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La auténtica participación se configura, por tanto, como:

♦ Una acción personal y original, que responde a las exi
gencias de la propia conciencia y expresa las propias 
convicciones. Si no cuenta con estos.rasgos se corre el 
peligro de caer en una manipulación enmascarada, mon
tada artificialmente por una minoría en el poder q en la 
oposición, que lo único que pretenden es capar más 
adeptos para vanagloriarse del número de afiliados o se
guidores.

* Dotada permanentemente de un sentido crítico que no 
acepta bobaliconamente cualquier propuesta, sino que 
la pondera y sabe decidir en consecuencia, sopesando 
antes los pros y los contras. Dado que toda participa
ción supone upa renuncia de sí mismo para integrarse 
en el quehacer comunitario, hay que estar siempre alerta 
para no caer en la trampa de un conformismo desperso- 
nalizador y mecamcista, que termine conviniendo nues
tra persona en una rueda más del engranaje del sistema.

♦ Potenciadora y enriquecedora de la persona y de la co
munidad. Falsa participación sería aquella que en vez de 
promocionar o liberar, encadena o esclaviza. Esto supo
ne contar con un proyecto de sociedad tanto a nivel po
lítico como económico, que aspira a que se dé un mayor 
reparto de poder.

Carlos Giner de Grado

"La meta fundamental de unr> política oue se 
basa en la PARTICIPACION POPULAR, es la sus 
titución de l..s minorías por el PUEBLO ORGA 
nizado. La participación popular es un esti 
lo de trabajo oue presupone una toma de con 
ciencia del pueblo, maduramente lograda, y 
una base de SOLIO.-. RILAD y ORGANIZACION.
Ambos objetivos, JRPAIZ .CION y PARTICIPA
CION, aparecen así entrelazados."
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INTRODUCCION

El constante desafía que nos plantea la realid.d uel Uruguay 
en que vivimos, nos exige una continua, revisión y ev luación 
de nuestra trabajo militante para que é: te apunte cía una 
vera a era y profunda transferí ación -Je es re 1 i d. .'s por 
ésto, que revisando y evalu ado nuestra et-.> oa acto■ ! de mi- 
11’t ii.cia en el frente territorial, -speciul nte en los sec
tores de cooperativism©, Iglesia y equipos barrí les y viendo 
sus logros, carencias, limitaciones y desafíos, consideramos 
fundamental asumir respons blemente la necesickid de cambios 
sustanciales en nuestra forma de encarar dicho trabajo de ba
se tanto respecte a su contenido com a su metodología.

Consideramos a la base cem» el 1ro. y fundamental núcleo, que 
debe en su propio nivel responsabilizarse de su promoción y li
beración. Estas bases son las que ceben ponerse en marcha, pro- 
curando dar respuestas a las inquietudes, respuestas e interpe- 
1 clones que reciban por parte de la historia, 's justamente a 
esta fuerza dinámica interna ■ > nuestra sociedad la que debe
mos dirigir nuestros esfuerzos mil it ntes

Entendemos por militante de un lar t id© Eolítico, ul ’compañero 
que ha tomado consciencia de la realidad y se compromete a fon
do frente a ella. I- ilit .nte es aquel que ha roto‘la indiferencia, 
y se comproirete a fondo en la luch de todos los días. El mili- 
t ate s el que ya no cree en las soluciones providenciales y 
mucho menos en el paternalismo. Sabe que la solución y la libe- S'/xJ M / ' y..' I ■ ■. AlI '
ración viene per la lucha del pueblo. Y él ocupa su puest©. 
Esto implica un dejar de ledo ese otro mundo más vinculado con 
la cíese burguesa en la que preferente ente nos royemos.
Precisamente para asumir los valores propios de 1 bese, debe so
meterse el militante a un proceso ce "desideologizoción" y a sus 
implicancias. Esto significa poner entre paréntesis todo lo que 
pudiera estar cond ic ioi.ado por factores culturales e históricos 
sobreañadidos al compromiso que queremos asumir: lenguaje, for
mulaciones iceoló^icas, estilos de vida, etc. Este p .rentesis no 
i.¡plica una negación, sino una actitud crítica Trente ¡- nuestra 
propia realidad.



Todo militante tiene siempre un efecto multiplicador, ya 
que bu acción se realiza en un equ i pe y se proyecta. h...cia 
el medio en el cual está incerte, llev nd® hacia una ver
dadera red de militantes. Esta es la infraestructura bási
ca de todo proceso organizativo y la célula básica de toda 
lucha, de liberación. Una organización sin equipos e mili%= 
tantea, será siempre una organización burocr:'’ ic , con una 
cópula de dirigentes que h n perdido contacto con las bases.

EijUlpo ue base: les militantes deben act ar en el seno de un 
equipo. Son las células básicas que deben estar incertos en 
los „rupos masivos.
Los equipos deben ser for.xúos ideológica, política y técni
camente. La teoría, práctica y autocrítica deben per el motor 
de estos equipos. Es importan te que en cada frente a sector, 
c-'da equipo este cumplí ene o una función deter..¡in. .da. Y cada 
miembro de un equipo debe realizar tareas concret. s.

'n punto Je surtida: la elaboi’ucián del presente trabajo, para 
el que se tomé como base un documento de la Pastoral Juvenil 
del N.E. brasilero, quiere ser síi® un punto de partida que 
ayude a nuestros equipos a reflexionar y le bi i.... <e ele entos
que le permitan un trabajo de base que conduzca h..ci;¿ un proce
so concientizaaoren el me lio donde está incerto..
No pretendemos que aquí este dicha la última p. le ra, ".'onflaníos 
pues an el enriquecimiento :.éste;, 't ico del pre-ei.le documento. 
Consideramos que como punto ue partida debe ser discutido y cons
tantemente reelaborado, b s'mienw en nuestr« experiencia prác
tica y confrontándolo a otras experiencias, lo que permitir# 
perfeccionarlo, adecuándolo a nuestra realidad concreta. 

La liberación es un largo proceso educ-tivo. Esta ser* auténtica 
y real, solamente en la ;:iedida en que el rpoceso fuere serio, 
profundo y transfor. uuor -al misino tiempo- ue las estructuras y 
de las consciencias.-
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En este capítulo se pretenden dar <■ Igunus pautes otociológi- 
cas básicas que orienten la formación de grupos juveniles a 
partir ¿el trabajo ue los militantes de las equipos territo
riales .
En general, las posibilidades de formación de .. ru pos juveniles 
par parte de los equipos ce tace en el frente territorial tie
ne Jos ¿raques vertlentes:a) a partir Je instituciones o agra
vamientos existen-tes n el ba. rio, como s r: club s, parroquias, 
cooperativas, policlínicas, Comisiones de I<’o ento o de Vecinos, 
etc., y 
b) grupos o barras naturales ( la barra ue la es ulna, los que 
se reúnen en el boliche, los que juegan 1 fútbol en el baldío). 
Come primer paso para la formación de urupos en estos ambientes 
se debe partir del conocimiento de la realidad socio-cultural 
de los jóvenes que pe teñe taimente podrían constituir etupos. 
Conocer sus inquietudes, sus expectativas, -us metiv, clones y 
$£#IXOIiUÍMX£MX|! partir de éstas para responder a sus intereses. 
Se trata de un acompañamiento que i bien es orientador, no debe 
acelerar procesos en forra artificial, sin© que cebe ir acompañan
do al grupo en uaa actitud de igualdad.
Hay que evitar el elitista en el que muchas veces >:n.,e. ®s, apren
dí .-..do a respetar a tocos los jóvenes y a valorar cus propias for- 
;:>as de vida, de la rism: i?¿;u<-ra que -j recia...©;» l-..s nuestras. 
Debemos partir del hecho de que no todos los ^ru os realizan 
procesos análogos para el legro de los mismos o j livor. Habrá 
grupos que en un plazo uxác corta lleven .del ..le un ...roces© cons- 
cientizador hacia el interior del ppopie ¿/ruco y Iceia el medio 
que los rodea, mientras que otros requerirán un plazo mayor, rea- 
liz.;ado incluso actividades ue podrían ser cu tal o. añas de "asis- 
texiCiules", pero que no .-on negativas en sí . mitnus en la medida 
que v: van superando dic os contenidos hccia Io&íos c..da vez más 
promocionales y concientiz■.•uores.



Otro elemento icport. ate . tener en cuenta por el mili
tante, es aprender a detect r líderes auténticos rove- 
nlentes del seno de esos É„rupos juveniles. Dedic r a és
tos un acompañamiento especial para que puedan asumir1 el 
papel de animadores de ese u otros „rupos y pora que lle
guen a su vez a visualizar la necesidad y la ímport ¡cía 
de un compromiso a nivel político que vaya motiv ado a 
sus compañeros en ese sentido.
Por último aencion;-.retnos algunos principies b.'sicoa p te
ner en cuenta por el milit nte en el tr b jo con ■■ropos: 

# formulación de los objetivos: es obvio que cuando 
un grupo participa . ct iva;; ente en el e t ui o y de - 
terminación ¿e cus obj tivos, luego partid r'a 
con más entu. i. .> .o en su vida interna, pues esta
rán actuando - or ..li_.o,,de ellos". Si los electivos 
le soa impuestos, L m-tivci'n descie. de .ntorla- 
"ente.

# Flexibilidad: el grupo tiene que ere r capacid; d pa
ra adaptarse a nuevas c tac uns ta nc iaa . Los ropios 
objetivos pueden ; er periódicamente revisados si se 
muestran que no responden a las expectativas de la 
mayoría. Con más razón, los métodos empleados, los 

instrumentes, lus normas.
f Comprensión del proceso: se refiere a la cu -¡citación 

del militante en la comprensión de la dinámica del 
gru o, Lebe aprender u observar la conducta del L-ra
po , twUto los pi oce os manifiestos, cl *r o.<t3 obs er 
vables, como aquellos que se desarrollan en arma la
tente. A diferenciar el "lo que se dice1’ del "como se 
dice".-
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2.- DOS PRECISAS

2.1. - OPCION POR LOS JOVdhh^ DE CLnJKó A/PULrótEb

i Qué significa h; cer una opción por el medio popular?
Significa antes que nada;

# Dar fe a los más oprimidos y explotados;
# Daríe alpoder que tienen pera acabar con las si-

, tuiciones de injusticia;
# Dar fe a la capacidad cue tienen para construir una

. sociedad nueva, dónele no haya más opresores y opri
midos. i

’’Esta fe en el pueblo -dice Paulo Freire- vale más que mil 
acciones realizadas sin ella.”
Pero no basta. Opción pqr los jóvenes de las clises popula
res, significa también:

# Ver, analizar y enfrentar toda la realidad a partir 
del pujpto de vista, de la, situación y de las necesi
dades de los pobres, oprimidos y explotados.

