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Resumen

Se expone brevemente la propuesta del Método de Planificación y Autogestión
Comunitaria para minimizar los problemas de inserción social. A partir de la revisión de
la experiencia de aplicación del Método Altadir de Planificación Popular (MAPP), se
observó que este ofrece algunas limitaciones vinculadas a la inserción social. La
evaluación del Método Altadir se hizo con un instrumento basado en el principio
denominado Adaptabilidad Situacional, el cual comprende cuatro (4) criterios: a) políti
co-social, b) de totalidad, c) cultural y, d) de eficiencia.

Se concluye con una propuesta que intenta reducir las desventajas que pueden
surgir en el proceso de inserción social. Esta propuesta contempla:

1.- El peso de las variables política, social y cultural, en el proceso de planificación
popular.

2.- La necesidad de definir modalidades de inserción en la comunidad.

3.- La necesidad de especificar técnicas e instrumentos a usar en cada paso del
método, bajo un estilo horizontal.
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Abstract

In this paper the Planning and Community Self-management Method (PCSM) to
minimizethe problems ofthe social insertion process. The reviewof the experience inthe
application of the Altadir People's Planning Method(APPM), sugested that this method
offers some limitations linked tothe social insertion.The evaluation of Altadir Method was

made with an instrument based on the principie of SituationalAdaptability, whichconsists
of four (4)criteria: a) social-political, b) totality, c) cultural and, d) of efficiency.

A proposal that attemps to reduce the drawbacks that can emerge in the social
insertion process is presented. This proposal envisages:

1.- The weightofthe political and social - cultural variables inthe people's planning
process.

2.- The need of defining modalities of insertion in the community.

3.- The need of specifying techniques and instruments to beused in each step of
the method, under a horizontal style.
Keywords: Planning method, Community Planning, Social Insertion, Community

Self-management, Situational Adaptability.

Introducción

La actual crisis socio-económica

que enfrenta Venezuela ha ido merman
do el nivel de vida de los sectores popu
lares, debido a que éstos no pueden sa
tisfacer sus necesidades básicas, pues
no cuentan con los recursos necesarios

para dar respuestas al alto costo de la
vida, que se traduce concretamente en el
alza de los productos que conforman la
cesta familiar.

Por otro lado, la escasez y carestía
de las medicinas contribuyen a empeorar
su calidad de vida. A esto se suma tam

bién, el pésimo servicio hospitalario, el
precio exhorbitante de las viviendas, el
incremento de la cuota de inscripción
educativa y la carestía de los útiles esco
lares.

Esta situación, los obliga asimismo,
a ubicarse en barrios o comunidades que
padecen la insuficiencia o ausencia de los

servicios públicos, la inseguridad perso
nal, las drogas, el incremento de los jue
gos del azar y problemas de tipo educati
vo, entre otros.

En este sentido, los barrios confor
man la expresión creciente de la manera
cómo, dónde y mediante cuáles proce
sos, se distribuyen y organizan los secto
res mayoritarios de la población someti
dos a la explotación de la dominación
capitalista, constituyendo el escenario
más potente de las contradicciones so
ciales, lugar privilegiado de las promesas
clientelistas y de la acción reguladora del
Estado. A la vez, contradictoriamente, en
ellos se dinamizan procesos de lucha
relacionados con el cuadro de la vida que
contienen posibilidades de politización .
(Guerra, 1989, p. 49)

Salta a la vista el hecho que los
diferentes gobiernos que ha tenido este
país, no le han dado respuesta satisfac-
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toria a la situación que caracteriza a los
sectores más necesitados de la pobla
ción. Sin embargo, al estudiar los planes
nacionales y regionales se suele encon
trar que uno de sus objetivos es disminuir
los niveles de pobreza existentes en el
país. La realidad desdice estos objetivos
y en su lugar se puede notar, y, las esta
dísticas dadas por el propio gobierno apo
yan este planteamiento, la situación de
los más necesitados empeora cada día.

Las comunidades, no obstante, co
mienzan a emprender sus iniciativas, or
ganizándose en aras de buscar solucio
nes a sus deficiencias, asumiendo para
ello diversas modalidades para su funcio
namiento: Asociaciones de Vecinos,
Cooperativas, Comités de Damas, Unida
des de Consumo, Grupos Culturales y
Centros de Educación Popular, entre
otros.

En este proceso de organización,
las comunidades encuentran que care
cen de técnicas y herramientas de plani
ficación y de discusión que le permitan:
uno, funcionar adecuadamente, dos, de
tectar los problemas relevantes y definir
la forma más adecuada para enfrentarlos,
incorporando en su lucha la mayor parte
de los habitantes de su comunidad.

Representa la planificación como
proceso social, político y técnico un as
pecto que podría coadyuvar con la reso
lución de los problemas comunitarios,
pues ésta permite detectar una situación
problema, planteando posibles vías de
solución con el objeto de lograr un futuro
deseado, sobre la base de la viabilidad de
las alternativas planteadas.

Sin embargo, se debe destacar
aquí, que los aportes que han ofrecido los
estudiosos de este tópico, se han centra
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do especialmente en los lineamientos
teóricos metodológicos que sustentan la
planificación nacional o macro-planifica-
ción.

En estos últimos tiempos, tomando
en cuenta el vacío que aquél tipo de
planificación ha dejado, se le ha dado
cabida a la microplanificación, con la que
se aspira que las comunidades locales
participen directamente en el proceso de
diseño y ejecución de los planes. Apunta
Anzola y otros (1988, p. 14 ), con la
microplanificación se hace realidad la
participación comunitaria en la toma de
decisiones, la ejecución de actividades y
proyectos y su correspondiente evalua
ción.

