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1 NTRODUCClON 

En el ·proceso 'd~ des~rroll~ de la agrlcul tura ~en México·, 
el Esta.dó<,h~. tenido u~ i11p~rta~te papel en c:ua~io a ta .. for•a-
cib del· ti'po/d~; estruc:t_úra Ágr.aria y: 'de rol q.ue Ja .. i~i.a· jue- · 

· ... ga en el .contexto del, desarrol lo,•nacioflal ~. Esa,. pol ftf ca de n
tado ha. astgna,do un lugar especfffco a uno de lOs. compo~entes
de .. la estructura agraria:· El. productor Caw1pesino~ .. 

En es~e sentido',idesde el punt~ ,de vfsta hi~t6rico,. el . - , 
• Estado.• .. ha· •• asÚMldo,.·•con· respecto·.·.a ',1 a sltuacicSn ·del' sectÓ·r· ..•.. uapé .·. 
•si ~o clt.~ersu .. posicio.ne~. aparti·~· .. de.'1ias .cual.es orientaYd·i,s-·:: .. 
tintas polfticas. te~dtentes a laantener ó lliodif,icar las :condi-
ciones de vida y de producci6n de aquel imp'ortanté ·5ectClrpro
duc:tivo. 

La polft1ca del Estado a la que se hace .referencia, esta 
integrada por un conjunto de cosiponentes; con ello se quiere·:.. 
decir, que una polftica de Estadd es un complejo conjunto de -
inst~u~entos de distinta naturaleza. 

Uno de esos componentes es la definici6n del Estado res-
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~ecto al sentido, naturaleza y papel que se le ha asignado a -
la educ~cidn respecto a ese grupo social y que implica a su -
vez, una polftica econ6mica dirigida a este sector. En la polf 
tica educativa se expresa, en su orientación, métodos y -
contenidos, el papel econ6mico que se le atribuye al sector

~· ~~e se dirige. 

Es por esto que se ha considerado importante tomar en 
cuenta el aspecto económico que define la orientaci6n de la P2 
lftica educativa a seguir. 

El presente trabajo. se fija como objeto de estudio, el -
an~lisis de ese componente d~_la polftica de ·Estado~acia el -

... sectór cuspe~ i no, que deno'•i ~amos compon.ente educa t"i vo. 

El anllisis de h. polfiica educativa puede efectuarse de 
·•UY distintas Hneras y teniendo en cuenta di,ve~sos ·aspectos - . 
qu~::ut•n involucrados. en dicho componente. Puedé estudiarse - . 
la educac:tcSn teniendo en cuenta los aspectos didfcticos que e!; 

.. t"'n faplicados .~ h Íni sma·~ o desde el piinto. de vista de in-
v.ersfonés públ 1cas que se realizan; o aspectos cuantitativos de 

, .la _pobl•ci6n objetho de h educaci6n. 

T~niendo en cuenta es.tos ántecedentes .. los prop6si tos -
// def presente trab~jo pueden' plantearse de la siguiente manera: 

OBJETIVO GENERAL Analizar y c~racterfzar las polf
tfcas seguidas por el Estado en -
cuanto a la educación en el sec-
tor campesino. 

OBJETIVOS PARTICULARES Realizar un análisis general de -
intereses económicos con que el -
Estado ha orientado la educación
de 1 campesino. 
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Distinguir las concepciones sobre 
el papel del campesino, implfci-
tas en las diversas polfticas ed~ 
ca ti vas. 

Evaluar el papel que en lo ·polftj_ 
cÓ-ideológico juegan las e~trate
~ias implementadas, en r~laci6n -
al ca~pesino como sujeto social. 

Si bien se propone realizar un an&lisis hist6rico·.. e~ 

te trabajo se orienta a profundizar el estudio de estas cues-
t1ones en relacicSn a las mh recientes polfticas de educaci6n
apl icadas por el Estado al sector campesino • 

. la cuesti6n educativa .pc.ede ser analizada desde _distin-
tos puntos de vista y uti 1 izando dhersas categorfas. 

. . . 
Co.rresponde desde ahora explicitar el enfoque especffico 

que se~l-ut111zado en este trabajo, ~sf Co110, exponer de mane
ra si~tftica el ~ncuadre ~eneral utilizado, aspectos que serfn 
desarrollados con ma~or extensi6n en.tos siguientes capttul~~~ 

En •ri•e~ lug~~ cabe destacar que ae habla de la educi-
cfcSn como polftica de Estado, e~unade sus modalidades, 1'a'd!t 
no~inada Ed~~~c1Gn d~ Adultos. 

Por otra parte la poblaci6n objeto de esta polftica edu
cativa es un grupo social determinado; los productores campes! 
nos que prestan caracterfsticas econcSmicas y polfticas que lo
diferencfan de los demás grupos sociales. 

Polftica educativa y campesinado, constituyen los dos ~

tirminos que en cuanto fen6menos sociales forman parte del pr~ 

blema de investigaci6n. 
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El estudio de la educación como pol'ítica de Estado, exi
ge por lo menos considerar dos dimensiones sobre las cuales -
produce efecto. Una primera dimensión de la educación es la -
que podemos llamar ideológica. que explic~ el proceso por el -

.cual el Esiado transmite ~istemáticamente a l-0s individuos un
conjunto de valores que 9onstituyen la concepción dominante de 
esa sociedad. 

Otra dimensión hace referen¿ia al papel econ6mico de la
educación en cuanto. actaa sobre el hombre como fuerza de trab~ 
jo, para mejorar o ampliar su capacidad de intervenir en ~1 -

proceso. productivo. 

Toda polfiica educativa incluye y comb.ina estas dos di--
111ensione~, sin embargo, el peso relativo )fe cada una de elhs
o. su contenido es·p~cffico púede>ser.diferente en distintas pó .. 
1 fti~as ~dücativas. · 

~ __ · ' , . ' ' . . . . - ' . 

Por otra.~arte, debe.~o•arse e( cuenta que la educaci6n-
como polftic~.de Est~do, ·no puede analiz¡~~e en forma aislada
del proceso social en que se inserta, si.no que su forma, tanto 
en lo econ6ínico co•o 'en· 10 1deo16gico está determinada .por ta-
naturaleza de · ese proceso social globaL --,r :: , - , ., . . ' . . ~ 

Desde éste punto de v hta, la po11'tica educa tiVa, puede
ser ~considerada co1110 el result~do de h '1 ucha entre los grupos 
que conforman la·sociedad. Es por esto que la educación es con. 
cebid• como "Resultado del Conflicto y como parte del mismo. -
como resultado de las contradicciones y como.fuente de nuevas-
contradicciones" (1) 

El papel de la educación, no es estftico, sino que estf
subordinado en Qltima instancia a las caracterfsticas de la --

(l)Carnoy Martin. ENFOQUES HARXlSiAS DE LA EDUCACION. Ed. CEE México 1981, pfg 
34. 
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etapa de desarrollo del capitalismo al que corresponde el ac-
cionar del Estado en un momento histótico determinado. Los ca~ 

bios de política educativa no son casuales. Ni constituyen de
cisiones autónomas de los gobiernos de turno, sin~ que en su -
contenido expresan las distintas mane~as como el Estado debe -
enfrentar las condiciones propias de cada etapa del desarrollo 
y los conflictos sociales ca~acterfsticos de esta etapa. 

Debe tomarse en cuenta ademis, que toda política educatL 
va, puede comprenderse teniendo en cuenta la concepción implí
cita y explicita, con que se define a los grupos $Ociales que
son objeto de la misma. 

Al respecto y para poder .analizar en todas sus implican
et•~ ~1 tema planteado. se hace necesario considerar la¿ cara~ 

·· terfst1cas de h economfa ca111pesina para comprender ·el conteni · 
do de h polftica ed.ucativa y su arti cu1ac16n .con el tipo de>: 
gr~po s~ci~) al que estl destinado. 

Tenie~~o en cuenta estas proposic1~nes puede estable~~r
se como h1p6tests general del trabajo la siguiente orienta~-

ct6n: 

La consideraci6n de ta polftica educativa seg~ida ~or el 
Estado hacia el sector rural,. no pue,de hacerse autonoma-
me.nte sino, en su interdépendencia con la pol ftica gene
~al ,hacia ese sector so~ial, el modelo de desarrollo a1-
que·~sta polftica responde, y su articulación con la di
n&mica del sector social al que debe ser destinada la -
educación. Los cambios en la orientación educativa deben 
ser asf visualizados como consecuencia de las modifica~
ciones de la. politica econ6mica y del papel asignado al
grupo social al que está destinada la educación. 

Planteados los propósitos del trabajo, asf como el enfo
que con que va a ser considerado el tema corresponde ahora ---
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enunciar de manera sintética la estructura y contenido del tr~ 

bajo. 

En un primer apartado, al que denominaremos Marco de Re
ferencia, se desarrollarán dos grandes temas. Primero una no-
ción de la economfa campesina, su articulación con la estruct~ 
ra agraria y su papel en la economfa general. En el mismo pun
to se describe un panorama histórico del sector a partir da la 
década de los cincuenta y las carélcteristicas generales de la
polftfca del. ~tado implantada en relaci6n a la agricultura. 

Forma parte también del Marco de Referencia un apartado
desti nado a caracterizar las polfttcas educativas seguidas en
el sector rural •. realizando una periodizacidn de 1,as mismas P!. 
ra distinguir las etápas seguidas por el Estado. Para diferen"'" 
c~ar las etapas. se, tendf.in en cuenta los objetiVos de .la ectu
caci.Sn, los ejes' principales sobre los que se desar,rolla y la
manera .como se.concibe a la población rural. 

Este Marco de Referencia contiene as~ las consideracio~"'" 
nes tanto teóricas como hist6rical necesar~as ~ara poder anal! 
zar con mayór profundidad la polfttca educativa mis reciente-
mente denominada "Capacitación para la Qrganhaci6n Campesina• 
que constituye ~1 tema. especifico dé .ia in~est1gaci6n. 

Finalmente. en el capitulo de Ev~lu~ci6n Pedag6gtca se~ 
sistematiza .una .serié de proposici<lnes destinadas a evaluar la 
relación y la artfculación entre p<ll ftica económica y pol ftica 
educativa, asf como las implicaciones y posibilidades de la d~ 
nominada capacitaci6n para la organización, planteando por Gl
timo algunos interrogantes sobre el papel de la educaci6n en -
la lucha social de los sectores canpesinos. 



··c.AP·iTU LO 

.. REFERENCIAS 

l. ESTRUCTURA AGRARIA Y 'cAHPES INADO 

Para poder/cumplir con .los objetivos fijados para este-" 
tra~aj~ ~e hace necesario realizar al~unas consideraciones so
bre;la economfa campesina y su relacion con la economi'a ge

.· ne~al, del pafs. En f!sta ta rea se pondri 'el acento en dos cues
tiones que esUn directamente vinculados al tema trata.do ,en e!_ 
te trabajo. 

En primer lugar, interesa comprender cu&l ha sido la po-
1 ftica económica que el Estado ha seguido en el área rural y e!_ 
pecfficamente en relación al sector campesino, para poder est~ 
diar las polfticas educativas en su vinculación con las polfti 
cas econó~icas que afectan la realidad campesina. 

Por otra parte, se hace necesario caracterizar con rela
tiva profundidad al sujeto de la educación, el campesino, para-
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poder evaluar en que medida las polfticas educativas se han -
adecua® a su particular forma de ser o de que modo han respon
dido a los problemas que aquejan a ese grupo social. 

Debe quedar en claro que el campesino. como todo sujeto
soctal presenta malttples y complejas determinaciones que de--
fiñen la naturaleza de su ser social. En ese sentido, una -
v.isión integral del campesino exige tener en cuenta las dimen
siones culturaless etnicas, polfticas y econ6micas que consti
tuyen su realidad como grupo social. 

En Este trabajo se considera importante contemplar para
el anilisis. los componentes .ec:on6mi cos de la problemática. en 
la creencia que Esta dimensi6n de anilisis es útil para poder
resp~ncler a.los.interrogantes pla,nteados. Ello no significa -
qÜe carezca dei~terh para anal izar la .pol fti ca educativa. po 
ner. de :,O'eune los 11tecan1s•~s ideolcSgicos que operan a travfs: 
de. h •iSH y SU articulacicJn y. contradicci6~ con lo.s va1ores-
CLil turales y etnicos que tan signifi caUvamente caracterizan ..; 
al .. ca•pes1nado de nuestro pafs. Este tipo de an,lisis ~ignHi
ca ,sin e•bargo, un esfuerzo tanto 111&s complejo e intenso al -
qué aquf se .hace desde una perspectiva econcS1111 ca. r:az6n por la 
cuU se resuelve·dejarlo: de lado. sin que ello signifique desest.i 

••~ su i•portantia. 

1.1 La Estructura Agraria Mexicana 

El estudio de la estructura agraria en México. estuvo en 
muchos casos determinando por una perspectiva de análisis que
podemos definir como "dualista". 

Así. la atención se centró en algunos casos sobre el di
lema moderno - atrasado de la realidad rural, finalmente se p~ 
so también el acento en la problemática marginalidad-particip~ 
ción. 
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El conjunto de estos estudios· adolecen de una posición du!_ 
lista. incapaz de visualizar a la agricultura campesina como
una forma especffica y distinta de la producción. Tampoco per
mite entender las artfculaciones al interior del sector agra-
rio y entre éste sector y el no agrario o urbano industrial, -
asf como las formas en que el desarrollo de ambos está'n' tan ;.._ 
necesariamente. 1 fgados. 

·Desde otra perspectiva, y con un enfoque que busca supe
rar el obsticulo mencionado, en el sentido de explicar la din! 
•ica de.J~ ~structura agraria en relación con ~l resto-de la -
sociedad global, se hace necesario utilizar la categorfa de m~ 
do de. í>roduccH5n. En este sentido, la estructura agraria esti-

. constituid.• por el conjunto de fuerzas productivas y relacio-
nes d1!,Produccih1 involucradas u la producci6'ri agrfcola. (2} 

0~1f¡>reco,l'darse que. tanto ,las fuerzas de producción como 

las rel~cio~es socia les de produccfcln no exist.en en el vacfo ;a 

fstas 'Cat,egorfas de an4lf~is y su referencia concreta se desa
rrol hn ,bajo .ciertas for•as histcSricas, cuyo aspecto central -
es la for111a de e>ctracci6n de excedentes. 

las fuerzas productivas incluyen bhfcamente: Las :condi
ciones. ecóltSgicas y poblactonales, la estructura y organt.zacicSn 
'fa~ilhr co~ respecto á la produccicSn., 1 os 1nstru.mentos de tr~ 
bajo. la tecnologfa (irrigactcSn, fertilizantes, semillits. y ma
quinaria). la organizaci6n.técnica del trabajo y el nivel téc
nico de la fuerza de trabajo (habilidades especializadas para
h producción). 

Las re1ac1Gnes sociales de producción est&n constitufdas 
por las relaciones que los grupos sociales establecen entre sf 

(2) Bartra Armando,. EL COMPORTArlIENTO ECOHOl4ICO DE LA PRODUCCIOH CAMPESINA. 
Ed. Universidad ~ut3noma de Chapingo, Colecc. Cuadernos úniversira~ 
rios, Ml!xico 1982. pág. 40 
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en el proceso de producción social. 

Atendiendo a este dltimo concepto, la estructura agraria
mexicana postrevolucionaria puede definirse en términos de la
presencia arti~ul•da d~ relaciones de sub~rdiriados contradict~ 

ri.as, de formas de producci6n capitalista Y no capitalistas.,..;; 
insertas en 1ina formación .social .cuyo modo de producci6n domi
na~te es el m~do de produc~i6n capitalista. (3J 

Las formas productivas a que se hace referencia,.son 1a
agricultura campesina y la agrfcultura eapitalista. En la es-

dructura agraria mexii~na~ se puede .considerar que las formas-. 
de produccicSrt capita1'1sta y campesina •. son. l'u dos formas mh-· 
puras ipe'ro,q1u e!'ltr~. ~-~tas dos f~r~as .~e organtzación para 1~~ .. 

'·:·~: ·_,,. .. --._~,.:~-·"·'.-. -... ·· · .. ,:· ; .. - >=-···-' '· -·• ... -->,_ .. ' .:_:._.~,_ __ '.-· .::·~- .. -_ > - '._,_::.1:..,-, ::·_ ' ' . . ' ' 'f .~ 

<Producci6n ha.v&ina cantidad .de· caso~· que.•.:de unf mane.ra simpli. 
fi~ada podrfá·•~s 'de~fr .. qu; :son 111enos'·-puro~~·en .. donde 'hay una·~.< .· 
;.iriterpenetr1c·i11n di ff~Ulie~t~:.medibl ~- en 'tfrmi~os \cua~htaÚ ,.- .. 

· .vos;;cte ... e1 ~•elltcis. de ~sti~ f~rmas'.· ,. · 

1.1.1. La Agricultura- Capital 1 sta 

. .·.··· La el!Íprcua ·agr,fc~f,', de\ti,po capftalf úa produce •. especla;l 
' !llenftÍ: pira el aercado'~:-'es decfr1;:·••te .. Úpo de: prodÜcc1cS~'>se d~ 
. di ~A-:AObten~1'.·pri nci ~al:•ente Valore

0

SAfe· calflbicfr si. prOdu~e
1 

~¡.·., 
lore'~ de uso.: es eri unaafflimapro~.e>rcidn, queno tiene.una:-~>·· 
,-~.g~ni~~d s i,gn if 1 cáú v~~ 

En estas unidades de producci6n, las relaciones sociales 
se basan fundamentalmente en el trabajo asalariado. Emplea en
el proceso de trabajo, fue~za humana que es comprada como mer
cancfa. trátese de indhiduos libres, desposefdos de sus medios 
de producción o de campesinos semi proletario~~ 

(3) Bartra, RogeT; ESTRUCTURA AGRARIA Y CLASES SOCIALES EN MEXICO, Ed. Era-
60 Ed •• lo!éxico 1982 
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En cuento. tipo .de· explotación que se orienta a· produci·r -
mercancfas. la ~roducci6n de la em~re~a agrfcola de tipo capi
talista está orientada fundamentalmente a la reproducción del
capital, la ganancia es la que garantiza la supervivencia y~-
crecimiento de ta empresa. Su racionalidad y tecnologfa est,n
encaminadas a ~bten~r el miximo de rendimi~nto. sobre el capi
tal invertido. (4) 

La produccidn de'la empresa agrfcola se encuentra deter
minada por la demenda del mercado, produce para ~ender y vende 
para continuar ,a .producción a un~ e•cala mayor(S) 

Este tipo .de empresas, explota asf a la fuerza de tra.bajo · 
asalariado con fines de acumulaci6n. La inversicSn en medios de 
próducci6n (n~r-•al111ente a la:rgo plazo) esU inserta. en el pro-> 

de reprodiaéo16n &111piiada. del., capitÚ. 
'··.· " : : . .. - ¡-.:.'' .· ,,., 

. ' 

·Lo deter•h~·~te 'e~;:restas .empresas es la explotachfn de ·;.., 
la .fuerza de tr~b.jo. ~ori .1 ras ·a Ja· ac1111uhctdn y· con' ·una ol'

. -i~·n:iucicSn· espec:¡fica de··.·.•1a• producc.1Gn,,n~·.es<laextens.i,~~"'cl~.:.. 
la /tierra el . fac ior deteriftfnínte, ·ya; q;ue .~ón ca pi talis~as 1~¡{5~ 
e•presas grandes., •ed1anas e i nél uso las que es Un basactas •en
~el at1 va mente 11oca extensid~ de ti.err.~. 

--¡. '" 

se ha p~•te~didodecri~ir.yanaliza.í"·la ~;~blein,tic• ·~¡lí 
pesina, argu§t!!ndo que;és'la .for"'ª· dé tenencia~ el' tlm~fiti,de:i; 
t.ie~ra y la forma en q~e p~oduce. 1 os :factores que "atr~u~•· o.:. 
entorpecen su desarrollo (o sti ~odernizac~dn). 

Sf bien~ estos sgn elementos que intervienen y determinan 
la problemft1ca del sector. campes·ino, ·no son mfs que el sfntoina 

ITTlfa'rman, Arturo. ENSAYOS SOBRE EL CAHPESINADÓ EN MEXICO. Ed;Hueva lina~en 
. · 2a. Ed. Wxico 1981, j)ig. 71 . ·. 

(5) 8artra, Rogeir~ op. ciL p4g. 29 
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-Y la ~onsecuencia de la problemltica real. Es el tipo de rela
ciones sociales de producción que establece la economía campe
sina con la economía en su totalidad las que explican y dan -
cuenta de su situación. 

En general, la explicación que se le ha dado~ la probl~ 
m&tica rural ha obedecida a corrientes sociológicas que defi-
nen el ·comport'amiento campesino como "tradicional 11

, "resisten
te al cambio", etc., caracteriiaciones .que describen superfi-
cialmente un hecho estructural e histórico~ resultado de las -
condiciones de producc~6n y reproducci6n económica y las rela~ 
ciones por ellas constituidas. (6) 

Para poder·comprender la problem,~ica del sector campesi· 
no, es necesa~io analiZar la econom.fa can1pesina> desde perspec: 
tiva difer_~nte·al dela emp~esa capitalista, tomando en cuenta 
la relaci6n que establecen e'sta~ ~~tre sf. _- / 

Asf¡ mie-ntras que el fin de la empresa agrfcola de tipo
capital ista, •s la rep~oduc~i6n y acumulacid~ del capital in-
vertido. la economfa campesina constituye una unidad fantiliar
de- producci6n y consumo. encaminada a, as~gurar la reproducc:i6n 
de 1 os suj~tos .. q11e la_ constituyen. Y es precisamente. el ca pi -
ta 1 el .e.lemento ~pr1 nci pal det que carecen. 

