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JUSTIFICACIOK 

El interés por realizar un trabajo de carllcter pedagógico en el medio 

rural,obedeci6 ai tres razones fundamentales: 

.. vincular loe conocimientos adquiridos durante la carrera en una act! 

vidad prllctica concreta. 

- proponer alternativas metodol6gicns para la formación de recursos h,!! 

manos responsables de un proyecto especifico. 

coñtribuir con proyectos de investigación que tengan como fin desa-

rrollar procesos de reflexi6n-acc16n entre la población del medio ~ 

ral (espccificamente mujeres campesinas para el mejoramiento de sus 

mlnimos de bieneGtar) • 

. Bajo una propuesta pedagógica, el estudio de la mujer campesina se de

limita en tres rubros: Contexto general del problema, ~speCif icidad ..... 

del mismo y la alternativa educativa que permitir6 su organización ec2 

nómica. 

Contexto general del problema 

Las caracter1sticas actuales de la situación social, económica y poli .. 

tica a nivel internacional y nacional, han acentuado los desequili~--

brios entre los diversos sectores econbnicos en que esta dividido el -

pala (primario, secundario y terciario). Destaca por su importancia el 

sector agropecuario, cuya función se constituye como principal aparta

dor de materia prima y mano de obra barata necesarias para impulsar la 

industria. 

La polltica económica nacional, ha motivado la subordinación del sec-

tor agropecuario a la industria, cuyas consecuencias han derivado en -

el estancamiento del campo y en el incremento de su pobreza.Esto nos -

habla, que tanto los programas de bienestar social o de apoyo a la ec~ 

nomla de subsistencia han tenido pocos efectos y en algunos ceses han

sido nulos. 



De los programas instrumentados por el Estado, las mujeres del campo y 

los ninos han estado ausentes como beneficiarios directo&. La mujer _ ... 

Campesina e& de los sectores de población mAs golpeados por lt crisis ... 

actual. Como género ha habido cambios que han agudizado los roles tra

dicionales asignados histórica y culturalmente, como integrante de una 

clase social su incorporación al trabajo asalariado esta dado en cond! 

cienes paupérrimas que afectan su salud, y la integraci6n de su núcleo 

familiar 

Bajo este panorama, los programas que han pretendido impulsar el desa

rrollo rural no han considerado: 

- el contexto cultural-educativo de los campesinos, su organización ª!: 
cial y familiar 

- la infraestructura económica necesaria para apoyar y desarrollar la~ 

agricultura de subsistencia. 

- la participación activa y reconocida de l.e mujer campesina en la pr~ 

ducci6n agropecuaria y en otras esferas de la vida social y polltica 

Lo anterior se manifiesta porque los apoyos brindados al campo cen-~

tran su atención en: 

- fijar precios de garant1.a no acordes con el nivel inflacionario 

fortalecer la agricultura •capitalista". 

Promover la orgnnízación y capacitación campesina no acorde con la -

din&mica cultur~l y social de los campesinos. 

Reafirmar el papel de la mujer campesina en su rol secundario o tra

v~s de programes que posibiliten su control. 

Lo anterior lejos de fomentar el desarrollo y crecimiento del campo, 

lo ha inmovilizado (actualmente se planll!a la deaaparicibn del ejido 

"por improductivo") trayendo como consecuencia una mejor distribución~ 

de la pobreza. Esta dinc!imica ha provocado cambios importantes no sólo 

a nivel material, si no también han desplazado valores y ee han adopt~ 

do patrones culturales diferentes, lo que ha originedo que el núcleo ... 

familiar y comunal se desestabilice. 



Probl.a especifico; Le. mujer campesina y su función 

Plantear las funciones tradicionales adjudicadas a la mujer, abre el -

campo para analizar su quehacer actual en la formación de la sociedad 

y las posibilidades reales de cambio en su participación económica, p~ 

11tica,y ¿por qué no decirlo? de reproducción humana y de cr1tica a -

su cotidianeidad. La mujer realiza actividades agrlcolas y pecuarias.

al interior de la familia, participa en la economia, en la educación -

de los hijos, en el quehacer doméstico y· nctualmente, se ha intensifi

cndo la venta de fuerza de trabajo femenina en condiciones de suma ex

plotación. (éste ultimo punto no será abordado en este trabajo: ye que 

su importancin y complejidad es motivo de otra investigación, aunque 

considero de relevancia enunciarlo). 

El papel de la mujer en relación al sistema económico se expresa s6lo 

a trn<rcs del consumo. Su participación queda relegada a un segundo téE_ 

mino, por no producir bienes y servicios y cuando esto sucede, es c9n·· 

dicionada por su papel en la reproducción humana. 

El panorama anterior se agrava con el descenso en los mlnimos de bie-

nestar, la pérdida del poder adquisitivo. el desempleo, la afluencia -

de los campesinos a las grandes ciudades; 

La ptioblemAtica de la mujer campesina se enfrenta a: 

- la falta de actividades generadoras de ingresos 

- la falta de reconocimiento a su participación en actividades de pro-

ducción de bienes y servcios 

- la doble jornada, que como producto del trabajo asalariado y de su -

quehacer doméstico debe cumplir 

- la sobre explotación de que es objeto, cuando es presionada para sa

lir al mercado de trabajo. ya sea como jornalera, trabajadora de ma

quila. obrera o trabajadora doméatica 

- la carencia de programas educativos y de capacitación acordes a su -

contexto. repercuten en la disminución de la escolaridad y de oport.!!_ 

nidades para ingresar al mercado de trabajo 

- como parte integrante de la clase campesina, es objeto de margina---



ción y eobreexplotación, su baja econanla familiar la obliga a emigrar 

a las grandes ciudades pera integrarse o former, en su caso, cinturo-

nes de miseria. 

Bajo estas consideraciones, la alternativa pedagógica presente en el -

tra.bajo,proporciona acciones concretas en loe siguientes rubros: 

Lega.l 

Productivo 

Familiar 

Comunal 

Pedagógico 

Favorecer la participación de la mujer en el sist! 

ma económico y social, a partir del conocimiento 

de sus der!chos y obligaciones. 

Impulsar la realización de actividades econ6micas

dentro del núcleo agrario, apoyando de primera in! 

tanela la economla de subsistencia. 

Impulsar actividades educativas que favorezcan el

desarrollo integral de la familia. 

Promover actividades autogestivas que consoliden y 

fortalezcan la organizacibn económica, social y -

cultura! de las comunidades. 

Proponer un modelo metodológico integral de capacJ:. 

tación que impacte tanto en les mujeres campesinas 

cano en la forma cien de cuadros cnpaci tadoree. 



MARCO TllJRICXl 

(leneralmente laa investigaciones de corte educativo dirigidas al me

dio rural, tienen por objeto conocer el sistema de relaciones exis-

tentes en una formación social, especificamente en una regi6n o nú-

cleo campesino. Los resultados han permitido establecer estrategias

de cambio, que van desde aquéllaa de car6cter extensionieta hasta • 

las que consideran a la educación como un proceso liberador, en é1 -

se necesita un amplio bagaje teórico y un especifico: conocimiento de 

la realidad. 

El comportamiento de estas investigaciones han enriquecido el queha.

cer cicnt1fico y social, su aporte se centra en mostrar me todo logias 

que rescatan la. participaciOo y dinM!ica sociocultural de las comun,! 

dades campesinas. Los resultados obtenidos, se convierten en funda-

mento ::e6rico-prbctico para orientar un método pedagógico que motive 

e impulse la participación de las mujeres campesinas en acciones ed~ 

cativas y productivas que sean útiles para confrontar, actuar y cam

biar su problem6tica social y económica actual. 

Explicar éste fenómeno exige abarcar nspectos de desarrollo económi

co, social y educativo para accrc.arue al conocimiento del objeto de e! 

tudio, y as1 ofrecer respuestas prh.cticas favorables al crecimiento 

y desarrollo de las comunidades campesinas en donde las mujeres se -

constituyen como principales protagonistas. 

El concepto educativo que se aborda conforma el pilar fundamental p~ 

ra animar la acción de la pedagog1a en el descubrimientos de modelos 

alternativos que ofrezcan respuestas concretas al problema planteado 

anteriormente. Su connotación, de acuerdo al momento histórico ac--

tual, debe cambiar radicalmente no sólo en el discurso sino en prhc

ticas concretns. Su función ha de desmitificarse y deberá tender a 

la promoción y preparación del cambio. 

•U1a educaciOO no tiene razál de ser, ni justificación , si no está 
orientada hacia la participaclál del p.ieblo a través de la organiz! 
citn y de la accilll polltic:a en tedas lee proccoos de carbio socia
les. l>:xirlll discutirse téaiicas ped>g6gicas, rretalologlas, progra--



mas, cxnfonre a las realidades de elida regiál.asi cerro taTt>Un 
de cada grupo aoclal , pero hoy algo que es dl.f icil pooer .., -
tela de juicio: la neoosids1 de una educacil:n orierltma hacia 
la tCJM 1e ccnciencia ••• que ccn!uzca a la ao::ilrl para la libc
racitn•l 

Enfatizar el concepto de educación para la liberación implica compr.f! 

meterse en el estudio de éste en el devenir histbrico, en el desart".2. 

llo de la economla y le politice, en el anélisis de cbmo los aceto-

res que asumen el poder y gobiernan , le imprimen una determinada 

función a la educación. Asl también la educación generada por los -

grupos sociales adquieren su peculiaridad, las cuales al cnmbinarse

con el desarrollo histórico de la sociedad manifiestan modalidades 

diferentes; tal como Rema lo menciona; tradicional, revolucionaria o 

de modernidad docial. • 

De acuerdo con estas manifestaciones, emergen diversas formas de co!!. 

cebir e impartir educación, Las diserteciones teóricas son de varia

do enfoque, algunas excluyentes, otras superadas o bien complementa

rias. No es ocasión para fundamentar cada una de ellas, pero si, pa

ra enfatizar, que la propuesta pedagógica presente en este trabajo, 

se dirige hacia una pr!ictica de educación popular, que si bien no -

transforma de mnnera directa y única las estructuras económicas y p~ 

llticas del pals. si apuntan hacia el cambio de conciencia y libera

ción. A este respecto Gramsci toca el punto nodal al decir que: 

"Dlb.rlio:-.Y rultura no son para noootros otra cosa qJe cmcicncia te6 
rica de nuestros fines innediatos y suprmos, y del rn::do caro pcdrC° 
rros llevarlos a la prActica •• ,organizaci.tn de saOOr y voluntld. 00-: 
tenida o través de lo cultun>"2, 

t.lcgar a la propuesta de alternativlJs pedagógicas en el marco de una 

transformación social, implica delimitar la funcibn de la educación-

l f'rei.re Paulo, La e::lucacitn COTO pr~ctica do ln libertad. Siglo XX! 

Ver Rana Genritm. Estilos e:luc.ativos. UNICEF, CEPAL, FMJD. Santia]o de Otile 
2 Gransci, A • I.a altemativa pedagógi.m. Nova Terra, Ddrcelcna. 



en reloc'i6o. a la realidad pol1tica nocional , a los intereses de las 

clases dominantes, al Estado y a la generada en los propios grupos

como alternativa del cambio desde la realidad social. 

•El esbdio de loe fenbrmos eóJc.ativos no p.iOOe darse al IMtqen del 
l!l'\Alisis del pcx1er ¡x>Utioo. Loe prooosos educativos se relaciooan 
ccn las .ideologL!s politicas. las perspectivas sociales, los intere 
ses de grupo y de clases y partirulamente con el Estado• 3 -

La reflexión anterior, motiva la revisión del concepto de ideolo9ia 1 

de cuya definición, Carlos Pereyra opina: 

•Para que el CC11rnoto de ideolocJ!A sea efectivmente útil en el «lAl.i 
sis de los pi:t>CEsos sociale!¡, es necesario mtmderlo coro m necanIS 
ITO'r:o:Hantc e.L cual se cmstituyen loe sujetos•4 -

De esta forma el sistema de ideas respecto al hombre, mundo y socie

dad que se maneja en el seno de la cultura popular se contrapone con 

el generado por el Estado, en el primero subyace la idea de cambio, 

de transformación social, de toma de conciencia respecto a las cond,! 

cienes materiales de existencia: en el segundo, el sistema de ideas

sc ·encauza hacia la dominación, que legitime el sistema pol1tico ac

tual, De ah1 que se diga ·q..¡e la escuela, junto con los medios de C,2 

municación y la familia sean medios para difundir la aceptación de -

la ideolog1a del Estado y sus propios •valores nacionales•. 

•Se carprueban m los ni.ros y j6venes un CXX1junto de actividades y va 
loracimes que corresp::nden al autoritarisro de nuestro sistB'lla po:
llti<:o: la descoofl.anza, la no pdrticipocim, la neoeslda1 de una de 
pendencia perscnal y directa, el sentimiento de ineficacia para in--= 
fluir en loe asuntos públicoe ••• •5 

Afortunadamente esta idea, •reproduccionista de la educación• ti.!:_ 

su contraparte en los movimientos de educación popular practicedos -

en Latinoamérica y como producto de las contradicciones sociales. 

Estas alternativas educativos que pueden conduccir al grupo y la CS? 
munidad hacia un cambio de hombre y sociedad integran la posibilidad 

de revalorar la concepción de un proyecto que vincule educaci6n-so--

3Pereyre, carloe. La Ideolog:l.a o::no resulta.1o de las proresoe sociales. Eh POOagS? 
gia, revista de la UniversiM:I Pl>:lagógico Naclooal 

4Ibldsn 

5Latep1, Pablo. Polltica educativa y valores nacicnalcs, t-lleva Imagl!n p. 176 

10 
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ciedad e ideologla, de corte axio16gico, de educación permanente y -

popular , con objeto de no parcializar el conocimiento de la reali-

dad. 

La idea es concebir a la educación como un fenómeno integrado por

proce sos ideal~ ice,, culturales, pollticos, f ilosóf ices, sociales y 

econ6micos que, marcan sus caracterleticas y determinan su actuar -

en la formación del individuo. familia y sociedad~ Visto asi, la e

educaci6n por si sola no provoca el cambio social, requiere de la -

partici9aci6n del sujeto conciente, para el cambio de sus condicio

nes de vida ; opresión y pobreza • En este sentido, ya no cabe a-

qué:lla aseveración de "a mayor educación y cultura de un pala, mayor 

desarrollo social existir6." 

En esta dinc\mica, construir la concepción de la educación implica -

emprender el estudio del hombre y sociedad desde un punto de vista -

filosófico. !ato es, como ideal de hombre participante en la comple

jidad de un mundo cuyo movimiento desemboca en formas culturales de 

vivir y actuar. 

En la época moderna el avance cientlfico y el desarrollo de la tec

nologia permite la siguiente reflexión: ¿qué idea de hombr-e es la -

que subyace en este contexto? ¿c6mo actúa, piensa y siente? 

Dilucidar esta cuestión nos remite al estudio de la filOsofia de -

la educación, cuyo significado esencial es encauzar al hombre hacia 

la cultura. Dos hechos, hombre y cultura se asocian para comprender 

el proyecto de formación del hanbre a partir de su individualidad y 

sociabilidad. 

En su historicidad, se inserta 18 educaci6n como un proceso pcrma-

nente, se da por la cultura y en la cultura. Se constituye en un -

ser inecabado: su educación y aprendiz.aje son constantes, no se in

terrumpen.se vinculan n cada proceso en donde participa como c.mtc -

individual, social y politice: 

•ta cducociál pemianente designa un proyecto global encaT1inado tiltlto 
a reestructurar el sistem:s educativo caro a desarrollar tedas l.i.ls • 
posibilidedes de fOOMciá'l fuera del si.stana educativo •.. abar:;1 to-
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tualhado en el marco ideol6gico, cultural y politice que caracteriza 

a nuestro pals. Las pr!cticae educativas ejercidas por el Estado se -

encaminan a legitimar el sistema hegémonico de la clase en el poder, -

que a través de la familia y la escuela, resignifica su papel y en--

cuentra como contenido las relaciones de verticalidad, opres16n y re

presión, que tratan de impedir el bienest1Sr social de las clases dom! 

nadas. 

