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PRESENTACIÓN 

Este texto fue construido a través de cuatro foros virtuales abiertos durante junio y julio del 2017 en la plataforma 

del Encuentro Mesoamericano de Comunicación, Cultura y Educación Popular “Democracia, Justicia Social y 

Ecológica: aportes desde una educación popular transformadora”, como parte de un proceso de encuentro e 

intercambio que diera pautas y pistas a trabajar en el momento presencial del mes de agosto. 

[www.cepalforja.org/encuentroep2017] 

Los foros fueron espacios abiertos de diálogo e intercambios que pusieron los temas y énfasis desde los puntos de 

vista de cada participante y que buscaron ir profundizando un recorrido de discusión para ir aprendiendo y 

construyendo juntos y juntas,  desde las distintas vertientes que identificamos: desde los aportes de las mujeres, de 

las juventudes, desde los procesos organizativos – participativos y desde los diálogos de saberes en procesos 

educativos 

Iniciamos con el FORO SOBRE EL CONTEXTO MESOAMERICANO para ir ubicándonos colectivamente en 

nuestros quehaceres y preocupaciones como países y como región. Luego pasamos a los FOROS TEMÁTICOS.  

Todos se iniciaron con dos preguntas generadoras y materiales que se pusieron a disposición para cada tema. 

Estos fueron los títulos de los foros:  

1. Contexto Mesoamericano visto desde las y los participantes en el Encuentro 

2. Aportes desde el Diálogo de Saberes a la comunicación, cultura y educación popular  

3. Aportes desde la Participación de las Mujeres a la educación, comunicación y cultura popular  

4. Aportes desde la Participación de las juventudes a la educación, comunicación y cultura popular  

5. Aportes desde los procesos organizativos y participativos a la comunicación, cultura y educación popular 

Este documento recoge los aspectos más importantes de este diálogo virtual y esperamos que sirva de insumo para 

las mesas de trabajo del Encuentro presencial el domingo 6 de Agosto, 2017.  
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CONTEXTO MESOAMERICANO VISTO DESDE LAS Y LOS 

PARTICIPANTES COMO EDUCADORAS Y EDUCADORES POPULARES 

Participaron en el foro Virtual: Fernando Bermúdez, Eric Madrigal, Maggy García, Tania, Sofía Brenes, Erick Tomasino, 
Aurelia Bolaños, María José Chaves, Carolina Quesada , Maki Kato, Juan Carlos Zamora, Mónica Monge, Paola Alfaro, 

Shirley Barrantes  , Natalia Serrano, José Pablo Hernández, Rafael Espinoza, René Ticona, Sandra Puac Cosholcá, Fabiola 
Palacios , Junieth Gradyz, Carolina Morales, Natalia Serrano, Dunia Perez, Sebastián Miranda, Gloriana Rodríguez, María 
Monterroso, Esmeralda Sánchez, María Jose Cabezas,  Josué Leiva, Sandra Monge, Carlos Castro, Mariana Calvo, Rebeca 
Varela, Adriana Araya, Lucia Grisel,  Alejandra Ibáñez, Gabriel Guzmán Aranzazu Diaz, Fabiola Bernal, pertenecientes a las 
siguientes organizaciones: 

1. Red Mesoamericana ALFORJA. 
2. Fundación ERIC Equipo de Investigación y derechos Humanos. Honduras 
3. Escuela Mesoamericana de los Movimientos Sociales. El Salvador 
4. Movimiento De Jóvenes Mayas Ajpu - San Lucas Tolimán, Sololá.   Guatemala  
5. Asociación Proyecto Miriam. Nicaragua 

6. René Ticona Apaza. Bolivia 
7. Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG. Guatemala 
8. IMDEC A.C. México 
9. Gabriel Guzmán.  Zapopan. México 
10. Proyecto Abordando el barrio. Guadalajara México 
11. ADECO. México 

12. Lucía Grisel. Cuba 

Costa Rica 

13. Asada cantón central de Limón, distrito de Río Blanco CR 
14. Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses. 
15. Asociación Cultural TanGente, Heredia. CR 
16. Asociación Demográfica Costarricense (ADC) 
17. Colectiva Caminando. Proyecto “Radio, Calles y Cuerpos 
18. Colectivo Podemos Volar.  Proyecto radial hospital psiquiátrico Pavas  

19. Colectivo Tinamaste. Proyecto Apoyo a la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica 
20. Cooperativa de Vivienda COOVIFUDAM R.L. 
21. EPI Costa Rica. Proyecto de educación ambiental para estudiantes de colegio 
22. Fundación Diálogo de Saberes 
23. Fundación Gaia Proyecto. “Senderos de Paz Madre Tierra” 
24. Fundación Pedagógica Nuestramérica  

25. Merkado Vivo 
26. ONG JACANA Siquirres  
27. Escuela en el territorio indígena Cabecar de Turrialba,  
28. Proyecto “Nuestra Memoria, Nuestra Comunidad” Barrio La Capri. Licenciatura en Educación No Formal de la 

Universidad de Costa Rica 
29. Proyecto Alfabetización la UNA. Recopilación de historias culturales de la cosmovisión Bri Bri  Talamanca 

30. Proyecto artístico Centro penal juvenil 
31. Proyecto Fortalecimiento de organizaciones campesinas. UNED  
32. Proyecto: “Lienzos Urbanos”, con población penal juvenil . UCR  
33. Proyectos de Iniciativas estudiantiles de acción social de la UCR en Paraíso de Cartago 
34. Proyectos innovadores para el sector justicia Costa Rica 
35. Radioandante, proyecto de comunicadores comunitarios en Guacimal de Puntarenas, Costa Rica. 

36. Red Nacional de Arte y gestión Cultural Comunitaria GuanaRED Costa Rica. 
37. U-suré, revista estudiantil de antropología 

38. Red de Mujeres Rurales.  
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La primera pregunta generadora tenía como objetivo reflexionar acerca de cómo nos identificamos y qué estamos 

entendiendo por el quehacer de las y los educadores populares:  

1. ¿Es educador/a popular? ¿Por qué? Las principales respuestas fueron en torno a lo siguiente: 

a) Ser educador o educadora popular: No se es educador/a popular, se está en un proceso de constante formación, 

es un proceso constante de aprendizaje. 

b) Formarse como educador/a popular implica: 

 tomar conciencia y descolonizarnos vamos a empezar a crear ese sujeto político critico que es 

indispensable en todo educador, 

 crear una conciencia social, dar herramientas que empoderen a las personas y ofrecer métodos de 

organización para una comunidad 

 luchar contra las medidas neoliberales y en particular contra el TLC 

 compartir espacios de intercambio de diversidad de conocimientos y espacios  

 promover la educación de la paz se realiza dentro de las comunidades por la gente local 

 llevar un mensaje muy positivo, mensajes de cambio, de reflexión y buenos valores, de buscar apropiarse 

de lo nuestro, y de defender nuestra identidad, por la parte ambiental 

 romper los estereotipos de educación, y dejar atrás la educación simple y normal que se le ha inculcado y 

que poco a funcionado a la comunidad 

c)  La educación popular implica necesariamente que exista siempre un proceso horizontal en donde, sea cual sea 

el lugar que se ocupe en el proceso, no se deja nunca de aprender. Por fortuna en la Educación no formal no 

tenemos calificaciones, ni exámenes, eso dos instrumentos represivos por excelencia del sistema educativo 

capitalista.  

4. Se ha planteado de manera reiterada que se puede hacer EP desde diferentes espacios tanto formales como no 

formales. Con relación a los espacios formales, a las entidades estatales o privadas, es importante pensar cómo 

podemos hacer EP, evitando que esta sea captada y desnaturalizada por el sistema. 

La EP, se puede hacer con las más diversas poblaciones: personas adultas así como jóvenes, con grados 

académicos o sin ellos, en zonas urbanas, y rurales campesinas, con niñas y niños, adolescentes, con hombres, 

mujeres y personas de diversas opciones sexuales, hasta con un grupo de personas con enfermedades mentales, 

como podemos ver en las experiencias que se comparten.  

 

La EP también puede trabajar los más diversos temas: 

- Los derechos de las mujeres 

- los derechos humanos y en particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos.  

- Los derechos de las personas con problemas mentales 

- en temáticas relacionadas a la prevención de la violencia de género, 

- instrumentos jurídicos,  

- causas de la violencia y alternativas para salir de ella,  

- trata de personas, explotación sexual comercial,  

- derechos sexuales y reproductivos 

- temas como reciclaje, manejo de aguas, protección y gestión ambiental  

- … 

La EP se puede realizar por diferentes medios: 

 El arte como un medio esencial 
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 Los medios de comunicación 

 Por medios presenciales o virtuales 

La EP puede impulsarse en diferentes áreas:  

- A través del cooperativismo 

- Aportando a una educación formal de calidad (en el caso que nos comparten, esté encaminada a que las 

mujeres tengan superación y empoderamiento integro aportando a su trasformación) 

La EP se puede llevar a cabo a través de:  

- no sólo a partir de la lectura de textos si no desde la práctica comunitaria  

- por la practica social 

- por actividades de voluntariado 

- en la participación en la lucha 

2. ¿Qué metodologías se utilizan? 

Se puede hacer EP con diferentes metodologías, algunas de las planteadas por las personas en el Foro fueron: 

- Mediante los intercambios de saberes, recuperación de la memoria, procesos de educación participativo-

lúdicos, rescate de buenas prácticas comunicativas, organizacionales y educativas, etc.  

- Una metodología en la cual se procura que exista una participación abierta e inclusiva de todas las 

personas que conforman el grupo. que promueve el diálogo e intercambio de saberes, no hay imposición 

de conocimientos o perspectivas en torno a algo y como ya se dijo, el proceso de aprendizaje es constante 

para todos y todas.  

- Un espacio en donde confluye la diversidad, por lo que todos los resultados que genera el grupo son 

construcción colectiva y dinámica. 

- una metodología que parte del conocimiento, cuestionamiento de percepciones y prácticas a partir de sus 

vivencias cotidianas, tratando de incorporar metodologías activas que permitan la desconstrucción de 

ideas machistas tanto en hombres como mujeres, retomando lo teórico a lo práctico, con el fin de generar 

cambios sostenibles en a nivel personal y en de sus entornos. 

