
UNA METODOLOGÍA ESTRATÉGICA PARA LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES...

25

UNA METUNA METUNA METUNA METUNA METODOLOGÍA ESTRAODOLOGÍA ESTRAODOLOGÍA ESTRAODOLOGÍA ESTRAODOLOGÍA ESTRATÉGICA PTÉGICA PTÉGICA PTÉGICA PTÉGICA PARAARAARAARAARA
LA EDUCALA EDUCALA EDUCALA EDUCALA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES RCIÓN DE LAS MUJERES RCIÓN DE LAS MUJERES RCIÓN DE LAS MUJERES RCIÓN DE LAS MUJERES R URA-URA-URA-URA-URA-
LES LALES LALES LALES LALES LATINOTINOTINOTINOTINOAMERICANAS DEL SIGLO XXI*AMERICANAS DEL SIGLO XXI*AMERICANAS DEL SIGLO XXI*AMERICANAS DEL SIGLO XXI*AMERICANAS DEL SIGLO XXI*

Jorge Tinajero Berrueta

INTRODUCCIÓN

La problemática que enfrentan las mujeres en el medio rural es
tan amplia y heterogénea, como es extensa y heterogénea la
América Latina rural e indígena. De aquí la necesidad de utilizar
en ocasiones conceptos de un alto nivel de abstracción y genera-
lización para tratar de comprender las distintas dimensiones de
la problemática femenina rural latinoamericana, lo cual puede
conducir a enmascarar u olvidar las situaciones específicas de
grupos concretos en contextos determinados que requieren ser
apoyados con investigación y promoción para el desarrollo.

Tal es el caso, cuando se estudia o se interviene en la pro-
blemática de las mujeres indígenas adultas y jóvenes, que viven
y trabajan dentro de lo que se conoce como la economía campe-
sina; o en el de las campesinas e indígenas que se están incor-
porando cada vez en mayor número como jornaleras en las plan-
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Chile; Elsi Dolores Casco, del Ministerio de Agricultura del Ecuador; Bertila Girón
González, del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal de El Salva-
dor; Mercedes Montúfar, de FUDI, Guatemala; Silvia Rocha Cassaya, del Instituto
Nicaragüense de la Mujer; Sonia Romero Rojas, del Programa de Desarrollo Hu-
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taciones agroindustriales, o el de los grupos de mujeres dedica-
das casi exclusivamente al trabajo doméstico, y madres de fami-
lia que son el único sostén de sus hogares, y también en los
problemas de las jovencitas de 10 a 15 años que ya trabajan y
que inician desde esa edad su actividad reproductiva.

Son millones de mujeres en toda América Latina las que
enfrentan cotidianamente pobreza, marginación, explotación y
discriminación por cuestiones de clase, género, raza, creencias
políticas o religiosas u origen nacional, son las mujeres que tran-
sitan junto con sus sociedades hacia el nuevo milenio, con espe-
ranzas tal vez, pero con grandes desventajas políticas, cultura-
les y sociales.

Aún hay mucho por avanzar, para hacer realidad todos los
propósitos de las cumbres internacionales sobre la mujer, la po-
blación y el desarrollo social, ya que las estructuras que estable-
cen la injusticia y perpetúan la desigualdad para las mujeres aún
están presentes y se resisten a desaparecer.

Cuestiones fundamentales para el desarrollo humano sos-
tenible deberán seguir siendo discutidas en relación con la temá-
tica de género, como son: trabajo, derechos humanos, no violen-
cia, pobreza, ecología, producción, migración, políticas públicas
(educación, salud, servicios, seguridad, etc.) entre otras, y mo-
delos de desarrollo, revisando, por supuesto, los análisis que
desde perspectivas muy variadas están avanzando en el estudio
de la problemática de la mujer y sus alternativas de solución.