En este orden de ideas, se consi
dera que el Método Altadir de Planifica
ción Popular (MAPP), surgió como res
puesta a la necesidad de darle cabida a
la participación de las organizaciones en
la definición y solución de los problemas
que les afectan directamente, proceso del
cual deben responsabilizarse, desple
gando al máximo sus "capacidades crea
doras".

Con esta investigación se preten
día iniciar una experiencia de planifica
ción popular, que contribuyera con la for
mación socio-política de la comunidad.
En consecuencia, la experiencia se basó
en los lineamientos generales de la inves
tigación-acción, puesto que ésta conside
ra integralmente los principios de comu
nicación, participación, educación y orga
nización, orientados todos ellos a formar
a los agentes de la comunidad para que
puedan analizar e interpretar la realidad
que padecen, en aras de superarla con el
mayor conocimiento de sus causas y de
las herramientas para su transformación.
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Para ello se seleccionó el Barrio Cuatri-

centenario, Maracaibo, Estado Zulia
(1992-1993).

Objetivos de la Investigación
Objetivo general.

1.-Demostrar si el Método Altadir

de Planificación Popular (MAPP) es po
tente para ser aplicado en comunidades
populares.

Objetivos específicos.
1.1. Aplicar el MAPP en el Barrio Cuatri-

centenario, Maracaibo, Estado Zulia,
con el propósito de someterlo a un
proceso de evaluación.

1.2. Entrenar al actor social (organiza
ción vecinal) en la aplicación del
MAPP a través de talleres que per
mitan conocer los lineamientos teóri-
cos-metodológicos de la planifica
ción estratégica situacional.

1.3. Diseñary ejecutar un plan estratégi-
co-situacional con la Asociación de
Vecinos del Barrio Cuatricentenario
para dar respuesta a la problemática
planteada en dicho sector, a la vez
que se emprendan procesos de dis
cusión para conocer y atacar los orí
genes y las causas de los problemas
sociales, así como a paliar los efec
tos imperantes en la comunidad.

1.4. Contribuir con el perfeccionamiento
del MAPP.

Procedimiento metodológico
Para lograrelobjetivo general plan

teado en esta investigación, se elaboró
un instrumento evaluativo que permitiera
precisar las cualidades potenciales del
MAPP en su utilización por las organiza
ciones populares (VerCuadro).

Se acudió a Matus (1982, p. 76,
100) y a Giordani (1987, p. 15, 22), para
el diseño de este instrumento, debido a

que estos autores proponen una serie de
supuestos, teóricos metodológicos que
deben considerarse en todo proceso de
planificación, a saber, el supuesto de
adecuación o correspondencia, de totali
dad analítica y operativa, de racionalidad,
de correspondencia temporal, de cuanti-
ficación operativa y de equilibrio.

Desde este punto de vista lapoten
cia de una metodología de planificación
popular que se diseñe para ser aplicada
en comunidades populares, debe consi
derar especialmente el supuesto de ra
cionalidad.

Este supuesto permite conocer las
leyes de funcionamiento de la sociedad
donde se aspira desarrollar el plan, la
correlación de fuerzas existentes y los
medios necesarios para alcanzar los fi
nes perseguidos; fines que no deben cir
cunscribirse sólo a la ejecución del plan,
sino que debe contribuirtambién, a elevar
los niveles de conciencia del actor o los
actores que participan en el proceso de
planificación.

Eso significa que un método dise
ñado para el trabajo popular, es potente
en la medida que se presenta como un
vehículo para propiciar la educación po
pular, es decir, cuandocontribuye con la
formación socio-política de las organiza
ciones comunales.

En concordancia con lo planteado,
el Instrumento diseñado está sustentado
en unprincipio general que denominamos
Adaptabilidad Situacional, pues se consi
dera que toda propuesta metodológica
basada en el enfoque estratégico situa
cional, debe tener la cualidad de adecuar
se a la realidad social donde ha de apli
carse y debe tomar en cuenta las carac
terísticas que Matus (1984, 19, 20) le
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Instrumento para valorar la potencia del MAPP para ser aplicado en
comunidades populares. Principio de adaptabilidad situacional

Principiode adaptabilidad
situacional

1. Critetio político social

2. Criterio de totalidad

3. Criterio Cultural

4. Criterio de eficacia

(Logros del plan)

Definición

Parte de la existencia de

conflictos.

Presencia de actores

oponentes.

Parte de una explicación
integral y dinámica de la
realidad comunitaria

producto de una situación
general.

Conocimiento del modo de

vida.

Vida cotidiana.

Flexibilidadpara modificar
la propuesta.

Resolución de problemas,
partiendo de la correlación
de factores políticos-
económicos.

Técnica de adaptabilidad

Talleres

Reuniones de Trabajo.

Talleres

Reuniones de Trabajo.

Talleres

Reuniones de Trabajo.

Talleres

Reuniones de Trabajo.

asigna al concepto de situación. Para
este autor la situación es autorreferencial,
es dinámica, policéntrica, totalizante, ex
plicativa, adaptable y conflictiva. Se con
sidera acertada aquella propuesta meto
dológicaque se adapte a las condiciones
de las comunidades donde sea aplicada.

Atendiendo estas consideraciones,

se establecieron cinco criterios de Adap
tabilidad Situacional:

1 .-Criterio Político-Social: Es nece

sario precisar sí el MAPP brinda los ele
mentos teóricos que permitan, al momen
to de aplicarlo, establecer que la planifi
cación parte de un conflicto que se desea

solventar, en el que están inmersos acto
res sociales que buscan diferentes situa
ciones objetivo.

