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LiTRCIiUCCION 
/ 

La problemática que viven l a s  formaciones sociales latinoamericanas ha 

originado l a  elaboración de gran cantidad de estudios. Entre éstos podemos 

señalar: unos que p2rsiguen analizar los  conflict'os entre clases: guerri- 

llas, huelgas, invasiones de t ierra ;  otros que exponen y analizan las  po l í -  

t i cas  eccnhicas de los gohiertlos latliioamericanos para sa l i r  del  "subdesa- 

r r o l l o f f ;  a1p;anos más que destacan l a s  caracTeristicas de l a s  condiciones 

de existencia de su población: expiosión denográfica, analfabetismo, insa- 

lubridad, migraci6n de l  campo a l a  ciuzad, pobreza, desnutrición. En'estos 

estudios se exhiben tendencias ideciCgic3c a favor o en contra d e l  sistema. 

Se cuesticna o just i f i ca  e l  estado de cosos. Por l o  cual podemos indJcñr 

que l a  r e a l i d a d  latinoamericana involucra en la actualidad a los estudlo- 

soc de l a s  ciencias sociales, tanto para preservar e l  statu quo CCTO para 
I 

i 
' I  

cambiarlo. 

El objetivo de l a  presente inves~igacién ccnsiste en anal izcrr ,  con 

ayuda de algunos elenieritos de l a  teorza xsrxista de l a  ideologia, l a s  pr2c - 

t icac sociales comunitarias q1Je algnnas instituciones han venido realizan- 

do en México. En nuestra opinión, estas tareas comunitarias buscan princi-  

palmente rez f imar e l  consens3 entre los sectores marginales camGesinos. 7 
Esto es, l levar a los campesinos 

mundo dominantes en l a  formación 

desarrollo. 

I marginados una ?e las  concepciones del  

soc ia l  latinoamericana: l a  ideología l e d  1 
, -  
I 

En EiQxlco heros venido o!>- ervi:,?o que c a s i  todas las ins t i tx iones  

de l  sector público haz i:!i?le:! -:r!c~.do .?risuriss de desarrollo de l u  crrxr?5- 

dad en gian cant idad d e  poblsciancs rursle:;. Los objetivos de estas tare?s 

son, s e g h  ellos, reaiiztlr cambios profundos en l a c  comunidades r u r a l e s  



en función de un prqyecto de dqsarrolla, CmSios. cge sentarán la$ bases 

d e l  "progreso económico y social''.. 
\ 

En e l  análisis de l  desarrollo de l a  comunidad utilizaremos principal- 

mente los conceptos de hegemonía e ideología. Los autores en los que nos 

basamos para l a  elaboracidn de mestro marco teórico: l a  teor laaarx is ta  

de l a  ideologia, son, entre otros, Mam, Engels, Grarnsci y Althusscr. 

En l a  primera parte del trabajo exponemos e l  diseño de l a  investiga- 

ción que incluye e l  marco teórico, e l  planteamiento de l  problenia y l a  í í~eto - 

dologia. En l a  segunda, analizamos l a  i.deologTa de un grupo de desarrol i is - 

t as  comunitarios, e l  aparato ideológico que los sustenta y l a s  ta reas  co- 

munitarias que están desarrollando en l a  comunidad indlgena de San Ilc',efsn - 

so. Para f a c i l i t a r  e l w á l i s i s  hemos dividido esta segunda psrte en tres 

apartados: descripciÓn.y problemática de San Ildefonso, e l  aparato dz d s : ~  - 

r r o l l o  de l a  comunidad y e l  desarrollo de l a  comunidad en San Ildefo;?so. 
I 

En el pueblo de San Ildefonso, localizado en e1 Estado d e  Hidalgc, 

un grupo Ce promotores inic ió ,  hace aproximadamente dos años, las t a r e a s  

de desarrollo de l a  comunidad. besde entonces, ilna instituci8n de l  sectvr 

público, l a  Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuiicos, ha coordinaao 

estas actividades. En e l  marco que proporciona e l  poblado de San I ldefcnw, 

nos proponemos explorar estas practicas sociales institucionalizadas, a 

. traves de dos métodos de investigación: un estudio de caso y un estu2io 

de campo. 
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PRIMERA PARTE 

DISmO DE LA INVESTIGACION 



I. MARCO TEORICO. lI 
4 

& 

. .  

El marco te5r ico que a contincación expondremos está sustentado prin- 

cipalmente en l a  teor ía marxista de l a  ideolo&, l a  cual forma parte de 

un todo orgdnico denoninado teor ía marxista de l a  sociedad. 

Con l a  finalidod de  conectw, en un plazo más general, l a  problemáti- 

ca de l a  realidad ideológica, y , ‘por  l o  tanto, nuestro objeto de estudio 

-el desarrollo de  l a  comunidad en una formsción social dependiente-, con 

l a  teorza marxista de l a  sociedad, hereizas referencia brevemente a l o s  con - 

ceptoc de modo de producción capitalista, formación socia l  capita l ista y 

formación socia l  dependiente. 

Haciendo un pequeño pzréntesis, d k x m s  que en l a  actualidad existe  

toda un2 dis!xsiEn en torno a estas noclmes. Nuestra pretensión no es i n -  

volucrarnos -toTalmente en e l l a .  Nás bien ?retendemos precisar los concep- 

. tos citados, con e l  f i n  de estafilecer e i  significado que para nosctros 

A. 

Cia.1 

MODO ?I2 PRODrJCCION CAPITALISTA, TOWIACION SOCIAL CAPITALISTA Y FOR- 

MACION SOCIAL DEFENDIENT’E ’. 

timer, y que en adelante habremos de usar. 

un objeto abstracto y l os  otros dos a objetos concretDs. 

I 
* 

Los conceptos teór icos modo de ?reducción capita l ista,  formación so- 

capita l ista y formación social. dependiente se re f ieren,  e l  px-hero a 
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noción modo de producción capita l ista,  caracterizada por determina - 
d a s  relaciones sociales de produccijn y exploTación, nos permite l a  expl i-  

cación del  sistema capital ista en un n ive l  bastante general de abstracción. 

Este concepto, ademds, hace referencia a un estructura global, compuesta 

p r  estructuras regionales: l a  economía, l a  po l í t i ca  y l a  ideología. Lo 

que distingue a1 modo de producción capital ista de otros modos de ppoduc- 

ción precapitalistas es que, en Ü1ta.a instancia, l a  estructura dominante 

y determinante en las  relaciones sociales es l a  estructura económica. 

Por otra parte, e l  modo de producción capita l ista est? conformado in -  

ternamente por l a  estructura económica que s irve de base a l a s  superes- 

tructuras po l í t i ca  e ideológica. En e l  plano de estas superestructuras, l a  

ideología funciona.como un n ive l  necesario y está Tepresentada por l a  

ideología de i.a clase dominante. 

En e l  apartado que dedicaremos a l a  teoría marxista de l a  ideología 

nos detendremos a exponer en forma más sistemática l a s  característ icas 

esenciales de esta estructura. De momento, Únicamente diremos que l a  rea- 

l i d a d  ideológica es una estructura necesaria del  modo de producción capi- 

tal ista.  

E l  concepto de formación social  capital ista permite explicar a una 

sociedad capital ista históricamente determinada. Las formaciones sociales 

capitalistas están constituidas como "totalidades orgánicas" que compren- 

zeíi, también, t res  niveles necesarios para su existencia: l a  economía, l a  

. f'-!jtica y l a  ideología. Estos están íntimamente relacionados, pero en 

i'--:erminados momentos cada uno de e l l o s  goza de autonomía re la t iva  respec- 

'3 3 los  demas; es d e ck ,  cada estrfictura es caFaz de dererminar a 10s SU- 

.':'os que l e  están sometidos. De l o  cual podemos desprencler que l a  estruc: 
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tura ideológica es una realidad objetiva, indcpcn2icnte de l a  subjetividad 

de los hombres que l e  e s t h  sometidos; una estructura’ capaz de determinar, 

que goza de c ier ta  autonoxía con respecto a l a  po l í t i ca  y a l a  economía. 
1 

Por otra parte, en e l  seno de las  socieciades capita l istas histórica- 

mente determinadas , encontramos 1s coexistencia y combinación de diversos 

t ipos de relaciones de producción, de poder e ideológicas. Lo cual l e  da 

a esta formación social  características propias. En esta formación social ,  

asimismo, dominan l a s  relaciones de prodiicción y poder propios de l a  clase 

capital ista dominante; que se impone e imyrire SQ cararter a otras formas 

de producción con las  que coexiste en e l  seno de l a  sociedad. 

7 Como f o m c i 6 n  social  dependiente.se designa a aquella formación so- 

c i a l  capital ista donde se presenta 1;n 6cJsarrollo desigual y combinado: so- 1 

ciedaci en l a  que coexiste e l  régimen capita l ista de praducción con otro u , 
+ 

otros regímeries de producción precapitalisccs. E l  desarrollo en estos paz- 

ses e s t a  condicionado For l a s  relaciones de dependencia económica, p o l í t i -  

ca e ideológica, que guardan con l o s  paSses ceztrales o hegemónicos. 
i 
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B. TEORIA MARXISTA DE LA IDECLOGIA. 
I 

t 

Destut de Tracy u t i l i z ó  por primera vez e l  concepto de ideología, a l  

iniciarse e l  s i g lo  pasado, como elemento central de su teor ía gecética de 

l a  formación de las  ideas. En su obra Elementos de ideología expuso, con- 

gruente con los  planteamientos en torno a l a  sensación de Condilluc y Lo- 

cke, l a  génesis, e l  desarrollo y las  relaciones entre s í  de las  ideas. Su 

tratado estaba dir ig ido sobre todo a l a  educación 2 . 
Varios años después, .Marx y Engels incorporaron este concepto a un 

cuerpo teórico más amplio: la  teoría marxista de l a  sociedad, y l e  dieron 

sus connotaciones actuales para explicar determinados fenhenos superes- 

tructurales que se manifiestan en las  formaciones sociales capitalistas. 

. Antes de entrar de l leno en l a  explicación de l a  superestriictwí! 

ideológica que es l a  que nos interesa mostrar ,  haremos un parsntecis en 

la exposicien para referirnos a un problema teórico muy frecuente en nues- 

tros días en los anál is is  de las  sociedades. 

Fa existido una tendencia entre algunos teóricos marxistas tradicio- 

2 Armando Cassigoli. Conocimiento, sociedad e ideclogfa, p. 36. 

3 I. Blauberg e t  a l .  Diccionario marxista de  f i l c s o f í a ,  p. 3 5 9 .  EL es - 
te  diccionario definen a l a  ideología de l a  siguiente manera: 

" Ideología (del  griego idea, aspecto, imagen, concepto, y logos, teorla) .  

Sistema de puntos de v ista e ideas sociales. Tienen que ver con e l l a  l as  

opiniones pol í t icas,  l a  concieiicia juridica, l a  moral ,  l a  f i l o s o f í a ,  l a  r e  - 
l ig ión.  Siendo una parte de l a  conciencia sccial ,  l a  ideología tiene su >a - 

se en l a s  condiciones de l a  vida material de l a  sociedic, r e f l e j a  l a s  p r -  

ticularidades del  régimen económico. En l a  ssciedad a i - J i i i d a  en clases l a  

ideologia rev is te  inevitablemente un carácter de clase. La ideologia dorni- 

nante en l a  sociedad es l a  de l a  clase que gobierna /..-,"'. 
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nales a subvalorar e l  papel de las  superestructuras po l í t i ca  e ideológica 

en e l  desarrollo histórico y a buscar l a  explicación de este Úitimq exclu- 

s 

. 
sivamente en l a  estructwa económica de l a s  sociedades. Conviene recordar 

que cada formación social  es una totelidad orgsnica, cuyas estructuras se 

determinan e influyen unas a otras; de t a l  suerte que s i  damos mayor peso 

en los análisis sociales a uno u otro nive l  caeremos en errores teóricos. 

Por ejemplo, algunos teóricos marxístas tradicionales han incurrido con 

frecuencia en el fenómeno denominado economicisno ‘. Dentro de esta concep- 

ción los fen’mxmos sociales se analizan preponderantemente por sus deterni- 

naciones económicas, y se niega ef icacia a las superestructuras, reducién- 

dolas a meras apariencias e i lusiozes. Las formas de l  economicismo implicac, 

pues, una ausencia de comprensión de la  auronomla de l a s  superestructuras: 

po l i t i ca  e ideología; l as  cuales son subordlnu?as, dentro de esta concep- 

ción, a l a  economía. 

.Antonlo Gramsci fue e l  primera, sin duda, en emprender una c r í t i ca  

completa y radical del  economicisno. Para él, l as  superestructuras juegan . 

un papel importante en e l  proceso’ histórico,  no son un r e f l e j o  mecánico de 

l a  estrucxura econCmica ’. Texier, citdndolo, afirma que “es una contra- 

dicción teórica separar l a  calidad de l a  cantidad, l a  l ibertad de l a  nece- 

sidad, l a  ideologla de l a  econmla” . 6 

Después de lo arriba expuesto podemos aseverar, por una parte, que l a  

ideología es una estructiira dotada de e f icacia propia que goza de una cato- 

nomía reiativs. con respecto a 12 estructura económica y a la pol í t i ca ,  y,  

por otra, que e l  nive l  Ideológico r-eprrsenta ana r e a l i d a d  objetiva, i nd i s -  

’ 4 V. Antonio Gramsci. Hota2.so?.re - Xaouiave io ,  sobre . . . , p .  68. 

5 Loc. c i t .  

6 J. Texie?. Gramsci, teórico de Lac su?westrxchx??;ls, p. 14. 
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pensable a l a  existencia de una formación social. . 
t 

Marx y Engels fueron los primeros en proForcionarTios los ekmentos pa- 

ipa una teoria de l a  ideología, precisamente en l a  ideología alemana. - Aunque 

los propósitos de esta obra eran l l evar  a cabo una c r í t i ca ,  desde el marco 

que proporcionaba l a  concepción materialista de l a  histor ia,  a l  punto de 

v i s ta  ideolÓg5co de l a  f i l o s o f í a  alemana posthegeliana, subyace en e l l a  l a  

explicación d e  l a  realidad ideológica. A l l í  nos exponen que "la producción 

c?e l a  conciencia, las ideas y l a s  cuncepciones queda, en principio, direc- 

t a  e íntimamente ligada con l a  actividad material y l a s  relaciones mate- 

r i a l e s  de l o s  hombres. Son l o s  hombres los pod-cictorec, de sus representa- 

cianes, de sus Ideas, etc., pero los hombres reales, activos, cox l ic ima-  

dos por un desaryollo determinado de sus fuerzas .productivas y de las re-  

laciones que i e s  corresp~nden"~. Las ideas, las  representaciones y los 

pensamientos de los hombres no tienen una existencia autónoma, no cobran 

vida espontáneamente y se imponen a los sujetos que 12s comportan, sino 

que son un r e f l e j o  de l a s  relaciones materiales entre los honbries. 

En l a s  sociedades divididas en clases, l a  clase doahante "se ve o b l i  - 

gada a presentar sus intereses como los  intereses canunes a todos los  miem - 

bros de l a  sociedad, a dar  a sus ideas l a  forpa de -universalidad y presen- 

tar las  como únicas, racionales y universalmente válidas" . 
. 

a 

Despdés de Marx y Engels, Gramsci y Althusser son, entre otros, cpie- 

nes mejor han desarrollado l a  teoría de l a  ideologia. Sus analisis han ccn - 

tribuido a replantear l a  importancia del  ?;ice1 de 13s superestructuras pz 

. 7 C. Marx y F. Engels. La ideología 3 l e x r i a .  p. 36. 

8 Ibid., pp. 80-81. 
II 

I., 1 
I .  
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toda sociedad. Por l o  tanto, sus concepciones de los fenómenos superestruc - \ 

turales y de l a  ideología, especialmente, que incluyen los planteamientos 

básicos de Marx y Engels, son las  que utilizaremos aquí para elaborar e l  

marco teórico en relación con nuestro obje+o de estudio: e l  desarrollo de 

l a  comunidad en las  formaciones sociales dependientes. 

Es un hecho que Gramsci y Althusser di f ieren en algunos puntos de 

sus concepciones en torno a l a s  superestructura ideológica. No pretendemos 

aquí c lar i f i car  dichas concepciones, yü que no es objeto de l  presente t r a -  

bajo real izar  esta tarea, sino que indicarenos someramente l o s  puntos de 

contacto de sus teorías de l a  ideología. Gramsci, desde luego, se inclinó 

más por e l  aspecto po l í t i co  de l o s  fen8r.mos ideológicos; mientras que 

Althusser, sin descuidar esTe aspecto (la lucha de clases), se ha centrcido 

en l a  explicación esencial de l a  estructura ideolsgica. 

Gramsci contribuyó a esc laxcer  e l  papel de l a s  superestructuras ju- 

r ídico-pol ít ica e ideológica, mediante s; apoitación del  concepto de hege- 

monía. Esta noción nos permite entender a l a  superestructura de una "sacie - 

dad nacional" cono una unidad; es decir,  en su concepción l o s  fenónenos 

superestructurales revisten necesariamente características po l í t i cas  e 

ideológicas: todo fenómeno ideológico es, a la  vez, pol í t ico.  Esto no sig- 

ni f ica que l a  po l í t i ca  y l a  ideología no puedan en determinado momento go- 

zar &e c ier ta  autonomía una con respecto de l a  otra. 

'' E l  concepto de hegemon'la -dice Grmcci- define l a s  relaciones en- 

t r e  l a  clase dirigente y e l  ccn'uzto de  l a s  clases a l iadas  /.../". Un gru- 

po es dirigente.de l os  grii?os a5inss $ aliados, y doninante de los grupos 

adversarios, a los r p e  tiei.d- J " l iquidar ! '  o a soneter a& mediante l a  

fuerza armada'. Asimismo, "la k,egernon?a es expresión de una relación or- 

9 Grarnsci. Op. c i t . ,  pp. 18-19. 
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gánica, de una dirección intelectual y moral, mediante l a  cual l as  masas 

se sienten permanentemente ligadas a sus organizaciories de clases, es de- 
/ 

,,lo cir, l a  hegemonía s igni f ica l a  formación de una voluntad nacional popular . 
A part ir  de l o  antes expuesto podemos dar una def inición de ideología. 

Entendemos por ideología un conjunto de representaciones, una concepción 

de l  mundo que t iene por función social  l a  dirección, e l  dominio y e l  con- 

t ro l  ejercida por una clase hegemónica sobre l as  clases aliadas u opuestas 

a sus intereses, sobre las  clases desposeídas o explotadas. 

Esta concepción de l  mundo conformada por un conjunto de representa- 

ciones ideolCgicas , representa a una ideologza "mgá~ ica "  que domina sobre 

l a  sociedad nacional y que es resultado de l a  fusión de l a s  representacio- 

nes dominantes, proporcionadas por e l  grupo social  hegemónico, con los  Fe- 

precentacionc. de los grupos aliados y opuestos. Estas Ú i t b a s  represz-ita- 

ciones ideológicas son articuladas por e l  sistema ideológico dominante en 

l a  sociedad nacional. 

En una sociedad dada los hombres participan en actividades económl 'cas 

y pol i t icas.  Como señala Althusser: 

Los mismos hombres participan en otras actividades, actividad re-  

ligiosa, moral, f i losó f ica ,  etc. y sea de una manera activa, por 

medio de prácticas conscientes; sea de una manera pasiva y mec6- 

nica, por r e f l e j o s ,  juicios,  actitudes, etc. Sstas Últimas act i-  

vidades constituyen l a  actividad ideológicc! y y son sostenidas 

por una adhesióri y volüntaria o involuntaris , consciente o incsns - 
ciente, a un conjunto de representaciones y creencias. r e l i g i oszs  y 

10 ibid., p.  13. - 
33 L. Althusser. La f i I .osof ía como arma d e  l a  revolución, p .  47. 
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morales,' jurídicas, pol í t icas,  estéticas, f i l osó f i cas ,  etc., que 

forman l o  que se llama e l  n i ve l  de l a  ideología ,111 . 

