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INTROOUCCION 

La importancia de la educaciOn popular como formaciOn polltica del 

sector obrero es nuestro objetivo general en este trabajo. 

De acuerdo con la situaciOn histOrica que se viva cambian los desa

flos pol!ticos que se le presentan al Estado, por lo tanto, las tareas -

que se presentan a real izar a la educaciOn popular, que se ha definido -

como una educaciOn para un proyecto asumido y generado por un movimiento 

popular. Ya que toda pr~ctica de educaciOn popular es educaciOn pollti

ca. Esta es un medio de lucha, es una actividad complementaria al acctp_ 

nar polltico. Por lo tanto, se entiende a ésta como un apoyo especifico 

a dicha actividad asumiendo critica y activamente las caracterlsticas -

generales que el accionar polltico tenga. 

CAPITULO 1 

Las tareas de la educaciOn popular en el sistema capital is ta, no -

son f~ciles al enfrentarse a la penetraciOn ideolOgica, social, de con

sumismo, ingerencia polltica; se le presenta una labor muy compleja a -

quienes trabajan y contribuyen con sus aportaciones y experiencias en -

la educaci6n popular. Considerando de inicio y como lo manifestamos -

a través del trabajo, que la educaciOn popular no es una estrategia --

acabada, sin embargo, si un elemento clave en el desarrollo de una nue
va manera de asumir la necesidad de los cambios sociales, o mejor dicho 
históricos, y de impulsar a los sectores oooulares su capacidad directa 



para realizarlos. El considerar la importancia de estas tareas como -

objetivo dentro de nuestro trabajo es a razón de plantear un panorama -

general para poder ir aterrizando nuestra hipótesis. 

La concientizaci6n en los sectores populares es aprendizaje en que 
aprender es participar, desadaptarse de lo convencionalmente creado por 
la sociedad y crear. El aprendizaje es considerado método de liberación, 

descubrimiento histOrico de valores y humanizaci6n. 
La educación popular es "problematizadora" es decir busca una com

prensión histórica de los problemas sociales y una vinculación de las -

alternativas de acción frente a ellos. 

CAPITULO l 1 

Al tratar en este capitulo como surge la educación popular de mane

ra organizada como otro objetivo presentando sus avances y retrocesos -

implica razonamientos muy importantes. Si bien, es cierto que la educa
ción popular y educación para adultos surgen de manera simultfoea en -

México, es necesario aclarar que educación populor es más que ense~ar a 

leer y escribir; no queremos decir con esto que este trabajo no tenga -
validez; tal vez el problema sea que no se llegó más allá, al menos ins
titucionalmente, como es el caso del !NEA (Instituto llacional de Educa-

ción para Adultos). Podemos partir del ílecho de que como toda inslitu-

ci6n solo se puede llegar a un limite de "desarrollo" (aventurándonos -

usando este término). 
La Educación popular consiste, por tanto, en un proceso permanente 

creador de la práctica social. construyendose en la misma aplicación de 



las necesidades inmediatas. 

Adem~s. de que existen muchos trabajos que se les ha dado la conn!?_ 
taci6n de educación popular, es inegable, y tal vez podemos encontrar -

aqut una de sus 1 imitaciones, no obstante, se puede considerar que la -

educación popular es ciertamente educación política, luego entonces con 

proyecciones de enriquecerse en lo teórico y en su práctica. 

CAPITULO lI 1 

En este último capltulo y retomando elementos que se han tratado -

_de exponer en los capitulas anteriores y que son importantes para lle-

gar a nuestro planteamiento de hipOtesis, es necesario señalar que no -
ha sido tarea fkil. 

Plantear que la educaciOn popular en el proceso concientizador con 

implicaciones politicas surge como alternativa educativa en la clase -

obrera, ante 1 a educación dominante en México que 1 imita su proceso de 

formaciOn no es una falacia, un problema puede ser el grado de desem·-
pleo que se nos presenta en la realidad y do la poca organizaci6n que - · 

existe, cuando hablamos de obreros. 

Por estas razones retomamos información a partir de 1982 fecha en 

que se agudiza la crisis económica de nuestro pafs; crisis que trae CO!!_ 

sigo conflictos económicos, po11tlcos, sociales, educativos, de salud -
entre otro5. Aunado con la falta de respuesta a sus necesidades por·

parte del sindicalismo "charro" (CTM), se manifiesta la necosidad de -

encontrar respuesta a sus demandas. 

Así vemos corno surgen los sindicatos independientes y la necesidad 



de organización. 

La educación popular a tratado de responder a estas necesidades -

inmediatas, como; a partir de las experiencias sistematizadas, aporta-
cienes teóricas y pr~cticas para tratar de lograr su organización. 

La educación popular ha sido retomando en los últimos diez años -

como un elemento de aporte para lograr, con sus limitaciones, avances -

para los obreros. 

Alcanzar la concientizaci6n y la misma conciencia de clase es una 

tarea de trabajo constante. 



CAPITULO 1 .- EOUCACIOll POPULAR EN EL SISTEMA CAPITALISTA. 

a) Dimensi6n Pol idea: 

Al darse el movimiento popular· latinoamericano durante la década de 

los 70'sy que ha repercutido y madJrado en losOO's; conjuntamente con la 

permanente constatación de que en diftcil generar una conciencia criti

ca, s61o del dHlogo y de la refl.,xión llevo al cuestionamiento de la -

práctica pedagógica popular. Se consideraba complicado generar una con

ciencia cr'itica partiendo de la concepción de que la educación es un pr.Q. 

dueto y un medio de reproducción capital is ta y del orden social inheren

te a él, se constituye la afinnación en un principio teórico básicamente 

cierto, pero que debe ser interpretado históricamente a partir de las -

particularidades del proceso latinoamericano. especialmente del perlado 

que va desde 1960 a 1980, momento culminante en la implementación de una 

estrategia de desarrollo capitalista y dependiente que comprometió a ca

si todos los paises de la región y que involucró expl!citamente como el."_ 

mento de sustentación un determinado modelo educativo. 

La confrontación histórica de este principio teórico va a mostrar -

que el sistema educativo no ha cumplido tan mec.lnicamente el rol de la -

reproducción en las últimas décadas sino, que ha jugado un papel lllJY im

portante como factor de cambio en el proceso pol H ico. 

Es entonces, que se deduce que la acción pol itica era indesl igable 

de cualquier práctica de acción popular y de articular algunas experien

cias educativas, con el proceso de organización y de moviliención de me

sas que eran generadas por las contradicciones económicas, sociales y -

pal íticas que repercutián en el terreno educativo. 

Contradicciones creadas por las condiciones gerieradas por la misma 

estructura. La educación ha jugado un rol de cambia en el desarrollo -

latinoamericano de manera explicita y deliberada. las políticas de mo-

dernización y desarrollo implementadas entre los 60's y los BO's consi--



deraron a la educaci6n como un importante factor de cambio que debla con

,tribuir al proceso en tres frentes: la formaci6n de recursos humanos, -

socializar y transmitir la socializaci6n de trabajo moderno y la creac16n 

supuesta de canales de mov1lizaci6n. Las dos primeras, como lfmites y -

contradicciones se intentaron cumplir pero, el resultado más importante -

es la transformaci6n de las capacidades para participar. 

La relación que se va entretejiendo por el interés real de la situa
ci6n de América Latina, de los estudiantes y de los sectores populares -

(obreros, campesinos, ... ) tienen como punto de partida las condiciones de 
opresi6n e intervenci6n de las dictaduras en los d1ferentes paises de es

te siglo; asf como la ingerencia de Estados Unidos. Además de la agudiz!!_ 

ci6n del capitalismo en nuestros paises llamados subdesarrollados. 

Los movimientos estudiantiles fueron generados por la problemática -

en que viven los paises latinos (la crisis econ6mica, social, cultural y 

educativa) que repercute principalmente en los sectores populares. No -

obstante, la unificaci6n de los estudiantes (donde también se han unido -

campesinos, obreros, sindicatos, etc.) a rafz de estos conflictos ha sido 
s61 ida y constante. (l) 

(1) '"A partir del 15 al 25 de Junio de 1955 se realiza en Uruguay el Pri

mer Congreso Latinoamericano de Estudiantes ( ICLAE) en la Facultad de Ar

quitectura de Montevideo. Este congreso se ha seguido real izando, hasta 

el momento se tiene registrado el 72 Congreso en 1986 con la participa--

ci6n de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, -

Panamá, Paraguay, Uruguay y la unificación en los últimos años de otros -

patses como México. 

Las tareas de estos congresos van evolucionando de acuerdo a la pro
blematica del momento; asf como en las dictaduras de Trujillo en Repúbli

ca Dominicana o Batista en Cuba hasta el problema de las Malvinas en Ar-

gentina. En estos congresos las preocupaciones tratadas, son las proble

máticas generadas por la :risis econ6mica. ingerencia polHica y armada; 

consecuenltmt:nlt:! la repercu~ión en todos los sectores. ~e hun hecho ir.~

vitaciones de solidaridad a todos los sectores y se han obtenido, para --



El desarrollo posterior de una cantidad considerable de experiencias, 

en las que se ha combinado estrechamente la acción pol ltica con el traba

jo de acción popular, ha sido sumamente enriquecedor. Ha permitido des-

cubrir que es la propia din~mica de lucha de clases, en el propio dinami2_ 

mo de las acciones pollticas del movimiento popular donde se ubica la ta

rea de la educación popular. Un balance de todas estas experiencias nos 

lleva a concluir, que la propia práctica nos demuestre que no es posible 
llevar a cabo ningún proceso de fortalecimiento de la conciencia de clase, 
al margen de la acción polltica de las masas populares. 

Se considera entonces que no es posible real izar ninguna acción pe-

dagógica liberadora, sino desde dentro de la pr~ctica liberadora. Que no 

existe conciencia de clase, sin práctica de clase. Que no existe concie.!l 
tia cr1t1ca, sino cenia expresión de una acci6n organizadora. 

Por lo tanto. la conciencia de clase se expresa en organización y -

movilización de clase, y no se trata de partir primero de una toma.de CO!J. 

ciencia crftica 1 para luego actuar crH ica y concientemente. 

Se trata de partir de una propia pr~ctica de las masas para desarro
llar la conciencia sobre ella y volver nuevamente a la pr~ctica pa,ra tran~ 

formar concientemente la realidad. 

la educación popular, la pedagogla polltica, no pueden caracterizar

se abstractamente como una educaci6n para la 1 ibertad como tampoco se pu~ 
de considerar de esa manera a 1 a educación pol lt ita. 

participar con los universitarios para brindar ayuda a los pa1ses en re-

volución. Como es el caso de Nicaragua alrededor de 1979 cuando los est.!! 

diantes dirigidos por su vanguardia de el Frente Sandlnista de liberación 

Nacional (FSLN) inició la ofensiva final contra la dictadura, generfodose 

a nivel continental una gigantesca movilizaci6n de solidaridad que para--
1 iz6 todas las maniobras imperial is tas tendientes a impedir la victoria -

del pueblo Sandino y Carlos Fonseca. lgual~ente cobraban auge las luchas 

de liberación en El Salvador y Guatemala". 

OCLAE y otras organizacionC's. La OCLAE y Movimiento Estudiar1til ~n ;..r..t:.-
rica Latrna y el Caribe. 1986. r;o. 11 ;;¡.:. 4-5 
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La pedagagfa popular nace:. se desarrolla y encuentra su sentido s61o 

como parte integrante de lo acción política de las masas como una. de las. 

dfmensiones de la actividad poHtica-orgón1zativa. Es.to supon¿ plantear 

el camino contrario a la concepción que afinr.a: "hagamos educación popu

lar y concientizadora para que luego 1as masas se puedan organizar y ac-

tuar concientemente" como si se trataran dos fases de un proceso gradual. 

iarnbién supone ir rr.ás alla de la consideración de que el trabajo de edu-

cación popular tiene que vincularse con la acción politica (2 ) porque se 

han visto por separado y existe la necesidad de uri.1rlos. 

La acci6n popular, no tiene otro sustento. ni otro punto de partida 

que no sea la mlsir.a acción de las masas. en el nive1 en que ésta se de-

sarrolla. La acción educativa popular, debe formar parte indesligable -

de la prktica de movilización, para que esta pueda tener continuidad y -

perspectiva hlst6rlca. La educación popular es la dimensión educativa de 

la accl6n pol!tica. 

Porque es la organfzaclón popular la que puede pennitir contrarestar 

la influencia ideológica de las clases dominantes. Organlzfodose de - -

acuerdo a sus propios intereses, las r,i.asas superan la dispersión y el al~ 

tamiento que les ha sido impue::s.to. la organización permite ejercitar --· 

formas de comportamiento aut6nomos y autosu ficientes que forta 1 ecen la -

confianza de las ir.asas en sus propias posibilidades. La organización --

(2) "Coartar 1a acción pol!tica es hacer del hombre un autómata al ser>i

cio de intereses ajenos porque es renunciar a 1a responsabilidad Que nos 

cabe en la construcción de la sociedad; porque es produclr sin llegar a • 

conocer los resulta dos i el reparto de tos bienes producidos; porque es -

con11ertirse en objeto de las decisiones polfticas de los de arriba~ por·

que es legitimar el orden existente; porque es, en fin, convertirse en un 

ciudadano pasivo y disminuido, sin capacidad y sin posibilidad para par-

ticipar en la construcción de un país diferente". 

Gutiérrez, Francisco. Educación como praxis pol!tica. En introducclOn. 

Ed. siglo ur. ¡.:.;xicc, 1984. oag. 12. 



pennite planificar, experimentar y criticar colectivamente diversas accig_ 

nes concretas, que sucesivamente van proporcionando una memoria colectica 

que va cimentando su identidad como clase. La organización popular debe 

irse perfilando corno embrión de una nueva sociedad, elaborando en la prA!; 

tica cotidiana de acción y de reflexión, su papel en el proyecto históri

co alternativo del movimiento popular en su conjunto. He ah! el lugar y 

el sentido de la educación popular. 

''Ast la educación popular, para no ser tachada de irraciona

lista, moralista, utópica y falsamente revolucionaria, debe 

ser "cientHica 11
, es decir, adoptar los postulados del - -

marxismo leninismo clásico en forma taxonómica, rechazar -

aquello que provenga del "folklore" popular y difundir la -

doctrica". (3 ) 

La concientización como parte integrante de la educación popular ju! 

ga un papel muy importante. Alrededor de ésta, se crearon muchos mitos, 

llevando el concepto a perder su sentido original (en algunos casos y vi~ 

• tiendolo en una acepción de rr.últiples significados). 

Hoy podemos encontrar una gran cantidad de experiencias muy distin-

tas y contradictorias entre s~, que se autotitulan de concientizaci6n. 

La extensión y vulgarización del concepto, su puesta de moda causa confu

sión. En la última parte de este capitulo dedico una explicación más 

amplia de este concepto. 

El intento de impulsar un proceso educativo problematizador, para -

transformarlo en conciencia crítica¡ la conciencia ingenua o mágica se--

(3) Puiggros, Adriana. llueva Antropolog!a tia. 21. Vol. VI. En Dlscusi]! 

nes y tendencias de la educaci.6n popular latinoamericana. lAE ediciones 

1983. po. 31-32. 
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ria situación de opresión o alineación. (4 ) Por tanto las !lldSas oprimi-

(4) 11 Si llegamos hasta el fondo del pensamiento de Mar.(, descubrimos una 

búsqueda y una tésis general sobre la relación entre la actividad hu!lldna 

y sus obras ... se reconoce en ella el problema filosófica de la relación 

entre sujetos y el objeto, separado de la absracción especulativa. El -

sujeto para Marx. es el hombre social, el individuo considerado en sus -

relaciones reales con 1os grupos, las clases y el conjunto de la sacie-

dad. El objeto lo constituyen las cosas sensibles, los productos, las -

obras, entre las cuales figuran las técnicas y las ideologias. las ins-

tituciones y sus obras en el sentido lililitado del término ..• la relación 

entre el hombre y lo que nace de sus actos es doble: por una parte se -

realiza en ello. No hay actividad si no hay un objeto al cual da for!lld, 

sin un producto o un resultado del cual su autor pueda disfrutar inmedi~ 

tamente ••• al mismo tiempo el ser humano se pierde en sus obras. Se ex

travfa entre los productos de sus actos, los cuales se vuelven contra él 

y le dominan. Unas veces hace surgir un determinismo que lo vence: se -

trata de la historia; o tras algo independiente que le domina: la pollt.!. 

ca ••• En ocasiones lo que ha inventado le fascina y le conrueve: he -

aquf el poder de la ideologfa ... el producto de sus manos, la cosa, o -

más exactamente, la cosa abstracta - la mercancia, el dinero tiende a -
hacer de él una cosa. una mercanc1a, un objeto que se compra y se vende. 

En suma: la relación del hombre (social e individual) con los obje

tos es alteridad y alineación de si y pérdida de st. .. En lo que ali-

nea, esto es el cara.cter abstracto de la cosa creac.la, tcndfa a ver ld -

realización de la conciencia humana, es decir, el hombre, reducido a la 

simple conciencia de sl. 

La alineación no se define únicamente por h pérdida y el extravio 

de las !iubstancias exteriores o en la subjetividad; se define también so

bre todo por la rotura interna entre la objetivación y la subjetivaci6n. 

por el aislamiento recfproco de estas dos tendenciasº 

Lefebvre, Henry. Sociologfa de Marx en Pensamiento marxista y sociologfa. 

cap. 1. !·~é.dco 1977. Ld. 5í~lu XXI. ~p. 9-li 
11 



das deben tomar conciencia de su situación, para entonces motivarse, a 

una acción transformadora. Es decir, estar creando primero, la concie.!l 

cia crHica {concientizarse), para luego ir..~lc:7:entar una acci6n concie.!! 

te. 

Este concepción llevó a que muchos educadores populares divorcia-

ran en su actividad, la práctica educativa, de la práctica organizativa 

y poHtica, si es que no las ve1an antagónicas. Que se mantuvieran en 

una actitud de espectativa, esperando que del diálogo colectivo surgie

ra gradualmente la criticidad que llevar1a a una acción conciente post~ 

rior. Que se negaran a participar en acciones de lucha que surgieran -

como producto de la espontaneidad del •<:ivirniento popular, o que dejaran 

ese terreno a los "politices" (militantes de izquierda), con los que -

frecuentemente tenlan una realaci6n conflictiva, debido a su actitud -

calificada de "manipuladora" y "apresurada". La base de todo este-com

portamiento se considero previo a la acci6n, y que la labor educativa -

no formaba parte de la lucha de clases. 

Sin embargo, las experiencias mAs avanzadas y sistemáticas de edu

cación popular, nos demuestran que su propia práctiva las llevó a supe

rar esta concepción inicial de concientización, al encontrarla 1 imitada 

para responder adecuadamente a las exigencias que les planteaban las -

acciones de lucha del movimiento popular. 

As1, las primeras experiencias de concientilaci6n, comienzan a re

formularse a partir del cuestionamiento generado por las acciones comb! 

tivas de las masas populares. Esta reformulación indudablemente tenia 

como base el vuelco teórico provocado por Freire en el terreno pedagógJ.. 

ca y el intenso dinamismo que hab1an generado las experiencias de edu-

cac16n popular, muchas de las cuales, gracias a su aporte, superan los 

planteamientos desarroll istas y reformistas( 5l con los que trabajando -

en la 11nea de desarrollo corrunitario se fueron madurando. 

(5) "En las décadas de 1940 y 1950, es decir durante los años cercanos -

a la segunda guerra mundial, se real izaron numerosas reformas educativas 

12 



La educaciOn popular tiene como rasgo distintivo la organización P!! 

pular y la conciente critica. A través de la participación quiere anti

cipar, comenzar a vivir hoy, el ti;;c de alternJtiva social que postula -

una sociedad más solidaria y mAs igua1itariJ, todo esto crea compromiso 

de búsqueda y creatividad popular. 

Ahora bien, estas orientaciones y concepciones educativas que se -

han presentado están cruzadas por algunas cuestiones centrales que perma 

necen sin respuesta suficientemente claras (E). No se trata de hallaz-:_-

que repondtan a las interpelaciones de las grandes mayortas nacionales -

de aquellos patses en los cuales, generalr::ente originados en grandes mo

vimientos de masas, se hablan instalado gobiernos antimperialistas, na-

cionalistas y democratizantes. Nos referimos al trabalhismo brasileño, 

el Frente popular chileno de Aguirre Cerda, al peronismo al MNR bol ivia

no, al gobierno de Arbenz en Guaterr.ala. Estos movimientos que produje-

ron discursos pedagógicos amplios, dirigidos a la transfonMciOn del si~ 

tema educativo. en términos de elevar a nivel de discurso pedagógico es

tatal las interpelaciones de diversas clases y grupos sociales oprimidos. 

sin ser expresión de una sola clase social, tendieron a acentuar el ca-

r6cter democrátivo popular de las poHticas educacionales. antagonizando 

con el modelo educatwo liberal- obligárquico •.. 1as grandes reformas de 

los proyectos educativos que preferimos llamar nacionalistas populares -

significaron la elevación en el discurso pedagOgico estatal de las inte_r: 

petaciones de maestros, obreros, campesinos. grupos ind1genas, pequeña -

burgues ta y ir.ujeres". 

Puiggros, Adriana. Nueva Antropologla No. 21. Vol. VI En Discusiones 

y tendencias de la educación popular latinoamericana. Ed. LAE. México -

1983. ZB-29 pp. 

(6) Con lo referente a estas respuestas no del todo claras, tratamos en 

nuestro trabajo un acercamiento, no obstante en la propia educación po

pular hay trucha por hacer y rr:uchas preguntas sin respuesta, es decir, -

es necesario seguir trabajando sobre ésta. 
13 



gos novedosos, más bien, son viejos desafíos pollticos y educativos del 

movimiento popular. Se trata de lJ cuestión medular de la direcci6n-e2_ 

pontaneidad, de la unidad-heteroyeneidad 1o que, en clave educativa, se 

encuentra con el problema de construir una relación educativa que sin -

negar la responsabilidad del educador por la cual éste casi inexorable

mente se torna en agente externo, sea fiel a las exigencias de partici

paci6n de educación popular. 

El problema se ha insinuado en lo que procede desde diversos i!ngu

los. As1, por ejempla. se ha dado cuenta de las dificultades prácticas 

que se enfrenten a 1 pre tender s irr.u 1 táneamente dar un lugar centra 1 a 1 a 

expresividad popular y aportar tar.:bién elementos para que la palabra -

del pueblo se problernatice y llegue a explicarse las causas de la situ~ 

ci6n que vive. Se señaló que tampoco es. f'1ci1 conciliar una práctica -

educativa que, por exigencias fonriativas, quiere ser un proceso de par

ticipación y congestión profundamente democrHico, con la lógica de -

discipl inamiento que surge como una exigencia de participación seria y 

profunda. 

En lo que sigue se pretende un acercamiento al desafío que pone -

una educación participativa a la concepción politica de izquierda. Se 

toma este problema a razón de mostrar, que él no surge al azar teórico, 

sino que se constituye hoy en un escollo que cruza la prc1.ctica actual -

de la educación popular. 

Volvamos a considerar los proyectos a la luz de la cor:cepci6n po--

1 ttica que se vincula a través rle su práctica educativa. De partida -

insistimos que se vislumbra a través de los proyectos en doble impuls.o 

que no llega a sintetizarse. Este doble impulso descansa sobre un su-

puesto compartido. En efecto, nadie parece negar que la acumulación de 

fuerzas necesarias para revertir la situación de denominación es un prQ_ 

blema coherente y unitario de los sectores populares en un movimiento -

popular. 

Sin embargo. el e.amino de construcción de este movimiento se bifu.!:. 

ca. Una matriz pol 'itica m&s clasista opera bajo el entendimiento que -
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la acumulación de fuerzas debe basarse en la existencia actual de un ger. 
meo importante de organización popular (el de los partidos obreros) y -

subraya Ja importancia que Ja ed\Jcación popular vincule sus acciones y .. 

sus organizaciones de las que pueden surgir de ellas a ese núcleo exis-

tente y más adelantado. Junto a lo anterior importa también, formar pa

l !ticamente a los dirigentes de las actividades de educación popular pa
ra que no posean la visión del trabajo común q:l movimiento la teorfa po .. 
lttlca: el materialismo histórico (7). 

(7) "Según la concepción materialista de la historia, el factor que en 
última instancia determina la historia es la producción de la vida real. 

Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergi-

versa diciendo que el factor económico es el único determinante conver
tirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta y absurda. La situa-

ción económica es la base, pero de los diversos factores de la superes
tructura que en ella se levanta las formas polfticas de la lucha de cla

SPS y sus resultados, las Constituciones que, después de ganada una ba
talla, redacta la clase triunfante, etc., las formas jurldicas, e inclu

so los reflejos do todas estas luchas reales en el cerebro de los parti

cipantes, las teo·las pollticas, jurídi<as, filosóficas, las ideas reli

giosas y el desarrollo de éstas hasta convertirse en un sistema de dog-· 

mas-ejercen también su influencia sobre el curo de las luchas históri·· 

cas y determinar, predominantemente en muchos casos, su forma. Es un .... 
juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores, en et .. 

que, a través de toda la muchedumbre infinita de casualidades ( ... ) aca
ba siempre imponiéndose como necesidad e1 movimiento econ6mico. Oc otro 
modo, aplicar la teorla a una época histórica cualquiera serla más fkil 

que resolver una ecuac 16n de primer grado. 
Somos nosotros mismos quienes hacemos, en primer lugar, con arreglo 

de premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las económi-
cas las que deciden en última instancia. Pero también desempel1.an un pa ... 
pel aunque no sea decisivo, las condiciones pol!ticas, y hasta ld tradl· 
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De otra parte, emerge coexistiendo con lo anterior, sin llegar a le

vantarse cooo alternativa y muchas veces sin atraverse .J negJrh, unJ. ma

triz polftica que postergJ ~1 prcbler..a de la organización unitaria. Pa

rece insistirse mA:s bien, en que la educaci6n popular realice en el pre

sente un trabajo lento, en profundidad, que vital ice la organización en 

la base, profundice en su significado y examine, desde allf, las caract~ 

risticas que debería poseer ur.a organización unitJ.ria que sea capaz de -

ciOn, que merodean como 1.rn duende las cabezas de los hombres. También -

el Estado ••• ha nacido y se ha desarrollado por causas históricas, que -

son, en última instancia, causas económicas ... 

En segundo lugar, la historia se hace de tal modo, que el resultado 

final siempre deriva de los conflictos de muchas \'Oluntades individuales, 

cada una de 1 as cual es, a su vez, es lo que ex¡:one el efecto de una ru 1 ti tud 

de condiciones especiales de vida~ son, pues, innumerables fuerzas que se 

entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de paralelogramos -

de fuerzas, de los que surge una resultante -e1 aconteciniiento histódco-, 

que a su vez, puede considerarse producto de una potencia única, que corno 

un todo, actua sin concicr.cfa y sin voluntad. Pues lo que uno quiere -· 

tropieza con la resistencia de lo que (lpone otro. _v lo que resulta de to· 

do es algo que nadie ha querido. De este modo, hasta aqul toda la histo

ria a discurrido a modo de un proceso natural y sometida también sustan

cialmente, a las mismas leyes dinámicas. Pero el hecho de que 1 as mismas 

voluntades individualPS ... no alcancen lo que desean. sino que se fundan 

todas en una media total es una resultan te común, no debe inferirse que -

estas voluntades sean=O. Por el contrario todas contribuyen a la resul-

tante y se hayan, por tanto, inclufdas en ella". 

Engels, Federico. El materlalismo histórico s~gún los grandes marxistas. 

En Sobre la concepc16n materialista de la hhtoria. part. 1.- Engels a -

Joseph Sloch. No. 25. Ed. Roca, S.A. México 1973. pp, 23-30 
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una convocatoria amplia y de una respuesta masiva a la misma. Este modo 

de poner las cosas, de hecho y aún sin proponérselo, trastoca muy pro--

fundamente una cultura política de izquierda ha.redada del mar:dsmo-leni
nismo en uso de muchos partidos. As! por ejemplo, se estarla postulando 

que los partidos más que enmarcar y conducir la multitud de experiencias 

populares hacia una tarea clara y teóricamente prefijada, sean capaces -

de esta expresividad a partir de el la modificarse y dar p1e a propuestas 

alternativas. 

los dos puntos o vertientes coexisten. De hecho los proyectos que 

se pueden caracterizar más claramente en uno o en otro polo suelen con-

tener en sl mismos, interrogantes o autocrHicas que los acercan al polo 
opuesto. Los proyectos portadores de la última orientación (estrategia 

de poder popular), que estarían mas cerca de la matriz clásica, se pe-
nen 'interrogantes e imperativos de acción que permiten más bien a la se
gunda matriz (de base). 

Por otra parte proyectos más cercanos a esta segunda matriz se pla.!!. 
tean con cautela y hacen querer pretender, que un proyecto alternativo -

surge directamente y sin mediaciones de los grupos de base, es ideal is ta 

pese a lo cual no se profundiza en estas mediaciones pal fticas ni en sus 
caracterlsticas. Cabe, con todo llevar más allá la caracterización po-

pular para tratar de poner mejor el problema. Tal vez, se entiende más 

esta doble matriz si la ilustramos con referencia a algunos temas espe-
clficos: 

a) El marco teórico, la estrategia polltica, la caracterización del -

enemigo principal suelen ser claros en la primera matriz (clasica) 

y se busca insertar en la educación popular en esa estrategia. En -

la segunda matriz (de base) hay un privilegio de la práctica actual. 

El marco teórico y lo que el supone es percibido más bien como una 

resultante que se considera import<lnte, que falta, pero que c;e pos

terga pretendiendo llegar a extraerlo con posterioridad como fruto 

de lo que se está haciendo y de lo que se va aprendiendo de esta -. 

práct ic>. 
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b) En la segunda matriz se pone con m.ls fuerza el problema del conoci

miento de la realidad popular y de la cultura popular. Es obvio -

que no se busca un conocimiento de corte académico, sino en una --

perspectiva de transformación y superación de una realidad de deno

minación~ para subyacer un juicio de inadecuación de las teortas -

pol!ticas cl.lsicas de cara a los sectores populares en América LatJ. 

na, o al menos, un énfasis en la necesidad de una 11 traducci6n his-
tórica'1 de las mismas, para que ellas no resulten una imposici6n -

externa a las vivencias y a la cultura de los sectores populares. 

e) En otros términos, en ambos casos se camina tras la constitución de 
un proyecto histórico del cual el pueblo debe ser sujeto. Sin 

embargo, prima en un caso (el perfil del proyecto y en el otro la -

"constituciOn" de este sujeto). En esta linea es clave para la se-

gunda matriz la propuesta y las temáticas con esas que hemos encon
trado: sectores populares se encuentran hoy silenciados; el objeto 

de toda acción 1 iberadora debe pasar por la recuperación de la pa-

labra, de su expresión. Ello implica la necesidad de una rearticu

lación ~~t:::rna ce tal palabra de la corrunicación entre los mismos -

sujetos populares, y de ellos -el conjunto- al resto de la sociedad. 

La primera matriz es cauta y sospechosa de cara a la expresividad -

actual de los sectores populares y acentúan la penetración de la 

ideologla dominante y la urgencia de la toma por el poder. 

d) Es posible conectar las ideas anteriores a otra mucho más concreta. 

Al examinar el tipo de análisis que los proyectos comunican en los 
informes. se observa en varios casos la dificultad para justificar 
la acción que real izan. lQué es dable esperar del an.ll is is de la -

rPal idad efectuando por los proyectos? Cada proyecto presenta, en 

la práctica, una "estrategia de acción" que se plantea en una coyuri. 
tura determinada. Es posible señalar algunas exigencias que esta -

estrategia debe cumplir. Ella debería vincular un marco de refere!! 
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cias con un proyecto de campos o 1 fneas de acción. Los marcos de -

referencia de los proyectos seiialan norrnalrr:ente grandes metas que -

expresan lo que se quiere lograr, (ejemplos: liberación, organlza-

ción popular, proyecto histórico alternativo). Por otra parte los 

campos o lineas de acción suelen ser concretas y definidas: apoyar 

la creación de una central de abastecimiento. organizar tales o --

cuales actividades de formación de promotores como tales y cuales -

caracterfsticas. Es la estrategia de cambio que deberta normar es

tas actividades y clarificar los criterios de acción; ella deberta 

de ser capaz de definir el aporte especifico que la educación y el 

proyecto, en detenninada situación histórica concreta, puede dar el 

cambio social buscado. Una estrategia de cambio es un intento teó

rico político de sfotesis entre un análisis de la situación estruc

tural, de corte macrosocial, y el anál iSis de la situación concreta 

que el proyecto y los sectores populares est~n enfrentando. Sin e~ 

ta stntesis los peligros son grandes, se puede caer -de una parte

en una actitud dogrrJ:t ica, que pretende transponer 1 sin mediaciones, 

detennlnadas metas pol!ticas a la pr~ctica sin lograr una traduc-

ción y reelaboraclón de un análisis general a partir y con la corru

nldad; en el otro extremo, es U la falta de claridad en torno a lo 

que se busca y al cómo lograrlo lo que sumada al contacto directo y 

diario con los múltiples, urgentes y graves problemas que afectan -

d!a a d!a a los grupos con los que se trabaja, puede conducir a di

námicas actividades y espontanetstas, a veces de corte meramente -

asistencia. 

e) Para decirlo de otra manera. al leer los informes de los proyectos 

preocupa al saber local ista e iMlE!diatista que algunos de ellos --

transparentan. El desafla abierto es llegar a conectar los proyec

tos a estrategias de acción más amplias~ que liguen las preguntas -

particulares a necesidades m&s apremiantes con propuestas de desa-

rrollo scctor1a1 y los procc:.os de conc1entizaci6n ccn r..ed1aciones 
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polltlcas m.ls sOlídas. El 1ocall<mo tiene el riesgo a encerrar a -

los proyectos y a hs alternativas populares en situaciones de mar

ginalidad; el ínmedlatlsmo presente el peligro de la irresponsabl·· 

lidad. 
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b) Di~.ensi6n ldeo16yica: 

En las criticas a la sociedad capitalista se ha diferenciado diver

sas formas de represi6n: una visible directa, que según se presenta en 

represi6n Osica violenta, ejercidas por las arnas, ;:or la fuerza, por -

la ley y la lla~ada forma oculta, indirecta igualrn!nte violenta, llamada 

opresiOn ideol6gica, y que se va reflejando en instituciones y "aparatos 

ideológicos". (S) 

Se ha dado en llarr.ar lucha ideolG9ica d aquélla que ve a sus ene[ili

gos en la reproducc16n ideolOgica de las estructuras r.:ateriales de la -

ideoloJla: (g) ll escueh, la prensa. la ciudad, l• iglesia, los libros, 

los ~seos. etc. Pero la lucha ideológica debe trascender en las ferinas 

visibles y desentra~ar m.ls al U de las funciones y significaciones ideo· 

lógicas profundas. 

