
• '2 12: 
/y 

Tesis que presenta 
Sergio Montero Olivares 
Para optar al grado (le 
Licenciado en Ciencias' 
de la Comunicación 

• FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES U.N.A.M: 1981 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 





4 

SUMARIO 

DEDICATORIAS 	2 

SUMARIO 	4 

PRÓLOGO 	7 

INTRODUCCIÓN 	9 

I. El campo en México y el origen de la comunicación rural 25 

A. La evolución del desarrollo agrícola 28 

B. La situación actual 47 

1. El Estado y el control del campo 55 

2. El Sistema Alimentario Mexicano 70 

3. La Ley de Fomento Agropecuario 
	80 

C. Antecedentes de la comunicación rural 84 

1. Extensión agrícola 

2. El extensionista 

3. Extensión agrícola 

4. Extensión Agrícola 

5. Divulgación 130 

85 

95 

en América Latina 

en México 121 

114 



II. Comunicación 135 

A. El hombre: animal humano 139 

B. Una definición de comunicación 144 

C. El proceso científico de la comunicación 165 

III. Desarrollo y comunicación rural 172 

A. El hombre y su medio 173 

B. Los asentamientos rurales en México 187 

C. Conceptualización del desarrollo 194 

D. Desarrollo agrícola 213 

E. Comunicación para el desarrollo 221 

F. Definición de , comunicación rural 234 

G. Características de la comunicación rural 239 

1. Problemas 
	242 

2. Funciones 249 

3. Lenguaje 
	250 

4. Educación 259 

a. Educación tradicional 260 

b. Ingeniería del comportamiento 263 

c. Educación participativa 269 

5. Comunicador como puente 289 



6 

6. Tecnología y comunicación 284 

7. Proposiciones 289 

IV. Investigación en comunicación rural 307  

A. Importancia de la investigación en comunicación 308 

B. Modelo de modernización versus 

modelo de desarrollo auténtico 316 

C. Lineas de investigación en comunicación 332 

D. Participación campesina .339 

E. La investigación temática 	349 

V. Implementación 	359 

A. Liderazgo :366 

B. Medios de comunicación 387  

para el área rural 

C. Estrategias de comunicación 

Modelo de estrategia multimedia 402 

CONCLUSIONES 412 

FUENTES 	426 



7 

PROLOGO 

Tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro, se dice, 

son cosas que todo individuo debe realizar. Desde luego, supongo 

que dicha frase, se dio a la publicidad antes de la campaña de 

planificación familiar. ¿Escribir un libro que trate dé planifi-

cación familiar? Tal vez, sólo que antes es tiempo de presentar 

la tesis. 

SS, pero, acerca de que...bueno,porqué no hacerla de la te-

levisión como medio de comunicación con el sector rural. Parece, 

:interesante, pero... ¿qué hay al respecto?, tal vez muy poco. 

Veamos, documentos de primera mano de T.R.M.... St, hay algo, 

pero para hacer un trabajo que trate el tema, resulta significa-

tivo analizar al campesino como ser humano y su problemática. 

rara ello .necesariamente tengo que hacerlo desde el punto de vista 

humano. Desde luego, es obvio. Sin embargo resulta que no me 

parece muy humano el. ángulo de analizarlo como receptor, ya que 

este concepto, en lo particular me remite al esquema cibernéticO 

de Shanon y Weaver, así tendré que comenzar por encontrar un marco 

diferente•de comunicación. Y bueno, entonces porqué no empezar 

con algo como "COMUNICACION RURAL: UNA NUEVA OPTICA DE LAS CIENCIAS 

DE LA COMUNICACION". 



Desde luego no fue fácil empezar, pensándolo mejor...cómo es 

que me fui a meter en esta odisea. Eso me pasa por no querer ela 

borar un tema más sencillo. No cabe duda que me gusta complicar 

me la vida. 

• 

Pero, ahora cómo salgo, bueno hay personas que se interesan 

en casos perdidos. 

En quienes pretendemos hacer la tesis y algo más. Asi, que 

involucre en el asunto a la Dra. Guillermina Baena para que orien 

tara mis pasos como ha hecho con tantos compañeros y ni hablar, 
- quien sabe,sabe »uraciasl Doctora por su apoyo, colaboración' • 

- 	- 	-  

aliento' cara Poder llegar al :..final del( camino. 

Asimismo, agradezco la excelente colaboración del Ingeniero 

FranciscoEscobedo y sobre todo, su amistad. 

Gracias a todos con quienes de alguna manera estoy en deuda. 



INTRODUCCION, 

I. Cuando se pretende convencer a la sociedad que por el he-

cho de contar con modernos medios de "comunicación" ésta se en-

cuentra comunicada, es precisamente porque vive el problema de la 

incomunicación, sobre todo en las grandes ciudades. 

La sociedad es cada día más compleja y sus formas de comu-

nicación, por consecuencia, adquieren mayor complejidad. La mis 

ma separación entre la ciudad y el campo, así como'la división del 

trabajo, ha traído como consecuencia la división de los hábitor, 

de comunicación. Si entre los mismos campesinos se comunican de 

manera diferente, dependiendo de la región, con mayor razón exis_ 

ten diferencias entre el hombre urbano y el hombre rural. 

Por esto pensamos que, debido a la misma división que existe 

entre la ciudad y el campo, resulta necesario hablar de comunica 

ción rural y comunicación urbana. Si se prefiete'decir, comunica 

ción para el medio rural y comunicación para el medio urbano. Des 

de luego, podríamos preguntarnos, porqué sencillamente no decimos 

comunicación. La contestación no es otra más que,en muy corto 

9 
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tiempo, las Ciencias de la Comunicación81.-han.hecho tan complejas 

que resulta necesario pensar en áreas de especialización, en don 

de el comunicólogo realice una labor científica, con un conoci-

miento profundo de la problemática. Se nos antoja demasiado com-

plej la sociedad y su red de comunicaciones, que pensamos en que 

resultaría muy difícil encontrar a un comunicólogo que domine un 

campo tan extenso con decoro. 

Para podernos comunicar es necesario entender quién es la 

persona con la que pretendemos entablar un diálogo, si es que no 

queremos una comunicación vertical. Si queremos establecer una 

comunicación. con el sector rural, es necesario que primero enten-

damos al campesino y para esto se requiére de investigación, se 

requiere planear, elaborar, comunicary evaluar, es decir, inter- . 

nalizarnos profundamente en la problemática del campesinado. 

La sociedad moderna se caracteriza entre otras cosas, por su 

elevado grado de complejidad, como ya mencionamos. Su desarrollo 

es paralelo a la complejidad de la organización y a las activida 

des sociales, el constante cambio en las relaciones de producción 

entre los distintos sectores que conforman lalsociedad, el incre-

wentoon el costo de la vida, la desigual distribución de la ri-

queza, la división del trabajo, el medio geográfico y los hábitos 

de comunicación en cada comunidad, aunados a la innovación tecno 
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lógica y a la aplicación de ésta última en todos los campos del sa 

ber humano, son factores que determinan las relaciones entre los 

diversos sectores de la sociedad. 

La palabra comunicación tiene su origen del latín communis, 

que significa comen. Tratamos de establecer comunidad can alguien, 

de compartir una información, una idea o una actitud. Para que 

se dé una comunicación, es conveniente tomar en cuenta el ecmpo 

de experiencia de cada persona que se va aromuniCar. Si hay ex-

periencia comen, la comunicación es fácil; si no la hay, la comu-

nicación no se da. 

Para que se establezca una comunicación resulta necesario 

que se maneje el mismo código, por esto, la experiencia común nos 

proporciona un lenguaje con el cual nos podemos entender. La co-

municación rural és' un fenómeno social que consiste en la interre 

lación que por intereses comunes cohesionan a las poblaciones que 

tienen como habitat el campo. 

Para establecer una auténtica comunicación con el sector ru-

ral, es necesario descifrar sus códigos, conocer sus hábitos de 

producción y de comunicación, es decir, hay que conocer su reali 

dad,reflexionar acerca de ella, partiendo de las experiencias del 

campesino y, de•manera conjunta, problematizrla en un contexto 

global. 
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La dnica manera de. lograr que la comunicación rural sea ópti 

ma-7., consiste en basarla en los campesinos, tomando en cuenta sus 

requerimientos, sus aspiraciones y propuestas para solucionarlas, 

aprovechando sus experiencias, es decir, que la participación cam-

pesina resulta indispensable en loe procesos de comunicación rural 

para la toma de decisiones sobre sus proyectos de desarrollo y la 

ejecución de los mismos. 

• 

Cabe recordar que la organización no puede ser una forma im-

puesta a los campesinos, sino es un proceso interno de los grupos 

que se puede fomentar e impulsar, más no imponer. Asimismo, el 

lenguaje como manifestación propia del ser humano es producto in-

terno que no se puede imponer al campesino, sino que debe partir 

de sus hábitos de comunicación y establecer un código que permita 

una comunicación genuina. 

Como materia de estudio, la•comuniación rural se maneja como 

un conjunto de técnicas que pueden servir para estudiar el fenóme 

no de la comunicación en el medio rural, con objeto de obtener o 

proporcionar información que resulte de interés para el desarrollo 

social de las comunidades y contribuya a su mejoramiento. 

La comunicación rural hasta el momento se ha utilizado como 

Extensión en su concepto tradicional, y ha limitado su acción a 
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informar, sensibilizar, concientizar, motivar y apoyar la acción 

en el proceso de capacitación. La comunicación rural sufre la 

transformación que la misma dinámica del sector rural reclama, es 

decir, que el proceso•de comuniación tiene como punto de partida 

la realidad del campesino y su ámbito rural, por esto es necesario 

que el comunicador se interne en la problemática del campo median 

te una labor de investigación que le permita, de una manera metodo 

lógica, el conocimiento de la comunidad donde trabaja. 

La sociedad rural y urbana también se puede dividir en dos 

grandes rubrosualidd:ba clase dominante o explotadora y el de la 

clase explotada o dominada. 

La clase dominante, como grupo, tiene sus intereses de clase 

y un marco de referencia coman con lo cual se puede comunicar en-

tre si. En la sociedad rural, el hombre rural tiene también su 

propio marco que le permite comunicarse entre si. 

Pero, no puede haber una comunicación entre la sociedad rural 

y la urbana, así como no lo hay entre los dcminantes y los domina 

dos, porque sus intereses y sus marcos de referencia no son los 

mismos. 

Para que se dé una comunicación auténtica, real, debe existir 
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entre los participantes en el proceso de la comunicación, un marco 

comen de referencia, de lo contrario no se da la comunicación. Po-

demos inferir que es necesario establecer un marco de referencia 

que tienda un puente entre la sociedad urbana y la sociedad rural. 

Y tc6md puede ser esto posible si los intereses de clase son dis-

tintos? si pensamos en función de la productividad, la sociedad 

rural, de acuerdo a sus intereses de clase, puede sentirse satis-

fecha o quedarse al nivel de una producción doméstica con la cual 

satisface sus necesidades primarias. 

La clase dominante, respondiendo a sus intereses relaciona el 

concepto productividad con el objetivo de los grandes consumos en 

los centros urbanos, para satisfacer las necesidades de las gran-

des capitales y subordinando los intereses de la clase dominada. 

Si comunicación es educación por características propias, el 

objetivo primordial de una sociedad es la formación integral [dél 

hombre como ente social. La conjugación del binomio información-

formación, resulta - en elevar la calidad de vida del hombre y, 

como consecuencia, al proceder con criterio,podrá decidir sobre 

sus mismas acciones y planteamientos a los problemas sociales, es 

decir, que la calidad de vida del individuo traerá como consecuen 

cia el aumento de la calidad de vida de la comunidad y consecuen_ 

temente el de la nación. 
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Por esta vía, el aumento de la productividad será la resultan 

tesecundaria o uno de los objetivos colaterales de la toma de con 

ciencia del hombre como factor social. Luego entonces, la calidad 

de vida puede ser el puente, el marco coman de referencia entre 

la sociedad rural y la sociedad urbana; ya que, uno de los objeti-

vos fundamentales de la humanidad es el equilibrio ecológico para 

la subsistencia de todas las especies. 

Es importante saber cómo vamos a entender lo que es una comu-

nidad. Hay quienes definen a la comunidad como el conjunto de ha-

bitantes unidos por un área geográfica, sin embargo, nos inclina-

mos por el concepto de comunidad como el conjunto de individuos 

unidos por intereses comunes. Esto no es posible si en una misma 

región existen diferencias de clase y consecuentemente dificulta-

rán la comunicación creando una interferencia. 

Uno de los instrumentos que pueden auxiliarnos para resolver 

este problema es la utilización de una metodología. Esta deberá 

retomar los conceptos ya mencionados para que su aplicación sea 

efectiva con una realidad, por lo que hablaremos de la investiga-

ción participante. 

Entendemos  como investigación participante el conjunto de 

. métodos y técnicas que incluyen al hombre rural como el punto 



16 

fundamental dentro de un equipo multidisciplinario como factor meto 

dolegico e ideológico que sea congruente entre la teoría y la rea-

lidad. 

En toda comunidad es necesario como primer punto: la ubica-

ción del problema en la estructura psicosocial del hombre del cam 

po para efectos de la comunicación rural. 

ESto quiere decir, que tenemos que conocer la idiosincracia 

del hombre rural, de la familia rural. Tenemos que saber cómo es 

el campesino, cuál es su comportamiento social e individual dentro 

de su medio; cómo se comunica, es decir; conocer sus códigos, sus 

"hábitosm y sus medios de comunicación: 

En una segunda instancia, ya conociendo cómo es y cómo se comu-

nica el hombre rural,tendriamos que plantear el problema en tres 

niveles: a nivel teórico, a nivel real, y consecuentemente, ten-

dríamos que integrar la teoría con la realidad en objetivos con-

cretos, a manera de síntesis. 

Asimismo, tendríamos como tercer punto importante un programa 

acción, dentro del cual consideraríamos la organttación y la par-

ticipación comunitaria. 

La comunicación rural tendría que enfrentarse a dos tipos de 
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Investigación para apoyarse en su función: evaluar los métodos de 

investigación en uso y nuevos métodos,para ser congruente con la 

realidad de cada región agropecuaria. 

La mayoría de las investigaciones ha eliminado la posibilidad 

de que la diferencia de posiciones de clase puedan afectar direc-

tamente la comunicación entre dos grupos sociales. 

La comunicación entre comunicadores y campesinos se dificul-

ta,sin embargo,por estructuras sintáctico-semánticas distintas. 

Las posiciones e intereses de clase implican una distinta concep-

ción del mundoo de expresarlo y valorarlo. 

Cabe preguntarse ¿a qué clase pertence el comunicador rural? 

ya que, por pertenecer a un grupo social que no tiene directa co-

nexión con el proceso productivo agropecuario sufre una contradic 

ción: mientras su origen de clase puede estar enraizado en la cla 

se trabajadora, su ideología de clase, por lalnteracción de su for 

mación educativa con otra clase, puede estar comprometida con és-

ta última. 

Sin embargo,tiene la opción de integrar sus conocimientos al 

servicio de la liberación de la clase trabajadora para la trans-

formación que requiere. 



18 

Si el comunicador rural, como lo señala Joao Bosco Pinto,quie 

re hacer un trabajo científico de investigación que sirva a la 

transformación. de la sociedad, no le queda otra alternativa sino• 

adoptar la posición de la clase trabajadora, clase que objetiva-

Mente está interesada en la transformación de la sociedad. E6ta 

opeídn, ademda de ideo,/eg.takez tambíen una opcián metodológíca. 

Céh.Pinto, op eít. 
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II. La comunicación rural en México hasta el momento se ha da 

do en forma empírica y sólo se realiza en sentido vertical. La 

divulgación es en realidad, lo que de hecho se da en la práctica. 

• La emisión de mensajes al sector rural para el aumento de la 

productividad o relacionados con ella, es la actividad donde el ma 

yor esfuerzo se concentra. 

El Estado es el que de alguna manera, a través de la SARH y 

especificamente el departamento de Extensión, ~mima ha efectua-

do lo que podemos llamar el inicio de la comunicación rural. 

Es el extensionista quienha fungido en los inídilmIde la co-

municación rural como el comunicador, aun cuando el extensionista 

fundamentalmente es agrónomo y no especialista en comunicación. 

Sin embargo, ante la carencia de personal especializado que enfren 

.te tal situación, el Estado ha incorporado lo que ha podido. 

Existen contradicciones en cuanto a los objetivos que se plan 

teó el departamento de Extensión, es decir, el dilema entre si el 

Departamento se constituía en un programa de asistencia técnica 

o en un programa educativo de extensión con el próposito del 

desarrollo humano integral. Es en el Extensionismo donde encontra 

mos como antecedentes lo que el mismo reclamo de las circunstan- 

. cias vuelve la Comunicación Rural. 
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Por su parte, las escuelas de comunicación no contemplan la 

formación de especialistas que se desempeñan como científicos de 

la problemática rural. Son las propias dependencias quienes prepa 

ran a los especialistas en comunicaci6n del agro mexicano, sin em-

bargo, no podemos ocultar cierto temor en cuanto que los lineamien 

tos de las dependencias respótícien completamente al punto de vista 

inctitucional. 

E]. teórico Ansorena señala que "extensión agrícola como una 

disciplina aplicada al desarrollo, no podrá desconocer su base 

ideológica de estar al servicio de un modelo determinado de concep-

ción desarrollista, que no ha podido superar la crisis actual, sino 

que es notorio observar cómo se continda agravando". 

La coyuntura desafiante de extensión consiste en el grado de 

coincidencia y enfrentamiento que pueda existir entre el esquema 

doctrinal que la sustenta con la correspondiente ideología estruc 

turada en el -►arco institucional político, en el cual está operan 

do. 

Si a esto aunamos que el Sistema Alimentario Mexicano preten 

de.el aumento de la productividad y supuestamente un mayor ingreso 

a los campesinos, pensamos que no es difícil que se formen comuni-

cadores-producci6n . 
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In. Teóricamente será más sano que el comunic6logo se forms 

en las escuelas. 

Las escuelas deben responder en la formación de científicos 

que apliquen sus conocimientos para la transformación constante de 

la realidad en beneficio de toda la sociedad, pero con énfasis en 

la clase trabajadora. 

La creacan de técnicos en materia social sólo refuerza a los 

cuadros de la iniciativa privada. Al hablar de especialistas nos 

referimos a la creación de áreas de especialización, no a especia-

listas en prensa escrita, investigación,audiovisuales, etc., sino 

a especialistas que manejen todas las técnicas con una visión so-

cial y no técndcrata. 

Hablar de comunicación rural en México como una disciplina 

tal vez resulte nuevo, adn cuando de hecho este asunto es tratado 

ya con banstante amplitud en varios paises como Colombia, Brasil, 

Venezuela, es natural por tanto, que no exista una bibliografía 

que puedan consultar los interesados.  Desde luego encontramos do 

cumentos, los cuales tocan-  aspectos relacionados con la comunica 

ci6n rural, como son todos aquellos libros que tratan del campo y 

de la problemática de los campesinos,obviamente también hay un a-

cervo de material bibliográfico acerca de la comunicación en gene- 
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ral. 

Sin embargo, en la rama de comunicación rural el aporte biblio 

gráfico podemos decir•que es escaso y con visiones fuera de nues-

tra realidad,no obstante, pudimos conseguir documentos muy vallo-

SOS que resultan desconocidos en México, así que por tal razón, en 

este trabajo encontramos con toda intención citas muy amplias, Y 

que no quisimos correr el riesgo de perder la riqueza de las ideas. 

La escasez de material sobre comunicación rural y por otra 

parte el desconocimiento de los estudios que se realizan en otros 

paises hacen que este documento pueda significarse como un punto 

de partida para futuros estudios. 

Asimismo la investigación se constituye en una nueva óptica 

de la comunicación, ya que esta visión se aleja de su modelo ci-

bernético y nos contempla como„seres,es decir, como comunicadores 

y no como receptbres y emisores, porque la comunicación es un con 

tinum, es un diálogo permanente que nos permite problematizar nues 

tra realidad para transformarla en beneficio de la sociedad. 

También este enfoque nos permite comprender que la lucha de 

clases forma parte del código de comunicación, determinando los 

qué, quién, cómo; cuándo, dónde y por qué de la misma. 
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La ideologia del comunicador es también contemplada como un 

principio metodológico para la transformación de la clase trabaja 

dora,que esta llamada a la transformación de la sociedad por su 

condición de explotada. 

La participación comunitaria,es elemento fundamental para la 

transformación de la sociedad, ya que es la propia comunidad a 

quien corresponde la toma de decisiones para la solución de sus 

problemas. 

El hombre como ser humano siempre busca superarse, busca su 

desarrollo, que no es otra cosa, que su realización integral,la 

cual logra con su participación en sociedad, dé manera conciente 

de su realidad y su constante transformación para alejarse de una 

lucha de clases que lo.denigra y lo somete a instancias primitivas. 

Es su•participación en la transformación de su realidad como 
• proceso de liberación de toda forma de alienación que le permite 

tener. conciencia social y una alta calidad de vida. 

Por otra parte, se propone rescatar los medios de comunica-

ción grupal, e interpersonal en el estudio y la aplicación de la 

comunicación rural, por ser estos los más adecuados para que la 

comunidad tenga voz. 
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Como todo trabajo pionero éste es el que sufre las consecuen 

cías de todo aquél que inicia un camino. Es conocida la resisten_ 

cia al cambio.. No aceptamos con facilidad las nuevas ideas. Así 

que, nosotros exponemos nuestro propio concepto de comunicación, 

que se contrapone al concepto de comunicación que se enseña en nues 

tras escuelas, y es probable no se esté de acuerdo con los plantea 

mientos expuestos en este trabajo. 

• 

Sin embargo, también es factible que dichos planteamientos en 

cuentren tierra fértil para la comprensión y enriquecimiento de los 

conceptos. La inquietud que se plasma a través de ellos no es 

otra, que despertar la inquietud por realizar una serie de tra-

bajos que empiecen a llenar el hueco, el gran vacío que hemos podi 

do observar, en lo que nosotros llamamos Comunicación Rural. 
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EL CAMPO EN MEXICO Y EL ORIGEN DE LA COMUNICACION RURAL 

"LAS.POUTICAS AGRARIAS Y DE APO-
YONOPUEDEN!;NIDEBEN SER:DISEÑA-
DAs'pgspl   
LA PARTICIPACIÓN - ACTIVA DE LOS CAM-
PESINOS ES UN REQUISITO ESENCIAL" 

(ARTURO WARMAN) 
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La historia del campo, como la del campesino no es otra si-

no la historia del temporal. 

Una temporada en manos de la corona, otra en manos de la I-

glesia, otra en manos de latifundistas, otra en manos de funcio 

varios otra en manos de burócratas, otra a expensas del temporal, 

Aunque en esta historia el campesino -se cuenta- siempre es el 

propietario. 

Es la- historia que todos conocemos relatada detrás del es-

critorio o por los intelectuales del café, tema de campañas pre-

sidenciales. Historia donde los campesinos son invitados de ho-

nor, que adornan las primeras filas de los actos ptbliccs y son 

relleno en la "galería" del circo político. Son fotografía prin-

cipal y noticia de ocho columnas en los diarios y fuentes de da-• 

tos enviados en forma de impulsos eléctricos a través de los me-

dios electrónicos. 

Así como la tierra ha sido disputada como botín, lo es el cam 

pesino. La tierra de temporal es el signo de nuestro protagonis-

ta, que también es de temporal. Una temporada en la siembra,otra 

como subempleado, otra como desempleado y otra como figura del 

fólklore mexicano, aunque siempre al margen de los beneficios so-

ciales. 
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La tierra y los campesinos no son propiedad de nadie. 

Aunaue los campesinos son, como dice Warman, los hijos pre-

dilectos del régimen. 

Y la tierra es... de temporal. 
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A. LA EVOIAJCION DEL DESARROLLO AGRICOLA 

Al caer la gran Tarbochtitlan se lacia la formación económica 

y social de México. La conquista de España sobre América signi-. 

fibó la penetración del modo de producción de los vencedores, mo 

dificando el de los vencidos. 	
19 

Los europeos del siglo XVI encontraron una agricultura flo- 

reciente y altamente desarrollada 	 los agricultores aztecas 

producían excedentes alimenticios suficientes para mantener ejér 

.citos y grandes poblaciones urbanas. Algodón, maíz, tabaco, ca-

cao, camote, mandioca, quinua y muchas variedades de porotos, ca 

labazas y frutas son sólo algunos de los productos cultivados por 

los agricultores indlgenas....Las técnicas de irrigación y ferti-

lización estaban sumamente avanzadas. Aun en las grandes zonas 

habitadas por tribus seminómadas. La organiaación de la produc-

ción agrícola consistía mayormente en parcelas explotadas por gru-

pos familiares en tierras de proiedad comunal y muchas de las ta-

reas importnates, tales como la construcción de sistemas de irri- 
j) 

gación, se llevaban a cabo mediante el trabajo comunitario. 

11 Informe del Comité Latinoamericano de Desarrollo Agrícola,1979, 
cit.p04:Leobardo Jiménez, La genznacan, than46exencía y ap/Lca 
ci6n de tecnología en pkogitamaz de pftoducci6n agxíco/d en e/ me 
dio huhal de Améxica Latína„pp.22-23. 
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Los aztecas trabajaban la tierra de manera organizada. 

Se daban situaciones mixtas donde cada persona tenla el de-

recho a laborar su tierra y a disfrutar de su producto (pero 

no a enajenarla), y las necesidades colectivas eran satisfechas 

con el trabajo comen de todos, aplicado en parcelas destinadas 

a estos fines (tecpantalli -tierra del palacio-,teopantalii -tie 

rra de la casa de dios, del templo-, milchimall -tierra de la 

guerra, para el sostenimiento de los guerreros). Lo decisivo 

era que no existían en campesinos privados de tierra que cultivar 

o de instrumentos para hacerlo, que serían entonces una especie 

de siervos, peones o asalariados.2)  

Entre los aztecas conviviá la propiedad colectiva, de domina 

dores o de dominados,• con la individual de los pilli, los señores, 
3) 

y también con la de los pochteca, los comerciantes. 

En el siguiente esquema se puede apreciar cómo se redistri- 
4) 

buy6 la tierra después de la conquista: 

2) Juan Brom, Pana compxendut la Hiato/tia, p 61 
• 31 a. 
4) CiSh.Chevalier, La iSoitmaci6n de 104 vtanded lati¿andioe en México 
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La penetración española en el modo de producción que regia .  

en el México antiguo, modificó la vida politica, familiar, ar-

tistica y la conciencia misma de la sociedad que resultó del mes 

tizaje. 

El modo de producción comunitario continuó vigente durante 

el primersiglo de la,  Colonia y fue subordinándose al modo de pro 

ducción feudal, que adn cuanto éste ultimo, no había integrado a 

toda España, ésta sí lo impuso a la colonia, sin olvidar que el 

antiguo modo de producción no es eliminado totalmente y que has-• 

ta nuestros días aün lo encontramos como remanente. 

La penetración del modo de producción feudal,' mediante una 

forma de acumulación,:;como la encomienda y la repartición pro-

pici6 la concentración de la propiedad de tierras por latifundis_ 

tas, lo que.dió origen a un semiproletariado. Los indígenas se 

movían por temporadas hacía las haciendas y ranchos para trabajar 

como peones, pero volvían a incorporarse a sus comunidades. 

Así, España impuso un feudalismo tardío con indicios mercan-

tilistas con formas de producción comunitarias, nativas que, pos-

teriormente quedan como remanentes del capitalismo dependiente. 

De esta nezcla.nace el llamado "despotismo tributario", que 
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consiste en la vinculaión de las comunidades indígenas con el res 

to del sistema colonial debido a la extracción de tributos y a las 

diversas formas comunales de explotación de la mano depbra. 

. El tributo consitía en la captación obligatoria por parte de 

todos los indígenas que hablan sido convertidos por la Corona en 

súbditos y las tierras, en propiedad real. El tributo real para 

la Corona de España no se pagaba directamente por las comunidades 

sino a través de los alcaldes mayores y corregidores, quienes ha-

cían subastas publicas para convertirlo en dinero y enviarlo a 

las arcas. 

Los compradores y recaudadores de tributos eran nombrados 

beneficiarios directos yrecibían en encomienda, tierra y pobla- 

ción. 

La distribución de las tierras comunales de los indios te-

nía como objetivo central hacerlas desaparecer, se consideraba 

que eran un obstáculo para la penetración de las relaciones ca-

pitalistas por medio de la proletarización del indio. 

El clero estimuló las estructuras feudales con la formación 

ideológica. La Iglesiá como la corporación más poderosa del feu-

dalismo tenía como principales características; la acumulación 
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de tierras y el régimen de "manos muertas", asimismo, ejercía 

la usura, que tendía a acentuar.el poder señorial. 

A través del tiempo, el Clero y la Corona fueron debilitando 

ce. La esclavitud a que fueron sometidos los indígneas y la -

práctica de la encomienda tradicional diezmaron a la poblaci6n. 

"La catástrofe demográfica del siglo XVII provocará trans-

formaciones aun más importantes en el sector agrario: reemplazo 

de la agricultura por la ganadería del ovino, respuesta elabora-

da desde México hasta el Tucumán a la disminución de la pobla-

ción trabajadora: reemplazo parcial de la comunidad agraria indí-

gena, de la que el español se limita a extender una renta seño- 

rial en frutos y trabajo, por la hacienda, unidad' de explotación 
5) 

del suelo dirigida por los españoles. 

A mediados del siglo XVII, la encomienda es sustituida por 

la hacienda, que de hecho se constituye como base de la organi-

zaci6n productiva hasta principios del siglo XX. 

El sistema hacendario adn cuando es una unidad económica es- 

5) CP.. Tulio Halpering Donghi,.ffi¿stoxia contempokdnea de AmbLica 
Latina, p. 15. 
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tá dividida en dos sectores bien diferenciados. Por una parte 

están los pueblos de indios, los arrendatarios, los aparceros y 
4 

demás mdnifundistas...guienes por no tener suficientes tierras 

o carecer de ellas, entablan diversas relaciones con elhacendadO, 

para tener acceso. a la tierra y lograr la subsistencia. Por otra 

parte, está el hacendado, quien por medioiel peonaje por deudas 

y del peonaje libre explota directamente sólo una porción de pro-

piedad las mejores tierras,aquellas que son hdmedas o que pueden 

ser irrigadas, que están mejór ubicadas y comunicadas y que cuen- 

tan con los mejores suelos; el resto lo deja en manos de mknifun- 
6) 

distas, cuyas prácticas y tipos de contrato varían bastante. 

La estructura y el funcionamiento de la hacienda dependen del 

contexto en que ésta se inserta: en regiones mineras se orientan 

a la producción de granos, carne y cultivos menores para abastecer 

a las minas. En los centros urbanos aparecen haciendas cereales 

y ganaderas. En las zonas distintas se instalan haciendas ganade-

ras que abastecen de carne al mercado y cultivan la tierra para 

autoabastecerse. En regiones tropicales se establecen haciendas 

plantaciones y haciendas ingenio. En el norte se isntalan hacien 

6) Leal, Fuente4 pa/La el eatadío de la hacienda en México p. 7-8 
7) Ibidem.' 
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das presidios y haciendas cuarteles para defender la frontera 

de los indios nómadas  

Paralelo al proceso de formación de latifundios, haciendas 

y ranchos, había surgido también la pequeña propiedad que hasta 

:ates de la legalización de esas-  propiedades a mediados del si-

glos XVIII, surgieron del despojo .a comunidades, de ocupaciones 

legales de tierras pdblicas o de compraventas fraudalentes.  

Su creciente desarrollo 4mplicó un factor adicional a la im-

plantación del capitalismo dentro del panorama de grandes latifun 

dios privados y clericales y der.omunidades que luchaban p= sub-

sistir. 

A mediados del siglo XIX, con el surgimiento de la industria 

y el 	capital financiero, las manifestaciones del desarrollo 

capitalista se observaron con mayor claridad. 

Durante el porfiriato se propicio:con mayor fuerza la expío 

tación de la fuerza de trabajo en el campo, mediante la centrali-

zación del capital y una mayor concentración de la tierra. Esta 

concentración privó al indígena de sus medios de producción y le 

orilló a vender su fuerza de trabajo, con lo que se dio origen a 

un capitalismo agrícola, industrial-financiero. 
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La única institución que sobrevive a la revolución liberales• 

: la hacienda. No sólo persiste, sino que encuentra un marco ins 

titucional muy propicio para su expansión y desarrollo. De 1856 

a 1914, la hacienda mexicana vive su "edad de oro". Aqui genera 

tal cantidad de cambios que desemboca en un periódo de contrac-

ción e inestabilidad que va de 1915 a 1940. Y culmina con la 

destrucción del sistema hacendario y la estructuración de unida- 

des de producción y relaciones sociales cualitativamente dístin- 
8) 

tas: La organización ejidal y la empresa capitalista. 

Al igual que en los demás países de América Latina en el Mé 

xico antes de 1910, la gran hacienda era la unidad básica de pro 

ducción en el campo. Junto a ella estaba el minifunsio en sus di 

ferentes tipos (propiedad, pegujal del peón de la hacienda, tie-

rra comunal de los puebloá). 

La constitución de 1917, proclamó la afectabilidad de las 

haciendas (no la afectación obligatoria). Para efectuar una ha-

cienda según la Ley, el grupo o pueblo campesino debe hacer una 

solicitud, y reunir ciertas características, lo cual dificulta e 

normemente el proceso agrario y permite la persistencia de las 

8) Leal op ct.t.p. 9 
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grandes propiedades. LaS grandes haciendas fueron afectadas fron 

talmente. Todavía en 1930, México era un pais de haciendas y ha 

cendados. La gran propiedad agrícola ha ido desapareciendo en 

forma paulatina y en. su transformación han intervenido tres pro-

cesos.principales: I. La afectación sucesiva de las haciendas 

para satisfacer las necesidades de dotación y aplicación de los 

diversos ejidos solicitados, sobre todo en el.centro del país. 

2. El fraccionamiento voluntario de las haciendas en pequeñas uni 

dades que se han puesto a la venta para prevenir la afectación 

agraria y 3. El fraccionamiento formal y aparente manteniendo 

la unidad de explotación bajo la forma de latifundios disimulados, 

que son pequeñas propiedades legales registradas a nombre de fa- 

filiares o testaferros. Este es el neo latifundismo o consorcios 
9) 

familiares. 

La estructura agraria actual tiene tres formas principales 

de tenencia de la tierra: la propiedad privada, el sistema ejidal 

y las propiedades comunales. Encuentran sus raíces-como ya se di 

jo- en la época colonial y adn en la época prehispánica. Los rum 

bos de la reforza agraria desde 1915, sólo pueden ser comprendí 

dos en esta perspectiva histórica. • 

9) Reyes Ósorio, Eatimettua agnAmía y de4axxotlo agx.teola en U-
'cíe°. p.p. 16-19. 
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La reforma agraria se ubica desde sus conflictos ideológi-

cos y políticos que han tenido lugar con respecto a la propiedad 

de la tierra y su función en el desarrollo de México. Los tres 

elementos básicos de esos conflictos han sido: "La propiedad co-

munal, la pequeña propiedad individual y la gran propiedad terri-

torial, y se ha manifestado en dos aspectos; a, un conflicto en-

tre la gran hacienda y el manifundio privado y ejidal". 

• 

La Corona-• fomentó la propiedad individual a través de la 

donación de mercedes (peonías y caballerías ) y la venta de tie-

rras realengas. 
o 

En el siglo XIX, se dictaron leyes cuyo objetivo era destruir 

la IprophDdad cooperativa de la iglesia y de las comunidades, para 

fomentar el mercado libre de tierras y su disfrute individual. 

La Ley de desamortización, dio al traste con la propiedad comunal 

y la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos (con aque 

lías de la iglesia). En la segunda mitad del siglo XIX se adjudi 

caron a grandes compañias deslindadoras (prihcipalmente extranje-

ras) enormes extensiones de terrenos baldíos en el norte del país. 

Esto que permitió la formación de grandes-latifundios en manos 

de un... 	pequeño grupo. Ni los revolucionarios, ni la mayo- 

ría de los agraristas negaron el derecho a la propiedad privada 

de la tierra, y junto con las corrientes en favor de la propie- 
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dad colectiva, la reforma agraria fortaleció también la propie-

dad privada de la tierra, aun la misma constitución de 1917. 

• 

Los presidentes Obreg6n y Calles mostraron preferencia por 

la.  propiedad privada y el usufructo individual sobre las formas 

comunales, así como el usufructo en la tenencia de la tierra. En 

1922, el Reglamento Agrario introduce la llamada pequeña propiedad 

y a manera de derecho de amparo se introduce en la consitución 

el certificado de inafectabilidad ganadera 1946 que garantizaba 

la propiedad de hasta 50 mil hectáreas de agostadero durante un 

período de 25 años (el plazo se venció en el gobierno de Díaz Or 

daz y no fueron renovadas las concesiones) aunque desde 1948 per 

sisten como inafectables en forma permanente tierras de agostade 

ro hasta para 500 cabezas de ganado mayor. 

Dentro de la organización interna del ejido, se reafirmó 

pronto la tendencia individualista sobre la colectivista. La 

Ley del Patrimonio Parcelario Ejidal (1925) estableció el princi 

pio del fraccionamiento de los ejidos en parcelas individuales, 

para constituir el patrimonio familiar inalienable del ejidata-

rio. El próposito era ofrecer las ventajas de la pequeña propie 

dad individual e impedir la reconstrucción de los latifundios. 

Aunque se expidieron pocos títulos parcelarios, de hecho la inmen 

sa mayoría de los ejidos permanecieron parcelados por los propios 
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campesinos. La parcelación económica es el sistema que rige en 

tenencia ejidal actual, con la única excepción de los ejidos co- 

lectivos creados en la época de Cárdenas. 

La política ejidal desde el tamaño mismo de la explotación 

ha sido una política tutelar, protectora de los estratos más ba-

jos de la población campesina, a pesar de existir una tendencia 

frecuente de la reforma agraria por crear una clase media rural 

La legislación agraria aunque ha acabado con las mayores in-

justicias en el campo mexicano, ha conservado grandes desigualda 

des entre la población agrícola en lo que se refiere a la distri-

bución de la tierra. 

Por lo que respecta a la propiedad comunal, anteriormente 

se había dicho que existía entre los aztecas el calpulalli como 

la forma principal de tenencia de la tierra, era la propiedad co 

munal del calpulli o plan territorial, cuyos miembros tenían de-

recho al usufructo del suelo. Esta concepción orientó la politi-

ca colonial española. En la Legislación de Indias se halla en 

numerosas disposiciones que protegen la propiedad comunal de los 

pueblos, aunque esta época estuvieron a la defensiva. Algunas 

comunidades conservaron intactas sus tierras hasta la época repu-

blicana. Sin embargo, durante el porfiriato, las comunidades fue 
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ron despojadas de sus tierras comunales por las haciendas. De 

ahí la razón principal de la participación campesina en el moví-

. miento de 1910. 

El decreto carrancista de 1915 puede considerarse como la 

primera ley de la reforma agraria mexicana, en el que se procla-

ma la (irestituci6n de las tierras de pueblos y comunidades que 

fueron ilegalmente despojadas, para elle se creó una comisInN NA 

CIONAL AGRARIA y comisiones locales agrarias en todos los esta-

dos. 

Aunque fue• hasta el artículo 27 de la Constítuci6n de 1517, 

donde se expresa la concepción de la función social de la tierra. 

Con base en este artículo se desarrolló un nuevo sistema de tenen 

cia ejidal, puesto que se trata de una forma comunal de propie- 
10) 

dad. 

El periodo posrevolucionario se caracteriza porque no hay 

un cambio significativo en la situación de la tierra. Es hasta 

el régimen de Lázaro Cárdenas donde se dan las modificaciones 

10) C1SX. Reyes Osorio, op. cit.,pp. 3,6-7,12-14. 
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se impulsa la reforma agraria y las organizaciones campesinas. 

El crecimiento de la agricultura capitalista y el de la pro 

ducción campesina propiciaron entre 1945 y 1965 un crecimiento 

acelerado del desarrollo del país, donde la actividad más dinámi 

ca en la expansión fue la agricultura. A ,Jste período se le co-

noce como "milagro mexicano", el producto agropecuario crecio a 

zWa.tasa promedio del 5.8% anual, de 1945 a 1955, aunque en la si 

guiente década dicha tasa descendió el 4% El sector empresarial 

basó su crecimiento en la incorporación de tierras irrigadas con 

inversiones públicas. A estas superficies, casi todas en el no-

roeste y norte del país, se agregó la inversión en maquinaria y 

en insumos químicos, también con apoyo directo o indirecto del 

sector p1blico. Con esos elementos, la actividad productiva de 

la emprela se insertó. en los cultivos mejor remunerados, como el 

algodón, que contaba con atrativos precios internacionales, o co 

mo el trigo, favorecido por un precio oficial subsidiado. Con 

todos los apoyos oficiales, la empresa agrícola particular, guia_ 

da por la politica estatal, se incorporó a la llamada revolución 

verde y se expandió aceleradamente. 

Los campesinos se vieron obligados, directa o indirectamente 

a impulsar el desarrollo de la empresa agrícola. Los campesinos 

cultivaron las tierras que tenían bajo su control sin más recursos 

que su fuerza de trabajo, salvo algunos casos, en los que fertili 



zaron, eliminando el descanso de la tierra. La carencia de otras 

opciones productivas y la presencia de una fuerza de trabajo sin 

otras demandas, empujó a los campesinos a usar más y más seguido 

las tierras que se les hablan entregado en el periodo cardenista, 

hasta alcanzar el agotamiento del suelo.11) 

En palabras de Bartra, "durante casi treinta años, el traba-

jo de los campesinos permite exportar voldmenes crecientes de pro 

duetos agrícolas proporcionando un ingreso que le permite a la 

industria importar la tecnología y los capitales que requiere su 

desarrollo"12) 

Ciertamente, el modelo de desarrollo implicaba un apoyo de-

cidido a la expansión industrial, financiada a expensas del sec-

tor agropecuario. Se suponía que la migración de las zonas rura 

les la absorberla el crecimiento industrial, el cual, en su mis-

ma dinámica aportaría los elementos económicos en favor de toda 

la economía, incluido el agro nacional. 

Para 1965, aquél modelo empezó a mostrar agotamiento: el de 

sarrollo industrial no logró una dinámica de crecimiento que pu- 

11) cisk. Warman, "El problema del campo" en González Casanova, et. 
tzt., Mlxico Hoy pp. 108-109. 

12) Armando Bartra, Nota& 4obne la caeatiOn campedina, p, 34 
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diera absorber los excedentes de mano-de obra. Y exhibió su In- 

capacidad de satisfacer los requerimientos de bienes y artículos 
13) 

transformados que necesitaba el país. 

El "milagro mexicano" comenzó a resquebrajarse. El crecimien 

to de la producción agrícola, que de 1940 a 1965 había sido a un 

promedio de 5% anual, disminuye de 19.65 a 1970 al 1.2% anual y de 

1970 a 1974 la producción agrícola casi se estanca al reducirse 

la tasa anual de crecimiento al 0.2%. 

Pero mientras tanto, ha seguido creciendo la población, de 

modo que el producto agrícola por persona en lugar de aumentar, 

ha disminuido (de 1965 a 1974) el producto agrícola crecio sólo 

a un promedio de o.7% anual por lo que el producto por persona ha 
14) 

tenido una disminución del 2.6% cada año). 

En el sector agrícola, el modelo propició una diferenciación 

cada vez más notable entre los productores capitalistas y los cam 

pesinos cuyo fin era el abastecimiento familiar. Los primeros es-

pecializados en cultivos de exportación, en virtud del impulso 

7 

13) SARH-CENAPRO, REUNION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN EL 
MEDIO RURAL. IntSonme éínal, p.p.38 

14) Bartra, op. cit., p.34 
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otorgado a las tesis de las "ventajas comparativas", que alentaba 

la producción para ser exportada con altos precios en el mercado 

internacional y en la Inteligencia de que las divisas captadas po 

drian utilizarse para la compra de los faltantes alimenticios que 

tenían precios bajos en aquél mercado.15) 

La crisis se agudiza seriamente al principio de los setentas 

Los campesinos abandonan casi dos millones de hectáreas -de tie-

rras de temporal. Parte de ellas fueron desplazadas por la gana 

derla de pastores en manos de particulares. La renta, la l'aso-

ciación" y el "cerco" de las tierras agrícolas, han sido instru-

mentos de los ganaderos para ocupar tierras campesinas. 

El déficit nacional en el producción de maíz es el, esquema 

que configura la crisis contemporánea en el sector agrícola. 

De esta forma, un grupo minoritario ha logrado acumular las 

mejores tierras, aunque a veces no ejerza la propiedad formal so-

bre el territorio, posee la mayor parte del capital fijo y casi 

todos los recursos financieros disponibles para la actividad a-

gropecuaria. 

15) SARH-CENAPRO, op. cit., pp, 38.39 
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El Estado se ha vuelto cómplice de esta situación y como lo 

apunta atinadamente Warman: 

Una proporción muy importante de estos recuros acumulados se 

ha formado con inversiones del sector público que han beneficiado 

directamente a la minoría dominante. Esto no sólo acamara los me 

jores recursos territoriales sino que a través de ellos captura 

los beneficios derivados del trabajo de las masas campesinas, que 

se contratan por, periodos cortos y limitados y se retribuyen a 

precios sensiblemente inferiores a los salarios mínimos y sin in 

cluir ninguna prestación laboral. En esas condiciones, la bur-

questa agraria no resiente los efectos de la exacción global so-

bre el sector, sino que tal vez obtiene las más altas tasas de 

ganancia en el país. Sin embargo, casi la totalidad de estas 

utilidades no se reinvierten en las actividades agropecuarias y 

se dedican a inversiones de tipo financiero y especulativo, más 

rentables. Los recursos que año con año se invierten para finan 

ciar la producdión empresarial y especulativa que realiza la bur 

guesla agraria proceden en su mayoría del erario público y no del 

capital acumulado por aquélla. La burguesía agraria conserva una 

parte importante de los excedentes creados por los campesinos y 
16) 

casi todos los recursos públicos que se dedican al sector rural. 
dl• 

16) Warman, 6P. cit., pp. 110-112 
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B. LA SITUACION ACTUAL 

El proletariado agrícola es la clase más numerosa y explota_ 

da de México. Con su participación en la revolución, parte se 

transformó en campesinado, perdió su ímpetu revolucionario y 

luego sirvió de base política de apoyo a la burguesía en el po-

der. Sin embargo, ante el embate del capitalismo, este campesi-

nado, artificialmente creado por la reforma agraria, no logr.ó de 

sarrollarse en forma capitalista comunitaria conforme el esquema 

cardenista. 17)  

Los campesinos pueden caracterizarse como 'clase por el desem 

peño de una variedad de dunciones productivas que -influyen de una 

manera decisiva en el comportamiento de toda la economía. 

La limitación de recuros productivos, especialffiente la tie-

rra, es el factor fundamental que configura el sistema de explota 

ción. Los campesinos Como productores disponen legalmente de cer 

ca de la mitad del terriotrio cultivable aunque constituye la ma 

yoría abrumadora: cerca del 90% de la población dedicada a las 

17) Luisa Paré, EL pxoletaxiado avacola en Mexico, pp. 231-232 
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actividades agropecuarias, esta desproposición se hace más gra-

ve por el crecimiento de la población campesina, de tal manera 

que los productores sin posesión formal de tierra son más numero 

sos que quienes la tienen. 

La buena tierra entregada a los campesinos o conservada,ror 

ellos desde tiempos antiguos es cultivada poi las grandes empre-

sas capitalistas a través del.arrendamiento directo o disfrazado 

de crédito, en especial por las instituciones oficiales. De he-

cho, los campesinos cuentan efectivamen-e con. menos del 30% de 

la superficie cultivable. La desigualdad estadística es mucho 

más severa si se considera la baja calidad y escaso potencial 

productivo de la tierra que trabajan los campesinot: casi toda 

es de temporal, con poca productividad natural y elevados ries-

gos. 

En el sector privado del campo aparece el fenómeno conocido 

como el neolatifundismo. El propietario del neolatifundio no tie 

ne las características que indentifican al hacendado porfirista. 

El latifundista contemporáneo puede ser un rentista, un arrenda-

tario o un empresario capitalista, según la zona donde se encuen-

tre, el tipo de producto que cultive y la extensión de tierra que 

18) Warman, op. cit., p. 112. 



49 

posea. Puede ser también, dueño de una superficie menor de 200 • 

hectáreas en una zona donde los campesinos no tengan tierra de 

riego, crédito, maquinaria y fertilizantes, y la mayoría de ellas 

se encuentran en el sector más desarrollado de la agricultura. 

Ahora bien, si la tierra fuera el único medio de producción 

en el sector agrícola, su sola tenencia nos proporcionaría un es 

pectro adecuado para contemplar las clases sociales del campo. 

Sin embargo, ello no es así; la tierra no puede considerarse como 

el único medio'de producción agrícola, sino como uno de los compo 

nentes, junto con el crédito, la maquinaria y otros recursos. Las 

clases sociales dependen de las relaciones sociales de producción 

y de cambio, de apropiación del excedente generada y del control 

sobre las condiciones de producción. 

Otro mecanismo de dominación política en el campo son los 

caciques, representantes de diversas facciones que intentan con-

trolar la dirección regional del partido único. Entre el Partido 

y los caciques se establecen relaciones en las que el cacique re 

conoce el poder central del partido, y éste se ve obligado a re-

conocer el poder regional del cacique. "Si bien los caciques lle 

gan a representar los intereses de la clase dominante, su forma 

de control presenta la particularidad de que se alta no sólo con 

miembros de su clase sino también con los grupos oprimidos, for-

mándose así facciones. En su lucha por el control económico y 
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político, distintos caciques con sus respectivas facciones se 

oponen entre sí, reuniendo en torno suyo a explotadores y explo- 
19) 

tados". 

El cacique, es un mediador entre el poder del estado y la 

comunidad rural que se caracteriza por utilizar métodos como la 

manipulación de los movimientos campesinos, la protección de poli 

ticos de altos puestos, la intimidaci6n, la corrupción y la vio-

lencia física. 20) 

P 

Por esta xaz6n, los caciques se oponen a cualquier cambio, 

provengan de donde provengan. Esta situaci6n:rea conflictos in-

terburocraticos a nivel regional, sobre todo en las coyunturas 

específicas, como lose procesos electorales. 21)  

Los proletarios del campo eun aspiran a convertirse en cam-

pesinos como lo demuestran en sus formas de lucha. Al no encon-

trar una respuesta pronta a su solicitud para la obtenci6n detie 

rras, los campesinos ilvalden terrenos de latifundistas. 

Ante la posibilidad de una insurrecci6n. o cuando menos de 

19) Paré, Luisa, "Caciquismo y e.stAuctaxa de poden. en /a 4ienita. 
de Puebla", en Caciquismo y poden polltico en el México Ruxal, 
p. 31-61, cit. pos. , Huacuja Woldenberg, Estado y'Lucha polt-
tica en el México actual, p. 162. 

20) Lb. 
21) Huacuja y Woldenberg, op. eit. p. 162. 
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aes6rdenes civiles, el Estado trata de controlar y"organizar" a 

los productores rurales. Los grupos de izquierda, por su parte, 

llegan a la conclusión de aue el problema fundamental en el cam-

po es la proletarización del campesino, por lo que se proponen 

reerientar su trabajo hacia la sindicalización agrícola, con muy •• 

escaso éxito todavía. 

Por esto, el proletario agrícola aparece mecánicamente como 

la única clase con perspectivas revolucionarias. Corresponde al 

movimiento revolucionario y a la vanguardia proletaria distinguir 

entre las diferentes capas del campesinado, reflexionar sobre el 

significado ideológico de la solicitud de tierras por parte de 

los campesinos y encontrar su encausamiento revolucionario hacia 

la expropiación de los medios de producción.221  

Los campesinos realizan una producción autónoma de productos 

no cultivados y manufacturados como complemento de las activida- 

des agropecuarias, esta actividad no ha sido reconocida y es dis-. 

22) Luisa pare, E/ rduietaxiado....pp. 323-233. 
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frazada con el nombre de "artesanias" con lo que se omite el va-

lor económico de esta producción y el sistema de explotación. 

La venta de fuerza de trabajo a la que recurren los campe-

sinos refleja su imposibilidad de obtener la subsistencia y garan 

tizar su producción a través de actividades productivas autónomas. 

El campesino se convierte en un trabajador 'rimada" en condicio-

nes altamente deplorables. Cuando realiza trabajos en la ciudad 

se contrata estrictamente por el tiempo necesario y sin ningún 

tipo de prestaciones. Los salarios- están muy por debajo de la 

ficción del salario mínimo y de los niveles de subsistencia en 

condiciones de miseria. 

Los campesinos se enfrentan ala desocupación como su pro-

blema central. Carecen de recursos territoriales adecuados y su-

ficientes para.invertir su fuerza de trabajo camo cultiVadores 

independientes. 

Los caciques, líderes y funcionarios públicos que desempeñan 

papéles importantes en el sistema de control tienen la más diver-

sa extracción social y las motivaciones y objetivos más contradic 

torios, lo que se expresa en alianza insólitas y soluciones par-

ticulares. El control político sobre el campesinado cumple con 

la estabilidad del conjunto, y deriva tres fuentes principales: 
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el control estatal sobre la reforma agraria, el funcionamiento 

de las organizaciones campesinas oficiales y el ejército de la 

represión. Con excepción de la solicitud de dotación de tierras 

que hacen los campesinos, todo el proceso agrario queda bajo el 

control de funcionarios del Estado. La administración de las so 

licitudes de tierra al Estado se convierten en un tamiz burocrá-

tico, así como también el crédito y demás recursos que los cam-

pesinos se ven obligados a solicitar al Estado.23) 

De esta forma, el Estado institucionaliza el conflicto ru-

ral, con la creaci8n de diversos organismos: - La Comisión Nacio-

nal de caminos, creada en 1925; la Comisión Nacional de Irriga-

ción y el Banco Nacional de Crédito agrícola-y ganadero en 1926; 

El Departamento Agrario y el Primer Código Agrario en 1934; el 

Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936; . la Ley de l'omento a la 

Ganadería (que incluye la inafectabilidad de tierras) en 1937, 

y la creación de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 

1938. Estos organismos son heterogéneos, y se han ido complemen 

tando de distinta manera a lo largo del tiempo. Su heterogenei-

dad'reside en que cumplen divéraás'funciones y tienen diferente 

caraóter. Unos intervienen en la p&oducción y distribución -co- 

23) Warman, op. cit., pp. 116-117. 
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mo los bancos, la Conasupo, la Secretaría de Agricultura y Recur 

sos Hidráulicos-; otros constituyen la base de la reforma agraria 

como el artículo 27 constitucional y el Código agrario. Algunos 

más juegan un papel eminentemente ideológico -como el presidente-; 

cumplen primordialmente una función política como la Confedera-

ción Nacional Campesina y el PRI-; y organismos militares- como 

la Secretaría de la Defensa Nacional y las Guardias de defensa 
241 

rural, que adn existen entre los ejidatarios. 

En el régimen actual se fusionan dos Secretarías del, régi-

men echeverrista la Secretaría de Agricultura y GAnaderia y la 

Secretaria de Recursos Hidráulicos en la Secretaría de Agricultu-

ra y Recursos Hidráulicos (SARH). Uno de los problemas priorita 

ríos del sexenio es la producción de alimentos, por lo que se 

crea la Alianza para la producción, que da origen al Sistema ali 

mentario Mexicano (SAM) y se promulga la Ley de Fomento Agrope-

cuario. 

24) Huacuja y Woldenberg, op. cit. p, 158-159. 
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1. EL ESTADO Y EL CONTROL DEL CAMPO 

El Estado ha venido ejerciendo un control sobre sus organi- 

•zaciones de tal magnitud que resulta fácil subordinarlos a la po 

Utica oficial en turno. Sin embargo,surgen otras centrales cam 

oesinas como la Central Campesina Independiente, organización a 

la izquierda mexicana. Las organizaciones de varias centrales 

campesinas significan para el Estado un problema de control, adn 

más si se toma en cuenta que la CNC manifiesta ya rasgos de una 

aguda crisis propiciada, entre otras cosas, por la proletariza- 
25) 

ci6n de los ejidatarios y por el descrédito a dicha organización, 

La negociación agraria se canaliza a través de las centra-

les campesinas oficiales que tienen un doble carácter: por un la-

do son extensiones administrativas del Estado y por otro, son 

las dnicas representantes de los campesinos que el gobierno reco 

noce. Las centrales oficiales tienen un poder designado desde 

arriba y lo ejercen, pero carecen de una verdadera base. El Es-

tado es el principal inversionista en el medio rural y en la pro- 

25) Clx. Huacuja y Woldenberg, op. cit. po  158-161 
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emoción agropecuaria, asimismo, las centrales son tambiéri el prin 

cipal canal para la movilidad de los campesinos hacia la burocra 

cia y la política. En este sentido constituyen un gran campo pa-

=a la captación de líderes activos o potenciales, así como una 

plataforma para el arribismo y la corrupción, que desempeñan un 

papel importante en el sistema de control político. La posición 

confusa y fluida de las centrales campesinas, intermediarias, re-

conocidas por el Estado como Unicas representantes de los campe 

sinos, mena e/ paz(' de in4oxmacan de abajo pana axxíba, no en 

zentido contnaltio. 	Esto tiene sus ventajas: a los campesinos 

no se les escucha, no tienen cómo hacerse oír, y puede pretender 

se su inexistencia o presumirse su satisfacción. También tiene 

sus riesgos: cuando la acción de los campesinos se vuelve aparen 

te, está ya radicalizada y siempre coge por sorpresa a los encar 

gados de prevenirla.
26) 
 

El Estado Mexicano cuenta con una estructura que ha formado 

a través de los años desde el movimiento revolucionario de 1910 

hasta nuestros días. Al consolidarse las instituciones desde 

1920 y con Cárdenas de manera definitiva, se crea una red que 

envuelve al mismo gobierno mEncidarrói l,a --canunicacibn c6ri el sector rural 

26) Warman, op. eit.p.117. 
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no se há dado, ni se dará, debido a que el Estado una y otra vez 

se sirve de las estructuras. creadas que son verticales, además, 

de estar viciadas y convertidas en verdaderos focos de corrupción. 

Sin embargo, pensamos que es posible que el Estado mexicano.  

establezca una comunicación auténtica, en la medida en que sea 

capaz de révalorar y reestructurar sus instituciones para legrar 

una participación. Una participación que tenga como base la con 

fianza del pueblo en sus autoridades. 

Adn cuando de todos es sabido, no ee quiere reconocer que el 

gobierno ha perdido la confianza de sus gobernados y se pretende 

soslayar esta situación, con la justificación de actos "pdblicos" 

en los que el pueblo es subordinado y vejado a nivel de nasa. 

Hoy en día, la frase cliché es hablar de la participación. Pero 

quién realmente esté conciente de lo que significa dicho vocablo 

sabe que es una esperanza, de que por primera vez el gobierno me-

xicano plantee una cordinación horizontal con todos los miembros 

de la sociedad. 

El Estado debe pensar en el campesino como un ser humano y 

procurar su beneficio, sin embargo, la realidad es otra. Esto ha 

sido muy claro a partir de la nueva política agropecuaria, a par- 
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tir del SAM y de la reestructuraci6n de la Secretaría de Agricul 

tura y Recursos Hidraúlicos: el campesino s6lo es una unidad de 

producci6n. La meta es solamente la producci6n y la productivi- . 

cdad,lo prioritario es la tecnología para el desarrollo agrícola. 

'Warman lo ilustra de manera ir6nica, pero real: 

"Estamos a la vanguardia•en tecnología e investigación agri 

cola. A veces igualamos o superamos en eficiencia productiva a 

los Estados Unidos'de Norteamérica. somos la cuna de la revolu 

ción verde. que ha producido un premio NOBEL DE LA PAZ. Nos di-

cen que en sociedad con Ford y Rockefeller hemos salvado del ham 

bre a Paquistán y a la India. 

