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SINOPSIS 

Cuál es La relación que existe entre comunicación y 

educación; cómo se podría interpretar la comunicación rural; 

quién es el campesino; cómo se están dando los procesos edu 

cativo-comunicativos dirigidos a los campesinos y que fines 

persiguen; cual es el papel del educador; cuál es la impor 

tancia de los medios de comunicación y en qué medida pueden 

servir para facilitar o limitar un proceso educativo; cuál 

ha sido la participación de los diferentes regímenes en la 

educación rural; cuál es la importancia de que los campesi-

nos participen realmente en programas educativos dirigidos 

a ellos. 

Son tal vez, las principales interroganteS que se plan 

tean en el presente trabajo. 

A través de una experiencia educativa del medio rural, 

se trata de dar respuesta a los planteamientos arriba seña  

lados, utilizando para ello las propias palabras de los cam 

pesinos, con ejemplos concretos de sus formas y medios de 

comunicación. 



INTUODUCCION 

El prnLiema de la educación en México ha sido conside-

rAdo como uno de los más importantes del país y para resol-

verlo el Estado lo ha afrontado principalmente de manera 

cuantitativa,es decir, se ha visto en la necesidad de hacer 

con ayuda de especialistas en diversas disciplinas, una pla 

neación educativa en la que se contemple la capacidad de -

absorción en las escuelas para tratar de incorporar a un ma 

yor ndmero de personas al sistema escolarizado. 

El analfabetismo de las zonas rurales y urbanas cobra 

mayor importancia con el crecimiento demográfico del país 

que en la última década ha representado un serio problema - 

para el Estado, porque ello implica satisfacer una demanda 

educativa rezagada y creciente. Por ello, a tra.:s de las 

instituciones encargadas de organizar e impartir educación, 

se han implantada políticas y campañas de alfabetización - 

con el fin de minimizar o disminuir el alto porcentaje de -

analfabetas en México. 

Las alternativas que se han propuesto y llevado a la - 

práctica a través de la construcción de nuevas escuelas, la 

preparación de un mayor -.mero de profesores normalistas, - 

la modificación de los prpgramas de estudio y la implanta—

ción de nuevos sistemas ericativos, resultan insuficientes 

y no han logrado resolver el problema. Este se ha agudiza-

do sobre todo entre los adultos en aquellas zonas rurales -

que difícilmente tienen a•-ceso a la educación y que confor-

man los núcleos más numerosos de la población. 
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Es precisamente hacia este sector que onforames ntwu--

tro estudio, abordando dos temas centrales: la eduoaci,In y 

la comunicación de los campesinos. 

Persiste la idea de que la educación es un camino para 

elevar los niveles de vida de la población, así como un ins 

trumento de desarrollo económico y social del país. Sin em 

,bargo, esto no corresponde a la realidad. La educación ha 

sido utilizada por el Estado para conseguir y afirmar su le 

gitimidad y consensualidad de los sectores más aml.lics de -

la población. 

Si bien es cierto que con la educación se han conseguí 

do mejores condiciones de vida por la oportunidad que puede 

representar para la inserción en un mercado de trabaio que 

plantea cada vez mayores exigencias, ello no significa que 

sea la educación el inico y fundamental elemento para ele--

var los niveles de vida de la población y conseguir el desa 

rrollo y la independencia económica y política del pais. 

Lo anterior nos plantea varias interrogantes: ¿Cómo ha 

contribuido la educación en las zonas rurales para elevar -

las condiciones económicas de vida de sus pobladores?: ¿la 

politica educativa en México se ha aplicado en forma realis 

ta, es decir, en qué medida se conocen las condiciones espe 

cíficas de las regiones rurales y sus necesidades educati--

vas?; ¿por qué solamente se han favorecido algunos sectores 

de la población rural?; ¿han fracasado las políticas educa-

tivas que han seguido Ic's diferentes regímenes en las zonas 

rurales?. 
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Tenemos un panorama poco alentador; como se sabe• las 

condiciones de vida de los campesinos no son buenas y :41 

participación en la estructura económica y politica del 

pais es limitada debido a las escasas posibilidades de orga 

nización y participación politica independiente, por lo que 

la presión que ejercen ante el Estado es también reducida. 

Por ello, no pueden desarrollar una efectiva movilización - 

autónoma a fin de que les sean entregados aquellos servi- - 

cios y derechos que les corresponden y entre los cuales sin 

lugar a dudas, está la educación. 

La respuesta a las interrogantes planteadas no puede 

ser en ningún caso simplista, muy por el contrario, requie-

ren de un análisis profundo en el que se aborden con sentido 

critico y realista las características que asume un sistema 

capitalista como el nuestro, en el cual ciertamente la sa-

tisfacción de las necesidades básicas de la población no es 

lo más importante. Por lo tanto, las comunidades rurales 

han sufrido la marginación no sólo del sistema económico y 

social, sino de la educación. 

Uno de los errores más graves que han cometido los di 

ferentes regímenes en materia educativa, es no haber aprove 

chado las experiencias en el origen y desarrollo de la edu 

caci6n rural para aplicar programas educativos concretos 

para el campesino. LOs que se están aplicando no se enfo 

can hacia una formación integral del campesino, sino que 

responden básicamente a la necesidad de que produzcan más, 



IV 

en dec:imento de su calidad de individuos 	como a,ienui,  de 

cambio dentro de la sociedad. En la medida en que no !;on - 

dueños de los medios de producción, los campesinos no se be 

nefician de lo que producen, por el contrario, la producción 

se convierte en un medio a través del cual son eYpiotados. 

La comunicación en tanto fenómeno social y como trans-

misora de valores, significados, normas, pautas de comporta 

miento cumple un papel de suma importancia en la educación 

y se puede encausar sólo hacia dos caminos: la liberación o 

la opresión de los individuos. En este sentido, se observa 

que el Estado y las instituciones que tienen bajo su respon 

sabilidad cumplir tareas educativas en el medio rural, le- 

jos de utilizar una comunicación que participe en la búsque 

da de nuevas vías para lograr cambios satisfactorios en be- 

neficio de los campesinos, la ha convertido en un instrumen 

to más de control y dominio cultural y económico sobre ellos. 

Creemos que al diseñar y aplicar diversas estrategias 

de comunicación para llevar a cabo programas educativos en 

el medio rural, difícilmente se toman en cuenta las caracte 

risticas de los campesinos como grupo social, del mismo mo 

do no se contempla su participación real y efectiva dentro 

de esa práctica comunicativa. 

Respecto a los medios masivos de comunicación, no pue-

den ser considerados como herramientas de comunicación del 

campesino desde el momento en que se encuentran en poder de 

la clase dominante quien los utiliza como instrumento para 
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transmitit su propia ideología. Sin embargo, alquno medios 

do comunicación pueden ser utilizados con fincli odue,Ativos, 

para impulsar la participación de los campesinos en proce 

sos educativos o como apoyo para rescatar y mantener la ri 

..jueza de sus valores culturales. 

El conocimiento de una institución del medio rural, el 

Centro de Educación de Adultos (CEDA) del Valle del Mezqui-

tal, y el conocimiento de la experiencia educativa-comunica 

tiva que se estaba dando motivó la realización del presente 

estudio para conocer las características específicas del -

proceso, así como las posibilidades de utilización de diver 

sos medios de comunicación para apoyarlo. Este programa 

cuestiona la enseñanza tradicional, propone y al mismo tiem 

po aplica dentro del mismo, un nuevo sistema de enseñanza - 

que no sólo contempla los aspectos formales de la educación 

básica, sino que fomenta la solidaridad de los campesinos 

de esa zona y la búsqueda de nuevas vías para solucionar - 

sus problemas y necesidades y así mejorar sus condiciones 

de vida. 

A lo largo de este trabajo, se trata de analizar el -

proceso educativo-comunicativo en el medio rural y el papel 

que cumplen ciertos medios de comunicación para que este - 

proceso se lleve a cabo. No se pretende agotar la temática 

sobre los medios de comunicación y la educación en el medio 

rural. Se trata de contar con algunos elementos que nos 

permitan un mayor acercamiento y comprensión de las caracte 

rísticas que asumen estos medios en un proceso educativo-co 

municativo concreto. 
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1. COMUNICAelON SOCIAL. 

La comunicación social es un fenómeno complejo que cum 

ple un papel de suma importancia en las relaciones que esta-

blecen los individuos, ya que a través de ella £e dan las acti 

vidades desempeñadas en su quehacer cotidiano. 	El fenómeno 

de la comunicación como tal data de hace miles de años, sin 

embargo, sólo hasta fecha reciente la comunicación como cien 

cía ha sido objeto de estudios, discusiones y controversias, 

a través de las cuales el concepto mismo de la comunicación 

ha evolucionado. 

En la actualidad diversos autores manifiestan su acuer 

do en el sentido de concebir a la comunicación como un proce 

so en el cual los individuos establecen una relación, inter-

actúan, dan y reciben información, comparten experiencias, 

conocimientos e ideas; constante y permanentemente cambian 

su posición de emisores y receptores. Es un proceso en el 

cual se estimula y fomenta la participación de los mismos, 

permite analizar, reflexionar y tratar de solucionar o iden-

tificar problemas e intereses comunes; en el que es necesa--

rio usar el mismo código y en el que existe la retroalimenta 

ción como elemento esencial para lograr la comunicación. 

No obstante lo anterior, es difIcil llegar a encontrar 

una definición de comunicación rural y, aunque no es el obje 

tivo central de este trabajo, si representa uno de los moti-

vos que originaron nuestro interés por este tema, tratar de 

acercarnos a una definición de la comunicación rural, porque 

consideramos que en nuestro país no se ha dado un proceso co 
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municativo en estas zonas. Es decir, podemos hablar do la - 

comunicación rural que han establecido los grupos campinos 

entre ellos mismos, pero estas formas tradicionales de comu-

nicación no se han aprovechado para crear una política comu-

nicativa que responda y tome en cuenta los intereses y nece-

sidades de los campesinos. 

1.1. Comunicación y Educación. 

Es necesario señalar los temas centrales que abordare-

mos en este trabajo: la comunicación y la educación de los 

campesinos, entendidas como un proceso único e indisoluble. 

La primera en donde la participación es una condición indis-

pensable para que este proceso se dé y la segunda encaminada 

hacia una educación popular en la que los hombres, como dice 

Freire "profundicen su toma de conciencia de la realidad, en 

la cual y con la cual están". Esta educación puede llegar a 

constituirse en un instrumento capaz de desarrollar en el 

campesino una conciencia crítica y aportarle herramientas 

que le permitan llegar a una permanente acción-reflexión. 

Ambos elementos -educación - comunicación- no son sufi 

cientes para lograr una transformación social en el medio ru 

ral. No obstante, pueden llegar a influir para el logro de 

cambios sociales tendientes a la modificación de las condi—

ciones de vida materiales y culturales de los campesinos. A 

lo largo de este estudio nos referiremos a estos elementos 

como un sólo proceso, porque los concebimos como una rela-

ción dialógica en la que tanto el educador-comunicador como 

el educando-receptor desarrollan una acción en la que tienen 
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la misma participación. Es decir, entendemos el proceso co 

municativo como uno de los procesos fundamentales de la edu-

cación, porque creemos como Freire que "el diálogo, es la ba 

se de una auténtica educación" y, fundamentalmente, porque -

sabemos que todo proceso educativo se da a través de la comu 

nicación. El diálogo dentro de la comunicación implica una 

reciprocidad, en la que no es posible "comprender el pensa—

miento fuera de su doble función: cognoscitiva y comunicati-

va" (1). Un diálogo que no significa solamente platicar o - 

conversar con los campesinos, sino una relación de compromi-

so que se establece entre los sujetos, en nuestro caso parti 

cular del medio rural, el educador-comunicador y el campesi-

no que están compartiendo una realidad a la cual pretenden - 

transformar. 

En este sentido, nuestro intento por llegar a encon- - 

trar una definición de comunicación rural, estará en función 

de vincularla estrechamente con la educación de los campesi-

nos, es decir, una comunicación encaminada hacia procesos 

educativos en el medio rural. 

Antes de continuar, es necesario hacer notar que en la 

medida en que no trabajemos directamente con el campesino, -

no compartamos sus necesidades, pensamientos, valores, proble 

'as o expectativas; no conozcamos su pobreza y miseria, es - 

decir, no estemos insertos en la problemática real del medio 

rural, la definición que lleguemos a dar de comunicación ru-

ral, tendrá una serie de fallas y limitaciones. De cualquier 

forma, pensamos que los únicos que pueden comprender, defi-- 
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nir yestablecer la comunicación rural son los mismos campe 

sinos. Ellos son los únicos que pueden decidir qué tipo de 

educación y comunicación necesitan; en este sentido, el pa-

pel del educador-comunicador es acompañarlo en la búsqueda 

de procesos educativos-comunicativos que respondan a esas ne 

cesidades, sin tratar de imponerle mensajes y contenidos edu 

cativos alejados de su realidad. 

Por lo tanto, en primer lugar daremos nuestros puntos 

de vista acerca de lo que entendemos por comunicación rural, 

para señalar posteriormente por qué consideramos que no se 

ha dado un proceso comunicativo en el medio rural. 

1.2. Comunicación Rural. 

Establecer y mantener contactos con la población de -

las zonas rurales es uno de los aspectos más importantes pa 

ra llegar a definir la comunicación rural. Eschembach seña 

la tres elementos que sirven de apoyo y permiten que se dé 

la comunicación rural. Para lograr ello se requiere en pri 

mer lugar el habitante del campo, después los medios de como 

nicación y por último los servicios de extensión que realizan 

trabajo de campo en las comunidades. (2) 

Por nuestra parte, agregaríamos que la comunicación ru 

ral es aquella que se origina en el campo, surge entre los - 

campesinos, quienes emiten y reciben mensajes que atañen di 

rectamente a su realidad y a problemas de su comunidad. 

Consideramos a la comunicación rural como un intercam 
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bio de ideas, conocimientos, informaciones entre los protaqo 

nistas del proceso comunicativo, en la cual se incorporan 

las experiencias de los campesinos, aprovechan los recursos 

y medios de que disponen y se aplica a la solución de sus 

problemas. En el que es necesario utilizar un mismo c6digo-

de comunicación en los contenidos cuyo propósito sea sociali 

zar a la comunidad, estimular la solidaridad y la coopera- - 

ci6n y contribuir a transformar las condiciones de explota-

ción y pobreza en la que se encuentran los campesinos. 

En este proceso es de suma importancia el papel del -

educador quien impulsará una comunicación en la que se contem 

ple el contexto económico, cultural, social y político de -

los hombres del campo y fundamentalmente haga hincapié en 

la participación de los campesinos en la elaboración de pro 

gramas educativos. 

En síntesis, entendemos y definimos la comunicación - 

rural en relación con la educación de los campesinos, como 

el complemento fundamental e indispensable de procesos edu-

cativos que se originen, desarrollen e implanten en el medio 

rural y que respondan a las necesidades reales de los hombres 

del campo. 

Para comprender la comunicación que se ha establecido 

en el medio rural, señalamos a continuación las característi 

cas del sujeto al que va dirigida la comunicación de este ti 

po y el proceso comunicativo en el cual se encuentra inmerso 

el campesino dentro de la estructura social, que para fines 

expositivos hemos dividido en dos momentos: los campesinos y 
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la situación actual de la comunicación - educación en el me 

dio rural. 

En nuestro país los campesinos representan casi la mi 

tad de la población; por lo que continuamente los investiga-

dores y las instituciones públicas o privadas se sienten - -

atraídos por sus problemas, los observan, estudian, utilizan, 

colonizan, abandonan y poco ayudan, a pesar de los bienes -

que producen y el papel tan importante que cumplen dentro de 

las relaciones sociales de producción. La clase campesina -

llega a constituir el sector mayoritario de la población, su 

actividad agropecuaria dentro de la economía nacional es una 

de las más importantes fuentes de recursos fiscales y produc 

tora de alimentos básicos para la población. Su contribución 

a la economía "constituye la base sobre la cual se finca el 

subdesarrollo, políticamente representan uno de los soportes 

del sistema político mexicano y constituyen un grupo social 

en expansión y cambio debido a los procesos de explotación e 

intercambio desigual al que se encuentran sujetos" (3). 

En 1970 la población campesina constaba aproximadamen- 

te de veinte a veinticinco millones y el crecimiento demográ 

fico continúa en el medio rural. 

Actualmente el 58% (cifra oficial) de campesinos care-

cen de tierras y tienen que trabajar en otras actividades pa 

ra poder sobrevivir, "se ubican en el estrato inferior de 

acuerdo a todos los indicadores de desarrollo, reciben magros 

salarios, son afectados por enfermedades y padecen desnutri-

ción crónica" (4). Del mismo modo aumenta cada vez más el in 
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dice de analfabetismo en el medio rural. Así como no :w han 

logrado resolver sus problemas de tenencia de la tierra, tam 

poco se ha logrado satisfacer su demanda educativa. 

Los campesinos se encuentran en un proceso de explota-

ción por su trabajo, que es acumulado por otro grupo; en el 

mejor de los casos sólo.disponen de tierra y de su fuerza de 

trabajo, pero no de capital para trabajarla, y la relación 

productiva que mantienen con ella sólo permite lograr las 

condiciones mínimas indispensables para la reproducción bio-

lógica y de su fuerza de trabajo. 

En general, los campesinos no pueden tener otros recur 

sos para la producci6n que la tierra y su propio trabajo - - 

"...obtienen comparativamente pocos rendimientos de sus cose 

chas y esto es el resultado de una serie de factores:  pocas 

tierras y de mala calidad, escasez de riego, imposibilidad -

de acumulación, volumen pequeño de producción, exceso de ma-

no de obra y por lo tanto, limitaciones en la aplicación de 

la ciencia y la tecnología. Debido a su menor eficiencia, 

sus costos de producción son mayores que en las empresas ca 

pitalistas" (5). 

Por lo tanto, se encuentran sometidos a un intercambio 

desigual con las empresas capitalistas agrícolas, al vender 

sus productos no se les retribuye su trabajo plasmado en sus 

mercancías, esto se debe en gran medida a que el mercado ca-

pitalista domina toda la estructura agraria. 

Warman señala que los campesinos como grupo social ca 

recen de organización y de programas, están al margen de las 
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decisiones políticas y de los sectores que en ella partici 

pan, se decide por ellos en función de otros, no perciben - 

utilidades ni buenos ingresos del producto de su trabajo, al 

contrario alquilan o venden su fuerza de trabajo para poder 

sobrevivir, porque sus tierras no son buenas o porque no cuen 

tan con los medios necesarios de producción o bien se encade 

nan a la renta de la tierra y como es difícil que tengan ac 

ceso al crédito institucional se ven obligados a acudir al - 

crédito tradicional llamado usura. Aqui es necesario destacar 

que la comunicación refuerza esas relaciones de dominación. 

Este mismo autor observa que uno de los aspectos más - 

graves de la situación del campesino es que se ha estableci-

do alrededor de él una compleja red de mecanismos de control, 

presiones y sumisión, se les ha inducido a través de la domi 

nación costumbres, valores, normas, en fin, otra cultura pa 

ra lograr su mejor control y explotación (6). No sólo se ha 

suplantado su cultura por otra, sino se está llevando a cabo 

un proceso de deculturación. 

Si bien estadísticamente los campesinos conforman el - 

sector mayoritario del pais, políticamente son el grupo so--

cial más débil. Una de las razones de esta contradicción es 

que el campesino "está fragmentado, atomizado en miles de uni 

dades pequeñas que viven en antagonismo entre si... viven 

aislados en un medio hostil, rodeados de reales o potenciales 

enemigos con los que no hay alianza ni cooperación posible. 

Sus iguales significan una amenaza permanente" (7). 

El único organismo en el que se podría concentrar el po 

der de las comunidades (o lograr su verdadera organización)y 

a través del cual se podría exigir al Estado satisfacer - 
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sus demandas sociales, entre ellas la educación, ha pasado a 

ser una institución burocrática del gobierno. La CNC como - 

organización campesina tiene la función de controlar políti-

camente a los campesinos para "que voten, que asistan, o me 

jor dicho que sean llevados a los mítines, pero sobre todo 

que se mantengan tranquilos, que no hagan ruido, que no se 

organicen, ni presionen... La CNC es la encargada de mediati 

zar las demandas, de anularlas políticamente y dirigirlas 

por canales burocráticos... han sido despojados de represen-

tación y de posibilidades de organizarse. Han sido política 

mente enajenados. Por eso es que sus voces nunca se oyen... 

sus demandas son manipuladas e incorporadas al sistema. Care 

cen de líderes, es más, han perdido toda confianza en el li 

derazgo, no creen en la acción política...".(8) 

Por si esto fuera poco, los campesinos se ven obliga--

dos por lc general, a mantener relaciones y estar bajo el do 

minio de un personaje que los explota y oprime: el cacique, 

que viene a ser una autoridad total dentro de una región. Lo 

mismo dá órdenes en cuestiones políticas que en las agrarias 

y económicas. "Si él no quiere no se hacen caminos, no en--

tran doctores ni técnicos, ni reformas agrarias que él no 

promueva. Nombra autoridades locales y agrarias. Las rela-

ciones de su dominio hacia el exterior pasan por sus manos - 

para que las controle o las sancione. Los gobiernos estata-

les o federal negocian con el cacique... El poder total del 

cacique es fundamental en la fuerza armada, el terror y la -

crueldad, su palabra es la ley y su violación se paga con la 

vida...". (9) 
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Como puede observarse el panorama no es muy alentador 

ni gratuito. Responde a situaciones de desarrollo histórico 

de nuestro sistema socioeconómico sobre cuyas bases se lle-

van a cabo prácticas comunicativas y educativas muy específi 

cas que se han establecido y que rigen la vida de los campe-

sinos. 

En efecto, dadas las características económicas, polí-

ticas y sociales que se desarrollaron a partir de la revolu-

ción mexicana, la reforma agraria ha sido utilizada en forma 

maniquea por el Estado y sus ideólogos. La problemática de 

los campesinos, la tenencia de la tierra, el acceso a la edu 

cación, se han utilizado como bandera de reivindicaciones so 

ciales y como logros de una revolución que sólo se llevó a -

cabo en gran medida en el papel -la Constitución-, en este - 

sentido la dependencia, el subdesarrollo, la escasez de incen 

tivos para la producción del campo han operado como elemen--

tos de subordinación del campesinado y como justificación de 

políticas implementadas por el Estado. 

Dadas las características de nuestro sistema político 

y social la demagogia con la que se manejan las demandas de 

los campesinos imposibilitan que se lleven a cabo acciones 

tendientes a mejorar efectivamente sus condiciones de vida. 

Ello ha generado y agudizado la explotación de que han sido 

objeto los campesinos en beneficio del gran capital agrario. 

Las reflexiones anteriores aunque abordadas de manera 

general, nos dan la pauta para explicar cómo la educación y 

la comunicación que se aplica en el medio rural no ha logra 
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do proporcionar un cambie satisfactorio en beneficio de los 

hombres'del campo ya que se ha caracterizado por ser una prác 

tica comunicativa dominante. Una comunicación - educación - 

que se le ha impuesto al campesino. 

En gran medida, lo anterior se debe a que no se ha con 

templado la posibilidad de que los campesinos participen efec 

tivamente en la elaboración de programas educativos y comuni 

cativos. Ello representaría una alternativa para modificar 

la comunicación dominante y permitiría que las acciones, pro 

gramas o proyectos diseñados por el Estado y dirigidos al me 

dio rural tomaran como elementos fundamentales los conoci- - 

mientos, opinión y decisiones del campesino. 

El segundo momento al que hemos aludido se refiere a - 

la situación de la comunicación - educación que se considera 

prevalece en el medio rural. 

La comunicación más que un proceso individual es un - 

proceso social que está condicionado por la división de cla 

ses existente en la sociedad. En este sentido, la comunica-

ción como fenómeno social está determinada por las relacio--

nes sociales imperantes en nuestro sistema socioeconómico y 

político y que aluden a la existencia de grupos dominantes y 

dominados. 

Es la clase dominante la que determina los procesos 

de comunicación que se producen, por lo tanto se deriva que 

los mensajes que elabora, controla y difunde esta clase es--

tán orientados a la permanencia y reproducción de las condi-

ciones de explotación y dominación que posibilitan su exis-- 
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tencia como clase. En estos procesos de comunicación "la - 

clase dominante crea y sanciona los códigos que interpretan 

la realidad social, son impuestos como los únicos para caten 

derla y comunicarla" (10). 

Es difícil hablar de un proceso de comunicación en el 

medio rural porque a través de los mensajes que emite la cla 

se dominante impone sus intereses, necesidades y valores co 

mo si fueran los de toda la sociedad. Esta comunicación que 

ha establecido la clase dominante en el medio rural, es uni-

lateral, se presenta como la transmisión, extensión 

imposición de conocimientos técnicos para su aplicación por 

parte de los campesinos quienes juegan un papel de meros re-

ceptores. Es a través de esta difusión de innovaciones .don 

de se manifiestan no sólo "las relaciones de poder existen-- 

tes entre la clase dominante y los campesinos, sino que impli 

ca una concepción equivocada del proceso comunicativo, conce 

bido como una mera transferencia de ideas y olvidando por - 

completo la necesidad cognoscitiva del acto comunicativo..." 

(11). 

La práctica comunicativa que se aplica en el medio ru-

ral no responde a lo que se ha llegado a entender por comuni 

cación, ya que consiste básicamente en proporcionar informa-

ción a través de la cual se pretende cambiar la mentalidad -

del campesino para que conozca y use las técnicas más moder-

nas. 

Esta difusión que se ha establecido en el campo ha te-

nido como función introducir nuevos métodos de cultivo y pro 



13 

cesamiento y de motivar a los habitantes de las comunidades, 

en su mayoría analfabetos, a aumentar su producción, es ésta 

la preocupación fundamental y hacia donde se encamina la - -

práctica comunicativa y educativa. Con ello se pretende se 

guir manteniendo una situación de opresión y control del cam 

pesino para asegurar la producción agrícola y para impedir 

que tome conciencia de la forma en que se le utiliza y expío 

ta. Debido a lo anterior, los únicos que han salido benefi-

ciados con la difusión han sido principalmente los empresa--

ríos agrícolas o agricultores y no los campesinos, porque 

son ellos los que cuentan con mayores recursos económicos. 

Se han apoyado programas de educación no formal enten-

didos y enfocados básicamente hacia la capacitación del cam-

pesino con la finalidad de desarrollar habilidades y destre-

zas en el uso de equipos o herramientas para la explotación 

de sus recursos naturales. 	Se han impulsado acciones diri- 

gidas al campesino dentro de programas de desarrollo comuni-

tario con la finalidad de que sean adoptados por ellos. En 

este sentido Bernardino Mata señala que estos programas edu-

cativos responden únicamente a promesas políticas circunstan 

ciales, no se apegan a las necesidades reales donse se apli-

can, favorecen solamente a ciertos grupos dentro de una comu 

nidad y no contemplan la participación del campesino, es de-

cir que estos programas atacan los síntomas de los problemas 

pero no sus raíces (12). 

Detrás de esta práctica comunicativa la clase dominan-

te oculta sus verdaderas intenciones: considerar a los campe 

sinos como objetos a los que es necesario 'desarrollar' y - 
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'modernizare; imponer "una visión de la realidad campesina - 

que refleja la visión de los opresores, con el objeto de que 

los campesinos lleguen a convencerse no sólo de la verdad de 

sus mensajes, sino de la superioridad de sus opresores, lo -

cual implica reconocerse a sí mismos como inferiores e igno-

rantes. La práctica comunicativa de la clase dominante con 

respecto a los campesinos no es nada más que la actuación de 

sU propia ideología" (13). Se impide así que el campesino 

conozca, identifique y cuestione la estructura de las rela--

ciones sociales imperantes. 

Un hecho significativo se presenta en el medio rural y 

es que en esta tarea, han fungido como educadores, y por lo 

tanto comunicaciores, básicamente los ingenieros agrónomos y 

los médicos veterinarios zootecnistas, cuya función princi--

pal ha sido la de divulgadores o extensionistas. Han esta--

blecido una comunicación encaminada principalmente a orientar 

e informar a lós productores agrícolas sobre algunas técnicas 

para lograr mejores rendimientos de su producción, así como 

promover y propiciar la tecnología agropecuaria rápida, opor 

tuna y'adecuada'en la población rural, su papel es despertar 

en los campesinos una actitud de confianza y aceptación de -

programas agrícolas (14). 