Po_drta decirse ~ntonces .·que la forma de producir de la
ec~nomfa campesina y.de ja ~mpresa agrfcola de tipo capftalis~ 
ta, es antag6nica y dependiente; AntagcSnica en la 16gica de -
la producci6n y dependiente en el mercado donde se vinculan. 

Haciendo una analogfa~ dirtamos que, lo que es ~1 capi~

tal para la empresa agrfcola, para la economfa campesina es la 

(6} Bartra, Annando. op. cit. pSg. 15 

.. .,.,..,,.,, ,..· .,,, '" 
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fuerza de trabajo, serS mayor el producto que disponga. 

La tierra y la fuerza de trabajo para el campesino no r~ 
presentan un capital, sino el medio de subsistencia y reprodu~ 

ci6n. 

Para el campesino, no es la acumu1aci6n sino la reprodu~ 
ci6n de la unidad familiar. la que orienta y determina la org~ 
ntzaci6n de su producci6n. 

Dirfamos entonces, que son tres los factores fundamenta
l•s los que caracterizan la economfa campesina. (7) 

- La cEluh econcSniica campesha, es una unidad de,produf_ 
cicSny a la vez de consumo. 

La unidad socio-econdmica campesina,. se presenta como -- . 
. una' entidacfen j¡ que se encuentran unidos aun los ,medios de -
producci6n :Y e'l trabajo directo de fstos. Sin embargo, se> en-
cuentra en igualdad de condiciones qu~ el asalariado~ la "ga-
nanc1a" queper~ive (salario auto atribuid~) le permite unica~ 
•ente 1 a reproducci6n de su fuerza de trabajo. 

. . . . - .-- . 

: - .. . -

- Ef trabaajo empleado. >és ~alltnta.r fundaníenhlmente y .no· 
constituye el consumo de. ,Una' lllef'Cancfa. 

Salari~ y ganancia se confunden en la unidad eco~6mica-
campeii na~ el trabajo del campesino no pasa·por el mercado, -
por lo tanto no se convierte en mercancfa. La fuerza de traba
jo familiar no tiene precio, sobre todo el trabajo de ancianos 
y niftos. Esto no es lo mismo cuando el campesino'. tiene que
sal ir a trabajar como jornalero temporalmente, para complemen
tar la economfa familiar. 

- El trabajo organiza la _producción y se encuentra orie~ 
-----
(7) Bartra Annando, op. cit. 



tado a satisfacer las necesidades propias de la unidad 

La finalidad del producto de la labor agropecuaria camp~ 
sina se encuentra encaminada a: satisfacer las necesidades de
la unidad; el pago porta deuda o .rentas contraídas, ya sea- en
canttdades de productos o especies; y al mercado, por la nece
sidad de un ingreso_monetario para.obtener productos que no -
puede conseguir de otra manera. El campesino entonces, no ven= 
de para obtener una ganancia~ sino para adquirir productos pa
ra su reproducci6n. Vende para comprar. 

Sin embargo, 1~ agricultura campesina no-da para su sub
sistencia, por lo clial-el c-ampesino tiene que abrirse camino -
y buscar al ternati "as, coinpfementar1as; arrendar h tierra, que 
•uchas veces. 1 e da'lo que la -~enta-compl eta de ~u pt;od.uccicfo; -. ,, ·. -· ·-. . ·.·- ·--- ._, .. ····· -· ' , .. -._., - ' -.. - ·.,. . ," ": . . ' .- .- ,·' -···· 

_ ·vender:· su fuerza de tr.ibíaJo ésta~ionariamef\té_ (jornal), __ con un · 
'sala~1~ menor que l_os _ trallaj~-dor~s ,de· tiemp9 co~pleto; y/o~ 1~ 

_ rea11zacidn _de ~ctt~ld•~es_ -de.~rte~a.nfa o .i>ecuarJas.. · 
,· - - . . .· .. . - . - - ' -. - - ' ' 

El ·campesino no deja tótalmente su .Pa~c~l•, por la esca,
ces de fuentes de e•pleo regulares. En fin por la incapacidad:. 

- . . ~ 

de~absorci6n porlo~ otros sectores de la economfa. 

•._- ~orotro lado,lfra:parcelale proporciona una serie de;/bte'· 
· nes y servicios dtftcües_de'cuantificar_e~- diJier~. 'pero;faq~~i~'V< 

serfan imÍ>osibles'de·idqJirfr 11ediante el sa1'arJ~.d1 iu'~~~n ~-·-
-de origen mercantil_. '{tJ} , · . Y-· · ·- · 

Al no poder ni la ind~stria, ni la agricultura comercial 
absorber toda la mano de obra expulsada del campo, se estable
ce una relación complementaria, casi simbi~tica. entra ambas -
situaciones en la que una repercute sobre la .otra. (9) 

{8) Ibidem 
(9) Pare,; luisa. EL PROLETARIADO AGRICOLA EN MEXICO. Ed. sxx 4a. Ed. -

México 1981, pág. 150. 
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Por lo mismo la producción campesina tiene fnfimo .valor
en el mercado, el incremento de la producción repercute nega
tivamente en la economfa campesina, de tal manera que requiere 
de un esfuerzo excesivo' de trabajo por ~1 beneficio obtenido.
por tanto la producci6n se reduce a alcanzar el mfnimo ~tial ~ 
necesario. 

El precio del producto .• no tiene el mismo peso en los --
productos de auto•consumo,.que los. adquiridos en el mercado. -
Es por e~to que, pÍrte de la· procluc.ci6n se destina al autocon-

. sÜmo, ya que la verfta tottl .del mismo, no le. permitir.fa el su!; 
tento: necesario para su subsistencia y reproducción. Es P.Or e!; . 

•• • ' • ! • . • ,•· • 

to que. su a·ct.ividad como productor 'se e~cuentra regulada di~-
reciam~nte por ~us .neéesfdades .co11o··c~nsumi,dor de medios de vi 

:d4,.'(10)-·:: _-. ,_.· 
:: . .;_. 

':'.· .. 

Ve~o~L~sf ... qlle _ ._ ·11~me~tos e~ el que. e.1 camp~2 . 
. sino .se encuent~ .. ,,.~~ 'desv.entaja;, p~r··.·~;.- lado~ las··e:(ir1dfci-on~s-' :: • 
. -en 1.Ís que :'debe.p ... oducir¡'§til.o~ra~ ·.donde. se crista{i za) a' 'e!_······ 
plóta~16n,. que .es>'·~:,fet~~erc~do;ál q~e •'tiene que recurrlf para 
reprÓducirse. : • 

Son .las l"éla'ciones 111erC:antiles que es~~btece con la soctedad 
-d0-nde -se refleja>y se hu:e.,.ex~lf~it~ la·.sitüación'de :desventa.-
·- ;Ja .. q~eJ a,(!'c~noni'(~" c'~-pes1ria -_Pad~'~e: -~e~~; su prod,ueto,~l un --. :.: •" 

precio :iie'nor •• 1, ~cos'to dé_ ;su próducci 6n; co~pra '1 ns limos ne~es~ -. : 
rios para s1{ r,eproduccfdr(j <a un p~ecio ftjay~r d~l que r~ciÍ>e··~-~ -
por 1 a .ve~til de SU- producto; veride su fuerza de trabajo (jor-
nal), donde el salario es menor sin. ninguna prestación por él-. . . 
carácter temporal y complementario que éste tiene. 

Asf el mercado. se le impone como un aspecto necesario e
inevitable. pero externo y ajeno a él. El mercado para el cam-

(lOJ Bartra, Annando. op. cit. 
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to 

pestno representa una condici6n necesaria, produce no para veft 

der, sino para poder compr•r los medios de vida necesarios pa
ra su reproducci6n y subsistencia. 

Los tipos de·mercado a los que se enfren~a el campesino, 
podrfamos énglobarios én tres: 

Mércado de Producci6n: 

Donde vende sus productos a un precio menor del costo de 
su próducci6n. 

Mercado de Diner.o: 

Mercado de ~rabajo~ 
'· .. _ '. 

··oonde obtiene un salario inferior' al jor~al meclio. 
' : ·. '··; . 

El c:amp~s ino produ~e para comprar "y rep~oducir~e. es' por· 
. .. . . ·:·· .. . .. . . .. . .. . . -~ ' . . .. . \; ·: 

esto que el mercado· es una.necesidad externa que se le impone. 
El sect~r.éompasirio no tier\e ninguna posibilid~d de fijar o -
c0nt~olar los p~ecios dé los productos, l!stos son 'fijados de -
acuerdo al co¿to de la produccidn de la em~resa capiialtsta. 

Si el campesino interviniera en la fijaci6n de precios.
esto repercutirla en un alza del costo de la vida en su totali 
dad, salarios, exportaciones, materias primas, industria, etc. 

Vemos entonces que, este es otro de los puntos fundamen
tales, en los que difiere la 16gica de producción campesina 
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con la ·empresa capitalista; el qué y cuánto producir,. está de.
terminado por las caracterfsticas internas de la unidad fami--
1 iar y no del mercado. 

Si bien, es en el mercado donde se consuma la explota--
ci6n d~l campesino, las bases de la misma, se encuentra. en las ' . 
co~dic~ories interna~ del proceso prodtictivo de la acti~~dad --
campesina. 

Retomando a Armando Bartra, dirfamos que, "la condici6n
de explotaci6n se cumple en el proceso del producto en cuanto 

'éste ~e desarrolla en vistas de la reproduccicSn y el cc>nsumo ,y 

no en "funcfcSn de la .ganancia,. la explotacidn se consuaa en el
mercada donde el campesino tr~nsti~re su excedente a través de 
un ·int~~.c~mbio desigual''.; (11)' ·· 

. l.2 Evoluci6n HistcSrica de la Estructura Agraria 

El problema.dei se~~or c~mpe~ino yde l~ agricu1tura en~ 
México, tiene su ~ntecedente determi~ante en .la RevojucicSn Me
xicana. Desde entonces dicho sector ha jugado un papel. funda-
mental: en el desarrol 1 o y .. formac16n de 1 a econollfa e:·~ su tota
lidad; y es precisamentE! a'quf don~e las ~ontrádicdones del m.Q. 

.. ddo de desarrolJ.o adoptado se: hacen mis .tangibles.· 

En éstepunto .. se pretende. describir someramente el desa
rrollo que ha sufrido el sector rural. a parti~ de lós.años _.;. 
cincue~t~s. por la trascenden~ia que tienen las polfticas ado2 
tadas en es perfodo y las repercusiones que han tenido hasta -
este momento. 

Es a partir de este perfodo , que el desarroll~ del ca-

{ll) Bartra, Armando, op. cit. pág. 73 

·':··-
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pitalismo se cen~ra en el fomento e impulso del sector indus-
trial, como eje central de la ~conomfa, basado en la sustitu-
ci6n de .importaciones de consumo final. Se subordinan los otros 
sectores de la economfa, a este propósito, principalmente ~ -

· secto~ agropecuario. Este ültimo se convierte en el ~rincipal

subsid.iario del séctor industrial. con las. siguientes funcio-
nes: ( 12) 

- G'enerar mediante la exportaci6n de productos agropecua-
rios .. divisas que son utilizadas.para el financiamiento
de'i~portaciones de bienes de capital. materias primas y 

pagos:por capital y tecnolgfa para la industria nacional. 
• 1 ' • - • • 

·Al i111enta·r. a precio.s baJos a· la poblaci6n urba~a para. -
'm'antener baj~ et 'costo d~ 1 a vi da del. ira bajador y mant~ 
··,ler ast. b~J~~.1~s<sanr1os:~ 

' -· ' . . . . 

· ".'. Aportar fuerza de trabajo,. para· la. 

Transferir ,capital al sector industrial,· mediante 
•cani.snio de precios, ya que se da un ~~edmiellto.lento, -
delo'spreC:ios de.aquellos productos de orjgen campesino 

_ •• ' '- •• -- ' , J -. • ·- • - ••• •• 

respecto l los precios de los productos 'industriales. 
,. , ·; 

',La economf• agr.0pecuu.ta:. se organiza 'asf ~ .e·n torno a.1 
11 1ndus.t~t~lizac16n.~El Estadc·a;oyá.a laellÍpresa•-

agf1cola de tipo éapÚalista,¡ ~or médio de crfditos; insumos,-
infraestructura·. et'c ..• es~o permite el,establecimiérito de em--. 
presas nacionales, trasnacionales de cultivos de exportaci6n,
con utilizaci6n de grandes cantidades de capital en maquinaria 
·i~fraes~ructura, etc. 

La polftica estatal para el"sector agrf~ola que se ~as6~ 

(12) warman. Arturo. LOS :cAMPESINOS, HIJOS PREDILECTOS.DEL REGIMEN. Ed. 
Nuestro Tiempo, 9º Ed. México 1981. · ·· 
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inicial~ente en una polftica agraria, (repartición de tierras) 
resultado de la Revoluci6n y la Reforma Agraria, encontrando a 
L4zaro C4rdenas como su principal sustentador. A partir de los 
a~os cincuentas, se define una polftica agricola orientada a ~, 

la concentración de recursos, para ant.ender la demanda del mer:. 
cado e.xterno. El Estado, financfa y regula Jos mercados y los
precios. Invierteíen sistemas d~ riego~ mecanización de la pr~ 
ducci6n, aplicaci6n de productos qufmicos para fertilizar y-• 

combatir plagas, en la especialización de cultivos. 

En fin, la polftica agrfcola estaba orientada a moderni
zar y tecnificar h produccidn ag~fcola de> carfcter capitalis
ta,\c.onfor111e a .. model()S empr,esariales, Rledfante la inversicSn·i.de . 

. cap{t~( ••. ' 

. Es .a partir de· es'ta. polftica que se fómenta el 'desarro---. ,. _, . '• .. . ' . 

..• de d~s "formas de produc1 r . íen\ el ,campo mexicano: Li•·produc-
~idn·;~Apitalista des-tha.da fundamentalmente a la exportaci6n,
cf"escie una perspectfva empresarial, y la producción campesina -
destinada a· la produccicSn de alimentos b&sicos para el consumo 

inversicSn. fu.ndamerita lmente es la .füerza de trab!_ 

desde· fin.es de lOs ai'los 40 1 s has ta me di a dos de 
los.·SO's~ h'.:producción en el sector agropecuario incrementó -

·la producc:icSn y dependencia re'spect~ del mercado y la capaci--
dad de compra, a un tiemp'o que se generaron importantes flujos 
de capital que se concentrá~on en el sector "moderno" de la -
economfa: la i ndus tri a. 

Todo parecfa marchar por el mejor camino. entre 1942 y -

1964 el producto ~gropecuario creci6 a un saludable 4.6%, un -
1.5% arriba del crecimiento de la poblaci6n, entre 1945 y 1956. 
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Al comenzar la década de los 60's, México habfa logrado
ser autosuficiente en la demanda agropecuaria, satisfacien~o -
adecuada111ente el consumi nac i o·ha 1. En 1965, se exporta ron gran. 
des cantid~des de mafz y trigo. 

Sf bien,. durante un perfodo mifs o menos largo, el sector 
agropecuario cumpli6 con sus funciones, en su seno llevaba su
disfuncionalidad y estancamiento. 

La produccidri de alimentos bifsicos, a cargo de li econo
mfa campe.si na. no sólo fueron apoyadas sino que sufrieron un -
e~tancam~ento paulatino; la falta de insumos. el agota~ient6 -
de la tier.ra. los precios fijos de sus productos en.compara"."--

• 1 • • - • ' • • • 

cf~n al costo cada vez; mayor de los productos y· servicios de>.:. 
. . \. '. . - .· ,· . "" . . : . . . . ' . ' ' 

Jos;. otros sectores de la economfá• (materia les de;'.construcc)6n 
. •edJcinas• vestido, fransporte¡ et.e) pro~ocaron 1·~- pauperfiá-

cidri ~d~l c••Pésino, limitadó a una econo~fa de infrasubs.isten-; ·-·- . ' ,_,. .. . . . . . . . . . ' . ., . ~ ._ -

ci~i~ h·elllligración de un. vasto sect;oe éampesino a las c.iudad~s 
¡ - . -, . ' - ' . 

y una cris1S .nacional en la producción de alimentos b&sicos --:. 
necesarios para el consumo interno, teniéndoles que importar -

. cpn la :consecuentes pérdi.das de _divisas y>el desequilibrio ec!!_ 
nd•ico. ·: 

. Es'te largoycÓmplejo proceso, q~f! en apariencia .. se prese:!!_ 
.. taba .c~MO futt~ional al desarrollo de la -economfa .~n su conJun~ 
to~ Tlev'alia ~in embargo. ~1 germen de h.crfsi~. cuyos· efe~tos .. 
comienzan a expresarse en toda su gravedad en la década de.,los 
aí'los 70's. 

Los rasgos mis observables de esta crfsis son: (13) 

-Desde hace más de una década, la produccidn agrfcola e~ 
ce a un ritmo inferi~r ~1 de la poblaci6n. lo que sign! 
fica que disminuye el producto por habitante y decrece
tambi@n su participación en el ingreso nacional. 

{13) ST y PS PROGRAMA NACIONAL OE EMPLEO (presenta.ci6n y Oiagn6stico¡ obje
tivos, estrategia y polfticas; programas sectoriales sus efectos en 
el empleo). Ed. ST y PS, vol. I México 1979. pifg. 39 

·'·' .-" 
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Como consecuencia de ello, pero tarabtén en coincidencia
con desfaborables condiciones del mercado exterior, se -
reducen las exportaciones, desapareciendo las que con -
frecuencia se hac~an de mafz y trigo, y regularmente de
azúcar, bajándos'e sensiblemente de algodón, café, .. tabaco 
y otros productos. 

Ante la imposibilidad de satisfacer la demanda' interl1a·,
se efectúan cuantiosas. impo~taciones de .maíz' trigo,. sor. 
go •. oleaginosas, y leche. Tan sólo en 1977, las importa,.. 
ciones agrícolas rebasan la cifra de .16'000 millones de
pésos. 

Auq.que, sobre ,todo•· a P.artir de 1963,. se incrementa sus--
· .. ta~c:ialmente: el financia~iento';bancario ,dela agrtcúltu~ 

ra ~luego se ·el~van 1'os:p~ecios· de ga'~a~tfa, espec:ial~
mente de;var1os' productos ,que habf~n quedado resagados.-. 

· L~ ac~lación de capital e~ i.nestabl e y de.l todo i nsufic,ie!!_ 
te pilra lograr un rápido desa~r~llo:ag~f~ola. 

Frente a .es -;a situación, ·que afecta .no .. solamente la din! 
mica ~de la. producción.agrfcola; sino también .la de la econo ... - - . . . . .. ' .. - .. . ··.·- - ' . . . . -- . . .. - ~ . - -- . -.,' 

mh. genera 1, e 1. EstJdo no ~pued.(.ya é:onti r1ua r co,n una popl Hi 
' .·ca que ha sido uno cielos '\.:actó'ré~ determinantes de l~. cri~: 

-- . . . ' ' . . . . ' . . . ~ . . ' 

sls. Asf, aún en el marco de;polfticas cóntra'dictorias y. que 
presentanuna ostensible fa'rt;a de'unidad, e,1 Estado no tiene 
mis remedio que volver sus ojos hacia el mas antiguo produc
tor de la economía mexicana. Reaparecen así. discursos ante
nuevos problemas. El papel económico de la producción campe
sina debe ser reconsiderado, para lo cual se abre un espacio 
a nuevos intentos de recuperar la producci6n campesina y.és
to se manifi~sta también én nuevas polfticas educativas que
se plantean la necesidad de hacer hablar y decidir sobre sus 
problemas al productor agrícola. 



2. LDUCACION DE ADULTOS Y CAPACITACION EN EL SECTOR 
RURAL. 
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"No son las técnicas, sino l~ conjunción de los hombres e ins
trumentos lo que transforma una sociedad". 

''El nuevo festin de Esopo". 

"La educación -importada-, es una mera superposición a-. 
1 a realidad de 1 a s'oci edad importadora. es U: ~educacicfn- deja"." , 
de serlo. porque no está siendo en relación dialéctica con su -

.. con.texto, por. lo que no tiene fuerza de transformac:i6n sobre -
1 a r'ea li dadº·~· 

·, '-'• 
' . 

·2~1 Arite~edentes 

Li educación cde adultos como propuesta 
d.i rererites épocas~·en ·1 as que res~onde a ne~es idades ,.so·~.i: 

cio-~coniSmicas determinád~s. ~on difer~ntes 'ínetodologfas, qu~··-' 
' . . -~ . ' . . '. .,, . . . . . '. 

responden auna concepcidndel hombre y la sociedad, sobre los.·', 
para l()grar. un fin determinado •. 

.. .• VerOMos .·~· a lo .Úrgo: de ,, bi ... ;,a. la edUcic16n 
ad~ltos. sufre dif~rente,s 'm~cl'ificaciones,. p·r.~dud~od~l•.·enfrent!. 
miento de ·prop.uestas y ~~ntenidos con Üs ·que ~Jrge .y '1as ca'.""." 
raC:terlsti ~as. circunstancias· y contradicbi ~ne~:.de los grupos
ª los. que se encuentra dirigida. y de la realidad en que se en. 
cuentra inmersa. 

