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E ste us un libro raro. Es decir, poco comi~n en nuestro medlo. Las 

razones son varias: podriamos destacar el que haya sido 
elaborado colectivamente durante varios meses o que tenga como 
objetivo el comunicar criterios metodol6gicos surgidos de la 

sistematizaci6n de experiencias en diferentes palses centroamericanos. 
Tampoco es comin que se produzcan libros con la precocupaci6n de 
contribuir a que los sectores populares sean sujetos criticos y decisivos 
en la vida de nuestras sociedades. Ni aparecen todos 'os meses 
publicaciones con la pretensi6n de ser (tiles, es decir inspiradoras y
eficaces. Creo que tambi~n es raro encontrar reunidas-en un solo 
escrito- consideraciones te6ricas, a la vez que metodol6gicas y tamblin 
t&nicas; orientaciones prcticas y experiencias ilustrativas, junto con 
indicaciones operativas a la par de advertencias sobre sus limitaciones 
posibles... 

En fin, si, e-tamos ante un libro raro, de esos que no se publican todos 
los dias, y saludamos por ello la osadia, la poca vergiienza y la genialidad 
de estas mujeres que se atrevieron a querernos comunicar llanamente lo 
que han aprendido en su prctica, pese a las "dudas e inquietudes" que 
les asaltarou, como ellas mismas sehialan. Considero que de "rarezas" 
como 6sta es que surgen las rupturas con los lugares comunes y los 
comportamientos esLereotipados, rupturas tan fundamentales en 6ste 
nuestro tlempo de cambios sustanciales. Le auguro, por ello, una gran 
acogida entre las educadores y dirigentes populares que creemos 
firmemente en la bfisqueda, el intercambio y la reflexi6n critica sobre 
nuestro quehacer, como fuentes fundamentales de nuestra propia 
formaci6n. 

Si hoy en Centroarnrica, y en general en toda nuestra Am(rica Latina 
se hiciera entre los que hacemos educaci6n popular, capacitaci6n o 
trabajo comunitazio, una encuesta sobre los pricipales problemas que 
enfrentamos en nuestra labor, seguramente entre los primeros lugares 
apareceria el de la ausencla de sistematizaci6n. El activismo, ia falta de 
especializaci6n, el atiborramiento de responsabilidades y la constatacl6n 
permanente de que las necesidades son siempre mayores que nuestros 
esfuerzos. nos han Ilevado a una conclusl6n que tiene tres facetas: 1. es 
indispensable la sistematizaci6n, pero 2. no hay tiempo para hacerla y si 
hubiera tiempo, 3. no sabriamos c6mo. Al final de ese razonamlento nos 
encontramos en un circulo del cual cuesta mucho salir. 
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El ejercicio de sistematizar, no es una tarea simple, si por ello 
entendemos el hacer una reflexi6n critica sobre el proceso de una o 
varias experiencias, con el fin de descubrir o expliclcar la I6gica del 
mismo. Pero su gran virtud estA en que debe ser realizado por las mismas 
personas que las Ilevan a cabo. Supone Ilevar ordenadamente un registro
de lo que se realiza, para luego podcr penetrar en el sentido y l6gica del 
proceso tal como se dio y no tal como hubieramos querido que se diera. 
Supone definir criterios sobre los aspectos a sistematizar, dado que las 
experiencias de trabajo popular que realizamos, abarcan una multitud de 
elementos de diversa naturaleza. 

La sistematizaci6n permite reconocer las etapas o momentos del 
proceso vivido, ubicar las caracterfsticas que definen cada una de ellas y
explicarse por qu6 se ha pasado de una etapa a otra. Descubrir qu6
elementos han intervenido en cada etapa, cudl ha sido la relaci6n entre 
ellos, cules han sido mAs determinantes que otros; confrontar 
criticamente varias experiencias, para encontrar pistas y pautas para el 
futuro. 

Sistematizar no es contar la experiencia, pero tampoco es hacer una 
elucubraci6n te6rica con el pretexto de la experiencia. Por eso, penetrar 
en este terreno intermedic entre la descripci6n y la conclusi6n te6rica, 
no es aventura fdcil, pero no deja de ser apasionante: descubrir las 
ensefianzas que nos deja el proceso vivido, aprender de nosotros mismos 
y de lo que hacemos. En este sentido, no creo que haya nadie que tenga
prohibido el acceso a la sistematizaci6n de su propio quehacer. Dos 
condiciones son bdsicas: el mtodo para realizarla de forma ordenada, y
la disposici6n a aprender permanentemente. Muchos pueden pensar que
la primera condici6n es la mds diffcil. Yo creo que es la segunda. Porque
requiere sencillez, humildad, capac-dad autocritica, aceptaci6n de 
limitaciones, sentir que no se tienen respuestas definitivas. 

Es frecuente encontrarse con grupos o instituciones de educaci6n 
popular que perciben como algo fundamental el tener un plan de 
formaci6n interna para mejorar su capacidad de respuesta ante los 
desafios de la realidad y recurren al estudio de textos y a conferencias de 
especialistas -lo cual estA muy bien- pero dejan de lado el factor 
fundamental, decisivo y prioritario de su formaci6n: la propia 
experiencia. Si realmente logrdramos extraer todas las ensefianzas que
cotidianamente nos aporta nuestra prActica, ciertamente que nuestra 
capacidad de incidencia seria cualitativamente superior. Quizas la 
sistematizaci6n es la herramienta privilegiada para ello. 

Este libro es un producto de sistematizaci6n. Por ello mismo su 
contenido, aunque desigual entre sus diferentes capitulos, es un aporte y 
una sugerencia: Los cuatro factores eje que se han rescatado de la 
prdctica del Programade Educaci6nparala Participaci6ny que sirven 
para estructurar el libro -conocimiento---organizaci6n--comunicaci6n
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movilizacl6n- constituyen en toda organizaci6n popular, aspectos 
esenciales para Impulsar con coherencia una estrategia politica 
transformadora. Las explicaciones que aporta sobre cada tema, las 
t(cnicas y actividades que suglere y los casos que ilustran cada capitulo 
conforman un conjunto de elementos efectivamente inspiradores. 

Vale por eso la pena resaltar el hecho de que su contenido sea el 
resultado de la sistematizaci6n de experiencias prcticas. Su forma 
didctica constituye tambi~n un valor a destacar, porque permitir, que 
sea efectivamente utilizado por muchos en su trabajo cotidiano. Pero 
asimisrno, vale la pena advertir contra su uso como "recetario". La 
carencia de materiales para el trabajo popular hace muy frecuente el que 
alguna gente encuentre en algunas tcnicas o procedimientos "la" 
respuesta o "la" forma (Inicao ideal de c6mo trabajar. Nada puede 
sustituir la indispensable creatividad y sensibilidad para adaptar, re
crear, innovar o inventar medios para hacer mAs eficientes los esfuerzos 
por promover la participaci6n critica y decisoria de las mayorfas 
populares en la vida social. 

Es bueno que este libro nos hable de lo que se hace y se puede hacer 
en el trabajo popular. Los tiempos que vivimos en Centroam~rica, no son 
tiempos para callar. La construcci6n de la democracia pasa por la 
conquista de la justicia, la autodeterminaci6n y la identidad popular. Y 
ellas s6lo serAn edificadas por los sectores y clases populares 
conscientes y organizados. La contribuci6n al avance en estas metas 
serAn el mejor comentario que se pueda hacer a este libro, poco comn, 
hecho por mujeres que creyeron esencial empefiarse por aprender de su 
propia priActica. 

San Jos6, 12 de octubre. 1990 

OscAR JARA HOWuDAY 



P ara qulenes trabajamos en el Programade Educaci6npara la 
Participaci6n(PEP) de OEF Internacional, es motivo de gran 
satisfacci6n ver la publicaci6n de esta Guiametodol6gicapar la 
acci6n comunitatia.Muchas fueron las dudas e inquietudes que

tuvimos antes de optar por el compromiso de ilevar adelante este proyecto.
Dudas, porque no somos escritores y no sabfamos si ibamos a ser capaces de 
transmitir nuestras experiencias en un libro. Inquietudes, porque estamos 
conscientes de que esta experiencia no es ni (nica ni exclusiva. 

Hemos reconstituido otras experiencias; hemos valorado lo que otros ya
han logrado; hemos adaptado e innovado sobre esas bases. El resultado es 
este libro que nos permite compartir nuestro trabajo con ustedes. Constituye 
tambi(n el aporte de compahieros y compafieras que trabajan con los 
sectores populares. 

La idea de esta publicaci6n naci6 casi desde el inicio de las actividades 
del PEP. Pero se reafirm6 y se consolid6 durante el encuentro promovido por
los programas de OEF Internacional Mujer,Derechoy Desarrolloy PEP, 
realizado en Costa Rica en el mes de junio de 1987. Aeste encuentro 
asistieron veinticinco mujeres de America Latina con el objeto de discutir y
analizar el papel de la educaci6n popular en la soluci6n de los problemas que 
enfrentan los sectores populares, como contribuci6n a la acci6n comunitaria 
para enfrentar y transformar la realidad. 

Durante el encuentro se plante6 la idea de que el concepto clave para 
soluclonar los problemas de la comunidad es "unir la educaci6n con la 
acci6n". Se estudiaron comunidades de Peri6, Chile, Honduras, Venezuela, 
Costa Rica y de otros palses; en todos se advirti6 la necesidad de mejorar las 
habilidades organizativas mediante la educaci6n. El resultado de la cita fue 
sistematizado en la primera publicaci6n del PEP"Educar para participar: Una 
experiencia de intercambio y anlisis de metodologias y materiales 
latinoamerlcanos." 

El concepto de educaci6n para la participac16n no es totalmente nuevo. 
Existen y han existido varios programas de educaci6n popular cuyos
contenidos y conclusiones han sido utilizados, adaptados y reconstituidos 
por los grupos del PEP. Sin embargo, reconocemos que hay necesidad de 
mds materiales educativos en Amrica Latina en que se recopilen y
sistematicen los procesos de educaci6n popular. 

En el PEP aceptamos ese reto y decidimos asi comprtir con ustedes 
Haciendocamino alandarGujametodol6gicapara la acci6n comunitaria, 
modesto aporte al fortalecimiento de las organizaciones de base. Con esta 



publlcaci6n proponemos compartir nuestras experlencias en el campo de la 
educaci6n popular y las pruebas que enfrentamos. Tambi6n queremos 
compartir otras experiencias que reconstrulmos y adaptamos, recalcando 
que esta publicaci6n no recoge exclusivamente las experiencias del PEP sino 
muchas otras experiencias latinoamericanas y de otros continentes que 
tambi6n han enriquecido nuestro trabajo. 

Este ha sido un proceso permanente de aprendizaje, reflexi6n, aclaracl6n 
y sistematizaci6n en el que hemos identificado procesos organizativos, 
necesidades y expectativas de los grupos, y hemos descubierto con los 
participantes, el fortalecimiento de sus organizaciones, la toma de decisiones, 
la democratizaci6n de los grupos y la movilizaci6n para la acci6n. Tanto 
facilitadores del PEP como participantes analizamos y "redescubrimos" la 
realidad, identificamos y priorizamos problemas; formulamos planes y 
proyectos y movilizamos recursos para el logro de los objetivos. Estas 
actividades nos han permitido descubrir cuatro aspectos fundamentales para 
lograr una organizaci6n efectiva y politicamente s6lida, alrededor de los cuales 
se organiza el contenido del libro: conocim!ento de la realidad; fortalecimiento 
de la organizaci6n; divulgaci6n del mensaje; y movllizaci6n para la accl6n. 

El proceso de descubrimiento y capacitaci6n de los grupos de base est, 
slmbolizado en la hermosa frase de Antonio Machado..."caminante no hay 
camino, se hace camino al andar"... la cual nos ha inspirado en el titulo de la 
presente publicaci6n. Insistimos nuevamente en que la sistematizaci6n y la 
publicaci6n de este material ha sido un importante reto, el cual fu6 posible 
encarar pot el compromiso y la colaboraci6n de numerosas personas e 
instituciones. Es por esta raz6n que esta publicaci6n es el producto de un 
trabajo colectivo. 

La coordiiiaci6n y la organizaci6n de la publlcaci6n estuvo a cargo de 
Marcy Fink, quien fu( apoyada en el trabajo de revisi6n y adaptacl6n por 
Fernando I eiva, el cual, con su amplia experiencia en el campo de la 
educacidn popular en el Taller Piret en Chile, hizo factible el intercamblo de 
materiales y vivencias. 

ANMaria Negroni y Fanny de la Torre, quienes colaboraron con la revisi6n 
del texto, a Alicia Partnoy, quien tradujo varias secclones; y a Nena Terrell 
(OEF Internacional), por la coordinac16n del disefto y producci6n; a 
Guillermo Delgado, qulen h:!o valiosas observaciones al capitulo sobre "La 
recuperaci6n de la identidad cultural"; a Elizabeth Dasso de Perd Mujer quien 
compartl6 parte del manuscrito y le hizo comentarios. A las compahieras 
Damarls Rojas (PEP Costa Rica), Angela Salcedo (PEP Guatemala), Carmen 
Martinez de Ldpez (PE? Hondura), a Meg Kimmel y a Claudia Forrey (OEF 
International) por sus trabajos en la secretarla y mecanograffa del 
manuscrkho, !graciasL 

PEP Coord!nadora Regional y de Costa Rica Lidlethe Madden 
PEP C( )rdlnadorade Guaternala. Alma Irene Chivez 
PEP Coordinadora de Hondurms Narda Mel6ndez 
PEP Asesora T6cnlca. Marcy Fink 
PEP DIrectora Margaret Schuler 
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H aciendocaminoal andares producto de ia experlencla y del
trabajo del Programa de Educaci6n para la Partlclpacl6n (PEP), 
programa de educaci6n popular de OEF Internacional dirigldo a 
las organizaciones comunitarias de base, principalmente de 

dreas rurales de tres paises centroamericanos: Costa Rica, Honduras y 
Guatemala. Tiene como fin la democratizaci6n politica y social de 
Centroam~rica a partir de los grupos de base de la poblac16n. 

La sociedad centroamericana se ha visto afectada, durante el tIltimo 
decenio, por una severa depresl6n econ6mlca, en la que: 

0 Tres de cada cinco habitantes viven en la pobreza. 
0 Dos de cada cinco personas no pueden satisfacer sus necesldades 

bfsicas de alimentaci6n; y 
0 Entre dos y tres millones de centroamerlcanos han sido 

arrancados de sus hogares y de sus pueblos debido a la violencia 
politico-militar de la regi6n. 

La btisqueda de soluciones para los problemas comunes que enfrentan 
los sectores populares ha inducido a la organlzacl6n de diversos grupos. Es 
en esos grupos donde el PEP encuentra su raz6n de ser. El PEP realiza 
actividades orientadas al fortalecimlento de los grupos de base a Itraves del 
realce de una particlpaci6n consclente y critica de sus miembros. 

Los objetivos del PEP son: 
" Fortalecer las relaclones democrftlcas internas de los grupos de 

base y su capacidad de organlzacl6n para desarrollar nuevas 
formas de liderazgo. 

* 	 Desarrollar la capacidad de adquisicl6n de conocimientos, 
destrezas y habilidades que permitan a los grupos de base el pleno 
ejercicio de sus derechos para Influlr asf en las decislones 
politicas de la socledad en general. 

" 	 Capacitar a los grupos de base, especlalmente a los sectores 
femeninos, para la deflnlci6n y el anAlisis adecuados de sus 
problemas con el fin de que formulen estrateglas orientadas a dar 
soluciones. 

* 	 Propiciar y fomentar la reflexi6n en las mujeres acerca de su 
condici6n femenina para lograr su desarrollo personal y para 
incrementar su participacl6n consciente en las organizaciones y 
en la sociedad en general. 
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* 	 Fortalecer y promover el intercamblo entre grupos de base 
nacionales e internacionales mediante encuentros, talleres y 
seminarios, para formar a promotores que tengan una visi6n 
regional de los problemas centroamericanos y que forjen 
estrategias acordes con su realidad. 

Elaborar, conjuntamente con los grupos de base, materiales educativos e 
Informativos sobre experiencias de trabajo para que se compartan con otras 
organizaciones e instituciones. 

La educaci6n para la parficipaci6n 
La educaci6n para la participaci6n se fundamenta en la creencia de que 

todo ser humano tiene potencial para crecer y aportar a su sociedad. Si se le 
brinda la oportunidad, el aliciente y la prActica, es muy posible que libere ese 
potencial, incrementando asi su contribuci6n a su grupo, barrio o 
comunidad. El m6todo de trabajo del PEP propicia la integraci6n de los 
participantes en la planificaci6n y en las decisiones de las actividades que 
realizan sus gnpos. Esta capacitaci6n se realiza a trav~s de talleres y otros 
medios programados segon la dinrmica interna de cada gnipo. Mediante 
tcnicas de participaci6n, como las vivencias personales y colectivas, los 
participantes analizan sus problemas a partir de sus propias experiencias y 
aprenden maneras creativas de ensefhar a otras personas. Esas t6cnicas hvn 
sido adaptadas a los contenidos de la capacitaci6n y a las situaciones 
especificas de los grupos. 

Los materiales educativos que se elaboran sirven de apoyo a la 
capacitaci6n y pueden ser utilizados por los participantes cuando stos, a su 
vez, ensefian a otros miembros de sus grupos. Se facilita la integraci6n 
mediante encuentros, reuniones y otras actividades, donde se comparten 
experiencias y se definen estrateglas para enfrentar problemas. 

El aprendizaje del PEP 
La experiencia de trabajar con grupos de base ha constituido todo un 

aprendizaje para el PEP. El descubrir con los participantes lo que significa el 
fortalecimiento de organizaciones, la toma de decislones, la democratizaci6n 
de grupos y ]a movilizaci6n para la acci6n. Ese proceso educativo ha 
significado, para los equipos del PEP, reflexi6n, aclaraci6n y sistematizaci6n 
permanentes del contenido de la capacitaci6n. Tanto facilitadores como 
participantes analizan y "descubren" la realidad; identifican y priorizan 
problemas; formulan planes y proyectos; y movilizan recursos para el logro 
de sus objetivos. 

Durante ese proceso de integraci6n y de formaci6n de los grupos de 
base, se ha observado que los politicamente fortalecidos tienen cuatro 
dimensiones bien desarrolladas en sus organizaciones y que coinciden en 
una estrategia politica efectiva. Primero,esos grupos de base conocen su 
realidad y se proyectan exitosamente hacla una meta; segundo, enfrentan 
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favorablemente situaciones y problemas diversos con el consecuente 
fortalecimiento de su organizaci6n; tercero, saben divulgar su mensaje en 
funci6n de un fin; y, cuarto, son capaces de movilizar a ]a comunidad y a otros 
grupos e instituciones para el logro de sus objetivos. 

La organizaci6n del libro 
Es a partir de estos cuatro elementos que se concibi6 esta Gufa 

metodol6gica para la acci6ncomunitaria. El contenido ha sido organizado en 
nueve capitulos: 

Conocimiento de la realidad: 
Capitulo 1.El diagn6stlco comunltm'o: Brinda los conceptos principales 

para el an6lisis sistemitico de la realidad; la identificaci6n de los 
problemas m s importantes y de sus causas por parte de los 
integrantes mismos del grupo de base. Ese proceso participativo
abarca materias como disefho de diagn6stico; tknicas para 
obtener informaci6n; organizaci6n de la informaci6n; andlisis 
preliminar de las causas, y evaluaci6n de la informaci6n. 

CapItulo 2. Planlflcaci6n del trabajo: Ofrece los elementos necesarios para
 
planificar, en forma colectiva, proyectos y actividades a corto y
 
mediano plazos; para definir los problemas por resolver; para
 
formular objetivos con claridad; para explorar diversas opciones 
y ayudar a cumplir toda tarea que sea necesaria para lograr los 
objetivos. 

Capftulo 3. Evaluac6n del proceso: Muestra la importancia de la evaluaci6n 
para las organizaciones y para el trabajo educativo. Presenta 
algunas t~cnicas sencillas de evaluaci6n y algunas actividades 
para realizarla en forma colectiva. 

Fortalecimlento de la organizaci6n: 
Capitulo 4. Democratlzacl6n de la organlzacl6n: Ha sido disefiado para 

ayudar, tanto a los mlembros de los grupos como a los 
facilitadores y promotores de base, a comprender, a tiempo, las 
dificultades que enfrenta una organizacin y la importancla de un 
liderazgo democrtico y compartido. 

Capltulo 5. Recuperacl6n de [a Identidad cultural: Se describen diferentes 
actividades que pueden permitir la organizac16n de ideas en torno 
al rescate de la memoria popular de una comunidad; la busqueda 
de las ralces hist6rico-culturales de un pueblo desde el punto de 
vista de sus habitantes; el descubrimiento del potencial
comunitario, todo para lograr autonomia y autosuficiencia en lo 
material, espiritual y politico. 

Cap!tulo 6. Revaloracl6n del papel de la muer.Busca promover la 
participaci6n de la mujer, especialmente en organizaciones de 
base dedicadas a resolver problemas que afectan a hombres y a 
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mujeres. Se trata de responder a inquietudes acerca de la 
participaci6n de la mujer; de los obstdculos que impiden esa 
participaci6n y la forma de superarlos; y de la importancia de 
fortalecer y promover esa participaci6n. Incluye varios 
testimonios de mujeres campesinas y de grupos organizados de 
base. 

Capftulo 7.Aproplacl6n de la ley- Explica los componentes de un sistema
 
legal y las razones por las que conviene estudiarlo y usarlo, a fin
 
de que los grapos de base encaminen, efectivamente, sus
 
estrategias en Jo juridico para lograr la reinvindicaci6n de sus
 
derechos. Contiene casos ilustrativos.
 

Divulgaci6n del mensaje: 
Capltulo 8. Produccl6n de materlales de divulgad6n: Expone )a importancia 

que tienen ios medios de comunicaci6n para los grupos 
organizados; el modo de acceder a ellos; las diferentes maneras 
de comunicar; y algunas ideas sencillas para la preparaci6n de 
materiales educativos novedosos y creativos. 

Movilizacion para la acci6n: 
Capftulo 9. Estrategla politlca: El caso de CODECE: Muestra la importancla de 

disehjar bien una estrategia que rebase limites locales, y de 
plantear las reivindicaciones ante las autoridades nacionales y 
ante el Estade. Presenta la experiencia del Comit de Defensa de 
los Cerros de EscazO (CODECE) para ilustrar la manera c6mo una 
ok'ganizaci6n comunitaria pudo lograr sus objetivos a trav s del 
diseflo, de la aplicaci6n y del enriquecimiento de una estrategia. 

El contenido y la organizaci6n de cada capitulo permiten al lector captar 
la 16gica del planteamiento de esta Gufa metodol6gica pam ia acci6n 
comunitaria. Asi, cada capitulo incluye: 

" El raciocinio del tema director y una explicaci6n de &inbitosy t(rminos 
" Los puntos m~s importantes del tema 
* El modo de encaminar la acci6n, segfin etapas especificas
 
" Consideraciones y recomendaciones
 
* Tkcnicas y actividades que faciliten la capacitdA-6n 
" Estudios de caso que ilustren concreta y creativamente el trabajo 
" Resultados esperados 
Al par de reconocer que la capacitaci6n ni resuelve de inmediato todos 

los problemas ni elimina completamente las deficienclas de tipo organizativo, 
se puede esperar resultados significativos, tanto en lo que se reflere a la 
capacitaci6n como al desempefto de las personas que han participado en las 
actividades. La capacitaci6n tambi~n ayudarA a los organizadores a 
sistematizar su trabajo y esto, a su vez, dari frutos que beneficlardn a la 
institucl6n en su conjunto. 
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Posibles resultados de la capacitaci6n: 
e Nuevas hakiUidades. Este tipo de capacitaci6n esti basado en un 

enfoque prd.ctico y activo qt. se propone estimuiar aquellas habilidades que 
los grupos comunitarios paedan aplicar de modo inmediato. Los 
conocimientos que los participantes adquieren los preparan para tareas tales 
cornos: aciarar objetivos y activirlades del grupo; planificar eventos 
comunitarios para recaudar fondos; utilizar los medios de comunicaci6n; y 
disefiar estrategias globales. Las organizaciones resultan mais aptas y 
met6dicas en cuanto a realizaci6n y evaluaci6n de actividades locales, y a la 
plarificaci6n a corto y largo plazos. 

a Pensamiento critlco o "capacidad analftica". Se tra'a de una 
comp-ensi6n mis profunda de los temas que preocupan al grupo, a travcs de 
un andilisis de los principales protagonistas sociales y politicos y de sus 
intereses. Y se trata del entendimiento del por qui los esfuerzos para 
enfrentar esos temas se frustraron. Se trata tambi6n de la habiiidad para 
diferenciar las ralces del problema de sus sintomas. Desarrollar el 
pnsarniento critico supone no s6lo entender el problema sino tambi~n 
rcafirmar la confianza para resolverlo. 

a Mayor segurldad en si misma y ms particlpacl6a de la mujer. Cuando 
se crea un espacio donde la mujer puede compartir experiencias y 
habilidades para buscar soluciones a las dificultades de !a vida cotidiana, su 
confianza y respeto de si misma florecen. En efecto, la mujer avanza a 
grandes pasos cuando encuentra a otras mujeres que ePifrentan los mismos 
problemas y cuando comprueba que pueden trabajar juntas para aliviarlos. 

e Capacidad pararesolver problemas. La habilidad para identificar y 
resolver problemas es una de las mis importantes que un grupo puede 
desarrollar. Incluye la b(isqueda de informaci6n especifica sobre la situaci6n 
y el andlisis de las estrategias del caso. 

*Informacl6n. Todo grupo necesita informaci6n t~cnica sobre lo que le 
interesa. Las organizaciones comunitarias necesitan saber c6mo funciona un 
gobierno; a qu6 servicios sociales tienen derecho; c6mo pueden ser Otiles los 
medios de comunicaci6n; c6mo funciona el sistena legislativo; qu6 leyes las 
afectan y cudies son los centros de poder local, regional y nacional. 

* Aprender a aprender. Cuando se aprende a solucionar problemas 
locales, tambi(n se aprende a actuar por si mismo y a no depender siempre 
de expertos y de especialistas. 

&Camblo de actitud. Como se menciona mis arriba, algunos cambios de 
actitud en los participantes incluyen: aumentos de seguridad en s! mismos y 
de respeto de si mismos; nuevas percepciones del aprendizaje; mis 
habilidades en el grupo para resolver sus propios problemas; y una 
valoraci6n del trabajo en grupo y del poder de la acci6n colectiva. 

* Fortalechnilento de las Instituclones. Los siguientes factores 
contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones comunitariar: mejor 
planificaci6n, mayor participaci6n, liderazgo compartido, elaboraci6n de 
estrategias a largo plazo, posibilidades financieras concretas y una creciente 
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autonomia. El desarrollo de los grupos de base, eficaces y fortalecidos, es de 
vital Importancia puesto que de ellos depende, en buena medida, la 
posibilidad de forjar una sociedad verdaderamente democritica y con 
sotberania nacional. 

9Mejoramientos comunales. Nuevos centros de salud y lugares de 
reuni6n, mis escuelas, agua potable y electricidad, legislaci6n mas favorable, 
entre otros. Esos son algunos de los resultados que puede lograr una 
organizaci6n efectiva. 

* Camhlos en las pohticas. Aunque sor importantisimos los cambios en 
el timbito local, tambi~n es necesario pensar en los cambios de alcance 
nacional y en aquellos de las politicas que afectan tanto a la pob!aci6n en su 
conjunto como a sectores especificos. Cuando el pueblo se organiza para 
presionar al sistema legislativo y a los poderes que determinan las politicas 
econ6micas y sociales, surge la posibilidad de provocar cambios de largo 
alcance. (Tomado de Dale, 1979). 

El uso del libro 
Aunque existe un cierto ordenamiento a lo largo del libro, eso no significa 

que un grupo tenga que hacer efectivas todas las etapas sefialadas, ni que se 
deba seguir el orden aqui elegido. Puede ser que alg6n grupo se encuentre en 
una etapa adelantada y que, por lo t, ito, tome como punto de partida la que 
mds responda a sus necesidades. 

Tampoco es imprescindible realizar todas las actividades y todos 
ejercicios de cada etapa. No se trata de un libro de recetas sino de uno que 
ofrece toda una serie de experiencias, que se pueden reconstruir y 
enriquecer al encarar realidades, mutantes y Ilenas de dificultades, que 
exigen iniciativa, creatividad y perseverancia. 

La experiencia del PEP no es totalmente nueva. Existen y han existido 
otros programas de educaci6n popular, cuyos contenidos han sido 
reconstituidos, adaptados y utilizados en los grupos con que trabaja el PEP. 
El uso adecuado de esta Guiametodol6gica,tal como su nombre lo indica, 
supone partir de la experiencia de cada grupo, pero recopilando, ordenando 
y sistematizando hechos y vivencias. Los resultados m"3trardn que cada 
experiencia es distinta y valiosa para cada participante y para el grupo en su 
conjunto. Haciendocamino alandarno es sino un punto de pwrtida; !que su 
contenido se enriquezca con otras experiencias para ampliar asi su alcance! 
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Conocimiento de la Realidad 



Sw 



_____ _____ _____ Capitulo 1 

EL DIAGNOSTICO COMUNITARIO 

INTRODUCCION 

LQUE ES UN DIAGNOSTICO COMUNITARIO? 

ZPOR QUE ES IMPORTANTE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
EN UN DIAGNOSTICO?
 

ICOMO SE LOGRA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
 
EN EL DIAGNOSTICO?
 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
 

TECNICIAS DE DIAGNOSTICO Y ACTIWIDADES
 
Algunas tcnicas de diagn6stico 
Actividad uno: Conozcamos la comunidad donde vivimos (Juego) 
Actividad dos: El ,rbol de la causalidad 

FSTUDIOS DE CASOS 
Caso uno: Campesinos realizan una investigaci6n participativa en 

El Regadio 
Caso dos: La historia inconclusa de Palo Seco 



os sectore populares de nuestros paises latinoamricanos, 

,;ufren muchas carencias que limitan seriamente sus 
posibilidades de vivir con dignidad. Al hambre, el 

desempleo, la falta de acceso a la salud y a la educaci6n, se 
suma ei hecho de que cualquier espacio para la reflexi6n y la 
concreci6n de proyectos con vistas al futuro, debe ser 
disputado a la lucha cotidiana por sobrevivir. 

El diagn6stico comunitario es un medio imprescindible 
para que los participantes de las organizaciones comunitarias, 
reflexionen, compartan y analicen lo que estdn viviendo, y 
definan estrategias de cambio para sus vidas. 
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LQUE ES UN DIAGNOSTICO COMUNITARIC?
 

Un diagn6sticocomunitario es el estudio de la realidad de los pobla
dores para: 

* 	 detectar sus problemas y necesidades existentes; y 
* 	 descubrir las causas de los mismos,con el prop6sito de definir 

una linea de acci6n efectiva para resolverlos. 

Un diagn6stico comunitario se propone asi investigar la realidad 
para descubrir: 

* 	 caracteristicas mis importantes (ntimero de famillas, nivel de 
ingresos, actividades econ6micas, entre otros); 

* 	 necesidades mAs urgentes (salud, medio ambiente, organizaci6n, 
entre otros); 

" percepclones, valores y expectativas m&s significativos; y, por 
(iltimo, las 

" 	 causas de los problemas (yasea naturales, econ6micas, politicas, 
entre otras). 

El diagndstico de la comunidad se transforma en un valioso medio 
de andlisis, cuando los miembros de los grupos de base comienzan a 
preguntarse: 

" 	 iQu6 nos preocupa? 
" 	 iZCuAles necesidades tenemos? 
" 	 ZA qui(n o qu6 tememos? 
" 	 ZCuAles son nuestras expectativas? 
" 	 ZPor qu( nos sucede esto o aquello? 

A trav6s del diagn6stico, el grupo comlenza a Indagar en forma sis
temAtica la realidad de la comunidad para poder elaborar un plan de accl6n 
exitoso. 

DIAGNOSTICAR es, entonces, CONOCER LA REALIDAD sobre la cual 
vamos a actuar. El diagn6stico es el primer paso que debe dar todo grupo o 
comunidad que desea transformar su situacl6n real. 
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rEl diagn6selco es necesario porque: 

* 	 identifica los problemas mds importantes y detecta sus causas; 
orienta y da direcci6n al grupo;E 
asegura que las lineas de acci6n adoptadas, apunten efectiva

mente a las raices mds profundas de los problemas y no s6lo a 
sus sintomas mis superficiales. 

IPOR QUE ES IMPORTANTE LA PARTICIPACION DE LA 
COMUNIDAD EN UN DIAGNOSTICO? 

El diagn6stico serA participitivo cuando quienes identifican las necesi
dades y analizan las causas de los problemas, son los miembros de la co
munidad. De esta manera serdn ellos mismos quienes definan las acciones 
que deberin Ilevarse a cabo para modificar y transformar la realidad. 

En el diagn6stico participativo, los integrantes del grupo son, a la vez, 
el sujeto y el objeto del estudio. La comunidad investigada es al mismo 
tiempo investigadora de su realidad. 

Cuando el diagn6stico tiene un cardcter comunitario, responde a los 
intereses del grupo, permitiendo la participaci6n activa de todos sus 
miembros. 

Se debe propiciareste tepo de diagnostico porque: 

" 	 rescata y valora los conocimientos que los mlembros de la co
munidad o grupo ya poseen; 

* 	 fortalece la confianza del grupo en su propla capacidad para in
vestigar y conocer la realidad; 

" promueve el desarrollo de una conciencia critica, basada en el 
andlisis colectivo; 

" 	 fomenta el perfeccionamiento grupal en el manejo de t(cnicas 
aptas para investigar ia realidad; 

* 	 educa a los participantes en la necesidad de enriquecer sus 
conocimientos con informaci6n adicional, para obtener una vi
sl6n mds amplia y objetiva de la realidad; 

" 	 robustece la relaci6n entre los mlembros de la comunidad y, de 
ese modo, compromete sus esfuerzos para luchar por las reivin
dicaciones que ellos mismos han sefialado; 

" 	 permite a los participantes descubrir la relac16n existente entre 
su situaci6n local y la realidad regional, nacional y mundial. 
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DIAGNOSICO TRADICIONAL = PASIVIDAD POPULAR
 

Tradicionalmente, los diagn6sticos han sido realizados por t6cnicos 
y especialistas ajenos a la realidad de la cornunidad. En tales casos 
s6lo ellos: 

" deciden qu6 aspectos de la realidad van a estudiar; 
* detectan solamente los problemas que supuestamente ne

cesitan atenci6n mds urgente; 
" recopilan la informaci6n disponible en la comunidad; 
" analizan los datos obtenidos; y 
* proponen las soluciones. 

Los resultados logrados en este tipo de diagn6stlco pocas veces 
son conocidos por los miembros del grupo o ia comunidad; y su 
participaci6n se reduce a suministrar datos en forma individual. 

En los diagn6sticos tradicionales, los sectores populares no tie
nen posibilidad de compartir sus conocimientos y opiniones, menos 
de conocer los resultados finales. 

No es sorprendente, entonces, que la labor de las instituciones 
que realizan diagn6sticos tradicionales, adquiera un carcter pater
nalista y asistencial: los beneficiarios terminan dependiendo de la 
ayuda ofrecida. 

La palabradlagn6sticoderivadelgriegoy significa "conocera travisde. 
Como veremos, existe unagran variedadde tcnicasa trves de lascuales podemos 

Ilegaraconocerla realidad. 



"Awr A6A 

COMO SE LOGRA LA PARTICIPACION DE LA 
COMUNIDAD EN EL DIAGNOSTICO? 

Para hacer unw buen diogn6stico de la comunidad, el(a) facli. 
tador(a) o proasoter(a) de base y el grupo comunal se organizan 
para cumplir cada uno de los sigulentes pasos: 

PASO 1: Diseho del diagn6stico.
 
PASO 2: Obtenci6n de ia inforraci6n.
 
PASO 3: Organizaci6n de la informaci6n.
 
PASO 4: An lisis prelhininar de las causas y efectos.
 
PASO 5: Evaluaci6n de la informaci6n.
 
PASO 6: Desarrollo de un plan de acci6n (ver Capftulos 2 y 9 de este libro) 

Los integrantes del grupo particpan activamente en cada uno de los 
pasos o etapas. El diagn6stico les permihe en su conjunto: 

CONOCER para ACTUAR y contrfbuir a TRANSFORMAR 

* DISENO DEL DIAGNOSTICO 

En esta etapa, el grupo se refine para Intercambiar opinlones y responder a 
las siguientes preguntas: 

ZQu6 informaciknqueremos obtener con el diagn6stico?
El grupo determina las preguntas que le interesan. Las preguntas mal 

formuladas o muy generales pueden desviar los esfuerzos del grupo en su 
afin por investigar su realidad. Por ejernplo, una pregunta que s6Io intente 
averiguar si un problema existe, no proporciona mayor informaci6n sobre 
su naturaleza o magnitud. Es preferible formular preguntas que brinden 
suficientes detalles como para poder pensar en soluclones. 



ALGUNAS TECNICAS USADAS EN EL DIAGNOSTICO
 
DE LA COMUNIDAD
 

Los sectores populares disponen de miltiples medios para conocer y 
analizar su realidad, entre otros: 
0 observaci6n directa 0 juegos de diagnostico 
0 entrevistas a miembros o 0 foros y asambleas comunitarias 

grupos de la comunidad 0 encuestas
 
0 reuniones con grupos 0 censos
 

representativos 0 foto-reportajes
 

ZC6mo elegir las tcnlcas adecuadas para reaizar el diagn6stico? 
El grupo debe conocer las caracteristicas y ventajas de las distintas t6c

nicas disponibles para hacer un diagn6stico. Antes de hacer la elecci6n de 
las mismas, el grupo considerard: 

• 	 los objetivos del diagn6stico; 
* 	 los recursos disponibles; 

lIa aceptaci6n que tendrd la t6cnica elegida en la comunidad; y 
• 	 los conocimientos y capacidad de los Integrantes del grupo. 

ZC6mo elaborar un plan para que la labor de dibtgn6stico sea 
ordenada? 

Este plan sefialard los plazos y tareas que cumplirfi cada uno de los 
integrantes del grupo en las distintas etapas del dlagn6stlco. Es Importante 
establecer criterios de evaluaci6n sobre el trabajo a realizar. 

Resumen: En el disefio del diagnostico, el grupo tiene que: 

* 	 Precisar la informaci6n que qulere obtener; 
* 	 elegir la tMcnica o medio mAs adecuado para hacerlo; 
* 	 acordar criterios de evaluaci6n; y 
* 	 planificar el trabajo. 

* OBTENCION DE LA INFORMACION 

Una vez elegidos las t6cnicas o medlos que se utillzarfin para hacer el 
dlagn6stlco, el grupo responsable se diriglr.1 a la comunldad o fuente de la 
informaci6n que se busca. Para asegurar que los datos obtenidos sean 
veraces y completos, es importante que el grupo Informe previamente a la 
comunidad sobre los objetivos que se propone lograr. 
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ORGANIZACION DE LA INFORMACION
 

Una vez cumplido con 6xito el paso anterior, el grupo dispondre de una
"montafia" de informac16n: es decir de una cantidad increfble de datos. Pero 
si esta lnformaci6n no es ordenada ni clasificada, el grupo todavia no podr, 
tener una visi6n clara de la realidad. 

El grupo deberd organizar la informacin recogida utilizando 
cuadros o cartelonec a fin de lograr una visl6n global de: 

* iQui~nes son los integrantes mis afectados de la comunidad? 
* 	 iCudntos son los afectados? (magnitud del problema). 
SiQu piensa y resiente la gente acerca del problema? 

* /Cudles son los antecedentes o causas del problema? 

Todo esto es muy valioso... pero afin falta lo fundamental: Identificar las 
causas del problema. 

* 'ANALISIS PRELIMINAR DE LAS CAUSAS 

Una vez ordenada la informaci6n obtenida, el grupo cuenta entonces con 
antecedentes suficientes como para visualizar y examinar las causas del 
problema. Este paso es muy importante para que el grupo y la comunidad 
puedan elaborar una llnea de acci6n eficaz que apunte hacia el origen del 
problema. 

Sin embargo, en esta etapa, el anlisis de las causas necesariamente 
tendrA un carcter preliminar: todavia no se actuar, sobre la realidad. Todo 
conocimiento es ain tentativo y superficial. 

Una vez identificadas las causas, el grupo debe trazar una linea de acc16n 
cuyo objetivo deber, incidir en la raiz de los problemas de la comunidad. 

Pero ain falta dar el Oltimo paso del diagn6stico .... 
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Recurdese que el andlisis de las causas de un problema, puede ser 
enfocado desde distintos Angulos: Ii 

* 	 la perspectiva del fen6meno natural (terremotos, erosi6n del 
suelo, inundaciones, etc.); 

" 	 el piano eccn6mlco (subsistencia, producci6n y consumo de 
bienes y servicios); 

* 	 el piano politico (toma de decisiones locales y nacionales); 
* 	 el piano cultural (valores y creencias de la comunidad). 

* EVALUACION DE LA INFORMACION 

Una vez ejecutados los pasos anteriores, el grupo debe evaluar el trabajo 
realizado y la informaci6n obtenida, y decidir si se necesita adquirir datos 
adicionales. Algunas preguntas que "odrfan plantearse con este objeto, son: 

" 	 iEs suficiente la informaci6n obtenida para seguir con el plan de 
acci6n? 

* 	 ,Son los datos recopilados representativos de la condici6n y 
sentimientos de la poblaci6n diagn6sticada? 

* 	 ,C6mo se puede compartir la informaci6n con nuestros vecinos? 
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CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
 

Respetar siempre el papel protag6nico del grupo.
Los facilitadores o promotores de base deben evitar fielmente la subvalo

raci6n de ia capacidad del grupo o comunidad en su tarea de diagnosticar sus 
propios problemas. Asimismo se debe respetar el ritmo de trabajo del grupo,
teniendo en cuenta siempre que el objetivo principal del diagn6stico, es que 
son los mismos miembros del grupo quienes estn reflexionajido sobre su 
realidad a fin de actuar sobre ella; y que no s6lo se estt recopilando informa
c16n. 

Cuando el grupo identifica e investiga sus problemas, logra comprender
mejor su realidad. Esta participaci6n activa eleva cualitativamente su capa
cidad para planificar y ejecutar estrategias y, por tanto, para transformar 
cualquier situaci6n adversa. Esta conciencia que el grupo adquiere sobre su 
propia situaci6n e intereses, contribuye a acrecentar el compromiso indivi
dual y comunal. 

Irmas alla de laa apariencias. 
Descubrir cudles son los sentimientos de la comunidad y qu( resienten 

como problema o necesidad, es s6lo una parte del diagn6stico.
Puede resultar falso quedarse solamente con iaperceoci6n de lo inme

diato o lo obvio. Bajo la superficie de lo "evidente", pues pueden estar ocul
tas o disfrazadas las raices ms importantes del problema que afecta a la 
comunidad o grupo.

Las relaciones del preblema con otras situaciones sociales, econ6micas 
y politicas a nivel local, regional e, incluso, internacional, deberAn ser 
tambin exploradas durante el diagn63tico de la comunidad. 

No perder de vista que el objetivo principal del diagn6stico es Ia 
accion. 

El diagn6stico en si es una primera aproximaci6n al conocimiento de la 
realidad. Pero su finalidad es organizar y unificar la actividad del grupo tras 
una llnea de acci6n. Por ello, aquellas metodologias de diagn6stico que, por 
su complejidad, simplemente consumen el tiempo y la energia del grupo,
"encerrAndolo" mes tras mes en la "investigaci6n de la realidad", no alcan
zan su objetivo principal. 

Si bien el prcceso de diagn6stico es rrnuy importante y brinda experiencia
al grupo, no debe perderse de vista el pL'nto central del diagn6stico cual es 
su resultado final: la acci6n colectiva. 
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Tener en cuenta que la realidad esta cambiando consteqatemente. 
El dlagn6stico nunca Ilega a ser un producto acabado. Es ms blen un 

proceso permanente. Puesto que la realidad cambia constantemente, es 
aconsejable realizar dlagn6stlcos peri6dlcos para permitir al grupo la mo
diflcacl6n de las prioridades en el trabajo y el ajuste en el rumbo de su labor. 

QUIENES PARTICIPAN
 
EN EL DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD
 

- Realidad z 

Adaptado de Richards, "Investlguemos la Realidad Poblacional", PIlE No. 3, 1986. 
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MEI'ODO 

OBSERVACION DIRECTA 	 Nuestros sentidos -oldo, olfato, vista, gusto y tacto
nos permiten conocer la realidad que nos rodea y obtener 
informaci6n acerca de ella. Esta observaci6n directa en 
reuniones y de las actividades, condiclones de vida, 
relaciones interpersonales, etc., pueden servir para 
diagnosticar diversos problemas y necesidades. 

INFORMACION DOCUMENTAL 	 Si la informaci6n que se busca se encuentra en 
peri6dicos, leyes, archivos, bibliotecas, fichas de 
hospital, entre otros, hay que localizar y analizar esas 
fuentes. 

ENCUESTA-ENTREVISTA 	 La entrevista oral o la encuesta escrita pueden servir para 
obtener la Informaci6n que, sobre el tema Investigado, 
poseen otras personas. El medlo utilizado en este tipo de 
t~cnica es el cuestionarlo, el cual es un conjunto de 
preguntas precisas sobre un problema determinado, que 
se formulan para adqulrir la informaci6n deseada. Se 
puede realizar en forma oral o directa, o en forma escrita 
o Indirecta con la persona que se desea entrevistar. 

JUEGOS DE DIAGNOSTICO 	 Los juegos de diagn6stico permiten plantear preguntas 
a los participantes de los grupos, para obtener 
lnformaci6n acerca de la comunidad. 

ENTREVISTAS GRUPALES 	 Esta t~cnica supone entrevistas y discusiones con grupos 
de cinco a 10 personas, previamente Identificadas como 
representativas de la comunidad sobre algfn tema, en 
particular. 

Adaptado de Richards, "Investiguemos la Realidad Poblacional", PilE No. 3, 1986. 
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A '~ PTAV 

VENTAJAS 

La observac16n directa permite la parti. 
clpac!6n de todos y cada uno de los Inte-
grantes del grupo en la reallzacl6n de dife-
rentes tareas. 

Esta t~cnica ademfis de ser sencilla, es muy 
creativa por las formas de presentar la 
lnformac6n -fotos, dibujos, etc.-al grupo 

La lnformaci6n documental permite el de-
scubrimlento de valiosos datos hist6ricos e 
Informaci6ncuantitativasobrelosproblemas 
rip la comunidad, por ejemplo, tasas de 
mortalldad, de analfabetismo, etc.. 

Esta bfsqueda de datos relacionados con 
la rafz hist6rica y cultural de una comunidad, 
fortalece su Identidad. 

Esta t(cnica de diagn6stico promueve el 
desarrollo de diversas destrezas, desde el 
disefho del cuestlonario hasta el anAlisis de 
los datos. 

Puede permitir la partlclpacl6n comunal sI 
se incluye a los mlembros del grupo en las 
tareas que cada etapa del proceso requlere. 

Los juegos son entretenidos y logran que 
los partlcipantes en los mismos se relalen y 
sean mAs ablertos en sus oplnlones. 

Pueden ser reallzados en un lapso 
reducldo; por ejemplo en una sesl6n de dos 
a tres horas. 

Permiten incluir en los juegos a particl-
pantes de diferente nivel educativo o edad. 

Estas entrevistas y discuslones permiten 
captar realmente los sentimlentos, pensa-
mientos, necesidades y opiniones de un 
grupo. 

Asimismo inducen que las ideas del grupo 
se alimenten a travs del Intercambio entre 
los participantes. 

No se requiere necesarlamente la capaci
dad de leer. 

Se puede trabajar en parejas para reallzar 
las entrevistas y discusiones. 

Esta tcnica demanda menos tlempo que 
las anterlores. 

DESVENTAJAS
 

La Informaci6n ofrecida puede ser limita
da porque no capta completamente los 
sentlmientos y oplniones personales de los 
Integrantes del grupo. 

A veces es Citil justificar la informaci6n 
recogida y observada, mediante notas 
escrltas o basadas en algun formularlo o 
pautas, que permitan contextuar las obser
vaclones. 

Esta t(cnlca de diagn6stico puede signl
ficar el consumo de mucho tlempo de trabajo 
y la posibilidad de no encontrar la 
Informacl6n que se busca. 

AdemAs requiere la capacldad de saber 
leer. 

Esta tcnica requlere tlempo pawa la pre
paracl6n del cuestionarlo y la capacltacl6n 
de qulenes van a realizar las entrevlstas. 

Eventualmente se necesitaria algin apoyo 
t~cnico que, a veces. es dificil de encontrar. 

Los participantes que realizan las 
encuestas necesltan saber leer y escribir. 

Es un proceso lento en trminos de lograr 
la participacl6n del grupo desde un principio. 

La informac!6n obtenida a partlr de los 
juegos de dlagn6stico es incompleta, porque 
las fuentes de informacl6n no son 
exhaustivasyelgrupoesautoselecclonado. 
Por tanto no refleja, necesarlamente, los 
sentimlentos de la comunidad en forma 
completa. 

Al Igual que los juegos de dlagn6stico ia 
lnformac6n obtenida no es completa porque 
el grupo es pequeflo y, por ello, no necesa
rlamente representa a la comunldad 
completa. 
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ACTIDAD UNO:
 
CONOZCAMOS LA COMUNIDAD DONDE VIVIMOS
 

OBJETIVOS 

Realizar un diagn6stico acerca de siete aspectos relevantes en la vida de 
una comunidad: salud, vivienda, organizaci6n, familia y trabajo, alimen
tac16n, historia, vida y costumbres. 

Proporcionar a los participantes una visi6n integral y crtica de su comu
nidad. 

MATER/ALES 

* 	 Una pista de juego en tamafio grande, con casilleros pintados en 
siete colores distintos (ver modelo de la plgina 16) 

* 	 Siete fichas 
* 	 Siete grupos de tarjetas 
* 	 Un dado 
* 	 Guia de preguntas para el (1a) facilitador(a) o promotor(a) (ver 

lista de preguntas en el anexo) 
* 	 Varios ldpices 
* 	 Cuadro de respuestas para cada equipo (ver formato abajo) 

MODELO PARA HOJA DE RESPUESTAS 

FAMILIA Y VIVIENDA ORGANIZACION ALIMENTACION SALUD HISTORIA VIDA Y 
TRABAJO COSTUMBRES 

, Culies son los problemas mls importantes ? 
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T/7EMPO

EDos sesiones de dos horas cada una 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 El juego est, diseflado para siete jugadores, pero si hubiese mfs par
ticipantes se usarA otra pista. Se elige una persona encargada de anotar 
las respuestas. 

2. 	 Se entrega una ficha a cada participante para que pueda desplazarse en 
la pista. 

3. 	 Se co!oca la pista en el centro y se ubican siete grupos de tarjetas. Cada 
grupo de distinto color, corresponder a un tema: familia y trabajo, 
vivienda, salud, organizaci6n, alimentaci6n, historia de la poblaci6n, vida 
y costumbres. 

4. 	 Cada jugador debe lanzar el dado y hacer avanzar su ficha tantos casi-
Ileros como indique el ncmero del dado. De acuerdo con el color que le 
toque, el jugador saca una tarjeta y responde la pregunta formulada. Los 
otros participantes agregan comentarios sobre la respuesta. 

5. 	 Cada equipo de jugadores recibe una hoja de respuestas, donde una 
persona previamente elegida deber, ir anotando un resumen de las 
mismas. 

6. 	 Una vez terminado el juego, se discuten los result-idos. 

7. 	 Los participantes sacan conclusiones sobre las Areas donde la comuni
dad tiene los problemas, y que conviene pri-. >.ar. 

OBSERVA CIONES 

* El planteamiento de las preguntas debe reflejar la realidad local, utili
zando el lenguaje del lugar. 

* Se pueden agregar temas c elimlnar los que no sean importantes. Las 
6rdenes jocosas ( ejemplo: ballar una cumbia) tambi~n pueden ser modifl
cadas. 
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ACTIVIDAD DOS:
 
AROL DE LA CAUSALIDAD
 

OBJIETIVOS 

Profundizar en las causas y consecuenclas de los problemas comunitarlos. 

Iniclar una discusi6n sobre las posibles soluclones a dichos problemas. 

MATER/ALES 

* Esquema de un Arbol dibujado sobre un papel grande 
* Marcadores 

TIEMPO 

Dos a tres horas 

-19-
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6 E PASOS A SEGUIR 

1.El grupo se divide en equipos segfin el nfmero de problemas a analizar. 

2. 	 Acada equlpo se le da un problema de los seleccionados para el andlisls, 
como por ejemplo; la escasez de vivienda: desnutrici6n en los nifhos; falta 
de escuelas en la comunidad; entre otros. 

3. 	 Se explica al grupo la [nanera de hacer el andlisis, siguiendo el esquema 
del Arbol. El problema debe ubicarse en el tronco y se debe tratar de 
encontrar las causas o ralces del problema, contestando esta pregunta: 
Zpor qu6 existe el problema? Se ubican las consecuencias en la copa del 
Arbol, es decir, ic6mo el problema afecta a la comunidad? 

4. 	 Los equipos realiz3n el andlisis, completando el Arbol en su papel6grafo. 
El (a) facilitador(a) o promotor(a) se desplaza entre los equipos para 
verificar que hayan entendido las instrucciones. 