Estas o:.ignificac1ones se corstruyen de L~ re1Jci6n de la realidad y 

de las condiciones de 13 legitimación ideológica, son en s1 m1smas legí

t1ir.adoras i leJitirKintes. La base de s1;str:ntdci6r, ;:iarte de h 1cgitirr.a

c16n soci"l ~,1-;Jc!a ('!1 la estirulación de hor.\bres libres. necesariamente 

iguales. Al existir la b:.;rocracia e ínstituclcnalizarse el contrato del 

trabajo capitalista ccr·\O ;1rktica social se constituye el conccnso. De 

esta ffidnera, las r.iincda!> dcrninantes i;.,ponen las ccnd1~1ones -iut? les Pe!.. 

mtten actuar CO'i<O todo!:. o co;no la r.ayorta, cor-.o el bien social donde su 

interés domindnte se con<w ierte en el orden dor:iiMnte. 

(8) "Los aoaratos ideol6giccs de tstJ.C.:'J sen 1..lt:f1niCos ~or Althuss~r como 

cierto n'Úir.ero de real1dades :.iue se í)re:.entan dt: nodo 1n1•1ed1ato al obstr·

vador, en forme de instituc10nes difernr.cidCdS y e'>¡:ecializadas los apa-

ratos relígi·Jsos, esccLH, f!!-:iliar, juddico, ;,ol~tico, s\ndica1, 1nfor .. 

mativo y c.ultural son orac.terizados ror Alttiusser c.0:-:-10 Aparatos idcoh~ .. -

glcos (AIE} de Estlldo ... la ideolor:;1a dCJ~inJrte asegura lJ arrr:on1a entre 

los Aparatos P.rpres1'o'OS de Estado (,",RE) y los :..IE se sirven para reprodu

cir las. rc1Jc1cres d~ rroducci6n. 
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Sobre la característica de la fdeologfa corno fonna de legftfmaci6n 

se habla especlffcamente del concepto de racioMl izacf6n del capital fs

mo y la relación de la legitimación de Otrds forr.ias sociales. 

El interés minoritario ordena la realidad en la sociedad porque -

esU enmarcada en el conjunto de las relaciones sociales. y no es un i~ 

terés subjetivo y conc1ente, sino subjetivado y obnipotente en la vida 

diaria. 

El sentido cte los AH. tiay que buscarlo en ld luctia de clases, en -

la necesidad por parte de las clases do:nfr.antes, de perpetuar su domi-

n1o sobre las clases dorrinadas y de afianzar y rercctuar las condic10-

nes de explotación, as~ c0mo Ja rcproduccíón de estas condic1onrs. [S

ta reproducción debe ser vista e.amo una labor de cl11se n•alizada a tra

vés de una lucha dt• cla~t'S f'fl las cuc las cLVi('".i dO:-lír:Jnll'::. y do1:;in<H1JS 

se oponen por todo ello, adoptdr f'I punto de vistd di.• la rcproducci6n -

es, en última instancia, adoptdr el punto de vista de la lucha de cld--

5es". 
De Leonardo, Patricia'/ Guevara fliebla, Gllbcrto. Introduccilin d la 

teorfa de Ja cducac ión. rd. terrarrovJ Ut..M-.i:0(h imil co. Mé.dco 1984. 

pp, 433.45.1, 

(9} "Podcmo~ distinguir al h~bre de los drrnJs anrn'.dles. por la concte~ 

cia, por la religión O f'Or Jo 1~ul' ~l' quiera. r1:ro el hC171bre se diforen 

eta de los anirnalcs a ¡.artir del romento Pll r¡u~· f'"';'lC.:J .l ¡,r\1dut1r su~ 

rr.ed10s de Vi'.fa. Al ~roducir ~u~ r:;ed10~ dt> 'widJ, 1·l hombre produce in-

directamente su propid vida material. lo (lUC.' Jos 1ndív1duos son dcpcn

dr, por t.rnto, dP la:: (Qndicicnc•!. r<JteriJll''-i dí• :it. ~-reducción. lJ r.;js 

importdntc di'w'isión del trJb,1jo ffsico y espiritudl de la stpdrdci611 -· 

dei campo y la ciudad. Y con ('St.J Ja5 necesidade~. de cada una; por ur1 

lado. en Li ciudad, ;::cJ.JriZll d r1r.Jduc1r ~üS. /rcdios d;• .,.it1j ~-.! ;r.:;.'.!..,-

;:!r :.u:i. 11tt:J1os ce vtda mJteri.11, ~a q;.;c coinci<¡e con su producct6n. •• 



En e5tudios ya realizados. hay referencias de la capacidad esen-

cial de entender la 1deo1ogla corro fenór..er.o de Interrogación sod1ca1 -

priircero, antes de ·ver su crísta1izaci6n frente al problerM de Id ciuto

ridad~ parece que si toda pretensión a la legitfr:iidad, la relación en

tre la penetración de la autoridad y las creencias en ella es esencial

mente asimétrica. Hay que rr.encionar, que sier.pre hay m!s en l.! preten

sión que prc1,·ienen de la autoridad que 1;;n la creencía q;..e se tier.e de -

la autoridad. Esto se puede entender que la autoridad basica!r'Cnte bus

ca su 1egitir..aci6n cor.lO tal, la creencia en ella, conducir corno un --

hecho razonable la justific.ici6n del sister.a de dor:iinaci6n. 

En los estudios r:encionados cte ideolo1fo los ,l;:ortes de Estasís-

lao Zuleta, autor colc.1r.biar.o ~t.c s.icnta 11s c~r~ctf'r1sticas de la idco

logta como cor;plejo conjunto arraigado a la vida, negando las sirnplifi

caciones de la ideologfa cor:-i0 mentira, cor.o r. .. rniobra voluntaria, o como 

tiniebla de la iJr.orancia. Se percibe la tdeolog1a cor'O error encarna

do J no subjetivo, de a 1 H su fuerza. En es te sen ti do, 1 a conc 1enc 1 a -

por tanto con lo que producen con el modo cor:-.o lo producen. Los indi-

viduos. sor. cc~crdc. ~o::r tarto, df' L''.: cc: .. d~ciores '"'ateri-'les <!e su oro

dicc16n. La ~As importante d1v1si6n del trabajo flslco y espiritual -

es la separación del campo y 1a ciudad. Y ccn ésta las necesidades. de 

cada una; por \..in lado, en la ciudad, 3d:r:inhtract6n, pollcia, 1wpuestos, 

es decir, ré~iren colectivo, po11tic.a en general. l3 ciud3d obra de la 

concentración de la. poblac16n de los instrumentos de ;;reducción, del -

capital, del disfrute, de la::, necesidades. al paso, que el car.,;:io sine 

de ex;:or:cr.!!..' o~·J11"'enti:- oJl hecho contrario y al aislamiento y d la. !:iO·" 

ledad". 

Marx, Carlos. ~3 1Ceolog1a aleir.ana. Ed. Quinto Sol. S.A. Ml>.dco 

pp. 9-53. 
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;;resenta un 11 cstJ~'J de 11ar:u,.a"! 0'1tradiciendo clarar.ente la idea de -

conciencia "en blanco 11
• Con elhi nle'J" la oosibilidad de concient1za-

c16n y a través del s61o di~logo ¡' de la ref1exi6n. Esta situaciOn de 

respuestas confiables conlleva una actitud tranquilizadora, pasiva, --

confonnista, esencialr..ente cdtica. Caracteriza ader".Ss a la ideolog1a 

como algo ''norrr.al" o "natural" donde la forma de vida es for:r.a de do

M1naci6n y su a~;;aro es la a:itoridad. 

De acuerdo con Marx, es lo que hace la necesidad de interpretat la 

realidad en le Que está encarnada. ura de 1as forrr.as de enfrentar la -

ideolo91a que. creemos, concuerda bien con el rol de educación ~OP'Jlar. 

La ideolcjla r~q 1.Jiere trataniento. En este sentido es necesario -

considerar a ésta cono un ;;robler.-.a social. 

Este proble;-a. no es slr~le. una estr...,ctura ideológica encaminada 

a un esquema del individ;.io q~e los hace parecer cor;o seres sin nccesi-

dad de µensar, sin capacidad de ingerencia, descJrtando la dctitud de -

búsqueda de h.chJ. pt:;:.-:-.J.r.cr.te. 

Ahora bien. !!'.:. 1~ecesó1 iu 4,.é ¡,ueCJ cor:~truir sobre las viejas, nu~ 

vas estructuras de pensanicnto y acción. 

mente lo que se cstA descartando es la visión burguesa del hombre ais-

lado que viYe en sociedad, o !:.ea, que nace anir:'ial y se hace social. 

El hombre es .;ri ser social ~arque su conciencia es social porque no es 

s61o sensacion~s. ;·erce~ciories, creencias, sino tOMUn1caci0n. Constru

ye un lenguaje, ri.:laciOn que deshace la scpJración nornbre~soc\edad. 

Sor. las relaciore~ ca .. 1~J.lH!as las ql;t.' pt.•r.·dtJn la eii:istencia y 

la -.h·érh.:ia ~e .. r.J H;.!rJci~~ entre lo quf• los horr:bres son y lo que -

les toca hacer, o l'J G'JC Meen en la sociedad, '! esto tlenc recupera-

cienes ;irofur.d3~ en 1.:i adJ;·taci6, Ccsintegraci6n 'i en 1.JS norrds - -
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protlibHhas que el hombre se lrr.;Jone. qu.¿. son la expr~sión mlSma de 

la$ contrddicc1cncs sociales. El hombre en su historia individual, 

es el reflejo particular de la totalidad de la que se es µarte. Des

de esta óptica, las criticas de la conciencia alienada no son psico· 

l69icas sino sociales. 

La concepci6n del rr.ar.dsrno requiere una complementación para la 

comprensión psicológica, y &sta es básica para la constn.icción de la 

metodologla de la educación, ast como para un entendimiento de la ·

conciencia popular, de los deseos. de los intereses, las frustracio

nes y las represiones rarticulares que contribuyen a ld aprchens16n 

de1 conjunto. El hor!:bre: no t:'> sólo reflejo pasivo de esas fuerzas -

exteriores, sino dinamizador de las misl'lds, no podemos buscar la --

alienación de é1 sin considerar las relaciones económicas sino que -

esUn en sus sujC'tos que las conforman. 

Hay G'JC considerar q11e L~ prcr.:isa tt:órica según la cual el ind1 

viduo es social, y el pLrntear >aber como lo es. la afinriactón de -

que el hor::bre es rirod'uc!o de su ~~oca, de su clase, dC' ~u farnili,1 y 

de su historia r:ersc:nal, ~·L:ntc·J l.J c.dgencta de saber cómo e<.:.oo; --

condicionantes !.t ccnvil"·trn l·n cual idac!r~ propias, c11 \uGar de per-

manecer como fuerzas Gue lo ccaccionan ¡ lo detrrrriinan. Se pl.intca -

de qué manera lo exterior deviene lo anterior. 

ld escuela, a'.:.f misr.>0, cofn() parte de la sociedad capitalista es 

uno de 1os. principale-:. vchfculo~ J través de lo> cuJles se transmite 

e inculca la concepci6n bun;uesa Cel mundo, ~us ideas y v.ilores. Con 

ello, exµllcita e ir1ol~cita1r•.?ntc, J t1a\il-~ de \J P'>Cul'Ll, -:.e ayud.:i a 

lograr una he;erronla culturJl Que garantice 1d coherencia, la e~tabi

lidad y la validez del sistec.J. 

Este t1e;e:·onfo C".Jltural es posible de ser conquist.:id.i. en base -

al poder rcon6f7liCO y pol1t1co conG..iistado con la bur9uesla. Tdl como 

lo señal.) el te no º" f'~Jn:: Lds i<1ea~ de 1a c1i!se évmlnllnte ~or; 1as 

ideas dominantes de la Gpoca ~ o. rii~hc r~ ctrv:. t.;rm1nos. la clase -

que eJerce fl c·cd..:r :-.JtCrid1 tJorrlnantr en ia socH·rl._ld ''':., J! :7.::.:;-v 

ti~r·;;o, ::...; ;..;,,~er esp1rltuJ.l, lo que hace que se sementan al propio 
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tie~po. por t~rmino r.:cdio, 1.Js idea~ de quít'.'nes rrireren de los Ji'Cdios 

necesarios para producirlas espiritualmente no son otra cosa que la -

expresi6n ideal de las relaciones materiales dor.iinantes concebidas co

Jr() ideas¡ por tanto, las relaciones que hacen la determin:i:da clase, -

la clase dominante, son tar.ibién las que confieren el papel dominante -

de sus ideas. Los individuos que forr..an la parte do'1inantc tienen -

también1 entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con 

ello, por eso en cuanto dominan cor.-0 clase todo el ~rr.bito de la época 

se comprende suyo J Que lo hagan en toda su extensión y ror tanto, --

también crnro pensadores. corr:o oroductores de ideas, que regulan la pr.Q. 

ducci6n y distribución de las ideas de su tiemro; y que sus ideas sean, 

por ello misir.o, las ideas do~inantcs de la época. 

La hegemonfa(lO) se conquista, por tanto, en el proceso de la lu

cha de clases. ror un lado como expresión de la 1ucha por el poder •• 

econ6m leo y vol ít i co, y ¡.,01· otro d trdvés de 1 d 1 ucnd cspec H icarncnte 

ideol691ca. tn esta última, no solo se utilizan canales para expresar 

y definir la idcolo']fd burguesa, sino ta:-ibién pJr11 re:1rirnir las cxpre

s.lo11t?S ideu1úljií..<1~ y culturale:., de lds clases ¡1o;:ulares. li) escuela 

capitalista ccr:o terreno en que se da ld lucha de cLlses. es as1 no -

s6lo trn vchfculo de trJns:::isión dt las ideas bun.1ur:sas, sino a la vez 

de represión de las ideas que son contrarias. 

(10} Grar1sci di~t\lltJUC hege:~1011la 'j dictadura del rrolctariado~ ~Std -

últirr..:i es ''din .. •ccl6n" a Li \'ez ,¡t.(: el "'donifT\lCión", cs. dec.lr, control 

de soc.itGJJ c.i1.il J '..údt·dJd ¡vlllild. 

L. Gruppi intt:ntJ r.-ostrar l.'l vinculo dt• unión t!ntrc Lcnin y Gram-

5C1, aum¡uc c.on ¡1ruCcncia, y :.P cbticr;cn cu.:itr·J tl!.í·l'Ctos escnciale~: -

el primero consiste en la base de clase de la hc1cr.10nta sin 1 imitarlo 

~la dictadura del r,roletariado. l.J dirección cultural es idco16gica 

y GrafTlSCi ccm~·letJ que no ;;uedc éejdr d(' ejcrct'r su función del r1rupo 

tercero: la ir-,pc.n·t.rnciJ ele su ba~t.: ~acial, es detir, el apoyo de la -

clase fundamental en grupos ali.1dos y~ el últir.o: la relación de fuer-
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Esta doble función ideológica, de transmitir Ideas y valores y -

de reprimir los opuestos, 1a realiza la escuela capitalista a través 

de múltiples forrr<ls: 

a) A través de los contenidos educativos: la concepción burguesa de -

la historia de la fa~ilia. de la econornfa. de la literatura de la 

religión, entre otros. 

b) A través de la orsanizaci6n de estos cor.tenidos: r".J.terias aisladas 

de la vida real, que se nos presentan como ciencias particulares, 

cerradas en sf fT1isrr.Js, sin cone:d6n entre s1: biologL!, geograffa, 

etc. 

e) A través de la codificación de los contenidos: rr1r.dria, Secunda

rta, etc. lo cual supone seguir un largo proceso de instrucci6n -

para poder llegar a alcaniar íos m!s altos niveles del conocimien

to. 

En sfotesis, la escuela capit11ltHa, COf!-ó parte del sistcrr.J des

tinado a garantizar la reproducción del sistema perpetuando la divl--

sión entre el tr'a.Va.jc, ¡¡.:i,r,.JJ~ 1 d trJt::.:i,¡c intclcc.t:.ul, cJc:rc.c 'J~d fu~ 

ción económica e ideológica para: la forrrJclón y la selecctOn de sus 

clases dirigentes, la clJs lficación de la fuerza del trabajo, la ·--

transmisión de la ideolo91a burguesa y la represión de tdeologta de -

las clases populares. Por ello la escuela capitalista es profunda""'!! 

za en el seno del slstet<'\J he]e:nór.ico. 

Grarr.sci se se;;ar.i Cel cor.c~;;tc Lcni~. en ur r~r.to capitcil: la -

prominencia de la dirección cultural e Ideológica y Lenln insiste en 

el aspecto pura~.ente polltico de la hegemonta. 

Poddanos considerar la relación rutua de lo cultural e ideo16-

gico con lo polHico 1 considerándolo como estrategia de acuerdo a las 

contrataciones que encierra el sistema capitalista en hs diferentes 

Porte 11 i, Hugues. Gra:-:sc i y e 1 b 104ue h i; tórico. en llegcmonh 

y bloque histórico parte 1. capitulo 3. El concepto de he1cmon1a de 

Lenin a los cuadernos. Ed. siglo X~I. México 1955. ép. E6-7:J. 
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te antfdemocrc!tica. V por tanto. elitista en cuanto d un sister..a en -

sus métodos de enseñanza s6lo los que pueden detenerse del trabajo rra

r.ual du1·ante dpro~i:naca:"'.-ente aiects1ete años, r1.1eden Cedic:ir sus tiem

pos de su W"lda a ejercitarse en lo oue será su futura func16n; en tra· 

bajo intelecn.1al aislado de 1d pr~ctica productiva directa. i'or ello, 

es intdnseco el ::-:-odelo d€ la escue1a ca;::ital ista, el croyectar la --

llamada "pirá.'"!ide escolar·' (constitLiida ~cr ~ra case r-Js o :--,er.os an--

cha -según las fon-ds sociales- de les ~~e ingresJron a la prir.'.dfia, y 

que prcgresha~ente 'vd acct~ndcse tiasta llegar' a ad~i..irir el sater su

perior). 

Por otra ;:arte, en la ."":·ediéa qJe la esc1.1ela ca;:iital is ta ;;roporci~ 

na un saber que no ha desc:.;lnerto a tra'fés de 1J prSctica sccial, sino 

que ya está fomalizado en los contextos y progra"'.as de enseílanza. el 

C".dcstro est.1 ahf ¡:;ara enseñarlos y el alumno rara aprenderlos. El -· 

maestro dor.:ina el "conoci~lento" í debe frlo ''Ce;iosltando" en los __ ,. 

alumnos. Los métodos son necesaria,7..ente 't'erticales. Y ror ello el -

maestro es el úr.1co c;ue puede decir sf el alu-no logró e no aprender -

lo setialado o descalificado con r.ctas i e1dr.ier.es que ir,ediran cuantfta

ttvar..ente si sed o no "útil er. la s::icicdJd". L:l '"~lli:"\3d e.\tericr ~ 

la aula de clases, es diferente, el alumno real en sus relaciones so-

ctales, ecanór.fcas y polfticas no interesan por el rnoc.ento. Se esta -

preparando a los alumnos "para la vida futura". y alslfodolos de la -

vida presente, pero ejercit!ndolos sf en los rr.ecanfsmos de ascenso ..... 

jerarqufa, autoridad, re;¡resl6n y suo't'aloración de trabajo manual, que 

les servira para ser útile;; reproductores de la saciedad de clases en 

oue esUn slcndo educados. 
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e) Dlr.>cns i6n Soc io-Econ6mica; 

En tér~inos hlst6ricos, el sistema escu1oc i.iJe concccrr.os 1 t,:o;i;o -

conjunto coherente y untficado, surge de las neces·;dadcs de unifica-

ci6n de la fuerza de trabajo exigidas por el desarrollo de las fuer-

zas productivas impulsadas. por las relaciones capitalistas de pro--

ducci6n. [s durante los siglos XVII a1 XIX Que surgen "los sistemas 

educativos" nacionalr.s, a la par del nacimiento y desarrollo de la -

gran industria, desplazando las forrrus de acción ed~cativa del feuda

lismo, ligadas al artesJr.ado de una parte, y 11\ clero y la nobleza de 

otra. 

la progresiva 1.:.c..r..plejizaci6n del aparato escolar, que va apareja 

da a la división del trabajo (ll} por el desarrollo industrial <apit~ 
lista, va a responder, por una parte a la mayor di'fisión técnica del 

trabajo (ueando la necesidad dl' especialistas que di'fiden los cainpos 

del conocimiento), pero ri~s importante iiún, a la división social de -

trabajo {basado Cll \a propiedad pri'fddit de los fll'.!dics de rroducci6n), 

que requieren la calificación de la fuerza de trabajo asalar11.1do. co.~ 

juntamente con lJ fcr.:· . ..:.ci~ri 11e 1a~ clasl?'~ dirigentes p3ra perpetuar 

su dominaci6n de clase. De esta manera la rcproducciOn, basadas en -

lo dlvis\6n sociol del trab.1jo, exige un sistellla educativo que ""'nte~ 

gay profundice la división b~sico ent• 0 trabajo ll\anual y trabajo In

telectual. 

(11) Los hombres dentro de lJ sociedad ocup.:ir1 un lugJr determinado o 

sea. und <.la:.c '.">Cci!!l, ind1)pc>ndiuntcmP.ntc de sus deseas o de ~u con--

ciencia. "La dhisi6n del trabajo de una nación se traduce ante todo 

en la separaci6n del traba;o tndustf"ial y cor1ercial crin respecta al -

trabajo aqdcola y, con ello, en la separJción de la ciudad y el cam

po y en la contradicién de los intt:rcscs. entn: uno y otro. Su desa-

rrollo ulterior conduce a la separación del trabajo industrial del -

~ur.,¡:;rci~l. A.1 rrd ... rr.o tici:.po. L.l di'fis\6n del trJbdjO dentro de esta~ 

diferentes rar:".a.s acarred, a ::.u vez, la formación de oivt1~c.; 7.cctcre5 
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As1 lo o,ue en el aparato educativo aparece co:no una estructura .. 

ti6n única y coherente de conocimientos objetivos y cientificos, no 

s61o es una /'!\J1tiplicidad de los conocimientos ;:orlas distintas y -

cada vez irJ:s sutiles especializaciones de la ciencia, sino que tam-

bién su organización cor1.:1 un sistema educativo aparentenente único, 

encierra en sus r..óltiples escalones (desde la prirr.aria hasta el doc

torado) una radical dlferenc1a entre el "saber" que prepara a los i_!! 

telectuales y el "saber" que hace ir.As efic lente a los trabajadores, 

y que por tanto responde asi a la 16gica nas bencfic iosa para el de

sarrollo del Capital, perpetuando la visiOn entre el trabajo manual 

y el intelectual. As~ se ayuda a estructurar toda una jerarquh so

cial (expresada en una escala de ingresos y privilegios, que sirve -

para reproducir permanenterr.ente la estructura social de las clases -

sociales, obstaculizando a la vez su cuestionamiento y rrodificaci6n. 

Todos quieren ascender por una escalera social que aparece como un 

proceso gradual, si ver las c.ontradtc.c1oncs Que se dan realmente. 

entre los lndlYl<luos. que cooperan en dtter~1nado-; trabajos. La po-

stci6n que ocupan entre s~ estos diferentes sectores se haya cond1-

c1onada por el •<ido de explotar el trabajo agdcola, industrial y cp_ 

merclal (patrlarcalismo, esclavitud, estamentos, clases). Y las •• 

mismas relaciones se 1T1Jestran, al desarrollarse el comercio, en las 

relaciones entre diferentes naciones. 

Las diferentes fases del de,.rrollo de la divlsi6n del trabajo 

son otras fonnas distintas de la rroriedad; o, dicho en otros tl:nni

nos, cada etapa de la división del trabajo determina ta•.bll:n las re

laciones de los 1ndividuos entre s1, en lo tocante al rr.aterial, el ... 

instrumento y el producto del trabajo". 

la tdeolo91a aleriana. op. cit. pp. 13-14. 
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Este .. saber" y esta "crnnc1a'', proporcionados por la escuela capi

ta11Ha, r.a son tanto r:eiJtrcs. oLji?tlvos y µolllicos como parecen. srno 

que est!n r..arcados por un profundo car~cter de clase~ el de la clase -

dominante: la Burguesla en sus distintas fracciones. Coíl'() senala Vas

coní: ''la escuela, en la sociedad capitalista conte::'potc1r;ea. no sólo es 

el instrur.v:nto de preparación de rr..lno de obra calificada, en vincula·-

ci6n con 1os requerir.lentos Ce la reoroducci6n. sir.e ta\'".!nén. de cua·-· 

dros callficados, requeridos tanto p0r el Estado {;:rrofesionales, ea:ple~ 

dos. t:.urócratas y técnfccs de los n1nisterios o cuadros collt1eos pro-

piar.ente dichos). coro por la empresa (cuadros tl:cnjccs stJperiores, ad

ministrac!ores y d1rl~entes Ce er.-;;resas, etc.), i i;rofesionales libera ... 

les, etc. El aparJto de estado tiende a reprod:..cir fl'lediante la selcc·· 

ci6n y la for~.aciOn todas 1Js dir,.cr:sicr.cs de la dlvisiOn socidl del ..... 

trabajo que irr:pone la sociedad capital is ta. {lZ) 

(12} MJr"' ~e ;:;ercatJ ..!e .:;vc ~a ~ro~i¿JJJ ¡,ri..,.ddd, o cu¡d '.itdens.d parece 

consagrarse exc1uswa;:-.ente el Estado burgul-s, es el resultado de la aprQ_ 

piaciGn prt_.aca, ronc;ol i;:cdcra de :.in bitn ccr.ún. Y c!escubre al propi! 

tario c.c,.,-,0 r;:-1 1JUrGn 4i.e ._,Mrt ~Of';~t·nsdr sus pera10,n,. la cl.n·e ele su .... 

principal teorta de la ;ilusval fa; es el trabajo for::ado no retribuido, 

el que constituye la fuente c!c los porcentajes, es decir el interés de 

la ganancia. Des.cubre ~.JC ''el estado del trabajo irm:ediato", es decir, 

de la r..asa de Guienes r.ada ~oseen. consiste en re,1lidad la condtcf6n ·

previa dl' la existe~ci3 de la sociEd3d buquesa. Es entonces cuando·

afinr.a que la divis.i6n o:?ntn' el Cd~itJl y el trabJJO es resultado incvl 

Uble::'.er.te je la µrc¡:dt:J.:iJ ~1 i..aJa, 'i:..ot Jt: ~:.t<l di~1~íón canduc.e d ld 

división de ld soctedad bt.r::; .... esa er. c.bses 31".t"q6n1i:.as, a la d1vist0n -

de 1a hurr..aniCad entre cc;:i1tJl n.tas i obrero~. 

Pero. aún rr..!s importante las condidones ObJethdS y subjethas P! 

ra el derrocamiento éel r2g1::-en c~:dtalista. lils condiciones objetivas: 

provienen del funciona:;;iento r1smo del rég1:"'en, sobre todo de la regul! 
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la educdci6n pupulcsr Pdsd d construir una CJ1mens10n en la pri1ct1ca 

social popular, que tiende a rod1ficarla. Y la rncdif1ca a través de la 

reflexHSn crftica de la pr~cuca soc1al, en donde operan r..ecan1smos de 

domtnación Que requieren ser descubiertos y superados por una accionar 

alterr:atho. lo hace ta~!:liér. busc.:rndo las ft.mas de inte~raci6n social 

que ayuJa a confon:-.• ff una fuerza soc1a1 capaz ~e enfrentar una lucha c!e 

1 iberación. Este dir-er:si6n edJcat1va de la ¡:-,ráctica re;::iresen!.a una -

büsqueda de partic1pación ccnciente de 1cs sujetos en un proyecto de r.:_Q: 

vimiento sccial alternativo; re;;resenta una túsq:;edJ de de0.ocriltizaci0n 

de la convivencia social COf'"O fruto de un act·Jar consciente; representa 

un intento de vivir rt-lacior:es soci:i.les ::_.e antici~en una sociedad a1-

ternativa ~ara ccnforl7'.ar condlcfor.t:s ;.drd que los individuos se encuen· 

tren un plano de poder plantearse ··1 it;ri:o..cr.te' la r.ecesidad de una so-

ciedad alternatha social C:•W responde a sus intereses /.i:.JC er.·JlObe el -

conjunto de la sociedad. Se trata de vbicJr Cichas ;:dcticas edJcati-· 

vas. prec1sanao su sign1ficaci6n en el r.arco en que se realizan. la -

educaci6n poc .. lar es un11 oracticd c<:r.f:'dfic" r;'J"' s~ llev~ a cat'o e1 el 

trl.lndo popular con determinaCa intencional idad. Su surgi:->lento no es -

producto de la casualidad s1no que intenta respor,der a requerJr,ientos y 

carencias concr~tas de 1os sectores ~cpulares¡ esta realidad es la que 

da "sentido y raz6n" y de la relación con ella es que debe evah.arse. 

la inseguridad de la existencia 1~uc es rcsultddo de esto, d:e la insuf1-

ciencia del salario cor..c relación ae las necesidades ~ocialmcnte S'JCi

tadas, del carkter a1redccor ~el trJbJj.::.. LJs co.,dicione~ subjetivas: 

son en últir..a instancia, aque11as c;ue hacen que el trab¿jador cons1de .. 

re su condición cor::o inferior e insuficiente. 

Mendel, Ernest. la forr.aciOn del ~ensar-ie!'l!.O econ6nico 1e Mar)(. Cap. 

1. Ed. siglo XXI. Mé>1co 1974. PP. 1-22. 



Aún se t!tr.c ~Qt• claridad al respecto a la fuocl6n social de la 

educcH:1~n ~pular. ts oosible perciblr tdnto i..r.: ~endencta cwe la -

consfC:en coro una tender.cia opuesta~ :::escoofL1r ~('las oosibilida-

des de aue los trabajos de educac16n po¡:-ular realcen al9una contribu

ción signlficath•a para la reorganizaclón de la vida social. 

El esfuerzo es profundizar la ref1e:d6n "Sabre ta educaci6n popu

lar en c.uar.to a la :rActica integrante del ;-receso soci31 poder.-.os con

siderar que: 

a} Li educac lón e s. ~·o;;.u 1 ar vor::;ue se rea 1 iza ccn los s.ectores popu-

lares teniendo cci:--0 objeto la creaci6n de sus intereses sochles. 

Siet'!da asl, la funcitr: c!e la educaclór po;:iu1ar dentro del proceso 

social tiene cono rcforrr-cta funda1"'"<>ntal 1cs interfses de los se_f 

tares oopulares. 

b) la edJcaci6n ;-.op~lar E'S ~d1.¡c.ación en el ser.tidci de que su fun--

ci6n )OCL~l es la. a;:-ro;:iac:itr por le) sectores populares. ~e un -

saber- ins tn..r.cnto. 

t) los conocil-:H:ntús, act't<Jdes, 't"aicrcs y'"'¿ r . .!;, ~ido elaborados y 

apropiados í'.:Or los gf"u;::-os G'..it: partici;,ar: en unJ ;ir!ctka educati

va debC'n cur r.:::.~:.'' ;.·r ~ 13-;, condicicr:(>s de oca til'í.YO ylugdr;. no 

es algo definido C:c una ve: ~·cr teclas. Se tr.!L~ dti clat-orar un -

sabet que sea ins.tri..r-{'nto de cw,prens16n y dcci6n en una realidad 

social c.oncretJ. Cons.iderdndo que iJ rcalldJd social es dinámica, 

dentto de f'l1as se -c·difica tJ ... ,b1~n 1a ;.roblfr-~Hica de los secto

res ;cpulares.. A~1 el Sdter instru'"'er'.tO G1.H' 1a cducaci6n ~opular 

puede corrc-sporCH- a lJs reces ida:é('s y ros itn 1 idddes concretas. de 

estas cd;.;as. frcrtf> a 1ds dlferer:tes sltuac10.,es que, es cada co-· 

yuntura, carde ter 1.zan su c.oy\JnturJ. <..H actcri;'.lri su ¡:robll'm~t lcJ 

social. 

d) Na correspor.de J la edutui6n porular guiar y realitar las trans

forr..ationes d~, las c0r.d1clcres scc1ales; eild sirve P3rd 12so, en 

la ~dida en que a~urr.c cono tdrea ¡:.1Jsibtlitar que los. sectores ·

pof,; ... L:;r~: ~L,.oon:r. y sti aoropien de :;~ sabcr·ir.strurento. Vale 
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destacar, no obstante, que otras prlcticas tawblén son fuente de ehbo· 

raclOn de este saber, aunque no se propagen esto corno funclOn que les 

es popular. 
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d) Conciencia Refleja: 

Hay una gran variedad de progracas lla~ados de Educación Popular 

en América Latina. Entre los programas oficiales, patrocinados por _,. 

instituciones nac1onales, regionales o internacionales nonnalrr.ente COf! 

troladas por representantes de las clases dominantes hay variaciones • 

en cuanto objetivos y 1T.ctodolog1a. MSs que eso. se habla rrutho hoy en 

d1a de una verdadera evoluc16n de estos programas, con trayectorias · -

que van, para citar algunos ejerr:plos, desde proyectos de emergencia y 

corta duración, hasta las respectivas de unJ educación remanente, hoy 

tan alardeada~ desde prngrar..as desvinculados de cualquier coir.profTliso • 

de desarrollo social, hasta aquellos establecidos en la dependencia de 

proyectos de desarrollo corrunttario, a través de los cuales se preten· 

de rea11zar carr.bios sociales dest iMdor; it la me joda de la vida del -

pueblo a partlr de su propio es.fuerzo. 