En la medida en que se utilizan como representantes o 

agentes educadores - comunicadores básicamente estos técnicos 

para establecer una relación con los campesinos, se obstacu-

liza la comunicación, ya que ni unos ni otros logran mante—

ner un proceso comunicativo porque los mensajes que emiten 
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generalmente van de un polo a otro, es decir, los técnicos - 

cuentan con una formación especializada (generalmente adqui-

rida en el medio urbano) y por lo tanto conciben el proceso 

productivo de manera abstracta-conceptual, sin una vincula—

ción directa con la práctica. En el caso de los campesinos, 

inmersos en una práctica real y concreta sus pensamientos es 

tán en función de esa realidad por lo cual sus marcos concee 

tuales y referenciales son diferentes. 

No "hablar el mismo lenguaje", no utilizar el mismo c6 

digo es uno de los obstáculos que limitan en gran medida el 

proceso comunicativo. El hecho de que ambos grupos tengan -

valores totalmente distintos se refleja en la elaboración de 

sus mensajes. No podemos olvidar que entre ellos existen di 

ferencias profundas, básicamente porque ambos grupos guardan 

posiciones desiguales dentro de la estructura social y sus -

intereses de clase no son los mismos, porque cada uno tiene 

una manera de expresar, interpretar y valorar su realidad de 

acuerdo al lugar que ocupa en la sociedad. De cualquier for 

ma sabemos que el problema no radica ahí, es decir, el que 

sean principalmente técnicos agrícolas los que apliquen pro-

gramas educativos en el medio rural, responde a intereses 

muy particulares que también dan vida a esta práctica comuni 

cativa dominante. 

Al diseñar y aplicar diversas estrategias de comunica-

ci6n para llevar a cabo programas educativos difícilmente se 

toman en cuenta las características de los campesinos como - 

grupo social. Del mismo modo no se contempla la posibilidad 

de una participación real y efectiva de los campesinos a los 
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que va dirigida esta práctica comunicativa, participación - 

que tendría como base sus conocimientos y experiencias. Los 

procesos de comunicación social llevados a cabo o destinados 

al medio rural han sido unilaterales, "han ido de los técni-

cos a los campesinos y del campo a la ciudad, pero sin ex-

traer retroalimentación de sus destinatarios y sin tomar en 

cuenta sus propias formas y medios de comunicación, aparte -

de que no siempre han consultado su visión de los problemas 

y necesidades que les atañen, de su cultura y medio ambiente 

natural y social" (15). 

Por su parte, los medios de comunicación masiva, mane-

jados y controlados por la clase dominante, han tenido hasta 

el momento una mínima participación en la educación y comuni 

cación rural, y más bien, están encaminados a reforzar la -

misma ideología de esa clase, enfatizándola en las zonas ru-

rales a través de una bósqueda por satisfacer y mantener su 

bienestar económico, particularmente promoviendo patrones de 

conducta y consumo. 

Mattelart define el medio de comunicación de masas co 

mo una nueva fuerza productiva y en ella observa un poder 

tecnológico de manipulación y adoctrinamiento, por lo que 

controlarlo significaría "controlar las conciencias a través 

de la legitimación cotidiana y masiva de las bases del poder 

de una clase" (16), y en nuestro país, desde que hicieron su 

aparición los medios de comunicación han estado en poder de 

empresas privadas, la acción del Estado se ha limitado sola-

mente a "reglamentar su uso, sin afectar el contenido de los 
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mensajes... y a emitir decretos, leyes, reglamentos para nor 

mar su funcionamiento pero que, en la práctica han dejado 

inalterada la práctica comunicativa definida por los concesio 

narios privados" (17). 

Este hecho ha debilitado e impedido en gran medida, las 

posibilidades de que el Estado logre contar realmente con sus 

propios medios que le permitan presentarse de manera explíci 

ta como emisor de mensajes, y con ello propiciado y permiti-

do que sea la clase dominante quien haya impulsado y lo siga 

haciendo el gran desarrollo que actualmente observamos en 

los medios. 

El campesino ha tenido una mínima participación en es 

te proceso de educación y comunicación y no se le ha logrado 

integrar real y efectivamente en el mismo, debido a que no se 

pueden conjugar sus intereses, necesidades, problemas y aspi 

raciones con los de la clase dominante, representada por el 

capitalismo agrícola. La presencia del Estado como figura - 

paternalista a través del proceso histórico en sus relacio--

nes con la clase campesina ha mostrado una constante preocu-

pación: impulsar la comunicación en el medio rural como una 

necesidad encaminada a satisfacer el desarrollo agrícola, 

porque ello representa en gran medida el bienestar y futuro 

de nuestro país, es decir, se cree que al capacitar e infor-

mar a los campesinos se resolverán los problemas de la esca-

sez de producción. 

Para apoyar esta afirmación señalamos una declaración 

reciente de un alto funcionario al referirse a la importan- 
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cia de la comunicación en el medio rural: "El problema de - 

la escasez en la producción de alimentos en nuestro país só 

lo podrá encontrar canales de solución definitiva cuando se 

cuente con una mayoría de campesinos informados y capacita--

dos toda vez que la 'Alianza para la Producción' reauiere de 

la participación integrada de los productores en el proceso 

de la comunicación de ideas y de tecnología, para así poder 

elevar la producción agropecuaria, meta que constituye todo 

un retó para técnicos y especialistas" (18). 

Es así como se entiende y aplica la comunicación y la 

educación que necesitan los campesinos, quienes por su condi 

ción de grupo marginado, oprimido y explotado se ve obligado 

a permanecer únicamente como receptor dentro de estos proce-

sos. 

En virtud de que existe una mayor preocupación por lo 

grar un aumento en la productividad en el agro, la comunica-

ción rural se percibe en estrecha relación con la capacita--

ción sin que se haya considerado la posibilidad de integrar 

al campesino en un proceso educativo más amplio, es decir, -

la capacitación viene a ser una parte de la educación nc for 

mal, de la enseñanza extraescolar, pero de ninguna manera re 

presenta una instrucción equivalente a la que se obtendría - 

en el nivel básico dentro del sistema escolar, por lo que 

más que una oportunidad educativa, la capacitación se ha uti 

lizado para introducir técnicas nuevas y créditos al campo, 

así como promover organizaciones comunitarias de apoyo con -

diversos propósitos de grupos privados y estatales. Se si-- 
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gue dando mayor énfasis a los aspectos técnicos y se hru des 

cuidado en gran medida los valores culturales de las propias 

comunidades rurales. 

De las consideraciones vertidas anteriormente se des--

prende que tradicionalmente en el medio rural se ha llevado 

a cabo un proceso educativo - comunicativo desvinculado del 

contexto histórico-social y político en el cual se encuen-

tran inmersos los campesinos. 

Se han estado utilizando métodos educativos tradiciona 

les y no se ha logrado buscar la manera de ampliar los pro--

gramas educativos que lleguen a beneficiar al campesino, nc 

se ha logrado alcanzar uno de los objetivos fundamentales de 

la comunicación, establecer una educación cognoscitiva que - 

les permita conocer críticamente su práctica social y lograr 

de alguna manera actuar para transformarla. 

Esta situación se agudiza cuando se presentan declara-

ciones de empresarios privados o de representantes del ejecu 

'tivo acerca de la necesidad de industrializar el campo y - 

transformar al campesino en obrero (19). Esto nos conduce a 

pensar que no se pretenden buscar nuevas vías para lograr 

una educación más completa y una efectiva comunicación con 

el campesino, tal parece que se persiguiera convertir en asa 

lariados a esta clase social. 

Lo anterior nos da pauta para señalar que la comunica-

ción, entendida como un proceso en el cual existe participa- 

ción y se establece un diálogo permanente a través del cual 
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está presente una constante retroalimentación, no se ha lle-

gado a dar en nuestro medio rural. La comunicación no puede 

considerarse como tal a menos que exista una comunicación de 

retorno (retroalimentación). Sin ésta pueden usarse ciertas 

técnicas de comunicación, pero nunca puede lograrse un proce 

so comunicativo. La retroalimentación se da cuando el campe 

sino y el educador llegan a tener la capacidad de reflexio--

nar, cuestionar y evaluar la realidad que comparten. 

Consideramos que el tipo de comunicación que se requie 

re en el medio rural debe estar orientada fundamentalmente - 

para favorecer e impulsar el desarrollo de los campesinos co 

mo personas, "como clase, como individuos con conciencia de 

su ubicación en una estructura social que vive un momento 

histórico concreto. La comunicación se hace inseparable del 

pensamiento en esta educación de clase... el conocimiento-co 

municación-transformación de las relaciones de explotación -

que los oprimen" (20). 

La comunicación rural debe estar encaminada a lograr -

en los campesinos, esa educación como clase, es decir, que a 

través de la práctica comunicativa-educativa, los campesinos 

conozcan y tomen conciencia de las relaciones de explotación 

en la que están inmersos, que tomen conciencia de clase. Ello 

implica que se opere un cambio en cada uno de los individuos 

"de una práctica social inconsciente hacia el entendimiento 

de los mecanismos estructurales mediante los cuales el traba 

jo comOn de la mayoría es apropiado por la minoría..." (21). 

Esta lucha que tiene que emprender el campesino, y en 
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la que es obligación del educador permanecer junto a él debe 

pasar a formar parte de su propia existencia. 

Seria conveniente que el educador o extensionista que 

llevara a cabo tareas educativas, perteneciera al medio ru-

ral, en caso contrario, lo primero que tenemos que hacer pa-

ra trabajar en el campo es adquirir una serie de conocimien-

tos que nos permitan conocer y entender lo mejor posible el 

ambiente, cultura, lenguaje del campesino y tomar en cuenta, 

para aplicar programas educativos, la escala de valores de - 

los hombres del campo, considerar que "cuando un campesino - 

solicita la solución de un problema está solicitando un aná 

lisis de su situación" (22), análisis que debe realizarse de 

manera conjunta sin tratar de imponer soluciones, el educa--

dor debe desarrollar de manera consciente, responsable y com 

prometida su trabajo con los campesinos. 

1.3. Comunicación Horizontal (participativa). 

Para llegar a definir la comunicación horizontal den-

tro de un proceso educativo, el sujeto viene a ser el elemen 

to fundamental como agente de la posible transformación de - 

la realidad. El objetivo principal que se persigue con esta 

práctica comunicativa es promover la participación, el dilo 

go y la reflexión critica sobre la realidad. 

Para que se de un proceso comunicativo participativo -

son necesarios como mínimo los siguientes elementos: mismo -

nivel de participación por parte de los sujetos que intervie 

nen en el proceso; retroalimentación constante entre ellos y 

el uso de un mismo código de comunicación. 
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El primero entendido como una necesidad, un inter6s mu 

tuo de ayudarse, de plantear problemas, buscar soluciones, - 

tener la misma responsabilidad, de una permanente conviven--

cia y cooperación; que a través de la participación se de la 

reflexión y toma de conciencia. El segundo como el encuen--

tro e intercambio de informaciones, conocimientos, ideas, ex 

periencias, que se dan con la participación; y el dltimo pa 

ra que pueda darse la comunicación entre los sujetos es nece 

santo que el contenido de la información tenga el mismo sig-

nificado para ambos, porque de otrc modo difícilmente habrá 

comprensión o entendimiento entre los individuos que partici 

pan en dicho proceso. 

En esta práctica comunicativa, se establece una rela—

ción dialógica entre educandos y educador en la que siempre 

está presente la retroalimentación a través de un diálogo que 

hace del propio transmisor un receptor. 

Consideramos esta práctica comunicativa dentro del me 

dio rural como aquella que parte de la cultura y necesidades 

de los grupos campesinos y por lo tanto logra transformar - 

las características que posee la comunicación dominante, don 

de emisores y receptores intercambian continuamente sus posi 

ciones y está destinada fundamentalmente a lograr la partici 

pación permanente de todos los sujetos que en ella intervie-

nen. "Se trata de que los sujetos tradicionalmente excluí--

dos de la toma de decisiones lleguen a tomar entre sus manos 

los espacios sociales que les están dedicados; donde no exis 

ten emisores especializados" (23), donde se vayan creando - 
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nuevas formas y nuevos contenidos educativos de acuerdo al - 

mismo proceso de cambio social que estas formas producen. 

Las condiciones necesarias para establecer una comuni-

cación horizontal en el medio rural son la vinculación direc 

ta de los mensajes con los programas educativos que se erigí 

nen en el campo, las jornadas de trabajo, los problemas y ne 

cesidades que van generándose en el proceso educativo - comu 

nicativo. 

Dentro de esta práctica comunicativa se hace indispen-

sable difundir las experiencias y logros de las comunidades 

rurales, intercambiar dichas experiencias hasta lograr una 

identificación de los intereses, problemas, necesidades y ex 

pectativas, pero que sean los campesinos, sujetos del proce-

so comunicativo, quienes elaboren y discutan sus programas y 

materiales educativos así como los medios más apropiados pa 

ra llevar a cabo su educación. 

Sean ellos mismos emisores y receptores, hasta hacer -

llegar sus experiencias a otras comunidades que vertirán sus 

puntos de vista, sus críticas y observaciones, al mismo tiem 

po que los enriquecerán a ellos mismos, la información volve 

ría nuevamente a su fuente de emisión más completa, de modo 

que al retornar a su punto de partida "cumpliría el movimien 

to de circulación dialéctica, entregando a los emisores la 

posibilidad de aprovechar la crítica emitida por los otros - 

grupos y convertirse así el material en una fuente de concien 

cia" (24). 

La comunicación horizontal, llamada también comunica-- 
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ción popular, participativa o alternativa, consiste en ,Ine -

los oprimidos dejen de ser meros receptores para convertirse 

en emisores. "Se trata de un proceso que culmina con la devo 

luci6n del habla al pueblo, de romper con ello el silencio 

a que la dominación los condena" (25). Freire dice que no 

será con el antidiálogo como romperemos el silencio campesi-

no, sino con el diálogo, "problematizando su propio silencio 

y sus causas... Lo que se pretende con el diálogo es la pro 

blematización del propio conocimiento, de su indiscutible re 

lación con la realidad concreta, en la cual se genera y so--

bre la cual incide para mejor comprenderla, explicarla, trans 

formarla" (26). 

Lo anterior nos conduciría a invertir el orden social 

vigente y tratar de recuperar críticamente los elementos de 

la cultura del pueblo para encontrar junto con ellos nuevas 

formas de comunicación. 

A través de la comunicación horizontal dentro de un 

proceso educativo en el medio rural se pretende que los cam 

pesinos identifiquen, analicen y evalGen la realidad en que 

viven, las causas que originan sus problemas y la forma en -

que deben actuar para resolverlos. Más que instruirlos, se 

trata de motivar y generar en ellos la participación para 

que adopten una actitud crítica tendiente a transformar o me 

jorar sus condiciones de vida. 

No se trata de que a los campesinos se les instruya o 

adoctrine, sino de "activar sus facultades criticas, estimu-

lar su iniciativa, trabajar en un proceso de conocimientos y 
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explicación progresiva de la realidad que ve a los sectores 

populares como los responsables y Inicos capacitados para 

transformar sus condiciones actuales, como los actores funda 

mentales del cambio social y no como los comparsas que reci-

ben instrucciones de otros individuos o grupos. Lo que rece 

sitan es participar, tener injerencia en las instancias que 

les atañen y poder de decisión, y para ello deben transfor—

mar el cuadro comunicativo de las actitudes pedagógicas gene 

ralos..." (27). 

La comunicación participativa no debe ser entendida cc 

mo la transferencia de ideas, de conocimientos, de informa-- 

ciones, ni encaminada a buscar la modernización de los cam-

pesinos, sino orientada fundamentalmente a su desarrollo co 

mo individuos, como clase, conscientes del papel tan importan 

te que ocupan en la estructura social. 

A través de este tipo de comunicación_no se pretende -

dar el conocimiento técnico a los campesinos sino hacer del 

hecho concreto al cual se refiere el conocimiento, el objete 

den la comprensión mutua entre los campesinos y el educador. 

No identificamos a la comunicación horizontal como - 

aquella en la cual se da una serie de informaciones de una 

fuente con la finalidad de modificar la conducta de los re--

ceptores o persuadirlos para determinados fines, que en diti 

ma instancia es así como se concibe a la comunicación, sino 

como el diálogo que establecen los sujetos con un mismo sis-

tema de signos lingüísticos a través del cual se da la com—

prensión y el entendimiento. Se trata de poner en comdn sus 
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experiencias, sensaciones, percepciones en donde no hay suje 

tos pasivos ni conformistas. 

Otro de los objetivos que se persiguen con la comunica 

ción participativa en un proceso educativo, es que los ,:ampe 

sinos lleguen a descubrir la gran riqueza de sus valores cul 

turales que se encuentran escondidos y que ellos desconocen 

porque tradicionalmente se les han impuesto temas y estructu 

ras ajenos a ellos mismos. 

Es necesario fincar con ellos ese proceso educativo -

que persigue posibilitar la toma de conciencia de su reali-

dad, reflexionar críticamente sobre ella y actuar para trans 

formarla, utilizar la comunicación horizontal para motivar a 

los hombres del campo para que se organicen socialmente y 

trabajen por un cambio de mentalidad, actitudes y estructu--

ras en beneficio colectivo, favorecer el desarrollo personal 

de los miembros de una comunidad a fin de que puedan mejo-

rar continuamente sus condiciones de vida en el ámbito fami-

liar, social, económico y político (26). 

En este proceso se combinan acciones de desarrollo con 

actividades educativas, porque en el campo no se puede conce 

bir una educación tradicional, en el aula, desconectada de 

la realidad, sino como un proceso educativo - comunicativo 

vinculado a la reflexión y a la acción. 

Un proceso educativo a través del cual el campesino va 

lore la importancia de intercambiar sus conocimientos con 

otros campesinos,la trascendencia de su trabajo y fundamen- 
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talmente que valore la importancia que tiene él como ser hu-

mano; esas son experiencias de aprendizaje que no se adquie-

ren en el aula, sino a través de un proceso comunicativo ba-

sado en el diálogo, en una comunicación directa y crupal. 

La participación del educador dentro de esta práctica 

comunicativa estará determinada por el conocimiento de las - 

características socioculturales de los campesinos involucra-

dos en este proceso educativo, como hombres capaces de tomar 

en cuenta las opiniones y decisiones de los demás. Conside-

rar sus experiencias y conocimientos empíricos, entender, 

comprender y desarrollar de una manera consciente, responsa-

ble y comprometida el trabajo con los campesinos, en el que 

tendrá que integrarse, convivir con la comunidad, aprender 

de los campesinos, contribuir a profundizar y sistematizar 

el conocimiento de las condiciones naturales, económicas y 

sociales en la que viven, con el propósito de establecer una 

educación en beneficio de los mismos. 

No se trata de imponer, de manipular, sino de conocer 

los valores culturales de los campesinos y compartir las res 

ponsabilidades de las acciones que se lleven dentro del pro-

ceso educativo. Freire dice que la tarea del educador "no -

es colocarse como sujeto cognoscente, frente a un objeto col 

noscible para después de conocerlo, hablar sobre él discursi 

vamente a sus educandos, cuyo papel sería el de archivadores 

de sus comunicados. La educación es comunicación, es diálo-

go en la medida en que no es la transferencia del saber, si 

no un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la sig- 
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nificación de los significados... en esta comunicación, que 

se hace por medio de palabras, no puede romperse la relación 

pensamiento-lenguaje-contexto o realidad" (29). De modo que 

el educador debe estar consciente de que su papel no es el - 

de enseñar, cambiar o trabajar para los campesinos, sino -  

aprender, cambiar y trabajar junto con ellos. En este senti 

do, su papel es, en dltima instancia, colaUorar con ellos a 

través de un proceso comunicativo en la elaboración de pro--

gramas educativos vinculados directamente con su quehacer so 

cial. 

1.4. Comunicación Vertical (no participativa). 

Hablamos de transformar las características de la co,,ru 

nicación dominante para poder implementar una comunicación - 

participativa. Sin embargo, no hemos proporcionado mas ele 

mentos que nos permitan ubicar este tipo de comunicación den 

tro de un proceso educativo-comunicativo, es decir, si bien 

identificamos a la comunicación horizontal como un proceso 

participativo, debemos señalar qua tipo de comunicación se 

encuentra en contradicción con el mismo, decir .jué proceso 

comunicativo deben enfrentar y transformar junto con los cam 

pesinos los educadores-comunicadores, 

Al establecer el proceso comunicativo, la clase domi—

nante como propietaria de los medios de producción, lo hace 

emitiendo mensajes que protejan sus intereses, este poder de 

la información tiene en la expresión del mensaje una vertica 

lidad, -de arriba hacia abajo-, de ahí que ese proceso comu-

nicativo obedezca a una dirección unilateral "desde un emisor 
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que transmite la superestructura del modo de producción capi-

talista hacia un receptor que constituye una base cuya mayo--

ria no ve reflejadas sus preocupaciones y formas de vida, si 

no más bien aspiraciones, valores y normas que la dominación 

burguesa estima las más convenientes para su propia sobrevi--

vencia" (30). 

En esta práctica comunicativa observamos que la clase - 

dominante impone una serie de mensajes sin que participe o to 

me decisiones en la elaboración de los mismos esa base que 

constituye la mayoría receptora y a la que únicamente acuden 

para confirmar si sus mensajes son recibidos. 

A este tipo de comunicación también se le llama comuni-

caci6n 'dominante' o 'no participativa' porque sólo uno de 

los polos del proceso comunicativo es el que tiene el poder 

de decidir y actuar, no permite que los otros sujetos tengan 

injerencia en esta toma de decisiones, por lo tanto se ven 

obligados a permanecer como meros 'recipientes' de los conte-

nidos informados (31). 

La clase dominante ha impuesto un modo de organizar la 

transmisión de mensajes y con ello una comunicación autorita-

ria. En ella encontramos que el mensaje "refleja la práctica 

social de la burguesía y jamás la práctica social del pueblo... 

dado que detentan el poder tecnológico son los habilitados pa 

ra transmitir los mensajes" (32). Son los grandes medios de 

comunicación radio, cine, prensa y televisión, los principa--

les canales a través de los cuales se implanta esta comunica-

ción vertical. 
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Dentro de las relaciones sociales de producción 	Las 

qu.• se desarrolla esta práctica comunicativa, el emisor está 

inmerso en una actividad enajenante ideológica y culturalmen 

te. Este tipo rle comunic.ci6n se caracteriza por 1¿,  Ausen—

cia de diálogo, de participación o intervención del rec.ptor 

a quien se le considera romo un ente pasivo, incaoaz de esta 

blecer o responder a la información que se le proporciona, -

se le estimula a la competencia, se le condiciona para que - 

respete a la autoridad. Básicamente se cumple sólo una par-

te de este proceso que. es el de la información que emite el 

emisor y en la que el destinatario no es tomado en cuenta. 

Dentro del proceso educativo, el educador, cumplienAo 

un papel de comunicador, se limita a transmitir sus conoci-- 

mientos y con ello inculca 	reproduce la escala de valores 

vigente, no intenta promover en los educandos un proceso de 

reflexión sobre la realidad que les permita conocerla y supe 

rarse, básicamente superar las condiciones sociales que. los 

limitan. 

Con esta práctica comunicativa, el educador piensa o - 

cree que el objeto central de su labor educativa es la trans 

misión de sus conocimientos a los educandos, 'depositar', 

vertir sus conocimientos. rs decir, verlos como objetos y - 

no como sujetos drl proceso educativo, como entes participa-

tivos que poseen capacidad de análisis y crítica, el educa--

dor cree que solamente él sabe y que el educando es un obje-

to pasivo que no sabe y quo debe r-cibir, adoptar y asimilar 

toda la información que se le proporciona. No se contempla, 



31 

ni se toma en cuenta el contexto social dentro del cual se -

ubica el sujeto, ni sus experiencias, es un conocimiento es 

tático, fijo el que se persigue. 

Por medio de esta práctica comunicativa vertical se 

aplica la educación tradicional Que Freire denomina educa—

ción bancaria porque el ,=ducador es el que siempre educa, el 

que establece una disciplina a seguir, el que habla, prescri 

be, el que sabe y además elige el contenido de los programas, 

mientras que el educando es el disciplinado, el que escucha, 

no sabe y es considerado como un mero objeto del proceso edu 

cativo, como ente pasivo, un depósito de informaciones, "en 

vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos 

que los educandos reciben pacientemente, memorizan y repiten.. 

el Gnico margen de acción que se ofrece a los educandos es - 

elde recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos... no 

existe creatividad alguna, no existe transformación, ni 	- 

ber..." (33). 

AsS,vemos que la comunicación vertical ha servido al - 

educador para c-ncebir al educando como un sujeto incapaz de 

pens-r, por lo tanto él se ve 'obligado' a pensar, hablar, - 

actuar y tomar decisiones por él. Aqui el educador es el 

que dirige, orienta y motiva al educando para que repita pa 

labras, frases, memorice datos, fechas, acontecimientos que 

muchas veces no pertenecen a su cultura ni tienen in3erencia 

en su realidad. 

En el caso espectfico del medio rural, el educador im 

pone objetivos educativos que están ale¿aAos de la realidad 
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social campesina. Se lleva a cabo un procese educativo des 

vinculado del contexto histórico-social y político en el - - 

cual están inmersos los campesinos, de tal forma que no les 

permite conocer su realidad económica, política, social 

cultural. Se les imparte, a través de esta caunic.aci6..n domi 

nante una educación transmisiva, de información técnica, es 

ahí donde se circunscribe la práctica educativa. 

Es con esta práctica comunicativa como las institucio-

nes publicas y privadas están implantando programas educati-

vos, sin la participación de los campesinos y desligados de 

los procesos productivos y políticos que viven actualmente -

los hombres del campo. 

La comunicación vertical se presenta a través de las -

relaciones estructurales de manera rígida donde "no hay lu-

gar realmente para el diálogo. Y es en estas relaciones, rí 

gidas y verticales, donde se constituye, históricamente, la 

conciencia campesina como conciencia oprimida. Ninguna expe 

riencia dial6gica. Ninguna experiencia de participación. En 

gran parte inseguros de si mismos. Sin el derecho a decir -

su palabra, y sólo con el deber de escuchar y obedecer" (34). 

En este sentido, vemos que la ausencia de diálogo, la 

imposición de códigos y contenidos informativos, la concep--

ci6n del sujeto como objeto del proceso comunicativo vienen 

a conformar las características principales de la comunicación 

vertical, mismas que representan un reto y contra las que 

tienen que luchar el educador y el campesino. 
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2 EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION. 

Hablar de educación y medios de comunicación repre!;,,nta 

un tema complejo y relacionar ambos con el sistema y estructu 

ra socioeconómica y política nacional aumenta su complejidad, 

sobre todo cuando se trata del estudio referido a un caso con 

creto como su utilización dentro de programas educativos de -

una población campesina. 

Estamos conscientes de que los medios de comunicación - 

por sí mismos no pueden contribuir para resolver los proble--

mas socioeconómicos y culturales que hasta la fecha padecen 

los campesinos. Sobre todo si consideramos la difícil tarea 

de transformar el papel que cumplen en la práctica comunicati 

va dominante. Por lo tanto, su utilidad para apoyar programas 

educativos es hasta el momento muy limitada. 

Sin embargo, es necesario conocer las características -

de algunos medios, así como su importancia dentro de un proce 

so educativo, de manera que se pueda aprovechar su potenciali 

dad educativa en el medio rural y, especialmente, en la educa 

ción de adultos. 

Cuando nos referimos a medios de comunicación en este -

trabajo, lo hacemos pensando en aquellos medios que, como par 

te de la tecnologia educativa, se han convertido en medios de 

enseñanza debido a sus posibilidades comunicativas para cubrir 

determinados objetivos didácticos. 

En este capitulo se considerarán los medios impresos y 
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audiovisuales como posibles recursos para apo¡ar la 2omunica 

ción horizontal en el medio rural, como canales que ¡.-ueden 

llegar a constituirse en instrumentos fundamentales para im 

pulsar y favorecer la participacón do los campesinos en pro 

cesos educativos, convirtiéndose en vehículos a través de 

los cuales elaboren planteamientos de sus problemas, analicen 

su situación y busquen soluciones alternativas. Ello favore 

cerá el diálogo que los campesinos pueden utilizar para in--

tercambiar puntos de vista, para dar a conocer sus problemas, 

necesidades o experiencias y básicamente para instrumentar 

sus programas educativos. 

2.1. Características de los medios impresos. 

Fue sin duda el descubrimiento de Gutenberg, el que de 

terminó un cambio significativo en la comunicación humana y 

particularmente en la educación organizada a las grandes ma 

sas. La imprenta viene a ser una-de las aportaciones más im 

portantes para la educación, de ella surge uno de los medios 

con mayor antigüedad -el libro-, el primero que se utiliza 

en la enseñanza. 