Dentro de los sistemas de planeación de la política social
que se ha puesto en marcha en muchos países de la Región, así
como en los esfuerzos de la sociedad civil organizada, la educa-
ción en general tiene un papel fundamental en el logro de objeti-
vos de bienestar y desarrollo para las mujeres rurales, en espe-
cial la educación de las personas adultas ha demostrado que al
vincularse a objetivos de transformación es capaz de fomentar
desde microemprendimientos hasta grandes empresas sociales,
también colabora a mejorar la capacidad de movilización y nego-
ciación de grupos de mujeres pobres y mejora las habilidades y
destrezas de las personas para que puedan utilizar adecuada-
mente sus propios recursos y los de sus comunidades.
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Sin embargo, frente a las nuevas circunstancias que vive
América Latina, es necesario avanzar en el análisis del contexto
económico y sociopolítico que está transformando radicalmente
las condiciones de vida de muchos millones de latinoamerica-
nos, en especial, detenerse en el problema de la pobreza y des-
de ahí preguntarse ¿cuáles son los cambios y adecuaciones
necesarios en los sistemas educativos de personas adultas, para
que respondan con eficacia y calidad a los retos y consecuen-
cias que la globalización y la modernización están generando
para las mujeres del medio rural?

Estos y otros temas y reflexiones fueron abordados a lo lar-
go del curso Educación y Desarrollo Centrado en la Mujer Rural
que se llevó a cabo del 21 de abril al 16 de mayo de 1997, en las
instalaciones del CREFAL. En el marco del Programa de Adies-
tramiento entre Países en Desarrollo (ADPD) de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y con la participación de diez
mujeres de igual número de países de la Región, el curso tuvo la
intención de profundizar en el análisis y abrir espacios de re-
flexión sobre las prácticas educativas y los problemas del desa-
rrollo rural centrado en la mujer, a fin de que esto enriquezca la
elaboración de propuestas innovadoras y adecuadas a las diver-
sas realidades socioeducativas de la región latinoamericana.

El curso se planteó como un espacio para la construcción y
adquisición de conocimientos que llevarán a caracterizar y anali-
zar la situación actual de las mujeres en el medio rural en el
marco de las transformaciones socioeconómicas de América
Latina, así como a revisar y proponer estrategias de interacción
socioeducativa para la organización y participación de las muje-
res en contextos de exclusión social.

Son múltiples las dimensiones sociales, políticas, económi-
cas y culturales que componen el núcleo problemático de la si-
tuación de las mujeres en el medio rural. Analizar ese Universo
era tarea difícil para unas cuantas semanas, de aquí la necesi-
dad de seleccionar cuatro ejes de trabajo relacionados con la
educación de las personas adultas, estos fueron: la pobreza, el
enfoque de género, etnicidad y derechos humanos.
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Estos ejes permitieron interrelacionar las propuestas y mo-
delos de desarrollo, con dimensiones específicas de los proble-
mas y potencialidades de las mujeres indígenas y campesinas.

Al abrirse espacios para que las participantes pudieran pre-
sentar, observar y escuchar experiencias y reflexiones sobre la
práctica educativa y la promoción del desarrollo, se generó un
intercambio de metodologías y aportaciones significativas en pro-
gramas educativos y de desarrollo en los distintos ámbitos de
América Latina.

Como finalidad del curso se planteó la construcción de pro-
puestas de trabajo en los campos de la investigación o el desa-
rrollo educativo con el objetivo de sentar las bases para la elabo-
ración de proyectos pertinentes, eficaces y de calidad que re-
dunden en el mejoramiento de los programas educativos y en la
calidad de vida de las mujeres rurales y de sus comunidades.

A lo largo de cuatro semanas, mujeres y hombres de 12
países de América Latina conformaron un heterogéneo grupo de
profesionales de las más diversas disciplinas, lo cual permitió
desarrollar un enfoque multidisciplinario en las discusiones y en
la enseñanza-aprendizaje que se generó a lo largo de más de
100 horas de labores.

