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INTROOUCCION. 

El. presente trabajo, ''Contribución al estudio de l.a Juventud 

Rural '·de Latinoamdrica", pretende ser un acercamiento general a -

las condiciones de vida econ6micas, pol.!ticos y cultural.es de un 

sector social. espec:!:fico en nuestros paises de Fun4rica Latina: 

el sector rurnl. y su juventud. 

La importancia del. anti.lisis del sector rural. a nuestro pare-

cer es fundamental, pues en él convergen la herencia de nuestro -

pasado prehisp~nico y colonial, y sus formas d~ organizaciOn pol.f. 

ticas y cul.tural.cs con aquellas otras que se fueron col'\formando -

a partir de la Segunda Guerra Mundial~ Es en este 111.timo periodo 

cuando se suceden de una manera espectfica l.os procosos de indus

trializacien y modernizacidn social y econ6mi.ca en latinoamérica. 

Proceso "que visto desde l.a corriente funcional.ista, durante los -

años cuarentas y cincuentas, se consideraba. como control.able y -

predecible en sus perspectivas y efectos, y qlle sin·~embargo se e!}, 

frentar!a con una dura realidad cultural y ccont5mi.ca que hnsta la 

fecha no ha podido tener una respuesta abarcativa y consistente -

para l.a realidad rural en todos sus aspectos {dernogrlifi.co, cultu

ral, po.1.!.tico, etc.) • 

Es en este sentido en donde el problema rural es el punto -

de partida de 1.a reflexi6n como cr!.tica te6rica y práctica a los 



proyectoD do industrializaci6n y de moderniz:aci6n. Te6r1ca en -

tnnto que el estructural-funcionalismo se ha mostrado incapaz de 

conocer, explicar y mucho menos prevee:C los ~f'ectos "perversos" -

derivados de la aplicac.16n de dichos proyectos. Práctica, en t~ 

to quo la rea11dad rural de nue.stroG pa!ses fue vista desde esta 

perspectiva como ~ elemento negativo y a veces opuesto a los prg_ 

ccsoe de 1ndustrializaci.6n. M~G que adecuar ln pr&ct.ica política 

estatal a las condiciones rurales de nuestros pa!ses, se pre ten--

di.6 adecuar nuestra realidad concreta de pa:S:ses no industrializa

dos y proyectos de 1ndustrial1zacil5n ajenos. 

Desde esta problem&tica, nos abocamos a construir en el Pri-

mer Cap!tt\lo el concepto de juventud desde diferentes perspecti.-

vas te6ri.cas, que nos permiten contextualizar la problemrltica de 

la juventud rural. l.atinoamericana desde una 6ptica estructural .. -

Esta const.ruccil5n nos posibilita explicar loe prob1emas de tipo -

c.con6mico, demogrtif1co y cultural, a los cuales se enfrentan los 

pa.tses latinoamericanos una vez madurados los procesos de indue--

tr1.nlizacit5n y roodernizac16n que producen los efectos antes rnen-

cionados, destacando el fent5rneno de la rnargina1idad·. 

En el Segundo Cap.ttulo realizamos una cr!tica al estructural 

funci.onalismo, a part.ir de los conceptos de alienac18n y margina

ci6n de la juventud rural. Misma que se ejemplif.ica con la cr!.t!_ 

ca al prOyecto de extensitSn que fue implantado en· 1at1.noamdrica -



durante las décadas de 1.os años sesentas y ~e ten tas. 

En el. Tercer Cap!tul.o recuperamos algunas propuestas de an:i-

l.isis y opciones po1!ticas de los principal.es autores que logra--

ron observar l.as contradicciones que se dan entre la inoderniza- -

ci6n· y 1.a si.tuaci6n de l.os sectores rurales latinoamericanos,· pr~ 

blcmas como marginalidad, subdesarrollo, crecimiento demogr8.f1.co, 

desempleo y mayor profundización óel subdesarrollo ante nuevas -

condiciones. Opciones que si bien se detienen en Callejones s1n 

salida, logran marcar n!tidamente l.a problemlitica· que tiene que -

enfrentar todo anlil.isis de la juventud r•.iral. latinoamericana. 

Finalmente, se trata de puntualizar sobre las posibles ten-

dencias que van imperando y que van a reorgani.z·ar a los sectores 

rural.es latinoamericanos y a su juventud, tendencias que s1 bi.cn 

se van ilt'(loni.endo, se pueden enfrentar desde diversas formas polf 

ticas, insti.tucionales, sociales y teóricas, estas respuestas te~ 

dr4n · que mo:ldearse y consolidarse con la part1cipac.i6n de los di

réctamente 1.nvolucrados, es decir, los sectores de ·la juventud ~ 

ral. ~atinoamer1cana4 

An.tC este requerindento, y dada la escasez de bibliograf!a -

especifica, el presente trabajo aspirar.ta tan sólo a del.1near al

gunos planteamientos que sirvan de base para. un anAlisis mAs pro

fundo y particul.ar de la j\iventud .rural en cada sociedad latinoa

miir:tcana. 



MARCO 'l'EORICO-CONCEI'TUAL 

"Hoy no es solamente el destino de 
un hombre o de· un grupo de hombres l.o -
que está en tela de juic.!.o, sino el de -
la humanidad c~tera. No hay quietismo -
posible de la ciencia y de la tecnica. -
La· vida humana tiene necesidad de una -
justificaci.On. La potencia del. hombre -
plantea los problemas d.lt;imos: el .de la 
elecc16n, el de l.a lJ..bertad y el de los 
fines. Hoy, estos problemas han roto -
los muros de las escuelas y de las uni-
versidades. Son asuntos de todos•. 

Roger Garaudy, '"Perspectivas del Hombre•. 

La juventud, motivo central. de este trabajo, no puede ser -

considerada como un grupo aislado de la sociedad l.atinoamericana 

en su conjunto, sino como un grupo especialmente afectado por pr2_ 

_blernas que de uno a otro modo conciernen a todos los sectores s~ 

cial.es: aislwnient.o, pobreza, explotac16n, falta de op~rtunida

des de trabajo y de acceso· a los medios de producci~n.~ seqreqa-

ci6n. cultural y exclusi6n del. proceso de toma de decisiones. 

l:Csdc otra ¡..ers::Jeetiva se hncc necesario considerar que l.a ju

.ventud rural refleja el acontecer hiet6rico de l.a sociedad en --

que vive. Todos los aspectos de .. su realidad soc:.tal, econ6mica,

pol.!tica y cultural responden a las. caracter!sticae de au medio, 
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entre las que se destacan el subdesarrollo y los factores que lo 

condicionan. En este sentido es conveniente precisar que el su!?_ 

desarrol.lo no es simplemente atraso tecnológico y económico, es 

una real.idad hist6rica de estanco.miento ccon6mico, social cultu

ral y polt.tico de los pueblos latinoamericanos, causado por ln -

dependencia externa y por la dominaci6n interna, caracterizada -

dsta por la concentraci6n de los factores productivos y por el. -

control de los mismos dentro de una concepc16n de un serio dese-

quilibrio sccio-ccon6mico. 

El universo de las áreas rurales estlt const1tuido, as!, por 

conjunto heterogt!neo de realidades que poseen caracter!sticaa 

espec!f.icas que las diferencian entre s!, y, al mismo t.iempo, -

comparten una caracter!stica comtín: el. de desenvol.verse en un -

contexto de marq:lnal.idad estructural (l) dentro de la formaci6n -

soci.al de los pa!aes latinoamericanos. 

Esta Caracter!.stica fur.damental que identifica a dichas - -

áreas, es producto del proceso histórico de dependencia y margi-

~I~n s:e e:~~~::: ::~a:ª;~!n~;~:::a:~=~u~:u~~!r:! ~~o~~=~a~~ !:r~~ 
una sociedad ·rural. pero que al encontrarse con una propiedad -
Atomizada, al. margen del control de los tactorea productivos y -
de la riqueza social resultante, también se encuentran fuera de 
l.a• decisiones politicaa y econ6micaa y de lo• boneficioa que do 
ber.!a generar la riqueza eocial, como la educaci6n, la vivienda
y l.a salud, pero tambilin la cienc.ia, la investiqación y tecnolo
q!a. Nota del Autor. 
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nal.idad experimentado por ell.as y constituye expresión particular 

de todo problema nac.ional. 

En general se caracterizo. como situaci6n social. marginal, -

al modo no comp1eto de int17graci6n, en lo estructura general de 

la sociedad de ciertos espacios sociales. Formulada en tl!rmi-

nos de confl.icto radical., la e1tuaci15n de marginalidad social no 

puede ser superada ain l.a transfo:rmacidn de la natura1ez.a de la 

sociedad como tal. Preci.samente el aiatema pol.:ttico-social. imp~ 

rante y alqunos modelos de desarrollo requieren impl.!citamente -

proceso de margina.ci6n de vastos aectores de pob1ac115n que no 

incorporan a la estructura dominante. (2 } 

De esta caracterizacil5n general, se desprende, a·manera de· 

h:lp6tesis, que grandes sectores de la juventud rural. subsi.eten -

dentro de un contexto de marginal.idad cultural., ps1.col6gica, so

cial., pol1.t1.ca y económica. Dadas estas condiciones, su partic,! 

paci6n social y político se •Je obstaculizada rnr la vigencia de una ª!:. 

ti.tud pasiva desarroll.ada a travda de tsiqlos de aislamiento, 

m1.ai6n y desarticul.acidn. 

As! se puede observar que l.os conceptos de "participac·1on .. -

y margi.na11.dad son antagónicos, pero ae encuentran relacionados 

(2) veri Anton De schutter. Inve•tigaci6n partlcipativa1 una 
opclén metodol69ica para la educaci6n de adultos. CR!!'PAL, Pátz
cuaro (H,xico), 1991, plg•. 40-2. 
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en el. contexto de la dinámica social, en 1.a que so juegan las -

grandes contradicciones pol.iticas, sociales y económicas de la -

sociedad capitalista contemporánen. 

Existe evidencia. te6ri.ca y emp1rica que para l.ograr niveles 

crecientes de participación social por parte de los sectores mA!'.. 

ginales rural.es se requiere del acceso y control de los inedios -

de reproducc.idn social.. Expresado de otra manera, el dnico cam.!_ 

no que puede garantizar una part1c1pa.cic5n mas plena y creciente 

por parte de l.os grupos socialeS postergados, donde se encuentra 

la juventud rural, es la noción coherente y decidida de querer -

adoptar una pol.1.tica firme, tendiente a favorecer una democrati.-

zaci6n en el. acceso a l.a cultura, a l.os rnedios de producci6n, y 

a la toma de decisiones pol!t.icas, 

No puede afirmarse que los "marginados• carezcan de los co

nocimientos adecuados para manejar efic1.cntemente los escasos r!. 

cursos que controlan. S1.n embargo, como no participan de manera 

gl.obál en el contexto soc1o-econ6m1.co y politice err que viven, -

no pueden concederl.e un real. sign.if:icado vivencia1 a ·sus cxpre-

siones culturales, econ6micas, y pol1ticas; no csttin 12n condici~ 

nes de reaccionar adecuadamente a 1os cambios impuestos por el -

sistema ni proponer proyectos para su traneformaci6n. 

Es en esto sentido que pocas pol.1ticae pueden Ger m!s efec

tivas para im.pul.sar al marginado a nivel.es de participaci6n mtS.s 
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intensos y sistemáticos, que propiciar su auto organizaci6n para 

l.a defensa de sus intereses y proyectos, y que potencie su capa

cidad de manejar los aspectos sociales, t~cnicos, productivos, -

administrativos, legales, cte., que competen a su &nbito de vlda. 

De aqu! que sea importante entender la concepci6n de una or

ganizaci6n en donde cada sujeto ea un ser activo que conci.be, d!_ 

rige y ejecuta. Esto es l.o que el grupo participante debe ganar 

en el. transcurso de todas sus actividades. Pero como ello es un 

proceso, este se irll dando por medio. de raO.l.tipl.ea 11tedidas orga

n:f.zat;tvas que el grupo adopta para solventar los probl.emas que se 

l.es presentan a la luz de la refl.exi6n colectiva en sus reunionea 

de gestién y en sus 6rganos correspondientes. Cuando ellos en--

frenten sus problemas col.cctivarnente surgir4 la necesidad de dar 

adecuadas soluciones organizadas, porque la problem4tica organ:l-

zativa se l.es presentara como problema concreto y no como un --

prob1erna abstracto y lejano. Por consiquiente el.lo~ mismos ten

drJS.n que aditptar su organizaci6n conforme a l.a realidad concreta 

que se l.es presenta. Su conciencia organizativa ser4 pues pro-

dueto de la 1ucha por superar sus prob1emas. 

De una u otra. manera, todos estos constituyen problemas cr~ 

ciales que afectan la situaci6n de la juventud rural. Desgrac:l!!, 

damento los pocos estudios serios y sistemtlticos que se han he-

cho sobre ella, parcelan y atomizan su antl1isis, con lo cual se 

pierde l.a p~sibilidad de extraer acciones gl.obales tendientes a 
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corregir su problemática. 

En efecto, l.a gran parte de los pocos proyectos de invcsti

gaci6n llevados a cabo sobre la juventud rural. en el h~i.sferio, 

se han basado en el modelo posit1vista y cstructural-funcionali!_. 

ta. Por medio de esta modalidad se presenta como ciencia lo que 

no es sino una tradici6n te6ricn que n la larga se convierte en 

una práctica t~cnica destinada a justificar y a reforzar el. pro-

ceso general de modernizac16n dependiente, o de un rcform:f.smo -

que se contra.pone a cual.quier proceso de desarrollo integral de 

las sociedades. 

Esta marcndn tendencia de la investigaci6n aceren de la si-

tuaci6n de la juventud rural, se refleja en l.a programac.16n eser!_ 

ta de investigaciones atomizadas, pequeñas, insustanciales y, por 

lo tanto, incapaces de conducir a la acumulación sistemática de 

conocimientos, lo cual impide analizar la realidad en su conjun-

to. Estas 1nvestigac1.ones, de carácter microsoc1.ol6gicas, tor-

nan imposlble la C!<plicaci~n tanto de sus supuestos ... cuanto de --

procediinientos tecnometodol6gicoe. El. quehacer º:investiga~!. 

vo se torna entonces mecanicista y no !JOcial, por cuanto no in-

terpreta adecuadamente una realidad concreta en su globalidad, -

cosi.fi.cando( 3 ) hechos histdricos que requieren dé una mayor ex--

l3} Cosi.ficar; considerar o tratar una idea, repre.sentac16n, fa
cul.tad, como si fuera un objeto o una cosa... cuando al.qo se 
tandariza y pi.erde su cal.ldad propi.a. Nota del. Autor 
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plicacidn e interpretac16n. 

De lo anterior tambidn se deriva una priS.ctica. educativa y -

cient:f.fica, cuyo fundamento es c1 cumplí.miento estricto de las -

reglas formnles del mt;toda y el uso impersonal. de ciertas ttscni

cas artesanales de procesamiento y rnanipulaci6n de datos. De e!. 

ta manera, el. formalismo 16gico sustituye el rigor del anS.lisis 

hist6rico, con l.o cual. la perspectiva del. anlilisis deriva a pa.r

cial.idades incoherentes, carentes de proyecci6n social y tambi€n 

hist6rica. 

Bajo este marco de tradic16n te6rica, la producción del. co

nocimiento est4 fuertemente infl.u!do por una base epiatemol6gica 

neoposit!viata y neoempirista. su legitimidad oca1;U!m1:ca se sus-

tenta en una. ideolog:f.a cientificista, la cual. se cubre con gran

des al.ardes de objetividad y neutralidad, posici6ri que muy po--

pueden sustentar o defender. 

Para esta corriente ideolGgica empirista., el. o~jeto de la -

ciencia est.! determinado por el dato emp!rico y el. Stijeto que e~ 

nace. Es decir, el sujeto epistemoi6gico se reduce a un sirnp!e 

sujeto individual, igualmente ernp:f.rico. La objetividad requeri

da en el traba.jo cient!fico también se sustituye por una swni- -

sión a loe instrumentos de observación y a l.as reglas del forma

l.ismo metodológico. En otras palabras, la construcci6n de un. -

cuerpo coherente de proposiciones te6ricas se sustituye PC?r un -

conjunto de conceptos operacionales, que no conducen a una ~ 
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ci6n ·coherente e integra.l desde e.l punto de vista de los facto--

res socioecondmicos e hist6ricos que determinan el marco de una 

sociedad. 

Es as.t como se llegan a tomar .las manifestaciones emp!ricas 

de la realidad social como si fuera .la realidad objetiva. En ª!. 

ta perspectiva la ciencia se convierte en una ciencia reflejo, -

ya que renuncia n su esencial car~cter cr:!.tico, es decir, pierde 

la Cínica cua.lidad que le da capacidad· para superar las premoni--

ciones o manifestaciones aparentes e inmediatas .del. mundo fenom~ 

nol6gico. 

Felizmente, a partir de la dl!cada de J.os años sesenta, sur-

gen opciones mctodol6gicas al.ternati.vas en el campo de l.a 1.nves

tiga.cidn social que permiten ana.lizar el contexto de la juvCntud 

en general y rural en particular, de una manera más integral y -

realista a la vez; como la investigacidn eartic.ipativa que ofre

ce toda una nueva estrategia metodoltSgica en la d1mensH5n del 

trabajo de 1nvc~tigaci6n en el tirea d.e las ciencias .. soc.iales. 

La investigación participativa se propone con;prender y ex--

plicar la existencia de estructuras y procesos sociales desde una 

perspectiva histórica. En esta dimensi6n se necesita- comprender 

1a 1nvestigacidn participativa como una respuesta histtSrica a n~ 

cesidades sentidas, que posibi.11ta darle un sentido concreto a la 

participacidn de los grupos histdricamente marginados de 1a in-~ 
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fo.rmac16n, inclusive sobre su propia situación y de los procesos 

de toma de decisiones. 

Por lo mismo, la investigacidn participativa no es ·casual, 

no es una invenci6n o una idea genial de una persona, es una corr 

jugaci6n de una cr.!t1ca te6r1ca ep1stemol6q1ca, una ruptura con 

los procesos que existen, por un lado.y, por otro, el resultado 

de una recstructurac1.6n de e1ementos innovadores proven1entes de 

d1ve2'BAB diac1.pl1.nas y exper1encias pr4cticaa, as! como tamb1~n 

·de los avances te6ricoa rec1.entes. De esta manera se ha conver-

tido en una "prax1s" nueva que se presenta como una opc16n meto

dol6gica Y un enfoque estrat~g1co para la accidn. 

Es as!, como en el. presente documento, que busca -ser una --

"aportaci6n al estud1o de la juventud rural en l.a.tinoarntlrica, mu

chas de l.as consideraciones expresadas se ·anal1zar4n con mayor -

detenimiento, buscando en lo posibl.e una ;tntegrae1.l5n de todos --

los el.ementos y factores que configuran su probl.em:!ti.ca • con e1 

.fin de evitar un antil1.sis parcializados o unidi.mensional.. 
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CAPITULO I. 

HACIA UNA DEFINICION DEL TERMINO JUVJ::NTUO. 

1.1. A1gunos Planteamientos Básicos. 

En una pri.mera aproxitnaci6n, se puede considerar a 1a juve~ 

tud como el periodo durante el cual el individuo adquiere l~s d!:_ 

rechos y las responsabilidades del adulto pero pierd~ la protec

c16n y la eituaci6n de dependencia propias de1 niño. La legisl.!, 

ci6n que rige este proceso se ajusta a los criterios de los dif!!_ 

rentes Estados sobre el. modo y el. momento en ].os cuales debe pr~ 

ducrise ese cambio y corresponde, en cierta medida r a 1a situa--

ci6n de l.os j6venes en distintas edades de su vida. 

Un estudio realizado en 1972 a partir de documentos propor

cionados por l.a Asamb1ea Mundial de la Juventud y la Federaci6n 

Mundial de la Juventud Democr4tica, as! como de las respuestas a 

un cuestionario enviado a veinte paises, ofrece una. idea de cie;: 

tas caracteristicas comunes propias de 1a conaici6n·de los j6ve-

nes en diferentes pat.ses del. mundo y de ciertas variaciones de -

.La m
0

1sma (41 

(4} UNESCO, La condici.ón social de los j6venes1 juventud y 
bio, Par!s, ,979 1 p. 5. 
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A juzgar por su 1egisl.aci6n, y a d1.ferenc1a de ciertas so--

c.iedadee •tradicionales", muchos estados modernos reconocen que 

la transic.16n a la. cond1.ci6n adu.lta es un proceso fraqinentado m!:_ 

d_1,ante el cual .los j6vehes pueden obtener derechos en distintos 

campos antes de conseguir derechos equivalentes en otros. 

En un n'11mero muy grande de pa!ses, una de l.as pr.imeras 

ponsabilidades que han de asumir l.os jt5vene11 es la del trabajo. 

La edad legal. en la cual pueden empezar a trabajar es, a menudo, 

l.a de 14 o 15 años, o incluso inferior. En cuanto al. trabajo no 

industrial, en particular el de cartlcter famil.iar, no existe 

pr~cticamente legialac16n alguna. En la vi.da real., l.as disposi

ciones vigentes de protecc16n jur.tdica contra el empleo de los -

niños t.ienen a menudo efectos contrarios a los que hab.ta previa-

to el leq.isl..ador. De esta manera, por ejemplo, cuando una fam!-

1ia pobre se vo obligada a poner a trabajar a sus elementos·rnas· 

j6venes -que es el. caso de los islotes de pobreza. que hay en - -

ciertas áreas marginal.es, urbanas y rural.es de los pa.t:ses. subde-

sarrol.lados occ.identales- ~stos enfrentan una serie de ohstllculos 

que 1.mposibil.1.tan su empleo legal. y que los ob1iga a ·soportar -

cond.icionll!!!S de trabajo especial.monte malas para l.a mano de obra 

clandest.i.na. 

Otra forma de responsabilidad que deben asurn.:f.r bastan~te "". -

pronto los 3dvenea en su vida es la de car4cter penal. En un -

c.iert:o na.mero de Estados, se considera que desde l.a edad de los 
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6 c5 7 años, los niños son responsables de sus actos, y a partir 

de los 14 c5 15, puedan ser sancionados con las mismas penas que 

los adul.tos, 

Si.n embargo, incluso cuando se ost.1.n:ta qua los jéivenes son -

capaces de ejercer una actividad laboral. y ser res:ponsab1e de -

los del.itos que puedan cometer, en general se les sigue conside-

rnndo incapaces de dirigir su propia vida independientemente de 

sus padres. Hasta una fecha rnuy rec:f.ente, era corriente, en mu

chos pa1ses, que los padres decidieran el domicilio, la forma de 

vida, el dinero para sus gastos, la educacit!in y la rcligi6n de -

los niños hasta los 21 años de edad. Pero actual.mente se tiende 

cada vez mlis a reducir a 18 años la edad de la mayor1a legal y -

autorizar a loe jóvenes a decidir por su propia cuenta su educa-

c:f..On y su religión, as1 como otras varias circunstanci.as, a par-

tir de los 14 años de edad, En algunos paises, se pide hoy a -

los niños que ·decidan, en caso do divorcio de los padres, si pr=. 

fieren quedarse con el. padre o con la madre. 

_Sin embargo, esta tendencia general. a la reducci6ti de la ª!:!. 

toridad paterna va a menudo unida a una extensi6n de l.os derechos 

y deberes del Estado¡ y no de los propios jóvenes. Un nt1znero -

creci.ente de estados ha promulgado una legislaci6n que permite a 

las autoridades nacionales suplir a l.os padres cuo.ndo ~stos no -

proporcionan· a sus hijos los cuidados, l.a protecci6n y la educn

ci6n necesarios. N9 solamente una gran parte de la educaci6n de 
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los j6venea depende hoy del sistema educativo del Estc::t.do sino -

que ademi!ls incluso la determ1.naci6n del tipo de centro docente -

al que ha de ir el niño y su mantenimiento durante su escolariz!_ 

ci6n pasan a ser cada ve:t mtl.s un asunto que ir.cumbo a los pode-

res p<iblicos. Los padres contincían siendo responsables de la -

educac1.6n psicol6gica y moral de sus hi.jos pero, si no cumplen -

con su deber, en muchos pa.!ses el Estado puede entregar el niño 

a padres adopti.vos mlls id6neos o a una instituc1.6n de asistencia 

social.. 

Son muy pocos los pa.!ses en los cuales los j6venes pueden, -

intervenir en l.as decisiones que tornar.Un distintos 6rganos de l.a 

admin1.strac.t.6n peibl..t.ca cuando los padres no asuman sus obligaci.2_ 

nes. En c.t.ertos pa!ses, cuando se cono:idera que un j6ven est4 -

•en peligro moral• se le puede env:iar a un correcc1.onal de tipo 

carce1ario, sin que haya cometido un acto que hubiera sido cona_! 

derado como un delito en el caso de un a.dulto, y sin que tenga -

derecho a recur::ir contra esa dec1s1.6n. 

Entre. l.os derechos y responsab1.lidades que se é!fsignan a los 

jOvenes bastante tarde y a menudo no antes do que hayan llegado 

,ª la condic16n. adtilta plena, figura el derecho de part1.cipaci6n 

pol.!t:tca. En muchos pa!ses, la edad de la mayor.ta pol.!tica coi!?_ 

cide con la mayor.ta civil. Hasta una. .fecha muy reci.ente, sola-

mente se pod!a votar a partir de l.os 21 años de edad, pero en los 

·al.timos años un cierto ntlrnero de pa.!ses desarroJ.1ados han redue!. 
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do este l.1r.iite a los 19 años. La edad legal para presentarse -

como ea.nd:idato en las elecciones loca1cs es tamb:tt!n de 18 nñon -

en c.iertoa paises socialistas y capitalistas. En otros, en cam

bio. la elegibilidad empi.eza a un;,:i. edad supe:::-ior a 111 del. dere-

cho de voto. I.a participac16n de los jóvenes trabajadores en -

l.as activi.dadea de 1oa sl.ndicatos y de los consejos profesiona-

los esta sometida ta:mbi{!!;n a restx-icciones. En ciertas pa!ses, -

los j6venes trabajadores s6l.o pueCLen afiliarse a un si.ndica.to V!, 

rioa años después de haber empc:tado a ejercer una act.ividad pro

fesional, y en la mayort.a d.e l.os patscs no se l.es autoriza a pr!:_ 

sentarse a lns elecciones sindicales hasta haber cumpl.ido los 21 

añosa 

.zncl.uso en l.as propias organ1zaciones juveniles, los j6v~-

nns no ti.enen todos los derechos democr.Aticos, ya que en muchos 

pa!.ses 1a regla general es que los miembros a.e los 6r9anos rect2_ 

res de esa& organi::aci.ones sean adultos. En ciertos casos, l.os 

dirigentes de estas organizaciones pueden, s.in embarqo, ser ele

. qidos por sus miembros, pero en otros son nombrados "'por el orga

nismo patrocinador o por partidos pol!ticos de los qu·o dependa -

la organizaci6n a 

En los tll.timos años, los centros de enseñan:z.a superiOr y S!. 

cundaria han hecho ciertos. esfuerzos para aumentar la pa.rtie.ipa

e16n de los estud.ia.ntea pero, con alqunas e..o.::cepciones, est.a part!_ 

c1pac16n se limita, de hecho, a administrar ciertos aspectos de 
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la vi.da eatudianti.l Y una representaci6n simh6lica en los 6rqanos 

ejecutivos. 

Las tendencias observadas en muchos paises van en el senti

do de una reforma de la condiciOn actual de los j6venes. Cabe -

señal.ar, por ejemplo, la tendencia de reduc!.r l.a edad de la inay:!_ 

r:tn en lo que se refi.ere a los aspectos pol1ticos y civiles, y -

al mismo tiempo la tendenci.a a elevar la edad 11rn1.te en la cual. 

los j6venes dejan de tener derecho a una protccciOn, a ventajas 

sociales y a la edticaci.6n. Una tercera tendencia, que se mnni-

fiesta sobre todo en l.os paises desarrol.lados, consiste en refoE. 

zar y io.ejorar l.as instituciones que han de velar por que se res-

peten los derechos de los 30venes. Sin embargo, la mayor1a de ª! 

to.s reformas han sido fragmentarias y han perseguido rn:S.s la fin!_ 

lidád de intentar incorporar a l.a juventud a la sociedad adulta 

en funci6n. de l.os deseos de los adultos que la de dar a loo j6V!_ 

nes la posibi.11.dad de llegar a ser real.mente responsables de su 

e.manci.paci6n y pnrticipac16n en la sociedad en general.. 

En cuanto a los paises en dcsarroll.o, se ha obServado que -

l.oa objetivos del desarrollo exige~ la movili.zaci6n total de l.os 

j6venes al. servi.cio de la reconstrucci6n nacional., y que esta m~ 

vilizaci.6n seria 1.mposibl.e sin una reforma ·previa de la cond:Lci6n 

de los .j6venes. También se ha señal.ado la necesidad de reformar 

no sol.amente las estr~cturas de la educaci6n sino tambi~n el co~ 

tenido, si es que se (i\11.ere preparar a los jevenes para que pue-
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dan ocupar cmpl.eos verdaderamente tltiles y formular una critica 

constructiva de Hu sociedad. Por otra parte, se tic::ndc a menu-

do a definir a la juventud de forma general como una edad de la 

viaa, de ah! que ésta quede comprendida por el. grupo poblacional 

comprondido entre quince y veinticinco años. Aunque esta cl.asi-

ficaci6n pueda ser de cierta utilidad para 1a acci6n pr.i.cticn, -

ella no es suficiente para reducir a un comdn denominador los --

problemas de mtilt¡lple 1ndolc insertos en las categor1as de indiv.!, 

duos de que se compone este grupo de coeta.neos, ni siquiera en un 

mismo pa~s. 

Con mayor motivo aan es dificil formular en esta di.mcnsi6n 

norma universal ya que, segtln los paises y ~os continentes, 

la mayor1a de la edad civil, la de la plena. rcsponsabil.idad so-

cial y 1a del. ejercicio de las actividades sexuales, difiere - -

grandemente bajo el efecto de las leyes, de las instituciones y 

las costumbres. 

Se ha intentado tambidn definir a la juventud en func:16n de. 

su situaci6n escolar, social y familiar, es decir, considerando 

como· joven al. individuo que va a la escuela, que no ha entrado -

aan en la vida activa y no ha constituido su hogar, y como adul

to al que ya no estudia, trabaja y ha creado una c~lula familiar~ 

También aqu1, sin embargo, las diferencias que, existen entre los 

diversos tipo::; de sociedad, as!. cotno la transformac16n gradual. -

de las Caractcr!.sticas del murido de los jóvenes y del. de l.os adu!_ 
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tos hace casi 1.mpracticnble la aplicación de tal concepto. 

1.2 La Optica Demográfica 

Aunque a veces se aborda 16 juventud desde el punto de vis-

ta demoqr4fico, no existe una definición posible·de la juventud 

en ese cainpo, por lo menos en el. mismo sentido que en los_ otros. 

Algunas de las definiciones formuladas desde diferentes puntos -

de vista pueden traducirse en una que sea operativa. desde el pu!!_ 

t:~ de vista demogr4fieo siempre que abarque s6lo elementos cuan

tif:i.cadoa y cuantificables; por consiguiente toda estimac16n de 

su volumen requiere los datos necesarios. Si se defino a los j~ 

venes como aquel1os que tienen opiniones rc:novadoras no habr!a -

manera de cuantificarlos apelando a los censos; pero si en ·cmu-

bio se di.ce que entre las clases obreras la juventud no dura no!_ 

mal.mente rn.Ss de cinco años, los que se extienden entre tal y cual 

edad, bastarf.a para e11o disponer de una estad!stica de los ob_r!. 

ros y de sus hijos por grupos de eda~ .. 

Estas ref1exiones son suficientes para señalar ·1as dificul

tades con que tropezar.ta cualquier estimaci~n de la juventud en 

térm.:l.nos demcgrlf.ficos, y trunbidn ayudan a evitar las exageraciones 

en quo incurran 11lqunos do 1os m'Ültiples criterios propuestos. -

Uno de e1los, que incluye la poblacil!5n comprendida entre 15 y 29 

años cumplidos,. tan arbitrario y tan aceptable como cualquier -

otro,. se f'unda en la s1.tua.ci6n de los pa:l:ses desarrollados dondO 
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la elevación general de los ingresos y ·1a ext:cnsiOn constante de 

1os años de estudio tionde a prolongar la juventud. Pero atln pi"~ 

ra esos paises es exagerado. 

Un criterio todavía mlis amplio, engloba todos los menores de 

20 años. Como es obvio tampoco puede utilizarse para determinar 

con rigor quiénes son los jóvenes. su empleo deriva del es fuer-

za por subrayar el peso que las nuevas gencrac:tones actual.es y -

futuras tienen en los pa!ses subdesarrollados. 

Para establecer una comparac16n mundial el. grupo de edad -

que se puede tomar razonablemente parecerta e1 de 15 a 24 años -

cumplidos. Para la actual situaci6n de la mayor parte de l.os -

pa1ses de Am~r1.ca Latina, y tarnbili.n de otras regiones subdesarr2. 

lladas, e1 criterio m:is acertado seria el. de 13 a 24 años cwnpl!. 

dos, esos 12 años comprenden, salvo casos excepcionales, el co--

mienzo y el fin de cual.quier probabilidad de pertenecer a la ju

ventud~ 1'.lustrativos de esos diversos cri.ter.ios son las cifras 

que se ex.ponen los cuadros 1 y 2 del Anexo~ 

Se estima que en 1980 la edad media de l.a poblaci6n del mu~ 

do era de 22. 9 años; en los paises m&s desarrollados la edad rr.e

dia era de 31. 4 años, mientras que ero los pa!.ses menos desarro--

!lados era de 19 .8 años. 
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Para ese mismo año la edad media má.s baja se observaba en -

países africanos, con un pror.i.cdio de 17. 3 años y la más alt;.a en 

Europa, con un promedio de 33 arles. (Ver cuadro 2) (S) 

Vale la pena senalar que las diferencias entre las diversas 

regiones del mundo son importantes, pero menores de las habitua!_ 

mente admitidas. Una simple reflexi6n indicar1a que el diverso 

grado de irnportancia del problet:\a de la juventud difícilmente p~ 

dr1a depender de aquéllas. 

Limitando el. análisis al caso de América Latina y cons.ide--. 

rand~ la pobl.acil5n comprendida entre 6 y 23 años, se observa que 

alcanza el 61.51. de la poblac16n total para 1985. Este porcent.!,_ 

je puede emplearse como punto de partida para estimar con basta!!. 

te aproxi.mac16n a los j6venes en el sentido utilizado anterior-

n\ente. (G) 

A pes.::i.r de las cifras anteriores, no podr!amos precisar ve::_ 

daderamente una definici6n de juventud desde la 6pt1ca demográf! 

ca, pues la juventud en t6rminos de paránetros de edad" difiere -

mucho de su concepcH5n psicosocial y cul.tural conforme a cada -

rea1idad nacional~ Con esto no se pretende en modo alguno dism!, 

(51 rnfarme Conciso !!labre la situación dot:1.09ráf1.ca en el mundo en 
t9BJ. ~.atudioa Demo9rá!'icos, tia. BS, Haclonea Unidas, 1985. p.61 

(6) Educación. Ar.uario Estad!stico 1995, UNESCO. p. 2 
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nu1r la importancia. de dichos pnr4metros en el an§.1.isis de la j~ 

ventud, sino plantearlos en su verdadera dimens16n. 

:;.._ . De ah:t que la 1mportancia o magnitud del problema de la ju-

ventud no puecie medirse s61.o por los aspectos cuantitativos, si

no además es necesario tomar en cuenta otros factores, tal. vez -

mucho más 1.zrtportantes y de mayor peso, corno lo son l.os sociol6g!_ 

cos,culturales, pol.1ticos, etc .• 

1.3 El An6l.isis Psicol6gico 

El. punto de vista psicol6gi.co es bastante cOJnplejo cuando a 

través de 61. se procura hacer una caracterizaci6n de la juventud 

o ejercer alg<ln punto de vista tipol.Ogico. Por un lado intenta 

caracterizar las tia~sformaciones psicol.6gicas y· la estructura -

ps1quica pecul.iar que originan l.os estereotipos de juventud; as1 

se habla entonces de lo que se dcnom1na psicolog1a de l.a adoles

cencia o psicologt.a de la edad juvenil, aunque a veces arobos tA!_ 

minos son uti1izados para indivi.dualizar etapas dife:rentes. Por 

otro lado procura estudiar la singular conformaci.6n ·pS1quica de 

ciertos tipOs de j6venes, recurriendo a algdn tipo de criterio; 

la psi.colog!a del. joven estudiante, la del. joven obrero, o la -

psicologta diferencial del joven o de l.a joven. Estos tipos de 

c1as1fica.ci6n si bien pueden ser de al.guna uti.l.ídad,. no son fác!_ 

les de estructurar, muchas veces carecen de objetividad. 
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Muegrove sostiene un punto de vista parad6j ico en el sentido 

que la psicol.og1a de la adolescencia es una invenci6n de loe ps.f. 

col6gos y que las teor !as sobre la naturaleza de la juventud han 

sido utilizadas para justificar la segrcgaci6n de los jOvenes de 

l.a sociedad adulta.(?) 

;..unque no se comparta la teor!.a de Musgro•1c es ev:1dente que 

1lama la atenci6n sobre una cuestión legitima y mucho más general. 

que 1a que el mismo autor plantea. Aan partiendo del. supuesto -

que 1os jOvenes existan, es verdad que el hecho que la sociedo.d 

crea que existan coro.o grupo real, que se teorice sobre ellos, --

que les atribuya determinadas ideas y comportamient.oe, y que, en 

fin, tenga una ."imagen" de los j6venes, posee una i.mportante in

fluencia sollre loe j6venee mismos. :En primer lugar, porque con-

tribuyo a que se identi.fiquen con el papel de j6venee: en segun

do lugar, porque su •imagen" de lo que es ser j6ven, está profu!!, 

damente influida por la "imagen" que de olla tienen los adultos, 

aun cuando en parte se construya por opos1ci6n a e11a. Este fe-· 

n6mcno se torna cada vez más intenso como resultado de la 

ciente influencia de l.os medios de comunicaci6n de masas, en la 

te1evisi6n, en la radio y en la prensa, los jévencs, particular

mente los de las clases inedias urbanas se ven tratados como un -

9rupo diferente, que preocupa a los mayores. Hay po::- cierto !:\U-

t7) Al.do B. Soleri, "1'.lgunas :cef'lox1onea a obre la juventud lati.-
noaai.e:ci.cana.•, CEPAL/:tLPES, Serle 11, No. 14, 1971. Sa.nti.ago de -
Chi.lo. p. 12. 
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chos otros factores pero este procaso es importante para la aut!!.. 

identificacidn y para sentir también 1a semejanza con otros innS?, 

minados j6venes que existt::n diseminados por el mundo. 

El hecho que los mayores croan que los j6vcmes son rebeldes 

por ejemplo, so vuelve una Presi6n casi irresistib.le para que m~ 

cho lo sean. Las expectativas que los adultos tienen sobre el -

grupo de los jóvenes que pretenden ser rebeldes se convierte en 

un rasgo definitorio no muy distinto del de ser joven,, tampoco -

necesari.amente mtls claro, puesto que no J.mplica que se sepa con

tra qu!S o contra quienes hay que rebe1arse. 

El "fen6meno joven" o "juvenil" se vuelve de este modo in-

comprensible si no se le refiere a la sociedad global .en general 

y a la sociedad adulta en particular. Los adultos no s6lo aman 

a l.Os j6venes y se preocupan por su destino, sino que tarnbid.n -

descubren pronto que la juventud es un mercado que consume li- -

bros, revistas, discos y otros entretenimi.entos o modas de vcs-

tir, pudiendo, adem.S.s, generar ganancias considerabl'es. 

En un plano rnAs estructural. la situación de los j6venes mal. 

puede comprenderse sino es en rel.aci6n ccn los diferentes agentes 

de socia11zaci6n, con los conter:iidos que transmiten, con el. acue::. 

do que hay entre ellos. 
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ES.ta.a consideraciones permiten compz:ender el hecho que para 

a1gunos autores la mejor sol.uci6n sea considerar jGvenes a todos 

aquel.l.os a quienes la sociedad concede tal car4ctcr. (BJ De esa -

manera se intentan eludir tanto los inconvenientes del escaso --

contenido de un criterio puramente estático -j6venos son los que 

tienen entre 15 y 25 años, por ejemplo- como l.as imprecisiones -

de criterios arbitrarios. Sin embargo, las ventajas son 11.uso-

rias, ya que los diferentes grupos sociales asignan el car'-cter 

de joven a distintos .individuos, lo asignan a veces de manera V!_ 

ga y siempre le atribuyen diversos significados de manera tal -

que en algunos el. criterio implícito es an4logo al de las defin!_ 

ci.ones cient1.ficas complejas, y en otros se confunde con la edad 

cronol.6qica. 

1. 4 La Vertiente Sociol6q ica., 

En lo que respecta a l.a sociol.og1.a., cuando ell.a comienza a 

ocuparse del. problema de la juventud se encuentra con el.aborac12_ 

nes ya bastante adelantados de otras disciplinas sociales, pl.an

telindosele, ademásr un problema previo: el de la juventud como 

si.mpl.e agregado estad!.:itico y el. de ln juventud como qrupo o gr!:!.. 

pos sociales reales. Quienes tienen entre 1.5 y 19 años son, sin 

(8) UNESCO. Youth in conto111.porary societyr XV Conterencia General 
de la tna::sco 
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duda, unJl agrupación estadística que. puede ser tí.til a los afcctog 

de ciertos nndlisis. Pero la duda es de que si el.los con!ltituyen 

un grupo real en el sentido mtis caba1 de la connotación, y si no 

.'JI;> lo son, ¿cuándo se puede hablar de un grupo real de jóvenes? •.• .___ 
¿Y atí.n limitándose nl litnb1to de una sociedad nacional, se puede 

habl.ar de la "juventud" como un qrupo real? ¿O hay m:ís bien, en 

ese sentido, una juventud obrera, una juventud de clase media, -

etc.? Inclusive se legitima la pregunta de ei para ciertos 9ru-

pos o estratos sociales tiene verdadero sentido ~abl.ar de la ju

ventud. ¿Hay real.mente una juventud obrera o una juventud camp~ 

sina, o hay, simplemente, campesinos y obreros que t1enen menos 

edad que otros?. Todos estos. problemas plantean, como es obvio, 

J.a cueeti6n conceptual de la naturaleza de un grupo real.: pero -

si se la supone resuelta, el. probl.ema se vuelve esencialmente ª!!!. 

p1rico y la escasez de investigaciones constituye el gran obstá-

culo. para resolverlo como ya se ha expresado en el marco intro-

ductorio del. presente ensayo. Pero no ha sido sólo un factor de 

falta de investigación, sino que el. asunto se agrava considf!!:ra--

blemente al observar l.o insustancial y carencia de integraci6n -

de l.as pocas investigaciones l.lcvadas a cabo, las qu'e ·peca~ de -

insustanciales o se remiten a la exhibición de meros resultados 

nwnOricos, sin presentar efectos de causalidad histórica. 

Se habl.a de la "juventud", se elaboran programas "para la -

juventud", se preparan planes "en favor de la juventud". En es

te caso se trata de una entidad socio-psicol.Ogica cada vez m:is -
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diferenciada y compleja. Importa, pues, distinguir más claramc!!_ 

te las categor!.as de que se compone. Estas categor!ns cuyo nGm~ 

ro podrí.a mul.tiplicarse y que se entrelazan unas con otras, se -

. utilizan en este caso en· funciOn de los problemas que abarcan y 

renlidades objetivas perfectamente del.imitadas. 

En t€:rminos sociol6gicos y de manera esquemática se pueden 

considerar esenciales las siguientes el.ases de j6venes: los j6-

vcnes rurales, la juventud de las ciudades, la juventud no esco

lariZnda, los alumnos de las escuelas, los j6venes obreros y los 

estudiantes, clasificaci6n desde luego somera que no tiene en -

cuenta l.as diferencias mdltiplee que existen entre los pa!ses y 

en el interior de cada g.t:upo, ni las aspiraciones, las necesida

d~s y 1as actitudes de 1.a JU'/entud, 1.as cuales, ast. con:.o las me

didas que reclaman, var.!an en cada caso. 

La juventud rural que, en el plano mundial, constituye atln 

la categoría mSs "numerosa, se encuentra en una situac16n ambigua, 

ya que a pesar de la importancia del papel que desempeña en las 

cconomí.as de tipo rural, las estructuras tradicionales y los efeE 

~ too de subemplco o desempleo le impiden intervenir como qrupo º2. 

cial cohere?ttc en el proceso cie desarrollo. 

La juventud urbana y rnuy en particular la juventud pobre de 

lo.e c:l.udadee, cu~o contingente awnenta constantemente a causa -

del ~xodo rural, se encuentra a veces en condiciones de subempleo 
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o de paro forzoso. Sin ser integrados a un sistema (g) o bien a -

una estructura socio-cultural que les es aan ajena, reducidos a 

vivir en cualquier clase de recursos, inmersos e.n un- universo de 

ma:rqinaci6n social(l.O) {llly en e;t umbral de la delincuencia, m!:!; 

chas de sus elementos son presa a menudo de un descontento y de 

un ma~estar profundos. 

La juventud no escolarizada constituye una categort.n nurnl!r,t 

carnente importante puesto que para 1985 la UNESCO calculaba para 

l!j) El sistema supone una organizaci6n de partes o fases en dis
posición ordenada. Cualquiera que sen el sistema, su mencionado 
cartícter se descubre en la armon1a de su func:f.onamiento y en l.a 
integración de su cultura. Nota del. Autor 

(10} La marginaci6n social 1.mpl.ica l.a... exclusi6n de ciertos indi
viduos o grupos respecto de ciertos ~bitos de interacci6n aprecia 
dos. Consiste en el. desempeño de roles deval.uados {J .M. Mara- - -
vall, La Sociol.ogí.a de lo posible. Madrid, Siglo XXI, 1912, - -
p. 11) -
(11) En Am6rica Latina .la trVJ.rginaci6n social hace referencia a -
problemas concomitantes al desarrol.lo urban1stico, tal.es como las 
deficiencias habitacional.es que dan nacimiento a los asentamien-
too urbanos perif@ricos. Se trata de los sectores de pobl.aci6n -
segregados en dreas· no incorporadas al sistema de servicios urba
nos de viviendas improvisadas y sobre terrenos ocupados il.egalmcn 
te. Posteriormente, el. t6rm:tno amplf.a su carr.po de signific:aci6n-; 
haciendo referencia a las condiciones sociales -de trabajo y de -
v~da-. de los habitantes de estos asentamientos. se .percibe enton 
ces su marginalidad tanto en rclaci6n con el sistema econ6mico-a[ 
cial. de la producci6n, como con el. sistema regulador del consumo, 
en bienes y servicios... La marginalidad, como condici6n social. 
determinada, deja de estar referida exclusivamente a un sector -
(el. urbano para pasar a caracterizar, como condici6n social en s!., 
tanto a sectores urbanos como rurales... Refleja la existencia -
persistente de situaciones de desempleo; sub-empleo y Gub-consumo: 
analfabetismo; baja escolaridad y fa J. ta de capacitaci6n (Gino Ge~ 
rnani, El Concepto de marginal.idad. Buenos Aires, cd. Nueva Vi-
siOn, 1973, p. 12). 
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1os pa!nes latinoamericanos l.os siguientes porcentajes de analf!_ 

betas respecto a la pobl.aciOn total: llZ) 

COSTA RICA 6.4 HEKICO •• 7 

REl:'UBL!CA DOM:INICANA 22. 7 NICARAGUA 13 

EL SALVADOR 27 .9 PAN AMA 11.B 

GUATEMALA 45 TRINIDAD 3.9 

ARGENTINA 4.5 COLOMBIA t1 .. 9 

BOLIVIA 2s .e ECUADOR 17 ·" 

BRASIL 22 ,J PARAGUAY 11.8 

CHILE 5.6 PERU 15 .. 2 

HAXT~ 62.4 VENEZUELA 13 .1 
HONDURAS 40.5 

La privación de educaci6n y la permanenc1a en un estado de 

fi:ustrac10n social, c1vica y econ6mica dificultan el desenvolvi

miento normal. de personaJ.idades fuertes y diversificadas hasta -

el.: infinito. Adem&s, esos j6venes que, en otras condiciones, P2. 

dr1an constituir un potencial, una reserva de fuerzas capaces de 

ser util.izild.as ill servicio del crecimiento ccondmico, es1!.4n con

denados a constituir un freno al. desarrol.lo. (lJ) 

Por otra parte, l.a juventud obrera cuyo contJ.nqente aumenta 

sin cesar y en la que hay varios importantes sectores que se sie!!. 

( 12} Et1ti111ac:1.cne11 de anal!'abetismo por pala a1rededor da 1995. 
Estudios Deino9r.6.r.1.coa, No. 85. Nacionaa UnJ,das, 1985. 

(13} UNESCO, con 1a juventud, Par1s, 1969. 
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ten inseguros ante las transformaciones que el adelanto de l.as -

.t~cnicns ~pone nl trabajo industrial, cuenta entre sus preocup.!_ 

cienes funda.mentales a 1a capac.itac.16n, la formac16n, la movili

dad y las garant!as contra el desempleo. 

Los j6venes estudiantes gozan actual.mente de posibilidades 

de desarrol.lo intelectual mucho mas precoces que sus antecesores, 

adem.:S.s de que est~n en condiciones de asimilar m&s fAcil.mente --

las corrientes sociales y c!vieas que an:f.man su medi.o ambiente. 

Los estudiantes constituyen una categorS:a que esta en r!pi

da expansidn y que, en muchos sentidos, es la m!ls adelantada. --

En el dobl.e aspecto cuantitativo y cualitativo la juventud uni--

versitaria, dondequiera que se encuentre o. este presente, tiene 

un peso y ejerce una influencia conniderable que adquiere un re-

lieve especial en las circunstancias actuales. 

En los pa1ses industrializados el acceso a las Universida-

des de jOvenes proven1.entes de sectores populares qtt~ habfa veii.!, 

do siendo facil.itado hasta la d~cada del 60 a travdS ·de ciertas 

pol.1t1cas asistenciales, se transformó en un gran ingreso de jó

venes de 1os sectores medios hacia la d~cada del setenta, en de-

trimento de aqu~llos. 
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En 1.os patses en desarroJ.lo el movimiento de promoci6n so-

cial {l.4. l ha tenido como efecto c1 aumento de la poblae16n esco-

l.ar y universitaria; en Méri.ca Latina 1.as presiones pdr.:t prg_ 

veer la oferta educativa se han incrementado en la medida 

en que laa tendencias a la conccntraci6n del ingreso han reduci

do las posibilidades de ascenso socJ.al. 

