente 

EG concluye como tal en el cirnbitc> de 

sujeto 	sehalla 	estructurado, 	pero 	es 

medida en que entre a Los mdrgenes 

estructurales que lo condicionan, pero que tambi.4n es posible que 

mantenga. su iniciativa y 	capacidad 
	

de 	opción. . . So 	trata por 
	

Lo 	tanto, 

de 	un 	sujeto 	transindividual 
	

en 	proceso. . . se 	autocrea 	y 	autogenera 

progresivamente 	en 	cuanto 	tal. 	y 	por 	su 	misma 	praxis. . . Finalmente, 	se 

trata de un sujeto liberador, justamente por su margen de iniciativa o 
dei Libertad hiet6rica.. . 

28. Entender al »ambiente COMO educador en sí mismo»  equivale 

entender. a La educación únicamente corno socialización, esto es: la 



acción 	e jercida 	por 	la 	generación 	de 	adultos 
	

ta 	generación 	de 

jóvenes. A esto faltaría la dimensión transformadora de La educación 
ee decir, Lo. educación como praxis. 

ZP. DROCCOLI, ANOELO, Marxismo y educación.  

30, La filosofía es entendida corno "filosofía de ta praxis" es decir, 

como una concepción del mundo que determina 

modo todo hombre es filósofo>. Ser filosofo por Lo tanto, es un hecho 

histórico 	y 	no 
	

individual., 	en 	tanto 	que 	seno 	implica 	La. 	modif icación 

del, mundo y de si mismo cs través do la praxis. En este sentido 01 

f 116 sof o 	es 	el 	político 	es 	decir, 	el 	hombre 	activo 	que 	modifica 	su 

ambiente; entendiendo por ambiente el. conjunto de relaciones de que el. 

hombre tormo parte . 

32. píritu popular creativo" en el sentido en que se o.clara en 
nota 2d. 

33. DROCCOLI, ANOELO. op Cit. p. 102. 

34. IBIDEM<4. p. 103 

una norma de vida (de este 

35, 

ltegar 

meto 

la 
o. La cual 

"absoluta 

debe aspirar La educación, según Gramsci., es 
racionalidad" o filosofía ya que parte de que 

ser filósofo en cuanto que La filosofía es una 
que determina una norma de vida. Filósofo es el. 

conjunto de las relaciones: el. hombre activo que 

Esta racionalidad es Lo que do. o. La educación su 

todo hombre debe 

concepción del. mundo 
que modifica. todo el. 
modifica su ambiente . 
eentido político. 

No se trata de una postura cientificista 

racionalidad 	se 
	entiende 	como 

	411.0,  

teoría. 	y 	prcictica.; 	entre 	el. 	dato 	empírico 

espontaneidad 	y 	la 	direccionalidad; 	entre 	el. 
el sentido común. 

3d. MARX, KARL.. Prefacio a 1 a Economía Política.  

3?. La educación como "hegemonía.I,›  segun oramsci. es:  "La. 
dirección y. dominio que no se cumple en correspondencia 

ya 
	que 	en 
	

determinadas 

históricas, 	 hegemonía 
	

burguesa 	puede 	estar 	determinada 
g e rnonil o. pr *tarea. La 

38. 	 es el punto clave de La relación educativa 	 todo 

pedagógico. La relación educativa es según Orarnsei, 	 Cada 

también maestro es siempre un alumno y cada alumno es 
maestro.. EL maestro en el sentido amplio de, La palabra 
simple reproductor de La ideología dorniincinte, así como 

pueden ser clasificados sólo por su extracción social.. 

maestro se constituye en el "bloque 
contradición entre su ambiente 

logra 	un 
	bb

1111.. 
• 

S1110 
	clima 

comunicabilidad maestro-alumno < "conformismo creativo '5. 
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la. 	estructura. económica", 

y el. del 

cultural.", 

o.lumno. 

el. 	cual. 

planteamiento 

siempre un 
un 
no.  

de la educación ya. que La 
cireularida.d 	dialéctica" 	entre 

La 

Y 

y el concepto; entre 

conocimiento 	científico 

capacidad de 
mecdnica con 

condiciones 
por 	La 

no puede ser 
tos alumnos 

Fara esto, el 

histórico" cuando logra superar la 
Es entonces cuando se 

propicia 	La 	perfecta 



"mi.de 	EMO Clima. cultural" nos 

cual. 	se 
como 

sentido común, el 

La 	bb
espont ane 	", 

cuenta para llegar 

	

Para 	lograr 	esto, 

	

("f olclore") 	al 	"sentido  

lo 	que 	él 	llama 	"f tlosof 
cultura de La masa es un 

que 	cre 	necesaria 

El 	concepto 

racionalidad 
	

y 
"direccionalidad" 
debe tomar en 

"racionalidad". 
eepontaneo 
llegar a 
de que 

irracionalidad, 
porqi.te tiene eu razón hist6rica. 

remita al problema 

explica a través 

sentidos 	que 
llama 

necesario 	partir 

y el "buen 
Todo ello partiendo del. supuesto 

mundo indiscriminado, con cterta 

pero 	niunco. 	vi-olentar, 

de La 

de La 
educación 

de 	los 

del. 

y 
lo 	que 	Gr orna 

común" sentido ", 	hasta 

superar, 

3P. La creatividad es caracter¿stica del pensamiento moderno; surge de 

la necesidad de cambiar 	mundo como producto del hombre, erg el 

sentido epieternotágico explicado antertormente. 

40. "Sociali,zeacián" en el estricto sentido funcionalista de Durkheim. 
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CAPITULO S 

FUNDAMENTOS SOCIO-POLI TICOS PARA UNA EDUCACI ON POPULAR C UDADANA. 



lb  LA EDUCACION ES LA HISTORIA 

DE UNA TRAGEDIA CON UNA 

NOTA DE ESPERANZA ". 

MICHAEL APPLE. 

Para esclarecer no sólo el objeto de la educación popular, sino de la 
educación en general como hecho Social y político, ya apUntado desde 
la sociología clásica, especialmente por Durkheim - pero queda ausente 
la 'dialéctica de las luchat sociales - se precisa un análisis de la 
educación como hecho que no sólo se ve afectado, sino que interviene 
explícitamente en lo social y lo político. Esto viene a hacer del 
proceso educativo, un proceso políítico por excelencia. 

El análisis de lá educación-sociedad y educación--Estado, da cuenta del 
papel político que ha jugado ésta en las formaciones sociales, sobre 
todo en las capitalistas; y cómo. desde esta misma dinámica y. aún 
desde esta misma intención, se generan fuerzas contrarias al interior 
de los grUpos y las claseS, quienes utilizando la misma fuerza de la 
educación, delinean con ella un camino sustancialmente diferente. 

La polémica del papel que puede jugar la educación en el cambio 
social, encuentra en este análisis una perspectiva conceptual que 
apoyo a las alternativas educativas que se declaran a favor de la 
igualdad y la independencia entre naciones, entre grupos sociales y 
entre individuos. favoreciendo la organización y politización de los 
grupos oprimidos dentro del marco de un proyecto de desarrollo 
económico, social y político asumido tanto por la sociedad civil como 
por. el Estado Mexicano incorporándose a dicho proyecto las fuerzas 
sociales que histórica o emergentemente ha tenido y tiene el país a 
través de los movimientos populares y la participación de los 
ciudadanos. 

La polémica de la relación entre educación popular y Estado en 
Latinoamérica, va desde la identificación de ambas categorías, 
considerándolas sinónimos en el Estado Liberal, el cual identifica la 
educación popular con la educación pública y por lo tanto, educación 
para la construcción del estado oligárquico; o bien, bajo los 
postulados del nacionalismo popular, cuando se vincula la educación 
no sólo a los sectores más desposeídos, sino también al problema de la 
nación y la cultura nacional ligada al estado oligárquico y a la 
estructura del gobierno en el poder. Pasando después la educación, por 
una desvinculación y rechazo con todo proceso educativo estatal, 
dentro de la corriente de la pedagogía de la liberación y; 
finalmente,a1 reencuentro entre ambas categorías (educación popular y 
Estado) en una perspectiva neomarxista representada principalmente por 
Gramsci. en donde la educación pública y la educación popular son 
dialécticamente una contradicción dentro de la concepción hegemónica 
de la educación. 

La educación adquiere el carácter de lucha de clase, concibiéndose el 
proceso pedagógico como un hecho político en el que las iniciativas 
populares tienen una relación dialéctica con el Estado. 



A. 	La educación popular desde la perspectiva de l a. sociologja clásica  

Y desde la política del Ettado liberal. 

Para hacer un • recorridó teórico de la educación hasta su enfoque 
critico, es necesario partir de la sociología clásica de la educación, 
no para hacer una exposición del fenómeno en su trayectoria histórica, 
sino para entender una polémica de la visión de 1.-a realidad que de 
manera silenciósa, en pocos casos explícita o abierta, ha influido no 
sólo como debate teórico pedagógico, sino también político, en una 
socied qUe ha convertido a la educación en instrumento legitimador del 
podor. 

El funcionaliSmo ortodoxo que nace con la sociología clásica, se 
origina como polémica con el marxismo, oponiendo 	a éste un visión de 
la Tealidad correspondiente a una sociedad capitalista interesada en 
bUscar mecanismos que permitan reproducir la estabilidad del sistema: 
Mtentras qüe por el contrario, el marxismo había construido un esqUema 
teórico según el Cual todo sistema social (modo de producción) es 
consideradócomo transitorio y perecedero, es decir, como 
sustancialmente histórico No es la estabilidad y el equilibrio. , sino 
las contradicciones, las que ocasionan a la larga un conjunto de 
fenómenos que hacen inevitable el cambio, 

El marxismo destaca el enfoque históico de las sociedades, mientras 
que la sociología clásica enfatiza la visión sistémica y sincrónica 
que relega toda perspectiva histórica. Esto hace que el interés último 
de los marxistas sea proporcionar los instrumentos necesarios para 
producir el cambio; en tanto que los sociologos clásicos, al sentar 
las bases de la sociología académica, "están casi obsecionados por 
encontrar los mecanismos que hacen posible mantener estable el el 
sistema"1. 

Como se menciona al principio, la tradición sociológica que enmarca la 
política de los modernos estados-nación occidentales, ha dejado ver su 
fuerte influencia en los sistemas educativos que les dan legitimidad, 
agudizando sus contradicciones en los países del Tercer Mundo al 
constituirse en políticas educativas estatales que refuerzan y 
acrecientan la desigualdad social, manteniendo el estatus-quo. 

Entre los principales clásicos de la sociología, tenemos a Durkheim y 
Parsons, 	quienes 	representan 	el 	funcionalismo 	y 
funcional-estructuralimo respectivamente; bases que retoma la 
sociología educativa paraconfigurar su interpretación neoclásica, 
funcional y funcional-estructuralista del modelo actual de educación. 

La teoría funcionalista, heredera remota de Comte y más inmediatamente 
del neo-positivismo, influye en el proyecto liberal del Estado que 
perdura en las instituciones y políticas del mundo occidental, 
especialmente Europa Occidental, Estados Unidos y paises dependientes 
del Tercer Mundo. Esta influencia adquiere la forma de un capitalismo 
competitivo que se agota con las crisis económicas tanto de los países 
centrales como de los periféricos; pasando a etapas posteriores de.  
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capitalismos monopólicos del estado, en cuyo caso éste se convierte en 
el llamado "Estado del Bienestar Social" de corte neoliberal. Modelo 
dstado que no ha dado los mismos frutos en los países centrales que 
enlos periféricos, traduciéndose en estos últimos, en imperialismo y 
transnacionalización capitalista, dando por resultado los fenómenos 
del subdesarrollo y la dependencia. En el terreno de la educación esto 
se traduce en "colonización" e "imperialismo cultural" con todas sus 
contradicciones expresadas en la dicotomía entre escolaridad y 
movilidad social, sistema educativo y sistema productivo, educación y 
cambio social. 

Ahora bien 	¿Cuáles son las lineas clásicas que llevan a esta 
concepción de la sociedad y de la educación? Durkheim, como 
representante del funcionalimo clásico, parte de una concepción 
positivista científica de la sociedad y de la construcción empírica 
de ella en el conocimiento. Concibe al objeto de conocimiento social 
(realidad social) como "externo e institucionalizado" es deCir, que no 
se explica a través de sus relaciones' 	internas ni tampoco a través 
del Comportamiento individual, sino unicamente social. En el diálogo 
sujeto-realidad concreta, daprimacía a esta última (posición 
empirista) . Lo externo de esta realidad desempeFla un papel pasivo, 
es 4ecir, lo concreto pierde su riqueza de contradictoriedad y de 
multiplicidad de resultados. 

La realidad no se enmarca en el tiempo ni en la historia, tesis que 
sustenta la mayoría de los enfoques sociológicos de la tradición 
funcionalista: creer en la regularidad de los fenómenos sociales y, 
creer en el proceso histórico de las sociedades en un sentido 
progresista (las sociedades evolucionan de una manera lineal hacia la 
diferenciación y complejización). Por lo que la explicación 
sociológica consiste unicamente en el estableciemiento de relaciones 
causales, buscando para ello la génesis de los fenómenos (plano 
temporal-genético de los fenómenos) y la función de los mismos (plano 
estructural o espacial) como ordenamiento de los social. 

Con estas bases epistemológicas de la sociología durkheimniana se 
incurrre en la sociología de la educación , cuya tesis central es la 
función socializadora de la educación. La "función" de la educación 
es una realidad objetiva externa instituida e instucionalizada, ya que 
es un hecho social. 

Dos son los principales conceptos que hereda el funcionalismo 
educativo en su formulación moderna de imperialismo cultural: la 
función socializadora de la educación y la teoría superorgánica 
determinista de la educación. 

La función socializadora de la educación debe convertir al ser 
indivddual CasocialD en "ser social" 4  tal es el fin de la educación, 
cuya acción no es un hecho espontaneo, sino intencionado socialmente 
(socialmente condicionado). La transmisión desemperia aquí un papel 
relevante : "es mediante la educación como la transmisión se 
hace"..,ésta sociedad se encuentra, pues, a cada nueva generación en 
presencia de una tabla casi rasa, en la cual tendrá que construir con 
nuevo trabaja.. Socializar al hombre es crear un ser nuevo de 
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naturaleza social (virtud creadora de la. educación) como una acción 
coercitiva externa Ccualidades morales) provenientes de la 
sociedad, bajo los imperativos de las necesidades sociales... 

La ciencia y el pensamiento reflexivo es una necesidad que surge de la 
complejidad de la vida social. "...por ello la cultura científica se 
hizo indispensable, y por ello es que la sociedad la exige de sus 
miembros y se la iMpone como un deber... 4. La ciencia es una obra 
colectiva que se "acumula" y se "conserva de generación en generación 
através del vínculo que establece la sociedad como "personalidad 
moral" 

Talcott Parsons elabora un sistema conceptual estructural 
funcionalista de la socialiZación Para él la socialización es 	"la 
internalizáción de ciertas pautas de orientación de valor" 7que 
tienden a no ser alteradas en el transcurso de la vida ya qué 
constituyen la "estructura básica de la personali dad". 	En la 
socialización los "roles" desempeña una especial función: se originan 
én la relación fandliar. (padres e hijos) y suponen una "relación de 
dependencia' del socializando con respecto al agente socializador, 
quienes en su interacción hacen correspondientes °complementarios sus 
roles, Esta relación de Sumisión no es vista por Parsons al igual que 
Durkheim, como control social, ya que las recompensas implícitas 
recibidas hacen que el socializando se oriente hacia los valoret 
sociales, salvo en los casos patológicos en que la conducta se 
considera 'desviada" 

El desarrollo de la acción se da por "generalización" es decir, se .  
extrapolan los actos particulares de recompensa a otros contextos, 
tal manera que los procesos de socialización resultan primordiales 
para comprender el funcionamiento de otros sistemas sociales. 

La "motivación" es entendida como la gratificación o deprivación, 
recompensa o castigo. Mecanismos por los cuales se refuerza o extingue 
la acción 	Cuando no se logra la recompensa surge la "frustración" y 
la "conducta desviada" a no ser que se dé la "sustitución del objeto 
original". Este mecanismo se orienta, en el proceso de socialización, 
hacia lo físico, por lo que la esfera crítica resulta ser el origen de 
la conducta. Se trata por lo tanto, de una motivación externa, si es 
que en sentido estricto se puede hablar de una motivación externa, ya 
que alude a una »inercia motivacional" que puede ser quebrantada por 
la inhibición en la dirección del proceso. 

El.funcionalismo durkhemniano nos lleva al segundo concepto, que es la 
"teoría. superorgáníca determinista de la educación" o "determinismo 
cultural.'':, según el cual la educación es un proceso en el que la 
cultura controla a los individuos y los cohforMa a sus propios fines.. 
La sociedad emplea la educación para lograr sus propios Objetivos 	No 
es 	pueblo quien determina La cultura mediante la educación, sino es 
la COltura a través de la educación quien determina al pueblo. 

El control gubernamental dé la educación ha de ser ferreo, lo que 
.implica una mayor centralización del poder. Las peculiaridades 
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regionales tienden a desaparecer en esta perspectiva. Surge la. fuerza 
del Estado como controlador de la educación. Durkheim ya enfatiza la 
función del Estado. "Todo lo que es educación debe estar hasta cierto 
punto, sometido a su acción""  Sin embargo, habla de que el Estado no 
puede monopolizar las iniciativas individuales porque "el individúo 
tiene más propención a ser innovador que el. Estado" . 	Aunque éste 
adquiere la rectoría al ser considerado como "único juez". En tanto 
legitimadór de la sociedad debe salvaguardar los principios esenciales 
de la 	"moral democrática". 

El estructural-funcionalismo, inspirado en las teorías funcionalistas 
modernas de Robert Merton y Talcott Parsons, considera que la sociedad 
tiende a reencontrar siempre un equilibrio al afirmar que esta es un 
sistema cOmpueSto por subsistemas sociales, cuyo marco de referencia 
es la acción que se ejerce mediante roles institucionalizados frente 
ayna'.situatión que se convierte en 	relevante para su sistema de 
expectativas, 

El sistema social se constituye de tres elementos: una pluralidad de 
actores individuales que interactuan entre sí; una situación o medio 
ambiente en la que se actúa y, la "motivación" que tiende a obtener un 
"óptimo de Gratificación", cuyas relaciones con su situación están 
mediadas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y 
compartidos. El resultado de la relación del yo con el objeto o 
"integración al sistema" es el equilibrio qUe se obtiene mediante una 
selección ordenada ("evaluación") de las alternativas. 

