
2 { 

UlllVEISIOAB NACIORUllTORUMA DE MEXJCDI 1
2 

e j 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

LA COMUNICACION Y LA ORGAHIZACIOH PARA LA 
INTEGRACIOH DE LA COMUNIDAD RURAL. IL CASO DEL 
PROGRAMA DE .ABASTO EN EL ESTADO DE OAXACA. 

T E s s 
Que para obtener el titulo de: 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

P r e 11 e o t a: 

CARLOS GUSTAVO BERHAHDEZ NOGALES 

TESIS COK 
r ALLA DE ORIGEN 

Mélico, D. F. 1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

DEDICATORIA 

INDICE 
··•·•·•··· ·•·•··•·•·•····•···•······•····•··•••·••••·•··• l. 

2. 

INTRODUCCION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4. 

PRIMERA PARTE. Pag. 

l. - COMUNICACION Y COMUNICACION RURAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9. 

2. - LA CCMJNICACION RURAL 

3 .- LA ORGANIZACION SOCIAL 

4. - LA CCMJNICACION PAAA LA ORGANIZACION 

5 .- LA CXJMUNICACION Y LA ESTRUCWRA DE PODER 

SF.GUNDA PARTE. 

l. - LA CONCIENCIA ORGAflIZATIVA COMO CONSTANTE HISTORICA DE LA -

SOCIEDAD 

2.- LOS Cl\MPESINOS Y EL MEDIO RURAL 

3.- LA COMUNICACION COMO SISTEMA SOCIAL DE COMUNICACION 

4.- LA ORGANIZACION COMO PROCESO SOCIAL DE COMUNICACION 

5.- LOS C'-AMPESINOS Y LA ESTRUC'IURA DE PODER 

TERCERA PARTE. 

PROPUES'l'A DE INSTRUMENTACION DE LA COMUNICACION PARA LA ORGMIIZACION

RURAL. 

1.- ETAPAS DE INTEGRACION socnu,. LA RELEVANCIA DE LA COHUNICACION. 

l .1.- SENSIBILIZACION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l • 2. - INFORMACION 

l.3.- CONCIENTIZACION 

18. 

26. 

31. 

35. 

40. 

44. 

so. 
55. 

58. 

70. 

73. 

76. 

l.4.- ORGANIZl\CION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 79. 

1.5.- AuroGESTION (PARTICIPACION) •••••••••••••••••• •• •••••• • •... Bl. 



3 

2.- PROCESO METODO!.OGICO. 

2. L- INVESTIGACIOH 

2.2.- PROGJWil\CION 

2.3.- EJECUCION 

2.4,_ EVl\LUACION 

3. - OPERACIONALIZACION. LA ACCION DE LA COMUNICACION EN LA COMUNIDAD -

RURAL. 

3.1.- REDES DE COMUNICACION 

3.2.- LIDERAZGO 

3. 3 .- EDUCACION-cJl.PACITACION 

3.4.- DINAMICA GRUPAL 

CUARTA PARTE. 

LA caruNICACION EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION EN EL MEDIO RURAL. EL

PROGRAMA DE ABl\STO EN EL ESTADO DE OAXACJ\. 

84. 

92. 

94. 

96. 

97. 

100. 

102. 

104. 

l. - LA COMUNICACION Y LA ORGANIZACION EN EL PROORAMA CONASUPO 107. 

2. - DINAMICA COMUNICACIONAL DE LA CONASUPO EN EL ESTADO DE OAXACA 115. 

3.- PROPtlESTA caruNICACIONAL Y ORGANIZACIONAL PARA EL PROGRAMA l\LIMEN-· 

TICIO EN LA COMUNIDAD 01\XAQUEÑA 123. 

CONCLUSIONES 129. 

APARATO CRITICO 134. 

BIBLIOGRAFIA 136. 



4 

I N T R o D u e e I o N. 

La comunicaci6n, como ciencia, permite establecer conceptos, juicios 

Y esquemas con la finalidad de dar a conocer su esencia constitutiva con_ 

elementos de verdad. 

Sin embargo, la comunicaci6n como toda realidad social es tan viva 

y dinámica que va más allc! de una simple definición o un complicado es-
quema. La canunicacitm es universal y es particular y por lo mismo vital 

para la existencia de los seres pensantes y no pensantes. 

Resulta inoperante e infructuoso aplicar teorlas y esque:im.s preela

borados en el escritorio para enmarcarse en algÚn sector de la sociedad. 

El estudio de la comunicación en sociedad implica entender la história,

el desarrollo y el presente del congl0111erado social en cut:!stión, ubicar 

el tiempo y espacio particular y su posición en el entorno regional y

nacional. 

Como parte importante de este anál.isis, se deben estudiar y expli

car los efectos de los lllf?dios tradicionales de comunicación grupal y co_ 

lectiva para identificar sus efectos en la situación econémica, social 

y polÍtica de la comunidad. 

Se establece con ello el grado. de penetración de los proyectos ge

nerales de comunicación burocrático-oficial y el comercial, que siem

pre han buscado y buscarán la fonna de incorporar ºsolidariamente" los 

pal.eativos sociales y el consumismo en el gusto de todos los mexicanos. 

Los efectos de la radio, el cine (sólo en los lugares en donde se 

proyecta en fonria improvisada), la televisi6n, la prensa (deficiente en 

su distribución), son en cierta fonna instrumentos infonnativos que con

forman la mentalidad del hombre rural al presentarle juicios e ideas ajenas 

a su realidad irunediata, dándole a conocer el acontecer social considerado 

coroo el más relevante y de la fornia mas pertinente. 

Es necesario trascender más allá de condenar los efectos nocivos de 

los medios en la sociedad, proponiendo crear la democrática competencia 
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en estos rredios de los grupos políticos y sociales y proponiendo la ela

bora9i6n de alternativas comunicacionales desde la comunidtld misma. 

En el medio rural se necesitan otro tipo de alternativas que se r!! 

fieran a la participación comwlitaria. Hay que proponer desde el. inte

rior de la problemcítica hacia el exterior las necesidades reales de !a

propia comunidad. 

Por lo anterior, no se niega la posibilidad de adoptar ciertos me

dios tradicionales, siempre y cuando se cuente con un trabajo previo or

ganizado y concientizado, que permita emprender una utilización racional 

y productiva de los medios para el interés y beneficio de Ja comunidad, 

con la decidida .participación de la colectividad. 

Es por ello ~e la comunicaci6n rural como especializaci6n es una -

necesidad práctica que sólo conviviendo en las comunidades podernos des

cubrir en su gama de posibilidades, su aplicaci6n e innovación en favor 

de la comw1idad misma. 

La problemática de la conrunidad rural es variada. No obstante, el. 

trabajo del. comunicóJ.ogo puede rendir frutos significativos al trabajar 

sobre problemas específicos, siguiendo procedimientos n1Qtodo16gicos ge

neral.es Com:J es la organización y participaci6n de los grupos representan_ 

tes o responsables del quehacer social de la comunidad. 

Por otra parte, en el ámbito de las aspiraciones profesionales se

enca~illan las aptitudes comunicacionales en las círeas tradicionales -

de los medios masivos. Desde el punto de vista acadénico, las materias 

optativas tienden a delimitar las posibilidades de especialización, se ha 

evadido la posibilizar de fonnalizar la importancia de la cornunicacidn -

en el nedio eminentemente rural. Fuera de los centros de decisidn poli"

tica pareciera ser que no existe ni vale la pena el estudio e instrumen

tación profesional. del fenómeno social sin el cual no sería posible el -

nacimiento y consolidaci6n de las sociedades. 

El comunico'logo debe partir de la idea de que la comunicacidh com:> 
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fen~no social existe por sí misma,· por lo que es importante conocerla 

en el lugar de trabajo antes de querer perfeccionarla, antes de querer

establecer en el medio rural tknicas sofisticadas que resulevan los pro

blemas hay que descubrir la máxima utilidad de los medios ya existentes 

para consolidarlos. 

Inclusive, existe la necesidad de ser primero un trabajador social 

que investigue, aprenda y comprenda la realidad en que incursiona y so

lattEnte después podrá con plena conciencia seleccionar las estrategias

y tE!cnicas comunicacionales que le garanticen éxito en su misión. 

La principal preocupación del. profesionista de la canunicaci6n es 

¡xxJcr concretizar en terreno fértil los conocimientos ted'rico-prácticas 

del fenómeno comunicacion~l, sobre todo en aquellas áreas de la conviven

cia humana en donde se generan los quehaceres trascendentales de la rea

lidad social. 

Existen zonas que se encuentran realmente vi'rgenes, ajenas al estu

dio profundo de·- la importancia del fenómeno comunicacional; tal es el ca
so del sector rural comunitario, tanto en las ciudades medias como en -

l.as poblaciones apartadas. 

Las añejas aspiraciones de desarrollo integral de la sociedad mexi

cana ha marginado en mayor o menor medida, de acuerdo a las caracteris

ticas product.ivas de cada región, al sector rural ubicándolo ccxno pro

veedor inagotable de los recursos materiales y humanos que se requieren 

para favorecer significativamente la estabilidad y el crecimiento de las 

ciudades, representantes del bienestar econánico y scx::ial del pa!s. 

Como consecuencia de esta polftica de mera transferencia de recur

sos se ha agudizado la marginación y pobreza del campesino, quien d{a a

día vive en carne propia las innovaciones sexenales de cada r~imen, sin 

percatarse los gobiernos que la propia problemá.tica rural. es la que se -

revierte a las ciudades a través de complicados lastres sociales que se 

convierten en círculos viciosos. 
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En este marco de relaciones campo-ciudad es en donde se puede cons

tatar la relevante importancia de la canunicaci6n cano herramienta utili

zada para ranper con el status de las situaciones, cano opcioh multiple 

para integrar un proceso social tendiente a eliminar el estatísmo colec

tivo y trascender hacia la participación (cano elemento de y no cerno me

dio para) responsable en v!as de un mejoramiento personal, familiar y co

lectivo, con plena conciencia de su realidad y de las realidades ajenas. 

Es en la realidad pri:1ctica en donde se miden las posibilidades rea

les del trabajo comunitario del comunicÓlogo. 

Caso específico es el desarrollo en el presente trabajo del Progra

ma de Abasto en el Estado de Oaxaca, que desde el punto de vista oficial 

y canunitario ofrece graves deficiencias y contrastes, por el burocrat{s

roo y la improvisación, por la falta de aptitudes comunicacionales que 

ranpan con la ineficiencia de recursos que afectan una de las principa

les garant{as del individuo, como es una alimentación suficiente, oportu

na y con calidad nutritiva, a precios accesibles y en la misma canunidad, 

por muy alejada que esté de los centros urbanizados. 

Pesa más la tendencia a conservar el control de un programa que pro

nnver su eficiencia opera ti va, mucho menos procurar una capaci taci6n pro
funda para su posible autogesti6n, para delegar responsabilidades y posi

ble administraci6n de recursos en ~p::r¡o al crecimiento comercial y produc

tivo en forma independient~. 

Dentro de los objetivos fundamentales del presente tema están el es

tablecer que el trabajo ~n comunidad ofrece al comunicÓlogo un campo ex

tenso de experiencias por aprender y canunicar. 

Se debe resaltar la valía de saber, respe:tar y fomentar todas aque

llas manifestacionbes culturales y eminentemente sociales que cuenten mi

nima o generosamente con el elemento fundamental de la convivencia huma

na: la ccrnunicaci6n. 
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se trata de dejar constancia de que todo hombre por el. simple hecho 

de tener la capacidad de pensar puede ser sujeto -por si mismo- de un -

trabajo manual e intelectual suficientemente profundo y real que provo:¡ue 

una transformación personal, colectiva y de su entorno natural. 

Es sólo a travE!s de la organización consciente y r~sponsable y de 

la participación democrática en todos los aspectos de su realidad, cano 

el hanhre actuará con plena certeza en el. mejoramiento del presente y del 

futuro de la colectividad. 

Mediante la educación-capaci taci6n se proponen y provocan cambios -

sustanciales en la conducta de los individuos, en sus deseos por trascen

der en forma autónoma hacia objetivos de mayor relevancia social, polí

tica y comercial • 

El trabajo comunitario -se detectará- no consiste en la aplicación -

sistema'tica de recetas metodológicas, ni la formulaci6n de teodas socio

lcfJicas de sofisticados tecnisismos, es nás bien la interacci6n canunica

cional del comunicólogo con la comunidad, enseñado-aprendiendo, adaptan

do-proponiendo los medios para provocar responsablemente un cambio. 

Por lo anterior, de intere!s social, cultural y cienti'fico resulta -

ccxnprender la utilidad prá.ctica que reviste el impulsar la especialidad 

de canunicación rural en las entidades del país que se les facilite acu

dir al interior de las canunidades para ofrecar sus conocimientos con ma

yor eficiencia y con mayor compromiso social y moral. 

El trabajo comunitario es delicado y hasta cierto punto peligroso, 

por lo que la ~tica y responsabilidad profesional es fundamental para no 

dejarse derrotar por intereses de pocos o conflictos sociales provocados. 



PRIMERA PARTE. 

1.- COMUNICACION Y COMUNICACION RURAL. 

"A los intelectuales planificadores de Programas 

de Desarrollo Comunitario, rogaríamos que se conta

gien de lo 11corriente11
, de lo 11 popular11

, que se -

contagien con la 11pobreza 11 y la 11 ignorancia11 para 

que sus opiniones, cementarías, programas y proyec 

tos, ricos en contenidos cientificos puedan ser co

municados con claridad. Por otro lado, pueden es

tar completamente seguros de que este cambio no -

disminuirá en lo mas m{nimo su nivel intelectual. 

y reconocida inteligencia, sino todo lo contrario 

al poner los conocimientos que da. la ciencia en -

situación dialogÓgica y a la altura del medio ru

ral, se volverán a través de esta participaciÓ.'l -

canunitarios y sobre todo humanos". 

Dr. Ricardo Figueroa Rosales. 
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1.- COMUNICACION Y COMUNICACION RURAL. 

Para cumplir con los objetivos específicos del presente trabajo es 

necesario establecer los planteamientos ted'rico-metodol6gicos fundamen

tales con los que se explicara" el proceso comunicativo, de acuerdo a un -

modelo operacional que explique la realidad del campesino en su canunidad, 

de los mecanismos que liberan y limitan sus posibilidades de expresión en 

todo manento de su convivencia social. 

En términos generales la comunicación ha sido objeto de infinidad de 

interpretaciones. Algunos teóricos argumentan que la comunicación es la -

simple manifestaci6n de las ideas; para otros es la respuesta velada o 

conocida ante un estímulo externo; otros más, reconocen a la cam.micaci6n 

como la interaccicSn informativa de los sujetos. 

Paralelamente, los roodelos teóricos que han tratado de explicar grá

ficamente el preceso cient1fico de la comunicación tienden a mecanizar la 

conceptualización del fenóm'2no comunicativo y a sofisticarlo de tal mane

ra que su aP1icaci6n práctica se escapa de la realidad social, distorcio

nándose la verdadera esencia de los elementos que la canponen y la misi6n 

humanistica del acto comunicativo mismo. 

Entre los modelos teóricos nléÍs significativos y que han tenido va

lidez en diferentes etapas del desarrollo hist6rico, tenemos los siguien

tes: El Modelo Aristotélico. La ,ret6rica aristot€!Uca d0fine científica

mente a la comunicación por primera vez, como "la bfisqueda de los medios 

¡X>sibles de persuacid'n 11 • (1). 

Para ello, IXJStul6 su modelo grcífico bas;fndose en tres elementos -

constituyentes: 0 1.- La persona que habla (QUIEN), 2.- El discurso que se 

pronuncia (QUE), y 3.- La persona que escucha (QUIEN). El presente mode

lo nos sugiere una emisión de informaciOn persuasiva (táctica de la re

tórica). (2). 
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Lo anterior, es fiel reflejo del proceso educativo que sufre el niño, 

desde que nace hasta que adquiere conciencia. Aunque el individuo desde -

que nace tiene la facultad de manifestarse hacia su medio ambiente, du

rante los prirreros años de vida se mantiene corno ente pasivo, receptor de 

informacid'n persuasiva proveniente de su exterior. Informacid'n que tiende 

a regular su canportamiento de acuerdo a los valores y jucios del adulto. 

Hacia 1930 los tedricos de la canunicacioft enfocan sus estudios hacia 

el logro de la optimización de los efectos (resultados) emanados del pro

ceso canunicativo. sus intereses mutuos son plantear a la canunicación co

rro un rOOtodo infalible cuyos elementos constitutivos, formales y artifi

ciales, sirvan para eficientar objetivos premeditados y garantizar su uti

lización intencionada. 

Es por ello que Lasswell introduce dos elementos más a los expuestos 

ix>r el m:>delo aristotélico: el canal en que transmiten los mensajes y los 

efectos que se producen. 

"QUIEN dice ~ en que ~ a QUIEN con que ~· (3). 

El Canal y los Efectos son elementos que tratan de profundizar y esta

blecer a la comunicacicS'n en un ámbito más amplio; ya no es la acción direc

ta de un individuo sobre otro sino el análisis de la comunicacitJn a tra

vt!s de elementos que lo hacen manejable y más complejo. 

Debido a las condiciones socio-poli"ticas, fruto de la Segunda Guerra 

Mundial y al apogeo del estudio de la persuasión por medio de la retórica 

y de la propaganda impresa; Nixon l1'0difica el modelo de Lasswe11, introdu

ciendo dos elementos más en el proceso: las intenciones del canunicador y 

las condiciones en que se recibe el mensaje. 

Para establecer las condiciones ideales de la comunicación, Sckrarrm 

-por su parte- resalta la importancia de que "en el proceso de comunica

ción interpersonal la efectividad es posible cuando existen campos comunes 

de experiencia entre el comunicador y el receptor". ( 4) . 
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SCkranm establece cano condición esencial para la percepción del mens.a 

je la experiencia canún entre emisor y receptor, poseedores de la misma cll!, 

ve al. elaborar y descifrar los mensajes. "Si los campos de experiencia del 

receptor no son los mismo que los del comunicador, no se canprende el sign! 

ficado del mensaje, la utilización de claves no canunes produce interferen

cias sern:nticas". ( 5). 

Interferencia semántica. ------------y 

c.._ de experiencia. ----------, J ¡--------- c.._ de experiencia. 
1 1 1 

------Cifrador ®J Descifrador. ___ ---;¡, 

----------------------- ~~E __ --------------4 DESTINO 

• + 
------Canunicador 1 Perceptor ______ _! 

cJpo canún de experiencias. Mientras maS -
grande más eficiente es la canunicaci6n. (6). 

Es de vital importancia resaltar que dentro de la cammicación inter

personal y colectiva, un elemento significativo que analiza SCkranrn del fe

náneno comunicacional es la Tensión de los individuos al predisponer sus -

sentidos y capacidades cognocitivas, a la IXJSÍbilidad de captar, asimilar y 

replicar un mensaje. 

La inseguridad, el miedo, la desconfianza, provocan una tensión nega

tiva qué propicia la predisposición a la no canunicacidn o canunicaciOn pa_;: 
cializada al no haber retroalimentación eficiente entre emisor y receptor. 

Tal es el caso del hombre de las canunidades al entrar en contacto con toda 

entidad del exterior. 

Podemos considerar que en el acto canunicativo existe desgaste de en~ 

gla fÍsica y mental a través de la Tensioñ sensorial.. El miedo a lo desco

nocido y un instinto de rechazo al peligro provocan que la tensión se torne 

en angustia, la cual se mani !estará en netviosisroo y simple mutismo del -

receptor al cerrar su voluntad de diálogo. 

Por lo anterior, es importante la contextualización previa del emisor 
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cuando se pretenda incursionar en un ámbito diferente al suyo. 

Ahora, si consideramos a la comunicacioñ equiparable al proceso de -

aprendizaje, se sobreentiende lo indispensable que resulta la optimización 

de las condiciones receptivas a tra~s de una interrelaci6n de tensiones -

positivas, cuyos resultados sean la empatía y consecuente colaboración co

municativa en forma productiva. 

Los planteamientos teórico-metodolÓgicos del trabajo de campo deben 

considerar estos elementos, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la realidad social en que se involucra fundamenta su efectividad en la efi

ciencia del manejo de las condiciones en donde se produce el fenoÍneno de 

la ccmunicaciÓn, 

La tendencia a fonnular un modelo ideal de la comunicacidh, lleva a 

Sckranm a proponer y equiparar el modelo del proceso de la ccmunicaciÓn hu

mana con un modelo cibernético de la comunicación. Se trata de ubicar a la 

canunicaci6n dentro de un esquema f011TlUlado por los sistemas computarizados .. 

El model.o cibernético establece un estudio sistemático del control de las 

respuestas a impulsos externos dentro de un sistema dado. Tiende a controlar 

las decisiones, regular procesos y controlar sistemas en los que se lleva a 
calx> el empleo de la canunicaciÓn. 

ta comunicaci6n sera la capacidad de emitir mensajes y la posibilidad 

de regresarlos para estudiar la efectividad y deficiencia en el manejo de 

los mismos. ºSubstituyase comunicador con mícrofono y receptor con üudÍfono 

y estaremos hablando de comunicaci6n electrónica. Considerase que la fuen

te y el canunicador es una misma persona, que el perceptor y el destino -

son otra y que la señal es el. lenguaje y estamos hablando de comunicaci6n 

humana". (7). 

Ahora, el fenómeno que da el carácter de canunicaci6n a la interrela

cion entre los seres humanos es la "retroalimentaciÓn"; o sea, el mutuo in

tercembio de conocimientos y experiencias ante su problema'tica o conviven

cía social. 
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El modelo cibernético de canunicaciÓn también nos habla de retroali

mentacidn como capacidad de manifestarse ante un estímulo y cerro pauta -

para registrarlo dentro del parámetro de las respuestas ideales, enrique

ciendo el Cl.4nulo de reacciones conocidas del receptor, disminuyendo las -

posibilidades de error. 

En la sociedad actual se plantea como proceso de canunicacid'n el s'im

ple suministro de información y la captación velada o canproba.da del men

saje. La sofisticacidn del manejo de los medios masivos de canunicación -

despersonaliza el proceso; sinembargo, se señala la eficiencia ccmunica

tiva al informar al público receptor de todo aquello que es de su interés. 

El dilema es especificar si la comunicaci6n como tal se da sólo si -

hay retroalimentaci6n o comprobación directa de la respuesta al est1rnulo 

emitidor o si el simple hecho de emitir mensajes representa por si sólo -

el. fenómeno comunicativo. 

En teoría se argumenta que la información trae impli'cita la canunica

ci6n,al producir en el individuo que capta, impulso de respuesta impliéita 

o explícita, mediata o irunediata. El acto canunicativo debe ser considera

do cano el fenómeno que se da como consecuencia de la capacidad del hanbre 

de manifestar sus ideas y necesidades expresivas despUf!s de haber sido ca

paz de de interpretar y valorar conscientemente la significación de un -

mensaje .. 

Después de analizar e interpretar la evolución conceptual del fenó

meno de la comunicación y al contrastar diversos modelos a la realidad co

munitaria, consideramos que en la misma -dada su condición socioeconánica

se pueden aplicar los modelos tradicionales de acuerdo al mooiento (tiempo

espacio) en el que se analice su utilidad. 

Dados los canplejos de infer.ioridad, la idiosicrácia, precaria situa

cibn econánica, educativa; la canunicación en el medio rural requiere una

interpretación particular, más apegada a la manifestacidn oral cuya utili

dad es vital para el desarrollo de los hombres en canunidad. 
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Si se pudiera hablar de un esquema que tuviera cano finalidad, no -

tanto el vislumbrar un proceso sino el procurar eficientar los resultados 

de la comunicaciOn sin predeterminar, sin manipular, tendr!aIOOS que ha

blar de la valoración consciente y absoluta de la capacidad de conocimien

to sensible y racional de todo emisor/receptor, de la valid~z de sus expe

riencias, enriqueciéndola con una exposición clara de los temas canunes

podr!amos esperar una depuración de resultados verdaderos. 

El modelo comunicacional se ilustrará para el medio rural por medio 

de una espiral, como consecuencia de las interacciones enriquecectoras en

tre los participantes de este proceso. 

El emisor aporta un conocimiento (verdadero o falso) del cual se par

tirá para ser anal.izado, enriquecido o asimilado p:>r el receptor mediante 

una respuesta, lo que dará origen a una consideraci6n razonada y Wla emi

sion nueva, enriquecida, para proseguir con el intercambio de conceptos, 

ideas y juicios y asi sucesivamente hasta llegar a Wla conclusi6n general 

y virtualmente verdadera sobre lo expuesto. 

Ante la ausencia de una tecnologi'a sofisticada de comunicación en el 

entorno social rural, concebimos a la ccmunicación cano la consecuencia de 

una interrelacion efectiva, de una reciprocidad y revaloraci6n de expe

riencias y aptitudes, siempre dentro del interés de la colectividad. Al -

exterior de la comunidad lo excelso de la ccmunicaci6n se va perdiendo y 

desvirtuando al enfrentar barreras que atienden al interés de otros con

textos y significados. 

Postulamos que el acto comunicativo no se llevará a cabo mientras el 

emisor de un mensaje no se implique en forma directa, manifiesta y especí

fica en la elaboración de la respuesta que emitirá a s~ destinatario y se 

le de la oportunidad de replicar o enriquecer la elaboraci6n de un nuevo 

mensaje, y asi sucesivamente, el establecer una interrelación retroalimen

tativa de mensajes. 
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Por lo expuesto anteriormente en este trabajo, definiré a la comunica

ción de acuerdo a los p::istulados teóricos y experienciales de la realidad -

comunitaria cano: "El proceso dialéctico de infonaciones que se da entre -

individuos que llliUlejan CÓdigos de interpretación ctlllll1'!S y que se identifi

can Por experiencias socioeconánicas afines CQ'J: el objeto de reafine.r, en

riquecer, iq>1antar o desechar (consciente o inainscient<m!nte), 1os accn~ 

cimientos que con.forman su meco teórico, experiencial, w visión de la rea
lidad". 

cuando el hanbre alcanza la capacidad de razonar y de manifestarse au

tonómamente, rompe las barreras del simple receptor de información al elal:2 

rar por s! mismo la infonnación que necesita emitir al exterior, ya no cerno 

respuesta a un estímulo sino cotno una manifestaci6n de sus necesidades es

pontáneas de expresión. 

Las experiencias, los problemas, los deseos, los planes, lo cotidiano; 

son aspectos de la comunicaci6n social que los individuos exprimentan en C.Q. 

munidad y que por medio del diálogo canalizan y resuelven, gracias al con

senso de las mayorías . 

.Al remontarnos a é¡X>Cas primitivas, cuando el hanbre se enfrenta a las 

limitaciones y peligros impuestos por la naturaleza encontramos que los el~ 

nes y tribus establecen un alto grado de canunicación para enfrentar las a_!! 

versidades y subsanar sus carencias. La muerte del mamut o la caza del ven~ 

do son ejeroplos de coordinación en el logro de intereses canunes y propici~ 

do por la práctica efectiva de la comunicación. 

AsL la canunicación alcanza su máxima utilidad cuando la interacción 

de rrensajes y réplica crítica de los mismos se lleva a cabo entre todos y 

cada uno de los integrantes de la comunidad. cuando se ponen en cam1n expe

riencias y conocimientos, carencias, deseos y posibilidades: sin discrimi

naciones, con la confianza y la libertad de decir lo que se piensa y se sa

be, el hombre puede utilizar la cammicaci6n cabalmente. 
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Retomando a los te~ricos, señalaremos que han planteado sus modelos 

de acuerdo a situaciones y necesidades de un momento determinado, con una 

vi sicS'n estcttica de la realidad propia de los sistemas funcionalistas que 

imperan en el sistema capitalista de producción. 

Con su visi6n, señalan como de gran importancia el análisis sustan

cial de la canunicacidn para comprender su significado, pero sobre todo 

para planear su utilización ya que mediante nuestros sentidos no siempre 

nos encontrarnos en posibilidades de descifrar todos los mensajes proveni~ 

tes de diversas fuentes, perdi~ndose la eficiencia en la tarea de influir 

en las aptitudes y actitudes de toda una sociedad. 

Los mensajes son clasificados y estereotipados dentro de un todo je

rarquizado y de acuerdo a una estratificación social, a una intención de

terminada. La manifestación y manejo de la comunicación será definida con

forme a los intereses de aquellos individuos o instituciones que p::>seen 

la capacidad de elaborarla y mediatizarla para fines particulares. 

"Existen capas sociales en el interior de un sistema social en donde 

los residuos de convinación (instintos), tiende a establecer la actividad 

y la iniciativa, la pasividad y el conservadurismo. La distribuciOn des

igual de los anteriores instintos en el hombre, determinan su posici6n pa

ra con otros individuos. La posicidn de la clase daninante se explica por 

el hecho de que los individuos están desprovistos de poder y previstos de 

aptitudes de sometimiento y sumisidn". (8). 

La visión funcionalista de la canunicación estudia este proceso a ni

vel fenomenológico, respetando los lineamientos que dicta el status qua de 

la estructura social predominante, gozando la élite en el poder de la conse

sid'n de manejar los códigos de interpretaciOn e influenciando em los meca

nismos comunitarios de comunicación subordinada. 

Un elemento de relevante importancia que menospreci:iin·. los teóricos 

de la concepcion Cuncionalista de la comunicación es el grado de concien

cia que puede pe>seer un individuo que establezca el proceso de canunicaci6n. 
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Si analizamos a l.a comunicaci6n como un proceso interactivo en socie

dad, entenderemos que su razÓn de ser viene de la necesidad esencial del 

ser humano de emitir sus ideas a través de juicios valorativos, defender 

sus intereses y patentizar su solidaridad canunitaria. 

En un sistema capitalista en donde el individuo sufre el bombardeo de 

informaci6n alienante, la conciencia que se puede tener de la realidad es

ta supeditada a loS juicios y prejuicios de la gente que manipula la infor

mación y la suministra a los receptores. 

La tendencia del hombre es lograr liberarse y descubrir su verdadera 

esencia, su verdadera identidad, ubicarse cano un ser esencialmente porta

dor de un cambio, saberse elemento de creación y merecedor de una digni

fiCacidn como humano. 

La vida social en canunidad implica una gran v.:!riedad de relaciones 

humanas, con sus conflictos y colal:x>raciones constantes, teniendo siempre 

el equilibrio, aunque bajo directrices de los má.s 11conscientes11 quienes 

implantan valores espec!ficos, en la mayada de los casos mezquinos a los 

intereses colectivos. 

Es necesario saber -por ello- cuáles son los tipos de mensajes que 

son emitidos y recibidos, los que "pueden" ser emitidos y los que pasan 

deformados. En ocasiones una información no pasa por razones de control y 

manipulación del emisor, cuando no conviene a los intereses de segundos o 

terceros poseedores del poder social o comunitario. No se entiende cuando 

no se tiene una información suficiente y razonada sobre el tema o su mar

co de referencia no tiene la asimilación de códigos comunes de interpreta

ción que de significaciones reales a los hechos. 

Tratamiento y calidad de la información irán de acuerdo al grado de 

conciencia programado para un grupo social, y esta determinará a su vez 

las posibilidades de transfonnar o desaparecer las características esen

ciales del grupo. 
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11 En el capitalismo se condenan los medios de comunicación y con ellos, 

la publicidad. Ya no se ofrecen me:rcancías sino ideas, juicios y prejui

cios, como formas de enajenación consciente". (9). 

Con el ejercicio efectivo de la interacciOn dialéctica de infonnacio

nes entre los individuos es posible el cambio, la evolucid'n hacia una con

ciencia de clase social con pleno conocimiento valorativo de los ideales 

a alcanzar, ya que la acción retroalirnentadora de los mensajes trae const

go el discernimiento y la valoración del contenido de la infonnaci6n, pa

ra ajustarse a los intereses reales de cada individuo. 

La oportunidad de argumentar y ser argurnentado,de intercambiar ideas, 

experiencias y ampliar conocimfQntos hasta tener una visión real de los 

hecho& que lo rodean: lleva implícta la necesidad de que entre l.os inter

locutores exista cuando manos un marco de referencia mas enriquecido de in

fonnaciOh, datos y argumentos vál.idos, concretos y verdaderos que arnpl.ien 

la visión de l.os demás interlocutores, esto para la práctica del. proceso 

con ~tos tangibles. 

Asimisrrc, la percepcidn de posibilidades razonadas de vida mejor, -

de facil.itacid'n en la solución de sus proble.rnas, de mejoramiento en las -

relaciones sociales, de participacibn democrática; pueden salir a flote 

gracias a la aplicación efectiva de la ccmunicación, fundamentada. en el -

deseo de superacidn y cooperación surgida del consenso general .. 

2 .- LA COMUNICAClON RURAL. 

Las zonas rurales se curacterfzan por ser extensas cfreas pablaciona

les con una organización econOmica, poli'tica y social deficiente y una -
existencia de servicios m!nima e infllllcional; en comparacid'n con el desa

·rrollo alcanzado por los polos satdlites o grandes urbes en las cabeceras 

del país. 

En la actualidad se ha sentido la imperics a necesidad de. incorporar 

a estas zonas representantes del atraso y estancamiento social, al proce-
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so de modernizaci6n de los diferentes aspectos de la vida social colectiva 

implantada por el capitalismo en México. 

cuando hablamos de desarrollo de las zonas rurales, no nos referimos 

al proceso de incorporación del hanbre al sistema, ni a la incorporaci6n 

de una nueva tecnología al proceso, sino también al cambio social. que su

fre la estructura tradicional de las relaciones humanas. 