De lo anterior se deriva que el sistema educativo actual, plantea P2 

llticas que organizan y eiétematizan la escolaridad con modelos, mod~ 

lidadee, contenidos y técnicas que no aseguran la calidad académica y 

si limitan el acceso a la escuela y niveles educativos de la pobla--

ci6n, según este ubicada en la estructura económica. 

En el caso de la educación de adultos, los programas de alfabetiza--

ción y la capacitaci6n para el trabajo, han tenido serias limitacio-

nes en su operación y resultados, ya que muchos de ellos no se vincu

laron con la vida cotidiana de los adultos. 

En este panorama, el valor y la connotación •permanente• de la educa

ción va perdiendo terreno, su sigr1ificado se va construyendo en la m! 

dida de su articulación al sistema, lo cual no representa ninguna al

ternativa social y popular para aquéllos sectores de la población mlls 

desprotegidos y marginados. AdemAs de las politicas seflaladas por el 

estado. han existido y se han desarrollado directrices sobre educa--

ci6n de adultos por parte de organismos no gubernamentales, cuyos re

sultados, aunque positivos, no se han podido generalizar: sus benefi• 

cios también han sido muy limitados y en algunos casos sólo han sido 

refónnistas. 

Ver a la educación como apoyo para el cambio social, implica partir -

de la vida cotidiana de los adultos y no de la prbctica de la lccto-

eecritura. A manera de reflexión Latapl menciona: 



das las c!Jnms.iooes de 1" vida, talas las <llMS del saber y 
talos los cx:noc:lmlattoe pr6cticoe <1Je ¡>J«l5l ""'1-Jirirse por 
talos los ne!ioe y cmtrililir • tedas las fomas de desarro 
llo de 1" persona!JM1•6 -

lJ 

Este concepto abarca todas y cada una de las etapas del desarrollo 

del hombre con una visión bio-psico-social. El hombre se conforma de 

manera integral; como ente biológico sus peculiaridades fisicas lo -

distinguen de los demlss; su desarrollo psiquico, determinado por el

ambiente familiar, social y cultural, lo ubica ante el mundo con --

ciertas conductas y comportamientos: como ser social es fonnado y -

educado para participar en una sociedad con ciertos supuestos ideolé_ 

gicos y va~ores morales que, cambia con el pasar del tiempo. De esta 

forma el hombre no es una vasija de barro a quien se moldea bio16gi

ca,ps1quica o socialmente, sino que precisamente por poseer la cara~ 

terlstica de •ser humano• tiene la posibilidad y la decisión no sólo 

de participar en le cultura sino de recrearla. 

En este sentido, le educación es permenente y dialéctica, por cuanto 

a partir 'de una prllctica social, el individuo incorpora. asimila y -

acomoda aprendizajes que rompen esquemas viejos para generar a su 

vez conocimientos y prl!icticas nuevas que aprehendan la real !dad y la 

transformen. 

La constante interección del hombre con el mundo, permite que su ser 

social busque el encuentro con los otros y en esa comunión su búsqu!:_ 

da se concreta en la defensa de los derechos n la vida y lü liUer-

tad, •ta educación como prllctica de la libertad, al contrario de a-

quélla que es prllctica de la dominación, implica la negación del h~ 

bre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo, asi como la ne

gación del mundo como una realidad ausente de los hornbres•7. 

Esta concepción de educación perfila come ideal la formi:ici6n del hu~ 

bre de acuerdo a la dinlimica sociopolltica de una sociedad determin! 

da. El planteamiento ya no es sólo ubicado corno valor, sino contex--

6 UNESCO. Rcwrendaci6n relativa al pes.arrollo de la B1ucaci6n de fdultfJs.N.Ji..robi 

7 26 de novianbre de 1976. 
Frolre Paulo. Pedagogl.u del r.pri1:1L:lo. SlgloXXI. México 1981, p. 88 



'El pobre gano poco ccn leer y escribir, Q.Jien vive en el cmpi 

m¡>ob:cecido o m la barrla:ia rrEnesterosa, ItqUiere N:iy otras -
c::c&5B para eobrevivir. lBf..llere una cierta explicación de su -
situaciái vital, para =iprendcrlo y asimilarlo. Requiere saber 
ctrno funci""' lo socia:lll:I, qué derechos poeee y ctrno p.iede ha
cerlos valer, c¡ué deberes tiene y por c¡ué, qué significa c¡ue ha 
ya clases ao:i.41ee y ruM es su ubic.aciál en ellas ••• OJién cx:ñ 
trola la T.V y clm:> loe ideales que ésta le prcpcne (riq.Jeza,-: 
sror y felicidad) sinpl.mente no existen•S 
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tvidcntemcntc esta reflex:illl dibuja una ccnnotación polltica e ideol6gica, 

una poeici6n en las rclacionco sociales de producción y por ende la -

necesidad de que el individuo participe desde un lugar para la criti

ca y la transformación sociel. Llegar a un planteamiento de esta nat~ 

raleza signif icaria abordar las formas educativas empleada e en la fa

milia, en los diferentes grupos donde nos socializamos, la escuela, y 

la capncitación como una de las modalidades de la educación en el me

dio rural. 

Si consideramos a la educación como un instrumento donde se apoya el 

cambio, ademlss de preparar en la vida y para la vida al individuo per

manentemente, vemos que en el campo se han desarrollado programas de 

capacitación rural, tomando cc:imo eje fundamental la filosofla de la -

educación de adultos. 

La educación de adultos inició su efervescencia hacia loe anos sesenta 

El contenido ideológico, teórico y pr6ctico subyace en el contexto de 

una educación de adultos en América Latina, su evolución va siempre -

en concordancia con los modelos de desarrollo econór.lico. Su concep--· 

ci6n, lineamientos y recomendaciones son definidos por la UNESCO. El

perlodo de evolución seftalado por Anton Schutter, se divide en 3 déc! 

das: SO, 60 y 70. Por su parte, el periodo de los ochenta, caracteri

zado por cambios profundos a nivel mundial y con implicaciones deea! 

trosas en los palees del Tercer Hundo, reviste una significación eep! 

80p, ~it. Latopi, Pablo. p. 151 
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cial que se mencionar6 mi!is adela11te. 

La década de los cincuentas, caracterizada por el periodo de transi

ción de una econom1a fundamentalmente agricola a una sociedad indus

trializada, ocasionó cambios en la estructura económica y social de

los paises latinos. Algunos de los problemas que ee presentaron fue

rón: crecimiento urbano* éxodo del campo a la ciudad, mano de obra -

calificada para la industria etc. En consecuencia la politica nacio

nal se diser"ló para integrar a los grupos poblacionales socioeconómi

camente bajos; esto generó una concepción de la educación de adultos 

centrada en la alfabetización y en propagar un educacionismo que fa

voreciera el desarrollo industrial de los paises dependientes como -

México. 

•tn esta prinera etapa, •• se crean escuelas para la poblaciál 
a:iulta que no hab1.a ligra:!o los niveles tiiAsicos ni la capaci 
taciál que exigla el rn:::delo de desarrollo inperantc,, .el en": 
fcque que se asure para la a:iucaciái es el de hacerla ce.da -
vez más funcimar9 

Sin embargo, la educación de adultos practicada en el medio rural, no 

cumplió con su objetivo, toda vez que su acción se aislaba del siste

ma educativo nacional. Su planificación era dispersa y su contenido -

no se avocaba a la preparación de adultos para el mercado de trabaJO. 

Su influencia se encaminó a proporcionar a los adultos la lectu-escr.!_ 

tura y operaciones bbsicas, sin ninguna aplicación a su vida cotidia

na y mucho menos a su entorno. 

•r.os progr3tlas de alfabctizaciOO y capacitaciái. rurnl al no estar
dentro del sistena educativo, surylan solo caro carpa~as cspor.!:di
cas por la falta de una planificaciái. crlucativa OOecuirla al dcsa-
rrollo de cada zaia o regiOO. res prograras de e::tucacitn de OOullos 
resultaban incp?rantes porque sólo se en!ocab.3:1 deede una p;?rspecti 
va ~gC9ista y no dffitro de un contexto ecooánico so:iar 10 -

•Por urt:aanizaciérl se entiende la coocentracitri e5pcr.tánea o pl~if1'"a1a de l.d J.O-
blaci.ái en puntos del territorio ccn dcnsidoa".:s cO'TpdrativJru1te alta~. part1 dc-
S!J11:eflar activi.da:ies de transfonraciC:n o servic1os. 

9 Sctutter Antai. l.d investigacib:l participativa en 14' eduCdcién de Multos y la -
capacitacién rural.~to de apoyo en •Taller sobre ld IT'Ctcxlologla 
de investigacitn social en los progre.ras de capacit·rié:n rural• CRErnt. 
Patzcuéro Mic, M;?xjco.p.19. 

IO lbidcr¡¡, p. 21 
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Es m la segunda etapa del proceso evolutivo de la educación de adultos 

en América Latina donde, a partir de la Segunda conferencia Mundial, -

convocada por la UNESCO, que se introduce un nuevo concepto: 

• Prtp:Jrciooar a los individuos los CCX10Cimientos indispensables pa
aii el desmpeno de 6IJS funciooes ecai.ánicas, so-:iales y pollticas y 
por scbre tcxio pennitirles participar amm.ioscm::mte en la vida de
su CCITt.D'lidad·ll 

Esta nueva concepción aterriza en lo social. lo cual permite la crea

ción de un programa experimental mundial en materia de alfabetización 

ftincional (UNESCO) que institucionaliza la pr'9ctica educativa a tra·•

vée de su incorporación al sistema educativo nacional. Se inicia en-

tonces, la búsqueda de contenidos y métodos apegados a las diferen--

cias individuales de los adultos y al contexto social y cultural de -

los mismos; se define la currlcula distinta a la implementada para -

loe nil"ios, la formación de los educadores adquiere un nuevo eignifiC! 

do en base a las experiencias desarrolladas por Paulo Freire. 

Al incluirse los t~minos de educación en el plano social y politico 

se enfatizan también, los conceptos de educación como práctica de la

libertad y aquéllos denominados •educación popular• en donde, a par-~ 

tir de una problemAtica particular, se impulsa el conocimiento, anAl! 

sis e interpretación de la realidad para introducir cambios fundamen

tales en la vida social del individuo. 

La educación de adultos en su tercera etapa, desarrolla una nueva CO!! 

cepci6n: •1a educación permanente•. Su contenido establece la estre-

cha relación entre realidad social y formación del individuo, asi co

mo su transcurrir de mdnera continua y permanente durante la vida, i!!, 

dica que su carhcter debe ser interdisciplinario y por lo tanto inte

gral. 

El planteamiento se elabora a partir de la posición critica que se a

dopta frente al comportamiento adquirido en las dos décadas pasadas y 

11 Schutter, op.cit. p. 21 
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propone la diversificación de modelos educativos que hagan viable su 

implan taci6n (educación abierta, no formal, extraescolar, capacita·

ci6n etc). 

•EstA década se caracteriza ¡x;ir dos razooes principales:PRIMER:>. parte 
del ruestima'niento de loe enfoques tra::licialales de la educaciOO de
d.Jltos para inscribirla en la perspectiva de la educaciái pennanente 
y SE.X:UlOO p:in¡ue ubica a ~ a::hlcaciál en el cootexto social .•. y en fun 
ci.ál de los .:s:iclantos cientificos. • 12 -

Las anteriores concepciones de educación de adultos, senalan de dü;-

tintas formas la articulación entre al educación y los momentos hist~ 

ricos prevalecientes en las sociedades latinoamericanas. Se observan, 

sin embargo, ciertas peculiaridades que cuestionan la prllct ica de la

educaci6n: 

1. Los diferentes periodos evolutivos mantienen una linea politica -

ser.alada por los organismos internacionales dentro de una concep

ción desarrollista y de capital humano. 

2. La definición de los curricula, contenidos, modelos, siguen sien

do verticales, aunque aparentemente en ~l discurso se hable de su 

vinculación con las necesidades reales de los adultos y su entor

no inmediato. es decir, la planeaci6n, operación y evaluación del 

proceso de educación de adultos no involucra a los bencf iciarios 

en su propio proceso, es impuesto desde fuera con matices •parti~ 

cipativos• o de tendencias "liberadoras•. 

J. La institucionalización de la educación de adultos en México baJa 

un esqucr.ia cuantitativo (a partir de los anos 50s) solo se ha en

focado a incrementar el número de alfabetizados, sin profundizar 

en su eje fundamental: la concientiz1cí6n, reflexi6n-rJcc16n de -

los individuos frente a su papel protbgonico en las relacione!; SS! 

ciales de producción o como dice freirc en su posición como ente 

oprimido. 

12 Schutter, op.cit. p. 27. 
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4. Aun cuando se han retomado los métodos participativos, de la pala

bra generadora o el psicosocial, los resultados en nuestro pals -

nunca han llegado al desarrollo de una conciencia transformadora. -

Esto es, la acción del Estado a través del sistema educativo gene

ra y reafirma la categoria opresor-oprimido de manera velada. 

·o F.atado centraliza1o CUT{>le una funciál de o::ultaci.00 ideológica 
a través de las rrediaciooes institucicnales •.• el Estado cx:ntrola la 
educaciál, la infcmnacibt y la cultura. Mantiene lo no dich:::>, la -
aJtoccnsura, el juego de normas que prohiben la verd.a:iera carunica
citrl" ll 

En este sentido, la contraposici6n a una educación de adultos desa--

rrollista o reproduccionista tendria que emerger de la prActica misma 

para ser retomada y decodificada en un proceso dialéctico. De esta m~ 

ncra sólo la educación popular es la mas cercana a este proceso. Man

tiene principios, métodos, fundamentos teóricos que han sido producto 

de procesos populares a nivel latinoamérica: por ejemplo, Sandino en

Nicaragua, Hari.!ltegui en Uruguay, Vansconcelos en México. 

La educación popular al igual que la educación de adultos mantiene en 

su evolución diversas concepciones según el momento histórico, Sus d.! 

ferencias radican principalmente en que la primera: 

a) Articula elementos ideol6gicos-pollticos a su prActica concreta. 

b) Su objetivo y fin va mAs alla de •acreditar conocimientos. Es el 

punto de partida y el medio para arribar a la transformación de -

una conciencia social y consecuentemente de la estructura econ6mi

ca. 
c) Su dinl!.mica se nutre del proceso sociocultural de la sociedad, co

munidad y grupo donde se desarrolla. 

d) La metodologia utilizada. involucra a la población en la planea--

ci6n,operación y evaluación de su propio proceso educativo. 

e) Su reto principal es la creación de un proyecto politico-pedagógi-

13 LapassOOe George. grupos, organi.zacioocs e instituciooes. Graniza, Ban .. 'Clooa 
1977. p. 32 
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co. en donde las acciones educativas apoyen el proceso de organiza

ción de los grupos o comunidades en el preciso momento que se re--

quiera.ni antes ni después. 

f) Su eje formativo, sugiere el anh.lisis, la problematizaci6n y la --

construcción teórica acerca de su entorno social. 

El enfoque de educación popular para este trabajo, se inscribe en la -

tendencia autogestionaria en la que se aborda, ademas de los puntos ª!.! 
teriormen te descritos, un conjunto de conceptos que hagan factible que 

de la transformación de la conciencia social se derive un cambio de e~ 

tructuras mucho mAs profunda. Es decir, la educación popular, como es

tilo educativo revolucionario debe estar no sólo en el orden de la CO!!, 

e iencia, sino en aquéllas situaciones de vida cotidiana, en donde el

sujeto, no es mlls un objeto de la educación visto desde fuera. Se as

pira a constituir al individuo como sujeto-objeto de conocimü1nto de

si mismo, de su grupo familiar, comunal y social. 

