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El trabajar con la marginalidad, con la pobreza y con lo distinto 
nos confronta con nuestra misma pobreza. La lucha por la justicia 
social y la liberación es una de las formas que nos redimen de 
nuestra propia alienación. Son caminos que decidimos transitar 
ante la corresponsabilidad de promover un nuevo encuentro con 
lo humano... 

Presentación

El presente proyecto de investigación se realizó con la intención de recabar datos 
de una comunidad determinada, en este caso de San Pedro de los Hernández, 
donde está inserto el CESCOM León, -Centro Educativo de Servicios para la 
Comunidad- siendo éste un enclave de la Universidad Iberoamericana León, con 
el propósito de llegar a conformar ciertas líneas de acción, tanto teóricas como 
prácticas, con el fundamento de generar, un desarrollo social y económico en la 
misma comunidad en donde se actúa. 

Tuvo la intención de impulsar organizaciones con políticas que apuntaran a la 
autogestión y a la evolución de procesos de cambio en la subjetividad de la 
comunidad. Esto con el propósito de desarrollar vías de superación, tanto de las 
condiciones de vida como del crecimiento personal, tanto en lo material como en 
lo espiritual, de los y las integrantes de dicha comunidad, con el fin ulterior de la 
superación de la pobreza.

Esta investigación pretendió situar la realidad que la comunidad siente y vive en 
su contexto, logrando conocer los aspectos que conforman su cotidianidad, en 
lo que se refiere a la producción de las subjetividades y por lo tanto a la misma 
práctica cotidiana en lo que tiene que ver con su sentir, pensar y actuar.   
Se pretendió reflexionar sobre la experiencia para profundizarla y actuar 
consecuentemente, logrando una comprensión que permitió delinear una estrategia 
que impulsara acciones transformadoras en las mismas bases que hacen a la 
determinación  de una vivencia, siendo fundamentalmente, las condiciones de 
producción de la subjetividad y por lo tanto, los mitos.

Finalmente, se trata de poder evaluar las acciones y el proceso seguido, como 
una forma de generar nuevos procesos que, mediante su dialéctica, encaminen 
tanto a las y los sujetos, como a las familias y los grupos, al desarrollo de sus 
potencialidades, dependiendo de sus roles, tanto en los aspectos espirituales, 
como en los creativos y en los de su personalidad. Las perspectivas de generar 
un desarrollo humano y espiritual en cada una y cada uno de los actores, están 
íntimamente ligadas a la visualización de las oportunidades, de valorarlas, 
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1 “Orientaciones para el desarrollo de proyectos Investigación-Acción Participativa”. OPS Programa de Desarrollo 
de Servicio de Salud, HSD. Serie de Desarrollo de Servicios de Salud N° 65. Washington, D.C. diciembre de 1988, 
pag. 9.

2 “Técnicas de Investigación Social”. Ezequiel Ander-Egg. Cap. 2

3 Autogestión supone la acción de una comunidad a través de su organización, asumiendo la conducción de sus 
decisiones, la determinación de sus prioridades, la discusión crítica, y el  desarrollo de iniciativas.

conquistarlas y proyectarse a través de ellas en la creación de un proyecto 
existencial y trascendental.

Modelos

Entendemos los modelos como las formas de abordar al ser humano en su 
relación con el medio ambiente. Haciendo  énfasis en el ser humano como 
«singular» en su interacción con el medio, producto y productor de las distintas 
heterogeneidades.

Desde este punto de vista, tomamos al ser humano como un ser bio-psico-
sociocultural-económico-político. Los trabajos comunitarios adquieren distinta 
relevancia y objetivos de acuerdo a los fines que éstos persiguen y según la 
concepción de ser humano de la que se parte. El énfasis depende de dónde se 
originan las políticas, de qué forma se escucha la demanda y de las soluciones 
que se planteen para enfrentar una cierta problemática. He aquí la praxis de una 
filosofía: entender, juzgar y proponer alternativas.

Entendemos al ser humano como actor de la comunidad, como otro investigador 
desde lo interno, formando parte de la comunidad, participando junto al profesional 
o a la profesional en el proceso de producción de conocimiento y de transformación 
de su propia condición de vida. Se reconoce otro saber que no sólo debe ser 
tomado en cuenta  sino que colabora a enriquecer y producir  ese conocimiento, 
siendo a la vez, productivo para sí mismo, y para su entorno. 

Es por todos estos motivos que nuestro modelo de investigación se enmarca en 
lo que es la investigación-acción y en el diagnóstico participativo. Sabemos que 
“el proceso de investigación debe involucrar a la comunidad o población en la 
totalidad del proyecto, desde la formulación del problema hasta la interpretación 
de los resultados y la búsqueda de soluciones”.1  Por este motivo, en el presente 
trabajo se encontrarán las líneas de acción que se tomaron en la comunidad, ya 
que las mismas surgieron en el trabajo con ésta.