Independientemente de su voluntad individual, el hanbre se encuentra 

inmerso en un sistema de producción en donde interactt!a con otros hanbres 

antes, durante y después del proceso productivo. Tales relaciones interper

sonales son reales pero no son necesariamente conscientes, ya que lo nece

sario se da como consecuencia de la imposibilidad del hanbre para sobrevi

vir y actuar dentro de un sistema social cano ente aislado e individual. 

Es importante resaltar que aún adoptándose la innovación tecnol6gica 

a nivel de producción, si no se combina con un cambio en las relaciones -

sociales y una justicia social real; se caerá en el desarrollo de las fuer

zas productivas pero un atraso en las aptitudes sociales y laborales que 

-tarde que temprano- repercutirán en la actuaci6n de las contradicciones 

de clase. Se agudizará la falta de correspondencia entre su incorporación 

como mano de obra calificada y su ubicación en el contexto revolucionado 

que el desarrollo capitalista impl!ca. 

Surge la necesidad de incorporar al progreso rural los aEX)rtes educa

cionales requeridos por este sector, por ahora llevados por el asesoramien 

to institucional. Especialistas en cuestiones técnicas del interés social 

(agricultura, vivienda, alfabetización, planificación familiar, etc), se 

han dedicado a implantar paleativos a la problemática del campesino. 

Sin embargo, los programas impuestos por el Gobierno Federal no lle

nan las carencias reales de educación-capacitacicSn requeridos por el han

bre del campo, ya que no es a traveS de las técnicas caro se puede incor

porar al campesino al desarrollo con plena conciencia de ello, sino median

te un asesoramiento que le ayude a descubrir por si misma su realidad so-
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cial. y le oriente para encontrar en forma organizada la solución que consi

dere más oportuna a sus problemas importantes. 

se habla de comunicación rural cuando el fen6meno socioecon6mico del 

sector rural de los pa{ses en desarrollo pasa a ser problema prioritario 

por no poseer la tecnologla e infraestructura para afrontar el proceso de 

c:anpetitividad económica del pafs, 

En este caso son destinados numerosos recursos humanos de los secto

res urbanos, con caracter{sticas de especialistas en las diferentes áreas 

de la problemática rural, para que en forma teórica y prd'ctica analicen 

las deficiencias y propongan soluciones prácticas y rápidas. A dichos espe

cialistas se les ha denaninado 11EXtensionistas". 

En MeXico, como en muchos países de I.ationoamérica, se ha sentido el 

trabajo del extensionista desde haca muchos años, aunque en la actualidad 

ha cambiado la mentalidad, los métodos y objetivos de los mismos. 

La comunicación rural establecida primitivamente por la labor del exte.!! 

sionista tuvo su origen en México hacia el ano de ·1911, cuando un reducido

grupo de instructores prácticos en agricultura empezó a ofrecer orientación 

a los agricultores. 

Debe aclararse -sin embargo- que el origen de la extensid'n cano fun

cion cammicadora de conocimientos y experiencias de Índole agropecuaria 

y econan{a d~stica, es tan antiguo como el origen de la raza humana. So

lo han evolucionado los métodos y fines. 

11Después de concluida la Revolución Me.xicana, en 1920, el Gobierno

organiza una misiJn agrícola de profesionistas que recorre el país en un 

tren especial, llevando náquinas y productos agrícolas para impartir ense

ñanza a los campesinos. 

De 1922 hasta 1948 la oficina de Agrónomos Regionales sufrió una serie 

de tr~sformaciones orgánicas. Los presupuestos del servicio agrícola, en 
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aquel entonces, fluctuaba entre los $300 y $600 mil. anuales. En este lapso 

el servicio fue cambiando a medida que las Escuelas Superiores de Agricul

tura se superaban, que la investigaci6n agrícola se encausaba en una forma 

md's vigorosa y que algunos gobiernos estatales establecían algunos progra

mas en extensión agr1cola y fomento agropecuario. 

Para 1953 se crea el Plan de Emergencia al hacerse un amt'J.isis de la 

produccid'n agropecuaria y destacar graves deficiencias, principalmente en 

cuanto a la producción de alimentos Msicos y cultivos de exportación, de

bido a bajos rendimientos JXIC Wlidad de superficie. Hubo necesidad, por tan

to, de estructurar un programa en que los esfuerzos de todos l.os organis

ros se coordinaran, teniendo como meta canún el aumento de la producción 

nacional. El programa fue puesto en marcha por el Gobierno de Adolfo Ru{z 

cortfnez (1952-58), recibi6. el nombre de Plan de ~rgencia. 

A partir de 1953 el Gobierno Federal se asoció a los gobiernos esta

tales, municipales y otras varias organizaciones oficiale~, semioficiales 

y privadas, a fin de poder ampliar esta asistencia técnica y social a los 

agricultores, amas de casa, jóvenes del medio rural; convencidos de que 

los problemas de los productores agropecuarios no pueden resolverse sólo 

con los servicios de asistencia técnica que mantiene la Federaci6n y que 

mejorar la producción requiere mayor intensidad de trabajo en este campo .. 

En 1971 se crea la Direcci6n General de Extensión Agrícola por acuer

do Presidencial. El personal de extensión creci6 669 personas canparada 

con 1970. El 25% estaban consti tuídas por i;:ersonal de oficinas centrales, 

supervisores, especialistas, auxiliares técnicos, así cano personal secre

tarialr mientras el otro 75% (1355), lo integraban Delegados de Extensión 

Agrícola, educadoras y promotoras del hogar rural, y peritos agr1co1as, -

adscritos a diferentes entidades. 

Si para 1964 el costo total del mantenimiento de los servicios de ex

tensión fue de $17 1 054,323; de los cuales $8'081,842 provienen de organis

.;mos corporativos. Aparte de las colaboraciones de otros organismos cano 

la Fundación Rockefeller, Care de MeXico, entre otros; durante 1972 la -

aportación presupuestaria fue de $75 1 000,000; mientras que las aportaciones 

de los servicios corporativos de diferentes Estados ha sido de $32 1000,000; 
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lo que hace un total de $107'000,000 11 • (10). 

De lo anterior podemos retomar dos aspectos fundamentales de la acción 

del extensionista. El extensionista cumple con el. objetivo de capacitar ma

no de obra preparada para enfrentar los problemas productivos del pa!S. A1 

campesino se le considera como instrumento de producción, cano medio y no 

cano un fin: por otra parte, la accicfn capacitadora se destina a proporci.Q. 

nar paleativos a la cr!t:.ica situación socioeconómica del campesino, se bU.2, 

ca amoldar sus intereses a las necesi<lades de las cr:l"sis del sistema capi

talist.a. 

Las deficiencias son tanto de objetivos como de trétodos. No se perci

ba la iniciativa gubernamental para apoyar una incorporación consciente de 

los hanbres del sector rural al desarrollo del pa!s, ya que desde su apari

cid'n formal la comunicaci6n rural no ha modificado sustancialmente sus obje

ti vos y estrat~ias. 

Lo que se ha podido observar son las diferentes políticas aplicadas por 

los dirigentes de la acci6n extensionista en las diferentes épocas de su -

incursión. Algunos de ellos han antendido con mayor énfasjs los objetivos 

de productividad del campo; otros los paleativos de mejoramiento social, 

o han preferido un equilibrio entre ambas prerrogativas. 

Un objetivo prioritario del extensionista es impartir la educación -

extraescolar que se impartía (y se ioparte) a las familias rurales p<lra -

ayudarlos a resolver sus princi~les problemas, a que tomen decisiones cons

tructivas y se utilice eficientemente y en fornia adecuada los recursos de 

que dispone; todo ello para elevar su nivel cultural y socioeconómico. 

Pero qué es lo que pasa? Los educadores cumplen ciertos objetivos e

ducacionales y emigran; además de que la infraestructura escolar no permi

te desarrollar un programa educativo completo, cuando menos básico. Asi

mismo,los orientadores en el hogar y para la vida cotidiana, no son efi

cientes debido a la idiosincrácia y costu.Tflbres de la gente del campo que 

no pueden cambiar con simples consejos y fórmulas prefabricadas .desde el 

escritorio, sino a través de estrategias de comunicación e integracid'n que 
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surgen y se perfeccionan de acuerdo al ser y sentir campesino. 

"La buena enseñanza en extensión es algo m&s que la aplicacidn de re

cetas o mé'todos de capncitac16n. Debe ayudar a la gente a obtener nuevos -

conocimientos y mejorar la habilidad necesaria para aplicarlos a la solu

cid'n de sus problemas. No basta el conocimiento para estimular la acción 

deseada, porque no es simplemente 10 que una persona sabe, sino aquello en 

lo que cree, lo que determina que hace cuundo tiene libertad de actuar. En

senar hechos es relativamente fácil, pero lograr que la gente entienda, -

acepte y aplíque estos hechos es la parte difícil de la tarea .. Esto es el 

mcíximo problema y el verdadero arte de la Extensión". (11). 

El trabajo del extensionista deberá plantearse con base en programas 

educacionales, se buscare( que todos y cada uno de los integrantes de la fa

milia rural consiga una educación constante y suficiente de acuerdo a las 

necesidades del educando. Ello trae impl{ci ta la oportunidad de que el in

dividuo vaya tomando conciencia de su situación social y se plantee nuevas 

matas a través del conocimiento de sus potencialidades de realizacicfn, tan

to cano ente , individual como organización social. 

ºEl hombre progresa por lo que sabe, lo que piensa, lo que puede ha

cer y lo que hace con sus recursos físicos e intelectuales. Para progresar 

del:e estar insatisfecho con sus actuales condiciones de vida y tomar las 

acciones necesarias para rrajorarlas. En este proceso se debe identificar y 

perpetuar el elemento t!til del pasado, tener curiosidad so'lo por lo promi

sorio del presente y enfocar todos sus recursos en el logro de un futuro 

mejor" (12). 

En los tfltimos tiempos la incursión del científico social. en la diná

mica rural brinda realistas posibilidades de orientación y concientización 

del pueblo. El trabajo comunitario solicita y encuentra en los cientificos 

sociales (sociólogos, poli tiCÓlogos, antropÓlogos, psicólogos, comunicólo

gos. etc) a individuos comprometidos con sus cooipatriotas, para desterrar 

las injusticias y arbitrariedades que sufre la mayoría en manos de grupos 

minoritarios revestidos de poder. 
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Los cient1ficos sociales se convierten en la opci6n por su ideologi'a 

progresista, emanada del conocimiento profundo de nuestras rafees históri

cas Y del desarrollo social que impera en nuestra sociedad. Se encuentran 

en la posibilidad de otorgar al campesino las herramientas teóricas y las 

acciones priicticas que ayudarán a descubrir fenÓl'n<?nos que los rodean y a 

plantearse a sí mismos las posibilidades de cambio. 

A diferencia del extensionista, como técnico que aplica programas ofi

ciales sin ir más allá de lo institucionalmente delineado, con recursos 

tan precarios como un presupuesto mínimo, con la palabra y algunos elemen

tos dida'cticos para motivar la participación del pueblo; el cammicólogo, 

IX>r su preparación [XllÍtica, por su visión de la realidad social., por los 

mE!todos y las técnicas de investigaci6n aprendidas; y sobre todo, por la cE, 

pacidad de elaborar e implementar técnicas de integraci6n, cammicaci6n y 

consecuente concientización, viene a ser el medio a través del cual se l.o

gre un beneficio real comunitario. 

El mecanismo de integración a l.a comunidad se debe de dar por medio de 

la contextualización del profesionista, de la convicción social de acudir 

al seno comunitario a realizar una ai:dua labor, paulatim1., no lucrativa, de 

pleno espíritu de reivindicaci6n social. 

El trabajar con la comunidad es vivir en lil comunidad, con sus caren

cias y sus costumbres, creencias y recursos. No es labor de unos cuantos -

di'as sino de varios anos, en los cuales se obtendrá la confianza de los po

bladores y el conocimiento pleno de la problemática local. 

Ccmunmente es mediante las instituciones oficiales que el comunic61ogo 

puede prestar sus servicios. La opción de integrarse a una partido pal { tico 

aunque representa la interpretaci6n de objetivos r!gidamente planteados, 

ofrece otra posibilidad de incorporaci6n a la comunidad. 

La iniciativa privada, terratenientes, caciques de la región, intentan 

atraer y canalizar el trabajo del profesionista, con el objeto de mantener 

el status de sus familias. Lo anterior a cmnbio de comodidades y buen ingreso. 



25 

La E!tica profesional. y el compromiso social, asi cano los ideales de 

realizacidn personal marcarán la pauta de filiación y comportamiento del 

canun icólogo. 

Se debe partir del hecho de que al interior de la comunidad existe 

una fluidez de comunicaci6n real, el hombre del campo esta en confianza 

con los suyos. Es un hecho conn.1n sus experiencias e interpretaciones, se 

dicen y escuchaD t~nninos inteligibles, populares; se habla de lugares, ob

jetos, sucesos, anécdotas y nombres comunes. 

Sin embargo, al establecer comunicación con personas ajenas a la canu

nidad existe en una primer instancia recelo por lo que se dice y cérno se -

dice, hay sentimientos de inferioridad por lo que se tiene y lo que se -

sabe. Muchas ideas y pocas palabras inhiben la expresi6n corriente, clara, 

abierta y sincera de la gente sencilla de la comunidad. 

Es por ello que el comuniCÓlogo deberá adaptarse a las posibilidades 

canunicacionales del hanbre del campo, el hablar, el vestir, el convivir. 

Se deberan aprender términos e interpretaciones propios de la JX1blaci6n. 

simultáneamente, la incorporación consciente y responsable del. hanbre 

del campo se debe propiciar mediante su unidad, organización de esfuerzos 

y voluntades. Ante la inconciencia,apat!a, desconfianza, desunión, hay que 

fortalecer el proceso primario que vitaliza y hace funcional la convivencia 

humana: la comunicación. 

Al conocer lo extenso y problemático de la vida canuni taria es fácil 

percibir el pranetedor campo de acción que existe para el trabajo profe

sional del comunicÓlogo, sobre todo por ser él el p:>rtador de las diversas 

aptitudes para el debido cwnplimiento de los objetivos de mejoramiento so

cial comunitario. 

Su preparación cient Ífica le permite establecer rrétodos, implementar 

estrategias y analizar resultados, sistematizando la problemática del cam

po. Posee los conocimientos suficientes sobre alternativas de aplicacHm 

de la comunicaci6n,dentro de los diferentes contextos sociales, ademcfs de 

poder innovar los métodos que hagan falta en la ejecución de su trabajo. 
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Pero lo mcfs importante es que el comunicólogo se responsabilizará de 

la tarea de enseñar a investigar, analizar, discriminar, argumentar y eva

luar las propias condiciones de vida del hombre rural. 

El campesino p:xlr<f comprender su medio ambiente y utilizar sus conoci

mientos para aclarar las fonnas mediante ias cuales establecercf sus propios 

medio de comuncación y de organizaci6n, propiciando las pa.utas para una -

conciencia de clase progresista. 

Por ello, el estudio de la comunicaciOn en los sectores rurales por 

lo canplejo de la problemática, es necesario sea revestida con carácter de 

disciplina elemental en el estudio e integración del trabajo en canunidad. 

En un primer acercamiento es fundamental el aprender, comprender y -

trabajar los medios de comunicación tradicionales de la comunidad rural, 

es necesario interiorisarlos y enriquecerlos, para su utilización como pla

taforma de impulso en la labor del comunic6logo al establecer contacto di

recto con la gente, lo mismo que buscar las formas de diversificación de 

n'f!dios, adecuados y eficientes. 

El objeto es dar al hombre del campo una visión para utilizar al ma"xi

mo sus propias posibilid<ides de canunicacidh, así como el conocimiento de 

otras tehicas canunicacionales que se runolden a sus posibilidades y nece

sidades. Con ello se buscará el otorgar mayores alternativas de éxito en -

el trabajo, la diversid'n y la educación, y sobre todo la concientizaci6n 

social. 

3.- LA ORGl\NIZACION SOCIAL. 

En el estudio del desarrollo histdrico del ser humano habremos de en

contrar distintas modalidades en las relaciones sociales que predaninan 

en los diferentes estadios de la hist6ria. Dichas relaciones han sido en

marcadas dentro de organizaciones bien definidas, que tienden a regular el 

fiel cumplimiento de los señalamientos sociales. 
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En los clanes, hordas z· tribus, se da una interaccicSn de intereses -

afines organizados y estructurados de acuerdo a la idiosincrácia y los re
cursos hwnanos y materiales cormmes, que ayudarán a encausar la sobreviven

cia del individuo como ente social y de la sociedad como colectividad con 

fines detenninados. 

Esta interrelación entre los seres humanos se da gracias a la comuni

cacidh. Desde su aparición el hanbre ha vivido en la compañía de otros han

bres, de esta relación surge la imperiosa necesidad de comunicarse. Por lo 

que es de todos conocido que en épocas remotas el medio ambiente extremo

so en que tenía que vivir el ser humano, implicaba infinidad de problemas a 

resolver (alimento, vestido, enemigos, etc). Ante ello el hombre ofrece

cano respuesta el propio desarrollo y perfeccionamiento de sus capacidades 

adaptativas. Los drganos del sistema nervioso se ven habilitados y espe

cializados para descubrir la variedad de los cambios climatices y otros es

tímulos que le brinda el exterior. 

cano lo postula Engels (13), el perfeccionamiento del sistema gutu

ral, como fruto del ejercitamiento del mismo a trave's del tiempo, dió cano 

consecuencia las condiciones necesarias para la creación de un sistema de 

signos arbitrarios con sonidos que aliviaron la necesidad "de decir algo". 

El lenguaje fue el vehfculo gracias al cual se perfeccionaron las relacio

nes sociales entre los individuos en su lucha conjunta por vencer el reto 

llamado naturaleza. 

como fruto del trabajo y la colaboración se da una diversificacidn

cada vez mcís acentuada de la organización social, que evoluciona en forma 

paralela al desarrollo del hombre. 

se crean organizaciones comerciales, industriales, de beneficio so

cial, religiosas, etc; en la creación de dichas organizaciones se designan 

jerarquías dadas par las diferentes funciones directivas-operativas que de

ben desempeñar los integrantes para alcanzar los objetivos básicos por los

cuales fue creada dicha organizacidn. 

A esta estructura jerárquica y al hecho de su creación por el hombre 

para regular normas y conductas se denomina "organización formal". 
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Sin embargo, aunque existe el hecho de la creacid'n de la organización 

formal, en cuya conformaci6n te6rica se establece el tipo de relaciones

que deben predaninar entre los indi wdos que la forman, las propias carac

tertsticas psicológicas y culturales de los hombtes propician la conforma

cion de otro tipo de relaciones no previstas por la organización f'onnal, 

relaciones que canunmente no tienen un vínculo estrecho con el trabajo que 

· desempeñan los individuos, pero qile influyen en su canportamiento y en sus 

relaciones de trabajo. 

Las relaciones de amistad, de respeto, de canpartir valores, la reli

g{ón, la solidaridad, surgen de una manera espontilnea entre los individuos 

de la forma cano surge las organización social en el grup:::i. Por esta carac

terfstica de'. emerger esp:mtcfneamente en el seno de la organizaci8n fOL"lrlal, 

este tipo de relaciones se le denanina "organización informal". 

Vivi.DDs dentro de la unidad mxt..ma de organizacicSn llamada sociedad, 

en cuyo seno se da la convivencia de un grupo heterogéneo de personas que, 

interactuando, establece las normas de sulx>rdinaci6n de intereses. 

Esta organización puede sobrevivir y desarrollarse cuando entra en

contacto con otras organizaciones (sociedades), gracias a1 intercambio de 

objetos materiales, de ideas y formas de conducta. Pero todo lo que tema 

es en forma cx:asiona1 y no esencial para la sobrevivencia y continuidad 
de su existencia ya que de lo contrario mermar{an sus estructuras internas 

y decaer!a en favor de la superioridad organizativa de otras sociedades. 

A medida que la vida en sociedad se toma más canpleja y contradicto

ria, debido a la agudización de los intereses econánicos y político, el gru

po de individuos dispuestos a organizarse en forma autd"nana y con objeti

vos propios, consciente e inconscientemente, aumenta. 

Por ahora, la vida social se encuentra regulada mediante sdlidas es

tructq.ras institucionalizadas que dirigen personas revestidas de algÚn po

der o cualidad. Liderazgos enca_fgados de orientar la buena marcha de dichas 

estructuras, para hacer cuq>lir los objetivos, principios y metas Últimas 

de control fijados cano raz6n de ser y cano motivo de su constituci6n. 
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Es ccmfln encontrar organismos o añejas organizaciones que han evolu

cionado hasta nuestros dfas, para convertirse en canplejas y sólidas orga

nizaciones directrf'ces del funcionamiento de algdn aspecto social, econd

mico o poli'tico de la sociedad. 

Estas organizaciones institucionalizadas son grupos que funcionan co

mo entidades de control y tienen una histd'ria que explica sus funciones, 

sus caractert'sticas y naturaleza. Son organizaciones que por lo regular se 

alf"'aean o subordinan a otras con la finalidad de adquirir fuerza y poder. 

Ott·o grupo funcional que se encuentra organizado dentro de la estructu

ra general de las asociaciones con fines determihados, es el formado par 

grupos de personas que trabajan juntos, se asocian conscientemente para 

lograr algún objetivo socialmente reconocido y de beneficio para 1os inte

grantes de la misma. 

La organizac~ social manifiesta como Wla de sus características prin

cipales la divisid'n o estructuraci6n de los individuos en clases sociales 

con personalidad propia. Las diferentes canbinaciones que se hacen de la in

formacidn para ser asimilada por los individuos que conviven en un sistema 

social, se denanina opinidn pública. 

Por lo regular, la opinibn ptfblica es la que se sustenta en los medios 

de'comunicación colectiva, o la manifiesta particularmente por los lideres 

de opinión. La opinión pdblica es el enfo=¡ue ya asimilado y manejado que se 

ofrece a un pablico para conformarle sus juicios y actitudes. 

Es por ello, que el pdblico mientras no teme conciencia del papel que 

juega dentro de las organizaciones sociales, formales e informales; no po

dra valorar el grado de manipulación de que es objeto por parte de los lí

deres de la informacid'n. 

Analizando las caractedsticas ~sicas de una organización es f!cil -

percibir su tendencia a manipular los recursos materiales y humanos con -

lOS qtJe cuenta, con la única finalidad de obtener los beneficios ubicados 
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dentro del sistema y trascender sus privilegios de generaci6n en generaci6n, 

al mantener el status de los grupos en el poder y la subordinaci6n de las 

personas que la sustentan. 

La concepción funcionalista de lo que es una organizaci6n analiza a e.§_ 

tas entidades ecm:> totalidades parcializadas bien definidas, en cuyo inte

rior se estruc:turan recursos teé:nicos, materiales y htananos que dinamfzan 

acciones concretas. No se tana en cuenta que la organización no es un s~ 

ple sistema de operaciones: sino e~ perimer tdtmino, una colectividad de -
hembrea tmidos por determinadas relaciones socioeconánicas y condicionados 

por modelos de producc!d'n imperantes. 

La responsabilidad por la tana de decisiones para llevar a cabo la p:>

li'Uca administrativa de la organización, se encuentra dividida y estrategi

canente asignada a diferentes individuos que han sido previamente califica

dos y clasificados dentro de una colectividad social en ccmpetencia (divi

siOO del trabajo y clases sociales). 

Mientras los trabajdores agrícolas, canuneroa, ejidatarios, pequenos 

propietarios, jornaleros o medieros, aquellos que manejan los llEdios de pr2 

ducciÓn y reciben una cantidad determinada de dinero por su fuerza de tra

bajo, no pasen a ser los propietarios de los medios de produccidn, mientras 

no se ofrezcan infraestructura y sistemas de riego que eviten el endeuda

miento del campesino cm préstamos oficiales, no habrá justicia social en el 

c:ampo. 

La organizaci.Sn del trabajador implica la p>rticipacilln independiente 

y solidaria de todos y cada uno de los miembros de la administracidn de tma 

aapresa. Nada de favorit!sroos, ~drazgos o clasificaciones Durcx:r4ticas, 

el desanpeño y la dedicacidn, la eficiencia y responsabilidad son cualida

des necesarias para organizar a Wl grupo en autogestidn. 

Por ahora las agrupaciones estah forma.das por pequeños grupos que cum

plen determinada labor dentro del proceso productivo. Los subgrupos lumanos 

deben ser capa.ces de responder directa e indirectanl!nte al funcionamiento 

laboral de la empresa o institución, en sus objetivos de producci6n Y ri

queza. 
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Se debe ac1arar que los objetivos de la organizacid'n tienden a la op

timizaci6n de sus funciones objetivas y subjetivas, cano es la máxima uti

lidad con la m1nima inversión de recursos. 

Ta:nando en cuenta a la organizacidn dentro de un sistEma capitalista 

·de produa:icii, definiremos a la misma CClbD: 11Ia estructura planificada co
m:> un todo independiente que maneja personas, materias primas y td:nicas -

de produccidn que se administran y controlan en interrelacidn con otras or

ganizaciones para realizar objetivos concretos de interes socioecon&nico 

y pol!tico particular". 

4. - IA catUNICACION PARA IA ORGANIZACION. 

Si tocnanos en cuenta que el motor de toda actividad organizada es el 

harl>re y que el. hclnbre es el portador de la ccmunicacidn, podemos CaDpren

der porqu~ la canunicación es parte integral y esencial de la conformacidn, 

consolidacidn, extensión, manutencidn y real.izaciOn de toda organizacid'n, 

sin iqx>rtar et tienpo y el lugar. 

Toda organizaci6n se encuentra esquematizada, formal o informalmente, 

de acuerdo a un organigrama que ubica y asigna los diferentes sectores y 

personas que dar~ vida a la misma. 

Sin embargo, si hacemos una abstracci6n en ta pdctica de dicho organi

grama podemos percibir la presencia de la canunicacidn tanto a nivel interno 

ccn> externo, manteniendo su existencia. 

En la relacicSn existente entre los hanbres que °'-""Upan los diferentes 

pUestos dentro de la organizaci6n, se da Wla percepci6n de las actividades 

de cada WlO de ellos, de sus deficiencias, de sus logros, de sus problemas, 

aht' se produce la canunicaci6n a nivel perceptivo sin tener la posibi1idad 

·de ejercer la canunicaci6n real debido at sistema de estratificaci6n impe

rante en las organizaciones, que aisla al individuo al. asignarle responsa

bilidades y obligaciones personales. 
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La sociedad considerada caoo Wl todo organizado en defensa de los int!! 

reses de la clase en el poder ha permitido, debido a las luchas internas -

por ese poder, que los sistene.s de cam.micación tradicionales se encuentren 

SCllll!!tidos a juicios de especialistas, vigilantes del manejo adecuado que de 

estos iredios se hagan. 

A través de su programación, los medios de cammicación son utilizados 

para alienar la voluntad de los grupos despc>se!dos y mantenerlos en su pa

pel. de sojuzgamiento .. Por ahora, los medios de comunicaci6n son manejados 

por los grandes consorcios de capitalistas y el Gobierno (grupos en el poder), 

oonVirtiendo en IErcanclas e ideolog!a las i.m.1genes, los sonidos y la perce.2. 

clones de los valores que nos rodean en la realidad. 

La eficiencia de los niveles de cam.micación impuesta dentro de las o.r, 

ganizaciones, sustentada en actitudes de jefes y subordinados, e11 el pater

naliSllll, la lealtad, el agradecimiento y el campraniso; la confirmación y -

exa1taci&n de las diferencias sociales, ratifican por medio de la acci~ P.!!. 

blicitaria de los medios msivos de canunicacidn los ideales de canporta

tamiento para llegar a escalar peldaños hacia el Wto econ6mico y social. 

Desde sus origenes, la comunicaci&l colectiva ha sido mediatizada ha

cia una labor ele distraccioo y enagenacidn, en m!nima forma ha retatado su 

fUnción primordial que es orientar y educar, se ha dedicado a incammicar -

al p!blico con juicios y valores extraños a los populares. SU papel es dar 

un tratamiento a la informar.i6n ~ en su defecto- ocultamiento de la difu

aidn de aquello que es de verdadero interés de las mayorías. 

Sin llli1Ilipulaciones mezquinas. la canunicaci.Sn se ha debido encauzar ha

cia el logro de fines netamente de beneficio social. ''Consideremos que la 

funcidn primordial de la canunicaci.Sn es la de consti tu!rse en puente de -

educación, para que todo hcmbre pueda estar consciente de su responsabili

dad aocial, en el memento hist6rico que le toca vivir". (14). 

CCm> medios informativos, independientemente de los formativos, se ofr.,g, 

cen eventualidades sensacionalistas, reservándose el poder de la verdad, -

ya que 11para dialogar es necesario que los integrantes de cualquier 
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organizacidn detecten con certeza la problema'tica que tratan. Mediante la 

conversacidn entre grupos de individuos, en relacil>n a un problema camfn 

de la sociedad, se podrá obtener una trasformaci6n en beneficio de la mis

m". (15). 

Por ello, el trabajar con organizaciones es sanear sus costumbres canu

nicacionales, aplicando a fondo los conocimientos ~ricos que permitan -

innovar mecaniszoos viables, enseñar a investigar para discriminar y fcaen

tar la creatividad para la aplicaci6n de \Dla ccmmicaciOn que solvente las 

necesidades informativas y de participac:idn consciente de sus integrantes. 

La canunicacidn para la organizacidh surge del contacto con la gente 

del campo, de l.a dimCmica campesina, de la adopcidn y perfeccionamiento, 

asi cano Ejoramiento de los medios tradicionales posibles de aceptacidn, 

que faciliten y hagan p:JSible los flujos canunicacionales sin inhibiciones 

ni nanipuleos. 

Para ello se aplican estudios de campo que contemplan las caracterís

ticas contextuales del lugar de accidn, la conformacidn especifica de la co

lectividad por organizar y orientar; adenliÍs de las posibilidades materia

les e intelectuales con l.as que se pueden contar para aplicar una estrate

gia deteminada, que jerarquice la importancia de la problaidtica de nues

tra organización. Ya sea integracid'n, salud, educacidn, politizacidn, etc. 

La organización deber& -cano totalidad integral- fundamentar sus acti

vidades en la planeacid'n, control, ejecucidn y evaluacidn de objetivos es

pecíficos, necesarios para eficientar y permitir la sobrevivencia y razÓn 

de ser de la misma, con la inquietud del mejoramiento de sus elementos, -

quienes deber"1 aspirar a actuar en probl...Sticas cada vez n4s complejas. 

El papel de la comunicaci6n se puede y - percibir en cada wia de 

las etapas del trabajo que realizan l.as organizaciones; desde el trabajo 

de investigacicSn tec'írica y de campo, hasta la aplicaci6n de estrategias pa

ra solucionar deficiencias. 
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Es importante rescatar la posibilidad de entrar en contacto masivo con 

la canunidad. Aprovechar las discusiones populares en asambleas canunita

rias, la organizaci6n de giras de trabajo a comunidades aledañas,, la colaJ:& 
ración con canités de obras, la elaboraci6n de exposiciones grilficas, progr1!._ 

mas locales de radio, el sonido y/o voceo; con la finalidad de dar a CCJnocer 

los objetivos, avances y metas del trabajo en equipo comunitario. 

Dentro de la comunicación para la organización, el principal medio que 

utiliza el hanb.re (comunicador) para su integración es la lengua hablada,

su dialecto y cddigos de interpretaci6n particular. 

En esta primera etapa de canunicaci6n, la ret6rica es la que da la pa,y 

ta para establecer un entendimiento de ideas en el proceso canunicativo. -

Hay que tomar en cuenta que la cammicación no sólo es la acción de emitir 

mensajes, sino el poder ser ccxnprendidos y contestados en igualdad de cir

cunstancias,, aportando conocimientos e inquietudes que pranuevan nu'3Vos c:ue.§_ 

tionamientos e implique la interacción y participaci6n de una colectividad 

en el esclarecimiento de fenánenos concretos y abstractos~ 

Debido a la complicada estructura geop:ilÍtica de países caoo Mrucico, se 

debe tomar en cuenta la variedad cultural de los pueblos con la finalidad de 

descubrir las tonnas naturales de organizacidn, respetando su esencia y a

daptando los mecanismos comunicacionales propios de su idiosincrácia. Cos

tumbr:es, valores, juicios, creencias, ritos, medios de cammicaci6n, organi

zacid'n social, son aspectos a considerarse por el especialista en la canuni

cación al aplicar sus conocimientos en comunidad. 

Es importante la contextualización en el trabajo sociaL Es necesario 

conocer la geografía de los espacios. los niveles socioculturales, la predo

minancia generacional y sexual, y los aspectos circunstanciales (polfticos, 

econánicos y sociales) que influyen en la canunidad, todo ello con el ánimo 

de realizar un trabajo responsable y con posibilidad de éxito. 

Se recuerda que entre mayor identificación socioc:ultural se de entre -

los que intervienen en el proceso de la comunicaci6n, mayor efectividad de -

la organización y del cumplimiento de sus cc:mpranisos sociales .. Esquema l. 



l\NEXO I. 

ESQUEMA DEL PROCESO DE LA COMUNICACION SOCIAL. 

MAYOR 

CIA, 

PROCESO PAULA

TINO Y ACUMULA-

TIVOS DE CONO-

' 
RE'raOALIMENTACION 

CXKl ACUM'JLACION Y ____ ....,., 
ENRIQUECIMIENTO DE 

LI\ INF[ION. 

REALIDAD SOCIAL _____ ,_ 

(E) EMISOR. 