"Pero nosotros es mucha gente._ Cierto es que hay un especta 

cular progreso que incluye a ~Unas regiones y dentro de ellas 

sólo a puñados de gente, los neolatifundistas por cierto. El 

progreso táMigiod‘ alcanza a todos los cultivos sino apenas a unos 

cuantos, todos comerciales. La revuelta tecnológica s6lo se re-

gistra en algunas de las empresas agrícolas de tipo capitalista 

afiliadas al sector industrial y al desarrollo. 

En cambio, estos avances abordan todos los recursos y esfuer 

zos públicos destinados a al investigación y al desarrollo agrio° 
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la. Más aun, los pocos profesionistas que formamos a un costo 

muy alto los capacitamos de tal manera que sus conocimientos só-

lo sirven a la empresa. Y en esto no hay error ni omisión. La 

meta está clara para todos. Existe pleno convencimiento de que 
27) 

el sistema elegido es, además, el dnico, el correcto". 

El campesino al ser considerado como unidad de prodlicci6n 

hace evidente que el Estado quiera ejercer un =laxa absoluto 

sobre él aún cuando sea a través de la represión. 

Retomamos una vez más a Warman: "La represión siempre ha sido 

el factor activo en el campo mexicano. Su magnitud, grado de 

violencia y de legalidad varían en extremo, desde la simple ame 

naza, a la persecusión individual y la cárcel, hasta la matanza 

y destrucci6n de asentamientos.Tainbiéh1varlan. lds agentes de su 

ejercicio: pistoleros a destajo, guardias blancas, policias loca 

les o especiales e instituciones federales. A través de ellas se 

trata de suprimir lo que el sistema no puede absorber . a la gen-

te que no puede cooptar. En términos generales, y a diferencia 

de la que afecta a otros grupos de la sociedad, la represión no 

27). Warman, /0i campettínoa hijo4 pkedilectoa del Pagimen p. 87 
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es excepcional en el campo. Es uná constante rodeada por un mu-

ro de silencio y de indiferencia, de encubrimiento bajo un térmi 

no ambiguo y degradante, delito comdn. Pese a su generalización 

y su frecuenciá, la represión constituye un complemento de la ne 

gociación y de la absorción, de la concesión. La.  represión debí 

lita las barreras del control político, pero por si misma no pue 

de explicar la naturaleza del conjunto, ni su. estabilidad. 

Sobre estos tres pilares, el sistema de control sobre los 

campesinos adquirió una enorme flexibilidad y extensión pero nun 

ca canz6 la universalidad ni la omnipotencia. Centenares de mi-

les de campesinos nunca fueron totalmente incorpórados por el 

sistema de control y quedaron en una posición marginada. Conser 

varon su tierra o la recibierón no como una doriación gr:atuita si- 
. 

no como una restitución de lo que era suyo por derecho y que re- 

cuperaron por la lucha. Se organizaron a su manera y realizaron 

los ajustes normales necesarios para sumarse al nuevo estilo. Pre-

servaron así ~autonomía politica en cierta medida, pero no pu-

dieron escapar del sistema de explotación y despojo. Su situación, 

como la de todos los campesinos del país, se deterioró profunda-

mente. En esas condiciones, ejercen' presiones y demandas sobre 

el sistema de control que constituye el 'hile° canal de comunica-

can y que no puede absorberlas. Ni siquiera puede incorporar la 

reiteración de viejas demandas o la formulación de nuevas exigen- 
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provenientes de grupos plenamente incorporados a la ma-

quinaria de control desde hace mucho. La funcionalidad del con-

trol depende de su capacidad para resolver algunas de las deman-

das de los campesinos, aunque sea de manera parcial y limitada. 

EllitN posibilidad se está cerrando. La vieja estructura se está 

volviendo rígida. 

Los campesinos han respondido a la rigidez con la movi1iza-

oteo independiente. La movilización independiente ha alcanzado 

proporciones masivas aunque todavía esté desarticulada y fragmen 

torda. No se ha formado un movimiento campesino, sino que han coin 

cidido, impulsados por una misma problemática, muchos movimien-

tos comunes en sus demandas por la tierra, paro independientes 

en su organización. 

Estas movilizaciones tienen otro elemento comAn: la partici_ 

paciem activa de la base, que cada vez tiene menos que perder, 

Tales condiciones establecen un campo fértil para la violen 
28) 

cia". 

28) Warman "El problema del... p. 117-118. El aufmayado ea mi°. 
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Asimismo, Warman al escribir sobre la necesidad de una nueva 

política agraria nos dice: "Las políticas agrarias y de apoyo no 

pueden ni deben ser diseñadas desde arriba. No se trata de deci 

alones burocráticas o "técnicas", sino esencialmente políticas. 

La participación activa de los campesinos es un requisito esencial. 

Para ello son necesarias dos medidas fundamentales: primero, ifflpe 

dir que la represión, que ha caracterizado muchas de las relacio-

nes políticas en el campo, se prolongue y se reproduzca y vegundo, 

reconocer a las organizaciones autónanias y plurales de los campe-

sinos, es decir, suprimir el monopolio institucional de las cen-

trales oficiales. El "desorden" y la pluralidad politica no pue_ 

den ser más riesgosos que un "orden" sustentado en la falsa re-

presentatividad y apoyado en la represión. ElEstado, que ha día 

logado consigo mismo a través de las centrales burocráticas en 

lá cuestión agraria y.campesina, de4conoce Coe pxoblema4 del eam 

6 mexicano. No t'íehe ni intSonmacidn, ní. teculuoa que /e peAmitan 

xeoxientax eu accien. Sólo los campesinos libremente organizados 

y unidos pueden, realizar esta tarea"." 

Basta examinar el caso concreto de la Secretaría de Agrlcul 

tura y Recursos Hidráulicos, pilar actual de la política del de- 

29) Warman, "El problema del...p. 120 
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sarrollo agropecuario en el 'país. Esta Secretaría es la más impor 

tante para el Estado puesto que de ella podría obtner la informa 

cien y los recursos necesarios, ya que a través de sus extensio-

nistas podría cubrir todo el territorio nacional. Sin embargo, 

encontramos que éstos son insuficientes, además adolecen de una 

formación adecuada como comunicadores. 
3(1)  

Aun así, resulta insuficiente que los divulgadores de dicha 

dependencia realicen un trabajo de investigación a nivel nacional 

sin dejar un sólo lugar por investigar. Y aunque se diera el ca 

so de que se cubriera con investigadores toda la repdblica mexi-

cana, esto sólo servirla para canalizar conjuntamente con un equi 

po multidisciplinario, que tendría como base la participación de 

la comunidad, una acción totalizante, para resolver los problemas 

tanto de la nación codo de la comunidad, así como del propio pro 

ductor rural. 

Uno de los puntos fundamentales que propone Warman para una 

30) En abril de 1981, la ya extinta Dirección de Producción y Ex 
tensión Agrícola, alcanzó a realizar en colaboración con un—
grupo de comunicólogos y profesores universitarios el Primer 
Curso para Divulgadores de Distrito(del Centro y sur de la 
repdblica) Ahí se incorporó la investigación participante 
que integra al propio productor rural como investigador de 
su problemática. 
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nueva política agraria es no sólo aplicar la legislación vigente, 

sino adecuarla a las condiciones imperantes. Asimismo nos dice: 

el problema esencial en el campo es el de la ocupación producti-

va con remuneración más justa para quienes la realicen. La ab-

sonciÓn de los campesinos por otros sectores productivos no se ha 

dado en escala suficiente y no se dará en el futuro cercano. El' 

reparto de la tierra, en términos adecuados para la necesidades 

de la población, es el único mecanismo viable para propcirc::,-Jnar 

ocupación básica a los campesinos. La multiplicidad de condicio 

nes exige la regionalización de los limites de la "pequeña pro-

piedad" y de las formas que puedan sustituir a la empresa de ti-

po capitalista para la explotación intensiva del territorio. La 

complejidad de la posición de los campesinos en la sociedad no 

admite soluciones simples, ni unilaterales. 

Las políticas de regulación, promoción y financiamiento pa-

ra _l sector agropecuario deben revisarse para apoyar efectiva-

mente a los campesinos y no a sus explotadores. Esto implica la 

corrección de la relación asimétrica entre la producción agrope-

cuaria e industrial y, fundamentalmente, la reorientación de las 

relaciones entre la mayoría de la población rural y los otros 

grupos de la sociedad. Las políticas de inversión,precios, cré-

dito, desarrollo tecnológico, etc. tienen que revisarse en fun-

ción de las necesidades campesinas e incrementarse en su magnitud 
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31) 
y eficacia a partir de su reoriención esencial. 

Desde luego, después de lo escrito con anterioridad cabe pre 

guntarse ¿quién es el campesino? que tanto nos preocupa, factor 

fundamental en toda propaganda política y tema de conversación 

entre "intelectuales". Retomando una. vez más a Warman encontra 

mos lo siguiente: 

No es posible distinguir 'alcampesino sobre bases cuantita-

tivas. Un ejidatario. con dos hectáreas no es necesariamente más 

típicamente campesino que un propietario con veintes  Tampoco sir 

ve la medición del nivel de ingreso o el tipo de cultivos por sí 

mismos. 

Todos estos Indices están inmersos en una gran diversidad 

de condiciones: regiones florecientes ydeprimidas, zonas aísla_ 

das y aledañas a ciudades, tierras de riego o de temporal, en 

fin, una verdadera red de datos concretos'configurados alrededor 

de un sistema de relaciones. 

Es necesario que el campesino tenga relación con la tierra, 

31) Warman, "El problema del...,pp. 119-120 
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debe tener acceso a ella para hacerla producir. El campesino es 

un tenedor de tierra para cultivar en ella, 

La relación del campesino con la tierra no excluye que tenga 

otras actividades productivas, más bien, por el contrario, a ve 

ces las requiere como complemento. Esto se deriva del propósito 

que el campesino persigue al hacer producir la tierra, esto as, 

subsistir, el de satisfacer su dieta fundamental. Por eso el cam 

pesino procura producir lo que puede conservar para su propio 

consumo y obtener un excedente que pueda cambiar por lo que nece-

sita y él mismo no produce. El campesino no persigue acumular. 

De hecho, no puede hacerlo aunque quisiera, ya que depende de un 

complejo social más poderoso que lo priva sistematicamente de to-

do su excedente productivo en beneficio de otros segmentos. 

La estricta subsistencia del campesino solamente es posible 

en un marco de relaciones especifico, el de la comunidad rural, 

que por su dimensión, pero sobre todo por las formas de relación 

que en ella se establecen, hacen posible las acciones de coopera 

ci6n y redistribución que permiten el mantenimiento de un nivel 

de estricta subsistencia. Este nivel implica que no existen re-

servas ni forma de acumularlas, esto es, no hay más capital que 

el necesario para no morirse de hambre. En esta situaci8n toda 

inversión debe realizarse con la cooperación de otros integran- 
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tes de la comunidad. Esta cooperación se da en trabajo y se paga 

igual, con reciprocidad. La redistribución de recursos permite 

que se tenga acceso a la tierra y a parte del excedente obtenido 

de ella por todo el grupo. 

La comunidad rural es .básicamente una unidad territorial. Un 

grupo con dominio sobre una extensión y sus recursos. La perte-

nencia a la comunidad se deriva de la relación con la tierra e 

implica acceso real o potencial a ella para obtener la áubsísten_ 

cia. 

El campesino, dice Warman,déb-e ser analizado como grupo y no 

como individuo,rya que se caracteriza por su pertenencia a una co 

=unidad rural. 

Es un conjunto humano que puede reconocerse. por su naturale 

za y por su relación con otros grupos que lo rodean y presionan. 

El campesino es un segmento social en una sociedad más com-

pleja que se mantiene unida por la subordinación a un Estado o po 

der político centrál. 

El campesino es el segmento social quien a través de su rea 

lación con la tierra tiene como finalidad subsistir sin acumular, 
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debido a sus relaciones comunitarias a nivel horizontal, entre 

iguales, en donde se realizan acciones de cooperación y de redis 

tribución. También está condicionado por sus relaciones de tipo 

vertical y asimétrico que le es impuesto, más grande y poderoso 

a través del cual se despoja a al campesino de su excedente pro-

ductivo. 

El campesino y la empresa estas _hitt/mente' relacionado:, ya 

que la tenencia de la tierra le es disputada al campesino ponla 

empresa sin embargo, como por razones jurídicas la empresa tiene 

limitaciones extender sus dominios territoriales, ésta se ve obli 

gada a crear nuevos mecanismos para lograr que el campesino se con 

vierta en arrendatario de sus parcelas y con esta medida lo aleja 

del proceso productivo aunque no lo separa del campo, porque legal 

mente la t./erra pertenece al campesino. 

Mientras que el campesino tiene como finalidad la subsisten-

cia, la empresa persigue fines de excdentes de producción que le 

redituen una plusvalía. De esta manera, las tierras de riego que 

tienen una ...superficie menos escabrosa y con pocas pendientes, 

son tierras que la empresa se apropia, debido a que son las tierras 

propicias para utilizar la tecnologia y para la mecanización del 

campo que, permite el aumento de la producción a grandes escalas 

la producción masiva es objeto de la empresa y se contrapone a la 
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finalidad del campesino que utiliza las tierras de temporal en 

peores condiciones donde la tecnologia aun no tiene acceso, sal 

vo el uso de los fertilizantes químicos, 

Sin embargo, el campesino no sólo depende de la tierra sino 

talbién del agua y ésta es por temporada, unicamente de tres a 

cuatro meses lo que óbliga al campesino a quedar flotante y capa-

cidad de producir en especie, en su tierra y para su propio con- 

sumo. 

Así, aun cuando el campesino quisiera acumular en gran es-

cala, esto no es posible por diversas razones, como ya se expuso. 

Como señalamos, el objetivo del campesino es producir para su au-

toconsumo, por lo tanto podemos decir que él cumple con su papel_ 

Realmente el problema del campesino son los explotadores: empre_ 

sarios, banqueros, industriales y burócratas en mayor medida y 

aun las claes medias y marginados, todos en bloque participan del 

reparto del botín campesino como un solo conjunto de presión y 

explotación. 

Todolo que el campesino se supere por sl solo, nos lo apro_ 

piaremos. Por lo tanto, nuestra acción debe abrir alternativas 

reales a los campesinos. "Para que el campesino cambie, necesi-

ta romper la -posición estructural que lo priva de su excedente 
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real o potencial. Con esto se destruye la relación estructural • 
32) 

de todo el sistema que se basa en la .explotación del campesinoTM. 

2. EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

El SAM surge como proyecto del Estado Mexicano para hacer 

frentea la critica situación de la problemática alimentaria, la 

pérdida. progresiva de la capacidad para alimentar al pueblo y la 

grave amenaza que significa la dependencia alimentaria. La co-

yuntura en que nace el SAM está determinada por un desigual cre-

cimiento de la industria en comparación con la agricultura y por 

lo que respecta a paises desarrollados que han desplazado del ner 

cado de granos a las naciones pobres volviéndolas importadoras. 

El SAM consta de cinco documentos en -los cuales se abordan 

los diferentes problemas que, afronta la agricultura del país y 

las medidas que deben de tomarse para lograr en un corto plazo: 

a. La autosuficiencia alimentaria; 

b. reestructurar el sistema de comercialización para atenuar la 

presión alzista de los productos básicos 

c. una campaña de orientación al consumidor para eliminar, en la 

32) Warman, Los campe4inoa. p.. 131. 
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medida de lo posible, las distorsiones en la dieta alimentaria que 

provoca la publicidad de ciertos productos para consumo humano. 

Se destaca que el Estado apoyará a la agricultura de tempo-

ral primordialmente, ya que es la que produce la mayor parte de 

los alimentos para el consumo humano y es la que se destina el 

80% de los campesinos pobres que poducen máiz y frijol. El Esta-

do suministrará créditos, maqutnaria e insumos baratos para faci-

litar la producción de alimentos. 

Independientemente de que estemos en desacuerdo con algunos 

planteamientos del SAM, no podemos afirmar que éste no tenga va-

rios o bastantes puntos rescatables. No sabemos hasta qué punto 

pueda aplicarse el SAM al hacer uso de las mismas estructuras vi-

ciadas y corruptas que prevalecen en las dependencias gubernamen 

tales. Sin embargo, veamos cuál es la intención del actual go-

bierno (finalmente, su creador): 

"...Hasta antes del SAM, las metas de producción estaban sim 

plemente condicionadas por las tendencias y por los datos de los 

consumos tal y como en realidad se daban, y no siempre la reali-

dad es óptima en esta materia. Quisimos hacer una confrontación 

entre estas tendencias y realidades, y lo que es deseable para ha 

cerio posible en forma realista, en forma objetiva... 
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"...Tenemos, claro que partir obligadamente de las activida 

des de producción primaria, de ahí el énfasis fundamental que le 

estamos dando a la agricultura. 

"...Partiendo de nuestra regal~, hemos querido adicionar 

la alianza del Estado en forma específica con los campesinos, su-

perando 'la etapa de dealaraeielléá  que frecuentemente eran ::-v)pe-

rentes tratando simplemente de .superar aquellos sacrificios que 

el desorden, por ejemplo, del otorgamiento de créditos obligaba 

a las cancelaciones periódicas,, en rigor eran fondos perdidos. 

Ahora queremos disponer de lo que antes perdíamos sin propósito, 

para orientarlo a los específicos que estamos reconociendo en el 

SAM... 

...La alianza Estado-campesinos...se caracteriza por la yo 

luntad del Estado, que somos todos...para corrrer riesgos con los 

campesinos.... 

"...Porque el esfuerzo que queremos hacer -también quiero 

subrayar esto- es un esfuerzo producción-ingreso. No se trata 

simplemente de aumentar la producción del pais, sino de aumentar 

el ingreso de los campesinos. 

"...Obvio es decir que hay coincidencia entre las zonas de 
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producción pobre y la baja capacidad de ingresos de nuestros cam 

pesinos-ven consecuencia, la subalimentación. Ray una coinciden 

cia obvia; pero, precisamente porque es obvia, vamos a hacer un 

esfuerzo elemental... 

"...En materia de comercialización, es absolutamente indis-

pensable que superemos esta acumulación de sistema, desde tos re-

motos hasta los más modernos, con diferentes grados de eficiencia, 

que en ocasiones se convierten en cargas sociales... 

k 

"...Tenemos...que organizar el sistema de acopio para hacerlo 

eficiente yevitar...la explotación... que se produce porque al-

guien tiene un camión que puede movilizar una.cosechaw 

"...Hay actividades de comercializaci6n en las que estamos 

incluyendo acopio, almacen, transporte, abasto y...el acto comer-

cial de ultimo momento al consumidor. En todo ello tenemos que 

hacer un esfuerzo sistematizador... 

*"...Desde luego que la comercializaci6n no agota el proceso 

del SAM, porque no s6lo se comercializan las materias que gel 

campo salen. Muchas necesitan transformación, se les agrega va-

lor para transformarlas, y viene aqui el importante aporte de la 

agroindustria que hemos calificado, no s810 como una necesidad 
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eficiencia 'nacional, sinocitaxvotto) de los brazos fundamentales de 

la reforma agraria. Si logramos acercar la solución agroindus-

trial a los propios productores agrícolas, les estaremos permi-

tiendo que la relación producción-ingreso se aumente y enriquezca 

precisamente al agregarle valor, para que no-se los quiten en el 

camino, ni los intermediarios, ni quienes organizados industria-

lizan y revenden, 'aumentando el valor, sin que esto signifique 

mejoría para quienes más la necesiten... 

"...El área de la agroindustria es extraordinaria. Desde el 

enriquecimiento de alimentos, el uso de tecnologías que van desde 

la mejoría de la producción hasta los empaques. En los empa-

ques...está uno de los problemas...el empaque, la presenta-

ci6n.-.ha sido...la cuenta de cristal,.el atrapabobos de muchas 

de nuestras deformaciones en materia nutricional... 

"...E1 problema existe.. .ytenerics• que hacer un esfuerzo que 

va desde la educación para la alimentación hasta la reglamenta-

ción de las poblaciones, o el empleo de una publicidad correcto-

ra,.*..o todo junto... 

...No podemos evitar que un gobierno, para equilibrar pro-

cesos de injusticia, subsidie a quienes más lo necesitan. Es una 

forma de redistribución del ingreso, es una forma de hacer justi-

cia... 
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"...No le podemos pedir a una empresa particular, que legal 

mente tiene derecho a una ganancia y a una utilidad, que la sacri-

fique en beneficio de una clase. No se lo podemos pedir. Pero 

si se lo podemos exigir al Estado; si al Estado, que es la ins-

tancia totalizadora que debe tener una conciencia de solidaridad 

con todos. A esa si le podemos exigir que oriente subsidios para 

redistribuir el ingreso. Y a éste propósito estarán orientados, 

hasta donde podamos, los subsidios que legitimen estos procesos 
33 ) 

de justicia retributiva... 

El SAM, 'ccmo proyecto, está inscrito en el Plan Global de 

Desarrollo de la economía, cuyo objetivo básico es la moderniza-

ción del pais. En este contexto, los campesinos proporcionarán 

alimentos y materias primas baratas para que, sobre esta base, 

la industria mejore su posición tanto en el mercado interno como 

en el comercio internacional. Con el fomento a la agricultura 

que pretende reducir las disparidades entre los sectores produc-

tivos, que ya impiden el avance de la industria, y con ello, el 

desarrollo de la economía en su conjunto. 

33) Palabras del presidente José López Portillo en versión esteno-
gráfica, al término de la Reunión Nacional del SAM en SAM, Pro_ 
grama Nacional de Capacitación en apoyo al SAM en los distri- 
tos

—  
agropecuarios de temporal 1980-1982, INCA RURAL. 
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- El empleo es otro de los propósitos del SAM y, quizá, uno de 

los más importantes dado el gran nemero .de 'desocupados y subem- 

plesdos (54.5%.de la población en edad de trabajar) que hay en 

MéXiCO. Por medio de la asistencia a las zonas deprimidad y mar-

ginadas, acompañada de una,:política de ingreso suficiente para los 

productores directos, se propone arraigar en su lugar de origen a 

los Campesinos, para de esa manera, reducir las tensiones <ve pro 

vocal el constante flujo de inmigrantes a los grandes centros fabri 

les del país. 

El SAM es una estrategia del Gobierno rederal or:lentada en 

síntesis hacia cuatro grandes objetivos: 

1. Alcanzar la autosuficiencia en materia de alimentos para 

evitar depender de otros paises, asegurando la soberanla de nues-

tro país ante el poder alimentario transnacional. 

2. Promover ocupación y mínimo de bienestar a la población 

al propiciar la creación de empleos rurales y a reorientar el con 

sumo de las mayorías hacia la satisfacción de sus requerimientos 

básicos. 

3. Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, 

factores y regiones por medio de reactivar a los productores de 
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zonas temporaleras y la reasignación de los recursos. 

4. Promover el crecimiento económico alto, sostenido y efi-

ciente en la cadena alimentaria, a la vez que buscar la autonomía 

tecnológica de dicha actividad. 

Para cumplir con los propósitos de informar, capacit,:r, o-

rientar aportar elementos para, la discusión y sustentar 11.,1 

sis del SAM, la estrategia de comunicación social del SAM consta 

de 4 programas: Programa de comunicación y apoyo a la política 

de producción-ingreso. En él, se trata de hacer comprender 

técnicos y productores la reforma en la poIrtica ecor16-mía dci 

Estado Mexicano hacia el sector agropecuario, revitalizando SUS 

alianzas que lo definen como productor histórico y ccnsecutor 

de la revolución mexicana. A efecto de lo anterior es necesawio: 

-Coordinar y facilitar la organización de los productores 

rurales de temporal por medio de su capacitación simultanea con 

la de los técnicos de las instituciones oficiales. Las metas com 

prenderan más de 17 000 cursos y se pretende capacitar a 13 000 

técnicos y 517 400 productores en los 127 distritos de temporal, 

para abril de 1981. 

Cata embargo, segun datos verbales, el INCA RURAL declara 
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sao haber capacitado a 35 000 campesinos hasta mayo de 1981: Ing. 

Fco. Escobado) 

-Promoción, desde julio de 1980, por 296 radiodifusoras; 

edición del folleto Estrategia Temporalera del SAN y su operación; 

campañas radiofónicas para la cosecha de maíz y fríjol; produc-

ción y distribución de más de 175 000 ejemplares de una 11:Zstorie 

• ta por parte del PRI, la SARH y la CNC. 

Además, se concertará un convenio para que los 25 pxogra-

mas que realiza la Productora Nacional de Radio y Televisión (Pro 

narte) hagan propios los mensajes de comunicación social del SAM. 

Algo semejante se plateará a Canal 13 e incluso a Televisa (para 

disminuir la distorsión empobrecedora de los hábitos de consumo, 

el articulo 68 de la Ley Federal de Radio y Televisión y el 248 

-del Código Sanitario establecen que: "las difusoras comerciales, 

comerciales al realizar la publicidad de bebidas cuya graduación 

alcohólica excede los 20°deberán combinarlas o alternarlas con 

propaganda de educación higiénica y ae-mejoramiento de la nutri-

ción popular". 

2. Programa de orientación nutricional. El objetivo de au-

mentar en cantidad y en calidad el consumo de alimentos entre la 

población subalimentada del pais, reclama: 
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-mayor participación en el ingreso y la disponibilidad nacio-

nal de alimentos ~coa, además de políticas de subsidio al con 

sumo y 

-la reorientación del consumo alimentario, la cual se vd 

obstaculizada por la publicidad, sobre todo, la televisiva, re-

quiriendo una regulación mucho más efectiva de esa actividad. 

Tambied es necesaria una estrategia de orientación nutricio 

nal a partir de las guías para la educaabar nutriológica 

que elaboró el Instituto Nacional de Nutrición auspiciado por el. 

SAM. Las campañas de orientación nutricional báa5.ca, por medlo 

de la televisión consisten en: 

-Combinación de alimentos: 

-atención a mujeres gestantes y lactantes; 

-promoción de la leche materna en la alimentación infantil; 

-difusión de prácticas de higiene, preparación y conserva- 

ci6n de alimentos. 

3. Programa de imagen institucional como material de orien-

tación se propone la edición del libro de la Familia con 20 mi-

llones de ejemplares como textos de información: inserción del 

SAM en el Sistema Alimentario Internacional: sistema mdiz; sis- 
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tema carne; comercializaci8n y distribución de alimentos; precios 

de garantía y también las investigaciones que se desarrollan para 

fundamentar el SAM. 341  

3. LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 

La ley de Fomento Agropecuario viene a reglamentar al SAM. 

Desde que se dio a conocer ha sido duramente criticada al 

asignarle un carácter de reaccionaria y de permitir que se aguo 

dicen las injusticias sociales para el campesinado. 

Dejemos que sea un grupo de especialista quien nos dé su o-

pinión al respecto, ya que coincidimos con ellos fundamentalmen-

te: 

"La ley de fomento Agropecuario produndtzará las desigualda-

des sociales y permitirá el incremento del ritmo de concentración 

'y centralizaci6n de la riqueza que se produce en México en manos 

de uña minoría nativa y de los propietarios de las empresas 

trasnacionales". 

34) Cix. Divulgación Yucatán, Lb./ e4 e/ SAM?, folleto en histo-
rieta; Rector Barragán, "Los Documentos del SAM" Presentación" 
en Excéláíox, 21,V,1981; Juan Carre6n, "Los documentos del SAM 
Estrategia de comunléación social" en ExceLsiox, 28,V, 1901 y 
SAN, Tomo I. 
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El Colegio de Sociólogos de México reunió a especialistas 

de la sociología rural, para que estudiaran y emitieran una res- 

puesta a la Ley de Fomento Agropecuario, que sintetizada dice asi: 

La Ley de Fomento Agropecuario dnicamente permitirá la pro-

letarización de los campesinos pobres, dado que su asociación con 

grandes empresarios sólo les dará el papel de rentistas o de jorna 

leros que por una cantidad venden su fuerza de trabajo. 

Esto, que en apariencia puede ser la forma de desterrar vie-

jas formas socioeconómicas de producción campesina y un vehículo 

inigualable para la modernización de las relaciones sociales en 

el medio rural, es en realidad un instrumento que permite la in  

tensificación de la explotación de la fuerza de trabajo en una 

situación de desventaja para el campesino pobre por la sencilla 

razón de que nunca se le ha pagado adecuadamente su fuerza de 

trabajo ni sus mercancías. Una Ley no cambiatd e4 ta xelacíán de-

&igual de hobAeexplotación. 

En el documento eleaborado por los especialistas en los pro 

blemas del campo, se señala que existe una tendencia marcada por 

parte de los agricultores privados a la producción de cereales y 

hortalizas para la exportación, y un abandono creciente de los 

cultivos cerealeros nue son base del consumo alimentario de los 

mexicanos. Señalaron el peligro que se presenta con la Ley de Fo- 
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mento Agropecuario cuando las comunidades y los ejidos dejen de 

producir maig o  frijol-ychile y se destinen estas arcas a cultivos 

de explotación, teniendo que incrementar necesariamente las impor 

taciones de alimentos, que por razones obvias tendrán costos muy 

superiores. Asimismo, se señaló en la crítica de los sociólogos 

que la Ley de Fomento Agropecuario oficializará la práctica de 

los talamontes abriendo a la explotación indiscriminada las ya 

reducidas zonas boscosas, rompiendo el endeble equilibrio ecoló-

gico y acelerando el crecimiento de los desiertos. También se se 

Raybi-qw se hace indispensable corregir el tono modernizante de 

la Ley de FA y recuperar ciertos modelos de producción agropecua-

ria que, sin tantos insumos trasnacionales y sin producir tantos 

dividendos a las comercializadoras capitalistas representan alter 

tivas reales para mejorar la dieta campesina y popular en general. 

El documento presentado por el Colegio de Sociológos señala 

que no es posible pensar que óóñ una sociedad donde se generan 

los procesos de concentración-centralización de la productividad, 

de la propiedad de los medios de producción y de la riqueza social, 

se implanten leyes que alienten estos procesos, que propician el 

desarrollo desigual de las regiones ycie las clases sociales, en-

sanchando la brecha entre pobres y ricos, 

Por «timo, también se incorpora al, documento la denuncia de 
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la participación creciente de las empresas trasnacionales en la 

producción, distribución y comercialización de la producción a-

gropecuaria y explican que su inserción profundizará las relacio-

nes de dependencia respecto de Estados Unidos, principalmente y 

de las naciones desarrolladas en general, por cambiar tecnología, 

bienes de capital y capital mismo por petróleo; por intervenir 

en el programa de producción agropecuaria y utilizar el campo y 

a sus pobladores para producir determinadas materias primas que 

esas economías necesitan para luego vendernos los alimentos cerea 

leros que, en el afán de lucro de una minoría se dejarán de pro-

ducir. También se dijo que esta Ley tiende a favorecer los inte-

reses de un sector de la población que bajo el régimen de propie 

dad privada concentra la mayor parte de las tierras, en latifun-

dios disfrazados o no y que al asociarse con el campesino pobre 

genera en este sector de problación una tendencia a su proleta-

rizacibn pasando antes por el papel de aparcero rentista no pri-

villogiado.
25) 

• 
25) "La Ley de Fomento Agropecuario ¿para quién?", p.p. 2-3 
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9:ANTECEDENTES DE LA COMUNICACION RURAL 

"CRUZ: Yo soy ingeniero agr3nomo. ¿Ya .1,9 

lo había dicho? Bueno, es que estoy muy 

orgulloso de serlo. Me reciba hace ocho 

meses, con mención honorífica. Este es 

mi primer trabajo. ¿Me tardé algo en de-

cidirme a trabajar, verdad?, es que l 

estabá haciendo la lucha a una chamba a 

todo dar, en una compañia americana, de 

aceites.Lstima, no conseguí el puesto. 

Eramos muchos aspirantes y una sola plaza7  

Casi me tocó a ml, se la dieron al que es-

taba junto (rie)...Es "padre" trabajar en 

una compañía gringa. Te pagan bien, te - 

tienen muchas consideraciones; además pue 

des vivir en la ciudad, vestir bien y di-

vertirte no que en este pueblo bibicletero 

quién sabe cómo me vaya a ir..." 

(de la obra Et exten4ionL4ta de 
Felipe Santander) 
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1. EXTENSION AGRICOLA 

Es en la extensión agrícola donde están los gérmenes de la 

comunicación rural. Aqui la recogemos y sistematizamos. 

El extensionismo es un factor complementario dentro de un 

vasto sistema político, económico y social. Su importancia es 

que puede afectar hondamente el mpdpde vivir y como consécue!lcia 

puede ejercer incalculable influencia en el progreso y la civi-

lización.")  

La extensión agrícola ha sido definida en varias forrnas,que 

en lo fundamental coinciden. Una de ellas expresa que es un sis_ 

tema de enseñanza mediante el cual las familias turáre§ reciben 

Información confiable y de aplicación práctica e inmediata. Se 

distingue en que lleva la enseñanza donde la gente vive y tra-

baja, con miras a que mejoren sus métodos de trabajo y de vida". 

Por otra parte, se ha definido a la agricultura como una for 

ma especializada de relaciones entre el hombre y la naturaleza: 

en estos dos conceptos uno de los factores que intervienen es el 

hombre quien en dltimo análisis, es el más importante, y a quien 

26) Rojas "La enseñanza..., p. 50 



86 

hay que tomar en cuenta en la formulación de programas de dese- 
27) 

rrollo. 

La finalidad del trabajo de extensión no es solamente una 

mejor .  producción Esta sólo es un medio para mejorar la condi-

ción económica de los agricultores. Los servicios de extensión 

agrícola también deben encaminar sus esfuerzos a elevar el mejo-

ramiento general del nivel de vida de la familia rural. 

"Si su principal labor es tratar con el ser humano, es de 

primordial importancia poder comunicarse .y comprender la conduc-

ta de las personas con quienes se trabaja La conducta tiene si  

nificados diferentes en distintos ambientes. La toma en que 

una persona se conduce puede deberse a que no le gusta una cosa, 

a que su condición fiáica, le impide hacer uso de ella, o bien, 

porque lo considera indebido cypiensa que las personas con quie-

nes convive lo pueden calificar de incorrecto. 

"El servicio de extensión agrícola debe facilitar 	adapta 

ción de los individuos a su medio, preocupándose de inculcar há-

bitos sanos y enseñando destrezas y conocimientos que permitan la 

27 ) Gaytán, "Forma en qué 	p. 22 
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28.  
adaptación. 

La extensión rural, según se conclur8 en la conferencia Téc 

ñica de extensión agrícola y juventud rural en América Latina y 

el Caribe (Chiclayo, Perd, 1970), debe contribuir a crear una 

conciencia nacional de la necesidad de que ahí donde todavía km 

peren estructuras sociales y económicas injustas, se proceda a 

su modificación profunda y adecuada, permitiendo el acceso 

campesinado al poder económico y político, y a una mayor partici 
2.91 

pación en el proceso de desarrollo. 

Aunque estas proposiciones aun se encuentran en 

lización y el dilema sigue siendo si extensión es un 

asistencia técnica o es un programa educativo co él 
30L 

del desarrollo humano integral.  

vas de rea 

programa de 

12.tipósíte5 

En' función de un tipo de desarrollo que permita la total 

participación del campesinado , extensión debe formar "un tipo de 

agricultor, caracterizado por poseer y ejercitar un marco amplio 

de decisiones posibles dentro .de un espíritu de solidaridad e in 
• 

28) taytán, Forma en que...p.-22 
2g) CR:t. p04. Ansorena, Pécadaa de... p.265 
.3& aídem. 
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31) 
tegración con su comunidad". 

Podríamos hablar de la liberación del hombre para aue pueda 

expresar todo su potencial libre y democráticamente. 

Peder se expresa sobre la desventaja social del campesino: 

"toda la estructura social se vuelca contra los campesinos cuan- 
32) 

do ellos tratan de ejercer su derecho de organizarse. 

Hasta ahora sólo pensamos que el' campesino debe organizarse 

para vender o comprar, para producir, para construir caminos, 

etc., pero existe ret±dehdi4 en muchos paises para que el campe-

sino se organice para conquistar mejoras sociales. Se diría que 

estamos acostumbrados a que los obreros fabriles formen sus sin 

dicatos, pero no pensamos en el mismo sentido de los campesinos. 

Por supuesto, "extensión agrícola como una disciplina apli-

cada al desarrollo, no podrá desconocer su base ide6logica de es 

tar al servicio de un modelo determinado de concepción desarro-

llista, que no ha podido superar la crisis actual, sino que es 

notorio observar cómo se contínua agravando ". 33) 

31) Diaz Bordenave, cít. po4. Ansorena, op. e. U. 265. 
32) cít po4 Ansorena, op. cít. p. 265 
33) ib. p. 268 
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Los ecos de la crisis repercuten en su propio seno, colocán 

dola ante la disyuntiva de perseverar el "stato quo" del siste-

ma imperante o asumir un enfoque de compromiso para el cambio, 

sobre el cual debe realimentarse en nuevos conceptos que se per-

filan congruentemente con la actualidad. Extensión rural insti-

tucionalizada como disciplina, es obediente a la ideologS.a impar-

tida desde la direcci6n superior en la estructura -directi-ra y 

formal que la incluye su contribución al desarrollo es, por .1- an-

to, restringida a los aspectos normativos, permitidos y financia 

dos por los directivos decisores. 

La coyuntura desafiante de extensi6n consiste en al grado de 

coincidencia y enfrentamiento que pueda existir entre el esquema 

doctrinal que la sustenta, y con la correspondecia ideolrDgía es 

tructuradá en el marco institucional político, en al cual estf; 

operando. El grakó de flexibilidad de la primera est:Arl contro- 
, 

lado por el segundo. 341  

Extensión agrícola trabaja para cue haya cambios de conducta 

que contribuyan a la elevaci6n de los niveles de vida. Esto se 

puede conseguir a través del aumento de conocimientos en el indi-

viduo, de la comprensión': de sus propios problemas, de la adqui- 

34 ) ib. 
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alción de prácticas mejoradas o habilidades y de la adopción de 

nuevas actitudes. 

"Aprender no es sólo adquirir conocimientos académicos sino 

que es, una parte integral de todos los aspectos del desarrollo 

del individuo. Aprendizaje es la modificación de la conducta a 

través de la experiencia y el' adiestramiento y tiene lugar dentro 

de la propia persona que aprende y es parte esencial de su desa-

rrollo. El aprendizaje sólo se consigue cuando el individuo ne-

cesita aprender y mientras mayor sea el deseo de aprender, más 

rápido será el aprendizaje, es por eso que el trabajo de exten-

sión se incia casi siempre con actividades que despiertan el in 

terés. 

Las formas de aprendizaje incluyen procesos tales como obser 

var más efectivamente, desarrollar intereses, actitudes e idea-

les. A veces aprender implica una adaptación dificil para la 

Cual no es suficiente una reacción nacida en la estructura o fun 

ción fisiológica. La conducta innata es insuficiente para adaptar 

al individuo a un ambiente complejo. 

El grado de instrucción y la edad son factores de importan-

cia, ya que tanto el agricultor como el ama de casa de nuestro 

medio rural tienen escasa preparación escolar. 
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El lenguaje que se use y la forma como deben comunicarse a 

ellos lot conocimientos necesarios debe ser accesible y sencillo 

de acuerdo a su forma de entendimiento. Existe una relación en-

tre el ndmero de agricultores que adoptan prácticas y el grado 

de .instrucción que poseen así como existen posibilidades de apren 

dizaje en relación con las edades. 

A medida que disminuye el grado de instrucción y aumenta la 

edad, disminuye el porcentaje de personas que realizan cambios de' 

actitud, siendo más notable esto en el caso de la mujer campesina. 

La disminución sensorial y motora de la persona no está relacio-

nada con la habilidad mental, ya que la capacidad se mantiene pa 

ra resolver problemas, sin embargo, hay que preocuparse de los 

adultos puedan ver y otr bien y darles tiempo para que puedan reví 

ccionar.35)  

Se ha llamado extensionismo al sistema de comunicación ex-

traescolar a grupos sociales. La trasmisión del conocimiento re 

viste problemas especiales, para la educación extraescolar tiene 

dificultades especiales: las cualidades de las personas que la 

imparten no son las mismas que las de un profesor de escuela. 

35) cét. Gaytán, op. cit. p. 23 
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Las técnicas de enseñanza también serán diferentes, el grupo de 
4 

individuos a quienes se dirige la enseñanza es más heterogéneo 

en su composición y en. sus intereses. La receptividad del grupo 

se hace más dificil cuando la instrucciónnoc-tiéne objetivos per 

fecta y claramente definidos. Todas estas circunstancias involu 

catadas en el proceso de comuniación a grupos sociales :on un de 

safío para los investigadores, quienes tendrán que encontrar los 

procedimientos y la metodología para realizar este proceso In 

beneficio de la comunidad.36) 

La agricultura requiere soportes institucionales, económi-

cos y políticos, ademas para su desarrollo ecesta de sopores 

técnicos y científicos que se encuadren en la edtJocaci3n, la in-

vestigación y la extensión agrícola. 

La educación agrícola mantiene y mejora el wJervc cultural 

en la materia. 

. La investigación 

laboratorios y en los 

buscar procedimientos 

tos de la explotación 

agrícola tiene lugar principalmente en los 

campos experimentales. Su oMetivo es 

y formac-  para mejorar los diversos aspec-

de la tierra. 

   

36) Cfr. Rojas, "La enseñanza, p. 48 
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La extensión agrícola apoyada en las dos actividades an-

teriores "es el proceso de trasmisión de conocimientos prácticos 

y titilee a los agricultores. para que hagan efectiva la aplica-

ción de los mismos. Su propósito es el mejoramiento moral y mate-

rial del hombre del campo mediante una mejor direcci6n a 9U es-
fuerzo, haciendo menos arduas las labores y -más eficientes los 

factores de la producción" . Es un proceso de educacidtn.eraes- 
37) 

colar. 

"Los medios actuales de comunicación de las fuente l: de s,.i-

ber al agricultor son demasiado lentos y poco eficaces, La des- 

trucción de las barreras que impiden el influjo 	conocimientos 

tropieza lamentablemente con *p~tI-o,t, con InceImPrensionesv coro 

intereses creados pero esencialmente con la razón básica de quc, 

seno conocemos el problema en su superficie, por sus TI:es.oltalcs 

aparentes?" 

Wheulta  necesario comprender las motivaciones del agricultor 

las fuerzas que lo impelen a tomar decisiones, la naturaleza de 

sus satisfacciones, las razones de sus desconfianzas. los propó-

sitos que se ha fijado para su vida y la de sus fa/ciliares. Todo 

37  ) Gutiérrez, Origen y evolución... pp. 4-5 
• 38 ) 	p. 48. 
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esto son elementos indispensables en la planeación de cualquier 

programa de extensión. 

El hombre abusa de los símbolos. "Pensamos que el egresado 

de zlguna escuela de agricultura, por el hecho de ser agronómo, 

es un extensionista, simplificamos absurdamente la idea de agri 

cultor dentro de un marco con rasgos y caracter.tsticas determina 

dos. El portador del mensaje puede desviar el propelsíto 	'.a 

comunicación y además el desconocimiento del agricultor como per 

cona puede llevar al traste la estrategia del extensionismo« 
9) 

 

39.) ib. p. 49 
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2. EL EXTENSIONISTA 

El extensionista es quien haceextensionfsmo. Tendrá mayor 

éxito en su labor si conoce la forma en que los individuos apren 

den, cuando entiende su personalidad y conoce la forma de mejo-

rarla, y cuando sabe que la inteligencia y la influencia que en 

ella tienen los factores hereditarios y el ambiente se oue:l.en me 

jorar. 	 • 

¿En qué forma y a qué altura debe comunicarse: el. extensio-

nista? Para que una persona modifique sus actitudes y se adapte 

a un nuevo medio ambiente, el servicio de extensa t21 debsra p7:o-

porcionarle conocimientos e interesarle. Para esto necesíta co 

municar una serie de ideas y por lo tanto conocer cómo comunicar, 

a quién alcanza la comunicación y que resultado obtiene de esa 

comunicaci6n. Se presume que el objetivo primordá:al de toda co-

municaci6n es provocar cambios de actitudes en las personas, por 

eso el extensionista además de dominar las materias técnicas y a- 

gron6micas debe estar capacitado para ser un buen comunicadcr. 

El extensionista está colocado entre el investigador y la 

gente de campo, es el punto de enlace entre la ciencia y la gen-

te que tiene necesidad de aplicar esa ciencia, sirve de puente en 

tre *el saber y la necesidad. Tiene que emitir y recibir comuni 



96 

raciones en ambos sentidos, tomando de la ciencia los conocimien 

tos para ponerlos al alcance del campesino, llevando al investi-

gador los problemas de los agricultores para su solución. "Es 

por esto que se ha indicado que en éxtensión se aprende y se en-

seña, se adquieren y trasfieren experiencias".40) 

Cada individuo presenta características internas y externas 

especiales que pueden determinar el grado de su arizendisa)s y la 

posibilidad de que adopte un gran número de ideas y practicas 

nuevas. "Todos tenemos prejuicios, supersticiones, ideas fijas, 

conceptos y hábitos profundamente arraigados segtn la formación 

o educación que hemos recibido, por eso es que se opone resisten 

cía a toda comunicación de ideas distintas, cuarta° se trata ds 

inculcarnos nociones nuevas que contradicen las anteriores, caar: 

do se intenta pasar experiencias ajenas a nuestras costumbres y 

creencias. El proceso educativo por su misma profundidad es len 

to, la forma de introducir nuevas ideas y conocimientos no es la 

imposición. 

La practica clara y sincera y la demostración palpable, la 

evidencia objetiva e indiscutible es la que habrá de convencer 

40) Gaytán, Formas de...p. 23 
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al receplusr .de.la  comunicación. 

El.exteriiionista debe hacer la mejor selección posible de 

los métodos a emplear ya que no todos los temas son perfectamen-

te'explIcitos a través de cualquier medio de comunicación".
41) 

Quien quiera comunicar una idea nueva debe definir el pabli 

co al que envía su mensaje y escoger los medios y métodos apro-

piados. 

El extensionista debe asistir a los productores en la tama 

de sus propias decisiones, ayudándolos paral- 

a. Definir sus propias metas y darles orden de prioridad 

b. Conocer sus recursos 

c. Conocer las diferencias opciones en el uso da estos recur 

sos 

d. Desarrollar planes a largo plazo 

e. Visualizar las consecuencias de dichos planes 

El productor puede, con la ayuda del extensionista en estos 

41) lb p. 24 



98 

aspectos, aprender a manejar su predio y a mejorar su nivel ac-" 
42) 

tual de administración. 

La formación de'un extensionista se complica en vista de que 

existen diversas maneras de trasmitir un mar/ aje El que escribe 

un 5011eto de divulgación requiere caractertsticas diferentes a 

eruten tiene contacto personal con .Los 	1;i swtido 

artlsitico de quien elabora un cartel o quien dirige una plA'cu-

la no es exclusivamente requisito para quien usa como medio la 

palabra hablada. 

rn. toda comunicaci6n hay una pérdida del concícim-lenc) tas 

nítido, por esto el estudio de la eficincia de 1os dii:eritt-3:1s 

métodos de trasmitir un mensaje al agrictator es de,  gran kmPor- 

tanda. La tdcnica de presentací6n C1.1; folln:co, la -rmpoyal-tei 

de las ilustraciones, la construcción literaria, r...1 til2air„, del 

tema, etc., son esenciales para comprender las razones del 

to de los mensajes. 

La forma de expresarse ante un grupo de campes:L:10n, los ade 

manes y la expresión del rostro, el uso de las palabras que atrai 

42) Rodolfo Quintana, La ISancídn del exten4loni4ta en la admíní4 
.macan 'Laxa/. p. 8 
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gen lá atención y tengan impacto mental o emocional, la repeti-

ción de conceptos para que sean retenidos, la duración de la plá 

tica, etc., son también motivo de estudio y susceptibles de for-

mar instrucciones bastante precisas". Lamentablemente debemos 

deoir.que estos aspectos son muy descuidados en nuestras escuelas 

profesionales, as/ como otros que son auxiliares poderosos en la 

formación de la personalidad. La atención de _la enseñanza técni 

ca ha omitido el ingrediente indispensable para hacer aelag=6no-

mo un mejor sujeto de comunicación. 

"El extensionista debe poseer un profundo sentido social y 

un gran afecto por las clases rurales. Debe sentir un kelo casí 

religioso por su actividad. No debe considerarse superl.cr los 

agricultores, debe estar presto a escuchar y aprznder de sus au_ 

periencias. Debe estudiar constantemente, acudí w a 'Ion ínva tí-

~ores para consultar sus problemas, tener fácil acceso a una 

biblioteca, asistir periddicamente a cursos, seminarios, pláti-

cas que refuercen su capacidad como técnico y como extensionista, 

• 'Debe exigírsele honestidad como persona y como tgenico. Pe-

ro al mismo tiempo debe estimulársele adecuadamente y proporcio-

narle los medios adecuados para el mejor desempeño de su labor. 

La organización del grupo de extensionistas debe mantener un al-

to espíritu de cuerpo y ser respaldado por su ática y su capaci- 
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43 ) 
dad*. 

111 prop8sito de comunicaci8n surge cuando hay un conocimien_ 

to que trasmitir. La tecnologia agrícola dispone de elementos 

que en algunas áreas rurales no se utilizan. Podemos mencionar 

los fertilizantes, herbicidas, insecticidas, semillas mejoradas, 

etc., coménmente su uso redundaría en Illt1 aumento de la utilidad 

del agricultor. Sin embargo, un cambio en sus gastos rolly, su 

costumbre y exige mayor dependencia de crédito. 

Pero además toda inversión adicional trae aoarejados mayo-

res riesgos y su instinto de aeguridad lo hace nf:,•dtar v ponárar 

la confianza que pueda tenerle a quien le asegur que pk:I.ade Ir, t€€- 

ner un aumento en su cosecha,: Lo más probable ,:r5 qus: decía, 

guir su procedimiento tradicional. Tal decisión concueraa cen 

sus experiencias. El sabe que las lluvias no sora seguras, que 

ha habido años en que ha perdido su cosecha a pesar de que él y 

sus vecinos recorrieran el santo del pueblo por los camoos. Pero 

también, que el prestamista del pueblo le da crgditc) ore la co-

secha a un precio muy inferior al que el radio y la >re :a nnun-

elan y con el que el técnico ha calculado la redituabilidad del 

43) Rojas, La enseñanza...p. 49 
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fertilizante, y también recuerda que ya en ocasiones anteriores 
44 ) 

le han hecho promesas y no se las cumplieron. 

El extensionista, debe poseer algunas características para 

el mejor desempeño de su trabajo en el campo, a saber: 

1. Estimar a la gente para la cual trabaja y saber tratar 

a personas de diferentes niveles educativos y estratos soul:a/es. 

. 2. Ser un entusiasta estudioso de su disciplina y una auto-

ridad en su campo con habilidades suficientes para la bdsqueda, 

selección y simplificación de resultados experimentales, para, 

de esta forma hacerlos más valiosos. 

3. Tener facilidad para escribir, ser buen wl.ador y en ;:ier 

to grado, actor, para atraer y retener la atención del pdblico. 

4. Tener la habilidad para integrar su materia con aquellas 

de otros especialistas en campos relacionados. 

S. Comprender cabalmente - la filosofía de la educación infor 

mal o extra muros, adaptándose a las necesidades de cambio de la 

gente. La más importantes características, segdn Gutiérrez, son: 

Tener habilidad y conocimiento en relaciones humanas para poder 

inspirar y mantener el respeto a todas las personas. 

44) C6t. Rojas. op. c2.t. p. 49. 
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No debe ser tan especializado al grado de perder la visión 

de los problemas globales de la agricultura, de la sociedad o del 

alcance total de sus objetivos educacionales. 

Debe profundizar y ampliar sus conocimientos para hacer 6p-.  

tima la aplicación de su especialidad.
45 ) 

El adiestramiento de los extensionistas fue preocupaciión cons 

tante de las organizaciones iniciadoras del servicio de extensión 

rural. Las universidades no llenaban este vacío profesional, 

puesto que la preocupación por el hombre en el.  proceso de produc-

ción agrícola no era objeto de atención. 

El adiestramiento del extensionista enfatizó en sus princi-

pios los aspectos más directos del trabajo como la filosofía de 

entensión, el planeamiento, la metodología y la evaluación en 

extensión. Estos adiestramientos adquirieron forma de clichés. 

El planeamiento' en extensión fue una pesadilla, ya.que no existía 

como tal ni a nivel nacional ni regional; sólo implibaba un calen 

darió de actividades que tampoco eran planificadas. La evalua-

ción de extensión se restringía a la'impresión que dejaban los in 

formes de los extensionistas sobre las acciones realizadas. 

45) qx. Gutiérrez, Ot2gen y evo/ación... pp. 9-10 
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Por lo que se refiere a la ejecución, el adiestramiento se 

di6 en técnicas de comunicación que se fundamentaban en la co-

rriente empiricista de William James, quien atribuye a la expe-

riencia, el dnico criterio para lograr la verdad. Su máxima 

que resume el pensamiento sobre el condicionamiento a los est/mu 

loa dice: No existe recepción sin reacción y no existe impre-

sión sin la correlativa expresión. 

Más tarde las ideas de John bewey insin1an la salida del in-

dividualismo hacia la acción social, segtn dicha concepción, los 

procesos educativos son el receptáculo de los correspondientes 
procesos sociales. 

A medida que su trabajo continuaba, el ext¿- nsionista se dio 

cuenta de ciertos vacíos en su adiestramiento sobre tode en rala 

ción a conocimientos de otras ciencias sociales, (112,z aupuestamen 

te le eran imprescindibles y complementarios para el trabajo con 

grupos, con instituciones y también para conocer el ambiente saco 

social donde actuaba. 

A partir de los Míos cincuenta se incrementa el adiestramien 

to de extensión con otras ciencias sociales entre ellas la socio- 
46) 

logia rural. 

• 46) Ansorena, Vécadah de, p. 253 
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En cuanto a la formación de los extensionistas hay pocos es 

tudios;.pero un estudio realizado por Luis Bolaños de la situa-

ción actual de la Extensión Agrícola en 15 paises de América La-

tina, revela que el 62% de los servicios confrontan problemas por 

la celta de capacitación del personal. 

"Es probable que en países donde se ensayan cambios estruc-

turales, el adiestrameinto está encaminado para que le pro :ama 

de Extensión tenga mayores responsabilidades en la educación como 

proceso liberador, para que el campesinado íncoporado pueda a u-

nir con más responsabilidad el papel que ahora le toca jugar. 

Esa liberación debe significar el estudio de la propia rea-

lidad vivida por los educandos, analizando crIticamente la socia-

dad dominada en todos sus sectores sociales «  económicos, cultura 

les y políticos, por élites minoritarias. Ello requiere el desa 

rrollo de una conciencia critica, lo que implica una percepción 

de su ubicación en la realidad histórica, de su capacidad creado- 

ra, de su responsabilidad social y de su compromiso activo con el 
47 ) 

proceso del verdadero cambio estructural". 

47 ) Ibidem 
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Ansorena menciona, sin pretender un estudio analítico, ni 

exhaustivo, algunas Arcas de estudio para el Ciclo Básico en el 

.adiestramiento de extensionistas: 

Ares 1. Proceso Histórico del desenvolvimiento Social y Eco 

.ileimi:co del pals. 

ES necesario que el futuro profesional tenga que ubicarse 

en una perspectiva histórica de la evolución de la personalidad 

de su país. Valores, costumbres, creencias, conductas, institu 

clones y organizaciones sociales tienen sus raíces en los proce-

sos económicos y sociales del pasado, en el que análisis podría 

contribuir al diagnóstico del presente. 

Los temas que podrían incluirse en esta área serían: 

A. El sistema Colonial y la Expansión del Capitalismo 

a. Estructura económica con los temas mercantilismo, intercambio 

comercial, explotación de los recursos. 

b. Estructura social 

Posesión y tenencia de los recursos 

Formas de trabajo. 

Clases sociales 

c. Crisis del sistema Colonial 
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Aspectos políticos y económicos 

B. Independencia y formación de los estados nacionales 

a. Estructura económica. El liberalismo económico 

b. Estructura social 

Posellión y tenencia de los recursos 

Forma de trabajo 

Clases sociales 

C, Modernización de la República 

a. Estructura económica Revolución industrial. Introducción de 

la tecnología. Desarrollo económico La inflación. Dependencia 

económica. 

b. Estructura social 

Posesión y tenencia de los recursos 

Forma de trabajo. 

Clases sociales. Elites. Clase empresarial y proletariado 

.mea 2. Desarrollo y Subdesarrollo 

Si bien el proceso de desarrollo es una cara aspiración des-

de nuestra independencia, sólo después de la II Guerra Mundial ad 

quiere una mayor conciencia en América Latina. Los estudiosos 

elaboran teorías sobre el proceso, en forma más metodizada para 

acometer el desarrollo ya en su forma 11~1=111 y planificada. 

Las primeras teorías mejor estructuradas llegan de Europa y Esta-

dos Unidos, que inspiran'a los técnicos y políticos de América 

Latina. Las circunstancias de un aparente fracaso en la aplica- 
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ci6n de modelos independientes foráneos en tierra acondicionada, 

hace que parezca en Latinoamérica una serie de orientaciones me-

nos funcionalistas-y mas adaptadas a la realidad de estos paises. 

Los temas que entrarían en esta área serían: 

a. Desarrollo como crecimiento económico- 

Teorías y modelos económicos 

b. Desarrollo socioeconómico. Teorías socioecon6micas. 

c. El proceso de desarrollo. 	Subdesarrollo. Teorías del atraso 

y Dependencia. 

Area 3. Desarrollo Agrícola Nacional, 

No existe una fórmula mágica para la transformación nacional 

que incluya todos los factores que participan en un programa de 

desarrollo. El sector agrícola a su vez, de gran trascendencia 

en nuestros paises, es un desafio crucial por su magnitud econó-

mica, por la concurrencia de innumerables variables mutuamente 

interdependientes. Si bien el desarrollo del sector agricoia es 

la esperanza de la redención para el despegue económico de tantos 

de nuestros paises, también constituye su mayor lastre por sus 

complejidades, desajustes y desigualdades. De ahí la necesidad 

de precisar cuál es el papel que debe desempeñar el sector en to 
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do el plan nacional de desarrollo. 

Los temas que entrarían en esta área serian: 

a. Importantes socioeconómica de la agricultura. 

b.- Estructura socioeconómica de la agricultura. 

c. Plan general de Desarrollo Nacional 

d. Plan Sectorial Agrícola. 

e. Legislación Agraria Nacional 

f. Instituciones Agrarias 

Area 4. La Educación y el Desarrollo 

A pesar de que es reciente la preocupación por el capital 

humano como variables importantes para el desarrollo, hoy en día 

ya no se discute su importancia humanista, técnica y económica, 

como ingrediente imprescindible para el mismo. 

La educación puede ser examinada como medio de crecimiento 

personal, de perfeccionamiento funcional, como sistema institu-

cional o como un producto social. El enfoque que se le dé al te 

ma presenta un amplio aspecto de análisis y su relación al desa 

rrollo integral debe merecer atención en cualquier intento para 

su interpretación. 

Los temas que podrían incluirse en esta área serían: 
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a. Concepto de educación. Evoluci6n 

b. Diferentes escuelas de interpretación: Conservadora, Progresi 

vismo, Recosnstruccionismo. 

c. Estado actual del nivel educativo en.el país, rural y urbano. 

An4fabétismo, Enseñanza primaria; secundaria, vocacional, univer 

sitaria y otros programas no formales. 