5. 	 Se presentan los andlisis en una reuni6n plenaria; se aclaran las dudas 
y, si es necesario, se profundizan los anlisis. 

6. 	 Se estimula a los participantes a que busquen diferentes soluclones a los 
problemas analizados. 

OBSERVA CIONES 

* Puede ser necesario trabajar previamente en un primer Arbol con todos 
los participantes y con un ejemplo muy sencillo para que posterormente, 
cuando se formen los pequeftlos grupos, realicen la tarea con mAs facilidad. 

* Una forma de profundizar el anAlisis es preguntar si se han hecho ges
tiones para solucionar el problema que se estA tratando. Si las gestiones 
mencionadas han sido realizadas ante instituciones pfiblicas, se recomienda 
derivar la atenci6n en otra direcci6n, preguntando, por ejemplo: "Xsolamente 
esta instituci6n puede participar en la soluci6n?"; "Zc6mo se darfa la par
ticipaci6n de ustedes?" 
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ESTUIO' DE -- O 

CASO UNO: CAMPESINOS REALIZAN UNA 
INVESTIGACION PARTICIPATIVA EN EL REGADIO 

En esta comunidad rural, ubicada en el departamento de Esteli, en 
el norte de Nicaragua, se llev6 a cabo en 1982 un proyecto de inves
tigaci6n participativa en el que los habitantes realizaron un censo y, 
posteriormente, analizaron en forma colectiva los resultados 
obtenidos. 

En una primera etapa de integraci6n de los campesinos al pro
yecto, se los incentiv6 para que hablaran y compartieran sus cono
cimlentos. El desaffo era enorme ya que ellos, en su mayoria, habian 
subsistido como jornaleros y trabajaban aisladamente. Al haber 
dependide por completo y durante muchisimo tiempo del propietario 
de la tierra, se sentian sometidos e impotentes. Para que la mayoria 
de los agricultores comenzara a discutir su trabajo y las cuestiones 
de la comunidad, se tenian que vencer, previamente, estas barreras. 

El proyecto sigui6 los siguientes pasos: 

1. 	 Los lideres comunitarios elaboraron un cuestionario con 
ia ayuda de asesores educativos del Min-sterio para la 
Educaci6n de Adultos. 

2. 	 El cuestionario fue lievado casa por casa a fin de recabar 
informaci6n, con base en entrevistas individuales, sobre 
cantidad de hijos, tierras, nivel de analfabetismo y par
ticipaci6n en organizaciones. 

3. 	 La informaci6n fue sistematizada. 

4. 	 Se presentaron los resultados en grandes planillas y ante 
ia comunidad, en la reunl6n pfiblica mds concurrida de su 
historia. Alli muchos miembros de lacomunidad hablaron 
en pfiblico por primera vez; mAs tarde comentaron que 
nunca habian estudiado su realidad de ese modo. 
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En la reuni6n, se concay6 que se podria utilizar ia informacl6n 
mis efectivamente, si se troibajaba en grupos pequefios. Entonces, el 
comitt-coordinador local, w.1rmado por cerca de 25 residentes de ia 
comunidad, dec, i6 elaiborar un folleto donde se incluyeran datos y 
algunas reflexiorczs sobre wecperiencia. Este folleto se imprimi6 con 
un mitne6grafo de vmadcra. Sin embargo, no cst.aba claramente im
preso y los ancianoi, sobrte todo, encontrabao difficil su lectura. 

Se decidi6 entonces hacer un audio' iseal sohre el proyecto. Las 
diapositiva comienzan pof naos.rar !a entrega del folleto a un 
anciano, el miembro ms esc('ptico dc Ii icmuniriad, quien lo estudia 
y luego pregtmta por qu6 es ;an confuso Cuando se le responde que 
fue impreso en la comunidad.y por sus residerites, responde, impre
sionado: "Ali! Penszba que vefila de Managua." 

El proces; de realizaci6n de! audioisual fue interesante y reve
lador. Los campesinos grabaron mAs de una hora de sonidos con la 
zapa (instrumento m(isical), ya que conideraron que era importante 
y les fascinaba el ritmyo de su trabajo. 

El proyecto estizma16 una valiosa discusi6n y produjo cambios 
significativos en la organiza.i6n de a granja cooperativa y de la 
comunidad en general. En elhomento epque conenz6 el proyecto, 
habia dos cooperativas en 1l Regadfo. Sin embargo, t'es meses 
despu~s, los campesins llegaron a la conclusi6n de que una de ellas 
cultivaba tierras infer&ores y estaba menos motivada para el trabajo. 
En consecuencia, le propusit:ron ai Ministerio de la Reforma Agraria 
que unificara las cooperativas 3r -,ueutilizara Io,, terrenos de inferior 
calidad para el pastoreo y la producci6n hAct-ea. El poblado produjo 
lcteos por primera vez en 19W. 'Ademas, se triplicaron los niveles de 
producci6n. 

Otra consecuencia fue que ias mujeres asumieron funciones de 
lidcazgo. Todos los lideres comenzaron a enfatizar ]a participaci6 
y a buscar oportunidades de ejercer cargos. Varias mujeres organi
zaron una cooperativa de cotura con mfnquinas donadas por los 
trabajadores textiles de Fall River, Massachusetts. Otro grupo de 
mujeres inici6 una cooperativa de verduras. 

Muchas mujeres desarroliairn capacidades para el liderazgo a 
partir de su participaci6n ein ia Investigaci6p, y, atualmente, han 
conseguido trabajos en la capital del departamento de Estell. Una de 
ellas es directora de escuela; otra, directora de reclutamiento para la 
oficina regional de AMNLAE (Asociaci6n de Mujeres Nicaragiienses); 
y otra es periodista de una i-ac;io local, despu~s de haberse capaci
tado en la Radio Sandino, en Managua, cuando formaba parte del 
equipo de producciOn del audiovisual. 
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l Para promover el dialogo, se aplic6 la metodologla de 
lnvestigaci6n participativa inspirada en parte por educadores 
populares como Paulo Freire y Orlando Fals Borda. Las diversas ex- IE 
periencias realizadas con este m~todo, demuestran que una comu
nidad pobre o marginada se fortalece politicamente y se prepara para 
enfrentar un problema local cuando investiga sus problemas por si 
misma. Ademds, al documentar aspectos de su propia vida, la gente 
descubre la riqueza de su propia experiencia. La informaci6n re
cogida puede ser analizada y utilizada en forma sistemftica para 
simplificar el trabajo organizativo y de resoluci6n de problemas. De 
este modo tambi(n se rompe la dependencia de los expertos, a 
quienes tradicionalmente se percibe como los 6inicos capaces de 
comprender y solucionar los problemas. 

Este estudio de caso fue contribuido por Lisa Veneklasen, OEFlnteriacional. 
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CASO DOS:
 
LA HISTORIA INCONCLUSA DE PALO SECO
 

La comunidad es un asentamiento de 30 famillas precaristas. Se tra
ta de una poblaci6n de alrededor de 120 personas que viven en las 
mismas condiciones en que lo hacen todas las poblaciones rurales 
de las regiones pobres de Costa Rica. No hay acceso al pueblo por 
transporte pOblico; sufren constantes inundaciones; es zona de ma
laria; no hay c!ectricidad y, hasta que la comunidad no se organiz6 y
comenz6 a hacer gestiones ante el gobierno, carecfa incluso de es
cuela y servicios medicos. 

En el proceso de organizaci6n, se analiz6 los problemas del gru
po a trav(s de la tcnica de contar una historia: 

La Historia Inconclusa de Palo Seco 

Se habla organizado el grupo agrfcola 'Los de Palo Seco'. Lo que 
este grupo tenfa en comfin con la comunidad era su situaci6n eco
n6mlca sumamente precaria. La comunidad donde vivfan los Inte
grantes del grupo eran pequeias parcelas de tierra donde lo que se 
producia no era suficiente para sostener a sus famillas. Por eso se 
habian organizado. Pensaban que podrian apoyarse en su organi
zaci6n; primero para pedir tierra y, luego, un pr, stamo. En base a 
una buena producci6n en su propia tierra, esperaban salir de su 
estado econ6mico tan calamitoso. Sin embargo, era un dia triste 
porque los socios estaban reuiaidos y hablan decidido retirarse de 
la organizacl6n. Los socios sefalaban las razones del fracaso del 
grupo: Durante este tiempo no hemos podido planificar, organizar,
dirigir y controlar a nuestro grupo-empresa.

No hemos hecho las investigaciones necesarias de mercadeo 
antes de comenzar un proyecto, por lo cual todo lo que hemos he
cho no nos ha dejado ganancias sino ms bien p6rdldas. El rendi
miento de las cosechas ha sido muy bajo por falta de organlzaci6n 
en el trabajo; por el poco espfritu de solidaridad y de compromiso
de los socios, y por la falta de tMcnicas agricolas adecuadas. 

En las reuniones s6lo se oyen criticas, cada quien acusa al otro 
de no trabajar, de no preocuparse por sus deberes. Siempre se de
fendlan echando la culpa a otros por los fracasos pequefios y gran
des del grupo. 

DespuA-s de relatar la historia, se hicieron preguntas al grupo y se 
recogi6 su opini6n. 
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Acontinuaci6n se brinda un resumen de los comjentarios de los 
participantes: 

- "La historia es igual a la de nosotros. Usted seguro la copi6 de 
nosotros. Lo que pasa en la historia fue que los socios la hicleron 
fracasar por la falta de uni6n, organizaci6n y coordinaci6n. Esto 
ocurre porque no existe uni6n; no habian hecho estudios para sus 
proyectos, hay que planificar bien el trabajo. En la vida real ocurre 
asi, es cotidiano, nosotros lo vimos". 

- "Nosotros nos parecemos a ese grupo, nos faltan conoci
mientos y asesoramiento. Tambi~n ha habido discriminaci6n, antes 
los duefios de la tierra eran del Comit6. El problenia mds grave del 
grupo es que ha habido enemigos dentro de la organizaci6n y en ia 
producci6n. Por falta de pensamiento no sablan a qui6n vender, no 
tenian mercado". 

Posteriormente el grupo concluy6 que: 
.-."Lo que nosotros podemos hacer para evitar esta sltuaci6n es 

organizarnos, luchar para salir adelante". 
Algunas sugerencias fueron: 
- "Traer un t~cnico para que nos d( capacttaci6n y asistencla 

t(cnica en la producci6n". 
- "Tiene que haber uni6n". 
- "Evitar los chismes." 
- "Que exista solidaridad entre los integrantes del grupo". 
- "Que en las reuniones se planteen los problemas." 
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Capitulo 2
 

PLANIFICACION PARTICIPATIVA 

INTkODUCCION 

LQUE ES LA PLANIFICACION PARTICIPATIVA? 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION 

.COMO SE HACE UNA PLANIFICACION PARTICIPATIVA? 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

ACTIVIDAbES 
Actividad uno: La Baraja de la planificaci6n 
Actividad dos: Inventario de recursos humanos y materiales 
Actividad tres: Ancilisis de los campos de fuerza 
Actividad cuatro: Formulaci6n de objetivos: iQu6 pareja mds 

pareja! 

ESTUDIOS DE CASOS 
Caso uno: Una experiencia contra la apatia en Jim~nez de Pococi 
Caso dos: La historia de la cooperativa "Uni6n v Esfuerzo" en 

Santa Rosa 
Caso tres: Continuemos con nuestro proyecto, Colonia Modesto 

Rodas Alvarado 



E n el primer capitulo de este libro, se examin6 la 
importancia del diagn6stico comunitario asi como el 
procedimiento para Ilevarlo a cabo. Este proceso 

permiti6 al grupo dilucidar las necesidades y !os problemas 
ms apremiantes que enfrenta la comunidad. 

El presente capitulo brinda los elementos necesarios para 
planificar en forma colectiva proyectos y actividades en corto 
y mediano plazos. Asimismo para definir Jos problemas que 
se pretenden resolver; formular con claridad los objetivos 
deseados; explorar diversas opciones de acci6n y, en fin, para 
ayudar a cumplir todas aquellas tareas necesarias para el 
logro de dichos objetivos. 
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ZQUE ES LA PLANIFICACION PARTICIPATIVA? 

Planificarsignifica prever; pensar ahora lo que hard mds adelante, 
programando con anticipaci6n leis accionesy actividades del grupo. 
Ei proceso de planificaci6n debe esc larecer: 

, I/qu(! se va a........
 

• 	 ,por qu6 se hard?; 
* 	 ,cuAndo se hard cada actividad y el qu6 secuencla?; y 
* 	 ,con qu6 recursos humanos y materiales se realizarA lo acordado? 

La planificaci6n es participativa cuando los miembros de una 
organizaci6n contribuyen a: 

* 	 identificar los problemas y necesidades que tienen; 
• 	 discutir las acciones y actividades que ayudarn a soluclonar 

esos problemas; 
* 	 definir los pasos que es preciso dar; 
* 	 determinar quianes asumirn las distintas tareas necesarias para 

la realizaci6n del plan; 
• 	 implementar las acciones y actividades; 
* 	 analizar y evaluar los resultados obtenidos con la accl6n. 

La planhiicaci6n tiene distintas etapas. Es importante que todos los in
tegrantes de la organizaci6n tengan la oportunidad de contribuir y particl
par en cada una de ellas. No s6lo es suficiente que las personas colaboren 
en el cumplimiento de las tareas, lo cual es comin en la mayoria de las or
ganizaciones, sino que tambian participen en la decisi6n acerca de cuffles 
actividades y tareas debe impulsar la organlzaci6n. 

La planiflcaci6n puede ser de tres tipos: 

1. 	 La planlficaci6n en corto plazo que consiste en la elaboracl6n de 
los planes necesarios para lograr los objetivos bAsicos de la 
organizaci6n. Es decir, en la definici6n de as actividades diarlas 
y semanales del grupo tal como, por ejemplo, una velada cultural 
o una feria de salud. 

2. 	 La planlficaci6n en mediano plazo que determina las acciones 
correspondientes al prop6sito del grupo y alas necesidades de la 
gente en ese lapso. Incluye los planes para el desarrollo de 
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programas y proyectos de la organlzaci6n tal como, por ejemplo, 
construir un jardin infantil o crear un programa para capacitar a 
promotores legales. 

3. La planificaci6n en largo plazo que se ocupa, por lo general, de la 
direcci6n y estrategia futura de la organizaci6n. En el Capitulo 9 
"Una Estrategia de Grupo" se discute un caso como lo indica su 
nombre, tomando como referencia el trabajo de un grupo eco
l6gico. 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION 

La planificaci6n es importante porque permite al grupo: 

* concentrar sus recursos en torno a sus objetivos; 
" hacer perdurar su actividad en el tiempo; y 
" facilitar la adquisici6n de nuevas experiencias. 

La planificacion prmite que el grupo concentre todos sus recursos en 
torno a sus objetivos, evitando que caigan en una actividad desordenada y 
sin rumbo. Al ayudar a pensar con antelaci6n qu(!actividades y qu( acciones 
se impulsardn, la planificaci6n unifica criterios y coordina los esfuerzos. 

La planificaci6n permite hacer perdurar la actividad en el tiempo. Al 
prever los recursos necesarios y situaciones que pueden presentarse, el 
grupo est, preparado para darle continuidad a su quehacer, mejorando el 
uso de su tiempo y energfa, y evitando interrupciones y fracasos innecesar
ios. 

La planiflcaci6n facilita la adquisici6n de nuevas experiencias; pues 
capacita en una serie de habilidades concretas, tales como: 

" la formulaci6n de objetivos; 
" el anAlisis y la bisqueda de recursos; 
" la preparaci6n de presupuestos; 
" la conducci6n de reuniones; 
" la organizaci6n de campafias; y 
" la evaluaci6n de lo realizado. 

Es importante que todos los integrantes del grupo y no s6lo los lideres 
o mlembros de la Comisi6n Directiva, tengan la oportunidad de capacitarse 
en estas actividades. 
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ICOMO SE HACE UNA PLANIFICACION PARTICIPATIVA? 

Entre los muchos modelos utilizados para elaborar un plan de trabajo, se RL 
ha elegido uno que ha dado buenos resultados en America Central. Se re
conoce, sin embargo, que pueden variar los pasos que sigue el modelo pro
puesto, como tambin la terminologia y, eventualmente, el orden de ellos. 

Los pasos son los siguientes: 

PASO 1: Definir el problema 
PASO 2: Formular objetivos claros y concretos 
PASO 3: Considerar las opciones posibles para lograr los objetivos 
PASO 4: Elaborar el plan de acci6n en cuanto a: 

0 actividades;
 
0 recursos y obstdculos;
 
0 identificpci6n de responsables;
 
0 tiempo;
 
0 ejecuci6n del Plan de Trabajo; y
 
0 evaluaci6n de lo realizado.
 

MDEFINIR EL PROBLEMA 

El grupo cuenta con un diagn6stico y conoce las distintas necesidades 
y problemas que enfrenta la comunidad. Ahora es necesario precisar el 
problema especifico que va a recibir atenci6n. Este puede variar de acuerdo 
con los fines prioritarios: rea de salud o la atenci6n materna e infantil o la 
necesidad de conseguir un servicio de agua potable. 

La deflnici6n del problema debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

* 	 su naturaleza; 
* 	 los individuos o sectores sociales afectados; 

lIa zona geogrAfica o sector de la organizaci6n abarcados por el 
problema; y 

• 	 un cdlculo estimado de la magnitud del problema. 

Una vez que el problema ha sido definido, es posible dar el pr6ximo paso 
cual es formular el objetivo. 
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PFORMULAR OBJETIVOS CLAROS Y CONCRETOS
 

Existe una estrecha relaci6n entre ia definici6n del problema que en
frenta el grupo y la formulaci6n de los objetivos que se propone alcanzar. 

Un OBJETIVO es una enunciaci6n sencilla de los RESULTADOS que el 
ngrupo pretende alcanzar. El objetivo expone qu( se quiere lograr y cambiar 

y eso orienta y gula el quehacer del grupo. No contiene en si la soluci6n pero 
es imprescindible saber cudl es. Despu~s de fijar el objetivo, pueden explorarse 
diferentes posibilidades de soluci6n. 

Recu~rdese que un PROBLEMA es: 
* una situaci6n o condici6n;
 
* 
 que afecta a las personas dentro o fuera de la organlzacl6n;
* que continuarA existiendo en el futuro; y
* que los miembros de la organizaci6n NO desean. 

Recu6rdese que un OBJETIVO es: 
* una situaci6n o condici6n;
 
* 
 que afecta a las personas dentro o fuera de la organizacl6n;
• que continuarA existiendo en el futuro; y
* que los iniembros de fa organizaci6n SI desean. 

Tornado de Schuler, "Progran Planning for Service-Oriented Organizations", OEF, 1983. 

Es muy importante que los objetivos que el grupo se plantea sean 
concretos y especificos. Como se observa en el ejemplo que sigue, esta no es 
una tarea Micil: requiere del esfuerzo conciente del grupo. 

CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR UN OBJETIVO: 

CLARO Los objetivos deben plantearse con fiases afirmativas. 

CONCRETO 	 Los objetivos deben especificar el quo, qui6n, d6nde, y 
cucinto en Jo referente al problema. 

ESTABLECE 	 Los objetivos describen un estado futuro a lograr, en lugar
RESULTADOS 	 de actividades y procesos. 

REALISTA 	 Los objetivos deben ajustarse a la realidad. 

FLEXIBLE 	 Los objetivos deben adaptarse a situaciones camblantes e 
impredecibles 

Con un objetivo claramente formulado, se puede desarrollar un plan de 
acci6n con diversas actividades. 
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P2 A
 

CONSIDERAR LAS DISTINTAS OPCIONES POSIBLES 
PARA LOGRAR EL OBJETIVO 

Una vez definido el problema y formulado el objetivo, hay que encontrar 
la manera de resolverlo. 

Recurdese que si bieo el objetivo define el qu6, d6nde, qui~n, y cunto, 
no dice absolutamente nad4 sobre c6mo resolver el problema. 

Por eso, el grupo tiene que abocarse ahora a examinar todas las distin
tas maneras posibles de resolver el problema. Es decir, debe estudiar las 
opciones y actividades que puedt encarar. Siempre van a existir muchas 
maneras distintas para lograr los mismos resultados. 

Supongamos que se ha propuesto el objetivo de "estar al otro lado de la 
ciudad a determinada hora". Existen diferentes opciones posibles de ha
cerlo: caminar; tomar un autob6s; tomar un taxi; o pedirle a un amigo que 
nos Ileve en su carro. 

Antes de elegir la mejor forma de lograr el objetivo planteado hay 
que: 

* identificar las distintas maneras posibles de lograr el objetivo; y 
* analizar cada una de las opciones para elegir la mejor y mas factible 

Identificar las distintas maneras posibles de lograr el objetivo 
Utilizando diversas t~cnicas de animaci6n, como la "Lluvia de ideas" (ver 

Capitulo 4) por ejemplo, el grupo hace un listado de las distintas maneras 
en que puede lograr el objetivo. Ello requiere que el grupu explore, con 
mucha iniciativa e imaginaci6n, las distintas vias posibles. 
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR IA ESTRATEGIA 

iCuAl es la ms APROPRIADA? 
F&" 	 iCorresponde esta estrategia a los prop6;itos generales que se 

plantea la organizaci6n? 
iPueden todos los miembros de la organlzaci6n y la comunidad 
Ilevarla a la prctica? 

iCul es la mds ADECUADA? 
Dada la magnitud del problema, ilogra esta estrategia inducir 
cambios suficientes como para que valga la pena realizar el 
esfuerzo de Ilevarla acabo? 
Por ejemplo: Si existen 1.000 familias con serios problemas de 
salud, y la estrategia resuelve el problema de tan s6lo 10 familias, 
Zvale la pena Ilevarla a cabo? 

ZCuAIl es la mas EFECTIVA? 
ZCuc n exitosa serA esta estrategia en alcanzar el objetivo plan
teado? 
Por ejemplo: Si el objetivo es que 100 mujeres desarrollen la 
capacidad para resolver sus problemas legales, y la estrategla 
planteada es la publicaci6n de un manual sobre los derechos 
jurldicos de la mujer, Lse lograrA el objetivo con la publicac16n 
del manual? 

ZCuA es la mis EFICIENTE? 
ZCudles son los costos de la estrategia en relacl6n con los 
beneficios que se esperan obtener? 
ZLos beneficios son mayores que el gasto a realizar? 
Por ejemplo: Si el costo de capacitar a 100 mujeres en cierta 
especializaci6n es mayor que el aumento esperado en sus 
ingresos, Les C-sta una estrategia que vale la pena? 

ZCuales son los RESULTADOS COLATERALES de esta estrategia? 
Hay que sopesar tanto las consecuencias positivas, como las 
negativas que conlieva cada estrategla. 
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en, 	 it ________; 

El andlisis de las diferentes opciones implica estudiar algunos de los 
siguientes aspectos: 

" 	 las fuerzas y situaciones que contribuyen a obstaculizar o a lograr 
el objetivo: Zcudles pueden ser fortalecidas y cudles atenuadas?; 

* 	 las probabi!idades de 6xito que ofrece cada una de las alternativas 
posibles, por ejemplo, la disponibilidad de recursos. 

ELABORAR UN PLAN DE ACCION 

IDENTIFICAR LAS ACTMDADES 

Acada alternativa o plan de acci6n, corresponden diferentes acciones 
y actividades. Estas pueden variar y combinarse incluso para lograr mayor 
efectividad. 

Por ejemplo, si un grupo desea construir un centro comunal, las ac
tividades podrian incluir: 

* 	 visitar a los miembros de la comunidad para buscar apoyo; 
* 	 presentar a la comunidad un sociodrama que plantee la idea; 
* 	 vender pan dulce para recoger fondos; o 
* 	 juntar representantes de diferentes grupos para ir a la Alcaldia a 

pedir recursos y asistencia tcnica. 

ANALIZAR LOS RECURSOS YOBSTACULOS 

Cada proceso de planificaci6n requiere un andlisis de los recursos con 
que cuenta el grupo y de los que va a necesitar. 

Los recursos son los medios que se necesitan para llevar a cabo las ac
ciones. 
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Se puede hablar de: 
* 	 recursos humano6: personas que colaboran y brindan apoyo en la 

realizaci6n de acciones; 

* 	 recursos materlale: elementos concretos que se necesitan para 
realizar una actividad, como por ejemplo rotafollos, maderas, mi
cr6fonos, marcadores, entre otros; 

.recursos finanderos: dinero requerido para Ilevar a cabo la acci6n. 
Cada actividad requiere un presupuesto que defina sus propios 
costos. 

Analizar los obstdculos significa medir las fuerzas contrarias y dificul
tades que el grupo va a encontrar al tratar de realizar su actividad o accl6n. 
Entre las dificultades o limitaciones podemos mencionar: 

" 	 limitaciones econ6micas; 
* 	 presi6n politica tendiente a obstaculizar el esfuerzo; 
* 	 falta de ,nimo o motivaci6n en la propia comunidad; 
• 	 presencia de otro grupo en la comunidad que se sierta 

amenazado; o 
* 	 competencia. 

SI el grupo analiza con anticipaci6n estos factores, dispondrA con segu
ridad de expectativas reales y lograrA el apoyo que necesita de diversas 
fuentes, tales como los medios de comunicaci6n, agentes gubernamentales, 
apoyo de las bases, etc. 

ASIGNAR RESPONSABLES 

.Qui~nes van a ser los responsables de cumplir el plan de trabajo?
Para cada actividad hay que asignar una persona encargada y dividir las 

tareas. En el caso de actividades muy Importantes, la responsabilidad deber 
distribuirse. Lo mAs probable es que resulte efectiva y exitosa sl se esta
blecen formas de control y hay un sentido de responsablidad colectiva. 

FIJAR PLAZOS 

Es muy iit planificar con anticipacl6n qu6 plazo de tlempo habrA para
cada etapa del plan. Esta calendarizaci6n permite al grupo ser mds realista 
en lo que se refiere a la ejecucl6n de su trabajo. Tambl~n sirve a los res
ponsables de cada rea al indicarles los parAmetros de tlempo que tienen 
para cumplir con su tarea. 
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EJECUCION DEL TRABAJO 

Una vez cumplidos estos pasos y preparativos, Ilega el momento de 
realizar la acci6n o actividades planeadas. Es cuando todos los participantes 
juntan esfuerzos para lograr la mejor calidad de trabajo que pueden ofre
cer a sus compafteros y vecinos. 

0 0 EVALUACION A 
El filtimo paso en el proceso de planificaci6n es la evaluaci6n: 

ZiQu( hicimos? 
ZiC6mo lo hicimos? 
ZiQuC logros y fallas hubo?
 
Z
iQu6 obtuvimos? 

* ,CuAl es el pr6ximo paso? 

Hay diversos aspectos que pueden evaluarse. Se profundizari este tema 
en el Capitulo 3. 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

Losprocesos son tan importantes como los resultados. 
Generalmente se hace 6nfasis en los resultados de la planificaci6n, es 

decir, en ia acci6n; por ejemplo los fondos reunidos en una marat6n; el 
nOmero de personas que asisti6 a una actividad. 

Pero tambi6n es importante el proceso de la planificaci6n; por ejemplo,
la preparaci6n de nuevos lideres; la experiencia adquirida; la participaci6n 
y contribuci6n de diversas personas; la movilizaci6n de la comunidad; y la 
satisfacci6n que traen consigo las actividades bien realizadas. 

Es importante reconocer que todos esos elementos contribuyen al 6xi
to de una acci6n. En otras palabras, aunque no todos los resultados sean 
perfectos, el proceso de aprendizaje es, de por si, valioso. 

Una actividad puede tener diferentes prop6sitos, pero con una misma 
finalidad. 

A veces el grupo elige proyectos pequeflos en un inicio, porque es im
portante lograr algunos resultados antes de comprometerse en otros mAs 
ambiciosos y riesgosos. Las victorias sencillas siempre incentivan a traba
jar por objetivos mAs complejos. 
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I M A A1. 

ACTIVIDAD UNO: 

LA BARAJA DE LA PLANIFICACION 

OBJETIViOS 

Conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en un proceso de planifi

caci6n. 

Aplicar el proceso de planificaci6n a una actividad concreta. 

MATERIALES 

Un mazo de barajas por grupo, con las siguientes palabras: 

anblsisde im
objelivos ativdades recursy resprbles y eCgWiOn evaluaid~ 

Obs=1u0S cronogrdm 

" 	 Una tarjeta por grupo, con las siguientes actividades yacciones para 
planificar: 

0 La construcci6n de un centro de reuniones comunitarias. 
0 La realizaci6n de un taller de dos dfas para la capacitaci6n de 15 

promotores de alfabetizaci6n. 
0 La organizaci6n de una rifa para recaudar fondos para un centro 

de servicios legales. 
0 La realizaci6n de un evento en el barriopara presentar un video 

sobre el problema de los nifios trabajadores. 
0 La presentaci6n de una petici6n al Ministerio de Vivienda, pidi

endo luz el6ctrica para una comunidad de 50 familias. 

TIEMPO 

Dos a tres horas 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Se divide a los participantes en grupos pequeftos, de tres a cuatro 
personas cada uno. 
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2. 	 Se barajan las cartas y se reparten siete por equipo, dejando las 
restantes en el centro. 

3. 	 Se juega como en una baraja de naipes: un grupo se descarta de una 
repetida y la coloca en el centro, cara hacia arriba, tomando la que 
estS,encima del mont6n de naipes. S61o se puede cambiar una car- .V 
ta a la vez y se debe Ilegar a tener siete cartas distintas. 

4. 	 Se entrega a cada equipo una tarjeta que especifica la actividad a 
planificar. 

5. 	 Una vez quc un grupo tenga las siete cartas diferentes, deber, or
denarlas de acuerdo con el proceso de planificaci6n en cada caso 
concreto. Se debe discutir con el grupo la defensa que se hard del 
orden elegido, en la reuni6n plenaria posterior. 

6. 	 Cuaiudo uno de los equipos considera que su escalera estdi bien or
denada, exclama: iEscalera. 

7. 	 Se retinen todos los grupos. Aquel que complet6 )a escalera 
presenta su actividad y el orden planificado. Se discute el motivo del 
orden elegido. 

OBSER VA CIONES 

" 	 Se sugiere el siguiente orden para la escalera, aunque esto es flexible: 

1.Objetivos 

2. Actividades 

3. Andlisis de recursos y obstficulos 

4. Responsables 

5. Tiempo necesario y cronograma de actividades 
- 6. Ejecuci6n 

-	 7. Evaluaci6n 

* A veces algunos de los participantes ponen la carta"Anflisis de recursos 
y obstficulos" antes de "Objetivos". Se cree que, en el trabajo popular, pri
mero se fijan los objetivos y luego se buscan las posibles soluciones. 

0 Se pueden crear nuevas actividades a planificar si las sugeridas aqui no 
estAn vinculadas con la realidad de los participantes. 

Adaptado del Instituto Mexicano para el Desarrollo (IMDEC), Serle de Juegos Educativos, 
Guadalajara, 1986. 
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ACTIVIDAD DOS: 
INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Despu6s de determinar ad6nde queremos Ilegar - establecimiento e nues
l tros objetivos - y de revisar lo que puede ser 6til en nuestras orga

nizaciones, debemos explorar qu6 otros elementos, personas o sistemas 
podrian ayudarnos a alcanzar nuestras metas. 

Debemos examinar de nuevo el ambiente que nos rodea y enumerar los 
recursos que podriamos usar, empezando por los que estdn mCAs cerca y, pot 
ende, los mis accesibles a los participantes del proyecto. 

RECURSOS HUMANOS: INDIVIDUOS 

0 ZQu6 conocimientos se necesitan?; Zqui6n los podria aprender? 
0 ,Qu6 habilidades se requleren?; ,qui6n podria aprenderlas fAcil

mente? 
0 ,Qu6 actitudes se requieren: corifianza; disposici6n para arriesgarse, 

para cambiar, para probar lo nuevo?; iqui6n tiene estas actitudes?; 
Zqui6n podria adoptarlas fAcilmente? 

0 ICudnto tiempo se requiere?; ,qui6n tiene el tiempo disponible o 
c6mo podria buscarse el tienipo libre? 

0 ,Qu6 energia: esfuerzo fisico o mental se requiere?; Zqul6n la tiene; 
Zc6mo podria crearse? 

RECURSOS HUMANOS: COLECTIVOS 

En la comunidad donde se tiene el proyecto: 

0 .Qu grupos, organizaclones o instituclones existen? 
0 iC6mo podrian ayudar, compatir con este proyecto sus experlen

cias, sus servicios o su gente? 

Dentro del pals pero no en la comunidad: 

0 iQu( grupos, organizaciones o instituclones existen? 
0 ZC6mo podrian ayudar, coinpartir con este proyecto sus experlen

cias, sus serviclos o su gente? 

Fuera del pals (Indicar el lugar): 

0 ZQu6 grupos, organizaciones o Instituclones existen? 
0 ZC6mo podrian ayudar, compartir con este proyecto sus experien

cias, sus serviclos o su gente? 
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RECURSOS MA TERIALES: MERCANCIAS 

0 ,Qu6 materiales se necesitan?
 
0 ,Cudndo se necesitan?
 
C, Qu( se puede conseguir dentro de la comunidad?; Zc6mo?
 
0 ZQu6 se puede conseguir en el pals pero fuera de la comunidad? Pr'U'
 
0 ZQuC se puede conseguir fuera del pals?; Zd6nde?; Zc6mo?
 

RECURSOS ECONOMICOS 

0 ,Cudnto dinero se necesita?; Zen cudnto tiempo? 
0 IQu6 rondos pueden recaudarse y c6mo?: 

Zen la comunidad?; 
identro del pals pero no en la comunidad?; 
,Fuera del pals? ZD6nde?; 

Adaptado de Schuler, "Program Planning for Service-Oriented Organizations", OEF Internacional, 1983. 

ACTIVIDAD TRES: 
ANALISIS DE LOS CAMPOS DE FUERZA 

Cuando un grupo estd sigulendo el proceso de planificaci6n para cumplir 
un objetivo, es Otil analizar todas las fuerzas y factores que ayudarin o 
debilitardn su acci6n. El an61isis de los campos de fuerza presenta una for
ma de visualizar las fuerzas, tanto negativas como positivas. 

A la vez, este tipo de anlisis servird a los grupos que ya han estudiado 
su situaci6n y fijado un objetivo principal. Con frecuencia, un objetivo es muy 
ambicioso y no se puede lograr en forma inmediata. El anlisis de los cam
pos de fuerza ayudard a hAllar metas intermedias y permitir, avanzar en la 
bfisqueda del objetivo. 

MA TERIALES 

* 	 Papel6grafo
 
SMarcadores
 

* Cinta 

TIEMPO 

Dos horas 
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PASOS A SEGUIR 

Es preferible trabajar con grupas de tres a cinco personas, ya que as! se 
logra que compartan un objetivo com(in y trabajen en la misma situaci6n. 

1. 	 Pida a cada grupo que dibuje un diagrama en el papel6grafo, definiendoEbrevemente la situaci6n actual y el objetivo principal. Pueden formular 
una frase sobre cada uno de estos dos temas en las lineas verticales. 

2. 	 El grupo prepara una lista de las fuerzas que i,rudan y las escribe del lado 
izquierdo, dibujando flechas largas o cortas para sefialar en qu( medida 
dicha fuerza los ayuda. 

En 	el lado derecho, hacen una lista de las fuerzas que limitan u 
obstaculizan el proceso de cambio, y, en consecuencia, disminuyen su 
poder. Tambi~n se usan flechas largas o cortas para indicar si tales 
fuerzas son fuertes o debiles. 

3. 	 Para cada estrategia y objetivo discutido, se responde a estas pregun
tas en relaci6n con su propio anlisis del campo de fuerzas: 

" Tenemos algfn tipo de influencia sobre alguna de estas fuerzas? 
* ZC6mo se puede aumentar el efecto de las fuerzas positivas? 
" ZC6mo puede disminuirse el efecto de las fuerzas negativas?
" ,QuC nuevas fuerzas pueden generarse para ayudar a cumplir este 

objetivo? 

SU OBJETIVO 

SU ESTRATEGIA 

FUERZAS POSITIVAS 	 FUERZAS NEGATIVAS 
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ACTIVIDAD CUATRO:
 
FORMULACION DE OBJETIVOS:
 

IQUE PAREJA MAS PAREJA!
 

PIOBJETIVOS 

Definir las caracteristicas del t(rmino "objetivo". 

Repasar la importancia de los objetivos realistas. 

Analizar la estrecha relaci6n que existe entre problemas y objetivos. 

MA TERALES 

* 	 Un juego de correspondenclas entre problemas y objetivos 
* Pizarra y tiza (o rnarcador y papel6grafo)
 
, Cinta adheslva o goma de pegar
 

TIEMPO 

Dos horas 

PASOS A SEGUIR 

Preparation: El(a) facllitador(a) comenzarA la actividad repasando, con 
los integrantes del grupo, algunos de los elementos esenciales que deben 
ser tenidos en cuenta al definir un objetivo. SeguirA para ello un orden si
milar al que presentamos a continuaci6n: 

Un objetivo queda identificado a partir de las siguientes preguntas: 

* 	 ,Qu6 queremos hacer?; Iqu6 cambios queremos lograr? 

Los objetivos son necesarlos porque: 

* orientan y dan sentido a nuestras actividades; 
* 	 sirven como gula para no perder el rumbo; 
• 	 sirven para medir avances concretos; y 
* 	 son esenclales para medir los resultados obtenidos despu6s de cada 

actividad y evaluarlas al finalizar el proyecto. 
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Las caracterisficas que debe reunir todo objetivo para ser Otil son: 

* concreci6n,
 
e claridad y precisi6n,
 
-	 calculabilidad y posibilidad de evaluaci6n.E-aUn buen objetivo debe incluir en su presentaci6n: 

* 	 un sujeto; por ejemplo, 20 familias, los nifios, etc.; 
* 	 una acci6n o lo que se debe hacer; 
• 	 una actividad; por ejemplo, ia realizacl6n de un taller, una velada 

cultural; 
• 	 pautas de evaluaci6n; por ejemplo se fogr6 el 80%en tres meses. 

Una vez realizada la preparaci6n, el(a) facilitador(a) comenzar, con ia 
actividad propiamente dicha. Para ello: 

1. 	 Dividird al grupo en dos y asignar, un n~lmero a cada participante. Les 
indicard que formen dos filas, pares e impares. 

2. 	 Luego, les distribuird papeles de color azul contenlendo problemas, y 
otro3 de color verde con los objetivos (ver la pgina siguiente). Aqui se 
da el ejemplo con el nimero 18, pero se debe tener preparado uno que 
corresponda con el n(imero de participantes. 

3. 	 Se indicarA que quienes tienen papeles con problemas, deben buscar el 
objetivo mAs adecuado. Al encontrarse los pares, se pone la comblnacl6n 
problema-objetivo en la pared. 

Una vez finalizado el ejercicio, se impulsar, una dlscusl6n en plenaria, 
con la ayuda de las siguientes preguntas: 

" .Estdn los pares bien formados?; icudles son sus caracteristlcas?
 
" ZHay algo que deba camblarse?
 
" /lHay dos objetivos que sean aplicables al mismo problema?
 
" Cuando empezaron a buscar un objetivo, itenian ya una idea de lo
 

que estaban buscando? 

4. 	 Por Oltimo, la capacitadora se pide a los integrantes del grupo que se
fialen algunos de los problemas que suelen encontrar en sus comuni
dades y que los escriban en ia pizarra. A continuaci6n, que formulen 
objetivos que correspondan a tales problemas y que anallcen en grupo 
los objetivos postulados. Se generard asi un debate sobre los objetivos 
y el orden de prioridades. 
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PROBLEMAS Y OBJETIVOS
 

Nol
 
P: 	 Alicia est, enferma y el m(dico le ha dicho que debe perder peso. 
0: 	 Seguir una dieta que tenga pocas calorlas. 

NQ 2 
P: 	 Se ha dafiado la producci6n de frutas por falta de transporte adecuado. 
0: 	 Aumentar la frecuencla y el nfimero de vehiculos de transporte pesado a las 

regiones productoras. 

N9 3 
P: 	 Es dificil Ilevar a cabo curso, de alfabetizaci6n de mujeres en las zonas rurales, 

por falta de materiales aprolados. 
0: 	 Dlctar un taller para capacitadoras de mujeres de zonas rurales, sobre desar

rollo y produccl6n de materiales de apoyo y alfabetizaci6n. 

N9 4 
P: 	 En el barrio La Macarena se ha identificado una alta Incidencla de diarrea en 

los nifios. 
0: 	 Iniciar un estudio para Identificar posibles causas de dlarrea en los niflos. 

N95 
P: 	 Esmeralda tiene dos amigos que la invitaron a salir el viernes. 
0: 	 Salir con Luis el viernes y el sAbado con Carlos. 

NQ6
 
P: 	 Los maestros se quejan de la falta de asistencla de los niflos a clase, por moti

vos de enfermedad. 
0: 	 Identificar las razones por las cuales los niflos se enferman tanto. 

N0 7 
P: 	 Las madres no saben qu6 hacer para curar la dlarrea de los niflos. 
0: 	 Inlciar una campafia educativa sobre el empleo de remedlos caseros en el tra

tamiento de la diarrea. 

NO8 
P: 	 La presi6t arterial de Juan es muy alta. 
0: 	 Seguir una dieta especial que disminuya la cantidad de grasas y sal en las co

midas. 

N'9 
P: 	 El transporte urbano en la capital es lento y caro. 
0: 	 Aumentar la capacidad y el nfmero de autobuses que circulan en la cludad. 

Adaptado de un taller realizado en Costa Rica para el equipo PEP en mayo de 1988 por Vicki Melia y
Joanne Sandier, Centro de la Tribuna Internaclonal de la Muler, New York. 
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ACTIVIDAD CINCO:
 
ESTRATEGIAS DE CAMBIO:
 

ANALIZANDO ESTUDIOS DE CASO
 

OBJETIVO 

Practicar el modo de formular estrategias a corto y largo plazos, que sean 
apropiadas para modificar situaclones especificas. 

MA TERALES 

* 	 Dos estudios de caso escritos (dos coplas de cada uno) 
* 	 Papel6grafo 
* 	 Marcadores 

77EMPO 

Dos a tres horas 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Los participantes se dividen en cuatro grupos, preferentemente com
puestos por cuatro a siete personas cada uno. Se reparten dos estudlos 
de caso diferentes, de manera que haya dos grupos trabajando sobre el 
mismo caso. 

Los participantes deben leer los estudios de caso y formular estrategias 
a corto y largo plazos, para ayudar a resolver el problema planteado que 
estdn analizando. 

2. 	 Trabajo grupal: cada grupo trabaja durante una hora Dara discutir y 
pensar estrateglas que permitan modificar la situaci6n dada. Pueden 
incluir cualquier idea, desde la mds simple hasta la mds compleja. 

3. 	 Cada grupo presenta las estrategias que ha elaborado y las escribe en el 
papel6grafo. 

4. 	 Se comparan las estrategias de los grupos que tienen el mismo caso: 
" 	 ZCudles son las ventajas y desventajas de las estrateglas planteadas 

por cada uno? 
* 	 iLas soluclones son parecidas, se complementan o son muy difer

entes? 
" 	 ZPor qu6 es Importante Incluir tanto las estrateglas de largo plazo 

como las de corto plazo? 
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EJEMPLO DE DOS ESTUDIOS DE CASOS 

Caso uno 

En una poblaci6n rural de Mexico, la poblaci6n carece de alcantarillados. 
Hace afios que el Gobierno central ha aprobado la construcci6n de dicho PA 

alcantarillado y proporcionado los materiales necesarios para ilevarlo a 
cabo. Sin embargo, como existe un "impasse" politico entre el Gobierno 
central y el local, siendo este (iltimo el que tiene a su cargo la construcci6n 
del alcantarillado, el servicio bdisico no ha sido instalado. 

Los grupos de mujeres de esta poblaci6n estn organizados y, por esta 
raz6n, tratan de buscar soluc.ones al problema. Al principio, se dirigen a las 
autoridades locales y presentan un pliego de peticiones con las firmas de 
toda la poblaci6n adulta. Luego, y en vista de que nada de lo que hacen rinde 
frutos, se dirigen a la Capital para presentar el problema al Gobierno central. 
Despues de muchas idas y venidas, funcionarios del Gobierno les indican 
que ellos nada pueden hacer si el gobierno local no quiere construir las al
cantarillas. 

En este trajin, ya han pasado dos afios y la poblaci6n continia sin con
tar con este servicio bsico. ZQu( hacer? 

Caso dos 

En Ciile, Dofha Aida vive en la poblaci6n urbana La Bandera a unos Id
l6metros del centro de la ciudad capitalina Santiago. Est, preocupada por
que su hijo mayor de quince afios viene llegando tarde a la noche y, ademds, 
estA desorieritado y sin apetito. Ella sospecha que est, usando el Neopren, 
una droga de la cual ha ofdo hablar Oltimamente a los vecinos, algo que los 
j6venes inhalan. Cuando le pregunta a su hijo, Cste no s6lo no le contesta 
sino que se enoja. Nada cambia, a veces incluso no aparece hasta muy en
trada la nafiana. Dofia Aida visita su escuela un dia y le avisan que hace dos 
semanas que su hijo no asiste a clases. 

La sehora tiene miedo de comentar lo que ocurre con su marido pero 
en su desesperaci6n comAenza a conversar calladamente con una vecina. Se 
da cuenta de que es un prcblema comfin entre los j6venes del barrio, pues 
el sobrino de su vecina usa drogas y ambas empiezan a pensar en qu6 pueden 
hacer. 

Hay un consultorio de salud y una clinica estatal en la comunidad; 
tambi~n un comit6 que ofrece servicios bdsicos de primeros auxilos por la 
tarde. Las dos mujeres van primero a hablar con el comit6 y aunque alli 
nunca han tratado este problema demuestran mucho inters. iQu6 hacer? 
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E= CASO UNO: UNA EXPERIENCIA CONTRA LA 
APATIA EN JIMENEZ DE POCOCI 

El distrito de Jim6nez de Pococi es una comunidad rural de Costa 
Rica, cuya economia se encuentra basada en la pequefna producci6n 
agropecuaria. Como ocurre en todas las comunidades campesinas, 
sus problemas estn relacionados con la producci6n (tierra, finan
ciamiento, asesoria t6cnica). Tambi6n tienen graves problemas so
ciales (alcoholismo, familias desintegradas, vagancia). 

Ante tal situaci6n, se form6 en 1975 una Asociaci6n de Desarrollo. 
Constituida por organismos de base e impulsada por el Estado, 
funciona con relativa autonomia. Otros organ.smos existentes son: 
la Cooperativa de Consumo, el Comit(.de Deportes, el Patronato Es
colar, la Junta de Educaci6n, el Comit6 de Nutrici6n, la Junta 
Parroquial, la Escuela Deportiva y el Comit6 de Salud. 

Sin embargo, estas organizaciones desarrollaban un trabajo ais
lado y sus labores estaban concentradas en uno o dos dirigentes. La 
participaci6n de la comunidad se fue haciendo deficiente y aptica: 
la poblaci6n habia entrado en un estado de "acostumbramiento a los 
problemas" y, por lo tanto, a veces, ni notaba su existencia. 

En junio de 1988, el programa PEP inici6 un trabajo en la comu
nidad con miras a su desarrollo. Se implement6 un proyecto piloto, 
que consisti6 en animaci6n sociocultural y capacitaci6n. Estas fases 
se encuentran s6lidamente entrelazadas por las necesidades par
ticulares de los grupos, es decir, no estdn regidas por tiempos 
preestablecidos ni han sido preparadas en forma mecdnica. 

La apatia existente, la "ceguera social" impedlan que la gente 
acudiera a ningin tipo de actividad. En general, la poblaci6n de
sconocia lo que los comit6s haclan. Se decidi6 iniciar el trabajo con 
el grupo que estaba generando mayor participaci6n: la Escuela De
portiva. En diciembre de 1987, este grupo aglutinaba a mts de 125 
niflos y j6venes, y a sus padres. 

En la etapa de animaci6n sociocultural se busc6 reactivar, animar, 
dar confianza a la gente y encontrar nuevas formas de convocar; 
difundir y promover actividades en forma masiva. Se intentaba ge
nerar el surgimiento de nuevos lideres y nuevas ideas. Se impulsaron 
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entonces actividades recreativas y sociocuiturales en la Escuela 
Deportiva, actividades con proyecci6n comunal. 

Los resultados fueron positivos. Muchos grupos se reactivaron 
y aprovecharon las actividades culturales para atraer a sus socios. 
Se introdujo la modalidad de velada como elemento de atracci6n, 
movilizac16n y educac16n. 

Se mejor6 la composici6n de los grupos, se incorporaron nuevos 
lideres y surgi6 una nueva fase de desarrollo comunal. No obstante 
los logros obtenidos, se comenzaron a entrever problemas de coor
dinaci6n y de integraci6n entre las diferentes organizaciones. Era tal 
la actividad, las aspiraciones y deseos que se tenian que el tiempo 
no alcanzaba, los almanaques no ten!an espacios vacios. 

Entonces se vio la necesidad de pasar a una segunda fase del 
proyecto piloto, es decir, comenzar a desarrollar actividades de 
capacitaci6n que lograran unificar la acci6n, concentrar recursos y 
disponer en forma mdis cualitativa del trabajo comunal. 

Se consider6 necesario capacitar a los dirigentes en liderazgo, 
planificaci6n, captaci6n de recursos y administraci6n popular. Aqui 
es donde se ve con mayor claridad la uni6n entre las fases, porque 
se continu6 con la animaci6n sociocultural (como capacitaci6n 
masiva), mientras se realizaba la capacitaci6n especifica de los di
rigentes y de quienes quisieran participar. 

Tambi~n se iniciaron las "jornadas de integraci6n comunitaria", 
que lograron reunir a los dirIgentes de cada agrupaci6n para Inter
camblar diferentes proyectos y ayudarse mutuamente. Se form6 un 
Consejo de la Comunidad, compuesto por los directivos de los co
mites, para analizar los problemas mL-urgentes del lugar y trabajar 
para superarlos. Tambin se hizo un inventario de los recursos de 
que disponia cada grupo y se decidi6 en el Consejo de la Comunidad, 
Integrarlos en un Banco Comunal donde son administrados por su 
propio duefto pero pueden ser usados por toda la comunidad. Este 
banco tiene una lista que incluye desde herramientas de trabajo, 
implementos deportivos y materiales educativos hasta recursos fi
nar.cieros. 

La coordinaci6n intergrupal surgi6 como una necesidad para que 
la accl6n fuera mds eficaz. Es un elemento que puso al descublerto 
los graves problemas en organizac16n de los grupos. Sirvi6 adembs 
para exigir derechos y buscar apoyo gubernamental. Actualmente es 
un Instrumento "a prueba" que ya ha empezado a dar frutos. 

-49



CASO DOS: LA HISTORIA DE LA COOPERATIVA 
"UNION Y ESFUERZO" EN SANTA ROSA 

La cooperativa "Uni6n y Esfuerzo" se inici6 el 22 de abril de 1988 
en !a comunidad de Santa Rosa, El Triunfo, Choluteca, Honduras. 

Al parecer, 30 personas se habian reunido en Santa Rosa para un 

taller de capacitaci6n pero, al Ilegar, se encontraron con la noticia 
de que no habia suficiente comida para todos durante los tres dias 
que iba a durar la capacitaci6n. Esto los obli .16de inmediato a buscar 
una forina de organizarse y resolver el problemna. Pero en ningiin 
momento revisaron la cantidad de alimentos que tenian, la cual era 
suficiente para cuatro dias. Por sencillo que parezca ahora, lo cierto 
es que tuvieron serias dificultades. Oigamos el testimonio de uno de 
los integrantes: 

"Al fin que resolvimos el asunto y quedamos evi que lbamos a 
comer el almuerzo y la cena en Santa Rosa, que ibamos a venir de
sayunados, pero el dia sigu'ente nos dimos cuenta que lo qlie ha
blamos decidido no era lo mejor porque algunos compafieros vi
nieron sin desayunar. Pues es que tenian que salir muy temprano de 
su casa y ademfs, Zde d6nde iban a comer? s- no habia comida en la 
casa". 

Ese dia aprendieron que: 
Tenian serias dificultades para tomar decisiones; que les costaba 

administrar los recursos con que contaban (en este caso, la comida); 
no eran muy ordenadcs en la organizaci6n; y lo peor, que muy pocos 
participaban en la soluci6n del problema. 

No faltaron quienes, en esas circunstancias, se quejaron ante 
quienes iban a conducir los talleres de capacitaci6n: "Hemos venido 
a perder el t!empo en tratar un asunto tan sencillo como es el de la 
comida y ustedes ni han dado las clases". Sin embargo, resolver este 
"sencillo" problema era, como se comprender,, parte de la capaci
taci6n. Asi, a trav~s de esta situaci6r, los campesinos pudieron tomar 
conciencia de que tenian: 

0 falias organizativas: que no tenian claro lo que querian; 
que eran impuntuales; que no todos trabajaban por igual; 
que no les gustaba participar; que se conformaban con lo 
que les decian; 
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" 	 fallas en la administraci6n: que no manejaban bien los 
recursos; que no se intercambiaban suficientemente la 
informaci6n; que a veces hacian las cosas sin conocimien
tos bisicos; que no siempre cumplfan el reglamento in
terno; 

" 	 fallas en la capacitaci6n: que los que recibian los cursos no 
los transmitian a los compafieros; que no les gustaba 
mucho capacitarse; que no siempre entendian lo que se les 
ensefiaba;
 

* 	 fallas en la alfabetizaci6n: que muchos compafneros no 
sabian leer ni escribir. Era un problema muy serio porque 
los que no saben leer ni escribir, creen que no tienen 
derecho a hablar y a pedir o exigir. 