(R) RECEPl'OR. 

+ I 
CONCIEfCIA SOCIAL 

CONOC IENTO CRITICO 

P!i\RCIPACION 
Y DE CON-

CIEN IA SOCIAL. 

MENSAJ1¡5 VERBALES 

o ESCRFOS' VISUA-

0 CONVlflCIONALES 

LIBRE t BARRERAS 

DE CO!'.lnICACION. 

CODIGOS I DE INTER

PRETACir COMUN. 

INCONCifNCIA 

IGNORAl'lIA 

.--+------ INCOMUNICACION 

APATIA 

MINIMO MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y 

TEORICO. 
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5. - LA COM!JNICACIOW Y LA ESTRUCTURA DE PODER. 

La vida y convivencia en sociedad no se puede concebir sin dos aspec

tos fundamentales; por una parte, el ejercicio abierto y sistertdtico de la 

canunicaci6n; y por la otra, la existencia de una eficiente organización de 

las diversas actividades de los individuos en la tendencia por optimizar -

las condiciones de vida de la sociedad misma como organizacidn. 

Sin embargo, esta necesidad de comunicación y organización se ha fo~ 

lizado cano mecanismo de control. para obtener la rector!a en la direccidn 

de todos aquellos aspectos que de orden po1{tico, econÓmico o EiOCÍal. se 

manifiestan en la sociedad. 

Para ello, el Gobierno ha creado a las instituciones, entidades admi

nistrativas que tienden a regular los procedimientos, alcances y limita

ciones del quehacer cotidiano de los individuos organizados en la sociedad. 

Esta rector!a implica el adjudicarse el poder de direcci6n y decisi&n 

en manos de unos cuantos, dictando las no~s de participación y distribu

cion de las riquezas del país. Hasta los más apartados rinc:ones del pa!s, 

e:L aparato oficia:L ha infiltrado su presencia e influencia, intetviniendo 

en la legitimidad o ilegalidad de las acciones colectivas e individuales -

con fundamento en la justicia, paz social y defensa de los intereses de la 

Nación, sobre los intereses de los pa.rticulares. 

ta intromisión en la vida interna de las comunidades se ha consolida

do a través de la incorporación de los particulares por sectores a las or

ganizaciones oficiales que brindan un servicio o abanderan las aspiracio

nes de superación popular. 

El partido oficial es una de las instituciones cuya organización ha 

permitido la vigencia de la hegemon{a del régimen con la imposici6n de los 

puestas de dirección política en la Presidenr.ia, los Estados, Municipios y 

Agencias; en las instancias legislativas y de justicia, en el medio urbano 

y rural, en donde el p::>der se regula por la administraci6n de la politica 

federal para que sea respetada en todos sus detalles. 
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El. análisis del proceso comunicacional existente en instituciones gu

bemamentales nos evoca esquemas tan simples y definidos canc:> el Aristoté

lico, en donde se plasma la dim!mica discrusiva de la retórica cano funda

mento de persuación filosófica en la interpretaci6n de la realidad. 

El esquema Emisor - Canal - Receptor con trayectoria descendente y 

sin posibilidades de réplica, implica el seguimiento cammicacional que se 

establece imperativamente al interior del aparato burocrático institucio

nal de nuestro sistema. 

Las altas esferas de poder ele un sistema delega en algunas personas 

poderes indiscutibles, atribuciones de mando y control. En ~stas condicio

nes, como entidades emisoras gozan de una posición de poder al elegir los 

elementos lingu{sticos más ventajosos, al determinar premeditadamente el 

uso y significado de palabras y expresiones manteniendo las definiciones 

corrientes según sus propios intel'eses. 

En las organizaciones institucionalizadas se evidencia cano constante 

cormin la canunicaci6n superior-subordinado, caracterizada por un intercam

bio de información y de influencia entre sus miembros, en donde uno tiene 

la autoridad mdxima, unos cuantos la autoridad delegada y la gran mayoría 

la obligación de acatar las disposiciones para la marcha de la organización. 

Las estructuras organizacinales administran cuidadosamente la produc

ci6n de discursos que trascienden, se controlan, se seleccionan, organizan 

y distribuyen a través de ciertos procedimientos que tienen la función de 

evitar cu.estionar el JX>der. 

Esta dictadura comunicacional se refuerza con las normas y reglas in

ternas que denuncian la indisciplina de aquel que busque proyectarse -sin 

autorizaci6n ni mE!rito reconocido- hacia las esferas superiores. Nadie pue

de entrar en la capacidad de discursar si no ha sido calificado y clasifi

cado para hacerlo. 

se resalta la incompatibilidad de los emisores sulx>rdinados para po

der elaborar mensajes elocuentes que manejen eficientemente el discruso, 
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considerando intrwnentos conceptuales y técnicos precisos que se inscriban 

en cierto horizonte teórico, características sin las cuales se nulifica el 

intert!s y la seriedad requerida. 

En el i!!mbito masivo, el manejo de la canunicacidn se ha concesionado 

para su explotación comercializada a un gru¡x> de empresarios con poder -

econdmico, quienes afines a la política de mantener el status de la socie

dad mexicana, han monopolizado la posibilidad de informar de lo que debe 

estar enterado el receptor de notícias, diversión, educación, orientaci6n, 

asesoramiento, etc. 

En el a'mbi to nacional, regional o local, la televisién, la radio y la 

prensa1 protectora de sus privilegios, se alinean a la política oficial que 

le permite el juego de la crítica y el cuestionamiento. In~luso el propio 

gobierno ha constitu{do su intervención directa manejando canales de tele

visión, de radio, cinematografía, editoriales. 

El controlar y poseer los medios masivos de canunicaci6n es la forma 

de garantizar la hegemonfa en el poder al manipular socialmente ideas, jui

cios y prejuicios anticipadamente. 

Ante esta marginacidn de expresi6n colectiva e individual se acentúa 

aún más la dificultad de estructurar, que de por sí tiene el individuo, 

para interpretar su realidad irunediata. Los límites provienen antes que 

nada de la realidad misma., despu~s del lenguaje cano sistema, de la actitud 

del receptor ante el emisor, finalmente de la libertad del receptor para 

interpretar y tomar posición frente a lo que ha escuchado. 

La credibilidad es un atributo que puede obtenerse por la preparación, 

experiencia o la instrucción; y por otra parte, la personalidad o su posi

ci6n social, don de mando o identificación social, ofrecen similares con

diciones para ello. 

las reacciones a las comunicaciones presentadas dependen del roodo co

mo el oyente percibe las intenciones del etnisor, su pericia o posición. -

Una comunicación se juzga mas favot'ablemente si la presenta un sujeto creí-
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ble, no as{ si lo hace un sujeto con desconocida o poca credibilidad. 

Los mensaje amenazadores o productores de angustia en relación con -

obligaciones o compranisos, previniendo de consecuencias desagradables, -

tienen más posibilidades de producir cambios en la actitud del receptor. 

Independientemente de la credibilidad, el aparato de poder busca fun

damentalmente cumplir con la misi6n de establecer argumentos suficientes y 

nec-esarios que le pennitan cumplir con sus objetivos de dar instrucciones 

a quienes corresponda, y por otra parte, regulür el comportamiento de lá.s 

personas y los procesos. 

Se consolida una relaci6n comunicacional de superioridad-inferioridad 

que se puede interp['etar en cada expresión linguistica (oral o escrita) -

con el empleo de t~nninos formales con ademanes, miradas y posturas, pero 

siempre con la inclinación paternalista de poder resolver la inquietud, 

con el a11imo dal conocimiento profundo del problema. 

El establecer un intercambio comunicacional eficaz implica la necesi

dad de que el emisor adapte sus puntos de referencia, tanto del enfoque de 

un problema cano de las palabras, conceptos o expresiones linguísticas pa

ra que haya una adecuada y uniforme codificación y decodificación de men
sajes. Mientras no haya voluntad de simplificar y popularizar la informa

cidn, seguirá existiendo la semicomunicación o comunicación parcializada. 

El 1enguaje constituye tanto el contenido como el instrumento más im

portante de la socialización. No sólo es e1 vehículo de la preservación de 

la realidad objetiva, sino que sirve también para mantener, modificar y re

construir de una manera continua la realidad subjetiva del individuo. 

Lo que se debe resaltar es que todo receptor, una vez que adquiere la 

capacidad (seguridad personal y conocimiento profundo de la realidad) de 

hablar y usar el lenguaje en toda su riqueza expresiva (linguistica y cor

poral), descubre la trascendencia e importancia de la comunicación en las 

tareas de obtener progresos considerables hacia la adquisición de capaci

dades personales y colectivas rMs refinadas y articuladas, puede tener do

minio y enriquecer sus experiencias, adquirir nuevas cap<lcidades de com-
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portamiento y nuevos rrodos ae organizar sus actividades. 

El empleo enriquecido de la palabra y un conocimiento profundo de la 

realidad ubica la esencia y existencia del receptor, se forma una idea de 

s{ mismo y de su colectividad, le permite referirse a cosas que existen°en 

el espacio y el. tiempo, a sucesos cotidianos e inclusive a enriquecer su 

capacidad imaginativa. 

La capacidad de expresarse constituye la base sobre la que el réce¡r 

tor est~tico puede paulatinamente elaborar un conjunto de respuestas y -

cuestionarnientos más o menos coherentes, recurriendo a reglas que contri

bUyen también a decodificar la imagen y experiencias ajenas, a confrontar 

individual y colectivamente la perspectiva que de s{ se tiene con las de

finiciones sociales que l.e son propuestas y en las que es etiquetado. 



SEGUNDll PARTE. 

1.- LA CONCIENCIA ORGANIZATIVA COMO CONSTANTE HISTORICA DE LA SOCIEDAD. 

11A pesar de las facilidades que el mundo mo

derno nos ofrece para establecer la Canuni

cación Humana, nuestra época se caracteríza -

por una soledad impenetrable y un angustio~o 

silencio. La Comunicación que establecemos es 

meramente superficial, ocasional y vanal, el 

campesino queda separado, fraccionado, mutila

do, no hay participación de uno para los de

más, ni de los demfts para uno: sucede que no 

hay comunicación porque no existe sentido de 

comunidad". 

Dr. Ricardo Figueroa Rosales. 
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1.- LA CONCIENCIA ORGANIZATIVA COMO CONSTANTE HISOTRICA DE LA SOCIEDAD. 

Como ya se mencionó en parte interior del presente trabajo mientras 

el Estado intervenga, directa o indirectamente, en la fonnación, desarro

l.lo y consolidación de la colecti vizaci6n integral de los hanbres del cam

po, no se puede afirmar que exista una real. conciencia organizativa. 

Lo anterior se da como consecuencia del análisis estructural en la -

que se encuentra inmersa la comunidad campesina. El Estado, conciliador -

de los intereses antagónicos, ha dictado una serie de medidas como: La Re

fonria Agraria, programas sexenales de Abasto Alimenticio, Alfabetización 

para Adultos, Obras en Solidaridad, Vacunaci6n y Planificaci6n Familiar, 

entre otros, tendientes a brindar paleativos y establecer las condiciones 

mfnimas de bienestar. 

La conciencia organizativa del campo es mera superficialidad, refle

jada en el trabajo colectivizado inducido, \.fnica opciCSn para obtener el -

asesoramiento, la dotación de tierras, el suministro de agua, fertilizan

tes, créditos y comercialización del producto final; que en liltima instan

cia proporcionarcf las mismas carencias econ&nicas y la estabilidad social 

de los diferentes sectores de la sociedad. 

Si hacemos un análisis retrospectivo de la participaci6n del campesi

no organizado en la evolución histórica de la sociedad mexicana, nos dare

ll'KJS cuenta de lo limitado de su conciencia sobre el papel que le ha tocado 

desempeñar dentro de la estructura política y socioecon6mica. Al campesino 

siempre se le ha dado el papel de servidor, de instrumento para el logro 

de objetivos propios de los grupos en el poder. 

cuando el campesino ha logrado organiz.arsc en Sindicatos, Agrupacio

nes Independientes, Cooperativas, Partidos Pol{ticos; ha sido sujeto de

manipulaciones por gente con intereses mezquinos, han sido utilizados. se 

desvirtúan las posibilidades de un fortalecimiento de actividades de dichas 

organizaciones y la concientización de sus miembros para futuras acciones 

que influyan en la estructura social y los dignifique como seres humanos~ 
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Ast descubrimos que la primer forma de organizaci6n campesina se da 

como consecuencia de la forma de organización social y tenencia de la tig 

rra en la población azteca. Í>icha organización era fiel reflejo de los in

tereses de la colectividad, sin descuidar los intereses individuales. 

ta explotaci6n de la tierra en fornia colectiva se da a través del 11Al

tepetlalli", que se diferenciaba del "Calpullal.li 11 o poseciÓn de tierra con 

explotación y disfrute personal. 

El despotismo tributario imperante en la época prehispánica acude a la 

mitología o al status jercl'rquico de su sociedad para obligar al indígena a 

organizarse y satisfacer las demandas del jerarca supremo en cuanto a los 

deberes tributarios. 

ta explotacicSn individual de sus tierras proporcionaba al indígena sa

tisfacer sus necesidades de alimentación, e incluso obtener ciertos exceden. 

tes que introducía al marcado local para intercambiarlo por otras mercancías 

de las cuales no era productor, pero que necesitaba para subsistir. 

Ya en la época de la conquista, la corona Española conservó las estru.s, 

turas organizativas del indígena, aunque el conquistador se dedicó a despo

jar a los mismos de sus pertenencias territoriales. Ante ello, su organiza

ci6n económica subsisti6 mediante la propiedad comunal. 

La usurpación de la tierra al indígena y las arbitrariedades de que son 

objeto por el comendador, hace que sut:'ga nna conciencia de solidaridad con

tra el invasor. Esta inconformidad es utilizada por líderes que buscan un -

cambio pero al mat:'gen de las exigencias de justicia de los sanetidos. 

Al conswnarse la independencia y al aplicarse el modelo liberal de la 

Reforma, la permanencia del poder económico concentrado en manos del clero 

y la oligarquía se vió derrocada por la nueva política que aplic6 leyes tan 

importantes como la Ley Juárez, la Ley Lerdo (desamartizacidn de los bienes 

del clero). 

Lo anterior no fue la solucid'n para obtener justicia para el hanbre 
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del campo. La tendencia para hacer resurgir y ordenar una sociedad de los 

vicios ·y saqueos heredados de la conquista, diÓ una nueva fisonom{a a la ~ 

plotacidn; ello mediante la inversión de capitales privados nacionales y la 

libre inversidn de capitales extranjeros. El resultado fue una segunda eta

pa de despojos y enriquecimiento a costa del campesino. 

La ~rdida de la solidaridad y de la identidad indígena se vio" fanent!!_ 

da durante esta é¡x>ea por la destruccidh de las formas canunales de explot!!, 

cidn de la tierra, por considerarlas contrarias a los principios econdmicos 

del JTOT1ento. En su lugar se impuso la propiedad privada. 

Este esquema no produjo los efectos deseados y si propicio la foniaci6n 

de latifundios. Acentu6 la explotacicSn del campesino a trav~s del despojo, -

del abuso en la tienda de raya, del acasillamiento¡ factores todos que dese!!. 

cadenaron el m::wimiento revolucionario de 1910. 

La difi'cil situaci"'n que vivía el campesino (en vías de proletarizarse) 

se torno en una cr{sis de sobrevivencia que se manifest6 en violencia contra 

los explotadores. 

La organización de los campesinos inconformes no se puede catalogar co

n> un movimiento social consciente, ya que no existía un plan de objetivos, 

una visión profunda de las reformas y procedimientos de gobierno, no sabían 

definir los cuestionarnientos pol!ticos y las reivindicaciones sociales que 

eran merecedores. 

Dentro del rrovimiento revolucionario se diÓ la influencia de ide6logos 

o intelectlla1es inconformes con las estructuras sociales, que se dedicaban a 

orientar a los caudillos en las estrategias de lucha y las demandas socia

les del movimiento. La organización de los hanbres en la lucha era de forma 

y no de fondo, existía un conocimiento del problema más no existfa una con

ciencia absoluta del misrro. 

ourante el sexenio de Lazara cárdenas (1934-'10) además de concebir a la 

Reforma Agraria como reparto acelerado de la tierra, se estructuró el ejido 

cerno unidad colectiva de explotaci6n, en el medio de superación econó-
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mica del campesinado, que supuestamente le permite el paso de una agricul

tura de subsistencia a una de mercado1 además de facilitar el acceso a los 

avances tecnolóQicos y colocarlo en la base del sistema econcinico. 

Esta pol!tica agraria se ha diversificado en los regúnenes posterio

res debido a que la pol!tica económicas del pafs se ha concebido en torno 

a la industrializacid'n, disminuyendo los objetivos de justicia social y -

económica del campo, proponiendo a la organizaci6n formal. de los campesinl.ls 

con fines netamente productivos con paleativos o bonificaciones sociales, 

que no corresponden a la verdadera justicia reclamada por el· campesino. 

Los intereses de la clase dominante dan la pauta para que el Esta.~_o 

organice el instrumental humano de producci6n y se busquen soluciories a -

las cr:tsis emanadas de la propia estructura de privilegios. El campesino 

as! organizado adoptará una conciencia de responsabilidad ante los objeti

vos planteados y que le son encomendados, sin atender o percibir su status 

de sometimiento y mediatización. 

Mientras el campesino sea organizado por agentes externos a su comu

nidad y no sea el propio campesino el que sienta la necesidad de organi

zarse para el cumplimiento de sus carencias, la conciencia organizativa

no se dará. 

Además, es necesario acabar con el condicionamiento ideoldgico here

dado de generación cm generaci6n por los grupos de poder y rotivar al sec

tor campesino a deshacerse de su pasividad en reuniones, en la tana de de

cisiones, en sus sentimientos de impotencia, de fata1isma, de sometimien

to; protegiendo el trabajo o la tierra conseguida, todo lo que confonna -

una conciencia sumisa y dependiente. 

se da la necesidad de cambiar la mentalidad del individuo para que se 

cuestione las posibilidades del cambio estructural, lo cual traerá cano -

consecuencitl un consenso de actitudes y actividades coordinadas para el -

establecimiento de planes que respendan a los intereses de la clase cam

pesina como ente participante de una realidad histórica. 
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El movimiento campesino debe estar dirigido no sdlo a la fonnacidn de 

organizaciQTes con fines reivindicatorios de carácter social, sino a la el~ 

boraci6n de una política propia, en donde los campesinos con responsabili

dad, con identidad de clase, con sentido de solidaridad comunitaria (regi.Q. 

nal); articulen una estrategia y una tiÍctica con la cual se conquisten nu_g, 

vas relaciones económica, sociales, políticas, jur.!dicas y culturales, en 

donde su participación ciudadana se activa y con beneficios de tipo social. 

I.a conciencia organizativa deberá ser considerada como el fundamento 

de identidad que prontUeva el ánimo de las acciones. la energía motriz pro

rotora del cambio en las actitudes, en 1a iniciativa para el enfrentamien

to de retos y cambios hacia una administración honesta y democrática de -

los resulta dos. 

La conciencia organizativa -de clase social- sentará las bases para -

(Xlder, con certidumbre, definirse hacia una evolución histórica, en cuanto 

que los destinos universales del pueblo ·sean dirigidos con plena responsa

bilidad hacia objetivos reales de interés general y que la propia sociedad 

roral programe. 

2.- UJS CAMPESINOS Y EL MEDIO RURAL. 

Sin considerar aquellos extensos espacios caracterizados por apogeo de 

pequeñas y medianas industrias, la contrucciÓn de edificios, casas de mate

rial pesado, pavimentación de calles, suministro de servicios para el dis

frute de uan vida cornada, abasto de alimentos a trav~s de un mercado en ex

pansión y asentamiento de las instancias de autoridad, en donde al ciuda

dano se le denanina urbano; podemos ubicar al resto del territorio nacio

nal caoo rural, formado por comunidades que se identifican por su etnia o 

simples lazos histórico-sociales. 

Estas comunidades del país son y serán las utilizadas como base para 

el crecimiento de los centros urbanos, sin que éstos mismos hayan, en forma 

significativa, revertido al campo algo de lo recibido por él, provocando -

con ello que la familia rural viva en condiciones de ignorancia, pobreza y 

explotación constante. 
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La política agraria oficial aparece haciendo l!nfasis en las acciones -

de dotación de parcelas, sin llegar a cubrir más que un porcentaje bastan

te reducido de la poblaci6n rural. En la actualidad y por declaraciones ofi 

ciales, sin posibilidad de continu;arse por la inexistencia de mAs tierras 

por repartir. 

· Asimismo, se ha detenninado sistemas de financiamiento y refinancia

miento para los productores del campo y el acceso a la asesoría de ciertos 

elementos tecnol6gicos como es: semilla mejorada, herbicidas, pesticidas, -

fertilizantes, maquinaria, comercialización, entre otros; que se brindan

siempre y cuando el campesino cumpla con los requisitos de incorporación a 

algÚn organ!srno oficial o agrJpación que lo respalde y de personalidad le

gal. para su consideración. 

Se habla de modificaciones al. Artículo 27 Constitucional, específica

mente de la transfo~ci6n del régimen de propiedad Ejidal a Pequeña Pro

piedad Privada, y esenciaL'tente de la ubicación de los Derechos y Obl.iga

ciones del hombre del campo en relación al papal que le toca desempeñar en 

la producción y en la economía nacional.. 

En lo que respecta a la transfOl."í12ci6n social de la poblaci6n sujeto 

de la refonna, se adoptan por 10 general tímidas medidas de asistencia en 

aspectos como vivienda, salud, alimentaci6n, educación. Se han iniciado -

acciones tendientes a la organizacicSn de las esposas e hijas de los produc

tores con miras a su incorporación productiva, mejoramiento en sus condi

ciones de vida familiar, pero tambi~n su incorporación a los organísmos -

oficiales de asistencia social. 

Por ahora la situación de cr!sis estructural del campo se caracter{za 

por: a) Un alto grado de dependencia económica, social y política de la -

población campesina, a sectores con intereses distintos y a<m con

tradictorios. sectores que explotan y se benefician con el traOO

jo del campesino. 

b) Desarticulación del sector agrícola de otros sectore.:; de la economf'a. 

e) Existencia de una economía dual en el campo, basada en la coexis

tencia de la empresa agrícola capitalista, con las pequeñas explo-
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Lo anteriormente expuesto nos darc1 la pauta para asegurar que existe 

un colonialismo intemo dado por la trasferencia de recursos humanos, na

turales y financieros del campo a la ciudad, y por la tendencia de la in

versidn pdblica a volcarse en mayor grado hacia las regiones ricas en re

cursos, en detrimento y marginación de las pobres, disminuyéndose las opor

tunidades de integrarse al desarrollo conjunto del pa!s. 

No obstante el interés que ha mostrado el Estado mexicano al poner -

en marcha los programas de solidaridad y de fanento a la producci6n, de la 

peqoeña y mediana industria, no se han podido satisfacer las necesidades

esenciales del campo, sólo se ha subsanado las deficiencias administrativas 

del Gobierno. se estimulan las condiciones para atender canpromisosfal ex

terior afinando los recursos humanos como herramientas para cumplir con efi

ciencia concertaciones nacionales e internacionales. 

Por otra parte, el hecho de resolver temporal.mente las deficiencias

de producci6n de alimentos de primera necesidad y de su abasto suficiente 

y econónico, no se logran ubicar los aspectos ftmdamentales por m6dificar 

y que es precisamente considerar al campesino cano ciudadano de tercera. 

Adem;fs de ser el hombre del campo el centro necesario de la accidn -

socializante es importante el planear los elementos que se configuran pa

ra hacer mis fácil su integraci6n a mejores condiciones de vida, y los con

secuentes beneficios de su labor en el campo lo que bendr!a a darse en for

ma espontánea ante la eliminacic:S'n de lacras cano son: 

a) Suelos pobres y erosionados, con escases de agua de riego. 

b) Tecnología obsoleta e intromisid'n sofisticada no apta para las nece-

sidades productivas de la región. 

e) Problemas de comercializacic:S'n (caminos y acaparadores). 

d) Estructuras burocráticas obstaculizadoras y viciadas. 

e) Difusa y escasa canunicaciÓn de las instituciones al campesino. 

f) La fuerza econ6mica-pol!tica de los terratenientes y la alianza de 

estos con el Estado. 

g) El asesoramiento de oportunistas, 11 profesionales 11 del campo, que abu

san de la confianza del campesino, creando desconfianzas y apatías 

ante la labor de futuras generaciones de científicos de las ciencias 

sociales. 
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taciones campesinas que surgen de la Reforma Agraria. 

d) EXistencia de un grupo de campesinos carentes de identificaciÓn7 

internamente estratificados y sin identificación de objetivos co

munes, todo 10 cual conforma una ausencia total de cohesi6n. 

e) Permanencia de las formas de producci6n y patrones cultruales pro

pios del sistema latifundista. 

f) Imposición de patrones culturales externos. Esta acción se agrava

da por el hecho de responder a los nuevos patrones de culturas fo

ráneas y conlleva la paulatina eliminación de valores propios. 

g) Inexistencia a todos los niveles de la posibilidad real de partici

paci6n integral de la poblaci6n". (16). 

115e ha dicho y con mucha raz6n, que las comunidades -que están fonna

das por familias y sus vecinos- constituyen la CE!lula Msica de una sociedad 

y Naci6n. En ellas están expresadas, en accicnes comunes, las relaciones de 

los hanbres con la tierra, con los poderes econdmicos y políticos y las re

laciones sociales de la población. 

En la canunidad el hanbre CC!T1parte en alguna forma el destino de los 

dema's, y en algdn grado, contribUye a forjarl.o. Al.l.f vive, trabaja, apren

·de y enseña;~ allf' desarrolla sus aspiraciones y personalidad y ejerce in

fluencia sobre otros". ( 17) • 

Los campesinos producen para el consumo familiar y viven en Íntima re

lacidn con el mercado, al cual ingresa para vender sus excedentes, obtener 

dinel-o y con el obtener bienes satisfactorios por lo regular provenientes 

de las ciudades. Entra al juego de la oferta y la demanda, de la venta de 

la fuerza de trabajo, canpitiendo con desventaja no sólo econ&nica sino so

cialmente con los intermediarios y acaparadores. 

"Los productores que se van arruinando, se empobrecen y terminan ven

diendo sus b!dios de producci6n, instrumentos de trabajo o perdiE!ndolas -

por deudas con el usurero. Finalmente, una vez sin poder producir mercan

ct'as, venden lo \fitimo que les queda, el taller o pedazo de tierra. Pero 

esto no es propiamente la última mercancía de la que el productor empobre

cido dispone, la Ultima es la fuerza de trabajo que va ofreciendo al te-

rrateniente o propietario de la fábrica a cambio de un salario con el que 
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busca comer y atender otras necesidades". (18). 

La propiedad que aún mantiene el campesino es muy relativa, ya que en 

gran parte produce a base de crfldi tos y no le pertenecen en sentido estric

to los medios de produccid'n. 

Otro problema fundamental que afecta al campo es el crecimiento de las 

actividades industriales en las áreas urbanas, origen de la necesidad de -

que la oferta de productos para la industria sea prioritaria. 

Por otra parte, en ese crecimiento de la industria se plantea la ten

dencia a absorver un contingente cada vez mayor de fuerza de trabajo, tal 

necesidad lleva a ampliar sus cf'reas de reclutamiento de trabajadores hasta 

las poblaciones rurales. 

Lo anterior ha dado lugar a una descanpensación de fuerzas producti

vas en los dos sectores, ya que mientras en la ciudad se agudiza el proble

ma del desempleo y subempleo, en el campo hacen falta recursos para que 

los hanbres no emigren y hagan producir eficientemente sus tierras. 

En la actualidad, las profundas reformas emprendidas al Artículo 27 

constitucional, traen cano consecuencia que el campesino, cano propietario, 

se convierta en directo responsable del éxito o !'racaso de su tarea en el. 

campo. Para ello obtendrá créditos si está organizado, asesorías impuestas, 

insumos, tecnolog{a; sin embargo, su visión canercial, su responsabilidad y 

buena suerte deben de aumentar y, una de dos, o se convierte en prdspero 

productor privado, o pasa definitivamente a formar parte del grueso de tr~ 

bajadores agrfcolas asalariadas. 

Cambiará la forma pero el fondo polfticcreconciaico seguirri' siendo el 

mismo. La Ley Reglamentaria permitirá al Gobierno seguir manejando la pro

blem&tica agraria en beneficio del status que hasta hoy goza. 

Un trabajo social comunitario, serio y responsable debe aprovechar los 

intrumentos proporcionados por el Gobierno mexicano co"n miras al desarrollo 



49 

integral del campo. Debe establecer como metas prioritarias un profWldo e 

inteligente proceso de concientizaci6n, socialización, de educación, huma

nizacid'n y sobre de todo de participacidn, ello mediante el empleo eficien

te de 1a canunicación en los diferentes niveles sociales. 

Se·.necesita la trasformaci6n del ciudadano para que consolide sus sen

timientos de solidaridad, para que se estabilice, para que se tome con

ciencia de su realidad. Por medio de la capacitación laboral y de la educa

cidn, resaltando la importancia de los mecan{szr.os de la comunicaci6n en ese 

proceso, se podrá conseguir una capacidad mental que permita a la gente del 

campo ser sujeto de participñci6n y no s610 instrumento de la socialización. 

El trabajo en comunidad implica el enfrentar temperamentos y carácte

res intimidados. Después de la conquista, el indígena ha quedado sumergido 

en un canplejo de inferioridad que se ha acentuado con la pol!tica paterna

lista del Partido en el Poder. 

Las barreras del idioma, los canplejos y las desconfianzas crean un 

ambiente de canplicado conservadurismo que dificultan los esfuerzos por -

conseguir la tema de una iniciativa particular que rompa con la actitud ser

vil, con el silencio, el inmovilisrro y la apatía o miedo a la participación 

que trascienda. 

Se ha creado un grave conflicto de identidad, provocado por el proceso 

de socialización.sobre teda en el campesino ind{gena semiurbano, quien ha 

resentido el cambio radical de su lengua, de sus valores morales e inte

lectuales, a tal grado de no ubicarse ni cano elemento del grupo original 

ni cano individuo capaz de trascender hacia una identificació'n plena con -

los hcxnbres y forma. de vida urbana, debido a que la propia sociedad los -

discrimina cano sector inferior. 

En este marco de situaciones, el cornwlicÓlogo mediante el iaso adecua

do de la palabra y en forma conjunta con la comunidad, podrá revalorar las 

capacidades del campesino, ubicar su papel real en el contexto Nacional -

y cano luchar· .. p-'l.ra proyectarsa hacia posiciones de calidad de vida más 

justas, más humanas. 
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3.- LA ORGANIZACION COMO.SISTEMA SOCIAL DE COMUNICACION. 

Las comunicaciones son vi tales para cualquier forma de vida social, 

ocupa un lugar primordial ya que la planeación, fo.onaci6n, implementaci6n 

y funcionamiento de una organizaci6n esta determinado por las técnicas de 

la canunicación, por su eficiente ejercicio y libre aplicaci6n. 

Las estructuras organizacionales, con su variedad de tamaños, su sofi.2, 

ticaci6n tecno16gica, sus relaciones humanas y su variedad de objetivos, e.§_ 

tan diseñadas para ser sistemas manipuladores de información o evolucionar 

hacia ello, con la finalidad de controlar las actividades de la misma y ve

lar por sus intereses. 

El establecimiento de una estructura organizacional, por s! mistna, -

contempla la existencia de un flujo comunicacional (información) estableci

do a través de los canales oficiales o tradicionales, siendo causa de todo -

lo que ocurre dentro de la organización. 

La operatividad comunicacinal oficial y privada se caracter!za por es

table:er en sus estructuras patrones de informacidn (para ellos sistemas de 

CQJlWlicacid'n) verticales descendentes, m¿{5 no patrones infonnativos de res

puesta o ascendentesJ lo que les da su carácter de meros canales informati

vos, emisores de ordenes,, seciones de entrenamiento, descripciones de trab;s. 

jo u otras disposiciones que se requieran informar a los subordinados en -

una organización, para el correcto cumplimiento de lo que se debe hacer. 

El proceso informativo logra sus metas cuando se da la percepción por 

parte del receptor del mensaje suministrado, o sea, la reacci&n particular 

del individuo ante la captación de señales de las que no ten!a conocimiento. 

El proceso de canunicaciÓn organizacional es pués una interaccidn ver

tical descendente; una parte es emisor privilegiado y otra es receptor s~ 

tido a las Órdenes de los superiores. Dicha relacidn se mantiene por dife

tiempos y espacios. 



51 

se percibe que el objetivo primero del correcto manejo de las infor

maciones, que va de los altos puestos a los más bajos, es mantener a los -

elementos organizados mudos y fel{ces. 

Las organizaciones buscan el 16gro de sus metas más importantes, ya 

sea para el beneficio de un grupo dirigente o para una comunidad definida. 

cuando se trata del prinEr caso, la organización puede considerar que los 

subordinados son incapaces de comprender en su totalidad la información, o 

que con base a su propio juicio harían mal uso de ella, introduciendo cam

bios en su asimilación y redefinición. 

Todas las organizaciones, incluso aquellas interesadas en las cualida

des humanas de sus miembros, tienen en determinados momentos programa.a es

tratégicos de cierta i'ndole. Ante el.los, el hecho de que la totalidad ra

cional de la actitudes pueden degenerar en el caos es evidente, ya que la 

infinidad de intereses antagónicos dentro de la organización dari"a pauta a 

la crítica de actividades o hechos de inter~s polarizado. 