Area 5: Extensi6n Rural 

Siempre se proclam6 la necesidad de apoyar la producci6n a-

grícola, por lo que representa a la economía, como producci6n de 

bienes alimenticios, vivienda y de fibras, como también su rol 

social por la gente involucrada. Aunque ello valora su importan 

cia, hay que señalar al mismo tiempo el escaso estimulo socioeco 

n6mico que se le prodigios  Existieron intentos de promover asis-

tencia al agricultor, pero esa acción fue muy escasa, muchas ve-

ces sin el sustento de políticas econ6micas.y técnicas claras. 

Se adopta el sistema de Extensión Rural como complemento de un 

sistema asistencial que no era integral en su concepción humanis 

ta, ni interdisciplinario en su enfoque. El nuevo sistema pro-

'viene de un país completamente diferente y se lo adapta a nues-

tro escenario. si  bien se le pueden apuntar algunos éxitos, es 

justo señalar algunos inconvenientes que se han venido agravando 

a medida que el atraso ha seguido acentuándose. De ahí que un 



análisis del servicio contribuya a su ubicación en nuestra reali" 

dad y acumule experiencias para intentar una nueva proyección. 

Los temas que podrían incluirse en esta área serian: 

a..0.rigen de extensión agrícola 

1) en E.U. 

2) en América Latina 

3) en el país 

b. Naturaleza del proceso educativo de extensión rural y sus mo-

dalidades. 

c. Importancia de su aplicación 

1) educativa 

1) económica 

3) social 

Asea S: Extensión agrícola y el desarrollo 

Existe el consenso de que Extensión ha operado sin el sufi-

ciente apoyo por parte de otros programas. Por otro lado, es fá 

cii constatar también que extensión no siempre ha estado en la 

mejor disposición de receptividad para una coordinación necesa-

ria en el Proceso de Desarrrollo. Se hace necesario que exten-

sión rural establezca una clara política en la forma de estructu_ 

rar su acción, conjuntamente con otros programas de igual impor-

tancia. Ello equivale a tener .que definir los lineamientos admi 
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nistrativos para llevarlo a cabo. Dicha definición comprende: 

objetivos, ajuste institucional y forma de operación. 

Los temas que podrían incluirse en esta área serian: 

a. Programas del sector agropecuario 

b. Coordinación de extensión con otros programas 

Educación agrícola. Investigación agrícola. Crédito agrope-

cuario. Reforma Agraria Colonización. Organización campesina. 

Desarrollo de la comunidad. Otros planes. 

7.REA 7 

Administración del servicio 

Cualquier trabajo que se emprenda es una combinación. de ta-

reas especificas, deberes y especialidades. • Quien se ocupa de su 

asignación, organización, ejecución y evaluación como un servicio, 

es la administración. Una vez que el estudiante ha tenido un 

buen marco de referencia de la realidad crítica y da los cambios 

que aparecen conducentes, es necesario proseguir el estudie de la 

organización que será responsable de la acción, y conocer la forma 

de operación del servicio. Aceptamos estas premisas, los temas 



113 

. a incluirse en esta área seria: 

A. La planificaci6n en el servicio, su concepto, importan-

cia y tipos de planificaci6n nacional, funcional (regional) y 
local. 

B. Organización del servicio, asignación y distribución del 

trabajo, deberes y ,responsabilidades. 

C. Dirección del servicio, comunicación, adiestramiento, 

políticas básicas y operativas. 

D. Coordinación del servicio 

Líneas de mando y técnicas, coordinación interna del sezvi-

cio; vertical y horizontal. 

Coordinación externa del servicio con otros servicios 

E, Control y evaluación del servicio 

Forma de control. 

Evaluación según objetivos, metas, impacto cambios, difusión, 

adopción, metodología, etc.4111) 

48) CiSh. Ansorena, Vecadaá de... pp 266-275. 



4 

3. EXTENSION AGRICOLA EN AMERICA LATINA 

A partir de 1945 gracias a que el servicio establecido me-

diante convenios bilaterales entre países de América Latina y Es 

tados Unidos, la extensión pudo contar con un elevado presupues-

to, adecuados medios operativos e independencia administrativa 

que le significaba agilidad funcional y libertad en la toma de 

decisiones. 

Desde los fines de los cuarentas y durante la década de los 

cincuentas vino el establecimiento de ros servicios de extensión 

en América Latina. 

La implantación de estos servicios estaba imbuida de una ti 

losofía pragmática esperanzada en que la instauración de una tec 

nología especialmente foránea, es condición suficiente para gene 

rar el desarrollo. Todo se traducía en la proclamación del mejo 

ramiento de la agricultura y.la ganadería, mediante incorporación 

de insumos y adopción de nuevas prácticas. Lo importante era di-

fundir y depositar ideas y conocimieptos prácticos. Lo dtil, era 

la condición imprescindible para que los agricultores se dieran 

cuenta de la importancia de adoptar lo recomendado. Aprender 

practicando, ver para creer, lo que entra en el bolsillo es lo 

que queda. 
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La extensión rural comienza directamente en la acción insta 

lando agencias sin mucho criterio de estrategia, ni planifica-

ción. Lo importante era responder operativamente a los deseos 

de asistencia técnica al agricultor que siempre han preconizado 

los organismos del sector agropecuario. Ahora se instauraba un 

servicio con esa misión expresa, aunque perduró aislado, ya que 

su creación no significó ninguna reestructuración administrativa 

de coordinación de los organismos de servicio agrícola. 

Los ministerios de Agricultura eran y todavía son, organis-

mos receptores y no conductores de los problemas agrícolas. 

En la década de los sesenta, los presidentes de los países 

de América Latina dan aprobación a la Carta de Punta del Este. Se 

legitima en ese evento el deseo y compramilo de los gobiernos pa-

ra acelerar el desarrollo. Se incluye el desarrollo social al 

lado del desarrollo económico, a fin de conseguir un-aumento sus 

tantivo del ingreso por habitante, para acercar en el-menor tiem 

po posible el nivel de vida de los paises latinoamericanos al de 

los paises industrializados. 

Se reacciona al menos convencionalmente, ante loa acucian-

tes problemas de estancamiento de la producción, mala distribu-

ción del ingreso, alto analfabetismo, mala salubridad e higiene, 
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injustas leyes tributarias, combate a la inflación, absorción de 

la mano de obra desocupada que tiende a crecer, control de las 

variaciones excesivas de precios, aceleramiento de la integración 

económica. 

A partir de ese evento, son varios los intentos que harán 

los gobernantes para reajustar a amoldar sus respectivos planes 

de desarrollo con otras dimensiones. Se harán en adelante mayo-

res esfuerzos para involucrar metas sociales a los programas de 

crecimiento económico. 

Esta década marca la época del desarrollismo, en la cual se 

hará énfasis sobre el paso de una-sociedad atrasada o tradicio-

nal hacia una desarrollada o capitalista. Se concentra el aná-

lisis en los obstáculos al desarrollo y se realizan diferentes 

modelos donde se le atribuye a la industrialización el medio ade 

cuado para operar en aquél paso. 

Se aprecia en esta década un cierto desarrollo. El produc-

tobruto de la región creció aproximadamente a un ritmo de un 5% 

pero sólo en algunos sectores que no son precisamente la agricul 

tura. Fue el sector industrial de automóviles, metalmecánica, 

electrodomésticos que sólo resultaba beneficiando al 5% de la 

población. También creció la industria del petróleo. Ese apa- 
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rente desarrollo no fue general por cuanto se localizó en focos 

regionales, principalmente en ciertas ciudades. El ingreso per-

clpita también se incrementó aunque ocultando a nivel macro la 

grave concentración que se evidenciaba a nivel micro. X.4-. infla-

ción fue un flagelo que aumentó su efecto desequilibrador de las 

economías, resultando en el aumento de la riqueza de los ricos y 

acentuando la pobreza de los pobres. El campo se mecanizó pero 

a costa del desplazamiento de la población, oroginando también 

la concentración de la tierra en menos manos. El campo se comu-

nicó mejor con el medio urbano pero ne~avincularlo a la civili 

zación sino --para traer recursos a las ciudades, pero esta no 

responsió a las nuevas demandas. Esto creo nuevos problemas y 

tensiones más agudas que se reflejan en la crisis °general de Amá 

rica Latina. La industrialización significó también 'mayor depen 

dencia a los países desarrollados porque hubo que importar tec-

nología, maquinaria, marcas y patentes. Se incrementó la indus 

trialización a precio de 3a alienación de las personas. Las uni-

versidades también muestran aumentos en la preparación de profe-

sionales, pero éstos deben emigrar adonde el desarrollo reclama 

técnicos y obreros especializados. 

Un ejemplo ilustrativo de los problemas económicos es el des 

calabro del poder adquisitivo de la exportación para América La-

tina. filleraWn  Restrepo, presidente de Colombia decía en 1967: 
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"Este año el pais debió pagar cincuenta y siete bolsas de 

café para comprar un jeep, pero en 1950 bastaban diecisiete bol-

sas". Ajui±:eniól en Sao Paulo, el Ministro de Agricultura Hebert 

Levi decía: "Para comprar un tractor en 1967, Brasil necesita-

ba 350 bolsas de café, pero 14 años antes, setenta bolsas eran 

suficientes". 

La naturaleza de lo que se produce no es para el 'bienestar 

de mayores cantidades de personas, sino que, por el contrario, lo 

que mayormente se produce es para ndcleos reducidos,• creando una 

estructura de mercado de base angosta y elevada, configurando una 

verticalidad del mismo. Los aspectos sociales que se afrontan no 

juegan un papel preponderante, aunque se tocan en cierta magnitud, 

enfocándolos como medios para mejorar la producción. El recurso 

humano es considerado implícitamente como un bien de producción; 

la salud debe cuidarse porque sin ella no mejora la producción, 

la vivienda se atiende porque es un rubro que requiere muchos y. va 

ríos insumos agilizando su mercado. La meta fundamental de esa 

tesitura es incrementar el capital para que este puedagenerar: otros 

bienes sociales. 

La preconizada participación de los agricultores en la elabo-

ración y ejecución de los programas de extensión es fundamentalnen 

te de tipo colaborativo. Con ello se quiere decir que el agricul- 
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tor sólo decide su voluntad de participar en algo que se le impo-

ne de afuera, o de arriba y en la que se le indica lo que se es 

pera.de él. El desarrollo para él está establecido, pudiendo de-

cir si desea participar. 

Con este mecanismo, la clientela de extensión se concentra 

en minorías de agricultores que, por tener niveles educativos y 

económicos'considerablemente altos, son los que menos necal-Atan 

la ayuda extensionista, pero los que mejor y más rápidamente pue-

den aplicar lo que ella recomienda. 

En la década de los setentas el ingeniero Blair hace esta 

evaluación: "Después de 10 años de esfuerzos, expectativas y de 

seos para cumplir la Carta de Punta del Este, la tasa de crecimien 

to del sector industrial se mantuvo en un 6% igual que en la déca 

da de los cincuenta; la tasa de incremento de la producción agrí-

cola fue de sólo 2.6% sensiblemente inferior al crecimiento expe-

rilentado en el decenio anterior e inferior también al indice de 

crecimiento de la población. 	• 

También crecieron los Indices de desempleo de 6:9% de 1955 a 

más de 11% en 1965, todo esto supone, anota Blair, "una población 

más 	ientá• y un ejército más cuantioso de desocupados. El ham-

bre y la ociosidad forzosos, creados por el desarrollismo concen- 
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trador, son los.gérmenes de la insurgencia. 

De acuerdo al informe de Mendoza aparecido en la prensa co-

lombiana se dice estadísticamente que: "en América Latina hay 

260 000 ricos, o sea, personas que tienen un ingreso promedio su-

rior a 27 000 dólares anuales, lo que en conjunto representaría 

el 16% del ingreso total de Latinoamérica ; el 30% de la pobla-

ción obtiene ingresos promedios de 190 dólares, que representan 

el 29%; el 9.9.% obtiene ingresos promedios de 490 dólares, es 

decir, el 30% del ingreso total". 

Agrega el estudio que "la mayoría de los países latinoame-

ricanos no están en vías de desarrollo, sino en vías de sudesarro 
49)  

llo". 

49) Datos tomados de Ansorena, Picadas de...pp 257-262 
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4. EXTENSION AGRICOLA EN MEXICO 

Hay quienes consideran pioneros de la extensión agrícola en 

México a Fray Bartolome de las Casas, Vasco de Quiroga y Motoli-

nia. .E1 mismo Miguel Hidalgo y Costilla desde 1803, se dedicába 

a la difusión de técnicas adiestrando a los nativos de Guanajua 

to en el cultivo de la vid, la morera, el gusano de seda, además 

de actividades como la alfarería, la seriscultura y la administra 

ción agrícola. 

El antecedente oficial de Extensión Agrícola-se da en Estados 

Unidos en 1904; cuando el departamento de agricultura comisionó al 

Doctor Seaman A. Xanapp para dar ayuda técnica a'los algodoneros 

del Sur que tenían en sus plantíos la plaga del pictido. 

En México antes de la revolución algunos instructores prácti-

cos realizaban el Servicio. Una vez terminado el movimiento se i-

nicia oficialmente el Servicio en 1911. Muy parecido al servicio 

de los norteamericanos, la idea erá que el Servicio se coordinará 

con la Universidad, pero aunque años mas tarde se pretendió formar 

en Chapingo el Centro Nacional. de Educación y Extensión agrícola 

no funcionó como unidad directiva. 

Para 1920 la Extensión Agrícola adquiría características sui' 
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géneris con los llamados "trenes para el progreso" durante el ré 

gimen de Obregón. Estos consistían en una misión agrícola de a-

grónomos que recorta -el, ilad% en un tren especial llevando maquina 

ría y productos agrícolas para impai-tir enseñanza al campesino. 

Desde luego, esto tenía las limitaciones naturales que ofrecían el 

sólo llevar la asistencia a las poblaciones cercanas a las esta-

ciones cercanas del ferrocarril. 

Esto originó el que se instaurará una oficina de agrónomos 

regionales en 1922, integrada por un personal técnico de 22 agrd 

nomos. 

Para 1936 la oficina que contaba ya con 4í) agrónomos se x:eor 

ganiza y cambia su nombre por el de oficina de romentn,Agricola. 

En 1948 una nueva reorganización de esta oficina crea la ofi 

cina de Extensión Agrícola, con 48 técnicos. Tal cambio fue con-

secuencia del establecimiento en México del 'programa cooperativo 

de agricultura entre la Secretaría de Agricultura y Ganaderta y la 

Fundación Rockefeller, puesto en marcha por la Oficina de Estudios 

Especiales de la SARE creada en 1943. 

El Servicio fue cambiado a medida que las escuelas de agricul 

tura se superaban, que la investigación agrícola se encausaba en 
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forma más vigorosa y quealgunos góbiernos estatales establecían 

programas como en el caso del Estado de México que llegó a am-

pliar el flamero de su personal técnico a más de la mitad respec-

to al de Extensión Agrícola Federal. 

Para 1953, se logra el establecimiento permanente del servi-

cio de Extensión. Se crean los comités directivos agrícolas de 

los distritos de riego y coincide con la creación del plan de 

emergencia para superar los bajos rendimientos en la producción 

de alimentos básicos y cultivos de exportación. 

En 1954, se organizan los comités directivos agrícolas esta-

tales como resultado del plan de emergencia y, por otra parte, 

se crea el departamento de Extensión como una dependencia de la 

Dirección General de Agricultura. 

Al inciarse 1953 se contaba con cuarenta agrónomos que en ese 

mismo año llegaron hasta 82; en 1955 hubo cien; en 1956, 230, !id-

mero que se mantuvo hasta 1963; en 1964 aumentó a 435, debido a la 

cooperación que varias Instituciones oficiales, semioficiales y 

privadas dieron al formarse los servicios cooperativos de Mexicali, 

Baja California Norte, en Coahuila, zonas de Saltillo y la Laguna, 

en Chiapas, en Chihuahua, en Jalisco, en el Estado de México,en 

Michoacán, en Puebla, en Sinaloa, en Tlaxcala en Yucatán y en Zaca- 
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tecas. 

En 1963 se aprueba el plan Chapingo y en 1967 empieza a fun 

cionar con la finalidad de integrar en un sello centro nacional 

las actividades de la educación, investigación y extensión agriv, 

cola, para que funciohen armónicamente con las actividades-del 

gobierno general. 

En 1971 se crea la Dirección General de Extensión Agrícola. 

Para este entonces ya contaba con un total de 1600 técnicos y ha: 

b/a recibido el apoyo económico de algunos organismos, entre los 

que podemos mencionar los gobiernos estatales, bancos oficiales, 

Secretaría de Recursos Hidradlicos, Patronatos de Investigación 

Fomento y Sanidad Vegetal, Uniones de crédito y ganaderos,Ford 

Motor Company, Pepsicola de México, Conasupo, F.A.O.,Aseguradora 

Nacional Agrícola y Ganadera y varias compañías de fertilizantes 

e insecticidas que donaron materiales para demostraciones y propor 

cionarcn material calificado colaborando con programas coordinados. 

El servicio de Extensión Agrícola en México "es una dependen 

cía del gobierno federal que estudia la situación del hombre en el 

medio rural, para darle educación técnica en agricultura y ganade-

ría. También enseña economía doméstica a las amas de casa para 

que, con sus recursos actuales y los que puedan estar a su alcance, 
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resuélva los problemas del hogar y logre cambios favorables en las 
50 condiciones económicas 	) y sociales". 

El propósito del extensionista agrícola, es en palabras de 

los financieros unir la ciencia al arado, cuando se adopten nuevas 

prácticas agrícolas, se aprendan nuevas destrezas, y se eleven 

rendimientos en la producción agropecuaria, se podrá decir que el 

propósito de Extensión Agrícola se ha logrado. 

Existe una gran diferencia entre lo que el productor agrope 

cuarto hace y lo que debe hacer, por.lo que se presume que el Ser-

vicio de Extensión Agrícola debe incrementarse. Se requería de 

un servicio que no sólo alimentara a la nación sino 'que fuera un 

isntrumento de desarrollo económico de Méxicol .asi,J oreo de la su-

peración del campesinado. 

Por esto la Dirección.General de Extensión Agrícola tenía co 

mo objetivos: 

..lo. Diseñar: implantar y ejecutar los programas nacionales de 

Asistencia Técnica del sector publico a los productores en función 

50) Ortega, Qué e4 /a... 
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de los lineamientos generales de la Politica Gubernamental esta-

bleciendo los espic<ficod de la Producción y resultados persisten 

tes de los Centros de'Investigación Agropecuaria. 

• 2o. Desarrollar los programas de Extensión Agrícola partien 

do de un principio fundamental como es el de conseguir un rápido 

equilibrado incremento de la productividad del Sector Agropecuario 

que asegure el autoabastecimiénto de los alimnetos requeridos por 

nuestra creciente población y el suministro de materias primas 

que necesita la industria,coadyuvando en el proceso de aumento 

-de las exportaciones y en la substitución de importaciones de 

nuestros productos deficitarios. 

3o. Apoyar y participar en la organiáación de los producto-

res rurales en función de la operación de los programas para la 

ejecución de actividades productivas, utilización del crédito, 

así como la compracdeinsumcs y venta de cosechas. Lo anterior 

se traduce en acciones ya concretas ante el agricultor media.,te 

un apoyo en su esfuerzo por aumentar sus rendimientos en sus cul 

tivos de producción tradicional con la aplicación tecnológica 

proporcionada. 

El fomento a cultivos de nuevas variedades de plantas asl 

como la introducción de nuevas razas de especies ganaderas cuya • 
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explotación se requiera y sea redituable al inducir la utiliza-

ción de semillas mejoradas pesticidas, fertilizantes, maquinaria 

agrícola, e implementos agrícolas en general, capacitandolo en 

el uso de las técnicas mas eficientes y adecuadas para la explo-

tación de la tierra, promoviendo su organización, en función de 

/a operación de los programas agropecuarios que desarrollen las 

distintas dependencias de la Secretaría de AGRICULTURA y Gana-

dería, otras del Sector Publico Privado, así como, se efectáen 

actividades en coman, incluyendo las de compra-venta de insumos 

y de cosechas y abastecimiento de otros productos agropecuarios, 

buscando y aplicando su capacidad en la utilización más intensi-

va y eficiente de la mano de obra agrícola; en las condicione 

actuales de su equipo e implementos agrícolas utilizados, de tal 

manera que provoque cambiossucesivos en sus rendimientos, reduc-

ción de costos de cultivos y el mejoramiento de la calidad de 

sus productos asegurándole mwtransmisión correcta aplicable a 

sus condiciones particulares de tierra, del acervo del conoci-

miento tecnológico acumulado en los Centros Nacionales de Inves-

tigación Agrpecuaria, impartiéndoles confianza en dichos resulta-

dos 'y en la necesidad urgente técnico de su productividad. 

Los programs de Extensión se formularon con base en: 

lo. Un conocimiento pleno de la zona de trabajo y sus recursos 

físicos y humanos. 
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2o. Una integración a los planes agropecuarios nacionales 

3o. Conforme a lós resultados de la investigación agrope-

cuaria 

4o. La orientación y enfoque dado a nuestras actividades que 

se ha supeditado a nuestras necesidades y aloa recursos, tanto 

de los agricultores y sus familias ceno a los de la propia ins-

titución. 

So. Se ha tomado siempre en consideración la coordinación e 

integración de nuestros programas con los demás que actdan dentro 

del área de trabajo en cuestilln,a fin de obtener una mejor uti-

lización de recursos que beneficien al máximo al productor. 

6o. La participación activa en la programaáión y ejecución 

de actividades de los agricultores y sus familias. 

La concepción del extensionismo por parte de la propia Di-

rección era como la de."un movimiento agrícola y social para cam 

nesinos que lejos de aferrarse a métodos arcaicos de labrar la 

tierra deseen cambiar sus prácticas tradicionales. El extensio-

fiemo Agrícola involucra a gentes capaces de fomentar en el pro-

ductor la tranasformación en lugar del conformismo". Chiarváez: 18) 
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Se requiere que el extensionismo sea un factor del desarro-

llop o i sensible a las necesidades y reacciones de los grupos de 
52) 

campesinos con quien trabaja. 

52) Para una historia del extensionismo 	Gutierréz, Oxígen 
y Evolucí6n...; Gaytán, Foxma4 de...;Narváez, Sítuacan ac-
taa/...; Ansorena, Déeadeus de...; Baena Paz, EL pape/ de...; 
Elizondo y Navarrete, Oxoanizaci6n, ehtnuctuha y ... entísevíz 
La a Antonio Navarrete, :80. .VII,81 
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5. DIVULGACION 

Dos objetivos de la Dirección de. Extensión Agrícola justifi 

can plenamente la divulgación: 

1. Difundir entre la población rural, las técnicas, métodos 

y conocimientos sobre el mejor aprovechamiento, conservación y 

uso tanto del suelo y del agua, así como de las obras real:Zzadas 

por el sector pdblico. 

2. difundir métodos de capacitación para el personal .que ma 

neja maquinaria agrícola y recomendaciones para la conservación 

de la misma. 

A partir de 1911 la divulgación se encuentra aparejada a las 

enseñanzas teórico-prácticas en el medio rural con características 

de comunicación interpersonal. 

En la década de los veintes adquiere caracterisitcas de co-

municación grupal con las demostraciones de campo. 

Los Delegados estatales realizan campañas de asesoría con 

una mayor profusión en el uso de los medios de'comunicación es-

crita y audiovisual: folletos, publicaciones en la prensa local, 
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difusión de programas de. radio, pláticas y demostraciones de o-

rientación, mis otras actividades. 

' Para los años setentas divulgación estaba representada por 

una Oficina en la Dirección General de Producción y Extensión 

Agrícola y luego fue elevada al rango de Departamento. 

Mientras funcionó el prOyecto de la Alianza para la produc-

ción, extensión agrícola un lugar importante y Divulgación tuvo 

gran impulso. 

Pero una vez aprobado el Proyecto del SAM donde lá prioridad 

se centraba en Distritos de temporal, la Dirección de Extensión 

Agrícola desapareció en mayo de 1981 ; Se creó la Dirección de 

Distritos de Temporal. y Divulgación se integró a ella como Uni-

dad, membrete que sólo duró hasta el lo. de julio donde se le 

declaró oficialmente Subdirección de Capacitación -y Divulgación. 

• 

En este cambio de estructuras institucionales iba involucra 

do un problema mayor que el mero cambio de nombres y personas. 

Desaparecía por una parte Extensión Agrícola con toda su filoso-

fía de apoyo al campesino en pro de su bienestar. Se daba paso, 

por el otro lado, al proyecto prioritario, el incrementar la pro-

ducción a toda costa. Desaparece el campesino, queda el'ente, la 
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unidad de producción de la que hay que extraer la máxima produc-

tividad. 

La Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos desde 

su creación en 1976 tuvo como objetivos prioritarios sólo la pro 

ducción agropecuaria y lo relacionado con ella. En cambio, Ex-

tensión Agrícola seguía teniendo el objetivo del mejoramiento 

del hombre rural. Un objetivo mayor y mas trascedente.denL7o 

de una estructura muhco menor. La incongruencia se resolvió en 

.mayo de este año al desaparecer toda una tradición en el serv-

cio de Extensión Agrícola. 

Divulgación ha trabajado con varios programas de medios co-

lectivos y grupales desde hace un poco más de 12 años. 

En principió,.el medio más usual fue el radio, que por su 

bajo costo y amplio poder de penetración constituyó el eje del 

sistema. Después se agregó la producción de boletines y materia 

les impresos. Con una capacitación previa, los divulgadores fue 

ron haciendo uso cada vez mayor de los medios, así entró el cine, 

las unidades móviles audiovisuales y la participación en televi-

sóras locales. 

Hacia 1978 se había logrado consolidar una estructura de di-

vulgación que cubris todo el pais y que desarrollaba los siguien- 



133 

tes proyectos y subproyectos: 

Radio 

Prensa 

Televisión 

Unidades móviles 

Impresos y publicaciones 

Exposiciones 

Capacitación en materia de comunicación 

emostraciones y eventos similares 

Congresos y Seminarios 

A finales de 1977 se hace una primera propuesta para incluir 

dentro de las actividades de divulgación la investigaci6n de es-

tructuras de comunicación y producción regional como un recurso 

para hacer más especifica y dirigida la acción de la divulgación, 

tarea que se inicia en el Estado de Morelos y prosigue en otras 

cuatro áreas del pátsyque en el momento actual está en proceso 

de revisión. 52)  

52) Ind. Francisco Escobedo Jefe de la Unidad de. Divulgaóión, do 
cmentolnédito, junio de 1981. Para ampliar información sobre u 
Divulgación véase: Baena Paz, El papel de la divulgación...; 
DGPEA, Departamento de Divulgación para la producción;DGPEA, 
MANUrL DE ORGANIZACION;DGPEA, Manual: de Estrategias y Pro-
gramLs; Divulgación, Estrategia científica de Comunicación y 
Divulgación; Programa de Divulgación para 1980. 
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Por lo que respecta.a Capacitación, divulgación siempre ha 

estado cerca de ella. 

Sus antecedentes están aparejados con la evolución del ex-

tensionismo, desde 1930 existían las misiones culturales, impul-. 

sadas por el ministro de educación Bassols Batalla.En. la época 

del cardenismo, se le dio un giro multidisciplinario,'donde un 

grupo de profesionistas llegaba a la comunidad, se quedaba de uno 

a tres meses y daba clases a los maestros para que ellos difun-

dieran el conocimiento: carpintero, agrónomo, herrero,enfermera, 

eran algunos de los que se constituían los equipos. 

Luego este proyecto lo apoya Torres Bodet. 

Ray -experiencias aisladas de capacitación como es la expe-

riencia en Radio'con el Ing. Canizales en el Estado .de México, 

en ciudad Obregón, Sonora; en Querétaro (distrito la Begoña y el 

programa Campesino del Centro Nacional de Productividad (Cenapro), 

además de algunas instituciones que trabajan cercanas a 'diVulga-

cióri.y capacitación como el CREFALI el INIA y el Colegio de Post-

graduados. )  

53) Datos verbales proporcionados por Ing. Francisco Escobedo, 
junio 1981. 



II. COMUNICACION 

,•EL HOMBRE ES UN ANIMAL HUMANO 

QUE HABLA, QUE PIENSA, QUE 

Es DECIR, SE COMUNTCA„. 

• (IERGiO MONTERO) 
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La primera comunicación humana es el grito del rectdn nacido que 

anuncia su presencia en el mundo. Es cuando se da la comunica.. 

cían que podemos llamar primitiva. Así también, hemos sometido 

al campesino a una -comunicación primitiva, donde el, grito de an 

gustla y las manifestaciones traumáticas de su presencia en el 

mundo se canalizan a través de la violencias La violencia es 
el tinco canal de comunicación, que este tipo de sociedad le. ha 
dejado. 

El campesino, antes de ser un segmento social o una unidad 

de producción, es un ser humano, un hombre. Y el hombre es un 

animal humano, Que habla, aue piensa y que siente. r.s decirse 

comunica, con la finalidad de comprender su mundoe interactuar 

en sociedad, creando con ella una red de comunicación que le 

permite coexistir eh equilibrio con la pluralidad de sus seme-

jantes. 

En la medida que se reduce la capacidad del hombre como a-

nimal humano aue se comunica, se vuelve a una etapa de regre-

sión traumática en la que esta comunicación se reduce a su ins-

tancia primitiva, a un grito desesperado de los campesinos para 

decir aue también están presentes como hombres que hablan, pien 

san, sienten. Ellas son también capaces de comunicarse con la 

sociedad urbana, siempre y cuando se establezca un proceso hori 
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sontal en el que exista un marco comen de referencia. Se trata 

de sustituir el objetivo primordial de la clase dominante, que 

es s6lo el aumento de la producción agropecuaria; por un objeti 

vo comen, es decir, cuando el campesino deje de ser visto en 

forma vertical, descontextualizado como ser humano y ubicado ex 

alusivamente como unidad de producción. Esto quiere decir que 

en la medida en que al campesino se le tome en cuenta para dee 

dir sobre su propia problemática y no, lírica y exclusivamnte, 

se le informe o se le den órdenes, pretendiendo con esto pensar 

o creer que mediante mensajes a través de distintos Medios se 

logra una comunicación con el sector rural. 

El objetivo, entonces, para el productor rural, es otro 

que el objetivo de todo ser humano, de todo hambre que habla, 

piensa, y siente, esto es, elevaA áti calidad de vida, con lo 

cual, consecuentemente mejorará sus condiciones de vidar -las de 

su comunidad y, por ende, las de la sociedad misma. 

• 

Si la comunicación es el factor que posibilita la existen 

cia de la sociedad, es importante destacar aue no basta hablar 

,a misma lengua para entendersel. para comprender, esto es, pa-

ra comunicarse. Es necesario tomar en cuenta como parte del 

mismo código de comunicación, los intereses de clase, para que 

aquélla se dé en un contexto histórico, político, y'social como 
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expresión liberadora de un sistema deexp/otaclea para alcanzar 

la calidad de vida y una toma de conciencia que permita al hom-

bre desarrollar sus,potencialidades y no sea vejado, al grado 

tal, que llegue a ser considerado un implemento, un apéndice al 

servicio de la tecnologia, 
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A. EL HOMBRE: ANIMAL, RUMANO 

La naturaleza hist6rica del hombre lo hace heredero del conoci-

miento de sus antecesores,pozfesto.esun hombre social. Aristóte-

les lo consideraba un "animal político" por su tendencia natural 

a hacer política, que.s6lo es posible-en sociedad y en su afgln 

de transformarla. 

Carlos Marx,. por su parte, pensaba que el hambre es un "ani 

mal que hace herramienta" y Federico Engels complementa esta i-

dea cuando nos dice que gracias a las actividades que pueden 

realizar las manos, se ha dado el tránsito de, monoal hombre. 

.Para Levi Strauss, el hambre es un "animal simbolico", ya 

que lo stmbolico es producto de un sistema que se expresa en 

las instituciones que el hambre mismo crea 21  

Por su parte, Ortega y Casset define al hambre como el "ant 

mal que habla" )  a lo que nosotros agregartamos que para distin 

guir la comunicaci6n del hambre, a diferencia de la comunica- 

1) Cía. ynneiis, "El papel del trabajo en la transformación del 
mono en -nambre", cit. po.s.De la Mora, Ciencia4 de la Coffluni-
eaelft Antolagla, pp. 26-27. 

2) Cit. poa, Marcel Mauss, Sociologie et AnticophologZe, intro-
ducci6n. 

3) Can.. Ortega y Gasset, La xebelies de 1c: & maAaa. 
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cien entre los animales, es que aquél trasmite pensamientos 

estados antmicos, 

Por lo anterior, se puede concluir que en el principio del 

hombre la comunicación es paralela al surgimiento de los $nstru 

nentos de los cuales se vale para su evolución social, 

Ast tenemos que la comunicación está Intimamente ligada con el 

desarrollo de la ciencia y de la técnica. "8v-1 14 comuncación, 
41 

el hambre tendría que repetir su historia cada -vez que nace°. 

Después de analizar la.importancia que tiene la conceptua-

lización del hombre como punto de partida para entender la coma 

nicación y, por tanto, para explicarnos y comprender a la soci 

dad en su totalidad, se propone el siguiente concepto operacio 

nal de hombre: 

El hombre es un "animal humano" que hablar  que piensa y 

que siente, es decir, se comunica. 

El animal humano hace uso de la comunicación para poder 

coexistir en la sociedad. Es imperativo clarificar las diver- 

41 Guillermina Baena, (J'aten titekaftio pata a ~1~5~ "El, 
hombre animal que habla", noviembre de 1980. 
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mas maneras en que se comunica el animal humano, que habla, pien 

ea y siente y como tal, pretende ser artífice de su propio desa 

rrollo. Esto implica, en primer lugar, elevar su calidad de vi 

da, que traer* como consecuencia la tan buscada productividad, 

el bienestar social y otros beneficios de singular importancia, 

La comunicación Lubrica las redes que mantienen a la socie 

dad como tal. Cuando ésta no se realiza como proceso+ global y 

totalizador, la sociedad.entra en crisis y se convierte en una 

nasa susceptible de enardecerse en la beisqueda de su identidad 

perdida; de su esencia de animal humano, que habla, que piensa 

y que siente, es decir, se comunica, 

Las relaciones interpersonales e intersociales del hombre 

primitivo tuvieron como base la fuerza bruta, como no rabian 

hablar, se expiesaban con gritos y ademanes, dormian en cuevas 

y ramajes, cubriefidose de las inclemencias del tiempo y prote-

giéndose de.las fieras.Diáputábán su alimento con garra, pie 

dra y palo que fueron sus primeros instrumentos de trabajo, 

lós satisfactores primarios de sustento, guarida y hembras. 

Probablemente los hombres primitivos más débiles se vie-

ron en la necesidad de desarrollar más su inteligencia para 

sobrevivir: "desarrollaron todos los recursos de percepción y 

captación de la realidad; comprensi6n, interpretación y valo- 
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• ración de sus datos; cultivaron, también astucia y capacidad es 

peciales para derivar las conclusiones más provechosas. Pero, 

.de modo principal, usaron toda su voluntad y medios de expre-

.sidn, de comunicación, de persuasión, para sobrevivir. 

"Se estableció, de hecho una competencia a muerte entre el 

'poderlo para aplastar y la voluntad de persuadir. 

Entre el habituado a dominar, matar o destruir, y el ca-

paz de convencer. 

Los recursos de la inteligencia humana hicieron posihic 

la intercomunicación, de la que se deriva: 

1. La supervivencia de los "0141es" o "intelgentes"r  

2. La convivencia de "débiles" y "fuertes". 

3. El inicio de la sociedad misma; y 

4. El progreso de la especie humana. 

De otro modo, aun seguirla el hombre en la caverna 

blandiendo el mazo, desprovisto de sustento, de ropa y aun 

de toda esperanza. 

"Puede establecerse que la comunicación humana es medio 

propicio y pacifico para: 



143 

lo. Manifestar nuestra presencia, 

2o. Expresar nuestra voluntad, 

3o. Informar de nuestro deseo o necesidad, 

4o.••Explicar nuestro motivo, 

5o. Propagar, difundir nuestros pensamientos, ideas, creen 

citas y opiniones, 

6o. Persuadir, convencer de nuestra buena disposición de 

ayudar al bien coman, 

7o. Proclamar nuestro anhelo de mejoría social, 

So. Obtener comprensión, simpatía, adhesión y cooperación, 

para 	
5) 

9o. Realizarnos, personal y socialmente, con integridad" 

La comunicación humana es indispensable. para el desarrollo 

de toda cultura y civilizaci6n en cualquier sociedad, es un re-

curso íneludible'para lograr la participación del individuos  

de la familia y de toda -la sociedad. 

5) Cía, Antonio Menéndez, Movítizac2On áocíat, pp. 24-25 
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B. UNADEFINICION DE COMUM1CACTON 

La comunicación es parte de la realidad social y es, en es 

ta instancia, en la que debemos ubicar a nuestra comunidad na-

cional. Como dijera Lenin: "en terreno de los fenómenos socia 

les no existió procedimiento más difundido y más inconsistente 

que aferrarse a los pequeños. hechos aislados, jugar a los ejem 

píos; escoger ejemplos en general no cueto gran cosa,-pero eso 

no tiene ningdn significado o lo tiene puramente negativo, pues.  

el quid está en la situación concreta de cada caso. Los hechos 

tomados en su conjunto, en su conexión, no sólo son tozudosr si- 
6) 

no absolutamente demostrativos". 

El término comunicación es hoy en dia muy complejo, a gra 

do tal, que hay que ser muy cuidadosos para no crear un proble 

ma seMántico. Aun cuando de hecho no existe una teoría marxis 

ta sobre los llamados medios de comunicación tratáremos de ex-

plicar lo que entendemos por comunicación fuera de un concepto 

funcionalista, que es la corriente o marco conceptual desde 

donde la mayoría de los teóricos explican el término comunica-

ción. 

La ciencia formal considera los elementos que conforman 

6) Lenin, Eatadtática y Sociotosta, cit. poe,Yonseca y Salas, 
EL teatro de /a comunidad, p. 1 
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una ciencia en condiciones ideales. Pára las ciencias como las 

ultemiiticas, ftetcá o qufmtca no resulta, aparentemente, tan 

11.MpOrtante como paró las ciencias sociales. Es decir, en las 

ciencias sociales las condiciones no se dan en forma pura y 

objetiva sino que operan diversas circunstancias que influyen 

directamente en el comportamiento o en el proceso que conforman 

A las ciericiad sociales. De ahi que también se les considere 

"ciencias impuras". 

Las ciencias de la comunicación, como parte de las cien-

cias sociales son una ciencia, que a nuestro juicio, no debe 

analizarse bajo condiciones ideales, sino que debe ser objeto 

de estudio dentro de la situación de tiempo y espacio que le 

corresponde, Le comunicación es un fenómeno complejo y no se 

produce de la misma forma bajo un régimen militar que en un de 

nocrAtico. Es decir, no se puede desligar a-la lucha de cla-

ses como factor en el proceso comunicacional. El contenido 

ideol8gico de los mensajes aun en los llamados programas de 

"entretenimiento" que se vierten a un pdblico disperso y aísla 

do, incomunican, desinforman y enajenan al individuo debido a 

que lo alejan de su realidad y le proporcionan una experiencia 

vicaria, le dan un rostro que no le pertenece. La danza de los 

actores es el simulacro en el cual el hombre se alfena y se de 

grada como ente pensante. 
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La comunicación para loa funcionalistas, señala Paoli, se 

estudia a nivel fenómeno, esto es, a nivel de lo que aparece 

"Cuando Wilbur Schramm menciona que hay que estudiar el conteni. 

do manifiesto de la comunicación, as/ como el contenido laten- 

: .te, vemos que este contenido latehte está expresado por un con-

junto de signos que pueden observarse directamente, constatarse, 

tabularse, correlacionarse. No se quieren instrumentos que nos 

ayuden a trascender nuestros sentidos, basta simplemente agudi-

zarlos y aprender a relacionar lo que hemos observado. 

"Cuando seres Sálala que comunicación es el lcampartir un 

conjunto informacional de signos; debemos entender que ese%com-

parttr'sucede a nivel fenómeno, a nivel de lo que aparece latan 

te manifiesto ante la observación atenta. 

"La obserVaCión descubrirá su relación á .un orden, a un 

conjuto de valores e instituciones o, para decirlo de una vez, 

a una estructura, pues es a partir de ella que los diversos 
7) 

mensajes de nuestra comunicación. toman su sentido". 

Para los estructuralistas la. comunicación tiene que ser 

7) Paoli, La comanicacan, pp 187. 
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estudiada desde el conjunto de interrelaciones que produce ese 

sentidori las reglas que producen las normas sociales. As/ en-

tendemos que la comunicación en cualquier sociedad constituye, 

para los estructuralistas, -un conjunto estructurado de signifi-

caciones. "Los hombres evocan el sentido de las cosas segón 

su entender. Y en la medida que ese entender sea colmillo  se co 

munican. Lo importante, sin embargo, es descubrir el conjunto 

de interrelaciones que son las condtciones de posibilideld de 

ese entender, ese sentido, ese conjunto de fenómenos que puede 

leerse directamente en la conducta social, lo ftndamental, pues, 

es el estudio de lo que permite que los fenómenos se carguen 
8) 

de sentido para una sociedad y aue sean evocados en =din". 

Para los -marxistas, expresa Paol4 los dos- planteamientos 

anteriores son necesarios pero no suficientes. Para esto, el 

necesario conocer los fenómenos, verlos con claridad y deUrn ,  

tarlos. 

"También debemos-ver las sucesivas indeterminaciones crie 

condicionan la producción del sentido y aue van ibrmando estruc-

turas significativas; pero esto no basta. Las diversas es-

tructuras significativas se forman a partir de las practicas 

eLitidei% pp• 187-188 
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sociales que originan la estructura, suceden dentro de la estruc 

tura y además circunscriben limites a la conciencia. Estos 'I-

mites no pueden superarse, sino se transforman las prácticas 

dentro de la vida social. Estas prácticas. pueden reconocerse 

dentro de un proceso de lucha de clases. 

"La comunicación entre sujetos inmersos en distintas es-

tructuras significativas se posibilitará hasta cierto punto, 

más allá del cual no se puede evocar en comdn los ZUMOS sentí 

dos del significado. 

l'Una estructura de comunicación deberá entenderse, al des 

cubrir las interrelaciones que hacen que puedan producirse sig-

nificados con sentido comunes a los miembros de una sociedad; 

y se explica cuando puede conocerse su origen y su inserción 

dentro de un sistema mayor, donde están en contradicción las 
91 

distintas estructuras significativas". 

La definición de la comunicación se aleja cada vez más 

de •su modelo cibernético. Algunos autores se apartan tímida-

mente de ella, pero otros la revaloran dándole una connotación 

totalmente diferente. 

9) Tb. pp.188 
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En el primer caso esta la siguiente defi 

nición: "La comunicaci8n es sencillamente la transferencia de 

información de una fuente humana, biológica o física a un ser 

vivo. intervienen básicamente dos componentes, la informativa 

y la receptiva, es decir, sujeto y objeto e  y enlace.entre ellas 

qUe es el mensaje. La trascendencia del concepto de comunica-

ción yace en que está incluido en él, la rata del progreso 

científico, técnico y social: El or:tgen del conocimient.:, y Tu 
ro) propagación a la humanidad". 

En el segundo caso, esta el siguiente autor que usa 14 pa-

labra comunicación, segen. dice en el sentido amplio y -oderr_c 

del concepto . "En su triple acepción de pXoculo'dinlmicc de 

interacción humana, inherente a nuestra naturaleza social; da 

caté de transmitir emociones, ideas y conócimientos, a través 

de símbolos, mensajes y medios; de ciencia social emergente, 

requerida para entender el cómo y el por qué del complejo pro-

ceso de la comunicación y sus maravillosos efectos. Proceso 

natural, arte y ciencia que usados por el educador y el diri-

gente pueden servir para dar nuevo sentido a la experiencia; 

para cambiar actitudes que redunden en el mejoramiento indivi- 
lly 

dual y social". 

lin.fflojas, "La ensenanza„,, 1)1  48 
111 Samper, "Función de... p. II 
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Otro autor nos dice que la comunicación :ten cualquiera de las 

ramas científicas- puede definirse como el, puente que une al 

productor de información con quien la utiliza. Esta representa 

cien de' la comunicación constituye su representación esquemática 

más simple, pero si el traspaso de conocimientos se verifica con 

mayores dificultades, el esquema puede emplearse. Por ejemplo, 

si el.paso por el puente se hace por etapas o por distintas 

vtas, llegando el mensaje a varios receptores a la vez, se b. 

brán añadido uno o varios factores al esquema original, VYJede • 

suceder también que el receptor, a su 'vez, se convierta en pro-

ductor- de información operándose un fenómeno de retropopulsión 

o de doble acción, lo cual harta variar por completo larepre-

sentacióin_ gráfica del fenómeno, En todas las ZQrmas del ¡Yr-zce-r 

so, sencillas oscomplicadast  el fluido informativo deberlle correr 

,ttblémérlte,sin obtáculos. Más lo cierto es que, en realidad, 

se presentan muchos tropiezos que retardan, dicull,tan 0 an1;i- 
121. 

lan la comunicación". 

Seglin. el ruso Alexeiev, el proceso de comunicación-social 

es "El intercambio de información social que realizan los suje-

tos a través de las señales que están outaásoudas. histórica-: 

y socialmente". *Fonseca y Salas complementan esto diciendo 

21 Gutiérrez "" Investigactorkes, ‘‘ 151).440 
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que "el Oodello-de comunicación social está compuesto por los 

sujetos 4ue informan, que reciben la información e interactdan 

entre sí, y por lowidiedios de codificación de que se valen los 

sujetos informados para elaborar y tramitir la información 	 

este proceáo está condicionado histórica y socialmente porque 

las señales que á través de él se transmiten están compuestas 

por hechos, concepciones y normas; y los hechos que se infor-

man pertenecen a una realidad histórica, las concepcionel; están 

determinadas por los intereses de clase del que informa y las 

normas dependen del condicionamiento material de la sociedad"13/  

Sin embargo, recordemos una frase de Ruben Hermesdorf cuando d± 

ce que "es difícil comunicarse con quien no quiere ser comunica 

do, pero no es imposible. De cualquier manera ni consz:dera=s 

que el individuo el grupo reacio debe conocer la comunicaci/3n 

que deseamos hacerle, no podemos desentendernos de 811 simple-

mente debemos emplear más esfuerzos. Probablemente al fin aceE 

te la comunicación aunque sea de forma indirecta"")  

Si una persona simplemente no "quiere comunicarse tendre-

mos que entender la existencia de una razón para ello. 517Zn 

embargo, no podemos abandonarla porque también es un miembro de 

13).Ponseca y Salas, "El teatro de la comunidad...p, 12 
• 14) Permesdorf, La comunicaciOn de La.1 ídea4 pp. 7-8 
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la sociedad. Podemos entonces deducix la iml;ortaacia de la inte 

racci6n de los individuos mediante el proceso de comunicación. . 

"Uno de los principios más importantes de la interacción 

social es el de la reciprocidad entre los miembros del grupo o 

entre miembros de un grupo y el mundo exterior. Esto significa 

que hay un "dar y recibir" entre dos o más personas en interac-

cien con cada una o entre ellas. El tipo de reciprocidl crea 

Penderá, desde luego, de varlos factores que afectan la ±nterac 

ci6n. La reciprocidad requiere que la gente interactúe con aque 

líos a quienes pueden darles algo, ast como recibir algo de ellos, 

Esto significa que la gente tiende a interactuar coY/ nayor trkfa 

sis con quienes se encuentran en un nivel social y éconCmico si-

milar, o con quienes la interacción es prescrita por ,relaciones 

institucionales o contractuales. Ya que lás comunicaciones acer 

.ca de nuevas ideas tienden a seguir 'modelos extstentes, es funda 

mental o esencial entender la naturaleza de losmodelos de inte- 

racci6n y el grado en el cual dicha interacción está realizada 
15) 

Con diversos asuntos". 

Tanto el origen de clase, pero aOnlmási  la ideología y post 

cien de clase, se constituyen como barreras para la comunicación 

.1:••'"N: 	 ••••••.." 	 \ 

15) Wilhenning, "La selección... p. 12 . 
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entre los distintos sectores que conforman la sociedad, de tal 

suerte que podremos proponer como otro de nuestros conceptos ope 

cionales para este trabajo la siguiente definición que no pretera 

de ser categ6rtca: 

La COMUNTCACTON ea una aexte de pxocesoa dialecticoa y dia 

lógicoa intexxelacionadoa, donde aendoa comunicadoxes compaAten 

un código comdn que ea.td detexminado pon 4114 propios inte.5:41ous 

de claae: con el din de oblenex la calidad yi.da. 

Es partir de los intereses de clase, esto es, de eu ideolo-

gía de clase, aue se van a dar los qué, quién, cuándo, d6nde, cc 

mo, por qué y para qué de la camunicaci6n. 

Es por esto que la sociedad rural no entiende, o sencilla-

mente no quieré entender la "camunicaci8n" que la sociedad ur 

bana le impone en función a sus intereses, despreciando los inte 

reses no s6lo de la sociedad rural, sino los intereses de las 

mayorías marginadas. Resulta prioritario establecer un marco co-

mdri.de referencia para que se dé una comunicación entre los dis 

tintos sectores que componen la sociedad. Desde luego, cabe a-

clarar que el problema es estructural y plantearía una sociedad 

sin clases y sin ningdn tipo de presión que tratara de imponer 

sus intereses. 
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El marco común de referencia estaría entonces constituido 

fundamentalmente para lograr una conciencia de convivencia deter 

minada por la calidad de vida de todos y cada uno de los compo-

nentes de la sociedad. 

En el siguiente modelo de Comunicación que ~memos :se esquie 
matiza nuestra definición. Es a partir del marco de la lucha 

de clases donde se inicia el proceso de comunicación y czCa in-

dividuo se vuelve un comunicador. La interacción de los czmuni- . 

cadores dinamita el proceso en una espiral contínua que permite 

conocer su problemática, reflexionarla, convertirla en temática 

y transformarla. Es el mismo integrante de la comunidad quien 

participa en la transformación de su desarrollo. Este proceso 

se da en la sociedad, determinada también por-el medio ambiente, 

La resultante de esta espiral tranformadora del .modo de 

vida es el arribo a la calidad de vida, a una toma 4e conciencia 

social que viene como producto de una toma de conciencia de clase 

en la instancia de las contradicciones de clase de que partimos. 

La GSpirall ascendente hacia la calidad de vida puede pasar 

por varios sistemas políticos y modos de producción que tiendan 
bien a frenarla, o bien, a acelerarla, lo que implica también 

frenar o acelerar el proceso de comunicación y anular o eficien 



MODELO DE COMUNICAC/ON 
Elaborado por Sergio Montero 

Calidad de vida 
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tar la acción de los comunicadores, es decir, intentar detener 

al animal humano que se comunica. 

En el transcurso del proceso hacia la obtención de la ca-

lidad de vida se generará su propia antítesis, que daré la res-

puesta hacia nuevas expectativas de desarrollo después de la ca 

lidad de vida. No pretendemos que la calidad de vida signifique 

la meta última del ser humano, sólo pretendemos a través de una 

visión dialéctica encontrar tina respuesta más favorable al ser 

humanó que tienda a evitar en lo posible la contradicción de • 

clases que lo denigra y lo remite a una instancia primitiva Lo 

que se propone es un proceso dialéctico y dialógico para mna ne-

jor comprensión y aplicación en el modo de vida de les miembros 

de la comunidad. • 

Es importante señalar cómo en el modelo se encuentran invo-

lucradas las leyes de la dialéctica: 

1. Ley de la interacción. universal Cde 14 conexión, de ZA 

mediación reciproca de todo lo que existél. 

De donde el proceso de comunicación esté considerado en el 

conjunto de sus relaciones con los otros Penó anos y también en 

el conjunto de los aspectos de las nanifestactones de la reali-

dad. 
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Ley del movimiento universal 

Al integrar los hechos y los fenómenos, la dialéctica los 

reintegra en su movimiento interno, que proviene de ellos mismodl 

y en su movimiénto externo, que los arrastra en el devenir uniT 

versal. El método dialéctico pretende penetrar entre lo.que ya 

tiende a su fin y lo aue ya anuncia su nacimiento. 

• 3 Ley de la unidad de los contradictorios. 

El modelo evidencia las contradicciones aue se dan en un 

contenido concreto que es la lucha de clases, con un idovimiento 

propio, en cuyas concesiones hay que penetrar, as1 como en sus 

diferencias y semejanzas. La contradicci6n dialéctiaa.se as-

tablece en lo universal concreto. 

4. Ley de los saltos o de la transformaci<Sn de cantidad en 

cualidad.La ley de los saltos-es la gran ley de la acción. La 

acción y el conocimiento no pueden crear nada de pies a cabeza. 

El momento de la acción (factor subjetivb) llega cuando todas 

lá condiciones objetivas están reunidas, hasta con-una débil 

asociación procedente del sujeto para aue se opere el saltos  En 

nuestro caso es la conversión de los'  iembros de una comunidad 

en comunicarse, para operar la transformación. Este salto ircT. 

plica a la vez la continuidad del movimiento profundo y la dis-

continuidad al aparecer lo nuevo y llegar al término, lo viejo. 
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5. Leidibl. desarrollo en espiral (de la superación) 

En el devenir del pensamiento y de la sociedad el movimien 

to en espiral se comprueba profundamente en el retorno sobre lo 

superado .para' dominarlo y profundizarlo°  y elevarlo de nivel al 

liberarlo de sus 11Mites. 

La contradicción dialéctica es ya negación y.negaci¿n de la 

negact6n,puesto que los contradictorios están en lucha efectiva. 

De este choque, ane no es un choque en el pen~iento, en lo 1•1•••11. 

abstracto, subjetivamente (aunque dé lugar a un choque de-pensa 

miento), sale una promoción más elevada del contenido positivo 

cue se separa y se libera en y por el conflicto_ 

"Observemos aue todas estas leyes dialécticas constituyen 

pura y simplemente un análisis del Tuavim4into. 111-noolimiento 

real envuelve, en .efecto, esas diversas determinaciones: Conti- 

nuidad y discontinuidad -aparición y choaue de contradicciones- . 	
16) 

saltos cualitativos y superáción".% 

Wilhenning señala la importancia de conocer el grado y la• 

dirección de la comunicación dentro de los grupos en interacción. 

16)Lefebvre, Lag'ica dokmal, 169ica dia4Ut11a, pp 275-278, 
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Dentro de nuestra realidad y acorde al sistema imperante 

esto resulta fundamental. 

"Los modelos de interacción ayudarán a definir: a) quién 

busca información de quién y acerca de qué asuntos, y b) a quién 

se busca para pedir opinión acerca de determinadas accione8. 

"...E1 principio de las ligas sistemáticas sosttáne quién 

y cómo las personas de un grupo se relacionan entre ellas con o-

tros grupos y agencias. Generalmente, cuando mayor es el grado 

de especialización, habrá mayor oportunidad para introducir cono 

Otbitehtos eipectficos dentro del áreas  En qué grado actdan en 

función de pasar o comunicar información y dar sanción a nuevas 

ideas, los líaeétros, sacerdotes, médicos o curanderos, inspeCto-

res, etc•."17) 

Una vez que hemos hablado de la comunicación.  determinada 

por la ideología de clase y del hambre como animal que habla, 

que piensa y que siente, es decir, que se comunica, podremos com 

prender oue existe una relación dialéctica donde el animal huma-

no pasa a una interacción social y a través de ella se reafirffia 

como ente social y como individuo. A diferencia de un sistema 
• 

17) Wilhennipg, op. eXt.,p. 17 
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en el cual el hambre ha perdido la posibilidad de comunicarse -

con los otros sectores de la sociedad y es degradado y desperso-

nalizado. En el momento en aue recupera la posibilidad de comu 

nicarse, se reintegra como individuo, con personalidad/ es decir, 

se reivindica como ente pensante, libre de expresarse en todas 

las. instancias. 

Fonseca y Salas definen la personalidad como "un conjunto 

de rasgos innatos (biológicas) y adquiridos durante la interac-

ción social, aue en su interrelaci6n dialéctica producen una uni 

dad psicosocial, es la organiiaci8n dinámica de las condiciones 

internas del individuo, que defractando del medio circundante 
10) 

determinan sus ajustes pecul±res 

Si consideramos esta definicidn podemos porponer -un concea 

to operacional de personalidad acorde a las categoriasutiliza-

das en esté trabajo: 

Entendemos como petuonatidad al conjunto de hanoa ínnatoz, 

o aea eL tempexamento, y 'magoa adquikido4 dukamte 1a izten..dcean 

locZal, que en- 4u LutekkelueiOn díaléctica deten.m.¿wan eL cande..te/u 

.18). Tonseca y Salas, op." cit., P. l7 
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.Son te nelieídited de pkodacei6n y.la intexacetin de Lah ebseeds, 
bu que electas Le atina:atea deL tenpexamento del inditadao y de 

extentonizan a tkavea de da tembletea al medio.  eiteandante. 

El productor rural ha adquirido en sus relaciones con los 

demás sectores de la sociedad, una personalidad aparente y sólo 

por medio de una relaciones auténticas nos mostrara su verdade 

ra personalidad, de. tal forma que podemos entablar un diálogo -

en beneficio tanto del campesino, como del hombre urbano, es de,  

oil-ocie la sociedad. 

El desarrollo del individuo como persona y colo ente social 

obviamente tiene que enmarcarse dentro de un contexto, que le 

ubique como tal. Si sólo se contemplara el desarrollo indivi-

dual, se caería inevitablemente en una lucha, donde el =As fuer-

te estaría subyugando al más débil. Es en la interacción social, 

en la part±cipacitin,donde el ser humano tiene la posibilidad de 

encontrar aspiraciones mas profundas, más sociales, en la medida 

en que se despoja de sus egoísmos personales. 

De ahí que resulte importante aclarar qué es el punto 

damental, la columna vertebral o el marco donde ubicamos a nues-

tro animal humano que se comunica. 

El zarco al cual hacemos referencia es lo que llamamos ea, 
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lidad deOrida,para definirlo, resulta necesario analizar cua0 

les son los componentes en primer lugar, del nivel de vida. 

la ONU señala los siguientes componentes del nivel de vida: 

salud, consumo de alimentos y nutrición, educación amplia y con- 

diciones de trabajo, vivienda, seguridad social, vestido y espar 
19) 

Cimiento. • 

Asimismo, Fonseca y Salaá entienden el nivel de Inda como: 

'cantidad de bienes materiales y espirituales de que dispone la 

población y el grado de satisfaccidn de las necesidades de esos 

bienes en la sociedad. 

"El concepto de nodo de vida es 'muy amplio y abarca inuchos 

aspectos que van desde la producción de bienes materialesy es-

pirituales que son necesarios al hambre, hasta la totalidad de 

sus relaciones sociales". 

"El modo de vida de•  una sociedad dada está determinado por 

la formación económico-social imperante. Las distintas clases 

o estratos que la conforman, se comportaran, tanto en sus condi- 

19) Unikel, Ve~callo ~amo., p., 234 
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dones de trabajo, como en sus relaciones humanas• acorde con el 

grado de participación que tengan en la propiedad de los medios 

de producción. Si la producción est& basada en la propiedad pri 

vade, las relaciones humanas tendrán como fin, el consumot si' 

la propiedad de los medios de producción es social, el fin Oltt 

mo no será el consumo, sino la emancipación social, y el, desarro 

llo de la personalidad. 

"Como concepto erimodo.de vida refleja el flujo que ejercen 

los distintos componentes del proceso de producción social en la 

formación& la personalidad del hambre, su significado está da-• 

do, por tanto, en la expresión concreta de las relaciones eco-

nómicas, políticas y espirituales que imperan en una iscciedado 

Si analizamos el modo de vida como tasa concepto social/  so-

lamente podremos obtener su medición tomando en cuenta, tanto 

el nivel de vida de la población como los aspectos sociales de 
20) 

su vida". 

