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INTRODUCCION 

e 

He trabajado en diversos-programas de educación para adultos y de desarro

llo de la comunidad, durante diez ai'ios, adquiriendo experiencias e informa 

ción sobre cómo se crearon'y han ido evolucionando. 

Actualmente hay programas de educación para adultos que forman parte 

del sistema educativo nacional ·y_ otros que se desarrollan al margen de es

te y que se han denominado de "educación popular". 

Los programas del gobierno han sido muy amplios y en algunos casos han 

logrado resultados interesantes pero el problema que se presenta con ellos 

es que no se han realizado tomando como base los intereses y necesidades de 

la población a la que se dirigen, también les ha faltado continuidad y las 

experiencias realizadas, de un sexenio a otro se cambian sin evaluarse y 

aprovechar lo útil. 

Los programas de educación po~ular extrainstitucionales surgen después 

del movimiento estudianti:-1-·"de 1968 y se dirigen a -l.as. capas más desproteg_! 

das por el sistema, en poblaciones urbanas, rurales e indígenas. 

Las experiencias que se han generado y que continóan surgiendo han r~ 

sultado trascendentes, porque los programas educativos se elaboran en fun

ción de los intereses y necesidades educativas, económicas, políticas, so

ciales expresadas por la población y lo que se busca es que las personas a 

través de la concientización sobre sus problemas y su propia organización 

los resuelvan o demanden a las autoridades correspondientes la solución a 

los mismos. 

Actualmente al trabajar como maestra en la licenciatura de Educación 

Normal y estudiar el tema de Educación Popular que se inciuye en la mate-
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ria de Investigación Educativa, observé que en la bibliografía que se su

·giere utilizar se habla de la experiencia realizada en'pa:Íses como: Brasil, 

Cuba y Nicaragua; y sobre México hay muy poca información aún cuando se ha 

trabajado desde hace más de 20 años y hay programas de este tipo operando 

en toda la República. En Guadalajara que es donde radico, hay cerca de 

diez instituciones diferentes que promueven varios programas al mismo tiem 

po. 

Motivada por lo anterl.or el tema que desarrollo en la tesina es: "La 

investigación participa~iva como opción metodológica para implementar pro

gramas de educación popular" pretendo; 

a) Presentar un panorama general sobre como han operado los programas 

de educacl.ón popular en México. 

b) Determinar los aspectos escenciales que se deben tomar en cuenta 

para emplear la metodología participativa como opción para imple

mentar programas de este tipo. 

c) Interesar a las personas involucradas en tareas educativas para 

estudiar, valorar y par~icipar en programas de educación popular. 

Los temas que se desarrollan son los siguientes: 

I La Educación de Adu1tos en México. Se presenta un. panorama.h:Lst~ 

rico sobre .. los principales programas realizados de 1920 a la fe

cha. 

II La Educación Popular en México. En este tema se incluye un resu

men sobre la forma como surgen los programas y los resultados al

canzados. 

'III La Investigación Participativa como Opción Metodológica para Imp1~ 

mentar Programas de Educación Popular. El contenido de este cap.f_ 

tul o consiste en el proceso y la forma de aplicar esta metodolo-

gía. 

IV Las perspectivas que tienen actualmente 1os programas de educación 



popu1ar; las instituciones que participan y los problemas a que 

se enfrentan. 

e V Conc1usiones, se incluyen conclusiones personales sobre los te

mas y recomendaciones para las personas que lean este trabajo. 

El trabajo se realizó a través de investigación documental y de campo, 

esta última por medio de entrevistas con personas que estan realizando pr~ 

gramas. de educación.popu1ar.las cuales me prestaron de forma desinteresada, 

su tiempo, docu~entos y apoyo por lo cual agradezco principalmente; al Arq. 

y Profesor Alvaro Sánchez que me asesoró permanentemente, a Rafael del To

ro, Arturo Castro, Marco Velázquez_ profesionistas y ciudadanos honestos 

que con su trabajo intenso promueven la creación de un mejor país y a Ju

lio César Vega Miranda compañero y profesor que me brindó· todo su apoyo en 

el momento que lo necesite. 

5. 



C A P I T U L O I 

EDUCACION DE ADULTOS 

LAS CLASES POPULARES Y LAS MODALIDADES 

EXTRAESCOLARES DE LA EDUCACION. 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

REALIZADOS DE 1920 A 1986. 

EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 

EDUCACION DE LOS ADULTOS. 

,.···,·~ 



La educación popular es identificada con las modalidades 

·extraescolares dirigidas hacia los adultos. Especialmente pa

ra los países subdesarrollados, las concepciones oficiales de 

carácter nacional e internacional justifican el uso del térmi

no popular para estas modalidades por el hecho de que ellas se 

dirigen·principalmente a las "capas·mayoritarias del pueblo". 

Los niños que provienen de los sectores populares alcanzan 

pocos años de escolaridad, reproduciendose así el analfabetis-

mo funcional. Este "déficit" -según las concepciones oficiales 

vuélve necesarias las modalidadees extra-escolares como una me 

dida compensatoria. 

7. 

Los programas compensatorios son de vieja data, en el ca

so de México el Lic. José Vasconcelos~ en 1920 da un impulso a 

la educación escolar y extraescolar para toda la población, a 

través de la campaña de alfabetización que inicia en todo el país, 

con la creación de escuelas y la organización de las misiones 

culturales, "Las escuelas rurales que se fundan en esta época 

comenzaron enseñando el idioma castellano y cuestiones económ! 

cas y sociales provechosas al vecindario, pero· poco a poco fu~ 

ron superando este programa mínimo ··hasta convertirse en agencias 

de promoción de todas las actividades comunales y en gestoras 

para lograr su ·realización con la ayuda oficial y privada". 

"Al maestro acudían los campesinos para aprender a leer y 

escribir y para pedir ayuda y consejo, apoyo y orientación en 

sus problemas individuales y colectivos. El maestro misionero 

y su equipo de maestros rurales debían además, interesar al.p~ 

blador en las siguientes tareas: construir el local para ia 

escuela, fabricar el mobiliario para el maestro y sus alumnos, 

instalar pequeños anexos para el aprendizaje de oficios y nuevos 
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cultivos,.· combatir plagas, cuidar animales, vacunar vecinos y 
e 

,,---Canimales 0 ·construir ·campos de juego, instalar -_letrinas, etc.". 

"Para ·tan compleja labor no había propiamente un progra

ma académico, con todos los vicios que en ellos son peculiares, 

si no un plan de actividades escolares y extraescolares que el 

maestro acomodaba a las cirucunstancias propias del medio". ( 1) 

Entre 1924 y 1934 los secretarios de educación continua

ron las .. campañas de alfabetizaci.ón, se aumento el número de mi 

siones culturales, y de escuelas primaria~, se crearón.Las Es

cuelas Secundarias, .Las Escuelas ·Técnicas y la Escuela Nacional 

de Maestros, así como las Normales Rurales. 

Siendo secretario de educación Narciso Bassols se ejecutó 

un estudio rápido y valorativo del estado que guardaba la Edu

cación Rural, mismo· que puso en evidencia lo demagógico y es

pectacular de muchas medidas que se estaban tomando y cuYa inu 

tilidad era manifiesta para el desarrollo de las comunidades y 

-,p~~ la ·forrilación··práctica ·del ·-niño. 

La preocupación de Bassols y de los sectores· de izquier

da, consistía en darle a la-. educación una orientación. filosófi 

ca acorde con los ideales y aspiraciones de la Revolución y 

con los cambios sociales que se habían operado en el país. Pr~ 

movió la modificación del Art. 3o constitucional para supri

mir el laicismo en la educación primaria, sustituyéndolo por 

la Educación Socialista. 

Esta reforma constitucional fué aprobada el 10 de octubre 

de 1934 y entró en vigor el lo de diciembre, fecha en que to

mó posesión del poder el Presidente Lázaro Cárdenas. 
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"Aunque las espectativas de cambio socialista en el país 

era falsas, no todos fueron espejismos. Bajo la dirección del 

presidente Lázaro Cárdenas México inicio una etapa de grandes 

transformaciones sociales dirigidas a liquidar los vestigios 

del antiguo orden semifeudal que abrieron horizontes insospe

-chados al desarrollo nacional. La escuela fue un instrumento 

de apoyo para esas transformacion~s. La organización de las 

masas trabajadores,- la reforma agraria, la nacionalización de 

ferrocarriles y de la industria petrolera, la creación de em

presas productivas estatales en energéticos, minería y otros 

campos, la organi~ación colecti~a de ejidos, ra reorganización 

política delPáís que· supuso la creación del P.R.M., el desarr~ 

llo de grandes obras de infraestructura y los avances de la i~ 

dustria, estos y otros cambios que se realizaron en ese.tiempo 

modificaron radicalmente la estructura y la imágen de la so

ciedad mexicana y tuvieron un sentido nacionalista y popular". 

( 3) • 

A partir del lo. de diciembre de 1940, día en que toma 

posesión de su cargo el Presidente Avila Camacho, el país ini~ 

cia una nueva trayectoria en la concepción del desarrollo de · ..... :· .. : 
la sociedad mexicana. 

Las restricciones ·que había·padecido la clase acomodada 

durante el sexenio anterior, sólo sirvieron para impulsar el 

modelo capitalista que vio sus mejores épocas bajo los gobie~ 

nos ;de Avila Camacho (1940-1946) y, especialmente durante el 

período de Miguel Alemán (1946-1952). Estos doce años propi

ciaron la consolidación de-la "iniciativa privada", cuyos ca

pitales se distribuyeron alrededor de la banca, la industria 

y el comercio de los centros urbanos de mayor importancia (M~ 

xico, Guadalajara y Monterrey). 
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"En estos sexenios la educaciói:;i. popular quedó relegada; la 

administración de Cárdenas destin¿ el 12.6% a fomentar ºla ins 

trucción popular; Avilar Camacho la disminuye a 10.2%, Miguel 

Alemán al 8.3% y, todavía durante el sexenio del presidente 

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se contin~a sacrificando a la 

enseñanza con presupuestos .insuficientes, para.atender, siqui~ 

ra decorosamente, a la gran masa analfabeta que.continuaba sin 

posibilidad alguna de ingresar, cuando menos, al nivel primario. 