El objetivo fue lograr una apreciación general de la realidad, se recabaron 
datos acerca de: las necesidades o problemas, las expectativas, y los recursos 
disponibles2. Todo esto para, en algunos casos, prestar servicios cogestionados 
con la comunidad, o en un principio, tutorear organizaciones con finalidad 
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autogestionaria3  “para y de” la comunidad. Siempre con la autogestión en el 
horizonte. En este sentido, la participación de los y las integrantes de la comunidad 
se hizo indispensable para que ellos mismos pudieran apropiarse de este proyecto 
y fuera conducido hacia lo que son sus propias necesidades de acción, donde se 
vieran reflejados sus recursos. 

También se pretendió apuntar a la creación de los que han sido llamados “espacios 
de salud”, espacios donde se “produjera salud”. Sabemos que no es una idea 
de fácil apropiación, ya que estamos acostumbrados a pensar en “espacios de 
producción de enfermedad” (tal o cual cosa “produce” tal o cual enfermedad). 

“Visto de esta manera, la Salud como bien de producción, se apoya en medios 
de producción que pueden estar más o menos activos, responder a diferentes 
estrategias y condiciones, pertenecer a determinados sectores de interés, ser más 
o menos eficaces, tener modificaciones en intensidad en distintos períodos de 
tiempo, depender económicamente de la inversión y distribución de recursos”4.  
Se apuntó entonces, a transformar los espacios naturales e inespecíficos, 
en escenarios en los que se desarrollen escenas más saludables, donde los 
consumidores, marginados y excluidos se tornen protagonistas productores de 
condiciones favorables para vivir mejor.5  Espacios de juego, espacios de reflexión, 
espacios críticos, espacios donde se reproduzcan valores, espacios de encuentro 
y de compartir. Pensamos que únicamente la capacidad de ser críticos con la 
realidad en la que vivimos nos permitirá tomar distancia y reflexionar, desocultar 
aquello que se presenta oculto, develando nuevas realidades.

La verdadera crítica, implica un acto de creación, pretende un cambio. Implica 
también un análisis exhaustivo y un descubrimiento, pero lo más importante, es 
que debe plantear alternativas y producir ámbitos de búsqueda de soluciones, 
en definitiva, producir conocimiento. Pensamos necesario enfocar nuestra mirada 
hacia la vida cotidiana pero no la consideramos como un objeto de conocimiento 
discreto, sino como un fenómeno abierto, no coherente, más bien dialéctico. Así, 
lo «real» se nos plantea como un núcleo de problematicidad. La filosofía con 
que nos enmarcamos abarca necesariamente dos formas de análisis, por tener 
epistemologías diferentes. Una es la filosofía popular, en la que se basa y sustenta 
el saber popular; y la otra, el saber académico. Entre estas dos filosofías se tendría 
que producir una interacción como forma de producir conocimiento, develando 
con más profundidad los diferentes misterios de una comunidad, de la vida, de 
las relaciones sociales, de sus culturas. Crear las formas de pensamiento que 
abarquen el significado del mundo, el significado social y la praxis de la comunidad. 
Traducir la experiencia, no sólo a lo académico, sino también a la comprensión 

4 “Cruzando umbrales”. Aportes uruguayos en Psicología Comunitaria. Art. «La salud comunitaria, un 
lugar para la psicología”. Psic. Susana Goldstein. Pág. 72. Ed. Roca Viva. Julio de 1998.

5  Ídem. Pág. 73
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de las y los sujetos. Se procura crear condiciones sociales para que las personas 
tengan acceso a las ciencias en sus diferentes niveles, pudiendo, desde este lugar, 
participar en la producción del saber.

Se ha tratado de que las personas de la comunidad puedan crear condiciones 
económicas y políticas, siendo co-partícipes y beneficiarias directas, con el 
propósito de que se abran caminos para la apropiación de ese conocimiento 
científico y tecnológico.

En este sentido, el trabajo realizado en la capacitación a personas de la misma 
comunidad, en dirección a brindar herramientas prácticas para la intervención 
y promoción comunitaria, con la dimensión de transformarse en personas con 
adaptación crítica a la realidad que viven, en cuanto a la cultura que pertenecen, 
las tradiciones y los estancos del poder, potenciando la capacidad de reflexión, 
capacidad crítica y propositiva.

No podemos limitarnos a caracterizar la cultura como una dimensión necesaria de 
ser aceptada como se presenta.  Estamos inmersos en una sociedad de dominación 
y exclusión que produce ciertas relaciones de poder, de dominación-dependencia, 
que se reproducen en todos los niveles y espacios de la trama social.  Esta situación 
tiñe la vida cotidiana por lo que no podríamos confundir la autenticidad con la 
espontaneidad, ya que “espontáneamente” reproducimos dichas estructuras. 
Como consecuencia, todo proceso de cambio cultural exige la necesidad de 
objetivar y analizar estas reproducciones, tanto en los comportamientos como en 
las formas organizativas. No sólo se reproduce en la vida cotidiana, sino que la 
internalizamos en cada una y cada uno de nosotros, tanto a nivel consciente, pero 
fundamentalmente inconsciente, provocando la desvalorización de nuestras propias 
potencialidades así como las potencialidades y las voces de aquellos y aquellas 
con quienes trabajamos en nuestras prácticas educativas y sociales.
   