Lo anterior significa que la educación popular no sólo conte~pl<J CQfll!='_ 

nidos politices, también abraza contenidos filos6ficos,psicol6gicus, -

culturales e históricos, que cuestionan la actitud de los iudividuos -

frente a su problemática, su estado de enaJenac16n ()disposición ul ·· 

cambio, su capacidad para reconocer el proceso de educación del que hd 

sido sujeto a través de la historia. esto nos conduce a realizar a!qu

nas precisiones acerca de quiénes si'.' enc'.!rgan de irr.pu1 tiI la educac16n 

y quiénes son beneficiarios. Al respecto es lmportcrntc cons1derar q1H!-

los educadores mas l1beradorcs o revolucionarios, no son los poseedo-

res del conocimiento. La conservación de este esquema solo rcprrJduc;·

ria con diferentes matices, el esquema bancario de la educac16n serial~ 

do por Freirc. De esta forma )' en un enfoque autoges~ ionario habr i.J -

que reconocer: 

Las habilidades, conocimientos ~· experiencias rfol ed~Jt:ddcll -1~ducdnd1.1, 

se encuentra en planos distintos, son diferentes no por falta •Jl' t.tJ~ 
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pacidad o inteligencia sino por una determinación sociocultural. 

QUe el punto de encuentro donde realmente hubiese una relación de -

horizontalidad , serla dado por un proyecto u objetivo común, den-

tro de un movimiento de revolución cultural y social. 

- En un proceso de ensei'lanza-aprendizaje, el educador-educando apor-

tan su formación te6rica-experiencial para el anAlisis de la reali

dad y para la toma de decisiones en procesos autogestionarios. En -

este sentido el papel del educador serla: 

•.El fortalecimiento del nivel organizativo de la población 

• Formación y capacitación permanente 

* El fomento del trabajo en equipo 

• Información de los sucesos que afectan a la población y las formas 

existen tes para solucionarlos o en su caso gestionarlos 

El educando: 

• Aporta los elementos vivenciales respecto a su vida cotidiana 

• Describe conocimientos que le han pennitido actuar frente a su pro 

blematica. 

• Aporta ideas, estrategias que posibiliten la movilización de la P.2 

blaci6n hacia cambios individuales y colectivos. 

• Es el conocedor real y objetivo del entorno social, lo cual le pe! 

mite analizar de manera más objetiva su realidad. 

Bajo estos parltmetros, la educación popular puede generar movimientos

organizados que enfrentan su problemática, no sólo a nivel de conoci-

mientos básicos (alfabetización), sino las formas para la búsqueda de

alternativas que resuelvan sus necesidades ir.mediatas. Obvia.-nente, en

la medida que los propios sujetos se involucren en el proceso, crecerá 

su capacidad para reconocer diversos factores ideológicos, pollticos,

econbmicos y culturales que inciden en la problem.'.!tica de su grupo so

r.ial. En consecuencia, existirán más elcrr>entos para encontrar el rumbo 

de la transfonnaci6n social. 

Aterrizar en una modalidad de educación popular para el medio rural, -



que aborde y trabaje sobre el mejoramiento de los m1nimos de bienes

tar y el impulso de actividades productii.Vaa, implica tomar como eje -

metodol6gico, la capacitaci6n, cuya connotación vincule la noción de 

trabajo-estructura económica, y la formaciOn polltica y social. 
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concepto de capacitacion. 

Al hablar del concepto de capacitai6n nos referimos e la rclnci6n que 

se establece entre ésta y el nivel de desenvolvimiento alcanzado par

la sociedad, esto es, que el dearrollo de las fuerzas productivas va 

a condicionar la capacitaci6n, su nplicaci6n y las diversas formas de 

abordarla. 

Si ract.ceamos las huellas de capacitación en relación al desarrollo -

de las fuerzas productivas, tenemos que históricamente se encuentran

algunas referencias. Es después del proceso de Reforma y de la Revol!!, 

ci6n Mexicana, donde el pais vive un periodo lleno de transformacio-

nes y de incorporación de nuevos elementos a la realidad, cuando la -

capacitación adquiere otras dimensiones. Durante los anos veinte, los 

campesinos son integrados a programas de alfabetización y capacita--

ci6n técnica, buscando inculcar a los capacitandoe la idea de integr!: 

ción nacional e incorporación al desarrollo. 

No es sino httsta 1933 y durante el periodo cardenista, cuando los ca!!' 

pesinos se incorporan a la capacitacion y educación rural. La capaci

tación apunta b6.sicamente a divulgar la idea de trabajo colectivo y -

de la organización en cooperativas, tanto de producción, como de co-

mercialización y consumo. En esta etapa, la idcologla que se expresa 

a través de la capacitación busca ser coherente con las acciones naci~ 

nalietas y de transformacibn que impulaarb el Estado í'lexicano. 

El impulso dado a la capacitación campesina a mediados de la década

de los terinta. disminuye en los últimos anos del mandato del General 
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cJrdenae, ante el resurgimiento de fuerzas conservadoras. En el es

pacio comprendido entre 1940-19 65, la capacitación adopta una nueva 

connotación 1 pues la burguesia rural promueve un tipo de capacita-

ción agraria dirigida hacia el incremento de la producción en cmpr! 

eas agr1colas. En cada uno de los periodos históricos mencionados ª!! 
teriormente, la capacitación es vista bajo tres enfoques diferentes: 

como adiestramiento, como adquisición de conciencia social y como -

transmisión de conocimientos, (supone proceso de ensefianza- aprendiza 

je¡• 

Como adicatramiento, se identifica con el desarrollo de aptitudes P_!! 

ra el incremento de la producción, reduciendo la importancia del pr~ 

yecto capacitador al marco estrictamente económico, cuya meta seré. -

alcanzada cuando se logre un alto indice de mano de obra calificada 

y por lo tanto una mayor rentabilidad de la empresa. Cuando el proc! 

so apunta en esta dirección generalmente los intereses de los nú---

cleos agrarios son desplazados y sustituidos por las necesidades de

las empresas agricolas capitaliStae. Los contenidos técnicos de los

programae contemplan al hombre cano un objeto que produce bienes y -

servicios, se soslaya la formación integral del hombre. 

Como transmisión de conocimientos, se identifica unilateralmente, 

se establece una dinluhiC:a de aprendizaje que margina loe intereses 

de la comunidad, el campesino es un objeto sobre el CUl!l se van a -

depositar una serie de conocimientos {educación bancaria). Esta for

ma de visualizar al aprendizaje, establece en lo general, canales de 

comunicación verticales, los conocimientos transmitidos resultan im

posiciones del nivel superior (capacitador), hacia la instancia inf! 

rior (campesino), en este contexto la capacitación no garantiza ser

el mejor vel!lculo para el desarrollo colectivo de la comunidad. 

Como adquisición de conciencia social, en la actividad capacitadora. 

existe el peligro de subrayar el aspecto ideol6gico-politico del pr~ 

ceso en detrimento de otros rubros. Se tiende a desplazar y margi-
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nar a la realidad sustituyéndola por el voluntariemo de los capacit~ 

dores. En el afln de camtl'iñr las situaciones encajonamos su realidad 

a nuestros esquemas mentales. En eetb dinllmica, cambiamos el proceso 

natural de 8propiaci6n de la conciencia social de los campesinos por 

grandes discursos politices o disertaciones sobre la realidad,que -

creemos que los campesinos tienen la obligación de digerir a fin de

concientizarse. 

En· definitivn, cualquiera de las tres concepciones de la capacita-

ci6n manejadas unilateralmente, propicia la obtención de resultados 

estériles o negativos. En este sentido, el proceso de capacitac16n•

debe orientarse a la organización del trabajo productivo y la acción 

educativa con el fin de procurar el bienestar social de las comunid_!! 

des campesinas. Es decir, la capacitación busca la vinculación del -

proceso ensenanza-aprendizaje con los intereses y expectativas de -

las mujeres, de tal manera que se generen procesos de anAlisis-slnt~ 

sis: reflexión-acción en torno a la realidad social y comunal. 

Acorde con lo anterior, el soporte te6rico-metodol6gico que se abar. 

da para el desarrollo de la capacitación es la investigación parti

cipativa, que en ni misma, es un método educativo y un poderoso ins

trumento de concientizaci6n. Su objetivo es conocer y analizar la -

realidad en tres momentos: los procesos objetivos, la percepción de

estos procesos por el hombre y la experiencia vivcncial. Se puede e~ 

racterizar como una investigación cualitativa. sud Hall y Jeara Pie-

rre Vielle, han indicado una serie de caractcrlsticas de la investi

gación participativa: 

1) La investigación participativa puede beneficiar inmediata y dire_s 

ta.mente a la comunidad. No se puede justificar unicamente la in-

véstigAción como base, para ejercicios intelectuales. Es importan 

te que la comunidad o población aprovechen no solamente loe resu.! 

tndos de la investigaciOn, sino también el proceso misf"l'lo; esto .. .; 

significa que loe participantes deben, como resultado de la part.! 
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cipaci6n , ser mAs capaces por si mismos de relacionar los proble 

mas y de iniciar los procesos para encontrar soluciones. 

2) Un proceso de investigación participativa involucra a la comuni-

dad.o a la población ·en tcxlo el "proyecto. Se basa en un sistema -

de discusión, investigación y an6lisis, en el cual los investiga

dos, asi como los investigadores son parte del proceso. Por medio 

de la descripción de la comunidad, los equipos de investigación d 

deberlan incluir a la comunidad en el sentido social, 

3) Se considera cano parte de la experiencia educativa, establecer 

las necesidades de ln comunidad para aumentar la conciencia y el

compromiso dentro de ésta. 

4) Es un proceso dialéctico, dialógico a través del tiempo. 

5) El objetivo del proceso de investigación participativa, asi como 

el proceso educativo es la liberación del potencial creador y la 

movilización de los recursos humanos para la solución de los pro· 

blemas sociales y la transformación de la realidad. 

6) Es une investigación permanente. Los resultados de la investiga~

ci6n no pueden ser definitivos. pues las necesidades cambian, sc

transforman. 
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Estructura y organización del sector agropecuario. 

El presente capitulo describe el contexto sociocultural y económico 

del campo mexicano. Sobre él se aplica el concepto de educación y -

capacitación mencionada anteriormente, asi como la propuesta pedag~ 

gica desarrollada en el capitulo tres. 

El sector agropecuario forma parte del sector primario de la estruc

tura productiva del pais. Su desarrollo y crecimiento ha estado de-

te"rminado por el modelo de desarrollo capit11lista y los diferentes -

momentos históricos. Es a partir de la revolución nlexicana que el m_2 

dio rural adopta una nueva dimensión opuesta a la prevaleciente en -

la época del porfiriato. La lucha agraria emprendida por los zapati.!. 

tas plasma y concretiza las demandas de la tierra. El instrumento j~ 

rldico que recoge estos •ideales", es en su primer momento, la Ley -

del 6 de enero de 1915, que posteriormente adquiere rango constitu-

cional, a través de el articulo 27. 

La dotación y restitución de tierras propició cambios en la tenencia 

de la tierra 

•Eh 1910, el 1% de la poblaciOO teni.3 el 97\ del territorio na
cional en su pcx:ler, mientras que el 96% de la poblaciál pose1.a 
tan sólo el 2\ de 1Lt tierra• 14 

Esta concentracHm de la tierra fué producto del despojo hecho por -

los terratenientes a los campesinos lo cual desarrolló la lucha arm! 

da de 1910, que trajó consigo el proceso de reforma agraria. Los pr,! 

meros indicios que dieron cuenta de los cambios en este pcriódo se -

refer1an al proceso de redistribuci6ñ de la tierra y la organización 

social y económica adoptada para la producción. Es a través del ej i

do, la comunidad y la pequena propiedad como se pensaba que las fun-

14 Censo de población 1921. 



cienes de producción propiciar1an el desarrollo y crecimiento del 

campo 

•El proceso de reforma agraria en ru inicio fue lenta, tcrlavla 
en 1923, 834 hacendajos eran dwt\00 de 167,968 814 1ias•lS 

A finales de la década la agricultura entró en un estado de depre--

ciación que se vi6 agravada por la crisis mundial del 29. Esto oca-

sion6 que durante el régimen de CArdcnas se adoptaran medidas que i!!! 

pulsaran el desarrollo del agro mexicano. De esta manera se observa

que en cuanto a la distribución de la tierra creció el número de be

neficiarios y disminuyó el nümcro de asalriados agricolas que se--.:.

guian ofreciendo su mano de obra barata, a los poseedores de tierra. 

Perlo:lo Dcneficiarios AsalarWos agricolas 

1915-1920 77 000 3 130 400 
1910 

1921-1934 870 000 2 479 ººº 
1930 

1935-1940 776 ººº 1 912 600 
1940 

total benefici«fcs 1 723 000 

dismlnucil:n de llÍJ?Ero 1 217 800 de asalariados 1910-1940 

cx:n¡:iaraci.á"I. entre el núrero de perscnas que rcc1b1eron tierras y el nú 
rrero de asalariados agricolas entre 1915 y 1940.16 -

Es precisamente en éste periodo, donde el capitalismo recobr.J la ·-

fuerza interrumpida por la lucha armada. Los cambios que modifican -

la estructura agraria tradicional tienen que ver con 6 {actores cara~ 

terlsticos del capitalismo en los paisus subdesarrollados y la trans~ 

formación de las estructuras de clases. Scgün Stavenhagen h!• f aclo· -

res se refieren a: 

15 Gilly /ldolfo. La Rt?voluci6n lnternnpida. erlic. el ~OOllíto, MCxiro 1975.p-25 
16 PJré Luisa. El proletariado agdcola en 1-'éxico. SigloXXl,MCx1co 19Wi. p-75 
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1) La introducción de una economia monetaria, El intercambio por sus

titución de importaciones y por bienes de consumo propicia que los 

campesinos tengan que vender su fuerza de trabajo a cambio de un -

salario, o bien, se decide el cambio de actividad agr1cola por la 

comercial. 

2) La introducción de la propiedad propiedad privada de la tierra y -

el monocultivo comercial. Se subordina y margina la agricultura de 

subsistencia y se forta.lece e impulsa la agricultura capitalista, -

E1 cambio de cultivos para la subsistencia (maiz, frijol etc) se SU! 

tituye por cultivos como algodón, café, azúcar, lo cual repercute -

en la escasez de alimentos bé.sicos para el pueblo mexicano. 

3) Migraciones de los trabajadores y cxodo rural. "La expropiación de

tierras, la destrucción de la agricultura tradicional de subsisten

cia, el empobrecimiento de las masas campesinas, las exigencias de

la economla monetaria ••• todos estos procesos han producido en es-

tos paines un fenómeno demográfico que ha adquirido proporciones im

portantes~ 17. Esto ha incidio en el crecimiento urbano y en todos -

los problemas que se ocasionan por ello, como lo es el desempleo, -

falta de servicios, cinturones de miseria, disminución o carencias 

en los minimos de bienestar, ademAs de la fornación de la clase o-

brera y los consecuentes cambios en los patrones culturales que im

primen una especial dinAmica en los grupos sociales. 

4) Lo!! urbanización. En este rubro surgen nuevos procesos sociales, co

mo lo es la transformación de las clases sociales y la estructura -

social. El crecimiento demogrAf leo influye en la planif icaci6n y º! 
ganizaci6n de los asentamientos humanos. El sector terciario (serv.,! 

cios} funciona con una dinámica compleja para satisfacer las diver

sas demandas de la población. 