- Promover espacios de construcción de aprendizaje basados en el disfrute, el diálogo y la praxis crítica.  

- Nuestras tierras mesoamericanas, como sus selvas, están repletas de cultura y hermosas formas de 

educación popular, sencillas, simples y profundas, de sentido hogareño y comunitario. En ellas podríamos 

construir nuestras propias teorías y metodologías, "desde adentro".  

3. Preguntas críticas: 

De lo planteado en el foro se derivan los siguientes desafíos: ¿Cómo evitar que la EP sea institucionalizada y 

desnaturalizada por el sistema dominante? En un momento de crisis del sistema educativo generado por la 

modernidad, ¿que podemos aportar desde la EP para la construcción de una nueva visión de la Educación?  

¿Seguimos viendo la educación como trasmisión de conocimiento y moldeamiento de conductas? ¿Seguimos 

dándole supremacía al conocimiento racional y descartamos nuestro ser sentipensante?¿Cómo enfrentar postura 

machistas y patriarcales que limitan el accionar?  
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4. Cinco Aspectos a profundizar: 

4.1) Construcción de nuestra identidad 

Se plantea como el elemento central de los retos que enfrentamos, en relación a aspectos como: 

Crear una verdadera Mesoamérica libre, soberana e independiente.  

Fundamentar nuestra ideología política, tenemos que tener claro porque pasaron situaciones alarmantes en 

nuestros territorios y que vamos a hacer para eliminar cada una de esas fuerzas de expropiación y explotación.  

Despertar el sentido o sujeto critico desde nuestro sentir de espíritu para conllevarnos a un camino de 

investigación, formación, debate y alianzas estratégicas que solo se pueden conseguir al crear la educación 

popular empezando por nosotros mismo hasta llevarla a nuestras comunidades y pueblos.  

El reconocimiento de la interculturalidad y diversidad de saberes y conocimientos que tenemos en nuestra 

Mesoamérica, en el marco de respeto por los derechos humanos y por el ambiente natural me parece ser un gran 

desafío para nuestra región. Además de la articulación de grupos y movimientos sociales en defensa del Diálogo 

igualitario entre mujeres y hombres, ser humano y naturaleza,  

La constante amenaza externa de la pérdida del idioma y cultura propia de las comunidades indígenas, a raíz de la 

paradójica intervención del sistema educativo formal en territorios indígenas, pretendiendo inclusión social y a la 

vez, homogenización cultural y de conocimientos 

Un problema central la poca integración con la que contamos, , no solo a nivel de los gobiernos, sino también de 

las organizaciones sociales y aun de los habitantes de la región, es el poco sentido de pertenencia a la región,  es 

prioritario la construcción y fortalecimiento de nuestra identidad 

Necesitamos coordinar las luchas, no podemos ver las luchas ambientales, feministas, territoriales, de acceso a la 

salud, educación, vivienda, de seguridad, etc como luchas aisladas.  

4.2) Sobre el Sistema socio- económico 

Retomando los aportes de la compañera de Dunia Pérez de Honduras, quien nos plantea: 

“Estamos en un tiempo difuso, incierto, conducido por quienes profundizan las polarizaciones. Es el 

paradigma de Trump y de quienes en el continente conducen los caminos desde la esquizofrenia del 

poder nacionalista y la globalización de los capitales, la imposición de la paz con las guerras imperiales, 

el racismo y la migración, preservación de imperios y abundancias personales y elitista en base a la 

destrucción del planeta y sus bienes comunes. 

Son los tiempos del modelo neoliberal prolongado en su etapa de restauración en su dimensión 

extractivita radicalizada. Son los tiempos de la re-militarización de la sociedad, los conflictos sociales, 

las demandas y propuestas sociales tienen una respuesta coercitiva o de fuerza. 

El sustento jurídico. Las decisiones personales, los intereses de reducidos grupos y la ley de los fuertes se 

legitiman bajo un aparente cumplimiento del Estado de derecho. Se conforman grupos especializados en 

dar rostro legal a las arbitrariedades y a la ruptura de orden constitucional (Honduras,). Configuración 

jurídica e institucional que hace ver al estado como defensor de los derechos humanos al tiempo que 

legaliza la violación a los derechos humanos. 
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Son tiempos de construcción de cercos mediáticos articulados a nivel continental para elevar, destruir o 

estigmatizar perfiles a través de poderosas cadenas corporativas (CNN, Telemundo, Univisión, o Globo, 

Televisa, Caracol, Grupo Clarín, Grupo Cisneros, Grupo Prisa….). 

 Son tiempos de religiones de muchas bullas y con fundamentos teológicos superficiales y 

fundamentalistas. Sustento religioso ara élites económicas y políticas que avanzan hacia “democracias 

autoritarias controladas”. Tiempos de cuestionamiento y desconfianza hacia instituciones, incluyendo las 

iglesias. La familia, la escuela y la iglesia, son cada vez más cuestionadas como columnas de la 

formación de a conciencia de la ciudadanía. 

Las redes sociales, el mundo virtual se ha convertido en el formador más decisivo de la conciencia de las 

nuevas generaciones. Los fenómenos de las nuevas tecnologías se han convertido por igual en factores 

movilizadores como desmovilizadores de las sociedades, particularmente juveniles”. 

Lo cual se complementa con los siguientes aportes: 

Nos asfixia el impacto de la geopolítica internacional en la región, el repunte o asenso de los grupos tradicionales 

de poder en contra de los avances de los sectores populares, las condiciones de pobreza extrema la continua 

intervención en los países y sus recursos, los préstamos internacionales con intereses abismales en los países  

Nos encontramos en un contexto adverso en que se mueven y que afecta la reproducción social y cultural de la 

economía familiar que las integran 

Los desafíos principales que enfrentamos tienen que ver con las necesidades básicas del ser humano, vivienda, 

tierra, agua, salud, trabajo. La falta de recursos o falta de destinación de presupuestos en cultura, de ahí la lucha 

del 0.1 % de fondos municipales en cultura y a nivel de Latinoamérica 

La rigidez de nuestras instituciones, apegadas a normativas conservadoras y obsoletas afecta cualquier 

planteamiento novedoso o apartado de las políticas tradicionales, por lo que operar dentro de un hospital nacional 

aporta sus propios retos y dificultades. Las entidades gubernamentales que al no ser los promotores directos de los 

proyectos, se desentienden completamente cerrando muchas puertas, desligando apoyo y responsabilidades  

4.3) Sobre la importancia de lo ambiental 

El principal desafío es la falta de conciencia sobre las consecuencias del cambio climático en todos los aspectos 

de la sociedad, siendo lo más relevante la invisibilidad del tema de la adaptación al cambio climático en las 

organizaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes, en todos los niveles o estratos sociales.  

La falta de apoyo de los algunos gobiernos, la impunidad ante los hechos, ejemplo de ello la lucha de Bertha 

Cáceres,   

Las luchas contra de las transnacionales piñeras, la lucha por la conservación de las tortugas marinas y las 

especies en extinción. Los manejos del agua y megapuertos, entre otros… 

4.4) Violencia e impunidad 

La lucha contra la violencia e impunidad en que estamos inmersxs y todo lo que esto genera. Solo creando 

alianzas, trabajo en conjunto y colaborativo es cómo podemos enfrentar esta situación.  
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El caso de los 43 en México, otros casos de desapariciones y de derrocamiento de gobiernos que llevan la 

intención de igualdad, da apertura a la lucha comunitaria y una educación abierta que llene cada espacio desde el 

familiar hasta el individual 

El bullying entre los adolescentes, así como la apatía en torno al tema ambiental,  

4.5) Retos y desafíos 

Consideramos que estamos en: 

• Un tiempo que nos convoca al debate y la búsqueda de caminos no solo entre los iguales, sino salir al encuentro 

de los distintos y distintas, de los que no piensan como nosotros y nosotras. 

• Un tiempo de acumulación de fuerzas, capacidades y formación, articulación y construcción. Tiempo oportuno 

para las redes. Son Tiempos para repensarnos desde la comunidad y la organización  

Otros retos que se plantean son: 

 En los procesos educativos se plantea  con el fin incentivar una ética ambiental, en la que se contempla 

otros desafíos prioritarios, como lo son la equidad de género, la diversidad sexual, la violencia y la 

pobreza.  

 Asumir como Región Mesoamericana las posibilidades que abre la pluralidad, diversidad, divergencia y 

fuerza que puede encontrarse en las personas que compartimos este espacio geográfico, podemos trabajar 

desde la propuesta de la educación popular con son igual de diversos, múltiples y divergentes 

 Confrontar la estigmatización y rechazo que socialmente reciben poblaciones “ninguneadas” (como nos lo 

presenta Galeano), esos “nadies” y “ningunxs” que son generados por una cuestión estructural que crea y 

recrea la exclusión, como una forma de mantener una lógica social individualizante y de acumulación 

voraz, como sucede con las personas privadas de libertad y las personas con padecimientos psíquicos 

 Cuando se está en privación de libertad, el sistema mismo tiende a reducir a las personas a esta etiqueta. 

Y creo que con esto en particular es uno de los grandes desafíos que encontramos quienes trabajamos en 

contextos de encierros. La sociedad de manera general tiende a “resolver” la inseguridad con más cárcel, 

encerrando al “delincuente”, y muchas personas, inclusive dentro de sistema penal, no comprenden la 

necesidad de estos espacios.  

 Para las personas con un padecimiento psíquico, pedimos desde nuestras voces respeto a nuestra 

autonomía,  pedimos que se nos valore y se nos respete como sujetxs llenos de conocimiento, pedimos 

más espacios de aprendizaje, de compartir, de cuestionar, de incomodar y de gritar sin ser juzgadxs ni 

señaladxs y menos encerradxs.  