• Así tenemos, que el nivel de vida esté determinado por las 

condiciones de vida, Asimismo, el nivel de vida determina dis-

tintos modos de vida, de acuerdo al sistema en el aue se ubique 

20) ~seca y Salas, Op. ett., pp. 17.'18 
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el individuo. 

Por esta vía llegamos a la calidad de vida, concepto que de-

finiremos de manera operacional como: 

CALIDAD VE VIDA ES LA RELACION ENTRE EL NIVEL VE VIVA, OBTENT.-

DO POR LA COMUNIDAD CON SU PARTrCtPACrON EN EL. TODO ECQNOMICO, 

POLITTCO, SOCIAL Y CULTURAL PARA LOGRAR SU VESARROLLO; 	El, mo, 

DO VE VIVA VE CAVA UNO VE LOS MIEMBROS VE LA COMUNIPAD, QUE REA 

FIRMAN SU PERSONALIDAD EN ESA INTERACCION SOCIAL. 
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C. EL PROCESO CIENTIFTCO VE LA COMUNICACION 

Mt Wo pequeño me pAeguntdI.¿Tengo que apxendek 

matevadticaa 

¿Palta qug, quiatexci conteátaxle. Ve que dos pe- 

dazoa de pan son Inda que uno 

ya te daxda cuenta. 

Mí kilo pequeño me pkeguntal.  rrenyy qtu apAcmde.,¿ 

~alar 

041441 qae? quiaiom conte.staxie. E.Sci nacíón eso 

hunde‘ 

SeAllate la boca y la tkipa con la mano, que ya 

te entendexdn. 

MC hijo pequeño me piteguntal.: ¿Tengo que aphendex 

ki.sioaía? 

¿Palta vaf, quia/uta conte.stattle. Apftende a 

conde4 la cabeza en la :trena. 

y acaso te aa/vea. 

¡U, apaende matemdtica4, le dogo, 

• apaende INaneía, apkende Itatoftia! 

teektold essechtL 
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Si no Sé llega a la acción, no se completa la espiral del 

proceso científico. Hacer ciencia no es recitar los libros. El 

marxismo que se recita no se aprende, ni. menos se aprehende, es-

to es definitivo. Toda persona o institución que quiera comuni-

carse con el'nedio rural tiene que resumir la ideología de la fa 

milla rural.' Adoptar la ideología de clase es un proceso meto-

lógico, porque si no se cumple con esa condición no hay comuni-

caci6n, no hay resultados positivos. 

Es condición necesaria aplicar un método científico para 

demostrar que es cierto. No basta que sea.  objetivo;. En las 

ciencias formales como las matemáticas- (-recordando el poema 

de Brecht- ¿es necesario aue aprenda-matemáticas? y yo pienso 

para mis adentros, ya te darás cuenta que dos pedazos de pan son 

más que una)., no basta saber que dos anZs dos son:cuatro, sino 

cómo van a ser repartidos, aué beneficio social trae esa suma 

o resta. Quienes pretendan ser objetivos abstrayendo los con-

ceptos de lo que implica una realidad social son quienes se con 

vierten en subjetivos. Es como si no se reconociera que el cuer 

po.tiene espíritu, alma, alicientes. Es como pensar que la so-

ciedad es un objeto inamovible que se puede trasladar a un la.-

boratorto y analizar sin ninguna Interferencia; 

La comunicación como ciencia surge a partir de la década 

de los cuarentas, después de la Segunda Guerra Mundial. El 
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viejo modelo aristotélico de la retórica, se transforma en un 

modelo cibernética 

"Se observa en esta época el surgimiento poderoso de la co 

municación como disciplina social en un proceso de progresiva ma 

durez como ciencia de la conducta, contribuyendo con un nuevo 

paradigma, como palanca muy conectada con la extensión rural. 

Aporta indicaciones sobre el proceso de vivencia social señalan 

do:jukforma de interacción de su seres y portando mejores orlen 

taciones para manipular el proceso de trasmisión, aunque apun-

tando vehementemente al hecho de que las reacciones de los re-

ceptores configuran un aspecto trascedente (la doble via'de co 

municación) para que dé existencia a la verdadera comunicación. 

Si bien el aspecto de teoría señala un rango uy smplto de re-

flexiones y proyeCciones, todas ellas representan una comunidad 

ideológica".21Y • 

páungue no pretendo abusar de las citas me veo en la imperio 

ea necesidad de respetar fntegraménte algunas de las ideas de 

varios autores, para no correr el riesgo de perder la riqueza 

de sus expresiones. 

21) Ansorena, Déeada4 de deactxxottd:„P. 262 



201 laetodologl41 posee un 190teAcjYAI °Zozwattvo" cOnetderable, 

nos dice Dimos Bordenaye, "no consegulramos transformar mentali-.• 

dedeo y estructuras 'solamente con mátodás. El qué ecomunicarl 

adqUtere mis y más relevanoIN.a en la promocian del desarrollo 

~Sedero. 

'Meto nos !tpone eciMo '2119,9;etzlI7c, 	nrzestravr «copias 

illeas sobre el houlbrep sobxe Dos i, 5j;t: 	scoteda0. v  tyuindel 

en todo Taosdento de nu dejarnos dem.-5-sar 	hdeollintalI 9' no-

dejos tradtctonales, TEYtnas orimg-J e,f5-2mpio d.& lo que 1:2plIco pox: 

el *qué .oamun±car/ lbenctono la 5-.(avoieck¿Stv.~.ttal q se opera en 

tan cat8lioo tradicional cuan° se ezelltá enn la Ilawada tesyia 

de la lkberació'n', en la cuaZ rI la ..-Tna9esi 1:.e2. d2oe 

alan del orden y 121 par< kollrlY.asa, ce&: :1,!y.Fia'£": a la 

ltbertador, apoyo de los que son per:leguY:¿os pordefender la ver-

dad y la justicka y pc,r~r el :LIn áa los cobres y Ce 1 Cié. 

prtaidos. 

*Una revolucten samejantc!: ée rwestraw zlaass 

debe operarse en todos ndsotros, loe coaacteadores 7 ‘idedade'res 

del subdesarrollo, para que nuestros :511todos y Tmesltros medios 
223 

no sean meros vehiculon de cawityko 17uperfales y ,,paliati.lros71. 

22) Dtaz Bordenave, Lak suevou,„pp 7 
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Algunos investigadores en comunicación aplicada al ámbito 

rural se quejan por la falta de modelos en Comunicación lo que 

consideran un síntoma del atraso en nuestra disciplina. 

En una tentativa por dar una respuesta objetiva a tal pro- 

Diem: 	proponemcs el siguiente modelo para la investigación 

en comunicac--5n que íntegra un ituoidelo de comunicación para es-

trategiEls de acci3n a ínserta a la c7municación dentro del pro-

ceso cienttlico. 

Cabe aclarar que el modelo pronuesto toma ciertos elemen-

tos del enfoque sistJ'Inico y del 'modelo que, a su vez e  propone 

Díaz Bordenave, ademls, del 1).s.1;1() de estrateglias de comunica- 
22) 

cS.6n elaborado por la noctora =V ta, 

1.7,s a partír de la observacn de la realidad que se cons-

truye un modelo, & cual tizne cinco fases para aplicarse en 

cinco estr¿tegias diferentes 

Las fases son: Investicaci6n9  Planificación, Elaboración, 

• 

22) C tlx.Willimmzina 	 y Sergio Mortero, Phoceáo paha e- 
/aboftat e4thatecias de comuni'caeir5n,Ponencaliniversidad 
Latinoamericana, junio 11 de 19G1.: 
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Ejecución y Evaluación. 

Las estrategias de comunicación propuestas son: 

Publicidad, Propaganda, Relaciones ]Públicas, Multimedia y Comu-

nicación integral. 

El modelo se analtzal  de él surge una hipótesis do posibi 

lidad, la cual se experimenta y los resultados se analiy:an y 

revierten al modelo para eniqueczarlo. 'gste se analiza eva--

mente para formular una híp6tesis válida. Este proceso 

pite sucesivamente hai3ta lograr un conjunto de hiv5tesís 

das con las cuales se formula una teoría válida "Un conjunto 

de teorias válidas dan por resultaclo una ley. Un conj-entre de 

leyes válidas formulan la CIENCXA; que modifica al mundo 

y en un proceso dialéctico, toma de P. nuevbtI elemente,s pra 

repartir el proceso en una espiral zonstante. 

end. Esquema anOl, 
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A a 	RamaRE y. su IIEDSO 

El medio 

de rea1,p2A.su 

penable para 

iI/terrelacitin 

albiente del hambre es el espacio y el tiempo don_ 

cotidianidad yes, asimismo, la condición findis- 

gra el individuo se identifique a través de la 
241 

con lo 4me. lo rodea„ 

La relación del hombre con el nedic alub±ente es courp_, 

indivisible, no se la puede dividir en parteso La natura1e7- es 

Fuente de recursos naturales y energéticos indispenczbIut: 

la subsistencia humana y para el desarrollo de la 

"El hombre se forma una actitud valoratiya y cultural 

te a la naturalez 	L;:_ forma en quc la sinya o se s- : -ya 

lla: 

conservándola o destruyéndola, dependerá de esa acti-tuá*', 

El procebo de urbanización ha roto el equilibrio icol -zicr 

y ha deteriorado el medio ambiente, en el área rural,per la 

trOmisidn de fábricas contaminantes y el desplazamiento de 

24) valner, Ponenc2a paha Vaft4ovi'a o  julio de 1980 
25) it, 
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mano de abra hacia la industria. 

"En un proceso recurrente, el deterioro dé la naturaleza - 

est* degradando la vida húmana en 	pueblos y ciudades, conse 

cuencia del erecto depredatorio de un desarrollo urbano anárqui 

co sobre los recursos naturalez. 

"Es cierto aue el medio ambiente del hombre lo crea el holt 

bre".26) 

La rápida sucesi6n de innovaciones en el quehacer hum;lno 

propiciaron cambios acelerados en los modos de-vida, El -medio 

ambiente humano sufre modificaciones trreverGIbles, aun en as-

pectos elementales como la seguridad, el abrigo, y =- relac.g?In 

'entre los seres humanes.. 

Al tratar de resolver estos aspectos se juzgó .que eran par 

cialmente abordados y algunas veces, cuando se wesolvieron media 

namente, su calidad result6 cuestionable. Es así que con una 

conciencia cada vez más clara, el hc-mbre trata de dar una 2:ac-,- 

26) ibidem. 
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puesta congruente para preservar su propio equilibrio ecológico. 

Lo que sucede -a decir de algunos estudiosos del uybanismo-

*es que las necesidades constructivas de las ciudades actuales 

se resuelven con 'pódelos no siempre adecuados a las condiciones 

naturales del medio. Por ejemplo, la pavimentación, el uso del 

concreto y del cristal, la poca atención a la circulación del 

aire, han dado por resultado serias modificaciones al mIcrocli-

lea de muchas ciudades latinoamericanas. La misma ocupacitn de 

tierras agrícolas con fines urbanos o la destrucción de zonas 

de agostadero o de bosques han puesto de manifiesto la urgencia 

de lae necesidades y la incapacidad de algunas disciplinas para 

proponer lineamientos suficientes y razonables. 

"Está desorientación debe terminara asl lo exige el proce_-

so social que vivimos y que debe resolver ineludiblemente, rece 

sidades mayoritarias y preservar el medio ambiente". 27)  

27) ?Ude» 
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Nuestra sociedad está dividida en dos polos llamados asen- 
28) 

~lentos: el rural y el urbano. 

"Los sectores rural y urbano adn coexisten en muchos de -

nuestros países como mundos separados y extraños entre si, prin 

cipalmente por fuerza de aislamiento físico que ha configurado 

patrones y valores culturales disímiles. 

"Sin embargo, es el sector urbano con sus poderes copcen-

trados de dirección y gobierno quien debe dirigir la evoluci6ri 

del mundo rural, asimilarlo a sus propias metas de desarrollo 

rompiendo las barreras del tradicionalismo, del mismo nivel edu 

cativo, de los rudimentarios métodos de trabajo y de vida. 

"No en vano estos rasgos son obras de siglos y su quebran-

tamiento es labor en apariencia infructuosa o demasiado lenta. 

En su afán por las realizaciones, los gobiernos se olvidan con 

frecuencia de plantear de manera clara y repetida la razón de 

ser de ellas -más adn, su origen en las necesidades y aspiracio- 

nes del pueblo mismo. Sin embargo, su comprensión es indispen-. 

28) El rural se defin9.cuando.un-ormooade-aente habitadypagi;ti9 aetermInaao y rea-lza actIviaaa s-  gricolas y gana 
el urbano es cuando la gente se concentra en algunos sitios 
y comienzan a nacer las ciudades. Las actividades comercia-
les y políticas se centran en esos sitios y. logran mucha in-
dependencia del campo. I. SAROP, 8teviaiao,p. 11 
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sable para motivarlos a la acción en sentido constructivo.29— 

ES hecesarió definir•lb que se entiende por asentamientos hu-

manos. 

• "Asentamientos humanos son dos palabras que encierran una 

cantidad de conceptos, fenómenos y situaciones que involucran 

a todos los miembros de la sociedad por igual.. El asentamiento 

humano no es sólo un hecho físico de ocupación, 

equipamiento y utilización del território, El proceso de asen-

tamiento tiene que ver también con decisiones polttícas, con co-

yunturas históricas, con tradiciones sociales. 

ing;(5e esto, la calidad de vida en los asentamientos humanos 

no depende solamente de la cantidad o calidad.de las edificacio 

nes o de la infraestructura disponible. Ebcho tiene fue vez la 

tecnología, las instituciones y las formas de organsiación so-

cial. 

"Así, el hecho de que se construyan miles de yl.víandas, de 

que exista infraestructura o equipamiento urbano cs un requiSi- 

29) Amaya, Pkoblema4 en".,p,55 
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to necesario, pero no suficiente, para que estos bienes y servi - 

cios lleguen a la población que los necesita. 

"Puede ser que la -tecnología utilizada esté en total con-

traposición con los recursos, condiciones y tradiciones de la 

sociedad en cuesti6n . 

"Puede ser también que las nort,es con las rAlc., sa 'erzsttcd 

el asentamiento respondan más a formulismos- teon6cratas me a 
necesidades y reivindicaciones sociales. 7-Inallt,enue -,),Jed::: ser 

que los mecanismos distributivos de astas viviedzz.., 	rede-s, c 

servicios, estén diseñados de tal forma de favorece:: a la pnnla 

c±6n con más posibilidades econ6mícas a casta :13 ia 

de los grupos mayoritarios. 

"De esta manera, asentamientos humanos no es el campk, -?.x-

clusivo del constructor, del arquitecto o del urbanista, Es tan 

definitiva la influencia de cualquier gente o ;supo de personas 

en la calidad de vida del asentamiento como la 'de aquellos 

reCtamente involucrados en la habilitact6n del aspado. 	esto 

por una razón: las personas, individual o colectivamente:  son lae 

que determinan en conjunto su sistema político, sus institucio-

'nes, sus formas de participación y decisi6n , sus mecanismos. 

distributivos. 
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discusión de problemas relativos a los asentamientos 

humanos no corresponde entonces a los que toman las decisiones 

o a los que formulan los planes y programas o a los que llevan 

a cabo tareas constructivas. Esta discusión es del pdblico en 

general de todos los que están viviendo diariamente problemas de 

hr.cinamiento„ de falta de servicios, de congesti6n, de contami-

naci6n7. 301 

En silos recientes ha habido una gran varíe. ad 	plrestar, 

para usar centros de crecimiento y villas dirigidar, al pertec- 

cD.onamiento aue est±zula el desarrollo rural y 	lin-.‹.=ro de 

esquemas pklotos, basados en estos concentos, 	ser,  }o puestos 

enlmarchaa Es damasi.ado pronto para 	grado de l_szíto 

que estos esfuerzos ,tea  teni:do para el desatrollo -zl¿e los ,,,,nti 

vientos rurales,, Pare :uz::: quzs ellos bene2ci-arrin con Ana 

infQrmac±6n sobre la .f.xnercIsnoia de los c.,:o9ramas 	4::ndutr7-2a-

ltzación rural y sobre la cantidaes de poblaci6n y c_< tos nee 

serios para soportar los costos de construocién operación de 

'varios tipos de facilidades para distribuir bienes y serycios 
3/1  a la gente de los asentamientos rurales. ' 

30) SAHOP, Pkezentación de/ FoAa,., p, 1-3  
31) United Nations, Deve/opment...1 29 de r:ebrero de 2,980 
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Asimismo al nivel de las Naciones-Unidas se procura dar - 

prioridad a los asentamientos rurales. La Comisión de Asenta-

mientos Humanos en sus acuerdos de mayo de 1980 contiene el de 

pedir al director ejecutivo de las Naciones Unidas, dar alta - 

prS.oridad a la investigación de las poilyilidades y métodos de 

zaejoramiento de asentamientos rurales en colaboraci6n con lc 

gJbienros, las comisiones' regionales y la organ<zaciones 

vantes de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, conceder, oriorl'.dad especial a rns asentos 

de asentamientos rurales aued6 insertó en el prcgrama da trL"ca-

jo para 1980-1981y-  a-mediano plazo para el período 198-19.5-- 

La Conilerencia de Habitat en Vancouver 5urrnntct 	añt) 

Ixie la primera en la cual ce dio a cOnoce.r: el.=@.rmlno 1,1sent¿J.- 

.i,Jonts humanos y .7. la que s(-,  declaró de manern f-_..ategrícJ 

"El mejoramiento de la calidad de vida de los seres huna-

nos es el primero y el más importante de los objetivos de toda 

politica de asentamientos humanos", 
• 

32) United Nations, phaiSt Repont.„.,p.12, mayo 14 de 1980 
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Significa así, que el medio ambiente debe estar en conso-

nancia con les necesidades y aspiraciones del hombre y que debe 

buscar un equilibrio entre los factores económico, social y eco- 

16gico. 33) 

Es a la sociedad a la que le corresponda intervenir en la 

Wsqueda y soluci6n de su problemática en un sistema que se con 

_ i.derJ.?. abierto a la libre expresí& de sus oit(dadangs e.n GUS 

diferentes fases. 

Los asentamientos humanos se han caracter:::zadc,  por re.z,,Pen-

der a una infraestructura detallen:~ Por los interees de.  

sistema capitalista y no en _t'uncí-6n a los intsea de. -arte: :ro-

cíeáad equilibrada. Las instalaciones como Ias yt'iri.andas 

rwiden., a objetivos mercantiles y por consecuena 

deenadas como habitaci6n que armonice con la cliosf.:ncraci-J. 

hombre para poder estar acorde con un med.to en al e-ce ne 1-P.al -kce 

plenamente. Es decir, encontramos edifi.cios, 	resultr_n ver- 

daderos centros de aglomeración y por lo tanto, de 2r.r4,--:-Licací-en 

qué incomunican y neurotizan las relacionas humanas. .nun 	mu 

chas de nuestras ciudades, por no decir. que 	 tol5as, no se pla 

33) Gregorio Talner, SaneanZento„.., noviandlyre de. 1979.. 
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nifica bajo un- consenso en el que se pudiera dar una arquitectu 

ra social que: respondiera plenamente a las necesidades y reque 

rimientos de un nivel de vida más satisfactorio. 

El medio que circunda al hombre resulta ast de una tmpor-

tuncia vital para su desarrollo integral, sobre todo si consi-

deramos que el ser humano procesa en su interior toda la tnfor 

mci8n que percibe del exterior, es ..:_ec/r, de su  medio.  ambiente_ 
111 

"Los grupos mis pobres, más abandonados y posiblemente más 

explotados, están en la áreas rurales, 

"En apoyo a este sentir está Ie. convicci6n de que el 

=olio nacional se vé obstaculizado por un sector rural que c'-!e-

pende en gran parte de la agricultura de subsitencia y se carac 

teriza por ingresos marginales, infraestructura -y servicios :In-

si5nificantes, mala salud y oportunidades para mejoramiento se-

veramente limitadas. Al mismo tiempo, sélo hay -un consenso li-

mitado de lo que debe hacerse en éstas condiciones Illuchos eco-

nomistas y especialistas en agricurzura optan por esz:orzarse pa-

ra eliminar los prejuicios urbanos, para incrementar la deman-

da y la productividad a través de cambios relativos de precios 

(de los alimentos y de productos industrialeá) y para mejoras de 

incremento, es decir, mejorar servicios para medrar los procesos 

de producción, tecnología y comercio asl croo introducir la re- 
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forma en el crédito, los impuestos 'y los aranceles. Algunas 

personas concentrartan estos esfuerzos especialmente en las 4.. 
reas de mayor potencial de crecimiento, otras acentuaran aspe.-

ciaimente las regiones más pobres, 

"Aun otros analistas favorecen adeltd4. programas integrados 

para el desarrollo del área (caminos, irrigacidn comercio rural, 

a Illstalaciones de servicio, y el de7arrollo de una 	cen- 

. Cros rurales), Para estos programas tambln c.,uks'áe la duda da 

que si se realizan las. áreas donde se concentran los de w;caso 

ingreso o las que tienen mayor atractivo en su pi~nc:eal da ore 

cimiento. 

"También existen los estructuralistas Cy los cu,q s pcdrT_an 

Llamar planeadores agrpolitanos C '*que han -vuelto a nacer qua 

favorecen los Macrocambiost vSnculos rural-urbanos, &Jarras se-

lectivos para evitar pérdidas de ingresos y la reorganización 

territorial que facilita el control local y que evita al domi-

nio de los priviiélgiados¿ -e Casi- todos, estructuralistas y no 

estructuralistas por igual, favorecen la reforra agraria. Los 

estructuralistas moderados cuentan. con la ayuda del gobierno cen 

tral para presionar risde abajo; los menos optimistas le tienen 

más fe a la presión y la turbulencia-desde abajo y hasta a la re 

voluci6n , y suponen -nunca dirán sobre qué-basa- que no habrá 
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dominio por grupos locales privilegiados. 

"Desde la posición ventajosa de la planeación regional, una 

restricción critica se verá limitada por los escasos recursos 

de mano de obra y por la probabilidad da una fuerte y hasta In- .. 

transigente 000siciónI por ello:  parece que un -:a lodo vlts seguro 

de mejorar /as condiciones, sara de ilcret.ientar la demanda y 

los precios de los productos y da la r,nc.) 	v de rt recu-

rrir a medidas que requieran una adaotaciein, ya 5.ea inr..ed;e 

O a largo plazo, de 'recursos culturalr;ente fijos, instit,..lcic-

nes y procedimiéntos......(por medio dal,„ proc,sc,r. 

pación intervenciones estratégicas..., o cambioJ:- 

adn más dificiles, por ilás escno.l&a: 	=:;nDs 

. medio-ambientes. 

"En-circunstancias donde sólo .funcionsx 	etc-

tural hay poco que el planeador regonal nodr51 hacer ”ara corr 

gir la combinación de condiciones wle pos2bi'litan e,;tto. 

a falta de dichas condiciones y en roconocirliento 

oposición intratable y a menudo sanorienta que 11a1 	orovw.yue, 

los planeadores se inclinan a favecer .::e£ormistas 

de incremento que pkbmetan algán respiro (es dz:cir, subsidio, 

'cambio de precioS) y el surgimiento Je orcanizaciones que rIls 

y más podrían hacer posible que los de poca ingre2o coordinaran 

sus esfuerzos y crearan presión efectiva desde abajo para asa- 
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gurar una mayor respuesta a sus puntos de vista del sector rural. 

En el pasado la contribución del planeador regional- respec 

to a estos asuntos ha sido muy limitado. Este aspecto de planea 

cidin regional no está bien desarrollado y muy a menudo no se im 

parte en los colegios de plaenaciem. Pero existe una creciente 

necesidad de aprender más de disciplina tales como las de eco-

sistemas rurales, movimientos de polaci6n rural, funcicos y 

organización de cnetros y regiones rurales1  servicios pdtlicos 

rurales, servicios ptblicos rurales, estrátégias. dá'desarrollo 

derecursos y del área regional y proceso y programas de planea 

c±6n rural. Con respecto a estos asuntos los planeadcres 

gionales (Comparados con los economistas regionales o los socio 

' 16gos regionale1). 	Debertan tener una ventaja coc'perativat - 

sin embargoo probablemente serla prudente reconocer que pasa& 

mucho tiempo antes que los progranas de planeadi6n regionales 

críticos, de los Paises del Tercer Hundo puedan demostrar una 

capacidad genuina en estas disciplinas mas que sus buenas unten 
34) 

clones. 

Resulta un reto para el gobierno nexicanc v para los pla- 

34) Rodwin, Petuspeetíva.s...pp. 12-14 
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neadores conjugar la libertad de tránstto y- asentamiento de ma.-

nera congruente,y,q que la libertad de tránsito es un derecho 

protegido por nuestra Constitución. 

S610 con una planeaci6n adecuada que tacorpore la concien-

'Jillacie5n de la comunidad, se tendrá un camino para a resol-ucAln 

del desequilibrio que sufre la sociedad con la concentraci6n de 

los conglomerados. 

Es tmportante hacer notar que 'la camxmided r  zes -*rn cr-IYI-

glomerado amorfo, un nilmaro de habitantes o - .01-Jo7fJ,6- n pasiva y 

sin participación. La comunidad 
	cone2.encia c.on-Sti.nt.11 nobr 

problemas comunes, con objetivos tambi:án comuneEfi 

conjunta de las soluciones. no que da sentfJo 	ec-,Iurídad 

es la Interacci6n social, la exoerimentac16 do nzeil2dades, 

efectos y emociones zomunes y la nawl:icínaci.5n arm5nca de todos 

los miembros que la forman. Un pueblo avanza 	ícrma sostenida 

. en el logro de sus objetivos, cuando es capaz de transformar el 

numero de habitantes en comunidad".351  

1 

••••••=••••• •••••••••••• 

35) Vinner, Coma ¿oh& de .Cap tia,ei-onez Whiciztz,mayo de 198G. 
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LOS ASENTAMIENTOS RURALES EN MEXICO 

Tres casos nos aerviran para ilustrar el problema de los a-

sentamientos rurales en )I rico y la manera en que los aborda el 

Estado. 

la. Una de las recomendaciones de la Conferencia de Habitat 

de Vancouver dice: 

"La planificación-de-las zonas rurales deberla estar énca-

minada a estimular sus instituciones'econdmicas y sociales, nejo 
rar las. condicionesgeneraleti de vida y superar las desventajas 

de- la población dispersa". 

Para poder proporcionar los servicios necesarios a las' S5, 

.356 localidades con'renos de 2 500.habitantes se preved en e/ 

Plan de Desarrollo Urbano la creación de sistemas rururbanos si-
tuados estratégicamente, que tendrán una doble función concen-

trar a la población dispersa y satisfacer la demanda de servi-

cios de la población. 

2o. caso. El Plan Nacional de Desarrollo Drbano tiene como 

Políticas especificas para los sistemas de centros de población 

rural los siguientes: 

Captar las economías externas.  generadas por los centros 
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de mayor jerarquía, mediante el desarrollo de equipamiento de a-

poyo a. la producción, la comercialización y el transporte, para 

articular los sistemas rurales y fomentar su desarrollo integral. 

-Propiciar la creación de instalaciones para la explotación 

y procesamiento de recursos naturales especialmente de los siste 

mas rurales de mayor significación en la producción nacional. 

30. caso. Quizá lo más importante e integrador en materia 

.de asentamientos lo constituye la LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

RUMANOS cuyo capitulo tercero dice a la letra; 

"La ordenación y regulación de los asentamientos humanos 

tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población urbana 

y rural, mediante: 

1. El aprovechamiento en beneficio social de los elementos 

naturales suceptibles de apropiación, para hacer una distribu-

ción equitativa de la riqueza publica; 

2. El desarrollo equilibrado del país, ar.monizando la Salte-

=elación de la ciudad y el campo y distribuyendo equitativamen 

te los beneficios y cargas del proceso del desarrollo urbano: 

3. La distribución equilibrada de los centros de pobalción 
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en el territorio nacional, integrándolos en el marco del desa-

rrollo nacional; 

4. La adecuada interrelación socioeconómica de ciudades en 

el sistema nacional; 

5. La más eficiente interaCción entre los aistemas de con-

vivencia y de servicios en cada oent:vc de pol5lací6n, par:cular-

mente la creación y mejoramiento de condiciones .1avorables pa-

ra la relación adecuada entre zonas industriale y de -nvienda 

de trabajadores, el transporte entre ambas, y 1.15- justas posi-

bilidades de trabajo y de descansos 

6, El fomento de ciudades de dimensioniraedla a fin de 

evitar las que por su desproporción producen±mpactos económicos 

negativos y gravedéedó."-D social y humano7 

• 7. La descongestión de las grandes urbes; 

8. El mejoramiento de la calidad de la vida -J-t la conunidadl. 

9. La mayor participación ciudadana en la solución de los 

problemas que genera la convivencia en los asentamientos hurra-

-nos; 
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10. La regulación del mercado de los terrenos. Además el 

de los inmuebles dedicados a la vivienda popular, y 

11. La promoción de obras para que todos los habitantes 

del pais tengan una;,Vivienda digna'.361 

México ha sufrido una transformación ,00r la acelerada indus 

trialización y un crecimiento poblaconal euplósivo che a Dro-

vacado un crecimiento urbano espontáneo y desordenado Lz 3i-

tuacidm de los asentamientos en ciertos asoector, resulta critf- 

ca. Se calcula que desde 1140, hasta el presente, 4;1 	cada 

cien mexicanos han emigrado de lo rural a lo  urbano en busca de 

trabajo, oportunidades, servicios y otros satist'actoAra3 "el prín 

cipal centro de atracción de este proceso 'ha idn lz cr<udad de 

Ekxico en cuya área metropolitana viven alrededor da 14270£11ones 

de personas, es decir, el 20% de la población nacional. Le ese 

total, un 3.0% está constituido por inmigrantes. 

"En el otro extremo se da una situacieln igualzente criticar 

38% de los mexicanos viven en 95 000 localidades con menos 

2 500 habitantes. 

36) SAHOP, Ve4atualo Ukbano, gUitoppP. 149, 1710  207-208 
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"Concentración urbana y.  disperái6p rural son, los dos polos 

de un procesk.,.gue ha modificado la configuración y la estructura 

del país. 

"Estos fen6menos constituyen signo natural de vitalidad y 
crecimiento.. Se convierten en situaciones complejas y críti-

cas simplemente porque se han producido a una gran velocidad sor 

prendiendo al país sin una adecuada planeacidn urbana y 'EJbrepa-

sando, por ello, la capacidad de su economía. Se hanagueizado, • . 

así, las demandas de tierra urbana, infraestructura, equip..,:mien-
to, vivienda y servicios, acumulándose las carenJias y se han a-

gravado, con ello el desequilibrio social, el desequilibrio eco-' 

lógico y, en general, el deterioro en la calidad da la .da.37) 

En un extremo la concentración de habitantes an nuestro país 

se manifiesta en tres conurbacionas alxico,- Guadalajara y Mon-
terrey) y 200 ciudades. La dispersión -en el otro extremo- se 
centra en cerca de 83 mil poblaciones con -menos de 500 habitan-
tes cada uno. Ambos polos nos llevan a la misma incidencia sobre 

los' niveles de vida. 

37) 	SAROP, Aaentam.tento4 ffaman04, Mdxi co, 3979. 
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Lá dispersión aparece marcando con su signo, grandes zonas 

rurales cerpdáficiencias de infraestructura y problemas agudos 

en el régimen de tenencia de la tierra y, al igual que en el 

caso de la concentración se agregan el encarecimiento y defi- 

ciencia de los servicios y del equipamiento, la marginalidad y 
38) 

otras manifestaciones de baja calidad de-vida. 

Ante las carencias rurales y el desconocimiento del mundo 

urbano,el espejismo de las ciudades atrae a la mayor parte de 

la población ndgrante. La primacía de una ciudad central que 

concentra las actividades económicas del país, vuelve casi im-

posible la competencia con otras ciudades. En la ciudad de Me 

xico se presenta esta situación. En el periodo .1350-19.70 reci-

bió más del 50% dl volumen total de la migración, porcentaje 

muy superior a Guadalajara y Monterrey que le siguen en impor-

tancia. 

Hay ciudades del Bajo y. la costa del Golfo de California 

que tienen una mayor atracción. Y hay ciudades de rechazo que 

se encuentran aisladas por la falta de integración a un subsis 

tema urbano que no permite un dinamismo permanente, Es el caso 

38) Válner. Semínaxio Nacional de. CtatA04 SANO?, Intervención, 
agosto 1977. 
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de Durango, Torre8n, Tampico y Mérida por ejemplo.39) 

C*lculos estimados por funcionarios de SARAP, indican que 

las ciudades que se encuentran dentro de la área de influencia 

denzpapital como Puebla, Cuernavaca, Toluca, Querétaro y adn 

Pachuca y Tlaxcaletiensw tal atracción que pronto constituirán 

mma, megal8polis, lo que acentuarla gravemente el desequilibrio 

regional de México. El año pasado se celebré en Roma :unr. reu-

n18n con representantes de las 60 ciudades más grandes del mundo 

.Para el año 2 mil lentre ellas est£México que ocupará el tercer 

lugar después de Nueva York y Tokio. 40)  

39) Luis Unikel, E/ Deaaxxollo ~ano de n'  ag.o: Víagn64tico e 
implieacione4 écauka.s pp. 331,317 

AO) Datós verbales proporcionados por funcionarios de la Direc-
ción de Estudios Admin&strativos del Desarrollo Urbano, 
SAHOP, septiembre 1980. 
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C. CONCEPTUALIZACION DEL DESARROLLO 

El desarrollo se alcanza, cuando el consumo se diversifica 

y se presenta una elevación en el.nivel de vida de toda la po-

blación y no sólo en la parte aue concentra la renta para po-

der exigir y Istiurructuar: de los bienes de consumo durable que tam 

bien caracterizan la actual euforia de modernización. 

El desarrollo se presenta cuando son óptimas tres condicio 

neSi. gegen Celso Furtado: 

*.a. el ckeeímiento de la econamla, a fin de propiciar la -

creación de empleos 

• b. La mejora de la calidad de vida y la eliminación del 

hambre y de la miseria; 

c. La igualdad social, disminuyendo la alarmante y crecien 

te desproporción en la distribución de la renta.41/  

Para Juan Bosco Pinto el desarrollo tradicionalmente es de- 

41) wilheim, Admini4thaeidn y ginanciamiento de cu4entamiento4 
hamano4, México, mayo de 1980, p. 4, 
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finido de manera ideológica cuando reduce el cambio social al cam 

bio tecnológico. 

El desarrollo es además de: "La modernización de los isntru-

mentos y materias primas, la introducción de técnicas modernas 

y "racionales" en la empresa rural y lacapacitacilp, de la - 

fuerza de trabajo para..fque pueda utiliiar racionalmente los 

instrumentos y otros insumos técnicos"; también es una "radical" 

.transformaci8n de su voluntad como indviduo,que,ztaltraenclIred~1  

del proceso de producci6n: antes de él, durante el proceso y des 

pués. Tales relaciones interpersonales y hasta intergrupales 

son objetivas, es decir, son reales, pero no necesariamente con_ 

cientes. 'Además son necesarias; es decir/  el sujete individual 

dentro de un sistema social determinado no es libre de no entrar 

a ellas. 

Si no hay cambios de relaciones sociales el resultado será 
421 

sello de fuerzas productivas y no un desarrollo social. 

Para lograr soluciones medulares gue garanticen el desarro- 

421_ Juan. Bosco Pinto "]hvehtigición en comunicación" pp 1,-11 
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110.  global, justo y equilibrado, en Indispensable planear en 

conjunto soluciones a los problemas ambientales, urbanos y socio-

econemicos, pues ellos.  son parte de una misma realidad.
43) 

Los pasos del desarrollo son conocer sus recursos natura-

les,„ saber con qué se cuenta y qué estaré en posibilidades de 

explotarse en el futuro y el segundo paso, es planear la forma 

en que se ha de utilizar lo que se tiene para su mejor aprove-

chamiento.44) 

Se p4ensa que independientemente de los objetivos para el 

desarrollo hasta el momento, habrá un consenso al respecto y se 

observa que los objetivos convencionales se están revaluando y 

diversificando. Los nuevos puntos de vista acentdan les 'proble 

mas políticos tanto como técnicos. "El interés va nás ella de 

la incidencia de los beneficios. Se pretende que los nuevos ob 

jetivos aseguren•  que los escasos recursos se beneficien signifi 

cativamente del desarrollo y que tal vez participen más aún en 

los procesos de toma de decisiones y que deberla existir mayor 

preocupación por la autonamta,ast como por los efectos en el me-

dio ambiente".45) 

43) Valner, Saneamiento en..noy, 1979 
44) Valner,Viacaftao, Conalaitican del RAI Aloca, Abril 1978 
451. Rodwin, Petepeetiva*.„p.8 
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Examinemos algunas definiciones sobre desarrollo: 

"...la combinación de transformaciones de orden mental y 

social de una población le posibilitan el aumento acumulativo 

y duradero de su producto real global". 

errancois Perroux) 

"Desarrollo nacional es un proceso dirigido de profuno y 

acelerado cambio sociopolitico que genera transformaciones subs-,  

tanciales en la economía, la cultura y la ecología, a fin de fa 

YDrecer - el progreso moral y material de la mayoría de la pobla 

ción, dentro de condiciones de dignidad, justicia y libertad. 

Wais Ramiro Beltránl 

"a society, intended to bring about both social and material 

advancement Cincluidinggreater equality, traedora, and other 

valued qualitie1) for 'ele majority of the people trough their 

gaining greater control over their environmetm 

(Everett Roger1). 

"Desarrollo es el proceso de cambio socio-cultural capaz 

de imprimir irreversibilidad y distribución racional al creci- 
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miento económico que le es inherente, subentendiéndose una ac-

ción colectiva, intencional y programada ami como la participa-

ción estimuladora, coordinadora y fiscalizadora del Estado, con 

vistas a la consecusión de los objetivos nacionales que del mis-

mo establece y legitima" 

G70.0é Francisco Santoche Felip 
f6) 

El desarrollo "debe ser de las personas y no de las cosas: 

que una comunidad produzca mucho o tenga mucho, pero si no es 
• 

capaz de transformar las condiciones de vida de la sociedad, si 

no es capaz de transformar las formas de producción, de convi-

vencia, de participación en politica de quienes consumen o pro-

ducen estas cosas, no se está logrando el desarrollo". 

(Fernando Solana, titular de la 

S.E.P) 471 

46) Definiciones citadas por Dtaz o Lá4.~1114...p.p. 2-3 
471 "El exceso de petrodólares ha indigestado a muchos pueblos, 

advierte Fernando Solsne Excélsior, viernes 29 de mayo 
. 	de 1981,1). 19-A 
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Díaz Bordenave opina que las definiciones no siempre tradu-

cen nuestra realidad actual y ..cita el caso de que pocos son los 

gobiernos que objetan la idea de la participación de la gente 

en su propio desarrollo. Pese a ello,cuando las comunidades y 

educadores comienzan a implantar proyectos que realmente facili-

ten la comunicación horizontal y de abajo hacia arriba, promo-

viendo el desarrollo de la conciencia autónoma de* poblaciones an 

tes sometidas al hábito del silencio y a la subordinaci& al, pa-

ternalismo oficial oligárquico, Ucon frecuencia somos acusados 

de "agitadores y subversivos" y nuestros proyectos son cancela-

dos sin apelación o vigilados estrechamente?. "Otra falacia con 

que tropezamos es la afirmación, contenida en diversos planos 

de desarrollo, de que el objetivo central es el HOMBRE. Cuando 

cometemos el error de tomar en serio estas afirmaciones, compro-

bamos que lo que realmente les interesa a los planificadores en 

cuanto al hambré,'es su producción, su trabajo y, a veces, su 

voto. Se colocan como criterios de eficacia de los planes, la 

transferencia de tecnología, la capacitación de la mano de obra, 

el aumento de la producción y la productividad, el aumento de 

eficiencia de los "recursos humanos", etc.etc. En la práctica 

se convierten los medios en fines, y el tal HOMBRE apenas pasa 

de una abstracción conveniente. De ahí que Díaz proponga la si-

guiente definición: 

"Desarrollo es un complejo proceso social deliberadamente 
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orientado de transformación de los Sistemas de producción y dis-

tribución de bienes, -y de las instituciones de ellas resultantes, 

mediante la particiapación consciente de toda la población de 

una nación o conjunto de naciones, en el esfuerzo de construir 

una estructura social justa, solidaria e independiente, en la que 

existan condicionespara que todos sus miembros se realicen como 

personas humanas"483. 

y agrega; "cuando no se coloca a la persona humana como ob-

jetivo central del proceso, con frecuencia se justifica parafra 

sear la famosa expresión de Madame Stael y exclamará 'Desarrollo:  

desarrollcmcuantos crímenes se comenten en tu nombre!. En eferto, 

algunos paises, desarrollo realmente signIfida el proceso 

de convertir la nación en mnagran potencial para otros:  signi-

f±ca modernizaciln y occidentalización, aunque: el precio de ello 

sea la subordinación a poderes extranjeros. Para países domina 

dos significa independencia de los poderes coloniales y la toma 

del poder por los nativos._ Para otros significa la consolida-

c26n del socialismo y su defensa contra las amenazas de las po-

.tencias capitalistas. 

• %. 	•••• •••• 

48) Díaz, di); cít..P.p. 5-12 
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Ál definir el desarrollo como'algo extekno a las personas, 

se-tiende a concebirlo más como un producto de la transformación 

del ambiente que como un proceso de la transformación de las per 

somas. Francois Perroux anticipó este posible desvío al expli-

car su definición de desarrollo en las siguientes formas: 
• 

"En la construcción 	producci8h) permanente del hombre por 

el hambre es que consiste todo el desarrollo" 

Afirmación que explica todavía más claramente el decir; 

"La enseñanza a extraer de los países subdesarrollados es 

la siguiente: Los casi -mecanismos de crecimiento son el fruto 

de instituciones y hábitos sociales. Por medio del mercado y 

de los otros procesos, transformamos el :mundo ~erial apenas 

para actuar los uno sobre los otros, para enthepoducixnoa, Y 

. el desarrollo el pleno en la medida en que, por lá reciprocidad 

de los servicios, prepara la reciprocidad de las conciencias"!" 

Para ser congruentes con Zas categorías que venlamos f.ormu 

49). 	 . 
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lando, proponemos la siguiente definic$dn de desarrollo; 

Veaakhollo ea la healZzacidn del hombreé como 4en humano 
cuando ae da AIL panticipacan aocial en 4a inlexaccan con e/ 
medio ambiente como un imoceao lit:le/Lado/t. de toda 6onma de atie-

naci6n, que /e pexmite obtenex la calidad de vida. 

Tal vez el fracaso del desarrollo convencional estribe en 

la inyección de capitales y tecnolog1a y en la modernizaci:cin ge 

neral sin cambios significativos en la organización social. Lo 

que equivale, en todo caso, a mejorar Ilnicamente, las condicio-

nes de vida y no su calidad de vida. 

"Parecerla que se ha extendido la convicción de que el desa 

rrollo requiere la participaci6n de las personas en su propia 

tranSformaci6n. Y, como son la comunicación y.la educación la 

áreas profesionales que lidian con procesos tales como motiva-

ci6n, "concientizaci6n ", informaci6n, instrucci8n, y hasta or- 

De esto se desprende que el subdesarrollo no es equivalen 

50) Díaz, La4 nuevd41;.. P.2. 

50) 
ganizaci6n, ellas están en el candelero". 
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te al atraso matexiat, como generalmente se nos presente. Pode 

mos decir, arme un país es subdesarrollado cuando: 

a. El sistema de producción predominante impone una distri 

bución de bienes y privilegios concentrados en una elite, permi 

tiendo que grandes masas de habitantes sean marginadas y reci-

ban una proporción mucho menor de los beneficios sociales. 

b. La estructura social ast estratificada y dividida evita 

la participación de los habitantes en las decisiones naciona-

les o le permite sólo en la medida en. que no afecte las estruc 

turas básicas de poder y de deminio de la álite sobre nasas. 

c, El sistema socio-político vigente no estimula la crea-_ 

ción de precondiciones para que las personas se realicen plena-

mente como tales, subsistiendo la desnutrición y la enfermedad 

en el plano ftsicol  y el temor, la sumisión, la explotación y 

la frustación en el plano espiritual. 

• Desde la perspectiva personalista, dice DIaz Box-clenave.,por: 

el. contrario, se puede concebir la existencia de una nación re-

lativamente pobre que, por la solidaridad y la equidad de una 

nación entre sus habitantes, por el escuerzo sincero y partici-

pativo de construir una estructura social justa e independiente, 
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y por la razonable realización personal de.sus. miembros, podría 

ser considerada más desarrollada que aquellos paises de elevada 

producción industrial, en los cuales la estructura social pola-

rizada y opresiva, la contaminacidn ambiental, la competencia 

individual desenfrenada, etc., estan generando fenómenos dis-
tuncionales tales como la corrupción de los políticos y empre-

sarios, la desorientacidn de la luventud, y otros, que están 

colocando en peligro las aparentes ce.•nquistas materiales cul-

turales de dichos países. 513  

Las estructuras socioecon6micas imperantes en América Lati-

na constituyen uno de los principales 'obstáculos para el desarro 

, llo. Los obstáculos estructurales son los que debilitan la mo-

vilidad social para que el ingresó se distribuyera equitativa-

mente "el atraso como una estructura y camo dinámica supone/  ne 

cesariamente, el enf:oque del desarrollo camo una estategla glo 

bal. Si el atraso es una estructura y ésta se articula a los 

diversos sectores econámicos, políticos y culturales de la vida 

social, el desarrollo no es una simple política destinada a ele-

var las tasas del ahorro, la inversión y la productidad ie 

los recursos, sino una estrategia global de enfrentamiento a 

511. Dtaz, Laa naevaa...t  p. 6. 



205 

las estructuras aue obstaculizania.transformáción de la vida so- 
521 

cial y de audaz movilización del esfuerzo interno" 

Por otra parte, en lá Tercera Reunión del Consejo Intera-

nericano Económico y social a Nivel Ministerial se reiteré el 

compromiso en el punto sexto. Titulo de la Carta de Punta del 

Estay en su numeral cuatro de la Declaración sobre Retorma Agra 

rta que expresa: "Es innegable la :elaci6n que existe entre la 

anacrónica estructura de la tenencia de la tierra y la situa-

Cidn antes anotadas Ose refiere a la evolucidn a ritmo leno 

de la próducción agropecuaria y a la existencia de /mejoras pa., 

ra la nasa campesiná), por lo cual corresponde encarar decid da 

riente la solución de los problemas de dich..1 tanencia, nedite 

la ejecuci6n de reformas sustanciales en escala significatív:1:  

a fin de sustituir el régimen de latifundib y n±nialundio por 

un sistema justo de propiedad".531  

"Desarrollo no quiere decir solamente creenniento econ6mi-

co con finalidad restringida al aumento cuantitativo de la capa 

cidad de producción. Las Naciones 'Unidas y el sistema interame 

ricano han reconocido muchas veces que el desarrollo es un con-

cepto ideológico amplio que implica reorientaci6n del poder po- 

521 Autor de apellido Garcla, citado por Ansorena en PéCada4, 

531 Cit. po4t,Ansorena, en Década4...p. 264 	2E4 
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]!tico y social, redistribucien de los ingresos y amplia parti-

cipaci8n de todos los sectores de la poblacidn en lag; institu-

ciones sociales y políticas. Para ello, el desarrollo en Amén» 

rica Latina debe ser abordado como un proceso de cambio estruc-

tural que implica modificaciones tanto en la producción como en 

las instituciones y requiere la participación creadora de todo 

el pueblo". Se podrían agregar otras referencias orientadoras 

en el mismo sentido. Bastan los ejemplos citados para resaltar 

la idea importante- de examinar el proceso de desarrollo en co-

nexión al problema estructural, para comprender la nueva tesitu 

ra que en cualquier programa, y entre ellos el de Extensión Ru-

ral, si bien no puede afrontarlo integramente es razonable aue 

no pueda desconocerlos"54) 

Cualquier intento aue se realice fuera del, contexto de lá 

realidad econdmica y social y sólo contemple el avance técnico, 

Entn proceder al cambio de estructuras se constituiría en un ele 

mento de fijadión de condiciones de dominación y dependencia, o 

derivarla en un paliativo intrascendente. 

"el proceso de desarrollo rural se produce condicionado de 

54) ut. pda, Ansorena en Vecad4.1..„. p.. 264 
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cisivamentll por la intervenci8n de agentes urbanos cuyo origen 

está en el estado del desarrollo de las fuerzas productivas ur 

banas y en la deficiencia de las fuerzas productivas en el cam-

po. 

Las tres dimensiones básicas del proceso del desarrollo ru 

rol nanifestan esta relación: 

1, La elevación de los niveles de productividad y produc-

ción en el campo aparece condicionada por la-  demanda urbana de 

productos agrarios, por la oferta urbana de tecnología e insumos 

para la agricultura y por el desarrollo de los necanIstaos de ce, 

municación que permiten a la urbe llevar hasta zl canpc SUS apor 

tes yecoger de él lo :lile le interesa, 

2, La elevacidn de los niveles de vida de ics campesinos a-

parece condicionada por la elevacidn de la oferta urbana de bie 

nes finales de consumo y de servicios, por la decisión política 

de elevar el nivel de vida de los campesinos (c112,2 tembién se de 

fine en la ciudad) y por el desarrollo de los InncanIs=s de co-

municaciánque permiten llevar los productos urbanos hasta el cam 

po y estimular a los campesinos para que los consuman. 

3. El desarrollo de las organizaciones campesinas aparece 
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condicionado por las exigencias de las organizaciones urbanas 

que requieren nexos endientes para relacionarse con la mayor -

parte de los campesinos sin desperdiciar esfuerzos por su dispar 

Sión y también por. el desarrollo de los mecanismos de comunica- 

ción 	permiten a las organizaciones urbanas inducir a los - 

aampesinos que se organicen, proponerles modelan, y lueco uti 

litar incluso las nuevas organizaciones camPesinaa como nuevoa 

canales de comunicación. 

Hasta la emigración rural, que podría narecer un :':~)neno 

propio del campo originado por la insatisfacción de los campe- 

' sinos por su situación, es tambidnobncl~táhéeci 	yente 

por el desarrollo urbano y los mecanismos de colnícacíz5n 

1:urmiten a. los campesiwps conocerlo 

Para las reformas agrarias,clertannte_ han eEils-t:t1do yIll.:,7

siones originadas en el campo, y en algunos pata-es, la -visuali 

zación violenta de estas presiones ha originado o acelerado de-

cisiones en las ciudades. 

Sin embargo, la apariencia de comunicación de lo rural a 

lo urbano que esto representa no debe impedirnos ver con niti-

dez que todas las reformas agrarias han sido aa:ineadas hasta 

en sus detalles en las ciudades, a veces con consecuencias no 
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15bnvenientes, 

El desarrollo rural aparece así como un proceso en el cual 

el campesino no es actor que decide en primer instancia y su rol 

se lirlita a aao;Dtar lo :.que le es propuesto dende la ciudad. 

El condicionamiento fundamental, entonces, para el desarro 

yy 

	

rural resulta ser el desarrollo de los necanil:mos de c¿muni-

cación mediante los cuales la ciudad tmpone.:::>itmos y orientacio 

nes a la producción, al consumo»  y a la organización en el campo, 

Esta característica "dependiente" del desarrollo rural, n: 

es particular a América Latina Por la d_ng:mica l=opia de las 

entresas capitalistas sólo pudieron d,:arrollarse en 	prtme- 

ra etapa en aquellos lugares donde la conentraclIón poblacionai 

ganar citaba mercados fácilmente accesíbles1 es aecir en las 

principales ciudades, no en el cr.lpo:. Supe,.:a¿la esa atapar  al 

adquirir naycr capacidad de producción, están requiriendp am-

pliar la extensión de sus circuitos económicoS y ya pueden so-

portar el esfuerzo que esto les demanda e n tener que enfrentar 

una competencia, aue no llegó a generarse, en las áreas rura-

les. 

Para la población campesina, el contacto con los agentes 



de la economía urbana implica toda unce crisis, SUS hábitos de 

producción, de consumo y de organización son más o menos violen 

tamente puestos un cuestión no sólo mediante palabras* se pone 

ante sus ojos la presión de Imstiendase  las nAquinas, el dinero 

pa comprarin sus productos y la propaganda q.:;,-1 usa como recur 

:.1.)s las asoiracionesr  los temores y las frustraciones del • A. C2. 

Sin°. Cris±5.1 dura, pero humanizante, 	2:z:ea in puesta 

tes sde la ctudad, debamos desconocer 	02 zzel',Idib.1. y . 

de no ser daHina,sino constructiva, 5e i-rat -7,e llevar 	c-randes 

sectores de nuestra oobla2iónr  de una act.tud 	lo 

tradicional otra de acción racionalmente dec?idi¿:n., 

esta Perspectiva, la olrient¿IciOn óel 

Ceponde ineludiblemcnte da 1cl orient:5.cU5n 

fuerzas productivas del patts- , cero la 	 íli~a 

con la cual los campesinos se incory=an -11 deoendz: de 

cómo se han orientado los mecanismos de colttunicr, qu,11  a+_:',,',•-san 

ellos" 55  

Aun cuando estamos de acuerdo con al xutcv,' a'rrilJa 	en 

55) Flores La inveátigaziOn unke„,pp 18 as 
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su primera parte, estas dos proposiciones finales resultan con-

tradictorisi,s a nuestro entender porque justifican en cierta medí 

da los contenidos de una "comunicación urbana" impuesta al sec-

tor rural, ya que, los contenidos no corresponden a su realidad. 

Aun cuando ya señalamos que el problema no solamente de conteni_ 

dc, sino estructural. 

Dé lo que si estamos conscientes, es que el cambio struc-

tural resulta lento y presenta mayor grao de dificultad. Como 

una medida parcial, cuando menos, los contenidos de los mensajes 

deberían ser más idóneos a la realidad rural. Resulta a mi ma-

nera de ver dfushumanizante pretender que la sociedad rural incor 

pose una cultura a su estructura, por le que rey 'mente s -- Pro 

ceso de desculturización,lo que se lleva a erecto por .os llama-

dos medios de comunicación. 
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D. DESARROLLO AGRICOLA 

Hasta ahora se ha visto lo que entendemos por desarrollo 

en términos generales y para comprender lo que implica el de-

sarrollo en el medio rural es necesario abordar la particula-

rización del desarrollo agrícola. 

• Es importante el desarrollo agricola, ya que la agricultu-

ra produce prácticamente todo el alimento del cual depende la 

vida humana, además materia prima industrial para el uso del 

hombre en varias formas. La agricultura es el problema priori-

tario de nuestro pais y por tal debe ser eficiente, nu produc-

tividad también debe impulsarse satisfactoriamente. 

Así también, el poder adquisitivo de la gente rural repre-

senta gran parte del mercado de las industrias no agrícolas. 

Esas industrias dependen tanto de. los mercados como de las ma-

terias primas.por lo que una considerable cantidad de fuerza 

de adquisición del país depende de la prosperidad del sector 

agrícola. 56) 

"Nos interesamos en el desarrollo agrícola porque una gran 

parte de la gente dependerá de la agricultura para subsistir 

durante muchas décadas por venir. Con las rápidas tasas de 
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crecimiento de la población que caracteriza a la mayor parte 

de los países y con el alto costo del capital para crear em-

pleos no agrícolas no es-probable que el ndmero absoluto de 

gente dedicada a la agricultura en la mayor parte de los paises 

Se reduzca significativamente por un periodo largo por venir. 

"Finalmente, mientras que la agricultura produce alimentos 

y fibras, nosotros nos interesamos en el desarrollo agrícola 

porque este produce cambio,s en /a gente (subrayado mío). 

"14o solamente los cultivos y el ganado los que cambian en 

el proceso de desarrollo agrícola. Lob agxícultohes tambLen 

cambían (subrayado mío). Ellos absorben nuevo conocimiento, 

aprenden nuevas habilidades, llegan a envolverse más y más en 

el PPrcado de los poblados y llegan a ser una pante md4 ín-

tegxa/ de /a cíudadanía de una nación (subrayado mío)". 57) 

Samper dice que "En las sociedades tradicionales, la es-

tructura política es de tipo jerárquico y autoritario; los me-

todos de producción no cambian de generación a generación o 

• 

56) C6x, Mosher, LO4 hequí6íto4 de....p.7 

57) Mosher, op.cít.,p.7 
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cambian muy poco; y los niveles de ingreso se mantienen iguales 

o materialmente superiores. Sin embargo, cuando esas socieda-

des reciben el impacto de los cambios tecnológicos y económicos 

se producen también cambios de gran alcance en su actitud hacia 

la vida en su estructura social y en su organización política458) 

Samper no aclara qué tipo de actitud se despierta en la socie-

dad rural en su estructura social, y en su organización política, 

suponemos que será una actitud, en gran taadida tecnócrata, si 

es que 'el impacto tecnológico no va acompañado de un desarrollo 

humano. Es decir; cuando se da primacía al aspecto tecnológico 

y no al humano. 

El autor citado señala los siguientes aspectos para el 

desarrollo agrícola: 

-Condiciones ndcesarias para producir cambios 

--Creación de conocimientos y adopción de las inovaciones 

tecnológicas 

-Utilizaéión de la tierra y reforma agraria 

-Utilización del capital humano 

-Sistemas de comercialización 

-Opinión pdblica y servicios gubernamentales 59) 

58) Samper, Función de 	 p.11 
59) Samper, op.cít., p.11 



216 

Mas elne el concepto utilizaci6n del capital humano, pre-

ferimoS en lo particular, utilizar el de fuerza de trabajo. 

De acuerdo con Mosher hay tres claves para entender el 

preeeso de desarrollo agrícola: La primera se realiza conforme 

el hombre aprende la mejor forma de manejar las plantas de tal 

manera que se pueda utilizar con mayor capacidad la luz del sol 

y los elementos químicos; también se realiza conforme el hombre 

cambia las formas en len cuales las plantas usen el suelo y con-

. forme el hombre cambia la distribuci5n del agua sobre la sulzer- 

• ficie terrestre. 

La segunda clave es que la agricultura se re-aliza 43ri explo-

taciOnes agrícolas. Lo qfue se persigue no es el máximo Creci-

miento biológico sino la máxima diferencia entré los costos v 

las ganancias de las operaciones agrícolas. 

La tercera clave es que requiere vastos y ndmeroacs cam-

bios en el comportamiento humano, los agricultores den aban-

donar muchos hábitos y desarrollar nuevos .)ara trae s-:! de el 

desarrollo agrícola. Asimismo los agricultores aeben ampliar 

sus fuerzas 'para tomar decisiones y aprender a tomar en cuenta 

nuevos factores para tomar esas decisiones. 60) 
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Podemos deducir de lo anterior la importando que tiene para 

el desarrollo agrícola la condición de que el productor pueda 

tomar decisiones por si.  solo, es sabido que algunos agriculto-

res hacen cambios en sus prácticas agrícolas y su productivi-

dad es mayor sin la ayuda de ningün plan pro172.7anz olícial 

Esto significa que el productor :Lene la mailtzr- J 

d~rrollar su trabajo, sin el yIntznz,,Ii5. 

El mismo Mosher lente cuatro ..u.1UtrJ-, 

el desarrollo agrícola a saber: 

I. Elueva tecnologfa; para carillir 

cambiar sus elementos nutritivo= y cle:IDar--:rnt- 

mentos para hacer nuevas tarzlas, o 

'Las nuevas técnicas son absolutanen::e 

sarrollo agricola" 

El segundo requisito es la dísnonibli&zzi ¿te íz-:;•1 	aI 

cado, que deben estar en el mercado =ando 	cJ.i212n 

ser. efectivos, de una calidad cenfiable, y C':-V±:LZ: Z'! 

a precios razonables. 