De modo que esta vez, los campesinos aprendieron de los talleres 
de capacitaci6n y tambi~n de la situaci6n concreta que estaban 
enfrentando. Alli los campesinos pudieron elaborar planes de acci6n, 
es decir, lo que iban a hacer. Un campesino dijo que la planificaci6n 
era importante porque "asi no andamos loqueando, podemos utilizar 
mejor el tiempo y la colaboraci6n de los compafleros se hace -ndsfcil 
porque asi se sabe lo qu6 tiene que hacer y cuindo". 



I 

CASO TRES: CONTINUEMOS CON
 
NUESTRO PROYECTO, COLONIA MODESTO
 

RODA S ALVARADO
 

La colonia Modesto Rodas Alvarado en Honduras, es una comu
nidad urbana, surgida a partir de la recuperaci6n de tierras por po
bladores sin vivienda. Ellos negociaron, posteriormente, con los
duefios la compra de las tierras. 

Como una comunidad de este tipo, creci6 sin los servicios bdsi
cos elempntales. Para lograr tener luz, agua, una escuela, calles y
otras obras de infraestructura, los pobladores tuvieron que organ
izarse. Pero satisfechas estas necesidades bfsicas, el Snimo decay6.
Sin embargo los problemas no habian terminado. Incluso el Pa
tronato, que es la organizaci6n que aglutina a todos los pobladores, 
ya no tenfa inter6s por la comunidad. 

Ante el ineficaz servicio de agua, pues las laves no funcionaban, 
y los problemas nutricionales en los niflos, un grupo de mujeres de 
la colonia se organiz6 y logr6 solucionar el problema de agua, pero 
no el de los niflos. Comenzaron a hacer gestiones ante las oficinas 
pOblicas para instalar una unidad de lactancia infantil y conseguir
alimentos para que cien nifios pudieran desayunar en el comedor. 

Al principio hubo gran actividad y entusiasmo, pero posteri
ormente comenzaron los problemas: no todas las mujeres cumplian 
con el trabajo de preparar los alimentos; los albaftiles contratados 
para la construcci6n de la unidad de lactancia, se robaron los 
materiales y el local no fue terminado. Este 6ltimo hecho caus6 
desfnimo entre las mujeres.

En este momento lleg6 PEP a la colonia. A travs de las reuniones 
con las mujeres, se analizaron los problemas. Aunque habla buena 
voluntad de parte de ellas, las actividades se lievaban a cabo en forma 
desordenada, sin disciplina y aisladamente: nadie controlaba las
labores que se realizaban; no existfa un inventario de los materiales; 
cada quien hacfa lo que queria. 

Entonces fue elaborado, en forma conjunta, un plan de trabajo en 
el cual se establecieron objetivos, responsables de las diferentes 
tareas, tiempo para su ejecuci6n, materiales necesarlos y el seguim
lento sobre el cumplimiento del plan fijado.

En una primera reuni6n las mujeres no se mostraron muy con
vencidas con lo trazado; pero con el apoyo de PEP se iniciaron 
nuevamente trabajos y actividades para poder terminar la con
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strucci6n del local. Cuando 6ste fue finalizado, otras mujeres se ani
maron a segulr colaborando con el grupo. 

Actualmente el grupo esta creciendo y las mujeres estdn recibi
endo capacitaci6n en economfa dom~stica, salud femenina y de los 
nifios, y sexualidad. Hay actividades proyectadas como la instalacl6n 
de una pequefia tienda para la venta de ropa y otros articulos. Aho
ra se planean todas las tares, incluso en los hogares. 
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__ A___AAACapitulo 3 

EVALUACION DEL PROCESO 
DE CAPACITACION 

INTRODUCCION 

LQUE ES UN PROCESO DE EVALUACION PARTICIPATIVA? 

IPOR QUE ES IMPORTANTE UN PROCESO DE EVALUACION
 
PARTICIPATIVA?
 

ZCOMO SE EVALUA E.N FORMA PARTICIPATIVA? 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

TECNICAS DE EVALUACION Y ACTIVIDADES
 
Thcnica uno: Indicadores para la evaluaci6n
 
T~cnica dos: Una gula para evaluar la ensefianza
 
Actividad uno: Correo musical
 
Actividad dos: Llegando al sol
 

ESTUDIOS DE CASOS 
Caso uno: Mujeres evaluadoras de un programa radial en Turrialba 
Caso dos: Programas de salud: La evaluaci6n participativa como 

un medlo politico y educativo 



L a evaluaci6n es un medio valioso para el trabajo de las 

organizaciones con fines educativos. Puede constituirse 
en un proceso permanente y dinimico que promueva la 

participaci6n, la autocritica y el compromiso de los miemtros 
de la organizaci6n, para que se esfuercen y fortalezcan su 
propia capacidad de acci6n. 

Por lo general, las evaluaciones han sido conducidas por 
las instituciones que trabajan con organizaciones de base, sin 
tomar en cuenta el criterio de estas tiltimas. El motivo radica 
en no considerar la EVALUACION como un elemento capaz de 
ser incorporado por las organizaciones de base en el proceso 
educativo, para desarrollar la habilidad de establecer juicios y 
conclusiones, que induzcan el mejoramiento de la calidad en 
su trabajo y en el de las instituciones que las apoyan. 

En este capitulo se trata de recuperar la importancia de la 
evaluaci6n en el proceso educativo y, en especial, 6ste es 
ejecutado en forma PARTICIPATIVA. Aqui se profundiza en este 
tipo de evaluaci6n y se presentan algunas sencillas t~cnicas, 
que pueden ser utilizadas por promotores y miembros de las 
organizaciones de base durante la evaluaci6n de las 
actividades. 
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LQUE ES UN PROCESO DE EVALUACION
 
PARTICIPAT!VA?
 

La evaluaci6n es bfisicamente un proceso usado para averiguar si el traba
jo que se est, realizando, cumple con las metas trazadas previamente. Trate 
de responder a las siguientes preguntas:nply 

nEn quq
 

b e ?Q 6es 1o 
que querernosji necesitamo luograr? ProblenlasQu6son lo, 

n eitqUos clue herno's 
ZQu6 es Io en.cOntrao 

mejorar? qizedo 

_sta aqui? "'naneras, 

Tomado de Wernery Bower, Aprendiendo apromoverlasalud,Fundacl6n Hesperian, 1984. 

Esta forma de evaluar el trabajo tambi~n puede ser participativa. Para 
ello debera contar con los aportes y opiniones de facilitadores, promotores 
y mfembros del grupo, en la definici6n de los objetivos de la evaluaci6n y
de los aspectos a evaluar: logros, dificultades y posibles acclones para 
mejorar dicho trabajo. 

Si bien la evaluaci6n se realiza con base en la experlencia vivida, es 
tambin importante que en el momento de la formulaci6n de los proyectos 
y la planificaci6n de actividades, se definan los indicadores que deben ser 
considerados en el proceso de evaluac16n, los cuales nos indicartn si los 
resultados esperados han sido logrados. 
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EVALUACION TRADICIONAL FRENTE
 

A LA EVALUACION PARTICIPATIVA
 

TRADICIONAL 

ZQuin la hace?
 
Un evaluador profesional 


ICufndo? 
Al final del programa 

LPara qua? 
Para justificar la inversi6n; 
para mejorar y medir el impacto 

jC6mo? 
Medlante m~todos "cientificos" 
frecuentemente cuantitativos y 
formales, por ejemplo encuestas 
extmenes, y entrevistas 
preinformales y postinformales. 

ZA qul(mes beneficla? 
Ala agencia financladora, 
a los educadores, y 
a Instituciones Intermedlarlas. 

PARTICIPATIVA 

Miembros del grupo con 
el (a) facllitador(a) 

Continuamente: durante y despu~s
del programa 

Para ajustar la accl6n 
durante ei proceso. 

Mediante tMcnicas, 
juegos y discusiones 
grupales. 

AdemAs de los citados, a los miem
bros y participantes del grupo. 

Los Indicadores son sefiales de 6xito y efectividad que permlten .--ber 
si el trabajo esti avanzando blen. Estas sefiales camblan de acuerdo con la 
naturaleza del programa. 

Por ejemplo, si el objetivo del programa es la preparaci6n de promotores 
de salud, entonces un Indicador del 6xito serfa el hecho de que ocho de los 
10 promotores capacitados, est~n trabajando en sus comunidades. En 
cambio, si el programa esti dirigido a lograr el fortalecimlento Institucional, 
un Indicador serfa el desarrollo de un sistema de planificaci6n o la realizaci6n 
de un plan de trabajo, utilizando tal sistema. 

Se distinguen tres niveles de Indlcadores,aunque Pueden habermds: 

* 	 Camblos Indlviduales: se refleren al comportarniento, actitudes, 
motivacl6n, Iniclativa y responsibilidad. 

" 	 Camblos grupales: se refleren a la participaci6n colectiva en ta
reas, decisiones, manejo de la organizaci6n y acciones realizadas 
por el grupo. 
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* 	 Camblos en la comunidad: se hallan vinculados al grado de 
compromiso que tiene la organizaci6n con la comunidad; a la 
aceptaci6n de que goza en la comunidad y a aquellos logros 
concretos obtenidos en las condiciones de vida comunitarlas. 

Al principlo sern ms evidentes los cambios individuales pero, a trav(s 
del tiempo, el efecto en la vida del grupo y de la comunidad se harA mis 
visible. 

En la secci6n "Tecnlcas de evaluaci6n y actividades", cuando se describa 
la primera t(cnica, podrd verse un cuadro con ejemplos de Indicadores 
correspondientes a estos tres tipos de cambios. 

IPOR QUE ES IMPORTANTE UN PROCESO
 
DE EVALUACION PARTICIPATIVA?
 

Las actividades que una evaluaci6n participativa permite realizar son mil
tiples. Entre ellas, se destacan: 

Recoge la experlencla y aportes de cada uno de los Integrantes del 
grupo. La evaluaci6n permite que los participantes planteen sus Inqui
etudes, opiniones, dudas y propuestas, enriqueciendo as[ el conocimiento 
del grupo. Ello ayuda a que los participantes se slentan identificados con su 
organizaci6n y comprometidos con su crecimiento y desarrollo. 

Amplia las posiblidades de mejorar, durante la marcha, el trabajo 
reallzado. La evaluaci6n participativa permite que los facilitadores o pro
motores y los grupos, puedan revisar el trabajo; da pistas para reforzar 
aquellas acciones que estdn logrando resultados positivos y para modificar 
las que no permiten avanzar al grupo. Tambi(n prepara para un posible re
planteamiento de los prop6sitos y actividades, cuando sea necesario. 

Promueve el desarrollo de nuevas prfictlcas entre los participante&La 
evaluaci6n participativa tiene un valor prctico: ofrece a los sectores po
pulares la oportunidad de acceder a experiencias importantes, como el 
pensamiento y el anAlisis crk.co, la investigaci6n, la planificaci6n y la toma 
de decisiones. Ayuda a incentivar la creatividad para proponer nuevas 
formas de pensar, relacionarse y actuar. De este modo, se va generando una 
actitud abierta ante el cambio; un pensamiento critico y autocritico; y una 
accl6n reflexiva y comprometida. 
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ICOMO SE EVALUA EN FORMA PARTICIPATIVA? 

Se pueden plantear cuatro preguntas que servirfan como gufa para pro
gramar una evaluacl6n: 

* Qu( se quiere evaluar? 
A 	 iEn qu( momento se Ilevar, a cabo la evaluaci6n? 

ZiC6mo se hace la evaluac16n? 
* 	 iQui6n va a realizar la evaluaci6n? 

gQue se quiere evaluar? 
Se refiere a la situaci6n especifica o al aspecto que se qulere evaluar. Por 

ejemplo se podria someter a una evaluaci6n desde una sesl6n educativa 
hasta un programa entero. 

Veamos: Si se quiere evaluar un taller de capacitaci6n de dos dias, se 
puede abarcar cada una de las distintas partes del taller, asi comno el con
junto. Se les pide a los participantes que eval~ien y opinen sobre: 

0 el contenido;
 
0 la participaci6n;
 
0 la organizaci6n de las sesiones;
 
0 la metodologla empleada; y
 
0 el trabajo en grupos.
 

Ejemplos de preguntas para evaluar cada una de ellas, serfan: 

CONTENIDO 
iQu6 partes del contenido fueron satlsfactorlas para los partlcipantes 

y cudles no respondieron a sus necesidades? 
ZQu( actividades de capacitaci6n se necesitan a modo de 

segulmiento? 

METODOLOGIA 
ZFue del lnter(!s de los participantes la metodologia de aprendizaje 

empleada?; Zpor qu? 

ORGANIZACION 
ZFue demaslado corta, adecuada o larga la duracl6n de las seslones? 

Por otro lado, s1 el grupo qulere evaluar una accl6n grupal, las Areas 
podrian ser de PARTICIPACION, de PLANIFICACION y de IMPACTO de la 
ACCION. 
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Se podria preguntar: 

PARTICIPACION 
iCuAI ha sido nuestra partlcipacl6n? 
.Quines nos apoyaron y qui~nes no?; ipor qu? 

ZC6mo ha Ilegado esta acci6n a otras personas y grupos? 

PLANIFICACION 
iFueron bien previstas las distintas posibilidades de accl6n? 
iFueron suficientes los recursos? 
,Quines realmente participaron en la planiflcaci6n? 

IMPACTO 
,Qu6 se ha logrado con respecto de lo esperado? 
,Qu6 logros y dificultades se han tenido? 

ZEn que momento se Uievard a cabo la evaluaci6n? 
Como se dijo anteriormente, la evaluaci6n debe ser un proceso permanente 

y, por ello, debe ser realizado en forma regular. Una evaluaci6n podrfa ocurrir: 

Perl6dlcamente: para observar si hay unidad en el trabajo y c6mo se podria 
mejorar. 
Como respuesta a situaciones nuevas: muchas veces se dan cambios en el 
grupo; y otras veces la tarea se ve entorpecida por aiguna causa y no se 
avanza. En estas situaciones, es conveniente realizar una evaluaci6n. 
Como respuesta ante los camblos en el estado de Anlmo del grupo: al 
terminar una acci6n o actividad realizada en conjunto. 

ZC6mo se hace la evaluaci6n? 
Una evaluaci6n participativa puede tomar diversas formas: escrita u oral, 

serla o divertida, con todo el grupo o en un pequeflo comlt6. Para elegir el 
m(todo y la t(cnica, vale la pena considerar los siguientes criterlos: 

* 	 tlempo disponible; 
* 	 profundidad deseada; 
* 	 sl es Individual o es colectiva; participantes y forma de evaluaci6n 

(escrita, discusl6n grupal u otra); y 
* 	 beneflclarlos con la Informacl6n obtenida. 

Existen varlos m6todos y tnlcas que pueden utilizarse para evaluar: 

JUEGOS 
Los juegos sencillos, con tarjetas o dados, son (itiles para evaluar una 

sesl6n o un taller de capacitacl6n. Un juego sencillo es el que plantea pre
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guntas y facilita el diAlogo entre los participantes, acerca del trabajo o del 
programa, ayuddndolos a relajarse en vaim flhK nte agradable e informal para 
discutir y evaluar. 

CUESTIONARIOS CORTOS 
Se puede desarrollar un cuestionatio corto para los grupos que sIben 

leer y escribir, como complemento a otras t~cnicas y procedimientos orales, 
ya que ofrecen la posibilidad de pensar un poco mAs y expresar lo que se 
piensa sobre diversas actividades. Un comit6 del grupo puede ser designado 

A A 	 para preparar las preguntas del cuestionario y resumir las respuestas ob
tenidas. 

DRAMATIZACION 
El uso del teatro resulta interesante, ya que es una demostraci6n de las 

vivencias, percepciones y sentimientos de los participantes. Tamblcn sirve 
para poner en pr~ctica nuevas aptitudes adquiridas.

Por elemplo, on jucego en el que se adopten los papeles de lider y de al
calde, , !5; -' ra poner en prActica habilidades de negoclacl6n sobre 
sunto': 

:J dibujo puede constituirse en un medlo eficaz para que los partlcipan
tes expresen o representen el significado de sus experlencias. Su uso po
sibilita ia abstracci6n y la sintesis de una vivencia de tal modo que (!sta se 
ve enriquecida. 

TESTIMONIOS ORALES Y ESCRITOS 
Los testimonios forman un gran caudal de informaci6n y, a menudo, 

suelen ser suministrados espontdneamente por los participantes.
Es muy importante que el(a) facilitador(a) y el resto del grupo tengan ia 

sensibilidad suficiente para recogerlos y analizarlos. 
Las poesias, las canciones, las coplas y otras rimas creadas por los 

participantes tambi(n suelen brindar vallosa informacl6n, de manera 
creativa. 

OBSERVACION DIRECTA 
La observaci6n directa es una t~cnica muy importante cuando es usada 

por el(a) facllitador(a) o un grupo formado, especialmente, para observar 
una actividad, en donde el observador no participa. Contribuye a descubrir 
hechos, situaciones nuevas y cambios significativos en la dinAmica del 
grupo, cuyo conocimiento puede ser (itil.

A veces, el grupo o el(a) facllltador(a) decidirdn preparar un listado de 
puntos a considerar, antes de realizar la observaci6n directa, para poder 
comparar ciertos criterlos con lo que se observa en la prActica. 



RESOLUCION DE CASOS 
La resoluci6n de casos es Otil cuando se quieren evaluar, en forma 

concreta y entretenida, los conocimientos adquiridos por los participantes. 
Se realiza en grupos y a trav(s de un estudio de caso cercano a la realidad 
comunitaria. Se lee el caso y se responde a una serie de preguntas. 

El proceso grupal de andlisis, que este m~todo facilita, es beneficloso 
para el desarrollo de un mayor trabajo colectivo en el anlisis social. 

gQuien va a realizar la evaluac16n? 
Tal como se ha indicado, la elecci6n de quien Ilevar, a cabo la evaluaci6n li.. 1 

es una cuesti6n de importancia vital, si el objetivo del proceso de evaluaci6n 
consiste en enriquecer el trabajo del grupo y fortalecer a los participantes. 

Comprometerlos en el proceso evaluativo implica desafiar la dindmica 
del poder, que tambi6n se da en el trabajo comunitario, porque significa 
visualizar a los miembros del grupo no s6lo como simples beneficiarios de 
un programa sino como quienes deben definir sus necesidades y disefiar un 
programa que las atienda. Al pedirles que den sus puntos de vista, incluso 
a riesgo de cuestionar el programa, se estA asegurando, por otro lado, que 
la tarea sea realmente un esfuerzo de la base. 

CONSIDERACIONES YRECOMENDACIONES 

Al principlo, losparticipantespueden sentirse inc6modosen su 
papel de evaluadores. 

Tal vez vacilen al tener que formular criticas. 0 se muestren temerosos 
de hacer sugerencias que podrian redundar en mejoras. Es posible que es
tas actitudes se deban a su valorac16n del programa y a la gratitud por las 
oportunidades que 6ste brinda. 

Por tanto la participaci6n en laevaluaci6n debe ser un proceso gradual. 
Los facilitadores comenzarn por incorporar simples tcnicas evaluativas 
en las sesiones educacionales, pero una vez que los participantes se hayan 
habituado a elias, podrn desempeflar un papel mAs importante en decidir 
c6mo evaluar, en el disefto de mtodos y en la formulaci6n de criterlos o in
dicadores relevantes, que permitan medir los efectos del programa en un 
largo plazo. 

Aunque lo apuntado hasta aqui puede ser definido como un proceso de 
evaluaci6n interna, a veces ocurre que existe una determinada tarea que 
puede ser desempeflada por evaluadores externos. 

Este tipo de evaluaci6n ofrece la ventaja de una perspectiva mds fresca 
y "objetiva" y suele proponer al grupo nuevos modos de encarar ia actividad 
del programa. 
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Si la metodologia utilizada es aproplada, y si la persona que la Ileva a cabo 
sabe escuchar y es receptiva de los interese y necesidades del grupo, en
tonces podrd desempefiar un papel muy provechoso. Por supuesto que su 
experiencia y habilidades pueden tambi(n ser utilliza-ias, luego, por los 
miembros del grupo y los facilitadores. 
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TECNICA UNO:
 
INDICADORES DE EVALUACION
 

Instrucciones: Hay tres listas de indicadores a nivel individual, grupal y 
~ 	 comunitario. Agrega sus propios indicadores para determinar los logros del 

programa. 

INDICADORES INDICADORES INDICADORES 
INDIVIDUALES 	 GRUPALES COMUNITARIOS 

* Asistencla regular de los * Crecimlento del grupo * Coordlnacl6n con otras 
mlembros del grupo a las * Proyectos reailzados en organizaciones, Instituclo
reuniones. perfodos de tiempo nes y Ilderes para plantear 
* Integrantes que asumen determinado. prop6sltos comunes y 
responsabllidades o e Mujeres que asumen realizar actividades. 
proponen nuevas tareas de direccl6n y * Aportes de ]a organiza
artivldades al grupo. coordinacl6n. cl6n al blenestar de la 
; Nuevas oportunidades * Decislones tomadas en comunidad; por ejemplo, 
para los miembros de la forma colectiva. ayuda para conseguir un 
tamilla del participante, por * Utilizaci6n de la crftica y molino, reallzar una 
ejemplo educacl6n, viajes, autocritica como mecanis- ferla de salud, entre otros. 
etc. mo de evaluacl6n perma- 9 Creacl6n de proyectos 
* Numero de participantes nente. comunales; por ejemplo, un 
que asumen cargos dentro * Publicaclones u otros centro de salud. 
del grupo. medlos de comunicacl6n a Formacl6n de nuevos 

preparados para fines comitAs y grupos. 
comunitarlos. e Mujeres que asumen 
* Efecto multiplicador nuevos papeles; por 
medlante la preparacl6n de ejemplo eleccl6n de una 
educadores locales en presidenta del Patronato. 
diversas comunldades. 9 Obtencl6n de serviclos 
* Desarrollo de planes de ptbllcos; por ejemplo, 
trabajo en el corto, medlano electrlcldad, agua potable, 
o largo plazos. entre otros. 

Nota sobre "calidad" y "cantidad":Se debe recordar que no s61o los 
resultados en cantidad son importantes (n~irmero de actividades, aurmento 
de la participaci6n, n~mero de talleres, etc.), sino tambicn en calidad o los 
logros y transformaciones que se dan en las cualidades personales y grupales 
(autoestima, grado de organizaci6n, solidaridad, etc.) y que, a pesar de no 
ser medibles numrricamente, adquieren gran importancia en el momento 
de reflejar los cambios y la autonomfa que los grupos pretenden alcanzar. 
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TECNICA DOS: 
UNA GUIA PARA EVALUAR LA ENSENANZA 

Una lista de cotejo puede servir a los participantes para evaluar al(a) 
facilitador(a). Una forma de usarlo consiste en dividir a los participantes en 
grupos de tres a cinco personas, para discutir cada punto y concluir si el(a) 
facilitador(a) estS preparado en cada categoria. 

Tambi~n 6l mismo podrA evaluar su propio trabajo, utilizando esta lis
ta, para ver si estA legando a los participantes en forma adecuada. La lista lYA 
debe ser adaptada segtin el grupo y las necesidades ms relevantes. 

Algunas preguntas posibles son: 
0 ,Demuestra entusiasmo? 

0 iRelaciona el tema con la vida diaria y la experlencia de los participantes? 
0 ,Anima la participaci6n mediante preguntas y la presentaci6n de proble

mas? 
0 ZUsa materiales educativos con imaginaci6n? 
0 ZHabla y escribe con claridad? 
0 ZAdapta los m~todos de ensefianza a las tradiciones de ia gente? 
0 ZUsa el vocabularlo local y evita las palabras demasiado dificiles? 
0 ZDa ejemplos o cuenta relatos para explicar ideas y nuevos caminos? 
0 ZEstimula el aprendizaje activo? 
0 ZTrata a los participantes de igual a igual? 
0 ZSe asegura de que los nis timidos tengan oportunidad de hablar? 
0 ZEst, a disposici6n del grupo para aclarar preguntas despu(s de clase? 
0 ZPlanifica las actividades con suficiente tiempo? 
0 ZEvita avergonzar a los participantes? 
0 ZAnima a los mAs listos a ayudar a los que tienen dificultades? 
0 ZPrepara de antemano planes para la sesl6n y materiales educativos? 
0 ZConoce bien Ia materia? 
0 ZAnima y responde positivamente a las ideas y crfticas de los participantes? 
0 ZEs honrado(a) y abierto(a)? 
0 ZAdmite sus errores y falta de conocimlentos? 
0 ZResponde a los errores de los participantes con observaclones o comen

tarios constructivos? 
0 jDa suficientes oportunidades para ia experiencla prActica? 
0 Subraya c6mo pueden usar los promotores lo que han aprendido en su 

trabajo futuro? 
0 ZPone 6nfasis en los puntos mds Importantes y los reitera? 
0 ZOmite lo que no es impurtante? 
0 ZEvalka si los participantes podrfin usar lo que estlin aprendlendo en 

situaclones reales? 
0 ZBrinda oportunidades para que los participantes compartan sus conoci

mientos con los demds? 
0 ZPrepara a la gente para que pueda educar a sus vecinos y compafteros 

de otros grupos en el futuro? 

Tornado de Wemer y Bower, Aprendiendo a promover la salud, Fundaci6n Hesperlan, 1984. 
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ACTIVIDAD UNO: LLEGANDO AL SOL 

OBJE?7VOS 

Propiciar en cada uno de los integrantes del grupo una actitud de auto
anlisis permanente con respecto de su desempefto individual en la organi
zaci6n. 

Tener una visi6n general del desarrollo y crecimiento personales, que van 
logrando cada uno de los miembros de la organlzaci6n. 

MA TERMLES 

* Cartulina en diferentes colores 
* Marcadores 
" Tijeras 
" Goma para pegar 
" "Esterof6n" 
" Alfileres 

Se disefia el siguiente grAfico: 
Se lo pega sobre una plancha de "esterof6n" y se lo ubica en un lugar 

visible y accesible a todos. Junto a Nl se pone una cartulina que contiene 
un listado de los criterios a utilizar en la evaluaci6n. Cada criterio estar 
representado por un simbolo. 

/ 

Simbolos y criterios de 
evaluaci6n svngerldos: 

"He asistido regularmente a 
reuniones y actividades." 

"Me he atrevido a proponer A 
nuevas ideas o actividades 
para el grupo." 

5 "He participado y he 
asumido nuevas responsa

4 bilidades y tareas." 

"He invitado a nuevas 
3 personas para que se 

integren al grupo." 

2 "He hecho un esfuerzo para 
que las mujeres participen A

1 de lleno en la organlzad6n." 
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TIEMPO 

Una hora 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Esta actividad debe realizarse con grupos que no superen los 20 mlem
bros.
 

2. 	 Se repate a cada uno de las participantes un juego de cinco simbolos. 
Los simbolos de cada participante serdn de un color diferente (ejemplo: . 
los de Juan, amarillo; los de Maria, rojo). 

3. 	 Los participantes colocan los simbolos sobre el grfico, seg~in hayan 
evaluado su comportamiento. Lo que se trata es de ir creciendo en forma 
ascendente, llegando hasta el sol. 

4. 	 Los participantes se reinen para analizar criticamente los resultados. 

ACTIVIDAD DOS: EL CORREO MUSICAL 

OBJETIVOS 

Evaluar una actividad o una sesi6n educativa del grupo. 

Estimular la participaci6n del grupo en el proceso de evaluacl6n, por medlo 
de una actividad entretenida. 

MA TERALES 

* Un objeto redondo como una pelota
 
" Un rollo de cinta
 
" Marcadores
 
" Mfisica (disco, radio o un instrumento musical)
 
* 	 Pedazos de papel con una pregunta escrita en cada uno (ver la 

iista)
 
" Una bolsa o reciplente (gorra, lata, etc.)
 

TIEMPO 

Entre 30 y 45 minutos 
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PASOS A SEGUIR
 

1. 	 Todo el grupo se reine en un circulo. Se explican los objetivos de la 
actividad que consiste en pasarse un objeto en el circulo cuando se oye
la mfisica. El/la que se queda con el objeto cuando la mslca se detiene,
tiene que sacar una pregunta de la bolsa y contestar jna pregunta, re
flexionando sobre los aspectos positivos y negativos del modo de actuar 
del grupo. 

2. 	 Por alguno de los extremos, se empieza a pasar algin objeto (pelota o 
.& .*. cualquier objeto redondo y, simultAneamente, se pone mjsica.

3. 	 Conforme el objeto va circulando, de repente se detiene la mi~sica. 
4. 	 La persona que tiene en su poder el objeto saca un pedazo de papel de 

la bolsa y responde a la pregunta.
5. 	 Las otras personas pueden opinar sobre las respuestas de cada uno, 

agregando comentarios. 
6. 	 Se vuelve a poner ia m6sica y el proceso se repite hasta que se hayan

contestado todas las preguntas o que todos hayan contestado a las 
mismas por lo menos una vez. 

7. 	 Se resumen las observaciones positivas y negativas que fueron sefia
l6ndose durante la actividad. Esto constituye una evaluacl6n. 

PREGUNTAS SUGERIDAS 

0 	 ,Cudl fue el momento mds animado y el menos divertido de la 
sesi6n? 

0 	 ,Qu6 informaci6n fue la mAs clara? 
0 	 iQu6 aspectos habria que mejorar en el pr6ximo encuentro? 
0 	 ZEn qu6 momento se aburri6? 
0 	 ,C6mo evahia E- participaci6n en la sesi6n? 
0 	 ZLe dej6 satisfecho la participaci6n del grupo?
0 	 ,C6mo cree que podria haber sido mAs participativa la sesl6n? 
0 	 ,Le gust6 el dinamismo de la ses16n? 
0 	 ,lntercambi6 opiniones con su vecino de mesa? 
0 	 ,Qu( temas le habria gustado discutir que no fueron discutidos? 
0 	 iQu6 le parece la manera en que hicimos las reunlones? 
0 	 iLe gustaria participar en otro grupo?; Zsobre quC tema? 
0 	 ZDeberfamos tener las sesiones de evaluacl6n con mayok o menor 

frecuencia?; ,por qu? 
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CASO UNO: MUJERES EVALUANDO UN
 
PROGRAMA RADIAL EN TURRIALBA
 

El programa radial "El Vocero Comunal" surgi6 en el cant6n de 
Turrialba, provincia de Cartago, en Costa Rica. Las comunidades de 
la zona son rurales; dedicadas principalmente a la producci6n agrf
cola para la subsistencia. Se concibe a la radio como un medio de 
informaci6n importante para compartir los problemas comunes con 
el resto de los vecinos y con las comunidades cercanas. 

Un comit6 de ocho mujeres produce el programa que se trans
mite por la Radio Cultural de la comunidad. As! se proporcionan los 
medios para llegar a las personas con mensajes de importancia so
cial, y se hace Cnfasis en los problemas de la mujer. Se logra una 
audiencia de unas 40.000 personas, en el cant6n turrialbefho. 

La capacitaci6n del equipo de producci6n se imparti6 en re
uniones semanales con profesionales de la radio (una tcnica de 
audio, una productora y una consultora especializada en transcribir 
al lenguaje radial los contenidos de inter(s para el equipo). Tambi~n 
fueron grabados algunos programas. Cada tres semanas se realizaron 
talleres intensivos sobre aspectos t~cnicos de la producci6n, re
dacci6n de libretos y locuci6n. 

Diversos temas fueron preparados para ser transmitidos por la 
radio, como por ejemplo la organizaci6n y el desarrollo comunitario; 
la legislaci6n; la doble jornada de la mujer y el papel de la mujer en 
la producci6n, la vivienda, la salud, el transporte y la educac16n. 

En la preparaci6n de estos contenidos, las mujeres entrevistaron 
a miembros de la comunidad; asistieron a reuniones de las organi
zaciones comunitarias; grabaron a los nifios recitando en la escuela 
o cantando canciones infantiles. En muchas ocasiones los programas 
eran abiertos y se solicitaba respuestas de la comunidad; utras veces 
se recomendaba agenclas que podrian ayudarlos. El programa, en 
suma, buscaba abrir los medios de comunicaci6n al Ambito local. 

Despu~s de seis meses, sus miembros decidieron evaluar el tra
bajo realizado con el programa. El objetivo, segOn una de las pro
ductoras, era "no s6lo ver qu6 sirve y qu6 no sirve, sino aprender de 
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la experiencia y de nosotras mismas". Se pusieron entonces de 
acuerdo en los puntos que querian analizar. 

Acerca del comit6 como grupo, les interesaba evaluar la capaci
taci6n que habian recibido y los problemas que tuvieron en cuanto 
a transporte, financiamiento y relaciones interpersonales. Del pro
grama de radio, querian analizar las secciones del programa y la 
capacidad de cada una de las participantes para aportar ideas y 
trabajo; y ver si el objetivo del programa se habia cumplido. Querian 

m 	 tambi~n reflexionar sobre la direcci6n que Ilevaban y actualizar sus 
objetivos. 

De este modo pudieron identificar que los aspectos que unian al 
eran: 

* 	 el estimulo de los oyentes; 
* 	 el interns por dar a conocer las necesidades y actividades 

de sus pueblos; 
* la amistad y la confianza entre ellas; y 
" el deseo de superaci6n. 

Los aspectos que separaban al grupo, eran: 
" 	 las responsabilidades y limitaciones personales en sus 

hogares (por ejemplo, un esposo no queria que su com
paftera recogiera informaci6n de la comunidad y de las 
diferentes agencias); 

" 	 la distancia fisica entre los lugares donde vivian (por 
eiemplo, una de las participantes debia caminar rnoventa 
minutos para Ilegar hasta la radio); 

Con respecto de las conclusiones positivas que obtuvieron des
pubs de la evaluaci6n, se encontraba el haber adquirido experiencia 
en buscar y recoger informaci6n en la comunidad. Adems habian 
aprendido a desenvolverse frente al micr6fono, fortaleciendo su 
desarrollo personal. Percibieron que, auinque ellas no hablan cursado 
estudios, por medio de ese proyecto podian "llegar a ser algo". 

Entre las conclusiones negativas, advirtieron que la capacitaci6n 
habla sido muy lenta por la distancia y la forma en que se Ilevaba a 
cabo y que, ademdis, a veces se improvisaba en el programa por falta 
de tiempo para organizarse. 

Posteriormente, el grupo se dio a la tarea de replantearse el tra
bajo. Trataron de plantear soluciones creativas a los problemas 
detectados. Por ejemplo, ante ia dificultad de la capacitacl6n un poco 
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lenta y distanciada, decidieron recibir la capacitaci6n el mismo dia 
en que realizaban el programa. 

Por otra parte decidieron pedir criticas y comentarios a los 
oyentes, a travs de cartas, para mejorar el programa. 

Las participantes consideraron la evaluaci6n muy fructffera 
porque les dio la oportunidad de hacer un alto en el camino, analizar 
logros y dificultades y, de ese modo, poder proponer soluciones. 
Comprendieron as[ que la evaluaci6n debe asumirse como un pro
ceso necesarlo y permanente y que requiere una actitud de apertu
ra al cambio, mediante la critica y autocritica constructivas. 
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CASO DOS: EVALUACION PARTICIPATIVA EN 
PROGRAMAS DE SALUD 

Un organismo chileno no gubernamental, dedicado a la educaci6n 
popular en salud, considera que la evaluaci6n participativa es un 
elemento clave en su trabajo. 

Educaci6n Popular en Salud (EPES) se cre6 en 1982, como res
~ 	 puesta a la dramtica situaci6n sanitaria de los sectores marginados 

de la sociedad chilena. Mediante entrevistas a los pobladores de los 
ba','rios marginales, y a los trabajadores de las iglesias y de la salud, 
qued6 claro que la educaci6n preventiva en materia de salud podria 
Ilenar un vaclo, cuya causa principal deriva de la reducci6n de los 
programas estatales y la orientaci6n de muchos programas no gu
bernamentales hacia los servicios directos no preventivos. 

Uno de los aspectos del trabajo de EPES fue la creaci6n de 
"equipos de salud" en los barrios margiriales urbanos. Los equipos 
en Santiago y en Concepci6n, compuestos por residentes de los ba
rrios, debieron pasar por un proceso intensivo de capacitaci6n para 
ser "promotores de salud". Como educadores locales y trabajadores 
de %salud, debian proveer cuidados preventivos y algunos servicios 
de primeros auxilios, asi como tambin diagnosticar enfermedades 
broncopulmonares. 

EPES hizo hincapi6 en la importancia de la evaluaci6n en los di
versos niveles y etapas del pi'oyccto. Las preguntas sobre qui~n, qu6, 
c6mo y por qu6 se evalfa, eran vistas como cuestiones politicas. La 
evaluaci6n se visualizaba como el medio principal de una prctica 
educativa democrtica y de una participaci6n politica mdis amplia, y 
para que las organizaciones no gubernamentales rindiesen cuentas 
a sus bases. Esto se bas6, a su vez, en la creencia de oue s6lo a trav(s 
de la participaci6n popular se generar, un camblo: 

" 	 La evaluaci6n es un proceso, no un evento. Tiene impli
caciones metodol6gicas, pues debe utilizarse una varie
dad de tcnicas. 

• 	 Poi trat,rse de un proceso que es nuevo para los parftci
pantes, las tkcnicas de evaluaci6n deben transformarse y 
evolucionar, desde las m~s sencillas hasta las mds com
plejas. 

" 	 El proceso de evaluaci6n debe ser continuamente eva
luado y reconsiderado. Todos los participantes deben ser 
oldos. 
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Se incorpor6 una variedad de tMcnicas de evaluaci6n al trabajo, 
tales como comit(s de asesores, juegos participativos y comit(s ro
tativos de evaluaci6n. Estos (Iltimos se iniciaron cuando los progra
mas tenian lugar en dos sitios: Santiago y Concepci6n. La intenci6n 
era encontrar formas de evaluarse mutuamente y proveer 
asesoramiento fraternal pero critico. 

Cada "comitV"estaba compuesto por dos personas, un promo
tor de salud del barrio y un mlembro del personal de uno de los lu
gares. Este equipo visitaba el otro lugar y asistia a las actividades. 
Los co-mites rotativos podian tomar distancia de su prActica coti
diana para observar el trabajo de los otros equipos. 

Debido a que los evaluadores tenlan un conocimiento profundo 
de los objetivos y m~todos del programa, podian realizar un andlisis 
a '.ndo acerca del funcionamiento de los equipos. Comunicaban sus 
impresiones sobre los puntos fuertes y d~biles de las actividades y 
presentaban recomendaciones para mejorarlas. Ya que los comit~s 
eran rotativos e incluian un miembro del personal y un promotor 
local, el poder del evaluador se reducia. Todos eran parte del proceso 
en algOn momento. 

Los comit~s rotativos funcionaron darante el segundo afio del 
programa. Sus aspectos negativos eran el costo y el tiempo que re
querian, pues los sitios de los proyectos se encontraban a 500 W1d6
metros de distancia el uno del otro. Para los premotores de salud, 
todos voluntarios, resultaba dificil alejarse de sus familias. AdemAs, 
e!los eran reacios a criticar.e reciprocamente. Oira limitaci6n era la 
falta de orientaci6n real sobre su papel de evaluadores. 

Sin embargo, los comit~s rotativos de evaluaci6n obtuvieron re
sultados sorprendentes: esiablecieron vinculos entre los equipos de 
salud y expandieron la visi6n individual de todos acerca del papel 
de los trabajadoi es locales de la salud. Este proceso tambiCn gener6 
confianza entre los promotores y el personal y ayud6 a democratizar 
la relaci6n entre ellos al permitir que los promotores evaluaran al 
personal. 

conribuido 
par Karen~Anderson, EPES.Mo, 
Este esludjode caso Pue I 
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__ __ __ 1 _ _ _Capitulo4 

LA DEMOCRATIZACION 
DE LA ORGANIZACION POPULR 

INTRODUCCION 

IQUE ES UNA ORGANIZACION Y COMO SE FORTALECE? 

SE DEBEN ENFRENTAR A TIEMPO LOS PROBLEMAS INTERNOS 
DE UNA ORGANIZACION 

PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE UNA ORGANIZACION 

CONSIDERACIONES Y RECOMENPACIONES 

TECNICAS Y ACTIVIDADES 
Cuestionario: Siete Areas dificiles y problemciticas 
Actividad uno: Evaluando las necesidades de organlzacl6n 

y de capacitaci6n 
Actividad dos: La Pirfmide: problemas de participaci6n 

en una organlzaci6n 
Actividad tres: La Pecera: un m6todo para analizar el liderazgo 
Actividad cuatro: Comunicindonos con las autoridades 

ESTUDIOS DE CASOS 
Caso uno: Una organizaci6n fortalecida en Rio Bravo 
Caso dos: Una prActica en la vida de la organizaci6n 
Caso tres: El ejemplo del perl6dico mural en P(rez Zeled6n 



os sectores populares de America Latina defienden su 

derecho a la vida e intentan satisfacer sus necesidades 
bfsicas, por medio de la creacion de diversos tipos de 

organizaciones. La aguda crisis economica, politica y social los 
obliga a actuar en forma colectiva para sobrevivir y defender sus 
derechos a la salud, la vivienda, el trabajo, la educaci'n, el 
bienestar y la seguridad, que les corresponde como seres 
humanos. 

Sin embargo, la sola voluntad de resolver los problemas en 
forma conjunta no es garantia suficiente para que tengan exito 
estos esfuerzos de organizaci6n. 

Diariamente se observa c6mo algunas organizaciones nacen y 
otras mueren; c6mo algunos grupos logran importantes &dtos en 
su trabajo y otros fracasan en sus luchas. Pareciera que las 
organizaciones atraviesan por etapas de desarrollo y 
fortalecimiento, asi como por perlodos de estancamiento y 
retroceso. ZCudles son los factores que explican el Oito de algunas 
organizaciones y la crisis y desaparici6n de otras? Este cuarto 
capitulo se propone buscar respuestas a estas preguntas. 

El capitulo ha sido disefiado para ayudar tanto a los miembros 
de los grupos como a los facilitadores o promotores, a 
comprender a tiempo la naturaleza de las dificultades que enfrenta 
una orgar :zaci6n y que, muchas veces, obstaculizan su 
crecimiento. 
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Los objetivos centrales de este capitulo son: 
* facilitar el diagn6stico de los problemas intemos de una 

organizaci6n; 
* aportar elementos que permitan tratar con mayor 

profundidad temas especificos, tales como: 
0 la necesidad de contar con objetivos claramente 

definidos; 
0 los obstdculos que impiden una mayor participaci6n; 
0 la importancia del liderazgo democrAtico y compartido. 

Cuando el grupo pueda entender la naturaleza de sus 
dificultades, es posible adoptar, en forma oportuna, medidas 
correctivas. Las dificultades se convierten en experiencias 
educativas que fortalecen la organizaci6n. 

En los capitulos siguientes se profundizard en otros temas 
vinculados a ste, como son la organizaci6n para la acci6n y las 
estrategias de movilizaci6n; aspectos igualmente importantes para 
el fortalecimiento de la organizaci6n popular. 



QIJE ES UNA ORGANIZACION Y COMO
 
SE FORTALECE?
 

gQue es una organizacidn? 

La organizaci6n es una asociacl6n voluntaria creada por un grupo de per
sonas, dispuestas a desarrollar un conjunto de acciones orientadas a alcanzar 
uno o varios objetivos, que no podrian lograr de actuar en folma individual. El 
acto de "organizarse" se inicia a partir del momento en que las personas se dan 
cuenta de que aisladamente carecen de capacidad suficiente y de los medlos 
necesarios para encontrar soluci6n a sus problemas. 

Los elementos que conforman una organizaci6n son: 

', personas dispuestas a trabajar en forma mancomunada; 
* objetivos compartidos; 
• forma o m~todos adoptados pai a desplegar la acci6n; y
* visualizar iaacci6n sobre la realidad. 

Todo grupo humano que se proponga la consecuci6n de un mismo fin, 
podrA lograr sus objetivos si multiplica las fuerzas de los individuos me
diante la cooperacl6n; si logra una eficaz coordlnacl6n de los esfuerzos 
colectivos; y si mantiene una fluida comunlcacl6n entre sus miembros. 

PILARES BASICOS SOBRE
 
LOS QUE SE FUNDA TODA ORGANIZACION
 

COOPERACION 
Es obrar y actuar con otros, apoydndose mutuamente, para lograr 

un mismo objetivo. 

COORDINACION 
Es la acci6n concertada y planificada de los miembros de la or

ganizaci6n para el cumplimiento de una tarea o actividad. 

COMUNICACION 
Es la permanente acci6n de manifestar o hacer conocer, oral

mente o por escrito, todos los mensajes que permitan coordinar y 
cooperar mejor en el desarrollo de las actividades del grupo. 
Adaptado de PERU-MUJER, "Roles y funclones" Eerie Capacitaci6n: Organizaci6ny liderazgo, 
Lima, 1988. 
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ZC6mo se fortalece la organizacion? 

FA fortalecimiento de una organizaci6n supone tomar, en forma oportuna, 
todas aquellas medidas que: 

* 	 mejoran la cooperacl6n, coordinacl6n y comunicacl6n entre sus 
miembros; 

* 	 profundizan la relaci6n de la organizaci6n con la comunidad, y con
siguen su apoyo; y
 

" elevan la capaddad de accl6n sobre la realidad.
 

Sin embargo, esto no siempre resulta fdcil ni evidente. Para tomar medidas 
que fortalezcan la organizaci6n, el grupo tiene que conocer la naturaleza y los 
origenes de las dificultades que enfrenta. Veamos un ejemplo: 

"Fijense que en el ahio 1985 se fornm6, por primera vez, en nuesta comunidad, 
un grupo de mujeres con la participaci6n de 20 miembros. Todas estAbamos 
muy alegres. Sin embargo, desde hace ocho meses se nos present6 un serio 
problema. Todas las mujeres j6venes tuvieron que salir a la cludad. El grupo se 
estA desorganizando. ,Qu! podemos hacer?" 

.tDe d6nde surgen las dificultades que enfrenta una organizacl6n? 

Toda organizaci6n desarrolla su actividad en el marco de una realidad 
econ6mica, politica y social determinada. Dicha realidad est, constantemente 
afectando a la organizaci6n y a sus miembros. 

Algunos de los problemas que enfrenta la organizaci6n, se originan en esta 
realidad externa. 

PROBLEMAS EXTERNOS A LA ORGANIZACION 

Las condiciones estructurales de la socledad constltuyen el marco yel origen 
de situaciones que afectan serlamente la vida de la organizacl6n. Entre 6stas, 
se puede mencionar a: 

" 	 la crisis econ6inica internacional y nacional que condiclona todos 
los aspectos de la vida nacional; 

" las tensiones generadas por conflictos politicos y armados; 
• la falta de fuentes de empleo o el limitado acceso a la tierra. 
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Este marco social repercute tambin en la vida personal y familiar de los 
mielnbros, creando situaciones que dificultan su grado de participaci6n en la 
organizaci6n. Sucede a menudo que: 

" 	 las mujeres no pueden asistir a las reuniones porque no tienen 
donde dejar a sus hijos; 

* 	 algunos miembros se yen obligados a cambiar su lugar de re
sidencia para incrementar sus posibilidades de trabajo e ingresos; 

" 	 se intensifican los conflictos familiares o decae el estado animico 
de la gente, la lucha por sobrevivir es cada dia ms diffcil y el 
trabajo para garantizar la alimentaci6n diaria del grupo familiar 
insume todo el tiempo y la energia disponibles. 

Es inevitable: tanto la realidad nacional como los problemas personales 
inciden en el buen funcionamiento de una organizaci6n. 

PROBLEMAS SURGIDOS EN EL SENO DE LA ORGANIZACION 

Existe, sin embargo, otro tipo de problemas que se originan en el seno 
de la propia orgariizaci6n y que son producto de las decisiones concientes 
o inconcientes de los miembros de !a organizaci6n. Estos problemas tienen 
que ver con los estilos y m6todos de trabajo empleados. 

Podemos clasificar a ,6stos6itimos en: 

" m,!todos de trabajo para la acci~n extema; y

" m~todos de trabajo para la vida intemd.
 

En el plano de los -ntodos de trabajo para el accionar externo, una orga
nizacl6n puede: 

" carecer de estrategias efectivas de acci6n;' 
" tener una plamificaci6n insuficiente que no le permite sostener su 

accl6n en el tiempo; 
* 	 no estar preparada para enfrentar la reacc16n de grupos, insti

tuciones o personas que podrian verse afectados negativa o po
sitivamente por su quehacer. 



Por 01timo estAn todos aquellos problemas relacionados con los m(to
dos de trabajo para la v~da interna del grupo y las actitudes que, de manera 
conclente o no, adoptan sus miembros: 

* 	 ioptaron por una conducci6n autoritaria o por una direccl6n 
cor.ipartlda?; 

* 	 ose alienta la participaci6n de todos o se Imponen las opinlones 
de los dirigentes?; 
Ziexiste claridad y acuerdo acerca de los prop6sitos y objetivos 
de la organizaci6n? 

En resumen, para comprender la naturaleza de las dificultades que en
frenta el grupo, es necesario primero identificar el origen del problema (ver 
figura). 

La secci6n siguiente analiza (inicamente aquellos problemas relaclona
dos con la vida y el funcionamiento internos de la organizaci6n. 

ORIGEN DE LOS PROBLEMAS
 
QUE ENFRENTA UN GRUPO ORGANIZADO
 

DE ORIGEN EXTERNO DE ORIGEN INTERNO
 
ESTRUCTURALES(A NiTEL (SURGIDAS EN EL SENO DE LA
 
NACIONAL E INTERNACIONAL) OR'GANIZACION)
 

" Problemas Politicos a Falta de estrategias creativas para la acc16n 

" Problemas Sociales * Falta de acceso a politicas institucionales 
" Problemas Econ6mlcos * Falta de planificaci6n 

IL 	 ORGAN17ACION
 
GP'JPO COMO ESPACIO PARA
 
ACTUAR SOBRE LA REALIDAD 
 j 

A NIVEL PERSONAL ORGANIZACION INTERNA 

Problemas de: 	 e Prop6sitos generales y objetivos poco claros 

" Vivienda 	 * Liderazgo Inadecuado 

" Desempleo 	 * Falta de recursos 

* Salud 	 * Falta de recursos y participaci6n 

" Allmentaci6n 	 * Dificultad en las relaclones Interpersonales 

" Recreaci6n 	 0 Escasa partlcipacl6n de la mujer 

" Educaci6n 	 9 Mal funcionamlento 

" Culdado de los nifios 
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SE DEBEN ENFRENTAR A TIEMPO LOS PROBLEMAS 
INTERNOS DE UNA ORGANIZACION 

La organlzaci6n, como ya se dijo, surge cuando voluntariamente la co
munidad reconoce que, para defender mejor sus intereses, tiene que actuar 
en forma colectiva. La organizacion es, entonces, un espacio que se le ha 
ganado al individualismo, a la indiferencia y a la desconfianza. Sin embargo,
los resultados finales de este acto voluntario pleno de posibilidades, pueden 
ser inciertos: la buena voluntad y las buenas Intenciones no garantizan el 
Cxito. 

A Despu(s de nacer como consecuencia de esperanzas compartidas, toda 
organizaci6n debe se- capaz de sortear m01tiples problemas y dificultades 
de origen diverso. Un elemento clave para el 6xito es que sus mlembros 
tengan la confianza y habilidad necesarias para enfrentar los problemas
internos que surjan, sin esperar hasta el desdnimo o hasta que se hayan 
perdido la solidaridad y la confianza. 

Tambi~n se debe tener en cuenta que en una comunidad se dan distintos 
intereses y necesidades; por tanto es ilusorio admitir que todos podrAn ser 
atendidos en una organizaci6n. Asimismo la participaci6n de algunas per
sonas no deberi ser motivo de frustraci6n para los dem.s; esta actitud ser,
considerada como un reto, buscando ia manera de incorporar a qulenes
posteriormente puedan o deseen incorporarse. Hay que tener conciencla de 
que algunos, por determinadas circunstancias, nunca van a participar en una 
organizaci6n popular. 

IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO ORGANIZATIVO INTERNO 

Para evitar que sea demasiado tarde, los miembros del grupo y, sobre 
todo, los facilitadores o promotores, deben ser capaces de hacer un dlag
n6stico de los problemas internos. Este diagn6stico ser, una primera
aproximaci6n a la realidad interna de la organizaci6n. El grupo contard en
tonces; cGn un listado de aqueilos problemas y dificultades que enfrenta. Las 
preguntas sobre cada categoria se encuentran en la seccl6n "Actividades" 
de este capftulo. 

El dlagn6stico de las dificultades Internas de la organizaci6n es impor
tante porque le permite al grupo: 

* 	 darse cuenta de la variecdad de problemas y de la necesidad de su 
priorizaci6n; 

* analizar las causas y proponer soluciones;
 
" 
 identificar las necesidades de ayuda externa y capacltaci6n. 
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DIAGNOSTICO ORGANiZACIONAL: 

POSIBLES AREAS DE CONFLICTO 

1. PROPOSITOS Y OBJETIVOS 
2. MIEMBROS
 

VIDA 3, LIDERAZGO
 
4. PARTICIPACION Y COMPROMISO
 

INTERNA 5. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
 
6. RELACIONES INTERFERSONALES 
7. RECURSOS 

El dlagn6stico puede conve tirse en un proceso educativo al promover lW 
una mayor toma de conciencla acerca de la importancla de a'gunos aspec
tos cruciales, para el C6xito del grupo. 