2-Criterio de Totalidad:Es preciso
determinar si el método establece la ne

cesidad de explicar la problemática co
munitaria como producto de una situación
general que la crea y la reproduce, esta
bleciendo sus nexos , y causas. De igual
manera, debe establecerse si plantea la
necesidad de develar la apariencia de las
cosas, logrando aprehender y explicar la
esencia de los problemas.

^.-Criterio Cultural. Se debe preci
sar si el método considera la necesidad
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Esquema sobre la dinámica de la Planificación Popular
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de conocer las determinaciones cultura

les de la comunidad antes de elaborar el

plan.

Se plantea la importancia de la in
serción social adecuada, entendiendo
este concepto como un proceso de acer
camiento, de conocimiento y de devela-
miento de la realidad comunitaria, como

un "requisito" que podría comprometer el
éxito del plan.

En ese mismo orden de ideas, se
debe establecer si los conceptos y cate
gorías que utiliza el método son de fácil
comprensión, y, por ende, si están liga
dos de alguna manera a la idiosincrasia
de los habitantes de la comunidad.

^.-Criterio de Eficacia: Se refiere a

si el método ofrece la oportunidad de
enfrentar los problemas de la comunidad,
partiendo del estudio de los medios eco
nómicos y políticos disponibles para lo
grar la situación objetivo. En este aspecto
se hace hincapié en el estudio de la via
bilidad económica, técnica y política.

A medida que se desarrolló la ex
periencia se fue valorando el método,
atendiendo fundamentalmente las si

guientes fases : a) la fase de análisis, en
la que a través de la técnica de la obser
vación, entrevistas orales y talleres de
discusión, recabamos la información ne

cesaria para dar cumplimiento a nuestro
objetivo. Aquí, se presentaban los da
tos—al menos en apariencia—de una for
ma aislada, fragmentada sin interrela-
ción, y b) fase de síntesis, utilizando la
categoría de totalidad, se estableció la
coherencia, los nexos existentes en los

datos obtenidos, los cuales fueron inter

pretados, dándole así respuesta a el ob
jetivo planteado.

Ana M. Castellano/153

El MEPAC: Una propuesta de
inserción en las comunidades

La experiencia de planificación po
pular desarrollada en el Barrio Cuatricen-
tenario, además de que se planteó la
finalidad de evaluar la potencia del
MAPP, y se fundamentó en los lineamien
tos generales de la planificación estraté
gica situacional, también se propuso pro
piciar la autogestión y la descentraliza
ción en la toma de decisiones de la comu

nidad.

Por esa razón, se acogen los pos
tulados de la investigación-acción, pues
ésta ofrece los principios teóricos-prácti-
cos necesarios para desarrollar un traba
jo populartendente a elevar los niveles de
conciencia de los miembros de la comu

nidad. En consecuencia, nuestro interés
se circunscribió principalmente a propi
ciar procesos de aprendizajes o forma
ción socio-política de la comunidad con el
objeto de lograr la comprensión e inter
pretación, no sólo de su problemática
social sino también de la sociedad en su

conjunto.

Este proceso de investigación arro
jó como resultado que el MAPP presenta
dos limitaciones: a) no establece la forma
de inserción que debe asumir el plantea
dor al abordar una comunidad; y, b) no
señala la necesidad que tiene el plantea
dor de acercarse y conocer, comprender
e interpretar, con antelación al desarrollo
del plan, la situación que presenta la co
munidad.

En cuanto a los objetivos específi
cos es necesario reseñar que el proceso
de entrenamiento de la Junta de Vecinos,

actor seleccionado por la comunidad para
asumir el plan estratégico, se realizó
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atendiendo la técnica de la discusión co

lectiva, la cual consiste fundamentalmen
te en presentar a la comunidad temas, en
los que se puedan confrontarse ideas,
resolverdudas e inquietudes,a lavez que
se profundice en la explicación causal del
problema, contribuyendoasí con su pro
ceso de formación socio-política. Esta
técnica se fundamenta en la relación dia-

lógicahorizontal que debe estar presente
entre el planificador y la comunidad.

Los problemas presentados en
esta fase, fueron fundamentalmente los
atinentes a algunos conceptos y catego
rías que utiliza laplanificación estratégica
situacional,y, por supuesto el MAPP, los
cuales no guardan ninguna o poca rela
ción con la vida cotidiana de la comuni
dad. Todo lo cual, por supuesto fue enri
queciendo nuestro proceso de evalua
ción.

Con fines ilustrativos conviene se
ñalar algunos aspectos relativosaldiseño
y ejecución del plan estratégico para la
comunidad.

Se logró desarrollar el MAPP en
sus aspectos fundamentales, dando
como resultado un plan para atacar la
venta indiscriminada de bebidas alcohó
licas en el Barrio Cuatricentenario, 1992-
1994.

Con ese plan, la Asociación de Ve
cinos se propuso y logró la creación del
Centro de Información y Orientación Ju
venil (CIOJ), con el objeto de atacar el
flagelo del alcoholismo, a través de la
prevención y el tratamiento de las perso
nas y familias que así lo requieran. Para
ello se logró incorporara diversas institu
ciones que se comprometieron a ofrecer
su aporte en tan loable plan.

Es necesario señalar que a medida
que se desarrolla la experiencia, la reali
dad fue exigiendo modificaciones inme
diatas al método para que el mismo pu
diese ser comprendido y acogido por la
comunidad. Así los lineamientos de la

investigación-acción fueron de gran utili
dad, pues permitieron hacer del plany de
la evaluación del MAPP un vehículopara
la discusión y formación socio-políticade
la comunidad.