Si. se comparan las tasas brutas de escolar1::::ac16n universi

taria ·con la informaciGn sobre escolarizac16n nula e incipient..e 

del. grupo de edad entre 15 y 24 años conteni.da en los censos re~ 

lizados al.rededor de 1980, es posible ap:t·eci.ar en toda su rna.qni

tud que las contradicciones en la confiquraci6n de un sector es 

silnu1tanca con la educac~6n avanzada de et.ro sector de 1a misma 

9eneraci«Sn; 1os j6venes del primer grupo reflejan la aituac16n 

de sociedades pre-modernas, mi.entras que el. otro polo. conat:J..tu!, 

do por a:¡uel1os que acceden a l.a educaci6n supe.r:ior, es compax-a-

b1e con la si.tuaci.6n de las sociedades desarrolladas del he:n:ts-

ferio norte .. (lS) 

Las re1ttciones anteriores sutJieren una serie dé ·prequnt.as ~ 

Una de -ellas se relaci.ona con el funcionamiento futuro de la so-

( 14) L4 prolnoCJ.ón aocial. se puede de!ini.r cosno la t&cnica útil pa. 
ra Procipi.tar y reforzar ~l proceso ea estruatura.cJ.6n social en = 
l.oa aectoxe• populares y com;o foruui. para animar y perfeccionar el 
funcionamiento de uaa gar..a. Jfluy variada de. o•t.:ructuraa socia lea~ 
l.lota del Autor. 

(15) Germ(n w .. Rama. •e1 ten6111.e.no educativo en el marco de la e• 
tructura social latinoaw:\ertcana,., en Ed.ueaai6n y Sociedad en 1'm&::: 
rica J.a.tina y icl Ca..ribe. 0 UNlCJ!F, 1990r P~ 21. 
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ciedad pcilitico. cuando l.a distancia que media entre sectores ma

sivos ae 1.as ·nuevas generaciones es de la magnitud señalada •.• -

¿Eo posibl.e establ.ecer algtin código comlln de comunicaci6n social? 

¿Es posible cstabl.ecer consenso sobre niveles de participación -

social.y sobre la calidad de la participaci6n?. En otras pala- -

bras: ¿Es posible establecer una democracia sobre estas bases?. 

Anal.izando el. probl.ema desde otra perspectiva sociol.6qica, 

hay que señalar que el. aumento de l.a pobl.aci6n mundial. se debe -

principalmente al. aumento del nt1mero de j6venes. Seqfi.n proyec--

cienes recientes se calcul.a que hacia el. año 2000, el ntimero do 

j6venes de quince a veinticuatro años ser§. de 1.1.28 mill.ones. -

Aun~e esta evoluci6n demogr~fica se previ6 hace ya mucho tiem--

po, no si.empre se han adoptado l.as medidas necesarias para hace.=, 

le frente y preparar como era debi.do la acogida de las nuevas 9!:, 

nerac:iones. Esta fal.ta de preparaci6n explica J.as contradiccio-

, nes, las tiranteces y los choques que se producen debido a la -

presencia de una gran masa de j6venes en la soc.iedad actual y. a 

su ·voluntad de interyenir en ella cada vez mtis activamente, asp!, 

raci6n que, cuando pugna con las estructuras ex.isteilté, fomenta 

el. rechazo, una tendencia a la angustia, a l.a evasi6n, al. escept!, 

cismo. Pero este choque, al cual. la sociedad se ha expuesto por 

su imprevisión, tiene tambic!ti. el efecto positivo de dar a 6sta, -

de modo rlipido y dramd.tico, conciencia del fcn6meno y de los pro

blemas de la juventud y de suscitar un am.pl.io esfuerzo para reso!. 

verlos. 
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Ademlls de los elementos cuantitativos indicados ante a, num,!_ 

ti-ansfo:Cmaciones sociales ejercen su influjo en la vida, -

en el papel. y en la situaci6n de l.Os j6vcnes4 Aunque se trata -

de un campo insuficientCmente expl.orado hasta ahora y al que con 

vendr:1a dedicar estudios y an4lisis siatcm.S.ticos, es posible ex~ 

m.:lnar al.qunos de sus aspectos. 

Se ub1can en primer lugar l.as tran&formac1onea de las estrus. 

turas famil.iarea, donde la separacidn de los niños y sus famil.1as 

es cada vez m&s prematura. La necesidad de independencia de los 

j6venes frente a sus padres ea un fen6meno comunmente observado -

todas las sociedades. Lo mismo cabe decir de la deb1l.itaci6n 

de l.as 'estructuras de las comunidades tradicionales, especial.me!!, 

te en el universo rural. Estas se adaptan m4s al proceso del. d~ 

sarrollo tl!icn.ico y econ6mico, es decir, al. fen6meno de la moder-

nizaci6n. J.o que impone la obl.1gacH5n de emancipar a los j6venes, 

natural.mente prop.icios a las innovaciones, de 1a tutela de los -

mayores y darl.es los medios adecuados para ejercer act:ivi.dadcs -

auttSnomas. 

Por otra parte, la evolución de las inst.ituciones, de las -

costumbres y de las condiciones econ6m.icas hace que gran parte -

de lOf! j6venes de las actuales genei:aciones entren en la vida a:_ 

ti.va mAs tarde que sus antecesores, principalmente. en los 9ran-

des ambientes urbanos, ya que en el sector rura.1, debiClo a la -

marginalidad en que viven la mayor parte de los j~venes campes1.-
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u.e.!,r l.a situación se presenta a la inversa. En el primero de -

los casos es posibl.e que ell.o constituya un progreso, pero esta 

espera prolongada tiende a aisl.ar a los j(5venes dentro de la so

ciedad ma.nteni~ndol.os en una si.tuaci6n en la que, por estar exe~ 

tos de los deberes esenciales de la vida adulta, se ven privados 

en gran parte de los derechos y las obligaciones inherentes a -

ella. 

Pero no hoy nada, s1.n duda, que influya m:ls profundamente en 

los j6venes como los efectos del desarrollo cient!fico y tdcnico, 

da la urbanizac16n, de la modernización de las· cond.1ciones de V!. 

da y de l.os medios de comunicaci6n. Estos vienen a ·representar 

otros tantos desequilibrios que introducen en la vida de los j6-

venes factores de desorganizac1.6n d4ndoles al nismo tiempo la --

ocas16n de afianzarse en la estructuraci6n de su futuro. 

1.s. Desde l.a Pol:ttica y la Ideoloql'.a. 

Es posible, y algunas veces ha intentado ha~erlo, ~--

ni~ a. la juventud desde el punto de vista político ~ Ídeol6qi-

S:2.f16) sin. embargo en este campo la vai:iabil.idad de l.as defini- -

cienes es muchísimo mayor y los criterios objetives bastante más 

( 16) En este caso se define la ideoloq!a como un si.stema valorat:! 
vo de ideas y conceptos adecuados a la acción t1ccia1 que va 111.!is -
al.lá de la esfera de lo• intereses y valoraciones particulares, -
abarcando todo aJ. proceso del conocimiento en una perspectiva hi!,. 
tórica total. Nota del Autor 
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d1f1ci.les do establecer. A manera de ejemplo en este sentido, -

se puede observar que hay jóvenes, cua:tquiera sea el. criterio -

aplicado para definirlos, que tienen opi.n1ones pol1ticas muy el!_ 

rns y definidas, y otros· que senci.llamente no las. t1enen. Mu- -

chas veces se dice que estos fil.timos no ser1an verdaderamente j~ 

venes,. afirmaci6n impoaible de discutir, ya que pl.antea 1.a acep

taci6n o el rechazo de una definici.15n convencional. 

Por 1.o general., entre quienes expresan este criterio subya-

ce otra idea, segt'ln la cual s6l.o son jóvenes qui.ene• tienen ideas 

po11t1cas avanzadas o renovadoras. En este caso el. criteri.o ea 

arbitrario, ya que los j6venes con opinione• y que constituyen -

grupos para defender el. orden constituido razonabl.einente no pue

den dejar de ser considerados como un grupo de' j6venea en un an! 

lisis objeti.vo. Lo dnico cierto es que no puede decirse que ha-

ya un q:=upo real., desde este punto de vista, caraeteri.zado nega

tivamente, integrado por el. de los j6venes que carecen do opini~ 

nes pol1ticas. Su ntlmero, su reclutamiento, pueden ser datos ~ 

portantes para el quehacer pol.1t~co, prActico o tedrico, pero no 

porque integren un grupo real. 

Sin embargo, -existe en esta vertiente una circunstancia muy 

.i.Jnportante que en el presente anál.ia.ia no se puede sosl.ayar. E!,. 

te se refiere a la cuesti6n de l.a po1!tica de so1idaridad inter

nacional· de les jóvenes, en cuyo terreno las divergencias son. C!!. 

da v6z m's profundas~ Sorprende a muchos j6venes que el progre-
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so técnico, da una arnp1itud sin precedentes, no corra paralelo -

con el establecimiento de ln paz y la justicia en la tiarrn.. y -

que contribuya t.an poco al bienestar de los dos tercios subdesa

rro.llados de l.a hwnani.dad. Se afirma de este modo una forma de 

sol.idar.idad inte.rnnc:tonal juveni.l.. Se multiplican las manifest~ 

c:tones y decJ.arac1ones da l.on jóvenes contra ln guerra, contra -

1as injusticias dondequiera que se produzcan. A este respecto -

convendr:1a aeterminar las fuerzas rclet:lvas de esta sol.1dar1.dad 

i.ntcrnacional. de los jóvenes y las de ciertas mllni.festaci.ones del 

na:cional:Lsmo a las que muchos de e1los no son insensibl.es como -

tampoco lo fueron sus antecesores~ 

Tarnbián es necesario reconocer que no todos los jóvenes tie

nen el ¡:rrop6si.to de transformar la soc:icdad en que viven y, segu

ramente, sólo para una mi.noria los aspectos pol.tticoe son eaenci!,_ 

les. Pero aG.n l.os primeros eatcin sometidos a la influenc1a de --

una serie de crunb.1.os que ocurren en la sociedad, concreta.mente en 

la .l.at1.n.oamericann., y a los cuales deben de adecuarse de alt]Una -

manera.. De este modo orqan1.2arse para defender el "st.atu quo• i~ 

pl.ica tener conciencia que el. mismo se encuentra atnéri&zado ante· -

un gran camb:io en rclaci6n con e1 tranquil.o disfrute de los priv!_ 

leg ios en el pasado. 

'.En esta perspectiva parece oportuno disipar un equ!voco bas

tante com1:in, sÓbre todo di.fundido entra l.os pensadores que se CO!!, 

sideran de avanzada. El esfuorzo por demostrar o suponer que. -
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salvo caeos excepcional.es, el inmovil1.smo es la caractcr!stica -

de. la sociedad .Latinoamericana, aparece como distante a la real,!. 

dad. No parece l.eg1ti.mo confundi.r la ausencia relativa o absol!!. 

ta de l.os cambios, que mUchos pueden considerar deoeables con la 

falta de cambios. 

Las sociedades latinoamericanas experi.rnentan una cxtraordi-

na.ria acum.ul.aci6n de camb:tos, cuyo signo puede juzgarse favora--

ble o desfavorablemente eegfin oea el. sistema de valores y las --

ideologf.ae que ee adopten como punto de referencia, pero cuya -

existencia parece inneqabJ..e. Laaparici6n de nuevos proyectos -

socio-pol.1ticcs a l.os que se aspira l.l.eqar por. caminos in«!ditos 

hasta ahora, como as1 ta:rnbif!n el desarrol.lo de un tipo bastante 

nuevo de req1menes represivos, indican, sea cual. fuere el desti-

no de unoe y otros, 1a verdadera magnitud de esos cambios. 

De todas maneras los estratos medios todavía parecen estar 

el centro de ese proceso en la mayor parte de loe paf.ses, sea 

porc¡ue las oligarqu!as tradicionales han visto disminuJ.r su po--

der; sea porque se han creado 5istemas de compromiso social que 

tienden a apoyarse sobre muy diversos grupos: saa, en fin, por-

que ascienden elementos de los estratos bajos. En consecuencia 

parece cada vez más imposible prescindir de esos estratoe medios, 

a pesar de su gran diférencia de magnitud en l.os distintos paises 

de Am~rica Latina, para cualquier proyecto social. 
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Constituye un hecho hist6rico verificable que de los estro-

tos medios sale la mayor parte de los l!dcres pol!ticos; de all'J: 

surgen los hombres que al.imentan y son al.imentados por la maqui-

naria del Estado, ~orno ta.mb.14'n los intelectual.es, la alta buro-

cracia y la tecnocracia, grupos que cobran cada d!a mayor impor

tancia, y ·su trascendencia excede en mucho, en l.a mayor parte de 

los pa!ses, lo que podr!a deducirse· de su ntimero o del poder es

trictamente econ6mico que detentan. 

En en este universo y en sus complejas relaciones donde 

porcentaje cada vez mayor de la juventud se inserta con nuevas -

ideas y estrategias, al m.1smo tiempo que m&e encuadrada en su Si!, 

tema de valores. 

Los problemas de la juventud son de este modo no s61o inaep!!. 

rabl.es del sistema social., sino que mas se inscr~ben dentro de la 

idea del conflicto generacional. ~on las dimensiones econ6mica, 

de• conflicto social.. y de lucha por el. poder las que parec~n ~4s -

importantes, aunque no las .dnicas, para explica~ qu~ ocurre en t~ 

da la sociedad la.tinoarnericana, y en particul.ar en su juventud. 

En estas condic~ones estructurales la búsqueda de participa

ci6n en la resoll,icitin de la problemática naciona.L, se torna cada 

vez md.s esencial para todos los grupos sociales y se convierte en 

la gran dl.smensic5n deJ. problema d& la juventud. De esta situa-

ci6n se deriva la importancia de la polf.tica y del espacio pol1tf. 
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co, pue9to que sOlo transformaciones de una sociedad desorganiZ!_ 

da a una articul.ada y participativa, obligan al espacio pGblico 

a dar respuestas negociadas para la resolucUSn de los problemas 

grupales, sectoria1es y nacional.es. 

1.6 Un Concepto de Juventud P.ural para Arndrica Latina .. 

El. apartado anterior ha servido para tener una noc16n gene

ral. del. t&rm.ino juventud, espec1ficamente dentro del marco de los 

derectt.os y responsabil.idades que se le otorgan en cuanto tal, as:t 

corno vista desde sus diferentes enfoques. Sin eJr.bargo, es impor

tante ac1arar un poco m&s el concepto de juventud, para luego l.1~ 

gar a una PQB1bl.e definici6n de juventud rural. 

Por "!juventud• se va a entender un grupo socio-demogrli.t:ico, 

por ejCJD.plo una generac:t.6n dada de individuos, sometida a un pro

ceso de sociali.zaci.6n, dentro de determinadas condici.ones hist6r!, 

co estructurales, (l.7 ) tanto en el. plan~ socio-econ6rni.co y cul.tu"."' 

ral, como especifica.mente, en un contexto de relaciones social.es 

determ.i.nadas. 

{171 El. enfoque estructural. abarca un conjunto de fenóinenos · inte:=. 
rel.acionadoa, lo• cual.es deben ser apreciados en su totalidad ai 
se. desea entender cual.eac¡,u:l.era de sus parto•, en contrapoaic1.ón a 
la. v:l.si6n atomista o nucle;lzci.da, en la que ae parte de ad.croenti
dadas. E• por e ata ra:r.6n que no ae puede abordar un ¡rea t'eno111e
no16g:l.ca coao un coaportam:l.ento estanco. (Borla Yopo. P.n,l.iala 
de.1 caablo e&tructura.l.: 'su significado y alcance•, CREFAL, Plt:r.
cuai:-o, tt&xlco, 1981, p." S-6. 
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En esta dime.ns16n, por lo general, se p1antea el tema da Ía 

juventud a partir de dos enfoques posibles Y complementarios_ 

Uno es aquel que parte del an:1lisis del joven en términos indiv!, 

duales, y el otro, dGl contc~to socio-econ6m1co en el que éste -

vive!18 l Podr!a decirse que es este ú1t1.mo enfoque el. que. ha 

recibido una mayor atenci'5n, pues ubi.ca a .la juventud en sus ma;: 

coa socio-culturales y econ6m.icos teniendo en cuenta las difere~ 

tes determinantes geogr&f.icas, hist6ricas y social.es de la rcqil5n 

'.l de las subreg1ones. 

Sin embarqo, se hace necesario prec:tsa.r que i!UQbas clasi.fíc~ 

ciones, tanto la individual como la es~ruetural social., no nece-

saria:mente se oponen, si.no que, por el contrario, pueden expli--

car se mutuamente. y hasta ser profundamente interdepend.tentes. 

Expl.i.cado de otra. forma, para e!. estudio y eonocimiento de una -

juventud determinada, resul.ta de importancia si9n1ficat1va el -

anti.lisis de l.os aspectos :t..nd:lvidun.les -evoluci.6n, etapa.A, pau- -

tas sico.l6gi.caa y de comportami.ento de los procesos personales -

de los j6venes y tamb1..,n, el. conocimiento de las caracteristica.s 

objet1vas del medio econ6mico, social, cultural y pOiit:Lco en -

que el.los viven y trabajan .. 

(18) ·UNEOSCO, Nuevos Enfoques sobre la Juventud Rural y ol Desa
rroll.o en l\m~:rica Latina y el. Caribe, Par1s, 1981, p. _12. 
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E:i as1. que se propone cons1.dcrar dos d1men.s1.ones fundament!_ 

les para el. an411e1.s do la juventud lat1.noamericana l!stas no son 

dnicas, pero posibil.itan el. análisis de criterios clas1.ficato- -

r1.os: 

l.. Una cierta homogeneidad o un:lcidad de este sector de l.a so-

c.iedad latinoamericana, como grupo socio-demoqrllfico someti

do al peso de determinadas caracterfsticas colll\lnes a toda la 

reg.1(5n. 

2. La existencia ~e diversos tipos de juventudes• ya sea por su 

pertenenc1.a al medio rur~l o urbano, como por au procedenc1.a 

.de diferentes grupos y sectores sociales. En e1 caso del. ae~ 

tor rura.l, por ejemplo, se puede diat.inquir entre pequeñoa -

agricul.tores, manifund1stas, parceleroa, jornaler~s, btace-

ros y otros, diferencias que est.!n caracter.izadas por loa n.!_ 

veles econ6nicos, control de los med.ios de producci6n, ca.ra.=_ 

ter.tsticas socio-culturales y ubicacidn qcogr4~ica. 

Es evidente que ae hace necesario d1.atingu1.r l.oa d1et1ntos 

tipos de sociedades que existen en la regi6n, ya Ciu~. ~sto .a su -

vez crea variantes. en sus respectivas juventudes. Asf existen -

diferencias subreqionales de importancia entre el mundo de las -

juventudes 1.atinoamericanas de A.'?ll!rica del Sur, Am~rica Central 

y l.a zona caribeña, o bten entre todo el espacio geoqr4fico de 

la Amazona (Pert'.1 y Sra.sil fundamentalmente) y el Al.tipla.no (Bol..! 

via, P8r11 y Ecuador principalmente). 
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De igual manera hay diferencias entro los pa1ses de cul.tu--

1nd1genas muy antiguas a l.as que se superpuso o fusiono una 

inmigración de origen europeo: los pa1ses de. carácter fundamenta!_ 

mente inmigrante como los del Cono Sur, y l.os pa1ses de la regi6n 

del. Mar Caribe. 

En este sentido es muy definida la diferencia de la subre-• 

gi6n del. Caribe, cuyas sociedades tienen un el.aro pasado escla-

vista y una poblaci6n de origen africano, dentro de un sistema -

econ6mico esencia1mente dependiente y de monocul.tivo para l.a ex-

portaci6n, pero que a su vez viven en el. presente una importante 

etapa de independencia, definic16n nacional. y reelaborací6n cul

tural.. 

A pesar de l.as diferencias geogr4ficas, hist6ricas o de or!. 

gen social. que actGan y caracterizan la juventud de la reqi6n, -

hay que aceptar coirio una realidad el. hecho de que tal ::fuventud, 

col!l.O grupo c¡¡eneraciona.l., actda .en determinadas circunStancias de 

cambio y transformaci6n hist6rica, con una homogeneidad y- unidad 

notabl.es. 

En cierta corriente del pensamiento soc:l.ol6gico existe la -

duda acerca de si, existe en verdad una '"juventud rural"como tal., 

o si.," por. c1 contrario, ell.a es casi inexistente, debido al bru!.. 

co pasaje de la infanc:l.a a la vi.da adulta ·en el medio rural •. - -

Desde· una 6ptica anal.~tica lo mt\s objetiva se puede afirmar que 
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·en Caa:f. ·toda la reg:f.ón l.as condi.cioncs de existencia. de los hom

bres y· 1as mujeres jóvenes del e.ampo, entre 12 y 20 años, son --

muy dif:C.ci.les. En las zonas rurales en genera1, los niños pasan 

a la vida.adul.ta entre los 9 y 10 años, debido a las bajas cond~ 

cienes econ6micas de los campesinos y a la necesidad de colabor!!. 

ci6n de los niños en el trabajo productivo. Esto supone, ldgi.

camente, graves carencias en la fonnacien y en 1os conoc:t.mientos 

del joven rural que se ha visto obligado a sa.lta.r ctnpas de su e!. 

el.o vi.tal. 

Lo anterior impl.ica, de un modo u otro, que la situación de 

l.a juventud rur.i. y su caracteri.zac.idn se encuentra dete~i.nada -

por el tipo de estructuras, la din:llnica de estas y sus interrel.!. 

cienes tanto a ni.ve]. naci.onal como regional. 

No obSta.nte ].o anterior y con el fin de poder el.aborar un -

perfi.1 m4s acabado sobre la juventud rurnl, se puede recurri.r a. 

1.as siguientes categor!as de anlli.sis. <19 > 

l. Cateqor1a. Psico-Biol.69ica. 

l.. l. Capacidad de adaptac115n y mayor resi.stencia a su medio 

na.tural y social. 

( 19) · CREP~L, "Curso Re9ional sobre Programa a de Capacitac16n de 
J6vane• "Rura.lea", Informe Pinal, Plt:r.cuaro, Ml.choac¡n, M•xico', -
.Ju1:1.o de 1981. 
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1. 2. Paternidad a temprana edad. 

1. 3. Envejecimiento prematuro. 

1. 4 • Agudez en su capacidad de observación. 

1. 5. Adqui.sici_6n de responsabilidades a temprana edad. 

1.6. Reservado, introvertido y soli.tario. 

2. categor~a Socio-cultural. 

2.1. Exterioriza su emotividad a trav6s de la m11si.ca autóct~ 

2. 2. Uti.l..iza su tiempo l.ibre fundament&l:m.ente en actividades 

de carácter dcporti.vo y de manera rudimentaria. 

2. 3. Expresa un mayor 1.ntcrl!s por participar en actividadee 

que responden a sus intereses y expectativas. 

2 .4. Reeponsabilidad temprana por medio del cuidado de los -

hermanos menores que permite prepararse para la vida en 

familia y determina los roles futuros en cada caso. 

2. S. Acata normas fami.l.1.ares y sociales que condicionan al -

joven al respeto de las personas adultas y l.a di.scipl.1-

na impuesta. 

2.6. Sujeto en sus creencias a una concepci6n artiinista y fa

tal.ista de la vida. 

2.1. Escasas oportunidades de movil.idad soc!.al, lo que prod~ 

ce en el. joven reacciones que se manifiestan en indife

rencia y desconfianza. 

2. e. Conocimiento prematuro de la actividad sexual por 1~ 

serci6n en 1a vida natural de su comunidad. 
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2.9 .. Perrneabl.e a contenidos culturales ajenos y a procesos -

de acul.turaci6n. 

3. Catcqor1a Econ6mica." 

3.1.. Participaci6n temprana en la captación de ingresos econ~ 

micos para el medio familiar. 

3.2. -Vida nuclei~ada que implica que los ingresos obtenidos 

son usufructuados o se vierten en la familia por la in

terdependencia entre padres y j6'!cne!9. 

3 .. 3 .. En\igra a l.a ciudad en la bOsqueda do mejores expectati

vas ec·on6micas. 

3 .. 4- Carece de un poder adquisitivo para cubrir sus necee id! 

des mas elementales .. 

4. Cat:egor!a Educativa.· 

4. l. .. Desea y anhela oportunidades de superacil5n y querer 

pliar su conociJniento. 

4. 2. Rechaza l.os contenidos educativos impuestos por no res-

pender a sus necesidades, inquietudes y perspectivas. 

4. J. Posee un bajo nivel educativo por carencia de establ.e-

cirnientos educativos y l.a incorporac16n temprana al pr~ 

ce~o de producción. 

4. 4 .. Adquiere habilidades y destrezas titiles fuera de la_ es

cuel.a como producto de su contacto intenso con su m(!dio 

y l.a lucha por sobrevivir. 
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4·.s. Capta de manera muy rápida contenidos educativos que --

responden a sus necesidades particulares. 

4.6. Aprende con rapidez contenidos· culturales de su comuni-

dad y se integra a el.la. 

4. 7. Posee habil.idadcs y destrezas innatas en loa aspectos -

manuales y art.tsticas. 

5. Categoría Pol1tico-Orqanizat1va. 

5.1. Baja capacidad ideol6gica producto de un proceso educa

tivo alienante. 

S.2. D~bil conciencia pol:!tica lo que l.im1ta su participac16n 

a n1ve1 de sociedad 1ocal, regional y nacional. 

5. 3. Poco inclinado a las formas y procesos de organizacidn 

socio-pol!t1.co. 

5.4. Desconfiado ante procesos proselitistas o actividades -

pol.t.ticas que previenen desde fuera de la comunidad. 

S.S. Bajo car.Scter de empat!a ante la estructura y fines de 

la sociedad nacional. 

Lo val.ioso de este cuadro explicativo es que hós puede pe.E_ 

mitir acercarnos a una caracter1zaci6n más global e integral de 

l.a juventud rural, sin perder de vista desde J.uego, las diferen-

cias ª. nivel de pats y de regi6n que determinan la existencia pr2. 

pia de sus juventudes rurales, sin embargo, las variables que ma-

neja son de un modo u otro, las que permanente y objetivamente -

delimitan el perfi.l que exhibe la juventud rut1d del continente~ 
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SINTESXS AL CAPITULO. 

1. Considerada en conjunto la juventud toma poco a poco las ca

ractertsticas de un 'grupo social determinado, aunque multi-.

forme, que posee un di.nami:1mo propio, cuyos efectos se mani

fi.estan muy marcadamente en el proceso de transformac16n de 

las sociedades, en la elaboraci6n de l.as pol!ticas nacionales 

y de los programas o actividades de la comunidad J.nternacio

nal.. por ello,. i.mporta prestar la mayor atenc:t6n a este fen~ 

meno global as.t como a loa diversos ti.pos de probl.etnas espe

C.tficos que se plantean a la juventud. 

2. El. mundo moderno atribuye a los j6venes una nueva d1menei6n, 

tanto por consideración de su fuerza numérica. como por ra--

z.6n del papel espec!f:ico que el:ta es capaz de desempeñar en 

las transformacJ.ones que exige el desarrollo. 

J. No basta reconocer que los conflictos entre generaciones son, 

en cierto modo. ineluctables y que, en conjunto. ejercen un 

influjo positivo en l.a evoluci6n de l.a sociedad·, ·~ino que --

adem4s se hace necesario tener una idea clara de l.a singular 

amp.litud que dichos conflictos revisten al presente. 

4. Distinguiendo netamente .las reacciones de carActer biol6gico, 

sociol6qico y estructural, generadores de fricci.onea que pr~ 

vacan normalmente en casi todas las circunstancias la J.nte--
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gracidn de los jdvencs en l.a sociedad, se· han de poder dote!: 

minar y precisar, vali~ndose de investigacione1t de carácter 

participativo y de estudios sistem4ticos, los elementos esp!. 

c!ficos que dan a los actuales conflictos su particular vir!:!, 

l.encia. 

5. El conflicto fundamental que engendra el hech.o de que l.a ju

ventud constituye hoy una colectividad caracterizada y dis-

tinta, reside aparentemente en l.a voluntad de los j6venes de 

obtener en la sociedad la situaci6n y considerac16n a las --

~ue creen tener derecho. Esto se observa en las UniversiQa

de~ y en las escuelas, en las f4bricas y en los pueblos, co

mo tamb:U!n en las instituciones dedicadas a la juventud. - -

Sin embazgo, esta ex.icenc:f.a choca a menudo con la tendencia que -

tiene el mundo adulto de considerar que corresponde a la ju

ventud una "actitud de .espera" en el. umbral de la sociedad -

y que antes ele franquearlo, no puede pretender eje_rcer numer!?,_ 

sos derechos que le soi:i n~gados directa o ind.1.rectamente, -

sin· que ello impida que esta misma sociedad exija la contri

buci6n cj'.vica de la juventud cuando la necesitzi. 

6. La juventud, a la que los medios modernos de c_omunicaci6n peE_ 

miten conocer las diversas culturas· sin consideraci&de fron-

teras, parece haberse formado a· escala mundial, una espe'?".ie 

de cultura internacional., especj'.f.icamente "juvenil" que 

opone a 1á cultura de 1os adu1tos,. todav!a encer"rada en l.as 
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e9tructuras trD.dicionales. De esta d1mensi6n sÚrge una ant_! 

monia de opiniones, de costumbres, de comportmnientos y de- -

pr.1.ncJ.pios (itJ.cos que afecta a las propias bases de la soci!, 

dad moderna y plantea problemas cuya gravedad se percibe con 

aqudeza por todas partes y son quiz:5. ml§.s dif!c:Lles de resol

ver en las circunstancias actuales. 

7. Una reacc16n an3.loga puede manifestarse en los j6venes contra 

l.a tendenc1a ,que tienen, a veces, l.as instituciones y estru~ 

turas sociales a re:::xenar y moderar todo lo que, en los siste

mas de val.ores de los adolescentes, va cont?;:a, la tendencia -

contempor4nea a la centralizac16n cada vez m6s acentuada. -

Al.gunos j6venes llegan incluso a considerar como una e_specie 

de manejo los esfuer:ios despl.egados para •culti.varlos• antes 

de que hayan l.legado a la edad necesaria para resistir efica!. 

mente ~ los prestigios y a los enge:ños de Una cultura fabri

cada o para llevarles, a cambio de_ reformas que ellos tienen 

por ilusorias, por la v!.a d_el di6l.ogo o de la participaci6n. 

a. Pueden aplicarse los más diverDos: criterios par"a definir· la 

juventud sin considerar, por supuesto, sus diversas ccmbina

ci.ones posibles. El problema es complejo porque loe puntos 

de vista indicados, s6lo hasta cierto punto pueden d.1.sti.n- -

guirse entre el.los. As1., los cambios psicol6qicos y socia-

les ut1.lizables para def1nir l.a juventud t1enen alguna -rela

c1t5n con las transformaciones biol6qica•; pero flatos tampoco 

son total.mente independientes del medio social. De esto se 
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desprendo una definici6n que procura reunir aquel.los funda-

mantos. la que considera l.a juventud como un per!.odo i.nterm!!. 

dio, que empieza con l.a adquisición de la madurez fis:1ol6gi

ca y termina con el lo4gro de l.a madurez social., es decir, -

con el ejercicio de los derechos y deberes sexuales, ccon6m!. 

cos; legales y sociales del. adul.to. 

9. Esta defiñ.i.ci6n overati.va pone en evidencia que la cxtenui6n 

de la juventud entre esos dos per1odos es un fenc5meno varia

bl.e. Todo parece indicar que, en general, la ampl.itud del. -

per1odo aumente con el nivel de dosarrol.l.o, y esto por wu1 -

serie de causas que retrasan la plena in tegraci.6n al. papel. -

adulto, pero ademtl.s porque los cambios sociales influyen so

bre l.a madurez fis.iol69.ica. As1 se ha probado emp1ricame~te 

que la edad promedio de esta madurez se ha ido anticipando.

en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros pa1ses a lo l.argo -

del siglo XX. 

10. No hay duda que tal. definici6n debe compl.etarse·•con otras co!!. 

, sideraciones. La amplitud del. per1cdo var1a co'nSidorablcme!!. 

te segan los grupos sociales, As1, en tanto es muy dilatada 

para la inmensa mayor1a de l.as el.ases J!\edias y altas, sobre 

todo en l.as .sociedades mA.s desarrolladas es r.i.ucho m:.\s reduc!, 

da entre los obreros hastn casi desaparecer entre 1os ca.rr\pe-

sinos. Hay grupos donde la maduraci6n fisiol6gica coir.cide 

prilcticamente con la necesidad de as\ltt\ir el papel de adulto 
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y que, por l.o tanto, no tienen juventud en ese sentido. 

11. La tndole de todn cateqor1a de edad en 1a estratificación 

por grupos de edad de una determinada sociedad dada, en una 

~poca precisa, depende de una estructura y de una din&mica -

socia1 dadas. J\.s1 por ejemp1o, l.a durac16n, l.a 111.tuaciOn y 

l.a calidad de l.a juventud (adolescentes y adultos j6venes) -

de una soci.edad dependen del sistema de producc:16n, as1 como 

de la formacidn y 1a 1nstrUcci6n dispensadas a l.os j6vones -

para que puedan desempeñar las di.ferentes tareaa que lea es

peran con arreglo a 1a divi.e1tnccon6mica y social c!el tJ:aba-

jo. 

12. De igual manera la. juventud queda tAmbil!:n condicionada por -

los objeti.vos y los val.ores del. sistema po1!tico, as.t como -

por la 1.deoloq:l.a vigente y por .1a medida en l.a cual. Esta es 

accesible al individuo. 

13. La juventud es el. resultado del. .-proceso· de perpetuac16n de 

la sociedad, pero constituye tambid.n un :fermento·ae cambio·y 

de tra.nsforrnac:1.6n _de esa sociedad. La medida en l.a cual.· l.os 

j6venes s:iqan· el. camino de la simple perpetuaci6n o adopten 

el. de 1a transformación depender!. de la cont:1.qurac:t.6n hist6-

r:1.ca, de la e~tructura de clases y del grado de libertad que 

puedán obtener y utilizar en el seno de un sistema ecc:l.al. d!_ 

do. 
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14 .. Para estudi;;ir una sociedad, hay que definir con precisi6n --

los términos "adol.escentes" y '"joven adulto" en relación con 

criterios sociales, econ6micos pol.1ticos y jur1dicos. Esta 

distinción es el requisito prev.1.o para la clasificación, ca!!!_ 

pleja pero íS.til. desdo el.· punto de vista social. Y. pol.!tico de 

loB individuos en categorias socJ.ales o grupos teóricos, que 

es una clasificación que puede proporcionar una informaci6n 

muy val.iosa sobre el. comportamiento y las actitudes de J.as -

personas .. 
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CAP:ITULO :Il: 

CONTEXTO Y PROBLEMAT:ICA DE LA JUVENTUD RURAL 'DE LATINOAAER:ICA 

2 .1 Panorama Ger\eral de la Juventud Rural en los Pa!.ses en De-

2 .. ~.l Empl.eo y A1:imenta.c:l.6n. 

La situación de lo& niños y j6venes del. mundo ub:l.cado en --

1.os pa1ses subdesarroll.adoa, aparece como un fen6meno ese.ne :l.alme!l 

te cr1.tico, el. cual. persiste no obstante una aer:ie de decl.araci.2. 

nea fonauladas en foros internacionales y al.gunas pol:tticas y e!. 

trateq:i.as elaboradas para superarlo. 

Uno de los problemas que adquiere rasgos de intranqu1l.idad 

persistente, es el elevado nthnero de menores de 20 años que· for-

man parte de l.a fuerza marginal. de trabajo. t.as causas esencia-

l.es do acuerdo a un estudio practicado, parecen ser l.as siguie!!, 

tes. l20) 

l.. El. atraso econ6mico, vinculado al dominio colonial. que ca•i. -

todos esos Palees han sufrido. 

(20) orqanizac:1.6n Intarnacional del Trabajo, "40 Hil.lone• de Ni
ño• Obreroa en el Mundo", El. Correo d• la UNE.seo, Parta, Octu-
bre 19 J, P'IJª. 7-11. 
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- 2. t.4 supervivencia de estructuras socio-ocon6micas arcaicas. 

3 .. El brusco descenso del !ndice de escolar'ldad a partir de lo:::. 

11 6 12 años de edad y el aurnanto de la pobl.aci6n de jóvenes, 

que re-presenta como promedio el. SO\ del total general. 

El. probl.ema de los '"obreros'" menores de 1.4 años, que cons-

titu~an más de 40 millones a fines de la dEcada del. 70 se obser

va muy nitidamente cuando el 90\ de el.los radica en los paises -

subdeaarroll.ados, en los que, en mayor o menor qrado· se inscribe 

América Latj.na y el Caribe. c21> El. trabajo en que ae ocupaban -

era frecuenteroente el. de pequeñas fábricas obsol.etas ¡ artesan1.a 

y servicios de todo tipo 1 casi siempre callejeros y de card.cter 

doméstico¡ 1.ahores obligadas en los minifundios como ayuda a la 

fal!\il ia y venta de productos menores. 

La m.ayor parte de estos "obre::os" 1.abora de ocho a catorce 

horas diarias siete. d1as a l.a semana, y la mitad de estos "entp1e!_ 

dos" no ha asistido nunca a la escuela. Y en la inmensidad de -

1.os casos, el trabajo es pE:-noso, el. trato correspoñde a:L de un -

s:l.rviente y el. pago ..:.cuando existe- es inferior al normaL, sin 

garant!as de ningd.n tipo porque. la contrataci6n de un ui.enor. es -

contrari.a a Ln ley. En otras palabras se trata de una de 1as fu!'.. 
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mas m4s _vejam.inosas e inhumanas de explotaci6n. 

En la mayor1a de las ciudades do Africa, Asia, América Lat!, 

. na y el Medio Oriente, 19s niños trabajan como cr.1.ados, en zonas 

de AmtiiJ.ca Central, Cercano Oriente y As!, son prácticamente ve!!. 

didos para el. serv.1.cio dom6stico, lo que entraña una forma "mo-

derna• de escl.avitud. 

Por otra parte, segdn proyecciones de la ONU el. porcentaje 

de la poblac1.6n en edad de trabajar de 15 a 64 añoa crecerA de -

56.,2 .en 1980 a 62.2• en el año 2000 y a 6~.4% en el. afio 2025. 

E~ta t:ent:1enc:f.a ~lantear& un problema a la capacidad de crear em

pleos de. los paf.ses en desarrollo, en l.os cual.es una parte cons,!. 

derable de la poblac1'5n est4 ya desempleada o infraocupada. ' 22 ) 

Esta problem4.tica se a.grava cada vez m.!ls ante los requer.1-

ttdentoa de un mundo informatizado, basado en l.a micro-electr6nica, 

que tiende a disminuir el nivel de creac16n de nuevos empleos r -

debido a 1a gran product:f.vidad por medios automatizados control!. 

dos por computadoras. 

Otro grave px;oblema que enfrentan 1os pa!.ses en desarrollo 

el de la a1imentac:f.dn y la carencia. de servicios bis1cos. El 

(22) :tntor•e ccnciac aobre 1a situación de1109rátJ.ca en e1 Hundo 
en 1983. E•tudic• Demc9r,ticc11. Ne. es. Nac.i.one• unJ.da•r 1985 
P&9. 61. 
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abandono o,fJ.cial, la falta de servicios asistenciales y la insa

lubridad endémica que padece su 'poblacidn, hacen que la esperan

de vida en estos .pa:tses no sea mayor de 40 o SO años. 

A ello debe añadirse que el subconswno de prote!naa, carac

ter.!stico del subdesarrollo,. atrofia el crecimiento y reduCe peE_ 

manentemente l.as capacidades intel.ectuales, lo que bloquea 1as -

oportunidades de desarrol.l.o del. hombre en l.os puebl.os del llamado 

. Tercer Mundo. 

Como es sabido, la dicta hwnana exige por lo menos 43 e1e-

mentos y compuestos qu!micos. Entre estos el.amentos, l.a protei

na quarda una importancia estrat6gica, porque es la sustancia que 

forma· l.a materia misma de la vida, de aqui su nombre derivado -

del. griego que significa "lo primordial". Mientras en Am6rica -

del Norte y otras zonas desarrolladas,. el. consumo promedio de -

proteinas es de 60 gramos di.irios, en algunos paf.ses subdesarro

llados oscila entre 6 y 20 gramos. 

En los paf.ses subdesarrollados, como lo son la ·gran mayor1a 

de los l.atinoamericanosr el suministro de. prote.fnas aparece co-

mo. sensiblemente menor, siendo de alrededor de 50 gramos por· pe.=: 

·sona diarios, y salvo raras excepciones, solamente entre 10 Y 20 

gramos de tal consumo son de origen animal. 
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Aunque no existe una cifra exacta del total de gente- desnu

tr.ida en e1 mundo, l.as estimaciones d.iopon:lb1ea sugieren que las 

deficiencias nutricionales afectan_ a 420 m1.1.1ones de personas en 

las econom!as de mercado· en desarrollo,o sea alrededor del 28\. -

de 1a pobiacién total de esas regiones. <23> 

Estas circunstancias negat1.vas desde o1 punto de vista hum!. 

nista repercuten con toda crudeza sobre ol 4mbit.o de 1a infancia 

y de 1a juventud. La desigualdad y dependencia de los patses la 

sufren los niños y l.a juventud a mayor esca1•, porque dependen de 

padres aco~ral.ados en patees dependientes cuya estructura econ6-

mica ea diseñada por la acci6n de los centros de poder mund:ial. -

y la ltlgica implacable del mercado internac:Lonal capitalista. 

Es as!, que los pa!ses pobres o en v!as de desarrollo no 

tienen con qui:! hacer frente a esta realidad, su gran deuda ex.te!. 

na con los pa!ses desarrollados y con la banca mundial, los col~ 

ca en una situacifupermanente de crisis fiscal que reduce enorm!. 

mente su capacidad para atender las necesidades de alimentac.16n 

y asistenciales de su poblaci6n ~ en contraparte l.as ·grandes naci~ 

nee industrializadas elevan año con año su presupuesto militar. 

(23) :td••· p. 84 
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El. cuadl:o nd.mero 3 ·que se muestra en el. anexo es bastante -

e1ocuente para señal.ar, eomparat.i.vamente, el incremento ocux:rido 

en :Los- gastos pd.bl.ícoB en edúcación y rn.ilitares c:omo porc:entaje 

del Producto Nacional Bruto entre 1965 y 19751 .las cifras no PU.!, 

den ser mas elocuentes para observar 10 absurdo que aparece el. -

panorama en este sent.ido. 

Esta situación bastante dramática por cierto, refleja el. 9r!. 

do de oxposicit5n a que se encuentra .somet:ida la ni.ñez y la juve~ 

tU:d de las tareas ma%ginal.es del hem1sferio, y el trero.en~o daño 

que experiJQentan en su proceso de crec.tm.iento y maduración al, -

no recibir respal.d.o b:1s1co de nutrientes.. 1\ esto S$ une el. he-

cho que al. reci.bir servicios educativos, de salud y otros, de r~ 

qular cal.1dad y con escasa sistemat.icidad, prS.cticamente se :teS 

condena a una permanencia marg.Uuü dentro de 1a sociedad. 

2.1.2 Mal.fClbetismo. 

En este Gltimo cuarto de siqlo. el. probl.ema dei·•anal.fabeti!, 

mo en al. inundo puede resumirse en ;iredoblc. afirmaci6ñ:·· los gra!!_ 

' des esfuerzos real.izados por numerosos patsea les han perm.i~iQO 

reducir sensiblemente e1 porcentaje de ana1fabctos en re1iici6n. -

con su -pobla.ci6n,, pero 1a c.:t.fra absoluta de e:nal.fabetos aumenta 

constantemente como consecuencia del rlpido C'rect.miento der.toqrli-

fico. 
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61 no camb1a l.a tendencia actua.l.. osa cifra pasar4 de 81.4 -

mil.l.ones en 1980 (es decir tres de cada diez adultos aprox.Lrtiada

mente) a 884 mill.ones en 1990. y l.a hwnanidad entrar& en el s! 

glo XX:C: con un m1ni.mo de. 954 millones de adultos anal.fabetos. l24l 

La situaci60 no puede ser m4s grave, especialmente para los 

pa1aes en v1as de desarrol.l.o. El analfabetismo, que afecta a e!. 

da hombre, a cado. mujer y a gruesos se9fttentos de l.a juventud. cia 

·mo indi.viduo y como raieslbro de una comun:idad, obatacul.:iz:a su de

aarrol.l.o per•onal. y repreaenta una viol.ac16n d.e eae de.rechó ftm-

damental. a l.a educaciOn, hoy ampl.i.amente reconocido que es la -

cond:1cJ.ón de tantos otros. Considerado desde e•te punto de vt•

ta el. probl.ema, no cabe duda que la inversiOn de 1a tendencia a:_ 

tual. al. aumento continuo de la cifra absoluta de analfabetos en 

el. mundo es una de las grandes batal.las que es necesario ganar -

en la conaecuci.6n de los derechos hu.manos. 

Pero el. problema del. analfabetismo excede en muchos &•pee-

tos del. marco del_ indivJ.du~, e incl.uso de cada na~i.6n independi.e!l 

tem.ente considerada., ¡;ara presentar dimensi.onea de uri·ren&:aeno -

.Plilnetario. cuyas conSecuencias econtSm:icas y social.es ee dejan se!! 

ti.r profunda y directam.enté en el. desarroll.o de reqiones enteras 

(241 El. Correo de la UNESCO, 7'l.fabetJ..zación1 Una Enseftansa· para 
la l.iberi;ad.. Par!•, Junio 1980. p. 5. 
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del. mundo. El mapa del. anal.fabetismo es m!.s o menos el. mismo -

que el de 1a pobreza; en l!l se expresa la marginaci6n estructu-

ral. <25 > de una parte importante de la humanidad, de grupos humano!l 

enteros que son loe mlls menesterosos, los peor alimentados y los 

que menos cu:f..dados rnl!dicos reciben. PrivadoS del derecho a la -

cducaci6n que proclama la Declaraci6n Universal de Derechos Hum~ 

nos, esos mill.onres de hombres, mujeres y de grandes grupos de -

juventud se ven en la imposibil.idad de participar eficaz.mente ( 2 ti) 

en el progreso de las sociedades a las que pertenecen, es decir 

en l.a construcct6n de ·SU propio destino. En efecto no hay pa1s 

qu~ pueda utilizar los logros de la cienc1a y de la t'5cnica en -

(25) Se entJ.ende por mnr9ina1idad eatruct.ural en el llledio rural -
e1 proceso .d• formaci6n de enormes masas que representan la !'uer
z:a de t.rabajo de una sociedad rural, ptiro que al encontrar•• con 
una propieda4 atomizada, •1 lllar9an de1 contro1 d.e los •edtos pro
ductivos y de la riqueza social reaultente, tainbi¡n se encuentran 
fuera de las: .declsi.ones pol.!tic•s y económica• y de l.oa benefl-
cios que deber!a 9enerar l.a riqueza •acial, como la educación, la 
vivienda y la aalud, pero tainbUin la ciencia, la. investi9acién y 
tecnolo9!a. Nota del Autor 

(.26) El reclamo de parti.cipec::.ión popular ea una rnani.festación re
ciente l:!c ".lna antiqua y quiz&a utópica espiraci6n de"'una aociedad 
justa, que ofresca un terreno y un Sinbito nutritivo• p.a.i:e los pode. 
res cr.eativos del individuo. Es ast que la bandera. de la partic::I' 

· pacJ.6n ha &ido levantada. y actualmente figura con re9ul.aridad en -= 
l.aa 4•clarac:ionos y pro9ramaa de las Na.e.iones Unidas. &l probl.e
m.a con palabra11 emblein&.t.icaa, co110 participación, es su va9uedad -
y la confuai6n que proirtueven. En a! 111.iama, la palabra "participe. 
ción" (compartir y unirse a) expresa un elemento centrál de tode
vida social, y a aenos que se esti.pul.e un contexto social no _ficñ.!, 
la nin9<in caapc de acci6n, e•pec!fi.co. Una de 1•• mejore11 def1n!. 
cianea da 1•• Naciones Unidas la describe co1110 i •tr..fluencia oo-
bre el proceao de tor.'la de decisiones a todos los n.ivele• de le a=._ 
tividad social y de la• inatitucione• soclaleis .. (Car1c Genelotti. 
"El. Concepto de Participaci6n1 Una Evaluación"'• CEPAL/Borrador/ 
ns., santia90 de Chi.le, 1975). 
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escala necesaria para qarantiznr su desarrollo si en su poblaci6n 

existe un porcentaje elevado de analfabetos. Y e1 sentimicn.to de 

la entidad, tan importante en 1a vida de l.as naciones, no puede -

profundizarse ni renova~se sin la eser i tura. 

Si el ana1fabet:l.smo de l.a poblaci6n de 15 6 mas años es el -

resultado de una situac.i6n que se viene prolongando desde hace V!_ 

rios decenios, el. de los j6venes de 15 a 1.9 años da una idea mas 

precisa de la evoluc:i.6n reciente y permite evaluar la amplitud -

del problema con respecto a un grupo que presenta un interl!s es-

trat~qico espec.ial, a saber, ·el. que engrosa la ~il.a de los analf!_ 

betas por no haber si.do escolarizados o por haber recibido una e!!_ 

señanza deficiente. ~ 

Los resul.tadoa de l.a escolar1zaci6n permiten estabilizar !!!,

tre 70 y 75 millones 1a ci.fra absoluta de analfabetos de 15 a 19 

~; en cambio los alfabetizados de ese mi.amo qrupo de edad au-

mentarAn en rn!ls de 60 niillones entre 1980 y 1990. De ello se de~ 

prende ·una disminuci6n del tnd.ice de analfabetismo en ese qrupo, 

que pa.sar!a del 21.8% en 1980 a 18.4' en 1990. El. hdmero total. -

de alfabetizados deber& aumentar, en principio, en escala rn.und1.al, 

en 556 rnill.onea de aqut a 1990, gracias a la extens16n pro9res1.v~ 

de la escolarizac1.6n. ( 27 > 

(27J E1 Carrero de la UNESCO, op. cit. p. S 
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La lucha contra el analfnbetinmo, considerada como una de -

las preocupaciones princi.pales de la UNESCO, data de la primera 

Conferencia General de la Organizaci6n celebrada en 1946, pero -

el concepto mismo de al.fabetizaci6n ha evol.uc.ionado considerabl!, 

mente en 1oa ·tres deceni.os <11timos. Ast la noci.6n de la •funci~ 

nalidad" de la al.fabeti.zacidn se ha ampl.iado proqresivament~ en 

el. curso de este dlti.mo decenio. M4s al.14 de1 aprendizaje de la 

lectura,. de la ar1tm.4t1ca con fines pr4cticos i.runediatoa, l.a a1-

fabeti.zac16n es considerada ahora como un momento de un proceso 

Ed.ucati.vo q1obal que responde a los pri.ncipi.os de la educaci.dn -

permanente, adqui.riendo as!. una nueva d:imensidn. En e:lecto_, - -

el.la viene a constituir un instrumento de la l.1.berac16n y del -

pl.eno desarrol.lo del. ser humano. 