 Creemos también que alzar la voz después de estar silenciados es un arma poderosa de transformación 

que es capaz de incidir en la realidad 

Como ven, muchos retos enfrentamos, pero también muchas esperanzas y como decía Galeano, desde el universo 

la tierra es como un mar de fueguitos, nosotr@s somos parte de esos fueguitos.  
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APORTES DESDE EL DIÁLOGO DE SABERES A LA COMUNICACIÓN, 

CULTURA Y EDUCACIÓN POPULAR 
 

Participantes:  

Erick, Sebastián, Mariana, Aurelia, Aranzazú, Mariana Sanabria, Alejandra y Maggie  
 

Partimos con las preguntas generadoras: 

1. Desde el diálogo de saberes ¿Cómo se aporta al fortalecimiento de la comunicación, cultura y 

educación popular en Mesoamérica?  

2. Desde el diálogo de saberes ¿Qué agenda común podemos construir para el fortalecimiento de las 

relaciones democráticas, la justicia social y ecológica en Mesoamérica? 

El diálogo virtual nos permitió acercarnos a diversos aspectos del Diálogo de saberes. Los hemos ordenado de la 

siguiente manera:  

1. Acercándonos a una definición del Diálogo de Saberes 

Acerca del Diálogo 

El diálogo aparece como el método fundamental en los procesos de formación desde la educación popular. Esto es 

una postura humana que se desarrolla con la práctica consciente basada en el saber escuchar (disfrutar el acto el 

de la escucha) y saber decir (encontrar la coherencia entre nuestros pensamientos y el lenguaje.  

Por tanto, la promoción del intercambio de nuestras concepciones mediadas por el diálogo es un aspecto de 

profunda relevancia para encontrar sentidos comunes.  

Diálogo entendido como la posibilidad de intercambio recíproco, donde las partes involucradas tienen las 

condiciones de aportar en equidad y en respeto a la diversidad, como plantea Aurelia 

Diálogo y encuentro cotidiano 

Se recalca sobre la importancia de dirigir nuestra atención a mirar antes del diálogo y hacer énfasis en la 

importancia de procurar el encuentro. Tan simple como el encuentro presencial, sens ible y humano, el cual 

actualmente se diluye por diversas razones… porque los espacios de nuestras ciudades procuran restringir y 

abandonar los espacios de encuentros, o espacios públicos. Porque la comunicación ofrece nuevas modalidades 

para intercambiar información parcializada. Olvidamos muchas veces la importancia de encontrarnos en el 

cotidiano y se vuelve un acto extraordinario, aún más si es para cuestionar, repensarnos, intercambiarnos.  

Hay que reunirnos para crear y construir el diálogo de saberes, lo cual involucra habilitar un lenguaje o código de 

comunicación, en Abordando el barrio colectivo al que pertenezco, planteamos el encuentro desde algún tipo de 

lenguajes artísticos o lúdicos, antes del encuentro con la palabra. Despertar la percepción de todo nuestro cuerpo, 

y todos los sentidos en la experiencia, porque escuchamos y decimos de múltiples formas.  

Se hace necesario experimentar y profundizar en las posibilidades de comunicación que nos brinda el mundo 

virtual 
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Diálogo y lenguaje 

El Diálogo requiere promover la reconstrucción del contenido del lenguaje; pues como Freire decía: 

“No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, 

que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea trasformar el mundo”.  

La deconstrucción del economicismo y la formación de la ética ambiental inicia en darle sentido de nuevo a las 

palabras. darle contenido de nuevo a la democracia, principalmente a la participativa y comunitaria, a la poesía y 

el arte y la capacidad de rehacernos a través de la expresión, al amor que se concentra en la compasión, en la 

alteridad y otredad, más allá del amor romántico, entre muchas otras palabras que no se aprenden, que no se 

conoce su fondo. 

El lenguaje influye sobre nuestras emociones, que es nuestro sentir, sobre nuestras ideas, que es nuestro pensar, y 

en nuestras acciones, que es nuestro hacer, nuestra praxis, que definirá lo que somos, que es nuestro espíritu, por 

lo que la ética ambiental retoma también lo espiritual...en la gestación de este lenguaje y por tanto de esta ética, no 

se puede dejar de lado el lenguaje inclusivo, para que se reconozca los derechos de todas las personas sin importar 

religión, orientación sexual, reza, género y el gran etcétera que esto implica, integrando minorías y poblaciones 

vulnerables.  

Se plantea también que recuperar el contenido de las palabras y e incluso dotarlas de un nuevo sentido; abriendo 

la posibilidad de ver las palabras como un puente. En el acto de nombrar (cualquier c osa) se crea un “medio”, 

donde se muestra lo singlar al comprender de que se trata escuchar la palabra “blanco”, y al mismo tiempo es 

general, ya que abre un abanico de posibilidades que responden a la experiencia personal, respecto al blanco, 

como color, sensación, al vacío, u otras posibilidades.  

A partir las experiencias se afirman y se dotan de sentido las palabras, es una posibilidad vivirlas y establecer así 

su nuevo sentido. Es por esto que el diálogo debería estar basado o fundamentado en la experiencia y de esta 

manera el intercambio que nos lleva a la reflexión, y como práctica participativa para generación de 

conocimientos,  está vinculado a la experimentación creativa. Vivir el aprendizaje.  

Diálogo de saberes y construcción de conocimiento 

Sobre esto se plantea: el diálogo de saberes es la construcción de conocimiento entre dos o más, es una acción 

para el intercambio de ideas, sentimientos y dudas, pero sobre todo es la manera de conocer el mundo en colectivo 

ya que se pregunta sobre él, lo problematiza y cuestiona al tiempo que se reflexiona para actuar, para transformar. 

Partimos de la idea justo de que todos sabemos algo e ignoramos algo que nos permite poner sobre la mesa y 

discutir 

El Diálogo se convierte en una herramienta que nos permite compartir, construir conocimiento, hacer comunidad 

y establecer una forma diferente de relacionarnos con y en el mundo; con el diálogo interactuamos, tratamos de 

entender lo que está pasando en nuestra comunidad o pueblo, y también con las personas  
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Diálogo transformador 

Se hace un importante llamado al carácter transformador del Diálogo; en el ejercicio de la educación popular, el 

diálogo social tiene el objetivo no solo del intercambio, sino que plantea el reto de la actuación, movilización y 

cambio a partir de ese diálogo.  

Es un mecanismo generador de pensamiento, pero también de acción. Los esfuerzos de las personas intervinientes 

en ese diálogo se dirigen a la comprensión recíproca y construcción colectiva para un cambio.  

La acción dialógica como ese ir y venir de ideas, reflexiones, pensamientos, sentimientos que se concretan en la 

acción colectiva lo que permite organizarnos y trabajar hacia un mismo rumbo. 

Diálogo que respete la diversidad 

Y ese cambio debe ser respetuoso de la diversidad de las  personas, de sus decisiones e historias propias y 

colectivas. Como facilitadoras y facilitadores de procesos, no imponemos nada, no conducimos a nadie, 

simplemente abrimos el espacio para que se dé el descubrimiento de posibilidades creativas de autogestión, de 

desarrollo personal y grupal. Es un trabajo hacia el empoderamiento de las personas autónomas de su propio 

aprendizaje con el fin de que realmente sea de utilidad para su futuro inmediato y lejano, como culmina Aurelia su 

intervención 

Diálogo de saberes y relación con el poder 

Creemos que un punto a reflexionar tiene que ver con el poder, es decir el diálogo de saberes busca establecer 

relaciones horizontales, de equidad y reconocimiento de él/ella y los otros/as, mientras que la imposición del” 

saber” o el conocimiento” valido” establece el autoritarismo, el principio del que sabe y el que no sabe  

Diálogo de saberes y pensamiento latinoamericano 

Mariana apunta este otro elemento vital en el análisis al plantear: Para el Diálogo de saberes tenemos como base 

el pensamiento de grandes educadores y educadoras Latinoamericanos que han aportado a la transformación, con 

el senti-pensante proceso de llevar a la práctica la educación como proceso liberador. Pablo Freire padre de este 

camino 

El sistema educativo hijo de la modernidad ha colapsado 

 Los proyectos de vida inexistentes en aspectos pedagógicos reales llevados a la práctica, responden hoy día a 

encarcelar la historia de vida en cuatro paredes de niños desde los 4 años primarios de la vida. inducidos a un 

sistema que trata de asimilarse a la vida real, pero está muy lejos de parecer desarrollo humano real. Un sistema 

que como el capitalista ya caduca.  

 El modelo capitalista, se empeña por vaciarnos el contenido de las palabras, para eliminarnos así la cr iticidad, la 

capacidad de reflexión y de Diálogo, por ende, restarnos nuestra capacidad de accionardel sistema de educación, 

requerimos erradicar el sistema patriarcal y colonial en el que nos han sumido siempre. 

Repensar el modelo educativo 

No basta con reformas o colocarle curitas al modelo actual, necesitamos echar volar la imaginación y desde lo que 

hemos acumulado en la Educación popular pensar en un modelo educativo sustancialmente diferente que aporte 

realmente a la transformación social y personal 
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Para plantearnos los retos que enfrentamos se nos invita a entender que más que un reto mesoamericano,  en este 

momento estamos viviendo un reto como especie, y desde la educación popular se puede socializar e interiorizar 

la concepción de nuevas posibilidades de vida, otras opciones de convivencia que nos conlleve a la 

sustentabilidad y nos proyecten a la construcción de una nueva sociedad, proceso en el cual el diálogo, la 

educación y la comunicación juegan un papel muy importante y nos plantea la importancia de reflexionar sobre  el 

Modelo de desarrollo y la Ética ambiental 

2. Educación Popular y Diálogo de saberes 

Al respecto la Fundación Nuestramérica compartió: “La propuesta de una Educación como un diálogo de 

saberes”, la cual implica, entre otros aspectos, los siguientes: 

 Una educación que respete la diversidad cultural. En la que no se pretenda “aconductar” seres humanos sino en 

la que se cree un espacio distensionado de intercambio y de respeto por la diversidad. En la que se entienda que 

la educación es la interacción de múltiples historias y que todas ellas contribuyen al proceso en igualdad de 

condiciones. 

 

 En la cual se respete los tiempos, ritmos y dinámicas de cada uno. Que no pretenda homogeneizar, sino estimular 

la creatividad y en ello la lógica, la dinámica de cada cual juega un papel muy importante. 