En fin, optar por los jóvenes de las clases populares quiere 
decir dedicar todaé nuestras energías a la convivencia con 
ellos, para lograr unirse y organizarse entre sí y con el 
pueblo en elmcamino de la liberación.
Entre las clases populares, los jóvenes ocupan un lugar im
portante, puesto que son fuerzas vivas, nuevas y creativas; 
ellos pueden fortalecer todavía más la farantía'de victoria 
final de los oprimidos en la historia de los hombres.
Dar fe a todo ésto significa dar un mayor sentido a nuestra 
opción.

Para reflexionar
. 1. i En nuestra tarea militante, estamos conviviendo con los 

jóvenes de las clases populares?
2 . Si se da esta convivencia, ¿ cuáles son los gestos concre

tos.que están manifestando nuestra opción por ellos?.
3 . ¿ Hay seríales capaces de revelar ,ue no estamos siendo fie

les a nustra opción por los jóvenes de las clases populares?.



2.2. - CLIMA DE ESCUCHA, COiViPKENoION Y DIALOGO

Paulo Freire dice que "nadie educa a nadie, ni siquiera a si 
mismo; los hombres se educen en comunión ( .... )".
A partir de esta verded, se comprende* que el militante no 
pueda asumir en medio del pueblo le postura de quien está 
arriba, de profesor o de maestro; él es antes que n¿ da alquien 
que aprende. Por eso, debe asumir una actitud de escucha, de
lante de todo y de todos.
Este mismo clima de escucha deberá ser estimulado entre los jó
venes como también entre éstos y el lugar donde viven y traba
jen.
De esta manera, se va creando entre todos, los militantes y los 
jóvenes, una relación de tipo horizontal, rica en calor humano, 
capaz de suscitar amistades profundas...
Pero asumir una actitud de escucha significa recordar que la cul
tura popular se encuentra condicione da, ésto es:

# todavía influenciada por la manera de pensar de la 
clase dominante;

# todavía coartada por la represión, que impide que el 
pueblo exprese su vida y se enfrente sin miedo a las 
injusticias de cada día.

No tener ésto en cuenta, significa:
# detenerse apenas en considerar los valores populares 

(sinceridad, simplicidad, gesto hospitalario, etc.)
# no saber atacar al mismo tiempo los antivalores igual

mente ■presentes en medio del pueblo ( mitedo, aliena
ción, resignación ante los males, sumisión a las auto
ridades, deseo de seguir el modelo de los opresores,) 

De esta manera, la actitud de escucha esté ligada a la tentati
va de:

# descubrir al mismo tiempo los valores y anti-valores 
del pueblo;

# luchar contra la ideología dominante, que se infiltra 
en el pueblo;

# Ensayar, entre las clases populares una nueva manera 
de hacer y de pensar.

Para la reflexión
I.t En nuestro contacto con los jóvenes, ¿ con qué actitudes 

estamos creando relaciones de tipo horizontal?
2 .- ¿ Qué significa para nosotros la culture popular?:

- la conocemos?
- para nosotros, cue valores y anti-valores la constitu

yen?
- cómo los asumimos?.



3 .- PARTIR DE LA REALIDAD

3.1. - A TRaV S DE LA INVESTIGACION O CONSULT^

El mejor punto de partida de la educación de los jóvenes 
de las clases populares es la realidad concreta y más in
mediata, vivida y sufrida por ellos.
Tí 1 realidad es formada sobre todo por las realida.des más 
sentidas por los jóvenes, necesidades que - direct amente 
o no- son necesidades económicas:

# el bajo salario del núcleo familiar,
# sub-aliraentación,
# desempleo,
# imposibilidad de mantener los estudios,

Por lo tanto, el descubrimiento de las necesidades sentidas, 
representa el primer paso de un proceso concientizador.

# es preciso que el militante conozca bien los pro
blemas más sentidos por los jóvenes;

# es preciso ,ue el grupo de jóvenes tenga más cons
ciencia de los problemas comunes a todos sus mi em-
bros;

# es preciso que tanto los militantes, como el gru
po de jovenes juntamente con otros grupos de las
clases populares, descubran y profundicen los pro
blemas más sentidos y <ue, partiendo de éstos, pue
dan ser encamin; das algunas pistas de respuestas. 

Tal descubrimiento más orofundizado -por el militante, por 
el grupo y por el pueblo- puede acontecer contemporáneamen
te. "Los hombres se educen en comunión”, dice Paulo Freire, 
ya citado.

COMO LLEGAR A ESTE DESCUBRIMIENTO:

A través de une investigación o consulta entre las personas 
La investigación de que hablamos aquí, es muy diferente de 
la investigación hecha por un equipo técnico, GALLUP por ej. 
Estos equipo se preocupan, en primer lugar, en llenar fichas 
con largos y detallados cuestionarios, para llegar a tener 
un conocimiento estadístico de la realidad.
Lo que le interesa es realizar una exposición estadística 
de los datos recogidos.
Vamos a ver ahora cómo fue hecha una investigación por un 
grupo de jóvenes en un barrio popular:
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(3.1.-)

Cada miembro del grupo fue a conversar con personas de su 
calle. Jorge, por ejt, no llevó consigo fichas ni formula
rios. Entró en le. primera casa que encontró: allí vivía un 
obrero y su familia, 
Jorge cayó bien en aquella familia y trabó ¿^mistad con ellos. 
Volvió a hacer otras visitas; en una de ellas h bló tambi'én 
de la investigación que el grupo estaba haciendo y preguntó 
al jefe de familia su opinión sobre la situación ael barrio. 
En un >rimer momento el hombre se extrañó porque- Jorge le 
hiciese esas preguntas a él, un pobre obrero. Eran co as tan 
importantes: "sólo el doctor Ber. cochea va a pod. r responder 
bien a esta pregunta”. Pero al final se sintió feliz porque 
él también podía dar su opinión.
Jorge se despidió. Los miembros más adultos de la familia le 
agradecieron e insistieron para oue volviera otras veces. 
En fin, cuando Jorge estaba saliendo, el dueño de casa dijo 
que estaba dispuesto p dar unajayuda al grupo cuando lo nece
sitase. Después de éstp, le amistad y 1< confianza entre Jorge 
la familia, y el grupo se fortaleció.

i No es. difícil entender lo que significaron esas visitas para 
Jorge, además de recibir datos objetivos,

- conoció más de cerca las necesidades de la fami
lia;

- percibió que la opinión de un obrero es importan
te;

- despertó en el obrero el deseo de ayudar al grupo; 
- se hizo de nuevos amigos.

Por otro lado, la familia se sintió valorizada, se sentó para 
pensar en los problemas del barrio, se sintió solidaria con la 
preocupación del grupo y se ligó mas a Jorge, 
También el grupo de Jorge ganó mucho haciendo esta investiga
ción, puesto que además de realizar una tarea científica»

- tuvo más conocimientos;
- valorizó la opinión de úna familia más;
- comenzó a contar con la colaofcración de más per

sonas del barrio.
De esta manera está claro que la investigación más eficaz y 
provechosa para conocer las necesidades de las personas, no 
es aquella.que se preocupa sólo de:

# recoger el mayor número de datos;
# prepara» estadísticas perfectas;
# tener en cuenta la opinión de científicos.



3.2. - A TRAVES DE LA ¡SINTESIS, JLi ENTREGA Y EL DEBATE BE 
LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA

La síntesis de la investigación no debe ser solo tarea de un es
pecialistas o de un pequeño grupo de personas..Muqhas de las per
donas ,que participaron en la investigación, podrían participar 

.también,de la elaboración de la síntesis. „ x ,
Así como.existen las más variadas formas de investigación, exis
ten también las más variadas formas de síntesisydevetución de la 
misma: teatro, mapas, papelógrafos, análisis, encuentros, reunio
nes, etc...... , i ,
En un barrio popular, un grupo de parroquia terminó una investi
gación. Poco después se invitó a los moradores del,lugar, para 
que ellos colaborasen en transformar el resultado de la,investi
gación con una corta pieza de teatro. ■,
Aquella obrida representaba pina manera de sintetizar y devolver 
los resultados de la investigación.
Después de la representación hubo mucho debate.
En otro lugar, un grupito de jóvenes obreros realizó -con mucho 
cuidado-r una consulta entre sus compañeros de fábrica. Después, 
juntamente con otros prepararon un mapa de la fábrica, con los re 
resultados de la investigación, sobre las secciones donde se ha
cían más horas extras.
La reunión del sábado -en el barrio- el mapa fue presentado y es
tudiado largamente. Del resultado surgió un plan de acción.
Es preciso que nuestros debates sobre los datos ya sintetizados, 
se hagan con la participación del mayor número posible deperso
nas que fueron consultadas y que se mostraron dispuestas a apo
yar y encaminar una acción transformadora. . v
Será a través de.estos debates que las personas podrán descubrir 
como enfrentar los propios problemas para-planificar una nueva 
acción, i . • . \
En los debates es educativo utilizar una METODOLOGIA DEL DESCU
BRIMIENTO: no ofrecer el ’’plato pronto" sino hacer que sean las p 
personas mismas las que descubran los mejores caminos. El.mili- 
deberá aprender el arte de preguntar y abandonar la pretención 
de poseer toda la verdad y todas las respuestas.
pero no se debe esperar que TODO sea descubierto por la masa. 
Hay cosas que esta no está en condiciones de descubrir debido a 
la trágica situación en que vive: •„



4 .- Favorecer una educación troves de acciones

4•1- ACCIONES PEQU^-NaS AUTENTICAMENTE LIBERADORAS

Para uien conoce les profunde s causas del sistema de ex
plotación en que vivimos la realización de pequeñas acciones 
puede aparecer insignificante y hasta un paIlativo: "Uno 
se hace la ilusión de un cambio, cuando en verdad todo queda 
como está".
Para quien conoce también el estado en que viven los jóvenes 
y en el que se desarrolla la conciencia demasiado inmediatis 
ta de ellos, no es difícil darse cuenta de la importancia, y 
del valor de las pequeñas acciones.