En este marco se elaboró la propuesta que lleva el nombre
de este artículo, misma que ha continuación ponemos a consi-
deración del lector. Este proyecto será respaldado y ejecutado
por la Red de Cooperación Técnica sobre Educación y Desarro-
llo centrado en la mujer rural (RCTED), como una instancia de
intercambio de experiencias e información "desde donde se pre-
tende como una de sus primeras acciones la promoción de una
propuesta encaminada a promover la participación activa, equi-
tativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en
procesos de desarrollo rural" (Carta acuerdo de la RCTED, 16 de
mayo de 1997).

Para concluir, agradecemos al Colegio de Posgraduados,
A.C. y a la Organización Ayuda Mutua, A.C., su colaboración en
las actividades de docencia y en los recorridos de campo que se
realizaron durante el curso.
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÓN

La participación de las mujeres en los procesos del desarrollo
rural sustentable, está condicionado por factores de índole so-
cial, económica y política, prevalecientes en la historia de los paí-
ses de América Latina.

No obstante la diversidad de esfuerzos realizados a través
del tiempo, entre otros, las declaraciones de cumbres mundia-
les, acuerdos internacionales impulsados por la Organización de
Estados Americanos (OEA), los movimientos de mujeres, los
programas y proyectos ejecutados por los gobiernos y la socie-
dad civil en los países de la Región, la condición y posición de la
mujer no ha logrado trascender hacia una transformación cuali-
tativa y cuantitativa digna y humana, como mujer, persona y ciu-
dadana.

América Latina enfrenta ahora los embates de las corrien-
tes de la  globalización y la modernización del Estado, cuyos
efectos recaen con mayor peso en las mujeres.

Estos factores obligan a encarar nuevos retos, reflexionar
sobre las realidades actuales, así como emprender acciones bajo
la perspectiva de una integralidad de ejes dinamizadores del de-
sarrollo, en el escenario de la democracia y a través de la educa-
ción, considerando ésta como un proceso formativo, propositivo
y de consulta, y orientador de la sociedad sin discriminación de
clases, edad, etnia o género.

La propuesta que aquí se presenta ha sido elaborada por
un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por nueve
mujeres becadas por la Organización de Estados Americanos
(OEA), el Gobierno de México y el CREFAL, procedentes de igual
número de países latinoamericanos, quienes participaron en el
curso denominado "Educación y Desarrollo centrado en la Mujer
Rural" dentro del Programa de Adiestramiento entre Países en
Desarrollo impulsado por la OEA.
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En la propuesta, las representantes de los países han trata-
do de sistematizar los intereses, expectativas y conocimientos
asimilados durante el curso, así como las acciones educativas
que se proponen implementar en cada uno de sus países e ins-
tituciones, a efecto de aplicar el uso de metodologías apropiadas
para la enseñanza-aprendizaje de las mujeres, que les facilite
una eficaz y eficiente participación e integración en el desarrollo
rural en el umbral del siglo XXI.

ALGUNOS ANTECEDENTES

La situación de pobreza que actualmente está afectando a la
mayoría de las poblaciones de América Latina, es el resultado de
la aplicación de modelos de desarrollo impuestos desde el exte-
rior, ajenos a las realidades de cada país, éstos han agudizado
las condiciones de marginalidad principalmente de los sectores
urbano-marginal y rural, donde predomina la población femeni-
na.

Del modelo agroexportador (1950-1970), caracterizado por
la concentración de tierra en pocas manos, frente a un número
creciente de indígenas y pequeños agricultores que mantenían
el control de una exigua superficie, se cambia drásticamente al
modelo de sustitución de importaciones, en el que se implementa
un proceso de industrialización que afecta seriamente a la agri-
cultura y las actividades de las áreas rurales.

En esta etapa se agudiza la migración campo-ciudad, los
campesinos van en busca de empleo en los sectores secunda-
rios y terciarios de la economía, incrementándose el porcentaje
de habitantes urbanos del 50 al 68% entre 1960 y 1987, a nivel
latinoamericano.

