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INTRODUCCION 

La capácitación agraria en México surge como un instrumento 

más para el desarrollo integral de la población campesina en general, con 

el propósito fundalrental de incrementar la producción nacional y elevar -

el nivel de vida. 

El interés por capacitar al sector campesino en México cobra 

mayor reelevancia a partir del éxito que en Estados Unidos y algunos paí

ses europeos tuvieron los programas vocacionales de la capacitación y ex

tensión rural. Sin embargo, estos modelos no funcionaron en nuestro país 

debido a que esos modelos de capacitación corresponden a estructuras so-

ciales agrarias radicalmente diferentes. 

Nuestro interés por realizar este estudio parte del supuesto ~ 

de que una mayor participación campesina llevará a una más equitativa di~ 

tribución de ingresos y servicios sociales, ello corno consecuencia de un

incremento a la producción y productividad agrícola. Sabemos bien que e~ 

te enfoque requiere un cambio radical en las relaciones tradicionales en-

tre profesores y estudiantes, en este caso entre capacitador y campesino, 

cambio que implica primordialmente una mayor participación de los campesi:_ 

nos. 

La par~icipación campesina en su máxima expresión significa_ 

tomar parte en las decisiones económicas y políticas que les incumben; -

también, ser parte activa en la planificación y realización de los progr~ 
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mas de capacitación, esto implica que cada grupo campesino deberá tener -

mayor responsabilidad para detenninar junto con los profesionistas y téc

nicos empleados por el Estado, quJ aprender y cómo. 

Esta pretención es muy ambiciosa; sin embargo, respecto a la 

capacitación y para que se pueda llevar a cabo consideramos que es impor

tante que se conciba a la capacitación como un proceso de comunicación en 

el cual se de un intercambio de conocimientos e ideas entre capacitador y 

capacitado con la finalidad de tomar decisiones que beneficien a ambos y 

no una transmisión mecánica de conocimientos, Como lo menciona: Schutter 

A. en su obra (el planeamiento de la educación de adultos y la capacita-

ción rural), Barraclough S. en su obra (capacitación para el desarrollo -

rural) Sanguinetti Y. en su obra (la investigación participativa en los 

procesos de desarrollo en América Latina), y Yopo B. en su obra (educa- -

ción e investigación participativa), quienes han abogado por una partici

pación del campesino para su propio desarrollo; opinión que compartimos -

con estos autores. Por otro lado, no estamos de acuerdo con aquellas ve!:_ 

siones que consideran al campesino como una persona inculta e ignorante -

que no tiene la capacidad suficiente en la toma de decisiones para su pr2_ 

pío bienestar, y de aquellas otras que planean la capacitación en base a 

sus propios intereses sin tomar en cuenta a los campesinos. 

Con base a lo expresado y por la inquietud de saber que era_ 

lo que sucedía en cuanto a capacitación en el campo; si existían progra-

mas que incidieran en-su participación principalmente, decidimos dirigir_ 

el presente trabajo a un conocimiento inicial y general al respecto, me--
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<liante entrevistas realizadas; por lo que el objetivo de nuestra tesis es 

conocer el grado de participación que tienen los campesinos en la planea

ción, ejecución y evaluación en los programas de capacitación dirigidos a 

ellos mismos. 

Por consiguientee;te estudio no pretende abarcar la totali--

dad del tema, que por si solo resulta muy importante y controvertido; si

no que solamente puede considerarse como una mirada a su interior; ya que 

al respecto la infonnación escrita con la que se cuenta es muy escasa. 

Muy satisfechas nos sentiríamos si el presente pudiera apor

tar un mínimo de elementos para futuros estudiosos inquietos sobre este -

tema. 

Su contenido aparece en seis capítulos, de la siguiente man~ 

ra: 

Capítulo I; Conceptos Generales, en éste mencionamos ante-

cedentes y evolución de la capacitación agraria en México, abarcamos des

de los mexicas, pasando por la época de la conquista, de la independencia, 

de la revolución hasta llegar a nuestros días. Nos pareció importante -

abordar estas épocas puesto que nos dan una idea de la evolución que ha -

tenido la educación, las metas y los logros que ha obtenido el campesino_ 

al recibir ésta. Damos también la definición de educación, educación for 

mal, educación no formal y educación informal, además de la definición de 

capacitación, adiestramiento, extensión y capacitación campesina. 
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Capítulo II; abarca las bases legales de la educación y la_ 

capacitación, las leyes que las rigen en México, de manera somera. Se -

menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Federal de Reforma Agraria, la Ley Federal de Educación, la Ley Federal -

del Trabajo, la Ley Federal de la Educación de Adultos, Ley General de -

Crédito Rural y Ley de Fomento Agropecuario. 

Capítulo III; habla de las generalidades sobre la capacita

ción campesina, se tocan puntos como sus características, se define al -

campesino; también de las necesidades de capacitación campesina, de los -

objetivos generales de ésta; de su importancia y de la función del capac_i 

tador en el medio rural. 

Capítulo IV; Detalla puntos tales com antecedentes de la -

participación, definición y características de la misma, participación y_ 

capacitación campesina para llegar a conocer como surge la idea de parti

cipación en la gente, com es que se dá en ella un proceso de concienti

zación de su situación como ser humano, y aspirar a un ideal y finaliza -

pugnando una participación del campesino en su capacitación. 

Capítulo V; refiere la metodología aquí se menciona el obje

tivo del estudio, la hipótesis, método, tipo de estudio, la muestra que -

se utilizó, el escenario, material empleado, procedimiento yel. tratamien

to de la información. 
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Capítulo VI; en este capítulo tenemos el análisis y discu-

sión de la infonnación obtenida. 
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CAPITULO I 

OJNCEPI'OS GENERALES 

1. 1 Antecedentes y Evolución de la Capacitación Agraria en México. 

Todo ensayo educativo no es sino el resultado natural de un 

conjunto de factores que se suman, es el reflejo fiel de un medio ambien

te contenido en el marco de un preciso momento histórico. Esto expone la 

necesidad de que la historia de la educación descansa sobre dos columnas 

fundamentales: "el concepto histórico y los factores determinantes de los 

ensayos educativos". (1) 

"La educación como hecho, posee un sentido humano y social -

Consiste en un proceso por obra del cual las generaciones jóvenes van ad

quiriendo los usos y costtunbres, los hábitos y experiencias, las ideas y 

convicciones en una palabra, el estilo de vida de las generaciones adul-

tas. En los pueblos primitivos, la educación se manifiesta como una in-

fluencia espontánea del adulto sobre el niño y el joven. Con el tiempo -

se advierte la importancia de este hecho y nace la preocupación de inter

venir en la formaciqn de la prole". (2) 

Partiendo de lo expuesto anteriormente consideramos que es -

(1) Alegría P. La Educación antes y después de la Conquista Secretaría -

de Educación Pública. México 1963 

(2) Alegría P. op. cit. 
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importante mencionar aspectos relacionados con los pueblos primitivos, tQ_ 

mando de entre estos al pueblo Mexica ya que fue una de las culturas más 

avanzadas en el México Prehispánico. 

La cultura mexica conoció el urbai1ismo. La capital poseía -

tres especies de calles, la ciudad se hallaba dividida en 4 barrios, 3 -

amplias calzadas favorecían el transito. Sus habitaciones eran chozas; -

sólo las familias acomodadas disfrutaban las buenas construcciones. La -

religión era la base de su concepción del mundo y de la vida, de la expli 

cación de los fenómenos naturales y de las nonnas de conducta moral. Co

nocieron el empleo de los metales para fabricar, coas, azadas, arcos, -

ptmtas de flecha y poseyeron además una envidiable agricultura (conside-

randose ésta com:> la base fundamental su sobreviviencia) como lo ponen de 

relieve los procedimientos de cultivo que emplearon, los cereales y semi

llas (maíz, frijol, chía, cacao .•• )-, las frutas (ji tomate, chile, calaba

za), las raíces y las plantas del tabaco que cultivaron y que constituyen 

importantes aportaciones a la producción agrícola mundial. 

Las clases sociales entre los mexicas ofrecían ondas diferen 

cías. Eran 4, la militar, la sacardotal, la de los comerciantes y la del 

común del pueblo. Las tres primeras clases gozaban de privilegios; la ctl 

tima era la más numerosas, vivía al servicio de los otros. 

Desde la época de los mexicas, la educación j.ugó un papel -

muy importante, ya que dentro de su organización se hallaba incluída una 
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preparación escolar existiendo dentro de ésta un sistema pedagógico, es -

decir, un conjunto de instituciones con ayuda de las cuales la sociedad -

tenochca trató de formar conciencia y por medios adecuados las actitudes, 

los sentimientos, las costumbres de sus miembros inmaduros para que fue- -

ran útiles a si mismos y principalmente, a la cnmunidad en que vivían. 

Su sistema educativo estuvo constituído por las siguientes -

instituciones: 

1. El hogar, en donde se desarrollaba la educación desde el nacimiento 

hasta los 5 años. 

II. Peuhcalli, educación de carácter básico, de los 5 a los 10 años. 

III. Calmécac y Telpochcalli, las instituciones que hoy se pueden liamar_ 

conn enseñanza media o preparatoria de los 10 a los 15 años. 

IV. Teoyocalli, especialización profesional y Telpochcalli superior, esp~ 

cialización de las bellas artes. Planteles de educación superior y técni

ca (15 a los 20 años). 

En el Peuhcalli, el propósito de la educación radicaba en -

que los niños campesinos tuvieran conocimiento de la tierra y del agua, -

por consiguiente, el conocimiento de los medios de subsistencia de las -

personas y de animales domésticos y sil ves tres. 
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Dentro del Calmécac y Telpochcalli la enseñanza tendía a un -

desarrollo ann6nico e integral principalmente, al desenvolvimiento cientí

fico. Dentro de los métodos educativos puestos en práctica en el Telpoc.1-i

calli, tienen muchas de las características que definen a la educación for 

mal. 

En el Teoyocalli, se estudiaban 4 ramas: matemáticas y astro

nomía, biología y medicina, leyes y organi:ación social, estratégias y 

tácticas militares. Además de estas instituciones existieron otras como: 

Cuicalli, escuela pública donde se enseñaba música, canto, baile y juegos 

infantiles; el ~!ixcoalli, que vino a ser un lugar donde se recreaban los -

señores de su intenso trabajo cotidiano. 

Dentro de la época y de las peculiaridades de los mexicas la 

educación fincó su misión de exaltar al hombre, dentro de los principios_ 

de la naturaleza. Los valores del ambiente natural y sus posibilidades 

como factores del impulso creador humano. 

Con respecto al personal docente éste, estuvo compuesto por_ 

los ancianos del Calpulli, ésto es, los principales del clan que por los 

servicios prestados a la comwüdad han adquirido alto prestigio, elevado 

rango y conocimientos, las habilidades, sentimientos y valores sanciona-

dos por el grupo. Las actividades pedagógicas de los ancianos eran sólo 

tma porción de sus obligaciones como miembros eminentes del clan. ~o ha

bía especialistas de la educación a tiempo completo, Ilrlestros profesiona-

les propiamente dichos. 
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De 1nanera general estas fueron algunas de las fonnas organi

zativas de los mexicas. 

Con la conquista de México por los españoles, sobrevino un -

cambio radical en el sistema organizacional del pueblo mexica en todos -

los aspectos. En lo referente al aspecto educativo éste sufrió una trans 

formación completa, se colocó en su lugar una educación adherida al cris

tianismo. Llegando a ser este el propósito que tuvo la educación durante 

la época de la conquista, mientras se dejó en manos misioneras. 

La educación en la época en que sobreviene la conquista, se_ 

hallaba en manos de los especialistas en el trato con los sobTenaturales, 

a tal punto, que aún el arte de leer y escribir son tenidos como artes -

clericales. 

El contenido de la educación es esencialmente religioso y la 

finalidad de la misma alcanza lo que entonces se consideraba el estado 

perfecto del hombre: el sacerdocio. Por lo tanto el objetivo principal -

de ésta no fue enseñar, sino convertir a la religión oficial en única y -

verdadera. Esto trajo como consecuencia el atraso-general de la pobla- -

ción, pues la enseñanza solamente alcanzaba a las clases privilegiadas de 

la colonia. 

Durante el año de 1536 se habla ya de una educación formal 

cuando Fray Pedro de Gante funda en Texcoco la primera escuela, (recién -

consumada la conquista) en que abre sus aulas el Colegio de Santa Cruz --
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en Santiago Tlatelolco, la educación fonnal apoya sus primeros pasos en -

la educación indígena del Telpochcalli. 

La enseñanza en las primeras escuelas se suministra en len-

gua materna de los educandos. fil contenido de la educación formal en es

tas primeras escuelas es elemental. 

Los colegios, la enseñanza, la instrucción y todo el sistema 

escolar no tomaron en cuenta las actitudes del sujeto, sus necesidades, -

ni les interesó lo que el hombre pudiera hacer, sino lo que el hombre de

bía ser. Lo que preocupó a la política educativa colonial, en su primera 

etapa, fue la formación de un tipo humano de acuerdo con su concepción, -

con su ideología místico-religiosa, independientemente de la realidad psi_ 

co-física del sujeto. 

A partir de esto se puede apreciar que con la conquista la -

educación sufre un cambio radical. La educación público-religiosa que -

fue la dominante a principios de la conquista, a mediados de ésta se con

vierte en una educación pública nacional, (la preparación para la vida 

reemplaza a la preparación para la llil.lerte) siendo el objetivo de ésta, 

formar súbditos respetuosos del rey, hombres capaces para el trabajo in-

dustrial, el comercio y la vida pública, corriente pedagógica que notar

dó llil.lcho tiempo en tener resonancia en el Nuevo Mundo. 

Es importante aclarar que dentro de ésta época,los colonos -

poseyeron por mandato del rey enormes posesiones de tierra despojando así 
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a los indígenas de sus propiedades, pasando estos a cultivar esas tierras 

pero en calidad de peones, recibiendo una paga miserable a cambio. Fué -

así como el indígena campesino paso a ser la clase más explotada en todos 

los aspectos. 

En el aspecto educacional durante la co1onia . era muy .he-

terogénea ya que se daba preferencia a las clases privilegiadas para que

tuvieran acceso a la educación, mientras para la clase explotada ésta era 

casi nula, conn dice (Ortiz 1943)"apenas se les concedía tiempo para ins

truirse, apremiándoles con más codicia que conciencia para que trabajasen 

en campos y minas". (3). 

No podemos pasar este punto sin señalar la importancia que -

tuvo Hidalgo y su labor educativa para con los campesinos cuya condición_ 

era lamentable. 

Hidalgo establece las primeras industrias de alfarería, he-

rrería y carpintería, cultiva el gusano de seda, construye telares, etc.

todo ésto lo hace con ayuda del campesino, y para culminar su obra educa

tiva imparte enseñanzas diversas que inician la transformación económica

del pueblo de Dolores. 

Y es así conn la educación en México va teniendo cambios, eg_ 

tre ellos, el tipo de ideología que van adquiriendo los mexicanos al te--

(3) Ortiz Vidales S. Educación Rural Editorial ·Acción. México 1943. 
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ner conocimiento e influencia de los grandes pensadores Europeos como lo 

fueron los llamados enciclopedistas: a partir de ésto y de las injusti-.

cias cometidas por los españoles hacia los mexicanos, causas por las cua

les se dá inicio a la guerra de independencia. 

Consumada la Independencia, la educación en un principio se 

vió aún sujeta por el clero, ya que no se contaba con las bases suficien

tes para derribar el poder con que contaba éste y los terratenientes, y -

mientras se conservará así, el pensamiento democrático liberal no sería -

otra cosa que una aspiración, un ideal. 

En realidad, la clase media liberal jefaturada por Valentín_ 

Gómez Parías fue la que trato de producir un cambio, quitar la educación

de manos del clero y pasarla al Estado Mexicano. Estos hombres anhelaban 

romper los diversos y sólidos ligamentos que existían en el país con el -

antiguo régimen y establecer nuevas bases para la enseñanza pública entre 

otras cosas. 

Gómez Parías y sus colaboradores establecieron 14 decretos - _ 

para organizar y coordinar ststemáticamente las funciones educativas del 

Estado, por una parte su objetivo era que la enseñanza fuera general, de 

carácter popular, científica y no dogmática y discriminadora. José Ma. -

Luis ~1ora inclusive expresó que, las casas de educación daban iguales - -

oportunidades a los indios corro a los no indios. 

En contraposición con lo dicho anterionnente hubo personas -
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con lll1a ideología de clase superior corno el caso de Francisco Pimentel -

que consideraba al indio como un objeto, al expresar que para la transfor 

mación del indio era indispensable que olvidara sus costumbres y hasta su 

idioma y que sólo de ese,modo perdería sus preocupaciones y fonnaría con 

el blanco lll1a masa homogénea, una nación verdadera. Pimentel temía que -

en el ilustrado indio se desenvolviera un talento y su civilización trae

ría males y no bienes. 

En tanto estas ideas sobre el indio y la educación indígena_ 

prevalecían, en la amplia esfera de las relaciones sociales dos tenden- -

cias hacen irrupción; una que conduce a la secularización y otra a la in

dividuación de las instituciones. Ambas dan contenido al movimiento de -

Reforma que tiene como dirigente a Don Benito Juárez. 

Juárez seculariza la enseñanza al convertirla en laica; la -

arranca de manos del clero y la hace función y obligación del Estado, in

t enta además la destrucción de las formas connmales de tenencia de la - -

tierra para estatuir un régimen ideal de propiedad privada. 

Es indudable que la secularización e individuación del indí

gena son procesos necesarios para la modernización del país no puede lle

varse a cabo mediante la brusca devastación de sus formas de cultura. 

Así lo comprende la revolución que adopta, el ejido, la organización y 

tenencia conrunales y recupera para la nación la propiedad de la tierra. 

En lo referente a la educación rural durante ésta época; --
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aún no existía este concepto propiamente dicho, pues no podían recibir --

tal nombre las pocas escuelas que vegetaban rutinariamente en algunos po

blados y rancherías, destinadas más a servir a fines religiosos y partic!:! 

lares intereses de los hacendados y caciques que la sostenían, que al be:

neficio de los hombres que trabajaban la tierra. Dichos planteles eran -

sólo copias defonnadas, de las escuelas urbanas, que se distinguían sólo 

por su mayor miseria, abandono y degradación. 

Fuera de esas escuelas unitarias, que en otros lugares se --

llamaban rudimentarias, pero en ninguno rurales, los campesinos carecían-

de oportunidades educativas y sólo por excepción podían hacer estudios -

primarios completos y de nivel medio y superior en las ciudades y capita-

les que contaban con instituciones de esa índole. (4) 

Resumiendo, puede expresarse que antes de la revolución, la_ 

educación en México estaba al alcance sólo y casi exclusivamente de la --

clase media urbana y de los ricos. A pesar del desarrollo de las ideas -

progresistas en algunos círculos desde la época de la Reforma (1855-1867) 

no se había hecho ningún esfuerzo serio por educar a los campesinos y al 

pueblo común y corriente de las ciudades. 

Como consecuencia de ésto y de otras injusticias más que el-

gobierno hacía objeto al pueblo, surge en México un movimiento llamado --

revolucionario, cuando El pueblo se levanta en armas contra esa forma de 

(4) Bonfil, G.R. Los Recursos humanos y el desarrollo agrícola. Ed. Pro-
ductividad. México 1969. 
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gobierno. 

Vence el pueblo con la Revolución Mexicana. El triunfo hace 

posible plantear la solución de problemas trascendentales ¡Tierra y Libe!_ 

tad! ¡Tierra y Escuela!, es el clamor unánime de la masa campesina, cu~ 

do al término de la fecunda sacudida entreveé caminos de esperanza, Tie-

rra, Libertad y Escuela le son dadas, pero no sin que las alcance paso a 

paso, en lucha firme y obstinada contra las ideas y contrarias fuerzas 

que, en el seno misrn de la revolución arroja el peso de 400 años de ser

vidumbre. 

Es en estos momentos·cuando encontramos los primeros enuncia 

dos de Capacitación Campesina. Se hacen resaltar algunos principios re

volucionarios tendientes a la capacitación del campesino como los declara 

dos en el últim::J informe de Victoriano Huerta en abril de 1916. 

Uno de los primeros actos constructivos después de la caída_ 

de Porfirio Díaz fué el de 1917 con un decreto emitido por el gobierno 

provisional conservador Francisco León Barra que estableció el Sistema de 

educación rudimentaria que consistía en dar al campesino dos años de ins

trucción, que posteriormente culminara con la Reforma Educativa antes del 

asesinato de Madero. 

Otra de las actividades que sobresalen tendientes a la capa

citación del campesino, es la creación de un plan de educación creado 

gracias a los esfuerzos del intelectual idealista José Vasconcelos (rec--
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tor de la UNAM. 1920) quien se pronunciara contra el analfabetismo y pr~ 

cipalmente en el medio rural, enviando profesionistas al campo con el pr9.. 

pósito de realizar su servicio social. También no olvidemos los objeti-

vos que tuvo el gobierno de Obregón en 1921 al crear la Secretaría de Edu 

cación Pública, quien tuvo que improvisar varios niveles de maestros cap~ 

citados no sólo para impartir al campesino un conocimiento básico, sino 

también para intervenir en la vida de la comunidad, actuando como dirigeg_ 

te en el proceso de transformación de la cultura y la sociedad rural; és

te a su vez puso en marcha las escuelas nrrales cuyo trabajo fue cornple-

mentado con las misiones culturales creadas con el mismo objetivo. 

A principios del siglo_:se crearon- Instructores Prácticos de 

Agricultura quienes visitaban a los productores y les proporcionaban al-

gún consejo sobre problemas específicos de tipo agrícola. Fue un servi-

cio irregular y desapareció en la época de la Revolución. 

Después de la revolución una misión de técnicos agrícolas r~ 

corría el país en tren con el fin de llevar el conocimiento al canipo exp9.. 

niendo maquinaria agrícola y organizando pláticas con los campesinos. 

Un periodo importante para el campesino fue sin duda en el -

que estuvo al mando Lázaro Cárdenas. Durante éste periodo el cuerpo de -

agronómos y veterinarios se organizó tomando el nombre de Oficinas de Fo 

mento Agrícola. Este intento de capacitación técnico-agrícola se enmarca 

dentro de la política agraria de esa época basada en el reparto de la tie 

rra. 
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En 1948 esta oficina se reestructura como departamento de la 

Dirección General de Agricultura con el nombre de Extensión Agrícola. No 

tenía mucha acción directa en el campo, sus actividades se limitaron a -

proporcionar asistencia técnica, así como algunas publicaciones sobre cul 

tivos a quienes lo solicitaban. 

Obregón y Calles hicieron mucho por la educación de los cam

pesinos, pero al ocupar Cárdenas la presidencia el cuadro no podía ser -

más aterrador. 

Cárdenas comprendió, desde su época de gobernador, que no~ 

día funcionar la Refonna Agraria sin Lma intensa campaña educativa, y re

clutó a millones de jóvenes voluntarios como maestros rurales. El maes

tro vivia entre los campesinos, los convencia de la necesidad de cons- -

truir escuelas, perforaba pozos, solicitaba tierras y las hacía cultivar 

de un modo menos rudimentario. 

Empleó gran parte de los recursos en educar y en curar de -

sus males a la población rural. Reforzó la obra de los maestros, amplia!!_ 

do 3 campañas básicas en contra del analfabetismo, el alcoholismo y el -

paludismo. Creó además el Departamento de Higiene Social y Medicina Eji

dal, que atendió a un millón de campesinos. La tarea de Cárdenas consis

tía en: darles un instrumento musical, un equipo de basquetbol, una letr_i 

na, un pozo, una tierra, un camión, un maestro que les enseñará a leer y_ 

escribir, a construir casas y escuelas, a luchar contra sus explotadores. 
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Para él la palabra pueblo tenía un significado preciso y no 

el que le adjudicaban la clase media de las ciudades y los políticos. En 

lugar de denigrarlo o exaltarlo demagógicamente comprendía que sus defef_ 

tos y vicios eran la consecuencia de su miseria, de su explotación o del 

olvido en que se les tuvo durante siglos. Y trató de ligar la educación 

a sus necesidades y al mejor aprovechamiento de sus recursos naturales. 

El presidente Cárdenas hizo todo lo que pudo hacer dentro de 

su periodo legal, y si esta gigantesca tarea de rescatar a millones de -

seres desválidos no correspondió a sus ambiciones ésto se debió a que -

los gobiernos burgueses que lo sucedieron en el mando, no prosiguieran -

su política agraria con la misma energía y decidieron favorecer resuelta 

mente al nuevo latifundismo. 

En la época de los cincuentas dentro de la política del Est~ 

do de promover y apoyar la modernización agrícola en el sector de agri-

cultura empresarial en complemento a la realización de obras de infraes

tructura en este sector, el gobierno creó los Comités Directivos Agríco

las en los distritos de riego. Estos comités actuaban en coordinación -

c on la Secretaría de Recursos 1-lidraúlicos, la Secretaría de Agricultura_ 

y Ganadería, y los Bancos Nacional de Crédito Agrícola y Ejidal. Se dió 

una expansión del Servicio Nacional de Extensión. 

A mediados de los sesentas, cuando entró en crisis la produS:_ 

ción del sector agropecuario se implementaban una serie de programas de 

incremento en la producción agrícola especialmente hacia las zonas de tem 
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poral, y es a partir de entonces cuando se diversifican y adquieren gran_ 

auge los servicios de Extensión y Capacitación Rural. 

No es sino hasta el periodo de Luis Echeverría en que la ca

pacitación agraria nace corno una nueva figura que la identifica plenamen

te, tornando en consideración desde luego la crisis productiva que adolece 

en el país, fortaleciendo la convicción revolucionaria al presentar al -

Congreso el proyecto de una nueva ley que habría de reglmnentar la capaci 

tación para los campesinos, a sí mismo vió la posibilidad de crear nuevos 

centros de Capacitación Agrícola_ Industria\ para la juventud crea W1 -

Instituto Nacional de Capacitación Agraria, corno una dependencia del en-

torrees Departamento de AsWltos Agrarios cuyas actiYidades se orientan ha

cia una capacitación de carácter educacional para la organización de la -

producción y desarrollo de la comunidad, estableciendo para ello Wlida-

des regionales de capacitación para la organización de la producción eji

dal. 

Se estableció por primera vez en México la casa del Agraris

ta en coordinación con la Confederación Nacional Campesina (CNC) la cual

lleva a cabo eventos especiales de capacitación en nuevos centros de Cap~ 

citación Ejidal. 

Se crean en 1972 los Centros Conasupo de Capacitación (CE- -

CDNCA) una empresa filial de la Compañía Nacional de Subsistencia Popular 

que tiene encomendadas las fW1ciones de capacitar en forma específica, 

sistemática y coordinada al personal que preste sus servicios en todas 
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las filiales, como de coadyuvar al fomento del desarrollo económico y SQ. 

cial participando en la capacitación: ejidatarios, comuneros y pequeños_ 

propietarios. Con su creación nacieron nuevas dependencias oficiales y 

privadas, así como Fideicomisos Federales creados con la finalidad de ca 

pacitar a los campesinos y de incrementar su producción. 

La Capacitación Agraria en México surge en su concepción ~ 

derna, como instrumento para el desarrollo integral de la población cam-

. pesina, sólo hasta hace pocos años. Como fenómeno histórico que es la -

Capacitación Agraria en su atención inicial, presentó las fallas propias 

de la improvización. Esa capacitación se desarrollo más como la expre

sión de la volutad de responder de una gran necesidad, que como un pro-

grama integral y coherente. 

En cuanto a los objetivos que tuvo la capacitación campesi-

na en un principio no fueron totalmente alcanzables tenemos por ejemplo: 

Las Escuelas centrales agrícolas creadas por la Secretaría de Agricultu

ra y Fomento. Estas escuelas dentro de su plan de acción trataron de -

edificar en las zonas en que operaban una verdadera civilización campesi 

na. Se dedicaron a los hijos de ejidatarios y de los pequeños agricultQ_ 

res que habían concluído a lo menos la educación rural elemental. La -

marcha de estas escuelas se significó por una serie no interrumpida de -

fracasos, pretendieron transformar de "golpe" las prácticas agrícolas -

primitivas que son las que prevalecen en las áreas rurales, intentando -

inútilmente llevarla al avanzado nivel de la técnica agrícola del siglo 

XX. 
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Como respuesta a ésto, surgen las escuelas regionales campe

sinas cuyo objetivo fue dar una educación primaria completa a aquellas -

personas que no la concluyeron, siguiendo a esta instrucción el ciclo 

agrícola que se desarrollaba en dos años siendo su mira una educación de 

tipo económico de tendencias claramente regionales. 

Por último tenernos lo que se ha logrado sobre capacitación -

campesina en 1984 y que fue expresado por Miguel de la Madrid en su se~ 

do informe de gobierno:" La educación en el medio rural e indígena se in

crementó con el establecimiento y racionalización de servicios asistencia 

les. 

En el ciclo 1983-1984 se impartió educación preescolar indí

gena y la primera bilingue-cultural a 587,901 niños. Se formó y actuali

zó más de 8,000 promotores, capacitadores. 

En materia de capacitación se está atendiendo principalmente 

a los productores; se ha llevado a cabo la capacitación de 137 mil 859 

campesinos, por medio de la iiñpartición de 4692 cursos". 

