
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COLEGIO DE PEDAGOGÍA 

LA RADIO, UN MEDIO 

PARA LA CAPACITACIÓN 

EN AREAS RURALES 

FACULTAD DE FltoSOFIA 
Y LETRAS 

TESINA 

~GJO U~ p¡~: 1 \üUGIA queparaobtenereltftulode 

COORDINACION LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 

Presenta 

GRACIELA DE LA ROSA VÁZQUEZ 

México, D. F. 

1979 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



\ 

A MI MADRE, QUIEN ME HA DADO 

SU CARIÑO Y APOYO INCONDICIONAL. 

AL LIC. ROBERTO CABALLERO 

CON SINCERO AFECTO V REC.Q. 

NOCIMIENTO. 

A MI TIA, MI GRAN AMIGA. 

GRACIAS: 

A BLANCA, MARIANA V URSULA 

CON TODO MI CARIÑO. 

AL LIC. ROBERTO CEREZO 
V 

AL DR. ERNESTO VILLASANA 

POR BRINDARME SU AMISTAD. 



C O N T E N I D D 

.INTRODU!i:CION Pega. 

CAPITULO I. CONDICIONES ACTUALES DEL CAMPESINADO EN MEXICO 

l. Condiciones Econ6micas 1. 

2. Condiciones Socio-Culturales s. 

CAPITULO II. LA CAPACITACION EN MEXICO 

l. Capacitaci6n Como Una Necesidad Actual. 12. 

2. Acciones De Capacitaci6n Por Parte Del Gobierno 16. 

3. Actividades Capacitadoras De Centros Conasupa De 20. 

Capac1taci6n s.c. 

CAPITULO III. LA RADIO COMO MEDIO DE CAPACITACION. 

l. D1fus16n En El Medio Rural. 22. 

2. Programa Radiof6nlca De Centros Conasupo De Cap!. 25. 

c1taci6n S.C. (CECONCA) 

2.1 Descr1pci6n 

3. Estructura O.e Las Emisiones y Del Material de - 27. 

Apoyo. 

3.1 Contenido Del Curso De Cr!a y M~nejo De Ganada 

Lechera. 

"· An&lisia Del Cursa De Cr!a y Manejo De Ganado -- 31. 

Lechero. 



5. 

6. 

CAPITULO I\I. 

l. 

2. 

2.1 

1 

\ 

\ 

'-

Recursos Humanos y Materiales 

Actividades Realizadas 

EVALUACION DEL PROGRAMA RAOIOFONICO. 

Procedimientos 

Indices De Respuesta 

Características Generales De Los Participantes 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

31. 

32. 

37. 

38. 

40. 

44. 



IN T Ro D u e e I o N. 

En nuestro pa!s la baja productividad es un hecho evidente 

que afecta todos los sectores, pero en especial al sector -

rural; sector que en su mayoría mantiene una economía de -

eubsi atenc1a. 

Una de las posibilidades de mejorar las condiciones eccn6m! 

cas y socio-culturales, puede darse a trav6s de una adecua

da capac1taci6n, que se traduzca en un obligado aumento de 

productividad. 

A lo largo de ~ste trabajo se presenta un enfoque global de 

la problem~tica de capac1taci6n en.el sector campesino; y -

la ut111zac16n de la radio como un eficaz recurso para pro~ 

porcionar esa capac1tac16n. 

La elecci6n de ~ate medio obedece a las características que 
; 

presenta, tales como su capacidad para llegar a grandes nu-

cleos; .facilidad de penetraci6n, ya que no se requieren ni

veles elevados de escolaridad para captar loa mensajes diS,! 

ñados y por el bajo costo que implica tanto para el usuario, 

la adqu1s1ci6n de un aparato receptor, como para el emisor 

su operac16n. 

Se ha procurado eJemplificar esta ut111zac16n de la radio -

en la · capacitaci6n campesina con los materiales de un pr.9. 

grama ya en d:1fus16n realizado por Centros Canasupo de Cap!. 

c1taci6n s.c. 

Es importante se~alar que Centros Canasupo. de Capac1taci6n 

s.c. es una empresa que tiene como uno de sus objetivos, --
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capacitar el mayor número posible de usuarlos del Sistema Conasupo 

por lo·que investiga cu~les son los procedimientos, t~cnicas y au

xiliares didficticos m&s id6neas para apoyar sus acciones, con el -

objeto de cumplir una primera fase de educaci6n en fireas rurales. 

La realizac16n de trabajos de ~ste carácter si bien se apartan de 

las l!neas mfis tradicionales de educac16n, pueden favorecer l.a ape,::, 
, 

tura y la busqueda tanto de nuevos medios para realizar tareas edu 

estivas como aumentar las posibilidades y condiciones de trabajo -

\ \ profesional pera el pedagoga. 

\ 



CAPITULO I 

CONDICIONES ACTUALE~ DEL CAfiflESINADO EN MEXICO. 

1.- CONDICIONES ECONOMICAS. 

La poblac16n rural de Héxico, es de 19.916,007 habitantes 

que representan el 41.3% del total de la poblaci6n del 

país; sin embargo el panorama agricola que se presenta es 

pobre, pues a pesar de la Reforma Agraria, existen toda-

vía grandes disparidades en el ~ampo mexicano, cama cons!. 

cuencia de innumerables factores que al conjuntarse, oca

sionan una enorme variabilidad en el ingreso del campesl• 

no. 

En Mbico, un sector moderno de agricultura capitalista, 

generalmente mecanizada y cuyos productos están destina-

dos a la industria y a la exportaci6n, coexiste con un -

sector tradicional atrasado, que mantiene solamente una-

economía de subsistencia. 

Estos dos tipos de agricultura se encuentran distribu!dos 

en diferentes regiones; el sector moderno funciona sobre

todo en el norte del pa!a y en algunas plantaciones de -

cultivos comerciales del sur y del sureste. (cana de azú

car, henequén y café). 

El sector tradicional subsiste sobre tQdo en las regiones 

montaftosas de México Meridional. (1) 

(1) Stavenhagen Radolfo •• Las ciases sociales en las so-
ciedades agrarias. p. 9 
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Durante tres décadas, el crecimiento de la producci6n - -

agr!cola (4.4%) fue superior a la tasa de crecimiento de 
1 

la poblaci6n (3.2%). 

Pero de 1965 a 1970, el crecimiento de la producci6n - -

agricola, baja en forma alarmante a 2.1%, mientras la ta

sa de crecimiento de la poblac16n es de 3.2% y en el pe-

riada de 1971-1976 el crecimiento agropecuario baja a - -

0.9%. (2) 

La informaci6n eetad!etica indica. una relaci6n estrecha -

entre la disminuci6n de la producci6n y la disminuci6n -

del área cosechada, principalmente en zonas de temporal,

considerándose que el aumento de la superficie cosechada, 

enccntr6 limites al aumentar loe costos por heetárea - -

irrigada, debido a dificultades t~cnicas. 

El cense de 1970 registra un total de superficie de labor 

de 23.138,405.D hect.Sreas de las cuales, 12.752,851.7 co~ 

rresponden a los ejidos y comunidades agrarias y 1B.385, 

553.3 al sector privado, aunque al parecer ha au1nentado -

la proporci6n de tierra laborable destinada a los ejidos, 

esto na reporta beneficias muy co~cretos, si se toma en -

cuenta el gran n~mera de ejidatarios que la reciben en -

usufructo, ya que la tierra es fraccionada en innumera-

bles parcelas, cuya extens16n es m!nima, la que no sucede 

con las propiedades privadas· que están en manos de pocas. 

personas. 