El equilibrio se da no Sólo porque el objeto y el sujeto se llegan a 
corresponder en el proceso de seleeción, sino también porque en el 
hómbré hay una tendencia C "resultante de los genes") que busca 
adetuarse con la "experiencia vital"; ademes de que los símbolos de la 
situación (cultura) son relativamente "estables" Csírábolds 
compartidos") que forman la "tráditión cultural". De esta manera se 
da una »orientación normativa", en tanto que existe un "orden 
coMpartido" de significados simbólicos, donde el orden se "impone" 
como 	"condicionaMiento 	valorativo"" de 	la 	acCión, 	quien 
"motivacionalmente" lleva al actor al equilibrio. 

La "orientación de valor" es la referencia social compartida, va que 
los valores son suprapersonales (culturales) y por lo tanto, 
universales, quienes sugieren una propención a ser seleccionados sobre 
otras alternativas ("criterio moral"). La "integración cultural" posee 
una "consistencia de pautas" que propicia "modos propios de 
integración" a ella, incorporándola así en los sistemas de acción 
individuales. Las personalidades y los sistemas sociales Ccomponenetes 
motivacionales y culturales) se combinan y "son paralelos entre sí". 

El sistema social es "autosubsistente" y •"autoreaulable" 	es decir, 
es un sistema social funcional. Este constituye la "norma" a la que se 
ajustan los sistemas sociales parciales. De aqui se desprende su 
carácter estructural-funcionalista ya que toma corno punto de 
referencia el sistema social global, dando significación por 
generalización, a los fenómenos sociales particulares y fragmentarios 
en una dinámica funcional: estabilidad o cambio, intearación o 
rompimiento del sistema. 
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A pesar de que el funcionalismo y el funcional.-estructuralismo, ha 
sido objeto de fundadas críticas, han logrado subsistir, tanto, que se 
podría • decir que • han resistido 1a estridencia de otras teorías, 
lopermaneciendo aún como un .cuerpo vivo y actuante en el medio 
cientifico". 1°  

Las 	principales críticas que se pueden hacer al funcionalismo se 
refierena su incapacidad para estudiar los fenómenos sociales.  desde 
los procesos históricos que los originan, de la dinámica interna qué 
los mueve, de tal forma que se le ha considerado como expresión de la 
"ciencia burguesa" o instrumento ideológico y práctico del 
imperialismo. Su cara.zter organicista hace que sólo ea capaz de un 
análisis sincrónico, imposibilitando los análisis diacrónicos en los 
que la 	variable histórica es absolütamente estratégica (aspecto 
holístito o totalizador de la sociedad). 

En la perspectiva del funcionalismo 1 o concreto de la situación social 
se vuelve abstracto y universal. Sin embargo, parte de la función de 
un elemento y trata de explicarlo con referencia a la totalidad. No 
importa cómo surge éSta, cómo evoluciona, etc. ., lo importante es que 
toma la parte como si fuera el todo. 

El carácter funcionalista de esta teoría hace referencia a una función 
ya una necesidad, lo cual requiere también un concepto de "estado 
norMal.", bajo el cual se explican los estados de salud o enfermedad de 
los si stemas sociales. Esto conlleva también al concepto teleólógico 
social o propósito dellegar a un "sistema estable" a través de una 
cadena causal de hechos El análisis teórico del tiempo, el conflicto 
y el cambio, están ausentes. 

EL funcionalismo es "neutral" en base a los grandes sistemas .  
ideológicos ,aunque, como ya se di jo, no es neutral en la práctica que 
produce; ejemplo de ello es el papel que juega en los procesos de 
colonización como eficaz instrumento ideológico justificador. 

El funcionalismo sólo puede concebir una estratificación social ;. 1 as 
Clases sociales no caben como explicativas de la contradicción 
fundamental, como centro del proceso histórico y- fuérza motriz del 
cambio social 

Con todo lo apuntado anteriormente, el funcionalismo y 
elestructural-funcionalismo tienen grandes implicaciones en la 
educación; en primer lugar, ha colocado a ésta corno "palanca del 
desarrollo", como instrumento de progreso técnico; medio de selección 
y ascenso social; máximo canalizador de las aspiraciones, y mecanismo 
distribuidor, a la larga, de la posición social. 

El sistema educativo como generador de creencias, valores y normas, 
constituye el foco central de la acción social, la que se manifiesta 
através de patrones institucionalizados. La escuela se convierte en 
el instrumento para el control de la acción social, resultando 
relevante su papel en el funcionamiento de dicha sociedad: "asegura el ti 
mantenimiento de la tradición e incrementa la cohesión social" , La 
escuela es una "agencia de socialización" que tiene como función 
seleccionar y promover a los más capaces. 
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1 2 En la perspectiva de 1a teoría del subdesarrollo 	la CEPAL 
considera a la educación como una "inversión" desde •el 	punto de 
vista de su financiamiento y desde la racionalización al evitar 
desperdicios; sigUiendo con ello una posición netamente funcionalista. 

La línea del subdesarrollo está fuertemente afectada por el 
funcionalismo ya que ve en la educación un aliado para el crecimiento 
económico, la distribución equitativa de bienes y el desarrollo 
integral. 

El Estado de corte liberal entra cada vez más en la. esfera 
económico-normativa., 	correctiva 	y 	supletoria, 	asegurando 
condiciones que optimizan la efiCacia del sistema, principal.mente la 
alta 	productividad-con su sistema de 	planificación 	central , 
racionalidad global .de la economía, reduciendo el margen de 
desperdicio y maximizando la capacidad de ahorro y la eficacia de la.  
inversión. 

La educación en esta perspectiva, junto con los servicios médicos, de 
asistencia social y de habitación, 	son 	medidas 	correctivas y 
supletorias que asevran una "igualdad básca de oportunidades atodos 113 los 	individuos". 	ste 	argumento 	de 	democracia constitUye el 
soporte de la tesis del capitalismo contemporaneo que polemiza en el 
terreno empírico, con la concentración del poder económico en una clase 
determinada; que tiene aspectos limitativos en 	la distribución del 
poder y, por 	lo 	tanto, 	efectos antidemocráticos. 

El »Estado del 	bienestar 	social" ha 	tenido realizaciones 
cónmarcadas diferencias, pero dentro del conjunto de las medidas 
adoptadas, no se logro la erradicación de los niveles inaceptables de 
pobreza 	ni 	una reducción sustancial de 	las 	desigualdades 
soCial'es. Representando así estas medidas como la venta de bienes y 
servicios (comodidades y conveniencias) para mantener a la gente en 
línea y reprimir 	sus 	Verdaderas 	alternatiVas. El "Estado de 
bienestar social" se Convierte en una gran máquina manipuladora de 
masas, imponiendo conformidad y negando 	todas las verdaderas formas 
de independencia, no 	solo dentro de la nación, sino también 
internacionalmente; En términos socio-politicps los países periféricos 
dependen cada vez Más económica, cultural y políticamente de las 
élités centrales, lo que suscita un conflicto (o disfunción) en las 
relaciones entre las élites de los paises periféricos y sus:propias 
Masas* ya que en su relación de dependencia con las élltes centrales, 
las periféricas refuerzan su dominio bajo la forma indirecta de 
preservación de la sociedad tradicional y, gracias a ella, la 
impotencia reivindicativa de las Masas. 

La posición del estado liberal tiene una característica importante 
para este trabajo. Esta es la separación ve se hace entre Estado o 
Sociedad Política y la Sociedad Civil . 1  Entendiendo como derecho 
público al primero y, privado al segundo. En la Sociedad Política el 
Estado Nación constitucionalizado, significa una distribución de 
igualdad política formal (que encubre una desigualdad real), bajo la 
forma de garantizar el derecho privado por parte del 	Estado, 
basándose en las categorías de "sujeto jurídico" (ciudadano como 
sujeto de derechos po)íticos) y el Estado como "persona jurídica 
eminente". 
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En Latinoamérica y concretamente en México, el Estado liberal se 
identifica con la búsqueda de la nacionalidad: el liberal.ismo nace 
con la nación y el constitucionalismo, base de la actual estrctura 
institucional 	y antecedente del constitudionalismo social de 1g17. 
Desde •entonces. , como explica Jesús Reyes Heroles15 ," ha existido una 
continuidad del liberalismo mexicano que influye en las sucesivas 
etapas de nuestra. historia": Rebasando a juicio del autor, el sistema 
dóctrinal con una riqueza de hechos y de acontecimientos. El 
liberalismo en México, crea y da fuerza al Estado, en cuyas 
condiciones está "el monopolio de la fuerza y una estructura educativa 
elemental" que avala la propiedad, el librecambio y la protección, en 
consecuencia, con "las libertades, la demotracia, la secularización de 
la sociedad y el federalismo en México". 

El Estado mexicano en su función educativa asume 1 a paradoja. entre el 
ideal democrático),  la reacción autoritaria reclamada por una realidad 
caótica y el monopolio de la fuerza; procesos acompaí'iados de la 
exclusión de las masas populares en las decisiones políticas. 

El Estado mexicano en su función protectora y monopolizadora asume la 
rectoría de la. educación, constitucionalmente como obligatoria y 
secularizada, pero que en la realidad excluye a las grandes masas, 
sobre todo del sector campesino,-  quedando fuera de una economía y de 
una sociedad más modernas. 

El 	discurso educativo 	del Etado mexicano actual mente asume lot 
pbstuladós del liberalismo social.: "El liberalismo social en la 
educación ha significado para MéXico la victoria del altruiSmo sobre 
el égoismo de la libertad sobre la revelación, de la commnidad sobre 
la elite, de la razón sobre la autoridad y de la ciencia sobre el 
mito. "El Estado asistencial o de bienestar, el Estado de deréCho y 
democracia social como el mexicano, puede llevar a la justicia sin 
tolerar o exigir la pérdida de las' libertades', al garantizar al mismo 
tiempó un máximo dé eficiencia económica, de justicia social y de 
libertad individual..3 Es el sector público el que debe condutir este 
proceSp, :para darle congr- uencia histórica y asegurar la debida unidad 
nacional que se necesita. La indiscutible rectoría estatal en materia 
educativa no permite que la educación responda a una razón de Estado, 
pero sí: a la demanda social y a los propósitos nacionalista de 
independencia 	soberanía y autode.terMinación" ./..?Con este discurso se 
enfatiza la función democratizadora modernizadora y legitimadora del 
EstadO, qUe la educación` mexicana favorece .  

La educación en esta perspectiva del modelo capitalista neo-liberal y 
etttctural-funcionalista cepalino, tiene cuatro funciones: a) apoyar o 
Coadyuvar a la estrctura económica; b) propiciar la cohesión social 
c) atulturar y socializar y, d)deffiocratiZar . Para ello la edUtáción 
uti liza los siguientes criterios 1) la demanda educatiVa; 2) las 
necesidades: educati-vas; 3) los servicios educativos; 4) la 
plani:ficación adecUada y racional para obtener las metas deseadas que 
impulsan al desarrollo; 5) la educación como inversión, proppniendO un 
análisis de costos desde la perspectiva de su finandiamiento y dé los 
recursos disponibles y la demanda del mercado, tratando de hater 
coincidir las necesidades educatiVas a las urgencias del cuadro 
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ocupational; 5D 1 a. educación como un "instrumento de progreso técnico" 
y como medio de selección y ascenso social y elemento de "cohesión 

- soCi'al" por .los v- lores que la sostienen. 

Todos estos planteamientos han llevado a la sociología educativa a una 
crisis por la insuficiencia de las explicaciones teóricas de los 
sistemas educativos latinoam2ricanos en su nuevo proceso de desarrollo 
capitalista regional periférico. Razón por la cual se precisa 
transitar por otros senderos teóricos que nos aproximen más a nuestra 
propia realidad. 

B. Hacia una posición crítica de la sociología de la educación como 
fundamento teórico de la educación popular . 

Para explicar desde el punto de vista de una sociología critica a la 
educación. , es necesario introducirse a las categorías marxistas 
explicativas de las relaciones sociales. Estas son consideradas tomo 
transitorias e históricas, por lo que la realidad ya no se considera 
inmutable ni eterna. La realidad tiene una doblé ,expresión: lo 
aparente y lo esencial. Esta apariencia fenoménica es frecuentemente 
la forma inversa de la sustancia real. Esta inversión tiene la función 
precisa de ocultar, enmascarar las cosas. De esta manera, las 
Categórias que construye Marx estan destinadas a desentraFlar esas 
relaciones ocultas , por ejemplo: entre el capital y el trabajo, entre 
producción y fuerza de trabajo, etc. 	Para construir el objeto de.  
estudio <en este caso, realidad social D., debe haber una ruptura con 
respecto al sentido común, es decir, cuando se logra hacer un lado 
prenoción ideológica. La superación del 	conflicto radica en Ia 
desaparición de la ideología CpraXis revolucionaria) a través de una 
critica constante a la ideología dOminante. Sentido qUe después se 
matiza con posiciones neomarxistas. 

En términos hittóticos-soci.ológicos, se concibe que en todos los 
sistemas fundados en formas estratificadas de la división social del 
trabajo, las Condiciones internas resultantes terminaran por producir 
el colapso, Cuandó las fUerzas dé producción entren en conflicto con 
las relaCiones de producción. El fenómeno del cambio soci al se explica 
por 	a) el agotamiento de laS posibilidades de que un determinado 
régimen C cierto tipo de relaciones de producción) se rompan en tanto 
que las fuerzas deproducción se reorganizan en fOrma compatible con 
las forMas deproducción. b) La ruptura de las relaci-ones de producción 
no se agotará mientras no se agoten 	todas sus potencialidades 
productivas Mediante adaptación de innovaciones coMpatibles con el 
régimen :vigente, laS fuerzas de producción intentaran ajustar las 
relaciones de producción al modo de producción, mientras sea posible 
haerlo. 

a.). La contradicción  en el fenómeno social y en eleducativo  

La contradicción es el principio fundamental explicativo de la 
estructura de todos los objetos y de todos los problemas, el cual 
también se aplica a la sociedad que se considera regida por la 
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dialéCtica 	cuya ley es también la contradicción; La contradicción 
propohe el desarrollo como cambio C no como evolución), como "unidad 
de los contraricis, mutuamente excluyentes y en relación recíproca "1©  

En la concepción evolticionísta la explotación capitalista, la 
ideología individualista y todos los fenómenos derivados de la 
sociedad capitalista, se explican como existentes en todas las 
sociedades desde la antiguedad y que existirán para siempre sin 
cambio. De Manera simplista tratan de encontrar las causas del 
desarrollo de las cosas, fuera de ellas mismas. La concepción 
dialéctica materialista de 	la sociedad explica su desarrollo por sus 
relaciones internas y con otras sociedades. 

El carácter contradictorio interno es la causa fundamental y sus 
relaciones con otras sociedades, es la causas secundaria. De esta 
manera los cambios de la sociedad se deben principalmente al 

-desarrollo de las contradicciones internaS de la misma , o sea a las 
contradicciones de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción entre Clases y entre ro viejo y lo nuevo. La causas 
externas constituyen la condición de cambio y, la causa interna, su 
base. 

La contradicción se explica mediante una dialéctica que se da entre 
los contrarios; entre estos existe una identidad, la cual se da bajo 
ciertas condiciones necesarias o condiciones concretas, llamadas 
históricas o de la época; es entonces cuando surgen determinadas 
parejas de contrarios interdependientes, pero que a la vez que lo son, 
se transforman el uno al otro. 

La permanencia de estos procesos contradictorios es relativa, aunque 
su transformación es absoluta y necesaria. La contradicción es 
universal y absoluta en tanto que se está planteando y resolviendo 
incesantemente. En la sociología marxista ésta contradicción es la 
lucha de clases. 

La contradicción además de ser universal también tiene su carácter 
particular', el ctial hay que conocer para diferenciar unas 
contradicciones de otras, ya que cada una de ellas requiere métodos 
diferentes para ser resueltas. Eh otras palabras "se requiere el 
análiSis dé lo concreto en la situación concreta » 	El análisis de la 
situación concreta tiende a ser sincrónico C en todos sus elementos, 
profunda y objetivamente) y, diacrónica Ceh cada etapa del procesó 
En este último análisis se observa que la contradicción fundamental se 
va agudizando a medida que pasa de una etapa a otra del proceso. Si no 
se pone atención a estas etapas del deSarrollo, no se pueden tratar 
adecuadamente sus contradicciones 	Al aplicar Marx este método al 
proceso socio-histórico, descubrió que la contradicción fundaMental de 
esta sociedad es la que existe entre el Carácter social 	de la 
Producción y el carácter privado de la propiedad. 

La contradicción principal es la que determina e influye en las demás.  
contradicciones. El proletariado y la burguesía Cel trabajo y el 
capital, el imperialismo y el país en cuestión 	constituyen la 
contradicción principal. Por lo tanto, en cada proceso de desarrollo 
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social, sólo una contradicción principal desempeFla el papel dirigente, 
de aquí la. necesidad de descubrirla, ya que una vez aprehendida ésta, 
todos los demás problemas pueden resolverse con facilidad. La 
contradicción principal posee un elemento principal, que no siempre es 
el mismo; por ejemplo, cuando la superestructura CpolEtica, cultúra, 
etc. D obstaculiza el desarrollo de. la base económica., las 
transformaciones políticas y culturales, pasan a ser lo principal y 
decisivo. Mac) Tsetung afirma que junto con reconocer que "en el 
desarollo histórico, lo material determina la conciencia social, 
también reconocemos - y debemos reconocer la acción que ejerce los 
espiritual sobre lo material, la Superestructura sobre la base 
económica, si queremos evitar el materialismo mecanicista 

zd 

Las fuerzas de la contradicción son desiguales, de tal manera que cada 
uno de los aspectos contradictorios se transforman en, su contrario 
CidentidadD Entre ellos no sólo ey.iste la interdependencia, sino 
también la identidad, que es lo más importante. Esta transformación es 
real y concreta_ Para que suceda esta transformación debe darse una 
lucha antagónica (que no es la única que se da entre contrarios 	El 
carácter antagónico se da en el proceso: algunas contradicciones que 
no son originalmente antagónicas, se transforMan en antagónicas y 
viceversa. Por esta razón la lucha entre contrarios asume diferentes 
formas. 

En la sociología de la educación, la contradicción y el conflicto, 
asumen el carácter de "reproducción" o de "resistencia". El primero es 
una 	crítica a la visión liberal de la ensePlanza y un sustento 
teórico para desarrollar 	una ciencia crítica de la educación. Al 
contrario de las ilusiones del liberalismo y el economicismo 
educativo, el reproduccionismo es una refutación contundente de la 
tradición teórica que atribuía a la educación una potencialidad 
transformadora respecto a las desigualdades sociales, económicas y 
políticas. 