De manera general se puede decir que la Escuela Rural Mexic~ 

na, las Misiones Culturales, la Escuela Normal Rural y Centrales Agríco-

las cumplieron airosamente algunas de las tareas que el país le encomendó; 

la primera de todas, despertar el fervor y entusiasmo en la clase campesi 

na por su mejoramiento material y espiritual, difundir un espíritu nacio-
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nalista que contribuyera. CollP lo expresa Bonfil G. (1974) que el auge -

de la educación rural en el periodo que va de 1922 a 1940 obedece esen· -

cialmente al desarrollo de una política agraria que tenía como propósito_ 

elevar el nivel de vida de la clase campesina. Expresa también que la -

realidad educativa del país, las autoridades y los teóricos de la educa-

ción se han empeñado inútilmente en resucitar la escuela rural de otros 

días, de los días de fervor y entusiasmo por el reparto agrario, de im-

pulsos quizá románticos pero sinceros por elevar las condiciones de vida 

de los hombres del campo. 

C-~O podemos observar desde los principios revolucionarios -

nacidos en esa época hasta la fecha continua firme el propósito de prepa

rar a los campesinos y de aumentar la producción agrícola. 

Es así como la acción de la educación y en particular la de_ 

capacitación desde sus orígenes no pueden concebierse como una acción ai~ 

lada ya que ésta es producto de las condiciones socio-política-económica_ 

existentes en todos los momentos de la historia. 

1.2 Concepto y Definición de Educación, Educación Formal, Educación No -

Formal y Educación Informal. 

El hombre es un mecanismo nervioso, complejo, dotado de gran 

desarrollo que condiciona y posibilita la vida mental. La inteligencia -

y la conducta del hombre están orientadas hacia los valores: lo verdadero, 

lo bueno, lo bello y lo justo, etc. 
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Los valores se realizan en el seno de lnla comunidad. La so

ciedad se constituye para la realización, transmisión y asimilación de 

los valores. En relación con el hecho educativo, se debe tener en cuen

ta las modalidades esencialmente sociales del ser humano que se organi-

zan, fortalecen y transmiten por el hecho educativo. 

Todo agregado humano, organizado en sociedad, posee lli1 con-

jlnlto de conocimientos, habilidades, valores, hábitos y costumbres que -

le son propias y que requiere transmitir a sus miembros, transmisión que 

lleva a cabo a través del proceso que conocemos como Educación. Este prQ_ 

ceso comprende todas aquellas experiencias que el individuo sufre desde 

el momento mismo de su nacimiento y que termina con su TIIllerte. 

La educación aún cuando se plantee que es un derecho del hom 

bre, este derecho se distribuye según sea la capacidad de grupos determi 

nados por los intereses políticos de un grupo en el poder, por un supue~ 

to impacto por el aparato productivo, por lo tanto cuando se utiliza a -

la educación, hay que observarla en este contexto más amplio, con todas_ 

las repercusiones que tiene, evaluar cada uno de sus aspectos, juzgar el 

papel que juega en el desarrollo, y también evaluar sus potencialidades_ 

como generadora de cambio social, pero nunca sobre estimar lo que a tra

vés de ella se puede obtener, así como no despreciar lo que se logra con 

su manipulación. 

Tradicionalmente se ha considerado que la educación juega un 

papel preponderante en el desarrollo socio-económico, por lo que no par~ 



- 25 -

ce absurdo que todos los países tangan su mayor inversión en el sector -

educación el cual ha seguido un proceso de desarrollo continuo c011 un - -

gran salto a mediados del siglo XX; salto que tiene el carácter de-explo

sión como lo pueden demostrar lase;tadísticas de cualquier país. 

Este papel en el desarrollo surge fundamentalmente por dos r~ 

zones: 1) se le aprecia como un bien gracias al cual la vida de un indivi 

duo viene a ser más rica; y 2) se le aprecia como un instrumento gracias_ 

al cual el individuo_puede obtener un mejor puesto profesional, y aumen-

tar su prestigio social. 

Entender el fenómeno educativo como un proceso que incluye -

diferentes modos de educación, quiere decir, no sólo tomar la educación -

como sinónimo de escolarización, ya que estos último no es más que.un he

cho educativo que ocurre generalmente en aulas y en base a un curriculum 

determinado. El proceso educativo es mucho más amplio. 

Si bien algunos dirán que el impulso principal para la bús-

queda de una educación alternativa proviene de quienes consideraban de 

que la escuela era ineficaz, ineficiente y muchas veces inadecuada para -

la gente a la que estaba dirigida, otros pensaron que se debió al hecho -

de que la escuela estaba perdiendo terreno frente al crecimiento de la P2. 

blación debido a las extremas presiones financieras para su expansión. 

Debido a que siempre se ha considerado que la educación es -

lo que se imparte en las escuelas, no se han comprendido bien las posibi-
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lidades que puede ofrecer una concepción más amplia de éste. 

Aún cuando la mayoría de las personas admitirían que la edu

cación más importante surge de la experiencia de la vida diaria, fuera de 

las escuelas a menudo ven como la educación "verdadera" y más "importante" 

a la que se da en las escuelas. 

Es debido precisamente a esta percepción, que se ha fallado, 

en realizar las potencialidades que la educación puede ofrecer. Es en es 

te último sentido que se empezará a tratar a la educación como un conti--

nuo empezando por la educación informal, por la no formal para finalizar 

con la formal. 

Antes de pasar a definir estas modalidades que la educación-

tiene; consideramos conveniente mencionar el concepto mismo. Por educa--

ción se entiende: "un conjunto de procesos mediante los cuales cada pers2_ 

na desarrolla las actitudes, habilidades o destrezas, los hábitos, gustos 

o intereses y otros medios de conducta que la sociedad considera de valor 

positivo". (5) Una definición de educación que nos parece bastante compl~ 

ta es la que da Arias Galicia y dice "es la adquisición intelectual por -

parte de un individuo de los bienes culturales que le rodean, o sea de -

los aspectos técnicos, científicos, artísticos o humanísticos,así como 

de los utensilios, las herramientas y técnicas para usarlas". (6). 

(5) CEFRAL (Reunión Técnica sobre Políticas y Estratégias para encarar el 
problema del analfabetismo y para la educación extraescolar en el me
dio rural. Pátzcuaro, Mich. 

(6) Arias, G. Administración de Recursos Humanos. México 1976. 
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Como ya se mencionó anterionnente en la educación existen di_ 

versas modalidades que son: educación informal, educación no formal y ed!:!_ 

cación fonnal. 

Coombs y Ahmed, (1975) definen estos ténninos de la siguien-

te manera: "La educación infonnal es el proceso a lo largo de la vida por 

el cual toda persona adquiere y acumula conocimientos, habilidades y acti_ 

tudes de la vida diaria y la exposición al medio ambiente"; "La educación 

no formal es cualquier actividad educativa organizada, sistemática desa--

rrollada fuera del contexto del sistema formal para transmitir tipos se-

leccionados de aprendizaje a subgrupos particulares de una población, ya_ 

sean adultos o niños". El tercer tipo la educación formal la definen co-

mo el "sistema educativo institucionalizado, cronológicamente graduado y-

jerárquicamente estructurado y que va de la escuela primaria en su nivel 

más bajo a la universidad á lo "más alto". (7). 

Brembeck en la Belle (1976) dice que la educación no formal-

"tiene que ver con aquellas actividades de aprendizaje que ocurren fuera~ 

del sistema educativo formalmente organizado •• , para instruir en ciertas 

metas específicas bajo la promoción de un grupo, persona u organización -

identificable", de la educación informal plantea que es "una situación de 

aprendizaje en el cual el joven aprende lo que necesita conocer, primero_ 

(7) Phillips H. Coombs y Manzoor A, Atacking Rural Poverty: How Nonformal 
Educatión can hepl. Baltimore. Md. John Hopkins University Press. - -

1975. 
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observando a sus mayores, lle,·ando a cabo tareas insignificantes y, fina.!_ 

mente involucrado directamente en las formas más complejas de actividad -

y entrenando a otros (Brembeck 1971). 

Tomando como marco de referencia lo expuesto anteriormente,

ª continuación daremos el concepto de educación informal, educación no -

formal y educación formal segt'.m las entendemos. 

Concepto de educación informal: Es el proceso incidental de

aprendizaje, asistemtico, no planificado que no controla explicítamente,

que tiene tm gran contenido práctico. Es un aprendizaje que se da a tra

vés de las experiencias en la \"ida diaria. 

Concepto de educación no formal: considerarros a la educación 

no fonnal como tm proceso educativo organizado y sistemáticamente conduc!_ 

do que está fuera del marco establecido por la educación formal, es decir 

no delimita niveles educatiYos, así como no exige antecedentes escolares_ 

para la administración de los educandos, que se dirige a comunicar ideas, 

conocimientos, habilidades, e~1)eriencias, actitudes y prácticas todas 

ellas específicas que corresponden a una necesidad predeterminada. 

Concepto de educación formal: es un proceso educativo que es 

tá cronológicamente graduado, jerarquiz;ado en grados y niveles por los 

cuales debe pasar el educando, y obtener certificación al terminar cada -

una de las etapas que componen esta modalidad. Este proceso abarca desde 

la educación básica hasta la educación supeior e incluye estudios genera-
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les académicos y programas especializados, para el entrenamiento de perso 

nal técnico y profesional de tiempo completo. 

Estas concepciones de educación no deben tomarse de manera -

independiente una de la otra, sino que hay relación entre ellas. En la -

práctica el aprendizaje infonnal, no formal y fonnal serían más bien mo-

dos predominantes o modos de énfasis que entidades separadas. 

Aunque está muy en boga dar importancia al modo de educación 

no formal las actividades de cambio social a las que ésta se dirige mu- -

chas veces abarca también la educación fonnal e infonnal. La mayoría de_ 

esos programas tienen detrás una larga tradición histórica en sus inten-

tos de proporcionar educación a jóvenes y adultos para quienes la educa-

ción no resultó adecuada o fue inalcanzable. 

Considerando que dentro de la educación no fonnal se encuen

tra la capacitación, es de nuestro interés extendernos en el desarrollo -

de éste tipo de educación. 

Generalmente la educación no formal está dirigida a aquellas 

personas que no tuvieron acceso a una educación formal propiamente dicha. 

Un ejemplo de ello son las coIIllil1idades rurales, las cuales teniendo nece

sidad de aplicar conocimientos para capacitarse y estar en condiciones de 

tener habilidad y destreza así corro conocimientos científicos ... todo és

to debido a la enseñanza que los profesores le transmitan. 
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Tradicionalmente la educaci6n no formal en el medio rural ha 

partido de cuatro enfoques, que a su vez son otras tantas manera·s de en

tender el desarrollo rural: 

1) La extensi6n.- Esta perspectiva supone que a partir de la actividad

de divulgar conocimientos y técnicas pueden modificar la vida de las 

co;:r.midades rurales. 

2) La capad taci6n. - Este enfoque, muy ligado al anterior esta asodado, 

a formas de enseñanza-aprendizaje más institucionalizadas; tiene un 

enfoque más orientado a suministrar conocimientos básicos, específi

cos sobre oficios determinados. 

3) La autoayuda-cooperativa.- Está centrada en la necesidad de que el -

ca..11pesino desarrolle una percepción de sus carencias y de la forma -

de solucionarlas. El proceso de cambio tiene un primer elemento di

nmriizador que está ubicado en el interior de la propia persona; hay 

que desarrollar la relaci6n motivación-acción así como las solidari

dades grupales. 

4) El desarrollo integrado. - Insiste fundamentalmente en acciones inte

grales en todos niveles. 

Los ambiente sociales en que se da este tipo de enseñanza 

aprendizaje, ha sido en el pasado y sigue siendo aún hoy en numerosas r~ 

giones, la familia y los grupos primarios. La técnica que se aprende a -
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utilizar y manipular en relación al medio biológico y físico no es compl~ 

ja, pues sus fundamentos de orden general, científico y tecnológicos son_ 

relativamente limitados. Este modo de transmitir conocimientos, habilid~ 

des y destrezas, esencialmente por medio del proceso de socialización, es 

lo que se llania educación no formal. 

La predominancia del modo de educación infonnal frente, a 

otros modos educativos está determinada históricamente por el grado de de 

sarrollo. El desarrollo de la técnica moderna se caracteriza por la exi~ 

tencia de una estructura ocupacional más especializada y fluída que está_ 

en una transición contínua con nuevas ocupaciones que emergen sin tradi-

ción alguna con alta densidad técnica que impone una formación inédita, -

la cual sólo puede ser proporcionada por medio de la vía abstracta de la 

educación formal y no formal. 

Callaway (tomado de la Belle 1980) nos ayuda a captar como -

la naturaleza general de los esfuerzos de educación no formal delineando 

algunas de sus características comunes dice que, por lo general, los pro

gramas de educación no formal; 

1) Sirven de complemento a la educación formal. 

2) Tienen diferente organización, distintos patrocinadores y diversos mé

todos de instrucción. 

3) Son voluntarios y están destinados a personas de edades, orígenes, e -
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e intereses di versos. 

4) No culminan con la entrega de credenciales o diplomas, 

5) Se realiza donde la clientela vive y trabaja y 

6) Su ritm:J, su duración y su finalidad son flexibles v adaptables. 

Del misnD modo, las publicaciones sobre la educación no for

mal indican ~ue con frecuencia a esos programas les faltan: 

1) Recursos para llevar a cabo lo que se proponen y admitir a todos los -

que tratan de inscribirse en ellos. 

2) Organización y colaboración lo que provoca duplicación de esfuer:os. 

3) Evaluación de los resultados efectivos. 

4) Incentivos para que los participantes completen los programas (por - -

ejemplo plazas de trabajo). 

5) Comprensión del proceso de cambio social para desarrollar 1ma estraté

gia que logre efectivamente los resultados propuestos. 

La educación no formal se concibe como un medio para el des-9: 

rrollo de la commlidad, en donde este tipo de educación, es tomada como -

un vehículo para generar un proceso de fo1mación de conocimientos y acti-
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tudes considerados por los participantes para promover el desarrollo de -

su comunidad. Se entiende com:i un proceso cualitativo en donde la cali-

dad de vida de la población rural alcanza mejoría desde el pUJ1to de vista 

político, económico, social, y donde los habitantes de la comunidad defi

nen y solucionan concretamente los problemas que se les presentan, valién 

<lose de los recursos locales. 

De manera general diremos que existen importantes semejanzas 

y diferencias entre la educación fonnal y la no fonnal, tales corno son -

hoy. Han sido organizadas ambas para aumentar y mejorar el proceso del -

aprendizaje infonnal en otras palabras, para promover y facilitar ciertos 

tipos de aprendizaje (corno leer y escribir) que individualmente no se pu~ 

den adquirir con rápidez por simple contacto directo con el ambiente en -

que se vive. 

La educación fonnal y la no fonnal se difieren generalmente_ 

sin embargo en su patrocinio y en sus medidas institucionales y con fre-

cuencia en sus objetivos educativos; se diferencían también por los gru-

pos a los que se atiende. 

1.3 Concepto y Definición de Capacitación, Adiestramiento, Extensión y -

Capacitación Campesina. 

Concepto de Capacitación. 

El concepto de capacitación se encuentra relacionado con el 
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concepto de educación; tenenos así que el panorama general de la fonna- --

ción de recursos hlDllanos calificados se encuentran incluídos diferentes -

niveles y modalidades educativas. La que nos interesa aquí se refiere a 

la rn::idalidad educativa no fonnal donde se realiza la acción de la capaci-

tación. 

A nivel de su concepción general abarca todas las áreas del 

trabajo en los diferentes sectores de la economía nacional. Su expresión 

particular en dichos sectores es diversa y dentro de cada una de ellas es 

donde adquiere su contenido específico, por un lado dependiendo de los 

distintos procesos de trabajo y por otro, por el tipo de destinatario. 

En este panorama general se manejan dos términos que algunos 

autores llaman niveles educativos, que conllevan a la fonnación de recur-

sos hlDllanos calificados en la educación no fonnal de adultos: tales ténni 

nos son capacitación y adiestramiento. 

Un concepto de capacitación es el de proporcionar conocimieg_ 

tos que pennitan al trabajador desarrollar su labor y resolver los probl~ 

más que se le presentan durante ésta. Se capacita a algúien cuando se le 

proporciona datos que le penniten conocer a fondo lo que hace y su inte--

rrelación con otras actividades conexas. (8) 

Tenemos entonces que el concepto de capacitación hace refe--

rencia a una problemática educativa, así como a una problemática social,-

(8) Capacitación Campesina Prospectiva para el año 2000. volúmen 1 S.E.P. 
México 1982. 
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ya que es el medio que pennite básicamente incrementar la producción de -

bienes y servicios en una sociedad, así comJ también en un medio de prolll9.. 

ción del desarrollo integral del individuo como factor social. 

Así el concepto de capacitación, incluye la transmisión de -

conocimientos técnicos en el ámbito productivo; que genera e incrementa -

conocimientos, actitudes, destrezas y capacidades que pennitan a los gru

pos y a los individuos en forma consciente y organizada analizar y actuar 

sobre su realidad, y lograr mejores niveles de bienestar social; supone -

acciones que tienden a la fonnación de recursos humanos tanto que quienes 

demandan su incorporación al ámbito productivo como de quienes ya ocupa--

ban puestos en la estructura ocupacional en cualquiera de los sectores de 

la economía nacional. 

Generalmente se tiene la idea de que la capacitación consis

te en la simple transmisión de habilidades y conocimientos en el mejor de 

los casos este concepto es ineficaz. Barraclugh-dice; "el conocimiento -

transmitido mecánicamente se forma en conocimiento inerte que puede sin -

problema ser programado por una computadora en tanto que las habilidades_ 

se tornan tan mecánicas que pueden ser realizadas por una máquina". (9) 

Una definición con la que estamJs de acuerdo es la que da --

(9) Barraclugh Solon L. Capacitación para el desarrollo Rural. en Anual
Review of Development and Agricultural Educatión and Extension. 
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Anton de Schutter la cual dice: "que la capacitación es un trabajo que se 

refiere a un proceso de comunicación en el cual se hace una gestión integ_ 

cional y sistemática (puesto que no opera por medio de informaciones inci 

dentales, sino a través de un trabajo metodológico y estructurado) para -

que por medio del intercambio de conocimientos y nociones a parte de la -

formación ayuda a otras unidades sociales (personas o grupos). Así estas 

unidades serán capaces de tomar decisiones (adoptar una actitud o de ac--

tuar) conscientemente, de acuerdo con sus intereses y para su bienestar.-

Capacitar es ayudar para que el sepa ayudarse a si mismo". (1 O) 

La capacitación eficaz no es proceso de bombear infonnación_ 

en la cabeza de los capacitandos, sino una interacción real entre estu- -

diantes y profesores. 

Concepto de Adiestramiento 

El adiestramiento se enfoca ai desarrollo de las habilidades 

de tipo motriz permiten llevar a cabo acciones mecánicas es decir la ad--

quisición de conocimientos y habilidades para que el individuo con previa 

experiencia laboral, incorpore a ésta, nuevos elementos que le permitan -

desempeñar mejor su puesto de trabajo. Se refiere a aspectos o campos es 

pecíficos en el quehacer humano. (11) 

(10) Schutter A. El planeamiento de la educación de adultos y la capacit~ 
ción rural. Revista: Algunos ternas de educación de adultos. CEt"iAPRO 
No. 9 1978 

(11) Capacitación Campesina op. cit. 
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.i\mozurrutia y Limas, han considerado al adiestramiento como: 

"La acción orientada a dotar a una persona de los conocimientos, habili~ 

des o actitudes que le permitan realizar eficientemente las responsabili-

dades del puesto de trabajo que desempeña". (12) 

En lo referente a capacitación y adiestramiento la perspect.!_ 

va y el campo de la primera es mucho más amplio en relación a la segunda, 

tanto a las posibilidades de desarrollo del ser hl.DTiano, así como en cuan-

to mantiene una estrecha relación con el proceso organizativo de los gru-

pos sociales a los cuales está dirigida. 

Concepto de extensión. 

Este té11nino se originó en Estados Unidos, en el sentido de 

extender los conocimientos de los centros de estudio agropecuarios y. lle

var los adelantos científicos al campo. 

El método del extensionismo se aplica de esta manera casi ex 

clusivamente al sector agropecuario en ocasiones a la industria tradicio

nal, no se usa para actividades similares en otros sectores. Ya que el -

método de extensión implica una diferencia cultural entre el que dá la --

extensión y quien la recibe. El método enfatiza la infonnación y la comu 

(12) Amozurrutia y Limas, G. Adiestramiento sistemático, pedagogía para -
el adiestramiento. }.léxico. AA\!Q Vol. n # 22 1976. 
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nicación sobre técnicas innova ti vas, persuadiendo a los productores para_ 

que los adopten ya que esta traería el awnento de la productividad. 

La extensión agrícola destinada exclusivamente a awnentar la 

productividad se vió rápidamente limitada en cuanto a sus objetivos. Pa

ra que una innovación tenga lugar son necesarios dos factores que penni-

tan que el productor las adopte: 

1) Que concuerde con su realidad económica y 2) que tenga los recursos n~ 

cesarios para llevarla a cabo. Los intentos de "extender" las innovacio

nes en la economía de subsistencia de los productores rurales, no reunen 

los dos factores mencionados, favoreciendo de esta manera a los sectores_ 

''l-bdernos" de la agricultura y priorizando la agricultura comercial sobre 

1~ n_e subsistencia. 

A nivel formal las características de la capacitación se di-

ferencian del extensionismo por lo siguiente: 

En la "extensión" hay factores educativos involucrados ya, -

que el campesino recibe conocimientos sobre la utilidad y la aplicación -

de técnicas, pero no es un proceso de enseñanza-aprendizaje, entre el ex

tensionista y campesino ya que el.campesino no recibe la preparación nec~ 

saria para la toma de decisiones que le permitan resolver sus problemas y 

mejorar su nivel de vida. 

La capacitación rural difiere de la extensión, en que es un

proceso de comunkación más intencionado y sistemático. Además el 
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proceso de capacitación es más que la simple transmisión de información -

de avances tecnológicos, el ténnino capacitación es más amplio que el té!:_ 

mino extensión, porque la capacitación no sólo se ocupa de la información 

de conocimientos sino también de la fonnación de la persona. Así la cap~ 

citación ayuda a los campesinos en los siguientes aspectos: 

- Les informa sobre servicios existentes 

- Ubica su realidad en el contexto social 

- Los organiza, moviliza y concientiza proporcionándoles una formación --

que les facilite analizar y solucionar sus problemas. 

- Estimula en ellos la coordinación y motivación para.la toma de decisio

nes a través de un programa planificado de fonnación. 

- Estimula su participación en la vida social. 

En resumen, capacitar es ayudar a las personas para que se -

ayuden a si mismas. En realidad la capacitación complementa a la exten-

sión. Tanto el enfoque de la capacitación como el de extensión suponen -

desarrollo, el primero por la vía desarrollo integral, el segundo por la 

vía del aumento de la productividad en si misma. 

Concepto de capacitación campesina 

La capacitación en el medio rural ha sido denominada indis-

tintamente Capacitación Rural, Capacitación Agraria, Capacitación Campes.!_ 

na. 

La capacitación en el medio rural tiene como objetivo: prop.!_ 
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ciar en los productores, trabajadores rurales y los técnicos del sector -

agropecuario la ampliación de conocimientos, generación de actitudes. y h~ 

bilidades que pennitan su participación activa en el proceso de desarro-

llo. Así también, se propone habilitar a la población 1ural en los aspeS:._ 

tos técnicos productivos que favorezcan el mejor aprovechamiento de los -

recursos disponibles, así como fomentar en el sector rural el incremento 

de la producción, productividad y bienestar social. 

La capacitación campesina se define como el proceso mediante 

el cual se prepara al campesino en cursos y reuniones para organizarse y_ 

mejorar su capacidad para incrementar la producción, adquirir crédito e -

insumos, comercializar, i.~dustrializar, elaborar y ejecutar programas de 

desarrollo para su comunidad mediante actividades asociativas. (13) 

Uno de los problemas fundamentales del actual movimiento ec~ 

nómico de ~léxico es el de que la producción agropecuaria se encuentra por 

debajo de los requerimientos de consumo y explotación, indispensables p~ 

ra el desarrollo del país. 

Para resolver esta situación es necesario elevar la produc-

ción y productividad del sector agropecuario, mediante la vigorización de 

la Refonna Agraria. Acción que a través de la organización y capacita- -

( 1 3) Ver Capacitación Campesina op . ci t . 
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ción campesina busca no sólo reintegrar el ejido y la comunidad su carác

ter de unidad económica-social y desarrollar formas superiores de organi

zación, sino también coordinar todos los esfuerzos que en materia agraria 

concurren al campo, a fin de evitar así la duplicidad de tareas. En con

secuencia la capacitación es el proceso mediante el cual se busca el in-

cremento de conocimientos, habilidades y aptitudes en los individuos a -

efecto de superar su eficiencia. 
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CAPITULO II 

BASES LEGALES DE U EDUCACION Y LA CAPACITACION 

Es indudable que en los pueblos primitivos de lo que hoy es_ 

México hubo bases legales para la convivencia humana, y aquí en adelante 

han existido bases jurídicas que legalizan diversos aspectos encontrándo

se entre ellos; la educaci6n y la capacitaci6n, puntos que son de nuestro 

interés, por lo cual haremos menci6n de algunas leyes que tienen que ver_ 

con estos dos aspectos. 

La capacitaci6n en México cobra un nuevo sentido a partir de 

diciembre de 1977, fecha en la que reform6 la Constituci6n Política del 

país, para en consonancia como el derecho al trabajo elevar la capacita

ci6n también el rango de derecho constitucional. 

2.1 Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Como ley fundamental en la carta magna de 1917 lograron que

dar plasmadas algunas de las aspiraciones del pueblo mexicano que di6 or_i 

gen al movimiento social de 1910, en tanto que los elementos del proyecto 

del país que se desea construir y de la forma práctica de ir logrando. 

En particular resumi6 las concepciones sobre la educaci6n y_ 

el papel del Estado en ese ámbito. Al respecto los aspectos más destaca

dos contenidos en el artículo 3o. son los siguientes: 
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a) Finalidades 

Las finalidades que atribuye a la educación que imparta el -

estado y, consecuentemente a la capacitación como una especie de ésta, -

son las siguientes: 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 

ser humano y fomentará en el, a la vez, el amor a la patria y a la con- -

ciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia . 

. • (además) "contribuirá la mejor convivencia humana ... evitando los privl 

legios de razas, sectas, de grupos, de sexo o de individuos". 

"ti) características 

Será: Laica, Democrática, Nacional y Gratuita. 

a) será democrática considerando a la democrácia no solamen

te como m1a estructura jurídica y.un régimen político, sino como un siste 

ma de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultu 

ral del pueblo. 

b) será nacional en-cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, 

atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de -

nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al as~ 

guramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acreci 

miento de nuestra cultura y, 

c) contribuirá a la mejor convivencia humana por los elemen

tos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio -
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para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convic-

ción del interés general de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga_ 

en sustentar los ideales de frateniidad e igualdad de derechos de todos -

los hombres. 

Un aspecto a destacar en el citado artículo, es la reserva -

que hace el Poder Público, de otorgar autorización a quienes se propongan 

impartir educación "de cualquier tipo o grado" a obreros y campesinos, sin 

que exista ningún receso contra su denegación (fracción II). 

Otra limitante toca a los ministros de culto, corporaciones_ 

religiosas, o las sociedades por acciones, que exclusiva o predominante-

mente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades le

gadas con la propaganda de cualquier rito religioso, quienes e~--presarnente 

no podrán intervenir en forma alguna en la educación que se imparta a - -

obreros y campesinos (fracción IV). 

Finalmente, hay que enfatizar el carácter de gratuidad que -

ha de tener la educación que imparta el Estado. La capacitación como.es-

pecie educativa, será también gratuita consecuentemente •.. (fracción- VIII}, 

La fracción IX del artículo 3o. dice también que "el Congre

so de la Unión; con el fin de unificar y coordinar la educación en toda -

la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la -

función social educátiva entre la Federación, los Estados y los ~-lunici- -
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pios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 

público y a señalar las sanciones aplicables a los.funcionarios que no 

cumplan o no hagan ctm1plir las disposiciones relativas, lo mismo que to-

dos aquellos que las infrinjan. 

Artículo 27 fracción XX dice: "el Estado promoverá las condl_ 

ciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar e!!!_ 

pleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participa- -

ción e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad_ 

agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de in

fraestructura, insumos, crédito, servicio de capacitación y asistencia 

técnica. Así mismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y 

organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercializ~ 

ción, considerándolas de interés público. 

2.2 Ley Federal de Reforma Agraria 

Este instn.nnento jurídico, promulgado desde los primeros 

días del régimen del presidente Echeverría, consideró las experiencias -

aclDllUladas sobre las insuficiencias y errores en la aplicación de una Re

fonna Agraria que no había logrado consolidar el ejido y la comunidad co

mo sector social importante en la economía del país debido a que los ese~ 

sos apoyos y servicios asistentes para el medio rural, desde 1942, se ha

bían oreintado fundamentalmente hacia el sector privado de agricultura e~ 

mercial. 

El articulado de ésta ley trató de impulsar la función econó 
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mica y social del ejido y la conrunidad, rebasando con mucho contenido del 

antiguo C6digo Agrario. Consecuentemente, no se limit6 a los aspectos de 

derechos agrarios, sino también a la promoci6n de las actividades produc

tivas y organizativas, sobre todo en su libro tercero. 

Las disposiciones más importantes referidas al trabajo de la 

capacitación y asistencia técnica, las encontramos en los artículos: 146, 

148, 149, 153 y 190. De manera general po~emos décir que estos artículos 

hablan de: 

La 1mplantaci6n de programas de asistencia técnica, de orga

nización y crédito para apoyar el desarrollo de ejidos y comunidades, pe· 

. queños propietarios, siempre y cuando no excedan de la extensión de. la -

unidad mínima individual de dotaci6n ejidal. Así mismo se menciona tam-

bién que.se dará atención preferente a los servicios de mejoramiento pe-

cuario, fabricaci6n o compra de alimentos concentrados, cowo corrales de.,_ 

engorda y aprovechamiento industrial. Mencionan a la vez que este tipo -

de educaci6n es independiente de la.instnicéi6n primaria que es obligato

ria, y consideran que deberá establecerse centros regionales de formaci6n 

para impartir enseñanza sobre administraci6n rural, agropecuaria, ganade

ría y otras técnicas relacionadas con el campo, teniendo preferencia para . 

inscribirse en ellas los hijos de campesinos y de maestros rurales que r~ 

<liquen en las comunidades agrarias. 