Estos años, orientados al progreso de la industria, come~ 

cío y servicios del México urbano, marcaron toda una etapa crf 

tica en nuestra historia por el estancamiento de las manifesta 

cienes culturales mínimas en la población mayo~i taria" • (4) • 

En los· períodos de Adolfo López Mateas 1958-1964; Gustavo 

Díaz Ordaz 1964-1970 y Luis Echeverría Alvarez 1970-1976 el s~ 

tema escolar se expandió aceleradamente; la matrícula escolar 

creció de 5,184,000 en 1958 a.16,598,000_alumnos en 1976. 

''S.:in embargo el acceso al ·sistema escol:ar no se fue distri 

buyendo equitativa ni aleatoriamente. Quienes· más se beneficia 

ron con la expansión esca.lar fueron los grupos colocados en los 

niveles intermedio y superior de la escala .social, los que vi

ven en comunidades urbanas y en especial aquel_los que corresp~ 

den a regiones con un mayor grado de desarrollo relativo". (5). 

Como consecuencia de esta política educativa en 1976 de 

una población de más de 48 millones de habitantes la demanda 

potencial de educación básica para adultos es de 6 millones de 
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analfabetos, 13 millones con primaria incompl~ta y 7 millones 

·con secundaria incompleta, para atender a esta demanda exis

tían: Centros de educación básica para adultos (CEBA), los que 

desarrollan actividades de alfabetización y primaria intensi

va se localizan en las áreas urbanas. 

En 1980 había 983 CEBA que atendían 99,093 adultos, otro 

servicio lo constituían las misiones culturales orientadas ha 

cia las comunidades ruales, existían 215 misiones que atendian 

a 645 comunidades y a una población total 0.de · 202, 800 personas. 

Otras modalidades· de atencíón: la telesecundaria que en 

1980 atendía a 79,415 alumnos; las salas de lectura orienta

das a promover actividades socioculturales en comunidades ru

rales y que atendieron en el mismo año a 73,245 lectores; las 

primarias nocturnas que atendían a 65,621 alumnos; las secun

darias para trabajadores que atendían en el ciclo 1978-1979 a 

111,772 alumnos. 

Estas modalidades escolarizadas eran insuficient~s para 

atender a la población demandante. 

··.·····:.·· 

· ·· En 1975 al··· promulgarse la· Ley· Nacional·· de· Educación· para 

Adultos se estructura el Sistema Nacional de Educación para 

Adultos para qúe la población mayor de 15 años pueda alcanzar 

como mínimo la educación básica que comprenderá desde la alfa 

betización hasta la secundaria. Este sistema se basa en el 

autod'.i.dactismo, las-personas iban a estudiar con libros espe

ciales auxiliados por un asesor que seria una persona volunta 

ria. 

Para responsabilizarse de los programas de educación no 

formal se crearon de 1976 a 1981 varias instituciones entre 
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las que destacaron: La Coordinación de Sistema Abiertos, La 

Coordinación de Servicios Educativos para las Zonas Deprimidas 

y Grupos Marginados y la Dirección General de Educación para 

Adultos, ( DGEA) . 

Sobre los resultados obtenidos en el sistema de educación 

en el período comprendido entrel978 y l979 la DGEA informó que 

se inscribieron 2l mil personas en primaria abierta y de estas 

egresaron 4 mil y que en secundaria se inscribieron 97 mil y 

egresaron 8 mil. 

En un informe de COPLAMAR (C.E.E. l985) se indicaba que 

los servicios educativos para adultos no constituían un siste

ma cqherente, se encontraban desarticulados, no tienen priori

dad y funcionan con escasos recursos, lo cual se traduce en ba 

jos niveles de atención y eficiencia. 

En 1981 se crea el Programa Nacional de Alfabetización y 

el Instituto Nacional de Educación para Adultos como organismo 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propi~ 

con esto la etlucación para adultos se convierte en programa 

prioritario de los gobiernos de José López Portillo y posteri~ 

mente de Miguel de la Madrid. 

El costo del PRONALF se determinó en 2,676,lOO millor;es 

de pesos. Para 1981 se pensaba alfabetizar a 350,000 personas 

y en l982 a 650,000 pero los problemas que se han presentado 

han ido variando las metas. 

El INEA tiene como metas reducir el analfabetismo en un 

4% para 1988 atender en educación primaria de adultos a 6.4 mi 

llenes de personas y a 3.4 millones en secundaria. Sin embar-

go en la reunión de evaluación que realizó el Instituto en l926, 
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se envidenció que enfrentan problemas graves como: falta de in 

terés y de apoyo por partes de las autoridades Estatales y Mu 

nicipales en los programas de educación para adultos; renuencia 

de los propios adultos para participar en los programas; falta 

de planeación adecuada por parte del INEA; falta de presupues

to, materiales, etc. 

Por lo anterior de deduce que aunque un programa educati

vo sea prioritario y tenga recursos económicos suficientes, co 

mo ha sucedido en los últimos dos sexenios con la educación de 

adultos, esto no va a ser garantía de éxito y que mientras que 

la atención a las necesidades de las clases marginadas se siga 

realizando con un estilo técnico-burocrático, es decir, que las 

necesidades que se pretenden cubrir responden a supuestos y no 

a demandas reales expresas y articuladas por los beneficiarios 

del sistema educativo se continuará fracasando. 



. C A P I T U L O II 

EDUCACION POPULAR EN MEXICO 

- A N T E C E D E N T E S. 

-CONCEPTOS. 

- P R O G R A M A S QUE S E 

HAN R E A L I Z A D O 
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Los programas_ de educación de adultos que se real: izaron :eri 

México hasta 1970 resultaren limi tactos debido a· la C::~~~~~{~.·d~< 
recursos económicos destinados para ellos. 

Otro problema grave que se presentó también, es que se en~ 

focaron a solucionar problemas inmediatos de mano de obra sobre 

todo en las grandes ciudades y allí se realizaron los esfuerzos 

.más significativos, con lo que se limitó a una parte de· la po-

blación la posibilidad de acceso al· mercado de trabajo. La ma-

yoría de las población adulta continuaba en las mismas condicio 

nes de atraso y marginalidad. 

"En- 1968, la población mexicana estaba próxima a alcanzar 

la cifra de 48 millones de habitantes, con_ un ritmo de creci

miento anual del 3.7%, cuyas desigualdades se expresaban en 

términos de oportunidad, de acceso a los beneficios laborales 

y educativos. El 10% de la población recibía el 52% del in

greso total". (6). 

"A pesar de que en la década de los cincuentas el mismo 

porcentaje cte ingreso estaba repartido en un 40% de la pobla-

ción. Las actividades profesionales, las manifestaciones cul-

turales, el mercado de trabajo y la vida política del país se 

concentran en la ciudad de México. El movimiento estudiantil 

de 1986 fue una toma de conciencia de la crisis y del fracaso 

del mal llamado "milagro mexicano". Las clases medias del 

país y los sectores universitarios canalizaron su descontento 
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"" en un movimiento estudiantil de masas. Este, descmbcx:::ó en in-

tentos de reformar la orientación política del país, amén del 

mayor crimen político de nuestra historia reciente. El movi-

miento estudiantil dará impulso al fenómeno de la promoción 

popular en nuestro país, sobre todo en los barrios populares y 

en comunidades campesinas; la proyección de la universidad al 

medio rural, encontrara en acciones de promoción y concientiza 

ción un campo propicio. (7). 

El arranque de esta corriente de educación popular extra

escolar comprometida con el pueblo tiene como punto fundamen-

tal de referencia. "El aporte de Paulo Freire, surgido en el 

Brasil de los años 60 durante el período populista de Goulart. 

Sus planteamientos de una educación liberadora y de concienti

zac ión como procesos de cambio de la conciencia orientados ha 

cia la transformación social, aunque formulados inicialmente 

desde una óptica apolítica y sin definición de clase marcaron 

un vuelco te?rico-metodológico radical sobre las anteriores ex

periencias de educación de adultos". (8). 

"La educación popular no puede definirse fundamentalmente 

ni por la modalidad que asume como un proceso educativo (extr~ 

escolar o no) ni por los métodos, técnicas o procedimientos di

dácticos que utilice (seminarios,·talleres, trabajo de grupos, 

medios audiovisuales) sino por el carácter de clase que tiene, 

por los intereses de clase a los que responde. El término "po-

pular" no es más que una referencia a este carácter definitiva

mente clasista que ubica a la educación popular como un proce

so ligado a las necesidades, exigencias e intereses de las cla

ses populares". ( 9). 
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En la década de los 70 en Méxicb, se van a multiplicar ca 

si geométricamente, los grupos, instituciones, movimientos, p~ 

rroquias, congregaciones, etc. Que en un proceso de "inser-

ción" iniciarán o re-orientarán trabajos populares; las escue

las de capacitación, los grupos de alfabetización, las cooper~ 

tivas, el trabajo sindical y campesino etc, se multiplicarán 

dando en esta búsqueda un predominio a los aspectos ideológicos 

y educativos sin descuidar los reivindicativos. 

Como un ejemplo de este tipo de programas estan los si

guientes: 

1) En 1973 u.r. grupo de estudiruites y sacerdotes católicos 

constituyen una asociación civil a la que denominan 

Servicios Educativos Populares. Inician su labor edu 

cativa en Cd. Netzahualcóyotl investigando primero las 

necesidades sentidas de la población de las áreas es

pecificas en las que inician sus actividades. Las for

mas educativas que impulsaron fueron: cooperativismo 

(en .. sus vertientes de producción y consumo); salud (a 

nivel de medicina preventiva; enseñanza abierta para 

adultos (abarcando alfabetización, primaria intensiva 

y secundaria) y un proyecto de comunicación (edición 

de materiales impresos que sirvieran de complemento a 

la actividad educativa en su conjunto; periódicos, fo 

lletas y manuales). 