(2) Plan. Nacional Agropecuario y Forestal S.A.R. II •. 1978. 
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La tierra ejidal ~ufre una atomizac16n, ya que la explo

taci6n se realiza generalmente en forma individual, esto 

tiene como consecuencia, que el 65% de los campesinos -

mexicanos sean minifundistas pues poseen cuando mucho -

5 hectáreas o menos de tierra de labor. 

Como es de esperarse, el producto de estas explotaciones 

no es suficiente para el mantenimiento de una familia, -

aGn en las condiciones mb humii'dea, por esta rez6n, el 

campesino trata de hallar recursos suplementarios, me--

diante el ejercicio de actividades diferentes, de aqu{ -

la aparici6n del subempleo agrícola. 

Existen en M6xico, 3.3 millones de campesinos que care-

cen de tierras, estos ~unto con los campesinos minifun-

distas se han convertido en jornaleros agrícolas, pues -

trabajan en las_ grandes propiedades que existen y que 

están en manos de una minor!a (1%). 

Esta minoría de-campesinos concentra el 42% de la tie-

rra de labor y se ha constitu!do en una burguesía rural. 

Los jornaleros agr!colas están constitúyendo un proleta

riado rural que se encuentra en p~simas condiciones de -

vida, la gran mayoría aon trabajadores que se emplean~

por día, por tarea o a destajo y no disfrutan de seguri

dad en el empleo, ni de remuneraciones seguras. 

Muchos de ellos son trabajadores migratorios que- siguen 

circuitos est~cionales más o aanos -fiJas,de acuerdo con-

3. 
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las variaciones ciclicaa de la producci6n agrícola, - -

otros m!e· proceden de la ·poblaci6n indígena que por tem

poradas pasa a laborar en.las poblaciones circunvecinas 

a sus lugares de or!gen, pero todos ellos tienen ingre-

sos mlnimas. 

Los jornaleros agr!colas a pesar de constituir un gran -

contingente que va en aumento.en virtud del crecimiento 

demográfico, y de la economía nacional que.no genera - -

fuentes de trabajo sl ritmo adecuado para absorberlos; -

apenas participa con el 8% del ingreso agrícola y está -

excluido pr,cticamente del cuadro político y social de -

México. 

En cuanto a las ejidatarios propietarios de una pequeña 

parcela, como no son considerados sujetos de crédito por 

la banca privada, tienen que depender de sus propios me

dios financieros, los cuales son muy débiles, por lo que 

se frenan las posibilidades de desarrollo del ejido, - -

pues no cuentan con asistencia técnica ni financiamien-

to, adem&e el tema"º de las parcelas no justifica la - -

agricultura mecanizada. 

El gobierno de México a través de diversas instituciones 

como la Secretaría de Reforma Agraria, Secretaria de - -

Agricultura y Recursos Hidraúlicos, y el Sistema Banca-

ria Estatal~ ejercen un poder tutelar sobre loa ejidos,

pero solamente los pastos, bosques y tierras incultas --

4. 



productivas se explotan colectivamente y tienen subsi--

dios; a través de la distribuci6n del crédito, el Estado 

orienta la producc16n, pero el capital destinado a la -

agricultura corresponde en un °63. "' a propiedades priva• 

das, quedando el 36.3% restante a loa ejidos. 

Como vemos, los recursos en su mayor!a se concentran en· 

un reducido grupo del sector, pues debido a la urgencia

de elevar la producc16n, la mayor parte de ellos han si

do canalizados hacia los segmentos con mayor posibilidad 

de responder a un aumento de la producci6n en forma inm!. 

dista. 

De aqu! que na obstante el desarrollo de ciertos secta-

res, la agricultura mexicana sigue descansando en una -

planta productiva insuficiente y pobre y en una Mcnica· 

atrasada y rudimentaria, si bien ha aumentado apreciabl,1 

mente el número de tractores y el uso de implementos mo-

.dernos en los Gltimos afias, los Índices de mecan1zac16n

son todavía.bajos y el examen del capital rural revela -

un sorprendente anacronismo. 

Se siguen usando 1.100,oa arados de palo¡ el número de -

trilladoras mec&nicas combinadas es apenas de poco m&s -

de 3,000 unidades, el número de camiones s6lo llega a --

40,000 y por cierto se concentran fundamentalmente en -

Chihuahua, Sonora, Baja Californ~a, Tamaulipas y dos o -

tres e_ntidades mb y los traptores disponibles (alrede-

5. 



1 

\\ 

\ 

dor de 55,00D) en casi un 80" corresponden a explotacio• 

nes privadas. (3) 

En cuanto a obras de riego también se ha beneficiado en

lo esencial al sector privado, el censo de 1970 registra 

139.868,191.3 hectáreas de tierra irrigada de las cuales 

al sector ejidal y comunidades agrarias corresponden --

69.724,102.2 hectáreas y al sector privado 70.144,089.1 

hectáreas aunque las cifras no muestran una gran difere!!, 

cia en la distribuci6n, si la hay en realidad, pues gen!. 

ralmente la·s tierras agrícolas ejidales cuando son de -

riego están arrendadas a grandes y medianos agricultores 

que son los que tienen el capital necesario para su ex-

plotsci6n. 

Mientras que el 40% de los predios o axplotaci.ones agr!

colas existentes utilizan en la creac16n de infraestruc

tura solo un paco más del 2% del valor total de lo que• 

producen, el 1.6% acapara el 67~2% de la riqueza agríco

la o sea 62,16? millones de pesos repartidos en tierras, 

mejoras permanentes, construcciones e instalaciones, ma

quinaria y equipo. 

A tal concentrac16n de capital, no es extraño que corre.! 

panda una muy semejante del ingreso agrícola, observánd,2_ 

se a este respecta que, mientras el 97% de los producto

res obtiene el 30% de este ingreso, una minoría insigni

ficante de apenas el 3% se queda con cerca del 70% del -

(3) Aguilar Monteverde, Alonso y Fernando Carmena. 
Mbico, Riqueza y Miseria. P. 34 
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fruto de las ventas de la producci6n agrícola. 

• Este panorama de desigualdad en el ingreso, se traduce 

en desiguales condiciones de vida entre los campesinos, 

dando como resultado que la gran mayoría se encuentre en 

deplorables niveles en cuanto a nutric16n, salu~, habit!, 

ci6n, educaci6n, etc. 

?. 
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2.- CONDICIONES SOCIO-CULTURALES. 

La expansi6n y ei mejoramiento técnico de la educaci6n -

están desigualmente distribuidos, de modo que ciertos seE_ 

torea, por su ubicaci6n geográfica, su origen hnico o su 

nivel socib-econ6mico han recibido un servicio educativo 

cuantitativa y cualitativamente inferior al del resto de 

la poblaci6n. 

El analfabetismo presenta en las áreas rurales de todos -

los países, tasas considerablemente más elevadas que las 

urbanas; en todos los aspectos, la educaci6n que se impar 

te en el medio rural, se encuentra en desventaja respec-

to a la de las ciudades, se reduce prácticamente a una d! 

ficiente instrucción primaria y carece del apoyo de inst!, 

tuciones de educación extraescolar y medios de comunica-

ci6n social de· proyección cultural y educativa, con que -

se cuenta en muchas áreas urbanas. 

Además, los maestros tienen niveles p;ofesionales mucho• 

más modestos y c6mo consecuencia de todo ello, la pobla-

c16n campesina presenta los niveles educativos más bajos. 

Atendiendo al factor de ubicación geográfica, uno de los 

fenómenos que agravan el problema educativo en el campo -

mexicano es el de "dispersión demográfica•, o sea, que -

los habitantes establecen su residencia en lugares más o 

menos distantes y forman pequefias concentraciones huma--

nas, es decir constituyen localidades casi incomunicadas 

a. 



y con un n6mero reducido de·niMos, a los cuales es muy -

di fícll brindarles los servicios educativos a que tienen 

derecho, pues el costo en construcc16n de aulas, dotaci6n 

de mobiliario, equipo y pago de sueldos a los maestros -

sería elevadísimo, en relaci6n con el r~ducido número de 

escolares que se atenderían. 