¿Qué significa CONCIENCIA INMEDIaTISTA?

Significa que los jóvenes de 1' s el: oes populares - 
así como el pueblo entero -otan cansados de espe
rar; ellos necesitan par;- poder poner crédito en 
transforinaciones más profundas, coinvnzar a ver trans 
formaciones menores, más rápidas, capaces de ser al
canzadas en poco tiempo.

Para realizar una pequeña acción no es necesario mu
cho tiempo. De este modo, los jóvenes no se van a 
cansar tan fácilmente.

Además, una pequeña acción lleva fácilmente a una 
pequeña victoria. Esto anima mucho a los jóvenes, 
que así van pasando de victoria en victoria , hasta, 
llegar ; luchar' por objetivos importo...

La lucha de los pobre;-. y ■ >p;i d >s rio-- en estas pe
queñas acciones:

# Reivindicar la instalación de un teléfono público 
en el barrio;

# exigir de las autoridades la eliminación de las 
calles de tierra;

# reivindicar en una fábrica el pago del s. lario en 
día fijo;
preparar una obra teatral que muestre los proble
mas del barrio;



# obtener agua potable;
# reivindicar una policlínica;
# reivindicar la construcción de una escuela;
# preparar un periódico de información entre los barrios 
# realizar cursos sobre leyes laborales;
# exigir la instalación del saneamiento.

Todas estas acciones no son un paliativo. Ellas permiten a los 
jóvenes de las clases populares:

# manifestar su descontento con la situación existente;
# organizarse cada vez más y mejor;
# crecer en la fe de que son capaces de construir una 

sociedad nueva.

Acción pequeña no significa necesariamente acción'paternalista 
o reformista. Una acción puede ser pequeña, pero verdaderamente 
liberadora.

Atención: a veces la acción paternalista o reformista puede ser 
un camino para ayudar a las personas a descubrir como realizar 
una acción liberadora. En este caso, la evaluación y la refle
xión son más importantes que la misma acción.

Otras veces la acción paternalista o reformista no puede ser 
evitada por las personas; ellas pueden estar viendo claramente 
las limitaciones de la acción, pero las necesidades del pueblo 
son graves y las respuestas que deber ser dadas son urgentes....

Para evaluar en el Equipo de Base

£ poner ejemplos de alguna pequeña acción, que se pue
da realizar o se haya realizado en el medio donde es 
estamos incertos.
porqué es auténticamente liberadora?

¿qué pasos podemos dar para despertar gradualmente 
el abrirse a nuevas acciones liberadoras?



4.2- ACCIONES REALIZABAS CON La PARTICIPACION DEL MAYOR 
NUMERO POSIBLE BE PEKoONaS.

Si un grupo de jóvenes se cierra en sí misino, poco a poco se 
irá distanciando de su clase, acabará volviéndose autosuficien 
te, considerando a los demás,como una masa de ignorantes, pen 
sando que solo ellos tienen la capaci^&d. de llevar adelante 
las tareas en beneficio de la comunidad. Be esta manera se cae 
en:

# el elitismo
# el sectarismo
# el patemalinmo

Esto significa que en todas las acciones que el grupo intenta 
rá'realizar, los otros serán siempre espectadores puesto.que 
el grupo:

# piensa todo solo
# decide todo solo 
¡f revétodo solo 
# critica todo solo...

Si por el contrario, el grupo se preocupa siempre en hacer par 
ticipar en la acción a otras personas q¡ue están fuera y alrede. 
dor de él,.algo va a cambiar. ASI i^L GRUPO SE TRANSFORMA EN 
FERMENTO BE LA MASa. Ayudará a un número cada vez mayor de per 
sonas a: < ,

# crecer juntos 
# pensar juntos 
# decidir juntos 
# obrar juntos

Be esta manera, el grupo descubrirá grandes valores en la masa 
^no.se distanciará de ella y encontrerá personas nuevis, dis
puestas a asumir mayores responsabilidades en el camino de la 
liberación. Estt.s personas harán surgir las condiciones para 
que broten nuevos grupos y así: t .

un grupo hace despertar a la masa

y ' ' ’

la masa hace brotar nuevos grupos

Guando la masa despierta, es fácil que el grupo caiga en 
x tentación de querer .que todo el mundo contribuya.de la .misma 

manera: obrar de este modo va a provocar la frustración,de mu 
chas personas

contribuya.de


es preciso Valorizar * 
TOLO TIPO DE CONTRIBUCION 
QUE Cada PEREONa PUEDa dar.

En el intento del grupo por despertar a la masa, podrán ser en 
caminadas ACCIONES DE ¡¿ASA ,

# juntar firmas;
# una marcha de la juventud;
■/t wa& asamblea para reivindicar mejores transportes 
i en,el barrio;
# una.manifestación contra la insalubridad de una

. fábrica del barrio;
pare eliminar ia existencia de aguas servidas y 

. basurales . > .

La experiencia revela que en tales acciones deben ser tenidos
K en cuenta principalmente tres elementos,

1,- ,Una intensa preparación, durante la cual a. través de una 
( distribución de tareas y de formación de numerosas.comie 

siones de trabajo.(comisión de teatro, ce música, de pro 
paganda, etc.) participe el mayOr número posible de perso 
ñas.

2,t Un momento fuerte; será el tiempo en que la mtsa se va a 
presentar con tode.su fuerza,Podrá ser.una asamblea, una 
marcha, etc, Este momento fuente cebe ser dinámico, ,atra 
yante; debe marctr la vida del lugar en que la acción se. 
realiza,

3,-. La continuidad: se trata de garantizar que el proceso no 
k se detenga. Uno de los instrumentos más eficaces para ía 

vorecer esto es la EVALUACION, La evaluación es coito un 
puente entre lo que hemos hecho y lo que vamos a acer.

S % * s

Nos preguntamos:

1,- ¿Cuántos grupos de jóvenes existen en nuestro barrio? 
¿Qué es lo que ellos representan en comparación con el 
gran número de jóvenes que viven aislados?

. ¿Qué es lo que hacemos para llegar a los demás grupos y 
a los jóvenes aislados?

2,- ¿Qué acciones de masa hemos realizado o podemos realizar?
, - ¿Cómo la preparamos?

- ¿Cómo la ejecutamos?
- ¿Cómo aseguramos la participación y continuidad?

tode.su


/?
4.3- ACCIONES LISABaS UNAS A OTRAS

Frecuentemente sucede que en la misma evaluación de una acción 
surge la planificación de la acción siguiente. Esto representa 
un hecho muy positivo, puesto ¿que una acción será la continua 
ción de la anterior; es la mejor garantía para la UNIDAD del 
PROCESO EDUCATIVO DE LOS GRUPOS.
Pero no siempre esto es posible. Si por un lado existen fechas 
fijas alrededor de las cuales es posible planificar determinad 
das acciones, por otro lado acontecen hechos y situaciones im
previ st as, que no podrán ser dejadas al margen de nuestra acción 
En este caso, se hace más difícil garantizar la continuidad en 
tre una acción y otra, pero debe ser igualmente buscada.

¿COMO? He aquí algunas sugerencias:

1 .- Hacer de la evaluación el elemento decisivo nó solo para 
apreciar una acción ya realizada, sino también pra prever 

la validez o no de una nueva, acción que va a ser hecha; si fue. 
se necesario, tener el coraje de desandar el camino hecho.

2 .- Definir al cominnzo del año las prioridades de trabajo con 
los grupos de jóvenes; formular las líneas fuertes de toda 

y de cualquier acción cue podrá ser encaminada. De esta, manera, 
aún cuando una acción no se desprende de la evaluación de la 
acción anterior, será por lo menos fiel a. las prioridades gene 
rales:será la continuación del mismo esfuerzo, rumbo a los 
mismos objetivos.

3 .- Tener en cuenta en Ir realización de una nueva acción las 
lecciones surgidas de las acciones ya realizadas.

Todo esto es ap licable de forma diferente, tanto a las accio 
nes de masa, como a las acciones de un pequeño grupo.

Los militantes deberán ayudar a los grupos- a partir de su mis 
ma práctica- a descubrir los puntos anotados arriba.

Nos preguntamos:
1 .- Reviendo nuestra experiencia a la luz de las sugerencias q 

que este capítulo ofrece,¿qué conclusiones podemos sacar 
en lo que dice respecto a nuestra funaión de militantes?

2 .- Hasta hoy,¿nuestros equipos de base han despertado al pro
blema de la continuidad entre una acción y otra? ¿ Qué es 

lo que favoreció o detuvo este despertar?



4.4- ACCIONES CONSTANTEMENTE REFLEXIONADAS Y EVALUADAS

No baste que sean realizadas acciones pequeñas, capaces de es 
timular a muchas personas ligadas las unas a las otras y truno 
formadoras del medio; es necesario c-ue estas acciones sean 
CONSTANTEMENTE REFLEXIONADAS Y EVALUADAS.
Solamente así ellas se hacen CONOIENTI¿ADORAS. La acción con- 
cientiza y la reflexión se convierte en acción. Esta es la 
concientización-acción.
Si la evaluación es tan importante, no puede ser hecha sólo 
por el coordinador del grupo o por pocas personas.'Para que 
sea plenamente eficaz, debe ser hecha por todas las personas 
que partid papón en la acción, por el mayor número posible de 
personas.Esto naturalmente no impide une evaluación especial 
aparte, con los más interesados y activos.
Evaluar una acción, reflexionar sobre ella no significa sola
mente descubrir los puntos positivos y negativos;significa mu_ 
cho más. Quiere decir observar y descubrir.

# si fueron tenidas en cuenta las necesidades más sentidas 
por las personas;

# si fueron distribuidas las tareas entre las personas;
# si las personas más interesadas y activas están siendo 

acompañadas;
# si está siendo creado un clima de escucha, comprensión 

y diálogo entre las persones;
# si está habiendo continuidad entre una acción y otra;
# si los pobres están despertando a una conciencia de cía 

se;
# si fue favorecida la articulación entre varios grupos;
# si se está descubriendo que a través de la marcha de los 

pobres se realiza la liberación del pueblo.