Entre 1975 y 1977 SEPAC promovió dos cooperativas de 

producción que agruparon a 30 trabajadores. 

En el renglón de salud 10 estudiantes de medicina se 

abocaron además de atender a la consulta externa, a 

formar y coordinar a un grupo de 15 higienistas de la 
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comunidad, los cuales hacian el trabajo de medicina 

preventiva. El área de educación capacitó a 70 pro

motores que atendian a 750 personas diariamente en 28 

centros de alfabetización, primaria y secundaria. Por 

lo que toca a el área de comunicación se editaron 2 

periódicos de circulación local así como 18 textos o 

manuales que se~vían de complemento a las actividades 

educativas. 

Una característica que se le imprimi6 a los programas 

educativos fue la de que- los colonos desarrollaran p~_ 

gresivamente su propia organización con lo que Sl'l 1-o 

gró q~en 1977 los programas se independizaran de 

SEPAC y continuaran por su cuenta. En 1982 tres de 

los proyectos contínuaban funcionando. La labor de 

SEPAC de 1978 a 1981 consistió en intentar unir a los 

organismos que realizaban tareas de educación popular 

en forma independiente para unificar criterios y 

ampliar su campo de acción, los resultados obtenidos 

en ·este momento no fueron todo lo éxitosos que se re

quería pero se empezó a generar este movimiento unifi 

cador que otras instituciones han continuado. 

2) Otra experiencia muy importante la realiza el Insti

tuto Mexicano para el Desarrollo Comunitario Asocia

ción Civil con sede en 1a ciudad de Guada1ajara, Ja

lisco. Ente centro se formó independientemente de 

cualquier atadura política, religiosa o gubern.amental 

desde hace 20 años. Esta institución realizó en la co 

lonia Santa Cecilia (Fraccionamiento popular que se 

inicia entre 1968-1969), un proyecto que abarca de 

1971 a 1979 en el cuál se desarrollaron tareas de 
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promoción, educación y comunicación popular. El pro

yecto se inicia con un proceso de investigación (doc~ 

mental, "físico" y "dialógico"), que da origen a la 

estrategía promocional, basada en el trabajo personal 

y grupal, que aglutina a la población de acuerdo a sus 

intereses más vitales, conocidos en las investigacio

nes. 

Esta línea organizativa y educativa, adquiere un ca

rácter "funcional" (salud, vivienda, economía, coope

rativas, educación, etc) que genera las primeras lu

chas reivindicativas. 

El avance del proceso y su mayor definición política, 

produce la línea de la comunicación masiva (prensa, 

teatro, festivales, titeres, música, etc), así como la 

formación política para los líderes de:-la comunidad, 

en función de fortalecer un proceso autogestivo. Así 

nace la experiencia de los "talleres" y el uso de las 

té~nicas educativas que van siendo creadas como cense 

cuencia del propio proceso educativo y organizativo. 

La dimensión alcanzada, es compartida en otras áreas 

o barrios de la ciudad, en donde basados en "talleres" 

permanentes de metodología (promotores, dirigentes, 

cooperativistas y aspectos culturales) se generan veE_ 

daderas instancias de coordinación y acción popular. 

Los programas que se impulsaron en este tiempo consis 

tierón en la organización de grupos que discutían y 

trabajaban para resolver problemas en relación al tra 

bajo, familia, educación, vivienda, religión, políti

ca. 
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El trabajo realizado con los grupos permitió la orga

nización de cooperativas, programas de salud, educa

ción vivienda, teatro, evangelización, comunicación, 

etc. 

También se llegó a consolidar una asamblea de repre

sentantes la cual intentó resolver algunos de los pr~ 

blemas y algunas de las reivindicaciones de los colo-

nos en relación a: alumbrado público, agua potable, 

teléfonos, etc. Cabe aclarar que se presentaron mu-

chas problemas y que sobre la marcha se fueron defi

niendo aspectos tan importantes ·como la línea polít.!_ 

ca que debían seguir para lograr la organización y 

unificación de los colonos. 

A partir de 1979 y después de serios problemas los d.!. 

ferentes grupos que se formaron continuan su trabajo, 

sin haberse perdido la motivación, conciencia y mili

tancia de la gente promovida. Aunque desafortunada

mente bastante desunidos debido a las opciones polít! 

cas·partidarias que eligieron. 

3) En e1 medio rura1 se inició a partir de 1976 en el 

Centro de Educación de Adultos de Ixmiquilpan Hidalgo 

tma·experiencia de educación popu1ar que hasta la :fe

cha sigue desarrollándose. El Centro es una central 

fija de capacitación que depende de la Secretaría de 

la Reforma Agraria, inició sus actividades con la pr~ 

moción de círculos de estudio dentro del Plan Nacional 

de Educación para Adultos,·• al promulgarse la Ley Na

ciónal de Educación para Adultos. 

El analfabetismo en el valle del Mezquital alcanza 
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niveles del 40% (considerando población mayor 15 años), 

ésto representa casi el doble de la media naci6nal. fil 

Centro se propuso a travis de los círculos de estudi~ 

iniciar un proceso de desarrollo rural, teniendo como 

punto de partida la reflexión común de los problemas 

que enfrentaban los sujetos que asistian a los mismos 

después debían buscar y encontrar en el estudio de las 

cuatro áreas de la primaria intensiva, conocimientos 

que les permitieran enfrentar y solucionar los probl~ 

mas de su realidad inmediata. 

En los circules de c~tudio se ha aplicedo la técnica 

del autodidactismo solidario. "En la mente de los es 

tudiantes de la primaria intensiva, el estudio se 

identifica totalmente con investigación de la reali

dad". ( 10). 

El CEDA de Ixmiquilpan inició en septiembre de 1979 

otro programa: la capacitación agraria fundamental, 

con.base en las experiencias realizadas desde 1974, 

por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria y 

el equipo de la FAO y PNUD. 

Asi, como en el Programa de Educación Básica los in 

tegrantes de los círculos de estudio se transforman 

en grupos promotores de sus comunidades; en la capa

citación agraria fundamental, se promovió la integra

ción y la capaci taci_ón en equipos representativos de 

los núcleos agrarios, para que realizarán una in~est! 

gación sobre la necesidad de capacitación agraría y 

el resultado de este autodiagnóstico originó que la 

gente se empezará a organizar para resolver sus probl.<::_ 
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mas en éste y otros aspectos que detectar6n. 

"El equipo promotor de la comunidad trascendi6 al eciu;!: 

po capacitador, ya que la gente había tomado las rie~ 

das y ella sabía hasta donde debía llegar". (11). 

En los dos primeros casos que se describen se eviden

cié, :falta de experiencia (y por lo tanto de métodos 

y técnicas) y el predominio del sentimiento ético y 

hasta moral para :fundamentar el trabajo, que dió como 

consecuencia la mitificación del único método que se 

conocía (Freire y su alfabetización "concientizadora"), 

y por lo tanto, se generó un espacio no cubierto entre 

las :formulaciones teóricas y la práctica. 

La connotación política del trabajo, producto de la 

sacudida del 68, quedó en :formulaciones y buenos de

seos que acabaron provocando muchas frustraciones. 

La concientización se hacía antes de realizar y/o ge

nerar _cualquier acción organizativa o reivindicativa 

y quedaba de hecho reducida a la referida práctica p~ 

dagógica, (con un predominio de la acción al:fabetiza

dora). 

La acción pedagógica, sostenida por el planteamiento 

teórico más radical que se podía generar en ·la práct.:!:, 

ca, con una gran dosis de voluntarismo y afectividad 

( "c:inversión", "inserción" "con los pobres", "revan-

chismes :frente al sistema") en un contexto político 

de agitación, con el movimiento popular controlado e~ 

si ~onolíticamente, sin partidos u organizaciones 
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alternativas provocó: El radicalismo de la izquierda 

y la frustración prematura de muchos posibles cuadros, 

que ante el "fracaso" inmediato abandonaron el traba 

jo, al menos temporalmente. 

"Obviamente, estas prácticas no estaban soportadas por 

ningún análisis de la coyuntura, ni obedecían a ning~ 

na formulación estratégica; se desarrollaban volunta

riamente, "éticamente" y en forma aislada; muy pronto 

llegaron a su límite posible. Muy pocos lograron as~ 

milar la experiencia y dar, dialécticamente, un paso 

adelante", (12) 

En el caso de la experiencia del valle del Mezquital 

si se fueron aprovechando las coyunturas, las difere~ 

cías que se hayan podido dar entre el equipo promotor 

no provocaron la suspención del trabajo y en cuanto a 

métodos y técnicas, las 'fueron adecuando y mejorando. 

En Ixmiquil'pan se utilizó desde 1979 el método de in

vestigación partic'ipativa, y é'·sta y otras experiencias 

van a provocar cambios muy importantes en los progra

mas q~e seguirán posteriormente. 

·'.,:-: 
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- CONCEPTO DE INVESTIGACION PARTICIPATIVA. 
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26. 

Los organismos extra-institucionales que han realizado 

programas de educación popular se han basado en diferentes co~ 

capciones y prácticas (desarrollo, promoción, concientización 

etc) hasta llegar a·la actual concepción y práctica. 

En esta nueva concepción se busca la integralidad de los 

procesos populares en donde lo social, lo económico, lo ideoló 

gico-cul tural y lo político sean dimensiones presentes y compl!:_ 

mentarias en todo proceso consciente e intencionado de transfor 

mación de nuestra sociedad. 

Para lograr lo anterior se han ido adecuando métodos, pro

cedi~ientos y técnicas que generen y propicien.una auténtica y 

real participación de las personas involucradas en un proceso 

de educación popular. 

El método que actualmente se está empleando por parte de 

un buen número de organismos que promueven programas de educa

ción popular~es el de la investigación participativa. 