Finalmente cabe.destacar, que consideran como prioritarios -

.ios servicios de asistencia técnica que se brinden a los ejidos Y. comuÍl!_ 
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dades; respecto de otras formas de propiedad rural. 

2. 3 Ley Federal de Educación 

Está ley entró en vigor el 14 de diciembre de 1973 y es no

table por lo avanzado de algunos de sus principios y conceptos sobre el -

quehacer educativo. Así por ejemplo, define a la educación como: medio -

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura: es proceso 

permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transfonna-

ción de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de con~. 

cimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido la solida-

ridad social (artículo 2). 

Y en cuanto al fin primordial del proceso e<lucativo lo defi

ne como: "-. . la formación del educando. Para que éste logre el desarro

llo armónico de su personalidad, debe asegurarse le la participación acti -

va en dicho proceso, estimulando su i:üciativa, su sentido de responsabi

lidad social y su espíritu creador". (artículo 20) 

Por su parte el artículo 22 estipula que "Los establecimien

tos educativos deberán vincularse activa y constantemente con la conruni-

dad". 

Además de éstas definiciones que, son referidas también a la 

capacitación, los dos siguientes rasgos de ésta ley que importa destacar

para la capacitación campesina son: 
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Por una parte, hace más enfático el derecho que se ha atri-

buído al Estado para establecer control sobre la educación y sobre los m~ 

teriales didácticos dirigidos a los obreros y campesinos (artículos 25, -

32 y 35). Por la otra parte, ha de destacar la obligación, que el Estado 

se impone a si mismo de que los servicios educativos que imparte deberán". 

promover las condiciones sociales que lleven a la distribución equitativa 

de los bienes culturales y materiales, dentro de un régimen de libertad". 

(artículo 5 fracc. VIII) y" ... vígorizar los hábitos intelectuales que 

permitan el análisis objetivo de la realidad. (artículo 5 Fracc. X). 

Finalmente, el artículo 48 da nacimiento a un derecho que 

sin embargo no cuenta con los mecanismos y disposiciones reglamentarias, -

consecuentes que permiten hacerlo una realidad: "Los habitan.tes del país, 

tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo_ 

nacional, sin más limitaciones que satisfacer los requisitos que establez 

can las disposiciones relativas". 

2.4 Ley Federal del Trabajo. 

La ley Federal del Trabajo de 1931 como la de 1970 y 1978 -

contemplaron como un beneficio de los trabajadores la capacitación. Sin

embargo, tanto por falta de normas reglamentarias, como por falta de con-

ciencia crítica de la necesidad de hacer la capacitación un instrumento -

de cambio, ésta nunca llegó a convertirse en un proceso permanente de su

peración del trabajador y del trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo actualizada tiene varios artícu--
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los referentes a la capacitación del trabajador estos son: el 153-A, 

153-B, 153-C, 153-D, 153-E, 153--F, 153-G, 153-H, 153-I, 153-J, 153-K, 

153-L, 153-M, 153-N, 153-0, 153-P, 153-Q, 153-R, 153-S, 153-T, 153-U, 

153-V, 153-W, 153-Y y 153-X; los cuales demanera general se refieren a: 

Que todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le pro

porcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita ele-

var su nivel de vida y productividad, para el cumplimiento de ésto tanto

patrón como trabajador deberán de llegar a un acuerdo que convenga a am-

bas partes, además los programas que se deseen impartir deben estar regi~ 

trados y autorizados por la Secretaría de Trabajo, así mismo dentro de c~ 

da empresa se constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestra-

miento las cuales vigilarán que la capacitación se lleve a cabo conforme_ 

a los acuerdos tomados. Cuando el patrón no cumple con la obligación de 

presentar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social los planes y -

programas de capacitación, dentro del-plazo·que·corresponde o cuando sean 

presentados dichos programas y no los lleve a la práctica será sancionado. 

Los trabajadores que hayan aprobado los examenes de capacitación y adies

tramiento, tendrán derecho a que la entidad instructora le expida las · ~ 

constancias respectivas. 

2.5 Ley Federal de Educación de Adultos. 

Este ordenamiento jurídico, rector de las actividades educa

tivas para los mayores de 15 años, bajo la forma definida como educación_ 

extraescolar, constituye uno de los instrumentos de mayor especificidad -

en las tareas de capacitación campesina. Fué publicada a fines del año -
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de 1975, entn1ado en vigor en los primeros días de enero del año siguien

te. 

Entre los artículos más importantes, están el 60. que esta-

blece la competencia de la federación, los estados y los municipios para

proTOC>ver, establecer, organizar y sostener servicios permanentes de educi!_ 

ción para adultos (fracción I) y el artículo 4o. que menciona coTOC> uno de 

los objetivos de la educación de adultos: " ... Favorecen la educación con 

tinua mediante la realización de los estudios de todos tipos y especiali

dades y de actividades de actualización. De capacitación en y para el 

trabajo, y de formación profesional permanente •.• " (Fracc. 2) 

Conviene destacar, que en su artículo 27, establece el dere

cho para los comisariados ejidales y de bienes conlllilales y otras organizª

ciones sociales de: "propiciar el establecimiento de centros y servicios

de proJ110ción y asesoría de educación para adultos. Dar facilidades a sus 

trabajadores y miembros para estudiar y acreditar la educación rural bási 

ca para adultos; y extender los servicios de la educación para adultos a 

los familiares de sus trabajadores y miembros". 

2.6 Ley General de Crédito Rural. 

A partir del 6 de enero de 1976, entró en vigor esta ley que 

vino a sustituir a la Ley de Crédito Agrícola de 1955 y el Decreto de - -

Creación de Bancos Agrarios de 1960. 

Destacan notablemente en ella, la evolución que el quehacer_ 
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educativo ha seguido dentro de los programas de desarrollo rural. Efecti 

vamente, si en las legislaciones de años anteriores, se menciona de una -

manera a veces poco diferenciada a la capacitación junto con otros servi

cios de apoyo, en ésta ley desde su artículo Zo. dice: "son objetivos de 

la presente ley ... 

II. Auspiciar la organización y la capacitación de los productores espe-

cialmente de los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios 

minifundistas, para lograr su incorporación y mayor participación en el 

desarrollo del país;- mediante el mejor aprovechamiento de los recursos

naturales y técnicas que dispongan. 

IV. Propiciar el mejoramiento tecnológico de la producción agropecuaria

y agroindustrial, mediante la asistencia técnica y el crédito supervisa

do, con objeto de aumentar la productividad de las actividades rurales y 

la explotación más adecuada de los recursos de que disponen los pro<luctQ_ 

res; 

V. Fomentar la inversión en instituciones para la investigación científi 

ca y técnica agropecuaria y el financiamiento de la educación y la capa

citación de los campesinos ... " 

A todo lo largo del capítulo se van haciendo referencias 

constantes a los servicios de capacitación y asistencia técnica. De en 

tre éstas, la de carácter más global a la vez que opera ti va se encuentra 

en el capítulo V: "de las operaciones especiales de apoyo al crédito ru 
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ral", en el cual dice que éstas tendrán por objetivo: fonnación de suje-

tos de crédito y su organización-y capacitaci6n para el trabajo colectivo, 

preferentemente en los sectores ejidales, comunal y de colonos y pequeños 

propietarios núnifundistas, tanto en la etapa de organización como en las 

subsecuentes de realizaci6n de sus trabajos ••• " (artículo 134 Fracc. 1) 

2. 7 Ley de Fomento Agropecuario. 

Esta ley, que entró en vigor el 2 de febrero de 1981, provo

có fuertes debates durante el periodo de trabajo legislativo previo a su

promulgación. Una de las críticas más fuertes; va en el sentido de cansí 

derar que subordinaba los principios de la Reforma Agraria a los objeti-

vos de incremento de la productividad otorgando un papel poco participanT 

te a los productores rurales. 

Aunque en m artículo declara que: "esta ley tiene por objeto 

el fomento de la producción agropecuaria y forestal, para satisfacer las_ 

necesidades nacionales y elevar las condiciones de vida en el campo", lo_ 

cierto es que sus 100 artículos están dedicados casi exclusivamente a as

pectos productivos y administrativos. 

En lo que se refiere a la capacitación, las principaies men

ciones que encontranos son las siguientes: 

Al anunciar las facultades de los comités directivos de los 

distritos de temporal, establece entre estos los de: (capacitación). 
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11 III Autorizar los programas de asistencia técnica y extensión agro--

pecuaria correlativos ... " 

'' ... \' Coordinar la organi=ación de los productos temporales 

del distrito, parn facilitar el acceso at crédito oficial y prfrado, así_ 

como la prestación de los se1,'icios de asistencia técnica y comercializa

ción de sus productos (artículo 29). 

Los otros dos casos en que se hace mención, están contenidos 

en los artículo 60 y 68, que respectivamente prescriben: 

Art. 60 Los propietarios o poseedores de tierra que no 

excedan del equivalente a la unidad de dotación ej idal imperante en la :oo 

na de que se trate, tendrári preferencia en el abastecimiento de semillas 

mejoradas, fertilizantes, plaguicidas y asistencia técnica ... " 

" ... Art. 68 La Secretaría y la banca de acuerdo con sus 

respectivas funciones, darán preferencia de apoyo técnico y financiero en 

los casos de agrupamiento, por cualquier título legal de minifundios. 

En realidad estos dos dispositivos no agregan nada nuevo a -

la capacitación y se encuentran en esencia en otros artículos de la Ley -

Federal de Reforma Agraria. 

De rn.anera general podernos decir que las acciones de capacit~ 
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ción ca'l)esina que realiza el Estado Mexicano deben contar con una base 

jurídica, de confonnidad con el principio nonnativo general. 
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CAPITULO III 

LA CAPACITACION CAMPESI>!A, MARCO TEORICO 

3.1 Características de la capacitación campesi_~a 

La capacitación como experiencia de educación no formal es el 

proceso mediante el 01al se busca el incremento del conocimiento, habili

dades y aptitudes en los individuos a efecto de superar su eficiencia. E~ 

te proceso implica partir de una conducta inicial para llegar a una con-

ducta terminal. 

Si capacitar significa hacer a uno más eficiente y apto para_ 

alguna cosa, ésto nos induce a pensar que en cualquier actividad de la vi 

da del hombre, este buscará siempre para poder desempeñar eficientemente_ 

su trabajo los medios idóneos para capacitarse y encontrarse en las mejo

res condiciones para su desarrollo, siendo útil así mismo y a la sociedad 

en que se desenvuelve. 

El destinatario de la capacitación campesina es por ende la -

uoblación agrícola o campesinos, la cual esta constituída por todas aque

llas personas para las cualeslaagricultura constituye el medio principal 

de sustento. Los elementos que se destacan con mayor frecuencia enlama 

yoría de las descripciones de esta parte numerosa de la sociedad son las 

siguientes: productores de agricultura de subsistencia, y habitantes rura 

les tradicional~s que raras veces son completamente autosuficientes. Los 

campesinos son agricultores que se oq1pan en gran parte (pero no necesa-

riamente en su totalidad) en la producción de subsistencia. 
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Wolf (1956) define a los campesinos como productores agrico-

las que ejercen control efectivo sobre la tierra y se dedican a la agri-

cultura como un medio de vida, no conD un negocio para obtener benefi- -

cios. Redfreld (1956) describe a los campesinos corno "gentes de civiliza 

ciones antiguas, habitantes rurales que controlan y cultivan su tierra -

para fines de subsistencia y como parte de una forma de vida tradicional, 

que reciben la influencia de los hacendados y de los habitantes urbanos 

cuya vida es similar pero más civilizada". (17) 

Landsberg y Hewitt usan el término campesino para referirse_ 

a cualquier cultivador rural con un bajo status económico y político., -

el bajo status económico se demuestra por el escaso acceso a los insumos 

económicos (tales corno capital tierra y conocimientos); escaso control -

sobre el manejo de esos insumos (que cultivar y cuando trabajar); y ese~ 

so control sobre el producto y su distribución. El bajo status político 

también se denota por el poco acceso a los insumos políticos (tales como 

votos); escaso control sobre el manejo de los asuntos políticos (ftmcio-

narios electos o designados); escaso control sobre el producto del siste 

ma político (el contenido de las decisiones políticas). (18). 

(17) Everett, M. R. y Lume, S. La M:Jdernización entre los campesinos Ed. 
Fondo de Cultura Económica. México 1973 

(18) Landsberrg, H. y Hewitt, C. Ten Somers of weakness and cleavage in
latin american peasant. 
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El concepto campesino involucra a los individuos de diferen-

tes edades y sexos que realizan trabajos dirigidos para la producción - -

agropecuaria. La población rural se define como la parte de la población 

que vive en áreas rurales y que se relaciona directamente con el trabajo_ 

de los campesinos, (como sembrar, arar, cosechar etc.). (19) 

En base a lo mencionado anteriormente podemos definir al - -

campesino como: individuo ligado a la producción y al trabajo en el campo 

siendo el producto de este trabajo su único medio para subsistir pero no 

para acumular. 

Ahora bien, en una comlUlidad los campesinos no son todos - -

iguales, estan los jornaleros sin tierra, los ejidatarios, los coffilUleros, 

los pequeños propietarios, los hacendados etc. Esteu·abajo se esta abo--

cando a los ejidatarios y coffilUleros y nos estamos refiriendo a la capaci-

tación campesina dirigida a nivel de comunidad en general, ya que existe 

también a nivel nacional, regional o de zona. La capacitación campesina_ 

puede estar dirigida a diferentes sectores como serían: agricultura, fo--

restal, salubridad, vivienda etc. para ejemplificar esto se muestra el si 

guiente esquema. 

Dimensiones de un plan para programar la capacitación. 

Nacional 

Niveles Regional 

Zona 

(19) SEP. Manuales para la educación agropecuaria, extensión y capacita-
ción rurales. Ed. Trillas México 1982 
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Comunidad 

Agricultura 

Forestal 

Salubridad 

Vivienda 

Económica Técnica 

Social Mes 
Objetivos E F M A M J J A S O N D 

Prorrramas 

Nos interesa la capacitación enfocada a cualquiera de estos_ 

sectores ya que nuestra intención es saber si el campesino participa, ó -

más bien, si se le permite participar en la programación de los diversos 

cursos de su capacitación. 

Ahora bi~n, en el medio rural la capacitación campesina ha -

sido denominada indistintamente como capacitación rural, capacitación - -

agraria y capacitación campesina y surge por las necesidades de desarro-

llo agrícola de los países del tercer mundo, en donde se había dado un 

reparto de tierra, se implementan una serie de prácticas asistenciales 

necesarias para la tecnificación de la agricultura, desplazando las tecnQ_ 

logías tradicionales por su falta de eficiencia y de poca productividad.

Este tipo de prácticas asistenciales se proponía "extender" conocimientos 

y técnicas de los centro·s de estudios e investigación agrícola, llevando~ 

los adelantos científicos al campo. Estas prácticas fueron el extensio-

nismo y la capacitación, el primero implica una diferencia cultural entre 

el que da la extensión y quien la recibe, por lo que fracasó y este "fra-
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caso llevó a plantear por parte de los organismos involucrados en dichas 

prácticas, que el desarrollo agrícola debería enfocarse en la perspectiva 

del desarrollo integral de la comunidad". (20) 

La capacitación por su parte se orienta a dar un enfoque que 

lleve a la participación de la población rural, la instrucción de conocí-

miento y técnicas que les permita adquirir las capacidades para resolver 

sus problemas y mejorar su nivel de vida. (21) 

Tanto el enfoque de la capacitación como el de la extensión 

suponen desarrollo, el primero por la vía desarrollo integral, el segundo 

por la vía del aumento de la productividad en si misma. 

Se plantea que la capacitación en el medio rural no puede 

reducirse a una asesoría o asistencia técnica, 1.1,~icamente con fines de au 

mento de productividad sin atender a necesidades de educación fundamental 

dirigida a mejorar el nivel de vida de las comunidades e individuos, pro-

moviendo las capacidades para eniprender nuevas actividades agropecuarias_ 

o de otro tipo, e impulsar la creación de nuevas tecnologías más acordes_ 

con las necesidades y los recursos propios de los productores.(22) 

UD) Vielle, J. P. Educación no formal I capacitación e innovación en el me 
dio rnral. Deslinde, Cuadernos de política Universitaria No. 93 - -
1977. 

(21) Schutter, A. op.cit. 

(22) Vielle, J.P. op. cit. 
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Así pues se pretende que la capacitación campesina sea el -

proceso mediante el cual se propicie en los productores, trabajadores ru

rales, y los técnicos del sector agropecuario la ampliación de conocirnie~ 

tos, generación de actitudes y habilidades que permitan su participación_ 

activa en el proceso de desarrollo, mejorando su capacidad para incremen

tar la producción, la productividad, aprovechar los recursos disponibles_ 

e incrementar el bienestar social. Que se ocupe no sólo de la informa--

ción de conocimientos sino también de la formación de las personas, así -

ayudará a los campesinos en los siguientes aspectos: les informará de se!_ 

vicios existentes, ubicará su realidad en el contexto social, los organi

zará, movilizará, concientizará proporcionandoles una formación que les -

facilite analizar y solucionar sus problemas, estimulará en ellos la coor 

dinación, los motivará para la toma de decisiones, a través de tm progra

ma planificado de formación, estimulará su participación en la vida so- -

cial, ofreciendo los elementos para mejorar las condiciones de vida.de la 

población rural. 

Se encuentran dos tipos fundamentales de capacitación campe

sina en cuanto a los cursos y programas propiamente. 

a) Capacitación técnica (para la producción) 

b) Capacitación social (para el bienestar social) 

Estos dos tipos hacen referencia a los objetivos inmediatos 

de la acción capacitadora. 

La capacitación puede clasificarse en base a los enfoques --
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que enmarcan los objetivos inmediatos, es decir, de acuerdo a la concep-

ción político-económica, ya que ninguna acción que conlleva un proceso 

educativo puede ser neutra y ser utilizada de manera indistinta, para m~ 

tener el status quo ó para propiciar un cambio social, es decir la acción 

capacitadora puede tener como objetivo inmediato la preparación y el cono 

cimiento para el manejo de una técnica agrícola que lleve el aumento de -

la productividad, pero en un programa educativo dentro de una concepción_ 

en donde el productor es sujeto del aprendizaje y se promueve su partici

pación consciente y organizada en el proceso, en su conjunto el uso de -

una técnica agrícola no es neutra implica cierto tipo de racionalidad eco 

nómica, así como cambios en los patrones tradicionales. 

A este nivel tenemos otros dos tipos de capacitación. 

- Capacitación integral participativa.- En donde el sujeto de la capacit~ 

ción es actor de un proceso social, y donde la acción capacitadora con

lleva una toma de conciencia sobre su realidad y le da elementos que le 

permiten actuar sobre ella transfonnándola. 

- Capacitación productivista.- En donde el sujeto de la capacitación sólo 

recibe una serie, de información técnica, administrativa etc. para que 

supere una situación de atraso o marginalidad y se incorpore a una diná 

mica, donde no participa en la toma de decisiones sobre la construcción 

de su realidad. 

Tenemos que las características de la capacitación campesina 

se refieren a dos niveles de análisis, en cuanto a su concepción política 



- 62 -

económica y en cuanto a sus objetivos inmediatos. 

En cuanto al tipo de métodos didácticos por tipo de curso y_ 

programas de capacitación y que han tenido mayor aplicación en la reali-

dad mexicana se distinguen tres modalidades: 

Modalidad de capacitación promociona! en campo, permite servir de medio 

fundamental a través del cual los productores rurales, se preparan téc

nica y organizadamente para desempeñar eficazmente las tareas de su -

propio desarrollo, participando en la gestación, control y conducción -

de este proceso. Esta IIK)dalidad perm:i.te aplicar un método de capacita

ción integral que posibilita a los productores rurales en tanto sujetos 

protagonistas del desarrollo, a comprender a partir de la acción su rea 

lidad concreta. 

- Modalidad de capacitación intensiva en aula, estas formas de capacita-

ción estan vinculadas con la promoción permanente tiene las siguientes_ 

características: se lleva a cabo en el aula; su duración se preveé con 

anticipación y es corta; se espera que se apliquen las capacidades ad-

quiridas en un plazo corto; se desti11a a grupos, puede responder a dos_ 

planteamientos: organización de cursos de capacitación por promotores -

ante necesidades concretas detectadas dentro de un proceso de promoción 

yplaneación institucional de cursos de desarrollo rural a nivel nacio 

nal y/o regional. 

- Modalidad de capacitación extensiva, se realiza a distancia sin ínter--
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vención en el terreno o en aula de instructores o promotores usando - -

los medios masivos de comunicación, contenidos educativos: motivación -

y orientación para actividades de autoformación. "esta modalidad inten 

ta responder a la necesidad de gestar en el campesino motivaciones y --

habilidades para que por si mismo, o con su comunidad impulse un proce

so de capacitación autónoma y autosostenida". (23) 

Ahora bien atendiendo a las directrices del gobierno federal 

así como a las necesidades de nuestra población rural la capacitación cam 

pesina se debe caracter~zar por ser: 

- Continua.- porque la actividad capacitadora representa un ciclo evoluti 

vo que se inicia con los conocimientos adquiridos por el capacitador 

oficial mismos que pueden ser transmitidos a las nuevas generaciones de 

campesinos, de tal manera que el campesino continuamente puede enrique-

cer sus conocimientos a través del tiempo. 

- Evolutiva, Objetiva y Dinámica.- Porque deberá adecuarse permanentemen-

te sobre las circunstancias variables en que se realiza, para satisfa--

cer las necesidades reales y convertirse en un acelerador del cambio en 

busca de condiciones superiores de desarrollo para la población rural. 

Rescatadora.- porque siendo plenamente respetuosa de los valores cultu 

rales auténticos de la población campesina, busca rescatarlos, fortal~ 

cerlos y superarlos dentro de la realidad objetiva de nuestro país. 

(23) PRODER. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Proyecto del 
gobierno de México Documentos de Trabajo. 
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Comunicable y Comunicante.- Porque propicia la comunicación de conocí--

mientas hacia la población rural, tanto a aquellos desarrollados por 

otras comunidades de características similares como las provenientes de 

los avances tecnológicos, sociales universales que le sean aplicables -

en forma benefica. 

- Promotora.- porque atendiendo que el alcance de la meta final de promo-

ver e impulsar la participación campesina en el proceso de desarrollo -

niral no es un hecho simple de programación o ejecución sino un fenóme-

no permanente, resultado del acondicionamiento social autogestado de 

los núcleos agrarios, la capacitación lo inicia y lo .cataliza para su 

realización permanente y auto sostenida. 

Orgánica.- porque se ubica en armonía y consonancia con todos los pro--

gramas institucionales del sector rural y contempla en forma global la 

problemática del campo para aplicarse de manera específica, analizada,_ 

razonada y articulada. 

Un programa de capacitación agraria debe satisfacer las ne--

cesidades locales y usar los recursos disponibles localmente para alean--

zar el éxito. Ello significa que en primer lugar el programa debe ser -

planificado a nivel de la conu.midad local. 

La planificación de la capacitación considera datos elemen--

tales e informaciones relevantes de la región, incluye un análisis de la 

situación existente, una identificación de los problemas, y la decisión 

de los objetivos del programa. 

,, 
' 
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La planificación de la acción comprende el diseño de estratf 

gias, la elaboración de planes para cada acción del programa integral y -

el desarrollo del plan de trabajo, Así mismo ésta incluye la detennina-

ción de los participantes a la coordinación con otras instituciones y ser 

vicios. 

La planificación de la acción comprenderá igualmente la de-

tenninación de los métodos de capacitación que se van a utilizar, la eje

cución del plan y su evaluación. Los niveles de planificación incluyen -

planificación de los programas de capacitación a nivel nacional, por esta 

do ó provincia, por región o por comunidad. 

Las fases en el proceso de planificación deben ser: 

- Fase cognoscitiva.- Las personas se ponen al tanto de la existencia de 

una innovación, la que puede ser una nueva vida otra manera de vivir_ u 

otro modo de producción agrícola. 

- Fase de torna de conciencia de un problema. 

-:Fase de diagnéistico.- Investigación acerca de los problemas observados, 

análisis de la realidad vivida, indicar obstáculos que se encuentran -

para llegar a una situación deseada. 

- Fase de formación de una actitud hacia una idea nueva. 

- Fase de objetivos concretos.- Se detenninan cuales son los objetivos --
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reales y alcanzables con base en la actitud fonnada. 

Fase de fonnulación de una estrategía. - Se empieza la programación de -

la acción de fonnas de trabajo y los métodos posibles para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

- Fase de experimentos. - Empiezan las actividades y pruebas para poder -

llegar a un rechazo o aceptación definitiva de las estratégias fonnula

das. 

- Fase de selección de una decisión definitiva.- Se llega a una decisión_ 

con base en una estimación de las implicaciones de las diversas alterna 

Ü\-aS. 

- Fase de reforzamiento.- Se busca apoyo para la decisión adoptada en la_ 

fase anterior, se busca la seguridad de que la decisión fue la justa. 

Fase de evaluación. - Se fonnulan juicios sobre las fases y sobre los re 

sultados de la acción total. La evaluación se define como la detennina 

ción de la medida en que los objetivos de una acción programada fueron 

alcanzados o sea a que nivel fueron logrados. 

Los métodos más collllllles de evaluación de programación de ca

pacitación son los siguientes: 

- Obsen·ación personal 

- Entrevista personal o de grupo 
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- cuestionario 

- muestreo 

- panel. 

La educación y capacitación de los campesinos deberá, propo!_ 

cionar los conocimientos mínimos que sirvan para la formulación de elemen 

tos críticos sobre el proceso de desarrollo económico y social de nuestro 

país, propugnando por la estructuración de 1.m sistema de coparticipación_ 

en la torna de decisiones de toda la población y por la transfonnación de_ 

nuestra realidad en busca de mejores niveles bienestar y justicia social 

para toda la clase trabajadora, en especial para los campesinos pobres -

y jornaleros agrícolas. (24) 

En ',íéxico, los intentos por tecnificar la agricultura se

acompañaron a menudo de sistemas de capacitación paralela, para dotar a 

los campesinos de los conocimientos técnicos para sacar el máximo prove-

cho de los nuevos implementos que se les brindaban. 

La capacitación estuvo rapidarnente limitada por la falta de_ 

educación básica y fundamental, .en grupos con 1.m nivel de alfabetización_ 

muy relativo, y no pudo garantizar la capacidad de estos grupos, para ge

nerar y emprender nuevas actividades. Los resultados han sido desalenta

dores, por las dificultades que han experimentado los campesinos para tr!!:, 

bajar en grupo, en actividades que en otros países, son socialmente rea-

lizadas. Se pensó en otros sistemas de organización coJIKl la cooperativa_ 

(24) SEP. op. cit. 



- 68 -

y la colectivización que finalmente,-tampoco respondieron, estas experieg_ 

cias llevaron poco a poco a la conciencia de que el desarrollo agrícola -

debe ser resultado de esfuerzos promocionales integrados donde combinen -

aspectos del desarrollo de la comunidad, con los de una educación comuni-

taria. En otras palabras para lograr un desarrollo comunitario, la prom2_ 

ción económica, la integración social y la transformación cultural educa-

tiva deben ser i11tegrados como componentes esenciales en cualquier proye~ 

to. (25) 

En esta perspectiva, la capacitación ca1T1pesina adquiere di--

mensiones nuevas y exige nuevos enfoques muy distintos de los utilizados 

en épocas anteriores. La capacitación campesina no puede ser ya reducida 

a simple asesoría técnica, destinada a mejorar la producción del campesi-

no, se pretende ante todo una capacitación para la ocupación y para gene-

rar actividades mejor remuneradas en el sector rural. 

Esta capacitación debe, en primer lugar atender a las necesi 

dades de educación ftn1damental (distinta de la simple alfabetización tra

dicional) para el sector mayoritario de la población, cuya escolaridad no 

pasa del tercer grado o, en su caso, que por su lej arría de centros urba- -

nos no tuvo acceso a la escuela tradicional. 

La capacitación debe ser dirigida, en segundo lugar hacia la 

elevación del nivel de vida de las comunidades y de los individuos y por_ 

ser vinculados estrechamente a la promoción del desarrollo socioeconomico 

(25) Vielle J. P. y Espinosa, I. Problemática de la educación para adul-
tos. el caso de México, 197 5. 
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de las collR.lilidades. 

Por otra parte, la capacitación en el medio rural no debe -

ser el vehículo de la dependencia tecnológica externa o interna del camp~ 

sino mexicano. Los modelos tecnológicos rurales autónomos deben surgir -

del acervo tecnológico y cultural propio de la población campesina, misma 

quien ha de redescubrir la riqueza, en cuanto a la potencialidad de desa

rrollo de sus propios sistemas tecnológicos. 

En esta perspectiva, la capacitación en el merio rural debe 

propiciar el desarrollo de la capacidad innovadora y creadora de nuevos -

modelos tecnológicos del campesino, a partir de su nivel propio y actual_ 

desarrollo tecnológico. Además para poder tener éxito, estos cainbios te.s:_ 

nológicos inducidos deben ser socialmente factibles y estar vinculados e~ 

trechainente a proyectos de desarrollo integral realizados a nivel de las_ 

comunidades y por parte de ellas. En este contexto, el componente de - -

educación no fonnal de capacitación, en estos proyectos, resulta ser in-

dispensable. 