La declaraci6n aprobada por el Simposio Internacional para 

l.a Alfabeti.zacidn celebrada en Pers6pol.is, en 197 5, lo expresa -

en .los siquientes t_drminos i •La alfabetizaci6n crea 1as condi-

ci.ones 'necesarias para una percepci6n cr!.tica de l.as contradicci~ 

nes de l.a sociedad en la cua1 vi,ve el. hombre y de sus fines 1 per

mite tamb;én tamb16n estimular su iniciativa y su paiticipaci6n -

en la concepci6n de proyectos que pueden incidir en el. mundo, -

transformarlo y definir las finalidades de un aut@ntico desarro

llo'.humano........ La alfabetizaci6n no es un fin en s!. mi&ma sino un 

derecho fundamental de todo ser humano•! 28 ) 

(28) El. Correo d• 1a UNESCO,. op. cit .. p. B 
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As1m1.smo, la defin1.c~6n de analfabeto se ha 'vuelto mlls com:.. 

p1eja ya que en este sentido debe considerarse como funcionalmen

te analfabeta a la persona. que no pueda emprender aque1.las activ!. 

d~dea en las que la al.fabet1.zacidn es necesaria para la actuac16n 

ef1.caz en su qrupo y su comunidad Y. que le penn:itan asimismo se-

9u1.r val1.8ndoae de la lectura, la e•cr1.tura y l.a a.rtimAtica al. -

servicio de su propio desarro1lo y del desarro11o de la comunidad. 

El. anal.fabetisrao de 1os adultos y el bajo 1.nd1.ce de· eseola

r1.zac1~n de los jdvenes representan la.a dos caras de .la 1111.sma mo

neda¡ de ah! que aea indispensable, ante todo, .integrar l.oa ea- -

fuerzas que se realizan en materia de alfabet1.zac16n y de ensefla!!_ 

za en una eatrate91.a global de desarrollo de la educac16n, que -

vincu1e la alfabetizac16n propiamente dicha con la 9e.ncralizaci6n 

y .la renovac115n de 1a enseñanza primaria. 

En efecto, para eliminar el analfabat1.fllllo en sus fuentes mí!. 

mas, ea índ1.spensable asegurar por lo menos el acceso a la ense-

ñanza b4s1ca de todos los j6venea on edad eacol.ar·. Y aunczUe en -

muchos pa!sea se han obtenido considerables progresos ·al reapec-

to, se hace necesario adm1.tir que la situac16n e~ . .su conjunto •1.

gue siendo muy i.nquietante. Los pa!ses en deaarrollo -en loa que 

actualmente menos de cuatro de cada d1.ez n1.ñoa terminan la escue

la pr1.maria y cerca de uno de ·cada cuatro j6venes entra en la vi- · 

da act1va s1.n haber recibido un m!nimo de educac1.6n~ deberan rea

lizar esfuerzos considerables para alcanzar la extensi1'.5n de· la ·•!!. 
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señanzA pr.imaria de aqu.l al. año 2000. Simplemente para alcanzar 

los 1.ndices prev.istos segdn el ritmo de la progresi6n dcmog'ráfi

ca, de aqu!. a fines del siglo los sistemas educativos deber.ian -

casi tripli.carse 

Asia Meri.dional. 

A.frica y duplicarse en Am6rica Latina y en -

Numerosas son las causas que impiden erradicar el. anal.fabe

tismo en· el mundo subdesarrollado y dependiente, como es el. caso 

de Am6rica Latina. Entre aquellas causas cabe mencionar a. las -

si.gui.entes s 

1 .. Una de las razones pri.mar1a.s del. anal.f'abetismo es J.a ma1a o -

escasa escolaridad, originada ante todo por l.a falta de recu~ 

sos financieros. En los pa:tses donde el analf'.Abet1.smo es- end~ 

m:ico la penuria de fondos, cu.yo reaul.tado es la escasez de se;:, 

vicios educativos, la uti.lizaci6n de personal docente que ~o -

siempre posee la debida caU.ficac115n y la mala cal.1.dad o falta 

del mater1.al educativo, es un gran obstllculo a la escolarJ.za-

ci6n, y por tant:o, contri.huye gravemente al anal.fabetismo. 

2. Én el mundo subdesarrollado son muchas las famil,i~~ pobres que, 

para poder atender a sus necesidades b.daicas, ho pueden pr~s:..

ci.ndir del. sal.ario que l.es proporcionan sus hi.jos en edad ese~ 

lar, los que, en lugar de tomar cada mañana el. cami.no de la e~ 

cuel.a, han de diri.gi.rse a su lugar de trabajo.. El niño y jo

ven as1 explotado -aunque sea por ineludible necesidad- ir4 a 

engrosar mañana el. inmenso ejlSrcito de los analfabetos. 
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3. Otro factor determinante del. anal.fab~tJ.smo es el aislamiento y 

la di.f!persUSn de una infi.nidad de qrupos humanos -casi un tcr

c1o de 1a humanidad, el que forman los mas pobres, 1os peor -

a.1:1.mentados, los casi. marginados del. devenir de las sociedades 

a las que perténecen. 

4. Una educaci.6n copJ.ada al m&.xi.mo a partJ.r de l.a de otro pala, -

impuesta por una cul.tura dominante y que, como tal, no toma 

suf:icienteaente en cuenta l.as circunstancias y la• necea:idades 

nac:ional.es, no puede sino contribuir al. incremento del. anal fa

bet1smo aeqregado por l.a ni.tuaci«Sn general. del. aubdesarrollo. 

s. Una fuente de eerJ.as dificultades para el. esfuerzo de alrabe

t1.zacU5n en ba•tantea pa!aea del Tercer Mundo radica en l.a -

oxi.etencia en su territorio de varias l.enguas nacionales. 

6. Por G.ltJ.ao, la aituacien de subdeaarro1lo, que se traduce 

Pobreza (a menudo absoluta) y en hambre (con frecuencia morta.l, 

o degeneradora), e• en t11.tima instanc.ia la causa fundamental -

del. anal:!abetismo. cuando millones ·de seres humanos en el P.l!. 

neta esencialmente en el Tercer Mundo- viven en estado de pre-

caria suhsistencJ.a, no hay polt.tica· educativa por ~ien ccf!-C&b!. 

da que estf!, que pueda acabar por s1 sola C:on el analfabetismo. 

Al. en~rentar esta realidad fr:!a y objetivamente, es posible 

deducir que el probl.ema no radica en el niño o en e.l joven, sino 

en el. 'desti.no del hombre y su posibilidad de transformarlo. Alq!:!_ 

no• pa!ses concentran aua campar.as en los efectos sobre la in.fan-
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cia y l.os paliativos para alivar1a. Pero no se trata de solu- -

cienes emergentes, eventua1es y a. corto plazo, si.no de cambios -

estructurales que aseguren e1 derecho a. l.a vida para todos, en -

todas sus fases. 

El. mejor aporte que se pueda consagrar al. niño y a la juve!!.. 

tud ser!a el reconoci.miento universal de que l.as causas de su --

abandono, marq:1naci6n y aubordinaci6n van mis al.la de la fal.ta -

de Sf!!rvicio8 l.ocales o del. mal trato posibl.e por parte de los pa

dres. El origen. de este fen6meno reside en la articulaci6n que 

imprimen los polos de desarroll.o -internos y. externos- a varios 

polos caracterizados por un estancamiento crén1co y pel.igroso a 

l.a vez. 

un nllm.ero muy qrande de trabajadores inmi.grantea o de•em- -

pleados que viven en 1os cent~os urb~os de los pa!seS en aesarr~ 

l.lo se han refugiado en el.l.os para huir de la miseria de la vida 

~· En su caso, l.a. situac:16n de tr"abajador inm!.grado~ o incl!:!,. 

so de desempleado que vive en un tugu-z::io es mas soportabl.e que 

l.a que ten.tan en su zona rural.· de origen. 

con bastante frecuencia, los j6venes que se quedan en el -

pueblo se ven obligados a compartJ.r con sus padres el hambre o -

·la mal.nutrición, una vJ.vienda misera y l.a falta· de un vestido - -

aceptable, la i.nexi.stencia de condicJ.ones hiq;U!ni.cas y la ~ 

de toda infraestructura social.. Como j6venes que spn, sien--
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ten cspeci.a1mente afectados por la fal. ta de medí.os de educac1.6n 

y por 1a i.mposib1.l.idad, debido a la mal.nutr1.c1.6n y otras caren-

cias, de utilizar plenamente las muy contadas estructuras de ed!!, 

cacidn exi.stentes .. 

En un. puebl.o, la vi.da cul.tural es a menudo muy reducida: -

no hay c1ubes ni. hogares de jóvenes ni .instalac:iones deportivas. 

Las distracciones consisten en el. futbol., los ba:Llea, ciertos ju!_ 

gos trad1.c1.onales y las fi.estas famil.tare•. 

· Ahora bien, para la mayor:!a de esos j6venea la :falta de di.!. 

trace.iones ea un probl.ema menos grave que l.a total. 1.nexiatencia 

de perspectiva11: Sus padres son pobres, y ellos no ven ninguna 

posibil..idad de salir de esa pobreza. Cuando es tan ocupadas todas 

las ti.erras cul't.ivablea, los hijos de l.oa campe•inoa saben que -

ni siquiera tendr&n l.a s1.tuaci.6n econ&nica de sus padres, si hay 

que repartir la tierra eiitre varios hermanos. 

En muchos paises en desarrollo, 1oe j6venes trabajan muy -

pronto con y para sus padres. Es innegable que deaae · .loa 15 af\o• 

de edad, o incluso los B 6 los 10, en ciertas aoci.edades, aportan 

ya Su contribuci6n a .la econom:1a famili.ar. En c.iertos pa:!aes, -

los .j6venes no sol.amente trabajan para eus padres y para otros -

miembros de la familia ampliada sino tambit!n para sus suegros. -

A men_udo, .la parte del. ingreso fam1liar que rec.iben ·es infer1or 

aportacidn, y se les proporciona en eepec1.e y no en efect.1-. 
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vo, por J.o que no pueden utiJ.1.zarJ.a para comprar los productos -

de consumo "modernos" que los apetecen. 

Antaño, en las zonas rural.es de .los pa!ses en desarrollo, -

J.a tradicH5n exig.ta que los padres gobernaran pr.!cticamente la. -

vid~ de sus hijos hasta la edad aduJ.ta o incluso despude de eae 

momento: J.os padres eran quienes decidtan el oficio de ·sus hi-

jos y J.a edad a la cual deb1an casarse y a menudo eleq!an al fu

turo cl5nyuge y J.a @poca en l.a ::ual el. hijo pod!l:a tener su prop.ta 

tierra. 

Esta s1.tuac16n no ex.tate ya en c.ierto ndmero de pafses del. 

Tercer Mundo, en los cual.os ha cambiado consJ.derablemente la co.!,!, 

dicien de loa j6venes, sobre todo desde haca diez o qu1.nce años, 

pero todavfa predom1na en otros. Las costumbres relativa• al m~ 

trim.onio, la bdsqueda do una dote, J.a reJ.i91.6n tradicional., la -

brujer!a y la dO?J.1nac16n polftica y econ6m1ca de l.a• personas de 

mas edad eñ el. pueblo o l.a aldea han contr1bu1do -y a veces aiquen 

contribuyendo- a que los jt5venes no se s1.entan muy estimulados .. a -

tomar 1nic1at1vae ·y a expresar sus deseos personal.es~· cuando hoy -

se lés incita cada véz m4s a hacer esto gracias a diversos contac

tos con el. mundo c1.rcundante. 

Una de l~• dificultades que surqen a este respecto cone1.ete 

en la 1.ncertidurnbre que ·caracteriza a menudo la condic1l5n de los 

jevenes en las zonas rurales. ~n su acepc115n moderna, el concee 

to de "juventud" era pr•cticamente desconocido por l.as qenerac12, 
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nes is.nteriores, y s.1.guo siendo todav!a un elemento extraño en -

ciertos pa.tses del Tercer Mundo. En otros t1empos, los j6venes 

no quedaban excl.uidos de l.a Vida de los adul.toa#' sino que hab.tan 

de desempeñar en ella una funcitSn muy prec.!.sa. Rec1b!an ou edUC!_ 

c16n ya sea al vivir y trabajar junto a loa adultos y al. aprender 

a 1Jn..itarl.':le, o b.ien al a•umir determinadas :func.!.onea, como qrupo 

orge.nizado, por cuenta de toda la comun.idad. 

Pero debido a l.a dea.!.ntegracien de las e•t.ructura• aocial.ee 

trad.1C1onale• de J.a'a zona• rural.es y a la decadencJ.a de la aqr1-

cul.tura cmneeaina, han desaparecido las formas . clila1cas de educ!_ 

e.ten. Loa adulto• no tienen ya conoc111\1.entoa n.1 t'f!l:cn1caa que -

put!dan transmit1r a los jtSvenes para ayudarles a progresar, y Aa 

toa no deseni.peñan ninguna de laa funcione& precedentes para la -

c0tu.unidad, ya que loa vfneu1os comunitario• •e han relajado hasta 

el pun~o de que los j6venes campesinos carecen prilcticamente de 

una condici6n prop.1a r no tienen ni 1a eondici«5n trad1c1onal. de 

disc!pulos en el mundo de los adultos ni 1a condic1c5n moderna de 

los jdvenes • que consS•.te e_n ser .aprendices en un universo pro-

piO, ni lCl cond1ci6n adulta. De ah! su s1tuact6n· d<i áeaconcier

to y de inseguridad~ 

Los jc5venes tienden a reaccionar ante todos eatoa prob.lemas 

emigrando a la ciudad para encontrar en ella trabajo, a menudo -

con el. apc>yo t4c1to de sus padrea. que esperan recib1r •ubsidios 

y regalos. Los jl\vene• que se van del pueb1o suelen tener de 20 
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a 30 años. Los trllbajos que hac!C.an en la explotaci6n familiar -

son .en tal caso encomc~dados a los mlis pequeños, que han de tra

bajar mas, con lo que aumenta el. deseo de marcharse. Pero muchos 

de quienes se van no consiguen encontrar trabajo, y los que se -

quedan se resignan, sobre todo porquo saben de antemano que no -

l.es serA posibl.e 11.eqar a tener un empleo en la ciudad, se con-

vierten en campesinos <29 >muy a pesar suyo y renuncian a toda ª!. 

peranza. 

2.2. El Subdesarrollo Latino&aLerican'o y su Juventud Rural. 

Evidentmnente que al penetrar a un an&liai.s cOll\o el que se 

esboza, lo primero que hay que preguntarse·, con profundidad y o~ 

jetividad, dejando de lad~ el egocentrismo intelectual -profesi~ 

nal o el "chauvismo" a que son tan proclives l.os latinoamerica-

nos ••• ¿A dende va Latinoaml!rica? ••• ¿CuSl es su futuro? •• ·• ¿A.e!, 

so lo tiene dentro de un marco de amplia justicia social? ••• ¿O 

se consolidar! la naturaleza dependiente y desarticulada de nue!. 

tro proceso de desarrollo?. 

Son preguntas que se han venido intentando responder desde 

hace mucho tiempo, pero las respuestas funcionales y compromet1-

l2!J) Por caape•ino •e. entiende, de acuerdo al proceso hist?rlco -: 
experirt•ntado por Alll,rica Latina, coao clase social, a aquel ·•ec
tor de la poblacilSn rura1 econosicamente activo, de bajoa ingre-
•o• y bajo "Statu•" social y pol!ti.co, qua d•riva au •Ub•.iat•ncia 
dal trabajo agrlcola, que no posee ni controla el conjunto de los 
medio• y aattauloa productivo• y en consecuencia, "º participa. -
aquitativaaant• en la diatribuci6n del producto aoci•l~ Nota del 
Autor. 
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das co_n el. camb!.o no aparecen, pues el escual.ido desarrol.lo, qt1e 

en si deviene en esta'ncamiento l.o danuestra de manera fehaciente. 

La reql6n presenta un cuadro abrumaitte por uÍla real.idad social. -

de g~andes desequ111br1.os e injusticias, .donde los seres marqin!. 

les sobrepasan, en promedio, el 50\ del total. de la poblaci6n. -

Y al parecer, dadas las actuales CAracter!st.icas que presenta el 

panorama socio-econ6mico, no ex1sten posibilidades que di.ches aeE,. 

torea mejoren su s1tuaci6n ya definit1vamente deter!.orada. 

Es asl como el. presente adem&s señala cuan engaño~o han si.do 

l.oa pl.anea de desarrollo puestos el?- marcha en los diversos palees 

del cont.inente, pues gran parte de las promesas de d1.chos planes, 

avalados por diversas ideoloqf.as, pol1ticoa y grupo• t~cn.1.cos, -

se han evaporado· o distorsionado ha•ta 1%m.ites 1nconcebible11 en 

la d1n4m.ica de au aplicacidn .. 

Es de este modo como ex.1.ste insatisfaccidn con l.oa esfuerzos 

de plan1ficac1c5n y desarrol.1o real.izados a partir de 1960 y crece 

l.a 1.ncertidumbre respecto al. futuro. Los gobierno• reaccionan -

tratando de intensificar la accidn seguida hasta ahora mediante 

mayores aportes externo&, pero se enfrentan con una realidad ·cr!_ 

cientemente adver•a en materi.a de ayuda y cooperacidn internaci.2_ 

nal.. Los part.idos pol!ticos tradicional.es y loa grupo• sociales 

medJ.os y al.toe se debaten en l.a mayor desorientacUSn y en •u - . -

fru.atracic5n fortalecen l.aa tradicional.es V1.ncu1ac1ones externas, 

mientras .que en 1o interno niegan su apoyo a l.a• formas. democr&

ticaa de gobierno • 
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aasta hace unaa cuantzas dt1cad1ss pasa.das. salvo al.qun.as e.x-

copcionee, se rendia un run.pl.io culto a las instituc.i.oneu democr! 

ti.cas copiadas de l.os paises del viejo mundo.. Se especi.fic:aba -

una A?ndri.ca Latina como el. continent_e del futuro, la t.iert"a de -

la libertad, en la que una Vf!% superados los des6rdenes y ajustes 

d.e las soc1edades j6venea en erec~i.ento y alcanzada la m4du:re~ -

institucioña1, ent.rar!a a una et:.apa de abundancia y paz, en con-

traposi.ci6n a un mundo agobiado por la intolerenci.a, el hambre y 

el odio. 

A la vuelta de los añoa, el tietnpo señala un cuadro bien 

distinto del. que habían previ.s.to loa fut.uxeloa del. deaarrollo 1!. 

ti.noasne.rica.no. La falta de a.rmon!.a 90Cic-pol!ti.ca y econ6mtca e• 

ex.trmttada.mente evidente corno para pode:r negarla. r adede do otra 

serie de factorea no menoa ilt\port.antea que a.e observan d!a a dta 

en estudios s1steia.lt.icoa 11.evadoa a. cabo en la Re.gidn o bien e -

tra.v6s de simples cuadros estadisti.cos compuestos por una serie 

de variables :i.nllerentes a d:lversaa: facetas de1 desarro1lo. Todo 

esto lleva a mirar el. futuro de una manera incierta- y apesadwn-

'1n~ada. 

En la mddula mi.ama de esta estructura se encuentra e1. didh!.l 

crecimiento auando no la estec¡rnao:U5n de loa %nd:t.ees de produec1Cn 

y la :revoluci6n demogr4f1ca del. cont:Lnente, unid.o• a 1a superv1.

vencia. de estructuras econemi.eaa incapaces de satisfacer las nec.~ 

sldadea mater1alea y cultural.es m!nimas de sectores mayoritaJ:iO:S 
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de·su pobl.ac16n1 la di.sparidad en la distribu'ci6n del. 1ngreeo ª!!. 

tre los·di.versos-estratos social.es: el retardo tecnol.6gicot los 

t4rminos desfavorables de l.oa intercambios comercial.es. En res~ 

men, una si.tuaci6n de crisis que impide el. despegue necesario P!. 

Xa. cubrir el. dEficit de alimentaci6n, vivienda, sal.ud, cducaci6n 

y recreaci6n. 

El observador convenci.onal percibe estos s1.ntomaa del. proc!!. 

so aeon6tn.ico-aocial. del aubdesarroll.o de un modo paradojal., pues 

l.oa atribuye a de•Viaciones con respecto al patr6n ideal., o l.oa 

capta. como enfermedades de l.a 1.nfanci.a, que ae sol.ucionarAn con 

el. creciai.ento. econl!5mico y l.a lllOdernizacien. Pero ea incapas de 

apreciar que detra. de ello existe un sistema cuyo funcioniun1ento 

normal produce tales reaul.tados y que l.oa l!leguir& produciendo en 

tanto la pol.f.t1ca de deaarrol.lo s1ga atacando mis los s.lntomaa -

de l.a cri.a:f.• que l.os elementos estructurale• b.t.aJ.coa que la con

figuran. 

Hoy. entonces, Latinoamerica presenta un cua·dro extremada-

mente confl.ictivo en los di.versos planos que compon~~ · el esquema 

general de au sociedad nacional. A un flujo de desarrollo se co!!. 

trapone otro de antidesarrol.lo, generAndose de esta mai:iera una -

serie d"s contradicciones que cada d1a ea mas dificil de alterar 

a no ser que se decida poner en prllctica un modal.o de desarrollo 
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basado en un carubio estructur~l~ 3 o> Ce este modo, por ejempl.o, un 

crecJ.miento vigoroso del. Producto Interno Bruto {P.:I.B.) del. or-

den del 6 6 7 por c1ento,. como ocurr16 en muchos pn:Cses,hace dos 

d~cadas, se v16 minimizado por un aumento dernogr&fico sostenido, 

por una concentracidn de la nueva riqueza generada, y por una b2._ 

ja tasa de reinversi6n o de ahorro,. entre otros factores. 

Para reforzar el. an&lisis es necesario observar que a ~ines 

de la d~cada del 70 cerca de un l. 7 por ciento de l.a poblac16n de 

Amdrica Latina viv!a en condiciones de indigencia y alrededor .de 

un 40t en condici.ones de pobreza. Esto signif.ica durante el. pe

r!odo hab!a en Am6riea Latina cerca de 49 millones de personas -

viviendo en condiciones de indigencia y al.rededor de 113 rñi11o--

n~s de personas viviendo en condiciones de pobreza. Aqu! se ha

ce necesario explicar que el ntlmero de pobres incluye el. ntlmero 
de indigentes (Ji). De este tota1, aproximada.n:entc 90 m.111.ones e~ 

{JO) El enfoque estructural abarca un 'conjunto de fen6meno• inter 
relacionado•, 1011 cuales deben ser apreciados en su totalidad ai
se desea entender cualesquiera de sus partes, en contraposición a 
l.a Yit1i6n atomista o nuclei&ada,. en 1a que ae parte.o de micro-enti 
dadas.,. La din,aica, eatructura1 comprende un sistema de transfor' 
maciones que implica leyes como aJ.st••• y que •• con.:erva o se e~ 
rique.ce por el _juego mismo de sus transformaciones. De este uiodo. 
la· nociiSn de totalidad aparece como uno de los resortes oaonc:ia-
lea del· an&lieia estructural. Nota del Autor 

(31} s. Piñera, oef'in1ci6n. medición y anál.isito de l.a pobreza, ª!. 
pecto& conceptuales y metodol6gicos. Documento· de trabajoJ pro-
yecto de pobreza crítica en Ar:iéric:a Latina. Santiago de Chile, -
CEPAL, 1978, p, 7. 
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ri:espond:tan a 1a11 po~laciones de las 4reas rurales de1 continente, 

donde se 1.ncribe un porcentaje muy consider~le de juventud.. E!. 

ta cifra representaba entonces el 70 por ciento de la poblacil5n 

ª?r1col.a de la reg1.6n .. (32 ) 

En a1qu.noa pa!.ses de la Reqidn las mujeres, es decir, las ~ 

dre• representaban mll.11 del 67• de loa analfabetos y •6lc e1 1' de 

1oa univereitarics. En las zonas rurales la situae16n ea m6s -

al.araante, ya que e1 91• de las campe•:lnas no tienen educac115n o 

poaeen un nivel. rn1n1.ino. De 1qual manera para 1.979 JURarica Lati

na contaba con unos 160 millones de menores de 18 añoa, con una 

matrS:cul.a de apena• 66 millones en todos loa n1:veles, 80• de ella 

en primaria, 17• secundar1a y s6lo 3\ univei-sitar:!.a .. ( 33 l 

En cuanto a las metas de l.a red.1•tribucil5n del inqreso, tal 

como l.o rue pl.anteado por la Estrategia Xnternaciona1 de Desarre, 

1.l.o, permenece hoy ain cumplirse pr.S.ctieamente en la gran mayor:ta 

de lolÍ pa1ae~ de l.a Regi6n. Es as1 como varias investiqacionea -

y ensayos realizados en el continente, confirman que tal ingre•o 

presenta una distribuc1.dn mas concentrada que .en la· rñayorfa de -

1011 pa~ses desarrol.lados, y mucho m4s conc~ntradn que en los pa!.-

l32) CE PAL.. La pobz:eza en Amfz:ica Latina; situaci.ón • evoluci.6n 
y orientacion•• de polftica. Santiago de Chile, t979. 

(331 UllESCO, 1979. Ai\o Int•z:nacional. del. Mifto, ComL•16n Nacional 
Cubana da la "tJNESCO, ntlmero 79, año 18, enez:o-abz:11 1979. 
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ses de econom:C.a socia1ista. En la mayor!a de loe paises los in

gresos al.tos est:ln concentrados en una porcidn rcl.ativrunente pe

queña de l.a poblaciOn, mientras que la mayor!a recibe ingresos -

muy bajos .. 

Los probl.emas de desempleo se han agravado sustancial.mente, 

pues parte esencial de loa supuestos crecimientos en la ocupac1<5n 

se han producido en el sector terci.ario de servicios y el comer

cio, . que en la regi<5n se caracterizan por t1.picos ren&aenos de -

desempleo y una extrema baja productividad. En cambio, resulta 

ya demasiado evidente que se ha incrementado el de•empleo abierto 

o disfrazado a largo p1azo, todo lo cual agudiza. todav~a mas la 

mar9inacil5n de itn.portantea sectores de la poblacil5n tanto del -

consumo cuanto del trabajo. 

Estad~aticas parciale• de los 11lt1.moe años revel.an que esta 

situacit5n ha .evolucionado (o involucionado) en forma desfavora-

ble durante 1a dltima. ddcada debido a la accit5n comb1.nada del r! 

pido, crecimiento demogrSfico {segtin proyecciones de"'l.a ONU para 

1985-1990 la tasa anua1 de :incremento en los pa!aes · d.esarro1la-

dos es de 1.92, mientras en los paises desarrollados se cal.bula

ba en 1. 59 por ciento) y 1a tendencia sostenida. hacia una mayor 

concentracil5n urbana y una absorcil5n insuficiente de mano de obra 

por parte de las actividades productivas. 

Frente a este panorama de cr1.sis estructural los paises la

tinoamericanos comenzaron a replantear el ••pej iamÓ del. desarro-
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llo, el. cual. hi.zo pensar que en los paises subdesarrol.l.ados el -

desarrOl.10 podr!a repetirse en la misma forma y cumpl.iendo las -

mi.amas e.tapas que en los paises induetrializados. Lo mismo, se 

Crey691e sí los paises deaarroll.ados tra:lan sus capital.es, su te~ 

nol.og1a y sus elll.prosas, era obvio, natural. y 1.dgico que Arnf:rica 

Llltina tenia que 1.ograr el. mismo nivel. de desarrollo que aquAJ.los~ 

Pero con el. correr del t:i.empo loa capital.es y 1.as empre•as 

de 1.011 pa:lse• industriales no trajeron al continente desarrol.lo 

sino a trazo y cri.91•. 

'l'oda' esa argUlrlentac1.6n, tan propia de l.o• te6r1.coa ·del. d••!. 

rrol.11.smo modernizante que consideraron al. cap1.tal extranjero C!a 

mo un .el.emento conau•tancial. al. proceso de 1.nd.ustr1a1izac16n su!. 

titutiva, real.izad.a en la d6cada d.e los cincuenta y aesenta, an

te loa requeriin.ientos de una reprod.ucci6n 1.ntenaiva del. capJ.tal. 

entra en crisis en l.a d~cada del setenta. La verdad es que no -

se produjo el. desarrollo, sino el m's 8.gudo estancamiento de Arn! 
rica Latina, en donde la 1ndustr1al.izaci6n se va compromet:.iend~ 

cada. vez m&s fuerte con el. capital extranjero, geiler&ndose así -

una profunda descapital.izacidn y desnacional.izacidn de sus econ~ 

m1as. 

En tales condiciones, el a trazo que vi.ve hoy latinoam6rica 

trasunta una crisis gl.oba1 que ea precisamente l.a crisi• del· ca

p1ta1ismo l.lamado dependi.ente, y que en el. plano expl.icativo y -

- 79 -

ESTA 
SWR 

TES!S ND BEBE 
DE LA mr.suarECA 



.. 

objetivo se expresa en la crisis del. desarrollismo.. Esta. crisis 

profundiza el carácter subordinado de l.a participaci6n latinoainer.! 

cana en 1n estructura del. sistema capitalista mundial., en la cual 

los paises latinoamericanos son dcnni.nados ':I explotados concreta-

mente a: consecuencia de l.a nueva forma que adquieren l.as rel.acio

nes econ6micas internacional.es en l.a estructura del. sistema capi-

tal.ista mundial. 

Frente a esta crisis estructural. de l.os paf.sea latinoameri

canos y ante la inviabilidad de las propuestas te6r:ica11 del deaa

rrollistno surgen una serie de propuestas expl.icativa• de la nueva 

circunstancia l.atinoamericana, como la teorta de l.a o8pandencia -

y 1.a concepci6n de la Sociedad Du:.'l 1. .. 

Es ent.onces que la nueva real.:idad l.atinoameri.cana ue inter

preta en tdrminos do dependenci.a, como una •ituacJ.6n en la cual. 

la econom1a, l.a pol.1.tica, la cultura, la sociedad, de 1os paises 

l.atinoamericanos eatll condicionada por el. desarrollo y la expan

ei6n de otra econom.1a.. La relaei.6n de interdependeñcia entre dos 

o m&s paises, y entre éstas y el comercio mundial., t.Oína la ~orma 

de dependencia _cuando algunas naciones (l.as dominantes) tienden a 

expandirse y ser autogestoras, en tanto que otras naciones (las 

dependientes) s6lo pueden hacerlo como reflejo de esa expansi6n, 

la· cual. puede tener un efecto negativo o positivo sobre su desa

rrol.l.o inmediato. 
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Bajo esta 1.nterpretac1.6n se cons1.dera al subdesarrollo como 

una acc1.6n del desarrollo,. vale decir como consecuencia del 1.mpas:_ 

to,. en un gran ndmero .de sociedades, de procesos tdcnicos y de -

formas de división de trabajo irradiados por un nümero reducido 

de sociedades ya 1.nsertadas en la revo1uci6n industrial iniciada 

a fines del siglo pasado. (J4) 

Si.n embargo,. la dependencia no queda inserta solamente en -

el sector econ6mico, aino que comprende tamb16n otro ti.po de au

bord1.nac:l6n en los aspectos cultural.es, mili.tares,. educativos, -

rel.191.oao• y sociales .. 

Por otra· parte, las contradicciones y carencias de los pat

sea lati.noamer.icanos hicieron surgir otra perspectiva 'de an6lis1s 

que caracteriza a la condici6n de los patses latinoamericano!I e~ 

mo sociedades y economta.s duales. Esta perspectiva merece un -

an&l.1.si.• muy espec.ial por el profundo equivoco histl5rico que CO!!, 

lleva y por el erróneo esquema planificador que delinea .. 

Eata corriente concibe a .1.as dos llamadas soci8dades duales,. 

coa.o una proqresista y dind.mica y la otra, arcaica y reacciona-

ria.. As:l las relaciones metr6poli- satAlite no quedan limitadas 

l34) Cel.ao Furt&do. La Heqemon!a de .los U.S.A. y At11,rica Latin.a, 
Madr.id,. Ed. Pen!n•ula. 1971. 
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a nivel imperialista o internacional sino que penetran y estruc

turan la vida cultura1, econ6mica, pol!tica y social de las "co

lonias" y paises lat:Lnoarner:Lcanos .. 

De esta manera una cadena completa de constelaciones de me

tr6polis relacionan cada una de las partes de todo el sistema C!, 

pital:ista, desde sus centros metropolitanos hasta cada. uno de 

los sectores de las sociedades nacionales latinoamericanas. 

A nivel. naciona1 la posici6n privil.eg.iada de la sociedad -

progresista y desarrollada, tiene su or.1.gen en el. periodo col.o-

nial, en donde el conquistador la fund6 para servir a l.as miSlllas 

final.ida.des que tiene hoy.. Es as! que cada metr6po1:1 interna-

cional., nacional y local s:Lrve para imponer y mantener la estru=. 

tura de dominacii!5n .. 

Si se aceptara esta concepci6n de la realidad latinoameric!_ 

na, nos colocartemos en una posicii!5n justificadora, que s6l.o --

tiende a ratificar y perpetuar l.as condiciones que estructuran -

todo el esquema del. atrazo y del. 11ubdesarrol.lo, pueil no se alca!!. 

:z:a a percibir que l.a supuesta dualidad no es sino la complemen-

taci6n· de aspectos y sectores de l.a sociedad con tiemPos y rit-

mos diferentes de creclln:f.ento, subordinaci6n, interrel.ac16n, etc, 

con el. movimiento global. del capital.ismo a nivel nacional. e in--

terna.cional.. 
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Es entonces que no just:1.f!camoe el uso del concepto de so--

c:le~ad dual. Primero, porque los "dos polos• son el. resultado de 

un tln!co proceso hist6r:1co, el. de la e~pana16n del c~pital.:1.smo -

en los pa~ses latinoamericanos 1 y segundo, porque las rel.aciones 

mutuas que guardan entre e! l.os sectores, laa req1onea y qrupos, 

Tepresentan el func:1.onam!ento de una aol.a •ociedad qlobal... De -

aqu1 que tampoco aea correcto analizar al. sector rural. cano una 

realidad ajena a los otros sectores, y a au juventud rural ce.o 

un ndcleo social como incapaz de tener rasqo• c01nUnea con aque--

l.los que viven en un ambiente citadino. 

2.3 La Juventud Rural de Am~rica Lat1.nat sus PerseectJ.vaa de 

~ 

Intentar foX'l!lular un an.5l.1111s de las juventudes, rural.es de 

J'.mt!rica Latina fuera del breve y eint'1tieo cuAdro 1110rfol6gico C2, 

mo el que se ha esbozado, impide ~armarse una op1nH5n global ~e 

los probl.emas que aquejan históricamente a dicho segiñento de 1a 

sociedad latinoamerJ.cana, como tamb:1.8n sus causas e••nc1ale•. -

Inserta en esa problemltica, dicha juventud sustent·a ·su s.itua- -

cidn soc.io-cultural. en espac.ios caracterizados por la ali.neac16n 

en algunos casos, ":/ en otros por una ma.rqina.lidad de tipo eatru!:._ 

tura! o bien por cuadros difusos o sumamente dl!b.11es de part!c.1-

paci6n. 

La juventud rural. del hemisferio se inscr:lbe fuertemente en 

el. tipo de relaciones econ&li.co-aocial.e• y po11t1ca• de laa fue~ 
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zas que configuran la din~ica que promueven los centros de po-

dei.. Ellas no son, y no han sido nunca, ajenas n esta situact6n. 

Su s.1tua.citln.de absoluta marginalidad P-Structural dentro de la s~ 

c.iedad naci.onal. no es una cosa espontánea o fortuita, sino que -

m:is bien un producto concreto de la personalidad qt:e in.pone un -

modelo de desarrollo econ6mico, cornpleta..11ent.e 4ljcno a. la.s carae

ter.!Sticas y necesidades de los paises de la Reg16n. Nail"<eroGOB 

hechos h1st6r1cos y tipolog1as referentes al dea.:i:::-rollo .::severan 

y dan fe a dicha af1rmac16n como luego se verá. 

En este caso, l.a juventud rll!'."al no escapa del an!.lisis del -

wl.iverso socio-cultural donde se sittla el campesino, con todas las 

connotaciones que ~ste pueda tener. Ell.n part1c1pa de los mis-

mos problemas de falta de control sobre los medios de prod'.lcci6n 

y, por :lo tanto, se ve forzada a vsgctar en especias social.e~ e~ 

tremadamente rcduc.idos. As1 va acumulando ur. alto poder de frU:!, 

tracidn, unido a un concepto an1rnista y fatalista de la v.:f.da. -

La educación qu_e, supuestamente, podrta r~presentar 1.!n e1e de 

salvacic5n y· progreso, s6lo viene a :remarcar ~u condici6n de cna

jenac.:f.6n y/o de al.1.cnaci6n. 

2.3.1 Alienaci6n y Juventud Rural 

Se hace necesario precisar dichos conceptos, ya que ~!enen 

mucha importancia cuando se pretende abordar el anS.lisis de la -

juventud rural desde esta perspectiva. Respecto a la alienación, 
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su cannotaci.én m4s eor.iU.n ea l.a. ps1-col6g1ca. en 111 cual se le dQ

-fine como .la aituacj,~n en la que un 1nd1vidt.to e:st~ Sf!parado de o 

na in~eqrado a la realidad que le es propia. Aqu:i se an4li%o. la 

ali.cnaci6n en funcJ.6n de. la adnptaci6n necesaria pa:rn. m.:tntenor lll 

Bistema y el orden :ooci.:iles.. E.cto hD dado l.ugar a estudios en 

l.os cuales se ha c.pcr.~cicnaliza~'."J el concepto de persona aliena

da 1 de tal manera que r:.o acepta lf'l cultura Cle una sociedad cspo

cI.íica. De acuerdo a ciertos nutorcs, cst1J concepto de a.11/na-

ci6n es ~ejct: donort\inarlo como enaje.naci6n o compo.:rtamicnt.o des

~· conceptos conocidos del ~structura1 funcional1!3mo y s':.Una

mcnto <lti.len r.;.:u:a el. anGlis1s de la C1odaptaci6n de. las personas -

al aiste.m.a social. Sin embargo. si.t:Vf<!n poco para e>::plicar loa -

cambios social.es. t:;.:;) 

La. alie.naci6n tambi~n tiene ur~a connotllci6n opuesta, donde 

se hace ónfasis en e1 an:§.1.isis hi.st6rico de la sociedad y espe-

ci.al.:mcntc en los modos de. prod.ucc::f.6n dentro de u.na sociedad de· -

el.ases, en l.a di•.risión d~l trabajo. en la seplJ.raei6n de los pro-

ductores y t:~abajndores de los ncdios e inatrumentos de produc--

ci6n y de l.os prcductos, que como fuerzas oprin:.en y· dominan al. -

hombre.. La al.ienaci6n aqu1 aclqu:let:e las caracterf.sticas de un -

concepto social que puede proporcionar p.auttis para el anS.lisis -

{35) An~cn De Schuttat-. lnvtu,;t.Lo;il.c16n pi!n:ticipat!vai Una c:ipci6n 
m.et.oliolÓgiCA f•l'l.ra la c~ucacicSn Qe ~dult.os. CREFAL 0 t'S:tecuAt'Oo M!_ 
<:h01tc6n 1 1991, pá.,;a. SO•SJ. 
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de1 papel de l.a educación apara el. cambio y 1.a participaci.6n. 0 6 ) 

Pero tanto la primera cuanto l.a segunda connotaci6n expres~ 

das Acerca de la ali.enacJ.ón son de tipo ideol.6qic::o y tienen u~ -

sentido pol!.tico, teórico y práctico a l.a vez. No obstante para 

l.oa objetivo• del. presente trabajo importa tatnbi~n conocer y an!!. 

1;1-zar el concepto de alienacit!.n expresado por Marx, el. cua1 no -

representa una cateqor.ta en a!, val.e decir, no tiene una objeti

vidad :lnauperable. En este caso, la al.ienac1.6n representa una -

cateqor.ta hist6rica en tanto que ha sido forjada en la• rel.ac:lo

nes capitaliataa de trabajo. Y es en la historia donde el hombre, 

mediante una praxis radical, e• dec1r, de tranaform.acJ.ón de la -

r•al.idad econ6mica social., puede desal1.enarse. 

Cabe ya imaqinarae la coamovis16n que todo esto representa 

~uando di.chb an&l.i11ia se aplica a la s1.tuac1.6n del joven rural, 

el. cual vive sometido por una estructura econ&riico-producti.va C,!. 

racte?:i.zada en los pa!.aes 1at1noamer1canos por J.a po1ar1zaci6n -

relacional l.atif'undio-mi.ni.fundio, propiedad extensi.va - propie-

dad atomi.zada .. 

Retornando el. an&lisis dltimo acerca de 1a al.1enaci6n, y co!!. 

aiderando que el proceso de al.ienac16n t1111ne bases ·materia1es, se 

(.36) I:bld••· 
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puede afi.rma.r que las formas de ccnc:l.encia -expreallftlente en la -

juventud rural. en este caso- no ccnst:l.tuycn un proceso intelcc--

tual independi.ente, sino que son el producto de relaci.ones de pr2. 

ducc16n concretas. 

Lo anterior ee reafirma por lo sic¡uientes..... •zn la produ=. 

ci6Íl aoci.al. de su vida, lo• hombres contraen deterrn:inadaa rel.a-

ciones necesarias e independientes de su voluntad, relacione• que 

corre•pon~en a una detJrminada fase del deaarrol.lo d• •u• fuer-

za• productiva• 11\&t.erial.es... El moc!o de produocUtn de la vid.a 

material condiciona el proceso de l..a vida aoc1a1·, pcil.ltica y es

piritual general ••• el ser •acial. ea lo que d.et•rai~ la conc1e~ 

cia soc:l.a1"; <37> 

Puede observarse en e ate caso que la juventud. Tural, aunque 

no desee, eat& y vive pris:l.onera en un espacio 9eoqr•t1co y en -

un sistema de rel.ac:l.ones sociales y de produce1l5n muy definido, 

donde ae determina impositi.vamente su c.omport1m1iento y el ~rol'" 

socio-cul.tural. que debe cuml!lir dentro ele l.a sociedad. rural y de 

l.a sociedad naci.onal.. sus interese• e inqu1etude• so·n l.oa que ;_ 

l.~ convS.enen a l.a eatructura aoci.al. dominante y no a aquel.loa -

. que en un inomento dete~i.nado d:Lcha júvent.ud pueda pere1b1r como 

lJ11 1tarl Marx. Contribuc16n a l.a critica d.e l• econoa!a po11t,!: 
M~ntev1d.eo, Ed•. Carabela, 1960, p. 17. 
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los más importantes para ~l. 

La al.ienaci6n en l.a praxis social se expre9a en diferentes 

formas: ()B) 

l. La alienaci6n en la actividad productiva. 

En 1a producci6n no es el trabajador quien sel.ecciona 1os -

métodos, ni quien determina los fines, sino el propietario de -

los medios de producci6n. El trabajador -joven o adulto- no con!. 

tituye sino uno de 1os medios. su propia actividad se ~e preae~ 

ta como algo ajeno; la actividad como sufrimiento o pasivida.d1 -

es la autoalienaci6n. 

2. La al.ienacU5n del. producto. 

El desarrol.lo de 1a propiedad privada ha funcionado sobre -

el supuesto que el. objeto produc.ido por el trabajo, val.e decir, 

el. producto de diste, se constituye corno alqo ajeno al trabajador. 
: .. 

El producto del trabajo, en la estructura capital.is~a~ se lo - -

apropia el. dueño de los medios de producción. En consecuencia, 

el uso y destino del producto est4n fuera del control de quien -

los. elabor6. 

lJBJ Anton De Schutter. op. cit., pp. 52-SJ. 
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J. La alienacidn de su esenc.ia hwnana 

Todo hombre se def1.ne como un ser esencia1mente productivo. 

Esto es lo que da su car.!ct:er de espec.1e. Pero, cuando el pro-

dueto del. trabajo est4 al.ienado (presentAndoeele al trabajador -

como algo extraño) y la misma act.ividad productiva se le presen

ta como ajena, el trabajador hace l.a. extrapolacidn m&s tr&qica -

de su ex.iatencia: transforma. el. trabajo, de manifeetacidn de su 

esencia humana, en un medio de subsistencia biol.dqica. Esta 1n

vers1.dn enajena al ~rC! de su propio cuerpo, de la natural.eza e~ 

terna, de su visidn .mental y de su vida hunuma. (Jg) 

4 • La · a11.enac.:U5n de los otros. 

e~ consecuencia directa de lo anterior, el hotnbre tambiAii 

aliena de J.oa demlla, de los otros, de su medio cult:ural y so

cial. Al invertir su finalidad esencial en un me:d1o de •ubsiste!!, 

cia hiol6qica (el traba.jo), él hombre sust.ituye a su vez una re

l.ac.í.dn esencial. con l.oa otros, por otra en la que loa otros no -

son a!no medios para su propia ex1.stencJ..a. As1 1a ;;-1:1.enaeJ.en -

del. producto de au propio trabajo deriva en al.ienac1en del pro-:-

ducto del trabajo de los dem.!ls. De ea to modo l.a alicnacien de -

(39) Eata concepción e• =uy propicia de apl1.car a lo• •i•t•••• -
educativos que operan en el •ector rural. El producto educativo 
en este c:a•a ae la pre•enta al joven rural como al90 extrallo e -
i•pue•to, c:oao ajeno a •u realidad Y• por lo tanto. incompren•i.
ble a su vocacl.Sn humana. Nota de1 Autor. 
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su propia actividad la deriva en rel.aci6n al.ienada del trabajo -

de ·1os otros. 

Aplicadas estas categor!as de ali.enaci6n a la Praxis social 

de la juventud rural., puede establecerse que, en mayor o menor -

grado, tales cntegor.!as son perfectamente aplicables a la misma. 

Dicha juventud, ya sen por una educacidn ajena a ell.a, casi si~ 

pre termine a muy temprana edad, no ~uncional, por requerimien--

tos de subsistencia de su nacleo fami.1iar, debe incorporarse a -

un tipo de trabajo que no ha escogido o seleccionado como tampo

co sus tti:cnicas o mt!todos. Ast pasa a ser un medio en su traba

jo, el cual no invoca salvo como un instrumento de sobrevJ.vencia .. 

El· producto de dicho trabajo, dentro del concepto de propiedad -

familiar, lo deviene flsta, y en la propiedad extensiva, .el. propi!!,. 

tario o dueño de los medJ.os de produccJ.6n. En este callo el pro-

dueto_ de su trabajo se. le representa como algo extrar..o y su mis

ma actividad productiva -o bien educat:lva- se 1e e11tablece como 

ajena. As1 la juventud rural se aliena tambill!n de lon dernlls, de 

los otros, Y su relaci6n esencial.- con estos otros nO es sino un· 

medio. para su propia existencia .. 

2.3 .. 2 Marginalidad, Participaci6n y Juventud Rural .. 

~l. inte.r~s por el. fencSmeno de la marginal.idad, apareci6 

Amf!r .ica Latina dcspu~s de la Segunda Guerra Mundial, cuando ere-
/ . 

cientes migraciones de campesinos hacia las ciudades desbordaron 
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· l.a. ya precaria capacidad habitacional urbana, origin&ndoae con -

ello una aguda perturbaci6n social. El término •marginalidad• -

comenz6 a ser aplicado en la d(i;cada del. 60 y, en un pri.J1u1!!lr mome!!_ 

to para refe.iirse, ante .todo, a caracter~sticas ecol6qicas urba

nas, de los sectores de poblaci6n segregados en &reas no incorP2. 

radas al. si.stema de servicios urbanos. en viv1endaa 1Jnprov1sadas 

y sobre terrenos ocupados ilegalmente. 

A med1adoa de la d~cada del 60, el concepto de •marq.i.n&l.idad • 

entr6 plen&Jftente eñ e1 contexto sociol6q1.co, cuando,: aeq4n G1no 

Germatni.: se adv1rt115 que tal esto.do de marqinalidad. alcanzaba -

otros aapectos e•enciales, tales como participacilSn piolltica, -"'.' 

participac:U5n forJDal e in!'ormal y la ausencia o excluaidn en la 

tcna de deciaionea, ya aea al nivel de comunidad local., de la •!. 
tuac16n en el trabajo, o en el. orden de instituciones y estruct!!_ 

ras· mis ampl.iaa, estatales y nacional.e• .. (4D) 

No obstl!!lnte lo l!!lnterior, la explicacit5n de Germani reau1ta 

poco ·satisfactoria porque 11!!1 integrac16n que hace de la CJ•nes1~ 

del concepto ~s h1st6rica. Al qeneralJ.zar la preseiléia de· marg,! 

na1idad a todas las 6pocas de cambios r4pidoa, ae pierde la e•P.!, 

cific:ldad h1.st6rica del fen6meno y se oscurecen los m6vile• 

(40) coaitfi• de les Nueve i La 11uerte d.• la Alianca para •l Pro
gre•o. R.aproduccién en· Panorama. Año No. 1, enero-f'ebrea:o 1963. 
p. 151. 
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cretos que. volcaron la atencil!in de los estud~osos sociales, por 

toda una dt!cada, sobre el problema de la marginalidad. El estu

dio critico de l.a historia del. concepto de "mar9inal.idad" exige 

entonces supe:rar este tipo de enfoques parcial.es y sus consi9u1ea 

tes simp1i.ficac;l.onea. 

La gl!nes.is del concepto de "marg.i.nalida4" se encuentra tnt!_ 

ma:menté ligada al bi.nomio "desarrollo-subdesarrollo", que en CO!!, 

junto ha.n fundamentado l.o que se conoce por • t:.eorta. del desarro

l.lo" o •deaa.rrollis11:1.o• ~ Sin embargo ae hact;\ necesario precisar, 

en honor a la verdad histtSr1.co-cient~f;1car qll.e el debate sobre -

ambo
0

s tdpicos a~ mantuvo e.orno centro del j.nterGs para 1os estu-

diosos latinoainfe.ricanos hasta mediados de l.a dlknde. de los 60, -

cuando el fracaso de la "A11.an:.a para al Progreso" hi.Zo decaer· -

el pr:esti9.1.o del tema "desarrol.lo econOmico .. # y setnbr6 seri.as .d!!. 

das sobre el. concepto de •subdesarrol.lo" como eate.gorta para. el 

an4.l.t.sis cient!U.co. 

A medida que dismt.nuy~ el prestigio aead~rn.ico e. 1nc::l.usive, 

l.a fascinación del tema del desarrollo en hnEr1ca Latina, comen

;-.6 a cobrar importancia el. tema de h .. participac.:U!n social. y po

~ y, en c:onsecuonc1.a,. 1a cuesti6n de la "marqinal.idad". C2, 

lt\en:z:6 a buscarse la razén dal fracaso de los pl.anes de desarro ... -

ll.o econ6mico en la poca incorporaoiOn popular a eSos· pl~nes. 

A parti~ de. la ver1.f:icaci"1n de l.a carenc:i.a de part:Lc1.paei1Sn, la 

l.iteratura soe1.ol6gJ.ca y politica, y a ve.e.es tamb16n la l.1terat~ 
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rn econ6mica, pasa.ron a ocuparse de los modos y medios para act!_ 

var la partic1.paci6n social.. Parecer!a entonces que acelerar la 

pa.rticieaci6n y enfrentar el problema de la marginal:l.dad sc.r!an 

condiciones necesarias para superar los efectos neqativos del -

curso actual. del desarrollo en los paises latinoaft'lericanos. 

