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Zsctibit  una inttoducción  que se ajuste al  tamaño de la inuestigacwa no 
es tatea sencilla, ya q u e  nos enconttamos ante el dilema  de no quetez  aumentat 
las expectativas del  lectoz peto sí incitazk a la  kctuta. Qatea que aos 

ptoponemos a continuación. 

en ptimet  lugat nos intetesa señalaz los tasgos  que  catactetizan los 
tiempos actuales con el i in  de ubicat e f  tema: uno de estos tasgos, son los 
ptocesos de  cambw q u e  estamos viuiehdo.  Zgetdadetas tevolucwnes. Cam6ws en 
las costum6tes, en las cteencias, en & S  notmas de la conuiuencia social, en & S  

ptácticas  diazias, ea las iotmas de comunicacwn, ea ks sistemas económicos 
mundiales. Eo q u e  ptovoca una seasdción  de extraa2xrl q u e  aos obliga a altetar 
nuesttos esquemas de teietencia habituales y a buscat auevas  jotmas de 
comportamiento, nuevos valozes a j i 7 1  de manteaet seatido de identidad pzopio 
(Qottepsa,  1981). 

Otto tas2o  catactezistico de fos tiempos modemos,  que pot el tema en 
cuestión nos intetesa puntualizaz, es e l  “descentzamiento del discutso zefujioso” 
(2. Eetiain, 1990). @ste, en nuestta época, ha pasado de set la &LC& 

explicacwa acetca de las cosa9 _ C O C L ¿ ~ ,  a set uaa  más de entte las taatas  que 
nombtan lo que sucede y nos sucede. 

B i c h o  descenttamiento ptovoca una  multiplicacwn de las explicaciones 
q u e  ototqan sentido d compottamiento cotidiano, es decit, una  multiplicacwn de 
aquellos  uaiuetsos SiGiÓlicos q u e  k esttuctutan y k nozman. B e  esta maneta, 
la tel%wn como coajunto de si-$hi$icados compattidos q u e  ototgaba identidad, e s  
zelqada,  quitada del centto. 
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I s t a  situación  plantea, a nuestto modo de vet ,  una  ventaja y un desaiío, 
mismos que se encuentran en la desesttuctutacwn del olden que ptouocan los 
cambws. nentaja, potque dicha  deSeSttUCtUtaCwh nos abte a la posibilidad de 
ptobat, ptoponet y cteat, y desaiio  potque las nueuas  tealidades tehdtdh que set 
consttuidas desde nosottas y nosottos  mismos. y pata  que esto sea posible hay 
que i t  cteando condiciones en los diuetsos espacios otsanixatiuos. 

aesde  esa pettenencia, indasatemos acetca de los ptocesos de cohsttuccióh 
de las identidades de hombtes y mujetes, SUS tassos  actuales, SUS 

maniiestaciones y SUS CohttadicCwheS. 

Considetatemos  aqui, pot las catactetísticas  que postetiotmente 
desaztollaternos, al  ptoceso de las Comunidades  Zcksiales de Base como una de 
las maniiestaciones de los mouimipntus soc-iak~ ptoducidos en los dtimos tteinta 
aGos especialmente en flmética  Catina. 

cos deguzzuUug te6zkog de los que nos ualdtemos pata explica2 el  ptoblema 
ehUhCiad0 son: las teotias acetca de los /Vaemz? Mou~m&toz? Socia&, la 
G o 1 2  de h jdmtdad social y ins desattobs realizados en jdmtdad de 
Género. 21 acetcamiento al  ptoblema de invest%ación -es decit el método-  tiene  la 
intencwn de explotat el tema,  indaqal y desctlbit cómo  se estdn pehsahdo a s í  

mismos y a los ottos, los hombtes y las mujetes de las Comunidades  2cksiales 
de Base. 

s s t a  denomina& qufdazá postezlozmente desazzdfada con maym pzecisi6n. aquí seKalazemos SUS notas 
$undamentafes. S e  mote M esta denominaci6n a K M  estilo de entendet y viuit la exptiencia ?+sa 
dentzo de la j&sia Catá!i.=a  que ph¿za entze otzas u s a s ,  e l  ampomiso  con la justicia, d sentdo 
comunitazw, las $mamas demomáticas, la soiidar~dad con los sec%mes paupeztsados y la pattrcipadn 
p d t u a .  



Ctenemos y a  el coatexto, el pt-06iGma que nos ihtezesa, las perspectd-ua-e 
teúzkag, y la fozma de  a6oeda el tema. .%mazcamos ahoza  de maaeta sihtéttica, y 
pata jinaliaat, los hitos coaductozes del  tza6ajo. 

2 1  ptimezo es el  cohcepto  de hom6ze-mujez como sezes akeztos y e)t ptoceso 
de  cohsttuccióh y de  autocohstzuccióh. el s epndo ,  la pzemisa  de que dicha 
cohsttuccióh e s  n ~ ~ ~ i a l ” ,  es deciz  zeaiizada coh otzos y a ttaués  de  ottos. y d 
tezcezo,  impoztahcia que,  ante los dos  ehuhciados ahteziozes, adqdezeh b s  
~pupos  de  6ase, las ot2ahixaciohes y comuhidades  como  espacios de  cohctecióh y 
de  posdilidad  para cohstzuiz allí huevos s$h¿iicados  compartidos  que nos 
pezmitah emetqez como sujetos  sociales,  esto e s  como  hacedozes  de la pzopia 
histotia. 

Ea paesehte inuest%acidn f o x a  de seriedad, ihtezés pot el tema y $idelidad a 
h in$otmacióh. 21 cazáctez explotatotio d d  estudio, si 6ien no hos pezmite hacet 
pezaiixaciohes  cohtuhdehtes, sí hos a6ze a (4 posdilidad  de  desczdiz el  estado 

del. pto6lema en cuestióh y de  acetcazhos al tema  desde  diuetsos áhqulos. esto  
s$hi$ica, ea  huestto  caso, deciz qué  zassos de  idehtidad  maniiiestah las mujezes 
y los hom6tes ehtzeuistados en el ám6ito  de h pazticr;pacioir gocia/ y po&ka, de la 
ppztenpncia ecksdy  en d ám6ito  de la uda cot¿&aaa. 

cehemos  la coh$iahza  que b expzesado hasta aquí motive la k tuta  
ctítica del  tza6aio y espetamos  que al iinal le quede al &tot, hctoza dos o ttes 
ideas claras al tespecto, abuna  nueua suffezencia y unas  cuahtas  ptqulztas  que 
inviten a sequiz  pzo$uhdixahdo  el  tema. 
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21 pzesehte ttabajo,  como ya se ha señalado, ptetehde  acezcazse desde la 
pezspectiua de las identidades  sociales -eh cohczeto la de 4éhezo- y ea el  coatexto 
de los hueuos mouimiehtos sociales, al deed y hacer cotidianos  de  mujezes y 
hombzes que militan en las Comunidades Zchsiales de  73ase. 

&?a pzesehtacióh de &S aatectde?h?-$ poz lo tahto, estazá  constituida 
iundamehtalmehte poz la desczipcióh del pzoce-qo ec¿eg¿hd y en d: las zelacwhes de 
la +hsia y el .=%tad0 en el  país, & S  coztientes teózicas al izltezwz de la iqlesia 
católica, mismas  que mazcazoh uh tipo  de  ptácticas  especíiicas, y la desczipcwh 
de las Comunidades  &lesides  de  Base (criss) como uha de las expzesiones 
de la +h¿h de bs p06zp~c (hom6te coh  el que  se zecohoce a aquelfa pozcwh de la 
3glesia Católica -iundamehtalmehte  de 7qmézica &?atina- que, a paztiz de las 
pzopuestas  del  Cohciho  Daticano 33' y del  contexto  de &S años  sesextas  asume 
como sujetos  del acohtecez eclesial a los po6zes). 

Bicha desczipcwh, hos pezmitizá daz zazóh de pozqué se el¿+en como 
mazcos  teózicos exphcativos ~ Q S  desazdos zealizados eh tomo a b s  rnouimipntog 

SO&h, pot U h  &do y la teOZ¿í2 de &&fitidad SOC& pot Otto. eh 
combihacwh, set& huestza  puezta  de entzada pata cohtextualizaz y exphcaz los 

pzocesos ihuohczados eh la COhSttUCCiÓh de las identidades  colectivas  de los 
hombzes y las mujezes que pezteheceh a &S pzocesos eclesiahs  mehcwhados. 
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2 1  pzimezo, de los de los desaztolios  teózicos,  es abozdado pozque 
considezamos  que, en la expenienciu htinoameticana y, en concteto,  de ,&léxico e! 
pzoceso de las ~ o m u h i d a d e s  Zchsiaks de B a s e  ha fotmado y fotma  patte  de los 

movimientos sociales, con  pzopuestas  alteznativas A h s  dominantes,  que  se han 
pzoducido en los ú[timos tzeihtn airos (cft. po l e t t o ,  1994 en 'gftematf-ves 
Sad"/. 

Cas  investiqacwnes sobze identidad ?tos datáh heztamientus teózicas y 
metodoldqicas pala  explicat, pot un hdo, los ptocesos  identitazios  de los sujetos 
pazticipantes en los movimientos sociales -en este caso de  cotte  eclesial- y, pot 

Otto, pata acezcaznos A dichos ptocesos  desde h pezspectiva de qéneto. p o t  tanto, 
el  teto que aquí nos ptoponemos es  conjuqadas en las explicaciones  de los 
procesos  ahtes mencionados. 
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I .  asltecedentes 
Z(niueeso 2eliGloso y pqoceso  eclesial 

Antes  de hacez el  tecottido histótico del  ptoceso  eclesial.  nos interesa 
u6icatl0, a éste, en el  contexto modetno de  descenttamiento  de la cosmovisióa 
tel+iosa.($l. Betiain op. cit..:Z). Ssto es  que los univetsos sim6ólicos - 

ptedominantemehte tel%wsos  en el  pasado- mi.smos que pzopotcioha6ah  sentido y 
legitimidad a la vida cotidiana  se han desdi6ujado en la actualidad y se han 
enttemezclado con otras explicacwhes (3. Betiain,  op. cit.). 

2 n  este  contexto  de CUltUta modetna las tendencias  con  tespecto a las 
cteehcias cel+wsas pueden tesumitse en dos: 

a) p o t  un lado  éstas son considetadas $zeferemc¿us s.x&?tiva-c. es  decit,  ante 
ottas explicaciones  del  mundo  puedea  set e k i d a s  o no. .% este  sentido, la 
tel+wn apatece  como un “ptoducto“  sometido “a la lógica de metcado sim6Ólico” 
($l. Beth in ,  op. cit:.). 

6) segunda  tendencia teiiete a la diy$okt&ucL¿& de h tthp¿%i. gh este 
sentido las $unciones sociales de la 3gksia y el z s t a d o  tienden a sepazarse y a 
hacetse cada vex más  especíiicas,  cada  una en SU campo,  sin injetencia de uno 
en Otto. 

S n  este  contexto  se u6ican b s  desaiíos a b s  que  se enitentan las iglesias 
estaClecidas, entte & S  la 35lesia Católica y, más  aún, al intetiot de e& la 
wttiente  latinoameticana  de la geología  de la L?i6etacibn, como  zeilexwn ctítica 
de la ptaxis  ctistiana (cit. en Retiain, op. cit.: 107). Revisat SU pzoceso 
histótico conctetixado en el país  es tata de  apattados poste2wtes. 
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xmpexatemos  diciehdo  que casi. pazu hadie  es  desconocido  que h &desia 
Católica cuehtu en SU habet histótico coh luchas inteznas, U/iUhxUS, zuptutas- 
cismas, posicioltes  cohttadictotias unte bs mismos  hechos, silencios  cómplices 
unte situaciones  de  ihjusticia y dehUhCiuS  decididas'. Acetrjuémonos u ese j ~ 5 0  
de  cohttadicciohes. 

&?a J#esia C a t d i c a ,  socio&$icumente hablando, apatece  como uh 

conjunto  de  ihstituciohes y eSt'LUCtUZL2S y, en la mehtahdad  de /U mayotía  de la 
$ente, identiiicada  con los tepzesehtuhtes cleeicales. A este  iehómeho  se lo conoce 
con el hombte de "+f'eg¿a oflchd o in_cL.itlccionaal" y como  tul, s s t t a d u  (1984) la 
catactezixa  diciehdo que  es '>+o fundado, e&akfecLdo, normahado ... 
oyamkado,. .. cunakzado por med¿o de egtmctur/ls: h ingt~y~ciomdizac¿& de 
u& sf4pmte fa  zepdacf& ykzafka (p. I I) .  

p e t o ,  A decit  de los estudiosos eh esta muteziu, (a J#esia no es sób 

ihstituciohU/idad,  es tUm6iéh #I &do de hacet las cosas, es cazAma. 

f luevamehte  ssttuda (op. cit.) hos lo explicita  diciehdo  que el. cutismu es "uhu 
capacidad o cualidad pezsonal ... uhu autotidud o potestad  que  se  escapa A la 
ttaslsmisión institutional, a la te&mehtucióh y eC contzol. 2 s  al30 espohtáheo, 
libze ..." (p. 11). 

xsta dualidad ihstitucióh y cuzisma nos ofvece la posibilidad de  se$uith 
la pista A juetzus,  que podzíumos Uamt centz+etag y centzf$upd. &?as 

ptimezas tendiehtes al cehtto y las se5ztndas ihclihadas A ahjavse  de él. 

2 Sjcmp'o de esto son, si nos ztmontátamos en el tkmpo, las disputas sut@ias ya en las pimetas 
comunidades CLiStiai lAS. las alianzas papa-Smpetadot del s. TU', la i5ejotmn pzotestante enia6exada pot 
Cuteto (1517-1521). e l  movimiento povocado pot 3tancisco de Asis (s. %939), los a6usos L-umetdos yo? 
la -%qu&ición (s. %939), la Conquista de A m h i c a  hecha m nom&?e'dr ai,,. (s. m y mj), y más 
contempmdneos, encontramos desde lor movimientou de &ta& de flrnética  Catinn (a pattit de los aces 
60) hasta las doldirim?e's a la 'quema sucia" de  esos paises. p m  mencimaz sdo abunos momentos, 
quk" los mÁ9 conocidos. S j e m p h  datos del t z j u y o  de juetxas  conttadutmirls y hasta incornpatidles 

pzovocadmas de los avances y t e p h p e s  de la institu& eclesial. 

l a  mecrinun. Cos u t ihamos  aqu i  pata  exp(iuz7, con el pimeoo. aquellas juetzas q u e  tienden hacia e l  

centto y, M el  syundo e l  poceso inveoso, e l  de h s  juetxas q u e  tienden a ahjaose del a t t o  e i t  hacia la 
petijetin o los limites. 

3 Ce.,ttLwd y c0+#h$d: ~ y ú n  el airdona& .&d+2iL0 S$dS,-CdE$S, SOM conceptos de 
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Ea pteocupución de las fuetxas  centtípetas  setá, pot lo tanto, mmltenet  fa 

rh~titlrciona&ad Obviamente  emamzán  de aquci las alianzas  con  ottas 
instituciones  de pudez, la uttudoxia, la notmatividad,  es decit, todos  aquelfos 
estilos  comportamentales y discutsivos  tehdiehtes a mantea&? e/ contad 

p o z  Otto lado,  desde  esta  petspactiva,  podtemos obsetvat las exptesiones  de 
las iuetxas ceatzr$u5ag, es decit., k s  que  se  alejan  del centto.  Conttatiumente A 

las anteziotes éstas  telativizatan la institucionalidad y pondrán  el acento y la 

atención en las catactetísticus y capacidades pezsonales y colectivas. z s t e  
alejamiento  del  centto  petmititá i n t e p z  en /os compottamientos y discutsos 
iotmas  innovadotas, tendientes A tompez con la notmatividad existente si éstas 
no se  ajustan a las ex%eacias del momento y a las necesidades  de las pezsonas. 

zsta doile  tealidad  está  paesefite en todo  ptoceso  iastituciond y puede 
petmititnos entendez, ubica2 y explica? las conttadicciones al intetiot  de la 35lesia 
y iacilitaznos la comptensión de la histotia de la 35lesia en / léxico  y del  ptoceso 
de lus Comunidades .%zlesiales de Zase   que  nos intezesa pnesentaz. gstas, se 
uiican, pot lo menos en e.! discurso, en esa cottiente innovadota que  se  aleja  de/ 
centm. y aquí se insctibe la pteocupución del ptesente tzabajo,  acetcatmx a (as 
ptácticas cotidianas  de sus militantes y oisezvat aUí si esas  iuetzas  innovadotas 
han lopado pezmeat las iozmas en q u c  mujetes y homizes se petciben n sí mismos 
y petciien al O t t o .  

Ctenqamos  entonces  ptesente, en el  tepaso histótico que hatemos A 

continuación,  esta kctuta &oca/ de los acontecimientos. 
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J~lesia y Cstado  en /?léxico., 

Pata los países  latinoameticanos la expetiencia  de ¿o cek-b-qo es  una 
tealidad  cotidiana evidente y /?léxico no ha sido la excepción. f?hota bien, esa 
experiencia tel+iosa en el ambito de la &lesia Catól ica ,  como  se  secalaba 
antetiotmente, ha estado  tambiin en América &?atina, históticamente mazcada pot 

una doble tealidad.  Z{na,  caeactetistica  de las postutas  de la aetatquía 
Católica, vinculada 5enetalmente a & S  intereses de podet de  unas  minotías y 
otta, liqada a la centtalidad que el  seatido tel+ioso ocupa en la vida cotidiana  de 
las pandes  mayotías empobtecidas. 

7qm6as tealidades han ptouocado a lo latfo de la histotla del  país 
dijetepltes tespuestas por pazte del Zstado, aún  cuando pot teqla  fenetal  se haya 
ptiuile5iado el  ptincipio  de  sepazación  con la Jslesia (c. z a m o s  g., 1991). 

&?as tehciones entte la 35ksia Católica y el e s t a d o  en /?léxico tienen 
una &$a y conjlictiua histolia, que se zemonta a los años cevcanos al /?léxico 

independiente y que,  dijícilmente, podvemos detallat aquí. S i n  embat$o, 
tecupetatemos aquéllos aspectos  que nos patecen  jundamentales  pata  ubicat  el 
tema  de inuestiqacwn. 

a) coh,gu3ta y cobhid?: Conocida  es b histotia de  este  uíncub en la 
época  de la Conquista  y la colons, petiodo en el que el  conjlicto todavía no 
emetqia y en el que los inteteses  de la Cotona  española y de la &les¿a Católica 
etan  más coincidentes que  conttadictotios. .&paca qozaba del  apoyo y la 
“bendición” del  naticano  pata  conquistat, domina? y conttolat b s  nMevo9 

tettitotios en  nom6te del  euanqelio, mientzas que la J $ ~ s i a  mukiplica6a d 
númeto de SUS adeptos y extendía  el dominio so6ze las conciencias. 

21 $atzohato, jue  la instituclbn que  dutante la Conquista  conjuntó los 
inteteses de 3flesia y el. x e y .  21 p a p a  considetado repzesvhtante de czL3to en 

/a t&za, “delqa6a” su podet en el Rey  pata  admihisttat los tettitotios 
conquistados; co6tat el  diezmo, nom6tat obispos, mediat en &S conjlictos 
inttaeclesiisticos,  etan  alsunas  de las tateas cíuico-td+iosas de su competencia 
(Candetteche en p u e n t e ,  f?. comp., 1993). 
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e n  el petiodo de la Colonia,   aún sih ha6et desapatecido el Pattonato,  
s u y e  la YnquL2LkLsn como otta de h s  instituciones eh las que  confluian los 
inteteses de las jetatquías  eclesiales y civiles. Castbjat las Aezey¿á& eta  tatea del. 
c h o  y a  que  competía al ámbito de la fe,  pelo  cuando éstas comenzaton a 
juzgatse  como  asunto  político la disidencia  política fue  considetada hetejía. Ea 
impottancia  de  esta  institución,  según el. ptopw Candezteche  (en +uente, op. 

cit.) tadica "en la somita  que  attoja6a s o 6 ~  hI vida de la coknian, ya que 
numetosas o6tas histótkas de la época  fueloh  desttuidas pot la misma 
institución o pot los pobladores indios que temían sea considetudos herejes. 

Conviehe  señalat aqui que  junto a esta linea instituciohal  li5ada a (os 
podetes del z e y  de  zspaiia,  se  desattollan en el continente ameticaho, ottas 

pticticas ctistiaaas opuestas a las ahtetiotes. N o s  estamos  tefitiendo a aquéllas 
postutas  de los misiohetos que levahtaton la uoz eh contta  de ks a6us0s 
cometidos  contta los indios y que   pupaton pot /a  devolución de sus tiewas. 
zeptesentantes  de  estas posiciones son Battolomé  de las C a s a s ,  Antonio  de 
fiohtesinos, n o n  Dasco, entte ottos. S i n  emlatgo, pese a las denuncias hechas 
contta las ihjusticias  cometidas,  hunca llegatoa a ctiticaz la taíz de dicha 
situación,  es  decit la estructura rni-qrn..? de (a  conquL:cta. (Puente ,  1993). 

6/ P e r b d o  Yndependentista: Cas ideas e inteteses que  se p~sieton en 
j ~ 9 0  dutahte la lucha pot independencia, en cambio,  comematoh a modificat 
el asunto tel i~wso. p o t  un lado, pozque los clitbjos ctwllos comenzaton a 
ctiticat hI hegemonía y ¿a t i p e r a  del alto tho, esttechamente, vinculado a los 
inteteses de la Cotoha y, pot Otto, potque las ideas  hietales, lkgadas a f i éx i co  
a laí= de (a indepeadencia de los 2?stados U n i d o s  y la Í?euolucióa 3tancesa,  
que pugna6an pot el hL3sez ,&?Lze t!h matetia económica (Ute  cometcio, no 
intezuencwh del Zstado en la economía),  petmeaton tam6iih las cohcepciones 
tekiosas .  ,&bettad de  culto y sepaTación de la Jglesia y et! sstado fueton 
ahunas  de las mani8estacwnes  de las tendencias  antitteligwsas que comeaxaton 
a emetget  en la conciehcia  de los c?iollos insttuidos  que u&n sus inteteses 
coattados pot los ptivibws  de los que goza6an los peninsulates y el alto chto. 



si bien, duzante d peziodo insuzgente la zd+wn católica no fue  tocada y 
la alianza  Jglesia-zstado  se mantltuo a nivel de las jezazquias  de  ambas 
institucioaes  (muestza  de  esto  es la excomunión al cuta didaho, cabecilla  del 
movimiento insuzgente, hecho  zel$ioso de  cazáctez eminentemente poktico),  cuando 
/ l éx ico  logra la independencia el  79atican0,  cuidando & S  zehciohes coa la 
COzOna española, no zecoaoce  inmediatamente SU emancipación. 

e s  zecién  en 1931 cuando  se ?establece el vínculo entte el Sstado mexicano 
y el  Daticano, al nombtaz éste, a los ptimetos  obispos  de / léxico.  f3 pesaz de 
esto las zelaciohes entze las autozidades  uaticanas y mexicanas  quedaton 
endebles, quebzándose  deiinitiuamente en la época  de la ze f o tma .  

.;/,b.s $?kmpos Repa6kc~mo.s;. cos años cincuehta  iuezoh  decisivos  pava 
la escisión entze la 3#.esia y el estado.   Después  de  un agitado peawdo de 
eniaentamientos entze consezuadozes, deiensozes  de las tzadiciones  hispánicas y en 
estzecha zelación con la oli5azquía católica y kbezales  contzazws a la ttadición 
española, indí5ena y católica (9. f3l;vazez Jcaza, 1989), /?léxico conocw  una 
nueua etapa en la cual la Jglesia quedaba  testtingida en SUS podezes y 
pziuilqios. 

e n  1854 se deczetan las leyes que peiuan de dezechos poltticos a los 
sacezdotes y quedan abolidos todos los fuezos  eclesiásticos ( x a m o s  g., 1991); en 
la Constitución  de 1957 se  pzoclama al s s t a d o  paz encima de la Jglesia y con 
podez pata tqulat la disciplina y el desempeño eclesial,  se  nacionalizan los bienes 
de la Jglesia y el z s t a d o  avanza sobze el  campo  de la educación. Zsta situacióa 
se mantuvo hasta los años del p o e i i z i a t o ,  época en que la Jglesia tecupexa 
pzopiedades y podez. 

B e  este peziodo es impoztante  señala2 q a e  si bien el  gobiexno  mexicano 
estaba estzechamente uincuhdo a la 35lesia Católica, el  apoyo que obten& de e& 
pzouenia sólo de  una pazte de la gezazquia. 2 1  catolicismo  de  esa  época 
maniiestó al intetwz muy  divezsas y encontzadas  postuzas. Desde,  la y a  
mencionada alianza izzestaicta entze zktado-9eaaarju&, hasta la paaticipacwn  de 
sacezdotes en levantamientos azmados de  campesinos  que  luchaban potl sus 
tiezzas. 
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d/ RevohcL& y aost-EeooL&&: "Z'LI W~ZZL I  L?&wzff': 2 1  peziodo 
zeuoluciohazio y post-ceuohcwhaaio ~ U U O  "de todo un poco": enfzehtamiehtos 
constaates y sistemdticos,  con SU maxima expzesión en la pezta   Czisteza y los 
"azze~los" cupulazes m 1929 yetapas tie distanciamiento o de  simples uzelaciohes 
cozdiales". Beten4ámohos bteuemente eh  el movimiento czistezo difuhdido eh 
/í%xLco, entze los aGos 1926-19295. 

Ea decisión del pzesidehte Calles de  aplicat & S  leyes que descohocían la 
pezsohalidad jutiiiica  de la +%sia f u e  el hecho desehcadehante  -auhque no la 
causa- del levantamiento czistezo. ..%I todo este  ptoceso ha6zía que  destacat los 
inteteses fundamentales  que  estaban eh jue5o y las postutas diuez5entes que 
había al intetiot  de la 35lesia. 

z s t a d o  y la aezazquía católica, 14s dos instituciones  con mayoz 
fuezxa y zepzesentatividad se  disputaban  el dominio sobze las concLknc&g, o si 
queaemos expzesatlo  de otza maheza lo que  estaba en jue5o  eta  el contzol sobze las 
mayozías (obaezos, campesinos,  mujeres, niGos) (Blancazte, 1993). 

f% intezioz de la .&!esia podía cdsetuazse, a SU uez, un intezesante zejue5o 
de  fuerzas. Al ezi$itse como una  de &S pocas  instituciohes  capaces  de enfzentaz 
el creciente absolutismo  estatal, pzomouía pazticipación social de los czistianos 
en los ámbitos  de la vida civil,  sin embaz$o, dicha  patticipacwn deb& set 
"cohtzolada", es  decit, sin salirse  de la tutela  de los jetazcas  eclesiales. 

e s t o  fue  lo que  sucedió coa el levantamiento czisteroh. &?os católicos con 
una cteciente conciencia social uiezon CohcukadoS SUS dezechos y libeztades en los 
ataques  que  el  Zstado hacía, a tzauis  de SUS leyes, a la L$lesia y se azmaton 
pata la defensa  de los templos y de la "fe católica". &?a autonomía  que  el 
movimiento fue  adquiziehdo asustó A h aezazquia Catókca, que no quezía 
peadez el  conttol sobze SUS ftdyzeses y a SU uez le sitvió como heztamienta de  
pzeswn pata h s  ne5ociaciones con  el  gobietno  (Rhhcazte, 1993). 
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cos “azzqlos del  29”, nombze con el que  se conocen los acuezdos  que 
pusieton fih a t!a p e z l a  ctisteza, establecian la teapettuta  de los templos 
pot patte  de la aetanquía Católica -hecho que   apac ipat ía  a los ctisthnos- a 
cambio de  una  aplicación  fhxihh  de la.s  leyes  anticlezicales (Elancazte, 1993). 

Dichos aztegbs  dejaton  sentado un “modus vivendi”, un estilo,  más o 

menos cotdial  de convivencia entte la. 35lesia y el Cstado.  C?ofivhe  destacat 
que, si bien, el movimiento atmado l o p ó  set  cohttolado, la lucha de los ctistezos 
conocw  una sepnda  etapa menos vwhnta, peto  con demandas  que  sobtepasaban 
el ámbito tefi$ioso. 2% deciz, si los pzimezos teclamos  consistieton 
fuhdamehtalmente en et tespeto a la libeztad tdLjiosa, ahota estaban  vinculados 
con demandas de tieztas y a las protestas sobte la mala distzibución  de e&s. 

e/ L?onuivencia  52)ac&ca: Desde  los “atte#os del 29” hasta la mitad de 
los aiios cincuenta, d 5obietno mexicano  mantuvo la distancia habitual con la 
jezatquia de la 35lesia Católica, esta pot su patte,  se  esfotxó pot mantenez una 
postura  “apolítica” ( p u e n t e ,  1993). ,No así, sus bases. cos ctistianos  teunidos 
en b s  difetentes ~ ~ ~ u p o s  de la J?sociacGh Catól ica ,  hicieton fuettes  campaKas  de 
foamacwn  política en las distintas  coyuntuzas ehctotaks de ese peziodo. 

3 u e  un tiempo  de  ajustes y acomodacwn. el tema  de la educación 
socialista fue  uno de /os asuntos  que  causaton  peotestas poz patte  de la 
jetatquia  eclesiástica, en cambw la nacionalización  de la industtia pettoleza 
tealizada pot el pzesidente Cátdenas en 1938 acatteó el apoyo  de la 35lesia hacia 
el  gobietno. N o  así, las exptopiacwnes apatias, al toca? los intezeses de 
aquélla, despettazon ctíticas y teptobaciohes aunque no ttajeron mayotes 
consecuencias. 

c o s  finales  de los años cincuenta  se  catactetixazon pot la eiezvescencia 
social,  invasiones de titmas, movimiento magistezkd, c o n f k t o  fetzocaztilezo 
(Elancazte, op. cit.) 
fuezon abunas  de  las expteswhes  del descontento  9enetakxado de este pezwdo. 

A nivel ecksial sut+ una coztiente antkornmigta, motivada pot el temoz 
que despettaban las posibles tepetcusiones  del ttiUhf0 de t k  tevolucwn  cubana en 
1959 y su host9amiento a la 9les~1, f i éx ico  temia volver a su$ziz las 

consecuencias  de la petsecucwn. 



/I .EL AouLkieato estaddati/ del 68 el panotama  continuó  más o 

meaos i p a l  eh la pzimeta mitad de los años sesenta. L?os movimientos de 
C t i S t i a h O S  mahtuvietoh postutas  alinaldas a las ditecttices  de la jetazquia y una 
actitud  de coopetacLón con  el qo6ietno mexicano en 6usca de U h  “desaztollo 
intqzal”  del  país ( B h c a z t e ,  op. cit.). 3 s  necesaew seiCalat tam6¿&, que las 
ptopuestas  tenovadotas  del  Concdio  naticano 337 Uqaton en este  tiempo a 
/Wxico: nueua visión de la política -hacia un mayot compromiso-, zenovacGn y 
adaptación  de los actos  tdigiosos a las cul.tutas, entte ottas -nn .   Sezq io  
f iéhdez  Atceo,   06ispo de Cuethavaca en esa  época,  es uno de los más 
oadicales  ihiciadozes de las ttansiotmaciones en la yqhsia mexicana-. 

A paztiz de este  tiempo se harán más  hototias las diiezehtes  postuzas, 
dehtto  del ám6ito echsial en telacióm con  el qobietno y, en genetal,  ante los 
asuntos sociales. Ea matanza de los estudiantes en 1968, las dechzaciones 
pzeuias y las posiciones  postetwtes  de los diiezentes gzupos eclesiales, soh uha 
clam  maniiestacióh de uZta tuptuta a/ intetiot de la 3qksirl que se  hacía  cada 
vez mayot, más pú6lica y ?&tosa (Blancatte, op. cit.). 

$1 ~ r o ~ m a k ~ c ~ ~ a  de L/a czigl> socio-ecoahmcu: Cos años  setehta y 
ochenta iueton  de  consolidación  de !os cam6ios  qestados en un sectot  de la 
Jqlesia.  fiyudó a este  pcoceso la cteziente pétdida  de  hitimidad  del  sistema 
político y h pteocupante  situacwn  económica  de h s  qtandes mayozias del  país. 
Ea conciehcia  de la patticipación polLtica de los q t ~ p 0 0 ~  eclesiale-s, so6te todo  de 
aquellos inspilados en la ceoloqía  de i.a fii6ezaciÓnn, cteció  de manera  impottante 
en este peziodo, junto a iniciativas en el ámkto económico,  encaminadas a 
amott ipat  el impacto  de la ctisis. Otza vez h a y  que señala4 aquí la ptesencia de 
las dos, y a  menciohadas,  postutas r?c/esia¿es, la que  se mantiene  cezca y en 
didlo50 coa el podez del e s t a d o  mexicano y la que  toma  postutas zadicales  de 
conizontacwn en i avoz  de los despzotqidos. 



h)L?aas ekccionps dd88 y ..% Sahnismo matcó  una  nueva etapa. 
B i e h  poz necesidad de bitirnidad  que tenía en  el 88 CSG, bien pot las 
necesidades del  pzoyecto  modeznixadot del gobietno, las telaciones del Zstado con 
lac 35lesias C O h O C e h  el peziodo de teconocimiento mutuo y toletancia. Zxptesión 
de esto son las modijicacwnes  a los attícutlos Constitucionales  que no teconocA 
& personalidad jurídica de las 3S&s¿as, ptesencia de mahdatatios eclesiásticos 
en la toma de poseswn ptesidencial en  el 88, poz mencionat al5unos de b s  hechos 
"inusitados" de ese petiodo (puen te ,  1993). 

,!?a pattizipación de los czistianos en las elecciones  del SS y en las 

movihxacwnes  postetiotes en dejensa del voto, en las del 94,  y, en la actualidad, 
el pap& de  a n .  Samuel Í?uiz,  Obispo de S a n  Cristóbal de &S Casas  como 
mediadot del con#icto azmado  entze zapat i s tas  y gobietno, son abunas de las 
manijestacwnes  que ha tenido y tiene l4h sectot de la 35lesia Catóhca. 

p a z a  jinalizaz dizemos que este  pincelaxo  histózico de las zelaciones 
35ksia-Zstado nos pone  en antecedeate de lo que postetiotmente seiiahtemos de 
los movimientos sociales y las comunidades  ctistianas. 21 desattob de estos 
apaztados  comphtatáh  la V i S w h  acezca  del momento actual, de & mencionada 
telación, ea el que se insctibe la  experiencia patticuht de las comunidades 
cristianas. 

+I continuacwn se presentan las cotzientes teóticas  más contempotáneas 
ptoducidas al  intezioz de la 3 5 h i a  Católica y el desattob de la pattuipación de 
los ctistianos en las luchas  sociaks, con  el objetivo de iz ubicando la expeaiehcia 
de las Comunidades e c k s i a h  de Base. 

eoeeientes teóeicas en la &lesia Católica y etrolución de la 
paeticipación  de los ceistianos  en las luchas sociales. 

el pensamiento czistiano t u v o  y tiene diveasas coztientes teóticas en SU 

intetiot,  mismas  que matcazon la jozma de patticipacwn de los ctistianos en la 
vida social de /léxico. Pasto?, %. (1996), tetomahdo b s  apottes de /l. 
Canto, seliah & expteswn de tzes cotzientes tebticas  $undamentales: el 
&tep3mo, el catohz3mo social y el cr&tiaa&mo de k6etacioir. 



SI! ptimeto tuvo SU auqe en i!a ptimeta  mitad  del s$lo y pteteadía la 
unidad  del  enfoque polr'tico y td$ioso,  se  declataban  inttaw3entes - 
ahticornuhistas y antildetales- (E. Elahcatte, 1993). Bicha cottiente, 
expottada  de  Zutopa, {omentó la patticipación  de los ctistianos en ~ U ~ O S  como 
la a n w n  nacional  Sinatquista (nr\ts), la unión  f l ac ionaf   de   padres   de  
Familia (2-(r\tp3), /?lovimiento anivetsitatio de Renovadota  Otieatación 
(/?laRO) y, "S contempotÁaeo, ;8to-Z'ida ( X .  P a s t o t ,  1996). 

St! cdtokcismu soca/, contempotáneo a la dictaduta  de   pot$it io   Bíaz,  
puede  decitse que  fue u11 matiz  que  adquitió la cottiente  antetiotmente 
mencionada. 3uettemente  influenciada tambien, pot el pensamiento católico 
eutopeo,  donde  se  enconttaba ea  ause la cuestión social. Zsta tendencia eta 
expresión de un catolicismo  "ptopesista",  de  "avamada"  que  estaba  aketto a los 

cambios  sociales  sin  set  modetnista y sin  que esto  pusieta  ea  cuestión la 
intepalidad  de la f e  católica (R. Elancatte, 1993). ss ta  cottiente  inspitó la 
czeacwn del  Sectetatiado  social  /?lexicano y se hizo ptesente, pot muchos  aiios, 
en el PAN y el pB/?l, actualmente  impulsa  el ttabaio del hstituto 

/?lexicano pata la Bocttina  Social   t3tistiana (R. p a s t o t ,  1996). 

2 1  c?dtanisrno de k6etacbh, sutge a mediados de s$lo y,  en Amética 
fiatina,  se conctetiza en las Comunidades .%!esialzs de   Ease ,  en centtos de 
{otmacidn y comunicación y se hace uisiblz en cristianos  de  ixquietda (v.$. en el 
/?lovimiento de  Ctistianos  Comprometidos con las Cuchas popu la t e s  
(/?lCCCa)). Sobte  esta cottieate no nos extehdetemos d s  aquí y a  que 
quedatá mejot explicitada en et! ayattado si5uiente cuando  habkmos  de 
QeoLyía  de la fiibetacwa. 