El origen de la teoría reproduccionista se encuentra, como es sabido 
enl a célebre cita de Marx en El Capital: "todo proceso social de 
producciones. al  mismo tiempo, un proceso de reproducción . 	La 
producción capitalista por lo tanto, produce no sólo mercancías, no 
sólo plus-valor. sino que también produce y reproduce la relación 
capitalista: por un lado el capitalista, por el otro, el trabajador 
asalariado

20 

La interpretación de la reproducción al terreno educativo en su 
enfoque radical, se debe a Louis Althusser, quien como también es 
sabido, destaca el papel de la escuela como instrumento político y 
cultural del Estado al hablar de ella como "aparato ideológico del 
Estado". La importancia de este hecho radica en su carácter 
francamente polémico con las teorías educativas liberales; sin 
embargo, ha sido el punto de partida para una crítica al naciente 
reproduccionismo radical de hace apenas una década. 

En su perspectiva radical el reproduccionismo atribuye la misma fuerza 
transformadora a la educación, sólo que en su potencialidad 
conservadora: como garantía de la reproducción del orden social. Con 
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esto el hecho educativo, sobre todo, en su dimensión formal, adquiere 
una perspectiva política contra la inocencia politica de la educación 
liberal; al mismo tiempo adquiere una dimensión social y cultural que 
de ningún modo es ajena a la estructura de la sociedad capitalista. 
El fenómeno de la reproducción educativa adquiere . diferentes 
dimensiones desarrolladas por diferentes modelos educativos:. el 
económico-reproductor, el cultural-reproductor y el modelo hegemónico 
estatal. 

P11, El model o económico reproductor.  

Este modelo desarrollado principalmente por Samuel Bowles y Herbert 
22 

Gintis , hace hincapié en la esferaeconómica como legitimadora y 
mediadora de las relaciones de poder y dedominio. Los grupos 
dominantes, como propietarios de los medios deprodUcción, a través de 
los mecanismos de la economía capitalista, operan para reproducir las 
desigualdades de clase, raza y sexo;  satisfaciendo de esta manera, la 
acuMulacióh y expansión dél capital. El trabajo y la educadión entran 
en una relación de "correspondencia, haciendo de la escuela el reflejo 
de la Interacción de clases, medianteuna jerarquía de valores 
inculcados y concretizados en habilidades y normas que satisfacen los 
requerimientos,-de la fuerza y la. división social del trabajo en la 
eConomía capitalista. 

Eh el reproducCionismo económico la educación es determinante én la 
estructuración de la fuerza de trabajo en cuanto seleccionadora y 
diferenciadora social; legitimandó estas desigualdades como si fueran 
educativas_ En este sentido, como lo menciona Juan Carlos Tedesco el 
reprodUccionismó en AMérica Latina desarrolló una visón alternativa a 
los esquemas economicistaS que postulaban el ajuste producido por el 
libre juego del mercado y en virtud de las exigencias tecnológicas del 
procéSo' de producción, y que los años de estudio determinaban la 
produCtividad de la mano de obra y jos ingresos La realidad social de 
América Latina no respondip" a todos los postulados reproduccionistas, 
ya que el fenómeno de la expansión cuantitativa obligó al mercada ,  de 
trabajo - a desarrollar 	aru 	diferentiadores con relativa 
independencia de la: variable educacional 

Las contradicciones generadas en el seno de la educación y en sus 
relaciones con la sociedad, ponen de manifiesto que se trata de un 
fenómeno más complejo que el de una relación causal mecanicista y 
pedagógico reproduccionista, que lleva al discurso del "desarrollo 
desigual y combinado". 

El modelo económico-reproductor, 	aún el menos radicalizado corno el 
que sería el de Baudelot y Establet 4  resulta ser un "modelo de 
socialización inflexiblemente mecanicista y determinista que da poco 
espacio a las nociones de cultura, resistencia y mediación 	que 
imprime al papel de la educación y las escuelas un carácter 
reduccionista, un pesimismo radical que ofrece pocas esperanzas de un 
cambio social y menos aún una motivación para el desarrollo de 

2 5 
prácticas educativas alternativas" 
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c). El modelo cultural reproductor.  

En la perspectiva de Bourdi eu y Passeronz  la dominación se ejerce a 
través de un universo amplio de instituciones simbólicas. que no 
imponer de un modo manifiesto la opresión 1  sino que reproducen 
sutilmente las relaciones de poder mediante la producción y 
distribución de la cultura dominante legitimándbla tácitamente 
("violencia simbólica"). Esto implica un rechazo a las teorías 
funcionalistas que atribuyen los efectos de la dominación a un sólo 
aparato central que actúa unidireccionalmente.  

El reproduccionismo cultural afirma que las instituciones económicas y 
políticas ejercen su poder sólo de manera indirecta, ya que es a 
través de la cultura como se muestran los intereses económicos y 
políticos de las clases domi nant.es, Por lo tanto, la educación es 
considerada como una fuerza política y social importante en el proceso 
de reproducción de las clases, bajo una apariencia de neutralidad o de 
reflejo económico mecanicista. Más bien es la "autonomía relativa" del 
sistema educacional lo que permite 	cumplir con las exigencias 
extrores 

La practica pedagógica posee una persuación oculta capaz de politizar 
y dominar en el sentido de incorporar inconscientemente C"habitus") 
las practicas y la cosmovisión propia de la ideología dominante. Es en 
este hecho en el que recae la noción mecani ci sta y determiniSta de 
poder y dominio No aparece el conflicto de clases ni su lucha , 
puesto que la CUltúra subalterna no es protagonista ,:resistente ni 
dinámica 	No 	aparece 	la 	noción ' de 	cOntraheaemonía ni 
contraídeolog4a. La base material no es determinante El pensamiento 
reflexivo, la verificaciónde los aprendizajes en la realidad, los 
aprendizajes no ideológicos que se dan en la relación entre los 
hombres y entre éstos y la naturaleza y, sobre todo, las determinantes 
hittóricas-, 	no 	tienen 	tratamiento 	en 	este 	modelo 
reproductivista-cultural. 

Juan Carlos Tudesca 	afirma que el reproduccionismo da cuenta del 
consenso y la dominación en sociedades de fuerte estabilidad 
ideológica, mientras que en Latino América lo peculiar son las crisis 
hegemónicas, la inestabilidad y la heterogeneidad estructural y 
cultural En este marco un planteamiento teórico centrado 
exclusivamente en los mecanismos de la reproducción corre el riesgo 
dedejar 'f slera del foco de análisiS. ,los acontecimientos principales de 
la'estruttura social en general y del plano ideológico en particular 
Al respecto cabría la necesidad de hacer investigaciones históricas 
eispecíficas. Al final de cuentas lo más relevante de la teoría 
reproduccionista corno pedagogía radical que puede llevar a una teoría 
Pedagógica crítica es el papel que juega la cultura popular y las 
demandas populares, De esto se ocupa la teotía.:de.. la resistencia., la 

:cual adquiere 'también diferentes enfoques, algunos esclarecedores para 
abordar la educación popular. 

d) La cultura popular como lucha hegemónica. 

La explicación a las culturas Subalternas no ha sido suficientemente 
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abordada. La concepción unilateral, manipuladora e imperialista de 
dominación que se generalizó en América Latina 	a partir de la 
expansión idustrial y urbana, a través de la ampliación del consumo y 
los medios masivos de Comunicación, en pocos casos ha sido superada. 

Bajo la influencia de Gramsci, hacia la década de los setenta, se 
empiezaa prestar atención a la capacidad de réplica y autonomía de 
las clases subalternas, Sin embargo, con este hecho se tendió a 
maniqueizar y polarizar lo hegemónico y lo subalterno, confundiendo 
lbs movimientos localistas o los simples recursos populares al margen 
del sistema hegemónico, con movimientos populares revolucionarios. 
Posiciones críticas latinoamlricanas asumidas por Almicar Cabral, 
Nestor García Canclini, Rodolfo Stavenhagen, Mario Margulis, Guillermo 
Bonfil Batalla, Leopoldo -L'ea, por nombrar algunOS. , se centran en uh.a, 
lógica cultural de lucha de clases y de identidad nacional, donde la 
"cultura popular" "emerge corno un factor que forma parte de la tarea 
de construir y reconstruir el movimiento popular como sujeto político. 

También en términos marxistas, gramscianos, leninistas o maoistas, 
queda suficientemente clara la función de la cultura popular como 
Tnéclio de liberaciórL Ya sea hablando de "hegemonía cultural". 
"revolución cultural" o "lucha hegemónica" desempe5an según el momento 
históricb,Una:.fuerza Política sobre el conjunto de la sociedad. 
Pri.mero, como desarrollo de nucleos de autonomía e independencia de 
clase en la practica popular. Segundo, en la formulación de un 
proyecto cultural alternativo capaz de crear consenso en diferentes 
sectores de la sociedad en torno a la hegemonía popular, haciendo del 
pueblo un sujeto social y político que lucha por su liberación de 
Manera protagónica. 

La lógic.a contra7reproduccionista enfatiza la teoría de la 
resistencia trasladando los llamados "comportaffiientas de oposición" 
de los terrenos defuncionalismo y la psicalógia tradicional al campo 
de la ciencia política y la sociólogía. En esta lógica adquieren 
especial importancia las categorías teóricas de intervención humana 
H(como proceso dinámico.  e inacabado), intencionalidad, conciencia, 
sentido Común, el valor del comportamiento no discursivo, la lucha 
política iy la Práctica colectiva. Se trata de una contralógica por 
medio de la cual los oprimidos organizan sus necesidades como 
manifestación de lo: personal y su vinculación con lo politico, en 
donde el poder tiende a ser no solo reproducido, sino también mediado, 
resistido y atacado en la vida cotidiana, 

Para entender en una perspectiva contra-reproduccionista la "lucha 
hegemónica" 9 lucha por el desarrollo de la propia cultura haciéndola 
extensiva no como un problema de dominación, imposición o dominación 
absolutas - es 	necesario partir de tres supuestos que enuncia García 
Canclini? Primero, qué la hegemonía a diferencia de la dominación, 
admite espacios donde los grupos subalternos desarrollan prácticas 
independientes y no siempre "funcionales" para la reproducción del 
sistema. Segundo, que el consumo es algo más que el punto donde se 
completa el proceso productivo capitalista, es "el lugar en que los 
conflictos de Clases, originados por la desigual participación de la 
estructura productiva, se continúan a propósito de la distribución de 
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los bienes y la satisfacción de sus necesidades"" Estas se resuelven 
más que por la imposición, por el consenso y la negociación, mediante 
alianzas en que se pactan prestaciones recíprocas y; tercero, que las 
formas de organiltación de los sectores populares y la resolución de 
sus necesidades son espacios. propios (sindicatos, partidos etc.• ) que 
forman redes de solidaridad, permitidas por la incapacidad del Estado 
mismo para -incorporarlas a los bienes y servicios. A veces éste se las 
apropia .y las subordina a sus estrategias, pero en otros casos, se 
desarrollan independientemente. 

A pesar del enfoque reproduccionista radical de Bourdieu , éste abre 
una puerta a la teoría de la resistencia en su concepto de "habitus", 
entendido como sistema de disposiciones durables que sistematizan el 
conjunto de prácticas de cada persona y de cada grupo con relación a 
lo que "sienten" como necesario. Y. aunque no lo examina, aparece la 
posibilidad de que el "habitus" en un nuevo contexto a las condiciones 
que lb engendrarón , permite organizar las disposiciones adquiridas y 
producir Prácticas transformadoras (la praxis'como transformación de 
la conducta para la transaformación de las estructuras objetivas) y no 
sólo como prácticas (ejecución o reinterpretacion del habitus). Este 
nuevo sentido del habitus permite situar la potencialidad 
transformadora de las clases populares en una dimensiin histórica que 
se construye en la cotidianidad -1 . 

El '"imperialismo cultural" dirigido básicamente al consumo, ha dado 
origen a contradicciones y antagónismos que se articulan Con nuevas 
luchas populares no - focalizadas solamente en el ámbito de la 
producción; este es el caso de luchas contra. formas de poder 
represión y discritinación , principalmente en la vida cotidiana y, 
luchas por la apropiaciin de los bienes y servicios, es decir, dadas 
en el campo del consumo. Estos movimientos Populares se caracterizan 
por; ser extrapartidarios, generando aSi una relación no convencional 
entre cultura y politica, entre valores y poder y, proMoviendo formas 
independientes y horizontales de base, no subordinadas al 
Estado-nación. 

La contra-lógica reproduccionista de estos movimientos se da en el 
sentido de que los mensajes de los medios masivos de comunicación, de 
los partidos o de las elites en el poder, son recibidos por los grupos 
más que por las personas, o por las personas en tanto miembros de esos 
grupos, de manera que se pueden suscitar acciones tanto hegemónicas 
como contrahegemónicas en la medida en que los sujetos las logran 
compatibilizar o no, con sus hábitos y con los de los grupos a los 
que pertenecen. 

La contra-lógica reproduccionista o ''lucha hegemónica» adquiere 
especial importancia en el ámbito educativo (la cultura popular como 
campo de la acción educativa), ya que la práctica educativa se 
entiende a si misma como practica cultural y busca insertarse 
organicamente con la misma cultura popular en tanto logra potenciar 
los rasgos liberadores,  de su cultura o bien, transformar los rasaos de 
dominación que ella contenga, 

Sin negar que la educación, sobre todo la pública, es un modelo de 
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imposición de un orden cultural destinado a disciplinar 1¿, f~--.2a de 
trabajo, es c i erto también que las demandas populares por educación y 
la iniciativa de educación pública por parte de los estados-nación en 
Latino América, son variables políticas que van contra la lógica 
reproduccionista en las que el Estado ha adquirido en ciertos momentos 
históricos, una autonomía relativamente amplia con respecto a los 
grupos económicamente dominantes, incorporando las demandas populares 
de educación, aunque esto posteriormente haya generado contradicciones 
que alteran el equilibrio del sistema social, las cuales -a su vez se 
traducido en demandas de empleo y de participación social. 

eD.La hegemoriía cultural como hegemonía política.  

Hoy en día la cultura es un problema político y una exigencia de los 
prodesos de liberación. Sin etrbargo, es necesario aclarar el sentido 
que debe tener la cultúra en esta perspectiva ? Con. Gramsci 	la 
separación entre cultura burguesa y cultura preletariadoUdquiere una 
dimensión polarizada ni excluyente, al contraríe, critica en el 
contacto entre intelectuales y simples, el sentido de 	"banalizar" 
la cultura burguesa en el esfuerzo de acercarla alas clases populares, 

El »espíritu popular creativo" muestra el carácter impugnativo 
quetiene la cultura de las masas, no como "sujetos a adoctrinar a la 

4 • sprábra de las finalidades educativas de la burguesía."I3 . Pe esta 
manera la cultura se convierte en un instrumento politice en cuanto 
clue- :debe  ser  un"enganche" con la actualidad entendida como 
historiadei proletariado. 

La "organización de la cultura" tiene wue ver cón,la necesidad de que 
la cultura popular se vuelva heclemónica 	Es aquí donde la. relación 
entre 	los 	intelectuales y la masa adquiere importancia, 
preponiendo el concepto de "intelectual orgánico" corno aquel que es

.  
Capaz de incidir 	en la unidad teoría y práctica, filosofía-sentido 
común.. . Con esto se destaca el carácter netamente pedagógico de la 
"organitación de la cultura» y la forMaCión del "espíritu popular 
creativo". 

La educación se entiende como hegemonía capaz de construir un 
"mismo cliMa cultural», que no es otra cosa que la organicidad de las 
acciones del 	educador, del Partido o del intelectual con la masa; 
Unidad de la estructura y sUpereStructura, teoría y prádtica que hacen 
posible Ia relación educativa: Aqui-la educación se plantea como 
una necesidad de orden politice y la política como una necesidad de 
Orden educativo. 

Gramsci• afirma que el problema de la educación es el máximo 
problema de clase, y no puede ser resuelto más que desde el punto de 
vista de clase. Asimismo afirma que el profundo retraso cultural 
de las masas populares, que pone serios limites a su participación 
en toda forma de vida politica organizada, no podría dejar de 
reflejarse en el desarrollo concreto de la relacion entre 
dirigentes y dirigidos. Con esto Gramsci alude al carácter 
universal de la cultura. La cultura entendida en el sentido aquí 
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expuesto tiene un contenido 	pol í ti co que desmi ti fi cal cs.:. 	enfoque 
col uní alistas de "as..- I mi 1 acá on cul tura " 	o bi en , de "acul tur ación" 

identidad cultural como liberación nacional.  

La 	cultura 	en 	los 	pa.i ses 	del 	imperialismo colonialista ►  
especialmente Africa y Latinoame ica, ha sido considerada como 	el 
único redutto para preservar su identidad. Algunos autores van más 
lejos al admitir que la cultura es "un método de movilización de 
grupo y hasta un arma en la lucha por la independencia" 	en tanto 
sosti.ene que en su gran mayóría la masa conserva su cultura' 
haciéndola historia . El,problema de la cultura para la liberaciónes 
algo mucho más complejo, resultando limitada esta afirmación ya que 
su carácter de clase produce una serie de contradicciones 	y 
Conflictos déhtró de la misma cultura dominada que dificultan la 
dimensión nacional de la identidad, 	Pero si 	se admite que la 
cultura es un elemento esencial del proceso histórico, entonces es el 
f.uhdamento dé la lucha en tanto "es la manifestación vigorosa, en el 
plano ideológico o idealista, de la realidad material e histórica 
de la sociedad dominada"". 

Algunos estudiosos de 1,a cultura 	corno liberación nacional, no 
hablan de un "retorno al origen", sino de "un paso ihvbluntario 
"inicial como única respuesta de las masas populares frente a la 
dominación extranjera. Este no es el caso de GramSci porqué como ya 
se dijo, 	habla de la "organización de la Cultura" 	como 	la 
actividad política, hegemónica y expresamente educativa, mediada por 
lós intelectuales orgánicos cuya función es dar hOmodeneidad y 
conciencia a la clase proletaria de su medida histórica a partir de 
su "espontaneidad" y de su "sentido común". 	En este casa la 
soli ución es tambien educativa por excelencia, asumida como un 
compromiso polí'tico. Entendiendo lo educativo como 	intervención 
bien "determinada 	o 	"dirigida 	desde 	la 	"espontaneidad" 
el"sentido común" hacia el "espíritu popular creativo". 

Nuestra posición en la 1.uchá hegemónica va más allá del "rescate 
cultural", 	la' ' "vuelta a lo original" o bien, de una perspectiva 
reproduccionista, de "aculturación" o 	 cultural 	La 
túltura como luCha hegemónica se entiende como proceso histórico que 
no sólO es él eleffiento consubstancial a la liberación, Sino que en 
s.1 misma se construye en un factor cultural y en un hecho educativo, 
en tanto que la lucha taMbién educa. 

La educación en la perspectiva critica aquí asumida, presenta la 
autonomía relativa suficiente como para constituirse en un 
instrumento no sólo de dominación, sino de resistencia e 
impugnación de los sectores oprimidos. La educación retoma 
dimensión política que en la práctica, nunca ha dejado. 
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C. El modelo hegemónico estatal. Hacia una posición crítica de la 
educación como espacio para proyectos populares. 