Los nOlllbres que se les dieron a las pol!tica• ensayada9 pa-

ra conseguir el cumplt.miento de esas condiciones fueron diversos 1 

desarrollo de la comunidad, an1.maei.6n popula~, participaci6n en 

la direcci6n, etc ••• M!a a pesar de la diver•ida4 de los r6tu1os, 

tales pol1.ticas ae inspiran en los mismos objeti.voa y marcos de 

referencia& ••• s61o la participacidn es capaz de transform.e.r el 

desarrollo en un proceso generador de boneficios paÍ:'a todos. t 4 i) 

En este sentido es posible :interpretar la emergencia y el -

auge del concepto de "tnarq i.nalidad,. en el contexto de los estu-~ 

dios socJ.ales de A:n4rica Latino como una reacci6n intel.ectual -

que evade la controntac:U5.n con la crisis de la teor1.a del desa--

~-

Al. atraer la atcnci6n hacia el problema de la falta.de yu1~

ti.cipaci6n popular y la deíiciente inteqraci6n a la sociedad, de 

l41) Ro9er Vek.eman•. La prerevol.ucl6n lati.noa•eE"icana. DESAL,
Santiaqo de Chi.l.e, l!!dic, 'troquel., 1969, P• 67. 
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los !:¡ectores margi.nados, se encerraba el. análisi.s de los •facto-

res del. desarroll.o • dentro de l.as fronteras de sociedades par ti

. cularizadas e independi.entes unas de las otras_. permitiendo pla!!. 

tear por separado, sin vinculacid-n alguna causal posible.- 1.os 

problemas de marginalidad y subdesarrol.lo. <42 > . 

Los enfoques de DESAL ayudan un poco a esclarecer el moti.-

. vo del. debate al. establecer la relaci6n entre los tres conceptos 

bbicoa de : .i.ntegrac:i.15n, Part.i.cipacH5n y margi.na1idad.. Una S2_ 

ciad.ad inteqrada es aquel.la en la cual existe pro~rci6n entre -

todas y cada una de sus partes constituyentes Y. un equil..i.brio de 

funcionamiento. Esta integraci6n es re:quisito para el. proqreao 

soc1al, pero necesita estar completada por el criterio de parti

cipación, que consiste en la colaborac16n consciente y espont4-

nea en el. bi.en coman, el reparto de las responsabil:ldades colec

tivas, la adhesi6n a las ideas y valores propi.os de l.a comunidad 

y el cumplimiénto de tareas, funciones y papeles dentro de la d!_ 

visi.dn del. trabajo. Frente a esta integración funcional y por ~ 

oposi.ci.6n a ella, surge la margi.nalidad r como la nD" participaci.6n 

consciente y voluntar:la en. los asuntos de la comuni.aaa. C43 > 

Esta falta de participacilSn, propi.a de 1a marginal.idad, ti.!_ 

o presenta dos aspectos interesantes. Para exam:lnar el prim!. 

(42) Op. cit. 71. .. 
{43) Rogar Vekemans. Aml!rica Lati.na y deaarrol.lo social. DESAL, 
Sant:lago de Ch.il.e, 1965 .. 
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ro de el.los, es preciso considerar a la sociedad como sede de r~ 

cursos y beneficios. El. grupo marginal se def1ne, en este caso 1 

por la falta de part1cipac16n respecto del bien que deber!a ·ser 

comlln. En este primer sentido, el concebir a la sociedad como -

sedo de recursos y beneficios, la participaci6n toma el car&cter 

de pae iva o receptora. 

SJ.n embargo, de acuerdo al. pl.anteamiento de DESAL, al. que-

darse di.cha explicac.16n en esta primera fase o ·aspecto de part1-

c.1pacU5n, ee eeca~r1a lo medular de la marginalidad como tamb:i.tn 

su cx.plicac.16n causal. 

Frente a la sociedad, concebido como red de centro do degJ

sionea, se hace necesario redefinir la falta. de part!Cipac16n, -

pero esta vez no en. cuanto ~as1va., receptora, sino como act1va, 

contribut:iva en cuanto aporte a l.as decisiones. Por falta de -

partici.paci6n activa en lau decisiones se produce, en dltima i.n!. 

tancia, la otra falta de participaci6n pasiva, receptora, en l.os 

recursos. 

Laa cas:acter:l'..aticas de importantes del. enfoque del. DESAL -

sobre la marginal.idad vienen a ser las siguientes: 

i. La radicalidad con que distinque y opone la aituac1'5n de marg!_ 

nalidad de la de parti.c.ipaci6n. La marginalidad e~ radical. -

hasta tal. punto que no es poaibl.e salir de el.la •in ayuda de 

un agente o factor externo al. propio grupo marginal.. 
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2. La 21.obalidad, en cuyo sentido la marginalidad no se eircuns

cribe a uno sol.o de los aspectos de ese vivir humano y de eso 

aetuar soc1a1., econ!Smico, pol!.tico o cultural., sino que lo -

afecta en su tot:a1idad. 

3. ~ emerqenci.a, que se revel.a en dos modali.dades bS.sica.s: la 

prot:undidad del problema, que sintetiza en cierto modo l.as e!!_ 

rac::ter!stic.as hasta aqut. analizadas, y su volum.~n, pues, en -

el. caso lati.noameri.cano" ad.n en los paises m4s :.tntegiradoe, -

los .. status"' mar9inales no bajan nunca del treinta pit>r ciento 

de la. pob1aci6n, alcanzando on al.gunos pataca el. setenta u -

ochenta por ciento. ( 44 ) 

En cuanto 111 enfoque del. G:1.no Germani, que aur:ique resumida

mente eu necesar.i.o tambil!n co~si.derar, establece c:lertas cr1ti-

cas al enfoque del. DESAL, refe:rida a la radicalidad en 1a disti!1_ 

c:USn entre l.os grupos marginal.ea y l.os participantes 1 en esta -

m:isma distinci6n define l.a mar9inalidad como ""l-a falta de pa.rt1.

ci.páci6n en aquellas esfexas que ae coned.dera deber1nn hal.larae 

:incluidas dentro del. radia de aeci6n y/o acceso del :lndividuo o 

9x:upo". (4.~) En e.ate sentido, establece l.a. comparac1~~· entre una 

L4,4) ~09er Ve.Je.eme.na. La pzerevolucl6n 1.at.inoe.merlcana. op. ci.t.., 
P• 73-74. 

(4.SJ Gi.no Germani. "Con.sidaracionae metodológic:aa y. t.e.6ric::e..s :r~-

~~:a!: ::t:~i::i~1~~c~~!~n6r;:n:~:~1~: ;;:;n~=~c1:::~"i:t!~!:;:~~ cana. d• Planifi.caclQn) VQl. VJ:, No. 24 1 dicleabr• 1972. · P• 17. 
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situacJ.6n de hechot la marginal.1dad y un deb~r ser: Las e&fe-

ras de part1eipaci6n. Seg11n Germani, el fe!'6mcno de part1cipa-

c16n supone: C46 ) 

1. Un esquema normat.ivo que se refiere al conjunto de ·valores y 

normas que definen la categor.ta (status), l.aa &reas •leqtti-

mas", esperadas o toleradas, de participac1dn, y l.oa mecanis-

mes de asiqnaci6n de los J.ndividuos a cada cateqorta. 

2. Recursos objetivos, que son todos aquell.oa el.ementos materia

les y no mater1á1es {inmateriales) neceRar1.os para que la pa!:_ 

ticipaci6n sea efectivame;.,,te posible. 

3. Condiciones personales, que establecen aquel1os ra•qos y cap.!, 

cidades que los individuos deber!an poseer para po4er ejercer 

los rol.ea que J.e correspondcrtan, de acuerdo con el. esquema. -

normativo. 

Las tres categor.tas de elementos estll:n o pueden estar !nti-

mamente rel.acionadas entre si, Y en muchos casos se produce un -

feii6meno do eircul.aridad entre ellos... La interac91.~n de esta• 

tres categorias que configuran la marginalidad oriqina s1tuac1E, 

en extremo complejas y de diftcil anSl.isia. Esto sobre todo 

por la coex:lstencia -especia1mente en las sociedades modernas- -

{46) IbJ.d•a, pp. 19-24 
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de diotintos esquemas normativos y criterios de participación. 

seqan Germani,. esta situaCi6n se torna endt!mica en la soci!!_ 

dad moderna por tres razones fundamentales: 

1. Las ideolog.t.as manifiestas, dominantes en cualquier tipo de -

soc::iedad moderna, proclaman la igualdad de derechos formales, 

y por lo menos, la i9ualdad de oportunidades, para alcanzar -

cual.quier posic16n dentro de la jerarqu1a aocia1. Pero hay -

un contraste permanente entre 1a igualdad proclaJl\ada y l.as de

sigualdades reales. 

2. En _atenci6n a este contraste, y a las disti.ntas percepciones 

que del mismo tienen diferentes grupos dentro de la sociedad, 

se originan varios esquemas normativos, criterios de partici-

paci.6n y/o interpretaciones acerca de los origenes y justif1-

caci6n de las desigualdades. 

3. Exis~a o no coincidencia· respecto a lo anterior, tanto 1os ~ 

,. ~'·.corno las condiciones personales, necesar.~os para ha-

cer _efectiva la partic1paci6n, resultan a menudo. 1:_~sufieientes 

o inade_cuados, y este hecho, a su vez puede ser imput~bl.e, y8 

sea a. los esquemas normativos imperantes, o bien a otras cau

sas :tnherentes al orden social, o determinadas pol!.ticn.s. o a 
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otros factores. <47 > 

Estas consideraciones, de acuerdo a Ge:rn111nJ., ponen de reli,!. 

las ratees ideol6qicas que tornan conflictiva l.a noc16n de -

marginalidad; esto sobre la base de las siguientes considern.cio-

nea: 

l. Sobre el Plano descriptivo, la noci6n y def1nic16n de lo que 

debe ser o considerarse marginal, depende del e•quema normati 

!2,r es decir, creencias o· ideolog:f.a• relativa• a loa derechoa 

y las obligaciones que corresponden a cada cateqor!a de pers2. 

nas. 

2. Sobre el plano- explicativo, que depende de cull.les factores se 

consideran determinantes de la marginalidad, tanto con re la--

ci.6n a la existencia y disponibil.idad de recursos como con -

respecto a l.a adecuaci6n de las condiciones peraonal.es de l.oa 

individuos para el ejercicio de los roles de que ee trate. --

El. -esquema explicativo que se adopte se genera de supuesto• -

re1ativos a la viabi1idad o no viabilidad del. si.stema econ6m_! 

co-social 1.r.tperantc, Y, a la vez de 1as pol.1.ticas' clUe 9e siguen 

(47) E.n el ca•o de la• juventude•· rural.e•, ••t~• tr•• caractarta
tica• •• dan en un marco de con•i•t.ant• ai•temat1c1.da4 h1.at.6rJ.cai 
carec•n de verdada:ca• oportunid•dea para 1ngr•aar a la dinS•ica. 
de l.&. 111iv:Llidad aocial, ·en •l marco de una aociedad. de car, et.ar .
tradicionalJ ••to •• juatif!ica por parte de 'c!.artoa grupo• •ocia
le• de acu•rdo a aua e•qu••a• normativo• 'J va1or•• cul.t.ura1ear y 
loa recuraoa económico• y tipo da proy•c.to• que •• daatinan a su 
desarrollo, son inadecuados. Nota del Autor 
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dentro del sistema mismo. <49 > 

Fina:Lmente, en cata perspectiva, a través del diagnostico a 

aue so llegue, los componentes e inteqr"ntes valorativos e ideo -
l6ct:lcos {49) se tra·du::::en en dcc1siones en el Cl!l.tn.po de l'lls·· politi
cas y en el plano de la acciOn. 

Esto autor plantea tambidn que !!!_!.!~~!'~~'!...~~-!!'!=2~!.!,!.:, 

?~_!3!_~~.J!!'~.!'~-!~~1.m~. ya que hay tantaa formas de 

marginalidad, cu .. nto• role• poaibl•s. con reapecto a loa cual•• 

no ae real.j,za efectivamen.te la expectAtiva de participaci6n. La• 

forma• de marqi.nali:!ad pueden darse aisladamente y en distinta• 

.cart1binacionea poaibl••· No obatante, cuando •• habla de msrgiin! 

lJ.dad, ao hace referencia a configuraciones o conStel&cionea --

compuestas •imult&neamente por varios y distinta• forma• de _rnarg_i 

na.11da~. Se trata. entonces de ~~!!'.~!'~.!!'~!!!!!~-~_!\.!~~~!!J.~~ 

gerieralisa~ 

Por Qltimo el autor aeñala la problern&tica d• ... los procesoa

C!Uª goneran marginal.idad con rel.-.-::i6n a la inserci~n .. en el sub -

(48} Gino G•rtllani, .. Consideraciones metodol6'licae .. , • , op.· cit. 
p. 17 .• 
(49) ·En est.e caso se desea entender por id•olonf:a el aspecto 110-
ci•l de aauello que en el individuo ew la conciencia de una· ide•. 
E:s as! co11to la. ideoloqia del denarrollo se concibe colfto Ol'ltruct:U 
ra- de ideas. t.a ideoloqfa del d•••rrol.lo tiene C?ue 11er nec•sariE_ 
mente un ten~ftleno de t11a11a•. Nota c!el llUtor. 

- 100 -



sistema do producción e indica la• posiciones que pueden aaumi!., 

se, esto e•: 

1. La disponibilidad de .recursos ( creacidn de empleo11 en rela -

ci6n con la oferta de mano de obra ) • fija la proporciOn de pera~ 

nas que rx>dr,;n incorporarae al 11ub11it1t8'11.ll product1vo y l.ll propn~ 

ción que qu•d•rii rni'.lrg:inada. La se.leec115n de cruienes 1r8.n 1.1. lle -

nar eea cuota de riarqina.ltdad d•P9nderll de la• condicione• par-

soMle• del. individuo. 

2. ta cuota de marginal.idad no •• hall.a r1g1daaente detcrftll.nada 

por la capacidad del aubaiatema productivo de g•n•rar empleo• -

( en relac16n con la tlieponibiltdad d• trabajador••}, sino qÚe -

podr:ta ·variar en func16n de la• condicione• peraonal•• de la po• 

blacien. En el. primero de loa caaoe, 11610 ~ria el.imlnarae l;s -

rnar9inslida.d actuando sobr• las causa• que re•trinq•n la capaci

dad del. sub•:lstema, o bien sobre el vo~wn•n da trab1tj,.dorea d1•

ponible9.·~n .;i;l aegund.o ca•o. l~ modificaeidn d• las condiciones 

perso11;.1les no se limitar• a rnejor~r las eondicionea coaspetit.1v1t• 

del sector marqinal, eino que eat1mul.ar1.11n e1 crecimi.ento econ6-

tn1Co y, con el, la creaci6n de nuevos empleo&. 
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2 .3 .3 El Enfoque Estructural-Func1.on~l1.sta y la Marqtnal!dad • 

.El enfoque func.1onaJ.1sta de la ml'lrq!nal.tdad parte de l..a -

comprobac.16n ump!r.1ca u objet.iva y supera adom.ll's,. el. nivel. de 11' 

si:Ttple .1.ndicac16n o Ue denctaci6n del .fendcrteno. adqu1riendo el -

ran90 de concepto (denotac.16n- connotacidn) • •S.;f.n embargo, el. as

pecto medular dol problema, y lo que 11• •.1tua on el contro de 1• 

Cueet.ton, •• oue el conceoto func1ona.1J.•ta de marc¡inalidad ea -

presentado como una cateqor!a c1ent1t'ica, y por tal. -r••11lt-s ap~ 

p&ra fundamentar proqranv.as, proyecto•, o act1vida.de• de dO•<'l:rro

llo, •ociail de' tipo as1atencia:J.. 

Jl concepto funcionalista de r.iarqJnal1.dad, e•pec:::.:lal.mente e~ 

se ha vtato en a u toree como Vekem.,.na y Ge~n1.; adquiera. u.na 

esrterada forma.lizaci6n teórica. Eat~ concepto establece 11 d.1.s ...:

tinc..1.0n radical entro doa a.1tuac.1ones socia loa concretas r 1a de 

unos indi.viduos inteqratloa a la sociedad frente "" la de otros 1!!_ 

d.tv.:i.duos colocado• al marqen de la misr.vt. Intr.tnaeco a1 concepto 

se encuentra la par~¡cipaci6n •~ia.l fSO)como criterio diacrim:L

nador i y el plano de. verif ic.-scidn en la ro.isl idad resulta homoga

n'!'º• ya. qllf!I no se compar,s un hecho empl.rico con un supuesto :Ldeal 

sino· con otro hacho emp.trJ.co. 

·rsoJ opuesto • este criterio de P•rt.icip•cJ.dn aoclal. se encuen
t:r• ot:TO bae•do en el conc•Pt:o hi•t:drico-eat.ruct.ural. donde, 1.a -
part:ici nacJ.trn soCiftl se :ret'iere. principalmente. • un .. situacidn 
de tenencia de la tt•rra y a v .. rio• tipo• d• rel.ac_ion•• de nro -
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Sin embargo, el enfoque func1onalieta resulta limitado por 

ser parcia1 o un1.dimen•1onal., a1 r••trin91.r •U nivel de val.ida

ci6n a un uni.varao aoci.al abatracto, ai•lado del movinl1.ento hi!. 

t6rico. En este punto •• llprop1..aid_o recordar lo que decfa t;raa•c1. 

cuando •e referta al momento da la cr1t1ca y da lis concienci,. -

dentro de .l• concepe1dn que ea t.iane del mt.ando. e• decir. " a1; la 

cue•t16n de •i •• .,referible pan•ar •ift tener concianc.t.a critica 

. de ello, da aedo diaqreq•do y ocaaional, ••to ••• part1.cipaS:. en 

una concepe16n del. rnundo impueeta mec.!lnS.cament• por el aabiente

exi:erior y, por tantO. por uno de lo• grupo• eocial•• •n que to

üo.• no• vetnoa autoa4t1.cament• inmerso• de.Se nueatr11. antr•~a en 

el mundo conac.iente, o es preferible ellllborar 1.a propia concep -

c16n del mundo con•ciente y critic..-nt• y,- en con•xidn con •• -

ta labor , alaqir la ¡>ropia eaf"era de actividad, participar •et! 

varaente en la producc.16n de 1111 hiator.i_a del. Mundo, ••r gu.f.a de -

uno •i•Mo y no aceptar pasiva y supinament• nue nueatr4. persona -

l.idad •ea formad" dead• fuera". e 51) 

Al no establecer el punto de viet ... func.ional~•~ ninquna -

rel.ac~n siqnificativa ~ tedricaP\ente consolidada, entre l.1t. •itll!. 

CJ.dn llOCJ.al de ·ioa indivi.-d.uo• ll•tl'll'l.dos .. m11.rg·1nslea .. y 1aa tende!!, 

duccicSn entre lo• idni•iduo• y los orupoa ·•oc:l.•1•• qu• tienen d• 
racho• y obU.9acion•• legal••• cult:a.,.al•• •. hi•tdrlca• _relat.ivoi' 
al·uao product.1•o 4e la tierra COl"lo recur•o •••nc1al. 
C5.tJ Antonio Gra111•cl~ •tntroduccldn a l1t. f'lloaofra d• la prasla". 
~arcalona. r.dlclon•a Panrnaula, 1978. p~p.tt-12. 
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c.iaa eatructurales de la sociedad, ln "marqinalidad" ae hacia e! 

tablecer en loa individuos mi.srnos, aeumJ.endo impl.tcit ... mcnto que

no era nocesario problema.tizar a la •oc.1.ed.-.d como t1.1.l. 

Considerando aeta perspectiva, lit Tnar9inJ1t.lidad no sart.. pre 

blema de l.a •ociedad sino en un sentido eapClreo~ la sociedad d!. 

b.iera hacer alqo por esos individuos, !=>BrO aeta liberad1.1. de hacer 

alqo conaig~mi•ma en relación a la situación de aqu•l.los. Una· -

suerte da trasposición de la caridad imU.vidual. al p·lano de la 11~ 

ciad.ad. Expresado de otr1.1. manera, esto no ser1a mas que la ba•e -

do poltticas pragt'l&ticas destinadas a Óporar eobrc loa "marq1naloa 

!)ill.ra 1.ntet;Trar1o• a la sociedad a trav•• de med.1.daa asiatencia1e• 

y de promoc16n, que no tienen n1nquna vinculaci.dn con las medidl'l• 

relacionadas con l'l& march .. de las estructura• bll11icaa de la so -

ciedad. (52) (SJ) 

Se puede notar entonces que el concetJto func1onal1•ta de ma~ 

gin•.11dad no •e constituye como cateqorta anal:!.tica" cient!fica. -

puesto que no se valida en· el. n1ve1 hiat6rico concz:e~o del un1ve~ 

(52) Anfba1 {\lijan.o. '"Redefinicid'.n d• la dependencia y aarq1nali
:i::acie5n en Amfrica Latina•. Cuad•rnos 94-95 de la: bciedad Veme za la 
na d• Planificaci6n. Caracee, novi•mbre-diciernbre 1971, p. 4 -

(53) Praci•amenta ea ta e• la aituacid'.n de loa poco•' proara•as de!. 
tinados a la juventud rural, lo• que en su "lavorra .son aaiatenci!. 
listas.y paternallst;1.s. Un buen ejeinplo son loa proyectos da ex -
t:ensi6n aqrfcola, ba9&doa netamente en un enfoque f'uncionllllista,_ 
Nota del •Aotor. 

- 104 -



ao aoc:tal en el cual •• mani:fi.eata el fen6meno .. » no c:onet:itu1!. 

ae cQlllo oateqor1a ci.ent.1f1c::a, el concepto func1onttl1.ata de mar

qJ..na:lJ.dad e•ta i:mped1do de captar la• mlllt.1.pl.•• det:.enninacionea

de l.a r•al.i.da.d eoc.ia1 y, por e•ta ra"Z6n, e eta ~~dido de funda

mentar aolueton•• raei.onalea "!l. problema de 1a nuu:qi.nalidad .. (54) 

:r..a aoncepc:idn funoionaliata. al int•ntar una r••p¡e•ta al. -

prohl.mu. de la mac91nalidad, 1ndefect.ibl•Jftente ae enQuent:.ro't fr•~ 

te a \ln •atado de .cau•acidn circular .. En el •n.foqu• d• DE51'I., por 

ejemplo, lA cauda ·de la. marginalidad ree1.de an la talta de part.! 

cipaa~ activa; de modo que la solucl6n ••r!.a loqrar que loa i!!_ 

d1.vS.:1uoe 11tar91n&doa part.1.e1pen .. l.'P~u:o Cd'lllO pu•d• loqrarae ••to, -

si 1a t11aC'4'inal.idad •• una •it.Wlcidn tan r•dJ.cal que lp11 ind1viduoa 

.-etido• a ••• condicU.6n no pueden aal:ir d• ella poc •u nropia -
:ll\1ata.t1va7. La •oluei6n vendr.f:a dada entone•• !)Or la intei:venei6n 

do aqente• •n,t.•rno• ~ 

ot.ra eonai.dera<:16n ee ~~ en est.c ca•o no !te establece ni~ 

gl'ln t1fao de rel.acl.On entro la s1t.uaci6n de "'marginalidad• y l~ -

aociada~ i.nteqrada y participant.e. q:ue .11par•ce comÓ ajena. o ex -

te-rna a la poblaci6n aOftletida a la condic1&\ d• rtlll.rq1nal. En ni~ 

qdn ca•o - p1ant9a la J.nterroqante de aJ. rara la socie:Sad int•-

(54) J!Lnt'b•l 4Pu1.jano ... Hot•• •cbre- el ccnccpt.o d• 111arnift•ll.d•d ...: 
•oclal• .. santiau-c de Chi1e. "EP-'L• ;-iiviei6n d111 A•tint:o• "=l'lcial••, 
19&6. p;1oe. · 
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grada tj.ena .interáa la pisrticipacj.dn de loa "marqinalos",, o ei 

en la sociedad integrada hay lugar para que participen los qru

pos marginados. Hucho menos ee prequnta si. el lugar que J.a so -

cioda.d integrada. asigna 11 los "m1l.rqinalos" os preciaamento cea -

situación de marginal..i.dn.d .. Sin embargo, estas interrogantes tie

non- una importancia uvidente parn. y en la form.ulac:i6n de pol1ti

cas de desarrollo aoci.al. 

Loa inveatiga.d0re• en ci•ncJ.a• 11ocial.ea de loa Eat'ldo• Uni

do•. por ejemplo, argumentan ~e su r.lis1<5n no ea promover el deal!. 

~rollo aocial. o C'o!\mb.t.oa •n ll'l9 estructuras de 1a iaocied1t.d,, a:t.no 

deter.TtJ.nar ci.ont1fi::amente 01 o•tl'ldo de unl'l r•alid~d sobre la ba

as de un problema muy concreto. ,. tr1t.ffa del lt\4!todo funci.onl'lli.sta 

por supueato, y C!\IO el resto le• corresponde a quienon ello• lla

man activJ.ataa. t:n este Cftan ellos divorcian completft'"ento la 11'1-

bor de inv~stigacidn del. campo da le acc·i~n • situ11.cLdn. nuy dudos~ 

y negativa para un qrupo de c.ientist,,s soci11.l•• lAtinoameri.c'lno• 

cuienes ven en l• investi.gaci&-ac<?idn y en l• in•te•titT'lCi6n pa?:_ 

ti.cipativa una opción cada vez tMl!'t concreta p'!lra pr~~ver prear~. 

ma• de deaarroll.o aoci09condmico que emanen de dec1.sLone• y reqU~ 

ri.mientos de la sociedad misma. 

., 
oe aqu1. que en el enfoque funcionJ1.1ista. •es necefl!ario poder 

analizar otra caract•rietica cYUe lo hace ser l'\UY ~ligro•o p::tra. 

p:r"omover el desarrol.lo soc:ial integral da loa pataca la~inoamer!," 

canoa. y rn.10 al mia1"0 t1.empo repercute en el campo. da la inveti.;.: 
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qaci.6n. 

La escuela eatz:uetural. fun<~iona.liat ... (55) • coíno tamb1~n ae le 

conoce. intenta establece~ un cuerpo conceptu!il expljcando .la a 1!! 

tera.ce.1one• a:oci<tlea, l.a• rel.a.eione• •ntra irteividuoe, en función 

del •t•~ema •oc.tal., a c¡¡ya, reproduccJ.On contr.tbu~•n au• 1Rv9et1Q'!_ 

dore• .11.l. ocupar una pl~aa, pra.ct.tcando una. fune1dn, con el f:in d• 

'!'"nt:cnier .o de .. rrollar ea• n.taio •tatemol, etendo uno d• aus iT"pu,! 

soros ntá• rel•vance• '!'alcot:t Paraon:s~ La t•or!a 90Ciolóc;t1ca fune12_ 

ri!tl.isttt. y de 1~ -sc:cU6n llOCi.'!l. ea el reault1do de la fuaJi1n de el! 

"'ento~ tnt.e'f.'no:t d• l" •o-=iol~ta eata.doun1den•• ('t'IO•itivJ....,.., ~nd1.:.. 

vidual1at•. el pr.t"1J'Ut;t.itl"\O y el GnJ"ltC1.9!ftO) con ol.e"'entoa f!uropeoa 
~rort."ldOB OOr lo• 1ntelactuslea er>iqra:do•~ •l. el1t1arn" .1t•li"n"
l.1'. neút'!'al.idad v•lor,..eiv1t 4l«ft4.n& y el fqnc1 . .onal.1•1"1o br-t~n.ico. 

I:"'lporta: indiC"lT auc .la "c;cuel,. e11tructural-func.1ori.al.L•t" se 

orqani36 pt"".!OCU!l«da r-or l.., bdsquedi\ de loa com"DOnente• u~S.ver•'ll.e11 

de la e-ultura .. 

.As.1~ rattiendo ~e uns conccr;:.10r. inst.rument31l.1sts de l'&a re. 

ta.cionv• eooi!llea, busca tras l~ divers.td"'-d de lae costU!'\br•• •o

ciales. la identidad de l.41 función. De .. czu!. m.Íe el !unc.1on~.l1"l'Iº -

Sa un c•J'l'l:ino !"leli.q~oáo, ya qua e11t~ e>t!'Uest,, 11 definir lo• orobl!'. 

(J31-n--;¡c;:d0107•t:ructucal ou•d• •e.r conwider"do co-o una con•t.ru:_ 
c:l6n eonceptu•l del ob•arvador, dest:lnado ... '1ef"in1r el "e'"""º•• -
•.fnt:ico• de un h•eho aoeia1. No debe ••r confundido Cf"ln la e•ttu~
tur• concr•t•. que r••ult:a d• • ., •xn,-•••. l" hi•t.ori .. eonct'eta de
los ho"'br••·. T•:npoc:o debe ••r contundidn con l• co~,.i•rtt• de nen•!, 
•iento ••t.ruc:-tur•li•t;a. Nota d•l ,1\bt:or. 
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mas funcionales en t4rm.1nos de los Vi\lores y con ceptoa de l., pre: 

!"i"l cultura. (56) 

En est"t vort:1ente del "ln4l.1!'1.1S O!'I cnm,.eniente n"!r'l lo• nr-e-~ 

sit<"'s del rircs2nte tr:'lb'lJO. rec"t,_,l!,.. ol rienCJ"'lJTtianto de r;,.rcf'll. l"Nien 

exrrnsa -nia "el F''Jntn da Ntrtid<'l rle un'! f .. ge ::rPl'ldO!:'I del nens-3 -

~1entn ci.,,nt.!fico-social .l-'l.tinn,.rtet:>1c,.no. es la desm1st1f::'t:"tCit5n -

da l'l cienci"" Sl)':i•l que elabnr~ y exportt\ .. l" .l\"'t8ric't l~t.in~ lils 

na-::ionee 1ndustriitl.1zadAa y que con,.t!tuyc un:!ll de 1 .. s Jliez~s "ªº!' 
t.raa de la de'"'6ndenct...:. 1':1eo1~"1'!:>t ., cultur'!ll.l." El rir.iJTler M:ftn ~e 

!""11recc d-:i:"lolerse es el que esa -::1.encia s-:icial. os ):'lUr,,_: sin 1de0l~ 

'7!-=t y sin Cl"lriprom1.so1 ¡.., econori.r-11. l'l socioloq!'l. l'l antrl"lnoloq1o11. 

¡,,._ cien<:.1:t pol..ttic1111. l:t ,dmini12tr'lcidn. y desde l.ueqo~ l,.s nuev .. a 

tdcnicas de organiz~ct6n aoci!tl. SA export~n de los n~!•es de l"l

constol.,c16n hemi11f4rtca. en proc1Jt:'P1 de su identifJc-.e!tln ·i.df>ol"

qic;t con la nac16n desarroll"lld3 y con los or•.Jnos nue ejercen l~ -

heqernon!<t rnltt!c11. (:i7) (58) 

2 .3 .4 .Cr.ttic.'t "!11 Pl"lntcnnientn Puncion-"'list'\. 

La concercidn funeion.,l.1!'Jt11t :'JUª "n:tliza l.os f'roc"'ésos de DI"!~ 

11inalidl!ld y J:"'11rt1~1f\&C115n; es de roc1111 !J.t!l.:11,d r"lr'l -::O~Stott11tr ".:!1 

cu.i.dro de relacionas oue hoy exhite ¡..,_ juventud rurill. del =onti

nente. Loa estud:Jos empr.ricoo; ~ueden ofrec•r c1f'l:"1.8 lteerc• d~l -

~é!rirrr1-;¡eo-Veri5n. Conduct"'-• Eqtructura y cor-.unic"cidn. Puenos -
Aires. 197.2. ri.74. 
{57J Anti,nlo Garc!n. Coooer ... ci.,n Aar,..ria y e'!lt.r<"lt•aias de de!'larr_!?: 
llo. Pf4xico. Siqlo XY.I. 1976. p. 195 
(58J Ver-r Orlando P'•ls Bord6. Ciencia "~npia v eolonil'llisfl'O inte
lectual. Bo.not&. Punta de L,.nza, 1976. 
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no.mero o P«?rcentaje de jOveno• rurale• qu• 11c'10 tienen un n~a

rO detenninado de grados curaado• •n la educación primar1a. y e~ 

rrelacionarlo a· cierto ti~ de var1.:ible. ind•pendient•. como ae

ria e1 ingreso econ6mico de la familia o e1 coeficiente de inte-

1.igencia. determinado por ''test·• cuyo• par.llmetro• eon diacut1bla• 

pllra form&cione• •ocio-econOmica• y cultural•• totalm•nt• dif• -

rentea. Sln embargo. e•te tipo de •!ltudio• •.•plricoa d1tic.tJJ.•n

te explican la razdn fundAt!!t!nt&l de 1'l probledtica. del. joven r~ 

ral: el hecho de ~e forma parte con•t.ituttva de la• relacion••

cap_t.talistas que •• dan en el. aqro y de 1a• car1J.ct:.er.f.atica.• CJU9 

adquiere e1 •i•baaa de tenencia de lo• ••u!ldio• de prcducci6n. 

En efecto, .:lnnw.erabl•a estudio• , que demandan qran can ti.

dad de r•cur•o• econdftaicos y num.anoa, han pretendido de111oat.rar -

lo -;¡u.e es vorificsble por la mas •imple obaervaci6n arvtlitica. -

. Cuidadoue diaeñoe y tdcnicas .. rteAn•lea. 1ncl.Uytind.o. un trat" -

miento de d~toa por. computadoras, demueatr.isn A 1a ~?in16n pd.blica 

o a C:trculos acll!d•m·ico• encerr1J.do• en i,,a (:!Austro• con'venc1Qn._:... 

1011 'de un ··c1e11tifici•mo" dudn•o. c¡ue la juventud rur1tl recibe .. -

una 'porc1.6n da•igual de lo:!t recursos econ6rdcos det1n11doa lll J.a -

educac10n, y aue en consecuencia, el porcent'lje de 4b11ndona11_ es 

""ª el.avado qUc en su• con.,eneres ubicJt.dos soc:i.llllmento en los qr~ 

pos con mayor solvencia. incluso ubicl\dos o con relacit\n al 1"1~•

mo sector rural • 
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Puede apreciarse e.n e.ate sentido, que este tipo de estudios 

quedan en un nivel. meramonta de11criptivo y morfol6gico de los 

fenómenos. Al no mostrar las relaciones existentes, los diferen

tes aspectos de la real.idad son ostudiadoe a1.sl•d11mente, como -

en compartimentos estancos, v ,fJ. los problemas de la educaci.On, -

la •alud y nutrición, de la econom!a, de l'lB migraciones rurales, 

y otro• • 

Tamb.1dn, cuando ae plantean relacione• entra los fanOmano• que 

aquejan a la juventud rural., éstos se limitan 1'. expreearse en e~ 

rrelacione• ambivalentua y circulare11. Es dec1.r, pl•ntean-

relftci.onea de caUs• y efecto, y por lo tanto. ee evita expl:!_ 

caci6n m.!la acabad11 y cient:if.ica do los fcnd~onos. 

l?Jn~lct-indo este breve recorrido, lfts i;oluc1one'!'!I pll'l.nte1'd·'!S-

10 son· en rel::11ci6n a los d11.tos, •1•"\le decir, tarr.bi4n a.isl4dl'ls o 

atoMiZ:1das. Esto implica que t.:tleA solucioncR se con•tituyen en

ele"nent.os f"'Jliativos aue no conducen " los factcr~ ... deter.min"'n -

tos da los rroblem,,9, sino a lnn efectos. 

Los proqrar.ias educlltivos que nl1mt.c"ln l"l.s 'l'TCni::i;t1'3 intF?r'lu

bernaJ"\t1ntales de desarrollo o lns propios qobi~rnos, son una mue:i:. 

tra 'expl:!cita. l::'ehaciont11 de lo anterior. Mas es=-uolas rur.,.les, mds 

te>C.t?a. profesores sup~eatamente nayor ca.pi!Citl!dos. una curricula 

m4s ~rfeccionad.a. constituyen los elementos y criterios con lt"'t!l 

OUB se Viene Operando a traV•9 de ln.s !numerables rBfOrfl\11.9 educa. 
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tivaa ostabl.ocidas. 

'Igual sucedo con los proqr11.r:t1'1.S oxten:s;tOn ogrtcola que. po~ 

t.crior a la. Soqunda •úuerra 'l.l!undil'll.. se aplicaron en la toti\li-Jad 

de l.os r-a.t.se:i del continente, con un criterio oatrict ... Mento 1tsi~. 

tencial.ista y paternalista. Los planteamientos comunmente pues -

toa en la pr4ctica por los org~nisMos cncl'\rgndos de l.l.eva.r a ca-

bo proqramas de •xtensidn 1t9::-1col" son loa de ofrecf!r a•iste.,cia 

tdcnica para mejorar le• aspectos de proc:ucci6n y product1v1aad 

en .el aqro. con un• incureidn perm'!l.nente a l.;, capacitacidn de -

J.tdere11, ju.vcntu:1ea rure.1es, progr•m1111 para al'Ul• de ca••· desde 

un ~unto de vi ata clara:nente tenocrl!ltic": como eneefü1.r eo~a• - -

f"1'llcticas a lo• car:i.p'!sinos ( ,.er.-brar en epoe ... s 1'decu:itdas. desin

fectar or-ortunam.:tnte -::on nrnductoe qu!mica•, utilizar el l:' iego -

por a•pctrsi6n, utc. ) • No oxiste en el c¡o¡,sn de l• "!SXtensidn aart. 

cola el menor intento de oxplie'\r al cam¡'>eaino el por qu41 de au 

aituaci6n y cuSlaa sertan los elementos nue le ""'9rnitirtftn &U!=JD-

rar su condic.idn de marq.in:rtlidad. 

Dentro del tnl\rco ril!ls pro7reaivo la 11ne• de ext•n•16n agr1-

col.a. los planteam.ientos rarten da l'!l creacidn y el M&nteni.,,!nn

to de· una c"dena funcional <!Uª dar.4 cnmo r•a~ltado 1.11. ut6!;JiC'I iJ'.' 

tagr~cidn nacional.. "Con hombres 1nteqralr1ontft adecu•doa · ae tor

ma una buena eatruc:tura familirsr. La• familia• bi .. n eetl:'t1ctur"'-Ja• 

ae asocian a un11 comunidao. nrg·uliZ.llda. •Laa ccaun14~dee bien orq~ 
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nizadas son la base ci.vicn y social de la 1ntograci6n de loo pu~ 

blos y c1udades. Los pueblos y ciudades bien inteqr'ldos permi.ten 

el ~stablecimiento tlol estado democrllt.Jco y nrogresteta • ., (5~) 

Otro razon°'miento de este tipn e• ol que se expresa a cont!, 

nua.ci6n: 

l. Una Nac16n es l.tl suma de comunidades; 

2 •. El Pl.an de l;:i Nac16n puede ser visto como el plan de las com2. 

nidadea: 

3. El deaarrollo de l..11 comunidad ea una tficnica aua permite , a 

nivel. loc5l, el. desarrollo equil.1br11do de una camunidad; 

4. Para lol)rar ese desarrollo eauilibrado .a nivel loc~l es nec!. 

sar io que la tt!cnica sea adm iniatrad'\ por medio de orq•niza-

~cianea o in•tituci.on•• ••P9cial1zadaa, o aea qu• •• conv1erta 

en un p:roqrama d• alcance nacional: 

5. El rr09ram~ de desarrollo ccmuni\l ~o convierte en otro in•tr~ 

!'lento del plan p.'!ra. ol lnqro de l.a pol.'!.tic"' social y, de .iqual 

ma.ner11 que para ~tro& scctoree. debe ser imper:\tJ_.vo pit.ra el -

sector pcJ.blico. e indica.ti"'º p'lr~ el ~:rivadc. 

6. Las re1a.ciones entre un pr~qr.:i.rvt. do desarro1lo comuna1 y 1011-

otros sectores del Plan. se eat11.blece a nivel de rteta• concr!_ 

tas ( oroyectos) · 

159) Pl11ntea'11iento sostenido por el rv.-.c (Instituto Van•zoll'l.no da 
Acclo'in Col'!unil:.arl•. fundado por la Can~erencia Episcopal Venez.ola 
na en 1963) Re13roducido· en Carlo• "cado Mandos:a. "D••arrollo fi:nJliu':" 
nal y o,rof!lcci6n popular. Caraca•. Fondo Editorial Co!"dn. 1971 .p.51 
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7. a travls de l•ta11 •• logran laa fl!letaa 111n¿o-econdmicaa y loa -

objetivo• d•l. Plan. (60) 

CoMo una co•plementaci6n a la crttica aue olantc11 111 enf!!, 

que !uncionaliata , a au t'llosof!11 y al mltcido d• la ext•n•.i.dn --

aqr.tcola •• recurre nueva•ente • ntro plantea•lento 

11&6 bastante en los pala•• latinoa111erlcanoa 1 

1. "'La •olucidn d•l problema de la l!'erqinalidad puede •xrir••erse 

en t•rcinoa da intaaraci6n popular o Proaoc!.dn popular. ••Pr!. 

ai6n esta que ••pira a •n.,lobar en una ror•• coher•nt• y· •1•

tel!\•t:.ica toda la 11:1a•a de polft:.1.caa a vn dlaan6•t:.ico del probl!. 

111a. o •••• 
11.dad. 

2. knte la falta de participaci6n nasiva o receptiva requiere 

!~~!:~~!1-!!!-!.!.!!.!E.!.e!.~!.~ill!.!-!._!~!- !"..!F.!!~~2.!, • d••.I • • 

da.be dar•• il'lportancia capit.flll a lo11 pro~oci6n del 1'181:'Cf!inado

·hs~ift una particlpaci6n actlv11 o contributiva en la to111~ de -

decisiones de car,ctar Político, econ6Mico Y ttocial, oara ln

cual ,9ª necesario promover lA solid11ridad orqani&ada. 

3. Esta •• consiquc a travls de las oronnizaeione11 de baae: 

perat.lvas. · aindieatos,, juntas vecinal••. liq•a aor!cola•. Y ..; 

otros cuerpo11 int•rl'ledioo cona tituyan la ~•dula n •1• de-

(60) i.bida:n. p. 12d 
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de la .intograci6n' popular. Una accidn do ti.pe cultural or.iontada 

a la autorrea.lización de loa marqinados~ es dec:1r, orientados a 

ado_cuar .sus e:scalas de. va.lores y a rectificar su cosmovisión en 

·foi:ma m.ts favorabl.c al. desi'lrrollo, o sea' que integre una valor!_ 

zaci6n apropiada de lo tt!cnol6q.ico y de lo econ6mico y qUe incor

pore a.ctívidadoa de 1ntoqraci6n, funcionalida.d y eficienc1.a. y en 

general, los v;ilores que han hecho posible el deaarrol1o. ·• (61) 

De lo expueato se pueden extr.-..er doa conclusicnes que intei:. 

pretl'\n la cr1t1ca al car"icter t"uncionalista d-ei la extenai6n aqr_! 

col'l. Esta• conclusiones son: 

l. El principio ro.is i.'Tlport'\nte do estos f'l"l.nto"mientos es que el 

::les"rrollo n;icional s~ bass,. en el dos:irrollo de l"'l crnnunid11d r 

y ' 

2. Este desarrollo comunal ae l.ogr'\ ~or l" int.eqr."\c:16n -:lo l~R·C~ 

r.iunid.:ides y '1rupoe l'l'l.rgin,.l.os ~l. resto de la sociedad. orq~niza. 

da por medio de ~" asistcnci111 qu"3' rreqt."1n los orqani9"'1os o .:1!"1~. 

titu:ionoR destinados ?1. t.:J.l ":in. 

En estas situaciones se plar.tea el :->roble!'!." y la solucidn '11 

i.nterior del aistO:fT'a. bu·:u::ande su ccnsolid:J.CH5n a trav41!s Ce unn. -

promocidn social, oc:on6micis y educstiva ~ue bus..:111. una Mayor ofi -

(61) Carlos n:edo, Oas11.rrollo c:uf'1un11l ••• Qp. cit. c.p.41-42 
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ci':_~Cia paaiva .de la fuerza de trabajo y no un:t: tranafo_rmacidn -

do su mr'li'qinal.idad y dependencia. E'.'n eoto9 tdrminoe las juventu-

des rurales reciben el. iepacto .do unJJ. pol1tiC-' allstonci.aliet" quo 

les cierra toda oportunid1td p?tr"l un desarrollo l!lUtdnomo y liber~ 

dor. Lo11 Froqrarnas cducntivos para el rnedio rur.i3.l. '1.ltlllftente e.s

colariza.do:1, no conciban una -:rcatividad que logre 1'1'10tiv3r "' los 

jOvenes en la bd.squed'l. de horizcntea rropios dentro de un"' •oci~

dad l.ibro y pl.ural. 

NOtese. ~or ejemplo. los términ'>• de referencia y los conce".:?. 

tos M•icos sobre el nuevo enta<¡ue do trab..,,jo con la juventud ru

r .. .i· aue un grupo de ex"lertos del tnatituto tnter1'mericano de Ceo-

peracitSn para l..a aqricultura de b. r>E.~ (IICA.) y de l'l '1?'9an1zac1en 

de l"n U.cien.e• Unidas !"8r,,_ ll\ Aqricultur.:i y 1-' 'Al.imonv.t.c16n CF,tl) 

estableci.ercn p1ara coordinar ac::iones ccnjunt'!l• en el trabAjo'con 

juventudes rur.alee, Este esfuerzo rlio oric:en '!11 docunento b"•ico

conocido como ""tarco do rcfer(mCi·"l conc~fltu11tl "ItC,/Pr..O {'1-"lr,.. la --

orient!lC.i.15n cle programas con juvontud~a rur. ... les en .'11\eri<:" IAtin,. .. 

<62 ) •. En dicho documento se dotcr~in"l:ron '/ 'ln"t"Ob~rn~ .l~R aJ.rru&e!l 

tes priorid,,..des, a 4Dl1carse !'la.et~. 

ta y. principios de 1a ddcada d<e los ochenta 

1. "tnveatiqar l" proble'l'l.itica do l'I j·.iventud rur."'l Ntrlil obtener -
infor1"1illC16n esencial que nerl"it;1 formul"r pol.!tie'ls • .,lane• y 

(62) Jo•i É .. Iuo G. AZ.aujo. ·~riropdsito de ·juventud rural~ Bnl•t!n 
interno de :IIC1'. 17 de 1'crosto de llJB1, 
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proqramll• de trabajo referidos a este sector pobl.ac1onal. 

2. Capa.citar a los recursos humanos que trab..,,j11.n con juventudes 

rurales para actuar con nue•os enfnc¡uea, experiencias y meto-. 

dol.oq.f.as. a111. como ·on h .. orient,.cidn de activ:ldsdes socio-ed~ 

catJ.va11 y socio-econ&nicas de aus organiz11.cione•. 

J. Cana 11.zar recuraoa econOm.icoa y tclcnicoa para impul.aar 111: pr~ 

mocJ.dn y orqaniaac1en de empreaa" juvenil.•• d•. produccien que 

permitan_ fuc:.nte• de trabajo permanente en el m.S1o rural, y 

4. nrg•n~zar un sistema de J.nfor'"aci6n y docu1'tentisc16n-•nbre ju· -

ventud rural facilitando el 11:eceso al cnnoc:J.111.iento y dif"ue1.6n 

de exrer.i.encias o iniciativ"• de traMjo con 1a .ju.en~ud rural 

de. 1.aa Alft•r1caa y Eapmña." (63)' 

Estaa pol1t::lcas y prior1d•des son de un net.o co-rte ~ -

zant• y dea ... rrollieta, ya que no invoc11.n al. c·ambiC" e111tructurllll que 

posJ.bil.it:c una real. partici!Jl'leidn d,e la juventud ,. t:1':'1111v@a "de . .,ro

c8Ro-s -desal.ienatorioa v de profund• tran11form11ci.6n aocie-eeonOmi

ca. En el. caso de 14 mod•rnizacidn, c!lt~ es concebida com"" un pr~ 

ceeo de· tr4n•ito desde la "'trl!ldici6n"' a l" "mcd1trnJ.d11d", entend14'!_ 

doae :por •11ta la reproducc16n de caracter:l.sticae P-cr,n6nicaa. de ª!. 

tructui-as. eociales y de nrq•niz1tci6n· riol1tio:" pro~i-!'s de i .. a soc.1~ 

(63 > tbidom. 
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dade• noroccidanta.J.e• contenipor4neaa. EJ. te!!rmino qand qran viq•~ 

cia a fines de la ddcad!!I. do los c.incuantaa • aunque h., sido recie!!. 

tomento sometida a una critica que plantea muy ••ria• dudas acar-

ca de su utilidad para explicar 1a r.el'\lid1td de los patae!I aubde11111. 

rrolladoa (t,i.¡) •• su pionero !U.e Daniel Lerner ' 65 > y muchos pa! -

han acoqido ••te concepto como •1ndnimo de des'lrrollo. 

ta ideoloq!a. deaarrolliata. expreaada pol%tlc~m•ntá en la Ca~ 

ta da Punta del E•t~ y en la "'Al.i~nza. para el Proqr••o. a• aquell~ 

que parte;a de la confusidn tedrics gntro crecimiento económico y -

d1•arrollo. Crecimiento econdmico e• un proce.o lineal aue •• ex-

preaa. en el incremento de los 1ndice• de producto por habitante: 

desde lucqo, si la poblacidn crece mJll• ra.pidamente que la proiuc

c16n. no podr(a h"blarse de creci!'liento econdmico, ni siquierm en 

este sentido. re•trinqido y mie !!e fundament'l en la Bil"lple relac:idn 

cst•d!stica producto-hombre. En la pr.tctica h:iatdrica contempor4-

i:ica , todoB los ral:•es crecen - -:11ln en sentido vuramente veqotat!-. 

vo o inercial.- pero sdlo una ninor!a de P41•es ae desarrolla. Ah~ 

~·· ~o_~~_!! un proceso totali•ta_l_2_!~~.• aue. ~~plica una 

trsnaf_C!rructOn raciical de 1•• condiciones econOmic.•a, Recia.les .Y 

nol!.tioaa de una aocied~d en su .conjunto. an r&zOn de haber ª""~

do ln. capacidad de emrlear plenil y ra.cionalr.'lente l.ft tot.alid1td de 

(64) Saluatlano •lol C11.-po. et. al. Diccionario de a.enci.is,. roci·a
leS. Madrid. Instituto de Estudios PoJ.i'tict>• 1976.p.244 

(65) Daniel Lerner. The pa11sina o! t.raditional. aociat.Y. Naw York. 
He Grav Hill, 195-;J. 
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1os rec:ur•o• para el desarrollo ( humanos. fiaicos. culturale•. 

fi.nanc1.ero•, etc) de haber loc;rrado la .m4x1ma oxp u~idn da la• fue!:_ 

zas productiva.a y da haber apoyado eate proceao en unJJ. an•rgica -

movil.1zac1dn del eafuarzo~ interno, de acuerdo con un cierto objo

tJ.vo fi.naliata, o aea., aquel.lo .que constituye el ndclcto 1doolOcJ!_ 

co do 'iaa f11erzaa llOCiale• conductora• del. proc:aao de daaarrollo 

y aue se oxpre•a en L" J.t'laqen de una nueva. sociedad. (66) 

Eata• aclaractono• flon iP1port1t.nte,. V"- que la m'\yor14 do las 

d.ef1n1c1onos occidentales del t•rmino "'de•arrollo" tienden a a•r 

&l!lbiauas y etnoc•ntric"". l\rnbiqua• porque confunden dea11t.rr1'l.lo y 

modern1zac1i5n: '3tnoc•ntricaa porque i~ual~n tanto el dea•~rollo -

cOl'lo a la modern.t..zacidn con lo9 a:l.atemaa inati.tucionalee, pa tro-

nes dé orqantzao.tdn y conduct". valor•• ·y creenc1nl'I, n1voles in -

dustriale• y tecmol.6qicos. con 14 ri~•zl'l material y f'lft.tron•• de 

con111umo de 1a Cor.nm.tdad del .l\tl.tntico Nr.Js:te. 