Es en la acción y la contradicci6n donde la educación y 

la capacitación retoman y reelaboran la concepción y función -
del método y los contenidos. 

A continuación esbozaremos el recorrido de las princip~ 
les pol fticas educativas en lo que se refiere a. educación de -



adultos a lG largo de un perfodo de la historia. 

La educación de adultos en México se remonta a los --
tiempos de la colonia. en. la cual se bu se.aba a través ·de 1.a ~!!. 
señanza. del alfabet~ {Castellanizaci6n}, la enseñanza de la re' 
Ügi6n catdlica .al indigeria. La catequización. objetivo de 1a:
e.duca.ci611 estaba complerilf'!ntada por la transmisión de·. técnicas
de c~ri~tr~cci6n y agrfcolas. 

M4s tarde en el.México independiente {1856} se crean 
las escuelas de artes y oficios d~nde además de alfabetizar se 
daba inst~uccidn t~cnica a los adulto~. 

' . ' 

·.Sin: embargo, es:en fa •fpoca poH:-revolu~ionarh. que::: se•; ' 
. . · ... sist'e~a,ti zacicSn y ·o~gA~·izacHsn :de ·1a' educaci'6~<en .. ·· 

. En. es te . pet"1'oc:to SllO dos '1 os·: pr,1ncipa1 es 'precusores: en\• 
se refier:e á ed1Jcac1~n de adultos t ent~~ otras. 

n ' .· . ' 
~ _ ... 

. · .. ·. , Vuconeelos al realizar, .• a' rafz de la creacicfn·de la S~ 
'. creta.rfa,.de Edüc~ci~n Públi,c~ (SEP).<,1a···pri~era campana 11•cio:... 

n'• hd,e a,lfabettzacfdn en Ji92i. 

·,. _;_·' 

Des.de entonÚs. se é:~·nsideraba ;el analfabetismo ÜnÓ,:dé ·
prfnÜp.Íles o·b~tá~ulo~ para lograr el'd~~a~~ollo en M~ié.ico. ·· 

; ''En estepedodo se crean las casas del pueblo, las mi-
s1ones culturales, y centros de capacitación técnica, con el -
prop6sito de incorporar a la población a la sociedad mediante
la. calificaci6n de los trabajadores y el mejoramiento integral 
de la población rural. 

En la década de los 3~'s, Lázaro Cárdenas introduce una 
visi6n popular de la educación. Centra su polftica en obreros-



18 

y campesinos, con el fin de fortalecer el Estado. 

En este periodo se da un fuerte impulso a la educación
en el sector rural. Las escuelas rurales, antes casas del pue
blo, se multiplican; estaban orientadas fundamentalmente a la
difusión entre los campesinos de las prácticas de trabajo co--
1 ectivo, como un intento de recuperar la ~radici6n tndfgena. 

Con este fin se crea el BanC:o Ejidal, e impulsan las -
cooperativas tomándose como factor esencial, la capacitación -
técnica agrfcola e industrial. 

Es precisamente en este perfodo que se crea la Confede~ 
ración Nacional Campesina, ligada al partido Revolucionario -

·Institucional (PRI). 

• .vasconC:~los y Cfrde.nas representan dos momentos funda-.:. 
mental.es en lo.>qÚe; se refiére a pol ftica educativa en el sec.o,. 
.tor Público, encaminadas a \a; in t~graci ón de grupos· .determina -
dos de la población al desarrollo_ nacional. Ambos en s-us .dffe.; 
'rentes momentos promueven la expansión de la educac;icSn · a la .; 
población en general, acorde a un proyecto de naci~n que se 
pretende~alcanzar, ~onde 1~ educación constituye uno de los -7 

instrumentos fundamentále~·para su consecución. 

\st:bt'en la educación 'siemp;e 'ha ido paral,ela1n_e~te a las 
necesidades del desarrollo. es en Jos afios so•s que;se/da uná
preocupación mundial en lo que se refiere a la educación fsu..;' 
vinculación con el desarrollo económico. 

Es partir de la segunda Guerra Mundial que se promueven 
y fomentan modelos educativos para alcanzar el desarrollo, en
base en el modelo que los paises capitalistas desarrollados hi!_ 
b'fari .alcanzado. 
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Se crean organismos internacionales de ayuda a los pai
ses del Tercer Mundo en materia de educación tecnológica e in
versión de capital, como la Comisión Económica para América -
Latina (CEPAL) el programa de Naciones Unidas para el desarro-
11 o. (PNUD) . etc. 

Es importante destacar que los principios y objetivos-
de la educación de adultos se vinculan directamente a las pro
puestas que a nivel interrtacional se hacen sobre materia educ~ 
tiva (UNESCO), y que determinari de alguna manera las lfneas g~ 
nerales a se~uir en educación. Sin embargo, estas cobran for-
mas y caracterfsticas particulares de acuerdo a las condicio-~ 
nes y ci.rcunstanci as de. cada pa is. 

, .. · En este pedop~ ~e or.ienta la economi'á a )a .industria--. 
1izac16n para el· logr~ del.desarrollo para el cual<la el·foca--

:ci6n" donstituye un elemerito; .Cent~al que faci ft t~,>~u consecu--
don. 

.·.-·. 

La educación y la industrialiÚción, pa.~aceas del desa'." 
rrollo ofrecfan la posibi).idad de elevar el nfrt!.1· de vida de -
.10~ mexicanos. 

Es .du/r~rit~ el. perfodo de Avi.la ca·macho que se fnicia .Ja. 
pol fti ca d~ indus'tri ali zaci6n búa da ._en la sustituci6n de¿)m~ . .:. •, 
portaciones. Su polftica tanto- de educación com~ en la. eco~~:_
~fa la des¿ribe en el .siguiente mens~je político~ (14) 

"Máquinas y Escuelas serán la divisa de nuestro empeño, 
máquinas para facilitar y aumentar las faenas en nues
tros campos. Máquinas para elaborar las materias pri-·· 
mas que, a bajo precio vendemos al extranjero y que iEI_ 

portamos más tarde convertidas en artículos manufactu
rados, caros y escasos. Y También escuelas. Escuelas -
para enseñar el manejo de las máquinas de que hablo,•-



sin que las máquinas s.e apoderen del corazón y el cerg_ 
bro de nuestros hombres". 
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Sin embargo es eón Miguel Alemán (1964-1951) que se im•, 

prime el carácter empresarial, caracterfstico de la post"'.gue-
rra, en la. polftica mexicana dando un fuerte impulso a la fo-
dustria y a las empresas agrfcolas. 

En e~te perfodo s~ considera que el 'grado de autosufi-
ciencia del pafs en la tecnología determinaba su mayor o menor 
d~pendencia polftica de.1 ,exterior. Por ello se da ún fuerte i!!!_ 
pulso a la educaci6n tecnol6gica en todos los niveles, desde ... -
el lll&s •. elementa 1 en ,1 os"centros .de capaéi t,acion' para el,' traba-'. 

;'.':jo ind~strial· y.·.agricola1hast~. el ·superi~r,én.los institut'os~. 
>pol1técnfco naélo.nü y tecnol6~icos: regionales.(15) ' '' 

. la 'pfiorida~ eco.nómica se asignc5. ar sector 
urbano· e .industrial,· la: educacfcSn->de' adult~~. se redujo a: 1 a -

capaci taci6n· técríica que la industria demandaba,descuidindose 
.otros sectores y a~pectos educativos igualmente importantes. 

E~: d~b{d({ ~ los ptobl~mas d~l oalfabetisrAo;. 1 a. f~lta de. . . 
•R~~urs()~.·.· HÜ~an9s-.· cap'a c.i ta'ct~si nq~er'fciós .. pra .... e1< trabaJo• Jnd~~ 
~rfal y' sigÜi~n'do un,a:pb~lftié:~:de democrat1zaci.6n'quese .. expr~' 

.····sa en Ja ''igualdad ;éte opor-tunidades":eri el.acceso al sistema - .• 
educativo y ecrin6mico •· se expande el sis te111a ed~cati vo donde -
la educacidn de ~dultos cumple con la siguiente funci6n: 

- Ofrecer a los grupos de poblaci6n que no han tenido ~ 

acceso a los beneficios del si~tema e~colar, una ins
trucci6n equivalente a la que pudiera obtenerse por -
ese medio, fundamentalmente en el nivel básico y ~e-

dio inferior, a un costo menor. 

(15) lbid, pág. 402 
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- Ejercer una funci6n de tipo compensatorio en favor de
los grupos menos favorecidos por el desarrollo econó
mico, capacitandoles y adiestr~ndoles en habilidades y 

destrezas básicas, para desempeftár un trabajo económi
camente productivo. 

- Preparar a los grupos marginados por el sistema social 
para que puedan participar activamente en los procesos 
sociales que afectan su desarrollo personal y comunit!_ 
r.io .· 

Dentro 
.la,. condi.ción 

de este marco se consideraba a la Educación. co•o
bástca y necesath para lo.s objetivos de, "moderni 

\ ._,,·.e• .. ' . '. ', ·' • - .. •.,,,, ,,- ,.,. -·-

'. zaci6nf: .. ,(1erlos válores y; patrones culturales ''trad1cionálC!s"' .y. 

~ar~ la:r{ormac'i ón de. recursos humanos· necesarios para 1 ~·.·. ;~·l.i 
~·acicSn d~los planes.de·'de~arrolJo econdmicd': (Ü) 

;, :-. __ ::.· : . 

Podeme>s.,ver 'que desde· s'üs~ inÚ1ós ·la educacicSn. de adul~..., 
.tos se'encuentradjrigid~ a un.grupo.social· c~~·~aracte~fs~i..;-· 

• cas de.terlaú,adas, el cualse Übica' y< define ·de diferent.l!s>~•n~ ·. 
; ras de acuerdo a la 'funcic:fo econ4mica y social q~e se le atri
·buye a .üna/ concepc.i6~ es pee fHca del· desarrollo; .. 

. . _' -· ·.,. . - . ' - . , , .... , ·' 

: .. .. ... 
Desde' esta·perspectiv~ .latarea de Ja eduC:aci6n de·;adul.;..< 

en un ~rinf:i pio eentr6 su ~ten~fdn e~· í a Úfabeti za cid~ ::,:. 
que se cónsiderab~ uno de los inc:Heaclores bctsico's d~] d~sarro;.. 
llo. 

El analfabetismo indicaba la imposibilidad de "particip!_ 
ci6n" de los sujetos o grupos en el proceso econ6~ico político 
y social. Obstaculizaba el alcanze de la mentalidad -moderna
que.se requerfa y buscaba fomentar para alcanzar el mode.lo de-

{17) G6mez VÍctor Manuel. EXPANSION, CRISIS Y PROSPECTIVA DE LA EDUCACIO:• EN 
AMERICA LATINA. En Revista el Trimestre económico. México. Enero--· 
marzo .1981.Vor. XLVIII (I) No. 198 pág. 
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desarrollo que los paises capitalistas ·desarrollados habfan al 
canzado y promovfan. 

Asf la idea de que el incremento de los niveles educati
vos conllevarfa un proceso paralelo de desarrollo econcSmicO, -
1 lev6 ·a impel entar camp-añas de a.1 fabetizaci6n en toda Latioam.{ 
rica. 

E~es~e tipo de perfodo an México, el indice de analfab~ 
tismo alcanzaba el 47 .8% de la poblacicSn. Torres Bodet, Secre
~ario(de Educaci6n Püblica, ~cha a rodar la Segunda Campaña N~ 
cional deA1fabetizaci6n en 1944. 

Sin' e'!'~argo •. las ;camp~flas, de ~ 1 fabetiza.ci ~n y capacita.,.

·.··. ci1fof.:.•1 "º.··es tar .• deniro del' sistema educativo surgen·, solo co
~o·'ca~~~ftjlS:'esp~r,dtcas. que fracasan· p~~ falta, dé pi~~i fiCa~•;;,\ 
~idn ~dé:c"ulei~ a la zona o regidn~ ,, ' ' ' ' ,' 

. :Los';.progra11•~ 'de a.1 fabet¿acidn: r.esultaba•n de·.ese iaoclo-

inopef~nie~. ·p~es s.e. enfocaban• desde una· perspe,etiva escolari ~ 
zada •. sin ubicarlos dentro del contexto ecol16mico y sociaL 

Est~s 'llmitaciones llevan a iniciOs de Jos aftós'so•L a-· 
jl,~orporar l~s 'c111paiias •. · de. al.fabeiizac~cSn. ·ª progra.;~s·.•fs ~"'-.~: .. 

·· 'plios\'~e·~ctucac j c1n f~nilamental. iniciado.$ y<dff~ndfdos por 1 a· -
UNESCO.\Sé. d~'fine c~.ó ·educad6n .fundamental<, .•porque buscaba -·.· 
p~op~~c·ionu el mfn'f110 de conocimientos tecSricos y técnicos -
{Educaci6n y capacitación vocacional o doméstica). 

Indispensables para alcanzar un nivel de vida adecuada.(18} 
Se vefa l~ comunidad rural como ~na unidad a la que habfa que
fomentar la acción social. 

{18) Shurter, Anton de. LA INVESTIGACIO!l PARTICIPATIVA EH LA EOUCACIOM DE -
ADULTOS Y LA CAPACITACIÓN RURAL {Taller sobre la Metodologfa de la -
Investigación Social en los programas de Capacitación Rural) CREFAL. 
CONACYT, 24-28 Marzo 1980 Patzcuaro,Michoacan pág. 18 
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, 'El, campesino ana 1 fa be ta al emigrar a 1 as zonas u r.banas ~·-

pl anteiba el problema de la calificaci6n labor~l para el trab~ 
jo mecanizado y de adaptación a la cultura industrial .urbana. 

las polfticas de educaci6n y capacitaci6n estaban dirig! 
das principalmente al campesino emigrante. Su defi~iente nivel 
educativo y de.capacitación plant~6 la necesidad d~ integrarl~ 
al· ¡ector urbano industrial a través. de programas de al fabeti
zaci6n y educación fundamental; (19) 

El objetivo con,sistfa en "ayudar a 1 a gente a ayudarse a 
sf. misma". Esto cons.ti tuye 1 as bases para 1 os movimientos de· -
acc1cSn comünal de las décadas de los aftos 50-6D's. · 

·~ .·· ... · ~n ~.~5l.dur,ante el perf~~o de Mfgu~J Alemin, ~fxico acue!: 
.da .cQti' 1.a UNESCO 'Ja i:: reaei6nXde1 centro Regional de Educaci cSn'~ 
· fundailer\tal;(CREFAL) en .Ja 'ciud~:d d'é"Pttzt:uaró'·, MiC:hoaciln•''~Co~ 
la(,1dea.\de; c.:pach•r a pers~naS.de 'd1J~~.entes, paises .Y·env1•l~.:.· 

· l~s .a~;s'u.s pais'es,, de .or;-1gefl' a'1'11dar programas de educadcSn 
·r~rida~éntl l. < 

. ' . '. i,· ., 
-<"·. 

Las nuevas concepciones hacen qt.té en ta década de.•los -
~O~s. se reemplacé definitiVamente h concepcicSr\;anterfor de al 
fabet:1zac14n>Se·vincuh la .alfabetizaé:idn· dfrectamente a las,;,, 

.··,.;'necl!:sidades del sistema producti~o ( aÚabeti,zaci6n funciónal·)·~···. 
~Ap.renéfer; Hacie'ncio-. -Enseñar P)'.'oduciendo-. resumeri ... los p~i n
t(l)i~s· p~dagdgic~s de es ta con e~ p~f:Sn de 1 a a lfabeti zaci cSn. . '"i;t<> .· '\ " ....... '._. '. ' ' . ·.~' ;,·:.' ··: . ' . ' 

··•Es en el pedo.do de Agustfn YaHez (1964.,;1970) como Secreta· 
rio de EducacicSn Pública que se realiza la tercera campaña de
alfabetizacicSn con estos principios, cuyo esfuerzo fue recono
cido publicamente en 1965 en el "Congreso Mundial de Ministros 
de la Educaci6n para la Liquidaci6n de.1 Analfabetismo•• celebri!_ 
(19) ~bid pág. 20 
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en Therán e Irán auspiciado por la UNESCO. 

que: 
Dicho Co~gres6 hizo suyas las tesis d~ H~xico al concl~ir 

,;Alfabetizar no es solo enseñar a leer y escribir. sino inculcar no;. 
ciones prácticas que pennitan a los alfabetizados integrarse mejor:. 
a':la v.ida del pais;·la alfabetizaci6n formá parte de la. educaci6n -
general·.y cond.iciona el desarrollo econcSmicó/ en cuyos planes debe-

. i~sertarse''· (20) 

El objetivo de alfabetizaci6n funcional estaba determin!_ 
~o.r·Ja. necesidad de capacitar mano de obr,a subutil izada :y ~ 

<,'e'levaicr;n ~sto la ·pro·dueci6n. ·va no se t1~t>1a d.el ,7adu'a~~ ú-
. " ~e dn~·~~.-.d~ · ob~a sifbutil:fzada':(21) .·· . · 

·lil·mas&f.ica:dÓn. de lá 'aÚabetÚaci6'n yde educacf6n ce-: 

su ·f~portancia. a programo especfficos ~fúñcion~1'es• a nec~ 
·· sidades d~l desarro1ro·"~c~ndmico. 

Las~inve,siones educativas.se ori~ntan hacia
0
una edu~a~

cf6n dfrig.1da a objet'ivói upecfficos·. que .~on:trlbÜya". a la 

forlllacidn de mano'de obra.y.al.aumento.de la productividad 
~l· marco del desaá()llo: éapitaftsta ••. (22) 

. ~iri em~a':'go •. fa capaci taddn para la f~rml.cicSn de recur-' ··· 
sos humanos no cambia sus~ancialme~ti 1as c~ndiciones ~xisten
tes. ni las condiciones de incorporación al sistema econ6mic6-
de los sujetos a los que se dirige. 

(21 

(22) 

Adaptgndose la educaci6n a las necesidades económicas, -

So ana, Fernando. op. cit. pág. 409 
Centro de Estudios Educativos, EDUCACION DE ADULTOS: Nuevas Dimensio

nes en el Sector Educativo. Maria Luisa de Anda. Compiladora No. a
Ed. CEE. Méx1co 1~83 pág. 11 

Puiggros9 Adriana. IMPERIALISMO Y EOUCACION EN AMERICA LATINA. Ed. -
Nueva Imagen, México 1980. pág. 148 
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., '', 

se 'reproducen las desigualdades sociales. 

De este modo, los contenidos de. la ense~anza no parten -
de los problemas .que presenta l~ realidad, sino ~ue surgen e~~ 
mo pro~ramas elaborados fuera del contexto socioecon6micd, p6-

litico y sociocultural de los grupos a los qÚe estaba dirigida~ 
Los problemas de la vida cotidiana n~ aparecen como,objetode 
la reflexión educattvá. ·i\\ .'' 

El impulso de la capacitaci6n. se constituye como una ·ac
ciJn externa y ~j~na~ l~s nece~idade~ y c~ndiciones de lo~ 
grupos a los que esta dirigida.·. 

, , , 

'.' ·. Se busca incorporar, a'l. desarrof"lo a es.tos g0r·~pcis cúact~· 
, •.. riza(ios como -at.r"sados~'J>or,me,dio 'de• 1a. educac:i6n. 's,i:n· ...... tom~r~>-
;, '~n-~Üenta que est()~ forman part~'de· una éestructure(, -~o-hjoec~nó-' 

,111-~k t~tal •· ;esuJ tando::de\un dete~min~do.···pro~e~o>h1'si&ri co., ·-e:·!!_.· 
.~; iitc{:co,rÍtinuacicSn. d~ 'ra sM:ila'ci6n;:co-l'c,,.ial y,de l~. in~lusidn al . 
-~ ·s.i~t~~a capital ;:sta':. lrit~fna~tonal'. (23}' . · . 

El concepto 'de la UNESCO sobre la educ~ciifa·de, adultos,
·.se ~111plfa hasta i .ncl ui J:'la en eJ ~oncep'to de ed~-~~ci6n.'perm'~ri~,!{< 

"· te.· .. ·· ·· 
•,;., - ''.,i'-' 

;::~.· .... ~·, En la :t~rcera co~·ter~ncia internacional• sobre.e·ct~caci~n:_. 
:7 de:.a_ll~ltos, -entTokio (1912),y el> la XÍX reúni6n dela UNE:sc() ;.; 
····• en,Náirobi n916), se cuestfonan los enfoques il~teriores de 1a-

educ1ci6n de adultos. Se le ubica dentro del con texto. socia 1 .
en función de los avances cientffico-t~cnico, se cuestiona el
p~pel del maestro, como poseedor del caudal de conocimientos
centrandose fuiidamentalmente en la participación del adulto en 
la •dopci6n de ~ecisiones en todos los pasos del proceso¡ taR 
ton en la terminación de necesidades, elilbo«aci6n del programa 

. (23) Stavenhagen. Rodolfo. SOCIOLOGIA Y DESARROllO. Ed. Nuestro Tiempo 5 ed. 
Mé:X ico, 1979, pág. 40 
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de estudio. su ejecución y evaluación. 

La educaci6n de adultos no es contebi~a ya_como algo -
aislado, sino enlazado con la realidad social, form.a~do parte:
de ella, esto por·la funci6n que asume .en el contexto donde e~ 
ta. 