El problema del Estado y la educación tiene que ver con el papel que 
ésta ha asumido en las formaciones sociales. Su relación 	con el 
Estado tiene que analizarse como un proceso histórico, ya que él es 
la organización, 	la 	encarnación 	de un patrón cambiante de 
relaciones de clase organizadas en torno a la dinámica de la lucha de 
clases que integra tanto el dominio como la impugnación. 

• El 	Estado Capitalista 	corno 	proceso histórico asume das 	formas i  
normales: 	"la república burguesa 1. o Estado Capital y la 
• república burguesa 11 o Estado Capitalista.. La primera correspode a 
• la fase competitiva del 	capital 	y la segUnda, 	a su fase de 
concentración monopólica. En 	la fase competitiva eI Estado es 
regulador social por excelencia de la producción (Estado Liberal.") 
• que se caracteriza por 	la separación entre mercado 	y 	Estado, 
entre economía y política, entre lo privado y lo público, entre 
sociedad civil y sociedad política, entre 	individuo y ciudadano. 
Su forma "liberal" lo orienta al libre juego del mercado y a la 
libre expansión del capitalismo industrial y financiero: 

Este Estado asume la forma de Estado-nación con sus elementos 
correlativos 	de 	"patria", 	"patriotiSmo% 	"sentimiento 
nacional",etc. 	La unidad e indivisibilidad es proclamada en fórma 
abstracta e impersonal. 

La república burguesa 11 o Estado Capitalista, representa la 
versión autoritaria del capitalismo a través del Estado, esto es, el 
capitalismo monopolista En el el Estado tiene una intervención 
directa en el proceso de concentración y acumulación 	del capital 
Tiende a constituirse en propietario de los medios de desarrollo. Se 
cohjúnta la propiedad y el poder 	El Estado del capital 
monopolista es un Estado autoritario con fuerte concentración 	del 
poder en beneficio de los sectores dominantes que toma formas a lavez 
del 	parlamentarismo -y del 	preSidenciallsmo. 	Por 	esto sé 
• 'con-vierte en una. Categoría "sui generis". 

La educación popular 	cómo discursos, prácticas 	y sentidos 
pedagógicos alternativos'  contrapuestos a la educación dominante se 
encuentra como categoría teórica y como 	práctica, no solo en los_ 
estados de estructura democrática, sino tambien en el-propio Estado 
capitalista, aun desde la. "Educación Pública" propia 	de estados 
-liberales :oligarquiCos. 	Cabe aclarar que aunque los estudios 
de política educativa se refieren a la 	"Educación Publica", 
no 	por ello debemos olvidar que existen formas educativas 
controladas por el 	propio Estado que escapan a la educación 
formal, y otras más que no solo escapan al control : del Estado, sino 
que se constituyen en franca oposición don él. 

La posición que aquí se asume en el cambio educacional en el 
sentido de ir contra la lógica dominante, no es la que parte de un 
concepto de Estado que solo tiene dominio en los procesos de 
producción o de la base, ni tampoco solo en los procesos de 
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reproducción mediante 1 a 	cultura. Se parte dei supuesto de que el 
Estado no sólo sirve a los intereses del capital, 	sino que su 
función es más complejia 

La teoría del 	Estado hegemónico ha mei° ado 1 a tradición marxista 
economicista C que reduce el derecho a un mero reflejo de las 
relaciones 	de producci ór y 1 	tradición superestructuralista 	de 
"aparatos ideológicos" de Althusser. En esta perspectiva., la 
educación politica sería la contraparte de la educación burduesa y.  no 
la relación hegemónica dada entre coerción y consenso en el sentido 
aramsci ano. Por lo tanto, estas teorías del Estado son consideradas 
reduccionistas y antagónicas a lo quG,  seria una propueSta de 
éducación popular. 

La caracilrístiCa pricipal del Estado que escapa a posiciones 
reducca oni s:ta.s y por 	lo tanto, 	abre la 	puerta a 'cli.stursos 
practicas y sentidas educativ-,t alternativos, es la que se refieren 
la relación entre Estado o Saciedad Política y Sociedad 
Ci vi l " 

En primer lugar hay que admitir en el Estado su sentido '!radical de 
historicidad":

41 
en tanto que no es inmutable 	porque cambia de 

ámbito y Sentido seOun el desarrollo que haya tenido en una 
sociedad determinada. 

La relación empírica y teórica entre Estado y sociedad civil hasido 
la categoría de análisis central 	de la 	que 	se deriva 	la 
comprensión del 	poder 	del Estado y los aparatos ideológicos del.  
Estado. 

En el terreno educativo este binomio (Estado-sociedad civil) 
concebido cómo dícotoMía, ha dado como resultado la construcción de 
discursos pedagógico... terrados, hoMoceneos, con determinación 
previa 	o exclusión 	de tujetós, detpolitizados, tecnotratízados',.' 
centralistas del saber y del poder. Discursos pedagógicos donde el 
sujetd "Pueblo" no aparece, ya sea como "silenció estructurado!' en el 
Estado 	liberal; 	o 	bien, 	excluido, 	como 	en 	el 
Tstado-aparato tanto represivo como ideológicb 

El Estado y 1 a sociedad civil en el terreno de la realidad nunca han 
sido ajenos. La sociedad civil nunca ha 	estado fuera 	de la 
sociedad politica. 	Se atribuye a la ideo:.o ia burguesa esta 
separaciz5n. 

Gramsci 4 1 
explica que 1 4 separación entre Estado y sociedad civil 

lleva en una gama 	de' varios niveles -según la historia de la 
saciedad de qué -se trate7 a la sociedad sin clases (primacia de la 
sociedad civil y 'fin del Estado) o bien a la desaparición de la 
sociedad civil en beneficio de la sociedad política, 	'signo de la 
pérdida del control de la clase fundamental,. al pUnto de no poder 
mantenerse Sino por la coerción (dictadura). 

Gilberto Giménez 
A  afirMa que "el Estado es co-constitutivo de la 

sociedad Civil, estando siempre present, 	bajo 	modalidades 
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variadas, en el conjunto de las relaciones social. es que definen el 
ámbito de esta última". 

La separación del binomio obedeCe al surgimiento de una sociedad que 
requería de un aparato político 	especializado 	que protegiera los 
intereses de una clase y que por lo tanto, la sociedad pudiera 
funcionar de manera conardente o antagónica con relación al 
Estado, pero nunca fuera o al margen de él. Lo cierto es que los 
espacios que puede haber entre ambas entidades, han variado y 
varían según la.s formaciones sóciales de que se trate. A manera de 
hipótesis Gramsci 	dice 	"Cuánto mayor es el espacio de 
desenvolvimiento de la sociedad civil, tanto más despejado se 
encuentra ese espacio de coacción estatal y tanto mas la sociedad 
en su conjunto funciona a base de hedemordá"44. 

Esta relación entre sociedad civil y Estado nos lleva al carácter de 
clases sociales que tiene este último. Al respecto epdste una gran 
discordancia en cuanto a si es "el reflejo de la lucha de clases% 

arena donde se median las contradicciones de ciase" y muchas 
otras. 	Nuestra posición al 'cual que Poulantzas y Gilberto. 
Giménez, es la de que el :Estado no es una expresión directa de 
las clases dominantes„ sino de la correlación de fuerzas de las 
clases sociales dentro'de una determinada formación social: El Estado 
es "la: expresión terminal de las complejas relaCiones de 
dominación y hegemonía que tienen por base y fundamento la 
estructura de clases de una deterMinada formaciónsotial . Es a la 
vez, un reflejo activo porque reacciona sobre la infraestructura 
qué lo ha enaendrado (poder de iniCiatívadel Estado). 

En este orden, las luchas populares están inscritas en el 
Estado no como Estado totalitario, en tanto que es un Estado de 
clases sociales. La diferencia entre la integración de las clases 
dominadas y las dominantes en el Estado es'la de que las primeras lo 
hacen como focos de oposición , mientras que las segundas lo hacen 
a través de aparatos o ramas que cristalizan un poder propio de 
dichas clases sociales. Esto quiere decir que los discursos, 
prácticas y sentidos alternativos de educación o educación popular, 
aparecen como 	oposición, 	mientras 	que 	los 	dominantes 
aparecen institucionalizados, legitimizados, oficializados. 

El Estado capitalista asume varias funciones que se integran como 
binomios. Uno de ellos es el binomio entre consenso y coerción. El 
primer concepto integra la función ética 	dirigida a llevar a la 
gran masa de la población a un determinado nivel, cultural y moral, 
nivel Ctl_poD que corresponde a las necesidades dell desarrollo de las 
fuerzas productivas y, por lo consiguiente al interés de las clases 
dominantes. 

Este "Estado ético" es él "Estado educador. 	Para.. Gramsci 	este 
Estado tiende a desaparecer en tanto se produce 1a:ruptura:del 
bloque tástóricá dominante, surgiendo así el "Estado--de--clase" que 
conduce al fin del Estado o desaparición del mismo, 
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El Estado es educador en cuanto ti ende a crear un nuevo ti po o 
• ni vel de ci vi 11 za.ci ón haci, endo desaparecer ci er tas 	dostumbr es 	y 
actitudes y a di fundí r otras. En este sentí do 	el Estado actúa 
desde d la base material o estrctura hasta 1 a supeest ructur a. De 
aquí que ésta no deba abandonar se a su detarrol 1 o es pont aneo 
casual , si no conver ti r se en un instrumento de "raci anal i zaci ón " y de 
educacá 6n C di recci onal d -4d es , espontznei dad) , Ot r o 	binomio 	es 
la 	r el aci ón 	Estado--base 	económica, Estado-superestructura. El 

• Estado 	ti ene 	f unci ones 	éconómi cas ( pr oducci óri) y funci ones 
i deol bgi cas ( r eproducti vasD , Si n embarCTO en esta r el aci án el Es tadd 
tiene una autonomía 	r el ati va 	por 	1 a cual no es el deposi t 
nstr umental del poder C como objeto) , ni un sujeto que posee un 

• poder propio abstr acto , fuera de la estructura de cl ases. "Es en 
el Estado capitalista donde 1 as relaciones orgánicas entre el trabajo 
intelectual 	y 	Ja domi naci on pol í ti ca 	entre cc'nocinunto y 
poder , se logran en Su f orma más perfecta *415. 

• La educación en este contexto teórico poli ti cc se desarrolla no 
sol o en 1 a lucha de cl ases 	si no en una 1 ucha de cl ases 
cambiante. 

La educación y más concretamente la escuel a forma par te tanto de 1 os 
aparatos 	deol oqi c os como de los r epresi vos. En este sentido la 
educación es tanto productora(interviene di rectamente en 1 a esfera 
econóMi ca 	y 	en 	I a 	acumül aci ón 	del 	CaPi tal) , 	como 
reproductora 	en tanto 1 egi ti mador a en la esfer a ideológica 
super estr uc tural . 

educaciónLa 	no 	ól o distribuye • el 	conocimiento, 	si no que 1 o 
produce; ésta es por 	lo tanto, no solo un instrumento de Ja 
bur guesí a , si no el 	resultado de 1 a 1 ucha entre los ctr upos 
dominantes y dominados 

El 	sector producti vo afecta al sistema educativo y éste afecta al 
Estado mismo: Y en tanto el Estado des pl az a el conflicto de 
ci ases al ter reno poli tico • el proceso educáti .va se vuel ve par te 
tambi en de 1 a 1 ucha p011 ti ca 

La educación es el resultado del conflicto de clases, Pero también es 
parte de 	el . 	En 	otr as 	palabras, 	es 	él., 	resultado 	de 
contradicciones y f uente de nuevas contradicciones 

Si 	bi en • la:educación influye y es influida por 1 a • base, 	posee 
cierta autonomi a capaz de e:Tener ar su propio discurso i deol ódi co y sus 
propi as contr adi cci ones , 	mismas 	que 	regresan a la base para 
transr or mar la . 

La • acción de • la 	superestructura e>.:sacerba las • contradicciones 
inherentes a la función mediadora del sistema educati yo, y pueden 
servir para exsacer bar las 	contr adi cci c,nes 	en 	1 a 	base. 	Por 
lót,z.tnto, 14 educación tiene el potenc í al de contribui r posi ti vamente 
en la posición del trabajo y 	la lucha de clases 
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CAPI TULO 6 

HACI A UNA METODOLOGI A PARA LA EDUCACI ON CI UDADANA 

EN LA ZONA METROPOLI TAN, DE LA CIUDAD DE MEXI CO. 



"Toda la vida social es 

Gvuenci.at mente preictica.. 

Todos 	 miste r tos 

que Inducen a. la teori.a, 

aL mi_sticIstno, encuentran 

su motuci.án ractcnat en La 

práctica humana y en la 

cotrtprensidn de esta prdc ica". 

Carlos Marx. 

A: Supuestos teórico-metodolócicos para una educación ciudadana.  

Para entrar a la cuestión metodolóoica se parte del proceso de 
conocimiento que hay que propiciar para la apropiación crítica de la 
realidad y su transformación. O lo que es lo mismo, poner en practica 
un proceso educativo es poner en práctica una determinada teoría del 
conocimiento. 

Erg los-enfoqUes genético-estructural y materialista dialéctico 	-ya 
tratados en el capituló 47, ahora con fines metodológicos se tomarán 
tres eje_ de an4iisis que son los siguientes: 

El proteso dé conociyriento 
- El prboeso de conci. entizción y, 

La relación educativa: 

tVer el cuadro: 
	

"EducacicSn crítica politiza_dora" 

El Momento en que los 1_4-es ejes an eriores se encuentran, sería el 
momento educat yo propiamente dicho, Lo que es dif,ícil determinar es 
cuando se da este momento en un individuo o en un grupo .. Lo qUe aqui 
se ofrecen son ciertas pistas que puedan ayudar a localizarlo y de 
este modo, poderlo propiciar-. 

Si éht0i7Idemps al proceso de conocimiento como una aproximaCión al 
objeto, se ve qué aunque no es un proceso lineal., se pudría 
ésqUematizarpriMero, corno una intencionalidad o búsqueda del objeto,, 
el cttal sería un Contacte sensible con el mismo.. Segunda, cuando la 
cosa en si  es elegida como objeto de conocimiento Es en este 
Momento,- en que se pasaría a otro para 	aprehender el objeto 
:profmhdaMenté, en su esenCía., leyes y contradicCiónes,7-cuando se da un 
espacio todayia no muy claro en el procesó, que es lo que podría 
llamarse epi-Stemológi.caMente !TuptUra' o momento de tenSión no 
resuelta entre lo que seria el "sentido común ." y la "racionalidad'', 
:entre: el '"pensamiento siMple" y el "científico", entre las 
implicaciones dél objeto con el sujeto y de éste con aquél. 

Una Solución Simplista o reduccionista de la tensión descrita sería la 
opCión por` lo "racional", pero, ¿En qué medida el sujeto se implica 
coma un todo con el objetó para conocerlo? 

Sin embargo, se puede decir que para alcanzar un nivel 
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intersubjetividad con el objeto en el que este. Ultimó se vuelva 
proyecto para el primero CtrascendentalidadD, será necesaria una 
superación del sentido común, donde el conocimiento cientifícb ocupe 
un lugar relevante como punto de culminación del proceso de 
conocimiento. 

Con esto se qui ere decir que el conocí mi ento ci entí fi co puede y debe 
formar parte de los procesos de conocí rrr.i ento del pueblo. 

La concientización corro otro eje de análisis, se entrecruza con el 
proceso de conocimiento ya que tiene que ver con el nivel de dominio 
hacia:el objeto, que se va alcanzando a través de la reflexión sobre 
el mismo y sobre la realidad a la que pertenece, así como de su 

- consecuente transformación. 

Con intención metodológica más que teórica, es conveniente entender la 
conci'entizaCión corno un proceso gradual e intencionado, susceptible de 
ser provocado, que va de la "conciencia dé Sí" a la "conciencia del 
nosotros"; de la conciencia de que las cosas son lo que aparentan ser 
e"conci.enci'a transitivo-ingenua") hasta la de que las cosas son mas de 
16 que aparentan ser C"conciencia driti.ca"); desde la '.'conciencia de 
opresión" C"conciencia de cl ase en sí "D hasta la Conciencia de 
supresión de la opresión ("conciencia de clase para sí"). 

Los 	nivel es de conciencia se relacionan con los niveles de 
conocimiento y estos con los de la acción,. En la medida en que se 
jogranconoCirrdentos trascendentes, éstos se vuelven significativos 
y conducen a un nivel de conciencia que a su vez, lleva a la praxis. 
CUando 1.a praxis trasciende de lo social a lo, político se puede decir 
que se ha llegado a la vinculación entre lo subjetivo Ccohciencia de 
clase) y lo objetivo ( tondiciOnes dé la opresión D. 

El conocimiento científico y trascendente de la realidad lleva a la 
conciencia crítica y ésta -bajo ciertas condiciones- a la conciencia 
de clase; pero puede suceder que se quede sólo en una conciencia 
critica y no pase a una reflexión sobre las condiciones de opresión y 
su supresión. 

Reflexionar sobre la situación de oprimido y las situaciones de 
opresión, requiere de una intencionalidad y un esfuerzo explícito y 
sitemático en el que la educación popular resulta ser un apoyo: 

Las organizaciones populares tienen intereses de clase; al interior de 
ellas se dan procesos educativos populares informales, prácticas 
sociales y políticas cotidianas alternativas que cumplen con la 
socialización, la cual se entiende como condición necesaria para 
acceder a la transformación como tal. Su valor radica en la 
adquisición de la identidad como persona, como grupo y como clase en 
el rescate de la cotidianidad y de lo concreto, en la experiencia, en 
el punto de partida para un análisis global de la realidad y para 
realizar una praxis política. 

Sin embargo, al poner la educación informal el énfasis en los procesos 
mismos y no en la meta, generalmente se quedan en hechos y no en 
proyecto, en experiencias de carácter local y difícilmente nacional. 
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En otras palabras, su dimensión pol i ti ca resulta limitada. aunque su 
práctica social pueda trascender a una praxis en este mismo orden. 

No se trata de cambiar los procesos informales de educación al 
interior de las organizac ores populares por procesos de educación no 
formal sino de h-cer una síntesis orgánica de ambos. Por un lado, los 
procesos informales de educación son el contenido y la fuente en que 
se nutrirían ciertos procesos de educación no formal y, por el otro, 
se pueden identificar los tipos de aprendizajes que se están dando 
para jerarquizar y optimizar algunos de ellos, orientándolos hacia una 
determinada finalidad. 