Una de las principales políticas implementadas en este
modelo constituyen los programas de desarrollo rural en toda la
Región. El propósito fue atender las necesidades del sector rural
a través de los proyectos de desarrollo rural integral. En este
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contexto, las mujeres rurales, como resultado de las transforma-
ciones del sector agrario, fueron la más afectadas, como efecto
de la creciente migración masculina la mujer asumió la mayor
responsabilidad del proceso productivo agropecuario, consolidan-
do su triple rol: reproductivo, productivo y comunitario. A esto
habría que sumar los escasos esfuerzos de los programas de
desarrollo rural integral por establecer el componente mujer en
sus proyectos, lo que generó una mayor marginación de las mu-
jeres rurales a pesar de su mayor incorporación a la población
económicamente activa.

Autoras como Tinker (1976, 1982), demostraron los efectos
de las políticas de desarrollo sobre las mujeres, las políticas tan-
to de agencias financiadoras como de los gobiernos que consi-
deró sólo a los hombres como productores y sujetos de apoyo
mediante créditos y capacitaciones, erosionó el status de las mu-
jeres en sociedades donde también habían sido productoras im-
portantes. Esto generó que quedaran relegadas a la producción
de subsistencia (González, 1994: 179).

A finales de la década de los setenta, se debilita el modelo
anterior y se pone en vigencia el neoliberalismo, que aplica polí-
ticas de ajuste estructural tales como la restricción del gasto pú-
blico, y de los créditos y el gasto social que incrementó las tasas
de interés, y el Estado limita su papel como regulador de la eco-
nomía.

La aplicación de este modelo afectó en consecuencia las
condiciones de vida de la población, agravándose aún más en el
sector rural. Los impactos más notorios se traducen en el dete-
rioro del mercado interno, nulo crecimiento del PBI, desempleo,
subempleo, inflación, caída de salarios, entre otros.

Al respecto, el IICA, en su publicación llamada América La-
tina y el Caribe: pobreza rural persistente, indica:

la estructura productiva mundial tiene un marco de di-
visión internacional del trabajo bastante peculiar, en
donde los países latinoamericanos orientan su produc-
ción hacia aquellos rubros de exportación que satisfa-
cen la demanda de los países desarrollados y estos
últimos toman el control de la producción de alimentos
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básicos, utilizando diferentes estrategias para ganar
posiciones en el comercio mundial de estos productos.
El abandono de que ha sido objeto la agricultura orien-
tada al consumo interno ha afectado particularmente
al campesino latinoamericano quien es un importante
productor de dichos alimentos, agravando con ello su
condición de marginalidad y pobreza. Por su parte, la
modernización de los sectores más dinámicos de la
agricultura ha tenido efectos depresivos en la deman-
da por mano de obra, acentuando aún más los proble-
mas de la pequeña agricultura campesina que debe
soportar un creciente contingente de trabajadores en
sus ya densamente pobladas explotaciones.

Todo lo anterior lleva a concluir que los modelos de
desarrollo adoptados en la Región en un marco de pro-
fundas desigualdades estructurales, explican en gran
medida la concentración de la marginalidad en las zo-
nas rurales y la débil absorción de la pobreza que ha
generado el crecimiento económico latinoamericano
(IICA, 1990: 28).

En las condiciones descritas, las mujeres rurales han sido
las más afectadas por los cambios y transformaciones provoca-
dos en los países latinoamericanos: han permanecido "invisi-
bilizadas" dentro de los procesos de desarrollo. Los modelos eco-
nómicos aplicados han agudizado las diferencias en cuanto a la
concentración de ingresos, afectando a la población femenina
con mayor intensidad, situación que se traduce en los siguientes
indicadores, sobre los cuales apuntaremos algunas definiciones
y daremos datos que sustentan el planteamiento presentado aquí:

o Pobreza: la pobreza es una condición precaria de subsis-
tencia, que se traduce en la imposibilidad de lograr un acceso
adecuado a una gama de satisfactores básicos. Factores cau-
santes de ello o las consecuencias de dicha imposibilidad, dan
una aproximación del concepto de pobreza.