En resumen: evaluar una acción significa verificar si están 
siendo segiudas todas las pistas de las cuales se habla en es 
te documento.
La evaluación no es un simple momento de nuestro trabajo de 
concientización. Es un PROCESO, por lo tanto debe acompañar to 
dos los pasos de nuestra marcha, hasta identificarse totalmen
te con la misma.
Una evaluación de este tipo despertará a una reflexión que sea 
hecha ANTES,DURANTE y DESPUES DE CADA ACCION.Una evaluación de 
este tipo se convierte en el motor de los procesos de los gru> 
pos de jóvenes



5.- FAVORECER La TRaNSFORMaCION de Las estructuras ———.................... :-----------H ■ '■ '.   > !-r---"-T > !■  - —

5.1- TOMANDO EN CUENTa TODOS LOE ASPECTOS DE La VIDA

Un proyecto liberador tiene, necesariamente, que comenzar por 
le concientizeción para llevar adelante una transformación pro 
funda de las estructuras, teniendo en cuenta que es un proceso 
de continua interreleción y perfeccionamiento.
Para eso no es preciso tomar en consideración TODOS LOS ASPEC
TOS DE Lb. VIDA HUwíANa* s;£n ¿ejer de lado ninguno de ellos;
los problemas socio-económicos,la vida familiar, la vida esco
lar, el.descanso, la política,la. fe y la práctica religios»; 
el enamoramiento y la vida sexual,etc. x

1,- Los problemas socio - económicos

Los jóvenes de las clases populares ya necen marcados por la 
pobreza. Casi siempre pasan por la experiencia del hambre,del 
desempleo, del trabajo mal remunerado.Tarde o temprano, comien 
zan a sonar con escalar en la. vida. Acaban introyectando la 
imagen del opresor...

2.- La familia

En general son familias numerosas. Los padres no tienen el 
tiempo material suficiente para convivir con los hijosy para 
orientarlos. Es muy común que los padres sean autoritarios. 
La chica y el varón son tratados de manera muy diferente: la 
chica tiene todas las restricciones y el varón todas las? liber 
taces. Una educación mahhista...

3,- El enamoramiento y la vida sexual

Las restricciones de la vida familiar obligan a la chica a a- 
presurar el casamiento con el pi'imero que encuentra, así acaba 
con une esclavitud para caer en otra. Frecuentemente se repite 
entre el varón y la chica, el mismo esquema de relación que 
existe , entre el patrón y el empleado. El varón impone una se
rie de normas.a la chica, oue,acaba siendo tratada como objeto 
para la caita y para la mesa... . .
Una fuerte desilusión amorosa hace que muchas veces, la chica 
no quiera enamorarse más . o esté muy predispuesta a.desacredi
tar y desconfiar de cualquier hombre que aparezca en su vida...

4.~ La enseñanza

Són todavía.'muchos los cue no consiguen terminar estudios bá
sicos. Los demás, oue con mucho esfuerzo entran, tarde o tem
prano, lo deben dejar: altos costos, necesidades de trabajar, 
reprobaciones,.. , .
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5.2- AYUBaNDQ a LOS JOVENES a DESPERTAR á una TOAA de 
CONCIENCIA

Uno de los grandes valores del hombre ha sido la solidaridad 
Pero no puede hacernos olvidar que hoy la situación es bien 
diferente: los hombres están divididos entre sí...

La sociedad está organizada así:

ARRIBA vive un pequeño grupo de personas que: 
tiene dinero, tierra, fábricas, autos, casas, etc. 
puede hacer leyes, mandar,gobernar.• • 
saben puesto que estudian, leen libros y más libros, 

hablan difícil, hablan en lenguas extranjeras, 
son doctores... , .

ABAJO viven las clases populares que: 
trabajan pero no tienen propiedades;

, cumplen las leyes, pero no las hacen;
eligen algunos gobernantes, pero no tienen poder de 

decisión;
son objeto de investigación, pero no pueden hacer va 

ler su verdadero saber,..
El que está arriba domina, explota y oprime al que está abajo 
para tener siempre más, poder,siempre más y transformarse en 

, .el único detentor del poder.
La sociedad está mal organizada.

x Esto trae mucho sufrimiento a la mayoría de las personas: po 
ca gente vive bien y mucha gente vive mal. Los que están arri

, be. se hacen cada vez más ricos; los.que están abajo se hacen
5 cada vez más pobres. . .
>. .Los de arriba quieren oue las coses queden como están y utili 

zan.diversos modos para.mantener esta situación.

¡f engañando
#.arrastrando
#.dominando

Estos modos.son el fútbol, la televisión, la propaganda, etc.

ESTA ORGANIZACION EXISTE, PERO:

Es lo contrario de la solidaridad e impide la participación 
de las persones; la gente se vuelve pasiva; no piensa, no 
crea, no critica, solo respeta.

.las personas que buscan una vida feliz en la solidaridad y la 
justicia, entran en conflicto con esta organización, con este 
SISTEM de , dominación.
Despertar en.los jóvenes con que trabajamos esta toma de con
ciencia, significa ayudarlos a descubrir todo esto, a partir 
de .la praxis. . ,



(5.2.-)

No aeré fácil que Sillos descubren 
de,obrar de los que viven arriba, 
más en la escuéla, en el trabajo, 
en la diversión, en la Iglesia...

que la manera de pensar y 
se va infiltrando cada vez 
en el sexo, en la política,

No será fácil, en fin, que ellos descubran que el sistema 
podrá cambiar solamente en la medida,en que las clases popu 
lares se unan.y se organicen..., _

Todo descubrimiento aera el fruto de un largo caminar

1 .- Lo que estamos haciendo para favorecer el despertar de 
una toma de conciencio en los jóvenes con los,cuales es

, tamos trabajando, ¿ es válido ?

2 .- ¿Cuáles son los signos 
,cia en los jóvenes?

que revelan una toma de concien-

3 .- ¿Qué es lo que está impidiendo la toma de conciencia de 
los grupos de jóvenes? . ,



(5.1.-)

A pesar de todo, el sueño de llegar a la universidad está 
todavía muy presente en los jóvenes,de las clases populares;

.pero -en la casi totalidad- terminan.siempre con la.des
ilusión de no terminar el segundo grado o de nunca pasar 
los exámenes. , .
En la enseñanza, el autoritarismo, el bajo nivel de los es
tudios, ,1a, alienación del contenido.ofrecido, represen - 
tan el pan de cade día...

X » ' \
5. El tiempo libre
El tiempo es visto como un medio para huir de la dura rea
lidad de todos los días: fotonovelas, films.eróticos.o vio
lentos, discos de ..música extranjera, telenovelas, las bebi
das, parecen corresponder.mejor a esta imágen de tiempo 11- 

, brq; por eso, acaban siendo los instrumentos más usados.
Las fiestitas entre amigos -tanto en los barrios de las gran- 

. des ciudades corno del interior- son frecuentes; los motivos 
para .promoverlas, no faltan: un aniversario, un bautismo, un 

. .ascenso, la victoria de un cuadro, el cambio de casa, un ca
samiento. Todo es motivo de fiesta..Las chicas se preparan 

. para la fiesta más que las jijas del patrón y gastan,en los 
, .vestidos dinero.oue les deberla servir para alimentarse, 

por ejemplo. . , . . , .

6. La política
Ala juventud se le ha cuitado toda participación en el que-

. hacer nacional. Es imprescindible para el futuro del país 
. que ,1a juventud sealuna¿fuerza dinemizadora, integrada a la 

sociedad participando activamente en tqde,s sus prganizacio- 
nes en.forma creadqra y crítica. En la historia del Uruguay 
ha predominado siempre una.actitud paternalista, tutelar, oue 

. de algún modo no permite el desarrollo integral del joven.
.Sin duda
7. ]¿a fe y la practica religiosa
La fuerte religiosidad de Iqs pobres, sobre todo de la madre, 

. se refleja en los hijos. Pero ya en la adolescencia, la influenci 
cia disminuye; poco después, casi desaparece y da lugar a una 

, cierta indiferencia religiosa, la fe y la práctica religiosa 
permanecen como dormidas. La entrada en los grupos eclesiales 
reaviva todo eso. Dependiendo del grupo, la fe y la práctica

, comienzan 8 mtidurar, consiguiendo así adecuarse a la nueva fa_ 
se de la vida; en otros la fe y la.práctica religiosa recomien 
zanen el mismo nivel en que estaban en tiempos de la infancia

, La desproporción entre el nivel de fe y el grado de compren- 
, sión de las cosas, provoca crisis y dudas...



5. JU- AYUDANDO a LOE JOVENES A ORGaNI^RóE T^NTO EN EL BARRIO 
COMO EN EL TRaBaJO

Las clases populares son los obreros de las fábricas, de la 
constru-ción, los empleados del comercio, los asalariados 
del campo, los conductores de ómnibus...
Si tales categorías de trabajadores se organizacen, podrían 
hacer respetar sus derechos, podrían encaminar la construc
ción de una sociedad, donde la producción, iruto de su tra
bajo, $o quedase en manos ae una minoría, sino que fu^ra di
vidida entre todos los que trabajan. ,
Los jóvenes ce las clases populares, por lo tanto, son lla
mados a organizarse por categoría de trabajadores, don lla
mados a transformar los órganos ue clase ya existente^ o en 
formación -sindicato, federación, confederación- en órganos 
que defiendan,de hecho los intereses ce los trabajadores.
En esta.difícil tarea los jóvenes no pueden separarse de los 
adultos, puesto que tal separación vendría a dificultar la 
lucha por los mismos objetivos.
Jóvenes y adultos deberían luchar unidos, organizándose por 
categorías.
La explotación y las injusticias que se uun en el trabajo - 
horas,extras no pagas, salario insuficiente, trabajo no con
signado en caja, etc.- se reflejan en los barrios populares 
donde las familias ae los trabajadores están obligadas a vi
vir:
# CALLES DE BaRRO

¿ PALTA DE aGUa Y DE LUE
# EaLTa de higiene

Casas POBRES
# basura ;ue se amontona 

if ETC.
No se precisa mucho escuerzo para oue los jóvenes trabajado
res perciban que la lucha ae los lugares ae trabajo debe con
tinuar en los barrios:

# a través del grupo de jóvenes
, # a través de clubes, etc.
. # e través ae comisiones que reivindiquen mejoras en 

las condiciones de vida
¡f e través de la Parroquia...