Por ello, las organizaciones tratan de adoctrinar a los subordinados -

en la aceptación y creencias de las metas del organismo. El propósito es -

lograr que el personal se canpraneta sentimentalmente y no racionalmente

en su trabajo, alienándolo con el silencio que lo rodea y mediante el sumi

nistro de información parcializada y ya elaborada. 

Ante tales condiciones, el proceso de respuesta ascendente o acci6n

retroalimentadora resulta imposible, ya que el trabajador no puede romper 

con la estructura burocrática para poder hacerse escuchar, adenlifs de su -

falta de conciencia crí'tica ante la realidad que vi ve la organización en 

donde se desarrolla. 

Ia canunicaciÓn ascendente se enfrenta al problema de la jerarquías -

de poder. Los encargados de emitir Órdenes de los sectores directivos a las 

bases pueden sentirse réalmente amenazados si cierto tiix> de infonnaci6n 

llega a sus superiores inmediatos y viceversa. 
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La existencia de un mayor ndmero de personas identificadas por el tr.!!, 

bajo que desempeñan y la tendencia señalada de las canunicaciones a verse 

afectadas en la organización por la jerarquía del poder, hacen natural que 

las personas con intereses afines se comuniquen con aquellos que están cer

ca, a su nivel. 

Así, aquellos individuos que canparten relaciones sociales en un mis

rro nivel poseen caracter!sticas comunes, lo que facilita la camunicaci6n -

lineal y retroalimentativa. 

De esta forma se establecerán interrelilciones personales individual.es 

y con diferentes elementos del. grupo de identificación laboral. Estas re

laciones tenderán a establecer vínculos de comunicacic5n sobre la percep

ción en la ejecución de su trabajo y sobre temas extralaborables de inte

res cam.fn. 

Definimos a la organizacidn Ca?X> un canplejo de elementos concatenados. 

Pues bien, la correlaci6n que existe entre todos y cada WlO de los elemen

tos, para el correcto funcionamiento de sus estructuras y el logro" de sus 

objetivos, se enmarca dentro de un proceso subjetivo llamado canunicaci6n. 

Tenemos que la planeaci&n de los trabajos individuales de las respec

tivas sul:xUvisicnes de la estructura organizacinal, susceptibles de ser -

ax>rdinadas con la ayuda de los diversos medios comunicativos, parte de la 

integraci&n, la conducta y los criterios de los miembros de la organiza

éi&i. Determinados, en parte, por la medidas adoptadas para lograr los ob

jetivos planteados y , en parte, revisten un carácter personal y fortuito. 

La estructura orgánica del sistema de organización debe ser una pla

nificación coherente que de unidad al sistema organizado. Esto es, debe lo

grar una concordancia interna establecida por todos los juicios consensados 

y las actitudes de los elementos de la organización. 

Dentro de todo este panorama, y en cada una de las etapas de formaci6n, 

la cam.micaciÓn juega un papel importatísimo, ya que es el canal por el -

cual se tanan las decisiones, se dan los flujos de información y su r~plica, 
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se da el control de la marcha adecuada en el proceso de sus actividades, 

se dan los estímulos y sanciones de importancia decisiva para lograr la ar

monía de ideas e intereses particulares y colectivos. 

Es este esquema organizaciona], de corte institucional el que se apli

ca tal. cual en el medio rural. Por ello, la canplejidad de las estructuras 

y flujos informativos representan un obstáculo social y administrativo pa

ra obtener de ellos respuestas objetivas, flu{das, certeras, realmente de 

beneficio para el interés social general. 

Por lo anterior, la dinámica canunicacional oficialista se eficienta 

en la medida que se garantíza el status de las organizaciones a sabiendas 

de los perjuicios que tales condiciones trae consigo en la eficiencia del 

cumplimiento de los grandes objetivos de la organizaci6n. 

Si no existieran éstos temores por perder el poder o tfsta tendencia a 

manipular la infonnacidn hasta en sus dltitnos detalles, se pudieran idear 

mecanismos de apertura para la participación de todos y cada uno de los in

tegrantes de la organización, con la idea de aprovechar en beneficio gene

ral las opiniones, experiencias, sugerencias, proyectos, ideas; que sirvan 

al perfeccionamiento de los grandes objetivos, con la idea de estimular el 

a(X>Yo del trabajador al reconocer su capacidad de aportación y eficiencia 

intelectual. 

La desconfianza y desinterés traen consigo las barreras cammicaciona

les, el estancamiento de las relaciones humanas e indiferencia por el pro

greso colectivo y el beneficio social. 

Réplica de lo anterior, pero con una dÓsis muy especial de "interés", 

con mayor habilidad de contenidos y formas, se establece el 11diá1ogo11 de 

los representantes de las instituciones con las organizaciones rurales. 

La política del dia".logo es de justificacidn al propiciar la justicia 

social y de paternalismo al ser el Gobierno, de wia u otra forma, el que 

interviene en "ayuda del campesinoº, ganándose con ello sus simpatías y -
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sus votos: sin considerarlo con su voz en las propuestas de cambio, sin re

querirlo en sus proyectos, mucho menos en la administración directa de -

los programas, en su ejecución. 

Al interior de las comunidades, aunada a la política de marginación 

participativa, la palabra cano medio de canunicación y desarrollo también 

se encuentra condicionada. La mujeres y los jóvenes se encuentran al mar

gen de la opinión, solamente el padre y los hombres de edad pueden discutir 

los asuntos de la colectividad. 

El uso de la palabra en las discusiones de Asambleas est~ delineada 

por dos grandes corrientes; par una parte, los ciudadanos que tienen el res

peto por su p::>sición econ6mica ante los derMs, por otra, los que tie!1en fa

cilidad de palabra y han sido incorporados a las filas de algun grupÓ~1. -

partido poli'tico y que desean sobresalir en el aspecto social y econ&nico. 

Las autoridades, por su parte, cuidarán que el tratamiento de los pr.Q 

blemas y las decisiones que se tanen en dichas Asambleas no afecten los in

tereses oficiales, ni provoquen disturbios o problemas para su administra

ción y la postura política que representan. 

la infiltraci&n de la actividad politica erunarcada en programas ofici,e 

les o asesoría; radicales, de una u otra forma han logrado desintegrar o par

cializar, e inclusive radicalizar la fuerza participativa de la población, 

al separar buenos de malos, rojos de blancos, justos de injustos; desde sus 

muy particulares intereses, todo ello en aras de consolidar a la cópula -

que está o quiere estar en el poder, por el poder mismo. 

Por ello es dif!cil, árdua y comprcrnetedora la tarea de integrar o -

cambiar las organizaciones sociales, más bien lo que se debe bUscar es par

ticipar eficientando los mecan1smos cooiunicativos, estimulando la partici

pación de sus integrantes, ofreciendo mayores alternativas de expresi6n; 

y en la medida de lo posible, capacitando para encausar las tareas con una 

mayor conciencia de los quehaceres colectivos. 
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A nivel canunitario se debe propiciar la organización de la canunidad 

aprovechando los f0ros de expresión tradicionales, haciendo cada vez más

extensiva la participacioTI de todos y cada uno de sus miembros; sobre todo, 

propiciando la autogestión en el tratamiento y la solucidn de sus proble

mas, sin condicionamientos ante poli'ticas ajenas a las particualres. 

La canunicacidn se delinea correspondiendo a la mentalidad de los que 

la conciben, mientras mis mecanismos y condiciones haya para su ejercicio 

se utilizará con mayor eficiencia, independientemente de las formas y con

tenidos con que se utilice. 

4.- LA ORGl\NIZACION CCMl PROCESO SOCIAL DE COMUNICACION. 

Para lograr un aunténtico bienestar social rural canunitario se requig 

re de un serio y profundo proceso de socializaci6n, de aculturizaci6n, de 

educación, de integración social: en una palabra, de humanización a trav~s 

de todo un proceso cammiciltivo y avarcando todos los niveles de la sociedad. 

Dentro de la sociedad los hanbres requieren cambios significativos en 

la estructura de su personalidad. Para que logren un estilo de vida de au

ttlntico bienestar individual y colectivo se necesita la transfonnaciÓn de 

ciudadanos con sentimiento de solidaridad social, educados en la producción 

y bUen uso de los bienes y servicios que les permita ser sujetos de acción 

y no instnurentos de las supestas acciones sociales emprendidas desde el 

exterior de la colectivdad. 

La sociedad mexicana se caracteriza por su falta de canunicación in

tegral efectiva y real. to que se logra establecer es un intercambio super

ficial, banal, ocasional de mensajes intrascendentes. Dentro de ella el -

campesino queda marginado, fraccionado y mutilado, no existe participaci6n 

por la .falta de sentido de ccmunidad. 

Niftos, jóvenes y adultos, se encuentran cada vez más orillados a un 

mundo de aislamiento y abandono, faltándoles la comprensión mutua y el dfa

logo. Ante esta situación, sus respuestas se manifiestan en conductas anti-
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sociales, cano es el recelo y la apatía social. 

Si tanamos en cuenta que un posible cambio de actitudes fundamenta su 

éxito en la transformación paulatina de las estructuras sociales básicas de 

un grupo, se puede afinnar que no se puede planear ni concebir el apoyo ha

cia un cambio trabajando con entes individuales. 

La naturaleza de un cambio es de incumbencia netamente social. Señala 

la conveniencia de trabajar con agrupaciones, con grupos organizados con r~ 

presentatividad social, no con individuos aislados por más influenciables -

que sean. De ah! la importancia de utilizar la carunicacidn al grupo y ge

nerarla con la misma intensidad del. grupo hacia el exterior. 

Toda hmovacidn para ser aceptada requiere necesariamente del concurso 

de la colectividad y sugiere, por tanto, la decisid'n de usar el camino del 

contacto infonnativo can el grupo maS que con personas por sepürado, utili

zando métodos y técnicas que propicien el diálogo y la pürticipación. 

Las cambios al interior de una sociedad se presentan por la decisión y 

1a actuacion decidida de los diferentes grupos, convencidos del beneficio 

que su nuevo canportamiento les proporciona. La individualidad es válida en 

la nedida que fema parte de la fuerza de decisión colectiva. 

En consecuencia, el cambio social se apoyare{ en la aprobación respald.!_ 

da por el grupo, casi siempre despu¿'s de una discusión colectiva. Como el -

cambio depende del grupo y no del individuo, es conveniente y necesario que 

la información se proporcione al grupo para que sea eficiente. 

Se da la necesidad funcional de organizar a los hanbres para guiarlos 

en el conocimiento de su realidad. La organización será una estructura can

pleja de relaciones entre individuos que interactúan en un mismo nivel para 

el cumplimiento de objetivos predeterminados, de beneficios colectivos .. 

Es de vital im¡x>rtancia el aclarar el papel. que juega la canunicación 

dentro de las organizaciones sociales. Organizaciones en donde es esencial 

su correcto funcionamiento, el estudio de medidas para hacer realidad sus 
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objetivos, la divisi6n de trabajos en diferentes tareas, la fonna de inte

gr.ar las tareas individuales, la toma de decisiones, etc; se establecen gr.§!_ 

cias al consenso que propicia el flujo comunicacion<ll de todos y cada uno -

de los elementos de la organizaci6n, que ejercen su derecho a participar -

abiertamente al opinar, proponer, criticar, apoyar o votar por las decisio

nes u opiniones que se pt:'omueven para su organismo. 

Se debe tomar en cuenta que dentro del todo constitutivo de una estrug 

tura, en donde interactúan personas de características similares, se esta
blece un flujo comunicativo que se extiende, propaga y ramifica a todos los 

hombres. La comunicaci6n es constante y estimula a los hombres a tomar pos

turas, a realizar acciones, a planear y cumplir objetivos. 

La eficiencia con que se utilice la canunicación ayudará a una mejor 

comprensidn, participacid'n y realizaci6n de las tareas afines a um:i organi

zación, y el subsecuente cumplimiento de las metas de beneficio colectivo. 

El proceso descrito requiere -para lograrse- de una accidn conjunta de 

niveles de información, capacitaci6n y comunicaci6n mediante la participa

ci&n de los campesinos en su realidad, a través de diagn6sticos en cuya el.!, 

boración participe el reconocimiento de sus potencialidades, capacidades y 

p::isibilida~es, asi coma los tiempos y espacios en que se desenvuelve. 

Un puebla avunzará en roana sostenida hacia el logro de sus objetivos 

cuando sea capaz de incrementar el número de habitantes concientizadas y COfil 

prometidos con su comunidad, ya que ellos serán los integrantes de las orga

nizaciones representilntes de sus necesidades de desarrollo sociaL 

El principio da organización no ha de partir de un centro creado de ª!! 

temano para acapararlo todo e imponerlo al grupo, sino al contrario p.1rtir 

de todos los puntos de la comunidad a la que servir~ para que coincidan en 

nucleos de coordinaci6n, centros naturales destinados a servir de enlace en. 

tre la totalidad de sus integrantes. 

En los amplios sectores del campo mexicano las espod:dicas y desequi

libradas organizaciones surgidas desde hace años, se caracterizan por ser 
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run,iles para sustentar el progreso por su falta de integración y coordina

ci6n de esfuerzos, as1 corno su extrema dependencia externa de la canunidad. 

No se pueOe hablar de una organización campesina en todo el sentido 

de la palabra, ya que en un sistema controlado (Xlr agentes del Gabiemo

para sus propios fines, no se le puede catalOQ'ar cano organizaci6n campe

sina. se desea el trabajo capaz de un cr!tico social que tenga interés por 

liberar de su estat!SJOO y sometimiento al campesino. 

La informacid'n can que las dependencias gubernamentales, preocupadas 

por el desarrollo de la econom!a nacional, implementan sus planes de tra

bajo para ser aplicados por la fuerza de trabajo del campesino, sigue re

gularmente una trayectoria vertical descendente. Esto quiere decir que las 

autoridades pol:lticas emiten los lineamientos de acci&n obligatorios para 

los ciudadanos. 

Es realmente difícil. observar el fenómeno inverso de, informaci6n de -

las bases a la cima. Con ello, las medidas aplicadas y el asesoramiento ge

neral no se adaptarfm a las necesidades y a las condiciones de vida real 

de o::xnunidades de di versa Indo le. 

Para el hombre del campo no existe el ¡x>der de participación en las 

grandes esferas de decisión, solanente mediante su organizaci6n con indivi

duos de su misma naturaleza se podr<Í aliar para hacer frente a una socie

dad tan sorda como la nuestra • 

5.- LOS CAMPESINOS Y LA ESTRUCTIJRA DE PODER. 

La Constituci6n de 1917 se inspira en el liberalismo y establece la 

igualdad de los hombres ante la Ley, una serie de garant!as individuales 

confirmativas de que la soberanfa residE! en el pueblo, la que es ejercida 

por medio de sus representantes -electos por sufragio-, que implanta la di

visión de poderes -Ejecutivo, LEgislativo y Judicial- y que concibe al pa!s 

como una República compuesta con Estados libres y soberanos a todo lo que 

concierne a su régimen interior, pero unidos por un pacto Federal. 
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La Constitución ascienta que el representante único de la Nacid'n es 

el. Estado y dentro del Estado el Poder Ejecutivo, es decir la Presidencia 

de la Rep~blica. El poder extraordinario que se pone en manos de la Presi

dencia se utiliza para convertir al Estado en el centro de decisiones de 

la política general para el desarrollo del pa{s. 

El presidente de México tiene derecho a inid.ar leyes y emitir decre

toe:, convirtiéndose en otro Poder Legislativo. El Presidente tiene dentro 

de sus facultades los de nombrar y remover a las autoridades judiciales. 

De esta manera l.as facultades del Ejecutivo son tales que absorven y hacen 

canplementarios del mismo a los otros dos poderes. 

La soberanía de los Estados r.e hall.a extremadamente limitada por la 

Federación y esta sujeta a los poderes direccionales del Presidente. A trs. 

vés del PRI designa Go'oemadores, Senadores y Diputados al Congreso de la 

unid'n, a los Presidentes Municipales de las ciudades mis importantes y a 

quien lo sucederci en la Presidencia. 

El Presidente de Héxico puede nombrar -can la aprobaci&n del senado

ª los Minlstros de la Suprema corte de Justicia, a los agentes diplomáti

cos, a los altos mandos del Ejército, la armada y la fuerza ae'rea, asi co

mo a los empleados superiores de Hacienda y demas Secretarías de Estado. 

Los art!cu1os 27 y 123 Constitucionales otorgan al Presidente faculta

des casi absolutas para legislar sobre las relaciones de propiedad y de -

trabajo, transformcíndolo en el lrbitro supremo del país, mediante órganos 

tripartitas encargados de la conciliaci&n de las clases sociales. 

El Jefe de la Nación atiende a las necesidades de fungir como entidad 

conciliadora entre los intereses antagónicos que conviven en el seno de -

nuestra sociedad. Ello se da por medio de las actividades paternalÍ.stas de 

las Instituciones P6blicas que ofrecen beneficios sociales al pueblo en 

general, asi caoo concesiones y limitaciones de "excesos" a los capitali.& 

tas nacionales y extranjeros del país. 
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El Estado se encarga de reconocer y organizar directamente a las cla

ses y fracciones de clase, tanto dominantes como dominados; indicándoles

los marcos institucionales dentro de los cuales los conflictos son penni

tidos, siempre bajo el arbitraje del Estado. 

Esto \lltimo garantiza la hegemon{a de la burocrcícia gobernante. Asi
mismo, en base a los postulados filos6ficos y políticos de libertad, igua.!, 

dad, justicia, unidad, nacionalidad, etc; el Estado -sobre todo en los Úl

timos tiempos- se torna adem<fs de Director en Empresario Ñblico en la Ec,Q. 

nant'a Nacional. 

Para lo anterior, el Gobierno Federal se ha encargado .de _planear y -

organizar directamente los marcos institucionales para su participacid'n -

econdmica y política en cada una de las Entidades del país. 

se institucionaliza a los grupos sociales y sus conflictos por medio 

de una corporativizaci6n sistemct'tica de la sociedad, corporativizaci6n que 

cada vez es más intensa y extensa, La corporativizaciÓn se debe a la acción 

de los grupos polfticos dirigentes del Estado. 

Esta institucionalizacidn representa el centro motrfz de confluencia 

y asignacidn de todas y cadd una de las actividades econ&nicC&, pol!ticas y 

sociales que se suceden en la vida diaria de la Naci6n .. 

se crea una estructura institucional formada básicamente por las Se

cretarlas de Estado, entidades rectoras de la aclministracidn de recursos 

econ&nicos y humanos, ofreciendo servicios a la poblaci6n en bien de los 

ciudadanos y del Gobierno en sí. 

Ademls existen las empresas paraestatales Federales y Estatales que

gozan de un estatuto empresarial. Estas Dependencias del sector pdblico

tambie'n ~st~n supeditadas al control del Ejecutivo. 

LOs Estados que componen la Fedcracidn revisten para el Ejecutivo un 

interés y responsabilidad pol{tica indiscutibles .. Sin embargo, ecoñlmica-
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mente se da una tendencia a prOlTOVer la economía y desarrollo de aquellas 

Entidades cuyas riquezas natuales, existencia de recuras tecnol6gicos y de 

inversi6n de capital privado, garanticen Wl beneficio o recuperaci6n mediE,. 

ta o inmediata para las arcas de la Nación .. 

Hay una discriminación en la asignacid'n de Partidas Presupuestales

para los Estados. Por lo regular a los Estados pobres se les asignan parti

das raqui'ticas r dirigidas regulannente a cubrir necesidades de pequeñas y 

medianas inversiones en obras y programas sociales, par lo regular de me

diana trascendencia. 

Por la anterior, se debe entender lo precario del. apoya econ&nico al 

Municipio lo que impide emprender acciones tales que hagan salir de la me

diocridad las aspiraciones de superaci6n de la sociedad rural. Situación -

que se viene a complicar cuando se desv!an estos fondos para benQficio de 

unos pocos. 

La intervención Federal en los Estados se fundamenta en lo consagrado 
en la Constit.ución de 1917; predaninio del interes ptlblico sobre el inte

rés de los particulares, el derecho a la propiedad privada sobre los me

dios de producción y el derecho que asiste a ciertos trabajadores del cam

po a solicitar tierras y a ser dotados de ellas en forma colectiva por -

parte del Estado. 

se reconoce la presencia de tres instancias; El Estado, los capitalis

tas agrlcolas y los trabajadores del campo. cada uno con detenninados dere

chos y obligaciones. El Estado asume las funciones arbitrales con el pro

pd'sito de lograr la conciliaci6n deseada. 

los campesinos dejan de estar tutelados por los terratenientes para 

caer bajo la tutela del Esta.do a través de la Reforma Agraria y la incor

poración de las organizaciones campesinas al partido del Gobierno. 

La influencia que el Estado ejerce sobre la .ügricul tura y la poblaci6n 

ejidal es mucho m&s profunda y variada de lo que se podría apreciar a pri

mera vista, simplemente esta controlado por el Presidente mediante la SARH, 

la SRA, BANRURAL, SOLIDARIOAO, principalmente; ajustando los precios de -
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los granos básicos por medio de la Conasupo y distribuyéndolos de acuerdo a 

sus políticas de justificación social. 

Dentro de la estructura institucional se ha encanendado a estas organ,i 

zaciones especializadas por ramo de actividad, la atención de la dinámica 

productiva y suministro de infraestructura agrícola, avocándose a la imple

DEntación. de estrategias productivas que coadyuven a la participación efi

ciente del sector rural en el campo mexicano. 

Tanto la SARH cano la SRA tienen configurados dentro de sus mecan{smos 

de accio\i, la capacitación de técnicos especializados que asesoran en la -

producción y se dedican a capacitar al nativo de las comunidades, enseñand.2· 

les nuevas técnicas para trabajar la tierra, buscando lUl cambio para mejorar 

la prOOuctividad de éstas tierras .y reforzando la dependencia institucional. 

A la cabeza. del sector agrícola se encuentra la SARH, quien es la respons-ª. 

ble del cumplimiento de las metas de producción agropecuaria, fijadas por -

el Gobierno Federal para su cumplimiento en las Entidades del pa!s. 

El campesino oficialmente organizado se encu9ntra afiliado a la CNC y 

a la CCI, ast cano en otros grupos regionales que de una u otra fonna se -

alinean a las rx>l!ticas agrarias federales con la finalidad de obtener juego 

pJlÍtico y ciertos apoyos para la producción. 

Para una mayor planificación de sus actividades, la SARH ubica dentro 

de sus estrateg{as a la Dirección General de Producci6n y Extensi6n Agr!co

la dependencia que tiene a su cargo las acciones de asesoría t~nica directa 

y capacitación a productores organizados, con la finalidad de incrementar -

el Índice de producci6n, productividad y aprovechamiento de los recursos -

agropecuarios y forestales del pa{s. 

Las actividades desarrolladas.~r la SARH van encaminadas a lograr ob

jetivos cano: "a) La organiZaci6n de los productores y la participaci6n de 

las instituciones oficiales federales o estatales, así como la capacitaci6n 

de productores y la pranoción del uso de la tecnologi'a dis¡xmible. 
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b) Organizar y encausar el crddito agrícola. 

e) Pronx>ver el Seguro Agrícola adecuado a las diversas condiciones ec2 

ldgicas y socioecon&nicas. 

d) Promover el abastecimiento de los insumas agrfcolas con oportuni

dad y en volumenes suficientes (hervicidas, fertilizantes, semillas 

mejoradas, maquinária, etc.). 

e) Estar al tanto de las variaciones de costo de los insumos ,Y precios 

de los productos, a efecto de que el campesino tenga una ganancia 

satisfactoria. 

f) Pranover y estudiar el mercado de los productos agropecuarios y

forestales. 

g) Investigación y exprimentación agr icola con la finalidad de innovar 

la tecnología y aplicarla en el campo mexicano. 

h) Conservación y aprovechamiento de recursos, util.izando la mano de 

obra campesina para la realizaci6n de obras de infraestructura" (19). 

Supuestamente las acciones planeadas por la SNUJ es la recuperacicfn de 

experiencias pasadas. La sectorización de actividades llevadas a cabo en 
el pasado, tra!cln consecuencias negativas cano es la atenci6n a un factor 

en pc¡rticu1ar del proceso de· la producción, elaborando estratégias y pro

gramas parcializados y sin coordinación, dando lugar a la ineficiencia del 

trabajo de campo, problema que aún existe en el área rural. 

Se ha visualizado la falta de dicha integraciÓn, sobre todo en la agrJ. 

cultura de subsistencia, par lo que no se plantea la necesidad de una ade

cuada asistencia t~cnica que resulta del an~lisis de todos y cada uno de 

los factores que restringen el &ito de la producci&n y la productividad, 

y de una estrategia que contemple simultáneamente cada una de las limitan

tes que presenta el Sector Agropecuario. 

Para llevar a cabo en forma efectiva los lineamientos p::>l{tic:os de 

producción y distribución señalados por el Gobierno Federal cano activida

des prioritarias para canbatir la inflación, y con fWldamento en ei Plan 

Nacional de Alimentaci6n, se ha juzgado necesario establecer sistemas de -

difusión tecnológica que active la comunicación social entre los diversos 

sectores que intervienen en el desarrollo agropecuario y la canercializa

ción cotidiana. 
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Para ello, el Departamento de Divulgación de la Direccidn General de 

Producci6n y Extensión Agr!cola esta encargado de la elaboracidn de mensa-

· ·jes educativos relacionados con la tecnología que promueve el extensionis

ta y 'el trabajador social en comunidad. 

El Departamento de Divulgación ha planeado objetivos bien definidos 

a cunplir, de los tni!s importantes estIDu 
11 1. Coordinar programas de divulgación a nivel Nacional, Estatal y Dis

trital. 

2. Fundamentar la formulación, desarrollar y evaluar programas. 

3. orientar a su personal en las innovaciones toknicas y metodo16gicas 
de canunicacidn social, apoyando su trabajo a trav~s de las fuentes 

de investigación. 

4. Informar al sector rural. sobre tos servicios institucionales que -

les brinda el Gobierno Federal. 

5. servir de punto de contacto entre el sector rural y el urbano, as! 

cm.o capa.el tar al personal tE!cnico para que conozca y aplique las

t&:nicas de canunicaci6n eficiente. 

6. Realizar campañas especiales para motivar el Departamento con las 

otras Instituciones, a fin de hacer un mejor uso de recursos al -

servicio del sector rural. 

7. Asimilar informacidn que se obtenga fuera de los programas de di

vulgación agr!cola y ali.nentaria, coordinar actividades del Depar

tamento con otros Departamentos de la Dirección.a fin de que 1a -

informacid'n tknica requerida para la elal:x>racidn de material de di

fusión vayan de acuerdo con. las necesidades de los productores. 

8. Proporcionar información general sobre el Departamento a todo el -

pil'b1ico que lo requiera~·. (20). 

Aunque en la actualidad se tienen programas de divulgaci6n en todos

lOS Estados de la RepÚblica. La SARH estima necesario reforzar estos progr..!! 

mas, princípal.nente en los Dístri tos de Riego y Temporal, con personal es

pecializado en diwlgaci6n para alcanzar los objetivos de apoyo a la pro

ductividad y alimentación. 

La Secretari"a de Agricultura, cano cabeza de sector, tiene bajo su ju

risdicción la integración de las diferentes dependencias públicas que in-
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tegran el equipo gubernamental que trabaja en el campo. Tal es el caso de 

sus vi'nculos con las Secretar{a de la Reforma Agraria y el INCA RURAL. 

La secretaría de la Reforma Agraria es la instituci6n encargada de di

rigir la (X>lftica agraria, de elaborar y concretizar programas de acci&i 

relativos a la esfera de su canpetencia. 

Dentro de su participación activa en las estrategias generales para la 

producci6n, no sÓlo ha actuado cano entidad administradora del reparto de 

la tierra, del agua, de la t.&cnica, de crMitos, de caminos, escuelas e in

dustrias rurales, sino que se le ha asignado la tarea de repartir la ocupa

cic!n en el campo. 

Esta tendencia atiende al hecho de que el fammto a las actividades 

primarias y el est!mulo a las actividades rurales, renuevan y enriquecen 

las estructuras económicas clel pa!s, de ahf el empeño en superar la produc

cidn y evitar el desperdicio de los recursos (renovables y no renovables) 

con los que cuenta el territorio nacional. 

Ademifs de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de la RefO!, 

ma Agraria para lograr el correcto aprovechamiento y distriblci6n de los r_!! 

cursos, materiales y naturales, mediante la misma 1.1!!¡, inaugur6 la tenden

cia reorientadora del RefomfSill) Agrario y la fase fundamentalmente organi

zadora de los ejidos (actualmente pequeña propiedad), cc:mmidades campesi

nas y minifundios privados, que conducen hacia la plena organizaci&t de un 

sector social en el programa nacional agropecuario. 

La ley, prCl'l'IUlgada el 16 de marzo de 1971, &e mnifiesta en torno al 

rdginen de explotacidn de ejidos y cammidades, facilitando la organizaci6n 

econánica de los mfcleos constituidos, utilizando diferentes formas para 

los fine~ de producción y productividad, dotacidn de créditos, asesora

miento téCnico, adquisición de ins1.DnOs, establecimiento de las agroindus

trias y comercializacicSn de la producci6n para beneficio de los productores. 
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En la dif{dl tarea de hacer operativas y eficientes las parcelas, mi

nifundios e incipientes cooperativas y como principal medio de vinculación 

de la SRA con el sector rural, surge el trabajo del extensionista quien -

cumple con las tareas afines que la secretaría le señala. Es el concilia

dor entre los intereses de la Institución y los de la organización campe

sina. Es el enlace que comunica la polltica agraria y los intereses parti

C\llares del sector. 

La principal labor del extensionista es promover la organizaci6n me

diante aquellas actividades que sean necesarias implementar. El represen

tante institucional verificará. que se exploten integramente todos los recuJ: 

sos con los que legalmente dispone tanto en el área de producci6n (fores

tal,pesaca, turismo, recursos no renovables, agroindustrias), como en et 

ma de servicios (cr~ditos, ccmercial.izacibn, capacitación, educación, etc.) 

Por su parte, el Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria (INCA 

RURAL) forma parte de un grupo intersectorial el cual est<Í fonoado por -

t&:nicos que representan a las áreas interesadas en la problemática rural 

agropecuaria. 

ta. estrategia O??rativa adoptada por el INCA RURAL, dentro del Plan

Nacional. de Capacitación, cuenta con una estructura que se compone de nive

les de coordinacid'n, programaciOO, ejecución y evaluación de trabajos: en -

cada uno de ellos se integran tanto recursos huna.nos, técnicos, materiales 

y financieros en materia de capacitació'n de las distintas instituciones

del sector agropecuario y otros organisros relacionados con el sector. 

se parte del. imperativo que tanto productores rurales cano los técni

cos de la instituciones oficiales, conozcan los planteamientos, las estra

tegias y medidas operativas propuestas por el progra.mct para que se logre 

Wla armonía entre la participación y organización de l.os recursos humanos 

en el. proceso. 

El. INCA RURAL ha establecido dos etapas para la realización de la es

trategia genera1 con miras a solucionar la problemática alimentaria nacio

nal, en sus diversos aspectos {social, productivo, educativo, salud, etc.). 
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En una pri~ra instancia, la capacitación para la consolidación y efi

ciente divulgación de los programas y pol!ticüs que astablece la companfa 

Nacional de SUbsistencias Populares, la CON'ASuPO, a nivel nacional. 

Como una segunda instancia, y p1·incipal!ne:nte para eficientar los obje

tivos a nivel reginal y local, se cordinan trabajos con CECONCA (Centros

Conasupa de Capacitación), trabajando con grupos adscritos a las Institu

ciones, de ciudadanos sujetos a una capacitación especÍfic::a y los grupos 

canunitarios por adiestrarse en el manejo de los Programas Institucionales. 

Cabe 100ncionar la capacitación pennanente en apoyo a CONASUPO en 1as

cc:munidades en donde opera este servicio, además de los programDs regula

res de programación pC'oduct.iva y mejoramiento social que el INCA RURAL a

plica a nivel Nacional, Estatal, Regional y Distri till. 

Para la realizaci6n de la prime-ra etapa de la estrategia del INCA RU

RAL se establecen cuatro pasos: 
11L Programación e instrumentación inicial. Aqu{ se establece la progra

mación específica y se instrumenta los aspectos pedagÓgicos, técnicos y -

operativos que son necE!sarios para iniciar las acciones de capacitación -

en los diferentes niveles .. 

2 .. La (ormación de instructores a nivel regionai. En éste se integran 

equipos de instructores que serán capacitados para apoyar la formación de -

instructores a nivel comunitario. 

3. Formación de instructores a nivel Distrital, que se refiere a la -

capa.citación de técnicos de las instituciones que operan en los Distritos 

como instructores de técnicos, productores y organizaciones: rurales. Las 

instituciones que participan ju"ltas en los Distritos de Temporal forman el 

Canité Directivo Distrital, quien con un Jefe de Distrito, forman el Pro

grama de capacitación para diwlgadores de estrategias en el Distrito,

coordinan la ejecución de las acciones y realizan la evaluación de E!stas. 

4. La capacitación a técnicos, productores y entidades comunitarias es 

una etapa importante ya que los instructores serán responsables da reali

zar los cursos para tEknicos y para productores rurales, contando con el 

apoyo de las instituciones involucradas, para realizar la promoci6n del

progrruna". (21). 
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La capacitacidn permanente que programa el INCA RURAL, se refiere a -

a la tendencia a consolidar a la canunidad como obe~td.vo de los programas, 

tanto. en su elaboracidn corro en su ejec\.1ci6n, con miras todas a la capa

ci taci6n del productor rural. 