Seiialatemos solamente, que  dicha vettiente de pensamiento se  catactetiza 
pot  hacet de las cuestiones sociales y el compromiso pot la iustizia, SU núcleo de 
teflexidn y actuacidn  social. y que la patticipacwn  de los ctistianos  de 
libetacwn, ubicrindolos en la cottiente  antetiotmeate  mehcwnada, h a  estado 
matcada  desde los aKos sesenta pot el  comptomiso  con la t a l idad  de pobteza de 
las mayotías  latinoameticanas. 

a e t a h t  SU histot& y ptoceso  es tata que tealiZAtem0S a continuación, 
& nos petmititá ubicat la emecqencia de las Comunidades 2?cksiales de %ase 
en el  contexto social de  flmética &?atina y de f l éx ico .  
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Nos intetesa aquí hacet un tepaso tdpido acerca  de la q e o b 5 í a  de la 
fiibetación,  de su histotia, SUS fundamentos y su apotte al ptoceso echsial y 
social  de  Amética &?atina. el desattoffo  del ptesehte matco  conceptual  es 
impottante  potque  esta teología  constituye  el susttato tedtico de las expetiencias 
en las Comunidades .&lesiales de B a s e ;  desde  ellas,  desde su lrivencia y 
tealidad.  Nace uha tefhxión ot¿5¿nalg so6te fe ,   que descti6iremos a 
C O h t i h U a C i 5 h .  

&?a cteofogía de la fiidetación es  una  tefhxión  que  sut5e en ef contexto  de 
las mayotias ctistianas y empo6zecidas de  flmética &?atina, lo que  es decit en el 
sectot del Qetcet ,&undo coh mayot ttadicióh  cristiana y en el que la 
pteocupación vi ta l  es la so6tevivencia,  el ham6te y la misetia (v. Codina,  1986), 
aún en nuesttos  días, y hace b a d a  al socialismo  htihoameticano  de los años 
sesenta, con una  fuette  ptwcupacibn pot la efectividad  social,  es  decit fa 
incidencia teal en el  campo  sociopolítico y económico. 

Ea oti@ahdad de esta fotma  de pehsamiento tadica en que emet5e como 
una tefhxión histótica so6ae la fe,  es decit  se hace  desde las situaciones  conctetas 
de los difeaentes pupos sociahs y desde sus detezmihantes socio-cultutales. 
p a t t e  de una  tealidad  histótica, La:? rnayorúw opz¿rndag de drn&ka &?at¿aa, 

desde un espacio y tiempo  conczetos (effacutia, 1975); a difetehcia  de k s  

teologías  antetwtes que  se “geneta6an en las ca6ezas  de los teólogos” y luego se 
aphca6an a tealidad, sin impottm  demasiado las catactetísticas  que  ésta 
tuvieta. 

e n  su tefhxión la ~ w b g i a  du la fiibetacióh  asume  el  análisis  social  que 
se hace  desde fa teotía  de (a dependencia, pata la cual, la situacwn  de bs  pue6los 
latinoameticanos, ho es ftuto de  cohdiciohes coyuntutahs y casuales. p o t  el 
conttatw, la pobtexa de los países  del  SU^ está pmvocada pot el enriquecimiento - 
a costa de éstos- de los países  del norte. 

* p o t  t e o t i y h  se entiende la t e@xGh ctitica, desde la expez&& ctiniana, de La ptaxis huma%a ea vistas 
a la Liberacih  integral de los seres humanos (ch. Galday ,  9. ea, Del ’¿%de, C. &‘mepos útikc or 
5%+2, (1989). /hPxicu, CRR(z d., pp. 164-172). 

@ OtWak en el  sentido de zecupetat Lo que diD op+n al  ctistianismo. p a t a  los ptimetos cristianos LA 
dedensa de juyti& y la  verdad, compaztir (os h e r  de acuetdo  a las  neceridades de cada uno y iuscar 
La Libemción de todo lo que  opimiera al  set  humano. eran los ptLncipb9 de vida  bundamentales. 
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As í ,  las teflexiones q u e  la qeoloqía de la  Cibetacwn  tealixa uan  a sacat a 
la  lux las falsificaciones y distotsiones de la tealidad q u e  teobqía eutopea 
esta6a  haciendo al set ttasladada y "a$icadan en Amética  í?atina. 

Ca6e sen-alat que tealixa un ,ZhdliSiS ctítico no sólo de la situaciones 
sociales, sino tam6iin de la misma historia de la 3qlesia y de SUS jotmas de 
optesión ( e n  el caso de f léxico,  quedaton teflejadas en  el  es6oxo histótico  del 
apattado  anteriot, acetca de las telacwnes 35lesia-Cstado). 

Dentro de SU cuerpo teótico e l  ptincipio uniiicadot es  la 1;6ezaci0n en 
todos los niveles  de /a uida; pot b tahto justicia y li6ettad setán bs p h t e s  de U h  

ptoceso actiuo e histótico concteto, las claves de ihtetptetación y teflexwn 
tw/á$ua.  Xecupeta además e.! conceplo de p&&fo -pobze con el sentido socio&+o 
del tétmino, como Case  del sistema  ptoductiuo. 

74 difetencia de las teobqías aatetiotes que con sus discutsos fomenta6aa 
la "euaswn de la tealidad", h Cteobgia de h Ci6etacwn. pone el acento en la 
aealixacwn y conctecwn histótica de los uabtes  ctistianos (cit .  nota al pie no 8). 
C a  histotia, pot lo tanto,  setá  pata la Cteoloqía  de la  Cdetacwn el luqat 
fundamental  pata la teakxacióh humana, no de  una maneta individual Sin0 

cokctiua dehtao  de las  esttuctutas sociales y desde b s  ptocesos de politixacwn 
q u e  cada momento exija. 

í?o dicho hasta aquí, es  suficiznte pata petci6i.2 b fuhdamehtal de este 
pensamiento  teo&5ico y pata afitmat que  la caestwh sociales SU núcleo. e n  el 
cuadto q u e  a cohtinuacwn preseatamos mosttatemos hs pandes etapas de este 
desattoUo  teótico y los acontecimiento  sociopoliticos y económicos que 
acompañaton su ptoceso. 

¿?&a mizada zápida at  conjunto de lbs datos del cuadto nos petmititá 
o6setuaz dos aspectos impottantes a señaht aquí. g o t  uh lado, la estrecha 
intettehcwn existente ehtte los desattvUos de la qeobqía de Cdetacwn con los 

pzo6kmas sociales de f lmétua &?atina. y pot Otto da  cuenta, nuevamente, de las 

dos iuezxas siempre  pzesentes en d movimiento eclesial, unas comprometidas  con 
los podetes  esta6lecidos y ottas con los ptocesos de  cambio  social. 
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+(&OS s w & i c o s  tclevantes 

1 1959:  zevdu&t  cubana, 
ttiundo 
de sidel Cas t to  

1 Enttada del socialismo-en 
p.c. 

p r o p e s o  (Kennedy) 
jm+ntación de democtacias, 
en log paises de A.C. pata 
detenet In in#uencia  cubnnn. 
postetiotmente +pes militates 
urn el mismo fh. 

1 1961: plianza  pata el 

1 22 í?he Gueuata y la 
expetkncia en Ec&v&, inicio 

de focos quet?ilktos en A.C. 

bt-cpaza& y búsqueda (1959-1 

Boct t lna   ecaómka 
TeotLh desmtcdk-ea 

C a s  diferntcias  dirrtátiuts, 
taciales, p ~ p á $ i c a s  e 
históticas habrúm ocasionado 
el Aeratt& de los paises del 
Nmte y e¿ atraso de los del 
s u 1  

¿(ab&  que domentat el 
‘desattdlo“ de éstos.  pata que 
se incotpoten  a los paises 
avanzados. 
Cos paises ticos o 
desattdlados no t h e n  
tesponsabdddad abuna en la 
situación d e  los paises pobtes. 

ptoceso e & s d  

1962-1965: Cortcilio Datiuvto 
39: apeztuta dc la @sia a los 
p&mas del mundo, 
may& sentido wmunitatw, 
ctistianos: necesidad de Lacewe 
pesente en el mundo de la 
p&tiut. 
S e  silencian &S c o n d h o s  
sociales y ecnnómicos. 
pmhicn Catinn: unn minmi~ 
c o r n i s l ~ ~  a hacez una  nueva 
te6kxidn s&e la dimensidn 
pdi t ‘u l  de la f e  

2.3m?PwLa& (1968-1971, 

g t o c e s o  ec&sial 
INS:   Reunión def 2?piscopado 
Catinoamet. 
en fled& (Cdombh): 
* c a s t a t m  la situación de 
injusticia y misetia. 
*- descubre la newidad de 
cadw esttuctutal, 
* umduye con la necesidad de 
p a ~ c i p a t  como 3 5 k s i ~  en ese 
poceso de Uetación. 
rml: +meta {mmula&n, 
&o: “GZdy2  drh 
Ekaadoi ,”de q. GutU~tez 

$unto dr p a d a :  la t~alidaa 

histAica de p.c. panto  A; 
@adat la ttans$mmaciót 
social. 

Scumenismo 



Q c n d c n d s  ewnóm&as 
aais eumómica 

tlundial de  este petiodo 
Ijecta  hadamente A 

A.C.: czec idn to  
(esmesudo de la deuda 
Ixtetna,  devaluaciones y 
!SCRS~X económica. 



21 cuadzo ahteziot, como ya  se mehciohaba, Nos petmitió o6sezvat 
pzecisamente, el  eecoazido y evolucióh de /a Qeokyía de la fiibetacióh en  el 
contexto latihoamezicaho. 2 s  ea esta cotqiente  teózica  donde  se  insctibe el QtoceSo 
de las  Comunidades 2?chsiahs de Base. y, pot lo tahto, nos intetesa en  el 
apattado  s$uiente, desctibiz su zecottido, iundarnehtalmehte ea  el pais, pata 
valocaz SU apotte al ptoceso  social de /"léxico y acezcatnos al  petiil de sus 
militahtes, coh  especial éhiasis en h petspectiva de séneto. 

2 1  



Cas Comunidades &lesiales de S a s e .  

D o s  Ifenómenos sociales  tehvantes,  de los años sesenta  contextualizan el 
suzqimiento de las Comunidades .&lesiales de B a s e  al intezioz de la Jgksia 
c a t ó h a .  p o t  un lado, la impottancia  que  adquiete la comundad, como hecho 
sociolóqico en el  contexto  de una  sockdad modetna que  atomiza y divide y,  pot 
Otto, la emetqencia de los ,27062es como  huevo sujeto histótico y ptotaqonista de los 
pzocesos de cambio. 

fl su vez, al intetiot de la .!&sia Catól ica ,  como y a  se ha señalado, 
comienzan a manifestawe  cambios en  LI Ifotma de pensatse a sí misma a pattit de 
las pzopuestas  de  apettum  del  Concilio  Daticano yy. Ea yqlesia  desde  el siqlo 
LID9 había estado ozqanixada con ma Ifuezte esttuctuta  jeaárquica, donde el 
anonimato, la mecanizacibn de las ptácticas  czistianas, las telaciones  vetticales y 
las alianzas  con el podet establecido  etan sus catactetísticas $undamentales. 

2% cambio esa  ittupci6n social de los pokes  como  nuevos sujetos 
históticos, al intezioz de la 3qksia Católica a pattit de ks años sesenta,  dio 
luqat a lo que  se conoce  con el nombfe de Yy¿&sa de /os po6redo. Ssta ha ido 

adquiziendo  divetsas y vaziadas manifestaciones  de  acuetdo a las ex9encias y 
catactetísticas  del sectoz  donde surja y cuya exptesión más visible -aunque no la 
únka-  soa Lw Comumzades 2c¿&des de B h e .  

L?a pzopuesta  que  sutqe a pantit de  expetieacia  de  estas cumuadades es 
diametzalmente opuesta a la tendencia  vezticalista  mencionada. zstas se 
constituyen a pattit de tehciones de teciptocidad  que  iacilitan  el encuentto cata 
a cata de sus migmbtos  en un ambiente más o mehos homoqéneo del  batzw, la 
colonia, la escuela, la otqanización social, el  campo,  etc., lo que  les  ototqa la 
calidad  de 6ase, en una  dobk dimemwz-u. 
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3inaímente, son de $me, ea  taltto son e/. húcko  o la célula  más  pequeña 
dentro de h otqanixacwn eclesial y en tanto  están  constituidas pot b s  sectotes  de 
h pobhción  que  fotmah  el  "pueson  del  sistema ptoductiuo. 

s u  cehtto socio&qico, decía en SUS ihiC¿OS Ceohatdo B o f f  (1984) es "la 
zed  de  co)nunidades, dentto de b s  sect.ozes populates y de las mayotías pobtes, al 
mazqeh del podet ... viviendo más p?ofuhdamehte las telaciones hotinontales de h 
fzateznidad y la cottespohsabilidad" (p .  19). 

S i n  emiatqo, SU tasqo  fuhdahte y fundamental  es SU eckgidkddad. 

sxpl iquemos esto. Ea comunidad  de  base  se  constituyen tozno a h expetiehcia 
teliqiosa  de la f e  ctistiana,  es  decit,  el sentido  teli5ioso es  el  que  aqlutina y teúne 
al 5 t ~ p 0 .  

z s t e ,  es  el zasqo distintivo de. SU identidad que la difetencia  de  ottos 
qzupos o comunidades zeunidos  eh funcwh  de  otzos  valotes o fines.  Señalamos 
aquí que, si ken,  el "paincipio motet* de dicha expetiencia  es SU sentido zehqwso, 
éste no es el  iinico  aspecto  tealizado en una COmUhidad de  base. si a b o  ha 
cazactezirado a este pzoceso ecksial hdz sido SU conciencia y patticipacwn eh los 

asuntos  sociales y SU compzomiso con la 9 K S t i C i a .  

sh Amética  Catina hs Comunidades .&&iaks de B a s e  "han sido 
veadadetas escu&s  de d$nidad  humana y pazticipación social -señala  aaime  de 
9. a l a x  (1993)- los ptoilemas cotidl&nos de  aqua,  salud,  educacwh,  tiezta, etc. 
han sido el  campo  dohde han podkio  coniu5at la ptdctica de SU f e  y su 
.responsabilidad ciudadana" (p. 157) formando  pacte  así, del movimiento social 
pzoducido en Catihoamézica en b s  dt imos  tzeinta alios. 

.% f i éx i co  esta coztiente al irdetia  de la J$esia ha tenido un desaztollo 
más lento que en ottos países debido a hs condiciones  politicas y echsiales 
paaticuhzes  -desczitas en apaatados  ~~ntetiotes-.  esto  es, "et! hlcismo o&zial con 
SU dualismo izreductibh? (b tehior?o o b sociopolítico no compeaetzailes)" 
(Puente ,  1993:188) aunado a h s  posiciones consezuadozas de un 35ksia  que  se 
deja excfuit  de las cuestiones  publicas. 



Cas Comunidades .&lesiales <de B a s e  constituyen un dinamismo  nueuo 
de  poco mÁs de veinte años en el  país y todavia minozitazio. Nacen en f i éx i co  
hacia 1972, a pattit  de dos expeziencias jundamentales la tejlexión  de yupos  
bíblicos en battios,  colonias y zonas pezi$éticas de las ciudades y del  país y, poz 
otzo a pattiz de un incipiente  cambio en las jootmas de pensnt f a  política de 
alymos czistianos y su consecuehte  ptdctica  patticipatiua. 

L?a desctipción  del pzoceso de las Comuhidades  ezistianas queda 
plasmado en el caadm 3. que ptesentamos a continuación. .2?n él se desctibe  el 
contexto en el que tiene l.uqat  el  sut5imiento de  estas  expetiencias y las etapas 
que  se pueden  distinquiz en ellas.  $met los temas y los años de los Zncuentzo 
flacwnalesl' nos da una idea de los cambios  ptoducidos en el discuzso, mismos 
que  dan  cueata  del pzoceso s e p i d o ,  de las ttansjotmaciones en las pzácticas y de 
la iotma  de  pensadas. 



(ZLempo de eietvescencia social: ptimeaos Sncuenttos: pows 
movilización estudiantil y sacetdotes y escasa  pmticipación 
popular del 68, sua+&nto de  de  laico^'^. 
sindicatos y mpnirac iaes  
independiehtes. 3 Sncuentto:  (1972)  "39esu y 

Comunidad" 
c2iempo de tetlovación &sial: el 
P a p a   g u a n  %x333 invita  a -93 zncuehtto:  (1973) 'flnálisi! 
la 3esia a  tepensaase y convoca de la aealidad y aeflexión de fe" 
al Concilio Za tuano  33. 

333 Sncuenttc:  (1974) ' 3 e  y 
e t a p a  de bhqueda y tenovación  compzomiso  pdrtico" 
de los diveasos pupos edesiaks. 

In S a n   E a t d o ,   g u a n a j u a t o ,  
y en la prifeti4 de Cuetnavaca 
nacen Ins pimetas 
ComuniAades  &desiales de 
Ease. 

pastom/ 

Ca%acte&ticas d e  la e t a p a  9 

CA E&a &a manos del pueMo 
(antes, induso. se pohdia su 
kc tu ta )  

C a s  celebtaciones litúa+as se 
t eahan  sqún el idioma y los 
ekmentos de la cultura de cada 
lu5at. 

Sl pu& pazticipa de una maneta 
mÁs  activa en los titos a+sos 

(antes S& 'ayudaban") 

S u t g e  la concienda de que tush 
s e  &&¿a (no S& los sacerdotes o 
miembtos de la jeaaaquía) y que 
deben taatatse como una comunidad 
de hetmanos. 

2 pincipal  influjo de esta  empa 
pouLene  del dinamismo  naciente en La 
9&sia de flmética Catina  (a  panit 
de las pimetas immulaciunes de la 
C e d o +  de la C&tación) 

1 

'2 L?a¿o: el titmino s¿pif¿ca que no tiene  ótdenes deticales, es  decit que no pettnecc  a la jerarquia 
eclesidstica. rn el cmtcxto 01 el que aquí lo usamos hace teierencia  a  todos los Miembtos de la Qksia 
catjlica  que no yettenecen  a la jeratquia. 



u S t a  a 99 IV 

e m t e x t 0  
pzeparaciún de la Jgesia 
latinoameticana  pata  Uevat  a cabo 

la 339 Con$nencia  genetal del 
zpiscopado  (PuebLa,  1979) 

htentos de desacteditación y 
ataque  a la opción por Iw pdtes. 

(2oman iotma dos esulos  distintos 
de uiuit dentto de la i#es'a 
(Qtadicional y de los pokes). 

2l movimiento popular acumula 
expetiencia. S e  inicia La 
coordinación pot senores: 

31ente A l a b a [  contra la 
iPeptes& (1978) 

'Ztabaqadmes de la S d u c a c i h  
Cootdinadma  Nacional de 

emc (1979) 
Coordinadora  nacional plan 

C e A i n a A o t a   n a h a l  del 
de flyala CAPA, (1980) 

/#lovimiento Wtbano 
popula7 colummp. 
(1981) 

B e t e t a 0  de la  economh y las 

condiciones de  uida de amphos 
sectotes de la p&&. S e  
dispara la in$lacih. 

2% Centzoaméth:  tt¿un$o de la 
Revduciún  N'catay&tse 
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tehtidad  de  poke 

CaraacPiaicag de la €tapa 9. 
C a s  comunidades  van 
ccnsdidándwe y adquitiendo SU 
popia identidad de acuetdo  a los 
lufates donde nacen. 

S e  multiplican en el a m p o  y las 
wnas uabanas peti$ét¿as. 
j ha l i xan  la t e d a d  con mirada 
ctitua desde la $e. 

C t a n  en condencia  sohe  las 
causas  entuctutales de la 
injugtic& y descuken un Bios  
que  techaxa  la opes&. 

S u t p  entae Los p q o s  

comunitarios  cootdinadotes y 
animadotes  talcos. 

Campesinos, dtetos y amas de 
casa asumen cayos en sus 
g7UpOS. 

Sutqen  las actividades de 
momo&: cajas de ahorto, 
coopetatiuas ... 
~ i t v e n  de apehduaje pata la 
npvakaciún y la p a z t i c i p a 6 .  

zomienran a buscar $&mas de 
attic&& y coordinaciún más 
tm+s 

S e  c o n s t i t u y e  Asa& 
dadona l  de f l nhadowz  
(ANA) 
s c  amuietten ea $ocas de 
denuncia de las injusticias 

son descali$¿cadas y atacadas 
pot los qtupos de podez civiles y 
edesidsUcos 

1 



C m t e X t o  

E a  tedidad  centtoametiuvla 
impacta en el poceso de las 
Comundades de  base  de 
/Izéx¿co.  despettando  aún mÁs L 
conciencia pdítica. 

fl nivel  mundial (a j&sia 
Catdica zetzocede, vdviendo  a 
Rnt@UAS  pdCC&aS 
casetvadozas. 

C a  ctisis económica se a p d i z a  4 
cl peso de la misma ZCCI(C 

Muevamente  en los sectores mÁs 
despot+os. 

74 nivel poL*th se mantiene 
cettada la posibilidad de 
altetnancia  democtdtica. 

zl despeztat y la participa& 
populat se expesa en  las 
tlocdones de 19018. 

I 
I 

C?atadctisticas de la €tapa 393 

CAS comunidades de  base se 
multiplican  seijicativarnente  (estdn 
pesentes en  40 dwcesis'3 y 25 
estados del PALS). 

.SI andlisis se hace permanente. .!os 
laicos pazticipan en instanci~s de 
d~tección edesial  (equipos  pastolales, 
consejos pal7oquiALes). 

S e  cunl~jica  la p o m o c h  social. 

A v a n c e s  en la articulación: 
o?pvdxa& pot tqimes, comisiones 
nacionales y diocesanas 

22 mattitio en Centtoaméz&a 
( f i a s .  'Rometo y ottos), las 
masacres en Guatemala y la 
consecuente da de t e j u w o s  
impulsan la conciencia sdid~tia. 

Sstos hedos  dan  una conciencia 
daza que impulsa la patticipa& en 
la lucha politica y populaz. 

'3 a&s&: t é r d r o  de la ifr4a  edesial M ef que se enmazca un terzitozio cuya administra& e n Á  a 
catgo de un juncionario edesidstico (obispo) 



n n a  palaha patra el ptresente.. 

21 cuadto 2 nos ayuda a v isuakat  el ptoceso de la Qwbqía de 
&?ibezacwn hasta bs aGos ochentas y el cuadro 3 el tecottido  ptocesual de h s  
Comunidades de Ease, peto de esa iecha  a nuesttos días impottantes 
taahsjotmaciones  Sociahs, a ~ u h a s  va mencionadas, no pueden dejat de set 
anotadas aquí pata  tetmiaat de contextualizat a dicho peasamiento teolóqico 11 a 
sus ptácticas, en los tiempos  que  ttans:cutten. 

Cos noventas en 7qmética Catitla se catactetixan pot ponet en evidencia 
que los pmcesos tevolucionazios y populates imaqihados como izteuetsibles, se 
“despbman” U h O  a uno: la dettota electotal de la  tevolución  nicataqueme 
(1990). sequida pot la dettota de la inquietda en S.! Salvadot, el ttonchamiento 
de las opciones populates en Btasil y /’?léxico (1994), y victotia del 
neoli6etalismo en &entina (1995) y guatemala (1996), soa al3unos ejemplos 
(Zpiqil, g./’?l., 1996). 

21 neolibetalismo se instala, en ;Amét¿ca  &?atina, pot la vía democtática y 
es, patadójicamente, &$ido pot aqueffos q u e  más sujteh sus consecuencias: 
desempleados, subempleados, pobtes, obltetos, mujetes, ihdiqehas. 

Cuando gosé /’?latía n$ i l  (1997) desctibe la actual situación de esta 
cottiente  dentto de 3qhsia Católica señala un teh t ivo  peziodo de ctisis en la 
Qeobqía de &?ibetacwn, peto jundamentalmente en aspectos  extetnos, ya que 
aiitma  que su patadiqma  $undante (cir. p.13) s%ue intacto. S%uiehdo su 
desctipcwn,  ehuncimemos, btevemente, /os distintos h d e S  y mahijestaciohes  que 
catactezizan el momento actual de dicho peasamiento twliqico: 

74 nivel de la producc~&, se petcde una di5’mihucióh impottante esl la 
ptodUCCwh del pehsarniento teobqico, “/os teóbqos esctiben  poco, se teiiheh 
poco y se zeúnen pocosn, señala D%il (1997:7). gunto a elfo ha meamado 
además -!.a jormacwn a divewas niveks, en cantidad y en calidad. 2 s  decir  se 
han suavizado b s  contehidos y se han  aeducidos los cuasos y t a b t e s  que 
a6undaban en ottas épocas. 



j? nivel de las me&uc¿uaeg ~oc¿ouadd2~cu~, en zelacwn  al m o d e b  de sociedad y 
con tespecto a bs  instzumentos de adisis, 14 caisis de b s  modelos socialistas 
y los cambios en las teozias exphzativas de la dependencia se  ven zeifhjadas 
sesún ?%+il (op. cit.) en hs teifeztncias pzdcticas, en las conczeciones de la 
Qeobgia de h Cibezación. 

f? nivel de h h+ca utilirada, se señala  [.a  necesidad de pasaz del uso de la 
tazón  ctítica e dustzada  a  una &+a mÁs  simbólica que, sin descuida2 los 

aspectos libetadozes de este pemamiento, tezl5a  en cuenta  aspectos  cultuzales 
ifundamentaks. 

74 nivel de b s  sayktog y ampug de acckh, se insiste en ampliat la pezspectiva 
y el concepto de opaeswn, que no es sólo socioeconómica  Sin0  tambiizl cultuzal, 
étnica, de +nezo, etc. 

3inalmente, a nivel de las egtwteFas de ~Uezuc~úa, el autoz señala la 
necesidad de apoyat h ctución de un huevo podez al inteziot de la sociedad 
civil. 

&asta aquí el panozama de la Qwb$ia de la Cibezaci~jn en h 
actualidad'+, ahoza una palabza sobte h s  Comunidades 2?chsiahs de Base que 
desctiba su situación en los tiempos  actuales. 

U n a  de las cazactezisticas  ifundamentales de esta  etapa en las C e i s s ,  
patece  set e! t eh t i vo  ensimismamiento de las  mismas, expzesado en  el 
envejecimiento de abunos de estos pupos de base, una  disminucwn en la 
pazticipacwn juvenil, un ahjamiento de la paztic¿pación de hombzes ( & S  

comunidades estÁn lfundamehtalmehte intqzadas poz mujezes), y una ciezta 
ifzucsttación y desencanto de los miembtos de &S comunidades. 



gunto a la zealidad  anterioz, también ni& indica fa "multiiormidad" en 
h situacwn de las comunidades a los h q o  del continente tatihoamezicaho, 
señalando que existe una zed  impottante  de ~ U ~ O S  de  base  que han podido 
mantenerse "inaccesibles al desaliento" (1996:63), azticulados  con  otros  espacios 
y orpnixaciones  de h sociedad c iv i l  y en una  bdsqueda  constante pot repensaz 
SUS pzácticas y atender al suz5imientc de h s  diversas  identidades  que emetqen en 
SU intezwz. 

zstas dos caras de h zealidad de las eOmUhidAdt?S Z C k S i A k S  de Zase ,  
h0 es muy distinta eh  hUeStQ0 país,  ambas  las ehconttAmoS aquí. S+uiendo la 
&$ca del  cuadzo 3 (p. 19) Cer'Iaremos /a  desczipción  de h s  catactezísticas  que 
definen en h Actualidad a LAS C Z E k  en f léxico .  

C u a d z o  3. eatacteaisticas  actuales de las  C B s  en fléxxico 

'Resqudtajamiento del tejido 

S&l. 

/hilrtatixaci&, cada vex mayot. 

Nuevas tendencias consewadmas 

al ¿ntet iM de la j+sia Católica. 

Necesidad de 'ponetse al d h " ,  
tanto en las fyldcticas Uezadmas 

como en SU mganizactdn intetna 

metoddó+n y $o(lmfitiVA. 

/Ray@ ~ t t ~ ~ u l a c i d n  con las 

$ K C t X a S  de fa sociedad c iv i l  en 

vistas a  empujat un uvnbw 
democzdtico teal. 

esta desczipcibn d d  proceso  histótico ecksial. y en conczeto de h geobqúa 
de la tibezdción y una de SUS manifestacwnes, h s  Comunidades ~ c k s ¿ d e S  de 
E a s e ,  pensamos nos permite afirmar  que  esta contiente teózico-pzáctica se 
insczibe en el movimiento social  de los  últimos años, de ah- que en el apartado 
s ipiente  nos acecquemos a h s  teozías que los estudian. z s e  será pazte del 
matco teórico que nos ayude A explicaz  el tema en cuestión. 
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SeziaLíbamos en páttaios  antetwtes  una Syuhda vettiente de la que nos 
intetesa dat cuenta, la vinculada al .movLm&ntu sociA4 abotdatemos ahota esta 
cuestión. pattit de los aKos setehta los movimientos sociales en flmética 
Catina, comienzan a tenet una impottancia cada vez mayot y, pot la tanto, las 

ex%encias de teotizacwn en totno a e b s  tambiéa aumenta% 

Cos cambws y tuptutas  sociocultutahs ptoducidos pot las exLjehcias de 
la economía de metcado y /a ptocesos de modethizacwh  que éSta  demanda 
pusieton de manijiesto en las últimas  dkadas  que el P t i h C i p i O  de ~hieztadsobte el 
cual se sustenta no está fUnCwhahd0,  es decit, no qazantixa U C ~  desaztollo 
equitativo  pata todos los sectotes sociales. +mece  set q u e  LAS sociedades 
contempotáneas estamos ht?Cesitahdo mecanismos q u e  realmente qatanticen  una 
convivencia solidatia y jasta. 

-nido a lo antetwt, los sistemas  políticos de estas décadas: qobietnos 
militates,  dictadutas de estado, y las ,actuales democzuuús zestz~kydas pusieton 
en movimiento divetsos  actotes y ptodujetoh, junto con ottos  iactotesfs la 
emetqehcia de nuevos  sujetos sociales: ind$ehas, mujetes, nepos, homosexuales, 
entte ottos. Sectotes éstos ahcesttalmehte  matqinados y cada uno con demandas 
especiiicas. 

.% este contexto h democtacin, como una  iotma teal de sociedad  donde 
todos puedan C O h t t d U i t  a la COhSttUCCióh d d  bienestar  ComÚh, Se Cohviette e h  
una tatea utqente pata la tzansiotmacwn de las sociedades latinoameticanas, y 
los movimientos sociales, a& con SU exí%teacLa desazticuladoza, son ptejetdles a 
la  suptesGn  autotitatia de las diietencias (poletto,  1994). pcetcatnos a SU 

catactetizacwfi es t a t a  que, a contiaKacwn  tealizatemos. 



&acid una  deiinición  de los molrimientos sociales. 

06viamente, ihtehtaz cozlceptualixat /os movimientos sociales  depeadetú  de 
las teotías que  se asumazl pata hacetlo. S i h  ernbat50  en este apaztado zlos 
acetcazemos a ellos  desde  dejihiciohes  $ezletales, las pzecisiohes acezca de las 
dijezehtes tipobgias y teozías que a6otdan el. iehómeho  setú tza6ajo de  posteziozes 
apaatados. 

S q ú h  a. Camacho  (cit. en ;&.te?nat¿m~ sud, 1994)* señala que “los 
movimientos sociaks soh localizados eh la sociedad civil‘6, y cohstituyeh uzl 

ptoceso  dinámico (...) paza la deiehsa  de intezeses especíiicos  de  ciettos sectotes 
de h sociedad” (p .  5); g. giméhez (cit. ea  r4/emativps sud,  1994) dice de 
ellos que “soh siempte  exptesióh  de c.on@tos estzuctutales  del  sistema social.” 
(p. 5) auhque  señala  además, que  ello no excluye la posiklidad de zeaiizat 
actividades  acordes a situaciozles más coyucntutales. 

Nos  pazece impontante televaz  de las dejihiciohes  antetiotes  aspectos  que 
puedeh,  postetiotmehte,  cohtextualimt y u6icat mejot e.! tema  de intezés, Zzl 
ptimet lugaz,  se hace  hecesazio destacat el  cazúctez d¿na-mko, de estos 
movimientos y aúh CUahdo seah expaesióh  de situaciones  estzuctutales, ho dejah 
de pohez eh evidehcia las teqlas  del  jue$o  que  ellos  cuestiohah. zh s e p h d o  
l q a z ,  otzo aspecto impoztante, es el coztcepto de  sociedad c iv i l  ( c j a .  cita ho 16). 
z s t a ,  al apazecez elz conttaposicióh c m  uha rocLkadaadakenada, a6ze el  a6anico  de 
las pezsohas y sectozes que puedezt ehcohttatse ihcluidos eh esta cate5otia. 2 s  
decit, es sociedad c¿m$ todo aquél ( p u y o ,  pezsohas,  instituciohes,  etc.)  que 
mahijieste akuha pteocupacwh pot las “cuestiohes  sociales“ eh i K h C i Ó h  del 6ien 
comrih. 

’ E a  tzadu& e s  nuenza. 
Se+ la perspectiva qznmsciana, en j#temati,cs sa4 1994, el  concepo de socieriari u u d a d q u h e  

nuevas  dimensiaes. 2 s  entendido como la conjr~ncidn de mqanixaciones no piemamentales, pupas y 
movimientos que expetimentan peocupa&  pm los dezechos de las pezsonas. en wnt?aposición  a  la 
aliena& de las nuevas  butquesias. 



3inalmente, un tetcet  aspecto,  es  el  vihcutado a la plutalidad,  de  inteteses 
pot uh lado, y de  acciohes, pot otzo. x s t o   e s ,  los motrimiehtos sociahs sep.& ks 
deiiheh Camacho y qiméhex (eh op. cit.) emet5en paza uha vatiedad  impehsada 
de  ihteteses,  de  acuetdo a las ditretsar: ptoblemáticas  sociales  (ecokyía,  deiehsa 
del voto, dezechos humahos,  ihdí$enas,  etc.) y aeafizan también, acciones 
ipalmente  vaziadas,  desde las más  esttat+ica y tácticamente  ozqahixadas, hasta 
ottas, espohtáheas o escasamehte  phhcadas. 

Sabucedo (1996) en SU síhtesis sobze movimientos sociales señala 
o?-afi*i,-acio'n como  el  demehto iUhdamehtAl que los catactezixa. Bicha 
ot5anixaciÓh esta  ehcamihada I) a teclutat  adeptos a su pzopuesta; Z )  a 
pzomovet o tesistit el cambio y 3 )  a ptopiciat las acciones  que  le  petmitah la 
cohsecucwn  de SUS objetivos. 

el autot ehumeta  como  tas5os  catactetísticos ks siquientes: 
"I) Sxistehcia  de un conjucnto de  cteehcias y acciones  otiehtadas a la 
acción  social. 
2) e s a s  czeehcias y acciohes debeh tenet catáctet  cokctivo. 
3) 2x i s t ench  de uha esttuctmacwn  ihtetha. 
4) Í?ecuzso a modalidades  de  acción  poktica  ho  convehcioaales. 
5) cos movimiehtos sociahs  zeilejah  situaciohes  de  cohiktividad y 
cambio  politico" ( p . 1 1 ~ )  

c o s  apottes  de  Khhdermahs  (en  Sabucedo, 1996) seiialah eh cambw, sólo 
dos efementos dei¿hitotws  de ks movi~*l¿ehtos sociales: /a fhtezaccL5fi y ef cam& 
rucia(. S q ü h  este autot  todo mouimiehto social,  sea  del  tipo  que sa,  mahiiiesta 
una  amplia  $ama de thc iohes   que  petmiteh COhSt tUi t  sLjh¿$icados compattidos 
de la realidad y, pot otzo lado,  asume uha postuta  ahte el cambio'7, tolerándolo, 
ptovocáhdolo o tesistikhdose a él. 

AKadimos aquí que,  tanto los ptocesos  de  iatetaccióh  como ks de  cambio 
social  conhvah  el cofifkcto como  pzihcipw  esttuctunadoz y como  cohdicwh  pata 
la CZeaCiÓh de huevas altemativas en los difetehtes ámbitos  de la v i d a  social 
( ~ O h X & Z ,  1991). 

f7 Canrko entendido como a& en las psoieiaes socialcs de  detetminados $?upas o CA&S en (os valotcs 

cultutales (Sabucedo, 1996) 
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a i t e m o s  entonces, q u e  así entendidos los movimientos sociales, son 
espacios petmanentes  de  consttuccidh  de  .Tealidades altetnas, es deciz lusazes 
dinámicos  que posibilitan la caeacwfi  siempae  nueva  de  zitmos,  taadiciones, 
si@ ficados, compottamientos,  identidades. 

z s t e  apattado  estatd  destinado  a ptesentaz ttes distintos  enfoques  acetca 
de los movimientos sociales,  mismos que  detivah  de las principales  coztientes 
socioldpas.  estos son: la pez~pecz~m f~acbadhta, la teorh cnZcd y la 

cot&ates~3témkd. C a d a   a n a  de ellas da  cuenta de  divetsas  ptácticas  sociales - 
y las mantiene- y, poz supuesto, también paesentan análisis teórico  y 
metodolósico  de los movimientos sociales,  desde SU patticuhr concepción  de la 
sociedad, el  cam6io, las esttuctutas, etc. 

d./. Ed pezspectiua funcwaaksta destaca las visiones mactosociob$icas,  es 
decit, los ptocesos qlobales. Considem a la sociedad como una  estzuctuza, y a 
las telaciones  socia&s como SUS dementos  funcionales. et adecuado desatzollo 
del proceso social depende del quili6tio y del  otdeh social manifiestos en la 
intezdepehdencia  de las pattes  del  sistema. 