Con el objeto de contribuir con el
perfeccionamiento de la planificación po
pular se diseñó alternativamente ElMéto
do de Autogestión y Planificación Comu
nitaria (MEPAC) (Castellano, 1994, p.
206, 255), con el cual se intenta:
1.- Acoger la Importancia de la variable

socio-cultural en el proceso de plani
ficación popular.

2.- Ofrecer modalidades adecuadas de
inserción comunitaria que puede
asumir el planificador.

3.- Precisar algunas técnicas e instru
mentos que pueden ser utilizadas en
cada paso del método.

El MEPAC consta de seis (6) fases,
las cuales han sido separadas, con el
objeto de explicarlas y contribuir con su
comprensión. En la práctica están interre-
lacionadas e intentan abordarunproceso
dinámico, cambiante y conflictivo, como
lo es la realidad social.

Fases del MEPAC.

1.- Acercamiento y reconocimiento de la
situación general de la comunidad.
Esta fase permiteaprehender, cono
cer y realizar una explicación aproxi
mada de la situación que enfrenta el
barrio.

2.- Ejecución de talleres para aplicarel
MEPAC. Aquíse aspira que lacomu
nidad comience a asumir responsa-
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bilidades concretas en torno al desa

rrollo de la experiencia de planifica
ción y se motive para aplicar el mé
todo.

3.- Explicación del problema. Permite
explicar el problema estableciendo
las relaciones sistémico-causales.

4.- Elaboración normativa del plan. Esta
fase permite determinar lo que se
quiere lograr y lo que es necesario
hacer para alcanzarlo.

5.- Estudio de la viabilidad del plan. Se
trata de establecer las condiciones

favorables y desfavorables para la
ejecución del plan, para poder plan
tearse estrategias y tácticas que le
permitan idear las formas de asegu
rar la ejecución del plan, venciendo
a los oponentes y ganando a los
indecisos.

6.- Ejecución del plan. Como su nombre
lo indica esta fase hace alusión a la

puesta en marcha del plan sobre la
base del estudio de viabilidad políti
ca.

En esta propuesta se plantea que
si realmente se aspira propiciar un verda
dero proceso de educación popular, en
el que las comunidades puedan participar
en la definición, comprensión y solución
de sus problemas, trascendiendo a las
causas que explican la problemática so
cial, se hace necesaria la consideración
de algunos principios básicos, que apare
cen en el trabajo de Lima (1983, p. 1, 36
) titulada Los principios de la investiga
ción-acción:

Principio 1: La Comunicación. Se
debe auspiciar una interacción dialógica
horizontal entre los actores que intervie
nen en el proceso de planificación, los
cuales aportan sus experiencias y plan
tean vías concretas para superar su situa
ción.
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Principio 2: La Participación. Tan
to los investigadores como la comunidad
tienen la responsabilidad de participar en
la toma de decisiones en torno a las vías

de solución de la problemática que les
afecta. Sobre todo, los sujetos participan
tes en la investigación-planificación, de
ben superponer los intereses colectivos
sobre los individuales. Esto implica propi
ciar un "verdadero" sistema de solidari

dad y de pertenencia a una colectividad,
en la que los sujetos de acción tienden a
igualarse.

Principio 3: La Intencionalidad y el
Proceso Cogno-Educativo. La investiga
ción-acción no sólo se preocupa por la
producción de conocimiento científico al
servicio de las comunidades, sino que
desarrolla procesos de discusión y forma
ción socio-política, dirigidos a develar la
situación que éstas confrontan (proceso
cogno-educativo).

La investigación-acción implica dos
aspectos, el proceso de conocimiento y la
intervención. Ambos se presentan simul
táneamente y dan como resultado un pro
ceso de aprendizaje y participación de
quienes forman parte de la experiencia de
planificación popular.

La investigación-acción niega la
neutralidad en ciencias sociales, y esta
blece con claridad que "toda acción tiene
algo de política" (Lima, 1983 p.30).

Principio 4: La Organización. El fin
último de la investigación-acción y de la
planificación es propiciar la organización
de la comunidad, organización en la que
debe prevalecer la participación demo
crática, descentralizada y autogestiona-
ria, que involucre, a la vez, una función
educativa donde la educación es una ta-
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rea colectiva que combina armoniosa
mente voluntades.

Para el MEPACson altamente sig
nificativos los seis postulados que, según
Matus (1984, p.14,16), deben caracteri
zar la planificación estratégica. Estos
postulados coinciden con algunos linea
mientos expuestos por la investigación-
acción, a saber:

Postulado 1: ElSujeto que planifi
ca está comprendido en el "objeto planifi
cado". El sujeto que planifica está dentro
de la realidad, y en ella "existen otros
actores que también planifican. Ambos se
confundeny no son independientes"(Ma
tus, 1984. p.14).

Postulado 2: Existen varias expli
caciones de la realidad, puesto que los
diferentes actores que en ella están in
mersos la percibenyanalizan dependien
do de sus intereses. Enconsecuencia, no
hay un diagnóstico único, sino que preva
lecen tantas explicaciones del problema
como actores relevantes existan.

Postulado 3: Reconocer las pre
sencia de oponentes en la realidad, los
cuales pueden retrasar la consecución de
la situación objetivo.

