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INTRODUCCION 

La educación en México constituye una conquista cultural de acen-
tuadas características sociales, alcanzada a través de grandes lu

chas y sacrificios del pueblo. No obstante el gran esfuerzo que -

se ha realizado, no se han cumplido todos los objetivos buscados -

en cuanto a educación se refiere, por lo que ésta presenta fallas 

o deficiencias en muchos aspectos1 entre ellas, se encuentra la -
Educación Rural que definitivamente está muy limitada. Analizando 

objetivamente la realidad rural, vernos que no han sido suficientes 

los planes llevados a cabo par el Gobierno tendientes a elevar el 
nivwl de vida de 109 campesinos, pues par ejemplo, na basta can 

darles o proporcionarles una porción de tierra si se le restringe, 

limita o inhibe en otros aspectos. 

En otras palabras, vemos que existen muchas fallas o carencias que 

no permiten el desarrollo de una verdadera formación integral per

so11al en el campesino, que lo conduzca a una real incorporación en 

la vida nacional. 

Dentro de la realidad social, hemos fijado nuestra atención en par 

ti_cular, en la mujer campesina, dada su importancia y papel funda
mental en el núcleo familiar. En efecto, enfocando nuestra aten-

ción a la mujer campesina (directamente), llegaremos a través de -

ella al resto de los miembros de la familia (indirectarnonte)1 y al 

ser esta última la base de la sociedad, podernos repercutir en la -

población del Estado, logrando así un beneficio para nuestro paí&. 

Con base en lo anterior, el objetivo de nuestra investigación es -



la elaboración de un Programa realmente educativo, que permita suE 
sanar pedagógicamente hablando, las fallas, carencias y deficien-
cias antes senaladas, y que genere loa resultados lógicos y posit! 
vos de una Formación Integral de la Mujer Campesina, con sus ree-
pectivas consecuencias en el contexto general de nuestro pala. 

A fin de llevar a cabo nuestro estudio, el supuesto que lo aostie
ne, se ha planteado y ubicado primeramente y desde el punto de vi~ 
ta tedrico dentro del contexto general de la educación. En segui
da, la foC1bllción integral se ha fundamentado (teóricamente) en loa 

valores que la determinan, haciendo un breve andli•i• de los mis-
moa a fin de poder detectar a través de un diagnóstico de necesid~ 
des, las fallas o carencias de los mismos en la formación de la m~ 
jer c~mpesina. Para la investigación de campo se escogió una po
blación rural determin•dar y de los diversos procedimientos que se 
utili2an para la obtención de muestras a partir de una población,
se ~acogió el H~todo Aleatorio Simple, siendo el instrumento bdsi
co para la recopilación de datos el cuestionario-entrevista. Una 
ve= fundamentada o corroborada nuestra hipótesis desde el punto de 
vista prdctico, se ha propuesto coano solución a la situación, un -
programa educativo que nos permit• •lcanzar realmente, pues se en
cuentra fundamentado tanto técnica como pr4cticamentn, una Forma-
ción Integral para la Mujer Campesina. 

Por último, reconocemos que un cambio total ~P difícil, pero mds -
f4cil es empezar por algo, ~a que el logro de esta meta requiere -
de un osfuerzo enorme, interdisciplinario, y en ello, el papel de 
l~ Pedagogía es fundamental. 



CAPITULO I 

UBICACION DBL PRESEflTE ESTUDIO DBNTRO DBL COllTBXTO 
GENERAL DI!: LA BDDCACIOM 

I. l. CONCEPTOS PRELIMINARES. 

I.1.1. CONCEPTO DE EDUCACION. 