El tercer requisító ea el acceso al inerado pa-:;‘4 3. r  1:rodne 

•••••••••11,  

60) Mostrar, op. cít, p.p. 7-8 
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de la explotación agrícola, esto es las facilidades adecuadas 

de transportación para mover los productos agrícolas hacia los 

mercados centrales. 

El cuarto requisito consiste en adecuados incentivos de pro-

ducción para los agricultores que incluyen relaCiones remune-' 

rativas entre los precios que los agricultores tiene que pagar 

y los precios que reciben de sus productos;, incluyen la par-

ticipación de la cosecha que un sistema de tenencia permite 

retener a cada agricultor; incluyen la disponibilidad de ar-

tículos de consumo en mercados locales; incluyendo información 

y destreza con respecto a una forma de vida rural mejorada, 

poderoso incentivo para que la familia rural produzca mas en 

sus campos. 

Mosher distingue otro grupo de actividades necesarias que 

'ayudan al desarrollo, aunque este puede ocurrir sin ellos y 

son los que llaman aceleradores del desarrollo agrícola. 

El primero de ellos es la educación del agricultor para 

contribuir al desarrollo, lo que frecuentemente llamamos ex-k,  

tensión. Es necesario que los acricultores cambien su conduc-

ta. Si hay un buen programa de extensión educativa para ayu-

darlos aceleraran el incremento de la producción agrícola. 



El segundo acelerador consiste en mantener a los agentes de 

extensitbn Me adelante que a los agricultores, es necesario 

tener un programa de adiestramiento para ellos. "Son seres 

humanos, desarrollan hábitos. Ellos se encuentra más fácil 

hacindo lo que han hecho en el pasado más que tratar 

hacer algo nuevo' 

31 tercer acelerador es el crldíto para la pz,Dducci8n, es la 

£.orma eficiente de manejar las 11:19.,srwions ,an 	J- . 

cultura. 

r<nalmente el último acelerado'r con,1:ist.e 	pv'ociamas 

locales coordinados para el desarrollas 	 t10 basta 

con los tres aceleradorec_. antev-ic:ces ,,eitcyz 	cordirtr- 

se en cc da localidad y cada «wr/nrama! local, nec&::'4ta corr-

.:nlonarse con los otroa. 51) 

nos programas guberrientall7ls .211 los c=L'ze.: 	y 

económicos, se caracterizan por 	luagnit..ud e  !.us objetivos y 

su sentido de urgencia. Ello se z:wplica princicelnente por 

la presión del crecimiento vertiginoso de la ;rblao.:16(1 que 

supera a los medios da aubgstencjIzi, la ln:Ius.críalci5n 4 .7. 

cipiente, los servicicts es1,:_ncialet (U, 	 vlvien- 

da, etc. 

61) Mosher, op. c12, p.p. 3-9 
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"La roblación campesina que es aun el conglomerado mds 

numeroso en Latinoamérica, es objeto ahora de los mayores es-

fuerzos de transformación.por parte de los gobiernos. Tradi-

cionalmente considerada como marginal a la economía y a la 

evzdución social de nuestros paises, debe asumir ahora un pa- 

de fuerza de trabajo -1 más numerosa y productiva- de 

ercados  de consumo que fortalezca a otros sectores de pro-

ducción, de clase media soqial y econelca en un mundo rLral 

acostumbrado a los extremos de la aristocracia terrateniente 

y a la miseria del peón o dal mínifundista 62) 

62) Amaya , "Problemas en .... p.75 
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k. COMUNICACION PARA EL DESARROLLO 

Es indiscutiblla que el grado-de desarrollo general de un 

país y el grado de avance de su sistema de comunicación social 

es paralelo. De ahí que los cientUicos nociales estén de 

acuerdo que la comunicaci6n es tanto "'causa' como "efecto" del 

desarrollo nacional. 

Primordialmente lo que nos interesa saber as en qué condi-

ciones, 7, comunicas-i6n es capar de 'causar' 1-1 desarrollo de 

una nación. 

Aunque la sociología, la comunicación y otras ciencias de 

la conducta tienen mayorel, posl.¿bindadcs.  d. -,articipaci6n que 

las ciencias formales, su acervo raer,. miss azin no las posi-

bilita con toda la claridad nece2aria para sugerir lineas de 

acción. Sobre todo si tomamos en cuenta que han sido los so-

ciólogos norteamericanos quienes rás han inflüido en la comu-

nicación para el área rural de AtU:srica Latinas  con ópticas 

que no corresponden a los requerimientos ni la tecnología 

que se desea introducir; 

"Otra variable psicosociai come es la comunicación confi-

gurando a la modernización como un prccftso de conductas, las 
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que operan a través de la actividad de los individuos. Dice 

Lerner que: "El crecimiento económico es mas probable en aque-

lías condiciones donde el esfuerzo de las pereonas esta aso- 

ciado con le. consiguiente recompensa. 	ell^ no ocurre, el 

nivel creciente de expectativas se transfsenn etn níveI orcicS.en-

te de frustraciOn que hace perpet?zar él wlolc de pobre/a nl 

proceso de moderniza ci8n debe cometlar con .,,x1ey(Iti 

comunicaci5n, que Illtwiden y moat.'lictin 	. -_e,Li-

,f101  que estimula deseos de acuar en nue.vu rer_nzs' 

"Un rango amplio de opiniones* sobre cuesz'ioni,is paúnz‘:7, 

pueda ser considerado corno 1ln 

ci6n.. 

"La variable crucial que interviene snty:e la .o.uir:7Lz5n 

a la comunicación masiva y los efectos de mod1.1raiviac:leín, 

la empatía definida por Lerner como la clpaci¿iad de cace ínái- 

viduo de ubicarse en los roles de ilitros. Pero a¿le.tytis di. 

variable, Lerner introduce otros ,onceottla tales 	la 

banización, que incrementa el ailabetismo, el qn1.:,  ;z1 tul 

favorece la exposición a los medios masivos, sigzíficando 

mayor participación econdmica y poilttoa lista en form. 

esquemática serla: 
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Urbanización --- Alfabetización --- Exposición 

Medios masivos 	Ingreso 	Voto 63) 

Ahora bien, el comunicados rural trata de lograr cambios 

en el comportamiento de los campesinos, pues es /a tnica =. re 

en que estos pueden adoptar inovaciones en sus norms de compor- 

tamiento. El investigador xural,Luis Floral Quiro%,esqueAlat- 

za los nuevos comportamientos hacia los cuales los comunicado- 

res rurales inducen a loa campesinos y estas sonó 

a) En tanto que productores 

-Adoptar nuevas técnicas para el trabajo agrícola 

-Usar el crédito 

-Comprar nuevos insumos y maquinas 

-Usar los servicios de abastecimiento de insumw. 

-Usar los servicios de comercian:mei& 

-Adecuar su plan de producción a los requerimientos de la 
demanda 

- Elevar su productividad y su producción 

- Incorporarse a organizacioneu funcionales de Jompradores 
de insumos- 

-Incorporarse a organizaciones de usuarios del crédito 

63) cít. pos. Ansorena, Década4 de exterusidn, pp 260-261 
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-Incorporarse a organizaciones de usuarios de aslitencia 
tecnica 

-Incorporarse a organizaciones de vendedores de productos 
agrarios. 

b) En tanto qUe consumidores: 

-Aumentar su demanda efectiva por bienes finales de consu-
mo y .servicios 

-Usar servicios pdblicos 

-Aumentar su capacidad de compra 

-Incorporarse a organizaciones de conswaidores.  

-Incorporarse a organizaciones de usuarios de servicís 
públicos 

c) En -tanto que sujetos, de Reforma Agraria: 

-Incorporarse a organizaciones de nuTjetcs de Rafcirma 
ria potenciales efectivos según el. caso 

-Ejercer la propiedad y el control de 'lis tierras adjud-
cadas en su caso 

Aquellos campesinos que no controlan au propia 

productiva porque no son propietarios de la tierra o.por 

cunstancias afines, ante la influencia de los gen es y de los 

otros campesinos pueden: 

-Adoptar solamente las inovaciones que le crean indicadas 
por el propietario de las tierras en que trablIjanl  

-O no adoptar y continuar su comportamiento arterior, 

—0ezeiggar hacia los centros urbanos. 

Para que los campesinos adopten los comportamientos que 

corresponderte a los objetivos de los agentes tienen que ában- 
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Para que los campesinos adopten los comportamientos que 

corresponderla a los objetivos de los agentes tienen que aban-

donar sus actitudes tradicionales y asumir nuevas. Ello les 

exige; 

a) En tanto que consumidores: 

-Tomar conciencia de sus niveles de consumo y de satisfa-

cci6n- 

-Descubrir y aceptar sus nuevas posibilidades es haber 

aumentado la oferta de bienes finales de consumo y de servi-

cios en el campo- 

-Elevar el nivel de sus aspiraciones 

-Tomar conciencia de sus limitaciones come; comprador

cidirse a superarlas- 

. -Tomar conciencia de las limitaciones de sus organizaciones 

tradicionales frente a sus nuevas -aspiraciones y posibill¿la-

des de consumo- 

b) En tanto que productorel: 

-Conocer técnicas nuevas y tomar conciencia de su valor 

-Poner en duda sus ténicas tradicionales da producción 

comercializaci6n y decidirse a adoptar nuevas 

-Tomar conciencia de los nuevos mercados a su alcance y 

decidirse a vender en ellos sus productos 

-Tomar conciencia de las•nuevas condiciones que le impone 

el mercado y decidirse a aceptarlas 
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-Tomar conciencia del valor comercial de sus productos y 

decidirse a condicionar su producción para aumentarles su 

valor como mercancia 

-Tomar conciencia del valor del crédito, las condiciones 

.que le impone y decidirse a usarlo 

Tomar conciencia de las limitaciones de sus organizaciones 

tradicionales frente a sus nuevas posibilidades y aspiraciones 

en cuanto al ábastecimientd de insumos, a la técnica producti- 

va y a la comercialización y decidirse a modificarlas o reem- 

plazarlas 

c) En tanto que sujeto de reforma agraria: 

-Tomar conciencia •.de su situación como trabajador y la 

relación de esto con su nivel de vida 

-Elevar su nivel de aspiraciones y decidirse a actuar 

para satisfacerlas 

-Aceptar sus nuevas responsabilidades com() beneficiariz: 

de reforma agraria y ejercerlas 

-Tomar conciencia de las posibilidades de uso en este 

sentido de sus organizaciones tradicionales y decidirse a em- 

plearlas para tal fin 

Y, en general: 

-Abrirse el diálogo con los agentes de lo urbano y deci-

dirse a aceptar su influencia 

-Tomar conciencia de la comunidad de sus intereses con 
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los de otros campesinos y decidirse a unir esfuerzos mas allá 

de los limites locales en que se desenvolvió tradicionalmente 

-Adoptar la racionalidad por encima de la tradición como 

criterio para juzgar situaciones e instituciones y para tomar, 

sus propias decisiones 

-Adoptar el criterio de funcionalidad para juzgar sus pro 

pies organizaciones y las que le sea propuestas 

-O decidirse a emigrar, con todo lo que esta decisión 

implica. 64) 

*La comunicación de apoyo al desarrollo es definida por 

Erskine Childers como:...huna disciplina del planteamiento 

e implementación del desarrollo en la cual se toman en cuenta 

de manera más adecuada los factores del comportamiento humano 

en el trazado de proyectos de desarrollo y de sus objetivos. 

Con base en ellos, las necesidades de comunicación técnica-se 

incorporan a los proyectos como parte :de su propio plan 

operativo y de su presupuesto~ 

Segdp el mismo autor,la comunicación contribuye a los 

proyectos de desarrollo en tres niveles principales: 

a. Información para el planeamiento y gerencia del pro-

yecto 

64) Flores, La ínvuitígacídn 4obxe... pp 14-18 
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b) Cc.pacitación e instrucción de los participantes 

c) Promoción y movilización de la participación de la 

comunidad 

a. Comunicación Y planeamiento 

La informauidn para el planeamiento y la gerencia es "el 
proceso por el cual los objetivos, plan de acolan, metodología, 

vinculaciones de coordinación, y tea= los otros sectores del 

proyecto de desarrollo son adecuadamente comunicados a tzlas 

.las personas, tanto dentro como fuera del goblernou'que tendré 

algo que ver con la realización del provecto'c, Incluido tam-

bién en este nivel, está el papel de la comunioacidn como ele-

mento de realimentación y de evaluación 'para asegurarse d.G 

que todos los responsables de la supervisiÓn .del proyecto 

te mantengan informados de como se está desarrollando, qué' 

problemas aparecen, y qud probables ajustes serlIn necesarios'. 

b. Comunicación y capacitación 

La capacitación del personal del proyecto, tanto sobre le 

naturaleza y los objetivos del mismo, como sobre las habili-

dades especificas que ellos deben adoptar o transmitir a otros 

es la segunda función de la comunicación en apoyo a' los pro-

yectos de desarrollo. 

c. Comunicación y participación 

La comunicación al tercer nivel ''puede ir de la moví- 

lizacidn de los intereses de la comunidad (explicando el pro- 
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yecto a suc miembros y obteniendo su apoyo y participación) 

hasta la difusión de ciertas imouracibms que pueden no cons-

tituir entrenamiento técnico como tal,pero pueden envolver 

cambios de actitudes, como, por ejemplo, en el planeamiento 

La.incorporación de la comunicación como ILneyredent?. cr-

0nico de los proyectos de desarrollo, wzigírá una 2ürnazn 

más compleja v completa de los comunicadores, que debergn con-

vertirse en verdaderossplanificadores y ejecutzren c1 clgtzate-

gias de• comunicación" en función de los objet2.vos, dt los rItc,-

yectos,pero también en función de los Int.,9;z-ez,zs y a.spiraccn,J,,,z 

de la población afectada por ;.aquellos SI) 

A continuaciónse'presenta una lititesis que trat-cLo -re 

investigado de la comunicación para el desarrolle.z 

1. Los medios de comunicación masiva desempeñan tres ti-

pos de funciones en la sociedad: precautélacibn dei nbínte 

(material y no material), formulación de polls y eapz..ci 

taci6n. 

65) Díaz Bordenave, Las nuevas 	 pp 27-30 
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Ellas coinciden con ciertos requisitos fundamentales del 

desarrollo en términos de lo que la gente necesita para alcan- 

zarlo: 

a. Estar informado sobre los planes, tareas, problemas y - 

-:alizaciones de la acción para el desarrollo; 

. b, Constituirse en participant,ts en el proceso de t,:a de 

decisiones para el desarrollo y 

c. Aprender las diversas destrezas que el •1.enarrollo le e-

mige tener. 

2. El eapel principal y general de lcs medios ynaivcs r - 

comunicaci6n como agentes gen dores de desarrilo as la crea- 

clan de un "clima" social propicio a esteL Es decir, JU mitin 

mayor es la de forjar un ambiente en que las personas -ternándo 

se ereativamente inconformes- tienden a cambiar de conducta a 

fin dé superarse. 

3. El cambio comienza en la mente de las personas y es en 

ella en la que los medios masivos de comunicacan pueden implan 

tar las "imágenes" de un mundo mejor y de un futuro más condicio 

nado a la voluntad del hombre que a la fuerza de la naturaleza. 
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4. El desarrollo de un país es imposible si la gente que . 

lo forma no amplia y refina su capacidad de imaginarse a si mis 

ma en el desempeño de papeles distintos a los que tradicional-

mente desempeñan en la vida diariá. Los medios masivos de comu-

nición contribuyen vitalmente a deSarrollar en el agente la ha- 

'ilidad para ello -en él sentido de "empatía' o movilidad ps1-

quican que permite a unos ponerse ~talmente en la situación - 

de los demás -y así llegara.comprend:.?.rlos y a á;dentific,srse con 

ellos. 

5. Los medios de comunicación masiva contribuyen decisiva-

mente a forjar la conciencia nacional y la integración socio-cei-

tural, así como a establecer una relaciCn ambidí:peccional acti-

va y constante entre gobernantes y gobernados, 

6. Las actitudes.:, firmemente enraizadas en la gente no .,Jue-

den ser modificadas por la ,sola influencia de los nadios de co-

nunicación masiva. Pero estos pueden, en. cv.bio, inducir a la 

gente a formar nuevas actitudes favorables al desarrollo y pue-

den también, hasta cierto grado, cambiar actitudes levemente sos 

tendías. 

7. A más de servir como agentes de socialización -de trasmi 

sión normativas de la herencia cultural de una generación a otra- 
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losamedic's de comunicación son efectivos pilra prOmoyer la movi-

lizacOn social general que es indispensable para alcanzar el de 

sarrollo. 

8. La participaci6n democrática, el tzurbio del patr6n del 

Liderazgo social, de la adscipci6n hereditaria a la adquisición 

oor mÉrítos propios ml, reancuent= de nuevas formas de ganar la 

y la desconcentraci6n del podLw econámico, social cultu 

ral son procesos instrumentales  para el de3al.rollo que .1a comuni 

cacibn masiva ayuda a precipitar. 

9. Dada la falta de contacto dtrecto entre emisor y recep- 

tor que caracteriza a la comunicaci6n 	0.1a no puedes.: em 

plearse como sustituto de los maestros, sal%719 allat 
	

donde no 

hubiera escuelas. Pero ella puede emplearse con ventaja para dar 

educaci6n extraescolar, simultáneamente y ritmo aceleraclo a 

millones de seres humanos dispersos en un ',liaste territorio. 

10. Más adn, la combinación sivtematica de los asedios masi-

vos con formas interpersonales de comunicación -por 1jemplo la 

radio con grupos de audición -es altamente beneficiosa para los 

fines del desarrollo nacional. 

Uno de los tratadistas que destaca el poder de los =dios 

para lograr que la gente quiera cambiar, expresa, sin embargo 
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preocupaci4571 por formas de uso de ellos que él cons$dera contra-

producentes; 

'a la, gente se le há• hecho desear lo que no puede obtener, 

,lez!kandar lo que no se puede ofrecerdistorsionada relaci6n 

entre aspiraciones y logros, que esta en la 1»all= de las actua-

les dificultades del desarrollo, es producto de una espúrea y 

orr6nea estrategia de comunicacidn que 	llevado a .1.a glilte a 

creer en cosas que no eran ciertas y a esperar -osas Que pueden 
66) 

suceder" (Lerneri 

• 66)Sintesis de Luis Ramiro Beltrán, "La problemática de la co-
nunIcacien para el desarrollo rural en América Latina", pp 
1,86. Basado en la proposicitn de tres analistas norteameri 
canos Wonamm, Lerner y Pool). y un htncig CRaol 
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9 DEPIWICION DE COMUNICACION RUWI 

La comunicact8n rural es cientlUca, en tanto es el conjun 

to da conocimientos ordenados y sistematizados, de los procesos 

1111›:1Gcticos comunicativos que se dan en la problemática agrope-

cuaria, destinados a la transformación del sujeto de estudio. 

La comunicaci6n es enfocada aqi como un proceso sc-J..al de 

intercambio de mensajes a través dé signos, entre uha.:clase'só-

cial, al campesinado y el grupo de técnicos-profesionales. 
67) 

En una encuesta realizada entre divulgadores del centro y 

sur del pats se sacaron las siguientes definiciones de camunica 

rural 

1, Proceso de trasmisión recíproca de información que *se 

establece entre especialistas de informaci6n aaropecuaria y los 

productores a fin de enlazar las tecnologías agropecuarias con 

la práctica, con el propdsito de mejorar la calidad de vida de• 

la población rural. 

67) Pinto, InvebtígacíM en,.. pp 1-2. 
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2. Es la interrelaci6n entre la estructura. gubernamental y 

el sector campesino para diluir la diferencia de clases entre 

la ciudad y el campo. 

3. Es una secuencia de intercambio de mensajes entre el emi 

sor y receptor, tomando en cuenta la responsabilidad del emisor 
al dar un mensaje al receptor para obtener una retroalimentación 

favorable en el medio rural. 

4. Es un proceso de intercambio de información entre técnt 

cos y productores con el fin de democratizarlos, elevar la cali 

dad, nivel y condiciones de vida de la familia rural, utilizan-
do los recursos, medios y estrategias adecuadas. 

5. Es la trasmisi6n de ideas, conocimientos e investigación 

al medio rural tomando en cuenta sus problemas técnicos, que le 

van a servir para mejorar sus condicones de vida, en donde el e 

misor se apoyará en los medios masivos de la comunicación. 

6. Trasmisi6n de mensajes que parten del emisor hacia un re 

ceptor, que motivan un cambio y generan respuesta valiéndose de 

los medios de comunicación. 

7. Proceso mediante el cual se plantean situaciones de di* 
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logo para la ubicación o planteamiento de un mensaje, mismo que 

a su vez debe complementarse con una retroalimentaci6n de recela 

tor a emisor. 

8. Es la trasmisión de un mensaje entre individuos o grupo 

da.:. individuos considerando su opinión sobre el mismo, para lo-

grar un objetivo de interés ccmdn. 

9. Es un proceso de mantener información y diálogo en el me 

dio rural ya sea interpersonal, grupal o colectivo, mediante una 

investigación, organización, motiv'aci6n y práctica con el fin de 

elevar el nivel de vida de los campesinos y el desarrollo de la 

comunidad. 

10. Es la trasmisi6n de mensajes hacia la comunidad rural u-

tilizando los medios masivos de camúnicaci6n conque se cuenta, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de dicha comunidad. 

11. Es la trasmisi6n bilateral de mensajes entre emisores y 

receptores con las finalidades de elevar los niveles de vida del 

sector rural. 

12. Es el proceso de trasmisión de mensajes entre un emisor 

.(gobiernó) y un receptor (campesino, familia, etc,) que se reali 
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681 
za en ambos sentidos yes de tipo social. 

Después de analizar varias definiciones de comunicación ru 

ral de especialistas del área rural, proponemos lA siguiente de 

finici6n: 

C9MUNICACION RURAL ES UNA SERTE DE PROCESOS VrAI.ECTICOS.Y PlAt. 

LOGICOS TNTERRELACTONADOS DONDE EL COMUNTCADOR RURAL, COMPARTE 

UN CODIGO COMUN CON OTROS COMUNTCADORES, QUE ESTA VETERMTNADO 

POR LOS INTERESES VE LA COMUNIDAD RURAL, CON tL FIN .VE OBTENER 

'LA CALIDAD VE VIVA. 

Desde luego, no faltará quien se pregunte porqué ahora sur 

ge una comunicaci6n, rural si: ANumintamn‘todn.es Canunicaci 	Pre 

tendemos que la misma definición explique el porque de una comu 

nicaci6n rural; Tenemos que entender que solamente, cuando sea 

mos capaces de tener el mismo código esto es, estar bajo el 

marco de los.mismos intereses de la comunidad, se podrá dar-una 

sola comunicación, pero mientras-se tengan diferentes códigos v 

diferentes intereses, la Comunicación se va a dar por sectores. 

68L Testimonios escritos tomados del Primer Curso de Divulgado-
res de Distrito delcentro y sur del pais, impartido por lA 
SARH en Puebla, Pue, abril de 1981. 
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Resulta dificil aceptar el hecho, sin embargo, sólo será 

posible que se establezca una comunicación auténtica y genuina 

a nivel global cuando los comunicadores adquieran una concien- 

cia social, que tenga como marco comande referencia la calidad 

,fida, la cual les permitirá contemplar la problemática a ni- 

nacion4,que está por encima de los intereses de una clase 

dominante, sea cual fuere. 
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CARACTERIsTICAs DE LA COMUNICACION RURAL 

Dentro de la comunicación rural extraemos las siguientes -

características generales: 

-Es una relación dialéctica y dialligica entre cemunioadores 

-Los comunicadores poséen el mismo c.1.6algo 

-Existe siempre la capacidad de respuesta 

-Es interpersonal, intergrupal directa o idirecta y czJlec 

tiva. 

-Puede realizarse con auxilio o sin auxilio de medios clec 

tr6nicos o mecánicos 

-Garantiza la capacidad de expresión de la comunidad en su 

propia lengua 

-Preserva y respeta la expresión cultural de la región ade 

más de enriquecerla 

-Orienta a la comunidad rural en la solución de sus proble_ 
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mas. 

'-Informa a lacomunidad. 

-Actea como auxiliar en la educación forrinl y en el proce-

so de la capacitacidn. 

-entretiene a la comunidad haclndo menosansrldos.  

sa,és ,educátiirok'Srreulturales, 

-Integra a la comunidad rural con el desarrollo del 'país 

De aquí también se desprenden a gunas caracterlstical-:1 par-

ticulares: 

-Elevar la calidad de vida de lz.poblaci6n rural 

-Conjular la teoría agropecuaria con la práctica 

-Es de tipo social 

-Es educativa 

-Es científica 

• 
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-Atiende un proceso de cambio social 

-Debe tpaer un beneficio directo a la comunidad 

-Debe utilizar un lenguaje adecuado 

-Es participativa 

A continuación examinaremos algunos problemas y caracteris¥ 

ticas de las más importantes. 
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1‘  PROBZEMAS 

S$ queremos establecer una comunicación con el sector rural 

es de vital tmportancta entender y comprender quién es el hombre 

rín2al, esto es r  conocer cuáles son sus canales de comunicacibn, 

sns hábitos de comunicaci6n y c&no piensa y stente, 

Existen múltiples problemas para 1c7rar una ,-,-claunii6n en 

el sentido que plafiteamos. Anall'cemos algunos á ellos. 

Las fuerzas para mantener los modelos de 	amiten- 

tes, son más fuertes y más penetrantes eme acylellas cruc intent.pn 

un cambio, Tanto la estabilidad coto la 	 --m *-n c.crs 

cíales en los individuos y en los grupos, cono la tle-YibilicZaá 

y el cambio. 

2. El cambio en las técnicas y mdtodos de producción, mer-

cadeo, etc. generalmente afecta las relaciones con :aras y con 

las normas en las cuales se pasan aauellas relaciones. En este 

punto el cambio de modelos individuales ra:-/uiera do canbior, en 

grupos, normas y acciones. El arado en que el. 1.ndividuo esta -

propenso para hacer cambios sin referencia alguna a otros gru-

pos o a una autoridad superior necesita determinarse para cada 

tipo de cambio y para cada tipo de situaci6n social. 
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3. Los modelos de conducta de la gente se desarrollan so-

bre un cierto periodo de tiempo, generalmente toda una vida, de 

aquí que estos no cambien fácil o rápidamente. El cambio en la 

conducta requiere un periodo de tiempo en el cual el individuo 

debe ver la necesidad de nuevas soluciones a sus problemas, apren 

acerca de estas soluciones, ajustarlas a su forma de pensar v 

entonces aprender como desarrollarlas o llevarlas a cabo sin el 

temor al fracaso o al ridículo. 

4. La promoción de cambio a través de una estructura ins-

titucional requiere que estas actividades 'leguen a estar orga-

nizadas dentro de un sistema de ocupaciones el cual es tan e.tc-

tivo cono atractivo para acuelles probables trabajadores an 

tensi6n y .otros agentes de cambio Los resultados de nuestrel 

esfuerzos como investigadores no solamente descansan en la com 

prensi6n de los factores que afectan el cambio en les nodelos 

o tipos de agricultura, sino que mucho en el grado en el cual 

los agentes de cambio pueden aprender y organizar este conoci-

miento dentro de un papel que sea ef eotiv,i3 y:*iáfag-a d los agen 

tes. 69)  

69) Wilkening, La 4eLeecien...16-17 
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• 

S. El costo que en algunos Estados de la República repre-

senta el uso de medios de comunicación. 

6. "Las decisiones y programas de gobierno tienden a ser 

consideradas por el público con desconfianza, hostilidad, des-

pués, desdén o indiferencia, según sea el caso, y Más tratándose 

de un público rural campesino, para quien son completamente re-

notas y propias de un mundo que le es ajeno. Su imagen üw go-

bierno se reduce a la autoridad local, benevolente, inútil u hos.  

til, al impuesto inoportuno o al documento difícil de obtener. 

La  bill&m 	á¿t. programas de gobierno cualquiera que sea ci 

medio empleado, resulta en sl de escaso intergs, a menos oty.c. 

vuelva/1e~ de visible e inmediata importancia para el pdb -lw-J' 

7. La disponibilidad y características de diferentes agen-

tes, canales o medios de comunicación, por ejemplo, los medios 

de comunicación, grupos formales v agencias. 

8. El papel de las fuentes externas con respecto a: 

7p) Amaya,Pftoltema4 en....p. 57 



71)Wilkening, La i eteec4 6K. , pp 18-20 
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a. El grado en que estos mensajes llaman la atención, informan, 

estimulan y preescriben la acción. 

b. El grado de generalidad y espeáificidad del mensaje 

c. El tópico.o tópicos cubiertos,.por ejemplo: la empresa, la 

técnica, el crédito, el mercado, etc. 

9. Las características de. la. gente que podría afectar su 

receptividad a las comunicaciones: 

a. Las características demográficas 

b. El interés y aspiraciones 

c. El nivel de conocimientos y sofisticación o altera 
ción 

d. PredispoSiciones hacia el cambio, otras actitudes 
y orientaciones de valores relevantes a la recepti 
vidad de informaCión. 71)  

Cuando la comunicación tiene lugar entre personas o grupos 

afines, ésta es más fácil de lograr. Los niños de una escuela 
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rural, se comprenden bien entre si, Pero no será lo mismo cuan-

do traten con niños de una escuela urbana, o cuando alternen con 

personas adultas de la misma localidad. La «dificultad aumenta 

si se tiene que tratar con personas de mayor o -menor nivel cul-

tural, sobre todo si tienen lenguajes  costumbres y creencias di- 
; k•-• 

ferentes. En realidad cadaser, por más sencillo que parezca tie 

ne una personalidad que le es excluttivamente caractertstca, y 

no existen dos personas absolutamente iguales. Pera 

nadores comunes", en cada uno de los cuales se ouede agrupzIr un 

gran número de personas. 

Nuestras expresiones varían según el caso que tratemos 

niños, mujeres o ancianos. Al igual que la 	del cjc hvma-

no se agranda o empequeñece según sea lo lumiposid:td arabienta' 
• 

para dejar pasar la cantidad de luz requerida, ase fzn 

automática, ,cambiamos nuestro modo de expresarnos sagdn haga._ os 

la consideración sicológica y hasta física de guíen nry5 escucha. 

Pero seria un mal comunicados aauél que sólo tc:nara en cuert 

ta la cultura del público. Aun empleando el lenguaje apropiado, 

a un agricultur empeñado en levantar su cosecha no seria oportu 

no distraerlo con una charla acerca de un posible y remoto cam-

bio de métodos de siembra. 

Para que una comunicación cumpla sus mejores fines es nece- 
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Gario que el comunicador tenga algo que comunicar. Esto por e- 

vidente parece una perogrullada, pero se olvida con demasiada 

frecuencia. 

El comunicador hará bien en despojarse de personalismos pe-

atonales, pues desarrollará mnjor sus labores si está dispuesto, 

tanto como a comunicar, cuanto a ser comunicado. Debe acertar 

las buenas ideas aunque choquen con su perscal modo de pensar 

Quien no acepta a los demás, 16gicaelente ro del.) pretenz,r sur 

aceptado por los demás. El'hecho de que uno crea, sincra y 

le0.mente, en la bondad de una idea, no dei é implica~ menosexe-

.cío a la critica constructiva de quienes nos observan. La ter-

quedad, el obcecemiento en idear fijas y preconcebidas es un o 

bscaculo muy importante en el desarrollo de la copauniccin.z.un 

el comunicador con experiencia debe auscultar contt=tenentc 11 

opinión de los demás. 

Un buen comunicador deberá tomar en venta al ptblico al 

que se dirige, su capacidad de comunicacián depender:5 en gran 

medida del lenguaje que utilice. £h decir, que wu SU3 

contenidos e intención, deben adecuarse al peblico 	cuza. se 

dirige. 

Por otra parte, es importanbeque el c.cnunicador ecnoz,:Ja y 

maneje los. neltiples medios de comunicación. .11ealos que van des 

de un gesto hasta el empleo de aparatos electrónicos. Pueden 
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consistir desde una charla informal, una conferencia, una demos 

tración o una exposición. Puede emplearse el pizarr6n, el frane 

16grafo, el imant6grafo o iman6grafo, las gráficas, el portafo-

lio gráfico, etc. También se ha uso de carteles, cartas circu-

.1ares, hojas desplegables, folletos y libros. Se acostumbra a 

usar dibujos, fotografías transparencias, fotobandas. Se asan 

discos y bandas magnetof6nicas, as£ como se emplea el drama y la 

comedia, el teatro de títeres, la radiolifusión, el cintr3gra..._ 

y la televisi6n. 

Desde luego varían los medíos de comuniczlci6n egdn 	di- 

rijan a personas en lo individual, a plblicótl o a grupos r:,s 

menos afines, o a las masas en general.. 

La elecci6n de medios o conductos d la comunicaci6n d.epen 

de de la índole de ésta. 

Resulta conveniente conocer el efecto que producen los men-

sajes para determinar el éxito o fracaso de 1-.1u.z: informaciones y 

para corregir sus errores. Para esto es importante la evaJ.uacid 

Con ella y sus procedimientos tales como entrevj.stas de campo, 

cuestionarios, críticas espontáneas y observaciones varias, se 

puede saber hasta qué grade se logran los objetivos planteados 

de manera que se puedan mejorar constantemente los métodos y los 
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medios de comunicación. 
72) 

2. FUNCIONES 

El investigador Mosher señala cinco funciones de la comu 

nicación. 

1. La primera es que conduce 4:.110tmacan 

2. Multiplican los contactos con los agricultores. Aquí 

estaría el papel del extensionismo. 

3. La comunicación puede ayudar a contrarestar los hábitos 

4. Puede ayudar a cambiar la pendiente del paisaje cultural 

;la comunicación facilita el entendimiento entre una comunidad 

para superar su nodo de vida. 

5. La comunicación puede ayudar a trasmitir una disposición 

de ánimo (sensibilización, motivación) 

72) Uétméllore, o . cit . pp. 5-11 
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3. LENGUAJE 

Mucho se ha escrito acerca del lenguaje; es claro que el -

lenguaje es la manifestación más inmediata en la realidad de los 

pensamientos del hombre. Nuestros propósito es hablar acerca 

de lOs problemas del lenguaje que existen entre los técnicos que 

envia el Estado y los campesinos. Estos técnicos debieran olvi-

dar su investidura de taless - y recordar que en este mermeritJ su - 

trabajo es de comunicadores. 

El proceso de comunicación entre técnicos y campesinos tro-

pieza con obstáculos por lo menos en tres niveles: 

a. a nivel semático, en lo que se refiere a la denotación y 

sobre todo en la connotación de los términos 

b. a nivel sintáctico en lo que se refiere al nodo especi-

fico de combinar signos en el lenguaje: esto tiene que ver con 

la estructura del pensamiento lógico. 

c. a nivel valorativo,en el sentido que los valores inter-

nalizados por ambos grupos, y por lo tanto, el carácter prescrie 

tivo de los signos, son distintos. 

A catos tres niveles que~tona el investigador Joao Bosco 

• 
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Pinto, agregaremos uno que consideramos asimismo importante: 

Sus intereses de clase son distintos, en cuanto á posición 

gubernamental como resultado de su función. 

En el nivel semático la connotación juega un papel fundamen 

tal; en el mundo campesino esta:conotación está "estreC.N.amente 

vinculada con su practica social productiva y con un conjunto 

cultural diferente al de los técnicos; ello introduce una discon 

tinuidad en la significación que inhibe la comunicaci&l. 

"A nivel sintáctico, al cual vinculo la cstructura del'men 

samiento lógico, se encuentra que los tdcnicon han sido formados 

de un modo lógico formal, basado en la abstrace:Iidn y la genera-

lizaci6n. No así los campesinos, quienes parecen tener una es-

tructura de pensamiento concreta, con efectos visibles en la sin 

taxis combinatoria de signos. 

"Por otro lado, la orientación de clase de técnicos y cam-

pesinos es distinta, lo que conlleva valores diferentes y a veces 

opuestos, que afectan también la comunicación. 

"En nuestra posición que esta triple dificultad (connotati-

vo-denotativa, lógico-sintáctica y valorativaJ carea barreras 



comunicativas entre estos dos conjuntos sociales: los mensajes 

de loa técnicos (sean verbales, escritos o de conducta) no son 
decodificados por los receptores campesinos, siendo también ver-

dadera la reciproca , que los técnicos no decodificaron adecuada 

mente los signos emitidos por los cal pesinos. 

wLa hipótesis principal de-nuestro trabajo que busca 

ear porqué se da esta triada de barr ras, se refiere 	pc.ef,- 

ciones y orientaciones de clase distintas de los grupos. v:9t:Is 

posiciones determinan practicas sociales diferentes, cz:_dc ro 

opuestas que afectan por.lo menos en estos tres nivele_, ,el pro 
ceso interactivo de la comunicacieSn. Estas prácticas ..)rodt.,I,J11 
también vinculaciones distintas de los dos grunos reripz1.1- tc, 
entorno económico-productivo, flsico-ecol6gico Yrsocio-cul. 

En síntesis: El problema de la comunicación entendido z:ora.., 	-

-proceso de intercambio de significados, mediante signcá, a., 111-1 

problema real que existe entre técnicos y campesinos. Esta di-

ficultad de comunicación se da a tres nivels: a. en el aspecto 

sintáctico de los signos, dado que los aparatos conceituales u-
tilizados son distintos. b. A nivel semántico. o dLcao que lzr. 

denotación y la connotación difiere entre los dos grupos, v c.a 

nivel de la valoraciones, originadas principalmente en posicio-

nes de clase distinta. Para decir lo más sencillamente atn:los 

técnicos tienen muchos problemas da comunicación con los campe- 
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sinos,. porque%mbosgrupos, piensan de modo distinto, articulan 

,este pensamiento de modo distinto, denotan y connotan de modo - 

ditinto y valoran de modo distinto. Y el factor principal en -

esta diferenciación se halla precisamente en las distintas posi 

cienes e intereses de clase, que afectan de modo distinto y fre 

cuentemente hasta antágónico, el pensamiento:, el lenguaje y el 

sistema de valores. 

"Aquí cabria utilizar la diferenciación que hacen L semi6 

logos -especialmente Sausurre-entre lenguaje y habla2 la lengua 

se refiere al conjunto sistemático de conv=cioneas neuEtsarías y 

la comunicación, siendo el habla la parte.puramente 

(o gupal) del lenguaje. La lengua tiene características ¿le una 

institución social, es algo .asi como un cont±a7to colectivo, -,4ne 

sólo se puede aprovechar a partir de un p:rocaso de aprendija. 

El habla es un acto de selección y de t,ctuaIi2.:aci6n por pazz. 

un individuo o gupo social. El habla es full&t.mentalmante combi 

natoria, ya que está constituida por el retornode signos iddn- 

ticos que se repiten. Es est que el habla no correzponde a una 

creación pura. 

Es claro que no hay lengua sin habla, ni habla sin lengua. 

Esta división de Sausurre, que retoma a Barthes, tambidn se pue 

de relacionar con lo que dice Hjelmslev que en la lengua se pue 

den distinguir tres planos: 1. el esquema, que es la lengua co- 
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mo forma pura, 2. la norma, que ea la lenguas material, y.3. el 

uso, que es la lengua como conjunto de costumbres de una deter-

minada sociedad. Si reducimos los dos primeros términos esque-

ma y norma. a uno sólo, nós encontramos de nuevo con la dicoto-

mia esquema-uso. En este caso, el término uso tiene elementos 

más sociales que el habla que es concebido por Sausurre como len 

gua individual. Efectivamente el lenguaje esta siempre sociali 

nado, incluso a nivel individual. 

"¿Cuál es el objetivo de introducir acá, aunaue de manera 

demasiado simplificada estos conceptos"? Lo hago porque creo 

son útiles para comprender los problemas de comunicación existen 

tes entre campesinos y técnicos aunque la lengua pueda ser comen 

entre ellos (v.gr. el español, como conjunto sistemático de con • 
venciones necesarias a la comunicación); sin embargo, a nivel -

del habla-uso las diferenciasciones son profundas, e inclusive 

osaría interponer la hipótesis de que la practica social de gru-

pos sociales, que ocupan posiciones distintas en la sociedad, in-

troducen diferenciaciones profundas inclusive a nivel esquema-len 

gua"•73j  

73. Pinto, Inve.stígaeíón 	pp 3-7 
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Asimismo, el investigadormnayadesde su perspectiva hace -

énfasis en el problema del lenguaje para con el pdblico rural. 

Si prescindimos de las diferencias idiomáticas, el lenguaje 

que empleamos como comunicadores es a menudo extraño para nues-

tro público rural más por su contenido conceptual que por las 

palabras que lo expresan. 

Provenimos los comunicadores en buena parte de actItvInades 

académicas, de profesiones científicas, del periodismo. usual pa-

ra el público urbano, actividades distincis del mundo rural. 

"No obstante nuestros esfuerzos por aprender su idioma, nos 

falta, a la nayoria penetrar más a fondo era el mundo o la cultu-

ra rural. El vivir dentro de una cultura.es requisito para el 

dominio da un idioma, lo que puede aplicarse también el dominio 

del lenguaje rural. 

"Antes que el manejo de los tl.:Ihtial.~.conceptuales de =mu 

nicaci6n con el campesinado, nos helaos dedicado a la la::-Jcánica de 

la misma, aplicando f6rmulas universales pata la ccmbinaci6n de 

mensajes mediante simplificación de textos, empleo de frases cor-

tas, y palabras usuales, segdn tablas rebatibles u opiniones per 

sonales, profust6n. de imágenes, re-creación de la vida real con 
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imagenes y sonido. 

.71 pesar de todo esto, tropezamos muy a menudo con la pér 

dida absoluta de nuestro mensaje, ignorancia o resistencia al - 

mismo, su interpretación errada o tendenciosa, su defomación 

por quienes s/ llegan hasta el campesino mismo en su propio idio 

ma y pueden dirigirlo en sentidos opuestos 

"Una experiencia frecuente es encontrar nuestro publico, -

aun el más distante, ya informado y convencido de les peligros 

y amenazas que para el significa el programa de gobierno que se 

interpreta como nuevo asalto a su buena f4 	yJu condici6r 

inferioridad. 

"Al parecer la oposición siempre nns aventaja en el dei inio 

de las técnicas de la comunicación, en el uso ae arzentes adecul,-

dos seleccionados sobre el terreno mismo. Es .earticularmente a- 
e gudo .este problema en el caso de una reformásocial agraria en 1,  

jecución por medios democr5ticos, contra.la cul wilf'layen fuer- 

zas de oposición del sector terrateniente y de le-,:wtrenia Iz-

quierda interesada en su fracaso. 

"El estudio de grupos culturales en zonas rurales es,sin du 

dar  el objeto de nuestros paisajes de numerosos esfuerzos acadé- 



micos cienttficos y.  gubernamentales. Sin embaFgo,falta en al-

gunos de ellos un mayor esfuerzo por parte de los comunicadores 

per penetrar más en,e1 dominio del idioma ptdpio del sector ru-

ral en su contenido conceptual, los valores que expresan, las 

experiencias vitales que encierran. Esta es tarea circunscrita 

necesariamente a áreas hologest~ culturalmente y, por tanto, lira 

tadas. Su realización por partes de un funcionario de gobierno 

cuya Misión es producir la mayor cantidad de material 'infc=nati 

vo y didáctico parece utópica y requiere de otra parte, cierta 

preparación de la cual carecegeneralmente. Sin nebargo, el rea 

ligarlo personalmente parece ser requisito insustituible para un 

un buen comunicador. Seria conveniente dotar a los profesiona-

les prácticos rural de los conocimientos e instrumentos para rea 

linar este tipo de investigación antropológica, social y semántica". 

Sin Mijmos, de ser agoreros ni mucho menos, apocalípticos, 

no podemos dejar de señalar que tanto, el este  na Alimentario 

Mexicano como cualquier otra tentativa para con el sector rural 

está condenada al fracaso, porque resulta un plan diseñado por 

especialiStas sin la participación en la investigación y en el di 
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seño, planteamiento, ejecución y evaluación por los mismos invo 

lucrados de manera directa en la problemática. 

Sabemos de antemano que habrá muchos detractores de nuestra 

afirmación, lamentablemente sólo el fracaso pdblico y reconoci-

miento u ocultamiento - se verá reflejado con el tiempo, una vez 

más, sumergiendo al campesino en su desconfianza para con el. go-

bierno, y para con el sector urbano. 

Si se pretende establecer un diálogo con el campesino es -

condición insustituible el partir de sus intereses, y no supo-

ner lo que a juicio nuestro conviene a la familia rural. 

Basta asomarse a través de cualquier "rendija" gubernamen- 

tal para obserbar, como los hechos demuetran en la realidad 

las afirmaciones antedichas. 

El lenguaje que llega a expresarse a través de una institu-

ción es el que domina el grupo o la élite privilegiada de ese 

organismo. Es en función a los intereses particulares del "per-

sonaje" que se desarrollan los programas para el sector en cues-

tión. Sólo pedimos como prueba a mrdenno esté de acuerdo con es 

ta afirmación que presente la investigación, planeación, elabo-

ración, ejecución y evaluación, de la comunidad a la cual haya 
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sido aplicado un programa gubernamental. 

Sin embargo, existe el caso en que se pretende por medio 

de varios especialistas, trabajando para un fin camdn llegar a-

decuadamente al campesino como lo es al caso de telecapacita-

c:f.6n agropecuaria (TRM). Es necesario comprender que para orle 

un equipo de trabajo sea eficaz para los campesinos ha da ser, 

multidisciplinarío, pero además, es fundamental que el cpesi-

no sea el sujeto básico de ese equipo multidisciplinario para 

que sea realmente positivo y completo el esfuerzo de comunica 

ci6n. 

4. EDUCACION 

E! términos muy generale ¿Qué se pretende con la comunica 

ci6nT ¿solamente hacer llegar a otros nuestras id-las? No; 

fin verdaderamente importante de la comunicaci6n es el de edu- 
75) 

car". 

Podemos distinguir tres tipos de educaci6nz 

1. Educación que pone énfasis en los CONTENIDOS 

75) Hermensdorf, op. cit. 4-5. 
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2. Educación que pone énfasis en los RESULTADOS 

3. Educación que pone énfasis en el PROCESO. 

a:.EDUCÁCION TRADICIONAL 

La educación que pone énfasis en los contenidos correspon-

de a la educación tradicional basada esencialmente en la trasmi 

sidn de conocimientos y valores de 'Lal.a generación a dtra, del 

profesor al alumno, de la élíte a la masa. 

• 	Corrresponde a la educación aue Paulo Prt-s.re ha llamado 
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Sus consecuencias motodológicas son: 

-El profesor y el kektodidactico son los ejes del método. 

- Los programas de estudio son frondosos y basados en los conceE 

tos y datos que el profesor o comunicador (fuente) considera im-

portante- 

- Se da poca importancia al diálogo y la reatroalimentac:USn 

-Se premia la buena retención Gaemoriá) de los contenidos y se 

castiga la reproducción poco fiel o demasiadooriginal de los mis 

mos. 

-Se parte de la base de que cuanto más estructurado y más correc 

to sea. el contenido, 'mejor será el aprendizaje 

-Los medios de comunicación se utilizan como refuerzo para la -

trasmisión adecuada de los contenidos. 

Las -consecuencias personales y sociales son: 

. El alumno (Publicb) desarrolla el hábito de la pasividad y 

no-desarrolla su conciencia critica • 

Se 'eatablecé una considerable diferencia de "estatus" entre 

la 'fuente y el receptor 

Se desarrolla una estructura mental autoritaria, pues el a-

lumno "internaliza" la superioridad y autoridad del maestro. 
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Formados en una atmósfera de temor y amenaaao los alumnos - 

adquieren'una "mente cerrada" o "dogmática", caracterizada, se-

gdn Milton Rokeach por los siguientes atributos: rechazo emocio 

nal de sistemas contrarios de creencias; incapacidad de juzgar 

los.mensajes recibidos por sus propios méritos, independiente-

mente de la autoridad de la fuentes procura ansiosa de síntesis, 

de estructura, de organizacien y disciplina, y baja tolerancia 

a la ambigüedad y el análisis critico; sensación constante de 

que el mundo es amenazador e inseguro, y tendencia a sentir an-

gustia y ansiedad por el futuro. 

Al nivel social las consecuencias son: 

El mantenimiento del "stato quo" donde una minoría pensar 

te domlna a la masa apática. 

La adopción acritica e imitativa de modelos extranjeros, 

tanto en las artes y en las ciencias, como en las instituciones. 

Sostenimiento de estructuras poco flexibles en la familia, 

la iglesia, el gobierno. 

Ambiente propicio para el establecimiento de dictaduras pa 

ternalistas. 

Podriamos decir que hasta el presente, fue este tipo de edu 
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cación el que domin8 y:domina todavía,  amplios E:actores de la e 

ducact6n y la comunicacidn. 

t.INGENIERIA DEL COMPORTAMIENTO 

La éducjól.e5n.fq tyepone énfasis en loa resultadca corresponden a 
la llamada "ingeniería del comoortam:Zento' 1-9  esencialmente con- 

. siate en "moldear" la conducta de I.¿;s personas da acueru.N a ob-

jetivos.previamente establecidos. Tiene csm.:.1 o igen prS:w;ipal • 

la psicología "behaviorista" y su representante y mentor es el 

psicólogo. B.F. Skinner9  autor de la teortc_ ael aprenclizaje lia 

nada "condicionamiento de,operantes' 

Las consecuencias uetodol6gicas de est co.n:ce son 
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-Los objetivos de enseñanza son•.definidos operacional:.o"com-

portamentalmente", lo que significa que el alumno debe mostrar 

prácticamente que aprendió. 

-El aprendizaje tiende a ser individual, atendiendo a las di 

ferencias de inteligencia, de ritmo de aprendizaje, de motiva-

ción, etc. 

-Se utilizan "refuerzos" o recompensas que pueden ser mate-

riales o espirituales, pudiendo actuar como tal el descubrir que 

se aprendió. 

-El profesor asume más el papel de "programador." y evaluador 

de la enseñanza que de vehículo directo de la misma. El traba-

jo de enseñar se deja para materiales escritos o visuales, má-

quinas de enseñar, computadoras, etc. 

-El planeamiento de la enseñanza viene a ser una verdadera 0.1111.1M 

"ingeniería del comportamiento" y para ello se utilizan princi-

pios y técnicas del análisis de sistema, la cibernética, etc. 

• 
Consecuencias personales y sociales son: 

-Aunque en términos de eficacia y eficiencia, este tipo de e-

ducación ofrece ventajas evidentes sobre el llamado tipo de edu 
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~lean tradicional, Ue trasmisión "bancaria", los críticos enu 

meran serias dudas como las siguientes: 

-Al ser establecidos los objetivos de manera específica y 

relativamente rígida, por el profesor o ol instructor, el alum 
.  

se acostumbra a ser_. guiado por 'otros "pedagogía ex6gena). 

-Si además .las recompensas refuer2..os, 	la oportullid 

de entrega de losMismosi son también establecidos por otro: o  

el alumno se acostumbra„,a,conformar su vida al apoyo¿.aprobaci6n 

de fuerzas exteriores. 

Por otro lado, la entrega de enseñanna de Zoma 

aunque puede tener la .tentaja de atender . :a 'las idiosincraciz,!=t 

personales, t.iénde a evitar la actividad coonerativa y solio 

ría, indispensable para un continente subdesarrcIiwZo cuya 2uer 

za se basa en =la unión de los dábiles. En cambio, tiende a dese 

rrollar la competitividad y el éxito de los mejor doted0.5., rlue 

llegan antes a la recompensa. Esta cualidad cuando scbrevalori 

za, puede llevara la persona y a la sociedadd - a una verdadera 

ley de la jungla, donde manda y goza el mas fuü7(e. 

Ellmétodo no pone atenci6n al desarrollo de la inteligen-

cti"en si, cogi'ló Cual, se produciría como consecuencia el con- 
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será fácil que el método favorezca la interrelaci6n con el ambién 

te natural y social ni tampoco una globalizaci6n integrada de los 

conocimientos adquiridos (enfoque ecolfigico)7 .6)  

Una opini6n acerca de este tipo de educacien es la siguiente: 

"111 surgimiento del conductismo d7,. Watt-ion .¿In 	U. no en ca— 

anal. 

Este método de imposicien, responde indefectj.bn;mut.e a Ics 

¿:recientes necesidades de dejar de estudiar lo que 	y 

te la gente para investigar lo que hace. 

Para esta escuela llamada conductista, los .-Anlincezl. 

drs en el estudio de la conducta animal,permit-Irn el cunoen-

to del hombre, haciendo caso omiso de La nante pensante y la con-

ciencia. 

.La conducta humana, debería estudiarlr.a en frn:lua c::Z--/:?„ a 

través de movimientos musculares que se ±cualLtrtn 	funcionamien 

to de una máquina. 

761 Díaz Bordenave, Las maevd4;..pp 8-18 
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En ve: de "pensar", "actuar" y "moverse" sin existir así el 

límite que permita distinguir la diferencia entre el animal y el 

hombre... 

La pauta de la conducta operante se desarrolla más tarde con 

7:;kinner quien utiliza reforzadores positivos y negativos para las 

respuestas ante estímulos... 

La consigna: el hombre debe perder la canewl, 	necesi- 

te. • • • 

Ast como los animales se adaptan al m.1..dio rú su conszn$y 

ci6n de especie, el hombre debería adaptarse jr c"..IST =n,.-az las 

e.ztructuras dominantes, reproducilne2clas. 

Para esto, qué mejor que la educaci6n, ccmo elemento suje- 

tante, las fórmulas de aprendizaje mec&nico conducen a 	ozw,z.zie 

ci6n teórica de' los educandos para un proceso de concrn des4- 
77) 

rrollo capitalista. 

77) Reveca Barvacow, "Prohibido pensar: consigna imperialista"en 
EbtPutatata4:de podeit. en Amekica Latina, centro de Información 
y documentación en América Latina (CIAL) no. 4;pp 9; p.4-5. 
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C. Educación Participativa 

11 la educación que pone énfasis en el proceso de transfor- 

mación de la pernocta medi\s,nte su participación en la' transforma- 

de la realidad. 

Xias GonsecnenCas rie.todtplOg/par, sol: 

n.Vste tipo considera la educación como un proceso de integra-

ckón entre Col movimientos simultáneos; el de ast.mIllac:Zón del muro 

.do externo a la persona y el de acomodación de la persona al mundo 

externo_Wean PiagetL. Ambos procesos, que resultan en una adaz 

tAC*11  4nar4ca cle la persona a su real±dad presnte a la per.so-

na, Pe ab-lqyie se le llama Educaci5n Problematz,lzadora, y.la pr1:-

mera consecuencia metodológica es que /a comunicación y la edu-

caCOn ayudan a la persona a "problamatizar" la re:,:lídad, tanto 

Z2sica camo•social. 

Iltdtante la estimulación •de 	humzna por la 

realidad, la inteligencia crece en el sentido de hacc,r más ecia-

pleja su estructura y más rápido y flexible su-t'uncionaniento. 

Piaget descubrió que las personas atraviesan varias etapas en 

el desarrollo de su inteligencia; 

-Etapa sensortennotora 
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-Etapa simbólco-intuitiva 

-Etapa operatorio concreta 

-Etapa operatoria formal 

Normalmente, al llegar a la alatesmancda, la persona ya ha - 

completado todas estas etapas. No obstante, el grado de desarro-

llo de la inteltgenciir dependerá -ademas de la herencia y la bio-

logía indi•'v3dtxat.. de la estimulación adecuada recibida de 1..0 am-

biente. El niño rico, por lo general, además de estar mejor nu-

trido, recibe estímulos de lecturas, viajes, conversaciones, ju-

guetes, etc. que lo preparan a una etapa intelectual más avanza-

da. 

Un estudio realizado en Rio de Janeiro por Tania Deuster pre 

senta datos sugestivos del no pasaje de una inteligencia adulta a 

la etapa culminante del pensamiento operatorio formal o abstracto. 

Tania aplicó pruebas preparadas por Jean Piaget a 30 adultos anal 

fabetos, alumnos del Movimiento Brasilero de AlfabetizacióneMOBRAL) 

y encontró que: 

-de las 30 personas sometidas a la prueba, solamente uno ha-

bía alcanzado el dominio completo de las operaciones concretas Y 

.29 apenas dominio parcial de las mismas. 

-ninguno de los sujetos había adquirido la cualidad crucial 
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de la "reverzibilidad" que indica el.comienzo del dominio de las 

operaciones formales (manejo del raciocinio abstracto o teórico) 

¿qué consecuencias tiene esta situación? 

Sogan palabras de Tania Deuster: 

"Teniendo en vista las etapas que marcan el desarrollo mental 

para Piaget, diríamos que el adultoapalfabto estaría en se ta das 

ventaja. Sus capacidades de raciocinio no alcanzan siquiera ple 

namente a todas las posibilidades operatorias características de 

la etapa de operaciones concretas. El grupo demostró poseer ape 

:mas dominio parcial de estas operaciones. 

El adulto analfabeto estaría limitado en su. nades de corwc£ 

miento a una estrategia operatoria condicionada a- lo concreto a 

la 2ercepcit5p, a la experiencia vivida y a lo contingente. 

El adulto analfabeto tendría insuficiente capacidad deducti-

va a partir de los enunciados hipotéticos, desde que #lifícilmente 

superaría en su reaciocinio las constataciones puramente empíri-

cas o inmediatas de los hechos observados" 

Andrés Fuglesang en su libro Applied Communícation,encontr6 

resultados muy semejantes a los de Tania Deueter cuando aplicó las 
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pruebas de Piaget a adultos africanos analfabetos. 

Otra consecuencia metodológica importante de este tipo de e 

ducación es el empleo interno de la dinámica de grupos, basado en 

varios fundamentos: 

-El grupo equilibra la inteligencia al contrapone  las opi-

niones de los demás al pensamiento personal. 

-El grupo permite el desarrollo de una emocionalidad saluda-

ble, de forma armónica con el desarrollo de la inteligencia. 

-El grupo favorece el desarrollo de la conv:Lvencia damccrzltí 

ca al permitir la emergencia de normas basadas en el consenso y no 

cn la coerción. 

Por otra parte, este tipo de educación tiende a no separar 

jamás la formación o capacitación, del envolvimiento dialOctíco 

con la propia realidad en estudio. Se cree que solamente asl las 

personas se transforman, al ayudar a transformar la realidad.Vea 

nos, por ejemplo, algunos presupuestos básicos de la educación po-

pular segdn Aida Bezerra y Pedro Ramírez García 

"Lo fundamental en un trabajo de educación popular es la vin- 
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culacidn de este tipo de acción educativa con los intereses socia 

les de las camadas a quienes se dirige; considera, además, que 

tales intereses son definidos dentro de y a partir de situaciones 

concretas" 

"La acción educativa -para vincularse a los intereses de la 

parcela de población a que se dirige-se desenvuelve a partir de la 

problemática que fundamentalmente la caracizer4za en cuante a cama 

da social» 

Las consecuencias sociales de este tipo d educación son: 

-Evidentemente, este tipo de educación exig.e la pcxticípa(1.an 

y prepara para la misma. Participación paralos grupos soc4ales 

significa desenvolver una acción concreta que promueva sus inte,-z,  

ces como camadas sociales, en la producción consumo de bienes ma-

teriales e inmateriales de la sociedad y significa también- inver-

tir en las decisiones sociales. 