En las áreas rurales, la escuela cua~da existe, está rode,! 

da de un marco aocio-econ6mico conformado por las fuentes 

de trabajo, la distr1buci6n de la tierra, la tecnolog{a -

agrfoola, la comercializaci6n de la producci6n, que con-• 

forman el bagaje cultural de los escolares, diferente al 

del maestro que proviene generalmente de un medio cultu-

ral distinto lo que ·ocasiona dificultad de comunicaci6n -
I 

entre ambos. A lo anterior se auna la deficiencia en la -

organizaci6n de las escuelas y la desvinculaci6n con el -

medio,de los programas y planes de estudio, dando como -

resultado una baja calidad de la ensenanza. 

Las manifestaciones de dlscriminac16n en la educac16n, se 

superponen con otras formas de desigualdad entre los hom

bres:. los analfabetos, los ninoe sin escuela, los desertE_ 

rea, los repetidores, están entre quienes perciben bajos 

ingresos, carecen de servicios médicos, no tienen agua PE. 

table ni vivienda salubre y por tanto tienen un bajo {nd,!. 

ce ~utricional y un alto porcentaje de enfermedades, sie!l 

do desafortunadamente éstaJ una s1tusci6n muy coniC.n entre:· 
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nuestros campesinos. 

Generalmente el adolescente y el n1fío campesino, tienen 

que sumarse a la fuerza de trabajo familiar p-ara··contri

buir en la econom!a, lo que ocasiona ausentismo y deser

ci6n escolar, estos factores tambi&n son ocasionados por 

el cambio de domicilio, muy frecuente entre las familias 

que se emplean durante loe ciclos estacionales de la - -

agricultura, pues van siguiendo un determinado circuito 

de cosechas para poder tener trabajo todo el aRo. 

La tasa de analfabetismo en el sector rural, según los -

datos del censo de .1960 es de 1+8.9%, este dato correspo!!. 

de a la poblaci6n de 15 anos o m§s. 

El promedio de escolaridad general de la poblac16n rural 

es de tres a~os aproximadamente, aunque el índice de re

tenci6n en la escuela primaria se ha incrementado de 

1965 a 1970, hay un gran desequilibrio entre la zona ur

bana y rural ya que la pérdida a nivel de sexto grado -

i'tuctJa entre 1+2%_ en las escuelas urbanas y 88% en las 

rurales y el porcentaje de la matrícula correspondiente 

a las zonas rurales baj6 de 58.2% en 1960 a 37.3% en - -

1970. 

Como puede observarse el panorama educativo en el campo 

mexicano se presenta muy defidente, debido a los facto

res antes m·encionados, que l6g1camente inciden en una c.2, 

rencia de motivac~anes; ya que el campesino que no p1en-

10. 



sa dejar el medio rural, no tiene interés en aprender a -

leer y escribir, pues considera que esto no es necesaria 

para llegar a ser un campesino pr6spero. 

Muchos campesinos consideran la 1natrucci6n escolar como 

una forma para conseguir trabajo en la ciudad, o aes que, 

en ocasiones la educacl6n contribuye a acelerar el éxodo 

de la poblaci6n del campo a la ci~dad aumentando el pro~l!, 

ma del desempleo urbano y formando los cinturones de mis!, 

ria y ciudades perdidas en donde la industria tiene an r.1 

serva un ejército de mano de obra barata, todo esta como

consecuencia de las pocas oportunidades e incentivos que. 

el campa- puede proporcionar. 

Es sin embargo, la urgencia de satisfacer sus necesidades 

primarias, (alimentac16n, vestido, habitac16n), uno de -

los factores que ms contribuyen a separar al campesino -

de la escuela, con el objeto de su111arse al trabajo produs, 

.tivo. 

11. 



CAPITULO II 

LA CAPACITACION EN MEXICD 

l.- CAPACITACION COMO UNA NECESIDAD ACTUAL. 

En la presente década se ha dado en nuestro pa{s, un notable 

impulso a una f6rmula educativa, conocida bajo diferentes de

nominaciones: Adiestramiento, Capacitac16n, Desarrollo de pe_! 

sonal, Desar~ollo de Recursos Humanos, Actual1zac16n,mediante 

la cual se pretende generar cambios en las habilidades inte-~ 

\'· lectuales, lea destrezas, las actitudes y las apt1 t!,Jdes de -

las personas que ocupan un puesto de trabajo, a fin de que~! 

\ joren el desempeño de sus tareas. 

La capacitaci6n en nuestro país, se ha convertido en una gran 

empresa; en ella se invierten diariamente fuertes sumas de di 

nero, que provienen de los recursos financieros de las empre

sas privadas, de las empresas e instituciones del sector pú-

blico y aGn de los mismos recursos del trabajador que paga su 

propia capacitaci6n, cuando eatl interesado en su superaci"ó~ 

y mejoramiento. 

La capacitaci6n ya no es una actividad esporádica y periféri

ca en nuestra sociedad, si bien no se ubica en el seno del tra 

d1cional sistema educativo formal, es ya un fen6meno educati

vo empeñado en aumentar la preparaci6n del individuo que tra

baja y produce. 

12. 



La capacitaci6n abarca prácticamente a todos los sectores de -

la actividad econ6mica., con el objeto de 'lograr un aumento --

c~anti tativo y cualitativo en la producci6n; tan neceaa~io para 

el desarrollo de nuestro pala. 

En México actualmente se presentan grandes desigualdades soci,! 

les tanto entre los individuos qúe viven en las ciudades, ca-

mo en relación a aquellos que viven en el campo. Este problema 

sumamente agudo, no s6la responde a factores económicos, sino 

que se presenta como un problema social, que tiene su·baae en 

la falta de educaci6n, de tecnología, y de un cumplimiento ad,! 

cuado de las políticas a seguir en la preparaci6ri del trabaja

dor del campo y que por consecuencia se traduce en una margin,! 

c16n de este sector. 

La capacitación es uno de los factores que coadyuvan en la el.! 

vac16n del nivel de vida del hombre, pues no solo inicia o en

su caso contribuye a la lucha por elevar la productividad del 

país, sino que también se inclina por emprender una serie de -

actividades que redundan, por su naturaleza, en la incorpora-

ci6n del h·ombre a la sociedad, como individuo y como ente pro

ductivo. 

Por mucho tiempo se ha sostenido el.argumento de la tecn1f1ca

ci6n, como Gnica soluci6n para legrar la productividad en el -

campo y el ascenso·en el modo de· vida del campesino, sin.einba!, 

go es obvio que si el trabajador ryral adquiere destrezas y h,! 

13. 
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~ilidades para saber manejar las máquinas; conocer aspectos -

administrativos que le den posibilidad para defender sus pro-

duetos de situaciones lucrativas y que le permitan laborar lo

grando una mayor productividad, este hombre percibirá que su -

nivel de vida va mejorando, factor que psicol6gicamente hace -

que el individuo adquiera conciencia de su ub1caci6n en la so-. 
ciedad y trate de superarse. 

Sin embargo, la capacitaci6n exige para la obtenc16n de buenos 

resultad~s, un conocimiento del contexto socioeconómico óe las 

organizaciones productivas y de las caracter!sticas del adulto 

trab~jador, destinatar10·áe esta forma de 1nstrucc16n. 

.La capacitación debe baasraa en una comprens16n de los proble

mas inmediatos de los capacitados, los programas que se esta-

blezcan estarán en estrecha relación, con las necesidades res

les o previsibles de la comunidad que se proponen desarrollar. 