Son los medios impresos, libros en general y de texto, 

folletos, revistas, periódicos, derivados de la imprenta los 

que tradicionalmente han ocupado un papel de suma importan--

cia en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea como 

fuentes principales de información o como materiales comple-

mentarios. "Sin libros y otros materiales impresos el efec-

to de la enseñanza sería transitorio y superficial" (35). 

Sin ellos no habría registro de los adelantos científicos ni 
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de las diferentes culturas, difícilmente podríamos r,,cobS-

truir hechos históricos si no fuera por la palabra impresa. 

Coda señala que a diferencia de los medios audiovisua 

les en los que el conocimiento a través de la imagen se rea 

liza de manera sensorial e intuitiva y directa, la palabra 

impresa 'habla', en primer lugar al intelecto y por lo tan-

to sus efectos son más duraderos y más fácilmente comunica-

bles, pues "la comprensión actea como un factor poderoso pa 

ra facilitar la adquisición y el recuerdo, estimulando, de 

manera particularmente intensa la actividad intelectual",(36) 

ello también conduce al lector a la reflexión que puede ori' 

ginarse al conocer, a través de los medios impresos informa 

ción que lo implique directamente. 

Los medios impresos permiten una mayor retención en -

informaciones o temas complejos, a diferencia de una presen 

tación oral que requiere por lo general de una redacción sim 

ple. No obstante, es necesario que sea a través del medio 

oral o con el apoyo de medios audiovisuales que se de una 

explicación de dicha información, ya que los medios impre--

sos siempre tendrán una leve desventaja respecto a otros me 

dios en virtud de que su tarea cultural siempre será más 

lenta. 

Podemos observar que la comunicación a través de me--

dios impresos demanda una participación intelectual más ac-

tiva del lector o del educando que la que se establece por 

otros medios, en los que la comunicación se halla, por lo -

regular estructurada de modo más simple. Por otra parte, el 
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hecho de no confrontar al lector o educando con un emisor 

audi.l.•le o visible como sucede con otros medios como son el - 

cine, la radio o la t,zlevisi6n, permite un mayor grado de 11 

bertad para asignar contenidos imaginativos o interpretati--

vos sobre determinados temas. "Se piensa que el lector está 

menos implicado personalmente que en el caso del radioescu--

cha o el cineasta, en el sentido de que no siente que se di 

rigen a él personalmente. Pero, al mismo tiempo su partici-

pación activa es mayor, pues en este tipo de comunicación 

más impersonal, se ve forzado a actuar de manera creativa 

con la mente" (37). Sin embargo, esto implica dejar la res--

ponsabilidad al educando de entender o interpretar la infor-

maci6n. 

2.1.1. Ventajas. 

En lo que se refiere particularmente al libro de texto, 

este ha venido a representar un elemento vital para la ense-

ñanza y puede llegar a responder a las necesidades de los 

paises que luchan por lograr la independencia económica y 

cultural. Este es un complemento indispensable en el proce-

so educativo; como recurso impreso tiene algunas ventajas, - 

entre ellas, está la de que el educando puede estudiar un 

buen número de temas diferentes, tener un costo efectivo ba 

jo, acompañado con cientos de imágenes, cuadros, mapas, dia-

gramas, fotografías (y que producirlos en forma de filminas 

o transparencias representarían un costo mayor) de modo que 

en el libro se pueden combinar o intercalar un gran n4mero -

de imágenes que hacen que como recurso impreso resulte más - 
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barato. 

Brown señala otro elemento importante cuando se refie-

re a los libros de texto que contribuyen a organizar y uni`fi  

car la enseñanza gracias a que "proporcionan las mismas exile 

riencias de lectura, actividades sugeridas, lecturas recomen 

dadas y preguntas. Los libros de texto elaborados por los - 

,expertos dan unidad a la enseñanza en el aula, son graduales 

al introducir conceptos o contenidos nuevos..." (38). 

Respecto a otros medios impresos, encontramos algunas 

ventajas como son las de permitir un mayor espacio de infor-

mación; su mensaje es más duradero por lo que puede ser uti-

lizado varias veces por el lector; su información está a dis 

posición de un gran flamero de personas; se puede leer cuando 

el lector tenga tiempo de hacerlo y a su propio ritmo de lec 

tura, asimismo, se puede abundar sobre temas específicos de 

estudio. 

2.1.2. Limitaciones. 

Estamos convencidos de que los libros influyen en la -

enseñanza de una manera determinante y que son un elemento - 

clave, porque es alrededor del libro que surgen y se dan las 

ex^eriencias de aprendizaje. No obstante, su contenido ori 

gina una serie de inconvenientes tales como la selección de 

temas de estudio limitan el aprendizaje, es decir, la presen 

tación lógica obliga implícitamente a los que intervienen en 

el proceso educativo a seguir ese orden lógico, llegan a do-

sificar los temas al tratarlos esquemáticamente o proporcio- 
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nan sólo información mínima acerca de determinada materYa. 

Ello nos obliga a preguntarnos en qué medida responde (!se 

contenido a la realidad de los educandos, es decir, qué tan 

to abarcan estos contenidos, o bien qué tratamiento se le da 

a la problemática de dos temas, qué se persigue con su conte 

nido y el grado de aprovechamiento de los mismos, es compren 

sible el código que se utiliza en sus lecciones o en la in--

formación que presentan. Estas interrogantes también involu 

eran a otros medios impresos, periódicos, folletos o revis--

tas, ya que en ocasiones son lo único que se utiliza para 

apoyar procesos educativos. 

Quizás una de las principales desventajas de los medios 

impresos es la de ser selectivos en virtud de que sólamente 

pueden utilizarlos aquellas personas que saben leer y que 

los pueden adquirir permanentemente. 

2.1.3. Posibilidades de uso en el medio rural. 

En lo que se refiere particularmente a la utilidad de 

los medios impresos en el medio rural, los libros de texto - 

para adultos han ocupado un lugar apenas visible en nuestro 

país. Es hasta el sexenio anterior cuando se editan estos -

libros, pero sus contenidos no están dirigidos en su totali-

dad a la población adulta campesina, no responden a las nece 

sidades de su realidad, y más bien están orientados para 

crearles expectativas o para deformar su cultura. 

Al referirnos al papel que han desempeñado otros medios 

impresos dentro de procesos educativos en el medio rural, se 
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puede decir que si bien se han utilizado en mayor medida, no 

han sido para plantear o buscar mejorar las condiciones edu 

cattvas de los campesinos. Actualmente estos medios impre-

sos cumplen un papel de meros transmisores o difusores de -

innovaciones técnicas, es decir sus contenidos temáticos se 

refieren a aspectos técnicos que muchas veces el campesino -

no comprende, si se trata de dar información de algún proiuc 

to o máquina, el campesino no entiende porque no sabe leer, 

o simplemente porque no los puede adquirir. 

Esto se debe en gran medida a que, como se ha se?.alado, 

estos medios se encuentran en su mayoría Ln manos de grupos 

con intereses muy particulares, de ahí que únicamente se apro 

vechen algunas características de los medios y no sus posibi-

lidades educativas. 

Por lo anterior, es necesario crear un mayor número de 

bibliotecas populares en el medio rural, cuyos libros traten 

temas directamente vinculados con sus problemas, actividades, 

experiencias, culturas, libros que sean el resultado de inves 

tigaciones o estudios profundos y presenten alternativas pa 

ra los hombres del campo. Asimismo, los libros de texto que 

se utilicen para llevar la educación a los campesinos deben 

contemplar las características de las diferentes regiones 

responder efectivamente a sus necesidades o problemas, pero 

básicamente deben contemplar la participación de los campesi 

nos para la elaboración de dichos materiales. 

A través de sus páginas o la de otros medios impresos 

se pueden dar a conocer las actividades de los campesinos, 
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difundir experiencias o avances que se hallan logrado en - - 

otras comunidades, se pueden dar ejemplos concretos de pro--

blemas o necesidades comunes, así como alternativas de solu-

ción. Esa sería la utilidad de estos medios para apoyar pro 

cesas educativos. 

Es importante que la información que se transmita a -

través de los medios impresos sea de interés para la pobla--

ción del medio rural, muestre hechos basados en la realidad. 

Es conveniente que esta información sea presentada en forma 

narrativa, "exponer cómo alguien hizo algo y lo que con ello 

logró en vez de informar simplemente cómo se debe hacer" (39) 

y acompañarla de ser posible con fotografías n dibujos siem-

pre con apego a la realidad del medio rural. 

Algunos investigadores coinciden en que las caracte—

rísticas esenciales en la redacción de artículos dirigidos - 

al sector rural podrían ser ent..re otras, "la oportunidad, el 

atractivo, la sencillez, la brevedad, la naturalidad, el uso 

de frases cortas que expresen ideas completas y el empleo de 

los términos técnicos indispensables y provistos de su expli 

cación o con nombres comunes que sí sean familiares al lec--

tor" (40). 

Por nuestra parte agregaríamos que se tomara en cuenta, 

en primer lugar, para la elaboración de cualquier artículo la 

participación del campesino, porque insistimos, no podemos 

dejar de lado sus conocimientos, sus experiencias, sus infor 

maciones para tratar de imponer lo que se considera más ade-

cuado o importante para ellos. 
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2.2. Características de los medios audiovisuales. 

Jaime Goded señala que la utilidad de los mensajes au 

diovisuales se determina esencialmente por una necesidad di 

dáctica, "se trata de una comunicación consciente y volunta-

ria que proporciona los medios para alcanzar ciertos objeti-

vos de enseñanza-aprendizaje; se trata de expresar audiovi--

sualmente un contenido didáctico..." (41). Básicamente viene 

a representar el uso de la imagen para la transmisión de men 

sajes de tipo educativo. 

Son varios los autores que coinciden en clasificar los 

medios audiovisuales de la siguiente manera: 

Auditivos: grabaciones, discos, cintas (cassette), prc 

gramas de radio. 

Visuales: 

a) no proyectados: pizarrones, imágenes planas, diagra 

mas, gráficas, mapas, caricaturas, tableros de boletines, ta 

bleros de fieltro, objetos, modelos, maquetas, dioramas, car 

tas hojeables, periódicos murales. 

b) proyectados: transparencias, retretransparencias, - 

filminas, diapositivas, películas fijas, materiales opacos, 

películas con movimiento. 

Audiovisuales: 

a) no proyectados: marionetas, teatro guiñol, sociodra 

mas, viajes de observación.* 

*Bachman considera los viajes de observación como parte de -
los medios audiovisuales, nosotros consideramos que más bien 
forman parte de un proceso comunicativo, de una experiencia 
para conocer las actividades o características de determina 
do lugar o bien como un recurso metodol6gico de investigación. 
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b) proyectados: películas sonoras, videograbacines. 

Estos medios pueden utilizarse solos 	a travó,-, de un 

sistema que se denomina "multimedia" que consiste en la com-

binación de estos recursos para transmitir un mensaje. 

A diferencia de los medios de comunicación de masas, 

estos medios se utilizan con la única finalidad de lograr ob 

letivos educativos. Dentro de un proceso de enseñanza-apren 

dizaje, se hace uso de la imagen para fines educativos con 

el objeto de apoyar y enriquecer este proceso. Dejamos de 

lado los medios de comunicación de masas (Radio, Cine, Pren-

sa y Televisión) cuyos contenidos son más amplios, van diri-

gidos más para entretener o influir en un público muy hetero 

góneo, tienen una gran difusión, contemplan la publicidad 

la propaganda y ofrecen una gran información. 

La enseñanza a través de la imagen requiere ante todo 

que quienes vayan a producir los mensajes educativos conoz--

can el funcionamiento, significación, potencialidades y limi 

taciones de los mensajes audiovisuales, así como sus distin-

tos tipos y modalidades. 

Esto representa un gran esfuerzo por parte de los que 

participan en un proceso educativo, ya que por un lado, es -

indispensable investigar los lenguajes, técnicas y medios au 

diovisuales. Es necesario capacitar al personal docente con 

el objeto de que puedan definir, planear, diseñar, elaborar, 

realizar y aplicar materiales, documentos, instrumentos y 

programas audiovisuales. Formar, preparar y adiestrar a es-

te personal para que realice investigaciones sobre la efecti 
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vidad de los mismos; y por otro, es fundamental conoor las 

características de los sujetos del proceso edw..7ativo, sus 

condiciones como grupo social, así como sus hábitos comunica 

tinos y de aprendizaje. Por lo que, dependiendo de la utili 

dad que se les ee, pueden llegar a provocar cambios conside-

rables tanto en la comunicación que se establece entre los -

educandos y los educadores como en la propia metodología di 

dáctica. 

De manera que en la elaboración y producción de los 

mensajes audiovisuales es de suma importancia que conjunta--

mente (educador-educandos) se haga una selección minuciosa - 

del objeto que será percibido, es decir, el tema o tipo del 

mensaje didáctico; el tipo de aprendizaje que se pretende al 

canzar, ya sea de información verbal, destrezas intelectuales 

o destrezas motoras; las características propias del medio -

(imagen, color, movimiento, facilidad de manejo y transporte) 

así como las posibilidades de producción. Esto es, se debe 

contemplar en la enseñanza por la imagen los recursos tanto 

materiales (cámara, proyector, instalaciones, etc.) como el 

personal capacitado para desarrollar esta tarea (42). 

Como podemos observar, la imagen forma parte de alau--

nas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 

puede llegar a constituir una experiencia de aprendizaje sig.  

nificativo. 

2.2.1. Ventajas. 

En gran medida la utilidad de los materiales audiovi-- 
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suales es que pueden proporcionar experiencias sensoriales, 

sea que estén ofreciendo una experiencia nueva o recapturan-

do una olvidada, "pueden comunicar, a través de ojos y oidos, 

una impresión más realista y vivaz de la que es probable que 

creen o recuerden las palabras únicamente... fotos y pelícu-

las buenas pueden salvar las brechas de espacio y tiempo con 

un realismo más allá de las facultades descriptivas de las - 

palabras" (43). 

Refiriéndose a las cualidades pedagógicas de la imagen, 

Goded señala que implícitamente obliga al expectador a obser 

verla y estudiarla en todos sus detalles. Con ello está de-

mandando de él una respuesta, un juicio y una crítica, de mo 

do que la percepci6n de una imagen fija "es un proceso de 

aprehensión de la apariencia y en mayor o menor grado de - -

acuerdo con la calidad de cada imagen particular, de la rea-

lidad. La percepci6n no es únicamente la captación de la 

apariencia, sino también, por lo menos, la intuición de la 

realidad. Así, la observación rigurosa de una imagen fija 

es pedagógicamente un tipo de percepci6n que pone de relieve 

la realidad de una apariencia" (44). 

Dentro de sus características, encontramos cualidades 

que permiten una visión decantada, organizada, seleccionada 

de la realidad, al mismo tiempo que forman una concentración 

de tiempos y espacios, constituyen una experiencia sensorial 

(las experiencias directas o indirectas son efectivas en la 

enseñanza). 

Permiten además, que mediante el uso de los dos senti- 
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dos, vista y oidos, el mensaje se grabe mejor en la mento J 

los educandos simplificando el mensaje. Esto conduce a invo 

lucrar directamente el área afectiva, proporcionan un Lengua 

je más accesible a todos, favorecen el agrupamiento horizon-

tal de los educandos (elimina la verticalidad de maestro-alum 

no de la enseñanza tradicional), permiten percibir una reali 

dad que de otra forma sería totalmente desconocida. 

No sélo proporcionan experiencias indirectas, sino tam 

bidn son capaces de lograr que hechos, nociones, leyes, etc. 

lleguen a convertirse e:-  elementos del pensamiento del suje- 

to que aprende, siempre y cuando estén estructurados debida-

mente bajo sólidas bases pedag6gicas (45): 

Pueden servir para recoger testimonios de costumbres, 

hábitos, formas de organización, religiones, prácticas de .:Dr 

ganización de comunidades lejanas para transportarlas al si 

tio donde radican los educandos (46). En ocasiones no es su 

ficiente leer respecto alas características de otros lupa--

res, una descripción no llega a llenar el hueco para satisfa 

cer nuestro interés por alcunos aspectos en particular, es - 

importante que sea a través de materiales audiovisuales que 

se muestre paso a paso diversas actividades. De modo cue el 

mensaje didáctico que proyecten estos medios, puede ser moti 

vador, informador o vehículo de comunicación para introducir 

a un tema, entenderlo, explicarlo o desarrollarlo en sus ele 

mentos básicos o también puede fungir como un instrumento pa 

ra practicar o aplicar los conocimientos obtenidos. 

Bachman nos dice que un material no proyectado puede - 

tratar. breve y directamente un concepto aislado y que una - 
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sola foto puede llegar a sor, en un momento dado, más apro-

piada que una película, del mismo modo puede emplearse una 

combinación de varios materiales no proyectados para expre-

sar aspectos distintos de una estructura más complicada, 

además de contar con la ventaja de que su uso llega a ser - 

menos costoso que el de la mayoría de los materiales proyec 

Lados. (47) 

Existe también la posibilidad de que estén disponibles 

en el momento deseado, de que sean más completas, es decir, 

que un documental o grabación puede concentrar en treinta 

minutos los puntos más importantes de una observación direc 

ta o bien pueden posibilitar un sentido de la perspectiva -

que resulta dificil obtener en la participación directa. 

Una situación que se presenta con frecuencia en los - 

grupos, es aquella en la que a una persona se le dificulta 

hablar de sus problemas o inquietudes y puede estar dispues 

ta a comentar, discutir, hacer observaciones o incluso a 

identificar y entender sus problemas concretos, después .7le 

haber visto una película que contemple situaciones similares 

a las del grupo o a las suyas en particular. "El simple he 

cho de que los materiales audiovisuales son experiencias 6p 

ticas y auditivas, los hace atractivos, pero no sólamente - 

eso, sino además, su capacidad para proporcionar experien-

cias sensoriales, los hace también demasiado valiosos en el 

proceso de aprendizaje" (49). Ello se debe básicamente a 

que las experiencias siempre proporcionan una base para el 

aprendizaje, en la proyección de una película, las experien 

cias contribuyen de manera significativa para el entendimien 
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to común. 

Bachman señala que los materiales audiovisuales con 

sus experiencias sensoriales proporcionan no s6]o un punto - 

de partida, sino también un punto de regreso para el proceso 

de aprendizaje. "Ambos son necesarios con regularidad... el 

aprendizaje es un proceso en el que interactúan lo concreto 

y lo abstracto. Pasamos de lo concreto. Es un ir y venir 

en que las generalizaciones nos ayudan a comprender nuevas - 

experiencias concretas Y las experiencias concretas nos ayu-

dan a su vez a ampliar o refinar nuestras generalizaciones" 

(49) • 

Este mismo autor menciona que los materiales audiovi--

sueles tienen utilidad potencial para diversos prop6sitos y 

que depende de la experiencia que se pretenda alcanzar al -

elegir determinado material, se logrará obtener mejores re--

sultados. Recomienda al elegir determinado material, respon 

da a prop6sitos bien específicos, bien estructurados, que co 

rrespondan a la realidad concreta de los educandos, a su ni-

vel intelectual, a sus intereses y sus antecedentes de expe-

riencia. Que se busquen medios que involucren cuando menos 

a un personaje con quien puedan identificarse los miembros -

del arupo con el que se esté trabajando, o escenas que exhi-

ban circunstancias económicas y sociales similares a las ex-

perimentadas por el grupo. 

Dentro de las ventajas de elaborar material para un ca 

so específico de práctica educativa está la de que al momen-

to de planear y reunir los propios materiales, necesariamen- 
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te se están relacionando con los fines que se persiguen o 

pretenden alcanzar, de modo que adaptarlos a la situación lo 

cal y con la participación de los miembros del grupo, defini 

tivamente se logrará estimular el aprendizaje. 

Los materiales audiovisuales pueden proporcionar un -

gran namero de experiencias, así como recapturar las pasadas, 

lo que tal vez llegue a determinar en gran medida la cimento 

ci6n o reorientación del aprendizaje. Sin embargo, estos ma 

teriales a pesar de representar una forma conveniente de apo 

yo a la comunicación que se establece en el proceso educati-

vo, pueden ser imprecisos e insuficientes. 

Goded señala que la imagen es un documento que se ca--

racteriza por su precisión, expresión y presencia, pero qui-

zas lo más importante es que "la palabra y la imagen unifica 

das se transforman en armas formidables para las luchas poli 

ticas y adoptan un claro y constante contenido de clase" (50). 

No es finalidad de este trabajo detallar cuidadosamente 

las características de cada uno de los medios audiovisuales, 

nos limitaremos a señalar ciertos aspectos de algunos de - - 

ellos y sus posibilidades educativas en el medio rural. 

2.2.2. Algunos medios audiovisuales. 

Transparencias. Una de las ventajas de este tipo de -

material en el aspecto económico es que si se producen aisla 

damente resultan menos costosas que las películas o las fo--

tos fijas, aunque éstas resultan más baratas si se producen 

en cantidad que las películas o las transparencias. Otra de 



49 

sus ventajas es que en caso de contar con una gran variedad 

permite que individualmente se puedan entremezclar en la pre 

sentación de diversos temas o bien para complementarlos, ade 

más permiten que durante una exhibición se pueda llegar a in 

terrumpir para su explicación o discusión en grupo. 

Fotografías. Es importante considerar la fotografía 

(parte fundamental de la comunicación visual) dentro de un 

proceso educativo, sobre todo aprovecharla para rescatar las 

imágenes de la cultura visual del pueblo. 

Por lo general se ha utilizado la fotografía para benP 

ficio de los autores, para lograr renombre a base de mostrar 

las bellezas o la miseria de un pueblo, pero difícilmente se 

ha utilizado para aprovecharla en procesos educativos. 

De la selección que se haga de una fotografía depende 

que se convierta en un medio adecuado dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, o como dice un periodista cubano, un 

medio formador de la conciencia. Esta selección se debe hA 

cer cuidadosamente para lograr transmitir la información de-

seada, de otra forma si esa información es inexacta "signifi 

ca un mal trabajo, que es igual a crear en el receptor la - 

necesidad de buscar el mensaje en otro medio de comunicación 

diferente al que empleamos" (51). 

Tanto las transparencias como las fotos fijas tienen - 

limitantes, su inhabilidad para representar movimiento. Sin 

embargo, llegan a ser comparables "a una columna periodísti-

ca o un editorial, o un libro de hechos en vez de un cuento 
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o novela; con frecuencia se acercará a la función de un docu-

mental" (52). Aunque se pueden acompañar con un guión graba-

do en cinta magnética resulta difícil que involucren emocio--

nes e influencien actitudes como lo hacen las películas. No 

obstante pueden llegar a ser tan eficientes como las pelícu-

las en movimientc para transmitir información y estimular la 

discusión, sobre todo si se acompañan con narraciones "vivas" 

es decir, en las que hablen los protagonistas del proceso edu 

cativo. 

Películas. Las películas con movimiento, como material 

educativo, tienen la ventaja de llegar a ser más realistas, -

por lo que llaman más la atenci6n de los educandos, pero tie-

nen la desventaja de ser menos flexibles y más costosas. 

En ellas encontramos "la ilusión de movimiento, agrega-

da a la Vista y comúnmente al sonido, proporcionan un elemen-

to de realidad que atrae la atenci6n e implica emociones" (53). 

Aunque este movimiento que añade realidad y las hace atracti-

vas, tiene la limitante para fines de estudio en el sentido -

de que establece un ritmo, de manera que si se interrumpe la 

exhibición puede provocar falta de interés por parte de los -

educandos para estudiarlas y analizarlas. 

Uno de los aspectos más importantes y que contribuyen - 

de manera significativa en un proceso educativo es que una pe 

lícula esté relacionada directamente con las experiencias, 
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problemas o necesidades dr' los expect•adores. 

Este tipo de material tiene 1.a desventaja de ser un•• dr 

les recursos más costosos debido a los gastes de producción, 

por lo que es necesario acudir a las dependencias públicas c 

privadas o bien a las embajadas que cuenten con este material 

procurando hacer una cuidadosa selección para que pueda apli 

cai:se y se apegue a los objetivos planteados en una práctica 

educativa. 

Teatro Guiñol. El teatro llega a formar una experiencia 

audiovisual de suma importancia dentro de procesos educativos 

y puede ir desde los ensayos cuidadosamente preparados hasta 

las improvisaciones de papeles que estén directamente vincula 

dos con una experiencia de aprendizaje, en virtud de que "pro 

porcionan un escape a la imaginación y a la creatividad del - 

espectado':, que da una profundidad de realidad a la expe:•ien-

cia de ver y escuchar" (54). En el caso de las zonas rurales, 

se puede aprovechar al máximo este auxiliar didáctico si los 

actores que participan en una obra son los mismos integrantes 

del proceso educativo, de manera que en la interpretación de 

los papeles se lleguen a plantear problemas existentes o bien 

la situación real de una comunidad. 

Forocassette. Se habla de otro medio, derivado en - - 

cierto modo de la Radio y que se ha utilizado con cierto 

éxito en otros lugares, nos referimos al llamado radiocasse- 



52 

tte o forocasI:ette, que consiste en grabar en un cassette un 

programa pura que sea escuchado por un grupo. Este medio au 

ditivo vendría a ser una alternativa en el medio rural para 

llevar a las comunidades programas educativos que muchas ve 

ces por su misma lejanía o porque carecen de vías de comuni-

caci6n nose tiene acceso a ellas. De esta forma los campesinos 

tendrían posibilidad de recibir o intercambiar experiencias 

educativas relacionadas con las características de su zona o 

sobre sus actividades. Las ventajas del forocassette podrían 

ser lograr un aprendizaje en grupo, facilitar el diálogo, - 

reunir un gran número de personas, motivar o despertar el in 

terés por el estudio de diferentes temas o bien de participa 

ci6n para la elaboración de programas a través de los cuales 

se llevaran sus experiencias a otras comunidades. 

Radio. No obstante que la radio forma parte de los me- 

dios masivos de ccmunicación, representa tal vez uno de los 

medios con mayores posibilidades educativas en el medio ru 

ral y aunque no es nuestro interés mencionar su papel o ca-

racterísticas particulares como medio auditivo, hacemos una 

excepción porque si nos interesa destacar la importancia de 

que se utilice para transmitir programas educativos cuyos 

contenidos sean elaborados (de ser posible por los mismos 

educadores y campesinos) para la población rural. La radio 

tiene un papel muy importante, en virtud de que llega a los 

rincones más apartados, sus emisiones tienen un vasto alean 

ce, tiene rapidez, además de que su costo no es muy alto. Es 

tas son las principales ventajas que deben aprovecharse para 

apoyar programas educativos en el medio rural. Coda señala - 
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que el valor de la radio como auxiliar didáctico está en es 

trocha relación con su adecuado uso y, especialmente, con 

una programación previa surgida de las experiencias realiza-

das en un medio determinado. Es un elemento didáctico inme-

diato, pero requiere la producción de documentos visuales 

así como de un sistema de correspondencia. Ofrece posibili-

dados de aplicación inmediata en el medio rural, siempre .• 

cuando exista un conocimiento del contexto socioeconómico Y 

cultural, y una estrecha vinculación entre el emisor y los 

radioescuchas (55). 

2.2.3. Limitaciones. 

Si bien es cierto que los medios audiovisuales simpli-

fican un mensaje, involucran el área afectiva, proporcionan 

un leguaje más accesible, facilitan la comprensión e inter-

pretación de algún tema que se estudia o que a través de es-

tos medios se percibe una realidad, un testimonio, costumbres 

o características de lugares antes desconocidos; tal vez una 

de sus principales limitaciones es la de no estimular o pro-

vocar un mayor esfuerzo intelectual en los participantes de 

un proceso educativo como lo exigen por ejemplo los medios -

impresos. 

La falta de personal capacitado para elaborar 

materiales 	audiovisuales de apoye a programas educativos 

o para realizar investigaciones o evaluaciones sobre la efec 

tivdad de los mismos vendría a ser otro de los inconvenien-- 

tes de estos medios, sobre todo porque esta situación provoca 
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el que se utilice material que no siempre se apega a los ob-

jetivos de programas educativos específicos. 

Ma. Teresa Escudero apunta que la imagen y su lenguaje 

sirven para comunicar pero que el uso inadecuado de la ima--

gen dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje puede fre 

nar el aprendizaje o desviar los objetivos didácticos, porque 

en ocasiones se Llega a confundir las funciones de la imagen 

y su lenguaje con los de la palabra y el lenguaje oral. Y 

también señala que "no es posible enseñar mediante imágenes, 

si el marco de conocimientos del individuo no corresponde, 

al menos en parte, a los representados en esas imágenes; no 

se puede, simplemente a través de ellas, enseñar cosas que - 

están totalmente fuera del conocimiento del individuo educa-

do, puesto que no tendrá ninguna perspectiva para relacionar 

lo que ve en la imagen, con la realidad en que vive" (56). 