De ah/ que, segdn Aida Bezerra y sus colabc.1-adores, "corres 

Donde a la educación popular crear condiciones pe¿lagógicas para 

eldbsarrollo de una práctica de participación que tenga como refe 

rencia, la bdsqueda y el ecuacionamiento de alternativas posibles 

alternativas capaces de posibilitar a las camadas populares la con 

cretizacidn social de sus intereses". 
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La consecuencia más importante de este tipo de educación es 

el llamado "desarrollo de la conciencia". Mucho se ha escrito so 

bre el pasaje de la conciencia mágica, a las conciencias ingenua 

o mítica, y a la conciencia critica o racional. También se ha in 

dícado como fases del desarrollo de la concic nc:Za. 

la intencionalidad 

 

la objetiÑidad 

 

la criticidad 
REALIDAD 

OnJETIVA 

 

  

la trascendentalidad 

 

Para Díaz Bordenave, el mayar triunfo de esteutipo de educa-

ci6n es la toma.de conciencia de la p",..opía 4nidad, de/ pxopio 

valox como petzona, de la libertad esencial cue el hombre tiene 

para .realizarse plenamente como tal. Jamó¿ debe conlu!:d¿n.se e4sta 

xea/izaci6n p/ena con e/ indíviduatZzmo o eI egoizmo 

ta. Precisamente la xealizacidn p/ena de la pe.scna con.iite en la 

enttega .Une a 104 demd4, a todo Zoz 	 hamanoh. Así, 

un Francisco de Asís alcanza esta realización que no alcanzaron 

Howard Huges ni Paul Getty. 
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Y finaliza Díaz Bordenave, que esta pedagogía endógena debe 

ría ser la meta de la comunicación para el.desarrollo.
78) 

Esta nueva pedagogía segdn Díaz Bordenave parece imponer los 

siguientes imperattvos:_ 

I. Facilitar la observación de la rea1idad y la problematfzación 

para que las personas busquen. soluciones adaptadas a su propia 

situación. 

2. Facilitar el diálogo, la participación y la c¿operación, de 

modo que las personas aprendan a convivir, a articular probl&mas 

comunes y a resolverlos juntos. 

3. Estimular el desarrollo de la inteligencia, de la racionalidad, 

y de la conciencia, de modo que cada individuo aprenda a pensar, 

a tomar decisiones y a planear su comportamiento de forma autóno-

ma y madura. 

4. Promover la adquisición de una visión integrada y global de la 

realidad impidiendo la separación y el aislamiento recíprocos de 

los aspectos económicos, técnicos, políticos y culturales que in- 

78) C6n. Díaz Bordenave, op. cit.pp 8-20 El subrayado es del au-
tor. 
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ciden sobre los diversos fenómenos. 

5. Facilitar el acceso a la -recepción y la expresión a todos los 

habitantes de la Nación evitando que la comunicación y la educa-

ción sean privilegio de unos pocos. 

"El gran desafio que enfrentamos es la existencia de xtv,, dios 

tecnológicos que fueron inventádos y desarrollados cuando predomi-

naba una concepción vertical de la comunicación, sin mayor preocu 

nación por el dialogo y la participación. 

No obstante, diversas experiencias ya realizadas demuestran 

como los mismos medios de comunicación social hasta aquí utiliza-

dos de forma unilateral pueden pasar a ser utilizados de forma 

más dialógica y participativa. 

"Así, por ejemplo, el cine probó su potencialidad de instru-

mento animador de comunidades en la Isla de Fuego,Canada. La radio 

demostró su poder de vehículo de diálogo en Senegal y en Bolivia. 

La televisión,usada en combinación con el videotape, esta mortran 

do en los ensayos de Manuel Calvel Ríos en.  Pera, su capacidad de 

envolvimiento y realimentación. 

"audiotape" en.  grabadoras de cassette esta siendo emplea 



277 

do en diversos yatses como herramienta de notiv,zción, animación e 

instrucción de dos vlás. 

"La propia prensar' en la experiencia de "Journal Foro" de La- 

jodo, fue utilizada como detonadora de la discusión de grupo  y de 

la acción colectiva. 

"El periódico .de la comunidad es ya una institución consagrada. 

Tanto la radio como el audio y el videotape pueden usarse co-

no medios de diálogo entre pueblo y gobierno y también como me—

dios de diálogo entre las comunidades 7 10E grupos separados. 

Esto en cuanto a la tecnclogia ya disponible. El día en que 

se difunda en nuestros, paises una nueva filosofía de la comunica-

ción participativa, nuevas tecnologías serl5n inventadas. Apenas 

como ejercicio de pensamiento prospectivo, podríamos imaginar al-

gunos posibles desarrollos: 

a. fabricación de modelos desmontables en miniatura, de diversos 

sistemas complejos, tales como plantas, motores,suelos, tractores, 

filtros de agua, letrinas, simuladores de erosión, etc. hechos en 

madera o plástico que los extensionistas pueden usar para enseñar 

a la población rural las interrelaciones de las partes. 



b. Libros de texto o folletoe y manuales que sigan el proceso de 

observación de la realidad problematizaci6n-variables clave-teo-

rización-soluciones posibles-aplicación "desafiando al lector a 

hacer uso de su propia inteligencia antes de pasar al próximo ca-
pítulo o etapa. Agá/ podría usarse también la 17,strueción progra 

orada xamitSieada. 

c. Fabricación de emisoras de baja potencia yarianejo simple para 

cue las cooperativas, asociaciones, sindicatos, etc. puedan hacer 

oir su voz en la región circundante. 

d. Producción de con juntos de impresión de tipos movibles o de 

tipo offset, de bajo precio que los campesinos aprendan a operar 

para publicar sus propios periódicos y folletos. 

e. Equipos dé videotape y videocassette de gran simplicidad que 

permitan a los profesores rurales preparar materiales de enseñan 

ca-aprendizaje junto con sus alumnos, focalizando asuntos de la 

propia localidad. 

f. Producción de películas cortas por los campesinos, sobre su pro 

pía manera de percibir la realidad. Desarrollo de nuevas formas -

portátiles de teatro con actores vivos o con títeres, con las que 

la población rural codifique sus aspiracicnes y sus conflictos. 
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g. Difusión de trasmisores de tipo "citizen hand" entre los gru-

pos organizados y responsables, y organización de "mesas redondas 

de opiniones" de estos grupos con'base en una emisora central. 

"No tiene "limites la posibilidad de crear combinaciones de 

medíos y de métodos si se tiene como objetivo deocentralizar el 

derecho a la expresión personal y a 	adquisicienl de conctalien 

tos".79)  

79) Díaz, Lao nuevalb;.. pp 36-39 
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5: Comunicador como puente 

La escasez de personal capacitado en el ramo de la comunica-

ción rural, es uno de los factores con los que tropiezan los go-

biernos, para la reálización de sus programas rurales, la caren-

eia de especialistas obligan a los gobiernos a recurrir a otras 

profesiones o actividades para suplirla y en competencia r7-esigual 
SO% 

con lá remuneración comercial en el ramo publicitario. 

El comunicador como profesionista, tiene su propio campo de 

conocimientos y de experiencias que debe y puede ponerlos a dispc-

sici6n del pdblico que pretende alcanzar. El trabajo mts imr=tan 

te del comunicador no es originar las comunicaciones sino hacer-

las fácilmente esequibles. Se comprende entonces que tenga Zuena  

tes de información extrañas a 61. En cuanto a los auantcs agrope 

cuarios el comunicador es el puente por medio del cual las inves-

tigaciones científicas llegan al .pdblico en el lenguaje de éste, 

especialmente del campesino. 

Todos nosotros, a todas horas, estamos comunicándonos con -

nuestros semejantes. Estamos dando y recibiendo algo de la pro-

lía personalidad. 

801 Céx. Amaya, Pxoblematk en...p. 57 y Baena Paz, "Comunicación 
rural", padhím. 
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No todos, ni siempre, nos comunicamos bien, sin embargo, una 

persona que desconoce el lenguaje local, o que lo conoce poco, -
tendrá mayores diftcuítades.al comunicar sus ideas en relación al 

que domina la lengua regional. Los analfabetos se comunican más 

o =nos bien por medio de la palabra hablada, pero no así por me 

te del lenguaje escrito, ya que este les es desconocido. No es 

muy raro encontrar, por otra parte, a escritores' de prestio que, 

a pesar de conocer la lengua, la gramática y la líteratur.P., no 

pueden expresar bien sus ideas por medio de la oratoria. Una 

persona de instrucción regular sin un conocimiento espec.:Ialple se 

rá difícil, si no imposible, comprender totalmente los intricadon 

tratados de las ciencias especializadas. 

La profusión de los conocimientos y los dístintoa grados de 

comprensión de los hombres hacen de la comunicaciÓn un problema 

cada vez más complejo. Y el desarrollo de los negocios en el mun 

do moderno ha hecho necesario que se astl:dic esta cuestión con 

la importancia que realmente tiene, y que antes pasaba casi inad-

vertida. 

El comunicador, como profesionista., nc es, r,or supuesto só-

lo quien comunica, sino quien sabe hacerlo bien. El que estudia 

todos los aspectos del problema para que su comunicación sea bien 

captada, es decir, fácilmente comprendida. 
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El solo hecho de querer comunicar no es suficiente. Hacen 

falta conocimientos especializados y métodos específicos para lo- 
21) 

.grar un razonable éxito. 

Es importante tomar en cuenta que los técnicos y profesiona 

les de la comunicación constituyen un grupo social que no está 

directamente vinculado con.el proceso material de producción, ni 

como propietarios de los medios productivos, ni ccmo trabajadores 

directos. Sin embargo, su vinculación con la clase propietaria 

en cuanto formuladores, administradores y orientadores de los prg 

cesos productivos .aue aquella clase pone en marcha, lo hacen o-

rientarse hacia ella. 

Esta orientación de clase, como parte de su práctica social, 

tanto en su periodo formativo como en el operativo, hace interna-

lizar el conjunto dé valores, aspiraciones, motivaciones propias 

do la clase propietaria, alejándolos en consecuencia, de la clase 

trabajadora. Por otro lado, su conocimiento del proceso producti-

vo es casi siempre abstracto-conceptual y no práctivo. Esto afeo 

ta la formulación de sus mensajes sobre todo los verbales y/o es-

critos, pero también el lenguaje de su conducta que los aleja de 

81) Hermesdorf, La comanícacan de /a4 ídea4, pp. 9-10 
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los campesinos. La formulación técnica se halla profundamente -

impregnada de la lógica formal y del proceso de inducción; esto 

afecta directamente cu aparato conceptUal y la manera como este 

aparato influencia sus mensajes. 

Por otro lado, los campesinos tienen una práctica social di-

rectamente ligada a la producción de bienes materiales. :'sta 

practica hace que su forma de pensamiento, aunque 18gica no sea 

abstracto-formal, sino concreta, los elementos básicos de au co-

municación, no generalizaciones con base en abstraccionqls sino - 

que tienden a la particularización de los hechos y a la concrea-

ción de su estructura de pensamiento. 

A nivel de signos verbales, esta práctica concreta áe'los - 

campesinos hace diferenciar en muchos aspectos,tMitó la Unota-

ción como la connotación de los términos, además de agregar al'--

lenguaje una serie de términos y signos Que resultan totalmente 

desconocidos para los técnicos. Z"inal.mente, loa campesinos invo 

lucrados en un proceso productivo. 

sarrollan históricamente sistemas 

damente de los valores dominantes 
02) 

y profesionales. 

conz trabajadores directos, de_ 

valorativos que di«.rergen profun 

en el grupo social de técnicos 

82) Pinto, Inve.stígacídn en...pp. 4-5 
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6. TECNOLOGIA Y COMUN/CACION 

La tecnologia es la aplicación de la ciencia al dominio de - 

la naturaleza. No es más que una extensión del poder del hombre, 

de sus sentidos, de sus brazos, de su cerebro. La tecnología, al 

151111' que la politica es sólo un medio para la plena realización 

dé la Pethotia4 

En la mayoría de los ppingiq es considerada como un proceso neu 

tro, incontaminado de politización, concientización, ideología. 

Las oligarauías nacionales ven con temor cualquier esfuerzo de 

unir estos procesos como en los casos de Tanzania y Pertll 

Uno de los mayores retos que enfrentan bilrecmunicadores es 

conjugar armónicamente los procesos de concientización, politiza_ 

ción y tecnificaciÓn, todos indispensables para un desarrollo ve: 

dadero. Si la tecnología se aplica sin un mínimo desarrollo de 

la conciencia crítica, constituirá un elemento más de alienación 

y operación, aunque de primera vista parezca contribuir a la pro- 
83) 

ductividad y properidad de quienes la adopten. 

83) Diaz, dp. cit. p.p. 23-27. 
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Como un ejemplo de lo dicho por*Diat Bordenave hemos extraí-

do la siguiente guía adaptándola de un caso imaginario que él ex 

pone: 

PLez pa4o4 paica en4eRak una pxactica agracota 

1. Análisis del sistema de producción del agricultor (cdSlo combi-

na la tierra, el capital, el trabajo y la tecnologlá) y análisis 

de la tecnología que utiliza el agricultor (qué usa, por que  la

usa, ventajas y desventajas). 

2. identificación de problemas que resolverá la tGcnica y concep-

tualización de ellos por el agricultor. 

3. Discusión téorica en términos sencillos entra camunicador y a-

gricultor para relacionar las causas del problema y entender cuá-

les serían las mejores soluciones. 

4. Discusión de varias opciones de solución. Se deja que el agri 

cultor trabaje por su cuenta estimulando sólo su creatividad, 

5. Se analizan junto con el agricultor las condiciones económicas 

y sociales que la nueva técnica implicaría y determinaría. 

6. Si hay interna del agricultor por la adopción, el camunícador 
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le. daré una ficha ténico-pedagógica donde analizó los pasos de la 

práctica y determinó la secuencia del aprendizaje, así como tam-

bién incluyó los' ejercicios y prácticas que cada paso requiere. 

Se apoyó, asimismo, en ayudas visuales. 

El comunicador dialoga con el agricultor para cerciorarse que 

entendió, aprende de él su vocabulario y lo utiliza; los ,Arminos 

técnicos los explica y se aseggra de que sean incorporados adecua 

lamente al acervo del agricultor. 

8. El comunicador da amplias oportunidades de practicar al agri-

cultor a quien le pide que piense y verbalice las diversas aplica 

ciones de la adopción y las limitaciones o contrJ.-indicacionec de 

la misma; asimismo el análisis de las relaciones de esa práctica 

con las demás prácticas de producción de cultivas para armonizar-

las y obtener el máximo rendimiento conjunto. 

9. No se le atrae al agricultor con falsas ventajas nl a le dis 

minuyen las dificultades que la práctica -.conlleva. se  anticipan 

posibles fracasos y se advierte sobre sus causas y antídotos. 

10. ~regularidad del comunicador visita al agricultor para ver 

cómo le va con la nueva técnica, interpretan conjuntamente los re 

sultados y amplían su vocabulario y sus conocimientos sobre la - 
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practica. any que observar con cuidado los aspectos económicos 

do la práctica para evitar que el costo sea superior a los rendi-

mientos. 

• La tecnologia que hasta el momento se ha desarrollado es lila 

coceada para las condiciones del Eector rural, debido a que en gran 

medida es tecnología propia para países altamente denarrtllados. 

Una tecnología propia que responda a las condiciones de nuestro 

pais resulta necesaria. 

Mn cuando se puede argumentar que las tecnologías autócto-

nas surgen por medios empíricos,  constituyen la resultante del es-

fuerzo y la lucha del hombre por adaptarse a su medio y las cuales 

han demostrado eficacia a través del tiempo y ante adversas condi-

ciones. "Es también importante considerar que en la medida en que 

las demandas de la población son mayores, las tecnologías autócto 

nas en uso han de conseguir su correspondiente adecuación, ajuste 

o transformación, mediante el apoyo de la investigación cientifi- 
84) 

ca". 

84) Leobardo Jiménez, La GenehacUn, Tkands6ekeneía y ApUcacan de 
teeno/ogLa en Noghamaz de Ptoducei6n agxleola en el medio /tu-
hal en Ame/tica La-tina, p.p. 20-21. 
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Por lo que respecta a la comunicación y al estudio de proce_ 

so de transferencia de tecnologia en la mayor parte de loa traba-

jos de investigación se pone énfasis principal en la capacidad de 

adopción por parte de los agricultores de la tecnología surgida 

en la investigación. Los agricultores son meros receptores en el 

modelo de comunicación social que más se ha empleado. Se estudia 

acerca de la efectividad de los medios de comunicación, las caras 

teristicas de los receptores más que de las fuentes y de .los su-

jetos que transfieren tecnología. 

Son escasos los estudios que examinan en su conjunto los ele • 

mentos y las relaciones que interviepen- en el proceso de generar, 

transferir y aplicar tecnología para la producción en el marco 

institucional, el cual con frecuencia tiende a burocratizar fun-

ciones y a distorsionar loe'objetivos. Se asume en la mayoría de 

los estudios que las innovaciones' tarde o ~rano son aceptadas 

o rechazadas por los productores, pero no se profuniza acerca de 

las causas. De hecho toda esta investigación y tecnología está 
95) por realizarse. 

as) Ibidem, p.p. 49-51 
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7e  PROPOEXICNES 

El diálogo entre gobierno y universidades, es un factor sig-

nificativo en la actual coyuntura por la que atraviesa el pais, 

para dar una respuesta con la formación de especialistas que res-

pondan a una realidad actuante. 

Es a través de la comunicacidn, del diálogo, y de una wayor 

interacción de los organismos colegiados y los gobiernos en prime 

ra instancia para resolver el cómo entender y comprender al sector 

rural. 

"Hay quienes desiiaucian tal posiblidad arguyendo aue el sis-

tema de comunicación masiva 3610 puede cambiar sustantivamente ••• 

allá donde una acción politica radical haya generado profundos 

cambios en la estructura total de la sociedad. Menos escépticos, 

otros creen que el cambio estructural generalizado ouede no ser 

prerrequisito esencial para que el Estado promueva la reorganiza-

cidn,. gradual pero significativa, de aquél sistema de comunicación 

masiva. También, piensan ellos, el Estado puede estructurar me-

jor el régimen oficial de comunicación interpersonal, poniendo am 

'bos sistemas verdaderamente al servicio de un desarrollo deseable. 

Si el Estado es capaz de estructurar el sistema de comunica- 



ción, la cuestión es definir qull es lo que debe hacerse. El to-

tal de medios de comunicación forma un Conjunto, un sistema deli-

mitado de elementos ligados de tal manera que lo que afecta a --

cualquiera de los medios de comunicación afectará a todos los de 

más. Siendo eso así, lo primero que no puede pensarse es que el 

:-Jemedio venga por vía de soluciones superficiales y aisladas ba-

sadas en recursos parciales y esporádicos. Por ejemplo, mejorar 

solamente los programas de las radioeraisoras oficiales, rwJrien 

tAr nada más los programas de enseñanza universitaria en perio-

dismo, aumentar simplemente los fondos para la publiCacitán de fo-

lletos agrícolas, regular, quizá más estrechamente, la conducta 

de las empresas privadas de comurUcación, etc. 

Lo que hace falta, en realidad, 'es una terapéutica integral, 

articulante y raigal. Ella debe contemplar tanto el sistema de 

comunicación masiva como el interpersonal y tanto la actividad 

privada de comunicación como la pública debe incluir: 

"Atención de aspectos de investigación, enseñanza, produc-

ción, distribución, utilización o consumo y evaluación de comuni 

caciones. Debe, igualmente, prestar atención especializada a las 

diversas funciones de comunicación, ca=no la de informarola de re 

crear, la de integrarla de movilizar, la de promover y principal 
86) 

mente la de educar". 
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Es decir, se necesita una política nacional, global de comu-

nicación social para el• desarrollo nacional: 

-conjuntos de postulados normativos, integrales e integrados, 

gue.establezcan guías generales sobre lo que debe hacerse y sobre 

todo lo que no debe hacerse en materia de comunicación. Así, se 

piensa que dichas políticas deben traducirse, por una part,,t, en 

leyes y reglamentos y por otra, en planes de ccmunicaci6n subor-

dinados a los planes de desarrollo..87) 

Las políticas y los planes deben formularse con la partici-

pación de todos los interesados: el gobierno, los ,:specialistas, 

el público, etc. Por supuesto, para implantar é,5,115políticas y 

aplicar esos planes, el Estado requiere contar ccn órganos ejecu 

ttvos especializados capaces de hacer esa tarea. Aqui es funda-

mental el trabajo de los políticos y de los planificadores, sin 

éste, el comunicador está atado de manos. 

SegGn Samper, la comunicación tiene importancia en seis aspec 

tos del desarrollo agrícola: 

8G1 Beltrán, "La problemática de la comunicación para el desarro-
. llo rural", pp. 192-193. 

87) aídem 
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1. Condiciones necesaria, para producir cambios 

2. Creación•de conocimientos y adopción de las 
innvaciones tecnológica. 

3 Utilización de la tierra y reforma agraria 

4. Utilización del capital humano 

.5. Sistemas de comercialización 

6. ,Opinión,, pública y servicios gubernamentales 

1. Condiciones necesarias para producir cambios 

LoEvpaisewHen vXas de desarrollo tienen-problemas comunes'-' 
que Mosher ha sintetizado, en: a) dependen - fundamentalinente de una 

agricultura.de subsistenci0413) su agricultura es tradicional y 

tiene un nivel,tecnológico;C1 cuentan . con pocas facilidades'médi-

cas y medios inadecuados,.de:salubridad en areas rurales: d) la pici 

blación rural vive en .su.mayor parte de una cultura en que predo-

minan el analfabetismo, la tradición y la superstición; e) la fa-
milia, la casta, o la tribu dominan la estructura social; f) el go 
bierno es de tipo feudal y paternalista,dominado por ro.lenes tienen 
el poder.  gracias a su riqueza o su posición social,' que deben, en 
parte, a mejores oportunidages educativas y g) la gente rural tie_ 

ne.pocas opciones , para:mejorar sus practicas ágrIcolas.y sus coni. 
diciones de vida. 
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un marco muy reducido de decisión. La comunicación les permiti-

rla tener varias opciones, aprender a escogerlas, y tomar la deci 

ción de poner práctica' las que más les convengan. Como el agricu 

ltor está limitado por un marco familiar, social, cultural, econó 

mico, político e institucional, la investigación en comunicación 

debe analizar los factores que impiden o facilitan la libertad de 

decisión del agricultor para que pixeda satisfacer cabalmente sus 

necesidades. Debemos averiguai qué hace que las nuevas ideas lle .  

guen hasta el agricultor y le permitan tomar la decisión de poner 

las en práctica (invención, difusión y adopción). 

Evidentemente, la estructura social en que el individuo na-

ce y vive es una barrera para la comunicación y el prcgreso. Al 

trazar programas de acción, por tanto, hay que averiguar qué píen 

sa y qué desea el agricultor para contar con su propio interés,qué 

barreras se oponen al flujo de la comunicación. • 

ES necesario diseñar programas de ccmunicación que rompan e-

sas barreras y lleguen efectivamente al agricultor en vez de resul 

tar ser esfuerzos perdidos. 

2. Creación de conocimientos y adopción de las innovaciones 

tecnológicas. 

Los avances tecnológicos realizados en otros paises permiten 
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adoptan,m6todos que de otra manera toma...nanas tiempo desarrollar. 
. 	• 

Pero eso no basta. La propia investigación, la propia innovaci6n 

y la propia tecnología son indispensables para acelerar el desa-

rrollo de un pais. 

La difusi6n tiende el puente entre la invenci6n y la adopción 

La comunicaci6n, por tanto, está en el corazdn -mismo de la adopción 

tecnol6gica para acelerar el desarrollo. Ciertamente se necesi-

ta capital, mano de obra y - material, para producir y adoptar inno-

vacciones, por eso el es, en última instancia, quien debe tomar de 

cisiones para la adopción de las innovaciones tecnológicas, El 

hombre está motivado por su propia psicología, las tradiciones de 

su cultura, los hábitos de su grupo familiar, las interrelaciones 

de la comunidad en que vive y las acciones del gobierno. 

3. Utilización de la tierra y reforma agraria 

La reforma agraria figura entre las reformas estructurales. 

La tierra siempre ha representado símbolos y valores culturales 

y sociales que hacen que la reforma agraria haya sido usada como 

una bandera política' de poder explosivo. 
	4 

Las actitudes del sector rural con respecto a la reforma a-

graria son relevantes para realizar reformas agrarias, para esto 
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tienen que tomar decisiones, por lo cual la comunicación en refor 

ma agraria es urgente. 

4. La fuerza de trabajo es el recurso =MI valioso con que - 

cuenta'un pais para acelerar su desarrollo. el bajo nivel educa-

tivo de la población es el obstáculo mayor aue confronta un pais 

para superarse. 

El hombre, la sociedad son tan complejos que es aquí donde 

la comunicación puede aportar en gran medida. 

Cada individuo debe poseer la libertad y la capacidad de to-

mar decisiones que aseguren la satisfacción de sus necesidades y 

el mejoramiento continuo de su situación personal, así como la de 

la sociedad. Debemos saber a dónde vamos, qué queremos cambiar, 

por qué y cómo. La comunicación es en gran parte clave del éxi-

to que tengamos. 

.Sólo lograremos resolver los puntos anteriores cuando la edu 

caci6n llegue hasta los lugares más apartados, pero una educación 

que libere, que permita razonar, que desarrolle todas las poten-

cialidades del ser humano. 

5. Comunicación y comercialización. Simplemente ¿manera de 
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nota, ya que no profundizaremos, destacaremos que la comerciali-

zación es la contraparte de la producción, es decir, el otro lado 

de la moneda. La comunicación ineficiente puede paralizar un mer 

cado . Para evitar en cierto grado al intermediariameJ, una co-

municación eficiente en el sector rural y en el urbano, puede'per 

mitir a los consumidores saber en que sitio pueden hacer su= com-

pras directamente. Por otro lado, habrá que prestar partesular• 

atención al estudio del papel que cumplo el -.mercado local, inclu_ 

yendo las ferias semanales o mensuales que congregan a campesinos 

de varios lugares a la redonda, sirvilndoles de ventana al mundo 

exterior. 

6. Opinión pública y servicios gubernamentales. 

Es importante señalar que se ha dado mucho énfasis en la for 

ma en que se deben difundir las nuevas ideas, sin embargo se sabe 

muy poco en como deberían llegar las idean del agricultor á las 

autoridades y a los investigadores. 

Sabemos que existen en todos les países organizaciones campe 

sinas, sindicatos rurales, cooperativas y otro tipo de asociacio-

nes rurales que sirven de intermediarias entre el agricultor y el 

mundo urbano. "Convendría averiguar si esas instituciones consti-

tuyen canales eficientes de comunicación de doble vía y estudiar 
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la forma de hacerlas más eficaces capacitando a los dirigentes, 

utilizando a los Meres informales, dándoles mejores medios de 

acción para comunicar y promover el cambio social. 

Arthur Mosh*r ha señalado que el desarrollo agrícola es asura_ 

to que compete no solamente a los agricultores y los profesionales 

del agro sino que es producto de toda una forma de vida, de toda 

una cultura, de todo un país. Los agricultores proveen-  las destre 

zas, dice Mosher, pero los ejecutivos, los políticos y los edito- 

res proveen la comprensión, las actitudes, y los valores. Por 

tanto la solución de los problemas más críticos del desarrollo a- 
1 

gricola se fragua en las ciudades y no en el campo": 

Dentro de los avances en materia de educación y comunicación 

haremos una breve referencia a la Teoría General de los Sistemas. 

Segen John L. Dillon "sistema es un conjunto de partes o elemen-

tos interrelacionados, que pueden ser de Cualquier naturaleza -

'conceptos, fenómenos físicos, objetivos, gente etc. maque poseen, 

en calidad de elementos de un sistema, las tres propiedades si- 

guientes: . . 

• ....... 

88) SamPer, "Función de:..p.p, 11-16 

88 



ESTRUCTURA Y 
PROCESO 

lí Limites del 
sistema 

PRODUCTOS 

Realimentaci6n 
AMBIENTE 
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a. Cada parte afecta las propiedades del sistema como un todo 

b. Cada parte, depende, para sus propias propiedades y para la 

manera corno afecta al sistema, de las propiedades de alguna o 

tra parte ( o partes del sistema) 

c. Ninguna de las partes puede ser organizada en subs-rupos o sub-

sistemas independientes" 

Otros elemenos del concepto de sistemas se presentan grafi 

cemente: 

         

       

Efectos sobre i 
el sistema,v 
el ambiente Centro(s) 	(2) Productos (Acción) de 	4) Test de 

-ontrol la realimen (5) Acción correctiva 
taci6n 

    

      

    

     

       

         

Realimentaci6 (3) Colecta de infor- 
mación sobre efectos 	 
de la acción 

INSUMOS RESTRICCIONES 

 

Desvío 
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Ademán de la interacción de sus partes, el sistema interactúa 

con su ambiente mediante procesos que permiten la transformación 

de los insumos, en función de un objetivo del sistema. El siste-

ma está sujeto a sus .propios "lfmites" y a "restricciones" que el 

ambiente le impone. 

Los productos, entendidos por todas las acciones que el sis 

tema ejerce sobre su ambiente (productos materiales, influencias 

y servicios) teóricamente deben llevar al cumplimiento de los ob 

jetivos del sistema (por ej. semilla transformarse en árbol, una 

fabrica de zapatos, conseguir lucro), pero pueden ocurrir Ties~. 

Para cerciorarse de que los productos son fieles al objetivo, 

el sistema mantiene un mecanismo de .tegulacan y contxot, conec-

tado con un mecanismo .de xea/imentaci6n. Los desvíos constatados 

detonan una acción correctiva del sistema, segdn lo muestra el 

dielgrama de Buckley: 

"El enfoque sistématico tiene diversas aplicaciones, que po-

dríamos resumir en tres: el análisis de sistemas, la investiga-

ción de sistemas y la construcción dé sistemas. 

El andliai4 de 4414tema4 non nos permite detectar la estruc_ 

tura básica de un conjunto complejo, tal como una inatitución, 



301 

una comunidad, un programa de acción, un problema cualquiera asi 

como identificar y. medir las relaciones entre las partes. 

La inve¿Usación de 4i.stemaa consiste en construir un MODELO 

del, sistema, colocando en el las variables y parAmetros principa 

les y eventualmente SIMULANDO su comportamiento integrado pudiera 

llegar eventualmente a predecir comportamientos futuros.. La COK& 

tAuce.an de .sistema4 sonsiste en partir de un objetivo deseado .y 

localizar todos los elementos y factores que, en secuencia orga-

nizada, deben concurrir al logro del objetivo (estrategia). En 

este' sentido, el enroque es una herramienta de planeamiento y de 

elaboracic5n de proyectos. 

Todo ésto es importante para nosotros, pues nuestra tarea de 

comunicadores para el desarrollo envuelve análisis, investigación 

y planeamiento de estrategias, 

Apenas para ilustrar como la investigación en sistemas difie 

re de la investigación tradicional, presento el siguiente esquema, 
89) 

tomado de Bravo y Dent": 

89) Díaz, Laa nueva.s...p.p. 30-33 
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La inveatigación sistemática pasa directamente de la obser-

vacíen del mundo real a la construcción de un modelo /1 incluyen 

ro todas las variables relevantes y sus interrelaciones supuestas. 

El modele es analizado /2 en su conjunto y de aht se derivan hi-

pótesis/ 
3
. Las hipótesis son experimentadas /4  de la misma manera 

que en la investigación tradicional. Los resultados son analiza-

dos, pero en lugar de partir para las recomendaciones, las con-

clusiones son realimentadas en el modelo, enriqueciéndolo median 

te sucesivas modificaciones. Se vuelve a seguir el mismo proce-

so Modelo-Análisis-Hipótesis, etc. hasta que el modelo esté lo 

suficientemente completo como para extraer del mismo recomenda-

ciones, es decir, predicciones. 

Las dificultades y ventajas de /a investigacieln sistématica 

son obvias: los fenómenos son tratados en su conjunto y en rela-

ción con el ambiente sus restricciones. Además, nunca se pierde 

de vista la intencionalidad o finalidad del sistema; es decir, el 

hecho de que este tiene un objetivo. 

Segen John Dillon, el enfoque sistématico supera el xedtict4;9_ 

afamo y el meeanissmo de la ciencia tradicional, para la cual un 

fenómeno era conocido y se lo podía dividir en partes cada vez 

más pequeñas y se podía atribuir relaciones mecamicas a algunas 

variables entre si. 
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Naturalm¿rte, la investigaci6n en sistemas exige un equipo 

multidisciplinarlov  una gran paciencia y la posesión de informa-

ciones que nos permitan relacionar cuantitativamente las varia-

bles del modelo. Pero el modelo se convierte en un valiosocgd%a 

y owientador de las investigaciones parciales. Mlelligs, deja el 

:empo abierto para laeSIMULACION, hecha posible nor los computa-

dores. Desde el punto de vista de la educación, reo vio ru'etgfin -

problema en el and/i.6-i4 de 4.42.5t2ma4 y en la Zetue-atigaeídn Zr; 4

tema4. El problema en la corestkueeil5n de ziztemds, ya nue, una 

vez definido cuál es el objetivo, el enfoaue sinttlmatíco puede 

convertirse en una camisa de fuerza cue no perMite deevi6 alguno 

de sus componentes. Podemos fácilmente caer r± a ingeniera 
90) 

del comportamiento". 

Un inicio de conceptualización del problene ea presenta en 

el sl.guiente modelo, que eventualmente utláde vntvetrarrios c6mo.cle' 
91L 

berta ser una estrategia -tiecuencial e integrada áe aeci<5n. 

(v. página siguiente) 

90) •Díaz Bordenave, "Laa nuevas eztrtategi'lu. pp. 3(-35 
91) ¿b, pp. 46-52 
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Aun cuando la aplicación de la teoría, general de sistemas a 

la educación y a la comunicación está en su etapa inicial resulta 

necesario estar alertas, y que temo lo señala Dtaz Bordenave, el 

modelo sistematico puede convertirse en una camisa de fuerza y 

caer en la llamada "ingeniería del comportamiento", por lo.que 

‹.?omo el mismo Díaz destaca, es de crucial importancia poseer una 

filosofía de la persona y un concepto de desarrollo que salvaguar 

de la.libertad y la dignidad de la persona, así como su pIPIna rea 

lización personal. 

Si el cnfoque'sistemático requiere de la participaci6n de un 

equipo multidisciplinario, cabe preguntarse si un procedimiento 

de tal envergadura es aplicable a nuestra realidad, considerando 

la dispersión que existe en las distintas disciplinas, así como en 

los objetivos tan diversos de las instituciones educativas. 

Hasta el momento, la formación de equipos nultidiciplinarios 

es insuficiente> ya que no se da en una forma sistematizada en la 

solución de la problemática nacional con sus diversos aspectos. 
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XV, INVESTIGACION EN COMUNICACION RURAL 

Si el investigador "quiere hacer 
un trabajo cientifico de investí- 

. gacien que sirva a la transforma-. 
cien de la sociedad, no le queda 
otra alternativa sino adoptar la 
pogición de la clase trabajadora, 
clale-que objetivamente e$tá in-

teresada en la transformación de 
la sociedad.. Esta opción, adem54 

de ideol6cíca e4 tambUn ana op-

cidn metodoUgíca " 

Joao Bosco Pinto. 
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A. rMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION EN COMNICAC/ON 

Al esquematizar el proceso de comunicación en su forma más 

simple, podemos aislar tres factores fundamentales o sectores bá-

sicos que intervienen en el proceso para que el investigador ob-

tenga su información: producción, distribución y utilización. 

Donde hay un notorio deserivolvimiento tecnológico, existen 

altos indices de producción de material cientifico de aceptable 

calidad informativa; en regiones desarrolladas existe una...amplia 

correlación entre la labor investigadora que se realiza y_la co-

rrespondiente información resultante de dicha labor. En áreas 

subdesarrolladas,se opera el fenómeno contrario; es poca la luyes 

tigación bien planeada que se llava a cabo v aun menos la produc-

ción de'material publicado que se origina de tal investigación. 

En la distribución de información existen problemas tales co 

mo: Los sistemas de distribución de publicaciones; las distancias 

a que estas se distribuyen; las diferencias de idiomas {como un 

serio impedimento para el aprovechamiento de la informacii5n impre_ 

sa); las barreras politicas, el financiamiento de los programas de 

distribución, almacenamiento, catalogación y redistribución de in-

formación, producción de compendios, condensaciones yrevisiones de 

literatura, entre otros. 
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Este es un amplio y complejo mecanismo, susceptible de ser 

analizado, dentro de su estructura entran instituciones con una 

organización funcional como las bibliotecas generales y especia-

lizadas, las sociedades profesionales que publican revistas téc-

nicas o científicas, las casas editoriales y distribuidoras de 

publicaciones. También és importante evaluar las reuniones cien_ 
1) tíficas internacionales. 

Veamos ahora lo -que sucede con el científico que recibe el 

mensaje: Se supone que toda informaci6n que se produce, publica, 

distribuye y clasifica, ha de ser consultada w-tarde o temprano 

Por otros técnicos cumpliéndose así el ciclo que debe seguir el 

proceso de comunicación. 

El estudio de la recepción de tnformact6n* por el científico 

es un problema que ofrece muchas variantes: el tipo de investiga-

ci6n que efectta el investigador (ciencia pura o aplicada).; el pro 

p6sito por el cual se busca la información; las facilidades exis-

tentes para obtener la información; capacidad del técnico para u-

tilizar varios idiomas y habilidad del mismo técnico en utilizar 

1) Gutiérrez Jiménez, "Investigaciones necesarias sobre la corriera_ 
te de información entre científicos, técnicos y otro personal iS 
volucrado en labores de investigación... pp. 41-44 
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la información disponible. La obtención de irbformación es un pro 

ceso múltiple en el cual intervienen muchcs factores psicológicos; 

habitos de la informaci6r., aceptación de ideas recibidas por dife 

rentes conductos, persistencia en el trabajo de búsqueda de infor 

maciCn; otro tipo económico; facilidades existentes en la biblio 

_ecls, personal accesorio que ayuda a localizar datos valiosos, 

pocibilidades de viajar a otros paises con el fin de asistir a 

reuniones científicas o a visitar instituciones científicas, etc.; 

factores tdonicos, facilidad del individuo para analizar la in-

formación que lee, capacidad para integrar la información que en_ 

cuentra en sus propias actividades v evaluación del propio mato.- _ 
'N 

:jai cuca estudia. 

Los resultados del quehacer científico deben ser conocidos 

Por el hombre coman. La labor específica del comunicador es poner 

_ al alcance del ciudadano común los trabajos del científico. 

El investigador y el campesino se mueven en dos planos com-

pletamente diferentes. El comunicador,'con su versatilidad, liga 

estas dosareas de manera que se comprendan entre sí. Aunque la 

principal tarea consiste en informar al publico de lo que en otras 

2) ibídem. 
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esferas se Lace para su beneficio, tiene la misma importancia la 

información que reciben los científicos respecto de las necesida 

des del pdblico. Esta comunicación recíproca, es la que mimple más 

wyliamente su función.. 

De poca utilidad práctica resultaría el funcionamiento de ins_ 

titutos de investigación, de campos experimentales, de bibliotecas 

y hemerotecas, si el pdblico no puede tener contacto directo con 

tales organismos. Estos son importantes fuentes de información. 

;U comunicador toca hacer fácilmente accesible al pdblico la in-

formación correspondiente 
 

El servicio de extensión agrícola Puede beneficiarse con las 

Investigaciones en el campo de la comunicación si se atiende a sus 

dos tipos de necesidades investigación para auxiliarse en su la-

Llor (evaluación de los métodos actualmente en usó) e investigación 

basica para encontrar nuevos métodos en la comunicación, de acuer 
4) 

do con los difereftes 4-11hAwjel culturales de los agricultores. 

La importancia de la investigación es evidente, aun cuando 

implica un trabajo científico y sistemático se ha visto relegada 

y Menospreciada por instituciones y comunicadores., 

3) Cpr.. Hermensdorf, op. cL't pp, 1Q-11 
21) Gaytán, "Formas de.„p, 25 
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P.Inuo propone algunas. basen para funde mentar las inves-

tigaciones, a saber: 

lo. La investigaci5n social necesita da ura erientación teórica, 

explIcita que permita evitar los desidos ideológicos, 

ilumine la bdsqueda de las leyes' que ricen el novatc› y 

sarrollo del objeto social: leyes tenaencales, ,:7Lialdcticne de 

determinación. 

o. Una acción practico-teórica conjunta 

tigadoreS sociales y trabajadores, que.analice 	condf.cione.5 

con,  retas de su propia existencia, para deecí;FAr los preblenee-

fectos y sus causas estructurales y objetIvan, 

. La investigación debe traducirse en-un conilInto cr  

acciones de transformación de la sociedad, a partir de su base prc-

ductíva, lo que implica t71.mbián la orcíanirt eetÓn de los trabajadere:7-

rulra llevar a cabo aquella tarea Misicz1,. 

"La investigación misma se transforma fan una accS:6r, dwc 

ella permite a los sujetos investigadores Ccampeeimos y tacnicei:i 

1....arse cuenta de la situeoión de subdesarrollc dependencia:, trans, 

formación as% en sujetos y agentes del cambio euleructurz.1‘ 	„z 
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." i''entendeMós • lá investlád 	Un procesó • dialógico 
131».étld loa s sUjéteil-- ,se",enfrentan'a sn teblidad soCial. para - • 

taitpocó:,  '51-tinede diáóói-arenjeti1-investigador-cien_  

tista de' objetc..álnvest4adó=1.cámpesizio'i'la antinomia'entre inves-
tigador "caMpeaino .'se "dtsilelve'en'uná:-Stiatests donde ambos suje_ 
tos investigadores parte de la,,teálidad:' estudiada. 	investiga 
ción", no 'seta entónele" una lialo-sicien de 'la vistén'-.de'la:•realidad 
qitt'• tiene -er- liblestigador, s liño,  el' enfrentamiento de dos visicnes 
ciértainehtl-  diatintás,'' pero cuyas- córattadicciones: se superan • en 
la 'aCción-/COnereta de transformación.' 

Esté es'precisamente• el. s4-aificado que d=os a la palabra 
*diálogo•',-- dialogar no 'es siminemente conversar con lose campesi-

nos i Diálogo' representa una relación •bidirecCional entre dos su 
jetos que se hace posible por el hecho-  de que ambos comparten una 
realidad aa. la cualbuscan tiadsfármar. No es el reflejó de . una 
actitud paternalista y de concesión a los campesinos, sino una 
categciria-épisítesiológica y, social a la Vez.51:• 

•-• 

la-litireetigaCien 	Comunicación, realmente busca a- 

ceitar :e7téCiiicán y *cattlesthoné:: con practicas sociales tan distin 
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jetos, a la mIsma acción investigattva, 

La investigación en comunicaci6n para el desarrollo debe con-

tribuir a este desarrollo y por lo tanto, sus,  productos o resulta 

dos suben ser entregados a quienes pueden hacer-uso de ellos para 

la transformación social: los campesincla. 

Le investigaci8n en comunicación debe ,:::ríentarse romp,  

barreras de la comunicación existentes- entre ,mico s y camp..zsi-

nos en los tres niveles: sintáctico-16gico, semanti'co y valnra,i 

yo. 

La investigación tiene que ser dial6licat el tncnic nar.7^L en 
trar en dialogo real con los campesinos tiene ve asulz.ir la eipt‹-
cA de los intereses de.la clase campesina. Sola ente azi:51 se ctea 

zá un piso horizontal en el cual los dos grupas podran hablar. el 

mismo lenguaje. Este piso dial6gico es la s-4,11iUd social comnar 

tida y a transformarse..6.) 
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P. MODELO DE MODERNIZACION VERSUS 

MODELO DE DESARROLLO AUTENTICO 

Dentro de las nuevas perspectivas de investigación en comuni-

cación se plantean dos modelos antagónicos de la modernización con 

tea el del desarrollo auténtico. 

• 
El =del° de modernización se define cené la tendencl¿¿s 

pais subdesarrollado para adoptar caracterleticas eemejante ala_2 

de los países desarrollados. Dichas características son al,:;unas 

de estas: 

-Aplicación de ciencia y tecnología. a la pre.ducct6n agrícc.11s1 

e industrial con énfasis en la 2necanizaci8a y autamatizaci6n, si 

preocupar el desplazamiento pramaturo de la-mano de obra ni el de 

terioro del medio ambiente. 

-Urgencia de industrilaización y consecuente reducción de la 

importancia del sector agrícola e incentivo a la urbanización. El 

carácter prematuro y artificial de estos procecos trae como cense 

cuencia el éxodo rural, el desempleo y la proletarización marginal 

de las ciudades . 

-TransZormaci6n de relaciones tradicionales de producción en 
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relaciones de mercado y la organización de la relación producCión 

-mercado' en_ términos del sitema *capitalista. 

Concentración del poder decisórie. en clases empresariales, 

cupptamente las mejor dotadasdela racionalidad y disciplina 

'-.Jcesarias para la modernización. 

Aunque esta opción pareció deducir a Latinoamerica, mejoraba 

l03 aspectos materiales de vida pero no modificaba la estructura 

social, por ello, tiene como consecuencias: seguir con la relación 

asimétrica en dos grandes divisiones: élites priviligiadas y aran_ 

des masas, dependencia de unos paises sobre otros, pasividad, in 

dividualismo y consumismo. 

El modelo de comunicación que caracteriza al modelo de moder-

Lizaci6n es el siguiente: 

-Las instituciones y Medios emisores se concentran en los cen 

tros urbanos, las áreas rurales son relativamente abandonadas, en-

contrando lugares donde la penetración de los medios es mínima. 

-Las fuentes emisoras tienen un alto grado de dependencia in-

terna con respecto a los sectores comerciales y publicitarios, que 

se extienden hacia los contenidos. 
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-Los medios de comunicación poseen un alto grado de depen-

dencia externa con respecto a los pees: modernizados, de los cua 

les obtienen una significativa proporción de los contenidos y ma-

teriales. 

-Para alcanzar arandes cantidades de pdblico y justificar - 

los altos precios de la comunicación, las fuentes emisoras pro-

porcionan mensajes con alto grado de generalización y abstr-¿Icción 

en sus contenidos, sin tomar en cuenta las diferencias regionales, 

ocupacionales y culturales del pdblico. 

-La posesión, el control y la distribución. selectiva de la 

información se convierten en elementos fundamentales de poder para 

Los estratos dominantes. 

-Por consiguiente, los contenidos trasmitidos, así como in 

estructura de la comunicación mismatinstituciones, medios y mensa 

jes) son obligatoriamente funcionales al proceso de modernización. 

-El flujo de la comunicación se mueve de forma unidireccio- 

nal, llenando de un polo activo, pensante y decis 	a un polo 

receptor pasivo, o bien activado solamente en función de objeti- 

vos preestablecidos. 
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.nNumer.j2as consecuencias Talen concretas .,,(ykotorefs, surgen 

del, ~dalo de comunicación as2imllantado. Entre ellas; el.sis-

tema de comunicación apoya, consciente o inconscientemente, el 

dominio de los grupos de élite a la población en general, asi co-

mo elmixatenimieto.de la situación de dependencia interna, y ex 

-1.Jos mensajes circulan verticalmente, cargados de intitlencias 

tdeológicas disfrazadas o evidentes, y con gran eficacia implan 

tan o refuerzan valores de carácter mercantil o utilitario. 

-17o favorece la comunicaci8n horizontal entre los diveros 

sectores de la poblacion. 

m-La comunicación tiene una función instrumentalizadora y per 

Guasiva, dejándose de lado otras importantes canoa autoconocimien 

te, auto-expresión, relacionamiento mutuo, animación social, pro-

:noción del desarrollo de la conciencia social y la conciencia cri 

tica de la población‘ 

-Acta como factor de distracción de la población alejándola 

de situaciones y problemas de su existencia que no le interesa a 

la clase dominante que sean percibidos. 

-Es utilizada para engañar deliberadamente al pdblico, para 
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convencerle Je. I4 excelencia de reglmenes:  gubernamentales, planes 

y programas de desarrollo, instituciones y personas. 

comunicación a 'comunidades* campesinas con supuesta inten 

el 	educativa 	hace de manera instrumental,' es decir, para ea 

,)r..ca,t2kr a los productores en el manejo de instrumentos y prácti-
cas, y excluye una .accidn del - desarrollo de la conciencia 2r/ti- 

c: o autánaMa. 

.-Saturado de información acrttica y de contenidos 'volcados 

hacia entrenamiento ydiversidno. grandes sectores del pliblico 

ven la ilust8n de una pseudo-participaci6n que restituye y le  a-
liene de la participación real en la traneformact6n de la socie- 

• dad, 

..Inclusive dende el punto de vista de la eficacia:y la eficie/ 
c; a, el modelo de comunicacitin elitista y vertical ha*determinado 

el diseño de programas cuyos resultados son contraproducentes en 

relaciein con los objetivos deseados. La comunicación erplicada a 

la transferencia de tecnología agrícola, por ejem:a°, con frecuen 

cia ha tenido como resultado el rechazo de los mensajes por los 

usuarios, .el favorecimiento de los sectores menos necesitados, 

elaempleo de códigos que no tienen significado para los sectores 

mas necesitados,' y asi sucesivamente. 



321 

Por su parte, el Modelo de Desarrollo auténtico se definet 

como el producto de "una decisión política de un país en desarro 

llo para genuinamente mejorar el nivel y la calidad de vida de 

toda la población, partiendo de su realidad actual y teniendo co 

mo .objetivos los cue la comunidad participante decide como desea 

bles y necesarios". 

"Es. evidente que la apertura de la sociedad a la participa-

cMln en la toma de decisiones nacionales, regionales y locales, 

implica como prerrequisito un cambio profundo de las estructuras 
y relaciones de poder, lo lque a su vez exige cambios drásticos 

en las formas. de producción y de las formas de organización parti 

cipativas‘ 

De ahl que en el modelo se valoricen las formas campesinas 

de organización y trabajo y se ponga énfasis sobre los procesos 
sociales generadores,  de solidaridad y orientados a la realización 

integral de las personas. 

Además, se procura upa movilización y capacitación general de 

la población rural para que participe de forma activa y consciente 
en las_decisiones que se toman a todos los niveles de la sociedad. 

La tecnología, en este modelo, es producida, adaptada y uti],i 
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nada en funrytGA de las verdaderas Aecesidades de la población ru 
ral y no =lamente de los comunicadores -urbanos o de la', élite 
gricola e industrial. 

. En. este modelo se da considerable valor a la ciencia y a la 
:,cnDlogla v no se niega la importancia de 'la productividad agro-
pecuaria raodernizante consiste más bien en el rechazo de la ciega 

,ndiscrimínada aceptación de la - tecnolog$n foránea, de la indus-
trializaciÓn prematura, -Isobrecentralizada y urbanizada, y sobre 

automatizada y anti-ecológica y desvinculada, de los. -verdaderos J:1 

tereses de la población rural. 

El modelo de Comunicación para el de arrollo autentico tiene 

siguientes caracter%sticasl 

-La comunicación se conceptualiza como parte , integral y orca 
nica de la estructura social, política y económica, tanto al nivel 
nacional como al nivel internacional, 

-Se reconoce, por consiguiente, aue los sistemas de comunica-
ción, sean personales o impersonales, son susceptibles a los mismos 

conflZátos y contradicciones que afectan y dinamizan a la sociedad 

de la cual forman parte, 
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-En este sentido, no se puede aceptar la supuenta neutrali-

dad de lós sistemas de comunicación y st se deben reconocer sus 

potencialidades instrumentales y normativas para el cambio, o pa 

ra la resistencia al cambio. En otras palabras, se reconoce que 

la c=unicacitin puede actuar como vehtculo inculcador de ideolo- 

Y'.as y de dominación, pero también como vehículo de liberact6n y 

¿'e independencia. 

-El acto de comunicar es conceptualizado como un fen6meno de 

investigación,de - libera~ y creacien de conocimtentos sobre la 

realidad objetiva, conjuntamente realizado por los interlocuto-

res, y no sólo como la trasmicidm de dichos concemientos de un 

cmisor a un receptor. Esto quiere decir que se postula la idea 

de que la comunicación deberá hacer un esfuerzo de construcbión 

recíproca de las personas, en el sentido del mutuo desarrollo de 

la conciencia, de la inteligencia y de su capacidad de :relaciones 

hInnanas. 

De conformidad con este concepto, el D'ALOCO es considerado. 

como la norma básica.a la cual deben tender todas las formas de .  

comunicación, sean informativas o pedagógicas, y en todos los ni-

veles: persona con persona, grupos coz grupos, eeminidades con co 

=unidades y población con gobierno. 

La necesidad del dillogo tiene fundamento en su potencialidad 
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para contributr al desarrollo de la conciencia, -Se parte de la 

base de que la inteligencia humana no es-un producto acabado ni 

no un constante desarrollo mediante la estimulacien adecuada que 

reciba del medio ambiente y de las demás personas,,.. Por constguien 
te, se percibe que la comunicación dialegica tiene una responsa-

nulidad y un poder considerables en el desarrollo mental da la po-

blación rural, así como el desarrollo de su conciencia cr£tca. 

Otra fundamentaci6n de la necesidad del diálogo es que el u-

nico camino para hacer posible la- oarticipactón de la gente en la 

toma de decisiones, en el diagnóstico de sus problemas y en la no 

lución de los mismos. 

La necesidad de diálogo y la participaciOn de las pexsonas 

como norma básica ds. la de la ccmuntCaclen, tienen consecuenci4s 

...Importantes como: 

a..Deben reconocerse y respetarse los /universos del algnigicado N  

y los códigos y medios de comunicación de las poblaciones rurales, 

paya facilitar el diálogo con y entre ellos, para' contribuir al de 

sarrollo de dichos universos, y para evitar la imposición de cedí 

ces y significados extraños que representan no sélo una invasión 

cultural, sino también un camino para la alineación y la desinte-

gración. 
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b. La poblack5n rural debe asumir por derecho propicia capacidad 

de expreéar su voz con libertad y fuerza, para lo cual no sólode 

be adquirir la capacidád de comunicarse con otros sectores de la 

sociedad, sino también aprender a usar y a adminsitrar los medios 

de comunicación de más amplio alcance. 

c, La comunicación, al convertirse en instrumento de participa-

cirm y de transformación social' debe facilitar la presencia ac-

tiva de la población rural .en los procesos de planificación, pro-

f.,- amación, ejecuc..16n y evaluación a todos los niveles. 

d. Estos conceptos tienen. incidencia directa sobre los tipos de 

-sistemas de planeación, producción, difusión, utilización, reall 

Tentación, etc. Tecnologías tradiciOnales de comunicación deben 

ser repensadas y reformuladas para permitir el diálogo-y la par- 

ticipación, y, en lo posible, nuevas.  tecnologías deben ser inven- 
7). 

tadas con esta misma finalidad. 

La tnvestIgación en comunicación para el modelo de 'MODERNIZA_ 

CION se centró especialmente en persuadir a las masas productoras 

7) Cfr.5.a3 .°Rimébos para la investigación en... pp 7-12 
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rurales 4acig la adQpción, de. nleVQ1pXOduCtos,,y+xActcAs const 

deradas mejores, m$1 racionalesymdsproductIMas que lap traU-

cionalea. Se .trataba de promoverf lwediante la camunicachln, el 

cambl.o de actkudes. y de comportamientos de 	pracolxcebidAs 

V:1-4 lo cual se apel6 a incentiVor. r e mayor Dre.aucti'v:Zdnel, Iltar 

1t.cro y mayor estatus social4 El  objeti9.o 	la produen 

.ctos deseados" en el nayor-nemero k.t. 
• 

De aquí que numerosas ilzvestigacioneá latl'Inoamerican 

lucionan. con, la difuci6n de inno-liacios.es., e 2.0.crleron 

taln callo los siguientes: 

-Evaluaciones del romero y. del tipo der .-sont-A..t que _r.ecrci-a- 

ciertos mensajes , adquirt- ron cie,,etos coriocren-cos l  c& ice 

rcn ciertas actitudes y adoptaron ciwrtos coltartz=ientds 

CaracterfIsticas de las personas que adoptaron las £nnovaxio_.  

res recomendadas demoliera. precoz y actu;1...lron anteriorte careo 

líderes de opínidn y multiplicadores de la influencia rJertl-oae5:v. 

"-Influencia de los mndios de comunicaci6n en las sucesivas 

tapas del proceso de adopcit5n. 

.kralores personales o comunitarios que factiltaronc:dificulta 
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ron la adopieSn de innovacioens. 

, • 
-Institucioned que 'Actuaron como. sketemas de 'comunicación pa 

ra la persuasiCn, tales como servicios de k12:tenst6A„ grupos na-

turIles o instruuentales de agricultorese  etcs, 

- Comportamiento de los agricultorel en cuanto al cor:sumode 

`losniadios de comunicacidn dispOnitae o 	pcs.t. 

-los tipos de medíos preleridos,,larrecuencd:a de su usoe  la te- 

tencitin de mensajes, etcQ  

11Ste tipo de investigaci6n para lalcodernzacii5n Y;_tzó 

sis en técnicas de re olecci6n de datos que utilizan funaawentra 

mente métodos dé encuesta por muestreo de poblaciones,: :'Aemas' ¿e 

~m por encuesta, se realizaron en el coutinente unos pocos 

imentos de campo, en los cuales se coxepareif 	egioncia 

-diversos medios o CambinaciOnes delu,dios p 	persuadi a comu-

'nidades o grupos a -la áállta de -unalmisma combinaci611 de prflcti-

cas. 

Ademafl, cuando se realizaron esdaddjos sobre el cont&Aidc de 

mensajes, en general obedecían al deseo de averiguar hasta qué 

punto los mensajes contribuían mejor.a la persuasión, al ser fa-

cilmente comprendidos y aCeptados. Así se 'analizaron anOnsis do 
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contenido penTa deterMinAr.14 "XiecturablUdad" de los-Imeánajes, es 

decir, su nivel de comprensión probable; 

De ncdo. general, el diseño de la investigación consideró 

principalmente el objetivo da describiw los fenómev?os en forma 

11.Lr1ada de el contexto socioeconómico y oolltico. Zalluy pocos 

casos la metodología comprendi8 las interrelaciones de los 

tintos• elementos de un sibtema global no w,Jaenente con el objeto 

de descubrir las caracteristicas- de los componentes, sino también 

de explicar sus causas y efectos. 

Como consecuencia de este enfoque,' sé -inanifeetó la tendencia 

a aplicar técnicas refinadas de obtención y recolecci8n de los 

neáíos necesarios para la investigact5n e  pero zttacho aue4-ior aplIcax 

.11.6todos que analicen relacionen e interpretasen en profund±dad 

los resultados obtenidos. Menos atención se concedió a fases de 

planeamiento, selección y compilación de los datos-, ase como de. 

análisis, interpretación y explicación de los mismós., 

En la mayoría de los. estudios, semtilizó como unidad de a-,  

náltsis al individuo, y sólo en muy pocos se considera posesi6n 

relacional del individuo con los deltas miembros de la comunidad 

esta preferencia por el individuo iba acompa'áada de una sobreva-

lorización de la importancia de los factores psicol6gicos en la 
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promoción del cambio. Se explicaba en el subdesarrollo en tármi 
nosmentaltsticos, tales como- apatía, pasividad, resistencia al 
cambio, fatalismo, falta de empatía, etc. 

La investigación en comunicación para el desarrollo autdnti 

(Jo plantea: 

-La necesidad de distinguir entre metudologla y tecriicag de 

investigación, dado que lo metodológico forma parte stémpre de un 

proyecto teórico-particular, de una determinada concepción sS:em-

pre parcial del objeto, a partirede la cual ciertos problemas son 

:lo=mulables y abordables y otros no. Este hecho se plantea con la 

finalidad de alertar tanto contra el dogmatismo y algunas corren 

tes teóricas de moda que se presientan como la netodologta troica 

verdadera, como contra el ecleticismo amaigamador aue pretende o-

culatar las incompatibilidades que se presentan entre netodologlas 

que corresponden a marcos teóricos divergentes. 