 

 En la cual no solo se respete la diversidad de opiniones, de razas, de género y de edad, sino que estas sean las 

principales herramientas en la construcción de un conocimiento colectivo, sin que sean motivo de exclusión y 

discriminación. 

 

 Una práctica educativa que construya un espacio alegre, afectivo, que permita construir afectos y enriquecerse 

en este terreno, en tan aciagos tiempos. 

 

 Que trabaja por una formación integral y democrática de sus integrantes. La educación popular ha cuestionado 

permanentemente los procesos educativos tradicionales que “domestican” a sus participantes y ha propendido 

porque la Educación libere, como nos diría Pablo Freire. 

 

 Una educación que busca construir la más amplia participación de todos sus integrantes no sólo en la ejecución 

sino en el diseño y conducción del proceso. Participar es principalmente incidir en las decisiones y no solamente 

ser activo en la ejecución de lo que otros deciden. 

 

 Una interacción educativa en la cual se busque construir relaciones horizontales, de compromiso y respeto 

mutuo, propendiendo por romper el autoritarismo 

 

 Un proceso de construcción de una comunicación horizontal, que respete códigos y simbolismos diferentes y que 

respete las lógicas comunicativas y de los diversos participantes. 

 

 Combinar la educación con la investigación y la teoría con la práctica, buscar que el proceso contribuya a 

promover promotores, multiplicadores de dichos procesos. 

 Una educación en la que sus participantes no se consideran alumnos (“sin luz”), sino en la que ellos y ellas 

participan activamente en un proceso de construcción colectiva de conceptos, preguntas, hipótesis y procesos, se 

entienden ellos como Participantes y no solo receptores del proceso.  
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 En el mismo sentido, no habrá ni profesores, ni instructores, sino facilitadores del conocimiento. Responsables de 

presentar, de la manera más clara, su conocimiento y de estar dispuestos(as) a replantearlos en la interacción 

con los(as) Participantes; de diseñar herramientas de trabajo que faciliten la construcción de conceptos 

individual y colectivamente; de sugerir discusiones de búsqueda de consensos y explicitación de disensos. 

 En la cual se propenda por construir procesos de educación continuada, al comprobar que si bien es cierto que 

los momentos puntuales son importantes, ellos pierden eficacia sino se insertan en procesos continuos que 

favorezcan el autoaprendizaje. 

Si bien los planteamientos de la educación como diálogo de saberes están en proceso continuo de construcción 

nos ofrece elementos para el desarrollo de una educación consciente de la incertidumbre, amante de la vida y de la 

convivencia armónica, significativa para sus participantes, respetuosa de la cultura, la historia y la diversidad.”  

3. Para pensar algunos matices 

La compañera Maggien García, nos invita a realizar las siguientes reflexiones: 

“Hablamos del diálogo como la parte fundamental de todo el proceso de la nueva creación en poder en 

la educación popular y de que ese diálogo no se de cómo está plataforma sino llevarla más allá de las 

redes tecnológicas digamos al antiguo método del aprendizaje frente a frente en el cual estaremos 

próximamente, me interesa dejar en claro un posicionamiento del Movimiento AJPU y es que antes de 

llegar a él diálogo común se nos olvida el sentir personal ese espacio de interrelación con sigo mismo, no 

es momento de hablar de diálogo recíproco si no hemos empezado por entender nuestra concepción, 

identidad, convicción y sobre todo la mirada larga de digamos el proyecto fin. 

 

¿Si como educadores no tenemos fundamentado ese espacio interno como podemos imaginar llegar a 

impactar a otros? Hay palabras que resuenan en mi mente como las de espiritualidad, reflexión, 

deconstrucción, ética ambiental, etc. Sostengo la identidad de la cultura maya que tengo pero no conozco 

la de todos y todas así que voy definir en mi al decir que para lograr los cambios sociales y e comunidad 

se logran despojándonos del colonialismo y sobre todo de la religión pues nosotros mismos en ocasiones 

reflejados con ciertas palabras parte del imperialismo opresor, entonces atribuido al diálogo debe de ir 

muy bien estructurado el diálogo como código y que este lenguaje nuevo sea acoplado por etapas, edades 

y capacidades diferentes. 

 

No se necesita exactamente crear un nuevo sistema, en el análisis de juventud vemos que es mejor volver 

a la forma de vida antigua vinculada apropiadamente a la tecnología de ahora y no perder así el sentir 

Cosmológico del Buen Vivir tomando en cuenta las variaciones de los territorios identidades indígenas 

de Mesoamerica. Por último, se habla de democracia, justicia, y ecología para una nueva sociedad, 

actualmente no contamos con las herramientas necesarias para crear un espacio fortalecido en estas tres 

palabras. 

Veo que la mayoría de esfuerzos han fracasado por adelantarnos a crear una visión de una mejor 

sociedad y en el desgastamos fuerza física y la mística que lleva la utopía de un mejor futuro. Que 

propongo como agenda, tal vez suene ridículo, pero es llevar todo este aprendizaje a las comunidades y 

que esa acción sea vista no como una meta de empleo o para llenar requisitos sino que sea por voluntad 

pues en ocasiones como ONGs se llega al punto de verlas cómo números y no como futuros militantes de 

la educación y ese es nuestro trabajo crear buenos educadores populares y no máquinas. 
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Por eso creemos en el voluntariado pues estamos por amor a las personas y a la madre tierra, si ahora 

vemos problemáticas en el aprendizaje ha sido precisamente porque hemos olvidado o no nos han 

enseñado que un día vino alguien y nos robó todo invadiendo hasta lo más profundo hasta tal punto que 

hoy vemos a un planeta destruyéndose.” 
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APORTES DESDE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES A LA 

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA POPULAR 
 

Participantes:  

Natalia Serrano Álvarez, Miriam Sandoval, Beatriz Recalde, Nery Chávez García, Rebeca Varela, Yishleny 

Vargas Robles, Ana Rodríguez y Adriana Figueroa. De las siguientes organizaciones, colectivos, instituciones y 

proyectos.: GuanaRed de CR, Fe y Alegría de Nicaragua, Observatorio del Ambiente y Sociedad de Panamá, 

Colectiva Caminando/Radio Calles y Cuerpos, Trabajo Social-UCR/ Diálogos sobre marcos normativos de 

radiodifusión audiovisuales 

Hemos ordenado el debate en torno a las dos preguntas generadoras intentando rescatar los elementos centrales  

entrelazados y para tener una base de diálogo. 

En torno a la primera pregunta generadora: desde la participación de las mujeres ¿cómo se aporta al 

fortalecimiento de la comunicación, cultura y educación popular en Mesoamérica? se compartieron los 

siguientes desafíos: 

1. Lo Público y lo privado: las mujeres seguimos siendo en nuestras organizaciones y comunidades engranajes 

importantes pero ocultos de lo público y lo “político”; en diversos ámbitos, y siempre en función de otros, sin 

tiempo para nuestro propio cuidado, repensar-nos, empoderarnos y ejercer liderazgo, vitales para el desarrollo 

de las mujeres, en los ámbitos personales, familiares u organizacionales. 

 

2. Los espacios de comunicación y educación representan ejes centrales para el fortalecimiento de la lucha 

femenina, ya que en estos la información objetiva derivada desde las experiencias de las mujeres constituyen 

el recurso innegable en el análisis de las implicaciones que generan la permanencia del sistema androcéntrico 

en la historia y en la cotidianidad de las mujeres; existen resistencias para que la información trascienda y se 

exponga entre las personas de manera que se genere criticidad, construcción colectiva y de intercambio para 

la transformación cultural.  

 

 

3. Seguimos relegando las temáticas del cuido, la crianza, el cuerpo, los afectos etc (que han sido destinadas a 

las mujeres) como asuntos de lo privado que no compete hablar, ni analizar: el trabajo doméstico no 

remunerado;  la doble o triple jornada laboral (como ejemplo surge la experiencia de las mujeres indígenas 

campesinas el cultivar, cosechar, trabajar en el campo al mismo nivel de los hombres indígenas, y al final del 

día dedicarse al cuidado de su hijos e hijas) 

  

4. Seguimos desde las organizaciones, la cultura y la educación dándole un papel prioritario a la racionalidad 

patriarcal. A pesar de haber una participación activa de las mujeres en las organizaciones y algún 

reconocimiento hay una tema de no “sentirse” con el derecho a opinar o a habla, acorde con el modelo 

patriarcal 

  

5. Estamos en un contexto en el que los medios de comunicación están tomados y monopolizados por grupos de 

poder patriarcales y neoliberales, dándoles un poder de manipulación de masas, con noticias que agreden 

nuestros cuerpos y vidas, nos colocan como objetos sexuales, y justifican las violencias que vivimos 



19 

 

diariamente, naturalizándolas e incluso culpabilizándonos. Son espacios violentos que se alejan 

completamente del diálogo y de la problematización. 

 

6. Intencionar la visibilización de nuestros temas designados como “privados” hacía lo público, estos cambios 

competen no solo a los espacios de comunicación, si no también se involucra lo cultural y educativo. Las 

luchas se deben dar también a través del espacio público, visibilizando la politización de nuestros cuerpos y 

las vidas de las mujeres.  

 

Desde la participación de las mujeres ¿Qué agenda común podemos construir para el fortalecimiento de las 

relaciones democráticas, la justicia social y ecológica en Mesoamérica? 

 

“Hermana yo SÍ te creo” La frase del inicio me remonta a las violencias que sufrimos las mujeres 

(también las personas con preferencias sexuales e identidades no hegemónicas) en los espacios 

organizativos. ¿Cuántas veces hemos sido violentadas por un compañero de la organización y cuántas 

veces nos han creído? Nos sorprenderíamos tanto por los distintos relatos recurrentes de personajes ya 

conocidos y negados en este sentido. Parte de la autocrítica organizativa debe ir en esa línea, ¿formamos 

una organización patriarcal, donde miembros de la misma violenta a compañeras y además la(s) 

revictimiza(n) al no validar su sentir y cuestionarla constantemente? .  