También aquí jóvenes y adultos deben aprender a luchar juntos.

1. ¿Estamos ayudando a los jóvenes a organizarse por catego
ría de traba jo?.¿Cómo?

2< Nuestro trabajo con los jóvenes, está favoreciendo una ma
yor organización en los barrios populares?.

3. ¿ Cuáles son las dificultades principales que estamos ene 
contrando en nuestro trabajo, con relación al contenido de 
este capítulo? ¿ Cómo.superarlas?.



5.4.- ESTIMULANDO UNA PROFUNDIEaCION TEORICA

Estamos asistiendo a lía superación de un punto de vista 
,pragmaticista todavía, predominante en los últimos años.

i Se afirmaba oue lo que contaba era la acción, que la teo
ría ere cosa de ^intelectuales, etc.

, Esto se ecplica como reacción a una época anterior, en la 
cual una extensa porcifn de la clase.media progresista -

. que.nunca llegaron a asumir concretamente un tr. bajo de ba
se- vivían haciendo discusiones desvinculadas de la'reali
dad. . , ,
Los grupos de base podrían continuar teniendo una visión 
crítica del.proceso social en su conjunto, solamente a 
partir de la comprensión de los mecanismos de explotación 
y de poder de la sociedad capitalista. Con el estudio ue 
la economía política y de las ciencias históricas, podrán 
surgir elementos capaces de poner el desnudo las contradic
ciones oel sistema.
Con todo, una,cosa es el estudio del sistema capitalista 
y otra cosa es la aplicación de las conclusiones de.un tal 
estudio a una determinada situación concret; .
Existen dos maneras opuestas de usar los datos teóricos: 
la.- be puede querer imponer la teoría a la práctica, es

perando que la práctica siga los. análisis que hicimos 
sobre la realidad. ..En general, los que usan de esta 
manera los datos teóricos, no están preocupados en RE
CREAR la teoría o de profundizarla; tienden a hacerde 
modo que ciertos análisis teóricos sean aplicados tal 
cual, como el.proyecto de un dictador.

2a.-r Opuestamente, se puede revelar la teoría ya presente, 
y/o REINVeNTaRLa 8 partir de la propia práctica, mu
chas veces las exigencias del trabajo en la práctica 
obligan a echar mano ue la teoría; entretanto qsas 
mismas exigencias -estudiadas y profundizadas- per
mitirán rehacer la teoría.

Es claro que las clases papulares no se volverán luego ca
paces de elaborar esta teoría espontáneamente, ni de for
mularla ^e.manera sistemática, ue ahí el papel del militan
te -.traba jando en la base, para ayudar en la elaboración y 
sistematización de la nueva teoría,

1, Los jóvenes, ¿tienen compresión de los mecanismos de 
explotación y de poder de la sociedad capitalista?
¿ Cómo podemos favorecer cada vez más una mayor compren
sión?

2,-Nuestros cursos de formación ¿nos aportan elementos para 
el trabajo con los jóvenes? ¿ qué temas te parece oue 
faltarían o sobrarían?



6.- FAVORECER EL SURGIMIENTO Y ?ORi.uCION DE JOVENES 
ANIMADORAS

6.1. - MEDIANTE DISTRIBUCION DE TaRj^S

Aprendei' a distribuir tareas significa también aprender a 
despertar NUEVOS LIDERES, nuevos animadores. ,
Es muy común la tentación de

# asumidlo'todo ' 
# hacerlo todo 

, # monopolizarlo todo
Esta tentación no llega sólo a los jóvenes -sobre todo a los más 
.desinhibidos y comunicativos- sino también al propip militan
te. El grupo acabará sintiéndosestotalmente dependiente de él, 
hasta el punto de no saber*náda sin él.
Es necesario que el mayor número de personas asuma tareas, 
aprenda a descubrid desarrollar sus cualidades? use la mejor 
manera de servir a los demás.
Después de que las tareas sean distribuid; s,será® necesario 
cue oportunamente se picta cuenta.
Esta manera de obrar-distrihuyendo tare- y pidiendo cuentas- 
va a formar cada vez más la responsabilidad y el compromiso en 
,los jóvenes.

Tareas y preguntas

1 .- Hacer una lista de todo acuello que nosotros -militantes- 
acostumbramos a hacer; después procurar examinar si no exis 
te alguna turea -hecha por nosotros- que podría ser asumi
da por los,mismos jóvenes. ,

2 .- Nuestros grupos, ¿caminan bien aun cuando nosotros estamos 
ausentes? ¿ Existen todavía señales de DEPENDENCIA.entre 
los jóvenes y nosotros? ¿ Cuáles? ¿ Cómo superarlas?.



6.2.- APLICANDO TECNICAS DE DINaí.íICÑi DE GRUPO

El surgimiento y la formación de jóvenes animadores no es 
el fruto de una pedagogía elitista y discriminatoria, esta 
suposición ..lleva a muchos militantes a pensar qq^e el pro
blema se resuelve muy fácilmente: hacer.del grupo solamente 
una red para pescar.a los mejores elementos...

. En verdad la cuestión es mucho más compleja.
Crear las condiciones para el surgimiento y la formación 

,de auténticos animadores, significa estimular un gran proce
so de participación en cada uno de los grupos ae jóvenes. 
Para ésto,.la dinámica.de grupo auxilia muchísimo.

.Les técnicas ae ainaifiica de grupo son un valioso descutri- 
) , miento de la ciencia y deben ser puestas al servicio de una

educación liberadora. .
No todas las técnicas son aplicables a todo tipo de grupos, 
Es claro, por ejemplo que los grupos de jóvenes exigen una 
variedad ae técnicas mucho mayor que los aaultos...
La experiencia revela cuáles son las téci.xc. s válxocs 
para una pedagogía liberadora;

t . a) son aquellas que.posibilitan una m.-yor y mejor par- 
, ticipación, (cantidad de participantes y calidad de 

participación);.
b) don también aquellas que retratan mejor la realidad 

conflictiva -evidencian los conflictos- donde viven, 
estudian y trabajan las personas.

Ejemplo de .tales técnicas no faltan:
# ^1 juicio: es una técnica simple, capaz de hacer re

vivir las más varisdas situaciones conflictivas de
) la vida. Puede ser aplicada sin que haya un límite

en,el número de.participantes. Puede ayudar a las 
personas a descubrir le"visión de clase" que está por 
detrás ae los hechos.

# La dramatización: es otra técnica muy simple, aplica
ble entre los grupos que se están iniciando. Lo im
portante es que después de representar una. dramatiza- 
ción sea encaminado un debate sobre el tema.

La familia.de un obrero se ve amenazada de despido, la situa
ción es desespenanzadora, Un "juicio” provocará, la formaci'ón 
de dos bandos:

# uno tratará de argumentar a favor del obrero y su fa
milia. . , . ,

# el otro argumentará f favor de quien esté desdipiendo 
al obrero.

Resultaré así bien clara la manera de pensar y de obrar de 
los poderosos, como también la manera de pensar y de obrar 
de los pequeños y oprimíaos.
El mismo caso podría ser transformado en une breve dramati- 

din%25c3%25a1mica.de
familia.de
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zación. Después, sólo la formulación de una pregunta será 
suficiente para encaminar el debate:

# LO QUE IMPRESIONO MAS EN LA ESCENA, ¿ POR QUE?

Nos preguntamos:

1 .- ¿ Conocemos las principales técnicas de dinámica de 
grupo?
¿ Con cuales de allís nos sentimos todavía inseguro a 
la hora, de la aplicación? ¿ Cómo podemos superar esta 
inseguridad?

2 .- Tratar de realizar un "juicio" con un gran número de 
jóvenes. Después hacer una evaluación, tratando de des
cubrir hasta qué punto la técnica fue válida. ¿ Qué es 
lo que ella hizo descubrir?
¿ En qué nos atrapó?
Si nos atrapó, dependió de la técnicf. en sí o de su apli
cación?



6.3.- ACOMPAÑANDO A LOS JOVENeD MAS INTERESADOS Y ACTIVOS

El militante no puede y no debe tratar a todos los jóvenes 
de la misma manera: los más interesados y activos exigen un 
acompañamiento mayor..Tal acompañamiento representa la condi
ción indispensable par? el surgimiento de nuevos animadores. 
¿ QUE SIGNIFICA ACOMPAÑAR A I>OS MAS INTERNADOS? .. 
Significa antes que nada, descubrir guien es el más sensible 
al mensaje liberador, a. los llamados que surgen de la opresión 
que sufren las clases populares.
Descubrir quién revela mayores capacidades de animadores en
tre los jóvenes. , 
Descubrir . uién está dispuesto a una donación mayor al servi
cio de su clase...
PERO NO BASTA:
Es preciso, en segundo lugar, proporcionar a los más intere
sados y activos la ayuda necesaria pera,que sus potencialida
des se hagan realidad. 
COMO SE DARA TaL AYUDA?
a) A través de ayudas individuales, visites, contactos infor

males.
b) A través de la observación de cómo el joven actúa en su 

grupo, en,su barrio, con sus amigos. »
c) A través de evaluaciones del trabajo hechas constantemente;
d) 4 través dq sugestión de lecturas, que ppermitan un cre

cimiento adecuado y progresivo; lo importante no es leer 
mucho, sino tener un PLAN DE LECTURAS.
Que sean lecturas oue proporcionen gradualmente un cono
cimiento más profundizado de la rqalidad social, económi
ca y política, el uso de un instrumental capaz de permi- 

x tir un análisis científico de la sociedad...
e) A tijayés de la formación de grunos de lectura y estudio, 

grupos de coordinadores o representantes de sectores,alos 
cuales puedan.participar de hecho los más interesados y

, activos;
) A través de un proceso educativo que favorezca un crecia 

miento armónico en todos los aspectos de la vida:
# vida sexual , x
#xvida familiar
#,vida soqial
#,vida escolar
#.etc.
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En el trabajo de acompañamiento cue todo militante está 
llamado a desarrollar, existen peligros que n© es fácil 
evitar: , t ,

1) El peligro de la relación de dependencia 
cue se puede instaurar entre quién $com- 

, paña y cuién es acompañado. x

2)'El peligro de distanciar a los jóvenes 
más interesados y activos, de sus grupos, 

. debido a un tipo de acompañamiento eli
tista (prestando^atención solamente a 
los más capacitados) e intelectualista 
(mirando casi exelisipamente,al creci
miento . intelectual. ,

Evitar estos dos peligros es un desafío para todo mili
tante.