Nada mejor para iniciar nuestro estudio que empezar por precisar -
el concepto de educación. Dentro de las diversas definiciones que 
del mismo existen, hemos aceptado para los fines que nos ocupan 
los siguientes conceptos. En primer lu9ar tenemos que •educar de
riva del verbo lat..f.no educare que significa criar, alimentar. Es
te verbo a su vez procede de otro antiguo, exducere compuesto de -
la preposición .!!.!, que expresa hacia afuera, y ~ que equivale 
a conducir o llevar• 11). Al hablar de •criar, alimentar• a una -
persona, estamos refiriendonos a ayudarle a desarrollar aua facul
tades logrando as! el dominio de sus instintos dirigidos por la r~ 
zónr y a dominarse, orientando aus sentimientos y c~mbatiendo las 
malas pasiones a la vez que desenvolviendo las buenas, de forma 
que aprenda a auto-educarae1 asimismo debemos senalarle loa objet! 
vos hacia lo• cuales deberJ tend~r. pnra q~e ca~a d!a ae ac~rque -
m&~ a Ja perfección. 

11 MANTOVANI, Educación Y Plenitud Humana, 8 
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Por otro lado, por "conducir hacia afuera .. entendemos el llevar al 

hombre a que se conozca a s! mismo, a que parta siempre de su int! 
midad, de su yo más profundo, más intimo: su concienciar misma que 

por su libertad será enfrentada a la jerarquización natural de va
lores, conociéndolos, asimilándolos y ejercitándolos para llegar -

as! a la creación de valores personales. Es tambián adaptarse a -
las exigencias físicas y morales de la vid<i vanciendo los obstácu

los de las pasion~s para encaminarse a la Perfección. 

Cor.io lo sena la l.:i M.1c<itr.1 D!ilz Gonzdlez, la educación es un "• •• ,. 

proceso neces.irio p.1ra conducir al hombre a su plenitud humana"í2). 

f1nc1Jizando brcvl:!ml:ntc dicha definición, tenemos c¡ucr 

Procoso p!"oVienc del vocablo latino "processus" que sJgnific<l 

.:.11:an~i'lr, ir adel.i.nt-=t. "Ec; 1.1 cvoluci6n po?r"1ancnte de una pc-r

sCJ:ta hacia ronductas más autónom.1s, maduras, tendc>ntes a lo

gr,1r una ",1utorre::i;lización""fJJ. C'omo podemo:; ViJr esto ":;!~•n-

ccpto e:> constar.te y dinámico, pues lleva al hombre a un desa

rrollo continuo en el que irá modificando o transíorm<lndo sus 

potencialidades, a la vez que enriqueciendo su personalidad y 

desenvolviendo di:> una manera integral sus í.:icult<ldes qui! tic-

ne c-n potencia, tomando todos los \•,1Jores par.1 lograr <lSÍ un -

perfccctonamiento. 

Por otro lado, dicho proceso es "necesario" }'.:l que no somos 

pcríectas sino perfectibl<'S, }'por medio de una C'ducación irc

rnoD logrando y acercándonos a la perfección que es el fin para 

el cual fuimos creados, ya que " ••••• nuestro primer deber, s~ 

gún una:i profundas palabras que no son de rhctzchC' sino de Pin 

2J 01/\Z GO!l'lALEZ, Derecho a la Educación, 2!'. 

:.1 r'IIl..:c:OJt\l!:l OF J,;,5 CIENCIAS 07:; LA E[JUCACIUN, Tomo rI. 1149, 
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daro, es llegar a ser lo que somos, nada hay más importdnte p~ 

ra cada uno de nosotros y nada más difícil que llegar a ser un 

hombre •• , •• N (4J, 

Asimismo, a través de dicho proceso encaminaremos o conducire

mos al hombre (que es el ~nico ser que con su inteligencia y -

voluntad capta las influencias externas, modificándolas e int2 

grdndolas a su propio ser, consciente y libremente) hacia laq 

ct•mbres de su plenitud humana, esto es, N,.,., llegar a la pc:or

fección de lo que en principio se es 'ºr lP ecc~cia, pero por 

la educación, en plenitud" fSl. 