Una formación social capital ista,  determinada históricamente, involu- 

cra un c i e r to  modo de v i v i r  y de pensar, una concepción del mundo 

,,,defendida en l a  sociedad y sobre l a  cual se fundan 1 s  preferen- 

cias, los gustos, l a  moral ,  l a s  costumbres, e l  buen sentido, e l  

fo lk lore y los principios f i l o só f i cos  y re l ig iosos  de l a  mayoría 

de l o s  hombres viv ieEtes en acpella ccxiedzCÍ. Este medo de_ ser 

y de actuar de los hombres, de los gobernados, es e l  puntal  más 

importante del  orden constituido; l a  fuerza material es u m  fuer - 
za de resex'va para l o s  momenLos sscepcionsles de c r i s i s .  Por nor - 
ma, e l  dominio de l a  clase dominante se funda sobre aquellas 

fuerzas qile se pueden llamar 'espirituales', vale decir s o b e  

una adhesi6n de l o s  gobernados a l  tlipo de sociedad en l a  cual  

viven, a l  modo de vida de aquel orden de vida social, es decir,  
sobre el consenso ,112 . 

La ideologia no sólo sirve a los hombres como una visión del  mundc, 

sino que en las  sociedades de clases t iene, tamblén, una función social 

que cumplir; y ésta es, precisamente, mantener la'hegemonía de l a  clase 

que detenta el poder de estado sobre los grupos sociaies explotados. Por 

l o  anterior, podemos hablar de una ideologia dominante. Marx y Engels, 

por su parte, nos dicen qce "las ideas dornhmtec de &a clase dominante 

son en cada época'las ideas dominantes, es decir, l a  clase que ejerce e l  

poder msterizl doninsnte en l a  ccciedad z-esulta a l  mismo tiempo la h e r  za 

13 espiritual dcrnir,cnte"- . 

1 2  Giuseppe Tamburano c i t .  por José M. A r k 6  en e l  prólogo de l a  cbra 

citada de Antonio Gramsci, p .  1 8 ,  

1 3  Marx y Engeis. Op. c i t . ,  p. 78. 

. * ,  



13 

La ideología, dice Althusser , está: 
1 I 

> .  

destinada -- ante todo a asegurar i a  dominación de una clase sobre 

las  otras y l a  explotación económica que l e  asegura su preeminen I 

c ia ,  haciendo a los explotados aceptar c m o  fundada en l a  voluri- 

tad de Dios, en l a  'naturaleza' o en e l  'deber' moral, etc., su 

propia condición de explotados. /. . . / l a  ideología /. . . / es Ú t i l  

también a l o s  individuos de l a  clase dominante, para aceptar co- 

mo 'deseada por Dios', como f i jada por l a  'naturaleza' o incluso 

como asignada por un 'deber moral' l a  dominación que e l l o s  e jer -  

cen sobpe los  explotados; l es  es . ú t i l ,  pues, a l  mismo tiempo y a 

e l l o s  también, este lazo de cohesión social ,  para comportarse co 

mo miembros de una clase, l a  clase de l os  explotadored4. 

La hegemonía de l a  clase dominante es ejercida a través de l  aparato 

de es"cado, a l  cm1 define Gramsci mediante l a  siguiente fórmula: 

ESTADO = SOCIEDAD POLITICA + SOCIEDAD CIVIL 

Vale decir, hegemonía revestida de coerción. El estado aparece aquí en di- 

ferectes motnentos: como aparato gubernativo , y como aparato "privado" de 

1 5  hegemonía o sociedad c i v i l  . 
En la. organización de l a  cultura juega un papei .importante e l  aparato 

de estado. "Cada estado -segUn Gramsci- es é t i co  en cuanto una ae sus fun- 

ciones más importantes es l a  de elevar a l a  p a n  masa de l a  población a un 

determinado n ive l  cultural y moral, n ive l  (o t i2c ) .  que corresponde a l a s  

1 4  Althusser. O?. c i t . ,  p. 52. 

15 .Gramxi. OF. cit., pp. 165-165. 
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necesidades de desarrollo de l a s  fuerzas productgvas y,  por consiguierite, 

a l o s  intereses de l a s  clases dominantes" . Esta tarea educativa de l  Esta - 

do se rea l i za  ,a través de l a  sociedad c i v i l ,  l a  cual "opera sin 'sanciones' 

/ 

1 6  

y sin 'obligaciones' taxativas, más no deja por e l l o  de ejercer una presión 

colectiva y de obtener resultados objetivos en l a  formación de las  costTm- 

bres, l as  maneras de pensar y de obrar, l a  moralidad, etc.  Las &ani- 

zaciones privadas 'educan', pues, a l a  gran masa de l a  población c'on la  

f inalidad de incorporar a cada individuo a l  hombre colect ivo;  de esta mane - 

ra  obtienen "su consentimiento y su colaboración, haciendo que l a  necesi- 

dad y l a  coerción se transformen en ' l ibertad i t $ * .  La sustancia en la crga - 

nización de l a  cultura por parte de l  estado é t ico  es l a  c r í t i ca  del  pasado, 

con l a  tendencia a hacer olvidar y a destruir las  concepciones de l  nucdo 

dominadas. 

En l a  concepción sobre l as  organizaciones privadas encontraos uno cle 

los puntos de contacto entre Gramsci y Althusser. Para GramscF estas orga- 

nizaciones forman e l  n i ve l  superestructura1 de l a  "sociedad c i v i l "  y d e 2 i -  

nen a l a  estructura hegemónica de un grupo social  dominante. Uno de l o s  

objet ivos principales de este conjunto de instituciones es 12 búsqueda del  

consenso en l a  sociedad nacional. Esta función define a l  estado hegemónico, 

ét ico,  organizador de l a  cultura nacional. Althusser incluye a estas orga- 

. 

. 

nizaciones "privadas" dentro de l  concepto de aparatos ideológicos de esta- 

do. E l  conjunto ¿le estos Últimos define a l a  estructura ideológica de una 

1 6  Ih id .  , p .  161. 

1 7  Ib id . ,  p. 112. 

1 8  Loc. c i t .  

- 
- 

h 
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1. 
i 

formación social  determinada. 
1 

Veamos detalladamente l a  relación que establecen Gramsci y Althusser 

entre e l  aparato hegemónico y e l  estado. 

La ideología manifiesta su existencia y efectos, en tanto realidad 

objet iva, en l a  sociedad entera; "tiene una existencia material y, /. . ./ 
l e j o s  de ser iin conjunto de realidades espirituales, se encuentro s i m p e  

materializada en prácticas"19 ideológicas que se elaboran y se difunden a 

través de una estructura material e institucional. 

La hegemonía de un grupo social  sobre toda l a  sociedad nacional'es 

ejercida a través del aparato de hegemonSia dei grupo dir igente,  e l  cual 

está conformado como una organización cultural e intelectual. Este aparato 

hegenónico incluye a l a s  llamadas organizaciones .privadas, como l a  -0- i a l e s i a ,  

los sindicatos, l as  escuelas, etc 20 . Este conjunto de orgar?izaciones 2ri- 

vadas constituyen en su totalidad e l  plano superestructura1 denmixiü60 "so - 
ciedad c i v i l " .  

\ Es a través de l a  estructura ideológica que l a  clase dominaate ejsrce 
\ 

! 
su hegemonía po l l t i ca  y social. La clase hegemónica proporciona mediante 

l a  estructura ideológica, un sistema de valores y representaciones (visión 

del  mundo) a los grupos sociales subordinados. En l os  aparatos ideológicos 
I 

de estado es donde se manifiesta l a  naturaleza Tnath ia l  de las  represents- 

ciones ideol6gicas. Los aparatos ideológicos de estado son "un c i e r to  núme - 
' r o  de realidades que se presentan a l  observador inmediato bajo l a  forma ¿!e 

21 instituciones precisas y especializadas" . Estas instituciones pueden ser 

1 9  Chants1 Kouffe. :feqcinonía e ideolc;g?a cn Grains-ci, p. 76. 

20 Gramsci. Op. c i t . ,  pp. 1 7  y 1 5 5 .  

21 Louis Althusser. Ideología y aparatos ideológicos, p. ll. 
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7 públicas o privadas y su presencia obedece a l a  necesidad de  reproducir (., 

las relaciones de producción que en Cltims instancia son relaciones de ex- ,) 

plotac ión . 

I 3 

, 

Los aparatos hegemónicos funcionan preponderantemente con ideología, 

mientras que e l  aparato represivo de estado funciona preponderantemente 

con violencia. Tal es l a  distinción entre los  aparatos ideológicos de esta - 

do y e l  aparato represivo de estado; sin embargo, ambos integran una uni -  

dad orgánica: e l  aparato de estado. 

Entre lois aparatos ideológicos de estado podemos señalar a l a  f a m i l i a ,  

a l a  escuela, a l a  ig les ia ,  a los medios de comunicación. Aunque encontre- 

mos diferencias notables entre uno y otro, todos se unifican bajo una mis- 

ma ideología: l a  de l a  clase dominante. "Ninguna clase -dice Althusser- 

puede detentar e l  poder de estado perdurablemente sin ejercer a l  m i s r c  

tiempo su hegemonh sobre y en l o s  aparatos ideol8gicos de estado'7L . 72 

En l o  referente a los aparatos hegem&nicos, Grmsci destaca un aspec- 

t o  esencial: l a  función de los intelectuales en l a  búsqueda y formaciCn 

de una voluntad colectiva nacional popular. E l  cual trataremos deteniamen - 

te por su pertinencia en e l  tema de esta investigación. 

"El intelectual -nos dice Gramsci- aparece insertado activamente en 

l a  vida práctica, como constructor, organizador, 'persuasivo permanente- 

mente', no como simple orador /.. . ./; a part i r  de l a  ?&mica-trabajo l l e g a  

a l a  técnica-ciencia y a l a  concepción humanista histórica, sin l a  cual se 

es  'especialista' y no se l lega a ser 'dirigente' (especialista + po l~ t~co ) " " .  
7 7  

22 Ibid., p. 12.  

23 Antonio Gramsci. Los intelectuales . . . , p .  1 5 .  
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Siguiendo este orden de ideas c ~ s  expone Gramsci que: 
I . .  

. .  . -  

Los intelectuales son los 'empleados' de l  grupo dominante para 

el e jerc ic io  de l a s  funciones subalternas de l a  hegemonía socia l  

y de l  gobierno po l í t i co ,  a saber: 

1. del  'consenso' espontheo que las  grandes masas de l a  pobla- 

ción dan a l a  dirección inpuesta a l a  vida social por e l  gmpo 

social  dominante , consenso que históriczmente nace de l  prest ig io  

(y por tanto de l a  confianza) decentada por e l  grupo dominante, 

de su posición y de su función en e l  mundo de l a  producción. 

2. Del aparato de coerción estztal  que asegura 'legalmente' l a  

disciplina de aquellos g u p o s  -e no 'consienten' n i  activa n i  

pasivamente, pero que esta prt2arado por toda l a  sociedad en 

previsión de los momentos c'e c i s i s  en e l  comando y en l a  direc- 

ción, casos en que e l  consenso espmtáneo viene a menos 24 . 

, Si bien l a  capacidad de d i r i g i r  y organizsr, que define a un intelec- 

t va l ,  todos los individuos l a  poseen; no todcs los individuos tienen dentro 

25 de l a  sociedad c i v i l  e l  papel de 'funciGxiFics', de intelectuales . En su 

formación y reproducción juegz un pupel p r i x r d i u l  l a  escüela; l a  cxal, se- 

gún Althusser, es e l  aparato ideológicc de estado más importante de las  

formaciones sociales capital istas. Las actividades intelectuales, valga l a  

redundancia,. sólo son asequibles a los intelectuales. Dentro de estas ac- 

tividades intelectuales podemos distinguir diferentes grados: en e l  más a l -  

t o  grado se colocan l o s  creadores de l a s  ciencias, de l a  f i l o co f i a ,  del  a r -  

te . ;  en e l  nive l  más bajo, los m2,s hrnlldes "adrninisI-r~ativos" y divulgado- 

res  de l a  riqueza intelectiial y exix;:ite, tradicional, acumulada . 26 

24 Ibid., pp. 17-18. 

25 Ibid., p. 14. 

26 Loc. c i t .  
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Podemos distinguir dos categorías principales de intelectuales, en 
I 

virtud de l a  relación que guardan con los g r u ~ o s  económicos fundamentales, 

a saber: l os  intelectuales "orgánicos" y los "tradicionales". 

Respecto a l o s  intelectuales "orgánicos" Gransci nos expone que 

cada grupo social ,  naciendo en e l  terreno or ig inar io  de una fun- 

ción esencial del  mundo de l a  producci6n económica, se crea con- 

jun ta  y orgánicamente uno o mas rangos de intelectuales /.../ 
que l e  dan homogeneidad y conciencia de l a  propia función, no só- 

l o  en e l  campo económico, sino también en e l  socia l  y en e l  pel:- 

t i co ;  l o s  intelectuales orgánicos que cada nueva clase crea con- 

sigo misma y forma en su desarrollo progresivo son en general 

'especializaciones' de aspectos parciales de l a  act iviCüd pFlmi- 

t i va  del  t ipo  social  nuevo que l a  nueva clase ha dado a l uz  

. .  
27 . 

Sin embargo, cabe '-rlarar que 

l a  masa de los campesinos aunc t: -.mple una función esencial en 

e l  mundo de l a  producción, no genera intelectuales propios, 'w-  

gánicos' y tampoco asimila ningún grupo de intelectuales 'tra6i- 

cionales', a pesar de que otros grupos sociales extraen muchos 

de sus intelectuales de la  masa de campesinos y que gran parte 

de los intelectuales tradicionales son de origen campesino . 28 

Los intelectuales "tradicionales" se encuentran ligados a grupos so- 

c ia l es  que en e l  desarrollo histórico existían en l a  formación social  an- 

t es  de l a  dominación de l  régimen de produccidn capita l ista.  Como ejemplo 

podemos c i tar  a l os  intelectuales de origen cam2esino. 

Ibid., p .  12. 

28 Ibid., p. 1 8 .  
27 _I 

I * ,*. . , L ,  i** 



Los intelectuales de t ipo  rural son e n  gran par'te "tradicionales" 

es decir, están ligados a l a  masa socia l  campesina y pequeño-bur- 

@esa de  l a  ciudad (especia lxnte de l o s  centros menores) todavía 

no formada y puesta en rnovipiento por e l  sistema capital ista:  es- 

te  t ipo  de intelectual pone en contacto l a  masa campesina con l a  

administración estatal  o local  (abogados, notarios, etc. )  y por 

esta misma función t iene uns gran función pol it ico-social ,  por- 

que l a  mediación profesional es d i f i c i l xente  escindible de l a  me 

diación po l í t i ca .  Además el campo intelectual ( sacerdotes, abo- 

gados, maestros, notarios, nédicos, etc. ) tienen un n ive l  de v i -  

da superior o por l o  meces dist into de l  qiie tiene e l  campesino 

medio, y por eso representa para éste un modelo social  en sc as- 
piración para s a l i r  de sus coxiiclones o mejorarlas 29 . 

- 

29 Ib id . ,  p. 1 9 .  - 



C. MARGINALIDAD. 
/r 

u 

Diversas  son l a s  connotaciones que en l a  ac tua l idad  invo lucra  e l  con- 

c e p t o  d e  marginalidad. Podemos encontrar un continuum desde l o s  puntos d e  

vistg que dan un mayor peso a los f a c t o r e s  económicos como determinantes 

30 de  l a  marginal idad,  hasta los que se l o  dan a los f a c t o r e s  c u l t u r a l e s  . 
Estos  d i v e r s o s  y cont rover t idos  s i g n i f i c a d o s  c onv i e r t en  a l  concepto en po- 

co p r e c i s o  para e x p l i c a r  determinados f e d m e n o s  que observamos en l a  r e a -  
. .  

l i d a d  latinoamericana: "el concepto ha r e su l t ado  ser uno d e  esos signif l-  

cantes  a los cua les  se les  puede p e d i r  y d e  los cua l e s  se puede obtener> 

t odo  l o  que uno qi~iera"~'. Por  t a l  r a z h ,  no es extraño que: 

su s i g n i f i c a d o  y su s ta tus  v a r í e n  segtn e l  contex to  y -e a p a r i z  - 
c a  simultáneamente, como concepto -1- empír ico  que d e s c r i 3 e  s i t m c l o -  

nes  e c o l ó g i c a s  urbanas, o que designa a un e s t r a t o  fundamental- 

mente r u r a l ,  o que t o t a l i z a  l a  f a l t a  d e  par t i c i2ac iÓn ac t zva  y 

I 

I 
I 

pas iva  de  determinados sectores; cono construcción h i p o t é t i c a  

que a t r ibuye  

t i n e n t e  a su 

y apatía',  y 

r a l e s ,  o que 

d i c a  un ba jo  

l a s  carenc ius  de  l a  rcaycria de  l a  poblac ión d e l  czn - 
' des integrac ión interna '  y a su ' res ignac ión,  abu l ia  

como concepto teórico que connota c o n f l i c t o s  cul tu-  

temat iza  c i e r t a s  incongruencias de  s ta tus ,  o que in-  

grado de  proximidad a los v a l o r e s  c e n t r a l e s  de un 

. 

sistema s o c i a l  integrado,  o que hace r e f e r enc i a  a formas par t i cu-  

l a r e s  de  inserc ión  en e1,mercado d e  t r a b a j o  y por consecuencia 

30 V. Gino Germani. E l  concepto de  marqinal idad,  cap. I pass. 

.@ José Nun, c i t .  por Antonio Murga Franss in e t t i .  "La marsinal idad 211 

América Lat ina:  una b i b l i o g r a f  i a  comentada". en: Re v i s t a  mexicana de c x ! o -  

l o g i a ,  p. 223. 
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en l a  estructura s o c i a l  g lobal , ,determinadas por l a  natmale- 
5 .  za dependiente d e l  r é g b e n  c a p i t a l i s r a  de  ' los paises l a t h o a -  

mericanos . 32 t 

Nosotros, ante  esto, tomamos pa r t i d o  por l a  d d i n i c i ó n  d e  marginal5dad 
------_c. 

i que s i t ú a  a l  s i g n i f i c a d o  d e l  concepto como una r e s u l t a n t e  e s t r u c t u k d  d e l  

proceso de  cambio y transformación s o c i a l  l a t inoaxer i cana ,  seGn fue expues - 

t a  por José Nun. A continuación detal laremos e l  punto d e  vista de este au- 

tor. 

En e l  seno de  l a  t eorTa  d e l  modo d e  producción c a p i t a l i s t a ,  e l  Seno- --- 
meno de  l a  marginal idad se concibe como un producto d i r e c t o  Bel procclsu de 

acumulación c a p i t a l i s t a .  "La acumulación c a p i t a l i s t a  -segGn Marx- p o d u c e  

constantemente, en proporción a su intensidad y a su extensión,  xns p o b k -  

c idn  obrera exces i va  para l a s  necesidades medias de zxplotac iór ,  d e l  ccni- 

tal"33. Este excedente de población,  desocupado o subocupado, es c~ocic2.o 

como superpoblación r e l a t i v a ,  l a  cua l  sirve cano punto de  apoyo a l a  ex?lo- 

- I y_I*- - I.̂  - x  - I- - - 

-- - - 

---. I 

t a c i ón  c a p i t a l i s t a .  

Nun 34 acepta e l  postulado de Marx acerca de  l a  l ey  de  poblacibr. d& **. 