Nery Chávez García. Participante en el Foro 

 

Se fueron construyendo sororidades y entrelazando los siguientes temas:  

 

1. Re encuentro con el ser mujer para deconstruir la idealización del ser mujer, así como las imposiciones sobre 

nosotras: podemos decidir, podemos decir que no, podemos salir de nuestras casas, encontrar amigas en el 

camino y no enemigas: entre todas compartir experiencias y sentires, donde encontraremos historias de vida 

similares y distintas estrategias para seguir sobreviviendo.  

Es fundamental desechar el que somos débiles y que competimos entre nosotras; ser mujer también implica 

sabiduría ancestral, fortaleza y valentía para sobrevivir a las jornadas laborales triples y las distintas 

violencias que sufrimos a lo largo de nuestras vidas. 

 

2. Fortalecimiento de la dimensión productiva/financiera. La autonomía de las mujeres pasa por la autonomía 

financiera, son muchas las experiencias de mujeres víctimas de violencia de género que no pueden cortar con 

el ciclo de violencia por dependencias económicas y/o violencia patrimonial. También, son muchas las 

mujeres las que nunca han recibido un salario a pesar de ser amas de casa durante toda su vida y aportar sus 

energías y amor al cuido de otras personas. Generar actividades productivas que generen incentivos 

económicos es sin lugar a dudas un buen lugar para construir vidas autónomas.  

 

3.  Espacios seguros para compartir experiencias, sentires productos de la violencia patriarcal. Las mujeres 

sufrimos violencia durante toda nuestra vida, en la gran mayoría de los espacios y la gran mayoría de los días 

(sino es que siempre), por lo es fundamental generar oportunidades para compartir y sanar colectivamente; 

que sean espacios que dejen las expectativas, presiones e imposiciones fuera y se plantee la sanación y el 

cuido feminista como los ejes primordiales.  

4. Transversalizar las luchas feministas, o como mínimo la perspectiva de género, en las organizaciones a las 

que pertenecemos; esta no es una lucha exclusiva de mujeres y tampoco será liberada por la superación de la 

lucha de clases, o las dictaduras del proletariado.  
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5. Generar redes, diálogos y encuentros entre organizaciones de mujeres que permitan debates ante las 

temáticas que nos preocupan y las realidades que vivimos, siempre desde espacio de cuidado y respeto, y que 

estos espacios de diálogo traspasen esas líneas divisoras que se han creado entre lo rural y lo urbano, y con el 

desafío de respetar las diferentes cosmovisiones no occidentales.  

 

6. Armar nuestros propios espacios (de comunicación): Crear puntos de encuentro respetando la diversidad, 

intercambiando conocimientos y saberes. con enfoques de diálogo, cuidado, problematización, denuncia, 

acuerpamiento en redes presenciales como en espacios radiofónicos, de prensa escrita, televisivos, virtuales, 

entre otros; espacios que se plantean disidentes a la coyuntura política, económica, social y cultural re 

piensen, también, las opresiones que se generan desde y contra los cuerpos.  

 

7. Formar una agenda desde las mujeres hacia la democratización participativa representa el eje trascendental 

en el desarrollo colectivo y humano de América Latina; se propone profundizar y colocar el trabajo doméstico 

y los trabajos de “cuido” como pilares constitutivos de los procesos sociales, políticos, económicos y 

culturales y develar la relevancia de colocar la participación de las mujeres en la trasformac ión de las 

estructura para construir una agenda común que permita hacer transformaciones democráticas en beneficio de 

las mujeres y la sociedad; fortalecer las organizaciones y movimientos populares, redes y movimientos de 

mujeres en favor de nuestros derechos ciudadanos.  

 

La agenda de las mujeres debe construirse participativamente y priorizar los temas de acceso y calidad de la 

educación, salud, derechos, cultura, etc,. Movilizar temas priorizados en la agenda, hacer trabajo de incidencia 

pública, haciendo uso de las redes sociales, medios de comunicación con los que se cuenta en las 

comunidades y barrios; fortalecer la educación ciudadana de la sociedad desde la escuela, la familia, las redes; 

promover la educación y formación política de las mujeres, que contribuya a que puedan optar a cargos 

públicos, donde pueda ejercer roles que favorezcan la situación de las mujeres y hacer frente como la 

violencia en todas sus dimensiones, la exclusión social (analfabetismo, desempleo, bajos salarios, 

explotación).  
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APORTES DESDE LA PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES A LA 

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y CULTURA POPULAR 

 

Participantes: 

Fabiola Palacios Murillo, Sofía Brenes, Castillo Jiménez, Gabriel Guzmán, Violeta Quip Tzalam, Eyder Fonseca 

Sánchez.  

1. Desde la participación de las juventudes ¿Cómo se aporta al fortalecimiento de la comunicación, 

cultura y educación popular en Mesoamérica? 

Las juventudes, precisamente deben entenderse en plural, ya que, como muchos otros grupos sociales, somos uno 

muy heterogéneo. Igualmente, importante, es tener claridad de que principalmente somos personas jóvenes 

quienes llevamos adelante los proyectos que nos interesan. Lo cual se sale del relato que piensa a la juventud 

como monolítica, apática y desinteresada; esto, en cambio señala que vivimos en una sociedad dominada por el 

capitalismo, donde se promueve como paradigmas, entre otros, el consumismo, el individualismo, la competencia 

y la pérdida de confianza en la institucionalidad democrática. 

Trabajar desde la comunicación, la cultura y la educación popular implica potenciar sus principios fundamentales, 

como lo son la horizontalidad, el diálogo y la complementariedad, en lo que se refiere a la participación en la 

toma de decisiones. Por eso como juventudes hemos creado nuestras propias iniciativas, para así abordar los 

temas que nos interesan como población, y poder hacerlo además desde las metodologías que consideramos 

adecuadas, ya que lastimosamente nos vemos excluidos de muchos espacios organizativos.  

Las juventudes hemos puesto en el mapa la necesidad de crear espacios alternativos, con las cuales nos sintamos 

más identificados, por esta razón es que se ha trabajado en crear formas innovadoras de hacer comunicación, 

cultura y educación popular, donde si bien es cierto lo estético y lo tecnológico han cobrado mayor protagonismo, 

lo cierto es que se hace desde un compromiso crítico con la transformación de las relaciones de poder. De este 

modo, hemos sido las juventudes las que hemos evidenciado que las formas tradicionales, verticales, patriarcales, 

centralizadas y caudillistas de organización política no son viables.  

2. Desde la participación de las juventudes ¿Qué agenda común podemos construir para el 

fortalecimiento de las relaciones democráticas, la justicia social y ecológica en Mesoamérica? 

Un objetivo al que apuntamos es colectivizarnos para hacer frente a los paradigmas que impone el capitalismo, 

donde lo que se espera es que seamos productivas y productivos para contribuir a sus necesidades. Así, parece 

importante que politicemos nuestras condiciones de vida y perspectivas a futuro como personas jóvenes, 

considerando nuestras necesidades, intereses e ideas. 

Parte de la tarea que tenemos como juventudes es luchar en contra de los estigmas que se nos imponen, los cuales 

son utilizados para excluirnos de los espacios de toma de decisiones de toda naturaleza. Tenemos la necesidad de 

legitimarnos como co-protagonistas sociales y portadores de las semillas del cambio para un futuro más 

democrático, justo, y ecológicamente sostenible.  
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Lo anterior, implica por supuesto una lucha en contra del adultocentrismo, el cuál es mayormente sentido por 

nosotros como juventudes, pero que también identifican muchas de las personas mayores. Esto significa la 

apertura a la posibilidad de generar diálogos intergeneracionales que permitan intercambiar y complementar 

experiencias e ideas en función de crear espacios de participación que potencien las virtudes de todas las personas 

que los componen y su sinergia. 

Se debe tener como horizonte la creación de espacios participativos que puedan sostenerse y multiplicarse. Esto 

con la intención de que las juventudes sigamos creando nuestras propias iniciativas, para lo cual debemos avanzar 

en el fortalecimiento de nuestras capacidades organizativas como grupo social. Una de nuestras necesidades más 

evidentes es crear espacios con los que nos sintamos identificados, que nos dignifiquen y que generen un relato 

que contribuya a no temer a lo nuevo, al cambio, a la construcción de una sociedad no capitalista.  

Otra dimensión de vital importancia es poner en diálogo las diferentes posiciones políticas, condiciones materiales 

y coyunturas sociales que coexisten en Mesoamérica, para reflexionar sobre la manera de financiamiento de los 

proyectos relacionados con las juventudes, sea por financiamiento institucional, creación de economías 

autogestionarias, una complementación de ambas, u otras formas. 

Finalmente, quizá una de los principales pendientes que tenemos es situarnos en nuestra región mesoamericana 

para plantearnos formas concretas de acción y articulación, con el objetivo por un lado de fortalecer nuestra 

identidad e integración regional, y por el otro para hacer frente a los retos de manera conjunta.  
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APORTES DESDE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y PARTICIPATIVOS A 

LA COMUNICACIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN POPULAR 

Participantes:  

Tanya García Fonseca, Lucía Grisel Zamora Socías, Paola Alfaro, Teresa Zorrilla, Eric Madrigal, Hannia 

Silesky, María Fernanda Romero, Angelica Sequeira, Cinthia Gonzalez, Aris Delgado, Danielle Jean Pierre  

1. Desde los procesos organizativos y participativos ¿Qué estrategias y metodologías aportan al 

fortalecimiento de la comunicación, cultura y educación popular en Mesoamérica?  

“Cuando la gente es capaz de proponer y transformar su propia realidad, entonces ha 

habido un impacto, sobre todo si el propio creador siente que el proyecto ha influido en su 

arte o lo ha humanizado” Lucía Grisel Zamora, Cuba 

Video “Abrirse a la gente, saber escuchar” de la Universidad La Laguna – CIMAS – 

Instituto Paulo Freire: 

http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=ceRaN83NTUaNz2f4xlxqkA  

“Los espacios de aprendizaje y construcción colectiva del conocimiento son muy 

diversos, no existe una única forma”. Asociación Masaya. 