Los individuos adultos, por su edad, su capacidad productiva,• 

sus necesidades y obligaciones, presentan características psi
~ 

col6gicas distintivas en situaciones de aprendizaje; una de es . -
tas es la capacirlad de dirigirse a sí mismos,por ello; los si! 

temas, m¡todos y materiales que se empleen en su capacitaci6n, 

deben propici~r que aprenda experimentando, que no se limite -

su iniciativa ni ·su poder de decisión. La autod1recc16n debe -

estar basada ~n una precisa defin1ci6n de necesidades, .el adu.!, 

to no tiende a.aprmíder por aprender, por ello los capacitado-
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res, deben contar con recursos suficientes para involucrar al 

individua en el diagn6stico ~e sus propias necesidades y sa-

tisfactore&-de aprendizaje. 

Todo esto hace pensar en metadolog{as y tecnologías educati-

vas diferentes de las que se usan en los planteles escolares, 

de hecha la capacitaci6n se realizad ocupando las mismas in.!, 

talaciones laborales o en su defecto, construyendo simulado-

res de esas instalaciones. La posici6n del capacitador tam--

bién se modifica, va que deja de ser el director absoluta de 

la ensei'.ianza y se convierte en un auténtico coordinador de c,e 

munidades de aprendizaje, por lo 'tanto se deberá establece~ -

una relaci6n de interacc16n entre ambos elementos involucra-

dos en la tarea capacitadora, en el caso del hombre de campo, 

como todo grupo social tiene su propia ~ultura, la cual si el 

coordinador de la capacitación sabe manejar podrá venir a en

riquecer el proceso de ense~anza-aprendizaje, convirtiendo al 

capacitando en un elemento activo y dinámico. 

Con todo esto la capacitación deja de ser mera forma de tren.! 

misión del conocimiento, para adoptar modelos formativos en -

donde se combinen la 1nstrucci6n con la investigaci6n, en do,!l 

de el aprendizaje se fundamente en necesidades reales y se 111.2, 

nifieste mediante cambios de conduc~a perdurables, poniendo -

en ju_ego l~s características paicol6gicas, sociales y aGn fí

sicas del adulta. 
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2.• ACCIONES DE CAPACITACION POR PARTE DEL .GOBIERNO. 

En la actualidad México es todav!a un pa{s· eminentemente agrí

cola, sector en el que la baja producci6n es un hecho. Es por

tanto urgente elevar la productividad del campo y para ello se 

necesita capacitar a los campesinos como primer paso de un pr_g 

grama de desarrollo rural. 

La baja producci6n del sector rural afecta considerablemente -

la estabilidad econ6mica del pa!s, además de que ocasiona la -

1nsatisfacci6n de li,s necesidades aUtnenticiaa, principalmente 

entre el campesinado que desarrolla una agricultura de subsis

tencia. 

Desde luego, esta situac16n crea descontento por les condicio

nes de deaocupac16n, subocupaci6n y miseria que genera, lo que 

pone en peligro el equilibrio político del pe!s, por lo que el 

gobierno federal, trata de impulsar la· producci6n del sector -

agr{cola, emprendiendo diversas accinnes que implican en de-

terminado momento la canalizaci6n de elevados recursos finan-

cleros para el fomento agropecuario, créditos y elevaci6n de 

los precios de garantís, para impulsar la siembra en algunos -

cultivos necesarios para la exportaci6n, la industria o el co_!! 

aumo interno del pa{s. Para ello es necesaria la organizaci6n 

de los productores rurales y también su capacitaci6n, con el -

objeto de llevar a cabo programas de desarrollo econ6mico en -

el campo y·de esta manera elevar el ingreso del campesino. 
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La pasada administraci6n del país trat6 de dar impulsa a es-

tos programas de desarrollo, a travb de una serie de dispas! 

cienes legales y administrativas: La Ley federal de Reforma-· 

Agraria (1971) y la Ley General de Crédito Rural (19?6) ade-

més de algunas otras. 

En 1978 se convoc6 a las dependencias de la federaci6n rela-

cionadas con el sector agropecuaria, as! como a sus organis-

mos y empresas descentralizadas, para que coordinatan sus ac

ciones y sus recursos tratando de llevar e cebo diversos pro

_gramas de desarrollo en el campo. 

De este modo qued6 integrado un Gabinete·Agropecuaria, en el. 

que parti.cipan, la Secretaría de Reforma Agraria, Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hiddulicos, Banco Nacional de Cré

dito Rural y Compaf\ia Nacional de Subsistencias Populares. 

Este Gabinete encabezado por el Presidente de la RepGblica --. 
tiene como .objetivos centralizar y coordinar lee acciones en 

el sector agropecuario y como metas especificas, determinar -
, 

los programa.a que se llevaran a_ cabo con el objeto de abatir· 

costos y evitar duplicidad de funciones entre las institucio

nes que controlan una parte importante de la prodycci6n agrí

cola, sobre todo la del sector ejidel. 
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El Gabinete Agropecuario acordó, que uno de sus programas in.!, 

ciales ser!a organizar al campesinado con el objeto de hacer

lo sujeto de crédito, para lo cual pondr!a en marcha un vast~ 

Programa Nacional de Capacitación Agraria, cuyos objetivos -

han sido definidos aegGn información oficial, de la siguiente 

manera: 

l •. Recuperar la iniciativa hist6rica campesina, para em

prender, organizar, administrar y ejecutar eficiente

mente las acciones de la producción y el desarrollo -

agrario. 

2. Impulsar la participac16n campesina, de un modo res-

pensable consciente y organizado, dentro de la Alian

za para la Producci6n. 

J. Desarrollar en la poblaci6n campesina el mejor cono-

cimiento y la habilitaci6n para el aprovechamiento ó.2, 

timo de loá recursos· de que se dispone,· para la tren! 

formaci6n positiva de su realidad, mediante la organ.!, 

zaci6n idónea del trabajo productivo rural. (4) 

Además de éste programa Nacional de Capacitación Agraria, ca

da una de las instituciones citadas vienen desarrollando en -

forma permanente, acciones de capacitación al medio rural. -

Tal es el caso de.CONASUFO que es la institución que 'dentro -

del sector de comercializaci6n, se encarga de realizar una -

función reguladpra y de estabilización del mercado interno, 

(4) nEn marcha el programa Nacional de Capacitación Agraria" 
artículo publicado en Adiestramiento A.R. M.O. 
Méxicot 1978 NC 68 
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tratando de evitar la acci6n de los intermediarias y acapara

dores y resolviendo el problema que para el trabajador del~

campa represente la falta de medios de transporte, construye.!! 

do bodegas en las comunidades para almacenar las cosechas y -

proporcionando capacitac16n a las personas electas por la co

munidad para hacer la recepci6n de las mismas, adem&s de cui-
,I 

dar que reunan las normas de calidad establecidas por esta --

1nstituc16n. 

De esta fflanera los .primeros cursos de capacitaci6n impartidos 

por CONASUPO se realizaron en las mismas bodegas que existísn 

en cada comunid;;id, pero ante la necesidad de nuevos cursos ··v

el aumento de participantes en ellos, se determin6 la crea -

ci6n de una nueva empresa que bajo el no~bre de Centros Cona

supo de Capacitaci6n s.c., se encarga de la investigaci6n de 

metodblogías adecuadas para obtener eficiencia pedag6gica en 

la impartici6n de dichos cursos. 
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3.- ACTIVIDADES CAPACtTADORAS DE CENTROS CONASUPO DE CAPACITACION, 

s.c~ 

Actualmente Centros Conasupo de Capacitaci6n Campesina, s.c.,

{CECONCA) cuenta con 25 centros de capacitación distribu!dos -

en 23 Estados de la Rep6blica. Estos centros han ampliado sus 

programas iniciales y desa.rrollan acciones de apoyo al medio -

rural a través de programas que difunden conocimientos y técn.!, 

ces para impulsar la capacidad productiva de les comunidades, 

constituyéndose así en agentes de promoci6n social. 