La concepci6n .efe la educación permanente va,,niás allá de
prolongar el proceso educativo 'durante toda la vida del hombre 
Ld que Pl'.'etende es abrir 'el sistema educ~tivo! .. escolar en .gen!t 

;' ·• ral¡·,en ~odas su.s dimens,iones, lo que implic;a. rediseñar el, :--
.sistema educativo y sus princ.ipios •. 

':~ _. ; ; ·-.: . 

~:;'. .\';' ·• il.a ~duc~cJifo p~rm,•n,~nt~ n~.'pue'cje c~nceb1;se'·có!"~'·;~~uca:-t •' 
·;._ ~c'16n ,'de')dÜl ios •. · 'ya.que ·es ta'.se .'ha\:cón~eb'.1 cro'•colfto' una.·escU,el a~· ··.,_ .. :¡~~·i:1:¡;~~= 1•e;~:~::!~~~:~·l'.':~.~n~~t~.:~~sa;ja, a· s~r.::un::·Sist·~~~:ed!t., 
~:~e-. ',; .·::, < :_· •• ··'.,/_.:• • '. ·;. -_ "· 

i'• 

·Es ti con~';pcl6n<de• edueaci.611' de adaJlt~s ori g}~ada 
... pa O~cfde~.~,;~.' .tiene una prlct1ca· ins1p,1ente en Awl•rica 

~~1'~~~~~~;[¡¡~;¡¡t;¡1~!!il;~l'.~~~l!i!l?¡¡¡1¡1;1!~l~f l!1!l!!!li~ 
.do. Se dicta la Ley Fecie,ral•de Educaci6nel27'd~ novienib,re de 
¡g75, en reemplazo de la. Ley Orginica de 194L que ubica el :-
sistema educativo nacional dentro de los principios de la edu-
cación. permanente. 

Se organiza y reestructura la Secretarfa de Educaci6n ~! 
blica, se inicia un proceso de desentraliza.ción de la misma,. ., 
se crean las Subsecretarf~s de: 

Educación Media, Técnica y Superior 



Cultura Popular y Educación Extraest:olar y 

Planeaci6n y Coordi~aci6n Educativa. 
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Con la Reforma Educativa. la educaci6n de adultos pasa,.. 
a formar. parte del sistema educativo nacional -Ley .Nacional de 
EducaCión de· Adultos 1975-. Es ta. es deH ni da con10 Urt.ª. forma de 
educación extraescó.lar, inscribiendose en el contexto de' la _,..' 

educacicSn permanente, planteando como una de sus tareas funda-
. niental es, la c'apacitaci6n para el .trabajo. 

Desde esta pe~spectiva y con el. objetivo de expander y -
mejorar la educaci6n se crean organismos como el CEMPAE; ten-~ 

tro de< Estudios y Procedimiento's Avanzados ·de la EducaCi6n ¡ el 
~;, Co~sejo.Nac:I omal de···Ci~ncfa y. f.ecn~logfa ~ONACYT, 1 a - U.ntversi..
·· ;. da'.ct AutO~oína Metrópol{tan.a.UAM~·· C~leg1ó· de.:BachHleres,:)a..uni . 

. . . . · Ai. tCs~o~a· de :cha pingo'. · · . ··· . . .. ,.- · 

En ust.%rnte '8100~1.;nO.de ~6pex PCir,.till~:~.•~•••
J:nst1tuto·. '4a'etona1·ae· Éiiucac1on· .. ·de.·Ad~ltos·c1NÉA) y: $e ··_es·t:~ .. 

. ~l-Progranla· Naci~~al. de Al.f•betizadiSn. (PRÓNLAF) • 

;·2.2 ~a Edll~aci 6n de Adultos ~.; el Sector Rural 

lid\iverstdad de·:c.a~acterfS:ti~as ; ·necesidades, .. e1Jtrt:1~ 
:: pobl·•eldncampe~ina y .urbá.na., nulrca>ia~;dif.•fre~ie!> 1 éstr~t~gias· · 

•.ectJc&tivas. -y é~~n6mi ca~" utt liza das en ambos s~~tores\ 'si'. bien- · 
·. 1a·~ed.uc~~i6n de •adultos di rJ~ida'' al sector. urbano, es.ti:}>ri e~
tada prfncipalmente a la.capacitacidn a la ·calHicacicSn técni
ca ~e 1~. población, y a la alfabetizaci6n y educación básica -
como prerequisito en la -obtención- de empleo. estas condicio
nes' difieren .de;las caracterfsticas y neceiidades del sector -
rural . 

Se puede ver, que si la poblac{dn adulta urbana encuen-
tra, pfim~rias nocturnas, cfrculos de estudio, etc., y encue~ 
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tra además el aliciente del certificado para -encontrar- em-~

pleo, esto al campesino no le brinda ningun benefio. La edüca
ci6n básica tal como está diseftada no le d& al campesino ning~ 
na herramienta Gtil para su trabajo, o intereses (24) 

Por otra parte como se indic6 an.teriormente es en el sec 
tor rur~l donde hace crisis y se agudi~an las desigualdades y
fall.ils del mode.lo de desarrollo seguido hasta ahora. 

Con estos puede verse que los requerimientos del sector
rural en c~ant~ a ~strategias econ6micas y educativas difieren 
mucri~ de las del sector urbano. 

. ·. 

2.2.1. Ex tensi~nismo • 

.· E~'. primer.~i'~t.!;~~o para la ~rganiiacie5ri de un servicio 

e~tensi6n .. agrtcola'i!r(México, se hizo em 1911 .• Con· la creaci6n· 
.• d~' un <cu·e;rp~ d~.~,:.~ins'tructorie-s Prac ttco~ é:le Mri cultúra•, qui e~·/ 
· .ries prC>porc:i o~ab~n infotmaC:idn sobre afg.in problema· 'especHico 

de tipo agdcola. S:in emba~gÓ .este programa desap~rece al es-~ 
tallar la RevoJuci~_n. 

-•.En· J.920 j~nto; con· 1 as f1ÚJones C!Jl turales se crean Mi si~ 
n~s efe TEcn'ico{A~rk~las quienes recor~hn la· República· en-.. 

. tr~n di.fÜ~~te.ndo riue,'vo,~< co~ocimi en to~; ;Y .maqUina ria a grfco1 a •. ·~ 
. (Trenes para -el Progreso) 

,' . ; , .. '· .. 

Este cuerpo de agr6nomos y veterinarios, al inicio del -
perfodo de Lázaro Cárdenas se reorganiza y toma el nombre de -
Oficina de Fomento Agrfcola, con el propósito de proporcionar
capacitaci6n técnica agrfcola, como complemento a la repartici 
paci6n de tierras que ~e llevó a cabo en este periodo. (25} 

(24) INEA; Problemática Rural: Los principales Problerr~s en el medio rural y 
sus causas~ Serie capacitación para el desarrollo rural. PRODER, -
SARH, HlCA. Rural, PflUD , FAO. Módulo No. 2 México 1982. 

(25) Mata, García Bernardino. UN MODELO ALTERNATIVO A LA EDUCACIOU Y CAPACI 
TACION CAMPESutA EN MEXICO. Ed. Universidad Autónoma de Chapingo, --
México, 1981 pág. 44 · 
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Sin embargo, los programas de extencidn propiamente ·di-
cho~ en América Latina en 1939, auspiciados por el Instituto -
de Asuntos Interamericanos que debfa administrar programas bt-~ 

laterales de cooperación técnica referidos a_ Salubridad, agrf
cola y educación. El. término.se origina en Estados Unidos, pa:-. 
ra .. ~extender- los coli~cimientos de Centros de tstudios Agrfco

.. 1 as y adelantados ~ient~ficos~al campo~ 

La extensi6n agrfcola se encuentra. vinculada al concepto 
de modernizaci6n en el sentidó que se buscaba a .través de ella 
l~~var las innovaciones tecnológicas al campo para el aumento
Y mejora de la producción agrfcola • 

. la a1:e~cicSn. dedicada a 1 a agri cÍ11.t11ra en este perfodo ~ -
por',la que respecta a· Estados Unidos. s~explicaba.dr la;Gue-;:;· 

- ' .- ' ' ' '· . . . ; . : ,. . . . '•. '. ' _,_ .. ¡ 

fra·Mundial(ya que debfa:au~entir el-~bástecirnfento de. alimen. 
-t~sy ~auc~o1 entre otros. pro.vistas por los paises latinoamé
,r.i canos entr:e 'otros. 

Asf a-comienzos de 1.a década de los s .. 1 s, todos los pai-
de Latino Am~~tca te~fan algQn tipo de servicios de exte~~ 

·,.. •I 

. ... ' . - : _.·, 

··:, 
. . - - ·. 

- ' : - -;- .. ' ,-, . . . ' ," 

Durante el p~rfodo de 'industrialización enfféxico,-se -~ 
Crean Jos comitt!~ Directivos Agricolas. de· los dtsí'rttos de -- _: 
,.i:e_g~; en apoyo a la polftfca de desar~ollo de la agricultura-. 

· ém~resarial. Estos Cornités:coordinaban y trabajaban con insti
tuciones g~bernamen ta 1 es como 1 a Secretarfa de. Recursos Hi drá.!!. 

· licos, la Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa, los Bancos de 
Crédito Agrícola Ejidal. Dichos comités prestaban servicios-~ 
pri~cipalmente en zonas de la RepGblica donde se desarrollaban 
em~resas de agricultura empresarial; Sonora Sinaloa, Jalisco~
Michoacán, Veracruz, Yucatán, Guanajuato. 

En los años 60's, se da un giro en la política extensio
nista, debido a la crisis del sector. agficola. Se crean una-
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Serie de programas de incremento de la producci6n agrfcola, di 
rigidos principalmente al sector campesino temporalero, descui 
dado en perfodos anteriores. Sin e~bargo, -es hasta 1973 que -
el servicio de extensión se incorpora activamente a desarrollo 
rural, en·especfal ·en regiones de agricultura de subsistencia
zonas de temporal y mani fundistas-. (27) 

·Sin embargo, son varios los factores del fracaso de la -
extensión agrfc61a, para el mejor~miento de la prodl.lcci6n y de 
las condiciones de vid~ del campesinado, un~~e ellos es la -
falta de vinculaci6n del esfuerzo de la extensión agrfcola con 
o.tras agencias· o i,nstituciones que, actúan en el campo para 
cuestiones de .crédito, tecnologfa. comercial iz.ac.i6n~ etc • 

. · > Por otra ~· rté, cabe senal •lr ;,,. •' Ó~. e~fumL p•r• des! 
rrollar -la;agrfcuftur'a a través< de·l· extensionismoen:Héxico., .se. 

-subordinan' a factor.es socio-ec-ohdmfcos ,Y; polfticos que 'determ.Í- ... 
'naniu·acci6Íl. Esra-favor~cio a 'un sólo sector de lit' ~conomfa
~grfcola,; el sector empresariaT,.qúe tiene la posibi.lidild y --
los)ecursos para. impa~tar las innova.ciones. tecno16gocas que -
la 'extens i6n difunde. 

.. . ·, 

~sf mismo,, 1.a _apl}~acf6n' de lo's servicios de ei'ten~icSn -
, exige predios mh· ampl·ios, para, un mejor aprovech.~ll)ien~o d.e lo~. 

fertiHza ntes químico~,. :tos ins-ec tfcidas •.. ·los pe'sti'd das. traf.' 
tores, etc.- PreSta ma.Yor,atenci6n a .los agricultores que pue-., 
den>o1>tener mayores b~neficios; con menor dificÓltad, poco a -
poco· se evita a los pequeños agri culto res, que no tienen acce
so crédito y suficiente tierra. 

La implementación de cualquier innovaci6n tecnológica i!!. 

cide en las relaciones sociales que el hombre esiableie para -

(27) Mata García, Bernardino. po. cit. pág. 46 
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producir. Vemos asf, que el servicio de e~tensi6n para el mej~ 
ramiento de la producción a través de la introducci6n de nueva 
tecnologfa, exacerba las desigualdades entre los agricultores
Y coadyuva a la concentración de la riqueza, del conocimiento
agricola en menores manos. (28) 

El servicio de extensi6n se concreta a divulgar esas 
i~novaciones, se instruye al campesino en la manera de aplt--~ 
car ciertas técnicas y 1 a útil i dad. de es.tas •. pero no se trata de
un proceso de enseftanza-aprendizaje auténtico; asf en esta CoR 
~epfua1izaci6n existe poco córiocimiento y cómunicaci6n real --

.' - ' 

c0n lps campesinos de sus caracterfsticas, conocimientos y pr~ 

ble~as que le aquejan . 

. La exteniicSn.en su objetivo de incre~entar la p~oducci§n. 
~ó.toínaen c~enta e.l tipo de relafiones socialesYeconcSmi~'a.s: 

·que establecen ~ntre si los sujetos, o digarr{os;que'no'busca.~u' 
trañsfor~aci cSn. ·La extenst4n :como proceso educa Ú vo .. se. re~Ute 
~1'1a lnstru;:~i6n· e illformact6n de las inno~ac.iones tecnol6gi-"'.' . ," - .· - ,. _·· ," . . : . ,· - ~ .·· . .· . . ; - : . ·' . 

:cas,., ajenas a las circunstancias y a la problemiftica del co11.,.."'.' 
texto al que se dirige. 

La extensión .es un ejemplo claro .de Tas propuestas desa
rrol.listas de la educación, del modelo de desar~~Úo que 
buscaba a.l canzar~ imit~ndo e importando modelos técnicos y 

• > c~~t~~s' de l~s paises ·'c1esarroll a dos. acentuando aun mh ,el 
· .sajustey desigualdad social.' 

2.2.2. Oésarrollo de la Comunidad 

Los proyectos de desarrollo comunitario (autodesarrollo
comunitario) se difundieron en América Latina en las décadas -

(28) La Bell e Th .• op. cit. pág. 184 
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de los 50-60's. 

Se refieren a la realización de programas sociales y ec~ 

nómicos a través de la participación voluntaria y activa de -
los miembros de la comunidad. Programas dirigidos a la pobla-
ci6n rural -fundamentalmente. 

Sus aliados en método y tiempo, fueron los prog~amas de~ 
Edücaci6n ftindamental de la UNESCO. 

Aunque _fueron 1 as agencias i nternaciona 1 es, sobre , todo -
las ~aciones Unidas, la que lanzaron el mode1~ de deia~rollo -
comunitario, los latinoamericanos lo habfan iniciado mucho _an
tes; en México un ejemplo claro son las -Misiones Culturales-, 
de< 1920. Programas. ecÓndrnicos y educativos que· involucraban 
~~ciones' que re~l izan los soj e tos en su co111un i dad> · ' 

' ·" , .. ·,· , . 
-,,_., 

' .. ·'·., 

.· __ Latarea.dela Escuela Rural y de lasM~siones·Cultural~s 
en este ;·perfo<lo 1•'.-:resum¿ R·arnón E. RIA_tz, en el siguiente' parra-: 
fo! (29> · 

"Era necesario enseftarle a utiltZar lá tierra,. los méto- .. 
dos. de riego.y c11ltiVOi los _modos de dfStr.fbucidn y venta .de -
su cos~éha. 

'' 

las ideas colectivas enco,ritraron eco; en 
:bs'féras gob1éi'n6. '~.n la épi:lca de c&rdenas. el campesino -
tuvo)que aprender lo que er-an los 3ancos EJidales, sociedades.:. 
co~rpo'rativas; y parl que pudiera vivir ll!ejor, era necesario -
enseftarle a construir viviendas decentes, a aceptar la necesi
dad de higiene y medicina, y a olvidarse del pulque". 

En suma, su integración a la cultura occidental. al -mu~ 
. . - i . 

do moderno~: Al mundo del capitalismo ..• 

129) _Ruiz Ram6n Eduardo. MEXICO 1920-1958 EL RETO DE LA POBREZA Y El ANALFA 
BETISMO ; Ed. Fondo de.Cultura Económica, Mexico 1977, pág. 13 -
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Sin embargo, el model~ de desarrollo de la comunidad ~r~ 
piamente dicho, apare~e en la década de lbs 60's, cuando el m~ 
delo de desarrollo adoptado comienza hacer·crisis; el campo, -
sobre el cual se había fincado la industrialización, sufrfa -
ahora las consecuencias. 

Las ciudades, polos del progreso, of~ecfan el espejismo
de mejorar las condiciones de existencia, asf estos grupos c~ 
mienzan a··engrosar los cinturones de miseria de las grandes -
urbes. 

Surge la necesidad de implementar programas de· desarro-
llo q~~'contengan el éxodo de la población rural a la ciudad~-
Se .llega a la conclusi6n de que la educac:ión en sf, no lleva_ a 

·ningún cambfopara lograr.el desarrolle; ésta sólo reflejaba.-
la~ condic:i~nes ~e desigualdad y pobreza. . . . . . 

. · •. ~.Bajo_esta· p~rpecttva. surge la: necesidad de intplem~nt~r~ 
pr-ogramas educa ti vos. mls'<ampli os, promover una educac16n pára• 
~h ac~icSn socia.l'; encamiriacfa á.. provoéar "el d~sarrollo''éfe 1Ú;·-. · · 
comúni da des• Se "tenfa 1 a· idea que el .cambio de val ores y aeti -
tudes a nivel ind.ividual por medio 'de la acción .educativa, .prº

. vocarfa el de_sarl"ol_lo de. la comunidad. 
.. ' -·.-
- 1 • • 

. ·. . Los .programas de: desarrollo de la comunidad ;tocaba~ .dif!t", 
rentes''aspecto~tJ a producci dn agr•f'col a~ mE!dotamiento de 1 a¡ h!_ 
bfÜc't6n~;p'rogramas de ~alud. e higiene, ~le. ·. ' .. 

Et"de~arroll~ ~e la comun1dad centra su acci6n en la --
-ayuda mutua- de los sujetos en su comunidad. 

Sin embargo, dichas acciones no se articulaban entre sf, 
en un enfoq~e ihtegral con eje en la realidad productiva. 

Se promueven las co~perativas, se pretende a través de -
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ellas, lleg~r m~s facilmente a los grupos campesinos en cuanto 
a servicios institucionales. Muchas veces las cooperativas --
constitufan las Qnicas formas institucionalizadas de actividad 
grupal, en las zonas rurales. Se pretende a través. de éstas, - .· 
l~ organización de los. ~ampesinos ~ara la acci6n colectiva, -
eliminar ·a los intermedia.r.-ios, y aumentar el ingreso y su autQ_ 
nomfa. (30) 

. . 
Sin embargo .l~s propuestas de desarrollo de la comunidad 

parten d~ un concepto er~6neo de la m~sma, est~·es, como una -
.unidad homogénea de intereses y problemas, sin 4éslindar las~ 
diferencias econóínic~s, pol.fticas y sociáles de 1.os sujetos ..::.. 
queja·:componen~ T.ampoco toman en cuenta l~s 'relllciQnes'. de ex'."' .. 
'plotaci611 a que esiá sometido el productor campesino~ 

Es~os :prob1emas ,. ár igual qµe 1ti's .programas de ,extensión 
.surgell e.n urr contex fo cultu~.al . di ve~so. ,se illiptem~ntan :~in,.to:

'R\ar eí'I cuenta el 'contexto histórico, p~lftico'-·y econ,cSmtcó de 
1~s grupos a lós ~ue se ~ifigen. Apar~cen ~omo~p~ogram~s des-
vinculados entre sf, y ai.sla.dos de los tlémSs compofle~tes de.l -

que debilitan 1á eficacia de ,1a cor\~ 
. cepti.6n.:comukitarfsta.·es. el' reduccj C>n1:s~o edu'~'atfvo;·.ya/qu~ise.· 
.·percibe la··p'osil>Úidad de<~ambio desde · •. una'modH;caci.cSn e.n,las· 
actitudes ó de las moti vac"t()nes de los sujetos,:,si n comprend~r 
que es una cuestión ~strech~mente ligada a la estructura de PQ. 
der en la que la educación pasa a ser sdlo unelemento de la -
problemática. 

El desarrollo comunita~io, cómo proceso formativo y so-~ 

cial, reproduce y transmite ciertos modelos. t~cnicos y cultur!, 
les ajenos a las.condiciones y circunstancias, y patrones cul-

TJo) lbid. p&g. 196 
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turales de los grupos a los que se dirigen. Modelos que niegan 
y desvalorizan los conocimientos y organ~zaci6n de los grupos, 
con su imposición. 

A partir de una evaluación hecha por el CREFAL en 1968,
sobre los resultados obtenidos a través de los programa~ de -
desarrollo c,omunitario, se llegó a la éonclusión .de que se ob
tendrfan ~ejores resul~adris si se integraban las actividades.
locale~. con plane~ mis ~mplios d~ desarrollo, a partir deun
enfoque metridol6gi~o que ~removiera la participación y su coo~ 
dinaci6n, con los esfuerzos del sector públfco.(31.} 

Es necesario por .lo tanto, una serie de transformaCiones .· 
:. en la estru~tura social y econ6mtca y una planeaci 6n regional-
. y n~t:1oria:·1. con ca1Úi.~ades import~rites de inversidn. (32)" 

. ,Asf, se da un. giro en. Ta concepcidn:de)· de~a~rollo comu'"'. 
oni tado. para el cambió. sochl ·· Este. representa la· 1.1nt6n• de~di::
fere'ntes. ~spec tc;>s que. ~esí.11 tan de tina si t~aci6n ·.di ns~·1'ca i·C:oni 

·_ . _,-__ .· >· -.- . . ' .. _·. -·_ ·.::· ~-

pleja; por lo tanto ninguna intervencidn aislada~ como la edu-
cación bÍsica o la. ayuda técnica, será efectiv~ si se aplica -
al margé·n:.de otros. elementos i\?1l~lmente importantes.· 

. . . .· - ',·..,." .. _ . : -··· ·_ . 