( modo de  producción c a p i t a l i s t a ,  esto es, l a  presenc ia  de  una superpoblación 

r e l a t i v a .  En l a  f a s e  compet i t i va  d e l  cap i ta l i smo,  e s t a  supe rpob l a c ih  r e l a  - 

t i v a  adquiere l a  c a r a c t e r í s t i c a  de un ejército i n d u s t r i a l  de r ese r va  "c la-  

ranente llamado a cumplir dos funciones en e l  mercado d e  t raba j o ,  por una 

par t e ,  i n t e n s i f i c a  la cmpe t enc i s  en t r e  los obrei.os y deprime l o s  s a l a r i o s  

32 Murga F ranss ine t t i .  Op. c i t . ,  pp. 222-242. 

33 Carlos Msrx. E l  c a p i t a l ,  p. 533. 

31+ José Nun. "Superpoblación r e l a t i v a ,  e j  é r c i t b  i n d u s t r i a l  de r e se r va  

y masa marginal", en: Rev is ta  lat inoamericana de  sociolopía, p. 185. 
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' \  

a nivel de l  mínimo f i s i o l óg i co  de  subsistencia /. . ./; por otra, mantiene 

constantemente disponiSle una masa de trabajsdores para que l a  industria 

pueda, en l o s  meses de mayor actividad, prodmlr en e l  mercado l a  cantidad 

de mercancías requeridas1135. S in  ernbaigo, Nun señala que en l a  fase mono- 

polista de l  capitalismo, particularnente en las  formaciones sociales depen- 

dientes, esta superpoblación re la t iva  adquiere matices diferentes a los 

previstos por Marx. Por ejemplo, en Latinoanérica ex is te  una gran masa de 

desocupados o subocupados que no puede entenderse como un e j é rc i to  indus- 

t r i a l  de reserva en e l  sentido estr ic to  de l  término. Po2 l o  cual Nun sugie - 

r e  que se introduzca en l a  cmprensicr, de este excedente de población l a  

noción de masa narginal. De esta macera, a l a  fuerza de trabajo que esta- 

blece relaciones Predominantemente fwxionales  con e l  sistema, l a  consice- 

ra como un ejército.  industrial de reserva; mientras a l a  que establece re- 

. A  

1 .  
y- - 

1 
i 
1 

laciones predominantemente afuncionales o disfuncionales con e l  sistema, 

l a  considera una masa marginal, y es creciranente disfuncional esta masa 

marginal porqae e l  sistema no precisa de e l l a  para seguir funcionando. 

1 

I 

I 
) 

Después de haber nencionado l a  concepción marxista de l a  marginalidad, 

a continuación pasaremos a describir l as  características que adquiere este 

fenómeno en Latinoamérica, especialmente en México. 

En l a s  formaciones sociales depenaientes, 1a.penetraciÓn de l  capita- 

lismo en e l  campo desplaza constantmnente a gran cantidad de brazos, crea 

Una superpoblación de fuerza de trabajo. Este proceso consiste básicamente 

en separar de sus medios de pod1xc:'& a l  campesino. Una vez que éste pier- 

de l o s  lazos que l o  atabzn a la t i z - r a ,  se convierte en un trabajador "li- 

35 F. Engels, c i t .  por Nun. Ib id . ,  p. 188. 
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bre" que queda a expensas de l  capital  36* A s í ,  l a  población liberada no es 

absorbida en su totalidad por l a  industria o 12 agr i cu ln ra  capitalistas, 

t 
/ 

" 

por  l o  cual mucha de esta fuerza de trabajo paca a engrosar l a s  f i l a s  de la 

masa margind.. 

En l a s  áreas rurales -señala Darcy Ribeiro- las masas marginadas 3 
se concentran sobre todo en los núcleos econÓnicamente decaaentes, 

sumergidos en un enfeudmiento regresivo y en las  áreas de mini- 

fundio atomizado, donde scbreviven en base a una economía naturul. 

La tecnificación de l a s  actlvidades agrícolas y l a  constante in- 

corperación de t i e r ras  a l  sistema productivomoderno l a s  van ex- 

pulsando progresivamente hacia los alrededores de l a s  v i l k s  y 

pequeñas ciudades. Subsisten sobre todo a costa de expedientes 

precarios t a l e s  como l a  eventualidad.de un trabajo ocasional de  

d 

1 

l h p i e z a  a cambio de un plato de comida; l a  remesa ecpcr5dica 3s 

recursos por  parientes que están empleados en l a s  ciudades; l a s  

más penosas formas de mendicidad y prostitución 
37 / 
, 

Luisa Pmé refiriéndose a este fenómeno expone que " la  existencia de 

.una superpoblación re la t i va  que no puede ser abso??bida por e l  modelo de de- 

sarrollo capital ista sostenido por e l  Estado mexicano ha propiciado e l  zan- 

tenimiento de formas no capital istas de producción como es l a  cmpesina'! . 
! 3B I 

Ea existencia en Nílxlco, p a í s  capitalrsta dependiente, de una lmensa , , 
I 

población excedente, no apticulada a l  szstema modernizado de producción y 

por tanto excluida formalmente de l a  sociedad nacional, ha pBovocado que 

l a s  clases dirigentes busquen t ra ta ;  d2 incorpcrar la  d este si'stena me2lan- / * 

/ .. 

36 V.. Luisa Paré, E l  prcletariado a w i c s i a  en ?Pj::i.c@, _- cap, I. 

37 Darcy Ribeiro, E l  di l tnr i  de dn6rjc .a  h t i n a .  ~ p .  86-87. 

38 Pare. - @p.cit,, p ,  30. 
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te diversos mecanismos. Esta pretensibn de incorporar a l a s  masas desocupa- 
I 

das o subocupadas obedece, entre otras cosas, a que e l  problema del  desem- -6 

pleo y subempleo se traduce cada vez más en situaciones pol í t icas explosi- 

vas. Volveremos más tarde sobre este punto cuando expongamos l a  noción de 

desarrollo de l a  comunidad. 
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D. DESARROLLO'DE LA COIUNIDAD. 
I 

I 
I 

Para entender e l  desarrollo de l a  comunidad tradicional cm0 práctica 

social, es necesario remitirse a dos-c-onceptos de l a  teor ia  estructural 

funclonalista que l o  fundamentan y l o  hacen inte l ig ib le :  l a  noción de desa- 

rrollo y l a  de marginalidad. 

La t eor ía  de l  desarrollo -se@n Theotonio Dos Santos- que ha pFe- 1 
1 

I/ dominado en nuestros palscs ha puesto e l  frSasis en e l  tránsita 

de una sociedad atrasada o tradicional o feudal, etcétera, hacia 

una sociedad moderna o desarrollada o capital ista,  etcétera. Es- ~ 

te énfasis suponía que los problemas por resolver provienen de l  

polo atrasado de estas economías e h izo  que se concentram e l  

anál is is  c i e n t s i c o  en los obstáculos a l  desarrol lo que se ex,^?.-/ 
39 traban en estos polos atrasados . 

Los prototipos de l a  sociedad moderna resultan ser Europa occidental 

y los  Estados Unidos. Por contraparte, "en los países dependientes cubslc- 

ten grandes áreas rezagadas, rurales, representativas de l a  sociedad a n t e - .  

r i o r  a l a  modernidad, caracterizada por una comunidad rura l  cerrada a l  ca- 

pitalismo nacional e internacional, homogénea, opuesta o d i f k i lmente  con- 

vencida de l a  'superioridad' d e l  modelo de vida urbano, con .una famil ia 

40 extensa y costumbres mágico fo lk lór icas  /..../" . 
Después de marcar l a s  diferencias entre l a  sociedad moderna y l a  tr3- 

dicional, los teóricos d e l  d e s a r r d o  y l a  marginalidad definen a l a s  so- 

ciedades tradicionales como zonas marginales donde una pancant idad de  2:;- 

39 Theotonio Dos Santos. OF. ci't., p. 209. 

40 FCO. G m e z j m a ,  Técnicus de  deszp.iol2-c: c rmni t rw- lo ,  p. 1 2 .  
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d i v i duos  y grupos que habitan en e l l a s ,  no pa r t i c i pan  o no están integrados  

en aque l l a s  e s f e r a s  en l a s  que l es  corresponde pa r t i c i pa r .  Lo c u a l  l o s  colo - 
e a  a l  margen d e  l o s  b e n e f i c i o s  de  l a  modernización, d e l  d e s a r r o l l o .  Esta 

concepción d e j a  d e  l ado  l a  estructura  de c l a s e s  para r e s a l t a r  l a s  carenc ias  

p s i c o l ó g i c a s  o cu l tu ra l e s  d e  los griipos marginados. De l o  c u a l  se despren- 

d e  que l a  marginal idad " resu l ta  de  una incapacidad d e  adaptación o d e  un 

r e t r a s o  en l a  adopción de  pautas modernas, inczpacidad y r e t r a s o  que puede 

r e s u l t a r  ya sea d e  o r í genes  cu l tu ra l e s  d i v e r g en t e s  o c o n t r a r i o s  a l o s  va- 

lores bás icos  que or i g inaron  h is tór icamente  l a  sociedad moderna I.. . /, ya 

sea  d e  l a  p e r s i s t enc i a  de  r a s go s  a r ca i c o s  en ciertos sectores de  l a  pabla- 

c i ó n  ??41 . 

1 Por tanto ,  l o s  grupos hegemónicos, ubicados en el polo urbano-Iroderno, 

poseen una v i s i ó n  d e l  mundo portadora de un proyec to  d e  d e s a r r o l l o  que s.2 Li 

supone capaz de  incorporar a l a s  masas marginadas después d e  someter las a 

una preparación adecuada,. 1 

I 
I . Los propós i tos  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a  comunidad, en este proceso  de  can- 

bio d e  l o  t r a d i c i o n a l  a l o  moderno, soa l a  in tegrac ión  y l a  i n c o r p o r a c i h  

de los sectores marginales a l a  sociedad nac ional .  Estos o b j e t i v o s  se ex- 

presan en 1.a d e f i n i c i ó n  u t i l i z a d a  por l a  OW: 

Desa r r o l l o  de  l a  comunidad es e l  pr'oceso por  e l  c d e l  p r op l o  pue - 1  ' 
blo p a r t i c i p a  en l a  - p l a n i f i c a c i ó n  .. y en l a  r e a l i z a c i h  d e  progna- 

e- -*__ 

mas que se dest inan a e l e v a r  su n i v e l  de  v ida .  Eso impl ica  l a  co- 

laborac ión indispensabir  en t r e  los gobiernos  y e l  pueblo para ha- 
1 4  

42 cer e f i c a c e s  escyems <e cRsarroilo, v i a b l e s  y equi l ibFados . ' 

41 Germani. Op. c i t . ,  p. 3C .  

42 Ezequ ie l  Ander Egg. Xerc3oloy;a. v pr$c+ica d e l  d e s a r r o l l o  de lii co-  - 
munidad, p. 26. 
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Por otra parte, podemos decir que los objetivos específ icos de l  desa- 

rrol lo de l a  comunidad, segVn Ander Egg, son los siguientes: \ 

a. Lograr e l  mejoramiento de l a s  condiciones económicas, socia- 

les, culturales y humanas de l a  colectividad, realizando un t r a -  

bajo "desde l a  base". 

b. Procurar modificar' Jas actitudes y.'prScticas *u_-. que actúan como 

freno o escollos a l  desarrollo social  y económico, promoviendc a 

su vez actitudes especiales que favorecea dicho mejoramiento, en - 
t r e  l as  cuales, sin hacer una enumeración exhaustiva, pueden des - 
tacarse: 

__ ~- 

Despertar en elhombre l a  capacidad para resolver sus propios 

problemas. 

Despertar e l  deseo de progreso, mediante e l  propio esfuerzo 

y trabajo. 

Despertar e l  n i ve l  de aspiraciones en l a s  poblaciones margi- 

nales por l a  tensión entre l a  situación social  actual y 1ci 

situación social  deseada, creando un sentido de v iab i l i ca?  

respecto de l  nuevo estado por alcanzar. 

Elevar en l a  población l a  propensión a trabajar y l a  prcpc,r.- 

si& a innovar. 

Promover en los  individuos una actitud f rente  a los probie- 

mas de f a  comunidad ( local y nacional) y f rente  a l  Est&=, 

por l a  cual no se espera que.éste resuelva todos los proble- 

mas, sino que e l l o s  mismos se encuentren impulsados, media- 

t e  su participación en una acción i n d i v i h a i  y comunal, a 

resolver los que están a l  alcance de sus posibilidades. 

Desarrollar e l  .. espíritu y l a  acción cooperativa, con l a  cual 

se fomenta e l  sentimiento de unidad entre los  individuos, 

ios grupos y l as  conunids.des, y se al ienta e l  deseo de una 

promociÓn,no sólo individual sino tar;,Sién colectiva. 

I 

- Promover e l  florecimiento de 1cs valores hlimanos en l a s  cl.?- 

ses más modestas, -, rET2cilenT:e;;;entI- IiieiLplotüdus o m a l  orisnia- 

dos. 
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- Susc i tar  un r e s p e t o  a c t i v o , h a c i a  e l  hambre, hac ia  sus dere  - 
chos y hacia todo  a q u e l l o  que l o  hace' verdaderamente horn- 

bre . 43 

Asimismo, podemos d e c i r  que l a  apar i c ión  de programas de d e s a r r o l l o  de  

l a  comunidad obedece, según Gomezjara, a l a  presenc ia  c i ' c l i c a  d e ' l a s  cr is is  

c a p i t a l i s t a s  : 

Cuando l a s  c o l o n i a s  quieren separarse de  las  metrópo l i s ,  se a p l i -  

can programas de  d e s a r r c l l o  de l a  comunidad; cuando e l  movimiento 

campesino se insurrecc iona,  aparece e l  - . ~  d e s a r r o l l o  de  l a  comunidad; 

cuando l o s  pa í s e s  super indust r ia l i z sdos  t i enen  exceso d e  c a p i t a l  

y mercancías que neces i tan  ezvizr a los países 'atrasados', se 

a p l i c a  en é s t o s  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  ccmunidad; cuando l a  descam- 
pes in i zac ión  se m u l t i p l i c a  debido a l a  modernización agrí, r o i a  a- 

cqnse-jada por l a s  mult inac ionales ,  y expiezan a emigrar los horn- 

bres d e l  campo a l a s  barr iadas  urbznas, se d i s e ñ m  nueTros progra-  I 
44 

mas d e  descrrrol lo  de  l a  comur,iclad . I 
, 
I 

Part icularmente en México, señala Carlos Bazdresh, observamos d i f e r e n  - 

c i a s  cada vez más marcadas e n t r e  e l  p o l o  urbano moderno y e l  polo atrasado 

de l a  economía, ¿e t a l  suerte que se podria a f i rmar  que e x i s t e n  dos Méxi- 

COS: "el sector moderno, compuesto por l a  indust r ia ,  los servicios de  a l t a  

product iv idad y l a  a g r i cu l tu ra  de riego y buen t h p o r a l  1 . .  . / y e l  sector 

t r a d i c i o n a l  asoc iado con l a  a p i c u l t w a  de temporal  y l a  poblac i6n urbana 

s i n  co locac ión  n i  ocupación f;;=s" * J Y  . 45  

43 I b i d . ,  pp. - 27-28. 

44 Gomezjara. O ~ . c i t .  , 9. 7 .  

45 Carlos Eiazdrcsh, c i t .  r,c- Lmissa Lomnitz. ¿Cómo sobrev iven los' 

marginados ?, p. 19 .  
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En México, b s i t o d a s  las  SecretarSas de Estado han implementado progra 
i 

- 
I 

mas de desarrollo de l a  comunidad con los fundamentos teór icos y objet ivos 

seKalados anteriormente. Dentro de cada una de estas organizaciones institu- 

cionales, cuadros de especiallstas (sociálogos, psicOlogos sociales, agró- 

nomos, veterinarios, trabajadoras soclales 1 diseñan dichos programas de de - 
sarro110 de l a  comunidad para llevar a cabo estas prácticas cmmitar ias .  

El desarrollo de l a  cmnidad  es, en realidad, un aparato ideolÓgic3 de \, 

estado que persigue, mediante representaciones .- ideolóeicac cpe podrlamos en- 

globar en e l  concepto ideología del  deczmollo, articular a l a s  cminidades 

rurales marginadas a l a  ideologra dominante. Congruentes con l a  ideologla 

del desarrollo, los  desarrol l istas comunitarios persiguen "preocupar" a ICs 

habitantes de esas zonas rurales por tener un mejor n i v e l  de vida, segk  se 

expreso en los objetivos de l  desarrollo de l a  comnidad: mejorando sus cm- 

diciones de salud, habitacionales, de higiene; teniendo menos hi jos,  ed-xbr, 

dolos siguiendo e l  modelo para l a  cultura moderna. 
i 
I 
I 
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I 
i’ 

I 

En las  formaciones sociales latinoamericanas, especi’almente en México, 

ex?ste un sector campesino bastante numeroso. Este está imnerso y dominado 

por l a s  relaciones sociales que ppedominan en LatinoamGrlca: las ,relacio- 

nes capitalistas. A continuación nos referirexos a algunas caractezsticas 

. de l a  forma socioeconómica campesina, ya que a e l l a  pertenece e l  p p o  de 

campesinos que ocupa nuestra atención; e l  cual, además, es objeto de prdc- 

t i cas  de desarrollo de l a  cmun3dad. 

Dbz-Polanco resume, apoyado en l o  expuesto par Plarx en E l  Capital, 

en seis puntos los rasgos fundamentales de l a  estructura econhica delmo- 

do de producción campesino. 

3.. El productor y l a  uni’dad de producci6n.. I 

i 
. to r  directo, es decir , pone en luncionamiento su propia fcsr- . I  

En l a  forma socioeronómka campesina, e l  campesino es produc- I 

-I__ - .1 _̂. - .- 
za de trabajo para producir, con sus instrumentos y medios de 

producción, l o  que necesita para su subsistencia. E l  cmpesi- 

no produce en y con su familia, o sea, l a  unidad de producción 

basica es l a  f a m i l i a .  No trabaja para una unidad de pro2ucciÓn 

mayor y ajena a l  grupo dmcstico, sino que 61 ,  junto con los 

miembros de su familia, produce aisladamente, con sus instru- 

mentos, l o  que es preciso para l a  subsistencia y, normalmen- 

t e ,  algo más. 

2. .Diseminación de 13s un idades  y l os  medios de producción. 

E l  principal ins-y.Jzento de prDducciÓn - la  tierra. está dise- 

LI1 minado, parcelac-. E s t o  impide l a  concentración de l os  instru - 
mentos y deterrdr.2 e l  aislamiento de las  unidades. Asimismo. 

esa caracterZstico obstaculiza l a  posibilidad de qae l a  pro- 

ducción campesina se rea l ice  con métodos de organización de l  

--”. 
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trabajo e instrumentos moderncs y avanzados. 

Divisi¿% elemental. del  trabajo. ,' 

r 
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La división del trabajo en l a  unidad de proclucción está deter - 
mimda por el sexo y por l a  edad y por las condiciones natura - ' 
les  del trabajo que cambian con l a s  estaciones del año. No en - 
contramos una división del trabajo en los mismos procesos pro - 
ductivos, como es característico del  sistema. capitalista de 

producción. 

Nivel de las  fuerzas productivas. 

La unidad de producción se desefi-melve con un bajo nive l  tee- . . .  

nológico; tecnología que, sin embargo, resulta adecuada den- 

tro de las  condiciones en que produce l a  unidad. Pero esto i m  - 
pide que progresen las fuerzas productivas. E l  campesino va 

siempre a l a  zaga, respecto a l  desarrollo global de l a  sacie- 

dad, en l o  que a l  mejoramiento de sus instrinentos y métodcs 

se re f iere .  

boducción predominantemente para e l  consumo. 

La unidad campesina produce con e l  objeto principal de sabve- 

n i r  a las  necesidades de consumo de sus miembros y,  de hecho, 

l a  parte de l a  producción que puede reservarse es consmida 

por l a  unidad: una parte en e l  consumo individual o sccial y 

la otra en e l  consumo para l a  propia producción (semillas, etc. )  

Esto implica que l a  producción campesina no está orientada 2 l a  

producción de mercancías. La voluntad del campesino no es pro- 

ducir valor de cambio, sino valor de uso. 

Transferencia de sus excedentes. 

El campesino transfiere sus excedentes, sea por medios extrz- 

económicos o por.mecanismos económicos menos explícitos 
46 . 

. 46 Hector Díaz-Polanco. Teoría marxista de l a  eccnornía campesina, 

pp. 88-90. 
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5 
Estos  s e i s  rasgos  fundamentales d e l  modo d e  producci6n campesino loe 

encontramos presentes  en l a s  sociedades campesinas lat inoamericanas,  i n c i u i  - ' 

das l a s  mexicanas, sólo que acompañadas por l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  

que l e  imprime l a  s i tuac ión  d e  dependencia que v i v e n  e s t a s  formaciones ca-  

p i t a l i s t a s .  