El crecimiento de ésta de 1950 a 1975 habla sido de un 63%, lo cual 

trasciende en las relaciones :1agémonicas del Estado a través de las 

politicas económicas y sociales que, lejos de satisfacer los reque-

17 stavenhagen R::rlolfo. Las clases sociales en las socieda::les agrarias.siglo XXI, 
México 1965. p-67 
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rimientos minimos de la población ocasionan inestabilidad y pauper.! 

zaci6n en las capas sociales provenientes del éxodo rural. 

•tas gnmdes ci.Lda1e11 latinomerie5las, se caracterizan ••• por no ha'tcr 
se fcmnado e6lo a base de una at:raccil:n provoct!da ¡:or su crecimientO 
lldustrial, sino por ser reoeptAculo del aluviát del éxcdo rural y de 
las pequenas ci.tdx!es provoca:3o por la desa:rrposiciál de formas pro-
ductivas incapaces de resistir la CXJT'lfEtencia de ca:Sa nueva fase de la 
expansión capitalista nurdisl• 18 

Lo anterior también provoca fenómenos como la centralización del po

der, el control federal de las instituciones y la subordinación de.!! 

na economia regional a una economia nacional, lo cuala gencrri: lazos

de dependencia , no sólo al interior del pala sino de éste con las -

metrop6lis, Es quizas en este punto donde se encuentra lo más grave, 

los lazos dependientes con las grandes potencias se crearón a partir 

del desarrollo industrial impuesto a los paises de la periferia y de 

la subordinación del sector agropecuario al sector secundario de la 

economla. Como ejemplo bastarla mencionar que México de ser un gran

cxportador de alimentos blJsicos, se torna en importador de estos --

( 1965 a la fecha). La entrada de capit.!!les transnacionalcs se conso

lidaron durante ésta época de tal manera que la econcxnia mexicana -

fue cediendo sus espacios a economlas extranjeras. 

5) La industrialización. Este proceso incide directamente en la forrna-

ci6n del proletariado industrial, cuyo antecedente inmediato es la -

expansión del capitalismo mundial: 

•Di ~ico fu6 L3 rc-.•aluci6n de 1910 q..:c GC.nt6 las büscs no sola:;:;ntc de 
una refonra ograria, sino tmt>ién Ll ird.ustr.ializaciOO del pats. Sin on 
bdrgo, en la rrayor parte de los paises latinoa'rcricanoo la i.rdustriali-: 
~~ es débil y no se rranifi~sta rffis que en algunas rc'r.\3s de la COJ0,2: 

El desarrollo de la industria en México ocasionó que gran parte de-

la materia prima fuese aportada por el sector agropecuario, al ---

igual que la mano de obra barata. El Uflo de la tccnologla propició· 

18 ~tells Manuel. Crisis urbona y catbio eocU.l. Siglo XXI, ~ico IQBS. p-109 
19 Ibiden p-115 



por un lado, la dependencia de México con las metrópolis, asi como la 

explotación del trabajo femenino e infantil en condiciones lacerantes 

para los trabajadores, es decir la industria capta la atención del E!. 

tado para destinar una gran parte de sus recursos para la creación de 

infraestructura y tecnologia adecuada, ademAs canaliza la fuerza de -

trabajo, no solo de los hombres, sino de mujeres y niflos, que por sus 

caracterleticas históricas, culturales e incluso flsicas son requeri

das de manera especial por la industria. esto recrudece la situación

cn' el campo, que ademés degenerar el éxodo rural, el proceso de urba

nización se acelera trayendo comoconsecuencia patrones de pobreza y • 

explotación de loe campesinos. 

6}La integración nacional de los paises subdesarrollados. 

"El proceso de integración naciooal a nivel p:>lltico y psioolbgico, el 
reagrup::miento, o, en su caso, la divisi.00 de grupos etnicos, el esta 
blecimiento de ro:ies trlninistrativas, fiscales, de carunicaci6n etc,':' 
la fonnacita de aparatos b.Jrócraticas y militares, la planificaci.00-
econbnica estatal y otros procesos serejantes, cc:nstib.Jyen problm-as 
que afectan a las estructuras de clases socialcs•20 

Es a través del desarrollo institucional, administrativo, polltico y

econbnico como se intenta consolidar el poder hegémonico y de control 

del estado sobre el sector primario. 

Los seis factores mencionados anteriormente son inherentes a los proce

sos de cambio social, la transformación de las clases tradicionales en

nuevas, se tiflen por las particularidades mencionadas en el desarrollo

histórico del sector agropecuario y por las pollticas emitidas por el -

Estado al campo mexicano. Asi observamos que las politicas agrarias im

plementadas durante tres periodos: 1934-1940; 1940-1965: 1965-1970, han 

sido determinantes para la crisis que se desarrollarla en el sector 

agro:>ecuario en los 3 sexenios siguientes C 1970-1988). 

El sector agropecuario se constituye como la organización económica y -

social del campo mexicano1 

IblilEm p-76 



•Cuardo nOB referirros al sector agropecuario, habl.tm:;as de un cx:n 
junto de activ~ y procesoe en los que la produccitn agdcii 
la, pecuari.a,y sllvioola ~!carente, originan una prOOucciá\ ':' 
que tiene un valor y un ilt'p5cto en la ea:rianla general del pais•21 

JO 

La organización econanica del sector agropecuario a partir de 19 34, 

hasta proximadamente 1940, fungió como el principal motor de la econo

ml" mexicana. Financió tanto por la vla de exportaciones como de los -

precios diferenciales al desarrollo industrial, ademas de abastecer de 

alimentos a la población. 

•El sector agrqiecuario se ccnvierte en tributario del crecimiento 
irrlustrial, para lo OJal prqiorcima alirrentos y materias pr:im3s
para. el rre.rcac'.o interno y la irdl.lstri.a: permite, ccn la exp:Jrta-
ciál de prtductos agn:pecuarios, la adquisici6n de divisas para la 
irrpJrt.aciái de bienes de capital, prOOuce cxe:!entes susceptibles 
de reinvertirse en et.res sectores: regula el flujo de la fuerza de 
trabajo a otras actividades prcductivae y con ello el TT011imicnto -
de les sal.arios' 22 

Este periodo otorgo gran confianza al gobierno de C~rdenas, lo cual pe.E 

miti6 el aceleramiento del proceso industrial, con una base de sustento 

como lo es el sector agropecuario. Es C~rdenas quien asienta las bases

para desarrollar en el campo lo que seria la agricultura capitalista,r~ 

legando con ello, a la economla de subsistencia campesina. 

Los apoyos brindados en investigaciones agricolas, la tecnologia en el 

campo y la selección de tierras de garn calidad destinadas a la produc

ciOn 1 incrementaron el desarrollo capitalista en el campo: aunado a es

to, el interés por la industria iba en au.nento, grandes cantidades de -

recursos se diriglan a este sector, lo cual posibilitO que la ag•icult~ 

ra de subsistencia se redujera. En este sentido el pais se vio obligado 

a importar los alimentos bb.sicos para la población e insumos requeridos 

para la transformación. 

21 Olivares Ventura Hector. Participaci.00 ~ina, en el sector agrc:pccuario, en 
~ldninistraci6n para el desarrollo regicnal ogropcautria: -
ColecciOO soninarios, No 4. Secret.arill de la Presidencia 
W.Xico, p-191, 

22 SUWireccitn de capacitaciOO agraria. Desarrollo agrario. abril 1980 
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Inversión pdblica y distribución sectorial 1940-1980 

Anos Sector ¡t,grep. In:iuatri41 Transporte otros 
Carunic. 

1940-44 16.4 9. 7 61.1 12.8 

1945-49 20. 7 18 ,2 46. 7 14 .4 

1955-59 lJ .o 36,0 34 .1 16 ,9 

1965-69 10. 6 41.0 23.0 24 .4 

1980 16. 6 43.6 15. 2 24.6 

e ras representan pmred quinqomales. 

Lo anterior muestra descensos en la función del sector agropecuario, -

que afecta sobre todo a la economla campesina. la inversión pública -

sólo se destina hacia los sectores secundario y terciario con fines -

mAs politicos que sociales. En este contexto el fortalecimiento de la

agricultura capitalista o empresarial aumenta su importancia, se crea

una gran burguesia agraria ubicada principalmente en el noroeste, cen

tro-norte y noreste del pala. 

"Desde 1940 lo b..trguesla agraria se encuentra o sus anchas para 
orientar su pn;rlucciál funcLsrenta.lrreite a cultivos de exporta 
citn•23 -

En este rubro, la intervención financiera de empresas transnacionales 

y privadas provenientes principalmente de E&tados Unidos participan en 

todo el proceso de producción desde proveer insumos y tecnolog1a, has 

ta el control de la comercialización. El impulso de la ganaderia tam

bién es caracteristico de las empresas capitalistas, incluso su desa

rrollo es superior a la agricultura de productos btl.sicos. Esto lo po

demos ver en el sigui en te cuadro: 

23 Pare wisa.La politica agrq>ecuaria 1976-1982, en "CU<>lernos politicos No 33, 

Ero, Julio-SeptiaWre 1982. p-60 



Tasa media de crecimiento anual agrlcola y ganadero 

Perla:lo/ irdicodor 60-62/65-67 65-67 /78-80 

e.\a!.coe 

aiperficie 5.5 -1.2 
proluc:to 9.2 o.e 

Insuroa ganaderoe 

superficie 24.5 6.5 
producto 20.1 e. 1 

Oleaqlnosos 

Qlperficie 10.8 4.8 
producto 11.6 5.5_ 

Prcx!ucción ganadera 

-inos 2.9 4.5 
leche 11.9 4.4 
especie& rre\Otes 8,4 7.8 

f\Jente: Gcnzalo fbirlg.leZ. EXp.Y!Biál ga:nttaera y crisis agricol.a: El papel 
del o:x\Slll"O y U. rentabilidad. F.coo:Jn1a """icana No 5; 1983. p-72 

El comportamiento de la agricultura y ganaderla dentro de un esquema 

capitalista, influye en el deterioro de la econcwnla campesina de suE: 

aistenci8. De esta toma existen dos tipos de agricultura: la empre

s8rial o capitalista y la de subsistencia. La primera se conceptual,! 

za como: 

"Las unidldes en Lss q;e el capital y la fuerza de trabajo estan clara 
rrente separ8doa, y en los que por lo tanto, ganmtcia, salario o inclÜ 
so renta de la tiern, &a"I categori.ae '1-1ª se expresan objetiVim:!nte -: 
caoo una. rele.ciá'i entre propietarios dP. rrecU.oe de pro:Su.ccU::n, prqJie
ta.rios de l.n tierra y vendedores de fuerza de trabajo24 

La agricultura campesina por el contrario, se baea en la unidad de -

producción familiar, no existe la venta de fuerza ~:je trabajo exter

na: 

"El conceoto de economla c&'rtJl!.BiM mgloba ~l sector de la acti 
vicUld agropea.w-ia MCi.ala.l, dcrde el proceso prcductivo es desarTO-=
ll.ado pJ:r unid.$1es de tipo flllliliar coo el objeto de a.scgJ.rar ciclo a 

24 CEPAL. F;::cnanla ~slna y agrio.illura ""'"''"'rJ.al, siglo XXI.p-18 



ciclo, ~ z:eprojuccilrl de BUS cxnliciones de vida y de tnibojo o, 
ai oe prefiere ~ reproduccilrl de loa praluctores y de ~ propia 
unidad de pttducx::i.00. Pam alcanzar ese objetivo es necesario ge
nerar, m priner teonino, los neiloe de sostenimiento biológico y 
OJltural de talos loa mi81imle de ~ familia y, en segundo un fon 
do dest:iiwio a satisfacer la I'ep)Sición de los rre:lios de pro:!uc-': 
el.In mple«loa en el ciclo pro:luctivo ••• • 25 

La diferencia central entre las dos formas de organización econ6mica, 

estarla dnda por la presencia de la relación capital-salario, esto -

es, si la producción generada en la comunidad se realiza con mano de

obr.a familiar, o bien, se contrata fuerza de trabajo externa a la co

munidad. 

Lo anterior determina las formas diferentes de organización que los -

campesinos adoptan para producir: define qué,cu6ndo, cómo y para qué

producir.A continuación se presenta un cuadro donde se establecen las 

principales diferencias entre las comunidades campesinas con agricul

tura campesina o empresarial. 

arjetivo de ~ producciln 

Origén de la fuena de -
trabojo 

Agric. -!no 

princlpaJnente allnmtoa de 
l!Ul:ocals.m> fsnlll.ar 

b!lsicmBlte f"'1lill.ar asalar:illdo 

JJ 

Relacilrl ~boral Sltre je 
fe y rra"'lO de obra -

Absoluta. Es familiar y de
be moontrar cx:upacil:n para 
todos 

se regula lo fuerza de -
trabajo de ocuenlo a las 
o:rdicimes del m?r=do 

Tecnologl.a 

Destino del producto 

25 ~. Cit. CEPAL, p-62 

alta intensidad de mano de
obra, baja intmsidOO de ca 
pital (moqulnarl.a) -

parcl.alnmte rrereantil(no -
constituyen un ldad oerra:la) 

predanina el uso de capi
tal{maquinaria, obras etc) 

nercantil, se destina al
aercado. 



Con esta diferenciacibn • es como el Estado instrumenta po11ticas -

agrarias que han conformado una estructura agraria desigual, ya que

&e destinan a: 

- fortalecer la agricultura empresarial 

34 

- promulgar programas para le •organi%aci0n de los campesinos•, sin -

que medie la inversión en la producción e infraestructura técnica. 

Estas pol1.ticas han sumido al sector agropecuario en una crisis tan -

profunda que en vez de producir alimentos los estb importando, en vez 

de fortalecer la organización en función de los intereses y necesida

des campesinas, facilita la existencia de latifundios y cacicazgos, -

que impiden a los campesinos, descubrir alternativas que resuelvan el 

hambre y la constante violación de los derechos humanos en las z0nas

indigenas y comunidades aisladas marginadas. 

El panorama anteriomente descrito permite ubicar la organización del 

sector agropecuario, asi como la tipificación de su problemática pri!! 

cipal. Dentro del objetivo de este trabajo y para ser congruente con

la propuesta del trabajo productivo y educativo destinado a la mujer

del campo, a continuación se describe qui! son los ejidos y las comun_! 

dades. 

La organizacibn social y econ6mica de los cnmpeeinoe 

La agricultura campesina caracteriza a una proporción extensa del te

rritorio mexicano, entre las cuales se encuentra 'Jí~n parte de Quérc

taro, Hidalgo, Puebla, el sur y el occidente del valle de H~xico, asi 

mismo los indices donde existe r.iayor gr3dCl de pobreza son: Gucrrcrt.,

Hidalgo, Chinpas, Oaxaca. Estas regiones se corocterizan tambibn, pnr 

una agricultura ca.mpesine. minifundista con alte. densidad de poblacibn, 
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Como ae mencionó anteriormente, el tipo de agricultura campesina se -

caracteriza por el hecho de que el productor directo, es usufructua-

rio de la tierra, constituylmdoae la fuerza de trabajo con la de él y 

eu familia. La unidad de producción es tar.ibitm una un.!.d11d ae conouno

f el objetivo del proceeo productivo ea la reproducción del proceso -

mismo y de la familin campesina. 

Sin ·embargo, las formas en que se agrupan los productores rurales, no 

dependen exclusivamente del factor económico o de la situación geogr! 

fica, sino que son un reflejo de la lucha de clases. 