·· ;Po1

dita . resuin1 rse\ento ne;: es que, debido a·:la;'. Cl"e°sa rtfC:ula~..:. 
ci6n d~)t:~~ pro9r~mas d~ desál'rollo y.pol fticas<~dúcativas:ie- · 
alfabeÚzaéicSri. e>ct~n~:itSn ,' desar:rollo comunit~~icf, etc.{ qu~ .:.. 
se h~n· v'enido· impulSando a ¡:>~rti r de. 1 ós años 50' s, no ·h~n ~
contribufdo mayormente a la insercci6n de los sujetos al desa- · 
rrollo en diversas condiciones, no han contribuido en gran me~ 
dida al aumento de la produccidn y su supuesto de elevación de 
las condiciones de V.ida de los sujetos a los que ha Sido diri-

. gida. 
31 La Belle~ op. cit. p(g. 201 
32) Stavenhagen, Rodolfo. op. cit. pág 142 
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Una de las causas. parte de la desarticulación de estos
programas a las necesidades y circunstancias económicas, poli= 
ticas y culturales, particulares de dichos sectores. El probl~ 

ma de la creciente pobreza, la baja producción, crean un dese
~ui 1 ibrio económico y social que es necesario frenar. Por otro 
lado la in~ustria no puede absorver a •ste sector. Es por esto 

.que se plantea la necesidad de rebasar .la concepción tradicio-
nal de la capacitación como la simple habilitaci6n del indivi
du.o para désempeñar una función productiva, sino como una pre
paración del individuo y los grupos en que se asocia, a empre~ 
der,·organizar, administrar. ejéc~tar y evaluar, las tareas de 
la producci6n en que se encuentr•. Y la necesidad y expectati
vas de estos grupos a par.tir de la part.icipación organizada • 
en el plan~

0

amiento de las acciones especUicas. a ·tr.~vés de --
. las cual~s. los sujeto~' ~xpr,es~n necesidades' defienden inte-;,. 
r~sescom_unese illf'luyen eri medfdad y acciones que afectan.su
realidad •. 

. . 

E INVESTIGACIOrl'PARTICIPATIVA 

El di&logo enJ' educaci6n, es. la probl~ 
mattzaci~ndel propio .. conocimiento en su 

· tndiscLltifíle°·relacidn ·~on Ja realidad·:.._ 
~ .. cohcretct/en la .• cual. 'se genera: y sobre -
. la ~u~J.StLfocid~, para comprend~rla me'." 

Jor explicarla y. transformarla. 
Frefre 

El hombre activo de la masa trabaja praf_ 
ticamente, pero no tiene una clara con-
ciencia de su operar, no obstante ser e~ 
te obrar un conocimiento del mundo en la 
medida que lo transforma, de este modo -
su conciencia te6rica puede estar en co~ 
tradicci6n histórica con su obrar. 

Gramsci 
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2¡3,1 Educaci6n Popular 

En contraposición a los planteamientos de educaci6n de -
adultos que se inscriben en l•s propuestas realizadas por 6rg~ 
nismos internacionales como la UNESCO, para alcanzar el desa~

rrollo di los paises caracterizados como sub-desarrollados, ~~ 

donde la educación yla industrializaci6n .son elementos esen.:..,. 
cial~s para conseguirlo, surge.un grupo de te6ricos latinoa~e
ri~anos que cuestiona~ los planteamientos y objetivos del mod~ 
lo de .desarrollo e¿on6mico adoptado. Surge la tiorfa de la ne
pendencia que intenta dar una explicaci6n al subdesarrollo, el 
cual no representa una etapa~ ni u"a situaci~n de at~aso~ sino 

'.·-,que. respo~de a una estructura socio-econ6mica total, resultan-· 
d~de un; proceso histdrfco·.que. reflej~ las re'laciones .e-~oiu~-mi~ 

'··casm ·tecriol6gicas.y polf:tic~f.que adquieren entre sJ,. 'los --- . 
,paises desarron ad~s y· subdesarr,oll a dos-~···· 

Asf, la tarea ·de la d~pe~d~ncia ·va 'má'.s al U de moderni;..~ 
zar la sociedad en su conjunto .Y de sí.tperar el subdesa'rre>llo '"· 
como etapa. Se plantea la necesidad. de una transforlllaéicSn pro.:. 
:fu~d-~ del conjUnto .~e relaciones sociales .y econ6m1cas en ,el -: · 
seno··· de las s·oc; e·dades nac1 opa.les,· ·Y <ur1 éa111bt ~ouaJ,itá.tiyo_· en--
sus relaciones externas con 1 os paises industrfafes.~- ·con ·el .. 

'jner'cado ·mundial en el que se e~:eu~ntran.'i·ris,ertos. (3'.i)C: . 
. . .. ' ' . . . . . .'. : ;; : . : •"' '... .~ ,·" ., ... "-·· - .- " . .· ·' ' .. ' 

óe a.qui se desprende una ;proptJesta de. ~du~acilsi:t al terna:i 
tiva, la Educaci6n Popular. Ofch~ propuesta se basa f~ridamen-~ 
talmente en la cr(tica a los planteamientos educativos que se
centran en corregir las disfuncionalidades parciales del sis
tema, para los cuales la justificación de 1a acción educativa
se basa en el atraso. económico, tecnol6gico y cultural de· los-. ~ . 
paises latinoanericanos, sin cuestionar la estructura que de-~ 
termina esas condiciones de atraso. 

(33) Stavenhagen, Rodolfo. op. cit. 
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Asf el prop6sito de la Educación Popular es la concien-
ti'zación de estos grupos definid~s desde ~nteriores enfoques -
como atras~dos, de su situación y la büsqueda de una acci6n p~ 
ra su transformaci6n. 

Dentro de esta perspectiva, el objetivo de la educaci6n
es la reflexión de las relaciones sociales que guardan los su
jetos. entre sf. en un contexto social determinado; no como in 
~J~idtios aisl•dos sino como grupos y~lases sociales dentro de 

. . ,· ' . . 

.una estructura econc5mica, polftica y social. (34) Educación 
que, tiene una intenci6n política expl fci ta. 

~i bien este anSlisis requiere de una m~yor profundiza-
ción y desar~o11o, que serla objeto de otra investigaci~n. es
fmpor~ante mencionir los lin~amientos generales d~ la misma, -
ya que 'en la ,evolución que ha sufrido la educación de adultos. 
se>retolllan e incorporan principios de la Educación. Popular a.-: 

.' 0 :.10~ 'P~·o~ramas ~siata'les de :educadicsn de adultos. . . ' " 
·' .··-·, ><::. . . ) ' . . . . . ' . • 

' ' 

.\. :· :f~~fre es eJJ. primero en cues Úonar. el papel de la educa-: · 

ci~n para ·la ad,apt~t:ilfn de~:adulto. la ·. relacicSn ,''vertical" .:..;. 
. ~'el/educando.:educador, h•c:é>nC:epcfOn ".bancaria;' de Ta educa---
·. ct6n~· Retoma los conocimientOs y experiencias del -adulto, y;._,;. 
parte de un método·r~fte~i~o. d~ una educaci6n crftica y de ta 
acct~!'/Para su transformac:fOn •. 

:< ' ~rei re propugna por una educaci6n •·1 iberadora" y "dial.6- .. 
gica-.;. ~i:'dtfldgoies la proble~ati zación del propio' conodmien. 

. . . , . ' . . . . . . ' . ~ . . 

to, efl su fodiscutibfe relación cori la realidad concreta, erí,;.-
1t C:uaf se ~~nera y sobr'e 1 a cual i ne id~ para' comprenderla. ' 
plkarl~ y transfÓrmarla. (35) 

· {34) CEE, No .8 op. cit, 14 
(35) freire, ,paulo •. ¿EXTENSION O COMUNICACIOt:!.? Ed. SXXI México 1973 pág.' 57 

--, 



39 :. 

Es innegable el impacto de los planteamientos de Freire;... 
·en las politicas educativas implantadas en Am~rica Latina. Sin 
embargo, a falta de un marco polftico la p~opuesta freiriana -
de la educaci6n, se desdobla para tener usos sociales distin-
tos, en la medida que es instrumento de grupos e instancias ~

con intereses concretos de poder diferente; Estado, iglesiai -
partidos de izquierda etc. . . ' . . . 

A pa~tir de e~tonces diferentes métodologfas, tales como. 
la Investtgaci6n Pa~ticipat1va, reformula~ te6rica y pricti~a

~ente el papel de larorg~nizaci6n d~l proceso productivo, te~ 
dien~o a sustituir la educaci~n ~ara la acción social (cfrcu--

. los de estudio), por acciones sociales que educan (Organiza--
citSn p.ara la Producci6n·, Movilizaciones polfticas 1

, ~te~) (36) 

Asf vemos, que algunos,princfpios de e"stas propuestas ~e. 

Jné:orpÓran al discurso dominante de la ed~cacicS~ y el desarr:o
.. 110. TaL~s el .cascJd~ ]~·propuesta estatal. que mis adelante-:
desa~~oÚa·~emos, d:e.~la O~ganfzaC:fc5n paraja Produccic5n;que li!. 
c~ ~{Gobierno Mex.tC:ario para ele~ar la producctcSn Nacional de- . 

. -·· ... : ' - ... 

~li~eht6s B4stco~. 

Debe ~enerse en~cuenta que en altima instancia los resu! 
· tados de cualquier intervenci6n educativa. depende no sólo de -

pri ncip'fos de los qu~ parte. stno de la Óia~era córi;~reta ~n 
se implementa en la práctica, asf como el marco instituci[ 
en que o'pera esa i ntervenci6n. 

2.3.~ · Investigaci6n Participativa 

La investigaci6n participativa surge como una alternati
va de educaci6n en el sector campesino, en respuesta a la inc~ 
pacidad de las formas tradicionales de analizar y promover el-

"{36) CEE, No. 8 op. cit. págs. 17 y 18. 
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desarrollo (cambio social}~ propuestas que buscan modificar a~ 
.pectos parciales de la realidad, sin. modificar la reproducción 
d~ las relaciones sociales existentes. {37) 

Asf la investigación participativa que se encuentra des~ 
de un principio vinculada a los proyectos d~ desarrollo ~ural, 
tiene su antecedente en la propuesta educativa prob~e~aiizado~ 
r.a y dial6gica que hace Freire para la educación de adultos; 

Es en 1 os años 70 's, que surge en Colombia un grupo de i!!; 

vestigadores que buscan reconceptual iza,r. la investigaci6n y el 
p~p~l del-inve~tigador. Parten de una ~rf~tca de la iriv~stiga
ción en ciencias sociales. 1~ cual se caracteriza por ser un·
trabajo realizable uniacamente.por especiaJistas, donde lapo
l>laci6n destudiada constituye meraniente u,; objeto.de estudio,- .. 

. 'pa~i~o, sin voz~ nt voto, sin/acceso i1;los resultados.;obte.ni""
do.S.·;que.son para el uso'eX'clusivó 'de losfn~~sÚgad~ies y .des-· 
d~ 1~~ ~u~l~s se ·pr~p~nen p;~ogra.ma;s' de' c:lesáh·o11'om o' pas~n a .. · 

'el. acervo de conocimientos acerca ;del fén6meno 'es tu•-

Es en.este _sentido que, se plantea la Invest1gaci6n Par-
ti cfpativa como un intento por rescatar el, valor del conoci--

. miénto.popular .• y CDlllO instrumento para el camblo, haciend~ 
; .pártfcfpes,a los sujetos en J~ investtgaci,6nde; su reaHda,d Y~, 

··.>efl lai~cci6n para sú transformaci6n • 
. ;: '. ·. '. '.· ·.· ,' 

La' I~vest'.igación Participativa, critica y refuta el 

de sus interrelaciones leyes y teorias . 

. {37} fals Borda. y Otros.. INVESTIGACION, PARTICIPACION Y PRAXIS RURAL. 

Azul. Ed. San Isidro. Lima Perú, 1981. pág. B6 



Sin embargo, no pÚede habliirse del conocimiento, no de la cieneia .. -- - . . 

en abstracto, ambas seci rcunscriben a un conjunto socio-ec.on§_ 
mico de un momento histórico determinado en el que se ~esarro
llan. Naturaleza y sociedad, son dos elementos interdependie,11-
tes en la producci6n .del conocimiento. y este responde a su 
vez, a .la necesidad de reproducción social y material. de. Ta SQ.. 

ciedad •n su conjunto. 
' .·' ' . 

Por lo tanto hablar de ciencia~ es hablar .de la produc-
c16n ·del co.nocimie~to de las co~diciones y circunstancias en -
:que éste se produce los' fines que persigue, los ~ujetos 'a los-

' ·' 

qu~beneftcia, los aspectos y elementos que se desar~ollan y -

promueven •. 

E.s ·~-~resto.importante de~cübtir;.Jos vfovulos. que·e?tls.ten .. 
·.· : entr.~ el 'de~arrQllo :del penumienio·cii!ntffi co~ .. eL con'texto •c,il~:, . 

t.ural eh ·9~~ este :;se. pro.du~e ~ y i1a estr;uc~tufa ~~e pÓij~·~ a' ·1'a -~-~; 
resporfde\;" .·· 

;,» 
.·, • ·.:·· ' ••• > •• ;:,¡:\ 

·· ... ·.·.·· r· t~· .. . n·e~~sélri ó ·:poi"· 1 o tanto·• a~alJza r 1 á i llvsesti g~cicfri' . .:l;.···· 
ci~~tfft~l . .,por s'us objetivos ·expÜcitos.y po'r s'us func.f.one'.s. $~ 
'cÜlesi'inpÜ'citas. De aquf se desprende._precisa•erate .lacrt:ti"" 
ca qÜe/hace.·la Inves_t_igaci.6n Pa~Úcipati.va, a la.,I:nvest.ig~ci~l'I·. 
en C1encfis,Socia1 es; basada '-en: dos áspedos centrales: .• 

. · .;":.~ ..,_ . :· .: .-'( .· .. , . ·.~· 

».'~·;--::· 

·· ··· ····- · Ef; ~fili.ero e's· j ª" iupilésta; ~éutral i~ad de 1 cono~;~; en to. 
< '.éi e.nt ttf~o;;y .fa·.· otra•·· 1 a. función /del .. úive~Ú gado~~.e~ Ta ·b'us~~~ .·· 
. /quedá def: cÓn~cimiento. com~ rep~esenta~t~ de. un;irupo .~odiú .'. . ' . . ~ ., . 

Vemos entonces que, el desarrollo de la ciencia e~tl re~ 
lacionado con el desarrollo histórico de las fuerzas producti
vas, en una estructura social con determinadas relaciones so-~ 
ciales de. producción. En este sentido no puede hablarse de la
nautralidad de la ci•ncia, que ~or fuerza lleva implicaciones
polfticas; la bQsqueda del poder, la dirección y la estructur~ 
ci6n de la sociedad de acuerdo a ciertos interese~ y fines de
un grupo o clase social, 
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Son las condiciones económicas y sociales de la produc-
ci6n las que determinan la adqu~sici6n de ciertos descubrimie~ 
tos científicos y su aplicación. De aquf se desprenden las fu~ 
ciones sociales implfcitas de la investigaci6n científica tra
dicional, que se derivan de sus objetivos de conocimientos_y -
que se-traducen en instrumentos de detecci6n del poder y,ejer~ 
cicio de dominación a través. de la detención del saber. (38) 

El conocimie~to cientlfico, se encuentra determinado~por 
objetivos planteados por las el.ases sociales que aparect!n domi 
n~ntes en ciertos perf6do~·hist6ricos. Bas~a revisar loi pro-• 
gr~mas y proyectos de inveitigación en las universidades e in~ 
titutos y que &reas del conocimiento se desarrollan y.de que -. . 

m~n~ra ~poyan un co~texto •ocial. 

Óith~ conoc"iniiento. el. conocimiento cientffico .institu,.;
. cionalizado .. no .. a·gota ni .et1cf~~ra·· el· con~cimhnto•·. g~pe~ado •PO~~ 
.la;hu~~~

1

idad en su.totalidad.· El conocirríiento<es un proC'eso-·to·.· 
•ta1Ct"z:aaél~r:y.constante que s~·mue~e en var:i~s-~ivel.es, y que . .s;; :· 
'expr~s~. a travEs· de' personas y gr.u pos pertenecientes a di ver~ .. · 
.sas clases social~s~ 

_,,'-, -

· . El· pa'pe l dé 1 á i nve s ti gac i 6n ,. que ti ene como objetivo ±t
prjnc{pal: el •. _.conoci~i ento>del·. 111u.ndo que. riosrodea ;Y. de la· so~ 
cfeda.~';que 1 a (:o~~po~e •· es una·:c.t~".ell que el hombre. ha/r,e¡Íl_iudo 
a tl-áves'.de lahistbria:;;nó.~s unºaaccic5n,de·unos cuant~s~;s1-
no que ~s.·una -aC:c.i6n ·inherente a 1a natlJraleza humana~ . . 

Ocu~re que en determinadas coadyunturas históricas, di-
versas constelaciones de conocimientos, datos. hechos~ se arti 
culan s~gün los intereses de grupos sociales que pug~an por el 
dominio social, polftico y econ6mico. (39) 

(38) Ibid, pag. 124 
(39) Ibid pág. 23 
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Existe un eonocimiento del mundo, ciertos instrumentos -
que derivan de este, y la acci6n para su transformaci6n, que '"! 

se encuentra fuera del saber institucional (la ciencia instit~ 
cional) en la vida y costumbres, en el que hacer cotidiano del 
pueblo del campesirio un saber acumulado hist6ricamente. 

Es este' punto precisamente, donde .se centra el objetivo..,, 
de la InvestigacicSn Participativa'' D.Inamizar pol fticamente la
ciencia (emergente o subersiva) de la cultura Teprimida y si-
lenciosa" (40) 

Se propone asf. la investigaci6n participativa como mé-
to~o de invest4gacidn social~ que involucra la participación~ 

.• ,de _los sujeto_s. en la produccilSn dei cc)nÓcimhnto de su réali-' 
-dad>y de su•contexto -soc:io .. econdmico , .• partkipac-ictn en la gen!_ 
·;a~icSn de {pr9puesta~ de, aÚt6n y organiiaé:,ión. -

tá partic~paci6-n coriciente y h ~~~ial izaci6n de la in.., . .., 
forlllacf6n.a Ja.- comunidad. ~on los elementos esenciales de la -
i~vifrtgacidn. parüct patha. 

VemQS ,entonc~s que .• a.1 cuestionar el. pap_el de Ja- investi
gac1'1n c-ientffica, _sus objetivos, se cuésdona _la educaci6n, -
·que transmite,Y reproduce. sus esquemas: 

La-educaci6n ,- particularmente el sistema escolar, son•.., 
·los encargados de la _transmisi6n e instrucci6n a este grupo de 
fui~~os 6ientffi~os, es ella quién los forma a través de cont~ 
nidos, metodologfas, técnicas etc., lograr una educaci6n parti 
cipativa y reflexiva cuestiona el papel de la enseñanza en pa~ 

ticular y de la educaci6n en general; una educacit'in que no --
transforma ni cueitiona, no forma sino reforma y reproduce. 

Hablar de una metodología participativa, y critica, va 
m&s all& del problema de tipo programático, lleva a replantear 

(40) Ibid. pág. 25 
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el problema del papel del educador, del investigador y de la -
educac;ón, como expresión del complejo social. 

Asf, hablar de investigación participativa, lleva a un -
debate de caracte~ epistemológico, .que aunque no es el punto -
central de este trabajo y requerirla de un desarrollo y profu~ 

dizic16n, hace reflexionar y seguir cuestionando la problemát! 
ca considerada . 

Es un trabajo de preguntas en el que no pueden da~se re~ 
puestas esquematizadas o a la ligera, serf la pr&ctica profe-
~fonal la que darf pistas para responder con nuevas preguntas
y ~uestionamiéntos. Responder tajantement~ .serla o~turir la -
Historia; la respuesta. nunca ser& indi~idÍ.íal. la. dan los hóm~
bre{·en su hacer conjunto/ su;h~cer co.tidiari~. Tal vez Ta res-, 
püésta es plantear. ]·a pr~gu~t~ desde ·perspectiva. 

• • • ' <. • • • _, 1 • 



CAPITULO 2 
: ... -·':."'_ 

NUEVAS FORMAS EDUCATIVAS PARA .EL DES:ARROLLO RURAL 
- ' ,· ' <'·· . \ './ . ,. . .::_., '· ' . ·; ... -,_: ~ · . . : .... <~--

A partir.de la crisis agrfcola,•que se••anifiesta a •e--
· diados de los 60'.s, son varfoslos esfuerzo~ q~e-se han hecho
a través de programas y proyectos•gubernamentales para ~1 des!. 
rrol lo del sector rural. Sin embargo, estos no t.an contribuid~ 
a la mejora de; las condiiiones d~ una pa~t~ imp~rtante de li~~ 
pobl aci6n rural, el s~ctor.' campesino. las. ca~.s~s.estr~ctu.rales 
del problemacno han .sido atendidas sino reforzadas.. . . 

.-, ' - . ·-

Es a rafz de la agudizacidn de la érisis rtacional por la 
escazes de alimentos básicos, y. la creciente pauperizáción de
un vasto sector de la población: El campesino9 ~~e el Estado -
busca implementar nuevas medidas para la soluci5n de estos pr~ 
blemas. 