Bent to  de esta cotziente se consideta q u e  es tatea de las instituciones tqulat 
el  papel  de las ptotestas y los distutbws q u e  pueden  altetat  el otdeh social. 
Se.+ Qamayo 3. (1995) la pteocupación  fundamental es demosttat que la 
modetnixacwh es  capaz de  ehfzehtat las dis$uncionahdades  del  ptopio  sistema 
e  inte$zaalas al pzoceso social evitando la desestabilización. 

.%te apattado está tomado de los apottes h d o s  pm q74/h74yo, 3.74. ea S&*-, año IO, 

númeto 28, f l a m e s ,  clases y movimientos sociales 9.9, mayo-a5osto de 1995, pp.z79-302.  
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zh el ahálisis de los movimiehtos sociales cohsideta tzes aspectos 
fuhdamehtales: 4) la modethizacióh  como  sihóhimo  de  pto5teso; b/ los 
movimiehtos de  ptotesta soh fa expteswh  del  desequilibtio  ptovocado pot la 
modezhizacióh, poz lo tanto hay  que buscaz las jotmas de  ihteqtatbs al 
ptopeso y c/al  subdesatzollo le s i p e  una  etapa l i h d  de  desattollo, de a!k 
que los modelos a imitat soh los pzesehtados pot &S paises  desaztollados. 

21 ptoceso  de  modethizacióh  tiehe,  desde  esta  pezspectiva, cuatto esjetas a 
impulsat, la ecoa6mLkd -usos y avahces  techolbqicos-, la pu&kd -cuyos 
sujetos soh fas instituciones y los ciudadanos ehtte los que media la 
democtacia  como uh cohjuhto  de co.rtsehsos expzesados a ttawés de los ptocesos 
electotales-; la esfeta ct4&tt4tw/ -te/iqióh, fibsofia y ciehcia- y la  esjeta de  la 
pemvad&&f -cohsidezada  como la capacidad  de  autoajustarse al sistema en 
j U h C i Ó h  de vafotat el pto$teso y /.a movilidad  social-. 

cos cambios  aceleeados  ptoducidos pot la modeznidad soh los que ptovocan los 
desajustes eh el  sistema:  estahcamiehto y aislamiehto  de  al5uhos  sectozes  de la 
sociedad q u e  se siehteh  excluidos  del  ptopeso. n e  esta idea  de  excluswh 
suzqeh los movimiehtos  eh h sociedad. S e p í h   s i s e h s t a h d t  (en qamayo ,  op. 
cit.)  existe ma falta de   adaptacih~ y uha tesistencia  de  estos pupos a set 
incotpozados al ptoceso  de desazrollo. 

a.2. Ea teo& cr'tica -desaztollada poz qoutaine- vincula  el ahálisis 
mazxista  de la ecohomíi p o h i c a  con la cultuta y (a psicoloqía, ihtehtahdo 

mahtehet la cohexwn ehtze esttuctutas o sistema y vida cotidiaha pata 
compzehdez los pzocesos  de  sociahzacióh h K m h a .  

Consideta a &S mowimiehto sociaks como  ptopios  de los peziodos de 
ttahsicióh, eh este caso de  una  sociedad  ihdustzial a una  post-ihdustzial. 
Aistozicidad, movimiehto social y sujeto  social, soh se$úh esta cotziehte !os 
compohehtes  de la v i d a  social. p o z  hLstozh2dd se ehtiehde h capacidad  que 
tieheh h s  sociedades  de C O h S t t U i Z  sus pzopias pzácticas cohctivas, desde la 
cultuta pzopa. Cos muvL.maatus soc¿d&es soh los que petmitall  cohczetizat 
esas  capacidades y el  s~yétu suc~kd e s  el  actoz de esos movimientos sociaks, 
tiene capacidad  pata czeat y ttansiozmaz. 
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P a t a  esta cotriehte los mouimieht80s en h sociedad soh &S que  ptoducen 
detezmihadas situaciones sociales y no sólo uzla zespuesta  a &S; desde esta 
petspectiua, el con$icto social attaviesa  todos & S  Ambitos de h sociedad y 
todos los sectozes sociales. a e  allc' que coztsideta que uh movimiento social no 
es ptitratiuo de los sectores excluidos, como seCah6a h cottiezlte iuchwhalista, 
puedeh, pot el cohttazio,  cohstituizse pot cuaLpiet sectoz social que cozlsideze 
no está tehiendo la posdilidad de patticipat eh el ptoceso de histotixat, ctear 
los matcos colectivos comuzles. 

S q Ú h  qamayo (op. cit.) Ctoutahe s3ue entendiedo  que & S  

tthaS$ormac¿ohes se ptoducen dehtzo Lid sistema, es deciz dehtto de los kmbitos 
instituciohahs. P a t a  el autor los mouimiehtos sociahs mceh y mueteh coa la 
sociedad de h que iotmah pazte. 

u.?. /U calliente sLsfémica combiha e h  sus  aháksis I!OS matcos SistEmicos o 
estructurales con los ptocesos, es decip coh los patbozles y mecahismos intethos 
de ttans$otmacwh. 2 1  eh$oque iuadamehtal  está puesto ea la concepci& de 
sistema  muhdial. Pata  Wahrls te in  uno de los teótzicos de esta coztiente, el 
Sistema muhdial es  "una uiswn  h~stózico-social del mundo" ((Zamayo, 
f995:2931* 

S u  unidad de análisis son 6s  s&temag hLstaircos que se hah desaztollado a 
hiud'muhdial. p a r a  esto diuiden h histola de h humahdad eh t tes  5tandes 
sistemas sociales: u) los minisistemas -ea la eta pzeaqzicoh-,6) los Lmpeebs 
mmdíi&g -etapa  ant$ua y ieudal- y c/ las econo/nras mmdd¿es - 

capitalismo-. 

s s t o s  sistemas histótkos no son etapas de uh ptoceso eh ptoqtesi6h lineal, por 
el contrario, presentan comtahtes  ttanskiohes y aspectos des ipala  que se 
consttuyeh  a  partit de las altetnatiuas teaks que pzesenta cada momehto 
histórico. S q ¿ í n  esto, para que uh nuevo  sistema h~stótko se  impozlqa tiene 
que set una ta2ea de todug ks palses, ihdependiehtemente de su pado de 

desamd.. o de su otqanizacidn pol í tk~ .  



zsta cottiente dist inpe ehtte mouimizntos sociales y movimientos nacionales. 
c o s  ptimetos  se  ptoducen en b s  contextos  de  cambio  políticos y económicos a 
nivel mundial y se  tehcionan a ttavés  de las tedes  económicas  que  existen en 
los países,  tebasando así /.as $tonteras de su ptopia nación. cos movimientos 
nacionales  están,  pata  estos autotas, ot3anixados  pot iueta  del  metcado, su 
centto  de  intetés  es  el ptesti.+o y a! estilo  de  vida y, aunque  puedan  fenetat 
acciones colectivas, nunca  ttaspasan las $tontelas  de sus países. C a d a  uno 
de  estos movimientos  emptehdeh acciones  dijetentes  considetadas  am6as pot 
esta cottiente  como movrin&htos  4hL<"?l:q&h¿bW. 

Cas cotzientes sociol+icas desat tohdas  tápidamente en ks ayattados 
ahtetiotes nos muesttah  ttes  $otmas  drjetentes  de  mitat la sociedad y nos ponen 
en antecedentes de h concepcidn que pzesentan acetca  del  conilicto y los 

movimientos sociales, como desvhacdaes o de-eequ&btks, sqún la teozia 
$uncionalista;  como podkctote-q de hg svtumLoaes socLdfes, en /a  coztiente 
ctítica y como rnov~~rn~>~tos aatL3L3temlkos  mwrdLirfes seqún la teotía  sistémica. 
Zhmentos  de  estas  teotías nos ayudatcin en apattados  postetiotes a explicat, 
comptehdet y ctitkat ks ptocesos  de /os movimientos Sociah?S a IDS que nos 
acetcatemos. 



6) Ea petspectiva &i~osocial: 

ex i s t en  divetsos  acetcamientos  teóticos al tema  de los movimientos 
sociales,  cómo  sutqen y pot qué, qué mecanismos los mantienen, fases  de SU 

desattollo,  etc. han sido alphas de /as cuestiones  investiqadas. e n  este 
apattado mencionatemos 6tevemente las tevisadas pot motaks 3. (1996) y 
Sabucedo (1996) y nos detendtemos en las que  attojan  una  injozmación  más 
adecuada  pata la comptensión de los movimientos sociales  desde ám6itos 
ysicosociales. 

e n  la exposición  de las teotías: pzesentamos un ptimet conjunto  de  ellas 
que ponen el éhjasis en el  sujeto  de la patticipacióh, en sus tasqos  de 
petsohalidad, en h matqinahdad, en la alienación,  etc. Z(n sequhdo  bbque, 
abazca el  desatzollo  de b s  dos pazadiqmas  fundamentales que sutqen  el los años 
Setenta (Sa6uced0, 1996) y un tetcet  desattollo  teótico más contempotáneo que 
aceatúa los pto6lemas sociala y /a  dejihicwh colectiva que hacen b s  sujetos  de 
ellos. 

Beatto de las teotías  que toman  como  punto  de  paztida los catactetísticas 
del  sujeto, mencionamos h s  sipieates:  

A/EA teocia  del Contu@, pone la explicación en el sujeto,  éste  patticipaka 
en los movimientos sociales en zesp'desta a SUS compaKetos y como  teaccwn a 
S U  descontento. 

6/Ea teocia  de la Zkp¿mcLZn zdbt~-uu sostiene que b s  movimimtos sociales 
se  fotman  cuando un número  consideta6le de  petsonas siente que son pzivadas 
de al50 que considezah hs cottespohde. Seqún  esta  teótica h deptivación  es 
z e h t i v a ,  y a  que  está basado en h compatación  con lo que otza petsona o $tup0 
posee,  de allí que compazación  con ~ U ~ O S  de  posiciones  supeziotes  apaaece 
como  desventaja. 



c / c t e o t h  de las 2xpectatiuas ctecL:ehtes, ihtehtafido explican el  pot qué del 
sutyimiehto  de los movimientos sociales, señala q u e  este tipo  de  cohductas 
colectivas s q e  cuahdo el nivel de expectativas de  uh  detezmihado g u p o  ha 
ctecido ea  demasía con tespecto a. las posibilidades  de satisfacción de las 
mismns. 

d/ Ea teotia  de la Sockdad de masas pohe la causa de la pazticipacidh ea 
los movimiehtos en el  aislamiehto  que impohe h misma  sociedad. .& falta de 
víhculos coa ottas petsonas sipificativas hace que los sujetos se intepea a 
movimientos más  amplios donde purrdah tecupetat el sehtido  de  pertenencia. 

e/ Ea teotia  de la Ceagwh a t u c t l r z a l  sostiehe que  este tipo de conducta 
colectiva es uha intehto  de h s  peasohas pot supezat  situaciones  de  amehaxa, 
ihcettidumbte o tensióh. &?a teoría .su$¿ete que los compottamiehtos  colectivos 
est& C O h S t i t U i d O S  poz fases y c,ada  una de ellas cohttibuye en ab0 al 
tesultado  final. 

Zstas $ases o cohdicwnes que footman los movimientos sociales soh: tehdehcia 

sociales esttesahtes), czeehcd $ehez4thada (idehtificat el  pzoblema, desattollat 
una  cteehcia sobze él y una solucióh posible), facto2 pzecqutadoz (suceso O 

cohjuhto  de SuceSoS que  ptouoquen e/ estallido  de h conducta), movcii;-acWh 
papa /a accioh  (acciohes,  ottjahizadas o espontáheas,  diti5idas a h SOlUCiÓh 

del  ptoblema)  e ¿hopezahcL¿a de¿ cohtzot? socC'a¿ (la dutacidh y la ihtehsidad  del 
movimiehto están  iniluidos pot h capacidad o no de cohttol social que  exista). 

t?StZKCtKZa¿(COhdiCiOheS del ambiente Social), tLhSWh eStPKCtKZa¿(COhdiCioheS 

el sepxhdo  cohjunto  de  teozías lo confotmah h s  dos  más  impottahtes  de 
los aiTos setenta, la teotia  de ¿a movcihacwh de bs recK2sos y h teotia  de fos 

nuevos mov¿m¿mtos soc¿ah* . Besctibitemos  cada  una de ellas. 

sl desazzdo  de estas  dos t emias  estÁ tomado de h pzesentacióa zealirada pm Sa6ucedo (I*) 
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Zeotía de h mouikacióh de  los tecutsos. P o h e  el acehto ea las 
posibilidades que tienen b s  ciudadafios  de  mouilixat y dispozlet de  tecutsos y 
opottuhidades pata ceahxa? mouikz:aciones  contra h injusticia. p a a t e  del 
supuesto  que  ésta siempte u a  a existit y, pot lo tahto lo que poke eh movimiento 
a las petsohas  es la posibilidad o ho de mouilixat cecutsos. 

&?a patticipación  de los sujetos eh los movimiento sociales  sezía, se+ 
esta  teolía,  un "pzoceso taciohal eh EL! que se pohdeaan costes y 6eneflc~bs que 
puedeh  acatteat esas acciohes, y &S expectativas de &¿to de h s  mismas" 
(Sabucedo, 1996:114 -las cutsivas son  nuesttas-). Zstos aspectos,  costes, 
beneficios y expectativas de éxito, junito coa la ot5ahixaciÓh del  movimiento, son 
los i$UhdamehtOS de esta  teotía. 

Pata los teóticos  de la mouilixacióh  de los tecutsos KM papel  fuhdamental 
lo jue5ah los costos y behei$icios que Los patticipahtes  "cakuhh" obtenea. S e  
distinpeh  dos fotmas: los colectivos: y los sdectiuos. c o s  ptimetos  k$an  OS 
inteteses lhdiuiduales a los pupales  y los seymdos hacezl te$etenc¿a a la 
patticuhtidad  del  sujeto. 74 SU vex los ihcehtiuos sefectiuos s e  diuideh en 
sociales  -evaluaciones  que ptouienen dc petsohas  impottantes  pata el sujeto- y los 

ho sociales -indicadoees  de h s  ventajas  paaticuhtes  que obtendcía uh individuo-. 

Al hablat de h ot$ahixacióh de los mouimimtos  sociales,  esta teozía  le 
atzibuye uha setie  de fuhcwhes: sensf&kzaar y dat a cohocet &os objetivos q u e  ef 
mouimiehto pelts¿pe; ea la medida  de /o posible  tambieh tiette que  buscat 
dL>m¿nm*r ¿os costug que pucedeh expeaimehtat los patticipantes  activos;  además 
petmite  el  teclutamiehto  de  nueuos miembtos y, i$inalmehte le d a  mayot  posibilidad 
de éxito. 

Cas expectativas  de  éxito  haceh tei$etehcia a las posdilidades  de C O h S k y U i t  

o No los objetiuos ptopuestos. 2 s  dezit , syúh la teoth,  uhas acciones q u e  
imphquen  altos  costos  pata los pattkipahtes  dismihuitiah la pattkipacibn. 

zh cambio si h posdilidad  de  éxito  es  impottante, pazticipa0'h sezá 
mayot. cos  sujetos  analiracáh tacionrzlmente las implicaciones  de SUS accwhes, 
estudiatáh las posibilidades (costos y benei$icios) y deciditáh la esttatqia  a 
s e p i t .  



2 s  impottante señalat que pata esta teolía, los individuos son iuetzas 
activas y dinamizadotas de sociedad, son aqentes de cambio y que los 

movimientos sociales no se ptovocan pot las situaciones de i h j U S t i C i a  sino pot los 
cambios esttuctutales ptoducidos en el sistema social que ptovocan una 
tedisttibución y movimiento de  ,los wcutsos disponibles. 

Sabucedo (op. cit.) señala akiunas de las  ctiticas a esta teoaia. s n t t e  
eUas seiiala el  habetse centtado en explicat la iotma de otganizacwn de los 

movimiento sociales más  que en los pot qué de las mismas. Z(ha sepnda ctitica 
hace teiezencia al análisis  tealizado sobze las situaciones de injusticia,  éstas  si 
tecozdarnos, juegan un papel matqinal entte & S  tazones de  la  otqanización, peto 
no se p u e d a  desconocet a la hota de pensat en la deciswn de patticipat o no en 
detetminadas acciones colectivas. 

zescatahdo los apottes de esta teotia señalamos la impottancia otoqada a 
la oTqanixación (iactot ausente en LIS teotias  antes  mencionadas) y el sal& o 
alejatse, en patte de explicaciones de cozte más  individualista. N o  obstante la 
dt ima aiitmacwn patecieta que no 'bqta desptendetse del todo de k s  análisis 
donde  el sujeto s i p e  siendo el punto de partida. e s t o  puede obsetvatse en las 
afitmaciones sobte costos y beneiicios, si bien ef c á k u b  lo hacemos en $unción de 
ottos  -sipiiicantes o no- s i p e  poniéhdose  en el centto ef hecho de set tealirados 
pot individuos  tacionales. 

E a  teotta de los nuevos  movimientos sociahs. 2 s t a  coztiente de 
pensamiento seiiala que los cambios esttuctutahs ptoducidos ea las sociedades, 
mismos  que  acattean la apaticióh de nuevas  iotmas de injusticia, son los 
tesponsables de la emetqencia de estos  nuevos movimientos sociales. 

Cos movimientos a los que nos estamos aeiitiendo son los d¿t$idos con 
mayot fuezza en b s  aiios setenta: paciiistas, de mujetes, eStUdiahtdt?S, 
ecoloqistas, etc. .Estos ptoponen u t a  auptuaa con los valotes ttadicionahs 

composición p l ~ t ~ l  de estos movimhtos, son alymas de las  catactetísticas 
$UndamehtakS. 

dominantes, ihClKS0 SUS iOtmaS de aC(Cióh Soh 110 COhVehCiOhaleS, éSta, !Unto a la 



gata  estos movimientos los factotes puzamente  económicos pasan a 
sefundo phno  e  intestah eh sus luchas la pteocupacióh pot una  multiplicidad de 
aspectos  viaculados a 1~ mejora en la calidad  de vida. Csta catactezistica 
desemboca en O t t o  aspecto  impottahte y tiene que vet C O h  el  “tipo“  de  militantes. 
estos pueda pentaecez a difetel~tes estzatos socialeg; pot uh lado s e  
ehcohttatíah los que han suftido, de alpma maheta, los efectos  de la 
modethizacióh y quedaton  matqihados en el  ptoceso  de  desaztollo y pot otno lado, 
ehcohttamos a quiehes  decida  fotmat pntte  de  espncios  dohde se empteltdah 
luchas políticas  alternativas. 

Sabucedo  señala como uho de b s  límites  de  esta  teotia (tamdiéh  de la 
expuesta ahteriotmente) d. no daz  cuenta de la $&NL~ de la moudizacwt y h 
acción  politica. Ea teotia de los huevos movimientos sociales, si 6ieh tecupeta h s  

situaciohes  de  ihjusticia como uha de las causas movilizadotas, ho akahza  a 
explicat pot qué una  situacióh  es petribida  como tal pot los sujetos. 

el tetcet  desaztollo  teótico, más que m a  ptopuesta  acabada, e s  uh 
cohjuhto  de  ihvest$acwhes  de b s  Últimos años,  que  acehtúah, jUht0 a la 
impottahcia  de b s  ptoblemas  socLzles,  también, la pzeocupacidh pot h s  

defihuwhes cohctivas que los sujetos haceh  de &s. S e q ú a  Sabucedo (op. cit.) 
éSta es h coincidehcia más hotonia. a e h t z o  de  este cohjuhto de  ihvest$acwhes 
enconttamos h coasvruccci~jr g o c d  de La protesta (p .  118) y L egfructum de 

oportwriAadpo&ca (p .  I 24). 

Cas invest+acwhes acetca de la consttuccwh s o c d  de la pnotesta,  una 
de las petspectiuas es h li6racbh copitL’va, tefime a los cambios  ptoducidos en 
hs coqhicwhes o Sistema coshitivo a c a m a  de las tzan$otmaciohes en las 
cohdicwhes  políticas, h s  más  sahnter: de éstas son: 

“a/;bétdida de &+midad del  sistema. 
b)%esapanece el  ianatigmo de los ciudadahos. 
c ) S e  inczementa e/ sentido  de  eficacia.”  (Sabucedo, op- cit.:l18) 
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a e s d e  esta pezspectiua, las posibilidades  de  pazticipaz en acciohes 
colectivas, se aczeciehta cuando la co4h$iahza eh et! sistema  se ve debilitada y se 
descu6te la capacidad pata ptoducia los cambws. 

-ha SegKhda vettiehte  de  ihuest%acióh se ocupa de los discutsos públicos 
y SUS impactos en las idehtidades cohctiuas (gamsoh ,  1989 en Sabucedo, op. 
cit.). 21 auto?  se  acezca a la “lucha de los discuzsos”, e s  deciz, inuest%a las 
dejihicwhes de la zealidad que hacen los medios  de  comuhicacióh  social y las que 
tealixah los ptopws mouimiehtos populates. 

e/. tetcet  aspecto ihvest%ado  ihtenta  zespohdet a la pzeequhta icómo hacez 
C O i h C i d i t  las demandas  de uh mouimiehto Social y las de uha poblacibh?. l s t e  es 
señalado  como U h O  de los gzahdes  retos  de Los mouimientos sociales. y paoponeh 
como pzimeza explicación que a t<!aués  del pzoceso de moviliXacwh, estos 
mouimientos  izltehtazáh  hacet  coihcidit SUS matcos  te$erehciales  (ihquietudes, 
expectativas,  deseos, etc.) coh el  de los: ciudadanos. 

cuatto  aspecto ihuest%ado pot f ie lucci   es  sobce la czeacióh  de las 
idehtidades &vas. 7bmado  los m de las p u p  y la 
~ d e l ~ y & ( S P h t i d o d e t ~ , ~ w m p a t t i d a s ) d a a ~ d d l  

desazzoh la idea de los U m i ~ z ~ ~ ~ S m ~ ~ “ .  el mouimiehto social  setía K h  

mictocosmos  donde b s  ihdiuiduos, a ttavés  de la ihtetaccióh, u a h  hegociahdo uh 

s ip i i i cado  compaztido y altematiuo  de la zealidad. 

a e s d e  esta misma  pezspectiua  coltstzuccionista  de la protesta  politica, 
está suzqiehdo otta  explicacwh sobte &S mouimiehtos sociahs,  es la pzopuesta 
acetca de & S  matcos o esquemas  de  accidh cohctiua. e s t o s  hace% ze$erencia a las 
jozmas  especíjicas de cohstzuccióh  de la tealidad. g a t a  &S autozes  que 
desattolhh estas ihuest%ac¿ones, S h o w  y igehjozd  estos  esquemas soh “ g t ~ p o ~  
de  czeencias y s i p i j k a d o s  otiehtados a h accwh  que  inspitah y hgitiman las 
actividades y campanlas del movimiento social“ (gabucedo op. cit.:Ilg). 
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Pata explica2  el ptoceso  que  vincula [OS planteamiento  individuales y 
cokt iuos ,   gamson (1992, en Sabucedo, op. cit.)  seliala  existencia  de  ttes 
componentes que  iotman e.! conjunto  de  cteencias  capaces  de  movikzat a los 

sujetos,  estos son la &$xstLk¿a, la idt.nt¿dady la eflcaci. (cada uno de e h s  han 
sido  opetacionalizados  de  iotma  diietente en un  estudio  acetca  de la ptotesta  de 
(OS apicultotes en Aolanda y zspañh pot Klandetmahs et. aL en Sabucedo, op. 
cit. ) 

21 ptimet  demento, La ¿ny*utLkLa, teiiete a las evaluaciones’ acezca de  una 
s i tuac i ó~ ,  como  injusta y a la necesidad  de  buscat  tesponsabks  de  esta 
situación. C a b e  seña la  q u e  dicha  evaluación  est6 c a y a d a  de  emocimes, 
í(undamentalmente  de ita. SI! componente de LdentLdad apatece  constituido pot 

hado, pot el  concepto “nosotaos” --los q u e  nos  petcdimos  compattiendo  una 
misma  situacwh de injusticia- y po,s Otto, pot una  dejinicwn  del “$los” &S 

tesponsables  de tales condiciones -/os advetsatios-.  Yinalmente el elemento de 
&caca hace  reietencia a la conu¿cción  sobte la posibilidad  de  cambio y 
ttans~otmacwn de las situaciones  adumsas. cos movimiento sociaks buscan  que 
los sujetos  asuman  estas convicciones y se  conviettan en ptota$onistas,  es decit 
hacedotes  de SUS ptopias  tealidades,  abandonando el  jatalismo  patakante y 
actuando  de  maneta  conjunta pata cambia? lo que les desa5tada. 

g o t  dt imo el  concepto  de estructuta de  oportunidad ~ O f í t i c A  señala las 
catactetisticas  del sistema que abten o ciettan las posibilidades  de  ptotesta 
politica. pt!potas de  estas uatiabks estudiadas han sido:  estabilidad o no de las 
alianzas  políticas,  capacidad  del 5obietno pata tomat  decisiones, divisiones  dentto 
del $tup0 dominante,  toletancia hacia 1 4 1  ptotesta, etc. 

%esde esta  pezspectiva  podemos  acetcatnos a la dinámica de los 
movimientos  sociales  intepando, a h vez,  el contexto en donde  estos s e  
desenuudven. n incuhdo  a este  contexto e s  impottante hacer notat las 

diietencias  existeates  dentro  de /os mir?mos movimiento soc iah.  qa t tow ( I ~ S S ,  
en Sabucedo, op. cit.) &esaatolla el  concepto  de sectuz de muuchrientu mc~iA(, 
ahdiendo con él a h existencia  de  una te& de ~ U ~ O S  más o menos  aí(ines q u e  
tienen en común  búsqueda  de  altetnativas  tespecto a b s  L ~ U ~ O S  dominantes. 
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das ta   aquí  la catactetixacicin de las  6úsquedas en  el campo de los 
movimientos sociales. ,!?a ptesentacu;n  tealizada, sobte todo en las dos Lltimas 
ptopuestas de cotte consttuccwnista, rtos otoqan elementos impottantes  que nos 
petmitit&  explicat (OS ptocesos identitazios en los movimiento sociales a los que 
nos acetcatemos. 

Compleja ha sido la ptesentación de las teotías  explicativas de los 

/?lovimientos sociales. flo menos comphqo es el intento de sistematixat las 

tiolo5ías acetca de e h s .   E a  divetsidad de ot+en  en b s  /?lovimientos Sociales 
ha &vado a  catactetizaalos desde puntos de vista  muy divetsos. 74 contihuacwn 
pzesentamos una  síntesis de aquellas tipolo+s que  a  nuestto ctitetwt son las 
más tekvantes. 

E a  complejidad que enciema el estudio de los movimientos sociales se deie 
a la divezsidad misma con h que nos enconttamos al acetcatnos  a dbs. Eas  
tipologías que  a  continuación se ptese:etan tunen, ptecisamente la intención de it 
&tidicando el tema. A SU vex, hay que selialat la existencia de vatias tipolopfás 
de acuetdo  a los abotdajes teótkos que se asumen (v.$. Qoutaine, ) o a las 

catactetixaciones Casadas en hs jotmas de accwn, en las demandas, en los 

sujetos, etc. 

dquí ptesentatemos la clasi$icaci.ón que se  hace  en p / t e m t i v e s  sad 
(Aouta t t ,  dit.,1994), de Abetle (en f lotales,  1996) y una teapupación de 
/ ? l o t a h  4. (1995) en consonancia con h tealidad social de &?atinoamética. 

E a  ptimeta tipoh@ indica cuatto  postutas o puntos de vistas didetentes 
(dou ta t t ,  dit., 1994) desde h 9  cuaks pueden tealizazse  divetsas 
catactetixacwnes de los /?lovimientos soc iahs:  

45 



1. (Zehiendo en cuenta los sujetos y el  tipo  de  demandas. cos  objetivos de  esta 
jotma  de  movimiato  social son, pot &do, a m p h t  los /ímites de  accwn 
zqulatmente  notmados y aceptados ( v . $ .  los movimientos zaciahs,  de  mujetes, 
etc.) y, pot Otto, dejendee  valores genezales ( v .9 .  los derechos  humanos). 

2 . 2 1  squndo  punto  de vista ,distin$ue entze movimientos sociales y 
movimientos  populates. cos ptimetos  dejienden  inteteses  especijicos 
qehetalmente eh$tehtadOs al z s t a d o ,  peto inteteses  de  sectotes  muy  divetsos,  es 
deciz,  con  más o menos posibilidades  económicas. e n  cambio los /havimientos 
p o p u h t e s  están  intepados pot sectotes  de & sociedad que  sujten la 
explotación económica. 

3. Ea tetceta distinción es entte los anti9uos y los naevus muvL.mL¿wtus sucLaLes. 

c o s  ptimetos  se  catactetizan pot aleiendea los intezeses pazticulates  de a k ú n  
sectot  (obtetos,  patrones,  etc) y apatecen en la esjeza pública a ttavés  de los 
sindicatos,  paztidos  pokticos, etc:. cos sequndos, en cambio,  basan su 
actuacwh en & consttuccwn  de hixevas identidades y apatecen en et espacio 
público como  dejensotes  de  valotes  de los que & S  mismos son poztadotes. 

4.Z(ha Úkima  tipobqía  distihque ehtte  movimientos que  actúan dentto de los 
ámbitos &ahs y aquelks  que  luchan pot pohet ea  cuestwn y tevectiz el otden 
económico y social  catactetistico  de & economía de  metcado.  éstos  se los 
denominan movimientos altemativos 

Ca tipolo5ía  de  Abezk  (en /hotáles, 1996) que desczibitemos a 
continuación  señala tambiin cuatto qtupos distintos  de movimientos socales. 
Z(n pzimet ctitenw de  aqtupación es! teniendo en cuenta hasta dónde quieten 
&$at en los cambws  sociales. Desde  esta  perspectiva  se teconocen: a/ los 
movimientos ttansfutmadures, aquéllos  que  buscan  cambios tadicales en los 

sistemas  sociales (v .$ .  los movimientos tevolucwnazios)y 6) los refotmadures, en 
tanto que SUS objetivos son m& limitados y SUS ptopuestas  de  cambws  afectan 
sólo a a&uhos  sectotes  de la realidad. estos movimientos  pueden set pto$tesivos 
o auccionatws sqún sean sus demartdas y sus jotmas  de  accwn  poktica soh 

qenetalmente modetadas. 



21 S e p h d o  czitezio propuesto pot el autot hace zejezehcia  al  cam6io de 
há6itos ihdividuaies, y aquí se  encuehtzah c) los dehomihados zedentozes, su 
inteato  está dizi$do al “zescaten de vidas que se  considezah cozzuptas,  pezsipen 
el oijetivo de modijicaz radicalmehte las  cohductas de lor sujetos a tzavés de 
ptocesos de conuezsiojr (v.$. CZiStiLLhoS juhdamehtalistas,  sectas) y A) los 
zenouadozrs, estos movimientos 6uSCah pzoduciz cam6ds  pazciahs en las 

yezsohas a ttavés de la cozzeccwh en a.buhos aspectos especíjicos de ha pezsona. 

giddens (1997), pol S u  pazte, u6ica a los movimientos sociaies  como uha 
jotma de  compzomiso  zadical  con uYta $zah ihjhxencia eh las jozmas de  vida 
modezha y señala cuatzo tipos de movimiehtos sociales  modezhos mismos  que se 
u6icah eh & S  distintas dimehsiohes q u e  poseen la $ozma  de oz$ahixacióh 
modezha“. 

21 autot mehciolta los rnouimieatos 06zezos, como  oz5anizaciones 
contestatazias, cuyas zaíces están directamehte telaciohadas cozl las cuestiozles 
ecomímicas dd  sistema capitalista. g o t  otzo lado estaziah los  movimientos 

democrahkos q u e  p u p a h  poz & li6ezi:ad de expzesidn y pazticipacwh política 
ea  gehezal, mismos  que se vihculah a las  juncioaes de visilahcia social (esto es  
sepía qiddens -op. cit.- el contzol de la ihjozmacióh y las actividades de 
SUpeZViSwh social). zstos dos tipos de movimiehtos soh cazactezinados poz d 
autoz como “viejos”, e h  tahto q u e  de ahuha maheza  ya  estabah  esta6lecidos pata 
el pzesezlte si+. 

&os dos tipos de movimientos sociales, cataloqados como “huevos”, e8 
tanto q u e  han S U Z ~ ~ ~ O  más zeciehteme.Mte, soh bs movim2.ntospoz ¿h p a x ,  CUYO 

lu5az de lucha es  el contzol de los medios de violehcia y ,  jinalmehte, b s  

mouim¿e-atos ecohíLcos y coatzacuLt.uzafh, mismos q u e  tieztelt como  campo de 
accióh la dejehsa del ehtozho o medio  am6iehte natural y cteado. 
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N o s  pazece  intetesahte ptesezltal una  última  tipología  insctita ea  el  
esceltatw  politico  mexicaho y q u e  puede t e s d t a t  esclazecedota a la hota de ubicat 

la izlvest9aciÓh pzesehte. Ea pzopuesta  está  tomada de mozales 4. (1995)*, el 
autot  ihdica  dos  puhtos  de  pattida  pata /a  clasificacióh de los movimientos 
sociales. 

21 ptimeto  toma  como  ctitetio & S  kozmas de acc¿ún, desde al& distingue 
entze mot&  zevueLt4 y re6ehn. Cstos ttes  tipos  de molrimizzlto tienen en común 
SU espohtaheidad, otganixacidh y gmetalmente SU ot%ezl pop~lat  (auhque 
depeadiendo  de bs casos, pueden ffegat a cohvocat a otzos Sectozes de /a  
sociedad). y se distihgueh ehtze sí pot su ihtehsidad,  duzacióh y alcahces -tahto 

geogzá$ico  como pot el  impacto soc&. 

21 motíh y la tevuelta no constituyen  movimientos de h t g a  dutacióh; et. 
ptimeto es mÁs bcalixado y ho bgza cohvocat al conjuhto de la sociedad, 
podemos agtyat que es más  coyuntural. Ea tevuelta tizne un alcahce myoz,  
gehezalmente b4ta teuzlit el  descohtento  acumulado  de  diuezsos  sectotes  de & 
sociedad, lo qt4e le  ototga la posibilidad  de sa& de los espacios kcales y tehet u- 
mayoz campo  de  ihcidehcia social. &?a tebdióh, en cambio,  combiha los ehmehtos 
que  catactetixan los movimiehtos  ahtetiotes juhto a un mayot p a d o  de 
otgahixacióh. s s t o  le da 141 cazáctez más estable y, a la vex, dinamixadot  del 
COh$kCtO. 

nh Sephdo  ctitezw de agtqacióh es,  colt palabtas  del  autoz, 
COhSide2ahdo “la /+iza $uhdatlte  de SU accwh, sea exptesiva o ihstzumehtal” 
(op. cit. p.49). .% esta cazactetixacidn a su vez, se distihgueh  dos  categoths: 
los movim¿xntos de cacakter sL“iC0.~ y bs movL.m¿entog comcmTacws. Cos 
paimetos a p p a h  a ah hkmezo t e L i ~ ~ i d 0  de  ihdividuos y poseen uha fuezte 
ih@xehcia ideot!ó$ica eh & socieda,d. z s t o s  soh m& exptesivos  que 
ihstzumehtaks,  es  decic, no tiehen d e m h d a s  cohctetas  sino  que aiitmah vabtes 
inhtyociables. S j e m p b  de  estos soh bs ;jzupos #emihistas,  ecologistas, en de$ehsa 
de los Bezechos & U m a h O S ,  etc. 



Cos movimiezltos comuhitatios  ea  cam6i0, soh más numetosos y puedezl 
aqtupatse en cootdizladotas o uhiohes. sus ptácticas sozl ihsttumehtales 
dit9idas a demandas eh totho a necesidades o peo6lemas  cohctetos. Ea 
oziehtacwh ptihcipal  está  ehcamihada a la zecteacióa  de (4 ideatidad  comuhitatia 
y sus miem6eos est& uihc~lados pot laxos de solidatidad y coopetacióh. p o t  

ejemplo las oz5anizacwhes battiales,  6andas  de jóueztes, otphiriaciohes 
coopetatiuas,  Comunidades 2?cksiaks  de Rase, pemios,  sindicatos, etc. 

Cas tipolo5ías aquí ptesehtad,as son suiiciehtes -aKhqKe ho a5otah la 
cuestióh-  pata u6icat la cornphidad  del pzo6kma  de los mouimiezlto sociaks, pot 
uh lado y,  pot O t t o ,  pata  comemat a aptopiatnos de U?I maeco coatextual q u e  
nos permita acetcaehos y delimitan, cada vex con mayoz ptecisióh, el tema  de 
ihuesti5aciÓh. 
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Síntes is  y aspectos  zeleuantec 

cos  acezcamiehtos  teóticos,  ahtetiotmehte  desattollados, soblre los 
movimiehtos sociales, si bieh tieheh cada uho SUS pzopias  pazticdatidades 
dependiendo de la discipliha,  el eh$o,que (más socia! o mÁs individual), de la 
época y de la postuta  poLtica  asumida, la mayozía de  ellos  a6otda  tópicos 
comuhes a los que tehdtemos que pomt especial  atencwn. 