Este método, empezó a tomar relevancia en América Latina, 

en los años sesenta y a partir de esa fecha las experiencias 

realizadas han sido muy variadas destacando las de: Vio Grossi 

en Chile (1975-1980); Fals Borda en Colombia (1977),· Sotelo 

Marbán México, ( 1979) , También se han tomado en cuenta los impoE: 

tantes documentos que elaboraron Darcy D' Olivera 

Paulo Freire (1972, 1978). 

( 1977) y 

La investigación participativa ha sido definida como un 

énfoque en la. investigación social, mediante el cual se busca 
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la plena participación de la comunidad en el análisis de su pr~ 

pia realidad, con el objeto de promover la transformación social 

para el beneficio de los participantes. Estos participantes son 

los oprimidos, marginados explotados. (13). 

En forma sintética, investigación participativa es una 

combinación de investigación, educación aprendizaje y acción, 

y es en si misma un poderoso instrumento de concientización. 

"Ella tiene como objetivos conocer y analizar una realidad en 

sus tres momentos constitutivos: 

1.- Los procesos objetivos 

2.- La percepción (de estos procesos en los hombres con

cretos y 

3.- La experiencia vivencial dentro de sus estructuras ecn 

cretas • ( 14) • 

El estudio de los fenómenos sociales concretos (hechos y 

procesos), se .. puede realizar a través de 1a comparación histó

rica y en la dimensión estructual o sea, la comparación en el 

tiempo de una situación social y la comparación de las relacio

nes económicas, sociales y culturales dentro de la sociedad gl~ 

bal de la que forman.parte. 

El papel del investigador es contribuir a la formulación 

de teorías que expliquen la realidad social desde su perspect! 

va histórica y traducir estas teorías en los procesos concretos 

de los grupos con los que se trabaja. Par otra parte, partíci-

pa en la investigación de la realidad social de los grupos y 

comunidades para contribuir a la interpretación oojetiva de la 

,isma y a la formulación de acciones para transformarla. 
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Las características fundamentales de_ la investigación Pª!: 

ticipativa son: 

1.- La I. P. , puede beneficiar-· inm~diata y d:Í.rectamente a 

la comunidad. 

2.- Un proceso de I.P., involucra a la comunidad o a la 

población en -todo el proyecto de investigación, desde 

la formulación del problema hasta la interpretación 

de los descubrimientos y la discusión de las solucio 

nes. 

3.- El proceso de I.P., se considera como parte de la ex 

periencia educativa que sirve para esta blecer las ne 

cesidades de la comunidad y para aumentar la concie!:! 

cia y el compromiso dentro de ésta. La ·investiga-

ción de este tipo, forma parte natural del proceso 

educativo y de la planificación del desarrollo. 

4.- El·•.proceso de I.P., es un proceso dialéctico, un diá 

lego a través del tiempo y no una imagen estática de 

un punto en el tiempo. 

5.- El objetivo del proceso de I.P., así como el objeti

vo del proceso educativo, es la liberación del pot~ 

cial creador y la movilización de los recursos huma~ 

nos para. la solución de los problemas sociales y 

transformación de la realidad. 

6.- Un proceso de I.P., tiene implicaciones ideológicas. 

7.- El método de I.P., es también la búsqued,a de un co

nocimiento intersubjetiva. 

,· ·- . '; ~- -~- .. ~ ' " 



ETAPAS DE LA METODOLOGIA Y SU APLICACION 

EN UN CASO 
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Para utilizar el método de investigación participativa en 

la implementación de programas de educación popular, no existe 

un modelo único ya que se trata de adaptar el proceso a las 

condiciones específicas (recursos, limitaciones, contexto so

ciopolítico, objetivos seleccionados) de cada situación concre 

ta. 

El esquema metodológico que se presenta a continuación se 

integró tomando como base a Fals Borda (Colombia 1977), Guy Le 

Boter:f (1980), Anton.De Shutter (México 1980) y Boris Yopo ·(M~··· 

xico 1980). 

Para presentar un caso en el que se aplicó la metodología 

participativa se incluye la experiencia que se realizó en la 

zona lacustre de Pátzcuaro en 1980, la cuál es una de las pocas 

que se ha pub~icado. ( 15). 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

1,- Etapa Previa: Formación de un equipo interdiscipl~ 

nario, el equipo que se constituya deberá adquirir 

una sólida :formación sobre aspectos teóricos (teoría 

del conocimiento dialéctico, teoría del objeto so

c·ial y análisis de la :formación social) y en el carrpo 

de la metodología (el método dialéctico, análisis y 

reducción teórica, el manejo de las diferentes técrtl 

casque se utilizan). 
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Además deberá elaborar un calendario de las princip~ 

les etapas de la investigación y los recursos que re 

quiera para realizarlas. 

2.- ETAPAS DE LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA. 

2.1 Montaje instituciona1 y metodología de 1a Inves 

tigación Participativa. 

2.2 

2.1.1 Formulación del marco teórico de la I.P. 

2.1.2 Delimitación de la zona a estu~iar. 

2.1.3 Información y discusión del proyecto de 

I.P. con la población y sus representan

tes. 

2.1.4 El equipo explica el tiempo que permane

cerá en la comunidad y presenta un resu

men de la investigación documental que 

recopiló sobre la comunidad. 

2.1.5 Organización del proceso de la I.P. (in~ 

tituciones y grupos involucrados). 

Estudio Preliminar y Provisional de 1a Zona y la 

Población en Estudio. 

2.2.1 Reconocimiento sensorial por todo el equ~ 

po. 

2.2.2 Identificación y primeros contactos con 

grupos existentes. 

2.2.3 Observación inicial de la vida concreta 

en la comunidad. 

2.3 Reuniones Formales con Miembros de la Comunidad. 
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2.3.1 La comunidad discute los problemas que 

vive. 

2.3.2 En base a los problemas planteados se h~ 

ce un análisis para determinar la facti

bilidad de acciones que puedan contribuir 

a su solución. 

2.3.3 Se invita a 1a3 personas a participar en 

la investigación y se les prepara. 

· 2.3.4 Se define con la comunidad los aspectos 

que se van a investigar y los instrumen

tos que se van a utilizar. 

2.3.5 Se establecen contactos con autoridades 

públicas y privadas que pueden apoyar el 

trabajo de investigación. 

2.4 Recolección de la Información. 

2.4.l Investigación de la problemática a tra

vés de los instrumentos seleccionados. 

2.4.2 Se complementa el conocimiento que ya se 

tenía sobre la comunidad. 

2.5 Sistematización y Aná1isis Crítico de 1a Prob1e 

mática Investigada. 

2.5.1 Se codifican y clasifican los datos. 

2.5.2 Se interpretan los resultados y se rela

cionan los problemas a partir de los rae 

tares que los determinan. 

2.5.3 Se elabora un informe general. 

2.5.4 Se presenta la información a la comuni

dad. 
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2.5.5 La comunidad :formula recomendaciones pa

ra realizar acciones educativas que coaQ 

yuven a dar solución a sus problemas. 

2.5.~ Se inicia la programación de las acciones 

educativas. 

2.6 Programación de 1as Acciones Educativas. 

2.6.1 El equipo promotor y personas de la comu 

nidad interesadas realizan una programa

ción de las acciones educativas. 

2.6.2 Presentación de la información a la comu 

nidad, para que realice ajustes (o modi

ficaciones) a los prograr.ias. 

2.6.3 Capacitación de promotores educativos~ sg 

bre los programas, técnicas, recursos di 

dácticos, etc. 

2.6.4 Ejecución de las acciones educativas. 

2.6.5 Retroalimentación permanente con los gr~ 

pos participantes y con la comunidad en 

general. 

3.- INSTRUMENTOS INVESTIGATIVOS. 

Los instrumentos investigativos que se sugiere errplear 

a lo largo de todo el proceso pueden ser entre otros: 

Bibliografía; Cartografía; Diario de Campo; Fichas 

de Descubrimiento; Reuniones de Integración de las 

Informaciones; Fotografías; Observación Participante; 

Descodi:ficación en Grupo; Problematización Dialógica; 

etc. 
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Prácticamente se pueden utilizar todo tipo de recur

sos audiovisuales; io que sí se recomienda es que 

sea~ sencillos, vistosos y que se prepare a la comu

nidad para.que los elabore y maneje cuando los nece

site. 

PRESENTACION DE UNA EXPERIENCIA P..EAL.!Zl'.DA E!'! MEXICO 

FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL DE LA ERODUC~ 

CION Y DE LA COMERCIALlZACION DE LAS COMUNI

DADES RURALES EN LA ZONA LACUSTRE DE PATZ-

CUARO. 

ANTON DE SHUTTER 1980 

I ETAPA PREVIA. 

Esta etap? se realizó de acuerdo a los lineamientos que se . 
sugieren para la formación e integración del equipo inter

disciplinario, inmediatamente a esta étapa se establecierón 

los objetivos de la investigación que fuerón: 

Objetivo General.- Detectar, descubrir y analizar conjunt~ 

mente con la población involucrada, las formas de organiza

ción social para la producción y comercialización existente 

en la zona lacustre de Patzcuaro, con el propósito de esta

blecer pautas y estrategias de educación de adultos acordes 

a las necesidades de las comunidades en el marco del Desa

rrollo Rural integrado. 
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Objetivos Específicos. 

Estudiar la relación existente entre las formas de organ~ 

zación social de las comunidades y las actividades de pr~ 

ducción y comercialización. 

Fomentar la capacidad para lograr una organización auto

gestiva que responda a las necesidades básicas y a los in 

tereses de la población. 

II 2.1 MONTAJE INSTITUCIONAL Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGA

CION PARTICIPATIVA. 

2.1.1 Formulación del marco teórico.- Se,realizó un estu

dio documental. y estadístico que consistió en la re 

visión de censos y de documentos sobre: 

• Desarrollo histórico (estructuras, relaciones, 

procesos, desarrollo político, social y económico 

en México, desarrollo de la zona lacustre, artesa 

nía, servicios) . 