El programa agrario de la revolución de 1910 se expresa jur1dica y --

constitucionalmente en los limites impuestos a la propiedad: ejido, e~ 

munidad, pequena propiedad y particularmente por la caracterización de 

la organización social y la estructura del ejido, 

Conviene recordar que el articulo 27 constitucional, establece dos ti

pos de derecho de propiedad: loe derechos individuales para personas -

flsicas (peque na propiedad) y los derechos colectivos para personas m2 
ralee, El derecho colectivo al usufructo de la tierra recoge ademlls -

las demandas de los campesinos en armas: la restitución de las tierras 

comunales, creando con ello, una de lea principales instituciones de -

la. revolución mexicana y la figura central de la ideologla agrarista: 

el Ejido. 

El ejido y la comunidad no son simplemente regimenes de tenencia de la 

tierra, suponen efectivamente, una primera instancia de organizeción -

económica y social que favorece prActicas conjuntas de producción y -

formas colectivas. Es peculiar que por su significación hiet6rica-pol! 

tica y por su estructura interna se constituya en la pieza clave para

la organización del campesino. 

El ejido y la comunidad seglm la Ley Federal de Reforma Agraria.son º! 
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ganiemos sociales, econ6micoe y con personalidad jurldica. Como orga

nismo social, fueron creados y reconocidos como unidades solidarias, -

sus h11bitantee como nucleo de población, comparten el mismo pasado, -

el mismo origén histórico. Como organismo econ6mico. son considerados 

como unidades económicas de producción. La ley los ha dotado de un 6_!:: 

gano de mando que es su asamblea general: un organo de dirección y r!. 

presentación que es el comisariado ej id al o de bienes comunales y por 

último un órgano de control y supervisión que es el consejo de vigi-

la~cia. Como organismo con personalidad jur1dica propia, es una pers.2 

na moral, capaz de celebrar contratos, por conducto del comisariado -

ej ida l. 

Otros rasgos distintivos de la comunidad campesina en relación a ---

ciertos grupos non: 

- Dispone de un Area geogrAfica definida. Las comunidades agrarias se 

ubican de acuerdo a los limites del ejido o de las sociedades de 

producción rural(cuando se trate de pequerios propietarios)AdcmAa e! 

tas figuras asociativas S..'3 encuentran localizadas en determinadas 

regiones del pais. 

- Comparten intereses comunes. Es evidente que los intereses se des-

prenden a partir del tipo de unidades agricolas: campesinas o empr!. 

sariales. En la primera la necesidad de asegurar la alimentación , -

el trabajo familiar y de mantener en condiciones de producción y de. 

labranza los condiciona para organizarse y colectivizar sus intere

ses. Para buscar soluciones comunes. En la agricultura empresarial

por el contrario, individualiza sus objetivos de ganancia y acumul! 

ci6n de capital. 

- Los problemas confrontados por el mayor número de miembros de la e~ 

munidad los identifica. Adem&s de lo apuntado en el parrafo anterior 

cabe senalar que los ejidos y las comunidades a partir del regimen -



jurldico que les otorga la Ley Federal de Reforma Agraria. Deben -

atender colectiva.mente su patrimonio (tierras, aguas, bosques y de

m.!is bienes conque hayan sido dotados) asi como el financiamiento. 

Para este ültimo rubro el articulo 156 de la referida Ley sciiala~ 

•el ejido time capacidad jurldica para CCX"Jtratar para si o en fa 
vor de sus inte:Jrantes, a través del canisariado cjidal, los crf 
ditos de refacciál.avio o irm:biliario que requiera para la debT 
da explotacil:n de SJS recursos• 26 -

Aun mils, por acuerdo de los ejidatarios o comuneros, se puede dete;:: 

minar que la producción y comercialización se realice en forma 

lectiva. 

- La relación entre los miembros de la comunidad por lo general son 

directas. Olí icilmentc se podrla encontrar en sociedades d if l'I"Cn tes a 

las rurales, la extensa y compleja red de relaciones que se establ~ 

cen entre sus mimebros. Baste citar los tequios y faenas que acostu~ 

bran en un gran nümero de comunidades, asl como las innumerables in,!! 

tanelas de discusión y participación colectiva {asambleas, f igurus -

asociativas, unidad agricola indu!:itrial para la mujer,parcela cscu-

lar etc) que florecen cobijadas en la estructura y funcionamiento de 

los ejidos y comunidades. 

Bajo estas caracteristicas, el ejido se constituyó como un programa -

agrario sólo en el discurso, ya que la realidad y la prllct icR demul'.'s-

tran otra visi6n. Entre sus limitantes se encuentr-an las siguiP.ntcs: 

•t. Una arentua:ia diferenciación entre productores ejidales, rcsult.xlo 
de las fo.eras inacabada5 de ~ etapa pmgrlmltica de la refoll1"0 -
agraria ••• 

2. Un oonsiderable proceso de COOC'Cl'ltraciái en el control legal e il.,e. 
gal de la tierra apoyado en el mparo agrario, arrendaniento ~· laS 
diversas prbcticas neolatifuOOistas .•• 

J. Una conciencia carpesina trastocada por la superestructura de la -
prc:rluccitn daninante e itrlucida por la p::>l1Uca gubcmarc:ital , -· 
que ha propiciado la generalizaciái del indivirlualisro parceldrio •.• 

Secretarla de la Refonna Agraria, Ley Federal de RefoDT'd Agraria. Méx1cu )fJ8~ 
p-96. 



4. tkl4 estructura de caitrol ~llt!oo estatal que ha ten:iido a 
reprimir y CM"'l.ar el desarrollo IMs "'tillo de la organizo 
cU:n carpesina, Slstentaia En OOses ejidales•27 -

38 

Estas limitaciones han acentuado de manera decisiva el desarrollo y-

crecimiento de los ejidos y comunidades, desplazando su funcibn a una 

economla de subsistencia y a una proletarizaciOn de los campesinos, 

lo cual imprime actualmente, un deterioro significativo en el poder 

de compra. Las crisis en el orden social, familiar e individual son 

s1ntomas inequlvocos de los danos oceisionados por el capitcllismo, y 

como diria Hax A.dler, la explotaciOn, los bajos niveles de vida de la 

clase trabajadora, la proletarizaci6n, son condiciones necesarias pa

ra el cap ita l. 

De acuerdo al panorama anterior, el Estado ha introducido un nuevo co!! 

cepto para modernizar el campo: el Desarrollo Rurt11. La acotación dcl

término ha sido manejada de manera ambigua y de acuerdo al momento hi!, 

tórico-coyuntural. Para entender y precisar lo que aqui entenderemos -

por el desarrollo en las comunidades rurales y de esta manera, poder -

ubicar la orientación de una propueste alternativa de capacitación pa

ra el trabajo con las mujeres campesinas, es necesario hacerse la si-

guiente pregunta: 

QUé se entiende por desarrol.lo 

La comunidad frente al medio flsico natural, frente a la sociedad, tl!_ 

ne una serie de relaciones en común, relaciones contradictorias, cuya

reeoluci6n le permiten reproducirse o estancarse como tal. ser una co

munidad que crece y transforma sus relaciones internas y externas, es

decir que se encuentra en desarrollo, o ser una comunidad que se csta

extinguiendo en el espacio y en el tiempo. 

El concepto de desarrollo no debe manejarse como sinónimo de crecimie_!! 

to, por ello conviene apuntar sus diferencias. Los indicadores del cr! 

c !miento se presentan en términos cuantitativos: los ha.bitan tes son e! 

21oel Canipe Hartin. F.ccnan1.a. ca:ttiesina. CI!E. 
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d11 vez m~s, las viviendas se multiplican, se incrementan los servi-

cios(eléctricidad, transporte, clinicas de salud etc) en la comunidad 

Sin embargo ocurre con frecuencia que este crecimiento flsico o econ,!! 

mico no significa desarrollo de la comunidad, Por el contrario, el -

crecimiento puede correr aparejado con el deterioro de la nrtesanla, -

de su experiencia org¡snizativa e histórica. 

En 7eta observación es indispensable retener la perspectiva •comuni-

dad•, a fin de interpretar adecuadamente loe fenómenos sociales. Asl

por ejemplo, el caso de las migraciones rurales, cuando estas permi-

ten que las familias que emigran accedan a un nivel de .. vida mejor, se 

propiciarb la satisfacción de necesidades bllsicas por la comunidad. 

Aparentemente se trata de un desarrollo de las capacidades producti-

vas, pero no hay tal desarrollo cuando esta migración ocurre no por-

que las posibilidades de producción de la comunidad esten saturadas, -

sino por un abandono de las mismas, ya sea por una deficiente explot!!_ 

ción técnica de las tierras y del patrimonio campesino o por una mala 

aplicación de los recursos técnicos pertinentes. De es ta manera re su_! 

ta que la momentllnea mejorla en la satisfacción de necesidades comun.! 

lee no es sino una ilusión de vida. No obedece al desarrollo de la c2 
munidad. 

Una concepción del •ctesarrollo• deberé estar en relación directa con

la capacidad del conjunto social para satisfacer sus crecientes nece

sidades para sobrevivir y reproducirse. El desarrollo es un proceso -

que acampana al ser humano a lo largo de su historia. El desarrollo -

es esencialmente tranefonnación y dominio creciente de la naturaleza

por parte del hombre. 

Como caracterlstica esencial del modo en que se entiende el desarro-

llo, este debe ser capaz de abarcar la historia. Debcrc!I permitir se--



guir al hombre (como ser social) en el curso de su humanización y con 

un dominio cada vez mayor sobre la naturaleza, a travl!:s de las múlti

ples organizaciones sociales que se hayan dado. 
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En la lucha del hanbrc por extraerle a la naturaleza los elementos n~ 

cesarios para su sobrevivencia y reproducción, se enfrenta a ésta con 

su trabajo organizado (como miembro de un conjunto social): con un t.!, 
po especifico de relaciones sociales de producción que le penniten o 

no el dominio creciente sobre la naturaleza 't por lo tanto, detenni-

nan las posibilidades del desarrollo mismo. 

La historia nos presenta, como norma general, que los hombres con su

trabajo y organización han sido capaces de superar los obstaculos y -

limites que le impone la naturaleza. Cuando una sociedad es incapaz -

de crecer, de alimentar a mAs de sus miembros, de superar los obstAc~ 

loa, el problema radica en el campo de las relaciones entre los hom-

bres y no en la contradicción hombre-naturaleza. 

Asi,dentro de cada periodo histórico en que predomine un sistema cua,! 

quiera de relaciones de producción, encontrariamos una fase en que es· 

te sistema de relaciones sociales permite el desarrollo del conjunto· 

social y otra fase de decadencia, en que el mismo sistema se ha con-

vertido en obstc!iculo al desarrollo dP. esa misma comunidad hum11na. En

estc caso, las relaciones sociales de producción se convierten en im

pedimento al dominio mayor de la naturaleza por parte del hombre. 

Ahora bien, no es posible negar que existen en el agro mexicano. im-

portantes sectores organizados bajo el esquema de las unidades de pr2_ 

ducci6n empresari1:1l, que h~n sido capaces de de\:,orrollar una acumula

ción productiva, pero, ¿se desarrrjllan también las comunidades con -

una organización productiva campesina?. Algunos datos parecen contes

tar negativamente la pregunta: 

- buena parte de estas comunidades son incapaces de retener a su po-

blación, la que emigra a las grandes ciudades o al extranjero. Son-
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incapaces de mayor dominio sobre la naturaleza que lee permite cre

cer. 

- La superficie total cultivada en el pais, ha ido en descenso a par

tir de 1966. En general parece existir cierto deterioro en las fue.r 

zas productivas de la llamada "agricultura tradicional': 

Por ello, para saber si una comunidad esta en proceso de desarrollo, -

tenemos que relacionar su capacidad productiva y las necesidades de -

sus· miembros: estas son crecientes en una' comunidad viva; donde hay -

vida, las necesidades van en aumento. Si esto es as!, entonces hay d!:. 

sarrollo cuando la capacidad productiva (de esa comunidad J es mayor o 

igual a las necesidades y adem.is lo que produce permite aumc.ntar su -

capacidad de producir al ritmo del crecimiento de sus necesidades, es 

decir, cuando lo que produce genera un excedente que puede utilizarse 

para aumentar la producci6n,para acumularse. 

Por otra parte, cuando una comunidad, se encuentra en estancamiento,

la capacidad productiva es menor que las necesidades. Si en la comun.! 

dad no crecen, ni la capacidad productiva ni las necesidades sociales 

estaremos observando una comunidad que vive un proceso de franco det!:! 

rioro y desintegración. 

De acuerdo a lo anterior, la pr6ctica del desarrollo comunitario, de

be aportar un significado de reflexi6n-acci6n, que logre profundizar, 

dinamizar el desarrollo económico y social de los ejidos y comunida-

des. En este sentido, la metodologla de capacitación a utilizar para

un desarrollo y crecimiento de las comunidades campesinas, debed. in

fluir en; 

a) Desarrollo económico. Debe entenderse la elevación del nivel mate

rial de vida de la población y le integración de los diferentes 

sectores que la confonnan en un conjunto homogéneo y solidario. 

b) Desarrollo social. Se entiende el mejoramiento del bienestar de 

una población, el cual debe darse paralelo al desarrollo económico. 



c) Deseirrollo educativo y cultural. se entiende la creación y recrea

ción de los valores, tradiciones, costumbres y creencias del horn-

bre en íavor de su crecimiento como ser humano. 

Para finaliza.r el termino de desarrollo,cs la exigencia de cambios s~ 

ciales y culturales conjuntamente con desenvolvimiento económico, es

decir, tienen que darse transfonnaciones cualitativas, a la vez que -

incrementos cuantitativos de bienestar social. Es en este sentido, y

de acuerdo a las caracterlsticas sociales y culturales donde habilan

las mujeres campesinas, que en el siguiente capitulo, se menciona, la 

función que éstas desemper'lan al interior de esas comunidades, en su -

rol de mujer y trabajadora dentro y fuera de la familie, aui como las 

alternetivae posibles, que tejan el desarrollo económico y de bienes

tar social, a través de un proceso educativo y de investigación part.!_ 

cipativa. 



Capitulo ll. Mujeres 1 comunidades campesinas y Bstado 

Jill.os. •.a cbde ~ <pe llegabilroe 

hoc1M l1J1iJro y hael5l ele OCller. "" 

llCrieegabm a u_.. bosta la l.lnea 

ele furigo a l.levarl.ea a IJJS ooldadoe 

de ccner, ~ ... 1 q.io:1a<m nuertae 

... el C<l!p) ele llftt.all.> •••• 

Julian Escobado G. (entrevista de ~ 
toría oral} . 
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La función de la mujer campesina en la sociedad 

Abordar el tema de la mujer campesina, implica demarcar de quien est! 

mos hablando. En este capitulo, se ubica como sujeto de estudio a la

mujer campesina, cuyo contexto sociocultural y económico se encuentra 

esbozado en el primer capl.tulo. Ahora corresponde hablar, sobre su -

historia, función y problem!.tica especifica que, articuladas a las p~ 

11ticas agrarias emitidas por el Estado (de acuerdo a la estructura -

productiva del sector agropecuario) determinan no solo las formas dc

participaci6n econbmica y social de la mujer del campo, sino las man~ 

ras de comportarse en la vida cotidiana que al hacen diferenciarse de 

la mujer del sector urbano. 