2 ,3 .S. crJ.t.t..ca a la Pol!tic::. de 1,. Ext&n!l1.6n .ti.aricol!! ~. 

P.etanando un poco el :ispP.lcto de la cxtcn .. idn aor1col;, .- rue 

uno de los factora" C"TU• r"A!'I. :1nf'lu1Jnci11t.. ha tan ido sobre la• j~ 

ventuda• rural.es, dentro da su conce!'(:i6n funetonal111ta. es con-

-----
(66) Antonio Carera. ap, cit.. n,n. 195-196 
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ve;niente real1.a:ar sobre ella tres crtticast (67) 

1 .. Cr!tic~ Soc1ol6q.tcl!ll. 

La pr.1.mor;s cr!tica y nuiZJfs 1.<"l rn.1:s f,\cJ.l de ccrnprender es de 

ot"den soc1ol0q1ca. Esta concepcidn de que e.l canibio •e da cuando 

transforma la menta.lJ.dad de la qente. obedt!ce " un reducc.1.on.1~ 

mo que busca explicar ¡,.. re,,lidad soc1 .. 1 por lo ~a!coldotco. En -

Ultima .instancia son lita f:jea~ o concepciones de la qent.. •U• a~ 

titudes y mot1Y5cionas, las nue def'!nen 1'!11 r~ali.Jad sOc.11J.l. y bas-, 

ta con ca?:1biar aqu•.ll.;is psrl'!ll qua dst~ c.a..-nbie. De ah!' .la !111portan

cta:..c,.. s.1 excluaiva dada a l'l ca'"'4c.1.tacidn y a otr11s tkntcas ya -

l'l&nc!on:tclas, como vienen 111 ser los inetrwnentos de extensitsn aqr! 

cola. 

La base ,de la teor1:a aociológica de la extenRtdn -rur-'tl 

el func1onal.1smo, que .encuentr"'l °"" Talcott P-l!lrnn:iir; HU md's 4.V~nzai

d~- oxpononte. Toe.lo lo social se Ml.la redu~:fdo a "relac:.:Lonea PO -

e.ialcs"'. ~s decir.- roll\ctones en-tre hotr.brcs. y;f. !'le• ant.r.e tndivi

duna o e.ntre qrU!JOS •Óc1ales. E1'tllls relaciones "'OC!'lle• _. su vez 

encuentran explicaietOn en lo"' v"Iores dcm1n•ntes .. a tr.1tv4ti do . .14.& 

norm4R o paut~s de conduet-.. ~ •ociedad eR con•1der•dn ctt"'o un -

e.1•tema e.Jo r .. lscionea de iqu .. 1 rt0nderacUln rue per"lite un equ1.11-

br.1o continuo. La~ ton81ones quo ae prnduc~n ror:ipen 111Cll'\8ntAneame!!_ 

-----(67) Joa Bo:osco Pint.o·. E11etensi~n educactdn: un" disvunt.iv.tt crf'tica. 
De• .. rrollo Rural en las ~l't4!'rica11. llCA. Vol. J. s•Pt:.ie,..bre-dtcie111 
br•. 1973. p.p. 165-186. -
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te el equilibrio del a1stema que alcanza poi: nu pro?i.a din&mica 

interior un punto de u1tarJ.or equil.ibrio. E:l cambio social o de

aequilibrio resultará por lo !=anto de la introducción de elomon-

~os quo· produzcan "tensiones". Li!I.& J.deaa y loa valores nuevos son 

uno da l.os e lomen toe quai nroducon tensión y cambios. 

La defin1ci6n da c,,munid'llc;\_ descrita al pie d~ g4qina (68 ) 

tampoco •• ajena a1 e11tructural funcionalismo. que en parte tn.mbit!n 

tuvo •U origen en .l• ••cuela antropológica. ~aepio Sdeo1e91 

ca.mente ••conde e.l conflicto como motor dinllmicn del cambio y su• 

ra1.cee estructura.les, ri."lrn disfr•a .. rloa bajo la denom1nas1<5n de -

t9n•ioneS •oé::::1al.ea pa•a1era.a. En alguno• eatudi.os acere .. de l• e~ 

rtunidad, tftn al qusto de la antropoloofa cultur!.tl, cuando se h4 -

can deacr~ione• de la eatructur-'l de poda?: da una comunidild, nun

ca - señalan • ni siquiera de forfl'\a aproX11M.da, d6nde ae aener.I!. 

(68J Es nec•sario di:Jt.io:iquir entre el te!rMino de •co"'uni~ad rural. .. 
cuclatentc en lo• aorvicl.o• de exc•n•ldn utiliz.ado por loa extensio 
niata•, y lo qu• irapltc• concr•tatnante una co1T1unidad en el sector = 
rural d• la sociedad lat:.inoam•ricana. subdesarrollada Y donendien
t•. El concept:.o pr•do•inant.e de co91unidad utili=ado ltor loa servi
cio• de extensión,, viene da 1• aocioloo1'a rural nl'llericana, ,. su vea: 
oriqinada en concepciones de la antropoloq!a cultura·1~· Es un concep 
to ••inant•••nte antropol6qico y cultural y Tl\UY !'Oca •structural :-
v aociold9ico. Por coll'lunidad s• entiende un <1rupo hul'\ano que habl -
ta un lu13"ar qeogr~dico deter,.,inado, con el cual al f)'rup_o se identt.
!_icar aste qrupo tiene objetivos 'f f'in•s ~Is o -nenas COT'\Unes '"''ra -
el lol'.frO de aquello• objetivos. la convivencia diaria lleqa a •or -
fll•r percepcionaa CDT!lpart.idas, valoras v normas• aenerlllll!\ent.e acep -

tados por los miembro• de la cor11unided rural. !:l concepPn Jntrece e-. 
tar impreqnado de un ciert:o prir11it.ivi.,110 antropoldqico. !lobre todo: 
cuando se t:r11ta de comunldadea rurales atr'l•11d1u1 tecnol6..,ica "' '!!co
ndmicall'lent.e. Hay connotaciones de tradicion ... lis"'o en el t4!rr.dno. -
fac.ll1ttente identificalbes por 11quellaa qu•. se nrlninl'n en unn cult~ 
ra urbana. Por esto es ilftPortant• cof'!prender los el~rtentos '?UI? for.-
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eiate poder, q11• confl.icto• engendra y cdmo cambiar o ai •e hace 

.nece .. r;lo hacerlo. Simplemente • 1rve para logr'lr un rn.9J.yor .1!1.poyo 

de los 'l!dere•'! « un proqr11:m11 de- lo• .. notable•" "' 1'l a.cc:l.On de 

l.a.. oxtene16n' La comunJ.:lli.d - la. selecc1c5n 111i1tma del ttfrmino tt• -
s1qnifJ.cati.va- e• neutr•l.. pacf.fica. cC1Bpart:• v•1or••· tiene ob

jetivo• cornwi••• aa soJ.idarJ.a. Cuando •11Cho, ella tiene· •'e•t:rato• 

aocia.lea", ca decir capas sociAl•s que •• diferencia• por_ J!unci~ 

nea, n~valaa de inqre•o y conaUn110. por n1ve.la• d• educaci.dn y nor 

pr0fea1.6n. Cdmo ae qeneran ••taa capa•, cGao •• .aftt:i•n•n, nu.• -
tJ.po• de relac1onee e.xiaten entre el.la.a, qQ41 efecto• tienen ~•ta• 

en la dJ.n&m~ca •ocial., no aon prequntae que •• f'N•d•n co~t•at11;r -

porque son "1ntenc1onal.ea • .ideol.6g1caa", •• decJ.r, no neUtral.•• ~ 

De ah1. tamb14n vi.ene el dnfaaia que ex1•t:a mucho tr".lbajo de 

extena~6n en la ealeeci.dn y h capaci.taci.dn de l.os "11dar••-. In, 

cl.uao - na llagado a elaborar tod• una taXonOll'l!a do 1!'143re• ro!:_ 

m11.lea e informals•. neutrl'llo• o art:ific:ialee, dem<Y.:r.tticoa, y a~ 

tocr.tt..i.c:os. e incluso hay 1tdor~• pos:Lti•ros y noqa.t.ivo• .. Se ha

cen estudi.o• soc:iorcwltr icoe. ae orqantzan lo• lidere~ !'.lr•dedor -

del extenaion1.at.a, ea lea da cap11c1t:ac1dn t '!cnic:4 49: :a.dao16gJ.ca Y 

ee eapara que estos l!d&r!lS instruyan , :JUll nru~,.,s. les t.'l'4U'l1t .. n 

c:'O!lt~ 
r111an 1a d•finic16n do la extensi45n a9r(col• •r.ibre la cmoiunid,.d, -
nuesto nue •11o• nar•ccn •• t111r pr•••nt.•• ao ciran part• d• lo• ••
ten•ion.i•t•• y son ..,,.rt.e. por lo tant.r>. de •u •undo· ideo.1dc»ic9. -
os decir •. de cd111io e11o• .,•rciben y definan una r•111lidad conc't'•t.•
sobre .la cual van a raaliz11r su acci4n. Nota del. Autor. 
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sus t'5cn1cas, creando un sann proceso de difusión teeno.l6gic:a. 

Tambi.dn se desarroll"t.n loS '"qrut:as .. en e!'ta ·rerspeetiv;i- de 

lo!'I extensioniettis. En este c11eC1 la tdcníe~ ea m&s recionto y .

vino ".'l suatitui.r princi.p,.l."'cnto e1 trllbajo con lideres nue ispa-

rentemcnte no h!t. dado los reaultadoe esperados. Hay c:rupos de -

hombres, clubes de madres y t::lubos 4-~. A•! •e esrer:i nue a tr•"l. 

vd• de lit. d.1.n8mica de qrupos soJS m.fe facil. d'!:spttrtar h1 motivl'l.

ci6n. estimular la• :ta9iracion"!n e i.ndur.:J.r los C'lrl'bios de acti

tudos. 

En t'JdO ••te conjunto de accionas. so no~ un• falt"l de con. 

coricionOs t;e6rica!J sdli.daa, oua 11evon a un conocimiento m.!ls ob 

jetivo de 1-. re1tlidad rur,l '! "" una acción r•al c-11.1."• l't\J tl.",.na -

forrn"\c16n. 

F.sta 9osici6n to6rica se "!'c~lO.j• on h poa!ci6nde inv~stin". 

dor asumid:J. por '31 exten310nistl'I.. El GML>i':'io;1110 que c~r"'cter:iza -

e~tii1 pooicic5•l. ·· ryu~t a900iad1t· -:il T"4r.Gl. funcicn"tli.•t.,- . ..n,, ln-ar.111. -

·superar ~l nivel rurarn~to descri.¡>tivo da 1·'1 rt!al.i:iad. entendido 

de una !'!l:anera r<Jstrin11i~'l y def'ini.'" fundarte"'lt"l:lf"\ent9 en te!1:'minos 

· cu:sntit .. tivos. Los conoci1T1iontos rroducidn!'I por 05ta inatt"UJ'l~nt.111 

tec5rico-matodol6gico no suryer"l:n el plano de l.., v1s1,.,le v t-iup"!r{i

c1 .. 1. sin ll.ag11r al "'n.(11s1s de 1a·condi.eU5n h!Rt::6r1-::JI\ }' aet:.ruct~

ral de cada ambiente rural. 
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2. Cr!t1ca EpiatemoldqicJJ.. 

Por cr!tic;'l enistenoldqica .!le enti•nde un"I: ·c't:'!t1o .. a la te~· 

r!a del. conocimiento que. oriant:.a 1 .. accidn d"1 11xtonaidn y .. su -

téor1'a _sociol&,¡ica. Pi'IUl'!> Pro1re. en l:\ m111.yor ñl'llrte de lo'!I nUMe

rnsoe trJJ.ba:fo• au'3 ha el,.bor'ldo ·en Mtlric" Latin1t y ~frtca. ta"'b141n 

en T'arte hac• cr.ttica e~i'!ltemoldaica. •unque bajo el punto de vi~ 

ta educacional. 

Lit teor! .... del, conN:11'1i•nto se ref'iera a i ... s rel111cioneP1 · crue -

exJ.11t;o!l entro un .. eujeto cormocente" y un ohjetn c,.,nocido. IA eµ~.• 

tidn fundam.ntal -mas prop111menta llJJ.m•d• ep 1•tem,.,1&,.ica- s• r!. 

fiare a la validez dol cojnoc1m1ento. 

E• nauy ob '4.o qua 111 accidn concreta V't • «Htar ·condicionada 

por 14 rnan•r• como el actor -con .. c1ante o tnco•cient9'llante- dof'.t. 

!lllU propio c~oct111ento. 

t:;l conc•pto de r•alir:!ad obj•tiva o de objeto es centr.1tl "'"

li!I discus1dn epistemoldqic•. De a.cuerdo al .•nf11•i• dlldn 111 l)bje

to o al sujeto vs1:ira:' también el. Htrxlo de conoc11'l1e,nto ~ tnv.I~ 

ttqac1dn y la a.cc10n concret:.ft. F.n est.o ·"lspeC:to .. t.o.nto 1• teorla -

11oc1ol(5qica y educao.tonal ':le la. •xt:.en•J.&l •uJr1cnl"l. ouant.tll •Ui• -
t•c~tcaa d• .tnv•stigaciCSn y aua m.dtodoa de ace1dn, ·se emn•rcan -

dentro del po11J.t.J.v1amo •inp1rtc1•ta.. En ef"ecito .. el objeUVo da la 

extena16n •• tranaformer la• relacione• ttfcnteae. ea dac1r • •fi\19.1. 

conjunto de acctanea iwdiante l•• cu.le• el· bOPtbre ••tablee• oro-
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qre11iV'aro.ente su eontt:ol. sobro l.a natur1tle:i::a a t:r1tvl!!s de:l. uso de 

una serie de .inatrum.~ntos y conoci.rn.ientoa y ele a:u tra~aio ?roduc:_ 

ti.vo. 

En au af4n de mejorar la t.ecnolnq!.'l. .y de transmitir conoci -

mientes tdcnicos. la extenaiOn i>rocede a: reduci.r l.~ re1t.lidl!ld a -

uno de •11• aapectoa.~ t>e>niendn 'lntrc p.1rlll!nt11e_i• unft aerie d~ facto . 

. rea i1et.ermin4A_t•• de '9Sa realidad. oue por 1o ~llnto .. :•rmi.narAn -

" ror incidir 80bre la lldopc16n ml'!l1lls de 1a teenolon:!&. L4 extensidn 

i~nora. l& real.1.dad, objo~1Vll\ en cuanto esta ea tot1'lidad ••tructural 

y. estructurad&. cuya din.!m1c~ •e halla d•term1nada esencJ.al.Tllent• 

por aue propia• contrad:s.ecionca intern-as•. 

ror o~ro 1c.do, para n-.cer quu. 111 qante adnpte l~ tecnoloci!a 

nece:stu·10 '•c:alÍ'lb1ar los valores y e.ctitudes·•. Ea deeir ca:ra.b.tar 

lo subjetivo parece ••r .lo qua puede caPJbi~r la 7eal.i.dad~ Ol:>s~r

vese.· de nuevo. un reduc:ci?niamo p'l'liCol.onS.ata: l.°" -ceRlid~d ( atra

t\O taenoldq1co) ee pu•de c:smb.&.ar. a'l ~od.1f1ctll:' l4s ac;,t.i.tude;a y -

val.ere• de J.a. gente. Sin embargo. ec cae 1nm•d1at'"lment:e en.ot.r~

c:ontr~•1cC:t6n: pera este cat"\.bio de actitudes no •e tnl'\a en cuen

ta l't._ p•re•pción rn.Je la qente tiene de 1.s re~lid'd -nism!ll ~ rn s1~ 

tesis •. se quiere C4.mb1ar lo subjet1.vo iqne:-ándolo. 

&1 tipo d~ 1.nvcstiqaciOn an l.a cue ee, ba.~a la cxtens1.0n · COf! 

funde lo emptrico con lo objetivo y !"!!19~ del hBcho ertp!r!c:o a .la 
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realidad, a1n percibir que el. hecho ernp!r1co ea frecuentemente .. 

una apariencia de raal.:l.d.!!1.d, y ""ª e!'.!!l .!!l.Pl!lriencia da. oie a aue lA 

conciencia, 1a ideologia dom1nante conetruy"' un mundo de s!.nU:oloa 

que 1.l'npiden el conocimiento y por lo t:.Anto 14 1'!1.CCidn pr-4ct1c;it. da 

t:.ran•for:naci6n. 

Por <ll.tift\O,. la axt•n•idn, cuya accidn se refiera e1'\inent11M•1:!-. 

te a lo social, se afirlTVl con'to Jtt'Ml.!tie~ y oor l.o tanto como fthi•. 

tOrica. pero neg•r el. carllcter hi•tdrico y po11.t1co del ht!!cho so-

cil'\l, abstraerse de ello•, ~• ne9"r y h1'Cer -'bl'ltracci.c.\n del carllC:. 

ter eaanci<'\l d• l hecho soci>t l. &ata ab•tracc l.ón t.ien• toda e 1.11 • -

Cl\~acter!.stica• de un hecho t'"tbjetiwunente idoo1twr1cn, !"unque "ª -
hi'\ afirmado cor:io un~ po•S.cidn "c1.ent1f1ca" por ser .. n•';ltrlll '". 

Corio es posible aprE..ciar, l:t. crític11. op1atet'l"ldq1c1t. puedtt .--

11.cvar con mayor :1.arid1'd r.V(!J ,114 de la !ti"pl.ó ow1.1.u"'cidn tradi.e~_o 

nal· de tipo cuant1t~t1vo, a descubrir donde •• aricuentran lat1 -

ratees del problerta de l" extensión ll.qrS:cola. PCrr"J en el ·fondr> no 

ae trata do. criti::ar aera..,ente a la extensión por el: hec:ho de ha-

ber si.do introducida, tr'!.:3plnntada de otra cultur~. de otra• rea

:tidadeo estructurales a la nu'lstra- l"iinn por o~tl'lr. ba.•01.da :Jn uns 

concepci.6n da;1 r:iun-:lo, :lel hornbre, y de la h~ator1'1.-, f!Ue en d.lt1tU. 

inatancJ.a ni.ec¡a su posibilidad do accidn, d~ tr:ian•for!l\&c16n da -

carnbi.o. :sita par·u de una opciOn ep1st•inol6'J'iea que ti•n• r:onse:

cucincias en la teor!a de lo social, en su 1'\•t.odo de conoc:l.miento 
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y en su acc16n real.. En ea ta opc16n ae encuentran l.as causas t•v\s 

profundas de au frac .... s'o y de l.Aa contrad1cc1onea que qener"' ·cuan

do ea exito•~. La juventud rur'll; dentro de su ubici!lcidn rnarqinitl, 

ha exrer~•ntado -y poa1bl .. ente sequirll sufriendo- las consaeue!l 
c1a• neq .. t1vaa de muchas de sus 1tcciones. 

J. Criticit: Educ4cional. 

L11. cr1.tica educacional de l'll extena16n ."J.qrlcOl"l eatS hecM

con mayor detalle y profundidad en loa libros de Paulo t"reire. t•!! 

to en l.oa mlla qeneral.ea. CCC!lo ftn aus tr,111blt.j 011 ret'erente• " i. ex

tensi6n ' 69 )~ No obacance •• h .. ce. neceS1trio extr-'ler •l.<Nnos aspec

tos que se. refieren mls d1rect.arnente "' l!ll educ11c1en en 1"' oxten -

ai6n 11.c;:rr!col.11. 

Lai educac16n. tanto form .. J. como inform!lll extr"\-eacolllr. es -

~!"te d<: un -'!lml"'l.io proceso de aocial1z"'-ci6n. exi,.t-"inte l'!n cu•l --

, cuier socied3d; mediante al CU;!t.l se tr11nsmiten inter e intr"lqenora. 

cJ.nnal~ente, ::onoc1mJ.entos, tm?:>ilid11d•11, Mbitol'I. coRtUMbreci y lit~ 

t1tudes. E!'Jt• conc•ptuaJ.izacidn eN. "•b•tract'.l ". e111 de~ir, generllll!:_ 

zada a. trav•• de la n•q•c16n de aua tnatanc.ta• ~rticul ... ros. de -

aaue1lo• aspectos J)articu.l•re• y esnec1.f1cos C"Ue 1-'J hacen histórica. 

(69) Ver por ·ejemplo. raulo Freiro. tS"xtonsidn o cor1unii:,,.ci!Sn?. La 
conci9nti&acidn en 'el. medio rural, '-'6xico. C:inlo XXi. 1977. 
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En la caai mayor.ta -B:i. no en todo•- do loa libro• de ·exten -

sión :sgr1cola no faltan exten•o• CJt.p!tulos sobre fil.osofta d~ la

edUcación .. Serta muy lar10 e innecesario proceder a UTII\ cr1ti.ca c~n 

ccptU"ll de' estas f ilosof11t.a. Do hecho la extens16n 11gr:!col.a JllCtua 

y el an&li•is de su rr4ct1.ca concreta ea ma.s V'lliceo f'l•ra una cr! 

tica que sus planteamiento• .. 

La acci.6n oducativ.s d.e la exten11i6n aqrfcola no hac• sino rt?, 

petir el modelo de .,ci•li.zac1c5n dO"l'linJ\nto en J..a aociedad la.tinO?_ 

"'9riCan•. f.:1 •xtensioni.at~ .,. en p1rt:.• f)roducto de ••t:.re mndelo e 

inconscienter.iente la reT'lite un au '\Ce 16n .. 

F.n efecto. la educl\C.16n nredCJl"lin•nte -de cc:n:te tr•dicion11.l o 

modernizante- tiene cOftto objetiyn la tr~n9fl'li•i.6n de 1 .... ideolt'>Q 111.-

aom1.nante, determinad" ·social.Mente " supone •n l.o• educandos (lOA 

j6venes rura~ea en ••te C'!180) un• actitud de acept..ci~n de eso• -

contenidos. Y• s".'an t:1ercercione11 o bien v~lor .. cion•• (norma• inipl.~ 

cita·a. no conseientea). LJ\ forrn;i de 14 .-n•eñ,.,nz"I. es l• impo•ici~n 

0 9n cJ.ertoa csaos ¡,.. inducción psicol6q1c" ( forma d1.•fr•zJ1t1d11 -

de 1.'ftposición). Lu1 rel.1t.cione!:t soci11los entre educ-..d~ .. Y 4dUC•n -

de- soil.1.e tipo vertic<'ll, o 'lp<l,...entef'lente J"'lrtiCipfttJ.va11. Todo••

to result'!l en un11 estructUr=- '"tent"l.l pJ\lliV~. -::err ... da 'l •in ninqun<t 

creativ.i•la"i on el C-'!tSO de 1-'l pedaqnq14 tr11dicion-.l o on un,. ... ner

tur.'l .y actividad de creaC::icSn seleo:tiv .. y especiJtliz1t.c;ts en -

- 127 -



en la pedaqoq!a modern1zantc. Todo se da dentro de un proc:•l!lo de 

educación sin nin¡guna part1c1pac:1dn del. educando en . eu propia edl;!, 

C'lC16n, o con una pl\rtic:.ipacidn .limitada ./l ciertos nepectos gura-

r.tente fonnales de la ensefil!lnza. 

Y.11. en la posic1.0n de educadc-rea. muchos dn l.oa extensioni•-

tas van a repetir el modelo .í.ncon•ct•nte d• educ:act6n. de la cua.1 

fueron "vi.ctil'!as". 1\dern•11. los e.lementoa de conoc1ntiento étent.l'

fico de una. rea.lidad. de l.oa cual.a• d1•pon•n para unfl accJ.tin efe«!, 

ti va, no les permiten otr"l forma de 11cc1.dn,.·: if'lpos:iciCSn abi~"rt4 o 

disfrazada, a trav«Js de la 1nducc1dn n•1co16qicl'JI,, que busca ven

der laR idea•. 

Ca.si nWlCa el extanslonist"', 'll intTr••ar "" el servicio de-

lPI. extens1dn ha !'lod:fdo hacer unó'I refloxidn ideoldaJ.c•• es decir. 

;sna li z1tr cr.:t ticamente su ~r<"pia conc iancia v au pr«ct~c.is concre-

t"\ !' vac1. ... rse da la do!!tin'l.cidn 1.::leol'1".71C,. d~ la cu'!ll. h:it Ridn vf~. 

tima durante largos años d~ f'nrm•cidn acl'l.ddÍnica. L'IR'"univoraida

de• eñ este c:aao - y eapecialnente au eacut!la de C.1.•nCita .. 11,,qroP!_ 

cuarta•_ fom•ntan abiert...mente una fonnaci.dn de tino teicnocrolfti-

cua~do ·el l!lervicio de. axtenstdn le faci~ita un entrenami•~to 

en se?:vicio. antas de ingresar ."!.l llirlhito labor11l, este t'rocaao .no 

ea m4a (!U• un proced.imionto pi\ra f.!U• aprenda bien. e• decir. eue 
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introyecto, ae:lmile y adopt• aquel.loa compor t:J\m1entoa que narlln 

de 81.un "buen extenaioniata .. : un extonnionista qua Clll'\pla .fie1-

"'IP.nto con las norm"'9 del _servicio, frente a i.,.a cual.es ser& ava

, l\1"1.do y promovido. 

E•to es lo que llev.is a Paulo Fr'.:!S.re a hacer l• critica del 

t~rm.1no "ex.tensidn" ~e ''tiene eentido unicamente et ea int•r

nretado c:omo wia forma de ddra•t1ticac:S..On · (70) y nro•iaue. '"•n la 

medJ.da e.."1. que. en el t•rni.tno extenaidn", ••U 1mp1~cita uns aec16n 

do llevar. de tran•ferir, de ent.reg .. r da dapo8tt...r "ll'l'o en al. -

qui.en. pued.i v•r•e claramente en 41 un •:lgn:lfJ.cado 1ndiacut:lb1e

m.cnte mec4nico. Pero, como quiera qua lo que •• ll.•VJ1do. tral'Prli

tido. transfarido ••• e• un conjW!.to d11 procedita:lanto• .ta!cn;(.co11-

nue ittipl.iciln un conocimiento, aue "º" en 'li un cnnoc1m1eTI.to, ae 

imponen var1as preaunta11 ••• ¿Ser~ el. ,11.cto- de c:nnC'C•r aquel. "'. tra. 

vds del. cual. un sujeto. trans!:orr.vtdo en objeto. recibfit pacj,ente -

m~nte un c-:>ntenido que otro sujeto 1.e dict.8 ¿Puede e•~ cont•~1do. 

'1Ue nreeonta un conocimionto de J1tltto. Ber tr1'tado C:O"l'lr.> •1 fuese -

una cosa astática?. ¿Est¿C; o' nr.> el co:i.oc1m1entn sornfll~1do a condi-

ci.cnl'l.t:i:1entoa histt'Srico-sociol6qici:>s?. 

La c:riti.ca educ~cional presentada llll"JU.1. nuy ~omer'l1"\0nte, .11u~ 

(7) Paulo Freire. El conocimient.o nace de una viei.dn cr!tl.ca del 
mundo. Car•• .. FJ\O. 1971. p.p. 46-51. 
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ne y ae vincula. a 1as eritiens precodentee do orden soeiolóqico -

y espiatemol6gico. Estas criticas constituyen ona neqación de lo-

.qua representa en la actualidad la extensión -'gr!eola. en 1\rndrica 

Latina, como estrategia de cambio par."1 el sect.nr rural. 

Inaerta tln e&ta estrategia. como en todas las otr.tt.a inat!lnc 1~s 

educativ!lo, subyace el tr,.,nscurrir social de una juventud rural. -

considera.ala en m1mero. a l1t cual no se ld concede en verdad una

oportunidad manifieata de formación crttica y raflex1v& anta la -

realidad objetiv<l (71) qUO la circunda, !ncluso el. an~l.iais qua -

soPrc ella •o formlil"l carece d~ val.ido:tz ~' de ric:ior cientifico, ~'ª 

.-nlG bajo una cu1.dadosa metodoloa!a funo:ionl'!.liqtl'I. ~a ocul~ la ver. 

";l:iririer11. situacidr. do sus nrobl.cmas • 

. !\. la facha todav!l'I. se s.iaun in3isticndn cnn ?-" tr~pa ideo_lo. 

qica. dosde •l nunto de vista !'licoldc;ico, ~ue '.ll C"'-mpesino - no 

importando su edad- rechazft el cambio, nue es hc-rmdticn ., l"nCO -

d.iapueato a sugerir solucionas. '.! aue al tener un .bJt.jo tTr'ldo de 

cM¡:i~~!a, hace dificil la puostl\. en narcha da los div~~sos pl~nes 

dE! alfabeti~ac.:ión funcional y de des.:i~roll".>. ~si, ~or cjcmp1o. -

Vinud• expresa t ''E:l carnnes:lno. espccial"'ento aq'.le.l ,..ue pert~ncce 

--~---
(71} Por realidad objetiva ~e entiende el conjunte de nrecesoo '' 

, rolaci.oneo ·entre r-rocnses auo cnn!orr1ltn una tntalidnd, cuya oxi~ 
toncia no dependo de la cocienci,. o percenci.6n hut'lf'na. Y cuy" d!-. 
n¡mica e!<t& dada oor lA!ll contradicciones que .constituyen la '"lf.5-

!llll esencil'I de e!'ltos nrnce~ll''l!'ll. Nota del Autot:. 
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·a grupos mae aialado11 'de· los contactos con· aqentoa axiernos. se 

detectan lo• aiguiant.cs raagoa de personal1ditd bil'e:fca aue const! 

tuyen en s:f. factore• l.~mitantell de eu COl":\..,.-,rtamiento on beneficio 

de: desarrollo 1nteqr~l. de l,11, comunidl'\d •••• a.c~!!-~~-~~'!..;_~~~..!. 

c1.onal.ista. caractcri.zada por el anec:;o a las co•tW'l'bra,. v "' eiertóa 

l')OdQ• .. de vi.da y nultodos de trabi!ljO y t11an1featl!lda pnr el. tet!'IOr .. 1 

r's.esgo y a la 1nnov11:cidn. unida a la d••cnnftanza frento Jt.l caMhio 

;y a· una aceptacidn 11um:I.•• da los h•cho11 •.•• ~~~-=!~_!!' _:S~ 

~· ror razdft de viV:l.r en' al. l~mite donde pre•aleae el. inet1nto d• 

la propia con11ervacidn. lo cual. IJOnera un eent:t.""iento de deacon -

f.:tanza qU.e limJ.ta la ca?zictdad d_o "Densar an loe otros. ••f"04Ci&l. -

~nte on aquullo• rrue no pertenecen a •u nu.indo tntiaot •.• !.•.!. . .!-•. 
l.acionea de d•pendenc1'l y 111:a exper:l.enctas netJatiVll!I vlvidae. ~~ 

r~~=!!.!!!.ª v ln han llevadn a d••ccnf!1,..r d• fN!I posi.

bil:l.dad~s y d• •u i:>ropi,, .eafuerzo, ..... 1 comn del rtecaniamo l.oqal -

r-arll obtoner 1.o que neCosita, T"ref1r1•ndo r'!lcurri."I'.' .. 1 apc'IVO do: 

personna J.nflu~ntes frento ~ la• cuales adopt ... fncill'Mlnte una ll<:_ 

titud eei:-•111 v 'ldul1'.dor", • • . l'l _f~!~~ . '"'roducidl'l por au 1Mr. 

t;inacidn y el rooliaque da su nrl!r.'11.o yo, lo conduce~ ~. buec3r Un11 

evaaidn do la realidad "' tra·1~& d'31 eacapea cua eStan R l'IU alcen-

ce". (72) 

(72) Enriq:ue VlqUll•. La• orq•1'11•aciQn•• 1tr;raria.• v el proare•o -
aocio-•con6t11.:l.co 4•1 cU•"P••ino.· t>eearro11o .Roral en la• ,.•«rica•, 
IICAó ae-pti••bre-dlct.e!ftbre, 1973. p,p·. 181-194. 
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Es interesante lo que al respecto comenta Chiappo ••• "Ha-

existido un decidido desprecio por la11 m1tsas ~pulare•.a quienes 

se les juzga íncapacea de asumir responsabilidades como aqentea 

librea an el proceso de prcxlucc1.6n. Pero los trabajadores vine:~ 

!a.dos a las unidades do nroducc.10n, como a<Jcntes p1trticioantos -

y no como instrumento•, pueden obtener de una situn.cidn estructu_ 

ral l.os incentivos humanos 1nd1.apenaablea para que la -'tlfabet.1.z'!. 

cidn y l.a .educacidn tenqan un sentido concreto para ello8. (73) 

Daade asta misma no.rspectiva ae puede agreqll.r ~ambi~n qua se 

encuentra 11eñalado si•tem.!lti.t:amente !'Or v1trios estudios de carif'! 

ter einp.!rico nuo aqual~s percai-c.1.ones negativ::.s del. pueblo y de 

los campesino• e•t4, en qran medida, alojado do üi realidad, puea 

la in~rqinalidad de 109 c:impe•inca " de la ;Juventud rur11.l consti

tuve una impoaicidn del •i•tema, En tlquollaa sociedades donde la 

estructura aa ha abierto {'"1ra l~gitim"r './ nirtieul .. r el f'lundo ru. 

ral. e8t'3 ea ha teñido de un cU.namismo 11prc-:iable. Por el cnn -

trario. cuando e& desarticulado y no incorporn et=:te _;.egmento Vi

tal, al reault4do .ea el. aislar1iento• (74) 

(73) Leanaldo Chiappo. Liberacidn de la educaci6n en la F!evolu -
ci6n Peruana~ participaci6n. Li'l'IA. a.ño. ll, No. 2. Fnbroro. 1973 

(74) Ftafft6n. Puqh. Estratoaia del c111Mbio de 1'1,Ctitud en la T\abla -
ci6n rural. santo Dofftinc;ro, Re~dbl.iC'I Dominic"'n"• ""'"'/º• 1979. 
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2.4. rroqno•i• de la Jyyent:ud Rural 

Aunque .la juventud rural forma ,.,..rte de l.a. _ juventu n .. c.t.onal. 

de un pa!~. existen caracter.taticaa cultural••· qeoc;:rr4fic••· h.11!. 

tCSrica• y 110C"1o-•con6m1caa aue d•tern:i1n.,n un nerrtl. con a,.•cant.e 

f"1sonom1a. r-ropia. En·e•t• caao. y dada• las t:endenc1as act:Q:al.••~ 

•U• persp9.Ctiva• parecen ser las atquiente• ~ 

l.. La.a juventud•• ruralea de los pa.tses dol '1'9rcer lfundo - y 11111y 

e•J)ecialraent:e de Amdrica Latina y e.l car.tbe- sequi.r.,, po•tar

g~dae en au deaarro.llo ind1v1dua.l y colectivo ante Ja 1nnaov1-

.11da.d de las eatructur"!s at?rar1aa v al relat;lvo 1n~r•• de lo•. 

qob.ternoa por acelerar un proceso de dea4:rroll.o 1nteqral '!!. in 

toqrado. 

2. ~l\ ·p:?sar do .la. cr.:Ct1c:5 •1tuac1.6n rrue deber& aequir enfrentando 

1..3. juventud rural da Atnlfrica .r..atin"'• cada vez. m&11 !"•rm<esble -

a J. a 1nf luencia de los eied 1os de CC'lmUn1cac1dn. bu•ci'lra' en 109 

medios urbanos un ·'h11b1.tat social. H mels .. dacuado .s su real.iza-

c1.6n personal.. fornentJ\ndo los T"roceaoa miqrator1.oa y aqrav,..ndo 

los !'ª cr~ticos ·problemas rrue hoy exhiben lll• qrande• ctud.ade• 

de.l conti:ionte. 

J. sl. contacto con medios urbanos har41' que l.a jllventud rur<1l ~ 

me cada vez m&a conciencia aoc10-pol!t1c111 de: au •it:uac1din, la. 
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do au nQcleo familiar y la de los campesino e en qaneral. adaui -

r.iendo de esta m11nera. on 9U ~rl!lctica citadinit.. un nroceso de -

jdeologtzación aue coic.ribuir!'( a aum'!ntar el conjunto de las -

clases marainadas ya su1"'11tmente deecontentaa y frustrad~s rw:'l'C 1as 

caracter.tsticas nue asume ol desarrtJl.11")' desigual. 

4. t"or lo que rosoecta a la juventud rural !el"'enina. sobro la --

cual los estudios son prl!lcticamente J.nexiatentee, ee not1'r.4 -

tambUln un4 1tceleraci.11n en el 41xodo rural. aunaue no tan in -

t~nso como en l.os hombr~::.. debidC'I al aentido todftv!'A nucl.e4r

do la familia camnes1n?'. fin A!!lbarcto. el.las irAn :.. 1ncre1"1!'8ntllr 

lns roles noC11'les marc;ririalB!i como er.iol'3i:id"I.~ domdatic-!lis o '\dn 

"ll rtercado de 1,. prostitu-::idn. 
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SXtrl'ESIS AL CAPITOLO. 

l. Es evidente qu3 Ar.ldrica Latina hJ111. GX'.""!rifl'lentado durante al J'I':_ 

r~oao da po•9uerra un proceso, de creci11'ionto econetnico v· do -

transformación SQciitl que ha 11.lcanZl'ldO un• 11'!pnrtanci11. siryni

ficatJ.v._r ptro no ea m.no• cierto '1U8 la nst~r11tleza .de dicho

nroceao ha conrluoido y estl( pro'!'ftOvi•ndo .stln l.~ fOrnulci"'n de -

yaria• 110C.itdade8 b11.atante ina<!Uftativas •. 1'st et1 poaibla ob -

ser\l"ar_ f.!U.O se han dftsl'lrr,..llado l:tfl fuerz1ts .,..rtlductiv•!!'. •cr~ 

cantando la Cllpl't.cidad d• ~roduccidn. da tt:'11nat"ormaci'1n qectC!_ 

rial y tecnol~ica de 1a oennomf.• T ac ha l!'lwa•ntl!l.dO la :or'?d~c. 

tividad de la fuerz• dP. tr-'blll.jQ lo cul\l h111: if'l~ulaad0: 111 f!lcv~ 

cidn d.-1 1nc¡re•o nr\Ci')n.'!11. y otrllls car111.cterf.•ticae .,,.,.sitivn~-

!!las t"Ue f)(Jdrt.:'\n estar indieand? un ..,:snnra11ta alentador p~r11. l~ 

Reqi6n considora~a en su conjunto. <;in emba!:'ao. la •1.tuacidn

no 'es tan P.Vidento. on este sentido Cu•:i.dc llf! -recurre " un t.1....., 

de anllli.s.ts ml!ls profundn y dir..<?ftico. dr.ondo ln11 llll""eetoa o va- -

ri. ... bles cuit.l!l.tati.v1u1 se 'o11;nté'"'nnen <" !"Ora• e"ifr'l• de-car•eter -

e'!5t4tieQ MUCh.._11 voee.<J si., considerar rell'ICiones '"11:! CftU"!l'l.11•?3d. 

2. Aa1 es como al m.:tamo tinmpo se h;in ,.ccntu11dn 111.s d.t~erenei1l11 -

v l.a seq"l'\entaei6n en l:t 11ocied1"d latino~mer.tcana: eubetetsn· no. 

tori"-• d:lfet:encJ.11.e e?titr~ la c111li:ht.d y o::anttd'd 4e aerv1g1o• --

gtreeidp• al •ector urt>!no v al rur111l: perRiaten el d•••mnleo 

y la ~\aboeupac1~n ! el. 11nalfabet111m.n 111 bien en cifra re14t1vas 
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ha disminu1.do, en tflrminos Ab•oluto11 Re ha incrernentado. v wut. -

,qran tri.lea de la pobl.ac16n continua vivienñn en cnndfcionea da ~ 

breza'. y hasto'I de deT'lrimento indiaencia. 

J. E1 d•sarrol.lo soc1"4!con6micr,, del •ecCOr aqrnpecui.:rio de la C\~ 

q16n ha estado influenciado 1'W"'lr una 11eri<i de c.,,nd:icionant•• -

d.._ ca.rae ter intern,., y externo, la.11 aue a eu vea le han conce:d~. 

do al univerac rural una ~articularidad extremadamente comnleja. 

1a mi• •• pueda car11.ctor1.zar de la eiqulente manera: 

3.1. La persistencia de ci.erta• ai.tuaci.ones llOCS.09Coildfttica• d! 

teriora4aa en la.a zt:inaR rur."'ll•e. l&tinOAmeric~nas y, en e~ 

pecial.. do "lnuollas vinculadas l'l la~ ~ctividades ,.cro!°)"lcU~ 

rias no ?4rece expl.1ca.rse l'lnr un-'\ 1.nciufiei~ncil'I del din~ -

r.i.ieTl'O ec,.,n6mic,, deb!.do a la fl'l.ltl'I. de "C"t?eursno; n•tural.etJ o 

l"'.W!'ll'l.nos. t.a cla•1e '!"l!lfll i!ll~rtlllnte ... ar" cor:1nrender las ten-

denciaa r:reneralos P-"reco T'<?.,.id:fr "In lis oxn~nR16n de l:i\ ""r.1 

cultur• modern<'l fi1Tl"ultlin<?Arnent0: :en l~ d'"!CJCcu"f?sici.t'ln -de 

la' a.aricultura trad.tcionAl. dttntro dot un '"'rncP.5n d"t ;itCurnu 

1aci6n nacion11l •.1 !"undial. 

J. 2 .Las tendenc1.;ia.a antes conl'iignad"'" rnuestr:t.n l"IU& las funcir:inee 

actual•• da la &'Jricul.tur:i en el dcaarrollO nacional nare 

cen estructurarse alrededt;)r de tr•" voctoren princj.pales: 

J.2 ~l. L'l. creac16n de excedente de !"ta.no de obra "! la· libe

rllcidn d'3 fuerza da trabajo ;_">J\ra actividadea no aqr~ 
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colaa. 

l.2 .2. El. •um1n111tro de alimentos a b11jo co•tn reou•r!. ...; 

do• por ol desarrollo do l.oa ndcl•o• urbanos a 1~ 

duatriales. 

l.2.J El. 11umin1stro de alimentos v m1tter1•• prima" a ba-

jo coeto ~ara la.a econom!as. cent.rala•. 

ol. El d••arrollo del cap1tal1•mo en la agrtcul.t.ura reqiorual. con 

lltH expre•1on•• da moderntz11.ciOn de .la o:rod.ucctOn y exf'itnsidn 

tecnoldqica inclu14) dn proc~ aoe de r•forma aqrar~•. ha provee~ 

· do en el: campo lat!no•mericano una tntanRa y profunda ftlod•m1-
zac1&i d• sus eetructur'!ls v tamh1dn movir:tien~• de noblacten. -

nuevas form.• de orqantzaci6n. de cultura y de l.ucha. Loa c-:>n

f11cto• •ocia.loa, las fOrT'l'l"lS de nroteata v cJ., r•!v1nd1.cacidn -

colLt.ica han awn-.ntaóo senaiblomentc en estos 1tiios •. \ "l11didt11 -

rue osto proce110 avanza. el c::-ociMiento se v':'elvtt mlfa desit7Ual 

.V polarizado. El ~robleria C!lrnrasino ni7uo •i.endo el nroblep.111 

social.. dttl .viro en cadá pa!s. 

:;. Parece no exJ.st1.r duda respecto a "!uc la odu.citc1dn en y r,.r,,. -

la• araaa rurales ael. continente cnnstituye aetualmente uno de 

-los !'t~ll grando11 retos C!Ue d1tben enc=tr..,r ~" .. rrobiernoa v orq1' .

nismos dUpeciali.za.dos '-on eatA r::r.atcri.i\. E•to· por va_T.f}.119 r4ZO -

n•::s qua as conveniente -nancJ.onar. En !'rimer ~tll:'ltl1no -•• nec••• 

rio terier. presento rrue el c•ripeai:in.do conatf.tuy• tndav1a· un -

sector do nohl.11cidn mayoritario on V!trin• na!•a• v que la aetf:_ 
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vida.d a.qropec.uaria es dentro de 111.s oconoraraa nacionales una. 

de ·las mas im9ortAntes fuentes de recursos f.1sca1oa y rro:luc

tor"A Je ai.imentns ba'.sicos dai 1.a poblacidn. Ader.t4• de e ato. el. 

volumen do recursos v da esfuerzos que derianda au atenc.1cSnr l"'! 

~ultipl.icid;sd de a1tuac.1nne111 !TU& se doba afrontltrr li!I fa:l.tn. -

. de experiencia y esfuarzoa ted'ricos valederos en al onfoCTU.e -

del problem:i y en !!U at:9nc1dn: el laAtre. nue adn cainervan l,..,!I 

estructuras adm.1nistrat1vaR ., roolrticas .,. fin11l11tlfnte. J.a• ~ 

dificaciones cue se vnn .introduciendo en el campo como !"t"rOdu~ 

to de 1.os ci!lnlbios estructurale• em~rondidos en 11.l1TUna11 c1rcun:-. 

tanci.as hist6r1cac; qoneran, a n~ dudarlo. nuevo• t.1.~s de de -

m.'.!n.ias y necesidades educativA.s. 

6.s1ncn:b'1rqo. los 9.istern>t.a aduc~tivos d"3 l• ttotT.1t5n. tanto An 9US 

pt"Oced.1rn1ontos como ogn AU:I C"ontenidoc; rllrocen no h>thGr anear~ 

do con JIUficio:ite r.1.')or. amnl1.tud la ?'rnblern~tic., d'31 .>t7ro l~ 

t:.1.noa:ncricano. funda!"lantalrrit!nt:e O!l .ln qua conciarne " l., ~ 

ciC:Sn dol ho:"lbre y de la juventu..J .t'U?:'"l • Por In c:?«n'!rl'll ..... 1vo -

"tlqu:iae excooe1onc•. 10 que ~e dann:ftin111 •·J.o.!'I ca~l:l10"' 19 innoo1.it

c1onaa educativ'l3 intrr.:iciucid:t3 en 111 acrr!:ultura .l~tino1tr."!ertca 

na" no han altarado 9ustanc.tal1nanto la3 -=~r.iti:ter!at1.o::.,.<:a t?:""!di -

cionales dgl s,isten.11. H11rc:.1.nados fTIUCh:its vece11 nor un"l nduc~cit:S1'1 

e3t:eraot1"D"lda. fa t.i.'}oaa. y ~ea'1.rr,..1.q.:t~~ de un.,, re ... lirl ... <::f conc:ro 

ta. al hombro rural, r>err.ianece tra~ .. jan'1o en ~l "h!lb1t'lt" dFll -

una tf!cni.c'!t ha redada o l'!v~menta !!!Ojorada ~ C-'!~1 c~o 9U dnico-
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quehacer qua 1e es v.f:.lido. 

7. Eri el fondo, el riroblema educativo lie 11'8 &re'l.!I rural.as n'l es 

diferente ni aj'!no '!11 T"rol>lem::it. nJl!ICion'!l. Ea el :ni"ll'IO ... roblem'!I 

y "'ncu.entra su explic.acidn en lJts :'1..m.11• raa:on•.• o cauaas • tC? 

do intento de rGaolverln deber~. entonces, ubici'lt:'Sl!I en eet• -

:;>er'lnect;iva y a toc"-r r:\dic~lr1ente l.!1" condia.tone• y t:•usan :"" 

lo han qo~r1tdo. 

8. o:ro prob1ema cualitativo o:ir-'!llVr.! aue •e ob~rv" "'menudo· en l.1t 

Re1J10n, es aue f"ar!I 11\uchos la necesidad de educ.ff.c16n narJ111 l•s 

:fre~s r.1r•l•11 constitu•l't! un !'111cho ov!.d•nb!. un111 real.id"ld ..,b-

jeti'Vlll 1nneq11ble·~ E!'lt..,ndo pl.,n•mente da ttCU'!lrdo c"n 'd:otO, ein 

lll!tl'tbar'}o, ell!ll errdneo concluir c..,11 ..,Utoftl&tic1tf!ltllftt'!I mJa d11 'lhf -

Re doba ~sftr a prestar lo~ 111arvic1os '1dui: ... t1vn~ mlJ• nll!tc<1tR,.rfn1 

como? alf,.betiz:acidn: nost-... l.t~boetiz'lcidnt C'\pllCitact,,n ,,ara -, 

e1 tr"tbajo• cduc.acitfa ?:>are lC"as "'dulto"I. l• rnu'jor v·Vl 1uv9ntud· 

oducaei.dn nutricional y· "4ra i .. ital.ud. y o"tros tfT"09 mlls·· 

9. ?•ro. dado que la educSic1dn t"or •1 !!11-:>1• "lo es cap4z di'! t'lodif'.icJtr 

totalrn~nte •l c'>njunto de rel.l!l.ciones -,xiata~te•, tendr'f ne ce -

sariamente nue intoqrJtr•e " otrl\l'I 
0

"lCt.:&.vid.t!dtu1 v ornc11t•"• d'9 tr•~s 

formacidn aue si TiU4den hacerlo. º"" al i>r,....,c511.1to dA 11'00v1'rln~. 

or1•ntarl.os y TTrofund.1:&ar1o• 111 es nec"!aar1o, contribuyendo d'!! 

••ta maner4 '\l cantbio d•1 •1stant"', 
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lO .- En .bue~G cuentas, aon varios los roquisitoe aue ea necesario 

cumplir para· enfrentar con dxito la comcleja problemática que 

se nlantaa a 13. Región t:!n materi11 educativa p.n.ra el sector r~ 

ral. I'osiblemente sea al reconocer de una ml'lnora nlle exMuat!_ 

vl.l. c:f.ent1f1.::a e :f.ntegr.slmento el univ11reo rural., ol requiaito 

esencial par..,, i'ftplemc.ntar un trabajo educ!lt:f.vo pleno .. centra -

.do. en el ~Ot'\bre y a p:irtir do ól.. conaidorandn las caractcr!!. 

ticaa del modio aco-aoci'\l, OCC'n6mico y oul.tural. crua lo rodea 

dentro de u.n devenir hi:stdr:f.ct"" concreto. 