El INCA RURAL imparte una capacitacid'n permanente que se refiere a la 

instIUDentacidn permanente a trabajar en las comunidades sedes y las zonas 

delineadas cano Distritos de Temporal. Esto es, la fonnacid'n de personal -

ti!a>ico responsable ti> la unidad objetivo para propiciar la integración de 

las funciones institucionales que per.nitan la operación y trascendencia -
del programa social central. 

ta C"dpacitacidn ¡::ermanente, busca aumentar la capacitaci6n t&cnica en 

el trabajo tedrico-práctico mediante los instrumentos adecuados para indu

cir a productores y consumidores, hacia el conocimiento y análisis de la

problemitica que atacan, los problemas y las medidas operativas que con

templa el Plan Nacional de Alimentación, formulados a través de CONASUPO. 

Mediante la capacitacidn permanente se pranueven los conocimientos, 

capacidades y destrezas tanto de productores, consumidores y de quienes -

manejan el Programa de Abasto a nivel comunitario. capacitacidn necesaria 

para lograr una mayor eficiencia en el proceso de canercializaci6n de be

neficio social. 

Asimismo, se busca impulsar, orientar y apoyar el proceso de organi

zación cauunitaria en todos sus aspectos, paralelatrente a la tendencia-

ª organizar a la carrunidad para que interactúe y se relacione con Insti

tuciones del Estado. 

El INCA RURAL establece cerno objetivos prioritarios consolidar a las 

cammidades y Distritos como estructuras de base de los programas de capa

citación, la necesidad de evaluar las actividades desarrolladas para deteg, 

tar y determinar las prioridades que orienta su accid'n (alcances, eficien

cias y deficiencias), para renovarlos y obtener mejores resultados. 
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Toda esta visión institucionalista tradicional de la capacitación be

neficia en realidad a la burocrc!cia que ejerce presupuestos y cumple obje

tivos oficialistas, no al hombre del campo. 

Esta capacitación trae consigo la aplicaci6n de técnicas muy elabora

das, medidas y programadas con el lnimo de controlar en su aplicaci6n los 

contenidos programados, pero sin corroborar si se ajustan o no a la idio

sincréi"cia, personalidad o costumbres de la gente de las canunidades. 

se busca swninistrar determinada información, influir en determinados 

canportamientos, crear ambientes óptimos, eficientar el rendimiento labo

ral del individuo: todo ello en bien de los intereses intelectuales, no de 

los intereses de las personas sujeto de capacitacidn ni de los intereses 

netamente sociales de la canunidad. 

Los instructores o capacitadores manipulan a los capacitados con su j~ 

rarqu!a de intelectuales, con presunciones de relaciones de poder y de con

cimientos universales; impidiendo una manifestaci6n real, aut~ntica, que

se salga de lo ºprogramado" y que tiende a cuestinar deficiencias fundamen

tales de las Instituciones y de los programas, que provoquen la tana de -

conciencia del papel que se juega como pieza de la maquinaria de la cual se 

forma parte y que permite el funcionamiento del aparato p:>lftico del poder. 

105 resultados est~n previamente programados: folletos, pelfculas, -

ejercicios, rotafolios, dimfmicas grupales, etc; asl lo garantizan. IDs ca

pacitados son simples receptores o actores de los cursos. En estas circuns

tancias en qué medida pueden estos cursos ser un agente de cambio, una -

opcidn para la superaci6n de los trabajdores y, ccm:> consecuencia, un per

feccionamiento de las deficiencias del sistema para beneficio real de la 

cammidad. 

En este contexto es dif{cil para un capacitador (sea la profesi6n o -

especialidad que maneje) ranper cor. la línea de trabajo; sin enbargo, se -

debe procurar ir liberando paulatinamente lo hermético de los contenidos, 

evaluando con resultados la innovación en el manejo de grupos, bUscando en 

una primer etapa el progreso de las personas y el social de los programas4 



TERCERA PARTE. 

PROPUESTA DE INSl'RlJMENTACION DE LA COMUNICACION PARA Ú ORGANIZACION RURAL. 

r.- ETAPAS DE INTOORACION SOCIAL. LA RELEVANCIA DE LA COMUNICACION. 

"Los niños, los jóvenes y los adultos, 

se encuentran cada vez más orillados a -

un mundo de aislamiento y abandono, fal

tándoles la comprensión mutua y el diá

logo liberador; ante esta situacid'n sus

respuestas se manifiestan a través de -

co.'lductas que van desde el simple exhi

bicionisroo imitador, hasta la conducta -

antisocial dada por la criminalidad, el 

vicio y la deprabacid'n 11
• 

Dr. Ricardo Fique roa Rosales. 
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PROPUESTA DE INSTRUMENTACION DE LA COMUNICACION PARA LA ORGANIZACION RURAL. 

I.- ETAPAS DE INTEGRACION SOCIAL. LA RELEVANCIA DE LA COMIJNICACION. 

La integraci6n y funcionamiento de la organizacidn campesina tradicig, 

nal.mente se impone a través de agentes externos a la canunidad, sin que en 

los resultados hayan sido positivos para los integrantes de la sociedad t'J! 

raL 

No ~nte, el cúmulo de experiencias vividas han capacitado y senta

do las bases para promover una práctica social-laboral del hanbre del cam

po en su medio ambiente, transformando y transfonnándose en forma recípro

ca, obteniendo un mayor conocimiento del mundo exterior. 

Esta actividad o práctica social organizada debe ser constante, ya -

que se debe considerar como una responsabilidad ciudadana intervenir én la 

realidad conscientemente, sabedores de las consecuencias colectivas de su 

actitud ante la realidad, en el maneota histórico que le toca vivir. 

Esta transfonnaciÓn del hanbre y la naturaleza radica su eficiencia en 

la práctica de una canunicacid'n horizontal canalizada a todos los hanbres 

y en todos los aspectos de la vida en comunidad. Para ello se proponen los 

siguientes pasos enel trabajo tendiente a la integracidh de toda organiza

cid'n social. 

I.1.- SENSIBILIZACION. 

La carga burocrfttica-administrativa e ideologizante del capitalisroo, 

en donde unos cuantos piensan y deciden por la mayoría, ha consolidado la 

debilidad de la conciencia de las grclndes masas de pobladores de los sectg 

res rurales, provocando que en las actuales organizaciones campesinas, y

en el individuo en particular, se piense y actué dentro del colectivo cano 

masa indiferenciada, tornándose más lejana la posibilidad de cuestionar la 

negatividad de su realidad porque es algo propio pero también responsabil!. 

dad e intervención ajena, de los denás. 
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La aculturizacid'n suministrada por la clase en el poder ofrece aspec

tos conformadores de una ideología para ser asimilada. surgen conciencias -

que responden a los intereses del sistema de explotacid"n, conslll?'O y subor

dinacidh social impuesto por la estructura capitalista. 

eampañas de beneficio s~ial, programas culturales, exposiciones, pl,Í 

ticas, publicidad, diversidn, entre otros, sirven para justificar la bona11 

za de sus pol:i'ticas para con el pueblo, mientras controla y condiciona el 

acceso a campos culturales-educativos formalizados que pennitir{an al gru~ 

so de la poblacidn juvenil. encausarse ha~ia la formacidn de una estructura 

mental cognocitiva capaz de cuestionar las irregularidades de su sociedad 

y a los grupos que los subordinan. 

AdemcC's, .tas condiciones de trabajo, la mentalidad de inferioridad y -

conformismo, la falta de recursos económicos cuando menos para alimentarse 

y vestir, la falta de costumbre de organizar y aprovechar el tiempo librer 

son aspectos que limitan las posibilidades de incursionar en un sistema -

educativo formal. 

Ante tal situación, las posibilidades de reconocimiento de su identi

dad dentro de la sociedad, se ven limitadas y supeditadas a los valores, -

juicios y planteamientos de la clase en el poder, sin posibil.idades de con 

servar y trascender sus ideales, sin comprender su realidad contextual y -

sin encontrar la fórmula que le permita dignificarse cano ser hwrano ra

cional y capaz. 

Lo que se da es una contradicción en la forma de pensar del campesino, 

del hanbre rural. Por una parte, no lC>g"ra asimilar ni incorporarse a las 

ideas y formas de comportamiento dictados por la gente 11civilizada11
, por -

la gente de "razÓn". Trata de imitar gustos y costumbres, siendo ajeno su 

canportamiento aunque sabe que es lo conuín, actda en contra de su propia 

voluntad. 

Por otra parte, aOO viven en ~l pautas culturales suministradas por -

sus familias y antepasados, base de la propia cultura que impiden interio

rizar efectivamente la ajena. 
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El establecimiento de una organizaci6n de la poblaci6n rural, con ca

racter!sticas tales que hagan posible la integración consciente de dicha

poblaciÓn a su realidad y el surgimiento de una aut~ntica participación C2 

munitaria, que pueda coadyuvar a la transfonnaci6n estructural de su socig 

dad hacia condiciones más propias, debe iniciarse con la motivaci6n al co

nocimiento sensible de su realidad externa e interna. 

La sensibilización se entender~ como una primera parte del proceso -

de conocimiento de la realidad para lograr su transformación. En esta eta

pa de sensibilización el hanbre debe desarrollar la capacidad para utili

zar adecuadamente sus órganos sensoriales. Con el desarrollo de los miS?OOs 

tanto los objetos cano las personas, hechos y valores sociales tendrán una 

significación real para ellos. 

El conocimiento sensible tiene cerno objetivos específicos: 

ºa) Ranper con los condicionamientos a que esta sanetida la aprehensidn 

de la realidad y que nos lleva a captarla cano un conjunto de aspe_g 

tos o datos aislados, unilaterales, superficiales, que entran en -

contradicción con el mundo que se pretende conocer. 

b) Desarrollar los sentidos para descubrir el espacio social en donde 

vive el hombre, el uso que da a los instrumentos y las relaciones 

sociales en el sistema productivo y todos los aspectos significati

vos que hacen a la vida en esa realidad concreta, ll<fmese grupo, ve

cindario, institución, empresa 11
• (22). 

Los órganos sensoriales serán los medios a través de los cuales come.!! 

~remos a conocer los objetos que nos rodean. Se percibir<fn las propieda

des externas del objeto o el hecho de interés. Las sensaciones m:ís que co

nocimientos en s!, indican el hecho, el fen&neno que hay que conocer en su 

particularidad y con sus características singulares, separando aspectos C.§. 

pecÍficos de toda la realidad confusa. 

La mayor o menor capacidad para percibir la realidad, por medio del -

desarrollo de los sentidos, brindará la posibilidad de poder manejar un ma

yor nuÍnero de significados de los objetos y hechos que lo rodean. El desa-
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rrollo de 1os sentidos implica el poder potencial rte comprender e inter

pretar, en forma individual y después colectiva, las relaciones que exis

ten entre los hanbres,las relaciones que hay con el mundo exterior y ayu

da al hanbre a conocerse a sí mismo. 

Los sentidos facilitan el conocimiento de objetos y hechos que enri

quecer¿{n las experiencias grabadas en el archivo mental para una futura co

rrelación de hechos o fenómenos antes no cuestionados y que cobran una nu,2_ 

va significación. Facilitará el descubrimiento de personas, grupos, insti

tuciones, costumbres, juicios, modos de vida, etc: que influyen en su for

ma de pensar y vivir, y más importante atfu, en su forma de interactuar con 

los individuos que lo rodean y en las Instituciones a las que pertenece. 

El sensibilizar al ser humano es prepararlo, individual y colectiva

mente, para facilitarle e incursionarl.o en la tarea de aprender, aprehender 

y conocer facilmente la variedad de significados que le pueden brindar a 

una cosa. Es la capacidad de que pueda discernir sobre lo que conoce y es

te capacitado para relacionarlo con otros hechos, para posterioarente ac

tuar sobre ellos, tanto f{sica cano intelectu~lmente. 

I.2.- INFORMACION. 

El sector agropecuario tiene para el país especial importancia, ya -

que en él se vislumbran las oportunidades de solucionar la crísis econó

nanica del sistema actual. !a SARH, en su carácter se cabeza de sector, 

es la que aplica y hacen que se apliquen los esquemas que mantienen y con

trolan los .flujos de informaci6n suficientes y necesarios como para conser

var el ~uncionamiento de sus p::>liticas operativas, para la formulación y

control de planes y presupuestos en sus estrategias actuales. 

Ya se ha sentido la necesidad de fomentar el desarrollo de las acti

vidades mediante un a~nto de calidad y cantidad de información, para su

perar sus actuales limitaciones. Se cree que al lograrlo se optimizarán -

los rendimientos de los recursos técnicos y financieros, cana la partici

pación de la gente del campo. 
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Cano se puede percibir, los objetivos en la reorientacidn de la util..!. 

dad de la información, se enfoca a la tendencia por mejorar la inversi6n

tE!cnica Y financiera del capital estatal en el campo, y se preocupa por -

lograr wia n\iÍs eficiente participacid'n del trabajador agri'cola, so'i.o cano
ente perfeccionador de las carencias del proceso de produccidn imple:nenta

do por el. Gobierno Federal. 

En realidad, la única información que se atiende es la que emiten los 

altos directivos y las sugerencias prácticas del extensionista. Las mani

festaciones de inconfoanidad por las condiciones de trabajo, por los bajos 

salarios, las quejas contra acaparadores e intermediarios, contra los so

rootimientos ante las condiciones del Gobierno para proporcionarles servi

cios, etc; nunca serán escuchadas como objetivo prioritario sino como con

formismo desacorde con las políticas y la realidad. 

Por lo anterior, no se debe entender a la informacidn cano las dispo

si~iones del Ejecutivo Federal a través de las dependencias e institucio

nes, para que el hombre del campo las capte y asimile, sin posibilidades 

de réplica. 

La verdadera función de la informaci6n se dará en las organizaciones 

de base, en donde hay comunidad de intereses. Ahí la información se refie

re al proporcionar elementos significativos que conformen y amplíen el pa

norama de una realidad detenninada. 

la informaci6n dará la oportunidad de pasar de un conocimiento sensi

ble a WJ conocimiento racional de la realidad, mediante la aplicación de -

juicios e ideas en conocimientos experienciales e inclusive ted'ricos. La 

informacid'n debe ser gu!a ¡:era la conceptualizacidn e implementaci6n de ac

ciones concretas, acciones planteadas por el campesino en v!as de solución 

a sus deficiencias. 

Por su parte, el investigador, cano individuo orientador y coordinador 

del impulso y organizacid'n del campesino para su futura autogestidn, reali

zará su labor al entrar en contacto con la canunidad, cuando dialÓ;ue, ob

serve, analice y ubique sus intereses y carencias personales, alcances y-
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limitaciones: sobre todo, cree las condiciones para perfeccionarse a s{ mi~ 

ni:> con el prop6sito de ofrecer un servicio real a la comunidad. 

En este primer m:rnento de cuestionamiento particular y del contexto -

social, se enriquecerá el conocimiento de la estructura general para expli

carse y explicar la realidad del manento. Y sobre todo, para orientar hacia 

las v!as más realistas y pertienentes la participaci6n colectiva con miras 

a la autogesti6n de sus problemas. 

La informaci~n es la exposición coherente, sencil.la y convincente de -

aquella realidad que no es posible captar a simple vista. El asesor deberá 

preocuparse por encontrar los canales y cc!digos adecuados para ofrecer el-ª 

ridad en los planteamientos otorgados al hanbre del campo. 

A1 mismo tiempo, la actividad de asesor se enfocará a eliminar el ai§. 

!amiento y la relativa ignorancia de quienes pueden y deben manifestar sus 

pensamientos, a fin de establecer una conversación pennanente que rompa con 

las barreras que existen (Xlra lograr un diálogo abierto y de mutuo beneficio. 

El coordinador-investigador, conocedor de los medios de comunica

ción debe aplicar sus conocimientos teórico-prácticos en la realizaci6n de 

canales de expresión colectivos adaptables a las posibilidades de la comu

nidad. AsÍ cano para fanentar las formas de comunicación propias de las -

bases organizadas. 

Lo importante es el hecho de proporcionar medios aplicables e imple

mentar los propios del grupo, para facilitar el manejo de los canales de

canunicación a los integrantes de la organización rural, Y que ellos se 

vean capacitados en la tarea de administrar los mensajes elaborados y la 

manutenci6n de sus medios tdcnicos. 

Dentro de las técnicas más utilizadas para socializar la informaci6n 

estM: los medios de comunicaci6n colectiva, los medios de canunicaci6n -

grupal, los medios de canunicaci6n intergrupal y entre individuos parti

C\.llares. 
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Dentro de la gran variedad de modalidades canunicacionales l'l\ifs impor

tantes están: el altavoz, las plclticas entre conocidos, la radio, la asam

blea, la prensa, los audiovisuales, los carteles, las mantas, el volanteo, 

entre otros. De los medios menos utilizados, pero efectivos en la emisión 

de nensajes está'n: El sociodráma, el teatro guiñÓl, los peri&licos murales, 

el video, las pintas, los murales, caricaturas, diagramas, postales, bol

sas impresas; arti'culos como lcfpices, sombreros, gafetes con uensaje, mesa 

redonda, rotafolios, franelÓgrafos, imantÓgrafos, tr!ptivos, etc. Todos -

ellos elaborados por el equipo sujeto de la estrategia de comunicaci6f'. 

La elaboración de estos medios se debe hacer explotando la creativi

dad de los participantes y fomentando l~ tt!cnica del aprender haciendo. 

se trata de implementar los medios de comunicación de acuerdo a las 

posibilidades materiales de la coléeti vidad y utilizando al m<fximo su ere~ 

tividad en la elaboración de sus propios medios de expresi6n, a través de 

los cuáles se darán a conocer datos, planteamientos, acciones y resultados· 

de las acciones llevadas a cabo por un equipo de trabajo o la organización 

campesina en su conjunto. 

La socialización de la información se dará con la finalidad de que

toda la gente que convive en la comunidad este al tanto del acontecer so

cial. 'As!, la información, además de poner en candn el conocimiento de he

chos y actividades, se refiere a la posibilidad de dar participacicSn, me

diante la reflexi6n y el cuestionamiento, a las mayorías para discutir -

sobre lo llevado a cabo en la práctica y proponer alternativas de acci6n, 

estrategias y posturas críticas ante el enfrentamiento con la realidad. 

I.3.- CONCIENTIZACION. 

Cano ya se ha argumentado en otras partes del presente .trab.:;tjo, el ~ 

pel que juega la fuerte inversión de capitales en las grande.s urbes del 

país, aunado a la tendencia del Gobierno Federal a bUscar por todos los 

medios en el sector rural la solución a la cr!sis del sistEma, ha trafdo

cano consecuencia que la comunidad campesina, ya de por si deteriorada en 

sus valores y costumbres, sufra una serie de transfonnaciaHE ideol6gicas 

y acttk de acuerdo a patrones impuestos por una cultura exterior. 
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A travE!s de la asimilación de modelos ajenos de consumo y comportamie11 

to, el hanbre de las áreas rurales -sobre todo de las nuevas generaciones

ha sido participe de la manifestaci6n de actitudes y aspiraciones ajenas, 

ya no es la satisfacci6n de sus necesidades aunt~ticas y reales sino de -

aquellas que le ha creado la sociedad de consumo de las ¿(reas urbanas, sum.i 

nistr&ndole ideales de vida y posesi6n que no se identifican en lo mínimo -

con sus posibilidades econ&nicas ni con sus rafees culturales. 

Ahora se le brindan estrategias elaboradas por el tknico, se le ven

den ideales de realización personal, se le dan soluciones a sus problemas, 

se les narra su concepcidn del mundo, se le enseñan sus necesidades, etc; 

han hecho que se vaya separando cada vez mas de su realidad concreta y ado.e 

te la realidad que se le presenta a trav~s de la enagenaci6n mental. 

Posee la conciencia de una realidad inmediata que no le pertenece y -

va perdiendo una identidad original. Existe la tendencia a admirar al que -

tiene, al que canpra, al que luce, al que decide. 

El hanbre del campo -aun as!- posee una gran posibilidad de realizaci6n 

personal y colectiva, cuenta con todas sus facultades mentales y habilidades 

manuales en v!as de perfeccionamiento como para decidir y actuar confonne a 

sus intereses personales y colectivos. Lo que falta es encausar esa inicia

tiva de acciÓn para prarKJVer los lineamientos propios de su vida, mediilllte 

sus propias ideas, juicios y valores; suficientes y adecuados para el corr~ 

to desarrollo de los intereses colectivos. 

Ya se mencion6 la necesidad de despertar la sensibilidad del hanbre t'!! 

ral. ccxno priliier paso hacia el conocimiento de la realidad, para que perciba 

a las personas, los objetos, los sucesos y a las instituciones que lo ro

dean. se seña1d la importancia de informar y ser informado COll'O vta del con2 

cimiento cierto y certero del mundo exterior y su papel en la posibilidad de 

interpretar un hecho o una cosa. 

cano tercer paso tomarenYJs a la concientizaci6n como un proceso final 

del conocimiento de la realidad. La concientizaci6n implic~ un an~lisis crJ.. 

tico de la realidad con conocimiento de causa y efecto. Es la interpreta-
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cidn contando con juicios ~lorativos auténticos; propios y conociendo la 

realidad de los hechos. Es el análisis de los hechos que nos rodean. 

Con la concientizaciÓn de parte de todos y cada uno de los integran

tes del sector rural, propenso a organizarse, se log:rará el establecimien

to de una organización de base, con las características pricipales de po

der aportar e integrar juicios cr{ticos provenientes del pensar y sentir 

del campesino respecto a la forma de vida del sector. 

El trabajo constante, como acción creadora de valores, servir.A. a la 

organizacion campesina para reconocerse como sujeto creador e innovador

de una realidad concreta y, por lo tanto, cano un ente conformador de su 

propio cambio. 

El contacto con la realidad, contando con instrumentos valorativos

propios, ayudará a canprender mejor a la misma y explicar su acontecer7 

ademas de ofrecer las opciones de trabajo para roodificarla en su beneficio 

y no en el de unos pocos privilegiados del poder polltico y eeon&nico. 

El poder discernir sobre sus problemas, el coq>renderlos desde su -

origen, el planear su enfrentamiento, el obtener justicia social y planear 

nuevos derroteros en los cambios de las estructuras generales; establece 

a la organización rural campesina con una conciencia de clase, con un au

téntico poder de las bases trabajadoras del cambio, que se toma en poder 

de elección, decisioñ, supervisid'n y presión social dentro de su tenden

cia a buscar mejores condiciones de vida y la implernentaci6n de relacio

nes sociales justas en donde no se les discrimine, donde no se les repri

ma y explote ¡xir su condición de campesinos. 

ta tana de conciencia del sector rural se plantea y canaliza a tra

vés de la relación medio rural-organizacidn-trabajo en la realidad, as! -

cano la ubicación del pasado y el presente en la vida rural. La explica

ción de la esencia humana y el conocimiento cierto de los derechos y obli

gaciones del hombre del campo, le ayudará a ranper su conducta servil y -

dependiente, permitirá el surgimiento de una mentalidad crftica en su -

interacción con la realidad que lo rodea. 
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La tana. de conciencia no implica el establecer un poder arbitrario -

mediante la organizacidn de la sociedad rural, se trata del consenso cri
tico, equitativo y eficaz de las mayorías al interactuar para la satisfac

cion de sus necesidades de sobrevivencia. 

El poder que se lOQ"ra por medio de la concientizacicSn y que se mani

fiesta en las organizaciones de base, se justificará en su aplicació'n cuan, 

do se lleven a cabo actividades de beneficio colectivo; tal es el caso de 

la participación plena en la poli'tica y en cada uno de los aspectos de la

vida social. se hace valer cuando vaya de por medio la libertad, igualdad 

y diginidad del hambre que como cualquier hwnano le corresponde disfrutar. 

I.4.- ORGANIZl\CION. 

La concientización lograda en cada uno de los integrantes de una co
lectividad, obtiene un m.:íximo enriquecimiento cuando estos hanbres se unen 

y forman organizaciones demacrc!ticas. De ah! surgirán las decisi~:mes jus

tas que se temen como consecuencia del cuestionar a la realidad, desde el 

punto de vista crítico y consciente del. pensar campesino. 

Asf, la organización campesina será la organiucid'n de la clase cam

pesina, ya que la tema de conciencia social les brindari la o¡x>rtunidad de 

identificarse a sf misma, conocer sus deficiencias y cualidades y planear 

la íortna de confrontarse en comt!n. 

cuando hablamos de organización campesina nO nos referimos solamente 

a las organizaciones con finalidades de integracidn ecaldnica. La organi

zación campesina abarca a las organizaciones no econllnicas, igualmente -

integradas, cuyo objetivo es implementar todas las actividades propias de 

la colectividad, as{ cano la interacción de las mismas con otras' organiza

ciones del exterior comunal. 

Por ello, la organización campesina no es simplerente la colectiviza

ción de productores rurales, cumple con objetivos l:Jsicos y prioritarios 

en cualquier actividad de su incumbencia, siempre tratando de defender los 
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intereses de la clase a que pertenece, intereses que por su naturaleza es

tan en contradicción con los de 1as clases pudientes. 

La organización campesina permitid. al hombre del campo unirse en ar

n:>n!a de objetivos, permitirá a los misroos enfrentar e intervenir en la -

transformación del mundo exterior. Las organizaciones de base facilitan la 

realización del trabajo de investigacidn para el conocimiento de la rea

lidad, ·1a programaci&n de actividades viables en la tendencia del hanbre

hacia la solucidn de sus problenas, favorece la correcta coordinación, ad

ministracidn y ejecucid'n de actividades colectivas y ayuda a controlar los 

resulta dos que afectarAn a sus integrantes. 

La iD'1portancia de la organizaci~n radica en que por medio de ella se 

lograrcfn todos los proyectos emanados del consenso cam!n. La organizacid'n 

lleva impl!cto el apoyo de las mayorías para el logro de sus metas y por 

ende, garantiza la participacic1n decidida de todos sus integrantes. El ::. 

lxito de la organizacid'n es el E!xito de la sobrevivencia campesina en sus 

aspiraciones de superación, si fracasa su organización fracasarcfn sus in

tegrantes y las injusticias y explotación seguiriln agobidndolos. 

El fwicionamiento de la organización campesina sugiere la posibilidad 

de participación de sus integrantes a través de las garantías que les brin 

da el ser parte de un grupo solidario y respetuoso de la participaci6n -

grupal. 

Ademas, en el aspecto de trabajo establece la propiedad social de los 

medios de producción, as{ como un gasto proporcional de los integrantes de 

la organizacidn para la canpra de implementos agrícolas, todo ello cuando 

se atiendan los fines de la misma que son los fines del campesino mismo. 

El trabajo realizado y el aporte para los insumos necesarios sar;in -

las variables ma's significativas para hacer un reparto justo de los benef.!. 

cios de la produccid'n. Ademis se deben tanar en cuenta por ser el trabajo 

y el canpraniso econ&nico, los que ayudarcfn al hombre en su camino por ob

tener capacidad cognocitiva y espir!tu.·ae respons·abilíaae:. 
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La organización campesina, cano democrácia deseable, presupone la re-

. presentatividad de todos los intereses de la colectividad en su totalidad, 

en la tendencía de las mayori'as por obtener el poder de decisiÓn, en el -

deseo de mc>dificar las relaciones sociales de producción imperantes, por 

relaciones de intercambio má's justas¡ en sus deseos de educacidn, diver

sión, cultura, servicios- de auténtica calidad. 

Ya es hora de echar abajo la idea de que la organizaci6n es simple
mente la coordinación de maquinarias en el cumplimiento de determinado -

prcx:eso productivo. o para ofrecer un servicio a un ~lico determinado. 

Es necesario resaltar que la organización dentro de Wlil colectividad de -

trabajadores se refiere a la interrelación estrecha de convivencias condi
cionadas por la estructuras propias del sistema capitalista imperante. 

Si bien es cierto que la organización se caracter!za {X>r ser una es

tructura compleja de recursos técnicos, materiales y humanos y que se com

portan de acuerdo a los centros de decisión, la organizacidn establece ne

díos de canunicacio'h que penniten un didlogo horizontal respecto a las de

cisiones y problemas que se presentan .. 

Se debe tcxnar en cuenta que las organizaciones de base netamente cam

pesinas debercfn establecer una serie de relaciones de intercambio con -

otros organísroos inmersos dentro de la sociedad. El funcionamiento de las 

mismas se veril alterado o prejuzgado por los intereses de las demcfs orga

nizaciones, inás cuando se trate de organizaciones de capitalistas o del 

Gobierno Federal. 

Para ello, la organización campesina debe establecer con claridad sus 
estrategias de acción para adecuar su funcionamiento a fin de lograr las 

metas fijadas, de que una vez constitu{da la organización se adquiera cier

ta independencia y estabilidad respecto de la sociedad en la que se origina. 

r.s.- AtmlGESTION (PARTICIPACION). 

Una vez que la organización ha agrupado e integrado a los individuos 

que le dan forma a todos los aspectos de la actividad fijada y todos sus 
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sectores en una sola unidad, se puede llevar a cabo con más viabilidad de 

&tito, la tendencia a que las actividades y proyectos deseados por la co

lectividad sean implementados a través de la Autogestidn. 

La autogesticfn es la posibilidad de una organización de implementar la 

forne y los medios oportunos para conocer su realidad y la fonna de inter

venir en ella, además de administrarse los recursos materiales y humanos 

en las actividades prácticas de la organización. Es decir colectivamente -

sobre lo que se quiere hacer, segÚÍl. sus posibilidades. 

La autogestión es necesaria y posible si tomamos en cuenta que el. hq¡i 

bre ha dirigido sus actividades, inducido o espontáneo, para legrar su so

brevivencia. El hombre se comporta como un ser social al entrar en contac

to con otros seres hwnanos por ello su actividad individual también es so

cial. Esta es la razón por lo que la autogestión debe definirse como una 

funci6n social y puede perfeccionarse cuando el hombre se organiza y actúa 

bajo el consenso de la mayor{a y para beneficio propio. 

El hanbre organizado puede controlar y regular el intercambio de ide

as y actividades prácticas, el intercambio entre é1 y la naturaleza pone en 

accicSn y orienta en cierto modo sus fuerzas y conocimientos, los materia

liza y, en Última instancia, danina ciertos procesos naturales al modifi

carlos y saneterlos a su voluntad, de ah!' la posibilidad de la instrumenta

cidn de actividades autogestionarias al apropiarse de la realidad. 

Ya no es totalmente necesario que los instrumentos de producción y de 

intercambio debán estar administrados por agencias capitalistas ni tampoco 

por el Estado. Debe conferirse su dirección a las organizaciones campesinas. 

capacidades existen y sólo as[ dejarán las fuerzas productivas de estar -

alineadas al beneficio de los intereses ajenos. 

En la autogestión todos los individuos asociados tienen derecho a pa_;: 
ticipar del trabajo y de los beneficios materiales y económicos, todos de

ben cmnplir con su parte en las actividades penosas y desagradables, as{ 

cano los designados para cubrir puestos de dirección y supervisión. 
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Ws integrantes de una organización de base campesina, tienen la obli 

gacid'n de pasar por una serie de trabajos y estudios, de grados y empleos 

que le permitan obtener conocimientos generales de inter~s individual y

general. 

Lo anterior toma significaci6n si se considera que la Autogesti6n im

pl!ca la iniciativa y la actividad creadora por parte de sus dirigentes y 

ejecutores. Se busca la tcxna de decisiones y 1a ejecucidn justa partiendo 

de las condiciones espec{ficas y de datos concretos .. La finalidad más im

portante de la tendencia a autoadministrar una organizacid'n es lograr la

máxima aproximación práctica a la problemcitica surgida de la investigación .. 

La autogestiÓn debe basarse en el conocimiento de las leyes naturales, 

econÓmicas y sociales objetivas y en el estudio sistemrltico de i~s formas 

concretas de manifestación de las mismas. 

En otras palabras, la autogestiÓn no puede llevarse a cabo por medio 

del conocimiento de experiencias personales y sólo la intuicidn de proble

mas sueltos, es necesario aplicar una investigaci<Sn cientffica de todos -

los aspectos del funcionamiento de la organizacidn, tanto en su tendencia 

a conocer la realidad concreta como en su intrumentaci&l interna y externa. 

La problema"tica autogestionaria no puede ni debe reducirse seno a -
problema económicos y tecnoldQ'icos, es preciso tanar en cuenta los aspec

tos psicolcf;Jicos y sociold'gicos que surgen en las relaciones hl.lalMnas y 

que pueden alterat' la correcta armonía de las partes organizadas. 

La cooperacio'n y la solidaridad entre los elementos de una organiza

cion deberi trascender el hecho de ser sdlo una organizacid'n de trabajado

res en un proceso productivo o una relacid'n social, debe establecer los -

pilares de una organización cualitativamente diferente, que no se reduzca 

a los elementos que la integran, sino que en su conjunto y por sus co.rac
terísticas constitutivas forme una auténtica fuerza social. 

ta fuerza de la colectividad a través de la autogestión supera consi

derablemente las fuerzas de los individuos particularizados que la forman 
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Y afronta con solvencia los problemas de interrelación con otras organiza

ciones, aunque no sean de su naturaleza. 

A medida que la organización campesina, bajo el rEÍgimen de la autoge§. 

ti6n, va ampliando sus recursos materiales y técnicos y estableciéndose -

metas mcfs canplejas, ademds de establecer contactos con cooperativas o -

agrupaciones de trabajadores; o en su defecto, con organizaciones paraes

tatales o privadas, se da la necesidad de reestructurar esquemas de la or

ganizacidn,desarrollar la capacitaci6n y la investigación tecnol6gica as! 

cano una jerarquía representativa de la direcci6n e interes mayoritarios. 