Para ejemplificar lo que diferentes instituciones realizan -

como capacitación a la población campesina nos permitimos presentar en el 

siguiente cuadro la infonnación obtenida sobre aquellos cursos dirigidos_ 

a los diversos sectores. 
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Institución: Distribuidra Conasupo, S. A. (DICDNSA) 

Cursos que da: 

- En capacita -

ción inicial y 

permanente. 

-Diagnóstico y 

mantenimiento 

de unidades. 

- Admintración 

en control de -

la tienda camp~ 

sina. 

- Operación y -

administración -

del almacen. 

- Operación y s~ 

pervisión del 

programa en apo

yo a la economía 

campesina. 

Institución: 

Cursos que da : 

-Apicultura. 

-Cria y manejo 

de ganado. 

- Avicultura. 

Los cursos son: 

Tanto promovidos

como solicitados 

promovidos por 

el personal de la 

institución y so

licitados por di~ 

tritos, represen

taciones y ofici

nas centrales. 

Requisitos: 

Ser campesino 

ejidatarios,

cornuneros ó -

pequeños pro

pietarios. 

Frecuencia: 

Se dan de -

manera con

tinua. 

Centros Conasupo de Capacitación (CECONCA) 

Los cursos son: Requisitos: Frecuencia 

Solicitados y - Ser campesino Se imparten 

promovidos, pr2_ ejidatario, co pennanente-

movido por di-- rnunero ó pequ~ mente. 

versos medios - ño propietario 



Cursos que da: 

- Porc icultura. 

- Analista certi 

ficador.de trigo 

- Manejo y con-

servación de gr~ 

nos y semillas. 

- Comercializa-

ción 

- Operación de ma 

quinaria agríco

la. 

- Importancia del 

agua en la agri-

cultura. 

-Fruticultura. 

-Horticultura. 
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Los cursos son: 

de comunicación -

solicitados por 

dependencias ins

tituciones, pro-

ductores y fami-

lias campesinas. 

Requisitos: Frecuencia: 
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Institución: Instituto de Capacitación Agraria (ICA) 

Cursos que da: 

- Cursos sobre or 

ganización agraria. 

Los cursos son: 

Tanto solicitados 

como promovidos. 

Requisitos: 

Ser campesino 

coílllmero ó 

ejidatario 

Institución: Proyecto de Desarrollo Rural Integrado del 

Trópico Húmedo (PRODERITH) 

Cursos que da: 

- Desarrollo ru 

ral integral. 

- Asistencia téc 

nica. 

- Organización -

de productores. 

Los cursos son: 

Promovidos por -

campañas de ra - -

dio y por el pe!:_ 

sonal de la insti 

tución solicita-

dos por estudian

tes de las áreas 

agronomas, por p~ 

queños producto-

res y ganaderos. 

Requisitos: 

Presentar 

oficios a las 

delegaciones~ 

estatales. 

Frecuencia 

Se imparten 

permanente

mente. 

Frecuencia: 

La frecuencia 

varía dependiell_ 

do de los pla-

nes locales. de 

desarrollo. 

Institución: Dirección General de Desarrollo Agroindustrial. 

Cursos que da: 

Planeación y 

programación -

agrodindustrial 

- Formulación y 

evaluación de -

Los cursos son: 

En su mayor parte 

son solicitados -

mediante oficios 

a la jefatura de 

programas de des a 

Requisitos: Frecuencia: 

Presentar so- Los cursos se 

licitud por e~ imparten de -

crito a la jef~ dos a tres me 

tura de progra- ses y son dados 

mas de desarro-



Cursos que da: 

proyectos agro

industriales. 

-Ejecución y -

puesta en mar-

cha de progra-

mas agroindus - -

triales. 

Institución: 

Cursos que da: 

Cursos de temas 

específicos de

pendiendo de lo 

que la población 
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Los cursos son: 

rrollo agroindus

trial, y promovi

dos por medio de 

oficios de invita 

ción. 

Requisitos: 

llo agro-in-

dustrial. 

Instituto Nacional Indigenista (I~I) 

Los cursos son: 

Son solicitados 

Re qui si tos: 

Ser solicita - -

dos personal-

mente en la 

institución 

Frecuencia: 

de marzo a di 

ciembre. 

Frecuencia: 

La frecuencia 

varia se hace 

una articula

ción de los -

demande. tiempos. 

Institución: Confederación Nacional Campesina ( CNC) 

Cursos que da: 

Los cursos que 

se imparten va

rían depende de 

la solicitud del 

campesino. 

Los cursos son: 

Son en su mayoría 

solicitados por -

los propios camp~ 

sinos o dependen

cias productoras. 

Requisitos 

Acudir perso

nalmente a las 

oficinas del -

CNC, 

Frecuencia: 

Es todo el -

año. 
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Institución: Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario. 

(INCA-RURAL). 

Cursos que da: 

-Organización -

económica. 

Los cursos son: 

Promovidos por d.!__ 

ferentes medios -

-Técnicas agrí - de comunicación y 

colas. algunos solicita-

- Técnicas pecu!!_ dos 

rias. 

Institución: Banrural 

Cursos que da: 

Se imparten 120 

temas dependie!!_ 

do de la zona -

que lo solicite. 

Los cursos son: 

Son solicitados 

y promovidos. 

Requisitos 

Se necesita -

pedir por me

dio de una se 

licitud far-

mal 

Requisitos: 

Acudir perso

nalmente a 

las oficinas de 

Banrural. 

Frecuencia: 

Es todo el 

año 

Frecuencia: 

Es muy vari!!_ 

ble. 
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3.2 Necesidades de la Capacitación Campesina. 

Se sabe de la necesidad que existe de capacitar al campesino, 

para que este al mismo tiempo que ayuda al desarrollo de su país, ayude -

en su ~opio desarrollo como individuo y que por medio de esto mejore su 

nivel de vida. 

En base al programa general en el agro, se distinguen dos ti

pos de necesidades de capacitación: 

El primer tipo que podríamos denominar como técnico-económico 

se refiere a la capacitación de los campesinos para mejorar el proceso 

productivo y la distribución de sus cosechas, cuyo beneficio incide en m~ 

yores niveles de productividad y permite a la vez la retención y apropia

ción de mayores ingresos por parte de los campesinos. 

El segundo tipo es el que se podría llamar socio-político, -

que hace alusión al conocimiento de leyes, decretos y programas económi-

cos y de bienestar social, y que se orienta en el entendimiento de la es

tructura social en la que se encuentran los campesinos, con objeto de que 

se vayan formando una visión crítica y tiendan a formar y fortalecer las 

organizaciones campesinas, para que incidan en la transformación social -

y económica del país. 

Estos dos tipos de necesidades no pueden entenderse sino en -

una relación indisoluble, en la que una y otra tiendan a reforzarse, com

plementándose el aspecto técnico y social en la capacitación, y en la que 



- 76 -

ambos esten orientados al fortalecimiento de la unidad campesina. 

Desglosando las necesidades de tipo técnico-económico, tene-

mos que son: 

Capacitación técnica en el conocimiento, aplicación y riesgo de dife- -

rentes insumos. Se requiere que los productores conozcan las diferen-

tes variedades y la finalidad de los insumos que le son · dotados o a - -

los que tienen acceso, sobre todo aquellos que son producidos por errq:>r~ 

sas paraestatales, a la vez es indispensable que el productor conozca -

el riesgo de errq:>learlb. Es necesaria la capacitación técnica que ense 

ñe al campesino a conocer más el potencial agrícola de su tierra, para 

lo que ésta capacitación debe estar basada en estudios del suelo que -

determinen la vocación de las tierras. 

Mecanización. La acción capacitadora con respecto a la mecanización 

del agro, debe incidir tres aspectos, flU1damentales; organización de 1a 

producción, conocirúento y manejo de la maquinaria y, por último canse.E_ 

v.,ación y mantenimiento de maquinaria y demás implementos agrícolas. La

capacitación debe orientar y motiYar a los campesinos a buscar alterna

tivas, y en ellas formas para tener acceso a la maquinaria agrícola. La 

capacitación debe estar dirigida a que la organización campesina califi 

que y adopte lo que mejor le convenga para optimizar el trabajo humano 

y el de la máquina. 

Es de regular importancia que jlU1to a la introducción de ma-



- 77 -

quinaria en los ejidos colectivos, los campesinos se capaciten en materia 

de administración y planeación del trabajo. 

Crédito, es común que los campesiJ1os habilitados por el banco desconoz

can totalmente desde las condiciones de operación del crédito hasta la 

manera en que este se administra, dejando toda la responsabilidad a los 

comisionados ejidales, o a sus representantes. Fn este sentido debe -

proporcionar a los campesinos el conocimiento legal de la operación cr~ 

diticia, el procedimiento que es necesario efectuar para la solicitud -

y el otorgamiento del mismo, y en fin que conozcan todos los aspectos -

jurídicos-administrativos del funcionamiento crediticio. Es necesario 

que esta capacitación sea proporcionada al mayor número de habilitados_ 

y no sólo a sus representantes, como comunmente se ha venido haciendo. 

Comercialización.- Las condiciones tan desfavorables en que los campesi_ 

nos comercializan su producción son en gran parte causa de la pobreza -

y el atraso en que se encuentran. La venta de la cosecha al cacique, -

al intermediario o al tendero del pueblo, a precios muy por debajo del

oficialmente establecido, provoca transferencia de valor, que en térmi

nos nacionales significa una sangría importante para el campesino, que_ 

aumenta su empobrecimiento y significa una reducción de sus alternati-

vas de sobrevivencia a través de su actividad agropecuaria. 

Es necesario que se insista, a través de la misma capacita-

ción, en la búsqueda organizada de nuevos canales para la realización de 

la producción campesina. 
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Desglosando ahora las necesidades de tipo sociopolítico tene 

rnos que son: 

Jurídica.- La capacitación en este sentido debe proporcionar al campes_i 

no la base legal en que se sustentan las relaciones entre los diferen-

tes agentes productivos que intervienen en el sector rural; sus derechos 

y obligaciones para encontrar fonnas y mecanismos para su defensa y de

sarrollo. 

- Programas de desarrollo agropecuario. El frecuente cambio de programas 

estatales para incrementar la producción en el sector agropecuario y la 

proliferación de instituciones oficiales paraestatales, han causado el 

desconcierto en los campesinos, cuando no, su indiferencia. Por lo que 

es necesario divulgar estos programas para que los campesinos decidan -

criticamente sobre la implementación de ellos. 

Bienestar social.- Las acciones institucionales de bienestar social han 

sido consideradas más que obras tendientes a mejorar los nivales de vi

da de los campesinos, como formas de controlar y mediatizar el descon-

tento y la desconfianza campesina, es decir, al bienestar se le puede -

tomar en cuenta por los frutos políticos que puedan brindar y como un -

mecanismo. de control. Así pues no es extraño que la capacitación que -

se realiza para mejorar las condiciones de salud, vivienda, nutrición,

etc. se brinde como asistencia social. 

Para resolver los múltiples problemas de bienestar social --
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en el sector rural sólo hay una alternativa; la organización campesina. -

La capacitación entonces tendrá que cumplir con las funciones de detectar 

los ténninos culturales en que el campesina entiende sus nececidades de -

bienestar. (26) 

3.3 Objetivos Generales de la Capacitación Campesina 

La capacitación del campesino tiene como objeto fundamental, 

la incorporación definitiva de la clase campesina, a los procesos produc-

tivos y desarrollo del país. 

Este esfuerzo se ha visto apoyado por diversas instituciones 

oficiales que han canalizado recursos importantes para incrementar la pr~ 

ducción agropecuaria y promover la organización y capacitación de los pr~ 

ductores para diversos fines, como serían, producción, comercialización,-

adquisición de crédito y en general para el desarrollo de la comunidad. 

Sin embargo la canalización de estos recursos se ha venido -

llevando de forma dispersa, obedeciendo a los propósitos particulares de 

cada institución. Por lo que sus políticas de capacitación van de acuer-

do con los objetivos de cada sector. (27) 

(26) Gonzalo, R.R. La Capacitación Prerrogativa Campesina de Vigencia Ina 
Plazable frente al Estado Méxicano. Tesis UNAM. Fac. de Derecho 
1983 

(27) COCOSA. Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario. Or.ganización 
y Capacitación Campesina. 
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Se distinguen cuatro tipos principales de capacitación camp~ 

sina, según sus objetivos, y estos son: el productivista, el redistributi 

vo, el sociopolítico y el de bienestar social. La mayoría de las institu 

ciones orientan sus proyectos a lograr una más alta productividad y, un -

mayor volumen de producción, tanto para satisfacer las necesidades de co!!:_ 

sumo nacional, aumentar el ingreso de los productores rurales, como el de 

poder exportar excedentes, objetivos todos ellos contemplados en el plan 

global de desarrollo, en el programa nacional agropecuario y forestal. 

Podenos llamar a este tiµo de objetivos como productivista.: 

Más de la mitad de las instituciones persiguen este tipo de objetivos. 

El segundo tipo es el redistributivo, cuyos objetivos funda

mentales son los de lograr que los campesinos nuedan retener tma parte - -

más importante de su producción y excedente. 

El tercer tipo de capacitación se orienta a reforzar las es

tructuras y organizaciones campesinas de manera que puedan negociar mejor 

frente a otros sectores sociales y sobre todo puedan lograr y ejercer una 

mayor participación en el poder sobre las decisiones que los afectan. Es 

to implica también que los campesinos profundicen en el análisis de la 

estructura social y económica de México, y se reconozcan y ubiquen como -

clase, diferenciándose de otras clases e identificando las luchas no sólo 

inmediatas, sino también a largo plazo. 

El último tipo por lo que respecta a sus objetivos es el de-
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bienestar social. Su interés fundamental es el de lograr mejores niveles 

de vida de la población campesina, este tipo de objetivos abarcan aspee--

tos como el de la salud, alimentación, vh·ienda, educación, servicios pú-

b licos etc. 

Se puede decir que las necesidades del campesino en capacit~ 

ción van desde: capacitación para la producción, administración, comercia 

lización, de tipo legal, organizativa, esta última se considera a la más 

importante dado que la instrucción en todas las anteriores puede quedarse 

sfa mayor repercusión, si los campesinos no tienen los elementos organiz~ 

tivos en su comunidad para poder aprovecharlos e incidir en el aprovecha-

miento de los medios productivos, y así poder generar de cualquier activi 

dad un medio de subsistencia. (28) 

Ahora bien, los objetivos que pla'1.tea el programa nacional -

de capacitación agraria son los siguientes: 

Garantizar la respuesta campesina consciente a la com·ocatoria de la --

alianza para la producción. 

- Incrementar la producción, la productividad y las oportunidades de em--

pleo en el campo. 

(28) SEP. Capacitación Campesina Prospectlrn para el año 2000 Vol. II -
México, 1982. 
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Ampliar sustancialmente la participación campesina en las tareas de de

sarrollo y en la distribución de la_riqueza; y 

Desarrollar en la población campesina el mejor conocimiento y la habili 

tación para el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Para lograr estos objetivos el programa nacional de c~pacit~ 

ción agraria se proyecta una orientación metodológica que pret~nde: 

Hacer congruentes las acciones prácticas de la capacitación agraria con 

las auténticas demandas y potencialidades campesinas. 

- Romper con las formas paternalistas de la relación gubernamental con la 

población campesina; y 

Crear las condiciones necesarias para que la población rural participe_ 

consciente y activamente en el proceso de desarrollo y sea beneficiaria 

de los resultados. 

La metodología busca que los mismos campesinos investiguen -

los problemas de su comunidad, por que se considera que es más valioso -

el análisis hecho por los mismos grupos de su propia situación que el rea 

lizado de una manera externa. 

Lo anterior nos permite apreciar que los objetivos plantea--
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dos por el programa nacional de capacitación agraria pretenden llil mejora

miento del campesino en todos los niveles; sin embargo es importante -

cuestionarse si dichos objetivos son puramente teóricos o se llevan a la 

práctica. 

La realidad delcampo, y en especial de los campesinos pobres 

y j omaleros agrícolas, requiere de estudios de investigación y de accio

nes comprometidas para transformarla. Por lo que los objetivos de la ca

pacitación deberán orientarse hacia la educación de los campesinos para -

la búsqueda de alternativas que los llevan a su liberación de la situa-

ción de marginación y pobreza en que los mantiene el sistema económico ca 

pitalista dependiente. 

Corno perspectiva a las acciones de educación y capacitación

campesina se recomendaría lo siguiente. 

1) Programas que se estable:can en fW1ción de las características y pro-

blemas propios de la realidad campesina y no Sh'Peditados a promesas PQ.. 

líticas circW1stanciales. 

2) Programas que se enmarquen en llila perspectiva de desarrollo nacional -

contemplando no sólo el aumento de la producción, sii,o además la dis-

tribución equitativa de la riqueza que genera dicha producción. 

3) Programas que profundicen en las causas de los problemas campesinos y 

no sólo ataquen los síntomas de dichos problemas. 
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4) Programas que sean diseñados, establecidos y e\'aluados con la partici-

pación de los propios campesinos y no sólo por los capacitadores. 

5) Programas que estimulen las actividades de colaboración y de ayuda mu-

tua entre las comunidades, con la finalidad de constiruir organizacio-

nes campesinas para exigir al estado los servicios agrícolas y agra- -

ríos a los que los campesinos también tienen derecho. 

3.4 Importancia de la Capacitación Campesina 

Todos concuerdan en que el desarrollo rural requiere ta~to -

corno medio de desarrollo y corno objetivo del proceso en si educación y c~ 

pacitación para la población rural. Desarrollo Rural significa algo más 

que el mero aumento de la producción agrícola. Implica también U11a <lis--

tribución más pareja de los ingresos y una mayor participación de lapo--

blación rural en las decisiones económicas y políticas y en la sociedad -

nacional en general. 

Las tecnologías relativamente improductivas deben ser reem--

plazadas por otras más eficientes. Todos estos cambios implican capacit~ 

ción a todo nivel. Los campesinos y trabajadores agrícolas pobres y gen~ 

ralmente analfabetos, deben ser capacitados para la toma de decisiones y-

para usar técnicas agrícolas modernas. (29). 

La importancia de la capacitación campesina es evidente ya 

(29) Barraclough. S. Stavenhagen, R., Reyes, O. Los problemas de la Orga 
nización Campesina. Ed. Campesina México, 1975 • 

• y 
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que se destaca en todo el ámbito rural la urgente necesidad de una más 

objetiva participación campesina en lo económico, en lo social y en lo 

institucional a efecto de ir alcanzando con mayor dinamismo, una franca -

congruencia con los postulados fundamentales de la Revolución Mexicana y_ 

de la actual política agraria, para atacar así los efectos de la baja pr2_ 

ducción en el campo que es uno de los grandes problemas que adolece nues-

tro país. Para que se considere al campesino no como un objeto de la his 

toria o como un sujeto pasivo del desarrollo económico, sino como un fac 

tor ftmdamental del cambio. 

La capacitación no genera el cambio sino que puede servir 

de apoyo a los procesos de transformación que con otras actividades seg~ 

neren, la capacitación debe ser comprometida servir de apoyo a los pro--

gramas que beneficien a la mayoría de la comunidad. 

La capacitación rural puede abarcar varias áreas como son: -

- Producción Agrícola 

-Economía de la Empresa agrícola que incluye la adminstración, créditos, 

inversiones y utilización de recursos. 

- Comercialización y el uso de los productos agrícolas 

- Economía del hogar, incluyendo higiene, educación, alimentación. 

- Actividades de recreo, deportivas y artesanales 

Formación de monitores, promotores y dirigentes campesinos 

Desarrollo de las comunidades y apoyo a las organizaciones campesinas. 

- Conservación y aprovechamiento del medio ambiente 

- Concientización y educación en materia de población 

- Alfabetización, educación funcional, educación funcional, educación - -
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pennanente entre otras. (30) 

El punto de partida para la transformación del individuo es

tener conciencia de la realidad en que vive y de los ideales que desea a!_ 

canzar, y la capacitación puede ayudar a ello. 

3.5 Función del Capacitador en el Medio Rural. 

Por lo general, el capacitador es una persona extraña al me

dio y a:trgrupo donde se va a realizar el proceso de capacitación. El _ 

agrónomo, el medico, el licenciado, el maestro etc. que participan en pr~ 

graTTias de capacitación para el medio rural, por su "deformación" universi_ 

taria, conceptúan comunmente al campesino (al educando), como un ente pa

sivo, como un objeto, como un ignorante y, en fin sólo como un receptor -

de las enseñanzas o conocimietos que él le proporcionará. 

El capacitador en cambio, es el ente activo, el sujeto, el -

sabio y, por lo tanto, el emisor como único conocedor de lo que hay que 

hacer para desarrollar el medio rural. 

El capacitador, desde la perspectiva institucional, sabe 

bién en que y cómo capacitar (crédito, uso de insrnnos, organización etc) 

para lograr el arnnento de la producción; sin embargo, generalmente se ol

vida de tomar encuenta al educando para definir qué, porqué se lleva a --

(30) SEP. op. cit. 
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cabo el proceso de capacitación, ya que de proceder de esta manera, la c9:. 

pacitación campesina se apartaría seguramente de los objetivos instituci~ 

nales. "El capacitador actual es un elemento que limita la capacitación_ 

en el medio campesino", (31) 

El capacitador, el papel que éste juega no será el que él -

como individuo quiera o pueda desempeñar, sino que dependerá en gran par

te del carácter de los programas y proyectos que el Estado determine. Es 

tos a su vez resultan de las formas específicas y necesidades objetivas -

que plantee el desarrollo del medio rural. 

En lo educativo el capacitador desarrolla un trabajo de pro

selitismo ideológico, por cuanto que en las tareas de estudio y en el bi-

nomio enseñanza-aprendizaje y en las labores de investigación que lleva -

a cabo con los campesinos esta en posibilidad de proporcionar la forma- -

ción de una conciencia campesina que corresponda a sus intereses económi-

cos y a sus valores culturales no obstante no siempre ha laborado el cap~ 

citador de acuerdo con estas premisas. 

Existen factores que el capacitador debe tomar en cuenta an-

tes de iniciar las actividades de capacitación: 

- Factores culturales. - la cultura es un sistema coherente de normas, \'a -

lores, costumbres, actitudes e ideas que conservan y desarrollan a una_ 

sociedad. El conjunto de estos elementos de expresión cultural se manl_ 

fiestan por el comportamiento de una persona o grupo en la sociedad. In 

(31) Torres, C.A. Ensayos sobre la Educación de los Adultos en América La 
tina. México, 1982-1984 
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cluye por ejemplo la foI111a de vestir, el modo de trabajar la tierra, - -

las creencias religiosas etc. Dentro de la capacitación es importante -

que el capacitador aprecie estos factores culturales que pueden tener -

influencia en la comtmidad. 

Estructura social.- Las estructuras sociales se encuentran constituí-

das por clases que son los sectores dinámicos de la sociedad, cada el~ 

se social se distingue por su participación dentro de la producción g~ 

neral de la sociedad y por las manifestaciones de su conciencia de su

realidad. Se distinguen también por la proporción de la riqueza so- -

cial-económica y por los medios de producción de que disponen. El ca

pacitador tiene que basar sus acciones en un conocimiento y análisis -

de esta realidad social. 

Barrera contra el cambio social.- En las localidades rurales siguen 

existiendo en cierta medida las mismas necesidades a pesar de los cam

bios ocasionados por el desarrollo del país estas son por ejemplo, la 

necesidad de habitación, alimentación, abrigo, procreación, educación 

y protección de los hijos, de conservación de la salud y de la transmi 

sión de las tradiciones. 

El conjtmto de estos factores constituyen los valores socio

culturales, estos valores pueden ser barreras contra el cambio social. -

La tradición cultural puede también causar una actitud de desconfian:a. 

El campesino utiliza dete11nhlada técnica de producción y mu 
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chas veces no quiere cambiarlas por otras nuevas por su desconocimiento 

y la resistencia natural al cambio. En muchos casos los comerciantes y -

prestamistas operan el crédito a los campesinos para que estos trabajen -

su tierra, durante la cosecha los prestamistas cobran en especie y con -

altos intereses como resultado el campesino mantiene una actitud de des-

confianza hacia personas que pretenden colaborar con ellos la cual puede_ 

extenderse hasta el capacitador por lo cual este debe comprender y usar -

las fonnas de expresión que utilizan tales comunidades. 

La capacitación es un proceso que influye en los sistemas de 

producción por medio de la adopción de métodos y técnicas de producción -

agropecuaria. El papel del capacitador consiste en impulsar y desarrollar 

en las comunidades campesinas estos sistemas de producción, porque repre

sentan la clave para desarrollar las fonnas de organización campesina en 

la defensa de sus intereses, y repartición justa de los ingresos de la 

producción. 

En estos proyectos de capacitación se requieren líderes ca-

rismáticos, no es fácil proceder mediante canales administrativos regula

res, se lucha contra tradiciones milenarias y para ello se requiere de un 

entusiasmo a toda prueba. A veces los cambios estacionales determinan 

grandes cambios en los niveles de empleo y es necesario ajustarse a esas 

restricciones. 

El capacitador debe tener el interés del campesi.J10 en cier-

tos cambios, el campesino tiene que sentirse motivado, tiene que confiar 
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en que los cambios que le proponen van a beneficiarlo, el capacitador de

be ganarse la confianza de los campesinos, para que se convenzan de que -

el interés del capacitador es el de ayudarles realmente, y que este tiene 

la capacidad para hacerlo. (32) 

(32) Vielle, J.P. op. cit. 
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CAPITULO IV 

PARTICIPACION Y CAPACTIACION CAJI.IPESI.:lA 

4. 1 Antecedentes de la Participación 

A través del estudio de la historia se puede tener un mayor_ 

conocimiento de corno es que tma sociedad va desarrollándose en diversos_ 

aspectos corno son: económicos, políticos y sociales. La historia de la -

humanidad ha estado marcada por un constante conflicto entre aquéllos que 

gobiernan y aquellos que son gobernados, es decir que existen las llama--

das clases opresoras y las llrui¡adas oprimidas, considerándose a estas úl-

timas en desventaja frente a las primeras. En todos los enfrentamientos 

que se dan entre dichas clases in~ependienternente del lugar y las circun~ 

tancias, la voz de la rebelión contra la autoridad se ha manifestado en -

un reclamo por ·1a libertad, los derechos humanos y la dignidad humana. Y 

la motivación subyacente invariablemente ha sido, el tener el derecho a -

participar en las decisiones que afectan el bienestar propio. 

Tenernos a guisa de ejemplo lo dicho por Freire "que con la ·· 

colonización de los naíses americanos lo que interesaba a los coloni:ado-

res era la explotación comercial de la tierra, su intención era realmente 

la de explotar, la de permanecer sobre "ella',' no la de permanecer, en - -

ella y con ella, integrados". (33). Según Freire, en las sociedades así_ 

colonizadas se instala una élite que gobie111a según los dictrnnenes de la 

potencia colonizadora. El pueblo no es tenido en cuenta, no participa, -

(33) Freire, P. La Educación como Práctica de la Libertad. Ed. siglo - -
XXI. México, 198 2. 
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es más "obj eto"que "sujeto". 

Considerando lo expresado anteriormente, como una causa por_ 

la cual a través del tiempo se ha dado una larga y ardua lucha por defen

der los derechos del hombre, siendo uno de ellos el de la participación -

es decir, que se les tome en cuenta, que participen en su propio desarro

llo. 

Para tener una mejor comprensión de ésto retrocedamos a tiem 

pos pasados y conozcamos, como es que se comienza a pugnar por una parti

cipación clel pueblo en aspectos que le conciernen. 

La idea de participación social tiene una larqa y rica histo 

ria en las ciencias sociales. 

La participación popular comienza con un lento y articulado_ 

proceso de "toma de conciencia", por el cual los individuos y la comuni - -

dad adquieren una vivencia real de su situación y de su destino en el tn1i_ 

verso social y político que les rodea. A través de éste proceso el l10m-

bre y la comunidad se descubren así mismo, se identifican con todo aque-

llo que les resulte compatible con su dequidad humana y que propicie la -

realización de ésta, y se revelan contra todo aquello que pueda conspirar 

sus intereses y anhelos. En estas condiciones hombre y comunidad están -

potencialmente preparados para iniciar el complejo proceso de la particip§:_ 

ción popular. 
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Las Naciones Unidas a través de su carta, sus resoluciones -

y de sus diversos organismos, han invocado :implíta o explicítamente una -

participación popular creciente en la toma de decisiones como una meta --

fundamental y un instrumento de política para el desarrollo. 

El asunto central de la participación popular se relaciona -

con el poder, ejercido por algunas personas sobre otras y por unas clases 

sobre otras (como ya se mencionó anteriormente). La desigualdad del po--

der está asociada con valores culturales e ideológicos que legítiman la -

estratificación social, surge la división burocrática de la autoridad fun 

cional y a menudo refleja un control desigual sobre los medios de produc-

ción y sobre los bienes. 

Debe aceptarse, por lo tanto que la lucha por la participa--
·-

ción popular implica un il1tento de redistribución del control tanto de 

los recursos como del poder en favor de aquellos que viven de su propio 

trabajo. (34) 

En la discusión actual de la problemática del desarrollo en -

el marco de las Naciones Unidas, la idea de participación tiene una histo 

ria propia. ~1ientras el desarrollo fue concebido prilnaria y casi exclusi_ 

vamente como un mero crecimiento productivo, la idea de Participación So-

(34) Boris, Y. La Investigación Participativa. Una alternativa Metodoló
gica para movilizar el desarrollo. CREFAL. Patz. Mich. 1982. 
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cial y popular le fue ajena. La sociedad era poco más que el ámbito don

de se conswnía y se proveía de recursos hwnanos a las empresas producto-

ras. En consecuencia la participación sólo era considerada en el marco -

del desarrollo de la comunidad, que era una problemática marginal al cuer 

po central de la reflexión y práctica del desarrollo. No fué necesario -

el transcurso de mucho tiempo para que se advirtiera que el desarrollo en 

general tenía poco que ver con el bienestar de las comunidades. La deseo 

nección entre una y otra podía ser casi completa. 