A continuación, algunas respuestas a la pregunta: 

 La metodología que normalmente empleamos es la IAP, esta nos ha permitido acercarnos de manera menos 

invasiva pero igual por mi parte no he sentido que las contrapartes se sientan tan seguras o tan interesadas 

en aportar, es algo con lo que hemos venido trabajando para poder cambiar esa barrera, tratando con 

estrategias como hacer un trato más personal, el poner a disposición todos los canales posibles de 

comunicación, el disponer un horario flexible, entre otras.  

 

 Empleamos una metodología de diseño y gestión de proyectos que se ha construido desde la práctica a 

experiencias en las comunidades cubanas. La Comunicación ha sido un eje transversal para la gestión que 

coordinamos. Los aportes han sido diversos y en dimensiones y etapas acorde con esa gestión. En la 

identificación de las experiencias han existido aportes en los procesos de articulación que se realizan, para 

fomentar la cultura del dialogo  y aprender a negociar el documento, en la motivación para participar de la 

experiencia, trabajamos con los preceptos de la Educación Popular este es un ámbito donde el trabajo 

cultural comunitario puede y debe influir en la cultura ciudadana,  en los valores cotidianos identificados 

por los valores identitarios organizacionales, en la disciplina social-personal y en el uso efectivo de las redes 

sociales para facilitar procesos de participación en el desarrollo local.  

 

 Contamos con una experiencia compartida en espacios interculturales que se renueva constantemente, 

según realizamos el análisis de la realidad que nos circunda. Sustentamos la tesis de la Cultura desde una 

conceptualización antropológica, por tanto, constituye un medio para la transformación social. La definitiva 

caída del Campo Socialista a inicios de la década de los 80 y el oportunista recrudecimiento del bloqueo 
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económico de EE.UU. sobre la mayor de las Antillas puso en jaque a las más legítimas políticas sociales de la 

Revolución. Pero la Cultura, fue redescubriendo la identidad nacional con nuevos cuestionamientos, en 

ebullición y crisis. Un diálogo con la realidad que se hacía aún más locuaz por cuanto la vanguardia cultural,  

de edades y conceptos diversos, se halla dispersa por toda la Isla. Cuando la gente es capaz de proponer y 

transformar su propia realidad, entonces ha habido un impacto, sobre todo si el propio creador siente que el 

proyecto ha influido en su arte o lo ha humanizado. Esta es la propuesta que hemos tratado de defender. 

Podemos contar con experiencia desde lo local que han tenido resultados palpables en todo el país. Se 

gestionan con diversas dimensiones pero prevalece la sociocultural comunitaria.  

 

 La pregunta no es fácil de responder si partimos de la idea de que como colectivo “Podemos Volar” comparte, 

construye y elabora con población institucionalizada, estigmatizada y anulada a raíz de una enfermedad 

mental. A partir de acá, elaborar una metodología estructurada y estrategias de trabajo conjunto 

definidas y sistemáticas es si no imposible al menos poco pragmático . Creemos entonces en la 

participación conjunta tanto de locutores, estudiantes, asistentes y equipo de producción para 

encontrar las herramientas que brinden el norte del trabajo . En un espacio que a simple vista podría 

juzgarse caótico, los insumos de construcción los proponemos todos y del mismo modo los evaluamos 

todos; por lo que a veces hay que recomenzar o replantear las estrategias y esto es una constante en 

Podemos Volar, característica enriquecedora y particular del proyecto. 

 

 La comunicación es primordial en la construcción, sin embargo también el tiempo y los ritmos de la 

población con la que se trabaja, independientemente del proyecto; en nuestra experiencia esto es 

fundamental: respetar los tiempos de los y las locutor(a)s, en la medida en que sus posibilidades y las nuestras 

convergen de manera que todos avancemos y construyamos en conjunto y como equipo. 

 

 Muy de acuerdo sobre los tiempos, es muy necesario ese respeto . Los intercambios nos permiten una mirada 

más indagadora y así apreciar el amplio arcoíris de saberes, aprendizajes, ver cómo se van creando y 

fortaleciendo redes, como se preservan los valores, el rescate de tradiciones, el respecto a las prácticas 

de las comunidades. Se muestra el protagonismo de los diferentes segmentos poblacionales dando su 

aporte a la comunidad, como se fortalecen los vínculos entre las generaciones. La necesidad de buscar 

alternativas para que estas prácticas puedan ser sostenibles, tanto en el tiempo, en lo medio ambiental, 

social y en lo económico. 

  

Los proyectos que acompañamos, muestran una gran diversidad de actores que apuestan por el diálogo para 

atender problemáticas sentidas y reales que desde sus iniciativas van transformando condiciones difíciles de 

vida, logrando integrar y articular a promotores, colaboradores , especialistas , creadores , artistas ,  

organismos , organizaciones e instituciones ; todos con una intención: fortalecer alianzas de cooperación ,tejer 

redes , aprender , compartir y mostrar como estas iniciativas aportan al desarrollo local y comunitario. Estos 

procesos creativos, dinamizan y le dan un nuevo sentido a la vida en las comunidades cubanas.  

 Sí trabajamos Educación popular y los aportes de IAP, siempre en metodologías participativas, y con 

aportes de prospectiva, lo que subraya la necesidad de tener una visión más amplia, holistica y otras 

posibilidades en resolución de problemas y conflictos. Ejemplificaré con experiencias regionales, (no de 

Mesoamérica, sino más en el terruño mexicano) en el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Desde hace 

años recuperamos los 4 pasos del programa internacional Child-to-child, le transformamos en “Niñas-
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y-Niños” e introdujimos un paso intermedio para construcción de escenarios. Así quedan 5 pasos: ver-

estudiar-soñar-actuar y evaluar. Desde el diagnóstico comunitario con símbolos, sus sentires y 

propuestas. Ha sido muy enriquecedor el paso del soñar, con la construcción de la peor pesadilla, el mejor 

sueño y el sueño factible, o escenarios probable, deseable y posible. Nos encanta escuchar a las niñas y niños, 

con muchas ganas de aportar sus palabras, ideas, sueños. Visiones diferentes a las de personas adultas. 

Experiencias vivenciales con liderazgos más participativos. En proyectos vinculados con desnutrición, 

centros culturales, vs bullying, y muchos más. 

La enorme riqueza cultural, la frescura en la convivencia, y también el resquebrajamiento de la esperanza en 

personas que viven historias muy dolorosas, incluso más por la violencia que por la enfermedad y la pobreza. 

La participación de niñas, niños y adolescentes además de que es su derecho, es una necesidad en la 

conformación comunitaria, abre otros horizontes y retos en algunos aspectos de la EP también.  

El reconocimiento a diferentes formas de expresión, además del lenguaje verbal y corporal, con 

manifestaciones artísticas, es parte de la vida de la gente, y ha sido muy importante en muchos proyectos. En 

EP reconocemos la importancia del teatro, la pintura, la danza. Las fiestas como factor de cohesión 

social, en fin… 

 Artículo sobre la participación comunitaria fue compartido, demarcado por las siguientes preguntas: los flujos 

de comunicación e Información en los procesos socioculturales. ¿Define esto la participación comunitaria? 

¿Podemos generar conocimientos colectivos? ¿Qué tipo de Comunicación estamos potenciando?  

 

Las expresiones culturales y artísticas como claves liberadoras:  

 En la Asociación Masaya trabajamos con herramientas teatrales y de aprendizaje cooperativo para 

abrir espacios de convivencia positiva, es decir donde las personas sintamos que salimos mejor que como 

entramos. Parte de nuestra metodología se basa en los encuentros presenciales, ya que creemos que es en 

la vivencia donde vamos aprendiendo y construyendo espacios más humanos, en el compartir nos 

conocemos, nos sentimos y al vernos, aún con tantas diversidades, encontramos puntos en común que nos 

permiten caminar y avanzar. También hemos ido aprendiendo tener una metodología flexible, que 

permita crear y trabajar en medio de la diversidad ( intercultural, generacional, de género, de 

pensamientos…) para lograr objetivos comunes, con respeto y escucha. En general creemos que nada se 

obliga y que cada quien va sumando a su ritmo en los grupos de trabajo. Ya en si misma esa experiencia es 

algo positivo.  

 

Actualmente, el gran reto que nos planteamos es la sistematización de esta metodología, que permita 

dejar capacidad instalada. La metodología está en constante construcción, y que en sí misma es una mezcla 

de diferentes herramientas metodológicas llevadas a la acción y de la construcción de aprendizaje colectivo 

como equipo y junto a las comunidades (que es donde está la mayor parte de ese conocimiento).  

 

 El ejemplo del swing costarricense: es una expresión de cultura popular nacida en los años 60 en los barrios 

del sur de la ciudad capital, San José, por un grupo de jovencillos cuyas edades rondaban entre los 15 y 22 

años. Estos niños vinieron con sus familias desde las zonas agrícolas respondiendo al llamado utópico para la 

construcción de un país industrial y topándose de frente con la realidad: padres y madres sin trabajo, un 

sistema educativo no adaptado a su realidad, una sociedad que los menospreciaba y conviviendo en círculos 
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donde la delincuencia y el tráfico de marihuana eran parte del diario vivir. Sin duda ellos se integraron a ese 

estilo de vida, pero la invención del swing se convirtió en una “tabla de salvación” que no los dejó hundirse 

en los abismos.  