El hecho m!s importante, dentro de es.te !mbito, fue la apariciOn 

de actuación educativa junto a las clases populares. Esta posición -

nueva es, en ~~rte, una creación latinoa:er'i::;ana. Ella representa una 

pos1c16n a todo lo que se hada originalmente en ese terreno. Siendo 

as1, parte de toda una crHica a los sistemas anteriores, introduce -

categorfas, ítden:~s de dar un sentido m.5.s nuevo a algunas de las cate-

gor1as utilizadas por los sistemas tradicionales de educación de adul· 

tos. rtr.ak.cntc, se t'.!rriina por f'St,,blc:c.er las. primeras bas.l's de una 

EducaciOn Populdí que carac.tcrlZ.i la acc\On de los grupos a los cuales 

se dirige. 

co1;cmHIZAC!QN: 

E'5t~ tnnc:r>pto ha s,;do corn:irendido de nl.lchas ferinas diferentes. En 

estas circunstancias lo trdtar¿,orl()s en término~ cd~cativos. 

Uno de los presupuestos de la acción eaucatlVa ae e~os '.)ru;.:ús t::. 
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el hecho de que el pueblo, normalmente no asume la lucha por la realfz! 

ci6n de los cambios estructurales porque es U alineado. Dicho de otrd 

forrnd: la ncci6n generdlizada es la de las clases populares de las·

sociedades latinoamericanas est&n en un nivel de conciencia a partir -

del cual es imposible una lnter::in~tación correcta de las ccntr"adiccio

nes existentes en las estructura':> sociales. En este nivel de concien

cia, el pueblo no posee criterios ;:ro;;ios para d1rnensionar el signifi

cado de su propia existencia y ;:os.ición cor::o hor.:,rc en el rrunda. La -

realidad respecto de sf r.-:ismo rcs~ecto de su rn..1r.do, y respecto de las 

relaciones que el r.antlene ce~ su mundo, no se lt: aparece tal como es, 

sino mistificada y norr.alr-1ente, distorcionada. Actudln('nte refleja. 

Este estado de al incaci6n ro; ~uch,1i; vecPs correlac1onado con grd

dos de conciencia 1n']enua 1 conciencia refleja. conciencia critica. 

En sus concepciones rr,ás divulgadas, la alineación de las clases -

1 .... la alineaci6n se debe al hecho de que el pueblo vive en una esfe-

lectivas efecti'fa~ente crtticas en lo que se reflt're d 1á inter-· 

pretación de la rc--ll'.ddd )C'Cial. En este plJnteJ711:nto. norrJl-

mente, no son apuntadas Ln causas estructurales de esta cultura 

alfenJd3 y, coro consecuenclJ, ro s1er.pre sr hacf' referencia ali! 

relación tntrc c·<;.f' estddio J1' 1.1 Ct.JlfHr<l dl'l 111.wblo f 1,\ propl" -

estructura social. Esa ;.:oslción hace frontera c.on an~lisis St'Mt.'

jantes hed-.OS por re~rCSt·ntantt:S de los r]ru;o•, do;~1nantcs, SC'JÚO 

los cud1cs el estJd10 Jctu-~l dl·l pt.eb1o détle :.erle .icrcd1tddd 4 -

él r.iisro, y ciertdme:nte :-iejorar~ e"olutivdl'!l(>nte. o a trd._,és de-· 

procesos de acc le rae 1ón del e rec i:ri i rn~o (•coriór..1 cu. 

2.- La concienc1a alit·riada del ~~ 1 .. eblo se debe: Jl ~t'c'1o de '~ue i:.1.ista 

teda una estn;cturJ c!e ::;cdcr cconó;':'tic.o l polltí.:o, traducieridolo 

en térmr.os ae o;.res1f1r. ,".. ;3rt1r ílí' críl, lJ cultura dllena ele 

las clases opnr.idas es CGP"prendida tooo pra\lo(ada. Hcjor toda

vh, CO:'"O ccnscc.i..r:nc1J Je !Ji:. cstruct ... ra~ de c;:;rl':>l6r .. 
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El sister:i.1 de relaciones sociales es comprendido, por los grupos 

Que postulan esta segunda posici6n, como e5t<'ndo d~ntrc de U"~ estruc

tura basada en la o~resi6n de grur·os socia1~5. La justif1-:Jct6~ de 10 

que oasa en la estructura de opres 16n, interpreta. para opresores y -

oprimidos. las razones c:ue e-.:.:~licdn conven1entcr.:ente el sistema vigen

te de relaciones sociales. La cultura alienada de les oprimidos no -

traduce una forí"a ingenua de cor·~rer.der el :--:.mdo, sir.o u~a superestn•s. 

tura pro\locada de interpretaciones hechas por el p1.ieblo, o ir..puestas a 

El, según les té~iros y lhites propuestos e hruestos por los opres.Q_ 

res. Asf, m.!s que alíenJda, la cultura de la clase o;:rfmida es refle

ja. 

Es diftcil e~plicar todo este COl".;:ilejo proceso de opresi6n, tra-

tar.(:IS de ex;:i11carlo de la· siguiente n>Jncra: 

a.- Un sisterr.a socio-econór.iico opresor. 

b.- Considerar la existencia de -

una cultura refleja al nivel del 

pueblo c;;ri~idc. ~sa cultur.:i cs., 

al mismo tlcn:µo, impuesta µar loi 

opresores y refleja la for-r.J como 
ellos intcrprct.:in 1.:s rcJl idad so

cial vigente. 

c. - El resultado personal de vi-

v1r en una cultura refleja es el 

hecho de que los oprimidos perma

necen en un n1't'el de conclencla 

desde donde: 

c.1.- No coris1')uc'1 descubrir y -

co~prender el significado de la 

dimensión de la persorld h•.Jmana. 

c.2.- No consiguen interpretar cdt1ca

mente las contradicciones de la estruc

tura de opresión. 
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2.2. El proceso de concientizaci6n. 

d ... En t~rei!'Cs de una prác.tica de 

carr.btoi; cstructur~lec; asumidos por 

el P1Jeblo 1 no ~ir.erqen las posibilJ 

dades efectivas de porticipacl6n y 

organ1zaci6n pdra una acción glo· 

bal que modifique radicalmente los 

esquer..as de opresión y oµres.or. 

Al establecer las bases operativas de 1os prosrama:s de Educación 

Popular, una de las primeras tareas definidas por los grupos caracteri

zados, fue la de construir una educac16n de oposición: una educac16n •• 

popular debe oponerse, punto por punto, a una educación bancaria cmplc~ 

da por los opresores. como uno de los elenentos. vehicu1adores de justi·· 

f1caci6n de orden vi<;;ente. Ob~etivos. rit:todolog1as. prograrr.as y cante· 

ntdos de educación po;;ular, han sido, es.tab1ccidos como un instruf!'.ento 

opuesto a los intereses de los grupos o¡;rcsores. y Jl servicio de pro·· 

cesas (no slc.rnpre definidos) de 1itcración de\ pueblo. 

Los resultados esperados de esa educación de oposlcl6n sedan en 

s{ntes1s: un pa!'.aje JrJdual, r.·ero det1n1tivu, i.h::..:!t: u;. nhe1 d>- cor.-M 

ciencia refleja {conciencia rc:~1n~:ida) hastd fon;-.as de conciencias de 

percibir la realidad en los témlnos de los verddderos propós\tos de· 

liberación de los grupos oprir.idos. 

Esta rmdif1cac16n t:n lJ ierce~'ClÓn de la real :dad. transfon::a, en 

el sentido JC' una e~ucaci6n al efectn'c reoll, los C~Quemas personales 

de intcrpn.•staClón dt· S'.J r".;ndv. ,\ ;'3rtir de Mií, el o;:=l"ll'lldo: reco-· 

nocc el slqnificado y las ros\Dl\ldadt.'5 de ~iJ ;~rJ;n.! ros1ci6n en el~

l"!Undot lr.terpret~ crltican.•nte Lis contrJd1c.c1ones r.:is siqntficativa!i 

de la estructurJ que lo oprir..a; se cor1pro;";ete, cJda vez rr..1.s. con el .... 

procese de car-.tiio d~ esta estructura, a través de unJ participación~~ 

personalizaoa y cr1tica y, f1ndl ..... .('nte, se instrnc.ent.:s para la lucha 11 
beradora. 
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Una de las e'perlenci•s del proceso cor.clcntizacl6n, cu•ndo est! 

referido a todo un pueblo es se9ün ¡iq~elfos. gr•Jpos, el progresfvo es

tablecimiento de una .:wtl!ntica cultura pooular. Ella deja de 5'er re-~ 

flejada de los "lores de los grupos opresores y pasa a afirmar los té_r: 

minos de la 'tHiión deJ T':lJndo segGn quien trans.forr..a el mundo. tr esta 

cultura po~u1ar est.! wno de los po1os de 1a prhis revolucionaria: el 

conjunto de d.nos de ir.ter~retación depara la acción transforr.Jdora e~ 

tablecidd cc:->0 un proyecto histórü:o de los grupos oprimidos. 

En la nisr<l wedh1a en que se conclenti:a y establece, en su acctón 

1 iberddo,.a, su propid cultura1 el pueblo descubre las condiciones de -

una praxis rcv0Tucior:Jria cor:10 radkali:Jción necesaría y progresiva -

del proceso de trans.form.1cl6n del or-dt>n opresor. 

Con vistas a estos resultados (que son más claros y exp1fcttos. P! 

ra algunos grupos de educación popular, y nenos para otros}, 1J pro- .. .. 

puesta de ci::c:6n seda ento•a:es: ot1os1c16n a 1a ed~cóclón concienti .. . 

zadora que, s61o ir.tcrru'lipa el proceso de JlicnJi::ión colectiva del pu~ 

blo, sino qu(2 cree las bJses efectivas de la pJrticiraci6n popular de 

su prop1a 1 iberJd6!'1. Cortinuando con el esqucr;ia di dar.os: 

Ccnd \L 10r.c-: ~Jr ru;;turd 

c ... Una de las prlnc.ipdlP.S tareas 

de la acc)ón liberadora es la ...... 

creación de conGictones. J parti1· 

de las cuales los grupo'> 0~1rim1·

do>: 

e.1.- Reeva1úrn sus valores res·

vccto do si ¡del significado de 

su ex is tcnc. iiL 

e.z ... 1nterprctan crtt icurrente en 

la dirección de su ;iropio proyec .. 

to hist6nco la c!.tructura que -

los opr1c.e. 
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f.- Un proceso educo.ti!e'O ;:ol!rYa ser 

una base e~f.lt::~Hica tie if:.r.ta rccvalu~ 

ci6n, siempre que sea organizado ca

rr<J un verdadero di~logo cr!t leo y -

creativo, donde la persona adquiere 

nuevas cate')orYas y a;irende a pensar 

por sf: se cor.cienUz.:i al s:.ibsistif' 

los cuddros reflejos de interpreta-

ci6n, por un rr-.,'!i,:ino ~osiOie de c.on-

c ienc ia, abierto a cada rnor.i('nto de 1a 

historia de la que participa. 

g.- El proceso de concicntizac16n 

es colectivo y su resultado se ex

presa en la creación de una verda

dera c.ultura popular y en la p11rtj 

clpación de todo un proceso ten·-

diente a la trJnsfonr.ación de u11 

sistcrrod socio-económico oprl'sor. 

Dejar por ejemplo, que c11J:; rcirespr;tar u'H t•specio de cambio --

acctdental de algunos aspectos del instrut"\Cntal de1 que se valen aqut!-

llos que trabajrJ.n en cduca.ci6n popular, scrfa un C>rror evidente. [n ... 

verdad que en muchos casos, todo se hace de a pon's, y cada nuevo des- .. 

cubrimiento parece ser un nuevo Jrreglo de datos .:Hlteriorcs.. Decir, .... 

que a un ni'l.IT'O nivel de car..bio!. es iJPCMS ur.il dl·frnición mj:; clara de ... 

los t~rminos de su ideciloJfd .Jnterior. ¡.adrl..'1: Sl.·r todJvfa imprnci<::i.o;; no 

se trata ta.1':',poco de un e~darccir.iento de la misr..a tOsd. Si es.as refo! 

muldciones no siqnifica.n, 1Jfid sir:¡;lc rc\l\si6n dL' la \dealo1]1a anh·ricr 

de aquello-:. gn .. q:;as, e1¡ que dirección ellas se dPterl!:in4n, {l)} 

En ri9or tJlcs rodific-1cionl'!. se pueden traducir en dos aspectos; 

e1 car::blo tc·6rico y col"'o consccuer.c1a, ld creJti6r. <fo •Jrta nueva dimen

sión polHic• de la acción que oe ejerce • través de la educación pop~ 
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lar. Oe hecho se constata, entre ciertos grupos, el descubrimiento y 

la utn~:?ci6" de categorfas cientHicas de análisis de la realidad -

social. 

Durante trlltho tiempo tales grupos adoptabdn un ~.cdelo de J:ná1i-

sis de los probleMds de la sociedad capital lsta que ;oartla de su nivel 

cultural. Evidentemente. esa [í'.etodologla de interpl"etación de la so-

ciedad era ¡:ceo ¡:ireclsa y ;;oca totali:adora para ofrecer un instrumen-

(13) Las dlrecciones c!e 1a ic!eolog,a ~3dar1 C:e acuerdo a 13 posición 

social. Tornar la conciencia. del ser o¡:¡rinido es er.~·ezar el proceso de 

concientizaci6n. es decir. 1a literación de su concier.cia COI!'() integr~ 

ci6n de la realidad, cooo s.ujeto de su historia y Ce la historia. 

Concientización sigr:lfica Gue ir.plica un despertar de la concien

cia: un car.ble de rr-er.tal\ctad ~!.e irplica co:-;_'renJcr rt:'alistJ y corrc:c

tarr.ente la ublcaciGr. de uno er. la naturd1eza i er. la sociedad¡ la ca-· 

pacidad de analizar cr1ticarC!nte sus causas y consecuencias con otras 

situdCiúri;:,;, ;:::i!J'lid~1i•:s: :1 una acciér, rficaz y transforr..idcrJ. 

Psicológica~nte ttl ~'roccso cnc~erra l.l concienc lJ. de 1J d1~n1C!ad ~t: -

uno: una ;-rJ:tís de 1a 11bertad. Si bien el e~tfr'tllo del ;;rocc-:,a de -

uno descubre ~l ser.tido de la hur.ar.o al cstdb1ecer una COrr\lnión a tra· 

..-~s de ercuer1tros con et ros serf!s hur:ancs ur.a de sus comccuenc \as ca

si fre·witables~ l'S la ;-ort1c1:.-~ci(ir. oolH10 y la for::>.lci6n dt.! grupos 

de interés y prHsit.r •. 

Para auc se hablí' de un 1nd~\'1Cuc concicntiz~dor, es necesario -

que corr;~arta en ;::ensar;frnto y en ace1ór., el doler l la~ rccesldades de 

L~~ \1"c..:.·1.:>.lS -.!':l':. ·::-:·r,.-1da',. s.in ld ;-artic1paci6n, de alsuna r,.,anera,· 

por r;,1r,i:-.d Q'Jt: se.1 r.arJ e'oiur i..'SJS. ír.Ju>;t1cl.~s. 

Fraire. Paulo. La educaciór. co""'O ;:r~c.ttca de la libertad. En Educa-· 

ci6n )' cor . ...:1entl.::ac:6n. ~d. s.i;1o 'üí. ,uéoca, 19t7 o;:. 14·15. 
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tal capaz de llevar a modificaciones estructurales. Se concluye, que 

en un nivel que se presenta a nivel educativo se deber~a oponer, en ... 

contrapartida, un 1nstrumt.'ntai ~~¿a.;~~ico nueve; a uf' proceso educa-

tivo bdncorlo sr: o~or.c un proi;;eso educaUvc r'2vo1ucion~rio como armas 

suficiente de llevar trarisfor"l.aciones estructurales. {l 4 } 

la i~;-ortancia de pasar de un r.'.-O:delo cultural 1sta a un modelo .... 

estructural histt·rico de análisis de la realidad, proporcion6 a los -

grupos esa últ1rr.a ~erspectiva, condicior.e~ de reforrru1aci6n de su es

querr.a b!slco de interpretación de esa realidad¡ de las exigencias pa

ra su real izaci6n y superaci6n. la consecuencia inevitable ha sido -· 

una reforr.ulacíé.n de la ;:ropia estrategia y del significado de la Edu

caciln Po¡:;ular. 

CONCIUITlZACION Y CONCIE!ICIA REFLEJA 

No hay dudas de que ocurrieron modificaciones significativas en -

algunos de los riovirnientos y Jrupos de educaciOn pocula.r en Asr.érica -

Latina. Desde la apanciOn de la~ µflr;,eras e:xperiencias Msta el 

momento actual, la mayorla de estos grupos reforr:l..lló, a veces drást le~ 

(14) Considerar el actuar educatno, et1 t1 ser.tic!o de ur.o <:utPr.tica .. 

democracta. Corro un instrumento real para h transforr.:aci6n. Actuar 

educativo que, no olvidando o desconociendo las condiciones culturales 

de nuestra forr-aci6n paternalista. 'Jert1ca1, y ;:·or ello :wtiderr,ocdti

ca, no olvidar.Cose tamooco 1Js nuevas coriC1ci,Jncs actuales. Por otro 

lado, cor,diciories ;iro~iias al desarrollo dt< nuestru r..cntalidad democrA

tica que no estuYiesen distorcicradas cor los irrJ.cionalis!!los. ya que 

las épocas dp CJ:':'t:JlOS que tt:IHJd !.'l 1 . .::.-.::rc, ;..;e le ;' 1 JPr1~ prPdisponcr a. 
forrr.as de vida mSs eUsticarr.ente denocrtittcas. 

Frerre, Paulo. la edi.JcaclOn ... 

op. cit. ;ip. E&·37. 
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mente, parte de fundai':entaci6n teórica de la acción del propio sentido 

y de la estrategia de esa acción y de la metodologla resultante. Eso 

oc.urrf6 princt;almente con cierto> ;r:.i::-0~ que ya tentan ciertamente -~ 

experiencia, o con aqu~/fo.s. G~e, f-Cr fuerza de las cfrcunstancia:a i!i; -

la propia sítuact6n sccia1 en la que lnsertaron, fueron oc! 1-;ados a ·

rev1stones profundas de sus fortras ée actuación. 

Parte de- esos grur:os e:i.;;eder.:entan una d1ficu1tJd practicaftlflnte -

significativa. Presionados por fuerza d~ control actuantes. en las so

ciedades donde operan, y sir condiciones de er.,~lear un instrurrental -

te6rlco y ~etodol6<¡ico de anAlisis de la realidad soci•l y de la acción 

educativa sobre esa realidad, tienden a rr .• .rntenerse en un nivel de ac-· 

tión que carclcterlza en gran parte, una poslc;ór. reforr,;ista. Aunque, .. 

intenciondlmcnte, se coloquen, con mucha dec1si6n, al lado del pueblo ... 

la expres iOn pr~ct icd de esa in te ne 16n no se ;:irPsentd co~o un lnstru-

mento eficiente p.ua 1H trar.sforr.aciores cstructurdies. 

Otros de es.os grupos, ~or fuerza de las ex1gen1.ius de la propi~ .. 

acthtdaiJ en G1..o€ se cor;;ror~tieron, y ::or h<:lbt'r alcdnz,H!D una e.xpT'ici· 

taci6n y cor;-prensión rrayores de in:.tc .... ~ent,11 teórico dt' acción poltti· 

ca, tienden a orientdr su trabajo hdcía for.:as dP acción cadil 'fez 1~.1~ 

cohí:rcntes ccn los objetivos que Sl' proponen. la rropla pra, is hace .... 

que ta les grupos. experimenten, rr ... h J:;;.;:d.~.',.•_·nte> 1:.=t r;pces tddd de apoyar .. 

s:u trabajo en categorfos r.:'1s cicr.ttftca:. de interr.retación de ld n:a1J 

dad socfal y del propio preces.o de c3:<',bio. En un rri0ir.cnto dado descu·

bren que su ac.tuac.16n po11tica des.arrollJda a trJvf's de- la .. 11.-:.tii.,tdad .. 

educattva, no cabe r::Ss den!.ro de la5 categodJs ónteriorr;;er;te (>xpl icd

das y escqidas como rr.ater1al teóríc.o de fundar.cr.taci6n de un deterr.d· 

nado r.odelo de educación paouhr. 

Si ld e•presí6n urnc1ent1iac~~~ PS er:clt:Jr1J, c~n tantd frf!CUencLs, 

para traducir ciertas. r:xidifica.ciones Que ocurrer. en la concü·Pl 1.1 ;;o;--u

lar, entonces. es po5iblP e"'~1eJrla p~rd tract-.rc1r í'"OdificJcicnes corre~ 

pondientes, ccurridds. en esos gru;;cs r.¡ue actucri junto al pueblo. 

Se aprende rocho con el ¡:ueblo en esta ta.red común de 1 ibf\rdclón 
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de las sociedades latinoamericanas. Se aprende llJJCho a partir de la -

propta pr~ctlca. Es.tas afirr.:acicre~ parecen un tanto pedagógicas, pe

ro, tietie prJ. e) ca~1..\ de 12duc1cl6~ ror\ilar, un sentido 11\Jy preciso. -

Sin embargo el sentido m.1yor de este aprender con el pueblo es m.ls pr~ 

cfso. Es necesario considerarlo, por ser ~1 punto crltico en la defi .. 

nición y precisión de 1a educación popular. (lS) 

{15) la educación popular supone la construcción y la lucha por un -

proyecto histórico alternJtivo, tar.bién ella afecta Ta manera como Tos 

individuos se rclacfon3n en la actualidad. La vtda cotidiana y el en

frentamir:nto de acciones concretas, constituye el terreno en la cual -

se desarrollo la reflexión cdtic.l de 1os sujetos para resolver sus -

necesidades inmediatas e 1r superanúo 1os rr.ccanünos de domlnac16n \n

ternr.is y extcrrios. En este sentido el asur.iir nuevas forn·.as de convi-

vencia que puedan ir representando t1(!sdc ya una Jntidpaci6n de formas 

deoocr~ticilS de rcl.1ci6n social, constltuye un objeto inmediato a con

cretizar en una pec.igogid f.iú~_.1Jr. 

El tipo de procesos de .:iprl.'nd\zajl: que se Pl iJ.1, constitulrJn op

ctonec;. pollticas en dau1:llos 3spe<..tos que ten1Jar1 rrlJcior.cs dlrcctdS -

con e1 manejo del poder. Ld cdt1~J dt L1<. rrlulor.~" hurocr~tica!. y 

autoritarias que encuentran exprc~.ión al interior de l3s organizacio-

nes sociales y poltticas, asl corro e11 las c<:.tructurJs farniltares repr~ 

sentan Ja base sobre la cu3l deb(·r~n definirse las rclaciorics educati

vas al interior de un proyecto ¡opuldr, en rr.cdlda en que las normas i~ 

perantes no encuentren, desde allora, un t1!rrcno dr superación en las -

prlcttcas educativas, es d1flc\l pensar en es.tas pdcticas l'stS.n efec· 

tivaui~ntr! contnbuyend.u <.'I 1J c~n:.tt''jccifin de un ~•ro)'ecto soc\al de li

beración. fn las pr~ctlcas cducat\vJ.s, la 1HH~raci6n se presente corrx;i 

algo que es factible, de ir cor.struycndo desde .~horJ., cotidtana:')Cnte. 

tn ot1·as µalabr,lS, lJs prácticas de c1iucacl6n popular se presenta 

desde y a ta voluntad de crear cspac.ios J1Jt6nomos, espacios en los cu! 

les el manejo del poder se da c:n forr.1a compJrtida en una concfente 

relaciOn entre lyuo1<:< •. 



Los movimientos popul~res en su !"'1aycida t:Jvtcrcn or!gene:; cr1stiar:os. 

algunos vinculados con instituciones. Tal vez por eso se encontró ideQ 

1og1as ambiguas. Al principio se detendr1an 'l'alores hur:'!an1stas auten-

ticos, pero que, a nivel de lo real, se revelaba irrpregnada de elei~en-

tos de la 1deolog1a burguesa. Esta última afir,dci6n puede ser cOí.lpre!!_ 

dida en dos sentidos: en prir.-er lugar, la ideologla de esos grupos -

contiene nuchas ..-eces. proposiciones ~s de reforr:ds soci:!les {refor-

rnismos) que de transfOrT!1JC16n radical en las estructuras de la socli:idad. 

Lo que se pretendfa entonces, era reforTar el orde"l capitJlista v1ger.

te, a fin de tornarlo rr.!s justo y, consecuer.ter.-,ente. r.antcr:erlo. tn -

segundo lugar esa ideologfa no era lJ de las clases e-.;;ilotadas. 

Aunque ;::uede estar ;~,¡:regnadJ de valores dt' los grupos dor:iinantes 

y expresarse a través de sus valores, las clases ro~ulares tienen y • 4 

tienden a e~pl icHar. con el auxilio de eler.cntos de la ciencia, su --

propid ideo107fL f.:s~ i~ealcjlJ, J:;rq:..~ ro tc:J.~-cr.tc clJrJ es vn in:; ... 

tru:r.cnto fr.:;iortJnte parJ su actuación polHica. De su expltcac10n de-

pende. en gran rcdida, la propia orienocitr. y t'ficJcla de la l1.1chd ... 

popular. r~.':::r.! bien. :co comiécrJrlJ c.:.r.UJ.:!!ctor1J ;·or "l11 lliflu~'it.ld 

de los valeres cristianos. d·Jrante un tiei:-;;o se tenJ16 a considerarla -

inaceptable y. consecuentl"'r.ente, se contin~o contraponiéndole unl 1deo-

Una eC;;cací6n popular que se desarrollo en forr.11 inde;Jend1ente o -

paralela a l.J e~periencia cot1d1ana de los ~J.rticipantes. cualquiera ·~ 

que sea la orientJciOri Q•.oe ella Jdcµte, est! ir.ipl 1cando una opción por 

la consen11c16n de hs ¿oct:.;,les e~tr:.:cti.;ras Ce ~::-~rJciOn, ~rc~~r.tcs t::n 

la organ1zdci6n y conc1encla de los. sectores pc¡;u1ares. Es la relac10n 

con la exi:etlencia la que permite hacer el proceso educatho •in factor 

de rr."Odificaci6n en la prActica y no una rerd tnnsr.ds16n de deter:iina-

c16n de conocimiento. 

Te.,..as de Cultura Pooular 1. la ed;.icac!On ho¡ en Chile elernentos para -

definirla'"· 13-1~. 
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log!• en lo pr~ctlc•, m!s de acuerdo con hs cl"es dominantes. (1 5) 

S61o con la continuidad de la pr!ctlca Junto a las clases populares 

algunos grupos fueron capaces de descubrir. 

En un sentido más preciso, las clases populares y mls cspeclficame!! 

te el proletariado, poseen su propia ideo1og1ii, aunque ne sicfl'pre debi-

damente explicita\ y cualquier otra ideologta que no se identifique con 

los verdaderos int¿reses. de esas c1ases dominontes; o aunque s.e puede -

identificar con ella el nivel de los principios, pierde mucho de su efi

cacia. dad3 !:.U inCefiniciól" frente a otros intereses e ideolog,as.{ 1
7} 

{16) " ••. (11 la sociedad capitalista la burgucs1u e:s dueña de fábricas¡ ... 

el prolctdrlaCo r.o pose<: r..cdios Ce pro.:!ucci6n y vive del salario. Las -

clases no equivalen a grupos catalogables por sus lngresos, nl por s.u p~ 

sic16n social, las c1t1ses san grupos definidos por ~'º posición ec.on6ml<:a. 

por l~ r.:Jr>'.:'ra en que obtienen su5. ingresos., ni por su posición soc tal. -

las cL:t'.'lt:S. san 9rupos. defrn1do~ ;.:cr su ~o:;icién t:eonómica. por la mJ.ncra 

en que obtienen le~ ingre~oL .. ia c.lu~c -;ocial se dctinc ¡:;or el papel -

que dt2scr:-:~ti'ia el hry:c-.tn.' en lJ ¡:..rcd·JCci6n1 dC'l como obtiene sus. ingresos• 

la posic16n soc.ial por la r-;Jner<j tn 1~·..1€' r:a~ta c;u dinero por su cs.ttlo de 

vida y el prestigio de que !]m:J ... A1gunos sociologos rnsístcn en que la 

posic16n social e~ la clavé Ct. 1J t:'$tratlf\c.:tción ~ocllll. .• Y sin embar ... 

go en todo sistemJ social son la~ relaciones de propiedad tas que dcc1· .. 

den Qu ten mirnda y quien cbeúece. Los dueños tienen un poder pol 1 tf co y 

social bas<Jdo en la rraplC'dad, y de esta !":""rnera obligan a otros a obe-

dect:r". 

Gandy.RO$S. lntroducciGn J 11.1 5ccíolr11_¡1.l h1st6rica tr.drxistd. Cap. l. 

Ed. Era/58. México 1983. ¡-.¡-.. 10-16&. 

(17) El pJpel ..ict1vo en / con su realidad rs decir, nJturaleza y cultu· 

ra., en el scnUdo de la mediaci6n Que t1ene 1¿ naturaleza en las reala

ciones y co'nUnicacioncs entre lo: nombres. la cu1turJ corrio resultado· 

Ce 5'J trabajo. de su csf(~tr:o creados t fccre11dos. t1 sentido trascen

dental dl: :.u:. relac10nc~. !...! r!ir.'icnsfGn hunani:.tJ de la cultura. la -

cultura coma dd-~ .. ::.i(i6n s.istc~..t!Uca de la e.<per ii..·í;C!.! humana. c0100 una 

incor"pordción por esd cdtlca creadora :1 :;::: t('•·o urw yuxta¡J<E.itión de -
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informes o prescripciones dadas. La del110crat1zaci6n de la cultura di

mensión de la democrat1zacf6n fundamental. El aprend1zaJC de la escri

tura y de la lectura como llave con la que el horr.bre incitar~ su intro

ducción en el ~~do de la co!'lln!caci6n e~cr1tL fr S:J!'ld, el t1CY."1bre en 

el rr....indo y con el lll.Jndo. Como sujeto y no r.iC'rarncnte como objeto. 

A partir de ah1. comenzaré a car.biar sus actitudes anteriores. Se 

descrubrir~ crfticamente como hacedor de ese mundo cultural. Que cul

tura es tanto la poes1a realizada por poetas letrados cario la poes1a -

contenida en un cancionero ~·opular. Que cultura es toda creación hum~ 

na. 

Tetnds de Cult1..1f"d Popular. op. cit. p;,. 1C~-L;6, 
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CAPITULO 2. EOUCACION POPULAR EN MEXlCO. 

a) 1Educac10n Popular o Educac10n para Adultos? 

Dadas las condic10nes y las necesidades de este trabajo, no reto

ll".aremos los datos históricos y el surgir.lento de la ed.ucaci6n popular, 

sino solo y unicar-ente las caractertsticas de esta cuando surge de ma

nera organizada t:or el Estado (J Gue des::·ués orgJ'11Zdciones indepen--

dientes retc.:-J.rl.an y e:-:pezar. d tr,!l.1ajor e: tfstJ.' ..:r. r;.;cstro p~~s. Ccn 

el fin de eJqJOner cc1-:-o se di6 est<! ex~erlenc1a. 

Hasta el r.10iento en el !!"',bito Ce educación ropular han e;1;.1st1do -

numerosas Prkticas dispersas que han sido poco sistematizadas, lo cual 

ha iit:pt:diúc Qué ~¿ r;:c:..;erc~ ¡ ::e .. esi-;,.,ifir¡!._;i;;n " li\ lvz de un cuerpo -

conce;;tual i~;,;t: las eql \G·Je J fonócírif:i;tt:. 