Otro de los inconvenientes de la enseñanza por la ima-

gen se dan en el nivel de comprensión del mensaje que se tra 

ta de emitir, esto es en la estructura o composición de ese 

mensaje, ya que "la utilización pedagógica de la imagen es - 

el resultado de una interacción entre la investigación teóri 

ca y la creación cultural" (57). 

Lo anterior nos conduce a señalar que si los mensajes 

audiovisuales no reunen estos elementos, difícilmente servi-

rán en el logro de objetivos educativos, y que debemos partir 

del hecho de que estos medios no sustituyen al educador. Su 

uso no garantiza el que se logre el aprendizaje, pero sí ro- 
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presentan un apoyo de la información y abren las posibilida- 

des para una mayor participación y discusión entre los inte-

grantes de un proceso educativo. 

2.2.4. Posibilidades de uso en el medio rural. 

En general se puede decir que el uso de estos medios -

en procesos educativos en el medio rural ha sido hasta el mo 

mento muy limitado debido a una serie de obstáculos, tal vez 

provocados por las exigencias que demandan su uso, ya que 

por un lado el educador para enseñar a travós de la imagen - 

debe antes que nada conocer las características, funcionamien 

to, significación, lenguaje, potencialidad, limitaciones, mo 

lidades, tipos, etc. de la imagen; además se deben realizar 

evaluaciones sobre la efectividad de los mismos; y por otro, 

para utilizar o elaborar materiales audiovisuales se debe -

contar con recursos económicos, pero fundamentalmente se de-

ben conocer las características socioeconómicas y culturales 

de los sujetos involucrados en el proceso educativo. 

De modo que a manera de síntesis retomaremos algunos - 

puntos que consideramos importantes y que podemos aprovechar 

para utilizar los medios audiovisuales en el medio rural. 

A través de la imagen se tratan de expresar contenidos 

que persiguen fines didácticos. Con el uso de los medios au 

diovisuales se pueden alcanzar ciertos objetivos educativos. 

Estos medios se pueden combinar para lograr mejores re 

sultados, pueden dirigirse a un grupo con características o 

intereses similares o comunes con la finalidad de apoyar y - 
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enriquecer el proceso educativo. Su utilidad radica en que 

permiten lograr cambios importantes tanto en el proceso comu 

nicativo como en la metodología didáctica. 

Tanto el educador como el grupo que participa en el 

proceso educativo pueden seleccionar los temas o tipos de 

mensajes didácticos, así como los medios audiovisuales más 

convenientes o accesibles para lograr un mayor aprovechamien 

to. 

A través de los medios audiovisuales se pueden dar nue 

vas experiencias, aunque deben estar vinculadas con la reali 

dad de los educandos, de lo contrario se corre el riesgo de 

desviar los objetivos educativos. Pueden recapturar una ex-

periencia olvidada o desconocida porque se pueden observar, 

estudiar, analizar o criticar en todos sus detalles. 

Mediante el uso de dos sentidos, ojos y oidos, el men-

saje se graba con mayor facilidad en la mente de los educan-

dos y pueden proporcionar un lenguaje más accesible a todos. 

También pueden ser vehículos para llevar al lugar donde radi 

can los educandos costumbres, características, formas de com 

portamiento o de organización de diferentes comunidades, 

susceptibles de ser aprovechadas para intercambiar cualquier 

tipo de experiencias con otras comunidades rurales. 

Algunos de estos medios tienen un costo relativamente 

bajo (por ejemplo: pizarrón, periódico mural, fotos o trans-

parencias, grabaciones en cassette, etc.) y su uso puede ser 

de gran importancia en un proceso educativo. 
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Finalmente, pensamos .pie es posible a través de los me 

diu!: audiovisuales rescatar y dar a conocer, fomentar o impul 

sar los valores culturales del medio rural, parte fundamental 

de un proceso educativo en estas zonas. 

Es pertinente e incluso necesario intercambiar medios 

impresos y audiovisuales en la educación rural, unos v otros 

se apoyan y complementan, la conveniencia de utilizarlos es-

tará en función de las necesidades que sientan tanto el edu-

cador como el grupo, así como los recursos con que se cuen--

ten. 

Estamos conscientes de que todos los medios, ya sea 

utilizados aisladamente o combinados no son suficientes, ¡it 

pueden suplir todas las ventajas que reviste la comunicación 

directa entre los educadores y los campesinos, pero si son 

necesarios, ya que su uso facilita, amplía, motiva a la par-

ticipación y profundiza el proceso comunicativo. 

Las ventajas que tienen unos eliminan los inconvenien-

tes de otros, sobre todo si se suplen los contenidos técnicos 

por otros que se basen en las experiencias y conocimientos 

de los mismos campesinos. 
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3 . POLITICAS EDUCATIVAS EN EL MEDIO RURAL. 

En este capítulo no pretendemos realizar un análisis 

exhaustivo de las diversas políticas seguidas por los gobier-

nos en el medio rural en materia de educación, sino únicamen-

te dar un panorama general, tratando de encontrar momentos 

significativos que permitan comprender cuál ha sido el avance 

de la educación rural. 

Es también interés de este estudio conocer cómo se han 

utilizado los medios de comunicación, partilarmente impre—

sos y audiovisuales, saber cuándo y cómo se empezó a incluir-

los dentro de procesos educativos. Para ello consideramos ne 

cesario efectuar una revisión histórica de la educación rural, 

a fin de ubicarla más claramente en el momento actual.. 

La educación rural constituye un tema del que resulta 

difícil hablar, debido a que poco se ha estudiado, se ha deja 

do de lado o por lo general ha sido un tema olvidado por las 

autoridades educativas, a pesar de que el sector campesino, 

como grupo social está conformado por una gran mayoría de la 

población en nuestro país. 

Al hablar de educación rural se hace referencia aquell.l. 

educación dirigida al sector campesino, que aborda su proble-

mática y que busca mejorar sus condiciones de vida, Entende-

mos la educación rural como la educación orientada hacia la 

búsqueda de satisfactores de las necesidades reales y priori-

tarias de los campesinos, y cuando nos referimos a este grupo 

lo definimos como aquel para quien el fruto obtenido del tra- 
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bajo je Id i.erra e su principal 	je subsisteL..la re- 

producción. 

Así pues, se iniciará este apartado recordando el eri—

gen de lá educación rural. Es en los arios veinte cuando sur 

ge la escuela rural, con el gobierne revolucionario de Alvaro 

Obregón, en este periodo se encontró el antecedente histórico 

m.ls importante; y en José Vasconcelos, titular de la recién 

creada Secretaría de Educación Pública, como el iniciador e 

impulsor de este nuevo sistema educativo. En este período se 

da comienzo a la "gigantesca tarea de dar escuela a las masas 

del campo, marginadas del proceso educativo por siglos y que 

acusaban el más alto indice (72%) de analfabetismo..." (58), 

cuando se presenta una verdadera organización de las escuelas 

rurales. 

Vasconcelos, al referirse a las escuelas normales esta-

blecidas por el gobierno de Díaz, señalaba que las mismas no 

tenían gran utilidad, en virtud de que si bien se utilizaban 

los servicios de estos maestros, "el error fundamental que se 

había cometido era no mandar maestros a los distritos cura- -

les" (59). 

A través de la reforma educativa que se implanta en ese 

periódo, Vasconcelos llega a personificar "las aspiraciones 

educativas de la Revolución como ningún hombre llegó a encami 

nar la reforma agraria o el movimiento obrero" (60) y al pro 

poner la escuela rural "se hacía eco educativo de una necesi-

dad social de los campesinos: tierras y escuelas: las dos de- 



mandas seculares" (61), expus 	sin lugé,:: a 	el 

ma 	la escuela rural, !)alticrndo 	_1(1 crin 	niento :!! 

co del país. "...La obra educativa, emprendida en 1922 par-- 

tía 	una filosofía: la identidad del hombre por sobre sus - 

diferencias históricas; del compromiso contraido por su ro--

pia condición humana de enseñar y promover su instruccién de 

quienes sabían ante los que nada saben..." (62). 

Con el fin de impulsar la educación rural, se llevan a 

cabo amplias campañas contra el analfabetismo, se imprimen 

distribuyen libros en forma masiva, se establece un mayo- nd 

mero de escuelas en el campo, en las que se imparten cursos -

que transmitían conocimientos sobre agricultura. En este cri 

gen de la educación rural, encontramos que la misma se conci-

be como una enseñanza basada en el cultivo de la tierra y en 

ocupaciones que se derivar, de la agricultural, así como ,2n ao 

tividades manuales. Con este sistema de educación rural se - 

observa la necesidad de la enseñanza agrícola como parte fun-

damental, no la más importante, pero sí el elemento constitu-

tivo de esta educación. Se pone en marcha un programa educa-

tivo que pretende vincular la educación con la transformación 

cultural, económica y social. 

Debido al rápido crecimiento que estaba alcanzando 	- 

sistema de educación rural, fue necesario habilitar con irtor 

ración cultural y profesional a nuevos maestros. Vasconcclos 

aprueba el Plan de las Misiones Culturales de Educación, cuyo 

propósito z,riginal era el de preparar de manera adecuada y 
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eficaz a los nuevos profesores de enseilanza rural, pr(Jporcio-

nándoles tt.li conocimientos neesario en r,,laci6n con la zona 

y las necesidades de una determinada comunidad. Las misiones 

estaban integradas por maestros de agronomía, higiene y de 

cultura popular. 

Con esta formación se pretendía que los maestros acudie 

ran al campo, conocieran su problemática y convivieran con 

los integrantes de una comunidad e iniciaran su labor educati 

va. 

De esta primera escuela rural ambulante, surgen también 

los primeros educadores de adultos en el medio rural. El éxi 

to de este sistema se debió en gran medida a que fueron los -

propios campesinos quienes solicitaron se les dieran cursos, 

por lo tanto, "quedó establecido oficialmente que en le suce-

sivo los profesores misioneros tendrían a su cargo, además de 

la enseñanza para maestros rurales en servicio, la extensión 

de sus conocimientos, con demostraciones prácticas a los veci 

nos de los poblados", (63) a los campesinos se les auxiliaba 

en la búsqueda de soluciones a sus problemas de salud, produc 

ci6n, servicioes, cuidado de animales. vivienda, etc. 

Con esta doble tarea se estaba llevando ala práctica un 

programa concreto y definido, es decir, su acción se dirigió, 

por un lado, a "promover el mejoramiento cultural y profesio-

nal de los maestros en servicio, y por el otro, promover el -

bienestar y progreso de las comunidades" (64). Se considera 

que es a través de las Misiones Culturales cuando surge en Mé 
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xico 1 educación para adultos en el medio rural. 

Al referirse al origen de la educación rural, Bassols -

señalaba "no sólo se tiene que luchar por hacer comprender a 

los campesinos qué es la escuela, y lo que de ella debe espe-

rarse... sino que es necesario comenzar por crear el albergue 

de la escuela..." (65). Es en los inicios de la educación ru 

ral cuando oracias a la cooperación total de los campesinos -

se logra la creación de las miles de escuelas rurales, "habían 

depositado su fe y velan en ellas parte de su vida futura... 

La educación rural fue una obra nacida de los impulsos inter-

nos de la comunidad rural, organizada y dirigida en gran medi 

da, por fuerzas derivadas del mismo seno de la comunidad" (66). 

Son los instructores agrícolas, que recorrían periódica 

mente las comunidades de las zonas rurales, los representan--

tes y fundadores de la extensión extraescolar. No se preten-

día dar al pueblo una escuela con "la misión única de enseñar 

las primeras letras, como la concibieron los regímenes politi 

cos que habían derribado, tenían que dar una escuela que enea 

rara con la vida, que enseñara cómo cuidarla, cómo formar un 

hogar, una familia, una escuela con las puertas abiertas a 

los cambios que venerara el progreso" (67). 

Instrumentar adecuadamente a los nuevos maestros para - 

esta obra; orientar esta nueva acción de la educación rural, 

era la tarea primordial de las misiones, por lo que el creci-

miento de la educación rural en esta etapa se debe en gran me 

dida al esfuerzo que realizaron estas misiones, pese a 	- 
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aun deficiencias y a la oposición que recibieron por paite 

de Luí; sectores mas conservadores. 

Sin embargo, es necesario resaltar un hecho importan-

te cine repercutió en el proceso que había seguido la educa-

cic:;n rural durante este período. Un año antes de que Obre--

gón terminara su gobierno, Vasconcelos renuncia a la Secre-

taría de Educación PCblica, a raíz de eso el programa educa 

tivo "sufrió un irreparable quebranto, no se trataba de co 

rregir el rumbo de la instrucción pública, sino de llevar 

al país por un camino diferente del que podría advertirse 

en la Constitución y el resultado de la Revolución misma. 

La Reforma Agraria se detiene" (6b) 

Posteriormente, en el régimen de Calles se muestra la 

preocupación fundamental de favorecer una educación que "con 

dujera a la especialización técnica con detrimento do las -

humanidades para apoyar el desarrollo industrial del país". 

t69) Es en este período cuando surge la educación socialis-

ta, pero promovida por maestros que "pugnan por una educa-

ción comprometida con una transformación económica social - 

profunda" (70) y aunque no en todas las regiones, estos pro 

fesores se convierten en promotores de la transformación 

rante el sexenio de Cárdenas. 

Se debe hacer hincapie que durante los años 1929 a 1933, 

el incremento de la educación "se vuelve lento y a veces - 

cruel y dramático. El panorama nacional se hace incierto y 

sombrío, los impactos sangrientos y destructores los reci—

ben las inermes y aisladas escuelas rurales" (71). Fue has 
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ta el ascenso 	Lázaro Cárdenas al poder cuando lo educac1,Se 

recibe su mayor impulso y la escuela rural se convierte más - 

que antes "en el vehículo principal para comunicar la políti-

ra ofieial •- las masas de la población y en un centro de fer-

mentación ideológica y de activismo social..." (72). 

En esta época se da especial atención al campo, Cárdc--

nas reparte veinte millones de hectáreas a los campesinos, 

"casi el doble de lo repartido en los veinte años anteriores, 

la producción agrícola aumentó a razón de 5% al año y los ei 

dos campesinos, que para 1940 ocupaban ya la mitad de La super 

ficie bajo cultivo atravesaron una etapa de innovación e inu-

sitado vigor", (73) el ejido vence el sistema de hacienda. Es 

te hecho influye de manera definitiva en la educación rural, 

se vincula- la escuela con la sociedad de entonces, se consoli 

da la educación socialista. Cárdenas crea nuevas escuelas ru 

ralos donde se proporcionan materiales de lectura cuyos corte 

nidos estaban dirigidos principalmente al aprendizaje de téc-

nicas 7 de colaboración social en el trabajo, "se practicaba 

la enseñanza activa, y el aprendizaje era organizado, en gran 

parte por los alumnos mismos" (74), se puede decir que es 

cuando surge el autodidactismo en el Me¿ic rural. 

Para impulsar el desarrollo des la educaeión extraeecclar,:  

se encuentra en los medios de comunicación un recurso importnn 

te para cumplir con esa tarea, la hoja impresa, ol libro, 

cine y la radio cumplen un papel importante en este procese. 

educativo. Es en esta etapa donde er.contramcs el primer ante-

cedente del uso de estos medios en la educación rural, de alcu 
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na manera 	ve en ellos la posibilidad de ahorro económico - 

para llevar la educación a un mayor núme1-,1 de personas, así - 

como impult:ar su desarrollo para fines educativos. 

Sin embargo, durante el período de Avila Camacho, quien 

concede privilegios a los capitalistas industriales y agríco-

las, se ataca fuertemente la educación socialista, se aniqui-

lan los logros de esta educación, pierden fuerza las organiza 

ciones campesinas y se abandonan las Escuelas Regionales Cam-

pesinas .(donde se preparaba a los maestros rurales) que habían 

cobrado una gran importancia. Estas escuelas hablan surgido 

de la fusión de las Escuelas. Agrtcolas Centrales y de las Mi-

:nones Culturales. Es a partir de entonces que la educación 

rural empieza a desmoronarse "pierde crecientemente su esríri 

tu misionero y su vínculo con las comunidades campesinas. Se 

urbaniza y se burocratiza" (75). 

Por :o anterior, el desarrollo de la educación rural se 

ve interrumpido en los años 40's, agudizándose el problema du 

rante el período de Miguel Alemán, quien establece una unifi-

cación del sistema de educación rural y urbano, incluso en el 

calendario escolar (que es importante considerar sobre todo -

en el campo debido a las temporadas de cosecha). La escuela 

se urbaniza siguiendo el modelo de desarrollo económico vincu 

lado al capitalismo internacional, cuya meta primordial era -

la industrialización dando privilegios a los empresarios nacio 

nales, pero principalmente a las empresas transnacionales. Es 

ta política se manifiesta a través de los libros de texto de 

primaria (1962) donde se presenta la imagen de un México moler 
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no e industrial y a la vez "se esconden los prolslemas del can 

po y eliminan las contradicciones socialez,..." (76). 

Una baja producción agrícola obliga a buscar un nuevo -

impulso a la educación rural, pero esta preocupación general 

se enfoca principalmente hacia una educación técnica agrícola, 

es decir vincular la educación con la producción agrícola ex-

clusivamente. Es a mediados de los años sesentas cuando "se 

promueve primordialmente una 'adecuación' de la escuela al -

aparato productivo. Consideraciones educativas integrales del 

hombre productivo, quedan en segundo lugar, como lo demuestra 

por ejemplo el concepto mismo de 'adiestramiento rápido" (77). 

En el sexenio de 1965 a 1970, se habla nuevamente de las 

Misiones Culturales que dan atención a la campaña de alfabet 

zación de la población adulta, en las comunidades rurales se 

establecieron escuelas de circuito que disponían de un aula - 

móvil, que contenía en su interior los materiales necesarios 

para impartir clases (asientos para los alumnos, pizarrón, es 

criterio para el maestro, etc.) Se impartían cursos breves - 

para adultos sobre temas de interés social, buscando elevar -

los niveles :le enseñanza, y que estas poblaciones alcanzaran 

mejores condiciones de vida í78). Desconocemos el impact;) y 

la efectividad que se haya logrado en las comunidades con es-

ta labor educativa, pero desde el momento en que se señala 

que fue a través de breves cursos como se llevó a cabo esta - 

tarea educativa, nos da idea de la superficialidad con que se 

atacó el analfabetismo en las zonas rurales, sobre todo si con 

sideramos los graves conflictos que surgieron durante este ré 

gimen. 
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Hasta aquí podemos hacer la siguiente observación: los 

años 1940 a 1965, representan un periodo en el cual. "el obje-

tivo de la educación y capacitación campesina se hizo más cla 

ro: desarrollar el capitalismo en la agricultura" (79), estas 

políticas que siguieron los diferentes gobiernos en el campo, 

estaban influidas en gran medida, por la educación e investi-

gación agrícola de los Estados Unidos. 

Por su parte, los medios de comunicación masiva, en po-

der de las empresas privadas nacionales y extranjeras, han si 

do, desde que hicieron su aparición en nuestro país, vehículos 

de propaganda y difusión con un carácter exclusivamente comer 

cial. De ahí que su papel en la educación rural durante ese 

tiempo fue, y sigue siendo, el de apoyar campañas de alfabeti 

zaci6n o bien transmitir mensajes cuyos contenidos son meramen 

te de aspectos técnicos. Se puede decir que el Estado ha teni 

do una débil participación en los medios, ello explica en gran 

medida que no se utilicen para apoyar programas educativos con 

cretos en el medio rural. 

Durante el régimen de Luis Echeverría se fomenta débil-

mente la educación rural. En este sexenio estalla un movimien 

to campesino en todo el país, movimiento que se habla inicia-

do en los sesentas debido a la situación social que imperaba 

en las ciudades, y que originó que en el campo se intensifica 

ra la represión para favorecer a la burguesía rural y a los -

caciques (80). Al mismo tiempo se manifiesta un gran descen-

so en la producción agrícola nacional, ello origina que el go 

bierno programe e implante programas rurales encaminados a bus 

car alternativas para aumentar el mercado interno y para con- 
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trolar cl d.:, contento que se había originado en el campo. El 

Estado trata de rescatar su legitimidad a través de aciones 

de tipo popular y en el campo se dan intentos por fomentar la 

producción campesina que había sido relegada por los gobier- 

nos anteriores. Se impulsa un crecimiento fuerte en la educa 

ción técnica cuya población crece "de 1970 a 1976 por 275% es 

pecialmente también la educación técnica agropecuaria cuya po 

blación es nueve veces mayor en 1976" (81). 

En este sexenio se crean, por disposición presidencial 

el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola en Areas de Tempo 

ral que se aplica en diferentes zonas con problemas sociales y 

políticos fuertes. Se implantan diversas actividades de capa-

citaci6n campesina dirigidas al aumento de la producción. Asi 

mismo, se crea el Banco Nacional de Crédito Rural, el Fideico 

miso de Organización y Capacitación Campesina; se funda el Fi 

deicomisc de Asistencia Técnica y Garantía para productores - 

de bajos inaresos, así como el Instituto Nacional de Capacita 

ción Agraria, además fue necesario "reformular la legislación 

agraria y agrícola a efecto de amparar jurídicamente la poli-

tica estatal en el campo" (82). 

Durante este periodo se presentaron varios proyectos edu 

cativos en los que se buscaban nuevas formas educativas. Va-

rios de estos pretendían "contribuir al desarrollo de una con 

ciencia crítica frente a los problemas del país" (83), al mis 

no tiempo se empieza a difundir la tecnologia educativa come 

manifestación de la modernización de la enseñanza, se crean a 

todos los niveles centros didácticos, nuevos métodos de ense-

ñanza, se crean planes y programas de estudio (84). 
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Una de las aportaciones más importantes que se '1111 en - 

esLe rógimen es la creación de la Ley Nacional de EducacI'm 

para Adultos, así como la edición de los libros de texto: para 

la educación primaria de los mismo, Je n'atoran y discut- er,  

pro-rectos en los cuales se considera el use de los medios de 

;municación para aplicar programas educativos en el medio ru 

ral (alfabetización y castellanización a través de la radio, 

telesecundaria). Lamentablemente muchos de estos proyectos 

no se lograron implementar y, no obstante todas las medidas 

que se tomaren en este régimen, los problemas del campo no se 

resolvieron, sino al contrario, se agudizaron (85). 

El gobierno de López Portillo ante la crisis del campo 

implanta medidas de austeridad como la Alianza para la Produc 

ció:: y el Sistema Alimentario Mexicano con la finalidad de - 

acallar el descontento del pueblo y de los campesinos, quienes 

son r0--más afectados. Actualmente se utiliza, por un lado, 

la radio y la televisión para llevar al campo programas de ca 

pacitación para el campesino y por otro, se instrumenta una - 

uoirtica educativa a través del Plan Nacional de Educación pa 

re Todos que pretende entre otros objetivos, llevar la educa-

ción a los grupos marginados para que mejoren sus condiciones 

de vida, solo que estos programas educativos se implantan con 

libros de texto que no responden en su totalidad a las necesi 

dados reales de los campesinos. 

Lo anterior nos conduce a identificar dos momentos siq 

nificativos de la educación rural, el primero en el sur,71--

iento de la misma, el segundo durante el régimen de Láza- 
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C:IrdenaF;. Es en estas dos etapas cuando se concibe la - 

educación no solamente como la mera capacitación que requie 

re el campesino, sino como una acción integrada que se orien-

ta hacia las necesidades de la población rural. Una educa—

ción vinculada con los procesos de transformación social, con 

los procesos de organización de los hombres del campo y con 

los procesos de producción, en la que se toman en cuenta las 

condiciones socioeconómicas y culturales de los campesinos. 

Se pueden hacer dos observaciones del papel desempena-

do por los medios de comunicación para fines educativos en 

estos dos periodos. En la época de Vasconcelos no existen 

registros de su efectividad, por 1.7,  r,ie no se puede afirmar 

si el éxito de la labor educativa desarrollada en el medio -

rural en esa época se debió a la comunicación interpersonal 

que establecieron los educadores o a los medios de comunica-

ción; no se puede decir con certeza cuál fue la importanCia 

de los medios en esa experiencia educativa. 

Durante el régimen de Lázaro Cárdenas se ?resta aten--

cien especial a los campesinos, ello influye de manera 

ficativa en la educación rural y los medits de comunicacien 

fueron utilizados no sólo para auxili.lr a los campesinos en 

la búsqueda de soluciones a sus problemas educativos, 	- 

para concientizarlos sobre la relevancia de su lugar en la - 

economía nacional, de su importancia como personas, ::omo 

dividuos dentro de una sociedad. En esta época los med:o - 

de comunicación cumplen un papel de informadores, comunitd: 

res y concientizadores. 
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En la actualidad el panorama en el campo no es muy alen 

tador. No se han logrado resolver los problemas educativos, 

no se ha aprovechado el inter6s y la preocupación del campe- 

sino por superarse, ni se han buscado formas do alentar al - 

maestro rural para contribuir en esta tarea. 

En gran medida esto se debe a que "en los gobiernos 

posteriores al de Cárdenas, poco a poco se le fue retirando 

el apoyo a los maestros rurales, y se fue obstaculizando y 

reprimiendo el trabajo conjunto con los campesinos, hasta 

llegar a la situación actual en que los maestros del medio 

rural difícilmente se integran a la problemática de las comu 

nidades ya que sólo se concretan a cumplir con sus días y ho 

ras en la escuela, de tal manera que la mayor parte de su ac 

tividad la realizan alejados de la comunidad y por lo tanto 

no tienen ningun4 influencia en la educación informal de los 

caTIesinos" (86). 

Uno de los errores más graves que se han cometido es - 

la falta de aprovechamiento de la riqueza de experiencias en 

el origen y desarrollo de la educación rural para aplicar 

programas educativos concretos para el campesino. Los que 

se están aplicando responden básicamente a la necesidad de 

que los hombres del campo produzcan más, en detrimento de su 

papel como individuos, como agentes de cambio dentro de la -

sociedad. Tampoco se ha logrado aprovechar la potencialidad 

educativa de los medios de comunicación como apoyo para apli 

car programas educativos en el campo. 
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1.1. La Política Educativa en el período 1970-1976. 

La intención de incluir la política educativa 	re-

gimen 1970-1976 en un solo apartado responde fundamentalmen-

te a la importancia de la reforma educativa que este sexenio 

presentó y aplicó en parte, desde sus inicios dentro del con 

texto histórico de nuestr.:,  sistema político y social. 

Señalaremos la grave crisis por la que atravesaba nues 

tro país en esa época, en gran medida a raiz de los conflic-

tos surgidos en el regimen anterior y en la que el Estado ha 

bía logrado mantener su legitimidad a través del uso de la 

represión física, cuyo grado de violencia no se había visto 

en varios años,tanto en el campo como en las ciudades. 

El presidente Echeverría se ve obligado a modificar la 

imagen bastante deteriorada del Estado y en la que él había 

estado directamente involucrado. De ahí que emprendiera des 

de el inicio de su sexenio, incluso durante su campaña polí-

tica, programas que tomaban un cariz populista. Algunas de 

estas acciones se han señalado en la parte correspondiente a 

las políticas educativas en el medio rural, por lo que nos -

centraremos exclusivamente en las aportaciones más importan-

tes que, en materia de educación, se dieron en este ::egimen. 

La política educativa que siguió el régimen de Echeve- 

rría se basó principalmente en la Ley Federal :le Educación y 

la Ley Nacional de Educación para Adultos. 

Una de las reformas más importantes en el campo de la 

educación fue la creación de la Ley Federal de Educación, - 
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que vino a reemplazar a la Ley Orgánica de Educación Públi-

ca de 1941. 

Al establecer esta ley en la que además de incluir im 

portantes innovaciones en la historia de la legislación edu 

cativa, define la educación como el "medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, como proceso 

permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a - 

la transformación de la sociedad, y como factor determinante 

para la adquisición de conocimientos y para formar el sentí 

do de solidaridad social, recalca la importancia de la educa 

ción extraescolar mediante la cual puede impartirse la ins- 

trucción elemental, media y superior..." (97). 