• 'Organización social. (organización sindical y po

lítica, cultura, costumbres, normas, comunicació~ 

deportes). 

• Formas de organización de 1a comercialización ~o~ 

perativas, sistemas de crédito, consumo y comer

cialización interna, papel del hombre, de la mu

jer, de la familia, de los comerciantes en la co

comercialización) • 

• La educación de adultos en la zona lacustre (alf~ 

betización, educación compensatoria, la capacita

ción y la formación proíesional, la educación po

pular). 
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• Planes y programas dirigidos a la zona (planes y 

programas de dependencias gubernamentales y priv~ 

das). 

Este trabajo teórico se realizó en los primeros 

meses con la colaboración de un grupo de partici

pantes de la Maestría en Educación Permanente de 

la Escuela Normal Superior de Morelia y resultó un 

documento de 472 páginas. 

2.1.2 Determinación de la zona a estudiar El trabajo de 

campo se realizó en forma intensiva en cuatro comu

nidades de la zona lacustre de Pátzcuaro. A continua 

ción, se hace referencia exclusivamente a la inves

tigación participativa en la comunidad de Napizaro. 

2.1.3 Información y discusión del proyecto de I.P. con 1a 

población y sus representantes El equipo (2 promo

tores y 1 investigador) responsable de la investig~ 

ción visitó a las autoridades: el alcalde, el jefe 

d; tenencia y al comisario ejidal, para informarles 

sobre los objetivos de la investigación. 

2.1~4 El equipo promotor explica el tiempo que permanecerá 

y presenta un informe sencillo sobre la información 

documental que recopiló sobre la comunidad Aprove

chando una reunión de los ejidatarios se informó a 

la población sobre el trabajo que se iba a realizar 

y se solicito su colaboración. 

2.1.5 Organización del proceso de I~P. (instituciones y 

grupos involucrados, distribución de las tareas, es 

tr,ucturas de decisión. Una vez realizadas las·· 
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primeras visitas con la comunidad se retomaron los 

contactos con las instituciones que trabajan en la 

zona para conocer sus planes programas y proyectos 

y las posibilidades que existian para que brindaran 

apoyo a la comunidad si ésta lo solicitaba. 

2.2. ESTUDIO PRELIMINAR Y PROVISIONAL DE LA ZONA Y DE LA 

POBbAOION EN ESTUDIO. 

2.2.1 Reconocimiento sensorial por todo el equipo. 

Se visitó la comunidad 

Se realizarán charlas informales con la población 

2.2.2 Identificación y primeros contactos con grupos nat~ 

rales y formales existentes La identificación de 

los grupos naturales se inició desde la etapa ante

rior, y en esta se continuó y estableció contacto 

con ellos. 

2.2.3 Observación inicial de la vida concreta de los com

pónentes de la comunidad Se acompañó a la población 

en su trabajo cotidiano. 

2.3 REUNIONES FORMALES CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. 

2.3.1 La comunidad discute los problemas que vive a un ni 

vel global, planteando sus necesidades sentidas. 

A través de las reuniones informales se empezarán a 

plantear los problemas que afectaban a la comunidad, 

posteriormente en las reuniones formales estos se 

plantearon con mayor claridad y se fueron seleccio

nando y jerarquizando en función de la gravedad de 

los mismos. 
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La salud la relacionaron con la alimentación y esta 

con la producción (gran parte a nivel de subsisten~ 

cia) y con sus demás condiciones de vida, como falta 

de letrinas, condiciones de vivienda, etc. 

2.3.2 En base a los problemas planteados se hace un anál! 

sis para determinar la factibilidad de acciones que 

puedan contribuir a la solución de problemas.y nece 

sidades. La comunidad mencionó como propuestas para 

solucionar los problemas de salud las siguientes: 

Construcción de una pequeña clínica para primeros 

auxilios y consultas. 

Integración de un comite de salud 

Estudio de las condiciones del agua 

Después de analizar las propuestas, la comúrii.dad 

acordó que lo más conveniente era realizar una in

vestigación amplia para conocer la gravedad del pr~ 

blema. En la misma reunión se acordó que se reali

zaría una autoinvestigación en la que los temas fue 

ron determinados por la comunidad y ellos iban tam

bién a realizar las entrevistas. 

2.3.3 Se invita a las personas a participar en la investí 

gación. Una vez que la comunidad determinó realizar 

la investigación se integró una comisión de 17 volun 

tarios. Se decidió que el grupo promotor (inclusi

ve el investigador) iba a cumplir el papel de seer~ 

tario. Los analfabetos, entre los voluntarios, iban 

a realizar las entrevistas acompañados por alguien 

que dominara la escritura. 

2.3.4 Se define con la comunidad los aspectos que se van 

a investigar y la forma en como se realizará el tra 
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bajo de la in:f'ormación. En una reunión con la comu 

nidad se hizo un primer inventario de los tópicos a 

ser investigados; después, la comisión integrada 

por los voluntarios de la comunidad y los promotores 

elaboraron un cuestionario como primera propuesta. 

La comunidad en una reµnión, estudio el cuestionario 

y le hizo cambios y aumentó algunos temas. Además 

del cuestionario el comite de salud se encargó de 

averiguar los trámites para hacer un estudio quími

co-bacteriológico del agua, de las condiciones y del 

grado de contaminación. El equipo promotor se ofre 

cio para c.seso:car este trabajo. 

Los aspectos investigados fueron los siguientes: D~ 

tos Demográficos (vivienda, salud e higiene)·; Pro

ducción Agrícola (superficie de tierras agrícolas y 

forestales, tecnología agrícola, comercialización, 

crédito y seguros agrícolas); Ganadería (produccién 

g~nadera, producción pesquera); Organización Socio-. 

económica: Educación (alfabetización, escolaridad, 

educación no formal, ausentismo, deserción y medios 

de comunicación). 

2.4 RECOLECCION DE LA INFOJnill..ACION. 

2.4.1 Investigación de la problemática a través de lo~ ~ 

trumentos seleccionados En una primera vuelta de 

autodiagnóstico se logró entrevistar a 80 familias. 

Posteriormente se terminó el trabajo y se logró en 

trevistar a las 130 familias que viven en la comuni 

dad. 
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2.4.2 Se complementa el conocimiento que ya se tenía so

bre la comunidad y sobre su organización interna y 

externa. Además del autodiagnóstico se acordó con 

la mesa del comisariado ejidal un plan de trabajo 

para analizar los aspectos de producción y. comerci~ 

lización a través de actividades como las siguientes: 

Revisión de la producción por cultivo y por hect~ 

rea en las diferentes tierras de la comunidad. 

Análisis del ciclo productivo por cultivo y por 

tipo de tierra. 

Análisis de los procesos de comercialización. 

Análisis de los insumos por cultivo, por tipo de 

tierra y por hectárea. 

Análisis del empleo de mano de obra por las mismas 

variables. 

Análisis de la comercialización de insumos y exce 

dentes. 

Análisis de la comercialización de productos: ga~ 

naderos, pesqueros, forestales, avíco·las y cunícu 

"las. 

Análisis de la comercialización artesanal. 

Análisis de la venta de servicios, inclusive mano 

de obra a otras comunidades por parte de la comu

nidad. 

2.5 SISTEMATIZACION Y ANALISIS CRITICO DE LA PROBLEMATICA 

INVESTIGADA. 

2.5.1 Se codifican y clasifican los datos 

Los datos que se recopilaron a través de la encues

ta ·se tabularon manualmente con la ayuda del equipo 
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promotor. El análisis que se realizó sobre la pro~ 

ctucción y la comercialización tomó en cuenta a los 

involucrados, los procesos y los contactos externos 

de la comunidad. Los resultados fueron interpreta-

dos con los ejidatarios. 

2.5.2 Se interpretan los resultados y se relacionan los 

problemas a partir de los factores que los determi-

nan. 

Los datos obtenidos a través del autodiagnóstico se 

entregaron a las diferentes autoridades, comites y 

grupos que funcionan en la comunidad para que los 

analizara!! y para que elaboraran programas tomando 

como base ideas ya generadas en la comunidad; Los 

programas se propondrían a la comunidad para que los 

modifique y posteriormente se ejecuten. La comuni-

dad manifestó un gran interés por la historia de la 

comunidad y el investigador realizó una labor para 

recopilar información. 

2.5.3 Se elabora un informe general. Con los datos recop~ 

lados y sistematizados se logró elaborar un libro 

sencillo para la comunidad de Napizaro y además una 

monografía sobre las formas de organización en la 

zona la.custre de Pátzcuaro. Se elaboró también un 

temario tentativo para ser analizado, en el que ya 

indica, que se está en un tnomento de redefinición de 

sus problemas, esto es: 

La migración; la falta de empleo; el"bajo nivel de 

ingresos, la erosión y desforestación, el papel de 

la mujer en las actividades económicas Y· Sociales; 
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la defensa de sus intereses y particularmente de los 

recursos como tierra, pesca, agua y los conflictos 

generacionales. 

2.5.4 Se presenta la información a la comunidad para que 

discutan y lleven a una interpretación de su reali

dad. 

La comunidad recibió los documentos y los datos del 

estudio y con ello se inicia el análisis crítico de 

su realidad. El temario tentativo sobre los proble-

mas que afectan a la comunidad se analizó y se ini

ció la determinación de acciones que se iban a reali 

zar para solucionarlos. 

2.5.5 Formulan recomendaciones para realizar acciones edu

cativas. Los comites, las comisiones y los grupos 

de la comunidad que ·e estuvieron participando. a lo l.ar 

go de la investigación, empezaron a recomendar la 

real.ización de acciones educativas, de acuerdo a sus 

inrereses y a las necesidades de la comunidad. Es

tas recomendaciones son analizada8 por la comunidad 

y se toman acuerdos para llevarlas a cabo. 