Lo que no se debe perder de una organización autogestionaria es la C!!_ 

pacidad de participacidn de todos y cada uno de los el.ementos que la for

man, ya que del consenso que se haga de sus ideas, opiniones y cr!ticas -

sera la base de la actividad consecuente de la organización. !.a autogestión 

dejara' de cumplir sus metas cuando la participación se nulifique y la to

ma de decisiones pase a manos de unos cu&ntos. 

2.- PROCESO METOOOLOGICO. 

2.1.- INVESTIGACION. 

Una investigacidh social profunda impl!ca el aplicar mecanismos para 

obtener un conoc:imiento real del. universo en el que los individuos se de

sarrollan, desenvuelven, viven. Por ello, la investigación debe fijar sus 

objetivos a la obtención de la realidad de un"'a comunidad, ad~s de cono

cer y canprender a los personajes de la problemática. 

La metodolog{a que apliquemos en nuestra investigación tratar¿( sobre -

la forma de hacer las cosas, supone la utilizaci6n de tdcnicas e instru

mentos de una variedad de gama de procedimientos sistematizados y de la

evaluación de los resultados de la aplicaci6n de dichos procedimientos. 

t.a investigación, o conocimientos de la problem:ítica de la comunidad, 

deberá dar lugar a un intercambio de conoci.J'nientos entre los campesinos y -
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el. o los responsables de la investigación que enriquezca mutuamente a las 

dos partes. 

Desde la planificaci6n de los procedimientos para llevar a cabo la -

investigaci6n, su aplicaci6n y posterior evaluación, se deben poner en co

munidad los conocimientos de los cuales se parte y los que se van adqui

riendo por medio de las experiencias. Para ello, el papel de la comunica

cidn es fundamental, la social izaci6n de la infonna.cid'n y la simplicaci6n 

de las interpretaciones permiten enriquecer la participación en ·1.a inves

tigación, al aportar con eficiencia cada integrante de la organi~aci6n s~ 
social sus experiencias y opiniones dentro de un marco de entendimiento y 

retroalim:mtación colectiva. 

Por ello. debemos tomar en cuenta, en toda investigacidn social, que 

los campesinos o ciudadanía rural. tienen sus propios conocimientos concre

tos y certeros del mundo que los rodea. Como actores de varias generacio

nes de su realidad socio-econ&nica son sólo ellos los que pueden dar una 

real significación a la importancia de la investigación social. 

Una de las principales causas del fracaso o intrascendencia de las -

investigaciones llevadas a cabo en el sector rural, es sin duda el hecho 

de que son personas ajenas a la colectividad las que investigan, anal{zan 

y crit{can la problemática de la comunidad, actuando en consecuencia, si 

no es que archivando sus 11 pesqu{sas1
', bajo las eonsideraciones e interpre

taciones del teórico. 

Sin embargo, es necesario aclarar que la participacidn del hombre ru

ral en la solución de sus problemas, empesando desde la investigación, es 

la v!a mís ldgica ya que el hombre que los sufre es el que puede interpre

tar m¡{5 objetivamente, tanto en lo individual como en lo colectivo, garan

tizando con ello la utilidad de los resultados. 

El hombre rural conoce sus posibilidades en forma minimizada, con lo 

que s{ cuenta es con la espontaneidad de la solidaridad .. Por lo que actua

lizando la conciencia de sus capacidades y actualizando los intereses de 

la población se pueden dar las condiciones para una integracitfn grupal en 
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beneficio de la coorunidad mi6l!la. 

Al adentrarse en el estudio y análisis de sus problemas, las comunida

des deben organizarse para ubicar ordenadamente los objetivos de su actua

ción. Esto si se tana en cuenta que las metas y objetivos no son consegui

bles de la noche a la mañana, sobre todo si no se cuenta con un plan de tr~ 

bajo bien definido a través del consenso de las mayorfas. 

Las individuos organizados poseen en lo individual y en el grupo, el 

conocimiento heredado de los antepasados¡ sus experiencias, perciben y con.Q. 

cen su realidad por lo que su trabajo continuo puede dar la pauta para un

accionar efectiva. 

La investigaci6n se caracter!za por ser un conocimiento profundo, sis

temcftico y explicativo que se obtiene al trabajar con una problemcStica, al 

conocer los elementos que la forman y en la medida en que se han planteado 

los pasos a seguir para el desciframiento de su realidad. 

"El autodiagnóstico es un método de iowestigaci6n que han hecho y pue

den hacer can¡>esinos que no saben leer y escribir. Es método que pueden 

utilizar todos los que se interesen por conocer su realidad para cambiarla. 

Esto es posible por varias razones: 

Porque el autodiagn6stico es un proceso que no pretende conocer de una 

vez por todas, toda la realidad social. M.!s bien se hace a través de los -

problenas y experiencias que l.a organización campesina va teniendo y sobre 

los cuales va actuando. 

Porque los preblernas que se quieren resolver son especf'ficos, particu

lares, concretos. Esto hace que el autodiagn6stico analice pocas cosas a la 

vez.. Porque para conocer el conocimiento global de la realidad social que

se investiga se hacen muchas investigaciones pequeñas, manejables y útiles. 

Después los resultados se van Wliendo y relacionando entre sf11 
.. {23). 

Así pues, la comunidad organizada puede tomar el papel de investiga

dor y llevar a la práctica las soluciones a sus problemas canunes. Al ubi

carse en una realidad concreta, el hanbre del campo sabrá de sus posibili-
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dades· tanto actuales y futuras, con quiénes esta relacionado, a quién sir

ve, a qué tiene derecho, a qué esta obligado, con quién puede aliarse, de

quién debe cuidarse, cuáles son las v!as para su mejoramiento socioeconó
mico y, sobre todo, cuál es la conciencia histórica y réal que le pertene
ce y debe ejercitar. 

La búsqueda de todas estas interrogantes no serán esporádicas ni de

ocasión, la investigación de la realidad será permanente de acuerdo a la 

prioridad en la solucidn de los malestares comunes. Se puede investigar y 

analizar los temas de interés que vayan surgiendo entre los miembros de la 

canonidad, con la finalidad de modificar las situaciones de injusticia -

que vi ve el hambre del campo. 

La iniciativa de organizarse para conocer la re.alidad social, para 

vislumbrar la necesidad de la práctica de la investigaci6n social, etc: no 

surge de la nada, surge del trabajo de apoyo, asesoramiento y consejo del 

investigador profesional. 

El investigador será un medio para encauzar a la comunidad rural en su 

tendencia a organizarse, en la tendencia a encontrar sus objetivos de ac

cid'n, sus meft.odos, sus tOCnicas, sus resultados. No es el que indica lo que 

se debe de hacer sino el que capacita paro. que las mayorías tomen sus pro

pias medidas. cuando más sugiere acciones, ma""s no las impone. Ello hasta 

que la organizaci6n campesina sea autogestionaria. 

Desde el principio de su labor hasta terminarla, se debe establecer -

un canpraniso social por parte del investigador con el '1.mbito rural en el 

que interactúa. Al proponer las tefcnicas después de haber descubierto las 

propias de la c:omunidad, al proponer programas, al aclarar objetivos. Aun

que un factor que entorpece ciertos objetivos se da cuando el investigador' 

capa.citador esta sujeto a planas de desarrollo impuestos por las organiza

ciones o instituciones donde el mismo se desenvuelve. 

Un proceso de investigación no es ni la panacea de los problemas, ni 

una fÓnnula para aplicarse sistemáticamente a la realidad, tampoco es la

aplica.ciÓn espora'Clicu y lirni tada de un proceso para el conocimiento del -

hombre rural. Siempre será el estudio cientffico de una realidad cambiante. 
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La investigación es v!a para un conocimiento certero, mediante la b6.s

queda sistemática de respuestas a las interrogantes que surgen antes, du

rante y después de la investigación, de las averiguaciones conseguidas sur

girán nuevos cuestionatnientos a resolver, de acuerdo a los nuevos requeri

mientos del interés general. 

PROBL~-TEORIA-ME'l\:JDO-:CCrON. 
PROB~-TEORIA-METODO~CCION. 

PROBL~-TEORIA-METODO~CCION. 
PROBLEMA-TEORIA-METODO::AccroN. 

PROBLF.MA.. - Interés común por conocer y resol ver. 

TEORIA.- Conocimiento conceptual de la realidad por sus causas .. 

ME'IUOO .. - Camino a seguir hacia el cumpl.imiento de objetivas. 

ACCION.- Modificación consciente de la realidad. Surgen nuevos cuestiona

mientos que se ubican corno problema al requerir su investigación 

para conocerlos. 

cada probléma social representa una singularidad que hace imposible 

la aplicación de un método único que resuelva toda prob1einc:t1ca, aunque -

existen consideraciones normativas que se establecen en la investigación -

invariablemente. 

En el proceso de investigación es prioritario establecer y definir -

con claridad y precisión el problema que interesa conocer a fondo, limitán

dolo en su aspecto fundamental. Es decir, resaltando el aspecto del pro

blema en el cual se van a enfocar todos los esfuerzos de la investigación. 

Es necesaria cuestionar a los campesinos investigadores si les inte

resa investigar ése problema y no otro, y si entienden la significación

del tema por investigar, si comprende el objetivo enwtciativo del problema. 

Para comprender e interpretar el problema. a resolver, es necesario -

que el investigador rural aprenda los elementos teóricos que le ayudarán 

a entender mejor su problema. Para ello, establece su marco teórico concep

tual (conceptualización teórica) y un marco de referencia (conocimiento -

personal del problema) -
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Lo anterior facilitará al investigador su canpenetracidh en el campo 

de trabajo, ayudard' a planificar el ataque del problema mediante su explic~ 

cid"n coherente y desarrollo. La investigación serct. un tredio de informaci6n 

que apoyarcf en la programación y sistematizaci6n de conocimientos construc

tores de teor!as que permitan explicar y resolver los planteamientos. 

11 El marco te&rico sirve para orientar el autodiagn6stico, para saber 

que otros pasos seguir. Por una parte, el marco teÓrico sirve para ordenar 

lo que se conoce del problema hasta el manento de su amflisis. Por la otra, 

aporta una interpretacidh de la realidad que awnenta nuestro conocimiento 

de ella. 

cuando no entendemos porqué sucede un problema, es corro si no pudi~ 

rmoos canunicamos con la realidad en que vivimos. Es como si necesitáramos 

un in~rprete. un int~rprete que nos '1yude a entender el lenguaje de la -

realidad scx:ial. La teor{a es precisamente eso, un intérprete que nos ayude 

a comx:er nuestra realidad social 11 • ( 24). 

Por otra parte, el porqué se selecciond atacar un problema, qué motivó 

o bajo qp.é circunstancias se eligió la investigaciÓn y el propd'sito para el 

que va encaminado, son interrogantes para justificar una investigaci6n de 

interés colectivo. 

Los conocimientos te&ricos (marco te&ico conceptual del individuo) y 

las experiencias prácticas (marco de referencia) que el investigador posee, 

Proporcionan los datos que enriquecen las proposiciones ciertas o falsas -

que planteamos como hip6tesis de trabajo. 

Las hipÓtesis de trabajo serán los argumentos generales con los que se 

guiaCC: la investigación. El objetivo Últino sercf probar o disprobar la va

lidez, la veracidad y el valor de nuestras afirmaciones primeras. 

Es indispensable nuestra tendencia a buscar sólo la informaci6n que 

sirva a los objetivos de nuestra investigación, ya que la recopilacid'n de 

la información no necesaria dificulta la clasificaci6n e interpretacid'n de 

·1a misma, hacer perder tieupo, recursos y objetividad a los resultados. 
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La técnica para recopilar información ser& la manera personal del. inve,! 

tigador para manejar los instrumentos en la aplicaci6n de un IMtodo especff!. 

co, adecuando los recursos técnicos al. método. Las técnicas para obtener in
formaci6n seguir!n un proceso, un camino que nos revele cualidades y conexi.Q. 
nes con la realidad concreta. 

cuando la informaci& se encuentra en el medio ambiente, en los objetos 

materiales que se pueden ver, se debe utilizar la tknica de la observación. 

La observacidn puede ser no participante cuando el investigador es ente pre

sencial de los hechos pero no influye en los mismos. Puede realizarse la ob

servacidn participante cuando el investigador forma parte de los hechos, -

cuando es elemento de accidn en los acontecimientos. 

De la observaci6n se puede obtener información de primera mano, o sea, 

informaci6n de los directamente afectados por un suceso, son poseedores y 9!l 

neradores de información4 La dificultad estriba en saber interpretar las -

acciones u objetos observados y encontrar su utilidad informativa. 

Existe informacidn en las personas que viven un problema. Si hay que h.!_ 

cer pregwitas a algunas personas se puede uti U zar la tknica de la entrevi.!!. 

ta. Si la informacidn la tienen grandes conglanerados de individuos, lo mfs 
factible es utilizar la tknica de la encuesta o cuestionario que se forma 

con preguntas abiertas y cerradas para aplicarse a un m1rnero representativo 

de la colectividt'.d a indagar. 

Si se necesita hacer las mismas preguntas a mucha gente se puede llevar 

a cabo una encuesta. Las preguntas elaboradas en forma iq:>resa tencJr&n espa

cios para las respuestas del encuestado. En la cammidad se detectar&n las 

personas analfabetas para aplicarles las preguntas en forma verbal. 

La informaci&n necesaria tambi4n la (Xklemos encontrar en las fuentes 

docullE!ntales, debido a que otros ~.nvestigadores ya pudieron haber realizado 

sus investigaciones y plasmarlas en escritos consultables. 

cuando se termina el trabajo de recopilaci6n de la investigaci6n: las 

observaciones, entrevistas, cuestionarios, encuestas, ancllisis documental 
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o alguna otra fuente consultada; el investigador propondrá los para!netros 

de discrirninamiento para la etapa de. procesamiento de la informa.ció'n. 

Para clasificar las informaciones obten{das a traVl!s de los diferentes 

medios, es necesario proceder a una síntesis~ El análisis consiste en se

parar los elementos ~sicos de· la inforrnacidn general y examinarlos con el 

propÓsitO de responder a las distintas cuestiones planteadas en el esque

na de investigacicSn. 

Por lo regular los materiales de registro que se van utilizando duran

te la investigacién de campo son tarjetas o fichas de trabajo, pero funda

mentalmente es el cuaderno de notas. El contenido del cuaderno de notas 

se referirá a la interpretación de temas claves, de datos significativos -

para su sistematizacid'n, o de temas o hechos inesperados o casuales que 

pueden ser tanados en cuenta para ccxnplementnr la informaci&n centraL 

la interpretación del material de investigación, dará como consecuen

cia la posibilidad de encontrar la signiíicaci6n amplia del hecho o pro

blema'tica a conocer. De ahf se darif la posibilidad de difundir la infor

macid'n obtenida a 1a colectividad interesada, se socializarS la informa.

ci6n para que en forma individual y colectiva se tane conciencia de la pr.Q 

blemá'tica estudiada y manifiesten sus opiniones al respecto. 

Pareciera ser que el empleo de la metodologfa y la aplicacid'n de t~ 

nicas de investigacic5n estiÍn muy distantes de las posibilidades intelec

tuales del campesino, quien en muchas de las ocasiones ni siquiera maneja 

con fluidez el idioma castellano. Sin embargo, no se deben subestimar sus 

capacidades potenciales para comprender, aprender y cuestionar, adem.ís de

actuar organizadamente. 

Precisamente, la responsabilidad y tarea del canunicó'logo o del traba

jador social en el roodio rural es encausar en forma natural la confianza -

del hanbre en sus propias posibilidades. El hombre del campe, incluso el -

más marginado de la educación formal, posee una herramientl!. de vi tal impor

tancia y por medio de la cual no necesita plaSir.ar en papel aspectos varios 

de su problemática, posee la palabra hablada adem!s de la experiencia, el 
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conocimiento de la gente y una memoria suficientemente buena cano para cap

tar y conservar todo aquello que es significativo para su interés personal 

y colectivo. 

El. prop6sito es que se ayude a comprender la utilidad de investigar -

en forma ordenada, sistemcftica y hacia objetivos bien definidos. En mayor 

o menor medida, la utilización de Planes de Trabajo, se adaptarán a las po

sibilidades de la comunidad. 

La actividad autogestionaria, como ya se visltnbra, cumple su come:ti

do cuando se pueden resolver problemd'ticas concretas mediate la interpreta

ción directa y totalmente aut~nana de los afectados, sin requerir de la -

asesorfa de agentes externos a la comunidad. Esto se logra por medio del. .. -

trabajo, la experiencia y con el tiempo. 

2.2.- PROGRAMl\CIQ'I. 

Al poseer los resultados de nuestra labor investigadora es necesario 

establecer por adelantado las acciones que se pueden llevar a cabo. La prg 

grama.cidn señala los medios oportunos y necesarios para alcanzar los fines 

establecidos por la comunidad. 

Se presentan opciones de acci6n por medio de estrategias factibles de 

llevarse a cabo, dependiendo de las características de la cammidad. Una 

estrategia de acci6n marcarcf el camino a seguir hacia el ctunplimiento de 

objetivos definidos, es una gu!a práctica para la investigacidn-conocimien

to en una realidad determinada. 

La estrategia no es un instnunento que se aplica a los hanbres, sino 

que al incorporarlos cano sujetos Efstos se apropian de sus formas y medi

das prácticas para guiar sus acciones hacia las metas que ellos misnas se 

proponen. 

Para ello es pertinente que todas las acciones planeadas se canali

cen hacia la soluci&n paulatina de problemas concretos y prioritarios, ya 
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que la profundidad y eficiencia tendrcf más éxito si se actda sobre proble

mas bien definidos. 

La no. delimitación de los problemas a atacar propicia las generaliza

ciones de las actividades sin ¡x>sibilidades de redituar resultados concre

tos, con pérdida de tiempo y recursos, adem.ís de frustrar las aspiraciones 

de los interesados. 

En la programaci6n de las actividades se debe cuestionar sobre qu~ se 

quiere hacer, dónde se va a realizar, c&no se quiere hacer, quién o quiénes 

lo van a llevar a cabo, quién lo va a dirigir. Al responder a éstos cues

tionamientos se inicia la programacidn de la estrategia en 1a realidad. 

Es importante el esfuerzo de coordinación entre todos los elementos 

de la organización. Su participaci6n se plasma en la fotmulacidn de los -

programas y actividades, con la finalidad de que su estrategia se materia

lice en acciones de acuerdo a los planes trazados p::>r el consenso de la -

organizacid'n campesina. 

En su obra sobre el Desarrollo de la Comunidad, Ezequiel Ander-Egg 

establece los principales criterios para elalx>rar un programa o estrategia 

de acci6n: 

11
- definir y enunciar claramente los objetivos y las metas. 

- proponer objetivos y metas realistas (viables-operativas). 

- establecer jerarquización de objetivos. 

- seleccionar los proyectos iniciales con arreglo a exigencias propias 

del desarrollo de la comunidad. 

- determinar los recursos disponibles. 

- proveer de los instrwnentos y medios adecuados a los fines. 

- establecer el tiempo y el ritmo del programa. 

- proponer las estrategias de acción." ( 25). 

El objetivo es que los integrantes de una canunidad organizada, cano 

consecuencia de su participaci6n en el proceso de investigacic1n y en la -
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formulacicfo de un diagnóstico efectivo para la solución de sus problemas, 

interactúe con los demás individuos organizados, además del asesor, para 

programar las tareas a realizar que cubran etapas específicas y las moda

lidades prclcticas para llevarlas a cabo. 

Una estrategia bien elaborada de'be tomar en cuenta todos los recursos 

existentes en l.a realidad social para hacer lo más efectivas posibles las 

actividades del individuo. Asimismo, se deben maximizar recursos tanto hu

manos como materiales, tomando en consideraci6n las deficiencias caracte

r!sticas del campo. 

Laaplicación de una estrategia para una realidad concreta requiere de 

una administracid'n adecuada, emanada de las decisiones autogestionarias de 

la organización campesina, tanto de sus recursos como la coordinacidn, su

pervisid'n y reordena.miento de sus actividades. 

Parte importante de la participacid'n comunitaria en la realizaci6n -

práctica de las estrategias es la administración, integrada por tres momen

tos específicos: organización, coordinación y supervisicfn. Aunque la admi

nistración tambiál atiende aspectos específicos de la realidad en que se -

trabaja, en estrecha relación con los aspectos generales de la misma. 

En la programación de actividades conronnadoras de la estrategia elegj_ 

da para los trabajos de la organizacicSn campesina en una colectividad, "es 

menester no confundir lo urgente con lo importante, a propósito de as\llltos 

prioritarios. En este caso los prioritarios abarcan lo importante y simul

táneamente lo urgente. Uno de los problemas más serios del pa{s· es que de -

.nxxlo permanente soluciona, entre comillas, problemns urgentes y con ello, 

no hacen más que ponerle paleativos a los problemas importantes". (26). 

2.3.- EJECUCION. 

La ejecución es la manifestacid'n prc!ctica de los programas y proye-c

tos planificados como fruto de la investigación y programL1ci6n. La voluntad 

del caropesino organizado se verá expuesta a través de la acción para trans-
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formar tanto su individualidad cano el medio en donde se desarrolla, con -

miras a tornar más justas y equitativas las relaciones que se establecen

entre 1os hanbres. 

Esta puesta en marcha de los proyectos elaborados para alcanzar objeti 

vos prioritarios es de singular importancia porque da sentido a todo un -

proceso anterior, al ser la parte operativa que da validez a lo planificado 

y constata la capacidad de la organizacid'n para obtener e interpretar in
fonnaci6n. 

Pero es adn m:fs importante porque se trata de la intervenci6n práctica 

del hanbre en su cumunidad, para ser parte integrante de su propia transfO.f. 

maciÓn, con plena conciencia de sus derechos y obligaciones sociales. 

As{, el hanbre en particular y la organización en general actuarán so

bre la realidad social que lo rodea, ya no como ente o colectividad alinea

da a intereses extraños, sino cano seres htttnanos conscientes y capaces de 

implantar beneficios e igualdad entre las mayorías rurales. 

Mediante la acción comunitaria, la ejecución debe encaminarse a cum

plir las etapas y estrategias del programa general, mediante la realizaci6n 

de aspectos considerados como claves en el cambio deseado desde las estruc

turas existentes. 

La ejecución de un proyecto implÍca, inicialmente, una labor de admi

nistracidn. En este caso la aclministració'n es la acción de supervisar el C,2 

rrecto funcionamiento de las actividades encaminadas hacia un fin determi

nado. Sus principales aspectos operativos son: organizar, coordinar y su

pervisar. 

Organizar es estructurar los recursos humanos y materiales además de -

las cuestiones intelectuales, de acuerdo a objetivos beneficos para tcdos 

los integrantes del cuerpo organizado. La organizaci6n se guiará por un -

coordinador que establecerá, previo consenso con las mayorfa.s, el desempetlo 

de cada labor y las personas que lleVCJ.rán a cabo la funcionalidad del tra~ 

jo y el consecuente éxito de los propÓsitos comunes. 
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Coordinar consiste en integrar coherentemente todas y cada una de las 

etapas de los trabajos a realizar. cuando la finalidad de la acción organi

zada se presenta muy cc.mpleja, con muchas dificultades p:>r vencer, es nece

sario dividir en etapas de trabajo las actividades consideradas cano perti

nentes por parte de la canunidad. 

La supervisión canprobará el funcionamiento de lo planeado, tanto de 

los recursos humanos, materiales y teóricos, cano el medio ambiente en el 

que se actda. Se trata de implementar una capacitación permanente en aque

llos aspectos relevantes del trabajo, en donde se den los resultados d'pti

roos requeridos por el proyecto de trabajo elaborado. 

Supervisar, además, es fomentar la correcta afluencia de comunicación, 

solidaridad, justicia, trabajo, ideas, políticas, dentro de la organizacilm 
para la consolidación de la misma como entidad autogestionaria. 

La ejecución corrr..."l etapa de intensa actividad dar& cana resultado el -

~ito o fracaso de los objetivos planeados, de acuerdo al mayor o menor gr~ 

do de organizaci6n existente, de la preparaci6n del medio rural para orga

nizarse y canprender las actividades resolutorias, de la calidad de la par

ticipaci6n y capaci tacidn de los equipos de trabajo y de la coordinaci6n 

de toda la unidad. 

2.4.- EVALIJACION. 

l\s! cano la colectividad se organiza para discernir sobre la problemá

tica que aqueja a sus intereses, planea la solucidn de la misna mediante -

estrategias teórico-prácticas¡ la organización implementar~ los mecan!smos 

de evaluacid'n para averiguar si la práctica de los planteamientos serían -

efect.ivos en la acci6n, si dan resultado o no, si se llevan a calx> dentro 

de los lineamientos establecidos, si cada uno realizó su trabajo con la re.§_ 
¡x>nsabilidad necesaria. 

Hacer la evaluacicSn y control de los programas, tanto en el seno de -

las organizaciones cano en las actividades de la estrategia, es una tarea 

básica sin la cual pueden desviertuarse todos los esfuerzos realizados. 
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Sin embargo, la evaluación no s6lo es un acto que se realiza al final 

del proceso sino un proceso paralelo y pennanente que puede aplicarse dura!!. 

te la experiencia. Esto es, durante la aplicaci6n misma de la estrategia, 

lo que nos dará la oportunidad de corregir detalles de tipo t~ico o de -

planteamiento, para el perfeccionamiento de las acciones en la marcha. 

La evaluación nos permitirá conocer los programas alcanzados, as! co

m:> advertir los fracasos que se hUbiesen presentado en las actividades y -

ajustarse al proceso, segÚn lo exijan las circunstancias. Con la evaluaci6n 

se logrará mantener el. programa dentro de sus objetivos, lograr su metas a 

tiempo y segUir perfeccionando tknicas más eficaces. 

Por ello, la eva1uaci6n obtiene su máxirr.a. valoración al conjugar el r~ 

sultado de todas las actividades del proceso. Esta. evaluación final dará la 

pauta para la elaboraci6n de una nueva estrategia, al tratar los problanas 

surgidos de la acción comunitaria en su realidad o para comprender nuevos 

objetivos canunes. 

Al establecer que si lo pensado, investigado, programado y llevado a 

la práctica ha redituado en la maximizaci6n de resultados beneficos para 

las mayorías, es de vital importancia la honestidad de la cr!tica colectiva 

y autocr!tica en sentido constructivo no destructivo. 

También la acción administrativa de una organización es una de las 

formas directas de evaluación y control. La opinió'n y quejas de los inte

grantes de la canunidad misma deberán ser fiel reflejo del consenso en la 

valoraci&n de logros positivos y negativos del proceso y la estrategia en 

forma integral. 

3 .- OPERACIONALIZACION. LA ACCION DE LA COMUNICACION EN LA CO.'l!JNIDAD RURAL. 

3.L- REDES DE COMUNICACION. 

Si analisamos la evoiuciÓn qua ha s~frido la estructura organizativa 

de las actividades externas e internas de una sociedad (ya sea que haya vi-
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vido la etapa primitiva, feudal, mercantilÍsta, capiatlista o socialista, 

o sea transitorio de algun sistema}, encontraren"Os caoo constante histórico 

una red de ccxnunicaciones formales e informales en los diversos niveles de 

la convivencia social. 

La cormmicación ha sido el lazo de uni6n y fortalecimiento de la con

vivencia y las relaciones humanas, mejorando las condiciones sociales que 

permitan con certidumbre lograr los objetivos específicos de inter~s ccrmm . 

.Asimismo, las sociedades han logrado trascender a traWs de la canunicaciÓn 

hacia confines vecinos para establecer vínculos de amistad y cooperaci6n en 

el intercambio canercial, científico, ideo16gico, educativo, etc. 

La importancia de la comunicaci6n en la sociedad de ayer y de hoy es -

innegable, I..os conglanerados sociales se cstratif!can más y más, las activ.i 

dades de los seres humanos se especializan, los problemas de sobreviviencia 

se acentúan, los intereses políticos se agudizan, la tecnología evoluciona, 

aumenta la población, escasea y se especula con el alimento, se burocrat!

za y condiciona la obtención de servicios y reduce el poder adquisitivo de 

las mayorías. 

Alrrededor de estos fenánenos de adaptaci6n social, la canunicación -

tiende a formalizarse de tal forma que su manipulaci6n p:>r grupos bien de

finidos y su alta tecnificaci6n, aleja de las bases populares las posibili

dades de manifestar y proponer sus pareceres. 

HUy independientemente de los medios masivos de canunicaci6n, ya sean 

privados u oficiales, los sectores obrero y campesino, fuera de las organi

zaciones gubernamentales que las manejan, mantienen su propio sistema o red 

de canunicaciones. Aunque en muy pocas ocasiones pueden trascender mcis allá 

de su localidad debido a su situaciOO cultural y scx::ioec:on&nica, sí existen 

fuertes v1'11culos comunicativos solidarios entre la gente de una regido. 

La prcfctica comunicacional entre comunidades vecinas, o dentro de una 

cammidad en especial, trae como consecuencia un cambio cultural paulatino 

que se genera desde el exterior y se produce por agentes internos o exter

nos de la ccmunidad. En ocasiones la entidad pram>tora actda en funcidn de 
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sus propios intereses y, en otras ocasiones, act\!a con el deseo de contri

buir al mejoramiento de sus cong~neres. En la dimfmica sociopolitica de la 

cammidad se dan también la mezcolanza de intereses in di vidual.es o de grupo, 

··con la intencid'n de mejorar realmente la situación de la canunidad rural. 

ta ciudadanfa se encuentra doblemente agobiada por la prablem.itica so

cial que atraviesa. Por una parte, no cuenta con el conocimiento suficiente, 

oportuno y cierto que le ayude a canalizar sus necesidades dentro de la so

ciedad. Por otra parte, los medios para manifestarse individual y colecti

vamente se encuentran fuera de su alcance, conformándose dnic:arnente con as!. 
milar y aceptar cano verdad absoluta los mensajes que recibe respecto al -

acontecer que lo influye y rodea. 

l\B!, las instituciones públicas y privadas que cumplen supuestos obje
tivos de bienestar social, ejercen constantemente influencia en la vida del 

hombre del campo. Utilizan los medios f!sicos ya existentes y se auxilian 

en las organizaciones ccmunitarias para hacer rrás efectivas, mediante la -

información, las polit!cas, estrategias, y objetivos que las promueven. 

Para el campesino es cada vez m6s canplicado y problemltico ei c:an

prender y resolver 1as necesidades que el mundo contempor.¡{neo le ha creado, 

el satisfacer sus carencias implica enfrentarse a Wl mundo que lo margina y 
lo minim!za. · 

Esta desinformacidn hace al hanbre desconfiado, lo que debe combatirse 

a travls de programas de ccmunicacid'n aplicados en las redes ya estableci

das en la ccmunidad (sociedades de padres de familia, clubes deportivos y

culturales, acadt!mias, comités, etc .. ). 

No hay mejor canal de ccxaunicaci6n que el hanbre mismo. El canunic&

logo, trabajador social, extensionista, supervisor canunitario, etc; deben 

canalizar sus esfuerzos para enseñar y promover medios funcionales y senci

llos de comunicación, para que el receptor pueda. replicar e involucrarse -

íntegramente al proceso ratroalimentativo de la comunicación. 
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En la comunidad se verán fortalecidas las redes de canunicaci6n exis

tentes, inclusive con posibilidades de trascender a c:anunidades vecinas. 

Se debe contrarrestar la nocividad de las redes oficialistas de información. 

El colectivo organizado debe elaborar sus propios mensajes para cuestionar 

lo que no entiende o manifestar lo que no le parece o perjudica .. 

Con fundamento en la organizaci6n popular, lo plausible sería dar ple

na libertad para que los emisores canuni tarios elaboren mensajes, pramievan 

las redes efectivas de comunicacibn con responsabilidad y utilidad social. 

3.2.- LJDERA?J:;O, 

Es una premisa fundamental la que nos señala la necesidad social y mo

ral de que la informaci6n debe difundirse y facilitarse a los individuos o 

conglanerados, participantes y sujetos del cambio hist&rico. Se sabe que -

wia transformación significativa en el canportamiento del ciudadano requie

re del consenso social para integrar nuevas pautas de conducta individual. 

Algunas veces la aceptaci6n social no impl{ca que todos y cada WlO de 

los miembros de la canunidad comprendan, razonen, aprueben o desaprueben -

las nuevas formas de conducta, sino que la opinidn de unos cuantos indivi

duos que cx=upan un lugar especial dentro del grupo social, sea la que con

firme la aceptacid'n de los nuevos canportamientos. 

Simplemente la infonnación se lleva a personas o grupos en los que se 

desea wi cambio o adopción de actitudes, un mejoramiento o mediatizacid'n en 

determinados aspectos de la convivencia social. 

En las canunidades rurales es el consejo de ancianos, el círculo con 

poder econánico, las autoridades del pueblo, el cura del lugar, la peque

ña ~lite intelectual: los que en forma cotidiana y coordinada, por atender 

a intereses canunes, influyen decididamente sobre un conglanerado. 

Estas personas surgen como lÍderes y son reconocidas formal.mente. En 

ocasiones son impuestas por sus características personales, awique no gocen 
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del reconocimiento popular (liderazgos políticos). Entre unos y otros hay 

diferencias en el matiz de autoridad, algunos influyen oficialmente, otros 

se limitan al cfmbito de su influencia o canpet.encia. 