La crisis de ambas concepciones, la del desarrollo como incre 

mento y la de la cmmmidad como unidad autosuficiente capaz de desarro- -

llarse a si misma, trajo consigo una nueva concepción del desarrollo que_ 

ha estado elaborándose y enriqueciéndose en las dos últimas décadas. La 

estratégia Internacional del desarrollo (EID) de las ~aciones Unidas, que 

surgió en 1961 como respuesta a la crisis, puso énfasis en los aspectos -

sociales y hwnanos del desarrollo incorporándolos a una interpretación 

comprensiYa, ''el enfoque unificado". ~-lás tarde y poniéndose el acento en 

sus aspectos sustantivos fue denominado "Desarrollo Integral". No fueron 

ajenas a estos cambios en la concepción del desarrollo algunas ideas yac 

titudes que ganaron rápido predicamento en diversos foros académicos e in 

telectuales de dh·ersas partes del mundo. Una de ellas afirmaba la nece

sidad de la participación popular en el desarrollo como un acto derecha

zo del verticalisrno del Estado asociado al patemalismo paradigmático de 

las clases domina~tes. El desarrollo debía asegurar ante todo la satis-

facción de las necesidades básicas de las mayoría postergadas. Y en con

texto la participación popular comenzó a ser valorizada más por su candi-
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ción de derecho humano que por su contribución funcional al desarrollo. 

La concepción del Desarrollo Integral consagrada por la EID

(1970) tuvo una favorable acogida en América Latina. En Quito los go- -

biernos de la región adaptaron una doctrina que vinculaba nruy estrechame!!_ 

te el desarrollo con la participación popular, tanto que ambos se convir

tieran en elementos iJ1separables de su concepción del Desarrollo Integral. 

En las evaluaciones posteriores fue una preocupación constan

te de los gobiernos de la región la idea de que el desarrollo debía ser -

entendido corno un esfuerzo nacional e internacional orientado hacia la -

consecusión del bienestar y la justicia social con la participación popu

lar y la integración de las masas urbanas y rurales rnarginalizadas corno -

objetos centrales. 

}J. considerar el programa de Acción Regional de la EID para 

los años 80s. la meta de la participación constituye nuevamente un aspec

to central del desarrollo integrado. 

La importancia atribuida a la participación social presenta 

un mayor énfasis. Nada más categórico que el siguiente párrafo: "El éxi

to de las políticas de Desarrollo Social se asociará al cumplimiento de -

los objetivos y políticas para expander la capacidad productiva, de fonna 

tal que las estructuras de producción y consumo se transformen para satis 

facer las aspiraciones básicas de las mayorías a una vida mejor. 
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Las políticas encaminadas a este fín deberán conciliar la promoción de un 

crecimiento económico dinmco con una mayor justicia social y la reduc--

ción de diferencias estructurales e inequidades sociales. Para lograr e2_ 

tas metas se fomentará la participación efectivade la población en el prQ_ 

ceso de desarrollo económico social y humano. Con este fin se elaboran y 

aplicaran políticas que favorezcan estructuras, procesos y organizaciones 

de participación". (35) 

Hay tm rico material que refleja los esfuer:os clasifica- --

ción y elaboración conceptual que se han estado haciendo recientemente. -

_-\.1. respecto cabe mencionar los trabajos del United Nations Research Insti 

tute for Social Development (l_P.\¡lIISD) de Ginebra que esta llevru1do a cabo 

un programa de L~vestigación sobre participación popular a escala mundial. 

También la Comisión Económica para .América Latina. (CEPAL) -

junto con el Instituto Latinoamericano de PlanfL~ificación Económica y~ 

cial (ILPES) llevaron a cabo el seminario sobre participación social en -

América Latina. (Quito Ecuador nov. 1980) En el que fueron presentados un 

conjunto de importantes estudios teóricos y empíricos. 

Siendo el desarrollo parte de un proceso más amplio de mo- -

demización económica, social y política y en la medida que se trate de 

(35) Tomado de "Participación Popular: un enfoque de Participación". Ap.§1:_ 
reció en Socialismo y Participación, No. 9 Lima Perú. 
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la situación social de diversos agrupamientos, sectores y capas populares 

que de modos diversos son afectados por él, la Participación Popular 

tiende a sumir la fonna de estratégias para la supervivencia en medio de 

las inéditas condiciones creadas por el proceso modernizador. Este proc~ 

so resulta destructor de los medios de vida preexistentes en las poblaci2._ 

nes rurales debido a que estos pierden el control sobre la base de su pr2._ 

pia supervivencia. 

En general podría decirse que la participación popular en -

los planes y programas de desarrollo debe ser el fn1to de una nueva diná

mica social en ton10 a la aceleración del desarrollo de todo el país y no 

simplemente un fenómeno susceptible de ser localizado en pequeñas comuni

dades o sectores. 

En una u otra oportunidad a lo largo de los últimos diez - -

años o más los planes nacionales de desarrollo de la mayoría de los paí-

ses lati.~oamericanos han asignado el más alto orden de prelación al estí

mulo de la participación popular del campesino pobre. Algunos de los pri_ 

meros esfuerzos relacionados con amplias reformas agrarias han sido ya 

abandonadas o ya seriamente cercenados por cambios en los gobiernos. 

''En muchos países existe actualmente una mezcla heterógenea 

de sindicatos de trabajadores agrícolas y programas de Desarrollo Rural_ 

Integral de tipo regional. (DRI) destinado a los pequeños agricultores y 

a los campesinos pobres, estos sindicatos tienden a ser fundamentalmente 

distintos de aquéllos de los trabajadores urbanos en lo que respecta a -
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composición, metas de funcionamiento interno y capacidad de influir en -

las estructuras políticas nacionales. Sólo una porción de los trabajad2_ 

res agrícolas tiene empleo pennanente mientrasq.¡e en algunos países la -

mayoría pueden ser campesinos sin tierras desplazadasai la última gener~ 

ción de las haciendas que se han modernizado y mecanizado y que han ab~ 

donado sus pequeñas comunidades y sus propiedades minúsculas fragmenta-

das por las leyes y agotadas por el cultivo excesivo. En otros la mayo-

ría son trabajadores de jornada parcial que emigran a las grandes gran--

jas comerciales en las épocas de siembra y cosecha y recuperan su identi 

dad de campesinos y regresan a sus comunidades y pequeñas propiedades d!:!_ 

rante el resto del año. 

Esta variedad y movilidad hacen que resulte difícil organi- -

zar sindicatos de trabajadores agrícolas que puedan promover una verdad~ 

ra participación popular en toma de decisiones y aumentar el control de 

los pobres, sobre los recursos productiyos. Sin embargo entre los dive.!:_ 

sos topes de asalariados rurales hay un sorprendente grado de concenso -

respecto de sus objetivos básicos; control directo de la tierra y obten-

ción del apoyo necesario para explotarla ellos mismos, así como mayor --

participación en la fijación de los precios y en los mecanismos de comer 

cialización. Una de las esferas más importantes en el futuro próximo se 

encuentra en el sector campesino" (36) 

Los programas de Desarrollo Rural Integral en América Lati--

(36) CAPAL. (Comisión Económica para América Latina). La Participación -
Popular en el Desarrollo de América Latina. 1982. 



- 99 -

na tiende a compartir diversas características. En general se centran -

en el crédito, en insllllKls de alto coeficiente de capital, en la asisten-

cía técnica y en la supervisión de la organización. Por una parte, estos 

elementos tienden a promover una mayor productividad entre los campesinos 

más viables aquellos que tienen tierras más fértiles; por la otra en la -

práctica se inclinan a pasar por alto el surgimiento de movimientos polí

ticos campesinos autónomos, o a oponerse a ellas. Es corriente que los -

agricultores que tienen éxito tienden a obtener el control de la gestión_ 

de la cooperativa y a menudo desvían recursos para manejar su propia "ca_ 

pacidad de absorción" o las distribuyen sobre la base de un patronazgo 

para obtener poder político y contratar una clientela de campesinos que -

sigue siendo relativamente pobre. 

"Naturalmente, en estos casos la participación popular a ni-

vel local puede reducirse a una simple apariencia de gestión cooperativa_ 

que oculta una realidad altamente autoparticipativa. En otros casos más 

éxitosos de Desarrollo Rural Integral la participación real usualmente -

combina dos características básicas: 

1) El origen y la forma exacta de la organización local obedece expontá-

nea~ente a los esfuerzos que realizan los propios campesinos por nive

larse a fin de obtener recursos; 2) y la movilización local es apoyada 
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y ampliada a través de movimientos campesinos regionales o nacionales·que 

pueden fiscalizar y presionar a la vez las adentraciones provinciales de 

las organizaciones de programas y, en el plano nacional, al Ejecutivo". -

(37) 

Sin embargo es un hecho muy conocido que los movimientos c3!!!_ 

pesinos están muy expuestos a ser controlados desde arriba y a la imposi

ción de estructuras de patronazgo y al dominio local por los dirigentes -

sindicales o caciques tradicionales. 

En general la realización de esfuerzos serios para desarro-

llar a la vez la participación popular de la planificación y hacer surgir 

movimientos políticos rurales verdaderamente representativos plantea num~ 

rosos problemas relacionados con conflictos internos, eficiencia, etc. 

que exigirían un detallado análisis para instigarlos a fondo, sin embar-

go, el fomento inicial de estratégias de participación entre los campesi

nos no es tan difícil como suele considerarse en _l\mérica Latina. 

Durante mucho tiempo los campesinos de diversos países de la 

región han estado elaborando estratégias individuales, comunales y regio

nales destinadas a aumentar su participación en la toma de decisiones y -

el control sobre los recursos dentro de la sociedad aunque sólo sea para 

(37) CEPAL. op. cit. 1982. 
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sobrevivir frente a los esfuerzos que realizan sectores más poderosos p~ 

ra absolver una parte de la producción campesina. Cuando los beneficios 

que habrá de obtenerse sean claros, cuando no hay coerciones ni apropia-

ción de los movimientos campesinos autónomos y cuando hay posibilidades_ 

de una alianza campesino-Estado. 

Las dificultades con que tropieza la participación rnral en 

América Latina son principalmente aspectos de las estrncturas sociales -

existentes. 

4.2 Definición y Características de la Participación. 

La participación es fundamental para el desarrollo ya sea -

económico, social o político. En el sector económico la participación~- ___ _ 

significa acceso al empleo, e ingresos adecuados; en el sector social, -

acceso a servicios importantes, como son salud y educación; en el sector 

político, el derecho a influir en las decisiones que afectan al mismo in 

dividuo y a su comunidad. 

Hemos hablado de participación popular pero no hemos dado - -

una definición de lo que es la participación a continuación daremos una 

definición proporcionada por Yopo Boris. el cual dice "que la participa

ción puede ser definida como un comportamiento realizado por personas y 

grupos sociales que están integrados por la toma de decisiones, ejecuci9.. 

nes y finalmente por la responsabilidad de la crítica y la autocrítica,-

basada en las evaluaciones ejecutadas". (38) 

(38) Boris, Y. Taller Regional sobre Educación de Adultos y Desarrollo -
Rural. CREEc\L Patz. Mich. 1982. 
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La participación popularenun proceso. Con esto se desea ex-

poner que la participación en su fonna organizada se realiza en base a es 

tratégias generales de desarrollo de un país cuyo ritmo esencialmente de-

pende de la combinación y la realización de profundos cambios y transfor-

mación social en la búsqueda permanente de condiciones socio-económicas y 

políticas más adecuadas. 

La definición que da Kjell Eide sobre participación es la si 

guiente: 

"Se puede entender por participación el hecho de tornar par--

te, bajo la forma que sea, en el proceso de la decisión, se puede pensar, 

igualmente, que la palabra implica que todos los que sufren las canse- --

cuencias de la decisión tornen parte en la elaboración de ésta o éstas". -

(39) 

Entrando a otros aspectos concernientes a la ~~pacitación -

tenew.-0s que: según los intereses de que se sirva la participación popular 

en el proceso de desarrollo puede alentar diferentes propósitos. Desde -

el punto de vista de los que tornan las decisiones políticas y económicas, 

la rnovil ización de las masas puede significar la creación de nuevos rner- -

cadas de consumidores, la superación de diferencias étnicas y culturales_ 

(39) Kjell, E. Participación y Planificación en los sistemas de enseñanza. 
en Perspectivas Vol. III, niml. 2. 1973. 
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o la pacificación de sectores potencialmente exclusivas. Por otro lado -

los ideólogos y los estrategas del cambio social pueden considerar esta -

participación masiva como una fonna de modificar o promover el cambio es

tructural en favor de los mismos participantes. 

Para que la participación popular resulte auténtica se re--

quiere que ella se produzca bajo ciertas condiciones cooo son: 

- Que sea una participación activa o sea que la población juegue u.~ papel 

dinámico en todos los puntos. 

Que sea una participación consciente, que sea el fruto de una compren-

sión clara y objetiva de la necesidad de participación y de un reconoc_i 

miento de las responsabilidades que ello implica. Este enfoque supone_ 

una plena conciencia sobre el contenido y los alcances re la participa-

ción y una noción definida de las formas, medios y oportunidades en - -

que debe producirse esta contribución. 

- Que sea una participación deliberada, es decir que sea el resultado de 

un proceso de convicción y de un impulso expontáneo de realizarla. Es

te enfoque supone que los individuos y la población de su conjunto par

ticipan voluntariamente y no coaccionadas por el poder público ni por -

cualquier otro mecanismo o grupo de poder. 

Que produzcan en fo1111a organizada debido a las serias responsabilidades 

que ella entraña y en razón de los fines que persigue ésta debe reali- -
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zarse a través de mecanismos y Jl'Ocedimientos adecuados. Ello implica -

contar previamente con un sistema de liderazgo, unos grupos funcionales 

de participación, adecuados procedimientos de toma de decisiones y lill -

sistema de comwücación y transmisión que ligue eficazmente las aspira

ciones y propuestas de la comunidad con los centros de decisión. 

- Que sea eficiente con un alto grado de rendimiento porque toda pérdida_ 

de esfuerzos produce en la comunidad una sensación de frustración que -

pueden afectar seriamente el entusiasmo y el dinamismo de la participa

ción. 

Debe ser decisiva producirse principalmente en aspectos de interés vi-

tal para la población. Ella debe producirse no sólo en los procesos de 

ejecución sino también en el proceso de soma de decisiones a todos los 

niveles. 

- Que sea intensa que se produzca masiva, acelarada e ininterrumpidamente 

para que ella adquiera su dinámica propia, es necesario mantenerla en -

un ritmo creciente. 

En la medida en que puedan combinarse todas estas condicio-

nes la participación va adquiriendo el carácter auténtico que ella requi~ 

re para constituirse en un instrwnento de realización y colectivo y en el 

motor impulsor del desarrollo. 

Debido a su naturaleza y a sus objetivos de participación p~ 
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pular debe cwnplirse simultáneamente en todos los puntos y a todos los ni 

veles del desarrollo. (político, productivo, nivel de vida, educación, 

vivienda, etc.) 

" Er1focado bajo un esquema elemental el proceso de desarro--

llo presenta tres niveles principales de acción desde el punto de vista -

de la participación popular uno de ellos es el nivel de decisión en el --

cual se define la naturale:a, los alcances y los procedi'llientos operati--

vos de cada proceso. Otro es el nivel de ejecución en el cu2.l todas las-

decisiones son puestas en marcha a través de una secuencia operativa, es-

tos niveles operan ta'lto a plan nacional, como regional y local. Y el --

tercero es el de crnmmicación. 

La participación popular debe operar simul tá.'le?u11ente en los 

tres niveles y activar el flujo de comunicación impri.'lliéndole una doble-

dirección de los puntos de decisión a las de ejecución v ,·iceversa. En--

Estas condiciones quienes ejecutan los programas se mantienen en comuni--

cación permanente con quienes toman decisiones y estas úl ti1rt1.s reciben 

el beneficio de la contribución, la experiencia y las aspiraciones de los 

primeros. Este flujo multidireccional de contribución indfridual y cole~ 

tiva constituye un ejercicio fundamental en el que la comunidad se compr~ 

mete a fondo en la gestión va la suerte de los programas, los hace suyos 

y despliega en favor de su éxito todos sus esfuerzos y potenciales". ( 40) 

(40) D. Utria, R. Participación Popular y Desarrollo de la Comunidad en-
1\mérica Latina. CREFAL. Patz. Nich. >léxico, 1969. 
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4.3 Tipos de Participación 

El tipo de participación se puede clasificar según el grado_ 

de iniciativa. Habría tres tipos: 

Participación Expontánea o Voluntaria.- Existe cuando un detenninado gru

po social toma la misma iniciativa de participar en la administración de_ 

un sistema, de un programa o de una actividad educativa. 

Participación Inducida.- Es más frecuente, corresponde a las experiencias 

reformas o innovaciones en las cuales la administración y no la comunidad 

toma la L~iciativa de promover la participación. En este caso la partici 

pación corresponde a una política o a una estrategia de la admi.~istración 

o del Estado. 

Participación Obligatoria.- Participación frecuente en ciertos programas 

de movilización de recursos humanos o recursos sociales. 

Sintetizando se podría sostener con cautela que la concep- -

ción de la participación popular que prevalece en América Latina es una 

en que se observan diversas características entre las que destacan las -

que se señalan seguidamente: 

La participación popular constituye una actividad colectiva. 

Participación popular es actuar intencionalmente persiguiendo objetivos -

y medios cuya combinación supone una estrategia que exige organización, -

recursos y una concepción inteligente de las acciones necesarias y via-



- 107 -

bles. 

Una acción colectiva así entendida, que implica actuar con -

otros y contra otros, se despliega en un campo conflictual que los mis- -

mos actores involucrados engendrán o actualizan aunque puede no ser plen~ 

mente consciente de ello. Por lo tanto, la participación es inherentemen 

te conflictiva. Y lo es porque más o menos directa y ostensiblemente per 

siguen cambios en las relaciones sociales y, ·aún más de poder social. 

Cualquier actividad o proceso que conduzca a la ampliación de la partici

pación popular significará cambios estructurales de cierta permanencia y 

tenderan a ser irreversibles. Pueden citarse a guisa de ejemplo, forma-

ción de empresas autogestionarias, migraciones rurales, sindicalización -

de trabajadores, creación y actuación de partidos y movimientos políticos, 

entre varios. En cualquier caso estas nuevas situaciones sociales produ

cen una cadena de reacciones entre las que se destacan las resistencias -

de las élites dominantes de compartir ingresos y poder. 

Finalmente, la dinámica de la participación popular, sea es

cala local, rural o urbana, sea a un nivel más sectorial o de mayor gene

ralidad, involucra un movimiento pendular que en un sentido desciende de~ 

de los planes ejecutivos y administrativos del Estado como una estratégia_ 

racionalizada y planificada, en el otro ascienden las presiones sociales

de las bases populares que traen consigo con una variable carga de disen

so y conflicto. Estas fuerzas sociales que desbordan sus ámbitos tradi-

cionales, tratande abrir nuevos cauces y conquistar nuevos espacios de 

participación que a menudo violentan la legitimidad del orden vigente. El 
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Estado es el gerente del orden social y así de los patrones tlc participa

ción existentes que facilitan y prohiben la participación de w1os u otros 

grupos, capas o sectores sociales. 

De ahí la estrecha relación entre participación social y po-

der político, tanto que para algw1os constituye la cuestión esencial sin 

cuya solución es difícil concebir progreso algw10 que signifiquen nuevos 

espacios de participación para las masas marginalizadas.Para que ello fu~ 

se viable sería menester una transfonnación radical de las relaciones - -

de poder en la sociedad que proporcione a los grandes sectores mayoristas 

el control del estado. Y ésto corno bien se sabe no es en ningw1a parte -

un asunto fácil. (41) 

Es importante mencionar algw1os aspectos que la Comisión --

Económica para América Latina declara sobre la participación popular, así 

tenernos por ejemplo que dice: ·"Para la implementación de la política so-

cial de desarrollo regional ... Se reconoció la necesidad de que la pobla-

ción participe activa y conscientemente en las decisiones que van a defi-

nir el modelo de la fugura sociedad". (42) 

La participación popular persigue: 1) incorporar la capaci--

(41) CE~:\l. op. cit. 1982 

(42) CE~!\L. La Participación Popular corno requisito de una política de -
Desarrollo Nacional. en seminario sobre aspectos sociales del desa-
rrollo regional. Santiago de Chi.le 1969. 
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dad creadora y las actitudes positivas de los sectores populares, que • -

constituyen un recurso insustituible en la dinámica del desarrollo, Z) -

obtener la cooperación consciente y activa de los individuos y la colecti_ 

vidad en los diferentes esfuerzos programados y 3) reducir las resisten-

cias habituales que en ciertas fases del subdesarrollo algunos grupos - -

tienden a ofrecer al proceso de cambio social. 

"En la discusión sobre la participación popular y la fonnul~ 

ción de planes, se hizo una clara distinción entre "participación", en el 

sentido de la mera expresión de opiniones sin tener responsabilidad en la 

implementación y la participación como aceptación de la responsabilidad -

que conlleva la participación en la formulación de planes_para ser real y_ 

efectiva, debe ser responsable, a diferencia de la seudoparticipación ce 

remonial en comités o consejos ineficientes cuyas decisiones suelen ser -

desvirtuadas o simplemente ignoradas". (43) 

De manera general y resumiendo lo expuesto con anterioridad 

podemos decir que se ha pugnado, a través del tiempo, por una participa

ción de la comunidad en su propio beneficio, que esta participación se 

puede dar una vez que los individuos tomen conciencia de su situación--· 

real y busquen aquéllos que les beneficie, considerando que esta lucha -

por la participación surge el darse cuenta que son explotados por otras_ 

clases y de ahí que busquen la igualdad, el derecho a participar, que -

se les trate como a sujetos y no corno a objetos como dice Freire. 

(43) Ibidem. 1969 
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Fn cuanto a la participación en el medio rural se dijo que -

em campesino ha realizado esfuerzos por participar en su propio benefio. 

Que la participación se debe caracéerizar por ser consciente, activa, li

beradora, en forma organizada, etc. 

Como se puede apreciar hemos hablado de participación en ge

neral, en el siguiente punto tocaremos el tema de la participación pero -

ligada a la educación y capacitación. 

4. 4 Participación y Capacitación Campes :iñá- - -

Los movimientos de educación popular en América Latina tie

nen un transcurrir histórico no muy bien definido. Algunos autores sos- -

tienen que la educación popular, encuentra sus primeras raíces en la prá~ 

tica educativa del primitivo movimiento obrero y popular de los países 

Latinoamericanos, en el espacio histórico que media entre ambas guerras -

mundiales o aún más temprano. 

Otros en cambio, hacen retroceder el comienzo de esta histó

ria a la postguerra y a las tempranas iniciativas de la UNESCO y otros -

organismos internacionales, sobre todo, en el terreno de la alfabetiza- -

ción y la educación fundamental. Aúri todavía algunos observan que el mo

vimiento de educación popular en Latinoamerica se inicia en la década de 

los sesentas asociada a la agudización de las tensiones sociales, provoc~ 

das por una serie de conflictos y cambios de carácter sociopolítico y eco 

nómico. 
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En la práctica de la educación popular en llrn.érica Latina el 

esfuerzo e interés se ha concentrado más en los sectores campesL~os o los 

grupos subproletariados y marginados urbanos ya que la clase obrero-iI1du~. 

trial lo ha sido menos. "Posiblemente en algunos países éste menor énfa-

sis quizá se deba al menos peso cuantitativo de este grupo social. En --

cambio en otros países quizá sea el criterio de preferir a los más po- -

bres, a los con un menos grado de organización o a los descrirninados de -

un modo más sistemático". ( 44) 

La educación popular se presenta corno una acción concreta de 

ruptura de este círculo de opresión, porque pretende formar en el pueblo_ 

o en las clases marginales una conciencia crítica de la realidad en que -

¡-ive y posibilita el descubrimiento colectivo de un proyecto histórico 

propio para la construcción de una sociedad de trabajadores libres. 

Un proceso de educación popular no puede omitir un marco 

analítico y procesal de la naturaleza corno el que se ha esbozado. En 

otras palabras corno se ha venido expresando en ciertos grvpos de pensa- -

miento social avanzado, es necesario que exista una relación continua en 

tre teoría y práctica. Corno lo expresa Yopo Boris "Hay que partir de los 

problemas concretos vividos por los grupos con los que se desea trabajar_ 

con este tipo de educación popular. Partir de su misma realidad para re-

gresar a ella después de haberla analizado críticamente y haber hecho pl~ 

(44) Yopo, B. Educación e Investigación Participativa. CREF..\L. Patz. l'vlich. 
octubre 1982. 
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nes para transfonnarla. Por la misma razón el trabajo con un grupo popu

lar debe estar centrado en la problemática que sus participantes viven y_ 

no en esquemas de análisis impuestos y prefabricados por el educador, ca

pacitador o extensionista. Los intereses, las necesidades y aspiraciones 

de los participantes deben estar en el centro de la preocupación del pro

ceso educativo popular". (45) 

"En la educación popular lo importante es actuar, es llegar 

a la praxis. Pero este es un problema que todavía no entienden muchos in 

telectuales que se dicen comprometidos con el pueblo, son aquellos que es 

tán acostumbrados a pensar la realidad solamente en términos de ideas y -

abstracciones que siempre han separado estudio y práctica. Por esta ra--

zón muchos intelectuales-educadores y cientistas sociales- no pueden pen~ 

trar en un contexto real y vivo con los sectores populares. En muchos -

casos no son paternalistas, pero se consideran a sí mismos como enseñado

res de ideas más que como hombres de acción. De ahí la verbosidad con la 

que ocultan y oscurecen la realidad en lugar de revelarla". (46) 

La problemática del educando rµral campesino, desborda tan

to el proceso pedagógico tradicional en sí como el verticalismo y patern~ 

lismo de las enseñanzas impartidas dentro de los límites de un establecí-

miento escolar determinado. 

(45) Ibídem. 1982 
(46) Ibídem. 1982 
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Estos grupos particulares demandantes de educación necesitan 

un tipo de enseñanza más abierta y participativa, una educación para la -

vida. Expresado de otra manera, "aprender a leer y escribir la realidad_ 

"como diría Paulo Freire. Precisan comprender de una manera más profunda_ 

la dinámica social donde se encuentran inmersas, y una forma de hacerlo -

es no excluirlos de ella, sino que más bien comiencen a compartir las de-

cisiones que los afectan y comprenden dentro de su propia práctica educa-

tiva. 

"Lo óptimo pero no imposible, sería propiciar su ingerencia_ 

y participación directa en la planeación pedagógica, en la determinación 

de las áreas objeto del estudio y que seguramente se relacionarán al tra-

bajo mismo, en el carácter o tipo de metodología a ejercer, en la elec- -

ción y capacitación de los educadores (promotores e investigadores) que 

estarán en el proceso de desarrollo que- los comprende". (47) 

La educación con sectores populares viene surgiendo en Améri_ 

ca Latina como una de las áreas de trabajo de un significatirn sector de_ 

educadores, investigadores y, en general, de un número importante de org~ 

nismos gube111amentales y no gubernmnentales. 

Durante muchos años, y en particular durante la década de - -

(47) Sanguinneti, Y. La Investigación Participativa en los prncesos de -
Desarrollo en América Latina. UNAM. Fac. de Psicología 1980. 
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los afias sesentas, los déficits educativos de grupos importantes de pobl~ 

ción eran considerados como consecuencia del "atraso" de ciertos secto-

res en relación a los más "modernos" y desarrollados, y los programas 

educativos - entre ello las campañas de alfabetización, los programas de

educación de adultos y aquellos vinculados al desarrollo de la comunidad 

fueron los instrumentos utilizados con mayor frecuencia para incorporar -

a los sectores populares a la vida nacional y adaptarlos a las condicio-

nes que imponen los requerimientos de la modernización social en las so-

ciedades latinoamericanas. El debate generado en tomo a estos puntos y_ 

los estudios realizados durante estas décadas, demostraron que la situa-

ción de marginalidad y pobreza vivida por algunos grupos, no eran de man~ 

ra alguna consecuencia de "atraso'' o "lagunas", sino productos directos -

de los estilos de desarrollo vigente en estas sociedades. La rnarginali - -

dad social paso a ser entendida, entonces corno una-forma de inserción de 

los sectores populares en la sociedad, siendo su participación en ella li . 

rnitada, discontinua, escasamente estructurada y altamente conflictiva. 

Al llegar la década de los sesentas, se abrieron canales de 

participación social y se fortalecieron grandemente las organizaciones -

populares. Del mismo modo, surgieron nuevos enfoques sobre los procesos_ 

educativos y los instrumentos más adecuados para apoyar los proyectos pa:I_ 

ticipativos. Entre ellos, se debe señalar como determinante de la práctJ:. 

ca en este periodo la concepción concientizadora de la educación y lasco 

rrientes liberadoras y socio-políticas a las que ésta dió origen. 

Entre los que abogaban por 1ma educación concientizadora se_ 
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encuentra Paulo Freire el cual propone una pedagogía de la concientiza- -

ción. (48) 

En lo referente a la capacitación de campesinos surge un en

foque llamado Estrategia Revolucionaria. Dicha estretégia parte del su-

puesto de que desarrollo rural significa: mayor participación campesina -

y una mucho más equitativa distribución de ingresos y servicios sociales, 

así como un incremento de la producción y la productividad agrícola. Es

te enfoque requiere un cambio radical en las relaciones tradicionales en 

tre profesores y estudiantes. La participación campesina implica no sólo 

tomar parte en las decisiones económicas y políticas, sino también en la 

planificación y realización de los programas de capacitación, esto impli

ca que cada grupo campesino deberá tener mayor responsabilidad para dete!:_ 

minar junto con los profesionales y técnicos empleados por el Estado, que 

aprender y cómo. 