Si bien es cierto cue éstas pr~cticas se l'1ar1 venido transforr.-.ando 

y polttico de l<!s ;,rScticds :;c·ciales e 1deol6gicJS que la educación po

Pular ha sido ~C:'.iJ.r,..cll.!réo fr~·ae dl cdtdtalis.~o en nu1..1 ~tro pa1s {rew_~ 

sar cap. l) que hJn o;:cri;~rtado los sectores popul.Hcs en ber:eficto -

de S'JS prc;ias der~r.das) re1nv1dicacicr.es rer..J.rcando que esta surge -

por sus nccesh1ad~s reales. 

la t:~ucac1ér, de J·~ .. :tcs _. 1d eC,JCJctlr ;:or•Jlnr en r.:..es.tro pals Que 

sur;e, p1.JJ';:'f1iúS dn1r, ~L r:..!r.i:r.:! ':!'";!"'~,:31a ror ;c1rtt> dl•i fstado(lt3) en 

1946 al atender a la ;;·ob1J.d(r, Jr.clfaDcta. Sin ol~1dar la 

(18) Desde el ;-.Jr:to Ce ..,;!:.ta ~el :staco r,cr :-¿·J10 cel :~tEA no ~'Jede dar 

se la cducact6n po~ular ... a1 :-enas t:n los téminos que nosotros tene

mos de ell3 éer:trc de !"".Jrcc:; i~stit:.icicrales. e1lo sí eHa!liOs entendle.!}_ 

~:. ;:~r ":-::~::..:-:~-::'"'~, .. ~i~:; -:,i.> es .:arte :nteqrante a1 Estado o al ser

vicio del E:staao. Esto e~;;lv:iit! :t dt:cir .:;-.t: 1.1 c¡!..-cJciOn ~c;:iuhr es -

extrainstiti,,cior.dl" ¡por lo tar.to ;.o~ular. 
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fmportancfa que desemreñaron los ~istoncros Cult .. rales. • .Hites d~ ld época 

pre y oostrevolucionari-3 con la funcfOn de decartJ:r.entos y ~scuelds de-· 

dfcadas a la educación y capacitación obrera ., car.pesina. 

Es 1mportante señalar que la preocupaclOn del Estado por alfabeti-

zar a la poblac16n durante el sexenio de Avila Ci!r::Jcho, no se desprende 

de la 1nqufetud por brindarles educación a las grandes ir.asas analfabetas, 

sino que esta preocw;:ación est-1 deterr:inada ~ar factores rolfticos. 

"A partir del 14 de dicier:"bre de 19-lO, dfa en Güe toma pose-

stOn de su cargo el ~residente Avila Car:Jcho. ~l ;;-als inicia 

una nueva tra,,.ectoria de la concepción del desarrollo de la 

sociedad mexicana. las restricciones que habla padecido la -

clase acOMOdada durante el se.-:enlo anter10r, s61o sinieron -

para impulsar al modelo capitalista que vio sus mejores épo-

cas bajo los gobiernos de Avila Caoacho (19~0-1946) y, espe-

cialmente, durante el periodo de Miguel hle~án (1946-1952). -

Estos doce 3ños propiciaren la ccnsc1idJci6n de ld "iniciati

va priva da", cu1os CM'Í ta le-:. se d 1 stri huyeron .:t 1 rededor de 1 a 

banca. J.3 industria y el co;..ercio de los centros urbanos de -

rra;or ir.:;crtJr:ClJ. lJ:. LludJUi::s Je Mé,.,ko, GudddlJJJrJ. y f"lo_I! 

terrey, adquirieron un desarrolle tal que la ,;cograffa mexi

cana parecfa contener a tres pa1$CS rico!". inscrtJd'os en otros 

pafses de pobre serr.blantc. Moderado:. parJ determinar po11ti

cas de bienestar social ~.·orular, los gobiernos de 1'vila Carna

cho y Alerrián dcsaffollilron estrate0ias Hon6micas para ir.<pul

sar 1.i dinár..1ca 11ac1~1 el :-·:;~err.t::n:.i ccnta,;;io'jo que TlYian los 

euroreos e~ ur.a rc::;:¡,;c-;!.J rc~str1..(tur.ido1a 1.!t.·1 úc"d~lamH:n-

Considero oportuna J,,¡ JrotJc16n, t:n prii;·cr 1ns!ar.cia, porque en "'1~ 

xico lo que se iniciO de 1713ncra organizada como educación popular, fue 

elaborado r·cr el E!.tado .J ro r:s cc~,Jidr, cor.cientl:Jcor l·laborado por ~ 

el pueblo para satisfacer su:. Cer·.:irdd:. 1 nece~idades. 

Cervantes Di.u Lorrbrtrr10 1 F<t11<'.'n1(l. [.j'..!C~c~~~ Pe;:-:.!"!.!~ ~.x.~r.1~r:::.itwc~o11al. 

Servicios Educativos, A.C. f"!Cx1co. pag. 49. 
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to b~l ico de la segunda guerra mundial... ~.éxico distribu!a 

el gasto público para satisfacer las de•andas múltiples de -

una cla~c ::-.cdia q:;c Ci."crg~J con 1J '.'Clccidad de les produc-

tos elaborados para real Íll'Entar en el ""rcado de bienes y de 

valores adquiridos por imitación de los modelos de la clase 

dominante local, y fortalecidos con la publicidad del rr<ido -

de vida de los nortear.ericancs de raza blanca ... no obstan

te la desigualdad entre la población ir.arginada y los secta-

res favorecidos por la "avalancha educativa" denotaban dife

rencias dri\sticas en los bienes y servicios federales que -

unos y otros rccib1an ... Las tareas educativas poddan rc-

solverse cuando la polftica ccon6r;:ica capitalizara• a fomen

tar la instrucción populor, Avila Carr~cho la dismunuye a -

l0.2i ... se continua sacrificando a la ense~anza con presu-

puestos insuficientes para atender, siquiera decorosamente, 

a la gran mdSa analfabeta que continuaba sin posibilidad al

guna de Ingresar, cuando r.icnos al nivel primario. 

El partido Revolucionario Institucional transformó con su -

nuevo concepto de organ1zaci0n polttica en el modo de gober

nar, una sociedad hetero9~nea y los principios estabilizado

res de la violencia amada, que prevalec1an en la época en -

que se fundO originalrncntl! el Ptrn, en 1928. Una revoluciOn 

"fnstitucionalizada", esto es, el compromiso popular de los 

caudillos, se so~etia a una situación de poder capaz de de-

terminar la din~:nica social y econ6rnica mediante normas y -

valores irr~uestos a toda la ~oblación por los criterios de -

los gobernantes y leg1tlriadas por la estructura misma del -
partido"(l9). 

(19) Robles, f:artha. Eduacación y Sociedad en la historia de México. 

cap. IX. Ed. Siglo XXI. México 1988. pp. 178-183. 
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La snuaciOn qi.e Prtvdlecl• en el pals al término de la Segunda • 

Guerra Mundial, al Igual que por el i~pulso Que recobra el desarrollo 

industrial con la fnversi6n extranjera, aunadd a lds primeras experle!! 

cias internacionales de educaciOn para adultos organizadas por la --

UNESCO, mediante las cuales se trataba de fr,;ulsar programas de alfa·· 

betfzaci6n y de educaci6n b!sica para adultos cowo parte de los planes 

de desarrollo econ6mic;:o fundamentalmente de los. pa1ses de Afnca, Asla 
y América latina, corno uno de los factores que en cierto sentido, con

dicionaban con pr~stamos internacionales. De esta manera recordamos 
con esta época se impulsa 1a primera carnpiliia de alfatictizaci6n en el -

pals, muy ;imilar a la que hoy desarrolla el Instituto Nacional de ·•• 

Educación para Adultos y la creac10n en 1950 del Centro Regional de •• 

Educación Fundamental para América Latina (CREFAL). 

La educaci6n de adultos y la cducac16n popular Que se desarrolla 

en esta época independiente del Estado, estaba r~lMjonad,1 en forma -

m~s directd a un trabajo asistencial Que impulsaron grupos re! lglosos 

o de voluntarios, sin Que ~stos estuviera,.. vir.rnl~dO'.; a Je'.; r.:ovir.-:1entns 

populares y sin que se propusieran objetivos organizati1Jos y polHicos 

en beneficio de los sectores con les que se trabajd. 

El carkter asistencial de la prSctlca de educación popular fuer· 

temente arra19ado entre estos grupos condiciona de alguna n·3neril la -

fnscrc16n de estos trabajos principalf'.'.ente en las zonas y regtones m..'ls 

atrasadas del oa1s ya fueran campesinos, ind1genJs y en colonía5. peri

féricas a las grandes urbes, semi-rurales o con grandes c,u·encias de -

servicios, abandonando as1 1~l trabajo educi!t 1vo ccn grupos Ce obreros 

y en l•s zonas tecnificadas del ca~.po. 

Es.ta orientac16n de la educac16n po~ular, cor:10 veremos rn.js adcla~ 

te, retoma la necesidad de ca~b1o, h.~ alcanzJdo una "Vinculación con la 

organ1zacf6n de instancias populares; sean sindicatos, frentes o coor

dinadores de r..asas se unen a las luchas y al esfuerzo de lJ clase tra~ 

bajadora por la conquista de sus derccri.os y por s1.1 C\\Jncipati6n. 
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A partir de la década de 1 os 60' s, y a 1 ana 1 izar retrospect iva~.en· 

te el avance en cuanto a los t:hnteamientos qJe sustentan la prActica • 

de la eCucaci6n popular, es ir.-,portante señalar Que la experiencia de -

Paulo Freire en A.nérica latina, vino a roodificar en gran parte los tr.ar

cos en los que se ubica la educación de adultos y la educaciOn popular, 

trae a replantear distintas concepciones bajo las cuales el adulto era 

considerado cor;0 un suJeto al ~ve hab1a q..ie "cd~or" trdnsrrntiendole en 

forma coo:pensatoria a la educaclOn (entendida como mera lnformaciOn) a 

la que por rrú 1t ip 1 es razones r.o tuvo acceso. 

Con la r&pida diSCí'1inac10n de las ldeas de Freirt; en latinoariórlca, 

aunada al dcsJrro11o del :-c·1~~fe!'1to roru1ar- desoúes de~ as.censo de 1968 

en nuestro pa1s, diversos grupos con un tajo nivel de po1 ltizaci6n y de 

organtzacH'.in, se volcaron 31 c.a.mpo y a los barrios populares a la tan -

llaNda y trdiúa "cünc1<:r.ti:Jciór." -sh "Jn~ r...,1/0r rcf1cd6n er torno a -

la probler..ática que conlleva la cducac\6n ¡;opular) Sln una rr.ayor pre-

paract6n, tanto teOrica y ne!odolG9ica cOC"'-Q propiarr.entc rretodo16gica. 

La concientizacitn de Freire tuvo entonces una gran canttdad de -

variantes en s1.. apl icaciOn y ['n su fOn"'.J de entender :us principios --

tcóric.os )' sus basf!s r-etodo16g1ca~. Hubo entonc>.:s, por ejcr.:plo, supie

ron encarnar ~stcs en el ccntc:r.:to tle la 1uct-ia de cl.:l!.es i en la orga-

nlzac lón dt: loo:. Jru;c:. e:• :e~ .:'..!~ t,.aM.,;". Cf'ro '1ubo otros por el con

trario Que definieren tJ.n ~ólc 1a lucha entre o~.resores y oprimidos sin 

una ccnr.otdci6r clasista i de (·Sta ;'!;Jceril ro solo el Est3do tu\'O la c.s

pacidad ae retQrr.ar i adecuar pJra '.i'.iS f1re'.> esta concerción, sino tar--,·

blen fue ·..1tilizaco ror alg".Jno:. :.ector~5. del<! burc;:;es~a que plJnteaba -

que hab1a que concienttZar J los trdbJJadore!i pJra que aurr.entaran su 

Sin er::bJrgo y a pes.ar 11e Ll':> JiHintas. ;:~r.ce;cc~es ~deológicas 

bajo las cuales los gr:JPOS Ce l'ducacien ¡.;w.<Jlar actu~ror. cr1 1o ~rl.:.ttc.J. 

puede decirse Que en ia d·5cada Ce los J.J's, hubo un r.ayor auge y un ir.a· 
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yor t=Sfut:rzo por trdtar de desarrollar proyectos educJthos con grupos 

de obréros, tampesinos J colonos. 

la ley Federal de Educacf6n para Adultos que se decreta en 1976 -

durante el se.-;enfo de Echeverrfa, da un cierto margen de accf6n para -

e1 trabajo educativo a nive~ poi:;ular. En esta época hubo una gran ca!! 

tidad de experie"cias entre ellas las Jornadas de Educaci6n Popular -

organizadas por gru~os independientes q.Je tuvieron su significación y 

desarrollo. Sin enbargo para 1981 cuando se crea el Instituto Nacio-

nal de Educación para Adultos (:M:A), con L6pez Port 11 lo, estds e:i:pc-

riencias fuertemente cuestionadas tuvieron sin ser de1r.asiado esquerr.A-

tica en el an~l ísis, varios cJr::inas: 

a) Hubo cor:;iañcros riue J1 anallzjr la ~oca incidencia de su trabajo -

educativo en el movimiento de.;iocr~tico, optaron por integrarse y cola

borar al desarrollo de las on1anizaciones populares, abandonando los .. 

proyectos de educación po~wlar t-Jjo los MJrcos en que 'ie se9u1an dese!!_ 

voh iendo. 

b) Otros ccr:-pañero:::. o;.i']uler-on haci~ndo sus proyectos educativos al ma_c 

gen del Estado, sicr,do ¡:;rincir:all'"e"te finar.ctad:.~, ;M 0r~irni!:r:iOS lnt'2L 

nacionales. 

e) Y hubo quieneo:; se incorporaron al Estado ~oniendo a la d1spos1ci6n 

de éste su~ avances y cxcerienciJs, pensando c;ue desde a'1f podr1an -

aprovechar espacios para e1atcru und propuesta dl· edwcJci6n alterna-

t lva y c'ei.ocrát icJ ;:;.:ira el ¡:;,¡t!:1lo. 

En este cor.tC'itc, J fir.t:~ ~el :0•(r.io C(' ~6~-1.:¡ rortillo 'J durante 

el ¡:rim1'r cli':o de ;;obierno Ce ~\1;1,el ae la MJdric. el F<.t,,c1D Tar:~ ur.J 

"<Jrdn Cd\i%!:',a dt' t.lfJbeti:.:ic1er··· ;'.J~ J to1~.1:; iuces :.e Que ésta no es -

r.iSs c;ue und r:-erjic!J Ce \cglt1:-:·-.h.1~r' ~e- ~J ;;0Ht1-:J t:·aaul y de moder-

nizaci6n de los conflictos que :.e c:nfrentJr. dntc 1d -:!t·vJstadora crisis 

que afect.:i predcr,1riar:~i::""<:r1t!! ,l :Js '.:ectores pcr<.Jldre-:., (revisar el ··

cap. 3) hJciéndolas 1..n~er r.ue cori. 1a eduCJciOn ,:1odrLrn tener nlcjores -

oportunidildes de empleo . ..1der:-..1s sin contel":plar que dada la pésima c.i-

1 ~:Jd f:f, L.i l.lUC ~e encuentra hQy 1.3 cd'Jc~ci6r. ~r: ~é"x ice j con esto el 
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pretendido proyecto de descentrallzacl6n educativa que trata de impul

sar el Estado, aunado a la reducciOn del gasto públ leo en materia de -

educociGr. se 1n:rcmcnta e1 número de alumnos que descartan y que reprg_ 

ducen a nivel crir..aria y secundaria, lo que hace que se engrosen las -

filas de adultos que se quedan sin posibilidades educdlivas y que con 

v1ctk.as del car!cter elitista de la educación en nuestro pa1s. 

Para llevar a cabo ca:r:paña, hoy 1lar;".ada ~\ovim1ento Nacional de 

Alfabetización, el Estado ha e1:1pleado a co<"pa~eros, muchos de ellos 

estudienatas y desenpleados pagandoles a destajo una niseria. 

Estos cor.;Jañeros han iniciado un proceso de organización democr~

tica por sus J•,.¡stas der-.andas ante la. C(Jal el Estado ha respondido con 

represión y despidos ut11 izando todas l.:ss artimañas para desconocer -

los proble1:10s laborales y sindicales de estos trabajadores que se en-

frentan 1nc1uso a las dificultadc~ ~ara desarrollar los progrJmos de· 

alfabetización y educación básica.. con la faita de f"ater1alcs o la de

ficiente distribución de los olsr.os, lo problornAtico de los adultos ·

Que acuden a los drculcs de cSt'Jdio, la rigidez y verticalidad de la 

certificaci6r1 1 acrcdítaciOn <ti: estos pro<;rariJs, etc. 

~ediante su ctisc."Jrso po~ul i!:.ta el Est,1do, a tra'i6s de los proyec

tos y las act1vidades que rcali;a el UiEA ¡otros organis!T!OS descent.r~ 

lizados, lr1curpút'iiíi C>.~;crieri:ias :;1,c :.e ven~ar deo;arrol1ando con cier

ta inde~ender;cia e incluso recupera para sus propios flries r.etodol6g1-

cos y educat~vo-:.~ COr""O 1a ,~e f"rcdrc, a ~(: 1.1 investir;.lción participa-

tiva. Y de esta r.ancr.i ( L") lo~ pro¡ccto~ ) alternat\vJs on_JanizJti-

vas de educ.icilr. popular c .. -: estaban '.'irculadd.j al r:iovtrlicnto der.ocr:i~ 

ttco quedan hasta c.ic1·to punto desarticuld~Os i t,¡n la posibilidad de 

ir concluyer.dc t.·n un ;¡royecto 'J''' t3rio ¡ (11 tcrornt iY'J de educación de ~ 

adu \to;. 

(20) Sin descariocer el trabajo ed:.icnivo r~u~ real l;an al interior' de 

las organizaciones populare::; o polHicas que responden a las llneas o 

plataformas de lucha y acción lel subrayado es nuestro). 
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Esta situación que en esta últina instancia responde, cooo se ana

l il6 anter1Cr"'":Cnte el car.1cter de la educación de adultos y la educa-
cí6ri po~1J1J.r 'l J s:; trayectoria al r..argen o parale1a::-en:e al movimien

to popular y democrHico, tiene tacl>ién otra ra•ón de ser q"e es la -

generalidad de los plantea~ientos en los que se sustenta y la ausencia 

de un cuerpo teórico que se explique y funda!N!nte la pr!ctica de la -

educación popular. 



b} Bases teOrtcas y "1E!todol0gicas de la educación popular. 

Sin restarle tm¡::ortancia al d~sarro1lo d.~ 1a c:.! .. ;..J..:..i~r. ;o¡;:,¡l:lr e~ 

nuestro pats 1 a 1os t::Sf;.;t:r:o.; rcJH::adcs er' estt> U'~'-'º· hay que rece· 

nacer crttica~nte que el ;:;r~;r.J.tis~ y el sentido cocn1n han oredomin~

do como elenentos constitutivos de las eJ.perienc1as ed·Jcativas. 

"la apresurada defir.ición, ari!lisis y disc.1si6n de los pro

bler.as que invoh1cra la educación ~-o~·ular al ser._icio del -

car.bio social. as1 ccx 1a ::ioca ex~ericnciJ. acun.;lada, lle

vó 3 una ::r!ctica casi generalizada de actlv1da~es y Ce es

pontane\sm"{Zl}. 

En t~minos 'jener.:iles. el objeti't'O central que ha aglutinado por 

varios a~os estas experier.clas educativas, inde~·endientemente de las -

divergencias ldeolGgicas, se :.inteti:a en elevar los ni~e1es de con--

clencid sc.c1al J ;;o1 !:i~J: C·.:> lJs cl~s;:s ;,o;·"J1ares y coadyu'f'ar i crear 

forr.;as de organl.:ación q:.ie les conduzcJn J la transformJción social. 

Oe 1a :rii~ld :"'J.r .. ::ra cero :;e r:J ;·csbiaco el !i..'.f!Cior.ado objeti\10 -

tait.bién se ha i';Jnife:.tado e-n reiteradas ocasiones Qut! ci (d.1~b\o scc:Jl 

no est~ deter"':".'inado ~-or la. acclón c~ucativa Gue -:e e!erza sobre los -

sectores ro~111~r1~<;.(22) sino ::'...e éste se c1scunscriba J factores de -

fndole estructural que devcnc!r!n hister'tca j COJ"lJntura.l!T'ente úci 4ut:-

h4cer pol ftlc.o dt• las grar.~es r..:lsas del carrbio en n'..lestro pa1s. 

(21) Cedelac. :dJcJcíór. rc~wlar: FundJ-:;~ntos ti::6ricos ·" peculiarida

des de la eí,bcacit•n por·:..lar e11 k.énca lJtina. Perú 19SO. Ng. 2. 

(22) ~se cons1Cera ;:cp,,.lar ~crc;ue se lic3 'cn:;~111car-er.te' con un pro-· 

yecto social Jcor\!e con los lntereses cff;;\ puebio ... entendiendo Ce una 

manera nás c~pleja nue ur.a categor1a soclo-econ6rnica ... 'popular' ha

ce referencia 3 la re-al idad de clase. lo popular surge como producto 

de las relaciones sociales en en> époc> histórica deterntnada. No es 
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la falta ce precisión ~e; i.::; .ct;rtncs qi1e se costulan. as1 cocno 

la faltad~ .;::;ncreci6r d~ 105 avJr:ces e l~l"lites de1 trattaJo educat\vo, 

su !rea de ir.fluencias y e:i c.a::-po en q-.e se inscribe nart ger.eraao am

bigüedades c~e condicionan al Jtraso y 1a ~oca ccla~oraciOr. tanto 

teórica con:o pr.!ctica ce la eóucaci6n pc¡:.-ular. 

En este sentido y en base a la cxt"eriencia lc~rada, aunadJ a los 

acontecir.dentos que de ena se derivan, r.o ha 11ci;ado a 'W'alorar la ·

foportancia de contar con un cuerµ-0 conceptual col-ierente que fundamen

te y gufe la práctica educativa a n1vel ;:ropular. ?orc~ue aún cuando se 

postule co.m preocupación central, el coad~...,,."ªr a1 avance organizativo 

y polHicc de los sector~s porulares, independientel"."ICfite de 14s dher· 

gencias ideológicas, faltaba clariftcar la ir.cider.c1a de las pr~c.ticas 

educdt\vas en los procesos soctales !i'..!S aMpl ios. asi cor."O tair.bién pro· 

fundizar en los aspectos teór'ic.os ;·i?dai;6giccs que intervinleron en el 

acto educativo Gue por tr.ci:r.a Ce 1os as¡:.ectcs ~..\s particulares de la -
práctica et:ucJtiva, se han pondt:f'Ji.!c l~s ;:rincirioo;. !!'.AS qenerales, las 

prcr.nsas bajo 1as C;;31es se: ;-c!.tv1a 13 e~1.;tad61; ~C;,-J1ar. 

No se tr3!J cte ir:•Ciid3r es.tes ¡:ostulaCos. :-ero ;:'u('de decirse cue 

e:dsten en ocasicr.es i..M ccr.tri!C\c,_1~r: t:r. 1c~ ;rc.~t'<::t~:. de ed<Jcaci6n • 

popular, qwe se plantea 1a transfcrr.'.Jci6n de 1a soc.íed!d y que en este 

accionar nAs concre!o se api1C.rn o se utilizan herrar.dentas Qu2 no es· 

tan precisa:-:ente accrdes er. les pl3ntea.'!1ter.tos generales. 

Oe lo ar.terior. cabe SEñJ~Jr corno los sus.tc'ltos teo.-1cos y meto-

do 16g; ces de 1..'l ec .... cac i t'1 ;:c;:-:...1ar se r an rcduc ido a bgare!. ccr.lJnes --

1Jnica""ente s1n~r.iro de occre, si1,c 1;4wc rcfie··e ai sector ;:-oruhr COO'IO 

un con;~r.ta de ;:,erscnas ·~:..e ccr.fcr'!'"an vr: :...:.:ter s.ccü1 a.•.pl rn q•Je tie

ne en ~an::r. ei ser cpru·::Cc-econ~,,co, ~a1H~cJ e ldeolt]icant:nte ?ar 

otro sector '''º pa;:·;J1lr' que lo e~olota directa e ir:d\rectan:!rite•. 

ierr.as. de Cul!ura Pc~·~Llr l. La ei!:JcJcib-: ~c;;:.ilar r:oy en Chile: ele

~ntos para definirla. Cnile 1930. ~~· 9-\0. 
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que distan 11l!cno do comprencer la CO<'IJ!lejidad que cntraMn los procesos 

educativos con los gnipos populares y los oroblemas a los que se en··· 

frentan. 

Oe esta ri.lnera y a pesar de los avances oue Freire impuso en este 

~ir.bito, as1 co~o los ~ue el7'piezan a desarrollar en los años 70's con -

la metodolog1a de la imestigaci6n participativa y que hoy en d1a re-

presentan 1a corriente dor:inante en los ;::rnycctos lla:-::ados alternati-

vos de la educación popular, después de 20 años no se ha T7'0dificado ese 

lenguaje trillado y hasta cierto punto esterotípado de que el adulto • 

aprende, por razones rr;otivacionales de su propia realidad; de que la -

rica experiencia Que han acuru13do los sectores populares tiene Q'JC -

ser valorizadd e incorporada al proceso educativo~ que el educador mSs 

que un maestro en el sentido tradicionJl, es quien aco!l'paña y orienta 

el proceso y es el grupo o la COl'.l.Jnidad con la que se trobaja 1a Que • 

se responsabiliza del devenir de su propid t:Ju-..Jcitr .. 

En el k.bito de la práctica de la educación popul.lr que recae so

bre grupos formados por obreros, car..pesinos o colonos de ar..bos se;w;os, 

se ha fundamentado co::-.o elcr7'>€nto funaa~entdl ld f".>Ji-:.ic~;Jció11 r1c P~tcs. 

en su propio proceso de educaci6n, siendo ésta 11na de \<ls tareas bási

cas de la investigacíOn partícipal\.a. 

"La participaciOn de la educac\On para adultos -afirma • • 

Anton de Schutter y Boris Yapa- se ha convertido en un ele

mento clave, no sólo cor:'-0 í1arte de una estrategia 9lobal, -

sino tambtén como una necesidad de adecuJr r,iAs los progra-

TlldS de este Srnbito a las ncces1da<lt!~ rca.1c'.i. de lo~ 1Jrupos 

especHicos y para lograr au1~entar s1.1 motivaci6n. En los -

último~ cinco años -añaden- especialmente en el Ai:ibito de -

la educación popular. la pra;d~ de Ja partic\pac\6n ha dado 

mayor consistencia a las acciones concretas establecidas -

para iri~ulsar ptcgra:-".aS de dcsarro11o rr.Ss integra\es"(Z3) · 

(23) Oe Schutter A., Yopo Boris. DcsJrro11c y r<'rspecU\l'a de hi inve~ 
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La part1cipaci0n, por tanto, se convierte en el principio sobre el 

cual se basa la relaci6n pedagOgica. Pero cabria preguntarse, el cOmo 

y el para qué de esta participd.ci6n. ;'ued~ dc:cir:;e q:...:c no tJStJ ccir~ -

estipular la ~artici~Jci6n CO!':'O elenei1to (:entra1, pues sin cr:carr.arla 

en un proceso concreto, se renoscaba la rrultiplicidJd de problemas in

trincados en la práctica educativa. 

El educador ir~erso en la pr!ctlca se enfrenta constanter.'ente a -

un sin número ~e ~robler.as. tJles como: 

1} La for:-.a de inserci6r. J las cQn.Jnidades ée donde s~ ¡;retendt> gene

rar ur. proceso e~:,¡ca~ivo. as1 cor:io la caracterización del Srea o re--

giOn y el an~lisis del sector o la clusc social con lu ~ue s~ tr.:ibJJJ; 

2) los criterios cor. 1os cuales se constituJen los gn..1;;os o los drcu

los de estudio~ 

3) la rr .• rnera co:-:o se cstJ.blc:cc la tarea o les objetivos cte los grup-0.;; 

4) la conce¡;clón d~ arreridizaJe, es dt.:>cir. la c1,wcr3 co;-',o se a.borda el 

objeto de estudio o de análisis q·Je r.o es r.Js que la problerMtlca que -

estos grJ~OS v1ven en ;>Jrticulu id estruc.t:..ración dl~ contenidos~ 

5) el método o les rL>todos c,ue cona;J:t.:.in d un ~¡1·u1·0 Je i..nJ concc;Jc16r. 

mftlca y alineada c.!l.! su real iCJd. J .... ~ .. ; ccrcepc1é.n c.1entHica~ 

6) los distintos grados de conciencL: ~ .. e se r...inificstan J.1 interior 

de 1 os grupos; 

7) el papel que debe des.;!mpeñar el educador popular, as\ corno el tipo 

de preparación que requ1ere para ci cwr·;:il i~\i;nto de ~us funclcnes;. 

B) la relación que los rnierr.bros de un r;ru;o estJ.blecen entre s\ y es~ 

tos con el educador; 

9) la vinculación de estos ')rupos con otras organizaciones sociales -

o pol ~ticas e,; fstentes en el barrlo. el sindicato o CQIT\Jn\dad~ 

10) la descerci6n 'í la permanente incorporación de nuevos clc~ntcs d 

tigaci6n participativa. Ocnento base 11 Scrr.lnario latinoaMCricar10 de 

InvestigaciOn participativa. P.ltzcuaro, Michoacfo. 1982. pag. 17. 
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un grupo aue se presenta en reiteradas ocasiones~ 

11) e1 tipo de materiales educativos q;;e se utilizan en el proceso¡ 

12) 1a:s ccnt,..adicciones aue el interior de lo~ equipos de educación -

se manifiestan en el campo de lo pol 1tico, lo 1deoló9ic.o ~ irtcluso en 

lo pedagógico. 

Todos estos problerr.as, de alguna T:"anera se reducieran al problema 

ir.etodo16gico y técnico de la participación. Sin embargo esto nos lle

va a rei)lantear los elementos de esta compleja práctica. 
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t) !nvestfgacion partlcip•tiva CC!"O •<ei6n organizativa P•r• las bases 

populares ( impl icoc1ones t<6rlca; e ideol69lcas). 

"Toda vidJ. social es escncial:t-ente 

prácttcd. Todos los mtsloneíos .... 

que inducen la teorta al misticis

mo ent1,aentran su solución racial .. 

en la práctica. hul"'.ana y en 1a cora

presiOn de esta práctica". 

{Carlos Man: Tesis 8 sobre Feuer

bact\). 

la investígACi60 participatiYda aJn CU.ltidO surg\'? en lo~ JñOS 60•s 

es particu1annente en las últilT'OS dos décadds ::;ue tte hJ. e.i:tendído con • 

mdycr fuerza en América Latina y en esp:cial en r.éxico, siendo aco;idd 

por Quiene~ r-.anticnen una dísposicfOn a las alternativas de camb1o. co

mo í.\etOdolo9fo ;.;Jrll producir' un cor:.ccir:t~r.to de la redl L:!ad ~octal c¡uc 

suf'~e de hs netesidade~ d~ la clase trabajadord. sirv~ ll ~us lntf.'re~cs 

i COMO punto ae ~POJO a sus a.:c i:!r1.;;. 

Cdbe ~er.a1ar que si bien esta !"<?todolo9!a. se ha ai..·~ 1t~.;02 en or-Jn ~ 

medida en el terreno de la investlg:ici6n de Jdultos y en la educación ... 

popular, la educación pMtlci¡:atlvc ha sido en dlHir.tos contextos y·

l at 1 tudes procuc icr.dose as.~ res'.; l t;iaos ""'""'Y di vers.os. 

En cstt:! ;.ent'ido ;¡ara anal iZJr los ollcances .v las 1 );¡,itaclones de .. 

esta l'!'\f'todotogl.! de 1a prcducd6n de un conocímiento chmtHico r.iedian

te la pr~ct íca d(' la eaucac i6!'! en vlas. de 1.! tran~forr.<t!ción soc 1111, es 

necesario clarificar l'J stguientt..': 

l) Si bien es. Cl!.!flO que 1a ir1"esti-;:Jci6n ;;llrticí;,;·,Hi"J wrge dt!'n .. 

tro de la socio1og1a crHica en el cont~:..i:tu de Jscenso de 1os mo\limien~ 

tos anti:r-;n~ríJlistas y de libér<li.:i~n r11ct0r,1l v; éist111tos pzd~es do.•·

~rica L<!tina, ~n Africa y Asia, a fir.es ~c lo~ anos. ;o•s contra el - .. 

poder1o ¡ '" hegemonía <::;'\P<;lor,ista et: 1o<. tstados Vnidos. f Cú""O rés .. 

puena ti ;a ~-:-r~i~nte ;:o:.H1..,is.tJ i fonc.:1oridi ¡,.~:. -in~rsa d las cien~~ 



e) !r.vestigacion participativa CQ<TIO acción organizativa para las bases 

populares (1mpl icac1ones teóricas e ídeol6glcas}. 

"Toda vida social es i:scocialniente 

prkt!ca. Todos los misioneros •• 

que Inducen la teorla al ir.isticís· 

mo encuentran su soluci6n radal • 

en la prAct l ca humana y en 1a com. .. 

presión de esta práctica". 