PARA REFLEXIONAR

1. ¿Estamos acompañando a los más interesa
dos? ¿Cómo? , , x

2. ¿Cuales son los aciertos y los errores 
.mayores cue estamos haciendo en el acom
pañamiento 4e los más interesados y ac-

, tivos? ¿Cuales son las causas de los 
errores? .

3. ¿Cómo evitar los peligros de que se ha
bla arriba, en el acompañamiento de los 

t más interesados y activos?
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7.- FAVORECER LA aRTICULaCION G-d.PO.j Y EXPERIENCIAS

7.1. - DISFUNDIENDO E INThRCÁMrilixNDO EXPERIENOA5

Los animadores y los jóvenes que tienen la costumbre de 
reflexionar frecuentemente sobre su proceso, sienten -a un 
cierto punto- la necesidad de EóCRIBIR.Un cuaderno siempre 
brota de una experiencia reflexionada.,,.
Pero, escribir ¿pera cué?

Muchos animadores escriben solo para fijar la historia del 
procesóle los grupos o par; restituirles -de manera sistema 
tizada- lo cue va aconteciendo día? a día."

don objetivos mUy positivos. Pero podemos y debemos tener may 
yor osadía; necesitamos escribir para:

a) Difundir las expcriencics más significa-f;-j_vas oue es
tarnos reali-ando con los grupos, >

b) Poner las condiciones oara uc se articule orogresi
vamente, a través ae un;, misma linee liberadora y 
de un intercambio de exoerienci.' s, un número siempre 
mayor de gruoos de jóvenes y de • t imadores.

De esta manera, escribir no puede ser tarea exclusiva de los 
intelectuales o le losprofesionales, Escribir debe ser también 
la misión de:

# los animadores
# los educadores
# 10o coordinadores ae grupos y animadores

Una de nuestr.- s tareas es continuar escribiendo la historia, 
una historia escrita con el suuor de nuestra frente

Necesitamos escribir la historia ael barrio, de la escuela, 
de la fábrica, de nuestras experiencias de lucha,,.
Lo importante no es escribir mucho; lo importante es oue en el 
contenido ae nuestros escritos encontremos nuestra propia his 
toria y nuestra propia experiencia en nuestro trabajo de con- 
cientización de los jóvenes, a partir de los problemas más 
sentidos por ellos.
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1 .- Los' jóvenes más comprometidos en las actividades giupalcs
-coordinadores, animadores, utc. - deben ejercitarse en es

cribir breves informes de encuentros y de pecuarias acciones ya 
realizadas, boletines informativos, resúmenes de libros ya 
leídos, etc.

2 .- Los animadores necesitan sentirse mucho m.'s responsables 
en la tarea de EoCRIfalR las experiencias más significati* 

vas, las reflexiones sobre tales experiencias pei-mitirá. com
parar la realidad local con los problemas más amplios.

3 .- Es preciso favorecer la prrtici oación del mayor número 
posible de personas en la planificación,la redacción y la ev¿_ 
lucción de cualquier cuaderno, boletín o diario.

Los cuadernos deben ser oum jnmUumit evaluados y re
flexionados con los más ínteres, sos. r: i evaluación po

drá exigir hasta cue un cuaderno sea compivti m^nte rehecho.

5 .- Los cue planifican, editan o ev;lúan los cuadernos deben 
est- r comprometidos en el trabajo educativo.

6 .- Cualcuier cuaderno, boletín o folleto, debe estar escri
to de modo cue puede convei-tirse en un verdadero instru

mento de educ; ción pooulrr.

7 .- Los folletos deben ayudar a descubrir las cosas y no só 
lo dar informaclones,oeben incentivar y vrlorizrr la 

creatividf d.

8 .- ns impórtente cue el lenguaje usado sea siempre adecua
do al nivel de los destinatarios; es preferible usar el 

lenguaje más cócesible posible.

9 .- Los dibujos y una presentación estéticamente ; trayente 
contribuye eficazmente a cue los lectores entiendan y 

gusten los cuadernos.

10 .- Difundir sistemáticamente cuadernos y folletos, arti
culando animadores, grupos y experiencias de.lugares 

distintos. De esta manera hóCHIBlli se transforma en un inx 
truniento fundamental.para una pedagogía liberadora, en me
dio de los jóvenes.



7.2. - INCENTIVAR U CRnr.CION uñ UN VdRD^d^RO 
MOVIMIENTO

Se vuelve cada vez más necesario ...ue los animadores- cue 
actúan junto a los jóvenes del medio popular- se encuen
tren para:

# cambiar ideas
,# confrontar experiencias
# articular fuerzas

La misma «necesidad es sentida por los «'animadores y coordin£ 
dores de c; da grupo, como también por todos los miembros de 1 
los grupos de jóvenes.
Cabe sobre todo a los militantes estimular todo esto.

De esta manera estaremos colaborando a la formación de 
lamTVerdadero movimiento organizado, y capaz de dar una res 
puesta adecuada a la estructura de injusticia y al sistema 
de explotación existente...
¿Cuáles son los primeros pasos cue debemos dar?

1 .- Antes cue nada seré conveniente cue c: dr grupo de jó
venes no se aislé, sino ue se reí; cione con los otros 

grupos, a través de visitas y encuentros.

2 .- Favorecer la organización entre varios grupos de une 
. misrog área.(barrios vecinos) a través de encuentros 

periódicos, fundación de un diarito, formación de una 
coordinadora general, evaluaciones anuales, etc.

3 .- Intentar una organización parecida con los grupos de 
otra área, hasta llegar . a todos los grupos de un mis

mo departamento.

4 .- Contemporáneamente, intentar el intercambio y la org¿ 
nización con grupos de otros departamentos.

5 .- Favorecer -de vez en cuando- un encuentro entre los 
animadores cue actúan junto a los jóvenes de las x 

Clases populares.
6 .- Favorecer 1.a formación de pequeños equipos de anima

ción con representantes de los grupos.
La propia experiencia ayudará a descubrir la necesidad de 
modificar estos pasos y d&r otros todavía, sin tener nun
ca la pretención de determinar todo desae arriba y sin 
olvidar nunca oue deben ser los propios jóvenes los 
articulé dores.
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Pora trabajar en grujos

1- ¿Cómo se está dando o éomo se podrís tómenter el 
contacto, el intercambio de experiencias y la ar- 

t ticulíción entre los grupos de jóvenes de nuestro 
barrio y los otros lugares?

¿con oué periouicidaa?
¿por iniciativa de cuién?
¿con <’ué objetivos?

2- ¿Qué estamos aprendiendo o podríamos aprender -con 
los jóvenes- a través de estío articulaciones?

¿ ué experiencias nuev?s?
¿cué hay de común entre loe grupos?
¿oué pasos hemos dado o tendremos cue dar 
todavía?



8.- PARA FINALIZAR

Por último, tratando de aproximarnos al cómo y ouiénes 1 
llevarían adelante este trabajo, pensamoscue está diri
gido especialmente al Frente Territorial y dentro de es
te, por.las características del mismo, a los sectores 
de Iglesia, Cooperativismo y Equipos Barriales.

Existen fundamentalmente dos exigencias:

# la voluntad y la toma de’conciencia, fruto 
de un convencimiento pleno respecto a la 
necesidad del cambiofen la forma de trabajo;

^por otro lado, implica adecuar nuestra formación 
teórica y metodológica a este tipo de trabajo, 
dedicándole reales esfuerzos en este sentido, 
y.encarando una formación diferente a la que 
recibimos hasta el presente.

En cuanto al papel a desempeñar por los uemás frentes de 
la Juventud, pensamos oue su aporte podría ser fundament 
tal, especialmente en todp lo referente a una tarea de 
apoyo, tanto en sus aspectos teóricos y de capacitación 
como prácticos.



APENDICE
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Unión: 1/3 de Las Familias Percibe
Menos de 1.000 Nuevos Pesos Por Mes 21

Un tercio de las familias que viven en el Barrio Unión 
tienen ingresos mensuales que no superan los 1 000 nuevos 
pesos, según una encuesta llevada a cabo por el Instituto 
Gallupdel Uruguay.

La compulsa —que abarcó otros ocho barrios capitalinos 
en su primera etapa—, fue ordenada por la Comuna montevi- 
deana para utilizarla como base en la programación de sus fu
turos planes de obras

De acuerdo a Gallup, el 33% de las familias unionenses 
ooseen ingresos mensuales inferiores a los 1.000 nuevos pe- 

\SOS. Un 44% ganan entre 1.000 y 2 500 nuevos pesos, un 6% 
entre 2.500 a 3.100 un 3% entre NI3.100 y 5 000 y un 2% de 
NI5.000 hacía arriba Un 10% no decidió informar al respecto.

Según la encuesta, el estilo de vida de ías familias de la 
Unión es “alto” para el 1%. "medio alto” para el 9%. “me
dio” para el 58% y “bajo” para el 32%

Nadie de loa encuestasdos calificó al vecindario como 
i residencial” pero el 87% dijo que era “popular” y el 13% 

comercial0.
La compulsa estableció asimismo que el 37% de los jefes 

de familia unionenses son empleados públicos o privados, 
que ef 31% son jubilados o pensionistas y que el 11% son pe
queños comerciantes o artesanos.

DEMOGRAFIA Y VIVIENDA

En 167 manzanal estudiadas por los encuestadores se en- 
contrarson 1.726 apartamentos y 5 239 casa y casitas, estimán
dose la población un fon en se en algo más de 25.500 personas.

La edad promedio de la gente del barrio es de 36 años y 2 
meses, en Unto que el promedio de residencia de la familia 
en la Unión es de 18 anos y 6 meses.
’i Ppf otra parte, el promedio de antigüedad de la vivienda 

es de 4Q años y 8 meses y el estado aparente de la vivienda es 
“muy bueno“ en un 4%, “bueno” en un 61%, “regular” en un 
28% y “malo” en un 6%.

En otro orden de cosas, el 94% de las personas que habl
an la barriada tienen refrigerador, el 73% calentadores de ba
ño, el 93% televisor, el 88% radio eléctrica, el 67% radio a tran
sistores. el 46% ventilador y el 48% lavarropas.