CECONCA realiza sus actividades de capacitación bajo diferentes 

modalidades, 1,1na de ellas es la impartici6n de cursos en los -

Centros, para lo cual se forman grupos de 50 participantes que 

en calidad de internos permanecen en los centros durante el -

tiempo que dura el curso, lo cual varía entre 15 y 90 d!as de

pendiendo de la naturaleza de éste. 

Ante la demanda que tienen los curaos de capacitación y por -

falta de recursos, lo que hace imposible albergar a un n6mero 

mayor de becarios, se implantó la capacitación externa, esta -

consiste en llevar la capacitación a las comunidades en donde 

se detecte un mayor nlimero de personas interesadas en ella,ª.! 

to se ha hecho a través de instructores, que en su mayoría son 

egresados de carreras universitarias o técni_cos agropecuarios, 

que de esta manera realizan su servicio social. 
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En capacitaci6n externa, el instructor permanece en la comuni

dad durante el tiempo que imparte el curso, logrando de este -

modo un mayor conocimiento del medio y vincul!~dose a ~l, lo• 

que da arígen a que desarrolle una labor de tipo social, pues 

se trata de elevar el nivel de vida de la comunioad, impulsan

do el establecimiento de huertos, granjas y pequeñas industrias 

familiares, as{ como orientando en cuanto a una adecuada come!. 

c1al1zaci6n, establecimiento de tiendas rurales por coopeia-

ci6n y otras formas de organizaci6n para los productores. 

La capacitaci6n externa se adapta a los horarios de los campe

sinos y tiene como objetivo principal hacer masiva·la capacit,! 

cián, esto es con el fin de ampliar sus beneficios a comunida

des enteras y no solamente a pequeños grupos, esta modalidad -

está apoyada por publicaciones que se hacen llegar a los camp.! 

sinos en forma peri6dica con el objeto de que dicha capacita-

ci6n ses permanente y actualizada. Además se ha diseñado un -

curso por ~orrespondencia, el cual ea enviada a toda el que lo 

solicita, este cursa se ha diseñado en forma de 6 cuadernos-~ 

que contienen informaci6n agropecuaria sencilla y concreta tr.! 

tanda de hacerla accesible al lector. 

Can el objeta de ampliar su acci6n y tratando de hacer perma-

nente la capacitac16n, ast como de promocionarla, se han dise

l'íado cursos radiaf6nicos, considerando-que es ~ate el media·de 

informac16n más difundido en el campo. 
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CAPITULO III 

LA RADIO COMO MEDIO DE CAPACITACION. 

1.- DIFUSION EN EL MEDIO RURAL. 

A trav6s de la historia podemos observar loa esfuerzos que el 

hombre ha realizado para comunicarse con sus semejantes; den

tro de dichos esfuerzos la radio representa un progreso sin -

precedentes, ya que le amplitud y la composic16n del audito-

ria que puede atender una sola emisi6n sobrepasa lo que noso

tros podemos imaginar. 

Este medio de tomunicaci6n permite al educador, al periodista 

el lider pol{tico, ser escuchados al mismo tiempo por el in-

dustriel y el agricultor, por el intelectual v· el analfabeta, 

por el nifio y el adulto, ya que la radio penetra libremente -

dentro de la atm6sfere normal de la vida cotidiana. 

Durante siglos, las ense~anzas fueron transmitida~ e través -

de la palabra hablada, de esta manera el hombre conservó sus 

grandes relatos y tradiciones y fue transmitiendo-su herencia 

cultural a miles de generaciones, partiendo de esta experien

ciase ha tratado de utilizar le radio como instrumento o au

xiliar para impartir educaci6n o asesor{a con fines de desa-

rrollo, sobre todo en aquellos n6cleos de poblac16n o comuni

dades que no manejan los s!mbolos . impres.os. 

Generalmente la radio ha sido utilizada por el comercio y la 

1ndus~ria con fines de tipo publicitario o promociona!, en ~ 

países como Estados Unidos y Canádá, se iniciaron V lleva --
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ron a cabo experiencias i;:on el fin de pr_obar su utilidad 

educativa, y actualmente casi todos los pa{ses del ~undo 

realizan progr_amas educativos o estudian proyectos en do!! 

de la radio tiene un papel importante como auxiliar de ia 

enseñanza. 

Sin embargo, el vasto conjunto de posibilidades que ofre

ce este medio están lejos de haber sido explotadas compl,! 

tamente. 

A la radio se le atribuyen algunas desventajas como el -

hecho de que es un medio que se dirige solamente al oí~a, 

por la que es difícil mantener la atenci6n en sus mensa-

Jea, otra objeci6n y quizá.la m~s importante, es el hecha 

de que a veces es dificil lograr una retroalimentaci6n 

ya que es un medio de comunicación en un solo sentida. 

Sin embargo; considero que estas limitaciones pueden ser

superadas si el uso que se le asigna es el de medio o au

xiliar de la enseñanza y no substituto de la relación in

terpersonal. 

En ·el medio rural donde se carece de re~ursos m~s efica-

ces, la radio se considera el m&s adecuada para iniciar -. 
un proceso de comunicación, por su rapidez, mayor alcance 

y bajo costo que lQ ·hace accesible a la población campes!, 

na, cuyo poder adquisitivo es muy limitado. 

Si tomamos en cuenta algunos factores que caracterizan al 
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campo mexicano, tales como el analfabetismo, el aislamien

to de las comunidades y las precarias condiciones econcimi

cas, podremos considel'.ar QUI;! ea la radio el medio que más. 

se' adapta y quiz, el Gnico capaz de hacer llegar los mens.! 

jea en una forma constante a un mayar nGmero de auditorio. 

La comunidad o la escuela más alejada, podrá estar en con

tacto e informada acerca del resto del pa!s y del mundo,• 

además de que dicha informac16n estará actualizada y será 

en ocasiones muy impactante por ser transmitida desde el -

lugar y el momento de los hechos. De esta manera, la radio 

rompe con las barreras de tiempo y espacio, además de te-

ner las caracter!sticas de realismo y aut~nticidad. 

A pesar de considerarse a la radio como uno de los medios 

m~s id6neos para hacer llegar inform3ci6n y contenidos a -

la-poblaci6n de zonas rurales, debemos aceptar que el nGm!, 

ro de programas y acciones dirigidas a estas zonas son es

casos y no siempre oportunos o de calidad. 

Si tomamos en cuenta.el alto grado de comercialización de

nuestras radlodifusoras percibiremos de inmediato la suse.!:?, 

cia de programas formalmente const1tuÍdos para la capaclt~ 

ci6n de la poblaci6n rural. Es en esta ausencia que apare

ce la acci6n de Centros Conasupo de Capaci taci6n (CECor~CA) 

que apoy&ndose en la Ley Federal de RaH1odifus16n, donde -

se establece la obligatoriedad de destinar un determinado 

tiempo a emisiones de csr~cter cultural, ha creado un plan 
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de capacitaci6n rural que a través de ·programes radiof6n!, 

cos, materiales impresos y supervisi6n por correo pretend!! 

hacer llegar 1nformaci6n actualizada y viva para el mejo

ramiento de las actividades agrópecuarias. 

2.-- PROGRAMA RADIOFONICD DE CEt:ONCA~ 

OBJETIVOS 

INFORMAR al mayor n6mero posible de radioescuchas, 

sobre las diveras actividades capacitadoras da - -

CECONCA. 

INTERESAR al trabajador del campo en una aupers--

ci6n técnicas través de la capacitac16n. 