La pobreza se define como:

un síndrome situacional, en el que se asocian el
infraconsumo, la desnutrición, precarias condiciones de
habitabilidad, bajos niveles educacionales, malas con-
diciones sanitarias, una inserción ya sea inestable, ya
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sea en estratos primitivos del aparato productivo un
cuadro actitudinal de desaliento, poca participación en
los mecanismos de integración social y quizá la ads-
cripción a una escala particular de valores (Oscar
Altimir).

En nuestro hemisferio, grandes segmentos de la so-
ciedad, particularmente las mujeres, las minorías, [...]
las poblaciones indígenas, los refugiados y los despla-
zados, no han sido habilitados para participar plena-
mente en la vida económica. Casi la mitad de la pobla-
ción del hemisferio vive todavía en la pobreza (Cumbre
de las Américas, 1995).

En las reformas a la Carta de la Organización de Estados
Americanos se incluye la superación de la pobreza como objeti-
vo básico del desarrollo, en vista de que

La crisis económica de la década pasada afectó a la
mayor parte de los Estados del hemisferio y en mu-
chos casos tuvo un alto costo social especialmente para
los sectores más vulnerables de la sociedad [...] La de-
mocracia, el desarrollo y el respeto a todos los dere-
chos humanos son conceptos interdependientes que
se refuerzan entre si y [...] el desarrollo sostenible y la
superación de la pobreza constituyen una prioridad para
el pleno ejercicio de esos derechos (CIM-OEA-1994).

o Violencia: la violencia contra las mujeres se reconoce como
una violación a los derechos humanos y se le debe concebir y
analizar como un problema global. Toma varias formas tanto en
la vida pública como en la privada, creando miedo e inseguridad
en las mujeres.

La violencia contra las mujeres se deriva esencialmen-
te del estatus inferior asignado a éstas en la familia y
en la sociedad. La violencia física, psicológica o sexual,
ya sea que ocurra en el hogar o en la sociedad, está
unida al poder masculino o a su privilegio y a su con-
trol. La violencia es instigada por la ignorancia, la no
aplicación de leyes que la prohiban, los esfuerzos in-
adecuados por las autoridades públicas para hacer
cumplir las leyes existentes, y la ausencia de medios
educativos y otros medios para referirse a sus causas
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[...] Actualmente la violencia contra las mujeres se está
debatiendo públicamente y se ha considerado como
una violación a los derechos humanos. Asimismo, se
la condena internacionalmente en la Declaración so-
bre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y otros
Organismos Internacionales.

A consecuencia del análisis de este problema muchos paí-
ses han promulgado nuevas normativas jurídicas para sancionar
este tipo de conductas.

o Salud: tradicionalmente la mujer ha sido la responsable
de velar por la salud de la familia. La carencia de la educación en
salud, servicios higiénicos y la falta de vivienda adecuada expli-
can en gran medida los problemas de salud de la población rural.

Entre las principales afecciones que padecen las poblacio-
nes rurales, se encuentran las enfermedades respiratorias e in-
fecciones gastrointestinales, las cuales están más bien ligadas a
la nutrición y educación. Ello sugiere que la extensión de los ser-
vicios de salud deben acompañarse de una atención integral a
los pobres rurales para solucionar esta compleja gama de condi-
ciones desfavorables que interactúan entre sí. Es importante se-
ñalar la necesidad de establecer programas de salud integral para
la población femenina pobre del medio rural en contra del énfasis
en los aspectos de salud reproductiva que predomina en mu-
chos de los programas de salud actuales en la Región.

o Trabajo: entre los impactos de las políticas de ajuste uno
de los que más han afectado a la realidad de la mujeres rurales
es el relacionado al empleo. En razón de que grandes masas de
empleados han sido expulsados de sus trabajos, obligando a las
mujeres a incorporarse al mercado laboral, en condiciones de
desigualdad y desventaja, con el fin de subsidiar el ingreso fami-
liar. En las sociedades agrícolas pobres, las mujeres trabajan en
los campos y se ocupan de las necesidades cotidianas de sus
familias, además buscan ingresos adicionales a través de la pro-
ducción artesanal, el comercio o la inserción productiva vía em-
pleo.