Como podemos apreciar con esta estratégia se esta abogando 

por una participación del campesino en su propia capacitación, es decir -

que no sólo se siente a esperar a que otros decidan por él. Aquí podría

mos poner como ejemplo lo que Freire dice respecto a la educación "existe 

la llamada educación bancaria y la liberadora. A la primera se le denomi 

na bancaria porque concibe al hombre como un banco en el que se depositan 

(48) Freire, P. op. cit. 1982 
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los valores educativos, (paquetes de conocimientos). La educación banca-

ria parte de unos supuestos falsos según los cuales se niega, en los pro-

cesas de adquisición del conocimiento, la búsqueda personal: si el educa-

dor es el que sabe y el altmmo es el ignorante, al primero le correspond~ 

dar, entregar, trasmitir su saber al segundo, cuya función no debe ser --

otra que la de la asimilación pasiva. La educación liberadora o educa- -

ción problernatizadora, corno también la denomina Freire, y dice ... "al co~ 

trario de la educación bancaria, la educación problernatizadora respondie~ 

do a la esencia del ser de la conciencia, que es su intencionalidad, nie-

galos comunicados ... Se identifica con lo propio de la conciencia que es 

ser siempre "conciencia de" no sólo cuando se intenciona hacia objetos si 

no también cuando se vuelve sobre si misma". (49) 

Freire dice que" ni a los campesinos ni a nadie se persuade_ 

ni se somete a la fuerza mítica de ia propaganda. A los hombres se les -

problernatiza su situación concreta, objetiva, real, para que captándola -

críticamente operen, también críticamente sobre ella". (50) 

Si bien los programas de capacitación no pueden desempeñar -

un papel determinante para modificar la sociedad rural pueden sin embargo, 

cumplir un papel complementario muy importante corno puede ser mejorar as-

pectos tales corno son: políticos, económicos, sociales y educacionales. 

( 49) Ibidern. 1982. 

(50) Freire, P. ¿Extensión ó Comunicación? La concientización en el medio 
rural. Ed. Siglo XXI. ~!exico, 1983. 
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Muchas fonnas de educación conducen a una actividad pasiva.

El profesor "sabelotodo" muchas veces se reemplaza por la autoridad del -

capacitador en los procesos de capacitación. Un clima que hace que los -

campesinos no se organicen para solucionar sus problemas, sino que espe-

ran los consejos y decisiones de otras personas, esto es poco apto para -

su participación. 

Los programas de capacitación agraria con mucha frecuencia -

son planificados desde arriba y no desde abajo. Los campesinos y trabaj~ 

dores agrícolas no part~cipan más que corno estudiantes pasivos. Un pro-

grama de capacitación agraria debe satisfacer las necesidades locales y -

usar los recursos disponibles localmente para alcanzar el éxito. Ello -

significo que, en primer lugar el programa debe ser planificado a nivel 

de la comunidad. 

La noción nmy difundida en América Latina de que los campe-

sinos no pueden participar por razones de su bajo nivel cultural es corn-

pletarnente falsa. En realidad, corno todos los grupos humanos, los grupos 

campesinos tienen su propia cultura que en muchos aspectos pueden ser su

perior a la cultura de muchos grupos urbanos como los burócratas, comer-

ciantes, profesores, si bien los campesinos tienen mucho que aprender de 

los demás, también tienen mucho que ofrecer. Son tan capaces como cual-

quier otro grupo de tener interacción y participación en un proceso de c~ 

pacitación. 

El terna de la participación de los beneficiarios de la edu--
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cación o de las poblaciones involucradas tiene cada vez mayor actualidad. 

Las principales observaciones sobre este tema revela que ello se articu 

la alrededor de los siguientes ejes: 

- La participación es una forma de acrecentar la movilización de los re 

cursos financieros, hlllilanos y materiales necesarios para la eficiencia 

del sistema educativo. 

- La participación es necesaria para adaptar la educación a las necesida 

des, a los problemas, a las aspiraciones, a los centros de interés de 

la población beneficiaria especialmente en el caso de los g111p0s menos 

favorecidos. 

- La participación es una condición necesaria para la democratización de 

la educación especialmente a lo que se refiere a la igualdad de oport!:!_ 

nidades. 

- La participación es indispensable si se desea evitar actitudes indife

rentes o apáticas de parte de los beneficiarios o de la comunidad ha-

cia el sistema educativo. También es una forma de promover iniciati-

vas, consideramos a la vez que dentro de este aspecto la motivación es 

ta involucrada y juega un papel importante. 

- La participación implica la toma de decisiones a lo largo de todo el -

proceso educativo, tanto a nivel de sus orientaciones como de su pro-

gramación y ejecución. 



- 119 -

La participación comuniaria se efectua más bien en el campo_ 

· extraescolar y no fonnal (capacitación) que en el de la educación escolar 

propiamente dicha. Una verdadera participación de la comunidad es que -

tenga la posibilidad de intervenir en todas las etapas del proceso: estu-

dio, concepción, decisión, ejecución, control y evaluación. 

Para los procesos de desarrollo general y rural en particu--

lar. Para ser un medio efectivo de desarrollo la mayor parte de los es--

quemas educativos presentes deben abandonar los planteamientos académicos 

tradicionales, para concentrarse en ofrecer respuestas funcionales a las-

necesidades concretas y reales del campesino. 

"La experiencia muestra que las respuestas dadas por funcio--

narios y especialistas pocas veces corresponden a los intereses y proble-· 

blemas reales de la población rural, puesto que las necesidades son iden

ti~icadas •·a priori" y a partir de un marco diferente donde dicha pobla-

ción se desenvuelve". (51) 

Participar en su propia educación, no es una comisión que se 

hace al campesino adulto: es una condición necesaria para el éxito del 

proceso educativo. "Ahora bien participar no significa solamente que los_ 

campesinos tomen parte, o apoyen un programa institucional de educación -

(51) Vera, G, y Wit. La investigación ParticipatiYa en un contexto de -
Economía Campesina. CREFAL. Patz. Mich. 198~. 
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de adultos, y se incorporen a las tareas que éste formula. Sin excluir -

lo anterior, parti~ipación campesina significa aswnir y controlar aquello 

que de derecho es cuyo. La educación es principalmente una etapa del edu 

cando adulto, y debe por ello tornar el carácter de una acción -proceso con 

j 1mto entre campesinos y educadores, durante el cual estos últimos hacen_ 

suya la problemática educativa campesina, asumen los intereses de los c~ 

pesinos para transfonnar su realidad a través de un proceso educativo". -

(52) 

Los procesos de entrenamiento y capacitación deben dejar de 

ser simplemente aprendizaje de nuevos conocimientos en el área de la tec 

nología agricola. Para transformarse en acción educativa, revestir 1m -

carácter propio: proporcionar instrumentos para la transformación de la -

realidad entendidos no solamente corno habilidades y destrezas físicas, si 

no también corno instrumento de tipo intelectual. 

(52) Joao, B. Educación de Adultos y Desarrollo Rural. CEE. México, 1982. 
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CAPITULO V 

METOOOLOGIA 

S. 1 Objetivo 

Conocer el grado de participación que tienen los campesinos_ 

en la planeación, ejecución y evaluación de los programas de capacitación 

dirigidos a ellos mismos. 

5. 2 Hipótesis 

Las instituciones cuya razón de ser es la población campesi

na, propician la participación de ellos en la eiaboración, ejecución y 

evaluación de los programas de capacitación para ese mismo medio. 

5.3 Tipo de Estudio: Se trata de un estudio de Campo Exploratorio 

5.4 Método 

~lediante una investigación exploratoria en las instutuciones_ 

seleccionadas, nos dirigimos al departamento de capacitación directamente 

con los representantes de éste, y se llevó a cabo ahí mismo una entrevis-

ta, la cual consistió en realizar una serie de preguntas concerp.ientes al 
t 

tema de la capacitación campesina, esta entrevista se llevó a cabo en una 

sola visita. 

Antes de la entrevista fo11nal se llevó a cabo un estudio pi-

loto para probar el instrumento, posteriormente a esto se modificó el 

instrumento y se llevó a cabo la entrevista formal. Una vez obtenida la 
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información se realizó un análisis cualitativo para :inferencias y llegar_ 

a si a las conclusiones. 

5. 5 ~hlestra 

Nuestra muestra estuvo constituída :inicialmente por trece -

instituciones cuyas actividades hacen que sernantengan en estrecha rela- -

ción con los campesinos, siendo la de nuestro total interés la capacita-

ción. (Estas instituciones se encuentran-ubicadas en el Distrito Federal). 

Finalmente nuestra muestra se redujo a nueve instituciones por problemas_ 

ajenos a nosotros corno fueron; los movimientos sísmicos ocurridos en el -

país en septiembre de 1985, y la :interrupción de la capacitación a campe

sinos en algunas :instituciones. Es conveniente aclarar que nuestra mues

tra se eligió en base a una lista de :instituciones capacitadores a campe

sinos que nos proporcionaron en el Instituto de Capacitación Agraria. La 

elección se hizo en base a que las :instituciones dieran capacitación di-

recta a los campesinos y no a técnicos en materia agraria, es decir busc~ 

mosque la :institución misma programara, ejecutara y evaluara programas -

de capacitación dirigidos a campesinos, y que no sólo contara con progra

mas de capacitación dirigidos a técnicos en materia agraria. 

Las nueve instituciones que quedaron fueron las siguientes: 

Distribuidora Conasupo, S. A. (DICONSA), perteneciente a CONA.SUPO. 

Instituto de Capacitación Agraria (ICA), perteneciente a la Secretaría de 

Reforma Agraria. 
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Centros Conasupo de Capacitación (CECONCA), perteneciente a CONASUPO. 

Proyecto de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo 

(PRODERITH), perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-

dráulicos. 

Dirección General de Desarrollo Agroindustrial, perteneciente a la Secre

taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Banrural 

Confederación Nacional Campesina (CNC) 

Instituto Nacional Indigenista (INI) 

Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario A.C. (INCA-RU

RI\L). 

5.6 Escenario 

En todos los casos la entrevista se realizó en las oficinas 

del Departamento de Capacitación de las instituciones visitadas. 

5.7 Material Empleado 

Guía de entrevista mecanografiada 

Hojas tamaño carta, las cuales fueron llenadas por nosotras 

mismas al momento de recibir la información. 

Plumas. 

5.8 Procedimiento 

Desarrollarnos la entrevista a manera de piloteo en: 

Cruz Roja Mexicana, Proyecto de Organización y Capacitación para el Desa

rrollo rural del INCA Rural, Dirección General de Organización de Produc

tores Agrícolas y Forestales, Dirección General de Alimentación Animal y 
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Recursos Forrajeros y Dirección General de Fomento Ganadero, con la fina

lidad de probarla como instrumento a seguir. Es conveniente aclarar que 

se piloteó en estas instituciones puesto que consideramos era una muestra 

que podía ser representativa para la obtención del tipo de infonnación 

que deseabamos obtener. Esta prueba hizo que se hicieran algunas modifi -

caciones al instnunento y finalmente quedó terminado para su utilización, 

según aparece en anexo xo. 1. 

Una vez probado y modificado nuestro instrumento, nos dimos_ 

a la tarea de aplicarla en las oficinas correspondientes con las personas 

que por rutba participan en las diferentes etapas de la programación de 

la capacitación. 

5.9 Tratamiento de la Infamación 

A continuación presentaremos las respuestas proporcionadas a 

1 as pregtZ!.c:as diseñadas para la entrevista y sus frecuencias: 

Pregunta 

¿Cuáles son los objetivos que persiguen al dar capacitación_ 

a los campesinos? 

RESPUESTAS 

Aumentar la productividad y mejorar la calidad de - -

vida de les campesbos, es decir su situación económi 

co-social. 

FRECUENCIA 

3 
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Dotar de habilidades y destrezas al campesino, 

lUla de ellas lo dirige a que estas aprendan a 

administrarse y la otra para que ayude a su de 

sarrollo. 

Crear solidridad en la comlUlidad para actuar -

en conjilllto. 

Es según el Plan Nacional de Desarrollo 

Dar elementos para que estos conozcan y trans

formen su realidad. 

Ayudar al desarrollo de los campesinos para que 

sean ellos mismos quienes resuelvan sus proble

mas. 

Pregilllta # 2 

2 

Independientemente de sus objetivos como institución toman -

en cuenta los objetivos que tienen los campesinos como conn.midad al pro-

gramar la capacitación?. 

RESPUESTAS 

Si en base a la detección de necesidades, consid~ 

ran que en base a ésto los campesinos analizan y 

priorizan su problemática, porque así se puede co 

nacer los intereses, necesidades y objetivos de -

1 a comunidad, porque la capacitación debe partir_ 

FRECUEi\lCIA 

4 
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de las necesidades y expectativas del campo. 

Si se toma encuenta los objetivos de los cam 

pesinos. 

Si se toman en cuenta en base a los planes Loca-

les de Desarrollo. 

Si se toman en cuenta ya que tienen una visión di 

ferente del mundo. 

Xo se toman en cuenta sus ojbetivos, sólo a nivel 

de d1sc·1rso pero en la realidad no. 

Pregi.mta il 3 

2 

Para la planeación de un programa de capacitación hacen lm -

diagnóstico o detección de necesidades en la comunidad? 

RESPUESTAS 

Si 

Si, lma lo hace a través de grupos de trabajo y -

la otra por mediode un estudio socio-económico. 

General~~nte si (lo que significa que no siempre. 

No corro institución es difícil hacer un análisis. 

FRECUE."iCIAS 

s 

2 
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Pregunta 11 4 

Participa la comunidad en la detección o diagnóstico de ne--

cesidades?. 

RESPUESTAS 

Si hay participación, la cual es a través de en--

cuestas en los que facilitan la infonnación y ex-

ponen sus necesidades y proyectos a los encuesta-

dores que asisten a la comunidad. 

Si tanto técnicos como campesinos fonnulan 1.m diag_ 

nóstico aprovechando las asambleas generales del -

ejido y la comunidad. 

Si el diagnóstico parte de la comunidad y se discu 

te con los técnicos. 

Si 

De manera directa no pero se torna en cuenta a tra-

vés de las solicitudes de capacitación. 

La comunidad no participa 

Pregunta it 5 

FRECUENCIAS 

4 

En base a la detección de necesidades quién decide que as---

pecto o problema es el que tiene mayor importancia para llevarlo a la ca-

pacitación? 

\ 
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RESPUESTAS 

Se hace conjuntamente entre institución y campes_i 

nos, una de ellas agrega que si no existe organi

zación entre los campesinos se entra por el lado_ 

del diagnóstico y otras que se hace pre-via invita 

ción a los productores. 

Exclusivamente la institución es la que decide, -

una agrega que porque los programas ya estan esta 

blecidos de antemano. 

La mayoría de las veces es la institución la que 

decide. 

Jl.regi.mta # 6 

FRECUENCIAS 

5 

3 

Para detenninar el (los) objetiYo (sJ del programa se toma -

en cuenta la opinión del campesino?. 

RESPUESTAS 

Si en base a la detección de necesidades. 

Si 

Si a través de las asambleas de prnmoción. 

Si en base a los Planes Locales de Desarrollo. Se 

dialóga con los campesinos hasta llegar a llll -

acuerdo 

Si en base a las Tetmiones poT mes en asambleas 

su paTticipación es de manera limitada. 

FRECUFJ\JC IAS 

3 
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No se le torna en cuenta, porque el programa ya e~ 

ta establecidos de antemano y porque entra un po

co la necesidad de la intitución. 

Pregunta 11 7 

2 

Para la elección del contenido temático que deberá ser con

templado en el curso quienes participan? 

RESPUESTAS 

Participan tanto institución cono campesinos. 

Es exclusivamente el personal de la institución 

el que lo elige. 

Son los técnicos y rara vez los campesinos, se -

trabaja a nivel de equipo, en última instancia -

están los campesinos. 

Pregunta 11 8 

FRECUENCIAS 

5 

3 

Puede el campesino participar en la búsqueda de documentos -

referentes al terna del curso?. 

RESPUESfAS 

No, por las actividades que el campesino realiza 

en el campo no le queda tiempo, porque no tiene_ 

los medios a su alcance, no porque hay condicio

nes que lo limitan. 

FRECUENCIAS 

4 
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Si le proporcionan material didáctico escrito y -

se les orienta para que sigan infonnándose de los 

temas tratados acudiendo a las instituciones que_ 

tengan material sobre el tema. Otra dice general_ 

mente no se da por el modo de aislamiento en el -

que se encuentran los indígenas, 

Generalmente no participa a menos que estén orga

nizados. 

Pregunta # 9 

4 

Participa el campesino en la elección de métodos y /o técni - -

casa seguir en el curso? 

RESPUESTAS 

\o participa el campesino dos de ellas dicen que 

para eso está el personal de la institución y los 

instructores, dos más dicen que porque los campe

sinos desconocen las técnicas y por el alto grado 

de analfabetismo 

Si 

Pregunta # 10 

FRECUENCIAS 

8 

Para decidir la calendarización del curso (lugar, fecha, du

ración y horario) la decisión es tomada por?. 
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RESPUESTAS 

ConjlIDtamente Institución y campesinos. 

La institución procurando que se ajusta a las 

actividades de los campesinos. 

Los que deciden son los campesinos de acuerdo 

a sus tiempos libres. 

Pregunta it 11 

FRECUENCIAS 

6 

2 

Quién decide que campesinos tomaran el curso, tomando en - -

cuenta el número y/o características de los mismos?. 

RESPUESTAS 

La institución y los campesinos o representantes 

de éstos. 

Los campesinos 

Los campesinos pero en base a ciertos criterios, 

tomando en cuenta lID perfil que se señala según_ 

sea la temática del curso. 

La intención es que sea colectivamente. 

Se priorizan necesidades y en base a la temática 

se forma el número de campesinos. 

Exclusivamente es la institución la que decide. 

FRECUENCIAS 

2 

2 

2 
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Pregunta 11 12 

Quienes participan en la planeación de los programas de ca--

pacitación? 

RESPUETAS 

Tanto técnicos corno comW1idad. 

Técnicos de la institución 

Técnicos de oficinas centrales con capacitadores

agrarios. 

Pregunta 11 13 

FRECUENCIAS 

3 

5 

La metodología utilizada promueve la participación de los ca 

pacitandos (campesinos)? 

RESPUESTAS 

Si se promueve la participación del campesino, -

W1a dice que mediante tallres y foros, otra que_ 

es a través de discusión e intercambio de expe-

r iencias, otra que mediante dinámicas grupales -

y otra dice solamente que si. 

No. dos mencionan que se esta intentando 

Si, se busca que la información vaya de acuerdo

ª la realidad de los capacitadores pero no se ha 

logrado todavía 

Si, se reWle al grupo y se le hace Wl sondeo, es 

FRECUENCIAS 

4 

3 
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decir, preguntas relativas al curso. 

Pregunta ;i 14 

Fn la ejecución del curso se permite que el capacitando. (c~ 

pesino), pase a exponer algún aspecto referente al tema?. 

RESPUESTAS FRECUENCIAS 

Si se permite que el.campesino pase a eA-poner, en 

algunos casos se parte de la experiencia del cam-

pesino sobre el tema y que debe ser un cambio de 

experiencias grupal es decir surge el diálogo. 6 

Otra dice que en parte substancial y una más que 

aparte de que pasen a e:>..1Joner se promueve esa e~ 

posición de los participantes. 

"\/o porque no están acostmnbrados a hacerlo, otra 

dice que porque no se hacen exposiciones de grupo. 

Pregunta# 15 

3 

Cómo se integra el grupo responsable de impartir la capacit~ 

-~? c1.on .. 

RESPUESTAS 

Se integra en base al personal de la institución.L 

en una se reune a la gente que va a dar el curso 

se evalúa y de ahí se elige al personal, en otras 

se dan cursos de formación de instructores, en - -

Frecuencias 

7 

\ 
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otra lo eligen en base a las actividades que se -

van a dar y otra dice que la gente que se selec--

ciona viene de escuelas técnicas y universidades. 

Se selecciona tomandoen cuenta a técnicos del in 

terior y representantes de la cmmmidad. 

Se integra de diversas maneras. 

Pregunta 11 16 

El personal capacitador que imparte el curso lo hace con ªY!!. 

da de algún campesino,? 

RESPUESTAS FRECUENCIAS 

No. 4 

Si, con ayuda de algún campesino pidiendole que -

colabore apoyando operativamente en labores espe- s 

cíficas, y s6lo cuando es algo que les afecta pre~ 

tan su ayuda. 

Pregunta 11 17 

Quienes participan en la elaboraci6n del material de instruc 

·~? c1on .. 

RESPUESTAS 

El personal técnico especializado de la institu--

ci6n y los capacitadores. 

FRECUENCIAS 

9 
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Pregunta# 18 

Para detenninar la frecuencia con que se imparte un curso to 

man en cuenta la opinión del campesino?. 

RESPUESTAS 

Si se toma en cuenta la opinión del campesino, 

una dice que mediante la retroalimentación, otra_ 

que parte de un curso inicial, instermedio y fi

nal durante los meses del año. otra dice que si, 

pero sólo en ocasiones, otra que por medio de la 

articulación de tiempos, otra que medi~~te los 

Planes Locales de Desarrollo, y la últiwa que me

diante la detección de necesidades. 

No 

Pregunta lt 19 

FRECúE."lCIAS 

8 

Ordene jerárquicamente que es más importante para la evalua 

ción de la capacitación?. 

RESPUESTAS FRECUENCIAS 

a) Cumplimiento de los objetivos establecidos. 7 

b) La forma en que se planeó el curso. 

c) La forma en que se dió el curso o 

d) El grado de participación de los campesinos. 
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Pregunta# 20 

Corno resultado de la evaluación de las técnicas de instruc-

ción utilizadas para impartir la capacitación se ha encontrado que estas_ 

promueven la participación de los campesinos? 

RESPUESTAS 

Si, las técnicas si motivan, se mide en base al -

inicio de como está el grupo, otra al observar la 

constitución de grupos de trabajo colectivo, otra 

que la aplicación de instn.unentos así lo demues--

tra. 

\o. 

),lgunos no todos 

Pregunta # 21 

FRECUENCIAS 

3 

Participa el campesino en la evaluación de la planeación del 

curso?. 

RESPUESTAS 

\o participa 

Si participa, ya sea haciendo críticas. al curso, 

otra menciona que se dan fonnas para que ellos -

evaluen por escrito. 

FRECTJE\CIAS 

6 

3 



- 137 -

Pregunta 11 22 

Se evalúa el grado de participación que tienen los campesi-

nos en la planeación, ejecución y evaluación del curso?. 

RESPUESTAS 

No participa, es difícil que participe, se esta ig_ 

tentando, otra solamente evalúa la parte de ejecu

ción. 

Si, una dice que se da más en ejecución y eYalua-

ción y la otra que se da en ejecución 

Pregunta # 23 

FREOJENCIAS 

7 

2 

Cuentan con un modelo participativo para programar la capa·

citación a campesinos?. 

RESPUESTAS 

'fo. 

Se esta intentando 

Si mediante un diagnóstico, analisis y selección 

de alteniativas y programación de acciones, 

Pregunta# 24 

FRECUL"JCIAS 

4 

4 

Explique usted corno un campesino puede participar en la pr~ 

grarnación de un curso de capacitación dentro de cada una de sus diferen-
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tes etapas?. 

RESPUESTAS 

Puede participar sólo a nivel de detección de ne

cesidades, diciendo y analizando su problemática 

proJTK:>vjendo el deseo de capacitarse, jerarquiza!!_ 

do sus necesidades. 

Sólo puede participar interesandose en su proble

mática. 

Puede participar en detección y en alternativas -

solución en jerarquización de problemas e identi

ficación de contenido temático 

Es difícil que pueda participar en la programa- -

ción de sus actividades. 

Pregunta 11 25 

FRECUENCIAS 

6 

Le interesa a la institución que los campesinos participen -

en su propia capacitación?. 

RESPUESI'AS 

Si le interesa a la institución que participe. 

Si, a través del JTK:>delo participativo y sistema

tizando su experiencia, fortaleciendo su partici 

FRECUENCIAS 

4 
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paeión individual a su comodidad, atendiendo co--

lectivamente sus problemas, se trata de transmi-

tir el método participativo en la gente collD una-

herramienta. 

Si como discurso, como posición de muchos técni--

cos, pero no en la realidad. 

Pregunta 1i 26 

Cómo define usted la capacitación campesina? 

RESPUESTAS 

Definen a la capacitación como un proceso educat_i 

vo, conD un medio de información, conD transmisión, 

adquisición, como tma forma de dotar, como tma fo!_ 

mación de acciones, como el desarrollo de habilid~ 

des, destrezas, aptitudes y conocimientos en los -

campesinos para que estos transformen su realidad, 

se independiien, se organicen produzcan y resuel--
1 

van su problemática, que tengan conciencia de és--

ta, que sean ellos quienes planteen alternativas_ 

de solución, programen, ejecuten y evaluen acciQ_ 

nes que tiendan a satisfacer sus necesidades para 

mejorar el desempeño de sus labores. 

Otra agrega que la capacitación debe ser permaneg_ 

te participativa y concebir al individuo como un-

4 

FRECUENCIAS 

6 
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c:,,Le social y no cono W1 sujeto pasivo. 

La capacitación es generar, conocimiento, actitud 

cTítica ante larealidad que se vive, debe estar -

enfocada hacia el cambio recuperaT los valores de 

la comunidad. 

Es W1 intercambio de ideas y conocimientos a tra

vés del cual se generan nuevos conocimientos tan

to para los campesinos com:> para los propios téc 

nicos para llegar a W1 acuerdo al final de la co 

rnunicación. 
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CAPITULO VI 

k\lALISIS Y DISCUSION DE LA INFORMACION OBTENIDA 

6. 1 Por respuesta. 

Analizando la información proporcionada y dado que esta no -

es posible cuantificar ya que se perdería la esencia del reactivo, puesto 

que éste no sólo se limitó a la infonnación de si y no, sino que también_ 

abordó el cómo y el porqué de las respuestas, siendo esta la razón por -

la cual se procedió a un análisis de tipo cualitativo (tanto por respues

ta cono por institución) con la finalidad de no mermar el significado de_ 

la información obtenida por lo que nos dimos a la tarea de interpretar 

las respuestas y así inferimos que para la: 

Pregunta il 1 

Por las respuestas dadas a esta pregunta se puede apreciar -

que el principal objetivo que se persigue es el de aumentar la productiv_h 

dad para mejorar el nivel de vida de los campesL~os, cabe cuestionarse -

aquí que tanto este aumento de productividad mejora el nivel ·de vida ya -

que cuando el campesino desconoce los métodos de comercialización, en lu

gar de sacar provecho de su aumento de productividad muchas veces pierde. 

También se puede ver que en algunos casos se dá la capacitación más por -

cumplir con una obligación legal que como un deseo qe ayudar realmente. -

Otro objetivo que podemos cuestionar es el de que se den elementos para -

que los campesinos conozcan y transformen su realidad, pero hasta que gr~ 

do se les permite conocer su realidad. Podemos apreciar que sólo una res 

puesta muestra un real interés por el desarrollo de los campesinos para -

que sean ellos misrros quienes resuelvan sus problemas. 
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Pregunta# 2 

La mayoría de las respuestas dadas a esta pregunta nos indi -

can, que toman en cuenta los objetivos de los campesinos a través de la -

detección de necesidades, pero convendría saber a que nivel se lleva a ca 

bo esta detección para conocer si realmente se abocan a los objetivos de 

los campesinos. En la respuesta que dice que si toman en cuenta los obj~ 

tivos en base a los Planes Locales de Desarrollo es probable que en reali 

dad, si se toma en cuenta los objetivos de éstos. Podemos apreciar tam-

bién que en una respuesta se nos dice que toman en cuenta los objetivos -

de los campesinos sólo como discurso pero en la realidad no. 

Pregunta # 3 

Aquí podemos inferir en base a las respuestas obtenidas que_ 

la mayoría de las veces si se lleva a cabo una detección de necesidades. 

Pregunta li 4 

En esta pregunta podemos ver que la mayoría de las respues-

tas nos dicen que si hay una participación de la comunidad en la detec- • 

ción de necesidades pero inferimos que esta participación es limitada - -

puesto que no la discuten ambas partes (técnicos y campesinos) para lle-

gar a un acuerdo, como sólo dos respuestas nos lo hacen ver. En algunos_ 

casos responden que no hay participación. 

Pregunta il 5 

Las respuestas en esta pregunta dejan ver que; ambas partes_ 

priorizan las necesidades pero sería conveniente cuestionarse que opinión 
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va primero la del campesino o la de institución. Otras respuestas dicen

que es la institución unicamente la que decide. 

Pregunta 11 6 

Observamos que en las respuestas obtenidas nos dicen que si 

se toma en cuenta al campesino para detenninar los objetivos del programa, 

pero que tanto esta participación es real, en la medida en que son los -

técnicos los que elaboran los programas, o como nos lo dicen otras res- -

puestas de que los programas ya están elaborados de antemano y que entra 

un poco la necesidad de la institución. 

Preg1.mta 11 7 

La mayoría de las respuestas nos dicen que ambas partes par

ticipan en la elección de contenido temático, pero observan10s otras res-

puestas que nos dicen que es sólo la institución la que elige el conteni

do temático o que a veces se trabaja en equipo pero que en última instan

cia están los campesinos. 

Pregunta 11 8 

Por la naturaleza de las respuestas dadas, inferimos que - -

los campesinos no participan en la búsqueda de documentos, siendo algunas 

de las causas su grado de analfabetización, o porque su tiempo no se lo -

permite o porque no tiene los medios a su alcance. 
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Pregunta # 9 

Aquí inferimos que el campesino no participa en la elección_ 

de métodos y/o técnicas a seguir en el curso, puesto que todas las res- -

puestas nos lo hacen ver excepto una que nos indica positiviamente. 