NECESIDAD DE TENER OBJETIVOS CLAROS 

SI todos los miembrcs concuerdan plenamente con los objetivos de la 
organizaci6n, las acciores de cooperacicrn, coordinaci6n y comunicacl6n 
serAn mucho mds fciles. L experiencia n:os ensefia que gran parte de los 
problemas que enfren~a un giupo se debe, ya sea a que los objetivos de la 
organizaci6n no han sido claramente definidos, o bien a que existe desacu
erdo respecto de ellof;. Existen grupos que, tenlendo planteados unos ob
jetivos, ponen en prbctica otros, causarido gran confusi6n entre sus inte
grantes. 

Objetivos Jahos = Mayores posiblidades de exito 

Si se tienen objetivowi distintos con respecio de la organizaci6n, es nuy 
poco lo que pueden hacer. Cuando existe cooperaci6n para alcanzar el 
mismo objetivo organizativo, es mds factible obtener 6xito. No puede obvi
arse el becho de que en los fines, planteados por la organizaci6n, se da una 
mezcla de intereses personales y grupales; por tanto lo aconsejable es buscar 
el punto de corivergencia entre ellos. 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION Y EL COMPROMISO 

Cuando se promueve 'a participaci6n de los miembros de la organizaci6n 
en las tareas y discusiones, se crea una relaci,5n de mayor compromiso e Inte
graci6n. Esto se convieite a su vez en un incentivo para que la organizaci6n 
realice mejor su acci6n y cumpla con mayor eficacia los objetivos que se ha 
fijado. 
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La promocl6n de la participaci6n activa de los mlembros de una organi
zacl6n, es importante porque: 

" 	 permite el surgimiento y formaci6n de nuevos lfderes;
" estimula una mayor cooperaci6n y cumplimiento de las respon

sablildades comunes;
" mejora ia comunicaci6n al crear oportunidades que permiten 

conocer las inquietudes de ia gente; y
* fomenta el desarrollo del "compromiso organizativo". 

gQu saignifica tener un compromisocon la organizaci6n? 

Es la identificaci6n Gue= una persona siente con la organizaci6n a la que
estA afiliada. Es ese sentido de pertenencia y de identificaci6n con los inte-

Areses del grupo y del sector social al que se pertenece y se representa. 
Para que una organizaci6n avance y crezca, es necesario que sus miem

bros se sientan unidos, interesados e identificados con los mismos proble
mas y compartan los mismos objetivos. Cuando esto ocurre, es posible que 
se desarrollen los lazos de solidaridad con nuestros compaheros de grupo 
y con otras organizaciones. 

LA IMPORTAINCIA DEL LDERAZGO DEMOCRATICO Y COMPARTIDO 

De la forma en que se ejerza el poder en el interior de la organizacl6, 
van a depender, en gran medida, sus posibilidades de desarrollo y la efica
cia en su accionar. 

Muchas organizaciones tiendea a reproducir en su seno el estilo de direc
ci6n jerdrquica y autoritaria, que se da en la mayorfa de las instituciones de 
nuestra sociedad. Este estilo es nefasto porque deja sin oportunidad de parti
cipaci6n real a los sectores populares para poder decidir sobre su proplo des
tino. 

Cuando en la toma de decisiones participa, en camblo, el conjunto de los 
integrantes del grupo u orgr-nizaci6n, se comienza a superar el estilo vertical 
de conducci6n, y se Inlcia el proceso de participaci6n en el ejercicio del poder.

El liderazgo democrdtico y compartido es importante porque: 

" 	 permite el desarrollo individual de los miembros, en tanto que da 
cabida a ]a participaci6n real de todos en la toma y ejecuci6n de las 
decisiones; 

" 	 aumenta la cohesi6n grupal al peni;Ith-que cada uno se sienta en un 
ambiente de respeto, donde sus apoites e iniciativas son valorados;

* 	 los cargos y puestos directivos se asumen de manera natural, 
como parte de la necesaria divisi6n del trabajo y del funclona
miento intemo de los grupos. Todos los miembros rotan en los 
cargos directivos, seg(n las necesidades de la organizacl6n. 
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UNA ORGANIZACION RJERTE CUMPLE CON SUS OBJETIVOS 

Una organizaci6n conclente de sus problemas intemos, y que elabora planes
 
y toma medidas para reso!verlos, resulta fortalecida. Y una organizacl6n popular
 
fuerte es una organizaci6n eficiente.
 

IQue es una organizacion eficiente? 

Una organizaci6n eficiente es "aqu(lla capaz de lograr los mejores re
sultados posibles con los medios de que dispone". Yel meior recurso con 
que cuentan las organizaciones populares es, precisamente, la calidad hu
mana de los seres que las componen. 

Cuando existen objetivos claros, participaci6n plena y llderazgo com
partido, se eleva al mdnximo la cooperaci6n, la coordinacl6n y la comunica- WAM 
c16n entre los miembros de la organizaci6n. 

Una organizacl6n con estas caracteristicas es capaz de ir cumpliendo con 
todos los objetivos que se ha propuesto, colaboralido con el crecimlento 
personal y colectivo de sus miembros y apoyAndose en 61. 

PROCESO DE FORTALEC4MTO 
DE UNA ORGANIZACION 

E!fortalecimiento de la organizaci6n es un proceso en el cual deben 
participar todos sus miembros de manera conciente. La clave estriba en que 
todos sus integrantes tomen conciencla de los problemas comunes y se en
treguen al mAximo a la organizac16n. El papel del (la) facilitador(a) o 
promotor(a) es orientar y canalizar este proceso. No hay soluclones magicas 
que surjan desde fuera del grupo. 

Los ptzsosque debe dar elgrupopara fortalecersu organizac6n, son 
los s4 ulentes: 

PASO 1: Eslarecer el prop6sito de la organizacl6n 
PASO 2: Identlficar los problemas que ]a aquejan 
PASO 3: Analizar el origen de los problemas 
PASO 4: Priorizar los problemas de mayor gravedad 
PASO 5: Adoptar medidas y lineas de accl6n para resolverlos 
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ESCLARECER EL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION Y 
SUS LINEAS DE ACCION 

Toda organizaci6n, independientemente de que sea grande o pequefia,
tiene una raz6n de ser. Sin embargo, a medida que el grupo crece y que el 
tiempo pasa, sus integrantes terminan atrapados en la rutina y los esfuerzos 
por sobrevivir. Esa visi6r, amplia original que los unificaba y entusiasmaba 
tiende a desdibujarse, incluso, en muchos casos, a perderse totalmente de 
vista. 

Recordar y esclarecer los prop6sitos originales de la organizaci6n,
constituye un primer paso muy importante, sobre todo cuando surgen
problemas entre los miembros del grupo.

Al revisar los objetivos y las lineas de acci6n o programas que impulsa
ron al grupo en un comienzo, es posible examinar conjuntamente la coher
encia que existe entre los prop6sitos definidos en un principio y ]a practica 
concreta realizada posterior. 

IDENTIiCAR LOS PROBLEMAS QUE AQUFJAN 
A LA ORGANIZACION 

Utilizando diversas t~cnicas, el grupo hace un diagn6stico de la organi
zaci6n interna. Es de suma importancia que la identificaci6n de los proble
mas sea haga mediante un proceso participativo y en conjunto. Ello permite
cotejar las distintas percepciones que se tienen sobre los problemas inter
nos de la organizaci6n, a la vez que facilita la bisqueda de soluciones. 

ANALZAR EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS 

Al realizar un diagn6stico de la organizaci6n, los miembros Identifican 
primero Ia naturaleza del problema: 

ITiene el problema su origen en la realidad externa como problemas
nacionales o personales, o, mds bien, en decisiones y estilos de trabajo 
propios del grupo? 

Una vez identificado el origen del problema, resulta mAs fftcil encontrar 
las soluciones adecuadas. Si los problemas tienen una origen totalmente 
externa, el grupo tendrd limitaciones para resolverlos. En cambio, si los
problemas tienen que ver con el funcionamiento interno o con su poca ha
bilidad para organizar a la comunidad, el grupo podrd recurrir a diversas 
medidas para solucionarlos. 
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PRIORIZAR LOS PROBLEMAS EN EL CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

Es necesario establecer prioridades porque los problemas son de diversa 
fndole. Algunos son complejos y dificiles; otros fciles de resolver. Algunos 
afectan significativamente el quehacer de la organizaci6n y deben ser en
carados de inmediato; otros tendrn soluci6n s61o en el mediano o largo 
plazo. 

Algunos de los criterios que pueden tenerse en cuenta para priorizar sus 
problemas son: 

* 	 su gravedad; 
lla capacidad del grupo para resolverlos;
 

*los plazos en que pueden ser resueltos; y

lIa necesidad de identificar a quienes se sienten mds afectadas por 

RM 

ellos. 

0 ADOPTAR MEDIDAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

El proceso de super'aci6n de dificultades y de fortalecimiento de la or
ganizaci6n, requiere la adopci6n de medidas especificas para aumentar la 
eficacia de la accl6n grupal. 

En trminos generales, estas medidas pueden ser de tres tipos: 

MEJORAR EL FJNCIONAMIENTO INTERNO 

Mejorar la calidad de la planificaci6n y del proceso en la toma de deci
siones; impulsar una mayor participaci6n de los mlembros; establecer estilos 
de conducci6n md,, IemocrAticos, o hacer fluidas las relaciones 
interpersonales, son todas medidas recomendables. 

CAPACITACION 

Impulsar procesos educativos para los integrantes de la organizaci6n, 
producird resultados positivos al incrementar su capacidad de trabajo. Para 
definir las necesidades de capacitaci6n que tiene el grupo, 6ste puede pre
guntarse: 

ZiQu6 habilidades y destrezas necesitamos desarrollar? 
• 	iQu6 actividades educativas nos ofrece nuestra organizacl6n? 

ZiQu6 ayuda extema se necesita para impulsar nuevos programas de 
capacitaci6n? 
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DISEIAR ESTRATEGIAS DE ACCION MAS EFECTIVAS 

La prctica y ia actividad son fuentes importantes para el fortalecimlento 
de los grupos y la formacl6n de sus integrantes. Es importante que el grupo
participe en un proceso permanente de accl6n-reflexl6n-acci6n y asuma una 
actitud activa en el andlisis de sus problemas, la elaboraci6n de planes de 
trabajo y la evaluaci6n de sus actividades. 

A veces los problemas del grupo se deben a que no se logran los re
sultados deseados. Y esta situacl6n se vincula, a su vez, con la poca efec
tividad de sus propias estrategias de acci6n. En el Capitulo 2 denominado 
"La Planificaci6i participativa" se analiza este tema. 

!- CONSiDERACIONW Y 

CONSIDERACIONFS Y RECOMENDACIONES 

El diagn6stlco critico exige un climade respeto mutuo. 
Analizar a fondo los problemas internos del grupo no es un proceso fa

cil. A trav(s del diagn6stico, se detectan errores, lo que puede crear ten
slones entre los dirigentes y los miembros del grupo. Aquello que comenz6 
como un esfuerzo para fortalecer la organizaci6n, p-iede terminar en un 
conflicto de personalidades y de acusaciones mutuas entre los miembros. 

Si los miembros de la organizaci6n empiezan a cuestionar a los res
ponsables por su desempeflo, (stos pueden tomar una actitud defensiva,
creando el riesgo de una ruptura en el seno del grupo. Por ello es funda
mental que el(a) facilitador(a) o promotor(a) impulse, durante todo el pro
ceso de diagn6stico, actitudes de autocritica, de crftica constructiva y de 
confianza para que no se pierda de vista el objetivo central cual es fortale
cer a la organizaci6n mediante el aporte de todo el grupo. 

Los procesos de cambio y fortalecimiento de la organizaci6n toman 
tlempo. 

Si una organizacl6n necesita, por ejemplo, modificar estilos jer'Arquicos
de conducci6n, los facilitadores o promotores deben estar preparados para
enfrentar los obstculos que surgirdn en e. camino. 

Teniendo en cuenta que los lideres tradicionales han estado dirigiendo 
a la organizaci6n por aflos, sin importarles la particlpaci6n de sus miembros,
los lfderes que pretenden Ilevar adelante un estilo de conducci6n diferente, 
pueden encontrarse ante situaciones tales como: 

0 Los miembros de la organizaci6n, acostumbrados a que sus If
deres Ilevan a cabo todas las funciones de la misma, cuando se 
les pide que den ideas, que tengan iniciativas, que asuman res
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ponsabilidades, etc., pueden pensar que sus dirigentes ahora 
quieren trabajar menos. 

0 Los miembros de la comunidad rehfisan admitir cualquier actitud 
que modifique la estructura jerArquica de ia organizaci6n, tal 
como la conocen por aflos. 

En resumen, el liderazgo democrAtico y compartido es el resultado de un 
proceso educativo participativo y conciente de todos los mlembros de la or
ganizaci6n, tanto de los lderes como de las bases. 

Una organizacion es eficaz si es capaz de actuarsobre la realidad. 
Dada la urgencia por definir las formas de organizaci6n intema y de forta

lecer las relaclones de confianza e igualdad entre los individuos que conforman 
el grupo, a menudo, se subestima el indicador por excelencia de la fortaleza de 
una organizaci6n: es decir su capacidad de actuar sobre la realidad. 

Ocurren casos en que los facilitadores o promotores dedican una enorme 
energia a asegurar que las reuniones sean ordenadas; que todos tengan derecho 
a participar en la discusi6n; que los procesos intemos se desarrollen sin ten
slones; que los lideres sean elegidos en forma democrtica, y le restan atencl6n 
al objetivo central de la organizacl6n: cual es resolver los problemas de sus 
mlembros actuandosobre Ia realidad. 
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-A Y CtVIAP 

CUFSTIONARIO:
 
SIEE AREAS PROBLEMATICAS Y DIICILES
 

1. PROPOSITOS YOBJETIVOS DE LA ORGANIZACION 
0 ZEstA perfectamente claro para todos los mlembros cuiles son los 

prop6sitos y objetivos de la organizaci6n? 
0 ZEstAn todos de acuerdo con dichos prop6sitos y objetivos? 
0 ZSe han estipulado por escrito curles son los objetivos?
0 .Existe acuerdo entre todos los mlembros acerca de las metas fijadas 

para el mediano plazo y largo plazo? 
0 iExisten mecanismos de revisi6n y evaluacl6n de los procedimientos 

que utiliza ia organlzaci6n a fin de definir sus prop6sitos y objetivos? 

2. MIEMBROS 
0 .Por qu6 razones se han incorporado a la organizacl6n? 
0 ilHay suficientes o pocos miembros en la organizaci6n? 
0 lExlste claridad sobre qul(nies pueden ser miembros de la organizacl6n? 
0 ZFiFste un mecanisino para atraer nuevos miembros? 
0 ZQu6 porcentaje de miembros se aleja de ia organizacl6n? y jZcu~les son 

las razones de ese al ejamiento?
0 ZQuiCnes tienden a irse?; Zqui(nes tienden a quedarse? 

3. LIDERAZGO 
0 ZCoordinan bien el trabajo los dirigentes actuales o m~s blen crean 

desorden y tensi6n internos?
 
0 ZC6mo se eligen a los dirigentes?
 
0 ZCada cuAnto tiempo cambia la conducci6n?
 
0 lCules son los puntos fuertes y d(biles de los dirlgentes? 
0 ZExisten mecanismos para promover el surgimiento de nuevos lideres 

y lograr la descentralizaci6n del llderazgo? 

4. 	 COMPROMISG YPARTICIPACION 
0 ZQu6 tan activos e importantes se slenten los mlembros de la organi

zacl6n? 
0 iQu64 papel ocupa cada uno de los miembros dentro de la organizac'6n? 
0 ZQu6 tan importante es la funcl6n de cada mlembro? 
0 ZCul es su grado de particlpacl6n en las reunlones, en la toma de decl

siones y en ia realizaci6n de las tareas? 
0 ZNecesitan o desean los miembros que se les reconozca su compromlso? 
0 ZDesempefian las mujeres un papel actlvo y de conduccl6n en a orga

nizaci6n? 
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5. 	 ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
0 /Existen mecanismos adecuados de organlzacl6n y lunclonamtento? 
0 iExlsten formas de planiflcaci6n, evaluacl6n y control adecuadas? 
0 iC6mo se dividen las tareas? 
0 iC6mo se rinde cuenta del quehacer de los mlembros y directivos? 
0 ZSe han preguntado si la estructura de la organizaci6n es la 6ptima para 

las relaciones y el tipo de accl6n que desarrolla el grupo? 
0 LExisten la disposicl6n y los mecanlsmos grupales necesarlos para 

camblar la estructura de la organizacl6n, si asi lo desearan sus miem
bros? 

6. RELACIONES INTERPERSONALES 
0 .Congenian los mlembros, o ms bien las diferencias y renclllas per

sonales limitan la eficacia de ia organlzaci6n? 
0 .Exlsten mlembros cuyos Intereses personales estAn en confl cco con 

los intereses del conjunto? 
0 .ExIste acuerdo y aceptacl6n de los mecanismos utllizados para Ja toma 

de declsiones? 
0 ZParticipan los hombres y mujeres en igualdad de condiclones? 
0 .Existen prejuicios y obstAculos "invisibles" que Implden la partici

paci6n plena de la mujer? 
0 jHay diferenclas entre los miernbros de la organizaci6n?; icudles son 

esas dlferenclas? 
0 jPor quo, a pesar de las diferenclas, forman parte de una msma or

ganizaci6n? 
0 iTiene cada uno la libertad de expresar lo que verdaderamente plensa? 
0 L.Se escuchan las razones que cada qulen tlene para justlficar su proplo 

punto de vista? 
0 ZEs un problema para la organizaci6n que haya dierentes puntos de 

vista? 

7. 	 RECURSOS 
0 ICuenta iaorganlzaci6n con suficientes recursos como para lograr sus 

prop6sitos?. Si la respuesta es negatlva, Zpor qu? 
0 iEstfn usando eficientemente los recursos con que se cuenta? 
0 iExlste la creencla en la organlzaci6n de que s6lo el dinero es un recurso 

Importante? 
0 iEn qu6 proporc16n el tiempo de la organlzaci6n se encuentra dedicado 

a la obtenc16n de recursos? 

Adaptado de Duane, Beyond Experts, 1979 y de Agullar, La Organizaci6n Interna, 1988. 
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ACIVIDAD UNO:
 
EVALUANDO LAS NECESIDADES DE
 

ORGANIZACION Y DE CAPACITACION
 

OBJET/VOS 
Facilitar que el grupo pueda hacer un autodiagn6stico de sus necesidades 
organizativas y de capacitaci6n. 

Clarificar las relaciones existentes entre el objetivo central del grupo y los 
programas y actividades en curso. 

incentivar en los miembros una visi6n unificada y coherente de su organizacl6n. 

Explorar diversas formas posibles de mejorar la organizacl6n, a tra'.,s ue la 
capacitaci6n y otras actividades. 

MA ER/ALES 

* Papel6grafo 
" Marcadores 
* 	 Copias de la Hoja A: Cuestionarlo 
• 	 Copias de la Hoja B: Uuvia de ideas 

77EMPO 

Dos sesiones de aproximadamente dos horas y media cada una 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Antes de comenzar, el(a) facilitador(a) debe escribir en un papel6grafo los 
siguientes titulos: 

MisI6n Objetivos Programas 
Ad6nde Necesidades Problemas 

queremos generales u 
Ilegar obstfculos 

2. 	 Escribir las respuestas de los participantes bajo el titulo apropl'.do. 

3. 	 Dividir a los participantes en grupos pequefios, de tres a seis personas. 
Cada grupo debe tener la Hoja de trabajo A, con una lista de preguntas 
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HOJA A: CUESTIONARIO 

0 	 ,Hacia quL6 direcci6n les gustaria que avanzara la organizaci6n? 
0 	 iQu( necesita la organizaci6n para avanzar en esa direcci6n? 
0 	 ,Cudles son los principales obstculos y problemas que la organi

zaci6n 	necesita superar para llegar a ese punto? 
Adaptado de Miles, Learning to Work in Groups, 1981. 

4. 	 Pedirle al grupo que responda a las preguntas y seleccionar a una persona 
para que transmita las respuestas en una reuni6n plenaria. 

5. 	 Despu&- de trabajar durante 30-45 minutos en grupos pequefios, un repre
sentante por cada grupo comunica, en sesi6n pleraria, las respuestas que PAR 
su grupo ha elaborado. 

6. 	 Anotar en el papel6grafo bajo los respectivos titulos: "iAd6nde queremos 
liegar?", "Necesidades generales", "Problemas u obstculos", una frase que 
resuma cada respuesta. 

Recuerde: El problema puede ser interno o externo a la organizaci6n; pue
de ser una necesidad de capacitaci6n u un problema de otro tipo. Haga una lista 
de todos los puntos que surjan para que el grupo pueda priorizw aus poste
riormente. Tambi~n puede ser (itil mencionar que no es negativo hablar de los 
problemas u obsttculos. 

7. 	 Una vez que todos los grupos presenten sus respuestas, pedir a los parti
cipants que revisen la lista. 

0 	 ZHay algfin punto que se repite? Combinarlo. 
0 	ZHay algunos temas de importanciz, para el grupo y que no fueron 

incluidos? Pedirle a los participantes que agreguen esos temas. 
0 	ZHay acuerdo entre los presentes? Si las percepciones y opiniones 

son diferentes. es importante reconocerlas y reflexionar sobre el 
punto de vista de los demds. 

8. 	 Descansar durante 15 minutos. 

9. 	 Resumlr Io que se ha discutido hasta ahora: 
0 La misl6n de la organizaci6n es.... 
0 Los objetivos de la organizaci6n son.... 
0 Los programas de la organizaci6n son.... 
0 El grupo quisiera que se avanzara en las siguientes direcciones .... 
0 Se perciben como obstdculos principales los siguientes ..... 
0 Se necesita Io siguiente para avanzar en la direcci6n deseada ..... 
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10. 	Priorizar los probleinzz. Se trabaja en grupos pequehos para identificar los 
tres problemas ms importantes en orden decreciente. 

11. 	 ZCules de estos problemas son externos y cudles son internos?; iqu(
problemas constituyen una combinaci6n de factores internos y externos?; 
,qu6 medidas puede tomar el grupo para mejorar la situaci6n? 

12. iQu6 tipo de medidas requieren los problemas indicados?; ,qu6 problemas
sefialan la necesidad de c-.pacitaci6n (marcar con la letra C)y curles re
claman otras medidas? 

13. 	Presentar y repartir la Hoja B: "Uuvia de ideas" para crear una lista de po
sibles medidas y soluciones a los problemas. 

HOJA B: LLUNIA DE IDEAS 
La "Lluvia de ideas" es una tcnica mediante la cual los miembros 

de un grupo comparten espontrneamente sus ideas, sobre posibles
formas de enfrentar un problema. El prop6sito es reunir la mayor can
tidad posible de ideas. Los participantes deben sentirse desinhibidos y 
actuar con naturalidad. 
(Adaptado de Tubbs, A Systems Approachto Small GroupIntera-tion,1978.) 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Cada participante escribe, individual y rdpidamente (dos a tres minutos), 
una lista de temas a tratar, utilizando los siguientes lineamientos: 

0 Deje de lado una actitud de autocritica y evaluaci6n y "trate lo que 
sea." 

0 No reprima las ideas ni detenga el proceso asociativo en el pensa
miento. 

0 Libere la imagiaaci6n. Cuanto mds locas sean las ideas, mejor.
0 	 Piense tantas ideas como pueda. Cuanto mds ideas se tengan para

elegir, mds posibilidades habr, de encontrar aquellas que sean va
liosas. 

2. 	 Cada participante escriba en el papel6grafo una idea completa frente al 
grupo, procurando combinarla y mejorarla con las ideas de los demhs. 

3. 	 Se hace una evaluaci6n en una sesi6n posterior. 

4. 	 Se trata cada idea con una actitud positiva. 

5. 	 Aplicar gradualmente la critica. 
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ACTIVIDAD DOS:
 
LA PIRAMIDE PROBLEMAS DE PARTICIPACION
 

EN LA ORGANIZACION
 

OBJEI7VOS
 

Compartir las experiencias de participaci6n en la organizaci6n. 

Identificar obstculos a la participaci6n en grupos de base. 

MA 7ER/ALES 

LApicesL 	 llV 
* 	 Tres tarjetas por participante 
* 	 Un papel6grafo por grupo con un disefho de pirmide (espacio 

para una base de cuatro tarjetas, una fila de tres tarjetas, otra de 
dos tarjetas y una tarjeta en la punta) 

77EMKPO 

Tres horas 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Se forman gnpos de seis a ocho personas. 
2. 	 Cada persona elige tres problemas Importantes que dificultan la partici

paci6n en su organizaci6n y los escribe en las tres tarjetas. 
3. 	 En cada grupo los participantes presentan los problemas que ven en su 

organizaci6n. 
4. 	 Cada grupo selecciona diez problenas importantes. 
5. 	 Se colocan las tarjetas en la pirAmide, con los cuatro problemas mfs im

portantes en !a base y los menos importantes en ]a parte de arriba. 
6. 	 Se analizan en sesi6n plenaria, y con mayor profundidad, los problemas mds 

importantes. 

OBSER VA CIONES 

La actividad puede Ilevarse a cabo con representantes de diversos grupos, 
o con miembros de una sola organizact6n. 

Adaptado de PIIE-CIDE, "La partlclpacl6n en laorganlzacl6n: formacl6n de dirigentes para laconduccl6n 
de organlzaclones", 1986. 
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ACTVIDAD TRES:
 
IA PECERA: UN METODO PARA
 

ANAUZA EL LIDERAZGO
 

OBJET/VOS 

Lograr una mejor comprensi6n de las formas que toman la interaccl6n y el 
liderazgo en el grupo. 

Analizar c6mo y en qui~nes se dan las condiciones necesarlas para dirigir la 

discusi6n y el grupo. 

MA TERLLS 

" Una hoja escrita donde se describe una situacl6n conflictiva o pro
blemtica 

* 	 Un listado de comportamientos diversos 
* Un cuestionario sobre el liderazgo observado
 
" Papel6grafo
 
* 	 Marcadores 
* 	 IApices 

Una hora y media 

PASOS A SEGUIR 

Esta t(cnica se llama "La pecera" porque hay observadores que, desde 
afuera, miran las acciones de aquellos Integrantes del gnpo que se encuentran 
en el medio. 

1. 	 El(a) facilitador(a) divide al grupo en cuatro equipos, preferentemente de 
cuatro a siete persona;. 

2. 	 Uno de los equipos se sienta en el medio. Se le da la hoja con la situacl6n 
problemitica o conflictiva que van a tener que leer y "resolver" a trav s de 
una dramatizaci6n. 

3. 	 Los otros tres equipos se dedican a observar el funcionamlento del grupo 
central: 
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El equlpo n01 oservairt los patrones de cornunicaci6n que se dan 
adentro del grupo: quio7 habla con qui~n, y elabora ,in diagrama de la 
discusi6n. Dibujarfn un circulo en el cual se unen con lireas rectas a 
aquellas person'as que se hablai. 
El equipo n12 k'ecibe cop!is df1 formulario "Clases de compoitamiento". 
Marcar, los tipos de comportianiento observados en la partic!paci6n de 
aquellos integrantes seulados dentro del cfrciio. 
El eqtflpo n3 recibe el cuestionarlo sobre liderazgo y tendri que con
testarlo, a medida que se desarrolla el ejercicio y una vez que 6ste haya 
concluido. 

4. 	 El equipo seritado en el medio realiza una dramatizaci6n durante unos 10 a 
15 minutos, en l cual sus integrantes se enfrentarhti con una situaci6n 
conflictiva y debcr.n buscur posibles solucines. No pueden prepararse; A . 

s6lo podrn leer la sitiaci6a una vez. 

5. 	 Cuando se terinina fa dranatizac!6n, se daa unos 10 minutos para que cada 
equipo complete sus Trea;. 

6. 	 Se reintegra el grupo para compartir los resultados obtenidos: el diagrama 
con el circuio de comriunicaci6n, el cuadro de comportamientos y las res
puestas al cuestionario sobre Eclerazgo. El grupo discutirdi en sesi6n plenaria 
y comentari cada presentaci6n. 

7. 	 Luego, el(a) facilitador(a) fomentari el intercambio con las siguientes pre
guntas:
 

0 ,Fue valioso el ejercicio?; ,por qu?
 
0 i Es aplicable a los grupos con los que ustedes trabajan?;,por qu?
 
0 ,Qu(6 estilos de liderazgo han observado?; IcuAles sirven al grupo y
 

cufles no? 
0 ,Por qu6 sucede esto?; ic6mo se podria camblar para mejorar el 

trabajo grupal? 
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WWIAJ O UNAt SITMOClON CV)1MMMAV ~ 

''UstedessOnnmrebrosdei equlpocoordlnador de un , i6'j4to
Pl comecor populo consta de ilce ml ;,htael '
 

e
.parece iuarqhar sobre r'edas.: Unfitlc e tlieneun prtb"eta: trcOnjflod as 

Ests~nnca que ian otras ,partctparneztnenen-que cargc s sl
 

-mewnbros tlenen fjmljla n yemuyescasos
 

integwantes del rupo nccumplen.. t e 

muays e 
hiacer*r
 

"Sutarea como coordiadores constste 1n crear paotaai e con
 
milento Para resolver este upo de pro:blem'an
 

TPeneli 15 indautospara resolverlo
 

LISTADO DE COMPORTAMIENTOS DIVERSOS 

INICIA: propone ideas, propone objetivos, define problemas, sugiere proce
dimientos. 

BUSCA INFORMACION: solicita sugerencias, solicita mayor informaci6n.
 

ACLARA: interpreta ideas o sugerencias, aclara confusiones, ofrece alterna
tivas.
 

INTERCEDE: trata de reconciliar, reduce tensiones, fomenta ]a b6squeda de
 
alternativas.
 

FOMENTA: apoya nuevas ideas, responde a las sugerencias de otros, con sus
 
movimientos corporales demuestra interns y/o aceptaci6n.
 

AGENTE PROVOCADOR: introduce controversias, cuestiona, duda.
 

CUESTIONAPJO SOBRE EL LIDERAZGO OBSERVADO 

1. 	 ZExiste rivalidad entre los participantes?; 4luchan por dirigir la discusi6n 
o el grupo?; Zafecta a los otros miembros del grupo?; jc6mo? 

2. 	 ZQU mtodo emplean los miembros del grupo para hacer valer sus opi
niones? 

3. 	 ZCuI es la reacci6n de los otros miembros? 

4. 	 ZSe trata de tomar la decisi6n por mayoria, a pesar de que varios mierm
bros no est§n de acuerdo? 

5. 	ZSe han tornado en cuenta a todos los miembros?; Zparticipan todos del 
proceso de toma de decisiones?; Zsi?; Zno?; Zcuai es el efecto en el grupo? 
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ACTIVIDAD CUATRO:
 
COMUNICANDONOS CON LAS AUTORIDADES
 

OBJETIVOS 

Aprender, por medio de la prictica, a tratar con las autoridades. 

Superar la incomodidad producida por tener que enfrentarse ante personas,
 
generalmente masculinas, de autoridad.
 

Incrementar la confianza en si mismo.
 

A 7MTALLS 

6 Tarjetas para hacer las representaciones, donde se indica o describe 
una de las escenas que aparece al final de la lecci6n 

7TEMPO 

Una hora y media a dos horas 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 El(a) facilitador(a) explica al grupo por qu( es importante aprender f--6mo 
comportarse en situaciones donde se requiere presentar solicitudes o pedir 
ayuda a las personas que estAn invetidas de autoridad. Insistir en que 
aprender a tratar con ellas forma parte del desarrollo del liderazgo. 

2. 	 Se forman grupos de cinco a seis personas y a cada una se le entrega una 
tarijeta donde se describe la escena que debe:A representar. 

3. 	 Los grupos preparan sus papeles en unos 15 minutos. Se hacen las repre
sentaciones en sesi6n plenaria. 

4. 	 El(a) facilitador(a) hace las sigulentes preguntas al finalizar la actividad: 
0 /,C6mo se sintieron al representar las escenas?; ,c6modos?; ,ner

viosos?; iconfundidos?
 
0 
 ,Qu6 sucedi6 durante cada representacl6n?Los participantes de la 

representaci6n que estd siendo discutida. no deben responder. 
0 ,Qu(!problemas encontraron al tratar de comunlicarse con perso

nas con autoridad? 
0 ,Han sentido ustedes lo mismo en circunstancias similares?Por fa

vor, expliquen. 
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0 iQu( debemos recordar cuando nos reunimos con una persona 
que tiene autoridad? Hacer una lista. 

5. 	 Si los participantes desean continuar con esta actividad, ya sea en esta 
sesi6n o en sesiones posteriores, el(a) facilitador(a) presentar, los 
siguientes problemas y pedirAi a cada grupo que examine uno: 

0 	 iQu( harian ustedes si no pudi6ramos continuar con nuestro 
proyecto o trabajo porque un funcionario del gobierno esti en
torpeciendo nuestro trabajo?

0 	 jiQu6 podriamos hacer para obtener el apoyo de las autoridades 
que por principio se oponen a nuestra idea o proyecto? 

0 ,Qu6 debemos hacer, en el caso de ser mujeres, para ganarnos 
el apoyo de los hombres? 

0 ,QuC podriamos hacer en el caso de que las autoridades dudasen 
de nuestra habilidad para Ilevar adelante nuestro proyecto?

0 ZDe qu6 manera podriamos ayudarnos mutuamente para tratar 
de una manera ms efectiva con la autoridad? 

REPRESENTA CIONES SUGERIDAS 
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*D * CASO
 

CASO UNO: UNA ORGANIZACION 
FORTALECIDA EN RIO BRAVO 

PEP comenz6 a trabajar con el grupo de mujeres de Rio Bravo en 
el mes de febrero de 1988. El municipio, una comunidad de alrededor 
de 10. 000 personas, est, ubicado en la zona de la costa sur 
guatemalteca, en el departamento de Suchitep(quez. ,'r 

El grupo de mujeres est,* dividido en tres subgrupos: costura, 
crianza de pollos y reparto de alimentos, los cuales desarrollan sus 
actividades en torno a la Iglesia Cat6lica de ia localidad. Son, en su 
gran mayoria, mujeres ladinas con un alto porcentaje de madres 
solteras. Un 60 %son arrendatarias de las casas que habitan y, en un 
alto nimero, trabajan en forma temporal en las fincas cafieras de los 
alrededores donde, a falta de otras fuentes de trabajo, cortan cafia 
de azicar o realizan labcres de fertilizaci6n o desmonte. 

Ellas participaron en !as sesiones de capacitaci6n en un prome
dio de sesenta personas. En un pc-riodo de trabajo inicial las mujeres, 
85 %analfabetas, lograron incrementar la confianza en si mismas, 
mediante la utilizaci6n de diversas t~cnicas que les permitieron va
lorizar su trabajo y su participaci6n dentro de la organizaci6n. 

Luego se dieron cuenta que era necesario conocer a fondo el 
trabajo que se realizaba en la comunidad; el conocimiento de los 
servicios existentes les ayudarla a saber qu6 se podfa exigir. Las 
mujeres enviaron entonces invitaciones a personalidades de la vida 
pfbiica local: el jefe de policia, el alcalde, el encargado de cultura, el 
encargado del Centro de Salud. 

Organizaban charlas todos los viernes. Mandaban un comit6 de 
tres personas a invitar a los oradores. Hasta ahora han concurrido: 
el encargado de combatir la malaria, el encargado del trabajo contra 
la rabia y el alcalde. La visita de este (IltimofuL particularmente es
timulante para el grupo, ya que implicaba un reconocimiento im
plicito de su importancia como grupo. 

El formato de las charlas fue decidido por el grupo: una presen
taci6n seguida de un periodo de preguntas y respuestas. A partir de 
este proceso, las mujeres han incrementado ia confianza en si mismas 
y se proyectan como una organizaci6n cada vez ms s6lida. 
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CASO DOS: UNA PRACTICA
 
DE VIDA ORGANIZATIVA
 

En 1988 se inici6 en la zona sur de Honduras un proceso de ca
pacitaci6n, en el cual participaron 18 hombres, pertenecientes a 
nueve grupos campesinos. Algunos de ellos eran dirigentes.

Con el objeto de coordinar las actividades educativas, decidieron 
crear una organizaci6n interna, denominada "Empresa Educativa: 
Uni6n y Esfuerzo". Su funcionamiento es reglamentado por sus
mismos integrantes, estableciendo que las elecciones para elegir a
la dirigencia de la organizaci6n, se debe dar cdda seis meses. El 

A motivo se basa en el hecho de que los 18 tienen capacidad para ser 
elegidos; para aprender a tomar decisiones; resolver problemas y
administrar los escasos recursos con los que cuentan. 

Ellos revisap constantemente los objetivos y los planes de trabajo
de la empresa, para no desviar sus esfuerzos. Los procesos electo
rales son honestos, pues saben que sern dirigentes en alg~in mo
mento y procuran cumplir con sus responsablidades. Si la Junta Di
rectiva no cumple con sii labor, los asociados se encargan de hacer 
las liamadas de atenci6n correspondientes 

La "Empresa Educativa: Uni6n y Esfuerzo" demuestra un proceso
de educaci6n dindimico, el que todos los campesinos, alli formados,
tratan de poner prictica en sus propias organizaciones de base. 
Siendo dirigentes o no, todos ellos se interesan porque las decisiones 
sean compartidas, si-i centralizar el poder en el presidente de la or
ganizaci6n. 

No hay que negar que existen problemas ya que los dirigentes se
sienten amenazados en sus posiciones y temen perder el poder. Pero
la reacci6n de los miermbros no es la de provocar enfrentamientos,
sino de luchar por convencerlos acerca de las ventajas de mostrar 
actitudes activas y no pasivas, tenieodo de lado al resto de los 
compafieros. 

Ellos estdn tambi~n concientes de que el proceso electoral es s6lo 
un aspecto o una etapa del proceso educativo; y que ia participacl6n
debe darse siempre: decisiones sobre las cosechas; compra de ma
teriales; solicitudes de cr(dito; repartici6n de uilidades; entre otros. 
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CASO TRES: EL EJEMPLO DEL PERIODICO
 
MURAL EN PERFZ ZE ON
 

Un 	grupo de mujeres & ia comunidad de Palmares de Prez 
Zeled6ri, ubicado al sur de Costa Rica, lievan a cabo proyectos pro
ductivos v manejan un fondo rotativo a trav6s de un sistema de 
bancos comunales. 

Al comienzo, los problemas del grupo giraban en torno a una 
comunicaci6n inadecuada: las dirigentas no expresaban a las dem, 
sus ideas; se quejaban de que e! grupo se encontraba estancado, pero 
no proponian ninguna alternativa; los problemas no eran discutidos 
ni analizados. 

Al empezar la capacitaci6n, empieza paulatinamente a existir una 
comunicacibn mds abierta y fluida entre las rnujeres tanto para la 
toma de decisiones como para la expresi6n de sus conocimientos y 
propuestas. 

Conforme avanza el proceso, las mujeres se dan cuenta de que 
esta nueva prctica de comunicaci6n no termina en el grupo sino que 
es tambi~n su responsibilidad pr(,yectar!a al resto de la comunidad. 

Como consecuencia, surge la idea de conseguir un espacio en la 
pared de la escuela que funcione como un Peri6dico Mural. AllI el 
grupo y los rnembros de la comunidad podrfn informar y ser infor
mados. 

Como uwa forma de profundizar en ciertos aspectos te6rico
pr.cticos de la comunicaci6n y con el objetivo de clarificar dudas 
posibles, se realiz6 una serie de talleres. Cada taller trat6 de res
ponder a una de las preguntas .¢guientes: 

• 	 ,Qu6 tipo de comunicaci6n queremos para nuestra co
munidad? 

* 	 ,C6mo va a ser la estructura del perj6dico mural? 
• 	 iSerdn los mensajes claros y conciscs? 
• 	 ,CuAl serA el uso de la ilustraci6n? 
* 	 ZSerA el medio informativo y/o educativo? 

La puesta en prctica de este niedio de comunicaci6n tue impor
tante no s61o para transmitir informaci6n syno como instrumento de 
solidaridad y apoyo entre el grupe y la coniidad. Por ejemplo, 
cuando se present6 el caso de una cosecha de frijoles que debla ser 
recolectada en pocos dias, el grupo pidi6 apoyo a la comunidad a 
trav~s de 61, obteniendo una respuesta positiva de una gran cantidad 
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de personas, sobre todo j6venes. Al final, el grupo d16 una pequefia
parte de ia cosecha para el fondo comunitario, y realiz6 una pequefia
fiesta para las personas que habian cooperado.

La experiencia sigui6 dande irutos y las mujeres sentfan que la
comunicaci6n debia trascender a trav~s de otros barcos comunales 
hacia otras comunidades. El grupo era conciente de la importancia
de intercambiar situaciones y conocimientos referidos a la produ
cci6n y a la organizaci6n. La primera iniciativa fue realizar un taller 
de intercambic con otros dos bancos comunales de la regi6n para
plantearles la inquietud y pedirles apoyo. Alli se discutieron algunos 
puntos: 

. a. Por qu( necesitamos un medio de informaci6n? 
" ZQuC-queremos informar? 
" ZC6mo lo vamos a hacer? 
" ZQuines vamos a participar? 
* ZA qui(nes les va a liegar la informaci6n? 
* iCada cuAnto tiempo?
 
" ZQuines recogerdn la informaci6n?
 
* iQui~nes la elaborardn?
 
* ZQui~nes la distribuirAn?
 
* ZQu6 se necesita para Ilevar a cabo el proyecto?

* ,Qu6 funciones y responsabilidades asumirdn los par

tidpantes?
 
* 
 ZC6mo ampliardn el impacto de la informaci6n? 
* ZC6mo evaluarn el trabajo realizado? 

Luego de la reflexi6n realizada, concluyeron que un boletin era 
la mejor opci6n para comunicar a 30 bancos comunales entre si. Era
imprescindible que este boletin, aun cuando no fuese t(cnicamente 
muy elaborado, respondiera a las inquietudas y necesidades de los 
beneficiarios. 

Debido a la escasez de recursos econ6micos, decidieron que la 
elaboraci6n, disefto, tiraje y distribuci6n del mismo estuviera bajo 
su responsabilidad, y que ]a obtenci6n de la informaci6n correspon
diera a los t(cnicos y promotores de la Fundaci6n de Integraci6n
Campesina, que eran quienes les daban apoyo.

Para cubrir gastos de tinta y papel, se cobraba el costo minimo. 
Por tiltimo, para agilizar la producci6n de este boletin, consiguieron 
un poligrafo manual, que ademds era utilizado por niflos y maestros 
de la Escuela del Pueblo. 
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El boletin se edit6 en dos oportunidades, los integrantes de los 
bancos se mostraron muy interesados, pero era dificil que enviaran 
constantemente informaci6n y, adems, los tcnicos encargados de 
reunir la informaci6n no se comprometieron con la tarea, lo que di
ficult6 los posteriores tirajes. Apesr de todos estos obstsculos, los 
grupos quedaron motivados para el intercambio y la ayuda mutua. 

Algunos dirigentes de los grupos se comprometieron a reunirse 
con frecuencia con el fin de compartir sus experiencias y, alli mismo, 
escribir un pequefho informativo que seria Ilevado a sus respectivas 
comunidades. 
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r _ ___ __ ___ __ ___ __Ca p it ulo 5 

LA RECUPERACION DE LA IDENTIDAD 
HISTORICA Y CULTURAL DE LA 
COMUNIDAD 

INTPODUCCION 

ZQUE ES RECUPERAR LA IDENTIDAD HISTORICA Y CULTURAL DE 
UNA COMUNIDAD? 

IPOR QUE ES IMPORTANTE LA IDENTIDAD HISTORICA Y CULTURAL 
DE UNA COMUNIDAD? 

JCOMO SE RECUPERA LA IDENTIDAD HL5FORICA Y CULTURAL DE 
UNA COMUNIDAD? 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

TECNIKS Y ACTIVIDADES 
Tknicas: Cuatro formas de usar el artey la cultura paraeducar 
Actividad uno: El rompecabezas cultural 
Actividad dos: Constriyendo un cronograma hlst6rico 

ESTUDIOS DE CASOS 
Caso uno: C6mo una comunidad reconoci6 el origen de su nombre 
Caso dos: Mujeres trabajadoras bolivianas a principios del siglo 
Caso tres: Una experiencia en la historia comunal de Asttia Pirie 
Caso cuatro: Dos experiencias de ANACH, organizaci6n campesina: 

El uso del teatro para la animaci6n grupal 
Valorizando a las personas de la tercera edad 

/ 



T oda comunidad cuenta con tradiciones e historia propias; 

en ellas se encuentran las raices que le dan vida particular. 
Sus habitantes, sus caracteristicas etnicas y culturales, las 

circunstancias y condiciones que los Ilevaron a ese lugar, asi como 
las grandes y pequefias vivencias acumuladas en el tiempo, van 
conformando la identidad de la comunidad. 

Sin embargo en la sociedad moderna operan poderosos 
factores de cambio que van borrando y relegando al olvido el 
perfil cultural y la historia de cada comunidad. Algunos de estos 
factores que van debilitando el sentido de identidad cultural de la 
comunidad, son: 

" 	 el predominio de los medios de comunicaci6n de masas; 
" 	 la falta de acceso a esos medios de comunicaci6n, por 

parte de los sectores populares; 
* 	 la permanente propaganda comercial que impone 

nuevas modas, estilos de vida y de consumo; 
* la influencia de culturas ajenas a la comunidad; 
" la indiferencia ante la expresi6n de la minorias tnicas; 
" la creciente centralizaci6n politica y administrativa. 

En este quinto capitulo, se describen diferentes actividades 
que pueden permitir la organizaci6n de ideas, en torno al rescate 
de la memoria popular de una comunidad. Esto significa buscar las 
raices hist6rico-culturales de un pueblo, desde el punto de vista 
de la misma comunidad. 

Su objeto es redescubrir el potencial comunitario para lograr la 
autonomia y la autosuficiencia material, espiritual y politica. 

Redescubrir, en este contexto, no quiere decir glorificar el 
pasado sino cuestionarlo. La idea de este ejercicio mental es 
buscar la identidad de la comunidad como tal. Una vez encontrada 
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Csta y concebida una forma de ver la historia como una respuesta 
ante lo "oficial" o lo "tradicional", la comunidad serdi capaz de 
participar, gestando un proyecto en el que esa comunidad es 
protagonista de su historia. 

Frecuentemente, la historia oficial y nacional elimina la historia 
particular u oral de la comunidad. Aquella historia que no esta 
escrita sino que permanece en la memoria popular del pueblo o 
comunidad. 

Una comunidad sin conciencia de su historia local o popular, 
podria estar condenada a ser s6lo observadora pasiva de su 
acontecer. Al contrario una comunidad con conciencia de su 
historia popular, puede cuestionar su pasado y su presente, y 
participar activa y certeramente en Ia construcci6n de su futuro. 

Esta tarea es un desaffo, porque la comunidad no es 
homog~nea. Entonces redescrubrir es tambien entender la 
din mica comunal, de sus grupos etnicos, clases sociales, cultura 
y tipo de economia. 
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, QUE ES RECUPERAR IA IDENTIDAD HISTORICA Y 
CULTJRAL DE UNA COMUNIDAD? 

Rectiperar la identidad hist6rica y cultural, "memoria popular" o "historla des
de abajo" es un proceso en el cual se alienta a la comunidad a examinax su pa
sado para: 

* recordar y evaluar el pasado; 
• analizar y cuestionar sus valores; 
• divulgar los triunfos y aprender de ellos; y 
* desatiar e&uturo para proyectarse en 1. 

A travs de este proceso la comunidad: 

recupera su memoria popular, es decir su capacidad de reconstruir la 
historia no escrita o "historia oral"; aquellos hechos y vivencias que la historia 
oficial no toma en cuenta o subestima; 

rescata su identidad cultural al descubrir quienes la conforman, por qu6 y 
a d6nde se dirigen; 

escribe su historia oral e interpreta su pasado; y 
discute en su propio lenguaje su visi6n real del pasado, utilizando su historia 

oral o memoria popular. 

Este proceso de redescubrimiento y revisi6n crftica del pasado comprende 
dos aspectos muy importantes: el hist6rico y el cultural. 

El aspecto hist6rico implica desafiar la historia escrita oficial. Recu~rdese 
que la sabiduria popular dice: "Amenos que aprendamos de nuestra propia 
historia, estaremos condenados a repetir nuestros errores." 

La reconstrucci6n de la historia oral es mds que una metodologia de parti
cipaci6n; es un "ejercicio colectivo de desalienaci6n que hace una comunidad." 
Los problemas, preocupaciones y motivaciones de las generaciones pasadas; 
y los resultados que lograron con sus esfuerzos, pueden enseflar mucho a las 
nuevas generaciones que luchan por mejores condiciones de vida. 

El aspecto cultural comprende las tradiciones, valores, creencias, ritos y 
prcticas sociales y religiosas de un pueblo. Amenudo este aspecto se expresa 
en la forma de vestir; la miisica y las canciones; la alfareria y artesania; los 
cuentos y poemas; la pintura y la danza. 

Pero la cultura es mfts amplia y se expresa en !o que las gentes hacen y dl
cen diariamente. Es el conjunto de ideas que cada generaci6n entrega a Ia si
guiente para que esta sepa enfrentar la vida. La nueva generaci6n, sin embargo, 
crea sus propias ideas, pues muchas pasadas ya no representan los problemas 
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del presente, y cuestionan la cultura que se les entrega. Esto quiere decir que 
la cultura no es esttitica, sino dindmica. 

Por otra parte existe en cada comunidad una visi6n del mundo donde al
gunos aspectos culturales son mds permanentes que otros. Tainpoco significa 
que todo lo que se recibe del pasado es bueno, pues repetir sip evaluar serfa 
negar el cardcter dinmico y cambiante de la cultura. Aprender sin criticar, 
podria Ilevar a producir errores. 

JPORQUE ES IMPORTANTH LA IDENTIDAD HISTORICA Y
 
CULTURAL DE UNA COMUNIDAD?
 

La recuperaci6n de la identidad hist6rica y cultural oral contribuye a unir al 
grupo y a la comunidad; a fortalecer la solidaridad humana y proyectarse hacla 
la necesidad de organizarse. 

A travs del reseate de la historia oral y la capacidad de autoconocimlento, 
una organizaci6n o comunidad inicia un proceso para: 

* reafirmar la identidad amcnazada; 
* aprender del pasado y entender el presente; 
* Ilevar a cabo un ejercicio colectivo de desalienaci6n; 
* estimular la autovaloraci6n; 
* alentar ia creatividad y su expresi6n popular; y 
* motivarla a la acci6n. 
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Es importante examinar cada uno de estos aspectos para comprender el 
papel que cumple el rescate de la identidad hist6rica y cultural de la comuni
dad, en la capacidad de acci6n de un grupo u organizaci6n. 

REAFIRMAR LA IDENTIDAD INDIVIDUAL YCO[_ECTIVA AMENAZADAS 

La reafirmaci6n de la identidad individual y colectiva es uno de los procesos
indispensables en todo programa de educaci6n para la participaci6n. 

La autoafirmaci6n de la identidad 6tnica y cultural, refleja la autoestima y
la confianza en si misma que tiene una persona, un grupo o una comunidad. A 
esto se refiere la educadora popular y poeta de la Reptiblica Dominicana, Angela 
Hemrndez, cuando sefiala: 

SI una muijer se slente lea porque es mulata, porque tiene pelo crespo; si ella 
no se identific,. -. n sus ralces culturales, con su fisonomia caribefia; sl slente 
que su manera de hablar no es la aproplada; sl considera que el co!or de su 
plel no es hermoso; si cree que sus tradiclones e imAgenes son Inferlores; 
bueno todo esto mediatiza todas sus relaclones, tanto en el piano personal 
como en el piano social. Se trata de un obstdculo enorme. Por eso es que el 

A 
Fque 

trabajo cultural de la educacln popular es un factor altamente dinamizador,
beneficia al pals en su conjunto. 

Por otro lado, al reafirmarse en su identidad :ndividual, es mAS factible que 
un individuo reconozca la comunidad de interes.! que lo unen con las personas 
de sus mismas caracteristicas ktnicas, culturales, y sociales. 

APRENDER DEL PASADO PARA ENTENDER EL PRESENTE 

A las personas les gusta ahondar en el pasado; les interesa recordar sus 
experiencias, vivencias y motivaciones. Es pues a partir de ese conocimiento 
hlst6rico que se puede entender los problemas del presente, sus causas y 
efectos. 

Al vislumbrar con mayor profundidad las fuentes hlst6ricas de su situaci6n 
actual, la comunidad puede visualizar con mayor claridad las posibilidades que
el presente le ofrece. Por otra parte, al volver atrds la mirada, la comunidad 
puede reconocer aquellos mitos, prejuicios y experiencias negativas, que pro
vocaron problemas en el pasado y que todava le afectan. Esto es especialmenite 
importante cuando se trata de identificar los prejuicios y estereotipos que li
mitan la participaci6n activa de la mujer. 