Con este objetivo, se plantea una nueva estrategia de la 
producción para la organización. Es la organlzaci6n de la pro~ 
ducci6n, eje de la economfa campesina, la que det~rmina en pri 



45 

mera instancia, las necesidades básicas e inmediatas de capaci 
tación. 

A continuaci6n se describen los planteamientos institu-
cionales de la capacitaci6n para la Organización Productiva, -
planteamientos que definen la polftica educativa dirigida al -
sector campesino, el análisis de la cual constituye un objeti
vo central de este trabajo. 

El antecedente de la capacitación para la organizaci6n-
de la producción, lo constituye el Proyecto lanzado en 1930, -

por el Presidente López Portillo, para lograr la autosuficien
cia alimentaria nacional, el SAM, Sistema Alimentario Mexicano 
cuya política fundamental es la de ;~pulsar una alianza econó
mica, social y polftica e~tre el Estado y los campesinos, en -
donde la Organización para la Producción constituye la princi
pal estrategia de su consecución. (41) 

La estrategia de organización planteada, tiene como obj~ 
tivo la constituci6n de organizaciones campesinas superiores,
autónomas y multiactivas, esto es, -superioes porque buscan -
romper con el aislamiento económico, formando organizaciones -
regionales que puedan cont~olar todas las actividades ~el pro
ceso de la produccidn; Autónomas en su cap~cidad de autososte
nerce económicamente y como organismos que decidan sobre sus -
propias condiciones de vida y de participación productiva del 
pafs; Multiactivas, que integren las fases de; producción pri
maria, comercialización, transformación, etc., diversificando
en ello las actividades económicas de los núcleos campesinos -
con el subsecuente incremento en los ingresos de los producto
res y su bienestar. 

(43)PRUU"°t~ GUIA PARA LA ORGANIZACION SOCIO-ECONOMICA DE LOS MEDIOS RURA
LES Ed. Proyecto de Capacitaci6n y Organizacidn para el Desarrollo
Rural, Proder (Mimeo) México, febrero 1981, pág. 6 
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Para logar estos objetivos, se desarrollaron programas de 
capacitación campesina en apyoo al Sistema Alimentario Mexicano 
(SAM), en 1981 y 1982, por el Instituto Nacional de Capacita--
ción Agropecuaria (INCA-RURAL. A.C.), y las diferentes institu-
ciones del sector, SRA, CONASUPO, SARH, etc. 

Se pretende resolver a través del fomento e impulso de la 
organización, un problema fundamental: la autosuficiencia ali-
mentaria del pafs; por medio del incremento de la producción y
de la productividad en condiciones que favorezcan directamente
al campesino. 

El proyecto Organizativo propuesto, implica la capacita-
ci6n de l()s campesinos para que progresivamente vayan asumiendo 
la admin.istración y dirección cíe sus procesos productivos; y tef._ 
no16gicos. la comercializaci6n. de sus productos directamente -
con la fn.dustria, instituciones públicas y aun con los consuini-
dores. y emprender sus propias plantas industriales hasta la -
transfo~maci6n final del producto. (43) 

Los lineamientos generales de capacitaci6~ propuestos -
. por el SAK, siguen vigentes en el INCA-RURAL, que a trav~s de -

PRODER, Proyecto de Desarrollo Rural.> financiado por FAO, (Food 
and Agricultura! Organization) y PNUD, de .las Hacione~ Unidas.-

. . . 

se han desarrollado en términos de una estrategia de capacita--
ción. 

Para analizar con mayor profundidad y precisión.esa estr~ 
tegia es necesario distinguir en ella dos dimensiones, que por
otra parte son propias de todo proceso educativo: El contenido
de la capacitación y la forma pedag6gica con que dichos conteni 
dos son transmitidos en el proceso educativo. 

(43) PRODER . GUIA PARJ!. LA ORGA;HZACIOil SOCIO-ECOiWIHCA DE LOS MEDIOS RURALES 
Ed. Proyecto de Capacitación y Organización para el Desarrollo Rural1 
Proder (Mimeo) México. febrero 1981, pág. 6 



Estra propuesta se desarrolla sobre la base de dos lineamien-
tos que se integran y condicionan mutuamente: una estrategia -
pedagógica participativa. crftica y reflexiva que utiliza como 
instrumento eje de capacitación el Foro Campesino. y una estr~ 
tegia y método de organización que constituye el contenido de
la capaci~aci6n implementada a través el Foro. 

En función de ello se analizar~ en primer lugar la estr~ 
tegia de organizaci6n para la .producción y en segundo lugar el. 
Foro Campesino como instrumento pedagdgico. 

2,1 LA ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION 

La estrate~ia de organización. promovida por los progra
mas estatales económicos y educativos, p~ra el desarrollo ru-~ 
ral. se pro~~ne como una-herramienta metodológica. mediante la 
cual. se pretende que los campesinos desarrollen un proceso º!. 
ganizativoi para el control del proceso productivo en que par
ticipan y que se expresa .. en 1a retención de los excedentes ge~ 
nerados en-la producción, los que deben orie~tarse a una pro-
ducción de alimentos bisicos, y a mejorar las condiciones de -
vida del producto~campesino. 

Retoma~do algun~s puntos del primer capftulo, se ve que
es en la esfEra de circulación donde la economfa campesina -
acrecienta su ~ependencia hacia el mercado y donde se da la -~ 

transferencia de excendentes, El resultado es la incapacidad -
de obtener los requerimientos necesarios para su subsistencia
Y desarrollo. 

Esta esfera de circulación de la producción del sector -
campesino se encuentra determinada por el tipo de mercados a -
los que se enfrenta el productor campesino a lo largo de todo
su proceso productivo. En ellos se constituyen los diferentes
mecanismos de extracción de excedentes, frente a los cuales el 
campesino se encuentra en una situación de desventaja. 
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Las relaciones de mercado reflejan el contexto polftico
social (la estructura de poder) a las que se encuentra vincul~ 
do el productor campesino y que determinan de alguna manera su 
intervención. Es precisamente en este ámbito donde se realiza
la disputa del trabajo y la defensa del excedente, y es aquf.
en este marco donde la práctica organizativa pretende incidir. 

Sin embargo, es necesario aclarar que el sector campesi
no no constituye una unidad homog~nea, dentro de !sta misma se 
encuentran diferencias tanto en condiciones como situaciones -
de los campesinos (jornaleros, asalariados, sin tieraa, etc.)· 

La propuesta metodológica se encuentra orientada al_ tipo 
de campesino de cará~ter mercantil, para la apropiación real -
del proceso productiv~en el que participa, entendi~ndolo como 

r el control de los excedentes generados por su trabajo. (44) 

Son entonces dos los obstáculos fundamentales a los que
se enfrenta.el producto~ campesino en la defens~ de sus inter~ 
ses: la ~ebilid&~. y la~ limi~aciones t~cnico-económicas en·~~ 
las que debe pr~ducir. 

l\sf la posibilidad de sistenimiento y desarrollo de la.~ 

conomfa campesina~ se encuentra en la asociación de las dive~ 
sas unidade~ de producción. 

La. ~rganizaci6n campesina se convterte en un proceso a -
través del cual el campesino cobra fuerza social, es capaz de
defenderse y enfrentar en mejores condiciones las relaciones -
económicas y políticas en las que se encuentra inmerso. (45). 

(44) 

. (45) 

PRODER• METOOOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACION CAMPESINA.- ¡r:'·k 
PRODER (Mimeo), México, 1983. p3g. IS 

Ibid, pág. 18 



49 

La organización campesina, se define, entonces como el 
conjunto de prácticas colectivas que los campesinos realizan -
para coordinar sumar esfuerzos individuales y que tiene como -
objetivo central lograr el control del uso y destino de los e~ 
cedentes generados en su producci6n, encaminados a la cohesión 
y desarrollo colectivo.y no a su desintegración . 

. Cuando habla de impulso de la organización, se hace ref~ 
rencia ~ la bQsqueda de una organización ~con6mica pri~cipal-
mente. la cual no puede desprenderse de las formas organizati
vas sociales i·POlfticas, de las que forma parte. 

Sin embargo lo que se pretende-lograr es un sistema de -
. planificaci6~y gesti6n conciente participativa para el logTo
. de pt'óceso autosC>stenidos, orientado~ en una perspectlva, inte
grar. que en )o f!co~dmico significa el ,ava-nce en el contr,ol de 
los asp~ctos de 1~•produccic1rí. distrit:iuci6n y'coóst.imo queha"'.'
cefl al mejoramiento de subienestary nivel de vida, en fo .. so
cial 1 la r'ela~icSn 'de cohesi6rf y' unidad interna y a las rela-.:. 
ciones con otros grupo.~ sociales, 'y en lo polfftico en una -~.:. 
prlctica que· gara~tice la expresic1n de los·intereses colecti-
vos. (46) 

Por lo :tanto el principio b'>ico que orienta el desarro
llo organizati'vo. es el d~ la AUTO!HlMIA. Autonomfa' que permite . .-~· . - . -, . . . . ;,. . . .. 

a 1 campesino gener:ar sus propios <programas y conducirlos. 
' ' : ; 

_El desarrollo de ·los programas de organizaci6n para la-
producci6n estart determinado por el logro de la autonomfa or
ganizativa en sus diferentes formas. (47) 

146)PROÓEif";"°PROPUESTA DIOACTICO-METODOLOGICA PARA EL FORO CAMPESINO; PRO-
OER Mimeo, México, Sept. B82. 

(47) PKODER, opc. cit. pág. 25 



- POLITICA. Que organiza la constitución del campesino como 
sujeto de su propio desarrollo que se une para la defensa de -
sus intereses, autonomía que permite generar sus propios pro-
gramas y conducirlos de manera autogestionaria. 

- COMERCIAL, Que representa una instancia absolutamente es . . 

tratégic4 ya que como se vi6 el mercado es el espaciQ donde se 
cristaliza la explotaci~n del trabajo ca~pesino ~or el ca~ital 
la autonomfa comercial se refiere a la capacidad del campesino 
-0rganizado para diiputar en el terreno del mercado. el exceden 
te generado en 1• parcela. 

- FINANCIERA. · Referida a ta capacidad para negociar las ;.. 
condiciones_de cr~dito, ya que.el mfsm9,muc_has veces determt~ 
na para el éampesinoJa decisidn de 9ué y como produi::ir. 

,. . ; 

. Dos aspectos son. esenciales para mejorar l_as c.ondiciones 
credi tfcias;,. la mayor capacidad de negoc iaci6n política agrup!_ 
do a. un número dete.rmi.nado·de productores y la capacidad de -
l'legociacitSn .. éc~ntSmfca a) presentar colectivamente un mercado .. 
~otential mis airact~vo. 

- TECNICA. Que expresa la. capacidad del campesino para _CO!!. 

vertir su~ delllandas en pr~granias con~retos~ capacitándose en -
ia ap~opiación del· proceso produ.c'tivo· y que débl! garant,izar.·en 
últim·a instancia. eÍ'desarroÜo de un aparato técnico propio de 
la ~rganizaci6n c~mpe~ina. 

El concepto de autonomi'a que caracteriza a este princi ... 
pio no debe entenderse en forma absoluta, sino como capacidad
de controlar desde decisiones propias a los eslabones o cues-
tiones principales que hacen las cuatro .formas indicadas. 

Como s~ exp~es6, lo prioritario en tirminos de lucha e
con6mica es la autonomfa comercial. Sin embargo, para poder 
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encarar este objetivo se requiere a su vez cierto nivel de au
tonomía política. Del mismo modo, el desarrollo de la autono-
mia técnica es condición para el acceso a la autonomía comer-
cial y financiera. 

Desde este punto de vista, se considera inútil una disc~ 
sión en abstracto que intente establecer una cadena de causal! 
dad lineal entre las cuatro formas de autonomfa, ya que las -
prioridades a establecer en el proceso organizativo, deben mis 
bien determinarse según las circunstancias históricas conc~e-
tas que presenta una realidad socio-econ6mica determinada. 

2.1.1 Principios del Proyecto de Organización 

El proceso órganizat1vo a impulsar mediante la capacita
cidn, parte de los siguientes principios qui orientan la meto
dologfa a seguir: (48) 

- El proceso organizativo DEBE INICIARSE SIEMPRE A PARTIR
OE LAS-tARACTERISTICAS Y PROBLEMAS QUE AFECTE~ LOS PROC~ 
SOS PRODUCTIVOS CONCRETOS EN QUE INTERVIENEN LOS GRUPOS
CAMPESINOS QUE SE VAN A ORGANIZAR. De este modo las rel!_ 
ciones de explota¿idn serán visualizados no en su c~r&c
ter abstracto, sino en su incidencia especifica. 

- La metodologfa se orienta al desarrollo de organizacio-
nes de segundo grado, es decir aquellas que unen y arti
culan los intereses de varias organizaciones de primer -
grado, ya que se considera que la organización de base -
carece de la fuerza y capacidad de gestión para resolver 
los probl.emas a que se enfrenta el trabajador campesino. 
SIH EMBARGO, PARA LOGRAR ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO 
FUERTES Y SOLIDAS, SE REQUIERE LA EXISTENCIA DE ORGANIZA 
CIONES DE BASE CON LAS MISMAS CA~ACTERISTICAS~ 

(48) op. cit. pág. 27 
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- Para evitar efectos de desintegración conflicto o domin~ 
ci6n interna es conveniente que el proceso organizativo
busque AGRUPAR A CAMPESINOS CON INTERESES RELATIVAHENTE
HOMOGENEOS Y DE UN MISMO NIVEL SOCIOECONOMICO. 

La inclusión en una misma organización de productores 
que funcionan bajo condiciones o formas de producción diversas 
o en tipos de producción muy distintos, puede constituirse en
un obstáculo al desarrollo organizativo al generarse constra-
dicciones en cuanto: 

* Los productores tienen problemas distintos y son guiados 
por intereses diversos. 

* Los productores pueden estar en relaciones de domina-
ción entre si. en función de las formas productivas -
en que participan. 

Los elementos que deben tomarse en cuenta para determi-
nar la h~mogeneidad o heterogeneidad económica de los produc-
tores s~n: la posesión de la tierra, que distingue a los cam 
pesinos con o sin tierra; la explotación de fuerza de trabajo
ajena a la utilización del trabajo familiar como fuente prin-
cipal de los excedentes y la participación en procesos produ~ 

tivos muy variados en caracterfsticas técnicas y de vincula--
ción con los mercados. 

- Los excedentes generados y/o apropiados por los campe
sinos mediante la acción colectiva y organizada pueden 
ser utilizados de tres modos alternativos: 

a} Ser distribuidos entre los miembros de los nacleos
que forman parte de la organización, lo cual equiv~ 

en términos generales destinatarios al mejoramiento 
del consumo personal (mejor nivel de vida), 
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b) Ser distribuidos entre los nicleos que integran la
organización los que pueden destinarlos a obras de
infraestructura para la producción, (caminos, etc.) 
o al mejoramiento en términos de consumo colecti~oO 
(agua, guarderias, etc.) 

c) Ser asignados a la Organización Regional.para cons
tituir un Fondo de Acumulaci6n Colectivo, pudiendo
ser utilizado para la creaci6n o crecimiento de los 
Aparatos Económicos Campesinos. 

En los dos primeros casos: DEBE HABER EQUIDAD EN LA DJS
TRIBUCION DE BENEFICIOS, PROCEDIENDOSE CON MUCHO CUIDADO AL E~ 
TABLECER LOS PARAMETROS QUE PERMITAN TENER EN CUENTA LAS APOR
TACIONES INDIVIDUALES. 

Uno·~~ los proble~as mis complejos a que deben enfrenta~ 
se los campesinos, es resolver la astgnaci6n de exc~dentes en
tre las. tres .formas enunciadas. En últi•a instancia. la cues--
ti6ri en Juego e~.la de posponer o no el consüm~ en funcidn del 
logro .de la autonomfa que permite revertir las relaciones 'de -
denominaci6n. DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRATEGICO DEL PROYECTO 
ORGANIZl\TIVO INTEGRAL DEBE PRIVILEGIAR LA ACUMULACION DE EXCE
DENTES~ 

• La c~ntidad y magnitud de los problemas a ~ue se enfre~ 
ta la econom1'a campesina es enorme,. pero el número de objeti.vos 
a que se puede abocar un progr~ma es limitado. 

Desde este punto de vista, la posibilidad de lograr un o~ 
jetivo está determinada por la correlaci6n de fuerzas entre la-. 
organización campesina y el agente social involucrado en el prQ_ 
blema. 

Ello implica a su vez la necesidad de que la organización 
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gradue la asignación de objetivos en términos de sus posibili-
dades o fuerzas para alcanzarlos. 

Por lo tanto la inclusión en el programa de numerosos ob
jetivos puede dispersar los esfuerzos y agotar la capacidad de
movil izaci6n de la organización. 

Dado que el logro de objetivos es una cuestión que incide 
directamente en el nivel de participaci6n y movilización de los 
miembros de la organización es conveniente, incluir en el pro-
grama, objetivos viales a cotro plazo, ya que ello aumenta la -
participación y consolida la organización. 

- Los campesinos deben desarrollar el proceso organizati
vo para enfrentar su rea1idad concreta, generando formas organ!· 
zativas adecuadas para responder a las caracterhticas del pro-

J'· grama que .se proponga~· Es por esto que el principio básico de ,.. 
todo desir.rollo organizatiVo debe faci 1 itar la partici-pacHSn o
~l control de las desiciones y ejecuciones por parte de las ba
ses .. 

Por lo tanto para cumplir con estos criterios es necesa-
rio.,· generar. formas de organización que van desde niveles sim-
ples de integrac.ih y cooperad6n hacia formas mis complejas. 

' < r " 

Esto implica desarrollar los proc·~sos org~nizativ()S en for. 
ma gradual lo que ayuda~á a la consolida~i6n definitiva del pr~ 
yecto organizativo integral. 

Los principios mencionados anteriormente orientan la org~ 
nización en la construcción de aparatos econ6micos, desde los -
cuales el campesino estará en mejores condiciones de luch~r en
los mercados, permitiéndole: 

- Reemplazar en su provecho formas de intermediación par~ 
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sitaria que afectan tanto a su venta de producción como 
a su consumo personal y productivo. 

- G~nerar nuevos excedentes mediante operaciones de tran~ 
formación de sus productos. que permitan agregar valor
a partir de la utilización de su propio trabajo. 

- Desarrollar mecanismos mediante los cuales se enfrentan 
a las fluctuaciones del mercado. logrando las formas -
m&s justas de realización de las mercancías. 

- Incidir con mayor presión colectiva en los eslabones 
del proceso de circulación comercial y financiero. de -
modo de lograr la autonomía a que antes se hacfa.refe,.-
rencia. 

2.2 EL FORO CAMPESINO COMO METOtiO DE CAPACITACION 

Una vez vistos los lineamientos gener•les de los conteni
dos de la capacitación para la organización- productiva~ que se
desarrollan en el apartado anterior. A continuación se describe 
el event6 donde se instrumentan y cristalizan dichas polftica~
Y ~strategias de organización: (El Foro Campesfn~) (FC) 

El Foro Campesino constituye un momento del proceso de la 
capacitación propiamente dicho¡ su función es ~1 propiaciar y -

permitir el an&lisis crftico d~ la realidad propia de los par-
ticipantes, así como la extracción de conclusiones respecto a -
la misma y concretar acciones para transformarla. 

La ins~rumentaci6n del Foro es concebida como. el desarr~ 
110 de sistemas y mecanismos que permitan la correcta operación 
de la capacitaci6n en sus diversas etapas. en forma sistem~tica 

y coherente con las directrices generales que la orientan. 
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Es particularmente el momento del proceso de capacitaci6n 
en que la concepción, estrategia, principios, criterios y obje
tivos, se convierten en técnicas, métodos, mecanismos y materi~ 

les didácticos que serán utilizados en la ejecuci6n de los everr 
tos y actividades de la capacitación. Así concretizan o aterri
zan los planteamientos ge~erales de la capacitaci6n, instrumen
tando sus diversas etapas mediante sistemas específicos {de de
tección, planeaci6n, evaluación, etc), mecanismos, instrumentos 
procedimientos recomendaciones y acciones concretas. (49) 

Así partiendo tanto de las necesidades institucionales c~ 
modelas de los campesinos, la instrumentación busca concilia~ 
las; con instrumentos que sirvan para detectar, planear, reali
zar y evaluar en función de los intereses y objetivos de ambos~ 
agentes. 

2.2.1. Función y Objetivo 

En este sentido la función de los Foros en relación a la
capaci tación es: 

- Arrancar el proceso de capacitación permanente, y/o mul 
tiplicar este. 

- Detectar necesidades de capacitación inmediatas en tor
·no a la problemática determinada, y con base a la ejec~ 
ción del programa de trabajo que se diseHe, precisar -~ 
noevas necesidades de ca~acitaci6n. 

- Catalizar la experiencia y conocimientos prácticos pre
vios de los participantes, sistematizándolos, recuperarr 
dolos e integrandolos al proceso de capacitación perm~ 
nente. 

A su vez el objetivo del Foro dentro de la organización -
campesina es: (50) 
(50) lbid, pág. 10 



- Reforzar los vínculos internos de la organización camp~ 
sina en la medida que corrtribuye al conocimiento mutuo
de los participantes y sus experiencias; a la socializ~ 
ción de la información y de los análisis, internaliza--· 
ci6n de problemáticas comunes o diferentes y a la adop
ción de conclusiones de consenso y a las tomas de acue~ 
dos. 