En México e l  estado ha buscado a t r a v é s  d e l  ' e j i d o  mantener l i g a d o  a l a  

t i e r r a  a l  campesino; s i n  embargo, 1s subocupación debida a l a  ba j a  exp lo ta -  

c i ó n  in tens iva  y a l a  ba ja  producci6n que arranca a l a  t i e r r a  y l a  cont inua 

ex t racc ión  de excedentes,  ob l i gan  a l  campesino v iv i r  en cond ic iones  preca- 

r i a s  d e  e x i s t enc i a ,  l o  c u a l  l o  c o l o ca  "ante una a l t e r n a t i v a  dramática: re- 
-. 

i 
i 

d u c k  sus n i v e l e s  de  consumo o abandonar l a  exp lo tac ión  de  su pred io ;  e l  '4 

campesino ncrmalmente e l i g e  l a  primera opción,  es d e c i r ,  r e d u c i r  sus nec e s i  

dades y su consumo hasta e l  mínimo estr ic tamente  físico"47. Esta misma ex- -i 
t r a c c i ó n  de excedentes,  e x p l l c a  e l  mantenimiento d e  l a  foma c z m p s i . ~ ~ ,  sin 

\ 

que e l l o  obs t a cu l i c e  un cierto crec imiento  Ce 1 ü  economla o desa- 

r ro l lo  d e l  cap i ta l i smo dependiente /:../. Parece  que e l  manteni- 

miento y l a  reproducción d e  l a  forma campesina es un c o r o l a r i o  

de  l a  impos ib i l idad de  l a  formación s o c i a l  lat inoamericana depen- 

d i e n t e  de  p r o l e t a r i z a r  más o menos. d r á s t i c a e n t e  /. ..I a los cam- t' 

pesinos. Razones más que s u f i c i e n t e s  para e l lo :  e l  d é b i l  sector 

i n d u s t r i a l  s e r í a  incapaz de  absarber esa fuerza de  t r a b a j o  l i b e r a  - \ 

/ 
i 
\ 

! 

rada; e l  cap i ta l i smo dependiente no podr ia  f á c i lmen t e  c o n v e r t i r  / 
i los medios de  subs is tenc ia  y los medios Ee producción campesino 

en elementos d e l  c a p i t a l  /. . ./ . 48 

42 Ib id . ,  p. 130. 

48 Loc. c i t .  
I 

- 
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Por otra parte, l a s  condiciones precarias de existencia que viven 

l o s  campesinos se ven acompañadas de un proceso de 'descampesinización, e l  

cual l o  separa de su principal medio de producción -la t i erra-  y l o  convier - 

te en un trabajador l ib re ,  lanzándolo a l  mercado de trabajo. Este GitLio 

está saturado (para l o  cual basta revisar l as  estadísticas sobre e l  em?lec) 

debido, entre otras causas, a l as  actuales condiciones de dependencia y a l  

bajo sector industrial existente en las  formacicnes latinoamericanas. 

Esta situación de trabajador l i b r e  y de incapacidad de l  sector mocler- 

no de l a  economla para absorberlo, convierte a gran cantidad de campesims 

49 en roarginales . 
A continuación veremos algunos de l o s  rasgos que definen l a  snperes- 

tructura ideológica y po l í t i ca  de l a  forma socioecon8mica canpesiria. 

Lo que caracteriza a l a s  superectncturas de l  sistema canpesino es Za 
I 

I influencia dominante de l o s  lazos de parentesco 50. La cual: 

1 

está relacionada con e l  carácter de l a  unidad de producción ca;:i- 

pecina que es famil iar;  una unidad de producción fainiliar sólo se? 

puede mntener y funcionar sobre e l  supuesto 6e lazos de parexes  - 
co más o menos fuertes. Estas Lelaciones de parentesco, pcr o t r 2  

/ parte, no sólo resultan importantes para l a  producción ~ a m p - - : ~ ~  

dentro de l a  unidad de producción misma, sino tambiefi por l o  qUe 

respecta a l a s  relaciones entre l as  unidades de producción. A t r a  - 
ves de estos lazos de parentesco, en efecto,  que se extienden Se 

manera más o menos v is ta  par e l  cuerpo social ,  se pueden resc17.re? 

muchas dificultades que son czracter>Zsticas del sistena canpesina. 

j 
-a--*- 1 

/ 
. 

49 V. José tiun. Op. d.t. 

50 V. Federico Engels. I' E l  origen de Is. f a m i l i a ,  l a  propiedad p-ivcla 

y e l  Estado". 
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El sistema de parentesco funcionaría en este caso como e l  h i l o  

conductor, e l  canal de l a  coop.eraci6n en e l  trabajo 
51 . 

Es de esperarse, asimismo, que estos lazos de parentesco influyan en 

l a  conducta po l l t i ca  de los campesinos, ya que a través de los canales que 

proporciona e l  parentesco pueden def inirse alianzas y acciones pol í t icas.  

Por otra parte, son unilaterales lac relaciones po l í t i cas  que guarda 

l a  forma socioeconómica campesina con l a  sociedad global, debido a que de- 

- pende políticamente de esta Gltina. Las relaciones unilaterales permiten 

que los grupos sociales hegemónicos influencien constantemente a los secto - 

r e s  campesinos mediante diversas organizsclones privadas o públicas (como 

l a  escuela, l o s  grupos de desarrollo de l a  comanidad, etc, ) :  "la forma cam- 

pesina está sometida constantemente a l a  influencia de l a  sociedad g loba l ,  

en l o  que respecta a l a s  ideas pol i t icas,  re l ig iosas,  f i l osó f i cas ,  c i en t í -  

52 f ica s1l . 
Es un hecho que e l  modo de ' v i v i r  y de pasa r  de l  sector campesino guar - 

. a  da diferencias notables con l a  cnncr2rion del  %undo dminante en l a s  forma- 

ciones sociales dependientes. Desde luego, anbos modos de v i v i r  y de pensar 

son congruentes con un aeterminado n ive l  de .desarrollo de sus fuerzas pro- 

ductivas. , 

Las diferencias existentes d e l  sistema campesino con respecto a l a  so- 

ciedad nacional, han marcado l a  pauta en e l  plano teor ico  y práctico para 

incorporar o Tcemar los cimientos de los  sectores canpsinos. Por ejerqlo,  

nmerosas teorlas y miTos ss ex21icaz por su tendencia a concebir a l  campe 
< -  

, 51 Cíaz-Polanco. C ~ . c i t . ,  pp. 96-97, 

52 Ibid. ,  p. 99. - 



sino como un conglomerado que constituye una "carga para l a  sociedad", que 

obstruye e l  l'desarrollo" y "progreso" de los países' dependientes, que se 

caracteriza por su "apatla, desconfianza y tradicionalidad?', 
? 

i Sin emhargo, sucede precism.ente l o  contrario, ya que l a  <'forma campe- 

1 -  sina está constantemente financiando en menor o mayor escala a l a  sociedad w 

global, y no a l  revés. Los campesinos están sometidos a una relación r e a l  

de Asimismo, los estereotipos que se manejan en torno a l a s  

condiciones de vida de l  campesino no son sino parte de un plan cultural ne- 

gativo, donde se c r i t i ca  y prejuizia l a s  costuzkes; 1a,moral, y l a  "filo- 

sofía" de este grupo soc2a1, poniendo como alternativa e l  punto d= vistcl, 

l a  concepción de l  mundo dominante, de l a  sociedad nacional. 

53 -* ibid ' p. 100, 
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II. PLANTEAMIENTO PEL PROBLEMA. 

La existencia de una gran masa de población campesina en México ha o- '-) 

ma A: d a S j  / 
bligado a l  estado mexicano a tmar  una ser ie  d e ~ ~ % i c a s , e c o n ó m i c a s ,  y so - / 
b e  todo culturales, con l a  f inalidad de trastocar los cimientos de l  modo 

de v i v i r  y de pensar de l  sector campesino. E i  clesarrollo de l a  cumunidad 

! 

se ha enarbolado como un instrumento capaz de l l evar  a los campesinos un 

proyecto de desarrollo. 

La justi f icación de estas medidas l a  encontramos en l a  concepción de . 

. l a  realidad mexicana que subyace en los planteamientos de l o s  teóricos del  

~ 

desarrollo y de l a  marginali6a0, l o s  cuales tienen sus basamentos en l a  

teoría estructural funcionalista. En opini8n 'de estos Gltúnos, l a  existen- 

cia de l  subdesarrollo se explica por l a  "evolución natural" de l  sistexa so - 

cia l .  E l  sistema social  funciona adecnadamente; sin embargo, cmo en toda 

sociedad, existen "males' necesarios" -sectores sociales 'retrasados' - que 

originan y mantienen en e l  subdesarrollo a l a  'sociedad, por l o  cual es ne- 

cesario tomar medidas de diversa rndole para "sanar" estos males. 

E l  desarrollo de l a  cumunidad es e l  instruxento, como ya l o  menciona- 

mos, que se enarbola para contrarrestar algunos de 'estos "males" necesarios 

de l  sistema social. Este instrumento 68 propone preparar psicológicamente 

a las  comunidades en función de l  procese de desarrollo, para provocar l o s  i ., 

cambios mentales y de actitud que 6ste exige, a través de un proceso educa - 

54 t i v o  de concientización . Desde luego, se espera que l o s  cambios en las / 

estructuras mentales de  l a  p a i 3 c i ó n  tengan sus consecuencias en e l  aunien- 

. .  - 

54 Ander Egg. Op. c i t . ,  p. 9.  

, - . .  " c > .  I 
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to de l a  productividad, en bienes y servicios,  de la comunidad. E l  f i n  úl- 

timo de las  tareas comunitarias, segUn sus propios agentes ideológicos, es 

elevar l a s  condiciones de vida de l a s  comunidades. 

Los tipos de problemas que preocupan y a los  que prestan mayor aten- 

c i b n  los desarrol l istas comuniTarios no son los y e  resaltan de las  re la-  

cisnes de explotación a que son sujetos los  campesinos; I , .- I 're ~ sino e l  analfabe- .- .re 

Plsmo, l a  alimentación, las  actitudes tradicionales, l a  explosión demogrb- 

f ica  y l a  insalu5ridad. Todas l a s  connotaciones polTtica ideológicas de 

estos problemas son hechas a 

ni tapio  se presenta bajo l a  máscara de actividades neut'rales, "objetivas". 

Las clases desposeídas,en opinión de los desarrol l istas comunitarios, 

-------.--.-.- -- ~ -----.IIc"-l - ---_ .--- _yI ,--. - _--_ y _ _ _ _  ~, .---.----- 
- * .*.- . _- l . "  _*" ."- _"  -"~- "_ .--m- . -- ~ 

- 
_I I -_c --'" 

_I . _ _ I -  _- ----.. _" "-1111-"111 I_. - .-- . 
ado- E l  *abajo del  grupo promotor c m -  -.- -- ------._ I _ _ _ _  I .  ~ 

1 
poseen actirudes, creencias, costumbres y valores tradicionales, que fie- 

nan el desarrollo de los parses subdesarrollados. Siendo un freno a l  Cesci- 

mol10 es necesario, por tanto, adecuar estas actitudes y creencias a l  m e  

vo t i po  de valores y actitudes .que predominan en l a s  sociedades mode. 

occidentales. 

, 

, 

- 1  
nnas / 

\ El comportamiento de los sectores marginados, algunos grupos de campe- 

sinos entre e l l os ,  interesa a los grupos soci'ales hegemónicos por e l  poten - 

cia1 revolucionario que se encuentra en e l los .  Algunos.autores, como Darcy 

Ribeiro, 55, afirman que en e l  marginal podemos encontrar nn potencial rev0 - 

lucionario capaz de trastocar e l  sistema. Por l o  tanto, lac practicas ccrx - 

I 

I .  

nitarias tienen como f i n ,  además, ev i tar  el desarrollo de una conciencia 

revolucionaria en los marginales -mediante l a  manipulación, e l  paternalis- 

mo, e l  autoritarismo e incluso l a  represión- . Consisteri, en realidad, en 
i 

l a  búsqueda del control ideológico para evitar posibles levantamientos C?T. 

55 Darcy Ribeiro. Op. c i t .  



zo~:cniCfo pol ít ico.  

ideología domir,ante en lar; formac icnes 'socioeconómicas dependien- 

t e s  asta resolver 10s efectos "naturales" de l a  existencia de l  s i s t a a  a 

tr3*&s del .aparato hegemónico. Presentando a l  desarrollo de l a  comunidad 

;.A rn terreno neutral, apol í t ico,  desprovisto de ideología. 

Afi.rmmos, pues, que e l  desarrollo de l a  comunidad tradicional es un 

Jr,strmentc ideológico de una clase hegemónica para mantener l a  dominación 

7 cl coritrol de las  clases desposeídas. Es una parte de l a  ideología de l  

c,r;*itaiismo en e l  subdesarrollo idtinoa.nericano. Ashismo, , l e i  desarrollo 

!(e l a  comunidad, como señala Fals Eorda, viene a cumplir dos tareas: a. ab - 

3erher y neutralizar el malestar canpesinc? y de los pobladores de l a s  ba- 

rr ix ias  urbanas, mediante su instltucionalización y b. preparar a estos 

' 

í *:ectores para Una masiva introducción de lü cocledad de consumo mediante 

.la 'revolución verde? í. . . /l* . 56 

Los trabajadores comunitarios contrihyen de t a l  manera a mantener y 

dcswrol lar una representación ideológica Cei desarrollo de l a  comunidad, 

j i e  l a  convierten en algo muy "natural", Ú t i l ,  indispensable e incluso be- 

* -. 
Tr.'f:c~, en opinión de algunos de nuestros contemporáneos. 

Cabe preguntarse, segfin l o  arriba expuesto, s i  e l  desarrollo de l a  co 

--.~air?ad tradicional es en realidod UE aparato .Ideológico de estado. La res- 

?;esta l a  obtendremos despues de analizar -en l a  segunda parte y con l a  

':,1 ic3c i6n de l a  metodologla que enseguida presentaremos- los tcabajos co- 

- 
I 

-__I . 

-: '--.: '9  . t -mios  realizados en una conmidad indlgena campesina: San Ildefonso. 

I- -.. - - _ _  
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XII. METODOLOGIA. 1 . .  i 
;: 

El objeto de esta investigación es s a l i z a r  determ5nada.s prácticas so- 

cial5.s que real izan dist intos grnpos de promotores concnitzrios en c m n i -  

dades marginadas rurales y con e l  respaldo de insti.tizciones d e l  sector pú- 

blico. Suponemos que estas -- - prdcticas soc ia les  que definen a l  desarrollo de - 

la comunidad, son un aparato ideolbgico de estado ( hípótesis de trabajo 1, 

-p 

Para probar que e l  desarrollo de l a  comunidad es un aparato ideo l jg i -  

co de estado, 

a) 

es necesario demostrar que: 

es L una práctlca socb l  institucionalizada, es decir que e l  

I desarrollo de l a  cmnidad  es una instiTuci6n que f o m a  p s . r ~ o  

de l  aparato de estado mexicafio, 

b) es una practica social que -%nciona predominantemente can 

I 

ideologia __ -*..." ___ (visi-6n Bel mundo). No es una instItuci6n qae ut:- Í 
I 

lice l a  yioiencia para incorporar a l os  marginales. 

en esta práctica social materializada existe un manejo de re- 

presentaciones * _  que l e  son caracteristicss. Estas representa- 

clones que expresan los desarrol l istas comni tw ioc ,  con res- 

pecto a l a  cmniaad ,  a sns valores, a sus condiciones de e- 

xistencia, etc., con ideas o puntos de vista .  A continuaclh 

mostrarnos las que nos payecen m i s  relevantes: 

c 1, l a  cmnidad  es una sociedad traz ic ional  que es  necec=r- 

r i o  incorporarla a l a  sociedad mcckrna, . 
2. l o s  habitantes de l a  comunidad t ienen poca capacidad 

de organización para n.ejc'iia7 suc. rondjc,iones de v ida.  

3, l os  habitantes de l a  cornuxidad como producro de sus fGr - 
mas tradicionales de v ida ,  presentan d e f i c i e n c i a s  psico - 



F 

4. 

40 

lógicas y cu.ltura1es: timidez, desconfianza , rel igiosidad, 

/I 
onasabet ism0 , etc . 

I 

l os  bb i tantes  de estas ramunidades deberían cambiar sus 

valores, comportamientos tradicionales, su e s t i l o  de vida, 

por valores, comportamientos , etc  . , modernos. 

Estas representaciones que manejan en formas a veces menos elaboradas 

los desarrol l istas comunitarios, l as  encontramos en formas más elaboradas 

en l a  teorla funcionalista: de l  desarrollo, de l a  marginalidad, de l a  moder - 

nizac ión . - .  - -- - 

Para comprobar nuestra hipótesis describrremos y exploraremos l a s  ac- 

tividades desarrolladas por un grupo de promotores comunltarios en un 5 ~ a  

r u r a l .  Tomaremos como base l a  población de San Ildefonso, donde se aplican 

programs de desarrollo de l a  comunidad.San Ildefonso es una comunidad indl - 

gena localizada en e l  Estado de Hidalgo, dentro de l a  reyión conorida c ~ n o  
I 
I "Va l l e  de l  Mezquital". , 

. En la primera fase de l a  investigación aplicaremos l o  que propone FCO. 

Gomezjara en su l ib ro  Técnicss 6e desarrollo comunitmio. Empezaremos por 

una descripción general de San Ildefonso, resaltando aquellos aspectos qUe 

resulten Ct i l es  a l a  investigacSn, como, por ejemplo, l a  información que 

se r e f i e r e  a instituciones o prdcticas sociales: familia, medics masivos 

de comunicación, desarrollo de l a  comunidad,. escuela y autoridades, 

Posteriormente realizaremos un estudio de campo "encaminado a 2escu- 

br i r  l as  relaciones e intei-dcciones entre variables sociclógicas, psicolc- 

gicas y educacionales en estructuras sociales realestts7. En este t ipo  de  

7 
investigación no existe l a  manipulacien de variables independientes.. Con- 

57 Fred N. Kerlinger. Investigaci6n dol  znz~~rtarniento, p. 423. . 
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gruentes con este t i po  de investigación nos proponemos hacer uso de l a  en- 

t rev i s ta  como instrumento de recopilación de información, que es ”una situa - 
cidn cara a cara de dos ;>ersonas, en l a  que una, e l  entrevistador, formula 

a una persona entrevistada, e l  entrevistado, preguntas destinadas a obtener 

respuestas pertinentes a l  problexa de i n v e ~ t i g a c i ó n ” ~ ~ .  Para l o  cual elabo- 

I 

‘raremos una guía de entrevista (cuestionario) cuyas preguntas ser& abier- 

t a s ,  en donde “e l  cuestionario, o fornx+ario de l a  er,trevista /. . . / debe 

traducir los objetivos de l a  Tn~estigación en preguntas especlficas cuyas 

respuestas proporcionarán l o s  datos necesarios para coTnprobar l a s  hipótesis 

o indagar e l  área determinada por l os  objetivos de l a  investigación” 59 . 
Nuestro objetivo con l a s  técnicas anreriores es entrevistar a l  wupo 

de promotores comnitarios (ocho personas) que están participando en l a s  

setividades de desariollo de l a  comnidsd en San Ildefonso, Mediante este 

instrumento nos proponemos recopilar l a  información que se re f ieza ,  por uria 

parte, a l  manejo de representaciones que axpresan los promotores comunita- 

r ios  de l a  problemática de los habitantes de la. comunidad; por otra, reco- 

I 

i 

. 

ger información referente a l as  características especificas de l  desarrollo 

de l a  comunidad en San Ildefonso, esto es:  antecedentes, institución públi- 

ca que l a  patrocina, propamas que se han implementado y participación de 

l a  población en l a s  sctividzdes zoimnirarias. En esta operación de r e r q i -  

lacibn haremos uso de una grabadora. 

El análisis de l a  información que pretendemos rea l i zar  serd más de ca- 

rácter cualitat ivo que cuantitativo. 