Para principios de la década de los noventa se estimaba
que las mujeres representaban el 19% de la población econó-
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micamente activa que trabaja en la agricultura ellas aportan más
del 20% del ingreso familiar.

Actualmente se está observando un aumento de la partici-
pación femenina en el mercado laboral y en el número de horas
que dedican al trabajo remunerado. Durante los noventa está
aumentando la tasa de participación económica como la de des-
empleo y subempleo, especialmente entre las más jóvenes.

o Educación: la falta de educación constituye uno de los
principales problemas que afectan a las mujeres rurales. El aná-
lisis de la pobreza en relación con la educación se enfrenta a la
dificultad metodológica de contar con parámetros adecuados que
den cuenta de la real situación educacional.

El analfabetismo y los niveles de educación tienen una es-
trecha relación con la pobreza. Es así como a medida que se
incrementan las necesidades básicas insatisfechas de la pobla-
ción, disminuyen los niveles de instrucción.

Las zonas rurales de los distintos países latinoamericanos,
mantienen un gran porcentaje de su población analfabeta. Den-
tro de los hogares pobres rurales es mayoritario el analfabetismo
en las mujeres.

En el caso de las mujeres mayores, el analfabetismo alcan-
za altos niveles en casi todos los países en desarrollo, resultado
a largo plazo del hecho de que hace más de 10 años las oportu-
nidades de educación de la mujer no existían o estaban suma-
mente limitadas. Las tasas de analfabetismo entre las mujeres
mayores de 25 años suelen ser el doble o más de las jóvenes
comprendidas entre las edades de 15 y 24 años.

Respecto a la instrucción primaria y secundaria, la diferen-
ciación entre zonas rurales y urbanas es aún mayor, con reduci-
dos niveles de educación formal en las áreas rurales. Algunos
estudios breves confirman que las preferencias familiares y la
necesidad de la mano de obra de la agricultura y de subsisten-
cia, son factores que limitan la educación de las niñas en las
zonas rurales en comparación con las zonas urbanas de muchos
de nuestros países.

En las zonas rurales, los padres aducen diversos motivos
para no educar a sus hijas: "temor de demasiada libertad, falta
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de un certificado de nacimiento que a veces se necesita para
matricularse en la escuela, la necesidad de que las niñas reali-
cen tareas domésticas o agrícolas, la preferencia en invertir los
escasos recursos en la educación de los hijos con miras a que
mantengan a los padres en la vejez" (mientras que las hijas aban-
donan el hogar de los padres para convertirse en parte de la
familia del marido) y un control general del salario de la mujer por
su  esposo, mejores perspectivas de empleo y salario para los
hombres, los estereotipos tradicionales de la función de la mujer
y los sistemas consuetudinarios de herencia por vía patrilineal.

La baja escolaridad de las zonas rurales tiene dos compo-
nentes: por un lado, existe una baja cobertura de los servicios
educacionales y por otro, la demanda de servicios no es tan di-
námico en las zonas urbanas. La débil cobertura de los servicios
educacionales se explica por la fuerte dispersión de la población
rural y las deficientes vías de acceso. La menor demanda por
educación se debe a la condición de miseria de las familias, la
cual obliga a generar ingresos a sus integrantes a partir de tempra-
na edad. Esto último es reforzado por los inadecuados progra-
mas educativos que se contraponen tanto en forma como en
contenido a la cultura de la población de las zonas rurales.

De lo anteriormente expuesto se concluye que

[...] la teoría económica del desarrollo ha degenerado
en un desarrollismo, caracterizado por cumplir metas
de índices económicos sin analizar las consecuencias
de éstos en la condición humana. Se otorga más im-
portancia a la producción de bienes que a los creado-
res y usuarios de los mismos.