Partimos de la base de que muchos de los fenómenos que impiden el disfrute 
de la vida son  debido a factores exógenos, debido a condiciones producidas 
socialmente. Por ejemplo, la enfermedad se constituye en sus dimensiones e 
implicaciones sociales y es afrontada como fenómeno colectivo. Hemos apuntado 
a la promoción y prevención en salud, sin descuidar la atención y la comprensión 
de la dinámica del equilibrio ecológico humano. Pensamos en el profesional 
operando con el contexto social, en forma interdisciplinaria, integrándose a él y 
generando participación. Su saber debe ser valorado en función de su capacidad 
de resolución, sin quitar la posibilidad de delegar en los para-profesionales o legos, 
esto es tender a socializar ese conocimiento técnico profesional transfiriéndolo 
a los actores sociales logrando una instrumentación real y efectiva, dando la 
posibilidad de acceder a ser partícipe de su conducción hacia un cambio social, 
suministrando elementos conceptuales y metodológicos. Nuestra intervención debe 
privilegiar aquellos aspectos que hacen a las dinámicas grupales, por ejemplo: la 
asignación de roles, la estereotipación que éstos pueden sufrir, los deseos, los 
intereses, ya que de esta forma, logramos una confrontación con lo actuado y no 
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pensado, abriéndose a la dimensión del reflexionar y a la misma producción de 
subjetividad, cuestionando los mitos que la sustentan, generando nuevos marcos 
referenciales. También apuntamos a elaborar las ansiedades, los miedos, las 
frustraciones ante las problemáticas que se presentan. Poder trabajar y compartir 
las experiencias personales y grupales como método de aprendizaje. Tender a 
un diálogo en una actitud horizontal, no estableciendo jerarquías en función del 
o de los conocimientos, ya que el control debe residir en la comunidad, tanto en 
lo que se decide, lo que se ejecuta, como también en los cambios a realizar. En 
esta intervención, a medida que se produce conocimiento se dan acciones que 
modifican ese conocimiento anterior, planteando nuevas interrogantes y nuevos 
núcleos de problematicidad, imponiéndose un proceso continuo de reflexión.

Al tratarse de este tipo de prácticas, necesariamente el poder tiene que ocupar otro 
lugar y la forma en que opera el mismo, cambia radicalmente. Por un lado, deja 
de existir el control y el centro del poder deja de ser «la institución», cambiando 
este espacio, situándolo en la comunidad. Es imprescindible además, que la 
información circule entre todos los integrantes que participan en ésta tarea, en 
forma directa y fidedigna. Desde esta forma, el poder pasa, de ser utilizado como 
instrumento opresivo, a ser utilizado de forma relacional, horizontal, creando la 
distinción entre autogestión y aquellas políticas asistencialistas y/o paternalistas, 
las cuales fomentan la pasividad de la comunidad y la creencia en un Estado 
benefactor, evitando así los posibles reclamos, pasando de la acción a una 
parálisis, quedando así en la estoica espera. Si pretendíamos trabajar a partir de 
la conformación de líneas autogestionarias, sabíamos que debíamos despertar 
no sólo en nosotros mismos, sino también en aquellos con quienes trabajamos, el 
desarrollo de las potencialidades, y con ellas, el reconocimiento de los diferentes 
saberes mediante los procesos de producción de las propias subjetividades. Desde 
este lugar, desde este tiempo y espacio, podemos comenzar a hablar de lo que 
significa el saber popular y el saber académico, pero fundamentalmente de la 
producción del saber individual y, en especial, el singular. No se trata de popularizar 
el saber, mediocrizándolo, sino de democratizar ese saber que se produce en la 
universidad, comprometiéndolo con la causa popular. El saber popular tradicional, 
de alguna medida, es también quien subordina y margina al pueblo. Se trata de 
que, mediante esta interacción de saberes, la comunidad sea capaz de apropiarse 
de ese conocimiento científico.

No se trata de crear las condiciones para que la comunidad siga re-produciendo 
las tecnologías y simbologías que le permitan subsistir en una sociedad dominante. 
Se trata de re-construir, de re-crear, nuevas condiciones que rompan este círculo 
y generen el espiral dialéctico del saber popular y el académico, como forma 
interactiva y potenciadora de las nuevas formas de vida, creando simbologías que 
develen nuevas visibilidades de otra realidad. El tema es que, al hacer una labor 
de investigación-acción, se comprometa el trabajo intelectual en la producción 
de conocimientos científicos, con un proyecto de transformación social, bajo el 
control de los agentes de la misma comunidad. Como toda herramienta, depende 
del compromiso para darle una determinada dirección, a qué y a quiénes les sirve 
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el saber generado. En definitiva, depende de la teleología de los investigadores 
para crear esos puentes entre el trabajo popular y el académico. 