Z3etiaizl, 9. (1990) sintetiza ea  cuatto las catactetísticas q u e  dist ihpeh a 
los huevos movimiehtos sociaks, esta?: dijetehcias estatíah ubicadas eh el campo 
de: a)/os temas de aZscu~wn, más  l3ados al mundo  de v i d a  cotidiana:  salud, 
cuetpo,  idehtidad  sexual,  vecindad,  ciudad,  identidad  cultutal,  etc., 6) los 
vabzes que  dejiendeh,  iuhdamehtalmente,  autohomia  e  ideatidad, c)bs modos de 
accloh, tanto  ihtetnos  -jotma de  oaqanizat las ihtetaccwzles-  como  extetnos - 
métodos  de  cohjzohtacióh  coh b s  ottos- y d) los clctozes  socLidfes, estzechamehte 
vihcuhldos a los temas  mehcionados:  mujeteS,  edad, taxa, idehtidad,  etc. 

/'?t. Sheti6 (1974) y a  eh la década  de los seteatas,  mencioha 
iuhdamehtalmehte  dos tas40s coihcidehtes eh las deiihiciohes  acetca  de los 

movimiehtos sociales, a sabet: "(I) q u e  especijican  como objetivo el  cambio (o  los 

cambios)  social (es), y ( 2 )  que ehjatixah el descontento  de los patticipahtes  coa 
las cosas en la fotma  como  estin" (p. 517). 

cam/& y descmtefitu, soh desde la pezspectiua  de  este  autoz los t a q o s  
comuhes a las dejihicwhes sobte movimiehtos sociaks. Ca tevisióh teózica 
ptesehte nos Ueua a COihCidit, con alphas matices,  con la síntesis de Sheti6 

mouimiezltos sociales). Nos intetesa aquí a m p h a  dicha  pezspectiua a jih de 
zecupetat, a maneta  de  síntesis, los! elementos zdevantes  que hos ayUdatan 
postetwzmezlte a explicat  el  ptobkma elz cuestwn. 

(aUhqUe 110, COh el COhjKhtO de S U  pkhtUmieht0 teÓtiC0  ACetCA de b S  

.& pzimez lu<qat, ditemos  junto a Sabucedo (op. cit),  que  el cam60, si 
bieh puede  set  el objetivo de los movimientos sociales, sqúh los casos, puede 
sucedet  que  el objetivo sea, pzecisamezlte, zesistitse a él. Zspeciiiquemos  aun 
mÁs h s  catactetísticas  del  cambio al que nos estamos  teiitiehdo. 



&te puede adquitit divetsas  fotmas (de  hecho asi ha sucedido a lo layo  
de la histocia) Se+h seas hs cohdicswhes de espacio y tiempo. 2 s  decit los 
cambios pueden 6uScatse a/eh h s  posiciones sociales, esto es, en tehcwh a lugat 
que U h O  o vatios g t ~ p o s  ocupan en la sociedad, 6)con tespecto a h disttibucwn 
de h s  tirjuexas o c/en las fotmacwnes cultutales. 

C o n  Retiain 9. (op. cit.) podcmos aiitmaz  que  las ttansiotmaciones de 
los últimos años y, junto a &S, & S  ptopuestas de los nueuos movimientos 
sociales, tienen justamente un catactet matcadamente CUltUzal. 2 s  decit,  estan 
emetqiendo  en el campo de hs pzod'uccwnes sim6ólicas, de los vabtes, las 

Cteehcias, las ptácticas  cotidianas,  etc. 

2xpteswn de esto Soh los mouimiehtos de ca2ácte.r  sim6Ólico y los 
comuaitatios  desctitos  antetwtmente (cit.  p .  34), entte  ottos. ,&ismos que, 
desde h lógica de SU accwa,  manijiestan cambios en los discursos y en las 

prácticas  cotidianas y, pot consipiente, en las iotmas de pensatse a si mismos, 
a SUS intepantes y de pensat a la sociedad. 

p o t  Otto lado, al aspecto q u e  Shea$ &ma degcuateatu,  podemos 
$zedsatlo, diciendo que éste posee catáctet de consttucto social. 2 s  decit, 
implica  una Lktuza cumpaztda de h reahdad y una  deiinición  común de &. 
ponet  el acento en esa lectuta cornpa-ttida del acontecet  social nos patece Uha 
petspectiua que ex$e el acetcamiento a las $otmas discutsiuas y a los 

compottamientos de los $tupos sociales, /.$a. pot excehcia, donde se discute, se 
justi iua,  se otdeha y se exper¿meata la tealidad, no como aho ajeno y 
detetmihahte sino cetcano-intetno,  consttuido y pot lo tanto suscepti6le de set 
zecuagtzdu. 

cezcero ,  entendet a los mooimiehtos sociaks como pzocesus k a a k k o s  
donde  se p0heh eh j U & p  inteteses eSpeCí$icOS de los distintos SeCtOteS I( gtl(pOS e s  
incot potat d con/ht¿9 como posdUad y condición pata el cambw. 
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BejiniZndolo como aquella situac-n  que  trastoca  ihstitucwhes, 
actitudes, cteencias, valotes y compottamientos de las petsonas y de los colectivos 
sociaks, el conilicto, encietta en s i  mismo la tendencia a  ttansjotmat [AS 

deiiniciones que  las petsohas y los cohctivos hacen de la  tealidad. 

Así desctito se pzesehta como una  situacwn  que exi5e tespuesta  a las 

ptepzltas so6te d.cómo ge estkn hdckwdo hs cosas? -ante el "así se  hacen las 

cosas" de Be tge t  y Cukmann (1993:gI)- y pcoino se qu&zen hdcez.? 06viamente 
tespohdez A esta iíltima  cuestwn, de mxeuo implica la capacidad ttahsiotmadota 
del sujeto y la posi6ilidad de zeconsttuit las ptopias ptácticas  colectivas. 
posi6iLidad de la cual &S sujetos pueden aptopiatse o no, dependiendo de las 
condiciohes del contexto social y de las comptezlsiohes q u e  e h s  tenqan de sí 
mismos y de las situaciones  sociocultmales,  políticas y esohómicas en las que se 
encuent'lan. 

.% cuatto  luqaz, hos patece impottante se<ahz que en esta  tedeiihicwh de 
la tealidad y de las tehciones  entte los. individuos y eht te  los gtupos o sectotes de 
la sociedad, &S nueuos movimientos sociales hah jugado un papel fundamental 
al conuettitse en mictocosmos, es decit, ea espcwg de czeucbk de titmos, 
signiiicados,  ttadiciones e identidades petsonales y colectivas (c i t .  p .  32). 

Bicha tedeiinición ha tenido y tiene su conctecwn en  el mundo de la vida 
cotidiana, es decit en las conuetsacwnes y relaciones de la c a h ,  la jamilia, la 
comunidad, el metcado. 2% a ttaués d'e la intetaccwn, del cohtacto  Ucata  a catan 
entte los individuos  patticipantes de los movimientos sociales donde  se conseman 
[OS signiiicados  altetnatiuos de la tealidad. 

Cas ~itlcaciones de &y*mt¿c~A constituyen el quinto &mento que nos 
intetesa  destacat. Puhque a l p n o s  uetcamientos teóticos señalan este aspecto 
como  marginal -u.$. la g. de la mouilizacwn de los tecu'~sos -, las  nueuas 
petspectiuas, con las que  estatiamos de acuetdo, considezan, en cam6io, a la 
injusticia como factot mouilizadot de las dinámicas sociales. s s t a s  situaciones 
injustas, en los últimos añios, se han diuetsiiicado, es  decit se han maniiestado 
de nueuas y variadas fotmas  (exptrsadas y sentidas en la situacwh de las 
mujetes, los gtupos étnicos, la conculcacwn de los detechos, etc.). 



pehSAm0S  que  si bieh, eStAS $OtmAS de ih jUS t i c ia  h0 COhSt i tUyeh  LA 

Séhesis de b s  movimiehtos sociahs coittempotáheos, sí jotman patte del cohjunto 
de condiciones que son el "CA&O de cultivo" pata la emetqehcia de dichos 
movimientos. N o s  impotta, pot tanto, tecotdat el concepto de injusticia  que 
mAhejA qAWlSOh (eh  SA6ucedo O?. C i t . ) ,  eStA indica S q ú h  entendemos, h0 Sólo 

UnAS condicioaes objetivas, SihO S o h e  todo, U h A  eValUACWh de b S  Sujetos 
ihvoluctados,  que CalijicAh Uha detetmihada situacióh como ih jUS tA  y, además, 
6uScAh uh tespohsable de e l h .  

Ot to  jactot $UhdAmehtAl pata entehdet la dihámica de b s  movimiehtos 
socia/<s y que quetemos ttaet A este apattado de síntesis e s  la impottahcia que la 
qtah mAyotia de bs apoztes teóticos Ahtetiotmehte señalados, otozqah al 

contexto en  el que se ihscti6eh dichos movimiehtos sociahs. n e  él depehdeh, 
aunque ho de maheta detetmihahte, l m  jotmas, las expteswnes, las zedes y LAS 
dihámicas  que  adquietah y desattcdfeh los distihtos tipos de movimiehtos 
sociales. 

z s t o  hos patece $UhdAmehtal, de a& el desattoffo  exhaustivo de /os 
antecedentes, mismos  que nos petmiteh u6icar el ptoceso de la &WhUhidAdeS 
.&&siales de Base, ea  el contexto mi s  qb6al de b s  movimientos sociales de los 
Últimos  tiempos y o6setuat ea SU ptoceso b s  tas5os de identidad que han ido 

adquitiehdo M eI! tzahScuiZSo de S u  pAt t iCipACwh eh kz dihámica social.. 

3ihalmente. y como quedó ya señalado en  el desaztollo de la teotia de b s  

flouimientos  sociales, d cohcepto de ident&udcomo cohsttucto social,  destaca 

sociales hacia el  cam6W. 21 sentimiento de pettehehcia a uha cateqotía especíjica 

conciehcia de un  Uho~ottos" -esto cs cohocimiehto de la pettehehcia y los 

compohehtes ajectivos liqados a e&- constituye uh Puhto de pattida 
juhdamental pata kz mouilinacwh y la patticipacwh. 

como U h O  de bS CompOhehteS $Uhdamt?htAhS, Upaces de m0UihAt A /OS SUjetoS 

es $KhdAmehtAl pata 14 COhSttUCCWn de las identidades SociahS. .&' decit, h 

B e  a& que nos ihtetese desattolht los aspectos  televantes y las teotias 
que se acezcah al estudio de las identdades s o c i a h .   e s t a  es t a z a  del apattado 
que  desattohtemos A CO7ltihUaCwh. 
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2.2. Cas Jdeatidades Sociales 

ZI! puhto de  paztida  juhdamental pata el ptesehte desavzollo teótico  es la 
cohsidezacióh  del  catácte? “abietto” de la   natutakna humaha (Betqet  y 
&?uckmahh, 1993), si hay al50 ptopw, comúin a mujetes y homites de las divetsas 
cu l tu tas  y épocas,  es la plasticidad del ot5ahismo  humaho, SU capacidad  de 
adaptacióh,  la  posdilidad  de  set moMcado,  de podkc¿z y pzodLcLzsG prloduccióh, 
da to  está, que ho la h a  a ca6o un i)l.dividuo  aislado, siho que se hace posi6k eh 
uh ytoceso  constaate  de  ihtetaccióh COiY el muhdo  natutal y coh el muhdo social. 

Z(na S e p h d a  CohS¿de?aCiÓh tithe  que vet coh el univetso de sím601os y 
telacwhes  que nos ehcohttamos  al  mcet. &?a sociedad e-ctá ah¿; se  impone de 
a l p m a  maheta  al set humano, como cozljuhto - c ~ i ~ e h e z ~ s ,  sólido y dinámico 
de LJZU~OS,  cteelzcias, v a h e s ,  jotmas de  vet  la  vida,  discu?sos y compoztamiehtos 
que lo vah  conjotmando y cohstituyendo como U h  individuo particulat y al  cual 
tiehe que  apzmdez a aptehehdet,  es  decit asumi.tlo, hacerlo ptopw. n e  tal jozma 
que ese muhdo  social o6jetivo  adquiera  vida pata S u  cohciehcia  ihdividual. 2 s  

e h  este  jue5o  diakctico, de ptoduccióh  zecíptoca, eh t t e  individuo y sociedad donde 
se ihscti6e la teoría  de la identidad social (qJs). 

&?a Q3s se despzendio’ de & S  estudios  tealixados so6te la cateyozLzuc& 

SOCL& éSta segúh Btunez (cit. en 3. f lo ta l e s ,  1994) es uh ptoceso 6ásico de la 
petcepcióh que  ayuda a los individuos a simplijicat y otganixat SU entotno. 
n e s d e  esta petspectiva  la cate9ozinacióh pohe el acehto ea los aspectos copi t ivos  
del ptoceso. 

p e t o  la  teotia de la cate5otización  extehdw SU campo de ttabajo hacia 
aspectos sociales más ampbos, a6ordando las zehciones  Ihtetgtupaks. eh esta 
h e a  de  estudio  se ihscri6eh, pot uh lado, las ihvest%aciohes  tealixadas pot el 
d j k ~ p ~  de Sineha acezca de la d5$ezescr‘acbk cutegoz¿uly, pot otzo, &S estudios 
de la Z{h¿vetsidad  de Bzistol que abrieton el camiho a la teozL2 de LÚ identdud 
socia/. 
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Bistiatividad  positiva,  compatacióh y competición  social., esteteotipos, 
tohs, son a / p h o s  de /os temas y teozías que  comehzaton  a  conjuqatse en estas 
explicaciones  cate9otiales. 

Ea idehtidad  social COhStitUidLl e h  los ptocesos de ihtetaccióh es, así, uh 
ptoducto de las  complejas  tdaciones e l t t t e  el individuo y la  sociedad y dado esos 
componentes: ihdividuo-sociedad-intetrzcción, el concepto ha sido  abotdado  desde 
divetsas petspectivas y La explicaciones  han  vatiado  sepía se haya  pqivilesiado 
al9uho de esos elementos. A n t e s ,  pue::, de ptesentat el desaztollo de la teotía ea 
nuestta  disciplina,  desctibitemos  btevemente alphas de b s  acetcamimtos  tdzicos 
de o t tas   d i sc iphas .  

fqcescamiehtos  teósicos al coacepto. 

el cohcepto de identidad  social,  li5ado  al de r~eht¿dudpezsona/o  Afehtkhf 
de[ yo, desde  la pezspeztipa ps¿coanl?&ca, apatece  como “el luqaz  dohde son 
intetwtizadas  las  nozmas  sociales,  a  tzavés del ptoceso de socializaciózt de la 
petsonalidad” (3ischev,  1990:159), presehtáhdose  así,  como  que def ihe a uh 

sujeto como tal. 

E a  identidad  desde este  puhtcl de vista se manijiesta  ot5ahizando  las 
cazactetísticas  individuales y sociales pata q u e  b s  sujetos se adapten  al $tuyo o 
a la  sociedad de jozma  positiva. 2 s  impottatlte destaca?  que h identidad se 
mantiene o se actualiza a ttavés de la::  te/.aciones que establece un individuo coa 
los demás,  telaciones  tecíptocas q u e  complementah la idehtidad de cada 
ihdividuo. 

l t i k  e t i k s o n ,  uho de los ptimetos en u t i k a t  el cohcepto,  tematca el 
catáctet ¿atcpadoz de la idehtidad (Qotteposa, 1981), “deseo de cohtihuidad”, 
{uhcwn de “síntesis“,  “solidatidad  intetiot”, soh a h m a s  de las jotmas con  que 
el autot desctibe la identidad. Se$&  Toa teposa  (1981), el concepto en l t i k s o n  
posee una doble dimehswh, pot un lado  juncionatia  intepahdo lo q u e  un 
individuo es con lo q u e  deseatía set y, polr otzo vihculkhdolo  al  cohtexto  social  al 
que pettehece. 
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Desde  esta Óptica heofteudiaha la identidad quedazía definida  seqúh 
cuatto  dimehsiohes  fuhdamehtales qrde tienel1 que vet I )  coh la sequtidad en si  
mismo,  es deciz la cohciehcia  de telqet uha ideatidad  patticulat; 2) coa uh 

sentimiento estable que ihteqza todos los aspectos  de la persoha; 3)  la ihteqtacióh 
de sí mismo y 4) coa la vihculacióh a los ideuhs y A la idehtidad  de uh p u p 0  
(vet B o i s e  et. al., 1989 y Sischet, 1990). 

y a  en estos  ehioques  neojtuediahos  se obsetvah dos  aspectos  impoztahtes 
C O h S t i t U t i V O S  de la idehtidad, pot uh lado,  el c d z d k t e ~  est46k de la misma,  es 
decit,  ciezta cohetencia en el  cohjuhto  de las CaZactezísticas pazticuhzes  de un 
ihdividuo y, pot otzo la &mef&óa su~~'aL', esto es  la vihculacióh que existe  de la 
ideatidad coh el  contexto  social y los ~ K ~ O S  en él existentes. 

p a t a  las conn&ateg #&~~&cLE cohtempotáneas  (Qotte$tosa, 1981:222) 
la persohalidad es  ituto de la ihtetaccióh del sujeto coh otzos sujetos y coh SU 

ehtozno. S o n  los otros quiesles  ptimeto hos idehtijicah,  incluso  ahtes  que KRO 

mismo. 2% decit,  somos  pdmeto  pata ottos y "sób a ttavés  de los otzos  podemos 
tenet Noticia ihicial de  quiéhes somos" (Qoateqtosa, 1981:222). Sstas 
pezspectivas  destacah tam6iéh el  cauíctet  de  tealidad social, de  cohsttuccwh 
social que posee la identidad persohal. 

.& esta  perspectiva  cohstvuctivista  de la idehtidad, un pap$ 
fuhdamehtal b jueqa  el  lenquaje,  como uha "ptoduccióh  humana  de s ipos  ... 
(que siave)  como  indicio de sipificados subjetivos" (Betget y CuckmAhh, 
1993:54) y petmite, al mismo tiempo, la ihsezcióh del  individuo a uha comuhidad 
que comparte un uhivezso de s%hificAdoS (Qozzeqtosa, 1981). 

zsta  última líaea de  pehsamiehto  está esttechamehte b a d a  a las 
ptopuestas  del ¿ntezacchn¿gmo s¿m6U&o, cuyos supuestos básicos descahsah  ea 
la aiitmacidh  de  que "h zef.acwh coh pelrsohas y cosas depehde de b s  

sipifuados,  que  éstos  se qenezazl ea la ihtetaccióh  social y que  sufteh m a  
constahte  modificaciónn (cit. en Rodtíquez y Seoane,  1989:44). 



P a t a  los ihtezaccwhistas  la identidad sutye, ptecisamente, de f a  ima$eh 
de uho mismo  pzoyectada y lue$o ca,ptada en los que nos zodeah (Qozzeposa, 
1981). Adopta t  las actitudes y los $e!:tos  de los otoos y actuaz hacia uno mismo 
como lo hacen los otzos, es fo que h,os cohstituye como pezsohas, es  deciz hos 
pezmite tehez cohcieslcia de hosottos mismos.  &ualmente, ea esta ernet5encia de la 
identidad, como  tealidad social, tielten iuhdamehtal impoztancia los ptocesos 
comuhicativos, la conuetsaciózl  de $estos pzimeto y ef.  knquaje -simbofo 
sipi$icante-, después. 

2 s o s  "otzos qehezalizados", qrxe nos devuelveh la imaqeh  del S i  mismo 
ozqahizada, la constituyelt, a decit de Boise  (1989), los ~ U ~ O S  y comuhidades a 
las cuales peztehece el ihdividuo. 

P a t a  mead el "sí mismo",  idehtidad, e s  uha oz$ah¿zaciÓh de la 
expeciehcia  social y ho sólo uha ihteziotizacióh de hozmas s o c ~ ~ l e s  (Bo i se ,  et. al. 
1989). S u  cazacteustica  iUhdameht,Ql es que puede volvezse  hacia su ptopia 
accióh pata q u e  ista pueda se? tqflexiohada y modijkada,  teikxióh sólo 
posiklitada pot el  pzoceso  de ihtezdccióx social. 2 s  el contacto coa los ottos, 
distihtos a uho mismo, que podemo:: &?$at a mizaz huestza pzopia  accióh y 
tealizaz los ajustes necesazios. 

Cas  invest%aciohes  zealixadas pot 2. go$$man pazeceh set, ea la opi)tGh 
de 3. m o r a k s  ( R o d z $ u e x  y Seoam,  1989), de las  pzopuestas teózicas  acezca 
de fa identidad social, más zadicales. ,El auto? distihque ehtze ideatidad pezsonal 
e idehtidad Social. E a  paimeza  seiieze  al  cohocimiehto q u e  se tiehe de uh 

ihdividuo como  pezsoha ÚnLcd, datos $W$zá$icos, aspectos iisicos, cazactezísticas 
pazticuhzes de SU historia q u e  fo cohstituyen,  ante sí mismo y ante los demás, 
como "tal" petsona. 

Ea identidad social, ea ca~mko, estazia cohstituida pot aquellas 
cazactezísticas de las pezsonas q u e  podemos anticipa?  casi ea squida q u e  
aparece% ante hosotzos. 21 pzoceso, siatéticameate ptesehtado estatia 
constituido, en pzimez luqaz, pot la obsezvacwh  de uha detezmihada  pezsoha y la 
cohsiquiehte  cate5ozixación y asiqnac¿& de attiiutos, pocesos q u e  hos llevan a 
"espezaz" un pazticulaz compoatamienxo social. 
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SeKalamos, pot dtimo,  u71 aspecto  que,  aunque  postetbamente 
zetomazemos, nos patece  impottante  dejado  anotado aquí como  conclusidn  del 
pensamiento de  go$$man. autoz seKala que la identidad pensonal y social 
opeta  con  excelencia en la intezacción de las pezsonas y es, por lo tanto, aUí donde 
hay que  oisetvatla  (iPodzíquex y Seoane,  1989). 

esto  nos petmite enttaz al apattado postetioz. Bada las cazactezísticas 
de la investiqacwn, nos deteltdtemos ahota en b s  aspectos  psicosociales  de la 
identidad  social,  desattolhz b s  apoztts  $undamentales  de la ysicobqía social en 
esta  matetia  es la tazea  que nos ptopo.4emos a continuación. 



cos apottes de la psicolo4;ta mcial. 

g h  huestza disciplina el a6otdrzje de la identidad ha tenido, dos gzahdes 
Vettiehtes: uha de Cozte  co5hoscitivo y otra social-cohstzuctivista, q u e  vinculada 
a ottos ptocesos de intetaccwn yetmite ihttoduci‘l el ahdisis de  vazia6les 
sociocukuta/es. Sill a6ahdohat b s  aspectos coghitivos eh el ptoceso de 
cofistruccióh de /as idehtidades, aos ihtetesará aquí destaca2 el catáctez social de 
las mismas, hs modiiicacwhes, /os LLjustes y los ekmehtos de estalilidad que 
emezgen  de los ptocesos de intetaccwfl, de los compzomisos y las peztenencias 
categoziales. 

G a z a  Ctajiel y C t u z h e z  (Boise ,  et .  at. 1985) los sujetos 6uscah tenea m a  
cohcepcwh positiva de sí mismos, h pettehehcia  a  detezmihada $ ~ K ~ O S  

aumehtatá o testazá la cohcepción de sí, seg& sea la connotacióh del mismo, 
igual eject0 tehdzá la compavacióh  del ptopio grupo coa otzos. B e  aUL‘ q u e  para 
estos autores h tendehcia de los individuos es  6uscat uha idehtidad social 
positiva 6asada, la mayotía de h s  veces, ea /as compatacwhes  positivas coa otzos 
pupos. Cuahdo  la idehtidad social  ze:sulte ihsatisiactozia el individuo camhzá  
de g t ~ p o  o ilztehtatá hacet que el SUYO :sea más positivo. 

a e s d e  esta pezspectiva, la identidad social e s  deiihida como  “aquel& 
pazte del  cohcepto  de yo del individt40 q u e  deziva de SU coaocimiezlto  de la 
peztehencia  a SU p u p 0  social ( o  gzupo:: sociaks) juhto con  el vabz y SLjhiiicado 
emociohal q u e  se le otorga a esa peztenencia“ (??odzi+en y Seoane, 1989:61). 

Quzhez señala q u e  en la 6a.se de esa aiihacióh  gtupal estazía el 
iuhcionainiehto del autocohcepto ya q u e  el yo estazía categozixado S q Ú h  

distiatos  hiveks: a )  como set humano, 6) como  miem6to  de uh gzupo social, lo 
q u e  cohiotma h identidad social, y c )  la idehtidad pezsohal (3. 9. /?lotales 
1996). Zsta sepazacwn puede ayudatnos a compeehdez bs aspectos catyoziaks 
bados  al  cohcepto de idehtidad, aunque el desattollo de la  misma es mas 
complejo y /os hilreks soh diiícdmehte sepaza6les eh la zealidad. 

59 



Ea peztehencia a un pup0 sockd detetmihado es cohsidezada, poz /o tahto, 
jrihdamehtal  pata la explicacwn del  pzoceso  de cohstzucción de las ideatidades. 
nh sujeto puede  deciz “quiea esw e h  telacióa constahte a los pazecidos y las 
diietehcias de valozes, cteeacias, discuzsos, sipiiicados, etc. coa b s  pupos a los 

que pettehece o q u e  sehcillameate lo todean y con los que se telacioha. 

Sat6ih y Ahn señahh q u e  h identidad social posee t zes  dimehsiohes 
$undamentales: el status, el vabz  y la imptkacióh (noise ,  1985) el status dice 
de una posición en las estzuctuzas sociafes, luqaz q u e  posee una dimensión 
valozativa, cuahto  más implicado se halle un sujeto ea SU 201, más  ihiluizá éste 
ea la  cohstitucióh de SU identidad. p a t a  estos Autotes ehtoaces, las posiciohes 
sociala, la vabtación (positiva o hqat iva)  as9hada a esas y el  gzado  de 
imptkacióh de b s  individuos en esas posiciones y colt esos vabzes soh palte 
iUhdamental en la  constitucióh de la  ideatidad. 

-)$!a señaldamos anteziozmehte que eh el ptoceso de cohstzucción de la 
ideatidad un papel impottante lo cdxmple la compazación coastante de h s  
difezehcias y b s  pazecidos. o, desde Las ideas de m e a d ,  uh individuo e s  ahtes 
pata otro que  pata mi mismo (q.dl. mead, 1993). 2 5  esta petspectiva, nos 
pazece se ehcuadtan los apottes de codol.  

z s t e  auto? destaca t z e s  cazacterísticas en h ima5en  del yo o identidad. 
n n a  teiiete a /a d$ezeacd, somos distintos y hos sehtimos distintos a otzos. rl 
sequndo zasqo dice de la cohewncLh y mta6Uad en hs fotmas de pzesentacwzl, 
cazactetísticas  acompañadas pot uh gehtimiento de unidad y ,  finalmente, U h A  

vafmackk, es deciz uha idea-afecto que acompaña las dos  catactezísticas 
ahtetwtes (d. Eodzjuez  y 9. Seoahe, 1989). 

z s t a  compzenswh de la identidad h O S  petmite aiitmat h impottahcia del 
cozltexto  social ezl h constitucwn positiva o he5ativa de la  misma. p a t a   e o d o l  
h vabtacwn positiva del yo, ftuto h! pzoceso  de compazacwn, favotece h 
adaptacwn de los sujetos al  cozltexto  social ya q u e  les peamite  haces attducwnes 
de  podet  so6te él. 
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.%! autot sellah  que /a identi$¿cac¿óh Social posee dos d¿$ezehtes $otmas. 
pol Kh (Ado, h que hace el pzopio ihdiuiduo  autoattibuyéhdose las 
catactezísticas  pzopias  de SU p u p 0  d’e petteaencia y ,  poz otzo, la atzibucwn de 
caaactetísticas  paztuulates  que los d e m k  hace% sohe él pot yeztehecez A mas 
detezmihadns cr~te~ozíns   (Eodzípez  y Seonune, op. cit.). 

%e esta di$etehci4cióh que hace Codo( ,  hos parece impottahte  destaca? (os 
pzocesos que ehtzah en jue9o. .%to es, que (4 idehtidad social, además  de  set 
c o m t p d d  y &+?da de6e set wco>tocLdd socdwente ( R o d z í p e z  y Seoahe,  op. 
cit.), fo que tzae intezesantes pzo6lemas, A la uez que  dota  de un catáctet 
dihámico al ptoceso  cohstzuctiuo  de la idehtidad. 

p o t  uh lado, al pehsaz que la sociedad  está eh cam6io constante  de 
acuezdo a las diuezsas situaciones y coh$!ictos que e?t e/& emes5eh y, por otzo 
pozque fas ideas o atzibuciohes que e( sujeto hace so6ae s í  mismo que h0 siempte 
coinciden coh las que  ottos hacen dr: él. Situaciones  estas  que  oti fhh a fos 
ihdiuiduos A zuhzaz ajustes coghitivos y compoztamehta(es  petmahehtes puta 
muhtehez eh  coherencia su pzopia sinpcbtidad. 

Ca aptoximacidh  de Zauafbnr: izltepa  efementos  del intezaccionismo y de 
h psicolosía  copitiua.  Be$ihe la idehtidad como uhu “seleccwn y zeconsttuccióh 
de (os aspectos  del am6iehte SOCiOCUl~tUd que  exptesa los ptoyectos uitahs de 
una petsonu, su motiuación y los sentimientos de  petteaencia y alienacióh” (cit. 

ea ‘Rodt%uez y Seoane,  198973). Sezía  así, h tesultahte  de uh conjuhto  de 
compohentes pSicofá$&os y sociales. L!a autota descti6e como uha estzuctuza 
co5hitiua que pezmite ho sólo otdemz y ot2anixaz el  ehtotho,  sino tam6ién, 
zeconstt uizlo, te-pzesehtazlo ( n o i s e ,  1985). 

COS Supuestos  de  esta pezspectiua soh: 

a) las telacbnes  existentes ehtte la cozlciencia que  el  sujeto  tiehe  de SU ptopia 
identidad y los attibutos sociales que sobre él se teakzah; 

6) pot lo que  setá $Kfidamt?htd sa6ez  lo que et! sujeto  dice  de  esto; 
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c)  tambLén setá  impottante  cohta?  con  que las petsonas  fotman pazte de 
numetosos ~ Z U ~ O S  y que  estos A la vex se  vinculan Col1 ottos ~ U ~ O S  y 

d)   que al. intetiot  de los mismos pupas existen, A SU vex, diuetsas  cate~ozias 
de ihClUSiÓh que  catactetizah A b S  Sujetos  de  jozma  difetente ( Z o d t i p e r  y 
Seoane,  op. cit.). 

N o  vamos A detalla2 aqui el método utilixado pot Xavulloni (puta un 
mayot desaazollo de la técnica cf. z : a v a h n i ,  1982; Zodtí5uex y Seoane,  op. 
cit.:68-71/, si tetminatemos  señulmdo, un aspecto  que nos patece intezesante. 
E a  autotu señala  que el  ptoceso  de i.dentidad pezsonal se  consttuye A pattit de 
los elementos sociocultutales  que pasa.n a fotmat  patte impoztante pata el sujeto 
de  acuezdo a ¿as cazactetisticas  de 161 histotid pezsoíta¿, de hs zepoesentaciones 
que  existen en la sociedad  que v i v e  y de los contenidos aiectiuos  que  estos 
elementos tiehen pata el  sujeto. / k s m o s   q u e  activan  compottamientos y 
sentimientos esyecif¿cos en cada individuo  patticu/nz. 
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Sintesis y aspectos eeLeoantesl 

c o a  lo tevisado  hasta aquí podemos afitmat  que la teotia de la L a 2 x t k d d  

soc¿dda  cuehta de los ptocesos y mecclhismos que cohstituyeh la  idmtidad de uh 

ihdividuo peto en telacióh coa los ~ U ~ O S  sociales a los q u e  petteaere y a la 
tehcióh de esos ~ U ~ O S  coa ottos exir:tentes e h  la sociedad, petmitiéhdohos así, 
toca? los ptocesos idehtitatios eh ambiehtes sociocultatales especificos. 

B e  esta maneta es posible explicat  la implicacióh diallctica de los sujetos 
en cohfotmacidh de sí mismos, de;Qtto de uz1 coatexto sociosimbólico q u e  /e 
oftece h s  cohdiciohes y esttuctmas  institxionales ( h p a j e ,  ~ U ~ O S ,  

ttadiciohes, cteencias, etc.)  pata  que los ihdividuos se cohstituyan como setes 
acctóhomos (qoatqtosa, 1981). Ofaeciehdo así  la posibilidad de  cohjucqat b s  

aspectos "activos" de uIz sujeto en la constitucióh de si, coa aquellos Bactotes y 
esttuctutas sociales en las que se ehc,xehtta ihmetso  al hacet y ea las que decide 
patticipat lue$o, eh el ttahscutso de S I 4  vida. 

qambiih petmite dat cuezlta del: catáctet dihámico de la idehtidad social y ,  
pot !o tanto, de las modificaciohes -descodificaciohes- de las q u e  es susceptible , 
como patte de uha tealidad cohstzuida socialmeate, sqúh sea la  patticipacwh eh 
distintos ~jzupos sociales, Qosicióh d e  éstos y h s  cohhotaciohes  de vabt social 
q u e  poseah. Ssto nos da la posibilia!ad  de obsetvnt la evolucióh y los cambios 
su~tidos en identidad, a ttavés de las opciones y comptomisos, más o menos 
impottahtes,  que uh individuo va  ar:umiehdO a /o hz$o de su vida (3ischet, 
1 9 9 0 ) .  

E a  teotia de la identidad  socicd, vihculada a ottas teotias psicosociales: 
cate$otixacGh, roles, compatacióh social, etc. nos acetca a los mecanismos 
mediaate los cuales ucn individuo se irtsetta ea la sociedad y ,  pot lo tahto al 
catáctet telacional-ihtetactivo pteseltte en la 9énesis y en el desattoh de la 
ideatidad  pezsonal y social de los individuos. Así, se$ú" 3. f lotales (1996) la 
qys oftece amplias posibilidades de desattollo, ya que )tos petmite acetcamos a 
ptocesos  psicosociales de impottahcia actual: compatacióh social, competicióh y 
coopetacióh,  influehcia  hotmativa, roles, ihhovación y cambio social, e l z t te  
O t t O S .  



Gtocesos  que  dan  cuenta  de la complejidad  de las esttuctutas sociales y 
que integtah  el conjlicto  como  una  aspecto  esttuctutante  de la identidad  social. 
Además permiten vincula& a los contextos  sociocukutales  más  amplios en 
donde esa identidad  se  $esta y evoluciolla. 

J!?OS tiempos  actuales  se  catactc!tizah, entte ottas cosas, pot la necesidad 
de re-consttuiz las identidades  de los ~ : Z U ~ O S  y sectotes  sociales. zsta  parece set 
una  de las tatus utqentes pata constpuit una  sociedad civil  juette y articui.ada 
que conttatreste &S ejectos  del  ptoceso  de glo6alixación mundial  exttacos a 
nuestta  cultuta. 

Ante  esta  situacwn,  compleja 11 conttadictotia e l  teto pata los dijelentes 
sectores  de la sociedad  es  el  de  set  pazticipes en la consttucc¿ón  de  nuevas 
identidades. x n  nuestto  caso, h teconceptuaiixación  de h s  identidades  de 
hombtes y mujetes, en pah6tas de R. /?tontesinos ("el Cotidiano 68", matzo- 
a6til, 1995:27) " s e  ttata (...) de q'xe los génetos se apropien  del  ptoceso  de 
cambio cultutal,  de construit  conscientemente unas  esttuctulas sim6ólicas que 
a&eten el  impacto c d t u t a l  en h S  Cehciones de los $énetos, de pzoducit una 
cultuta  que libere a la sociedad, y pot tanto, a los hom6res y mujetes  que la 
conjotman". 

21. ptoceso  de  apropiación  de b s  cam6ios cutltutales y el  supuesto  de  que 
los comptomisos asumidos a lo laago de h v i d a  son,  junto a ottos  jactotes, los 

que van modehndo  nuesttas  identidades,  conjotman  el  matco donde se inscribe el 
intetés pot el  tema y h posibilidad cle invest9atlo a pattit  de h teoría de la 
identidad  social. 

Bicha teotia  nos  petmititá desczibit cómo las exptesiones $emeninas y 
masculinas  aparecen en las ptácticas  comunitarias,  cómo  se  conjotman las 

identidades de hombres y mujetes a pattit  de  comptomisos  conctetos, en este caso 
en los ptocesos  eclesiales y obetvat si dichos  comptomisos  están  apottando abo 
en esos QtOCeSOS más amplios  de  tesip@cación  de hs identidades. 



Ca vincuhción con el paoceso de cate5ozización social,  tanto en h veztiente 
coposcitiva  de estzuctuzacwn  del entuzno, como en las nociones más sociales  de 
estzuctuzacwn  de la pzopia  identidad a paztiz de la peztenencia a una 
detezminada catqozía, nos ayudaaá a explicaz la dinámica  del  compottamiento de 
muiezes y hombzes que yA7tiCipan  en pzocesos  comunitaaios  eclesiales y, a paztia 
de allí, podamos quizás impulsaz la pzvuata sobze la pzopia  identidad y la 
identidad qenézica. 