Pregunta # 10 

La mayoría de las respuestas nos muestra que tanto campesi-

nos como institución deciden la calendarización del curso pero es conve-

niente preguntarse en que instancia están los campesinos puesto que otras 

respuestas nos dicen que es la institución la que decide, procurando que_ 

se ajuste a las actividades de los campesinos. 

Pregunta il 11 

Se puede apreciar que la mayoría de las respuestas nos indi

can que ambas partes deciden qué campesinos tomarán el curso, aunque una 

respuesta nos dice que la intención es que sea colectivamente. 

Pregunta # 12 

La mayoría de las respuestas nos muestra que son los técni-

cos de la institución los que planean los programas de capacitación y -

sólo en ocasiones entra la comunidad. 

Pregunta # 13 

Las respuestas a esta pregunta nos dejan ver que en la meto

dología utilizada en algunas de ellas si promueven la participación, y -

que en otras se intenta que así sea. 
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Pregunta# 14 

En la mayoría de las respuestas dadas se puede apreciar que_ 

si se le pennite al campesino que pase a:- exponer algún aspecto del tema, -

en algunos casos se promueve la participación. 

Pregunta# 15 

Por la naturaleza de las respuestas dadas podeIDJs inferir -

que para integrar al grupo responsable de impartir la capacitación, la -

mayoría sólo lo hace con los técnicos de la institución y sólo la mínima 

parte io hace tomando en cuenta a la comunidad. 

Pregunta# 16 

Por el tipo de respuestas dadas a esta pregunta podeJJDs de-

cir que la ayuda del campesino al capacitador en la exposición del curso, 

ésta es limitada. 

Pregunta# 17 

Por la mayoría de las respuestas obtenidas podemos inferir -

que la participación del campesino en cuanto a la elaboración del mate-

rial de instrucción es nula. 

Pregunta# 18 

Aquí podellDs inferir que para determinar la frecuencia con -

que se imparta un curso la mayoría de las veces si se toma en cuenta la -

opinión del campesino. 
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Pregunta il 19 

Con respecto a la evaluación de la capacitación podemos ver 

que se da primordial importancia a la evaluación del cumplimiento de los 

objetivos establecidos, dejando en último ténnüio la evaluación del grado 

de participación que tienen los campesinos en el programa. 

Pregunta il 20 

En estas respuestas encontramos que no todas las técnicas 

promue\·en la capacitación, y otras que apenas lo estan intentando. 

Pregunta# 21 

La mayoría de las respuestas nos muestrancµe el campesino no 

participa en la evaluación de la planeación del curso y que cuando lo ha -

ce es limitadamente. 

Pregunta# 22 

La mayoría de las respuestas obtenidas en esta pregunta nos 

dicen que no se evalúa el grado de participación de los campesinos en las 

diferentes etapas de un curso de capacitación, en algunos casos si lo ha 

cen, y hay más paTticipación en la paTte de ejecución. 

Prngunta # 23 

Aquí podemos apTeciaT que sólo una institución cuenta con un 

m::idelo participativo para programaT la capacitación, otTas lo estan inte!!_ 

tando y otras más definitivamente no cuentan con él y no mencionan si hay 

intención de teneTlo. 
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P regunta lt 24 

La mayoría de las respuestas nos dicen que el campesino pue

de participar sólo a nivel de detección de necesidades, analizando su pr2_ 

blemática y jerárquizando .ésta, y sólo una menciona que puede llegar a 

participar en la identificación de contenido temático y alternativas de -

solución. 

Pregunta 25 

Las respuestas a esta pregunta nos dejan ver que hay iJ1terés 

por parte de la institución de que el campesino participe en su capacita

ción pero en algunas de ellas se puede apreciar que su interés es más de

magógico que real. 

Pregunta lt 26 

La mayoría de las respuestas dadas, concíoenala capacíta-- -

ción campesina coIDJ una dotación de conocimientos, aptitudes, habilidades 

destrezas a los campesinos para que estos transfonnenSJ realidad, se ind~ 

pendicen, organicen, y resuelvan su problemática paraque tengan un mejor_ 

desempeño de sus labores, y sólo una concibe a la capacitación campesina_ 

como un intercambio de ideas y conocimientos a través del cual surgen - -

nuevos conocimientos que sean útiles a ambas partes. 

6.2 Por Institución. 

A continuación procederemos a realizar el análisis por insti

tución con el fin de conocer a que grado se les pennite participar a los 

campesinos, en su capacitación tomando como base las respuestas dadas en 
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cada tma de _éstas, considerando este análisis como tm apoyo más para po-

der llegar a tma conclusión final. 

INSTITUCION 

Dirección General de Desarrollo Agroindustrial. 

Pregtma lt 1 

Los objetiYos de esta institución están ligados con el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Pregunta lt 2 

Si toman en cuenta los objetivos que tienen los campesinos -

como comtmidad al prugramar la capacitación. 

Pregtmta lt 3 

Si llevan a cabo una detección de necesidades en la comtmi--

daa. 

Pregtmta li 4 

Si par~icipa la comtmidad en la detección de necesidades y -

lo hace a través de encuestas. 

Pregtmta I! 5 

La institución es la que decide el aspecto o problema que se 

llevará a la capacitación. 
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Para determinar los objetivos del prograi.~ si se toma en - -

:uer.ta la opi.,ión. del campesino por me;:io de s:_15 ne;::esidades. 

El personal especiali:ado es el que elige el contenido temá-

:1-.:·:. que :ontemplar2. e::. curso. 

El campesino no puede participar en la búsqueda de documen-

~os referentes al tema del curso porque no tiene los medios a su alcance. 

Preglmta 9 

El personal técnico especializado de la institución es el -

que lle-va a cabo la elección de métodos y/o técnicas a seguir en el cur--

so. 

~'regunta ;; 1 O 

Para elegir la calendarización del curso se llega a un acuer 

do entre bs campesinos y la institución. 

Pregunta i' 11 

La comunidad es la que decide que campesinos son los (lUe to-

?.arai, el curso. 
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Pregunta !L 12 

Para planear los programas de capacitación sólo participan -

los integrantes de la rnüdad de capacitación. 

Pregu11ta " 13 

Pretenden que la metodología que utilizan promueva la partí-

cipación. 

Pregunta i! 14 

Su respuesta a esta pregtm.ta dice que no se permite que el -

campesino pase a exponer algo referente al tema. 

Pregunta# 15 

El grupo responsable de impartir la capacitación se integra_ 

en base a lllla coordinación por parte del Departamento de Capacitación. 

Pregunta I! 16 

El personal que imparte los cursos si lo hace con ayuda de -

algún campesino. 

PregLmta 11 17 

Para la elaboración del :material de instrucción lo hace el -

personal técnico especializado. 

Pregmta # 18 

Para determinar la frecuencia con que se imparte un.curso -

si se toma en cuenta la opinión del campesino. 
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Pregunta# 19 

Consideran que lo más importante para la evaluación de la c'ª

pacitación es la forma en que se planeó el curso y el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

Pregunta 11 20 

Al evaluar las técnicas de instmcción utilizadas para irnpa.!:_ 

tir la capacitación han encontrado que no todas promueven la participa- -

ción. 

Pregunta ii 21 

Consideran que el campesino si puede participar en la eva- -

luación de la planeación del curso, haciendo críticas éste 

Pregunta 11 22 

No se evalúan el grado de participación que tienen los cam-

pesinos en las diferentes etapas que tiene el curso de capacitación. 

Pregunta lt 23 

No cuentan con tm modelo participativo al programar la capa

citación, pero se intenta que sea participativa. 

Pregunta# 24 

Dicen que el campesino puede participar de diversas maneras_ 

en las diferentes etapas del curso de capacitación como puede ser detec-

ción de necesidades e identificación de problemática. 
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Pregunta 

Si le interesa a la institución que los campesinos partici--

penen su prcpia capacitación. 

Pregunta ;; 26 

Definen a lii capacitación. come dotar al individuo de nuevos_ 

conocimier::,'.)s y habilid.ades para que este tenga un mejor desempeño en sus 

labores áe ca.'TIOc . 

..\r,aliza.,dc las respuestas dadas podems inferir que la parti_ 

cipación que tienen los campesinos en su propia capacitación en este caso 

es mínima puesto que sélo se pennite participar en detección de necesida-

ies y en al;tn~s aspectc·s de e:,e.~uci6:-.: y poderros. habla:r de que no es 

lila participa·:ión re&l ;,uesto que apenas ío están intentai1do. 

Instituto de Capa~itación AgTaria 

Pregunta;; 

El objetivo que esta institución persigue es el de ayudar al 

desarrollo eP- todos los aspectos a los campesinos haciendo que sean ellos 

mismos quie:.es resuelvan sus problemas. 

Pregunta r. 

.3i toman en cuenta los objetiYos de los campesinos puesto -: 

que considera:-, que la capacitación Gebe partir en todo momento de las ne-

cesidades ~\~ ¿.~-pectati\~S.:3 d~ 1 campe. 
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Pregunta# 3 

Si se hace un diagnóstico de necesidades en la colT!l.lllidad. 

Pregunta# 4 

Si parten de un diagnóstico que fonrrulan tanto los técnicos_ 

capacitadores cono la comunidad en asambleas generales. 

Pregunta# S 

Tanto institución como campesinos deciden el aspecto o pro-

blema que se llevará a la capacitación. 

Pregunta# 6 

Si toman en cuenta la opinión del campesino ya que son ellos 

los que jerarquizan sus problemas. 

Pregunta# 7 

Al elegir el contenido teniático participan tanto técnicos de 

oficinas centrales, capacitadores y organización campesina. 

Pregunta# 8 

Consideran que el campesino no puede participar en la búsqu~ 

da de doclllTientos tocantes al tema porque no hay disponibilidad por parte_ 

de éste por su trabajo en el campo. 



- 154 -

Pregunta 4 9 

No participa directamente en la elección de métodos y/o téc-

nicas pero sugiere cosas prácticas. 

Pregunta# 10 

Para detidir la calendarización del curso participan tanto -

capacitadores como campesinos ya que el capacitador propone y el campesi-

no es el que decide. 

Pregunta# 11 

Para decidir que campesinos tomarán el curso lo hace la or--

ganización campesina en base a ciertos criterios. 

Pregunta~ 12 

Para la planeación de los programas participan, técnicos de 

ofici.~as centrales y capacitadores agrarios. 

Pregunta - 13 

La metodología que utiliza si promueve la participación ya -

que se hace un sondeo de por~ué se vino al curso, cuill es el problema que 

se pretende arreglar, que conocedel contenido y qui se ha hecho para rea

lizarlo. 

Pregunta 14 

Si se le permite al capacitando que pase a exponer ya que se 

parte de la experiencia del campesino. 
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Pregunta it 15 

El grupo responsable de impartir la capacitación se integra-

evaluando al personal de la instutución. 

Preglll1ta /i 16 

Si ayuda el campesino al capacitador controlando a su gente -

y en tareas específicas. 

Pregunta# 17 

Para la elaboración del material de instrucción participan -

téoücos de oficinas centrales y capacitadores. 

Pregunta 11 18 

Para detenninar la frecuencia del curso si toman en cuenta -

la opinión del campesino, partiendo de lll1 curso inicial, inte11nedio y fi

nal durante los meses del año. 

Pregunta " 19 

En esta institución lo más importante para la evaluación de

la capacitación es el grado de participación que tienen los campesinos y_ 

la forma en que se dió el curso. 

Pregrnta "- 20 

Al evaluar sus técnicas de instrucción han encontrado que -

estas si motivan la participación del campesino. 
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Pregunta # 21 

Si participa el campesino en la evaluación de la planeación, 

ya que se les entrega una cédula donde ev:llúan al capacitador, los mate- -

riales básicos y auxiliares y la organización del evento. 

Pregunta # 22 

Si evalúan el grado de participación que tienen los campesi

nos en la capacitación, y han encontrado que participa más en ejecución -

y en evaluación. 

Pregunta 23 

Si cuentan con un modelo participativo para programar la ca

pacitación a campesinos ya que se lleva a cabo un autodiagnóstico, análi

sis y selección de alternativas y programación de acciones. 

Pregunta i/ 24 

El campesino puede participar en la programación de un cur-

so de capacitación en detección de necesidades y alternativas de solución 

análisis y jerarquización de problemas e identificación de contenido temá 

tico. 

Pregunta 11 25 

Si le interesa a la innstituciórt que el campesino participe

en su capacitación. 
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Pregtmta 11 26 

Definen a la capacitación campesina co11KJ un elemento de carác

ter educativo y organizativo que permite a los campesinos desarrollar los 

conocimientos, aptitudes y destrezas para que sean ellos quienes planteen_ 

alternativas de solución a sus problemas o necesidades. 

Analizando las respuestas podemos deducir que en esta instit!:!_ 

cion el campesino tiene tnl poco más de acceso para participar en las dif~ 

rentes etapas de la capacitación, aw1que en la fase de planeacíón existe 

una mavor limitación que en las otras. 

Confederación '-:acíonal Campesina 

Pregtmta # 

El objetivo de esta institución es el de crear solidaridad de 

miembros, comtnüdades y ejidos para atender colectivamente los problemas_ 

y proporcionar al campo conocimientos. 

Pregtmta # 2 

Sí toman en cuenta los objetiYos de los campesinos al progra-

mar la capacitación por medio de la realización de asambleas en la comuni

dad. 

Pregtmta # 3 

Si llevan ~ cabo tm diagnóstico de necesidades en la c01mmidad. 
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Pregunta 11 4 

Si participa la comunidad en la detección de necesidades uero 

no específica como. 

Pregunta JI 5 

Los campesinos y la institución son los que deciden que aspeSc_ 

t o o :Jroblema es el que tiene mayor importancia para llevarlo a la capaci

tación. 

l'regtmta it 6 

Si toman en cuenta la opinión del campesino para determi11ar -

los objetivos del programa. 

Pregi.mta !! 7 

Para la elección del contenido temático que será contemplado 

en el curso participan técnicos de la institución y la comunidad. 

Pregunta 11 8 

El campesino si puede participar· en la búsqueda de documen--

tos referentes al tema del curso acudiendo a las instituciones que tengan_ 

material sobre el tema. 

Pregunta " 9 

El campesino si participa en la elección de métodos y/o téc-

nicas a seguir en el curso. 
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Pregunta # 10 

Para decidir la calendarizaci6n del curso de decisi6n es toma 

da por campesinos y la institución. 

Pregunta !I 11 

Para decidir que campesinos tomarán el curso la decisi6n es -

tornada por los campesinos en base a llil perfil que se señala. 

Pregunta i! 12 

Para la planeaci6n de los programas de capacitaci6n partici-

pa la institución y coffillilidad. 

Pregunta# 13 

Su metodología no promueve la participación de los capacitaTJ.

dos pero se pretende que así sea. 

Pregunta# 14 

Generalmente no se permite que el capacitando pase a exponer_ 

algún aspecto referente al tema ya que no esta acostlUllbrado a hacerlo. 

Pregunta ii 15 

La institución integra el grupo responsable de impartir la ca 

pacitación dentro de los elementos de su personal. 

Pregunta # 16 

Al impartir los cursos ,el personal capacitador lo hace con 

ayuda de algún campesino pero ésto es,~ la medida en que se toque su 
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problemática. 

Pregunta ft 1 7 

La institución es la que elabora el material de instrucción. 

Pregunta 11 18 

Si se toma en cuenta la opinión del campesino para determinar 

la frecuencia con que se imparte un curso. 

Pregunta /t 19 

Lo más importante para la evaluación de la capacitación es el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y la forma en que se planeó el 

curso. 

Pregunta# 20 

.!\l evaluar sus técnicas de instrucción para impartir la capa

citación se ha encontrado que si promueve la participación. 

Pregunta # 21 

El campesino no participa en la evaluación de la planeación -

del curso. 

Pregunta !i 22 

Si se evalúa el grado de participación que tienen los campes,i 

nos en las diversas etapas del curso <le capacitación y donde se da más es 

en ejecución. 
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Pregunta 11 23 

~o cuentan con un modelo participativo para programar la cap~ 

citación a campesinos pero esperan contar con alguno. 

Pregunta 11 24 

Puede participar el campesino en la programación de un curso_ 

de capacitación definiendo el problema y diciendo como abordarlo. 

Pregunta # 25 

Si le interesa a la institución que los campesinos participan 

en su propia capacitación fortaleciendo la participación individual a su -

comunidad y atendiendo colectivamente sus problemas. 

Pregunta 11 26 

Definen a la capacitación como un instrumento para la transiaj,_ 

sión de conocimientos que logre fortalecer la organización de los campesi

nos para la resolución de su problemática en común. 

Por el tipo de respuestas dadas podemos inferir que en esta -

institución no es válido hablar de una participación real puesto que hay 

contradicción en algunas respuestas dadas. 

Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario AC 

Pregunta# 1 

Su objetivo al dar capacitación a campesinos es dar elementos 

para conocer y transformar su realidad. 
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Pregtmta ;¡ 2 

No toman en cuenta los objetivos que tienen los campesinos co 

mo comunidad al programar la capacitación ya que el programa esta impuesto 

por el Estado. 

Pregtmta # 3 

Si llevan a cabo una detección de necesidades en la comunidad 

pero este análisis es superficial. 

Prégtmta ;; 4 

No participa la comunidad en la detección de necesidades. 

Pregtmta il S 

La mayoría de las veces es la institución la que decide el - -

aspecto o problema que se llevará a la capacitación, aún hay veces en que 

se busca que sean los campesinos. 

Pregunta i! 6 

Para detectar los objetivos del programa no toman en cuenta -

la opinión del campesino porque el programa ya esta elaborado. 

Pregtmta # 7 

Los capacitadores son los que participan en ]a elección del -

del contenido teIT.ático que deberá ser contemplado en el curso. 
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Pregunta 11 8 

El campesino no puede participar en la búsqueda de documentos 

referentes al tema del curso puesto que hay condiciones que limitan que -

ésto se lleve a cabo. 

Pregunta# 9 

No participa el cainpesino en la elección de métodos y/o técni 

casa seguir en el curso, debido al alto indice de analfabetismo. 

Pregunta # 1 O 

La institución es la que decide la calendarización del curso 

tratando de que se ajuste a los campesinos. 

Pregunta lt 11 

La institución es la que decide que campesinos tornarán el cur 

so. 

Pregunta # 12 

Los técnicos de la institución participan en la planeación de 

los programas de capacitación, es difícil que sean los campesinos. 

Pregunta lt 13 

La metodología utilizada no ha promoYido totalmente la parti

cipación de los campesinos. 
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Pregunta # 14 

Casi no se hacen exposiciones, se buscan experiencias de tra-

bajo. 

Pregunta # 15 

Para integrar el grupo responsable de impartir la capacita- -

ción es a través de cursos de fonnación de instructores. 

Pregunta 11 16 

El personal capacitador que imparte los cursos no lo hace 

con ayuda de ningún campesino. 

Pregunta 11 17 

Los técnicos especializados son los que participan en la ela 

boración del material de instrucción. 

Pregunta# 18 

Para detenninar la.frecuencia con que se imparte un curso en 

ocasiones tornan en cuenta la opinión del campesino. 

Pregunta 11 19 

Lo más importante para la evaluación de la capacitación es el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y la fonna en que se dió el cur 

so. 

Pregunta 11 20 

Al evaluar las técnicas de instrucción utilizadas para impar-
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tir la capacitación han encontrado que estas no promueven la participación 

de los c~mpesinos. 

Pregunta 11 21 

Los campesinos no participan en la evaluación de la planea- -

ción del curso de capacitación. 

Pregunta # 22 

Si evalúan el grado de participación que tienen los carnpesi-

nos en las diferentes etapas del curso, y donde hay más participación por 

parte del campesino es en ejecución. 

Pregunta 11 23 

No cuentan con un modelo participativo para programar la cap~ 

citación a campesinos. 

Pregunta # 24 

Es difícil que el campesino pueda participar en la programa-

ción de sus actividades, sólo lo puede hacer en detección de necesidades -

y en su desarrollo. 

Pregunta# 25 

Si le interesa a la institución que los campesinos participen 

en su propia capacitación pero esto es a nivel de discurso, corno posición_ 

de muchos técnicos pero no en la realidad. 
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Pregunta!! 26 

Define a la capacitación campesina coJOC> generar conocimien- -

tos, actitud crítica ante la realidad que se vive, debe estar enfocada ha

cia el cambio y recuperar los valores de la comunidad. 

Podemos deducir que en esta institución la participación de -

los campesinos es mínima puesto que así lo demuestran las respuestas dadas. 

Distribuidora Conasupo, S. A. 

Pregunta# 1 

El objetivo es desarrollar en los campesinos habilidades para 

administrar y \'igilar las tiendas. 

Pregunta 11 2 

Si se tornan en cuenta los objetivos que tienen los campesinos 

com::> co11R1I1idad al programar la capacitación. 

Pregunta 11 3 

Para la planeación de un programa de capacitación si se lleva 

a cabo una detección de necesidades en la comunidad. 

Pregunta il 4 

Si participa la conn.midad en la detección de necesidades faci 

litando la información a los encuestadores que asisten· a la conn.midad 

Pregunta 5 

La institución es la que decide que aspecto o problema es el 
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que tiene mayor importancia para llevarlo a la capacitación. 

Pregunta 11 6 

Si se toma en cuenta la opinión del campesino para deterininar 

los objetivos del programa, se hace en las reuniones por -mes, en asambleas, 

da 11R1chas observaciones, su participación es de manera limitada, no siem-

pre participa. 

Pregunta # 7 

Para elegir el contenido temático participan los técnicos y -

rara vez los campesinos se trabaja a nivel de equipo pero en última instan 

cia estan los campesinos. 

Pregunta ft. 8 

La mayoría de las veces el campesino no participa en la bus-

queda de documentos referentes al tema del curso a menos que estén organi 

zados. 

Pregunta# 9 

No participa el campesino en la elección de métodos y/o técni 

casa seguir en el curso porque no tienen los conocimientos suficientes P!!. 

ra hacerlo. 

Pregunta 11 1 O 

Para decidir la calendarización del curso la decisión es toma 

da por la institución y los campesinos. 
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Pregtmta 11 11 

Los empleados de la :institución y los representantes de los -

campesinos son los que deciden que campesinos tomarán el curso. 

Pregtmta 11 12 

Para la planeación de un programa de capacitación participan 

los responsables de capacitación con la subgerencia rural. 

Pregtmta 11 13 

Se esta tratando de que la metodología utilizada en los cur-

sos prollRleva la participación de los campesinos a través de talleres y fo

ros. 

Pregtmta 11 14 

En la ejecución del curso si se pennite que el campesino pase 

a exponer un aspecto referente al tema en parte substancial. 

Pregtmta lt 15 

Nonnativamente al gnipo responsable de impartir la capacita-

ción se integra de cualquier área de difusión según el curso. 

Pregtmta 11 16 

El personal capacitador generalmente da los cursos el sólo, -

sin la ayuda de los campes:inos. 

Pregtmta 11 17 

Los capacitadores son los que participan en la elaboración --
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del material de instrucción. 

Pregtmta 11 18 

No se toma en cuenta la opinión del campesino para detentlinar 

la frecuencia con que se imparte un curso. 

Pregtmta 11 19 

Lo más importante para la evaluación de la capacitación es el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y la forma en que se planeó ·0 el 

curso. 

Pregtmta # 20 

No evalúan las técnicas de instrucción utilizadas en base a -

si estas pronrueven la participación. 

Pregimta # 21 

El campesino no participa en la evaluación de la plarieación -

del curso porque no esta capacitado para ello. 

Pregimta 11 22 

No evalúan el grado de participación que tienen los campesi-

nos en las diferentes etapa de un curso de capacitación porque apenas sé 

esta intentando la participación. 

Pregunta# 23 

Todavía no cuentan con un modelo participativo para progrmnar 

]jl_~apacitación a campesinos pero se esta intentando. 
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Pregunta !t 24 

Puede participar el campesino en la programación de un curso_ 

de capacitación en la medida en que se interese en su problemática. 

Pregunta !t 25 

A la institución si le interesa que los campesinos parücipen 

en su propia capacitación, trata de transmitir el método participativo en 

· .la gente como una herramienta. 

Pregunta lt 26 

Define a la capacitación campesina como un proceso de fonna-

ción de acciones o actividades autogestivas en los campesinos, fortalecer 

su identidad como comunidad libre no dependiente de Diconsa • 

.Analizando las respuestas dadas inferimos que no se puede h!!_ 

blar de·tn1a participación total y real de los campesinos en la capacita--~ 

ción puesto que la mayoría de las respuestas nos nn.iestra· que se esta ha- -

ciendo tn1 intento por introducir el método participativo en los campesinos 

Además la poca participación que hay es sólo a nivel de detección de nece

sidades. 

Instituto Nacional Indigenista 

Pregunta lt 1 

El objetivo que persiguen al dar capacitación a los campesi~~ 

nos es el de proporcionar infonnación de temas específicos que la pobla- -

ción demande, apoyar al desarrollo de habilidades y destrezas ya estableci:_ 

das y dar información de utilidad para el desarrollo. 
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Pregunta# 2 

Si se toman en cuenta los objetivos que tienen los campesinos 

como comunidad al programar la capacitación porque tienen una visión dife

rente del mundo. 

Pregunta 11 3 

Generalmente se lleva a cabo un diagnóstico de necesidades en 

la comunidad. 

Pregunta lt 4 

Si participa la comunidad en el diagnóstico de necesidades, -

ya que el diagnóstico parte de la corrn.midad, y se discute con los técnicos. 

Pregunta lt 5 

Entre la institución y campesinos deciden que aspecto o pro-

blema es el que tiene mayor importancia para llevarlo a la capacitación. 

Pregunta lt 6 

Para determ:inar los objetivos del programa si toman en cuenta 

la opinión del campesino por medio de asambleas de diagnóstico por la vía 

de asesoría que los técnicos dan. 

Pregunta lt 7 

Para la elección del contenido temático que deberá ser contem 

plado en el curso participan técnicos ~on la comunidad. 
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Pregunta 11 8 

Si puede participar el campesino en la búsqueda de doctunentos 

referentes al tema del curso pero generalmente no lo hace. 

Pregunta 11 9 

El campesino no participa en la elección de métodos y/o técni 

casa seguir en el curso. 

Pregunta 11 10 

Para decidir la calendarización del curso la decisión es toma 

da tanto por institución como por los campesinos. 

Pregunta 11 11 

Para decidir que campesinos tomaran el curso la intención es_ 

que sea colectivamente. 

Pregunta 11 12 

Para la planeación de los programas de capacitación partici-

pan técnicos y comunidad. 

Pregunta 11 13 

La metodología utilizada si promueve la participación de los 

campesinos a través de la discusión e intercambio de experiencias._ 

Pregunta 11 14 

Si se permite que el campesino pase a exponer un aspectq ref~ 

rente al tema. 
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Pregunt S 

Para integrar al personal responsable de impartir la capacit~ 

ción se· en cuenta a los técnicos de México, técnicos del interior y -

represe·· , . tes de la coIIIllll.idad. 

Prepmt::t -" 16 

El personal que imparte los cursos si lo hace con ayuda de al 

gún e, "-'sino. 

Pregun # 17 

Para la elaboración del material de instrucción participan -

los técr . ::os especializados. 

Pregunta !! 18 

Si toman en cuenta la opinión del campesino para detenninar -

la frecuencia con que se imparte un curso, se hace una articulación de los 

tiempos. 

Pregunta# 19 

Lo más importante para la evaluación de la capacitación es el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y la fonna en quese planeó el -

curso. 

Pregunta # 20 

Al avaluar sus técnicas de instrucción han encontrado que es

tas pTomueven la participación.de los campesinos, cuando los cursos respog_ 

den a sus necesidades concretas. 
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Pregunta# 21 

El campesino no participa en la evaluación de la planeación -

del curso, 

Pregunta# 22 

No evalúan el grado de participación que tienen los campesi-

nos en las diferentes etapas que tiene el curso de capacitación. 

Pregunta# 23 

No cuentan con un 11Pdelo participativo al programar la capa--

citación. 

Pregunta# 24 

El campesino sólo puede participar en la programación de un 

curso de capacitación ayudando a detectar sus necesidades. 

Pregunta# 25 

Si le interesa a la institución que el campesino participe en 

su propia capacitación. 

Pregunta w 16 
Define a la capacitación co!IP el desarrollo de habilidades, -

destrezas y conocimientos a partir del potencial que cada grupo étnico ti~ 

ne para la resolución de su problemática en común. 

Con respecto a esta institución pode11Ps deducir que la parti

cipación del campesino en la capacitación no es total puesto que no cuen--
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tan con un método que la propicie, y no muestran intenci6n de introducir -

alguna forma que lleve a la mayor participaci6n posible, la participación 

de que se habla es muy superficial. 

Proyecto de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo 

Pregunta# 1 

Los objetivos que esta institución persigue al dar capacita-

ción a los campesinos es mejorar los niveles de vida y aumentar la produc-__ 

ción, 

Pregunta 11 2 

Si toman en cuenta los objetivos que tienen los campesinos co 

lTú comunidad al programar la capacitación en base a los planes locales de 

desarrollo. 

Pregunta 11 3 

Si llevan a cabo una detección de necesidades en la comunidad 

para planear un programa de capacitación. 

Pregunta 11 4 

Si participa la conunidad en la detecci6n de necesidades eJCP2. 

niendo sus necesidades y proyectos. 

Pregunta 11 5 

La institución y campesinos son los que deciden que aspecto -

o problema es el que tiene mayor importancia para llevarlo a la capacita-
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ción. 