El procesó de liberadión se puede iniciar en los procesos informales 
de educación, en la vida cotidiana y en las prácticas sociales, pero 
requiere del tránsito de lo espontaneo a lo sistemático, de lo 
inmediato y pragmático a lo mediato y utópico, de lo análogo a jo 
diversbi del juicio provisional a la teoría, de la ultrageneralización 
a la concreción histórica, de lo económico a. lo político. 

Con esto no se qui- ere decir que los procesos no formalet sean 
libéradores';' estos están Sujetos muchas veces, a mayores 
Cohdi-cionantes que los procesos de educación formal. Sin embarco, 
ctiandp se apoyan en los procesos educativos 'informales alternativos, 
es posible que se constituyan en liberadores al sistematizar 
las practicas impregnadas de este sentido, perb que todavía no se 
constituyen en verdadera praxis. 

• 

El tercer eje que se entrecruza con los ejes del conocimiento y.  la 
concientización, es la relación educativa, entendida como la manera en 
que el sujeto, en este caso la organización popular, se enfrenta al 
objeto de conocimiento por la mediación de un tercer agente, el cual 
puede ser externo, interno, del mismo nivel jerarquico o superior en 
la organización; entre sujetos individuales o entre grupos que se 
relacionan por intereses comunes dentro de una práctica social 
determinada. 

La práctica social dentro de las organizaciones populares, aunque su 
fundamento sea alternativo al dado en las relaciones sociales de la 
sociedad en su conjunto, tiende a reproducir de alguna manera las 
relaciones dominantes. 

relación educativa sobre todo en grupos marginados "no es 
neutral...esto es simplemete imposible porque todo intercambio humano 
se hace desde determinada visión y desde cierto interés. Pero lo que 
no siempre se produce es el espacio de libertad para reaccionar vital 
y maduramente a la intrusión que implica toda comunicación humana "4  

La relación educativa, en el sentido expuesto, es una relación 
hegemónica a

;Por lo tanto, presenta la posibilidad tanto de 
dominación como de liberación. 

La relación educativa se entrecruza con el proceso de conocimiento en 
tanto que, por su carácter hegemónico posibilita que el acto de 
conocer sea un acto libre y autónomo, a la vez que su producto 
posibilita también el rompimiento de vínculos opresores, empezando por 
la propia relación educativa. 
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La relación educativa también se entrecruza con el nivel d conciencia 
de los sujetos que realizan el acto. educativo, ya que 7-si la 
conciencia es el nivel de dominación del objeto de conocimiento- la 
imposición que se da en toda relación educativa (y aún en todo 
intercambio huMano), se ve relativizada según el nivel de conciencia 
alcanzado por los sujetos eh el proceso. 

• La tensión educativa "coerción-consenso" no depende tanto del que en 
• Un momento dado, ejerce formalmente la acción educadora, sino también 
de quien es sujeto de la misma. En la medida en que, por su nivel de 
concienti.zación, los sujetos de educación pópular ejercen el papel 
protagónico en la relación educativa, en esa medida el "otro" se 
encuentra en el papel dialéctico de "dirigido" y viceversa. 

De esta manera resulta difícil establecer los roles convencionales de 
educador y educando.. En el caso de la educación popular estos roles 
son muy poco precisos, poco delimitados y dialecticamente inestables: 

: En. Skntesis, un modelo de educación para la politización es un asunto 
de conocimiento, de concientización y de relación, antes que de 
métodos •o contenidos. 

B Modelo de lprendizaje para la educación ciudadana.  

(Ver ck.Jadro:13: "Modelo de aprendizaje pare la educación ciudadano."). 

El proceso parte de lo concreto inmediato, que es la práctica social 
cotidiana. 

Sé entiende por práctica social cotidiana aquéllas relaciones Q .  

interacciones que se realizan en determinado momento histórico de un 
grupo u organización . que son funcionales al sistema y que no 
constituyen un proyecto social 

La práctica social cotidiana se problematiza por medio de la 
reflexión, haciendo sobre ella preguntas cada vez más relevantes, 
procurando centrarse en las relaciones causales de los fenómenos. 

La problematización se entiende como la capacidad de ver la realidad 
como una contradicción y un problema a resolver. 

•En este momento del proceso se puede utilizar la metodología para 
sistematizar experiencias. la cual tiene por objeto "aprender de la 
práctica", el análisis coyuntural y/o histórico de la realidad, 
encaminadas a obtener una visión totalizadora. 

La ."mettidólogía de la autosistematización" incluye el análisis de 
varios aspectos, como sóh': la recuperación histórica del proceso 
oranizatiyd el diagnostico de la realidad, la evaluación y la 
programación de acci orles. 	(Para ampliar estos. aspectos remitirse a la 
parte 	final 	de 	este 	apartado . 	que 	trata 	sobre 	los 	aspectos 

instrumentales de la educación ciudadana), 
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El análisis de la realidad se eleva a la abstracción porque requiere 
ubicar la práctica social en su dimensión política. Esto quiere decir 
que se analiza dicha práctica en él Contexto de fuerzas dominantes y 
dominadas y la correl.ación que se da entre ellas. Es en este momento 
de la abstracción en que se teoriza sobre la realidad para explicar 
Sus contradicciones, sus condicionamientos y los espacios que ofrece 
para la lucha. 

Una vez que la realidad se hace más "transparente", se plantean 
hipótesis o soluciones provisionales que es necesario verificar y 
constatar con la realidad. Es en este momento en el que se puede decir 
que se va gestando una estrategia política que daría consistencia y 
Sentido a la práctica de las organizaciones. 

El planteamiento de hipótesis requiere de la visualización dé la 
realidad como un prOyecto, dando con ello un paso cualitativo de gran 
importancia para la organización. 

Se puede decir.. que. en este momento las organizaciones pasan de. lo 
.econámico a-  lo político propiamente dicho. 

La práctica politica requiere de 1a. unidad teoría y práctica. que no 
es otra cosa que la visión totalizadora de la realidacL 

La síntesis que se da, entre teoría y práctica sería el momento en que 
de lo abstracto se vuelve a lo concreto de donde partió, pero ahora 
con el carácter de práctica renovada. 

En este momento es donde la práctica adquiere el sentido de proyecto, 
pasando de lo inmediato a lo medianto. Lo presente adquiere valor en 
tanto se proyecta como "utopía", esto es, a que la situación presente 
vivida pueda ser cambiada o recreada. 

La practica política como concreto se vuelve praxis política, es decir 
un conjunto de funciones. roles y acciones disfuncionales al orden 
establecido, que tienden a la reestructuración global de la sociedad 
en tanto influyen en la participación del poder. modificando con ello 
las relaciones sociales establecidas. 

La, praxis política de las organizaciones populares incide en la 
formulación de un proyecto global (nacional), tal como se ha expuesto 
en esta tesis. 

Como se puede observar el procesos ense5anza-aprendizaje va del 
análisis a la síntesis y de lo concreto a lo abstracto para regresar 
nuevamente a lo concreto. 

C. Enfoque métodoló  ico para, la educación ciudadana. 

<Ver. cticacfro:C: "Ehfoque metodotá*gico para, la educa 	cudad,z.no." 

La metodología eXige la relación lógica entre :objetivos, contenidos, 
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métodos con los que se pretende implementar el proceso de generación y 
apropiación de los contenidos; técnicas Cinstrumentos o herramientasD 
que se requieren para lograr la producción y apropi4cion de los 
contenidos y, la generación de acciones transformadoras tendí entes al 
logro 	de 	los 	objetivos 	planteados. 	<Ver 	cuadro 	c: 	"ert.ter 10E 

rnotodológicos paro La. educaci.6n ci.udadana ") 

El planteamiento metodológico debe ser coherente Con la .definición 
política del procrama de la organización así Como con las 
caracteríSticas de la misma y las de los miembros que 1-  componen, Por 
lo tanto, es preciso que, primero se conozca dicha orientación 
política (explíCita o no), el nivel de conoci mi ente de la realidad y 
el nivel de conciencia alcanzado, para poder planear una metodología 
educativa congruente 

Los objetivos educativos deben responder a la problemática de las 
Organizaciones que conforman el MUF <on este aspecto referi.rse al 

cuadro ontee mety.-.tonado).: 

El enfoque metodológicO que se propone es 	crítico, dialéctico y 
participativo. 

Las técnicas son múltiples pero en este caso se han seleccionado las 
que se consideran básicas, algunas de las cuales se bah Utilizado con 
buenos resultados. 

aD. Enfoque metodól óqi co crítico.  

El enfoque metodolcSaioc,  crai,c0 parte de una pedagogía crítica. la  
cualviene a ser una posición que puede rescatar a la educación de 
interpretaciopes tradicionalmente liberales o reproduccionistas, así 
como de redUcCiones soci:ologistas o psicplogistas, ya que atribuye a 
la edudáción una cierta autonomía y una complejidad que rebaSa las 
interpretaciones puramente humanistas o idealistas, técnologistas, 
COnductistas y positivistas por las que se ha explicado el fenómeno 
educativo 

La pedagogía crítica pondera por lo tanto, el carácter político de la 
educación; cuestiona el autoritarismo y el mecanicismo educativos; se 
avoca al análisis del problema del poder y lo institucionalizado y, 
propone una educación para el cambio. 

Metodológicamente el 
contradicciones del 
sociedad-educación. 
contenidos-prácticas 

nfoque critico de la educación se centra en 14s 
proceso ense5anza-aprendizaje, tales como: 
educador-educando, 	teoría 	y 	práctica. 

socioculturales, 	 reflexión-acción, 
enseFianza-aprendizaje.Lo 	critico 	lleva • al 	desarrollo 	de 	Lo,. 
Probternattzación, a la capacidad creadora, al descubrimiento de sí 
como ser histórico con identidad propia en sus relaciones con otros 
hombres y con el mundo. 

La problematización se entiende como un desafío y un compromiso, como 
un acto de conocimiento. Es la capacidad de hacer preguntas relevantes 
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en cualquier situación para entender 1 a. Ir más allá del conocimiento 
acumulado hacia la organzación de las formas del pensar. Pensar en 
otra forma lo que piensan otros y pensar por si mismos. 

Probl effia ti zaci. on es pensar 1 o acumul ado en el contexto el abor ado, pero 
apr endi éndol o a pensar desde su real i dad y en el contexto actual a 
par t á. r de 1 a e>:per a enci a personal o col ecti v- 

La 	pr obl emati zaci án i mpl i ca apertura para acumular el conoci mi ent o ; 
problematizaci ón para rezar ti cul arl o, haciendo un Uso crítico: de él y. 
cierre para uha nueva apertura. 

Las categorías del cont eni do desde una ópt i ca, pr obl emati zador 	son 
las siaulentes: 

1 . 	Conteni do acumul ado. Acer vo de i nf or maci óri que el su 'Teto ha 
obtenido y que está inserte: en su ambi ente. 

2. 	Contenido cisencadena.dor 	Conceptos. , 1 nf or maci enes nuevas que 
pr obl emati zar) por que enf r entan con una r I i dad que no puede  ser-
abordada con el 561 o cont eni do acumul ado. Provoca a utocuesti onarni ento 
sobre 1 a acumul ación, sobre usos y costumbres con 1 os que el su jeto 
responde a la realidad. 

Conteni do desencadenante. Ll eva al sujetó a un punto de ruptura de 
a acumul aci rara y 1 o hace capaz de actual izar y reconceptual izar lo 

acumulado a través de una I ági ca de descubr i miento. 

4. 	Contenidci desencadenado. Producto de este proceso de .conci mi ente 
donde se  plasma una nueva conceptual i zación tedrioa-práctica de la 
organizaci ón de la real i dad. A 1 a vez es el momento inicial de ese 
misMo proceso en espiral >  esto es, en la censa ante or canización del 
pensami entes y en su asi mil aci can con a  re-  1 i dad. 

El 	proceso de pr obl et i zaci can debe l 1 evar a las organizaciones 
popul ares como sujetos de conoci miento, a superar las si gui en+ es 
dificultades: 

1.. .Pensar en equemas que no se apoyen en l o dado, 1 o del i mi talo, 
puramente teórico o puramente apli cati vo. 

2. Pasar de l a lógica d 	constr ucci can 	afirmaciones a la 
construcción de razonamientos. 

3. Pensar las conexi orles con l a real i dad que no sea a través de 1 a 
ógi ca de la cor r espondenci a restr ngi da a la prueba. M' 	bien 

realizar una corr espondenci a entre estructuras conceptuales y 
realidad. 

El proceso de probl emat zación implicalos sigui entes aspectos: 

--Confrontación o cuestionamiento organizado en función de un e,j e, tema 
o problema. 

1 27 



- Cbmpar ti r i nf or mación en r el ar i ón a 1 o que ser i a el uso del 
conteni. de. 

Ref 1 exi orlar , indagar . 
Anal i zar . fundamentar . 

- Relacionar con otros aspectos 	pr obJ emas , con la realidad y con 
l a exper 1 enci a. 
Vi sualí zar, f ormul ar y r ef ormul ar 

- Co-pensar , tomar condi enci 
Descubrir. 

- Obtener nuevos elementos (crear). 
Del i mi tar ti empo y espaci o. 
Pasar de una teoría a otra. 
ButCar alternativas. 
Hacer r ecor tes. 
Real .i zar acci orles . 
Abrir otras pr obl emati zaci ones 

ti) Enf oclue met odol ógi co di al éct i co.  

El enfoque. rrietc- cioL<Sgtcc,  cnalectico parte de ..a 	teori a d1 ñ1 éct ca del 
conocimiento: partir de la práctica, teorizar sobre ella y regresar a 
la práctica; partir de lo concreto, realizar un prodel.--.o de a.bstracción 
y regresar de nuevo a lo concreto. 

:El método dialéctico provoca la apropiación científica de la realidad 
asi 	como una vi si ón total. i :adora de 1 a mi sma por lo qüe exi ge un 
rigor c1entifiCo tanto en su planteamiento como en su ejecución.. 

La abstracción permite penetrar en las raícesde la real i.dad concreta, 
descubrir. su moviirdento interno, sus causas y sus leves invisibles a 
la percepción directa , De esta manera se ubica la realidad concreta e 
inmediata en su  relación Social e hístórica 

El -proceso de .cdnocimiento tiene siempre corno punto de partida la 
practica, la cual se  sujeta a la abstracción dónde se elaboran 
conceptos deducciones y jui ci os pr opi os , pasando del conocimiento 
empirico a un conOcímiento racional, teórico, "La práctica será así,: a 
la ' Vez, la fuente de los conocimientos y el criterio de su verdad" 

La teoría es la guía para ja acción, para hacerla más efiCaz 
racional impulsando el proceso histórico en función de los i.ntereses 
de cl. aSe dé las masas populareS. 

Tecri.zar. 	nó significa cualquipr Upo de reflexión , es un proceso 
ordenado de abstracción que Sé hace por Haproximacionés sucesivas para 

-llegar á tener,  una 'visión totalizadora dé la realidad y con ello,. 
citener una yitión critica de la práctica social, una actitud de 
CuestionaMientó sobre el proceso causal de los hpchos lo que impulsa 
permanenteMente la capacidad creadora.. 

La aplicación del método dialéctico puede asumir rriucha.s' formas, 
continuación se ejpMplifica una de ellas. 
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Se puede empezar por observar la dinámica propia de la órganizacibn, 
su 	carácter es peci f 	, su nivel de des a r r 	 experiencia,  
r eal .zando así una "l ectur a si ncréti c a " 	1 ni ci. a.l. o i nclenua de l a 

dad. 

En un segundo momento, se separa de lo observado, lo que es 
veldaderamente importante de lo que es puramente superficial o 
contingente. Es decir, se identifican los puntos claves del problema, 
las variables más determinantes de la situación. En este caso serían.. 
los intereses: comunes de la organización, su orientación pólitica, las 
fuer zas que la mantienen Viva, etc. 

En un tercer momento, los sdjetos pasan a. la teorización del problema 
cuando se preguntan el por que de las cosas observadas. Aqui el papel 
del agente o educador popular es importante pues la tarea de teorizar 
es siempre dificil.. Se trata de apelar a los conocindéntos científicos 
mas 'simples que ayuden a dar claridad al problema. Así por ejemplo, 
lat tebría5qde puedemayudar a las organizaciones populares a estudiar 
su propia dinámica es la Sociología, la. Política, la Comunicación, 

Si la tepr i zación fue bien conducida., los sujetos llegan a entender el 
problema no solamente en sus manifestaciones empíricas o 
situacionales, sino én relación á los principios teóricos que lo 
explican. Así por ejemplb, el probleMa del centralismo en lás 
organizaciones se puede explicar también por la falta dé capacidad o 
dp.yoluntad participativa dé laS bases y no por abuso de poder 'dé la 
dirigehcia, si se analiza el sentido dialéctico en que se ejerce la 
relación poder--part:icipación. 

Esta etapa de teorización qué comprende operaciones analíticas, es 
altaMente enriquecedora porque permite él crecimiento.  mental y la 
cr.eatividad dé las organiaciones. Ellas. pasan por su  propio esfuerzo, 
del dominio de las 'operadiones concretas' al doMinio de las 
'operaCiones abstractas' y esto les confiere un poder de 
ooneralización y de extrapolación 

Q5nfrontada la. práctica ton la teorización, los sujetos se 
naturalmente movidos a pasar a la cuarta fase, la forMulación :de 
hipótéSis de solución para el problema. Es aquí donde se debé 
la óriclinalidad, la creatividad y la inventiva Pero como la:teoria'Os 
en general muy :fértil y no tiene ataduras situacionalés, algunas. ce 
las hipótesis pdedérv. ser válidas en principio, pero no el La práctiCa 
EntonCes es conveniente enseñar a hacer pruebas- de viabilida 
factibilidad comprobando sus hipótesiS de soltición con 
condiCionamientos y limitaciones de la propia realidad. La sitti¿ci±n 
gPdpal ayuda á esta confrontación idea-realidad. 

En la última fase, los sujetos practican y fijan las soluciones que el 
grupo encontró más viables y aplicables. Aprenden a generalizar lo 
aprendido a nuevas situaciones. 

A partir de este momento se puede empezar nuevamente el. ciclo 
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analizando aspectoS que i.nci den más globalmente en.el problema de la 
organización, como sería el analiSis coyuntural y hasta el histórico 
de la estructura social donde se encuentra inserta la organización. 

Como nota adicional, se puede decir que no todo análisis de la 
realidad se púede sujetar a teorías ya establecidas, muchas veces 
éstas son limitadas , entonces es posible:ir construyendo teoríaS o 
enriqueciendo otras. 

Se ha pod ido observar qué esta metodolodía es motivante; ayuda a la 
valoración de lo propio y disminuye la valoraci.ón excesiva de lo 
foraneo;' própícia soludiones comunes y toma de decisiones en base al 
consenso; reduce la necesidad de lideres, 	éstos son emergencial.es; 
eleva el 'nivel medio de desarroló intelectual; genera soluciones 
Viables y compatibles y, aumenta la resistencia a la dominación. 