2.3. Ea pewpec t iua  de Géne2o 
en la constwcción de las identidades 

heoducción .  

Betge t  y Cuckmam (1993) cleiihen la zealidad  como uha “cualidad 
ptopia de los iehómenos que tecohocemos  como  ihdepehdiehtes  de nuestza volicióh 
-No podemos  hacezlos  desapatecez-” (p. 13). .%to puede zesultaz pazadójico si 
pensamos en las aiizmacwzles constahtes hechas  en este toabajo  acetca de la 
tealidad  como cohsttucto social. y tt!almehte sí es patadójico: b que f u e  y e s  
C t e a C i Ó h  de la humanidad se conviezte en abo autóhomo e ihdepehdiehte de las 

voluhtades  humanas, y ea muchos  casos peot a&, es al30  ze&cudo, extzaño al 
sujeto mismo pzoductoz de ella. 

C a  misma  patadoja la ehconttamos eh la idehtidad de  $éheto -más 
a d e h t e  deiihitemos coh ptecisióh el cohcepto- pot ahoza sólo aiizmatemos como 
punto de pattida,  que los aspectos iemeninos y masculinos son, en  $.ran pazte, 
uha tealidad cohstzuida colectivamencte a lo htgo  de la histot&. 3 s  evidehte 
que ,  dicha realidad, cohdicwha el desaztollo de  hombzes y mujezes. 

só l o  zecupeaahdo ha conciehcia  de que  hosottas/os  mismas/os somos los 

ptoductozes y tcpzoductotes de esa zedidad p w k c u  podzemos  tccobtaz h 
posibilidad de  tehacerlo  como abo nuevo. S e t á  impoztahte entohces,  desde el 
ptoblema que  aquí se phhtea, aboadat las distihtas  jotmas de  coztocimiehto que 
estáh  matcadns pot hs diiezehcias de qéhezo, e incluso, pot la subotdinacwh de 
U h O  pot Otto. 

p a t t e  de h tazea  de imest+aciin  setá, además, ihdagat sobre las iozmas 
de  compoatamiehto iemeniho y mascukho, evidehtemehte iotmas  distinta de 
apzehendet y ptesentatse  ante h tealidad. Conocen esos mecanismos, 
especialmente, ea los pcocesos comunitacbs y otgazlizativos es pazte de la 
ptetensióh del  plresente ttabajo. 

.& el sipiehte esbozo hos ihte,zesa, pot tahto, acezcazhos al cohcepto de 
deatdadde5eAezo y a abuhas deiihuwhes subsidiacias, mismas q u e  tesdtatáh 
aclazatotias y se hacen hecesatias pam identiiicaz y paecisaz  el concepto. 
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Acetca del concepto de ideatidad de &aem. 

Conviene,  ehtohces,  ptecisaz ¿o que pot ef  cohcepto  de $éneto se entiende, 
éste, segútl e S Q h  y ??odtí$uez, (1996) enciezta todo “b que  ea  cada sociedad se 
ataibuye a cada uno de los sexos (..-) a q u e f h s  cohsttucciohes sociales que  se 
considerah jemehihas o masculinas” (p.18). n e  esta  maheta, la cateqotia  de 
qéneto petmite aceacaahos a las hotmas,  cteehcias,  valotes  que m o d u h  el 
compoatamiehto de hombzes y mujeres .se$& la época, cultuza, ~ Z K ~ O S  a & S  que 
pettenezcan, clase social, teligióh, etc. 

Cos autotes  distihqueh ezltte POL de 5&c7u, identidad di? 5éae70 y 
cunstff&ca de$ehero. el ptimeto teiieze a & S  exyeaiencias de la masculihidad y 
la iemihidad  que los sujetos tienen t!h la v i d a  pública; la sequhda en cambio 
indica /a exyetiencia ptivada  de (os individuos,  expetiencias  detivadas 
iundamehtalmente  de las catactetísticas  bioláqicas;  jinalmente la cohstancia  de 
qéneto hace Irejetencia a aquélla compvensidzl de (as peasohas  de  que  el qéneao h0 

es a/$o mutable,  sino  es  pata  toda [.a vtda ( espín ,  op. cit.). 

Conviene  además  distihquit /OS cohceptos  antetwtes  de b s  esteteotlpoos 
sexuks, éstos adrjKieaeh uh matiz  ifuhdamehtalmente valotativo y se puedelr 
deiihit  como qenetalixaciones de  catáfctet  poco o hada  cientiiicas,  acetca  de lo 

que cottespohde, o se  consideta  “natutal y ptopio“ de  cada sexo2@. 

m Ssp& et. al. ( 1 9 9 6 )  hace una d a s i f u a c h  de los estereotipos sexuales, a sabet: 
CQados a aranezístlcas de petsonaliAad: 

/iAscuhos: flctividad.  apesividad.  autozidad, valentia.  competitividad. a d i c h ,  pote&, ties50. 
cveatividad, inteligencia, estabilidad emocional, autocontzd, dominio, dinamismo, autoaf¡tmach,  aptitud 
pata las ciencias, ftanqueza. eficacia,  amoz al t u q o  y djetividad 
.%mcnfnos: pasividad,  teznuta, sumisi&. dediencia, docilidad, miedo, solidatidad,  timidez, falta de 
iniciativa,  cutwsidad,  sesutidad. tendencia a sm-a?, duda,  inestakhiad  emociaal,  falta de amtzd, 
dependencia, afectividad matcada,  fiivdiAad, inco&evencia, d&ad y subjetividad. 

L?$ados a lo9 e&: 
í%&s sou2fis: (as actividades de peocupadím y cuidado apatecen b a d a s  al  sexo bemenino: las 
depoztivas  al  sexo masculino. 
??des &a&¿rcos: los puestos de mando, p?ti& y poder apazecen ligados  al  sexo masculino. 

R&s kAmi&wc-ff: las actividades domisticas y culinatias  (9exo bemenino). autozidad y actividades de 
estudio (sexo m a s c u h o )  y las actividades I$ada:t al  cuidado de los hijos (sexo iemenino). 



p o t  Otto lado /h. Camas (1998) citando A Sco t t  ptopohe u h A  

deiihicióh de  @heto q u e  intepa dos idaas iundamehtales, pot U h  lado señala q u e  
“e l  géheto  es uh elemehto constitutivo d e  las telaciohes  sociales” y esto  basado ea 
las diiezehcias q u e  matcah los sexos; pot Otto lado indica q u e  e l  $éheto  como 
“una  iotma  $timada de telaciohes sip$icahtes de podet” (y .  2). 

Bent to  de esta deiihición la autoaa distinque  cuatto elementos que, desde 
su petspectiva, soh los coltstitutivos drd $éheto, a saber: 

0 a)  Los s~m60bs y bs *nitos ea totho al géneto,  éstos  están socal. y 
cultutalmente  cohsttuidos y evocan divewas teptesentaciones; 

6) /os conceptos  nozmutivos mismos q u e  poheh e h  evidehcia las 

ihtetptetaciones q u e  se hacen de lo!: ahteziotmente  mehcionados signiiicados 

sim6ólicos (estas  hotmas soh las q u e  comúhmente se exptesan a través de hs 
docttihas teliqwsas, políticas, cieht&as, educativas, etc.); 

c )  /u57 ~nA-t~tuc¿on,z-+? y oyun~xuc~¿~n~s .mc~&s, en & S  se exptesan las 
aelacwnes de qzteto, la autota señala  como qemplos el  sistema de patehtesco, 
la $amilia, e l  ttabaio,  fa escuela,  etc. 3¿nalmate, e l  cuatto elemehto lo 
constituye 

d )  h &eatdad individual y colectiva. 

e s t a  distihcióh nos patece importahte dado q u e  opetativiza e h  efementos 
06setva6les las cuestwnes de $éheto. S e t h  muy ptetemioso decir q u e  en el  
ptesehte ttabajo de ihvest9acwh hos podtemos acetcat exahustivamehte a cada 
uxo de elins, sin embatqo, sí podemos ai i tmat que h s  ehtzevistas tealiaadas a 
hombtes y mujetes de las  Comuhidadr!s  eclesiales de Base nos petmitit& da? 
cuenta, pot lo menos  sometameate,  de abuhas expteswhes de estos efematos. 

Camas hace uha  distincwh Lmpottahte, destaca la di$etehc&  entte 
r2‘e~rtdadpk~ka e dentdudsexJd ,ea ptimeta, sykh autora, es ptoducto 
de uha consttuccióh  social, pot lo tanto  vatía de una cultulra a otta e, incluso, 
de una época a otta. Ca syunda ea cambio, desde una petspectiva 
psicoanalitica -se+& lo exptesa la misma autoaa- COhSt¿tuye la esttuctutacióh 
psiLjuica de una petsoha a pattit de iotma en  cómo  se tesuelve e l  dilema 
edípico, así entendida, identidad sexual, no camba históticamehte. 
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Obsetvat la identidad de géneao como  una  pzoduccwn  social,  es  decit, 
como  consttucto  que  seiiala  aquéllos  aspectos  considezados  como Bemeninos o 

masculinos pot una sociedad, nos Ipatece $undamental. pata tecupetaa la 
posibilidad de desmantelaz las desipctldades entte los génezos, y a  que no las 

dijetexias.  &to es,  pata teconstzuit las identidades genéticas desde  ptincipios 
más equitativos. 

Ca impottancia  de la sequnda  distinción,  es  decit la considezación de la 
identidad sexual como  ptoducto  de Lz tucción  individual  ante la dijereacia 
sexual,  misma  que  da como  zesultado  petsonas homo o hetetosexuahs,  tadica en 
que nos petmite explicar  cómo b s  seres  humanos  estzuctutamos  nuestaa 
identidades. Bicha televancia no nos evita,  sin embatgo, Otto pto6lema semejante 
al antetiot, /a  homo y h hetetosexuahdad poseen tam6ién una  juette dosis de 
"añadidos" sociaks,  esto  es,  de  juicios de ualot acezca  de lo notmal o anotmal,  de 
lo petmito o pzohibido, etc. que  tendtían  que  set  tevisados. 

Quezemos  destaca2 aqui ottas  dos  anotaciones  tealizadas pot Camas  m. 
(o?. cit.) Z(na  acetca  de /.a impottancia  que  adquiete  el génezo  en la 
esttuctutación  de la pezcepción y otga.hixac¿ón coacteta  de la vida  cotidiana, a 
pattiz de b s  símbolos compattidos poz un $tup0 social. zsto nos patece  de 
intetés y a  que, como  ajitmábamos en páztajos  antezwtes, la catyotia  de géneao 
atzaviesa  todas las tehciones  establecidas pot b s  individuos  ea  el  ttanscutso  de 
SUS intezacciones. 

fi deciz de la autota "la cultuza matca a /os setes  humanos con ef génezo 
y el génezo mazca h petcepcwn de todo ,!u demás: b social, lo poolitico, b t&ioso, 
lo cotidiano" (p. 8). si esto  es así en t?l ptesente ttabajo  de  investyación  podtán 
06setvazse estas  difetencias en las jozmas  que  mujezes y hombzes utilizan  pata 
tejetirse a los divezsos aspectos  de la vida social, asimismo  podtán obsetvatse las 

modiiicaciones -si es que hay- pzoducidas en hs idatidades genéticas de b s  

entzevistados y entzevistadas. 

Ca syunda  anotación  tejiete a la necesidad  de tompez con la esttuctuta 
simbólica acezca  de la "natuzalidad" qenézica, es decic, acezca  de lo que es 
hatutalmente  jemeniao y masculino. 



e n  el  desattollo  de SU exposici6n Camas  señala, pot un lado, que "el 
cuetpo  es la ptimeza  evidencia l...] de la diievencia humana" (p. 6) y que éSta 
escapa al. conttol  de los sujetos.  petcl  añade  que la simboliracidn cultutal ha 
convettido esas  diferencias en desi+ua'l!ades, dando l qa t  así, a una  set&  de 
numetosas optesiones. 

zsta rejetencia  de la autota e:: impottante  dado  que nos inttoduce al. 
te- del podtv, ¿cómo se disttibuye?, ;quién lo ejetce?, icómo lo hace?, iqué tipo 
de podet se  ejetce y en qué espacios?,  son alpmas de las cuestiones  que,  aunque 
no sean  ptequntas  ditectas  de investiga&ión  eh  el ttabajo  desaztollado,  podtán  set 
obsetuadas a ttaués de las ptdcticas  cotidianas y de & S  fotmas  de  convetsación 
tepoctadas pon los entteuistados. 

3inalmente,  considetamos  que  el  conjunto  de  phntemnientos  sintetizados 
hasta aquí,  a la vez que sientan las ba.ses pata  el  ttatamiento  del  tema  acetca  de 
las cuestiones  de $éneto, ponen en evidencia la necesidad  existefite  de  teeducación 
en las relaciones  genéticas. flutoconceptualizatnos  de  maneta  dijetente,  cambiat 
LIS visiones que nos identijican  como supetiot/mascu<lino-inieaiot/iemehino2', 
es tatea que nos cottesponde a todos. 

Ea invest$ación  ptesente, al acctcatse a ptocesos  de $tupos comunitatws 
eclesiaks pzetende, precisameate, obsetvat si se  manijiestan y cómo, 
modiiicaciones en las telacwnes  de $éneto. esto es, si las Comunidades 
2%esiales de E a s e ,  han sido escuelas no sólo de  concencia  socwpolítica,  sino si 
ademds han supuesto  una  modijicacidn en las iozmas  de  autocomptendetse los 

hombtes y las mujetes  que en ellas  pattuipan. 

Otto aspecto  impottante  de teleuat es  que en este  ptoceso  de constLtución 
de la pzopia  su6jetividad  iemenina-masculiaa,  un instzumento  privilegiado es  el 
lenquaje. 74 t t a v b  de d aptendemos, comptendemos y explicamos  de  una  maneta 
patticular la tealidad,  es  decit,  es  el medio a tzavés  del cual "convettimos la 
dijetenda en desip4aMadnzz y esto  es  tan  cotidiano  que  pasa  desapetcdido. 



rn este  sentido,  el  didlo$o, las iozmas  de  comunicación, las palabzas que 
se  utilizan, las jozmas  cómo  se  expzesan,  etc. cobzan una  impoztancia 
$undamental en la investi5ación. M Á s  aún si considezamos que hombzes y 
mujezes  somos  educadozes  potenciales  de otlos y otaas, en las jamilias, en el 
mezcado, la escuela, la comunidad y la calle,  es decit en las múltiples y 
cotidianas intezacciones que establecemos  con ottos y ottas. 

Considetat con m e a d  (1993) al lenguaje  como coniozmdoz  del 
pensamiento, es aiizmaz que dependemos de él pata desarzohmos,  que nos 
constituye  como  sezes sociales en zelcición con otzos y es, en último  tétmino, 
aiitmaz  que el  lezlquaje  coniozma la tealidad y, en nuestzo caso es  el promcador 
de  una aealidad  jemenino-masculina. 

Camb¿én /?l. Camas  (op. cit.), azgumentando  acezca de la identidad  de 
qéneto setiala,  paecisamente, la impottancia  del  lenguaje en este aspecto. cos 
sezes humnos ,  a tzavés  de él y con el sopozte  de  una  estzuctuta  psíquica 
constzuimos la cultura. y hacemos a paztit  de  la simbolización  de “un 
matezial  bdsico, que  es idéntico en todas las sociedades: la dijetencia  cotpozal, 
especijicamente  el  sexo” (p. 6). 

Eo impottante  de  este  ptoceso  de  simbolización e s  que  da sentido a las 
ptdcticas cotidiaaas, les ototp cohelzencia y las diaige y constzuye todo 
ámbito social  compattido  que  jueqa U?I papel  jundamental en la constitucwn  de 
las identidades  pezsonales, socia(es y gcnéticas. 

/?lucho  se ha dicho sobze el USO del  lenquaje, y abundante es la czítica al 
uso discziminatozio de h mujet, no pc!etendemos aquí detenemos en un análisis 
de  este  estilo. p e t o ,   d a d a  h impottancia  señalada  del  lenguaje, si nos 
acetcatemos al mundo  de h s  pah6zas, e h s ,  en p a n  medida,  pueden daz cuenta 
de las diiezencias, los matices, b s  intcteses, que en el cutso  de las intezacciones 
sociales czean y mantienen los hombtes: y mujezes y de la BOtmA con que & S  y 
&S se   descden a SL mismos y al Otto. 



f b p m o s  estudios  qeciefites. 

S i p i e n d o  la línea de  conceptuahación ptecedente y entendiendo al $éneto 
como  ptoducto  de las telaciones  intetsubjetivas entre los individuos en ~h 

tiempo y espacio  detetminados,  aquél, :;e convirtió, pata la psicoloqia social, en 
una  de h s  cate5otías  de a n d h i s  impottantes  para /as estudios sobte la 
confotmación  de las identidades, ya que  attaviesa  toda la amplia $ama de 
.relaciones sociales: jamilia,  ttabajo,  pateja,  escuela, oz5anizaciones sociales, 
medias  de  comunicacidn. 

en nuestta  disciplifia las investiqaciones que  iueron  adquitiendo 
tehvaacia son las que  fitan en totno al concepto  de &ntAad de yehezo. zsta 
patece  set la cate$otía  psicosocial  que mejot  petmite acetcatse a la dualidad 
femenino-masculina, ya  que  consideta la complejidad de la misma,  es  decit, SUS 

aspectos bLol+icos, sociales y cultuta/i!s. 

Ka$an (cit. en net9ata  y PÁers, 1993:134), señala  que la identidad  de 
$éne20 indica "el p a d o  en el que el individuo  se ve a sí mismo como  masculino o 

femenino". moya mora l e s ,  indica adzmÁs que "la identidad  de $éneto s e  tejiere 
a una  tehción  psicob5ica  del individuo  con las cate5otías de $éneto de  una 
sociedad" (moya m., 1993:172), y 110 solamente  con la cate5otía a la qt4e el 
sujeto pettenece  sino  tambiin  con catepías   tdacionadas a eUa. 

p o t  esta  tazón  el  concepto  de dentdad de yehero, se  consideta mÁs 
adecuado  que  el  de deathdaa'sex-cza~ este último hdicatía solamente,  como y a  se 
ha señalado, las difetencias  de otden jísico entze hombtes y mujeres, y a  que la 
palabza  sexo tiene catactezísticas  maacadamehte  biob$kas, no asi qéneto,  que 
abazca  cate4otías  de indole social. L!as distinciones entte ellas y a  han sido 

desatrolhdas en el  apartado anteaiot, volvemos a insistit aqui en el  cazdctet  de 
consttucto  social  que posee la identidc;:d de $ éneto tehiendo  como fundamento las 
dijetencias bwló5icas. 

cos estudias inicia& en psLcoh5ía  social, considezaban al $éneto como un 
concepto  unidimenswnal que ptoponía que hombtes y mujetes  etan ma-S sanos 
cuanto  más  masculinos y más  jemenhos  fuesen, tespectiuamente. p e t o ,  desde 
hace,  aptoximadamente, dos décadas, comenzó a hallaase  de la bidimensionakdad 
del C O h s t t U C t O  de  identidad  de $éneto. 



Zsto es la considetación que alnbos tipos  de  cazactezísticas bemeninas y 
masculinas son necesazias pata un  desarzollo adecuado y atmónico  de los 
sujetos y a c'.a vez, facilitan SU adaptación al medio (net4ara, 1993) 

d a n  sido vazios los autotes que, desde la psicob$a  social, han apottado 
al tema. s q ú n  D e y a t a  (1993), en six tevisión  teótica y metodoló4ica sobte las 
cuestiones  de $éneto, tekva como  modelos teóticos  impottantes: h CeozLá de 
q2%ero de Be>*, d /%deb deLlqhoqzaxw de d. ,&&ZALY y h jZ%w,pectiud 
dc Spencez. 

21 ptimezo, el. D o d e l o  de s. E e n ,  sostiene que los hombtes masculinos y 
las mujezes  femeninas, a decit  de autota, los sujetos sexualmente  tipiiicados, 
ptocesan la infotmación se$& ttes pzincipios fundamentales: 

a) conciben la masculinidad y la iieminidad como  consttuctos  conttatios y 
mutuamente  excluyentes; 

6) desattoUan un amplio $tup0 de a!:ociaciones en totno a 4stos dos conceptos y 

c) utiliza?t esa  ted  de asociacioner: pata pzocesat  -evaluat y otyanizaz- la 
in$otmación acezca  de dlos mismos (/Det$ata, 1993). 

21 insttumento que  esta  autota  utiliza, busca medit la masculinidad y la 
$eminidad de  fotma independiente. 2% de&, mide las tespuestas  de los sujetos 
en función  de los atzihutos que ellos petciben en sí mismos,  como  masculinos- 
insttumentales y $emeainos-exptesivos23 y que  se considetan  socialmente 
deseables pata  cada $éneto. 

2.' E a  caueterkación de estas dos exptesiones las dcsnlben s s p &  y SPodtLjucs, en &d&sis .{e zecuzs~s 
p,fuult/uos ,iesde Ca p q p L 2 i u A  I O  sex~s~m, (rw), EatcPlorta, Caettes, p. 165. y sox las s%u&tes: 
3emenho-cxmesivo: re hace  tejee;zencia. wn esta  exyesicin, al umjunto de tasyos a t t d d o s  
tradiciaalmexte a la condidóx de mujez, entte dbs: pariuidad,  tetnuta, sumir&, ddiencia, d&ad. 
miedo. rdrdaridad. timidex,  $alta de hidativda, cutioridad, Yegutidad, tendencia a roñar, duda. 
inestabilidad emocional, jalta de wxtzd, dependencia, aicctiuidad  marcada, $ziv&dad, incoherencia, 
debdidad y subjetividad. 
/;hasculihos-inarumentaLs: esta, pm d wnttario.  hatá tejetencia a las  cntaderisticas  más  wmúnmente 
asociadas a (os hom6les: actividad, agtesividad. autmidad, valent&, wmpetitiuidad, ambid&. ptotección, 

tiergo, neatiuidad, intd+enda, esta6ilidad emocional, autoconttd, dominio, dinamismo, autoa$irmación, 
aptitud para las  ciencias, fianquexa. e$iuacia. am&  al ties50 y djetivdad. 
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ZI! Modelo  del  putoesquema dt! /&&S, pzopone que el  sexo no iniluye 
en el paocesamiento de la infoemación y ,  pot lo tanto, hay sujetos  femeninos y 
sajetos  masculinos, ihdepehdiehtentehtr' def sexo. 

Zl autoz habla de  individuos  esquematixados  de $éneto, esto es individuos 
que piensan en si mismos  desde  esquemas  masculinos o Bemeninos y poseen 
atzibutos  de uno U oteo esquema  asociados a SU autoconcepto. Cos autozes 
asumen  que hay sujetos  altamente ahdzó$inos que eesponden tanto  desde 
esquemas  femeninos  como  masculinos. 

Yinalmente fa Pezspectiva  de 23pence amplía  el  concepto  de  identidad  de 
$énezo y ctitica las foemas  de medicwh ahteziozes. s q ú n  este  autoz los 
constzuctos femenino y masculino y l a s  actitudes, atzibutos y compoztamientos 
vinculados a cada uno de  ellos soh Inultidimehsionales, de  esto concluye que 
instzumentalidad-expzesividad (zas5oS anteziozmente medidos) son sólo una  de 
las dimensiones del concepto  de 5énezo. 

el. intezés, de  este  estudio y de los instzumentos que  se diseñaeon paza 
& ? v a d o  a cabo,  está  puesto no tanto en la medición de &S zas$os  jemeninos- 
expzesivos y masculinos-instzumehtales sino en fa autoadsczipcióh  que cada 
sujeto hace de  esos zas5os (Deqaza  op. cit.) 

B e  ks tzabajos  más zecientes, fas cuestiones  de pheeo  se han estudiado 
asociadas a los zoles, las j o tmc~s   de   knyaje ,  estezeotipos sexuaks,  
autoconcepto; ptqutztas como ¿in&qt o no el 5énezo  en las autopezcepcwnes  de 
los sujetos?, y i eh  Sus co$hiciohes?, i h a y  difezehcias  de valozes sqúh el $éneto?, 
¿qué p a d o  de conciencia existe  de  esa  peatehench genézica? ¿cómo son fas 
zelacwnes al intezioz d d  gzupo qenézico ( e n d o p p o )  y con otzos pupas 
(exopupos)?, han sido abunas  de  las abozdadas en  diwezsos estudios  del  campo 
psicosocial. 

&os aspecto  que nos pazece impottante  destacaz es  la afizmación  de 
Cozenxi-CioMi (cit. en Mozales /?I, 1993) acezca  de la peztenencia a una 
cate4ozía genézica. SUS estudios señalan que & peztenencia categozd  de los 
~ U ~ O S  que han sido faz5amente domi.hados tiende a see  más s¿p&icativa para 
los sujetos  de  dichos ~ Z U ~ O S  que  paza los miembros de L ~ U ~ O S  c(ominantes. 
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21 autot indica que  esto tam6ién sucede  con las mujezes,  de aUí que la 
tendencia de éstas  se^ A vezse más en thminos  de su pettenencia p u p a l  lo que no 
sucede  con los homCtes, éstos tiend'en a mitazse más en $unción de SUS 

catactezísticas personales. 

P a t a  iinalizat  con  este  acetcamiento al concepto  de $éneto, seiialatemos 
una di$icultad anotada por EorddieLC. el autoz destaca lo complejo que es  
anaiixat  dicha  cate$oria ya que ésta h>a estado pot  mucho  tiempo  anclada en "la 
06jetiuidad de las esttuctutas sociales y en la su6jetividad  de las esttuctuzas 
mentales" (en Camas  op. cit.:P). 

Bicho seiialamiento  quieze set teleuado aquí, sencillamente pata iadicar 
que la misma  pezspectiva desde la que  se zealiza  el presente ttabajo,  es UnA 
visión,  un acezcamiento "u6icado",  en el sentido  ptesentado pot Botdieu,  es  decit 
iozmamos pazte de  un  mundo  ancesttalmente  matcado pot las catqozías 
$emeninn y masculina. 
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.Zl esiuetno  de  sintesis  que ahota nos ptoponemos  tiene  como  objetivo 
azticulat lo q u e  hasta aquí se ha dicho, es decit  vinculat los aspectos teóticos 
desatzolfados  con  el  tema de invest%ac>wn.. 

*ata comenzat  ubicándonos dinernos q u e  los desazrolhs  teózicos 
pzesentados  acezca  de  movimientos  sociales,  identidades  e  identidad de género nos 
pezmiten it y venia de  aspectos  más  amplios,  mactosociales a componentes o 

unidades  más  pequeñas y cotidiana::. n e  aul que  en la esttuctutación  del 
matco teótico hayamos  intentado  conjuqar  aspectos  del  contexto social amplio 
(htinoameticano y mundial) con e l  mundo  de h s  iatetaccioaes  cotidianas. 

sl desaztollo  de los antecedentes en el q u e  enmatcamos  con  detalle el 
ptoceso  eclesial  nos petmite  eniocaz  nuestza  unidad  de  obsetuacwn: td. 
compoztamiento  de  mujeres y hombaes de las Comunidades .&lesiales de Base. 
2% eUos obsetvatemos SUS zasgos de  ,identidad catacteaísticos  que  jueton y son 
consttuidos  socialmente a ttavés del  tiemyo (histozia) y de  unas  yzdcticas 
conctetas. 

U n a  ptimeta  puntuabzacwn necesaaia es, pot lo tanto, ubicat a las 
Cc8s como  pazte  de  ese  gtan  movimiento  de los social. U n a  de sus 

cazactezísticas  constitutivas,  iund8amentalmente, SU pzeocupacwn poz la 
cuestwn soca l ,  nos petmite  hacet esta ajizmacwn. 

Cos tasqos  que a tzavés der! desaztollo  de los antecedentes  podemos 
obsezvat en este  pzoceso echsial: compromiso  con h justicia, ejercicio 
democtático,  impottancia  de h palabta  de  cada  uno,  multiplicidad  de jotmas y 
expzesiones que  adopta -seqún la edad, la raza  el  sexo  de SUS intyzantes-, 
telaciones  de  horizontalidad, etc. son !os que  nos pezmiten ubicat a estos ~ Z U ~ O S  

echsides dentro de los Nuevos  Dovimientos  Sociahs suaqidos en los Últimos 
años. 



&?a cazactetizacibn citada de  Eeziain  posibilita la compTensión más 
pzecisa de b que  estamos diciendo. q c ' z  un lado,  porque SUS temas y b s  valotes 
que  dejiendeh  están estzechamente vih.culados al mundo  de /a  v i d a  cotidiana 
(pzeocupacidn poz la salud, pot los niCos, la educación, la jamilia,  etc) y ,  pot 
Otto pozque sus jotmas  de  acción estárl enCamihAdAS, tanto a nivel intezno como 
en la relación con  otzos, a COhStZUit  sujetos Socides autogestivos y autónomos. 

Ca dejihicióh  acezca  de los movimientos de  cazáctez  comunitazio nos 
pazece peztinente pata  desczdiz  el pzo,seso de las Comunidades eclesiales de 
E a s e ,  y a  que en ellas las accwnes, $Undamehtalmehtt? diz3idas a constzuiz 
sujetos,  se  tealizan en $UhCiÓh de  dema.hdas conczetas. 

U n a   s e p n d a  nota impoztante e!: la posibilidad  de descti6ie a las C l B s  
como "miczocosmos" -tetomando b s  aportes  de  Aelucci-. .& la expeaiencia 
Catinoamezicana y de A é x i c o  las (?e& se han conveztido al patecez, en 
espacios donde se constzuyen si+nificaa!os compaztidos  de la zealidad social, pot 
la posi6ilidnd que ojzeceh pnzn opinnz,.  hablnz, digcutit, pensnz, estudinz. e n  
este sentido  podemos ajizmaz, si mizamas el pzoceso histórico de las comunidades 
que dicha  dejihicwh  compattida  de ha zealidad ha tenido, en la mayozía de los 
casos cazáctez  alteznativo, en el  selltido de pzopottez jozmas de  acción e 
intezacción dijetentes a las esta6lecidas y teconocidas socialmente. 

esto nos v a  acezcahdo  más  cohctetamente al tema  de  intetés. esto es si 
esas  jotmas  alteznativas  de pezcdiz y dejiniz la zealidad se  manijiestan tam6¿& 
en las concepciones que mujezes y hom6ves tienen de sí mismos y del. otzo género. 

f?jizmaz  que las en las comunidades la pala6za dada, zeci6ida, 
intezcaiiada  es  una  pzáctica  cotidiana,  es  ajizmaz  que  ellas  juegan un papel 
impoztante en la cohstzuccióh de las idtntidades  pezsohales e individuales, dada 
h zebuancia que el [ enpa j e  posee pava la constitución  de dichas identidades. 
&?os otzos nos deuudven una imqen  oz5;anizada de hosotzos mismos. 
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Ca 06setvacwh antenioz enlaza con un ptincipio  fundamental, esto es la 
necesidad  del teconocimiento social de Las identidades,  pata  que  sean  tales. zsto 
nos  patece  $undamental y comphjo. .En el  trabajo  de investi$acióh  podremos 
06servat que en las cuestiones  de 5énero apazeceh lassos de  identidad en mujetes 
y hombtes que pazecen set  tecohocidos  socialmeate en  el disc14rso peto no en las 
prácticas  cotidianas. gsto no es extt&o, h complejidad  de la dinámica social 
5enetalmente se  expzesa  de  maneta am6i5ua y multifotme. 

cos acetcamientos teóticos a la  petspectiva  de  $éhelo, nos secala la 
impottancia  de  esta  nota en la idehtidad  de b s  sujetos. Ca identidad  de séneto 
tecotte toda la 5ama  de intezacciones que  quezamos  imasinarnos.  flcetcatnos a 
Los pupos  comunitarios  desde  esta  pctspectiua,  es  acercatnos a cómo  se está11 
constt14rjehdo /as identidades  de  hom6re~ y mujeres en estos $ZIlpOS. 

l?o dicho aquí es  el esbozo de los aspectos televantes so6re los que 
pondtemos especial atenci6n dutante t.! proceso de h invest%ación y que  setán 
nuesttos hdos conductotes  del ptoceso. 



sf contexto de  cambios pe tmmen tes ,  se insctibe en  el  uota.;  ptoceso  de 
qfobalisación mundial. sf sistema  capitalista apatece  desde f a  "caída del ~ U B O  

de getfin" ( 1 9 0 )  como fQ única alteznatiua posible, y SUS mecanismos de 
competencia,  eiiciencia y modeznisación  han lopado pezmeaz,  desde las Qoc%icas 
mundiafes,  hasta  las relaciones cot&mas en las iamilias, los am$os, el 
sindicato, colonia, la comunidad. 

C a l  situación pzouoca, pot un /)ado, sensacwn qenetalixada de ctisis, se 
habla de eUa en todas paztes y de todas  iotmas: ctisis en la iamifia, en las 
telaciones entce muietes y hombtes, con zespecto a los ptoyectos sociales 
alteznatiuos, en el ejetcicio del podet. económica, en la educacidn, en las 
identidades  sociales, etc. g o t  Otto, exaltacwn de la libeztad y el metcado 
ofuida a los individuos y ieaqmenta e l  tejido y fQS aedes sociafes tzadicionales 
"anulando los valotes identitazios de los indiuiduos y de los qtupos" ( f i o ta f e s  
q.,1995:45). E a  teconikpzacwn de fas identidades sociafes y la czeacwn de 
nuevos s$ni$icados, consttuidas desde los diietentes $tupos, emetqe, en este 
contexto, como una  tatea constante. 

D e s d e  esta pezspectiua, los mouimientos sociafes y SUS expteswnes más 
conctetas (otqanixaciones de base,  cootdinadozas, unwnes, pupos ecfesiafes, 
etc.), se conviezten en luqazes ptiuilqiados para pensat fo alteznatiuo,  pata 
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estos movimientos emetgen  cot^ hueuas  catactetisticas a pattit  de los 
agos seteata y yohen en matcha uha patticulaz dihámica social: nueuus suyktos 
-mujezes,  ihdi5ehas,  ecobgistas,  homosexuales, etc.- y nuevos escenarios -caída 
de los llamados  socialismos teak!::, desil  usión,  democtacias  cohttoladas, 
agudizacióh  de b s  pzoblemas  ecohómicos,  debates éticos, pocas  altetnatiuas 
sociales, etc.- emet9eh a h vida púhkca. Ea diuetsidad sale a h a l l e ,  esta 
patece  set  una de las notas  distintivas  de los mouimiehtos sociales 
cohtempotáneos (go le t to ,  1994). 

a h i d o  a lo ahtetiot,  se  ehcuehtta, uno de los Benómehos contempotáheos 
ptoducido en Amética &?atina y, como  patte  de e h ,  eh f léxico :  el  suzgimiehto 
de h s  eomun¿dade-e .=??cks¿a/er de ;Tase dehtto de h Jgfesia  Católica, como 
uha ptoyuesta  altetnativa a las fozmas  ttadicionalesz4  de esta ihstitucwh. 
Sstos g t ~ p o s  ecksiales de base hah d o ,  se$& se ha teuisado en hs ptimetas 
páginas  de  este  ttabajo,  uetdadetas  e.scuelm  de  patticipacwh  pata los sectotes 
matgihados  de la sociedad y lugates desde  donde  impkcatse en el comptomiso 
politico y social (douta t t ,  dit. 1994). 

jlctualmehte,  estos ~ Z K ~ O S ,  se  ehcuenttah,  ea  fléxico, en un pezwdo de 
telativo ens¿m¿smdmipnto, coh sintom@ ptwcupaates  como el  cahsancio  de SUS 

patticipantes, d ehuejecimiehto  de al5uhos ~ Z K ~ O S  y de SUS miembtos, etc.(en 
.=??myo, 1996). d a t e  esto, se hs ptesenta el  teto de  atehdet a h s  diuetsas 
identidades que de d h s  emetgeeh y de tefotzat la azticuhcwh  con  espacios y 
ot5anizaciohes  de h sociedad civil .  Sh esta tata se ihsctibe, casi dicectamehte, 
e¿ pto6hma que  estamos  phhteÁhdonos  ihvest3at. zs to  es,  acetcathos a b s  

ptucesos de comtrucc~5n de hg &entL;dades desde estos .pups ecf&kzk$, 
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y lo hazemos  desde una  pezspectiva  patticulat: fd de p k w .  2 s  deciz, 
pohdzemos especial  atehcióh a las sihqulazidades  que hombtes y mujetes 
ptesehtah  como zas$os de su idehtidad;  atendiendo al “conjunto de hotmas 
sociaks que  deiiheh  capacidades y compoztamiehtos  diietehciados S%úh el 
~$~eto”  pata elfo cohsidezatemos lo que “en (nuestra)  sociedad se atribuye a cada 
U h O  de los sexos, (...) aquellas COllSttUCCiOh6.3 sociales  que se cohsidezah 
jemehinas o masculinas” (sspí .  c. et. al., 1996:1S). 

E o  hasta aquí planteado czeemos d a  cuehta de la zeleuahcia del pzoblema 
y de los aspectos  psicosociahs  ihuoluczados eh él. C o n  el  tzabajo  ptesehte 
pzetehdemos  participa7  eh ese camiho  de tes¿pi$uacióh de las identidades,  ehtte 
e b s ,  la idehtidad Bemeniha y mascul i~a ,  eh los espacios  eclesiates  mehciohados 
y coa los desajios que  sus cohdiciohes actuales Ros ptesentah. 

a e s d e  el  supuesto  que “m ,aspecto  imyottante que cohttibuye a la 
autodejihicwh  del  individuo:  (es)  el h,echo de  que éste es miembto de  numetosos 
pupas sociaks y de  que esa pettehehcia  cohttibuye,  positiva o heqativamente, a 
la imaqeh que  cada uho tiene de sí mismo” (Qajiel, A. 1984:~91), es deciz, que 
Soh las comptomisos  asumidos a lo lar!$o de la v ida  los que cot&utah, junto a 
otzos jactozes,  huesttas  identidades. 
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2. ;bhnteamiento del p206lema. 