El afianzamiento del sistema capitalista y el proceso mercantil a que 

esta sujeta la produccHm del medio rural, configura formas de organ,! 

zaci6n y determino ciertas relaciones sociales de producción. En el -

caso de México. este proceso cobra auge a partir de la reforma agra-

ria~ que se gesta como consecuencia del movimiento armado de 1910. La 

estructura productiva, donde se asienta la organización económica y -

social del campo van a ser los ejidos y comunidades. Al interior, se 

desarrolle.o relaciones sociales que van a determinar las funciones -

económicas y culturales entre los roles de hombre y mujer (división -

sexual del trabajo) 

•IA historia ha derostrado que las diferencias entre hcJTbres y ITl.ljeres 
no sólo se ubica m el p!Mo biolWico, sino en el desarrollo de la. -
scx:iedld capitalista, q...ie ha .inprimido formas parti0.1l.ares entre han-

~.rn:~~~ ~i;.~~ ~~=~d: ~=~cr ~c~1~~-~014 ~ 

Se define el proceso de ref~ ag-raria, caro el cc:r.j-.i."lto de rrcdi.das eo:n6'niea:s, 
so:iales y polh.iras aplicado con base en noDMft juridicas y establecidas ex-
profeso y p..1esto en prt9ctica IXU" el Eotlrlo, para ~o:Jificar las estructuras que -
rigm la tencicia de lB tierra, rtedi.:ttite su dislribJciOO entre los c:ar{)esinos. 
Arizpe Lo.u:tles. ta p:::>Htica agraria en mérica ~tlnd. Siglo XXI.Colarbi.a 1986,
p-34 

28 Marx, Engels. et.al. la EmSlCipocioo de ll! rrujer,Grijolbo 1982 



Esta asignación histórica del qué hacer de la mujer en una sociedad 

como la nuestra, ha imprimido caracteristicas singulares en su org_! 

nizaci6n productiva, sobre todo cuando ésta se inscribe dentro de -

la agricultura de subsistencia, asi tenemos que la mujer cumple r~ 

lea importantes para la reproducción social ( ademas de la procrea

tiv•) 

realiza actividades domésticas que no implican valor de cambio 

- ·reproduce la fuerza de trabajo 

- es la principal educadora en la sociedad (reproducción ideológica) 

- produce valores de uso 

- realiza actividades productivas invisibles a la producción mercan-

til. 

Estas funciones de reproducción, detenninan la división sexual del -

trabajo; 

"Lo divi.siln de' trabajo par sexo no sólo responde ol deseo del 
capital de rMntencr los salarios a bajo caJto, debe caisiderar 
moa bien ClJe 1" divi.siln del trabajo f""1llar respoode • l• ne 
c:esidad de lograr la subsistencia frente a la situacitn de po':" 
breza rural ••• por lo tanto la divisitn del trabajo y sexo, tan 
bim refleja una estrategia de reproduccito faniliar, que res':" 
poode a eetds l.imitantes socioecoobnicas•29 

En este mismo sentido Boserup afirmaba que la división del trabajo 

es natural, producto de la edad y el sexo, de ahi que la mujer haya

asumido de manera preponderante el cuidado de la familia, la admini! 

tración de alimentos y atención de la casa. Esto se liga a sus fun-

ciones de reproducción social, es decir, la situación de la mujer no 

puede ser vista unicamente a la luz del capital, tan es asi que, a -

partir de los cambios ocurridos en loe paises del Este, se ha compr~ 

29 Oreare Cacnen Diana. La nujer rural y la prcducciál de subsistencia en la peri
feria capitalista. en •(ds trabajachras del J\gro• Vol. II, Colan-
b1'l, 1982. 

• Por reptoducciál 1e eritierrle oo sol.llte\te, la reprtduccitn biolb;Jica y el rrent~ 
nimiento diario de la faena de trabajo, sino la reprOOucciOO. social, es decir
lo perpetuaciln del sistBM 90C1'll. llf<ler1'l LOJrdes. AcuruL>ciln, reproducciln 
y el papel de la nujer E!l el desarrollo eccJ'\6'nico. en • J.ds Trabajadoras del Pqro 
\l:>l. II. Colalb1'l 1982. 
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bado que no basta solamente con el cambio de estructuras econ6micas

para que el tratamiento de la mujer cerno sujeto actuante cambie rad! 

calmente. El problema toca fondo y ee remonta al proceso hist6rico

cultural del hombre, la concepción del rol de la mujer en la sacie-

dad esta determinada por múltiples factores que van, desde el orden

econ6mico hasta el biológico y psicol6gico. 

Engela desarrollo la tesis entre producciOn y reproducción, sin que-

ésta 1Utima haya sido explicada ampliamente para estudiar el origen .. 

de la opresi6n de la mujer en todos 101 Ambitos,como génro y clase. -

Tanto Marx como Engels enfatizaban que la transformación .de las es--

tructuras productivas serian motivo suficiente para la emancipación • 

de la mujer. Algunas criticas respecto al planteamiento no desarroll~ 

do por Engela son: • 

• .. ()Je no logra recxn::x:er el rol del trabajo dcmestico de la nujer en 
la rcprcduccitn de la fuena de traba.jo 

- ()Je no cmsidera lll división del trabajo por sexo caro problEl'Mtica 
y por lo tanto requiere de una e>q>licacilln 

- ()Je no 51aliza la funcitn del Fatado en lA reprt:ducciái de la situa 
ci6n de la 11\Jjer deitro de la familla, y en l.o ci.rcunscripci6n de :: 
loa fonMS de mpleo dl.spcnibles para la 11\Jjer 

- ()Je no logro "'alizar la ideologla de lo danéstico, inpllcito al re
producir .... f=no part!OJlar de familia y las relociaies de daniru! 
cilln 1MSOJliru! y suboillinacilln fmenino -

- ()Je de msnero ¡xioo critico QJpene que lo f1111illa rronoglmica desapa
I9Cl!!r1a en la claae obrera a ms11da ~ se irk!ujera a la nujer en -
lo repn:ducci6n BOCial •Jo 

Estas aportaciones revelan, que en el estudio de la mujer, se hace ne· 

cesario resolvl!r el binomio producción-reproducción. Engels al respec

to dice: 

•si la nujer ample oon sus deberea en el setvicio provado de la fi1111i 
li.a queda exclulda de la pral,iccil:n social y no p.Jede C}i'lnar nada: :: 

~~i:!:~~l~~1'1u ~ ~=t~~=~! ~~~~-~r su cuen-

La superación de esta contradicción serla cuando la propiedad privada-

Beecrey Vemiico. Algunos notos sobre el trabajo 080loriado fsnenlno en la produc 
ciln -itolisto, en "EBtudioa llOtm! la nujer• serie de lecturas-:: 

Jl lll, S.P.P, México 1982, p 379 

TCJMdo de Beect.!y VeraiiC<I p-J78 
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seria cuando la propiedad privada: ~reciera. Pat?!i resolver esta contra

dicciOn se debe hacer un estudio de la realidad y actuar en consecuen

cia y no esperar a ser una sociedad sin clases para poder transformar

la situaci6n de la mujer. 

Lo anterior implica un cambio de mentalidad entre los hombres y las m!:!_ 

jeres,a par:tir del descubrimiento de las causas y las formas que se -

dan en la opresión, una opresión que es compartida y que por lo tanto

s u resoluciOn implica la pltrticipación de ambos, sin embargo, t5tnbién

se ~bserva que en el campo cspeclf leo de la mujer se da ur.a c;;

plotaci6n y marginación que la diferencia d::il hombre. Es ai partir de -

la conceptualizaciOn de la mujer como género.que se desprenden algunas 

directrices para abordar el estudio de la ~ioma. Una ·de ellas se refi! 

re al au toreconocimien to de la e mujeres 

pensantes. 

como sujetos actuantes y 

•El I1!C<n>Cer Lo opresioo de g!rlero y ubicarLo, noe pemlite ~rerder 
y artiaJlar, deme Lo _,u1cldad de Lo 111Jjer, ám> funci.<run y •
sustentan nutu.nente taSoo loo - siotenos de O!'"'"ioo y c:ál>l se-
articulan, en un ""'"""to detemUnado pori!I """tener Lo wb:miinacllil -
de Lo rujer y, por ejenplo Lo eiq:>lotacim de claae o lo -.:t:lminac:ltn 
racial •32 

Bajo este panorama la acci6n educativa de la mujer deberla tender a: 

• 1¡ Q.Ji<!nes sams,qu6 rol t.,...,.,. y qu6 quer<111J11 

21 ~icioo: cootra qu6 •tamo luc:hsldo 
J) globolidad-totalidad qo6 proyecto de vid<I o qu6 utq>l.a busc.sros•ll 

La respuesta a estas preguntas indican que, la cotidianidad de las -

mujeres debe ser premisa ftindamental para determinar el Upo de pro-

grama educativo que favorezca la problematizaci6n sobre c6cno debe ser 

la participación de la mujer campesina en lll ~poca actual, cuales son 

las acciones reivindicativas sobre las que se debe actuar. El enfoque 

del estudio de la mujer como género se integrarla en la propuesta ed!:!_ 

cativa, considerando que éste, ea diferente según la sociedad y nivel 

socioecon6mico de que se trate. 

Viezzer lt:lena. El desarrollo del fanin!Jlro y Lo <ducacloo popJlor en hrérica La
tina.en •Taller latJn0500ricano sobre fBninisoo y eWcaciál pcp.1-

lar". Ma>tevideo, Uruguay, 1996. p-26 

JJ Ibid"11 p, 27 
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La poli tica agraria y la mujer campesina 

Es a partir del af'to 1971, con la expedición de la Ley Federal de Re

fonna Agraria, cuando aparece legislado la igualdad jurldica del he>!!! 

bre y la mujer, asi mismo se destina una porción de tierra llamada-

•unidad Agricola Industrial para la mujer• para desemper"lar activida

des productivas. 

•En cada ejido que se ccnstituya deberb reservarse Wla superficie 
igual a la unidad de dotaciOO, locali200a en las rrejores tierras 
colin::ia."'ltes CCl1 la zona de urbanizaci.00, que ·ser.!! dP-stinada al -
establecimiento de una granja agrq'leC'Uaria y de industrias rura
les explotaias colectivmente p:>r las rrujeres del núcleo agrariC'I 
neyores de 16 ar'los, que no sean cjidatar~s ••• Eh la unidad sei'\a 
l.OOa p:ira la prcduccitn organizada de lils nujeres del ejido se": 
integ:rartm las guarderl.as infantiles, los centros de cultura y -
crlucaci6n, r.olinos de nixtcrna.l y en general tedas aquellas insta 
laciones dest.ina&s esp:!Clficarente al servicio y protecciál de': 
la rrujer carpesina· 34 • 

A partir de esta legitimidad, el Estado promulga programas y acciones 

para apoyar el trabaJO con la mujer campesina, sin embargo, observa-

mas que las limitaciones de estas pollticas en cuanto a la viabilidad 

económica no permitieron atacar el problema de cerca. 

·La politica orienta::la únicarcnte a :inpulsar la activida:S agrlco-
la no solaren te no l!lpcya a las tTUJere~, sino que causa un itrpdcto 
negativo ••• una p::lltic.a agraria, fundarcntirla en el reparto de -
ti.erras, tiene caro finalirla:l desarrollar a la sociOOdcl Cif11JCSina 
mientras que propicia que esta a¡x:irte los alizrentos e insums al
pals •. , se hace necesario proporcicnar a las m.Jjeres carpesinas -
los rerursos necesarios para que se desa..."TDllen plenaren te coro -
sujeto del desarrollo rural, agentes de su propia transfo.rmaci6n 
social, y no caro objetos, cxrro m:no de obra desechable ••• 35 

En este sentido las politicas agticolas tienden mlJs a, favorecer la--

part icipaci6n de los hombres en cuanto a las actividades de organiza

ción y desarrollo rural, asl corno las relativas al derecho agrrJrio, -

mientras que las mujeres aparecen en el escenario sólo en ciertos Cd

sos, sin voz ni voto (a pesar de que la legislaci6n contempla lo rclf!_ 

tivo a los derechos agrarios de la mujer campesina y ejidatarias). 

34 
Ley Federal de Pefoona Agraria, Ml?xico 1985, p-71 

35 
Arizpc lourdes, Ebtey ~rlota. ~s pollticas de desarrollo aqr<Jrio y su irrpactr> 

sobre la rru)er Cifl'{>esina en t·\'.:!xico, 1986. p-148. 



••• lll ser IJ}é ú oo acaba. de eer 
no la mrota rosa angelical 
q.ie los poetas cantara> 
no la mol.dita bruja 
""' los úqllsidares ~ 
11> la - y deseada pmetituta 
no la modre bmdita 
no la IMtttüta y burla:la aoltel:ala 
no la obligada a ser bella 
no la obligada a ser IMla 
no la ""' viw - la dejen vivir 
no la q.ie - decir sim¡lre cpe al 
tm ser <pe tnlta de saber q.¡Un es 
y q.ie ""'leza a existir. 

AlaJ.de f<Wa. 



48 

Sintetizar en una propuesta alternativa de capacitación para la mu-

j er campesina, en la que se observe la relación entre los aspectos -

te6ricos-metodol6qicos y la problemAtica que se pretende resolver en 

cuanto a la a la ful'lci6n de la mujer campesina en la familia, comun! 

dad y sociedad, resulta dificil, mAs ahora cuando sus diversas ver-

tientes son abordadas desde diferentes marcos tci;iticos y conceptua-

les, 

Ac.tualmente la politica de modernización en el campo fortalece la -

agricultura capitalista en detrimento de la economla de subsistencia 

Esto trae como consecuencias muy graves para el caso de las mujeres

campeeinas. Su participación como ente productivo y necesario se re.!! 

tringe cada vez mb.s. La proletarización de que es objeto, lejos de -

proporcionarle mejoras en sus niveles de participación, oportunida-

des educativas y laborales: le estA brindando la perdida de su iden

tidad cultural. Esto significa qu el cambio de su rol femenino en la 

familia ha repercutido en las posibilidades reales para observar y -

actuar como sujeto activo en la sociedad desde otro lugar. 

La presente propuesta trata precisamente de rescatar las potenciali-

dades de la mujer campesina, aun cuando los vientos soplen en contra, 

aun cuando la crisis de valores y de interacción humana influyan para 

obstaculizar el trabajo con las mujer~s, 

La presente propuesta no estA acabada, le faltan muchos elementos, -

desde lo teórico y prActico. sin embargo, éste es un primer intento -

para provocar que las nuevas generaciones de Pedagogos se interesen -

en abordar esta vertiente de trabajo, es aun virgen. 

La propuesta se integra, por objetivos, estrategia operativa, activi

dades recreativas, culturales y evaluación. Su punto de partida cona! 

<lera dos procesos intimamente relacionados: la investigación partici

cipativa y la capacitaciOn, los cuales permitir6n impulsar y fortale

cer la organziaci6n de las mujeres campesinas. 
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En estos ténninos, la capacitación se ubica dentro del concepto de -

educación popular, no como un fin en si misma, sino como un proceso -

que apoya y alimenta la organización. En éste sentido, su propósito-

busca incidir profundamente en la transformación de la realidad (ver

marco teórico), 

•en esta corriente, el objetivo b.lscado no ae reduce al aunen to de la 
prc:ductiv.idad,sino es la b.'.isqJcda de que los sujetos incidan o se -
apropien en fonra gradual, trediante procesos p.Irticipativcs y aut~ 
tionari.os, de los principales procesos en CJ.!C estc!s inserto ••• •36 -

Lo anterior supone que las mujeres, sean las que investiguen, promue

van la organización y se apropien de su propio proceso de capacita--

ci6n, a partir de sus necesidades, intereses y vida cotidiana 

•se da la unidad entre teor~ y prbctica, entre acto OOucativo y pro
ceaos de realidll::i so=ial -ro ¡:articular los organizativos- y se pre
pone que el ~si.no sea sujeto de su pn::pio desarrollo" 37 

Dentro del proceso de capacitación, la investigación debe aparecer C,S! 

mo la parte instrumental, metodológica que permita a la mujer aprehe.!!_ 

der su realidad de la cual derive las estrategias de organización pa

ra hacer frente a su problcmatica. De esta forma observamos que la c~ 

pacitacibn, -como diria Schmelkcs- es solo catalizador, ya que varia

bles estructurales e históricas son las que detenninan el mejoramien

to y transformación de la estructura productiva. 