Si nuestro objetivo es trabajar con la comunidad, si deseamos aportar 

nuestros conocimientos para el crecimiento de un pueblo, debemos tomar en 

cuenta la postura y opinión de los líderes cammitarios. Con ello se busca 

eliminar barreras o limitaciones del. trabajo social., as{ como la aceptación 

de la difusidn de los programas a través de las redes infernales que se es

tablecen en el interior de la canunidad. 

El apoyo del lfder no implica mediatizar al grupo, sino al contrario, -

establecer los mecanismos de participacidn y discernimiento de cada w10 de 

los individuos, quienes al ser motivados intervendrán por s! mismos con vo

lUntad en el di~logo y la acción sin intermediar los y con la tendencia a -

transformar y no mediatiz-.ar su realidad, con plena conciencia de causas y 

efectos, de carencias y posibilidades. 

Si hablamos de liderazgo en l.os medios de comunicación y cerno conse

cuencia en la elalx.lracidn de los mensajes conformadores de la opini<Sn ptlbli 

ca, debemos considerar que la realidad del diario acontecer, los valores v.!. 

gentes, las ideas y creencias es suministrada por los canales cotidianos de 

información en la ccxrrunidad; la televisid'n en las ireas circunvecinas de -

las ciudades medias y la radio en aquellas más alejadas de los centros de -

desarrollo. 

De similar impacto cognocitivo es la informaci&n verbal (en ocasiones 

rumores que tergiversan los hechos) de aquellas personas que viajan contí

nuamente de las grandes localidades a las pequeñas. Por ellas se conocen s! 

tuaciones y posturas que mucho influyen en las actividades y creencias de

las mayorías. 

Estos liderazgos circunstanciales de la infonnación se establecen por 

la carencia de las cammidades de poder establecer canales fonnales de can!:!_ 

nicación hacia el exterior, canales propios y eficientes que fluyan infornl!. 

ci&n de relevancia local, regional y también estatal y nacional. 
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De ah! la importancia de que la canunidad se cuestione la il:~tiVa 

de participar en la elecci6n y aplicación de mecanismos cammicacionales -

que lo mantengan informa.do sobre lo que necesita conocer y le brinde la -

oportunidad de manifestarse ante los hechos que le afecten o beneficien -

directamente. 

El trabajo comunitario implica establecer mi!todos ted'ricos y pdcticos 

que expliquen la gf!nesis y desarrollo de los fenlmenos sociales, la inter

pretacidn y estrategias adoptadas para su transformaci~n, ésto será praoo

vido y evaluado por la efectividad ccmunicacional que se logre establecer 

al interior del grupo y del grupo hacia los de su campo de influencia. 

3.3.- EDUCACION-CAPACITACION. 

como indicamos anteriormente es Msico incorporar a la ciudadanía a la 

tana de decisiones, pero si se requiere que se participe con eficiencia y 

se obtengan cuestionamientos prcfcticos, tiene que ser sobre la base de un 

criterio enriquecido por medio de la educaci6n y la motivación participati

va lo que da confianza, sistematización, coherencia y certeza en el manejo 

de acciones y decisiones de inter~s colectivo. 

La participación consciente de las personas requiere de una discipli

na educativa y de capacitaci6n que se fundamente en e1 conocimiento de su 

realidad social, partiendo de experiencias y arglment&ndolas sobre bases

tedricas que le den una interpretación clara y justa. 

La educacidn no es como tradicionalmente se aplica en los centros de -

enseñanza oficial, una simple transmisión de conocimientos, wta intranisién 

pasiva de los receptores respecto a datos, fechas, hechos: sino un proceso 

canunitario de reflexid'n que oriente una acci6n hacia ei medio ambiente pa

ra interpretarlo y posterionnente transformar.lo. 

El aprendizaje consiste en asimilar experiencias fruct!feras y signif! 

cativas para el interés social, las que pasarán a formar parte de la vida 

de cada uno Oe los participantes de la conviviencia social. El aprendizaje 
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no sólo consiste en tener 
0

experiencias sino vivirlas de tal forma que &tas 

puedan ser asimiladas por cada individuo y las incorpore en su vida diaria. 

Aprender es cambiar. El proceso de aprendizaje sugiere que nadie pien

se por nosotros, ni vea, sienta, oiga, hable o actde, cada quien se debe

canpraneter a discernir y colaborar en la evoluci6n congnocitiva y de cali

dad de vida de una sociedad. 

En las canunidades marginadas, sobre todo del. área rural, no se necesJ. 

tan trabajadores sociales con la etiqueta de "maestros", repetidores de CO!!. 

tenidos de programas oficiales1 de instructores que hablan de avanzada tec

nología; de pranotores que enseñan la eficiencia y las buenas costumbres. 

Se requieren individuos con campraniso social. que sensibilicen a grandes y 

pequeños, que motiven una participaci6n, que organicen a las mayorías para 

iniciar su educaci6'n-capacitaci6n conociendo su realidad inmediata para de.§. 

pues conocer y evaluar la realidad de los d~s. 

No se requiere de una educaci6n con prepotencias por ostentar el cono

cimiento absoluto, sino partir del hecho de que el conocimiento lo p:>seen 

todos los individuos con base en sus experiencias. 

El trabajo canunitario de educaci6n-capacitación es de mera coordina

ci6n. Un moderador de oriente la manifestación de los sentimientos, ideas

e inquietudes del. grupo; claro está, con fundamento en objetivos, planes de 

trabajo, metodolog{as, con tl!knicas que orienten su labor y con metas tra

zadas a corto y mediano plazo. 

El trabajo cammitario no es de un mes, un año o tres, es mcfs bien de 

tiempo indefinido, mientras se logra que la .comunidad pueda ser autosufi

ciente en las tareas de discernimiento social y lucha por el bienestar co

lectivo. 

La necesidad de lo anterior se fundamenta en el hecho de que el se.-ctor 

rural siempre ha contribuido al desarrollo econánico del país, sobre todo 

de las áreas urbanas y para grupos privilegiados minoritarios, quienes die-
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tan las normas y estrategias educacionales que le sirven al sistema y man

tienen a la canunidad ajena a las opciones educativas de su propia realidad. 

La eclucaci6n-capacitaci6n cano actividad fundamental en el trabajo co

munitario implica el conocimiento de los recursos materiales y humanos en

nuestra área de actividad que por lo regular son mlnimos, representando un 

reto a la creatividad y al espir:ltu de servicio. M&s a\fn, si tanamos con

ciencia de la· necesidad de incorporamos al estilo de vida canunitario con 

todas sus incanodidades y carencias. 

No se necesita madera de santo, sino un consistente espíritu de soli

daridad, conviccid'n social y un conocimiento pleno de lo que se quiere lo

grar por medio de la paulatina educaci6n-capacitaci6n del hanbre del camp::>. 

Hay que servirse de los conocimientos básicos wiiversales, saber utilj. 

zar el conocimiento bcfsico de las ciencias para mejorar las aptitudes cogn.Q. 

citivas, pero con miras a trascender con calidad estos conocimientos a la 

vida social cotidiana y establecer con ellos proyectos de rrejoramiento l::!n 

la calidad de vida de los integrantes de la canunidad rural. 

3.4.- DINAMICI\ GRUPAL. 

El trabajo con grupos de individuos, ya sean transitorios o permanen

tes, requiere una plena identificación de sus caracter!sticas antropolbgi

cas, psicolÓgicas, ideolÓgicas, culturales, para delinear los planteamien

tos oportunos de trabajo sin ocasionar rechazos, con.flictos, antipattas o 

im:anprensiones en nuestro trabajo. 

Todo conocimiento previo sobre las caracter:Csticas de los integrantes 

de un grupo de trabajo facilitan ubicar y delinear Wl modelo realista de -

expresi&'n, penetracidn y, sobre todo, de intercambio de ideas y participa

ciones en y con el grupo. 

Es muy cam.fn encontrar añ~jos divisionismos internos en un conglanera

do social, cuyos orígenes pueden ser muy diversos, cano es: por la estruc-
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tura sacioecon6nica de privilegios minoritarios, {XJr diferencias de tipo rJE 

ligioso, por la lucha para alcanzar el poder político local o regional, por 

pasiones del ser hmnano. 

En situaciones de conflicto y para hcer posible la sobrevivencia de -

nuestros objetivos Últimos, se deber~ trabajar separadamente con los grupos 

existentes con el fin de lograr, conforme avanza el trabajo, la colabora

ción simulttfuea y de ser posible, unificada de los grupos en pugna. 

La dinámica grupal implica los métodos o estrategias planeadas para -

aplicarse a Wl grupo determinado, contemplando un plan de trabajo integral., 

que incluya rrétodos y técnicas de interacci6n con el grupo: did'logos, nx:m6-

logos, eventos culturales, exposiciones, representaciones {sociodramas), "!!. 

sas redondas, conferencias, excursiones y convivencias, que den como resul

tado la participación de los individuos organizados, trabajando sobre los -

temas elegidos cano importantes para canprenderlos en su esencia y darles 

la más justa y racional solucic!n. 

El trabajo con un grupo se fundamenta en el grado de ccmunicacid'n que 

se establece entre los individuos. Por ello, se debe capacitar al partici

pante de una estrategia para que elaOOre y colabore con los diversos medios 

de canunicacid'n instrumentados rneóiante los recursos disponibles. 

A traWs de los canales de cornunicaci6n que se utilicen se puede dar 

un mayor grado de efectividad a la Dl<lnifestaci6n y captación de un mensaje 

p:>r ser preelaborado, con base a c&Ugos de intcrpretaci6n afines y sen

cillos ~ios de manifestación al grupo. 

La enseñaza-capaci tacicfo, en la dinctinica grupal, implica el empleo de 

recursos didácticos por parte del moderador, guía, supervisor o extensio

nista, para despertar el interes por los problemas, dando a conocer o reco.F., 

dando aspectos específicos e importantes de un hecho. Ello da la paut¡i, pa

ra el abordaje y seguimiento de un problema en especial. ' 



106 

Se busca elevar la capacidad cognocitiva del. individuo, una mayor int~ 

gracidn de l.a canunidad orientada hacia actividades creativas y de benefi

cio camtn. SObre todo en localidades o zonas que hasta el nunento estuvie

ron marginadas y están siendo objeto de abusos y explotaciones por parte de 

las ciudades medias. 

se busca despertar el sentimiento de solidaridad social, la concienti

zaci6n y participaci6n1 pues ello será un paso adelante hacia el mejora

miento integral de l.os campesinos y de sus familias. 



CUARTA PARTE. 

lA CCMJNICACION EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION EN EL MEDIO RURAL. EL PROGRA

MA DE ABASTO EN EL EsrAOO DE OAXACA. 

1. - LA CIKJNICACION Y LA ORGANIZACION EN EL PROGRAMA CONASUPO. 

PROGRESO SIGNIFICA MOTIVACION, 

SE NECESITA IDENTIDAD Y SENSI

BILIDAD DESPIERTA, COMUllICACION 

COMPLETA PARA AFRONTAR LAS RE§ 

PONSABILIDADES DE SER LO QUE SE 

VIVE y EL RIESGO DE VIVIR c~o 

LO QUE SE ES. 

ANONIMO. 
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lA ca-tUNICACION EN EL PROORAMA DE l\LIMENTACION EN EL MEDIO RURAL. EL PROORA

MA DE ABASTO EN EL ESTADO DE OAXACA. 

l.- LA COMUNICACION Y U\ ORGANIZACION EN EL PROORAMA CONASUPO. 

Constante prioritaria de la política social del Gobierno Federal ha a,! 

do la tendencia a subsanar las deficiencias y profundas diferencias econáni 
cas que se dan en nuestro país. se busca lograr una m4xima ·:ap1icacidn y -

aprovechamiento de los recursos e instituciones que se avocan al cuestiona

miento de la problemtítica econ6mica de ME!xico. 

El Plan Global de Desarrollo del r.lg!men LopezportilHsta (principal 

pranotor de la cr!sis econ&nica de los dltimos años en el pafs) contempla 

al sistema Alimentario MeJcicano como el mecanismo institucional que "quiere 

conducir los esfuerzos de la Naci6n, a dar la batalla por la ali~ntaci6n 

suficiente de los mexicanos. Es pues, una estrategia; no es un plan adicio

nal a otros. Es, lisa y llanamente, la identificacidn de un objetivo prio

ritario". ( 27). 

Es de todos conocido que la estrategia falld en sus aspectos fundamen

tales debido a los malos manejos de recursos y políticas implementadas JX)r 

grupos de buróCratas privilegiadas, por incapacidad en las tareas de organi 
zacid'n y rtK>tivaci6n a la participaci&n, as! calJ) el exceso de corrupción. -

Con renovados postulados filosóficos y p:Jlfticos, frente a una reali

dad cr!tica en la econom{a, con la desconfianza y desorientacidn. de la ciu

dadan!a pero con la obligación hegem6nica de mantener el poder, surge y se 

del{nea el r~imen del Lic. Miguel de la Madrid, fundamen"'1idose en la ~ 

sidad de rescatar de la bancarrota a las finanzas nacionales a traWs de -

cuatro objetivos prioritarios: 

111.- Rescatar y sanear la independencia econ&nica del pafs, cubriendo la 

deuda exterior y dependiendo en menor b!dida de los productos de !m 
portaciÓn al fanentar la prcxlucci6n, la explotaci&i y depuraci6n de 

inventarios. 
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2. - Promover a la población para obtener los m:t'nimos de bienestar, aten 

diendo con prioridad las necesidades de al.irnentacidn, salud y vi

vienda. 

3.- Salvar la cr!sis económica, estabilizar el poder adquisitivo de las 

clases populares y marginadas, praooviendo un crecimiento econdnico 

lento pero sostenido que mejore la distribucidn del ingreso entre 

el pueblo mexicano y los diversos sectores de la econan!a nacional.. 

4.- A.pl.icar correctivos a los excesos de los fW'lcionarios p6b1icos que 

se enriquecen con el dinero del pueblo, paralelamente a la descen

tralización administrativa del ejercicio fiscal hacia los Estados y 

Municipios del país". (26). 

Dentro de este mundo de reformas, renovaciones y austeridades surge la 

necesidad de mejorar la distribución de productos bilsicos para enrique<..-er 

la alimentación de zonas populares y marginadas del pa{s, cano prestación 

m!nima de bienestar social y que pranovida desde 1979 viene a significar 

\Ul paleativo a la crisis económica de estos sectores de la sociedad. 

El objetivo central es hacer llegar los productos alimenticios de sUb

sistencia ¡x>pular a grupos marginados de las ciudades y cmnmidades rurales 

en volúmenes necesarios, con oportunidad y a los precios mis bajos posibles, 

de acuerdo a la si tuacidn econdnica y social. 

se busca canbatir el acaparamiento y la especulacidn de los productos 

de primara necesidad, adetnás de mantener constante el mercado contando con 

un sistema espec{fico de almacenamiento, transp::>rte, administracidn y supe.E: 

visi&n operativa, esto con el respaldo y la asesor!a gubernamental y la pa.E: 

ticipaci~n importante de las canunidades en donde se presta el servicio. 

Para el cumplimiento de este objetivo la Conasupo mantiene un equii:

librio en sus actividades y metas mediante diversas filiales que se encargan 

de proporcionarle los productos bifsicos, tales cano: azdcar, maf".z, frijol, 

arroz, aceite, pastas para sopa, leches, arinas, etc; mediante los Almacenes 

Nacionales de oep6sito (ANDSA), Bodegas Rurales Conasupo (BORUCONSA), leche 

Industrializada Conasupo (LICONSA), Unión Nacional de Productores AZucareros 

(UNPASJ\), Industrias Conasupo (ICONSA.), Ma{z Industrializado Conasupo (MICON 

SA), Impulsora del Pequeño Comercio (IMPECSJ\). 
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La COnasupo para el eficaz cmnplimiento de sus programas de abasto su

ficiente y oportuno ha implementado sus propias estrategias de acción, to

mando cano gu{a las deficiencias alimenticias que agobian la estabilidad 

social y el m!'nimo de bienestar del pueblo en general y m<!s a\!n de las ca!1!!. 

nidades marginadas. 

El bajo poder adquisitivo y el. aumento de los precios de los productos 

de primera necesidad hacen patente el descontento del pueblo, quienes a pe

sar de no ser los causantes de la p<!sima administraci6n pliblica, s! pagan y 

enfrentan la crfsis, siendo los canales por los cuales se sanean las finan

zas de un pa{s que estuvo al borde de la quiebra econánica. 

La estrategia de la Conasupo representa un paleativo para los margina

dos del campo y las ciudades medias. Por una parte, canercializa la produc

cid'n de pequeños y medianos productores de granos, azúcar y mercancías Msi 

cas en la alimentación del mexicano, utilizando toda una infraestructura -

de bodegas y transporte. 

Por otra parte, promueve el abasto suficiente para las canunidades por 

medio de las Tiendas Rurales de acuerdo a políticas de operación que marca 

la Paraestatal. 

Esta estrategia se da como consecuencia de la interrelación de intere

ses tanto del campesino (cansado de interm?diarismos abusivos y de la ince!, 

tidumbre canercial), como del Estado (quien además de promover la produc

cidn, busca asegurar la existencia de lxfsicos para la alimentacidn). El -

campesino produce bajo el apoyo del Estado, no con la mentalidad de cumplir 

con ·los objetivos del sistema sino porque desea mejorar condiciones para -

realizar su trabajo y obtener los beneficios reales que necesita, mejorando 

las condiciones de vida de su familia. 

Durante el sexenio Salinista se ha tratado de favorecer la protecci6n 

al gasto familiar mediante el Pacto de Solidaridad y Crecimiento Econánico, 

cuyo planteamiento esencial consiste en controlar prioritariamente·la esta

bilidad de precios de la canasta básica. 
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Sin embargo, e independientemente de quere garantizar e1 abasto sufi

ciente y oportuno de productos básicos a precios accesibles y justos a la 

poblacidn, se comprueba como en años anteriores que la infraestructura y e~ 

tructura de la Conasupo no cuenta con la liquidez. necesaria, ni la eficien

cia ccmercial para· dar cumplimiento cabal a los compromisos sociales de la 

pol!tica gubernamental. 

El trabajador del campo sufre una doble injusticia: como productor los 

cr4iitos a la palabra se convierten en endeudamientos programados ya que la 

prObabilidad de éxito de la inversión en la cosecha encuentra las mismas d~ 
ficiencias técnicas de siempre, además de tener condicionada la canpra de 

su producto a la calidad y precios establecidos por la Institución Oficial. 

Como consumidor, el medio rural sufre la marginaci6n en la vigilancia 

de la aplicacid'n de las políticas de control en los precios. El PECE pierde 

validez en la medida en que lil población rural no cuenta con la supervisidn 

de precios. Las tiendas conasu¡::o no cuentan con agilidad y variedad en le

rotación de sus raquíticos inventarios, incluso se dan desviaciones de cie.r. 

tos productos a comerciantes particulares. 

El canercio particular, corro Wiica opción deci>asto suficiente maneja 

los precios a su arbitrio, condicionando precios y ventas sin criterio alg,1! 

no al no existir supervisión suficiente y honesta. 

Con lo anterior y con las modificaciones substanciales al Artículo 27 

Constitucional, que promueve ·la transformación de la tenencia de la tierra 

convirtiendo al Ejidatario en Pequeño Propiet;ario, se confirma la tendencia 

a utilizar a las clases populares y espec{ficarnente del campo cano el ins

trumento que permita una recuperaci6n econ&nica de beneficio netamente del 

sector canercial y el mantenimiento del control social y político por parte 

del Gobierno Federal. 

Para e1 Estado, el campesino representa la mano de obra necesaria con 

la que se llevarán a cabo las estrategias planeadas, logrando la producción 

deseada de alimentos básicos. Es el medio que ayudará a aliviar la crísis 

económica y 
1

servirá de instrumento para evitar una mayor inestabilidad so-
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cia1, producto de la falta de capacidad y honestidad en la ap1icaciÓn de la 

política administrativa federal. 

Es érroneo pro;Jrarnar la eficiencia alimentaria cano objetivo priorita

rio, sería rnc1s oportuno y realista atacar los problemas estructurales (des

infonnación, falta de capacitación, influyentÍSIOOS, burocrat!smos, acapara

mientos, negligencias), que s{ deberi"an ser prioritarios para adecuar con

diciones de trabajo y distribuir equitativamente la riqueza que el propio 

pueblo produce. 

Si el hombre, sobre todo del campo, cano ser humano que es, fuera lá 

preocupación prioritaria de las estrategias del Estado, conKJ f'in y no coni:> 

medio, las metas de productividad contarían con mayor probabilidad de éxito, 

ya que es el hombre el que actúa sobre el medio .. Un cambio sustancial en -

las carencias del hombre y un saneamiento de las estructuras proburguesas, 

coadyuvar!an a la justa realización de los objetivos sociales bá.sicos. 

Por ahora lo que se establece es la pol{tica de riesgo canpa.rtido, con 

una acción directa y paternalista del Estado, esto por medio de subsidios 

con dinero del pueblo. 

La inversión en fertilizantes, semillas mejoradas, plaguisidas, cam

bios tecnolÓgicos, asesorías; son riesgos para el desarrollo de la produc

ción que el campesino no puede enfrentar sÓlo ya que el presupuesto con que 

c.-ul:!nta regularmente no se lo pell11i te. El paternalismo suele ser canpranete

dor o en su defecto desalentador. El campesino reaccionará trabajando para 

cubrir su deuda con el Gobierno, o se desinteresará de su labor por las fa

cilidades y el riesgo compartido con el que cuenta. 

En Última instancia los logros obtenidos a través de la C"onasupo son 

m!nimos y estan planteados a corto plazo, con pé.r;didas programadas de ante

mano; con ello, las estrategias decaen o se perfeccionan de acuerdo a las -

necesidades econÓrnicas y políticas que enf'renta el pa{s. 

Por otra parte, la eficiencia en el resultado de los· Programas de apo

yo a la producción y de abasto a las zonas rurales se ve condicionado por la 
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falta de fluidez, agilidad y honestidad en los trámites administrativos,

aplicaci6n de los instrumentos destinados a la marcha de los programas, -

ejercicios de presupuestos asigandos y transparencia en las pol{ticas de Í.!!. 

dividuos y grupos que dan seguimiento a ástos programas. 

Las anteriores características del burocrat!smo oficial están sustent!, 

das en caos de canunicaciÓn, en donde las relaciones hwnanas se deterioran 

en una lucha sórdida por la sobrevivencia laboral o por el poder de mando. 

La eficiencia se ve seriamente comprometida por la proble!Mtica muy 

particular del trabajador al no contar con un ambiente cordial de trabajo, 

bajos salarios, mínimas prestaciones, marcadas y muy variadas jerarqu/as de 

mando, as{ cerno la tendencia a la desobl.igación, en la medida de lo posible, 

de responsabilidades aunque conciernan a la misma Institución. 

La marcada división del trabajo y el aislamiento al interior de cada -

centro de trabajo crea un ambiente de relaciones burocr~ticas aparent~te 

ajenas por la misma interindependencia de obligaciones y una serie de rela

ciones humanas forzadas que surgen por el contacto necesario a que se ven 

condicionados los empleados. 

Totalmente contrario a la política de participaci6n canpartida, a los 

fwtcionarios y empleados del Sistema no se les ha capa.citado para relacio

narse con los trabajadores de las comunidades, con los Consejos comunita

rios de Abasto, con Autoridades Municipales, por lo que se dan diferencias 

marcadas en el trato y la atención de sus planteamientos y demandas. 

A nivel Interinstitucional las propias filiales de Conauspo establecen 

sus propias polÍticas de intercambio de información con la idea fundamental. 

de establecer una jerarquía superior, mayor eficiencia, pero sobre todo,

obtener la mejor imágen posible sirviéndose del servicio que presta a otras 

dependencias, justificando con ello su utilidad al sistema institucional. 

La corrupción y el juego de intereses de grupo se han renovado con fu~ 

za en el seno comunitario. con esto se desvitÚa cada vez ~s la lucha del. -

campesino por reivindicarse a si mismo, cano individuo capaz de logrz-el -
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progreso de sus coterráneos. Pero la culpa no es suya, sino de los aseso

res y de las ambiciones políticas que se importan dentro de cada estrategia 

de mejoramiento social. 

Desafortunadamente la Conasupo no contempla con claridad las alterna

tivas que ofrece la canunicaciÓn social en la integración de la participa

ción canunitaria. Se manejan y estimulan los medios tradicionales de canun.!. 

cación para proporcionar datos y enviar mensajes sin fomentarlos en su ela

lx>raci6n desde el interior canunitario hacia el exterior. 

No se ha valorizado la importancia de la ccmunicaci6n en el seguimien

to de los planes estratégicos de adiestramiento, capacitación, supervisién, 

organización, eyaluaciÓn; será porque éstas actividades han sido desempeña

das por t~cnicos de otras a'reas menos en Comunicacid'n. 

Ello deja nrucho que desear en el cumplimiento cabal de las espectat{

. vas del campesino y se presta para la rnanipulaci6n de sus organizaciones, 

de los programas institucionales, encausándolos hacia fines poltticos y ec.Q. 

· nánicos ajenos a los netamente canunitarios. 

El Estado ha juzgado como requisíto bé1'.sico para el funcionamiento de 

la responsabilidad compartida, en las metas de autosuficiencia alimentaria, 

que el campesino se debe organizar (debe ser organizado) en entidades auto

ncmas y multiactivas cano garantfa Constitucional del funcionamiento y pro

teecidn de intereses canunes, as! como v!a de acceso a una vida más justa 

y consciente de su realidad. 

Lo cierto es que en dichas organizaciones, asesoradas por los técnicos 

de las dependencias federal y estatal, son el medio por el. cual se estable

un v{nculo de control y justa administraci6n de los intereses de las estra

tegias oficial is tas. 

Se trata de hacer conciencia que del fruto obtenido se asegurará la -

alimentaci~n de la cammidad y se colaborará en el compromiso social y soli 

dario de abastecer de alimentos a los centros urbanos, ajenos a las activi

dades propias del cam¡x>. 
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Se busca que las organizaciones campesinas sean autdnomas para que se 

encarguen del proceso productivo, de la distribución y ge~n del fen&neno 

alimenticio canunitario con fundamento en las mejores tc:!c:nicas que se le -

ofrecen, la capacitacidn e ingerencia directa en las actividades del abasto. 

El card'cter multiactivo que adopten las organizaciones campesinas se 

refiere a su actividad participativa dentro de los diferentes pasos que si

gue el proceso productivo, la distribucidn y el consurro de alimentos b!si

cos. Ia calidad participativa se sustenta en actividades fundamentales cano 

es el financiamiento (por lo regular institucional), adem;Ís del control

contable interno; los suministros (de tipo agrícola y de productos Mstcos)t 

la venta y canercializaci&n (rrercadeo local y ccxnercializaci6n). 

La autonan!a organizativa es relativa en cuanto'l\.leel asesoramiento 

y subsidio implica una subordinacidn de los intereses de grupo a .las deman

das y preocupaciones del Estado. Sobre todo cuando se ha juzgado que el nx!
todo más apopiado para fortalecer la organizaci&n a nivel primario se esta

blece por capacitacidn bw:ocr<Ítica, que no trasciende hacia el cuestiona

miento de aspectos fundamentales de la problemática socioeconómica imperante. 

El trabajo de las fuentes capacitadoras logra la consolidacid'n de la -

cooperaci6n y alianza entre el Estado y el campesino, en cuanto que capaci
ta a ~stos para asumir aut.Sncma pero programadamcnte el proceso productivo, 

distribución y constmK); relacionCÍndolo con organ!smos que lo auxilian con 

servicios educativos, de salud, soé:iales; de beneficio colectivo. 

Es importante señalar la tendenciil a capacitar al campesino mediante 

un suministro sistematizado de datos tendientes a adiestrar el manejo de 

programas a un nÚ?rero detenninado de individuos.. Precariamente se da una 

interacci6n de experiencias e inquietudes ya que la verdad y el conocimien

to lo posee supuestamente el capacitador. 

En su relación con las comunidades se ha establecido ciertos grados -

de canunicación tradicionalmente verbal, en cuanto que se ha fortalecido el 

diC:logo con organizaciones representativas de las comunidades. No obstante, 

no se ha trascendido hacia una verdadera autonomía en las acciones y poten-
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cialidades de manifestación de J.a problerOOtica rural. Ni siquiera en aspec

tos tan fundamentales cano es el derecho a la alimentación, la salud o a la 

educaci6n, ya que las estrategias sociales son generales, no surgen de la 

consulta y el parecer de los integrantes de la canuniáad rural. 

2.- DINAMICA COMUNICACIONl\L DE LA CONASUPO EN EL ESTADO DE OAXACA. 

El estudio del papel de la comunicacidn en el medio rural se realiza 

mediante la exp:isici6n de una experiencia significativa en la realidad so

cial: el quehacer de la Conasupo en las tareas de dirigir y administrar los 

requerimientos de alimentación de las comunidades oa.xaqueñas. 

se trata de una vivencia práctica de los procesos de infcrmaci6n y co

municaci6n dentro de las estructuras organizativas que surgen y se mantie

nen con el tiempo y que han sido impuestas a la canunidad cano consecuencia 

de la política otorgar el bienestar social por la vía institucional. 

El análisis de dichas estructuras explican de una u otra fonna, las -

condiciones de mediocridad social en las que se encuentran inmersos los CO!!. 

glomerados rurales, réplica organizacional y operativo de los sistemas cen

trales. 

La exposicid'n de la problemc!tica organizacional, de operaci6n y comuni

cacional se realiza en una Paraestatal que se encuentra operando hasta en -

los rincones más apartados de la Sierra, los Valles, la Costa, la Mixteca, 

el Istmo, la cañada y el Papaloapam en el Estado de oaxaca. 

El Estado de Oaxaca es la entidad más pobre del territorio nacional. -

cuenta con una población de 3'019,560 habitantes, diseminados en una super

ficie territorial de 95,364 kilánetros cuadrados (ocupa el quinto lugar en 

mctensi6n territorial). Del total de la poblaci6n 2 1 053,300 es eminentemente 

rural y s&lo 966,260 se ubicanen cabeceras urbanas, representando el 32.99):;. 

La poblaci6n de cinco años y más que hablan lengua ind1gena es de l '018,106, 

o sea el 33. 71%. El analfabetismo es del 33% en mayores de 15 años. (29). 
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En Oaxaca se cultivan muchos productos aunque no todos en igual canti

dad. A la cabeza de los que se siembran están el ma'íz y el frijol, luego sj_ 

guen caf~, ajonjol!, trigo, arroz, higerilla, tabaco. Solamente el mafz y 

el frijol ocupan más de las dos terceras partes de la superficie cultivada. 

A pesar de lo anterior, su producci6n es insuficiente para satisfacer 
las necesidades propias del Estado y casi todos los años se tiene que com

prar maíz y frijol a otras entid~des ~ 

Independientemente de que la mayor parte de las tierras cultivables -

son de temporal, y se l:.enefician o perjudican de acuerdo a la existencia e 

intensidad de las lluvias, se dispone de pocas planicies propias para la -

agricultura. Esto en ocasiones provoca conflictos por la tierra entre comu
nidades, contra terratenientes o propietarios individuales. 

Hay zonas en la sierra oaxaqueña, en donde aún se utili?..a un ndtodo -

muy anticuado para la agricultura. Se trata del método del desmonte, roza y 

quema. cuando esto se hace la tierra produce bien aproxirnadruoonte durante 

tres años, despuers el método se avandona por baja productividad. Como casi 

siempre son terrenos inclinados, cuando llueve el agua se lleva el suelo dQ 

jando la tierra erosionada. 

Tanto en la ganader!a., 1a silvicultura y la pesca, el. Estado cuenta 

con enormes riquezas potenciales. Su desaprovechamiento se da por falta de 

técnicas de explotación y conservaci6n, por la falta de informaciá'n y de C§. 

tudios adecuados que permitan al hanbre rural intervenir en el aprovecha

miento de sus recursos naturales, evitando el enriquecimiento de unos cuan
tos que por tener recursos económicos s! explotan los recursos naturales. 

En el. aspecto econónico y social la pobreza campesina sufre las conse

cuencias de la incc;rnunicación por lo abrupto del territorio, lo que impide 

concretizar con eficiencia programas de salud, educaci6n, alimentaci6n, bi!! 

nestar familiar, sobre todo de capacitación para la producci6n de tierras -

oceosas, o de alguna actividad diferente que 1es ayude a tener alternativas 

de trabajo y mejoramiento en su canunidad. 
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Lastres que no se han podido eliminar dentro de la poblaci6n oaxa.que

ña es el alto !ndice de analfabet{smo, el alcoholismo, la emigración,. el P-ª. 

ternalismo, el narcotnffico,. la resignación y la desatenci6n de la produc

tividad en el campa. 

Ante el c&nulo de carencias y limitaciones los responsables de las co
munidades acuden a solicitar ayuda a las Ciudades, respetan y se saneten a 

la tramitacicSn burocr~tica; por los créditos, por la autorizaci6n, por la 

ayuda del material, por el asesoramiento, por la obra de beneficio canuni

tario. 

Desde lejanos lugares acuden a pasar penurias por no tener dinero pa

ra pagar un hotel ni pagar una canida de loncher!a. se la pasan largas ho

ras y pesados dÍas esperando que se les escuche. Acuden por necesidad a -

cumplir con su parte, respetuosos de las instancias de autoridad. 