Postulado 4: Vencer o sortear la
resistencia de los otros actores que tie
nen su propio plan. En este sentido, el
problemafundamental en la planificación
estratégica situacional no es diseñar el
plan bajo la perspectiva del "debe ser"
sino que debe cubrirse la instancia del
"puede ser" y la 'Voluntad del hacer". Para
ello, debe considerarse la presencia de
otrossujetos que tienen intereses particu
lares, los cuales deben ser ganados
como aliados para asegurar el éxito del
plan.

Postulado 5: Estudio de la reali

dad política, económica, social, técnica e
institucional. Esto exige precisar las posi
bilidades reales de ejecución del plan, e
idear las formas de crear las condiciones

que faciliten su puesta en marcha.

Postulado 6: Cualquier fuerza so
cial está en la capacidad hacer un cálculo
que precede y preside la acción, para lo
cual se deberá vencer la resistencia de

los oponentes. Con este postulado se
pretende romper el mito de que en el
proceso de planificación sólo pueden in
tervenir técnicos expertos en la materia.
Se considera que cualquier fuerza social
que tenga capacidad de acción y que
maneje algún conocimiento sobre la teo
ría y método de planificación puede ela
borar un plan que dé respuestas a sus
necesidades y aspiraciones.

Los investigadores, educadores
y/o planificadores populares, al presen
tarse en la comunidad como entes "solu-

cionadores" de conflictos, con una orien
tación paternalista-asistencialista, sin
considerar la realidad sociocultural que la
caracteriza tienden a cometer la arbitra

riedad de no reconocer las iniciativas de
dicha comunidad ni estudiar su modo de
vida.

Se considera que el concepto
Modo de vida es útil para establecer una
caracterizacióncompletaycomplejade la
realidad comunitaria, pues permite, se
gúnCórdova (1986 p. 47), aprehendery
explicar las determinaciones económicas
(condiciones de vida y de trabajo), ideo
lógicas (sistema de normas socio-cultura
les) y políticas (sistema de decisiones)
que caracterizan al sistema social impe
rante, las cuales se reproducen concreta
mente en una comunidad determinada,
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en la que los individuos se comportan de
una manera específica, la cualj guarda
relación con las condiciones que definen
el sistema social.

Junto a Córdova,Hinestroza(1994.
p.13), señala al respecto que elconcepto
Modo de Vida recoge una variaday com
pleja problemática de la relación "entre el
sistema social, laculturay el individuo, en
tanto que personalidad" , a partir de la
cual se originan las prácticas cotidianas
que son típicas a cada formación socio-
cultural concreta, diferenciándose éstas
por la forma en que se regula la relación
entre la sociedad y la vida cotidiana, en
cuanto al trabajo, la familia y el consumo
, la organización del tiempo individual y
social, los intercambios simbólicos, los
ritos cotidianos, el lenguaje, la dinámica
de las necesidades y aspiraciones, la
toma de decisiones, la luchasocial,orga
nización política, los conflictos grupales,
así como las escalas de valores de las
prácticas sociales, entre otras cuestio
nes.

De lo que se trata es de evitar las
desviaciones sistemológicas, en la pre
domina el estudio delsistemasocialy las
psicologistas, cuyo interés se centra en el
estudio del individuo sin considerar las
múltiples determinaciones que influyen
en éste, al momento de adentrarse en el
proceso del conocimiento de la realidad
comunitaria local, relacionando adecua
damente ambas orientaciones.

Por otra parte es necesario acotar
que el estudio de una realidad comunita
ria exige la revalorización de lo cotidiano
para conocer "la forma como los actores
populares hacen circular su saber, su
actuar y su sentir. Debemos tomar en
cuenta las maneras como la gente crea y
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recrea, construye y reconstruye su medio
y los espacios de sobrevivencia, resisten
cia y lucha(Jéis, 1991. p.50), para preci
sar los niveles de conciencia presentes
en la comunidad, y, a partir de la com
prensión que la gente tiene de su reali
dad, desarrollar procesos de discusión
que permita a los actores la ejecución de
acciones de transformación.

El investigador-planificador está en
la obligación de iniciar un "Acercamien
to y reconocimiento de la situación
que presenta la comunidad", (Fase I)
locual incluye la Motivación (Paso 1 del
MEPAC) y laUbicacióntempo-espaclal
de la comunidad (Paso 2 del MEPAC).

Desde nuestro punto de vista, el
Paso 1, debe estar presente en todo el
proceso de planificación, debido a que el
planificador constantemente debe idear
formas de motivar la comunidad con el
objeto de que ésta se incorpore en la
experiencia que se desea desarrollar.

El Paso 2 se refiere"fundamental
mente a la necesidad de caracterizar la
comunidad:

1.- A nivel físico-ambiental, deben
precisarse los límites geográficos de la
comunidad, el tipode vivienda existente,
los servicios públicos, y, entre otros, las
facilidades de acceso a la misma.

2.- A nivel socioeconómico, es ne
cesario conocer los antecedentes de la
comunidad: cómo, cuándo, y con la par
ticipación de quienes se conformó la mis
ma,cuáles fueronsus problemasy luchas
del pasado, en qué condiciones se en
cuentra la comunidad én la actualidad,
cuáles son las perspectivasfuturasque le
aguardan de continuar o agravarse los
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problemas que confrontan sus poblado
res.

Sin olvidar el contexto más global
deben definirse las características que
predominan en lacomunidad a nivel eco
nómico, social, político, cultural y educa
tivo. Es necesario que se conozcan las
instituciones que existen en su interior y
en zonas circunvecinas (hospitales, es
cuelas, iglesias, dispensarios, partidos
políticos) ysu disponibilidad paracoadyu
var con los planes diseñados por la comu
nidad.