11. El an&lisis de 1011 rroblcm&• de lA ma.rqinalid,.d da 11' 1u•Jantud 

rurn.l no ruede h't.ccrae l'll ~rt1r do una eon-::eT"'Cidn y metodolo-

<till rosit:iv tsta. O"'tp:f.r iciat!I eo ostructur11l-fun-::ion,,.listl'I. como 

tll:"'lt>ooo sus nropoaic1one3 educ..,,tivfl.a • como vendr1.•n .. ser. los 

esC{UeM's de la Y" trl'lldicion"ll extens:f.en arr1eola. 

12. se trl'lta en este caso. de h?l.c:er J'&rt.icipar a.n d:JCh"-11 bO.Raucd"' 

" un-11. r.:ien:ia. social y "' un trabljn e-lui:,tivo coMrleta"lentA -

ron~'ados, ya que la 1.nvestiry,,ci6n no ¡;.uGde Mledil; ."1.un nivel 

dcscri'C'tivo de los fenemen<"'s o "lnte u:ta T"\C't'"l enumer ... c16n de -

:eleMen~os. ai~o uhie'lrlos d<!i!:ntrQ de un :nll'lntoJ1.miento ~cór:f.co
cue eR C'l"Ui~n le concede un siq'nif iCit;dn 'l di.ches elementos. E~. 

tresatio desde otr:it ners~-.:tiv"'• l• 1dentific'tci6n de t•les al'!. 

rn•ntos y su Frop~a def.1nic:16n on cuanto 1:'les d1tplniden ti.e 

re1Aci6n con otros componentes de un fen&.!ieno o prneeao. 
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13. Hay qu• superar e ato niv•l. üacrintiv~ - morfol.dqico mP.diante 

la bdsqueda de l.a explicacit\n re'll. es decir, descubriendo las 

relacionea de CllU&"ll.idAd (7::)). Una vez deterMi.nadl'ls e1'tt"la re. 

_· 1aciones • hace ·nece•~rio inel.uir los elernentoo en cnntoxto11 

explicativos rn11s amplio• qua nermitan ir aproxir.l4ndose ~ la -

totalidad del. fendsieno o pr.,ceao. 

l.4. Finalmente. la 1nvestiqacidn del objeto nncial tiene que r'? 

monta.rae al oriqon. a la qdnB•i• do los fendm"!nos. n11ra en-

centrar en su movi?!'iento o d.1n4mica hi•t6ric!!l la arolic"!lci&i 

illti.ma de ell.os. m efecto. l.oe h11chos soci~l.ea. no •,,n co-

saa determinadas y concluidas. sino proce•Q• en ~ovil'liant.o, -

cuya explicación a111 encu13ntra en la1 relactonea entre 1.011 d1:, 

ferentes elementos aufl. lo integran y en el movifl'lientn ,...revo

cado T'Or las contrR.dicciones existen tas ontre •ll'!ls. l\hora · --

bien, la ex.,11ca.c1.0n de estos prnce'!Joa socialia~ necesJ11.riaml!:'!. 

te debe. incorporar a lns su"ietns de OJ:st~ n-rocaso, Gii' decir. -

~ los hombrm .:oncre tos r;ue !\On ""rte 1nteqr"9.ntu cJel rniRno. 

(75) La cau•alidad di.aldctica difiere. da 111 cau•alidad mecinica 1 -

or1q1.nada •n 101 ten6iaanoa t!aieos y bioldciico•. Mota del '-utor. 
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., . .,. 

CAPITULO II:I .OPCIONES PARA EL AN.!\.LISI~ 'i EL T~!'\.Bl\JC'\ CON L\ 

JUVENTUD . RU'lt.l\L. 

·3 .1. Una ~eflexi6n '\Cerca del concef"ltC\ da ''ar~in~lidad. 

Ee indud'lble aue uno de los font'5>niAnos ,....,._a imrortl\nte!" del -

f't:'C'Ce11Jo ~eciente de c11.rnbio y tr .. ns!'°i:Jrtnaci<'1n soc!Jltl d• '\~~ri-::iii L9-

ti0.a .le> -:onstJ.tuye l.'I m:i.rqinal.idl'ld SC'>Cial. Derivado de .. 1.111~ -:ontr~ 

dicciones del .,.,roceso de indu!'ltt;i"'lliz'l.cidn y urbit.niz .. o:idn dP.T-""n -

dientes •. La problemlltici'!ll de l• rt"'rrdnalid'!d h'! orirtin~do '!n 1!ls -

dos dltUn•• ddc1tdl\s. una Y:t.~t"I y crae1.e"\t'! l.iter ... tura t .. nto en lo 

con-;:erniente a ex.4menes te6't'iCO"I CC'J'l'llO en lC" referente ~ investi

qaCiC'nes emplricas. !11 bien ést"e .. e dedie"ln c;nbre todo "' 'l!lt'\8C -

tos T""l'f"ticulare• antes nue al "n4lisia del conjunto ni!"l'ln •. 

cit1in cient1f1c• l'!t.J.no4tnericJ1tnJt ~11e .it ono:uhrir· OJitlnit:ic"\dofl ~uv 

.diferente• y controvl!trtido•. ?lo es flXt-r:tñn F.Jntone,e~·m.tA ft'.l sJrJni 

fie .. do y su status V-'l-rien •arrdn el cnnt4xto v mte "i::>•rezc~ ai:riul

tlfnea"lent'!. tiien como conce,..to 8M!"l1r1.:n aue dei:v:ribe A1tu,.c1ones 

ecol6tJ1cas. urm.nas. o quo desiqn1\ ,,. un eatri"lto fundaMent,.lm~nto 

rur111l ~ o quo totali.z.>t l.l'l flll.t'! de ""rt1cinacidn 'lCtivJt y n . .,91V'l - · 

de detet."min.tldoa sectores 11oc 111.les: cnwno c~n11truceidn hipottlc:lc,., ~.ic. .. 

a trJ.b~ye las c11renc1as d• la m11yor1a d• la ~bl111.c.it\n del contine~. 
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te -a au disqroqacJ.dn intern" v a su r;esiansc1dn. abulia y aMtfa. 

~' como coricepto tadrico tTUe connota conflieto• cti.ltur .. l.e•. o que 

tamatiza ciertas incongru~ncú• de etat.ua. o qua J.ndica ~n bajo -

qrado de proxi"l\idad " loe v,.,1orea c"ntra les de un ei•tema 1110c ia 1. 

o ~· ha.ce referenci• o:s formas particular•• de inaercidn on el ao.r 

cado do trabajo y por con .. cuencia •n 1a eatructura 11ec.tsl qlobal.

determinadaa por la naturaleza d•l d•-rrollo y expana1t:5n del c"P.i;. 

tal1•ato en lo• paS.••• latin011.mericsno•. (76) 

No ob•eante lo anterior e• i•portante en eet• ••pecto eeii.alar 

doe dimension•• J.mportant•• t 

1 .. Primero. m.ae ia-problardti-=• de 111. "'ari;inalldad Adquie1:'e una -

" r4pidis ralevaftcia y •tat.u• tedrico en la prod~cci~ ~a la c1&J! 

cia social la.t.inoameric.._n,. fund-'s:'lentalmontl! on la d•c'l.da del 

setenta. Una mueatra de GRt,.._ ••avcracidn ea la enorme f'f'oduc -

ci6n teórica r111al1aada en los \1ltU.Oa año ... No obl!ltante. ")988 

,,. ello. -::abe indicar a1qun .. • r!!!l•ern1.s ... 1 · r"anecto .. E:sto f"nrnuo 

revia16n do la biblioarat:l• actuall'IC'nt.• d.i:"'~ible. rev.,1~ 

que a peaa"C' de au •bund11ni:1 .. , tn.nto en .•u n:Lve1. tedrtco c-=-o -

en el rlano de l• inv••tici\c:i6n empf.rJ.cs y la di•P10nibilidad de 

d'lto•. el volut!len de conocimiento• •1•~t.J.aa4o•. vlllido" y -

re .. lmente tltilea "'-r!l propo"C'c:!nnar orientac.tone•.c1•ra• en_ t•~ 

~tOnio~rc;ra Fr•b••t.Íl•tt.1 .. La ,.•rain11lid11d en Aftl•rtca Latinas 
1i1nA biblioqr•r!a co11t•ntada .. ,.. •i•tfl Mexle11na d• •oclolOo:ria~ M•xico. 
1918. p.i:t. 221-226 
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minos de la acción polJ.t;S.ca ':{ económico-social., puede ser conei -

d8rado tod.av!.a como J?OCO satisfactorio y en algunos tOpJ.cos, in -

. suficJ.ente. 

Esta aparento parndojll revela l.<1ls dJ.fic:ultadea ta6rJ.cas y m!':. 

todol6qJ.cas im¡Jlicadas tanto en la conceptua11Vt.cJ.en como en el -

acarcaniento 'nal.jticn, aue todavta existen en e1 trl!lt11.miento em-

t'1rico del T'robloma. ~un y !IU• colaborador•• se re ferian l"l este -

aspecto cuando 1ndic•ban h ... ce al.f'luno• año•. 17\la uno de 1oR f,sicto'-

res '!'le h"llb:tan inh1b1do ol JlV•nce "3:n los estudio• sobre 1'1 Tl\ar91.

nalidad. hab1a sido eatructura.do a dist1.ntos nivel.es d9 an4l.1si• 

y hac1.:i .111us16n seqdn el c.<iso. ll unidadae difare~tes: ya sean • -

.ire4s urban~s o rural.ea, individuos o grupos social.e• o:oncretos. -

tipos de ~ersonal.idad. y form"!la de 21peqo a determin'l.doa aiste!"\"\S -

da Vlllllorea •. Catcqor!as do un s1atam" de e11tratificacidn •ocial. --

etc •. 11r. es" fsltl\ de\llidad ael. concerito se aqreqa. tambidn, y !X>Si

blern.ento con mayor poso. la creciente ccnfusidn entre l.os :instru

mentos aUecuado.3 para el an.lllis1s: e•to debido a ';'Ue no sier.\pro -

0<1rece habdrse distinguido entre l<J. ~r'l:rtJin'l.lídad cor.io ·~ateqc:tr1a -

concreta y l.a rnarqinaliCl.'J.d como cateqor!a an;il:tti-:a. (77) (78) 

(77J Antonio Murqa F'ranssinetti, op. cit. p. 223. 

(78J J~ ~Jur.1., ::. Hurll'!is v. e.e. ~arl:n • Le ?!l•r11?inalidnd en IU'•'rica 
Latina. Inf'or!'le Preliminar. bueno• ~ir••· Intitco tocuaro TocU! 

ro et T9lla. 1968. Ha. 53 p. 78. 
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2. Como segunda dimensión. hay quo anot'!r qu~ ai bien ea cierto 

au.e el estado a.ct.ual de conocifttientos '1.eerc_. de l.:i n>l!lrctin"'li: 

d"l."3. ~s POCO satiafacto~io v C'T\lf'! rl:f.eh"I. s1t11111.ci~n .. a, en cier. 

ta rnedida, un result.'l:io ñel c"t'",;ter aMbJ.nun y contr""'ereidf'l 

de l.a definiciOn. no puedo daj'lrlÍe de rec:on,ncer 'r"lf'lRe ..., elln. 

rrue en el. tr.,,na9uroo de l" hi"toril'!l intelectulll de l'l '"'"r'li -

n•l.id:id se ha roqistrado un """r..ce con•lder•ble eue VJ\ desdfl! 

18.s foC"'l'!Ulacie>nes tiriT.'l.itiv .. 11 del con-::•nto lll eat ... do -"CtU'll --

del. mi""'º • Eate tr ... yecto· puedo restunir11e en el tranalto del. 

co~cef"lto O"nn1.riCQ y do111cri!'ltlvo ll otrn m4s bier. tetiric,., y e~ 

n1:1.c1tt1.vo. D• iqu111.l. ':'lllniar111.. en el T'lit.SO del i:onc•nto nr> eatrtl<!_ 

tU'l!'ll de corte funcionl!l:li•t" " otro <nJe enf,.ti&'l el "!J\r~cter 

estructur:t.1 de l.;s problemática .a p11;rtir d• Un'I nertn;111tctiv11 

a-.ie r~coje la• aocn:t;t.cionc:1 de lA teor1.111. l"'l"'-r>Cists. 

11e e•o .,,odo. '! re&e " rrue "'!. la11nn~ .:irriutor.os lvln indi-::4do "!U• e1 

de~'!lrrollo teórico o acwnul•v:iOn -:!e !'nr'°\ulacionf!s te6r:fc11ta Y 'ln&l.~ 
sis concet:"t\lillos nn ~6lo O<' h;\ ccntribuidn '\ "'umcnt'lr y t"l8jr-r'lr i.;. 

compronsi6n r ... i::: ional del fend!'l':Jtin Binl") r:ue hi!l ten~ idn M "it-:rec•n-· 

t'lr 1"'- confusión term1no16"Tit":'1 y cnnc"3"tu11l ".! '!l ,..h!tCurecer !"\"ª· -=-uc 

~,,.... '!l es:ll\recBr ol c ... m~o egtu¿iad,.,. l"l t:-endencit\ der-1.v,d" r'le l'I• "P"!. 

t?1.CioneA toér.iC"l.9 y emf"'1rici\s se~re l." ~rnhler.111lt.1.c111 de l• n"l"T'l"lin'l

lidad 1!1.pUntA 1'!\lls bien a· un e•el11reciMiont.o de l" n"l.tU-.:""1.ll!Z"I Y Ct"m. 

p1ejid1td del t:'roblern"'I "lnteR rnie "" un1111 ""'yor confuail"ln y nar:ureci -

!'!iento dP.l 'll.i.!mo • 
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'Jebido a 6sto se hn.ce noces ... rio t:ecorrer brcVef'lcnte los di -

versos 13nfoC"Ues C'."Ue existen sobre el o:::rncertn de T!utr"in"lid11d. de!'. 

de el runto de vista histdrico-estructur"ll. ubicA.ndo las int~rpr! 

ta<::ione!J r.-r.'l'J'Tlllticaa y teóricas ro.1.s evidentus ..,.l. interio't' de C"lda 

Un<\ do ell'l:s. C"on el fin de nod!:?r !)r'lcis:t.l'.' po!ltoriorMante .,.1 :,.ná_ 

.li<1i.s del 11niverso rural ~· de lri. juventud inaf!rta f!n' dl. 

3. 2. El Conccrto llist~ri-::o-~!"tructur"I l do ·~'lr'fin"\lid~i, 

Frente al. enfoque fun-:icm-'\liRt'l y. en cier.ta m11nor" " p'lrtir 

de l"l critica a ose P.nfnquo, en l"' ddc>tdl'l d"l' l.ns setent;s.s l"l teor!"' 

hist6ri:o-estrur::tur .. list11 surl"'fe ccr.i.o un" nnceaidlld indi.!tpcnR'lhle • 

Las rril"or"R el'.lbOr-'lcionos en '!St"' corric!tt"! fueron he:ha:• t'>f':)r ol 

antrop~lO"fO y economist~ nnrto;,:••·mr:l.c'\no 11.~ré -.unde"C" Fr"'lnl:. 

Este '\Utor en re4lid."ld, no utiliza el t~rrtino "MillrCJin111.lf.dl'ld'' 

Bino qug intonta comprenCer el .,en~rncno co~o una :"'e~ul:t',.nt~ dol -

deasrrollo capit:J.li11ts en len n•!~e"' subdes"'lrroll"'Ldo:J. e. l'.""rtir -

del miamo ~ño 19&4i. =u•,.ndo el 0~51'.L 1'Cu;:;ab"' su. concento d~ "mar -

qinalidad •·, r;under Frank ae;,..1abll: 

'•Con !recu8nci;i se cree nue l;\ población flotantA de 1!1-B 

na.s urban"'• os marninal por su ..,cdo de intoa'!"arse en e,l. conjunto -

de la sociedad ••. se ha solido pena"~ que ~oblat!'i.entoR er111n 
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de ·1ndole tempora1 y quu aue habitante• eran .emiqr-11ntee nir11les

rec1ontea. en transición al empleo y 1a reaidenci• ur~n" e•t~bl.e. 

Ult~r.\ent• ae ha evtdenci.lldO tna• aue nunc,. •l hecho de oue e•o• 

pobiarriientos no aon de tran111cidn n1 teMporalea J'l4r" au futuro or!. 

visible. a.1no permanont.ee y en crectm:Lento. suele aueeder que l'IU-

choa de aus habitanua no aon m1ar-11nt•• de aona• rural•• aino cnl• 

notable, 1ncluao de la rtsiem& ctud4d. Uno de lo• qu• h.an eatud1•clo 

e1 probler1a indica. ad•M•. oue debe conaidt'!lr4r•ele• com.., un fen~ 

?Peno p~rm,.nente en el nroeeao .-Je dea,.rrollo eeon~ico v 11nr..tal. (79) 

J'>a:ra Gunder Prank. el .. ctu•l aubd•••rrollo de 1'"1•r1e"l L111t1 -

ea el reaulta~o de •u pa~tieip.>1.Ci6n en el proe•sl) de ·rl@l••rrollo 

eapitÍt.11.ata r::iundial,. "4rt1eiracitln que •d,,utere divoer""ª C:l'l:eUe -

Y connotacinnea, Pero lo que eA tn'.JV cl,111ro y evidentft. es nue el r!e-

sarrollo del •ist:e'"s ':"lptt~líst.1 ..,un-tJ."1 h.:'l rt ... do ori,,.en. Nnt:t•n~ 

?' ."dn ,.ument~ el desarrollo eatructur-11 y "!l subdes._r,.ollo eatructu 

ra1 comn ml!nif•:ist-'\c1onea: ai,,,ultAne• 'Y "IUtUJt'nenttt '"'rod~cid'ts. e?' el. 

!ll19"'n prOC••o hi•tCh:ico. 

Aai •. en .las estructur~s subde,.,...-rollad-"" ea rv>sible dtstin,,utr 

entre los soctore• ".rU.e ~dr1"'1n denor.1.in4rse ost:J111blo8. o .bien estrue. 

t:Url'tdO• y los .tne.stable• de la e-;:oonC1"1.tn. oe· .scuert"!n .. .lo• eatudios 

T'iTAñd~c:under Frank, A"'•riea· Lat:i_na. subd•111u:-rollo o re•n)lucid'n 
H«xico. r:dtcion•• Er•, l978, n. 2St, 
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de la migracie5n interna .. las fuentes econOm1cas de Í:lato prcblerrt4 

roci.den en al hecho de que el sector do producciCSn de a~t.tculos 

de pr1mera necesidad cstsblo no se ens:iiincha y. e1 sector aso:::i;.,.do 

con fecuancia ospecul'ltivo, do 1~ comercializac1C!ln ;oigrtcola, es -

.inestable. con l"I. con&il"fuiento incap~c.idad do .11ropo-rcion'J.r P.m. -

plena y 11usten to a l:t pob1111ci6n rural. 

Per~ t!tmpoco l~ ecnnoM:la urb.itn"'!l puede aborber la pohll'lC16n

expulaad'l del mcd1o rural POr l'l inelast1c1dad de sus eatructu -

ril!lls. Como ol sector rtrimar.i.o y el sector secundario no se eat&n-

expandiendo con l.5 suficiente velnc:io::lftd, gran parte ·de ll'l pobla

cidii. de oate sector inestable 111!1 ve atr'lido. o l'lejor dicho. obli. 

~"ld<l. 'I entrar en el aector terc:i'lrio '1'4mpocC" entra ll'I formar pl'lr-

te cie los Rectoros rrofesional1Z<'\do~. ni psrticipa en las insti-

tuc1ones do servic1.o. trl\diCion"'llroiente ci11tables. sino ml'ls bien -

on pe:quef.cs est'lbluc.irt1entoa do aer.·~1cios. conv1rtidndosa 

propios_ n.'ltrones. vendiendo en 11t c"-'lllu. h.'.lc:icndo trah;11jos sueltos 

0 accidentales e si.r•.tiondo dd domést1.C1'S. 

E.s en eat!la 03r...,cter.(aticas estructural'!!& de las economf11s

sub.iesarrolladaa rT<.li:t Gunder ~rank encontéó .la Cl!l:Ufl<t de l<! narqin-". 

lidad : en 111 existencia. y e.xpan'!'li0n do aat1J aran SP.:ctor inesta

ble tanto uruano COr'lo rural. o b1.en ror el hecho de nue li't e~true 

tura de la ~c:onornia nacional. e 1nternac1onal._ produce un1 pob.I.a:. 

c.ión ·fl.otante ineat.-,.bl• y grande. con conocaientca educac.iomt -
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les y tocnol.6gicoa eacsaos~ empi.aoa muy inestables. y qran .in•!, 

gur1.dad. esta poblacidn o• la Llltim."\ que contratan y l.a Pt:"imerl'l 

cua despiden. en las fluct':1a:::J.ono• de la c:o!lstrucc.idn. de las 1~ 

d•J.Btrias y 1.oa sev1.c1os.Je la ciudl'ld. (iiO) 

sobre ••taa causas d~ or.1qen ne~~nte ec:ondr!tl::o. •• con~J.-

duran todas l·-is caracter~stic•s 11oc1.o-cultúrales y hasta ocolOq! 

y demoqr~ficas de laa pob.l"'ciones marq tna.lea • 

. E.ata eat:-uetura ceondmica d:J la ciuóad ~ 1-!l ··Je3Ventajosa ~ 

~ic.ldn en C'TUC coloeA "J: f.'lue!io• de l'IUA h.othit.,nt••~ tl•ne .n•tur~1 -

"'8:1te ~d1t1pll?ls m"'n1!e:Jtl!lcionP.S sne.1.!111.ea y cul turllfllee. t... -.10 n-.:i. 

t-i.blc y ~CJtudiada ea •l ::reeiM.tanto 1rr.1Jcion.t11l urb•no •. c:r~ndl!ta -

crnei!'!lento. da l.!11 rx>hlacidn urh•n111 

c:e n~J'ian en zonas •uburb'\na.- dUt'lconatruid•a. !llnticwtd,.!'f. infe-

?or otr'l n:\rtP.. trat.ttndose da un ..,roblenJt ;f.ntrtnae:n a la -

q9tructur.-. de la aoc!edad. 1,.. ~l!t1.ca ofic::i!lll nn "uede "Slter-"1.r 

7 ran coaa,. y mu::ho menos olimin11r, la• denl.,,rl'.ble11.ctrcu::u1~eús 

du esta noblac1t5n urb.,na fl.,titnto. on ~useneü1 do '!:1''1\!::Jioo b4'si.

co"' en l.s estruc:turJt. de l~ socJ.ed:.d 7 l'I. eco'no"'1• 'lU• ln'"I: orod_u_. 

(dl) 

(80) ibidem. p. 260. 
(81) ibidem. p. 261. 
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.3.2.1. An1bal. Quijano? el. concepto _de Ma.rg1n11lid.l\d: Ó':i"'l.• 

Este anfoqua ao ubic3i <:?n l!I. corrientfll hist6rico-eatructul:~l~ 

el cual. RUt;icne P"lr~ el :'l.Utnr "la concaT"cil5n d-s 111. sociedad como 

':1n ca~po do interacciones. intoQ'r!l.do pnl: d1•rersoa sectnrll'ls e~truc~ 

turadna de i:lsti.tucioncs aue 'ftllnt1enen entre s! Un"l T'!e"='f'\,11nente -

rel11.cil5n de intor-:iet'Wlnd•'lci'\. cMflicti.v..._. '.'º diacnnt~nu.,. ~ cong -

t:1tuyendo en su conjunt..., un co"l.plejO l"'!lob,,..,l. por lo cu .. 1. l'l - -

existenCia "n1J.rr¡im1.l de un deb!rf'li.,,do elef'lGn~o " cnnjunt<' de el~

eentos T"Ued• aer el. resul.t1'.dl""I de lft "'i"""°' n"'ltur~lez-'!t -le lt\ •Atruc. 

tur11. v1.r;ente de l~ socie'i'\d. de !'-"ltronoas ., t~nd~nci.._s furidamenta-

le!! q-.le ri".'fen au ex1st9no:i.t\ y su de,.l!l.rrolln". (b2) F.'n este c..._ so -

., el. •P("l:'te fund4El'\'31nt•l a l"l ".!eli"llit'\cit'n d<>l con~~"'t" es en el ge~ 

ti-:lC" dé que la m ... rtr:l.n'll.id1td nn PU'!!de. "if"!'." enten-:lid" r:Clf'lO un '"o•t"'r 

fU:~ra do" ·o "no oertenecor "... Pino "'""~ hien. c:r>f'\n un,. fcrn11 re.-

culiar de "l'Ylrtanecer • un.._ 111.-.cieñ-id. 

Dentro de ese caTll ... '"I de intqrJ11cciC"ln'!!'l '"'1lB c..,nstiuyc 1111 St)cio. 

d,d e ate autor d.istinnue tr'!!t1 tipoot d'! eln"l"lntos instit•1cion..,lP.s: 

.~} los mie cor,qsryondlln "' l"I eat.,.uctura P:.tsic"' rl~ 1,. c;oei.edad. d'=!_ 

bido ""- r.-ue definen su c:"\r.4ctor fund1'.ment,.1. b) !.n!'i c¡ue cor.resnr>n. 

den.·"l las estructur,.s secund11.ril'lR de ¡,. soeied:\d y aue ·ain do!i-

{82) Jt.nlbnl r'luij,.no, no. clt, ..... !l. 21-24 
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ni.J: la ~tura le za bAsic,,,_ do 1asocied'ld. son iMr90~t11ntes en lR

r:i.edi.d'!\ en que contribuven :oi d~r. forM"- coneret" 111 11t estructura -

b.l(e:ic!l• e) Los que corr~•t'lnndcn, finRlmente. >\ ;satructuraa cu•!JS 

ex1stanc1.'!\ no deriva de ll'\s tendenc1Rc; c:ma ..,uoven " 1a cat"!'UC -

tura bC•.ica de l.-. aociedftd. aunrruei sua l1mitac1on•• •e ponen de 

ra1i.eve en' cada ?:\omento hi9'tt'\rico y, de ese modo evidencian las 

inconqruenc:i:t.a de 111\ integr .. c:1en de la .ociod1'd. Aat e•to• ele-

, mentas y ostructura• pueden l.larnl'lrae I'\11.rqinale• (B3) • Consecut1t~ 

tet'\entc. la marginalidad. en e'leneia, ea un ando no Msico de --

!"'f!'rt~mecer a y ':".._rt.:l.c.:l.~!lr rle un C'lnjunto de elamentl"."s d-:1 t-. e•

tructur .. qen~ral de la &CX:ifld"d y. en <:!l milll'fO 6entido 1e su" -

El. nt:obl•m"' t:und:tment"l P. innnvadnr :it. l:it. v~: es nu'! 1.-. 1"'11'1.r. 

rrin11lid11d no form"l r3rta de lns !'"trnncs y tend'3ne1"'• ~ue requ-

1.nn o;U~ qstruet.uraa .domine:\t~!I. "lUnlTUe existl'l ca,n,., d•i:1•nd1•nt.e-

de ell.~o;. O BCI\ -u':l l"' r:t"t.rrtin'llid"t.d se inRt,.,ur" enmo un nodo P"! 

ticulo.r da --erteneeer y de· f'"lrticir..>1.r en l:i "!&truet~1'.'"." -..,ener~l· -

de 111. sociedad, 'Sx'"'r-'.!sado en terr.iinaa nuv 91r.'lt1,rf!I• pArt> _t,.l ve;& 

:nS.9 flt:'8C:1•os. la rM1r...,in1tl:!.d"d con91'!11tir4 en un mndo lif'll.1Vt.dn a 

inC09i.&tentementu. cstruct•.lr.,.do Jo ,..erteneccr '.J T'"L-rtieipar d• l.a 

estrÚetur.:t. qoneral. de l"' i:tocie.dacl.. <Je}I. r,or p=trt'! de cierta" 4-roaa 

dentro de aug estructur11.s dorr:i.n:!.ntes o b4sie5q,• RBl'l ncr ~art<! -

(O)) l.bi.dern. p.2&. 
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del. conjunto de estas en todos o en parte de sus sectores ins

titucional.es. En cu111.l.qu1er Cl'l.Sf", l!l !'i.tuacidn narqin"l no gene

ra su!'l ·nropios tmtrones do en:tructur~c16n. ni en lo q:ue sn re -

fiere as!. Misma. ni en qus relat:iona9 c('n el. resto de la socie 

dad. 

Esta concepción de 1a Plll'C'qín!.\.lidad es percibidl'l. en el con

t'!xto d~ la. sociedad .l1lt.in())lmoric'1na. corno el resu.1tndo do l.a -

rropia naturaleza de i,, estructUrlll gl.oba.l de la sociedad· y nue-

no .es un rroblatnA de 1'jUsta o ad"lptacidn-des?1.Uantaci6n "' un"' de. 

tert:1.inada ttetructura, 3ino r1ue un conflicto radic"l entre .'\:nbas 

formas de existcnci". 

No es de extr11.ñarae. ontt"lnca. f'!UO la astructur11. de dor.ii.na-

c1.6n ROCial incluva entre aus ~cctor.gs de. interés fun"iatflenta.l " 

tos sectores marginal.os. Vale decir, -lllº t,.l 3iste1T1"l di'! dnr.1.inn -

ci.ón o e!ltructura de oo;.&er dentro ·le l<i estru<:t'.l":"a yener"1l de la 

sociedad no puede existir "J'·des.,rroll~rqa- sii\ c;ue e~.ist<I dentro' 

_da ella y BE> dosarrolle un secttir de inte:rds mar.,in!!.l. En ei·~r<ls 

palabras, los gru~s sociales c¡l.le dispanen de los i:""ecursos lle P? 

der general en la socictla·J. no r-uodc:i. ocu:--""r cst."" ¡JosiciOn sir.o 

-.::íal. 

':!Uoda as! pl.a.neeauo un doOle patrón estruct.ur5l da la socio 
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dil.d lati.noamaricana qUe,. sin embargo, no consiste en un nuevo. -

modo ele ~ual19rao estructural er-. el cual una eetructura r.iai:-qinal 

cooxiseira par~lels o indopendiontem.ento de otra eatructur"' i~ 

t.eqrada • n-1cato que sí ex.i•te un:.. 99 .-.nrque eJC1s~., la otr• 

amba'5 no pUedon de• ... ..._.roll-'lr:se qi"!lo Cl)nf'.ltct:t•,"!Mentq. r-:iT"C:Ufl 11'1-

~lican int"'rese9 social.os r.otdicall'lente conflictivo!I. Entonces. 

VI natural"':lza dol con!lictri ea t~l cru• """ '"'Ute;d~e ser '\lter,.d'!I -

·,si no se modif.ic•n el car~cto?r mi~mo d~l aiate?M. 'll.fl)birt.l da do

mi.nacitSn. (d4) • 

J .2 .2. La• Consider11ci.onoa d~ Fernando Hent:'iqUe C11.rd0Ro. 

EAtJlS conaidaracio..,,e• 5& baa•n en un.os cr!tic11. 1.1. los ol""\n -

tea1'1;entos da Oui.jano ~F :sport"n c!.ert11e die,,.na1onca ir"'J'lort'\nt4S 

al· tom!l de la r.1a-rqin"ll.i.d111.d. l\B1. oxpreaa Ml& •11.1. proveccidn "'8-

todolt'SqiCl'l de Quij"l:i.o. '1U.B se •'\:"rox.i.f'!'lb"\ :il "'.lntn ~und..-l"!IP.nt'll dfl 

ca.rao::tar·1zar el s:í.qnifi c.~,!o cst:-ucturJiil. dn l" ..,..._~"'!'in"li:t"!d ... d"t. 

(84) La 11.ctual estructurn "oci3l Y ~o eJCnlo~..,citSn "rr!col..,, en T"U 
chos natsos latinol\f"lericano!I:, nQr,..it.a verificttr ••te 1 en6T"eno d8 
r.ieroinalidnd astructurr11l, don°'c coexisten PRrl'lle11'r'l8nte·-nn de.
T'l.anerl" c)l:cluvente un_. prnpie~,.,d exten.,.iv11 y un11 nrnniedad -"'t.O"'tl
zada, terr11tanientee au9ent.l•t'-~ y ~Qrnal'!rns n n!'lalnri1'd(\.,. l'lln -
tler.r,., ,..ucho• de lo• cu,.le!I "ºn 1uventud rur~l .. ""' lo• .orupos -
socla1•• rur•lee C!Ue dlftnonen de loe recur•o" de nrnduccl6n no -
nueden ocuroar eet,111 posicldn elno 9obre la b11"e de 111 exi .. t.iancia -
de un at11pllo sector ca.l"'pO!llno .. Nnt1t ..Jel Autor. 
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zac16n de la marqinal.idad. En este sentido .. dietinqu~ la inte9r!_ 

cidn de la sociedad y la 1ntegrac.1.6n en l.a sociedad, d1st1nc.1.one~ 

. analtt.1.cas importantes para el. an.8.l.isis J!unc1onal.1ata, en la med.! 

da en que permiten separar los niveles de integraci6n (desde el -

pl.an individual hasta el. plano global, pasando por la .integro.ci.Sn 

sectorial), pero que no t.iene importancia metodol.6qica equival.en-

te cu;indo el. mAtod~ utilizado es el h1st6rico estructural. (SS) 

Fund4ndose en esta concepci6n de l.as formas general.ea de pa=. 

ticipaci6n, Quijano-ae9dn Cardase- transform.6 la idea de marg:inal!_ 

dad ~n un concepto que se refiere tanto a la estructura de· 1a 

ciedad como al nivel. de l.a .1.ntegrac16n de los .1.ndividuos a la so

ciedad, ademS.s de permitir distinguir formas de marginalidad, se

qdn los d1.ferentes · sectores de la sociedad. As! pa11a a considera; 

que desde el punto de vista de los ind:f..viduos se puede hablar de -

margina1idad tanto en relac16n con algunas instituciones soc1.ales 

en parti.cular, como en relaciOn· con e1 conjunto de 1as · i.nst1tuc1.e_ 

nes. Este tipo de diferenciación entre marginalidad gl.obal y par

cial, considerada desde el &nqulo de ·1os individuos 't¡\lc viven en -, 

grados· distintos de marg.ina.11.dad conte proceso estructural. 

CBSJ !ernando H. Cardase. "Participaci6n y marginalidad", en Esta
do y sociedad en Am¡;rica Latina 1 Buenos Aires, Ediciones Nueva .Vi
sión, 1973, p. 186, 
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Part1.endo de cons1.derac:1.ones analtt1.cas de este tipo escribe 

Cardo~o ref1.riil~ndose a las formas generales de participac16n en -

un nivel abstracto de generalidad. Quijano se ve oblt.gado a reco-

nocer, contra su poaic1.6n f'undmnental, que no hay una determ1na-

c1.CSn c1ara entre ma.rqi.nalidad y dom1nac16n, ya que la discontinu!_ 

dad. de la integrac16n de la estructura general de la aoc.iedad pe~ 

mi.te si.empre la posibilidad de que loa miembros puedan estar in-

~orporado·a a la estructura b.!lsica o ª~C?undaria en· un •ector 1.nat!. 

tucional, en cualqu~era de aus ni.veles, dominante o dominado y, a 

la vez, estar 1.ncorporado solo marqinalmente a otroa sectores iñ~ 

tituci.onale•. (S6 ) 

Cuando se pasa del nivel si.stem&tico-formal d• car.acteriza-

cidn de la marginalidad al. nivel hist6rico-estructural, la rela-

ci6n entre o•tructura b4sica y otra denominada marqinal, que ai.n 

estar l.i.mitado por las lcyaz do aquella, condicio!'a el funciona-

miento de las estructuras b4sicas, parece redefin.irae.. Si. no fU!, 

ra de esta manera, ser1a dif~cil comprender 1a9 afirmaciones so-

bre 1a necesi.dad del. .fenómeno de la marq tnali.dad en i.la soc.ied.a-

des 1at1.noamericanas y m&s dif1cil aun aceptan que las doa parteÍI. 

de esas sociedades - que no constituyen una "dualidad estructural" 

formen una totalidad en la cual uno de los sectores. es a1 td.llaO -

C.96) :Ibi.de• .. p .. 187. 
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tiempo marg;lnal. y se opone. ra.dical.me.nto por sus intereses al sec

tor i.ntegrado. 

No obstante este nnál1.sis cr1tico, C~doso no considera que 

el ·trabajo de Quijano deba aer desechado por ambiguo, ya que su -

con_tribuci6n m8.s positi.va a este punto del an8.11.si.s es haber moa

.· trado qu~ no se puede concebir l.a marginalidad como un no pertene

cer, sino cOtllo un modo eapec1.f1.co de int:egrac1.6n. 

3.2 .. 3 Marginalidad y EjArcito :Industrial. de :Reserva 

Algunos autores han iz:¡tentado elaborar l.a categor!a de marg!_ 

nal1.dad a partir de otros tres conceptos que· son: e:lfSrc1.to de re

serva, eÓbreza·x clases sociales. Do acuerdo a ellos, el. aurgi~

miento y desarrollo de capitalt.mao en Europa estuvo caracteri.zado 

por úna generaci6n constante de mano de obra exceai.va con rolaci.dn 

a las neceSidades medias de explotaci6n del cap:ital.. Este excede!!. 

te de poblacidn obrera entra.da en el proyecto de las clases empre . . -
so.riales·, para las que, la pre11ie5n constante ejercid.a"·por una - -

oterta excesiva de ma~o de obra serv!a como :instrumento para man

tener l.os •alarios al nivel medio de subsistenciaª Se generaba· -

de este modo, un verdadero ejErcito de reserva, constit_uido por -

la poblacil5n obrera desocupada, que reapond!a a la dinim.J.ca pro-

Pia de la expansidn del sistema capitalista i.ndustriaL .. <97 l 

(87} Jo•i Nun, Juan Car loe Mar1.n y Miguel. Kurnl•a ª Planteo Gene
ral de la marginalidad t.mértca Latina, "IEP~S, Santi•qo de Chi
le, 1967, Pa 11. 
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51.n embargo, este equ1.l1br1.o re1at1.vo e irnper:t'ecto entre· 1a 

oferta y demanda de mano de. obra pod.ta mantenerse. porque el m~e

lo de desarrollo cap1.taLtsta europeo era de W'l. s1.stema autenomo, 

en .el cual 1a tecnol.oq!a Se ajustaba a la d1.spon:1.b:tl:C.dad de máno 

de obra y hab!a pos1.b1.11.dades reales a amp11.ar la estructura pro

duct1.va o de desplazar, mediante la emiqrac:tdn, a parte de su po

blacien desempleada. CBB) 

Por lo contrario, en el caso de 1os pa.tses lat.tnoamer:tcanos 

el mode1o de desarrollo capitalista. es depencU.ente,. predomJ.nando 

en dl · decis1.ones bal!!ladas en la ponderac16n. de !actores que 10 -

trascienden y cuyol!!I resultados pueden,. por lo tanto,. coinc1.dir o 

no con 1o que ser.ta 1o dpt1.mo en t•rmt.nos c!e e11e s1.aterul. En qrAJ:I 

med1.da, 1as econom!as latinoamer.:icanas se fundan sobre· tecnolog![a 

1.mportada que no guarda ninguna relac1.dn con las caractertstieas 

propias de 1a sociedad en la que se aplican. 

Por lo tanto,. en el caso polar d.el mode1o de mercado depen-

d1site,. se p.Jede suponer que, p;:ir un lado, la correspondencia ei;tre la pauta -

de ocup:lciones ofrecidas y la pauta de trabajadores di.spcnibles SE!lll mtn1ma., y, 

(88) En el caso del sector J:"ural, dado el modo-de producci6n· capi 
tal.Lata. dependiente y lo• inc1pJ.entea paao.• dado•· hacJ.a l• aplici 
ción de una J11ayor y maa •of'ist:.icada t:.ecnoloq~a, ae produce un ex= 
co•o da of'orta de llano de obra, qenerando un d.eaplasa•iento de.-
ella a otro• aector•• de la econoata, c¡ue a au _vez •• benericJ.an 
da 'ella coa. une orerta da bajo• ••lar.loa. Mota 4•1 Autor. 
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por el otro, los salari.oa n.1 siquiera se fijan se9tln las eond.1ci9. 

nes de ese mercado, s1 a esto se añade la t.endeneia cr6n1ca al. e!_ 

tancarniento y la ilnpos.1bi1'1dad de ex.portar mano de obra, se. conf!. 

gura una. situacién ert la que las tasas de de!ietnp1eo y subemPleo -

pueden uer altS:simas y no coyuntura.1es. Incluso, esta sttuaci6n 

de desempiéo puede ser una consecuenci.a d1.rect.am.ente deseada por 

la eatrate91.a de los ernpreuari.oa. (B 9 l 

El resu1tado de todo esto, sc94n loa autorea ya .señalados, -

ser::A ·que el funcionamiento de este mercado de trabajo dependiente •. 

podr:!a generar una pob1aci6n obrera tan excesiVIS para las neces:t.

dades ñtedias de cxp1otaci6n del capi.tal que aobrepaea..r!a la 16gi

ca del prop.io concepto de ejére1.to de .reserva, pensando en l.e.s 

condiciones de un mercado d.e trabajo autdnomo. 

A. part.i;r de 1a idea de un ej~rcito de reserva ex.c:es.ivo como 

· funciOn do un tnereatlo de trabajo dependi.ente parece posible fun-

de..r e.l concepto de aarginal.1dad a nivel de las rel.a~i.ones econOmf. 

caa. No obstante, s:l. esa m.aaa. de trabajadores m.argin~les es e~c!. 

siVa para. mantener l.a tasa de explotac1t5n es, al mismo tiempo~ el. 

correlati.vo de la existencia misma del. aistema. ';/ como tal f1til y 

l89) ?bicle.m., P• 2'2 
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necosar.1a. Es data prec.1,samente l.a amb.1queda.d que el. adjetivo -

mar~inal. _pone en evidenc1at la manó de obra· ea marginal en la m!_ 

di da en que es rechazada por el propio si.•tema que la crea. 

En c1 marco de las concepc1ones de estos autores, se ll.eqa -

al. concepto de ejl!rc1to de reserva exce•.1vo· y •• · conc1.be el uso -

del. adjetivo marq1nal despul!!s de efectuar una compar.ac1l5n entre. -

dos modal.os que, a pesar de sus d.1ferenciae, mantiene una re1a- -

'.c1.15n b4sica i 2llftbo• aon capital.iataa y por lo tanto requieren ex

plotac;USn de pl.uaVili1.!a y acwnul.acidn, o aea que requ:leren mano de 

obrci sObrante para que los salarios so fijen, en aus mtnimo•, pr~ 

ximoa a n.:tvel de aubsistenc!a. c9o> 

En la i15ptica de Cardoso, esta arqumentaciil5n qu8 formulan Nun 

y sus colaboradores, aparecen como 1.nc!eterminados, cona.1derando -

que la orientac1dn del. mftodo se presenta 1.nvertida, ya que •e P!. 

.sa del concepto del ej llrci to de resorv~ -que en . Marx se determina 

con exparieno1a a una forma de dcminac115n y a un ~odo de produc-

c16Íl- a 1os efectos de un mercado de trabajo d•pend.1.ertte,, •in •e-. 

ñalar camo se fueron constituyendo ~1.•ttlric~ente,, la•. s1tuac.1o

nes de dependencí.a que pueden haber poa1b111.t;ado,a1 miamo ti•po, 
/ 

(90) Inc.lu110 en la. mayor.ta de lo• pa1•eu ae h• fijado un •alaric 
m!ni.•o o uri programa de emp1•o m!nimo para l.o• obrero• rural•• o 
urbanoa, no como una modida d• t:.ipo social, •ino que coao un ••
d.io de· proteger .la estructura de poder econó•ico. wota 4• Aut.or. 
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l.a. ex1stenc1a de sectores capitalistas al l.ado de capas socia1ea 

y de secta.rea product.ivos que efectivame.nte fueron dujadoS al má:;: 

gen por 1as. nuevas formas de producción, pero que, s1.mU1tS:~~.iunen-

te, continuaron subordinadas a el.l.as. Pe.ro a su ve:E, esta inver-

sidn· de mf!todo ti.ene su or1.qen en la adopc1dn de criterios metod2, 

l&¡ieos contrapuestos a la orientación en 1o cual los autoreS pr!. 

tenden abocarse, vale decir, al. enfoque ht.stdrico-estructur:al.

Cardoso se pregunta s.1 no ser! a trav@s d~ comparaciones entre ª.!. 

mejanzas y d1ferenc1as como se consequira detenn:tnar de modo con

ci:-eto, hiat&rico-estructuralmente, el. sign.i~t.cado d.e una :d.t.ua- -. 

cidn en la que parece existir un ej4lrc1to de reserva exces.ivo .. -

Por dicho camino se puede .l1eqar -a reconocer evidencia~ emp.!r!.cas, 

pero su significado estnr:l debJ.1mente vincu1ado en el plano te6r.f. 

co. (9l) 

3.2.4 Pobl.ac16n Relatt.va, Ejdrci.to :tnduatrJ.a1 de Reserva y Masa 

Mar9i.nal. 

Nun :intenta s.1cJl2Pre demostrar la autonom!a. y va"'"l.""fdez del. CD!!, 

cepto de ma•a· m.a~2inal con relac:i6n al. de. ej6rci.to .indua~:rial de 

~· 'so•t1ene que la as1milac16n de las c::ategor!"as superpo-

blacic5n rel.At.1..va y ejdrc.tto industrial. de reserva proviene de u_na 

interpreitaci6n mee&n:lca: de.l a.ntll.iaia hecho por Marx en el. Capital. 

_(911 .Pe.cnando H. Cardoso, op. cit. p.p. 194-95. 
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.E_sta asiJn.i.laci.6n r~sulta, no obstante, incorrecta, puesto que no 

s6l.o se tJ:ata de dos categor1as sino que se aitlla a diferentes n_!. 

val.es de general.Liad. Mientras el concepto de ejdrcito industrial. 

de reserva corresponde a· la teoría particular del modo de produc

ci6n capi.tal:l.sta, l.os conceptos compl.e..-nentarios de pobl.aci6n ade

cuada y de auper-pobl.aci.6n rel.at:l.va pertenecen a la t.eor!a. gene

ral. del ?:lat.eri.alismo hist6rico. La tcor!a de este proporciona las 

herram.ientaa conceptual.es b4•1cas que necee1ta el trabajo ci.ent:r.

fico para elaborar el conocimiento de cada modo de producci.6n y ·de 

las categor!.as que· def:lnen su estructura. En otras palabra•, pr2. 

porciona 1.os elementos invariabl.es y l.as determinaciones comunes 

o todos loa modos de producci6n. <92 > 

Do este modo,~ mientras la superpoblacidn relativá ea cam.dn a 

todos l.oa aodos de producci6n, el. ejdrcito industrial de reaerva 

serta la forma que adopta esa super-pobl.aci6n rel.ativa en el. aiodo 

de producción capital.1.sta y, m~s espec!.fi.camente en l.a fase COlllP!. 

t1.tiva del capital1.smo. 

El. pl.anteami.ttnto de Nun expone que cada modo de produccitin -

ti.ene sus propias leyes do creci.mj,ento de l.a poblacJ.6n y de l._a S!!, 

perpobl.ac16n, sinónimo esta tllt1:ma de pauperismo. El. estudio del 

proceso de acwnulaci6n capitalista permite establ.ecer como se P•!. 

l92) Joai aun. superpcb1acl6n relativa, ejfrcito induatrlal de r• 
earva y ma•a ••r91na1. Revlat• Lat.1.noaaericana de soc101.09fa .. -
1969/2, Bueno• Airea, p. 2 y J. 
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ticul.a~ize. en este r~qiJl'len ln teor::!a general de la. población y de 

~ue manera se oriqina una superpoblac;i6n re1at1.va. Es t1nic:amen

te. en el. modo de producc1.CSn capita1ista que el pauper.1.smo encuen

tra: su origen en ei trabajo, l.o mismo que en el desarroll.o de. la 

fuerza. productiva de.l trabajo. 

En un sistema como el. citado, el trabajador solamente puede 

acceder a los medi.os de producci6n para efectuar el trabajo nece

sario a l.a reproduccidn de su existencia si. un traba.jo excedente 

tiene val.or para el capi.tal.. cuando este trabajo eJ(cedente deja 

de ser necesario para e1 capital., es el trabajo necesario para. e1 

trabajador el que se vuelve cxce?.dente y por lo tanto, e1 trabaj!_ 

dar mi.amo pasa a ser superfluo. 

t::l· proceso co.pital.ísta de qenerac::t.6n de u.na superpobl.ac:J.6n -

re1ativa se ve forzado por l.a tenCenc.ia espec!tf.tca a aumentar es

ta c:omposici'5n orqAn1ca mediante el. incremento del capital cons-

tante, determinado en dltima inst.a.ncia por el. movilftiento de la -

acumula.e 16n • 

La e:Kistencia de una poblaci.6n obrero. excesiva para las nec!. 

sidades medias de explotaci6n de1 capital aparece en este caso C2, 

mo producto necesario de la acumulací(Sn o de1 :incremento de la r! 

queza dentro del r6gimen capitalista.. ·ce esto se desprende un -

rasqo n1.t1do de la superpobla.ct6n rel.ativa.: su volumen •e expan

de y se contrae en correspondencia con las al.ternat1vas pert.odi--
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cas del. ciclo industrial.. 

En este punto del. an4.U.si.s introdu:ce. Nun el. criterio de f'un

e1-onal.1.dad que es c1 instrumento que 1e. penn.t.t:tra df.ating:ui.r en

tr$ el. ejdrc:lt.o i.ndustrial. de reserva y l.a masa mar9.1nal. En pr!_ 

rner tdrml.no, 1a superpob1ac145n relativa prevee l.os bracos requer!_ 

dos_ en la. etapa ascendente del ci.clo econ~eo.. Por otra parte. 

es condic1..6n necesaria para las mencionada.a •xpans1one• s'C!hitas -

de capita1. Esta v1..ene a ser la func16n d1zeet.a que ~:lene"'en el. 

si.s_tfmla el. excedentá de poblaei.~n y de ella. der:1va BU nombret con!. 

ti.tuya una. reserva lista. para re•ponder a cua1qu:t.er aumento ,en la 

demanda de fuerza de trabajo debida a ps:ocesoa expana:t.voa del ca

p1tAl. <93l 

Al nti.amo tiempo, la. superpoblaci<!5n •jerce funci.ones 1nd1.rec

tas, en tanto operan a trav4s de JtPed1.ac.1ones que cond:ici.onan. -sWJ 

efectos. As!, e1 empresari.o puede temer ventaja.a de la praei.6n -

quo eatab1e:ce la cott:petenci.a dt!S esa maaa d.1spon1b1e aobre l.a mano . . . 
de obra ocupada para obligar a los obrero• a tr&bajat -~odavf.a ~a. 

y ·a :sonaeterse a l.as impo!11c:ionc!J del capi.ta1. Pero, a.in duda, l.a 

funci.6n 1.nd1recta m!s importante eonc1.erne al precio de 1a· fuerz.a 

de trabajo.. El efecto de 1a superpoblación ti.ende a reduei.:r 1a -

part.icj,pac1.6n relati.VA al. trabajador en el. producto, si.n -

perju.tcio d.e que sus ingresos puedan aumentar.. En b\Mn- cuentas 

(93) Xbi.4••• p. 17. 
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esta h.1s.ica func!onal.idad de la superpoblac!CSn l.a que caracter.f. 

el. concepto de ejtircito industrial de reserva. 