2?l tema  de  invest3ación  del ptesente ttabaio es  el  estudio  de fa  identidad 
de qénezo  en h s  Comunidades  ecltsiales de B a s e .  g a t a  a6otdazlo nos 
ptopusimos los siqukntes objetivos: 

Conocelr  cómo se están  pensando, qué duen  de sí mismos,  cómo  se 
d e s d e n ,  los hom6zes y mujetes  de hs Comunidades .=%lesiales de Base ,   pata  
identijicat b s  aasqos  de  ideatidad que los caaactezizan. 

Jdentijicaz las cateqotias  asociadas a lo jemeniao y lo masculino. 

'&sczdit las jotmas  de compottamiento y los estilos de  comunicacióa  de 
hombtes y mujetes  que  patticipan erz las Comunidades s c k d t s  de E a s e  e 
indaqat  cuáles  son los que  ptivihsian  cada uno de fos qénetos. 

Jnjeaiz los zasfos de  identidad que apazecen a tzavés  de esas  jozmas  de 
compottamiento y de los estilos  comunicativos. 



¿Qué tas5os de  identidad  catactetiran a mujetes y hombtes de las Comunidades 
2c l e s i aks  de  Base? 

Bichos  tas$os de  identidad  ipuedell  considerarse  altetnativos a las iotmas 
tradicwnaks  de compottamiento  de hombtes y mujeres? 

iCómo  se   descden las mujetes  de las comunidades a sí mismas y cómo 
desctiben a los hombres? y los hombtes, ¿qué dicen  de Ids mujetes y qué de  ellos 
mismos? 

i s n  las ptdcticas  cotidianas  de las Comunidades  ecbsiales  de  Base  se 
maniiiestan  nueuas BoZmas de  aehción entre los $énetos? 

;,!!?e maniiiesta en las rehciones  de $éneto el discutso  de  equidad,  justicia, 
democracia que promueven las Comu.hidades .&lesiales de  Base? 

;Qui tesponsabdidades  asumen hombtes y mujezes en las Comuaidades 
2?cltsiales de  Base?  icómo  es su patticipación? 

iQué temas  de conuersación  ptejieten cada uno de eUos, de  qué k $ u t a  hablat? 

Aipó tes i s  de ttta6~io. 

I. Ea pettenencia a las Comunidades Xclesiales de B a s e  iavotece  modijica  los 
roles ttadicwnaks de hombres y mu;jetes. 

2.2% los hombzes y las mujezes  de  C?omunidades .&lesiales de B a s e  coexisten 
toles tradicionales y emeyentes. 

3. Ea pettenencia a Comunidades 2?clesiales de B a s e  javozece la pazt¿cipación 
sociopolítica  de hombzes y mujezes  de  maneta mÁs 9ualitatia. 



4. Cas ptácticas cotidianas en las Comunidades .&lesiales de B a s e  jauozecen 
la patticipación ipalitatia de amCor sexos. 

5. C n  los hom6tes y las mujetes de las Comunidades  &clesiales  de  Base  existe 
una  petcepcwn y autopetcepcwa  de qéneto distinta a la ttadicional. 

cos indicadotes  jundamentales  que  tecottietoa  todo  el  ttalajo  jueton: 

a social:  con él nos tejetitemos al conjunto 
de  ptácticas  ciudadanas  que indiquen abuna  jotma  de intetuención en b s  
asuntos pú6licos ya  sea con la opinión, ef uoto,  el  conocimiento  d czitico del 
compottamiento  social o de Otto modo. 

pettenencia  eclesial: este  indicadca hatá eejetencia al conjunto de ptácticas 
(discutsiuas,  compottamentaks,  actitudinales)  vinculadas coa h 
patticipacwn en las Comunidades .&lesiales de Base .  

'¿%da cot¿diana y damiliat: c ú m d u  de  actividades apatentemente t t iu i aks ,  
tutinatias  (conuetsaciones,  jotmas! de telacwn,  háktos  diatws,  exptesiones, 
actividades de cada día) en donde se ptoduce y teproduce  el  sistema  social. 

petspect iua  de  qéneto: des%na a aqu&s Botmas de  explicación  de la 
realidad y de & S  intetaccwnes soc:iaks ea genetal que  &tepan  dualidad 
iemenino-masculina pata hacetlo, que hace teietench a las expectativas  de 
compottamiento social existente ;pata cada qéneto y tiene en cuenta al 
conjunto  de  cteencias, notms,  jotmas,  que  una sociedad  tiene disponible pata 
homCtes y mujeres. 



E a  po6lación esta compuesta pot  las  Comunidades e c k s i a k s  de Base 
de la pattoquia de la Eesutteccwn que a6atca las colonias Ajus to  y pazte de la 
Santo  aomihqo, en /.a dehyacwh  Coyoacán. 2 1  proceso de las tiehe 
20 años de aat+iedad, y en la actudidad está  compuesta pot 50 $tupos de 
Lase aptoximadamente. Sl52-6% de h8.s patticipantes tiene más de 40 años. 

E a  po6hción tienen un nivel  socio-económico medio y la colonia posee casi 
todos los setuicios. e n  cuanto al hqat  de ot%en de 10s haiitantes de las 
colonias, el 63.3% es nacido en prowihda y d 16.66% aquí en  el a.3. sl 90% 
de la po6lación  sa6e hez  y escti6it y san en su mayotía tra6ajadotes, empleados 
pÚ6licos o jederales y amas de casa. 

cos sujetos de está inuestiqacidn júeton hom6res y mujetes, mayotes de 18 
años, con más de t t e s  años o más de jbatticipacwn en h s  ceis’s, que  haktan 
en las  cobhias Santo  Bomin5o y f l j ~ s c o .  

Ea  muestta  está  constituida pot 15 hom6tes y 15 mujetes, es una muestta 
de sujetos voluntatios. E a  ekccwn se &uó a ca6o de h s3uiente maheta: se 
habló con el tespohsaih de la pattoquia y se ptesentó ef ptoyecto; se asistio’ a 
hs teuhwnes de dos $tupos dijetentes de animadotes de las Comunidades, en 
las que tarnish se planteó el ptoyecto de ¿nuest+ación y se solicitó los teliionos 
de aquellas  que  quisieran  pazticipat e:n hs entrevistas o que accedieran a set de 
enlace CO% ottos pattieipantes de h Ct9muhidadeS de base. 



Jnstqamentos 

I) Besc+!ipci6h. 

S e  elabotaton cuatqo insttumtntos: 1 )  a a t o s  qehetahs, 2) Qest de 
asociación de palabtas; 3 )  2hzevis ta  semiestructuaada y 4)  Cuestionario 
cettado. 

Consta de dos pahbtas  inductotas: dYombte y f l u j e t  a cada una los sujetos 
enttevistados deben asociat otras C i h C O .  

E a  entaevista consta de 22 pteequntas divididas ea las sipientes catyotias: 
pattkipación socwpolitica, pettenencia eclesd y vida cotidiana (estas 
catesorúas  6ue.ron  ek+.ias tenirdo como  ze6etencia  el m a x o  teótico, la 
situacidn que paevalece  en las CeÍ3s y las aelaciones de @hero). 
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cons ta  de 15 aiizmaciones con tnes altemativas de aespuesta: siempne, de vex 
en Cuando o nunca,  disttduidas entte las s9uientes  catyotias: 

(/%td: la disttdución de las ptyuntas de cada insttumento pot temas y en 
cada catyoria se mcuentzan especi$ica>das en  el anexo I ) .  

cos t u s  instrumentos se aplica.ton simultáneamente  a cada sujeto, con 
distintas  instzuccwnes cada uho y depmdimdo del sexo del sujeto. Cas  
enttevistas se tealizaton en la casa d e  los enttevistados o en los lucgazes de 
teunwn de las Comunidades y tenían m a  dutacwh aproximada de 30 minutos. 
Cas respuestas de los sujetos etan  tnansctitas en las hojas de tespuestas. C o n  
cada  entrevistado nos ptesehtá6amo9  como estudirurte de la ahivensidad 
Autónoma  /Llettopolitana tealizando un tta6ajo de inuestiqacwn so6te el 
compoztamknto cotidiAno y las opin¿ones que tienen los participantes de las 

Comunidades .%esiaks de Í%Se con  aespecto a  distintos  temas de h vida 
social. 

74 continuación se ks explica6a que  tehdtian  que tespondez a Kha setie de 
ptyuntas  iotmuhdas de distintas mAhezaS. S e  aclana6a que en cada mornento 
se  le oitecetian las explicacwnes  hecesatias pata tespondet y que  si  tenian 
abuna duda no dejatan de pryuntar .  

212 pzimet lucgat se pi*ikzon los datos cgenerahs incluidos en  el 
instzumento I ,  en U h  syundo momento se ptesehtaba el insttumento z con la 
sbjuiente indicación: 



" n e  lo que se trata en  el s+uiente ejetcicio es de exptesaz las cinco imágmes 
que pzimero  se & vengan a &a mente cuando  usted escuche /a palabta que yo voy 
a deciz. 
9 0 2  ,ykmpLo: si escucha la palabta Át,bol, usted puede pensaz  en: bosque, uezde, 
contaminación, sombta, tala. 

S e  pedia, según el sexo del entzwistado, pzimezo cinco palabzas asociadas 
a hombte o pzimeto h s  cinco asociadas  a mujet, empezando pot h que 
cottespoadia a su Sexo y en squndo lugat  pahbza cotzespondiente al sexo 
opuesto 

finahxat la aplicación de este instturnento se ptquntaba, si eta e!. 
caso, pot aqudfos conceptos ambipos, tepetitiuos, con d bin de obtenez  el 
contenido que pzopia pobhción otcagaba a los tétminos. 

a n  teacez momento b constituia  la aplicaci6h de la ehtzeuista 
semizstzuctuzada (insttumento 21, s(e pzocedía a hace? & S  pzquntas con h 
indicación skjuiehte: 

"S[ siguiente es un cuestwnazw  $ata cohocez su Opihwh sobte distintos 
aspectos de h vida social y de su qudhacez cotidiano en & S  comunidades. g o y  a 
it &yendo hs pzequntas y usted zespohde, poz fauot, segkn sea su Opih iÓh .  N o  

es un examen y no hay, entonces, .respuestas bueaas o malas, lo que nos intezesa 
es lo que usted petsonalmmte pieasa" 

3inalmente se aplieaba el imttumento 4 con la explicación que 
ttansczibimos  a C O h t i h U A C w h :  

"Con el skjuiente cuestwhatw quelemos indaqat sobte los compoztamientos 
cotidianos de /os pazticipahtes M hs comunidades, de lo que & S  hacen  en sus 
casas y en sus famihs .  fl continuacwn va a  escuchat  una setie de 
a$¿itmaciones acetca de actividades y tareas q u e  puedm o no set zeahxadas pot 
usted en su casa. Conteste: siempte ( S )  si es una tazea habitual suya;  nwzca 
(N), S¿ es una actividad que  nunca .zealixa y de uex en cuando (ocas.) ,  si es 
una hboz que &va a cabo sólo en ocaswnes". 
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74 la vex se entttyaba al. sujeto  una  tatjeta coh las opciones de  
zespuestas. 3ihalixada la aplicacwh del insttumento 4, se culminaba dando las 
p c i a s  pot h cohbotacwn y d tiempo dedicados. 

21 tiempo de los enttevistados: h mayotia es  gente tnabajadota que sak  muy 
temptano en las mañanas y &ya tatde pot h s  noches, la mayotía de las 
enttevistas  tuvieton  que  aplicatse  a  pattiz de las 7 pm. 

Cietta desconfianza, no todos accedían fácilmente  a set ehttevistados,  a 
pesat de set voluntatios. S e  necesitd en las enttevistas hacez tejezencia a q u e  
se  había solicitado el petmiso del sacmdote de h pattoquia y de &S animadotes 
de las comuhidades,  pata lopat una mayoz confianxa. 

Qtansctibia las zespuestas hizo que se petdieza patte de infotmacwn cuando 
los ehttevistados se extendían en las zespuestas,  aunque lo fundamental se 
tescataba nattaciones  intetesantes no etan posibks de ttansczibit compktas. 

Zos ehttevistados fuetan  voluntatios  -aunque no todos- esto puede  indica? 
una  autocatacterixaci6n o autosdeccwn  patticulat q u e  puede intetfetit en la 
i h f O t W C W h .  

S e  tealizó el vaciado de los datos y se sacaton  ftecuencias,  potcentajes y 
ptomedwg. P a t a  a&unos  items: tiempo de patticipacwn en comuh¿dAd, hotas 
de ttabajo S i n  paqa, escolatidad se ehbotaton  tanqos y catyozías. 



Jnsttumento 2: 'Zvt de usociacbh &2uh6ru57: 

S e  agzupazon las pala6249 sewtánticamente similates y se otdenaton en 
$unción de tres gtandes grupos de t~isgos desctiptotes de  mujetes y AomCtes: 
cazactezisticas de petsonalidad, toks 'y catactelisticas $;sicas. postetiotmente 
se intetpzetatoll los g t ~ p o s  de  tétmiaos teniendo en cuenta, $undamentalmente, la 
vatiable de géneto. 

3nstt umento 3: 2atremwu semattactm-adu: 

La h$oomac¿& que  attojó a t e  insttumento se L? aplicó  análisis de 
contenido. S e  consttuyeton cat9otias pala  cada ptqunta,  como ctitetw  pata 
ehCotacióa se considetaton los indicadotes  dejinidos  antetwtmente y e8 Case a 
eUos  se agtupaton palabzas y / o  exptccswnes tepetidas o similates. S e  sacaton 
$tecuencias y potcentajes y se ptocedw a la htetptetacwn de  los tesultados. 

B e l  insttumento 4, después de vaciat h in$otmación se sacaton 
$tecuencas y potcentajes. 

-5. q i p o  de estudio 

g o z  el pto6lema planteado y pot h j o t m a  de abotdatlo, h ptesente 
invest$acwn  tiene,  $undamentalmente, las catactetisticas de est&& de 
ampo. 2 s  decit, es un diseño ex-post-$acto de catáctet expbzutozb y 
de-czptioo. 

Z s t a  jotma de invest9acwn tiene las s$uientes  ventajas: 

Z n  ptimet lugat, petmiten  acetcatse a los jenómenos de una maneta 
comptensiva, a6otdat el ptobkma ptimeto descriptivamente e intetptetatlo y 
explicado,  después, desde distintos  puntos de vista. 



0 e n  squndo  lu$az, pos¿bihtan h desczipcwh m u h a u u d  de las intezaccwnes 
y h s  ubica dentzo de uh contexto y I'stzuctuza social S i h  zeducit el ámbito del 
pzobkma. 

.& tetceto y último l u p z  pozque pone d énjasis en la  desctipcwn de bs 
pcocesos, mÁs que en los resultados:, porque acentúa h paeocupacwn pot d. 
contexto donde sucede el  jeaómencb y centza SU intezés en las  tehcwnes, 
catactezísticas  éstas  que  están presentes ea este ttabajo. 

Estudias de este tipo tienen también SUS desoentajas: $aka de pzeciswn 
en las mediciones, posi6h~ conjlictos en (a intezpzetacwh (tesuhado de 
ptejui~ws,  ideas pteconcebidas, etc.) y el poco -o nub-  conttol de b s  variables 
extaañas que puedan suzqit en  el tzanscutso de la invest3acwn. B e  a& el USO 

de dijetentes técnicas de recokccwn de datos. e h s ,  en SU coajunto, pueden 
dade  una mayo? consistehcia  a k s  tesrdtados del estudia. 
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sh ptimet hqat zecupezamos q u i  abuhos de b s  datos qenetabs de b s  

ehttevistados, a $in de tenet una vis¿& qehetal que nos petmita ubkaz el nivel 
socweconómico de la población (cuadto I) y has catactetistuas  rehciohadas con 

su  pettehehcia a h s  Comunidades .&hsiales de B a s e  (es&) considetadas 
televantes pata la invest$acwn (cuadjzo 2). 

Cuadzo I: '&tos  socweconómicos d<e las mujeres y lor 

escolaridad: 
ciclo  básico  incompleto 

uclo 6risico  completo 

* carrezas técnicas 
kcenciarutas 

Promedio de  personas  que viven en la c a w  
Promedio de inpeso mensual  $amikat  (seqlin los o h s . .  .) , Promedio de la proporción de inpeso  mensual  que  aportan 

1 &oras diatias de trabajo (dentro y Suera a(el hgat) sin p a p :  
q o d o  el  Ala 
' B e  O hs. a 4 hs. 

f l i y u n a  

51 años 

46.6% 
13.3% 
26.6% 
13.3% 

6 

$3,118 
27.5% 

66.6% 
20% 

13.3% 

I 49 años 

66.6% 

20% 

6.6% 
6.6% 

13.3% 
80% 

6.6% 



C u a d t o  2: n a t o s  qenetaks sobae la patticipacwn de  &/os enttevistadas/os 
en las CPRs 

I pozcentnje de entrevistudos y entrevistadas con abuna 1 I I 

2 1  punto de pattida  pata el análisis de los tesultados es un dato  que 
&mó nuestta atencwn: la teietencia  que los sujetos entteuistados hacen acetca 
de las Comunidades  cclesiales de Rase ( C 2 R s )  como h - a l  de apremkajees 

en divetsos  aspectos. 

Cas  veces que de distintas  mamtas hombtes y mujetes hacen esta mencwn, 
parecieta estat  indicando q u e  la petteaencia y la patticipacida en las Ci%S y 
el  proceso de socializacwn  que  éstas iwotecen, podtían  estat czeando  condiciones 
q u e  lleven a los individuos  a cambia? las pezcepciones que  mujetes y hombtes 
tienen de su entoano, de si mismos y del sexo opuesto -tema que nos interesa 
aquí-. 

Ps to  no  podemos aiitmatlo  catqóticamente ya que no tenemos Otto p u p 0  
de compatacwn. p e t o ,  dado el tiempo ptomedio de patticipacwn de los 

enttevistados  (entre 7 y 9 a?ios)  en las CPz3s y escuchando SUS tepetidas 
aiicmacwnes acetca de los apztwd2xajt.s y cam6h como i tu to  de esa pettenencia, 
patecieca que, las Comunidades ecksiahs de Rase, como  espacio de 
sociakzacwn, pueden set uno de fos iACtOteS que h a n  petmitido  a los sujetos 
apcopiatse, o pot menos ptquntarrse pot sus jotmas de comptenswn de la 
tealidad y pot &S maneeas de desenvoluetse en e&. 

93 



21 cuadto 3, ptesentado a  co~ttihuacwn, tecose las expteswnes de ks 
ehtteuistados, mehCiDhAhd0, explicitamate,  que la pAZticipACiih en las 

comunidades (es ha implicado aptenldixajes y cam6ios. ch este cuadto,  a 
dijetencia de b s  testantes, no ahotamos catqotías, Sin0 sehcihmehte  las 
exptesiones que, como ya señalamos,  dthotan  aptehdixajes, conocimiehtos nueuos 
y modijiulciohes cornpottamentales. 

modi$uAcwhes compottamentah se$& los hom6tes y las mujetes de las C l R s  
**yuntas y lrespuesitas Gqom6tes flu+tes 

Que son las c a s  ( u n  cambio, una educación, vemos la situa&, 

nos  conocemos mejot a m o  vecinos,  apendemos baPtante, apendemos de 40% 
pa lab ta  de a i o s ,  nos  enseKan muchas cosas: A stet humildes,  a  ayudar A 

ottos, nos  ensecamos a  cornpattit, cambio de vida. nos ayuda  a mejota? I I 20% 
amilia, nos condentkamos 

ue  sisniiica  patticipat en las c.s&? ( c a d i a t  de vida, 

apendi A desenvdvetme  ante u% $rupo 4tande. v a h o  A mi $A&, a mis 
vecinos. apendo la P a l a k a  de %S, tecibo educación:  antes e t a  tdelde, 
pelaba. mejma  esp¿titualmente nuestto  diatio vivir, apendo y entiehdo) 

p o r 4 u é  considera util participar en l a s  c.ss (es como una 

carreta:  ayuda en la jamilia. en el trabajo y con LOS ami-jos;  apendemos de 
teh5iÓn y a conocer la situad&  pditica y econciw.cn del  pais;  ahota la 
$ente  ha&, se atticula,  haffa de pdi tua;  vamos teniendo uh k e t o  cambio; 

se tienen MtoClmiPntos de muchas wsas; nos Wetamos;  sirve pata  mejent 
el nivel de vida social, cultutal,  pdi t iw y teh+so; nos vuelve más 

humanos) 

73.3% 66.6% 

si hacemos un tepaso rápido ;trot las  tespuestas de los sajetos podemos 
o6setuat que los camdws de los que  dios y & S  ha6lan,  patecea estar ptoducidos 
en diversos niveles: A niud de actitudt!S y de compottamientos, de conocimiento y 
sehsihilidad ante tealidad, a hiud a!e h s  tehcwhes coa la jam&, los vecinos 
y los am$os, en aspectos tGwsos, a hiuel asectiuo y en aspectos  vinculados con 
habilidades y pattkipacwn social. 

.% el análisis de los resultados  que s i p e  podtemos it cottobotahdo esta 
a$¿zmacwn aceta de /.AS Comuhidadzs .%fzsiahs de Base, pot lo menos de las 
06setuadas, como  espacio de te-apzendixaje social. 
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P A t A  pteSehtAt esto ozqAhixAmo9 los datos eh tzes gtahdes  apattados; en 
el  ptimeto desczibizemos cómo se están petcibiendo los hombzes y mujetes 
ehttevistados A sí mismos y al sexo  opuesto se+ lo que eUos y ellas  mismas 
hah dicho;  el  Sequhdo ihciso cohtiehe h s  desczipcwhes y te$etencias que b s  

ehtzevistados  haceh acezca  de su peztthehcia echsial y, #ihalmehte, en el tezcez 
apattado  ptesentamos bS datos  que h0.9 &$OZMvth so6ze la paztuipacióh  social  de 
los sujetos. 

el poimet ihsttumehto  aplicado, h O S  pezmitió acezcathos A b que  mujetes 
y hombzes de h poblacwh  están pehsahcio  de s í  mismos y del  sexo  opuesto. & los 
cuadzos 4 y 5 se encuehtzah, pzeci!:amehte, las pah6tas y expzeswhes que 
mujezes y hom6tes utdixah  pata desctihizse y desc2ibi.t al otzo. 

21 cohjuhto  de las AsOCiaCWheS hechas pot los sujetos  ehttevistados  pudo 
agtupazse eh ttes  qtahdes bloques: a)  catactt?t&t&as de pers-oaahdad 6) tofes y 

subdiviswhes  que hemos cazactezizado  como robs soc~abs-, fhu&?zes- y M uh 

CASO to& po&fkuS. C a d a  U h O  de b S  cuadtos posee dos pAzteS, U h A  dohde Se 
ehCKC3t.ZAh &S desczipcwhes  que Cada $&et0 ha& de S í  mismo y la Se$uhdA 

C) CataCtaZ&tkds- f&kaS. 74 S U  W!Z eh el  Apartado  de to/eS ehCOhtlrAmOS 

dohde  se  pzesehtah las desczipcwhes q u e  se  haceh  del  sexo  opuesto. 

~cezcáhdohos  A lo q u e  mLc:jetes y hombzes ehttevistados  de las 
COmUhidAdeS ~ c h i a h s  de B a s e   d k e h  de sí mismos/as y d d  Otto o h otca, 
podemos  06servat, si bien los húmetos  ho hos dejatcin hacez a$izmacwnes 
Contuhdentes, q u e  en h s  expzeswhes  utdixadas por am6os sexos  pata desctibitse 
y desczibiz at! otzo apateceh,  todavia coh $uetza, zasgos q u e  &matemos 
ttadkwnahs -o estezeotípicos-, es dtxit  comúhmehte  atzi6uidos A mujetes y 
hombzes25 
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amto a los mencionados ~ A S ~ O S  ttadicionales podemos constatat  tambsn, 
la apaticwh  de  tasqos  que comienzan a tesqucebzajat dichos  esteteotipos, los 

&matemos emeyeate$. Ea pala6ta emezqet habla, según ks diccwhatws, "de 
cuahdo abulia cosa sak del ihtetw? O de  dettás". 2 s  eh este  sentido que 
utilizamos  el  adjetivo emetqente. 2 s  decit pata  catactetizat aqudh  tasqos 
escasamente  petcibidos y attibuidos ,a mujetes y hom6tes. y, pot lo tanto, 
"hueuosn, no porque ho existktah anteziotmente,  sino en cuanto  que "sakh" a la 
luz pot detetmihadas citcuhstahcias o cohdiciohes y comienzan a set  reconocidos 
y petcdidos socialmente. 

Considezatemos como emetqente las s ip ieates  caaactettsticas: 
E'ud~s A hg cuzActez&tLkus de peta7auU~k 

Bascdfios: a k t e ,  lftatetno,  comptehsiuo,  tietno,  boadadoso, justo ,   sencih,  
humano,  tesponsabk. 

TerneaLfiog: activa, comptometida,  izltebente,  patticipatiua,  uahnte, 
justicieta,  solidatia, tealista. 

E'UdA9 A A73 40hg: 

ROL& suc~2ks: t 4 i ó n  uincuhda al comptomiso social como vas50 
masculino y la patticipacwh, el compomiso coa la comuhidad y la atencwn a 
la p t o p ~  petsoha y el  espatcimieztto  como tasqo lfemenino. 

Rubs po&¿cog: puestos  de mando I'$ados a las mujetes. 

Rokg dam&&xeg: las mujetes  apatece coa cakiuatiuos como compa?ieta, 
amiqa,  pateja y los hom6tes como  pazticipantes en la casa y compañeto. 

pnotemos,  aunque  sea evidente, que  esta distinción  entte  ttadicwhales y 
emetqehtes apatece,  tanto  ea las lfoo(!mas as$nadas a hombtes como m las 
attibuidas a las mujetes, &S, eh parte, pUedeh set  indicadotes  de las 

ttanslfozmacwhes  iniciadas en los Últimos aGos y ex9idas polr las condiciones  de 
cambio  de las sociedades  modethas, 

p e t o ,  al mismo  tiempo y dado h s  tesultados  de las entteuistas tealizadas, 
podemos t a m b h  ajitmat la pt06abilid~d  de  que la pattic¿pacióh y pettenencia a 
las C 2 i 3 s  esté  iauoteciehdo las cohdicwhes  hecesatias, h0 sólo pata la 
modiiicacwn en las petcepcimes  de  mdujetes y hombtes so6te sí mismos y so6te el 
Otto $éhero, siho, sobte todo,  pata la upt~p&cwh de la posibilidad  de  cam6w. 



74 continuación pzesentamos dos cuadzos donde secahmos los atzdutos 
de h s  mujeres, los que d a s  mismas se   asipan (cuadzo 4) y los zas$oS 
pezcibaos pot los hombzes en eUas  (cuadzo 5). 

C u a d t o  4: Atoibutos de /as mujetes se+& la desczipción de h s  mujezes  de las 

. Cataacz is t¿as de pecsaaUad  

Qtadidmales 

1 
Smer4entes 

1 
tesponsaMe-tesponsabiLidad (3) sincetidad 

muchas  tesponsaiilidades  tealista 

t~abajadoca (3 )  alqte 

petdón  $octaLera 

temuta ih9a lacha (Lucha m& ante 

viAa  pote& los po6lemas que el hombze) 

atmonh hogateña justicieta 

amoc (3) &pia 

de esvarclmiulto 

fame  t'empu a su 
wrsona 

focma  de vivir petsonal 

zmo mujer 

baseos- 

e gusta paseat (2)  
;ailat 

mttante-canción 

mm&jos-amLjas 

vecinos 

andanos 
vuitat enietmos 

ttabajo 

$e-mi f e  empleada 

en lo crlisroso m& opimida 
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dc petsaalrAad 

ttad&&maks cmetrentes 

amoz sensible 
bondadosa servicial 
sabe am~z son-adoza 

hatada 
tesponsak 
abhyada  autozitatla 
tzabajadma ( 4 )  impulsiua 

buena administtadoza 

abuda 
cuñada 
hetmana (2) 

C uadlro 5: Ptzibutos de las mujecM !ayÚa la desczipcióa de los hombzes de las c.z;Iss 

- d o m é s t h s  
u s a  
h o p t  ( 2 )  



Similat a k s  cmdtos  antetime::, los cuadzos 6 y 7 plesentan los tas$os 
attibuidos a los hombtes pot los mismos hombtes y pot las mujetes. 

e uadto 6: flttibutos de los h o r n h ~  .:e$& la desctipcGn de los hombtes de las 
c.mS 

"I a.  Catactetist icas  de  pewmaltdad 

CttadirZonaks 
maduto honrado 

inteliqente compometido 
ePtt?tfjico positivo 
activo czeativo 

responsa& (4 )  

- 

de  estta'tcimiatt en lo rllisroso 
a s a  (2) mattimonio  paseos 

Companeu &esta sautd'r 

vestido amatada 
ntuirr l3, deporte 

ttabajo ( 6 )  Otto9 int l lcctrak paisaho 
t-/ sobt010/ pimos sade &er campesho 

de autotidad hamano descuke muchas cosas ind+ean 

educa a su ia& 40 ( 4  empkado 
cuida  a su esposa  compadres (2) 

e+e de la a s a  
tepesentante d 3 )  

nino-niña 



C u d t o  7:  pttibutos de los hurnhes sqún la descvipción de las mujete  de las 
eeEs 

cZtadidmaks 

$ 4 0  

Le p s t a  que otfos 
ttabajen(2) 

baztacho 
mujetiqo 
pekaeto 

LtresponsaMe deshonesto 
$also 
mentiroso 

vicioso (2) 

posesivo 
machista 
mandón (2) 

yoista (con La mujet) 

valiente 
tesponsaMe (.#) 
squzidad 
C t e A t i V O  

ecaomía m 

de espandmicnto 
deporte 

desartdlo 
divezsión 

- 
+“- 

pd í t iu l  
d t e z o  

tespeto 

iryiesos 

trabajo (7) 

mattimonw 
marido ----> mujez 

padte 
(cnseña 
estudia 

dUCa& 

cuida ( a  La esposa) 
hetmano 
40 

vatón 

1 0 0  



e s  interesante destacar que rasgos  emezqentes poco apatecen en los toles 
famihtes   (c f t .  cuadtos). 2 s  decit h disttducwh de boles ptdcticos en h casa 
pazece no habet cambiado demsiado,  el  homdte s$ue siendo el ptoveedot y el 
tesponsa6k de C o h d U C C w h  de la familia y la mujet la ehcatqada de los 

quehacetes y el cuidado de los hijos. 

si Cien esto podtia set desakntadot tiene m a  bueha cohttapatte. c a s  
catactetístkas emergentes  parecen  ubicaese, tanto en los hombtes  como  en h s  

mujetes de la poblhción, en  el ám6ito de los tasgos de petsonamad y en el mundo 
de las intetaccwnes,  más q u e  en el dmbito de las actividades  cotidianas. 
,&ternos de cetca esto. 

p o t  ponet  a+nos ejemplos qtLe ilustten lo que acabamos de ajiamat. 
cos  hombtes apatecen, tanto  cuando se desctden  a s i  mismos, como  Cuahdo has 
mujetes h a b h  de dos, con zassos como compwns¿vos, t&rnus, ~ K ~ O S ,  humanos, 

senc&Gs, y en LI tekcwn con La mujet como compan2ru. A SU vez, h s  mujetes, 
están  catactetiradas como actiwg, &td&z=zts, parthpatiuag, so&ar&g, 
fuertes, reahtag, y en la telacwn con el vatón apatece tambGh  con calificativos 
como am+a, cornp&Írd, ptq¿a. 

Z(no de los ptesupuestos del  pcesente ttaiajo señ& pertenencia a h s  
eomunidadt?S e&siahs de Rase como uho de los factotes  que  influyen en 
estos ptocesos de cambw  en h s  petcepcwnes y definicwnes de las identidades, ho 
podemos mtonces  dejat de anotat ha pt,esencia y tefetencia del elemento t h w s o .  

el discutso Cotidiaho SU& 9et Común escuchat: "h t&+Óh es cosa de 
v&+s" O "de quien no tiene otta cosa que hacet". e s t a s  ideas o ptejuicios, 
06viamente  subyaceh en d imaginatw, quizás mayotitaaio de las petsonas, S ih  

embatqo &ma la atención  cómo en los hombtes enttevistados la rejetencia 
t&wsa apatece con mÁs fuetza  que en las mujetes. p o t  ejemplo, dichas 
te$etmcias al  &mento t 4 w s 0 ,  son attduidas a los Aomites tanto pot eUos 

mismos como pot las mujeres (se  mocia al hombte palaiza como:  teh@n, 
sacetdote, católico -cit.  cuadtos 6 y 7 ) .  



S e  puede  obsetvat t ambh ,  las mujetes patecen  tenet una  viswn ma’s 
ttadicwnal de los hom6tes e incluso de sí mismas, esto puede deberse a que, de 
las 15 enttevistadas, sólo 4 de &S patticipan con sus esposos en las c.=%?& 
(no  así los hombtes enttevistados, de los cuales 11 de 15 pettenecen  con sus 
esposas  a abuna comunidad -cit. cuaríto Z-). si pensamos que las identidades 
se consttuyen siempte en telacwn con ottos, esto se  hace explicable  desde la 
constatacwn de que las mujetes  -que patecen no  habet modijicado sus esquemas 
más  ttadicwnales-  son, ptecisamente aqu&s  que  patticipan solas en las 

comunidades. 

Cos toles iamiliates  attduido:s pot las mujetes  enttevistadas  a los 
hom6tes (educación,  ingtesos, taabajo),, las  catactetísticas de petsonalidad (20 
palabtas telacwnadas con actitudes  machistas  -cuadto 7-) y las tateas 
vinculadas con la divetswn y el espatcimiznto, son un 6uen lugat  pata o6setvat 
los tasgos ttadicwnaks. 

gunto a  esto,  cuando las mujetles, se catactetixan  a sí mismas  apatecen, 
al lado de los toles ttadicwnales  vijlculados  a  madte-casa-esposa,  aspectos 
relacionados  con su atención petsonal, así como catactetísticas  vinculadas con 
el valot, el comptomiso y la patticipacuin. 

2 1  hombte ipalmente mantime una petcepcwn de sí con rasgos 
ttadicwnales aunque con matices más “suavesn o 6enevokntes. ,Cas 
catactetísticas de petsonauad  que se ataduyen  a S ;  mismos son en su mayotia 

positivas y exptesan  dinamismo,  actividad y no6lexa. 

B e  ¿pal maneta,  cuando los hombres de las comunidades ha6lan de las 
mujeres señalan tasgos ttadicwnales con matices  positivos. 2% intetesante 
señalar que apatecen en las attducion(es de hombtes a  mujezes  numetosos  tasgos 
emetgentes. p o t  ejemplo seiTalan un “despettat de las mujetesn lo que patece 
catactetuatlas entonces  como: activas,  patticipativas,  valientes,  comptometidas, 
int+entes (tasgos que pueden mmijestatse en ottas expteswnes como: 
candidatutas, puestos, etc.). 



phota,  si bien  esto  puede  set cimto, al obsetvat h s  respuestas acetca de 
las actividades  cotidianas (cft .  anexo 7), podemos constatat  que e l  nivd de 
Al$UhOS tole9 C O t i d i a h O s  h0 ha vatiri!do  substahcialmente. g o t  ejemplo COh 

tespecto a la preparad& de ahnentos, tener /a ropa h t a ,  manten¿mLénto 

cotA2&no, la mayozía de las mujezes contestan q u e  siemple lo hacen, lo mismo 
pasa con las reparacwnes tatea genetalmente tealizada pot los hombres, /o 
enttevistados  contestan q u e  siempte hacen estas tateas. 

Col t  zespecto a la atención  a la jamil ia y a los hyos sí se puede  pezcibit 
un involuccamiento más patejo u homoqéneo  de mujezes y hombtes (excepto en 
las cuestiones teczeativas, donde los padtes casi no mani$iestan espazcimiento en 
compaiCa de SUS hyos), en cambio un mayo? númeto de mujezes (7 de 11 -ya q u e  
4 no  tienen hijos-), e l  63.6% sí le dedicm tiempo a  la tecteacwn con sus hijos. 