La cultura popular surge muchas veces espontáneamente para dar sentido en panoramas adversos. el swing no 

como un baile, sino como una expresión de cultural popular que se manifiesta a través de una forma de 

bailar. El swing es cultura popular, una cultura popular urbana que proviene de grupos marginalizados que 

crearon y lograron a través de él darle respuesta a las diversas problemáticas de la vida. El swing, en sí, tiene 

claves importantísimas para la vida y la visión del mundo de los costarricenses, pero también puede 

desde esta perspectiva dar significados y saberes a la realidad de nuestros pueblos mesoamericanos y 

desde allí al mundo entero. Porque lo que subyace en toda expresión de la cultura popular es un 

profundo proceso educativo con estrategias propias “diseñadas desde abajo y desde adentro” tan 

importantes y diversas que si las logramos desentrañar se podrían romper todo tipo de paradigmas 

externos que nos hablan de cómo debe ser la educación popular. Sin duda, también la cultura popular 

es un claro proceso comunicacional que utiliza claves y mensajes de inmenso poder. A finales de los años 

80 se estableció la primera academia de baile en la ciudad de San José, y desde esa fecha se han establecido 

cientos de academias a lo largo de todo el territorio nacional. Estas academias traen técnicas y enseñanzas 

diseñadas desde afuera y aunque han ayudado en el aprendizaje del baile adolecen de la fuerza del mensaje 

original. Porque, en definitiva, uno se pregunta, ¿cómo aprendían las personas a bailar antes de las 

academias? En la respuesta a esta pregunta están esas claves de la educación y la comunicación popular 

desde la cultura popular. Por más de cien años se ha bailado en salones en la ciudad de San José y se han 

generado magníficos bailarines de los más diversos ritmos musicales. Ninguno de ellos tuvo un proceso 

académico de aprendizaje. El aprendizaje se basó en el roce social, en el contacto y sentido de grupo, en 

el entusiasmo y en la trasmisión de saberes de padres a hijos o de amigos a amigos. No consistía en 

aprender ciertos pasos de baile, eso no alcanza para lograr significados profundos de vida; sino en 

compartir una visión del mundo y de la vida que les daba la fuerza para vivir en medio de las 

dificultades compartidas. Estas formas de aprendizaje rayan incluso con los umbrales del instinto pues no 

están expresadas en conceptos, técnicas, metodologías, fórmulas, etc. y se acercan bastante a las formas como 

aprendemos el habla y otros aspectos que nos caracterizan como seres humanos. Lo interesante acá es que 

estos elementos básicos son característicos de toda cultura popular, lo han ejercido los pueblos indígenas 

desde épocas ancestrales, lo han dado de respuesta los pueblos ante las vejaciones de los poderosos, lo han 

utilizado para encriptar con inteligencia los saberes ancestrales; y su inmensa diversidad da fe de un 

proceso que no tiende a la estandarización ni a la implementación de doctrinas foráneas sino a la libre 

expresión del pueblo, siempre ecléctica, siempre rebelde y siempre efectiva.  

 Desde inicios del siglo XIX, la antropología, aun en ciernes, abrió el ámbito de la cultura hacia el conjunto de 

saberes y haceres del ser humano en sociedad y sus capacidades para dar continuidad o renovar lo  ya creado, 

que obviamente incluye las manifestaciones del arte, pero abarca sobre todo la condición humana (capacidad 

de aprendizaje, lenguaje para generar signos y símbolos en una cualidad bio-psico-social) que distingue a esta 

especie del resto de los seres vivos como parte de la propia naturaleza. Por otra parte, el trabajo cultural 

comunitario propiamente dicho, representa un desafío permanente para hacer viable la política cultural en el 

desarrollo local.   
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La organización y exigencia de rendición de cuentas, desde lo comunal, ¿otra clave?:  

 El Grupo de Valle de la Estrella en Limón (Atlántico) Costa Rica está constituido por personas que participan 

de las Juntas de Salud, son un grupo de comunalistas que decidieron concursar para realizar una evaluación 

participativa con el Programa FOCEVAL y el Ministerio de Planificación, acompañados por una 

institución de derechos humanos como es la Defensoría de los Habitantes. Es una organización comunal 

que está dentro del tinglado público por lo que podría decirse que en su generalidad no logra lo que indica 

el señor Nelson Jaime formar parte, tener parte y tomar parte al menos con autonomía. En general esta es la 

perspectiva de organizaciones que se plantean desde el Estado. Otro elemento interesante de su aportación es 

que es precisamente en el nivel comunal donde se hacen evidente las contradicciones y si, efectivamente es en 

la comunidad, pero si además estas está en el Caribe costarricense que sufre de un racismo histórico donde 

por mucho tiempo el espacio fue invisible en términos de su gente, las contradicciones son más fuertes.  

Como no existe una acción sin consecuencia de alguna manera se ha creado una cultura de participación 

desde la desesperanza y sin mediar la crítica. La gente participa sin desnudar objetivos y sin exigir 

estándares de igualdad y equidad en las políticas públicas.  

 

Lo interesante de este ejercicio, de esta gente, es que a partir del propio interés del grupo mediante 

técnicas participativas definieron que deseaban evaluar del servicio de salud, de esta forma hicieron su 

trabajo sobre atención del cáncer en la zona y la promoción de la aparición. Esto lo realizaron con 

funcionarios y funcionarias del sistema lo que implicó un proceso de negociación y convencimiento de 

que los resultados eran para mejorar. No es fácil que el funcionariado se exponga a un proceso de 

evaluación porque precisamente el desafío en Costa Rica es la rendición de cuentas. En términos de aportes a 

la cultura, pienso que se dieron pequeñas fisuras desde la criticidad al poder y entramado burocrático y 

una apropiación del poder que se genera desde las conversaciones a los grupos que “representan” y que 

sin embargo nunca o raramente se escuchan.  

 

 Modificar la relación entre el sistema político y comunicativos: El caso de Cuba. 

Nuestra organización coordina y se involucra en varios procesos. En la etapa que estamos viviendo en Cuba, 

sobre todo, los cambios deben ser de conceptos y de maneras de operar desde el sistema político  hacia el 

sistema de comunicación, y viceversa. Necesitamos modificar la relación entre estos sistemas, que no 

puede ser como ha sido hasta ahora. Hemos tenido un modelo comunicativo centrado en la información 

vertical, en el control de la información, en la administración gota a gota de la información, y esta 

información trasladada verticalmente, es omisa en temas de alto interés social. Hemos tenido un modelo que 

deja muchas lagunas en temas importantes de interés social, que no son tratados. Necesitamos un modelo 

comunicativo que favorezca el diálogo fluido a escala social, a escala institucional y a escala comunitaria. 

Necesitamos establecer una especie de “otra” cultura de la comunicación, que tenga que ver con “otra” cultura 

también de ejercer la política, que sea más democrática, más participativa. Esos dos elementos, una nueva 

cultura política y una nueva cultura de comunicación, tienen que engranarse y favorecerse uno a otro. No 

se trata que una cosa ocurra antes que la otra, necesariamente tienen que ocurrir simultáneamente y 

ayudándose mutuamente. Ese proceso está por darse pero lo estamos intencionando en nuestros espacios para 

contribuir al nuevo modelo económico y social cubano.  
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Una de las experiencias que coordinamos, está situada en el Paseo del Prado donde más de 100 artistas de la 

Plástica, coordinados por el artista y caricaturista, Cecilio Avilés, donde se realizan talleres al aire libre con 

personas de cualquier edad, en un entorno social con muchas complejidades. Todos/as acceden de forma 

gratuita, generando otros espacios de análisis y reflexión, de música y bailes tradicionales donde existe un 

lenguaje común y desprejuiciado entre los artistas, la comunidad y los destinatarios del proyecto.  

Imagen 3 es una de las experiencias que se sitúan en la Habana Vieja de Cuba y se basa en el des-aprender y 

en liberarse de aquellas mentalidades, relaciones, identidades que obstaculizan la compresión y 

apropiación de nuevas realidades con humanismo e identificación de facilitadores con sus alumnos. 

Hemos tenido en cuenta los cambios en el país. Los logros alcanzados son el resultado del trabajo 

participativo y de la conducción del proyecto.Hoy Imagen 3 ha ganado más en sostenibilidad social: 

educativa, sanadora de la población, ética. Sin priorizar la economía y sin dejar de verla como algo necesario. 

 Proyecto para la creación de una nueva Ley Participativa de Radio y Televisión, para lo cual estamos 

llevando a cabo, procesos informativos con las distintas áreas geográficas que componen nuestro país  

(Costa Rica), realmente el proyecto lleva mucho tiempo ya de estarse gestando y está directamente 

relacionado con la democratización del espectro radioeléctrico, y por supuesto el derecho a la libre expresión 

y al acceso a la información.  

En cuanto a estrategias que hemos llevado a cabo, como equipo nos hemos dividido por regiones, y hemos 

buscado el contacto directo con las personas, informándolas de la situación actual del país en cuanto a la 

“monopolización” o acaparación de los medios de comunicación (situación que por lo que leo, no es exclusiva 

de CR); se busca capacitar a la mayor cantidad de gente para que ellos y ellas también se empoderen del 

tema y puedan llevarlo a sus comunidades o espacios de reunión, paralelo a ello, se solicita el apoyo por 

medio de firmas para ingresar el proyecto a la asamblea legislativa de nuestro país, por medio de iniciativa 

popular.  

 Considero, al igual que ustedes, que quizás uno de las necesidades de crear “otras metodologías” ha sido el 

de prestar atención a las realidades de nuestras comunidades: como personas que apoyamos estos 

procesos, debemos ser capaces de tener los oídos, ojos y corazón abiertos para identificar cómo se dinamizan 

las comunidades. Si realmente escucháramos estas realidades, podríamos ir construyendo espacios 

verdaderamente participativos y horizontales.  

 Hace unos meses con el colectivo de Justicia, Paz e Integración de la Creación (JPIC), realizamos una 

serie de talleres de pintura para niños y niñas en una comunidad de atención prioritaria. Fue muy 

interesante observar cómo desde otros lenguajes (el pictórico, en este caso), se puede identificar otros 

matices de las realidades que rodean a estos niños y niñas; y también como desde estos lenguajes, se 

pueden construir herramientas de organización participativa.  