·INFORMAR sobre nuevas técnicas agropecuarias y en- . 

especial las que pérmitan tener un eficiente mane

jo de granos y semillas. 

INFORMAR sobre los precios de garantía y los eerv! 

cios de comercializaci6n establecidos por CONASUPO. 

EST>1BLECER una campai'la permanente y masiva de cap!. 

citac16n. 

·2.1 DESCRIPCION El programa se Bifunde en 20 Estados a trav6s 

de 61 radiodifueoras. 

Cada uno de los 6 cursos que integran el programa 

radiofónico de CECONCA ha!'l ·sido, estructurados en -

' 10 emisiones que e manera de capsules did~cticas, 
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transmitan los conocimientos en forma de mensajes 

directos, constant'es y ágiles, intercalando bre -

ves piezas musicales de arraigo popular, dichas -

emisiones tienen una duración de 5 mim., y se -· 

transmiten diariamente dos veces en un horario-· 

que se considera adecuado, para que loa campesi -

nos antes de iniciar sus labores o al terminarlas 

puedan escucharlo. 

Por ~sta raz6n se ha indicado a las radiodifuso -

ras que lo trasmitan en una emisi6n matutina e.!l -

tre las 6:00 y B:30 hrs. y en una emisi6n vesper

tina entre las 18:00 y 21:00 hrs. 

Cada curso se transmite durante un mes consecuti

vo, con el fin de establecer una campaña constan

te de capacitación campesina y cada emisi6n abor

da aspectos eminentemente prácticos sobre difere.!l 

tes temas agropecuarios, tales como los siguien • 

tes: 

1. CONSERVACION V ALMACENAMIENTO DE GRANOS V SE-

MILLAS. 

2. HORTICULTURA 

3. FRUTICULTURA 

i.. CAPRICULTURA 

S. PORCICULTURA 

6. CRIA V MANEJO DE GANADO LECHERO 
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El arden de trarsmlsi6n de los cursas, se ha es~ablecido 

en forma diferente en cada región, esto es, atendiendo 8· 

las necesidades inmediatas que se planteen en ellas y - • 

I coincidentes con las actividades que se esten realizanda-

para darles apoyo. 

3.- ESTRUCTURA DE LAS EMISIONES V DEL MATERIAL DE APOYO•. 

En general el contenid~ de los cursos del programa radio

f6nico está estructurado de la siguiente manera: 

Se hace una exposici6n concreta y fundamental, en donde -

van impl!citas ciertas indicaciones para que el trabaja-

dar del campo realice sus actividades con las recursos de 

que dispone,dándole opciones para suplir los implementos• 

de trabajo o los insumos necesarios por otros menos cost.2, 

sos que les proporcionen los mismos 6eneficios. 

Al final se resume el contenido del programa, resaltando 

los puntos más importantes, esto es tratado nuevamente en 

la cartilla de apoyo,que contiene la informac16n de todo 

el curso, a fin de que el participante concretice los - -

aspectos más 'importantes y conteste a modo de evaluaci6n 

el cuestion8rio que se anexa al final y que será remitido 

a le oficina matriz de CECONCA con el fin de registrarlo 

y enviarle un Diploma de reconocimiento por su interés en 

la capacitaci6n, as! como también el primer cuadernó del. 

curso·por correspondencia que ampl{a ia informaci6n del -
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progra~a radiof6nica y otras publicaciones con 1nformac16n 

agropecuaria editadas. por CECONCA. 

3.1 CONTENIDO DEL CURSO DE CRIA Y AANEJO DE GANADO LECHERO. 

1er. PROGRAMA. 

Importancia de la Cría y manejo de Ganado Lechero 

para lograr una 6pt1ma exoloteci6n. 

a) Etapas de desarrollo de una vaca lechera. 
I 

b) Primera etapa: Recien nacida. 

e) Características del animal. 

d) Al1mentaci6n y cuidados. 

e) Aseo y condiciones. del lugar. 

2g PROGRAMA. 

Alimentaci6n y manejo· de la ternera. 

a) Etapas de desarrollo de una vaca lechera. 

b) Segunda etapa: Ternera. 

c) Características del animal. 

d) Alimentaci6n y manejo. 

e) Cuidados que se le deben proporcionar. 

3er. PROGRAMA. 

Al1mentaci6n v manejo de la Becerra. 

a) Tercera Etapa: Becerra 

~) Impor~ancia de esta etapa. 

c) Características del animal. 

d) Pastoreo y preparaci6n de alimentos. 

e) Vacuna que corresponde a esta etapa. 
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41:1. PROGRAl":A. 

Alimentaci6n y manejo de las vaquillas. 

a) Cuarta Etapa: Vaquilla. 

b) Importancia de esta etapa. 

e) Características de esta etapa. 

d) Manejo y alimentaci6n durante la prenez. 

e) Higiene y cuidados. 

50 PROGRAM¡.\. 

Gestaci6n y parto de la vaquilla. 

a) Etapas de la gestaci6n. 

b) Cuidados y manejo durante la gestaci6n 

e) Características del animal al anunciarse el Pª.! 

to. 

d) Cuidados a la hora del parto. 

e) Higiene del animal y del lugar después del parto. 

60 PROGRAMA. 

Cuidados de una ternera recién nacida y el periodo 

de interparto dé la vaca. 

a) C_uidados que requiere la cria desp~b del parto. 

b) Al1mentaci6n. 

e) r.anejo de. la vaca en el per!odo de interparto. 

d) Higiene. 

70 PROGRAMA. 

Alimentaci6n de la vaca. 

a) Importancia·de la allmentaci6n, calidad y canti
dad. 
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b) Forrajes y concentrados. 

c) eropiedades de estos alimentos. 

d) Su funci6n en d organismo del animal. 

e) Al1mentac16n necesaria en cada etapa de desarro

llo del animal y de acuerdo e la funci6n que - -

esté desempeftando. 

80 PROGRAMA. 

Alimentaci6n de la vaca. 

a) Importancia de un programa adecuado de alimenta

ci6n. 

b) Características de los forrajes. 

e) Mezclas que pueden-' prepararse. 

9CI PROGRAMA. 

Higiene y conservaci6n de la leche. 

a) Medidas higiénicas a la hora de ordeRar y des--

puh de ello. 

b) Composici6~ de la leche. 

e) Importancia de obtener un producto de calidad. 

10CI PROGRAMA. 

Higiene y salud del ganado lechero. 

a) Factores causantes de enfermedades. 

b) Cui-dados que se requieren para conservar la salud 

del ganado. 

e) Prevenci6n de enfermedades (vacunaci6n) 
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4.- f\NALISIS DEL CURSO DE CRIA V MANEJO OF GAl\C\00 LECHERO. 

La informaci6n proporcionada es cíclica y se mantiene la 

continuidad de un programa a otro, los conocimientos si-

guen una secuencia lógica sin variar el grado de dificul

tad, es decir, que hay uniformidad en la dosificaci6n del 

contenido de cada programa. 

El lenguaje empleado es sencillo se utiliza un m!nimo de 

lenguaje t,cnico, por lo que son accesibles y f~ciles de 

captar. 

Solamente los programas 7 y B, tratan específicamente un,· 

mismo tema con objeto de. profundizar en .,1 por considerar 

lo de mayor importancia para lograr.el objetivo del cur-

so. Sin.embargo, dichos contenidos óo son repetitivos - -

sino que amplían los conocimientos sobre este aspecto. 

s.- RECURSOS HUMANOS V MATERIALES. 

P~ra la realización de estos programas las recursos que -

se emplean so~ los siguientes: 

HUMANOS. 

a) Personal del Oepto. T~cnico de (CECONCA) 

- Pedagogo 

- Ingeniero Agr6nomo 

- M~dico Veterinario 

.. Soci6logo 

31. 