En la investigación-acción, no debemos de olvidar lo que significa la educación. La 
educación para los agentes comunitarios, es fruto de espacios reflexivos, donde 
se dan cuenta de su propia producción de conocimiento, lo aprehenden, y llegan 
realmente a apropiarse de si mismos. Sería una forma de catalizar, fertilizar, esos 
“a priori”, en una actitud crítica. Se trata de pensar “con” la comunidad y no “por” la 
comunidad, ni “como” la comunidad. La transformación pasa por estos intercambios, 
retroalimentaciones, no por sustituir uno por otro.

De esta manera, se trabajaron los siguientes temas: rescate histórico, mapeo 
topográfico, comunicacional, institucional y empresarial, definición de qué tipo 
de comunidad o comunidades existen, detección y atención de las diferentes 
necesidades de la comunidad, creación de una bolsa de trabajo zonal, capacitación 
en formación social y laboral, convenios con las empresas, el municipio y la 
comunidad, dilucidación y sistematización teórica de las formas de intervención 
de acuerdo a los grupos creados, sistematización de las prácticas, generando de 
esta manera una línea de desarrollo comunitario y teórico académico, así como 
otras bases de investigación para diferentes disciplinas.

Metodología

La metodología utilizada fue variada, siendo cuantitativa y cualitativa, dado que, 
el vasto campo de acción y singularidades presentes, en los diferentes niveles de 
atención y promoción, así como en los distintos ámbitos donde se trabajó, hizo 
necesario utilizar  varias herramientas (dinámicas y análisis) debido a la dimensión 
de la diversidad de los fenómenos humanos.

Una síntesis del procedimiento metodológico se presenta en los cuadros que 
siguen:
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Estrategia 

Empezamos el trabajo acercándonos a las instituciones educativas existentes, 
con la intención de trabajar en un sistema de cascada, entendiéndose éste 
como aquel trabajo en el que primeramente se aborda a los integrantes de la 
dirección de la institución, para continuar con los maestros, maestras y los y las 
estudiantes, logrando de esta manera, un acercamiento hacia los padres y madres 
de familia.

La estrategia utilizada fue la de la investigación-acción participativa donde ya, al 
final inician los trabajos con dicha metodología, dado el desarrollo de la comunidad 
y el análisis de los datos recabados, donde institucionalmente desde la misma 
Universidad, comienzan a incorporarse prácticas de asignatura, estableciendo un 
producto relacional dialéctico entre la comunidad, el CESCOM y la Universidad.

Partir de las instituciones ya existentes tuvo también la finalidad de aprovechar el 
potencial de convocatoria que las mismas ya tenían, para que pudieran convertirse 
en nuestra puerta de entrada a la comunidad con sus redes de alcance. Desde 
esta perspectiva pudimos identificar las redes comunicacionales ya existentes 
en la comunidad con la finalidad de trazar un mapeo desde la perspectiva 
epidemiológica. Para la realización de dichos mapeos se pretendió contar con la 
participación de las disciplinas y asignaturas de la UIA que estuvieran realizando su 
práctica de campo o su servicio social en la comunidad, con el fin de generar una 
praxis retroalimentadora con el equipo de investigación. Así como también, invitar 
a otras instituciones como forma de generar recursos humanos académicos.
El trabajar a partir de las escuelas primarias, tuvo la intención de acompañar el 
proceso de desarrollo de la persona, en la vida escolar y a lo largo de las diferentes 
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etapas: pubertad y adolescencia, en la escuela secundaria, con la finalidad de 
generar los procesos básicos de cambio en las relaciones sociales. Es así que se 
comienza a trabajar a partir de los propios temas de interés de los y las estudiantes, 
sesgado por un eje estratégico para dicho desarrollo. Este eje, constituye lo que 
se refiere a relaciones interpersonales, tolerancia, respeto, convivencia con la 
heterogeneidad, relaciones de género, roles, orientación vocacional, signados por 
los valores, los proyectos de vida y el manejo del tiempo libre.  

Es aquí donde se interviene en el y la adolescente, para que éstos, de acuerdo 
a su vocación, sus aspiraciones, a su proyecto concreto, puedan desarrollarse y 
tener oportunidades en un campo laboral, sea éste como trabajador o como gestor 
de la pequeña y mediana empresa.