.%to patece confitmat, como y’a se secalaba, q u e  las modificaciones se 
están ptoduciehdo en d ámbito de los tcdes aiectivos o de telación, no así los zohs 

ptácticos y h disttibucióh de  quehaceres dentto del hoqat y h s  tateas  extta- 
hogateñas. Z s t o  tambiin  quedatía con fitmado en h s  hotas de ttabajo Sin paga 
q u e  hombtes y mujetes  tealizan en la casa, e l  66.6% de la mujetes  manifiestan 
ttabajaz todo el  d h  S i h  paga, Contta e l  80% de  hombzes q u e  manifiestan  ttabajat 
menos de 4 hotas diatias  sin tecibit pa:;o pot eUa (cf t .  cuadzo I). 

a n a  pahbta  pata las catactezísticas físicas. .& ptimet lugat ditemos 
que, Cuando  éstas apazecen, tanto en  hombtes  como  en h s  mujetes, son potque e l  
sexo opuesto se las ha teconocido. J1 sí mismos, ni los enttevistados ni las 

ehtzevistadas se attibuyeh zasgos jíi!icos, pateciehdo esto q u e  la tehcidn o 

tefetencia con el  p z o p w  cuetpo  estuvieta ausente. 

eh squhdo lugat  vak señala? q u e  10s tasqos físicos tiehen, desde hKCSttA 

opinwn, matices emetgentes. g o t  eje.mplo, a h mujet, sobte todo en sectotes 
sociales de  qente ttabajadota, pocas  veces  se le attibuye  belkxa y aquí apatece 
mencionada vatias veces de di$etr!nte maneta (máxima beUeza,  beUeza, 
maquiuaje). f l  SU vez al homite genetalmente se lo teconoce  como f u e t t e ,  peto 
pocas  veces  se señala SU atzactivo, nuevamente aquí apatecen pahbzas que 
indican este matiz. 



ya señalamos en páttajos antetwtes  que las Comunidades .&lesiaks de 
Base (&?Es), pot lo menos pata la poblacGn entzevistada, ha tenido un pap& 
socializadot relativamente impottante (zecotdemos lo exptesado pot mujezes y 
hombtes acetca de los aptendizajes y k s  atzi6utos de unos a ottos). Beamos 
ahoza, los datos  que attojan la patticlipacwn y el involuctamiento en el ptoceso 
eclesial. 

,¡?os cuadtos 8 y 9, ptesentados a continuación, acetca de qué son las 
e2Bs y qué S i p i j i C A  pattkipaz en &S, tepottan  matices  intetesantes,  otta 
vez  con abunas dijetencias. 

se$& las mujeres y hom6zes q u e  patticipan en & S  

Eas C a s  son &&idas amo: ,&iq*etts 
B s p a h  te4nso: tejeren& al elemento telL+~o sin otzos matias 

(conocemos la reh+ín, lu5aar jmmalizado con sacetdotes, rdi+sas y laicos; 
dijunden la P a l a k a  de aesús; apendemos la p a l a k a  de a i o s ;  reh+ín  de 

mis padres; mov¿miemto en lo católico) 

.&$at de apzendixajes y cambios (como una escuela;  aptendemos muchas 

cosas; nos enseñamos  a wmpattit; ca& de vida; aptendemos de los detechos 

humanos I 

6.6% 

40% 
q t u p o  de amvivulcia y apoyo (5tupos q u e  st' reúnen  a  rejkkxionar y a 

wnvivit; descanso,  apoyo entre vecinos; un&; haKaz de los p&ma9: 

wn~~eznos wmo vecinos; atmaia y apoyo; wm.xhi& ca otto9; quetetnog 

wmo hamanos) 

Astanc ia  de un& entre $e y vida  cotidiana ([+at para m ~ ~ i x a r n o s  

te&&samente y como comunidad; urn los ptdemar personales y de la &ia. 
desde Ct is to;   re jhxhar  el 2van5el io  y ponerlo en p á c t i a ;  enbentat los 
pzaUemas  a la l u x  de la P a l a k a  de Bios) 
3nstancia de ot5aniza& pata ayudaz a ottos (hace8 cosas pata los demás 

y c m  los demds; intetls poz mis semejantes -(os i n r4~na9  de Acteal) 

60% 26.6% 

6.6% 20% 

26.6% 13.3% 



Si bien hay coincidencias en lo que son las C l E s ,  la mayotía  de 
mujeres y homires  entrevistados, las dtcsctden como 5zupu, unbh de vulwrtudes, 

LkstmcLa de ~ Z ~ A ~ ~ Z A C L &  conjkato de pezsoms, m~ún de vecinos, etc., el 
acento, en b s  hombtes parece estar puIwto, otta vez, en aspectos tefqiosos y, en 
este caso  hpíndofo a la vida cotidiana,  como abo q u e  no está  sepatado, dicen: 
conocez e l  2 & n ~ e l b  y f l ~ v ~ z b  A Lh v&u, vez bs pzo6¿émus pezsopla¿és de /a 
C ~ l k a  desde &m. 

clama la atencwn que las mujeres  de la población, pon SU patte,  señalan 
como  matiz  especial que e s  un l q a r  de  apoyo  donde pueden estazjwrtos, h d h t  
de b-s7po6lém~s, duzse akmo, etc. es ta  definición está en las expresiones  de  un 
60% de  mujetes, si a esto untimos el  potcentaje  s$uiente  acerca  de 
aptendiaajes y cambios -el 40%- oise~vamos  que fa  iuetza de las CSEs, pot lo 
menos M la petcepción que  teihyan las enttevistadas  parecieta estat puesta en el 
p ~ p o  y en bs hms +fectivog. 

74 los enttevistados se les ptepmtó también acetca  del s$ni$icado que 
pata eUos tea&  patticipat en &S c!.2?Bs, el  conjunto  de  tespuestas y SU 

catqotixación las presentamos a continuación: 

Cuadro 9: S ip i j i c ado   que  tiene pata bs /as  enttevistados/as la 

Ayuda  a ottos-wmpattir (&bota1 en la c a s t ~u c&  de la comunidad, 
compattiz ideas. anpstias, soy útil. apoyo a la comunidad,  dat 
mmalmente abo, ozfanirnrme con ottos, ayudamos,  ayudar en todos &os 
sentidos, sezvir a los demás, pcmetme al sewicw de &os demás, apoztat lo 

53.3% 

que se. 

jl&p~% y sat&jacción (mucho, siento  a&tia, me da satisfac&, es bien 

hetmoso. h e s t a t  popw, me da  $usto. motiva  patte de mi vida, es 
espezanxadoz y un tanto utópico. es  al$o  4tande, a l p  matavilloso, al$o 

&tendixaics  (ayuda a c a m b i a @  de vida. menos qoismo. a desenvdvezme 

impoztante pata mi, me siento c m  mucha pax) 

ante un p p o .  en la familia .... apendemos la p a l a h a  de %S, 

flspccto tllrqioso (apendo la palaka de Bios,  mejmaz  espititualmente, 

teci6imos educa&) 

66.6% 

40% 

&omhe9 

33.3% 



Jsualmente en  el cuadzo soilre  el sbjhificado, los pozcentajes mayotes 
apazecen de nuevo en la catqoeía de apda a  otzos-compart¿z y en afep2 y 
sat¿s/acc&. Ssto confitmazia lo expresado antezwzmente, acezca de que la 
expeziencia en las C l R s .  2% decit, la pzesencia  del  componente afectivo como 
&mento  convocadoz de los pazticipantes en las ClRs .  

fll patecez, ifuhdamehtalmente, hs mujezes de la po6hciÓh (&S hombzes 
tam6iéh aunque con menoz pozcentaje), expezimentan a las comunidades como 
un luqaz de “cohtencwh”, de descamo, esto se  06sezva  en &S expzeswnes 
hdicadoras de akyrú?,  -.at&/accwh, c&c¿m&rtopemohaf y además aquéllas  que 
señalan a hs commidades como  luqAZ donde pueden ha6hz de ¿ÚS pr06kma9,  de 
fús enjezmdades, de fú famda, etc. 

Cuando hamites y mujezes ha6lan de h situación de h s  comunidades 
seKahn un pezwdo de estancamiento (46.6% de mujetes y 60% de homites) el 
pto6lema  es evidente (cit .  tam62h doc. de ttalajo del equipo, Anexo 2). Qanto 
hom6zes  como mujetes apateceh com6ih.ando las  tespuestas  que señalan pot un 
lado un perliodo de estancamiento y hs deficiencias y, poz Otto, amque en 
pozcentajes Castantes menozes s+hos de esfuetxos y lucha).  cuadzo  que a 
continuacwn pzesentamos ha6la de h s  o6setvacwhes  antezwemehte hechas acetca 
de situación qenetal de las comunidades. 

Cuadto IO: Situación de las C l R s  S q I i h  la O p i h W h  de las/or 

enttevis*tadas/os 
C a t w i a  I / h a j e r u  I & o d e s  

.%ancamiato (nos estamos  deshadendo,  están  muy abajo, 1 
empantanadas, estancamiento, S& nos teunimos pata ha&t y 
desahgathos. balancehdaos,  dudencia.  bruttadas, empdvadas) 

8acios-de&izndas (señalan la $alta de: interf% y wmpomiso, de un 
pq r ama  que nos ayude a entendet .!u que  p,asa. q u e  nos impulsen. 

apetzuta. gente jóven, otea idma de habht, dat otto ejemplo, una 

metodchjh adecuada.  sdrdat¿dad,  pepa‘tacidir en .!us aninadozes. 

autonomial 

“t 46.6% 60% 

33.3% 33.3% 



zh h s  mujeres  ehttevistadas, j m t o  a un compohehte  de  zealismo (p-e.  al 
desctibit h tealidad o h misma situaciiíh de h s  comuaidades) existe tambih un 

tasqo positivo, q u e  supetsicialmeate  podtia set attibuido a la "calidad" de 
soñadota coh que se  ha calificado $enmalmente  a las  mujetes, peto en cohjuhto 
coh ottas  tespuestas puede set cohsidetado quizás como patte de esos tasqos 
emetsehtes que apatecen en b s  cuadto:: 4 y 5, y q u e  cazactetizazl  a h s  mujetes 
de h pobhcióh como patticipativa, comptometida, activa, etc. 

Siquiehdo en &ea de desctirh cómo mujetes y hombtes  petciben  a las 
comuhidades, se les ptyuhtó acetca de bs ptoblemas q u e  éstas  enftentan. 2 1  
cuadto I1 tefkya  las respuestas de b s  ,ehttevistados. 

Cuadlro 11: ptoblemas en h s  comuhidades 
se&n la petcevció;t de hombres u muietes 

PctLtudes 
petsonaks 

aesacuezdos  
Ej. al p u p 0  

Otnos 

7Zespuestas [ f l u j e t e 9  
dmmatiuo, el  método no hemos tenido dazidad animadmes I 
poco pepatados, no hemos dqado la enseñanza tzadicional. 

la metoddosia 

desconocimiento de los demhoos de la $iesta  patzonal. 
apatia de los que quedamos, $alta hacez vida lo q u e  se 

fllatica. p l o t a p ~ s m o s ,  no A,ay u rmpomi~o ,  no t h e n  

tiempo cuando pedimos ayuda poca asistencia. la qente no 
ha maduzado. $alta de tespm.sabilidad paza c e i n u t ,  no 

27% 

somos tesponsabh con d tiempo, nos $a&n los acuezdos 
desintetés, no compattimos  todo.) 

desacuezdos, cada q u h  convive con SUS aliados y no 

(chismes, malos entendidos), n,? son p d e m a s  sezios (no se 
conme a ottos, con$liaos utternos entze los miembtos 

ponen de atuendo), b u z l a s  y chismes, división (cm la  caja 
de ahmto), ja l ta  de u m $ h z a ,  malos entendidos.) 

27% 

edad avanzada,  tthnouefas, hay  5ente maym, pm ttabajo no 

se asiste 27% 

&omkeg 

30% 

50% 

60% 

20% 

Obsezvando el c u d t o  podemos  vet q u e  hi e.! tipo de problemas petcibidos es 
muy difetehte, ni h disttibucwh en h jetatcjuizacióh, auhque ks mujetes 
apatecen con puntajes menotes. 



&Sto podtía estat indicando poca clatidad en lo q u e  les está sucediendo a 
las comunidades y quizás pudieta slzt necesaaw de tevisaa, dado que, de las 
mujetes  enttevistadas, m 60% tienen al3una  tesponsaiilidad en la comunidad y 
un 40% de homkes -es  decit que un h e n  yotcentaie de intytantes enttevistados 
tienen un apotte en la conduccwn del ptoceso echsial-. 

Unido  a lo antea-t enconttamos, al ptyuntat pot aqueUos aspectos  que 
hs desapadan de la comunidad, que Ihs aespuestas coinciden  con ks ptoilemas 
enunciados pot la poilación enttevist,ada, esto es oivw, h s  dijicultades y los 

conflictos pocas veces son vistos o pescdidos con astado o como motivadotes de 
camiio. neamos esto en  el cuadto  que  s9ue. 

C a a d t o  12: C o  que  más le desapada de la comunidad I) )a las mz;;o:L:sks hornires enttevistadas/os 
/hujeoes Nombtes 

Pasividad  (inasistencia,  imprtntunlidad, no 

6.6% 0% día6laz de  política 

0% 13.3% /halos entendidos  (divisiones,  chismes,  desacuezdos) 

66.6% 53.3% 
aztici  ación 

2% las tespuestas a pot qué desaqtada lo que cada uno menciona, 
&ma la atencwn el uso que  hacm las mujetes  enttevistadas de vetios 
condicwnahs  (el 54.5% de mujetes  contta el 8.3% de homites,  exptesan: me 
sustatia, tendriamos,  podtiamos, debelziamos, quisiera). &n cambio los homites 
utilizan palaitas o consttucciones dec:latativas, ajiamacwnes (no se ve avance, 
la comunidad se atota, desanima, hckcemos caso omiso ..., etc.). 2% complpio 
hacet deducciones de esto. sólo constatamos que los vetios condicionales 
conllevan, precisamente una condición o tquisito y que indican,  muchas veces, 
anhelos o expectativas  que "dependen" de condiciones extetnas pata tealizarse. 

en la &ea de dactdit con patabtas de los enttevistados la situacwn de 
las comunidades, se les pryuntó acetc,a de aquellos  aspectos  positivos  que hacen 
attayente la patticipacwn en las C ~ Z S S ,  el cuadto 13 refleja las  tespuestas. 
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uadzo 13: fkpectos positivos 

20% 
D a r  la palaka (poder ha&, exptesazse) 
Ctemas r&iosos 

& a h r  de  p O k t i C A  6.6% 

si miaamos los p s t o s  e inteteses, desde pezspectiva de Skneto, que 
nos intezesa aqui, obsezvamos nuevamente que los aspectos de convivencia, 
apoyo, solidatidad tienen puntajes &vados en las ellcciones tanto de hombzes 
como mujezes. 2 1  m t i x  viene dado en  el aspecto de la "palabza dada". 
.%#&pernos esto. 2 1  67% de las mu.ietes de población señalan los aspectos 
de convivencia  como aquellos  que  más le p s t a n  de SU comuhidad, en  cambio  el 
pozcentaie de los qustos de los hombzes  se divide, entre et! 40% que secala 
convivehcia  como aspecto impoatante y otzo 40% que indica  la  pazticipacióh 
(dao h palabta, decia lo que piensa, no cahzse). 

N o s  patecen importantes  estos  datos  ehizentados con los pzocesos sociah 
en los que nos encontzamos inmersos. Cos tiempos que  ttanscuzten han 
zesquehajado, como se aiizmaba al pincipio de este tzaiajo, h s  tedes y los 
tejidos sociah. Cos ~ U ~ O S ,  CUYOS pazticipantes hemos ehtzevistados, pazecen 
sez todavia y, a pesaz de las situaciones de z h t i v o  estancamiento desczitos pot 
los mismos  entzevistados, como un espacio  donde los ihdividuos s ipen  siendo 

opihat, aptenden, compactit sus ptohhms, comptometerse, estudiaz,  etc. y 
pueden, que es más impoztante, te-apzendet, ze-educazse en $ozms  nuevas de 
z h c w h  con b s  demás y ,  pot tahto coh&jo mismos. 

9U9ét09, O mejot, PUedeh izse COhstzUl(ehd0  como tales: yUedeh daz S U  palabra, 
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c. Acetca  de las conuetsacwnes y los comportamientos 

e u a h d o  b s  homCtes señalan bs: temas  de  cohuetsación más comuhes eh 
las comunidades, e.! 53.3% indica  cuestiones  de  ihdole tdi+osa, contra un 46.6% 
de las mujeres. Aunque estos  datos asi enjtentados ho pateceh  demasiados 
sipijicativos en su dijetencia, si (&ma la atehcwh  cuando  aqtyamos a esto 
que las mujetes ponen  como  ptimet tema de cometsación las cuestwztes políticas 
(66.6%), en cam6w el  tema tebwso   ocupa  el ptimet luqat  ea la aejetehcia  de los 
hom6res. 

Zos datos  antetiotes  quedan  exptesados en el  sipiente  cuadzo: 

Cuadto  14: Qemas  de  convetsacwn más  jtecuentes en las C I R s  
s y ú n  la opinwh de hom6tes y 

Catqot ias  
politiea y tealidad  social 

'CPida cotidiana  (inmilin,  paoihmas 40%  40% 
petsonnks,  vecinos) 
Eejetencia  especijicamente tek+osa 

e n  los potcehtajes hay una  dijetencia  intetesahte entte mujetes y homkes, 
mienttas que el 66.6% de las ptime,zas señahn la politica  como  temas  de 
cozruetsacwh cam&, sólo un 30% de  homites  señala a aquéh como  tema notmd 
de h s  comuhidades, y eh  cambw coh zespecto a temas tGwsos, las mujetes 
matcah uh 46.6% y b s  hom6res un 53.3%. zsto patece  conttadictotw,  se  podtia 
supohet  que has mujetes  setian las q u e  más hadlatan  de  cuestiones t+iosas y 
ho pazece set asi. 

zsto podtia e s t a d  mahijestahdo  quizás  que, en las mujeres  entteuistadas 
t G w s o ,  si bien no deja  de ser impoztante, no necesita expkitatse ,  patecieza 

estat  más  incotpotado, más intytado a la jotma cotidiaha de  intetactuat, ho así 
e)t los hombtes de la poblacwn  entteuistada. esta  ajitmacih quixás e s  
attiesqada, b aceptamos,  peto puedr! set pettinente si obetuamos  que b s  
aspectos  tehjwsos qenetalmente  han estado attduidos a las mujetes y no a los 
hom6tes. 
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p u e d e  ser tambiin que las concepciones y manijestaciones de lo reL$oso 
estén  teniehdo, pata h s  enttevistadas,  otros aspectos dijetentes a b s  

tradicionales. ,%to es que lo rel%ioscl esté  pasando pot exptesiones  de  indole 
distinta a h titual comúnmente  conocida y se ehcuentze mejot exptesado en 
aspectos  ajectiuos.jratethos,  de particilgacwn y solidatidad. 

.% cuadro presentado a continuación,  puede it a$irmado b aqui 
exptesado, y a  que  ejemplijica, desde el USO de vetbos y lo que  éstos denotan, las 
actividades  que  se  asiqhan hombces y mujetes a sí mismos al describir (o que 
hacen en hs comunidades. 

Cuadlro 15: IYetbos o construcciones vetbales utilizadas pot hombres y mujetes 
para desctibir qué hace cada qéneto en h s  C2Rs 

N de veces N de Ireces 
a e r b s  y su denotac¿ón utilixados poz utilizados por 

, paso infotmación, nos pepanamos. estudio, comento, 
concluyo) 12 v .  11 u. 

tenemos que ..., soy  miembro) 

partidpa& (siempe hablo,  opino,  comparto, acoldamos, 

. .  

6 u. 5 v .  

convivo, panticipo) I 11 u- I 6 u .  
/Motiva& a otzos (motivo.  apoyo, visito, busco owa -pava I I I 
la teunión-, exijo. ha50 dinámicas, ahimo, ,acompaño, 
zecuezdo el  comptomiso) 

flctivrdad td4Losa (bezo,  doq el mensaie, doy gtaCids a 

I1 v .  IO u. 

a i o s .  po$eso ia  Painbra de %ws, estuiw la q>alabzn de 
Bios, Mar) 4 v .  

. -  
6 v .  

sduciones, cteaz alteznativas económicas, h a y  vida el 

2uangelio) 4 v .  4 v .  

Podemos  observat que  cuando Aombtes y mujeaes describen b que & S  y 
e h s  hacen en hs comunidades utilizalr verbos que denotan,  precisamente, b que 
Uamamos tas5os emerqentes. 
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p o t  ejempb, las mujetes ha6kl.n de pazticL;p.c¿óa (siempte ha6b, Opino, 
compatto,  acotdamos, etc.), de  actividades  de  cotte ¿-nted?c¿"ff¿ o &$¿kr¿Da 
(explico,  analizo,  amplío el tema, ms ptepaaamos, etc.), tasqos  estos  poco 
teconocidos en las mujezes. &?os hom6zes, pot SU parte,  hailan  de sí mismos  con 
expteswnes qae  denotan apoyo y r?-nf*rno A otzog (apoyo,  animo, motivo, 
acornpago), ipalmente,  estas hotas atti6uida a bs hom6tes de la po6laciÓh no 
son las petteneckntes a la esteteotipia  masculina. 

Eo antetiot h0 sipijica que bs hombtes y las mujetes  enttevistadas hayan 
a6andonado compktamente los ahtipos tasqos, bs cam6ws y las 
ttansjotmacwnes no soh hi simples, hi Irápidos, ni mecánicos. s i h  em6atq0, la 
novedad patece  estat en que comienzan A set  compattidos pot ambos qénezos, 
intezcambiados y que las jotmas  estmeotípicas  pata  cada  sexo  dejan  de  set 
monoliticas,  esto  es,  se #exibdinan, dando  paso a nuevas  posiklidades de  cambw 
y, pot lo tanto  de  tehciones qenéticas. 

Ssta ajitmación no quiete  tampoco  exptesat  que  aasqos menos 
esteteotipados no existan en ottos qt~pos  de  mujetes y hombtes, b que pazecen 
tepottat bs datos  es  que h s  ptácticas de las ceiss jauoteceh  Unas jotmas  de 
intezaccwn que petmiten la emetqencirz de  tasqos novedosos que ya poseen los 

sujetos y que esta6an  "ocultosn,  esto er:, socialmente no teconocidos. 

O6seavemos  jinalmente b que dicen unos de ottos con tespectos a SUS 

actividades en la comunidad. &?os caadtos 16 y I7 indican lo que hacen las 
mujetes, syún la desczipción de los hom6tes y uiceuetsa, b que hacen bs hom6tes 
seqún las mujetes: 
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C u a d r o  16: E o  que hncen b s  homkes en 
LIS í ? S S  S Y Ú h  I l l  OpihiÓ?i de LAS 

C u a d r o  17: E o  que hacen h s  mujetes en 
LAS c 2 R s  syún h opinión de b s  homkes 

mujetes 
Qui hacen los hombzes 

(se+ LAS mujetes) 
flctiuidades q u e  denotan apoyo1 
a la mujer (nos apoyan. nos 
ex+can, nos ayuda A entendez, 
nos ayudan mucho, me ayudan) 

26.6% 

flctiuidades  intelectuahs 
(explica.  estudia tedo#Á, tdAen h 
explcacidn,  htezpetan los 
evanfelbs) 

flctiuidades de p a r t i c i p a 6  
(son los que  más pnttiapan, son 
wopetativos, comparten. son los 

q u e  más ttnbajan.  dan su 

p o c o  o nada (son pocos, lo 

26.6% 

46.6% 

.pi.&) 

mismo, casi nada, no hay, son más 
mujetes) 

fkt lu idades  fuera de la teun&+ 

(ministto,  estudio de te&&) 13.3% 

Qué hacen las mujenes 

(syiin b s  h o k e s )  
~artLdpa&-estabi&ad (son h I 
maymia, son IAS q u e  más l e  echan 
fanas. son abusadas. son impmtantes 
pata la estabilidad de la comunidad, 
sostienen A LAS comunidades, van 

despeztando) 

E o  mismo (+I( que uno, los mismo, 
h p a h h t ~ ~  es tanto  pata hombre  como 
pata  mujetes) 

40% 

26.6% 

flctiuidades te¿4iosas (ptqfesat LA 
pahbta de aios y p i a n  A su familia, 
van A A misa y aptenden A desenvdvetse, 
s¿pen  el mensaje de  ?es& y ayudan) 

Otzas (comentatios del día. se 
esiuezran pm no decae?, d ttabnjo zecae 
en la animadmn. no se ca$mmnn urn h 

20% 

26.6% 
misa) 

Qha de h s  evidehcias  es el señalamiento, hecho por las mujeres, acerca  de 
los pocos hom6res que  partkipan en LAS COmKhidAdeS. S s t o   e s  muy cierto, en las 
eatrevistas es uha de las expreswhes  coastantes  coa las q u e  hos hemos 
ehcohtrado,  de A&- q u e  el 53.3% a!e mujeres  ehtreuistadas  ihdiqueh  esta 
AUSehCiA. 

74 pesar  de esto el 46.6% de h . s  mujeres  indica SU participacióh Activa 
dentro de h comuhidad, si A este  porcehtaje h apqamos e.! de el cortespohdiehte 
A h catqozia de  actividades  de apoyo A h mujer y actividades  juera  de h 
zeuhwh  -vinculadas coh h comuhidad- podemos  deciz que  aunque e.! húmezo  de 
pazticipantes varones  se^ mehoz, sipxeh  tehiehdo  una  partkipacih  activa M los 
~j'ZUp0Os COmUhitAtWS. 



c o a  tespecto a b q u e  dicen b s  hombzes acetca de h s  actividades de las 
mujetes,  destacamos h catqotía q u e  se &va el potcentaie mayoz: el 40% de los 
vatones ehtteuistados sen-atah que h patticipación de h s  mujetes es impottante 
pata h estabilidad y d sostén de h comuhidad. 

s s t o  es intetesante  destacado, ya q u e  pohe eh evidencia que tambiéh e h  la 
expetiehcia de hs comuhidades las m14jetes entzeuistadas apottah uh ekmehto, 
que  podaíamos h m a t  de cohtihuidad, (!S decit soh las q u e  “estáh akA. .%to coh 
el matiz  que hah attojado  ottas  tespuestas,  estáh al& ho de uha maneta pasiva 
y conjotmista sino activas, desempeñdndo hueuos toks y desattolhndo  huevas 
capacidades. 

COS datos  que  attojah  las pveguhtas telacionadas coh h cohciehcia 
sociopoktica pateceh ihdicat una $ue;zi:e clatidad tespecto a la situacwh  actual 
del país y de las condiciohes de SU entotho, tatlto ea b s  hom6tes  como  ea las 

h s  petcepciones de b s  enttevistados acetca de la tealidad  sociopolítica del país y 
SU patticipacGh ea ella. /hemos los datos: 

mujetes de h pobhcwh. &?OS cuadtos ,4Ue A C O h t i h U A C W h  Se ptesehtah,  dUSttah 

Cuad to  18: P t iw ipaks   ~ tobkmas  del país y h cobhia 
s y l i h  h s  mujetes y b s  hombtes de hs CsEs 

.St d pais -se PULÓ 1 pobna- (catqotúas) d-lOm4tes /tujetes 
po l i t i co   ($a l ta  de ccedi6ilidad y honestidad,  506ietno cottupto, 
pelpas  en las  cámatas,  descon$ianza, contrrol  en pocas manos, no 
hay democtacia. malos manejos de los ptestlentes,  $alta de decisión 

20% 

de todos,  etc. ) 
&onÓmico (muietes:  catestiu,  $alta de tta6aj0,  salarios  6aj09, 
devaluación,  pokeza, neo&taksmo, escasez,  homkes: sist. 46.6% 46.6% 
neo&tal salvaje. desempleo, laknal,  etc.) 
Jnsqutidad social (dtqas ,  delincuencia, $uettas, masactes, 33.3% 0% 
insyut idad)  
o t z o s  (mat5inación de los indGenas) 6.6% 0% 

53.3% 



Cuadto  19: ptincipahs ptoblemas de la Colonia 
s q ú n  las mujetes y los hombtes de las CZEs c .S La c o h t ~  -9e pidieron 3 ptobnas -  (catyo&s ) 

Squtidad pri6lica  (u%ilancia,  delincuencia, ratetibs, 
dro5adictos,  Cannas,  pandilletismo,  mnzihunnos, asaltantes, 
roios, viokncia,  etc.) 
Servicios (a6a90 especijicados) 

-: d o d e 9  

a5ua 
0 alumkado 

limpian 
espacios  zecteativos 

0 vivienda 
transpotte y vialidad  (señalamientos, 

6aches,  transpozte) 
0 dtenaje 

28.5% 
28.5% 

19% 
4.7% 
4.7% 
9.5% 

4.7% 

37.5% 
18.7% 
12.5% 

6.2% 
12.5% 

12.5% 

0% 

t 46.6% 

Sahzios y empleos ($afta de tza6aj0, pokexa, salarios 6rljos, 

8.8% 8.8% %os (muietes:  desintqtación $amiliar,  desunión pata 

desempleo, etc.) 
4.4% 8.8% 

protestat,  niñez, usan las calles  como  talleres; homkes: $alta 
zomunicación con la deLyación, pezzos en LI calle, alcoholismo) 

Dijetencia intezesante en la petcepción de la tealidad es  acetca del tipo de 
ptoblemas. C a s  cuestiones económicas se Uevan el 46.6%  tanto de hombtes  como 
de mujetes. p e t o  mienttas  pata las mujetes es el pt¿i.net ptoblema más 
impottante,  pata los hombtes  es  el sepjzdo. 

C a  pzeocupación pot la squtidad (maniiestado en  pzoblemas de 
insquzidad) no apatece entte los petcdidos pot los hombtes y en cambw un 33.3% 
de mujetes lo petcden como tal  (en la petcepcwn de las mujetes es  el squndo 
ptoblema más  impottante del país). 

zstos datos, además de conjitmat lo antetwtmente señalado, acetca del 
conocimiento de la tealidad pot pazte de b s  enttevistados,  podtía  estat ¿nd¿cando 
además la cetcania o vinculacwn  que 5enetalmente  han tenido los hombtes  con la 
vida política -es el campo  teconocido  socialmente p z a  los hombtes- y la distancia 
que pot lo común  asume y se le reconoce a la mujet con tespecto a las cuestwnes 
políticas. 

http://pt�i.net


Zsto e s  conttadictotio, si mitamos el conjunto de tespuestas de mujetes y 
hombtes, ya q u e  al patecet la  patticipacióh y el teconocimiento de las  mujetes 
entzevistadas en ámbitos públicos, palrece evidente. p e t o   a s i  se mueve el 
conjunto social entte conttadiccwhes y patadojas. 2% cambio cuando se habla  de 
los ptoblemas de la colonia la petcepcwh patece set más homogénea. C a  
syutidad y los setvicws en la colonia apateceh, tanto ell hombtes  como mujetes, 
como  ptoblemas impottantes. 

&?os cuadtos 20 a 22 nos muesttah el $tad0 de implicahcia, de los 

enttevistados, en la tesolución de los peoblemas a distinto niveles: 

Cuad to  20: qui& o a quiénes les toca resolvet los problemas  del p a i s  
I. 'Del *ais I At&aes  I A o ~ e s  

flutotidades (e! ptesidente, Altos fUnCiOnAtiOS, lidetes, 506ietn0, 

6nnzo fuerte decente, etc.) 
ellos mismos -diputados-, 5zupos  económicos, ottos paises, un 

13.3% 46.6% 

el mismo p u d b ,  h sociedad, etc.) 
53.3% 40% Nosottos (sociedrld civil, todos, nosottos  mismos, la humanidad, 

Nosottos y flutozidades (e l  ptesidente y nosottos, puebio y 13.3% 33.3% 
Cj06ietn0, goktnantes y &mado al pu&l, d nueuo L306ietno y 
nosottos, etc.) 

&adto 21: quién o a quiines (es toca tesolvet los ptoblemas de la 
BeLqacwn 

2. '& la d e k a c i ó n  I At-nes I & d e s  1 
flutotidades  (politicos,  ptesidente, n e b a d o ,  desde a t t d ~ ,  el 

26.6% Nabitantes  de la '&lyiación ( ha6. de La B.+. con SU voto y 
nueuo Ryente  y el %+ado, etc.) 

26.6% 26.6% 

40% Nosottos y dutot idades(h   a&ación  j.unto con b s  mexicanos, 

misma $ente, toda h uudadania, etc.) 
fuezxa, b s  cobnos,  cobnias  popuhtes, vc!cinos de h a%. , f a  

40% 

33.3% 
el a e h j a d o  y nosottos, a&.- Sdde&;.-   j e fes   de   mananas y 
colonos, etc.) 

No contestó 6.6% 0% 
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Autoridades (d a e h p d o ,  el ge$e de <iobierno, h s  autoridades 33.3% 
cotrespondientes,  presidente de h colonia y abún partido, el jege del 
sector -un  comandmte-,  etc.) 
Nosottos  organizados  (nosotros nadie de aiuera, uno mismo 46.6% 
uniendo a la ffente,  nosottos si nos uniéramos, otganizarse y acudir, 
el pu& cuando  despierta, los vecinos, etc.) 

No9otro9 y Autot idades  (nosotros y la policía estatal, presidente, 20% 
el subdeL+ y nosotros,  autotidades y pu&, los colonos y h s  
autoridades, h misma gente en cOO2dinRcilh con el repzesentante de 

N o  contestó 0% 
LU B+., etc.) 

33.3% 

33.3% 

6.6% 

Jpalmente, mujetes y hombtes enttevistados, tejkjah  una  clata 
conciencia de  set pacte de los tesponse~bks en la tesolución de dichos pzobkmas, 
ya sea mehcwhahdo a las autotidddes (bs  ciudadanos y la autotidades 
comespondientes ...) o sin eUas (colonos sobs, nosottos ot5anizados ...). 

f lunque en ptomedw un potcentaje mayot de mujetes señalan a las 
autotidades solas como tesponsabks d e  la solución de los pzobkmas, hay q u e  
señaht q u e  la dijetencia se ubica en la solucwh a bs ptobkmas del pals. si 
observamos el  cuadto vetemos que tajrto en la Be lqacwn  como  en la colonia 
hombtes y mujetes t h e n  una imp1icaciÓn pateja, ya sea sin las autotidades o 

mehCiOhahd0 la combihaci~n nosottos-a utotidades. 

z s t o  podtía estat vinculado coh lo t e j e t i d o  en los cuadtos 18 y 19 acetca 
del ámbito politico como  pezteheciente ,al hombte. E a  implicacwn de las mujetes 
enttevistadas en aspectos de esta indok se dan #undamentalmente en espacios 
“cetcanosff  a d a s  y donde se  ven  más ditecta y evidentemente ajectados SUS 

inteteses: la colonia y la d&ación. 

í?os datos de  este apattado pod& &vatnos a aj i tmat q u e  ejectivamente 
las comunidades son un espacio de !:e?tSdilixaci& a los ptobkmas sociaks y 
politicos,  una  apettuta a la tealidad y a la toma de conciencia de las condiciones 
de vida, propia y de ottos. z s t o  setia muy qtatuito  a#itmatb, sino tuviizamos el  
respaldo de tespuestas antetwtes. p o z  ejemplo a &S pzquntas sobze &S temas 
de convetsacwn en las ComUhidAdeS,  donde el 53.3% del total de  hombres y 
mujetes, ai i tma q u e  b s  temas  más  comunes son acetca de política-tealidad 
(cuadto 14) o cuando exptesan los aptendizajes (cuadto 3), etc. 



Comenzatemos ttAyehdo a este apattado de  conclusiones un punto  de 
tejetencia presente en todo  el  tta6ajo  de inuest$acwn: la impottancia  del contexto 
pata el tema en cuestwn -y pata cucc;ckíuiet pto6lema social-. B i c h o  contexto, 
serialA6amos está  catactetizado pot l os  ptocesos  de cam6ios  uett$inosos en las 
sociedades  modetnas.  Cambios  manijtstados en diuetsos  campos  del  acontecet 
social, peto  $undamentalmente u6iccc;tdos  en el  campo  de las ptoduCCwheS 
sim6ólicas, es decit en las jotmas  cotidianas  de hacet las cosas, en los ualotes, 
las caeencias ... 

e n  este  contexto  de  cam6ios, e f  descehttamiehto  de las explicaciones 
r 4 w s a s  como UNA de las Líeizas  exphcacwnes  de lo social,  es un tasqo  que nos 
intetesa  destacat aquí dado los compoMentes de la inuest$ación, e s  decit ~ Z U ~ O S  

eCllSiakS C O h  U h  $UhdamehtO tebiOS0. 

e n  este  matco de  cam6ios se insczde,  como ya s e  señalo', el sutsimiento  de 
dinámicas sociaks que ponen en mouimiento a dijetentes  actotes  sociales y 
euidencian los conjlictos  que  catactetizan al sistema Social. Nos  estamos 
tejiciendo a los movimientos sociales  que  toman $uetzA pot las décadas 60-S- 
70 's. 

fiovimiottos que sucqen  con catactetísticas como la plutakdad, la 
ot5anización  intetna democtática, rd vínculo con e f  cam6w social, hs 
intetaccwnes cata a cata de SUS miem6tos y, lo jundamental, movimientos 
sociales, en síntesis, que  se u6icah en d campo  de las ptoducciones sim6Ólicas, 
esto es en d ám6ito  de b s  valores, / ! S  cteencias, los anhebs, las actitudes, 
mismas  que  se consttuyen en las intetacciones  cotidianas. 

74 estos mouim¿entos nos  teBetimos, es decit a esa ted de q t ~ p o s ,  
otqanxacwnes,  cootdinadotas que  suyen en ámktos  tan  distintos como la 
dejensa  de los netechos &urnanos, la lucha pot la vivienda, la tesistencia  de las 

minotías  étnicas, o de  mujetes,  e  inclmo, las del ám6ito t ebwso .  y es aquí 
donde se u6ka la expe thc i a  de hs Comunidades ~ c k s i a k s  de B a s e  como 
patte  de ese movimiento social amplio 6teuemente desctito en páttaios antetwtes. 