58 Ibid., p .  5Ql .  
_c_ 

59 León Festinger y D. Katrí. -- Los mstodos de  invest ipc iÓn en las cLen 

cias soc ia les ,  p. 32l. 
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UESCRIPCZOH Y PROBLEMATICA DE SAN ILDEFONSO. 
i 

En este apartado haremos un *eve resumen de los componentes de l a  

comunal de San Ildefonso; los cuales nos permitirán, por una parte, 

conocer n6s de cerca sus condiciones de vida materiales, po l í t i cas  y espi - 

r i tua les ,  y, por otra, ubicarlo en un contexto más amplio. Su f ina l i zad 

es l a  de servir de punto de referencia en l a  confrontación que haremos 

con l a s  representaciones que tienen los desarrol l istas comunitarios de es - 
t a  comunidad. Esta información la recopilamos mediante la guía be investi  - 
gaciÓn de l a  comunidad . 60 

San Ildefonso es una pequeña comunidad campesina integrante de l a  

fomación social  mexicana; formación en que dominan l a s  relaciones capita - 

l istas.  Está situada dentro de l a  región conocida cm,o 'Val le  d e l  Mezqui- 

tal", una de l a s  zonas donde se concentra l a  mayor parte de l a  población 

campesina d e l  país, y se loca l i za  en e l  municip.io de Tepe j i  d e l  Río en e l  

Estado de Hidalgo. 

Sus habitantes son descendientes de los otomíes: uno de los grupos 

indrgenas que habitaron l a  meseta central de l a  república mexicana. Los 

cuales, durante los periodos de  l a  Conquista y d e l  Por f i r ia to ,  fueron 

paulatinamente expropiados de sus t i e r ras  por los lat i fundistas y l a  bur- 

guesía agraria . 

60 Gomezjara. Up. c i t . ,  pp. 109-125. Ee esta guía hemos c t i l i zadc  l o s  

puntos que consideramos mas relevantes para esta investigación. 
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A. ECONOMIA. 
I 

Después de l a  revolución de 1910, e l  naciente estado mexicano dot6 

de t i e r ras  e j ida les  a estos campesinos por l a s  presiones que ejercieron. 

Cabe aclarar que l a  propiedad e j i d a l  e s  jurídicamente una propiedad esta- 

t a l ;  e l  estado entrega l a s  t i e r ras  a los cainpesinos para que l a s  usufruc- 

túen. Estos Ú i t  imos están incapac itados 'para enaj enarlas, para venderlas. 

En México, e l  e j i do  es una de l a s  po l í t i cas  agrarias que ha uti l izado e l  

estado con l a  f inalidad, entre otras, de mantener l igado a l  campesino a 

l a  t i e r ra ,  "asegurándole" l a  explotación de una peqiieña parcela. 

Cuadro no. I. Tierras que usufructúan los campesinos 

de San Ildefonso a part i r  de m y o  de 3928. 

no. de t i p o  de t i e r ras  no. de tamaño de l a s  

hect& ea c usufructuarios parcelas 

74.00 temporal de mala calidad 12 6.20 

810.00 c err i l e  s 81 1O.UO 

135.00 r i e go  45 3.00 

1490.00 c err i i e  s 149 10.00 

2509.00 ' 287 

En e l  año de 1928, después de tres dotaciones, los ej idatarios dicpo - 
nían de 2509 hectáreas de supcr l i z ls  de t i e r ra  "cultivable". E l  95% de 6s - 

t a  corresponde a t i e r ras  tern-oraltrss de Tala calidad: agostadero c e r r i l ;  

y e l  5% a t i e r ras  de r i ego  (ver cuadro 'no. 1). Sin embargc, para e l  cu l t i  - 

vo de estas últimas parcelas s610 l e s  conceden una vez a l  año agua para 

, ~, _._x._.i ... , . 
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r iego .  Casi  l a  t o ta l i dad  de t ierras que us f i u c túan  los e j i d a t a r i o s  de 

San I lde fonso  son, pues, poco aptas para e l  cu l t i v o ;  en su mayoría, semi- 

I 

*idas. A cada j e f e  de f am i l i a  -287 en aquel la  fecha- l e  correspondían, 

en promedio, 8 hectáreas. Pero medio s ig lo  después observamos que 12s par - 
c e l a s  no conservan sus dimensiones or i g ina les .  Estas han s ido  f racc iona-  

das, por l o  que es frecuente observar parce las  de  media o una hectárea. 

.La producción ag r í co l a  e s tá  d i r i g i da ,  c a s i  en su t o ta l i dad ,  a l  c u l t i  - 

vo d e l  maíz y, en menor cantidad, a l  d e l  f r i j p l  S i  l a  cosecha d e l  año es 

"buena", e l  rendimiento que obtienen de  'estos dos productos por hectárea 

es aproximadamente de una y media toneladas. S i  aque l la  es 9na1a1', por 

l a  presencia de sequias y helaaas que se r ep i t en  año con año, sólo ob t i e -  

_ _ _ _  - .  - -  

nen f o r r a j e .  

Esta baja p roducc ih  e s tá  destinada, ante todo, a l  consumo f am i i i a r .  

Los excedentes, muy poco frecuentes, son vendidos o cambizdos ent re  SQS - 

vecinos. No producen para e l  mercado, autoconsumen su producc ih .  

' Su pr inc ipa l  medio de production, l a  t i e r r a ,  no es explotado con 

técn icas  ag r i co l as  modernas. La 'tecnología que u t i l i z a n  en e l  c u l t i v o  de 

l a  t i e r r a  es rudimentaria. La yunta -arado j a l ado  por un animal de t i r o -  

. es e l  p r inc ipa l  instrumento de producción que u t i l i z an .  Sólo unas cuantas 

f am i l i a s  poseen yuntas. Las que no tienen, l a  piden prestada 'o  l a  aiqu:- 

lan. Otros instrumentos que u t i l i z a n  en e l  c u l t i v o  de l a  t i e r r a  son: e l  

p i co ,  l a  pala, e l  azadón, y e l  machete. Parece ser que exicteri  ac t i tudes  

po s i t i v a s  entre  estos e j i d a t a r i o s  hacia e l  cambio en l a  explotac ión agrí- 

co l a  de  sus parcelas, pues ya han hecho una s o l i c i t ud  a la SARH para q ~ e  

se per fore  un pozo que l es  permita u t i l i z a r  esta  agua en e l  c u l t i v o  c2e 

sus t i e r r a s .  S i n  embargo, dicha obra aún es un mero proyx to .  
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La posesión de  animales que apoyan l a  exp lo tac ión  de ' l a  parce la  y corn - 
plementan l a  economía f a m i l i a r  20s permite  e s t ab l e c e r  algunas d i f e y e n c i a s  

e n t r e  estos campesinos. La posesión de  animales -como reses, cerdos ,  ca-  

bras, g a l l i n a s  y burros- es importante para cada f a m i l i a .  En e l  c u l t i v o  

de l a  parce la ,  por  ejemplo, es de  v i t a l  importancia l a  posesión de  una 

res. En e l ' a c a r r e i o  de agua y d e  l eña  para e l  consumo f a m i l i a r ,  es necesa - 

\ 

- 
ria l a  posesión de  iin burro. A l  campesino que t i e n e  en propiedad una o 

d e r a r l o  

cela -o 

ma yo? í a  

E l  

f a m i l i a  

l a  poca 

dos reses, un burro, uno o dos  cerdos  y algunas g a l l i n a s ,  podemos cons i -  

como un campesino medio. N i en t r a s  que e l  que no posee s i n o  su par - 
a veces n i  es to-  y su fuerza  de t r aba j o ,  como campesino pobre. La 

d e  los Campesinos de  este pueblo son campesinos pobres. 

t r a b a j o  de  l a  pequeña unidad d e  producción es f a m i l i a r .  Toda l a  

p a r t i c i p a  en l a  exp lo tac ión  d e  l a  parce la .  S in  embargo, deb ido  a 

producción que arrancan a su parce la  y a l a  e x i s t enc i a  d e  gran 

cant idad d e  campesinos s i n  t i e r r a ,  este g u p o  de  campesinos se ve ob l i g a -  

do a emigrar para a l q u i l a r  su f u e r z a  d e  t r a b a j o  en l a s  zonas a g r í c o l a s  

c a p i t a l i s t a s  y en l a s  ciudades cercanas a l  pueblo. 

El 90%, aproximadamente, de l a  poblac ión adul ta  se ded ica  a l a s  ac-  

t i v i d a d e s  a g r k o l a s .  E l  t o t a l  de  los e j i d a t a r i o s  son, ademas, j o rna l e r o s ,  

y SUS h i j o s  en edad d e  t r a b a j a r  l o  son también. Cas i  todos  estos j o rna l e -  

ros son hombres, aunque algunas mujeres r e a l i z a n  también e s t a  a c t i v i dad .  

E l l o %  r e s t a n t e  son pr incipalmente ernplesdas don6s t i c i s  y obreros  d e  l a  

construcc ión y d e  l a  indust r ia .  Estos Últimos están enpleados en l a  cemen - 
tera Cruz Azul. E l  pago por jcrnai para los  hombres es de $70.00 y para 

las mujeres de  $60.00. La jornzda dura ocho horas. No t i en en  ninguna pres - 

t a c i ón  de  seguridad s o c i a l .  
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B. DEMOGRAFIA. 
I 

I 

3 

La población de  San I lde fonso  asciende en l a  actual idad a aproximada - 
61 mente 2800 habitantes. E l  51% de el los son hombres; e l  49%, mujeres . 

La d is t r ibuc ión  por edades de es ta  población es l a  s iguiente :  e l l o %  

t i e n e  una edad menor o i gua l  a cuatro años, e l  31% t i enen  edades ent re  

los 5 y 14  años, e l  34% ent re  15 y 44 años y e l 1 6 %  son mayores de 45 aRos. 

Como se puede ver, e l  50% de e s ta  población t i e n e  una edad menor o i gua l  

. .- -- - -  que 1i; sios. 

Su co e f i c i en t e  de nata l idad es de  8.3%, es dec i r ,  anualmente nrzcen 

en promedio 83 niños por cada m i l  habitantes. Su c o e f i c i e n t e  de morta l i -  

dad es de  4.3%. ' 

La emigración es  uno de  los fenómenos mSs f recuentes  en San I ldePm- 

so, sobre todo ent re  l a  población joven. T a l  fenómeno obedece, entre otrzs 

cosas, a ' l a  incapacidad d e  l a  economía a g r í c o l a  d e l  poblado para dar tra- 

bajo durante todo e l  año a l a  población campesina. Por l o  tanto, l a  m i s a  - 
ciÓn de e s ta  población campesina se  debe a l a  búsqueda de empleo. En est2 

s i tuac ión se encuentran los j o rna le ros  y l a s  s i rv i entas .  Estas Clt imas 

en t r e  los 1 5  y 1 7  años de edad v i a j an  a l a s  ciudades de Xéxico, Pachuca 

y Tula en busca de empleo. 

Estrechamente relacionada con l a  emigración observamos l a  subocupa- 

ciÓn, l a  cu z l  e s  un resultado, también, de l a  hcapac idad de l a  unida6 de 

producción cmpes ina pana. satlsfccer l a s  necesidu2es Sss icas  ¿!e estcs CL?: - 
pesinos. En rea l idad ,  e l  t r aba j o  en l a  parce la  esconde e l  subemjleo y el 

desempleo. 

' 61 En 1979  l a  población ascendía a 2744 habitantes. . 
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C. NIVELES DE V,IGA. 
8 

Los n i v e l e s  d e  v i d a  d e  l a  poblac ión d e  San I l d e f o n s o  son precar ios .  

En seguida haxemos r e f e r e n c i a  , brevemente , a l o s - n i v e l e s  d e  salud , v i v i e n  - 
da, educación y al imentación d e  estos campesinos. 

Los p r i n c i p a l e s  padecimientoso2 que se observan e n t r e  e s t a  poblac ión 

son l a  in f luenza,  l a  neumonía, l a  c irrosis hepát ica ,  l a  g a s t r o e n t e r i t i s ,  

l a  desnutr i c ión  y l a  av i taminos is .  Estas dos  Úl t imas enfermedades merinzn 

- considerablemente a l a  poblac ión i n f a n t i l .  Cn op in ión d e l  rriddico d e l  i u -  

gar ,  existe en t r e  e l l o s  l a  pred ispos ic ión  a cua lqu ie r  enfermedad i n f e c t o -  

contag iosa  debido a l a s  condic iones  de  promiscuidad, d e  hacinamiento, d e  

contaminación del agua, a l  consumo d e l  pulque, a los escasos  háb i tos  h i -  

g i é n i c o s  y a l a  de fecac ión  a l  a i r e  l i b r e .  

Para atender sus a f e c c i o n e s  los  campesinos t i enen  dos a l t e r n a t i v a s :  

buscar l a  atenc ión médica en e l  cent ro  d e  salud que existe en e l  poblado 

o recurrir a l a  "kxwjería". Cas i  l a  t o t a l i z a d  d e  l a  pob lac ión  paFa c x a r -  

se r e cu r r e  primordialmente a l a  medicina a base de  h ierbas .  Estas  p r á c t i -  

c a s  cu ra t i v a s  guardan una estrecha r e l a c i e n  con sus c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s .  

Si l a  enfermedad no cede, entonces acuden con e l  mddico. Muchos d e  l o s  

campesinos que padecen enfermedades que requ ie ren  a tenc ión  nGdica, por 

ejemplo de  una intervenc ión quirúrg ica ,  en ocas iones  mueren. deb ido  a que 

acuden a l  medico cuando la enfermedad está avanzada. S i  bren existe en e l  

pueblo ,un pequeíio cent ro  de salud, que depende d e  l a  S e c r e t a r i a  de  Salii- 

' 

bridad y As is tenc ia ,  para s a t i s f a c e r  l a  demanda d e  a tenc ión  médica <e l o s  

campesinos, sus instalacj.ones son inadecuadas, sobre t o d o  para los pac ien - 

62 Esta  información l a  proporcionó e l  c en t r o  d e  sali ld de  l a  l o c a l i dad .  



tes que requieren hospitalización. Carece, además, de instrumental para 

intervenciones quirúrgicas de emergencia. .El personal médico de esta ins- 

t i t u c i O n  de salud está formado por un médico practicante y por una enfer- 

mera. 

En l o  que se r e f i e r e  a l a  vivienda, l a  mayoría 6e l a s  familias son 

propietarias de l a  casa que habitan. En general, l a  vivienda “tipo1t de l a  

comunidad está compuesta por dos pequeñas habitaciones de aproximodmente 

.dos por t r e s  metros. Cerca de l  45% de l a s  viviendas están construidas ccn 

tabique y techo de lámina de cartón o asbesto; y e l  55% con piedra, lámi-  

nas de cartón o ranas. Duermen, en promedio, entre cuatro y se is  personas 

en cada cuzrto. Uno de estos cuartos es usado, en ocasiones, como almacén 

o gal l inero. 

El nive l  de educación de esta población es bajo. Aproxhadmente e i  , 

20% de l a  poblacijn .no sabe l ee r  n i  escribii-. La milyor parte de este por- 

centaje de analfabetismo l o  componen l o s  adultos que-rebasan los  30 tños 

de edad. Existe solamente un establecimiento escolar de l a  SEP que Ca se? 

v i c i o  en e l  n i ve l  primaria. Catorce personas, trece profesores y ETI direc 

- 
- 

tor, integran e l  plantel escolar. E l  serv ic io  de educación que da e l  es- 

tablecimiento incluye los seis  grados que integran e l  n i ve l  p i -har ia.  La 

mayorla de l a  población adu l ta  t iene actitudes posit ivas hacia l a  educa- 

‘ ción, pero esta actitud está condicíonada por l a s  necesidades de su orga- 

nización f am i l i a r  en l a  cual se requiere e l  trabajo de l o s  hijos. Así, 

aunque casi  todos los niños en edad escolar están inscritos en l a  prima- 

r i a ,  se ven obligados a ausentarse e incluso a deserta- de l a  escuela :CY - 
que tienen que ayudar a sus padres en e l  traSajo de  la parce la ,  de la ca- 

sa, etc. E l  ausentismo y l a  deserción son los principales problemas qi?e 

enfrenta l a  escuela primaria. La deserción es elevada, sobre todo en los  



50 

grupos de p rhe r o  y cuarto grados. 
I i 

Nutricionalmente, l a  alimentación de estos Campesinos es baja en ca- 

lidad. Por l o  tanto, l a  población está desnutrida, subalimentada. El con- 

swno de leche, huevos y carne es bastante reducido. Sus alimentos los pre - 
paran básicamente con maSz, f r i j o l y  ch i le .  Casi l a  totalidad de l a  pobla- 

ción consume diariamente t o r t i l l a s ,  f r i j o l e s ,  arroz, ch i le ,  sopa de pactas 

y nopales. Muy esporádicamente consumen carne y leche. Un grupo muy redu- 

cido de campesinos consume carne tres veces por semana; un vaso de leche, 

un huevo y t o r t i l l a s  diariamente; f rutas  y verduras con c i e r ta  frecuen- 

cia. En general, sus alimentos l o s  acompañan con pulque y, en ocasiones, 

con refrescos. 

D. SERVICIOS PUBLICOS. 

Existe un manantial en l a  parte más baja de l  poblado, aprovechando 
1 

el cual se construyó, hace algunos años, un sistema de bmbeo que llevaba 

el agua hasta un depósito situado en l a  parte a l ta .  Desde este depósito 

e l  agua se dictribu'ia hacia diversos hidrantes colocados en l a  zona potla - 
da. La bomba dej8 de operar hace aproximadamente dos años, a l  romperse l a  

tubería y deteriorarse l a  bomba. Actualmente, los  habitantes' d e l  pueblo 

deben de proveerse de l  agua yendo directamente a l  mariantial' y transportan - 
do a sus casas e l  agua en forma manual o mediante alguna bestia. Esta a- 

gua no es potable y se u t i l i z a  'en l a  preparación de alimentos, como behi- 

63 da, etc. . 

-~ ~ -~ 

63 Para nosotros este es e i  punto más relevante en e l  renglón d e  l o s  

. servic i o  s pÚblic os. 

. . . . . . . , , . 
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E. INSTITUCIONES SOCIALES. 

. .  

En esta sección haremos referencia,-exclusiva y brevemente, a l a  fa-' 

mil ia;  una de l a s  instituciones sociales d s  inportantes, ya que cumple 

un papel determinante en e l  comportamiento económico, po l í t i co  e ideoló- 

g ico de los  individuos. E l  centrar nilestra atención en esta institución 

social  no s igni f ica que son menos importantes ot-as de e l las ,  como l a  

ig les ia ,  los partidos pol í t icos,  etc. sino que l a  organización familiar 

es e l  núcleo de l a s  relaciones económicas, po l í t i cas  e ideológicas en e l  

, caso de l a  comunidad que nos interesa. Veamos algunas de sus caracterís- 

t icas. 

Predomina e l  t ipo  de familia extensa, aunque se observa a menudo l a  

presencia de l a  familia nuclear. Po?rí^nos decir que en San Ildefonso se 

está dando una transición de un t ipo de familia a otro conforme ocurre 

l a  penetración capital ista en e l  campc. 

~ 
Toda l a  familia integra l a  unidad de producción. En e l l a  l a  división 

del trabajo es cono sigue: e l  padi-e diiiTante e l  tieiiipo de cult ivo se dedi- 

* 

ca a arar, sembrar, etc. ,  su parcela (fuera de esta temporada se emplea 

coma jornalero). La madre también colabora en e l  cult ivo de l a  parcela 

(esporádicamente algunas de e l l a s  trabajan cono jornaleros),, adeds,  se 

encarga de l  quehacer de su casa, de l l evar  agua del manant ia l  a su casa, 

de preparar los alimentos y cuidar a sus hijos. Los hi jos oscilan entre 

l a  escuela, l a  ayuda a l  padre en e i  cu l t ivo  de l a  parcela, y l a  ayuda ci 

la madre en los quehaceres dcn2sticos. 

En los diversos problemas que e n r x n t a  a cada momento l a  famil ia,  

sobre todo los económicos, los  lazos de parentesco juegan un papel muy 

importante. Los parientes, en ocasiones, se ayudan mutuamente; por ejem- 
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plo, en e l  cultivo de l a  parcela cuando alguno de los jefes de familia 

se ocupa como jornalero. 

, 
1 

La organización famil iar recae en e l  padre, e l  cual es l a  máxima 

autoridad dentro de l a  casa. Ejerce esta autoridad sobre su mujer  y sus 

hijos. La madre, a su vez, l a  ejerce sobre los hijos. Y e l  mayor de estos, 

sobre los menores. Entre los hermanos goza de mayor jerarquía e l  hombre, 

aunque l a  mujer sea mayor. 