2.5.6 Se inicia la programación de las acciones educativa. 

La programación de las acciones educativas la reali-. 

zarón las comisiones y los grupos de la comunidad 

con apoyo del grupo pro~otor. 

2.6 PROGRAMACION DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS. 

2.6.1 El equipo promotor conjuntamente con las personas 

de la comunidad realiza la programación de las accio 

nes educativas. Esta actividad se realizó tomandó 
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en cuenta los recursos financieros, las posibilida

des que existían de contar con el apoyo de otras ins 

tituciones que estuvieran trabajando en la zona. 

2.6.2 Presentación de la información a 1a comunidad, aju~ 

tes a 1os programas y e1aboración de materia1es di

dácticos. 

Se informó a la comunidad sobre el tipo de progra

mas y actividades que se iban a realizar y se solici 

tó la participación de ellos para realizarlos y pa~ 

ticipar en ellos. 

2.6.3 Capacitación de promotores educativos sobre l.os pr~ 

gramas, técnicas, recursos educativos, etc. 

Las actividades que inicialmente se llevarán a cabo 

fueron: Alfabetización, Proyecto de Apicultura, 

Campaña para el Mejoramiento del Hogar y la Instal~ 

ción de letrinas, Creación de una Sala de Cultura y 

actividades culturales complementarias. Los promo-

tores de estas actividades recibieron la capacitacién .. 
y el apoyo necesarios para iniciar los programas. 

2.6.4 Ejecución de 1os programas educativos. 

La alfabetización se realizó (utilizando el método 

freire) para una parte de los analfabetos que los~ 

licitaron. EL proyecto de apicultura (5 a 10 cajo

nes por familia) se inicio para diversificar la die 

ta familiar, pero con posibilidades post~riores para 

la venta a nivel de comunidad o para mercados cerca 

nos. 

La campaña para el mejdramiento del hogar y la ins

talación de letrinas se realizó con apoyo del Pro-
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yecto Especial de Educación de Adultos para el Desa 

rrollo Rural Integrado (CREFAL). 

La sala de cultura se estableció con el apoyo del 

Consejo Nacional de ~omento Educativo. 

2.6.5 Retroalimentación permanente con los grupos partic~ 

pantes y con la comunidad en general por medio del 

análisis permanente para hacer ajustes y/o reorien

taciones adecuadas. 

Teniendo en cuenta que el proceso es permanente y 

dialéctico se continuará investigando y planifican-

do nuevas acciones. Pues lo que se pretende es que 

la investigación participativa, se convierta en una 

actividad permanente de las comunidades para el ·aná 

lisis crítico y reflexivo y la transformación de la 

realidad. 

Limitaciones y ventajas de la investigación participativa. 

Cuando se va a aplicar una metodología se requiere consi~ 

rar las limitaciones y ventajas que se pueden generar a 

través de la misma, con el objeto de tenerlas presentes en 

todo momento. 

En el caso de la investigación participativa estas son las 

siguientes: 

El investigador debe definir claramente el papel que va 

a desarrollar en la investigación. 

• Para que el investigador participe activamente en el p~ 

ceso de investigación necesita cumplir con su propio pa

pel, o sea contribuir en la instrumentalización del aná-
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lisis teoría, método, técnicas e instrumentos y ponerlos 

a disposición de los demás participantes, para que se 

produzcan conocimientos valiosos para ellos mismos. 

El equipo investigador debe también estudiar el desarr~ 

llo. histórico de la comunidad, así como los planes, pr~ 

yectos y servicios existentes sobre y para la misma y 

explicarlos en forma sencilla a los interesados. 

Una limitación que se puede presentar es que la investi 

gaciórrparticipativa no puede trascender los límites que 

le imponen las formas sociales capitalistas. 

Aun para los investigadores conscientes de su papel de 

intelectuales orgánicos resulta difícil negar la omnipr~ 

sencia del sistema socio-político de la sociedad global. 

Esta presencia parece hacerse sentir más en la medida de 

que el investigador es un asalariado: condición que pu~ 

de limitar su libertad de acci6n • .. 
Conviene que el investigador señale los límites del ccrn~ 

miso, en cuanto que pretende trabajar con el grupo por 

un tiempo limitado. 

Ni la participación en sí, ni la investigación por si 

sola pueden producir cambios estructurales. No obstante 

la concientización y la organiz"'._ción implicitas en la 

participación más la producción de los conocimientos por 

y para los grupos marginados, asesorados teórica y meto 

dológicamente pueden generar aportes poderosos en las 

acciones de transformación y de cambios estructurales. 



C A P I T U L O IV 

EL FUTURO DE LA EDUCACION POPULAR 

- LOS PROGRAMAS QUE SE REALIZAN 

DE 1980 EN ADELANTE. 

LAS INSTITUCIONES QUE APOYAN 

Y/O PRÓMUEVEN LA EDUCACION 

POPULAR. 
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En 1980 se inicia una nueva etapa de la educación popular 

en México, en la cual se continúa el trabajo "independiente" a 

través de: centros de apoyo promocional, de investigación, de 

educación etc. O directamente como militantes de organizaciones 

sociales y políticas. Buscan incorporar dialécticamente las 

experiencias anteriores y aplicarlas con creatividad, a la co 

yuntura. 

"Se desmitifican los "mitos", se relativizan las técnicas 

situándolas en su justo papel-. se profundiza en la fundamen-

tación teórica, metodológica y técnica y, sobre todo, se esta

blece con mucho mayor claridad el compromiso político -aunque 

no nesariamente partidario- de toda acción popular". (16). 

Dicho compromiso, dado e1 desarrollo del proceso, se for

mula, más en términos del movimiento popular, que del "pueblo" 

abstracto del pasado. 

Su concepción clasista e histórica se afina, pero -y he 

aquí lo inte~esante- mantienen su característica de trabajo i:>eE: 

manente con las bases. 

Utilizan nuevos métodos y herramientas ••• o renuevan y~ 

rientan otr'as de gran utilidad, aunque hayan pertenecido a "mo 

delos ya superados". 

La labor educativa empieza a ser parte substancial de su. 

trabajo, aunque mantengan labores de "promoción", pero no es 

la educación un proceso previo paralelo o separado del resto 

de las acciones, sino que son los momentos priviligiados, sis

temáticos y constantes de reflexión y teorización sobre la prá~ 

tica; es, como dice Osear Jara, "la Dimensión Educativa de la 
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Acción Política". En nuestro medio podríamos matizar ••• de la 

acción "socio-política". 

Aunque siempre se ha hablado de "educación popular", es a 

ésta nueva práctica que en el momento actual se le llama y re

conoce como tal. 

En gran parte del país existen actualmente programas de 

educación popular que promueven sectores, con diferente ubica

ción dentro del proceso oficial, partidario, universitario, re 

ligioso o independiente. 

En el caso de Jalisco que es el lugar dónde radico he pód~ 

do investigar, que algunas de las~instituciones que están tra-
' bajando son las siguientes: 

1.- NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTRO DE COORDINACION Y PROMOCION 

AGROPECUARIA. 

LUGARES EN DONDE OPERA: Ribera N te. Lago de Chapala y Muni 

cipio de.., Guquio Jal. 

El Centro empezó a funcionar en 1972 en otra zona y última 

mente (de 1982 a la fecha) se ha mantenido en estos luga-

res. 

OBJETIVOS: 

Un primer objetivo es el de vincular a los estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO), a formas de trabajo en el campo. 

Otro objetivo es el de apoyar y propiciar la organización 

de grupos de campesinos y orientarlos hacia un cambio. 
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PROFESIONALES QUE PARTICIPAN: Economistas,: Sociologos,Hi~ 

toriadores, Comunicadores Sociales, Psicólogos, Administr~ 

dores Agropecuarios, Médicos. Son egresados del ITESO, .de 

la Universidad de Guadalajara y de la UNAM. 

INSTITUCIONES QUE FINANCIAN EL CENTRO: ITESO. 

La institución paga el sueldo de los profesi0nistas que Pél!:, 

ticipan en el Centro, es personal contratado, y los .estu

diantes que participan realizan un servicio social volunta 

ria. 

METODOLOGIA QUE SE MANEJA: 

Se trabaja con la metodología participativa. Se ha inten

tado a través del trabajo en las comunidades crear la or

ganización para que en función de la misma, se puedan resol 

ver los problemas que afectan a las personas. 

PROGRAMAS QUE SE PROMUEVEN: 

Programa.de organización, de capacitación, productivos, tec 

nológicos, comercialización, salud popular. 

PERSPECTIVAS HACIA FUTURO: 

Hay el proyecto de ampliar los programas en función de las 

necesidades, difundir los resultados, intercambiar experie::: 

cías con otras instituciones que promueven este tipo de pr~ 

gramas. 

2.- NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE FORMACION EN LA ACCION Y 

EN LA INVESTIGACION SOCIAL, A.C.-. (PRAXIS).· Esta insti tu 

ción se creo en diciembre de 1982 con el objeto de unir a 

las instituciones que realizan programas de educación pop~ 
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lar en México, en el caso de Jalisco hay una sucursal de 

PRAXIS en la Cd. Guadalajara. Se han afil{~q.b:a ~RAXIS 
veinte instituciones de las cuales seis es tan .en '.J_alisco. 

OBJETIVO: 

La institución tiene como objetivo la formación de promot~ 

res sociales que realicen proyectos de dinamización social 

para que trabajen en organizaciones independientes o con 

el Estado. 

PROFESIONALES QUE PARTICIPAN: 

Es un grupo de profesionistas compuesto por Psicólogos, Co 

municadores, Pedagógos, etc. Es personal contratado. 

INSTITUCIONES QUE FINANCIAN: 

Reciben apoyo de fundaciones Europeas y también obtienen 

recursos a través de los cursos que brindan para los prom~ 

tores, tanto de las instituciones afiliadas como a los de 

organismos del Estado como SEP, SARH, -etc. 

Actualmente han brindado mucho apoyo para preparar perscnal 

del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

METODOLOGIA QUE SE MANEJA: 

La metodología que utilizan es la de la investigación -accién 

participativa, la cuál se vive en PRAXIS y se transmite ha 

cia afuera. 