(Carlos Marx: Tesis S sobre Feuer· 
b3ch}. 

la investi9aciOn parttc1pativa, aún cuar:dv surge en lo~ J.~os 60's 

es partlcu1armente en las últi~s dos d(·cddas que se ha extcndldo con -

mo1or fuerza en Amédca Latina y en es;:cc1a1 en t-:é:dco, siendo aco9ida 

por- qufenes. P"..anttenen un<i ~ls;::osición a las a1ternJtivas de cambio. co

mo :ile'todolcg1a p..JrJ pr:td'.Jc.1r u~ c.o:.ocir1e11to de la reolié.:td so.cial .:;ue 

s~r;C? de la-; necesidad€s de la clase trJbajadon, sirve a sus intereses 

y Con) punto de apoyo a Si..4S .J~·: ie,ir.t]::.. 

Cabe señal~r que si bien esta r(!t-:idologla se na d;.itcJ'Jo en r¡ra.n • 

medida en el terreno de 'ia investiga.cíen de Jdultos y en la educacHin • 

popular, la educaci6n .carticlrati'l'a na sido en distintos coriteKtos y_ ... 

la t Hu des µrOd;¿c:ier.dose as 1 rcs!.l ltal!cs :"uy di versos. 

En este sentido PM'3 anJ.l nu Jcs alcances 1 las l lnHacioncs de ... 

esta metodologh (je la ;:iroduccí6n cte un cor.ochtcnto th:nttfico median

te la pd.ctica de 1J edu..:3c~l'l en dds de ld trJn~fcn:,ac\6n socid1, es 

necesario clarHiar lo siguiente: 

1) Si bien es Ckrto q•Je \J in·;~:;ti'.lJCiGn pórticl;·ativ3 surge den

tro de la ~ociolog~a crHica en el .:;r;r.tu.to d(: ascenso de los. mo1Jirnien ... 

tos. ant1r-;'t:r13llstas. i de lltx·raciln ranonJl t:r: dístlr:tos ¡HfH:!; de -

América l3ttnJ, en Afrlca y As.la, a fines de los años SC 1 s contrJ e1 --

pod~rfo ; la t1cgenJ"..J1,'¡~ ("'i,,n~10fl1S!3 d+: lC$ fstddVs. Unidos. ¡ <:0,...0 res .. 

puesta á ~¿ -::;rrioente ;ic:.ai-.i:.tJ ;( f:.;r;c1on,_,i ;;:::, •r~::-.ersa a las cieri-
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cias sociales y en ias in·u::sU9adJih:<S. ~1..:e t;,;:vicrcn un carnro fértil de 

eAf.dr~:i\On er. 1a 1.:CT"isión Etoné~•ica r..arJ t...;édca Lat;na {CEPP.l) y en .... 

1os trabajadores ~erhados de e11a. ;;uec!~ decirse que no son suficien

terente claros los ;:ost:Jladcs teóricos de la 1nvestigaci6n partic1patj_ 

va. particularmente en cuar.to a su ccr:cepclón sobre la ciencia, y so-

bre la orod:;cciOn de c~riocim1e~tos. 

En otras ¡:¡~labras ¿cL.á? es la conce:ciór: teórica y episttiro16gica 

sobre la concepción de clenc1a, r.étodo J técnica Gue plantea la inves

tigación partic1pat ha? 

Para aQuellcs que postulan la in"estlgaci6n parUcipatha r.o pue

de haber :.ir.a cier.c1d r.cutral. sino que é::;ta est.1 deter.:"inada histórica 

y socialmente dependiendo de los 1ntereses de quienes ?a \rn;:ulsan ..l' en 

objethos que pretenden. Sin er:".baq;o. la cdtica :¡~e plantean estos -

investigadores, yJ dingida no sólo a1 positiviS'.l"'O y al funcionalisir-.o 

CCi'"r(l corri~nte de per.:ia..,ier.tc en 1a r-roéucdtn clcntHica. sino que? ... 

c1Jes.tiona en téfT',1nos ger.éncos a la .:iencia en -;cr.era1 y a las clen-· 

i:1as sociales. en ¡:;3rticulJr .. •;o pvede ~e1ar:.e <;\;e el ht::ct"10 de haberse 

opuesto a los soc iologos Ge 1a =10Stguern. a los que intentaron reno'w'ar 

a la sociologta <!ónde un car!ctcr ce c.i.:n1.i<l. ;.e r.J.J~ ;c;,t:r'.Jliz~do, e~ 

globando bajo esta cdtlca a iJs ciH<'.J<;. sc.c1ales en ~u conjunto sin 

dtstin9uir esta concepci6n en particu!Jr, 

De aht que puede plantcar~e una cierta confus16n en tanto qlle no 

se deslinda cu!l es la cor.ce;:c10n ce ci€ncia Que se critica, pt;eS al -

generalizar el recr:azo a la c1encia. ~·uede conducir a errores no solo 

conceptua1es si~o <!t ~rdole t:;-.iHe:-c.lGiJ,CO ::¡~e incluso tf'asclenden al 

campo de io idco10g;co y \e ~o\lt1<0. 

2} Der.tro Ge esta l"11Sr.a corce¡:tualizacil:n de ciencia es. necesario 

ctslindar en el an~lisis to ·~ue 13 in\·estigac16n pa.rtlctpativa ent1en· 

c!c por "'ciencia ;cp"Jlar". 

La ln'lcstlc;aciln ;::artic1;-.ati'fd ;;ute d<:l cuestionarnicnto del va·· 

lor cientHlco de 1as inHst1gaclones que responden en un tipo racio .... 



nal idad convencionalmente aceptada por una reducida comunidad que se -

rige frente al conoci~iento popular rele~ado o reprimido. 

Se propone en consecuencia una metodolo91a que llevad las propias 

bases populares a investigar su realidad con el objeto de incidir y ac

tuar sobre ella para transfomarla. 

La investigación participativa pretende por lo tanto valorar al .... 

conocimiento ¡•opular. e'". un ccnockiento Q'Jü tiene su propia racional i

dad, incluso al que se le asigna vJlidcz y mérito cientHico. 

El crcJr e'.".tJ ciencia rorul:lr significa entonces, dejar oir la voz 

del pueblo, en la Q'JC se sintetiza una historia cultural, arthtica, .... 

cientHica y tecnol&jlca, s1gniflca valorar, según es.ta "ciencia er.er-

gente y subversiva". 

f:n ~ste conte,;to cabe preguntar: Hxiste una ciencia popular y 

una ciencia burgue::;a? 

"Estrictariente hablando, no puede haber una "ciencia popular" 

t1Y1t0 tan.paco cirncia buf'1ucsa, o fiencia proletaria, (sostie

ne) Que, deterr.inadas coyunturas. hi$t6rica~ diversas conste-

lacione~ de conocimientos. datos. hechos y factores se arti-

culan según los interc~es de las clases sociales que entran -

en pugna por el dominio social. po11tlco y cconómico"(
24

). 

De acuerdo con lo anterior parecerla que "ciertas constelaciones 

de canoc1mientos, datos, hechos y factores", según ~ea la tx.prcsi6n -

de una niun1festación clasista en p.uticult1r, son .:itribuibles al pueblo 

o a la burguesh. En este antagonismo, Que puc·de calificanc de :;.1m-

plista. o reduccionista se reinvindica el "conocimiento popular err.ergen

te y subversivo". 

3) De igual manf:ra, pareciera que el plaotear.iiento de la invest1·-

9aci6n partícipati\la · .. e reduce a un problema metodológico y r.o c.\cnt1-

fico, en tanto que su preocupación fundariental radica en proporcionar -

(24) Fals Boroa. L~ t;.ii:ncid ¡ c1 ;:; .. c.:i1o. e~ l~v<.:'-:.tis~ci6n pJrt1cipa-

tiva y praxis rural. Ed. Mosca Azul. Perú 1981. p~9. 23. 
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y esti!T\Jlclr la participJciOr. de 1os facto•·es porulares en la 1r.i;eitlgd

ci6n de su prtlpia realidad. Sin e~bargo, se deja de lado en este plan

teamiento el problei:".d esenclal q?JI.? Sé refiere a la concepci6n que tiene 

acerca de Ja realidad y aún r.Js de su concepción de la transfornaci6n -

de esta realidad. 

Visto de esta manera el probler.a, no ::iuede reducirse al dSpecto -· 

r..etodo16gico, sino ~Je ü;1icc una refle:nón cii:ntif1ca) política en -

torno al conocimiento y a la transformación de la realidad. 

·!)Otro de los propósitos que en esos r::-omentos alcan;6 la investi-

gación participatha al crNr la ciencia popular, es el: 

''reducir la d1stanCla entre trabaje r . .n1-.idl y el trabajo inte

lectual para que los oorcros. car:;:csir.os e indfgenas no si--

gan subyugados espiritualmente a los intelectuales, (y asf} -

esti1T1Jlar a lo~ cuadros ~~s avanzados para que asuman algunas 

tare.Js lr.YC$tlja:i'.'J::> J analíticas; •.. y crear gn.wos de pre

ferencia constltuldos por campesinos, obreros e indfgenas·Í 25). 

De acuerdo con lo arterior cabrta sei'ialar un error que ccrrete la 

investi;ac~6r. ;:.u:.ic1~<itiva f ~s que el origen de la divisiOri del trJ-· 

bajo no descansa en la subyui;JC16n d(· lo:. tient'ificos t' rntelectuilles -

sobre el pueblo, slnc GJC é<:.ta 5ur.;e con la división de las clases so-

ciales. Por esta razón este pretendido objetive de reducir la distan-

c1a entre trabajo :-r.anual e intelectual no puede cur.:plirse al conferirle 

a los obreras, ca~peslnos e: índtger:as. algunas tarea'i in-.·cstigativas y 

analHicas", sino la supresi6n de las cLises sociales r:-;.ediante la re\I0-

1uci6n. 

5) Resnecto a la autenticidad y al comrromiso cono principios r.ae-
todol6gicos de la investisaci6n participativa en cudnto a la trayecto-· 

rla de su aplicación particularmente en Col0tr.bia, as1 como en otros ...... 

{25~ FJls Bordd. ::>c.r la praxis. El problen;a de con:o investigar la·

realidad oo\ri'l tr"n5f0....,~!"1!. :1::-;:::::.~c !;.t{:rr..ic!cr.a1 Je C111loycnd. Co· 

lombia. Abril 1977. p~g. 28. 
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paises de latinoamérica. Se describe que en un principio al abandonar 

las universidades los sociOlogos que oretend1an crear la c;encia popu

lar, se adeotrdron di Put:b1o, cvn...i~iH.dc ¡ 'Jht~er.~c :2 ;:.,:; f;.;cri:cs .. ~ 

para mimetizarse en él. lo Que trajo COfr.O consecuencia el rechazo de1 

campesinado f la desconfianza de estos intelectuales suouestar..er.te CO!: 
prometidos. 

Estos pianteamientos sobre el cor;:ror.ilso y la autenticidad, que -

en cierto sentldo prevalece en 3quellos Qüe sustentan la irwestigacUSn 

participatha, pudiera decirse que en nada se diferencia de1 que deferi. 

dieron los oopul istas rusos del siglo i;asado, que desconodendo el pa

pel de la c.lase obrera y del desarrollo del capitalisoo en Rusia, tra

taren de ligarse al cJ.r.,pcsir.ado, vistiendo y viviendo con él, pues co~ 

stderaban d este sector como 1a fuerz.1 revolucionJria fundancntal. Sus 

intento;; en general fueron infructuosos en tanto que el cafl'1pesinado -

los desconoció ;::or ne sentirse identificado con este grupo de intelec

tuales pequei'los burg1Jeses. E~tas posíciones que fueron combatidas por 

Lenir,, y r,or r;l partido socíal~dor:c6crata de aque11J. época. no culr.nna

ron sino que prcvalcc1eron 'i Man tenido arra1go entre ciertos grupos -

di: d1Sctintas latitudes en Ar~érica LaUria. con ;;cea c~perier.cia y cla.rj_ 

dad polltica. 

6) La concepci6n que la investigación participativa tiene del r.-.a

terialissoo histórico y dialéctico serla otro elemento de análisis. Dado 

aún cuando se po>tula la adopción del l'.'.ateria1 ismo como guta única para 

crear la ciencia proletaria. al C."Jestionar el dogrratismo, se puede in-

fructuosamente encontrar las bases del r..olr.dsmo en el propio c?nocirlle~ 

to popular. Pues: 

"se trataba de •·ncontrar e:-;pres1ones concretas del conoc1-

miento proletario que deblan recibir entre 1os proletarios 

de quienes trabajamos. sin cr-.bargo no fue f:ic11 encontrar-

los. Tampoco er.contrar:;os confirr..aciones innediatas de •J-
rta.s tesis m.:srx1stas, debido a fallas !'lletodolOgicas. Por -

el contra do ... la voz de las bases tuvo acentos r:l.JY tradi-
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cionales que r"eflejabar. el peso de la a11enaci6n que tenhn 

sujetos a: sisteir.a capitalista ... hasta los cuadros cJs ••• 

avanzados rr.uchas veces demostraron no ter.er conciencia e.la .. 

ra de su acciOn de su historia. mucho r.cnos capacidad para 

articular una interpretación cier.tHica de su prooia reali· 

dad" {26 l. 
De acuerdo con 1o anterior, rudiera plantearse no sólo el car~cter 

populista de la concepción de la investigación participativa, sino aún 

m!s la ~cea cor.-.prensión de ias bases del rr".aterial;srx:: histOrico en el 

que dicen fundarentarse. 

Sobre ~sto. ,t;abda .'.i .. e rccOfdJr en princr lugar 1a defensa que ha

ce Lenin del materia1is:xi histórico frente a la oposición de los por.u .... 

listas rusos antes citados. Lenin dice: 

"Ja~ás ha OC'Jrrldo. ne ocurre, que los miembros de la :.o·· 

cicdad s~ il"'a'J1r.e11 el conjunto de las rclac\or.es sociales 

en que viven c.o:rl() algo C:ctcrr:írJdo, fnte'"]ro e 11'T'prf'gnado ~ 

de cierto ¡Jrirc1oio~ ;)Cr e1 contrdrio, la r..asa aCv¡:1tJ. in~-

q:..ie tiere ce r:ll3s cor-0 relaclor:c; históncas especiJ1es .. 

s6lo ... el l'l'.Jterial i~.o ha Sui)ri:""1dc e:ta ccntradicci6n. -

ahondando el análisis hasta l 1€'·JJr el origen di: las nisr..,g 

ideas sociales del tiorbre, y su conclusión de que el curso 

de las 1dcas dcoendc de las cesas, es la única cor.:patiblc 

con la socíolog,a cientHlc3. AdL-n!s, esta tiip6tesis ha -

elevado ~or rrirr~,..a VP:Z, tar.bién desde otro punto de vista, 

la sociologla al grado de ciencia. Hasta entonces, a los 

sociólogos les costab• trabajo distinguir en la complicada 

red de fenOC.cnos irr.portantcs de los na importantes y enCO.!! 

trar un crtterio objetho por entero, al destacar las re·

laciones de ;:>roducci6n cor.x:> estructura de la sociedad y 

ofrecer la oosibilldad de aplicar a estas relaciones el •• 
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criterio cfentlfico generdl de la repetición, cosa que los 

subjetivistas negabdn a la sociologl."( 27). 

Es por tanto, la base material la oue permite interpretar y con.2_ 

cer cientfficamente las expresiones de que los obreros v~ven y e)(pre

san su propia existencia. Sin er:-.bargo. estos sociólogos crlticos que 

se lanzaron al campo a construir la "cier.cia ~o;)ular" han abandonado 

un análisis serio sobre la for.:aci6n social para Poder detenninar las 

prinC"ipales cantradiccior.es y actuar sobre ellas para transformar las 

rel<1cio,.,es s·:-c~JJcs de producción ex1stentes. tensdba,, r--ec~nica:rer.te 

por el contra,.io y sin encarnar est~ ar.Jlisis particuldr a las contr11-

dic..:1c·nes esc.ecHic.Js de los sectore'i con 1o~ t:i.:e trdbaJan. tendrfd -

Ja concH•ncJa social y polftica r.i.Js ay,rnzadd y los elementos concre-

tas ara Jrtic:..dar iJn~ i'1~~ .. rr'·~·~~c1~r. :::~cr;tffl'-e de su reahdJd sln -

cor.ipr~nner en aba-:.ol uto iJtH:: 

"no es. la conc1enci..1 la ~ue detr:rr:ü:a la vida. ~ino la vi

da 1J c;ue r.Fterr•',fnJ 1a CG'.",CH:ncta· !?r>~ 
Pl)r otro lado e:. recesario ta.".'.bié:1 ser.alar ·::ue la teorfa ··;arxis

ta no nace del pueblo, es decir, r:o ':.ar. los cbrHos y los carrpesinos -

Jos ~ue con su Yid~ cotidiJna cor:stru)'en :.ina cxpl icali6n cie!ltlfica s~ 

bre sus cor.dlciones de explotación. 

"Los hombres han sido sierr.pre en polftica vfctlmas ó~1 en-

9a;,o de los der:lc1 s y de 1 engaño prc;i io, ¡ lo segu i r~n s íen

,fa mientras no dCr1.•nrli!'l J 'jiccrr1ir C::ctds. 1k tor.Jd::. id• .• fr.J: 

ces. declaraciones y prcr:.csas r:-i0ralt's, reli.Jiosas, polttl

'ª~ y sociales, lo:; intereses de vr:a y otra clJse (y para 

lograr esto} solo hay un nedio: encontrar en la r.iisrr.J so

ciedad que nos ndea, ed•Jcar y orgar. izar para la lucha a 

(27) Len1n. Quiénes son los drnigos dPl ri11~t-ll) y e~ ~ ... ~t-,.¡r, lvl1lr'11 ios 

social-1je~cr'l!':.1s. ::-d. rrogrtso. l-'l--<lco 1979. P~'J. 15. 

(28) Mar.-:, Carlos y [ngels, Federico. La 1dc-olo1Jfa ale\;ldnd. Ediciones 

México 1977. e~°J· 26. 
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los elementos que pueda y, por su sltuacion social, deben -

fonnar la fuerza capaz de borrar lo viejo y crear lo nuevo. 

SO lo el materialismo f11os0f1co de Marx señal O al proletarf2_ 

do la sal ida de la esclavitud espiritual en que han vegetado 

hasta hoy todas las clases oprimidas. SOlo la teorla econO

mica de Harx E!)'.pl ic6 la situación real del proletariado en -
el régimen general del capitalis1'10"( 29 l. 
Un elerrento mAs que deberA ser profundizado para el an~l is is es el 

papel del conocirliento cientffico. Porque al reconocer la influencia ... 

ideo16gica que la bur'juesfa ejerce sobre el trabajador. los que sostu-

vicron la prc;:·ue!..tJ dé lJ in"wcstiyación partlripatiYa se plantearon -

equiliLrar el pe-:,o de le':> \1a1ore:s dO!dnantes t"Cdiante la rcvJ.lorizaci6n 

del conocir.11ento popular, ;:ara >;isttr.atizarlo J dci,·oh·crlo enriquecido 

recuperando su historia, dt L.!l ".i.uerte que vaya ccndqc lende a las bases 

populares a nivelP'i s•;pi:-rir::·n~s ~e ccr.cicnc1J ;.:al it íc.J. 
4 Se 1r~ tran~:;forw.Jndo ~l St:ntido tomún de esto~ 9rupos popu

latt!s para hacerlos r:"ds receptivos a1 car.:biCI radical de la 

general la voz de las tdses .rntcs sílenctcs,Vi o reprimidas. 

Esta devoluci6n no podd <J •. ff:;e t:!(• (UJL~uicr r.¿ncra: debfa -

ser s1stc-m3tica y orderiada Junqul! ~ ín arrogancia intelectual 

(por lo que a se trató) de seguir el conocido principio r.i.Jo

ista 'de las masa~ a lds masas', {denominJdo) 'devolución -

sistcrn~tica' a esta técnica r1e desal ienaciOn y de fonnaci6n 

de nuevos conocim.ientos .! nivel ;-opdJr" (JO). 

Es i""ortante hacer hincapié en el objetivo que se propusieron es

tos investigadores que supusieron haber superado el "popu11smJ .. y el --

(23) Len in. Tres fuentes y tres partes integrantes del Marxismo. Obras 

escogidas. T. J. [d. Progreso. México 1977. p~g. 65. 

(30) Fel'. ~crdJ. L.; c1er.c~a :¡ €-i PutLlv. op. cit. pp, 29-30. 

68 



ndogmatisno": ecuilibrar el µeso de les valores J11enantt:S impuestos ... 

por la burgues1a, rned1dntes una devolución sisterrJtica del conocimiento 

campesino. 

Cabrfa preguntarse al respecto, si con este equil ibl'1o y con esta 

devoluci6n se podrá trascender el fobito de Jo local y regional a nivel 

del trabajador¡ articular un movimiento de masas nacional que se crie!'_ 

te hacia i..:l car:-b10 social. o es q;;e sale se. ;:irctende hacer receptores a 

los trabajadores sobre ese cambio y revalorar la voz de lds masas. 

Esta devolución sistcrr~tica. por lo aue se ha venido analizando no 

incluye destruir y desmitificar este conocir.iento fcnorr~nico y aparen-

c.iaJ que les sectores Po;ularcs tlC'nen foerter.:ente arraigado en su pen

sar y en su actuar cot idíano. Pues el des:-iitificar las concepciones -

burguesas 1ntroyectadas en el ~·ilbcr popular signlficdria retor,ar la te.Q. 

rta como pape 1 fundamenta 1 pa rd reconocer corree tar.icnte 1 as acciones --

aprcndidJ:. ;:or e:s~o:; :..cdore~. 

Por el contrario se pretende elevar este· sabéf fenoménico al nivel 

de cii..:ncia y reco9cr su e'presi6n histórica en Ja vida del pueLlo. 

Lo:; ¡_;.,.t: so~lu\iicron o sosuenen ld invcstigiJci6n pJrticipativa no 

solo recl'1a:an t•l papt:l de 1J t~oda revoiucio11JriJ. bajo su Prir.ci¡:;io -

del anta')onisrio, sino cut: adt:rri~s ohidJr1 el papel de la orrJJnizaciOn -

que debe orientar y educar a sus cuadro5 para la Jcci6n pal ftlca. Estos 

investigadores niegan la 1nst,1ncia de ur.a dirección que conduzca a las 

rnasds a niveles avanzados de lucha. Por el rnntrario s•.istcntan que los 

intelectuales corno los cuadros tendrár. ri~r ir delegando sus funciones -

de dirección J lJ~ jo.osas ~,drd que <!dquleran c1encia. En esto radica ~

otro principio metodológico de la lnvest1qdci6n particip~tiva que vale 

la pena anal izar. 

Sobre el papel oel investigador, la investigación partici~atlva 

adopt6 el concepto del "intelectual ori_;.~nico'' propuesto por Gramsci. 

"Los intelectuales cor..pron.et 1dos. hablamos intentado formar 
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e indfgenas de rriayor preparac16n que estuvieran involucra

écs e;.~~; ~J,.aa;. a9il4civht1es, con el fin ae desplazar a 

1os ;n.;;,os J~ fé...-r-e·~ci~ Ct'!:Hh;.;1:0:; ;;cr acaJérr,lf.:.os y pro

fesores universitarics (la élite ctc~in3".te). Estos grupos 

no alcanzaron a responder tota1r..ente a la discusión cicntf

fica misrr-.J, sino \lue contrib\lfC'rcn :-r.ls a los aspectos odc

ticos f polltjcos oe: trd.ba:o er c1 tt:rreno. La discusión 

cienttflca de cierto ni\·e1 de lo que veniamos haciendo hubo 

de seguirse real ii:!n~o entre oersor~s r.re;:ar3das, en \.!na -

minorta r.Js Ci r.enos sclccc~.onadJ.s ;:or el conocimiento y la 

e:.:.periencia d. este nivel se t;ada 1."I articul.:Kión entre lo 

especHico regfonal y lo teórico gereral o nacional, para -

producir una visión total i;:a~tt> e 'i11tcgra1 del conocimiento 

adqvirfdo"( 3l). 

Una vez rn.!s estos investigJdores, "ahora intelectuales orgfotcos" 

fracasaron en su intento ;;or tratar de encontrar el conocimiento cie_!! 

tfficc. Ji: ids Üd5t:S populares. una v~z mt!s se tro~ezaron con el bajo 

nivel teórico y f·olltn:o Ji? los obreros y carn:iesfnos, por lo Que tu-

vieron que asumir el ~.a;::.el no sólo r~e cientlficos sino r!e dirígt-ntes 

de lu~ gru;:os con los aue se trJbJj,1r~'· Cosa q:.ie por otro lado se -

oponfan contradictoria::-..cnte como prtn.:..1pio en ios objetivos que pre-

ter.dtan logr'J.r con la lnvestigación ;:artlcipat1va. 

Ld cor.tribuct(rr dt' estcs i;n..pcs f'l J.ri~lis te6rico y ;:-olltico se 

redujo a los aspee tes prkt icos del trJb.a.jo en el terreno. Los grupos 

;>0pulares contln~arcr: con s:... trabajo po1ttico concreto, mientras Q\JC -

el trab.J.jO te6r1co siguió siendo patrimonto de los cientHtcos. 

Esto no~ recuerd.1 lo Guc un obrero rudo les e.-. igh a los intelec

t•..,¡Jles refi rlendose al papel desenpeñado por los economistas ante el -

movimiento obrero. Este obrero coi?Cntaba que: 

(31) 1bid. p.!g. 32. 
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"Esa 1utha econ(;mica de los obreros contra los patronos y el 

gobierno, aue 't'Osotros -refiriendose a los economistas osten

ta is COf'.".O una América que hubieras descubierto, lo hacen en -

nur.erosos puntos remotos de Rusia los obreros mismos, que han 

oido de huelgas, pero quizó nada sepan del socialismo. Esa -

'actividad' nuestra de 1os obreros, que todos "esotros quc--

reis sostener presentando reinvindicaciones concretas que ;:ir.Q. 

meten resultados tangibles, ya e.dsten entre nosotros y, en -

nuestro trabajo cotidiano, sindical, pequ.cno, nosotros misroos 

estamos lanzando esas rc1nvindicacioncs concretas, a menudo -

sin ayuda alguna de los intelectuales. Pero ec;a actividad no 

nos basta; no so:-"Js nir.os a los c;u(' se pucdi:: alir.,r.mtar sólo -

con la papilla de la polHicJ 1ccon6f7lica' qucrc!T.O'i saber todo 

lo que saben los Ccr.~::., querer:os cor1ocer con detalle todos -

los aspecto<:. de la 'w'idd ¡.uliti(.i! 1 tc,n;Jr pJrtc H1 todo~ y ca

da uno de los JconteCiPlil!ntos polHicos. ParlS lor1rar1o es -

necesario q_¡e los intelectuales repitan ri1enos lo oue ya sabe-

tra exµericncilS fabril y 'f'conG-':'nl.J ',o sr::J: conocimientos pg_ 

lHic.o~. Esto~ conoc:11if.r,t0i: vr:i:;ctrcs los intelectuales, po

deis adquirirlos solos y teneH el deber de ~roporclonarnos-

los cien y rril vecc'i de lo que babels hecho ha:;ta ahora.; ade

más debeis ofreccrnoslos nu solo en forr-.a de razonamtento, -

folletos y art1c"Jlos (que a 1:.i.'n..d0 ~idisculpJ.d lJ. franqueza!

suelc11 ser 4lgo dOurrido~), :,\ne; ir.:k;c:r•<!1cntcr.cr:te en fonna 

de denuncias vivas en todo y cuanto nue!.tro golderno y nues-

tras clases doininantes hacen en estos r.-.onentos en todos los -

aspectos de la vida. Curnpl ld con 11\dyor celo esta obligación 

vuestra y charlad menos sobre la 'elcvac\6n de la actividad -

de la masa obrera'. iOcsplcganos 1T1Jcho m.1.s acttvtdad de 1a -
4ut: "u;vtrv; ;;..;:,cr.;:!~. ; ~.!~~'.'.. ~05t~n~r por fn'>dio de la lu-

cha abierta en la calle, incluso las retnvlndicaciones que no 
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·proponen ningün resultado tangible!. Y no sois vosotros qui~ 

nes 'elevareis 1 nuestra actividad, pues vosotros menos caree! 

ts orecisamente de esa actividad. iDebedas posternarnos me
nos ante la espontaneidad y censar ;.,c1s en elevar r.~s vuestra 

(-...'\ 
propia actividad señores!'"""-·. 

Esto Mismo pudiera ser aplicado a estos s.oci6109os COC\prciretidos • 

que sustentan la rnvesUgacíón oartici;:ativa y pretenden crear una cie!!_ 

cia popular. 

Retor.-.ando un tanto lo :¡a e:-:pues:o hay que considerar lo siguiente: 

Desde el surgimiento de México independiente, la ec!ucaci6n sir'f'i6 

para crear las bases sustantivas de la identidad nacior.al. 

la educación popular surge taf".bit!n en contra del poderfo expansio

nista del imperial isoo norteamericano y tiene el propósito del rescate 

de las. intere$cs de las clases populares. 

(32) Lenin. Q"Je hacer. Obras escogida$. (d. Pl'ogreso. México 1977 

pp. 178-179. 
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CAPITULO 3.- txPERlE!lC!A OE EOUC~CION POPULAR EN EL SECTOR OBRERO. 

a) 19Sl Se agudiza la crisis. Como repercute en el sector obrero: 

Condiciones Generales. 

"Parddójicamente, justo el factor econ6nico, aquel elemento .. 

con el que el Estado habla logrado tranquilizar al movimiento 

obrero y mantener en cintura a los industriales con el objeto 

de racionalizar 1a economh nacional. se convterti6_ en últt
r..a instancia, en el verdugo del proyecto. t\o tanto por aque

llo Que propiciaba las quejas er-\presartales- u obrer\IS, sino -

por- proble;:-ias en el rnJnejo de cic)'"tos aspectos importantes -

del proyecto ecor.6l1ico. El sabre calcntarriento y ta petrol 1 .. 

zaci6n de la econCW1f..l firialr:~nte hicieron crisis. A todo --

ello se Sul7ldn.111 <it!c'."1á'S) ti~rto~ Cdr."bios en renglones inter-

nacionale~ que de~cncadcnaron el caos econ6mlco'1 {
33 ). 

Junio de 19E1 r'.arca el inicio de 1a peor" cdsis que haya vivido el 

México ~iodiJrno por t.:udn~c i.:foc!,l t::idos lo~ Stibitos. En lo económico se 

deter10rdron las f1nar.za~1 la producc\Gn. el crnpleo, Ja i11vt::rsi6n y los. 

:;alarios. las repercu'.;ione~ sociales y po1Hica~ de esta ~ituación to .. 

maron la forrnd de dcse,-:-pleo. d<:;¡rcsítn salarial, pérdid.J del poder ad-

quísiti'f'o, reducción Ge1 1J,1sto público -J. por- enée del gasto social-, 

frdcas6 pee falta de n:cur:.o'.:. parJ los ¡:olfticas tendientes p.ua apoyar 

a los c.a::-pe~inos y r'·Jr'Jin.i.dos. que pra'w'OCÓ rc'E.entimlentc s.oc.1u1 condi-

cionado por\\} tri'>1'~. 

f'uc un acontec~· :-..>nto internacional, el de~censu d~1 ;:rrtrn del 

petróleo en el r.ercJ,:o rtJndial, el que terrntn6 con lo-; sueitos de una -

gran recuperaci6n ccon6'ntta, 

''Scgün el Presii.'!cr.tc:" .. sln datO'.i const.lble~- en 1931 el pa1s dejó 

de percibir del exterior 10 millones. de dólares como cons.ecuencia de -

{JJ' '°''rón. RoSJ Mcrld y ;'~re~~ (ierr.ar.. Lopez ::-ur:..:~~C'. Auge y c;:ri- ... 

sis de un sexenio. Ed. P1..iza y Vdl.:!~s. ~~-.ico 19Be. pAg. 115. 
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la reduccl6n de los precio> de sus principales materias prírrds de ex-

portac.16n. Porq!Je en e.sos años no solo cayo el precio del petróleo, -

también; los precios de la plata, caf~. el camarón, el algodón y el 

plomo, entte otros. 

"En realidad la crisis que en 1982 el presidente López Por· 

tillo definió cor:-.o un "probh.,r.a de caja" es, sin duda, algo 

fl1Ucho mayor. !9ual que en 1976, en 1981 se asistió a una w 

crhls del patrón de crecir:iiento econOmico y de desarrollo 

aue habta venido funcionando durante les últ1ros sexenios. 

Quedó claro que decante los periodos de auge no se logró •• 

evitar e1 recrudec1~iento dt los ;raves proble,.....as cstructu

ralc$ y el pafs :se adentrat-u en unJ crlsis que. adt:r.:.tis de -

hacer evidentes los. desequilibrios de la ~structure ln<lus-

trial, afectó ta"'bién el 5ribíto de lo pol ttico y le social 

y proyoc6 und ¡:)érdid.:i i:;cncralizada de confianza y credibi-

lldad en el gobierno"(3 4). 

Ciertar-.c:nt<: el bocr.: petrolero y la acelerada cx¡:iansí6n econór.iicJ 

que éste alentó, traJcrcn t.ur.sl".j'C ;:4y0r ~-oleo. lurgo entonces. r;.iayor 

demandd y maJor produce iGn. Perv ;:.ro..,'JCdrcn también ;Jra~·es desequ;-

lfbrios. CC"'O se habta rr.cncicn~1do, ;;J.rtie'ldo del supuesto equivocado 

que se cnc:ontra:ba en el ;:-etr6leo la pJr.dcc..i.. se endeudó el (stado y -

la iniciativa privada y lo.lf"'entablr:rr~nte el crecimiento f!COn6mico no -

correspond~6 a la rilJnta pr01.bcttv:i i r:ct~poco ~ ... f: suficiúnte a las -

necesidJdes de desarrollo industri.::1. 