Con respecto a la población adulta, es a través de estas mismas instituciones 
educativas por donde comenzamos a generar los espacios de salud, a partir de 
los propios intereses por sus hijos e hijas y la determinación de las necesidades 
institucionales que les compete. Este tipo de trabajo potencia la convivencia, las 
relaciones vecinales, las relaciones intrafamiliares, la capacitación y formación, 
haciendo referencia a sus propias necesidades y deseos. Esta situación permite 
crear un momento reflexivo y de crítica a la vida cotidiana de su propia vivencia, 
cuestionando sus propios hábitos, como a su vez, sus mitos y, por consiguiente, 
abre un abanico en la propia subjetividad, visualizándose desde otro lugar con 
otras oportunidades, vislumbrándose así un posible cambio. 



Cuadernos sobre la equidad     Universidad Iberoamericana León
Comunidad en movimiento

47

Este mismo proceso favorece a la comunicación interpersonal, al descubrimiento 
del otro y a la colectivización de las necesidades y saberes, por lo que abre a 
las perspectivas del conocimiento de una realidad de aquellos aspectos técnicos 
que cada persona pueda tener, favoreciendo la oferta y demanda de servicios de 
aquellos que existen en la misma comunidad.

Otra línea necesaria e imprescindible, que fue y debe seguir siendo investigada, 
es el establecimiento de qué tipo de población convive en dicha comunidad. 
Tanto desde un punto de vista etáreo, laboral, lugar de procedencia, tiempo 
y condiciones de habitabilidad, formas de organización, lugares y formas de 
recreación, espacios libres. Desde esta perspectiva, también se pueden determinar 
las diferentes subculturas y las modalidades organizativas y culturales actuantes 
en la creación de los grupos. Todo esto con la finalidad de poder comprender 
las diversas dinámicas que se establecen, como también su articulación con la 
sociedad, lo cual conforma determinadas subjetividades y, por lo tanto, diversos 
intereses, necesidades y objetivos que forman parte de dicha cosmovisión.

También se recabaron y se estudiaron los mitos, según su aparición en los discursos 
y en el actuar. Este aspecto es uno de los más difíciles ya que muchos vivimos 
también inmersos en ellos, no pudiendo identificarlos. Los mitos hacen, no sólo a 
una práctica cotidiana sino, a toda una estructuración psíquica e instauración de “la 
verdad”, transformando ciertos procesos en axiomas, incuestionables, produciendo 
una mirada atemporal, estática, generando la ritualización de la cotidianidad.

Esta ritualización va más allá de un hábito, es la que le precede, haciendo un rito 
de la verdad. Dicho axioma ocupa un espacio psíquico que al cuestionarlo, crea 
incertidumbre, sorpresa, miedo, culpa, angustia, produciéndose un vacío que es 
llenado por la impronta del mito. Este mito llena un vacío que va más allá de la 
información, enquistándose en la subjetividad, originando formas de ser, actuar, 
sentir, y de comprender una realidad.

Los mitos que hasta ahora se han detectado en la comunidad son referentes 
al machismo, a la sexualidad, el manejo del cuerpo, los roles de género, la 
brujería, la migración y la autoridad. Se ha podido apreciar que los mitos, como 
representaciones sociales necesitan corresponderse con alguna realidad externa, 
en el sentido científico de entidad objetiva, y esto se deja ver por ejemplo en el 
hecho de que cada mujer espera que su hija tenga los mismos comportamientos 
que ella tuvo en su infancia, adolescencia y matrimonio. Esto lo consideramos 
relevante y particular de esta subcultura conservadurista, y que podría responder 
a un pasado de tradiciones indígenas, donde la cultura y la tradición deben 
conservarse inmodificables y trasmitirse eternamente de generación en generación, 
como una manera de asegurar la existencia del grupo como tal. Se produce 
así, una ritualización de la vida cotidiana, donde el “rito”, se encuentra vacío del 
contenido original, donde las conductas (las cuales también incluyen los modos de 
pensar) se repiten sin cuestionarse su razón de ser. De esta manera se vivencia 
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una aceptación pasiva de la realidad que les tocó vivir, tanto sea ésta social como 
individual, la cual deja poco espacio a la creatividad y al cambio. 

El cambio y la diferenciación, contienen intrínsecamente peligros tan grandes 
como la posibilidad de ser señalado entre el montón, desconocido o, en el peor 
de los casos, excluido. La relación simbiótica que resulta de esto, entre sujeto y 
sociedad, apuntala la vida psíquica de los sujetos, y su destrucción podría amenazar 
la estructuración de los mismos.