Por otro lado, debe tomarse en cuenta que la concepción metodológica 
es también una concepción del proceso organizativo, que tiene 
implicaciones muy directas para la relación dir.igentip-base 
Necesariamente va a implicar que esta relación mejore en términos de 
participación. 

El aprendizaje incluye la apropiaciOn no sólo de los contenidos 
teóricos:, tino fundamentalmente de los principios métodológicos, de 
los intSrumen_os técnicos y de los procedimientos didacticós. 

Se deben implementar modelos de aprendizaje heterogéneos, según el 
nivel de desarrollo de l organización; implementar procesos 
sistemáticos; planificar los procesos a seguir y dar unidad de 
conjunto a todo el proceso. 

La 	coherencia metodolócica al chal debe tomar • en cuenta el tema 
generador y el eje temático; :loS procediffiientos espetíficos; las 
téCnicas e instrumentos y. lá continuidad, seguimiento; replioabilidad 
CpoSibilídad de multiplicación: Y. evaluatión y sistematización 

La ...coherencia metodolágiCa global supone que todós los pasos tengan 
una 14CiaZón interna entre si para conducir ordenadamente un proceso 
dialeCtico de conocimiento; que: partiendo de la práctica de los 
participantes (su experiencia, sus necesidades, sus conocimientos, 
etc D perMita, en una clinámica colectiva, ir descubriendo y 
apropiándose de los conceptos teóricos para llegar al punto de partida 
con una nueva visión enriquecida: 

Esta coherencia metodológica se puede lograr en función de un tema 
generador, un eje temático y un objetivo aeneral, así como también las 
diversos aspectos particulares del, contenido, los objetivos 
específicos para el tratamiento de cada aspecto y las técnicas y 
procedimientos concretos que se utilizarán a lo largo del programa de 
formación, 

El tema generador y el eje temático deben ser suscitadores de un 

amplio proceso de reflexión, Este tema puede ser muy diverso, por 
ejemplo: la propia organización popular, el análisis de la coyuntura 
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nacional 	t écná cas 	comuni caci 	, pr ohii tinas labor al es de sal ud , 1 a 
3 ucha i deol dai ca , etc. Muchas veces los temas generadores son 
suoeri dos por 1 - s pr opi as bases o l a di r,a genci a 	otr as veces se 
r eqw ere hacer 	una 	i nvest i naci ór.j 	temat ca 	par a 	def rii. r 1 os 	y 
cl así f car 1 os. 

funciónE r1 	del tema oener ador , el ti po de or pan' z.aci ón y el tiempo de 
duración de las acti dades , se puede determinar el objeti yo general 
del programa de formaci ón y el eje temati co. 

El objetivo general apuntará G definir el nivel de profundización al 
que se :pretende llegar y la meta que se planteó obtener con él 
programa 

El eje temáti co sera el hilo conductor del proceso de reflexi ón. Este 
puede ser el mismo que el tema generador , pero otras veces puede ser 
di sti nto. 

Los 	procedi mi ent os. especificas depender án de la 1 dgl ca di al éct 1 ea 
nterna del programa. Estos p,rocedi rn entos tomarán en cuenta un punto 

de par ti da -que depender a del, tema cerieracior , del conocimiento que los 
participantes tenoan de su vi da coti di ana- y un punto de llegada que 
será nuevamente l 

 a pr actic- a c,ot a. di aria era-i. queci da por 1 a refley..i ón. 

El 	proceso de- t eor i zaci ári debe segui r un proceso ordenado de 
abstra.-  cci can donde se re). aci ores el conoci m ente 	existente con el 
que se va des cubr i ende. Esto i. mpl 	mementos de anál si s y morril.-17rit os 

c-intesis , pasar progresi va.mente,..- de lo mas concreto a. l o más 
abstracto, de lo par ticul ar a 1 o ceneral y. de 1 o cercano a lo lejano. 

LaS .tednicas y: lbs procedimientos deben torrar en cuenta la actividad y 
participaciónabierta y amplia de todb el grupo. En este proceso es 
conveniente tomar en cuenta que las técnícas son lbs instrumentos de 

edútacin popular' no su t.actica ni su estrategia 

Las técnicas educativas generalmente producen un "cgdico» de 
bomunicacián que deberá ser interpretado y analizado, Dichas técnicas .  
Son estimulas para la reflexión-y no tienen un valor en sí mismas 
no se produce su ''.'descodificación" 

Los códigos no son Meras ilustraciones con las que se busca transmitiT 
cOrIptimiento, sihó qué: son Objetot de:Conocitriiehto, dé análisis' 

de estudio colectivo.. Estoscódigos instrumentales son materiales que 
deben ser descodificados creatiyamente... 

dPscodificacion no es el momento de la descripción (objetiva 
subjetiva) es el análisis estructural de su significado practico, 

En ocasiones los códicos son propuestos por los mismos participantes, 
como es el caso de dibujos canciones, dramatizaciones, etc, pero en 
otros casos esto., códigos son diseFlados por el anente externo o el 
educador popular. 
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La continuidad, multiplicación 	seauimiento, evaluación y 
siStematizaci:ón van en relapión a hacer de la educación popular una 
estrategia permanente que impulse:la formación teórica sitematica a lo 
larpo de todo el proceso de consolidación de las organizaciones de 
masa 

La perffianencia del proceso educativo tiene que ver con su apropiación 
no Sólo teórica, como ya se señaló, sino también con su sprbpiación 
metodolóclica e instrumental y su inserción en el proceso oraanizativo 
del Movimiento popular. 

La dinámiCa multipIiCadora tiene que ver con la i mpl ementaci ón de un 
proceso de formación-autOformación teorico-metodológica de cuadros 
educadores dentro de las propias oraanizaciones de masas. 

El seguimiento sistemático en las, bases por parte de quienes impulSan 
la dirlamioa, es importante para medir el arado de autonomía de los 
nuevos educadores populares. 

La evaluación es parte esencial del proceso educativo ya que si ;ni fi ca 
ver si se cumplieron cano lbs objetivos y las metas planteadas y y en 
Que arado inciden en el fortalecimiento de la oróanizaCión. 

For último, la sistematización, como recuperación ordenada de todo 
proceso de educación popular, es esencial en cuanto requiere de la 
apropiación critica del proceso rea:. iz- do. 

cD: •Enfoque métodológico participativ 

El 	enfoque poxt tcipativo es esencial en todo proyecto de educaci ón 
popul 	 emba.r ao , es di f ci I saber-  con exacti tud cuál es son las 
perspectivas 	pol í ti cas 	que r esul tan del 	e j er ci ci o de 	di cha 
par ti ci pa ci can. 

Se parte del hecho de que toda organización de alguna manera busca • un 
cambio en la situ4c,1ó.ri de vddatomo expresión de injusticia. Por 'lo 
tanto, en tales 'organizacippes Populares existe un principió de 
participación que se 1alla en diferentes niveles. 

La Meta a la • que debe apuntase es. la de lograr una genuina 
Participación de la base y que se constituya en oraanización autónOma, 
con líderes y diricenteS de:los propios sectores sociales., capaces de 
tomar initiativaS e implementar nuevas experiencias 

Las experienci.as de participación en las organizaciones populares son 
:consideradas como "e›:périencias anticipadoras o experiencias de 
fljtúpób.'7, ya que pueden insertarse en la práctica politica de las 
organizaCiónes.. 

DidácticaMente la participaCión suele confundirse con activismo, en el 
quees posible insertar al "participante" en Una varias aotiyidades 
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sin haber participado en su elección ni en su planeación y, sin 
comprender tampoco el sentido de la actividad dentro del contexto de 
un programa o de un proyectó educativo. 

Lo que sucede con la participación en cualquier campo en que ejerza, 
es que no está clara su conceptualización; ésta se explica desde 
diferentes angulos. 	Al 	respecto Pablo Latapi l3  dice que l a 
participación en el terreno de la promoción social, propone la 
investigación .participativa como método que conjuga investigación. 
procesos edutativos y acciones de transformación. Por su parte, la 
organización económica enfatiza la autogestión de los productores. En 
todas las Organizaciones -sociales, políticas o religiosas-.  se  
pretende un ejercicio de autoridad más abierta a la participación 
basada en el consenso y el respeto .a l'as personas. 

Participar en un sentido profundo hace alusión a la toma de 
decisiones Esto no significa supresión de tpdá autor 	Autoridad y 
participación se corresponden mutuamente. 

Pablb Latapi 
9 
 enumera los conceptos de participación y la falta de 

operatividad que éstos poseen. Al respecto afirma que existe un 
concepto de participación íntimamente relacionado con la democraCia, 
pero que en el fondo no se satisface con la "representatividad" ya que 
bajo est concepto los gobiernos tienen una intevención más directa en 
la - trata de decisiones, lo cual supone una autoridad legitima que no es 
operante para el caso de la participación efectiva. 

La participación también se relaciona con el ejercicio concreto del 
poder Al respecto nunca queda claro el papel del Estado como rector 
del desarrollo ni la relación de los movimientos sociales y 
organizacióhes de base con las instancias estatales. ; la posibilidad de 
conjugar armonicamente los objetivos del desarróllo nacional 
establecidos por el Estado con las necesidades y deteos dé lbs 
ígobérnadoS 1. a infor mación acerca de los actos de gobierno y los 
recursos de que disponen contra lós abusos dé la autoridad. 

Por táleS Motivos, deSde esta perspectiva és difícil establecer 
consenso sobre el significado de la participación entre el Estado y 
los gobernados. 

La marginación es otro concepto que se relaciona con la participación; 
en este sentido la participación se define como "el conjunto de 
esfuerzos organizados para incrementar el control sobre los recursos y 
las instituciones reguladoras, de parte de los grupos hasta ahora 
excluidos de dicho control". 1°Entendida así la participación> tiene 
como límite necesario la estabilidad del propio Estado. 

Las variantes político-prácticas de la participación tienen que ver 
con la manera en que se conciben las clases sociales por parte de los 
Estados en paises en desarrollo. Las finalidades de la participación 
en este sentido son tan diversas, que adquieren un carácter de 
ambiauedad. 



Por otro ledo, la participación concebida como solidaridad de lbs 
eXplotados es todavia un proyectb ; de aquí que tomai'lo en cuenta como 
punto de partida para la participación. resulta dificil; mas bien 
tiene que ser un objetivo o punto de Ileoada. 

Otra limitante de la participación es eI aparato burocrático y el 
sentido tecnicista de los intelectuales, quienes frenan o desvían las  
posibilidades de participación. 

La participación en su actual sentido político, afirma Latapí. "tendrá 
qde clarificarse teoricamente en su propio contexto polí_tico, en sus 
implicaciones para el Estado y para cada una de las clases Sociales; 
en sus limites y sus objetivos concretos; en sus métodos ma 
conducentes y, en la relación de lo que sería la particípacion local 
con el conjunta del sistema político. 

La participación como principio didáctico metodoló,ico se ye implicada 
con la participación política por su vinculación con la. orcanización. 

Lá participación en los procesos educa.tivos no formales parte del 
principio de qué no hay aprendizaje sin participaCión y que .e* sujeto 
debe ser su  propio objetó de conocimiento, siendo la práctica el 
criterio de legitimación del conocimiento racional. 

La metodorogía participativa se entiende como "un conjunto de 
procedimientos en el proceso de t.,./Mar parte el ras decisiones que 
tienen que ver con: 	el proCeso ense 	 i ñanza-aprendzaje grupal 2. 

...a metodología participati.va parte de que todo individúo o grupo tiene 
experiencias igUalmente válidas.; además de que todo individuo tiene pl. 
derecho de imprimir al proceso educativo la intentionalidad que surae 
de su Concepción del mundo, la que tiene que asumir responsablemente 
para provocar la acciór. transformadora. 

la participación tiene qué darse en un contexto de aprenchzaje 
el cual es :"-Ijnproceso dinaMico de interacciones y transformaciones 
donde las situaciones nuevas se integran a las yp. conocidas  
involucr.ando a la totalidad del grupo, tanto en los aspectos 
cpanoStitivoS, como en.  lbsafettivds y soci-lec-'1113  

En el aptendizaSe grupal la construcción del conocimiento es 'el:  
resultado dé la interacción, se elabora conjuntamente. El grupo es 
fuenté gener-adora de experiencias dé aprendizaje, 

dice con frecuencia que el aprendizaje grupal es 	estrategia del 
áPrOtid.izaje y su instrumento es la comunicación. Lo qué habría que 
pregUntarse es que si  en las organizaciones populares', queda Sólo coffio 
éstrategia.de aprendizaje o bien forma parte esencial del cont.enido 
educativo siendo en este caso la participación' educativa en sí 
mi S Ma 

También cabría preguntarse cómo se puede extrapolar la experiencia 
educativa de participación al ámbito de las prácticas sociales y 
políticas de la organización como tal. 
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D. Estratecia educativa para la participación ciudadana.  

<ver cucvdro:ri: 'YE.wt.rollogio clucattva para ta pc,rtIcipactcSri ci.uciadano" 

Sé entiende por estrat.egi a educativa la orientación que sigue el 
proceso hasta cumplir con los objetivos propuestos, es decir cómo se 
inserta la educación en los procesos de cambio. 

La estrategia eduCativa propuesta contempla dos ejes: la 
concientización y la participación, los cuales atraviesan de distinta 
forma a la organización concreta. 

La organización concreta es una realidad muy diversa, según su origen, 
relación, historia, experiencia, fase organizativa en la que se 
encuentra y lugar que ocupa en el contexto de otras organizaciones y 
de otros movimáentos, grupos e instituciones. 

Según el tipo de organización concreta de que se trate, será  el 
proceso de concientización y participación.. , Ambos aspectos del 
proceso, no necesariamente presentan etapas secuenciales; su 
ordenaMiento en fases indica que se trata de un procesó gradual, pero 
que no necesariamente se pasa por todos estadios ni todoslos que se 
presentan en el cuadro son todos los gue se puede abarcar.: 

La con.cientizcLci6n presenta como desafío u objetivo último a. alcanzar 
una visión totalizadora de la realidad y una conciencia - de clase para 

Por su lado, la participaci .ón pr.esenta corno objetivó a alcanzar el 
hacer dé ella un Proyecto polítito, es decir, que tenga suficiente 
impaCtb en la organización y de esta a la estruttura social y 
nacional 

La concientización sigue una trayectoria que va de lo concreto 
inmediato a lo concreto mediato, pasando de la comprensión de la 
situación social coyuntural hasta la estructural. 

La concientización se enti.ende como ',un proceso no éspontaneo de la. 
Conciencia humana (individuos del pueblo) que actualiza su situación 
ante la sociedad y la 'revisa desde progresivos esfuezos por mejorar 
sus hábitos mentales -  ..Chaoerlos más dialécticos e históricosD 
ConSecuentemente la concientización Se relaciona con una nueva visión 
de la sociedad Ca partir de su Contexto próximoD, desde una 

14 
aproXimación mas científica" 

La concientización intenta movilizar desde lb concreto las capacidades 
de la conciencia yo-sociedad; es la capacidad de comprender al yp 
situado en el mundo7sociedad como sujeto y por lo tanto, con la 
posibilidad de decidir libremente. 

La conedenCia de oprimido surge de las acciones y: relaciones dentro 
del mundo en el que el sujeto vive. La cóntradicción entre la 
conciencia dél oprimido y su experiencia de opresión encierra el 
reflejo de la contradicción de las clases sociales. 

La conciencia de clase se da cuando una persona o un grupo, a través 
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de la comprensión conci ensal de su situación en una formación social, 
se representa para si misma, ya no para la sociedad de ciases, sino 
para su sociedad. Esto sucede en acciones efectivamente políticas, en 
términos de hacer su historia y de producir para su soci edad. 

El proceso de concientización y sus resultados deben adecuarse 	la 
situación estructural y Coyuntural de un grupo popular y al tipo de 
relación que guardan con la producción (obrero, deSempleado„ colono, 
estudi.ante, aMa de casa, etc,D.. Asi como también debe adecuarse a al 
momento dé lucha, por ejemplo periodos de organización, de lucha 
reorganización, rutinarios, de recomposición, reflujo o recesión. 

La 	parte metpd010gica de la concientización debe mover se en cuatro:  
niveles que son los siguientes: 

bietani smog mental es de conoci ni en t c 	a real .1 dad. 	Vi si tin 
dialéctica e histórica de la realidad socio-política muy concreta. 

NueVoS:Conocimientos qué nacen de nuevas relaciones descubiert.s, de 
reordehamiento de experiencias de compar'ación de ellas, de 
agrupamientos en conjunto étc. 

Nuevas actitudes operativo-políticas que surgen de está nueva 
experiencia concientizadora y de la experiencia del funcionaMiento de 
grupo, del diálogo, del apoyo mutuo 

Nuevas oportunidades concretas de actualizar esas actitudes y 
decisiones, a través de alternativas de acción encontradas por todos 
en el arupo. 

El método concientizador supone la creación de un horizonte utópico 
operativo y caminar hacia el desde la realidad concreta: en :que se 
encuentra el .grupó. 

• Laconciehtizacibn requiere de .c.!erts cOndiciónes míni.mas como punto 
de 	partida, : esto 	es: 	de 	una 	semi apertura 	o 	conciencia 
transitivancienua, es decir, cierta intuición de opresión.Asimismp, 
son:también facilitadores de la conciéntización, la resistencia qué 
Ofrece la cultura dominada,: las Contradicciones . . del sisterila 
capitaliSta y su concreción histórica en el gr upo u orcanización,..1 a 
e xperiencia de lucha y otros mas que amplían la visión dé la Situation- H .: 
que 5* 

Además del análisis de 	situación concreta en que Se vive el método 
conCiehtizador debe poseer el apoyo paralelo de, un instrumental 
teórico para interpretar y manejar la realldad socio-politica. Esta 
aspecto teórico,  de la educacion, debe Ser explicto, a través de una 
enseaanza positiva, por muy Participati'vo que pueda ser el  método 

Se sudi:ere ño trabajar masivamente ni exclusivamente para Cuadros', de 
tal manera que se pueda cumplir con una dinaMica de diálogo mas o 
menos c7;411 
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El papel del educador popular es importante e indispensable por 
menos, hasta loarar la consolidación de l'os propios intelectuales 
orgánicos', ya que la concientizo,.....on requiere de todo el apoyo positde 
para pasar de una situación limite a una conciencia para si. En el 
proceso, se busca disminuir al mínimo la dependencia del grupo 
respecto al educador. 

El Método debe contener dos clases de elementos: los que facilitan la 
dipámica mental y psíquica para decubrir reflexionar, etc. y los que 
llevan l a secuencia de contenidos c temática. 