Por otra parte existe,  a l  igual que en nuestra cultura, c i e r ta  li- 

bertad sexual para e l  hombre, no as5 para l a  mujer. Esta debe l l egar  v i r -  

gen al. matrimonio y se l e  exige que guarde f ide l idad y obediencia a l  na- 

rido. La virginidad es muy valorada tanto por los hombres como por l a s  

mujeres. E l  matrimonio es monogámico. La pareja se une libremente , por 64 

l o  general entre los 1 5  y 17 años de edad en ambos sexos. Sor, nuy r ams  

los casos de separación de l a s  parejas. Cada vez es mas frecuente obser- 

var, en mujeres casadas, e l  uso de anticonceptivos. Principalmente l a  ?Ii - 

dora y e l  disposit ivo intrauterino. E l  aborto no se practica. 

F. ESTRUCTURA POLITICA . 

La estructura po l í t i ca  de l a  comunidad de San Ildefonso'descanra en 

un sistema administrativo, el cual está presidido pcr un juez auxil iar.  

A través de esta .estructura administrativa e l  aparato de estado está pre- 

sente en l a  comunidad. Todos los designios de este último se hacen l l z ga r  

mediante los  canales que pFoporciona e l  sistema administrativo de l a  cc- 

mun idad. 

64 V. infra,  apartado G. 
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El juez a u x i l i a r ,  que es l a  & h a  autor idad l e g a l  en l a  comunidad, 
I 

es e l e g i d o  anualmente en una asamblea a l a  cual 'concurren muy pocos je fes 

de f a m i l i a .  Este sistema e l e c t o r a l  es c a s i  democrático, ya  que los campe- 

I 

sinos son respetuosos  d e  l a  autoridad y, en consecuencia, toman en cuenta 

l a  op in i6n d e  quien e s t á  i n v e s t i d o  d e  e l l a .  

En l a s  asambleas, en l a s  cua l e s  deben p a r t i c i p a r  todos  los homhms 

jefes de  f a m i l i a ,  se toman l a s  d e c i s i one s  que a f e c t an  a l a  t o t a l i d a d  d e  

l a  comunidad. E l  juez  a u x i l i a r  e j e cu t a  l a s  r e s o luc i ones  que d i c t a  l a  asan - 
b l e a  . - .  - ._ 

E l  f inanc iamiento  d e  l a s  a c t i v i dades  que se dec iden r e a l i z a r ,  se ha- 

ce por medio d e  cuotas que se f i j a n  a cada jefe de  f a m i l i a .  PosteTiormen- 

te, el pres idente  d e  obras ma t e r i a l e s  informa a los presentes  en l a  asam- 

blea e l  d e s t i n o  6e los fondos  recabados. 

Hace aproximadamente dos años que se están l l e v ando  a cabo dos  obras 

públ i cas  f inanc iadas  por. los campesinos: l a  construcc ión d e  l a  casa l e i  

médico y d e  tres au las  para l a  escue la  pr imar ia .  Ambas están aún i m o n c l u  - 
Sas. 

G. COSTUMBRES Y VALORES. 

iI 

Los pobladores d e  San I lde fonso ,  todos  ellos indígenas,  conservan 

costumbres y v a l o r e s  d e  sus antepasados. No pretendemos enucciar aquí to- 

da l a  gama d e  costumbres y va l o r e s ,  s i n o  sólo m e n c i o n r  l o s  mds scbresa- 

l i e n t e s .  

El l e g ado  m5s importante de  sus antepasados, que aún conservün, es 

su lengua, un d i a l e c t o  d e l  otoiní. Esta l e s  sirve como un fuerte lazo de 

cohesiOn s,ocisl. Cuancio alguria persona de  "fuera" les  propone o p ide  al- 



guna cosa, comentan entre e l los.en otomí, a sabiendas de que esta persona 

l o  desconoce. Son bilingiies, pero l a  comunicación entre e l l o s  es siempre 

en otomí, sólo se comunican en español con l o s  no originarios de l  lugar.  

Buscan a toda costa mantener su raza evitando "mezclarse" con los de 

"fuera". La totalidad de los matrimonios, salvo raras excepciones, se rea - 

l i z a  entre otomles. Esta costumbm los mantiene unidos y es una respec -  

t a  a l  constante rechazo de su cultura y a l a  discriminación de que son ob - 

jeto por gente extraña a l a  comunidad. 
_- - 

Su re l i g i ón  es una mezcla de catolicismo con r i t o s  indígenas. E l  23 

de enero los campesinos celebran tradicionalmente l a  f i e s t a  de San I lde-  

fonso, patrono de l  lugar. Los f es te jos  se inician dos dlas antes y conclu - 

yen dos días despues de esta fecha. Se instalan juegos niecdnicos y piro- 

técnicos. Las cinco noches que dura l a  f i e s ta  organfzan un Sai le .  La ?a- 

drugada de l  d í a  23 todos los habitantes de l  pueblo acuden a l  templo a can - 
t a r  las  mañanitas a i  patrono del: lugar. Cada f a m i l i a  apcrta $250.00 pma 

la organización de este fes te jo .  

Los matrimonios se festejan de una manera especial. La unión de  la 

pareja se celebra Únicamente entre los novios y los padres de éstos, sin 

ceremonias re l ig iosas n i  civi ' les. A manera de r i t o ,  los  padres del  novio 

van a La casa de l a  novia y l a  piden a sus padres, después de l o  cual to- 

dos beben pulque para se l lar  l a  unión. 

Estrechamente relacionados con sus r i t o s  re l ig iosos  se encuentran l a  

práctica de l a  medicina mediante hierbas curativas y el parto65. Todavia 

es frecuente observar que algunas mSeres acumpañan de c ier tos  r i t o s  e l  

65 Aunque e l  yerbero y e l  médico compiten en l a  przctica de l a  medici - 
na, ambos son respetados y aceptados por l a  comunidad. 
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e l  nacimiento de sus hijos. Cuando sientes.que están por parir se van al 

cerro y a l l 2  cortan l a s  hojzs a un mzguey dejándole Únicamente e l  tronco, 

en cuya parte superior hacen un hueco para depositar a su hi jo .  Después 

I 

se sientan sobre él a esperar e l  nacimiento. Así, e l  h i j o  descieriae d k e c  - 
tamente a. este hueco delmaguey. E l  simbolismo que esto encierra l o  des- 

conocemos, mas conviene hacer notar que e l  maguey es importante en su vi- 

da. Ls bebida tradicional es e l  pulque, que ingieren cotidianaente.  Los 

lugareños expx-esan que YOS reanima y pone fuertes", pero su consuni0 ha 

provocado en l a  población nayor de 30 añbs e l  alcoholismo. 
_ _  .. . -  - 

Des-ués de haber. expuesto los aspectos de l a  vida material, po l i t i z a  

y espiritual de San Ildefonso, estamos en posibilidades de hacer un breve 

diagnóstico de l  mismo. 

San Ildefonso es una sociedad campesina que se encuentra h e r s a  en 
I 
I l l a  formación social  mexicana. Formación dominada por l a s  relaciones socia- 

les capitalistas. Las relaciones económicas, po l í t i cas  y espirituales que 

guarda esta comunidad con aquella, permiten a l a  clase hegeminlca influen- 

c i a r l a  y explotarla. 

En l a  actualidad estos campesinos atraviesan por un proceso de des- 

campesinizaci6n.. Cada vez m6s dependen para su supervivencia no de l a s  ex - 

plotación de su parcela, sino de l a  venta de su fuerza de trabajo. Sin em- 

bargo, l a  expulsión paulatinz de su principal medio de producción no es 

paralela a su absorción, como proletario agrícola, por l a  agriculturñ ca- 

p i ta l i e ta ;  es decir, no gozan m su condición de proletarios agrícolas de 

un empleo estable en e l  mercado de  trabajo de l a  región; necesitan mnte- 

nerse l igados a su parcela para sobresivir.'Esta l e s  gmantiza, a pesar 

de ocultar su subocupación, un n i ve l  miriimo d e  conmo.  Así, estas condi- 
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c i o n e s  que vive 'el campesino de  San I l d e f o n s o  l o  c onv i e r t en  en un marginal. 

La marginal idad de  estos campesinos obedece a l a  permanente subocupación 

* 
I 

que r e s u l t a ,  por  una pa r t e ,  de  l a  incapacidad d e  su medio de  producción 

para g a r a n t i z a r l e s  los s a t i s f a c t o r e c  d e  sus necesidades,  y, por otra, de  

la incapacidad de l a  a g r i cu l tu ra  c a p i t a l i s t a  para abso r v e r l o s  como pro- 

letarios agr'icolas. 

Esta superpoblación d e l  po5lado con r e spe c t o  a l  mercado de  t r á b a j o  

de l a  r e g i ón ,  se encuentra d i z f r a zada  por' l a  subocupación en l a  unidad 

de producción campesir?a y en l a  a g r i cu l f u r a  c a p i t a l i s t a .  

_ .  - -- _.__ . - 

Las condic iones  d e  v i d a  d e  e s t a  masa marginal  son precarizs. En l a  

secc ión  C d e  este apartado hemos i l u s t r ado  los n i v e l e s  de v i d a  d e  e s t a  

poblac.iÓn. 

Su estructura  i d e o l ó g i c a  d i f i e r e  t odav í a ,  en gran medida, d e  l a  con- 

cepc ión d e l  mundo,dominante en l a  formación' s o c i a l  mexicana. Sus costun- 

bres y v a i o r e s  guardan una estrecha l l g a z e n  con sus t r a d i c i o n e s  indigenas.  I 
La ex ic ter ic ia  de marglnal idad,  d e  condic iones  p r e c a r i a s  en 1 G s  nive -  

les de  v i d a  y d e  v a l o r e s  y costumbres "no nodernos" en l a  poblac lon d e  

San I l d e f onso ,  p r o p i c i ó  que uno d e  los aparatos  5deo lÓgicos  d e l  es tado me - 

x icano,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  comunidad, h i c i e r a  a c t o  de presenc ia  en e l  

pueblo. Desde hego ,  como veremos más ade lante ,  e l  apara to  d e  d e s a r r o l l c  

de l a  comunidad no pretende rumper l a s  es t ruc turas  econ8micas que de te r -  

minan l a  niarginalidzd de  e s t o s  campesinos, s i no  l l e v a i i e s  l a  i d e o l o g í a  

d e  l a  c l a s e  hegemónica, e l e v a r l o s  a un determinado nivel c u l t u r a l  y moral ,  

que es una d e  sus funciones. 
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11. EL APARATO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

. .  
. .  /I ... 

Dentro de l  aparato de estado mexicano existe  una organización que es- 

t á  orientada a atender l os  problemas relacionados con l a  producción de l  

campo y los problemas ideológicos que conlleva l a  modernización de l  mismo: 

l a  Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (S.LYH). No nos intere- 

sa, en este trabajo, analizar l a  participación de esta institución de l  sec - 
tor público en l a  organización de l a  producción agropecuaria, sino su pa- 

. .  

pel en l a  organización de l a  cultura entre los campesinos. A continuación 

nos ocuparemos de este Último aspecto. 

En 1976 nació e l  Comité de Promoción de Servicios Sociales (CFSS) co - 

'100 parte necesaria de l a  estructura burocrática de l a  SARH, debido, entre 

ot ras  cosas, a l a  c r i s i s  económica por l a  que ha venido atravessndc l a  

formación social  mexicana, que ha estado repercutiendo en e l  sector cax- 

66 

pesino. 'En estas circunstancias, su creación obedeció a l a  necesidad del  

estado de reafirmar el consenso y paliar l a s  necesidades de l a  poblaci5n 

campesina. 

' 

Para l a  realización de sus funciones ideológicas en e l  agro mexi- Lana, 

el CPSS recibe lineanientos po l í t i cos  y administrativos de dos institucio - 
nes mayores de l a  estructura burocrática d e l  gobierno mexicano: e l  Desa- 

r r o l l o  Integral de l a  Familia (DIF) y e l  Patronato Nacional de Prcmoto- 

res Voluntarios (PNW 1. 

La ideología que difunde e l  CPSS entre l o s  grupos de campesinos n!ar- 

ginados es l a  ideología de l  desarrollo. E l  nexo con esta ideologla se ' 

destaca en sus propios reglamentos. A l l 5  señalan que el obSetivo princi- 

- 
66 Gomezjara. Op. c i t . ,  cap. I. 
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p a l  d e l  CPSS es "e levar  los n i v e l e s  d e  v i d a  d e  l a s  f a m i l i a s  campesinas", 

es d e c i r ,  d e s a r r o l l a r  l a  comunidad. , 
% 

En e l  apartado que dedicamos a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  comunidad, ya e x p l i  - 
c a o s  los  basamentos teóricos en que se sustenta este instrumento u t i l i z a  - 
do para l a  incorporación de  v a s t o s  sectores campesinos marginados. A l l í  

expusimos que l a s  t e o r í a s  que permiten l a  llcomprensiÓn" d e  l a  p r o b l m á t i -  

c a  que v i v e n  e s t a s  comunidades campesinas y que d e f i n en  e l  proceso para 

a lcanzar  e l  "mejoramiento comunal11 , son l a  e s t ruc tu ra l  func i o n a l i s t a  , en 

sent ido  amplio, y ,  espec i f i camente ,  l a s  t e o r í a s  d e l  sbbdesarro l l o  y d e l  - 

d e s a r r o l l o  d e  l a  comunidad; l a s  cua les  guardan es t recha  r e l a c i ó n  con l a  

primer t e o r í a  c i tada .  Los fundamentos teóricos y ,  p r á c t i c o s  de  l a s  a c t i v i -  

dades comunitarias d e l  CPSS están, también, sustentados en e s t a s  t e o r í a s .  

El CPSS a t i ende  e l  "desarro l l o  de  l a  comunidad" en poblac iones  carpe * 

sinas marginadas con condic iones  de  v i d a  precar ias ,  ausencia d e  servicios 

púb l i cos  e s enc i a l e s  -agua, l u z ,  pavimentación, etc,- y con una poblac ión 
- -. 

menor d e  2000 habitantes.  Pero  no abarca a ' t o d a s  e s t a s  pequeñas comunida- 

des, s i no  Gnlcanente se l ecc iona  aque l l a s  en donde l a  SARH r e a l i z a  o planea 

l a  r e a l i z a c i ó n  d e  obras que apoyen l a  producción agropecuaria.  Como p a r t e  

de su proceso d e  s e l e c c i ón  d e  c m n i d a d e s ,  una vez Que conocen e l  conjun- 

. t o  d e  comunidades campesinas probables descartan a q p e l l a s  donde e x i s t en  

c o n f l i c t o s  campesinos. 

Cmo p a r t e  de  sus l ineamientos  i d e o l ó g i c o s  y p o l í t i c o s ,  e l  C I S S  e lude 

' 

p a r t i c i p a r  en los problemas e s enc i a l e s  que a fectan a l a s  comunidades cam- 

pesinas,  por ejemplo, los  p o l í t i c o s  y los re lac ionados  con l a  tenencia de 

l a  t i e r r a ;  e l  Comité, inc luso ,  e v i t a  apoyar en sus demandas de t i e r r a  a 

l a s  d i f e r e n t e s  organizac iones  campesinas, ya que supuestzmente es una or- 

ganizac ión "apo l í t i ca" .  Sus proyectos  de  d e s a r r o l l o  d e  l a  comunidad sólo 
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contemplan los problemas relacionados en foma directa con. l os  programas 

que previamente planezron y que están orientados a d ivers i f i car  la alimep 

tación, a controlar l a  nata l idad,  a elevar e l  promedio de escolaridad, y 

a solucionar algunos de los problemas de los se--vicios públicos. 

Así,  aparentemente, e l  CPSS es una instituci6n apol í t ica;  sin embar- 

go, podemos a f i r m a r  que persigue un determinado f i n  polrt ico:  mantener e l  

control s o c i a l  de los sectores sociales campesinos marginados, prevenir 

en l a s  zonas rurales _ -  de la contminación . _ - - - -  de "grupos pol it icos" ajenos a l  

desarrollo de l  país. Su función social ,  por l o  tanto, es l a  real ización 

de una reforma intelectual y moral, es decir, t ransmi t i r  y di fundir  l a  

- 

concepción d e l  mundo dominante en l a  fomación social  mexicana: l a  ideo- 

logra de l  capitalismo. Su presencia en e l  campo mexicano garantiza a l a  

clase hegemónica e l  posteygar l o s  conf l ictos campesinos. 

' 

Por otra parte, en l a  estructura burocrática interna de l  COSS pode- 

mos distinguir dos grupos principales de  agentes que permiten cr is ta l i zar  

los  proyectos de "desarrollo de  l a  comunidad": el grupo de "promotoras 

sociales voluntariasf' -formado por l a s  esposas de l os  funcionarios de l a  

SARH, algunas de las  cuales ocupan puestos dbec t i vos  dentro de l  organis- 

mo- y e l  grupo de %knicos'', formacio por todos los profesionistas reclu- 

tados para que apoyen y asesoren l a s  actividades de l a s  prheras. Entre 

estos podemos destacar a los sociólogos, l os  psicólogos socia- 

les, los antropólogos sociales, los agrónomos, l o s  veterinarios y l a s  

trabajadoras sociales. Este p u ~ o  de  Técnicos da lineamientos tesr lcos y 

metodológicos a las  prcaatoras svcia ies voluntarias, para que juntos "e- 

duquen y capaciten" a l os  gm'os de campesinos y as2 estos ÚitUcos alcan- 

cen un c i e r to  nive l  de mdernizaciGn en sus condiciones y e s t i l o  de vida. 
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Las representaciones ideológicas que manejan estos agentes del  CPSS 
I 

-los desarrol l istas comunitarios-, están dir ig idas sobre todo a modificar 

el modo de pensar y de v i v i r  de los campesinos marginados. Materializan 

sus prácticas sociales en programas que, como ya i o  mencionamos, operan 

en e l  n i v e l  ideológico: progranas dir ig idos a d ivers i f i car  su alimentación, 

, 

a controlar su natal idad, a elevar e l  promedio de su escolaridad y a s o h  - 

cionar algunas de las carencias en los servicios públicos. 
i 

Dentro de sus estrategias para relacionarse con los habitantes de 

estos poblados, juega un papel muy hporrante e l  u t i l i z a r  los canales que 

proporcionan las  autoridades pol í t icas,  escolares y médicas de l a  comuni- 

dad: delegados, jueces, profesores -si  existieran- y médicos. Este grupo 

- 

--. . . 

de personas que generalmente están a favor de l a  concepción delmundo do- 

minante en l a  formación social ,  es con quien priqero tienen contacto. h~ - /  

teriorrnente, y a través de e l l os ,  se relacionan con e l  resto de l a  pobla- 
I 

ción para l a  ejecución de sus programas de desarrollo de l a  comiini¿!ad. 

Por todo l o  antes expuesto podemos af irmar que e l  CPSS es un aparato 

ideológico del  estado mexicano, encargado de reafirmar e l  consensa entre 

la poblacicn campesina y de d i fundir  l a s  representaciones ideológicas do- 

minantes en l a  formación social  mexicana: l a  ideología de l  desarrollo. 
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111. EL DESARROLLO DE LA COEIUNIDAI) EN SAN. ILDEl?ONSO. 

El CPSS? como ya l o  indicamos en e l  apartado anterior, es ' la organi- 

zación pública responsable de l  proyecto de desarrollo de  l a  comunidad que 

se est5 efectuando en San Ildefonso. La pregunta central que nos plantea- 

mos, a f i n  de gu i a r  l a  discusión en este apartado, es ¿por qué 

est2 haciendo desarrollo de l a  comunidad en San Ildefonso? Para poder 

responder a esta pregunta será necesario revisar e l  punto de v is ta  que 

tienen los desarrol l istas cotnunitarios 

e l  CPSS 

- --- -- 

67 . .. _. - - -- I- - - - . 

de l a  situación de esta comuni- 

. dad. 

La visión que poseen los técnicos de l a  problemática que enci.. erra es - ' 

t e  pueblo, l e s  permite mist i f icar  l a  realidad de l  mimo, Su atencf5n no 

se d i r i g e  hacia aquellas estmcturas pol í t icas,  ideológicas o económicas 

que determinan l a  s ibac ión en estos campesinos, sino hacia l a s  aparien- 

cias que-resultan de l a  d inh ica  de las estructuras mencionadas. Es decir,  

no alcanzan a penetrar en e l  fenheno, sólo se escandalizan de sus mani- 

\ 

:t 

festaciones: e l  precario nirael de vida de los caiipesinos. Veamos, expre- 

sado en las  opiniones de los desarrol l istas l a  afirmación I '  

anterior. 