Es necesario ubicar las organiza
ciones populares existentes en la co
munidad (Paso 3), Consultar a la co
munidad para establecer cual de las
organizaciones populares y/o institu
ciones representan sus intereses
(Paso 4) y Establecer contacto con las
organizaciones existentes en la comu
nidad, las cuales podrían ser definidas
como el actor que explica el problema
(Paso 5).

Esta primera fase del MEPAC con
sus cinco (5) pasos, representa el aporte
más significativo del MEPAC, pues com
promete al planificador a emprender ac
ciones tendentes a adquirir nociones so
bre la realidad, aprehendiendo los pre-
conceptos que la comunidad tiene sobre
su cotidianidad. Esto implica, recoger
costumbres, normas de comportamiento,
datos útiles y experiencias de orden eco
nómico, político o cultural...Se trata de
captar al mundo de la apariencia, de la
pseudoconcreción, que llena al ambiente
de la vida común, pero que por su regu
laridad,-evidencia e inmediatez penetra
en la conciencia de los individuos, asu
miendo características de hechos natura

les e independientes...Y es que el univer

so de la apariencia contiene la esencia
pero al mismo tiempo la oculta (Lima,
1989, p.163).

Le corresponde al planificador-
educador popular —ya lo hemos dicho—
partir de allí, hasta llegar a develar la
realidad conjuntamente con el hombre
que habita esa comunidad.

Los habitantes del sector comien

zan así a adentrarse en un proceso de
criticidad y concientización, a la vez que
el planificadorva—a través de ese proce
so educativo—desligándose en la medi
da de lo posible, de la ideología dominan
te y de los patrones de investigación que
pasan por alto las peculiaridades de la
comunidad.

El planificador debe ponerse en
contacto con la realidad a investigar, y, a
partir de lo observado, elaborar conteni
dos derivados de esa realidad..Se nece
sita captarla en su totalidad a través de la
definición de su espacio, su tiempo y de
un hombre que está interactuando cons
tantemente con ambos elementos en el

proceso de producción de necesidades
(Lima, 1989, p.169).

Es necesario trascender la aparien
cia de las cosas. Con una actitud crítica y
científica, es necesario captar la estruc
tura de los problemas, comprender lo que
ella significa, y diseñar las estrategias de
acción para su superación, en un proceso
que involucra, desde el inicio, a la misma
comunidad.

El planificador no puede desarrollar
un proceso verdaderamente comunitario
sin antes conocer la realidad que experi
mentan sus habitantes . El MEPAC llama

la atención en el sentido de valorar la

forma de inserción del investigador-plani-
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ficador como una fase que compromete
los resultados del trabajo colectivo, y, de
considerar el estudio de la variable socio-

cultural como una vía para resolver la
contradicción planificador-pueblo, evitan
do así una relación paternalista, asisten-
cialista por parte del planificador con la
comunidad.

En ese orden de ideas, es necesa
rioseñalar algunos elementos apoyados
en Palma (1988, p. 115, 127), que tam
bién deben ser considerados por los pla-
nificadores que desarrollan este tipo de
trabajo:
1.- Precisar la realidad local y tomar en

consideración la lógica popular que
caracteriza a la comunidad.

2.- Emprender un trabajo que impulse
las soluciones colectivas.

3.- Impulsar la participación democráti
ca, autogestionaria y descentraliza
da.

4.- Nose debe perder la perspectiva de
totalidad en el análisis de la situa
ción-problema.

El planteamiento teórico realizado
hasta el momento está presente en toda
la propuesta, por lo cual el resto de las
fases y pasos del método, los cuales se
mencionan a continuación, contemplan
también, la necesidad de seguir profundi
zando y actualizando el conocimiento ad
quirido de la realidad comunidad y de
tratar de incorparar en la experiencia a la
mayor parte de sus habitantes, en todos
los momentos del proceso de planifica
ción:

II Fase: Ejecución de talleres para
aplicar el MEPAC

Paso 6 : Reuniones conjuntas
con las organizaciones de la comuni
dad para implementar el MEPAC.EI
planificador debe promocionar la auto
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gestión en todos los sentidos. Por esta
razón deberá contar con la comunidad
para organizar desarrollar el proceso de
planificación.

Paso 7: Ejecución de los talleres
para desarrollar el MEPAC. Los talle

res deberán ser diseñados conjuntamen
te investigador y organizaciones popula
res con las que se trabaje.

III.- Fase: Explicación del proble
ma.

i

Paso 8: Identificación y jerarqui
zaron y selección de los problemas.
En este paso es necesario que la comu
nidad o la(s) organzación (es), que la
representa (n) den a conocer sus proble
mas, los jerarquicen y seleccionen, to
mando en consideración los siguientes
criterios: a) incidencia del problema en la
vidacotidiana, b) capacidad de acción del
actor que explica el problema , especifi
cando el grado de gobernabilidad o poder
de decisión que tiene el actor que explica
el problema.

Paso 9: Definición y precisión
del problema. Es necesario precisar el
problema en tiempo y espacio , especifi
car el actor que explica , establecer los
límites del problema en relación a la ca
pacidad de acción del actor que explica,
precisar el tiempo activo( debe precisarse
el tiempo en el que se aspira ejecutar el
plan,y, por último se describirá el proble
ma considerando sus características e
indicadores.

Paso 10: Explicación del proble
ma, se debe interpretar la realidad, inclu
yendo en el análisis, los antecedentes del
problema, su evolución hasta llegar al
estadoa ctual, relacionándolo con el en
torno.
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Paso i 1: Selección de los Facto
res fundamentales del problema. Los
factores fundamentales son aquellos que
de ser atacados lograrán minimizar el
efecto de las causas del problema.