LLEVAR ACABO UN EJERCICIO COLECTIVO DE DESALIENACION 

Cualquier miembro de la comunidad, independientemente de su sexo o 
edad, puede incorporarse a esta tarea de desalienaci6n. Nilios, j6venes, adultos, 
ancianos, hombres y mujeres, tienen un papel importante que jugar en la re
cuperaci6n de las races hist6ricas y culturales de su comunidad. 
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Por ejemplo, los mayores se pueden incorporan para contar sus experien
clas, compartir an~cdotas y recordar eventos, probablemente desconocidos u 
olvidados por el resto de !acomunidad. Este proceso de rescate hist6rico y 
cultural permite su integraci6n a la vida social y su valoraci6n en su papel de 
ancianos. Asu vez la comunidad cuestionard su creencia en la sociedad que cre6 
las condiciones para su marginaci6n. 

PROMOVER LA AUTOVALORACION 

Cuando la comunidad conoce y valora su historia; cuando reconoce el he
cho de que aquello que ooseen es producto de su propio esfuerzo; entonces 
recupera la confianza e-n si misma y en su capacidad. 

Al revisar el pasadc, es posible identificar las luchas vividasy la contribuci6n MAN 
de cada grupo 6tnico y social al bienestar y progreso de la comunidad. 

ALENTAR LA CREATIVIDAD COMC EXPRESION POPULAR 

El riodo de expresar las alegrias y tristezas; suefios y esperanzas; aconte
cimientos importantes en la vida familiar y social - nacimientos, bodas, de
funciones, cosecha, aniversarios, festejos, entre otros - constituye una mani
festaci6n importante de la cultura popular. 

Si una comunidad redescubre y valora estas diversas formas de expresi6n 
cultural, recuperard la palabra y lavoz perdidas. Este rescate hist6rico y cultural 
permite el desarrollo de la capacidad de expresi6n que tiene un pueblo, utili
zando diversos medios y canales artisticos, recreativos, culturales y religiosos. 
Sus frustraciones y anhelos encuentran asi diversos canales de cemunicaci6n: 
el teatro, la m6sica, las procesiones religiosa, pintura y los juegos. 

MOTIVAR A LA COMUNIDAD PARA QUE ACTUE 

El orgullo por la propia historia y cultura, es un estimulo importante para 
participar activa y creativarnente en lavida social y politica de una organizacl6n, 
comunidad, regi6n o pafs. Cada qulen tiene experiencias 6tiles que puede 
aportar, pues han formado parte de su historia personal. 

En Ast6a Pirie Cariari, Pococi de Costa Rica: "El grupo estaba desmotivado, 
sin ganas. Pero cuando empezamos a hablar de c6mo habla nacido el grupo, 
qu6 nos unia, las primeras cosas que hicimos, esos recuerdos ayudaron a que 
el grupo se fortaleciera y volvieran unos que no hablan vuelto." 
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En ruma se puede decir que la recuperaci6n de la identidad his.ricay
culturalde la comunidad, es unalucha que: 

* refuerza la identidad individual y colectiva; 
, fortalece la confianza en las proplas fuerzas; 
" valoriza el conocimiento popular; 
" devuele el sentido a la accl6n, al extraer ensefianzas de la historla 

pasada; y 
" 	 permite que la comunidad se transforme en participante activa en 

la vida social, presente y futura del pals. 

ZCOMO SE RECUPERA LA IDENTIDAD HSTORICA Y
 
CULTURAL DE IA COMUNIDAD?
 

Al igual que en el diagn6stico participativo, la recuperaci6n de la Identidad 

hist6rica y cuitural es tin proceso de investigaci6n de )a realidad. 

Recuerdese que se tratade una investigclon que: 

* tiene un caricter participativo;
 
" sirve para desarrollar la capacidad de investigacl6n del grupo; y

* 	 se apoya en los conocimientos y recursos ,isponibles en Ia localdad, 

con el objetivo de comprender y analizar criticamente el pasado. 

Al tratarde rescatar su identidad hisf6rica y cultura4 el grupo actfa 
comosi deseara resolver un misterio: 

0 	 jPor qu6 esta comunidad se llama "Daniel Flores", por ejemplo? 
0 	 4C6mo Ilegaron nuestros padres a ocupar este terreno? 
0 	 ZCudles fueron sus objetivos Iniciales? 
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0 ZEn qu(s situaciones se han organizado los habitantes y con qu6 
prop6sltos? 

0 ,QuC-hicleron para construir la iglesia, la escuela y el comedor? 
0 ZQui~nes les dieron apoyo y qu6 tipo de ayuda recibieron? 
0 ZQuC dificultades tuvieron? 
0 ZQuL6 logros alcanzaron? 

Para rescatarla identidad hist6ricay cultural de la comunida, el 
grupo puede darlos siguientes pasos: 

ESTABLECER EL TEMA GENERAL DE INTERE Y LA 
RAZON PARA INVESTIGARLO 

Los grupos pueden tener distintos temas de interoS y sus razones por las 
cuales es importante averiguar mis sobre ellos: 

Area de interns: 	 ZPo' qu6 es importante? 

Caso 1: 	 Conocer sobre la historia y Creard bases para una mayor 
fundacl6n de la comunidad. unidad en el grupo. 

Caso 2: 	 contribuci6n de las mujeres Vencerd los temores a la 
en los primeros tiempos participaci6n, con el 
de nuestra comunidad. ejemplo de las abuelas. 

Con base en estos ejemplos, cada grupo decide los aspectos especificos que 
le interesa profundizar. 

* DEFINIR COMO SE PEAUZARA LA INVESTIGACION 

El grupo participante definir&la manera de obtener la informaci6n que se 
busca. Algunas formas son, entre otros: 

0 entrevistas a los mis anclanos; recopilacl6n de fotograffas antiguas; 
0 an~lisis de las leyendas locales transmitidas de generaci6n en ge

neraci6n; 
0 verlficaci6n de la informaci6n contenida en los registros y archivos 

municipales; 
0 las tcnicas de diagn6stico, vistas en el capitulo primero. 
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R1fc 	 SELECCIONAR AL EQUIPO DE INVESTIGACION Y
DErERMINAR LOS RECURSOS Y LA CAPACITACION 

El grupo participante puede designar un equipo responsable de la investi
gaci6n. Este equipo tras determinar los recursos necesarios para Ilevar adelante
aquella, puede capacitarse en el uso de las tcnicas de investigaci6n mencio
nadas anteriormente. 

* RECOP.ACION DE IA INFORMACION 

Utilizando 1- tcnicas de investigaci6n, el grupo recopila la informaci6n 
necesaria. 

ANAUIzAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION 

El grupo se rdine para compartir los testimonios y la informaci6n obtenidos 
y profundizar y reflexionar sobre ellos. 

Posteriormente se busca, colectivamente. !a forma mfts apropiada de
sistematizar la historia y comunicarla a otros grupos. Puede ser un folleto, una
obra de teatro, una exposici6n, una velada cultural o un concurso de cuentos. 

* . COMPARTIR Y DIVULGAR LA INFORMACION 

Cuando el grupo da a conocer los resultados de su esfuerzo por descubrir
las ralces histericas y culturales de la comunidad, ya sea a travs de un concurso 
o una exposici6n, suele suceder que en la memorla colectiva afloran otros de
talles y recuerdos. El proceso de rescate de la identidad hist6rica y cultural 
adquiere un carActer continuo cada vez mds profundo. 
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CONSIDERACIONES Y RECOMFNDACIONES 

Comprender que el alma de una comunidad es su historia y su 
cultura. 

Si los facilitadores y promotores comprenden c!aramente ia trascendencia 
del proceso de redescubrimiento y rescate de las ralces hist6ricas y culturales 
de la comunidad, tendrdn la capacidad necesaria para fomentar de modo 
creativo este proceso. 

Reconocer que no todas las tradiciones son buenas. 
Las experiencias pasadas no siempre fueron las mejores, y no todas las 

tradiciones son buenas. Es preciso reivindicar el pasado pero sin glorificarlo
ciegamente. Por eso este proceso de rescate de la identidad debe ser critico,
recuperando aquellas tradiciones que fortalezcan la solidaridad y capacidad de 
acci6n de la comunidad, pero superando otras que promueven relaciones de 

A A subordinaci6n. 
En la comunidad de Jim~nez de Pococf en Costa Rica, tras rescatar y reco

pilar juegos tradicionales, un grupo se dio cuenta acerca del carActer machista 
que muchos en la comunidad tenfan, y que reforzaban de manera sutil el papel
subordinado de la mujer. Esta actividad sirvi6 para generar una discusi6n sobre 
las maneras, a trav~s de las cuales, se determinan y mantienen los papeles so
ciales de hombres y mujeres. 
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TECNICAS:
 
CUATRO FORMAS DE USAR EL ARTE
 

Y LA CULTURA PARA EDUCAR
 

DRAMATIZACION
 
La dramatizaci6n como una forma de participaci6n, puede involucrar la 

creatividad del grupo en la identificaci6n de problemas y la bisqueda de solu
clones, a trav(s de la actuac16n de diferentes personajes. Es una especle de 
sainete en el que se representa cualquier situaci6n de la vida real. No existe un 
gui6n ni un diAlogo preestablecido; estos se inventan durante el proceso mis
mo de la dramatizaci6n. Despu s de la actuaci6n, el grupo de actores y la au
diencia analizan, en conjunto, la situaci6n representada. 

FOTOCUENTO 
El fotocuento utiliza fotograffas mediante las cuales se cuenta la historia de 

un grupo de personas, quienes se hallan en una situaci6n determinada. 
A partir de un taller de dos a tres dias de duraci6n, -. grupo discute las pre

ocupaciooes o temas principales, y luego se toman fotos en la comunidad y se 
procesan. Por iltimo, se decide c6mo montar la historia. El fotocuento puede 
estar acompafiado de un didlogo, agregando globos o semicirculos para los 
didlogos de los personajes, 

Opcionalmente si no hay acceso a una cdmara, el grupo puede usar revis
tas y cortar las fotos de ellas para montar la historia. De ese modo, se logra un 
efecto sim'lar al de un fotocuento. 

CANCIONES 
Un grupo de participantes puede usar la m~sica de una canci6n ya conoci

da, escribiendo una letra que represente un tema de importancia para la comu
nidad. Trabajando colectivamente, los participantes escriben la letra y hacen 
uso de su talento musical para despu(s presentar a los demds su creaci6n. 
Luego, el resto de los participantes puede evaluar los resultados del esfuerzo, 
plantedndose incluso c6mo podrian servir para el trabajo concreto del grupo. 

RELATOS 
Hay distintas maneras de ensefiar con relatos y cuentos. Algunos relatos 

ensefian una lecci6n o moraleja que se declara el final. Pueden ser cuentos ffi
bulas de animales, cuentos imaginarlos de personas o historias veridicas. 
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Otros relatos no dan respuestas o moralejas sencillas, sino que sefialan 
problemas actuales. Este tipo de cuentos puede inducir a que ]a gente piense 
en cuestiones sociales y discuta sobre ellas. 

Es posible que en un inicio sea mds fdcil que un grupo analice los proble
mas de personajes imaginarios de un cuento, y no hablar de sus propias pre
ocupaciones o de su comunidad. Si empiezan por discutir los problemas que
deben enfrentar los personajes de un cuento, pueden enfrentar sus propias di
ficultades, al comparar las dos situaciones y explorar diversas soluciones. 

ACTIVIDAD UNO:
 
EL ROMPECABEZAS CULTURAL
 

OBJETIVOS 

Reflexionar acerca de la cultura popular, su contenido, ralces e importancia. 

Percibir los contrastes culturales entre los elementos tradicionales y modemos, 
tanto rurales como urbanos. 

MA TER/ALES 

* 	 Un dibujo .e un rompecabezas que muestra una mezcla de la cultu
ra urbano-campesina (ver muestra). Una copia del dibujo del rom
pecabezas por persona 

* 	 Un tablero original del rompecabezas. (Tal vez sea necesario volver
lo a dibujar, ampliarlo y colorearlo, antes de cortarlo en piezas) 

77EMPO 

Una hora y media 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Colocar las piezas del rompecabezas boca abajo en el centro de ia mesa. 
2. 	 Solicitar tres voluntarios para armar el rompecabezas. 
3. 	 Armar el rompecabezas armado. 
4. 	 Repartir las copias del dibujo, entregando una por persona.
5. 	 Analizar el contenido del dibujo. El Oa) facilitador(a) puede estimular la 

discusi6n con las preguntas que se sugieren a continuaci6n: 
0 ZQu6 ven en el dibujo?; ,pueden describirlo? 
0 	 ZQu6 aspectos aparecen contrapuestos? Ejemplos: cultura tradi

cional y extranjera; vida urbana y rural. 
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0 	iExisten ejemplos de estos contrastes en su familia, comunidad, pals, 
medio, de comunicaci6n, nifios, ropa, mtisica, modas, productos 
importados? 

0 ZPor qu6 ha sucedido esto?; Zes un problema?; Zpor qu?. El (la) 
facilitador(a) debe definir los t~rminos de identidad cultural, ralces 
hist6ricas, dependencia, entre otros. 

0 iQu6 se ha hecho en la comunidad para revalorar las costumbres 
nacionales o tradicionales?; Zqu6 se puede hacer? 

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

* 	 Las preguntao deben ser flexibles. 

* 	 Puede partirse de .adescripci6n de un acontecimiento; hablar de algu
na experiencia personal en relaci6n con el tema tratado; analizar la raiz de 
los problemas y la forma de enfrentarlos. 

ACTIVIDAD DOS:
 
CONSTRUYENDO UN CRONOGRAMA HISTORICO
 

OBEMIVOS 

Adquirir experienci en tcnicas de diagn6stico, tales como laentrevista oral y 
el cuestionario escrito. 

Dar a conocer la historia de la comunidad desde la perspectiva de quienes la 
han vivido. 

Construir un histograma que registre los eventos y la influencla del pasado sobre 
el presente. 

MATMALES 

* Papel y lapiceros
 
" Grabadora y tocacasetes (opcional)
 
• 	Papel6grafo con el sigu iente gr.fico 
• Marcadores 
" Papel6grafo con una definici6n de "Historia Oral". 
A manera de ejemplo: 

0 La Historia Oral de una comnunldad es el conjunto de eventos que 
permanecen soslayados y que quedan fuera de la versl6n oficlal 
escrita y propagada. 
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0 La Historia Oral e.tA siempre presente en los recuerdos populares
 
de la comunidad, y es transmitida a trav s de las generaciones.
 

0' La Historia Oral enfrenta la visi6n tradicional de Irs hechos, con
testando y superando los diferentes eventos. 

0 	 Una Historia Oral encubierta margina a los pueblns de su capacidad 
de comprender las ralces de sus problemas. De lo contrario ellos 
podrian efectivamente enfrentar y cambiar su presente. 

77EMPO 

Tres a seis sesiones diarias, dependiendo de la longitud de la investigaci6n y el 
nfimero de entrevistados. 

PASOS A SEGUIR 

PRIMERA SESION 

1. 	 Es necesario primero que el grupo d6 un enfoque a la investigaci6n hist6ri
ca, es decir, que sefiale las Areas principales de la misma. Es preferible des-
tacar temas tales como: la historia de una organizaci6n; la toma de un terreno 
tras varios afios de lucha; la instJaci6n e influencia de una empresa multi
nacional en la comunidad. 

2. 	 Se ilustra el concepto del cronograma hist6rico con un ejernplo personal, 
tomando una hoja de papel y pidiendo que un participante del grupo lo 
llene con fechas importantes en su vida. Por ejemplo, el afto de su na
cimiento; la muerte de un pariente; el cambio de hogar; su primer em
pleo; el nacimiento de sus hijos, y otras fechas. 

3. 	 La investigaci6n puede ser realizada mediante una combinaci6n de 
t~cnicas: entrevistas con los miembros ms viejos de la comunidad; 
reportajes en peri6dicos del pasado; libros, folletos y otros documentos 
antiguos. La t~cnica de la entrevista es un ejercicio en Jo cual todos 
pueden participar. 

4. 	 Se analiza el significado y el valor de ]a definici6n de Historia Oral, y su di
ferencia con la "historia oficial" (usar el papel6grafo). 

5. 	 El grupo se divide en equipos de estudio de dos a tres personas. Cada equipo 
discute su tema y elige a la pareja de entrevistadores. 

6. 	 Cada equipo prepara el cuestionario para la entrevista oral. Esta es una lista 
de preguntas en un formato que facilite el registro de las respuestas. Es 
preferible evitar las preguntas cerradas ( "si" o "no"), pues no sirven para 
adquirir gran informaci6n que ayude a comprender la situaci6n que se ana
liza. En caso de utilizar este tipo de preguntas, se debe anotar un "por quV" 
para conseguir una explicaci6n mds profunda de los eventos, antecedentes 
y causas. 
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SEGUNDA SESION 

1. 	 Una vez el cuestionario listo, se practica en parejas la enitrevista para dar 
seguridad al grupo y verificar si las preguntas son claras o no. Los partici
pantes del equipo pueden rotarse durante ia prdcticar, ofreciendo suge
rencias de cambios cuando el lenguaje no sea muy claro o Iapregunta no 
sea ftcil de entender. 

2. 	 Seguidamente cada grupo de entrevistadores realiza la entrevista, durante 
una hora, con un(os) miembro(s) de la comunidad segfn el tiempo dispo
nible, iecesidades e intereses. Aveces es mejor evitar tomar notas durante 
ia entrevista para no inhibir a ia persona, y simplemente grabar o escuchar 
cuidadosamente. 

7ERCERA SESION 

1. 	 Un representante de cada equlpo comparte con todo el grupo la infor
maci6n obtenida en la entrevista oral. 

2. 	 Paralelamente el(Ia) facilitador(a) anota en el grgfico del papel6grafo los 
.acontecimientos importantes y sus fechas. Se puede visualizar asf: 

evento evento evento 

1922 1927 1931 1940 1947 1960 

Tarnbi~n se podria crear un dibujo colectivo de la historia, incorporando
simbolos de los distintos perfodos. 
3. 	 Se sugieren los siguientes puntos de discusi6n: 

0 ZPor quC hay diferentes perspectivas y percepciones sobre lo su
cedido? 

0 ,Por qu6 es que tan pocos conocen la historia de la comunidad, en 
particular sus luchas y conflictos? 

, 	 iQu( es lo ms importante en la historia: las fechas, los acontec
mientos, los actores principales?; Zpor quo?

4. 	 Finalmente, el grupo decide si es necesario presentar los resultados de la 
investigaci6n a otros miembros de la comunidad. De hacerlo, se debe pensar
quL tipo de presentaci6n usardn (oral, dramatizaci6n, un foro) y c6mo van 
a anunciar y organizar la reuni6n para que haya una buena asistencia. 
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CASO UNO: COMO UNA COMUNIDAD RECONOCIO
 
EL ORIGEN DE SU NOMBRE
 

La comunidad "Lagunas de Daniel Flores" se encuentra a 13 kil6
metros de la ciudad de San Isidro de P&ez Zeled6n, en el sur de Costa 
Rica, y cuenta con una poblaci6n aproximada de 200 personas. La idea 
de reconstruir la historia de la comuv dad surgi6 de los campesinos que 
conforman una organiaci6n dedcWada a proyectos productivos. Sus 
intereses no s61o erazn econ6micos, sus inquietudes iban mnis alld. 
Querian lograr mayor seguridad y confianza en sus acciones y asumir 
un papel mdis activo en el desarrollo de ]a comunidad. 

Se realiz6 un proceso de capacitaci6n para contribuir a la 
autoafirmaci6n y confianza, necesarias para el desarrollo de un grupo 
de mujeres que trabajaban en proyectos econ6micos: cria de cerdos, 
proyectos arroceros, gallinas ponedoras. El grupo advirti6 que habia 
asumido tareas de importancia, como las de Ilevar adelante sus pro
yectos y divulgar la experiencia adquirida a otras mujeres. Sin embargo 
se vi6 tambi~n que era importante "mirar atrds" y darse cuenta de c6mo 
habian Ilegado a ser lo que eran, y cudl habia sido la participaci6n de 
las familias en la formaci6n de una comunidad nacida hace muchos aflos. 

Mediante dibujos, relatos, testimonios, entrevistas, reuniones y 
festivales, !a comunidad fue recordando y rescatando hechos, cues
tionando otios. Se fue asumiendo una actitud critica frente a la historia. 
Se logr6 que mucho, otros miembros de la comunidad se sintieran 
identificados con esta experiencia y fueran incorpordndose: nifios, j6
venes y ancianos. 

Uno de los principales interrogantes que el grupo se plante6, como 
parte del rescate hist6rico, fue el origen del nombre Daniel Flores al 
distrito, y la idenidad de ese personaje. Como ningin poblador podia 
dar una respuesta inmediata, se dieron a la tarea de investigar. Entre
vistaron a lideres de la cabecera o cant6n al que pertenecia la comu
nidad. Visitaron al bibliotecario, a empleados municipales, con muchos 
afos de residencia alli, y comprobaron que Daniel Flores habla sido una 
persona adinerada, con muchas tierras y una gran influencia politica 
pero que poco o nada habia hecho por el lugar. 

- 129



ZQu( habia sucedido con los verdaderos forjadores de la historia? 
Sus nombres no habian aparecido nunca, estaban relegados al olvido. 
Uno de los miembros del grupo dijo: 

"En las historias escritas no valoran a los pioneros, a los que
sufrieron y lucharon con mayor ahinco; sino al que tiene el poder 
y el dinero. Es el dinero el que da su nombre a la comunidad". 

El proceso de recuperaci6n hist6rica continu6 desarrolldndose; dur6 
aproximadamente seis meses. El trabajo de acci6n y reflexi6n implicado, 
tue muy enriquecedor para todos: 

"Toda la historia que hemos dibujado y recogido en un librito 
es de nuestros hijos ahora, aunque no le cambiernos el nombre 
a la comunidad, sentimos que su historia es realmente nues
tra".... 

"El reto es compartir la historia con otros campesinos como 
nosotros y juntos empezar a hacer nuestra historia;...una his
toria de verdad que nos d6 posibilidades de mejorar y de cre
cer como lo que somos: campesinos". 
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CASO DOS: MUJERES TRABAJADORAS BOLIVIANAS
 
DE PRINCIPIOS DE SIGLO
 

"!Que lai mujeres no entendemos de politico!No es dsta una cues
tion de polftica:es una cuesti6n de vida o muerte."(1937). 

Este es el pensamiento de Petronila Infantes, una de las princi
pales dirigentes de la Federaci6n Obrera Femenina (1920-1949); un 
hito h!st6rico dentro de la lucha sindical boliviana. 

Toda esta historia femenina -perdida en la nebulosa del pasa
do- fue recuperada por dos integrantes del Taller de Historia Oral 
Andina (THOA), quienes, pacientemente, mediantes testimonios, 
entrevistas y visitas a los viejos anarquistas bolivianos, lograron 
reconstruir an periodo hist6rico capital dentro de la conformaci6n 
de los primeros sindicatos bolivianos. 

Por su parte el Centro de Informaci6n y Desarrollo de la Mujer IW 
(CIDEM), trabaj6 durante bastante tiempo sobre la vida de ias mujeres 
urbanas de diferentes clases sociales; "de lo p;i5bico y politico en lo 
cotidiano y privado," ubicando la investigaci6n en las primeras dcadas 
del siglo XX. 

Con este apoyo de investigaci6n, un equipo de mujeres del THOA, 
del CIDEM y del Movimiento del Nuevo Cine y Video boliviano, ena
moradas de la efervescencia politica de la 6poca y, sobre todo, de la 
valentia de un grupo de cholas pacefias dispuestas a ofrendar su vida 
por una causa tan libre como ellas, deciden realizar un video que 
corroborara con imdgenes la historia de estas mujeres; testigos de 
una seie de hechos y acontecimientos que ya se desdibujan con los 
afios y la fragilidad de la memoria oral. 

El video enlaza el testimonio con la ficci6n en un permanente 
desaffo por recrear hechos y situaciones de una Bolivia oligfirquica, 
amenazada ya, en 1929, por el fantasma de la guerra del Chaco. Una 
Bolivia que no dejaba espacios para sus m(Ijeres y es precisamente 
el movimiento anarquista, el que da la pauta para la lucha 
emancipador de las barrenderas, recoveras, floristas, cocineras, 
costureras y muchas otras mujeres trabajadoras, que reunidas al
rededor de los primeros sindicatos femeninos aprenden a conocer 
sus derechos. 

Uno de los aspectos quizAs mis importantes del trabajo, fue 
descubrir que muchos de los planteamientos enarbolados por las 
mujeres libertarias como consignas de emancipac16n femenina, son 
los mismos de ahora; como si el tiempo se hublese detenido o el 
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movimiento femenino boliviano hubiese estado "dando vueltas a la 
noria" durante mds de 40 aflos. 

Y, el equipo de realizaci6n, femenino en esencia, se nutri6 con la 
experiencia de valorizar sus espacios y reconocer sus fogros a partir de 
las imdgents. Las barreras generacionales y de 6poca desaparecieron
frente a la necesidad de creer en si mismas, y en ia capacidad de las 
m(ijeres de transformar el mundo, a pesar de lo dificil que esto parece. 

Tornado de Raquel Romero, Historiadoras y cinerstas rescatan la histcria de mujeres trabaja
doras bolivianas de principios de siglo, Mujer/Fempress, 1990. 
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CASO TRES: UNA EXPERIENCIA EN LA HISTORIA
 
COMUNAL DE ASTUA PIRIE
 

Astia Pirie es una comunidad rural en el Atldntico costarricen
se, conformada en su mayoria por obreros bananeros que anterior
mente eran agricultores. La comunidad debe su nombre a dos se
flores que en los afios 40, eran propietarios de una gran finca. Ellos 
la vendieron o cedieron a los colonos que Ilegaron en busca de tierra. 

PEP Ileg6 a esta comunidad por recomeadaci6n de diversas ins
tituciones que aconsejaban impulsar programas de capacitaci6n en 
la regi6n. La Direcci6n de Desarrollo de la Comunidad, el Instituto de 
Frmacodependencia y Alcoholismo, la Iglesia Cat6lica y el Ministe
rio de Educaci6n velan con interns la posibilidad de una colaboraci6n 
y apoyo a la comunidad. 

Al comienzo se convoc6 a los dirigentes a participar en talleres de 
diagn6stico, con el fin de identificar algunos problemas de la comuni
dad, sus causas y posibles soluciones. Las jornadas de diagn6stico se V12M 
desarrollaron con un alto grado de participaci6n y asi surgi6 la necesi
dad de abordar un problema muy sentido por todos: la situaci6n legal 
de sus terrenos y la relaci6n con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 

Durante esta etapa, se form6 el ComitC-de Defensa cuya tarea 
central consistia en abordar las inquietudes e incertidumbres ge
neradas entre los participantes a raiz de un proyecto del IDA, rela
cionado con la titulaci6n de las tierras. 

Para facilitar el andlisis de este problema se pens6 en el rescate de 
la historia comunal, pues era necesario conocer todos los antecedentes 
para entender mejor el problema de las tierras y lograr que el plantea
miento ante dicho instituto fuera colectivo. En una primera fase, los 
mismos participantes se dieron a la tarea de recordar vivencias propias 
o las que les habian contado sus familiares en relaci6n con los primeros 
habitantes y el proceso de apropiaci6n de la tierra. 

En una segunda etapa, realizaron una velada que reuni6 a pioneros 
de la comunidad y a ancianos ex-dirigentes. Ese dia se program6 una 
Mesa Redonda donde se contaron ancdotas e historias de c6mo los 
primeros miembros de la comunidad Ilegaron al lugar, qu6 hicieron, de 
qui~n era la tierra, c6mo se formaron los primeros asentamientos, qu6 
relaci6n existia entonces con instituciones gubernamentales y privadas. 

Tambi(n hicieron una exposici6n de fotografias, documentos y 
objetos antiguos (ollas, piezas, imdgenes, cuadros y adornos). Hubo 
una demostraci6n sobre c6mo moliar el maiz las abuelas utilizando 
el metatate y lapiedra y se realiz6 un concurso entre las personas que 
pod!an hacer tortillas utilizando este antiguo procedimiento. 
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CASO CUATRO: DOS EXPERIENCIAS DE UNA 
ORGANIZACION CAMPESINA 

La Asociaci6n Nacional de Campesinos Hondurefias (ANACH), es 
la organizaci6n campesina m~s grande de ese pais y se encuentra 
localizada en el sur del pals. Como resultado de los talleres de ca
pacitaci6n realizados con doce grupos campesinos, se dieron dos 
interesantes experiencias, que :;e relatan a continuaci6n: 

LA TECNICA DEL TEATRO PARA LA ANIMACION GRUPAL 

Los trabajadores de la empresa Uni6n y Esfuerzo, miembros de 
tres comunidades campesinas, reciben la visita de un grupo artistico: 
"Frijolito". 

"Miren compafieros, Zde verdad Uds. han trabajado con campe-
A 	 sinos?; Zqu6 obras les van a presentar?; Zestdn seguros de que los van 

a entender? Disculpen por tantas preguntas pero es que, en los 
grupos, lo tInico que hemos visto es que a algunos les gusta cantar. 
Ytenemos un poco de temor de que no les guste la presentaci6n de 
ustedes". 

E:;ta es parte de la conversaci6n sostenida con los miembros del 
grupo que est, participando en tin taller sobre "La educaci6n a tra
v~s del arte". El grupo teatral se present6 y triunf6. Los participantes 
del taller pudieron comprenderlo e interiorizar los contenidos de su 
dramatizaci6n. El taller dur6 tres dias y, al cabo de ese tiempo, los 
campes!nos decidieron organizar su proplo grupo de teatro. En 
septiembre de 1988, se crea un grupo artistico, compuesto por seis 
hombres y una mujer. 

Con los elementos captados en el taller, los campesinos hicieron 
su primera presentaci6n. Corrigieron errores y comenzaron a utilizar 
el teatro como medio de motivaci6n para que la gente de sus grupos 
se capacitara. 

M~s tarde comenzaron a ser invitados para actuar en las escue
las y en las fiestas de las comunidades. Sus obras incluyen: mimica, 
titeres, poesias y canciones. Las obras son muy sencillas, divierten 
y tambin educan. Por lo general, uno de los integrantes es el que 
detecta los temas, 61 es el guionista. Hablan de la organizaci6n, de la 
solidaridad, de la vida de los campesinos. Actualmente tambi~n 
tratan del pr6ximo proceso electoral y de la necesidad de que los 
campesinos mediten muy bien sobre a qui~n van a elegir como pre
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sidente. Tambi~n tratan su preocupaci6n porque el pr6ximo Con
greso emita leyes que beneficien a los campesinos. 

Sus obras teatrales reflejan su vida y sus preocupaciones y el 
teatro se ha convertido en un medio muy importante de expresi6,a para 
ellos. 

LA VALORIZACION DE LAS PERSONAS DE L.TERCERA EDAD 

A trav~s de los talleres de capacitaci6n, se detect6 el problema de 
la falta de ,olidaridad con los miembros que han Ilegado a la "tercera 
edad". Ese es el caso del asociado Don Juan quien, a los 75 afios, lieva 
20 afios como miembro de su organizaci6n. Siendo uno de los funda
dores y habiendo luchado por obtener la tierra que ahora trabajan, ya 
no rinde igual. Don Juan estA viejo, enfermo y cansado y, sin embargo, 
sus compafieros suelen exigirle que trabaje al mismo ritmo que ellos. 
Le asignan tareas sin tomar en cuenta que a su edad ya no puede cum
plirlas. Finalmente deciden sacarlo del grupo y darle su lugt. a uno de 
sus hijos, hombre joven y fuerte. Asi creen solucionar las cosas. En 
realidad no se le ha brindado a Don Juan un reconocimiento 1por sus 
tareas ni se le asegurado bienestar, obligtndole en cambio a depender 
de lo que su hijo quiera o pueda darle. 

Bast6 con detectar el problema para empezar a buscar formas de 
enfrentarlo. Este p:oce-,o no se dio de un dia para otro, tue el producto 
de discusiones y reflexiones de ios grupos. Actualmente este tipo de 
problema no pasa desapercibido sino que es parte ya de los problemas 
estudiados por los grupos. 

Actualmente se asigna a las personas de la tercera edad, tareas que 
pueden realizar y se estA trabajando para que en los reglamentos in
ternos de los grupos quede reglamentada la conducta que el grupo ha 
de tener con los mayores de 60 afios. 
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____________ 

Lr -_-Capitulo 6 

LA REVALORIZACION DEL PAPEL 
DE LA MUJER 

INTRODUCCION 

IQUE SIGNIFICA [A PARTICIPACION DE IA MUJER? 

ICUALES SON LOS ORBTACULOS QUE IMPIDEN LA PARTICIPACION 
DE LA MUJER? 

ICOMO SUPERAR LOS C3STACULOS QUE IMPIDEN LA
 
PARTICIPACION DE LA MUJER?
 

IPOR QUE ES IMPORTANTE FORTALECER LA PARTICIPACION DE LA 
MUJER? 

JCOMO SE PROMUEVE LA PARTICIPACION DE LA MUJER? 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

ACTVIDADES 
Actividad uno: Un Dia en la vida de la mujer 
Actividad dos: Deberes y obligaciones de la mujer 
Actividad tres: La Pesca de los dichos populares o los mitos 

.obre la mujer 

ESrUDIOS DE CASOS
 
Caso uno: La Autoestirma de las mujeres de P6rez Zeled6n
 
Caso dos: Mujeres lideres en San Lucas Tolimdn
 
Caso tres: Mujeres que quieren ser mujeres
 



D urante estos (iltimosafios, las mujeres de los sectores 

populares han ido descubriendo distintas formas de 
organizaci6n para reclamar sus derechos. Han creado y/o

participado en diversas organizaciones para defender sus 
intereses, frente a los embates de la crisis econ6mica y el deterioro 
de sus condiciones de vida. As!,la mujer ha ido conquistando 
nuevos espacios. 

Sin embargo, ampliar estas nuevas oportunidades de 
participaci6n requiere comprender la naturaleza de ias 
estructuras que mantienen y reproducen la subordinaci6n de la 
mujer. 

Miles son los hilos que, visibles o invisibles, refuerzan dicha 
subordinaci6n. No todos pueden ser descubiertos de una sola vez. 
Por esta raz6n, la toma de conciencia sobre la situaci6n de la 
mujer no es un acto, sino mds bien un proceso permanente. La 
educaci6n popular y los proyectos de participaci6n pueden 
contribuir al mismo de muchas maneras distintas. Entre 6stas, 
podemos sefialar al menos dos: 

* estimular a la mujer para que se autovalere en un medio 
donde no se le reconoce ni se le retribuye debidamente su trabajo; 

e ofrecer apoyo a sus esfuerzos por transformarse en 
protagonista, con rostro definido y voz propia, en la construcci6n 
de una vida mejor para ella y su familia. 

- 138



Este capitulo sexto examina algunos de los factores que 
mantienen a la mujer subordinada, y ofrece diversos ejercicios y 
actividades para que los participantes de ambos sexos en las 
organizaciones comunitarias, puedan: 

" identificar los mitos y prejuicios que existen sobre la mujer; 
" reflexionar sobre los origenes de estos prejuicios; y, 
* valorar la magnitud del trabajo que, sin la debida 

retribuclon ni reconocimiento, la mujer aporta a la sociedad. 
Este proceso de reconocimiento de la realidad puede 

contribuir a establecer las bases de confianza mutua, necesarias 
para que hombres y mujeres trabajen en forma conjunta en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y de su 
comunidad. Tambi~n, para que puedan luchar en igualdad de 
condiciones, y construir una sociedad mds justa y solidaria. 
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IQUE SIGNIFICA LA PARTICIPACION DE LA MUJER? 

Este libro busca, entre otros objetivos, promover la participaci6n de la mujer 
en especial en el seno de aquellas organizaciones sociales de base, abocadas 
a resolver los problemas que afectan tanto a hombres como a mujeres.

Pero Zqu6 se entiende por participaci6n de la mujer?; Zc6mo puede una 
mayor participaci6n de la mujer ser un medio para fortalecer las organizaciones
se-Jales de base?; Zqu6 resultados se pueden esperar del trabajo con mujeres, 
cuando este no considera sus problemas especificos? 

Estas no son preguntas f~ciles de contestar. Sin embargo, las respuestas
pueden surgir si encara este otro interrogante: Zcudles son los obstdcuios que
impiden la participaci6n plena de la mujer en la vida social y politica de la co
munidad? y Zc6 mo se pueden superar estos obstdculos? 

En America Latina han surgido muchos centros de apoyo y estudio sobre 
el problema de la mujer. A trav~s de su rica experiencia junto a las organiza
clones populares, se han ido encontrando respuestas al motivo de la subordi
naci6n de la mujer. 

En Per6, por ejemplo, el Centro de la Mujer "Flora Tristn" propone lo si
guiente: 

La opresi6n de las mujeres se sustenta en la falta de control sobre 
su fuerza de trabajo y su sexualidad. De alli que se considera que la 
reflexi6n sobre estos dos aspectos es el punto de partida para ini
ciar un proceso de toma de conciencia. 

ZCUALES SON LOS OBSTACULOS QUE IMPIDEN LA
 
PARTICIPACION DE LA MUJER?
 

Si se observa el trabajo que realizan las mujeres y las tareas que a ellas se 
les asignan, debido a su sexo femenino, encontraremos una divisi6n tajante 
entre las labores asignadas a ellas y las asignadas a los hombres. 

Las mujeres asumen el trabajo domestico que dia a dia requiere la 
familia. 

Las mujeres (madres, esposas, hijas o hermanas) juegan un papel clave al 
as±nir totalmente e1 trabajo dom~stico, el cual requiere de largas horas y que 
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las mujeres realizan sin compensaci6n alguna. No solamente alumbran a los 
niftos sino que asumen la responsabilidad casi exclusiva de su alimentaci6n, 
cuidado y educaci6n. 

Pero eso no es todo. Cocinan, lavan, planchan y realizan el aseo del hogar. 
Son ellas quienes aseguran que haya in Iato de comida caliente en la mesa y 
un apoyo imprescindible para "el hombre" de la casa. 

Estas tareas requieren un enorme esfuerzo; consumen muchas horas y van 
condenando a ia mujer a vivir dentro de las cuatro paredes de su hogar, para 
poder cumplir su papel de "esposa"y "madre". No hay tiempo disponible para 
participar en la vida de la comunidad. 

Cuando trabajan fuera de la casa, las labores son una extensi6n del trabajo 
dom(stico. 

Las mujeres producen bienes y servicios sin o con inflmas 
remuneraciones. 

Desempefiando algfin trabajo afuera del hogar, las mujeres juegan un papel 
clave en el funcionamiento de la economla. En las Areas rurales trabajan como 
productoras de bienes para la subsistencia o para el mercado, contribuyendo 
de una manera importante al ingreso familiar. En las citidades, ya sea como 
trabajadoras asalariadas o como integrantes del Ilamado "sector informal", 
"lavando ajeno" o vendiendo en las calles, generan una parte importante del 
ingreso familiar urbano. 

Este aporte de la mujer es "invisible" porque est, mal pagado y no se le .l . 

reconoce plenamente. Las mujeres tienen que trabajar cada vez m6s mayor 
tiempo fuera de casa a cambio de ingresos que son cada vez mis reducidos. 

A pesar de ser productoras de alimentos, obreras o constituir un eslab6n 
importante en las cadenas de comercializaci6n de bienes y servicios, la sociedad 
considera marginal el trabajo de la mujer. 

Despu~s de trabajar largas horas en el taller o la fiabrica, cuidando animales, 
cosechando, o vendiendo productos en las calles y mercados de las ciudades 
y pueblos, la mujer vuelve a su casa, no para descansar, sino que para iniciar 
su "segunda" o "doble jornada": la del trabajo dom~stico. 

La educaci6n, la propaganda y las leyes refuerzan la subordinaci6n 
de la mujer. 

Desde nifias, las mujeres son educadas a ser pasivas, silenciosas y a cons
truir sus vidas en torno a los hombres. Los peri6dicos, la radio y la televisi6n 
difunden cotidianamente mensajes cuyo contenido "demuestra" que las muje
res no tienen capacidad para el estudio y el andlisis, para ser dirigentas y jefas, 
para ser duefias de sus propias vidas. 

Por lo general, el sistema jurldico legaliza e institucionaliza esta situaci6n. 
En muchos paises, las mujeres son legalmente consideradas "menores de edad"; 
no pueden comprar ni vender propiedades sin el permiso de su esposo; no 
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pueden heredar tierras ni pueden firmar contratos. 
Toda esta compleja armaz6n de instituciones, prejuiclos y creencias dificulta 

enormemente el que la mujer adqulera confianza en su propia capacidad, y
pueda ser una protagonista activa en la sociedad, como duefia de su propla vida 
y en la vida social y politica del pals. 

NO I1'iJiTA MEJOR NO 
POROUE YA E MUY TARDE,n ~yA SE"ESTA POWJENDO.. 

M.AMI YATERMINE-
D)E 1-AVAR ESTOSTRASTos 
Voy A iRUN RAT-O-

ONDE -AQU. 


LA MUJJER DEBE 

iMPO.'TA. YON TENQUiLA 
iMOC.0 TALLEJEAN V

ENTiENDO PRQUE CLEANOANDE 
EL PUEDE 44ACER 


TODO LO QUE GWiE-
q
REY A Mi NO MIE 


DEA SALIR Ni A LA
 
ESGUiNA 

Sf PERO EL
ES HOMBRE 

ey COMO AMARIO 
SI LO DEJO SALUR
 

S OLGUTA VIVE
 
NOMAS
 

ADEMAS AoRrcA LLECA 
U PAPK y USTED SABE 

QUE A EL NO LE GUSTA QUE
EN LA vE-CiNDAD 

Y GUE APENiTAS LLEGA
 
WERE QUE LE SiRVAMOS
 

L O 

:TSiQ 

_PARECE 

Tomado de Bianco, GonzAlez, Ygles!as, Aprendiendo a Ser Mujer,Universidad de Costa Pica. 
Dibujos: Ferreol Murillo Fuentes. 
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c oe ciao de 4e niaos 
A SU LA PRODUACCAON 

Para que la mujer pueda participar verdaderamente en la tomna de decislo
nes y no ser una mera "beneficiaria del desarrollo", es necesaro dar pasos 
importantes en: 

ESFERA DE IA REPRODUCCION 
Promover la creaci6n de programas que permitan a la mujer adquirir co

nocimientos, capacidad organizativa y bienes y servicios, que hagan de esta 
funci6n una tarea menos ardua y mds corta. 

Conseguir que los hombres asuman responsabilidad en el trabajo domA-Sti
co y el cuidado de los nifios. 

ESFERA DE LA PRODUCCION 
Debido al gran porcentaje de mujeres que tamb;&6n trabaja fuera del hogar, 

es preciso desarrollar condiciones para que la mujer aumente su capacidad de 



generar ingresos y de incorporarse a actividades y empleos no-tradicionales,
permitindole como a su familia lograr una mayor autonomia econ6mica. 

ESFERA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 
Dada la estructura patriarcal de la sociedad, la mujer necesita ser capaz de: 

0 Analizar su papel y su condici6n de subordinaci6n. 
0 Ampliar su capacidad para vincular su situaci6n individual con el 

car.cter global y estructural de ia sociedad. 
0 Comprender la naturaleza profunda de estos problemas y desarro

liar su capacidad para formular y Ilevar a cabo estrategias de cambio. 

IPOR QUE ES IMPORTANTE FORTALECER LA
 
PARTICIPACION DE LA MUJER?
 

Luchar para que la mujer desarrolle su potencial como ser humano, y pro
mover su participaci6n activa en la vida politica y social del pals, requiere
previamente tener conciencia de: 

* 	 la situaci6n injusta en que est, inmersa; 
* el mayor peso de las crisis econ6micas "cae sobre sus hombros";
" las creencias y valores que someten a la mujer y que tambl6n 

deshumanizan al hombre; 
" la necesidad de recuperar un espacio propio;
" 	 que "son el 50 %de la poblaci6n, el 50 %del problema y el 50 %de la 

soluci6n". 

Al tomar conciencia de cada uno de estos factores, tanto hombres como 
mujeres, tanto dirigentes como miembros de base de la organizaci6n, entonces 
sern capaces de entender la enorme importancia que tiene la plena participa
ci6n de la ruujer en el logro de sus objetivos. Cuando las mujeres participan, se 
pone en movniriento una poderosa fuerza de cambio social para la construccl6n 
de una ocziedad verdaderamente democrtica. 

Prornover la participaci6n de la mujer es importante porque: 

LAS MUJERES SUFREN UNA SITUACION INJUSTA 

Las mujeres trabajan mis horas que los hombres y no reclben un reconoci
miento por el papel dave que cumplen en la sociedad. 

A pesar de eso su posici6n como trabajadora estA constreflida por su si
tuaci6n dom(stica. Sus responsablidades en el cuidado de los nifios y la atencl6n 
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de su hogar, limitan su movilidad y flexibilidad eli el trabajo y hacen pensar a 
los empleadores que tienen poco interns por el trabajo y que no son suscepti
bies de recibir adiestramiento y promoci6n. 

Algunos estudios sobre la distribuci6n del tiempo femenino, realizados en 
la regi6n centroamericana, indican que la doble jornada es la norma tradicional, 
tanto entre las mujeres pobres urbanas como, sobre todo, entre la poblaci6n 
femenina rural (Garcia y Gomdriz, 1989). Esto es todavia peor en el caso de las 
mujeres jefes de hogar, que se ven obligadas a trabajar para obtener ingresos. 

En cuanto a la proporci6n de los salarios recibidos por hombres y por 
mujeres, se tienen estadisticas fiables para las zonas urbanas, en donde aqu6-
Ilas cobran entre un 20 %y un 30 %menos que los hombres por igual trabajo, 
sobre todo en los paises donde existe mayor absorci6n de trabajo femenino por 
el sector privado (op. cit.). 

Esta injusta situaci6n o "doble jornada" a que seven sometidas las mujeres, 
se refleja tambin en el acceso que tienen al bienestar social. 

ALGUNOS DATOS SOBRE LA SITUACION 
DE IA MUJER A NIVEL MUNDIAL 

" 	 Dos de cada tres analfabetos .on mujeres. Mientras que la tasa 
mundial de alfabetizaci6n cae, el porcentaje de mujeres analfabe
tas aumenta. ' 

* 	 Las mujeres reciben solo un diez por ciento del ingreso y son 
duefias de menos del uno por ciento de la propiedad en el mundo. 

" 	Existen dos posibilidades para la mujer frente al trabajo en todos 
los paises: o no es remunerado o recibe un salario ms bajo de lo 
que recibe el hombre por el mismo trabajo. 

" 	Se calcula que las mujeres son responsables por si solas de la 
manutenci6n y cuidado del 75 %de los nifios en el mundo. 

Adaptado de International Council on Adult Education, Convergence, 1988. 

EL MAYOR PESO DE LA CRISIS ECONOMICA RECAE SOBRE LAS MUJERES 

Las mujeres de los sectores populares son quienes se ven mds afectadas 
cuando arrecian las crisis econ6micas, producto de fen6menos internacionales 
y de politicas de "austeridad". 

Al cerrarse las fuentes de trabajo, las mujeres son las primeras en ser des
pedidas, sobre todo si son j6venes. Cuando sus esposos y compaileros quedan 
desempleados, son las mujeres quienes tienen que encontrar empleos ocasio
nales para poder suplir la falta del ingreso familiar. Esta situaci6n significa que, 
ademds de todos los quehaceres dom~sticos, la mujer debe trabajar largas horas 
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como lavandera, vendedora ambulante, empleada domAstica, teniendo muchas 
veces que hacerse acompafiar por sus hijos. La "doble jornada" se alarga In
terminablemente -70 %del horario diario -. 

Al recortarse el presupuesto para servicios sociales tales como educaci6n, 
salud, y vivienda, es la mujer quien, trabajando junto a sus vecinas, impulsa 
actividades de autoayuda comunitaria, haciendo posible que el grupo familiar 
sobreviva gracias a su propio esfuerzo. 

Al asumir todas estas responsabilidades - trabajo dom(!stico, trabajo fue
ra del hogar y acci6n comunitaria de autoayuda- las mujeres se enfrentan con 
la necesidad de adquirir nuevas aptitudes para poder encargarse de la supervi
vencia del grupo familiar. No es casual que la mujer sea una de las principales 
artifices de organizaciones tales como ollas comunes, grupos de salud, biblio
tecas populares, y muchas otras, con las cuaies los sectores populares enfrentan 
las crisis. 

Adaptado de Taller de Recursos para [a Mujer, "LaDeLda Externa y la Crisis Econ6mlca", Colombia, 1987. 

LAS CREENCIAS Y VALORES QUE SOMETEN ALAMUJER TAMBIEN 
DESHUMANIZAN AL HOMBRE 

Si bien es cierto que hay algunos que se benefician con la subordinaci6n de 
la mujer, en los sectores populares tanto hombres como mujeres tienen mucho 
mis que ganar si logran su plena participaci6n. 

La plena participaci6n de lamujer requiere de una redefinici6n de los papeles 
que han sido asignados por la sociedad. Implica tambi~n que los hombres tie
nen que perder algunas de las ventajas y privilegios -acaparamiento de 
oportunidades, po~ibilidad de decidir sobre su vida de que gozan a costa de la 
subordinaci6n de la mujer. 

Pero esta situaci6n Ios deshumaniza porque: 

• 	no pueden cuidar a sus hijos y gozar de ellos como la madre; 
* 	 no pueden exprefarse libremente, pues deben contener sus senti

mientos y emociones; 
" 	 al ser dominantes y autoritarios, se vuelven parte del sistema 

opresor. 

IPor qu6 decimos esto? Porque ellos con su conducta mandona, brusca, 
agresiva a veces, con la creencla de ser jefes con todos los derechos, estftn re
pitlendo en su vida pr',.arta aquello que queremos cambiar en la sociedad. 

Adaptado de Comit6 de Defensa de los Derechos de laMuJer, (CODEM), ".A qui~n beneficia el ma
chismo?," Chile, 1986. 
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LA MUJER NECESITA CONQUISTAR UN ESPACIO PROPIO PARA FORTALECER 
LA CONFIANZA EN SI MISMA 

Las mujeres han interiorizado muchos mitos y prejuicios, promovidos por 
la sociedad. Para poder satisfacer sus necesidades inmediatas y para avanzar 
hacia el logro le su plena particlpaci6n en la sociedad, la mujer necesita creer 
en si misma y en su capacidad. Esto quiere decir que debe dar el primer paso 
en el plano psicol6gico e individual, para que cada mujer se autodescubra y 
autovalore. Este paso constituye no s6lo un fin en si, sino tambicn un medio 
para que las mujeres participen activamente en la vida de la organizaci6n y de 
la comunidad. 

Este primer paso de autovaloraci6n como ser humano y como ser social, 
requiere buscar soluci6n a los problemas, compart6.ndolos con otras mujLres. 
Ya que las soluciones conjuntas son m!s factibles. La mujer necesita de ins
tancias que la estimulen y ayuden a dar el salto hacia la acci6n social colediva. 

LAS MUJERES CONSTITUYEN EL 50%DE LA POBLACION, EL 50%DE-' 
PROBLEMA Y EL 50% DE LA SOLUCION 

Cuando a la mujer se le deniega u obstacuiza el derecho a participar ple
namente, las organizaciones populares "caminai con s6lo una de sus plemas". 
Las mujeres constituyen ia mitad de ia poblacl~rn y, ademAs de sufrir todos los 
problemas que su condici6n de mujer les Impone, padecen todos los sufri
mientos, injusticias y carencias que enfrentan los sectores populares. 

Dada la magnitud de los problemas y desaffos que enfrentan, las organiza
ciones de base tienen mejores posibllidades de xito si cuentan con la fuerza 
de la mujer organizada. 

Las mujeres son una poderosa fuerza en la lucha por el cambio social y la 
construcci6n de una sociedad verdaderamente democrtica. En todos los paises 
de Am(rica Latina y el Caribe, en condiciones de represl6n poIltica o en situa
clones de empobrecimiento y crisis econ6mica, las mujeres han demostrado 
una tremenda capacidad para organizarse, coordinar sus esfuerzos y encontrar 
nuevas formas de organizaci6n y de supervivenc!a. 
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ZCOMO SE PROMUEVE
 
LA PARTICIPACION DE LA MUJER?
 

La incorporaci6n de la mujer en las organizaciones es un primer paso para 
romper su aislamiento y encierro, debido a su exclusiva responsabilidad por
el trabajo dom~stico. Su participaci6n es muy importante para que ella 
pueda aprender y ejercitarse en aquellas funciones que le permitiran, mas 
tarde, hacer escuchar su voz en dimbitos cada vez ms amplios de ?U: vida 
nacional. 

El conversar con otras mujeres y el compartir los problemas, la Ilevarn a 
darse cuenta que su situaci6n no es (nica; y que otras mujeres tambi~n enfrentan 
realidades similares. 

La educaci6n popularjuega en este sentido un papel clave en este 
proceso. A travs de ella, es posible: 

* reconocer y reflexionar sobre su situaci6n de subordinaci6n; 
* aumentar la auto ma de las mujeres; 
* promover su capa ,aci6n;
* realzar la importancia de su aporte a la comunidad y a sus organi

zaciones; y 
* defender sus derechos. 

Para lograr estos fines, el esfuerzo educativo debe estar orientado a que los 
educadores y educandos identifiquen, analicen y act~en sobre sus necesidades 
mds inmediatas. En el caso de la mujer, existe un conjunto de necesidades 
especificas que es preciso tomar en cuenta. 

Los pasos enumerados a continuaci6n contemplan el desarrollo de activi
dades de participaci6n y discusiones grup ales, que permiten a los participantes 
tanto hombres como mujeres, reflexionar sobre las tareas que la sociedad les 
asigna, y c6mo esas constituyen, ya sea un impedimento o un estimulo para su 
participaci6n. 