- Contribuir al desarrollo de grados mayores de autonomfa 
de la organización campesina, en la medida que ésta, -
determina en el foro campesino sus insuficiencias y ne
cesidades en todo aquello que no es autosuficiente. 

. . 

• Permitir una inserci6n más real y plena de los té.cnicos 
de campo y promotores, tanto en la problemftica de l~s 

ndcleos rurales con los que les corresponde trabajary
como a las comunidades mismas. 

Esto ayuda a la· concertación real de acuerdos y programas 
que comprometen el apoyo de las instituciones. 

Se ~retende a través del foro, el desarrollo de las st--
guientes capacidades en los campsjnos: 

Un·método para el conocimi~nto de la ~ealidad (de análi~
sis} y para incidir en su transformac.ión (Plan~aci6n, programa
ci6n, ejecución y evaluación-reprogramaci6n). 

Ciertos conocimientos técnicos-productivos y/o administr!_ 
tivos u organizativos. 

2.2.2 El método en los Foros Campesinos 

Se entiende como método la forma o manera de llevar a ca
bo una acción, con orden y entendimiento a ciertos principios. 
Para los foros se propone el uso de un método inductivo-deducti 
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vo, que a partir de la experiencia de los campesinos, refirién
dose a sus problemas concretos, y después de obtener principios 
generales, aterrice nuevamente en situaciones particulares pre
cisas, con el objeto de elaborar propuestas de solución. Es de
cir. el método va de lo particular a lo general y de lo general 
a lo particular o, más precisamente: ·ne lo conocido a lo nuevo. 

El método es particularmente importantem porque se pre-
tende que durante el foro, los campesinos se apropien de él y -

desarrollen la capacidad de manejar una forma de análisis para
el conocimiento de la realidad y para incidir en su transforma
ción (planeación. programación, ejecución y evaluación-prepro-
gramación). 

Al inicio del foro, los instructores u organizadores ex;.. .. 
plican los prop6sitos,del evento. 

Los Pasos Metodológicos Que se presentan a continuación ".'. 
señalan las activiades que se proponen realizar para cumplir-~ 
con el m~todo propuesto. (51} 

Estos pasos se traducen en instrumentos diseñados bajo la 
inspiracf6n en un método inductivo-deducttvo. (52} 

a) Análisis de la Realidad 
Detección de ~ecesidades. sobre una problemáttca parti 
cular relacionada con las condiciones generales de pr~ 
ducción y organización. Corresponde a un trabajo me--
diante plenarias y eventualmente, en pequeños grupos.
Consiste en la realización de actividades de análisis
reflexión sobre experiencias, critica, debate, sistem~ 
tizacíón y establecimiento de lineas de acción. Even--

{51) Ibi d, págs. 15-20 

.. \. 
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tualmente puede pensarse en actividades de observación 
puntual de fen6menos o averiguaciones de antecedentes. 
Incluye las actividades siguientes: 

l. Trabajo en grupo o en plenaria. en el cual los cam
pesinos exponen los problemas que enfrentan. rela-
cionados con la producción organización y otros. Se 
discuten planteamientos y se establecen criterios -
comunes. 

2. Exposición por parte de lo~ t~cnicos, en sesión pl~ 
naria. de los propósitos que animan a las institu-
ciones, sus visiones partieulares y los problemas -
que desean atacar. 

3. Discusión (eri grupos y plenaria o solo en plenaria) 
de los planteamientos expuestos estableciend~ coin- · 
cidencias y divergencias. 

Este paso d~berá culminar con la delimitación-y precisión 
de problemas especfficos. 

b) Intercambio de Puntos de Vista 
Y experiencias para determinar el origen d~ los probl~ 
mas. los factores que los determinan y las probables -
soluciones. Se proponen las siguientes actividades: 

l. Exposición de los sujetos campesinos de la forma en 
que se han venido enfrentando los problemas, resul
tados obtenidos y apreciaciones sobre las causas de 
los fracasos. 

2. Análisis colectivo (en pequeños grupos o directame~ 
te en plenarias) de las visiones expuestas por cada 
sector; análisis crftico de las mismas conclusiones. \ 
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3. Establecimiento de perspectivas y objetivos com.!! 
nes, en función de todo lo anterior, para luego
proponer. discutir y acordar lineas generales de 
trabajo. 

c1 Ubicación de la Problemltica Especffica en la General
(Local, Regional o Nacional). 

Se propone que en sesiones plenarias o en grupos, cam
pesino~ e instructores aporten elementos descriptivos 
de la·pr,oblemática de producción, organizaci6n y otras 
a nivel Nacional. Regional y/o Local, a fin de ubicar
en ~lla la problemática p~rticular delimitada y preci
sada en .los .dos apartados ariteriorel (a} y (b) 

d) Extracci6n de Cóhclusi~nes~y~~le¿ci6n de Alternati~as 

Corresponde a ~~ trabajo e~ grupos i ~n pl~naria; In-
cluir! las.actividades siguientes: 

... · 

l. Establecimiento de alternativas, con sus requert--
miinto~ y posibtes resultados. 

2. Establ~Cimfento>(si corresponde), de· investigaciones 
simples'a,desarrollar,· para 'tomar décisiones. 
. ·. . .- -: . . . :: ': ._., 

3. Selecc:i6n de al ternativaJ». 

e) Toma de Acuerdos 

Se realiza en sesión plenaria, la cual pude ser preci
dida por trabajo en grupos. Debe procurarse la partici 
pación efectiva de todos los involucrados. 

f) Definición de un Programa de Acción. 

El cual se incorporan mecanismos de seguimiento, puede 
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ser elaborado por un grupo y presentarse en plenaria -
para· su análisis y aprobaci6n. Cor.1templarla los sig_uie!!_ 
tes elementos: 

l. Programación de cada alternativa con metas, plazos. 
organización y asignación de recursos. 

2. Implementación orgánica de los programas -designa-:.. 
. c_iones. forinaci6n de.comisiones y entrega de recur..: 
sos iniciales-. 

3. Capacitaci6n pf"actica para desarrollar partes dél -
programa, las cuales de preferencia ser.tan en el --· 

.. campo. 

. ·, : ·- ' : 

4. Prev.i si.dn de fechas aproximadas y· condiciones 
.la realizacic5n de reuniones sobre los siguientes 
•as: e 

4.1.An(lisis de Avances; control y Reajústes 
4.Z Oifusi6n y Motivaci6n 
4.3 Evaluación y 
4.4 Reprogramación •. 

. . . 

2 .• z~,3 E~aluaci6n en el~l.foro. Camp_esino ... · 

OBJETIVOS 

Considerando la función que se le atribuye al foro c~~pe
sino, la evaluación debe de: (53) 

Aportar una informaci6n sistemática que p~rmita: 

- Contribuir al proceso de conocimiento de la problemática 

(53) lbid. pág. 30-35 
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particular objeto del foro)' la reubiéaci6n de és.ta, ,.;._ 
dentro de un ámbito mli amplio, para los participant~s. 
como para los técnicos. 

- Detectar necesidades de la organización en cuanto a ca
·. pací tac ión permanente . 

. ¡,,: ' ·-" ·. . . 

. ' 

Sistematizar las experiencias y ·cono.cimientos prácticos 
previos de.los participantes. 

Sentar las bases para que 1á organización pueda arrancar-:
un proceso de autoevaluaciari de sus acciones y programas. 

·< Valor"r· el al ~anee del 

' ca pa~~fact6ri, P,8~~~!'.~rite •. · 
. ·:'e~<''.~~. '-:/¿::/· ,,;·/: r: '· '',,. ' 

·. •La ··Eva 1uác.i6n · Busc'a' ser: 
'i·,:· 

.· ·~.:; :. -'·.~" -~ , .. :·' .. 

P•ra los,producotres; 
·· Plfa los .fnstl'uctores 

~'a~~JresJo·~s~bles ins~tt'1C:iona 1 es 
. ·., " .·. -~ 

'·'<;:;?:·.;.'.i\['r. c.le.nt.o a1 atf~nce de1 : toro''§· las· dedsi'ones • 
te~.'.i 'tomári'' l a.·evít.1'Uaci;6n ,tfoscti~~l~:f·, ·. .. . . .. . . . . 

. . . . ';;· ... ··.:, ~ . 
' .·:;" ! ··"' ,· . • 

: I~TEGRADA:. Al' pr'aceso metodol 6gi·co del• 1111 s.mo foró +eto-·· 
mando sus propios instrumentos y procedimien
tos para volverlos evaluativos. 

- PARTICIPATIVA. Que fmpliqu~ al grupo .en la autoevalua
ci6n de sus ~cciones. 

- OICACTICA. Que incremente la capacidad de los partici-
pantes de conseguir y sistem~tizar datos que-
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puedan orientar su acción. 

- BUSCA entregar a los participantes elementos de un métº-. 
do y un instrumental evaluativo. 

- FLEXIBLE Se basa en un mfnimo de instrumentos de conte~ 
nido fijo -que recaben la informaci6n necesa--

' ' 

ria para la retroalimentacidn de la institu---
ci6n responsable del programa- y en un máximo
de mecanismos y técnicas que se puedan adaptar 
~ las ~ircunstancias particulares del foro. 

MOMENTOS DE LA EVALUACION 

{il evaluaci6n se apl,ica durante',·l'.s etapas' ''' ',•' ' '.· ·._· ..• ·.·. 
de -n~cesidad~'s .de ,planeilcf6n_ •. de real;ii.:c;d~·Y d,e· seguJmlerito'-> 
det•· "foro. 

DeteécicSn de Necesidades 

.. .. Se evalua su suficiencia 
signiffcat1Vo de l_a demánda expresada por 

PÜneacicSn 

Se 'revisan, antes:de.pasara 1•.·~~-~iizit·~i~n Jos:aspec'-~ 
tos correspondientes-, C:oh-~rencia y>~iibtt:fél~d d~'.'los ci1s~ti'ni~~-' .. ,.:': .. 

REALIZACION 

Diagnostico Inicial 

Se realiza al inicio del foro un análisi$ de la proble
mática objeto del foro y del perfil del grupo partic1pant~ (qui~ 
nes son, cuáles son sus experiencias y expectativas). 
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·Evaluación Rec.urrente de Func·i orÍami en to 

Diariamente el grupo analiza los distintos aspectos del 
funcionamiento del foro {logro de objetiv~s y expectativas~ ef~ 

ciencia técnica y operativa) para poder reorientar, eventualme~ 
te• su curso. 

Evaluati6ri Final 

Se de.terminan los conocimientos,· habilidades y/o destr; 
,''. ·. --- ... 

zas ~dquiridas y desprende una.detecci4n de ne¿esid~des de cap~ 
¿i~~ci6n permanente~ 

Se evalua el producto del foro {Pr.ogrania_de Accic5n o, -
;: ·en su. defectÓ Acuerdo) en sus aspectos de ~orrespondénoia con --
,'!<1a problemitica, suHcie~cia:.y viabHida.ch . - , 

y •• • • ', •• - ; •• • • , •• - - : ._- • • • • •• • ' ~ ' ,.. "· 

r·· , ... ; :.~- ;.:. 

;{/'. :. •.--- ' ..• _._. __ ·_-.· __ • •' _. Se .a na 1 iza 1 ~- v_i ábi_ HClad de a_·_ r~anca __ r' u_n p;~ceso de· éva..;' 
u~cidn 'per~anente: de_ las ' del producÜ~ •• · ••. 

TECNICAS E l~STRUMENTOS DE 

,r:¡; . ' ,. 

Técn'icas de ev~~u.c'i6n/grupal,.{~~s'que, Úrdt,vldua.1) : 
TEcnicas de aut()evaluaci6n. 

-·sesiones de análÍs;s con ba~e en_g'~fas',consignadoj;.._-:-
conclusiones y acuerd~s. · · . 

- la recuperaci6n de té¿ntcas did~cticas·y~a introdu~~ 
ción de ellas de elementos de evaluacic5n, 

- La _utilizaci6n de técnicas gráficas, 
Técnicas de codif-icaci6n de la informaci6n que permi-. 
tan revertir· ésta al .grupo,. - · 

'1· 



2.2.4 ·r;pos deforos·campesinos (FC) 

Los fe.también presentan diferenciaciones, lo cual neces~ 

riamente incide en lasformulaciones metodológicas o en la ela;.. 
. . . 

boraci6.n de los correspondientes instrumentos y materiales de ;;. 
apoyo pa,ra su realizaci6n ~ 

De áhf la conveniencia .de establecer .10.s diversos tipos -
de foros que pueden reai'izarse, a partir de lo cual'poÚfan di
sena·r:~e los as~ectos metoClolcSgicos é instrunentales comunes o" - . 

.. .. dfferencial es. (54) 

Estos tipos de fo~os se·han~efinido ya sea en funci6n de 
: '.Jo~ objetivos que buscan cumplir y . de los contenidos ·temáticos
~ .. ; quiÍ;podl".fan ... abordaf-.~ .•.•. cuestiones a•bas que 3,;J~i den:· en 1 a 
·.: ci~~>~e.to~olcS9ica .. y-~n}a.• é.la,bÓr¡¡cidnjd~ •.·.111stru~entos y. 
e : hS.é::: . . . .. 

' ' ·. '-

< O .Por i:: ierto .• ~~.t~ _ énu~e~~ci6n de ti pos. de fC no prete,nd~. -
por>~h~ra una':iipologfa'.de' enós •. . ,:. , . . . . . ' 

FORO·· 
. -- - ·- --. . 

<, E~~kt~ donde los partlct~f.~t~s for1i!11la~)-ianalJzan•~n·de-

ft,i~~t;ifi~if ó~i~t!;f J:~it! ¡:t·~z;':1!:~~:·;·!t~:~~=~::'~.;!:~:· d:·~ 
:~':,! :· ' -> · .. ,- . ' 

a} Para el an'1isis de problemas fcniaulados por los par-
ticipantes en •1 foro •ismo. 

b) Para el an,Hsis de problemas previamente estableci
dos. 

(54) !bid, págs. 25-Z9 



66 

a. Por la organizaci6n c~mpesina 
b. Por los técnicos. 

FOROS DE ORGAíllZACIOH 

Donde, además del análisis de problemas, se analizan y di~ 

cuten tanto la necesidad de organizarse, como formas especffi-
cas de hacerlo pueden subdividirse en: 

l. Foros para la organización integral de segundo grado 
2. Foros para la organización integral de primer grado 
3. Foros para la organizaci6n de la mujer. 
4. Foros para la organización particular para enfrentar-

un problema especifico. 

FOROS DE PROGRAMACIOH PRODUCTIVA 

Donde, además de anali~arse la producci~n y los~problemas 

a ell~ ligados, se estáblecen colectfvamente··un programa de ac~ 
ción para producir y la ~rganizaei6n correspon'diente.para la -

ejecución del programa, Se subdivide en: 

a. Abastecimiento de insu~os •. 

b. Créditos 

c. Establecimiento de servicios comunes (semilleros, v.i
veros, sanidad, reproducci6n, maquinarias, etc.) 

d. Preparación de suelos y siembra 

e. Cultivo y cosecha 

f. Selecci6n , embalaje y almacenado 
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g. Zootecnia 

h. Agroindustrias 

Foros para la programaci6n de una actividad productiva -
especffica al margen de la asamblea de balance y programaci6n. 

FOROS DE COMERCIALIZACION 

Donde se analizan los problemas de la comercfalizaci6n. -
se establecen lineas de acción y organización y se programan -
las acciones a impulsar. Se pueden subdividir en: 

La comercialización organizada global y permanente 

La organizaci6n permanente para aspectos particul~-
res de la comeri:::ia'l ización que incluye. 

- Adq.uisiciones 
- Acopio 
- Almacenaje 
- Transporte 

Venta 

. La organización eventual para ~nfrentar un~ a~ción no 
permanente de comercialización que puede refer.irse·a-' 
los siguientes aspectos. 

- Adquisiciones 
- Acopio 
- Almacenaje 
- Transporte 
- Venta 

FOROS SOBRE TECNOLOGIA PRODUCTIVA 

Donde se analiza un problema de la producción intercambian. 
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dose experiencias y conocimientos sobre tecnologfa. buscando al 
ternativas o lineas de investi~aci6n acordando acciones conju~ 
tas y. en algunos casos. programando actividades. 

Se refieren a todas o partes de la tecnología propia de-
los sectores agrfcola~ pecuario, silvfcola y de conservaci6n.de 
recursos naturales. 

FOROS SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Donde se tratan asuntos administrativos como los de: 

- Administraci6n 

- Contabilidad 

- Finanzas 
- .. ·-- .' 

- Adquisiciones, almacenaje y maneJ~ ele materiales 

- Técnicas y difusión 

- Aspectos legales. 

FOROS SOBRE ASUNTOS SOCIALES 

Donde se analizan, llegando hasta la organizact6n para la 
.acci4n y la programaci6n de aspectos tales como: 

- Salud 

- Educaci6n y cultura 

- Vivienda y urbanizaci6n 

- ~ecreacion y a~portes 

- Abastecimiento 

- Mejoramiento del medio ambiente 

- Servicios sociales varios. 
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FOROS DE COMUNICACION 

Donde se analizan los problemas de comunicaci6n y las po
sibles soluciones. (Pueden desembocar en la programación de ac
tividades especificas). 

FOROS DE DIVULGACION 

En los cuales se debate uno o varios temas con el fin que 
los participantes conozcan determinadas polfticas estatales~ -
los resultados de acciones o las posibilidades de hacer efecti
vo el ejercicio de derechos y beneficios, y de apoyarse en las
instituciones para emprender una acción de carácter soc.ial, or
ganizativo o productivo. 

Asimismo, pueden debati~se -con el fin de difundirlas 
experien~i~s d• los propios campesinos. en cualquier plano que 
sea (de organizac.i6n. producci6n, programación, etc). 

FOROS DE .ANA.LISIS DE RESULTADOS Y EVALUACION 

En los cu~les se analizan eventualmente los resultados de 
cualquier tipo de acciones y programas con vistas a sistemati-
zar experf:enc.ia:s y programar a futuro. Incluye los>.anátis.is ev!_ 
luathcis y tas repr~gramaciones de las acciones en curso. Pue~
den referJrse ac las materias cóntempladas en cualquier· tipo de
foros. 



C~PITULO 3 
EVALUACION PEDAGOGICA DE LOS FOROS DE CAPACITACION PARA 

LA ORGANIZACION CAMPESINA 

Para ordenar de manera sistemática las conclusiones que -
pueden derivar~e de la informaci6n analizada en los capftulos -
anteriores, se hace necesario volever a los objetivos que se -
plantearon en la introducci6n. 

Ahf se planteaba la necesidad de evaluar. las pol ft.icas -
educativas del Estado hacia la población rural¡ Para. ofganizar
dicho análisis se tomaron tres dimensiones, a saber: 

La concepci6n del sujeto -el campesino- que supone di-
dichas políticas educativas. 

- La relación entre 1as políticas educativas y las polfti 
cas económicas más generales, orientadas hacia el sec-
tor rural, y por último. 
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- Las implicaciones políticos ideológicos de las estrate
gias educativas implementadas. 

El estudio centró el interés en la evaluación de la estr~ 
tegia educativa desarrollada más recientemente: rcapacitaci6n -
para la Organización"~ 

3.1 El Sujeto de la Educación 

Retomando el segundo capítulo de este trabajo, se observa 
que desde sus inicios, los sujetos a los que se encuentran di-
rigidas las propuestas de educación de adultos, constituyen un
grupo social. determinado, que ha sido caracterizado de diversas 
maneras según la concepción y/o teoría social del desarrollo del 

.mo••nto, dichas ~aracte~fsticas con su correspbndtente propues
ta educativa, dada por un sector o gtupo ~ocial. imperante, en 
las diversas etapas, :tienen como objetivo el •incorporar' a es-: 
te grupo a la sociedadpara alcanzar un ideal de desarrollo. 

En términos generales puede afirmarse que, en su secuen~
cia histórica, desde el punto de vista de la educacicSn el .cam-
pesino fue definido como, -analfabeta-, -atrasado-, -marginado
Y -:explotado9. la educ~ción se planteo así la necesidad de alf~ 
betizar en una primera etapa, de -modernizar-, o de -integrar-
en etapas subsiguientes. 

En dichas propuestas educativas se habla de la necesidad
<ie cambio., de una transformación social en la qwe se beneficie
ª los grupos que están al margen, que no -participan- de los b~ 
neficios del desarrollo social hasta ahora alcanzado. 
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En este sentido el uso d~l término de participación lleva 
implícita la presencia o ausencia de "marginación", por tanto -
las propuestas de participaci6n promovidas a través de los pro
gramas educativos y económicos del desarrollo. son programas -
que se encuentran dirigidos a este sector de la población dife
renciado y clasificado socialmente como -marginado-. 

Este grupo al no ejercer control sobre los factores pro-
ductivos, ni sobre la riqueza socia 1 resultan te. queda al mar-
gen de las decisiones políticas y económicas, que le impiden g~ 
zar de los beneficios que genera la riqueza social: educación,~ 
vivienda, salud, etc.{55) Sin embargo, cabrfa preguntarse. si 
estos beneficios no son alcanzados precisamente por la -margin~ 
ción- de estos grupos. 