Consecuenterer:tt..·, i!,flJción :¡ l," ele'fac:ión de la deuda eJ:terna -

fueron algur:os de 1os salrto:; negat1vas que deJ6 la itust6n petroitra. 

t...ún r.-.1s. otros fenóner.os ce card:ter e;.: terno Jcab.iron con las po

sibilidades de control sobre le ya lnmintnte cdsis. A nivel ~nd1al 

se presentó una agudJ recesl6n que- afretó de rr-.Jricra rlirecta a los 

p3ises. ind'Jstrialiiados en su ecor.or:~a y su cor-ercio. Algunos de 

{3-n ló;:-e: tiol"ti11o. Auge y crísi~ Ce :.m sexenio. op. cit. ¡::;J;. l?O 
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ellos, sufrieron importantes reducciones en la tasa anudl de crecimien 

to del PIS, (JS) devaluaciones en su r:ioneda (tal es e1 caso del franco

francés, del r;arco alemán o de la libra e5terl ina) y drásticas caldas 

en sus ;mportaciones, afectando negativar.:ente a pa'ises cor:--0 ~~é.dco. 

"Si bien es cierto que los sfntor'las de la cdsis estaban -

presentes desde años atr&s. resultaron difkilrr.ente detec

tables en nedio de la euforia ~etrolera. Sin e:nban;o. con 

el derrumbe de los precios del crudo y el consecuente de-

terioro general de su ecor:or.Ja. México rmsttó toda su vul

nerabi1 idad~ un al to ')rada de dependencia hacia el exte--

rior en los terrenos financiero, tecnolO~ico y cor.ercial -

se hizo evidente. El cümulo de problcnas contenidos fi--

nalment"2' encontró la coyuntura ideal para exprcsars('. 

La baja del petróleo dejó clara la ~agnitud de las defi--

ciencias estructurales de la cconor:ila r.ie:dcana que no pu-

dieron ser resueltas en los años de: auge. Quedó dl?~Ostra-

{35) El Producto Interno Bruto es la su¡;-;a de los valores r.ionctarios de 

los bienes y servicios producidos c;n un pats en un año. Para obtener

se esa suma es necesario evitar qyc :.e incurra en una dupl icaci6n der_i 

vada de las operaciones de conipra-venta que ex i:;tcn entre los diferen

tes produc:tos. Por cjer:iplo~ para oroducir unJ pieza de pan, dcbi6 ha· 

berse producido rrevi,,-··ente la harin..i riue cc"'~r6 el fdbricantc de pan 

a su vez, en unu etapJ Jriterior, debió ~Jbenc producido el trigo. En 

cada uM de e:;as eta¡.:a~ se fue real i;:an<!o un esfuerzo de producci6n -

{en la agriculturJ el trigo, en el r.-olino la harina: y cr la fdbrica de 

pan el producto final' En caCJ une. 1fo e~as (·tdpas -:.1.• fue agregando ~ 

valor. Pa1-a ol:iterer 1.:l Froducto Interno Bruto se consideran soLmcnte 

los valores que se fueron adicionando en cada una de ld~ fases. A -

esos increr"entos. ce «'.llor s1: les c~nor-:H~a ::rec1sar..cnte ·valor agreqaooM 

tuye el Producto Interno Bruto". 
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do que el desarrollo del pals no pcd!a estar sustentado en un 

solo recurso. aCr. c•..1arioo e:itt::! f; •• t<rJ e::.traté9icC1. Tarr.bi~n se 

constat6 4u~ 1.i e.:::;r.c.'-::!J 1r'.!:::>tddi ;:-,.c;dcan:? importa tJna can

tldad e;t.cesiva de irsur-0s sc,bre todo bienes de capital y ma-

terias prir..as inter;:-,edias. V por último, se co...-;;rob6 Que el 

cor:portaf'lientQ de las f~nar.zas ir,ternacicnales es deteminan

te pard el dt:sJrro11o cci a;¡ara~o ;:-rcc'Jctivo Mcional··{ 36 i. 
En efecto, los errores. SJ1tarcn a la v1stJ. la po11tlca econflmica 

óel gobierno de Lép~z tor!illo rabia fracasado; c1 sobrecalentamiento 

de la econom{a lejos de traducirst: en un crecimiento real, se convir

tió en inflación y en una c!e:.ida q...,e re¡:er.tinaraente se vi6 incrementa

da. 

A principios de 1?92 se ado;:1tó un nuevo prograrid de ajuste econ6· 

mic.o con el ~ue se pretcnJ~a. otra vez., frenar la inflaci6n, sanear -

las finanzas públicas y al ~isno tic~po rr.ejorar las relaciones con el 

exterior. 
Sin er.:ban;o. l.,; cor.fiar.za en t-':hicc, ~ne~ gru~o <)Obern,rnte y so

bre todo, en el ;;resid<:ntv L6oez ?orti.1\o. er.-.t.:"e.::6 a csf...¡rr:an:e junto .... 

con la í1•.Jsi6n del octrólt:o. -1 t-,ab1a <-·le:r.entos par~ .ello. ~it:ntra!» 

JLP -presidente er: t:;rno .. hablat3. ce (:1fU:. .. ~:J..::c:. !r-:!•1:.i!1.r~,H". 1a ~ 

palabra presidencia ;.erdfa peso ante el hccro de que tan sólo en el 

ir.es de enero de l9B2 la inflación se cle-16 repentlna,.,nte. 

Sin ec,ba.rgo. y a pc-sar de los caribrns, de las sún1 \cas. de las 

ar..enaias. de los esthiulcs. de 1cs apoyos, para ~é.dco la c·Jest16n ...... 

cconGr.nca lejos de rr('jorar erpeoraba. d1a con dfo. 

En la década de los SJ's se ~·Jede dcc.ir Que a nivel internacional 

st: ~1a vivido en un clir:;a soc1al a.ntiia.t..crJ.1 ::!tr:~e \,:,s actividades pro

ductivas no se han C:.eterddo er. consideraciones scc iales. e.dste con·· 

lnstit1.JtO ~i~cional di;: Estad'ística i:leográf\ca e lnfo~Jt\c.a. AUC de hs 

cuentas. {Progra.r.a de la~ Naciones Unidas/ 1990. pag. 23. 

(36) ibid. p~q. 131. 



tinuidad entre la> crisis do los 70's y BO's pero los problemas socia

les han fdo variando a ,,.,dfda que sus efectos se prolongan en el tiem

po: asf, si en los 70's y a nivel urbano la crisis fue el f;lOtos de un 

basto movimiento masiva. espontáneo popular. en cuyo interior destaca

ron las organizaciones sindlcdles logrando frentes populares de carA:c

ter local o regional: 

"en los añJs setentGs una olead,1 de !710vlmient0s obreros que 

tuvieron como distintivo coIT".,,Jn el ir en contra de las es--

tructuras sindicales ... El concepto de sindicalismo inde-

pendlc:nte tdl co:-:"l(J se le usó en la década del 70, las d('l -

llai'.Jdo "sindii:al i~rl(J charro" ... dl lnlcio de la insurgen-

cia sindical prcdo:-::ir.6 la idc.1 <.!t· interdepen~cncid sindícal 

con corte de los la:os or'Jc:HdZJtivos de los sindicatos con 

las cen;c~~es "charrJs", con el Congreso del Trabajo y con 
el PRf" 1. .;, 1 • 

En la d~cada de los f¡O's !;e di6 ur. doble fcnó:r:{:no polHico, la -

emergencia d~l ~.ovi~.irnto de r·.as.l<:. artic11L)d.JS a travé~ de la:; cccr-

d1nadoras sindicdles nJcionalc!>. Entre 1980-1982 Coordinador.J Nacio

nal de Trabajadores de Ll Educación CHE .Y la Coordrnadon1 Sindical 

Nacional COSINA~ y frentes de l"lilSJS nacionJle5; el Frente N~cional de 

Defensa Ce la Economfa Popular CNOEr y otros, \1UC' 1.'n un poco tí(':-:po, 

practlcarr.cnte en 1983 y r:-.::diados de 19G-1 entraron en 1.rn re:flujo pro-

loni;ado y rcljrcsaron J ser locales o se desarticularori, Junque cxis-

tfdn casos de reagrupamiento sindical de vicJJS fucrz..is coíl~ el Sin-

dlcato Mexlcano de Electricistas SME, el Sindicato de TrabJjador02s lle 

la UntversidJd NJciondl STutlAH a partir Ce la se9unda :n1tad de la dé

cada. 

(37) de la Garza Toledo, Enriq"e. El Sindical isr.o !nde~cndlente en -

Mé:dco: Balance y Pcrsoectiva~. {doc•J:-:-.ento inédido) pd'J. 3. 
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A:.ir.:¡ue en l?s añns 70's y 80 1 s ha habido oerlodos de ascenso y -

descenso de la acthidt?d de "'asas, parece m!s preciso hacer un corte -

histOrico de mediados de los 70's hasta mediados de los BO's para rcf~ 

rirnos a esta etapa como global~ent• defensiva desde la óptica del mo

vimiento de masas. 

En esta etapa persistieron las rnisr.:as polHicas 1.~boral y sala--

rial, asl como a ni\lel de C!'".;:iresas le~ ccr.tros de trabajo. descargaron 

sobre la población trabajadorJ urbana ur.a fuerte ca ida salarial, la -

eliminación de derecr.os sindicales, el cie•re o la reubicación de los 

planes. la r.odificaclón de instrur.-er.tos le9ales como los contratos co

lectivos y la Ley Fe~eral del Trobajo. 

En la década fue ccnoc ido r..uy li:!nt.l-{;:"ttc el agrurdr;iento de la -

cdsis por la fuerza que hab~a adqJirida el cspejisno del "boom" petr~ 

lera, pese Que desde el inicio implicó un deterioro a las condiciones 

generales de vida hasta configurar un e;·pobreciir.iento absoluto y rcla

ti"Yo a amplias caps C:c 1J pcblacrnn. t1 sacudimiento de la crt~is - .. 

provocó una tensión ~ermar.tnt(; con problccJ.s intcrriitentes en la rela

c16n del sindicalisrro con el Estarlo, carr,tiios en las estrategias obre--

ras, rcdJualt::!:¡ t:n la; a11Jr.:J:. • .!:.: e_~·--: 1,;1 .:q~r::;cr.ci.3 de n?.;C\IOS con-

ttngentes sociales cr. luchJ e intrcJuj::> un cJrr.t10 f.'n la relaciOn de -

fuerza.s y Ce i;rupos independiertes. 

Desde la perspectiva de lo ocurriC:o can los trabajadores, el a.gr~ 

var:;iento de 13 cds1':. econ6F,1cJ C:e 13 ,.;¿cdda, ha tenido un altisir.'O -

costo social, reflejados en los obvios df!tl:ricros de los niveles g~ne· 

rales de vida y de las condiciones. de trabajo. La problen:!t1ca de los 

trab.ajodore:5 er. ccri:cc~cr.c1a -:~ 11 (reciente lnflacHin, ade1Ms del dc

tt.:rioro del salario real directo e indire:cto. d(>l err.pleo y del desem·

pleo, donde los trabajadores solo han conseguido la sobrevivencia. El 

asalariado es e1 actcr qi,;e na so;.:ortado L~ r:.dyor carg.i durante la cd

s is. 
En el mercado de estos acontec1nientos se puede observar que ha--
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bh fuertes presiones inflacion3rias, por ejt!t;~;1c: J. k ):}r'.jiJ J~ la e~ 

cada de la evoluciOn del Indice tlacior . .;il de Precios del Consumidor Que 

tuvo varias. frreg:.ilaridadi!S y un aurr...:nto e>.ager;;do {en e icrtos servi-

ctos) y en las alzas de precios de ro;.a. calzado, accesorios. lialud y 

cuidado personal, r:iuebles y enseres do~sticos t transporte; ast cOC!JO 

alkentos, bebidas y tabac.o; vi\lienda y educacl6n aparcc€n también con 

aumentos (sin corifir'"'aci6n e.,acta de los incre:·entcs}. 

La política oficial dc- precios f.a tenido tres \lertientes: la r.l!s 

irnr.ortante son los aur.cntos ¡:;en6dic~s c¡ue en los úl tir.os años han 1 le

gado a ser trimc~trales e incluso des.1 izaMientos r..ensvales, de los pre

cie...:. d~ los biert::s y ser·./icios. al ~o~eter a ··control'· il los precios at? 

di1¡1ersos prcCJc.to~. finalrr('r.tc los p,..ecics bSsicos no deMar. rebas.ar el 

ritno 'jeneral de inf1aci6n. 

Corr.o e:. c1 C·)SIJ en nuestro pah. dónde predominan los altos ni1¡1e-

les de inflac. i6n, r.:·s•;l ta in~,•1ficiente retor.a.r los datos del llil.liC.i:: de: 

Precias. del Consurnidor, pue~ bajo estas condicionés hay und fuerte ten

dcncla d .::iuc hJ/J i•·o::stat.i1ióC en 1os ::irt:cios relativos de los diver-

sos. bienes de consui:--o. 

Es l1rnitad'1 I parcial l:.1 rnfor..Jci6n di'.;::¡on1ble pero roas ¡,¡uede --

aux.iliar, esta r.1.1estr11 con 13 sigui,.!nte infor:iac1bn: 1.JnJ e:ncucstJ de -

ingreso-')asto-realizada por la Com1si6n Nat.:ional de Salarios M1ni:;(}s .... 

(C!ISM) indita que en 1983 1a distnbl.ci6n del ~asto del salario era de 

63t en alirr.entos, de 21.l~ en \livit::ndl {incluyer:fjo ;-l.Jeblt-s y servitios. 

agua, luz. etc.). 9! ;.n vestido, ~.z:. e:n salud y ilSeo ;:ersonal y 3·;, en 

edutac l6n. 

Por ejemplo: Consultar.:es dl:l Instituto Nacional Q~l Con~umidor -

una encuesta que s~· realizó t!n 1a ciudad de Méxic.o; con una nuestra dt:-

125 familias de c.u..ltro miembro!. pvr tJro~edio, Ce dlvcncs estratos ce~ 

n6mtcos y donde las familias ten1an il"r;resos r.ier.ores de dos salar1os -

:::foi!".'!!S 1 ~pl icada entre r.arzo y r~l¡o 'Jf.; \984. "< daba los s l1u ientes -

resultados: a lo 1argc <!e d'Js ~ses de cncue"::it:2 lo..!a=:. t;:;~fa;. :""etJ'Jr ;do 

s1gntficativamente el c.onsur".v G.1 -=~ :::-.cr~:~ C'l"'0; ~z1~c.<tr. fr\jol, pan -
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blanco, huevo, aceite, arroz, frutos y legumbres. Sustituyendo unos .. 

de rrJs alto por otros de 11'..\s bajo contenido nutricfonal; arroz por so

pa de pasta, leche por café y otros. Otras tamil !as de plano suprlmi!'_ 

ron carne, pescado y frutds. Pcr 1o tJnto, y de ningún modo exagerado, 

decir que la infloci6n se convirfti6 en esta década, en el mccanf$111() -

por cx~elenc.ia para e.<propiar el fondo de consurr.c de1 obrero es ob--
vío(33¡. 

Por otra parte, si la caida salartal ha. sido piedra ansular del 

pragrar.-.a gubernac:enta l cara sa 11r de la crls 1 s. debt: .. -:os. tener pre sen-

te lo que na ocurrido a lo largo de la década. la regla general ha -

sido ajuStdl'' los salados. ~cr Cebajo de Jos ni'weles di.: inflación. Ad~ 

más pu~r!e decirs{! ;ut: el <:.,1lario {0foir.o ra fi..:nclonaC:o co~-o centro gr..:i

vHaciona1, al que s.e buscó dar1e unifon,idad gcol)ráflca con una chra 

tendencia de dejar un solo salario mtntmo N1c.ional, por reducir J solo 

tres las z.orhl'i dL> r1ni::-:as yt:ner.:lles y surrfadr lJ diferencia entre s.a

hrio mfnimo del ca:r.po y dc1 urb3no, aunQ•Je bien S3bc;·;os que la dífe-

rencia e:. defirritlva::-.cnte grar.dé, pues si9uc siC'ndo r:;~s ..1lto ei sal,1-

rio de la zona retropolitaM d('1 Vil.lle de Héxico, rn c{){".paracH5n con -

otros estados (cot'V ~·orit~r"~Y y ·:;1.o..lJal.::jctrJ). 

Al misr.IQ t1€;'l;ro lJ cvo1i..ti6n dul ~·occr- JC:¡uisitivo del sJ.lario -

rnfn1mo li'l.Jestra un profundo deterioro en l9Sl d 1986. y qut~ scrLJ :r~ts -

deterioro si fr"'?ncior..tr<1:-.1.1s .l ~rJt,dj.HJores que perciben rw...>r.os de lo que 

es el salario rdnimo. 

Es irr:portante ncncionar, que entre 19&0 y 1984 las \'Jri11ciones -

reg1onalcs de los niveles de tnf1aci6n provocaron un deterioro dtfere!! 

ciado del consumo mlnk-0 real; m.\s alto en el norte del pols (Mexkal t, 

Monclova .. Tamplco, la Paz. M.atamoros, y Cul iac!n, excepto Monterrey Y .. 

Hermosillo. Y m.!s tajo en el sur: Morel ia, Médco, Le6n, Acapulco y 

(38) C. l~CO. \QO dlas en el Consumo Familiar. Cuadernos del Consu-

m1dor No. 43. Mayo. México 1964. 
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Guadalajara( 39 J. 
Finalmente, hay que 11'€ncionar la rigidez que i~puso la crisis de 

las finanzas ;:iúbl leas Gue foe el salario de les trabajadores al servj_ 

cio ót:i Estddo ¡ 4u~ 'diÓ r.ds bdjo d io hrgo oe la crfs1s. 

en dato irr:portante, pcr la especialidad de este trdbajo es el de· 

terioro del equipo J lJ.s insta1.lciones de !a t?ducación, y por supuesto 

salud y vivienda. ~:..noue el sector- salud foc el :.iue tu'iC m.1s proble-

ll'.as. Por la saturaci6n de 1os servicios. la d1:..~inución de prestacio-

nes del Estddo :¡el ;rave d~terioro de los niveles de 'lida. 

Aunque con Ci fe-rentes signiflcat ivas er.tr·e los ir.dicddores de de

serrP1eo y r:\ichfs?-.Js razar.es ;)J.ra desunfiar dt.' la infon::Jci6n social 

al respecto, el fer6:-:·z-ro doo·i!"ltr.te Ce la df.ca.;J, sin lugar a é.t.>das es 

el aumer.to de la ?EA (?oblación Lcor.6tj1cdn~nte Mcth.i) y el au~r1ta ... 

de la tasa ée desurollo. 

Er: este C$c:::r.ar;c c•.tre;;-.ada:--cntc ~ .. ru 1a. cor.tracci6n de las actJ 

vidades económicas. los altos nnelcs de 1nflación. el deterioro pro~ 

gresivo j J( 1,;n .. l3.tl"V::!rcr.tt' ~eri6dico de los salarios reales. con la a 

catda del gdsto ;;úblico ff• la cd~ca.;:ión. sJlud y \tiv1enda y con el -· 

empleo estancddo 1 -:ayer.do fut.:rtc·~t::.:'.'. rn~e wr.a ¡;oblac16r. en .-H1nento, 

las estrategias de sobn?lfi'wf·r~cia tuvi:.:r~r: que estar" la ,lltura de los 

que Hlguel de la Madrid llar:6 "una econor.ita cor.~ la guern". La m1-

graci6n a Estados Unidos, el au~nto de l..iS jornadas extras, la co1o

caci6n en dobles e~';;leos, la or'J-;t1tuci0n y robo el i:"'.p,1cto social nQ 

gatho por la derrota de esa s1..erra tan desigual {como decfr unos, -

con tanque y otros con arco¡ flecha), ha sido el aurr.cnto del alcoho

lismo. la violencia ffsica y la degraéaci6n roral. 

Por ello, pueée decirse. que :--.J.i vestida y r.Jl .Jlir..entada, la pobh-

ci6n obrcrJ {y trabajadora en c;cneral) del ;:iah acu:rt.116 en los. SO's -

(3:L Centro de Docur.er.tac16n i Estudios Sindicales y del Trabajo A.C. 

México: Los salarios de la Crisis. Cuadernos Obreros. CDESTAC. 

Mé1ico 19€5. ;;;. 56-57. 



un tre1riendo descontento y resistió divldida y diS1J.d3 lo::. latigazos i"'l

flacionarios que le fueron ..-aci.'.rndo S'J fonifo d~ con:>ur..o. 

No podemos pasar desapercibida la proble'1Hica de lo introducci6n 

de nuevas tecnologfas Que perfilaban ca::-.!::ios en el rí'ercado laboral y en 

la propia organización de los procesos productivos. asi corx en ld ral1d 

autoirotriz Que según estudios no ha sido h0i'10<Jenia en el país. En la -

industria rrcc~nica Qu.:: in::lu¡e ,-.ao:..1inat"ia y er; . .dpo para 1a -ger'lerc.ci6n -

de energfa eléctrica. riotore:s ¡:ara vehlcu1os autoir-óviles y sus partes. 

r"eceotoras de radio y televisión, aparatos re~·roductores de s~mido. r-J

quinas de co!.er ¡sus partes, la introducción de la telefonfa digital. 

pr"oceso que to!!'li rJs. viqor des;;·,1é: del tern:r.,oto ée 1935 (¡'roble::-,a nat~ 

ral que tomó 9ran irn¡..ortancia en 1a or:.;anlzac\ón ;;opular). 

Aunque no son les 1inü:os '.y no ros detendre•.,o~ porque '>eri.:i !.er.;d -

de otro trabajo de tes1s) todos estos procesos de ca~bios tccnológícos 

ocurridos o profundizados en este ~erlodo, han afectado de manera fl',uy -

diversa las condiciones de trabajo de amplios S!;!Cton~s d12 la .:1J5e ct:rg 

ra; por el auirento fm el control er:;presarial de los procesos de trabajo, 

la apar;ci6n de nuevos riesgo'i, el aumento de la intensfdad de trabajo, 

el aumento de la productividad y la separac1ón de alguniH· ca1Hicucia·~ 

nes o el ataque directo con ciertos obreros. 
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b) Corno responde el sindicalisro "Charro" CTM: a la problem.!tica 

del sector obrero que enfrent3 ante la crisis. 

uEl deterioro de las condiciones de vida y el trabajo de am-

Pl ias r..asas trabajadoras, así cono lJ cOfl"plicidad de las or-

ganizaciones sindicales con la ofensiva anti-laboral Que se -

ha venido despl~gando desde ;r.edfados de la década de los 70's 

hasta nuestros dtas. sln duda ha sido el factor de r-.ayor de-

terioro de 1a legitlr.idad de1 sistei'l".a pollticc de do<::inaci6n 

t. en especial ha ;:>uesto en jaque el corazón del coorporati-

vismo r..exicano: la burocracia. sindical o "charros''(.SO). 

En su historia particular, el ~receso de sindkalizaci6n apal'cce 

cor.io producto de las prc\cticas cotidianas de los trabajadores. sobre -

las que actuan difercr.te:s condiciones productivas. de vida, distintas 

corrientes sindicales, desfo:il~s alianzJs de clase, coní)ortamientos -

variables del Estado. etc. Nada sorprendente, por ello, que dicho de

sarrollo lineal, oue ;iarte de las fer.as r..ás eler.entales y cu1n1ne en 

los tipos r.-.ás dl'c:Jrizados. Sólo en un nhel analítico nq abstracto, -

Que coriterr¡:il.- un olazo ~.y largo, es :::ositile ~ablar de ciertas tenden

cias de evoluc.iOn, y ajn as~ éstas obser-van un curso ruy variable. 

A lo largo de los años BO's, la inlciativJ contra la clase obrera 

ha corrido a cargo de la pal Hica laboral estatal 1 articulando e.en un 

CDl",plejo discurso ideológico: a ;Jrir.cipios de la déoda, el rég1nen -

de José L6pez F'ortil lo habla recurrido a la rt!forr.J µol Hica corno ins

trumento para sopesar las fJerZJ!:> pJrtidarias del terreno stndicJI. 

La nacionaliz,1ción <.:e la Ea.nea, se plar.tel coí"\O toda una recuperJciOn 

de la~ trad1c~cnes r:dlca.le$. de los rq1~m:s postrevolucior.ar1os. 

(40) Alvarez Bejar, Alejandro. Ponencia del Seminario. "Unions Wor-

kers and t'1e $tate in ~éxico. Centf.:r fo,. U.S. Mé.-.lco Studles. San -

Diego. 1988. p&g. 21. 
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Pero ante la irrupción y el agravamiento de la crisis econ6mica -

desde 1982, el discurso ideológico se reorientó; h ideo central era 

mostrar solidaridad nacional (y que siJue vigente), reconocer el sacrj_ 

ffdo y el trabaje coro los únicos factores reales de salida de la-- ... 

crisis, y a la crisis estatal considerarla como "dolorosa pero necesa ... 
rfa". 

Uno de los fer.6r;encs polfticos rr.As interesantes ~cr la crisis ha 

stdo precisamente la superfle.dbil idad del orden legal vigente hasta -

permitlr el Quebrantar:iiento de .., .. iejos derechos ganados. A principios 

de la d~cada se ~edificó la ley Federal del TraNjo paro permitir la -

calificación previa de las hi..elgas por coalici6n, todo en beneficio de 

los "charros" al r-isro tir:::--.;.:o :;e ~Jc1J wr. añ.:idido, un tttulo sot.irc ...... 

trabajos es;;eciales para rq1a:"entar al de los universitarios. En los 

años SO's era cotidiano considerar a las huelgas como inexistentes que 

parecfa cdioso tener que enur:-erarlas. Pero en car.bio, vale destaci}r ~ 

la utilización reitera de la "requisa" contra d(' trabajadores de Aerc· 

r.i~xico en 1980, de Telre1, c:r 198~ '/en 19e7 con les cl"ctriclStJs rfol 

SME trabajando ei: la Cc,::';:~;1ía ée luz J Fuerza del Centro. 

de la econo'11la, las estrategiJs h.t:.or<ilei del cJpital a nivel de empr~ 

sa fueron variadas; por ejcr.;:¡lo: en lJtO ia prolon1Jci6n de hut:l11as -

tales cOnJ ACASA 130 días, General Hoto•s 107 días, en Aviación 110 -

dfas, etc. Ce 1983 a 1386 fuercr. sistef"'J.tlcos los de:>pidos. Durante 

1986 y a principios de i987, los despídos masivos, las reducciones de 

las jornadas de trabaje o incluso Tos cierres de errpresas o de seccio

nes o departamentos de las. .-ilantas. fueron iMpuec;tos c-uando lo-3 trab.aj! 

cc-,res rcclar:'IJban au~entos sal~riales o estaba de ~or ~dio 111 revhi6n 

de contratos colectivos del trabajo. 

Todo era ~asible en estd décadJ, ;:-arque la polHica laboral esta

tal s.e habld encdripdo de reducir el espado de la lucha reivindicati

va apretando fuerte en el plano de la producción y dejando abierto co-
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mo vUvula de escape, todo tipo de manifestaciones públicas. la intro

ducci6n de esquer..as caus1stlcas para tratar con las fuerzas sindicales, 

hostigar y desgastar a los sindicatos. de-:-<1cr!ticos. e independientes, -

contener y Cel'i:nitat los espacios. i:!e la b'..;rocracia en los grandes s1nd1 

catos nacionales.. fueron todos ellos 1nfredientcs esenciales. Sólo ·-

hubo un breve intervalo esceocrnna1 ~\J~ cor.shtió eri el reconocimiento 

legal del s1ndicato ir.dependiente "1J Je Septi~r.bre'' orgJ.n1Zado por las 

costureras. después de 1925. (fste punto lo considcrarr.os de surM impor

tancia, a razón de que es parte de una serle de organizaciones y movi·

mientos populares que surge a rah de un acontecimiento natural). 

Aunque a lo 1argo de la dfcada, puedi:i observarse '"º decl ivc re la ti. 
va del rúrriero de huelgas c~tallac!as, p:.¡edc dL'drse Qut' durante el pcd~ 

do estu1;icron prc'.icntes las acciones de ;:-.asas y se pueden dls.t1ngu1r \IE._ 

rias fases: un auge entre 1980 a 1983, el !'~'\'Jistcrio Mcional y los -

univcr~itdrlos t:r ~sos afü:~; y cr.~re 1933 y 1987 los bur6trdtas y los· 

trabajadores de las paraestatales.. 

lif' balance Cci L'Sta:¡ acciones indica que fueron pobres. los rc!i.ulta· 

dos reinvicativo~ y los lo1¡1·os crganiz.aUvos han sldo parciJlcs y tran· 

sltorios, que a;:enas se 1o:;rcron confi']'.Jrac1ories ;;rdgr.áticas rr.lntr...Js, • 

que las acciones gcncrJlcs fuf'rcn poco conslstcntcs y que tendieron a -

prevalecer las luchas aisladas. En s1ntesis, Que en una etapa general 

c3ractcriBda c0r.o di•fcnslvas las clcad.H de a]itación de ias masas as~. 

la.riadas foeron t)rev..:s., 1r.tens3:, ¡:i ro ~Od;)11~ r.Js costos.ds on_;aniz3t1--

varrer.te hab 1 an~o. 

Como se SdbC, lJ Ccr.federac 16n de TrabaJddorcs de Mh.ico CTM es la 

fuerza hegeMn1ca entre las f1la~ del srndicalisoo oficial con ~s po-

der y la clave de éste radltJ t:n :.w cstrccr.o vírculo Que ¡r.anticne con 

Pl ac3rato estatal casi dGsdc su fundación en los años treintas. Pues 

)d dtjiF.v~ q1.1t! ~l. J~r~6 1a C~or13 df:' lo.-. fl.O's 1ueol6g1car.1Cntt: 1:1..1J..dyaaa 

con un Proyecto ce Retorr.~ tcon&.-.1..:.<l :..:e:~tr:: ~e~ ;:rc-jra""3 t!e gobierno). 

Sin embargo, con el estallido de la crisis de 1982, la CTl1 realiza todo 
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un viraje estratégico; abandona su proyecto de refonna económica, tras

lada el eje de sus de~andas del plano de la producción al plano del cor:i 

sumo para ni chocar con el Estado ni con los ird~striales sino sólo con 

el capital cornercial( 41) de plano suprime las acciones de rr:asas excepto 

la marcha del lll de mayo y sólo real lza cuestlonar.iientos parciales de -

la oolHica estatal y centrados en la cdt1ca de la carest1a de la vidJ. 

~s1 carnina ertre 1932 y 1986 a~·oyanc!o el criterio ;:ir~sider.cial de 

superar la crisis creciendo9 en la estrategia de la deuda externa~ re-

duc iendo las tasas de interés, as t cor.'o la idea de Que 1 a recupera e ión 

económica debe sustentarse er. la. recuperación de los salarios reales. 

A juz:,;ar por la pérdida di;! s...i CdPilciJJd de n.:-,JVLiac.iún con el gabi 

nete económico en sus aspectos cruciales para mantener h cohcs16n de -

su bdse social, puede hablarse de su deterioro Ce 1a fuerza C<.' la CiM • 

dentro del sistema pol!tico de donlnaciOn; por eso deben señalarse las 

vtas concebida~ ~ar el tstado pJ.rJ la pr~servacl~., 1>:• su poder' econ6Mi

co, por ejr:mplo~ s~ le pcnnilí6 al Banco Obrero transfonnJ.rsc en 0-Jnco 

Múlttp1e a principios d(' la Cécada y no fue tocado por la nacionaliza·

c16n; la CTM p.irecc .l'ó~n:Jr r..i~tJ con;·crtir L! !~ffO!'úW!T er. un coto e~~. 

rrado para ella, resistiendo l.1s fuertes presiones para q:Jc atendieran 

con sus recursotj la enorne destrucción habltacíona1 ¡;.orlos terrerr.otos 

del 85. 

(41) "Puesto que el capital cor1C'rcial se hJl1i1 enrnJrcado drntro de la 

esfera de la circulación. y dado c:ue su fur:ci6n consiste eHlusivar.cnte 

tencia ·aparte ciertas fornas no dcs.arrolladas. ca.e cnanan del trueque 

directo- otra~, conC•cior.es cwe las Qut: se requ1eren pJ.r"J ld c1rculac16r. 

simple de mercancl.i.,. y dinero. O, 1~.eJor d1ctio. óstd ~ltlr".J (:S la con·· 

ditión de su existencia ... los f';.trc""'•OS ~ntrc los cuales i:'.cdia el Cd·· 

pitdl concrcidl est!n dJd~s ;:iara él, jel ~1s:-·o r.cdo r;ue lo est.Sn pJra • 

P,l dlnero y P.1 movim;ento de ~'ite''. 
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En resumidas cuentas, el reflujo d~l ri:ovími~nto de masas y los gol

pes recibidos JXJr la polltica I la> estrat"'.}ias lobwalc> ~el capital y 

del Estado, han puesto en crlsis a los distintos proyectos sindica1€S y 

esU en proceso una profunda revfsiOn de sus respectivas estrategias y .. 

dcticas. Pero la perspectha de la crisis econÓiTlicd y ld polfticd gu-

berna~ntal pdra enfrentarla, segtJfr.Jn definiendo los ejes Msfcos de la 

acc16n observada en esta d~cada de 1990 rn ac:elant~. 