Los temas propuestos abarcan desde el piano personal o individual para la 
inducir la refed6n sobre lo que ocurre en la comunidad y la sociedad en su 
conjunto, posibilitando, de esta manera, que las mujeres avancen en la com
prensi6n del funcionamiento de la sociedad y puedan asumir un papel cada vez 
mis activo en la lucha por el cambio. 
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IDENTIHCAR EL PAPEL Y EL TRABAJO QUE 
DESEMPENAN LAS MUJERES 

gQu6 actividades desempefian las mujeres durante el dga? 
Ellas cocinan, lavan, limpian, cuidan a los nifios, plantan, cosechan, cuidan 

animales, trabajan fuera del hogar, y otras actividades. 
En el hogar, la comunidad o el lugar de trabajo, las mujeres cumplen una 

variedad de funciones y tareas, prueba de la amplia gama de habilidades y ca
pacidades que poseen. 

Al analizar su quehacer diaxio es posible cuantificar la cantidad de horas de 
trabajo y las diversas responsabilidades que asume la mujer. Esto les demos
trarA e poco tiempo que la lnujer dispone para la recreaci6n, el descanso u otras 
actividades de desarrollo personal. 

PROMOVER LA AUTOVALORACION Y AUTOESTIMA 

El reconocimiento del papel vital que desempefian las mujeres y de los 
conocimientos y capacidades que va disponen, les dard la oportunidad de 
autovalorarse y recuperar la autoestima. Esta toma de conciencia la llevardn a 
conocer los mitos y sentimientos de inferioridad, al poner en evidencia todo 
aquello de que es capaz una muier. 

Al compartir con otras mujeres sus temores, preocupaciones y sentimien
tos de culpa, es posible que la mujer se d cuenta de que no es la (inica que 
padece ni la (inica que anhela el cambio. El proceso de reflexi6n conjunta con
duce al andlisis de las causas y soluciones posibles de la subordinaci6n de la 
mujer. 

Enic imando la mnujer a fatiienta de Qtu$ es~Aazd Css 
eawl;zA a vaioiar e4a mismia S yepe,Glessate 

~ANAUJZAR LOS OBSA'ACULOS QUE IMPIDEN UNA AMPLIA 
PARTICIPACION FEEIA 

Mientras es fcil decir que la mujer debe participar ms, no 1o es tanto de
terminar los distintos factores que inhiben y obstaculizan Saplena participaci6n 
de Iamujer. Por ello es preciso examinarlos con cuidado. 
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Entre ellos, se sefialan: 
factor tiempo: la falta de tiempo; el cuidado de los nifios; ia preparaci6n

de la cena y la realizaci6n d las tareas del hogar, dificultan su participaci6n 
en las actividades de organizaci6n y capacitaci6n de la comunidad. 

factor econ6mico: la necesidad de contribuir al ingreso familiar tambi~n 
limita su disposici6n de tiempo para actividades organizativas de cardcter 
voluntario y no remunerado. 

factor social: las creencias tradicionales sobre el papel de la mujer y el 
machismo; las ideas generalizadas entre hombres y mujeres sobre la capacidad
femenina; refuerzan el mensaje de que "la mujer debe estar en su casa". 

factor politico: las politicas y leyes que discriminan a la mujer -acceso 
al cr~dito, discriminaci6n en el trabajo, herencia, violencia familiar, entre 
otros-, impiden que la mujer amplie el espacio para su participaci6n mas 
alld del papel de subordinaci6n que se le ha asignado.

factor psicol6glco: el temor a las represalias por parte de su compafiero; la 
verguenza ante los comentarios de sus vecinos; ia falta de autoestima y de 
confianza en si misma, son tambin factores que influyen en falta de participa
ci6n. 

- TOMAR CONCIENCIA ACERCA DEL PROCESO DE
 
SOCIALIZACION EN LAS MUJERES Y EN LOS HOMBRES
 

La aceptaci6n de la subordinaci6n de la mujer como un estado "normal" y"natural", es el resultado de un largo y constante proceso de socializaci6n en la 
mujer y el hombre. Es preciso, por tanto, descubrir los canales por los que se 
transmiten mensajes sutiles que legitiman y perpet6an dichos prejuicios acerca 
de la mujer.

En consecuencia el grupo debe analizar criticari_nte el proceso de sociali
zaci6n que se da en el seno de la familia, la escuela, los medios de comunicaci6n; 
la religi6n y, ademis, el papel que el hombre desempefia en el proceso educa
tivo. 

* ORGANIZARSE Y ACTIUAR EN FORMA COLECIVA 

La formaci6n de comit~s, clubes u organizaciones ayuda a que las mujeres
establezcan un espaclo propio para analizar sus problemas, incrementar su 
autoconfianza y elaborar planes de acci6n y estrategias para cambiar su si
tuaci6n. Amenudo, estos grupos son pequefios y tienen poca fuerza, pero en la 
medida en que logren representar las necesidades y preocupaciones de sus 
miembros, y definir estrategias efectivas de lucha por el cambio, tienen 
posiblidad de crecer y consolidarst. 
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La organizacl6n y la acci6n colectiva son elementos claves en el 
mejoraramiento de la situaci6n cot,'diana de la mujer, asi como en el modo de 
relacionar sus problemas personales con los aspectos politicos. 

0 RECLAMAR LOS DERECHOS DE LA MUJER 

Una importante estrategia eni la lucha de la mujer por hacer reconocer sus 
derechos, tiene como objetivo desmitificar las leyes, el sistema legal y la forma 
en que operan el gobierno y sus diferentes agencias respecto de la mujer. 
Cuando las mujeres analizan en forma conjunta c6mo las leyes y las agencias
del gobierno benefician o perjudican a las mujeres, surgen planteamientos 
creativos de acci6n y movilizaci6n. 

1 11 4,
e f WY 

olu4i S.W . 
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CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

Las mujeres deben decidir los objetivos de su participaci6n. 
A menudo ocurre que las politica!! de promoci6n para la participaci6n 

de la mujer, no respetan ni toman en cueita sus intereses y necesidades. 
Gobiernos e instituciones no-gubernamentales promueven la participaci6n
de la mujer para "promover el desarrollo nacional" o bien para asegurar que 
determinado proyecto socioecoii6niico resulte exitoso. 

Los facilitadores o prornotores deben tener claro el concepto que la 
verdadera participaci6n de las mujeres es aqu~lla que les permitird desa
rrollarsu cupacidad de decisi6n personaly colectiva acerca de las tareas y 
proyectos que van a asumir e impulsar. Esto asegurarA una beneficiosa 
participaci6n de la mujer y no una mera "cortina de humo" para ocultar 
intereses ajenos a su condici6n femenina o para que otros decidan .rella. 

Examinarcriticamente el papel de la mujer en los proyeclos de 
capacitac16n. 

Muchas veces las actividades de capacitaci6n se concentran en dreas 
tradicionalmente definidas como femeninas. Ese el caso de proyectos pro-

S "Zductivos, relacionados con tareas de costura, bordado y artesanfa en ge-AL neral; actividades que son precisamente las que suelen corresponder a la 
mujer en nuestra sociedad. Si bien son espacios importantes para promover 
la reflexi6n y el andlisis de la condici6n de la mujer, el contenido de ese tipo
de capacitaci6n corre el riesgo de reforzar aquello que, precisamente, se 
intenta modificar. 
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ACTIVIDAD UNO: 
UN DIA EN LA VIDA DE LA MUJER 

OBJETIVOS 

Lograr que las mujeres adquieran confianza en si mismas yvaloren el tra
bajo que realizan a diario. 

Definir el tipo y nftmero de responsibilidades diarias que asumen las muje
res. 

Reflexionar en torno a la afirmaci6n err6nea de que s6lo la labor remunera
da puede ser considerada como trabajo y por qu6 las mujeres no cuestio
nan esa idea 

MA TERIALES 
WL 

" Papel6grafo con la letra de la canci6n "La mujer"
 
" Varias copias de la canci6n "La mujer" (opcional)
 
" Marcadores y plumas
 
* 	 Relojes grandes dibuja

dos en cart6n def
 
aproximadamente
 
20 cm x 20 cm de
 
tamafio (uno
 
por equipo) 

*Revistas viejas
 
y peri6dicos
 
para recortar ...
 

y pegar
 
" 	 Goma de pegar 
* 	 Tijeras 

TIEMPO 

Dos horas y media 

Tornado de CEDECO, Serle Con Roslro de Mujer, "ZVeclna, usted Trabaja?," Quito, Ecuador, 19E?. 
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CANCION "LA MUJER"
 

AbrI6 los ojos, se ech6 un vestido 
se fu6 despaclo, pa' la cocina 

estaba oscuro, sin hacer ruki.
 
prendi6 la estufa, y a la rutiria 

slntl6 el slienclo como un apuro 

todo empezaba en el desayuno. 

Dobl6 la espalda, goz6 un suspiro

slntl6 rldfcula la esperanza 

al mfis pequefto le ardl6 la panza 

rompl6 el silenclo, solt6 un ilorldo. 

Slrvl6 a su esposo, vlstl6 a los niflos 

cambl6 pafiales, slrvl6 los panes 

llev6 a sus hijos para la escuela. 

Pens6 en la dieta que se comfan 

mildl6 el dinero, compr6 verduras 

palp6 lo gris de su economia 

form6 en la cola de las tortillas 

carg6 a Francisco, mlr6 la calle 

por todas partes habla mujeres

todas compraban y se movian 

cumplfan asladas con sus deberes 

le recordaban a las hormigas

sinti6 de pronto que eran amlgas. 


Estribillo: Se va la vida, se va al agujero 
como la mugre en el lavadero. 

Volvi6 a su casa, casa rentada
vlo a mils amlgas desde 'a entrada 
le dio a Francisco con qu&jugar 
barrl6 los pisos, tendl6 las camas 
se vlo al espejo, mlr6 las canas 
junt6 las cosas de cocinar 
cort6 las papas, las puso al fuego 
y a la manteca la hizo chillar 
ahora lo crudo se ha transformado 
estaba llsto para comer 
la casa entera tiene otro ver 
de nuevo listo pa' ser usado. 
Puso la mesa, slrvi6 a los nifios 
cambl6 pahales, cort6 los panes 
limpi6 de nuevo mesa y cocina 
le dio a Mercedes la medicina 
pld16 la ropa tendida al sol 
como si ayer no se hublera hecho 
la mlsma frlega todos le dfas 
se caminaba de nuevo el trecho 
sintI6 la vlda como prlsl6n 
se le escapaba todo lo hecho. 

de Leon Chavez Texeiro 

Estrlbillo: Se va la vlda, se va al agujerc 
como la mugre en el lavadero. 

Cruz6 palabras con sus vecinas
 
hubo sonrisas en formaci6n
 
toda la raza en su cant6n
 
se las arregla con el trajfn
 
siempre mujeres, cumpliendo oficlos
 
que se entretejen sin tener fin
 
ser costureras, ser cocineras
 
recamareras y planchadoras
 
ser enfermeras y ava.nderas
 
tambln meseras y educadoras
 
muy dillgentes trabajadoras
 
a sus famillas ias dejan listas
 
rumbo a la escuela o hacla el trabajo
 
para que puedan checar las listas
 
se daba cuenta de los afanes
 
y de los fines habla un carajo
 
para ellos slempre la vlda es seria
 
pero se ahogaban en ]a miserla.
 

Estribillo: Se va ]a vida, se va al agujero 
como la mugre en el lavadero. 

Se fue derecho para su nldo
 
slempre pensando planch6 la ropa
 
todo lo roto deJ6 surcido
 
tenfa un momento pa' de-scansar 
se abri6 la puerta y entr6 el marldo 
tambin molido de trabajar 
puso la mesa, sirv16 ]a sopa 
para quejarse no abri6 la boca 
se rleron juntos y platcaron 
se habl6 de nlflos y de dlnero 
de las vecinas, de algn dolor 
de los camlones y del patr6n 
lav6 los trastes, tlr6 basura 
durmI6 a los niflos, cambl6 paftales 
como alre que entra por la ranura 
los dos Jugaron con su ternura 
le dlo ia vuelta a ia cerradura 
durml6 de pronto todos sus males. 

Estribillo: Se va la vda, se va al agujero 
como la mugre en el lavadero. 
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PASOS 	A SEGUIR
 

1. 	 Se escucha una vez ]a canci6n "La mujer", sin ver la letra. El(a) 
facilitador(a) puede leerla en voz alta como si fuera una poesia. 

2. 	 Luego se lee la letra por segunda vez pero los participantes siguen en 
las copias (Cinicamente si aquellos saben leer). 

3. 	 El(a) facilitador(a) hace preguntas al grupo, de acuerdo con la sigulen
te gula: 

0 ZDe qu6 trata la canci6n? 
0 ZCuiles son algunas de las tareas que realiza la mujer? (Se anotan 

las respuestas en su modo verbal en la pizarra o en el papel6grafo: 
ejemplo "lava", "cocina", "cose", "barre"...). 

0 ,QuC significa el estribillo: Se va la vida,se va alagujero, como la 
mugre en el lavadero? 

0 	 ZQui(n es la mujer de la canci6n?; Ztiene un nombre?; Zpor qu6 no? 
0 	 iCumplen Ud. y sus vecinas algunas de las mismas tareas men

cionadas en la canci6n?; Zcuiles?; Zqu6 otro tipo de trabajo rea
lizan? 

4. 	 Se divide al grupo en pequeflos equipos de dos a cuatro personas. Se 
entrega a cada equipo, un reloj, unas tijeras, marcadoi'es o plumas y 
revistas para recortar. 
La tarea consiste en disefiar un reloj que muestre el horario tipico en un 
dia normal en la vida de alguna de las participantes. Mediante grtficos, 
fotos o dibujos se sefialarA la actividad de cada hora, (por ejemplo, para 
aludir a la actividad de cocinar, puede dibujarse una cacerola o un pla
to de comida). Si hay mAs de una tarea que se realiza a la misma hora, y 
no hay espacio para representarla, puede ser mencionada cuando se 
presentan los relojes en la reuni6n plenaria. 
Cada equipo elige a una persona para hacer la presentaci6n, que debe 
durar una hora y media. 

5. 	 Se realiza la reuni6n plenarla y los representantes de cada equipo pre
sentan las "agendas" con las actividades diarlas. 

6. 	 El(a) facilitador(a) gufa la discus!6n con las siguientes preguntas: 
0 ZQu6 les parece el "horario" que tiene ia mujer? 
0 4Cuenta con algtin rato para descansar?; Zqu6 hace para descansar? 
0 ZSe pcdrfa decir que Ia mujer no trabaja? 
0 iQuC importancia tiene el trabajo de la mujer para la familia?: Zpara 

el marido?; Zpara la comunidad?
 
0 
 ZEn qu6 momento y/o actividades la mujer encuentra colaboracl6n? 

ZQui(nes la ayudan y por qu? 

7. 	 Se concluye ia reunl6n con un resumen de la dlscucl6n. 
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ACTIVIDAD DOS: 
DEBERES Y OBUGACIONES DE LA MUJER 

OBJETIVOS 

Conversar acerca de los diferentes papeles que ia mujer asume en su casa 

y en la comunidad. 

Cuestionar estos papeles femeninos. 

Constatar que es la mujer quien con frecuencla se autolmpone exigenclas y
deberes, negando as! la colaboraci6n del marldo, hijos varones, padres, 
hermanos. 

MATER/ALES 

* 	 Un tablero rectangular en cuya parte superior hay un circulo dividi
do en cuatro partes y, en la parte Inferior, dos casllleros con las 
inscripciones :ACUERDO y DESACUERDO. En el centro del circulo 
hay una flecha giratoria. 

" Un fajo de tarjetas dividido en cuatro grupos que corresponden a 
las cuatro divisiones del circulo: comunidad, casa, hijos y pareja. 
(ver dibujo). 

TIEMPO 

Dos horas 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Formar equipos de sels a ocho participantes. 
2. 	 Elegir un(a) facilitador(a). 
3. 	 Los jugadores, en orden, hacen gira- ia flecha. Cuando esta se detlene 

en un Area marcada,el jugador saca una tarjeta del grupo asignado por 
la flecha. 

4. 	 Laego el jugador lee en voz alta el texto de !a tarjeta y la ubica en uno de 
los dos casilleros rectangulares (acuerdo o desacuerdo), explicando el 
motivo de su decisi6n. 

5. 	 Ei(a) facilitador(a) insta al grupo a accptar o rechazar la decisl6n hecha. 
6. 	 El grupo, por consenso, decide la posici6n final de ia tarjeta. 
7. 	 EI(a) facilitador(a) estimula ia discusl6n sobre c6mo ha quedado con

formado el tablero y sobre lo que cada participanie ha descubierto a 
trav(s del juego. 
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LA COMUNIDAD LOS HIJOS 

LA CASA IA PARFJA 

ACUERDO DESACUERDO 

Adaptado de CIDE-CEAAL, Santiago de Chile. 
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CON7NIDO DE LAS TARJETAS 

LA COMUIVIDAD 
0 La mujer tiene deecho a salir de su casa y participar en la vida de 

su comunidad. 
0 En la casa una se embrutece; se aprende saliendo y conversando con 

otros. 
0 Cuando una mvijer va a las reuniones, primero debe dejar todo lito 

en la casa. 
0 Yo participo aunque mi marido y mis hijos se quejen. 
0 La mujer puede apoyar en muchas actividades a su comunidad. 
0 	 Para una mujer es importante participar en la comunidad porque le 

gusta el reconocimiento. 

LA 	CASA 
0 En general, el ama de casa da mfs de lo que se le reconoce.
 
0 La mujer trabaja 24 horas al dia, ni siquiera por la noche descansa.
 
0 El deber de la mujer es cumplir con todas las obligaciones de !acasa.
 
0 Nadie reconoce Jo que .' mujer hace.
 
0 En la casa manda la mujer.
 
0 Me siento cansada del trabajo que demanda un hogar.
 
0 La casa sin mujer no es casa.
 
0 La mujer no debe andar "callejeando", su lugar es la casa.
 

E LOS/H-OS 
0 	 La mujer esti dispuesta a aguantarie todo al marido por los hijos,

ellos son Jo mds importante. 
0 Hay que tratar de darle mds libertad a la mujer. 
0 Hay que tratar de que la mujer y el hombre sean iguales. 
0 Cualquier sufrimiento vale la pena si los hijos estAn sanos. 
0 El deber de la madre es ayudar siempre a los hijos, pase Jo que pase.
0 SI un hijo no entiende por las buenas, tendrt que entender por las 

malas. 
0 Si un hijo tiene un problema, la culpabl! es la madre. 

LA 	PAREJA 
0 Para la mujer, las relaciones sexuales no son Imprescindibles. 
0 El matrimonio es una IGteria, uno no sabe con qu6 se va a enccntrar. 
0 Yo no tengo problemas, todo Jo comparto con mi marido. 
0 La mujer Ietolera todo al marido. lo importante es tenerlo cerca. 
0 Le guste o no a la mujer, el hombre es necesario. 
0 	 La mujer siempre debe estar dispuesta a tener relaciones maritales 

con su esposo. 
0 SI mi marido me pega, no me gusta que nadle se meta. 
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ACTVIDAD TPES:
 
LA PESCA DE DICHOS POPULAR S 0 DE LOS MITOS
 

SOBRE LA MUJER
 

OBJETIVOS 

Reflexionar sobre los estereotipos, mitos y concepciones simplistas que 
existen sobre la mujer en la sociedad. 

Identificar el origen de estos mitos y los medlos y maneras de propagaci6n. 

MA TERALES 

" 	 Seis pescaditos de cartoncillo. Cada uno con la inscripci6n de una 
frase o dicho popular sobre la mujer. Estos dichos son diferentes 
en cada pals, por tanto los que se usen tienen que haber sido toma
dos del lugar. 

n cs i 
compaila quiere " mujer no es casa ".

0?ujer sold 

" 	 Ejemplos de dichos populares en Hond"uras: 
"Elhonbre es de la calle, la mujerde la casa: 

"Unacasasin mujerno es casa".
 
"Matrimonioy mortajadel cielo bajan :
 
"Lamujeres como la guitarra,suenaen cuanto la tocan".
 
"Unamujers6lo es completa cuando tiene hijos".
 
"Mujerque dio su caidaya no tienesalida".
 

"Mujerque fuma, mala espina".
 
"Mujersola compaiilaquiere".
 

* 	 Caihas de pescar: un palo, hilo y un gancho en forma de anzuelo. 
* 	 Un recipiente para poner los pescaditos. 
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TIEMPO 

Dos horas y media 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Se pide a seis participantes que vayan a pescar al reciplente. 
2. 	 Se forman grupos de tres o cuatro personas que hayan logrado un pes

cado. 
3. 	 En el grupo cada participante reflexiona sobre el dicho hallado en el 

pescado, es decir si lo ha oido antes, de d6nde surge, si lo cree o no 
cierto. 

4. 	 Despu(s, cada grupo comunicard sus conclusiones en la reuni6n ple
naria. 

5. 	 La discusi6n en plenaria puede girar en torno a los siguientes puntos: 
0 iC6mo y por qu6 aceptainos y repetimos estos dichos sin analizar 

su veracidad? 
0 ,Enqu( forma y a travts de qu6 medios e instituciones se mantienen 

estos mitos sobre la mujer (familia, escuela, televisi6n, iglesia, etc.)? 
0 ZDe qu6 manera estos mitos Ilinitan a la mujer? 
0 ZA qui(nes afectan y por qu( (al hombre, a la mujer, a los nifios)?; 

Za qui~nes sirven?; ,c6mo podemos acabar con ello:o? 
A.A' 0 Existen otros mitos sobre !amujer en otros sectores,; Zcudles son? 

ACTIViDAD OPCLONAL DE SEGUIMIENTO 

Se forman equipos de dos o tres personas para "detectar" los mitos que se 
propagan a trav& de diversas instituciones y medlos de comunicaci6n: libros, 
anuncios publicitarios, televisi6n o radio, iglesia, escuela y novelas. 

- 160



CASO UNO:
 
LA AUTOESTIMA DE LAS MUJERES
 

DE PEREZ ZELEDON
 

Las mujeres de la Asociaci6n Integral Femenina (AIFE), del pe
quefto cant6n de Perez Zeled6n en Costa Rica, trabajaban en pro
yectos productivos como la cria de gallinas y los cultivos de arroz y 
maiz. 

El grupo de mujeres, sin embargo, no se autovaloraba y manifes
taba gran inleguridad para expresarse, no se proyectaba a la co
LW.i.7I, v .i. confiaba en los resultados de su trabajo. Este problema 
se ,,iuorzado por la actitud de desconfianza de la comunidad, 
esp .- ai,Jfente de ifs hombres: 

"iQcuin sabe!; iHabrd que ver si ellas logran algo!; iLe cuesta la 
agricultura a uno que es hombre...ahora a una mujer!". 

Estos comentarios frecuentes reflojaban ese sentimiento de des
valorizaci6n. Otro indicador de este problema era el hecho de que, 
a pesar de que el grupo constaba de 18 mujeres y un hombre, 6ste 
tenfa el control y la direcci6n de la organizaci6n. 

Mediante un proceso de capacitaci6n, las mujeres comprendie
ron que era inconveniente este tipo de liderazgo; propusieron la 
elecci6n de una coordinadora y obligaron al compafiero a cambiar 
su actitud y trato desigual hacia el trabajo. 

Durante el proceso de capacitaci6n, otras personas de la comu
nidad se fueron integrando al grupo. No fue f~cil, puesto que algunos 
varones quisieron aduefiarse nuevamente del poder. Sin embargo, las 
mujeres lo impidieron porque cada vez tenian mcis claro lo que 
querfan y estaban mds convencidas de la importancia de su partici
paci6n activa en la comunidad. Es asi como, ademds de trabajar en 
un proyecto productivo, se dieron a la tarea de impulsar el desarrollo 
de la comunidad. Las mujeres se organizaron tambi~n para apoyar 
a otros grupos donde Iaparticipaci6n femenina era d(bil o no existfa. 

Todo este proceso de valorizaci6n se tradujo en un taller de 
evaluaci6n, realizado seis meses despu(s de haber comenzado la 
capacitaci6n. Se aplicaron tMcnicas de diagn6stico como el dibujo y 
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los rompecabezas. Las mujeres utilizaron figuras o simbolos que re
presentaban el momento antes de la capacitaci6n y la situaci6n del 
grupo despu(s de la misma. 

Usando ]a t~cnica del dibujo, el grupo reallz6 uno referido a una
planta de maiz: antes de la capacitaci6n la planta era pequefla; se
habla quedado estancada y no crecia. Esto le habia pasado porque 
un insecto le estaba comiendo las raices y las hojas parecian mar
chitas. Durante la capacitaci6n la visualizaron como una planta
fortalecida por el abono, los insumos, el sol y la Iluvia. Ahora el grupo 
se sentia que era una milpa o plantaci6n de maiz que alimentaba a la 
comunidad con sus frutos. 

Las participantes sostenfan que ya era posible procesar ese mafz 
y Ilevarlo a otras comunidades en forma de tortillas y otros derivados. 
Sablan que en otros lugares habla semillas y que, ahora, ellas podfan 
ser el abono, el sol, la Iluvia que darfa fuerza a esas y otras planta
ciones que alimentarian a su vez a otras comunidades. 

Las siguientes expresiones de las mujeres del grupo sintetizan el
sentimiento colectivo: "Poco a poco nos fuimos uniendo hasta formar 
una gran plantaci6n"...."faltaba que se fijaran en nosotras y nos
dieran la oportunidad para ir creciendo y fortalecindonos como 
grupo". 
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CASO DOS:
 
MUJERES LIDERES EN SAN LUCAS TOLIMAN
 

En el Municipio de San Lucas Thlimn, situado al sur del depar
tamento de Sololj, en Guatemla, se encuentra la comunidad de 
Quixayd. Se trata de una colonia de cien familias de origer. cakchiquel. 
Desde 1987, la comunidad ha crecido y 35 nuevas familias se han 
sumado a las 65 existentes. 

Las personas que habitan Quixaydi nacieron y crecieron en fincas 
de productos de agroexportaci6i, en calidad de mozos colonos no 
propietarios de tierra ni de vivienda. 

PEP fue invitado por los directivos, todos hombres, de la Coope
rativa Quixampe Samajel, con el fin de motivar a las mujeres a parti
cipar y iograr su incorporaci6n activa en las tareas que desarrolla la 
comunidad. Cabe decir que Quixaydi es una comunidad modelo en 
cuanto a sus logros: vivienda, agua, instalaci6n de cocina con estufa 
y otras comodidades, escuela, iglesia y sal6n de usos m0ltiples y 
hornos solares. 

Al empezar el trabajo de capacitaci6n, PEP encontr6 diferentes 
obstculos: por una parte, la idea tradicional de que la mujer debe 
permanecer en estado Ce subordinaci6n, se imponla en la comuni
dad; por otra parte, las mujeres asistian a la capacitaci6n acompa
fiadas de sus hijos, lo que dificultaba la comunicaci6n. Las mujeres 
no aceptaban trabajar en grupos pequefios y tenian temor de hacer 
preguntas o participar semanalmente en los talleres. Incluso en un 
momento dado algunas mujeres se retiraron de la capacitac16n por 
miedo a tener que responder a una pregunta o participar en algfin 
ejercicio educacional. 

Sin embargo, poco a poco, ellas fueron adquiriendo confianza y 
aceptaron que un compahero de PEP cuidara a sus nifios, con lo que 
se controlaba el ruido, que era tn elemento de distraccl6n y per
turbaci6n para la comunicaci6n. Encontraron, adems, una actividad 
que querfan y podian ilevar a cabo: la realizaci6n de bordados. En 
torno a la cual comenzaron los talleres. 

Al principlo, ]a presentaci6n de los temas de discusi6n se hizo de 
manera tradicional, en forma de charlas. Al adquirir mayor confianza, 
se pudieron incorporar m(todos innovadores, como los juegos y 
dramatizaciones con los que se estimulaba la discusi6n sobre ia 
valoraci6n del trabalo femenino, la comunicaci6n y ia cooperaci6n. 
Actualmente las mujeres participan mAs y cuando deben retirarse 
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temprano o no pueden asistir a las reuniones, envian a sus hijas 
adolescentes en su reemplazo. 

Asimismo, la comunidad seleccion6 a 10 personas, ocho mujeres 
y dos hombres, para asistir a los talleres sobre Dirigencia Femenina, 
que se realizaron en la ciudad de Guatemala. En estos talleres se 
reuni6 a lideres de varias comunidades. Por un periodo de cuatro o 
cinco dias por taller, !os participantes compartieron conocimientos 
y asistieron a sesiones intensivas de trabajo. 

Otro factor importante de los talleres fue la convivencia que se 
dio entre pobladores indigenas y ladinos, quienes, por lo general, no 
tienen relaciones de igualdad en la sociedad. Adems result6 muy 
valiosa la posibilidad de intercambiar experiencias con represen
tantes de otras comunidades. 

Posteriormente, el grupo de mujeres escogi6 su propia Comisi6n 
Directiva para realizar un proyecto colectivo que generara ingresos 
para la comunidad, como la producci6n de lcteos y la cria de ga
nado. 

Actualmente, la organizaci6n que le cedi6 los terrenos a la co
munidad (a Parroquia San Lucas, de Minnesota) va a vend.rselos por 
un valor simb6lico, para que le pertenezca legalmente. La comunidad 
requiri6 los servicios de PEP ya que decidi6, a nivel de cooperativa, 

'que los terrenos sean registrados a nombre de ambos jefes de familia 
y ademds desea recibir capacitaci6n acerca de qu6 derechos y 
obligaciones representa el ser propietarios. 
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CASO TRES:
 
MUJERES QUE QUIEREN SER MUJERES
 

'Investigar qua?" "eMujeresdesinteresadasque no quieren traba
jar?""Nopierdansu tiempo. Busquen otros grupos". 

Estos eran algunos de los comentarios que recibimos cuando 
decidimos iniciar una investigaci6n con cinco grupos de mujeres, en 
la zona sur del pals, las cuales se habian retirado del proceso de 
capacitaci6n, iniciado por PEP en esa zona durante el ano 1988. 

El equipo de PEP tuvo una reacci6n negativa ante el retiro pau
latino da las mujeres. Habla frustraci6n y enojo. 

Se comenz6 a revisar la metodologia de trabajo y los temas de 
capacitaci6n, pero fue en vano pues las mujeres no regresaron. Hubo 
una primera intenci6n de buscar a otras ins interesadas; pero antes 
era necesario conocer el motivo del retiro de las mujeres. 

Se realizaron visitas y reuniones para verificar la validez de la 
investigaci6n. Entonces el equipo cay6 en la cuenta de que el retiro 
coincidia con la finalizaci6n de un Programa de Alimentos, a cargo 
de una instituci6n internacional, que durante muchos aflos habtan 
recibido a cambio de trabajo. Las mujeres habian participado en MMl A" 

----mediante proyectos muy interesantes, como: 

0 Construcci6n y mantenimiento de pozos de agua 
0 Tienda de consumo 
0 Siembra de hortaiizas 
0 Arreglo de viviendas 

Pero ....el enfoque de los mismos era poco apropiado; no tenlan 
una proyecci6 hacia el futuro y las mujeres participaban s6lo por el 
inter(s de recibir los alimentos. 

Durante las visitas a las mujeres, el equipo logr6 captar que ellas 
tenfan enfrentamientos por causa de los proyectos que acababan de 
terminar, como: 

0 iDe qui~n ser, el pozo? 
0 ,Qui~n se quedard con las tejas? 
0 ZNos vamos a repartir los productos que hay en la tienda de 

consumo? 
0 ,Qui~n trabajarA la tierra? 
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Su visl6n acerca de los objetivos del los proyectos, no era de lo
grar una continuidad sino de finalizaci6n de las actividades. 

PEP se reuni6 con las mujeres y logr6 que reflexionaran sobre sus 
enfrentamientos. Es asf como se disefi6 posteriormente la inves
tigaci6n. Fueron recogidos datos a trav~s de reuniones, talleres, 
entrevistas y testimonios. Esta informaci6n pudo explicar el motivo 
de sus frustaciones, anhelos, ansiedades, deseos, violencia por parte 
de sus maridos y sus vecinos, su sexualidad reprirmida, pero, sobre 
todo, su situaci6n econ6mica y mecanismos de sobrevivencia. 

Estos datos permitirn formular una estrategia de acci6n y una 
metodologia apropiada para reiniciar la labor con estos grupos. Las 
mujeres estdn dispuestas a trabajar nuevamente; pero rio quieren ser 
s6lo "objetos de desarrollo" sino sujetas participantes en su propio 
proceso de desarrollo: 

"Quiero ser trabajadora en nm.i hogar, en mi grupo, pero ahora que
hemos conversado de nuestras cosas, de Jo que nos pasa, les digo 
que tambi~n quiero ser mujer, que mi marido me respete y respetarlo 
yo, enterderme con mis compafieras, con mis hijos, tenerles con
fianza a Uds. de PEP y hacer lo posible porque lo que hagamos nos 
salga bien. Quiero que tengamos trabajos de nosotras". 
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Capitulo7
 

,APROPIACION DE LA LEY
 

INTRODUCCION
 

,QUE EIS UN SMSEMA LEGAL?
 

,POR QUE ES IMPORTANTE EL SISTEMA LEGAL?
 

,COMO HACER PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE EN PRO DE LA
 
COMUNIDAD? 

CONSIDERACiONES Y RECOMENDACIONES 

ACTIVIDADES 
Actividad uno: Andlisis de Derechos 
Actividad dos: Los derechos en la Uni6n de Hecho 
Actividad tres: Anflisis de Casos Legales 
Actividad cuatro: Juego de Tarjetas Problematizadoras 

ESTUDIOS DE CASOS 
Caso uno: Orientadores Legales 
Caso dos: Adquisici6n Legal de Propiedad 



S egin la constituci6n politica de la mayor'a de los paises

de America Latina, toda persona tiene una serie de
 
derechos inalienables. Sin embargo, la experiencia
 

muestra que el goce de efos derechos no se ejerce en forma
 
automditica. S61o quienes logran hacer respetar sus derechos
 
liegan a participar plenamente en la vida politica y econ6mica 
de la sociedad. La experiencia tambi~n muestra que la 
utilizaci6n de estrategias con el prop6sito de inducir cambios 
o mejoras en e sistema legal constituye un instrumento 
poderoso para reafirmar derechos, rectificar injusticias y
lograr el acceso a los recursos econ6micos y politicos. El 
desarrollo de la capacidad de formular y utilizar ese tipo de 
estrategias es, entonces, fundamental. 
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IQUE ES UN SISTEMA LEGAL? 

El sistema legal (o "la ley") de un pals consiste en su cuerpo de leyes, las 
instituciones que lo integran y las ideas y actitudes que la poblaci6n tiene 
al respecto. En otros t~rminos, un sistema legal consta de los siguientes 
aspectos principales: 

* 	 Contenido: Las leyes propiamente dichas; es decir, las normas que 
contienen estatutos y reglamentos. 

" Estructura: Las instituciones (tribunales, reparticiones administra
tivas del Estado, instituciones de seguridad interna, etc.) y los 
procedimientos propios de esas instituciones. 

* 	 Cultura: La forma de pensar de las personas y grupos, sus valores y 
actitudes frente al derecho. 

EL sSrEMA LEGAL 

ESTRU VALORES DEL 

YUEBLORENTDE
 

Por deflnicl6n, el sistema legal tiene un papel sumamente Importante en la 
sociedad. B~sicamente, regula el acceso a los recursos econ6mlcos y sociales, 
tales como la tierra, el trabajo, el crdito y otros blenes y servicios. Realiza esa 
regulac16n merced a tres mecanismos: 

" Formulaci6n de leyes y politicas, 
" Apllcaci6n de leyes y politicas en los tribunales y agencias admi

nistrativas del gobierno, 
" Adopci6n de actitudes o comportamientos que refuerzan la forma 

en que la ley es aplicada o Interpretada. 
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ZPOR QUE ES IMPORTANTE EL SISTEMA LEGAL? 

La ley (o el sistema legal segin lo hemos d:iinido) es un instrumento 
poderoso. Es la ma-ima expresi6n de los valores que predominan en 
nuestra sociedad y es producto de los procesos politicos que ocurren a 
diferentes niveles en un pais: en los cuerpos legislativos, en los tribunales 
de justicia, y tambi~n en las calles y en los hogares. Esto quiere decir que 
en el proceso de creaci6n de una ley intervenimos nosotros mismos; es el 
resultado de los procesos de decisi6n sobre la forma en que nuestras 
sociedades organizan la distribuci6n de sus recursos: el poder, los servi
cios y los bienes. Es un proceso dinmico porque siempre es necesario: 

* 	 reconciliar los diferentes intereses y conceptos; 
* 	 respondz- a cambios en las condiciones econ6micas, sociales y 

aun fisicas del medio ambiente; 
• 	ajustarse a nuevas formas de organizaci6n y desarro!lo ideol6gico. 

LAS LEYES NO SON INMUTABLES 

En algunos paises la mujer por ley no tiene derecho a poseer o 
disponer de los bienes de la familia. Todo estd en manos del esposo. 
El puede disponer de su sueldo como le parezca y puede desalojar a 
la mujer y a sus hijos sin sufrir consecuencia alguna. Este tipo de ley 

Sse basa en el concepto de que el hombre es la "cabeza de la familia" 
y la mujer su dependiente. No reconoce la labor de la mujer ni su 
contribuci6n econ6mica y psicol6gica a la familia. Asi mismo, este 
concepto corresponde a una realidad hist6rica que existi6 en el 
pasado y que hoy ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, hoy dia 
hay muchas mujeres que son "jefes de familia". Muchas de ellas 
tienen la responsabilidad total (econ6mica y social) de la crianza de 
sus hijos. Tambi~n hay un "sentido de pareja" muy difereite al que 
era comin en siglos pasados y sobre el cual se formularon dichas 
]eyes. Muchos paises han introducido cambios para que esas leyes 
se adapten a la nueva realidad y a los intereses que esa realidad 
conlleva. Estos cambios fueron generados por la acci6n de los 
movimientos feministas secundados por otros grupos sociales 
conscientes de las injusticias e insuficiencias de la ley y de los 
cambios necesarios para reorientarla. 
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Todo esto quiere decir que la ley no es algo mfstico, que nace de la nada o 
que es algo Intocable que no se puede cambiar. Todo ciudadano tiene derecho 
a participar en el proceso de decisi6n y a aprovechar los beneficios otorgados 
por la ley. En teoria la ley es propiedad com6n, pero desafortunadamente no 
siempre es asi. Por ejemplo, el sistema legal no cumple su prop6sito cuando: 

* 	 las leyes mismas son injustas o discriminatorias para con algunos 
grupos y/(, sectores de la sociedad; 

" 	 la ey se aplica de modo arbitrario y en desmedro de determinados 
ciudadanos; y/o cuando 

* 	 las personas no conocen ni su propia condici6n juridica, ni sus 
derechos en particular, ni lus efectos que sobre ellas tienen las 
leyes. 

Dado a que esto ocurre con frequencia, muchas personas consideran que 
la ley es dominio exclusivo de abogados y politicos y que no tiene nada que ver 
con ellas. Sin embargo, y pese a recznocer que la ley no es la (nica soluci6n a 
nuestros problemas, por experiencia sabemos que: 

* 	 La ley puede ser un instrumento importantisimo al servicio de la 
comunidad. El desaflo consiste en c6mo hacer para que el sistema 
funcione en pro de los intereses de las personas menos privilegiadas 
de la comunidad y en evitar que los pocos individuos que lo 
conocen sean sus exclusivos usuarios y beneficiarios. 

* 	 La ley fui iciona adecuadamente cuando las personas o comunidades 
se capacitan para poder impugnar, alterar o revertir la ley de modo 
que cumpla su prop6sito original: el beneficio de la comunidad. 

COMO HACER PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE EN
 
PRO DE LA COMUNIDAD
 

COMPRENDER COMO INCIDE EL SISTEMA IEGAL EN LOS 
PROBLEMAS QUI AFECYAN AL GRUPO 

Es importante tener un buen entendimiento del sistema legal y aplicar ese 
conocimiento para que el sisterna tuncione a favor del grupo. El primer paso es 
conocer el problema y decidir qu( cambios y resultados se esperan obtener. 
Para desarrollar una estrategia que permita el uso eficaz del sistema legal y 
logre los cambios que se esperan, hay que tener un conocimiento claro de 
c6mo la ley se relaciona con dicho problema. 
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El ejemplo sobre la reforma agraria Ilustra la manera en que un grupo
puede analizar Ja problemfitica que afecta !os derechos sobre la tierra desde 
un punto de vista legal. El mismo proceso de andlisis puede aplicarse a otros 
tipos de problemas. 

En relaci6n con el contenido de la ley: 
ZEs posible que la ley discrimine Intencionalmente o por accidente hacia 
clertos grupos? Es posible que no existan leyes que regulen el problema
de quienes tienen acceso a las tierras y quienes obtienen los recursos para 
su aprovechamlento? ZQuin estd protegido por quin o por qu?
iQu6 dice la ley al respecto? iEs la ley adecuada, Inadecuada o injusta? 

En relaci6n con la aplicaci6n de la ley en los tribunalesy en las 
agencias administrativas del gobierno: 
iC6rno funciona ]a agencia para la reforma agraria? ,EstS haciendo lo que
debe hacer? iEstA al alcance de las personas que la necesitan? ;Tratan los 
tribunales de dar solucl6n a los problemas en forma eficaz y justa? 

En relaci6n con el conocimlento de ia ley y los derechos: 
Saben las personas (o el grupo) en qu6 consiste y c6mo funclona el slstema 
legal? ZSabeu qui~nes est~n protegidos por la ley de la reforma agrarla del 
pafs? ZSaben qu6 deben hacer para aprovechar los beneficlos que otorga la 
ley? 

E&'. e tipo de anAlisls permite Identificar sl el problema est, relaclonado 
con: 
" la ley misma: 

En aigunos casos, la ley en sl misma no es c problema, sino que 6ste se 
crea por ia manera en que aqu(lla se aplica. 

0 	 la estructura del sistema: 
En otrs casos, no existe ley o la que existe no es adecuada. 

" 	 con el grado de conocimlento o falta de conocimie.nto de la ley y de su 
uso: 
A veces, la ley es mal Interpretada, mal aplicada o hay muy pocas 
personas que aprovechan los recursos puestos a su alcance. 
Otras veces, los problemas surgen por desconocimlento del significado 
y contenido ae la loy, ya sean 6stos buenos o malos. Cuando las personas
Ignoran sus derechos no pueden beneficlarse de ellos. 
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APLICAR IA FS'IATEGIA AL MEOLLO DELPROBLEMA 

Una vez que ei grupo identifique cudl es la causa del problema puede 
elaborar una estrategia orientada a la acci6n. 

Si el problema radica en la ley misma; o sea, si la ley carece de elementos 
importantes o es ambigua o injusta, entonces laestrategia consistird en enfatizar 
la necesidad de cambiar el contenido de la ley (o las politicas), eliminando 
obstficulos o creando nuevas leyes que subsanen las deficiencias de la ley 
original.
 

S!el problema radica en las instituciones o en la estructura del sistema 
legal que imparte y aplica la ley, la estrategia consistirs en enfatizar cambios 
en esas estructuras con miras a lograr su correcta aplicaci6n. 

Finalinente, si el problema estd relacionado con la falta de conocimiento d 
ia ley o con las diferentes actitudes y comportamientos que restringen los 
derechos, entonces la estrategia consistir, en enfatizar la adquisici6n de 
conocimientos y/o habilidades que permitan aprovechar mejor de la ley. 

El esquema que sigue muestra la forma en que las estrategias est6n rela
cionadas con el tipo de problema. Es importante destacar que muchas veces la 
estrategia combina actividades de tipo estructural, cultural y de contenido 
porque el problema contiene ,lementos relacionados con estos tres aspectos. 

RELACION FNTRE EL ANALISIS DEL PROBLEMA Y SU ESTRAMTEG-A 
Si percibinos quo el problerna Entonces iaestrategia tenderA 
reside en: 	 a enfatizar: 

La leglslacl6n El cambio de polific.s, la abolici6n o 
creacl6n de nuevas politicas y leyes. 

Las estructuras ) El cambio en las instituciones mediante la 
presi6n, el desaflo, etc. 

Las actitudes/ 	 La dlfusi6n de inforrnaci6n y ia educaci6n 
Comportamlentos 	 del pfiTblco. 

* APROPIARSE DE LA LEY 

Un grupo aumenta su ejercicio del poder cuando desarrolla y utiliza la 
capacidad de: 

, 	eniender la naturaleza de los problemas que lo afectan; 
* 	 reconocer c6mo la ley incide en estos problemas; 
" 	 poner en prictica acciones que utllizan o desaffan al sistema legal 

en el aspecto aprop!ado (contenido, estructura y/o cultura) para 
resolver los problemas. 
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Esa capacidad aumenta el poder de un grupo porque las Integrantes: 
* partlcipan en los procesos de declsl6n politica; 
" no son inlcamente observadoras pasivas, sino agentes de sus 

proplos Intereses; y 
" 	 convierten al sistema en un Instrumento al servicio de la comuni

dad para la defensa de sus derechos. 

El proceso de apropiaci6n de la ley consiste en comprender la estructura y 
funclonamlento del sistema y las formas de manejarlo para que regulen mejor 
la vida social. 

TIPOS DE ESTRAEGUS 

ENFOQUE OBJETIWOS 	 ACCIONES 

A NIVEL DE CULTURA Desmitificar el sistema Seminarlos y conferen
(las actitudes/ legal clas 
comportamlentGw) Conclentizar a la comuni- Formaci6n de promoto

dad sobre: 	 res legales
0 sus derechos Difusl6n de Informacl6n 

Inallenables, medlante los medlos 
0 su estado legal actual, de comunlcacl6n y el 
0 	 el Intento y las disposi- arte popular 

clones legaes que la 
afectan y su prop6sito, 

Ay 
0 	las lilmitaclones del sis

tema para resolver los 
problemas 

ANIVEL DE Hacer accesible el sistema Serviclos legales
ESTRUCTURA legal a la comunidad Planteamlento de litigios 
(las estructuras) para: (casos de Impacto

0 el goce de los derechos y piblico) 
0 la rectlficaci6n de Demandas 

Injusticlas Uso del "derecho alterna
tivo" 

ANIVEL DE CONTENIDO Ellminar leyes y politicas Iniclativas de Investiga
(Ia leglslacl6n) discriminatorlas cl6n sobre leyes vigen-

Incorporar nuevas leyes y tes o propuestas 
politlcas justas Cablldeo 

Mobilizaclones 
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CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

Es muy importante mantener una perspectiva adecuada respecto al uso del 
derecho. Hay algunas personas que creen que las leyes no sirven y que por 
lo u(nto, es una prdida de tiempo involucrarse en luchas legales o en su 
estudio. Hay otra posici6n que sobrevalora la ley y sostlene que el conoci
miento de ella es suficiente para defender los derechos. 

Ambas posiciones son peligrosas. 
La primera, porque la ley siempre tendrA un lugar preponderante en la 

sociedad, independientemente de ]a ideologia en que se base. Ademds, se 
necesitan asideros legales en todo proceso de conquista del poder y de 
participaci6n. Si el ejercicio de la ley se deja al dominio exclusivo de los que 
usualmente la manejan, o la conocen, se perderd un recurso importantisimo 
para las organizaciones populares, que las pondria en una posici6n de desven
taja. En tal situaci6n, las organizaciones pueden verse inmovilizadas debido a 
su propia frustraci6n. 

La segunda posici6n tambi~n es peligrosa. La ley no es un sustituto de 
otras formas de participaci6n politica. Cuando Asta es vista como la respuesta 
total a los problemas, tambin llega a convertirse en una barrera. Conflar 
demasiado en la capacidad del sistema legal para resolver los problemas sin 
usar otras herramientas, debilita la posici6n de las personas. 

La ley es un elemento muy importante y poderoso que debe usarse y 
aprovecharse para beneficiar personas y comunidades a trav s de una estrate
gia global. La experiepcia muestra que las estrategias que utiliza la ley (el ,. 

sistema juridico) constituyen de alguna forma un instrumento effcaz para 
afirmar los derechos, rectificar injusticias y lograr el acceso a 1o; recursos 
econ6micos y politicos. Mis afin, si la utilizaci6n de la ley est, vinculada a 
otros procesos de cambio orientados a establecer la justicia resultara en un 
instrumento de poder. Asi que, el derecho es un Instrumento para que las 
personas y las organizaciones, en su lucha por llegar a ser participes plenos en 
la vida econimica y politica de la sociedad, puedan exigir el debido respeto y 
el goce de :us derechos. 

Para mayor informaci6nsobre el tema "Apropiaci6nde Ia ley" yea MargaretSchouler PoderyDermcho, 
OEFIntemacional. 
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ACTIVIDAD UNO:
 
ANALISIS DE DERECHOS
 

OBJETIVO 

Informar a las participantes sobre los derechos que tiene una trabajadora 
en estado de embarazo. 

TECNICA 

Estudio de casos 

MA TERIALES 

0 Estudlo escrito "Caso de Carmela" y preguntas 

TIEMPO 

1 o 2 horas (dependiendo de ia profundidad con que se aborde el tema). 

PASOS A SEGUIR: 

1. Leer el caso en grupo. 
2. Hacer que los grupos respondan a preguntas. 

Caso de Carmela 

Me Ilamo Carmela Ruiz, tengo 26 aftos, dos hijos y actualmente tengo sels 
meses de embarazo. 

Desde hace 10 ahos trabajo como mesera en un restaurante. Hace un aho 
tengo nuevos patrones porque los anteriores vendieron el negocio. Ellos me 
consideraron una buena empleada, pero cuando qued embarazada empezaron 
a maltratarme. Me quitaron del servicio de mesas y me mandaron a ia cocina,
donde tenia que levantar cosas pesadas. La duefia me insultaba todo el dia. 

Un dfa me llam6 a un cuarto y me dijo que le firmara un papel, que lo 
necesitaba para una recomendaci6n. Yo me negu6 porque habla odo cosas de 
otras mujeres a quienes obligaban a firmar su renuncia. La sefiora se enfureci6, 
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al dia siguiente me dijo que llegara temprano, y ast lo hice. Cuando llegu6, a(In 
no hablan Ilegado mis compafteras, la mujer me encerr6 en la cocina y me 
amenaz6 con pegarme si no firmaba el papel. Al rato Ilegaron mis compaileras, 
tocaron la puerta y ella les dijo que esperaran, como a la hora me sac6 y me 
encerr6 en otro cuarto. Me iuvo encerrada medio dia. Me dijo que no me 
sacarfia si no firmaba el papel y le dijo a mis compafieras que si decian algo las 
despediria. 

Al fin un compafiero se atrevi6 a decirle que me sacara, que si no lo hacia 
iba a avisarle a mi marido. Me sac6 y me dijo que estaba despedida. Yo no 
sabia que hacer, estaba muy asustada, tenia miedo que la mujer me matara. 

Ful a buscar a mi marido, 61 habl6 con una amiga y sta me recomend6 
visitar a una licenciada que dijo pertenecia a un grupo de mujeres. Ella me 
explic6 lo que se podia hacer. : 

DespuAs de algitn tiempo logramos que se me reconocieran los derechos 
que me correspondian. 

Preguntas: 
1. 	 ,Por qu6 la duefia del negocio maltrataba a Carmela? 
2. 	 iQu6 hubiera pasado si Carmela firmara el papel como le decia la seftora? 
3. 	 ,Por qu6 creen que s6lo uno de los compafieros reaccion6 a favor de 

Carmela? 
4. 	 ,Qu6 opinan sobre el encierro de Carmela? 
5. 	 ZQu6 reclamos podria hacer Carmela? ZAnte qui~n? 
6. 	 ,Qu6 leyes conocen sobre los derechos de los trabajadores? 
7. 	 iQu6 leyes conocen que tratan los derechos de la mujer embarazada? 
8. 	 Se dice que la mujer tiene un papel de productora y reproductora. IQue 

significado tiene para ustedes estas expresiones? 
9. 	 La maternidad es una funci6n social que debe estar protegida por el 

estado. jQu6 piensan de eso? 

CONSIDERA CLONES YRECOMENDA CLONES 
El caso puede ser tratado en un grupo en colectiva cuando se trabaja con 

pocas personas. Cuando el grupo es grande debe dividirse en subgrupos y lo 
m.s conveniente es asignar a cada uno de ellos un caso distinto que contenga 
los elementos mds sobresalientes del tema que interesa abordar. 

Las preguntas pueden escribirse en una gula o en una tarjeta. Si el grupo 
carece de antecedentes sobre el tema es convenlente darle documentos de 
apoyo que contengan la informaci6n legal pertinente. Idealmente una persona 
con conocimiento del tema debe facilitar la discusi6n del grupo. Cada grupo 
presenta su caso y conclusiones en una sesl6n plenaria y a continuaci6n se 
inicia la discusi6n. 
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ACTIViDAD DOS: 
LOS DERECHOS EN LA UNION DE HECHO 

OBJETIVO 

Informar y discutir con los participantes el capitulo Uni6n de Hecho del 
C6digo de Familia. 