I18 



si obetvamos SU ptoceso p i a d o s  pot e/ desaztollo  tealizado en los 

antecedentes  de  este  ttabajo, podemos vet que SUS ptúcticas  otganixativas, SU 

pteocupación pot el cambio social, su compzomiso  con la justicia, los temas y 
valotes que dejienden, sus jotmas de accwn  eacaminadas a la consttucción de 
sujetos  sociales  autónomos y autogestivos  ojtecen  espacios  de  telacidn 
altetnativos,  esto  es: ptúctica:s democtatizadotas,  patticipativas, 
descenttalixadas, donde impotta la pezsona y el  comptomiso  con las cuestiones 
sociales. soa, pot tanto, estos tas;;os Ctevemente sintetizados los que  nos 
petmiten ajitmat que  estos g t ~ p o s  eclesiales  son  una  de h s  expteswnes  del 
mencionado  movimiento social de los úiltimos años. 

Ea ptetensión  del ptesente trabajo  eta  acetcatnos a ese ptoceso  de 
Comunidades   s ck s i aks  de B a s e  y, en d, al mundo  de hs pahbtas y los 

compottamientos, los inteteses y jotmas  de  exptesidn  de  mujetes y hombtes que 
patticipan en efhs y obsetvat a&* cómo se  están petcibiendo y cazactetixando a sí 

mismos y al O t t o ,  pata podet identijicat los rasgos de identidad  que en &S 

apatecen. qoca ahota, y después de ubi~acióa antetiot,  sintetizat los apottes 
de h ptesente invest9ación. 

n n a  ptimeta  anotación  hace  tebetencia a lo complqa y conttadictotia que  
apatace ante  nosottos  toda  tealidad  social. .% nuestto caso la zealidad  genética, 
como  ptoducto  de las intetacciones sociales, no se  nos  presenta  de  una  maneta 
monoktica  sino  con  maltiples  aspectos  vincuhdos entte sí y al mismo  tiempo 
conttadutotios. 

exph+4emos  esto. 21 análisis  de los tesultados  attoja  ptecisameate 
injotmación  sujiciente  pata  afitmat  que en las jotmas  de petcibitse  mujetes y 
hombtes apatecen combinándose, tas:$os que y a  hemos catactetizado  como 
emetgentes y estetwtípicos. '2% maneta que si Cien, se  pueden  obsetvat  formas  de 
accwn,  actitudes,  sentimientos  poco attibuidos a mujetes y a hombtes (v.g. 
hombtes tietnos, t+wsos, comptesivos, etc. y mujetes int+entes, 
paztuipativas,  etc.) la fotmas  esteceotípuas  patecen  teaet  todavia  una  juetxa 
impottante  (veamos v.g. los cuadtos 4 a 7). 



S s t a  convivencia de tasqos antLpos o estetutípicos y nuevos o emezqentes 
nos puede petmitit decit que, pot lo  menos en los y las  enttevistadas conuetqen 
tasqos tzadicionalmente catactetixados como jemeninos y mascubnos. y si 
atendemos a h s  ptopuestas de abunos:  estudios (cit .  los apottes de netqata p .  
54 de este tta6ajo) podtíamos estat  s#xponiendo  que dicha  convetqencia hace de 
estos  sujetos  petsonas con una mayor capacidad de adaptación al medio. 

Adaptacwn  que, sin em6atq0, n,o nos  patece acrítica y pasiva  sino, pot el 
conttatio,  activa y cuestwnadota. I s t o  lo podemos decit mitando el conjunto de 
las tespuestas,  mismas  que pzesentan a los enttevistados con catacteaísticas de 
"sujetosn, es decit, petsonas,  mujetes y hom6nes que dan SU pala6ta y empeiian 
SUS acciones pata dekt cómo  quiezen consttuit SUS histotas. 

a n a  sequnda 06setvación está enmatcada en  el ptoceso de socialixacidn. 
Sste, ancestzalmente, ha ajitmado  a los hom6tes y ha sociabxado 
esteteotípicamente inesta6ks  a las mugietes. C a s  enttevistadas aparecen todavía 
con este matiz. s i n  em6atq0,  vemos emetqet, en  el campo de los ajectos y de los 
tasqos de petsonahdad,  catactetísticas  que nos petmiten tastteat  abunos 
indicios de ttansjotmación en las jotmas como uno y Otto qéneto  se están 
petcibiendo a sí mimos y al Otto o a la otta. 

N o  podemos aiitmat contuadentemente que  las  Comunidades .&hiales 
de Ease han sido o están siendo las detetminantes en este ptoceso de cam6i0, peto 
sí podemos señalarlas como espacios donde  se tejen un conjunto de telaciones que 
petmiten cuestionat las notmas  ttadicionales en divetsos campos y dan paso a la 
posdilidad de ensayat nuevas jotmas de  entendet, descai6it y nom6tat la teahdad. 
I n  este sentido, se ptesentan, pot tanto, como luqates  que posidilitan la 
consttuccwn  conjunta de nuevos !:ipijicados,  nuevas prácticas,  nuevos 
discuzsos: nuevas identidades. 

.& la misma &ea de rejlexwn, si las C I i s s  iavotecen las condiciones 
pata modijkat las petcepcwnes de teahdad,  estatian en posdihdad de 
javotecet los cambbs en las attducwncs  que  mujetes y hom6tes patticipantes en 
& S  hacen de sí mismas y del otzo sexo; esto desde el supuesto ya mewionado, 
que son los  ottos, los diietentes y 10s ¿pabs, los que nos petmiten decit quienes 
somos. 



C A S  pzeciswhes  hechas hasta AL;iKí y los teSUltAdoS de la ihuest¿+cwh hos 

SCkSialeS  de 6ase ha fuhcwhado  como  espacios  de S O C i a k A C i Ó h  impottahtes 
pata, pot lo mehos,  ihttoducit la ptephta por las cuestiones  de qéhezo entte SUS 

patticipahtes. 

j?JUedOI peamitit AfitmAt, A Ú h  COh CiePtO Cuidado, q u e  h S  COmKhidAdes 

P o t  Otto lado tenemos que & S  datos  acetca  del  húmeto  de  mujetes y 
hombaes  pAttiCipAhteS eh las CSRs, si bien no soh  ptecisos, sí señahh  una 
presencia impottahte de mujetes  -aunque eh la muestta  sdecciohada  se haya 
6uscad0 equili6tat el húmezo de hombzes y mujezes- E o  ahtetioz  podzia 
ihqenuamehte Ueuathos a A f i t m A t  que la ptesehcia  mayotitatiamehte  femeniha  es 
señal de que "las COSAS están cambiajzdo". P u e d e  set cietto,  peto UAyAmOS coh 
cuidado. 

Z& pzimet señalamiento AL tcrpecto e s  que  el húmezo ho  siempte está 
[%ado A la Cualidad. Sxpkquemos esto. P u e d e  set  que, euidehtemente, la 
ptesehcia  mayotitaaia  de  mujezes k esté  dando a las comunidades uh petfb! 

h AKtOAtzi6UCwheS que hombtes y mujetes  tealizan  se  estéh  modificahdo 
hecesatiamehte. z s t o  lo deja uez poz ejemplo los teSdtAdoS  de ahálisis ahtetwtes 

difetehte. P e t 0  esto, A hUeStt0 ctitezio, h0 es qAtAhtíAz6 de que &S AttibKCioheS y 

eh dohde las mUcjeteS, 9°C h0 pAtticipAh C O h  SUS LSpOSOS, kS puede M t A t  

tesultahdo  más  compka la modificacióh en b s  e s q u e w s  petceptiuos y, pot lo 
tahto, eh las fotmas  de compottamizhto  ttadiciohaks. 

Quetemos  destacaz aquí, tAm6i'h A modo de  cohclusidh, /a impottahcia 
que sostenemos  tiehe,  eh b s  ptocesos  de  zedefihuióh  de las identidades -eh este 
CASO la de $éheto- h pAtticipACWh  COhjUhtA de  ambos sexos en b S  eSpAC¿oS 
COmKhitAtioS. 2 s  eh los procesos  de CompAtACWh C O h  ottoS difezehtes y C O h  ataos 

dohde h O S  descu6timos A h O S O t t O S  mismos y, pot lo t A h t 0  e s  A ttAUéS de y 
con  esos ~ X ~ K A ~ S  y distihtos, q u e  podemos pehsat en ptocesos  de  resocializacwh y 
de  zecohsttuccwh  de las identidades. 

z6 C u a n d o  decimos q u e  *O es qatantia estamos expzesnndo que si 6ien el númezo de mujetes  pazticipantes 

ake la posisiliaad pata  el ucmbw en las petcepciones t r a d i c i a a k s  entre mujetes y bodes, no los a s y u t a  n¿ 
los detetmina. 
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Z s t a  a$itmación tiene s u  jKhdAmeht0 en q u e  las identidades de hombtes y 
mujetes tienen q u e  set teconocidas socialmente, y en  esto  hay tatea  compattida. 

ambos les toca cedet espacios-compattitls, tompet battetas, uencet  miedos y 
Qae jU ic iOS y animacse a paephtatse pot cómo estamos  haciendo las cosas y cómo 
podemos consensualmente cambiarlas. 

lo hat50 de la teuisión de los tesultados apatece C O h  bastante chtidad 

que las dejihiciohes q u e  h s  mujetes h,acen de sí y de los hombtes y uiceuetsa, la 
que hacen los hombtes  de si mismos y de las mujetes, paaecen  comenzat a 
tesquebtajatse y a  compattitse. .&?to es q u e  ks hombtes son teconocidos  con 
attibutos ttadiewnalmente as%hados a las mujetes: tetnuta, comptenswn, 
bondad,  apoyo ... e $ualmente, las mujetes comienzan a set teconocidas como 
activas,  intebentes,  patticipatiuas, ... 

2 s t a  complementatiedad emeyente de tassos nos petmite ajitmat que los 
espacios comunitatws, de la indole q u e  sean, pueden &$at  a set lu5ates 
impoatantes en los cuales se Ireconstauyen nueuos s%nijicados en totno a los 

distintos aspectos de h realidad socud. e n  este  caso huevos s3nijicados en 
totno a la tealidad $enética y,  pot lo tanto, nueuos compottamientos, nueuas 
actitudes y toles. 

si además nos acetcamos a  ttaués de los datos al mundo de la 
patticipacwn  política, esto es el  mun.do de lo público, uemos tambga en los 
ehtteuistados a /pnas  “novedades”. .&!tos espacios teadicionalmente tesetuados, 
d público pata los hombtes y e l  ptiuado pata las mujetes, uan  también 
taahsjozmáhdose. y uemos q u e  no hecer:atiamehte  poaque mujet “deje la casa” 
sino nueuamente potque esos espacios  comienzan a set habitados pot mujetes y 
hombtes a la vez. 

.f?bados  aqui  impotta destacac las condiciones del contexto. 2 s  decit 
aquellas condiciones q u e  abten o ciernan las puettas  pata q u e  los cambws se 
ptodUzCAh. 2 n  este sentido la pettenencia ajectiua a un $tup0 ihsCtit0 en la 
dinámica social de cambw, es una cohdicwh que jauomze la posibilidad de q u e  
los individuos puedan conuettitse en s4qetos sociales, esto es apzopiatse de las 

posibdidades de tecohsttuccwh de su entotho y pot lo tanto de su identidad. 



C o n  tespecto al pzoceso de las c?ZBs y SU situacióh  actual seiialdbamos 
que etah vezdadezas escuelas de patticipacwh y que se  ehcohtzabah eh la 
actualidad e h  uh peziodo de czisis y telativo  ehsimismamiento. Cos zesultados de 
la ihvest3acióh nepoztan ptecisamente jzasqos que dehotah esta  situación. auhto 
a  ihdicadotes clavos de que ha siqhil$cado la peztenencia a dichos ~ U ~ O S .  pot 

patte de los ehtzevistados, en lo que tefieze a  aptehdizajes, cambios, 
compoztamiehtos emezqehtes, desaztoh de capacidades, etc. ehcohtzamos tambie'n, 
seiiak evidentes de estahcamiehto, descaiehtacióh y fzusttacióh. 

2 s t o  no es huevo, peto vale señalazlo. Si cohsidezamos el  pzoceso de las 

Comuhidades Z?ckiales de Base cow0 pazte del movimiento de lo social, es  de 
espezatse que, e h  tiempos como &S que  estamos viviehdo, donde las altezhatiuas y 
pzopuestas de cambio  social est& poco clavas, tambiéh los ~ Z U ~ O S  comunitatios y 
SUS miembzos  expezimenten uha especie de azlqustia  existehcial,  a decir de 
giddehs (op. cit.). .&?te Lrnpag qtobal, oiviamehte afecta, en tanto  que 
deSeSt2uCtUta, las ZehCioheS COtidiahaS dohde se tejen y C O h S t z K y e h  las 
idehtidades petsonates y 5zupales 

finte esto las CeBs pazecen sea todavía espacios donde  se cteah y se 
mantieheh víhculos. C a s  humezosas tqfezencias a la comuhidad como luqaz de 
convivehcia, descahso, compalierismo, hacen notaz que esto es así. &acemos aquí 
un seiialamiehto que hos pazece impoztante en este sentido. 

Cos zesultados plrimeros dd ttabajo pazeceh mosttaz  que el acehto y la 
importahcia  que las CSBs tienea pata los sujetos ehtzevistados  está puesta, 
paecisamehte, ea  sez u)t espacio de convc:vencia y apzehdizajes y Uama la atehcidn, 
ahte  esto, la escasa zefezehcia sobze aspectos zel%iosos,  siehdo éste el ehmehto 
cohvocadoz. 

Podemos intehtaa vazias explicaciones -abuhas de eUas zehcwhadas 
ehtze sí- y, quizás análisis  más ptofuhdos puedan aazojaz  mayoc lucidez sobze  el 
tema.  i% pzimez luqaz es pettineate ubicaz estos  matices de las  CzBs en  el 
contexto modezno. nonde, como  ya se mencionó, la z e b w h  ho es la "Linica" 
expticacióh de las cosas,  sino  uha más de entte tahtas. 



eh este Sentido las cez3S tieh'eh q u e  hacez "ojettas" -auhque pzefezimos 
la pala6ta popuestas- attayehtes'7 Si quieteh  set uha juetxa  dinamizadota,  ehtte 
otras, de  dinámica  social y hacet  jzehte a la oleada  desmovilixadota  del  ptoceso 
de +6alizac¿óh mundial. 

%ha squnda  posible explicacick  puede  estat  aejezida al  cohcepto  de  lo 
teli5wso.  .Expliquemos  esto. Si como es  común  asociamos e l  cohcepto a titos, 
cteehcias,  jetatquias,  hotmas y o6li$aciohes, o6uiamehte este ho parece  estat 
ptesehte  eh la expetiehcia q u e  mahi$k!stah &S ehttevistados. S i h  em6at50, si 
pehsamos  que & cdi#oso puede  pasan o exptesatse hoy tam6iéh en ottos ámbitos: 
el de la convivencia, la solidatidad, la justicia, la patticipación  política,  etc., 
podziamos  supohez que dicho  elemento !re&ioso h O  es  que  estuuieta  ausente  siho 
que  está expzesáhdose  de otzas jotmas poco cohvehcwnales. 

B e  todas  maheras hay que  señalm  que las tefetemias a los aspectos 
teli$iosos soh escasas. y ,  cutwsamehte  más  escasas eh las mujetes de la 
po6lacióh que ea & S  hom6tes ehtteuistados. 

a n a  kctuza más detenida de todo el conjunto  del  ttadajo  puede 
segutamente  ataojat mayotes tejkxwhe::.  Quetemos ahotat pana tetminat, que 
las ajitmaciohes y cohcluswhes  tesultados  de la invest%acGh ho  puedeh set 
g e h e t a k a b k ,  4 0 s  estamos  de esta paetehsión. Simpkmente  destacamos 
aqudos aspectos  que  aparecen  como  su:iezentes y que pueden  motiuat postetiotes 
teflexiohes so6te el tema. 

3¿halmehte, sa6emos que las telacwhes  ehtte los $éhetos ho es ni la rihica 
ni quizás la mÁs utyehte,  de las telaciohces sociales que  están  siehdo  ttastocadas 
ea  estos  tiempos y que  tepieten de  wrestta  atehcióh, S i h  embat40 quetemos 
tetmihat  señahhdo uha cohviccwn,  que cl ptesente tta6ajo euidehcia. 

' 7  /tmy&Les, lo que &VA A 'lesponde? a las necesidades de la demahda y esto imp&ca fa nepuau6n de 
$&mas, phcipbs, notmm, etc. (P.e. en boca de  a&hos  de los enttevistados uha demanda es 'no hahaz de 
pditica") ottzo camino p u d e  gm la mea&  de la demutda. S e t h  Zsta toda U ~ R  discusión que no viene al 
caso simpkmente la sen-alamos dada fa impmtancia q u e  t h e  A nuestro czitetio. 
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B i c h a  cohviccwh hace tejetehcia, pot uh lado, a fQ impottahcia que 
pehSAmOS tiehe el  AttelrethOS A ptt2jKhi:AthOS Setiamehte, pot hUeSttAS $ O t W S  de 
petcdithos y pzesehtathos como hombzes! y mujetes  ahte &S demÁs y, pot otzo lado, 
A la tekuahcia q u e  adrjuieteh, pata (emprehdet -o cohtihuat-  este camitlo, los 
" l ~ q ~ t e s  de ehcuentton. 

.& medio de una sociedad q u e  ,atomiza y divide  es  juhdAmehtAl  pzote5et, 
CKidAt  O Cheat espacios COmUhitAtiOS (donde podet  tepehSAt y ZeACtUat tlUeSt'LAS 
$OhmAS de 'lehC¿Óh, hUeSttAS CteenCiAS, hUeStOOS VAbteS y todo Ar jUe lb  q u e ,  
jihalmente o t o t p  sentido A nues tms  vidas y nos paza ahte eUa como 
PtOtA50hiStAS A C t i V O S .  
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CO,MUh?DADES ECLESIALES DE BASE DE LA COLONIA AJUSCO. 

INTRODUCCI~N. 
El presente  documento  responde  a la necesidad que hemos venido encontrando  de  dar una 
nueva vitalidad a las comunidades Eclesiales de base. Dentro de los muchos  aspectos  muy 
positivos que encontramos como aporte que han dado las Comunidades y del enorme  bien 
que han hecho  a miles de personas de los pedregales del sur de la ciudad de México y de 
otras muchas  partes de la ciudad y  a la misma Iglesia, encontramos ciertas debilidades que 
consideramos necesario afrontar . Nos parece que no es cuestión de  poner algún correctivo 
menor  a la estructura de las comunidades o mejorar su hncionamiento en alguna de l a s  
partes.  Consideramos que es conveniente una evaluación más prohnda de lo que  estin 
siendo las comunidades Eclesiales en los últimos años. Por estas  razones nos propusimos 
hacer u n  primer esbozo de evaluación de nuestras  comunidades de la Colonia  Ajusco. 
El camino a seguir lo estamos visualizando de la siguiente manera: 
a) El primer paso ( durante  julio de  1997 ), será hacer una revisión global de las 
comunidades según nuestros  puntos de vista. En el equipo de asesores de la Rectoría d e  la 
Iglesia de la Resurrección están personas que llevan ya muchos años impulsando las 
comunidades Eclesiales en distintos  lugares (de  la republica y aquí mismo. 
b) El segundo paso ( para principios de septiembre de 1997 ), será  invitar  a  algunos 
hermanos  nuestros  que han estado impulsando las comunidades Eclesiales y son reconocidos 
por su interés en promover l a s  comunidades. Hemos pensado en los padres y algunos 
miembros de las comunidades del Cerro del Judio y de San Pedro  Manir. Además  pensamos 
en ellos porque sus comunidades tienen caracteristicas en cierto modo similares a las d e  
nuestra  zona de los pedregales. Sabemos qui: no son iguales pero sí parecidas. El influjo de 
la ciudad podemos pensar que ha sido igualmente impaciente en los miembros de las 
comunidades. 
c) Si a estos hermanos de comunidades les parece suficientemente acertado nuestro analisis 
evaluatorio, considerariamos que será importante dar un  tercer paso y este puede  ser 
ampliar el conocimiento del documento para seguir prohndizando en éI y aun llevarlo a la 
Quinta  Región para una revisión mas a fondo y ver cuál puede ser el caminar de las 
comunidades en los próximos años. 

EL  DOCUMENTO 
En el presente  documento intentamos mostr,x una visión global para  proponer soluciones 
de conjunto y no seguir haciendo intentos zislados que no están  respondiendo  a la realidad 
problemática de las comunidades. 
Primero  veremos los SÍNTOIMAS que notarnos en  las comunidades; después  propondremos 
algunas CAUSAS que  consideramos  está  provocando los fenómenos que aparecen más 
externamente  y  que son el punto de partida de nuestro documento. 



A. SÍNTOMAS 

1. DESDE  EL EQUIPO DE ASESORES 
a) Ha  faltado saber con claridad a para qué y cómo se acompaña. Se han dado a lo largo del 
tiempo diversas mentalidades y  métodos de trabajo.  Además  las  mismas  comunidades han 
ido marcando sus  propios ritmos. 
b) No ha sido suficientemente herte el mensaje de la buena  nueva que hemos impulsado. 
c)  Parece  que ha faltado también un impulso a la visión política. 
d) No ha sido suficiente la visión unitaria de: fe-justicia. 
e)  Quizá  se pueda afirmar también que no se cuidó de renovar las comunidades.  Entraron 
nuevos miembros  a las comunidades que ya tenian tiempo y esto  ocasionó una diferencia de 
espiritualidades, compromiso, conocimientcls que ha causado  desconcierto. 
f, No se  heron formando nuevas comunidades en los últimos años, con matrimonios 
jóvenes. 
g) Se han venido  dando distintas tendencias pastorales que han causado cierto descontrol. 

2. AL INTERIOR  DE LAS COh/lUNIDADlES 
a) Los animadores de las comunidades no han tenido la suficiente fuerza o presencia para 
animarlas. L a s  comunidades han ido desatendiendo sus compromisos y los ministerios no 
han sido suficientes, ni suficientemente “atractivos”  para los animadores  que  terminan su 
servicio. 
b) Quizá se pueda decir que las comunidades han perdido su vigor y se  ha venido dando una 
cierta  deserción de  gente animosa. 
c) Encontramos que las comunidades se han encerrado en sí mismas y han perdido mucho de 
su interacción con el medio. 
d) Ha faltado  presentar alternativas a los ex-animadores. 
e) El espíritu piramidal se ha ido imponiendm3  al comunitario, Todo  se le deja al animador. 
f) Con el paso del tiempo los hombres se han retirado  y se han ido quedando sólo mujeres 
mayores ( el S3% son mujeres y la edad promedio anda por los 50 años). 
g) Pareciera que es ha sido muy  dificil que las comunidades en su conjunto adquieran una 
visión política. Esto no quiere decir que muchas personas de las comunidades no logren 
obtener esa visión política. 

3. AL EXTERIOR  DE LAS COMUNIDADES. 
a) Las comunidades han estado afectadas por enormes cambios en iodos los campos:  cae el 
Muro  de Berlín; se termina el dinamismo de los cambios en AL ( Salvador,  Nicaragua, 
Cuba); toma fLerza el neoliberalismo y posrnodernismo, con su carga de  individualismo, 
lucha contra los dogmatismos ... 
b) Los movimientos reivindicativos de la colonia terminan su ciclo, cuando  menos los más 
importantes,  tales  como: tierra, drenaje, agua, luz ... 



c) La crisis económica ha hecho que aumenten los horarios de los trabajadores o que  se 
busquen otro tipo de trabajos, lo que les  ha obligado a reducir los tiempos de  descanso. 
y por  tanto  se dificulta que los miembros de las comunidades se puedan comprometer a 
ciertas actividades que se presentan. 
d) Carlos  Salinas se dedicó a destruir los tejidos de la sociedad, y estos han cambiado 
substancialmente. 
e) Hay una gran influjo de la religiosidad miis tradicional que da cierta seguridad  y no 
codictúa la vida, sino que tiende a tranquilizar las conciencias y pareciera que . 
f) Las Sectas y su influjo cada vez más penetrante. 
g)  Se va dando un cambio generacional y cambios en lo cultural. No es IO mismo la gente 
que llegó a  nuestras colonias hace 25 años o 20 y las nuevas generaciones que  ya nacieron 
en la ciudad de México. Esto conlleva cambios muy importantes. 

4. SOBRE LA METODOLOGÍA. 
a) El método que se usa en las comunidades,  no se aplica en su totalidad. Se prioriza el ver 
y pensar, sobre el actuar, por no saber qué  hacer  y las acciones que se proponen en los 
temas semanales son múltiples, sin una jerasquía clara. Es algo así como hay que hacer. 
b) Falta un mayor conocimiento de lo que está pasando en  la realidad. La realidad y los 
cambios “parecieran” no afectar el camino cle las comunidades. Falta análisis consistenre  de 
la realidad. 
c) Durante  un buen tiempo sólo se le  dio se,guimiento a las comunidades, pero no  se impulsó 
algo específico con ellas , Parece haber confüsión entre lo que  es  acompañadvebería  ser un  
diálogo entre asesores y comunidades en donde se aporta y se escucha. No sabemos  con 
claridad si respondemos  a las necesidades de los miembros de las conwnidades o queremos 
imponer lo nuestro . 
d) El principio de autogestión ha fallado, sobre  todo si se considera que el proceso  de  las 
comunidades es ya muy largo y se han estado integrando nuevos miembros que  no  saben a 
ciencia cierta qué son las comunidades. Es decir se dan procesos  diversos entre los 
miembros de las comunidades. Hay procescfs  que para unos miembros son conocidos y para 
otros son  totalmente nuevos. Los temas pasa unos son novedosos  y para  otros  son muy 
repetitivos. 
e) El animador debe tener un  cierto carisma para animar. Además ha de tener ciertos 
conocimientos  que le permitan tener seguridad y que su hnción no sea  como  un  tormento 
que debe  enfrentar cada ocho dias. 
f) Consideramos que  no ha sido suficiente el  elemento motivacional, emotivo ...q ue por 
cierto contrasta mucho con los movimientos carismáticos que mueven mucho. 
Todos  estos elementos que encontramos se refieren a los SINTOMAS que percitjimos en las 
comunidades. El siguiente paso  a dar es el  cle tratar  de encontrar las causas o las razones que 
han venido provocando  estas disfunciones. 
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B. m.4 P ~ R A  APROXIMACI~N HIPOTÉTICA A LAS CAUSAS. 

1. SOBRE NUESTRO APORTE COMO ASESORES. 
a. Podria pensarse que el equipo de asesore!;  no  ha podido dar un aporte  fuerte desde el 
mensaje de la Buena Noticia de Jesús. Ha  faltado  dar un impulso misionero  a las 
comunidades. 
b) Promovimos una división por sectores y se logró una mayor autonomía  y  participación, 
pero  se ha generado  una cierta separación de  las comunidades  y  desconocimiento entre ellas. 
c) Faltó a todos los asesores  tener un conocimiento más profundo de lo que son las 
comunidades, su espíritu, mística ... 

2. AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES 
a)  Las comunidades han envejecido y no se han renovado adecuadamente en sus miembros, 
por lo que se han perdido gente muy valiosa. Esto también se puede explicar porque  ha 
habido  acciones  comunitarias que  se han desviado: cajas de  ahorro  en  donde el encargado se 
ha ido con el dinero, cooperativas sin suficiente formación que  se han terminado sin que se 
haya conocido con claridad el por qué. 
b) Los animadores requieren una capacitacion más sólida y  continua, para  que sea  posible 
esa preparación profunda,  y  deberán ser mejor elegidos entre los queatengan carisma para 
animar. Por  supuesto  que  se requiere la renovación de los miembros de las comunidades 
para  no  caer en un circulo vicioso. Será  necesario también descentrar el poder, la 
información y animación de los animadore:;,  para compartirlo con la comunidad. Se necesita 
un  espíritu más comunitario. 
c) Las falta de modelos, de espíritu misionero y de un  vigor apostólico ha dado  como 
consecuencia el encerramiento en su propia comunidad. 
d)  La comprensión de la relacion fe vida sc: vuelve un  reto de suma importancia. 
e j  Por la falta  de compromiso ... las comunidades no saben qué celebrar en sus eucaristías y 
se  ha caído en la rutina. Se  esti a  gusto en las Eucaristía lo cual no es poca cosa,  pero falta 
la celebración. 
f> Los laicos aún no se sienten como  agentes de pastoral. Tanto a los miembros de las 
comunidades  como a los que  no lo son, le:s cuesta mucho trabajo romper  con las  raíces 
culturales que los llevan a  depender del sacerdote. 
g) Quizá  también falta en los miembros de: las comunidades el vivir su participación con los 
otros hermanos como un don  de Dios. Nc le hacen un favor  a los animadores o a los 
asesores. Es un don que deberian agradecer. 

3. EL CONTEXTO NACIONAL E TNTESRNACIONAL 
El mundo  ha cambiado radicalmente en los últimos años: 
a) Hoy las  necesidades hndamentales  de nuestro país son la pobreza y la falta de 
participación  democrática. . En nuestra colonia los retos son de tipo cultural, económicos y 
políticos. 



b) El Neoliberalismo ha impulsado  fuertemente el individualismo. 
c) Por influjo postmoderno el compromiso se ha tomado muy suave, ligero, cuando  no ha 
desaparecido.  Cuesta mucho trabajo que las personas de  las comunidades se  comprometan a 
realizar acciones solidarias o más  comprometidas con la realidad. 
d) Ante ese entomo complicado y agresivo, la evasión de la realidad por el catolicismo 
tradicional y  las sectas son un reto importante  a tomar en cuenta. 
e) El cambio generacional y cultural es de suma importancia. 

4. LA METODOLOG~A. 
a. Mientras no encontremos algunas accione:; que respondan claramente  a las necesidades de 
nuestra  gente, no podremos aplicar adecuadamente el método. No se  trata de hacer acciones 
sin ton ni son ,  sino de acciones que ayuden a organizar y que realmente  solucionen 
necesidades 
b. El análisis de la realidad deberá  ser parte integrante del método para hacer posible la 
relación fe-vida y por  supuesto que los miembros de las comunidades se enseñen  a  analizar 
dicha realidad. 
c.  Buscar la autonomía del educando es esencial al principio de autogestión. Es necesario 
que el educador disminuya para que el educando pueda crecer. 

C. EL PROCESO SEGUIDO HASTA AHORA ( septiembre 6 de 1997 ). 

AI documento inicial que  elaboramos los asesores de las comunidades de Ajusco, los hemos 
revisado  con miembros de las comunidades. En un segundo  momento lo compartimos  con 
los hermanos de las comunidades de Nuestra Señora de Guadalupe  Evangelizadora de 
América, de San  Pedro Martir y también con los hermanos franciscanos del Santo  Cristo  de 
la Misericordia. En esa reunion los participantes afirmaron estar  de  acuerdo  de  tal  modo  que 
podrian suscribir el documento d e  trabajo inicial. Los aportes  que surgieron en esa reunión 
ya están  asumidos en este documento. 
El siguiente paso que  daremos sera invitar a los miembros de la VI Vicaría que trabajan con 
comunidades para compartir el documento.  El  P.  Chucho Ramos invitará a  miembros de  
comunidades de la VI11 Vicaría para a su vez hacer lo mismo. 
Tenemos pensado convocar a la 5a zona para mediados de  enero  de 1998. En  esa ocasión se 
sugiere analizar el documento que  se prepare con un esquema  que  abarcara las riquezas y 
debilidades así como la proyección de las Comunidades en el nuevo contexto eclesial y social 
de la realidad que vivimos. 

Jesús Maldonado G. 
México D.F. 
Septiembre de  1997. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
Unidad lztapalapa 

Soy  estudiante  de la Universidad  Aut6noma  Metropolitana y  estoy  realizando  un 
trabajo de  investigación  sobre el comportamiento  cotidiano y las  opiniones que tienen los 
participantes de las comunidades eclesiales  de base con respecto  a  distintos temas de  la 
vida  social. 

A continuación  le  voy  a  pedir  me  responda u n a  sene  de  preguntas  que  están 
formuladas  de  distintas  maneras.  En  cada  momento  le  ofreceré las explicaciones  que  sean 
necesarias  para  responder,  si  tiene  alguna  duda,  no  deje  de  preguntar.  (Pregunto  si sabe 
leer  y  escribir) 

Datos qenerales  Entrevistad@ #: 

(Antes de  la  aplicacidn de los instmmentos) 

Podría  decirme  usted: 

1) Edad: 

2) Sexo: 

3) Estado  civil: 

4) Tiempo  de  participar  en la comunidad:- 

5) Cargo,  servicio o responsabilidad  en  ella: sí- no- 

¿Cuálles? 

6) ‘Sabe leer? sí- no- ;7) ¿Sabe  escribir? sí- no- 

(Despu6s de  aplicados  todos los instrumentos) 

Finalmente,  puede  decirme: 

8) Ocupación: 

9) Escolaridad: 

1 O) Número  de  personas  que  viven  en  su  casa: 

1 I) De  ellas  ¿quiénles  trabajan?: 

12) Promedio  de  ingresos  (mensual): 

]Gracias por su tiempo y colaboraci6n! 
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Estamos realizando una entrevista  a  miembros de las comunidades eclesiales de base 
para conocer su opinión sobre distintos aspectos de la  vida  social  del país y de su quehacer 
cotidiano en las comunidades. 

Instruccibn: En  las líneas de  punto que abajo aparecen, escriba 5 palabras que, a su 
criterio, estén asociadas al  término que se irlcluye a  continuación: 

MUJER 

............................................................................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

¡Gracias  por su cooperacibn! 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA  METROPOLITANA 
Unidad  lztapalapa 

Estamos realizando una entrevista  a miembros de las comunidades eclesiales  de base 
para conocer su opinión sobre distintos aspectos de la  vida  social  del país y de su quehacer 
cotidiano en las comunidades. 

Instruccibn: En  las líneas de  punto que abajo aparecen, escriba 5 palabras que, a su 
criterio, estén asociadas al  término que se irlcluye a  continuación: 

Hombre 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

¡Gracias  por su cooperaci6n! 
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Instrucci6n: esta entrevista es para  conocer su opinión sobre distintos aspectos de la  vida 
del país y  de  su  quehacer cotidiano en las comunidades. Nos interesa  conocer  lo  que  usted 
piensa.  Nuevamente, le recordamos  que  no  hay respuestas buenas o malas. 
Le pedimos  conteste  sinceramente. 
...................................................................................................................................................... 

1. ‘Cómo  describiría  la sociedad  de  hoy? (pedir  tres  palabras) 

2. ‘Y cómo  describiría  la  política?  (pedir  tres,  palabras) 

3. ‘Cuál es, en su opinión,  el  principal  problema  que  tiene  el país,? 

~~ 

4. ‘Quién o quiénes tienen que  resolverlo? 

5. ‘Quién o quiénes tienen  que  resolver los problemas  de  la Delegación? 

6. ‘Cuáles son los principales  problemas  de  la  colonia?  (mencione  tres) 

~~ 

7. ¿Quién o quiénes los tienen  que  resolve<’ 
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En relacidn con las comunidades eclesiales de base 

8 .  ‘Qué son para  usted las comunidades  eclesiales de base? 

9. ‘Qué  significa  para  usted  participar en la  comunidad? 

10.¿Cómo describiría  usted  la  situación  que  viven hoy las comunidades de su parroquia? 

- 11 .¿En la  actualidad,  existen  problemas  en las comunidades? SI- no- 

a. ‘Cuáles? 

b. ¿Cuál de  ellos es el más importante?- 

12,Descríbame qué hace  usted  en la comundad 

13. Ahora,  piense  en las mujeres de la  comunidad (si es hombre) o en los hombres (si es 
mujer) ¿qué hacen ellas en  la  comunidad? 

14.iHa tenido  dificultades  para  participar en la comunidad? sí:- no:- 

jcuálles? 



15.iQué  es lo que más le gusta de su comunidad? 

'por qué? 
~~ 

16.iY qué es lo que más le  desagrada?- 

'por qué? 
~~~~~ ~ 

17.¿Cuáles son los temas de conversación más comunes en su comunidad? 

a) Y  'cuáles son los temas de conversacibn más comunes entre las mujeres (o entre los 

hombres)  de  la  comunidad? 

b) Finalmente,  'cuáles son los temas más comunes entre los hombres (o entre las 

mujeres)  de la comunidad? 

18,'Piensa  que es útil  participar en la  comunidad? S" no:- 

'por qué? 

En lo aue se refiere  a la vida en su casa v con su familia: 

19,'Qué  actividades  dianas  hace en su casa'? 

a. 'cuál  de  ellas es la  que más le agrada? 

b. 'por qué? 

20.iQué actividades  realiza  fuera  del  hogar?. 

a. 'cuál  de  ellas es la  que más le agrada? 

b. ¿por  qué? 

21 .'Cuáles son los temas de conversación más comunes en su casa? 

22,Finalmente,  podría  mencionar  alguna persona o personaje  que  usted  admire? 

'por qué? 

¡Gracias por su colaboraci6n! 
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Instrucciones: a continuación va a  escuchar una sene de  afirmaciones  acerca  de 
actividades y tareas  que  pueden o no ser realizadas  por  usted  en su casa. 
Conteste: siempre (S) si es una tarea  habitual  para usted; nunca (N), si es una actividad 
que  nunca  realiza y de  vez  en  cuando (Ocas.), si es una labor que lleva a  cabo sólo en 
ocasiones. 

Participaci6n  en  la vida de la  casa I S IDvC/ N 
I I I 

Finalmente,  podría señalar: 

14. Proporción  del ingreso  que  usted  aporta (YO de  ingreso) 

15. Horas dianas  que  usted  trabaja en su  casa o fuera  de  ella sin que  le paguen 

i Gracias por su colaboraci6n! 
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