Otra de las aportaciones más valiosas que brindó este 

sexenio y que también guió las acciones educativas desde el 

inicio del mismo, fue la Ley Nacional de Educación para Adul 

tos, aprobada el 3 de diciembre de 1975, cuyo objetivo prin 

cipal es que a través de una forma de educación extraesco--

lar basada en el autodidactismo y la solidaridad socia te 

da persona pueda alcanzar el nivel de conocimientos y habi-

lidades equivalentes al de la educación básica... ...se es-

tablece que toda persona puede promover la educación para - 

adultos... Corresponderá a la Federación, los Estados y los 

Municipios organizar los servicios educativos para adultos, 

pero será sólo el Poder Ejecutivo Federal a través :le la SEP 

quien formule los planes y programas, autorice o elabore -

los libros de texto y materiales pedagógicos, acredite y cer 

tifique los conocimientos, evalúe los planes, programas y -

métodos, y vigile el cumplimiento de la ley (88). 
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No obstante lo anterior, consideramos pertinente seña 

lar algunos inconvenientes de esta Ley que limitan la acción 

educativa en el medio rural. Persiste la tendencia del Es-

tado de seguir manteniendo el control de la educación. No - 

se contem•:la la posibilidad de participación de los secto—

res interesados en la elaboración de los programas educati-

VOS y que la evaluación de los mismos sea establecida por - 

las autoridades educativas sin elaborar un diagnóstico a 

Lravás del cual se compruebe si los conocimientos adquiri-

dos responden efectivamente a las necesidades de los desti-

natarios de ese tipo de educación. 

Independientemente de que la educación extraescolar -

destinada a los adultos es de singular importancia dentro - 

del sistema educativo, sobre todo por su estructura flexi--

ble que apoya y beneficia en gran medida al educando, y por 

la acreditación y certificación de sus conocimientos "inde-

pendientemente de la via por la cual fueron adquiridos", tie 

ne sus limitaciones debido a que la evaluación sigue los 

mismos lineamientos del sistema escolarizado tradicional, -

lento y burocrático. Esta educación extraescolar, concep—

ción innovadora "congruente con la evolución de los siste-

mas educativos de otros paises, orientó muchas acciones de 

la administración 1970-1976". (89) 

Paralelamente a la implantación del sistema de educa-

ción para adultos, se organizaron los Centros de Alfabetiza 

ción como Centros de Educación Básica para Adultos y en el 

último año del sexenio empiezan a utilizarse, por vez prime 

ra, libros elaborados especialmente para la educación de - 
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tiros estaban dirigidos tanto a la plolac6n urbana r nr, a 

la rural y consideramos que ésta, por sus propias cara(•te--

risticas requiere de respuestas educativas directas y vincu 

lerdas con su problemática. Cum,_ lo 	señalan 

educadores del medio rural, es necesario que algUnos conte-

nidos se elaboren especificamente para determinadas zonas 

rurales, en virtud de que las diferentes regiones refinen 

ciertas características, es decir, tanto en las zonas del 

norte, centro, como las del sur, existen grandes diferencias 

y condiciones socioeconómicas y culturales en nuestro pais. 

Durante este sexenio, se llevaron a cabo diversas ac 

ciones tendientes a facilitar el acceso de los grupos margi 

nados a la educación básica; en particular, hacia el campo, 

un mayor numero de maestros son enviados a las escuelas ru 

rales. Además, se implanta un novedoso sistema en la educa 

ojón rural, se preparó a jóvenes con secundaria para cor.ver 

tirlos en instructores comunitarios que llevaban la educa—

ción a las localidades rurales dispersas y alejadas en las 

CUe resultaba costoso construir escuelas. 

Por otro lado, los internados en los que se impartía 

enseñanza primaria a niños del medio rural, se transforma--

ron en Centros Recionales de Educación Fundamental, con la 

finalidad de impartir la primaria y capacitar para el traba 

jo agrícola. 

Otro hecho significativo que debe contemplarse es que 

fue en este sexenio cuando empezaron a establecerse institu 

ciones posprimarias en el medio rural. Aumentaron las Bri- 
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gada!, para 	Desarrollo Rural y las Misiones Culturale:, 

atender el desarrollo de las comunidades. 

Sin embargo, señala Latapi que a pesar de este esi:uerce, 

la expansión escolar en el medio rural benefició únicamente a 

las localidades de 1000 a 2500 habitantes, otras siguieron re 

zagadas, y es allí, en las localidades menores donde viven 

más de 13 millones del total de la población. "Lamentablemen 

te no se aplicaron, además de la innovación de los cursos co-

munitarios, otras formas de educación para aminorar esta si--

tuación" (90). 

La critica que hace Latapi de la política educativa en 

este régimen, refiriéndose a los medios de comunicación en la 

educación, es que si bien existen dificultades legales y admi 

nistrativas para que la SEP actúe directaeente sobre dichos 

medios, dada su concesión a empresas privadas, es necesario 

que aquellos medios masivos que dependen del Estado desarro--

llen una acción de enseñanza y formación humana conoruente 

con los objetivos de la educación nacional; asimismo, es ne-

cesario que los medios comerciales "reciban de la SEP orien-

taciones, criticas y una adecuada supervisión en los aspectos 

educativos... Quizás la Ley Federal de Educación hubiera podi 

do avanzar bases legales en este sentido..." (91 

El Estado no mostró un particular interés por incluir -

los medios de ccrunicación dentro de su reforma para aplicar 

programas concretos de educación, a pesar de que Echeverría 

habla señalado en su discurso de toma de posesión come presi- 
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dente "de poco valdría vigorizar la obra del educador, si no 

convirtiésemos los medios de difusión en instrumentos de ense 

fianza extraescolar y en forjadores de la conciencia colecti-

va..." (92). 

Si bien, como se señaló anteriormente, se empezaron a - 

implantar programas educativos a través de algunos medios de 

comunicación, esto no representa de ninguna manera una muestra 

significativa, en virtud de que algunos proyectos no se lleva 

ron a cabo y otros no recibieron el apoyo suficiente. 

De lo anterior, podemos concluir que si bien en este se 

xenio se elaboraron proyectos educativos importantes, como su 

cede en cada cambio de régimen, los proyectos se interrumpen, 

dejan de aplicarse o bien se desechan. De cualquier forma, -

podemos decir que en gran medida, estos programas educativos 

1-espondían o trataban de aminorar una situación de desconten-

to en el medio rural. Asimismo, estaban encaminados a satis-

facer una necesidad específica: aumentar la producción en el 

campo. 

1 
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3.2. El Plan Nacional de Educación para Todos. 

A continuación se describirá de manera muy general el 

Programa Nacional de Educación para Adultos que presenta y - 

está aplicando el presente régimen. Este programa forma par 

te del Plan Nacional de Educación para Todos y las caracte--

rfsticas que se señalen van a darnos un panorama que de algu 

na manera reforzará lo que se ha señalado acerca de las poli 

ticas educativas que se aplican en el medio rural. Asimismo, 

nos permitirá señalar su vinculación y coherencia con nues--

tro objetivo particular, la experiencia de la institución 

que aplica el programa de educación básica en el Valle del - 

Mezquital. 

Con el Plan Nacional de Educación para Todos, el pre--

sente régimen emprende una politica educativa que pretende - 

resolver el problema de la existencia de cerca de 7 millones 

dP analfabetos y 13 millones de alfabetizados adultos que -

no han terminado su educación primaria, en uñ periodo de 8 años. 

Este Plan comprende tres subprogramas específicos: 

1. Primaria para todos los niños. 

2. Castellanización; y 

3. Alfabetización y educación fundamental para adultos 

e integración social de los alfabetizados. 

Las metas oficiales que se pretenden alcanzar a través 

de este Plan son: 

1. Ofrecer la educación básica a toda la población, par 

ticularmente la que se halla en edad escolar. 

2. Vincular la educación terminal con el sistema pro--

ductivo de bienes y servicios social y nacionalmente neceen- 
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ríos; 

3. Elevar la calidad de la educación; 

4. Mejorar la atmósfera cultural; 

5. Aumentar la eficiencia del sistema educativo. (93) 

Para cumplir con estas metas, se llevan a cabo -

una serie de actividades agrupadas en 52 programas que orga 

nizan toda la acción educativa. Dentro de estos programas 

se encuentra el Programa Nacional de Educación para Adultos 

que se pretende cubrir en dos etapas primero atender el re 

zago educativo en un periodo de ocho años; y en la segunda 

etapa, se pretende atender permanentemente a las personas 

que no hubieran logrado incorporarse a la educación formal. 

Las autoridades educativas resaltan el hecho de que -

para legrar con buen éxito este programa, es indispensable 

la capacidad del propio educando de aprender por sí mismo, 

y su interés por mejorar la calidad de la vida. Los siste-

mas de enseñanza abierta se presentan como una alternativa 

viable para satisfacer esta demanda educativa, en virtud de 

que concibe la educación como un proceso permanente. Obser 

varen que los lineamientos que sigue este sistema respondían, 

por un lado a las necesidades individuales, tanto de tiempo 

como de lugar y nivel de estudios, en virtud de que operan 

en toda la escala educacional y de esta manera la educación 

está al alcance de todos, por otro lado, este sistema tam-

bién respondía al interés del Estado de seguir y de aplicar 

la Ley Federal de Educación, y principalmente, la Ley Nacio 

nal de Educación para Adultos, y de esta forma llevar la - 

educación para todos. (94) 
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La hipótesis manejada por las autoridades es que en 

la educación "está la clave de la calidad de la vida. Con 

ella se inicia el proceso que lleva al individuo a la rique 

za o a la pobreza, a la participación social o a la margina 

ción, a la libertad o a la dependencia". (95) 

Los Estados de la RepUblica son los encargados de lle 

var a cabo este Programa y contarán con todo el apoyo del -

gobierno a través de la SEP, quien proporcionará manuales -

de organización, materiales técnicos y didácticos, as/ como 

los recursos humanos necesarios. Corresponde a los Estados 

la responsabilidad de establecer las metas a alcanzar en su 

territorio y la de organizar el esfuerzo estatal que se re-

quiere para avanzar en la transformación social y económica 

del país. Depende de ellos .el éxito de este programa, de 

su capacidad de organización y de su voluntad para llevar a 

cabo esta acción educativa. 

Se señala que esta acción educativa no se limita sola 

mente a los espacios físicos de lss escuelas, sino que debe 

rán convertirse en una práctica de toda la colectividad, aun 

que el aula siga siendo el eje principal para la transmisión 

de conocimientos. 

En este programa se pretende por otro lado, lograr la 

participación efectiva de los medios de comunicación. 

Se crearon dos dependencias para apoyarlo: 

la Dirección General de Educación para Adultos, estableci-

da para administrar, proponer y orientar los servicios de -

educación para adultos... y el Consejo Coordinador de Siste 
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mas Abiertos, creado para promover, planear, coordinar y 

evaluar los sistemas de educación abierta y los programar  

que en la materia realizan la Secretaria y las entidades 

del sector educativo. (96) 

Asimismo, se realizaron convenios con otras dependen-

cias para hacer llegar la educación básica a algunos secto-

res que están alejados de los centros educativos formales o 

bien que los trabajadores, mediante la aplicación de siste-

mas abiertos cursen la educación primaria en los mismos lu-

dares de trabajo. Entre las instituciones con las que se 

establecieron convenios están la Secretaria de la Reforma 

Agraria y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Se han distribuido hasta la fecha un total de 6.3 mi-

llones de volemenes entre libros para alfabetizar, primaria 

intensiva para adultos, auxilia,res didácticos para círculos 

de estudio y manuales para asesores. Estos libros fueron - 

elaborados por el Centro para el Estudio de Medios y Proce-

dimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE), quien también 

llevó a cato la grabación de 380 programas de radio, con el 

objeto de facilitar la comprensión de los contenidos temáti 

ces de los libros de la Primaria Intensiva para Adultos. 

El CEMPAE, con su modelo de Sistemas Abiertos de Ense 

lanza, es el que cubre la parte correspondiente a la Prima-

ria Intensiva para Adultos dentro del Plan Nacional de Edu-

cación para Todos. 

Con este modelo se pretende llevar la educacien a la po 

blación rural y marginada, población a la que el sistema 
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formal no ha sido capaz de proporcionar servicio, de tal - 

rma se considera que con la modalidad propuesta -el sistema 

abierto- se abren las posibilidades de impartir educación a 

través de este sistema. 

El CEMPAE toma como marco teórico la responsabilidad y 

obligación de los adultos para educarse, así como aprovechar 

y utilizar sus experiencias de tal manera que les permita re 

flexionar sobre la realidad. Dentro de este marco, parte de 

la idea de que el adulto "está bien advertido de su propia -

realidad" y más que concientización lo que necesita "es in--

ormación y mecanismos que le permitan actuar sobre esa rea-

lidad". 

Los objetivos que se han planteado, en términos genera 

les, pretenden brindar los medios y métodos de enseñanza 

aprendizaje a toda persona que lo necesita y que está en po-

sibilidades de recibirla "de acuerdo con sus intereses y ap-

titudes con el fin de que eleve su propio nivel de vida y de 

su comunidad" (97). 

Los elementos didácticos que utiliza son básicamente los - 

libros de texto, enfocados a propiciar el autodidactismo, y 

sus contenidos están elaborados para responder "auténticamen 

te a las necesidades e intereses del estudiante adulto"; la 

asesoría donde se establece la comunicación entre el educan-

do y el propio sistema; y por último los apoyos audiovisua--

les cuya finalidad es básicamente la de ser auxiliares para 

el estudio de los textos y también "para motivar e informar 

a la población"(96). 
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Es necesario hacer algunas observaciones respecto a 

las metas y objetivos que se han planteado a través de la ac 

tual política educativa. 

Es utópico pretender resolver el rezago educativo en -

un periodo de ocho años, en virtud de que durante treinta se 

ha mantenido una cifra constante de analfabetos, sin modifi-

car la estructura socioeconómica ypolitica que impide que la 

población en su totalidad tenga acceso a la educación en el 

sistema escolarizado o abierto. 

Si bien a través de la educación se favorece una movi-

lidad social, sobre todo en los años 40 - 50, los recursos 

económicos con que cuentan los individuos para su ingreso Y 

permanencia en el sistema abierto o escolarizado, no garanti 

zaisu incorporación a la actividad laboral, de tal suerte 

que los programas o los planes son utilizados como recursos 

demagógicos que buscan reforzar el consenso y la legimitidad 

del Estado. 

La educación no determina que el hombre viva en la mise 

ria o que a través de la educación llegue a adquirir grandes 

bienes materiales, porque esta situación responde a un proce 

so histórico especifico. 

De alguna manera el sistema de enseñanza abierta, re--

presenta una continuidad de lo que se había establecido duran 

te el sexenio anterior en este sentido. Por otro lado cuan-

do se habla de que los contenidos educativos corresponden a 

las necesidades e in*ereses de los educandos, nos preguntamos 

en qué medida responden a esas necesidades e intereses cuando 
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existen grandes diferencias socioeconómicas y cultuntles de 

una región a otra. 

En este programa no se señala cómo se va a establecer 

la comunicación entre los asesores y los educandos, qué tan-

to conoce aquel o debe conocer la realidad o problemática de 

este riltimo; o cómo se piensa romper con los métodos tradicio 

nales de enseñanza. 

Se espera que sean los educandos los que acudan a reci 

bir este servicio de acuerdo con sus intereses y que esté en 

posibilidades de recibirla pero no se tratan de buscar otros 

mecanismos de acercamiento para lograr mayor eficiencia en 

el funcionamiento de este programa educativo. 

Se señala que los medios de comunicación son utiliza--

dos en gran medida para facilitar el logro de estas metas 

'educativas, sin embargo se mencionan únicamente programas ra 

diofónicos para facilitar la comprensión de los contenidos 

temáticos. 

En iri que se refiere a los libros de texto, éstos 

crean expectativas a los educandos, baste un ejemplo que 

transcribimos del cuaderno de trabajo del libro Introducción 

a la Primaria Intensiva para Adultos: 

"Mandé arreglar el coche y me cobraron quinientos pesos. 

Es un Mustang. Me gusta subirme al coche. La señora tiene 

dos y un chofer, el otro me lo presta para que yo vaya a mi 

casa, pero se le ponchó una llanta. Cuando ando en el coche 

me parece que ando en las nubes. Me gusta pasear en coche". 
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Se trata a los adultos como personas con una mentan--

dad infantil ya que se les invita a repasar líneas puntadas 

para aclarar dibujos, para que armen rompecabezas, para que 

.,i(jan un laberinto, etc. se  presentan imágenes de objetos -

que el campesino desconoce o que difícilmente llegaría a te 

ner o de alimentos que nunca ha consumido y que no puede ad- 

quirir. 

llegue a 

Si 

Estos objetos se utilizan para que el estudiante 

construir frases. 

bien no se abunda en estos ejemplos, nos pueden dar 

idea de la educación que se persigue reciba el edulto, una - 

educación de tipo conductista, más no crítica, analítica. 

Consideramos que el libro de texto en el medio rural, no re-

presenta un elemento significativo para la enseñanza y difí-

cilmente logrará mantener el interés del campesino porque se 

encuentra alejado de su realidad, a pesar de que se señala -

que el libro de texto es el recurso principal para la educa-

ción de los adultos y que se han elaborado "cumpliendo cier-

tos requisitos didácticos: se desarrollan en forma ágil y di 

námica; responden a las necesidades e intereses del estudian 

te adulto; y propician el autodidactismo" (99). 

Particularmente en el medio rural, son otros programas 

los que se están implantando y el Programa Nacional de Educa-

ción para Adultos ha tenido un débil impulso, tal vez porque 

nuestro país se está hundiendo en una crisis económica y el 

Estado mexicano está adoptando medidas para salir adelante, 

el Sistema Alimentario Mexicano es un ejemplo de ello, para 

tratar de superar esta situación, se forman técnicos que lle 
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ven a ,•abo esta empresa, considerada como una de las tareas 

fundamentales de los programas educativos que preáenta el r6 

.limen actual. 

1ln realidad el Plan Nacional de Educación para Todos - 

fue una de las primeras iniciativas del presente régimen, pe 

ro sus objetivos resultaron muy ambiciosos, de ahí que dismi 

nuyeran las pretensiones. Actualmente se trabaja más intensa 

mente y se da mayor énfasis a uno de ellos, la obligatorie-

dad de la enseñanza primaria para niños, cuya importancia no 

negamos. Sabemos que el Estado no puede garantizar la educa 

ción a todos los habitantes por lo que se limita directamente 

a ciertos sectores, pero con ello se deja nuevamente en el -

olvido la educación para los adultos, sobre todo a los campe 

sinos. 

Ante el número inmenso de campesinos sin educación y - 

una débil producción agrícola se ha decidido tomar medidas -

para resolver el segundo, pero tal vez esto responda a un he 

cho muy significativo, México se encuentra en la peor crisis 

agrícola de su historia. En la pasada década se importaron 

16 millones 637 mil toneladas de maíz, trigo y frijol; en 

1979 se presenta un desplome agrícola y se tuvieron que impor 

tar en un sólo año (1980), 12 millones de toneladas, que re 

presentan las mayores adquisiciones que se han hecho en nues 

tro país para la alimentación básica (100). 

Por lo anterior, el Estado se ve presionado a utilizar 

los medios de comunicación para difundir programas dirigidos 

al media rural que persiguen un objetivo fundamental: capaci 

tar al campesino para que aumente su producción. 
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No podemos afirmar que con todo lo anterior loqt. amos - 

agotar el tema, estamos conscientes que dejamos o deseuida--

mos otros aspectos de suma importancia. De cualquier forma 

este panorama nos motivó a buscar programas educativos en el 

medio rural que presentaran alguna alternativa, no sólo para 

modificar el proceso comunicativo dominante, sino también pa 

ra aprovechar los medios de comunicación en apoyo a sus pro 

gramas educativos. Creemos que la institución que elegimos 

está buscando nuevas vías para lograr lo anterior, de ahí 

que forme parte del nitimo capítulo de este trabajo. 

Esta institución, el Centro de Educación de Adultos - 

(CEDA) se ubica en el Valle del Mezquital y empezó a llevar 

a cabo su programa de educación básica en 1975, año en que - 

se editan los primeros libros de texto para la primaria in—

tensiva de adultos. 

Debe aclararse que al presentar esta experiencia educa 

tira en particular no se pretende realizar una evaluación 

del programa de educación básica durante los años que Lleva 

de aplicarse, tampoco analizar los mensajes ni los conteni--

dos temáticos de cada una de las áreas básicas de estudio 

íespañol, matemáticas, ciencias sociales y ciencias natura--

les). No es finalidad de este trabajo realizar un profundo -

análisis de contenido de los mensajes o temas presentados a 

través de los materiales impresos o audiovisuales que se uti 

lizan para aplicar el programa educativo. Ello corresponde-

rla a otro trabajo de investigación. 

Lo que se persigue al dar a conocer este programa de - 
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educación básica es presentar lo que se considera un nuevo - 

proceso educativo-comunicativo como una posible alternativa 

a futuros programas educativos que se piensen aplicar en el 

medio rural y que no pretendan utilizar al campesino para que 

aumente la producción agrícola. Resaltar la importancia que 

tiene la participación del campesino dentro de su proceso 

educativo, hacer énfasis en su capacidad de crítica y elec--

ci6n de sus contenidos educativos para lograr modificar sus 

condiciones de vida; y señalar el pape l%  que puedeh desempeñar 

los medios impresos y audiovisuales dentro de estos procesos 

educativos. 

Para realizar esta última parte nos propusimos la si-

guiente metodología de trabajo: observación directa (trabajo 

de campo) a partir del año 1980; entrevistas tanto a los edu 

cadores como a los campesinos involucrados en el proceso edu 

cativo; aplicación de una encuesta a los mismos, para lo cual 

se elaboraron dos tipos de cuestionarios; y recopilación de 

materiales impresos y audiovisuales elaborados dentro de la 

misma institución. 

Consideramos de suma importancia incluir diferentes ex 

presiones de los campesinos que están participando en este 

proceso educativo como testimonios para debilitar el mito de 

la apatía o "ignorancia" de los hombres del campo ante sus -

múltiples problemas. También con la finalidad de constatar 

su interés y preocupación por participar en procesos educati 

vos que busquen mejorar sus condiciones de vida. Por ello - 

sus propias palabras conforman gran parte de este capitulo, 

y si nos apegamos más a la realidad, ellos mismos dieron vi 

da a esta última parte. 
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4. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA. 

Un país como el nuestro que se encuentra en vías de de 

sarroilo, se enfrenta a la necesidad de satisfacer una doman 

da educativa que cada vez cobra mayores dimensiones; cuenta 

con un alto porcentaje de analfabetas que representan la po 

blación que ha quedado marginada del sistema nacional y que 

no ha logrado incorporarse al sistema escolarizado. 

El impulso que se le dio a los sistemas abiertos fue -

el resultado de un esfuerzo por resolver este problema, ya -

que esta modalidad de enseñanza se planteó como una posibili 

dad de permitir el acceso a la educación de la población -

adulta. 

Como resultado de esa inquietud, en agosto de 1975 se 

efectuaban en CEMPAE las últimas observaciones a los libros 

de texto de la Primaria Intensiva para Adultos. En la elabo 

ración de los mismos participa un grupo de profesionales*, y 

sugiere que en el diseño curricular no se adopten los conte-

nidos educativos tradicionales de primaria para niños, propo 

ne un modelo metodológico encaminado a lograr el aprendizaje 

de la población a quien va dirigido. Ello significaba un as 

pacto sumamente importante, ya que en nuestro país, no se ha 

bía profündizado en una planeación educativa ni en términos 

cuantitativos ni cualitativos respecto a contenidos educati- 

• 	Este grupo formaba parte de la Central para el Desarrollo 
y Participación Social, A.C. y CEMPAE les había pedido que 
participaran en la elaboración de los libros de texto para 
la Primaria Intensiva de Adultos. 
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vos. Este hecho representaba el interés por buscar nuevos - 

caminos para la educación de los adultos. El modelo consis-

tía en analizar la situación en que vivían los analfabetos, 

capacitarlos y educarlos para buscar nuevas formas de parti-

cipación de las comunidades. 

Este modelo surgió de la experiencia del grupo en su -

búsqueda por loTar una mayor participación de los campesi—

nos en los programas de desarrollo, pero fundamentalmente de 

una investigación de campo de la que resultó el siguiente - 

Cuadro Básico de Necesidades localizadas por muestreo en to 

da la República: carestía de la vida, falta de fuentes de -

trabajo, bajos sueldos, violación de derechos, falta de capa 

citación para el trabajo, baja productividad, falta de medios 

de producción, problemas agrarios, problemas de comercializa 

ción, falta de organización, problemas de educación, proble-

mas de nutrición, problemas de salud, problemas conyugales y 

problemas familiares. 

Alrededor de estas necesidades se buscaba centrar los 

conocimientos básicos de las cuatro áreas de aprendizaje: Es 

pañol, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Con ello se pretendía que un problema real y concreto de una 

comunidad se convirtiera en el eje central alrededor del 

cual se agruparían estos conocimientos. 

Para la aplicación del modelo se incluían fichas de - 
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análisis, textos integradores y referencias a las lecciones 

de los libros de texto en estas áreas de aprendizaje, como 

material de apoyo para los alumnos, referidas a cada una de 

las necesidades sentidas en el cuadro básico. 

CEMPAE rechaza la propuesta del modelo metodológico, 

sin embargo retoma sus sugerencias en cuanto a la necesidad 

de incluir en los libros de texto, los principales proble-

mas socio-económicos de la población adulta. 

En agosto de 1975, el grupo de profesionales decide -

retirarse del CEMPAE y al mes siguiente una parte del mismo 

se traslada al Valle del Mezquital, con el objetivo de exile 

rimentar nuevos modelos de educación en el medio rural. 

Es el Centro de Educación de Adultos (CEDA), institu-

ción donde se incorpora este grupo* y es así como surge el - 

Subprograma de Educación Básica, mismo que más adelante, se 

convertiría implícitamente en la base de los demás Sub-pro-

gramas que coordina ese Centro. 

4.1: Centro de Educación de Adultos (CEDA). 

El Centro de Educación de Adultos se fundó en 1973 

a través de un Convenio Internacional entre el gobierno me 

xicano representado por el Patrimonio Indígena del Valle 

Mezquital (PIVM) y la Fundación Friedrich Ebert (FEST)** de 

De este grupo inicial, solamente Salvador García y Ora--
lia Cárdenas siguen trabajando directamente con el Pro--
grama de Educación Básica:. 

** A principios de 1981, la Fundación Friedrich Ebert, dan-
do cumplimiento al convenio se retira del proyecto. Ac-
tualmente el CEDA está bajo la responsabilidad de la Se-
cretaría de la Reforma Agraria y de Agricultura y Recur-
sos Hidráulicos. 
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la Repblica Federal de Alemania. A partir de 1978 la Se—

cretaria de la Reforma Agraria entra al -onvenio. El Cen-

tro de Educación de Adultos ofrece servicios de educación y 

capacitación a la población adulta del Valle del Mezquital, 

su objetivo es promover el desarrollo integral de las comu-

nidades del Valle a través de la organización participativa 

para tratar de mejorar las condiciones de vida en esta zona 

marginada. 

El CEDA comprende los siguientes Subprogramas: 

- Capacitación Agraria Fundamental, en el cual se im 

parten cursos sobre legislación y tramitación agraria, se—

gún las necesidades especificas de la comunidad; 

- Capacitación para la Organización Institucional, di 

rigido a grupos interesados por el rescate de sus áreas de 

cultivo erosionadas por falta de tecnología adecuada; 

- Capacitación para la Promoción e Impulso del Desa-

rrollo Rural, Orientado a la capacitación administrativa 

a Ixtleros, artesanos, ejidatarios, pequeños propietarios, 

cooperativistas, transportistas y molineros. 

- Capacitación para la Tramitación Agraria, en el cual 

se orienta a los nócleos agrarios en la solución de sus 

problemas legales. 

- Capacitación y desarrollo del personal de campo. 

Dentro de este Subprograma se capacita a capacitadores con 

la finalidad de formar cuadros multiplicadores dentro de de 

terminados criterios metodológicos. 
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- Capacitación de Comunicación Social, en el que se 

producen materiales radiofónicos, fílmicos e impresos en apo 

yo a los programas, tanto propios como de otras institucio--

nes (DIF, BANRURAL, Distrito de Temporal y de Riego de la 

SARH, Presidencias Municipales, etc.) 

- Capacitación Agraria para los integrantes de nuevos 

centros de población. Aunque no tiene vigencia en el Valle 

del Mezquital piensan que da pie para prever este tipo de ca 

pacitación en nuevas colonias. 

4.2. Subprograma de Educación Básica. 

Es del Subprograma de Comunicación Social que el Sub--

programa de Educación Básica recibe en un principio el apoyo 

para iniciar en enero de 1976, fundamentados en la Ley de - 

Educación de Adultos y con la publicación de los nuevos li-

bros de texto su tarea educativa. Se empezó por un curso de 

capacitación de promotores y coordinadores, los primeros par 

te del personal de tiempo completo del CEDA o de la SEP, los 

segundos voluntarios de las comunidades. 

La promoción de círculos de estudio autodidactas fue 

una de las primeras actividades con las que dio inicio el 

Subprograma de Educación Básica (Alfabetización y Primaria 

Intensiva para Adultos). El reto era lograr que los campesi 

nos participaran en los programas y actividades educativas 

dirigidas por los promotores, se ha logrado algo más, los 

mismos promotores están participando en las actividades que 

dirigen los campesinos. 