TECNICA 

Los pececitos (Ver Actividad Tres "La Pesca..." en el Capftulo 6) 

MATER/ALES 

" Cartulina de colores
 
" tijeras
 
" papel grueso o carL6n
 
" un trozo de cordel
 
* 	 un gancho de alanbres (puede ser un clip) 
• 	 lapiceros 

77EMPO 

1 1/2 hora 

S PASOS A SEGUIR 

1. 	 Se recortan pececitos de cartulina de colores, papel grueso o cart6n 
(pueden pintarse). 

2. 	 Se abre un agujero en ia cola o la cabeza lo suficlentemente grande para 
poder pescarlos. 

3. 	 Se colocan en el centro del sal6n de reuni6n y con un trozo de cordel y 
un gancho de alambre (puede ser un clip) se hace un anzueio. 

4. 	 Se inicia la pesca con personas voluntarias. Cada una lee en vox alta lo 
escrito en el pescadito que sac6 y solicita una respuesta sigulendo Id 
instrucci6n que aparece entre par~ntesis. 

5. 	 Al terminar la pesca se formulan las conclusiones y ia coordinadora 
(facilitadora) refuerza el tema. 

Preguntas a escribir en los pececitos: 
1. 	 ZEs la Uni6n dr, Hecho un invento de los abogados para sacarle ms 

pisto a la gente? (Pregfintele a la compafera que estA al freni..) 
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2. 	 iEs la Unl6n de Hecho Importante porque ayuda a mantener junta la 
familla? (Comente Ud.) 

3. 	 jEn Honduras los hombres se slenten mcs responsables cuando estdn 
casados? (Pregunte a Dofia Angela.) 

4. 	 ZPuede un hombre legalizar su Uni6n de Hecho con todas las mujeres 
con las que vive? (Pregfintele a una compafiera que tiene algo rojo en la 
ropa.) 

5. 	 En el peri6dico lei que un hombre y una mujer fueron a legalizar su 
UnJ6n de Hecho. ,QuC es eso? (Maria) 

6. 	 iQue le gustaria saber sobre la Uni6n de Hecho? (Preg(intele a la 
persona que tiene a su izquierda.) 

7. 	 ,Quienes tienen autordad para legafizar la Uni6n de Hecho? (Piegfintele 
a alguien que tenga anteojos.) 

8. 	 Si Juana quiere legalizar su Uni6n y Carlos no, ,quL puede hacer ella? 
(Preg6ntele a Narda.) 

9. 	 Si mi marido y yo queremos leg alizar la Uni6n de Hecho Iqui debemos 
hacer? (Preg(intele a Rubi.) 

10. 	ZY si despu(s de legalizar mi Uni6n con un hombre, ya no quiero vivir 
con 61? (Preg6ntele a Doris.) 

11. 	 Yo creo que el matrimonio y la Uni6n de Hecho son la misma cosa (Pida 
a Narda que comente). 

12. 	ZQu( resultados tiene la Uni6n de Hecho? (D6 vuelta al cartel que est, 
en la pared y que tiene los globos y lea lo que estA escrito.) 

13. 	ZY si las tres mujeres que tiene Juan le exigen que legalice con cada una 
de ellas la Uni6n de Hecho? (Reviente el globo que estA colgado) 

14. 	Si Juan legaliza su Uni6n de Hecho conmigo Les que ya no puede 
atender a los hijos que tiene con las otras? (Comente) 

-181 



ACTIVIDAD TRES:
 
ANALISIS DE CASOS LEGALES
 

OBJET/VO 

Analizar y aprender el contenido legal de casos especfficos 

TECNICA 

Estudio de casos 

MA TER/ALES 

* 	 Casos escritos y preguntas 

TIEMPO 

2 a 3 horas 

PASOS A SEGUIR 

1. 	 Exponer casos y preguntas. 
2. 	 Discutir con el grupo. 

CASOS 

1. 	 Un campesino se le acerca y le cuenta que 6l vive hace mds de 10 aflos en 
una finca que le compr6 a otra persona medlante una carta venta pri
vada y le pregunta qu6 debe hacer para obtener la escritura de la pro
piedad. ,Qu6 le recomendaria usted? jCulIes son los trmites a efectuar? 

2. 	 Un agricultor se le acerca a usted y le dice que le vende una finca con 
escritura y le ensefia una carta venta autenticada por un abogado. ,Esta 
en efecto vendi(ndole una finca con escritura? 

3. 	 Un grupo de agricultores que viven desde hace varlos ahios en una 
montafia cercana le consultan sobre cudl es la mejor forma de legalizar 
la posesi6n de sus tierras. ZQu6 les aconsejarfa? 

4. 	 Una parcelera amiga suya le pregunta c6mo hace para inscribir su casa 
y la huerta que tiene hace mis de tres afios y que mide menos de dos 
hectfreas. iQu6 leyes usaria usted en este caso y qu6 tr~mites le 
recomendaria a la parcelera? 



ACTIVIDAD CUATRO: 
JUEGO DE TARJETAS PROBLEMATIZADORAS 

Materiales 

" 	 Tarjetas de cartulina 
* [Apices
 
" Cartilla: "La propiedad a travts de la historia"
 
" Hojas de trabajo
 

TIEMPO 

2 horas 

IASOS 	A SEGUIR 

1. 	 Se escogen y escriben en tarjetas de cprtulina varias palabras o frases
 
estimuiadoras que sean apropiadas al caso: propledad privada, propledad
 
comunal, realengo, solar, arbitrio, ejidos, suertes, reducciones, C6digo
 
Civil, propiedad agraria (seg(in la Constxtuci6n), Evaluaci6n de la
 
propiedad agraria, tipo de propieda agraria que les debe interesar a los
 
agricultores, etc. 

2. 	 Se forman cinco grupos. 
3. 	 Cada grupo lee 'a primera parte de la cartilla. 

0 A cada uno se les da dos a ires frase3 o ternas generadores, que 
aparecen en la parte de la cartilla en discusi6n. . . 

0 	 AdemAs se les da varias definiciones (hojas de trabajo) y el grupo 
tendi'd que escoger entre ellas la que mSs se ajusta al tema asigna
do. 

0 	 Discutir las definidones, anotar lo que entendieron y lo que no 
ente'ndieron y si es posible dar ejemplos. 

4. 	 En sesi6n plenaria cada grupo coloca las tarjetas en los respectivos 
temas generadores y explica lo que el grupo entendl6 por cada tema. 

5. 	 Desputs de la exposici6n de los cinco grupos, el facilltador hace una 
sintesis de lo expuesto. 

6. 	 Se lee Ia segunda p ,,rte de la cartilla y se sigue el mismo procedlinlento 
explicado respecto a la parte uno. 

7. 	 Se lee la tercera parte de la cartilla y se sigue el mismo procedh, lento 
descrito para las partes anteriores. 

COSIDERA CLONES YRECOMENDACIONES 
El grupo debe tener cohesi6n y debe halIer confianza entre sus niembros, 

de lo contrario no se atreiierAn a participar por temor o cortedad. 
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CARTILLA: "LA PROPIEDAD AGRARIA
 
A TRAVES DE LA HISTORIA"
 

I. La propiedad de la tlerra durante la poca colonial 
Lo primero que podemos saber es que la propiedad agraria tal y como ia 

conocemos hoy no ha existido siempre. La humanidad ha ensayado diferentes 
formas de asumir la relacion coo, la tierra y con la producci6n. Nuestros 
indigenas, por ejemplo, cultivaron comunalmente la tierra. No habia senti
miento de propiedad privada entre ellos. Las tierras se labrabai entre todos y
existia la asociaci6n, no solo para la slembra, sino tambin para la caza y la 
pesca. 

En nuestro pals, estudios realizados en la zona de Talamanca por William 
Gabb demuestran que ain despu~s de superada la Conquista, los pueblos
indigenas mantenian su costumbre de realizar trabajos comunales. 

Durante la 6poca colonial, perteneciente a Espaia se di6 una situaci6n 
muy especial con ia propiedad. Los espafioles al Ilegar a nuestras tierras 
proclamaron que todo Io descubierto por etlos pertenecia a la Corona Espafiola.
Recordemos que el esfuerzo inicial para realizar las expediciones a America 
fue financiado por los Reyes de Espaha. Despu~s los conquistadores que
Ilegaror a America lo hicieron con el inters particular de buscar la riqueza y
hacer negocios. 

La tierra que pertenecia a la Corona se Ilam6 el realengo, pero tambi(n
existi6 otro tipo de propiedad que fue la propiedad coinunal sobre pastos, 
montes y aguas. 

Los espaftoles en sus ciudades en America tambi~n fueron desarrollando 
formas de propiedad. Asf el .rea para la vivienda se llam6 solar,el arbitrioque 
eran tierras de lo que hoy conoceriamos como "Municipalidades" y los ejidos 
que eran tierras comunales a la salida de las ciudades, tambi~n las suertesque 
eran otros terrenos de disfrute individual Go que serian hoy las parcelas 
individuales). 

Por ser la tierra propiedad de la Corona Espafia a los indigenas no se les 
respet6 sus posesiones. Al contrario, al convertirse la conquista en un negoclo
los espafioles se con'Ai tieron en sus trabajadores. Para justificar su proceder
utilizaron como pretexto al interAs por cristianizar a la poblaci6n nativa. 

Por ia dificultad de controlar a la poblaci6n dispersa, la reacci6n indigena 
tue en muchos casos huir hacia las montafias mdis apartadas, o la resistencia al 
espafhol, -ncluso en forma armada. Uno de los lugares donde los indigenas se 
refuglaron tue Talamanca, lugar donde tambi(n hubo enfrentamientos con los 
espafiloles. 
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11. 	 La propiedad de la terraa partirdel naclmlento de Costa Rica como 
estado Independlente 
Con la independencia de Espaha, Costa Rica despu(s de un periodo de 

discusi6n y dudas se convirti6 en una naci6n independiente y entre las prime
ras medidas que tom6 el primer Gobierno, estuvieron las siguientes: eliminar 
la propiedad de tipo comunal y la propiedad de la Iglesia. La idea era parte de 
su poder, y favorecer un mercado activo de compra y venta de tierras a trav s 
de la privatizaci6n de la propiedad. La vida sin embargo era muy dificil, an los 
funcionarios de Gobierno debian dedicar su tiempo a cultivar sus campos, 
pues de ello dependia su existencia. 

Se hicieron intentos de exportaci6n de productos como afiil, pero fue el 
caM el primer producto que logr6 consolidarse en el mercado internacional. 

La tierra adquiere entonces un gran valor pues ya no sirve solo para 
proveer Jo necesario para vivir, sino para adquirir riqueza a travs de ella. 
Surgieron asi los grandes cafetaleros que basaron su capital en la producci6n 
de la tierra, concentrando las mejores para ese cultivo. Los cafetaleros tambin 
concentraron los puestos politicos y desde alli promulgaron el C6digo Civil en 
1886 que defendia los derechos de los propietarios de la tierra ddndoles 
grandes atribuciones sobre ella. 

En efecto el C6digo Civil cent, a su interns de garantizar al propietaro la 
tierra que su propiedad estard plenamente protegida y que puede hacer 
cualquier cosa con ella incluso destruirla como establce el articulo 290. No 
interesa al C6digo Civil el uso que se le de a la tierra, mds se preocupa por 
proteger a quien tenga el titulo de propiedad y por ello establece que para que 
la propiedad goce de toda la protecci6n legal, tiene que estar debidamente 
inscrita en el Registro Pfiblico (en ese sentido ver el articulo 267). Para defen
der su propiedad se autoriza al propietario a utilizar incluso ]a fuerza. 

Este C6digo ain se encuentra vigente, aunque en algunos aspectos ha sido 
modificado por leyes especiale, como la ley de Tierras y Colonizaci6n, la Ley 
de Jurisprudencia Agraria y en general los conceptos de Derecho Agrario. 

III. El concepto de propledad en ]a Constltucl6n Politica 
La Constituci6n Politica tambi~n refleja esta posici6n de defensa absoluta 

del propietario de la tierra y el Articulo 45 de ia Constituci6n Politica actual es 
casi el mismo desde las primeras constituciones. 

La Constituci6n Politica mantiene la posici6n de que la propiedad es 
inviolable y para reforzarlo solo permite que se le quite a alguien la propiedad 
previo pago de la indemnizaci6n legal y siempre que haya un interns pfiblico 
legalmente comprobado. 

Quiere decir 6sto que de acuerdo con la Constituci6n el propietario inde
pendientemente de la utilizaci6n que d6 a su tierra, incluso en caso de abando
no total, podia reclamar el derecho a la indemnizaci6n en caso de ser expro
piado. Significa tambi~n que solo por un interns de tipo pblico, o sea porque 
sea un bien para el pals, puede serle quitada. 
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Desde 1949 fecha en que se aprob6 la actual Constituci6n Politica y en 
consecuencia el articulo 45 antes comeniado, se han presentado situaciones 
nuevas acerca de ese articulo. 

Por una parte tenemos la promulgaci6n de la Ley de creaci6n del Instituto 
de Tierras y Colonizaci6n de 1961 con sus const!':uencias. Por otra parte la 
interpretaci6n que han dado !osTribunales de Jusricia al articulo 45. 

Analizaremos posteriormente a la ley de Tierras y Colonizaci6n, pero valga 
decir que modific6 muchos de los conceptos que sobre el uso de la tierra se 
tenia y que se establecian en el C6digo Civil. 

Estas interpretaciones han posibi-Itado la pfomnlgaci6n de leyes que liii
tan la propiedad, como las Leyes Forestales, Lcyes que protegeri el patrimonio 
arqueol6gico, o la Ley dei Instituto de Desarrollo A,,ario. Am wci sigue vigente 
dicho articulo. 

Por otra parte !os inds attos jueces de la Corte Supremn.i de Justicia al 
interpretar el articulo que E.o s ; estaba definiendo el concepto de propiedad ni 
la forma en que debia adquirirse o comprobarse. 

Queda entonces por discutir el concepto de propiedad agraria que debe 
representar los intereses de ia mayoria de los v)roductores agrarios del pals y 
analizar si las actuales leyes recogen esos inteieses. 

H-2A DE TRABWJO I 

PROPIEDAD AGRA.L A TRAVES DE LA HI~fORIA 

Antes de la Conquista Espahola: 0Propiedad comunai indigena 

E MAN Durante la Conquista y Colonia: 0Propledad de los Reyes de Espahia
L 0A los indigenas no se les reconoci6 

0 Formas creadas por los colonlzadores 
como: arbitrarios, suertes, ejldos, solar, etc. 

Despues de la Independencla: 	 0 Propiedad privada 
v Promulgaci6n C6digo Clvil 

Propiedad Agrarla en la actualidad: 

El concepto de la Constituci6n 	 0 Inalienable 
Politlca 	 0 Pago previo 

0Limitaclones solo ror Ley especial. 

La evolucl6n del concepto 0 La lnterpretacl6n de ia 
constltucional Corte Suprema 

OLas nuevas leyes: 
Ley de Tierras 
Ley de Protecci6n del Patrimonio 
Arqueol6glco 
Leyes Forestales 
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HOJA DE TRABAJO 2 
PREGUNTAS 

1. 	 i La propiedad agraria ha existido siempre de la misma forma? 
2. 	 ,En qu6 forma realizaban los indigenas el trabajo, comunal o de forma
 

individual?
 
3. 	 iExisten todavia reducciones indigenas? 
4. 	 ZCuAl tipo de propiedad es mejor, la comunal o la individual? 
5. 	 iCuS1 fue el primer pyoducto que se vendi6 en el mercado internacio

nal? (en el extranjere)
 
6. 	 i Cundo adquiere la tierra el valor de productora de riqueza? 
7. 	 iEn aquel tiempo, qui6nes concentraron o acapararon las mejores
 

tierras?
 
8. 	 iEn aquel tiempo qui6nes concentraron o acapararon los puestos poli

ticos? 
9. 	 iPorqu6 ia promulgaci6n del C6digo Civil coincide con ia producci6n y 

exportaci6n del caf? 
10. 	 iEI C6digo Civil defiende los derechos d2 ... ? 
11. 	 iQu6 dice el C6digo Civil sobre la propiedad de la tierra? 
12. 	 iAI C6digo Civil le int-resa el uso que se le da a la tierra? 
13. 	/E! C6digo Cvil protege a quien tenga el titulo de propiedad? 
14. 	 iPara que la propiedad goce de protecci6n legal, d6nde debe inscribir

se? 
15. 	 iUn propietario puede recuperar la tierra de un poseedor, cundo el 

poseedor la usa? 
16. 	 iQu6 otras leyes han modificado el C6digo Civil? 
17. 	 /El C6digo Civil estA vigente? (todavia se usa) 
18. 	 jQu6 articulo de la Constituci6n Politica habla de la propiedad agraria? 
19. 	 ZQu6 dice la Constituci6n Politica acerca de la propiedad? 
20. 	 ZEn qu6 afio fue hecha la Constituci6n Politica actual? 
21. 	 ZEn qu6 consiste la interpretaci6n que la Corte Suprema de Justica 

hizo acerca del articulo 45 de la Constituci6n Politica? 
22. 	Diga dos reformas que usted le haria al articulo 45 de la Constitucl6n 

Politica. 
23. 	 ZQu6 le pareci6 el taller? 
24. 	 iQu6 le gust6 mAs del taller? 
25. 	 iQu6 le gust6 menos del taller? 
26. 	 ZQu6 cambios le haria usted a estos talleres? 
27. 	iQu6 le parecleron los materiales utilizados? 
28. 	iQu6 le parecl6 la participaci6n de los asistentes? 
29. 	jSe entiende la forma en que la cartilla explica las Ideas? 
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CASO UNO: ORIENTADORES [EGALES 

En 1989, como parte de las labores del PEP, se puso de manifiesto la 
riecesidad de familias y organizaciones campesinas de conocer mejor 
sus derechos sebre ]a tierra, los problemas inherentes a la comer
cializaci6n de productos y las relaciones con instituciones estatales. 

Para satisfacer esta necesidad se disefi6 una primera experiencia 
de adiestramiento de un grupo de campesinos y campesinas de la 
parte norte de Lim6n (Guicio,Siquirres, Popoci), en la cual 13 cam
pesinos adquirieron conocimientos geneifales sobre t.erecho agrario. 
El m~todo empleado fue la educaci6n participativa, que consiste en la 
definici6n por parte de los paijicipantes de los objetivos y el contenido 
del curso segin sus intereses. 

Los temas tratados eni los talleres versaron sobre: 
0 Ceceptos bdsicos de derecho agrario 
0 Propiedad agraria 
0 Fosesi6n agraria 
0 Contratos agrarios 
0 Enp'esas agrarias 
0 Procedimientos judiciales 

F.AA. 0 Politica agraria 

En 1990 se retoin6 esa experiencia y se ofrecleron talleres de ese 
tipo a 16 campesinos de la zona de Guatuso de San Carlos. Ante la 
semejanza de los prob!emas agrarios que aquejan a esas comunidades 
campesinas, surgi6 la idea de establecer un servicio legal popular, en el 
que participantes de los talleres actuaran como orientadores legales, 
apoyando a sus comunidades y prestando un servicio de orientaci6n, 
ya sea en forma individual o colectiva, sobre temas tales como: 

0 El derecho de posesi6n precaria 
0 La relaci6n con el IDA y los problemas que se presentaron. 
0 Procedimieatos de informaci6n posesoria y de titulaci6n de 

la vivienda campesina 
0 Procedimientos legales para defensa de la poses16n agraria 
0 La defensa en los juicios agrarios 
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Una vez concluidos los talleres de adiestramiento en las diferentes 
comunidades (Gucimo y Guatuso) se organiz6 un encuentro con la 
participaci6n de los miembros de ambos grupos. Su objetivo fue: 

"Propiciar el intercambio entre los orientadores legales que les 
permita compartir y reflexionar sobre los fines de los servicios legales, 
su papel, funcionamiento y tipo de asesorla a ser brindado, y el apoyo 
que necesitan sus organizaciones de base, otras instituciones locales 
asi como organismos no gubernamentales". 

Las conclusiones adoptadas fueron las siguientes: 
* El orientador legal puede brindar colaboraci6n a los usuarios
 
del servicio legal en la b6squeda de soluciones que est6n a su
 
alcance. Su deber es orientarlos y no limitarse a resolverles el
 
problema.
 
* El orieniador estd en capacidad de asumir casos que sean de
 
tipo agrario y de atender consultas en aspectos relacionados con
 
problemas que afectan al campesino, tales como:
 

0 no contar con titulo de propiedad ni de la tierra ni de la 
vivienda. 

0 aspectos de comercializac!6n (contratos y negociaciones). 
AdemS, los orientadores legales deben prestar apoyo a la organi

zaci6n de las personas afectadas y, si es posible, tratar los casos en 
forma colectiva dado que la ayuda mutua es la base del derecho. 

El papel del orientador es el de atender consultas y encargarse de 
los casos que no necesiten los servicios de un abogado y que no 
requieran mds tr mites que los relacionados con asuntos de posesi6n 
y vivienda campesina, informando qu6 documentos son necesarios y I.. .
ante qu6 instituciones deben efectuarse las gestiones para lograr lo 
que se proponen; solicitar el apoyo de organizaciones con miras a 
obtener materiales para la instalaci6n de una oficina y el apoyo del PEP 
para la supervisi6n legal y aspectos de organizaci6n. 

Se acord6 que ia apertura de los servicios legales tuviera lugar la 
segunda semana de agosto en Gucicimo y el primero de septiembre en 
Guatuso. 

- 189



CASO DOS: ADQUISICION LEGAL DE PROPIEDAD 

Vlsl6n General 
La estrategia se refiere al problema socioecon6mico de la desigual

distribuci6n de tierra en las Filipinas y c6mo las raujeres de una 
comunidad pobre de pescadores en Toril, Ciudad de Davao, luchan 
para obtener el titulo de propiedad a la tierra que ocupan.

La estrategia estS dirigida a educar a las mujeres de bajos ingresos.
Haci~ndoles conocer sus derechos y poniendo a su disposici6n los 
recursos legales y socioecon6micos, se espera que participen en las 
negociaciones y toma de decisiones de su comunidad para obtener 
titulos de propiedad, y control sobre la tierra. 

Estrategia 
Desde 1981, la Fundaci6n Kayahag ha patrocinado deliberaciones 

sobre la "Ley Alternativa" reuniendo grupos y personas que utilizan la
ley para darles poder a los sectores pobres. Algunas mujeres de bajos
ingresos que viven en los limites de Lizada, Toril en la ciudad de Davao, 
asistieron a una de estas deliberaciones. En septiembre de 1984, un 
tif6n destruy6 estas wviendas frgiles. La poblaci6n fue arrestada y
eventualmente liberada despu~s que un representante del Ministerio 
de Servicios Sociales y Desarrollo lleg6 para certificar que las personas 
eran, en realidad, victimas del tif6n. Las personas mds tarde supieron 
que la tierra que ocupaban pertenecia a una corporaci6n bancaria. Los 
representantes del comando dcl distrito metropolitano y los duefios 
del banco ordenaron a J.4 gente a desocupar el lugar. El problema era 
que no tenfan d6nde i, comenzaron asi a reunirse para encontrar 
soluciones a su problema. Un grupo de mujeres de la dicha comunidad 
decidi6 entrevistarse con ei gerente de la sucursal del banco para
discutir la posibilidad de comprar la tierra. El precio insinuado y el 
perfodo en el cual pagar no estaba al alcance de la gente de la pobre
conunidad de pescadores. 

Las mujeres buscaron la colaboraci6n del Centro de Desarrollo 
Mindanao dirigida por religiosos y laicos y de la Fundaci6n Kayahag.
Ambas instituciones recomendaron el Centro Pilipina de Recursos 
Legales, Pilipina entonces escribi6 al vicepresidente propietarlo del 
banco en Manila acerca del problema de la gente. Se les comunic6 a las 
mujeres que si necesitaban ayuda para organizarse y mis informaci6n 
sobre la ley que el Centro Pilipina de Recursos Legales podria ayudar
les. 

Pilipina despu~s se reuni6 con una organizadora de base para 
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estudiar el problema de la gente de Lizada, Toril y para determinar el 
mejor acercamiento. Cuando los representantes de Lizada, Toril vol
vieron al Centro de Recursos Legales con la informaci6n de que la 
gente querfa organizarse y consultar con un abogado, entonces se fij6 
una reuni6n. 

Los responsables de 231 familias de ]a comunidad en cuesti6n 
(hombres y mujeres) se reunieron desde en la mafiana hasta en la 
noche en la alcaldia, cerca del ,rea ocupada por la gente, para discutir 
su problema de la tierra con la organizadora. En esa ocasi6n, la aboga
da Quintillan explic6 en lenguaje comfin las leyes relevantes que se 
podrian usar :,favor o en contra de la gente que busca la propiedad de 
la tierra. Se ies present6 diferentes opciones y soluciones legales, 
seguido de un foro abierto. Ya que eran mujeres quienes organizaron 
las reuniones, las mujeres participantes confiaban mdis pues se les 
asegur6 igual oportunidad para participar en las deliberaciones y ex
presar sus ideas. 

La gente, finalmente, opt6 por comprar la tierra y propuso al 
propietario pagar cuotas a trav~s de la representaci6n formal de un(a) 
abogado(a) del Centro Pilipina de Recursos Legales. Mientras tanto 
una delegaci6n formal se present6 ante los directivos del banco, las 
mujeres continuaron movilizando y organizando acciones colectivas 
para presionar a los funcionarios e instituciones gubernamentales para 
que estas enmendaran leyes de bienestar social equivalentes a los 
derechos de los propietarios. 

Enfoque A 
La estrategia usada estS orientada a la acci6n y est, enfocada en la 

estructura cultural del sistema legal que restringe la habilidad de la 
mujer a proveerse de necesidades personales y familiares. Las activi
dades estuvieron dirigidas a desmitificar la ley y a establecer un siste
ma legal mds accesible para la muler. 

Las condiciones socio-econ6micas y psico-culturales de la mujer 
en la comunidad dictaron la forma de abordar el problema. En una 
comanidad de pescadores donde las mujcues se quedan en casa mien
tras los varones estdn en la mar, la falta de seguridad en sus propias 
casas, el miedo de ser expulsadas, y el hostigamiento de los propietarios 
o sus representantes eran mds sentidas por las mujeres quienes con
frontan mds a meuudo estas realidades. La necesidad de encontrar 
soluciones a su problema de tierra para vivienda fue, entonces, mds 
imperativo para las mujeres. La estrategia, sin embargo, tenia que estar 
dentro de su capacidad y posibilidades. Estas muje!es tienen un nivel 
minimo de subsistencia y han tenido poca educaci6n. 
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En contraste, las leyes estdn escritas en ingl~s y los servicios 
tradicionales legales se basan en la relaci6n abogado-cliente, tienen la 
orientaci6n del litigio y son caras. Para habilitar a la mujer a usar el 
sistema legal en su favor en esta comunidad particular, el conocimien
to de las leyes relevantes a sus problemas y la comprensi6n del sistema 
legal debe ser traducido al nivel de las bases. Para actuar en base a lo 
que conocen, tuvieron que tener opciones alternativas accesibles. 
Para un aprendizaje mds efectivo, las mujeres de Lizada, Toril partici
paron en todos los procedimientos y actividades tomadas por el Centro 
Pilipina de Recursos Legales en relaci6n a su problema. Con la partici
paci6n activa de las mujeres, la comunidad tuvo la prerogativa de fijar 
el curso de acci6n a tomarse en cada uno de los pasos de las negocia
ciones con los propietarios. Para un abogado tradicional, el proceso es 
tedioso pero la estrategia es necesaria si el objeto es minimizar, sino 
eliminar completamente, las restricciones que ahogan el desarrollo de 
la mujer. 

Problemas Legales 
La estrategia en este caso se concentra en los derechos civiles y 

humanos, en particular los derechos de propiedad y leyes de bienestar 
social, asi como tambi~n en los problemas econ6micos. Los problemas 
de las raujeres pobres de Lizada, Toril revuelven sobre estos temas. 

Por un laclo el propie.ario del banco estaba invocando sus derechos 
de propiedad sobre la tierra ocupada por la comunidad en cuesti6n. 
Por otro, estaba la necesidad bdsica de la comunidad, de la comida, la 

lI.l 	 vestimenta y la vivienda, las cuales tenian que satisfacerse, asi como 
tambn la ejecuci6r. de leyes de bienestar social que proveen estas 
necesidades. Las necesidades de la gente, particularmente las mujeres, 
y el fracaso del gobierito de enmendar leyes de bienestar social son 
bdsicainente problemas c-con6micos que tienen que resolverse. El 
problema de is mujeres comenz6 cuando el banquero demand6 que 
la geit c7abandonara !a tierra ocupada y amenaz6 demandarlos por la 
toma de la tierra (la cual s-; considera por ley en acto criminal) y su 
expulsi6n. Ya que la amenaza de expulsi6n y apresamiento era m&s 
inmediata, la estrategia tenia que concentrarse en legitimizar la toma 
de parte de las mujeres y sus familias. Con la propuesta de parte de la 
comunidad, de comprur la propiedad, y la intercesi6n de miembros del 
gobierno y sus agencias, no procedi6 la demanda contra las mujeres. 

El problema de Ia wujer de Lizada, Toril no fue un simple caso de 
adquisiciu'n de tierra para los que no la tenian. Fue tarnbi~n un proble
ma de protegcr a un sector marginalizado de la sociedad de las reper
cusiones legales de su transgres-6n de una propiedad privada en cuan

. 
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to esa transgres16n era necesaria para su sobrevivencia. Los derechos 
de propiedad del banquero, sin embargo, son Onicos. Los bancos 
filipinos estdn obligados por ley a liquidar o disponer de sus propiedades 
dentro de un periodo de cinco afios. La tierra ocupada por la comunidad 
donde vivian las mujeres es una propiedad adquirida del banco, y 
habiendo sido anulado su derecho, necesitaba disponerse. Entonces, 
la gente propuso comprar la tierra. Acci6n colectiva y movilizaci6n 
presionaron a miembros y agencias del goblerno que ejecutan leyes 
para el bienestar social, para que facilitaran la transferencia de propie
dad del barico, que realmente no necesitaba la tierra, a la gente que 
estaba en necesidad directa de un lugar para vivir. 

Partlcipacl6n 
Las participantes en las actividades de nuestras estrategias son: las 

mujeres de Lizada, Toril, Ciudad de Davao; una organizadora de la 
comunidad, ]a directiva en pleno del Centro Pilipina de Recursos Legales, 
y la Fundaci6n Kahayag. 

Las mujeres de Lizada, Toril, la organizadora de la comunidad, ]a 
abogada y la directiva del Centro Pilipina de Recursos Legales estin 
piena y concertadamente comprometidas en las actividades de la 
estrategia. Los comitA-s de actividades de la asociaci6n estin dirigidos 
por mujeres. 

Las mujeres de Lizada, Toril, dirigen la movilizaci6n de la gente de 
su comunidad. La orgamizadora de la comunidad se sumergi6 en la 
comunidad como si fuera un miembro mfs. Ella actca de enlace entre 
el centro de Recursos Legales y la comunidad (diseminando informaci6n, 
recibiendo comentarios, sirviendo de consejera en asuntos no-legales, 
dirigiendo el desarrollo de las actividades, e informando junto a las 
mujeres al Centro Pilipina de Recursos Legales). El Centro provee una 
consultora legal a la genre de Lizada, Toril, provee una abogada para 
que les represente ai-e la oficina principal del banquero. El Centro 
colabor6 organizando seminarios para concientizar a las riujeres y 
programas de educaci6n legal a la comunidad, conduce diilogos con la 
gente para saber sus problemas, y documenta todas las sesiones con la 
ayuda de la organizadora y una representante del grupo de mujeres de 
Uzada, Toril. La organizadora tambi~n colabora en la directiva del 
Centro Pilipina de Recursos Legales traduciendo las leyes relevantes a 
un lenguaje accesible a las bases. 

La Fundaci6n Kahayag juega un rol de apoyo en el aspecto estric
tamente legal y proporciona lazos, redes, prActica en la defensa legal, y 
recursos. 
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Resultados 
La estrategia, planeada como tal, ha sido bastante implementada.

Ha impedido al duefio de la tierra proceder con la accl6n judicial, y 61 
est, mAs dispuesto a negociar con la gente la proposici6n de compra.
La acci6n colectiva de la gente ha ilamado la atenci6n de personeros 
del gobierno hacia el apuro de ia gente de Lizada, Toril, y estdn siendo 
presionados a ejecutar leyes de bienestar social. Ha sido planeada una 
alternativa la misma que envolveria a las autoridades nacionales de 
vivienda para que estas consideren comprar tierra para la gente. La 
respuesta inicial de esa agencia, a pedido del alcalde, es que la agencia 
no posee dinero para este proyecto. Sin embargo, la ciudad podria ser 
presionada para atender a este problema en ia eventualidad de que el 
dueflo de la tierra rechace vender la propiedad a la gente. 

Se han logrado los objetivos inmediatos de la estrategia. La campafia
de educaci6n legal ha tenido un impacto tremendo en la confianza y
motivaci6n de la gente. El entendimiento de las leyes relevantes a su 
problema les ha dado direcciones. La presencia de la organizadora ha 
facilitado la organizaci6n. La iniciativa de las mujeres de Lizada, Toril 
condujo a la movilizaci6n y acci6n colectiva de la comunidad. 

La estrategia ha logrado e incrementado el acceso cle las mujeres a 
los medios, sobre todo a las mujeres de escasos recursos. El Centro les 
ha proporcionado la asistencia legal necesaria. Ellas, con la ayuda de la 
Fundaci6n, han sido las beneficiadas en los seminarios para aprender 
recursos de subsistencia y concientizaci6n. La teoria y acci6n del 
Centro les di6 la oportunidad para negociar con funcionarios y agencas
del gobierno que podrian resolver sus problema.. QuizAs, el hecho de 
que la organizadora, la abogada del equipo del Centro, el director de la 
Fundaci6n Kahayag y la mayorfa del equipo eran todas mujeres pudo
haber facilitado ia comunlcaci6n de las mujeres en Uzada, Toril. 

A trav(s de continuo dilogo y conferencias con las mujeres de 
Lizada, Toril, y la ayuda de direcci6n de la organizadora, la estrategia
dirigida a afectar ha sido regularmente evaluada en t(rminos de su 
impacto sobre la situaci6n. A las mujeres se les ensefi6 a documentar 
sus actividades e informar del progreso diarlo al Centro y la comunidad. 

Aunque no existe mejoramiento discernible en la situaci6n econ6
mica general de la comunidad, la confian-a, la motivacl6n, y la disposi
ci6n de la gente - particularmente las mujeres -han mejorado bastante. 
Las actitudes negativas que ,Lrecen con la frustraci6n y sentido de 
impotencia han sido vencidas y, con la direcci6n de las mujeres, la 
comunidad se dirige hacia la misma meta. Recientemente, hemos rec
bido informes acerca del comienzo de intrigas entre los lideres de la 
comunidad lo cual podrfa conducir a divisiones internas en la comuni
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dad si esto no fuera revisado. Al identificar el problema, la organizado
ra de la comunidad estS ahora trabajando en fortificar y solidificar la 
organizaci6n de base antes de que las intrigas afecten a toda la estrategia. 
El Centro planea comprometer la ayuda de psic6logas y trabajadoras 
sociales para colaborar a la organizadora en este problema. 

Leccione8 
La implementaci6n de la estrategia ha sido un esfuerzo concertado 

de profundo compromiso de mujeres con experiencia complementaria. 
La fuerza de la estrategia descansa en los programas de educaci6n 
legal que han adoptado el m6todo de la acci6n y la teoria, y la organi
zaci6n efectiva de las bases. Estd, sin embargo, limitada por la falta de 
orientaci6n y experiencia apropiadas del grupo de apoyo del Centro 
quienes han sido, por primera vez, expuestos a este tipo de casos. 
Entonces, existe la necesidad de crear mds abogados(as) y estudiantes 
de leyes que sean tambi6n activistas, al nivel de base, y a educarlos 
sobre problemas de la mujer. 

Muy a menudo, las mujeres tienen acceso a las leyes por los 
servicios de ayuda legal impartidos por los abogados(as) de la organi
zaci6n, pero el acceso a la ley no significa necesariamente acceso a la 
justicia. Lo que es legal no es siempre justo, ni ecudnime. Es necesario, 
entonces, que el sistema legal y el problema a solucionarse sea visto de 
una manera completa y el objetivo sea claro. Es necesario entender las 
actitudes, comportamiento y necesidades de los beneficiados por ia 
ley, o el sistema legal, para hacer un plan efectivo y para tener priori
dades en las actividades. La direcci6n de las actividades es importante. p,
Ser, tambin bueno notar que la estrategia s61o puede ser efectiva si la 
gente siente la necesidad y ve la relevancia de la soluci6n a su proble- 5
ma.I 

Tomado de Quintillan, en Schuler, 1987, 260-265. 
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4. NTR DUCI .' 

E n cualquier actividad organizativa-modificaci6n de 
una ley; mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad; presi6n ante las instituciones, entre otros

se necesita comunicar ideas y brindar informaci6n. 
Por otro lado, diariamente, se tiene relaci6n, directa o 

indirectamente, con los medios masivos de comunicaci6n, 
tales como: radio, televisi6n, prensa escrita, cine, teatro, entre 
otros. 

Estos medios masivos de comunicaci6n responden a 
diversos intereses, desde la lana intenci6n de informar hasta 
el complejo y calculado prop6sito de desinformar. Pero,
prdicticamente, los medios en la actualidad se dedican 
eficiente y regularmente a "anunciar para vender". 

Por otro lado los propietarios de estos medios,
generalmente, son los industriales y comerciantes que deben 
vender, para lo cual legan hasta dirigir los gustos y
preferencias de las personas mediante la p-tblicidad
desplegada en estos medios masivos de comunicaci6n. Con 
ese fin se ha impulsado la tecnificaci6n de los mecanismos 
periodisticos, la renovaci6n constante de equipos,
transmisiones y repetidoras de radio y televisi6n, y de 
imprentas computarizadas. 

Frente a este despliegue masivo de mensajes consumistas, 
en su mayoria, las organizaciones populares deben tratar de 
desarrollar un periodismo popular, como una forma 
alternativa de comunicaci6n que procure informar y formar. 
Esta debe presentar la realidad tal cual es y ofrecer, adems, la 
posibilidad de modificar los aspectos negativos y brindar 
mejores opciones de vida. 
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Aunque las orIanizacioInes populares carecen de recursos 
econ6micos y polfficos, si poseen iacapacidad de creaci6a y 
dinamismo para realizar instrurentos de irnfermaci6n 
sencillos, baratos y cor posibilidad de abarcar las diversas 
dreas de la comur.icaci6n masiva oral, escrita y visual. Asi por 
ejemplo se tienen los progra-mas de radio, videos, sonovisos, 
peri6dicos murales, velantes, afiches, teatro, titeres, entre 
otros. 

Acontinuac6n se prese-itan algunas ideas para preparar 
materiales educativos novedosos, creativos, sencillos y 
educacienales, con el prop6sito de utilizarlos como medios 
masivos y en formas alternativas de comunicaci6n. 
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MFDIOS ALTERNATIVOS Y POPULARES DE
 
COMUNICACION
 

Es la metodologia empleada en la producci6n de los medlos de comunica
ci6n, la que puede convertir un medio tradicional en uno alternativo o po
pular. Aquf radica la esencia de los mismos. 

ZCudndo un medio de comunicaci6n es alternativo o no? 
Esta definici6n depende de las diversas formas de participaci6n de quienes 

aporten al proceso metodol6gico, cuyos pasos serian: 

PASO 1: 	 Conformaci6n de un equipo multidisciplinario de trabajo, con re
presentantes de base y t~cnicos -tres a cinco personas-, con la 
finalidad de analizar la realidad, hacer un estudio poblacional y
determinar las posibilidades de elaboraci6n de medios de comu
nicacl6n. 

PASO 2: Fijaci6n de un plan de trabajo, que coritemple los antecedentes, 
objetivos, metas, distribuci6n, fases de elaboraci6n, recursos ne
cesarios, programaci6n de actividades y presupuesto. 

PASO 3: 	 Selecci6n del tema, que supone la investigaci6n previa y la iden
tificaci6n de los temas segOn prioridades ya establecidas. 

PASO 4: 	 Formulaci6n de los objetivos finales. 

PASO 5: 	 Selecci6n del tipo de material adecuado, el que debe ser especifi
cado de acuerdo con las caracterfsticas de la poblacl6n-meta. 

PASO 6: Determinaci6n del tratamiento pedag6gico del medio de comunl
cacl6n. Esto es: 
0 partes que lo componen; 
0 forma de redacci6n; 
0 titulo de la obra, si es del caso; 
0 componentes complementarios al medlo de comunicacl6n se. 

leccionado -fotos, luces, tipo de letras, entre otros-. 

PASO 7: 	 Elaboraci6n de la primera versi6n del contenido del medio de 
comunicacl6n; diagramacl6n, redaccl6n, dibujo y ejecucl6n de 
bocetos. 
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PASO 8: 	 Validaci6n del contenido del medio de comunicaci6n. En esta fase 
se puede corregir, mejorar, cambiar, fortalecer, eliminar, etc. el 
contenido de la obra. Es ipcorporar representantes de la poblaci6n 
involucrada, t~cnicos y otras personas allegadas a los grupos de 
base. 

PASO 9: 	 Producci6n final del medio de comunicaci6n. 

PASO 10: Utilizaci6n prActica del medio de comunicaci6n producido. Es en 
esta fase cuando se incorpora a la poblaci6n en la evaluacl6n del 
medio mencionado. Se hace reflexi6n sobre el contenido, forma 
y procEc;o de producci6n, para ubicar con mayor claridad el con
texto social al cual estarfd aplicado el medio de comunicaci6n. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS
 
ALTERNATIVOS Y POPULARES DE COMUNICACION
 

* 	 Su contenido surge de la realidad misma de los problemas cotidla
nos, ante la necesidad de informar y formar. 

" 	 Son (itilespara concientizar y organizar a la poblacl6n alrededor de 
la b6squeda de soluciones a los problemas. 

" 	 Son el producto de un trabajo en equipo, incorporando a qulenes 
tengan diferentes habilidades artisticas en la cJmunidad, entre otros, 
escritores y artistas. 

" 	 Se ccnstituyen en instrumentos de reflexi6n, cuyo prop6sito es 
incentivar la discusi6n colectiva. 

" 	 Son un medio de enlace entre los miembros de la poblacl6n; entre 
las organizaciones; entre diversas regiones; y entre diferentes palses. 

" Su costo de elaboracl6n es sumamente bajo.
 
" Sus contenidos y objetivos son giles, dinAnicos, claros y precisos.
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FORMAS DE EXPANDIR LOS ESPACIOS DE L\ COMUNICACION 

Paralelamente al trabajo que los gnrpos realicen con sus propios medios, 
tambi6n se pueden ir abriendo espacios en los medios tradicionales de comu
nicaci6n con el prop6sito de ampliar su capacidad de comunicaci6n. Con este 
fin se pueden seguir los pasos a continuaci6n propuestos: 

0 Desarrollar una lista de contactos en la prensa y los medios perio
disticos radiales y televisivos: listas de periodistas que demuestran 
algfin interAs o que podrian interesarse en los asuntos sobre los que 
trabaja nuestra orgaizaci6n. Se les puede identificar a trav6s de los 
reportajes que suelen realizar. 

0 	 Aprender a escribir un comunicado de prensa para infornar a los 
medios sobre un evento determinado: protesta, conferencia, publi
caci6n de una investigaci6n importante, creaci6n de un grupo nuevo, 
dictado de nuevas leyes, entre otros. 

0 	 Organizar una conferencia de prensa para dar a conocer alg(in hecho 
de importancia que est! ocurriendo; sefialar a los actores principales 
e Informar sobre lo que se est, haciendo para enfrentar la situacl6n. 

0 	 Preparar una paquete de prensa, incluyendo la informaci6n dispo
nible: ejemplos, articulos y estadisticas, sobre un tema o problema 
en particular, que sirva como una fuente de informaci6n para los 
reporteros y que pueda ser utilizado como base para la redacci6n 
posterior de un articulo. 

0 	 Montar un evento para los medios de comunicaci6n, al cual asistirdn 
representantes de la prensa escrita y de la televisi6n. 

A0 Elaborar una colecci6n de fotograffas, ankdotas, ejemplos, y una 

lista de personas disponibles para entrevistas, a fin de que los re
presentantes de los medios puedan entrar en contacto con ellas y 
el material cuando lo necesiten. 

Identificar a aquellas personas que podrian escribir articulos de 
opinl6n en los peri6dicos locales y nacionales, y mantener contacto 
con los editores sobre sus fuentes de informaci6n. 

0 

Escribir cartas a los editores de los peri6dicos locales, expresando 
la oplni6n de la organlzaci6n sobre la cobertura o no cobertura de 
clertos eventos y/o acciones. 

0 
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EJEMPLOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS Y POPULARES
 
DE COMUNICACION
 

Existen muchos y variados medios alternativos y populares de comunlcacl6n 
que pueden ser implementados por los grupos de base. Dichos medios de
ben considerarse como un punto de partida para crear otros, a su vez, y 
recrear los ya conocidos. 

JUEGOS DIDACTICOS 
Generalmente estos juegos son para trabajar con grupos y subgrupos, en 

el transcurso de los cuales se plantean preguntas y respuestas en relac16n con 
la experiencia y el conocimiento de los participantes. 

En este libro se dan muchos ejemplos de juegos didficticos. 

BOLETINES Y VOLANTE3 
Son instrumentos de lectura individual, que al ser trabajados en grupo, re

sultan muy eficaces para el desarrollo organizativo. 

PERIODICO MURAL 
Es quizdis uno de los medios de comunicaci6n mis empleados por las or

ganizaciones comunales, sindicatos, cooperativas. Deben ser colocados en un 
lugar piblico y adecuado, sobre una pizarra o "burra", resaltando los titulos y 
texto con colores y disefios atractivos. 

Este medio puede ser continuamente renovado, ahorrfndose la fase de la 
distribuci6n. 

AFICHES 
Son los medios de comunicaci6n que necesitan mayor capacidad de sintesis; 

pues se busca informar al pfiblico utilizando una lnformaci6n exacta. 

RADIO 
Permite la implementaci6n de infinidad de programas y actividades, ya sea 

por medio de la emisora local o la instalaci6n de una grabadora y parlantes 
colocados en la iglesia o la plaza de la comunidad. 

TEATRO 
Este es uno de los recursos mfis generosos que existen. Permite la incor

poraci6n de una gran variedad de t&knicas. Aqui sefialamos algunas, extradas 
del Teatrodel Oprimidoy otrasPo6ticasPoliticasde Augusto Boal: 
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Dramaturgiaalmultinea. Mediante esta tknica se invita al espectador para 
que intervenga, sin que sea necesaria su entrada fisica en escena. 

En un lapso de 10 a 20 minutos se trata de interpretar una escena corta,
propuesta por alg6n vecino de la comunidad. Los actores improvisan las esce
nas o preparan sus guiones previamente y los memorizan. El especticulo Ilega 
a su crisis cuando el problema principal debe ser solucionado, entonces los 
actores dejan de interpretar y piden al ptiblico que lo solucionen. Se acttan las
diferentes respuestas; incluso se revisan los guiones, obligando a los actores a 
retroceder e interpretar lo que propone el p6blico. La discusi6n misma no pro
duce s6lo a trav6s de la palabra, sino tambi~n mediante otros elementos del 
teatro. 

Teatro perlodistico. Consiste en la implementaci6n de diversas tcnicas 
simples que permiten la transformaci6n de noticias en escenas teatrales, me
diante diferentes tipos y 6nfasis de lecturas: 

* lectura simple: se lee la noticia destacAndola del contexto o de la 
diagramaci6n; 

* lectura cmzada: se leen dos noticias en forma cruzada, ddndole una 
nueva dimensi6n a cada una; 

* lectura complementaria:se agregan a la noticia, datos e informaciones;
* lectura con ritmo: se lee la noticia en ritmo de samba, tango, salsa, etc.,

de tal forma que la m6sica funciona como filtro critico de la informaci6n;
* lectura con acci6nparalela:se acttian las noticias, tratando de mostrar 

el contexto donde ocurri6 el hecho descrito; 
* lectura con irnprovisaci6n:se improvisa esc6nicamente la noticia para

explocar todas sus posibilid'ides;
* lectura hist6rica:se agregan a la noticia datos o escenas que muestren 

el mismo hecho en otros momentos hist6ricos, pases o sistemas sociales;
* lectura con refuerzo: ]a noticia es lelda, cantada o bailada con ayuda de 

canciones, anuncios publicitaios;
0 lectura conconcreci6nesc~nica:se concreta esc~nicamente aquello que

se encuentra detrds de la noticia: h:±rribre, tortura, desempleo, etc.;
• lectura fierade contexto: una noticia es representada fuera del contex

to en que sale publicada. 

Teatro invIsible. Es la representaci6n de una escena en un ambiente dife
rente al del teatro y delante de personas que no sean espectadoras: calle, res
taurante, mercado, tren, enire otros. Las personas que asisten a la escena, se 
encuentran alli por casualidad y no deben darse cuenta de que se trata de un
"espectculo". 

El teatro invisible necesita una minuclosa preparaci6n, con textos comple
tos o simples guiones. Durante los ensayos er necesario incluir posibles e ima
ginables intervenciones de los espectadores; que formardn un texto optativo. 
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CASO UNO: ALCOHOIUSMO Y MEDIOS DE
 
COMUNICACION EN JIMENEZ DE POCOCI
 

En la poblaci6n de Jim6nez de Pococi, en Costa Rica, un grupo de 
j6venes y adultos se refine todos los jueves en una parroquia local. Se 
lleva a cabo un a--to cultural que busca atraer y generar reflexl6n acerca 
de la realidad comunitaria. Los tcmas son diversos y surgidos de las 
opiniones y 'arealidad de la gente. Asi por ejemplo, nace la idea de 
presentar el problema del acoholisnlo, ya que es uno de los problemas 
centrales que afectan a la comunidad. 

Se reaiiza una reuni6n y asisten alrededor de 90 personas a la sesi6n. 
Se presenta entonces un audiovisual llamado "ZPor"qu6 bebe Juan?", que 
expone la situaci6n del bebedor, sur causas y efectos. DespuAs se rea
liza una discusi6n, donde los participantes exporen sus apreciaciones. 
Se introduce una formna innovadora de analizar Iatemtica y entrar en 

iAlogo: a medida que la gente habla, algunas personas actfian y re
prsentan lo que se va diciendo. 

El debate anroja las siguientes conclusiones: el alcoholismo genera 
la desintegraci6n familiar, ya que los padres abandonan las familias; el 
desempleo; la ialta de recursos y el hecho que las madres quedan solas 
con sus hijos. 

Alguien op',na: "Desde pequefios se acoGtumbra a tomar y se ensefila 
a tomar". Se pide la ,pini6n acerca de las causas por las que esto ocurre 
y alguien sefiala que en los medios de comunicaci6n los anuncios sobre 
el consumo de bebidas acoh6icas, son constantes. Se solicita, enton-
ces, que algunos voluntarios representen esa situaci6n. 

Otro participante correnta de que la televsi6n muestra constante
mente violencia, guerras y asesinatos. Tarnbin se dramatizan esas 
realidades por inedio de la actuaci6n. 

Se vuelve entonces al problema del alcohel y su relaci6n con los 
medios de comunicaci6n. Alguien afirma que si bien "la televisl6n es 
cultura", lo que hace m6yormente es distorsionar o "envenenar" la 
mentalidad de los nifios. Los comerciales y piogramas incentivan el 
alcoholismo, la prostituci6n, ei consuinisino, la comipcl6n y la violencla. 

Se discuten luego las fonnas positivas en que los medios podrian ser 
utilizados a favor de los inteieses del pueblo. En total, unas 25 personas 
expresan sus opiniones sobre estos temas a travs de ia dramatizaci6n. 

2 A 
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CASO DOS: 
EL VIDEO "GUILA" 

"Cuandole toca un buen dia,gana350 colones (4.50d6ares);sieldia 
es malogana250 colones (3dMlares).El muchachotiene trece afiospero 
haceya cuatroque trabajaLendiendodistintascosas:diarios,tomates, hielo 
en las calleso en los autobuses.Lo hace par ayudarasu familia". 

Guilaes un video que capta la experiencia de los niftos costarricen
ses trabajadores, quienes deben laborar en las calles para mantener a 
sus familias, a travs de una combinaci6n de material filmico: 

0 escenas de los diversos tipos de trabajo que efectian;
 
0 entrevistas con los nifios trabajadores;
 
0 observaciones de los empleados gubernamentales de las
 

agencias, que se dedican a este problema; 
0 estadisticas sobre problemas socioecon6micos relacionados 

con esta situaci6n; y 
0 fragmentos de la Declaraci6n Intemacional de los Derechos 

del Nifio. 
Guila abre ia discusi6n sobre un serio problema existente en gran 

parte de Amrica Latina: aquellos nifios que no tienen infancia debido 
a que tienen que solucionar las necesidades econ6micas de sus familias. 

El video fue producido por el Centro Popular de Educaci6n VECINOS, 
con el apoyo del personal de PEP y con el objetivo de servir como he
rramienta educativa para ayudar a proteger los derechos de estos j6
venes. Guila es un medio participativo de educaci6n. 

ZC6mo se usa el video en forma educativa y participativa? En los 
barrios urbanos el video constituye una herramienta para discutir el 

A 	 problema del menor trabajador; hecho que afecta a muchas comuni
dades. Despu~s de mirar el video, el(a) facilitador(a) gula al grupo hacia 
un didlogo y andlisis de las causas, efectos y soluciones posibles al 
problema. Los j6venes y adultos que Ilegan a entender los derechos 
legales que protegen al menor, pueden compararlos con la realidad 
cotidiana. 