El énfasis de las nuevas perspectivas de investigación en co 
nunicación está puesto en la búsqueda de marcos teóricos-metodoló 

gicos que permiten globalizar cada vez más el estudio de la Comu-

nicación, esto es, la inserción de los procesos de comunicación en 
la estructura social global., Esta búsqueda está ligada estrecha-
mente a la necesidad de superar el carácter puramente descripti- 
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de lAstae.''.00logtall trzdicioneleo y posibi•litar la interpre 

tación y explicación del fenómeno. Butcar la explicación de los 

procesos de comunicación es poner al descubierto las relaciones 

sociales determnanates a todos los niveles: económicos, políti-

e ideológicos. Parece, .sin embargo, conveniente, plantear 

necesidad de aue el enfoque socio-estructural no 	aplicado 

71canicamente con el peligro de hacer desaparecer la especifici 

da y la eficacia específica de los procesos de comunicación. En 

este aspecto, el aporte de la semiología, al descubrir la arti-

ulación entre procesos ideológicoÉ y procesos de producción de 

.a significación, parece importante. 

Dado el carácter de "denuncia" que las nuevas perspectivas 

de investigación en comunicación han adquirido necesariamente en 

luillrica Latina, es importante señalar la necesidad de que las in-

vestigaciones, sin perder el carácter critico, aborden seriamente 

la cosnrrucción de alternativas, esto es, posibilitar procesos de 

cambio positivo. 

Áurque la aplicación de la teoría general de sistemas en in-

vestigación para la comunicación se encuentra en estado incipiente 

en Am6rica Latina- y en el mundo en general- se considera conve-

niente iniciar en nuestro medio, estudios que incorporen el enfo-

que aistdmatico. Más especificamente, se cree necesario tratar de 
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constrtiir.modelos sistdmaticos de los pr4kcipalesncdclos de cc-

municacien para el desarrollo rural auténtico, delmodc. que-se r4.1 

quiera una vistbn 1115.2giobal e integradora de los elementos y va-

riables que intervienen en cada proceso, stn olvidar parnmetros y 

restricciones ambientales, normalmente ignoradas por 14$ :L`nvesti-

t-;aciones tradicionales cale comParan un remero limitado de ,va.zia-

bien. 

Aun cuando no sea posible llegar inicialmente a la•construc-

ción de modelos sistématicos susceptibles de matematización y si-t 

nulación, por lo menos los modelos conceptuales sistmicos pueden 

scrvir de guía para identificar las investigaciones parciales -o 

de susboistemas- que pueden contribuir gradualmente al enricueci-

nlento y mayor rigor predictivo y explicativo de los modelos más 

enmplejcs. 

Un tipo de investigación sistemática recomendable es el aná-

lisis de redes. En efecto, los métodos y técnicas de investiga-

ci6n. en comunicaci6n, derivados principalmente del reduccionimso 

y el mecanismo frecuentes en las ciencias Sociales de la conducta, 

tienen una marcada orientaci6n monádica, en la cual, la unidad de 

análisis es casi exclusivamente el individuc, quien es estudiado 

como un receptor de mensajes producidos por sistemas weternos a su 

realidad, 
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Se torna nedesat$20 buscar nuevos IXO0e4tdlent41 que perrol.r,  

tan estudiar al hcábte como miembro integrante de un sistema so- 

cial. El análisis de redes vé al individuo como parte integran-

te de un sistema de comunicaciones y su unidad de análisis pasa 

a ser, por un lado, la estructura identificable del sistema, y 

r otro, sus varios subsiste mis o interrelación. Se puede ade 

más, dar énfasis especial a los flujos de :mensajes, sus conteni-

dos, sus significados, etc., pero siempze en conexi6n con <L1 mar 

colmtls amplio del sistema del cual constituyen aspectos din&mi-

cos13- 

e, WITEAS DE TWESTIGACIOR- EN MKUNICAC/ON 

Algunos otros tedricos mencionan respuestas a los problemas 

de comunicación. 

Citando una vez mas a Díaz Bordenave nos dice que en nuestra 

tarea de comunicar para el desarrollo genuino, necesitamos poner 

énfasis en ciertos contenidos, en ciertos resultados, y en el pro 

ceso de transformación de la propia persona. Nótese como incluya 

los tres tipos de pedagogía ya mencionados con anterioridad. y 

        

        

al. ~boa para la. .pp12-16 
91 Dtez Borderiave, o p. e . -p. -p. 39-40 



333 

continda: "'Nuevos contenidos, quiere decir nuevas ideas y valo-

res que deben ser presentados al pdblico o tomados de él y difun 

dilos a los demás. Ageguese la necesidad de conseguir resulta-

dos en términos de aprendizaje, como la adopción de nuevas tecno,-

loglas más racionales y productivas y camportamientosimás coope-

_:attvos y dinámicos. Pero,seibre todo, hay que asegurarse que ba-

yan acompañados "por un crecimiento de la conciencia personal, un 

aumento del valor que la persona se atribuye a slmiama y a los 

demás, un incremento de la capacidad de pensar, planear y actuar 

de forma autónoma libre y segura"" 

Para orientar mejor la comunicación darl6srea y p4xticipat±va 

hacía la transformación social es necesario: 

a. Aplicar criterios operativos y dtiles de las investigaciones 

para promover el desarrollo auténtico y no cr±texos de, elevada 

calidad académica o teórica, mucho menos- criterios de cantz:dad 

de "publicidad" estos criterios recomendados se basan en los exi-

guos recursos de que se dispone en la urgencia de tener resultados 

que orienten la acción para el desarrollo. 

9) Díaz Bordenave, 	tt. *p.p. 39-40 



En lo posible, la 1"Teetpgacidn, debe contar can 1.4 Pokrt$0 ,,  
pacitin de. loe mataos sujeto. de 'la Indlgacidtk, a quienes,  deben 
retornar los resultados del cimectatento adquirido, si lato. pile-
den•  contribuir de alguna 'forma al crecimiento de - Invconetencia- o 
al aumento de-la calidad ,de Vida. _ 

Dentro de loa campos prioritarios para la invelitigacteln en 
Pattdrica Latina tenesioas 
2.. Relaciones ststetedticais de la Población con la sociedad.9lobal 

a. Zntluencia de, la estructura socitl, eco:1644cm, 
polttica y cultural sclbre los procesos de com. 

nicact8n rural. 
b. !lujos de camunicacien urbana-rural,. casunt‘CaciOn 

intercomunitaria e intracomunitarta Y  fo=as de 
incrementarla para conseguir solidaridad.  

c. Pape  1 de las organizaciones comPlejas cazio siste-
mas de camunicact8n. 

d. Canales de camunicacien interinetitucional y obe. 
takelos para la *tala 

2. Procesos de investigación en los que el campesino pasa a ser 
participante electivo de lá'cgmunicacidn. 

a investigar el papel--qqe le corresponde a la comuni 
cación en la pliatftcactela, programación, ejelecien 

"Nt.t.:"~Afinf.~:411zeSr4~4~1141~1'<1.4'9?1".kY,`. 11̀ 51~4ic4;14~W.+0~11,944/.:(4,:.?; 
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y evaluación de proyectos 4G desarrollo rural, 

para facilitar la participación de los sectores 

de la pob149i6r. afectada. 

.b. investigaciones teadisnúss a- identificar caminos 

para 1¿,, ptIglap-Ipacian activa dc.-1 

procesos de gORIbliTa@i4n. 41 tql0oIugta, de dinuáli 

zaci6n y de su rotor` oraci6n ectIva 	dosAr,oyl.z, 

e. znvaftt4gaciónes-condunceptes 	 d„, 

sistemas de comunIG41 qua ~m'Iba-11 la realicM 

rural a lgs ambientes urbanos (pIllt±cos;  

cubres, investigadores, consumidorel, Y 

liten el dalOge pueblo7nob3.erno. 

Contenido de les Wensaies y estructuka5 

Estudios slagolekicos sobre el contenid6 	serttnti- 

e o 	y pralmItico de los mensa] es y materiales eid•ct.210s 

dos en comunicación y educaPI-On Xnrales 

b Antlisis del -11xico usado en laa-investilaciones 

y su relación con el "universo vocabularv de loz 

• campesinos, su estructura de nensamiento y sul; 

significados« 

c Investigación sobre códigos perceptivos audio.. 

visuales de los interlocutores (signos, signi- 
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£icaZen, denotaciones, connotacOn y estructura 

de relató)a parte del, estudio de los contenidos 

ideológicos impitcitos en lOs mensajes, tanto en 

rus aspectos formales como no formaleS1 

4, $tatemas naturales de comunicación entre .campesinos y entre 

:tos y su ambiente. 

a. Buscar las Interreiaciones entra los sistemas 

naturales de comunicación y los sistemas forma 

les ya existentes o conocidos. 

b. Identificar las estructuras, procedimientos 

posibilidades de los sistemas naturales o autOc 

tonos de comunicación entre campesinos, propios 

de su ambiente socio cultural. 

c. Investigaciones sobre necesidades de información 

y-comunicación tipo de medios, contenidos y lene- 

guaje, dentro de los sistemas anaturales, propios 

de los campesinos. 

5. Comunicación aplicada a procesos pedagógicos y de capacitación 

a. Investigaciones sobre procedimientos pedagógicos 

que promueven el desarrollo intelectual, la con- 

ciencia social y la cultura del campesino y sus 

interlocutores, en los procesos de desarrollo de 

la producción y de mejoramiento.  general de los ni- 

veles de vida. 



337 

b. Investigación sobre las bases pedagógicas subya- 

centes en.materiales didácticos y cómo éstas per 

Ta.tten el raciocinio del campesino o lo distorsio- 

nan. 

e: Investigaciones sobre métodos y sistemas de for- 

mación de comunicadores que facilitan el diálogo 

partictpativo con los campesinos. 

6. Tecnología de comunicación practicables en condiciones de sub- 

desarrollo. 

a. Inventario analítico de metodología y técnicas de 

trabajo con grupos y formaciones populares de base, 

apoyadas en tecnología de bajo costo relativo, ta-

les como cassettes, grabadoras, cine super 8y otras. 

b. Investigación sobre la penetración y dependencia 

cultural y ecónómica generada por la transferencia 

de tenologta de comunicación masiva audiovisual y 

por su falta de adecuación al media. 

c. Evaluación de posibilidades para el aprendizaje del 

uso de tecnologías de comunicación audiovisual por 

los campesinos. 

d. Evaluación de posibilidades de adaptación de tecno-

logias existentes, o a ser creadas, de comunicación 

audiovisual masiva, para ser utilizados por.  grupos 

o instituciones de las comunidades rurales. 
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a. Análisis de las tendencias para el desarrollo futuro 

de la tecnologia de la comunicación y sus problables 

consecuencias. 

7. Sistemas de comunicación a nivel nacional regional. 

a. Investigaciones sobre el diseño, manejo y administra 

cien de sistemas'y programas de comunicación rural, 

en relación con sus costos eficiencia y beneficios 

Cej. centros de producción de 'materiales, unidades 

audiovisuales n6viles etc..). 

b. Evaluación y análisis criticas de los resulta¿os 

de diversos sistemas y estrategias de ccmunica- 

cien. 

c Estudia' de macro y miicro•-sistemas de comunicación 

y su integración en redes locales, regionales y 

nacionales. 

d. Análisis de experiencias que demuestran las venta- 

jas y desventajas de la centralización-descentrali- 

_ 	nación, generalidad-especifidad, de programas masi-

vos de comunicación. 

8. Anuints.del la investigación sobre cohainicacíót. 

a. identificación y análisis de,los cambios teóricos-con 

ceptuales de la comunicación para el desarrollo, su 

influencia en los temas y nétodos de investigación 

- y tendencias para el trabaje futuro de investigación. 
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b. Estudios sobre metodología de investigación-acción 

que incluyen la participación de los interlocutores 

en la comunicación, practicables en condiciones ru-

rales de subdesarrolib. 

c. Investigación sobre métodos y técnicas de análisis 
e interpretación de los datos recogidos en las in-, 

vestigaciones que permitan pasar de la etapa mera-

mente descriptiva a la explicación de los fenómenos 

estudiados. 

d. Investigación sobré alternativas para la utilización 

de información disponible de los diversos estudios 

ya realizados recambinando, con nuevas técnicas de 

análisis los datos originales, basándose-  en las 

orientaciones de la comunicación dialógico-partipati- 
1 va. 0)  

D. PAATxcIPApIau cAmusIYIA 

/A Ai'reelacjah de algunos errores y especialmente de alcu 

nes fracasos electorales hicieron evidente,. hasta para el ictimlo 

gobierne, la conveniencia de -una aproximación entre dirigentes 

3.01. Rumbos para 	p. p. 19-25 
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4irigidos7 de aqui surge y se hace frecuente en la jerga el vo 

cablo PARTICIPACION. 

Los gobernantes en le momento actual están convencidos de 

que no pueden ir más alla en sus determinaciones y que la dife-

rencia..ent±t la toma de decisiones y la acciono  está basada nece-

sarsamente en la participación comunitari.
11)  

S'4.n embargo, el vocablo permite uaA Vasta escala de ilterpre-

tac..ponesque van desde la demagogla hasta la.inani‘Ulación emPre." 

sartal o desde la posibi,lidad de expresión de los ciudadanos, has-

ta su intervención directa en los asuntos pOblicos. 

Vamos a :manejar la paitUeZpaeZein camunítg4U aomo ung 

dad oto an,izada 4.4cional y coneiente que unoklpo AOcial Aeatíza. 

• con el pxopooito de exprce4ax ¿ntciativAa, nece4tdade4 ccdemanda4.; 

de6ZníA intexi4e& y yalohei comuneal aZeanzaA objetivoa econchnicoa 

hOciuled y poltticoe e inéLuitt dtxecta o indixectamente en la to- 

ma de dectaioneds.pana mejonaft La calidad de la vida de ~V MtembA0.5 
121 

de nodo oolidaxio y couteapondable, 

111 Cf4, Wtlhein, AdmZnitUacilln y. isktmckmanto de gaentamieltQ4 
Rumandé, os.42-43 y Baena Paz, Un nuevo concepto pottttco ta 
gattZeípaCkIneonanitaxia, p. 1 
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La participación es imprescindible para el desarrollo, sin 

participación es imposible transformar a la sociedad. Desde la 

planeación misma del desarrollo se necesita la participación que 

concierne voluntades y esfuerzos, sin consenso amplio se llega 

a la vaguedad. y a - la ausencia en la jerarqula de lós objetivos. 

La participación debe ser una intervención activa e inInte- 
131 

rru=pida de los interesados, sin ella, .resulta ter mito. 

La participación no se produce por arte de magia,. Obedece . 

a -motivaciones y estirmilos inherentes a la naturaleza del ser hu. 

mano. 

Sin información no es posible llegar al conocimiento, sobre 

todo en la- complejidad social y tecnolo§ia de la sociedad raoderna 

Salo la información permite pasar a la terma de conciencia y a la 

adhesión que se requieren para una participación ca:munitaria con- 

ciente y positiva.14) He aqui la trascendencia de la comunicación. 
• 

La tendencia actual se da también hacia la participación cara 

12) SAHOP,..8aevíakío, p. 57 
1.3144efébvre*:Ve £0.ROaal. a lo Wano 	213-214 
14 C(a. VS1ner, Pc cu4e. ea el Coleaío de TmeluleAo4- y,  Valnen Pite-

aentaean del F040 rateanae.Conal de kifi. 
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pcstna, en algunos países ha existido una decisión política ex-
presa de acrecentar la participación campesina y apoyar el desa-

rrollo de sus organizaciones, e inclusive en patees donde no se 
ha hecho explícita esta decisión, tambitn ha aumentado la partí 
cipl¿eión . Una apreciación general nos muestra que la participa-
ción campesina se efectúa por estímulos de origen urbano, cuya•in 

cidencia en el campo se produce "no solamente por la decisión 

explícita de hacer participar al campesino sino, en gran medida, 

por la yuxtaposición de intervenciones.de diferentes entidades e 

condmicas y políticas urbanas, cada una de las cuales tiene =i—
ras particulares; pero que sumadas, constituyen una corriente su-
ficientemente definida como para tipificar nuestro momento históri 

co". No hay una participación con equidad rural-urbana, sino una 

nueva forma de dominación urbana que incluya "más qué aa Partici 

pacido". "Es' decir del relativo eislamiento anterior a una situa 

ción de comunicación en la cual el elemento urbano es el emisor 
,-• 

que señala las condiciónes para la relación y obliga a ella, mien 

tres que el elemento campesino es el receptor que debe cambiar-sus 

actitudes y su comportamiento para *acatar las condiciones nuevas 

en que debe actuar". 

La supuesta participación campesina, per lo que respecta a la 

estructura económica del pais, se reduce a la participación en el . 

consumo de productos urbanos y a la incorporación del campesinado 
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como mano de chra en la industria, ademds,desde Luego, su primero 

y mis importante de estos tres roles, el de productor; donde el 

hombre rural se vuelve una unidad de producci8n y deja de impor-

tar como ente htm►ano. 

Súmese a lo anterior los.eactores políticos: Hay una tenden 

cía actualaincrementar la producción de alimentos, ante la esca 

sez mundial y el crecimiento demográfico. Para ello los pollti-

cos ponen en ejercicio los mecanismowde motivación y coerción 

que tienen a su alcance. Se implanta el crédito supervisado y se 

establecen condiciones cada vez mis precisas yJdetalladas para a.* 

signar tierras, insumos y capitales, así como la prestación de 

servicios de asistencia técnica y de comercializacien. "una. de 

estas condiciones es la de que los campesinos deben adoptar deter 

minadas formas de Organización establecidas mediante leyes o dls._ 

posiciones imperativas"151  

En nuestro beis esto se da con claridad dentro de lo que se 

ha dado en llamar Sistema Alimentario Mexicano, donde se establece 

15) llores, La inveAt¿loactda Aohke.p,p, 1.40 
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(párrafo 69) !la estrategia que hará 'viable la autosuficiencZe alk 

mentaria implica laorganizecten de los campesinos en entidades 

autónomas y multiactivas. Esta es una de las condiciones bási-

cas para su alianza con el Estado y ea la. garantia insustituible 

de protección de sus intereses y de acceso muna vidaimas justa" 

En el párrafo 71, dice a la letra: "Su carácter. multiactivo 

se refiere a la participaci6n activa que las organizaciohes cam-

pesinas deberán tomar en las distintas etapas del proceso . produc 

tivo, desde la programación de la producción y el aprovisionamien 

to de insumos, hasta la comercialización, transformacien indudtrial 

y distribución de los productos. Precisamente con ello se logra-

rá el acceso a un orden superior de organizaci6n o. partiendo de su 

base histórica, el ejido y la comunidad". 

Estas organizaciones deben ser respetadas y reconocidas como 

las interlocutoras validas del ESTADO, con el fin de que se corres 

ponsabilicen en la tarea de lograr la seguridad alimentaria del 

pais (párrafo 72). 

Se'plantea que ésta nueva forma de organización se sustentará 

y expresarlpoliticamnete a través de las organizaciones campesinas 

existentes, aprovechando su experiencia politica y su ascendencia 
16) 

en las zonas rurales (párrafo 77 y 78) 
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De nuevo se presenta el concepto de participacift de manera 

distorsionada, Cuando el vocablo se ubica desde la perspectiva 

de la clase campesina, es. cuando "participación campesina signifi 

ca asumir y Controlar aquello que de derecho es suyo" 17)  

La participación campesina no es de ningún& numera una con-

cesi6n del Estado o de los:técntcos, encondici6nfundamental pa 

ra el proceso de desarrollo. 

La participación estás Intimamente relacionada con: la trans-
formaci8n radical de las relaciones sociales de producci6nr la 

toma o transferencia de poder de decisión a las mayorías naciona* 

les y con.el cambio institucional e ideológico,1111  

Desafortunadamente, los comuniali:dorea f nentes gubernamentales 
y privadoS han manejado la participación-colmo propuesta o impoSi•-

ci6n para adOptar innovaciones, cambiar sus actitudes y cambiar 

su comportamiento. 

*. Estos agentes comunicadores son introducidos al campo per 
• 

decisión de. las empresas urbanas o de los directivos políticos sin 

16). SAM, VeAaítIn abhevinda ppsp%  24.49 	• 
n. Pinto Yftyl4tigacián 	cONLW.U4c4n, P113 

nata op.14X, p, 
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que los campesinos hayan solicitado, n*J.7 hzyan tenido posibilidad 

de opinar al respecto. 

Ast,tenemos una gran cantidad de agentes que responde a di- 

versos objetivos de acuerdo a las instituciones- a que pertenecanl 

a, La empresa urbana con miras a lograr que el campo 

la abastezca de insumos adecuadamente, y al Estado 

con miras a mejorar la producción acrara del pala 

ponen en el campo: 

-investigadores sobre cantidad, calidad y regularidad de la pro- 

ucción agraria y sobre técnicas que emplean 'i es campesinos 

- Agentes de asistencia técnica 

-mentes de crddito dotados de capital para su. función 

cantes de acopio y de comercialización de productos agrarios, 

dotados de infraestructura y equipo 

-rygentea de abasteCimiento de insumo:: para la producción agraria, 

dotados de infraestructura y stocks 

-Promotores de organizaciones campesinas de comercialización 

b. La empresa urbana con mirase vender a los campesinos 

máquinas y otros Productos que son utisl±zables -Jamo 

insumos para la agricultura..pone en el campo: 

-'investigadores sobre la tecnología que aplican los campesinos V 

las innovaciones que se podrían introducir.. 

-Agentes propagandistas y distribuidores 
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-Servicios de ventas al contado, y a =Mito 

Agentes de asistencia técnica ylmantentmienIop  dotados de equiT. 

pos para motivar CIAPAGttAF Y AWOOOter y de stocks de repuestos. 

-Promotores de organizadores de compradores 

c. L. empreza ~Ana cmx 21-twas d ~der. loar bienes 

finales de const= v loe  my lotos qua e114,1 

produce a los campesinos, y al Pst4dOp Can mi-- 

ras a mejorar el nivel.de -vida da loz camipesi- 

nos, ponen en el campo: 

-InveSticadores sobre hábitos de conaumP, capacidad adquaitiva 

y demanda efectiva y potenctal de los. campesinos, 

-Establecimientos y agentes,  vendedores de bienes _Anales de con- 

sumo y servicios 

-El Estado pone agentes que orienten el consuso, La empresa hace 

propaganda de sus productos mediante los .-medios de comunicacon 

colectiva. 

.Además el astado, pone servicios pdblicOs (salud, educación, 

vivienda, alimentación, etc;) y pone promotores de organizaciones 

de consumidores Celpecialmente coperativas de consumbl. 

d. El Estado, cuando quiere hacer reforma agraria, 

pone en el campo: 

-Investpgadores sobre propiedad tenencia y explotación de la tie- 
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narco seleccicne una coman .dad eptrqtégica, levanta mAterial 

bliográfico sobre la realidad pasada y presente de a cOMPTI*dacli  

efectda un reconocimiento del urea y realiza un inventarió de otr 

scrvaciones iniciales. Con esta preparación, el eouipo procede 

a organizar CSIrculos de Investigación, compuestos por grupos homo •  

Icos de la. comunidad, de unos 15 miembros cada unol A estos 

qrumos son presentados "estímulos no estructurados" que ccyjiglIquell 

de manera simple situaciones existentes típicas de la co unidad.. 

Dichos códigos pueden ser visuales Caarteles, slides, dibujosl: ap 

ditivos (canciones, relatos, lecturas' o andioVisnales Coopicdra,-

nas, filmas de corto metraje, etc.I. A estos e.sttnulos ips grtpzs 

reaccionan, realizando. mediante la discusión una investigación que 

permite identificar los temas predominnates, los problemas, las 

cretas lingtiísticae, etc., de la comunidad. 

En el momento de temattl::acidn se organiza el universo temati-

co previamente descubierto y se lo transforma en una programación 

pedagógica de cdncientízacan. El equipó joiltid±stIpUnarIc ayuda 

a la comunidad, mediante la discusión, a penetrar la "niebla J4 , 

gica" impuesta por la tradición y las clases dominantes, para lle-

gar a concepciones más científicas dé la realidad. Este es el mo-
mento de estimular el desarrollo de la conciencia critica y del 

afán libertador. 
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. 	' • 	. - 

Finalmente durante el momento ioAsh/emItZtold94 se orienta la 

dtecustón-  !lacta la elaboracten de Iftoyectsa- de dectOn pasa 4e40,e, 

Vt4 mottemta-dvent¿doe 04 Z eme4P044,ahora que ya conocen su 
posición estructural y su itotenotal de .solución. 

En evidente que la investigad temáttca.no puede apocarse 

a  "Alquler Pdaltc° nt' In cualquler Pala» . cuutlsea, ~do un ip'ro.- 
bleme. tnvestigable. deOtdir parivque circunstanctes 

• 201. 
cien Temáttca resulta un.mátodódttl. 

• Por su parte, Joao Bosco enumera-lo que Budd L, Ball, inves 

tigador del Consejo Internacional para:  la Educación de Adulto 

llame principios de knvest¿ocatds pattZe4gnte: 

1. Los medios de investigación tienen .implicaciones ideológicaa, 
2. Un proceso de investigación deberte traer algOn beneftcto di, 

recto e Inmediato a una comunidad, no servir simplemente co base 

para un articulo. 

3. Un proceso de investigación deberte envolver la comunidad o la 
población durante todo el proceso, desde la formulación del pro 
• 

201- 14111, Oil; Lit, 0, 21 .  
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• blema hasta la discusión de cómo buscar, soluciones y cómo inter- 

pretar los datos.. 

4. si el objeto de una investigación es el cambio, entonces el 

quipo investigador debería estar constituido por representantes 

de todos los elementos de la situaciónpue tienen alguna influen 

cia en este:cambio, 

5. El proceso investigativo debería ser visto como parte de una 

experiencia educacional total, que sirve para establecer las nece-

sidades de la comunidad y .favorecer la toma de conciencia y com-

promiso dentro de la comunidad. 

6. El proceso debinvestigación debe ser visto como un proceso - 

dialéctico, un diálogo a través del tiempo y no como una notocra ,  

fía estática de un punto en el tiempo. 

7. El objeto del proceso de investigación, como el objeto del pro 

beso educacional,da)ería ser la liberación del potencial creativo 

humano y de la movilización de los recursos para la solución de 

los problemas sociales, 

Hablar de "comunidad" resulta complejo. Para Hall,e1 tórmi-

no comunidad incluye a todos los individuos que comparten una 

misma área geográfica independientemente de su posición de clase, 

Coincidimos con Pinto, cuando dice "Para nosotros la "comunidad" 

implica intereses comunes, objetivos comunes y acción común o 

conjunta. Esto no es posible cuando los que viven en una comuni_ 
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ciad detecwinada entán en posiciones de,elar:e (111:tintas. 

El técnico pertenece a un grupo social, que por no estar vín 

culado directamente con el proceso productivo, sufre una contra-

dicción de clase. "es posible aue su origen de clase estc"! enrai 

zaclo en la clase trabajadora, pero su ideología de clase, por el 

mismo proceso educacional cue-  ha sufrido, este con otra clase_ Es 

ta especie de esquizofrenia social tiene, como toda contradicción, 

unz ventaja: la ventaja de la opción. El puede optar por ponerse 

al servicio entero de la clase trabajadora. Esta opción lo pernil 

Le 	tawbi-l.n poner al sarvicio 
	

la 
	

4 1, ••• ••• •-• 4 /A 	 C•rl 

conocimiento técnico para la transformación que reauiere el desa- 

rrollo. 

"Si el investigador quiere ir más adelante. Si ciuiere hacer 

un trabajo científico de investigación que sirva a la aiansfolma 

ojón de la sociedad, no le queda otra alternativa sino adoptar 

la posición de la clase trabajadora, clase que objetivamente está 

interesada en la transfonnacin de la sociedad. Esta opción, a-

demás de ideológica, es también una opción metodológica". 

En la investigación social participante se parte d( 	princi- 

pio de la interdisciplinariedad: el equipo investigador se consti 

tuyo con LITI grupo do personas distintas (no necesariamente profe 
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sionalon) que puedan a través do una preparación teórica previa, 

actuar tanto teórica cuanto metolÓgicamente,,de manera coherente. 

A este grupo tendrán que incoporarse necesariamente elementos de 

la comunidad_trabajadora. 

El proceso de investigación acción se da en tres momentos: 

A. Un momento investigativo, donde se da énfasis 

a dos cosas: 	1. La recolección y sistematiza 

ción de información sobre diferentes áreas de 

la actividad social, con énfasis sobre el pro-

ceso productivo de dicha comunidad y 2. La in 

vestigación y reflexión que la comunidad hace de 

esta problemática, transformada en temática. 

Esta segunda fase sirva a dos propósitos: confrontar la in-

formación recogida con la corunidad para ampliarla y sobre todo 

para captar el grado de percepción que la comunidad tiene de 

su realidad social. Es en este momento investigativo que se da 

énfasis y se aplican técnicas propias de la investigación lingUis 

tica, antropológica y semiológica. Se busca captar el lenguaje 

de la comunidad:campesina, el complejo sistema de signos verbales 

y de conducta, para dar una base real comunicativa al diálogo. El 

registro de ln discusión que la comunidad hace de su problemáti-

ca, permite descubrir términos nuevos, connotaciones distintas de 

-un mismo significado, estructura de pensamiento concreto y su 16-

gica, etc. 
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ljern tambi6n permite a la comunidad extroyectar su ideología, 

es decir, la manera cómo representa la comunidad las condiciones 

concretas de su existencia. Este nivel de percepción de la como 

nidal os muy importante para cualquier tipo de trabajo que se 

quiera realizar con ella. 

Durante este momento investiqativo (asl.como en los otros 

momentos también) el grupo investigativo participa directamente 

en las horas productivas de la comunidad campesina y otras acti-

vidades sociales, reuniones de grupo, mercados, fiestas etc. Las 

técnicas antropológicas de la investigación participante son uti 

lizadas también. 

Después que el material recogido (relativo a los procesos ob 

jetivos y a la percepción de la comunidad) es sitematizado, se 

pasa a un segundo momento de investigación que llamamos: 

"Tematizacióni! 

Este momento tiene dos fases Importantes:la de an5lisis teó-

rico, que está orientado a conformar un cuadro teórico- concreta 

de las condiciones concretas de la comunidad, de los procesos y 

las relaciones objetivas que se dan en ella, ron el auxilio de la 

toorTa social. La segunda fase consiste en comparar este cuadro 
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con la percepción de la comunidad para detectar los vacíos en la 

percepción, las distorsiones introducidas por la ideología clorai*, 

nante y sacar de esta comparación upa temática relevante para la 

comunidad, la cual consistirá en un programa elaborado Pedagógi,  

camente que envuelve a la comunidad en un tercer momento, median 

te la utilización dé cIrculos de estudios, 

Programación 

Este momento tiene también dos fases principales:loelevar a 

través de la discusión del grupo su nivel de .; excepción hasta el 

máximo dentro de sus condiciones objetivas, para 112gar a una 

acción conjunta de ellos sobre áu realidad. 

Esta acción se puede expresar de diferentes modos: Un progra 

ma educacional, un proyecto de desarrollp,la creación de una or-

ganización para la defensa de sus intereses, etc, 

En este momento, el aporte técnico es importante; crear condi 

ciones para que la acción programada tenga el máximo de garantías 

de éxito, y que movilice los recursos de la comunidad en lo posi-

ble. 

En todo este proceso de investigación se busca establecer un 
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modelo distinto de comunicación: el tncnico al asumir la óptica 

de los intereses de clase campesina se despoja de sus intereses 

individuales y de clase. El se pone al servicio de la comunidad 

trabajadora, a la cual aporta sus conocimientos. Pero busca, a 

través de la participación en las condiciones concretas de exis 

tencia de la comunidad trabajadora, adquirir la capacidad de co-

municarse con ellos mediante sus formas propias de expresión y 

su lenguaje. Sin embargo, mediante técnicas de dinámica de gru_.  

po, se busca también elevar la capacidad de la población en el 

sentido o de una mejor comprensión de la realidad socioeconómica, 

mediante la abstracción y la generalización 	En este preceso, 

el técnico, lleva también de manera pedagógica a la comunidad tra 

bajadora un conjunto de elementos teóricos y técnicos que faci-

litan la lucha campesina en la defensa de sus intereses. 

Toda lucha imnlica una relación entre polos opuestos, y la 

comprensión adecuada de los mensajes emitidos por el otro polo 

de la comunicación esencial. 

Los cbst5calos aue se c,::pusicron con anlerioridad erlipi(-!2411 

sor removidos. Por medio del estudio del lenguaje campesino y 

de su forma concreta de pensamiento, el técnico se hace capaz de 

entender los mensajes emitidos por la comunidad trabajadora. Me-

diante acciones pedagógicas él tambirm modifica la capacidad re-

flexiva del grupo y aporta conocimientos que sirven para mejorar 
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su lucha, facilitando al campasino entender sus mensacs, Esta 

adopción de la óptica campesina y por la participación en las con 

diciones concretas de su existencia (sobre todo su trabajo colec-

tivo) permite que el técnicoinicie un proceso de autocrítica ideo 

lógica que lo compromete con el proceso de liberación hacia el de 

sarrollo. 

A través de acciones concretas (proyectos) factibles y prác-

ticas se deilmestra la posibilidad de la transformación de la so-, 

ciedad y se influye también me]. proceso de—desarrollo".21 

Si esta metodología es exitosa, dice Pinto -y sus experien-

cias parecen indicar que es eficaz-ella culminará en un proceso de 

organización campesina, que definitivamente creará condiciones pa-

ra un auténtico desa.rrollo, transformando las fuerzas productivas 

de la sociedad, mediante la tecnología, pero también, cambiando" 

radicalmente las relaciones de poder imperantes por las cuales un 

número tan grande de campesinos abandona los campos para integrar 

los cinturones de miseria alrededor de las ciudades, donde sus po-

sibilidades de desarrollo se vuelven atan más problemáticas.22) 

21) Pinto, Invu,tígacíln en.„ pp. 21-29 
22) Ibídem 
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,..CON EL DESARROLLO DE LA CONCIEN- 

"JCIAL, EL PUEBLO TIENE rLA POS'- 
, 

BILIDAD DE GENERAR SU PROPIA COWJNI- 

CACIóN.,.." 

(FONSECA Y SALAS) 
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La participación es uno de los conceptos que durante mucho 

tiempo va a permanecer en boga, sin embargo, este concepto impli 

ca una verdadera revolución en las conciencias. Para Que exista 

una movilización sociaL, y una participación es necesario encon-7 

trar caminos para implementarla, ésta no puede darse lnicamente 

a solicitud de los políticos, de los funcionarios o del gobierno. 

Uno de los caminos que consideramos de mayor viabilidad es 

el de la comunicación interpersonal y la comunicación grupal, de 

bido a que la comunicación interpersonal e integrupal es el re-

curso más apropiado a la naturaleza del hombre como ente social 

y como persona. Consideramos queda comunicación colectiva/ por 

las, características propias del sistema capitalista,forma parte 

de la expresión de la clase en el poder. Por esto, pensamos que 

en la comunicación interpersonal e intergrupal está la clave del 

éxito para lograr una auténtica participación comunitaria, La-

mentablemente estas formas de comunicación han sido descuidadas 

y hasta olvidadas en las escuelas de Comunicación y por los teó-

ricos de esta disciplina. Sin embargo, la necesidad de comunica 

ción interpersonal y grupal en el ámbito rural, poco a poco está 

imponiendo su estudio científico y sistemático como una vía de 

solución ante la impotencia de los gobiernos en la solución.  de 
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una problemática nacional cada vez más compleja, 

Es importante tener presente que "el desarrollo de los medios 

de información de masas y de las tecnologías perfeccionadas en ma 

teria de comunicación no debe menoscabar la importancia que siguen 

teniendo los medios de comunicación tradicional y la comunicación 

- interpersonal en todas las sociedades. Es cierto que, en muchas 

situaciones, existe una interrelación de los medios de comunica-

ción modernos y los tradicionales.. Unas mezclas cuyos elementos 

se completen pueden producir resultados interesantes, ,Así pues, 

en v',z 
	1^c me ros 1.1n r"omlini*r.nr,ii;n 

en particular debido al público al que tienen acceso, est;5n en 

condiciones'de constituir un complem7nto y un respaldo a los me-

dios de comunicación tradicionales. 

"Habría que proteger y fomentar la comunicación interpersonal 

y la tradicional, no solamente por su valor propio sino también 

por que contribuye a corregir ciertas tend2ncias lamentables, por 

ejemplo, las que limitan las actividades de comunicación a los pro 

fesionales, exageran la información a expensas del debatu, o in-

troducen innovaciones técnicas simplemente porque son modernas, 
23) 

sin tomar en consideración su utilidad para la sociedad". 

23) UNESCO, Un Soft,  mande, voceó mCiftipCe.s, p. 362 
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Ha sido demostrado que el efecto "de bola de nieve" en las 

tasas de adopción de prácticas agrícolas es esencialmente el pro-

ducto de comunicación interpersonal e influencia, y no principal 

mente al efecto de la iniormación que viene de fuera. 

El problema de la comunicación interpersonal y su influen-

cia es principalmente el de activar los canales de comunicación 

interpersonal e influir sobre los que va existen y facilitar'la 

velocidad a la que trabajan. 24) 

Los grupos sociales estructuran los patrones de comunicación 

y la adopción de prácticas agrícolas. Los grupos sociales como la 

familia y grupos de parentesco, grupos locales y tal vez algunos 

grupos sociales formales tienen una primordial. importancia en el 

comportamiento de adopción de innovaciones. 

La formación de grupos sociales provee: 

1. Canales de comunicación ya establecidos 

2. Mecanismos que se relacionan directa o indirectamente con la 

aceptación en los diversos tipos de cambios propuestos y a ]as 

definiciones de qué debe y no debe hacerse en esta relación. 

3. Mecanismos para llevar a cabo premios y penas, para tomar la 

24) Lionberger, Inve4stipacan,„pp, 62 

-1f41'9.r 
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influencia de figuras con poder y el potencial comunicativo de 

los comunicadores clave. 

4. Mecanismos de compromiso de los agregados en pro o contra de 

los cambios propuestos con otros mecanismos para promover canfor 

midad. 

"Desde el punto de vista de la investigación, hay primero la 

necesidad de conocer acerca de lasestructuras de grupo que exis-

ten,quién pertenece a ellas, en favor de aué (normas) están en 

términos de los cambios propuestos; en segundo lugar, cómo ope-

ran los patrones de comunicación y de ejercicio de influencia den 

tro y a través de las líneas del grupo, y tercero, en qué lugar 

de grupos existen y con referencia a quién " 25)  

Resultados de varios estudios ilustran lo dicho anteriormen-

te." Se.ha observado que la gente mira más arriba en la escala 

de competencia de fuentes personales de información en localda-

des con altas tasas de adopción que en las localidades con tasas 

bajas, que los cliques sociales facilitan la comunicación de la 

información dentro del grupo y que tienden a restringirla a tra-

vés de las lineas del "clique" (términos de la Sociometría usado 

para designar grupos) que las vecindades (grupos locales) tienen 

una influencia localizante en los patrones de búsqueda de informa 

25) ibídem, p. 67 
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ción interpersonal que las normas del grupo influyen en la sobre 

imposición funcional de la comunicación con la legitimación y la 

innovación; que ].os antecedentes culturales y las normas pueden 

impedir o reforzar la adopción de mucosS.  prácticas agrícola:;; 

que los valores de la familia influyen en el comportamiento de 

adpción de varias maneras, y que las adopciones ocurren por gru 

pos, por lo menos en .áIgunos tipos de prácticas.
26) 

Lionberger ha intentado determinar cómo grupos de compadraz • 

go o amistad afectan la trasmisión de inforación agrícola. La 

interrogante principal en grupos tradicional, es. de si esos pe-

queños grupos existen en forma separada de los grupos del poblado 

y parentesco. El pequeño grupo.o clique está basado sobre interés 

comen antes que sobre residencia adyacente o vecindad o sobre la 

zos familiares. El pequeño o grupo de amistad se ha encontrado 

que es más efectivo en la trasmisión de información agrIcola én 

una sociedad sin clases, o de clases abiertas. Surge la interro 

gante de si este es el caso en aquellas sociedades donde la clase 

y el parentesco son más rígidos. 

El tipo del/deres o personas influyentes depende de los ti-

pos de grupos y la estructura social. A qué grado está centrali-

iado el liderazgo en el parentesco, pequeño grupo o localidad, y 

26) ibidem 



365 

Can qué grado este sigue otros modelos o patronos, Algunos estu-

dios en Estados Unidos han demostrado que las que las comunica-

ciones de fuentes externas están diseminadas dentro de los grupos 

como un proceso continuo. Hay un grupo reducido de personas quie 

nes tienen un amplio grado dé influencia y contacto; otros influ- 

. yen a otro grupo menor hacia abajo, hacia la persona que pasa so-

lamente la información o solamente otra persona. El grado en el 

cual la influencia está centralizada o difundida es de mayor im-

portancia para conocer Qué tipo de programa de Comunicación de-

berá desarrollarse. 

Los grupos y las relaciones pueden clasificarse de acuerdo 

con el grado al cual estas actúan o realizan funciones instrumen 

tativas o integrativas, la homogeneidad de los miembros,• tal vez 

si ellos se localicen en forma intermedia en las clases, paren-

tesco linderos locales y el tamaño de loS grupos. Si tal vez los 

grupos están Qrientados hacia metas específicas o están basados 

en amistad, parentesco, influirán en su utilidad en la comunica-7 

ción de información, El grado en que ellos pasan a través de las 

lineas entre Clases, facciones y otras barreras también afectan 
27) 

el grado de su influencia, 

27) Wilhening, "La selección... p. 18 
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A. LIDEPAZGO 

En primera instancia es la comunicación intcrpersonal la que 

fundamenta a la comunicación grupal, ahora bien si pretendemos 

lograr la participación de los grupos en los procesos comunica-

tivos es necesario analizar el papel que desempeñan los comunica 

dores conocidos comúnmente como líderes. Como ya se apuntó, den 

tro de una estructura de grupo existen individuos gue por sus ca 

racterísitcas personales tienen una marcada influencia en su co-

munidad, por lo que resulta interesante tener un panorama de lo 

aue es el liderazgo para lograr la implementación do una parti, 

cipación comunitaria. 

Existen técnicas determin.a3as llamadas sociométicas, para 

detectar a los líderes. El rumano Jacob L. Moreno, mediante la 

Sociometría ha implantado tests y matrices sociométricas para i-

dentificarlos, que son empleados en la Educación, en la Sociolo-

gía y en la Comunicación. 

Raúl El izondo, quien ha trabajado en extensión agrícola en 

México dice en un trabajo sobre los líderes: 

"El descubrimiento y desarrollo de los líderes sieml)rc. ha 

preocupado a educadores y otras personas que trabajan en distintas 
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actividades de], desarrollo social, 

"El liderazgo acertado depende en mucho del conocimidnto'que 

se tenga de los problemas y de soluciones pbsibles,' Debe ser 

investigado más de lo que actualmente se conoce. Un mequetrefe 

inteligente puede manipular a las personas en provecho propio y 

conducirlas al desastre, Un individuo estúpido y de carácter fir- 

me, con la mejor de las intenciones podría llevar al grupo a la 

ruina. 

Es importante-trabajar con líderes o promotores por las si-

guientes razones: 

1., Los líderes naturales ayudan a que su programa se amplíe 

2. Las familiaS rurales aceptaran más rápidamente nuevas prác 
•••••• 

ticas, cuando observen que sus líderes ya las han aceptado 

3. Cuando el extensionista es removido de su zona, el progra 

ma en ejecución sufre mínima interrupción. 

4. El trabajo a través de líderes, cumple con el principio .de 

extensión "ayudar a la gente a que se ayude a sí misma". 

Pigora y Tead conceptúan al liderazgo como: "El proceso para 

obtener la cooperación en el trabajo de un grupo con una finalidad 

aceptada como deseable" .En la revista Extensión de las Américas 

(vol. IV, 1959) el concepto de liderazgo se define como: "Activi- 
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dad encaminada a conseguir ~2 las personas cooperen en la rea1i-

zaci6n do determinados objetivos. Medio de desarrollar los recur 

sos biplanos y obtener de las personas su apoyo para la realizaci6n 

de las motas del grupo. El grupo asume la iniciativa para que 

sus miembros realicen sus objetivos, siendo siempre necesario las . 

relaciones individuales de los miembros del grupo". 

En el libro Lacte,s y 1.ide:LAzIjo en el medío /twuzl. de Deci:o 

Lodvizeieski, cit,poE,Elizondo,encontramos el siguiente concepto: 

Liderazgo es el. proceso por el cual ciertos individuos, son 

capaces de hacer cambiar nuestras actitudes y nuestros valores 

a través de la influencia de su personalidad. 

Conforme a la opinien general, podemos apreciar eue exister 

por lo menos dos elementos en el término de liderazgo. 

El primero es la capacidad, rango o prominencia que posee el 

líder. El líder es un elemento que sobrcs'ale del grupo, que po-

see alguna cualidad o característica en grado fuera de lo común. 

Eso puede ser debido a conocimientos, habilidades o aptitudes su 

periores, como cierto tipo de posiciones y bienes económicos.. 

Es posible que surjan también de otras acciones que haya he- 
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cho o realizado, en primer lugar, mejor que otros. El otro ele--

mento es influencia. Un líder debe dirigir a alguien, influir 

en los demás de manera excepcional para que. actúen, piensen o 

sientan. 

En ultimo análisis, estos dos elementos son lo .mismo, pues 

la influencia resulta de una cualidad poco conocida, el poder de 

expresión, la posesión de riqueza, la fuerza de su personalidad 

o alguna característica personal fuera de lo coman: todo ello ca 

racteriza la individualidad del líder. 

Un líder deberá mantenerse fiel a sus principios, con entera 

confianza y no cambiar de opinión al conversar con cada persona 

o a la menor presión: 

"Es preciso gue percibamos que sus opiniones sean sinceras, 

que sea honesto para con sus propias convicciones y que no sea fines 

table. Si creyera una cosa el lunes, podremos tener la certeza que 

el miércoles ha de haberse mantenido firme en ese particular, sus 

juicios no deben ser opiniones fragmentarias de problemas aisla- 

dos, sino resultar una actitud total y amplia tocante a las rela- 
28 

ciones mutuas entre los hombres". 

28) Elizondo, El lidehazgo, pp. 12-13 
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El liderazgo es una peculiaridad de los grupos humanos de 

cualquier. origen y de cualquier medio ecológico. Siendo el lide 

razgo un proceso natural,-no puede ser suprimido. En cambio, si 

puede ser dirigido y utilizado. El liderazgo puede ser útil o 

nocivo, el liderazgo no posee nada en si mismo que le asegure 

su valor. 

El liderazgo resulta en 'parte de cualidades poseídas por 

ciertos individuos y también de estímulos u oportunidades socia-

les. La características de los líderes son hereditarias y adqui 

ridas. 

La herencia representa un conjunto de características gené 

ticas de las personas. Sin embargo, algunos de estos caracteres 

humanos pueden ser modificados por el medio. El liderazgo varía 

con las condiciones ecológicas. La manera particular por la cual 

este proceso se manifiesta depende también de las condiciones 
• 

del medio. 

Los atributos esenciales del liderazgo son posibles de edu-

car y se pueden desarrollar hasta cierto punto. Las cualidades 

generales que condicionan el liderazgo, en gran parte debidas a 

la herencia pueden ser modificadas por la educación. 

De aquí que, sin determinar las condiciones sociales y cior- 
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tos est5mulos, nn se podrán revelar los líderes (!il potencia. 

No basta que sólo haya libertad para el ejercicio del lide-

razgo, es preciso que también exista el estímulo que lo produzca 

y que se dé expresión a los individuos capaces de ejercerlo. 

"Existen dos procedimientos totalmente diferentes por los 

cuales la influencia es consciente o inconscientemente ejercida. 

Uno consiste en el mando o dominio que, en su expresión extrema 
29) 

se revela en despotismo. El otro es el liderazgo democrático". 

El mando se empeda en obtener una acción determinada que el 

jefe desea asegurar. 

El liderazgo se interesa poruue las personas puedan ser lle 

varias a trabajar en conjunto para beneficio de un fin común, efi 

cazrnente con felicidad y armoní, 

Los jefes dirigen organizaciones y, de ese modo,subordinan a 

los individuos a fines organizados. 

29) ib. 
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Así, tenemos las siguientes comparaciones entre el jefe y 

el líder; 

Un jefe ordena a. sus hombres 	Un líder los dirige 

Un jefe ejerce autoridad 	Un líder obtiene la buena 

voluntad 

Un jefe inspira temor 	Un líder inspira entusiasmo 

Un jefe dice: yo 	 Un líder dic : nosotros 

Un jefe señala las tareas 	Un líder actúa y da ejemplo 

de cómo hacerlo 

Un jefe señala las faltas 	Un líder enseña a enmendar 

las 

Un jefe dice: lleguen a tiempo 	Un líder llega con anticipa 

ción 

Un jefe sabe cómo se hace 	Un líder muestra cómo se ha 

ce 

Un jefe obliga al trabajo 	Un líder hace del trabajo 

una tarea grata 

Un jefe dice: vayan . 	Un líder dice; vamos 

El liderazgo democrático presenta las siguientes caracterís 

ticas: 

a. El líder es un miembro del grupo 

b. 14 función del líder puede pasar de uno a otro miembro 

del grupo. 

c. La habilidad del liderazgo puede ser desarrollada y mejo-

rada mediante la experiencia, el entrenamiento y la prác 
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tica. 

d. El buen liderazgo es flexible, en virtud de que aquello 

que es bueno en una situación, no puede serlo en otra. 

e. Existen unas características personales que son ventajo-

sas para la función del liderazgo. Entre estas se pueden 

citar: buen juicio, decisión,entusiasro,habilidad para des 

portar el interés en las personas y para sus problemas, 

tacto, sentido del humor e inteligencia. 

Los líderes son. indispensables y valiosos al influfr en un 

grupo a conservar los valores ya descubiertos, impidiendo volver 

a una etapa inferior, ayudando a conservarlas ideas y a mantener 

los patrones que demuestran su validez y a no aceptar cualquier 

nueva idea y patrón indeseable. 

Las funciones del liderazgo consisten en actividades como 

las siguientes: 

-Ayudar al. grupo a identificar sus necesidades. 

-Establecer los objetivos del grupo 

-Estimula' al glupo hasta lograr los objetivos 

-Fomentar y mejorar las relaciones de los miembros dentro 

y fuera del grupo 

-Fairmtar la cohesión del grupo 

-Asegurar los recursos que el grupo pueda utilizar 
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Se puede decir que todos los individuos en algún momento son 

líderes. El concepto de que los líderes "nacen y no se hacen" es 

sólo verdad a medias, todas las personas son líderes en algún sec 

tor y cada líder es forzosamente un seguidor. 	De hecho, "lide- 

rear" es seguir y son elementos indispensables en la calidad del 

ciudadano. Los líderes no lo .son en todo evento u ocasión; el 

propio desarrollo de su liderazgo en un campo de actividad pe-

mite colocar algunas peYsonas bajo la gestación de otras, qué los 

lideran en otras actividades. La capacidad de liderear y de es-

coger líderes, es parte integrante del mismo proceso. 

Algunos estudios sobre líderes han llevado a la siguiente 

conclusión: 

a. Los líderes de todos los grupos se distinguen por: 

-un alto grado de ambición o deseo de sobresalir. 

-la creencia en sus propios poderes 

-su inteligencia 

-los trabajos ejecutados en los sectores de intereses especiales 

b. En grado un poco inferior sobresalen por: 

-su fuerza, rapidez y profundidad de discernimiento 

-la intensidad y amplitud de la influencia que ejercen 

Aun cuando los líderes, como los demás seres humanos, desa- 

. flan cualquier clasificación en tipos distintos, podemos, para efcc 
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tos de estudio reconocer tres tipos: 

a.•líderes que entran en contacto con las personas. Que influen 

cian más o menos con el trato personal. Su característica no es 

tanto la originalidad y contribución que puedan traer, sino más 

bien la influencia que tienen sobre los otros por el contacto per 

sonal. Tale's son los políticos, profesores, etc. 

b. Líderes creadores. AqUellos que crean valores, hacen des 

cubrimientos, elaboran nuevas ideas, encuentran verdades nuevas. 

Puede que no tengan muchos contactos con otras personas, y tal 

vez no ejercen cierta influencia personal. Entre .estos se hallan 

los investigadores, exploradores, inventores, que llevan adelante 

los límites del conocimiento humano. 'S.on esenciales al progreso, 

su acción .es profunda en toda la historia de la humanidad. 

c. Músicos, artistas y escritores. La influencia de estos 11 

deres no deriva tanto del trato con las personas. Crean valores nue 

vos a través de sus producciones y nueden infltienciar a otros a 

que acepten o conserven valores ya existentes. 

Los líderes en cuanto al origen de la influencia que ejercen 

se pueden clasificar en: 

a. Naturales. Son aquellos que por sus cualidades ejercen una 

influencia constructiva en la vida de un grupo cualquiera o una 

comunidad, y son capaces de coordinar los intereses y orientarlos 

a una acción común. No implica necesariamente la idea de una fuer 
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te personalidad, ni de alguien que se destaque demasiado del gru 

po como más inteligente en su medio familiar, en el trabajo o en 

su medio asociativo. Además, una persona puede- ser un líder en 

un grupo dentro de ciertas actividades, y no serlo en otro grupo, 

con diferentes actividades. 

b. Institucional. También llamado funcional. Es aquél que 

en función al cargo de una institución dirige las c:ctividades de 

un grupo, o de ciertos aspectos de la vida de una comunidad, y 

goza de cierto prestigio social. Dentro de un tipo de vida so-

cial organizada es indispensable esta' clase de líder en los más 

variados sectores de la actividad humana. El ejercicio de este 

liderazgo nunca será, ni pretende ser exclusivo suprimiendo la 

actuación de los líderes naturales o de los representantes espónta 

ricos de grupos naturales. 

En cuanto a la forma de liderear o ejercer el poder, el lí-

der se clasifica en: 

a. Autocrático o autoritario. Es el tipo clásico del dicta 

dor, jefe político o "cacique", o sea aquél que en vez de escu-

char y recibir del grupo sugerencias, lo transforma en medio se-

guidor de sus ideas y ejecutor de sus planes. Anula los copera_ 

dores y da prestigio a los cumplidores del orden puesto que sin 

ellos no podría sostenerse en el poder. 

b. Paternalista. Es quien absorbe las iniciativas, trata a 
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• Jos companeros como hijos y no confía en la capacidad de ellos para 

deliberar o tomar iniciativas. NO favorece al crecimiento del gnu . 

p0. 

c. Demagogo o manipulador. Aquél que manifiesta influencia y 

busca un aprovechamiento utilitarista e inmediato de personas y 

grupos3in preocuparse del progreso individual de sus miembros y 

la propia acción del grupo. 

d. Democrático. Es el auténtico líder. Es el líder funcio-

nal. Es parte del grupo y se desenvuelve con el grupo, es el mas 

capaz do coordinar la acción de los miembros del. grupo, es ouél 

nue se identifica con los ideales y propósitos del grupo, tiene 

mas habilidad para promover la reflexión,' la deliberación, la 

acción en comen, de manera constructiva y que inspira confianza 

a sus compañeros en le-desempeño de sus tareas. Es quien promue-

ve la participación activa, quien propicia el surgiMiento de o-

tros líderes y los ayuda a desenvolverse en el ejercicio del li-

derazgo y es quien sabe repartir tareas y responsabilidades. 

Por la naturaleza de sus relaciones podemos clasificar a los 

líderes en; 

-líderes formales, Son quienes dirigce los grupos formales. Sus 

relaciones se rigen por reglas escritas. El derecho'de regular la 

conducta de otros proviene de la posición que ocupan, o lo que es 

lo mismo, tienen autoridad corno el presidente municipal, el comisa 
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ciado ejidal, el maestro de la escuela y el cura del lugar. 

-Líderes informales. Dirigen a grupos informales. No hay re-

glas escritas que regulen sus relaciones con el grupo. Algunos 

soció l ogos consideran que sólo existen líderes informales, según 

ellos porque los líderes forMales no tienen seguidores y se les 

• .obedece por ejercer la autoridad. No hay que olvidar que un líder 

puede ser al mismo tiempo formal e informal. También debe recor 

darse, qu& en ocasiones es más fácil llegar a líderes informales 

a través de los formales. 

En cuanto a la calidad de la influencia los líderes se clasi-

fican en : 

a. Positivos, útiles o buenos. Cuando .contribuyen a elevar el 

progreso del grupo•y a la realización de los objetivos socialrnen_  

te deseables que satisfacen al individuo. 

b. Negativos, nocivos o malos. Cuando son perjudiciales,reaccio-

narios o activamente destructores. Evitan transformaciones uti-

les, conservan la rutina perjudicial y no hacen ciertas acciones 

necesarias al bien coman o individual. 

Aun cuando hay qUien considera que la formación de líderes de-

bería empezar en la educación primaria, ya que es en los primeros 

años de vida cuando mejor los rasgos básicos de la personalidad y 

se va moldeando el carácter, la realidad es que es necesario recu 

rrir a otros procedimiento: para descubrir a los líderes. 
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Para el trabajo de ].os extensionistas, Elizondo establece al 

gunas constantes necesarias en el ejercicio del liderazgo a sa- 

be r: 

a. Habilidad para analizar y sintetizar conceptos y materias. 

b. Habilidad para expresar, esclarecer y formular conceptos. 

c. Conocimientos de la naturaleza humana. 

d. Confianza en si mismo y habilidad para conseguir la confianza 

de los otros miembros del grupo. 

e. Preparación y percepción de los cambios, así como flexibilidad 

para adaptarse a las nuevas situaciones. 

f. Conocimientos técnicos y profesionales necesarios. 

Los recursos ,que comúnmente se usan en el descubrimiento de 

los líderes son: 

a. Observación, Observar en el comunidad a un grupo de miembros 

que sobresalen por determinadas características o cualidades. 

Observar cómo son recibidas por los demás sus ideas y actitu- 

des. 

En las reuniones o demostraciones, observar a las personas 

que sobresalen por tener mayores conocimientos y aquellas cuyas 

ideas y sugestiones son más acatadas. 

Esa observacinn debe de ser casual. Debe ser ciudadosa, con 
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tínua y sistemática. 

b. Fichas y registros. Debe ser organizado un tarjetero o cual-

quier tipo de registro, donde se van anotando acumulativamente 

todas las informaciones, observaciones, etc., que se vayan ha-

ciendo sobre los posibles líderes. Este registro contará con to-

dos los dates personales usuales como: nombre, ocupación, estado 

civil, edad, instrucciones etc., como un retrato de la aparien-

cia general de la persona. Los intereses manifestados, rasgos 

de su personalidad, atributos tales como: inteligencia, ambicio-

nes, aspiraciones, confianza.en símismo, intereses especiales, 

rapidez y profundidad de comprensión de las cosas o ideas socia-

les, aptitudes o habilidades en el campo de la profesi4n, etc. 

El registro de esos rasgos puede ser hecho de manera descriptiva, 

cuidadosa y seria. 

c. Encuestas. Estas son más o Menos informales  .y pueden ser he-

chas de varias maneras de acuerso con el plan de cada investiga-

dor y la necesidad del trabajo. 

Un procedimiento sería el de obtener, en una reunión para tra 

tar de intereses colectivos, los nombres de las personas ausentes 

o presentes,que segdn el concepto de los asistentes son más indi-

cados para emitir una opinión. 

A manera de principio, los líderes adultos debe ser desarro-

llados dentro de su grupo y ser previamente seleccionados de acuer 
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do con el rol que van a desempeñar. 

Hay que saber claramente el tipo de habilidades aue debe po-

seer el líder. Ciertas cualidades como la. energía y la inteli-

gencia en parte son heredadas, pero otras pueden ser desarrolladas 

por el entrenamiento y la experiencia como son: el conocimiento 

de la materia, habilidad para enseñar, organizar y planear li-

neamientos generales para ajustar al líder; en la tarea del li-

derazgo se han obtenido los siguientes datos: 

- Las tareas que exigen paciencia serenidad y esfuerzo continuo, 

deben ser confiadas a los lldere;-  de continuidad". 