Otro aspecto es cómo se relaciona la significación del mito con lo simbólico, las 
estructuras de poder y el deseo. Por ejemplo, los niños y niñas opinan que la 
autoridad está representada por el padre, los adultos que los hombres son los que 
imponen la autoridad en la casa y que éstos tienen más derechos por ser quienes 
trabajan. En los ancianos, lo que el padre dice es lo que se va a hacer y el clero es 
el que tiene el poder sobre la comunidad. Es característico que muchos hombres 
asocien el deseo con el control y la posesión, aunándose con los procesos del 
autoritarismo, en conductas que hacen a lo afectivo. En este sentido, podríamos 
hipotetizar cómo es el funcionamiento de la violencia intrafamiliar, asociándose 
la violencia con el amor, en un pacto que hace a la privatización de los procesos 
íntimos; en palabras de una mujer de la comunidad “…me pega porque me 
quiere”. En el esquema machista, el sexo no es meramente un asunto de amor 
o de comunicación sino que también establece derechos de propiedad.  Esta 
privatización, hace a una mercantilización de lo amoroso, en donde el hombre 
“da para el gasto” y la mujer tiene que “dar su cuerpo”, estableciéndose una lucha 
de poder en lo matrimonial gestándose un intercambio sexo-dinero. El proceso 
de simbolización por medio del ritual religioso en el momento de la ceremonia de 
casamiento, el acto de entrega de las arras, se concretiza en lo cotidiano. En estos 
procesos vamos observando cómo la religiosidad impregna los vínculos a tal punto 
que en las prácticas sexuales, el mito de la virgen, hace reservado el gozo sólo 
para el hombre. Uno de los mitos encontrados, habla sobre la exclusividad de la 
virginidad en la mujer, ya que en el hombre no existiría; la mujer debe de llegar 
virgen al matrimonio, mientras que los hombres deben experimentar con muchas 
mujeres antes de casarse. “La mujer no debe buscar al hombre para tener sexo 
en el matrimonio” La mujer sería “asexuada” en tanto no desea ni goza. 

Para ejemplificar un poco más, se puede mencionar que muchas mujeres en talleres 
de padres de familia preguntaron qué era un orgasmo como también si actuaban 
bien o mal al negarse en tener relaciones sexuales. A su vez, la sexualidad se 
encuentra asociada a la procreación, en donde los comentarios sobre lo mismo, 
fue similar en niños, niñas, adolescentes, población adulta, ancianas y ancianos. 
Como otra de las facultades del poder del hombre está el derecho de decidir éste 
cuántos hijos desea tener. De esta manera, también tenemos en cuenta, que 
la anticoncepción es un tema que lo controla el hombre, tanto sea que se usen 
métodos anticonceptivos como cuando no. Desde este punto de vista, al hombre 
se lo considera Rey, Amo y Señor.
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En cuanto a la jerarquización de los sujetos, es notorio observar cómo se 
estructuran las relaciones interpersonales, la comunicación y los derechos. Los 
padres y madres mencionan que sólo los reúnen las y los maestros para ser 
regañados. También mencionan que, aunque se enteren de problemas con las 
maestras, hasta de violencia física, no dicen nada por el temor a represalia y no 
quieren tener ningún problema con ellas. Parece ser que ante la autoridad de las 
y los maestros, desaparece la autoridad de los padres y madres, ante la autoridad 
del párroco, también desaparece la autoridad de los padres y madres, producto 
de una territorialización en donde la autoridad de los padres estaría circunscripta 
a la territorialidad de la casa. 

Desde el campo ideológico nos tendríamos que preguntar, qué es lo que sustenta 
estas prácticas, en donde la Iglesia funciona como un poder jurídico, el hombre 
como el poder económico, y preguntándonos si la mujer es quien ejecuta ese 
poder ya que tiene la tarea de la socialización de los hijos e hijas y es por lo tanto 
quien señala, reprime, discrimina según aquellos. También desde lo bíblico, desde 
el entendido de la comunidad, es la mujer quien insita al mal y encarna la lujuria 
que provoca a los hombres. Nos interrogamos si la sinarquía sigue alimentando 
y sosteniendo estas estructuras.

Esta situación mistifica cada vez más la doble moral, a tal punto que hasta la 
institución matrimonial se desdibuja como referente simbólico para las y los niños 
y adolescentes, volviéndolo a estructurar los ritos como formas de mantener la 
institución, aunque vacíos de contenidos, haciendo de la estética, una ética en 
la práctica. Es así que los niños mencionan, apropiándose del discurso de los 
padres, que “…el hombre se casa para tener relaciones sexuales con la mujer y 
luego que ésta se pone fea por los partos, se consigue una prostituta”.

Para finalizar, observamos la creación de un circuito cerrado donde la posibilidad al 
cambio es excluida, salvo si atendemos a estos espacios desdibujados brindando 
otras perspectivas como ser de género, como forma de ir transformando ese 
axioma en un teorema donde haya posibilidad de una explicación, creando un 
espacio para la reflexión. 