Dentro de esta promoción es necesario destacar que la 
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presencia de los medios impresos y audiovisuales fue muy im 

portante, la elaboración de carteles, guiones de teatro gui 

ñol, periódicos murales, sonorama.s y programas de radio, con 

tribuyeron en gran medida a la respuesta inicial que resultó 

muy satisfactoria, ya que en los primeros meses se inscribie 

ron cerca de 4,000 adultos. 

El grupo de investigadores observó que en algunas comu 

nidades a los campesinos no les interesaba un certificado de 

primaria y que su motivación principal era obtener los cono-

cimientos mínimos para lograr mejorar sus condiciones de vi 

da, así como para llevar a cabo su intercambio comercial. 

Por las características específicas de esta zona rural 

(semidesértica de clima templado), en la que se estaba apli 

cando el modelo metodol6gico, fue necesario eliminar del cua 

dro básico de necesidades sentidas, aquellas que tenían ca--

rácter urbano.- 

Se implantó el modelo con dos ediciones de un material 

de apoyo para la Primaria Intensiva para Adultos al que se -

tituló "Manual del Coordinador", cuyo contenido consistía en 

explicar al responsable de un grupo cómo organizar, animar y 

dirigir a un grupo que deseara estudiar la primaria, una lis 

ta de temas de las cuatro áreas de conocimiento básico, vin 

culados con problemas a nivel nacional, así como una serie 

de preguntas y explicaciones de estos problemas. Como apoyo 

para cada uno de los mismos se sugería una relación de mate 

rial audiovisual (películas y sonoramas) disponible en el CEDA. 

Sin embargo, al poco tiempo de aplicar el modelo, se 
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pudo observar que padecía serias deficiencias. Por ejemplo, 

las fichas de análisis que habían elaborado eran demasiado - 

pesadas, habla un gran número de preguntas; los textos edita 

dos por CEMPAE presentaban la problemática global a nivel na 

cional. Esto ocasionaba que los miembros de las comunidades 

perdieran el interés por el estudio de algunos temas que no 

trataban sus problemas específicos y cuando los estudiaban -

estaban enfocados a buscar el aprendizaje, pero no para com-

prender y tratar de resolver un problema sentido. 

Al aplicar este modelo, llegaron a la conclusión de 

que al pretender llevar un orden riguroso para estudiar y 

analizar la situación de los campesinos, capacitarlos y poste 

riormente investigar la manera de resolverla, no satisfacía 

las inquietudes de los campesinos, quienes consideraban al - 

presentarse los problemas se investigaran para buscarles una 

solución. 

Por estos motivos deciden dejar el modelo y aprovechar 

solamente algunos 	elementos que habían obtenido a lo lar-

go de la experimentación. Diseñan uno nuevo en el que tratan 

de aplicar al máximo la potencialidad autoeducadora del adul 

to, retomando uno de los objetivos fundamentales de la Ley -

Federal de Educación de Adultos, fomentar el "autodidactismo" 

en el que se busca que a través de la adquisición de conoci-

mientos se lleve a la práctica un proceso de reflexión y ac-

ción, en que las comunidades avancen en una conciencia críti 

ca y solidaria hasta llegar a la organización de las mismas. 
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Este nuevo modelo incluye: la autoenseñanza, ani)aseso 

rta, autoevaluación, capacitación participativa, autoinvesti 

gación, autoplaneación de actividades, autopromoción, autode 

sarrollo, autofinanciamiento y autoanimación. Se pretende -

que sea el campesino el sujeto de su propia investigación y 

se propone el siguiente cuadro comparativo entre la enseñan-

za tradicional y la propuesta en el autodidactismo: 

Funciones del Maestro 	Funciones del Grupo Autodidacta 

1. El maestro enseña cono 	1. El grupo pone en común ideas 

cimientos. 	y conocimientos. 

2. E) maestro explica tex 	2. El grupo asesora a cada uno 

tos. 	 de sus miembros. 

3. El maestro examina  y _  3. El grupo evalúa a cada estu- 

califica. 	diante. 

4. El maestro asigna ta-- 	4. El grupo organiza actividades 

reas y actividades. 	de transformaciónde su reali 

dad. 

Difícilmente podríamos plasmar en unas cuantas cuarti-

llas los años de trabajo, cambios, riqueza, valor o incluso 

errores y contradicciones de esta experiencia educativa. Dos 

elementos actuaron como limitantes en este estudio: el gran 

número y dispersión de las comunidades (muy alejadas unas de 

otras) que están participando en dicha experiencias, para 

mencionar sólo algunas: Las Manzanas, Chichicaxtla, Janaca-

pa, Cuesta Blanca, Pinalito, La Meza, Cieneguilla, Cienegui-

llita, El Bondho, San Miguel Tlaxintla, San Antonio Sanani--

Ilas, Cerro Colorado, Lagunita, La Palma, El Meje, Boxhuada, 

Naxthey, Cantamaye, Dexthi, San Juanico, Pto. Dexthi, La He- 
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rodad, San Nicolás, El Botdhi, El Alberto, Tatzado, Quspede, 

El Nith, El Olivo Caltmacan, Tetzec, Arbolado, El Epazote, 

El Calvario, Portezuelo, Donguiño, Zozea, Xothe, Xamaje, Yon 

the ChiCo, San Pedro la Paz, San Pablo Oxtotipan, San Juan 

Sabino, Chapulaco, Xuchitlán, Cerro Blanco, Chichimeca, Vix 

tla de Madero, El Matle, Michimaltongo, El Retiro, Michimalo 

ya, Zaragoza, Munitepec, San Primitivo, pertenecientes a los 

municipios de Cardonal, Ixmiquilpan, Tasquillo, Alfajayucan, 

Chapantongo, San Salvador, Tula, Tepeji. Ajacuba. 

La segunda limitante se refiere al abandono o interrup 

ci6n de las actividades de los diferentes educadores 	a quita 

nes no tuvimos oportunidad de entrevistar. 

Por estos motivos, trataremos de señalar a grandes rasgos 

los elementos que consideramos más sobresalientes del modele 

educativo*, así como los medios de comunicaci6n que se han - 

utilizado para complementarlo. 

*Para desarrollar este apartado, obtuvimos información a tra 
vés de entrevistas con Salvador García, asi como de documeW 
tos elaborados por él mismo. 
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"Si, es necesario que nosotros mismos caminemos solos, 

porque si nos ayuda alguna persona a veces puede estar equi 

vocada. Cuando una persona quiera ayudarnos que forme par 

te de nuestro grupo, porque todos somos iguales, no le hace 

que ellos vistan bien, tienen ojos, manos, como nosotros los 

tenemos. Ellos tienen conocimientos porque han estudiado 

en las escuelas, nosotros no; pero conocemos cómo sembrar 

la tierra y muchas cosas más". 

Un campesino del Valle del Mezauital. 
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"Quehemos estudclah".*  

4.2,1. Algunos Elementos del Modelo Educativo. 

Autoenseñanza. Lo que las instituciones educativas - 

han denominado autodidactismo, los estudiantes que participan 

en esta experiencia educativa, lo han llamado autoenseñanza 

y consiste básicamente en lograr el aprendizaje grupal al in 

tercambiar conocimientos, informaciones, puntos de vista. Tra 

tan de explicarse algunos temas de estudio de los libros de 

texto o de otros materiales didácticos. Como ellos mismos -

lo señalan no solo se puede aprender de un libro o de un maes 

tro, sino también de las experiencias. "Como todos tenemos 

experiencias diferentes, en un grupo podemos aprender unos -

de otros poniendo en común nuestras ideas". 

Han dado su propia definición de autodidactismo: "es - 

aprender por uno mismo saber aprovechar lo que ofrece el mis 

mo grupo, no quedarse con lo que se aprende, comunicarlo a 

los demás. Si se tiene alguna duda, preguntar a los demás, 

no importa que no sean del grupo, enseñar a investigar con-- 

sultando libros, revistas, la experiencia que da el trabajo. 

Esta forma de estudio nos enseña a valernos por nosotros mis 

mos". De los libros han podido utilizar algunos contenidos, 

por ejemplo: "en este libro sacamos la idea de hacer un huer 

to familiar entre todo el grupo de la primaria intensiva". 

(Un dibujo del libro de Ciencias Naturales). 

Autoasesorla. Como su nombre lo indica, son los mis 

"Todas las exp.tesírnes que aparecen en la pahte supelioh de- 
hecha se dije.ton en otomt, excepto ¿as que aparecen en fas 
páginaS 103, 104, 109 y 118. 
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"Yo .s.1* e.stoy dispue.tv, nt,  „se - 
fee•I ni esclaim, qu e. o ap.ten 

mos integrantes de un grupo los que se ayudan y tratan de - 

aclarar las dudas que surgen de la consulta de libros o de 

otros materiales didácticos para complementar sus temas de 

estudio. "El estudio con un maestro no es aprovechable para 

los que estudian, porque el que se la pasa resolviéndo y di 

ciendo todo es el maestro y los estudiantes no aprenden nada. 

En el grupo sin maestro todos los estudiantes opinan sobre -

la forma de resolver problemas y sacar dudas en el grupo". 

Autoevaluación. Como una inquietud de los grupos por 

conocer sus adelantos o los problemas que se les presentaban 

para avanzar en los diferentes temas de estudio, surge la au 

toevaluaciór.: "nosotros mismos en grupo podemos ver entre to 

dos si un compañero está en lo correcto o le falta algo", -

"vamos escogiendo problemas que estudiamos y entre todos eva 

luamos si están bien o mal". Se señalan los aciertos y los 

errores con el fin de ayudarse unos a otros. "Aquí no se 

trata de memorizar datos, sino de poner en práctica lo que 

aprende uno, reflexionar sobre lo que aprende uno y saber 

distinguir lo que es propio". 

Capacitación Participativa. Conocer otras áreas de es 

tudio, otras actividades, motiva a los grupos para organi 

zar diferentes cursos, estudiar folletos o invitar a técni-

cos que los orienten o asesoren, siempre y cuando éstos to- 
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tenemoa fo.s tano3 podemoó 

men en cuenta la participación y experiencias de los campe-

sinos, "Nosotros mismos podemos fijar el día, la hora y el 

lugar que más nos convenga. También podemos invitar a otros 

compañeros que sepan lo que queremos aprender". Esta prácti 

ca educativa ha logrado cristalizarse en acciones concretas, 

por ejemplo, la construcción de hornos forrajeros en sus co 

munidades, la siembra de soya, etc, 

Un hecho que han comprobado es que el mejor capacita--

dor de un campesino es otro campesino, esto se debe básica--

mente a una realidad concreta: ambos manejan un mismo código 

de c=unicación. 

Autoinvestigación. No hay persona o institución ajena 

a la problemática del medio rural que pueda decir con certe-

za cuáles son los problemas o las necesidades de los campe 

sinos y cómo deben actuar para resolverlos. Este hecho ori 

ginó la necesidad de que los grupos iniciaran esta etapa del 

modelo educativo a través del autodiagnóstico que viene a 

ser un análisis de las necesidades sentidas en sus comunida-

des. 

En un principio se pensaba que éste debería ser el pri 

mer paso para aplicar el modelo, sin embargo la experiencia 

demos:r5 a los educadores que el análisis de necesidades sen 

tidas no representaba en si mismo un elemento prioritario. - 
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"Les1..! 1;xnes quo' s.iben nv han 
xpectady". 

Era indispensable vincular el análisis con la práctica, ex--

presiones como "ya no perdamos el tiempo vamos a aprender" y 

"los problemas no se resuelven discutiéndolos" fueron deter-

minantes para modificar el método inicial del modelo educati 

VO. 

Autoplaneacién de actividades. Sólo hay una manera de 

comprobar si lo que se estudia se ha entendido, y ésta es po 

nerlo en práctica. Este principio es fundamental y ha guia-

do todas las actividades que desarrollan los grupos, ellos 

mismos se lo exigieron "que los temas estudiados se pongan 

en práctica", "para darnos cuenta si entendimos alguna lec 

ci6n, lo mejor es ponerla en práctica", y lo vieron como -

una necesidad "que se hagan actividades después de estudiar 

los libros, para mantener el estudio", "lo que leemos fácil 

mente se nos olvida, lo que hacemos ya no se nos borra". 

Este hacer las cosas siempre está en función de sus co 

munidades. Las actividades que se planean y llevan a cabo, 

persiguen un objetivo, prestar un servicio a su comunidad. - 

"Nosotros realizamos un botiquín en beneficio de toda la co 

munidad, porque no nomás aprender a leer y ya, eso no es el 

chiste del estudio, es ver qué necesidad tenemos en nuestro 

pueblo para resolverla". Demuestran un interés constante, -

ayudarse mutuamente, esa es la motivación más fuerte. 
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"Que demuestken at puebfe su - 
apkendizaje, apticando£v en (os 
pkvbCemas de ta vida neaf". 

4.2.2. Los Promotores. 

Resulta difícil precisar cuál ha sido el papel de los 

promotores en esta experiencia educativa. Es importante re-

saltar la difícil tarea de acudir a las diferentes comunida-

des para dar a conocer el programa educativo, motivar a los 

campesinos a integrarse a los círculos de estudio, difundir 

algunos materiales didácticos en los que han participado los 

mismos campesinos. Destacar su gran interés y preocupación 

por desarrollar esta labor, en la que a veces tienen que lu-

char contra los que se oponen a su tarea educativa o en oca-

siones es necesario caminar hasta veinte kilómetros porque -

no hay otro modo de traslada:se a las comunidades.. 

Se puede decir, 'que desde el inicio del programa eauca 

tivo permitieron que los mismos grupos decidieran y estable-

cieran la periodicidad, lugar y hora de las reuniones en cír 

culos de estudio, reuniones de intercambio de experiencias, 

estudio de los libros de texto, orden de áreas, unidades y -

lecciones, así como los métodos de estudio. 

Cumplen una tarea a nivel de asesoría o coordinación y 

los mismos grupos los han identificado no como maestros que 

les enseñan, sino como animadores en el aprendizaje o com- - 

prensión de diferentes temas, animadores que sugieren o apo-

yan sus actividades. Muchos de los participantes del progra 
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"Este mode.to ha pant¿de de to•s 
vatekus de ,su pnvpla cuete a". 

ma educativo se han convertido en promotores en sus mismas - 

comunidades. 

Ello no significa la ausencia de problemas, en lo que 

se refiere particularmente a la participación de los campesi 

nos dentro de los círculos de estudio, los promotores adn 

tienen que luchar contra la inseguridad de los campesinos en 

sí mismos, animarlos para eliminar el temor a expresarse y -

que puedan manifestar sus opiniones y críticas. 

Lo más valioso de este Programa de Educación Básica es 

que ha surgido un modelo educativo, modelo al que dieron for 

ma y vida los propios campesinos y al que Salvador García, -

coordinador del programa ha definido como modelo campesino, 

de integración cultural porque "ha partido de los valores de. 

su propia cultura", modelo práxico de "investigación y acción 

sobre la realidad; de estudio teórico y reflexión sobre las 

experiencias, para sistematizarlas y retroalimentar la teo--

ría", un modelo que "ha sido una respuesta a los retos que 

la experiencia les iba presentando a los campesinos". 
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"Pon medio dee estudio át.. puede 
UNO comunican". 

4.2.3. Algunos Medios de Comunicación. 

Periódico. "Unidos Triunfaremos"*, surgió como una 

necesidad de los estudiantes por conocerse, comunicarse y -

por difundir sus actividades a otros grupos y a otras comu-

nidades. 

"Un grupo de compañeros sentimos la necesidad de ha--

cer este periodiquito porque vemos la urgencia de estar más 

comunicados y organizados, porque somos gente que no hemos 

sabido defendernos de muchas injusticias y malos tratos. Es 

te periodiquito es como un niño que acaba de nacer: si que-

remos que crezca de una forma libre tenemos que comprometer 

nos y cuidarlo para que vaya creciendo". 

Se hace uso del periódico para informar de sus expe--

riencias como alumnos del programa de educación básica, para 

motivarse entre ellos mismos a seguir estudiando: 

"Los compañeros se desaniman a seguir adelante por -

los problemas y esos problemas los podemos vencer nosotros 

mismos haciendo lo siguiente: 1. No hacer caso de lo que 

nos dice la gente, porque muchos nos dicen iHIjole así de -

viejo y todavía vas a la escuela!; 2. Sacrificar un poco de 

nuestro tiempo libre para aprovecharlo en el estudio; 3. Ha 

cer reuniones de Intercambio de experiencias, por lo menos 

una o dos veces al mes para platicar de nuestros problemas 

*Las expresiones que se mencionan fueron tomadas de algunos 
números correspondientes al año 1979. 
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"PodemvJ ¿ a ea c,scueta". 

y solucionarlos entre todos, porque unidos es más fácil ha 

cer las cosas, por más difíciles que sean. Compañero: áni 

mo y adelante que no es dificil aprender". 

Para informar sobre diversos cursos (de salud, carpinte 

ría, cuidado de animales, soya, etc.), dar a conocer a sus 

comunidades, los acuerdos que se toman en las asambleas, la 

forma en que están resolviendo sus problemas más urgentes; 

invitar a las reuniones de intercambio de experiencias y se 

ñalar la importancia de participar: "todos juntos tenemos - 

que decidir". 

Asimismo, se utiliza para publicar informaci6n sobre -

los jóvenes que han mandado a estudiar: "Compañeros de la -

Primaria Intensiva para Adultos yo soy quien está estudian-

do para medicina en Monterrey y para ayudarlos a todos, el 

estudio no es para mi, ni para el Bothi (su comunidad), si-

no para todos ustedes". (En las comunidades se realizan 

cooperaciones no s6lc para que los jóvenes estudien sino 

también para que los campesinos salgan a tomar diversos cur 

sos en otras regiones). 

El estudio Contribuye a crear formas organizativas: "se 

guimos estudiando, pero además el estudio es el que nos ha 

hecho trabajar en favor de la comunidad"; difundir sus pun-

tos de vista: "nos valemos del periodiquito 'Unidos Triunfa 

remos' para dar a conocer a los demás grupos del Valle del 

Mezquital las ideas del grupo de aquí de Xothe". Solicitar 

que se les enseñen otras actividades "el periodiquito sirve 

para orientarnos sobre cosas que no sabemos"; solicitar - - 
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ayuda "en la comunidad de Cieneguillita tenemos una lámpara 

para los dos grupos, necesitamos otra, porque queremos estu-

diar en las noches y no podemos". (En Cieneguillita no hay 

luz eléctrica); manifestar su inconformidad "los ricos nos -

están explotando, viven de nuestra fuerza, mientras nosotros 

nos morimos de hambre, hay que luchar porque seamos nosotros 

y nadie más el que ponga el precio a nuestra fuerza". 

Para señalar la importancia de su participación y de -

manifestar su opinión: "sólo escribiendo nos puede servir el 

periodiquito para poder ayudarnos y estar más unidos, para - 

que deveras podamos decir que es un periódico del pueblo, un 

periódico de todos nosotros". 

En la elaboración de este periódico participan los mis 

mos estudiantes y acompañan los textos con imágenes. 

Además del periodiquito, redactan volantes, folletos, 

cartas o diseñan carteles. Para la elaboración de los mis--

mos se forman comisiones o equipos de trabajo para los tex-

tos e ilustraciones, así como para los bocetos provisionales, 

posteriormente los ponen a consideración de los demás para 

su redacción o diseño definitivos. 
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Festivales. Les estudiantes del Programa de Educación 

Básica, han realizado hasta la fecha cuatro Festivales. El 

primero se llevó a cabo en 1978, (se puede decir que fue la 

primera reunión general) con la asesoría del coordinador y -

promotores del programa. Los siguientes fueron organizados 

por los mismos educandos de las diferentes comunidades. 

A través de los Festivales se realiza un buen número -

de actividades por ejemplo, comunicar e intercambiar sus ex 

periencias educativas; informar acerca de los trabajos que -

están realizando las comunidades; invitar a otros grupos a -

participar en el estudio para que compartan sus tareas: "no 

sabíamos leer ni escribir, andábamos como ciegos. Aprendimos 

a cotejar letra por letra, para que salgan muchas palabras, 

para hacer solicitud de muchas cosas. La organización es co 

mo las palabras. Cada letra es como una persona: juntas ha 

cen la organización"; imfornar de los logros a través de su 

organización, "organizamos una cooperativa de ahorro y crédi 

to, la iniciamos en el grupo que estamos estudiando, de allí 

sacamos la idea. Tratamos de ayudarnos no sólo los del grupo, 

sino con otras personas de la comunidad. La idea salió del 

libro de Ciencias Sociales". 

Se presentan canciones, muchas de ellas son obra de 

los mismos estudiantes y a través de las mismas se plan-

tean necesidades o problemas de las comunidades, de su situa 

ción actual, la explotación que padecen, la necesidad de 

organizarse y mantener la unión, la necesidad de rebelar- 
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se ante la opresión. Se hacen descripciones de sus comunida 

des, se habla de sus actividades como campesinos o artesa--

nos. Artesanos no sólo para transformar la naturaleza y -

elaborar bellas jaulas o libreros, sino para componer hermo 

sas canciones como ésta: 

"Qué pajaritos son aquellos 

que cantan sobre las ramas 

que nos ofrecen la luz 

para salir de las montañas. 

Entre de la barranca 

los pajaritos cantan 

el universo nos habla 

con sus plantas y sus flores. 

Con alegría de vivir en 

este día para trabajar 

y aprender la artesanía 

para poder gozar. 

La luz del sol nos alumbra 

dejan el brillo las estrellas 

vamos por las veredas 

para traer las palmas. 

Para hacer las petacas 

aventadores y petates 

hay que hacer algo en la vida 

y tener un oficio. 

Vamos cantando con alegría 

porque vamos a ganar dinero 

para guarachis y sombrero 

y un morral para los tacos. 

Pajarillos, pajarillos 

que viven en el campo 

alegrando el bosque 

con sus dulces cantos". 
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Asimismo, presentan recitales, que al igual que las 

canciones son composiciones de los mismos estudiantes, en 

ellos también se habla de la importancia de la educación, -

de las diversas actividades que realizan en sus comunidades. 

Hacen sociodramas y Teatro Guiñol con guiones elabora 

dos por ellos mismos,ry?.?resentando a personajes de las comunida. 

des (comerciantes, caciques, maestros, ejidatarios, etc.). 

Al igual que las canciones y recitales muestran una preocu- 

pación constante por lograr 	su organización conocer 

sus problemas y la necesidad de ayudarse mutuamente. Lu- - 

char contra los que los explotan. "Donde estaría el rico si 

no fuera por el pobre", título de un sociodrama que por sí 

mismo habla del grado de conciencia que tienen. También a 

través de sociodramas, que presentan de manera espontánea, 

plantean problemas vinculados con su-experiencia educativa 

como "El esposo que no deja estudiar a su esposa", o "Causas 

por las que los grupos no se pueden integrar". 

Muestran un interés en particular, no s6lo en los Fes 

tivales, sino principalmente durante las reuniones de inter 

cambio de experiencias: lograr la solidaridad entre ellos -

mismos "solamente unidos nos podemos defender. Antes los - 

adultos no participabamos como lo hacemos hoy, antes tenía-

mos una venda en los ojos, los maestros nos dieron la idea 

para podernos unir". 

Presentan bailes regionales, algunos corresponden a - 

la misma zona. Es importante destacar que hay una gran par 
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ticipación de la mujer, lo cual nos lleva a afirmar que la -

mujer campesina tiene un papel fundamental en la recupera- - 

ción y mantenimiento de los valores culturales propios de la 

región, mismos que forman parte del proceso educativo. Pero 

además su participación le permite reconocer el valor que 

también tiene como persona, con el derecho de exigir que se 

le tome en cuenta, que tiene iniciativa para proponer y lle 

var a cabo acciones tendientes a mejorar sus condiciones de 

vida, tanto personales como de su comunidad. Sobre todo si 

se toma en cuenta que en la mujer recae fundamentalmente, la 

tarea educativa de los hijos y la administración familiar. 

Estos Festivales posibilitan un mayor acercamiento a 

sus problemas y necesidades. Posteriormente se evalúan "no 

nos salió muy bien, pero nadie se burló de nosotros". 

Se nos escapan otros detalles, pero podemos decir, sin 

temor a equivocarnos, que los Festivales representan uno de 

los medios más efectivos para lograr una comunicación parti-

cipativa de las comunidades, porque se conocen, intercambian 

conocimientos, luchan por mantener su cultura, su organiza—

ción, pero fundamentalmente luchan por mantener su unión. 
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Reuniones de Intercambio  de Experiencias.* En 1977 

se inician las reuniones de intercambio de experiencias de 

estudiantes. Estas reuniones se llevan a cabo por lo regu-

lar cada mes y son por zonas, municipios o regiones. Con - 

ellas se pretende no s6lo estrechar relaciones entre los di 

ferentes grupos o intercambiar experiencias, sino conocer -

el avance del estudio y prestarse asesoría entre ellos mis 

mos en los temas de estudio: "los libros nos pueden dar - -

ideas". 

Vincular el estudio con el trabajo: "poniendo en prácti 

ca lo que aprendemos mejora nuestra comunidad", "con el es 

tudio hemos conocido un poco más el trabajo", "cuando lle--

gaste (promotor) estabamos separados, nos explicaste y te -

preguntamos ¿cómo podemos estudiar?, nos dijiste estudiando 

y trabajando vamos a saber", "desde que hemos tenido un gru 

po de estudio hemos tenido un trabajo conjunto", "el estu--

dio nos ha ayudado para ayudarnos unos a otros, ha servido 

para trabajar y no sólo para estudiar", "como se puede apren 

der del trabajo del campo se puede estudiar en grupo, porque 

unos y otros podemos preguntarnos para saber como podemos - 

ayudarnos", "en un libro podemos encontrar la solución a 

una enfermedad". 

Expresiones que permiten observar la importancia que -

los campesinos le dan a la necesidad de vincular la teoría 

con la práctica, y cómo ésta representa para ellos una he- 

* Al final incluimos un informe como testimonio de estas - 
reuniones.(Anexo 2). 
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rramienta fundamental para lograr el aprendizaje. Del mis-

mo modo, perciben la educación como un instrumento de defen 

sa y concientizaci6n ante una sociedad que los oprime. 

Muestran un gran interés porque participe la mujer "hay 

que invitar a mujeres que todavía son más inteligentes y sa 

ben luchar más". Y también ellas participan "las reunio-

nes de intercambio me han ayudado bastante, muchas veces 

creemos que las personas no piensan, no saben nada, pero 

tienen mucho que decir, porque han vivido", "Con cl deseo 

de estudiar y aprender nos juntamos con el grupo de Ciene--

guillita, aunque caminemos dos horas. Nosotros ya somos 

abuelas, pero yo sigo para aprender y ayudar a mis hijos". 

Incorporar a la mujer campesina a este proceso educati- 

vo representa un cambio trascendental. 	Porque ello signi- 

ca romper con estructuras tradicionales que obligan a la mu 

jer mantenerse al margen de cualquier tipo de decisiones, 

sin derecho a rebelarse ante la explotación de que también 

son objeto, sin poder expresar sus inquietudes, presionadas 

a adoptar actitudes de sumisión y obediencia. El valor que 

los campesinos otorgan a la participaci6n de la mujeny la - 

respuesta que están obteniendo de ellas puede llegar a for- 

talecer su lucha por lograr la organización en las comunidades. 

Estas reuniones también han servido para planear diver- 

sas actividades, por ejemplo: 

Problemas de consumo. De ahí ha surgido la organizaci6n 
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de consumo masivo de 55 comunidades. Aquí se puede hacer 

una observación. A diferencia de otros programas educativos 

que se llevan al campo con la finalidad de convencer al cam 

pesino para que aumente su producción (en beneficio de otros 

grupos), con esta experiencia educativa se pretende que los 

campesinos se organicen y produzcan sí, pero para ellos, pa 

ra que mejoren sus condiciones de vida, materiales y de ali 

mentación. 

Cooperativas y Molinos de Nixtamal. Se han formado -

cooperativas y molinos en varias comunidades. En la inaugu-

ración de un molino un estudiante, recordando que seis meses 

antes había aprendido a leer y escribir la palabra "molino", 

señaló: "las letras se convirtieron en piedras, bloques y 

cemento". 

Las cooperativas y los molinos también son medios de - 

capacitación y organización en los que aplican sus conocimien 

tos, porque se forman comisiones para que los miembros de la 

comunidad se turnen cada semana para trabajar en ellos. De 

estas reuniones surge también la cooperativa más grande, la 

de artesanos "Ra D¢ni Ra Batha" (La Flor del Valle), formada 

en su mayoría por estudiantes de primaria abierta, se reunen 

generalmente para evaluar y programar sus actividades. 