Nun pros.igue la caracter1.zaci6n de la marginal.1.dad corno una -

nueva y diferente forma de manifestarse l.a superpob1ac16n relativa 

en .la fase del. cap!tal..:tsmo monopól.1.co. Donde antes el empresario 

i.nd1.vidual rec!b!a un precio determ!.nado por l.a elaborac::l.On da un 

producto, a.hora es la gran corporac16n quien l.o fija.. De esta ma

nera,. las reducciones de costos se traducen menos en un abarata-

mien~o del producto que en un O:scenso considerable de las ganan- -

e.tas~ Dominan la escena empresas gigantescas, que se apropi.an do 

una parte cada vez mayor del excedente econdm.ico y se benefic1.a -

con crec.ientos retornos de escal.a. Los descuhri.mientos cient.tfi--

cos y las innovaciones tecnoldg!ca.s dejan de ser el punto m4s o m~ 

nos aleatorio de actividades externas a1 proceso productivo m.:Lsmo 

Y. se .integran a .Sste corno un flujo continuo que ac":lera la obsole.:!_ 

concia del. c,¡¡p.1.tal. constante, al tiempo que su di.fuaitln es contro

lada y· restring.ida. Por un 1ado, la productividad d~ l.a mano de -

obra se expande en forma notable, par el otro, a medida que avanza 

J.a mecan:1zaci6n, cada unidad de ca pi tal. o de producto requiere una 

mayor espocializac.16n laboral. En consecuencia, declinan las pos,! 

bi.l.idades do transferir trabajadores de u11a rama a otra, o de un ·

sector a otro, .lo que antes part.ta del. supuesto de un bajo n.ivel -
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general. de cal.i.fi.caci.On. C.94 lpero fundamentalmente, pierde J.a idea 

de una reabsorci6n posible de los obreros despl.azadoa por la m4qu,!. 

na', ya que la demanda industrial de trabajo tiende a contraerse o, 

en el mejor de los casos,· a estancarse .• <95l 

En el capitalismo monop6lico la poblaci6n excedente tendr4 e!. 

da vez menos una funciOn directa como reserva de mano de obra al. -

irse reduciendo a un m1nittto el tiempo y la cantidad de trabajo re

queridos, por lo tanto, ya no tiene •ent1.do aequir tratando a todo 

el excedente de poblac1.6n como s1. constituyera un ej6rc:ito i.ndua-

trial. ·de reserva que, en su mayor!a, no trascender& el. estado de -

mero factor virtual respecto a la orc¡an1.zac:16n product1.va dominan~ 

te. 

A l.a vez, tamb1.~n se debil.i.ta en este nuevo cstad:io el. peao -

,de su función 1.ndireeta. J\dn dejando a un lado el papel. que cwa-

pl.en 1.os si.nd.1.catoa y las l.eyes sociales, la propia l.6gica del si!. 

tema l.imita la solucitlldel probl.ema salarial. en el caso de las - -

grandes corporac:Lones. Su posici6n pr:tvilegiada en ·el· mercado y --: 

su avanzada estructura t~cnica tornan compatible un incesante des!,_ 

(.94) Ente hecho afecta concretamente al. catapea1no o jornal•ro adu!, 
to o joven, tonto al interior de l.& explotaci6n aqr!col.a, si e• -
que ésta tambi'n se 1.nic:La en 1.a d.inS.11d .. ca "de la :Lncorporac:L6n de -
tecnolog!a, o bien ai. par~• de dicho aector poblacional rural •• -
despl.az.ado a 1a ciudad por 1::1oti.voa ya con•tantea en •l con.tln•nte. 
La educaci6n inauficiente y aa1 •nfocada, n·o l•• eirv• en abaoluto 
pa-ra preeentar e•trategia alternativa a au dil.•ma. 

(95) JoeG Nun. op. cit., p. 19. 
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rrollo de la explotación (96 1 con una mejora creciente del nivel 

de sus obreros. 

Lo que en verdad l.e i.ntere.so a l.aa grandes empresas, como r!!_ 

aul.tado del. volumen de sus 1.nver-si.ones y de las exigencias tecno-

lógí.cas de sus procesos de fabr icac:t~n es predeterminar a med1.ano 

plazo sus costos y prevcer la.s varj.aciones que puedan ocurrir en 

el precio de la mano de obraª Oe esto l.a t:cndenciA a remunerar -

la fuerza de traba.jo no tanto por el val.or de mercadó que el.la -

tenga, si.no en funci6n de su 1nt~graci6n estable a la orga:ni.i:a- -

ción productiva de la empresa. ( 91 ) 

Llega. as! Nun a l.n form.ulac.i.ón del concepto de marginalidad, 

es decir* a esa parte afunci.ona1 o disfunciona1 de 1a suPerpobla

ci.6n relati.va. Por lo tanto, oste concepto -al. igual que el. de 

ejl!rci.tQ :lndustri.al de reserva.- se. sittla. a nivel de las rel.acio

nes que se establecen entre la pobloci6n sobrante y el sector pr2. 

duCtivo qu~, por un l.ado,, 9encra este excedente y, por el otro, -

no precisa de a1 para seguir funcionando. 

Final.mente Hun formulo. dos observaciones muy interesantes a 

su concepto de riasa margina1 t 

(.96) :&ntandi.Qa como riu:ón ene.re el trabajo exce.dente. y e.1 trabajo 
n11n::eaario en. la. jornad.ia de traba.jo. Nota. del ll.utor. 

(97) Jea& Nun, op. ci.t,, p. 20-1 
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1. La primera de el.l.as es que una parte de 1a superpoblaci.dn 

si.que cumpli.endo funci.ones de ejérc1.to 1.ndustrial. de re--

serva y por J.o tanto debe ser diferenciada de la masa maE_ 

g1.nal. No obstante, lo que debe quedar claro es que se -

trata de una distinci6n puramente anaJ.!t.it.a y que esas --

"partes• son sdlo separabl.es en e1 plano conceptual. Es-

to sin perjuicio de que estudios concretos puedan determ!. 

nar qui.enes tienen una probabil.idad mayor o menor de ha-

L1ar empleo. (SBJ 

2. La segunda observacidn es acerca de l.a coexistencia de un 

sector dominante de la organizaci6n econ6m1ca con cara.et!_ 

r!.eti.cas monopdlicns y sectores más o menos amplios de P!. 

queñas y medianas empresas que operan en tdrmi~oa mucho -

mlls parecidos a 1os propios del estadio competitivo. Es

ta cotnbinaci6n introduce una diferencia creciente en el -

mercado de trabajo y respecto a 1os cuales var.f:a 1a fun--

ci.onal1dad del excedente de poblaci6n.. De esta manera, -

los desocupados pueden ser a la vez, un ejt!rci.to i.ndus- -

tr.ial de reserva para el sector competitivo y una masa --

marginal para el sector monopol!co. Pero, adem.&s, la 

mano de obra sobrante en relaci6n a este CU.timo no neces!_ 

r.iamente carece de empleo :ira que puede estar ocupada en -

(98) Il>Ídem. p. 22. 
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e.l otro sector. (9 9 l 

3.3 An.S11s.ia y Recap1tulac16n de la Corriente Func1onal.ista e -

Histl!Srico-Estructural. 

Para .los prop6s1tos del. presente trabajo es conveniente ha-

cer una recapitu.lac1(5n de las corrientes funciona.lista e histdr1-

co-estructura.l, con el. f.in, sobre todo, de ver su aplicacitJn al -

an4lisia de la marginalidad e1 sector juventud rural. 

Corriente Func1onal.ista 

Tal como ha quedado expresado anteriormente, la corriente 

funcionalista parte de la comprobacidn emp.!rica de un fenOmeno 

que denominará narginalidad y que consiste en i 

l. Un proceso de creciente urbanizaci6n por m1.qrac.:U5n rural.

urbana. 

2. Creci.micnto explosivo de asentamientos urb&¡los (barr.1adas, 

callampas, favelas, 11.monadas, pueblos jt!ivenes, etc.) ca

racterizadas por: 

2.1. Viviendas precarias auto-construidas. 

2.2. Aprobaci6n de las tierras por medio de la invasión -

masiva. 

(99J Ih1.dem. 
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2 .3. Aproxi.rnidad a las grandes ciudades .. 

2 .4 .. Precariedad de los serv:lc1os .. 

J .. Alto !ndice de desemp1eo y sub-empleo .. 

4. Al.to .!ndicc de analfabetismo y bajo nivel de escol.aridad .. 

5. Precarias condiciones de sal.ud y al.imentar:las. 

6 .. Proliferacien de hechos del1et1.vos .. 

7 .. Actitud de ree1stencia hacia 1os patrones de vida urbana .. 

No obstante hacer suyas esta• caracter!sticae, el. concepto -

func1ona11.sta se queda en el plano de la deseripcten y no se con

sol.1.da como categor!a de analisis cient!fico porque no traec:lende 

el nivel de validaciCSn te6rica en cuanto no abstrae de la dinllmi

ca hiat6r:lca en medio de la cual se produce el fen6mel!'o de la ~ 

g:lnal.idad. Esto lleva a loa funcional.iataa a concebir dicho ~en~ 

meno como algo que caracteri2a a la situacidn individual. y qrupal 

y no como lo que en real.idad es: un problema social .. 

Por l.o tanto plantean que l.a sociedad, concebida como algo -

externo a esos individuos marginados, deber!a actuar ·Ílobre ellos 

para integrarlos a la misma. Es decir, los qrupoe supuestAJnente 

marginados son considerados como una especie de enfermedad que d!_ 

be remediarse con la integraci6n de esos individuos a la soci.edad 

mediante un proceso asistencial.. Debido a esto', toda la concZ:.e

ci6n pr&ct:ica del concepto funci.onalista de marqinal.idad se l:imi-
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ta. a una pol1t1.ca de asistencia social., de promocién popul.ar. llOO) 

Corriente Histórico-Estructural 

Esta corriente aurge como una cr:!tica a este concepto funci2_ 

nalista e intenta superar sus limitaciones planteando l.o sigUie~ 

te• 

l. La marginal.idad no constituye una eualif!.icaci6n personal. 

o individual. sino una situaci6n social., ana1tt1camente i.!!, 

dependiente de los individuos que l.a portan. 

2. Esta situaci6n soc1.a1 no col.oca a l.os individuos afecta--

dos fuera de l.a sociedad sino que es una forma especial· -

de participar. 

3. No es_ general.izable a todas o alguna sociedad en cualquier 

tiell'lpo, sino espec.:tficamente al modo de producc16n capit~ 

:Lista. 

Al 1leqar a este punto, la corriente h1.se6rico-estructura.l -

ha logrado superar las l.imitaciones del concepto fuiu::i.ona:tista, -

pero al intentar rescatar algunos autores el concepto de marqina-

lidad 11eva a dicha corriente a confrontarlo con el. viejo concep-

(100) Este vendr!a a ser el caso de lo& pro9ram•• para juventudes 
rurale• y da extensi6n agrícola, y en mencr qrado, le en•eñanza -
impartida a la juventud rural a t!ravés de la.11 c11cucl.a• públicas -
tradJ.c1.onal••. Nota del Autor 
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to de ej'1rci.to .industrial. de reserva. El. problema que se le pl.a!l 

tea consiste en demostrar que cada uno de los conceptos tiene un 

referente espec:!fico y que, por lo tanto, no son redundantes. La 

c~rrie.nte histt5rico-estructural parte de la critica. al conr::cpto -

funciona.lista de marqinalidad, obviando o dando por supuesta la -

exiete..nci.a. de un fen6meno que reqiiiere un t6nni.no eapeet.fico como 

el de marqina11.dad y que no es definido plemunente con ninguno de 

l.os térmi.nos que se vent.an utilizando en 1aa eienci.as soc1.a1ea. 

Taab1.4!n se ha· plantead.o, a continuaci6n, 1.a interrogante que 

l.leva e. esa corriente a intentar demostrar que, a11n quando ae l:.r!, 

ta de man.ifestacionee de un mi.amo probl.e:na, entre el.1es el ex.ce-

dente rel.ati.vo de pobl.aci6n, el. fcn6meno de la marginalidad ea -

cual.itati.vamente diferente de manifestac.iones anteri.otes a egte -

e.xcede..nte, como ser:l.a el caso del ej6rcito industri.al de ~e•erva. 

Una de 1as cr:l.ticas que se 1e formulan a:L concepto histt5r1co

est.ructural parto del anlll.isis de fases del problema, a saber: -

si en. verdad existe un fcrit5r.eno social pecu1 iar y si . e•e fen6n.eno 

debe ca.ractcrizarse como marginalidad, para diferenciarl~ de fen~ 

menos setQejantes que se han presentado en la cvol.ucit5n. hi.st6ricA 

de las soc:iedades. 

El punto focal del asunto es e1 de poder cor.i.probar ai el co!l 

cepto de marginalidad ea una cateqor:l.a c:!.ent!.fica para el. anllli-

sis capaz de fundamentar po1!.t.icas y estrategias de verdadero de-
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a;arrol.lo soeia.l. 

F'.inalmente, el. concepto hi.stOrico-estructu:ral. ha si.do rav1-

sado en dos ni.vel.es de val.idaci.6n: un pri.rner ni'ITel tetSrico :rneto

dol.Oqico que lleva -o deber!a.- 1levar a comprobar ai l.a. formul.a-

ci(Sn tel5riea del concepto lo capacita como cateqor:ta cient1fi.ca -

de util::ldad pr4ct1ca para el an~lisis social, y un sequndo ni.ve1 

de val.idacidn que se refiere a si exj.ste una, determinante estruc

tural, prop:la del modo de producción cap.1.taliata en au fase actual 

como origen del fen6meno especXfi.co de la marg1.na11dad. 

3. 4. Val.idaci.dn del. Concepto de Marginalidad en la Juventud Ru

ral. de. Lat1noam4!rica. 

Partiendo de la base o de la hip6tes1s que la juventud rural. 

de los pa!:ses latinoamericanos vive un estado conc%'eto de mar9in,!_ 

l1dad social, eeon6m.J.ca y pol.!tica, con sus mAs di.versas connota

ciones,. se intenta a cont:t.nuac16n val.idar el concepto de marqin.:i

lidad utilizando las dos corrientes aqut esbozadas t ~ el. funciona-

1iatno y ei estructuralismo-hist6r1co ~ 

.•Sin etftbargo antes de i.n9resar a d:tcho anlil..tsi.s, ea conveniea 

te y de fundamental importancia precisar 1a situa.ci6n y concepci.9._ 

nes sobre el sector a.qri.cola., puesto que en <lltima instancia. es -

de aqu1 donde se deriva toda aque1la cond:l.cidn de margi.na1idad 

tructural. que aqueja a l.a juventud rural. 
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3 .4. l. Probl.em.11.tica General. del. sector Rural. 

En toda la complejidad que adquiere el dcsarrol.l.o global de 

la sociedad con-t.empor&nea·, la parte que compete al sector rural. -

eo ..-ienos cr!.tica y prcblem4tica, debido m.!ls que nada a las po

siciones pocos el.aras y precisas que ae adoptan al. hacer un antll!_ 

sis del sector. A este respecto puede decirse, en general, que -

ex.1.sten doo vertient:.es bien definidas en l.o• nwnero•os escritos -

que se publ.1can al respecto. 

l.. La concepc.i6n de l.a aqricul.tura como un sector ai.slado de 

l.os dem&s de l.a econom:!a nac1ona1 y de1 mundo exterior 1 -

que vendr!a a representar un enfoque aect.or1.al.ista. 

2 .. La concepci6n de la agricultura c0tno un todo tln.ico, homo

gl!neo, frente a los dem4s aectorea de J.4 econom!a, a.in -

conflictos internos o intereses contrapueetos, que repre

sentan al enfoque tl!'.cnico o mecaniciata. 

Si.n embarqo, ambas visiones deben aer desestimado.a porque -

tienden a ser superadas por el. an411sis que cierta• corri.entes de 

la9 cienci..as sociales vienen haciendo, cada vez con mayor aistem!_ 

ticidad y riqor cient.t.fico, sobre la aituaci6n de loe pa~••s en -

desarro1l.o: en l.on que se declara que es insatistac:torio el trat!!,_ 

miento· de l.a aqr1cul.tura como un sector aislado, no rel.acionado -

expll:c!tam.ente con e1 resto de la econoa~a. E8 dac1.r, aon do• v!. 
siones impregnadas de una concepc1C5n e•tructural. segmentada, deb!. 
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do a que parten de un cl,s;ico sistema de anti.lisis que se queda en 

las partes y no se dirige al. todo 1 con lo cual hay una au6cncia -

de un enfoque interrelacionador, porque no existe ningG.n modelo -

teórico apropiado para explicar integramentc el conjunto de l.a. ec2. 

norn1a y de l.as relaciones social.es del contexto l.atinoamericanJ~Ol) 

A este respecto es muy importante l.o que expresa Román de ... -

Silgado1 "es evidente que .P.m~r:!.ca Latina es cmi.nentemente agra-

ria; la diversificaciOn industrial, ha sido construida alrededor 

del eje agro-exportador l.o cual ha puesto la inserc.i6n de las ec~ 

nomf.as latinoamericanas en un mercado de bienes industrial.es y de 

desarrollo industrial. que extranjeri:z:.6 la economía. Lo agrario -

fue ordenado en raz.6n de estas mismas relaciones, por lo que l.a -

expansi6n y diversificación de sus estructuras, se model.aron de -

acuerdo a ese mismo eje. Es decir, que las ceonom!as latinoamer~ 

canas reproducen en su interior las contradicciones dial@;cticas -

con l.as relaciones eeon6micas internacionales" (l0 2) 

Lo que en esencia debe forrnularse entonces, es :·un intento a 

superar estas visiones atomizadas y ahist6r:Lcas, procurando 1le-

gar a una visi6n bastante mlls cornpl.eja y, por ende, ml!s dif!.eil -

l101} En buenos cuentas este vendr!a a ser un anál.:!.sis !uncional.:La 
ta que .sobre nl. Elector se hace ir.uy a menudo. Nota del l\utor. -

(102) Manuel Román de Silgado. "La dial.Gctica campo-ciudad y el 
de1iarrollo latinoamericano". Lima, Universidad de.1 Pa.c!fico, 1978 
p. 18-19. 
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do compre.nders l.a fusión, l.a integraci6n de ambos enfoques, vale 

deci.r, tomar por un l.ado la incidenc:ia de la estructura, del fun

cionrunicnto end6qeno del sector agrj'.cola en sua mlls diversas fac!_ 

tas, y por el. otro, todo el conjunto de relaciones que l.1.gan l.a -

agricultura con los otros sectores, tanto a nivel de pa!s, cuanto 

regi.onal. e, incluso, internacionalmente. 

Se observa entonces, que el. mundo rural de hoy es cada vez -

más compl.ejo, tanto en sus rel.aciones internas t41cnico-social.es, 

cuanto en aquel.las· externa•, especialmente con el. sector 1ndu•-

tr1al., todo lo cual determina un cuadro extremadamente compl.ejo -

y cr!.tico de si.tuaciones para el. sector rural.. 

Ahora bien, el. conocimiento que se tiene de esta ·probl.erd.ti

ca es bastante l.imitado e incipiente, espec!.fi.cam.ente si se ref~ 

re a la manera como operan las diversas variabl.e• './ las causas -

que las generan. Se hace pues necesario profundizar en el an•11-

sis del. conocimiento de la reolidad h1st6rica del. universo rural, 

con el. f.1.n de poder definir las formas m4a ndecuada.s ._!ie .interve-

ni.r en el. desarrollo integral. del. sector. El antl:Lis1.• de tipo -

t:unci.onal.ista no permite, precisamente, foi:mular una 1.nterpreta-

ciOn global. y acabada del asunto. 

Son i:.uy conocidos, por ejempl.o, algunos cambios en las eatru=. 

turas de tenencia de l.a tierra habidos en el continente, proc••oa 

que por l.e comdn se denominan re:formae agrar1.a111 no ob•tante, · la 
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h.1st:.or1.a señala al. m.1smo t:!.cmpo que ellas han a.ido .insu~ic.1ent:.es, 

y que muchas veces han .involucionado a travds de procesos revers!, 

bl.es, para resolver la magn.itud de la problcm.!t!ca. Una posible 

explicac16n a esto podr.ta ser que dicho retroceso o estancam."iento 

se presenta debido a que precisamente no se modif.ican ciertas es

tructuras esenciales para integrar el proceso mismo, como ser.tan, 

entre otros: el crt!dito; la comercializac16n; la calidad, canti

dad y persistencia de la cooperacidn U!cn1ca; J.a capacitacidn y -

educac.!dn1 la vivienda y sal.ud1 la nutric.1dn; los aspectos de re:

creac!On y ele educacidn f1s!.ca. 

Con l.o anteriormente expresado se puede obtener una deduc- -

cidn de car4cter b4sico: el. desarroJ.J.o rural ( lOJ) !.rnplica una ac

c!.6n muJ.t.1sectorial e i.nterdi.scipl1.nar.1a a 1a vez. Pero laa re-

formas aqrar.ias, util.izadas a. veces con criter1.os mas pol.:Ct1.coa -

que tl!cnicos apenas han modificado el. contorno socia1 y econdim.ico 

del. campo. 

(103) Doaarrollo no quiaro df.lcir solamente crec.ir:i!ento económico 
con final.idad reatrinqida al aumento cuantitativo de la capacidad 
de producciSn. Las Naciones UnJ.da• y el Sistema Interamaricano, 
han reconocido muchas vocea que el desarrollo ea un concepto ide.2, 
lógico ampl.io que implica reorientacilin del poder pol.l:tico Y so-
cial, redistribución ·de los ingresos Y amplia participacJ.6n de t.2_ 
dos los aectores de la poblacJ.6n en las in•titucionea aocialoa Y 
poll:tJ.ca•. Para ello, el desarrollo en Am,r.lce Latina debe ••r -
abord•do como un proceao de cambio estructural que implica modi.f! 
cacionea tanto en la producción como en la• instJ.tucionea Y requi.!!,. 
ro de la participación creadora do toda el pueblo CFAO. Comité T'~ 
nico de Re.forma) .. 
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Todos estos procesos, o.an determinados desde la óptica es-

tructural-funcicna1ista, han i.nfluido en gran proporc16n para que 

el campesino y el joven rural. no hayan logrado superar todav:!a su 

etapa de ser margi.nal. Entonces yo. no se trata tan !JOl.O de 10grar 

aumentar la produccidn y la productividad, aspectos por lo dem&.• 

esenc:l.ales, o en modificar varias de las di!:icultades que •l.qunos 

aná.l.i..sis de ti.pe funcional.istas esbozan, sino tmnbi6n de un proc!. 

so estructural-hist6rico capaz de llevar al. •hombre rural• a est~ 

dios de parti.cipac16n real., plena y efectiva. 

3.4~2 · Estructura Agraria. 

t.as caracteristicas del. sistema de propiedad de 1a tierra ~ 

pl.ican, en parte J.a situaciOn en que se encuentra el. agro lati.no!. 

mericano y su juventud rura1~ De esta situac16n se derivan una -

seri.e de .fenómenos que sint~ticamente se ana1iz.an. 

Se constata que parte de la pob.lación agraria se va separan

do de su contexto natural y socio-eccn6rnico, para inscribirse en 

el sector ::Lndustrial con relati•.ro 6x.i.to por la din:im:l.ca misma y -

caracter:!.sticas que adquiere el proceso de desarrollo de l.a reqi6n 

durante el. periodo ·de industria1izaci6n sustitutiva. Este proceso 

do despob1aei6n porcentual, se observe en cada uno de los paises -

de l.a Req1.6n. Las transfonnaciones de la eatruc~ura aqraria pro-

duc.Uva, que pasa do la econom:ta de subsistencia a la eeon0tn:ta de 

mercado, para competir, a veces internacionalmente, disuelven las 
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formas de pi:opiedad tradicional.¡ as1, l.at;Lfundio y minifundio son 

sistemas de propiedad que coexisten como una forma espec!fica do 

un proceso de $X)larizaci6n de la estructura de propiedad. Sin C!!:_ 

bnrgo, han aparecido otros sistemas do propiedad, como por ejem-

pl.o: las cooperativas agropecuarias y las sociedades agdcol.as -

de interés social y, junto a ellas, l.as grandes hac.1endas o inge-

ni.os altamente tecnificados, en este caso, el. desarrol.lo, adapta-

c16n y apl.icac16n de tecnolog1a impl.ica gradualmente una mayor l!. 

beraci6n de fuerza de trabajo .. (l0 4 ) 

La situaci6n actual de desempleo, suberr.pleo y e>t6do de l.a --

fuerza de trabajo rural, no es, desde luego, la mi.sma que predom.!:_ 

naba en la Regi6n hace algunas décadas.. Cuando se compara la eve, 

lución de l.as condiciones de empl.eo en la Regidn en el. periodo de 

postguerra se observan fundamental.mente tres fenómenos.. En primer 

lugar, unn creciente urbanizac1.6n de l.a fuerza de trabajo.. En 

1950, el 54 por ciento de 1.a fuerza de trabajo 1.atinoamericana se 

encontraba en el. sector rural, mientras que 1m 1.980 dicha propor-

ci6n se reduce al 36\. .. En segundo lugar, a pesar del' alto ritmo 

de ·absorción de mano de obra del sector moderno urbano (~s del. -

3 .. 5\ anual.), el. traslado desde zonas rurales a urbanas ha implic!_ 

t \O<.} La adopción, por ejempl.c 1 do seJllillas ir.e jora.das que requiere. 
grandes y costosos insumos lm.aquinari.a, pesticidas, etc.) que ha 
patrocinado la "Re.voluci6n Verde" que fue ori9.inada en tUixico por 
la Fundaci6n Rockefe'l.ler. elimina continc;ente• •everos do mnno de 
obra Agrtcola, lo cual afecta laa pcsibil.idad.en do trabajo para -
la juventud rual. Nota del 1'.utor · 
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do una concentraci.:Sn crecientes en -actividades de baja productiv!_ 

dad. comt1.nmentc denominadas actividades informales urbanas. As!, 

las actividades informal.es ocupaban en 1950 o alrededor del l.3 -

por ciento de la fuerza de trabajo latinoamericana mientras que -

en 1.980 a1canzan ya al. 19\ de el.la. Esto so ha visto m.11.s que co!! 

pen&ado por 1a reducci.:Sn de la proporc1.:5n de l.a fuerza de trabajo 

ocupada en el sector rural tradiciona.l. (l.OS) Por t1lti.mo, junto -

con l.a menor proporcit5n de personas a~ectadaa, aunque creciente en 

nCi.meros absolutos, .&e han registrado disminuciones en la intensi

dad de la subut111zaci.:5n debido a los aumentos de productiv1.dad -

de 1'aB sectores reza9ados. En 1970 el 27t de la .fuerza de trabajo 

total estaba subutilizada, mientras que en l.980 dicha proporc1'5n -

alcanza a 26.S por ciento. Ello equivaldr!a a que 30 m.111.ones de 

trabajadores latinoamericanos se encontraban desocupad~• en 19e6!06 > 

El. cuadro nWnero cuatro presenta la subutil1zacidn de r.i.ano-de obra 

para los años l.970 y 1980, lo cual ofrece una ic!ca dol. panorama -

que exhibe la regi<5n. 

(105) Esta expulsión da mano d• obra, l.a mayor P•rte juv•ntud 
ra1 por sobre 1os 1S años, explica parte de la r•l•ci.Sn, dentro -
de J.a corrionte hiat6rico-estructural, entre el desarrollo tec:noli!S 
9i.c:o y el crecimiento de la masa de de11e111pleadoa en el aector ru--
rnl. Nota del Autor 

(106) •E•pl.eo y salarios en J\111Grica Latina", en nota• sobre la Eco 
nom.!a y el. Desarrollo de A.m.Erica Latina, No. 329, Noviertbr• 1980, 
p. 2. 
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''• 

La evoluciOn de la agricultura, no obstante los importantes 

progresos alcanzados, todav1'.a no satisface las exigencias que so

bre esta actividad tiene el desarrol.lo de las econom!as. Estas -

se derivan de l.a necesidad de elevar los ingresos y el nivel de -

vida de la pobl.ac16n campesina y de superar situaciones de injue-

ticia soci.nl que todavf.a imperan fuertemente en el. árnbi to rural. 

Para la regi6n en su conjunto" las ci.~ras del. per!odo - --

1950-1975, si bien indican una merma relativa de la poblac:U5n - -

agrtcola, no. implican en absoluto un .:il.ivio a los problemas del -

desempleo. El aumento absoluto de trabajadores agr!colas, de 13 

a 40 mil.lenes en los G.lti.mos años, ha agravado el problema ocupa

cional. Seg1in ln CEPAL, '" ••• La elevada tasa de subutili.zaci6n de 

la mano de obra a.grj'.col.a -entre un 20 y 30 por ciento observada· -

hacia 1980, y l.a merma relativa de la poblac16n agr!cola dentro -

del total, no implican la desaparición de los problemas ocupaci.on!._ 

les en la agricultura; por el. contrario, sigue aumentando el nWne

ro absol.uto de trabajadore~ aqr!colas qu_e a pesar de tener edad. -

suficiente, condiciones f.!.sicas y deseos de trabaj~, · por razones. 

ajenas· a su voluntad ~rabajan menos tiempo de1 que podr=tan. o cu

yo trabajo o jornada y frecuencia normales les proporcionan i.ngr!:._ 

sos demasiado bajos .. (lO?) La poca capacitac.16n y los niv_eles edu-

l 107) CE PAL. 25 años en l.a a9ricul.tura de Aa.,rica Latina 1 ra•9os 
principales, 1950-1975. CEP1'.L/FAO, Santia90 de Chi.lo, 1986. 
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cati.vos bAjosr 1.nc.idcn in4s intensa.mente en estas cond.ic.iones de-

presivas que debe experimentar c:t trabajador joven, impul.sado a -

buscar un 'llled.io de .subsistencia que no encuentra en su medio deb! 

do a las estructuras de tenencia de l.a tierra (concentración de -

l.a propJ.edad y contro:t de los medios de producc:16n por un grupo -

reducido de personas) y ante la necesidad de cooperar con e1 na.-

c1eo fallli1iar .. 

La estructura actual. de la propiedad de la tierra fUJ\damenta 

una estratif1caci6n social r1gida, en la cual :ta eatrat1fi.cacit5n 

econ&nica es :ta base de 1a desigualdad. As!. se conetata que, a -

pesar de los esfuerzos de dcsarroll.o, tanto educati.vo• como de --

otros factores social.es, no se l.ogra romper con los viejos esque

mas de vida. a<in cuando en algunos paises de l.a Regi.6n' se haya P.!. 

sado de la hacienda a l.a empresa, de:t 1ngenio a la f.!brica y de1 

paternal.1.smo al. nuevo empresaria.do.. La induetria1i.zaci6n, en - -

Ot:t-o Sentido, no ha l.ogrado ayudar a modificar mayormente l.a eco

nomta 1atinoamericaiia y :ta entructura agraria. 

Dentro del sector agropecuar1o se apreci.a con mucha nitidez 

una t::1.arcada disoc1..aci6n entre el crecimiento econ6mico Y. el de•a

rro11o soc1al de la pob1a.ci6n.. E1 11.amado proceso de moderniza- -

ci6n de l.a agricu1tur_a y que en el. p1a.no de :tas rel.acione• 'de pr2. 

ducc16n se '!xpresa en una extenei.6n profundizaci6n de J.aa relaci~ 

nee Capital.istas, ha prod.uc1.do eetructuras agrari.as concentrado-

ras de tierra y capital... Este fen6-leno se ha traducido en una •!. 
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r.ie de anomal.!as ·de car&cter econdmico-social que afecta duramen-

te a l.a fuerza de trabajo como ya en parte se ha expresado, quie

nes están sometidas a condiciones laborales generales 1ncompat1-

bles con el mejora.miento de sus condiciones de vida. 

Por ejemplo el awnento de la producc.1.6n del. sector agropecu!_ 

ria (lOB) no se ha traducido en un mayor bienestar para la pobla-

ei6n rural. Por el contrario, el car.:'lcter concentrador del. cree,! 

miento del sector se ha mantenido. As! eat1.maci.ones recientes S!, 

ñalnn que hacia fines de la dtl:cada del 70 alrededor de 68 mill.o--

nes de habitantes rurales estaban ya en s1tuaci.6n de miseria, lo 

que representaba el 62" de la poblaci6n rural -y un considerabl.e 

porcentaje tambi6n de pobl.aci6n joven- en contrapos1c16n con el -

26% que se encontraba en esa s1tuaci6n en el sector urbano. Esta 

marcada referencia se debe a una ser.ie de factores pero b.:isicarne!!. 

te a que el campesinado no controla los medios de producci6n -fu!!_ 

damentalmente la tierra- y por el escaso inqreso medio de los ha

bitantes rurales, el cual C!i 3 .:i 4 veces m~nos que el de los hab!_ 

tantes urbanos. e 109 ) 

( 108) La producción del !lector .a.qropClcuarJ.o ha crecido rn&s rapid.!, 
mento que el. aumento experimentado por· la población del continen
te. El.la creció a un ritmo madi.o de 2.S• anual mientra• que la -
población agr!col.a lo hi::o a un 1.4• ("Estimaciones de la División 
Agr!col.A conjunta FAO-CEPAL, 1977", en RClvista de la CEPAL, NAci!?_ 
nos Unida&. santiago de Chile), agosto de 1979, p .. 60-62. 

( 109) o. Altimir. La dimensión de lA pobreza en Am,rica Latina. 
Cuadernos de l.a CEPAL, Ho. 27, Santiago de Chil.e, 1978. 
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Ea .indudable que el modelo de desarrollo capital.ista de la 

agricultura adoptado por los pafses latinoamer.1canos ha contribu_! 

do a aumentar la marq1nacic5n y el desempleo en los sectores rura

les. Las reformas agrarias de tipo popul.ista,. si bien alcanzaron 

alqunos éxitos en l.a eliminaciC:Sn del latifundio, no han tenido _;_ 

iqual resultado en el mejoramiento de las condiciones de vida: del 

campes in a do • 

La Com1s.16n Económica para Amdrica Latina (CEPAL) ,. al anali

zar cr!t.ica y objetivamente 25 años de la agricultura latinoamer! 

cana, percibe la realidad de.l mundo rural de .la si.guiente raanera: · 

• .... Hay ind1c1.os de que el ndmero absoluto de personas que subai!._ 

te en e.1 campo bajo precarias y attn m.iaerables condi.e.iqnes de vi

da, ha sequ.ido awnentando a medida que crece la poblac16n aqr!co

la, pese a la fuerte m.igrAc.idn a las Ciudades. Ade~s, h~n cmpe2 

rado las condiciones de los prop1.etar.1os de parcelas mindsculas -

que deben alimentar a un n!lmero de personas cada vez mnyor, pero 

que tiene escasas posibilidades de aUUlentar su procucci6n. La d.!_ 

vis1.6n de la t.ierra llega a l~ite-7 inusitadamente pequeños, que 

penni.ten prever situaciones aa.n m4s graves en el futuro. Cada -

año, mi1ea de personas, continuando la trad.ic.iC:Sn de los pioneros 

de la colonizaci.C:Sn, deben soportar penurias incre:l:bles para .inco~ 

porar nuevas t.1erras al proceso productivo. se mantiene un dua-

lismo cada vez mas marcado y peligroso; existe una gran ma•a. pa.u

pGrri.sna que no participa del proqre•o, n.t. de la rf.queza, junto a 

agricu1tura comerc1a1 moderna que, a med.ida que crece,. est& -
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en condiciones de aumentar rápidamente su partici.paci6n en el ab~ 

tccimiento del mercado interno y en los suministros para la expoE_ 

tnci6n. tilo) 

Las respuestas del. campesinado ante l.as presiones capitalistas 

han sido muy diversas. Sin embargo, hay dos que resal.tan nt.tidame!!_ 

te: emigrar, como ya se ha señalado, o b.ien, pcrl'lanecer y e&tab1.l!, 

zarse como pral.etario o semiprolctario. con esto, el campesino ha 

demostrado su lógica propia~ no basada en una racionalidad capita-

lista de carácter crunpesinista, sino aurn.entada en su necesidad ra-

cion.al que debe adaptarse al sistema dominante en que estA condena

do a vivir. .l\st. se debate en un proceso de economta de subsi.sten-

cia con incursiones temporal.es al mercado ocupacional -expoliatorio 

por supuesto- para vender su fuerza de trabajo y temporadas de to-

tal sub-ocupación o desempleo total. 

Es as1 como la prol.etarizaci6n os la tendencia medul.ar en el -

agro del. hemisferio, la cual se· nutre r.o sólo de los iniles de mini

fundistas, j6vencs rurales y pequeños agricultores (iue anualrnentc -

pierden el acceso a· la tierra, sino también de los inr.umerabl.es tr!!_ 

bajadores permanentes de predios que cambian su. condición de tales. 

Este cj~rcito de reserva o sobrepoblaci6n, encuentra su explicacil'Sn 

en la corriente del pensamiento estructural. hist6rico y no en la --

{110) CEPAL. 25 añoe en 1a aqri.cu1tura de Aui.,rica Latina, op, cit. 
p. 92. 
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óptica funcional.ista. Intentar o querer abordar el S.rea fenomen~ 

l6c¡ica de la situacit'5n en que vive la juventud rural desde una --

6ptica descriptivn-posJ.tJ.vista, es falsear su realidad histórica. 

SJ.n embargo es conveniente todav!a avanzar y progresar en el. 

an4l.isis. La extensión de las relaciones salariales se ha prese!!. 

tado uni.da tanto a un ::incremento de la mecanizacitSn y al desarro

, 1lo del. cultivo y prácticas excluyentes de fuerza de trabajo. La 

"revol.uci6n verde• gestñda y aplicada en pa1aes como F1lip:l.nas, -

:India y Mf5xico, por 1a Fundación Rock.efeller, ea el mejor. test1m~ 

nio de 1a expresado: al.tos niveles de insumos para uno aqr1cult!!. 

ra intensiva que cada vez requiere menos mano de obra. 

3.4.3 Estructura de el.ases y Sistemas de Tenencia de la Tierra. 

Es importante también estudiar los aspectos soc1o-econdr.aicos 

del agro latinoamericano en t($rmir.os de estructura de clases, no -

obstante que las caraeterf.sticaa de 1a tenencia de la tierra y la 

forma de. producci6n agropecuaria explican muchos de l.os problemas · 

del. desarrollo global y de los procesos de cambio en la Región. 

Si.n embargo, el. estudio de las clases sociales rurales no· ha 

sido ní. amplio ni profundo. tJno de loe aspecto• que primero llama 

la atanciOn es l.a a ic¡uedad del. t4!rm1.no "comunidad rural" con -

que ae ha querido definir o caracterizar la sociedad agraria, por 

contraposici.ón a lo asociati.vo que podr!a ser 1a sociedad urbana. 

- 184 -



O bi.en, corno se. señala muchas voces ne habla de "cam~" como si -

fuera algo homogéneo, coherente y con caract.er!.sticas cspec1f1caa 

":t universal.es.. Pero el t~rmino "comunidad rural" encierra u.na d.!, 

vorsificaci6n no s6J.o a nivel de la Regi6n, sino tambián a ni.vel 

ele pa1s, por l.o.s diferentes y diversas modalidades con que se co~ 

figura la sociedad rural .. 

No obstante osta diversi.ficaci6n hay c:iertos elementos comu

nea- que modelan 1as formas especificas de la cstructu.rn de clases .. 

r.a pirá:mide de la estratificac10n social. parte de la el.ase terra

teniente, heredera directa de formns plenamente co1on1.a.les.. Jun-

to a este pequeño segmento soeíal -aunque muy poderoso por ser -

dueño de I.os medios de prcduccidn- se alinean tambi~n una serie -

de. comere.iantes y funcionarios de l.a administraci.6n p\'.ibl.ica. En 

contraposic:i6n a este ntlcl.eo de poder, se si.ttia una enorme claae 

baja, con l.oa: rnás bajos nivel.es de educaci.Sn y recursos, CCJn\puesta 

por pequeño• agricultores que, son poeeedo~es de min\1sculas parc2. 

las de tierra, o son ai:;alariados, eol.onos o sitnples peones que -

ofrecen su mano de obra en condiciones de tota1 marg'in'acíJ5n.. En-

tre uno y otr()s, suele exj,sti'X" una incipiente clase media, const! 

tuida por agricultores de mediana propiedad y pequeños ganaderos 

y comerciar.tes, casi siempre adscritos más a formas da vida urba

na que p1ena.mente rural r su '"modernismo" se maní.f1.cst~ por su vi!!. 

culaciCSn econ6m:i.ca eon la ciudad, en modos de vida mJis urbanos que 

rurales y "dependiendo" a menudo di.rectamente de la clase terrat~ 

niente .. 
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En virtud de esta confiqurac.iCSn, la estructura agraria no -

acaba de encontrar su propio dinamismo, a parti.r de sus propios -

r,eeursos humanos y econ6f!1icos~ Las reformas agrarias llevadas a 

la· pr4ct.1.ca, utilizadas y concebidas a veces con criterios mtls de 

orden po1tt1co y técnico, apenas han modificado el contorno so- -

cial y económico del cantpo. 

En re•umen, la estructura de clases de la sociedad rural la-

tinoam.eri.cana -con .J.aa correspondientes salvedades por l.a hetera-

genei.dad en que se i.nscribe-,, es, en grandes lineas, como sigue r 

a) grandes propietarios, terratenientes, que no habitan en el. me-

dio rural¡ b) explotadores o pequeños propietarios independientes, 

comerciantes y empleados y funcionarios plíbl.ico&; e) arrendatarios¡ 

d) trabajadores asal.ariados; e) peones, generalmente flotantes o 

transhum.antes. 

En el caso de l.a juventud rural., ella ne puede ser caracter!_ 

zada como una clase soc.ial. determinada, puesto que se inscribe en 

cada una de 1as el.ases referidas. Ce acuerdo a dichas cateqorf.as, 

sus probl.Cl!l.as no son los tnisn:os, aunque es posible adrnit1.r que en 

el. sentido cientf.fico más estricto de categorta social, no ex.iste 

una juventud rural. ubicada en la estructura donde se inscriben -

los grandes propietarios y terratenientes. Eato debido a que una 

gran mayorta, si no todos, nace 1 se crf.an y educan en un ambiente 

éitadino, y 11610 concurren a la "gran propiedad." en apoca• de de!. 

canso o de vacacionea. Estos no comparten l.oa problem.a11 que aqu.!_ 
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jan a l.n juventud rural. campesina, de acuerdo a l.a def1nici6n que 

aqut. se ha ofrecido para campesino. Esta juventud rural campesi

na, marginal. tanto desde un punto de vista funcionalista cuanto -

con mayor razdn a partir del anál.isis que formula l.a corriente C.!, 

tructural.-h1stc5r;tca, carece de l.as oportunidades mh11mas como pa-

ra. poder participar plenamente de los bienes (cul.tural.ea, econdm! 

cos, etc.} que la comunidad nacional. genera, y menos en los proc!!_ 

sos de decisiones que incl.uso l.e atañen a su propia vida social. e 

intel.ectual. 

El. anlll.isis de la distribuci6n de la tierra y su sistema de 

tenencia, as! como las categor.tas ocupacional.ea antes indicadas, 

sirven de base para edificar el sistema de estratificaci6n de l.as 

zonas rurales latinoamericanas. Es i.mportantc para l.a sociedad 

l.as condiciones reales y objetivas en que se encuentran loa indi.

viduos: la educaci~n, l.a riqueza, el salario,. la residcnci.a, el 

grupo étnico 1 ell.os determinan la.s condiciones reales. en las que 

los hombres se estratifican en l.ae diversas capas dt; l.a sociedad. 

Estos criterios, conjuqadoe, parecen decidir el lug~~-que cada i!!_ 

dividuo ocupar4 dentro del sistema de estratit:icacil5n,. 111.mese -

casta, estamento o clase social. Quiz4s para algunos subsistemas 

sea conveniente utili:ar uno u otro criterio, porque responde mlls 

realmente a las condiciones de la sociedad gl.obal. Pero es indi.!. 

cutibl.e que estos -criterios est.fn en la base de las formas de es

tratificaciOn. Podr!a agregarse ciertos criterios,. m&s subjetivos 

que objetivos, para tener un jueqo completo de indicadores que --
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sirva para el anal:Lsís de s.ituac.iones concretas.. PerO, 9lobabe!!, 

te considerados, parece que 4ste es el paso a seguir:. 

3.4 .. 4 La Div..i.s.idn del T~abajo en el Sector Rural 

Desde esta perspect:iva, y en razt5n de aus caractertstica• ª!. 

pec:ia1es ya señaladas, la diversific::aciCSn econidimi.ca y ocupacional. 

en las zonas :t"ural.es dE!: Al'r:il!rica Lat.:Lna es m!nilft4.. LA estructura 

ocupac:f.ona1 es fun~hunentalmente agropecuaria, y en este sector v~ 

ve la mayor.ta del campesinado latinoamericano. Asf, putia, ex:tste 

poca d.ivist.dn del trabajo, sí se exceptQan las grandes expl-otací.2_ 

nes aqropecuari.as, eminentemente exportadoras.. Parte del s1-stema 

de prop.1.edad est.t. en pocas manos, y la dependencia te~noldq1c• se 

aeent'lla en razdn del desarrollo racion.al de laa grandes propieda

des y en t'unci6n de J.as demandas de los product:.o& generados a PA!: 

tir de los raonocultivos en lo!l rnereadoa extranjero• .. ciit) 

Esta m!nima d.iv1si6n del trabajo, que a su ves es consecuen

cia de 1as caracter.!st.tcas de J.a estructura y produáCidn agrar:f.as

tiene gran .importancia pnra la estructuracidn y la plan:tr.ieaeidn 

de los subsistemas de cducac.idn on las zonas rurales. .Li?l poca -

{11tJ P•.r1:1. mayo.ros antecedent~s ver: CEPAL, Estudio Eeon6aJ.co d• 
A•CrJ.ca Lo1ttJ.J)a, f:/CN.. 12/974/Rev. 1, p&9•. 3J0 ... 33 l. 
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permeabi.lidad de la estructura, tl.l.:l) supone tambi6n un olvido, por 

parte del sistema _educativo formal. de generar a travé;s de 1.a cap~ 

citaci6n agropecuaria, la modernizaci15n de los sistemas de produ~ 

ci6n. El circulo vicioso pareca romperse en algunas formas educ~ 

ti vas que intentan generar, i1 partir de. l.a propia realidad agrop!_ 

cuaria, efectivos canales de desarroll.o, con lo cual., a su vez, .

inciden sobre las corrientes migratorias. 

Como r,:uede observarse, la juventud rural, en ,..rrrrrl' permanente, 

encuentra en medio de estructuras socio-econ6micas que tortian 

inviable su posibl.e desarrollo. La ineficiencia cuantitativa Y. -

cual.itativa de l.os sistemas educativos formales los ex.pul.sa a una 

temprana edad y al. querer l!nccntrar un rol. ocupacional ya para ..;._ 

cooperar con el. n<icl.co familiar o bien para su propio beneficio, 

encuentra. una estructura ocupacional. cerrada y constantemente de-

primida. su al.ternativa muchas ve.ces: emigran a 1a ciudo.d o - -

bien a otros pa'!~es (llJ) para incre~entar el fen6meno de acumu1~ 
ci6n de miseria como resultante histt5rica -y coyuntural. muchas ~!. 

ces- dentro de l.a tendencia general. de la acwnul.aci6n ·de benefi-

cios. En este caso, la presencia. de una masa pobl.acional afecta-

(\111 La mi•ma confiquraci6n de l.a econom.!a de i::onocultivo y la -
conformación de la dinámica poblacional exrl.ican en parte ol poco 
d:l..namintr.o señal.ado. Nota del J\utor 

(1131 T!pico en este caso aon l.os trabajadores agr!.co1aa que emi
gran en busca de trabajo de M'xico a 1.o• E•tados Unidos, de la paE,_ 
te sur do Ch:l..l.e a la Argentina, de Col.ombia a Vonezue1a, de Hait! 
a República DOUlinicana, de Puerto Ri.co a los Eatadoe Unido:a. ~e
ta del Autor. 
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da por ~ importante depresidn de su nivel de vida parece como -

efectiva palanca para determinar los niveles salariales. Para 

las necesidades de acumulación del. capital resul.ta interesante p~ 

der mantener una situaci6n social en la cual un nOJnero considera-

blo de l.a poblaci15n subsista con un m1nimo costo de vida, s;iorque 

esto permite el pago de salarios bajos,. con lo cual se disminuyen 

los costos de producción. 

En el caso de Amd.rica Latina• este problc"ma adquiere carA.c-

ter de gravedad debido al qrado de incidencia cstructura.l de l.a -

l.ey de desarrollo desigual y combinado que viene dado por las ca

racter1.sticaa de ser soc:ledades dependientes y por la forma como 

esa dependencia, condiciona el desarrollo capitalista. Esto, e!. 

presado en otros tárminos, !lignifica que la gravedad del pr~blerna. 

en Am4rica Latina se deriva de la forma como se inserta el desa-

rroll.o capitalista de los pa!ses del área en la d1vi.si6n interna

cional. del. trabajo •. 

Es importante tamb1~n señalar que desde el. inié:16 de la ddc!. 

dn. de los años cincuenta, léls grandc!J potencias econemicas occide!!, 

tales del mundo capitalista vol.vieron a hacer efectiva la teoría 

de la divisi6n internac:ional de trabajo, la cual. 11e basaba en las 

ventajas de costos comparados. La CEPAL sostenla que, bajo el e!. 

quema citado, la tarea especifica atribu:i.da a Latinoame.rica, como 

parte de l.a periferia del sistema econ6m1co mundial., era la de -

producir alimentos y materia priroa para l.oa grandes centros indu!_ 
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triales, l.o cual no ser:!n perjudicial., dado que se suponía que el 

progreso técnico, adn cuando se realizaba en espec:lal en sectores 

que no eran el pr.imario, extender.!a su beneficio a todo el. mundo. 

F~cil es suponer que esto constitu!L:I. toda. una falacia., puente que 

muy pronto_ se añadieron suficientes pruebas empíricas acerca del 

famoso deter.ioro de l.os t~rminos de intercambio que desacredita-

han toda l.a teoría. 

3 .4 .s Tendencias en las Formas Empresariales del Agro Lat.inoame

ricano. 