PERSPECTIVAS HACIA FUTURO: 

PRAXIS pretende lograr paulatinamente la incorporación de 

otras instituciones, grupos o personas que realicen progr~ 

mas de educación popular para que a través de una unidad 
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se dé,un es:fuerzo nuevo y relevante para dinamizar la trán~ 

formación de nuestra sociedad hacia una mayor justicia so

cial. 

3.- NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACION Y DESARROLLO DE OCCIDENTE 

LUGARES EN DONDE OPERA: 

Colonias sub-urbanas de la Cd. de Guadalajara, Ribera del 

Lago de Chapala, Sierra del .. Tigre, Municipios a:fectados por 

el sismo de 1985 en el sur de Jalisco. 

OBJETIVOS: 

,1.- Diseñar y desarrollar proyectos de animación, asesoría . 

y apoyos diversos a la organización popular, tanto ur~ 

bana como rural. 

2.- Diseñar y poner en práctica metodologías de promoción 

del desarrollo rural y suburbano que hagan én:fasis en 

la participación autónoma de los grupos más desfavore

cido~ y se orienten hacia el cambio social. 

3.- Experimentar y evaluar sistemáticamente las diversas 

técnicas empleadas: educación no :formal, organización 

para la producción, empresas cooperativas, investigación 

acción, investigac~ón participativa. 

4.- Procesar y sistematizar la información periódica o de 

la región para mantener un banco de datos confiable y 

actualizado sobre la estructura de los diversos momen

tos coyunturales. 
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... 
PROFESIONALES QUE PARTICIPAN: 

Se ha integrado un equipo interdisciplinario compuesto por 

Comunicadores Sociales, Médicos, Psicólogos, Agrónomos. Los 

cuáles realizan los·diversos programas. 

INSTITUCIONES QUE FINANCIAN: 

Los recursos financieros que sostienen a la institución los 

reciben de fundaciones Europeas que apoyan programas de es 

te tipo, cabe mencionar que es mínimo el subsidio y debido 

a ello los sueldos que recibe el personal son sumamente b~ 

jos y de allí que los profesionales que se involucran son 

personas que no trabajan por el interés de un sueldo, sino 

por el de realizar un trabajo útil y que beneficie a pers~ 

nas muy humildes. 

Han recibido apoyo económico de instituciones oficales co

mo: CONAFE, SEP, U de G. Este apoyo se brindó porque el 

centro ha realizado proyectos educativos que han solicita

do estas instituciones • 

.. 
METODOLOGIA QUE SE MANEJA: 

Se ha diseñado y se ha empezado a poner en práctica un pr~ 

ceso de investigación participátiva que hace énfasis en la 

participación autónoma de los grupos de colonos, campesinos 

y pescadores con los que se trabaja. 

PROGRAMAS QUE SE PROMUEVEN: 

"Educación y Comunicación Popular". - Ofrece talleres de far 

mación y educación popular a grupos campesinos, de colonos 

y a promotores sociales de otras instituciones, además de 

llevar un proceso de investigación participativa para gru

pos campesinos y suburbanos. 

' 
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"Salud. Comunl tarla~' ·.-'.Se reaÚzf3..1 .. m tral:ÍajO,.en cinc:o{múni-. 

cipios del sur de Já.iisco. Se reaÚz~n cui:i.tro · lÍn~a.sCf'unda 

mentales de trabajo: l) CapáCitación de eqÚi'p.bi3 'pl"'·()J'notóré's 

de salud, 2) Investigación social, 3) Optimi~aciÓnd~ 
cursos y 4) Acción comunitaria. 

·re-

"Ecología y Desarrollo Pesquero en el Lago de Chapala".-

Desde 1984 se da apoyo promocional a grupos de pescadores. 

En 1987 se está trabajando con dos agrupaciones, una unión 

y una cooperativa. El objetivo central es aportar elementos 

para una mejor orientación y definición de la Organización 

Regional de Pescadores del Lago de Chapala 4ue agrupa a· 7 

~iones y 2 cooperativas "Productores Hortícolas y Jornal.:::_ 

ros".- Su objetivo principal, es el intentar que la proye~ 

ción económica de la zona hortícola esté en manos de los 

habitantes de la misma (ejidatarios y jornaleros) a través 

de la organización que permita el diseño y autoconducción 

de esta actividad, además de hacer posible la reinversión 

de excedentes generados localmente. 

"Proyecto Ganadero".- Se trabaja en el apoyo a dos grupos 

ganaderos de la Sierra del Tigre, en el mejoramiento de la 

producción y comercialización de la leche. Así mismo se 

trabaja conjuntamente con: El Groupe Recherche et d'Echan 

ges Technologiques y el Centro de Investigación y Apoyo Tec 

nológico del Estado de Jalisco, en la implementación de una 

' mini planta procesadora de lácteos en el Municipio de San 

Martín Hidalgo, desde mediados de 1985 a la fecha. 

"Reconstrucción del Sur de Jalisco".- La actividad del pr~ 

yecto se centra en el apoyo a los damnificados del sur de 

Jalisco a raíz del sismo de septiembre de 1985, principal-
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mente en la canalizac.ión de donativos del Comité. Central de 

Damnifiéados¡ trabajando en el !llOntaje.de.un centro de pro-
' ·;. ·.,· .. ' ,. 

dúcción de materiales y la construcción: d_e "pies ·de casa". 

4.- NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS EDUCATIVOS DE OCCIDENTE. LU

GARES EN DONDE OPERA: 

Colonias marginadas ubicadas en la periferia de la Ciudad de 

·."'- Guadalajara. El centro se creó desde 1976 y ha sufrido una 

e.volución, désde entonces a la fecha ha cambiado programas, 

personal y ha mejorado su metodología de trabajo. 

OBJETIVO: 

Realizar programas educativos dirigidos a apoyar la organ~ 

zación popular en colonias marginadas. 

PROFESIONALES QUE PARTICIPAN: 

Existe un grupo interdisciplinario compuesto por Psicólogos, 

Abogados, Educadores y Religiosos de la orden de los Jesui

tas. 

INSTITUCIONES QUE FINANCIAN: 

Los programas que realiza el Centro, los financia la orden 

de los Jesuitas y también reciben apoyo de otras insti~uci~ 

nes. (ésto se ha dado con el programa de reconstrucción y 

apoyo a damnificados por el sismo en el sur de Jalisco). 

METODOLOGIA QUE SE MANEJA: 

Se est~ aplicando la metodología de la in~estigación p~rti-· 

cipati.va. 

PROGRAMAS QUE SE PROMUEVEN: 

Educación popular,-alfabetización, primaria para adultos, 
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educación preescolar (Proyecto Nezahualpilli), Formación h~ 

mana.- Reflexión sobre sus problemas. Aéciones reivindica-

tivas.- Se ha apoyado a los colonos para que soliciten ser

vicios públicos .que requieren (agua, luz, drenaje, escuela~ 

etc.) és·to ha tenido éxito algunas veces y otras ha sido re 

primidos, pero las personas han logrado unirse y luchar por 

sus derechos. 

PERSPECTIVAS HACIA FUTURO: 

Consolidar los programas que se realizan actualmente, cent~ 

nuar el intercambio de experiencias con otras instituciones. 

5.- NOMBRE DE LA INSTITUCION: INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESA

R.~OLLP COMUNITARIO A.C. (IMDEC). 

LUGARES EN DONDE OPERA: 

Esta institución trabaja en la Ciudad de Guadalajara. Empe~ 

zó a funcionar desde 1979, llevó a cabo un programa de edu

cación popular en el barrio de Sta. Cecilia en la Cd. de 

Guadalaj~ra. Actualmente ha enfocado su trabajo a ofrecer 

capacitación sobre aspectos metodológicos a promotores que 

participan en programas de educación popular tanto en Jali~ 

co como en otros estados del país. IMDEC forma parte de una 

Red Nacioanl de Educación Popular, que agrupa a varios cen 

tres que estan llevando a cabo programas de educación popu

lar, y corresponde a IMDEC capacitar ampliamente al personal 

que trabaja en esas instituciones. 

PROFESIONALES QUE PARTICIPAN: 

Hay un grupo interdisciplinario trabajando ~ntensamente en 

éste Centro, no todos son profesionistas, porque el requis~ 

to que se tiene para ingresar a trabajar aquí,. es el de haber 
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participado en programas de educación popular. La prepara

ción de los que son prof'esionistas varia, hay un -~-=-qui tecto, 

Sociólogos, Psicólogos, Biólogos, Comunicadores, etc. Todos 

ellos han recibido una preparación para que sean capacitad~ 

res y se responsabilicen de los cursos que brinda la insti

tución, sobre metodología para realizar programas de educa

ción popular. 

INSTITUCIONES QUE FINANCIAN: 

La institución recibe un subsidio de una fundación Alemnna 

y actualmente también obtiene recursos económicos, por los 

cursos de capacitación que ofrece y por el material audiovi 

sual que ha elaborado para que sirva de apoyo a los diver

sos programas, cabe destacar que éste material esta muy bien 

elaborado, es variado y útil por lo que es bastante solici

tado por otras instituciones. 

METODOLOGIA QUE SE MANEJA: 

La metodología que básicamente manejan es la de la investi

gación participativa, misma que se difunde a través de los 

cursos de capacitación. 

PROGRAMAS QUE SE PROMUEVEN: 

La institución convoca a sus afiliados a tres eventos dife

rentes: Una Escuela de Metodología Nacional, Un Programa de 

Capacitación Específico para Dirigentes de Base y una Escu~ 

la Metodológica para el Valle de México con la idea, de que 

cada uno satisfaga distintas necesidades y espectativas. 