Siete de los desarrol l istas comunitarios' sitcan en e l  primer orden 

de importancia a zquellos problemas que se refieren a l a s  condiciones en 

los niveles de vida de l a  población. Dentro de estos Últimos destacan: 

67 La guía de entrevista que usamos para recopilar la información re- 

ferente a l a s  representaciones ideológicas de este grupo de dessrrol l is-  

tas comnitarios se encuentra en e l  apéndice de este trahajo. 

68 Ocho personzs integran e l  grupo entrevistado. Mas adelante damos 

SUS características. 

. .  ... , - . 
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los niveles de shlud ( l a  ausencia de hábitos higiénicos, l a  insalubridad 
I 

ambiental, e l  alcoholirno, l a  f a l t a  de médicos,' e l  elevado número de en- 

fermedades parasitarias) , los niveles de vivienda ( l a  promiscuidad), los 

niveles de educación (el analfabetisno, e l  n i ve l  escolar bajo, l a  "igno- 

rancia") y los niveles de alimentación (la subalimentación, la desnutri- 

ción i n f a n t i l ,  l a  "carencia de alimentos básicos"). 

. Cuatro de e l l o s  señalan, en e l  segundo lugar de importancia, los pro - 
blemas que se re f ieren a l o s  servicios públicos; ta l es  como e l  servicio 

de agua potable, de energía e l j c t r i ca  y de drenaje. 
- __ - .  __ . __ __ - . - .- . 

En e l  tercer lugar de l a  jerarquza de l o s  problemas, otros cuatro, 

sitúan a l a  economla del  lugar: l a  negación de crédito para apoyar l a  pro - 
ducción agrko la ,  l a  existencia de t ierras  cer r i l es  de mala calidad para 

e l  cult ivo,  l a  ciusencia en l a  disponibilidad de agua para e l  r iego  de t i e  - 
mas, l a  presencia de plagas en los cult ivos y l a  ausencia de fuentes de 

trabajo. 

Por Citimo, uno de e l l o s  observa que l os  problemas demografzcos, l a  

explosión demográfica principalnente, son los más relevantes. 

En l as  condiciones de los niveles de v ida  se-manifiestan l as  re lac io  - 

. nes po l í t i cas  , ideológicas y económicas, desfavorables para este sector 

campesino, que ejercen otros sectores de l a  sociedad. S in  embargo, estos 

desarrol l istas comunitarios no actúan sobre aquellas fuerzas po l i t  icas, 

ideológicas y econhicas que mntienen en sitaación desfavorable a los 

campesinos, sino sobre las  consecuencias manifiestas de aquellas fuerzas 

sociales. Mistlf ican la r e a l i d ? i d ,  para nantener e l  s ta tu  ~ 1 1 0 .  A este ?es- 

pecto, es notorio que e l  prim?? grupo de problemas que indican los  desa- 

r r o l l i s t as  comunitarios guarda una estrecha relación con los  programas 
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que tienen hplementados; esto es, las condiciones en los niveles de v i -  

da-de l a  poblacion campesina de San Ildefonso "preocupanT1 prhordialr,ente 

ai desarrollo de l a  comunidad, 

I . 
'. 

Por otra parte, l a  p r i o r i z a c i h  que esrabiece el grupo de desarro- 

Uis ta s  comunitarios de las condiciones precarias en los niveles de vida 

de los campesinos es congruente con l a  concepción del origen de l a  pro- 

M d t i c a  ¿e l  pueblo. 

La mayorza de l os  tGcnlcos, siete de el los,  opina que los problemas 
. - - - -  . .  

que observan en l a  comunidad se originan, en primer lugar, por factores 

ciilturales: " es un pueblo SndSgena"; sus problemas obedecen a l a  f a l t a  

de "preparación", "de conocimientos", ''23 orientacZh", "de ayuda social", 

y "a l a  desunión". En segundo lugar colocan, t r e s  de ellos, a los  facto-  

res econ6rnico.s cono causantes be sus problemas: es una población con PO- 

COS "recLnsos" y con '12ngrecos bajos". POL Ultimo, uno de e l l o s  a t r i h y z  

a la marginalidad en que viven los campesinos l a  czusa de sus probiemas. 

El punto de vista de uno de los desarrollistzs comunitarios resume de una 

manera clara su pwcepcion de  la. comunidad campesina: " e s  un pueblo i n d i -  

gena otomi. Por falta de educacih, de eonocimientos, viven en una form2 

muy sucia, muy promiscua; son muy viciosos. Es un pueblo de abandonados 

y marginados". 

I 

I 

. 

En e l  nodo de pensar de esra  poblac ib  campesina se local iza,  según 

ellos, l a  esencia y fuente de todos sus problemas. Seis de e l l os  conside - 
ran que los  efectos del modo de  pecsor ( l a  ignoFancki, e l  fatalismo y l a  

desconfianza, por ejemplo 1 de  l os  campesinos de San Ildefonso , repercuten 

en su econom?a, en sus condicicnes d e  v ida :  "por esos estan así ,  pese a 

l a  cercanía de  l a  ciUdzd", esas ideas "los mantienen en ese nivel de v i -  

da". Dos de e l l os  opinaron, por e l  contrario, que la pobreza y los pro- 
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blemas e s enc i a l e s  d e  l a  poblac ión Be San I lde fonso  no se exp l i can  por su 

forma d e  pensar, por  sus costumbres y t rad ic i cnes .  Sin embargo, no existe - 

congruencia en t r e  é s t a  y o t r a s  a f i rmaciones  que h ic i e ron ,  como enseguida 

mostraremos. 

Por l a s  op ln iones  d e  .los d e s a r r o l l i s t a s  comunitarios en t o rno  a l  mo- 

do de pensar 'y de  vivir d e  estos campesinos, no es extraño que def inan 

a l  pueblo d e  San I lde fonso  como una comunidad t r a d i c i o n a l ,  rezagada,  a t r a  - 
sada, marginada, subdesarrol lada e indigena. _ _  _ _  - -  _ _  __ - .- 

La manera en que l os  d e s a r r o l l i s t a s  comunitar ios descr iben y expli- 

can l a  s i tuac ión  d e  San I l d e f onso ,  permite  d e f i n i r  l a s m e d i d a s  que será 

necesario implementar para sabrar de  l a  t r ad i c i ona l i dad  y e l  subdesarro- 

l l o  a este pueblo indígena. Es d e c i r ,  e l  grupo de  promotores posee una 

v i s i 6 n  d e l  m d o  que en d e f i n i t i v a  no es l a  dominante entre estos campesi - 

Todos los t e cn i c o s  están d e  acuerdo en que los campesinos d e  San 11- 

defonso cieben cambiar su modo d e  v i v i r  y d e  pensar. El i n s t m e n t o  I'más 

adecuado" para r e a l i z a r  e s t a  t a r ea ,  según e l los,  es e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  

comunidad; e l  cua l ,  mediante l a  "eUucaciÓn" ("lo p r b o r d i a l  es l a  educa- 

ción"), transforma en modernas l a s  ac t i t udes  t r a d i c i o n a l e s  d e  los campe- 

sinos. Pero  e s t a  educación no se r e f i e re  a l a  educación formal  que impar- 

t e n  las i n s t i t u c i one s  e s co l a r e s ,  s i no  a l a  educación en "sent ido amplio": 

la capac i tac ión  en todos  los Órdenes de  l a  v i d a  y pexsamientos campesinos. 

'I De l o  que se t r a t a  -opina uno d e  los d e s a r r o l l i s t a s  comunitarios- es de  

que exploten mejor sus recursos  natiunales, Trabajen mejor, más product iva-  

mente. Que de jen  de  ser 

69 E l  subrayado es mío. 

un?. ca?-r-. T.2tra e l  e ~ t c d o ~ ~ .  Que alcancen un mejcr 
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nivel de vida". Otro m5s afirma: "Todos deseamos v i v i r  pejor.  Ellos tam- 

. bien l o  desean. S i  no l o  han he¿ho es por f a l t a  de orientación, de educa- 

, 

ción". 

Estas ideas del  cambio social  presuponen l a  dbección de l  grupo con 

La vis ión más clara del  problema. ¿QuiGn debe encargarse de d i r i g i r  el 

cambio social  en l a  comunidad? l a  respuesta es obvia: l a  clase IiegemÓni- 

ca, e l  estado mexicano, e l  CPCS. Veamos que opinan a este  respecto l os  

"técnicos". 
__- - - - -  . .  

- - 
Cuatro de l o s  promotores se inclinan a opinar que a l o s  habitantes 

del poblaZo y a l  estado -que inc luir ía  a l  gobierno federal ,  estatal  y mu- 

nicipal- l e s  corresponde reso lver  los problemas de estos campesinos. Dos 

de el los  opinan que l e  toca a l  estado solucionarlos. Uno a f h a  que l e  

corresponde a sus habitantes. Por Últ ixo,  otro opina que "es un deber de 

toda la gente que puede ayudarlos". 

Seis de l os  entrevistados, por otra parte, afirman que es un deber 

del gobierno i n f l u i r  en esta población para cambiar su e s t i l o  de v ida .  

Argumentan que "éste t iene los recursos para rea l i zar  un cambio", "es e l  

eje cenrral para que pueda desarrollarse cualquier cambiof1, ''los campesi- 

nos por s.? mismos no pueden solucionar sus problems", "en e l  gobierno 

metrlicana existe gente que está más preparada que l a  gente d e  $an Ildefon- 

Soff. Otro a f h 9  que no es un deber de l  gobierno i n f l u i r  en l a  poblacion 

* 

campesina para que cambie su modo de vivir ,  peFo sí  puede 

ayudarlos para que logLen este cambio. Finalmerite, un3 de 

observó l o  siguiente: "más que un deber es una necesidad, 

cSdn a cada mDmento explosiva en e l  campo". 

orientarles y 

l o s  promoTores 

por l a  situa- 

su 

Cinco de los  entrevistados opinaron que l os  campesinos no pueden por 

propia mano sa l i r  de su pobreza porque "necesitan ayuda económica", 
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"necesitan capacitarse", l'son ignorantes", '!para cambiar es necesar io  que 
I 

produzcan con tecnolog ía  moderna". Uno más opinó que s4 está en manos d e  

los campesinos solucionar "algunos" de sus problemas, pero  "deben organi- 

zarse  y u t i l i z a r  los canales adecuados". Por Último, dos  opinaron que e l  

campesino s i  puede r eso l v e r  por su propia mano, organizandose, sus pro- 

blema s. 
I 

. 
Después de es tas  consideraciones, los desa r r o l l i s t a s  presuponen que 

la i n i c i a t i v a  de cada persona y de l a  comunidad unida a l a  d i recc ión  d e l  

estado, puede contr ibuir  a que salgan d e  l a  pobreza, del subdesarrollo. 
. .  - .. - - _ _  . - - - - - -_ 

No hace f a l t a  más que apagaz- l a  t rad ic iona l idad  que en ellos se encuentra 

para que l os  frutos no se haga3 esperar. Esta v i s i ó n  del problema campe- 

s ino  niega l a  lucha de c lases ,  a l  presuponer romáticamente que los campe- 

sinos y l a  comunidad pueden "h incarse f1  l a s  l e y e s  del sistema c z p i t a l i s t z .  

No hace f a l t a  mas que dec id i r s e  y progresar. Sobrx los  cc;n,exto;?ios al res - 
pecto. 

Pasemos ahora a revisar l os  f i n e s ,  las  ca ra c t e r l s t i c a s  y act iv tdades  

de l  p . 1 ~ 0  encargado d e l  desa r ro l l o  de l a  carnunidad. 

E l  CPSS i n i c i ó  sus ac t i v idades  de  desa r ro l l o  de l a  comunidad hace a- 

proximadamente un año y tres meses. Los "objet ivos" de e s tas  ac t i v idades  

comunitarias son conocidos, por e l  grupo de  d e sa r r o l l i s t a s  comunitarios 

que colaboran en e l  proyecto, con diferentes nombres: "promoción d e l  desa - 

rro l lo  rural", "mejoramiento de l a  comunidad", "ayuda a los campesinos pa - 
r a  que se superen", l lapliraciÓn de programas de b ene f i c i o  s o c i a l  para a- - 

dar a los campesinos'?, "elevar l o s  n i v e l e s  de v ida  de los campesinos", 

' 'desarrollar l a  comunidad". A pesar de l a  aparente d ivers idad de e s t os  T i  - 

nes, los podemos englobar dentro de los l am i t e s  que de f inen a l  decarro113 

de l a  comunidad, e l  cual ya hemos def in ido  en párra fos  anter io res .  

I L  
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Dieciocho personas aproximadamente, diez promotmas sociales volunta - 
F ~ S  y ocho técnicos, partitipan en este proyecto, Nos ocuparemos ensegui - 

t 

da de l a  descripción del  segundo grupo,  de los técnicos, como e l l o s  mimos 

se autonumbran, antes de describir las  característ icas de l  desarrollo de 

l a  comunidad en San Ildefonso. 

Este grupo de ocho técnicos se encarga, junto con l a s  promotoras so- 

c ia l es  voluntarias, de *'educar11 d los  campesinos de San Iidefonso para que 

adquieran los  rasgos de l a  modernidad. A continuación daremos un cuadro 

que i iustra l a  escolaridadi-la experiencia en promoción .rural y e l  sexo _ _  - --- 

de cada uno de ellos. - 

Cuadro no. 2. Características del  grupo entrevistado. 

escoiaridad experiencia en sexo 

promoción r w a l  
. .  

f emen in0 1 pasante de sociología xn año un mes 

2 trabajadora social  ocho años f menino 

3 pasante de veterinaria seis meses masculino 

LI. pasante de veterinaria un año masculino 

5 trabajadora social  cuatro neses f emen in0  

6 profesor normalista dos años ma scu 1 ino 

7 trabajadora social  cuatro años f emen in0 

8 trabajadora soc ia l  dos años ocho meses f menino 

En relación con l a  escolaridad, ciiotro de  los  técnicos scn trahzjsC1,C)- 

ras  sociales; dos, pasantes 2e veterinaria; uno, pasante de sociolcgIa y 

uno más, profesor normalista. La carrera de trabajo social  guarda una es- 

. -  
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trecha relaci6n con las  actividades de desarrollo de l a  comunidad. PodrTa- 

mos decir  que esta carrera es una especialización Be este t ipo  de ac t i v i -  

dades. En su mayoria los técnicos (se is  en t o ta l )  tienen menos de t res  años 

de experiencia en trabajos comunitarios. Cinco de e l l o s  son mujeres; t res ,  

hmbes . 
La trabajadora social  (7I7O se encarga de coordinar las actividades 

de los d e d s  integrantes de l  equipo. La pasante de sociología (1) y una de 

l a s  trabajadoras sociale 

bLprimF’F”’ - a todos I los-pgranias -x_ que se est aplicando ~ --.‘”“I - en ,. . . e l  _>_ pue- u 

. blo& w l a  segiinda f u - n ~ g ~ s q u a d a a t e .  Ambas v i a j an  de l a  ciudad de V6xi- 

--.. 4- 

- ,-*,--- - -  

. co a l  pueblo dos o t res  veces por semana. Las otras cinco personas traba- 

jan esporádicamente en San Ildefonso, según l a s  activizades periódicas 

que se estgn desarrollando. Dentro de estos Gltimos tgcnicos, los dos pasan - 

t es  de veterinaria (3,4) se encargan de todo l o  relacionado con los progra - 

mas de introduction de especies menores (gallinas, conejos, patos, etc.). 

El profesor normalista ( 6 )  estuvo encargado durante un año aproximadamente 

d e l  programa de educación para adultos, 

Cada t r es  meses, apruximadamente, este grupo de técnicos está r e c i -  

biendo capacitación. En sus dos Últimos cursos se capacitaron en desarro- 

l l o  de l a  comunidad. 

Después de haber descrito brevemente e l  grupo de desarrol l istas comu- 

nitar ios,  pasaremos a explorar las  actividades comunitarias que ha venido 

realizando este grupo. 

San Ildefonso fue seleccionado por e l  cornit3 porqlle, suponemos, cm-  

p l i Ó  con los  requisitos de selecciOn que esta5lece esta organización púb l i  - 

70 He r e f i e r o  a l a  ordenaci3n nLm6yica en e l  cuadro no. 2. 
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ea: es una población campesina, tndfgena, margineda, que y i y e  en condicig 

hés pecar las ,  carece de muchos servici'os publicoc esensiales y e l  nbnero 

0e 961s habitantes no excede los tres mil. Además, e, exssten problemas --.- 30 - 
Igt_i,o".,nci juridicoc graves, Csobe Todo en l o  que a tenencia de l a  tierra 

- Iil 

ste refiere). TmnbiQn l lena l a  condic ih  de ser una coxrunidad donde l a  SARH 

ptlanea l a  realization de una obra", Todas estas condiclmes de selección 

que llena l a  comunidad de San Ildefonso "favorecen mucho -segiin nno de los 

désazvollistas comunitarios- l a  intervenci6n ._-  de l a s  señoras y la acepta- 

&8n de los  campesinos". Otro de el los opina, en relación con l a  selección 

de las comunidades que "se escogen a s 5  para que resulte  benéfica l a  labor 

social entre los campesinos". 

- 

_ _ _ _ _ _  - - ---- - -  . -  

7 . .  Aun-que el grupo --I- de desamollisX&uxmuitar- 70s que pa- en ~ 4 .  

I 

~ & a & ~ ~ e s ó  esta P~Q,UG&& sus integran.tes se inclinan a opinar -en su 

?hayaría-, 'que cmpi ib  con los requisitos de selección mencionados arriba. 

Además aducen otro t l p o  de razones que wientafon  l a  s e l e c c i h  del  pueblo: 

"por -1a cercanla de -la ciudad de México'', "por razones polTticas (ya que 

* LOS 'maridos de l a s  poinotmas voluntarias ocupan puestos de fnncionarios en 

la SmH). 
-, 

i 
Así ,  pues, los habitantes de San Tldefonso no solicitaron l a  interven- / 

ei6n Cel CPSS para solucionar l o s  múltigles problemas que padecen, sino que 

fue a l a  inversa. Esta organización decidió intervenir a l l 5  en e l  aspecto 

. -  

71 Antes de 1977, los  cclnpes.lnos de San Tldefonso solicitaron a l a  SAX3 

l a  perforación de un pozo pars u t i l i z a r  cl a p a  qae existe en e l  suOsrielo 

del  poblado y transformar sus tiw:-?ac Tempcraleras en t ie r ras  de r iego. Sin 

embargo, hasta l a  fecha ikicam?nt.e existe el proyecto de esta o5ra h i ¿ r a u -  

aka, porque ailn no se ha iniciado. 
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soc ia l  ya que l a  SARH va a rea l i zar  una'obra hidráulica. Estas a c t i v i daks  

de ErOmociÓn rura l  no son e l  fruto de una comunicaci8n b i la te ra l  entre es- 

tado-y-saqesinos, *_--- sino e l  resultado de una relación hegemónica, unilate- 

raLautmitar . i -a ,  que va de arriba hacia abajo, d e l  estado hacia los habi 

tantes de San Ildefonso. 

* 
- ... - 

--_ - - -- 
/ 

Después de haber seleccionado a l  pueblo de San Ildefonso, e l  CPSS 

i n i c i ó  sus actividades tendientes a "contribuir a e l w a r  los n ive les  de v i  - 
da de esta población". ¿Cómo? aplicando sus programas ya diseñados. 

._ 
En San Ildefonso no existió un diagn6stico _previo a- l a  aplicacion de . - 

_I- - 

los  programas de l  CPSS. En todas l a s  comunidades campesinas donde esta or - 

ganización hace desarrollo de l a  comunidad, se zplican l o s  mismos progra- 

mas; en esto San Ildefonso no es l a  excepción. Veamos cuáles son estos U1 - 

timos. 

Como l o  expusimos en e l  apartado. anterior, los  programas que apl ica 

e l  CPSS en San Ildefonso están orientados a d i ve rs i f i car  l a  alhentzci6n, 

a controlar l a  natalidad, a elevar e l  promedio de escolaridad y a solucio - 

nar algunas de l a s  carencias en servicios públicos de su población. 