Al agotarse en la dl!cada de 1os sesenta las posibilidades• -

los espacios y la viabilidad de las pol.í.ticas reformistas en el. -

agro latinoamericano, surgi6 como evidente la idea de que el. des!_ 

~rollo del sector s6lo pod!a lograrse por intermedio de l.a gran -

empresa agropecuaria. En la experienci.a del creci.mi.ento de la --

agri.cultura de exportaci15n, previa a 1960, fueran 1as grandes em-

presas, nacional.as y extranjeras, las que encabezaron y dirigie-

ron el proceso. Despu~s de 1960 fué notorio que 1as· "tendencias 

a fortale~er form~s de orqanizaci~n empresar.ial de gran enverq~d!! 

ra y con uso de capital. intensivo, a control.ar cuatiosas inversi~ 

nes de capital., a util.izar la tecnolog!:a mSs reciente y a la man!_ 

pulaci.6n monopolista del mercado, s6lo i=-od!an concretarse a tra-

vil!s· de la ayuda del Estado y del capital internacional en torno a 

l.as 9randee empresas agropecuarias. 
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La nueva eta.pa de crecbniento de l.a producc:l.6n agraria l.ati-

noame:ricana a travds de esta modal.idad ngraria industrial, se con!. 

ti.tuye en una nueva manera de profundizar e integrar las econom1.as 

latinoamericanas al. sistema internacional de mercad.o. Con ello, 

cambia el. carácter de l.a explotaci6n agraria regional, y cense- -

cuentemente, tambil!n las orientaciones de las inversiones de cap,! 

tal, l.a natural.eza de la organizacidn de la estructura productiva, 

as! como l.as interrelaciones entre el sector agropecuario y los -

otros sectores de l.a sociedad, haci4!ndoae rn4s intima l.a vincula-

ci6n agro-1nduetria, no s61o en t4!rminos del capital financiero -

que ias respalda, sino como proceso productivo. 

En esta perspectiva se presenta un fen6meno muy curioso y --

que responde a l.a estrateqia mimetizadora educativa que loe gru-

pos de poder utili.zan en el procese de modernizaci6n, como una -

forma de aplacar 1oa intentos de reivindicación del campesino y -

los de una juventud rural que se esfuerza por ocupar un lugar m4s 

digno en la sociedad, signo propio de su interés por querer part!, 

cipar pl.enamente en la sociedad. Es as1 como aparecen y se dise

ttina.n r4pidamente los programas de capaci.taci6n y or9anizaci6n e~ 

pesina, y los programas especiales para juventudes rurales encab2, 

zadas muchas veccS por agencias y organismos internaciona1es de -

desarrollo, bajo una concepci6n positivistas o funcionalistas, e!!. 

caminados a mantener el. sistema inalterable en sus ferinas estruc-

tural.es. El. aparato educativo, con la colaborac16n e ingerencia 

de organi.sroos for4neos muchas veces, que vienen en ayuda d.el mod!, 
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lo de desarrollo rcformistA, se constituye en un instrumento ex-

tremadamentc valioso para segui.r manteniendo el. "statu-quo .. en el 

sector rural~ La extensién agr!cola asistencialista y de neto -

corte vertical, mantiene su i.mportancia en los programas guberna

mentales. Es en este contexto donde, entonces, l.a juventud rural 

observa sus espacios de acci6n y sus posibil.idadea de progreso m~ 

terial. 

La crisi.s de los años 1973/1976 y nuevamente en los :Lni.cio• 

de l~ presente d~cada, atribu1.da. en parte a las alzlia del. petrd-

l.eo, permite observar mejor el nuevo modelo de acwnulaci6n que el. 

sistema reserva, como distribucit5n de funciones, para los pa:tses 

en desarrol.lo. En medio de este complejo nuevo orden, ~a presen

cia del capital. l.l.amado"trasnacionaJ.•, pasa a jugar un papel de -

vanguardia. Es a•! como 1oa sectores mas din.tmi.cos de l.a econo--

m!.a de los diferentes pa::tses latinoamericanos se soineten a su CO!l 

trol di.rigente .. 

. En a1quna medida el estancamiento en el creci:meinto de los -

sectores que su6tituyen importacione• han encontrado •u contrapa:.· 

ti.da en l.a recomposi.ci6n de la producci6n agraria capita1ista de 

exportac16n, muy especialmente en el sector de al:imentos. (ll4) 

( 114) E. san toa. La Segunda Ro forma 11.grarin ~o A•, rica Latina: ol 
Agrlbu•lness. Univer•ity of Suaaex, Mi••o. p. 88. 
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De este conjunto de tendenc:1aa, muy breve.ID.ente señaladas, se 

pueden s:1ntet:1zar los s:1gu1entes rasgos fundamentales que ayudan 

a orientar el. an&li.s:1s y el marco en el cual las juventudes rura

l.ca del. cont:1nente deber&n moverse en los pr6x1moa años s 

1. Preaenci.a ,de una masa importante de capital.ea no agrar1os 

en e1 sector rural. 

2. Reorientac16n de tendencias hacia 1a integraci6n vertJ.cal 

en la prod~cc16n agropecuari.a y en 1a :1nduatria que proc!. 

sa alimentos. 

·3. La novedad de la .1ntegraci6n horizonta::L, a trav6s de sis

temas de coinercializaci6n y diatr.1buc16n a1 conjunto del 

si.stema econ6mico, naci.onal y externo. 

4 • El reforzam1.ento de la• tendencias a 1a concentrac16n y -

centralizaci.dn del cap1.tal . 

Una categor:1zac1.6n prec:J..sa de estoa fen6menos en una sola d!_ 

fin1.c16n es el. •agribusines• •, que representa el nuevo t:lpo de e!! 

presa agraria en el horizonte econtSmico latinoa.111er:1.Cano. El. nom-· 

bre de aqro-induatr.ia puede parecer un nuevo nombre para una vie

ja rea1J.dad. Lo nuevo hoy y que l.o ha.ce cual:Ltat:Lvamente distin

to, es 1a magn.itud y ramificac1.one• de la empresa, 1a manera de -

integrarse la producc1.6n primarJ.a a1 procesado f:l.nal, la art:1cu1!, 

c:l6n de 1a exp1otac:i6n agraria con el. sistema de empresan bajo -

una 11:1\ea de integrac:1dn vert:lcal., en •1 cual. aquel1a pi.erde au -

aatonomta como sector. 
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A parti.r de f.ines de l.a década de los 60' y hasta el presen

te, las empresas transnacional.es ya comp1eta.m.;,nte afianzadas en -

l.a aqroindustr1.a1iz.aci6n; no 1!!16lo producen y elaboran productos -

bllsicos, sino que entran a procesar al.irnentos destinados a merca

dos urbanos de altos ingresos con diversos grados de sofistica- -

c1.6n. La co1ocaci6n en el. mercado va acompañada de campañas pu--

b:l.1.citarias que ya han sido probadas en pa!.ses desarrol.lados. V!_ 

le decir, se 1.nicia una convers i6n de los interses trananaci.ona--

l.es haci.a l.a 1.ndustria alimenticia. 

Ligado a este resultado paradojal de profund1.zaci6n capi.ta--

11.&ta, se presenta el. desempleo y el. su.b-empl.eo casi permanente¡ 

aparece la reproducci6n de economias famil.iares y/o el. aumento de 

J.a importancia de la mano de obra familiar en el conjunto de 1a -

pobl.aci6n agraria ocupada. El. salario del. trabajador ocupado cr~ 

ce en tGrminos Absol.utos, pero dism1.nuye aan mas cl.aramente el. i~ 

greso famili.ar. En todo caso, es .importante señn1ar el grado to

tal. de monetariz.aci6n del. 11.alario y con ello, la pér,?ida de 1.mpof:. 

ta.ncia de 1os elementos no monetarios (usu.tructuo dé Pequeñas Pª!. 

celas, donaci.ones alimenti.cias, etc.}, l.o cual significa <!Ue au--

menta el costo de reproducci~de esa fuerza de trabajo. Al enca

recerse la mano de obra, provoca importantes alteraciones no s6lo 

en la forma de contrataci6n, las relaciones con los patrones, si-

no en el. modo mismo de l.a vida rural.. 
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En e•te aspecto tal. vez podr!a conclu:i.rse que d:i.chos camb:i.os 

-genera~nte muy b:i.en pl.anificados- apuntan en la d1.recci6n de -

querer un:i.fonnar lo rural./urbano. de sus costos y de crear un tne!, 

cado dnJ.co de trabajo a ~ivol re9ional. y nacional.. (1.lS) 

'Estas son de manera JDUY s:1ntdt1ca en lo euat.al"l.cial., l.as nue

vas formas productivas y las nuevas relaciones soci.ales que han -

.aparecido en el campo l.at1.noiuner1cano como :rtasul.tado del. de•arro-

1.1.o y la DiiodernJ.zacidn de los G.ltirnos años. La juventud rural. es 

par~ consustanci.al. y d1n4mica en el. cuadro de di.cha• rel.aciones, 

es deci.r, -y aplicando el. criterio estructural. hi.atdrico-, forma 

parte de una estructura de dondnaci6n en peraanente relac:16n dia-

16cti.ca cmnpc-ci.udad.. Dicha juventud, en lae pa1.-bra•. de Tourai

ne, representan muchas veces l.a existencia de una mano de obra -

marginal. no funcJ.onal. para el. 111odo de producci6n .. (l.l.6 ) El. mismo -

autor expresa que .... •1oe mar9inal.es no son un grupo, aino un pr~ 

dueto de un mecani•mo social. de subempl.eo que rebaaa ci.ertamente 

-y con mucho- lo que podell\os llam.ar deaocupaci.6n en el 8ector del 

e.!llpleo aeal.ariado pen:tanente" .. (111 ) Preci.saittente la' éCcnO'lll1.a sub-

(115) J. Brandao L6P•:C Do latifundio o. empre•ar un.14a4• e d.1v•r•1-
dad.a 4o capi~aliamo no campo. cuaderno 26, CEBUP, san Pabl.o, Br,!. 
•11. 1976, p. 55. 

l 116) Ala1.P. ':Couraino.. Laa sociedad•• d•pendientes 1 ensayos sobre 
Aa,ii:ica Latina. Mli:xico, Siqlo XXI Ed.1.t:oree, 1978, p. 107. 

(117) tbid••· 
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desarrollada, como las l.atinoam.ericanas, produce u.na. marq:lnaci6n 

creciente, una separación cada vez m4s completa entre el dotni.nio 

hegemónico pero estrecho de l.ns grandes empresas extranjeras y la 

inmensa zona deprimida del consumo popular.. Este es el atributo 

del a trazo y ti.ende a profundizarse a medida que progresan 1as -

nuevas formas de dependencia, es decir la internacional1zac:L6n -

del mercado i.nter:Lor. 
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SINTESIS AL CAP:I.TUJ.0 Y ANIU.aISXS FXNAL 

Antes que nada es preciso señal.ar que exi.ste una necesidad -

aprem.f.ante de reem.pl.azar· el eotud1.o de l.as situaciones y de 1.-ils -

evol.uciones por el. eatudi.o de las relac1oncs y l.os movimientos s~ 

ci.al.es, ya que e1 desarrol.l.o no es la poa:Lci6n de una soc.1edad en 

una l.1nea evol.utiva, sino que es el conjunto de acci.ones que hacen 

Pasar de una colect:tvidad o t.ipo de sociedad a otro definido pcr ':1n 

grado de alto de intervenc:l.6n de l.a soc.1eda4 sobre s~ m.:1.sma. Es

to hace aparecer de irunediato el problema central de todo proyecto 

de desarrollo, que debe ser cons~:t"'Uido, sobre el an41.i•is de l.as 

rel.aciones social.ea estructural.es. Algunos sectores conf:ormadoa 

por n1.ntel.ectual.es" y "cientiatas social.ea" intentan sal.ir. de la 

probl.eJD4t1.ca de desarrol.lo, de•truyendo J.a idea misma de las dete!. 

m.1.naciones social.es, x-educicndo l.a vida social. a un conjunto de 

tendenci.as modernizadoras. Esta imagen evo1ucionf,•ta estl eondefl!!. 

da a1 fracazo, puesto· que hace ab11tracc:16n absoluta de 1as re1a-

cione• socia1es rea1es, al. mismo tiempo que de los m.ecaniamos da -

control. y de reproduc:cJ.6n social. 

En e.l caso del. análi.sis y estudio de 1.a juventud rural, aquel 

debe ubi.carse en él. contexto de las rel.acionee sociales y econ~

cas ·de l.a sociedad l.atinoamericana, fundamenta~nte al t•rndno de 

l.a Seqµnda Gue:rra Mundi.al., época en l.a cual. se empie:an a defi.ni.r 

l.08 _rasqoa principales qu9 tip:ifican 1a• actualea eatruceuras ao

cio-econ&aicas de la Reqil'5n. 'Intentar un anfl.ia:i• fuera de esta 
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perspectiva, ser!.a evadir el. problema pr1.ncipal. que, en r.uiyor o -

menor grado, afecta a toda lu juventud rural latir.omner1.cana: su 

concreta situación de marginalidad estructural, l.a cual. ya ha si

do definida anteriormente. Desgraciadamente casi la totalidad de 

los estudios y enfoques que hasta la fecha se han efectuado sobre 

la juventud rural. se sittían en la vertiente del empirismo, lo - . -

cual se refleja en l.o. progrnm.acidn eser.ita de investigaciones at~ 

miz.adas. pequeñas. insustanciales y, por l.o tanto, incapaces de -

conducir a la acumulacidn aistem.!ltica de conociJl\ientos acerca de 

la verdadera situaci.On social. de la juventud rural. latinoamerica-

na. 

Aquellos estudios adoptan la personalidad del. estructural -

funcionalismo, modalidad por medio de la cual. se presenta como -

ciencia lo que no es sino una tradici6n te6rica que a la 1arga se 

convierte en una pr4ctica tlicnica destinada a justificar y a re-

forzar el proceso gcncra1 de modernizaci6n dependiente, o de un -

reformismo que se contrapone a cualquier proceso de desarrol.lo i~ 

tegral. de las sociedades l.atinoamericanas. Bajo e~t;.; marco de _ ... 

· tradi.ci6n te6:rica el. ir.ad.o de producci6n del conocimiento est.1 fueE_ 

temente influ1do por una base epistemol6gica ncopos.1.tivist.8. y - -

neoempirista. Su legitimidad académica se sustenta en una ideo12_ 

g!a cient!.ficista, l.a cual. se cubre con grandes alardes de objet!, 

vidad y neutral.idad. 
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Es por l.o aseverado que se vive dentro de un mundo pleno de 

"cient1f1c1smo", siendo cient:Lficista al investi9ad.or que se ha -

adaptado a un mercado c:Lent!!fico, renunciando a preocuparse por -

el.. siqn:Lf:lcado social de "su actividad, desvincul.!ndose de los pr~ 

bl.emas socio-pol!.ticos y entreg4ndose de lleno a su carrera, acee_ 

tanda sus normas y valores, comdnm.ente concretados en un escal.a-

f6n perfectamente sincronizados al sisterr.a, a sus cond.icionee y -

valore•. E ato• •cient:Lfic:l.stas" son incapaces de sospechar o de 

poner en duda la p~eza y neutralidad de la cienc:La pura y la :l.nf!_ 

libi.l.idad y apoliticismo de las &lites cient:l:ficaa nacionales e -

interitac:Lonales al irr.poner temas,. ml!todos y criterios. Este "cie2_ 

ti.ficismo" se torna adn ds peligroso, puesto que se constituye -

en el. oslab6n medul.ar del proceso de desnacional1zacic5n que hiat~ 

rica.mente han venido sufriendo l.os pa!sea subdesarrollados, con -

lo cual. se refuerza la dependencia socio-cultural, econ6mica y --

cient!.~ico-tecnolc5gica .. 

Para esta corriente ideol6gica empirista, el objeto de la -

cienci.a est:l determinado por el dato emp!rico y el stijeto que co

noce. Es decir, el sujeto epistemol6qico se reduce a un simple -

sujeto individual, igualmente ernp!.rico. La objetividad requerida 

en el trabajo cien.t!fi.co tambH!n se sustituye por una sumisic5n a 

los instrumentos de oheervac16n y a 1a.s reglas del forrnaliaino me

todol6qico. En otras palabras, la construcci6n de un cuerpo coh~ 

rento de propoai.c1one• tec5r1eas se sustituye lige ... ente por un -

conjunto de conceptos operacionales que no conducen a un producto 
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coherente e 1.ntegral desde e1 punto de vista de .los factores ao-

cio-econdmicos que determinan el marco operativo de una sociedad:. 

Opuesto a este esquema de trabajo unidimensionnl, parcialiZ!_ 

do y poco objetivo, se ubica 1a corriente estructural-h.ist6rica -

do marg1.nalidad, el. cual considera que el actual aubdesarrollo de 

AJndr1.ca La:t1.na es el. resultado de su participaci.t5n en el. proceso 

de deaarroJ.lo capital.;tsta mundial. A su vez el desarrol.J.o del -

si.stema capital.is ta mundial. ha dado origen, mantiene- y attn aumen

ta ol desarrollo estructural y el subdesarroll.o estructura1 cOlt\o 

manifestaciones, simul.tllneas y mutuall'lente producidas del m1.smo -

proceso hiat6rico. 

De lo anter.ior se desprende la necesidad de caracter1zar, br~ 

ve y s.inUlticamente el desenvol.vimiento de las econom!as latinoa

mericanas previo y pc:>sterior a la dt!cada de los años cincuenta, -

ya. que ello pos.ibi.l.ita tener un claro y objetivo cuadro de .lo que 

ha -s.1do e.l comporta.miento de.l sector ac;r!cola hasta el presente,

.sus rasgos t'undarrienta1es y en esto entender o compr*inder .las raz2 

nos de .la marginal.idad estructural en que ha vivido .la juventud -

rural y .la poblaci6n campesina. Someramente este transcurrir se 

ha manifestado <le la siguiente manera: 

Ha habido un acuerdo casi genera1 en los estudios de ciencias 

sociales respecto a. la pobreza extendida de las &reas rurales de 

toda la Amdrica Latina. Hasta e1 momento actua1, J.a situaci6n de 

1a poblaci6n rural ha s.ido de una pobreza cnd•túca, despu@s de --
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1920 l.a pobreza ee ha considerado una de las razones principal.es 

para l.a mayor m1graci6n del. campo a l.a ciudad.. • Una proporci6n -

considerable de l.a fuerza de trabajo agrtcol.a est4 invol.ucrada en 

rel.ac1.ones de producc.i6n ·no capital.is ta, tiene poca participac16n 

en el. mercado, estd: privada de la mayor parte de l.os b;l.enea mate

rial.es que eat4n d.1spon1.bles para otros qrupo•, y part:tcipa muy P!?. 

co o nada en l.a pol.f.tica ••• La rnayor!a de l.a poblacU5n rural se -

clasifica como marginada en todos los sentidos de la pal.abra. 

Despuds de .la segunda Guerra Mund.1.al, exist::lan en Amarica La

tina ·grandes esperanzas de que el desarroll.o econeiftlico basado en 

.la .1ndustrial.i.zaci6n control.a.da nacional.mente (un deaarrol.lo ha-

cia adentro) , mejorarta l.a situacidn de 1011 pobres del campo sin 

crear ni extender la pobreza y la marq:l.nal:l.dad urbanas. 

Hacia l.os 111.timos años de la d~cada de los ci.ncuenta se co--

menz6 a cuesti.ona.r, principalmente en 1os estudios de l.a CEPAL, -

l.a viabi11dad de un desarrollo .indu•tri.al sostenido y autt5nomo en 

~ftrica La ti.na. Muchos factores contribu!an a p1antiéar las dudas. 

Es as! como 1a atencidn se di.riq16 haci.a ci.ertos raeqo• del!lconoc! 

dos de la.a sociedades latinoameri.canaa y a una seri.e de investiga

ciones y estudios ·te6ricos rel.acionados con l.a Agricultura. y las 

estructuras agrarias. 

En tllrminos generales, en contraste con l.ae qrandea eaperan

de la primera etapa, una preocupac:l.dn peeimi.eta se convirtid 
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en el tono dom1.na.nte de. J.os estud:1os de la CEP1..L.. Por ra:ones i!!, 

ternas y externas, la a.9ricul.tura no se desarrol.l.nha a un ritmo -

compatibl.e con l.ae necesidades de l.a industrializacidn ~ La. adop

cidn da funciones de producci.6n industrial., basadas en tecnol.ogía 

avanzada, no producía l.os beneficios esperados. La diferencia e!! 

tre el. ingreso rural y el urbano aumentaba y, l.o que era peor, la 

concéntrac16n de ingresos no daba lugar a un mercado nacional., --

compatible en tamaño y en estructura con l.as necesidades de l.a 1!!, 

dustrial.1zac1.0n..... Adem:!s, el. crecimiento de l.a poblaci6n sobre

pasabA l.a capacidad del. sistema de incorporar mano c;le obra nueva 

a l.oS sectores más productivos.. Se di.6, entonces, mayor imeortAn

ci.a a l.a reforma agrariA, a la di.stribuc16n del ingreso, a la adoE_ 

ci6n de una tecnolog1a intensiva de mano de obra, as1: como a una 

actitud mls cautelosa. aunque difusa y a.mb:lqua, ante el crec.tmie!!_ 

to de la poblaci6n y l.a .urbanizacidn. Como puede f4c1.l:mente ad-

vortirse, el. probletaa. del empleo estd. en e1 centro de todas estas 

:z:ef1ex1ones .. 

Desde un punto de vista longitudinal, las tendencJ.as hacia -

el. cambio de ocupaciones y hacia el crecimiento urbano indicaban 

claramente que la pobl.ac16n rural disminu!a en tdrmi.nos rel.ativos. 

Por consiguiente, el empleo agr:tcola tatl".bi'n d:isr:iinu:ta su propor

ción en la fuer:a de trabajo. Loe movi.mientos multitudinarios de 

l.a poblacidn ru.ral hacia l.aa ciudades, se expl.icaban en t"rminos 

de l.a dispari.dad de 1.ngrcsos entre l.os empleoc agr:1colas y los no 

agr1eolas, lo cual. corresponde a una tendencia e:o.inentement.e cl.á-
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si.en de 1nterpretaci.~n del. fenómeno aoc:Lal. referido, pero tatll.b16n 

como a lo.s esperanzas provocadas por el. modal.o· de suhst1tuc:1.6n de 

art!cu1os de i.mportac16n.. se esperaba,. y so deseaba, que la in-

dustrializac16n nacional. implicara una transferencia de la pobla

ción del sector agrf.cola menos productivo al urbano industrial -

m&s productivo. 

Este •optimismo restringido" estaba rodeado de puntos de pe

simismo, en especial respecto a 1a capacidad del. sector induatrial 

para absorber a toda la poblac16n urbana. La i.ncapaci.dad de las 

S.reas rurales de retener su propia poblac16n excedente de manera 

productiva se hace explf.cita, y se localizan las ratees del pro-

blenia de .m.argi.nalidad urbana en especial, si no exclusivamente, -

en l.o que se denomina "sobreurbanizaci6n" y en el crecimi.ento de 

la poblaci6n. Si.n embargo, ~ factores estAn f.nt1ma!llente rel!_ 

cionados con 1.os ra•goa tradic:l.onAles de las estructuras agrarias 

y con su fa1ta de dinamismo .. 

Para 1os pro!X5•itoa centra lea de este trabajo,. que ha sido -

el. de aprox1marse al análisia de la situacil5n de la juventud ru-

ral. a parti.r de una concepción eetructural-hi.stdrica y no desde -

una perspectiva segmentada o atomizada, es importante traz111cribir 

el pen.sai:i.i.cnto de la CEPAL al. in:!.c:io .de la dAcada de l.oa sesenta, 

ya que este pl.anteamiento r.1arca el. inicio de nuevas refl.exiones -

y proyectos sobre el. desarrollo latino41!18ricano. As!, el estudio 

de l.a. CEPAL de 1961 proponta que "una pal.:tt:l.ca aqr1c::o1a apresure 
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el. desar:roll.o econ6mico det Am'1ri.ca Latina", y a pesar de que ya -

ve!a la incapacidad del. sector 1.ndustr:!.al para absorber mano de -

obra debido a restricciones tecnol.6g1cas, subrayaba la importancia 

·de 1a. agricul.tura- en l.os siguientes tl!rminos: 

"Las tasas rn~s al.tas de c:rccimiento del. producto manufactur~ 

do han si.do paralelas a las tasas de aumentos de empl.eos en el. -

mismo sector, lo que no baataba ni. si.quiera para absorber el. cree! 

miento natural de la poblaci.15n activa ••• La raz6n fund~ntal. de 

esto es que l.a 1.ndustr:la -a objeto de ser et'iciente- ae desarrol.l.a 

sobre l.a base de tecnolog!a importada. y de métodos de produccidn 

que ahorran mano de obra, caracter!sti.ca de los mddelos avanzados. 

La agricultura, que representa oportunidades de 1nveraidn con una 

proporcidn muy alta de consumo y rendi.Jbiento, puede tamb14n abso!. 

her mano de obra mnpl.e4ndola intensivamente en l.a construcción de 

proyectos de infraestructura que requieren poco capital y que, --

por su misma natural.eza, no afectan mucho la balanza de pagos. -

El. crecimiento a9r!.col.a no requiere el. uso de ll\~todos importados 

que ahorran en mano de obra., nl el mimno grado de rnecanj:z.aci6n, -

que en· los pa:lses industrial.izados. La productividad agr!.cola -·· 

puede a.wn.entarse ~ediante una tecnol.og!a nacional ,basada en e1 uso 

intensivo de mano de obra que trabaje con instrumentos manuales, 

m4quinas pequeñas, fertilizantes, insecticidas, y en el. mejora- -

mie~to de. l.a tierra mediante 1a irrigacidn, el drenaje y l.a ·cons

·trucci6n de obrao de conservae16n... Esto de ninguna manera impl.! 

ca que e1 rit:no de industrial1.zaci6n deba detenerae o dJ..sm1.nuirse 
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Al. contrar±o, implica la necesidad de una industrial:lzac.16n adn -

Irtás r4p:1da, pero apoyada por una agricultura sana y viaorosa, con 

una demanda efectiva mayor que l.a actual.. Una de l.as 'IMUleras de 

l.09rar tal.es objetivos ea promover una reforma agra.ria como ins-

trumento dol desarrol.lo econ6mico y social, lo que conll.evar:fa la 

redistri.buci6n do los ingre.os y el. aumento de productívidad• .tl18) 

En el. lUBS de ju1io de 1962 se crea el I:natítuto Lat:inoa ... ri

cano de Pl.aneacit5n , Econdm:ica y Social (YLPES) , por raaonea ligada e 

a. lo• obaUculos socia1es y por l.as con•ecuenciae inde•eabl.e• de 

la inºduatrial.1.zacJ.dn eor NedJ.o de la subatitucil5n de art!cul.oa de 

importac:l.6n. Demo•trando entonce• que l.a• condicione• palfticaa 

internas eran obsttlcul.o serio para un model.o m411 equ1.tat1.vo del -

desarrol.l.o econdm1co, lo cual representa un punto de ,;i.ata dif1-

c.il. de explicar oficialmente. 

Las tendencias econ6micas de Am.Erica Latina, despu6s de los 

primeros años de la d@cada de los sesenta, eran 1as de un ~ 

de 1a deuda externa para afrontar las dificu1tade• im."pue•ta11 por 

la capacidad inaufic1.ente do 1.mportaci6n. Ader.i.4s, un 1arqo eatu

d.1.o pub11.cado por 1a CEPhL en 1965 demostró que el ti.pe de inver

si.6n ex.txanjera es' taba Ctu:".bi.ando. Se reduc!a l.a part.1cipac16n de 

(118) C.EPAL (ECLA). "'An agri.cul.tural. pol.icy to expedita th• econ~ 
J:lic developaant et! Lat:l.n Aaeriea•, Economlc Bulletin fer Lat:ln -
Am•rica, Vol. V:t (2), oct.ober 1961i 1-11. 

- 206 -



la ·1.nversiOn e~t~anjera. pab11.ca en relaciOn con la totnl, y nwne!!;_ 

taba la :L"'lvers.iOn extranjera privada. En aquel. entonces las empr~ 

aas extrQJljeras hab!.e.n invertido mucho en todos los sectores eco

n6mi.coa de 1.as soc.iedades latinoamericanas y en especial. en el se.=_ 

tor i.ndustrial.. 

Con el tiempo, l.os estudi.os demoetrarf.an que 1.os empresarios 

1.ocal.es., voluntaria u obl.igatori.amc:nte, asociados con empresas e_!. 

tranjeras, perdi.an el control. del proceso productivo,-· a'l1n cuando 

la producciOn se orientaba hacia e 1 mercado interno. De esta ma.

nera se desvanec.tnn l.as perspectivas de un desarrollo industr.ial. 

naci.onal.Jnente controlado. 

La distribuci6n de los ingresos empeoraba tanto regional co-

mo sectorial.mente. Esto creaba,, a su vez, un mercado :f.nterno muy 

distorsionado: pequeño, geogrlificamente concentrado, pero con un 

mayor ~oder de compra. La de:rr.anda relacionada con este mercado, 

junto con l.a dependencia de la inversi6n extran1era, 11.evaron a -

l.a adopci6n de procesos de producci6n en e.l. sector :lndustrial.# b~ 

sados en tecnolog.!a importada r.iuy avmn:ada. Todo ell.o amnentaba -

l.as presiones sobre la capacidad de 1mportac.i6n y, adem~s# li.mit!_ 

•'"" ha la capacidad del sector industri.al. para absorber el. crecimien

to de la poblaci6n econ6micmnente activa. 

El sector agrario, limitado entre :1nsti.tuc:1.ones tradiciona-

les y poco visionarias, era incnpa% de retener pro~uctiV21J:1,e.nte a 
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su propia poblaci~n. El denarrol.lo lento del sector agrario tam

bién fue el. responsable del abasteci.m1.ento inadeeu.ado de al.imen--

tos y materi.as primas que se necesitaban en el sector urbano de -

l.a economta, l.o que aumentó la presi6n inflacionar:i.a. En estas -

condic.iones lo. mi.graci6n del campo a l.a ciudad se aceler6 notori~ 

mente. 

Una ve:z: que ccnnen:r.6 el intento de incorporar factores socia-

1es y pol.tticos al anAlisil!I del proceso de de9arrol.lo en AmArica 

Latina, se llcg6 a una explicac16n global. de tal. proceso, que se 

dio a conocer bajo el. nombre de teor!.a de la dependencia ••• Las -

teor.tas de dependencia evolucionaron a partir de un intento de 1!!, 

tegrar 100 factores econemicos, pol.S:tico• y sociales e~ un solo -

esquema expli.cativo. Este punto de vi.ata deb.S::a tambi•n conside-

rar 1.a i.nterrel.aci6n entre l.os aspectos externos y l.oa internos. 

La teoría de la dependencia tan:bil!n consideraba el hecho de que -

los distintos pa!ses latinoamericanos, en especial despuf!• de la 

independencia, se ligaron al. mercado internacional en distintos -

momentos h.1et6ricos y de maneras diferentes... Se~ i"a teor!a de 

la dependencia, los prir.eros planteamientos de la C!!!PAL scbre el 

sector ex.terno eran muy 1.ngenuos, puesto que no prev!an los cam-

bios que ocurrir1an en la estructura del capitalismo internacio-

nal. 

Durante la df!cada de los sesenta,. comenz6 a decaer la l.l.am!. 

da a.l.ianza nacional popular desarrol.l.ista. Factores tanto :lnteE, 
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nos como externos cambiaron el proceso de dasarroll.o. t>esput!s -

de _un per!.odo de transi.c1.6n -mt\s o menos entre 1930 y 1965-, cu°'!!. 

do se di.eren algunas perspectivas el.aras de desarrollo aut6nom.o, 

las economías l.ati.noaroericanas - industrial.mente m:is avenzadas se -

ata.ron, una vez m<is, a la econon!a .tnternacional.. Hubo cierta --

controversia acerca de l.os proyectos de desa.r:rol.l.o en esta nueva 

s1tuaci6n: al.qunos investigadores, en especial l.os que adoptaron 

el mismo marco general. de referenc;[.a pero que trabajaban fuera de 

la CEPAL, op:inaban que vendr!a una nueva etapa de e~'tancainJ.cntoJ 
otros cre1an que l.a dependenc:ia econ6m:ica no impl.:icaba necesari.a

mente e1. estancar.dento, sino s6l.o algunos patrones eepec1f1.cos de 

desarrollo ••• Todos aceptaban, sin er..bargo, que con estancamiento 

o con dese.rro1lo la nueva situac1.6n de dopendenci.a tenia un rasgo 

distintivos el manten:Uniento de. la pobreza, tanto rural como ur

bana, y el aumento de l.a marginal.idad urbana ••• Ai1n mis, se dec:ta 

que la 1ndustrial:izac:l.6n basada en l.a inversión extranjera direc

ta, en la tecnol.og!a avanzada y en las g:rlll\des empresas monop61i.-

cas o relacionada con estos factores, necesitar!.a '?. crear!a un -

mercado muy concentrado, situación hoy muy fAcil de· COn;probar por 

medio de un cümul.o de cifras estad!sticae. 

En lo que respecta al sector agr~cola y en co:mpleta concor-

dancia con el proceso global. de ln econom!a latinoamericana, a -

parti.r. de l.a década de los años sesenta, l.a aqroindustrial.1zaeien 

aparece como l.a m&x.ima solución para todos l.os n:úll.es que. nquej an 

a l.a agr:icultura de los pa!see latinolU'l'ler:l.C&los. En este sentido 
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se as~gura que es el llnico remedio para aumentar la producc115n -

ngr~cola .. para crear cmpleo3 en el campo y para asegurar un mejor 

y menor oostn e.o aprovisi.~:mami.ento de la dett.anda alimenticia i.nteE_ 

na .. es doci.r que 1.a presentan corno la pana.cea. y la t1n1ca v.!a. de -

racionalización Co la agricultura. S1n embargo .. se deben consid!. 

rar las :tmplicai:::!.ones que estos procesos pueden tener para la - -

agri.cultura -incluyendo a los campesinos y jdvenes rural.ea- y l.a 

. econom!a global de l.os pa:!ses dependientes, cuando eatan subordi

nados al exter:lor .y cuando estAn fundados sobre un modelo tecnol~ 

91.co .PropJ.o de los pa:!ses desarrollados 1 los cuales buscan •obre 

todo encontrar mercados externos para sus empresas a9ro-alimenta

rJ.as .. aprovisionar su demanda. .interna de productos primari.os im-

porta.doa a muy bajo prec.10,. y .. forjar el modelo tf&cni.90 de produE 

c:liSn agr:!cola y el. modelo de consumo de los pa!11ee subdeaarrol1a

dos,. a su imagen, a f':ln de asegurar su 1!1Uperior!.dad cor:-.erc!.alf119) 

Estos programas se s1t1la.n en la "modernización" de las es- -

tructuras agrarias y t(!enicas agr!colas promovidas por aé;enci.as -

1ntcrnac.:f.onales de desarrol1o y los gobi.ernos reforÍniátas de 1os 

pa!scs latino<Unericanos. Las agencias referJ.das condicionan sua 

cr~d.i.tos a la adopci6n por parte de los pa:!see .interesados en W\ 

"paquete tecnol6g1co• completo. Sin embargo la mayor:!a de dichas 

(119} Var: Francia Hestrie11. "La:: agro-lndu•tri&• trananaclona-
10111 en América. Latina", Socioloq!a del. de•arrol.lo rural.. Univ•r 
GJ.dad J\uténoma. de Chapinqo y Editorial Nueva Socioloq!a. 1990, -
P• 39 
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:reformas en ni.ngUn caso han lUodifi.cll.do substanci.al.Jl\ente la rcpar

t:1c16n des1gua1 de tierras y medios de p:roducc1.6n, pero pernd.tie-

ron modernizar l.as empresas aqr!colas tt.edi.anaa y grandes, conver-

tir a los latifundios trndicionnles en w.odernos centros de produ.s, 

ci.6n capi.talisto.s y, agil.izar los mecaniamos comercial.es y de cr!, 

di.to a la agricultura. De esta tr.anera el.lee abrieron la v!a a un 

crecimi.ento i.ndustrial., que ir.Se t<irde puede ser controlado en di

versas formas seg\'ln los pa!ses, por 1as agro-indu.atri.as extr.zmje

raa. Esta cvol.uci6n se traduce en un aumento conaidOrable en el. 

empleo de mAqui.na.s agr!coln.s y de abonos en los patses subdesarr~ 

l.lados. La '"Revoluc16n Verde" es un buen exponente de esta ten-

dencia neo-capi.talista .. 

Por otra parte las masas campes1nas pobres, cuyas tierras de 

tetf1Poral no interesan a las empresas transnacionales ni a los fi.

nes de 1a :Lnve.stigac16n y Cel fomento agropecunrio, y cuya produs 

ci.6n no es sufi.ciente para gnrant1zar una solvenci.a econ6in:s.ca, -

son o1vj.dadas por los proqrainns de asistenci.a, ap1astadas por la 

competencia de los productores cap1.t.illi%;t21:S o son, :1ncluso, expu! 

sadas de susparcelas {los medieros y arrendatarios por eje.inpl.o, -

son corridos por el proceso de intensificaci6n de 1a expl.otac1.6n 

de 1os grandes latifllndios) o de sus enpleos, desp1azados por 1a 

creciente :rnecanizac1.6n. 

Con el. fenfn:eno de la "'Revol.uci6n Verde", el proceso de "des

c1U11pesinizaciOn" de l.os pequef.os productores se acent1la, como con-
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secuenc.1.a de su pauperizacJ.enr ellos no pueden sequ1.r el aumento 

de l.os costos de producc16n y son desplazados del r.iercado. Par~ 

l.e1amente, los cul.tivos tradicional.es son reempl.azados por cult!_ 

vos industrial.es y por productos destinados a la exportacic5n re

ducidndose as:t el. ~rea dedicada a la producci6n do vi veres. 

Los crdd1..tos 1nternaclonal.cs estir.':ulan la demanda creciente 

de .instlmC!s para la agricultura provenientes de los pa.tses 1ndus-

tr1.al1.zados, provocando un desequili.brio en la balanza eomercia1; 

1a v.t:a m4s expedita para restabl.ccer e1 equilibr.10 es iinpulsando 

l.as exportaciones que en SU mayor.ta son b1.enes prlmar.1011, por CO!!_ 

s1.quJ.ente, se necea.ita desarro11ar la produccien agr!cola destin,!!_ 

da. a la e.xportac1en. Todo eato provoca cambios pro.r~doe dentro 

de las estructuras agrarias y p·roductivas de loe parses dependie!!_ 

tes, quiz& mde profunda y amplia en sus efectos que las re.formas 

agrar!.a.s .i.mpulsadas en los años so y 60. <120> 

En estas condiciones es posible afi!'mar que la cr!tica si.tu~ 

c16n de marginalidad estructura1 en la que se debate "1a mayor. pa!:, 

te de ln juventud ruraL de América Latina, constituye un hecho -

h.ist6rico que tiene relüc1l5n directa con la.:; caracter!sticas que 

exhiben las estructuras aocio-econ6micas agrarias y sun relacio--

{120) Conzal.o Arr·oyo. El desarrollo agroinduatr!al y la economía 
intorncc.toria1. M4x.tco, Diraccil'Sn Genlftral de Ag:rc-Industr.iaa, sa
crat.az:.!4 de Agricultura, 1979, p. 51. 
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nes de producción,. y no coroo producto de un hecho em.i.nentemente -

coyuntural como pretenden demostrar muchos estudios .. 

El. monopol.io y control de los med.ios o factores de producc16n 

del sector rural por un poder econOtr.ico manifestado a travt1s de -

grupos soc.iales de la olf.garqu!a nac.tonal,. relacionados fl.u:!dame!!_ 

te a los intereses de un mercado de exportac115n, han impedido el 

desarrol.lo aut6nomo,. integral. y equilibrado del. sector, fomentan

do en 1a juventud rural constantes flujos de movimientos migrato

rios hacia las grandes ci.udades, donde se insertan en los densos 

cordones de mi.seria, increroentando a 1a vez el ejército indus- -

trial. de reserva. 

El. desarrol.lo industrial. autlSnorno promovido en Amé.rica Lati

na a partir de la década da los afias cincuenta ha sido una 1lu-

s:t6n :i.mposibl.e de l.l.evar a cabo y por lo tanto abortada al. prese!l 

te.. Las caracter!sticas de este desarrol.l.o industrial. se basa en 

el. control financiero y en el. poder en la torna de decisiones de -

grandes compañ!as transnacional.es que ut:tl.izan a1 ta'. t:ccnolog!a i!!!_ 

portada y un m!ni:mo de mano de obra. El caiT:po, con sus grandes -

l.ati.fundios tar:tbi~n en v!as de util.izar crecientes cantidades de 

tecnol.og!.a e in~t:rr.os importados, es incapaz de generar empleos -

adecuados en calil.l.ad y cantidad para la creciente mano de obra -

constituida por ~l.ementos de la juventud rural. principalmente, 1os 

que muchas veces encuentran en la al.ternativa de l.a em:J.graci6n una 

posibilidad muy difusa de movilidad social., o bien. permanecen de!!:_ 

- 213 -



tro de1 sector, dentro de un estado de total apat!a y res1gnac16n. 

Los s1stemas educativos forma.les insertos en las .!reas rura-

1es, no sOlo carecen de. loa medias y recursos para llevar a cabo 

Wlll ef1.ciente labor educnt1 va, si.no tamb111n del marco 1deol6g.:teo 

para poner en prácti.ca un ti.pe de educaci.On que posi.bf.li.te a 1a -

juventud rural a buscar su acc16n transformadora. IEhtos s.:tstemas 

cst4n por lo general. imbuidos del concepto de una educaci.dn pasi

va y. vertj,cal., age.na a la realidad del contorno aoci.o-econ6mi.co, 

pol.:Ct.1.co y cultural donde subyace la escuel.a. Tani:o sus conten!, 

dos Como los rnátodos de trabajo conllevan en los educandos a dea~ 

rrollar un aprendizaje n:ecanici.sta, alejado de una 1nterpretac16n 

cr!t.1.ca de lo que escucha, lee o percibe en el profe:s~r, en la e!. 

cuela o en su alrededor. 

Por su misma caracter!stica super-estructural., los ei.stemas 

-o subzi.stemas- cducati.•1os para las .!reas rurales se alejan del -

mundo del-trabajo e imparten una 1.nstrucc16n a los educandos que 

poco -o nada le ayudan posteriorT!lente en su vida practica. En to-

do esto no ve una deficienci.o. estructural. en di.choe e.iste-

rnas, sino que una acción deliberada y si.stem.Sti.ca del sistema - -

soc1.o-econtim1co qUe detenta el poder para 1mpecli.r grados creeien

de partic.ipac16n da la juventud rural en la soci.edad qloba.1. 

Desde otro i!ngulo, y ya analizando la perapecti.va del modelo 

c!e producc16n agropecuaria, los programas de extensi.15n agr!col.a -
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-supuestainente educat:f. vos 1· de capaci.taci6n-, en la parte que co

rresponde al. trab.:ijo con las juventudes .rural.es, no hacen s.1.no -

foxr.tar en· eJ.l.os una mentalidad pasiva y tocn6crata, donde s6lo v~ 

le la mayor eficacia que se puede obtener de l.oe med!.os de produ.!:,_ 

c.t~n, a travi:!s de una tt!cn.1ca y de l.a apl.icac.tdn de un conjunto -

de .1nsWT1os que muchas veces rebasan 1a pos1.bil.1.dad econc:Smtca del 

pequeño campesino. SS.tuado .!stc en el. lat1.:fund..1.o, donde vende nu 

~uerza de trabajo por un sal.ario de sustento, dichas prgcticas de 

la extens.t6n solo redundan en un henef"1c1.o para quS.en detenta la 

propiedad de .la tierra y los medios de producc.H5n. 

Los programas para juventudes %Ura1es que einanan de agencias 

oficia.les nac:ional.es o .tnter:nacionalea por l.o COlll.1'.Sn no se tli~ere!!_ 

c.i.an mayormente de las caracter!•ticas ya seftaladu, aG1o que en 

estas dl.t1.Q&a se corre e1 gr•ve r!.cago de tener que aceptar l.a -

prSctiea de una pesada carga .1.dcoldgica a t.rav•.11. de una serie de 

procesos de educac1l5n o capac1tac115n las que llevan impl.~c1to un 

me~saje y una pr6ct.tca de fo:nento para el. suhdesarr~llo campes.ino 

y de sus juventudes rurales. 

En .las actuales condiciones scc.tc-pol!t!.cas y econdmi.cas. de 

A:ndrica Latina, se observa como .muy dif~c!.l pretender que las ju

ventudes rurales lleguen a superar su estado concreto de ebsoluta 

marginal.1da.d estructural. No se trata de una conc1us.t~n de carit.5!. 

ter pes1m.1.sta, s.tno de un anlllis!.s global., prof"undo e histl!Srico -

de una real!.dad que se sustenta asim:f.sma a t:ravf:s ·de los años 
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tranecurr.1.dos de historia hemisférica.. Sdlo una qran fuerza de -

creati.vidad pucstzi en práctica podr!a llevar a superar los aspec

tos negativos que inc.1.den en el. eotado actual. de vida do la juve!!. 

tud rural 1at1.noamericana, al respecto se proponen como puntos de 

partida, 1os siguientes: 

• Las actividades de autorgan1zaci6n y el. fomento a la estructura 

comunitaria : .:eben alentarse como parte de loa programas de biene!!. 

tar social !negrales, orientando al gasto ptlblico hacia estos g~ 

pos desprotegidos de la población y en part1.cular a la• expectat!. 

vas de cmnbios que l.a juventud repreaenta. 

• El patornalismo gubernamental debe descartarse promoviendo el -

liderazgo n.atural de la reg16n, impulsanc.!o la eapaci tac16n para -

el trabajo, la microempresa product.1.va y la empreaa :f.amil.1.ar. 

.. La prevenci6n de las enfermedades sociales debe obl.igar a la 

craac1.6n de centros cspec.iales polivalentes de fomento a l.a cu1t~ 

ra, 1os deportes, 1.nformac16n y prevenc16n de las toxiccman!as. -

También aqu! hay que reforzar la ee.ucaci6n esco1ar f'undmr.ental -

con métodos especi11les para combatir los rezagos c!e' la pobreza • 

• Diseñar un proyecto educativo especial. para grupos marginados -

social.es, tanto en educaci6n básica corno en capaci. tac16n para el. 

trabajo • 

. Incrementar los programas de bienestcir social. en l.as !reas margf_ 

nal.es,, creondo infraestructuras 1ntegra1es de autorgan1zac16n co

mun.itar.in.. 

- 216 -



• Llevar a cabo mecan:Lsmos de comunicaci.On a trav4s de los centros 

de capacitaci.6n y de J.os sectores product:r.vos de la regi6n y tra

baj~ social. pllra garantizar la vincuJ.ac16n entre el. marcado de -

trabajo y el. desempleo real. o funcional de la juventud do esas --

3.reas • 

• Propiciar que la organi.zacidn pol!tica dehe gi:rar en torno a -

sus propias inquietudes, necesidades y l:iderzgos, ampl.iando los -

espacios de participaC"i6n sin compromisos partidistas unilatera-

los • favoreciendo e:L diAl.oqo, la cr!tica y la apertura para inte

grar los j6venes marqinados a los mecanismos i.nstituc.ionales de -

debate na.c.ional • 

• Establ.ecer programas de educaci.On cOmWlitaria, con el f'in de -

abordar l.a probl.emlti.ca de las comunidades mar9inadas, con un en~~ 

que integral. y de autogesti6n • 

• Fortalecer los programas regionales de err.pleo y capacitación en 

las áreas mar9inadas de1 oal:'!po. 

- 21. 7 -



A N E " o s 



CUADRO 

AMERICA LATINA: Porcentnjc de Poblaci.dn 

de 10 a 24 años 

(1970) 

Porcentaje de la poblacidn de 10 a 24 años sobre el. total i · 30. 8 

Porcentaje de la poblaci.6n de 13 a 24 años sobre el tota1: 23.4 

Porcentaje de l.a Pobl&c.it!in de 15 a 24 ~os sobre el total: 18.S 

FUENTEs CELA.DE, Bol.et.!n Demogrllfico, año III, No. ~-' .. santiago de 

Chi.le, enero de 1970, tabla 1-

- 218 -



A 

1950 

l.960 

1970 

1.975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2~10 

2020 

~025 

CUADRO 

Estructura 9or Edades de l.a l'obl.acidn 

1950-2025 

ñ o Mundo Pa:tsee inás Paises menos 
dcsarrol.1.ados desarro11adoe 

............... 22,9 28,2 20,S 

................. 22,3 29,2 l.9,6 

.............. 21, 4 30,2 18,7 

................ 21,6 30,4 19, o 

.............. 22,4 31,4 1.9,8 

................ 2.J,3 32, 5 20,B 

.............. 24,2 33, 6 22-0 

................. 25,3 34 1 8 23,2 

................ 26, 3 36 ,o 24, 3 

.............. 2e,1 37 ,5 26~ 3 

.................. 29 ,9 38, l. 28,5 

............. 31,0 38 ,4 29, 7 

~TE i nasu'ltados de l.as estirr.aciones y proyecciones· demogr&fi.

cas de l.as Naciones Uni.das evaluadas en l.9 82 .. 
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¡¡¡ 
' 

e u A D R·o 

GJ\STOS PUBLICOS EN EDUCJ\CION Y GASTOS HILl'TARES 

(en porcentajes del PND y por habitantoe, en ddlnres nortcn"mcr.icano9) 

J ~~=t~~ ~duc!: ta-
del -

1 cJ.6n en t del 
PNB • 

rotal mundi.al 1965 • • 9 6.9 39 
1970 5 .4 6.6' se 
1975 s .e 5.3 111 

1965 5 .2 7.5 97 
1970 5 •• 7.1 139 

1975 6 .o s.s 269 

1965 3 .2 2.6 5 
1970 •• o 2.9 e 
1975 4 .4 4.5 20 

127 
176 

246 

5 
1 

21 

n eutas c1.frae no se incluyen loa datoA relativos ll Chinn., 1a Rcptiblicn nemocrllticll 
Kampuchea, la RepdblJ.ca Popular do Corea, l.a- Repablica Democr&t1.cn Popular de 

os, S~dllfrica y la flep'!lbl.iea Soeia1ista de Vietnam. 

FUENTE1 UNESCO, OficJ.na Estad!stica, El.. Corr~o~ Junio 1980 



CUADRO 

AMERICA LATXNA1 Subutil.1zac10n de Mano de Obra, 1970-1980 

1970 
Mlilones Porcentaje 
de perso 
nas -

Fuena do trabajo ll:..Q. ~ 
Aqr!cola 37 .4 43.0 
No Aqrtcola 49.6 57.0 

Subut1l.i.zac16n ~ n.:.2. 
Deoenroleo abi.erto 4.7 s .4 

(náci.onal.) 

Desempleo agrtcol.a 10.1 29.l. 
equi.valente 

Oesempl.eo no Agrt- e. 7 17.S 
col.a equ:1.va1ent• 

1990 
Miiionee Porcen€a3e 
de Per--
sonaa 

113.4 100.0 

40.7 36.0 
72.7 64.0 

30.0 26.5 

6.1. 5.4 

9 .9 24.3 

14 .. o 19 .. 2 

FtJENT:E: CEPJU., E?!!Pl.eos y sal.ar:l.os en Altt!ricc Lati.na, No. 329, n2 

v1embre 1980, santi.ago. de· Chi.le. 
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