IV Fase.-Elaboración normativa del

plan.

Paso 12: Definición del futuro

que se desea alcanzar. En este paso la
discusión colectiva debe hacerse sobre la
base de las razopnes que permitirán al
canzar el futuro deseado.

Paso 13: Identificación de los ac

tores relevantes, .precisando si son
oponentes, aliados, indecisos e indiferen
tes, precisando qué tipode apoyo pueden
ofrecer dichos actores.

Paso 14: Diseño de proyectos
estratégicos. En este paso comienzan
a idearse las formas de superar la situa
ción problema que acarrea a la comuni
dad.

Paso 15: Diseño de acciones

(dentro del proceso de gobernabilidad
del actor que explica el problema).En
este paso es necesario dar respuesta a
las siguientes interrogantes: Cómo llevar
a cabo las acciones?, quiénes serán los
responsables de ellas? y con qué apoyo
potencial contará el plan?. Es necesario
plantearse las posibles acciones alter
nas, en caso de que las previstas no
cuenten, en un momento dado, con la
voluntad política para ser ejecutadas.

Paso 16: Evaluación de las ac

ciones: Contempla la determinación de
a) los recursos: humanos, económicos,
materiales, de conocimiento, poder de
convocatoria, voluntad política; b)/os me
dios: reuniones, asambleas, talleres'; c)e/
producto: la acción que se ejecutará, y, d)

los resultados: loque se aspira lograr. La
posibilidad de realización de la acción
debe establecerse sobre la base del es
tudio de la viabilidadpolítica.

Paso 17: Presupuesto de las ac
ciones:. En este paso es necesario es
tablecer las modalidades de concecución
de los recursos que precisan las diferen
tes acciones.

Paso 18: Relaciones entre las ca

racterísticas y las acciones. Se deben
precisar las acciones que atacan las dife
rentes manifestaciones del problema.

Paso 19: Diseño de las deman

das. Se relacionan con aquellos aspectos
que son necesario llevar a cabo para
avanzar en el plan, pero que el actor
social que planifica no tiene capacidad
para actuar directamente sobre ellos.

V Fase: Restricciones y posibilida
des de ejecución del plan.

Paso 20: Limitaciones en dife

rentes niveles. La realización del plan
suele enfrentarse a diversos obstáculos

que pueden retrarsae e impedir la conse
cución del futuro deseado. Por esta razón

es recomendable, precisar las restriccio
nes del plan propiamente dicho, de tiem
po, de orden, política, económica .

Paso 21: estudio de la viabilidad

del plan. Aunque en el paso anterior ya
se ha avanzado sobre este aspecto. Se
recomienda profundizar sobre este asun
to, estableciendo, el valor que los actores
relevantes le otorgan al plan, precisando
también el impacto, condicionantes y las
posibilidades de realización del plan. Es-
bleciendo, por supuesto, las acciones al
ternas en caso de que la posibilidad de
realización de las acciones sea negativa.
Este estudio también debe realizarse en
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el caso de las demandas que se pretende
realizar a otros actores.

IV Fase.-Ejecicución del plan.

Paso 23: Estrategias de discu
sión y presentación del plan y estable
cimiento del control y seguimiento de
las acciones.. El objetivo de este paso
es motivar a los actores relevantes y a la
comunidad que no pudo participar activa
mente en la elaboración del plan , tratan
do de que éstos se comprometan con su
ejecución, para que estas personas pue
dan tener la oportunidad de integrarse a
los procesos de discusión socio-política
que caracteriza la planificación popular.

Paso 24: Cronograma de ejecu
ción del plan. Como cualquier otro cro
nograma deben establecerse el tiempo
activo en el que se espera culminar con
el proceso de ejecución del plan.

Paso 25: Sistema de seguimien
to y control del cumplimiento de los
proyectos estratégicos y las acciones.
Se espera que el planificador conjunta

mente con la comunidad pueda hacerle
segumiento a la ejecución del plan y re-
definir aquellas acciones que así lo ame
riten. Para ello debe establecerse los re

sultados que se han obtenido, precisando
si se logró la acción, si No se logro, si se
mantiene la acción, dado que aún no se
ha ejecutado o está en proceso de imple-
mentación.

El MEPAC sugiere para cada paso
un conjunto de técnicas e instrumentos
que pueden ser de gran utilidad para el
planificador, tanto para recoger informa
ción como para desarrollar los talleres
necesarios para elaborar el plan estraté
gico. Se puede mencionar, la observa
ción, la entrevista no estructurada, son
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deos de opinión, comisiones de trabajo,
técnicas de exposición (discusión en gru
po, panel, simposio, conferencia, foros,
entre otras).

Es necesario acotar que en este
tipo de trabajo, que se ha denominado
investigación-planificación deben predo
minar el recurso de la historia oral y otor
gársele importancia a la relación dialógica
entre los miembros de la comunidad y el
planificador.

En todo momento el planificador
debe utilizar el diario de campo, en tanto
éste le permite registar la experiencia,
tomar nota de las cosas importantes que
observa, lo cual le será de gran utilidad al
elaborar sus conclusiones o realizar algu
na observación en torno al desarrollo del

proceso.

El MEPAC también establece, apo
yado en Lima (1988, p.27), que el traba
jador popular, que se apoya en los linea
mientos de la investigación-acción debe
estar alerta ante las siguientes formas de
asociarse, relacionarse, o insertarse en la
comunidad.

1.-La actividad investigativa y de
planificación está en manos exclusiva
mente de especialistas.