Plantas medicinales. En estas reuniones diferentes co 

munidades intercambian conocimientos sobre nombres, cualida- 
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des medicinales, así como la forma de preparar hasta más de 

sesenta plantas medicinales. Estos conocimientos los han ad 

quirido de generación en generación y otros tal vez, han sur 

gido de la necesidad a falta de servicios médicos estatales. 

De aqui también se puede derivar que están emprendiendo una 

lucha por mejorar sus condiciones de vida, de salud y nutri-

ción. 

También realizan otras actividades como son los Comi--

tés de Salud en las comunidades, aulas para escuelas, huer--

tos familiares, árboles de ornato, envasado de frutas, hor-

nos forrajeros, lechuguilla, organización para la compra del 

azGcar o para construir sus caminos, etc. 

Pero lo más enriquecedor de estas reuniones es su de 

seo explícito de estar unidos, no sólo para estudiar "a base 

del estudio podemos aprender más con otros compañeros", sino 

para trabajar "vamos a avudarnos juntos, vamos a unirnos pa 

ra hacer un mismo trabajo que nos ayude a todos". 

Desde nuestro punto de vista, las reuniones de inter-

cambio de experiencias representan y dan significado al ver 

dadero proceso educativo-comunicativo que los mismos campesi 

nos pueden generar. 
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El Periódico Mural. Es uno de los medios de comunica—

ción que utilizan con cierta frecuencia los participantes pa 

ra dar a conocer sus actividades y experiencias a otros gru 

pos, con la finalidad de recibir criticas o aportaciones; de 

este modo enriquecen su práctica comunicativa. Del mismo mo 

do utilizan el peri6dico mural para plantear problemas o ne 

cesidades de sus comunidades y proponer formas organizativas 

para tratar de resolverlos. Los periódicos murales son colo 

caeos tanto en el local de la dependencia como en algunos lu 

gares de reunión, de manera que reciban el mayor número de -

información. En ellos además de elaborar textos breves, los 

acompañan con dibujos hechos por ellos mismos para facilitar 

la comprensión. 

Carta-Pizarrón. Su utilidad consiste en facilitar la -

participación y la expresión directa de los grupos. A tra-

vés de este medio los estudiantes redactan, de manera conjun 

ta, sus cartas o peticiones, ya sea al mismo promotor con el 

que trabajan o a las autoridades de su comunidad, de esta 

forman expresan sus inquietudes y problemas comunes. La car 

ta-pizarrón es utilizada con mayor frecuencia que otros me--

dios durante las reuniones o círculos de estudio y represen-

ta un medio efectivo para lograr una mayor participación de 

los educandos debido a que su colocación permite una obser-

vación directa por parte de los educandos, tanto de les pun- 
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tos a tratar en la reunión como la redacción final de un do-

cumento en el que han participado con sus opiniones. Con -

ello tratan de evitar la manipulación y dependencia hacia el 

educador y adquieren mayor confianza en ellos mismos. 

Fotografías. Las fotografías se utilizan para diver--

sos objetivos: como aprendizaje visual de palabras (sobre to 

do en la alfabetización) que están directamente vinculadas -

con su zona o con sus actividades laborales. Algunas comuni 

dades llevan a través de las fotografías un registro de sus 

faenas, de sus logros para organizar sus cooperativas, de la 

construcción de sus propios caminos o de su participación en 

los círculos de estudio. Lamentablemente otras comunidades 

no han podido hacerlo, ya sea porque carecen de recursos eco 

nómicos para adquirir una cámara o bien porque desconocen su 

manejo. 

Quizás lo más enriquecedor de estas fotografías es que 

muestran imágenes propias de la región, su mayor utilidad pa 

ra fines educativos es que al presentar una serie de fotogra 

fías en la que se muestra un proceso de las actividades o 

jornadas de trabajo,cristalizadas en un hecho concreto como 

es por ejemplo la construcción de un camino, los motiva a se 

guir trabajando en beneficio de sus comunidades y fortalece - 

su lucha por mantener su unión. 

Sonoramas. (Transparencias acompañadas con sonido). En 

un principio la dependencia no contaba con infraestructura pa 
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ra elaborar este tipo de material por lo que acudieron a ins-

tituciones como el ILCE y CENAPRO para adquirirlas, posterior 

mente empezaron a tomar fotografías, después a grabar y hacer 

los en función de programas concretos. En algunos sonoramas 

los mismos grupos de estudio han elaborado los guiones. Tam-

bién en este tipo de material se plantean diversos problemas, 

por ejemplo el de la erosión, que los afecta directamente ya 

que las características particulares de la tierra de esta zo 

na provoca que las lluvias se lleven en su paso la poca natu-

raleza que existe o bien que ocasione grietas y deslaves. Del 

mismo modo, se presentan los procesos que siguieron para cons 

truir sus caminos, para organizar sus cooperativas, se descri 

be a las comunidades, se habla del cuidado de animales, de -

sus artesanías, etc. 

A pesar de que el CEDA* cuenta con bastante material -

de este tipo, muchas veces no se ha podido aprovechar debido 

a la lejanía de las comunidades y a que éstas carecen muchas 

veces de recursos tales como la luz eléctrica. No obstante, 

se han proyectado sobre todo en las reuniones de intercambio 

de experiencias con buenos resultados, es decir, se ha logra 

do con su exhibición una mayor participación de los estudian 

tes. Un educador señala que una serie de transparencias va 

guiando a los educandos para llevar a la práctica los conoci 

*Al final incluimos una relación del material audiovisual -
con que cuenta la institución. (Anexo 2). 
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mientes que adquieren, les va mostrando paso a paso como pue 

den hacer sus trabajos. 

Teatro Guiñol. Fue uno de los medios que utilizaron -

los educadores para promover la formación de grupos o círcu--

los de estudio. En un principio ellos elaboraban los guiones 

y creaban los personajes, para ello acudían a las comunidades, 

observaban a la gente, a las autoridades, al sacerdote, etc. 

y hacían los personajes con ciertas características, es decir, 

que de alguna manera se parecieran en el aspecto físico a las 

personas de esa comunidad. Llevaban el teatro y hacían la re 

presentación. La gente se veía retratada de manera chusca, -

graciosa e indudablemente tenía un gran impacto. 

Posteriormente, los educadores decidieron que resulta-

ría más efectivo enseñar a la gente a hacerlo por ella misma. 

Un equipo se dedicó a• capacitar a la gente, les enseñó la téc 

nica de hacer los guiones, a hacer sus propios personajes y a 

manejarlos, los acompañaban y asesoraban en los ensayos. De 

esta forma se fueron sembrando estos grupos. 

El Teatro Guiñol se convirtió en un medio efectivo pa 

ra motivar a los campesinos, no sólo para integrarse a los 

círculos de estudio, sino también para plantear sus problemas 

e invitar a los demás en la bóscueda de soluciones a los mis 

mos. Como se puede observar, este medio representa un auxi--

liar de comunicación que enriquece su proceso educativo. 
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Películas. El CEDA cuenta con un cierto número de pe- 

lículas (18 mm) de tipo agrario. También tiene en su poder - 

películas de denuncia (Redes, Chechechueca, El Brazo Fuerte, 

etc.) algunas se filmaron durante el período de Lázaro Cárde-

nas que presentan la problemática de ese tiempo y que lamenta 

blemente se sigue presentando en el medio rural. Normalmente 

se aplica la técnica de cine foro, no se pretende obviamente 

estudiar el aspecto técnico, ni sonido o planos, sino el con-

tenido de la película. La exhibición depende del tipo de reu 

nión que se vana a realizar (esto es, en función de los otros 

programas del CEDA;. 

Para señalar la utilidad de una película, un educador 

dice: "En La Palma, una comunidad muy paupérrima, al fondo - 

de una barranca, sin recursos de ninguna especie, bajamos con 

mucho trabajo una planta de luz para pasarles la película "Ta 

Chai", y ellos ven que su barranca es muy parecida a la que - 

se presenta en la película, la gente hace sus terrazas, hacen 

su cultivo en esa tierra árida. Vemos como un milagro técni-

co hace que la gente se ponga a trabajar, y ahora tienen sus 

terrazas, sus cultivos, su pequeña irrigación, Todo eso a -

partir de la vista de una película. Ese solo ejemplo nos bas 

ta para decir que es necesario emplear los medios de comunica 

ción en un proceso educativo". Para otros educadores, la uti 

lidad de este tipo de material es que sirve para que los cam-

pesinos analicen su situación y vean que alternativas existen. 
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La institución ha filmado algunas películas sobre de-

terminadas comunidades, en ellas los protagonistas son los 

mismos campesinos, hablan de su lucha por sobrevivir, de sus 

experiencias como jornaleros o braceros, de sus conocimientos 

en plantas medicinales, etc. En este tipo de material se pre 

sentan problemas similares a los que existen en los sonoramas 

para su exhibición. 

Al hablar con un promotor sobre la importancia de los 

medios de comunicación en la educación rural, señaló que "cuan 

do se utilizan en términos que logren interesarlos, que los 

atañe directamente, como la explotación que están'sufriendo 

un solo cartel llega a ser la base de la comunicación". 
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4.3. Nueva Etapa del Programa Educativo. 

En febrero de 1981 el equipo del programa de Educación 

Básica presenta su renuncia porque las autoridades del CEDA 

estaban obstaculizando su labor educativa, a través de negati 

vas para seguir imprimiendo material didáctico, imposición de 

contenidos educativos, prioridadad a los otros programas de -

la institución, el periódico "Unidos Triunfaremos" pasa a ser 

elaborado por un profesionista de la comunicación. 

Sin embargo, sus actividades no se han interrumpido, el 

grupo se transformó en Asociación Civil y han firmado un con 

venio con la SEP para seguir trabajando y llevar a cabo su -

programa educativo en las comunidades del Valle del Mezquital. 

Están trabajando en la formación de Comités de Educación 

Voluntarios en las comunidades que aseguren la continuidad y 

multiplicación del proceso iniciado en el Valle. Para ello - 

se han planteado una hipótesis: "Es posible disminuir más adn 

los costos de la educación de adultos en áreas rurales ponien 

do en juego un recurso poco explotado: la iniciativa y el tra 

bajo voluntario de Comités de Educación en las comunidades ru 

rales". 

Hipótesis que ha surgido de su experiencia "muchos estu-

diantes de Primaria Intensiva, habiendo recibido gratuitamen-

te los beneficios de la educación, se sienten obligados y es 

tán dispuestos a compartir lo que han recibido, sea como alfa 

betizadores, sea como asesores de círculos de estudio de Pri-

maria". 
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Por el momento, están llevando a cabo reuniones en las -

diferentes comunidades para explicar el objetivo de esta nue 

va etapa del programa educativo; así como para informar los - 

puntos que comprende el convenio firmado con la SEP. 

Pudimos comprobar, a través de las expresiones de los 

campesinos, su aceptación para seguir estudiando, pero hubo - 

una de ellas que nos llam6 la atención: "Si la SEP no cumple 

(el convenio) nos organizamos para obligarla a cumplir". 

La renuncia que presentaron los educadores al CEDA y la 

presencia de esta nueva etapa del programa educativo, nos con 

ducen a plantear algunas interrogantes derivadas de esta si--

Luación: 

Es posible que esta experiencia educativa haya rebasado 

los limites aceptables por las instituciones educativas esta-

tales. Realmente esta incipiente organización de los campesi 

nos representó en un momento dado una amenaza difícil de con 

trolar por las instancias estatales. En qué medida el conve-

nio firmado con la SEP representa un instrumento para ocultar 

un control más efectivo sobre los campesinos de esta región. 

Si las respuestas son afirmativas, servirán para reafir-

mar que en nuestro país las posibilidades de modificar las -

condiciones de vida de los campesinos difícilmente podrán dar 

se sin un cambio profundo de la estructura social. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con la experiencia presentada en el ülti-

mo capítulo, se puede apreciar -a través de las expresiones 

formuladas por los participantes de la misma-, las posibilida 

des de un proceso educativo-comunicativo generado mediante la 

participación activa de los campesinos. 

Esta experiencia reviste ciertas características que ile 

varon a identificarla como una posible alternativa en el medio 

rural, no como la dnica pero sí como un nuevo camino que es -

necesario explorar y aprovechar en otras comunidades o en fu 

turos programas educativos en el campo. 

Una de lás características más importantes que hacen di 

ferente a esta experiencia, es el hecho de que el modelo edu 

cativo utilizado contempla como elemento fundamental la parti 

cipación del campesino en su proceso educativo Y como el úni 

co capaz de transformar su situación. 

Esta participación se basa fundamentalmente en un inter-

cambio de ideas, conocimientos, experiencias individuales y -

de la vida de sus comunidades, que está dando como resultado 

que los campesinos lleguen a identificar problemas y necesida 

des comunes. Por ello demuestran constante interés por cola 

borar para la creación de formas organizativas comunitarias y 

resolver sus problemas en beneficio de la colectividad. En es 

ta participación se genera la crítica y autocrítica y una in 

teracción entre los conceptos y los hechos concretos. 

Cabe resaltar que un gran avance en dicho proceso es 
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el uso de un mismo código de comunicación entre los eampesi 

nos. Este hecho ha venido a demostrar que se puede romper 

con la estructura tradicional de enseñanza en el medio ru--

ral y acabar con la dependencia hacia el educador. No con-

formarse con la información de algunos temas de estudio o 

asignación de actividades, sino buscar y cuestionar otros 

aspectos que les atañen directamente, básicamente se trata 

de vincular el estudio con su trabajo y sus experiencias. 

No hay un solo emisor o educador especializado como en 

el caso de la educación-comunicación dominante. En esta ex 

periencia educativa existen tanto emisores como receptores 

que intercambian conocimientos, informaciones, experiencias. 

Este proceso comunicativo se puede identificar como una co 

municación horizontal en la medida en que son los mismos in 

tegrantes de los grupos los que con base en el diálogo, to 

man decisiones, critican y evalúan su práctica educativa. 

Al interior de los grupos, elaboran sus propios mensa-

jes cuya validez y aceptación se debe a que forman parte de 

las exigencias de dicho proceso. 	Lo que se persigue funda 

mentalmente es que estos mensajes respondan a su práctica -

real y concreta que propicien una mayor crítica y participa 

ojón. 

Los campesinos participantes en este proceso educativo 

elaboran también sus programas y materiales educativos. Del 

mismo modo son ellos los que eligen los medios más adecua-

dos para llevar a cabo su educación. En este sentido, sus 
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mensajes no siguen el orden riguroso que se exige en un pro 

ceso educativo formal. 

Al abordar otras áreas de estudio que no se contemplan 

en los libros de texto, pero que tienen vinculación estre--

cha con sus problemas o actividades, se obstaculiza la acre 

ditación de los estudios. Sin embargo, se debe señalar que 

este es un problema que alude a la burocratización a que es 

tá sujeto el sistema de enseñanza en las comunidades rura-

les y que no considera las posibilidades de enriquecimiento 

del proceso educativo de los participantes, a través de la 

inclusión de sus experiencias vivenciales cotidianas. 

Otro aspecto de suma importancia, es que a través de 

este proceso educativo, los campesinos están luchando por 

mantener e impulsar los valores culturales de la región. 

La importancia que le dan a la educación responde a 

una lucha por sobrevivir a las relaciones de explotación en 

las que se encuentran inmersos. Perder el miedo de hablar, 

poder expresar su propia palabra, reclamar sus derechos, 

darse a conocer, de alguna manera implica enfrentarse a una 

práctica comunicativa dominante que los oprime, es por eso 

que identifican a la educación como un instrumento de defen 

sa, integración, concientizaci6n que les va a permitir trans 

formar sus condiciones de vida. 

Es posible que mediante esta experiencia educativa en 

la que se crean nuevas formas organizativas y de solidari--

dad, se impulse la capacidad de los campesinos, no sólo pa 
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ra resolver algunos problemas de sus comunidades, sino aun-

que de manera embrionaria, su desarrollo como individuos con 

conciencia de su ubicación dentro de la estructura social. 

Los promotores de esta experiencia educativa se pueden 

considerar como líderes informadores, involucrados directa-

mente con los campesinos de esta región en una relación de 

compromiso y respeto hacia los intereses y decisiones de - 

los mismos campesinos. A diferencia de los emisores de la 

educación-comunicación dominante, cuyo papel es el de ense-

ñar, imponer, dirigir, actuar o tomar decisiones en nombre 

de los educandos. 

Estos promotores conocen algunas características de -

los campesinos participantes y comparten las responsabilida 

des que implica el proceso educativo, están aprendiendo jun 

to con ellos para lograr un mismo nivel de participación y 

tratar de manejar un mismo código de comunicación. 

Es posible que tengan influencia en la toma de decisio 

nes pero consideramos que esa influencia no es determinante. 

Sabemos que la participación que se está dando en los gru--

pos de estudio no es espontánea, ha pasado por un largo pro 

ceso en el cual los promotores buscaron la iniciativa de -

los campesinos, los motivaron para lograr una mayor partici 

pación, despertaron su capacidad de análisis, crítica y re 

flexión. 

De hecho ya existía una comunicación, pero era inter--

personal. Sin embargo, se pretendía impulsar una comunica- 
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ción grupal en la que se intercambiaran continuamente I F pa 

peles de emisores y receptores; luchar por mantener una tela 

ción dialógica en la que estuviera presente una constante re 

troalimentación; difundir sus experiencias a otras comunida-

des con la finalidad de intercambiar y enriquecer dichas ex 

periencias. 

De alguna manera los promotores fueron los iniciadores 

de este proceso comunicativo, pero su papel al involucrar a 

los campesinos en las actividades y programas educativos re 

basó su calidad de informadores. Prueba de ello es que aho 

ra participan en las actividades que dirigen los mismos cam-

pesinos. 

Las criticas que se pueden formular al Programa de Edu 

cación Básica del Valle del Mezquital, se refieren a que no 

se ha logrado mantener o aumentar el nGmero de campesinos 

que dieron respuesta a la invitación inicial de incorporarse 

al programa educativo. Durante los primeros años de la expe 

riencia se formaron grupos de estudio en 94 comunidades y ac 

tualmente permanecen activas en términos de estudio y/o acti 

vidades aproximadamente la mitad. 

Independientemente de que no todas las comunidades sean 

monolingues, la ausencia de material didáctico en el lengua-

je de los campesinos de esta región (otomi), nos conduce a -

plantear una interrogante: al aplicar y de alguna manera im 

poner el castellano en su proceso educativo, no se estará -

corriendo el riesgo de contribuir a la deculturación de los 

campesinos. 
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De cualquier forma, con esta experiencia educativa el 

campesino está demostrando su capacidad de participación y -

de reflexión critica como agente de cambio, de transforma--

ción de su realidad, y con ello están rompiendo el mito de 

la "ignorancia" del campesino. 

También esta experiencia educativa nos conduce a seña 

lar que la comunicación horizontal, participativa sólo puede 

darse en ntScleos muy reducidos, en grupos pequeños porque es 

ahí donde se da la posibilidad de una mayor participación 

retroalimentaci6n. No obstante su aislamiento obstaculiza - 

que las experiencias e informaciones lleguen a otras comuni-

dades e impide definitivamente una organización más amplia. 

Respecto a los medios de comunicación generados por la 

tecnologia, se pudo observar que los impresos son utilizados 

en mayor medida que los audiovisuales, 

Los integrantes del proceso educativo le dan más impar 

tancia a la palabra impresa, periódico, folletos, carteles, 

libros. Todos ellos son considerados medios efectivos para 

favorecer su participación, adquirir, reafirmar o compartir 

sus conocimientos; identificar o dar a conocer sus problemas, 

necesidades, expectativas, experiencias; motivarse a seguir 

estudiando, lograr nuevas formas organizativas; o para esta-

blecer contactos con los campesinos de otras regiones. 

Es necesario destacar que algunos de estos medios cum 

píen un papel importante, aunque no fundamental, dentro de - 
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su proceso educativo. Se han convertido en apoyos para com 

plementar esta experiencia educativa, ya que los participan-

tes del proceso los consideran como recursos que pueden co-

adyuvar el logro de una mayor participación o incluso propor 

cionarles ideas que les permitan realizar determinadas acti-

vidades. Es importante señalar que estos medios (particular 

mente los folletos) les han servido para difundir sus activi 

dades tanto a las comunidades del Valle como a otras regio--

nes. 

Pensamos que aún no se han podido aprovechar al máximo 

algunos medios audiovisuales. Las fallas que se pudieron de 

tectar son: los educadores no los utilizan por falta de re 

cursos o porque desconocen su valor o utilidad dentro de un 

proceso educativo. Muestra de ello es que gran parte del ma 

terial audiovisual que han elaborado o que está en poder de 

la institución tiene un carácter exclusivamente informativo. 

De cualquier forma, esta experiencia educativa nos con 

duce a enfatizar que los medios impresos o audiovisuales s6 

lo podrán tener utilidad dentro de procesos educativos cuan-

do se dejen en manos de los campesinos, sean ellos los que -

elaboren y decidan el tipo de mensajes con su propio código 

de comunicación. Sólo de esta forma se impedirá que se deci 

da por ellos, se les impongan contenidos y se les siga mani-

pulando. 

A manera de conclusión general, podemos afirmar que la 

imagen que nos llevamos de los campesinos del Valle del Mez- 



131 

quital, estudiantes del Programa de Educación Básica, no co 

rresponde de ningún modo a la que se ha pretendido difundir 

sobre los campesinos a través de los medios masivos de comu-

nicación, de las instituciones o de otros educadores, como -

individuos pasivos, flojos, borrachos, conformistas, sin in 

terds por estudiar, por superar las condiciones de pobreza, 

miseria y explotación en la que se encuentran. 

Se pudo observar que en esta zona (principalmente las 

comunidades que están participando en el proceso educativo) 

los campesinos se han organizado, aunque no de manera masiva. 

Estudian y trabajan para superar sus problemas más urgentes 

de consumo, salud, producción, vías de comunicación en sus 

diferentes comunidades. Es evidente también el hecho de que 

están luchando por unirse y fortalecer esa unión. 

En dos palabras: "queremos estudiar", demuestran su in 

terés y preocupación por compartir sus conocimientos, pero - 

t:Imbién puede interpretarse como una protesta de todos los 

campesinos, exigiendo que se les escuche, exigiendo el diálo 

ao que no se ha logrado o no se ha querido iniciar con ellos. 

La que no podemos precisar con exactitud de esta expe-

riencia de educación rural es si esta disposición que demues 

tren los campesinos para estudiar y trabajar de manera con--

junta se deba al hecho de estar participando en un proceso 

educativo en particular o corresponda a su propia naturaleza, 
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sus cnalidadeh .tinatas de cooperacIón y solidaridad nr,reda 

das de sus antepasados, y tal vez este proceso educaitve sea 

el incentivo para continuar. 

Tambii5n se pudo observar la riqueza de su proceso comu 

nicativo, la importancia que para ellos representa la comuni 

ración, el diálogo, para su educación y organización. Los - 

medios de comunicación que ha generado la tecnología educati 

va son en última instancia, elementos que pueden utilizar pa 

ra dejar testimonios de sus acciones, pero no son fundamenta 

les para continuar su proceso educativo. 
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COMENTARIO FINAL 

En la población rural por su propia ubicación geográfi-

ca, su participación en la vida económica y política del - -

país y sus condiciones socioculturales, el problema educativo 

reviste características que deben asumirse en su propia espe-

cificidad. Lamentablemente esto no ha ocurrido hasta el mo-

mento, pretendiéndose por el contrario incluirla dentro de 

los marcos políticos generales adoptados por el Estado para 

este problema. 

La educación en nuestro país ha sido utilizada por el -

Estado como un instrumento para diverscs fines, de legitima--

ción, como medio a través del cual se acabarán las desigualda 

des sociales, se elevarán las condiciones de vida de la pobla 

ción, o como instrumento democratizador de la sociedad. Para 

el caso específico de las zonas rurales, al no ser reconocido 

que la educación debe tener características específicas, no 

ha respondido a los intereses, necesidades y capacidades de 

la población a la cue está dirigida. 

A todas estas condiciones y características se le agre-

ca que precisamente por la localización geográfica de las co 

munidades, la educación no puede llegar a todas las localida-

des como es pretención de las autoridades. El Estado, que 

tiene a su cargo la educación, utiliza una serie de excusas 

para justificar su incapacidad para resolver el problema del 

analfabetismo. 

Los argumentos que se han manejado a lo largo de los 
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al-ws han sido muy c!iversos: problemas de comunicación tanto - 

lenguaje como de transporte, zonas demasiado alejadn14, es 

cacez de profesores, locales, etc. Cómo se ve, abarcan desde 

recursos humanos y materiales, hasta considerar a los campesi 

nos incapaces o sin interés por aprender o superar sus condi-

ciones de vida; problemas que hasta la fecha obstaculizan la 

tarea educativa en el medio rural. 

Esta situación ha prevalecido a lo largo de los años y 

difícilmente se puede afirmar que en algún momento se haya lo 

grado no sólo incorporar, sino mantener a un núcleo de pobla-

ción adulta rural dentro de cualquier sistema educativo. Ello 

lleva a comprobar que hasta la fecha no se han presentado so 

luciones o modelos que respondan a las necesidades y condicio 

nes culturales, políticas, sociales y económicas de esta po-

blación. No se ha locrado comprender que debido a sus carac-

terísticas particulares, deben obtener respuestas educativas 

especificas. 

Las políticas educativas que se han seguido y aplicado 

en las zonas rurales, en particular dirigidas a los adultos, 

han estado, con algunas variantes, encaminadas a la capacita-

ción del campesino para la producción. Se ha dado mayor énfa 

sis a la solución de problemas económicos y agrícolas del - - 

pals, descuidando en gran medida los problemas sociales y la 

conservación de los valores culturales de las comunidades ru 

cales. 

Esto se debe a que los gobiernos posteriores a Cárdenas 

poco a poco descuidan la educación rural, se abandonan las es 
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~las rurales y se muestra una preocupación fundamental: im 

pulgar el desarrollo industrial del país. Por lo tanto la 

educación se enfoca básicamente hacia aspectos técnicos, es -

decir, se vincula la educación con la producción agrícola lo 

cual da lugar a que se desarrolle el capitalismo en el campo. 

Este hecho da origen a procesos comunicativos y educati 

vos específicos que se pueden identificar como dominantes; co 

mo una educación-comunicación que se le ha impuesto al campe-

sino para cambiar su mentalidad, "modernizarlo", o "desarro—

llarlo" para que conozca y use las técnicas más modernas con 

un sólo objetivo: mejorar y aumentar su producción. 

Observamos también que la comunicación tiene una estre- 

cha relación con la capacitación (entendida como parte de la 

educación extraescolar). Se utiliza la comunicación para ca 

pacitar al campesino con la finalidad de desarrollar habilida 

des y destrezas en el uso de equipos o herramientas para la - 

explotación de sus recursos naturales. Este tipo de educación 

no formal se caracteriza por la transferencia de ideas,conoci 

mientos, informacones;encaminados a modificar la conducta dé 

los educandos, persuadirlos para determinados fines. No es -

un proceso educativo a través del cual los campesinos identi-

fiquen, analicen o evaláen la realidad en que viven, las cau-

sas que originan sus problemas o la forma en que deben actuar 

para resolverlos. 

En el medio rural se ha llevado a cabo un proceso educa 

tivo-comunicativo alejado del contexto histórico-social, poli 

tico y económico de los hombres del campo. Es por esto que - 
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sr identificó como una comunicación dominante que ha impedido 

al campesino conocer, criticar y evaluar su realidad. 

En lo que se refiere al uso de los medios de comunica--

oi6n, podemos señalar que si bien es cierto que durante los 

gobiernos anteriores la tecnologia no habla alcanzado los 

grandes avances que observamos en la actualidad, éstos eran 

empleados más bien como medios de difusión comercial, sin dar 

les una aplicabilidad concreta en procesos educativos. Este 

fenómeno no sólo se ha intensificado, sino que además los me 

dios de comunicación se están utilizando para apoyar una si--

tuaci6n de control y explotación del campesino. 

El papel de los medios de comunicación como instrumento 

al servicio de la clase dominante persigue también fines espe 

cificos y en ambos casos educación y comunicación son herra—

mientas a través de las cuales se van a producir y reproducir 

las condiciones de dominación imperantes en una sociedad capi 

talista como la nuestra. En este sentido, los medios de comu 

nicaci6n y su papel e importancia no es, como ha podido obser 

varse, la transmisión o utilización para fines educativos, de 

ahi que no hayan sido utilizadas o aprovechadas sus potencia-

lidades para la educación. 