PERSPECTIVAS HACIA FUTURO: 

El Centro desde 1985, que empezó a ofrecer los programas de 
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capai::itaCiÓ~ sobre l~ métodologí~; ha ido evaluando las fa

iia·s y sé héln l~~ali~a,do cambios' se ha comprobad~ qu~ ''"~ . 

creciendo :La necesidad de pasar de .la oferta nacional ·.de los . . . . -

talieres o es~tialas a ofertas más regionales. 

~Ademas de las instituciones anteriomente descritas, hay otras 

que están iniciando programas de educación popular para ap~ 

yar a colonos, en la construcción de sus viviendas y en otrcs 

problemas que tienen, a grupos de sindicatos independientes 

para su organización y la demanda de sus derechos laborales, 

a los niños que viven en la calle y que tienen problemas de 

drogadicción, subempleo y de explotación. 

Dentro de los aspectos más importantes que hay que destacaG 

son la capacidad de organización y la unión que se está dan 

do entre las instituciones que actualmente realizan activi

dades de educación popular, PRAXIS e IMDEC están jugando un 

papel muy importante en ésto y en el trabajo que renlizan, 

el cuál está encaminado a lograr un esfuerzo nuevo y rele

vante para dinamizar la transrormación de la sociedad hacia 

una mayo~ justicia social. 

La Universidad de Guadala.iara, el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente y las Escuelas Normales, en 

algunas materias están dando importancia al tema de Educa

ción Popular, y de alguna manera al tratarlo, los estudian

tes se estan informando y en algunos casos (muy pocos desa

fortunadamente), se interesan y participan en los programas 

de las instituciones que los promueven, en esta forma éstas 

instituciones empiezan a brindar un apoyo, se ha dado el ca 

so también de que la Universidad y el ITESO se involucren 

en algún proyecto específico y lo realicen cojuntamente con 

organismos como PRAXIS, IMDEC o EDOC. 
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Otras instituciones del gobierno federal y estatal han rec~ 

rrido, a las instituciones que promueven independientemente 

programas de educación popular, para solicitarles la imple

mentación de proyectos específicos que interesan a dichas 

instituciones. Ultimamente el Instituto Nacional de Educa-

ción para los Adultos, la Secretaría de Recursos Hidraúlicos 

y la Secretaría de Pesca, han establecido una relacíón con 

estos organismos y en algunos casos hasta envían personal 

para que los capaciten en aspectos metodológicos. Con todos 

éstos vínculos que de alguna manera, se estan dando entre 

los programas educa.ti·•o:::: del eobierno y los de los grupos 

independientes, se está propiciando que estos últimos ten

gan "cierto apoyo" y que '.Les continuen permitiendo la reali 

zación de su trabajo, aunque vigilados y en algunos casos -

recibiendo presiones e intimidaciones c.uando no les parecen 

adecuadas las acciones que realizan los colonos, campesinos 

o trabajadores. 

El movimiento popular se continua fortaleciendo y se orien

ta hacia la construcción de una real alternativa de trans-
• 

formación estructural. 

El camino ha sido lento, difícil, y a veces doloroso, 

los resultados dcb~n compensar. 

pero-

"En la esperanza de los que nada tienen, nos está dada la 

esperanza" Walter Benjamín. 



e o N e L u s I o N E s 
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. Los programas y servic os. educativos que ha ido creando el 

gobierno' no han sido. sufic e.ntes. para atender a toda la pobl~ 

ción. 

El analfabetismo, el bajo rendimiento escolar y la deser-· 

ción han sido y continúan siendo los problemas educativos que 

enfrenta el sistema. Los esfuerzos que ha realizado el gobie~ 

no para brindar un mínimo de educación a todos los mexicanos 

han sido variados en intensidad, calidad e imaginación, sin ·emlJaE. 

go ha faltado planificación adecuada, recursos económicos sufi 

cientes y partir de las necesidades de la población. Los pri-

meros esfuerzos significativos, para reducir el analfabetismo 

se realizan con base en criterios políticos y económicos, el ~ 

bierno aprovecha, éste tipo de programas, más para hacer álarde 

de su preocupación por los pobres, que por el deseo de brindar 

les mejores oportunidades educativas que les permitan mejorar 

su situación de atraso y marginalidad. 

Actualmente la situación no cambia, pues el gobierno real.!_ 

za más prog~~mas y ofrece oportunidades educativas a las clases 

sociales más.humildes, pero éstas no las pueden aprovechar por 

la situación económica tan difícil que se enfrenta ocasionada 

por la carestía, el desempleo y la pobreza en todos los senti

dos. 

Profesionistas, estudiantes, sacerdotes y políticos liga-· 

dos a partidos de oposición, ante el fracaso de los programas 

que emprende el gobierno no sólo los de tipo educativo, sino los 

económicos, "poli ticos y sociales, han creado una al terna ti va di 

ferente a través de los programas de educación popular. 

La educación popular como proceso de formación y capacit~ 

ción dentro de una perspectiva política de clase y que tiene 
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como objetivo el construir una sociedad nueva de acue.rclo· a los 

intereses del pueblo, es un proyecto.para largo plazo. 

Los programas qe educación popular se han .iniciado~ con 

aciertos y errores y estos últimos al corregirse han permitido 

consolidar algunos o modificar otros, las instituciones que e~ 

tán promoviendo estos programas, están dando cada vez más impo~ 

tancia a aspectos metodológicos, para realizar un programa de 

trabajo organizado y serio, y esto ha provocado que cada vez 

sean más los éxitos que tienen y que las personas confíen y 

participen con deciRión en los programas. 

El empleo de la investigación participativa ha permitido 

abrir nuevas posibilidades de implementar un compromiso social 

con los grüpos marginados, para que éstos participen, a través 

de sus organizaciones, en la definición de acciones a favor dé 

sus intereses. 

La utilización de investigación participativa, implica por 

parte del eg:iipo promotor, una coheréncia ideológica y una sóli .. 
da fundamentación teórica en su análisis de la realidad. 

Cabe destacar que existe el riesgo de que si se maneja mal 

la metodología por parte del equipo prometo~ se puede fracasar 

y frustrar todo un proceso educativo. También que el método de 

investigación participativa requiere un compromiso de partici~ 

ción por parte de la comunidad durante un período más amplio 

que con otros métodos. Y que lo único que puede justificar y 

hacer exitosa tal solicitud es la perpectiva de obtener benefi 

cios como: un conocimiento amplio respecto a su comunidad y 

sus relacione con la sociedad. global; mayor grado de organiza

ción, poder de decisión y definición conjunta en las acciones 

que van en beneficio de sus propios intereses. 
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... 
La integración que se está dando entre las instituciones 

que realizan programas .de educación popular en diferentes ·.sec

tores, propicia el intercambio de experiencias y el ~stableci

miento de criterios .más sólidos para encauzar las acciones. 

Aún cuando los programas siguen siendo pocos, empiezan a 

trascender cada vez más, el problema que subsiste es el de los 

recursos económicos para sostenerlos o ampliarlos, el hecho de 

que se dependa de fundaciones Europeas para su sostenimiento, 

representa limitaciones que se están resolviendo en forma bas

tante inteligente pues se negocia continuamente con ellas para 

obtener un margen de libertad cada vez mayor y para que los PX'9. 

gramas no se detengan, o ti~ les sujete a pr~sjones. 

El apoyo que brindan instituciones de educación e investí 

gación superior a los grupos indepe.ndientes, que promueven la 

educación popular es aún muy pobre y siempre en función de con 

veniencias políticas, pero ésto de alguna forma evidencía, que 

le dan importancia y que estan pendie~tes de todo lo que se es 

ta generando· •• en éstas experiencias. 

Los profesionistas que se comprometen y participan en pr~ 

gramas de educación popular, provienen de carreras diversas, 

aunque es aún muy pobre el número de pedagogos o maestros que 

están involucrados. Es un hecho que los pedagogos aún no asu-

men un compromiso a favor de las clases explotadas. 

Es necesario que a través de la formación que reciben los 

pedagogos en la Universidad, se les aclaren más los aspectos 

políticos y socioeconómicos que se presentan tanto en el medio 

urbano como rural, para que aún cuando se integren a trabajar 

en programas oficiales, puedan perseguir más a profundidad los 

objetivos sociales que algunos programas de diseño "avanzado" 
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(los del INEA por ejemplo) declaran como suyos. 

Se requiere también que pedagogos, psicólogos o maestros 

normalistas se integren a trabajar, a crear espacios para rea-

lizar programas de educación popular·. Las organizaciones sin-

dicales, campesinas, indígenas, grupos de colonos, de mujeres, 

jovenes; niños requieren y aceptan apoyo para iniciar o conso

lidar sus procesos educativos, enfocados a luchar por sus inte 

reses. 

Los maestros o profesionistas podemos utilizar la metodo

logía de la investigación participativa e iniciar una práctica 

diferente porque hasta ahora es común encontrar la rigidez y 

el vert,icalismo en las relaciones de enseñanza-aprendizaje en 

todos los- niveles educativos y para luchar por<.la libertad, de 

hemos aprender a vivirla, el proceso va a ser lento,·pero vale 

la pena. 

En lo personal como maestra me propongo aplicar la meted~ 

logía de la investigación participativa y vivirla. Como estra 

tegía general é~nsidero que podría .iniciar la aplicación de la 

misma a través de realizar conjuntamente con los estudiantes: 

Un Análisis del programa a desarrollar, así como el currículo 

de el que forma parte. 

- Un Análisis de los problemas que se han venido presentando en 

el proceso educativo y la forma como se podrían superar (rig~ 

dez, verticalismo en la relación maestro alumno etc.). 

Elaboración de un programa guía que corresponda a las necesi 

dades, intereses y posibilidades de aplicación de los estu

diantes en su realidad o práctica profesional. 
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Determinación de técnicas y procedimientos didácticos que pr~ 

picien la participación de los estudiantes para la obtención 

·de los conocimientos. 

Determinación de las formas que propicien la aplicación prá~ 

tica del conocimiento-teórico que se obtenga. 

Realizar un proceso continuo de evaluación de la práct.ica, de 

los logros dificultades que se presenten. 
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