 Provincia de Darién, Panamá. Ante todo, quisiera decirles que sus aportes han sido muy valiosos para mí, ya 

que no soy socióloga, trabajadora social, ni educadora. He trabajado con y por la gente de las comunidades 

rurales, campesinas, pescadoras e indígenas de mi país y a través de ese recorrido he aprendido que la 

mejor metodología y estrategia para fortalecer los procesos de comunicación, cultura y educación 

popular es la de generar confianza y credibilidad con los grupos comunitarios y ayudarlos a ellos que 

también confíen y crean que ellos pueden hacer cambios significativos en sus entornos. Estos dos 

elementos han sido fundamentales para el logro de las estrategias y metodologías que hemos construido con 

los actores clave desde los diferentes proyectos comunitarios ambientales que hemos acompañado.  
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Nuestra experiencia en los últimos años se ha basado en el empoderamiento de organizaciones de base 

comunitaria para que definan, elaboren e implementen proyectos comunitarios ambientales que les permitan 

mejorar su calidad de vida a través de la conservación de su ambiente y la generación de ingresos a sus 

familias. Actualmente, estamos dando acompañamiento a 13 organizaciones comunitarias para que logren 

ejecutar proyectos ambientales y en el desarrollo de los mismos se aplican estrategias y metodologías de 

comunicación, cultura y educación popular. Por ejemplo, desde el inicio son ellos que identifican su 

problemática ambiental y las soluciones tomando en consideración sus habilidades, conocimientos, el 

contexto político, y el entorno social-económico y ambiental; luego trabajan con los facilitadores en las 

estrategias, actividades y tareas para cumplirlas desde lo que pueden hacer ell@s y el aporte que vayan a 

recibir de organismos financiadores, como es el caso del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente (GEF). 

 Los resultados de este proceso son visibles, ya que ha permitido a los grupos comunitarios aprender, 

desarrollar y descubrir desde sus propias actuaciones y realidades lo que se pueden hacer para 

contribuir a la conservación del ambiente y a la vez mejorar sus condiciones de vida.  

Los grupos comunitarios a través del acompañamiento técnico han aprendido ademas de implementar las 

actividades de sus proyectos, elaborar informes técnicos y financieros, así como también definir sus aportes 

en esfuerzo y dinero que representan sus contrapartidas. 

 La divulgación de sus experiencias se están efectuando a través de Mesas Redondas que se organizan en la 

provincia de Darién con diferentes actores clave (incluidos ellos), de acuerdo a temáticas como: Turismo 

Sostenible, Conservación del Hábitat del Águila Harpía, Microcuencas para la vida, P lanes de Manejo de 

Fincas, entre otras. En estas mesas redondas se desarrollan preguntas guiadoras que permiten identificar la 

problemática, las soluciones y las alianzas que se pueden dar en el tema, creando así vínculos o redes de 

trabajo para ir atacando las problemáticas con el aporte y experiencias de cada participantes, desde lo comunal 

a lo provincial. 

Otra de las metodologías que se están empleando para la comunicación, es la participación de l@s soci@s en 

los PODCAST (es una publicación digital periódica en audio o vídeo que se puede descargar de Internet),  

elaborados por el PPD. Con esta herramienta los grupos comunitarios se sienten parte del cambio y son los 

actores principales de todo el proceso. Les copio los siguientes links de podcast que se han publicado : 

https://soundcloud.com/user-672118689-938488609/microcuencas-y-juntas-de-acueducto-rural-en-darien-

panama. 

 

Retomando la importancia del conocer a la otra persona, de estar abiertos al diálogo, escuchar, de ver con 

quienes y como nos relacionamos, quiero poner en la mesa la TEORIA U de Otto Schamer, Peter Senge y 

Colbs, que tiene elementos importantes “para descubrir una integración más profunda y práctica entre la 

cabeza, el corazón y la mano –entre las inteligencias de la menta abierta, corazón abierto y voluntad abierta- 

tanto a nivel individual como colectivo”. 

 

Recientemente en SALUD, ARTE Y EDUCACIÓN hemos repensado nuestros proyectos comunitarios de 

Educación Popular revisando la teoría U -algunos enfoques, la verdad es que no somos expertos y la 

conocemos poco, pero aún con ese poco ha sido muy enriquecedor, por hacernos reflexionar sobre nuestras 

prácticas, la integralidad, nuestro desempeño con respecto al liderazgo, el por qué los resultados son a corto 

https://soundcloud.com/user-672118689-938488609/microcuencas-y-juntas-de-acueducto-rural-en-darien-panama
https://soundcloud.com/user-672118689-938488609/microcuencas-y-juntas-de-acueducto-rural-en-darien-panama
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plazo, qué pasa con las relaciones y procesos, no solo los resultados, y enfoques vinculados en el caminar a la 

ATENCIÓN PLENA. Así, ponemos más atención desde el inicio de un proyecto: quienes somos, qué 

queremos, pues va más allá de preguntar las expectativas. A veces nos aceleramos para iniciar y no nos 

conocemos, cierto que nunca acabamos de conocernos. Pero muchas de las sorpresas no gratas tienen que ver 

con aceleres, interpretaciones erróneas, el no saber con quién nos estamos relacionando y que hay diferentes 

expectativas y supuestos no considerados. Desde el inicio tenemos que escuchar más, observar mejor, 

considerar las emociones, antes de emitir juicios. Tener presente la TeoríaU desde el planteamiento hasta la 

evaluación nos ha enriquecido.  

2. Desde los procesos organizativos y participativos ¿Qué estrategias y metodologías aportan a la 

construcción de una agenda común que fortalezca las relaciones democráticas, la justicia social y 

ecológica en la región? 

 Las similitudes en las metodologías o estrategias en aras de construir una agenda común que nos permita 

caminar hacia una justicia social y un fortalecimiento de la democracia, es preciso mencionar la importancia 

de posicionarse teóricamente a partir de conceptos críticos, así como desde una visión de mundo 

contra-hegemónica (aspecto evidenciado claramente en las intervenciones de los y las compañeras), una vez 

obtenida esa claridad teórica que nos permita comprender los diversos contextos y problemáticas, se torna 

más sencilla la construcción de estrategias y metodologías, que en el caso de lo observado en el foro, se 

direcciona hacia la comprensión de cada persona como un actor, actora clave en la transformación 

social, ello desde procesos horizontales y participativos.  

 El  proceso de trabajo al lado de las organizaciones campesinas que venimos acompañando, ha venido 

generado una sinergia entre las organizaciones y la universidad, este acercamiento ha contribuido a que se 

sientan menos tímidas a la hora de formular peticiones de colaboración cuando se trata de información que 

fundamente sus demandas a otras instituciones, al visibilizar su impacto en la comunidad y la producción 

nacional así como de fortalecer su imagen a lo interno de la organización,  así como en las comunidades 

donde se encuentran. 

También ha habido un proceso de retroalimentación en ambas vías, por ejemplo en el tema del cambio 

climático, donde a través de sus experiencias en el campo van describiendo los cambios que han vivido a lo 

largo del tiempo así como historias de sus abuelos, lo cual reafirma que hay un cambio en el clima severo, que 

afecta sus cosechas, lo cual nos ayudó a evidenciar este cambio y a generar un módulo de cambio climático 

dirigido para ellos que les ayude a aprehender la parte científica de sus experiencias diarias.  

Asimismo, en el tema de incidencia política hemos visto un desánimo en esta área, porque sienten que pegan 

con una pared cada vez que tratan de resolver un problema que les aqueja, por lo cual, con la ayuda de sus 

vivencias, elaboramos un cuadernillo que les da herramientas en el plano de la incidencia política y así 

procurar que sus acciones lleguen a buen fin.  

 Reconocer los los aportes desde diferentes historias y contextos, en cuanto a “similitudes en las metodologías 

o estrategias en aras de construir una agenda común que nos permita caminar hacia una justicia social y un 

fortalecimiento de la democracia, es preciso mencionar la importancia de posicionarse teóricamente a partir 

de conceptos críticos, así como desde una visión de mundo contra-hegemónica” 

Ciertamente hay muchos retos. En México el control de los medios de comunicación es muy fuerte y con 

todo, hay avances en denuncias y propuestas. En cuanto al involucramiento de las universidades, hay de 

todo, pero esperamos que haya mayor participación y compromiso. Impresiona el avance de propuestas 
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proderechos de la infancia (Children’s manifiesto: Nine is mine) desde la lucha por superar la 

estigmatización de las castas, los intocables en India y otras luchas en comunidades pobres en Asia, con un 

liderazgo fuerte de niñas, niños y adolescentes y el respaldo de universidades, y personalidades, 

logrando propuestas y aprobación de mayor presupuesto para educación y salud.  

 En las luchas ambientalistas creo que hay mucho en AL. En México también hay movimientos por defensa 

de la tierra, y contra represas. Y hoy parece que las semillas de Berta Cáceres van abriéndose con el retiro de 

presupuesto para la hidroeléctrica. 

 

 Ante la pregunta que propuesta, se hace una referencia al trabajo del doctor Alejandro Moreno Olmedo de la 

Universidad de Carabobo en Venezuela. El Dr. Moreno plantea lo que él llama la investigación con-vivida.  

Su especialidad han sido las IAP en Historias de Vida, pero hay una serie de valores allí contenidos que nos 

pueden ofrecer estrategias y metodologías de inmenso valor para la cultura, la educación y la comunicación 

popular. El principio fundamental del planteamiento del Dr. Moreno es construir teoría y metodología 

“desde adentro y desde abajo”. La propuesta con-vivida parte de una escucha activa y una actitud dialógica 

de las ideas de la gente, sus experiencias de vida, incluso sus contradicciones y antagonismos, y, en ese 

sentido, las primeras acciones se basarían en metodologías neutras que permitan a las personas expresarse y 

desde allí construir sus propias teorías y metodologías. La construcción de saberes en la cultura popular se ha 

configurado siempre con estos sentidos; incluso cuando se les ha querido imponer el poder, la cultura popular 

ha generado sus propias “estrategias de guerra” con inteligencia propia, convertidas en artesanías, bailes, 

comidas, rezos, procesiones, carnavales, mascaradas, uso de plantas medicinales, visiones cosmogón icas, etc. 

La mejor de todas las estrategias es darle voz y poder a las personas para que ellas sigan teniendo siempre el 

control de sus vidas.  

 Las personas con sus saberes, no debemos desconocerlas cuando facilitamos estos procesos, todo lo contrario, 

se requiere contar con esos saberes populares y darles participación en todo el proceso para hacer más 

viable. En nuestra metodología de gestión hablamos de conformar un grupo-gestor donde se integran a 

personas diversas que representan todos los intereses del proyecto y se definen de manera colectiva, los roles 

y funciones que tendrán en cada etapa a transcurrir 

 



 