Asi, en la actualidad el uso que se da a los medios de 

comunicación en programas educativos para el medio rural es 

por un lado, presentar programas que persiguen el objetivo 

que se ha señalado: capacitar al campesino para mejorar y au 

mentar su producción y por otro, implantar programas educati-

vos que logren aumentar las estadísticas de campesinos con 

educación básica. 
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El análisis presentado en el nitiro capitulo sohr ,,  la - 

experiencia educariya del Centro de Educación de Adulto, 

(CEDA) del Valle del Mezquital, aparecería como si "todo mar-

chara sobre ruedas', pero es justamente nu carácter de alter-

nativa, de concirntización frente a una comunicación dominan-

te, vertical, lo que conduce a resaltar las bondades de dicho 

programa. 

Ello no significa que no se tengan fallas, deficiencias 

y aún limitaciones, pero justamente debido a la estructura -

económica y politica del país, las limitaciones que se presen 

tan están en relación directa al apoyo que el Estado brinda a 

este tino de programas. En este sentido, la ruptura nue se 

presenta dentro del Centro de Educación de Adultos (CEDA), es 

consecuencia de cue las formas organizativas y de participa—

ción de las comunidades rurales, tal y como venía funcionando 

el programa, pueden llegar a rebasar los limites establecidos 

por el Estado. 

Este hecho viene a demostrar cue en la medida en cue no 

se transforme la estructura económica, social y politica, en 

donde hay explotados y explotadores, en la medida en que los 

medios de producción no pasen a las renos de la clase trabaja 

dora; en la medida en que no haya un cambio radical en la es 

tructura social, el papel de les grandes medios de comunica-

ción seguirá siendo un instrumento al servicio de la clase do 

minante. 

Por lo anterior, es necesario buscar nuevos caminos a - 
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través de los cuales sea el sector campesino el que presione 

al Estado para que de respuesta efectiva a sus demandas educa 

tivas. Que logren servirse de algunos medios de comunicación, 

no sólo'coro instrumentos a través de los cuales pueden desa-

rrollar su capacidad de participación en procesos educativos, 

sino que estos medios contribuyan a lograr su reflexión y to 

ma de conciencia de la posición tan importante que guardan 

dentro de la estructura social. 

Es indispensable que el Estado modifique sus políticas 

educativas en el medio rural, que los programas educativos no 

se limiten a promover cursos de capacitación cuyos objetivos 

son enseñar al campesino aspectos de la administración rural, 

programas que pretenden estar enfocados al cambio, sin mani--

festar a qué cambio se refieren o buscan. Es necesario que -

las políticas educativas amplíen su campo de acción en el me 

dio rural y que establezcan también por su rarte, un diálogo 

real y efectivo con los campesinós como requisito indispensa-

ble para retomar las experiencias pasadas en programas educa-

tivos implantados. 

Además, el Estado tiene en primera instancia la respon-

sabilidad de recuperar el derecho que le corresponde de em—

plear los medios de comunicación y aprovecharlos para comple-

mentar su tarea educativa en el medio rural. Debe utilizar 

al máximo el tiempo que legalmente le corresponde en algunos 

medios para presentar, apoyar e impulsar su labor educativa 

en el medio rural con la finalidad de modificar ese proceso 

comunicativo dominante y rescatar las experiencias de progra- 
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mas educativos anteriores. 

Finalmente, consideramos que es necesario generar un 

nuevo proceso comunicativo-educativo que permita a las comuni 

dados rurales una mayor participación. Que los programas edu 

cativos que se lleven al medio rural partan de las caracteris 

ticas socioeconómicas, culturales y políticas de los grupos -

campesinos, de modo tal que los objetivos que se planteen se 

transformen tambiGn y rebasen los económico productivos y con 

sideren la participación de los campesinos en la elaboración 

de dichos programas. 

Respetar su idiosincracia, costumbres y formas organiza 

tivas. Difundir textos en el lenguaje que manejan los campe-

sinos (otomi, nahuatl, zapoteco, etc.) con la finalidad de - 

rescatar y fomentar sus costumbres, valores y cultura, elemen 

tos indispensables de su proceso educativo. 

Formar otro tipo de educador en el medio rural y no bá-

sicamente ingenieros agrónomos o veterinarios. De ser posi-

ble, que los educadores pertenezcan a las comunidades donde -

se lleven a cabo programas educativos para favorecer una ra--

yor participación e identificación. Se elaboren textos que 

no sólo traten temas de interés nacional, sino de interes pa 

ra las comunidades rurales. Los mensajes deben estar directa 

mente relacionados con sus experiencias, conocimientos, y evi 

tar los contenidos exclusivamente técnicos. 

Que se deje en manos de los campesinos la posibilidad y 

decisión de utilizar algunos medios de comunicación para que 

éstos contribuyan al desarrollc,  de las formas tradicionales 

de comunicación de las comunidades rurales. 



1.40 

ANEXO 1. 

El primer acercamiento al Centro de Educación de Adul--

tos de Ixmiquilpan, Hgo., institución que se escogió como ob 

jeto de estudio se dio de manera formal, prácticamente a par 

tir de junio de 1980. Desde entonces durante los siguientes 

meses se realizaron visitas tanto a algunas comunidades como 

a la institución misma y fue en esta donde básicamente se re 

cabaron los primeros datos sobre las actividades educativas 

que desarrollan en el Valle del Mezquital. Se leyeron algu-

nos documentos y se realizaron entrevistas al personal, que 

permitieron recabar bastante información. 

En lo que respecta a material impreso, conseguimos la -

mayor parte del que se utiliza para implantar el programa de 

educación básica a la población adulta. Asimismo, pudimos 

presenciar algunos programas educativos de radio, audiovisua 

les, sonoramas, ast como algunas películas. 

No obstante lo anterior, no habíamos coincidido por di 

versas razones con todo el equipo de promotores que trabaja 

en el programa de educación básica. Nuestra primera experien 

cia con estos educadores la consideramos de suma importancia, 

en virtud de que nos hizo ver la conveniencia de modificar -

parte de la metodología a seguir para el desarrollo del tra 

bajo. 

Al presentar a estos educadores los cuestionarios que - 

habíamos elaborado, uno para aplicarlo a ellos mismos y otro 
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a los estudiantes, surgieron varias interrogantes que nos hi 

ciaron dudar del objetivo de este trabajo: ¿Para qué es este 

estudio?, ¿cuál es su finalidad?, ¿por qué tenemos que con--

testar un cuestionario?, ¿por qué te interesa nuestra expe--

riencia?, ¿qué importancia tiene que se conozca?. 

El Valle del Mezquital, una de las zonas con mayor cer-

canía a la ciudad de México y por sus características geográ 

ficas, la miseria ancestral, las relaciones de poder y domi 

nio que se han establecido, ha sido objeto de diversos estu 

dios, cuyos resultados son desconocidos por sus habitantes, 

ello ha ocasionado una actitud de desconfianza y rechazo an 

te nuevas investigaciones. 

"Aquí en esta zona se han realizado un gran número de -

investigaciones, pero sus resultados no han regresado a noso 

tros, los desconocemos por completo, los únicos que han saca 

do provecho de nuestra información son ellos, los investiga-

dores, los pasantes que se titulan, incluso algunos se atre-

ven a decir que su investigación no servirá para nada, lo -

único que les interesa es recibirse. Estamos cansados de ser 

sus conejillos de indias, de ser observados a través de un 

microscopio como si fueramos bichos raros". 

De ahí que surgiera una pregunta que repetían con fre--

cuencia: ¿qué beneficios nos va aportar tu investigación, de 

qué nos va a servir a nosotros? (a las comunidades). 

"Desde 1964 empezaron a darnos cuestionarios, a entre-

vistarnos, desde entonces a la fecha no han dejado de hacer 



142 

lo, es por eso que ya estamos cansados de que nos utilicen, 

de que nos pidan llenar hojas y hojas". 

"Aquí ya no funcionan los cuestionarios, es mucho más -

rica la información que dan los campesinos a través del diá 

logo, de la comunicación directa, cara a cara, no con pregun 

tas cerradas o muy formales". 

Ante eso se dejaron los cuestionarios a un lado y se 

emprendió la tarea de iniciar ese diálogo al que se nos invi 

taba. 

La intención de incluir estas lineas responde a nuestro 

interés por dejar constancia de la dificil tarea de aplicar 

los conocimientos teóricos a una práctica real y concreta. 

La formación teórico-metodológica que recibimos a lo largo 

de la carrera profesional no siempre puede aplicarse de mane 

ra mecánica. Enfrentarse a una realidad, a un caso en parti 

cular, a una serie de obstáculos cambian nuestra manera de -

pensar y dejan en nosotros un aprendizaje significativo que 

no logramos obtener en la escuela. 

Tenemos un doble compromiso con los promotores y campesi 

nos de esta zona rural: regresar los resultados de esta inves 

tigación, esperando con ello contestar a su interrogante prin 

cipal e integrarnos a su labor educativa. 
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ANEXO 2 . 

REUNION REGIONAL DE ESTUDIANTES DE LA ZONA DE CARDONAL, HGO. 

Efectuada en Cieneguillita el 3 de Septiembre de 1978. 

- Empezamos la reunión con la bienvenida que hicieron los -

compañeros estudiantes, Bonifacio Sánchez y Pascasio Simón 

de Cieneguillita. Bienvenidos a todos de las diferentes co 

munidades y de otros pueblos o estados esperando que estén 

contentos en esta reunión. 

Continuamos con la presentación de todos los asistentes de 

las siguientes comunidades: 

- Bing5, Cuesta Blanca, Pinalito, Cieneguillita, Manzanitas, 

Tedrá Chichica::tla y Cieneguillita. 

- El total de personas que asistieron 78 personas,después -

de la presentación se paso al: 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LOS GRUPOS. 

- Se pidió a la asamblea que grupo dijera sus experiencias 

del estudio, también se recordó algo de la reunión anterior 

que se habla visto. Después la asamblea dijo que el grupo 

de Cuesta Blanca. 

El Sr. Constantino Cabañas del grupo C.B. que por medio del 

estudio en el libro de Ciencias Naturales vimos la lección 

de la erosión y también en una peltcula y entonces nos jun-

tamos los 2 grupos de Primaria e Introducción para analizar 

el problema de la Erosión. 

Quedando un acuerdo entre todos: hicimos una solicitud al - 

PIVM y HH, para solicitar 100 árboles, 50 de ornato y 50 fru 

tales y cuando regresamos con la noticia y lo comentamos con 

el grupo y todos dijeron que no porque cada árbol cuesta -

10.00 y están muy caros en lugar de gastar mil pesos por -

esos árboles, podemos comprar otra cosa que nos sirva mejor. 

Porque luego son muy chicos, ni pecan. Pero no por proble-

ma ya nos quedamos conformes no. 

- Porque uno de los compañeros, el Sr. Vicente Manzana dijo 

yo tengo como 50 árboles de fresnos y yo lo doy para que lo 

plantemos en la orilla de la carretera y si falta vamos a - 
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buscar otras plantas que tengamos al alcance de n~t1,)s no 

es necesario comprar, lo que haiga aquí mismo en nuestra co 

munidad como nogal cimarrón, álamo. 

- Pero.no por eso vamos a desmayar seguimos en el estudio y 

la reforestación de nuestra comunidad. 

Domy Preguntó ¿Cómo estudian? en círculo o en filas y el Sr. 

Constantino dijo, nosotros siempre estudiamos en circulo 

porque así nos vemos todos y nos sentimos más comodos. 

- Y cómo estudian los de Introducción? estudiamos también -

en círculos y nos ayudan los que están con los 4 libros. 

El Sr. "icente Manzana, la Sra. Joyita Arteaga, Juan Gabriel 

nosotros vamos a presentar nuestro examen de matemáticas y - 

Español, estudiamos libro por libro así nos damos cuenta mu 

chas por medio del estudio. 

- La Sra. Teresa Guzmán de (C.-B.) yo ya terminé mi libro de 

introducción y ya voy a pasar con los 4 libros. 

Cutberto de Tlahuelilpan pregunta ¿Que le ha servido el es-

tudio? y la señora Teresa dijo a mí me ha servido mucho por 

que yo tengo 5 hijos y tres van a la escuela. Yo tengo que 

ir a firmar sus boletas, también el estudio nos sirve para 

defender nuestros derechos, con el estudio nos hemos quita-

do la venda de los ojos. 

- Cutberto: Anima a que sigan adelante. 

- Cruz Guzmán: Dijo al principio nos reuníamos mucho pero -

por el trabajo y el tiempo ya no tanto pero seguimos animan 

do a los compañeros. 

- Victoriana Espino: me ha servido el estudio para partici-

par en las juntas para que entendamos los problemas que hay 

en nuestra comunidad y para participar en la solución. 

- Grupo Cieneguilla: la compañera Carolina Chávez: El grupo 

son 1.2 personas que nos reunimos los días martes, pero vien 

de que empiezan las clases de los niños, vamos a cambiar el 

día, será domingo para que participemos más. 

- El señor Nereo Sebastián del grupo de Cieneguilla: Me ha 
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gustado su experiencia del compañero de Cuesta Blauoa en el 

planteo de árboles, los libros dan buena orientaci(qi y áni- 

mo. 

- La señora Rebeca Chávez dijo: el grupo de introducción de 

Cieneguilla ya aprendieron a hacer su nombre, las sílabas, 

ebtumos haciendo ejercicios de palabras. 

- Y en nosotros que estudiamos los cuatro libros, ahora es 

tamos estudiando español; vamos en la lección 6 y también -

nos ayudamos unos a otros o cuando tenemos una duda la con 

sultamos en el diccionario. 

- La señora María Salomé Cruz, grupo de Manzanitas: tenemos 

dos meses del estudio, nosotros somos de Manzanitas y con -

el deseo de estudiar y de aprender nos juntamos con el gru 

po de Cieneguilla, aunque caminamos dos horas. Invitamos a 

nuestros vecinos de nuestra comunidad pero no quieren, di—

cen que sí pero no cumplen, otros dicen para qué, si ya son 

grandes, ya no vamos a aprender... pero nosotros no hacemos 

caso de lo que nos dicen, nosotros ya somos abuelas pero yo 

sigo para aprender y ayudar a mis hijos. 

Para cuando uno va a México a tomar el camión sabiendo leer 

podemos andar con más confianza para hacer cuentas y ventas 

y defender nuestros derechos. 

- El señor Próspero Ramírez: estoy agradecido por el estu--

dio y doy ánimo para seguir, nos vamos a reunir domingo. Ha 

ce poco empezamos; nos ayudamos unos a otros. Nos reunimos 

en círculo de estudio, seguimos muy contentos para seguir -

preparándonos. 

Atógenes de Cieneguillita, opinó: sirve para saber cómo van 

nuestros hijos en la escuela o como animar a organizar un -

grupo. 

- La señora María Sánchez de Cieneguillita, sirve para Per. 

der el miedo de hablar. 

- La señora Cruz de Cuesta Blanca, dice: el estudio hace mu 

cha falta para que no nos engañen, dar ánimo a nuestros hi-

jos que estudien. 



14(J 

- ('h 	pregunt: ,:anora comprenden a sus hijos cuandn llegan 

cansados de la escuola"?. 

- sí, comprendemos porque llegan cansack 	ir  tanto ,rosa r. 

—Domy: Por qué creen que no aprenden sus hijos en la escue-

la? 

- Por falta 	aimentación. 

- José Trejo 1Querétaro) ¿Y ustedes creen que no pueden cap 

tar lo que dice en los libros por falta de alimentación?. 

- Emilio ¡:costa dijo: Habemos personas que nos alimentamos 

bien, otros que no, a veces por costumbre, no alcanza el -

sueldo o a veces poca preocupación en nosotros mismos en -

nuestra alimentación. 

Domy: Yo les digo que a veces tenemos algunas verduras que 

se dan en nuestra comunidad y nosotros no las sabemos apro-

vechar: por elemplo, las calabacitas que se dan en nuestra 

comunidad 	nosotros no sabemos cuantas vitaminas tiene para 

el bien de nuestra alimentación. 

- Los niños necesitan el cariño de los padres. 

- Para que los niños aprendan, necesitan dos cosas importan 

tes: la alimentación y el cariño y comprensión de los padres, 

que por medio del estudio, debemos de comprender a la familia. 

El arupo de Sing.5: el Sr. Pablo Xaxni dio su experiencia no-

sotros tenemos 4 meses con el estudio llevamos estudiando -

las 4 áreas, cada reunión Leemos una lección de cada libro 

como dije el compañero de Cieneguillita en los 4 libros nos 

ensef',an r,.chas cosas, C. N. alimentarnos, cuidado de anima-

les, como evitar la erosión y muchas cosas. Matemáticas: ros 

ha servido mucho para cuando vamos a trabajar y nos dan un 

sueldo y si no sabemos contar nos encañan. 

- Personas que se desaniman, animar porque el estudio es 

una base en nuestra vida y seguir adelante. 

Yo como animador les digo a los der5s coordinadores que Len 

gamos mucha paciencia con la gente. 

- Iodos no vinieron porque tuvieron una reunión en el taller 
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de costura y si faltan los multan. 

- Grupo Pinalito. 

1: Sr. José Guadalupe dijo: ve siempre hablo en cada reunión 

y ast no esta bien porque la mujer tiene el mismo derecho - 

de participar en las reuniones para que perdamos el miedo, 

y cada vez aprendemos al aportar nuevas ideas. 

- Heriberto Mendoza (Pinalito) yo ya terminé mi libro de In 

troducción y se leer y escribir yo estoy estudiando las 4 -

áreas, estudio matemáticas. 

Jose Trejo (Querétaro) la pregunta para que te sirve matemá 

ticas, me sirve para aprender hacer cuentas para que no me 

engañen. 

3. Guadalupe Taoera: Nosotros realizamos un botiquín en be 

neficio de toda la comunidad, porque no nomás aprender a -

leer y ya, eso no es el chiste del estudio es de ver que ne 

cesidad tenemos, en nuestro pueblo y tratar de resolverlo. 

Por eso les pregunto compañeros ustedes que dicen de lo que 

digo está bien c no. 

Todos dijeron que está bien lo que dijo el compañero de Pi-

nalito. 

Donaciano-Trejo: Cieneguillita. El estudio vamos a seguir 

adelante y no decir que no podemos que por el trabajo que -

por una cosa o por otra. 

Pero es pura mentira nomás usamos mentiras para no cumplir 

porque no somos responsables de nosotros mismos y sl nos po 

nemos a pensar que todos tenemos trabajo los niños que aten 

der. No debemos quejarnos de esto que son puros pretextos 

dejemos esto compañeros, los pretextes no nos conducen a na 

da. 

Sigamos adelante y acordemonos de nuestra responsabilidad 

en lo que nos comprometimos por nuestro estudio porque es 

el bien para nosotros. 

- El compañero Eduardo dijo a todos: 

Querer es poder pensemos este dicho. 

El compañero Onésimo Zapata de Chichicaxtla. Yo estudio con 
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el grupo de Cieneguillita, yo tengo mucho interés de aprender, 

En mi pueblo también había un grupo pero se desanimaren y -

cuando me platicaron que aquí en Cieneguillita habla mucha 

gente estudiando, me animé y me da mucho gusto de estar en 

esta reunión. 

- Solución para nosotros compañeros estudiantes. 

- Poner ánimo a todos. 

- Seguir adelante. 

-Voluntad propia. 

- No poner pretextos. 

Después del Intercambio pasamos a la Comida. 

LA COMIDA. 

- Los compañeros estudiantes de Cieneguillita acomodaron -

unos bancos para poner los itacates de todos, después comi-

mos de todos, conviviendo con todos. Los de Cuesta Blanca 

llevaron tunas y los de Cieneguillita dieron manzanas para 

el postre. 

Mientras comiamos los musicos de Cieneguillita cantaron can 

ciones para toda la gente. 

- Cutberto bailó un guapar.gc con Agripina de Cieneguillita. 

- Después de la comida se pasó a la orientación de Fruticul 

tura. 

- Seto preguntó a la gente si recordaban lo que les había -

explicado la reunión en Cuesta Blanca y la gente respondió 

que sí, entonces empezemos de nuevo. 

Primero hacemos la sepa de 1 metro por 1 metro. 

Después se saca la tierra se separa la tierra que está arri 

ba, se amontona una parte y también la de abajo del fondo -

de la sepa. 

Ejem: tierra abono 

tierra. 

Entonces la sepa se hace de la siguiente manera primero se 

escaba, después se hecha unos 20 centímetros de arena, en se 

guida el abono, y por último la tierra. 

tierra 

abono 

arena 20 cm. 
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La gente di3o ese experimento no lo hemos hecho pero adulan 

te lo haremos. Después de hacer esto se planta cualquier - 

planta, después que la planta haya crecido un metro hasta - 

que ya le salgan ramitas siempre se deben poder o cortar 

las remitas para que la savia le sirva o sea provecho a la 

planta. 

Beto dijo ¿entienden que quiere decir la savia? 

Bueno la savia es como la sangre que tenemos en nuestro cuer 

po 

Así, los árboles tienen la savia que hace que el árbol viva. 

Sabia 
Estilleros 
Abono 
Arena 20 cm. 

Los de Cieneguillita dijeron que nunca le han hecho'lo de -

la sepa del cambio de tierra es una nueva idea, nos va ser-

vir mucho. 

- La Sra. Guadalupe Ayala, preguntó: a que se deberá que al 

gunas plantas que aquí tenemos tienen una bolitas que tienen 

la raiz como la viruela. 

El compañero Faustino dijo: Es parásito que tiene la planta 

para eso hechan un litro de cal, sulfato para hacer una baña 

da al árbol del tallo y después hasta la raiz. 

Beto preguntó que otra cosa no estudian la gente y preguntó 

¿Y como se siembre la semilla? 

Como se hace un semillero. 

Primero se busca una caja - alguna cosa larga ancha ejem. 

Semilla 

Arena 

Se trae arena después se pone como 20 centímetros, se liem-

bra la semilla con toda cascara no se pelan, y la semilla -

de manzana se siembra igual no? Se siembra pero una copita 

sencilla porque es muy chica se riega hasta que ya este con 

un botecito, se pesa a la bolsa de hala, para después se pa 

sa a la sepa. 

Beto dijo: esto que acabamos de ver es para complementar el 

estudio, porque ustedes seguirán más adelante en la refores 

tación ésta orientación más ampliamente. 

Ejem. 
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Pasamos a ver la fecha que dijeron la (lente para el clirr - 

de la Metodologla de la Educación Básica. 

Y la gente dijo que no nada más los coordinadores se va a -

preparar y después se les explicó, que la orientación va ser 

para todos, para que nomás ellos se capaciten sino que todos 

van aprender, para poderse ayudarse mejor. 

Con esto se fija l•a fecha. 

Los grupos de Cieneguillita, Cieneguilla, La Mesa (Sierra). 

Se reunirán: el día 24 de septiembre de 1978 

Lugar: Cieneguillita. 

Cuesta Blanca, Pinalito, Bordo, Bingé (Llano) 

Fecha 17 de octubre de 1978. Lugar, Cuesta Blanca. 

Y para terminar la reunión los compañeros vistantes: José 

Trajo, Beto, Domy, Conrado, Cutberto, cantamos algunas can- 

ciones como "La Unión", "Corrido Zapata", primero la canta- 

mos soles después con toda la gente. 

La gente les gustó muelle la canción "La unión", y por Mti 

mo se fijó la fecha para la próxima reunión para el 5 de No 

viembre de 1978 en Cuesta Blanca del Municipio de Cardenal, 

Hgo. 

7 las 4 de la tarde se terminó todo." 

14/TX:78. 
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ANEXO 2. 

MATERIAL AUDIOVISUAL EN EL CEDA. 

SONORAMAS 

- Problemas de comunicación en La Palma. (Problemas para trasla 

darse por ser una de las comunidades más alejadas del centro 

del Municipio, tienen su cooperativa y ellos mismos están cons 

truyendo el camino). 

- Cooperativa del Alberto. (Información de como esta comunidad 

organizó su cooperativa y su molino). 

- Sanz. (Información acerca de esta comunidad, también cómo or-

ganizaron su cooperativa). 

- Cooperativa Hidalgo. (Información acerca de la más grande coo 

perativa que se ha formado en una comunidad). 

- Portesuelos. (Comunidad que forma un molino y los trámites que 

hicieron para lograrlo). 

- Zuchitlán. (Comunidad que tiene un taller de costura, se ha 

bla de su trabajo y producción). 

Organización en La Palma. (Cómo se han organizado en esta 

comunidad). 

- Problemas de organización. 

- Erosión. (Problemas que ocasionan las lluvias en la tierra 

del Valle del Mezquital). 

- Ixtle. (Producto básico con el que trabajan los campesinos, 

incluye todo el proceso, desde el corte hasta la elabora-

ción de las artesanías). 

- Cultivo Horizontal-Vertical. (Sistema novedoso para utili 

zar un espacio mínimo de terreno para sembrar verduras). 

- Canuto. (Personaje que interviene en la organización de un 

grupo para conseguir crédito). 

- Alfabetización. (Informativo y de motivación). 

- PRIAD. (Información sobre la Primaria Intensiva para Adultos). 

- Actividades de la PRIAD. (Información acerca de las activi 

dades que realizan los alumnos de la Primaria Intensiva). 
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- El uso del pizarrón. 

- Educación Básica y Guiñol I y II. 

- Cómo nacen los niños. (Dibujos y fotografías). 

- Primeros Auxilios I y II 

- Vacunas sobre las enfermedades de los niños. 

- Educación sexual 

- Preparado de Dulces y Chilacayotes 

- Envasado de chiles 

- Soya. (Todo el proceso desde como se debe sembrar, el tipo 

de abono, 	como se debe aprovechar para producir alimen 

tos, etc.) 

- 011as de agua 

- Artesanías en el Valle del Mezquital 

- Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. 

- Qué es el CEDA. 

- La cabra del Valle del Mezquital. 

- Desparasitación de ganado bovind. 

- Vacunación y desparasitación a las vacas. 

- Sujeción y castraci5n de Cabras. 

- Manejo de ganado caprino. 

- Explotación del cerdo. 

- Cría de pollos 

- La cría del pez 

- Las abejas 

- Mordedura de víbora 

- La vaca. 

- Cría del cerdo. 

- El caballo. 



PELICULAS 

- Somos Uno 

- Ta Chai 

Quechehueca 

- Redes 

- Programas de Altos Rendimientos 

- El crédito agrícola 

- Elementos de Apicultura 

- Organización de grupos de primaria para adultos 

- Mantenimiento diario de un tractor 

- Gira Educativa 

- Reglas de seguridad para manejar maquinaria agrícola 

- Uso de los sifones para el riego 

- Agua de riego 

- Buscando un precio justo 

- El Extensionista 

Quinto Sol 

Tuvimos que unir la fuerza 

TEATRO GUIÑOL 

- Mala administración 

- Barriga llena, corazón contento: la tuberculosis 

- El derecho a la vida 

- El explotador fracasado 

- Organización de ejidatarios 

- Nombramiento de un comité 

- Construcción de canales secundarios 

- Vacuna tus aallinas 

- Nicolás el borracho estudiante 

Nuestro Centro de Educación 

- El accidente 
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MATERIAL IMPRESO EL7k130PADO EN EL CEDA. 

PRIMARIA INTENSIVA PARA ADULTOS. (Folletos) 

- Manual. del Coordinador 
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- Guía•de Estudio. 

- Guía de Estudio. 

- Guía de Estudio. 

- Guía de Estudio. 

Español. (la. parte) 

Matemáticas. (la. parte) 

Ciencias Sociales. (la. parte) 

Ciencias Naturales. (la. parte) 

Español. (la. parte) 

Ciencias Sociales. (la. parte) 

Ciencias Naturales. (la. parte) 

Psico-Social. 

- Explicación de palabras. 

- Explicación de palabras. 

- Explicación de palabras. 

- Marco Teórico del Método 

ALFABETIZACION 

- Primeras Lecturas 

- Manual de Alfabetización. Método global adaptado 

- Matemáticas Básicas (guía para el promotor) 

- Matemáticas Básicas (juego) 

- Abaco de pelotas 

- Abaco de carrizo 

- Juego de sílabas 

- "Familias de sílabas" (4 cartulinas) 

- Vocales y algunas otras letras 

- Método Social de Alfabetización 

- Material de loterías 

-para poner sílabas y palabras 
- para poner dibujos 

DE INFORMACION Y MOTIVACION 

- Comités de Salud 

- Comités de Soya 

- Cultivo de Soya 

- Qué es un horno forrajero 

- Derechos Agrarios 

- En Santa María Magdalena. Una cooperativa del pueblo. 

- En San Nicolás, las mujeres se organizan 

- Organizados resolvemos problemas 

- Trabajamos Juntos 

- Los animales domésticos 

- Las Cabras. 
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