Como podemos ver, el ser humano es por esencia perfectible mds no 

perfecto, va que día con día vive actualizando sus potcnci<1lid.Jd~s 

por lo que está en constante proceso de perfeccionamiento: y c~ta 

lucha. c~tc pro~eso no termina nunca ya ~uc el hombre no puede as

pirar al objeti\'o supremo de su destino si no empieza por vivir su 

vida terrena lo mds perfecta posible, i' es precisamente la cd1~c;1-

ción la que tiende a orientar al hombre hacia dicha perfección. 

En otras palabras, "la educación es una modificación del homJ)rc. 

Ahora bien, no tendría sentido que hablaramos de modificación d~l 

t'ion:bre l"'i es~a transformación no significara de alguna manera, un 

mejoramiento, un desenvolvimiento de las posibilidades del ser o -

un acercamiento del hombre a 1-:i q:1c .:onstituye su propia finalidad" 

(6). 

Por último tenemos que "un ser es perfecto en su 96nero, cuando 

4) MARITAJN, La Educación en este momento crucial. 11. 

5) O.TA~ G'JNZALEZ, ob.cit., 29. 

6) GARCIA HOZ, Principios de Pedagogía Sistemática. 18. 
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tiene todo lo que debe ser. Al decir esto, se supone que las co-

saa no son simplemente como son, sino que tienen un punto hacia el 
cu'l se orientan: un deber ser. • •••• Aspiramoa a ser m&a, y si 
queremos posePr es porque creernos que a través del tener, prdemos 

ser más" (7). 

I.1.2. EOUCACION PERSONALIZADA, PERMANENTE E INTEGRAL. 

En este apart;o_dl"'I hablaremos de tres ideas aparentemente distintas 
entr~ a!, pero que ~n el fondo nos llevan a lo que buscamos con la 
educación: la "Plenitud del Hombre". 

Empoznt·c"los por an.-:1liz,'lr la educación personalizada, luego la per
manente y por último la integral. 

I.1.2.l. EDUCACION PERSONLALIZADA. 

Por educación personalizada •ntendcrnos a aquélla que " •••• responde 
al intento de estimular a un sujeto para que vaya perfeccionando -
su capacidad de dirigir su propia vida1 o dicho de otro modo, des~ 

rrollar su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, part! 

cipando con sus características peculiares en la vida comunit4ria• 

(8). En este sentido, tenemo• que la educación no debe entenderse 

como enfocada ~nicamente al hombre en general, sino que también 

debe referir su atención a cada uno de los hombres en particular a 
fin de logrtir un proceso m&s personal, considerando las caracterl~ 

7) A~ios, Le~ valores, 24 a 25. 

O) GARCIA HO:;, ~:ducación Personalizada, 1 S. 
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t.ica~ particulares de cada hombre, sin por ello ignorar o descon-
siderar los elementos comunes de la naturaleza humana y de la vida. 

En otras palabras, la educación en lo general no excluye al estudio 

de la educación personalizada ni esta última rechaza a aquálla, si
no que la exiatencia de los dos tipos de educación es concomita~te 

e interrelacionada. Por tanto, la educación puede ser y ea un ins

trumento de ayuda para la realización integral de la persona. Esta 

atención de las caracterlsticaa personales en cada caso en particu

lar ea precisamente lo que convierte al proceso educativo en Educa
ción Personalizada. 

Cuantas veces queremos que nuestros alumnos o gente m&s allegada 
piense corno nosotros o responda como queremos, •in embargo, es hora 

de entender, como se dice vulgarmente, que •cada cabeza ea un mun

do• 1 lo mismo sucede en la educ•cidn donde •el sujeto va d~sarro-

llando y haciendo efectiva• su• propia• po•ibilidadea ••••• disminy 

yendo o neutralizando aua propias limitaciones y ••••• descubrien~o 
los tipos de actividad y relaciones m4a acordes con sus caracterís

ticas propiaa• 19). ES por eso que la razón principal de la educa

ción personalizada, es basarse en las diferencias personales, en el 

desarrollo de cada individuo, de ah! la importancia de dicha educa

ción. 