Como se se puede observar', el método conci ent.i zador es de inspiración 
freiriana, por lo qUe concretamente consiste en llevar a los sujetos 
de su situación Cmediante lo que se llama tema generador.") a la 
posibilidad de cambio de esa situacibn. 

El 	procedimiento se hace por medio de la codífi. caca.ón, o sea la 
expresión de la situación existencial en una especie de códigb C claYe 
propia, ' (en el -caso fréiriano se usa un dibujo) que requiere ser 
interpretado o detodificado; siendo este el segundo momento que lleva 
al análiSiS de l a sitúación concreta experimentada por el grupo. 

El momento de la decodificacion requiere del diálogo para ir de lb 
abStracto a lo concreto y de aquí, nuevamente a lo concreto. 

La dinámica del, método facilita el reconocimiento del hombre como 
sujeto de su historia y de la historia; problematiza ante la situación 
de doMinación; lleva a lo convicción de que la situación es cambiable 
porH1OS hombres y que depende de los dominados. ; hace caer en la tuenta 
de que el Hantacronismb y:la lücha va eisten; faCilita la visión del 
mecanismo de la sit'úación como estructural: clobaliza la situación 
para tóda la existencia concreta de cada uno; ayuda a ver dónde 
comenzar en lo concreto, cómo tener fuerza y la necesidad de la 
caPaPií..atión 	la .educatión v14E-lYe á la situación concreta local para 
localizar los aspectos conflictivos, los 'amigos y enemigos". en un 
esbozo de análisis de 'correlación de fuerzas 	y, termina con 
el coMprómiso de fortalecer la ordanización. 

La pcirttclpaci..ón se entiende, al igual que la doncientitación, como un 
procesó,. En el cuadro correspondiente se aprecia como la 
cóndientización lleva a la partidipación 	ésta 4. su Vez, genera 
mayores niveles de conciencia.: 

Tratando de hacer,,aunqUe como ya  se 'di 41 o sólo con fines de estudio 
una:línea seouencial y gradual del' proceso dé partici:poción, se  tiene 
que el pri. Mer estadio es lo que se ha llamado 
parti.cipacióhcomuni_tai-ja, en ella se busca partir de l a realidad de 
losparticipantes, de su situación concreta, propiciando una toma de 
conciencia en relacipn a su ubicacion edonomica., 'social y política, la 
qué permite a loS participantes hacer una lectur.a social dé la 
realidad en la que se relaciona la situación personal con la del, 
conjunto de la comuni dad. 
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El diálogo y la reflexión son instrumentos que ayudan a ligar a la 
educación con la acción y la relación pedagógica tiende a ser 
horizontal. Se valora la cultura propia; la organización de la base es 
un objetivo central.; la forma de.proceder es grupal, cooperativa, 
comunitaria y democrática. 

Bajo la estrategia de cambio subyace la idea de entregar respuestas a 
los problemas presentes esobrevivencia, mejorar las condiciones de 
Vida ), de tal. Manera, que se adelante algo al cambio futuro en la 
medida en que su participación organizada se fortalezca: 

Generalmente la coyuntura política aunque diversa, es la que facilita 
las acciones Algunos autores como García Huidobro, llaman a éste tipo 
de estrategia participativa "propedeutíca política" porque apunta a un 
proceso de politización orgánico Sin embargo, se puede caer en 
"maniobra de Masas", evitando con ello aun 14 posibilidad de que el 
grupo exprese sus reivindicac i. unes y no pueda penetrar en su vida 
cot. i. di ana popular, en su cultura y sus costumbres. 

Está estrategia de participación comunitaria ha sido deneralizad-  en 
América Latina:y por lo tanto, objeto de crítica, como es el caso de 
calificarla en lo político de localiSta y eSpontaneista, así como 
desconectada de la cultura popular y falta de recursos científicos 
para enfrenatar los problemas comunitarios. 

La estrategia de clInarn.zaci.árt cultural es la segunda seF)alada en el 
cuadro Mencionado. Este aspecto de la participación se caracteriza por 

valoración que se hace de la CUltura popular de una manera mas 
intencional y Sistemática, como portadora de eleffientoS de 
interpretación de la realidad. Se mantiene vivo el sentimiento de sus 
propios valáres y se dispone de canales o vías prcip.iáS para la 
Creación del conocimiento y la transmasión del saber así como de 
mécaniSmpS:y sistemas educativos. 

La estráteaia está en crear una vía propia para. Construir y 
transformar' conocimientos y con ello, apoyar una dinamización: 
cuLtdral, ecOnómica y politica. 

Tras esta estratecia- participativa subyace 1- idea de que l'a condición 
para La 'pOlitiZáción es fortaleCer el sentido de identidad colectiva 

:Este. tipo de estrategia ha sido también criticado por el peligro, que 
ofrece de un posible aislamiento de las organizaciones del resto de 
Las 'que 'iritegrán el movimiento. 

ET) la estrategia de participacion de apoyo a la potenci,alidad 

autoeciu¿ativa, -  se da también una revaloración y un rescate de ia 
cultura 'popular pero con menos énfasis y menor sistematicidad. 
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Esta orientación resulta de la profundización de la idea de 
autogestión y auto-aprendizaje. Lo educativo adquiere énfasis en el 
sentido de estidiar y sistematizar métodos y recursos metodológicos 
que apoyen el proceso de auto-educación. 

Tras esta estrategia subyace la idea de que cxi st.euna potencialidad 
educativa. •l atente y silenciada por razones atribuidas a la cultura 
escolar y a su falta de reconocimiento social. 

La estrategia busca lbs medios, estímulos e intsrumentos de apoyo 
educativo que faciliten la utilización de la capacidad autoeducativa. 

El "autodidactismo solidario" parte de las prendsas anteriores sobre 
la potencialidad educativa de los hombres y subraya que esta 
potentialidad se desarrolla colectivamente. La estrategia por lo 
tanto, propone mecanismos de educación recíproca, como la puesta en 
común de conocimientos y autoeval uación y, en que el grupo 
automáticamente planifique su actividad educativa e investigue su 
realidad. Es un intento por reforzar las lineas de comunicación y 
colaboración al interior de los grupos y organizadiones. Se enfatiza 
la autonomía y se requiere de un espacio de libertad para que las 
organizaciones se desarrollen y manifiesten. 

Lo distintivo de esta estrategia es que se presume que los grupos, 
comunidades u OraanizacioneS poseen la experiencia auto-educativa, la 
que a través de una intervención tipo investigación-acción, puede 
activar dicha potencialidad, lg que requiere apoyar centralmente con 
materiales educativos qué los sectores populares involucrados puedan 
utilizar lo Más autonomamente Posible. 

La 	estrategia 	de Eintesis 	entre 	Lógica 	caP taLi.ista 	y 	La 	valoración 

de Lett cultura popúLar insiste eh comprender estructuralmente la 
sociedad capitalista y en que la educación es una experiencia 
demóCrática y valor adora del pueblo. 

Sé busca una profundización y especificación de la toma:de conciencia 
como develadora de la lógica capitalista. La búsqueda de respuestas a 
los problemas propios requiere de pasar por una apropiación. de parte 
de los sectores populares, de elementos científico-técnicos. 

La estrategia requiere del apoyo de la educación y la capacitación de 
múltiples aspectos que tomen en serio la ciencia y la técnica como 
determinantes de los procesos sociales. 

La cOncientización exige una comprensión profunda de la estructura 
capitalista y valórar— la cultura tradicional mediante un procesos de 
educación y capagitación popular. Su valbr radita en que intenta unir 

toMa de conciencia y la politización en el seno de una experiencia 
participativa y .democratica, 

Finalmente, la estrategia de organización y poder popuLar, busca dar 
Mayor pespectiva a la toma de conCiencia, perfilando más nitidámente 
las consecuencias estrategico-tácticas de la .toma de conciencia a 
nivel de la práctica política. 
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Lo característico de esta orientación es la nitidez de la opción 
politica, lo que permite perLilar y definir la, estrategia educativa 
como aporte a la lucha, a la organización política y al poder popular. 
En este caso, la educación se entiende corno un procesos popular de 
organización. 

e promueve la auto-organización de las masas ya que las 
organizaciones que la constituyen son organizaciones de cl ase. 

Esta estrategia . presenta mayor claridad en la transformación de la 
sociedad, sin embargo, quedan muchas dudas, corno las,  que se plantean 
en la introducción de esta tesis al respecto de su impacto global y 
otras. 

A pesar de que en todas las estratedias se busca la participación, es 
claro que se hace en diferentes niveles cualitativos y •cuantitativos. 
Por ello, se puede percibir una tendencia preferencial que va de la 
par ti ca. pací án comunitaria a la par 	como organización y poder 
popular. 

E. Recursos técnicbs e instrumentales para la educación ciudadana. 

Los recursos . y técnicas metodolocicos para la educación ci udadana no 
están predeterMinados ni comncretiZadoS, ésta es una labor de cada 
promotor o educador popular. Lo que sí- se puede apuntar son 
metodolódías Ca .diferencia de MétodoSD es decir, enfoques 
metOdológicos generales alternativos para produCir conocimientos 
científicás, e petifidamente Sóciales. 

l gurias de estas metodologias parecen, a pesar del esfuerzo contrari: 
no.  separrse del rigor cientifico y: la ortodoxia pósitiVista de la 
ciencia dominante;El caso opuesto, es la :utilizaciónde .recursos y: 
métodos tradicionalmente utilizados en las ciencias sociales, perp 
un nuevo enfOque alternativo que Cambia totalmente su sentido, por 
ejemplo: el análisis de coyuntura, las historias de vida, las mi senas 
encuestas, etc. 

Resulta por lo tanto ocioso, optar por ciertos métodos o técnicas si 
no se tiene Clara la metodólogia. Es más útil partir de Opciones 
Metodológicas que puedan inspirar métodos acordes a las necesidades, 
según la realidad de que se trate, 

á) La Investigación ParticipatiVa.  

Hechas estas observaciones, es pertinente empezar por lo que se le ha 
dado en llamar InvestigaCirón Participativa: CIP) por sus contenidos 
científico y educativo Simultaneos su carácter paradigmático 
contestatario y su proceso de legitimación, ya que,  es mas bien un 
nuevo aborde de generación de conocifflieritós, que un método de 
educación popular. 



Por su carácter paradigmático la IP es inspiradora de una gran gama de 
métodos y técnicas que por su propia naturaleza refuerzan la 
dimensión educativa_ 

La 	base teóri ca central de 1 a IP es el r ompi mi ente, de 1 a. di cot omi a 
su jeto-ob jeto 	de 	conoci mi ento 	e 	i mpl S. ci Lamente, 	lo 	es 	la 
epi stemol oci a 	de 	1 a 	pra>li s , 	en. I a 	cual 	se 	da 	la 	uni dad 
teor i a -pr á ct 1 ca. La primera, al r omper con la di cotomi a su jeto-ob jeto, 
hace énfasis en 1 a participación; 	1 a. segunda , 	can la uni dad 
teor i a-pr acti ca., hace enfasi s en la acci ón. Sol uci orlando estas dos 
contr adi cci orles, 	la 	IP pude 1 ograr

15aenerar 	conoci mi ent os 	que 
respondan a los intereses de las clases subalternas; crear ciencia 
popular y, consecuentemente, fortalecer la lucha contrahegemónica; 
conducir la transformación social; potenciar el poder de lucha y 
negociación de los sectores populares, al convertirse en instrumento 
de, educación popular. 

La acción transformadora, producto y referencia de la inveSticación, 
sol o pude darse en el seno de la organización popular', quien da a la 
acción transformadora su carácter orgáni co. 

Como la participación es en principi.o una opción socio7--politica antes 
que una Metodología, hace que las instituciones no resulten una 
poSibilidad propicia; en cambio, los grupos independientes ofrecen 
mejores perspectivas, sobre todo si se trata de movimientos populares, 
dentro de los cuáles la investigación forma parte importante. 

La: dimensión politica de la participación es muy cuestionada en su 
operatividad 	pero Weóricamente es eI elemento esencial de la 
transforMación soCial, siempre que se acompañe de ''intentos de 
clárificaCiórv teórica.-  de sus implicaciones para el Estado y para cada 
una de las clases sociales, de sus iímites, de sus objetivos 
Concretos, de sus métodos más conducentes y de los conflictos que 
generará, aSi como en la profundización de los aspectoS teóricos que 
relacionan :la participación local con el conjunto del sistema 
pal í ti co" 15. 

El 	carácter educativo de 1 a IP se deriva en principio, de que la 
participación es en si misma un hecho éducatiyo. Principio que se toma 
eh cuenta para establecer un proceso enSeí-Sanza-aprendizaje no formal 
per. Manente al interior de los grupos populares organizados. Con esto 
no se quiere decir que toda participación :sea educativa, es necesario 
para que lb sea, 	presencia de una intencionalidad y una 
Sistematización en este sentido. 

Si bien es cierto que congruentemente con sus fundamentos teóricos, la 
IP no es un método preciso, sino una metodología, es posible que se 

I 

establezcan un, mínimo de rasgos comunes 'que son los siguientes: 

--El.:. sujeto de la IP son los grupos populares organizados y no lbs 
individuos aislados o en reuniones amorfas. 

El objetó o tema general son lbs problemas (natural es y sociales) 
que hay que esclarecer o resolver para conseguir Los objetivos de 



que hay que esclarecer o resolver para conseguir los objetivos de 
progreso social del grupo, y finalmente la transformación de su 
realidad. 

- Los investigadores externos participan en calidad de "asesores 
metodológicos". 

- EL tema, objetivo y programa de la investigación deben ser de 
preferencia., 'generados, o al menos discutidas, aprobados y asumidos 
por el grupo popular. 

• - La metodología., el esquema de análisis y el tipo de. datos 
requeridos deben estar claramente comprendidos por el grupo.  

El 	ariál isis, resultados y conclusiones deben ser ampliamente 
conócidos y discutidos antes de darleS una forma final. 

- La IP acompaña y prepara acciones del grupo en vista de transformar 
su realidad. 

ID) La. Investigación Participativa como mecanismo  
.cól:edtivo.  

prendiza j e  

    

La IP puede constituirse en una estrategia susceptible de ser 
en la solución de problemas de orden socio-económico, con el 

objeto de proponer un estilo de desarrolló alternativo sustentado en 
una distribución equitativa de los bienes y beneficios sociales y en 
la incorporación efectiva de los grupos marginalizados'a los diversos 
niveles de decisión social y hacia el desarrollo de una Capacidad 

• autóhOmade acción.  

La secuencia metodológica de la IP es flexible; su sustento es el 
diálogo entre los que participan en el acto de aprender; su 
operacionalización se hace a través de técnicas de trabajo grupal y 
aprendizaje coletivol su orientación va en relación al 
fortaleciemiento organizativo de los grupos sociales menos 
privilegiados, por lo tanto, se vincula con acciones que pretenden 
establecer lineas de trabajo y organización para el beneficio 
colectivo. 

Una sugerencia para la secuencia metodilógica de la IP es 
siguiente: 

- DIAGNOSTICO. COMUNITARIO. 

Se empieza por una primera aproximación a la realidad global de un 
grupo u organización, partiendo de los principales problemas que 
enfrenta con el objeto de que se interesen por el trabajo de 
investigación y acción educativa, para buscar la solución de los 
problemas que los afectan. 

Se trata de.  que descubran los• principales problemas, los recursos 
humanos y materiales y los elementos organizativos con los que: 
cuentan. 
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- Se jerarquizan y discuten colectivamente los problemas. 

ANALISIS DE DATOS CON LA PARTICIPACION DE LA CROAN! ACION. 

Este aspecto Consiste'en relacionar los problemas entre sí y ampliar 
los. Marcos de referencia de los grupos. 

Se pueden utilizar las técnicas de círculos de estudio o círculos de 
cultura ya que se intenta en esta fase, localizar las causas que 
determinan los problemas y las posibilidades viables de solución 
mediante una estrategia de acción y las formas de organización 
adecuadas para la consecución de los objetivos buscados. 

Dicha estrategia de acción implica la organización de grupos con 
objetivos específidos y la transformación de los grupos naturales que 
participan del conocimiento de su realidad en grupos instrumentales 
que emergen de la propia. base. 

- . 	LA ORGANIZACI01,4 DE GRUPOS INSTRUMENTALES . 

Los grupos naturales se convierten en instrumentales una vez que se 
define un plan de acción común. 

La organización de los grupos implica la selección de actividades 
Condudentes a los objetivos y el detalle de tareas que componen cada 
una de estas actiVidades. 

Algunas técnicas  .y medios para la educación ciudadana.  

/Algunas de las técnicas y medios que se podrían. considerar son 
propuestas que: se han sacado de las experiencias de los grupos 
populares, como las del Proyecto SEMPO (Sistematización de 
experiencias del movimiento popularD y otras que se consideran de uso 
máS generalizado. 

Entre la_ técnicas de uso 	generalizado se tienen las siguientes: 

CIRCULOS DE INVESTIGACION Y ESTUDIO, que son grupos amplios o parte 
de un grupo reunidos con el propósito de analizar problemas derivados 
de la vida cotidiana y de estimular la reflexión colectiva sobre 
procesos sociales y económicos 

- LABORATORIO DE ORGANIZACION DE GRUPOS. Comprende técnicas de trabajo 
colectivo y busca el desarrollo de capacidades, el cambio de actitudes 
en el marco de proyectos concretos de organización social o formación 
de empresas comunitarias. Generalmente tienen como objetivo conseguir 
un aprendizaje colectivo de las características y proyecciones de 
modelos de trabajo comunitario. 

- DINÁMICA DE RELACIONES INTERNAS Es una técnica de trabajo colectivo 
qué busca una definición por parte de los grupos acerca de los papeles 
y relaciones dentro dé una comunidad u organización comunitaria. 
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- 	ENCUESTA PARTICIPATIVA 	Técni ca de i nvesti gaci ón col ecti va de l a 
realidad social y económica de una comunidad, que utiliza instrumentos 
de fácil Manejo, elaborados por los agentes del proceso. buscando un 
¿onoci. mientó objetivo de la realidad y una programación de acciones 
educativas y/o de desarrollo. 

CIRCULOS DE CULTURA Tecni.ca de investioación colectiva basada en 
codificaciones (gráficas:, tablas, diSEOS etc.. : que representan 
situaciones ,vi.nciales reales de la comunidad y que son analizadas 
CdescodificadasD colettívaMente, para de ahí deducir temas o 
contenidos programáticos de forMación basi ca Calfabetización y 
posalfabetizacióh?, formación técnica y/o empresarial. 

LABORATORIO DE ANALISIS ORGANIZACIONAL. Es una técnica destinada a 
drupas 'comunitarios organizados Con finalidades productivas donde no 
existe estructuración previa de 'contenidos. 