Pregunta lJ 6 

Para detenninar los objetivos del programa si se toma en - -

cuenta la opinión del campesino en base a los planes locales de desarrollo 

se diálaga con estos hasta llegar a un acuerdo 

Pregunta li 7 

Para la elección del contenido temático que deberá ser cante!!! 

plado en el curso participan técnicos de la institución y campesinos. 

Pregunta # 8 

No puede el campesino participar en la búsqueda de documentos 

referentes al terna del curso, por sus actividades que realizan en el campo. 

Pregunta if 9 

No participa el campesino en la elección del método y/o técni 

casa seguir en el curso. 

Pregunta lf 10 

Técnicos y campesinos deciden la calendarización del curso. 

Pregunta li 11 

La institución en base a la temática del curso deciden que -

campesinos tomaran el curso. 

Pregunta # 12 

Tanto técnicos como campesil1os participan en la planeación -

de los prograw.as de capacitación. 
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Pregtmta # 13 

La metodología utilizada en los cursos si promueve la partici_ 

pación del campesino. 

Pregtmta # 14 

Si se permite que el capaci tanda pase a exponer lll1 aspecto r~ 

ferente al tema, lo que les :interesa es exponer sus conocimientos, surge -

el diálogo. 

Pregtmta 11 15 

El grupo responsable de impartir la capacitación, se :integra 

de diversas maneras dependiendo del tema. 

Pregtmta # 16 

El personal capacitador que imparte los cursos no lo hacen -

con ayuda de ningún campesino. 

Pregtmta # 17 

Para elaborar el material de :instrucción participan sólo los 

técnicos de la :institución. 

Pregtmta 11 18 

Para determinar la frecuencia con que se imparte un curso, si 

toman en cuenta la opinión del campesino mediante los planes locales de 

desarrollo. 
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Pregunta 11 19 

Lo más importante para la evaluación de la capacitación es el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y el grado de participación de 

los campesinos. 

Pregunta 11 20 

Las técnicas de instrucción utilizadas si promueven la parti

cipación de los campesinos. 

Pregunta I! 21 

El campesino no participa en la evaluación de la planeación -

de un curso de capacitación. 

Pregunta 11 22 

No evalúan el grado de participación que tienen los campesi-

nos en las diferentes etapas de un curso de capacitación. 

Pregunta 11 23 

No cuentan con un nodelo participativo para programar la cap~ 

citación a campesinos, pero se esta intentando. 

Pregunta 11 24 

Un campesino puede participar en la programación de l1ll curs.o. 

de capacitación diciendo y analizando su problemática. 

Pregunta 11 25 

Si le interesa a la institución que los campesinos participen 
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en su capacitación, diciendo y analizando su problemática. 

Pregi.mta # 26 

Define a la capacitación campesina corno un intercambio de - -

ideas, conocimientos, a través del cual se generan nuevos conocimientos 

tanto para campesinos corno para los propios técnicos, y así llegar a un 

acuerdo al final de la comunicación. 

Con respecto a esta institución podem:is inferir que se puede 

hablar de una participación Uri poco más real, en el sentido de que hablan 

de planes locales de desarrollo, y aunque no se puede hablar de una parti_ 

cipación integral en todos los aspectos, sé-puede mencionar que éxiste in 

terés y un intento por introducir un método participativo. 

B a n r u r a 1 

Pregunta~ 

Los objetivos que persiguen al dar capacitación a los campe

sinos son, prepararlos para que organicen adecuadamente sus recursos, y 

adiestrarlos en sus actividades laborales para que mejoren su situación -

económica y social. 

Pregunta# 2 

Si toman en cuenta los objetivos que tienen los cairrpesinos -

comJ comunidad al programar la capacitación. 

Pregi.mta # 3 

Si llevan a cabo un diagnóstico de necesidades para la pla--
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neación de lll1 programa de capacitación. 

Pregunta# 4 

La comtlllidad no participa de manera directa en la detección -

de necesidades, pero se tornan en cuenta las solicitudes de capacitación. 

Pregunta# 5 

Tanto institución como campesinos deciden que aspecto o pro-

blerna es el que tiene mayor importancia para llevarlo a la capacitación. 

Pregunta lt 6 

'.io se torna en cuenta la opinión del campesino para determinar 

el o los objetivos del programa. 

Pregunta# 7 

Para la elección del contenido temático que deberá ser contern 

plado en el curso participa el personal de la institución. 

Pregunta# 8 

Si puede el campesino participar en la búsqueda de documentos 

referentes al terna del curso, generalmente se le proporciona material di-

dáctico escrito y se les orienta para que sigan informándose de los ternas 

tratados. 

Pregunta# 9 

No participa el campesino en la elección del método y/o técnf 

casa seguir en el curso, porque estos son determinados por el personal 



- 181 -

del banco. 

Pregunta # 10 

Para decidir la calendarización del curso la decisión es toma 

da por los que planean la capacitación, tomando en cuenta las actividades 

de los productores. 

Pregunta # 11 

La institución y campesinos deciden que campesinos tomarán el 

curso. 

Pregunta# 12 

Para la planeación de los programas de capacitación lo hacen

las áreas de la institución. 

Pregunta # 13 

La metodología utilizada en los cursos no promueve la partic!_ 

pación de los campesinos, pero se pretende que así sea. 

Pregunta # 14 

No sólo se permite que el campesino pase a exponer un aspecto 

referente al tema, sino que se promueven las exposiciones de los partici

pantes. 

Pregunta# 15 

Para integrar el grupo responsable de impartir la capacita- -

ción se seleccionan instructores que realicen las actividades. 
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Pregunta# 16 

Sólo cuando es posible el personal capacitador que imparte -

los cursos lo hacen con ayuda de algún campesino. 

Pregunta# 17 

Para la elaboración del material de instrucción participan 

las áreas específicas de los bancos regionales, y los instructores. 

Pregunta# 18 

Si toman en cuenta la opinión del campesino para detenninar 

lá frecuencia con que se imparte un curso de capacitación. 

Pregunta# 19 

Lo más importante para la evaluación de la capacitación es el 

cwnplimiento de los objetivos establecidos y la fonna en que se planeó el 

curso. 

Pregunta# 20 

Las técnicas de instrucción utilizadas si promueven la parti

cipación del campesino. 

Pregunta# 21 

Si participan los campesinos en la evaluación de la planea-

ción del curso porque al tenninar este proceden los participantes a eva- -

luar por escrito. 
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Pregunta # 22 

No se evalúa la participación que tienen los campesinos en -

las diferentes etapas de la capacitación. 

Pregunta# 23 

No se cuenta con un JJDdelo participativo para programar la ca 

pacitación campesina. 

Preg-clllta # 24 

Un campesino puede participar en la programación de un cur30_ 

de capacitación, auxiliando en la detección de necesidades, promcn-iendo el 

deseo de capacitarse y jerarquizando sus neces_idades , __________________ _ 

Pregunta # 25 

Si le interesa a la institución que el campesino participe en 

su capacitación. 

Pregunta# 26 

Define a la capacitación como un proceso para lograr que los 

productores adquieran habilidades, conocimientos y actitudes necesarias p~ 

r a que puedan programar, organizar y producir con mayor conocimiento y ve~ 

taja en las tareas de su propio desarrollo. 

Se puede deducir que existe una participación pero ésta es li 

mitada, sólo a nivel de detección de necesidades, y no se puede hablar de 

lma participación real puesto que el campesino no participa de manera di-

recta en este aspecto. 
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Centros Conasupo de Capacitación 

Pregunta 11 1 

El objetivo que persiguen al dar capacitación a los campesi-

nos es el de coadyuvar a su desarrollo económico y social elevar el nivel 

de producción y su nivel de vida. 

Pregunta 11 2 

Si toman en cuenta los objetivos que tienen los campesinos 

como comunidad al programar la capacitación, mediante su detección de nece 

sidades. 

Pregunta 11 3 

Para la planeación de un programa de capacitación si se hace 

una detección de necesidades en la comunidad. 

Pregunta 11 4 

Si participa la comunidad en la detección de necesidades me-

diante entrevistas y reuniones. 

Pregunta 11 5 

La institución es la que decide que aspecto o problema es el 

que tiene mayor importancia para hlevarlo a la capacitación. 

Pregunta 11 6 

Para determinar los objetivos del programa si se toma en - -

cuenta la opinión del campesino, en las asambleas de promoción. 
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Pregunta# 7 

Los campesinos y el instructor participan en la elección del 

contenido temático que deberá ser contemplado en el curso. 

Pregunta # 8 

Si puede el campesino participar en la búsqueda de documentos 

referentes al tema del curso, en los centros de capacitación se cuenta con 

salas de lectura. 

Pregunta 11 9 

No participa el campesino en la elección de métodos yío técni 

casa seguir en el curso ya que CECOXCA da prim::>rdial interés a los aspec

tos prácticos utilizando dinámicas que los campesinos desconocen. 

Pregunta # 1 O 

Los campesinos son los que deciden la calendarización del --

curso, de acuerdo a sus tiempos libres. 

Pregunta # 11 

Los campesinos son los que deciden que campesinos tomarán el 

curso. 

Pregunta# 12 

Los técnicos de CECOXC~ son los que participan en la planea-

ción de los programas de capacitación. 
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Pregunta 11 13 

Su metodología si promueve la participación mediante las dina 

micas grupales utilizadas. 

Pregunta# 14 

Si se permite que el campesino pase a exponer algún'aspecto -

referente al tema, se considera importante el cambio de experiencias y el 

papel de la comunicación en el trabajo grupal. 

Pregunta# 15 

El grupo responsable de impartir la capacitación se integra -

reclutando, seleccionando y capacitando a los grupos que provienen de es-

cuelas técnicas y lUliversidades. 

Pregunta lf 16 

El personal capacitador que imparte los cursos no lo hace con 

ayuda de ningún campesino. 

Pregi.mta # 17 

Para la elaboración del material de instrucción participan -

los técnicos de CECONCA y los instructores. 

Pregunta !f 18 

Para determinar la frecuencia con que se imparte lU1 curso si 

toman en cuenta la opinión del campesino mediante la detección de necesida 

des se conoce la demanda. 
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Pregunta # 19 

Lo más importante para la evaluación de la capacitación es el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y la fonna en que se dió el 

curso. 

Pregunta ii 20 

Han encontrado que sus técnicas de instrucción si pronrueven -

la participación del campesino. 

Pregunta# 21 

No participa el campesino en la evluación de la planeación --

del curso. 

Pregunta# 22 

Sólo evalúan la parte de ejecución del curso mediante una cé

dula de percepción. 

Pregunta# 23 

No cuentan con un modelo participatiYo para programar la cap~ 

citación a campesinos. 

Pregunta 11 24 

Un campesino puede participar en la programación de un curso 

de capacitación solamente_en la fase de detección de necesidades. 

Pregunta# 25 

Si le interesa a la institución que los campesinos participen 
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en su propia capacitación. 

Pregunta lt 26 

Define a la capacitación como un medio de infonnación para -

t ransformar. 

Podemos deducir que éxiste una participación limitada puesto 

que nos dicen que sólo puede participar a nivel de detección de necesi~ 

des, además no se ve que haya intención de promover una participación t.2_ 

tal. 

De manera general podemos decir que en la mayoría de las ins 

tituciones éxiste una participación muy limitada, la mayor parte de 

ellas concuerda en que ésta sólo puede existir a nivel de detección de -

necesidades y algunos aspectos de ejecución; cabe mencionar que en al~ 

nos se planteó que se esta intentando introduciT un método participativo 

en la comunidad. 

Sin embargo, obseTVamos que sólo en dos instituciones se ad

vierte un intento de llegaT a una paTticipación un poco más allá de la -

detección de necesidades. 
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CONCLUSIONES 

Previo a las conclusiones diremos que la educación en México 

ha ido e\'olucionando a través del paso del tiempo, es decir ha tornado ~ 

yor importancia conforme el pueblo va teniendo conciencia de la necesi - -

dad de ésta, lo podemos apreciar a través del movimiento revolucionario_ 

surgido en el país en donde una de las fuertes demandas era la educación, 

siendo los campesinos una de las clases que más lo necesitaban, logrando 

que la educación se les diera pero sólo parcialmente, ya que hasta la f~ 

cha el tipo de educación que se les proporciona está por debajo del sis

tema educativo urbano. Como lo menciona Latapí y Socieda3. en México)" -

con estadísticas es posible mostrar la escasa capacidad que ha tenido el 

sistema educativo para diluir las diferencias de clase". Expresa a . la

vez que el sistema educativo o sea el conjunto de actitudes, actos, for

mas de conducta y creencias sociales que se impone imperceptiblemente al 

altDl1Ilo es determinado por las élites de poder y propiedad. 

Podemos apreciar que dentro del sistema educativo urbano se 

marcan las diferencias de clase al impartir la educación, tenemos así 

que si dentro del medio urbano existe, en el campo está situación es to

davía más crítica. 

Compartinos el pen_sarniento ·que expresa Latapí, en el sentido 

de cuestionarse, que ha hecho la educación rural para salvar al campesi

no, es conveniente analizar si esta educación-no ha sido-en parte al me

nos, cómplice de la e~-plotación campesina. 
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Evidentemente no corresponde a la educación rural resolver 

todos los problemas económicos. políticos y sociales de las comunidades 

campesinas. Pero si es importante comprobar si, después de varias_ décadas 

ha contribuído y en que medida a la liberación del campesino, o si ha for

mado parte inconciente del aparato de despojo y sujeción de la población -

rural, que cada día se evidencia más. 

Las pocas investigaciones sobre este tema arrojan conclusio-

nes negativas. Pero no todo es negativo, en alguna medida la escuela ha -

alfabetizado y ha enseñado algo de aritmética de esta manera ha contribuí

do a integrar a la población ál mercado nacional. En cuanto a la libera-

ción y participación del campesino la escuela no ha hecho prácticamente n~ 

da. 

Una forma a la que se ha recurrido para llenar los huecos que 

deja la educación formal ha sido a través de la impartición de capacita-

ción a los campesinos, aunque cabe mencionar que la educación y capacita-

ción campesina en México, se ha considerado como una obligación o un serví 

cio que debe desarrollar el gobierno se ha ejecutado de acuerdo con los in 

tereses y la orientación que han convenido a las clases dominantes. 

De acuerdo con lo anterior, mediante la educación y capacit~ 

ción se ha intentado orientar, instruir, demostrar y convencer al campesi

no sobre las ventajas y beneficios de la nueva tecnología de los programas 

de desarrollo rural, del uso del crédito agrícola, de la alfabetización, -

de las campañas de vacunación y de la planificación familiar. Sin embar-

go algo debe ocurrir en las acciones de la educación y capacitación campe

sina, ya que los resultados de los planes, proyectos y programas no son --
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del todo satisfactorios. Podernos inferir que ésto se debe a la poca par-

ticipación que tiene el campesino en su propia capacitación corno lo arro-

jan los resultados del análisis de nuestro estudio •. 

Es conveniente aclarar que vamos a concluir en base a la in-

fonnación que se obtuvo de las instituciones donde se llevó a cabo la ob-

tención de la infonnación; es decir no se puede generalizar las activida-

des que las instituciones en su totalidad realizan; sino exclusivamente a 

nuestra nruestra de estudio, que reporta lo siguiente: 

Que la mayoría de las instituciones tienen como objetivo pr~ 

cipal aumentar la productividad, pero no tanto para el beneficio del camp~ 

sino, sino más bien responde a la política desarrollista del gobierno y de 

manera sexenal. 

A la vez tenemos que cuando se hace una detección de necesid~ 

des, éste se realiza más bien por cLD11plir con tul requisito, que por un· ve.r 

<ladero interés hacia la conrunidad, ya que el campesino no tiene una parti

cipación real en tal detección puesto que no la .discuten entre ambas par-

tes y consecuentemente no llegan a un acuerdo nrutuo. Los resultados nos -

hacen coincidir con lo que expresa Bonfil en su obra Ensayos sobre la Edu

cación Rural, que la mayoría de los programas de capacitación han fracasa

do porque no corresponden a las necesidades concretas de los campesinos. 

En la etapa de planeación del programa que contiene aspectos_ 

como son: detección de necesidades, objetivos, contenido temático (temas 
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y subtemas), elección de técnicas, características y número de sujetos y_ 

duración; en nuestro estudio, la participación del campesino es casi nula. 

Con lo que respecta a la parte de ejecución tenemos que exis

te una preocLipación por la participación ya que la mayoría de las res- -

puestas nos dicen que su metodología si promueve la participación, que si 

permiten que el campesino ayude al capacitador, que si se le permite expo

ner aspectos referentes al terna, pero concluímos que la participación es -

limitada en el sentido de que no es una participación frecuente corno se· 

vió en las respuestas, y además corno alg¡.mas de estas nos lo muestran de 

que éste participa en la medida en que le lllterese al terna tratado o en la 

medida en que este motivado; además hay que tornar en cuenta que el campes_i 

no no ha sido entrenado por la escuela para participar, siempre ha sido -

considerado como un ente receptivo. 

Fn lo que se refiere a la etapa de evaluación de la capacita

ción tenemos que la participación del campesino no existe ya que al eva- -

luar, los técnicos son los que se encargan de esta tarea, y rara vez toman 

en cuenta la opinión del campesino. 

De manera general podemos decir que la respuesta a nuestra -

preg¡.mta de investigación es que el grado de participación que tienen los 

campesinos en su propia capacitación es mínima o se podría decir que es n!:!_ 

la, ya que la mayoría de las instituciones no cuentan con un modelo parti

cipativo al prograrnaT la capacitación a pesar de que la mayoría afirmó que 

hay interés por parte de la institución, podeJIK)S hablar aquí que se trata 
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de un interés puramente demagógico puesto que la práctica nos muestra lo_ 

contrario, agregando además que la mayoría dice que el campesino s6lo - -

"puede" participar a nivel de detección de necesidades, sin embargo ya se 

indicó que esto no sucede así. 

~laciendo mención de nuestra hipótesis la cual refiere que -

las instituciones propician la participación de los campesinos en su pro-

pia capacitación, consideramos que tal apreciación no es real puesto que -

los resultados obtenidos así lo demuestran. 

Partiendo de esto consideramos como sería conveniente en pri

mer lugar que se concibiera a la capacitación campesina más qu~ una forma_ 

de dotar, de transmitir conocimientos, apitudes y habilidades; como un -

intercambio de ideas y conocimientos, como un proceso de comunicaci6n tal_ 

como lo expresa Schutter A. (Planeamierito de la educaci6n de adultos y la 

Capacitación Rural). 

Tomando en cuenta lo anterior proponemos que al campesino se 

le pennita participar en su propia capacitación, viéndolo desde un punto -

de vista más como un sujeto activo que como un sujeto pasivo, que el inte

rés de las instituciones deje de ser puramente demagógico y que surja un -

interés real y verdadero para beneficiar al campesino. En casQ de no exis 

tir interés por parte de los campesinos se puede proceder a motivarlos, -

papel que entra en las funciones del psicólogo por su conocimiento en la -

conducta humana, en las relaciones sociales, puede desenvolverse dentro de 

este campo. 
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El error básico de la capacitación campesina :impartida hasta 

ahora consiste en dejar de lado los intereses del campesino, el de progr~ 

mar la capacitación desde las instituciones, de que ésta sea una capacit~ 

ción :impuesta a los campesinos desde el exterior y que no responda a su -

problemática puesto que esta es una de las causas que provoca la descon-

fianza y rechazo de los grupos campesinos hacia los programas oficiales -

de capacitación. 

Una opción para que el campesmo pueda participar más activ~ 

mente en su propia capacitación es promoviendo la investigación particip~ 

tiva ya que es demasiado evidente la existencia de un esquema de trabajo

educativo basado en una relación vertical y poco participativa en donde -

no cabe la reflexión crítica de una realidad social concreta, detennina

da históricamente. 

La creatividad y el diálogo analítico, aspectos fundamenta-

·1es de un proceso educativo renovador, se encuentran ausentes, con lo - -

cual se colocan los educandos no :importando su edad, su condición social 

o su procedencia (urbana o rural) en una situación de absoluta pasividad, 

pasando sólo a ser receptor de un conocimiento estático y acrítico. 

Una investigación participativa podría concebirse como un tr~ 

bajo educativo que pretenda romper e innovar sustancialmente un conjunto -

de técnicas tradicionales que han :imperado fuertemente en el ámbito de 

quehacer de la capacitación y educación como de igual manera en el de las 

ciencias sociales más reconocidas. 
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Esta modalidad educativa enfatizaría la participación compro

metida de los sujetos implicados en el proceso educativo. Las experien- -

ciasen educación parten del conocimiento de la realidad, de su análisis -

e interpretación para posibilitar la toma de una actitud crítica y de com

promiso con la modificación de la misma realidad. Tarea en la que el psi

cólogo tiene un campo por demás amplio de ingerencia. 

Para percibir y conocer una realidad es necesario actuar en -

ella, ya que no existe conocimiento válido que no se origine y compruebe_ 

en la acción. 

La educación y la capacitación campesina no deben restringir-~--~~~~ 

se, unica y exclusivamente a la instrucción u orientación para aumentar 

los rendimientos por héctareas de un determinado cultivo o para obtener 

más litros de leche y más kilos de carne o para saber cómo y cuando vendér 

más ventajosamente tal o cual árbol del bosque. Si estas actitudes no se 

ubican y desarrollan en el contexto global (económico, político, social y 

cultural) en el que viven los campesinos, difícilmente se podrá conocer su 

problemática. Por ello un modelo alternativo a la educación y capacita- -

ción tradicional debería contemplar cuando menos las siguientes considera-

ciones: 

1.- Que los campesinos, por los conocimientos amplios y prác

ticos que tienen sobre sus propias condiciones de vida y sobre las condi-

ciones ecológicas y sociales de la comunidad y de la región, deben ser 

consultados para que con sus ideas y sugerencias coadyuven a la selección

de los contenidos para los programas de capacitación. 
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2.- Que los ternas y contenidos de los programas de capacita-

ción deben estar acordes con las necesidades económicas, políticas, socia

les y culturales de la comunidad rural o del grupo campesino y, además que 

deberán utilizarse los recursos físicos y materiales de la comunidad. 

3.- Que durante el desarrollo del proceso educativo y capaci

tador, el técnico o educador será un participante más en el proceso, en - -

que las primeras reuniones actuará como moderador y coordinador de la re-

flexión o el diálogo que se establece entre los participantes en torno a -

un tema o problema, hasta llegar conjuntamente a proponer las alternativas 

de solución al problema objeto de discusión. 

4. - Que el proceso educativo y capacitador debe contribuir a 

profundizar y sistematizar el conocimiento (teórico práctico) de las condi_ 

ciones naturales, económicas y sociales en la que hacen su vida los campe

sinos, con la finalidad de propiciar 1ID uso más racional de sus recursos,_ 

así como de posibilitar la transformación de su realidad. 

5.- Que el objetivo final de la educación y capacitación cam

pesina sea el de prollDver y desarrollar la organización independiente de -

los campesinos utilizando a ésta en la medida de lb posible, como su mejor 

arma de defensa y de lucha para solucionar con mayor ventaja y más rápida

mente sus diversos problemas. 

En resumen se propone la reestructuración de una actividad -

educativa organizada que se realice ya no con el sistema establecido, sino 

con objetivos bien definidos y con la participación consciente y activa de 
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los campesinos y los técnicos educadores y capacitadores. 

Los objetivos que pueden regir esta estructura bien podrían-

ser: 

1.- Educar y capslcitar a los campesinos para la búsqueda de -

caminos alternativos, que contribuyan a su liberación, del sistema capita

lista dependiente que los mantiene en una permanente situación de explota

ción y miseria. 

2.- Educar y capacitar a los campesinos, logrando que el prQ_ 

ceso educativo se integre a la práctica del campesino, con el fin de 

transformar su trabajo cotidiano a partir del enfrentamiento de los cono

cimientos científicos elementales con los conocimientos empíricos del carn 

pesino. 

3. - Educar y capacitar a los campesinos, fomentando su part_:i 

cipación creativa y continua en el proceso educativo. 

4.- Educar y capacitar a los campesinos prorroviendo activida

des teórico-prácticas que permitan lograr que la metodología y el estilo -

de trabajo en el proceso educativo, puedan ser asimilados por los partici

pantes de la comunidad, y que posteriormente ellos continuen el trabajo de 

educación con los demás campesinos. 

5.- Educar y capacitar a los campesinos, mediante un proceso_ 

educativo que permita coadyuvar a la formación de los cuadros dirigentes -
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que los campesinos pobres y jornaleros agrícolas necesitan en sus comtmicla 

des de trabajo y en sus organizaciones de lucha. 

Es así como hemos visto a través del desarrollo de este traba 

jo que la participación del campesino en su capacitación es limitada, en-

centrándose este aún sujeto a las intransigencias institucionales, coar

tandose así su libertad de expresión. 

Indudablemente que al hablar sobre el campesino y su problem!_ 

tica nos sumerge a un mundo lleno de interés; más así, tratándose de estu

dios o investigaciones que realmente pretendan sino dar soluciones concre

tas, por lo menos abrir el horizonte del conocimiento sobre el tema, invi

tamos entonces a aquellos interesados en esta materia para realizar sus -

estudios con entusiasmo y nos quedamos en espera de que esta breve invest,i 

gación pueda servir de ayuda al lector, con el interés de profundizar el -

tema abordado ya que al respecto, como estudiosos iie la conducta humana 

nos queda mucho por hacer. 
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ANEXO 1 

QJIA DE ENTREVISTA 

INSTITUCION: PUESTO QUE DESEMPEÑA: 

i\DMBRE DEL INFOR.t\ll\NTE: ENTRE~ PARA EL PUESTO: 

PROFESION: ANTIGUED . .\D EN EL PUESTO: 

Parte (I) Planeación del Programa. 

1.- ¿Cuáles son los objetivos que persiguen al dar capacitación a los --

campesinos?. 

2.- ¿Independientemente de sus objetivos como institución, toman en cuen-

ta los objetivos que tienen los campesinos como comunidad al progra--

mar la capacitación?. 

si En que sentido 

No ¿Porque? 

3. - ¿Para la planeación de un programa de capacitación hacen un diagnósti_ 

co o detección de necesidades en la comunidad 

Si ( ) No ( 

4.- ¿Participa la comunidad en la detección o diagnóstico de necesidades? 

Si ¿Cómo? 

No ¿Porque? 

S.- ¿En base a la detección de necesidades quién decide que aspecto o prQ_ 

blema es el que tiene mayor importancia para lleYarlo a la capacita-

-~? cion .. 
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a) La Institución b) Los campesinos c) Otros, cuáles 

6.- ¿Para detenninar el (los) objetivo (s) del programa se toma en cuenta 

la opinión del campesino? 

Si ( ¿Cómo? 

No ( ¿Porque? 

7.- ¿Para la elección del contenido temático que deberá ser contemplado -

en el curso quienes participan?. 

8.- ¿Puede el campesino participar en la búsqueda de documentos referentes 

al tema del curso?. 

Si 

No 

¿Cómo? 

¿Porque? 

9. - ¿Participa el campesino en la elección del método y /o técnicas a se- -

guir en el curso?. 

Si ( ¿Cómo? 

:'\O e ¿Porque? 

10.- Para decidir la calendarización del curso (lugar, fecha, duración, ho 

rario) la decisión es tomada por?. 

11.- ¿Quién decide que campesinos tomarán el curso, (tomando en cuenta el 

número y/o características de los mismos)?. 

12. - ¿Quiénes participan en la planeación de los programas de capacitación?. 

Parte (2) Ejecución del Programa. 

13. - ¿La metodología utilizada en los cursos promue\-e la participación de 

los capacitandos (campesinos)?. 
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14.- En la ejecución del curso se permite que el campesino pasa a exponer_ 

un aspecto referente al tema?. 

~ ) ¿Cómo? 

No ) ¿Porque? 

15.-¿Cómo se integra el grupo responsable de impartir la capacitación?. 

16.- ¿El personal capacitador que imparte los cursos lo hace con ayuda de 

algún campesino? 

Si ¿Cómo? 

~( ¿Porque? 

17.- ¿Quiénes participan en la elaboración del material de instrucción?. 

18.- ¿Para determinar la frecuencia con que se imparte un curso toman en 

cuenta la opinión del campesino? 

Si ( ¿Cómo? 

No ¿Porque? 

Parte (3) Evaluación del programa. 

19.- Ordene jerárquicamente que es más importante para la evaluación de la 

capacitación: 

a) El cumplimiento de los objetivos establecidos. 

b) La forma en que se planeó el curso. 

c) La forma en que se <lió el curso. 

d) El grado de participación de los campesinos. 

e) Otro especifíque. 

20.- Como resultado de la evaluación de las técnicas de instrucción utili

zadas para impartir la capacitación se ha encontrado que estas promu~ 



;113v ·qr 
ven la p~ -1 ~J 1.1t! s 

Si e ) 

) 
-,-- - ---.--

No e ¿Porque? 

21.- ¿Participa el campesino P.n l:ci P.val1rnrión ri,, la planeación del curso? , 
Si.t ( 

No 

¿Cóm::>? 

¿Porque? 

22.- ¿Se evalúa el grado.de participación que tienen los campesinos en la 

planeación, ejecución y evaluación del curso? 

Si ) 

No ( 

¿En cual de ellas hay más partici:_ 

pación de parte del campesino? 

¿Porque? 

23.- ¿Cuentan con un modelo participativo para programar la capacitación -

a campesinos? 

Si ) 

No 

¿En que consiste? 

¿Porque? 

24.- Explique usted como un campesino puede participar en la programación 

de un curso de capacitación dentro de cada una de sus diferentes eta 

pas. 

25.- ¿Le interesa a la institución que los campesinos participen en su --

propia capacitación?. 

Si ( ) 

No ( 

¿Cómo? 

¿Porque? 

26.- ¿Como define usted la capacitación campesina?. 
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