En consecuencia, hablar de desarrollo es referirse a
un desarrollo integral y armónico, que ofrezca el marco
de condiciones necesarias para la promoción del ser
humano y para establecer las bases de sustentación
de otros que les permita mejorar su situación. En esta
concepción la educación consiste en formar hombres
críticamente conscientes y responsables, tanto de sí
mismos como de su realidad física y social, a fin de
que puedan actuar cooperativamente en la construc-
ción de su propio futuro (Escotet, 1992).
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Aquí reside el papel fundamental de educación, no
para reproducir los modelos, visiones, valores y es-
quemas de una sociedad que da muestra de agota-
miento, si no para construir una visión distinta del mun-
do (Revista Interamericana de Educación de Adultos,
1991).

JUSTIFICACIÓN

Diversos autores han señalado que la educación no elimina la
pobreza, ni es capaz por sí misma de modificar las condiciones,
de tal forma que se generen posibilidades sostenidas de desarro-
llo económico, bienestar social y crecimiento personal y comuni-
tario. Sin embargo, ningún proceso de transformación y desarro-
llo podrá aspirar a lograr su potencial si sus actores principales
están desprovistos de información y carecen de los conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores que les permitan hacerlos
suyos y participar activamente en su orientación.

Si la población no está educada, será difícil que los proce-
sos de trasformación externa repercutan en el desarrollo perso-
nal y comunitario eficiente y sostenible. Así la educación no cau-
sa el desarrollo, pero sin educación no hay desarrollo posible
(Schmelkes, 1994: 81).

En el marco de la economía campesina, se destaca el tra-
bajo productivo de las mujeres cuya participación está muy rela-
cionada con la situación de mayor o menor pobreza de la familia.

Las mujeres realizan actividades agrícolas y domésticas;
deben cocinar, lavar, cuidar a los niños, asear la casa, acarrear
agua, recolectar leña y participan en casi todas las actividades
agrícolas en la parcela y la huerta.

Aunado a lo anterior, y dada la agudización de la pobreza
en la Región causada por el proceso de globalización, muchas
mujeres jóvenes y solteras emigran a las ciudades para realizar
actividades que les permitan ayudar en la subsistencia de sus
familias. Generalmente se emplean en el servicio doméstico, en
el sector informal venden productos elaborados por ellas mis-
mas, lo anterior está determinado por sus niveles educativos que
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no les permiten competir en el mercado laboral. Razón por la cual
la educación de adultos, en especial la dirigida a mujeres campe-
sinas e indígenas, jóvenes y adultas se vuelve prioritaria.

En los países de América Latina la población campesina
joven y adulta tiene bajos niveles de escolaridad. El analfabetis-
mo se concentra en zonas rurales y las mujeres en estos medios
son las que tienen niveles inferiores, tanto de alfabetización como
de escolaridad.

Los esfuerzos por brindar servicios educativos a las jóve-
nes y adultas, se han centrado en los programas y campañas
masivas de alfabetización y en el ofrecimiento de oportunidades
de cursar la educación básica a la población mayor de 15 años,
que no pudo asistir a la primaria o la abandonó.

El énfasis en la acción de educación de jóvenes y adultos
en medios rurales ha sido de naturaleza compensatoria. Sin
embargo, los resultados de estos esfuerzos han estado lejos de
lo que se esperaba.

Por otra parte, existen problemas de calidad en el diseño
del servicio que han conducido a replicar contenidos y meto-
dologías utilizadas entre la población escolar, al enfatizar mucho
más las habilidades y conocimientos necesarios para proseguir
estudios superiores que se vinculen directamente con las posi-
bilidades de alcanzar mejor calidad de vida y no a las necesida-
des propias de los grupos a que está dirigida la misma.