A lo largo de este capttulo se han mencionado alg:.ma5 caracterlstl

cas {sin ser ambiciosos) del cli::-J ~eneral de la situación del obrero .... 

IN?xicano. La importancia de los .Jcontec1mientos; pol1ticos, sociales. -

econ6mfcos, entre otros. ya qtJe sc·n la ~uta pJrd llepr al cntendir.iento 

de su prob1er.Jt ica donde elios son Jfectados dlrectJ>:-:ente. Al rescatar 

acontecir.iicntos de fines de les ;o•s y basican"~nte en la década de les. .. 

80's (algunas características del "bco::-:" octrolero, del sindtcalismo in· 

dependiente. la crisis econÓC".íca. la deuda externa, la rcpresi6n del Es· 

tado y 9obferno, cte.) r:cs lle·.an ai 'ontexto de la s1tu:tci6n del sector 

obrero. Aunque n1Jest.ro trabajo lleva como objeto la ir.:;:iortdncia de la .. 

educaci6n en este sector, no poderos considerar estos acontec1m1cntos -

cor..o e11te sep.!rJGo d~ 1u ~ut:' J.it:rtcr.ece a algo integral. qut:: afee.ta direc

tamente a todas las p.irtes de una s ituac i6n real. 

La importancia de la lnsurgenc1a sindical ( 4Z) frente al s1ndica1is· 

Marx, CJrlos. El Capital. Tono III. Vol. 6 cJpltulo XX. 

clones históricas del C.:ipita1 Cor:icrcL~i. td. siglo XXI. 

p~g. 415. 

en Considera

~é•ico 1982. -

(42) "por ins•Jr'_;~rc1.'! s.ir:Ci~.11 cnt¿r,Jt."tl>OS id conJunto ce los movimientos 

sindicales que cucstionaror: los plar.tearr:ientos, los ~todos. las relacioM 

nes. los lfderes ¡ lJs eHructurJ.s cor.forr-,adas por el sindicalism::> tradi· 

cional a lo largo de cuatro décadas"'. 

Leal, Juan Felipe y otros. E1 obrero r..eAicano J. Organizac!On y Stndi· .. 

cal ismo. ed. siglo XXI. México 1986. p~g. 181. 
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mo tradlclonal(
43 l han sido por rescatar su autonomla polltica, su con-

dici6n de clase, y aún mc1s importante; se ha convertido en una 1uchd µor 

satisfacer necesidades básicas: como la vivienda cor. los terrer..otos de 

1965 (y la creación de organización popular a partir de ésto), alimcnta

ci6n en donde podemos considerar que la gran parte de 1a población sufre 

un grado de desni..:trición, y pcr lo tanto una salud deficiente. un alto -

tndice de desempleo que crece contir.uamcnte y donde a su 'WCZ la educa--

ci6n es un sector olvidado por satisfJcer las prif"lCras. 

Este es nuestro punto de Jnálisis, ya que considerdrnos la necesidad 

y el derecho de los obreros a una educaci6n conc.icntiiadora que no enea!! 

tra1~os 16·Jkai..entc en la escuela tradicoM1, sino en una 3lternativd de 

educación popular, punto QiJ(' tratarcí.IOS en r-artc final de est~ trabajo. 

la irr.portancia de la slt'.Jac16n nacional, lds. contr·adiccicncs inr.cr

SdS en ella, la cuestión sindical. las luchas reimi'icJthas llevan a un 

eje c~ntral: la lucha de clases. las luchas educacionales, las luc.hils 

sindicales de los r.klestros y otros sectores, la defensa de las tnst itu .. -

ciones culturales y po;iulan .. •s, tienen un enorme valor po11tico y concu-

rrcn a la 1'.lcha :.¡t:·nPral ~Gr b transfor:!'aci6n de la sociedad. 

Ahora bien. pasarcwcs a los ptanteariientos de lo que e.dste en la -

CTH como Educación Obrera, por la i':"';'OrtanciJ que reviste al pertenecer 

a uno de los pilucs (o bien el principal) del sindicalismo en nuestro .. 

pal s. 

(43} "Entendernos ~-or sindicalisr10 tradicional al que predomina en México 

desde los iJños trt'intas. hasta nuestrc!i d1 .. ~s. es decir, el que conforma -

la l".ayorfa Ce 1.1s organi¿acicnr.:s obreras del pa1s, que constituye uno de 

los sopcrtes foridar;cntales dC:-1 pJrtido ofic~Ji, y, 1o que es m~s impor-

tante, constituye un eje principal del sister:-.a ¡.:olltico r.:cdc:rno". 

Leal, Juan Felipe y otros. El obrero c.:?xicano. op. cít. pSg. 181. 
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Estructura y QrganizaclOn Educatha en la CTM. 

Esta surge en 1962 en la celebración del VI! Congreso Nacional de -

la CTM. 

Esta Pl'Olr<Jeve todo tlpo de actividades culturales y son patrocina

das por ella misma, cuenta con centros recreativos. hemerotécas y hasta 

con un centro de trabajo en el edificio de la Ci'M. 

Desarrolla des Sreas; para la formación de instructores sindica-

les y otra para conferencias, teatro c.on contenido ~ocial y reuniones -

de car~cter r..asivo. 

Los que il71oarten el conocir.iento con profesionales vinculados ill -

sindicato o de sus mis1>as ins.titucfone~ cor.o c1 S€guro Social. Adcrr..1.s 

de que la CiM es quien lo autofinarc\a incluyendo, a las or9an1tacioncs 

que son b~r.e f1 e i ada s. 

Para resolver la dt!>'T'anda cducatlva prO\·Olh! 1J .lcci6n 1eneral de -

los trabajadores en lo soci3l y en lo µoittú.:o, hacicnlJo ~nfasis. en la 

tr.ln$fo~;ac i6n éc 1 as condiciones econót:icas del pur:blc, lo que St'.! vcr.1 

r~flejado en la 1iucracl611 econ6mic.a, esp1riturli i ¡:--.cr;lf de·:,~ c1ase -

trabajadora y por otro la.Jo la acclf;n l'r.dio.l de 1a CTM. 

Se plantea el problerr.a de la cC...,ut..i6n obrera cor'O p~1rtl.' integral 

de las cuestiones sociales, cerno si la rc1'0lucl6n estuviera en la flor 

de la edad y que el movimiento histórico si9uier.1 un proceso de carrbio 

social. 

f" estos plantearitentcs se ret1y.1.u ld necesidad de los scc.tores -

desposcidos y St! plantea a la educac:ón obr~rJ. COC".U :.:na dp las hcrril-

mientas para la transformaci6n de las cstn..ctura~ socLlles y econOOiic11s.. 

Se r.-.aniflr.sta ta necesidad de producir para el pueblo, rr.ejorar las 

cond1ciones ec.onOmic.as y hacerlos part1ci~cs de las oportunidades de -

crear una e fo dad r.iejor y cor..o parte de el 1 a, seres con un mls a 1 to ni -

VP 1 intelectual, social y flsico. 

Se da una j)rer.araciOn s\ndlc.al, :; ... ;:;cr.:::~~,., (11ltura1 y profesional 

por medio <3e Asar:,blt:as, Scr.!!"a .. ios, Teatro Soc.1111, y una coorporaci6n -
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para resolver el problema educativo nacional. 

Se promueve la superac iOn por medio de escuelas técnicas para desa

rrollar el potencial econbmico del pals, y a los hijos de los obreros su 

preparación. Adem~s de extender esta labor a la provincia. 

Se habla con un lenguaje revo1ucionar1o. como una obra que parecfo· 

ra se sigue construyendo y aportando avances en el desarrollo del pah. 

Kaplan hace una crítica muy intcrcsimte acerca de esto. y dice lo si--

gu iente: 

"La revolución mc:dcana d16 en realidad al pats. es especial 

a sus jefes, una ideolog1a 'I un lenguaje y de esa manera. -

mientras no Jpare;:can nuevas idea~ y nuevas ex.presiones, es 

~s f.1cil quizá, continuar gobernando con la vieja idcologh 

y con el viejo lcnf]uaj(', Hay un dicho popular que afima -

que es mejor malo por conocido a bueno por conocer, asi, -

aqui se puede decir quizá que es mejor aguantar a ur.o. pcrso

n3 mt1crta que arriesgarse a vivir con un desconocido ••. en-

tre los mexicanos muertos de hoy bastarla para levantar la -

sospecha ... en los rumores de que la revolución est~ muer--
t•"(44). 

El apoyo que :e da a la clase trabajadora es en cuanto a ia prepa-

ración de 1a rn,rno de obra calificada y en lo~ ciclos educativos no pro-

fesionales por parte de esta edu,ación técnica a tecnológicos y se con-

$idera ~ (";t~ r.01~~0 ccnquista de la re ..... oluci6n, as1 como se fomentó y se 

difundi6 pard la rndustrializilción dL'l pais. 1 como factores de la tnde--

pendenc ia econ6rnicd. 

El Instituto de la Educación Obrera creada por la CTM, propone un -

plan de trabJjO pu~· 1.1 for:~.ación productiva, social, polHica y cultu-

ral, manteniendo lo~ 1dealc5 revolucionarios. 

(4·1) f'.ap1an, La;;n.:nce. Revo1ucio!'c-:.. {'n Cosfo Villegas Daniel: La re

volución mexicana. E.d. extempofáneO':). 'ioi. ¡;, P..'.:.dcc 197'3. ~p. 533· 

534. 
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En el presente trabajo considero de ir.anera general los planteamien

tos del Instituto, es decir, en que consisten los objetivos de la CTM -

para la educati6n y fornacl6n obrera, que sor. des¡:;rcndldos de la consti

tución del sindicato (CTM). Entendiendola cO<"<> respuesta del sindicalli 

mo "charro" y en donde podemos encontrar r:1uchas contradicciones, en cuan 
to a teorla y pr~ctica entre otras cosas. 

Por una preciac16n en cuanto a1 c.0nten1ac de este programa prefiero 

reservarme los cor:'.cntarios. para las. conclusiones, que de hecho, se har!n 

de manera conjunta de \os tres cap1t:..1o~. 
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e) La educaciOn popular en el sector obrero. 

A lo largo de este último capitulo, he retomcdc en 111dgnitud de lo 

posible. las cor.diciones generales que circundan al sector obrero, par. 

tiendo de lo general a lo particular. De las condiciones pol lticas, -

sociales, econO.-oicas y de las culturales que retor.-:aré er. esta parte -

del cap1tulo• que rigen nuestro pats, y de que i'7'<Jnera el Estado oprime 

y limita las posibilidades de adquirir conocir«iento a el sector obrero, 

como condición, oor una parte, de mantener su poder l irnlta las posibi-

1 idadcs de mejores condiciones de \'ida, hace cada vez ~s marcada la -

divisi6n de las clases sociales y menosprecia a id cultura popu1.:ir( 4S1 
nacida o a;::ortada por los sectores po;n .. 1Jrt:;. y lir.itándola cooo fol~lp_ 

re o algo tlpico. 

En medio de esta precaria posibilidad del sector obrero es consi

derado co.'""{) portado,- J~ fucr:J í!c trat.J.jo. rc~rc1Jctc..- de med1os de .... 

consu:no, de producción industria\, etc. La po~ibilidJd de elevar su .. 

educacíón cultura1. intelectual, cdt1ca y librf:' de pensamiento es r.l'i· 

nirna. 

Por C'ltas razores. es o~vic fitH: el obrero r.o va a lograr la cdu .. -

c.ac10n dentr-o de la escuela trad1c,cr,~~ (la que es !!"';partida por c1 -

Estado e- escuelas ¡:;articul3rC's) y que es m:..:cscria una educ.ici.60 que .. 

lo ubique como ur. sector social ccn c.=:ndiciones ;::articulares y que al 

misr.io tienpo es parte de una general iJJd. Entonces debe asumir su pd· 

pel de obrero e:-,plotado y que un cJn1r"1 t'ara la corr:;irensiOn de su pro-

blemHic.a es: ld e<lucacllin j...Cpu!a.r. 

'45} ¡,Para poder sii'.iuiera pensar en ~n;'! cultura populu, más alU del 

folklore pintoresco al que • .¡ued11 redycida en la concepción domindnte, 

e:> necesario entender la cui~ura cor:--0 proéucto ~um;rno y de todos los 

hcl'".bres. Los r.cr._bres producen cultura en cada Jcc16n Q'Je realizan. en 

cada n:idt:.iúri q ... t: .;;r.tJ:;~cccr:. er: 1a ~f,luci6n particular que le van da~ 

do a los c-roble:r.as aue enfrentan. L3 cul lurd. ~,a.sa a s.er i3 cstructur! 
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La educación obrera es reto~.ada por los sindicatos (como se~alé en 

P.l capitulo aneterior, cuando retoce el Instituto de Educación Obrera -

de la CTM que pertenece al Estado) y en esta caso, hablaremos de los í~ 

dependientes o que son creados. por los trabdjadores como necesidad de -

lucha ante el sindicalismo "charro". tn p~ginds pr6xima'S citdré un --

ejemplo. Un problema que ..• 

"encontrarnos que se da es ur. traslado rrednico de la forma .. 

de funcionamiento de la cscuelJ tradicional del "que más sa

Lt2, transr.>ltiendo al qu<: r:o s11bc". adoptnndo trc~ fo1T.',JS --

tradic.lor,ales: ld Confcrer.cia. lo~ te.o.tos. escrito~ y los -

cursos. Al rr:co;cr esta:. forr:.Js de f!Scuela tradicional. el 

activista sindical car.,bL:i so1d·•icntc la conccpci6n tdco16•Jico 

del contenido, otviddndo qut' (•Stá entn•Jnndo una va1ordci6n, 

que ha 5jdo gestada y organi¿.:idJ e~ "i0rír:dades hist{Jricamc!n

te concretas. que al ser rctomJtlJ~ crttlcan,•ntc no~ conv;c! 

ten f:n ;:iro<l:Jctore~ del sis.tt::T..J social que dcs.earr,os enfrentar, 

a pesar der.o ser éstcl lcl 1nter.,_1~r ~ .. , •·l .3(~(1 1~ducdtivo 1 di! 

quien progra".a. o hace el papel de cstructor. 'r3 que Ja far-

ceso de institucionalizJci6n 1fo 1a escolaridad¡ de ld trani 

misión dr: sdben:;., hechas i:·..,¡ prcpios de socicdade;. que prc

tendcrttOS i!tacar er1 el tonterddo"(.;c,). 

fst~~ c<;qut.'"»1 t::. i:ue<:.t ivn0ti1e i::n ..:.~JntrJ r.o se rl:"..-Latcn los 

ldEi))e<;. de OrÍIJl;n, y r~12 t:ft1.c;:jf.LC ·J •in fa-:tor Jir,,);-iicO de 1~. 

e.ha d02 el o~es. 

ti6n d!: resi::ucHcJ$ r. -.3nas a1 r~rc.b1e~J de l~ 'ildJ. !:$, J:r.tei qui'.! nada, 

und pra.~is hu::-anJ 1:~.:1:iante la CuJl l.'1 tior-,bre tor::prcr.de, crdcna y do sen~ 

tido il su vid~". Ri:vio;ar: 

mento oc clrc ... iJ.ci6n rnterna. ed. EGO. Perú l985. pA9. 4. 

(46} Mej1a, Mdrco Raul. Educ~clOn Sfodkal: ;ef1c.dcres. s.eibre su en-

sis. Centro ,fo !n"esti9acif:ri ¡ Educación Popular.())cumcnto Oc.as.tonal No. 

32. Bo90U Colombia. 1985. pAg. 5. 



"la edutaci6n continua desarro1 ldndo unJ fu~ción marginal de 

amortiguación de las tensiones soci•1•s. a1 ofrecer una sal_! 

da ..(lO importa c.u~n rC>a1 o ilusoria sea .. a las esper11nzas de 

ascenso individual desde los escalones m~s bajos de 1a pir.\

mtde socia 1 hac la mejores. condiciones d~ status. Se sabe -

que el siHerr.a escolar en el slstcr.J capitalista ha tendido 

siempre a r..ontener a caca uno en la ubicoclón soc1al de ori

gen. El hijo de1 car.pesino put:>dc llegar a ser obrero. el -

del obrero o el artesano cr.pleJdo~ ~'ero esta Mvilldad basa

da en la c~oluci6n de las clases sociales. 

Por otra ¡.;drte, J.a if'l~·osibil1da.d de salir de la rripia clase 

ha sido absoluta. Marx odvett~a: cuanto f!lá~ capa.-:: es una -

e.la se dominante de incorporur a el la los sujetos más signifj 

cativos de las cldse!. dor.iriad,1s. tanto m~s s6lido y pcli9ro

so es ~u dominio. También la educdci6n m!s a11a de funcio-

nar conx> 3i;,orttguador social. puede t::Acepticnalrnentc funcio

nar cooo factor %Plantado de recu~ieraciOn ~electiva, o Se.l 

de 1i"Yd1 id:!d ~~trr.dt'nt~. Por ftn, puede servir al dominado 

"rncjclaje" profoslond.1 en rP.lilc1ón co11 lJ :::m·1l irJ'3d hortzo~ 

tal, o sea con lo~ problcr:J.s d~· recal 1ficaci6n impuestos por 

una continua revoluc16n tecnológica t:n la produce ión, que ... 

trae apar~jada la obso1esccncia, cadJ vez m.!s r~pida, de la~ 

cal Hicacioncs profesl•males: prc~l.::n"«:is que es Un ~n e1 cei: 

tro de los proyectos refomi~tas de1 t i~o de educación recu

fl'tntc" {i17}. 

Recurrente; tiene cono idea altenirtr t:~:JC:.!ct6n y tr,1bajo d~_ 

rante toda la vidi! del individ~o. 

Es necesario considerar~ 1os educJdorc:; porulores como und sufo ra-

1·i! la comprensf6n de la prcblcm~tica que rodea las condic1onc~ 9eneralrs 

rjp los obreros. 

(47) Viasutto~ Carlos. tdt1cacl6n ::¡ ~1J:c üt-rPra. Ed. Nuevo Imagen. Mé ... 

x1co 1984. pS9. 103. 
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En las actividades 'i pr~cticas de la educaciOn encontrall'Os el corno, 

corro medio de transr.;isi6n de conocimiento. 

Como manifesté en e1 primer cap1tulo, la concientizaci6n es un fac

tor importante, el cual no se debe de cons\derJr como sobre·entendido. -

Sino como proceso ce aprendit.Jje, que se va dando mt?diante el estudio de 

su realidad en prlr..er fl)()l'l'.¿nto, y luego la QLie les rodea. Esta labor as~. 

mida ccrr--0 parte funüar.ental de la ed~caciOn copular ~educador popular y 

la idea central de esta primera, tiene como base la cducaci6n conjunta -

entre educ~ndo (obrero) y educador, mediante los trabajos y el an!l is is 

de problemas concretos~mediante su propia experiencia y errores van ha~ .... 

ciendo aportacione. a 1J ej'J~JciOn popular. 

El an~lisls de problerr.J".a inr.icdiatos (huelgas, organización sindical, 

etc) debe ser rctcn:i.do por la educactOn popular. Constder4ndolo como -

parte fu'1damental no perder de vlsta \a problc1~..dtica pJrt1cu1ar de cada 

problema social ad<:r>tr3ndose er: el cucstionamiento: 

- antecedentes (que condiciones lo originaron}. 

- anAl is is de -:.u real ida d. 

recuperación do la infof1",Jcl6n (sistematizaciOn) 

.. alternJti'f'J.S posibles. 

- balance del acontecimiento. 

Una vez analizada la particularirlad del ,problema, retomar las c.on-

dicioncs gcnerJlcs que tanbién nos van a dar respuesta para resolver o -

mAs bien, elementos para encontrar unJ. solución. 

Al dar educación popular a 1os obreros (o blen, a otros sectores, -

según el caso) no se habla de crNr intelectuales populares donde apro-

; ien forr..as aba-:.tractas de un sector sociJ.l dlfcrente, c.on niveles de -

conceptuall:ación difcrcntés, con e:r.perienclJs. de vida diferentes., pero 

de las cuales no sabe~ dar razón, o a lo sur.IO explican generalidades,·· 

•¡ .. .: se!". l:.i'J~r-::s co.'1.lnes. ce esa Léu1 ~"' J .:;~e 1:: ~lf.>j~ d1~l objeto real: -

entenocr, dr.diL:Jr i :~J:t! .. d.e r>:!solvcr su problcr..1t1ca. s.tn qtJErer apli

car rel \gicsa:r.ente su experiencia o en su defecto la teorta. Aunque si 

¡:;odcr-cs e:-:.traer fur:dar..entos teóricos Que nos puedan servir en r:l.Jltiples 
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situaciones o que tengan la caracterlstica de poder ser aplicados (como 

es el caso de las propuestas te6r1cas y metodo16glcas que voy a mencio

nar al final del capitulo). 

'la necesidad de plantearnos en el acto educativo la existen

cia de dos fonnas de acercamientos a leer esa realidad, la -

del sujeto de extraccl6n popular, que or9anlza el rrundo desde 

la realidad ganada en su e:r¡ierienc\a de 1,·idJ, y la del ins--

tructor que ha llegado al mundo de la Acadcl'.\ia y de la ciencia 

y le ha pendtido organizar desde c-.sa visi6f'l r.acro la rea1i-

dad, es tener la posibi1 idad de leer y aceptar esas do!'. visio

nes c.Ot...:::i \51ic!Js y cc.~o1cr .. cntaria~· /~::)_ 
El probler..a b~sico no cstd so1ar..cnte: en y;t el oroiclor iaJs tcn~a -

acceso a lo~ altcs n\'w'elcs de 1a cC..:cacitn b .. :rcuc5a, sir.o furidJ~enta1-

mcnte en qu.: s.c ;;rod'..ZC.CH \1r. r . ..:c·,0 t tro de cu1tura de conocir..\cr:to. 

(s ir.1portantc t~.J.r cr. cuenta c1 cc.noclr1 lcr,tc.' LursJ{:~ ¡;ara q,H.: c1 ~ 

proletariado pueda desarrollar una visión cr1tica d<: una c.ontra;iosic:i6n 

dOndc la bur~uesta c.onsid~ru a 1J c.ultura ¡;w'.Jlar c.crrr:.· 'vul93rizada o ern

pobrecida. 

Algo de sur.3 importancia, es trabajar b roHtica en lo c.otldlano. 

pues permite a ésta adquirir un sentido dcsnitifi.cador, en cuanto no se 

reduce a. la organización re\'oluclon..1na. la polttic.a dentro de la cduc~. 

c1Gn popular es considerad• cor<i 1d posibilidad de la pregunta en scr.ti

do de cada hecho; es la comprensi6n de pr~ctlcas concretas, v no solo en 

la construcci6n teór'ica del lc.livista o militante ader.4s es la respuesta 

del sujeto hist6rico que construyo es• re•lidad, dice su p•l•bra, o ex-

presa de otra manera ese concreto suyo, en téminos de poder y de cor.tr~ 

dicc1tr. :c~ie1, y auc a veces se encierra r:i.h en e':!Quer.as r."AJ)' dgldos ·¡ 

que es necesar10 ser siér.vrc dc~.Jsiado abas.tractos. . 

.. Otro lugJ.r espec.Hico que s.t: ha ;, •. ::r.'.!i:: ~~ 1a i::ducaci6n 

sindical, por el énfasis en lo c·cor:ó.-lco-rolHlco, es el 

(48) Mej!a MJro, Raul op. cit. ~~g. 11. 



de lo cultura, pero no entendida ~sta cor.-<> el retraso histO· 

rico como canciones, teatro o actividades de este género. -

sino tOf!'O esos espacios en los cuales 1os sectores obreros y 

populares se relacionan creando :Jn bagage de hechas materia

les y espirituales detectables a través de los sfr.bolos, in

tereses, afectos, hechos foH:.16ricos 1 etc. en los que estos 

sectores r.aterializan su conce;:c~6n cel n..rido, ¡ e:q:resan su 

concepción de la vida"(~ 9 l. 
"el proletariado requiere de todos los niveles de educación 

acad~mlca e informal (educac.:iOn popular), técnica y hut:" • .rnts

ca, con el fin de desarrollar su capacidad de dirigente. La 

educación pooular tendd. que corr.;nender todos los ~rr.bitos de 

la cultura burguesa pero car..biar de rah la relación pedagó

gica en su origen: autoridad-maestro, ahmno-dorninado: por

que es ah1 donde se reproduce ¡¡,is p!'0fu11Jd!i"'.!lllt ti Uutorita

ri~'i'IO del sister..a. La educación popular t1ene que rctorar -

el mal llamado foH.lore para reintegrar esa!. culturas frag-

rrl!ntartas en un nuevo proyecto"(SG). 

La educaciOn popular 1 que no necesariarnente tiene que pasar por la 

escuela 1 solamente puede plantearsE: COOl:) tal, o sea, para la clase obr~ 

ra solamente en función de su desarrollo y de no perpetuar su explota·

ción a partir de la lucha de clases es decir, del contexto pclltico. 

Es necesaria la capacitación t~cnica, para la subsistencia de los 

sindica.tos y de los individuos, es necesaria una verdadera educaciOn -

que permita descubrir los 1mplic.1tos con lo~ 4ue tr.)t,ajan l::Stas act1vi

dades, descubriendo los elementos de dooinact6n y prolongación del sis· 

tema social que se encurntra <n la actividad desarrollada. 

(49) op. cit. p~g. 15 

(50) W•-it:.l ió~1t:, ~11:t1a. [::.i~=. f:~cJ.c!~:: j' Cla~e Obrera. [u?id~r-

nos de lnvestigaciOn Educativa. No. 8. 1-i<!xico 1982. p~g. 21. 
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Un ejemplo concreto de or9.in1:aci6n sindical por parte del sector 

obrero es el caso de la s~TSS (Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Seguro Social) donde ¡:iodc:r-0s rl!cuperar su experienc1d 1 4\ r:'.ismo tiCt'.'!

po recuperar sus a .. ances teóricos y de apl icaci6n de educaci6n popuhr. 

Dentro de este 1"0Vimicnto sindical podemos considerar las siguien· 

tes caractertst icas: 
Son nuevas cor.diciones. de 1uchJ. El movimiento se da en un con-

texto de ld: prh1a.Uzaci6n de las er.ipresas. retroceso en los contratos 

colectivos, reestructurac16n y Jgres.ión de organiza<:íoncs "charras" y 

democr.§tic.as; se inh:ia una 1·cdefinic\6n de hs relacior.es entre Esta

do y sindicallsrio, después de una serie de derrct.:is. frJrp:er.tJ.dds i sin 

alternativas globJ1es~ la rt?drfirnci6n de 1Js rPld..:\orics 111borJlcs re

diante la rcforr.-;d de l.! ley f'edera1 del Trabajo contraria il los: lnte-

rescs. de los trabJjadore~. La e,,.pres16n social dt:·l vasto 1'.'()~ir,dento -

cardenhta. l~s luch:.)S dc1 r:agisterlo dcl"'ocdtica. de Jos r.;incros de -

Cananea y Stca,.tsa. de la ~or<l, rcrr::icardleros. abren un nut'va perfo

do de lucha sindical. 

Ll ir..r,vi~iento suqe: ;:ar las contradicciones entre los grupos de 

poder, concentrJnG.ase el ~·GCcr en 1..r.J ;.u· c;on:!: P1inzo Gaona Secreta

rio General. La descori;:msición el alcJ2mtC!nto de estas bases rrldfCJ.n 

estas contrlldicc iones.. 

Crece la lucha demo~r~t ica dé los trabajadores. Los di•enos mo· 

vimientos han generado ~ltiples e.l..Ptriencias, el problema es no haber 

logrado unificarse las distintas tendencias deirocrHicas en el stndt·· 

c..?to a pesar de que habla puntos co<I\Jncs en lo preparacttn del Congrc· 

so{Sll, el análisis de la noderr.t:lci6o, el sector salud, etc. 

E:l surgimiento de un proyecto alternativo en el p~h -cardcntsta

ae car.§c.ter'nacionalista, propicia un.i redefintci6n de los grupos sin

dical~s al interior de la organización. 

La ofensiva de Li empresa en 'ontrd de trabajadores y sindtcato. 

te introducct6n de convenios de productividad, h modtflc•d6n del ••• 

contrato colectiva, asl cvc.-.o :" violación y su CO<!lPl tcfdad de la dtrt

gencta "'charrd.'" 1 foero" mecanismos para restringir oert:ciic:. 1Mens1f! 
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c:ar el trabajo; el retiro de financiamiento del Estado, etc. 

La recuperaci6n de la infonnaci6n por medio de la siste~.atizaciGn 

para la comprensión del ;iroceso s1ndlcal. 

En lo que se refiere al proceso educativo en este movir:i.iento. Co

mo objeto de trabajo de la prktic.a ed-.c.ativa se extraen los s iguien-

tes aportes: 

1.- los nuevos problel"'as del stndicalis¡r:o er: ~éxic.o enfrentan dos si

tuaciones: la reestructurac.ión capitalista y que en el cer.tro de ate!! 

ción está la cuestión de ~"rocLcti'.'-;dJd, la reort]ilflización de los pro-

cesas de trabajo y los ca:nbios tecnolOgicos. Cuestiones que han esta

do ajenas a la prAc.tlca sindical fa la intervención de 1os trabajJdo

res en las rel.:Jclones laborales. La experiencia de la lucha sindical 

no ha considerJCo es~os ~srectoi;, con algunas eJ(cepcioncs. la defen-

sa dela materid de tralhijo, la gcsti6n del trabdjo en los. procesos ..... 

productivos constitu/en una r.ucva problt?~~tica que se tiene que abor-

dar; µuc:> t: ... istt: unJ ofc;.siv.! :.!~~ C.'l!iiL1l y el trabajo que eleva la .... 

e,11plotdci6n, expropid el saber obrero y pretende cancelar conquistas 

históricas del proli:>tari.,do nJcional. 

z ... la reestructuración y reorgani:aci6n del sindicalismo oficial 

"charrisr.ro" desde el gru~o rJobernante es otro prct>lef!'J. la redeflni-

ci6n entre lo~ sindicatos y el Estado, la renovación de los mecanlsr.r0s 

de control corporal ivo Ce los or·-J<rnisr:·-Gs lu~or·alL's, :¡ue rtlnifiestan -

una: Jnh s:i.la 3 'Jf: r:"..C\'::' ti;-0 de s.indícato. lJ cual. e.'.rresa el J.iustc 

al s1stcr.:i ;.iolític0 ul pro:,e:ctc í.:Ccr:~:·n,1co Sdlrn1:;tt.L Los t:sfuerzos de: 

los trabJjJdores '.X·•icJnos:, n.vo t::•1frt:·r·L1n 1:1::; r-.i:f1.l~ de lJ:. cú¡:.ild:. ·

Chdrras. una ddiniv'dO :~l c:irtol t1'.V1iclor.Ji i otrJS ;..·ara refor:c.lo~ .. 

nal izar el c.ontrol. 'J5 c.ontr,1dic;::1ont:~ O::t· la 1.. ldsc Co."":irJr'!tC, la des.

cor.iposicl6n de:l ch(1r,·i";:!'G -:.\nd;·cJl 1 1.! 1·~·,._.;i-r_¡t:r.c1a JE.: 1J Ji.~t':i1 de los 

!:-J~~!dd!.''"'?~ y rl" los nue·1os. r.ovir.·ü:nto'.> ;:-olHlcos y sociales configu

ran t,,,;r.a nueva sltudci·~r. ,_.u( lti.:.:i. 

(51) El XXI Congreso recuperado por los trabajadores y real izado en -

septiemore del año pasado. Considera cor:'{) e~trJtegia bhica para 
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3.- La reestructuraci6n de la ;::rod:..:cciOr. ¡el control siodic.il de los. 

trabajadores son prcwcvidos bajo el r~gir><>n de la oolltica de la "mo-

dernizaci6n" con la consigna de "sol idarldad". 

4.- El an~lisis del rr.ovkiento por los trabajadores. tuvo presentes -

las distintas lecturas de la reJ.liCad, las distintas t~cticas y propue~ 

tas. que co!Xl en todo movimiento se presenta c!e r.ldnera contradictoria y 

conflictiva. 

5.- La interpretación de lJS pugr.as intercnarras. la dcrnocratizaci6n -

del srnss y las alternativas de deri0cratización constttu1en lso proble

t".as b.!sicos del f'l0vir1iento. la cultura polttica de los participantes, 

los estilos de hacer polftlca y las dHlcultades Ce construir es.p.actos 

de reflexi6n duraf"ite el pre.ces.o de alta conflictividad con el c;obicrno 

fueron 1 imitantes para 1a resolúci6r. de di:;cre¡:ancias. 

La educaci6n popular es una opción para el análisis del desarrollo 

de este ti~o de ,7iG\o'Í;;;!er.tc,;, 1 J1; ¡::t'ofunJiz.ir t·r• ld n:laci6n de eJucd-

ci6n poHtica. IJn reto de la ed ... caci6n ropular es recuperar las expe

rienciiJS educ.:ithas que los í!':()'drr.ientos sociales han generado, es nec~ 

sarlo j'.ifV¡:iiddr· id lrH .. urporai.:i0n \Jt' 1.:i f:·.ctudc';r.igía de 1d educdción po

pular a las poltt1cas e ir.star:cL1s de cr;aniz,,ci6n y lucha, para Que -

se incida efect iva::-.cr.te en 1J ~ra~.sf·;:rT.Jc i6n ée las pr!ct icas. ?Cl ttl ~· 

tas y sociales contribuyer.do a la cof'lstrucción de pro1ectos a l.1rgo ~

plazo. para la con'o'ergencia de les ;-recesos de car:bio scciill que recl~ 

ma la situaci6n Ce n ... t:strn t'ats. 