A continuación se presentan una serie de planillas que clasifican los mitos 
encontrados en los habitantes de la comunidad y que servirán para continuar 
trabajando con ellos, fundamentalmente en talleres de género y cultura laboral.
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En cuanto a las características de la población, hay que considerar que la población 
es mayoritariamente joven, en un 81 % menores de 45 años y entre éstos, un 30 
% menores de 15 años. Esto habla de la posibilidad productiva que la comunidad 
tiene para superar sus condiciones y mejorar su calidad de vida. Según el aporte de 
ingresos, solo el 43 % lo hace, el resto es dependiente. Esta situación condiciona 
el desarrollo material y por lo tanto las perspectivas del desarrollo personal. 
Otra característica, es que el 27% de la población total son amas de casa, aquí 
se desprende que más del 50 %, incluyendo estudiantes, no trabaja en forma 
remunerativa. Por esto es que consideramos pertinente la realización del trabajo 
en los centros de estudio como forma de generar un proyecto de vida de los y 
las estudiantes y el trabajo con perspectiva de género, brindando oportunidades 
laborales y sociales para la mujer como vía de desarrollo económico y, por otro lado, 
abrir el mundo de la esperanza y las ilusiones para la mayoría de los y las jóvenes, 
donde les invade la resignación obturando su potencial y desarrollo, provocando 
conductas de riesgo, que atentan a su porvenir y hasta a su propia vida.

Análisis de la vida cotidiana

La vida cotidiana se manifiesta como un conjunto multitudinario y heterogéneo 
de hechos, actos, relaciones y actividades, presentándose como una forma 
dramática, en acción y en movimiento6. Es la forma que adquiere en el día a día 
la construcción de nuestra historia individual en un espacio de tiempo, de territorio 
y ritmo. Se organiza alrededor de la experiencia y de la acción en el aquí y ahora 
de mi existencia corporal, mental, espiritual y emocional. Nos confronta con el 
mundo que construimos subjetivamente, desde lo singular y también desde lo 
plural, constituyendo la intersubjetividad. 
Para abordar esta temática, se ha continuado con la conformación de grupos 
pequeños de estudiantes con el fin de confrontar desde el saber, la vivencia y el 

6 “Rivière Pichon y Ana Pampliega de Quiroga. “Psicología de la vida cotidiana”.  Ed. Nueva Visión, 1985, 
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sentir otra realidad que rompe con lo cotidiano y la naturalidad de su vida. Este 
aspecto de romper, apunta a poder visualizar otros modos de vida, modelos que los 
confrontan con su diario vivir. El sólo romper el anonimato entre ellos, el colectivizar 
sus dudas, sus ideas del mundo en donde viven, hace a un proceso de (des) y (re) 
identificación con el supuesto de provocar una movilidad de lugares, de espacios, 
que hacen a los mismos espacios psíquicos estructurados y estructurantes. Hace 
a un cuestionamiento de su propio actuar, sentir y pensar, que va logrando un 
proceso en donde el sujeto pueda confrontarse a sí mismo con su realidad. 

Es imprescindible el trabajo de los mitos ya que hacen, no sólo a una práctica 
cotidiana sino, a toda una estructuración psíquica e instauración de “la verdad” 
produciendo una mirada atemporal, estática, generando la ritualización de la 
cotidianeidad. Esta ritualización va más allá de un hábito, es la que le precede, 
haciendo un rito de la verdad. Este mito llena un vacío que va más allá de la 
información, enquistándose en la subjetividad, produciendo formas de ser, actuar, 
sentir, y de comprender una realidad.

Hay que también tomar en cuenta a la violencia ya que ésta, puede verse como 
un síntoma, tanto social como personal o de las prácticas regimentadoras y la 
práctica de un poder. Se puede decir que la comunidad vive, sufre y ejerce una 
violencia que es naturalizada por las prácticas cotidianas, por los fenómenos de 
ritualización, por los mitos instaurados y por el mismo orden sociopolítico que la 
sustenta, basado en el autoritarismo. Las relaciones vinculares están ceñidas 
por ésta, en todas sus dimensiones, la simbólica, la física y la psicológica, dando 
cuenta del tipo de procesos de socialización en donde cada uno se estructura. 
Violencia que genera un circuito recursivo, donde las mismas instituciones que 
proclaman su superación son, a través de sus representantes, quienes los reactivan 
incluyendo la dimensión culpógena en los niños y niñas y fundamentalmente en 
lo interno de la familia.