"To:ia actividad de capaciteci.00 destinada a los C!l'l'tX?Sinos dcbcr.!I oon 
siderar a los s.ijetoo de la. acci.00 oom ¡::unto de par-tica, y caro ne: 
ta final ••• que las C""f"'Sinos del:m jugar un popel prepooderante dos 
de 14 definicibn de la direcci.onall.dad del car.Dio d~eerlo y, dentro: 
del misro, de la: actividad educativa ••• que los cmpesinos deben irse 
~ropWrlo gradualnente de los proceSC6 de tara de decislones sobre
M f'l\aICha de las actividades, sus objetivce y loo nuevos requerJ.mien 
tos que el procx!so m.ian:> desencadena ••• que se.si las organizacia'les -: 
~inas ~ienes dE!Mrdm y controlen loe servicios a los que tie
ren derecho" 38 

Secretaria de Prognmacil:n y Pres...ip.lesto, La Ciipacitación en el rredio rural, 
ClllERl, México 1984, p-62 

37 lbldem p-63 
38 Schrelkes, Silvia. Algtmas reflexirnes en torno al problttna de la capacitacitn 

destinada al TTU!io rural. Eh Maroria del Sin'p:tsiun "l...á capacitaclOO en -
el rredio rural. Hl?xico 1984 p-114 



50 

¿Cómo lograr que las mujeres car.ipesinas lleguen a definir su propio -

proceso?. El punto de partida para esta definición estarla dado por -

su participación directa para el descubrimiento de su realidae y de 

los procesos que afectan y restringen su accionar diario. ¿Cómo hacer 

esto?. Algunos autores mencionan que un planteemiento importante re-

sultante de este actuar, est6 dado por la investigación, 

•u. investig~iá\ COlcebida o::rro la caracterización y anb.lisis de una 
realidad C'Cl"lcreta, debe integrarse y fDDMr parte orgtmica y pctma
nente del proceso de capacitaci.ón""°t"gdnizacl.00 de los prOO.uctores -
rurales• 39 

De esta manera la investigación quedarla en su relación con la c.Jpac_!: 

taci6n rural, orientada hacia: 

•a) Una conccpciá'\ de la capacitaciál y organización de los prtductores 
rurales 

b) Un pro;nrra para. la cap::lcita.citrl y organizaciOO 
e) La participa.ciOO ca'TtleS.ina en el discOO, proceso de realizaciOO y 

beneficio de los resulWos de la cepacitacibn y organización rural 
d) Las acciaies de loa carpesinos en el desarrollo de sus procesos or-

ganizativos•40 

En concordancia con lo anterior, la propuesta enfatiza en todas 'i ca

da una de sus partes, la participación de las mujeres, desde la pla-

neaci6n, investigación y evaluación. Cabe hacer mencibn que ésta pro

puesta se realizb en el estado de Tlaxcala, en el Municipio de "El 

Carmen Tequesquitla• con resultados muy positivos, pero sin llegar a

culminar el proceso por razones de indo le económico. 

39 CREFl\L, Algunoo aspectos epistsrolOglcos y rreto:lol.b;¡icos que debieran taMrse 
para la investigación en los progtll'MS de capacitaciál rural. p-20 

40 lb!dan, p-21. 
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PR:>PU&STA M&TOOOLOGICA 

Objetivos generales 

- Fomentar mediante la capacitación el desarrollo de conocimientos, -

habilidades, destrezas y actitudes que pennitan a la mujer campesi

na,participar activa y conscientemente en el mejoramiento de las -

condiciones de vida de la comunidad. 

Impulsar y apoyar la organizacibn econ6mica de la mujer campesina-

para el desarrollo de actividades productivas que impacten en el m!, 

joramiento de sus condiciones de vida. 

Objetivos particularee 

crear fuentes de ingreso al interior de la comunidad campesina quc

apoyen la economla familiar 

- Mejorar los m1nimos de bienestar social: alimentación, salud, educ,! 

ci6n. 

Revalorar loe derechos sociales y humanos de la mujer 

Apoyar la participación de las mujeres campesinas con servicios de

atenci6n infantil y de autoconsumo. 

- Generar un modelo metodológico de capacitación campesina dirigido a 

la formaci6n de cuadros capacitadores de base formado por mujeres, -

capaces de promover el desarrollo rural en la comunidad. 

Estrategia de opcraci6n 

Acorde con el planteamiento general de los objetivos, la estrategia -

se desarrolla en tres fases, las que en su conjunto, integran una pr~ 

puesta metodológica de capacitación para el trabajo en comunidades -

campesinas, que serb. perfectible según las caracterlsticas y dinbmica 

social de éstas. La estrategia de operación se conforma por tres fases 



a) promoción de la propuesta alternativa 

b) inveetigaci6n participativa y capacitación del equipo 

promotor de base (mujeres de la comunidad) 

e) implantación del proyecto productivo 
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Cada una de las fases presenta tanto productos operativos como pedag~ 

g ices. 

PRIMERA FASE1 PlllMOCION DEL PROYECTO 

Esta fase. se caracteriza por la realización de actividades encamina-

das al conocimiento de la propuesta por parte de las instituciones '."

que pueden participar con apoyo financiero o técnico, asi mismo la -

promoción se efectüo al interior de las comunidades con objeto de lo

grar la apertura tanto de las autoridades como de la misma población. 

En esta fase se toma como eje fundamental la promoción a la unidad fa

miliar y comunal. Su ejecución es responsabilidad directa del pedagogo 

Act iv ida des 

Investigación institucional. 

Con objeto de lograr la planeaci6n efectiva de los recursos y servi--

cios requeridos para la operación del proyecto, se cubrir6n los si---

guientes aspectos: 

Instituciones y organizaciones presentes en las regiones de 

de las comunidades rurales 

Red de comunicacioncc y transportes 

- Di6gnostico de las comunidades en que operará la propuesta 

Promoción en la comunidad. 

Para realizar la promoción del proyecto en las comunidades, es n12cesa-
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rio profundizar en el conocimiento de las mismas en cuanto a: ubica-

ci6n geográfica, autoridades civiles y ej ida les, servicios y princip~ 

les problemas. El Pedagogo realiza: 

• presentación del proyecto en las comunidades con las autoridades y 

a través de una asamblea genera 1 

• lnvestigaci6n de la estructura económica y social (a manera de eab2 

zo) de la comunidad 

La presentación del proyecto consistir~ principalmente: 

- objetivos del proyecto: acciones y compromisos entre la comunidad y 

pedagogo o educador 

- las formas de participación de la comunidad en el proyecto(se invi

te a la población femenina a que participe en el equipo promotor-e! 

pacitador de base> 

romaci6n 1del equipo promotor-capacitador de base. 

Con objeto de integrar un equipo de base en la comunidad, es importa!! 

te la difusión de la propuesta a efecto de invitar a la part icipac16n 

de las mujeres. Asimismo en esta fase se planea la capacitación del -

equipo. La capacitación se realizar~ en dos n1vcles: 

•inicial 

•permanente 

En la c8pacitación inicial la forrnacibn basa en elementos t~cnicos 

pedagógicos que capacitan a les mujeres en el desarrollo de sus acti

vidades. En la capacitación permanente, se reforzarAn y consolidarbn

los conocimientos adquiridos en la capacitación inicial, a travbs de

una permanente formaci6n, asi tambibn y de manera coparticipativa se 

atenderi!l.n sus necesidades de capacitación. Se hacl! incapic que en la 

capacitación inicial, interviene directamente el pedagogo o cducadur, 

ya que se requiere formar el equipo promotor, En esta primera fase, -

se puede hacer uso de material de comunicación y difusión con objeto-
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de promover la propuesta y la aceptación de la misma. 

Esta fase se estimn, realizar en 2 meses, los productos que se esperan 

son: 

Operativos; DH.1gnostico histórico-social y cultural de la comunidad 

Pedagógico; Apuntes de planeaci6n para proyectos de investigación y e~ 

pacitaci6n campesina 

SEGUNDA FASE: CAPACITACION DEL EQUIPO POOllOTOR-CAPACITAOOR DE BASE Y 

REALIZACION DE LA INVESl'IGACION. PARTICIPATIVA 

Esta fase se caracteriza por llevar a efecto la investigación particJ: 

pativa en la comunidad, que arroje datos sobre: la organización so--

c ial y económica, las relaciones poli ticas es tablee idas, los va lores

y manifestaciones culturales, la participación de la mujer en la eco

nomla familiar y comunal, la problem~tica concreta y las causas que -

la originan. A partir de esto se puede inferir las alternativas de s~ 

lución viables a la problcmética y el tipo de proyecto productivo mAs 

acorde a las caracter1sticas de la región. 

Lo anterior es responsabilidad del equipo promotor , quien aplicarA -

la investigación participativa y la implantación de la tercera fase. -

Su capacitación adquiere las sigu1en tes caracter1sticas: 

- En la capacitación inicial, scrc'l preciso cubrir 40 horas,distribui

das con acuerdo previo de las mujeres campesinas. Su impartición e~ 

realizaré en algún local que reuna las caracteristicas didc!icticas -

necesarias, en esta selección, se buscarll el apoyo del Municipio o

de las isntituciones presentes en la zona. (ver anexo) 

- La capacitación permanente se realizarll directamente en la comunidad 

su programación se reaUzaréi junto con el equipo promotor-capacita-

dor de base. 
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En la capacitación inicial, la metodologia ser~ bajo la modalidad de 

taller, en el cual los conocimientos teóricos tendr~n una prbctica-

concreta al interior del curso, de tal forma que permita a los capa

citandos analizar los contenidos, a partir de una pr~ctica. 

La evaluación del programa de capacitación se avocarA principalmente: 

- estructura y coherencia de los componentes del programa {objetivos, 

contenido, actividades. materiales) 

- metodologla didáctica empleada 

- proceso ensenanza-aprendizaje 

- Operación de la capacitación 

- Relación capacitador-capacitando 

Lo anterior permitir! caracterizar la problembtica detectada durante

el curso, y las alternativas de solución para elevar su calidad, tJ!ii

mismo se determinan las .!!reas de conocimiaento endebles y las activi 4 

dades inmediatas para cubrirlas. Al término de la capacitación se cn

listarttn junto con los capacitandos las acciones iniciales para la -

realización de la investigación participativa. 

Actividades 

La investigaC'i6n participati\."a, 

Se inicia con las primeras actividades seflaladas por la metodologla, 4 

para ello se: 

eligirén los ternas mlls importantes para abordar el estudio de la co· 

munidad 

- elaborarll un cuestionario part icipativc 

se formarán dos grupos del equipo 9romotor, par<J aplicar los cucst i~ 

narios 

la recopilación de la información eetarb orientado por el dilJgnosti-
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co preeliminar {primera fase) y de conversaciones con informantes cla

ves de la comunidad. Las técnicas que se presentan COITIO indicadas son: 

entrevistas, cuestionario, observación et•: 1 

- se analizarAn e interpretarl!.n los datos t.lt! maner<J conjunta 

- finalmente se preparara un informe en el que se plasmen las conclu--

sioncs de la investigación, las recomendaciones y estrategi<:1s para la

realizaci6n de acciones educativils y de capacitac.lbn ( lr.Cluida la pro

puesta del proyecto productivo.i. EÓ>ta infonnaci6n se so=ul!~ar~ a la

comunidad y se invitar! a todas las mujeres campesinas, a que part ic1 -

penen los programas de capacitación, gc-nerados corno re:.ulia,Jo de !d -

invest igac:i6n. 

Como actividad fundamental en esta fase, ea irnportantc apoya:- a las -

mujeres con sus hiJOS, por lo que es conveniente de¡;arrollar un progr;: 

ma pedagógico para atenderlos, por lo que se creará el Centr0 du ,-.tcn

ci6n Infantil en apoyo l'l la m'JJer carnpesina,cstc) acción se cfcctuurb. -

paralelamente a la inveat.:.:jación participativa y Li rcsponsal.>1 l1dad d•• 

su operación ser~ del pedagogo. L<:i realización de estu <lctiv1dad csta

rA a cargo de muJercs de la comunidad, las cuales scran hab1l itadac. ci;:: 

mo orientadoras educativas. 

Esta segunda fase conclu1·e con la definición de progr,"!r.Jo. de cdpacita

ci6n dP acuPrdo.., J:ic:; n~r:-<:>c;ida1e!: -:-'!p .. ,,_d~:; er. la i.:1\'c:;!:.g.Jcibn, 3::;.:. e~ 

mo la organización de las ITIUJeres en torno a. proyectos productivos. E5 

importante mencionar que en esta fase se pr-omuevc la part1c1paciñn c!;.1-

togestiva de la población en general para la coluc16n de probll'1T1<l!i que 

afecten a ld comun1di!d. La duración de esta fase se esti.ma er; .; nt ses. 

Productos: 

Operativos. Capacitdci6n del equipo pror;io•c.:--cüpacitüdor de base, rca-

lizaci61i de la inv,:;tlga::1b•i ¡;a.rtic-lp~t tv,1 !".ujeres orgJ-

nizadas en torno al prcycct.) pr.:iduct ÍV'..J 

Pedagógicos.- El proceso de capacitac16n de- la mujer campesina y su -· 

participación en proyectos productivos: apun·.c~ para una 

prActica. 



• Metodologia para elaborar programas de capacitación campesina 

- Creación del centro de atención infantil. 

TERCERA FASE: IMPLAHTACION DB PllOYBCTOS PRODUCTIVOS 
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Esta tercera fase y última de la propuesta, se propone implantar pro

yectos productivos que beneficien econ6micamentc a la. familia campes_! 

na ·a travt=e de la participación de la mujer, en este sentido deberls -

ser viable y capaz de generar empleos al interior de la comunidad. E! 

to viabilidad eetarb condicionada por el apoyo financiero de diversas 

iristitur:iones ya sean nacionales o internacionaleB y a lo?S organil.aci6n 

legnl y politica de las mujeres campesinas. 

ltetividadee. 

Legalización de la organizaciOn de las mujeres campesinas. 

Se buscarb en coordinaci6n con las instituciones del sector agropecua

rio a efecto de otorg8r personalidad jurldica a las mujeres ante ges-

tiones de apoyo crediticio. 

Elaboración técnica del proyecto productivo. 

Simultlmeamcnte a la anterior actividad, las mujeres junto con el equ_! 

po promotor-capacitador de base, buscarbn asesoria técnica para cumplir 

con los requisitos y estudios necesarios para elaborar el proyecto pro

ductivo y para capacitar tecnicamentc (segun la rama de producción} a -

las mujeres que participen en el proyecto productivo. 

Formación de talleres educativos. 

Esta actividad se ejccutarl.I con la intención de apoyar la capacitación 

técnica de las mujeres campesinas, asl como cubrir los intereses de t~ 

dos y cada uno de los miembros de la comunidad. Dentro de estas activ_! 



dades se contemplan las relacionadas con: 

- Educación b!sica 

Capacitación para el desarrollo comunitario según loe intereses de 

la comunidad. 
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El centro de atención infantil. funcionaré y seguirá apoyando a las

mujeres en esta tercera fase ·uya duración para su consolidación sc

estima en 6 meses; la continuidad de ésta, quedaré en manos de

la comunida~ y el pedagogo o educador asesorar.!! de manera periódica. 

Actividades recreativas y culturales en apoyo a las fases de la pro

puesta. 

Durante las tres fases de la propuesta se impulsarAn actividades re-

creativas y culturales en las que participe toda la comunidad. Su ob

jetivo es apoyarla y garantizar su éxito. 

Actividades recreativas 

1) festivales dominicales. 