Algunos de los programas d i r ig idos  a d i ve rs i f i car  l a  alimentación, 

a satisfacer l a  demanda en servicios públicos, y a mejorar l a  ecologia d e l  

lugar, guardan una estrecha relación con l a s  funciones inherentes a l a  

SARK. Dentro de los programas que se están aplicando en San.ildefonso se 

encuentran los  denominados paquetes,huertos y hortalizas familiares; agua 

potable y reforestación. \ 

Los tres primeros programas est<Sn d i r ig idos  a satisfacer y a di-,rersi- 

f i c a r  l a  demanda de alimentos. 

El primero de e l los  (paquetes familiares) consiste bssicamente en vcn - 

der a los campesinos, a bajo costo, diversas especies menores: gal l inas, 
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conejos y patos, principalmente. Se pretende que cada familia obtenga d e l  

grupo de animales que les son vendldos una producción diversa (carno carne, 

huevos y pie l ) .  Estos productos- estarían d i r ig idos  kMsicamente a satisfa- 

'cer l a  demanda familiar. 

+. 

E l  segundo programa (huertos familiares) consiste en l a  asesoría y 

venta de especies f ruta les  a los ca;nFesinos. La f inal idad inmediata que 

persigue este program es, en primer lugar, l a  obtencián de una producción 

de f ruta les  para e l  autoconsuno famlliaF y, en segundo lugar, una produc- 

- - - - ción para e l  mercado interno -y  exterm de l a  ccmnidz'd. Técnicos en fru- 

t icultura asesoran y capacitan a los campesinos sol icitantes en cuanto a l  

manejo de frutales. Los orientan en cumto a l  t i p o  y variedad de f ru t a l  

que pueden explotar en virtu0 de l a s  condiciones de 12 t i e r ra ,  y los capa - 
c i tan también en cuanto a l a  conserva de los mimos. 

E l  tercer progrma (hortalizas famil iares)  persigue motivar a l  campe - 
sino para que consuma diversas hortai lzzs : calabaza, col ,  rábano, acelga, 

espinaca, etc. Los capacitan para e l  cui t lvo  y los preparan para el con- 

sumo de l a s  hortalizas. 

E l  cuarto programa (agua potable) es  e l  más importante en opinión de 

los desarrcl l istas comunitarios. Ekiste un manantial en l a  parte más baja 

d e l  poblado, aprovechando e l  cual se construy.Ó, hace algunos í?ños, un sic  - 
tema de bombeo que llevaba e l  agua hasta e l  depósito situado en l a  ?arte 

a l t a  d e l  mismo. Desde este depósito e l  agua se d i s t r i h i a  hacia diversos 

' 

,hidrantes colocados en l a  z o m  FsElada. La hmba dejó 6e orerar hace apro - 

ximadmente más de dos años, a l  rcrpcrse l a  tuberia y deteriorapse l a  born - 
ha. Actualmente 13s haairantcs d e l  pueblo ?eben de proieerse de l  agua  ye^ 

do directamente a l  manantial y rrznsportár.dola a sus casas en forma manual 

o mediante alguna bestia de carga. Esta agua no es potable, sin embargo, 
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es utTlizada en l a  preparacign de alimentos, como bebida, etc. 

El grupo de promotores ha elaborado un programa 'para l a  introducción 

del agua potable. Las actividades consistirán básicamente en l a  introduc- 
3 

ci8n de una red  de tuberfa en l a  parte central  d e l  pueblo. Sin embargo, a 

mbs de un año de iniciado e l  programa aún no se ven frutos. 

E l  Último programa de los directamente relacionados con l a s  funciones 

de l a  SARH, es e l  llamado reforestación. Debido a que l a  zona en que se u- 

blca San Ildefonso es semidesQrtica, y en su superf icie de cul t ivo  existen 

t i e r ras  erosionadas o en proceso de erosión, se Fa introducido este progy3 - -. - - - 

ma, e l  cnal persigue reforestar dicha zona, mejorando con esta medida l a  

ecologla d e l  lugar y frenando l a  erosión en ¡as t i e r ras  de cultivo de l a  

comunidad. 

El CPSS est2 aplicando otros programas que, .sin guzrdar una relacidn 

estrecha con .las funciones de l a  SARH, son 1'5!!portantes'1. En-e estos es- 

tbn los denominados: planificación familiar y educación para adultos. 

El objet ivo principal d e l  programa de planif icacián f a m i l i a r  es e l  de 

reducir e l  lndice de natalidad de l a  población de San Pldefonso. Los des3 - 
r r o l l i s t a s  capacitan, ajmdados en esto por e l  médico d e l  lugar, a un gru-  

po de madres "interesadas" en e l  uso y manejo de diversos anticonceptivoc. 

Algunas de  l a s  participantes es esta capacitación de planif icacion famili=, 

han aceptado e l  uso de métodos anticonceptivos. 
. 

Por Gltimo, e l  programa de educación para adultos busca brindar a l a  

población campesina adulta que no posee estudios basicos, e l  servicio Se 

educación básica: primaria y secundaria. Con estos sistemas de enseñanza 

abierta persiguen que estos campesinos obtetlgan "cUanllo menos" l o s  csnsc 2- 

mientos que l e s  brinda e l  n i v e l  de primaria. Recientemente los promotores 

organizaron dos grupos de estudio en este sistema abierto de enseñanza: 
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uno de l  n i v e l  primaria €ormado p o r  20 mucbchos,y otro d e l  n i v e l  secunda- 

ria formado por 21 muchachos. 
/ 

* 

La participación de l a  poblacldn de San Ildefonso en los programas 

citados arriba, es vasta por 15s desarrol l istas comuniitarios de l a  siguien - 
te  manera: cinco de l o s  promotores opinsn que l a  partlcipación ha oscila- 

do entre e l  5 y 30%. Tres de e l los,  dos trabajadoras sociales y e l  profe- 

sor riormallsta, que ha sido aproximadamente del 60%. Estas diferencias de 

opini6n respecto de l a  participación en los programas aplicados obedecen 

a l  tiempo de trabajo en l a  comunidad, Lzs desarrol l istas que citan l a  c i -  

fra más a l t a  no 'trabajan permanentemente en-San Ildefonso. Las dos perso- 

nas que están trabajando permanentenente en e l  pueblo considera que, en 

general, l a  participaci6n de l a  población en los programas ha sido h j a  

-. - _ _  - - _ _ _ _ _ - _ _ _ - - _ _ _ _  L _ -  _ _  _ -  .__ -- - 

(entre e l  5 y el 20% de l a  poblaci6n); e l  Único programa en e l  que está 

participando l a  mayorfa de los j e f e s  de famil ia (80% aproximadamente) es 

cl de inh?oduccian del agua porable, 

Por otra parte, tres de los entrevistados - ~ ~ n ~ r o ~ _ q u e  la baja p d  - 
@\'O 

c_-- cfpacidn ~ de los pobladores en . sus progr_~as obedece a la_"d,es.confianza" -.,.--."- 

<"no se prestan a co laborar  en l a  ayuda que se les  brinda1'), a l a  poca 

"cooperatividad", a l a  ''apatíat1 y a l  "idiona". Otros tres opinaron que 6s - 
l a  Obedece a l a s  limitaciones económicas: a l a  'hiserial' y a l  "trabajo" 

que real izan fuera  de l a  comunidad. Uno más opinó que se debió a l a  "fal- 

fa de difusidn y promocidn de sus programs". 

bespués de haber descrito l a  ideología d e l  grripo de desarrol l istas 

camunitarios y l a s  caracterisxicus que presenta e l  d e s a r r o l l o  de l a  comu- 

nidad en San Ildefonso, estsrnüs en posibilidades de dar respuesta a nues. 

tra pregunta central, que fue con l a  que iniciamos este  apartado. 



El CPSS, ‘ ta l  cual l o  mostramos a través de l a  opinión de l os  desarrol l is-  

tas comunitarios con respecto a los f ines de las  actividades comunitarias 

en San Ildefonso, persigue .mejorar los nive les de vida de estos campesi- 

nos. &l. d i r i g i r  su atención hacia los niveles de vida en lugar de l a  mar - 
ginalidad de los campesinos, que es precisamente l a  que contribuye a que 

vivan en condiciones precarias, misti f ica l a  realidad de esta comunidad. 

Por l o  tanto, sus actividades sólo son un manejo de Tepresentaciones ideo - 
lógicas (recordemos a este respecto los prejuicios y l a s  ideas de l  cambio 

social  de los desarroll istas comunitarios) que tienen por f inalidad man- 
. -  - 

_. - - --- - -  

tener e l  estado de cosas. Podríamos concluir este apartado afirmando que 

l a  organización encargada del desarrollo de l a  comunidad en San Ildefon- 

so,(el CPSS], es un aparato ideológico ae estado. 
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r -- 
C& ya i n i c i a h e  hab~amos -esbozado, -la presencia de una institu- 

'- - - - .  . -  
c i 6 n  pública de l  estado en determinadas comunidades m a l e s ,  nos planteó 

interrogantes a las que era necesario dar respuesta, Desde luego, l a  pre- 

sencia de una ins t i t  

dece principalmente a causas t a n  diversas C O ~ Q  ids econhicas, po l í t i cas  

e ideológicas. ?or nuestra formación, mestro intergs con respecto a a- 

- ?  - ' _ _  - _  

, - -  - _ _  
_ -  

- -  

- -- quel fenómeno radic en- e l  aná l i s i s -  exploratorio d e  las-mnifestac i o n s  
- . -  

ideológicas ¿ e l  mismo,, sin desmidar Sris aspectos económicos y po l i t i cos  

que nos permitirían una mayor cmprensi6n del-mimo. En esta tarea, l a  

teoría marxista de l a  ideología nos pos ib i l i tó  analizar las practicas ideo - 

lógicas de esta organización pública del- aparato de estado, es decir,  ?e- 

netrar en e l  estudio de- ra estkctura hegemónico de l a  c lase domiriante. 

- -  _ _  
- .  - - - _ _  

- _  - -  
Después de analizar ¡as prdcticas de desarrollo de l a  camuniCad que 

- - _  . -- 
rea l i za  l a  SARH en l a  poblaci6n r b a l  de San Ildefonso y cuyos oSjetivos 

aparentes son e l  "mejor>amiento en los nive les  de v ida"  de esta población, 
- <  - . - - _ .  

_ .  . -  
.hemos l legado a l a  conc-lusibn -de -que 'en realidad desarrollo de Is carmini- 

dad es En aparato ideológico de 'estado -qae - f oha  par:e de l a  e s t x k u r a  

hegemónica de l a  clase dominante,'cuya- función soc ia l  consiste en l a  rea-  
- _  

-. - - _  
l izaci6n de reformas culturales y morales que apimtan a l  logro del  con- 

senso entre los campesinos. De esta ¿onclusiÓn podemos derivar las  siguien 
- -  . - -  

t e  s con s i d  er o c ion e s. 

Tanto en México CORO en otros paises de LatinoamErica, l a s  contradic- 

ciones resultantes. d e l  sistema capita l ista,  presentadas como manifestac io 

nes "natwalesl', importan a l a  clase dominante por sus efectos desestabi- 

1izador.es en  e l  sistema. Una de estas conti-adicciones es l a  presencia ca- 
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da vez más creciente de una masa marginal. Una de 19s Tespuestas de los 
* 

gobiernos latinoamericanos a este fenheno -dada sn simaci6n d e  dependen - 
cia- ha sido l a  implementación de proyectos de desarrollo para incorporar 

a la masa marginal a l  "progreso" económico y social. AsT, e l  desmrollo de 

l a  comunidad surgió como un ins tmento  capaz de ''prepwar pstcolagicmen - 

t e t t  a l a  población en función de estos proyectos de desarrollo. 

En México observamos las tendencias antes señaladas, sobre todo, l a  

existencia en las  zonas rurales de una poblacián campesina marginal, dise - 
minada en pequeñas comunidades. Lamarginalidad que aprisiona a estos cam - 

pesinos se ve acompañada por condiciones de pobreza extrema y por niveles 

._ - - . - - -. - _- - . . - - . _ _  - _ -  

de vida precarios. E l  estado para "solucionar'' los problemas que padecen 

estas pequeñas camanidades está haciendo en muchas de e l l a s  desamollo de 

la comunidad. 

A fin de mist i f lcar  l a  relación que existe entre marginalidad y nive - 
l e s  de vida preczrios, las  clases hegemónicas explican estos fenómenos 

como resultantes de l  modo de v i v i r  y de pensar de los  sectores campesinos. 

Esta manera de plantear l a  problemática campesina llama l a  atención hacia 

otros factores, no hacia los causantes de l a  marginalidad, sino hacia 

' 

. " l a  carencia de actitudes y yalores modernos" que se troducen, s e gh  esta 

concepción, en condiciones precarias de existencia de  los mrginales.. 

As'? pues, segÜn 10 analizado en este trabajo, yernos que e l  desamo- 

110 de l a  comunidad exhibe tendencias ideológicas a favor del. statu Q.EC, 

>J 
1' ii ' reafirma e l  consenso,y difunde e l  modo de v i v i r  y de pensar dominante,en- 

t r e  estos campesinos marginales. Asimismo, e l  desarrollo de l a  cmunlhs" , 

como una de las partes importantes de l a  ideclogia d e l  desarrollo, es un 

instrumento del ciparato de estado de l a  clase hegcmónica que px+mite pa- 

l i a r  las necesidades v i ta l es  de los campesinos margj.nales y ,  por tanto, 



garantiza l a  "paz soclal" en e l  campo, 

Desde luego, dadas las  características de este / estudio, esta conclu- 
t 

slÓn es un primer acercamiento a l  problema y, por l o  tanto, con l o  ante- 

rior no queda agotado e l  tema. 

Adicionalmente es necesario mencionar que e l  uso cada 'Vez más inten- 

slvo de l a  ideolog^ia como un instrumento e f icaz de contzzol social, que ha 

nevado a l a  especialización d e  cnadros de intelectuales en estas act iv i -  

dades, es una alternativa para l a  clase dcnninante que sirve para no ago- 

..-- t a r  otras posibilidades de control hegem6nico, como pDdrla ser l a  represión 

violenta. 
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APENDICE : GU IA DE EEITREYISTA CCUESTIO!IA,RIO) .. 
I 

I 

1 . , 
I, ¿Qué tiempo tiene trabajando usted en l a s  actividades tie promoc2Ón VOT 

luntaria en San Ildefonso? 

¿Sabe usted por q& fue selecci’onado e l  pueblo de San Ildefonso para 2. 

real izar  activieades de desarrollo de l a  comunidad? 

¿CuSl es en su opini8n e l  objetivo principal de 19s. trabajos de promo - 3. 

¿Por que? 

¿Cuales son los problemas grie d s  frecuentemente kia obsevado usted 5. 

en San Ildefonso? 

¿A qué cree usted que se deben? 

¿Cómo han respondido ustedes ante esos problemas? 

¿Qué porcentaje de l a s  personas en‘cre las que se difundieron sus pro- 

gramas, aproximadamente ha participado en e l los?  

* 

6. 

k 

¿Por qué? 

¿Cree usted que l a  metodología que han seguido en sus. actiyidades de 7. 

promoción es l a  adecuada? 

¿C&o caracterizaría usted a l a  comunidad de San Ildefonso? 8. 

9. Cuando iniciaron sus actividades de promoción en e l  pueblo ¿cómo se 

mostraron hacia ustedes los campesinos? 

30. ¿Podría descGibir l a s  tradiciones y cos%bres m5.s relevantes de l a  

población de San Ildefonso? 

11. Para usted ¿cuál o cuales SOTI los efectos de estas tradiciones y cos- 

tumbres? 

¿Por qué? 



12. ¿Debería de cambiar esta gente? 

¿En qué? 
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13. ¿De quién son responsabilidad lasmejoras de l a  comunidad de San 11- 

def onso? 

14. ¿Considera usted que es un deber de l  gobieno in f lu i r  en l a  población 

campesina para cambiar su modo de vida? 

¿Por qué? 
-- 

15. ¿Cree usted que está en manos de l o s  campesinos sa l i r  de su pobreza? 
_____ - -  - -  . . . - - - - - - ____ . __ - . .. -- - 

¿Cómo? 

16. ¿Está de acuerdo con l a s  siguientes afkmaciones? 

a. 

b. 

e l  campesino no aspira a tener un mejor niTpei de vida. 

e l  cm,pesino está resignado a permanecer en l a  pobreza. 

c. el campesino es pasivo. 

di 

e. e l  campesino es fatal.ista. 

e l  campesino piensa gue no puede cambiar su futuro. 

f. a l  campesino l e  resulta d i f i c i l  adaptarse a l a s  ideas nuevas o 

moderna s. 

17. ¿Las familias de San Ildefonso deberían aspirar a vivir  como l a s  fa- 

milias de l a  ciudad? 

¿Por qué? 





81 

Gomer jara, Francisco. Técnicas de desarrollo comunitario. Ediciones nueva 

sociolog^ia, México, 1977. 

Gcnnezjara, Francisco y Nicolás Perez R. E l  diseño de l a  investigación so- 

7 cial. Ediciones nueva sociología, México, 1979. 

Gramsci, Antonio. Cuadernos de i s  cárcel (1): Notas sobre Maquiavelo, sobre 

pol í t i ca  y sobre e l  estado moderno. Trad. José M. Aric6.Juan Pablos 

Edictor , México, 1975. 

----- Cuadernos de l a  cárcel (2): Los intelectuales y í a  organización ¿!e l a  
- .  - 

cultura. Trad. Sciarreta, Juan Pablos Ed i t o r ,  México, 1975.  

Kerlinger , Fred N. Investigacióri de l  cumpoytamiento. Trad. Vicente Agu t  Ar- 

mer, In t  ermer kana  , México, 197  5. 

Lomnitz, Larissa. ¿Cómo sobreviven los  marginados? Siglo XXI ,  México , 1976. 

LOT, Michel. Sobre e l  método nnrxista. Trad. Carlos Castro, Grijalbo, Xé- 

xico,  1974. 

Marx, Carlos. El capital. t. I, Trad. Wenceslao Roces, F.C.E., Mhico, 1046. 

----- "El dieciccho brumario de Luis Bonaparte", en: Marx-Engels. r3kras es- 

cogidas. Progreso, bfoscú, s/f, pp. 93-380. 

Marx, Carlos y F. Engels. La ideología alemana. Ediciones de cultura popular, . 

México, 1979. 

Houffe, Chantal. - Hegemonía e ideologia en Gramsci", Arte, Sociedad, Ideo- 

logía. México, D.F., 1978, no. 5, pp., 

Murga Franssinett i , Antoni'o. "La marginalidad en Amdr ica Lat ina  : una b ib l ic  - 
grafia comentada", Revista mexicana de socieloqía.  UNAY, 40: 1978, no.1, 

pp. 221-331. 

Nun, José. "Superpoblación re la t iva ,  e j é rc i to  industrial de reserva y masa 

marginal", Revista latinoamericana de socioloRía. Suenos Aires ,' 5 : 

1969, no. 2, pp. 



. 

82 

Paré, Luisa. E l  p r o l e t a r i ado  a p k o l a  en Yéx ico .  2a. ed., Sig lo  XXI, !46xi- 
t co, 1979. 

Ribeiro, Darcy. E l  dilema de  América Lat ina.  8a. ed., Siglo XXI, México, 
i 

1979. 

Rogers, E v e r e t t  M. y Lynne Svennings. 'La modernización e n t r e  lo's ccmpesi- 

7 nos. F.C.E., Méxko, 1973. 

Silva, Ludovico. Teor ia  y p r á c t i c a  de  l a  i d e o l o g í a .  7a. ed. Nuestro Tien- 

_ _  __  - _____  .._ __ - ----. - _ _  - _ _  ._ . PO, México, 1978. 

T e x i e r  Jaques. Gramsci, t e ó r i c o  de l a s  superestructuras.  Trad. José Fer-  

nandez Va lenc ia  ¶ Ed2ciones de cu l tura  popular ¶ México, 1977. 

Villoro, Luis. "Sobre e l  concepto de  ideo log ía" ,  Plural. Mexico, D .F. 

4: ,1974, no. 31, pp. 