En este sentido, lqué es la participación _desde la pers-
p_ectiva de la.marginalidad? lPosibilida4 de integración e.n la.'." 
sociedad global. en la estructura social exHtente? lParticipá..: 
ci6n en la bQsqueda de actuación diferente en los procesos pr~
ductivos? o en términos políticos, lbúsqueda de una democratiz~ 
ción en la que se obtiene como grupci social o clase una inflti~~ 

eta real en los procesos de transformación. (56} 

lNo acaso todos los sujetos, clases o grupos, que forman
parte de Ta estructura social participan de algdn modo y en dt
fer~ntes condiciones_ para la reproducción de la misma? 

Por lo tanto, al hablar del sector que -no ~articipa- en
el desarrollo, se hace referencia a formas particulares de in-
serci6n en el sistema productivo y mercado de trabajo. como CO.!!. 

secuencia de la estructura social global. 

En este sentido al plantear la participaci6n para el des!_ 
rrollo rural y la incorporación al sistema económico y social.-

{55} De Scurter. op. cit. pág. 46 
(56) Ibid, pág. 47 

-- . - " 
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a través de las polfticas y programas de capacitaci~n y educa-
ción de adultos. se-encubre la participación·de estos sectores
en el desarrollo hasta hoy alcanzado. 

Se dirfa entonces, que este sector rural-campesino -margi 
nado- participa en el desarrollo en condiciones de marginación
- ex p 1 o ta c i 6 n - • 

Asf, la participación se inserta en un proceso amplio y -

profundo que involucra en última instancia la estructura de po
der. (57) 

Se observa en el capftulo referido a la estructura agra-
ria, que la problemática campesina no obedece a situaciones de
atraso o marginación. ya que estas dos situaciones sólo son un
aspecto parcial de un fenómeno social más complejo que coloca -
al productor agrícola en un contexto de denominación y subordi
nación. 

Asf. una estrategia educativa que se plantea superar rel~ 
ciones de subordinaci6n, aparee• como más adecuada a la natura-
1 eza del sujeto a que está dirigida. Desde esta perspectiva la
denominada capacitaci6n para la organización presenta para el -
campesinado un horizonte más amplio que las anteriores políti-
cas educativas implementadas. 

3.2 POLITICA EDUCATIVA Y ?OLITICA ECONOHICA 

En un esbozo ~e ha visto el desarrollo, o proceso que ha
sufrido 1~ polftica educativa en el sector rural y cuales han -
sido sus transformaciones. Esto nos lleva a reflexionar y pro-
fundizar sobre el papel que juega la educación de adultos en el 
desarrollo. 

La información presentada en el capitulo de educadón de adultos -
y capacitación en el sector rural, nos permite visualizar cómo J cada estra
tegia educativa está condicionada por el papel que se le asigna al sujeto de 
la educación en el proceso global del desarrollo, del mismo modo debe com--
prenderse que los cambios en las polfticas educativas corresponden y están -
detenninadas por cambios en la política económica general. 
(57) Stavenh~gen op, cit, pág. 104 
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Asf~ la alfabetización se plantea como una necesidad para 
incorporar (castellanizando) a los productores a un mercado en
expansión resultado de un más intenso desarrollo del capitalis
mo. 

La superaci6n de la marginación a través de la educaci6n
Y la superación del atraso se presenta como congrunete en el -
contexto de una política desarrollista que privilegia el creci
miento del sector urbano-industrial y otorga un papel secunda-
rio y subordinado a los productores campesinos. 

En un principio se pens6 que la educación por si sola 11~ 
varia a cambio y solución de las fallas, de la sociedad, sin e~ 
bargo la misma historia en sus contradicciones, ha llevado al -
cuestionamiento y reflexi6n de la eficacia o ineficacia del pa
pel de la educaci6n. 

Son las condiciones mismas de los hombres las que marcan
las pautas para la re-elaboración de métodos, programas y pro;....; 
yectos y a una reconceptualización de éstos y de su papel. 

Puede verse entonces que en los planteamientos de los ob
jetivos educativos subyace un concepto y una estrategia de des~ 
rrollo que éstos reproducen y promueven. 

La educación vista así, es una categoría hist6rica ligada 
a las etapas del desarrollo. Es por esto que la estrategia de -
la educ~ción rural debe ser abordada teniendo en cuenta el con
tetto histórico y los objetivos del desarrollo a alcanzar. 

Cuando la crisis agrícola· se hace evidente en toda su 
magnitud expresando las contradicciones de la polftica desarro-
11 is ta, el Estado se ve obligado a volver a fijar la atenci6n -
en los productos campesinos, buscando aumentar los niveles de -
producción y productividad agrícola, para garantizar el abaste-
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cimiento alimentario de la población~ Esto es lo que obliga a
determinar los aparatos de Estado a plantearse la convivencia
de capacitar para el desarrollo de la norganizaci6n para la P"!>.. 

ducción. (*) 

Retomando lo anterior se considera la participación org~ 
nizada para la producción. piedra angular de '1a capacitaci6n y 

de la estrategia del desarrollo en el sector rural, como un e~ 
pacio que tiene una doble función, por -un lado constituye un -
espacio de lucha y de defensa de los grupos que la forman y por 
otro, tiene la función de canalizar las demandas e inconformi
dad de dicho sector, dentro de los marcos capitalistas. 

La concepción y función de la participación organizada -
para el desarrollo, la expresa Ruben Utria, a través de los S! 
guientes pifrrafos. (58} 

-"A trav€s de la particiáción organizada~ podrían encau
zarse construttivamente las actitudes y expectativas -
de las masas campesinas. en búsqueda de una reforma or_ 
dena~a y t~cnicamente ejecutada~ Podra darse un trata
miento• adecuadi ·a los obst~culos de orden cultural, -
psicológico y social, que acompafta todo proceso de re~ 
sentamiento y de sustitución de forma de producción 
hacia donde se busca llevar al sector campesino". 

-"E~ por esto que si bien se plantea la necesidad de una 
participación organizada, se plantea también la necesi 
dad de incorporarla a una acct6n institucionalizada -
que cree y condi~ione los mecanismos necesarios para -

(•) Un aspecto importante de 'b:milr en cuent.a p;1ra un desarrollo posterior es 
el estudio de. las organizaciones campesin;as institucionalizadas como la
Comisi6n Nacional Campes1na y su posible vinculación con las organizaciQ_ 
nes campesinas para la Producción. Donde las primeras expresan una parte 
importante de la polftica estatal dirigida a este sector, la cual no se-

. desarrolla en este trabajo. 
(58) Utria Ruben. DESARROLLO NACIONAL, PARTICIPACION POPULAR Y DESARROLLO DE 

LA COMUNIDAD EN AMERICA LATINA, Editorial CREFAL, Pátzcuaro, Michoa-
cán, 1969. pág. 56 
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que ésta se realice a través de un sistema efectivo de 
instrumentos reales y procedimientos que regulen su curso". 

La legislaci6n y legalizaci6n de estas organizaciones 
constituye una medida promotora y preventiva. 

Se propicia la participación por un lado y por el otro se 
determinan las circunstancias y condiciones para su acci6n~ 

Esto muestra el carácter diléctico del desarrollo de la -
sociedad que siempre rebasa los lfmites de sus instituciones. 

La nueva estrategia educativa responde a la necesidad, d~ 
terminada por las caracterfsticas de la crfsis, de reconsiderar
el papel y la inserci6n de los productores campesinos en el de
sarrollo nacional. 

Sin embargo, cabe destacar que este cambio de prespectiva, 
que involucra a ciertos aparatos de Estado, como es el caso In~ 
tituto Nacional de Capacit&ción Agropecuaria (INCA~RURAL), no -
se ha dado homogéneamente en el conjunto de los o~ganismos pú--

·. blicos vinculados al sector rural, asf, por ejempTQ, si bien la 
capacitaci6n en funci6n de ciertas estrategias de organización, 
se plantea la necesidad de que el campesino pueda superar las ~ 
relaciones de dominación a que está sometido, las condiciones
de asignaci6n del crédito y de canalización de inserciones pú-
blicas, no han variado sustantivamente. 

La viabilidad de la organizaci6n para la producci6n, se -
enfrenta a diferentes instituciones del Estado, que se encuen-
tran en relación directa con el campesino. Instituciones que 

··son y siguen·siendo las mismas que han demostrado s~ incompete~ 

cia y que por lo mismo constituyen el principal obstác~o para -
el logro de la organización campesina. 

Por otro lado, dichas instituciones no mantienen una uni
dad de posiciones e intereses frente al problema campesino. lo-

\ 
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cual abre espacios, más o menos amplios para una acción de tran~ 
formación. 

La organización entonces, como estrategia de desarrollo y 

de capacitación rural, lleva una serie de implicaciones impor-
tantes de considerar para hacer una reflexión, la cual abre pr!;_ 
guntas. cuya respuesta la dará la historia mimsa,,, 

Vemos que se propone una organización que se inserte en -
la lógica de la producción de la empresa capitalista, en este - . 
sentido niega y. rompe con la organización campesina familiar de 
la producción. 

Dicha propuest~ responde a una .demanda del, Estado. por la 
necesidad de reactivar 1 a economfa median te. la producción de 
alimentos. 

lOonde está entonces la autonomfa. de la organizac:i6n cam
pesina, la organización para la producción obedece a un objeti

vo externo a la misma; la elevación de la producción para la a~ 
tosuficiencia alimentaria? Y por otro lado, dependen det~crfdi~ 
to institucional, para usar su recurso principal; la tierra. 

La acción para la solución de la crisis agrfcol~ se en--
cuentra orientada al sector campesino fundamentalmente. lcausan 
te de la misma?, exluy~ndose la empresa agrfcola. iesta se en-
cuentra fuera de la crisis, cumple con su función? 

Nunca se hablo de organizar la agricultura nacional, sino 
únicamente a los ejidos ya dotados ineficientes e improdu.ctivos.(59') 

Se habla de organizaci6n, la necesidad de ~sta para ele-
var la producción y asf los niveles de vida del campesino. Sin 
embargo. puede verse a trasfondo que es, gracias precisamente a 

(59)Warman, A. (Campesinos) op. cit. pág.141 
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la froma organizativa familiar que el campesino ha seguido, que 
ha podido sobrevivir. 

Se propone más que nada, un cambio en la 16gica organiza
tiva campesina, se busca una"organizaci6n empresarial dentro de 
los marcos capitalistas de la producción. 

La organizact6n campesina sustituye un sistema producti~o 
famil.iar por uno empresarial. 

La familia campesina entonces se desliga de la producción 
y pasa a depender del ingreso en dinero que el jefe de la fami
lia reciba, el cual tendrl que multiplicarse para sustituir las 
a.ctivfdades de conjunto. 

Esa fuerza de trabajo "sobrante". tiene poca posibilidad, 
d'e .. ser.. absorbtda por otros sectores de la econo•fa. 

ET ca111-pesina ar9anizad.o, tendrf que utilizar crédito y -

. tecn.olag:fa para. au111efttar 1 a producci6n ~ factores qu.e requieren-
· un c:anJ11nto de· relaciones y organizacion que el campesino apren_ 
derí (aprehender&.} 111ediante la capacitación~ 

lCuil es entonce.s. e.T destino y la vfa 6ptima .para el ca!!!_ 
pesinad~?. En .general existe una tende~cia a la industrializa-
ci6n: del. c:ampo~ como untca alternativa futura de organización -
d'e- Ta prod11ccl6n. 

Por otro. lado, es. importante tomar en cuenta que 1 a pro-
·-- .... puesta~cle._ o~gani:zac.i(fn. cons.ti~uye .un .espac.io en el que el camp~ 

no puede luchar para tener mejores condisiones. y en este senti 
do la propuesta- le proporciona elementos para conseguirlo. 

Esta situacf6n contradictoria establece las limitaciones 
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reales de la educación, cuando no va acompañada del conjunto de 
medidas que apunten conjuntamente a modificar relaciones socia
les y econ6micas. 

la propuesta de capacitación de organización para la pro
ducción, es un espacio y contradicción, en donde existe la posi 
bilidad de acción. La respuesta entonces, la darán los campe
sinos miJmos, sus organizaciones y la sociedad en su conjunto. 

3.3.EDUCACION, POLITICA E IDEOLOGIA 

El papel i deol ógi co de liÍ educac i.ón y su función de me di! 
tización polftica, se observan con claridad si ~e tiene en cuen 
ta las formas de movilización polftica campesina. 

En este sentido la capacitación para la organizaci6n, que 
plantearfa un cierto apoio del Estado hacia los campesinos, ªP! 
rece como una respuesta necesaria al nivel de movilización y l~ 

cha polftica que el campesinado mostró en relación a la crfsis. 

Esta alza de la lucha social en el campo, está amenizado• 
cada vez mls .. a la base social que sostiene el Estado mexicano. 
Es por esto que el mismo, debe generar cierto tipo de propues-
tas ~Campesinistas", com~ la c~pacitacian para la organización, 
que le permiten regenerar la denominada "alianza Estado-campe
s i no 11

• 

La propuesta de organización para la producción, represen 
ta una visión. "reformista" de-la .problem§tica a .la .que .. se diri
be, que intenta Cl ·través ·del método-de ·capacitaéf6n;-·resca'ta·r -
el pasado y experiencia campesina para introducirla a la conce~ 

-~ 
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ción moderna de la sociedad. Se pretende modificar "ciertos -
puntos crfticos" de su producción {familiar), cambiando las re
laciones sociales que se derivan de ésta. 

Al plantear un cambio en las fuerzas productivas se prov~ 
ca un cambio en las relaciones de ~roducción, tanto al interior 
de la comunidad, como al exterior .. Sin pretender modificar las 
relaciones de poder imperantes. Se busca mejorar las condicio
nes de vida de los campesinos en el lugar en el cual ya están. 

El planteamiento de la organizaci6n para la producción~ -
en su bGsqueda de "alianza Estado-campesino~. no habla de los -
intereses antagónicos ent~e ambos. No replantea la estructura
que determina la relación entre el Estado y el campesino, sino
la bGsqueda del conseso y la reforma. 

La función ideológica de esta Gltima estrategia de cap~c~ 
tación aparece asf como el intento de recomponer la base social 
sobre la que-s.e mantiene la.hegemonfa del Estado. 

En fin, vemos que son varios 1 os puntos que se tocan en -
estos párrafos y que conllevan un conjunto de implicaciones que 
van más all! de la simple retórica. 

Participación, desarrollo, educación, cambio social, etc.~ 
son elementos que describen un conjunto de relaciones socio-ec~ 

.n6micas en un momento y en una sociedad determinada, que refle
jan a su vez la concepción del mundo y las relaciones de los -
hombres en éste. 

Es,~or 1 esto que ~1 Foro:como evento:de ~apacitación s6~o
es analizable, no en función de sí mismo, sino en funci6n de 
los objetibos que persigue, las instituciones que lo pone en 
marcha y el grupo social al que se encuentra dirigido. 
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3.4. EL FORO 

El foro campesino como evento de capacitaci6n solo es 
análizable en función del complejo social al que responde y se 
encuentra inserto. 

Y es por esto que, a su vez, la alternativa para el de-
sarrollo rural no se encuentra esencialmente en los nétodos de 
enseñanza que solo expresa y reproduce una concepci6n del pro
blema y su solucidn. 

As f, el éxito de 1 a pol ftica educativa, que se expresa en 
Los foros Campesinos, depende más que de sus caracterfsticas -
técnicas y pedagógicas, a las cuales no se niega su importan-
cía, de un proceso más amplio de transformación, que involucra 
en última instancia el modelo social y econ6mico del desa.rro--
110. Un ejemplo claro lo constituye la posibilidad de cdd:ito. 
recurso indispensable para ejecutar los programas planteados -
por organizaciones. factor que. depende de instituciones. como
BANRURAL, que va más a1TA' del m~todo pedagógico y que pone en 
duda la posibilidad de autonomfa de la organizaci6n. 

En este .sentido el método educativo solo. expresa el conso 
de una serie de facto~es que.determina el QUE de este quettac:~r 
educativo. que se ha desarrollado en p!rrafos anteriores. 

Para finalizar corresponde expresar ciertas conclusfo.nes 
sobre esta modalidad educativa denominada FORO CAMPESINO. 

Este anáJ is is puede desarro11 arse desde dos perspectivas 
.~-:por:~unu:pa rte.:::en _:cuanto -a·1 :-·problema· -C1e:'la_·aaecuación--.e1'ftrl!L;el -

método pedag6gico implicado en el FORO y la estrategia de cap!:_ 
citaci6n para la organizaci6n; y por otra, evaluar la diferen
cia entre esta modalidad educativa y las formas de educacf6n y 

capacitaci6n, aplicadas anteriormente. 
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En relación al primer aspecto, corresponde indicar que -
el Foro Campesino aparece como un instrumento adecuado a la es
trategia de apoyo & la organización campesina, que se intenta
implementar, ya que sus características didáctica en cuanto a -
·la reflexión critica u consistente sobre sus problemas concre-
tos y las causas de las mismas, asf como sus alternativas de s~ 

. peraci6n, constituye una base y un punto de partida de procesos 
de organización que permite a los campesinos defender sus inte
reses. 

:Es i•portante tener en cuenta que la puesta en marcha de
un •étodo participativo constituye un aprendizaje nuevo, tanto 
para los sujetos a los que se dirigen, co•o para los sujetos ~~ 

que lo ponen en marcha, ya que ambos son pPoducto de una forma
ci6n tradicional y vertical que reproducen. 

Es por esto, que es la prktica mis•a y la refl exi6n de ~ 
. . . . ' -

sus caracterfsticas, alcances y liait.aciones, 1.os que deter111i--
;'· na• la eficacia de este aétodo de particfpac;i6n. 

Es la cotidianeidad donde se expresan las determinaciones 
sociales e hist6ricas y es este et ••terial y contenido ~on el
qare se enfrentari el •ftodo, impri•iendo las caracterfsticas en 
su iaple•entacf6n y- resultado • 

. El •étodo que. se utiliza en los Foros de congruente es su 
sentido ús genen.l con la estrategia y objetivo que se plantea . 
. Si bien .. el Foro por sf 11is1Ro no eleva la producción directamerr_ 
t~, sf abre la posibilidad de establecer una org~nizaci6n que -
dar( al ca•pesino la.oportunidad, aediante la unión de esfuer-
ios. de lograr una elevación de la producci6n en condicionbs --

.. _qae le .favorecen. di rectaaente. 

Sin embarggo, a pesar de su papel positivo, el Foro apar~ 
ce como un elemento aislado en el conjunto de una polftica ru-
ral que no se transforma en lo sustantfvo~ lo .que disminuye seR 
siblemente el impacto de la política educativa. 
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En referencia a la seguncia cuesti6n. comparando el Foro
con otras formas de educación rural anteriores, se hacen cla-
ras las diferencias que permiten colocar al Foro en un cierto
nivel de avance en relación al extensionismo o a la alfabetiz!. 
ci6n. 

El Foro, constituye un avance en cuanto que busca resca
tar y sistematizar el conocimiento y experiencia del campesino 
en contra posición a las propuestas anteriores, que avalan un
tipo de conocimiento reconociéndolo como el conocimiento váli
do y verdadero para alcanzar el desarrollo, que se refleja en
sus mecanismos y métodos educativos, portadores del saber del
mundo capitalista occidental. Métodos y propuestas que desvir
tuan y devalúan el conocimiento popular y nacional acumulado -
histcSricamente. 

la tendencia general del desarrollo rural a seguir -in-
dustrial izaci6n del campo-, implica la adaptaci6n y/o adpoci~n 
de los modelos organizativos empresariales. cuyas técnicas de
organizaci6n. administr·aci6n, etc,. responden aeste··modelo C!. 

· pitalista que sienta sus bases en ~l modelo alcanzado por ---
~tros pafses. donde a la capacitación le corresponde reprodu-
ci r y difundí r. 

Con esto se quiere decir, que no se trata .de rechazar t!_ 
jan~emente este ~ipo de T~cnicas y conocimientos que son pro-
dueto de la historia de la humanidad, sino que se propone ana
lizarlas para determinar sus repercusiones en la implementa--
ci6n. 

Por último, esta forma de capaci taci6n descr.i ta anterior. 
mente, expresa algunas de las concepcione-s 111fs· integrales y·m!!. 
dernas de la educaci6n. en cuanto facilita la generación de -
procesos de concientizaci6n a partir del análisis directo de -
parte de los campesinos de sus propias prácticas productivas,
an~lsis que orientara en una acci6n dirigida a la transforma-
ción de los obstáculos que le determinan. 



CONCLUSIONES 

- El objeto de la práctica del ho•bre es Ja naturaleza, y -

la socied.ad, cuyo fin es la transfor•acicSn del •undo natural y

social .para satisfacer determinadas necesidades~ La historia e!!. 
ionces, es la transf~rmacicSn soci~l y natural, por y de los ho~ 
bres ,_ que revelan el desarrollo· del conocimiento de los mismos,;· 
el cual no es excluyente de ningan grupo social. Todo hombre p~ 
see un conocimiento del mundo y una accicSn sobr~ él. 

Asf, el discurso histcSrico de la educación que se tiene.
no encierra ni agota el discurso educativo popular, producto de 
las condi~iones mismas de estos sectores. 

Vemos entonces que la educacicSn es un fenómeno que va más 
allá del sistema escolar al que se pretende reduci~. El hombre 
vive un proceso educativo constante y permanente, producto de -

· l•s re.Jaciones sociales que .establece con su •edio y otros hom
bres, ·cuyo eje-fundamental es ~1 ·trabajo. Es aquf dond~•l hom
bre refleja un concepto del mundo y de los hombres en general,
a través del trabajo y las relaciones que se expresan en su or
ganizacicSn, reproduce y crea un sistema social. 
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