- Las tareas de audacia que necesitan un poco de agresividad, gran 

entusiasmo y que son consideradas difíciles deben recaer sobre 

los llamados "líderes de reacción". 

- Están tambi6r,' los llamados "Líderes de situación" cuya capacidad 

para liderear funciona de acuerdo con sus"descargas" hormonales. 

Realizan grandes tareas cuando sus emociones están en juego. Una 

vez atendidos sus objetivos, recaen en la rutina y normalidad. 

Hay varias maneras en las aue los líderes pueden ser desa-

rrollados: 



383 

a. En el propio grupo. Es la manera más eficaz de entrena 

miento. Ddbe'  .comprender y observar los principios básicos de ].a 

situación y del aprendizaje en la educación de adultos. Es im-

portante fomentar el ambiente propicio para libertad de expre-

sión e iniciativa propia. 

Los líderes deben ser entrenados en la utilización correcta 

de recursos existentes del medio. Saber dirigir, ordenar y moví 

lizarse, llenar formularios (préstamos bancarios, solicitudes de 

productos agrícolas saber dónde buscarlos. Conocer personalmen-

te autoridades y técnicos: saber cómo, cuánciu y dónde coordinar 

se con los mismos). 

Los líderes deben ser entrenados en las técnicas de evalua-

ción. Será necesario evaluar con ellos los resultados del tra- 

bajo que el grupo realiza, tanto 	cualitativos como cuantita 

tivos. 

b. En cursos. Estos cursos organizados con el fin de mejo-

rar los conocimientos específicos o las habilidades necesarias 

para determinada actividad. Además de aprender á hacer las cc-

Las los líderes deben ser entrenados también en ciertas técnicas 

de expresión. 

Los cursos pueden realizarse mediante la siguiente estruc- 
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tura: 

"Una parte teórica mínima e indispensable a la comprensión 

del tema principal. 

Relatos yanálisis de experiencias de trabajo que se relacio-

nen con el tema. 

Demostración y trabajo práctico a fin de que los líderes 

tengan la oportunidad de observar en acción lo que están apren-

diendo. 

Demostración y trabajo práctico a fin de que los líderes 

tengan la oportunidad de observar en acción lo que están apren-

diendo. 

Participación y colaboración directa en los trabajos del 

curso. 

Grupos LILt estudio que: 

-Complementen ]as clases teóricas; 

-Permitan la práctica de discusión y 

-Discutan los trabajos que sean presentados por los líderes 
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c. Por otros medios. 

Reuniones para que los líderes se enfrenten en el ejercicio' 

del liderczgo; 

-Mediante su discusión con personas de más experiencia, cada lí-

der logrará mayores probalidades de éxito en su grupo. 

-Pláticas y conferencias, de personas competentes sobre temas de 

intereses inmediatos; Al final de plática se podrán hacer pre-

guntas y comentarios sobre el tema..  

-Visitas. Pueden realizarse con objetivos educativos y de 

observación. 

-Comisiones. De varios tipos, desde la organización de una fíes 

ta hasta el montaje de una exposición. 

d. En entrevistas individuales . Orientan al líder en rela-

ción en función de liderazgo para desarrollar sus cualidades 

personales; en estimularlo a pensar en los problemas del grupo 

y ayudarlo a encontrar los medios para resolverlos, en auxiliar_ 

lo a transformar las buenas ideas del grupo mediante la acción 

contructiva y en estimular su crecimiento social y cultural a 

fin de proporcionarles mayores satisfacciones espirituales y eco 

nómicas. 

En ocasiones, el trabajo en las comunidades rurales sólo du 
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-??,el tiempo de la experiencil‘ y no hay continuidad en la obra i-

niciada. Por otra parte, la adopción de normas debida se reali-

za a un ritmo muy lento, por ello es necesario fundar la acción 

sobre los elementos permanentes de la comunidad esto es sobre los 
30) 

líderes de cada localidad o de cada grupo. 

30) Elizondo, oj, 	pa5sim. 
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B. MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL AREA RURAL 

Aun cuando de hecho se utilizan todos los, medios de comuni-

cación colectiva para el medio rural (prensa, cine, radio y te-

levisión); se han descuidado los medios de comunicación grupal 

e interpersonal. En la mayoría de los casos los medios de comu 

nicación colectiva'son utilizados inadecuadamente y los de comu-

nicación grupal, son usados de manera limitada y esporádica y 

otros olvidados totalmente, Esta situación se repite en los me-

dios de comunicación interpersonal. 

Para ubicar el medio en el mensaje es indispensable conocer 

el mayor número de medios y sus características. De tal manera 

que se pueden seleccionar entre una variedad los más idóneos en 

cuanto a: 

-Posibilidades de utilización 

-Conveniencia para el mensaje 

--Costos de producción 

-Acceso del medio al lugar 

Enseguida enlistamos una serie de medios que pueden incre-

mentarse de acuerdo a las necesidades, hábitos regionales o lo-

cales en cuanto a comunicación se refiere. 
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1. Medios de comunicación colectiva 

prensa escrita 

radio 
televisión 

cine 
2. Medios de comunicación grupal 

a. Impresos: 

libro 

folleto 

tríptico 

desplegable 

volante 

circular 

carta abierta 

desplegado 

oficio 

memorándum 

cartel 

aviso 

• periódico mural 

anuncio espectacular 

anuncio ambulante 

anuncio luminoso 

anuncio en carrito de supermecado 



letrero de avisos 

b. Audiovisuales 

diapositivas 

filminas 

acetatos 

película 

videocassette 

grabación 

cassettes 

láminas 

c. Iconográficos 

bolsas 

juguetes 

plumas 

carpetas 

lápices 

papel 

cerillos 

campanas 

cuetes 

mantas 

bardas y pintas 

sobres 

389 



timbres 

frascos 

cajas 

camisetas 

botonoes 

llaveros 

adornos florales 

tam tams 

señales de humo 

banderitas 

símbolos varios 

logotipos 

d. "Vivos" 

dramatizaciones_ 

sociodrama 

psicodrama 

teatro 

teatro guiñol 

reuniones 

conferencias 

cursos 

cursillos 

mesas redondas 

390 
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simposio 

panel 

mitin 

demostración de campo 

e. Recursos de apcvo 

pizarrón . 

rotafolsio 

imant6grafo 

pantalla 

proyector 

retroproyector 

epidiascopio 

perifonemas 

unidades móviles audiovisuals 

vitrinas 

tablero 

tambores 

circuito cerrado 

marquesinas 

3. Medios de comunicación interpersonal 

carta personal 

telegrama 
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llamada telef6nica 

conversaci6n cara a cara 

diálogo 

rumor 

flores 

pañuelo 

paloma mensajera 

mensaje en tarjeta postal 

mensaje en juguetes 

mensaje en objetos de uso personal 

re g a 1 o 

manifestaciones anímicas corporales 
31) 

31) Cln.Baena Paz, Moedetu parta etabona:c ct,t4ateflia muttimeda 
p.:menea. 
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Como una muestra de la utilización de un medio de comunica 

ción grupal, hemos seleccionado el teatro de la comunidad cuya 

aplicación concreta se ha dado en una zona rural cubana. 

En México tenemos conocimiento de este tipo de experiencias 

en el Valle del Mezquital, Hidalgo y Jilotepec, Estado de México 

aunque ninguna con un planteamiento teórico como es el caso que 

tratamos. 

El teatro como medio de comunicaión se usa como mecanismo 

auxiliar en la transformación de la conciénuia social del hombre, 

y portanto, en su contribución al desarrollo integral de la co- 

munidad. Las autorast Fonseca y .Salas,de esta experiencia cubana 

'nos dicen que con el desarrollo de la conciencia social, el pue-

blo tiene: la posibilidad de generar su propia comunicación, "poi' 

que la posesión de los medios de producción le'ha permitido crear 

las condiciones para su desarrollo político, cultural e ideológi 

co, y este a su vez traerá como consecuencia una dirección efi-

ciente que redunde en el avance de las fuerzas productivas en ge-

neral. 

"En Cuba, con el pueblo como centro y conductor de su propia 

vida, el teatro tiene la posibilidad de encontrar su esencia como 

fenómeno popular de comunicación. La fuente de creación será el 
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32) 
propio pueblo. El propósito estará en su desarrollo integral". 

Este tipo de teatro permite el contacto directo con el agri-

cultor en su propio trabajo y en su vivienda, el actor es visto 

como parte de los propios intereses de la comunidad, se obtiene 

una identificación personal durante la observación participante, 

se alcanza una comunicación en la vida real, que luego se dará 

en la representación. 

La efectividad de los medios de difusión tradicionales sevé 

reforzada con la intercomunicación personal,- Esto es más válido 

si tomamos en cuenta el bajo nivel cultural de los individuos a 

quienes va dirigido. 

Desde los origenes del teatro, este permitió comunicar la 

realidad del hombre, sus preocupaciones y motivaciones. En él 

se vio la posibilidad de manifestar los reflejos fantásticos de 

la religión, en la búsqueda del origen de la vida. 

Más tarde, el contenido el teatro evolucionó, pero riguió 

manteniendo la misma función. A la luz de la experiencia cubana, 

su primer objetivo seria la funcionalidad de la educación masiva 

32) Fosneca y Salas, FC tecuto de. La ceniunidad, pp. 5-6 
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desde adentro de las masas. 

El contenido de este teatro estará dado, por la propia pro-

blemática del espectador, lo que unido a la forma abierta de tra 

bajar le permite a la comunidad crear su propia imagen, criticar 

la, discutirla o corregirla públicamente. 

Este tipo de teatro contribuye a que crezca la comprensión 

de los habitantes de la comunidad acercá•del cambio constructivo 

de los habitantes de la comunidad acerca del cambio constructivo 

qué están viviendo, porque ellos mismos se convierten en persona 

jes centrales de la trama. 

Esta expresión teatral permite a los habitantes de la comuni 

dad un intercambio directo de información, estrechando a través 

de él sus vínculos políticos, sociales y culturales. 

El teatro como medio de comunicación al alcance de todos 

puede ser utilizado como arma cultural, social pOlítica e ideoló 

gica en función de las necesidades de transformación de una comu 

nidad a modo de crear una conciencia social y revolucionaria. 

Este teatro está representado por el hombre de la propia•co 

- munidad, individuos que jamás han recibido ningún tipo de prepara 
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• cien-1 para ello. Consiste en que un actor de teatro, que se ha 

trasladado a la comunidad se da a la tarea de organizar con los 

habitantes de la misma, que representará los problemas que le 

afectan. 

La incorporación al grupo es totalmente voluntaria y no re 

quiere ningCn tipo de aptitudes personales, es el hombre del cam 

po que por primera vez "vive en colectivo, o la avanzada de la 

población dispersa que ya muestra su inclinación hacia este nue-

vo modo de vida" (recuérdese que se está hab'.ando de Cuba después 

de la Revolución). 

Para la estructuración del tema se parte de una investiga-

ción socio-cultural, cuya línea temática responderá en la mayo-

ría de los casos a los planes de desarrollo-establecidos. Sti 

objetivo es conocer los problemas que se confrontan. Sobre esa 

base, el grupo en colectivo elabora un guión que discutirá con 

las distintas organizaciones de las masas de la comunidad. 

"para el chsarrollo de las investigaciones contamos con la con 

tribución de alumnos y profesores de la escuela de Sociología 

de la Universidad de la Habana, quienes participan, tanto en la 

elaboración teórica, como en el trabajo de terreno. En muchas 

ocasiones han llegado a formar parte del cuerpo de actores. . 
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"Como parte del proceso de elaboración del tema, se hacen im 

provisac 	aue estructurarán el montaje del primer texto. Los 

resultados serán enriquecidos con los aportes que se consideren 

necesarios para aclarar el conflicto, tanto por los actores, como 

por los espectadores. 

Si el problema que se presenta lo requiere, los actores se 

trasladan al escenario de los hechos, ya sea en el centro de tra-

bajo o la misma vivienda, para allí representar su obra. 

Una de las características más peculiares de este teatro es 

el debate posterior a la representación, donde el plblico aporta 

sus criterios en relación con el porblema o en relación con la 

solución adecuada al mismo. 

El mensaje del que es portador el teatro de la comunidad, ha 

sido creado por el propio pueblo, ha sido recepcionado durante 

la representación y asimilado a través del debate, donde e] indi-

viduo tiene la oportunidad de vertir sus criteriors en favor o 

en contra del tema. 

El teatro,"como portador del mensaje se ha convertido-.en un 

medio de comunicación", no sólo de masas, sino de las masas, ha 

contribuido al proceso de concientización del pueblo porque a 
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'través de él, el educador ha devenido en educando y el educando 

en educador". 

"El papel del educador se observa perfectamente en nuestro 

teatro de la comunidad al convertirse en instrumento en favor de 

la transformación del hombre que habita estos pueblos, y al per-

mitir por medio de sus representaciones la toma de conciencia por 

parte de sus habitantes, de la necesidad de transformar sus hábi 

tos, costumbres y normas de convivencia". 

Las hipótesis que las autoras manejaron en la experiencia 

fueron: 

1. El teatro de la comunidad es un elemento dentro del sis-

tema de nedios de comunicación social. 

2. En tanto el teatro de la comunidad conozca las caracteris 

ticas socioeconómicas de la zona y haga las coordinaciones que 

sean pertinentes con la dirección política y administrativa podrá 

influir positivamente en las transformaciones del modo de vida 

de los pobladores de las comunidades de la agrupación Genética 

del Este. 

En la primera hipótesis los aspectos que se desarrollaron 
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fueron: 

-Concepto de sistemas de medios de comunicación social. Su rola 

oled-1 con otros aspectos de la estructura social en el proceso de 

edificación del socialismo. 

-Teatro de la comunidad como medio de comuniación y no sólo de 

difusión. 

-El teatro de la comunidad y su relación con otros elementos del 

sistema de medios de comunicación. 

-Funciones del teatro de la comunidad como medio de comunicación 

social. 

-El teatro de la comunidad como medidor de las transformaciones 

del proceso de toma de conciencia de los pobladores en los aspec 

tos por él tratados. 

En la segunda hipótesis se contemplaron: 

-Definición del modo de vida. Indicadores para su caracterización 

-Distinguir sobre cuáles de estos indicadores ha ejercido el tea 

tro de la comunidad. 

-Para probar la. influencia positiva del teatro sobre la transfor 

melón de los indicadores escogidos del modo de vida habría que 

analizar el comportamiento de los mismos en zonas donde se ha 

hecho teatro de la comunidad y en zonas donde aún no se ha promo 

vido esta actividad. 

-Relacionar las características socio-económicas de la zona. 

-Hacer una comparación de la efectividad del teatro de la comuni 
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dad en zonas donde se han hecho presentaciones con investigacio-

nes previas a la conformación del guión y zonas donde el teatro 

se ha presentado sin haber realizado ninguna investigación. 

La metodología utilizada por laseutoras es la siguiente: 

A. Universo de estudio. Se tomó como universo de estudio la 

población que integra la base genética del Este, contemplando a 

los habitantes de las neuvas comunidades.y. a la población disper 

sa. 

B. Estructuración de la muestra. Se seleccionó una muestra 

con las siguientes características: 

Población donde se desarrolla el teatro de.la  comunidad 

a. Con investigación socioeconómica y 

b. Sin investigación 

2. Población donde no se ha desarrollado la• actividad tea-

tro de la comunidad. 

C. Lineas temáticas. 

- Incoporación de lá mujer al trabajo 

-Batalla por el sexto grado 

-La medicina en la comunidad 
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-Necesidad de aplicar el proceso de tecnificación en la agricul-

tura. 

D. Análisis de contenido. Se usará para medir el grado de 

conciencia alcanzado y se aplicará a: 

-Los guiones elebaorados por el grupo de actores. 

-La transcripción de los debates que siguen a las obras 

-Entrevistas a la población. 

E. Observación. Se aplicará la no participante, estructuras 

y abierta. 

F. Análisis de los documentos. Se usarán datos del sistema 

de registro y de las investigaciones del grupo de desarrollo de 

comundiades. 

G. Encuesta. Se aplicarán a los actores., participantes del 

debate y a la población. 

H. Diseño del experimento. Se estudió la posibilidad de a-

plicarlo para analizar las variaciones de las actividades con 

relación a los indicadores seleccionados. Este estudio se reali 

zódurante distintas etapas del desarrollo de la actividad tea-

tral y tomando en cuenta las características de la zona. 
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C. ESTRATEGIAS DE COMUNICACION 

El uso de los medios por separado ha dado como resultado 

en la mayoría de las ocasiones una visión fragmentaria, por lo 

que se han originado nuevas estrategias de comunicación que per 

miten un uso más racional de los medios así como de una aplica-

ción mas completa. Es así, que a manera' de ejemplo presentamos 

la estrategia multimedia, también conocida como paquete multime 

dia en el modelo elaborado por la doctora.laenalpaz. 

La estrategia multimedia consiste en aplicar un conjunto de 

medios de comunciación a un hecho determinado con un objetivo co 

mtn, con la intención de modificar conductas o situaciones. 

No se trata sólo de trasmitir•de manera eficaz la informa-

ción dentro de un proceso de comunicación. 

Es falso llamar estrategia multimedia a la aplicación frag-

mentaria de etapas o de algunos medios de comunicación, entre el 

todo que comprende la estrategia. 

Es un error también considerar el uso empírico y arbitrario 

de medios de comunicación sin un estudio previo acerca de su uti 

lidad para nuestros mensajes específicos. 
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La estrategia multimedia tiene aplicaciones en diversos cam-

pos y especialidades, por ejemplo: campañas de salud, de orienta 

ción de incrementa de producción agropecuario, de uso racional 

de los er£Tgéticos, de prevención de accidentes y emergencias, de 

capacitación, de eventos especiales y desde luego, para la educa 

ción. 

MODELO DE ESTRATEGIA MULTIMEDIA 

El modelo de estrategia que se propone comprende cuatro 

fases: 

I. DIAGNOSTICO 

II. ELABORACION 

III. APLIrACION 

IV. EVALUACION 

1. Diagnóstico. Sin éste, llegamos a un desperdicio de re-

cursos y una dispersión de fuerzas para cualquier estrategia. No 

implica una investigación social profunda, sino un conocimiento 

del universo basado en ciertos indicadores que nos permitan cono 

cerio y tomar acciones sobre él a partir de ello. 

Puede bastar el.uso de la observación, la entrevista y la 
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encuesta para tener el diagnóstico. Dos elementos son claves en 

esto la comunidad y los perceptores del mensaje. 

He aquí una Guía pana el eatudio de la Comunidad y 414.4 pabli 
33) 

CO'.. 

1. Recursos económicos 

1.1. Delimitación geográfica 

1.1.1. Ubicación de la comunidad en su contexto nacional 

1.1.2. Mapa del lugar señalando los lugares más importan 

tes (ríos, montañas, caseríos, bosques, etc.) 

1.2.1. Calidad y usos, superficies totales 

1.2.2. Superficie de tierra :cultivada y cultivable 

1.2.3. Campesinos con y sin tierra 

1.2.4. Condiciones climatológicas 

1.2.5. Tipos de cultivos 

1.3. 	Uso del agua 

1.3.1. Formas de abastecimiento de agua para usos domés- 

ticos y para la agricúltura 

1.3.2. Sistemas de riego 

1..4. Ganadería y fauna 

1.4.1. Animales domésticos existentes 

33) Otras guías para el estudio de comunidades consúltese la 
Guía de ~toa o la Guía de Pozas (en El deaahnollo de la 
Comunidad) 
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1.4.2. Tipo de ganado y numero total 

1.4.2. Otro tipo de fauna 

2. Trabajo 

	

2.1. 	Número de PEA en relación al total de la población 

	

2.2. 	Tipos de actividades 

	

2.3. 	Ingresos 

2.4. ConsUmo 

2.5. Comercio 

3. Servicios y equipamiento 

3.1. Vivienda 

	

3.2. 	Servicios (aguar  luz, drenaje. a]:.►mbrado) 

	

3.3. 	Salud publica . 

	

3.4. 	Infraestructura de comunicación (medios y transpor 

tes) 

4. Cultura y:recreación 

	

4.1. 	servicios de educación 

4.1.1. analfabetismo 

4.1.2. escolaridad • 

4.1.3. biblinguismo y monolinguismo 

4.1.4-. dialectos 
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4.2. 	recreación 

4.2.1. fiestas tradicionales 

4.2.2. actividades deportivas 

4.2.3. destino del tiempo libre 

4.2.4. otras formas de recreación 

5. Población 

5.1. Total 

	

5.2. 	División por sexos y estratos 

	

5.3. 	Movilidad social 

	

5.4. 	Perfil psicológico 

6. Hábitos de comuncacilin 

6.1. Colectiva 

6.2. Grupál 

6.2.1. tradicionales 

6.2.2. modernas 

6.2.3. innovaciones 

	

6.3. 	Internacional 

6.3.1. tradicionales 

6.3.2. existentes 

6.3.3. innovaciones 

7.Los grupos en la comunidad 

	

7.1. 	Tipos de grupos 

7.1.1. características 

7.1.2. tipo de organización 
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7.2. 	Dinámica 

7.2.1. tipo de conciencia 

7.2.2. estados de conflicto 

	

7.3. 	Relaciones de los grupos 

7.3.1. de parentesco• 

7.3.2. de producción 

8. Situación sociopolítica 

	

8.1. 	Control social 

	

8.2. 	Control político 

	

8.3. 	Control religioso 

II. ELABORAC ION 

A partir del diagnóstico, ya podemos planificar el paquete 

sobre bases sólidas. 

A. Planificación 

Es la parte vertebral de la estrategia., sin ella, todo tra 

bajo será empírico. 

1. Delimitación del problema 

Cuando decidimos aplicar una estrategia conocíamos las gene 

ralidades del problema, el diagnóstico nos permite delimitarlo 

como algo específico. A medida que es más concreto podemos ganar 
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en profundidad y en eficiencia 

2. Objetivos. Es necesario hacer explTc5tos los objetivos 

del problema y no perderlos de vista en el proceso. 

3. Justificación. 

La estrategia debe estar plenamente justificada y responder 

a una evaluación de las preguntas: ¿Qué fines perseguimos, benefi 

ciaremos a una mayoría, es el momento adecuado para implementar-

1,a o hay asuntos prioritarios? 

4. Determinación de etapas. 

La estrategia multimedia de acuerdo a los objetivos planea-

dos puede abarcar varias etapas. La primera etapa es la de infor 

mación,temática y adecuada. La información proporciona conoci-

miento, empatía y reconocimiento. 

La segunda etapa será la sensibilización, o sea la acepta- 

ción implícita de un hecho del que tenemos conocimiento y su com 

prensión. La tercera etapa sería la toma de conciencia esto es 

una actitud racional y concierte donde se dan las 	per-

sonales y se genera la opinión pública.- 
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La siguiente etapa es la organización que parte de una acción 

conciente y racional y coordina de manera horizontal. Adopta di-

versas formas como sociedades civiles, clubeis, comités, sindica-

tos, asociaciones, foros ets. 

La última etapa de la estrategia es la participación o sea, 

la fase de la instrumentación en la realidad 

4 Selección de medios. Dentro de un paquete multimedia se 

pueden aplicar indistintamente los medios de comunicación colec-

tiva, grupal e interpersonal. Para lograr uli objetivo no hay me 

dios de comunicación más importantes o más eficaces. De a acuerdo 

a las metas y a los mensajes qué nos hemos fijado se determinarán 

los médios que deben estar en planos prioritarios. Por ejemplo; 

en campañas de información y. sensibilización a nivel nacional, 

predominan los medios de comunicación colectiva. En campañas de 

organización.iparticipación, los medios de comunicación grupal e 

interpersonal son mas utiles que cualquier medio de comunicación 

colectiva. 

5. Determinación de Recursos 

Es necesario determinar los recursos y materiales con los.  

que contamos y todas las posibilidades de coordinación con insti 

tuciones que puedan tener recursos excedentes. 
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6. Agenda. Es importante realizar una calendarización que 

contenga los tiempos en que se aplicará la estrategia y las acti-

Vidades que se deben realizar. 

B. Producción. 

La producción de medios abarca tres fases: Delimitación de 

materiales, diseño y creatividad y producción de materiales. 

1. Delimitaciones de mensajes. 

Es necesario precisarlos con toda claridad, marcar los linea 

mientes generales en cuanto a políticas, sintaxis y cierto tipo 

de vocabulario. 

2. Diseño y creatividad. 

Es la traducción de nuestros mensajes a los diferentes len-

guajes: periodísticos, audiovisuales, iconógraficos, "vivos" 

3. Próducción de materiales. 

Es importante que ante la carencia de recursos, esta parte 

se presta al ingenio creador de nuevos recursos, de soluciones 
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pfáctiCas y de optimización de los recursos ya existentes. 

III. Aplicación. 

Dentro de estas consideramos la preparación del lugar, esto 

. es dónde Tbajo que condiciones se aplicará la estrategia y la 

secuencia qtie llevará la aplicación. 

IV. Evaluación. 

Hay tres fases de evaluación: A. Evaluación durante la apli 

cación B. Seguimiento posterior.a la aplicación de la estrategia 

y C. La última evaluación del seguimiento que equivale a un din 

nóstico para aplicar una nueva estrategia.
34) 

34) Baena Paz, "Modelo para elaborar estrategias multimedia" pp. 
49-64 en SARH, Departamento de Divulgación, materiales didác . — 
ticos para el curso de capacitación en divulgación. 



412 

CONCLUSIONES. 

Distintas han sido las formas en que el campesino es y ha 

sido explotado. Su signo de explotado le fue conferido por la 

Corona, ya que esta fomentó la propiedad individual a través de 

la donación de peonías y caballerías y la venta de tierras rea-

lengas. 

El campesino es despojado de esencia, es decir, de su tierra, 

y relegado a peón, arrendatario, jornalero o marginado. 

Primero el clero y la Corona; después con el establecimien-

to de grandes compañías, principalmente extranjeras, y sobre todo, 

con las grandes haciendas, las comunidades fueron despojadas de 

sus tierras comunales. 

A pesar del Decreto carrancista de 1915 (que puede conside-

rarse como la primera ley de la reforma agraria mexicana en el 

que se proclama la restitución de las tierras de pueblos y comuni 

dades) y la promulgación del articulo 127 en la Constitución de 

1917, donde se expresa la concepción de la función social de la 

tierra, los campesinos, como productores, supuestamente disponen 

de manera legal de cerca de la mitad del territorio cultivable, 

. de hecho, los campesinos cuentan con menos del 30% de la super- 
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ficie cultivable. 

La venta de fuerza de trabajo por parte de los campesinos 

es muestra de su imposibilidad de obtener la subsistencia y ganan 

tizar su producción por medio de actividades productivas autóno 

mas. 

El campesino se convierte en trabajador nómada, desocupado, 

subempleado o jornalero, pero con salarios por abajo del mínimo 

y sin ningún tipo de prestaciones. 

La tenencia de la tierra y su función en el desarrollo de 

México se ha caracterizado por tres elementos básicos: la propie 

dad comunal, la pequeña propiedad individual y la gran propiedad 

territorial. 

De los regímenes post revolucinarios sólo el de Lázaro Cár-

denas es el único que procura el establecimiento de los ejidos 

colectivos, los demás gobiernos han conservado una actitud pre-

servadora de la propiedad privada y paternalista hacia los estrac 

tos bajos de la población campesina. 

El problema de la apropiación de la tierra ha prevalecido 

en una disputa infructuosa, porque en realidad la tierra debe ser 
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propiedad comunal y no puede, de ninguan manera, pertenecer en 

particular a nadie. Es importante recordar que desde la época 

precolonial, los aztecas tenían el calpulalli como la forma prin 

cipal de tenencia de la tierra, era la propiedad comunal del cal-

pulli o plan territorial y sus mie►rbros tenían derecho al usufru-

.cto del suelo. 

Es a los campesinos a quienes corresponde hacer uso de la 

tierra para el beneficio propio y de la sociedad• sin que esto 

quiera decir que deban ser los propietarios. 

Al Estado corresponde coordinar las catividades relacionadas 

para impedir que individuos o corporaciones se apropien de la 

tierra, mediante mécanismos disfrazados de crédito u otro tipo 

de "prestaciones" o "garantías". El problema del campo como es 

sabido, no es sólo la tenencia de la tierra, implica el uso de 

de insumos (maquinaria, crédito, semilla mejorada,fertilizantes, 

comercializacEin, distribución) por lo que el Estado tiene la 

obligación de financiar y dotar al campesino, tanto de tierras 

como de insumos, es decir, de todos los medios para un mejor apro 

chamiento del suelo. El producto de la tierra no pertenece total 

mente al campesino, se debe distribuir a la sociedad. El.campe-

sino puede ser retribuido en especie, y, asimismo, deberá ser 

dotado de las condiciones de vida que le permitan subsanar los 
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'los aspectos en materia de salud, vivienda, alimentación educa-

ción, vestimenta, esparcimiento y condiciones de seguridad en el 

trabajo y de trabajo, además de los requerimientos de.todo ciuda 

dano de una nación que lleve a la práctica la libertad y la libe-

ración de toda forma de enajenación del hombre. 

El problema de las transnacionales •y del poder alimentario 

mundial, tanto como la iniciativa privada 'de la burguesía local, 

se oponen a estos principios, a grado tal, que el mismo Estado 

considera al campesino cómo unidad de producción sin contemplar 

su desarrollo como ser humano. 

Se tendría que implementar la creación de cooperativas o de 

ejidos comunales, agroindustrias, en las cuales no prevaleciera 

o se eliminara en lo posible la intervención del capital de las 

transnacionales o la banca privada. Esto serviría para que el 

campesino no fuera relegado como asalariado, sino por el con-

trario, sería parte de la misma empresa y por ende, tendría dere 

cho a todos los beneficios y responsabilidades que implica esta 

situación. 

Hasta el momento aceptamos que el campesino se organice pa-

ra comprar insumos, para "vender", para producir, sin embargo, 
• 

cuando el campesino trata de organizarse para liberarse de la 
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explotación, el peso de todos los grupos y sectores de ]a socio 

dad caen sobre 61. 

La torna de decisiones es privilegio de la elite dominante 

desde donde se ditan las políticas que han de regir las cativida 

desde la familia rural. El productor rural sólo tiene derecho a 

"participar" en la realización de las actividades que se le han 

asignado desde afuera. Actividades que le son impuestas una y 

otra vez con el señuelo de quienes esgrimen la falacia de resol-

ver los problemas del campo. 

En primer lugar señalaremos que el problema de los alimen-

tos no es el problema del camlo, o cuando menos, no fundamental-

mente. Los campesinos a quienes se les han dejado las tierras 

de temporal por representar mayor dificultad para hacerlas produ 

cir, están acostumbrados a una economía de autosuficiencia. Son 

las grandes urbes las que realmente tienen el problema de la ali 

mentación. Los grandes centros de consumo aun cuando se han ale 

jado del campo dependen básicamente de él. 

El problema alimenticio es-prioritario a los requerimientos 

del pais, dadas las condiciones que prevalecen en la actualidad, 

así lo demuestra la importancia que el régimen en función da al 

SAM. 
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Sin embargo, una vez más, pensamos que se está actuando 

erróneamente, ya que se utiliza el mismo aparato burocrático y 

se deja fuera el elemento fundamental que es el propio campesi-

no. 

El Estado por medio de las centrales campesinas oficiales 

canaliza la negociación agraria, dichas céntrales oficiales re-

presentan ál campesinado, al mismo tiempo que son extensión ad-

nistrativa: del Estado. Asimismo, las centrales"son también el 

principal canal de movilización de los campesinos hacia la buro- 
, 

cracia y la política. Por esto, las centrales campesinas ofi-

ciales son campo propicio para la captación de líderes, así como  

plataforma para el arribismo .y la corrupción que desempeñan un 

importante papel en el ccintrol político.- 

En la actualidad, la lcuha entre la.s burocracias institucio-

nes agropecuarias, sectores gubernamentales y SAM, por la disputa 

de los logros agropecuarios, demuestra que lo importante para 

ellas es la imagen, los intereses personales, resalta las pugnas 

intersectorialeS y revela la lucha por el poder político. 

Si el Estado pretende entablar un diálogo con el sector cam 

pesino tendrá que reconocer a las organizaciones autónomas plu-

rales y populares de los campesinos. Tendrá que suprimir el mo- 
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nopolio institucional de las centrales oficiales. 

Hasta el momento, las centrales campesinas han frenado el 

paso de información de abajo hacia arriba, con lo cual evitan 

que los campesinos sean escuchados y se puede presumir su satis-

facción en la sociedad. 

El Estado juega el diálogo consigo mismo a través de las cen 

trales burocráticas en la cuestión agraria y campesina, descono-

ce los problemas del campo mexicano. No tiene información ni re 

cursos que le pe. miLan IeoLientcir su acción. 

Sólo el campesinado podrá llevar a efecto una acción de tal en-

vergadura, además de que es a él, a quien corresponde la toma de 

decisiones frente a su problemática. 

Por el momento no le queda al campesino, o mejor dicho, no 

le han dejado o tra función que la misma que históricamente ha 

desempeñado el transcurso de nuestros días. 

La comunicación con el sector rural es fundamental. Una so-

ciedad no puede, ni debe ser desmembrada. el sector rural tiene 

que incorporarse a su seno. De ahí la necesidad de la comunica-

ción rural como puente para entablar un diálogo que permita in- 
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Legrar al campesino, tanto a la sociedad, cuanto a. sus beneficios. 

Es en el extensionismo donde encontramos los antecedentes de 

la comunicación rural. Se ha llamado extensionismo al sistema 

de comunicación extraescolar. para grupos sociales rurales. 

El extensionismo es un factor complementario dentro de todo 

el sistema político económico y social. Su importancia está'en 

que puede afectar el modo de vivir, y como, consecuencia, puede 

ejercer un alto grado de influencia en el campesino y en el de-

sarrollo de la nación. 

Teóricamente, la finalidad del trabajo de extensión no es 

solamente una mejor producción. Esta sólo es un medio para mejo 

rar la condición económica de los agricultores. Los servicios 

de Extensión agrícola también deben de éncaminar sus esfuerzos 

a elevar el mejoramiento general del nivel de vida de la familia 

rural. 

Por supuesto, extensión agrícola como una disciplina aplica 

da al desarrollo está condicionada por su base ideológica que co 

'rresponde a un modelo de concepción desarrollista y, comoinsti-

tución, preserva los lineamientos estructurales del marco politi 

co del régimen en función. 
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De cualquier forma, es el Estado mediante el Departamento 

de extensión, el que plantea'los orígenes de la comunicación ru-

ral como disciplina aplicada al área rural para incrementar la 

productividad y mejorar el nivel de vida del campesino. 

Los extensionistas han fungido como los colonizadores, como 

puente entre el investigador y la gente de campo, es el punto de 

enlace entre la ciencia y la genete que tiene necesidad de apli-

car esa ciencia. Tiene que emitir y recibir comunicaciones en 

ambos sentidos, tomando de la ciencia los conocimientos para po-

nerlos al alcance del campesino, llevando al investigador los pro 

blemas de los agricultores para su solución. Por esto se dice 

que en extensión se aprende y se enseña, se adquieren y trans-

fieren esperiencias. 

Sin'embargo, el extensionista no es un especialista en comu-

nicación, razón por la cual, la canunicación rural ha tenido un 

enfoque técnico, ya que el agrónomo por su marco de referencia, 

por su currícula, no profundiza en aspectos más diversos. 

La formación del personal que trabaje en comunicación rural 

debe tener un enfoque liberador, para que los educandos analicen 

críticamente la sociedad en todos sus aspectos sociales, económi-

cos culturales y políticos. Ello requiere el desarrollo de una 
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conciencia critica, lo que implica una percepción de su ubica-

ción en la realidad histórica. de su responsabilidad social y de 

su compromiso activo con la clases marginadas para un verdadero 

cambio estructural y superestructura) en beneficio de las grandes 

mayorías. 

De lo anterior se desprende que la comunicación rural forma 

parte de una ciencia liberadora que proclama por el desarrollo 

de la conciencia critica del sector rural que le permita liber-

tad e independencia para decidir sobre su propia problemática. 

La comunicación en la actualidad reclama su earncter huma-

nista y científico, aun cuando prevalece el concepto cibernético 

y funcionalista. 

La comunicación desde esa nueva óptica es parte vital para 

la transformación social del sector rural en su porpio beneficio. 

La comunicación rural es un arma que viene a sustituir a una bom 

ba por su gran alcance e impacto en las conciencias, pero que, 

en contraposición a la bomba, la comunicación evita el derrama-

miento de sangre y la pérdida inútil de vidas que se dan en un 

proceso violento para modificar estructuras. Las estructuras 

que impiden el desarrollo del campesino como ser humano y lo con 

templan como unidad de 	producción. 
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El hombre es un animal humano, que habla, que piensa, que 

siente, es decir, que se comunica. El campesino es un hombre, 

un ser humano que tiene el derecho a comunicarse, a teier parte 

de la red de comunicación que unifica a toda la sociedad. 

La revolución industrial ha significado un avance para la 

humanidad, lo mismo que las revoluciones tencológicas que se han 

sucedido, sin embargo, toca ahora a la revolución comunicaciónal 

aportar la parte más importante de todas las revoluciones. Aun 

cuando la comunicación se ha dado paralela al desarrollo indus-

trial y tecnológico, es ahora, más que en cualquier otro tiempo, 

que la comunicación sa erige, por las circunstancias coyunturales, 

en el puntal que una vez ocupara la revolución industrial. 

Toca a los comuniadores cosntituirse en. la avanzada, en el 

enfrentamiento contra el subdesarrollo armados con un instrumen-

to más potente que cualquier tipo de arma. Si bien es conocido 

el alcance de la palabra y el de la pluma, es difícil interferir 

los alcances que tendrá la comunicación como ciencia, en especial 

cuando ponga en acción los medios de comunciación interpersonal, 

grupales y colectivbs para el desarrollo del hombre y su concien 

cia critica. 

La comunicación es el arma de más bajo costo que existe, 
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porque cada hombre la trae consigo, porque es óptima para la su- 

peración social y porque se puede aplicar con la participación 

de los seres humanos en sociedad. 

De nada sirve el conocimiento al hombre cuando sólo lo acu- 

mula, es necesario que lo comunique a sus semejantes, porque es 

sólo en sociedad, como el hombre puede realizarse integralmente. 

La comunicación evita a la humanidad repetir su historia ca 

da día, de la misma historia el hombre aprende que las formas im 

puestas degradan al ser humano y generan violencia. Son la ra-

zón y la convicción las que movilizan las conciencias. Y la con 

ciencia es la única que determina, en última instancia, la cali-

dad de vida del hombre en sociedad. 

Todo '.individuo o gobierno que sea incapaz de comunicarse 

plenamente, reducirá su canal de comunicación a la violencia, 

así lo demuestra la historia de la humanidad. 

La comunicación abre las puertas del progreso, de la pros-

peridad, del desarrollo, y abre un camino más amplio en la digni 

dad del hombre, en su bCsquedá de la libertad ansiada. 

Y sólo será libre quien esté consciente de lo que implica su 
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libertad, que no es otra cosa que tener responsabilidad social. 

La comunicación, al convertirse en instrumento de participa 

ción y de transformación social debe facilitar la presencia acti 

vade la población rural en los procesos de planificación, pro-

gramación, ejecución yevaluación en todos los niveles. 

La investigación en comunicación para el desarrollo debe de 

contribuir a éste y por lo tanto sus productos o resultados, de 

ben ser entregados a quienes pueden hacer uso de ellos para la 

transformación social: los campesinos. 

La comunicación puede actuar como vehículo inculcador de i-

deologías y de dominación, pero también como vehículo de libe-

ración y. de independencia. El acto de comunicar es considerado 

como un fenómeno de investigación, de liberación y creación de 

conocimientos sobre la realidad, realizado conjuntamente por co-

municadores y no sólo como transmisión de conocimientos de un emi 

sor a un receptor. La comunicación está llamada a hacer un esfuer 

zo de construcción recíproca de las personas, en el sentido del 

mutuo desarrollo de la conciencia, de la inteligencia y de su 

capacidad de relaciones humanas. 

El diálogo es considerado como la forma básica a la cual de- 
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ben tender todas las formas de comunicación en todos los niveles, 

es decir, persona con persona, grupos con grupos, comunidades 

con comunidades y población con gobierno. 

La necesidad del diálogo tiene fundamento en su potenciali-

dad para contribuir al desarrollo de la conciencia. La inteli-

gencia humana no es un producto acabado,, sino un constante desa-

rrollo mediante la estimulación adecuada que reciba del medio am 

biente y de las demás personas. 

Se percibe que la comunicación dialógica ti¿ne una responsa 

bilidad y un poder considerables en el desarrollo mental de la 

población rural, así como el de'sarrollo de la conciencia crítica. 

El diálogo es el único camino para hacer posible la parti-

cipación de la comunidad en la toma de decisiones, en el diagnós 

tico de sus problemas y en la solución de los mismos. 



426 

FUENTES 

- AMAYA PUERTO,Susana, "Problemas de la comunicaci6n de los pro-

gramas de los gobiernos a las masas campesinas" en La Dívuega-

can en el dezahnollo aghícola, pp. 55-57 

- ANSORENA, Ignacio, "Décadas de extensión rural latinoamericana: 

adopción y reflexión. Necesidad de establecer nuevas orienta 

ciones para el desrrollo rural" en De¿aithollo ncual en /ab Amé-

híca4, Vol. IV, no. 3, 1972; pp. 249-275 

- BAENA PAZ, Guillermina, El pape/ de la comunícaeibn huhot en la 

coondínacíón íntltítucíonal pana la phoduccíón. Ponencia inédi-

ta para el Departamento de Divulgación, SARH, 17. p. 

- BAENA PAZ, Guillerrilina, Guan lítehahío del audíoví3uat: El hom 
bxe, aníma/ que habla; México D.F., noviembre de 198(i. 

- BAENA PAZ, Guillermina, In.8ttumentoz de inveztígací6n, 6a. e ., 

México, Editores Mexicanos Unidos, 1981. 

- BAENA PAZ, Guillermina, "Modelo para elaborar estrategias multi 

media" en SARH, Departamento de Divulgación, Mateitiale4 dídác 

tíc.o4 pana e/ CLIA40 Nacíonal de capacítacan paha Dívulgadote1 

de Dí,stníto, México D.F., Ed. Divulgación, 1981, pp 49-64 

- BAENA PAZ, Guillermina, Un nuevo concepto políticp: la pakticí 

pacan comanítatia en "Actualidades Políticas", Radio UNAN, 

mayo de 1981. 

_ BARRAGAN VALENCIA, Héctor, "Los documentos del SAM. Presenta-

ci6n I ". en ExcdIzioA, México D.F., 21 de mayo de 1981. 



427 

- BARVACOW, Reveca, "Prohibido pensar: consigna imperialista" en 
• Esthuctuha4 de poden enAmétLea Latina, Boletín del Centro de 
Información América Latina (CIAL), no. 4; Pars l  Febrero de 
1977, 9 p. 

- BELTRAN, Luis Ramiro, "La problemática de la comunicación para 
el desarrollo rural en América Latina" en De4ahhollo tata/ en 
/a4 Ametíca.6, Vol. IV, no. 2, mayo-agosto 1972, pp 185-195 

- BRECHT, Bertolt; Poemas y eancLonez, 5a. ed., Madrid, Alianza 
Editorial, 1973 (El libro de bolsillo), 175 p. 

- BROM, Juan, Pata comptendet /a hatotía,-2a. ed. México, Ed. 
Nuestro tiempo, 1972; 171 p. 

- CARREON, Juan, "LOs documentos del SAM. Estrategia de comunica 
ci6n social" VII en Excélzah, México D.F., 28 de mayo de 1981 

- CHEVALIER, Francpoise, La formación de los grandes latifundios 
en México, México D.F., Ed: Pxob/emaz Agníco/a4 e Indu4thíctle4 
de México 

- DIAZ BORDEÑAVE, Juan, Las nueva4 pedagog1a.6 y tecnologaz de 
comunicación. ImpLicacíone4 pana /a ívneztígación. Ponencia 
presentada en la Conferencia sobre Investigación en Comunica-
ciones y desarrollo rural en América Latina, Cali, Colombia, no 
viembre 22-27 de 1976 

- -ENGELS, Federico, "El papel del trabajo en las transformaciones 
del mono en hombre" en De la Mora José, Cieneía de /a ComunLca 
can. Antologia, México, Eds. CCH Vallejo, 1977 

— "El exceso de petrodólares ha indigestado a muchos pueblos ad-
vierte Fernando Solana" en Excoltsioh, 29 de mayo de 1981,.p. 19-A 



428 

- ELIZONDO HERRERA, Radl, El lídehazgo en el thabajo de exten-
4an aghícola, México, Dirección de Extensión Agrícola, Dpto. 
de Divulgación, (s.f,) 18 p. 

- ELIZONDO HERRERA,Raúl,y NAVARRETE RODRIGUEZ, Antonio; Ohganiza 

can, Esttuctuha y Dezahhollo del Sehvícío de Exten4an Aghíco 
1a en México, México, Dirección de Extensión Agrícola, 1973, 

36 p. 

- FLORES QUIROZ, Luis y SIBILE DE FLORES, Mafalda, "La investi-

gación sobre comunicación en relación con la participación. cam 
pesina para el desarrollo rural" en Reunan de.con4u/ta zobxe 
ínve4tigacan en Comunícacan paha el dessahhollo huhal en La-
tínoaméhíca, Cali, Colombia, Noviembre 22-27 de 1976. 

- FONSECA RIVERO, Migdaliá ySALAS. SANTOS, Haydé, "El teatro de 
la comunidad como medio de comunicación" en Reunan de corma 
ta zobne ínveztígacan en comunícacan paha el dezahhollo tu-

hal en Latínoaméhíca, Cali, Colombia, noviembre 22 al 26 de 
1976, 21 p. 

- FREIRE, Paulo, ¿Extenzan o comunícacan? La coneLentizacan 

en el medio /tunal, México, Eds. Siglo XXI, 1979, 110 p. 

GAYTAN, Felipe, "Forma en que los servicios de extensión pue-

den auxiliar y al mismo tiempo beneficiarse con las investiga 

ciones en el -campo de las comunicaciones" en La dívulgacan 

en el dezahhollo -a.ghícola, pp 22-25 

- GONZALEZ CASANOVA, Pablo y FLORESCANO, Enrique (coordinadores) 

Méxíco Hoy México, Ed. Siglo XXI, 1980, 420 

- GUTIERREZ JIMENEZ, Mario, "Investigaciones necesarias sobre la 



429 

corriente de información entre científicos, técnicos y otro 
.personal involucrado en labores de investigación en La divul-
gación en el dezatotollo agxtcola, pp 40-45 

- GUTIERREZ VELASCO, René Manuel, Oxigen yevoluci6n de la Exten 
4i6n Agxícola en México, México, Ed. Divulgación (s.f.), 12 p. 

- HALPERIN DONGHI, Trlio, Nato/tía contempolanea de AmUica La-
,“nal  3a, ed, Madrid, Alianza Editorial, 1972, 549 p. 

-.11UMESDORF, Rubén, ¡a conanicacíOn de /a.s ídeads, México, Dpto. 
de Extensión Agrícola, 1971' (Paleto para extensionistas no. 1) 
12 p, 

INCA RUAL, Sam, S4 nte4i4 de la Reuni6n Nacional del 5 de agosto 
de 1980 Phognama Nacional de Capacítacíón en apoyo al SAM en 
lob DíztAitoz. Avtopecuahío.ts de Tempoxal, 1982. Planteamiento 
piteliminax, México, INCA, 1980, 68 p. 

- JIMENEZ SANCHEZ, Leobardo, La genenaci6n,.tAanziSexecnia y ap/í 
caci6n de tecnología en ptogxamaz de pxoducción agxícola en el 
medio 'fanal de Améxíca Latina. Ponencia para la X Reunión de 
la AsociaC±6n Latinoamericana de Ciencias Agrícolas, Acapulco 
México, 22-28 de abril de 1979; 74 p. 

"Pa Pey de Fomento Agropecuario ¿para quién? en Gaceta Socio-
/ogíca, 8rganos del Colegio de Sociólogos de México, Año 1 no. 
2, marzo -abril de 1981, pp 2-3 

- LEFEBVRE, Henri, Ve lo huxal a lo uAbano, Argentina, Ed. Lotus 
Mare, 1970, 268 p. 

- LEFEBVRE, Henri, L6gíca 60/mal 16g4 ca dialéctica, 9a. ed., Mé-
xico, Siglo XXI 1980, 346 p. 



430 

- LIONBERGER, Herbert, "Investigación necesaria de las estructu-
ras de la comunicación interpersonal e influencia en las so-

ciedades rurales tradicionales" en La Divulgación en el de-

4a/t./tollo agnícola, pp 62-67 

- MAUSS, Marcel; Sociologie et Antkophologie, 3a. ed., Paris, 

• Puf, 1966 

- MYREN, D. T. (ed.); La dívulgaea'n en el dezakhollo agtícola, 

México, (s.ed.), 1964, 180 p. 

- MENENDEZ, Antonio; Movilización 4ocial. Saz téenLea4: Pub/Leí 

dad, Relacione.6, Propaganda; México, Ed. Bolsa Mexicana del 

libro, 1963, 367 p. 
b' 

- MOSHER, Arthur T.; "Los requisitos para el desarrollo agríco-

la en Ptímet Símpo.síum íntenamehLeano de inveztígacan de la)s 

6uncíonez de la divulgación en el deisalthollo agkícola, Edita-

do por D. T. Myren, México D.F., 5 al 13 de octubre de 1964, 

pp 7-10. 

- NACIONES UNIDAS, Comisión de Asentamientos Humanos; Ptepaita-

can de/ Plán demedíano plazo pana 1984-/989, Nota del Direc 

tor ejecutivo; México D.F., 5 de febrero de 1980 , 11 p. 

- NARVAEZ MORALES, Ignacio; Un nuevo concepto de Extensan Agní-

cota en Mico y 4us kelacione4 con la ínve4tigaci6n. Discur-

so en Roque Guanajuato, 12 de agosto de 1971. Tríptico, Méxi 

co, Divulgación, 1972. 

- NARVAEZ MORALES, Ignacio; Situación actual y pkoyeeeione4 del 

Setvica Nacional de Extensión Aghícola. Ponencia para el Pri- 



431 

▪ mer Congreso Nacional de Extensión Agrícola, Edo. de México, 
14 de enero de 1974, 18 p. 	• 

- ORTEGA R.,Francisco; 01441 e4 /a extenzión agideola?. Tríptico, 
Agencia en Tlaxcala, Tlax. México, Depto. de Extensión Agríco 
la, Secc. de Divulgaci6n,.1969. 

- ORTEGA Y GASSET, José; La Aebe/ión de /az mazaz 41 a. ed. Ma-
drid, Eds. de la Revista de Occidente,. 1970 (El Arquero);341 p. 

- PEÑA , Sergio de la; La &Amación del capita/ízmo en México; 
2a. ed., México, Ed. siglo XXI, 1976; 245 p. • 

- PAOLI, J. Antonio; La comunicación, México, Ed: Edicol, 1977; 
(Sociológica conceptos 2); 197 p. 

- PARÉ, Luisa; E/ pAoletaAiado agnícola en México ¿campezinoz zín 
tieluaz o pkoletakie4 agxícolaz? 3a. ed.; México, Ed. Siglo 
XXI, 1980 255p. 

- PINTO, Joao Bosco; "Investigación en comunicación y la organi-

zación campesina para el desarrollo rural" en Reunión de Con-
mata zobxe inveztigación en comunicación pata el dezaxAollo 
Atual en Latinoamérica, Cali, Colombia, Ed. Centro Internacio 
nal de Investigación para el desarrollo, noviembre 22 al 27 
de 1976; 30 p. 

- QUINTANA RODRIGUÉZ, Rodolfo, La &alción del extenzionizta en 
• la admínattacan Auxal, Boletín técnico no. 2; México, SAG, 

DEA, Secc. de Divulgación, 1969; 8 p. 

- QUIROZ, Joaquín E. y FIERRO LUIS,.Humberto; "Un marco institu 



432 

cional: la transferencia de tecnología y la investigación en 

comunicaciones" en Reunión de con.sulta 4ohke ínve4tígaci6n en 
Comunican 6n palta el de4axxollo xukal en Latinoaméxica, Cali, 
Colombia, 22 al 27 de noviembre de 1976; 26 p. 

- REYES OSORIO, Sergio, et. al.; E4thuctuka aval/tia y de4axxollo 
alttcola en México, eátudío 4obxe lao xelacione4 entre la te-
nencia y U40 de la tiehxa y el de4axAollo avdcola de México; 
México, F.C.E., 1974 (Sección de obras de Economía); 1174 p. 

- RODWIN,1264; Pen4pectiva4 de cambio de la4 ezthategi'az de de 
4aluollo y checimiento del &tea en 106 paízez del Tehcex Mundo 
(Ponencia para el Foro de Asentamientos Humanos), México, mayo 

8 de 1980; 35 p. 

ROGERS, Everett y SHOEMAKER, Floyd; La comunicaci6n de innova 
cione4. Un en6oque txanzcultukal; México, Ed. Herrero, 1974; 
385 p. 

- ROJAS Basilio A.; "La enseñanza de agrónomos profesionales en 

la trasmisión de conocimientos" en La Divulgación en el deba 
xxollo agrícola, pp 48-50 

- SIN AUTOR; "Rumbos para la investigación en comunicación en 

América Latina" Ponencia para la ReunL6n de conáulta 4obite in 
ve4tigacan en comunicacione4, Cali, Colombia 18 al 22 de no 
viembre de 1976; 26 p. Se encontró el MS fotocopiado sin ca-
rátula y por ello se ignora el nombre del autor. 

- SAHOP, Bkevialtio 4obxe chsentamientas humanas, México, mayo 
• 1978, 80 p. 

- SAHP; De4axxollo cubano en MOUeo, ed. trilingüe (francés,in- 



433. 

glés, español), México Ed. SAHOP, 1979; 217 p. ills. 

- SAHOP; Phezentación al Fono Intennacíonal de Azentamíento4 Hu 

- mano4; México, mayo de 1980; 3 fojas MS 

- SAM: Veh4an abhevíada; México, Agosto de 1980, MSS; 49 fojas 

- SAMPER, Armando; "Función de la comunicación en el desarrollo 

agrícola" en Phímex Simpozíum /ntehamehLeano de ínve4tígaean 

de - laz luncíonez de la dívulgaeíón en el desarman° agtícola; 

Ed. por D.T. Myren, México, 5 al 13 de octubre de 1964; pp10-

16 

- SANTANDER, Felipe; E/ exten4íon¿sta. Guíón teathal, 2a. ed. 

México, Ed. CREA, 1981 71 p. 

- SARH-CENAPRO; Reunan Nacíonal de Comunícací6n zoeíaZ en el 

medí° tunal. Inlotme Fína/; México, Ed. Cenapro, 1978; 130 p. 

- SARH-DGPEA, Depantamento de Dívulgací6n pana la.pnoducción; 

Méxíco, Edb. Úívulgación pana /a ptoducción; México, Eds. Di-

vulgación, 1978; 33 p. 

- SARH-Divulgación -Inca Rural; Teztimonío4 ezchito4 de Lo.6 pat 

cípante.45 del Phimeh Cuh4o de Capacitacan paha dívulgadone4 

de Dístnito (Centro y sur de la república), Puebla, Pue, abril 

mayo de 1981. 

SARH-Departamento de Divulgación; Ezttategía Cientgica de Co 

muníeacan, México, Eds. Divulgación, 1979; 39 p. 

- SARH-Divulgación Yucatán, ¿Qué ea el SAM? Folleto en historie 

ta, México, Yucatán, Ed. Divulgación, 1981; 12 p. 



434 

- SARH-Subsecretaría de agricultura y Operación-DGPEA; Manual 
de e4thategía4 y pxognama4 de la Dixección Genehal de Pxoduc- 
can y Exten4Z6n Avtícola, México, (s.e.), 1980; 102 p. 

- SARH-Subsecretaría de Agricultura y Operación, Manual de Ohga 
nízacíón de la Dikeccan Genexal de Pxoduccan y Exten4ión 

'Agnícola; México, (s.e.), 1979; 102 p. 

- UNESCO, 'Un 4610 mundo. Voceó ma/tip/e.6. Comunicación e in6oh-
macan en* nueztxo tiempo, México, FCE-UNESCO, 1980; 508 p. 

- UNIKEL, Luis; et. al.; El de4axxollo ukbano de México: diag-
nóztíco e ímpUcacionea éututaz, México, Ed. Colegio de Mé-
xico,*1976; 466 p. 

- UNITED NATIONS ; Commission on Human Settlements; Deve/opment 
ol Ruhal Sett/ementz; México., 29 de febrero de 1980; 46 p.; 
MS 

- UNITED NATIONS, Commission on Human Settlemnets; Dhalt Repott 
o6 the p/enany on ¿tem 6: Revíew ol ze/eCted Human Sett/ementz 
Theme4 México, 14 de mayo de 1980; 17 p. ; MS 

UNITED NATIONS, Commission on Human Settlements, Human Sett/e_ 
mento and the new Intennational Deve/opment StAategy; México, 
febrero de 1980; 43 p., MS 

- VALNER, Gregorio; At the oppening ol the Second Se44ion o6 
the United Nation4 Commizzion on Human Sett/ement4; Nairobi, 
marzo de 1979. MS. 

VALNER ONJAS, Gregorio; Di.SCUA450 en el Colega de Ingeniekoa, 



435 

diciembre de 1979, MS 

- VALNER, Gregorio; Intehveneí6n en la ínauguhaeítIn de la Conde 
teneía Latínoamekíeana 4obte A4entamíento4 Hu►nano4, 7 de no-
viembre de 1979; MS. 

- VALNER, Gregorio, Intetvenean en la Comí4an de Nacíone4 Uní-
daz paha 104 a4entamíento4 Humano4, mayo de 1980, MS 

- VALNER, Gregorio; Ponencia pata e/ XIV Congnezo de /a Unan 
Inteitnaeional de Atquítecto4, Varsovia, Polonia, Junio de 1980; 

MSS 

- VALNER, Gregorio; Pte4entacan del Folto Intehnaeíonal de. A4en 
tam.íen•to4 Humano4; México, D.F., mayo de 1980; MS 

- VALNER, Gregorio; Pte4entacíón de Mftieo en /a Se4Alón de la 
Comí4íónde Nacíone4 Unída4 pata £04 A4entamLento4 Humano4, 
Naítobí, manzo de 1979; MS 

- VALNER ►  Gregorio; SeminaAío Nacional de Centto4 SAHOP; Oaxte 
pec, Mor. agosto de 1977;. ES 

- WARMAN, Arturo, Loo campe4íno4, híjo4 piLedilecto4 de/ tégímen 

4a. ed.; México, Ed. Nuestro Tiempo; 1975 (Los grandes proble 

mas nacionales) 138 p. 

- WILHEIM, Jorge; Admíní4ttací6n y ISínaneíamLento de Azentamien 
Zoo Humano4 (Panel 1) Ponencia de Brasil; México D.F., mayo 
de 1980. 

- WILKENING, E.A.; "La selección, definición y conceptualización 



• 

436 

de los problemas de investigación en comunicaciones" en Phi-

mek Simppo4kum Intexamexicano de Inveatígací6n de ta 4 éuncio 

ne de la divtagaci6n en el de4akho?20 avacola, Ed. por T. 
Myren; México, D.F., 5 al 13 de octubre de 1964; pp 16-22, 




	Portada

	Sumario
	Prólogo
	Introducción
	I. El Campo en México y el Origen de la Comunicación Rural

	II. Comunicación
	III. Desarrollo y Comunicación Rural

	IV. Investigación en Comunicación Rural
	V. Implementación

	Conclusiones 

	Fuentes