. Además. 17 de cada 100 familias unionenses poseen uno 
o más automóviles y la capacidad estimada de garages en la 

' zona alcanza a los 1.460.

^ENTORNO

J. ' El estado de las calles del barrio es “bueno” para un 52%, 
4 “regular“ para un 32% y “malo” para un 6%. la iluminación 

de la vía pública es “mala“ en opinión de un 64% y buena para 
•un 31%. •

4 No Obstante la mayoría opinar que la delincuencia exis
tente en la zona no es mucha, un 42 por ciento de los unionen
ses tómen dejar la casa sola.

Solamente el 38 por ciento poseen aparatos telefónicos y 
la opinión de los unionenses respecto al servicio de ómnibus

En esta zona un tercio de las familias perciben menos 
de N$ 1.000 por mes.

es que es bueno de día y de noche (96 y 76 por ciento, res
pectivamente).

El tránsito es peligroso en opinión de un 56% y las causas 
son imprudencia (36%), falta de semáforos (13%), mal diseno 
de calles (2%) y falta de inspector (5%).

Asimismo, en la Union existe un almacén o bar cada 150 
Habitantes Una carnicería cada 1 360. una panadería cada 
1.290, una tienda, mercería o boutique cada 230, una farmacia 
cada 1 360. un local de primeros auxilios cada 2 580. un kiosco 
policial o comisaria cada 6.450, un banco cada 1.610 y una igle
sia o capilla cada 3 690.

Ademas, hay una escuela pública cada 1.400 niños y una 
privada cada 1.400.

SATISFACCIONES, MOLESTIAS Y ASPIRACIONES

La tranquilidad del vecindario satisface al 52% de los habi
tantes de la Unión y los comercios satisfacen a un 17%. A un 
29% les molesta la falta de luz.

En una elección fija, un 44% diio que se necesitan salas 
de espectáculos, un 41% piscinas, un 26% bibliotecas publi
cas y un 14% canchas de fútbol.

Como en todos los barrios encuestados basta el momen
to. la gente de la Unión le pide mas que nada al Intendente 
que mejore el alumbrado público (55%). También le solicitan 
que arregle las veredas y los pavimentos (26>»> y mejore el 
barrido, quitando los basurales (22%).
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eco. SOLANO LOPEZ

Mejoras en e/ alumbrado público de üa zona, así coivo la eliminación do loo basurales, j 
son algunas da las aspiraciones do la gente del Buceo. •** *<•*

Eliminación de Basurales y i 
Alumbrado Piden en el Buceo *

Quo so mejoro ol alumbrado público do la s*% HHavísor, oí 80% calentadores oo bono, el 
zona. que oo quiten toe basurales existentes y 08% rodio « transistores, el 01% levamopas y el ¿ 
que se creon oomplelos deportivo« y cancha» 46% turboclrouladore».
do Fútbol son loo máxima» aspiraciones do los * Mientra» tanto, sólo 27 do cada 100 porto
habitante» dei barrio Buceo, de acuerdo con 
una encuesta realizada por el Instituto Gallup 
dol Uruguay.

La compulsa abarcó ocho bardo» capItafl
eo» elegidos por la Intendencia Municipal y 
servirá a le Comuna pera programar, on baso a 
alia, su» Futuros planes de obras.

De acuerdo con la encuesta, un 00 por cíen
lo do las personas consultadas dotes quo sea 
mejorado ol alumbrado público, un 25% quo se 

. quiten loa basurales y un 24% que se creon 
complejos deportivos.

Otros dijeron querer que «o arreglen la» ve
redas y los pavimentos, quo so reparen o de
muelan edificio» ruinosos, quo se poden y 
quiten árboles socos plantando oíros, que se 
pongan más semáforos, que so mejore el 
transporto colectivo —en especial ol 
nocturno— quo so mejoren las piaras y loe pa
seos y que se instalen cabina» telefónica».

Los habitantes del Buceo opinan en un 63% 
que ol ootado do la» calles o» bueno, on un 
25% quo os regular, en un 5% que es muy 
bueno y on otro 6% quo es molo.

Só4o el 44% tiene teléfono. El S3% opinó 
quo el servicio do ómnibus es bueno ds día, 
mloMteo quo en hocs» do la noche sólo se 
bueno para oí 62%. En k> quo so refiero a taxis, 
•m 79% dijo que “siempre so oonelgue”.

Por otra porto, oigo más do la mitad do la 
ponto dol Buceo dijo quo el tránsito es peHgro- 
po. Le causa apuntada como principa* por la 
mayoría fue la falta do semáforos.

Sopón Gallup, el 66% de M eonsultados 
poseo refrigerador, oí 61% radfe eléctrica, el 

ñas que viven on ol Buceo tienen automóvil. El 
69% so traslada a sus lugares do actividad on 
ómnibus.

Siempre según Gaitup, oí 11% do ¡as fami
lia» oncuoatadas declaró poseer ingroooe 
mensuales do entro 1.001 y 2 500 nuevos po
sos. El 26% dijo sólo recibir hasta M 1 000 por 
mes.

Gallup opinó quo ol 70 por cíenlo de les per
sonas en ol Buceo tieno un estilo do vida me
dio. El 23% poseo estilo do vida bajo y el 7% 
medio alto. El 95% de loa oncuestados calificó 
al barrio como popular.

Comercio» y Servicio»
Do acuerdo a la compulsa, existe un alma

cén o bar cada 200 personas: une carnicería ca
da mil habitante», una panadería cada 2.200, 
una tienda cada 1 200, un» farmacia cada 3.700, 
un local de primeros auxilios cada 4.200, un 
kiosko policial o comisaria cada 16.800, un Ban
co también cada 16.800 y una iglesia o capilla 
cada « 400.

En lo quo a ninos respecta, hay una secuela 
pública cada 1.500 infantas y una privada cada ; 
3.000.

Loa hlfloa juegan on la vereda o on la callo ¡ 
on un 78% y. según ios padres, lo quo más so 
necesita para olios on ol barrio son plazas do < 
deportes.

Asimismo, al 46% do los vecinos lo salíala- :¡ 
ce la calidad del barrio, al 10% la playa, ol mar y ¡ 
loa espacios libres, al 7% la buena (ocgmoción , 
y al ó% loa comercios. *

Los Barrios yr ’ “ ~~ ' '
1 11111 1 1
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Tu formo de un barrio

- Localización
- Marco histórico
- Estructura física
- Estructura agraria
- Población
- Interpelación
- Ocupación
- Vivienda
• • Comunicaciones y transporte
- Medios de comunicación
- Educación
* - Actividad cultural y recreación
- Salud

■' - Instituciones
• >s_/ - Servicios

-Problemas y necesidades
. necesidades sentidas por los vecinos
. necesidades sentidas por la Comisión de I-emento
. necesidades vistas por un equipe qu- estudió dicho barrio 

- Liderazgos
- Sentido de pertenencia a nivel vecinal >
- Existencia dé programas y estado Je los mismos 

realización -
El barrio del cual est< mos tibiando, se encuentra ubicado en uro 

lona sub-urbana do la capital.

4aWp histórico -
En entrevistas mantenidas con las familias que primeramente so 

radicaron en la localidad, se obtienen los siguientes datos:
En ¿l-0 se realiza el. sorteo do los solares a raíz de una sucesión. El asenta- 
Diento humano se produce al año siguiente con la primera familia. en los años sí 
guien tes y en forma gradual so ,rnri ubicando 1 un demás famili as, ,y 3 años más tar 
de, encontramos 5 familias. Le procedunc.it de las familias es variada.; algunas 
proceden del interior del país y otras de Montevideo, y tienen como denominador 
común, la atracción por la vida tranquila, el trabajo de la tierra y el cuidado 
de animales.
El paisaje era campo, sin árboles, los que hay en la actualidad, los planteron 
los propios vecinos. No había ni luz ni teléfono, y ta-npcco agua corriente. La 
locomo.ción era escasa si bien se contaba oon' el tranvía qv.e t >nía una parada cer 

-... » ' cana, <
La luz eléctrica llega a la Zona poi’ iniciativa de los vecinos, y el primer telé 
fono por iniciativa individual de un vecino.. El suministro d > agua se hacía a 
través de pozos, situación que aún perdura.
No muy lejos existe un parque municipal. Existían do? almacenes con "boliche", 
uno de ellos cerró. Se cobraba cuando terminaban las cosechas. Luego se estable
ció un aprovisionamiento, y luego otro comercio, e.l cual es el centro de apro vi si o 
namiento diario. Los que tienen locomoción van al centro de la ciudad, o a ot^os 
barrios a efectuar las compras.
En cuanto a medios de comunicación, recibían diarios y escuchaban radio. Imperta 
destacar que en cuanto a las relaciones entre ios vecinos, éstos no acostumbra
ban a visitarse en general- Se realizaban reuniones en algunas casas con visitan
tes de otras zonas.

. ’ I

Estructura física -
Se encuentra rodeado por lengo m per. taño sis provenientes de la 

cuenca de un arroyo coreano. La calidad de los suelos no os uniforme, encontrán
dose un4 gama que va desde tierras arenosas, arcillosas, negras, etc. Se encuen
tran cultivos diversificados: vinícolas, írntícelas., forrajeros, tubérculos y ve
getales.

procedunc.it


Estructura agraria -
Los terrenos son pequeños: de media a una hectárea en su mayo 

ría. El número de propietarios es elevado, aproximadamente un ?0%, el resto son 
inquilinos. Hay unos 130 predios. No se da uniformidad de cultivos, encontrándose 
en general: legumbres y frutales para el consumo familiar y además la cría de' a- 
nimales, tales como: ovejas, vacas, chivas, conejos y aves de corral. En algunos 
casos, se plante avena y maiz, utilizado como forrajes. Estos predios están tra
bajados con técnicas rudimentarias. Hay un porcentaje importante de predios bal
díos.
Comercialización: las dificultades que en este rubro se han encontrado, han inci
dido negativamente en las posibilidades de incremento de la producción del área. 
El poco monto de los productos, su variedad y las dificultades y costo elevado 
del transporte hacia el mercado, goh el ornea tos a tener en cuenta, junto al hecho 
de tener que depender de un intermediario, lo que da muy poca ganancia.’ 

|

Población -
Hay un total de 500 habitantes, 2?0 hombres y 230 mujeres. Existen unos 

170 núcleos familiares constituidos.
Los roles están bien diferenciados, siendo 1?. hombre quien fundamentalmente hace 

^el aporte económico y la mujer se encarga do todas las tareas domésticas. Tratán
dose de una zona sub-urbana, las tareas doméEticas, comprenden además de las tra
dicionales, el cuidado de la huerta familiai y la atención de los animales.j

I
Interrelación -

La interrelación es limitada en varios aspectos: esporádica, acci
dental, se da por grupos homogéneos (en cuanta a edades) especialmente entre los 
jóvenes. Esta constatación es producida por diversas causas; ocupaciones fuera 
del área, ausencia de centros sociales, y culturales, el tipo de intereses y as
piraciones.