1 



\ 

\ 
\ 

b) Técnicos en grabaci6n de la D1recci6n General de 

Radio, Cine y Televisi6n. 

e) Personal de la Oficina de Radio y Corresponden-

cia del Departamento Técnico de (CECGNCA) 

d) Personal del Depto. de Operaci6n de CECONCA~ 

e) Directores, Subdirectores e Instructores de - -

CECONCA. 

f) Responsables de Bodegas Rurales Conasupo en las

comunidades. 

g) Personal de 61 Radiodifusoras que difunden el --

programa. 

.MATERIALES. 

a) Cintas grabadas con los 6 cursos del programa de 

radio. 

b) Impresos: Cartillas de apoyo correspondientes a 

los 6 cursos. 

Diplomas de reconocimiento a los part,!. 

cipantes. 

6.~ ACTIVIDADES REALIZADAS. 

IMPLEMENTACIDN: 

En is etapa de 1mplementaci6n del programa CECO~CA 

estableci6 ~cciones coordinadas con la Dirección -

General de Radio, Cine y Televis16n. 

32. 



CECDNCA SE CDMPROMETIO A: 

a) Seleccionar los temas que habrán de tratarse. 

b) Proporcionar las fuentes de informac16n para la 

preparac16n de los programas. 

c) Colaborar en la confección de los guiones. 

d) Cubrtr los costos del material, grabaci6n y repr.e, 

ducci6n de los programas. 

e) Elaborar y distribuir los documentos de apoyo 

para cada serie (cartillas). 

f) Realizar el monitoreo en las emisiones. 

g) Recibir los comentarios de las cartillas de apo

yo. 

h) Enviar los diplomas correspondientes a las pera.e. 

nas que participaron activamente en toda la se

rie. 

DIRECCION GENERAL DE RADIO, CINE V TELEVISION SE COMPRDME

TIO A: 

a) Colaborar en la confección de l~s guiones. 

b) Seleccionar al personal id6neo para realizar las 

grabaciones. 

e) Realizar las grabaciones. 

d) Realizar los ~rámites necesarios para que lea -

radiodifusaras seleccionadas otorguen el tiempo 
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requerido para las transmisiones con base en lo 

establecido par la Ley Federal de Radiad1fusi6n. 

e) Seleccionar'laa radiodifusoras que transmitirán 

el programa. 

OPERACIONES 

1.- El Departamento de Operaci6n de Centros de-·

CECONCA, gir6 instrucciones a todos los eleme.u 

tos C Directores, subdirectores, instructores) 

que intervienen en la operaci6n del programa -

de radio, para que realicen campafiaa de proma

ci6n en las comunidades cercanas a sus centros. 

2.- La oficina de Radio y Correspondencia del Óe~B! 

tamento Técnico se encarg6 de: 

a) Enviar las cintas grabadas con el programa a 

los Directores de las centros. 

b) Recepci6n de las cintas recuperadas después 

de haberse transmitido. 

e) Enviar el material de apoyo, a los Centros de 

Capacitaci6n y a las Bodegas Rurales. 

d) Recepci6n y control de los cuestionario~ en

viados por los participantes del programa. 

e) Enviar los diplomas y el material del curso 

por correspondencia a los participantes en 

el programa. 
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3.- Los pirectores de los Centros de Capa_ci taci6n: 

a) Dieron la informaci6n necesaria a los ins-

tructores de los Centros y asignaron las -

actividades que deb{an realizar. 

b) Recibieron las cintas grabadas y el material 

de apoyo. 

c) Distribuyeron las cintas en las radiodifus.e, 

rae. 

d) Recuperaron las tintas después de haber si

do transmitidas. 

e) Devolvieron el material a la oficina matriz 

de CECONCA. 

f) Supervisaron las transmisiones y enviaron -

el reporte de monitoreo correspondiente. 

4.- Los Subdirectores e ¡nstructores de Capac1ta-

c16n Externa: 

a) Realizaron campanas de promoci6n en lasco

munidades visitadas. 

b) Levantaron encuestas de audici6n. 

Otras acciones de apoyo: 

- La gerencia de Ceconca env16 cartas en•que -

se solicita el apoyo de los gerentes de las 

estaciones radiodifusoras para la transmi--

s16n del programa. 

35. 



\_i 

\ 
1 

- Se incluyeran en el periódica mensual de - -

CECONCA, art!culos promocionalea del progra

ma radiof6n1co. 
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C"PITIJl:O IV 

EVALUACION. DEL PROGRAMA RADIOFONICO 

1.- PROCEDIMIENTOS. 

La captaci6n de informaci6n sobre el programa radiof6nico se -

realiza siguiendo dos procedimientos: 

a) Recepción y control de los cuestionarios contenidos en el ffl,! 

teriel de apoyo, que son enviados por loa participantes a la 

oficina matriz.de CECONCA. 

b) Recepción y análisis de los informes de monitoreo de las --

transmisiones, efectuadas en forma mensual por los directo-

res de los c]ntros éonasupo de Capacitación. 

La 1nforma~ión obtenida permite realizar una evaluación del desarr.2, 

llo del programa y de su incidencia en el media rural, con el fin -

de observar si los objetivos del programa se esUn cumpliendo o na, 

adem~s, de permitir una retroalimentación que sef'lale las snomel!ea 

tanto en el contenido. del programa como en ías acciones con el' fin 

de corregirlas en la medida de la posible.~ 

A través del cuestionario se evalua: 

a) La coniprensi6n del contenido del programa y de la cartilla-

de apoyo. 

b) Las necesidades de capacitaci6n en cada uno de loa diversos 

aspectos agropecuarios, dependiendo del auditoria que tenga

cada curso transmitido. 
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e) La mayor o menar demanda dé capacitaci6n en las diversas 

regiones del país. 

A través de los informes de monitores se ver.1f1ca: 

a) La continuidad y exactitud de las transmisiones. 

b) El área de d1fus16n del programa. 

e) La acci6n de las personas responsables de apoyar el pro

grama. 

2.• INDICES DE RESPUESTA. 

Tomando como base el central realizado en la Oficina de Radio 

y Correspondencia del Departamento Técnico, se ha obtenido la 

1nfcrmaci6n que abarca desde los inicios del programa, agosto 

de 1975, hasta el primer trimestre de 1979. 

Los datos han sido captados a travh de la cartilla de apoyo 

que es recibida en la oficina matriz de CECONCA, como una -

respuesta de los participantes en el programa rad1of6nico, -

aclarando que se consideran participantes aquellos sujetos -

que escuchan el programa, contestan y envían el cuestionario, 

además de solicitar su 1nscripc16n en el curso por correspon~ 

dencia. 

El n~mero de cuestionarios recibidos durante el lapso antes 

citado es de 9 77~ y se encuentran distribuidos por Estados 

de la siguiente manera: 

38. 



39. 

NUMERO DE 
ESTAOO PARTICIPANTES ..!.. 

AGUAS CALIENTES 162 l.65 

BAJA CALIFORNIA NORTE 3 .03 

BAJA CALIFORNIA SUR 2 .D2 
CAMPECHE 82 .83 

COAHUILA 61 .s¿ 

COLIMA 47 .so 
CHIAPAS lDll 10.34 

CHIHUAHUA r.so 4.60 

DISTRITO FEDERAL 99 1.01 

OURANGO 906 9.26 

GUANAJUATO 476 4.90 
;t 

GUERRERO 332 3.39 '~ 

HIDALGO 251 2.56 

JALISCO 1016 10.39 

MEXICO 202 2.06 

MICHOACAN 539 5.51 

MCRELOS 158 l.61 

NAVARIT 362 3.70 

NUEVO LEON 37 0.40 

CAXACA 543 5.55 

PUEBLA 640 6.50 

QUERETARO 123 1.25 

QUINTANA ROO 41 o.41 

SAN LUIS POTOSI 383 3.91 

SINALOA 161 l.64 

sormRA 57 .se 
TABASCO 75 .76 
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TAMAULIPAS sa • 59 

TLAXCA'LA 413 4 .. 22 

VERACRUZ 436 l+.1+6 

VUCATAN 54 .ss 
ZACATECAS 594 6.07 

T D TAL 9774 100.00 

---------------------------

Como podemos observar, el nivel de part1cipaci6n.en el programa -

radiof6n1co es variable en los diversos estados. 