La educación personalizada es la que se refiere y opera en una per

sona, destac4ndola de entre la muchedumbre y tocnando en cuenta los 

rasgos que la caracterizan como un ser libre, con cOlllpromiaoa y 

obligaciones, que •e ennoblece por el hecho d• vivir y obrar como -
la persona que es. Lo anterior es cierto, ya que al t~r a un su-

9) GARCIA Hoz, Principios de Pedagogía Siatem4tica, 25. 
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jeto como persona, existe un mayor compromiso de perfeccionamiento 
por parte de él, y como decíamos al principio del apartado, debor6 

hacer uso de su libertad personal para encaminarse a la verdad, al 
canzando as!, día con d!a un mayor perfeccionamiento, Esto tam-
bién ennoblece, ya que el hombre es tomado como persona, como lo -
que realmente es. Actualmente esto se ha perdido, ya que se visu~ 
liza al aujeto como un ndrnero m&a, como una m&quina m&s, y se olv! 

da que ea un sujeto activo, que ocupa un grado superior a todos 

lo& dem&a seres, que tiene capacidad de pensar y querer y que a 
travén de su libertad {que • ••••• es el don m&a preciado que tiene 

el ser humano ••••• ~quóllo que lo configura íntimamente y lo que -

mejor lo defina" 110) ), logra alcanzar su dignidad. 

Por lo que a la dignidad respecta, es en laa declaraciones dol Cou 

cilio Vaticano II donde se establece actualmente el mayor reconoc! 

Miento a la misma al senalar que: "Todos los hombres de cualquier 

raaa, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de 

la persona, tienen el derecho inalienable a una educación que res
ponda al propio fin, al propio car&cter •.••• al fin de que adquie-

ran ~radualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en 

el recto y laborioso de8arrollo de la vida y en la consecución de 
la verdadera libertad" (11). Este es precisamente el objetivo de 

la Educación Personalizada: el enseftar a elegir o edu~ar para el~ 
gir bien rntre diversas alternativas y as! permitir la preparación 
de hombres que identificados como personas, puedan desarrollar los 

diversos papeles que la vida y la sociedad les han asi9nado, sin -

por ello perder su individualidad, En otras palabras, hombres que 

JOl Aiciot1, Los valores. l. 
11) Concilio Vaticano 11. "Declaraciones sobre la Educación de 

la Juvi::nt~id: Proemio Y I. Citado por SAN JUAN en Pedagogía 

Pundnment~~. 27, 
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sepan trabajar pero.que encuentren en el trabajo su propia realiz~ 

ci6n y RatiRfacci6n, hombres que encuentren el verdadero signific~ 

do de la convivencia, sin que por ello se conviertan en un elemen
to más de trabajo, y de la sociedad carentes de individualidad y 

personalidad. Preparar perso~as que trasr.iendan hacia los fines -

para los cuales fueron creados sin que se pierdan con los medios -

que utilizan, conquistando as! el verdadero sentido del trabajo, -
de la convivencia, de la amistad, la familia, la religión, etc., -

todo mediante su libre responsabilidad, logrando un desarrollo in

tegral del hombre como ser humano particularmente considerado, ya 
que sólo de esta forma el proceso educativo cumple con el com~tjdo 

que en dltimo an!liais se ha fijado, al poder aplicar a una perso

na con todas las particularidades que la forman en un momento de-

terminado, los principios de la educación 9cneral, obteniendo re

sultados educativos en cada caso particular. 

Para terminar esta idea reflexionemos en el sentido de que la edu
cación debe ser firme, sólida, correctamente fincadar pues sólo 

así puede evitarse que diversas circunstancias, en ocaciones con-
flictivas, que influyen en el hombre, lo manejen y manipulen. Lo 

anterior inutiliza el esfuerzo para alcanzar los medios, que puede 
y debe tener en s! el individuo, para 109rar una personalidad y s! 

tuación estables, teniendo entonces que encontrar remedios ajenos 

a su persnna a fin de conseguir dicha situación. 