Ocupación -
La mayor parte de la población acti-c se dedica a tareas remuneradas 

fuera del área, desempeñándose en diversas actividades tales como: servicio do
méstico, peones, empleados, obreros, alguno^ oficiales técnicos, y en menor es
cala: comerciantes, policía y ejército; siendo <• 'si nulos los artesanos, profe
sionales e industriales. Se encuentra un número ..aportante de jubilados y tambicr 
de pensionistas.

| .. •• Vivienda -
El aspecto de las viviendas es heterogéneo, predominando las viviendas 

de material, existen algunos chalets, así como riachos taperas (de barro y quii 
cha, y de lata y manipostería).
NO se aprecian casos de promiscuidad ni hacinamio. 1 to. En general, son viviendas 
bien ventiladas e iluminadas. Como elemento prop: v del área destacamos la exis
tencia de galpones y construcciones contiguas que cumplen la función de cocina, 

i.. estar diario, depósito, ote. La obtención del agua se realiza por medio de pozos 
3'? t algibes y bombas, siendo ésta la forma más común. El desagüe se realiza, en gene 

' ral, mediante pozos negros, creándose un cierto problema respecto a la ubicación 
'■ de los mismos en relación al suministro del agua potable, planteándose la necesi

i, dad'de ejercer un control sanitario al respecto.

■? ■ \
i > Comunicaciones y transporte -

Son varias las familiar que cuentan con teléfono., í 
el presente llegan hasta dicho barrio, líneas de tr r sporte interdepartamental 
(lo que permite desplazarse directamente hacia el ir erior) y ómnibus del trans- 
porte capitalino, aunque no se puede decir que la locomoción sea buena, porque c

• •. chas líneas cuentan con pocas unidades y algunas muy deterioradas. Les toma un
tiempo- promedio para llegar al centro de la ciudad de á5 minutos.

X 

______________ ■

' Medios dé comunicación -
Muchos de los vecinos reciben diarios y también cuentan 

con radio y T.V.

’Prfuc cion. ••
Encontradlos un nivel medio .de educación, der.-iacándose algunas P^on 

que sobresalen como individualidades, pero cuya incidenoia en la comunidad no -
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ha percibido hasta el momento (profesionales, estudiantes universitarios). Los da 
tos recabados nos permiten vislumbrar un interés por actividades de carácter cul
tural, pero careciendo de medios para desarrollarse.
Existen dos escuelas públicas en las cercanías. Para concurrir a secundaria se de
ben trasladar al centro de la ciudad,• existen escasos estudiantes universitarios 
y algunos de U.T.U.

Actividad cultural y recreación -
Se percibe la ausencia total de actividades cul

turales en el barrio. Para tener acceso a ellas los vecinos deben trasladarse ha
cia núcleos urbanos, por lo cual ello queda librado a la iniciativa individual y 
a sus posibilidades económicas y de tiempo libre. Cuando ello ocurre, el traslado 
tiende hacia el centro de la ciudad.
En cuanto a la recreación, destacamos la existencia de un cuadro de Baby Fútbol. 

<>a recreación para adultos es inexistente en el momento actual. Dificultades de 
índole económica motivaron el cierre y cese de funciones del Club de Fútbol, el 
cual realizaba fundamentalmente en el verano sus actividades, nucleándo al pare
cer un gran número de jóvenes y adultos.

^"En el aspecto recreación so cuenta solamente con la cancha de fútbol.

Salud -
Existen dos policlínicas a las cueles 

hitantes cuentan con servicios mutualistas y
concurren algunos vecinos. Otros ha
de Hospitales Públicos (MSP-Clínicas)

Instituciones -
El barrio cuenta con la existencia de grupos formalmente organiza

dos; la Comisión de Fomento y el Club de Baby Fútbol, incidiendo ambos de diferen 
te forma en la zona. La Comisión de Fomento centra sus actividades en la obten
ción de mejoras para el barrio, de una forma no totalmente efectiva, no se le pue 
de considerar representativa, hecho que influye en el desarrollo y eficaz culmina 
ción de las tareas planteadas.
La Comisión de Fomento en su período de actuación se ha vinculado con diversas 
instituciones, como ser; Comisiones de Fomento de zonas vecinas y Clubs deporti
vos. Han realizado un baile para recaudar fondos.
El Club de Baby Fútbol .cumple funciones recreativas, en lo que se refiere al cam
po estrictamente deportivo, desconociéndose su ámbito de influencia en cuanto a 
la existencia do grupos informales.

Óervicios -
Se cuenta con centros de abastecimiento diario, aunque algunos como vi 

: ¡nos, se movilizan a la capital o a barrios cercanos buscando mejor aprovisiona
miento. El abastecimiento es complementado mediante vendedores ambulantes, como 
por ejemplo; lechero y verdulero, quienes recorren el área en forma'periódica. 
También existen ventas de alimentos en domicilios particulares y servicios tales 
como por ejemplo: zapatero y fotógrafo.
Los vecinos se abastecen', a veces, en los centros urbanos que frecuentan y en mu
chos casos en las proximidades de sus lugares de trabajo.

Problemas y necesidades -
En las distintas entrevistas y visitas al área, pudimos 

recabar datos acerca de las necesidades sentidas y reales del barrio..

Necesidades sentidas por los vecinos;
, 1. luz

......... 2. calles
J. cunetas al borde de la calle
q. servicios tales como: panadería, tienda, policlínicas
5, situación de los servicios sanitarios y de agua potable
6. mejora en la locomoción sobre todo a ciertas horas
7. rotura de los aparatos telefónicos
8. baja tensión de la luz
9. individualismo de lo.s vecinos

10. problemas para arar la tierra
11. existencia de hormigas y ratas
12. problemas de la comercialización de los productos cultivados
13. centros culturales y sociales
14. falta de recursos ’
15. tierra no apta para cultivos



. Necesidades sentidas por la Comisión de Fomento:
Coinciden con las necesidades

N° 1. 2. 6. 7• 9« planteadas por los vecinos, y veri además:
- falta de respuesta de los vecinos a los planteos de la Co misión
- relacionarse con otras comisiones vecinas para unir esfuerzos para-solucionar 

los problemas
t

Necesidades vistas por un equipo que estudió dicho barrio:

- una comisión representativa que nuclee a todos los vecinos
- utilización de mano de obra ociosa para facilitar así la mejora del nivel eco

nómico de las familias (ruano do obra ociosa o sub-e.:ipleada, por ej. jubilados, 
amas do casa, etc.)

- formación do grupos por .icdio de los cuales se cree un sentido de pertenencia 
mayor y so posibiliten lazos do comunicación que ayuden a romper el individúan.'

- clarificar la interrelación existente entre algunas de las necesidades sentidas 
y la problemática económica.

- desconocimiento de técnicas adecuadas de cultivo y cría de animales por parte 
de algunos vecinos y falta de colaboración en esc aspecto a nivel de la pobla
ción .

- ausencia do un local comunal.

Liderazgos -
A través de las entrevistas realizadas, y las reuniones con la Comi

sión de . Fomento, no han surgido líderes notorios. Si bien existen líderes forma
les con características personales, nivel cultural, arraigo, aportes al barrio, 
preocupación por la solución de ciertas necesidades, etc. se han detectado indi
vidualidades que en una etapa posterior podrán manifestarse como líderes de la co
raunidad o cumplir tal función.
Lös líderes formales (presidente de la Comisión de Fomento y del Baby Fútbol), no 
son reconocidos como tales, careciendo de poso a nivel del barrio, • 
Analizando esos posibles líderes en relación a las necesidades y su sensibilidad 
frente a las mismas, podemos destacar su total unanimidad con los planteos.

Sentido de pertenencia a nivel vecinal -
A pesar del afincamiento prolongado en 

algunos casos (hasta 35 años), no vislumbramos un sentido de pertenencia raanifies 
to. Surgen una variedad de causas que so interrelacionan y cuya incidencia es de 
grado diverso en cada familia;
- el. individualismo existente en el barrio
- lá situación geográfica especial
- la ausencia de elementos nucleadores que incentiven la participación
- la situación laboral de los Habitantes: la gran mayoría pasa casi el día comple 

to fuera de su casa y del barrio.
- no se producen nuevos afincamientos de parejas jóvenes, la mayoría de los jóve

nes sienten como incentivo le ciudad.
- estos hechos van dando una población mayor con las consabidas dificultades para 

producir cambios e innovaciones.
- ausencia de servicios, en general las compras se realizan fuera del area, la re 
'creación también, así como la instrucción. Salvo un almacén y un cuadro de Baby 

Fútbol y la Comisión de Fomento, la vida social y la relación del área es casi 
nula o dependiendo exclusivamente de los deseos individuales de relación.

Existencia de programas y estado de los mismos -
Los programas existentes en el ba 

rrio, están dados por la Comisión de Fomento; ésta presenta planes de acción, lí
neas encauzadas hacia el logro de objetivos que se. arrastran desde sus inicios.

¡En este momento so aboca en particular a un acercamiento con los vecinos logrando 
superar la falta de relación entre la Comisión de Fomento y el barrio. Si bien es 
te hecho era una aspiración de la Comisión, no lo había logrado concretar.
Se instrumenta una asamblea de vecinos en la cual se tratará de entablar un díalo 
go, por medio del cual surjan los intereses :>ás inmediatos del barrio. Al mismo 
tiempo, se fomenta una integración mutua. Es probable que luego de la asamblea, 
surjan nuevos planes de acción.
En cuanto al tratamiento de la electrificación de las calles, si bien es una aspi 
ración y se habían realizado gestiones al respecto, se encuentra en este momento 
detenido el prograaa.
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