El video tambi~n sirve para que las agencias gubernamentales y no 
gubernamentales examinen mitos y prejuicios sobre el problema; y para 
ayudar a eliminar la perspectiva paternalista, que no toma en cuenta la 
realidad econ6mica que crea las condiciones para que se di esta prdctica 
social. Al hacer un andlisis critico de los factores sociales, econ6micos 
y legales, ser, m s factible determinar opciones de coordinaci6n y apoyo 
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conjuntamente con los afectados por el problema y las comunidades y 
no s6lo para ellos. 

Guila puede ser utilizado como parte de una estrategia desarrolla
da por VECINOS, ,ton tres ejes de acci6n mds amplios: laboral, comuni
tario e interinstituclonal. 

El eje laboral pretende abordar el problema del menor trabajador 
medlante una combinaci6n de acciones de asesoria, formaci6n y capa
citaci6n, con el fin de -impliarsus posibilidades laborales; 6nica forma 
de maximizar la participaci6n personal y colectiva de los menores y sus 
familias en un proceso de transformaci6n de su entorno. 

El eje comunitarlo se utiliza con grupos de menores y miembros de 
la comunidad. Es una forma de orientar a los j6venes en el conocimiento 
y defensa de sus derechos (salud, recreaci6n, trabajo, educacl6n), para 
que puedan aportar positivamente en la b0squeda de soluciones a sus 
problemas. A partir de ello, se trata de desarrollar procesos que posibi
liten nuevas formas de vida comunitaria. 

Tambi(n se incorporan otros sectores de la comunidad en el disefto, 
organizaci6n y ejecuci6n de acciones concretas, que respondan al 
problema del menor trabajador. Por ejemplo, se ha impulsado la orga
nizaci6n de ComitMs de Adultos para la Defensa de los Derechos del Niflo, 
preocupados por la situaci6n de los menores. 

El eje de apoyo Interinstltuclonal pretende interesar y compro
meter a las instituciones vinculadas con los problemas de los menores. 
El objetivo es que ellas aporten recursos, experiencias y serviclos a los 
mismos, estableciendo canales dgiles de coordinaci6n entre las institu
clones pOblicas y privadas de bienestar social y las comunidades. 

Guila es s6lo un video; un medio de comunicaci6n usado como re
curso educativo. No constituye un fin en si mismo. Cuando se le utiliza 
comn parte de una estrategia de acci6n mds amplia, puede estimular a 
la gente a encarar el problema de manera innovadora: cuestionando sus 
propios prejuicios; analizando las condiciones sociales que permiten la 
existencia de la situaci6n; e iniciando un proceso colectivo para deter
minar posibilidades de cambio. 
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CASO TRES: 
UNA EXPERIENCIA DE PERIODICO MURAL 

EN SAN ISIDRO DEL GENERAL 

Esta experiencia de peri6dico mural se desarroUl6 en una comuni
dad rural de lazona sur de Costa Rica, en San Isidro del General. Se trata
de un poblado aislado, donde sus habitantes tienen que trasladarse apie por caminos lodosos, en ]a 6poca lluviosa, y secos, en la 6poca seca. 
Las fuentes de empleo son escasas, sobre todo para las mujeres.

Ante estas condiciones adversas, un grupo de 20 inujeres y un
hombre se organiz6 en un proyecto productivo. La mayorfa tenia varios
aios de experiencia en trabajos por levantar a la comunidad. Sin em
bargo, el grupo demostr6 gran inseguridad en su primer contacto con 
PEP. 

ZQu6 habia detrfis de esta incapacidad de expresi6n? Alli se inick6, 
un proceso que profundizaria en k. ,musas y brindaria nuevas opciones
de comunicaci6n. El grupo decidi6 comunicar, de alguna forma, sus in
quietudes, vivencias y proyectos al resto de la comunidad. 

No tenfan muchos recursos, pero si podian construir un marco de
madera grande para colocarlo sobre la pared de la escuela, con el objeto
de dar y recibir informaci6n itil y efectiva para toda la comunidad. Este
peri6dico mural podia ser tambin utilizado por otras organizaciones, 
como el Comit6 de Salud para anunciar las fechas de la repartici6n de 
leche, por ejemplo. 

ZQu6 harlan para que la comunidad utilizard y compartiera el pe
ri6dico mural? Era importante ensayar primero sobre el medio de co
municaci6n, en este caso el peri6dico mural, - nalizar algunos elc.
mentos requeridos para la construcci6n colectiva del mismo.El grupo estableci6 acuerdos en cuanto al orden de la informacl6n,
secciones, distribuci6n de espacios, importancia de ia amplitud, imagen

* y color del contenido. Ademfts fueron designados quienes le darlan una 
mayor atenci6n y mantenimiento. 

La experiencia tuvo buenos y fructiferos resultados. Se promovi6 el
intercambio de informaci6n con otros grupos y fue creciendo ia necesi
dad permanente de comunicaci6n en la comunidad. Asi se pas6 de la
comunicaci6n individual a ia colectiva. Sobre todo la poblaci6n se pudo
dar cuenta de que existen otros medios de comunw-aci6n, susceptlbles
de ser utilizados por las organizaciones de base. 
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Capitulo 9
 

UNA ESTRATEGIA DE GRUPO:
CASO DE CODECE 

IVRODUCCION 

IQUE ES UNA ESTRATEGIA DE GRUPO? 

COMITE PARA IA DEFENSA DE LOS CERROS DE FSCAZU (CODECE) 

CAMINO RECORRIDO POR CODECE 

REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DE CODECE 
Disefto de una estrategia
 
Cuatro ,reas de acci6n en una estrategia
 



E 	 ventualmente, los problemas que enfrenta una comunidad 
no pueden ser resueltos a travs de la mera acci6n local y/ 
o con la awvda solidaria de los vecinos. Se necesita que la 

organizaci6n cornunitaria rebase los limites del 6imbito local, para 
poder plantear sus reivindicaciones ante las autoridades 
nacionales. 

La magnitud o envergadura de los problemas determinar, que 
la comunidad haga escuchar su voz y deje sentir su fuerza en el 
sistema politico; en el proceso nacional de toma de decisiones y 
en el dictado y aplicaci6n de las leyes y normas juridicas. S61o 
logrando la modificaci6n de las politicas adoptadas o las leyes
vigentes, la comunidad podrd resolver ese tipo de problemas. 

Este salto desde la acci6n local hacia la acci6n politica, sin 
embargo, enfrenta a los dirigentes y miembros de las 
organizaciones de base con la imperiosa necesidad de adquirir 
nuevos conocimientos y experiencia para poder actuar en un 
terreno desconocido. Este aprendizaje puede ser un proceso largo 
y dificil. 

La realidad demuestra que el ingrediente clave para dar este 
salto de la acci6n local hacia la acci6n politica, es que los 
integrantes de la organizaci6n adquieran una visi6nglobalde su 
quehacer. Esta visi6n amplia 3obre c6mo usar los recursos 
disponibles para lograr un objetivo, es lo que se llamarA una 

A estrategiapara la acci6n. 
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Este capitulo nueve pretende abordar el terna del significado de 
una estrategia y de su importancia para lograr el xito de las 
organizaciones populares. A fin de abordar este tema, el capitulo 
se apoya extensamente en la experiencia del Comit6 para la 
Defensa de los Cerros de Escaz6i (CODECE) de Costa Rica; 
organizaci6n comunitaria que se vi6 obligada a dar el salto desde 
el piano local hasta el piano politico nacional. Una de las razones 
del xito de CODECE ha sido precisamente el haber contado con 
una estrategia global para la acci6n. 

Al presentar el caso de CODECE, se quiere ilustrar c6mo una 
organizaci6n de base logra sus objetivos, disefiando, aplicando y 
enriqueciendo una estrategia de acci6n. 

El presente capitulo se desarrolla sobre dos carriles paralelos: 
por un lado, la narraci6n de la experiencia de CODECE, con todos 
sus vaivenes, altos y bajos. Por el otro, se presenta un comentario 
critico que, partiendo de la exposici6n de la experiencia de 
CODECE, sintetiza, enfatiza y concluye sobre el significado de una 
estrategia de acci6n. 
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,QUE ES UNA ESTRATEGIA DE GRUPO? 

Una estrategia constituye una manera de resolver un problema. Es decir, es 
el conjunto de acciones, m~todos y recursos que emplea una organizaci6n, 
en un tiempo y espacio determinados, con el prop6sito de lograr sus fines. 

Los componentes de una estrategia de grupo, son: 

* las caracteristicas del medio en que deberd realizarse la acci6n; 
" las fuerzas y recursos de la organizaci6n; 
* 	 las fuerzas y caracteristicas de quienes se oponen a la soluci6n del 

problema; y 
• 	 las fuerzas y caracteristicas de quienes potencialmente pueden ser 

ganados, para lograr el apoyo en la soluci6n propuesta por la orga
nizaci6n. 

COMPONENIES DE LA ESTRATEGIA DE UN GRUPO 

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DEL ORGANIZACION
 
GRUPO * Acci6n y reflex16n
 
"	Investigaci6n permanente de la 9Capacitaci6n y estudlo
 
realidad local, regional, nacional e eToma de decisiones compartidas
 
Internaclonal 9Liderazgo democr.tico
 

*Diagn6stico comunitario 	 *Crecimlento grupal y social y politico
* Estudio del contexto econ6mlco personal 

GANAR APOYO CADA VEZ MAS AMPLIO MOVILIZACION DE TODAS LAS FUERZAS
 
"Divulgaci6n DE LA COMUNIDAD
EComunicaci6n 	 * Movilizaci6n de grupos 
*Publicidad 	 * Ocupar el terreno jurldico-legal 
"Despertar a "los dormidos" y organizar * Impulsar una politica de relaciones con 

a "los desplertos" instituciones piblicas 
*Crear medios alternativos de comuni

cac16n
 
*Ocupar todos los espacios posibles
 

para transmitlr el mensaje de la
 
organizaci6n
 

*Ganar adeptos 
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IMPORTANCIA DE UNA ESTRATEGIA 

Una organizaci6n sin una estrategia para ia acci6n es como un individuo que 
desea atravesar una montafia que desconoce, con los ojos totalmente cerrados: 
anda a tientas; termina dando vueltas en circulos; se tropieza con las piedras y 
choca contra los Arboles; pierde energia, tiempo y oportunidades. 

En cambio, cuando se cuenta con una estrategia pa a resolver un problema, 
el grupo es capaz de orientar su accion en un terreno ya estudiado, y de encon
trar los caminos mis apropiados para Ilegar a la meta. 

Al contar con una estrategja, el grupo puede: 

* 	 aprovechar mejor los recursos disponibles; 
canalizar al mximo el apoyo y simpatia de las personas o institu
clones que comnarten sus objetivos; y 

* 	 tomar en cuenta las lineas de menor resistencia - debilidades y 
contradiccion-s de los que se oponen a sus reivindicaciones. 

CODECE UNA ESTRATEGIA QUE NACE Y SE ENRIQUECE CON LA ACCION 

Al conocer la historia de CODECE y acompafiar a esta organizaci6n en cada 
uno de sus pasos, se podr, ver c6mo la estrategia de acci6n adoptada no tue 
elaborada entre "cuatro paredes" como un ejercicio intelectual antes de lanzarse 
a la acci6n. 

Mds bien, la estrategia se rue enriqueciendo con el aprendizaje que la orga
nizaci6n iba haciendo en su prdctica concreta. 
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COMITE PARA LA DEFENSA DE LOS CERROS DE
 
ESCAZU (CODECE)
 

ZC6mo es el lugar donde se dieron los hechos? 
Caminos montafiosos y estrechos, que serpentean entre los barrios 

acaudalados en las afueras de San Jos6, capital de Costa Rica, conducen 
hasta el poblado campesino de San Antonio de Escazii. Dicho lugar es recc
nocido por su tradicional fiesta anual de carretas tipicas pintadas a mario. 

Alrededor de 30 000 personas viven alli y en sus alrededores. Un sector 
muy importante de la poblaci6n estS compuesto por pequefios y medianos 
productores campesinos, dedicados a la agricultura tradicional (caf6, maiz 
y frijol), pero sobre todo a la producci6n de hortalizas destinadas a los 
mercados de la capital.

Antes de la Ilegada de los espafioles, los indios dieron al ,rea el nombre 
de Escaz6 en honor a su ubicaci6n especial entre 
dos aldeas. Escazu significa "sitio de descanso". Se 
caracteriza por su tierra negra y sus fincas produc- r -, LOS CERROS. 
tivas. La comunidad est, orgullosa de su tradici6n uDEESCAZU 
hist6rica y tambi~n de hallarse ubicada en un rea . RECURSOSNATURALES 
rodeada de montafias. Las leyendas de la zona ha- *, -

blan de brujas amistosas que vuelan airededor de 
 " 
los picos de los cerros. 

XLuales sucesos cambiaron la vida del 
poblado de San Antoniode Escazui? 

En un hermoso dia del afto 1985, la vida de los 
habitantes de San Antonio de Escazfl, repentina
mente, fue alterada ante la presencia de maquina- > 
ria pesada que, removiendo todo lo que encontraba a su paso, se dirigia a 
la cima del cerro San Miguel, tambi~n conocido corcto "La Cruz". 

Una asociaci6n de carcter religioso habia decidido construir, sin pre
via consulta, un monumento en la cima de los cerros que rodean al poblado, 
para coninemorar los 500 aflos del arribo de Crist6bal Col6n y celebrar la 
Ilegada de la fe cristiana a America. Esto suponfa la construcci6n de tres 
grandes plazas entrelazadas entre si y de una capilla. Por supuesto este 
proyecto implicaba una gran movimiento de tierras y edificaciones. El fun
dador de esta asociaci6n, un padre espafiol, sofiaba con construir monu
mentos similares en el resto de America Latina. 

Pero al igual que el arribo de Col6n a America cinco siglos atrds, los in
tentos de construcci6n del monumento, acarrearian consecuencias para los 
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moradores del lugar. Esto ocurri6 de un dia para otro, sin previo aviso, sin 
permisos ni estudios tknicos. 

Amedida que pasaban los dias y el trabajo avanzaba, toneladas de tierra 
eran removidas; grandes piedras eran lanzadas ladera abajo y muchos 
,rboles del bosque natural eran arrancados por la maquinaria pesada. 

ZC6mo la destrucci6n de la naturaleza atentaba contra la saludy el 
bienestar de la comunidad? 

Cantidades de terra, rocas y Arboles arrancados del cerro, luego de 
arrollar piedras, plantas y troncos, se precipitaban estrepitosamente en el 
rio San Rafael, ensuciando sus cristalinas aguas. 

Se empez6 a formar un inmenso barranco que, como una profunda herl
da, se extendia desde el sitio de construcci6n del monumento hasta el valle, 
y bajaba recorriendo la ladera de este cerro. 

En el pueblo, las mujeres empezaron a notar el cambio producido en el 
agua: ya no era cristalina como antes, era amarillenta y sucia, Ilena de barro 
y basura. 

El brusco cambio observado en la calidad del agua, producto de los 
derrumbes causados por los tractores, alter6 el funcionamiento de los filtros 
de tratamiento de aguas, instalados tiempo atrs por la Municipalidad de 
EscazO. Su potabilidad se vio peligrosamente afectada. Los vecinos entonces 
se preocuparon inmediatamente por la salud y el posible brote y aumento 
de las enfermedades infecciosas en la poblaci6n. 

Como si todo esto fuera poco, el fantasma de un derrumbe de mayores 
proporciones, que arrasaria con el pueblo, comenz6 a inquietar a los 
miembros de la comunidad. Los ms viejos recordaban las historias sobre 
el gran alud que habia ocurrido desde los cerros a mediados del slglo pasado, 
destruyendo todo a su paso. 

La respuesta de los vecinos: iOrganizarse! 
Despu~s de que algunos vecinos se quejaron a titulo personal ante la Muni

cipalidad y las autoridades de EscazO, los miembros de la cooperativa 
agropecuaria de San Antonio decidleron convocar a una reuni6n de todos los 
habitantes, para discutir el problema. 

Se distribuyeron volantes en la iglesia, las pulperfas, las tiendas y la coope
rativa. El dia de la reuni6n nTis de 35 personas se congregaron en la escuela de PrYi 
la localidad. Los miembros de la cooperativa, quienes primero se hablan quejado 
ante las autoridades del lugar, expusieron el problema a los vecinos, apoy.ndose 
en cuadros y grabados para ilustrar mejor sus planteamicntos. 

Hubo una larga discusi6n y se acord6 formar un comit!. Fueron nominados 
15 candidatoE. para la Junta Directiva, eligi~ndose a siete personas, quienes 
decidieron reunirse semanalmente. 
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El flamante Comite para la Defensa de los Cerros de Escazd 
(CODECE, se propusotres objetivos prioritarios: 

" Detener la construcci6n del monumento 
" Iniclar un proceso para lograr la reparacl6n del dafto ocaslonado a 

los cerros de Escaz(i 
" Promover la adopci6n de una ley que declarase el Area como "Par

que Nacional" 

Al fundarse CODECE, los vecinos escogieron la frase "El Cerro estA herido", 
como una consigna que reflejaba la preocupaci6n que compartian. Tambiln 
eligieron tin emblema: una de las montafias verdes de Escaz(i con una bruja, 
volando sobre su escoba entre los picos de los cerros. 

Un desafio planteado: Zc6mo enfrentar un problema dificily 
complejo? 

Los vecinos de San Antonio de EscazO ante su seguridad amenazada; su 
salud en peligro; su tranquilidad y bienestar convulsionados, repentinamente, 
se encontraron cara a cara con un dificil, complejo y vasto problema: 

* Un problema de origen desconocido que los obligaba a conseguir 
mds informac16n; 

, Un problema complejo con aspectos ecol6gicos, sanitarlos y legales; 
l Un problema que requeria un gran aprendizaje y movilizar todas las 

fuerzas de la comunidad para resolverlo. 

En resumen, los moradores de los poblados de San Antonio de Escazi, iban 
a necesitar mucho mds que la ayuda que "las brujas podfan brindarles". Para 
encarar y resolver el problema, iban a tener que aprender a organizarse y a 
desarrollar una estralegiaglobalde acci6n. 
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CAMINO I .CORRIDO POR CODECE 

La. tarde que los vecnos se juntaron para discutir la situaci6 generada en 
S3an Antonio de Escazil por el proyect; religioso, cuando decidieron crear 
CODECE, no tenian conocwi~i:tos de c6mo se define una estrategia. 
Orlentados al principio por su sentido corraiin y per !a necesidad de actuar, 
pronto aprendieron que: 

" 	 a medida que obtenrMn mayor iriirmaciSn y antecedentes, debian 
ir ajustando sus objetivos y iaea- de acc!6n; 

* 	 era iinportante multiulicar las fuerzas actuando en todos los 
pianos; 

" 	 era fundamental pefir y aceptar la ayuda de otras entidades y 
personas. 

LA REAUDAD DETERMINA EL AJUSTE DE LOS OBJT1VOS 

Una de las caracteristicas de un grupo, que tiene una estrategiaglobalde 
accifn, es la bisqueda constante de informacl6n y la capacidad de reaccionar 
a tiempo frente a los nuevos datos obteniko., adaptAndose a las recientes cir
cunstancias. 

Visl6n nWicial del pro!lema. Al inicio, los miembros de CODECE identifica
ron el proyecto del monurnento como el principal l'roblema que enfrentaban. 

En noviembre de 1985, se reunieron con irlembros de la Municipalidad 
de Escazd para solicitar la paraik:aci6n de las tareas de construcci6n, em
prendidas en el cerro San Miguel, A s-a vez Ia municipalidad comenz6 a es
tudiar, mediante su Departaaeno de Acueductos y Alcantarillados, el im
pacto que sobre la comunidad aledafia, tenia el proyecto para la construc
ci6n del monumento. 

CODECE tambi6n examin6 la posiblidad de entablar una demanda judi
cial contra la asociaci6n religiosa pero nc podia hacerlo, porque no estaba 
registrada como organismo legal. Entonces se le pidi6 a la Municipalidad que 
entablara la acci6n legal en su lugar, la que no ocurri6. 

En abril de 1986, nuevamente un tractor reink66 el trabajo de cons
trucci6n del monumento. Esta vez los vecinos, a travgs de CODECE, estaban 
preparados para reaccionar inimediatamente. Esa misma tarde, el Comit6 
envi6 una delegaci6n a la Municipalidad para informarles de la situaci6n. 

Al dia siguiente, dos miembros de CODECE fueron a los cerros para 
determinar el dafto ocasionado por el tractor. Otros dos acompafiaron al 
presidente municipe a la Municipalidad de Ajuelita, para averiguar de donde 
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habla surgido ia orden de mandar el tractor hacia el cerro. Esa misma tarde 
se reunieron con representantes de las municipalidades de Ajuelita y Escaz(i 
y con el religioso responsable del proyecto de construcci6n del monumento. 

En la reuni6n, el religioso describi6 el proyecto para la construcci6n del 
monumento. Por su parte, los miembros de CODECE indicaron las nefastas 
consecuencias que aqu~i estaba acarreando a la comunidad. A pesar del 
intercambio de palabras, los participantes en la discdsi6n acordaron formar 
una comisi6n tripartita formada por representantes de la asociaci6n reli
giosa, la Municipalidad de EscazO y CODECE para evaluar los dafilos ocasio
nados por los trabajos de construcci6n. 

CODECE insisti6 en que los responsables dei dafio debian pagar los 
gastos necesarios que insumiria el estudio t~cnico. Sin embargo, el abogado 
de la Municipalidad, el cual aparentemente defendia los intereses de 
CODECE, plante6 que ]a asociaci6n religiosa no tenia fondos para financiar 
el estudio y que la Municipalidad tampoco los poseia para entablar una 
demanda judicial. 

Entretanto, el religioso hizo todo lo posible por incluir a la Municipalidad 
de Ajuelita en ia Comisi6n. CODECE vislumbr6 que aquel estaba tratando de 
ganar apoyo para su causa, ya que los residentes de Ajuelita favorecian la 
construcci6n de la carretera, parte del proyecto, ya que se incrementaria 
considerablemente el valor de las tierras. 

Desde enero hasta abril de 1986, CODECE intent6 negociar la demanda 
judicial con el religioso y la Municipalidad. Tras mucho esfuerzo, los inte
grantes de CODECE comprendieron que la Municipalidad se negaria a la 
demanda. El funcionamiento de la comisi6n tripartita era un fracaso ya que
las reuniones eran boicoteadas sistem~ticamente, por quienes no tenfan 
interns en Ilegar a un acuerdo. 

Si bien se habia logrado la paralizaci6n temporal del proyecto, y que el 
obispo cat6lico de la zona quitara su apoyo a la obra de construcci6n, los 
miembros de CODECE se dieron cuenta de que su primera estrategia ya no 
era suficiente para afrontar la complejidad del problema. 

Esto se hizo patente, cuando por diversas vias, CODECE obtuvo infor
maci6n adicional acerca de otras construcciones proyectadas en los cerros 
alrededor de su comunidad. De repente se dieron cuenta de que los pro
blemas enfrentados, se ampliaban y que plantearse como objetivo s6lo la 

I . paralizaci6n del proyecto de construcci6n, no les garantizaria salvaguardar 
los intereses de su comunidad 

Nuevas amenazas a los Cerros de Escazd. Meses antes de que se se iniciara 
el proyecto antes mencionado, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
habia vislumbrado la construcci6n de un mirador turistico en el mismo 
cerro. Se habia contratado a una empresa consultora especializada, para 
realizar los estudios t(cnicos del caso y determinar la viabilidad del pro
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yecto. Enterados de lo anterior, los miembros de CODECE visitaron la em
presa consultora. 

La delegaci6n convers6 con algunos de los ingenieros y ge6logos, ente
rdndose de que la empresa consultora habia considerado cinco rutas alter
nas para construir una carretera, pero que ninguna era recomendable por 
el tipo de suelo y las formaciones inestables de la montafia. Dos de los ex
pertos estaban tan preocupados por las consecuencias del proyecto y de 
las actividades de esta asociaci6n, que uno de ellos les brind6 una copia del 
estudio de factibilidad y el otro ofreci6 sus servicios t(cnicos a CODECE sin 
costo alguno. 

El resultado positivo de esta visita constitula un espaldarazo a la posici6n 
de CODECE. Asi qued6 confirmado que la asociaci6n religiosa habia con
tradicho de piano todas las indicaciones t~cnicas sugeridas por los espe
cialistas, al no tener ning6n estudio de ingenieria que la avalara. 

Sin embargo, la amenaza se proyectaba hacia otros cerros de Escaz(i. Un 
exdiputado, enterado del proyecto del ICT, logr6 que se le concedieran los 
derechos para la ejecuci6n del mirador en el cerro Cedral. Ypara quien no 
quiere caldo: idos tazas!: un empresario ingls habia conseguido, tambi~n, 
un aval inicial para la construcci6n de un hotel de montafia en el mismo 
cerro. Alli se ubican las nacientes de los rios Agres y Londres que, unidos, 
forman el rio San Rafael, principal fuente de agua potable de la poblaci6n 
de Escazu. 

Ante tal situaci6n, CODECE tuvo que modificar su estrategia para la 
protecci6n de los cerros y el medio ambiente. Su acc6n tenfa que extenderse 
mds alli del imbito municipal y sus reivindicacione; tenian que plantearse 
en el contexto de las decisiones politicas nacionales. 

Si bien CODECE sabia que, desde 1976, existia un Decreto Ejecutivo que 
declaraba como Zona Protectora a los Cerros de EscazO, prohibi ndose la 
deforestaci6n, nmovimiento de tierras, "quemas" y caceria ilegal, la viabilidad 
otorgada a los mencionados proyectos turisticos, evidenciaba a todas luces 
la ineficacia de la norma legal. 

Si se buscaba proteger la salud y el bienestar de la comunidad, el Comit6 
tenia que luchar para que la Asamblea Legislativa dictara una ley, que 
efectivamente protegiera la zona; no s lo de nuevas construcciones sino 
tambi~n que tuviese en cuenta factores tales como la deforestaci6n, la 
erosi6n del !uelo, los niveles de Iluvia y el suministro de agua. El objetivo 
de CODECE debi6 ser ampliado, como se ve,hasta la defensa del medio 
ambiente y el dmbito de su acci6n, por ende, tuvo q,,e proyectarse desde el 
piano local hasta el piano nacional. 

Multiplicar las fuerzas para actuar en varlos pianos. La proyecci6n de 
CODECE mis allM del Ambito local, apunt6 en diversas direcciones: Solicitar 
apoyo de otras instituciones y comunidades que compartieran sus inquie
tudes e intereses. 
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Apoyo del Instituto Tecnol6glco de Costa Rica (ITCR). En el momento de su 
constituci6n, CODECE solicit6 al ITCR que le brindara asesoria cientifica y
t~cnica, para respaldar su oposici6n al proyecto de la asociaci6n religiosa.
El apoyo logrado fue muy valioso, porque el Instituto cuenta con profesio
nales y t~cnicos en diversos campos de la ingenieria, tecnologia, geologia,
quienes aportaron sus conocimientos a CODECE. 

Apoyo del Programa de Educacl6n para la Participacl6n (PEP). CODECE 
decidi6 realizar un sonoviso como un medio para dar a conocer a los veci-
Pos sus inquietudes, pero se dio cuenta de que ningin miembro del Comit 
tenia los conocimientos necesarios.CODECE empez6 a buscar asesoria 
tcnica para producir un sonoviso de alta calidad. Paralelamente, un equipo
del Comit6 empez6 a trabajar en la realizaci6n del libreto. En 1987, y con el 
apoyo de PEP, el libreto fue revisado y se consigui6 la ayuda de un experto 
que trabaj6 en el disefie, la fotografia, el sonido y la producci6n del sonoviso. 

Desde entonces, PEP ha continuado apoyando los esfuerzos 
organizativos y educativos de CODECE, brinddindoles capacitaci6n en as
pectos organizativos, tcnicas de, ducaci6n popular y anlisis de los pro
blemas e identificaci6n de recursos. Asimismo con la ayuda del PEP, CODECE 
llev6 a cabo una serie de talleres con dirigentes y otros representantes de 
las comunidades aledafias a los cerros: Aserri, Acosta, Puriscal y Alajuelita;
!ogrando integrar el Comit Intercantona para la Defensa de los Cerros de 
Escazti. 

Apoyo de la comunidad. Reconociendo la importancia del apoyo cientfico, 
t~cnico y organizativo brindado por el Instituto Tecnol6gico, PEP y otros 
profesionales y organismos, CODECE comprendi6 que la base de su fuerza 
como grupo radicaba, sobre todo, en el apoyo de los pueblos y comunidades 
ubicados en los alrededores de los Cerros de Escaz6. 

La defensa de la naturaleza y el medio ambiente, y el derecho a una vida 
sana aunque constituian una tarea iniciada en San Antonio de Escaz(i, debia 
ser compartida por todas las comunidades de la zona. 

Desde un principio, se desarroll6 una campafia de educaci6n y publici
dad que les permiti6 acumular fuerzas para presentar su reclamo en las 
esferas politico-nacionales. Se desarroll6 una campafia de publicidad, uti
lizando todos los medios de comunicaci6n posibles. 

Para lograr sus objetivos, CODECE identific6 diferentes tipos de 
pfublico, a quienes enviar su mensaje: 

* comunidad de San Antonio de EscazOi;. municipalidades vecinas,
afectadas tambi~n por los problemas de erosi6n y contaminaci6n 
de las aguas; 
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" 	 funcionarios gubernamentales y legisladores; 
* 	 poblacl6n urbana y rural, en general. 

Para ganarel apoyo de cada uno de estos sectores, CODECE impuls6 
iniciativas tales como: 

" 	 la filmaci6n de un documental de televisi6n acerca de la realidad 
de la zona; 

* boletines informativos;
 
" sonovisos;
 
" reuniones con las comunidades;
 
* 	 reuniones con representantes de las municipalidades; 
* conferencias de prensa;
 
" seminarios universitarios;
 
" concursos artisticos en escuelas;
 
" campafias escolares sobre el medio ambiente;
 
" cert~menes de pintura locales y nacionales; y
 
* 	 visitas a instituciones pfiblicas. 

TOMAR INICIATIVAS CON IMPACTO NACIONAL 

Cada una de estas lineas de acci6n fue configurando una estrategia 
global, vital para que CODECE logr'ard sus objetivos. 

Con el aprendizaje adquirido, CODECE se plante6 la necesidad de luchar 
para conseguir que la Asamblea Legislativa adoptara una ley que declarara 
a la zona coino Parque Nacional. 

Esta era una forma de detener ias amenazas al medio rmbiente y las 
secuelas de erosi6n y deforestaci6n, que causarian la construcci6n de los 
proyectos turisticos contemplados por las empresas hoteleras. 

Apoyado por diversos especialistas, CODECE empez6 a elaborar un 
proyecto de Ley de Zona Protectora que, entre otros fines, prohibiera: 

* 	 la eliminaci6n, corte o extracci6n de Arboles y despojos forestales 
sin permiso de la Direcci6n Forestal; 

* la caza de animales silvestres;
 
" la prActica de "quemas" no autorizadas;
 
* 	 la venta de parcelas con fines dr urbanizaci6n; 
" 	 la construcci6n de hoteles, edificaciones, carreteras o trochas 

que "no se ajustasen a ios requisitos t~cnicos, sanitarios, de 
protecci6n ambiental exigidos por la ley". 

Paralelamente una diputada de la regi6n, tom6 la iniciativa de presentar 
un proyecto de ley sobre los Cerros de EscazO. La labor de CODECE fue la 
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de proponer reformas al mismo para que incorporara lo que su lucha venia 
requiriendo. Asimismo, el Comit se encarg6 de realizar una campafia de 
movilizaci6n con todas las organizaciones de los seis cantones vecinos para 
que apoyaran la aprobaci6n de tal ley. 

CODECE particip6 activamente en los debates en torno a la ley. Todas 
las municipalidades fueron convocadas a presentar su opini6n y CODECE 
se esforz6 por lograr una uni6n de criterios. 

Se dieron cuenta que iba a ser dificil conseguir ia aprobaci6n de una ley 
que declaraba la zona como Parque Nacional. No existia unanimidad entre 
las municipalidades sobre todo porque la de Ajuelita se oponia. Por otro 
lado, los responsables gubernamentales que tenfan la tarea de deterrninar 
la declaraci6n de eventuales parques nacionales, manifestaron que el area 
no reunia los requisitos necesarios. Los miembros de la Asamblea Legislativa 
opinaron que, ante la crisis econ6mica y el costo de expropiaci6n de tierras, 
era prohibitivo establecer alli un parque nacional. 

Aunque desanimados, los miembros de CODECE seguian firmes con la 
idea de proteger legalmente la zona. Concluyeron que si la propuesta de 
Parque Nacional no era viable en ese momento, deblan impulsar el proyecto 
de ley presentado ante la Asamblea Legislativa, el que vendria a sustituir y 
mejorar el Decreto Ejecutivo de 1976. 

Para ello, CODECE convoc6 a las municipalidades a una segunda reuni6n. 
Trabajando conjuntamente con los representantes de la Direcci6n Forestal 
del Ministerio de Iecursos Naturales, Energia y Minas (MIRENEM), se pro
pusieron mejorar el Decreto Ejecutivo de Ley de 1976 y elevarlo a rango de 
ley, agregando estipulaciones que: 

* 	 estable-ian un servicio de vigilancia en el ,rea; 
* prohibian la construcci6n de carreteras y edificios; y 
" condenaban la caza de animales silvestres. 

Desde entonces, CODECE ha continuado con 6xito su trabajo en las si
guientes lineas: 

* 	 se ha it..ciado un Plan de Reforestaci6n para las cuencas de los 
ros de EscazO; 

* 	 se ha logrado la conformaci6n de una oficina de asesorla legal, 
ambiental y de educaci6n para la protecci6n de los Cerros de 
Escazfi; 

* 	 se ha continuado y reforzado la labor de educaci6n ambiental en 
las escuelas; :/

" 	 se ha motivado a la comunidad para que colabore en la vigilancia 
de los cerros. 

-226



REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DE CODECE 

El Comit6 de Defensa d- los Cerros de Escaz(I fue fundado por un grupo de 
vecinos de San Antonio de Escaz(i, para discutir la manera de enfrentar el 
problema suscitado en 1985. 

Hoy en dia, CODECE es una organizaci6n fuerte que une a gente de dife
rente extraccifn social y con diversas experiencias. Hoy esta constituida 
como la Asociaci6n parala Defensa de los Recursos Naturalesy el Medio 
Ambiente. Han adquirido vasta experiencia en la b6squeda de soluciones a 
los problemas locales; y en formas de negociar y presionar a las autoridades 
municipales y nacionales. La legitimidad de CODECE ante la comunfdad 
costarricense ha sido reafirmada en diversas ocasiones. 

Estos logros son el resultado de un gran esfuerzo, compromiso y crea
tividad de los pobladores de la comunidad. Esto ha sido posible gracias a la 
estrategia de acci6n desarrollada por CODECE, que le permiti6 rebasar los 
limites locales hasta alcanzar un impacto nacional, para que se modificara 
la ley y se crearan mecanismos que aseguraban la participaci6n de la co
munidad, en el cumplimiento de la misma. 

DISENO DE UNA ESTRATEGIA 

Al revisar el proceso seguido por CODECE, es dable darse cuenta que la 
elaboraci6n de su estrategia se dio al calor de la acci6n, cuando varios pa
sos o actividades ocurrian simultneamente y sin una planificaci6n previa. 

Sin embargo se puede aprender mucho al examinar con m.s 
detenimiento el proceso experimentado. Los pasos bsicos seguidos por 
CODECE, fueron los siguientes: 
1. 	 Identificaci6n del problema por parte de un grupo reducido de indivi

duos. 
2. 	 Reconocimiento del problema por un grupo ms amplio: en este caso la 

cooperativa. 
3. 	 Andlisis preliminar por parte de un grupo ms amplio de vecinos. 
4. 	 Conformaci6n de un grupo organizado: Comit6 para la Defensa de los 

Cerros de Escaz0i (CODECE). 
5. 	 Recopilaci6n de la informaci6n sobre el problema e identificaci6n de 

asesores t~cnicos, fuentes de apoyo y aliados politicos. 
6. 	 Anlisis t~cnico y socioecon6mico del problema. 
7. 	 Disefio de la estrategia general para enfrentar el problema. 
8. 	 lmplementaci6n de la estrategia: intento de entablar una demanda contra 

la asociaci6n religiosa; presi6n para que la Municipalidad se manifestara 
y formaci6n de la Comisi6n Tripartita. 
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9. 	 Evaluaci6n y redefinici6n del problema: nueva informaci6n sobre pro
yectos hoteleros y turfsticos, y necesidad de rebasar el .mbito munici
pal. 

10. Capacitaci6n en aspectos organizativos, disefio de estrategias, educaci6n 
popular y producci6n de materiales educativos. 

11. 	 Reformulaci6n de la estrategia teniendo en cuenta la nueva informaci6n 
obtenida: proyecto de ley para declarar como Parque Nacional la zona 
alectada; necesidad de desarrollar actividades para cambiar la ley; es
timulo para Ilevar adelante campafias educativas. 

12. 	Impulso de una estrategia global. 
13. 	lmplementaci6n de la estrategia global acompafiada por un proceso 

permanente de evaluaci6n. 

CUATRO AREAS DE ACCION DE UNA ESTRATEGIA 

La estrategia de CODECE supuso cuatro componentes centrales: 

Conocimiento de la realidad. La informaci6n adicional descu
bierta por CODECE, le permiti6 en sucesivas oportunidades 
replantearse el problema y adecuar sus acciones a las nuevas 
condiciones. Al sentirse amenazados por las consecuencias que
acarreria el proyecto para la construcci6n del monumento, los 
vecinos de Escaz6i se dieron cuenta que la belleza de la zona habia 
despertado grandes intereses que, iban a terminar por destruir 
el medio ambiente. Sin una informaci6n adecuada, CODECE no 
habria sido capaz de conjurar el peligro que se cernia sobre su 
comunidad. Por ello, el elemento imprescindible en cualquier
estrategia debe ser la informaci6n permanente, completa y ac
tualizada sobre lo que estd ocurriendo. 

Fortalecimiento de la organlzaci6n. La capacitaci6n y la inves
tigaci6n; el empleo de m6todos participativos y democrticos, 
permitieron que CODECE se expandiera y que sus miembros 
consiguieran la experiencia necesaria para las tareas que se 
planteaba ia organizaci6n. La estrategia global debe considerar 
planes de capacitaci6n y ni6todos de trabajo, que permitan el 
desarrollo pleno de las potencialidades individuales y colectivas. 

0 	 Politica de dlvulgaci6n para ganar el apoyo. CODECE determi
n6 que la erosi6n y deforestaci6n afectaban el bienestar de los 
habitantes de la zona, y que la defensa de los recursos naturales 
y del medio ambiente se constitula en una meta de inter6s 
nacional. Se diseft6, entonces, una campafia de divulgaci6n y 
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organizaci6n dirigida a captar las seis comunidades vecinas, in
forrndndoles e invitfndoles a participar; y sugiriendo la formaci6ri 
de un Comit( Intercantonal. Tambi6n CODECE supo pedir y rec
bir apoyo de las instituciones que simpatizaban con su causa y 
compartlan sus preocupaciones. Una estrategia global puede 
ayudar a desarrollar una politica conciente hacia todos los alia
dos posibles para ganar su apoyo. 

Actuar en todos los pianos. Una estrategia global debe consi
derar todos los espacios y pianos en que es necesario actuar para 
lograr los objetivos. CODECE vislumbr6 que debia luchar por la 
promulgaci6n de una ley que protegiera los recursos naturales y 
el medio ambiente de la zonp Recurri6 a los medios de comuni
caci6n de masas e im[riise campafias en las escuelas primarias 
con los nifios. 

Una estrategia globLi debe tener en cuenta, entonces, todos los espacios 
donde hayan fuerzas para crear una conciencia y una voluntad propicia a la 
causa que se defiende. En el caso de CODECE, esa conciencia y esa voluntad 
apuntaban hacia la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. En 
ello juegan un papel fundamental tanto los legisladores nacionales como los 
nifios, quienes serian los mis afectados si se acaban el bosque, ]a montafia y 
los rios. 
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Anexo: 
Guia de preguntas para el juego 

"Conozcamos la Comunidad 
Donde Vivimos" 

(Capitulo 1: Actividad 1) 

v~t
 



EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA EL JUEGO 

Tema: familia y trabajo 

1. ZEn qu6 trabaja la mayoria de los habitantes de la comunidad? 
2. 	 ,Trabajan muchas mujeres fuera del hogar?: Zen qu?
3. 	 iHan emigrado muchos hombres y mujeres a ]a ciudad, en busca de 

trabajo?; Zpor qu? 
4. 	 ,Cules el nimero en promedio de nifios por familia? 
5. 	 SAquele ia lengua a su vc- cino o vecina de la derecha. 
6. 	 ,CuAntas personas en su casa tienen trabajo?
7. 	 ZExisten muchos desempleados en la comunidad?; ,cuntos? 
8. 	 ZCunto dinero para vivir por mes dispone una farnilia en la 

comunidad? 
9. 	 ,Essuficiente el ingreso diario de la gente, que trabaja fuera del hogar, 

para alimentar a su familia? 
10. 	 ,Cudntas escuelats, centros infantiles u otras instituciones de 

educaci6n hay en. la comunidad? 
11. 	 ZD6nde envia a sus hijos a estudiar? 
12. 	Cuente un chiste. 

EJEMPLO 

ZEn que 
trabaja la 

mayoria de los 
habitantes de 
la comunidad? 

TEMA 
 PREGUNTA
 

-232



Tema: vivienda 

I. 	 jCon qu6 material estn construldas las viviendas en su comunidad? 
2. 	 jHay algcin sistema de alcantarillas? 
3. 	 ITienen luz elkctrica en sus casas? 
4. 	 ZHay agua potable en las casas de su comunidad? 
5. 	 ZSe inundan las calles con agua? 
6. 	 ZSon propietarios de las viviendas donde viven?; icu,.ntos? 
7. 	 Cante una cand6n de amor. 
8. 	 ZSon muchos los que alquilan la vivienda?; icuntos? 
9. 	 ZExiste diferencia entre las casas de los sectores de su comunidad? 

Mencione alguna. 
10. iD6nde se bota la basura? 
11. 	JA lele el pelo al participante de enfrente. 
12. 	iCul es el nfimero en promedio de habitantes por casa en su 

comunidad? 

EJEMPLO
 

,Con que 
material estdn 
construidas las 
viviendas en su 

comunidad? 

TEMA 	 PREGUNTA
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Tema: salud 

I. ,Ad6nde Ilevan a los nifios cuando se enferman? 
2. 	 Baile una cumbia al comps de las palmas del grupo.
3. 	 IQuC opina de la atenci6n m~dica en el centro de salud? 
4. 	 iCules son las enfermedades mAs comunes de los nifios de la 

comunidad? 
5. 	 iCud.les son las causas de enfermedades como la diarrea y la gripe?
6. 	 Hgale una declaraci6n de amor a su vecino(a) de la izquierda.
7. 	 iEs muy grave el problema del alcoholismo en su comunidad? 
8. 	 'En qu6 tipo de enfermedades acude usted a: remedios caseros, 

farmacia o m6dico? 
9. 	 4,Conoce personas en su comunidad que sepan algo relacionado con la 

salud, como aplicar inyecciones, preparar remedios caseros, por 
ejemplo? 

10. iCuAntos nifios que conoce de la comunidad estn desnutridos? 
11. 	 ZHay muchos problemas de salud mental en la comunidad, como 

neurosis, malas relaciones humanas, etc.?; Za qu6 cree que se deban? 
12. 	ZCules son los problemas de salud mAs comunes? 

EJEMPLO
 

iAd6nde llevan 
a los nifios 
cuando se 
enferman? 

TEMA PREGUNTA 
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Tema: organizaci6n 

1. 	 Mencione las organizaciones comunales que existen en su comunidad. 
2. 	 ZA qu6 grupos pertenece?; Zpor quO? 
3. 	 ,C6mo cree que funcionan las organizaclones en su comunidad?; Zcudl 

es la causa de ese buen o mal funcionamiento? 
4. 	 Recite una poesia. 
5. 	 ZQuC piensa de los dirigentes de su comunidad? 
6. 	 Imite el canto de un gallo. 
7. 	 ,Se han organizado ustedes como vecinos para soluclonar algin 

problema? 
8. 	 ZSabe Ud. si las organizaciones comunales se han relacionado alguna 

vez para hacer trabajo comunitario o campafias? 
9. 	 ,Qui~nes participan siempre en las organizaciones (hombres, 

mujeres, j6venes, adultos)? 
10. 	Teniendo en cuenta los problemas que existen en su comunidad, Zqu(! 

organizaciones cree que hacen falta? 
11. 	 Mencione tres aspectos positivos y tres que deberfan mejorar en las. 

organizaciones de su comunidad. 

EEMPLO 

Mencione las 
organizaciones 
comunales que 
existen en su 
comunidad. 

TEMA 	 PREGUNTA
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Tema: alimentaci6n 

1. 	 iCuAles alimentos gustan y cuAles no las personas de su casa? 
2. 	 Nombre cuatro alimentos que usted considere importantes. 
3. 	 iQu6 alirnentos pueden reemplazar a la came? 
4. 	 ,Cuinto gasta mds o rnenos por semana su familia en alimentaci6n? 
5. 	 ,Hasta qu6 edad tomaron pecho sus hijos y a quf edad tuvieron la 

primera comida? 
6. 	 ZHa habido algin curso sobre alimentaci6n en la comunidad?; Zha 

asistido? 
7. 	 Nombre un plato barato y alimenticio y los ingredientes que lieva. 
8. 	 ZCufles son las comidas mds importantes del dia en su familia? 
9. 	 Mencione tres alimentos que le gustan. 
10. ZConoce familias que tengan huertos en sus casas?; Zcuntas? 
11. 	 ZCuntas personas en su comunidad pueden darle leche a sus nifios 

cada dia? 
12. 	/Hay comedores colectivos en la comunidad?; Zcuintos? 

EJEMPLO 

ICudtles 

alimentos 
gustan y cudres 

no las 
personas de su 

casa? 

TEMA 	 PREGUNTA
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Tema: historia de la comunidad 

1. 	 iCuAndo se fund6 la comunidad? 
2. 	 ZDe d6nde vinieron los primeros pobladores de la comunidad? 
3. 	 ZC6mo era la comunidad en sus inicios? 
4. 	 ZCules fueron las primeras organizaciones de la comunidad? 
5. 	 IRecuerda alg6n hecho importante que haya ocurrido en la comuni

dad? 
6. 	 Cuente al grupo una historia divertida que haya ocurrido en la comu

nidad. 
7. 	 ZPor qu6 se llama asi la comunidad? 
8. 	 ZSon iguales los problemas que habia antes en su comunidad a los que 

hay ahora? 
9. 	 ZCree que antes la gente participaba mis que ahora?; ipor qu? 
10. 	ZC6mo ve el futuro de su comunidad, teniendo en cuenta la situaci6n 

actual? 
11. 	 iCul ha sido la mejor 6poca de su comunidad?; 1por qu? 
12. 	Bsele las rodillas al vecino/a de la izquierda. 

EJEMPLO 

ZCuando se 
fund6 la 

comunidad? 

TEMA 	 PREGUNTA 
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Tema: vida y costumbres 

1. 	 ,Qu( idiomas habla la gente en su comunidad?; ,aprenden a leer y 
escribir en estos idiomas en la escuela? 

2. 	 ZCul es el horario de trabajo de los hombres y de las mujeres de la 
comunidad? 

3. 	 jiCu 1religi6n se practica principalmente?; iqu6 otras religlones o 
sectas hay en la comunidad? 

4. 	 ,Qu6 medios de comunicaci6n existen? 
5. 	 ZCudles son las celebraciones o dias de fiesta en la comunidad? 

EJEMPLO 

jQue idiomas 
habla la gente 

en su 
comunidad?; 
Zaprenden a 

leer y escribir 
en estos 

idiomas en la 
escuela? 

TEMA PREGUNTA 
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. Poder y Derecho: Strategias de mujeres del 
Tercer Mundo, Margaret Schuler, ed., 1987,EMPORI OIT 418 pginas, ISBN 0-9129117-17-2, $16.00.

AD r11 Lill Cincuenta estudios de casos presentados en el 
I 	Foro sobre Mujer, Ley y Desarrollo, celebrado en 

Nairobi en 1985, documentan las estrategias y
experiencias de grupos que trabajan fortaleciendo 
a la mujer mediante la ley. En relaci6n a los 
estudios de casos, los ensayos identifican y
analisan asuntos tan fundamentales como: "El 

I estado, la ley, y la mujer"; "Costumbre, religi6n, yetnologia"; y "Violencia y explotaci6n", entre otros. 
Podery Derecho proporciona un marco de

referencia conceptual para analizar la ley y c6mo es y puede ser usada 
para defender los derechos femeninos y aumentar la participaci6n de las 
mujeres en el proceso de desarrollo. 

Coleccl6n de Metodologias, editado por Taller PIRET y OEF Internacional,
1990. $8.00. (Taller PIRET, Casilla 1107, Correo 22, Santiago de Chile).

La serie consta de 6 cartillas producidas por Taller Piret con el apoyo
del PEP: "M6todo para la educaci6n participativa"; "El Diagn6stico
comunitario para descubrir los problemas mds sentidos por la 
comunidad"; "Analizando a fondo los resultados del diagn6stico
comunitario"; "Elaborando materiales educativos 
problematizadores"; "Orientando la discuci6n 
para Ilegar a las raices de los problemas"; 
"Organizando un encuentro de aprendizaje". 

Las Mujeres trabajan unidas para el desarrollo, LAS MUJERES 
personal, econ6mlco y de ia comunidad, por TRABAJAN 
Suzanne Kindervatter, 103 pginas, 1986. $13.00 UNIDAS 

ISBN 0-912917-01-6. 
Basado en el trabajo con grupos femeninos a 

nivel comunitario en Centroam6rica y Asia, este 
manual estd compuesto por mds de 40 actividades 
participativas de aprendizaje ya probadas. El 
manual puede usarse como base para un 
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programa de educacl6n no formal o como un medlo para aumentar ia 
participaci6n femenina en programas cooperativos, de entrenamiento 
tcnico y otros programas de desarrcllo. Los temas incluyen, entre otros: 
"Mujeres y trabajo"; "Determinacion y cumplimiento de metas"; "Trabajo 
en grupo"; "Resoluci6n de problemas comunales"; "derechos legales"; 
"Relaciones familiares y finanzas". 

Navamaga: Actividades de 
entrenamlento para la Integracl6n de 
grupos, programas de salud y 
generacl6n de Ingresos, por Dian 
Svendsen y Sujatha Wijetilleke, 
176 pdginas, 1983. $15.00 
ISBN 0-912917-04-0. 

Navamagasignifica "nuevo sendero" 
en singal~s, uno de los idiomas 
principales de Sri Lanka. El libro fue 

creado por capacitadores rurales para agentes de extensi6n en todo el 
mundo como producto de un proyecto de OEF con el Secretariado de la 
Mujer en Sri Lanka. 

Mis de 60 actividades de entrenamiento para ser usadas con grupos 
femeninos o mixtos cubren, entre otras, estas Areas: integraci6n de 
grupos, toma de decisiones y cooperacion, liderazgo, determinaci6n de 
necesidades, movilizaci6n de recursos locales, planificaci6n, nutrici6n, 
salud preventiva, primeros auxilios, jardineria, preservaci6n de 
alimentos, cria de cerdos, cultivo de hongos, apicultura, productos de 
soya. 

Cada Area tecnica en salud y generacion de ingresos incluye tanto una 
actividad participativa como una hoja de informaci6n t(cnica bAsica. Se 
proporcionan pautas para determinar localmente el conocimiento t6crico 
que haya. 

Envie los pedidos para estos libros con el pago por adelantado junto con 
los cargos de embarque* en d6lares Ge los EE.UU (US$) a: 

Pullicaciones/OEF International 
1815 H St., N.W., 1 lth floor 

Washington, D.C. 20006 USA 

Cargos de embarque: EE.UU, CanadA, M~xlco y America Central: por tlerra (6-8 semanas) sume 
un 20%; por aereo sume un 40%. 
Otros: por tlerra (6-12 semanas) sume un 20%; por aereo sume un 60%. 
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OEF NTERNACIONAL 
"4.&osku la a akwe pars"rism de.*e 1947." 

OEF INTERNATIONAL es una organizaci6ii no-gubernamental sin fines de 
lucro. Sus programas de asistencia t~cnica y capacitaci6n a grupos de 
base proporcionan instrumentos que los habilitan para movilizar los 
recursos econ6micos y los medios que garanticen el ejercicio de sus 
derechos. OEF cree firmemente que es importante que Ia mujer ejerza su 
poder reforzando el rol econ6mico y juridico, factores criticos para lograr 
las metas del desarrollo. 

Uno de los programas de OEF International es el Programa de 
Educaci6n para Ia Participaci6n (PEP). El PEP fu( un proyecto regional de 
cuatro aftos para Ia acci6n y educaci6n a nivel comunitario en Centro 
America. La experiencia obtenida por los equipos del PEP durante su 
vigencia los impuls6 a continuai con el programa. Ai es como se fund6 
Ia Asoclacl6n Andar con sedes en Costa Rica, Honduras y Guatemala. La 
Asociaci6n mantiene el vinculo regional y continua el trabajo del PEP con 
los grupos de base. 
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