Conjuntamente con la comunidad, se desarrollarbn programas dominicales 

en el que se integren número musicales, teatro guil'\ol, bailes regiona

les, juegos organizados etc, en los cuales la comunidad participemos

trando sus aptitudes creativas. estos festivales servirbn como esparc,! 

miento y rescate de cultura popular, una vez a la semana, 

2) Cine y teatro. 

se imp11lsad la proyección de pcliculas y obras de teatro popular.cua!!_ 

do menos una vez al mes. 

3) Organización de eventos deportivos. 

Con objeto de involucrar a toda la comunidad en loe beneficios del pr.!:?. 

ye e to, se promover6 la formación de equipos deportivos (hombres, muj e-

res} a efecto de impulsar torneos / 
comunidad, como al exterior. 

tanto al interior de la 
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Actividades culturales. 

l} pel1culas educativas 

Con objeto de apoyar loe intereses y necesidades de la población en -

relación a la propuesta, se cxibir~n pel1culas de tipo documental, que 

se vinculen con las caracterlsticas del trabajo que se realiza en la-

comunidad. 

2) 'organización de eventos culturale& 

Se pretende exaltar la potencialidad creadora de los miembros de la C2, 

munidad, se impulsaran eventos en torno a la poesla, composición musi

cal, cuento etc. 

EVAWACIOll. 

Dado que el proyecto plantea tres fases, la evaluación se orientarc!t a

loe aspectos operativos y pedagógicos. Se realizarc!!i en ~ etapas: 

O iAgnos t lea 

Fonnativn 

Sumaria 

antes de iniciar la primera fase de la propuesta 

durante todas las fases de la propuesta ( 2 por fase) 

al finalizar la propuesta 

Evaluación di6gnostica, 

Objetivo: tomar las decisiones pertinentes para hacer la operación mbs 

viable y eficaz, 

Función Identificar la realidad particular de cada uno de los munic! 

pies y comunidades que participar~n en la propuesta 

comparAndola con los objetivos, requisitos y condiciones re

queridos por el mismo. 

Instrumentos Pruebas objetivas 

Evaluación fonnativa. 

Objetivo: tomar decisiones respecto a laa alternativas de acción y di.. 



rección conforme avanza la propuesta {pasar a los siguientes objeti-

vos, repasar los anteriores, redistribuir cargas de trabajo etc). 

Función. Retroalimentar la operación de la propuesta con informaciOn-

desprendida del proceso de evaluaciOn. 

enfatizar la importancia de los contenidos mtis valiosos de 

la propuesta 

- dirigir el proceso de evaluación sobre los procedimientos

que demuestren mayor eficacia 

- informar a las autoridades, ientituciones y comunidades -

que participan, acerca de loe logros alcanzados 

Instrumentos Pruebas informales, gulas de observaciOn, reuniones de -

autoevaluaciOn, testimonios de la comunidad. 

Evaluación sumaria. 

Objetivo 

Función 

emitir juicios valorativos respecto al impacto de la pro-

puesta en el beneficio social y económico de las mujeres 

Explorar de manera objetiva la participación de las mujeres 

campesinas, el equipo promotor-capacitador de base, la com!:!_ 

nidad y el educador o pedagogo. 

- valorar la metodolog1a técnica empleada para operar la -

propuesta y los elementos que obstaculizar6n o facilitar6n 

14 operación. 

- redefinir los elementos sustanciales de la propuesta 

Inatrumentos:Gulae de observación, de evaluación participativa 

La anterior propuesta debe ser ajustada a laB caracter1sticas de las -

comunidades rurales, considerando que en su contenido ee da la paute" -

para desarrollar propuestas educativas particµlarcs según la actividad 

que se trate. 



ANEXO: Pll>GRAllA DE CAPACITACIOH PARA LA fURllACIOff DE 
CAPACITADORES 
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MARCO DE REFERENCIA. 

La herramienta que posibilita la fonnaci6n de las mujeres campesinas 

como promotoras del desarrollo comunitario es la capacitación, cuya 

especializaci6n de habilidades, actitudes y destrezas son requeridas 

para la propuesta sena lada anteriormente. De esta forma, su metodol~ 

gia posibilita tanto el aprendizaje efectivo de los contenidos del -

curso, como el compromiso de trabajo y cohesión del grupo de mujcre& 
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Lo anterior implica eslabonar dos elementos: la investigaci6n parti

cipativa y la capacitación como consecuencia de esa investigación, -

esto a su vez, impulsa y recrea el proceso educativo inherente a las 

mujeres campesinas, asi como propicia las bases mini.mas para deearr~ 

llar la formación organizativa de la comunidad en actividades de aut~ 

gestión. 

Bajo este esquema y dadas las caracter1sticas de las mujeres. el pre

sente programa tiene como propósito fundamental, la formación de re-

cursos humanos aptos para el manejo adecuado de técnicas de investig~ 

ción participativa y de la metodologia de la capacitación integral, -

a fin de fomentar y promover la organización de las mujeres campesi-

nas en actividades productivas y educativas. 

La ubicación de las mujeres en los fenómenos económico y social de -

pais, ser6n 1os eJeB sobre los que descansaran los diversos conteni-

dos que conforman el programa. 

DDJETIYOS 

• proporcionar conocimientos técnicos-pedagOgicoe y de investigación 

a efecto de former cuadros capaces de generar procesos organizati

vos y de cd.pacitaci6n en las comunida,jea rurales y especlficarncntc 

con nucleos formados por mujeres campesinas. 

• Fomentar en los capacitandos actitudes de participación activa, en 

los procesos inherentes a la din61J\iCa cultural-histórica de las muj!!, 
res campesinas a fin de impulsar actividades educaitivas,producti--
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vas y sociales que coadyuven tanto al mejoramiento económico de la 

f~ilia campesina como a la comunidad. 

* Integrar conocimientos teóricos de la problemlttica rural con las -

experiencias y aprendizajes de las mujeres. 

Contenidos 

I.· ANALISIS DE LA PRODLEMATICA EN EL CAMPO 

• aspecto social, educativo y cultural 

• caracterleticas del desarrollo rural 

II. MUJERES Y COMUNIDAD CAMPESINA 

* mujer, historia y cultura 

* organización económica-social de las comunidades 
campesinas 

* Funciones y roles de la mujer campesina en la fa 
milla y la cor:llJnid<ld -

" Perspectivas de p11rticipaci6n de la mujer campesina 

III. PROPUESTA ALTERNATIVA DE INVESTIGACION Y CAPACITACION 
PARA LA MUJER CAMPESINA 

• justificación 

• objetivos 

• metodologla 

• estrategias y actividades 

• evaluación 

rv. ELEMENTOS TECNICOS PEDAGOGlCOS PARA LA OPERACION DEL 
PROYECTO 

* la investigación participativa 

- objetivos 

- principios 

- metodologia 
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• La capaci taci6n en el medio rural 

- concepto de educaciOn y capacitación 

- aprendizaje 

- proceso de capacitación 

- elementos del proceso de capacitación 

V, EVALUACION DEL CURSO 

Metodologla did6ctica. 

Los procedimientos que se efectuar6n -dadas las caracterlsticas de -

las mujeres- se avocar6n fundamentalmente a la motivación y sensib1-

li:z:ac16n del grupo, para buscar su integración y compromiso tanto -

con el curso como con lll propuesta. 

El tratamiento de los contenidos se basarán en técnicas didl!.cticas-

de educación popular, que adem.!ls de generar procesos de sintesis-an! 

lisis-slntesis, posibiliten en los capacitandos habilidades y actit~ 

prbcticas para llevar a cabo la propuesta en las comunidades campes_!. 

nas, estableciendo relación entre teor1a y prActica. 

El material didbctico a utilizar para el apoyo de las sesiones serAn 

de dos tipos: 

• sin tesis de cada tema donde se enfaticen las ideas principales 

• material de capacitación para apoyar los temas 

Se utilizarbn auxiliares did!cticos tales como cassettee, rotafolios 

y audiovisual para reforzar los contenidos. Se habilitarA a las muj~ 

res para la elaboración de materiales y auxiliares que apoyen las e~ 

posiciones y conclusiones en equipo, 

Las participantes tomaran decisiones respecto a la dinbmica de las -

sesiones de acuerdo a sus intereses y necesidades. 
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Actividades de aprendlaaje 

I Anlllisis de la problemlltica en el campo. 

En una visi6n de conjunto y con objeto de sensibilizar a las mu

jeres sobre la situación del campo, se pretende esponer el con-

texto económico, social. educativo y cultural, en el que se ins

cribe la realida;d del pais. Para ello se mencionar6n las relacig 

nea entre cada aspecto, las c8usas y los efectos, asi como las -

alternativas de participaci6n de la población para superar pro-

blemas. 

Técnica Didc'Jctica: Noticiero Popular 

Objetivo : An/jlizar y diagnosticar la situación actual 
del campo. 

Actividades :El grupo se divici:! en equipos de trabajo para 

elaborar cable.s peritdisticos con información 

que ellas conocen :-zspecto a la situación del 

campo. 

Auxiliar did&.ctico: ftotafolio 

Productos de apren- Ensayo por equipo de J cuartillas en el que -
dizoje se plasmen los problemas principales de la --

crisis actual y las perspectivas de particip! 

ción de la población del medio rural. 

II. Mujeres y comunidad campesina. 

Se ubicar6 a las mujeres en el marco histórico- social de las 

funciones y roles de la mujer dentro de la sociedad, asi como la 

dimensión cultural de las mujeres campesinas. 

Técnica didActica : Expositiva 

Rej illo 



Auxiliar didbctico: Cassette u audiovisual 

producto de aprendizeje:Elaborar rota cassette en el que se con

signe la relación entre cada uno de los 

subtemas senalados en este contenido. 

III. Propuesta alternativa de investigación y capacitación 
para la mujer campesina. 
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Con el soporte teórico de los contenidos anteriores se introdu

cirll a las mujeres en el conocimiento de la propuesta. 

Técnica didbct ica: 

Auxiliar d idAc t ico 

Productos de apren

dizaje 

Expositiva 

Dominó 

Banco de preguntas y respuestas 

Acetatos 

juegos de dominó 

Conclusiones por equipo respecto a la pr2 

puesta. 

IV. Elementos técnicos-pedagógicos para la operación de la 
propuesta. 

Este contenido adoptarA la modalidad de taller, ya que toma como 

base fundamental la acción del grupo para construir los conoci-

mientos que coadyuvarAn al ejercicicio de la propuesta. 

Técnica didáctica 

Auxiliar didActico 

Grupos de verbalización y observación 

corrillos 

rejilla 

el pescador 

Acetatos y rotafolio 

Productos de aprendi- - Practicar la investigación participativa 
zaje 
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- presentar brevemente un plan de capacitación para 

reproducir este curso 

Evaluación 

- presentar en dos cuartillas las estrategias de ªE. 
ción para la sensibilización y motivación de la -

comunidad 

- eloborar y presentar auxiliares didActicos a eleE_ 

de las mujeres. 

La evaluación del curso tendrA como fin: 

* detectar el nivel de aprendizaje alcanzado por los participan

tes 

• determinar el grado de compromiso para operar la propuesta 

• definir los aspectos operativos-pedagógicos que intervini! 

ron para facilitar u obstaculizar el proceso de cnsel"lanza

aprendizaje. 

Para la detección del nivel de aprendizaje se tomartJ en cuent.l 

* participación individual y en equipo 

* trabajos realizados por equipo 

* hoja de autoevaluación individual 

Respecto a los aspectos opeativos-pedagógicos se consideran: 

• infraestructura pedagógica 

• materiales y auxilillres did!.cticos 

• procedimientos didb.cticos empleados 

• Relación capaci tador-capaci tanda. 

El procedimiento para la evaluación serA verbal e individual. Cada -

particip.:mte, expondra su autoevaluaci6n y conjuntamente con el coo! 

dinador del curso llegarAn a una conclusión de la evaluación. 
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Posteriormente habrA una conclusión grupal, donde todos participar~n 

en la evaluación de los capacitadores y coordinaci6n del curso. 

Finalmente se elaborarb la memoria del curso y se anexarb el desempe

l\o de cada participante y de los capacitadores. 

Mementos de la evaluación. 

Se efectuara antes, durante y al final del curso. Durante el curso de 

graficarb el avance del aprovechamiento de las mujeres, según las --

guias de observación del capacitador y los resultados de la evalua--

ci6n al finalizar el segundo tema. En este seguimiento participarlm S 

miembros del grupo edemas del coordinador del curso, 

Intrumentos de evaluaci6n. 

Guias de observación, cuestionario de opinibn y gula para la autoeva

luaci6n, 



CONCLUSIONES. 

1. Es evidente que uno de los factores que ha determinado el des

censo en el nivel de vida de los campesinos y en el consecuen

te ingreso de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones 

de suma: explotación, lo constituye la crisis económica del se_s 

ter agropecuario , que se mantiene subordinado al desarrollo -

industrial, descapitalizado en infraestructura y tecnologla, -

lo cual actualmente, repercute en grados extremos de pobreza. 

2. Esta agudización de la crisis en el campo, no sólo ha influido 

en el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, también ha 

ocasionado cambios profundos en los roles tradicionalmente asi.9_ 

nadas; doble jornada, descenso en los niveles de salud, educa-

ci6n, nutrición, as1 como diversos elementos culturales que se

transmiten a los hijos. 

3. La problemb.tica de la mujer del campo debe estudiarse a la luz 

de 3 hechos: la división sexual del trabajo, que le otorga es

pecificidad como género; la historia y la din!mica social que

le han asignado roles que sólo se practican en el ombito domé~ 

tico y finalmente las relaciones de poder a nivel familiar y -

social que la ubican en condiciones desiguales y de opresión. 

Estos hechos, la han definido como sujeto silencioso, carentc

de pensamiento, Gentimiento y cicci6n. 

4. Los cambios sociales actuales también han provocado una profu!! 

da reflexión sobre el papel protAgonico de las mujeres en la -

sociedad y la familia (a pesar de ser uno de los sectores m6s

golpeados por la crisis), se observa que el estudio de la mu-

jer debe ser integral, es decir, como género, como sujeto so-

cial, histórico, cultural y psicolO-gico. 'ia no son satisfacto-



rioe los argumentos que predominan la lucha entre hombre y m!!. 

jer, loe· que destacan la libertad sexual, los que reivindi-

can demandas y soluciones relacionadas con problemas que afc.E_ 

tan tanto a hombres como mujeres en una situación especifica, 

o bien aquéllos que sostienen la necesidad de un cambio radi

cal de estructuras o sistemas de gobierno, para que la mujer

acceda a un trato igualitario y justo. Estas vertientes vine~ 

ladas a la problemb.tica de las mujeres, deben ser vistas int!! 

gralmente. Su estudio,a través de la investigación deberla -

partir de la mujer en situación. 

5. La investigación participativa y la capacitación son medios -

que, insertos en el proceso de educación popular, integran-

las diferentes particularidades de la problemb.tica de la mu-

jer campesina, rescate de la identidad cultural, la formación 

sociopolltica tendiente hacia la acción conc1cntc y org8niza

da. 

6. La lucha ideológica y cultural son dos premisas fundamentales 

que todo movimiento social y práctica pedagógica debe consid~ 

rar en el trabajo con mujeres campesinas. 

7. En el marco de la educación popular, la formación de mujeres 

promotoras del desarrollo de la comunidad, apunta hacia el -

compromiso social y solidaridad con su género y clase, desdeª 

un lugar distinto al tradicionalmente asignado, bajo una lcct~ 

ra de la realidad que elimine la reproducción de la opresión y 

facilite la transformaci6n. 

e. Finalmente cabé hacer mención que la práctica pedagOgica en -

el trabajo con mujeres caTipcsinas, requiere de una forma e ión -

en el l!mbito de la investigación, asi como la orientación del

plan de estudios hacia lns breas de educación no formal en cl

medio rural. 
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