Resultados de estudios han demostrado que la población
del sector rural requiere información, conocimientos, habilidades
y actitudes que resulten útiles para su vida cotidiana en todos los
ámbitos. Por ello, la educación de las mujeres debe convertirse
en una prioridad para las sociedades ya que son ellas las que
asumen las responsabilidades de la economía familiar y la trans-
misión de valores. Sin embargo, es de suma urgencia tomar en
consideración que la participación de las mujeres rurales en los
procesos de desarrollo está condicionada por la inadecuada apli-
cación y la no sistematización de metodologías de enseñanza-
aprendizaje.

De esta manera, la educación, y en particular la educación
de jóvenes y adultos, puede constituirse en un espacio en el cual
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las mujeres de los sectores rurales vivan procesos de crecimiento
personal, desarrollen habilidades para la acción colectiva y ad-
quieran competencias para desempeñar papeles significativos
en los procesos de reproducción social, producción económica,
cultural y desarrollo comunitario.

En este marco de reflexión es que el grupo ha determinado
para la presente propuesta los siguientes:

OBJETIVOS

Objetivo General

Promover la participación activa, equitativa y en igualdad de con-
diciones entre mujeres y hombres en procesos de desarrollo ru-
ral, a través de la adecuación de metodologías de enseñanza-
aprendizaje.

Objetivos Específicos

o Promover la sistematización de experiencias metodológicas
en materia educativa con mujeres rurales.

o Definir mecanismos e instrumentos para la implementación
de metodologías de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo
con las necesidades e intereses de las mujeres rurales en
el contexto de desarrollo sustentable.

o Procurar la incorporación de metodologías de enseñanza-
aprendizaje validadas, a los sistemas de planificación de
las instituciones de cada país.
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COMPONENTES

1. Investigación: Organización: o Institucional
o Sujeto de Acción

Sistematización de modelos de enseñan-
za-aprendizaje
Generación de información cualitativa y
cuantitativa sobre género en desarrollo
Políticas públicas dirigidas a las mujeres
rurales

2. Capacitación: Liderazgo
Autoestima y crecimiento personal
Género, comunicación y desarrollo sos-
tenible
Educación para la Democracia

3. Divulgación: Institucional
Grupos de base
Regional
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CUADROS APARTE
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RECOMENDACIONES

1. Que el CREFAL, procure luego de un tiempo determinado,
conocer en qué medida, cada país ha adoptado la propues-
ta.

2. Que el CREFAL y los países participantes den seguimiento
al avance de la propuesta mediante los mecanismos de in-
tercambio, Red de Cooperación Técnica sobre Educación y
Desarrollo centrada en la Mujer Rural u otros medios.

3. Que los países participantes informen al CREFAL y a la OEA,
la viabilidad y los problemas que ha tenido la implementación
de la propuesta.
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1. Metodo lo-
gías de en-
señanza no
adecuada

2. Comunica-
ción Oral

3.Diseño curri-
cular (Planifi-
cación, Se-
guimiento y
Evaluación)

4. Organiza-
ción y partici-
pación

5. Falta de in-
formación

6. Ausencia de
estadísticas
desagrega-
das

7. Bajo nivel
educativo de
la mujer rural

8. Concepción
aislada del
desarrollo

PROBLEMAS

ANEXO

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL

COMPO-

NENTES

. Capacita-
ción: Lide-
r a z g o ,
Autoesti-
ma, Géne-
ro

. Organiza-
ción

.Desarrollo
Sustenta-
ble (po-
breza)

ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

. Necesida-
des Bási-
cas

. Necesida-
des Estra-
tégicas

. Estadísti-
cas desa-
gregadas
por sexo y
género

ESTRATEGIA INDICADORES

. Investiga-
ción Acción
par ticipa-
tiva

.Estadísti-
cas desa-
gregadas
por sexo
y género
a todo ni-
vel

González Montes, Soledad "Mujeres, trabajo y pobreza en el campo mexicano:
una crítica de la bibliografía reciente" p. 179 y ss, en: Las mujeres en la pobreza,
Grupo interdisciplinario sobre mujer, trabajo y pobreza, El Colegio de México, 1994.
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