En bJse a lJ C:t:í·Cf"icni.::iJ ai:h¡....ilri 1.!J. er. cd,,.cJci6r: populdr tenenos • 

abrir espacios de consulta derocr!tica para definir orientaciones y -

acciones¡ ader.\Js de ;..Jr.tenerse en sesi6r. pefl!'.an~nte y h necesidad de 

Comité promotor de la corrientt: deMOcr~tlca unitarfa. Mlmeo. 
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l.· Salir de las pr!ctlcas locales, una vez retomada, romper con rece

los sextarios e incorporarse ah1 donde los obreros, cainpestnos, las ~ 

jeres, los j6venes e incluso los niños se encuentran luchando. 

z ... No deb€' ser espcntanetsta y pragtn~t;ca. sino con propuestas educa-

tiYas que en el contentdo y la forr.a apoyen a transformar conciencias: 

a la aportación y or'janlzaci6n de q;utenes son los protagoms.tas de las 

luchas populares. 

J, .. El rescate de 1d sister,.ltii:aci6n del resultado del trabajo, compro

rieti~ndose revts~ndolo crHica~nte con los apoyes te~ricos y rr~todolO

gicos; con. los rnomentos y necesidades de los oovirnicntos. y organizacio

nes de los sectores cor; los que se tra.baja. 

a} An~lisis espetHicn de la realidad y el r?n.Alisis de las estrategias 

para evaluar los movimiento~ y las pr~cttc11s de Jos at.:tofd~. Jsf como 

para definir sus alterndtivas. 

b) la metodo1vyia q.-c ~e (,f;s.1r:-clld al sistematizJr la e.tpericncta a -

parte de procesar la e1::pericncia colectiva y con.frontar1d l.CH• !.1 tcor1a 

para cm pararla; e~ar-in-Jria con otras C-,\perier.cias. El orCenamiento y 

s1ntesis '1et saber Fi't;i1rico c:e 1cs actcrcs <;ociales, rt:QJ\erc de1 es--

fuerzo de di<::c.riminar ln~ el•:r-.er,tos t..d!itef'tts que r"E-s;.:ondí!n a 1a idec

lo91a e intt:f(;Se~ de 1a clase Cc,;;:r.:r~t.", ~1 ;:rocesil!T'-lcnto y confronta-

ci6n del discurso y 1a prActica de uri eJcrclcio necesario. El <?s.tudio 

de elemento::. t¿lriccs que ('n orincl;nos bu!.can que sean up1 icados.. re ... -

qulere que ~e ddínan en funci~n de lJ~ 11('<..es1dJ.ées ·~i:: ._.:11ccl::-iento oa ... 

rala acciOn y valorar el sdbt::r er.iDirico .:.le los t'ctores (slodicaltsr.o, 

1egislaci6nl contrata, .:olectilfüS, r~todos de lucha y organüact6n) ... 

Res.catar los elementos positivos y negativos. de la experien<;.1a propia y 

tompararlas. e intercar:".biarlas con otras experiencias contribuye a reco

nocer vrc-t.k::-.!~ y p.-ácticas. generalizables de un proces.o 'SOcial. 

e) Olvidar la retórica q.;c se h:l dado con re~¡;c2-¿to i! 1!! transformacfdn 

social y vivir cotidianamente cvn 1J:s CTJ'3tdzaciones polftica$ y popul!_ 

res, tomar en cuenta sus avances y retrocesos ante los cori>ates por ---
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parte de quienes i"'Pfden su desarrollo y consolfdaci6n. 

d) Mediante la discusf6n colectiva y oen:ianente mediante los sujetos • 

inr.iersos en el !il':bito de la ed'Jcaci6n po;;.¡lar, podremos ir precisando • 

nuestro lugar i las tareas de fornaciOn que se deben atender, erianadas 

de los gr-.J¡:,os y organizaciones con quienes ~stamos colaborando. 

e) la dlscus16n J nivel r:::tcional e internacional, bajo ias formas que 

se considera!"! ~eu.:S!'."i1:. :::.ctirt: 121 resultado 1 avances de el trabajo re! 

l izado no sólo cOC'lO proceso conctenttzacor para el pueblo, sino que CO!! 

tribuya a 1d forr.aci.!n de los fr..d1viducs capaces de rocr.per las ataduras 

de la opresi6n y de la explotaci6n que les ha arrebatado la posibflfdad 

de tOf'.".ar en sus r.::.dr.cs su ;)ropi0 ifo~!ir.o. 
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CONCLUSIONES 

En la realización de este trabajo se ha manifestado el interés de 

exponer algunas consideraciones de como se plantea la educación popular 

ante el capitalismo, el papel tan importante que U ene la concienti:z.a-

ci6n, de que manera se comienza a hab1ar de educación popular y en que 

condiciones baslc3!N::'nte en Mé.dc.o; adcrnás de exponer. si no de mJnera -

exaustiva -por nuestras limitaciones de ticrnro 1 material, t:ntre otros

si retomamos algunas cJr"actedsticas de las mochas mJneras de entender 

la educación popular en e1 o:;ector obrero, Jnte la crisis económica de -

1os eo 1 s y ademJs QuL• parcl asur:o(' la CTM ante esta problcr:.~tica. 

(n nuestro primPr ca;;1tu1o dividir:1os nucstrd infGr:r.JciOn, partien

do de la importancia que tiene la dir'ensión poHtica en el c.apita\\sir.o 

que <! ~u V':l e,_; C!;cr·cia1rr~ntc el origen de la educación popular. Si ·

bien, esta misma, nace por las !:_<:S_~jade_~ _ _inr."('di~~a...! di: los. s.cctore~ -

obreros, car::pe5inos, popularr·o:., sindicales. entre otros¡ por tanto es -

importante 111Cnc;or.ar, que no es un concepto Jbstracto ni teórico nuevo. 

Sus odgcnes Sl· n"r~of1tan ~csdc la colonia en Mé:o:.ito y flf;.Crica Latina. -

Esta mJncrJ o inicio. intento de crear conc;encia pal Hica ha sido lla

mad·::i educación popull\r o cd;iLaci6n alternativa, y con e~to no queremos 

decir que sea la Unita, ["',55 cor.i;ilctJ e el cu1;dno a la lu.: buscado; sino 

m~s bien, un lu~iliar para e1 <1utü-~r.senar.n, o bi..it Ju\.C·J¡:-reNHz,1jP, 

para intentar apofarse en prob1cr:>JS inr"ediJtcs; 115.."'lese orgd.nizac.1611, -

educación polltH.a i participuti·_.u. t':Jnto q:Je trat.:nos en nuestro ú1tj 

ma parte del trabajo y de las conclusiones. 

Los problenas .' carcr.ci;ls i::;1.1l' afl'ct.rn a riucstro-; ~.ectores po;11da-

res.. no poderr.os atribuirlas J ur..: y úrica circ',;r'.StJ'lC.Íd, sino que f'.'!sta 

se relac.~cnJ eritre sf y c.umplcr: co11 '.)u í.::,;;:-,.::, r.::rc-:'v·~ :1 rn11ocando una -

crlsi~ de ir.Jncrd .,cr.t.rJ~. 

La educación popular cst~ lntirnarif!r.tc ligada a educación polH1ca. 

Pero bueno. a que ros rcfcrirri0s con cducJci611 rolHica esto no es f~cil 
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de contestar, pues sf bien la educac10n popular tiene la tarea de tra-

tar de resolver necesidades inmediatas a diferentes sectores 1 partidos, 

sindicatos, la aplicación scgUn el problema o situación es particular -

sin esquema único sino retornando las experiencias adquiridas. 

Algunos partidos cono el PRO intentan 1a aplicación de educaci6n -

popular para la fomación de militantes en el r.:ovimicnto popular, terna 

al cual no entrarerr:os por considerarlo fuera de nuestro pLrntcJr.iicnto. 

''Ast el pensar que la educación pop11lar constituye una opción 

P'Jl ftica c;JE asegura el iogro de la 1 iberac16n social, es un 

"utopisrno ¡:edagógico". La ed1..caci6n popular es una hcrrariie!l 

ta de luct1a, es una actividad cor.-.pler:1er.taria al accionar ro--

11tico; ella no es caraz de ser~ por sí sola, de n~dncra indt.1
-

pendiente, una f':::irn1a de lucha pol ftica. rcf lo t.into nú en-

tendemos ta cducaci611 popular como rcer.~plazo de lJ polltica. 

Muy por el contrario, la entendcrios cor.-0 un .:iroyo esµecHico 

a dicha act iviédd Jsurnlcr.do cdtica y l.ftJtivdnienle los ca-

racteristicas generales q·~e el accion.:ir ¡::olHico tengJ. Es 

la dkensi6n de rcfle.dór. crHica y sistcr.:JtiCJ del accion.ir 

polftico, al i9ual cor;o lo es. i!L' :>tr¿is práctit.as sociales 

populares" ( 52). 

La ed:.Jcaci6n popular plantea ll onj.:rniz.:n:.ión de las masas pues és, ... 

ta va a permitir planificar, c:x¡:;cri;•l(;nt.1r, crith..ar de rnanerd colt:>ctiva 

se va contruyE>ndn 'S'J ir!C'"t!~;!~ ~e~~.::-:~. 

Retorr..ando 10 anterior, es i~<pcrtJr.tr: señalar. que no sólo se da -

una represión politicd y de ex;:iresiór., sino también ideo16gica, social 

y económica. 

La escuela tradícion~l. los l"".edios de cor.\Jn1caci6n, el irodelo de -

sociedad lmpuesto por la clase en el poder, entre otros, intcnienen en 

esta ''forr.Jc i6n'' del hor.itire. Fs.t1~ tf'™ Y·' t,1n ~'~"'J!:e~-J-:> ~!::t5ri:::~::-.cr:~c. 

t2:r. ~cí~JiJCc. ¡:;or di.t:r:.,:;s dutUft.'S, sig'.oe s1er.do tdn re1.1J cono la pobre

za de nuestros pafses latinos. Asi cono la imposición cultural 1mport!, 

da de otros patses, de otras sociedades, for~as de pensar¡ que no tic--

----
(52) Temas de Cultura Popular l. La EducaciOn hoy en Chfle elelll!ntos 

;.J.rJ :cfinirlo. ;:.~~- ~$. 
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11en nada que 'Ver con nuestra realidad¡, y que sin embargo, es absorvida 

por nOJestros sectores populares y por la pequeña burguesh. La distrac

ci6n de nuestra realidad y probler.-1.itica no es casual, aunque sin olvl-

dar por supuesto. la desilusión de los sectores porulare~ ante los ª'º!! 
tecimlentos en los últimos dos años y que deser:ibooue en 1a falta de in

terés para la organizac i6n. 

Si observarros a nuestro a1rededor 1 de r.uestra real hiad de pats oue 

esU. sufriendo toda una sede de "crisis" no sólo económic.a, pol~tica, 

social. .. también se ref1cj3rla a nivel educativo (educaci6n fonr.al o -

bien tradicional) y qut de algún ::)(Ido se manifiesten 1as necesidades no 

de un !"Qd;:lo educa.tlvo forn.al 1 sino de la necesidad de saber que es lo 

que paso a r.uestro c'Jlrcécdor" y CO!"·ó es que no~ afi::..:tJ dirt:ct., o indirec. 

tarriente. 

ce~,:, ~-f:'"·C. ior.c antes, e 1 rccopi 1 ar estas d ir..cns iones en el mdrco de 

la crttica del sisterra Yigente no es nada nuevo. ~t:rc ir.t'}3.b1e y vigcn· 

te. lio se puede hablar de cue no existe represión y no es s61o hablar 

de la represión por parte del Estado, s.ina a otrc nivel, de intcnrcncl~ 

ntsmo de Esta'.!os Unidos en Xédco y derJ.s N~':.cs latir.os~ que s.1 ~ien 

no ha introducido un ejército co,.;c u1 !\:r.J.r;5, eso r.o quier'é decir que a 

otro nivel si i!!';:ionga las reglas de1 Juego. 

Cw-0 sc mene ion6 en el cap Hu 1 o l cuando se hablaba de óüncn~ t6n 

socfo .. econOrn\ca la irrportancia de i3 funciC.n 1.k la cd'JCMión pooulJr -

dentro de1 proce~o social tlcnc cor:-<J punto fur.da1~\Lr.tal los ir.terLWS de 

los sec tares popular . Y cor'o r unto n.J} i~ror tan te \.:ode1:-.os decir: "la 

educación popular es educ~Cl6n en el ser:tido de que su funr.16n social -

es 1a apropiaci6n por los sectores pcpulanc, de un saber in~tru.-ot:nto de 

rnr.iprens.ión y acción f '.:.e plJr.teJ en ur,3 l't~,,lidJd concreta cspecH1ca. 

ld educuc.itr. po;ular no es ca;;3z. u~ trJ<:::.~:;~ .. l;,~ condiciones socia-

le:.. es t:ir, s t ~~_g_l;l_\j_~ 
Cuando l1ab 1 d:"',QS de 13. lr'.portanc i a que tiene la conc 1ertl zódGr. r.os 

referic;os a el l".al que crea 'i desarrolla el capltalü!l'(): alienación. En 

el cual los sectores popula.re'i estAr. en un nivel de condcr.cia -o rricjor 

dicho la ir.cor.ciencia- en el cual es ruy dHkll interpretar o lograr ... 
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comprender el por qu~ de las contradicciones existentes de la sociedad._ 

Lo que Pasa a nuestro dlred..;jc!"" y ~n el ~ndo exterior. y como es que -

esta realtcao no upar~:::e cr ... -;:o es sino '1refleja". Cuanao tiabi.i~cs de -

,.refleja", nos refertmos a oue ésta es lo que ld eitructura (social, -

econOmica, cultur.l, polltica, etc.) nos d• el parSmetro o tipo de cO!ro 
ver -con aue ojosw nucs tro al rededor. no de c.orr>{l es en realidad sino de 

1a"rea1 idad'' qu€' les es convenf€'nte r.ostrarnos. 

Podemos tratar de explicar de la siguiente llldnera: 

Cultura refleja pueblo oorlmido 

resultado 

- no descubre, ni se comprende 

el sfgnlftcado humano. 

- no hay crH ica n 1 creirrens. i6n 

del por Qué de la opresión. 

finalmonte 

no hJy pa.rttcipaci6n, organizd

ción~ no se ;.iul,de construir unJ 

fo~J de luchJ. 

Una de las tdreas básicas de la educación popular. na sido la o~n:!s16n en 

contra de una educación institvcioMl cUsicu oprc~ora. 

Para ir rompiendo es necesJri: 

• p~9. 33 capitulo 1. 

rntoriar va 1 ores di:.> s ~ y de ~u • 

cxi~tcnc1a. 

1a direcc16n de w propio rrii 

yecto histórico cdttcamcnte 

Cel ex istente·opresor. 

de qué fonr.> 
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Con ayuda de un proceso educativo 

popular, 
el proceso es colectivo 

crear una »cultura popu
lar"* 

Se puede consultar en Temas de Educaci6n Popular. Educaci6n Popu

lar y Cultura Popular (docul:'<?nto de circulaci6n interna) Venezuela. 

No obstante, corno heros r.x?ncionado reiteradar..ente a través de este 

trabajo la educación popular no tiene un modelo determinado como tampo

co lo tfcne lu forma de adquirir concientizaci6n. 

Los trabajos de educación popular comenzaron con alg!Jnos grupos -

cristlano5 otros con instituciones ... Tal vez esto cre6 consufiones o -

contradiccfones. Por un lado, los primeros plantl'dban reformas. socia-

les y las ser;urirtos lo tcr:at:Jn de ;r.,rnera dc1•}()g6gica, básicamente con sec

tores Que cifraron su~ es1Jer<i1rzc$ en conocfr.ilentcs (cor.-0 leer y escri-

bir) para alcanzar otro nivel de vida o por To rr.enos un poco mfis de in-

9n:-sos.. Sr plar•tc.l ·1:.ic estas gn.1¡..ios t-ntraron en contr.,diccf6n, aunque 

actudlmente, se ha visto que ruchos grupos cristianos (sobre todo de -

teolOl]fd de la liberación) llenn a cabo esta ;.irtiltlcd con s11s grupos. 

En nuestro segundo capftulo, retw.-0nos la información -que t:S ese~ 

sa ciertamente- de como se: mJnificstd de m.:rnera or:JanizJdd la educación 

pop!Jlar en México. 

se empieza d hablar de ed"caci6n popular de r;.ancra organizada $e entie~_ 

de cor10 educación ;iar.-i aé-Jltos. Tal hcicho provocó muchas confusiones. 

dada la infonnaci6n 'iut' lh::(jÓ de Brasil y de Paulo Freire; de como se -

*"La cultura popular no S.(' nos presenta con perfiles claros, cla-

ramcnte identificables. í"nr Pl rr,.,~,..~~'.::. :e r.::.:. ~{t~t11l11 c.Qr.10 proyec

to, con algunos rJS<JOS o valore~ alternativos relativai;icnte aislados y 

desestructurados entre sf. En otras palabras, se trata de rescatar una 

cultura popular o, por el contrario de construirla''. 

Un Educador Popular 
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habla desarrollado en este paTs, se pens6 aplicarlo de 1• mls::-.a runera -

en nuestro pa1s, adjudicando que era lo mismo. El problerr.a, es que no -

se contec;;laron P·:..ntos b~sicos al hacer este trasplante, cot:'\O to eran -

nuestras condiciones sociales, que se estaba tratando con mexicanos no -

con brasileños y Que e1 planteaniento para Brasil era reducir e1 analfa

betisr.io pero tratar tar.bién de crear, MOtivar una forna distinta de pcn

sar.iiento. CJracterística b~sica c!e la eCucac16n "o;:iu1ar y no como sólo 

enseñar a leer y escribir llanairente. No ccnsidera~s .Jue haya si~o ne

fasto, pero no es ed.ucací6n po~ular. si.no sirr.plC(:)ente, analfabetizaci6n. 

Cono poderr.os darnos cuenta, hablar de ed'Jcaci6n pociular er. ,..éxico, 

ast con toda la e:w.tensiór, c.!e 1.a ;;alabra cai r.1.h or;aniu.ci6n tal -¡e¡ actual 

mente -por svp .. csto si hablar:0s de educaciór: ;o~·i..1ar e.ar.o cd~caci6o po

Htica- m.:is bien poder.os dC;.:ir que ten~a c.ara.ct.erlsticas asister:ciales. 

Ya v:ara 1S6V, cor. te~! 1a serie de f!'Q'i\r:·lentos que se gcr.eraron -y 

que se prolor.garon nas.ta les 7C's- v:irios !Jf'JfOS. s~r, c,;pericncia po\ ítl

ca, se acercaron a esta ;::ro;:\Jesta. Asi los p1antea:.icr.tos de Paule freJ. 

re tu~ieron ap1lca.c\ont"S ·~·Jn.!::J.$ )' (\,7 C ccr:.::i::-r3-i'°s hasta contrJdic.to-

rias. 3asicar-.er.te. no r.a!JLJ ex.¡:erienclJ polHica; p!,.ieS quienes presta-

ron su atención f.:r, l.~ i.;.C_.(adér. ~J:;1,1Jr ce;.:, ;Jna opción, no tenlan ias 

bases suficientes pa.ra iniciar ei µ!·:-).:cto. por otro laCo, tar.»bién fue 

utilizada a la cor. .. en1eri..:ia Ce er~H·e~a::. cor. el ~rete.\:tO de "capacitar" 

para increr1entor su ;:roducc\Or1. 

Ya para 1970 el lr.terés habla en..>-: \do, ~or gruocs que er: la prir.l';!rd 

etapa nati1an ~iuo v> .. :CJ.::!:s, ·~·JE> no Sf· t-;abfo1~ tC·iddO en C!..lenta c00-0 tra

bajo organizativo o de aplicar estos ccrv~i~<ier.tc<:.; estos son los gru~)O> 

r,~rginados y ser.-.ir:;rJlt:s; obreros, colonos y una oue sie¡.pre cstu'VO pre

<:.er.te el canpesir.G. 

A pesar del ~nter-5s aue 5e varecLl ter.er er. les años 70's, no se -

dan grandes avances, y ni siouiera se tieflen sisterr.Jtizados datos, e~pe

nenc10::. v.::~ ;-;:::-.:'.":' r·rr;.•ecto cono intento de trabaJO. Para 1991 se --

C'"N el Instituto flacion.al dt: t:J ... cai,;i~r: fY3 ;.dJ1tos. {ltlt.AJ tll ¿? ;cxc-

nio de José López Portillo. l' qu.e se ic ¿¡lrit. .... ,~ Ce !".".J"~ra erronea el • 

nor..bre de educación po;:1.1lar a 1o que so1o era "alfabetizaci6n" para adu.!_ 
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tos. Estos objetivos de alfabetizaci6n se siguieron dando en el sexenio 

de Miguel de la Madrid.* 

Es importante r.encionar, que las bases te6riCdS y metodo16gicas de 

la educación popular fueron surgiendo y respald~ndose -y que sigue sie!!_ 

do asf de las experiencias que se iban sister.1atizando y recopilando pa

ra poder llegar a los planteamientos que se tienen hoy en dta. Y que -

adcrr.~s. mucho de este ;r.atcrial es de origen centroar.;ericano y de 1'\r.,éri

ca Latina; y que actualmf!nte er1 r-'~dco r;e recurera estJ e:q'cricncia ce

rno tal, evitando caer en vicJOS errorL1 S, fundar;".Cntándosc en sus avances 

teóricos y IT~todológit:os Pdf'a poder uDicar de c;ué manera Sí.' hacen los -

plantear.lientos de aplicación. [5 C'vid·:int~ dt> qJe los resultados satis

factorios hay,rn ilusionado crroneJr:.-cnte a qrupos interesados en la edu

cación po;..iular y J~·lica1·i.1 ,! ~l~--.ico o J otrc1"S paist"i cor"o rccr?t(1 con!> 

tituy6 un error que se ha conte~plado en los planteJ.mientos 11ctuJles. 

ce falta enriquecer el ir.Jtcrial teórico y r.1ctodológico c:-:1stente, dadas 

las condiciones de car~bios t1n acelerado:; y radicales que se han sufri

do t:n los JiiO',, En este trabajo se inclu/cn c·n lJ últi:".J ~arte del -

capHulo 3 los últimos avances ;JJrJ el CJ.SO de México. 

En los r.lantea:":ier;tos de le:'.. ;irir.:ipio:; de 1980 sr cstw1Jlaba alqo 

que se llamó "l11vt<:.t1gación ;:Jrt1ci;-.atn':i" e--; Jcc1r; co~:o or·;anizar a-~ 

los grupo~. objet1vos, t,lrcas, JI ,rn5lisis, métodos y otros .. EstJ mi5lf..i 

se incluy6 en el t• ·1tJajo d1.• •.:d•JCJci6n ;·Cl·ulJr, pero un probJl>r;·~1 r:u1..~ en-

trenté en la realiz.:c:i611 de <.::.te trJLJ]O t::. {j'Jt:: ~o se tiene: la lnfon:-..J.-~

ci6n suficiente de que con~titu)'6 t•.:ór"icar-.cntc •:ste ~lJntc.miento. sino 

escaSaf"cr.tc lo ouC' :.e ini:luJ'5 cr. t:Slt· trJr..:<.lJO i ;;ut· con~iderf im;iortonte 

retomar como infor!Tldción de como se n..inifc~tcban estos en re1Jci6n de la 

educación popular que se dab..i en esos r::or.\t:ntos. Y tarr.¡::.oco se trata ele -

satanízarla, ya que la investigación partici;-,1t1vJ fue utili:::ada por al-
lO~ 

• Revisar capftulo 3. 



gunos educadores populares -aunque sfn datos confiables- se intentaba .. 

revalorar el conocimiento popular, dejar oir la voz del pueblo. 

Parecfa que el problt:::"-a de esta investigación participativa, era 

rnAs un problema metodológico y no cientffico, es decir frnrentar la par

ticipaci6n no sólo acerca de su realidad, srno transfom.arla. 

AderrJs de que habda puntos cuestionables: como el esquer.'.d del re

volucionario r.iistico e intekctuales con;Jrcr-etidos. e1 hecho de prefa·

bricar algo oara q..ie el Pueblo lo adoptara cuando estamos hablando de -

problefT1dS lnmcdlatos no prefabricados. Asi cc~o lo del papel del "in-

telectual org~nlco" cuando no se habla dado una "cultura ¡:olítica''. 

En nuestro tercer capitulo nos acercar.os lo más rosible a lo que -

planteamos en ruestra hi¡.6tcc:..is cono ir.quiC>tud de ínvcsUgación: el -

obrero. Es importante <:":ér.cionar, oue es diflci1 seleccionar a qué gru

po. !.ector. se t•ace el acercar""it:rtc, ;''..les tedas tienen sir.o las rnisrr.as 

necesidades sí rru¡ similan~s, pero que por CU'!Stioni:o'> de tief"1ro 1 fllilte-

rial. infamación, ¡otros no es posible abarcar uri uni\lcrso td11 amplio. 

En la Cd. de ~'.~.deo. el obrero a nivel urbJ110 es {son) y han sido 

qt.der:es han rc:.c:r1t1Ca ld cris.i~. e!:on6:iic3 -sin dr!sdeñar d otros- de los 

SO's y la !nc'ÍS J<jUdd Ccl ~~éx1cc re.Cerne>. 

Este capftulo lo Ci\idc en trL·S JPartadc·s. En el primero se hac.e 

mención de manera r;encral de la s H:. . ..:ci6n que vivió el obrero en esta -

época de crisis. Desde 1978 (Ctl L'1 "bCOM retrolero" el gobierno de -

Echev12rda trató de rescatar la o l'..i'; ecor:ór::ica que con 1a caidJ del -

precio del petróleo ter~ir.6 con la ll..isi6n J.'etrolerd. tste cspeJistno 

solo duró cuatro Mios, desruf~ se iiJ'..it.liz.6 el dcsplo~. 

Para el gubicrno de lópez Porti11o, -:.e riot6 su fracaso ('n lo que • 

se refiere a su oo11tica ecor;óit1cd y que se deJÓ ver en dos runtos cr1· 

tlcos de estos atlas: 

l) InflaciOn 

En este sexenio el intento de recobrar la confianza en la polHica 

gubcrnar:cntal ya no era viable, las e:;,.prcsas privada-:. se rcsistfan a -· 

invertir en el pafs. Ce 1970 a 1930 se manifiesta una continuidad de -
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crisis y que se reflejaron en la constltuci6n de lllJChas organizaciones 

y coordinadoras {revisar el capitulo 3) y que se notó COO'O mencionamos 

antes, en muchos aspectos del acontecer social. 

Para la exposición del trabajo se hilo un corte entre mediamos de 

1os 70 1 s y los SO's ya aue se dieron acontecimientos continuos: ca1da 

salarial. eliminación de derechos s\ndicales. i.'.Odificaciones legales, 

contratos colectivos, er.trc otros. 

Habla la necesidad de organización obrera dadas las condiciones • 

de represión y Ce los 3ltos costos de 'WidJ 1· de trabajo. El problen;a 

era crttico, pero cabe preguntarnos si no lo sigue ~Ü'1H.lo. 

Se incluyeron algunos datos, uno de los fTl~S 1·elevant~s fue el del 

Instituto Nacional del Consur.i\dor en el oue se de;r-0str6 coir.u no se lo~ 

graba ni siquiera ~bastecer la .ilif'!Cntaci6n b~sica y aunque no inclui

mos -y no fue fJcil conseguir cifras- es Ob'w'1o el alto qr"a.Jo de dcsnu

triciOn que sufrió la tiob1aci6n obrera -y 16gicar.-t!r.te otros sector\!s-:-

La calc!a sa1ariol h:! si~o / S('d. un rrobleri.J t..astdntc espinoso y 

Gue no se le encuentra solución y Que 16gica~nte se reflcJa ljn e1 po

der adquisH ivo del ccnsu . ..,idor. 

Ader..ás no na:. q~e ohndar la creciente r.lgr3ción di.: r.-.cxlcanos a -

Estados Unidos. ueada por t·l alto fr,dice de descr~plco. -Y dOnde no -

solo el obrero emigra s1no tar.bién otros sectores de la poblaci6n-. -

AdemJs, de los agra ..... 11·1ier.tos de probh.'11".J.S sociales com:.J el alcohol \smo, 

prostl:wcitn, r0t>n, :jelir . .:u1:1<1.~ia, cr.tre r:uc.hos otros, que Sl' -van ,1gud\

zando a la par con la crisis G.u~ no sólo c.; ccor.ó1"';1c.d, sirio sociill. --

educativa, ... 

E.n nuestro segur,Co d'¡]J.f'tado. incluimos inforr-.ac.Hin de como rctor..a 

r:stos µrablerr.as la C'Tt-' ¿¡nte: e~ta rroblefl".átlca obrera. Como menc1on~ -

en el ~rabajo, no es ¡.051ble r,accr ·Jn an.\lisls de todos los estJtutos 

:::.:..~ .-;'JPn a ésta. es ter-.a <fo otro trab.Jjo; no sin embargo, inclutroos -

cc-.-:·-o for.c;ona s,.., E::.!r:.iC!"JO y Orqdc\zac16r.. 

Para entrar en este puntv, e: i:-.;--0,.t ... ntP señalar un aspecto que~ 

parecí6 lflUJ lrportante: el surgimiento de la organización sindical ind_i! 

pendientt! cte la ~'..C va ¿¡ jugar un papel ruy importante de lucha. 
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Desde principio> de la détad• (gobierno de Jos~ L6pez Portillo), -

se recurrió a la refofrrw1 poHtica, dañando intencionalmente lo!l der¿-

thos laborales ganados, por ejemplo ¡;¡odiflcando la Ley de Trabajo. Otro 

ejemplo claro es la cantidad de huelgas que se caracterizaron por su -

larga duraci6n en nJchas empresas del pals. Es decir, se habla reduci

do el espacio de lucha reivindicativa. Con esto, la CTH cambia de es-

trategia, en la reforna econ6rr.ica de la proó:;cci6n al consumo, para no 

chocar con los industriales ni con el Estado coc:io si hubiera perdido -

fuerza con ~ste. 

Cuando hablarnos de CTH, rstarvJs hablando de la m:i.~ lr-4 reprcsenta-

c4(H'1 en lo Que se rcficrc a sindicatos y si (:dste una rropucH11 de EdtJ

cación para el Obrero .. Lo intcresar.t(; de esto, es que solo existe un -

documento er.,;:iolvado y dificil de consultar. aunque es delgado y no es -

tan f~c11 adquirirlo para con!iu1tarlo. Dicho docur.1ento CJta de 1962 en 

la VII Celcbraci6n del Congrc10 liacional de la CTM. !;o edstt nuevos -

planteamientos ni mucno íllt.'fll.IS. c!.ro docuf'"iento ~ub~ecucnte, Tal docur.1ento 

con una excelente eTposicibn de derLchos. hu!r.anos y laboralrs. no f.'5td -

diseñadQ de una rr.anera simple, pucr. contiene: conceptos. bhico de lucha, 

donde no se deja de lado a lt:s. r.Lcc~id.i«!.;i;. b,~!.ica y de for;ri.~ci6n poHti

ca del obrero. 

Además de la preparación de la mur.o de obra, técnicamente hablando. 

lo curioso de es.to es. que este docur:'o(;nto data de 1962, y t.''> difld1 en-

tender cor,-0 puede re!.pondcr a lac; necesidades. constantes. dr los obreros. 

Ya en la pdrte final de es.tt' trabJ.jo, rctom.1no5 algi.;nas consldera-

tiones de cducaci6n ooou1ar N1 c1 scctol" obrero. Co1,.,o r;1('ncion( ante~. ~ 

las cdsis econ6rnicus. san crt.·d.:ias. ;:\Jr rl r 1lsmo sist1Jí:~J y por lo t,rnto, 

al obrero y su lucha. y que ::.e f.',,Jt1tfic:$.tJ ror f:'\i~dfo dl.· r"Jrchil~. r:dtinc5, 

huelgas. y Q<J<: sin t· ~arr~o. hdce fal~,1 alcdr.zar un<l mt:jar cr11i!ni;::dción y 

es donde la educ3ci6n rior,Jlar ruede t~ncr un papel t.!c: incidrnc:iJ. 

l3 educación ¡;a::..,Lu int.zn~J dJr- ".ioL:Hiri for.·t.:diatJ d L) ¡iroblcmJ:-

tita que lo requiera, en el c~uo obrero -sin -;cr amblcíosos- sólo plan

tedmos .ilqunos ountos •'ú'·.;; .. :~1~4~~ ... 10~, co.""-0 qqfJ y reitcralúJS por cnl1s1 .. 

caa vez 1a ... :~Hti!"Ción depende de la~ rit:c.t::.ié.H!c:; n'.ales e in~culatas - -
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del planteamiento del sector, grupo, c001unidad, organización popular, 

etc. y que intentamos dejar claras en ruestro capitulo tercero. 

As, como incluimos la experiencia del Sindicato Nacional de Tra

bajadores del Seguro Social tratando de ser más claros. 

En la parte final de este trabajo, se incluyó las últimas propue~ 

tas en lds que han trabajado los educadores populares en México de di

versos grupo!; qu~ serta diflci1 ner.c1onarlos a todos. Y que además se 

sigue trabajando corno parte esencial de esta nisr.:a. 
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