Jalisco representa el 10.4% de los participantea, Chiapas el 10.3% 

y Ourango el 9.3%, lo que en cifras glóbales representa el 30% -

de los participantes en el programa. 

Los porcentajes más bajos en cuanto a participaci6n se encuentran 

en los Estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Di!, 

trito Federal, Nuevo Le6n, Quintana Roo, Sonora, Tabaséo, Tamauli

pas y Vucat&n. Sin embargo, la raz6n de la escasa partic1paci6n en 

ello se debe a que están fuera de la cobertura del programa, pues

éste s6lo se transmite en 20 estados de la Rep6blica, por lo que -

consideramos que se han recibido cuestionarios con dicha proceden

cia debido al cambio de localidad que realizan muy frecuentemente 

los participantes. 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PARTIQJPANTE§. 

Para conocer las variables:edad, escolaridad y sexo, se obtuvo 

una muestra·del 30%, equivalente a 21 932 caaos, que se conside 

ra representativa ya que las caracter!eticaa de.los participa.!! 
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tes son muy semejantes. 

a) EDAD 

En cuanto á édad enconttamos los_ siguientes resultados: 

NUMERO DE 
GRUPOS DE EDAD PARTICIPANTES .L. 

9-14 38S 13.2 

15-19 1099 37.5 

20-24 618 21.1 

25-29 286 9.8 

30-34 163 5.6 

35-39 127 4.3 

40-44 77 2.6 

45-49 73 2.5 

50-54 50 1.7 

55-59 25 .9 

60-64 17 .6 

65-69 6 .2 

70-+ 3 .1 

T O T A L 2927 100.a 

~-----------------------

Los tres primeros grupos de edad suman el 71.8% del total y sus -

edades oscilan entre 9 y 24 af'los; los participantes son pues muy -

j6venes; 

El grupo de 9 a 14 ef'los es pequeño (13.25%), mientras que el si-

guiente de 15 a 19 ea m~s numeroso (37.5%), y el de 20 a 24 anos -
' 

le siguen en importancia. El promedio de edad es de 23 af'los. 
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' Respecto al promedio d_e j6venea participantes en el programa radig_ 

f6n1co, hay un hecho demográfico que lo explica en primera instan

cia: en nuestro pa!s aproximadamente el 50% de la poblac16n son lll! 

nares de 20 años, pero ésta. no es la ~nica raz6n de su part1c1pa-

ci6n mayoritaria, sino que, une gran cantidad de j6venes que term.!, 

naran sus estudias primarias a el nivel tfcnico agropecuario, no -

trabajan aunque si auxilian a la familia en laborea de campo por -

lo que disponen de un margen de tiempo amplia para dedicarse a es

tudiar. 

Se encantr6 asimismo, la baja participaci6n de personas mayores de 

30 años, lo cual consideramos se debe a la falte de costumbre por 

estudiar a falta dé tiempo. 

Esto demuestra que le promoci6n debe mencionar que el curso no ti!, 

ne como requisito un tiempo determinado ~e 1nic1aci6n t término1 y 

que precisamente va dirigido a quienes carecen de tiempo y recur--

809 para asistir a escuelas técnicas. 

b) ESCOLARIDAD. 

Por escolaridad tenemos el siguiente cuadro: 

NUMERO DE 
GRUPOS DE EDAD PARTICIPANTES .L 

1-3 486 16.6 

4-6 144,9 49.5 66% 

7-+ 995 33.9 

f1:o.·r AL 2932 100.0 

-----------------------
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El 66% de los participantes cursa o ha cursa~o. lá primaria y del 

total, el 16.6% estudia o estudi6 del a 3 anos mientras que el --

49.5% está en 4 a 6 anos de ascolarida~¡ el 33.9% tiene una escal.!, 

ridad de 7 anos a m~s. 

En general, ea positivo que los participantes na s6lo sepan leer y 

escribir, sino tener ciertos conocimientos sobre ciencias natura-• 

les que se adquieren en la educac16n primaria, ya que el contenida 

del curso maneja conceptos de ese nivel. 

e) SEXO 

El 19.4% de las participantes son mujeres y el 80.5% san hambres 

esto es un reflejo de tendencias tradicionales en el medio rural 

na obstante que la mujer colabora tambi,n en las labores agr!calas 

~ pecuarias, por la que en la pramoc16n del curso debe invitarse a 

las mujeres a ins~ribirae. 
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e o N e L u s I o N E s 

- En México, la bája producci6n del campo ea un grave problema OC,! 

sioneda por diversos factores como sons le desigual distribuc16n 

de capitel pare la agricultura, le falte de tierras, ausencia de 

créditos y ayuda técnica para los ejidatarios con lo que se ha -

frenado el desarrolla del ejido. 

- Con excepci6n de.ciertos sectores cuya producci6n ee destina a -

la exporteci6n y a la industria, la agricultura mexicana tiane -

una t,cnica atrasada y rudimentaria. 

- Le baja producc16n del campo afecte la economía del pa!s y prov.2, 

ca 1nsatisfacci6n de las necesidades alimenticias entre los cam

pesinos que desarrollan una agricultura de subsistencia. 

- Urge elevar la producci6n del campo, y para ello una de las pri

meras acciones es capacitar a los campesinos para que apliquen -
'-

técnicas modernas y manejen los instrumentos que les permitan --

una explotac16n m!s adeD.Jada de sus tierras. 

- La capacitaci6n es un fen6meno educativo que tiende a preparar -

al individuo que trabaja y produce con el objeto de elevar su n.!, 

vel de vida. 
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- El analfabetismo presenta en las !reas rurales, tases considera

blemente m~s elevadas que las urbanas, la que obliga a encontrar 

los medias de comun1cac16n adecuados que faciliten el eievam~en

to de las condiciones econ6micas y sociales de esa pablac16n. 

- Se considera que la radio es el media da comunicac16n con m6a P.! 

netraci6n en las zonas rurales, porque sus mensajes pueden sel' -

difundidas en grandes áreas, además de que son accesibles a to-

das las personas independientemente de BU preparac16n y su bajo 

costo lo pone al alcance de las pasibilidades econ6micas del ca!!!. 

pesinado mexicano. 

- La radio es el medio de comunicaci6n que ha permitido a Cent~os 

Conasupo de Capac1teci6n, s.c., promover la capacitaci6n agrope

cuaria en las éomunidades más alejadas del pa!s. 

- El programa radiof6nico trata de hacer llegar SUB beneficios h8,! 

ta aquellos campesinos que mantienen una economía de subaisten-

cia. 

- Los contenidos de un programa radiof6nico dirigido al medio ru-

ral, deben proporcionarse en forma concreta, con un lenguaje se.!!. 

cillo, tratando de dar una 1nformac16n fundamental y con un m!n! 

mo de dificultad. 
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- Las emisiones deben mantener una secuencia l6gica y una dosifica 

ci6n uniforme. 

- Es deseable incrementar e:ste tipo de capacitac16n ya que resulta 

muy econ6mica en relac16n al gran auditorio que alcanza sus bene 

ficios. 

• Se recomienda buscar mecanismos de evaluaci6n acertados que per

mitan conocer la eficiencia real de este tipo de capacitaci6n. 
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