Dentro de la comunidad oaxaqueña ee perciben dos grandes bloques orga

nizativos. Aquellos que tradicionalmente se han mantenido dentro de las re

laciones sociales cotidianas cerno es la Guelaguetza, el Tequio, las Mayor

dcmías, la Asamblea Canunitaria, los servicios para l.a canunidad, los Con

sejos de Ancianos. Por otra parte, las organi2aciones que se han impuesto 

desde el exterior como son los Partidos Políticos, Organizaciones Sociales 

y de Servicios, Educativas, de Abasto Al irnenticio, de Producci6n y las es

t~cturas de Autoridad. 

f:n muchos pueblos, sobre todo en los más alejados de las ciudades, se 

acostumbra respetar y obedecer las decisiones y el mandato del ms viejo .. 

su experiencia y largo trayecto de servicio es la gu{a. 

No obstante, dada la actual infiltrací6n del sector oficial, dadas las 

necesidades de incorpJraciÓn de la comunidad a la vida institucional para 

poder sobrevivir en la espesa red del burocratfsmo, la anterior costumbre 

se ha welto infuncional. la capacidad de los hcxnbres de edad avanzada no 

logra asimilar ni adaptarse al nuevo i:itmo que impone la dinlmica adminis

trativa oficial, ni le permite enfrentar problemas más allá' de los limites 

territoriales de la comunidad. 
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Tan sólo el hecho de no saber leer ni escribir, el no dominar con flu.i 

dez el castellano lo inhabilita en sus posibilidades de operaci6n regular -

en el cargo. 

Los grandes caciques regionales, terratenientes y canerciantes se ben~ 

fician del Ayuntamiento tradicional o institucional ya que se les respetan 

sus prerrogativas,. se les tolera y admira por costumbre. La Iglesia tambid'n 

tiene su juego socio-(X>l.ftico, es corm1n la bUena conviviencia entre autori

dades y el clero, as! como la fuerza de los sermones en el Animo popular .. 

Dentro de este marco de relaciones, se implanta el Programa Conasupo -

buscando garantizar el suministro de alimentos bcísicos como son: el ma!z, 

el. frijol, el azúcar, el arroz, el aceite, la leche, la sal, las pastas, de

tergentes, café, entre otros; en ·cantidades suficientes y a precios econáni

cos, en lugares apartados elimimh\dose el .intermediarismo y la especulaci6n. 

Extendiéndose a las regiones mis apartadas y de difícil acceso del. te

rritorio oaxaqueño, la Conasupo ha organizado con relativa consistencia a la 

poblat::ión; jóvenes y adultos, mujeres y hanbres,, todos bajo la tutela de la 

dirigencia estatal, establecida por obra y gracia del amigu!smo político, d! 
rigencia temporal que se utiliza cano antesala o trampolín pol!tico. 

La Conasupo opera en las canurlidades mediante Consejos Canunitarios de 

Abasto y Canitd's Rurales Ce Abasto, Encargados de tienda, Jefes de almacén, 

SUbjefes de bodega, Choferes, Loteadores, supervisores Operativos y personal 

acbninistrativo en alroacJ°n y tiendas. 

Para garantizar la participación de estos trabajadores se les imparten 

cursos locales a través del supervisor operativo, en dos o tres sesiones, -

proporcionándoles el equipo, la papelería y capital de trabajo (mercanc{a) 

en calidad de préstruoo. El supervisor, conjuntamente con los Canit4's de la 

tienda, evalúa peridcHcamente la marcha administrativa y orienta en aspectos 

ele canercialización, sin salirse de lo meramente operativo. 

Con la tendencia a optimizar resultados, la Conasupo ha acondicionado 

sus bodegas rurales con el objeto de ofrecer cursos de capacitaci~n. La -
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creciente demanda de otros cursos y la diversidad de patrocinadores, hacia 

indispensable la formalizaci6n y establecimiento de los Centros Conasupo de 

Capacitación campesina desde mayo de 1972 

Los objetivos fundamentales de CECONCA son: 
11 a) Coadyuvar al fomento de desarrollo econ&nico y social del. campo,

participando en la capacitación de los ejidatarios, camineros y pequeños 

propietarios de bajos ingresos, tendiente a lograr su actuacifu más dincfmi

ca, consciente y organizada en los procesos de prcducciÓn, industrializa

cicSn y canercialización de productos agropecuarios. 

b) Investigar métodos pedag6gicos para lograr una capacitacidn practi

ca, moderna y c!giL 

e) Promover actividades de carácter social, pol!tico y cultural que e~ 

timule en los becarias su conciencia de clase, toda vez que a ellos corres

pondera defender los intereses de sus comunidades. 

d) caracterizar a los centros de capacitaci6n caoo agentes del cambio 

social en su zona de influencia, estableciendo programas de beneficio co

lectivo, con la preponderante participaci6n de los becarios, canalizando su 

condicion de líderes naturales. 

Bajo estos preceptos los Centros Conasupo de Capacitaci&l campesina -

ofrecen cursos de 15-30, 60-90 d{as. De los principales cursos que se im

parten est~n: "AdministracicSn de tiendas rurales. 

Analista Almacenista. 

Auxiliar de Analista Almacenista. 

Apicultura . 

cr{a y engorda de bovinos, ovinos, ganado lechero. 

Conservación de granos y semillas y Desgranadores. 

Fruticultura, Horticultura. 

Inseminaci&n artificial y ordeña neccinica. 

Operadores de talleres de costura industrial. 

Orientación familiar"., entre otros. (30). 

Invariablemente y en forma canplementaria el capacitado debe recJ:. 

bir plática sustanciosas que hablan sobre la Ley de la Reforma Agraria, hi!!. 

tÓria de los movimientos campesinos, cooperativismo y desarrollo de la ~ 

nidad. 
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Los resultados de estas capacitaciones son muy deficientes. La mínima 

calidad de la enseñaza imposibilita a la ccxnunidad el conseguir un profundo 

y eficiente conocimiento de los Programas. El costo para el pueblo es ma

~sculo porque estos cursos vienen a justiCicar el compromiso de preparar 

la participación de la comunidad en la solución de sus problemas sociales, 

de productividad y de abasto. 

Retanando la estructura impositiva de la organización. para el abasto 

y distribución de ali~ntos, encontramos dos instancias que la encabezan y 

dos que la soportan. La primera es, por una parte, la Dirección Reglonal

que supervisa la correcta aplicación de las políticas institucionales de

abasto en el sur y sureste del pa{s y con cabecera en la ciudad de Puebla; 

por otra parte, los altos mandos de la administración en el Estado a través 

de la Delegación Estatal. Las instancias que soportan estan formadas por la 

burocrlcia al servicio de la Instituci6n y el grueso de la poblaci6n rural. 

En cada una de estas organizaciones interdependientes econtramos hacia 

su i_nterior la existencia de un flujo bien definido de informaciones. sobre 

todo las que se establecen de los altos a los medios y bajos niveles de las 

estructuras administrativas. Hacia el exterior se mantienen los canales ofj, 

ciales de información con sus respectivos "tratamientos" de contenidos. 

Por lo anterior, la cammicaci6n que se da en el trato diario y en 

las relaciones que permiten su funcionamiento, son meros flujos informati

vos, mensajes elaborados en las altas esferas y emitidos para su ejecución, 

idn nés respuesta que los resultados mediatos o inmediatos que se den. 

La esfera que se establece en los niveles más bajos de la estructura 

institucional trata de emitir sus mensajes a niveles superiores inmediatos, 

o trascender hasta los centros de decisi6n no siendo posible par las barre

ras burocráticas, por la incanpatibilidad, los jueg:>s de intereses, por la 

inconveniencia que se patenticen a estos niveles las deficiencias del sist!!_ 

ma. y los niveles medios. 

Los mayores avances permitidos dentro de la dinámica comunicacional de 

un Canit~ o consejo Canunitario, que son los organismos reconocidos oficia_! 
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mente por el programa de abasto, es manifestar injusticias, inc:uroplimientos 

y carencias a las instancias irunediatas que son los supervisores o la Coor

dinación opera ti va en forma verbal o mediante actas surgidas de las asamblg 

as canunitarias. 

En estas emisiones hacia esferas superiores el rrensaje pierde fuerza 

de interpretación al ser los supervisores(parte oficial) los portavoces de 

un sentimiento-necesidad ajeno, obteniéndose evasivas, manejo arbitrario-

de datos y confusas canalizaciones por carecer de interés la solución de los 

problemas que no son significativos ni prioritarios para los dirigentes. 

Por todo esto, son personas ajenas a la comunidad, ajenas a sus aspir!!_ 

clones, quienes dejan a la suerte las respuestas. cuando estas se consiguen 

son en forma resolutiva, imperativa ya que se dificulta replicar una con

signa dictada por órdenes superiores, salvo en contadas ocasiones de inte

r~s político o de importancia para la para~statal. 

A su exterior, la Conasupo en oaxaca utiliza los medios masivos de co

rmmicaci6n (radio y prensa) en dos momentos preponderantes: uno, cotidiana

mente, orientando a la opini6n pdblica, dando a conc:x::er las acciones reali

zadas o proyectadas por los altos mandos de la paraestatal en beneficio de 

la JXJblaciÓn; y dos, ofreciendo orientación sisteirática a la ciudadanía ha

cia prog:rmas especÍficos de alimentación o de temporada. 

Se permite el juego de la cdtica y las especulaciones, se establece 

una interrelaci&n entre la parte oficial y los medios de cammicación,

quienes en ocasiones especiales reciben "presentes" o gratificacioneG que 

afianzan la disponibilidad de las d6s partes para mantener sus buenas rela

ciones. 

Una fortM clara de manipulación de la difusi6n es la asignaci&i de 

fuertes cantidades de dinero para· la prensa y radio local, al pagar la dif.!!, 

sión de sus actividades. En ocasiones los periodistas crit{can con el obje

to de conseguir la publicidad en forma obligada. son actividades que repor

tan entradas extras que no pueden dejarse ir f/ciJ.mente. 
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La Conasup:> impone sus mensajes dirigidos desde las Regionales. En to

dos los casos se establecen comprcmisos de trabajo, se explican y se justi

fican las deficiencias del sistema político y econémico del Estado. 

A con ti nuacidn se presenta un esquema generalizado de la estructura 

organizativa en que se basa el funcionamiento de la Conasupo en oaxaca, es

tablecido para diversificar sus acciones en todos y cada una de las Regio

nes del Estado. 

Presidente Constitucional. 

CoordinaJiÓn Sectorial 

SrDFI 

Conasu~ Nacional 

Delegaclón Reoional 

F 
OelegacicSn Estatal 

BUROC ~SA DICONSA 

--*-~~-"'-~~~-*-~~--'I~ 

AtMINISTRATIVOS JEFES l\L'll\CENES SUPERVISOR CONSEJOS 

MANUALES •---------- DE ... ____ RURALES -------i' OPERATIVO-----S{:01'1UNITARIOS 

VIGILAfCIA / ALMACE!I T ~ ABASTO 

ENCARGb DE TIENDAS RURALES COMITES¡RURALES 

TIENDA DE ABllSTD 

'CONSUMIDORES DE LA CO:OIUNIDAD RURAL./ 

La estructura de la Conasupo emana del Poder Ejecutivo, quien asigna -

su dirección y coordinación a personas idóneas, de su plena confianza. De 
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las altas esferas se designa a los funcionarios menores en las diferentes 

filiales del sistema. 

La delegacidn de funciones se refiere a la consigna de obtener Wl mlni 
roo de resultados en el cumplimiento de los objetivos de abasto alimenticio. 

Dentro de esta enonne estructura los funcionarios hablan de canunicación, 

de un dicflogo abierto, de una consulta penna.nente con el pueblo, con la co
munidad, con los consumidores. 

La verdad es que se establecen esporádicas audiencias con los Consejos 

Canuni tarios en donde se escucha con conocimiento de causa, los problemas 

del desabasto y mala calidad de los productos, as! caro los vicios del man!_ 

jo administrativo en oficinas centrales y almacenes. 

En fechas especiales, cano es el caso de campañas políticas o supervi

siones regionales, se atienden al vapor las deficiencias existentes para -

dar una imágen de eficiencia aunque ello implique gastos adicionales no pr.Q 

gramados. M.fs no por ello se puede hablar de resultados en la dimfmica co

municacional entre las partes. 

En este contexto estructural la base de constunidores esta materialmen

te impedida de expresarse y hacerse escuchar por las personas revestidas de 

poder, que pudieran comprender y resolver con eficiencia y suficiencia sus 

demandas de alimentaci~n. 

3.- PROPUESTf, COMUNICACIONAL Y ORGANIZACIONAL PARA EL PROGRAMA ALIMENTICIO 

EN LA COMUNIDAD OAXAQUENA. 

El gobierno de México es el gobierno de las Instituciones. Hast~ los 

mis alejados rincones del pa{s encontramos la presencia e infl.uencia de los 

organismos encargados de brindar a la ciudadan!a mexicana seguridad social, 

calidad de vida, educación, diversi6n y apoyo en su econan!a. 

El proceso organizativo de las comunidades en cada uno de los aspectos 

de su a:rwivencia social, presenta el canún denaninador de daninio y control 
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de la población y de sus recursos, pero cuando estos sistemas de control. se 

deficientan quedan al descubierto sus corruptelas y contradicciones, se dan 

las condiciones para propiciar cambios en la mentalidad y actitudes de la 

poblacidn rural. 

En Oaxaca, y en casos especiales, surgen contradicciones en las pol.Íti 

cas aplicadas p:>r el r~imen de instituciones al permitir indiscriminadame.!!. 

te la participación de oportunistas justificadores del sistema, que abande

ran problemas de las canunidades para obtener beneficios políticos particu

lares, manejo de recursos materi::iles y económicos. Se induce la actuación 

de asesorías de izquierda, desvirtuando con ello las verdaderas causas de 

la organización. 

Es importante reconocer y aprovechar que el Programa Rural de Abasto 

permite tma pa.rticipaci~n abierta para que dentro del seno comunitario sea 

elegido por el Pueblo el Comit~ Rural de Abasto que interviene, previa caP!!. 

citaci&n, en la supervisi6n, manejo administrativo y político del fen&neno 

de abasto popular de productos Msicos en las tiendas de las comunidades ~ 

neficiadas con el Programa Conasupo Rural. 

se brindan facilidades para que la canunidad conozca (con asesor!a del 

supervisor operativo) e intervenga en la gestoría y soluci6n de la problem~ 
tica del abasto de productos básicos. Se dan las condiciones para tornar ª.!:!. 

togestionaria a la comunidad en sus decisiones, administracic5n y actuaciones. 

Por ahora se han logrado unificar los Consejos Conrunitarios de Abasto 

(uniones regionales de varios Comit&s Rurales de Abasto que conocen y se in 

teresan (X>r la suerte del Programa), de las Regiones del Estado en uno sólo. 

Esta COordinadora de Consejos son representantes auténticos doel inter~s po

pu1ar, con prerrogativas otorgadas por el Programa en la toma de sus deci

siones en relación al funcionamiento del abasto en fonria particular y general. 

A estos Consejos Canunitarios se les ha delegado la responsabilidad de 

controlar y calificar a los trabajdores dependientes de Conasupo (encargados 

de tienda, supE!rvisores, loteadores, veladores, choferes, etc.) programando 

sus tareas en beneficio de la eficiencia del abasto. 
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El lfnico inconveniente dentro de esta tendencia positiva hacia la aut.Q. 

gestid'n comunitaria en el proceso de abastecimiento de productos básicos, 

es la intromisi6n de intereses de individuos que buscan manipular política 

y econ&nicamente el programa al asesorar a los Consejos en su participacic:Sn. 

No es raro constatar el acaparamiento del ma!Z, frijol o azúcar, para 

las tiendas de influencia y control de algÚn Consejo Cammitario, 6 el uso 

de las unidades del programa para beneficio de particulares. 

Las formas organizativas que surgen del Programa de Abasto Rural en -

donde se consultan y coordinan trabajos con la base, permite una canunica

cidn fundamentalmente verbal, a trav~s de las visitas domiciliarias, las -

asambleas, los trabajos conjuntos de capacitación y cooperacicfü, que permi

ten conocer el funcionamiento del sistema y los objetivos del mismo, as! C.!?_ 

mo la respectiva concientizaci6n social y política de la canunidad, al con.Q. 

nocer los aspectos más importantes de la continuidad y problemática del -

abasto de alimentos, aspecto fundamental en la sobreviviencia canunitaria. 

En··cainbio; la falta de preparación académica, capacitación y concien

tización real por parte de los supervisores, quienes son los responsables 

de la organización social de la canunidad trae como consecuencia la estruc

turación de unidades parcialmente participativas, canpranetidas con su real.! 

dad y medio ambiente. Por ello, se ha dado la proliferaci6n de liderazgos 

nativos pero con la tendencia a manipular políticamente su representativi

dad, para la satisfacción de intereses particulares. 

cano elemento de enlace entre la pol{tica institucional y la canunidad, 

el supervisor operativo es el encargado de verificar la correcta administr2, 

ción de las Tiendas Rurales, cuidando a través de auditorías el capital de 

trabajo, moviliario y equipo propiedad de la Institución; as! cano la efi

ciencia en el abasto del A.lmac~n rural a la Tienda rural y de ésta a la po

blaci&n. 

organiza, asesora y preside a los Comité's Rurales, sobre todo en las -

asambleas comunitarias. A.bandera las carencias de la canunidad, logrando la 

estima del pueblo y, mediante esta estima, protegiendo las irregularidades 
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en que e.e cae cuando tergiversan los recursos o no cumple con sus obliga

ciones de tipo administrativo. 

LO precario de sus condiciones económicas, los bajos salarios devenga

dos y las p!siinas condiciones de trabajo, han tra!do ~ resultado corrup

ciones al. entrar en canplicidad el supervisor con encargados de tiendas o 

jefes de alamcén al manejar fraudulentamente el capital de trabajo y ganan

cias del progr~ que deberían ser de beneficio colectivo. 

Con ello se distorciona y desvitda la verdadera autogesti6n canunita

ria. Estas organizaciones no han sido promovidas dentro de una capacitacidn 

constante en su metodo1og!a y sus aspectos pr;fcticos, necesarios para pro

piciar una verdadera estructura organizativa, funcional., de beneficio para 

las mayor{as y no al revés. 

El sistema burocr~tico estatal y federal impiden en todo tiempo dinami

zar, consolidar y hacer extensivo todo tipo de actividades. No se tiene con

templado profundizar en la capacitacid'n del trabajador del campo, ni mucho

memos pranover la capaci tacid'n de líderes natos que tomen totalmente autoge§_ 

tionarias a las can.unidades en el manejo del programa ya que ello propicia

ría perder el control y la vigilancia del canportamiento social y pol!tico 

canunitario. 

En la actualidad, gran nWnero de comunidades ya tienen J.as nociones e 

inquietudes de cáno organizarse, de que tienen que establecer rel.aciones C.Q 

merciales con organizaciones vecinas, que deben participar con suficiente 

informaci&n sobre mecanismos, objetivos y tendencias pol{ticas de las mismas. 

Se necesita fomentar la confianza del hanbre del campo en s! mismo, 

aprovechar los programas de capacitaci&n que se les ofrezca e involucrarlos 

directamente en la autogestión de sus recursos, sin depender de terceros. 

La mejor herramienta para esto es la comunicaci6n abierta al interior y al 

exterior de su canunidad. 
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Esta mayor democrácia en la participación canunitaria implica la impe

riosa nece&idad de delegar en las organizaciones forma1mente constituidas 

la administracién total de todos aquellos recursos que los programas han -

tenido a bien proporcionarles para su desarrollo. 

Las experiencias acumuladas a traWs de los años en cuanto a partici

pante pas.i~, receptor de las ineficiencias del programa rural de abasto -

aunado a la eterna inconformidad por dejar en manos ajf§!nas un aspecto tan 

importante para la canunidad como es el abasto suficiente y oportuno de al..i 

mentas cano los granos y mercancías de la canasta básica, hace obligatoria 

la peticicSn de los Consejos Canunitarios de que el gobierno federal ceda a 

la cam.midad la propiedad de los veh!culos, almacenes y capital de trabajo 

del programa para convertirse en autogestores en las demc!s dependencias de 

la Conasupo en sus necesidades de abasto. 

El no depender de una Institución implica una plena y eficiente capa

citaciáa técnico-administrativa de los procesos burocráticos, prácticos y -

financieros del programa. Si bien es cierto, en la conrunidad por medio de 

las tiendas rurales y almacenes regionales se conoce la dinámica del pro

grama no se conocen a fondo las implicaciones administrativas y correrciales 

de los problemas E:.'Ventuales o fundamentales del fenáneno del abasto. 

Esta capacitación integral va encaminada prlrdpal.mente a aprovechar -

las organizaciones de abasto para que se pongan en contacto directo con or

ganizaciones regionales del propio Estado o de otras entidades del pa{s, -

aprovechando la estructura e infraestructura, se establezcan lazos canerci!:!, 

les direct~s entre productores-consumidores, eliminando intermediarios y bu

rocrat:t'smos que obstaculizan el abasto suficiente. 

La propuesta es de liberación de las estructuras por medio de las pro

pias organizaciones campesinas. Es tan viable el proyecto de autogesti6n en 

el abasto que con el hecho de ser un programa nacional y contarse con orga

nizaciones campesinas en todo el país, preocupados por la alimentación y el 

abasto, contándose con infraestructura similar y capital de trabajo, que e_§ 

tas mismas organizaciones rurales pueden establecer relaciones comerciales 

entre Consejos y Coordinadoras de Consejos para comercializar diversos pro

ductos. 



i20 

Asimismo, contándose con infraestructura se optimiza la operación de -

las E>rganizaciones campesinas y se facilita romper con los liderazgos im

puestos que limitan los beneficios. Tal es el caso de productos tan impor

tantes cano el fertilizante, condicionado y sujeto a especulaciones por in

dividuos asigandos oficialmente para su administración en la canunidad. 

cuando la organización ranpe con el silencio y se va adquiriendo cohe

sión, cuando se obtiene un trabajo consciente y sisterncftico, se va adqui

riendo un reconocimiento social y oficial que reviste a los dirigentes con 

cierto poder de representatividad. La comunidad no debe perder de vista la 

aplicación de dicho poder, cuidándose de las ambiciones ajenas al interés -

de las mayorías. Por ello, hay que mantener una supervisi6n y evaluación -

constante de los objetivos, metas y programas, difundiendo su conocimiento 

en asambleas periÓdicas. 

Paralelamente es vi tal establecer tiempos definidos para la rotación -

de Canités, Consejos y Encargados que permitan a la mayoría participar en 

aspectos de direcció'n y control, as! como para evitar la monopolizaci6n 

tradicional en las puestos de poder. 

Es necesario que la comunidad identifique en su interior la existencia 

de dos modalidades de organizaci6n: las tradicionales que el propio pueblo 

ha formalizado y las impuestas del exterior. En las prirr.eras se da una efi

ciencia real pero limitada en la medida en que se va dependiendo cada vez 

más de factores externos y en las segundas se acti!a cano instrumentos de la 

acción socializante. De ah[ la urgencia de romper con el encasillamiento de 

esqua:nas para hacer trascender la voluntad del pueblo. 

Estan dadas las condiciones para que el campesino aprenda a utilizar 

la palabra, el discurso. Aprenda a razonar con libertad y con fundamento, -

aprenda a apropiarse de los beneficios sociales que le corresponden, a res

ponsabilizarse y hacer productivos los recursos que le llegan. 

Es necesario que aprenda a aprovechar y desechar con plena conciencia 

y confianza lo que del exterior se le ofrece, sin pasivos entregu{smos sino 

con plena certeza de la importancia del papel que juega en la vida econáni

ca, social y po1!tica de la Nación. 
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CONCLUSIONES 

El concepto 11comunicación 11 ha sufrido tal desgaste que la ambiguedad y 

la facilidad con que se usa da lugar a múltiples aplicaciones: cano ciencia, 

como tknica, cano información, cano relaciones públicas, caoo audiovisual, 

cano actividad social, como esquema, cano cibernética. 

No obstante, la base fundamental del término 11cammicaciÓn11 debe refe

rirse a todo proceso que relaciona a dos sujetos o más, permitiendo la evo

cacidn en cam!n de significados de acuerdo a CÓdigos convencionales. 

Una práctica abierta, libre y fruct!fera de la canunicación parte de 

la premisa elemental de que sólo a través del intercambio de conocimientos, 

encausados por la informaci6n, es como se da el mutuo enriquecimiento en -

l.as tareas de conocer al mundo que nos rodea, en las tareas de entender sus 

«¡!:lementos y vislumbrar posibilidades de accic!n y resolución. 

Este mismo intercambio responsable en el saber perfecciona los juicios 

y enriquece el intelecto, propicia el deseo por trascender y superarse en -

el acto de participacic!n para resolver é1 o los problemas que les afectan. 

Las medios utilizados para eficientar el acto cammicativo interperso

nal o para concretizarlo a nivel colectivo, -carw::> es la utilización de la r'ª

dio, el cine, la televisión, la prensa, el guiñol, las diapositivas, etc.-, 

tienen sus ventajas e inconvenientes segÚn el procedimiento y los objetivos 

programados. su uso depende de muchos factores que el carru.niCÓlogo debe ana

lizar, ya sean valores o intereses de grupo, para evitar pérdidas de recur

sos y, sobre todo, frustracic5n entre los integrantes de la experiencia. 

En consecuencia, nos referiremos a la relevancia de la prct'ctica social 

(humana) de la comunicación, porque es ah{ en donde se da la riqueza de po

sibilidades de actuación, obligando una optimización de las habilidades en

la práctica, una toma de conciencia y responsabilidad solidaria en sus acti

tudes. La práctica comunicativa este! al alcance de todos, no sólo de los -

que detentan el poder pol{tico y econánico. 
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Ante la magnitud de1 reto, el comunic61ogo debe eficientar sus aptitu

des en el dominio de las Ciencias Sociales y Tecno16gicas relacionadas con 

el agro. Actualizc!ndose constantemente en la teor!a y la tknica comunica

cional, dincánicas grupales y de organizacid'n; as! como una amplia canpren

sid'n y dominio del acontercer social y político local, reginal y nacional. 

Con este bagaje de conocimientos se est& en posibilidades de actuar -

responsablemente en la comunidad. Se estcf en posibilidades de procurar un 

aut.E!ntico bienestar social rural pranoviendo una socializacidn paulatina, -

una educacidn gradual, una integración social; en una palabra, una humani

zacid'n a traWs de la sociedad misma, en todos los hcrnbre y en todas las

ocupaciones. 

5e deben elaborar programas de Educación-capacitación pennanentes, cu..r, 

sos especializados que requieren de la participación de los profesinales en 

cununicacidi., En este trabajo se debe considerar que no es oportuno ni frus_ 

tffero imponer sofisticados medios ajenos a los conocidos en la canunidad; 

inclusive, es necesario trabajar y optimizar aquellos medios que sean utili 

zados en forma regular. 

TampoCO se trata de ir a solucionar problemas ajenos, ni imponer me!to

dos y tE!cnicas de participacid'n, sino solamente el coadyuvar para que por -

medio de un trabajo sistematizado se comprenda y analice la realidad social 

y que sea la propia canunidad quien tome las decisiones de su- actuación. 

Por ahora, la realidad innegable es el hecho de que el sector rural ha 

servido y servirá como apoyo al crecimiento econ&nico del país en lo gene

ral y de los caciques y burguesía política en lo particular, sin que haya -

habido reciprocidad en los beneficios provocando con ello que la familia -

rural viva en condiciones de ignorancia, explotaci6n y pobreza. 

Esta modalidad de colonialismo interno, dado por la transferencia de 

recursos htnnanos, naturales y financieros del campo a la ciudad se acentda 

y vuelve cada vez más crítico, al volcarse la inversión pt.fblica y privada 

hacia las regiones ricas en detrimento de las pobres, disminuy~ndoles las 

oportunidades equi ta ti vas de integrarse al desarrollo nacional. 
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La causa fundamental que acent6a la discriminaci6n en las preferencias 

de inversidn es la viabilidad de recuperación y la pl.usvalia. Por ello, las 

regiones ricas sercín más ricas y las regiones pobres seguirán pobres. 

La vida social de la canunidad se rige invariablemente mediante Insei

tuciones, estructuras burocr&ticas rectoras de las posibilidades de desarr.Q. 

llo de las canunidades y es ah! en donde el campesino debe preocuparse por 

obtener una conciencia participativa que traiga cano consecuencia la mayor 

eficiencia de los beneficios que por su propia naturaleza tiene destinados 

ofrecer a la canunidad. 

Las posiciones de direcci&n y control se deben evaluar ~n la partici

pación del pueblo, para ello los resultados obtenidos en las ~reas de in

vestigaci&n y la constante supervisió'n de los intereses, provocará la opti

mización en la aplicaci6n de recursos y la permanente capacitaci6n de la s~ 

ciedad para intervenir, con conocimiento de causa, en los niveles que sean 

necesarios con la finalidad de defender la calidad de vida de sus familias. 

La evolucion histórica de los pueblos y la creciente independencia paf. 

ticipativa que se va generando en las comunidades, pueden ser los motores -

fundamentales del cambio. Para ello la comunicación, por si misma, juega Wl 

papel vital de interpretaci6n, su aplicacidn consciente y responsable ofi:e

ce variedad de opciones de realizaci6n para el campesino, cano ser humano, 

rector de su propio destino. 

La Autogestibn es el sistema de administración ideal de la canunica

ci6n. Aunque la realidad de nuestra sociadad de Instituciones no permite el 

desarrollo óptimo de grupos u organizaciones autd'nanas, de una forma u otra, 

es p:>sible implementar mecanismos canunicacionales internos que ofrezcan -

ranper con la verticalidad de los flujos informativos y practicar la hori

zontalida de la comunicación participativa. 

~ ct>stante, la importancia de la autogestidn cano metodolog!a y estra

tegia radica en la posibilidad de obtener de la ciudadanía una participaci6n 

in.is abierta y responsable, más conocedora de su entorno social y sobre todo 

más resuelta a provocar el cambio de sus condiciones precarias de vida. 
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La autogesti6n es participación, es educaci6n-capacitaci6n, es organi

zación no sdlo de instancias jurfdicas ni convocatorias de asamblea o actas 

constitutivas de un grupo, sino organización social surgida de la sensibi-

1izacid"n colectiva ante objetivos y metas bien conocidas, dentro de las po

sibilidades autdnticas de la colectividad. 

La autogesti6n se logra por medio de una asesoría sistemática, cuando 

se lleva a calx> una conviviencia permanente y voluntaria, elaborándose in

formes enriquecidos por la experiencia, organizando recursos, concretizando 

acciones, proyectando soluciones. Se trabaja con plena conciencia en aspec

tos de la realidad social cerno es: el proceso productivo, la canercializa

cicS'n,, estudio e i.ntervención en los problemas sociales, todo ello con la -

idea de elevar la calidad de vida del. individuo en lo particular y de toda 

una Clase social en lo colectivo. 

El papel que debe jugar la autogestión en las zonas rurales es impor

tante en la medida en que es precisamente en esta época de cambios e inn~ 

cienes, en donde la población debe cuidar por sí sola de sus intereses y -

exigir la justicia y equidad en los beneficios. 

significativo es el hecho de que los Estados con suelos pobres para la 

agricultura y deficiencias en los apoyos técnicos y financieros, cuya posi

ción geognffica los caracter!sa cano turísticos por tener costas y monurren

tos hitóricos, tiene un costo de vida bastante elevado en canpleta contra

diccidn con los ingresos de miseria de la poblaci6n que habita estas regiones. 

Estados de la Rept!blica como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Taba§ 

co, Veracrúz, el costo de la vida se generaliza elevándose los precios de 

los bienes de const.uro y servicios. Se cae en la falsa generalización ya que 

es la minoría la que obtiene ingresos altos, siendo la gran mayoría, y so

bre todo los campesinos, los que no pueden ni en menor medida enfrentar es

ta situación. 

Por otra parte, los programas productivos y del abasto a la clase mar

ginada del medio rural, atienden intereses polÍdcos populistas del gobierno. 
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La venta de frijol no apto para el consmno humano no trasciende, el maíz -

picado y con basura es cotidiano, la inexistencia de la sal y el azúcar, a 

diferencia de las ciudades, no llega por problemas de canercialización, -

las canunidades con dif{cil acceso sufren desabasto en temporada de lluvias 

por negligencias burocráticas, el mantenimiento a instalaciones no existe. 

Paralelamente, la educaci6n fonnal, en sus diferentes niveles, se brin 

da de acuerdo a planes y proyectos nacionales, sin reconocer las necesida

des regionales o locales, la lengua o idiosincrácia. Las artesanías y los -

artesanos son manipulados por dependencias oficiales o acaparadores e inteE. 

mediarios, quienes los explotan y marginan laboral y econánicamente. 

El alcoholismo y la drogadicción se propagan en las poblaciones, tanto 

en jd'venes cano en adultos, como consecuencia de la falta de opciones cult.!!, 

rales, deportivas, sociales, económicas y de integración familiar, as! como 

de orientación psicosocial y vocacional. 

El encasillamiento y explotaci6n de la mano de obra obliga a la emi

gración y la vagancia. Es necesario ofrecer alternativas de trabajo por me

dio de talleres, granjas, ccmercios, miniindustrias, etc; que son viables 

de implementar. 

Las tareas y los retos son grandes, pero el deseo de ayudar y solida

rizarse con nuestros conciudadanos, adeMs de nuestras aspiraciones a real! 

zarnos profesionalmente, deben ser mayores, con plena conciencia de lo que 

se puede hacer sin sueños idealistas de revolución social desde el escrito

rio sino con la mentalidad de cambio paulatino y responsable, inclusive de;! 

de el interior de las propias estructuras del Estado, sin esperar recompen

sas solamente la gratitud de la gente. 
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