HISTORIAS DE VIDA. Técnica utilizada para investigaciones referidas 
a desplazamientos o aparición de nuevos actores sociales, sobre todo 
en momentos de inestabilidad soci al o de conflicto más o menos 
permanente o agudo. 

A través de esta técnica se puede lograr la comprensión de los hechos 
por los cuáles las teorías existentes resultan insuficientes para el 
estudio concretamente de los movimientos sociales. 

Los supuestos teóricos de esta tecnida llevan a concebir el valor de.  
1.a acción colectiva en la participación, lo relevante es que .los 
propios actores interpreten 1 os hechás, Más aue hacer una descripción 
de los miSmos. 

»Esta técnica generalmente utiliza la entrevista de co-inVestiaaCión 
lo cual plantea una relación diferente entre los: sujetos involucradoS. 

Entre las técnicas que propone el Proyecto SEMPO, se tienen las 
si gua entes 

La guía para la sistematización de experiencias del movimiento 
popular:.:  

La guía para el análisis de la realidad. 

La guía para el análisis y seguimiento de una. cciyuntura 

LA GUIA PARA LA. SISTEMATIZACION. DE EXPERIENCIAS DE MOVIMIENTO POPPLA.R 

es una propusta surgida de la práctica popular que intenta recuparar y 
sistematizar las formas a través de las cuáles el movimiento popular 
evalúa sus propias luchas, y proporciona orientaciones para adecuarla 
a la situación de cada organización, á su contexto y al momento 
concretó en que se desarrolla. 

1
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Las etapas de la sistematización de experiencias comprenden: la 
autosistematízacion, que no es otra cosa que la detección de 
necesidades, próbl.ematización y elaboración del programa de trabajo de 
la autOsistematización. Por lo tanto, comprende tareas como definición 
de objetivos. formación del equipo de trabajo, capacitación del 
equipo y formulación del. proyecto. Posteriormente, se realiza la 
recuperación histórica del proceso organizativo, el diagnóstico de la 
realidad, la evaluación y la programación. 

En términos generales este proceso puede ser más simple o más 
complicado dependiendo de las características de los sujetos que lo 
lleven a cabo, pero siempre dentro de una lógica científica y 
racional. 

LA CUYA PARA EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD,Se trata MáS que de una 
técnica de una metodología en la cual subyacet upa serie de principios 
teóricos que en necesario conocer antes del abordaje metodológico, 
tales como: los = el ementos de una formación Social, concepto de 
coyuuntura y estructura, análisis sOcial, concepto de realidad, de 
conocimiento, de práctica en relación al conicimiento, etc. Conceptos 
.todoS ellos, derivados de una postura ante el cambio socia.L 

CoMo se trata de aspectos sumamente abstractos, el educador popular se 
vale dé analogías cómo la del "árbol soCial", en la que la sociedad se 
equi para a un árbol cuyas par tes principales Craiz, trbnco y follaie) 
representan lbs ni veles de la estructura social y su relaciór1Hcon la 
Ontradicti. Oh Principal Capital-trabajo, de donde se derivan lós 
conceptos de acumulación, explotación, clase social etc. 

Fi nal.mente , el procesó .implica que constantemente se esté patando dé: 
lo concreto a lo abstracto cuando se va 'conformando el "árbol dé la 
formación sOci.. al 'local regional% con l- 'participación de todos 
miembros del grupo.: 

LA GUIA' PARA EL ANÁLISIS DE COYMN~A. Se trata de una serie de 
techi. Cas que siguen una trayectoria Similar a la anteriár, pero con lá 
diferénciá de que esta llega al análisis de la situación concreta que 
está viviendo una sociedad deter7tdnada en él momento presente, donde 
se identifica la interacción de fuerzas y su correlación 

ESte también es un pr.Óceso muy complejo, sin embargo, se piensa' que és 
necesario, ademáS de que mucho depende de qué se conciba como un 
proceso perffianente de formación teórico-practica_ Al reSpécto habría 
`qUe cambiar las expectativas de los técnicos e intelectuales sobre la 
supuesta capacidad de los sujetos de OdUcación popular, además de 
concebir radicalmente otro esquema de relaciOn pedagógica, 

En concl: Usión,. se podría decir qde todaS las técnicas expustas aqui 
deben:conSiderarse como intentos de legitimar las formas de próducción 

cánbciMientos del pueblo, así corno de poner al alcance del mismo, 
el Conocimiento científico acumulado con el objeto de tranSforMar la 
reali. dad. 
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E. La eval uaci On de 1 a educaci On par a la par ti ci pací án ci udadana  

La eva]uací ón de 1. a educacJon par a la partici paci ón ca udadana, debe 
entender se como un proceso i nt enci orado y permanente de refi 

j. 

 

stemti ca por partede todos 1 os sujetos i nvoi ucr a.dos , desde la 
perspecti va del context•o hístora co-social. al que per fenecen. 

La eval ua.ci on es ante todo > un acto de corlad mi ento y por 1 e tanto, un 
acto educativa con las siguientes. implicaciones: 

- Se integra a la acción transformadora. 
- Contribuye a elevar el nivel de concienciacr í t ca de clase. 
- Es t_ mul a el der echo .¿J 	 pr ock..3cci (.5n del conocimiento popular , su 

ecli t, maci ón soc i al i =aci án, asa como la par ti ci paci óri en la 
conqui s t a del canaca mi en t o L1.-1 ent ira ,: o. 

- Fri vi 1 eal a. el 'análi si s de las practicas y de las acciones Canalasis  
inductivo).•  

- Importa mas el si gni f cado y val oraci on de 1 os hechos que los hechos 
mismos ( privilegia lo subjetivo sobre lo objetivo, éste último E“:: 

• cuestionado). 
Las inter pr etaci ones d„ . os. hechos son asumí das por los actor es de 
la e> per a enci a , las cuales se consa deran si eMpr e váli das 
Pr a val egi a 	los 	pr oc es. os 	sohr e 	los 	pr oduc tos 	Ceva....luación 
cual t ata va) 

- Atiende primordialmente a 1-  r el evanci a y el impacto de los procesos 
educativos que la ef cienci a o ef ca.ci a. de los mismos 

PRESUPUESTOS QUE PEDE TOMAR EN CUENTA LA EVALUAC1ON. 

evaluaciónLa 	debe tomar en cuenta el proyecto de sociedad o sociedad"  
desSda", 1 o cual de:ter mi na la opción políticala qUe a su vez 
presupbne una vi si on det er mi nada de 1 a r eal load . 

• También es necesar i o toma-l' 	cuent a el grado de i ndepencle.nci a y 
autonorni a i nst t uc onal que tiene la or gani zaci én. Sus recur sos 
especialmente el comportamiento como pr nci a.pal , su capacidad de 
• nf 1 uenci a La par tic! paca on de los mi embr os. La al-gana. zaci on 
es decir la calidad y estilo de relaciones que se establece al 
• nter jr 	hacia afuera del dr upo. El cont eni do , for mul a ci ón 
e vol uci on de 1 as demandas , 	como oh eti Piaci ón de 1 a opcaon  
deol ódi co-pal 	ca asumida. 

Es • muy •i rnpor t ant e tornar en cuentaLambí en , la est r ateui a de 
(implici ta o explíci ta) , lo cual da a la organización su caracter 
pol í tico C reformista, estructural progresivo o radical D . El método y 
formas de lucha para reconocer.  su adecuaci on al contexto en el que se 
e j er cen y al logra de las reí vindicaciones pr opuestas. Así como 
ta.mbi en el momento de 1 ucha en el. que. se  encuentra la oraani .a.ca Cm, 
como ser la la fase or aanizati va, de rnovalazacion, consol idación, 
ascenso, desdas t e , r ec.-Jornposici ón, etc 

Conoci Trii ento del contexto soco-po1ítico Caut,ocrati co, popul st a 
ref orrru. sta, modernizacior o nacional i sta.) . Igual mente se requiere 
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conocer la coyuntürá politica', entendida como la situación que está 
viviendo una sociedad en el presente, lo que da pié a una cierta 
correlación de fuerzas. 

FinalMente es importante saber las relaciones y el tipo de l ianzas 
:que cada ordanización establece con otr-- 

LA EVALUAC1ON DE PROCESO EDUCATIVO, 

• Ep el proceso educativo se analiza primero, si e>dste la producci.c:m de 

lo 	que seria ur so.ber ornc 	pc.puLar, que haya par t j. do de las 
practicas Sociales cotidJanas hacia una praxis politica, lo cual 
supone una superación del 'sentido común" y una cierta apropiación del 
saber científico, haciéndose evidente-en la capacidad para identificar 
obstáculos y acciones yiables., a traVés del analiSis d4- sus causas y 
consecuencias así Como del planteamiento de alternativas, 

La conci.entvacc.,;rt tendrá que ser analizada én- cuanto a. la visión 
parcializada o totalizadora que se tenga de la realidad; su 
trascendencia, su criticidad y la comprensión de dicha realidad corno 
como lucha constante entre clases sociales. 

La. retac6r1 educativa., 	entendida 	en 	su 	sentido 	amplio 	C. .entre 
diridericia y base, entre cada uno de los miembros de la praanización 
entre si', as i corno entre la organización y Cualquier instancia con la 
qué establezca relaciones D debe analizar se desde su .- perspectiva 
hec±lemOnica, es decir tomo la capacidad:qué tiene cada individuo y cada 
grupo: de infl.u21r y ser influido, de trasnformar y ser transformado, de 
educar y ser 'edUCado. 

La parttct.paci.(5r, y 	orgaruzact¿,n debe analizarse desde. la -toma de 
decisidhes cómo distribución equitativa del poder y, desde corno esta 
participacion se inSerta en las prácticas políticas de la organización 
en su cohjUnto, lo :cual se hace evidente a través del incremento que 
se haya-aanado en cuanto:a-la acción eficiente sobre la realidad', la 
capacidad para el  trabajo Político, la:orientación del proyecto en la 
lucha de clases, la capaCidad Para establecer alianzas y 
confrontaciones, etc 

HEn relación aLas áér!-!0.1-do.:5, se requiere analizar la capacidad para. su 
forfflulacibh Y buen planteamiento de soluciones.; habilddad para la 
neapCiapíO1'; evolución del contenido de las demandas desde lo 
reivindicativo hasta lo político. propiamente dicho. La igual 
apropiación de Ias:deMandas tanto por la base como por la dirigencia. 

tel 	•a • formas de orocx -Ii.zactón, éstas deben concebirse como 
procesos educativos a través del tipo de rélaci'ones'.. que se 
establezcan, es decir, ver a la orcanización como un agente édutatívo, 
Convertir la experiencia', y los aPrendizajé colectivos en recursos 
educativos Incluir, explícitamente dentro de las actividades, 
programas educativos. Hacer de la oraanización un espacio social donde 
se :,- viva la democracia' y se acorte la distancia entre bases y 
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r el a c 	 entender que cada mi embr o . de a a 
oraani, zaci ¿:,ri es  el pri ncirecurso con que •se cuE-_-nta y por 1 o tanto, 
estimular su participación 	sus capacidades. 

Abrir. canal es de comuni 	óri ronvenci onales y al ter na ti vos tanto 
hacia dentro como, haci a fuer a d - 	oraani zaci óri. 

En 	cuanto 	 eztrategt 	se debe anal i zar si 1 a organizar! óri 
ti ende a Gener ar un pr oyect c al obal con pos i bi 1 i dados de i n -1 denci a. 
naci anal . Si se val ora 1.a cul tura propia y  hay inclinación por 
recupera y sistemati zar 1 as e,x1Deri enci as. 

Los instrumentos, y téc:n:i ca s para evaluar los procesos educativos desde 
este enfoque son muy variados  i 	y dependerán de las car acteri, st i cas de 
l os 	ndi vi. duos que 	 n las orca ni zaci ones as i. como de las 
caracterist.icas de cada orga.nizaci din en su conjunto. Sin embargo, se 
puede deci r que en gener - 1 se ti ende a usar técnicas poca 
est.ruct Lir adas para dar cabi da a 1 a p-artic!pa.cidn y a lo no pr-evi  previstos 
sin que por _11 o se pierda la si stemat cidad y la planeación. 

Esto no quiere decir que en algunas ci rcusnt -anci as .F.,  puedan ut i 1 i zar 
instrumentos estructurados de me.di ci, óri , siempre que no se pi er da de 
vista. su enfoque cual i tativo, 

Al cunas propuest as met odol 	cas uf i 1 i zar recursos de 1 a antropol ocia 
soc I al y 1 a et, noar af í a par a. 1 denti f1 car los signif 1 cacos de la 
exper enci . 

La recuperación histórica intenta reconstruir las experiencias a 
t r aves del tiempo, las cual es son interpretadas por los participantes 
y al aunas obser vaciar es ext. er nos, 

Existen otros. model os para eval uar , como es el de 1 as cont radi cci ones ►  
el 	cual 	acial iL'a 	par es 	de 	cont rar los , 	como 	contenido-f'orma 
objeti vo-s ub V,e?-i yo, concre o-a.bstract 	t.eor 1 a-practaca, etc 

Lo que se quiere decir es que existen modelos probados de eral uaci ón 
cual i tati va , pero que pueden crearseotros , lo que importa fi nal mente, 
es su corlar uenci a con el enfoque educativo. 

No 	es ob j eto de este apartad_ exponer 1 os modelos que han sido 
i 1 i z a-  dos con exi Lo, si no dar 1 os 1 i neami ent os fundamentales par a 

reconocer cuando un modelo r esponde a nuestro enf oque educati vo; per o 
sobre todo, abrí r la posibilidad de crear model os de eval uaci ori 
acordes con 1 as caracteri sti cas y necesidades de 1 as or caria zaci ores 
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CONCLUSI,  ONES 

El concepto de :ciudadano que se perfila en el planteamiento de la 
tesis, es aquél que a través de la lucha politica, logra participar 
del poder para el bieneStar común y la democratización de su sociedad 
y del propio Estado del que forma parte. 

Ser ciudadano es un estado político que el pueblo conquista en el 
ámbito de la lucha de clases. Por lo tanto, ser Ciudadano presenta una 
dimensión colectiva: son los grupos y no los indidividuos: los que 
ejercen la ciudadanía como conquista de espacios dé poder a través de 
su reconocimiento y la toma de decisiones que tienen que ver con el 
bienestar común y la distribución eqUitativa del poder. 

El ejercicio ciudadano de masas vislubra tal vitalidad y 
posibilidades que hacen de el el espacio de educación política por 
excelencia  

En -  esta tesis se entiende por educación ciudadana el proceso 
intencionado de conocimiento y de relaciones que lleva a los sujétoS a 
una :visión totalizadora de la realidad Cconcientización) y a Ia 
participación corno organización para el poder popular (praxis 
polítiCaD en función de un proyecto de sociedad que modifique 
sustancialmente el tipo de relaciones.  dadas. 

Los MUP de la ZMCM se constituyen en el sujeto colectivo de educación 
ciudadana por ser organizaciones de masas que tienden a ejercer la 
llamada democracia informal a través de la gestión directa de sus 
demandas. 

Las prácticas sociales y políticas de los MUP de la ZMCM son el punto 
de partida de todo planteamiento educativo: "la sustancia misma de la 
historia", como diría Gramsci. 

Los MUP como organizaciones de masas, obran de manera práctica en 
medio de una serie de contradicciones, pero no tienen una "clara 
conciencia teórica de su actuar", agregaría Gramsci. Esto lleva a la 
necesidad de construir modelos educativos en apoyo a la organización y 
a la acción política. 

Cualquiera que sea el modelo educativo, éste deberá ser un recurso 
para estimular la producción y legitimación del saber popular, así 
como posibilitar el conocimiento científico; alcanzar 1 a teorización 
de los hechos y la trasnformación de la realidad. 

La educación para la participación ciudadana es arite todo un asunto de 
conocimiento y de relaciones. Por su parte, el enfoque metodolágico se 
centra, en la concientización y participación, como dos procesos que se 
corresponden mutuamente y cuyo reto es obtener una visión totalizadora 
de la realidad y ejercer la hegemonía del pueblo a través de su 
cultura y de un proyecto ideológico-político orgánico. 

La educación ciudadana se inserta en una perspectiva de cambio social, 
que podríamos llamar "reconstruccionista". como lo menciona Carlos 
Muñoz Izquierdo, en tanto que sea una educación que apoye no sólo los 
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aspectos productivos, sino también los organizativos y polít.icos en 
vista a la construcción de un nuevo modelo de sociedad en el ámbito de 
la lucha de clases, lo cual implica una concepción diferente del 
deSarrollo, de las instituciones y de las rel ac.i ones soci ales. 

En esta perspectiva de cambio la educación juega un papel hegemónico,. 
cuando como mediadora y productora de contradicciones sociales, 
desarrolla prácticas y sentidos alternativos en un Estado, que 
precisamente por ser "Estado Capi. talista", reacciona a la correlación 
de fuerzas de las clases sociales y por lo tanto, da cabida (como 
focos de oposición) a las prácticas educativas populares. Esto se 
explica por el hecho deque la Sociedad Civil y la . Sociedad Política 
mantienen una relación dialéctica (coerción-consenso) en la que se 
• compenetran se apoyan, se combaten,. pero nunca se excluyen a tal 
punto que, siendo la Sociedad Civil parte del Estado, mantiene frente 
a él Su propia hegemonía. Siendo en esta hegemonía, donde caben las 
prácticas populares o alternativas de educación. 

Los recursos educativos técnicos o instrumentales representan un papel 
importante en la educación ciudadana, ya que muchos de ellos son 
verdaderos paradigmas de la educación de adul tos, como es el caso de 
la Investigación Participativa_ 

La evaluación de los procesos de educación ciudadana, concebida dentro 
de la naturaleza del Modelo educativo popular, ocupa un lugar 
importante no: tanto porque refuerza y retroalimenta el proceso, sino 
porque es un recurso formativo en sí misma. 

• Si bien es cierto que esta tesis se circunscribe al análisis de los 
MUIP de la ZMCM en un determinado periodo cronológico, también es 
cierto que históricamente se vislumbra la multiplicación y 
consolidaCión de estas organizaciones por el Contexto económico 
social y pólítico del que emércen, a la vez que las organizaciones:  
cDfiCiales dependa. entes del Consejo Consultivo de la Ciudad de México 
la Junta de Vecinos y otras. , han perdido credibilidad por sus 
mecanismos de elección y su carácter integrador 

En cambia, 	organizaciones de masas autónomas, además de las 
demandas tradicionales de suelo, 	vi vi enda, 	salud, 	trabajo y 
alimentación,' están.fórmUlando otras, en apoyo a la seguridad social,  
contra la delincuencia, la droga y el alcoholismó. la contaminación, 
..1a .:diSminucióri de los riesgos de la vialidad, el transporte, etc y 
algunas de ellas, se han:politizado en relación a su reconocimiento y 
una mayor participación en las decisioneS Urbanas. 
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