No es ésta la modalidad que reco
mendamos, debido a que promueve una
excesiva separación y alejamiento entre
los "especialistas" y la comunidad. Se
parte del supuesto de que las comunida
des son receptoras de información, a la
vez que se convierten en materia prima
de la cual deben "extraerse" los datos

necesarios para el análisis. Al contrario,
no solamente debe existir un propósito de
acercamiento entre el investigador-plani-
ficador y la comunidad, sino que debe



162/Encuentro Educacional
Vol.2, No. 2 (1995) 147-164

reconocerse que ambos aportan conoci
mientos y experiencias para enriquecer el
proceso.

2.-La actividad investigativa y de
planificación recae en los profesionales y
en los sectores populares.

En esta modalidad los sectores po
pulares participan activa y comprometi
damente en el proceso de investigación y
planificación. Los planteadores y la co
munidad se involucran en el trabajo po
pular con similar grado de responsabili
dad.

3.- El papel del profesional consiste
en ofrecer asesoría, respetando las deci
siones de la comunidad.

En este tipo de inserción el profe
sional desempeña un rol de asesor, pues
la comunidad asume la dirección del pro
ceso. Es la más recomendable debido a

que la comunidad asume su compromiso
en la conducción del trabajo popular y de
su proceso de aprendizaje socio-político.

En otro orden de ideas, es necesa
rio agregar, al lado de Lima (1989, p.
174-176,190-193,198-199), que existen
tres niveles de profundización en el cono
cimiento de la realidad comunitaria, uno,
el nivel externo, cuando captamos la apa
riencia de los fenómenos; dos, el nivel
conceptual, consiste en elaborar concep
tos, clasificar elementos, establecer las
relaciones entre los problemas, producir
teorías basadas en la praxis social que es
dialéctica y contradictoria; tercero, el nivel
lógico-racional, en el que el razonamiento
de lo ya develado nos conduce a la crea
ción de lo nuevo: estrategias y tácticas
que nos permitan alcanzar el cambio si
tuacional, y, por ende la situación objeti
vo.

Estos niveles son considerados por
el MEPAC, pues se parte de la apariencia
y se va a la esencla,de los problemas con
la finalidad de actuar para transformar la
realidad.

Conclusiones

El proceso de investigación que se
desarrolló en el Barrio Cuatricentenario

arrojó los siguientes conclusiones:

ElMAPP no cumple con el Principio
de AdaptabilidadSituacional, pues no es
tablece la necesidad que tiene el investi
gador de anticipar en lo posible el cono
cimiento e interpretación de la realidad
para insertarse adecuadamente en la co
munidad, y posteriormente aplicar el mé
todo de planificación.

Especialmente descuida la impor
tancia que tiene para el proceso de plani
ficación conocer la vida cotidiana de la

comunidad, su modo de vida, como un
requisito que podría asegurar el éxito del
plan, pues se consideran así las necesi
dades, aspiraciones y obstáculos que
existen dentro del propio sector qué par
ticipa en la experiencia de planificación
popular.

Es necesario decir entonces, que
toda propuesta de planificación popular
que sea diseñada para ser aplicada en
comunidades debe contemplar el Princi
pio de Adaptabilidad Situacional y los
cuatro (4) criterios : político'social, de
totalidad, culturaly de eficacia, con locual
podría asegurarse que los planes diseña
dos den respuestas a las necesidades de
la comunidad y ésta se sienta motivada a
participar tanto en la elaboración como en
su ejecución, pues se parte de su propia
cotidianidad y se considera sus aportes
en el desarrollo de la experiencia.
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En correspondencia con esto, la
consideración del proceso de inserción
social, podría contribuir a acortar la dis
tancia y los conflictos que existen entre la
comunidad y el planificador. Esto contri
buye, a su vez, a superar en gran parte,
la tendencia del planificador que, por ra
zones ideológicas y sociopsicológicas se
inclina a proyectar sus propias iniciativas
y a suplantar la visión y necesidades de
la comunidad sin tomar en cuenta la his

toria de lucha y aprendizaje que. hayan
vivido sus integrantes.

Es necesario acotar asimismo, que
para el planificador que aspira contribuir
con la formación socio-política autoges-
tionaria de las comunidades, resulta con
traproducente llegar a éstas, presentán
dose como un miembros distante exper
to, "fuera del objeto planificado", ajeno a
la realidad que confrontan sus miembros.

Elproceso de planificación popular,
desde nuestro punto de vista, debe estar
fundamentado en la necesidad de que las
organizaciones populares asuman la
conducción en el diseño y ejecución de
los proyectos de acción, así como tam
bién de su propio proceso educativo, lo
grándose un aumento de la participación
de los miembros de la comunidad en la

ejecuciónde planes para lasuperación de
la problemática social que éstos confron
tan.

Con el MEPAC—a riesgo de repe
tir—aspiramos superar las limitaciones
del MAPP y brindarle al planificador po
pular una metodologíaque le permitade
sarrollar un proceso de inserción social
que considere la variable socio-cultural,
y, que en esa medida, contribuir a minimi
zar la contradicción planificador-pueblo.

Ana M. Castellano /163

Es la comunidad la que debe tener
un rol protagónico en el proceso de plani
ficación popular, es ésta la que conjunta
mente con el planificador diseñará y eje
cutará acciones que le faciliten la supera
ción de sus necesidades, a la vez que los
introduzca en niveles de teorización y
concientación sobre la realidad que en
frentan. Así pues, el MEPAC, busca la
participación y la creación y/o consolida
ción de las organizaciones de la comuni
dad, como un fin último en el proceso de
planifiación popular.
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