En cuanto a los espacios libres, éstos representan la alteridad del mundo. Pueden 
dar miedo, pánico o buscar su afirmación, según la experiencia de cada sujeto. 
Esta misma experiencia, está íntimamente ligada con la experiencia de nuestro 
cuerpo, del lugar que éste ocupa, de la territorialidad que dispone y por lo tanto, de 
los límites y fronteras que establece el sujeto a partir de la misma estructuración 
de su personalidad

En los espacios libres es donde mejor se producen los intercambios simbólicos 
construidos desde la familia, generando una estructura que va determinando 
las relaciones que se suceden. Dichos fenómenos son los llamados por Käes7, 
de la intersubjetividad. Este fenómeno describe e interpreta a los sujetos en 
sus relaciones imaginarias, simbólicas y reales. En este sentido, los nuevos 
intercambios simbólicos pueden llegar a producir cierto cambio en la subjetividad de 

7 “Käes Rene, El grupo y el sujeto del grupo, Ed. Amorrortu, Argentina, 1995
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cada sujeto, produciendo este intercambio intersubjetivo donde se redimensiona la 
realidad psíquica de cada uno. El trabajar desde estos espacios, da la posibilidad de 
generar, a decir de Pichon Riviere8, un intercambio del mundo interno con el mundo 
externo, cuestionando así su ser en el mundo, teniendo perspectiva de generar 
otros esquemas conceptuales y referenciales donde, tras el acompañamiento 
en los espacios de salud, provocan una operatividad donde se construye un 
nuevo esquema conceptual.  Es además necesario, generar la valoración de 
dichos espacios y la motivación de cada sujeto como manera de posibilitar dicho 
movimiento. Es por estas consideraciones que le damos tanta importancia a 
la creación, mejoramiento y diagramación de dichos espacios, tantos los de la 
comunidad como los propios de las instituciones
 

A modo de conclusión

Es notorio que aún falta mucho andar en este camino tan sinuoso y en momentos 
con muchos acantilados. Pero es un empezar, ya que el romper con ciertas 
cotidianidades provoca en los actores muchas resistencias y con éstas, miedos y 
desconfianza, volviendo a estar presente la incertidumbre y las frustraciones de 
tantas esperanzas e ilusiones arrastradas por las repeticiones de las promesas 
incumplidas. Estos obstáculos son con los que aún estamos en pugna, pero la 
comunidad abrió sus puertas y sigue confiando tras el compromiso institucional 
de la Universidad y de sus diferentes actores, funcionarios, funcionarias, docentes 
y estudiantes.

Observamos que a partir de ciertas dinámicas, como también de las diferentes 
demandas que se suscitan, podemos decir que la comunidad está reflejando un 
cambio. Un cambio en actitud, un cambio en la confianza en nosotros y en ellos 
mismos, pero fundamentalmente, se está creando la esperanza. La esperanza 
de tener una comunidad mejor, la esperanza de adquirir mejor calidad de vida, 
la esperanza de acercarse al conocimiento, a saber leer y escribir, a entender y 
comprender los problemas y conflictos que le aquejan, a ser simplemente mejores 
cada día.

Esta situación está enmarcada en temas concretos como aquellos que ya hoy 
proponen discutir y buscar soluciones a los problemas sociales de comunicación 
interpersonal entre los colonos, intrafamiliar, saber cómo hablarles a sus hijos 
de sexualidad, drogadicción y otros temas inherentes al desarrollo. Temas que 
en el desarrollo de los mismos está pautado por la transmisión de conocimiento 
del académico al popular, temas que se desarrollarán a medida que brindemos 
las herramientas necesarias en lo que es la capacitación a las personas de la 
comunidad sobre los temas antes mencionados.
Observamos en general que el trabajo sobre mitos, conjuntamente con el trabajo 

8 “Riviere Pichón, Teoría del Vínculo, Ed.Nueva Visión, Argentina, 1985
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con perspectiva de género, abre a otra dimensión en lo que respecta al desarrollo 
social y personal. Las formas de vincularse, de establecer relaciones, son formas 
particulares de una determinada cultura en donde está presente lo histórico como 
determinante. 

El trabajar a partir de las instituciones educativas, es una de las  formas de llegar 
a los adultos que están ávidos de participar. La movilidad de éstos es a partir de 
las necesidades e intereses que sienten respecto a sus hijos e hijas. Se abre 
la necesidad de generar una mejor relación entre las instituciones y los padres 
y madres de familia con el propósito de lograr una construcción en conjunto 
del camino en la educación para la vida de estos estudiantes, más allá de la 
académica. 

El estudio de dichos factores a través de la reflexión y análisis de las experiencias, 
nos han llevado a formular dicha propuesta que se ajusta a un modelo 
interdisciplinario de intervención y acción, con el eje dirigido hacia el desarrollo 
de ciertos valores sociales, sostenido en la misma tradición y cultura de una 
comunidad. Es de esta forma que podemos decir que la comunidad San Pedro 
de los Hernández tienen otras oportunidades gestadas a partir de este encuentro 
mediante una praxis orientadora y transformadora.

Todo lo anterior, representa la base en donde se asientan los cimientos de una 
nueva estructuración social, económica y, por lo tanto, un proceso de cambio de la 
cotidianidad, de la subjetividad y a su vez, de las relaciones interpersonales de los 
habitantes de la comunidad, permitiendo trabajar con los aspectos de los valores 
que implican la cooperación, la solidaridad, aspectos que hacen al fomento de la 
creación del “ser humano nuevo”.
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