I.1.2.2. EDUCACIOW PERMAllEll'l'B. 

"Las conquistas parciales de la vida, cubriendo sólo una dimenai6n 

del ser humano, pueden obrar a modo de cortina que impida la visión 



de lo que el hombre sigue siendo: un ser en camino" (lJ). Si el -
hombre es un ser en camino, un ser perfectible, más no perfecto, -

tendr4 que adoptar en su vi~a un proceso continuo que lo lleve a -

superarse, que lo encamine a su Fin Ultimo: en esto estriba la ed~ 

caci6n permanente, o sea, el hombre tendrá que irse educando desde 
el día en que nace hasta el día de su muerte. "El hombre, no "es", 

sino que se •hace""(l4), 

La educación permanente no es paralela a la educación escolarizada, 

ni a la personalizada. Al contrario, se e~pande hacia todas las -

formas de educación, hacia todas las etapas del ser humano, no s6-
lo se queda en un lugar y 
toda la vida del hombre. 

en un tiempo determinado sino que abarca 

Es en la educación permante donde el in-
dividuo duberá actualizar sus virtudes y deber& asimismo realizar

se lo más plenamente posible en todos los aspectos, de una manerd 

bio-psico-social. De este modo, día con día, ano tras ano, etapa 

tras etap~. la educación dará frutos ya que llevará al hombre a 
una superación y a un desarrollo continuos, 

Haremos hincapié en que no existe ~ para la educación. El hom
bre no tiene porque estar limitado ya sea por las insuficiencias -

de su juventud o por las circunstancias de su formación escolar, -

sino que debe encontrar el medio para irse superando, renovando y 
afirmando continuamente, Debe tomar conciencia de su propio valor 

y con la educación se sentirá tan hombre como cualquier otro, or9~ 

llosa do s! mismo, sea cual fuere su situación. 

En la educación permanente hay más comprensión de los conceptos 

•fracaso" y •éxito", ya que es la persona misma la que se evalúa,-

13 1 GARCIA 110~ , 
141 GARCih 110;;,, 

La Tarea Profunda de Educar, 
ibidem, 15, 

15. 

•• 



•• 

sabiendo que tanto dió, y hasta dónde podía dar. Diremos que on -

dicha educación es mAs sincero el ser humano y no se limita a ele~ 

tos contenidos de aprendizaje, ni a formas de evaluación como suc~ 

de en las intituciones educativas, esta educación perdura en el 
tiempo, no es limitada, 

Dentro de la educación permanente tenemos tres áreas de acción: 

a) La que so d~rige al hnmbre como profesionista; refiriéndonos a 

cualquier área de trabajo que éste desempene, ya que siempre -

habrá que adaptarse y actualizarse, suponiendo ventajas labor~ 
les, personales y sociales. 

bl La que se dirige al hombre como educadori sabiendo que de alg~ 

na u otra manera todos somos en esta vida educadores y que co

mo tales, debemos asumir las responsabilidades que la vida ex
ige, y 

el La que se dirige al hombre como persona1 para as! proyectarse, 
realizarse y superarse para alcanzar esa perfección para la 
cuál fue creado, 

Por otro lado, no olvidemos que el hombre es un ser que vive en un 

mundo din&mico y en constante movimiento, por lo que "La educación 
debe ser para el cambio y no para la mera adaptación que sugiere -

la existencia de una realidad acabada, estAtica• (1511 asi pues, -

tenemos que la educación debe ser continua ya que en virtud de la 

libertad humana, se puede destruir o detener en un momento detcrm! 

nado el proceso de perfeccionamiento operado hasta entonces ante -

15) MURGA, La Metodología Participativa. Una Atcrnativa para la 
Educación con Adultos. 19, 
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la carencia de una ayuda educativa adecuada y necesaria. La educ~ 
ción permanente es por tanto, un proceso de formación constante. 

I.1.2.J. EOUCA.CION INTEGRAL. 

Tanto la educación permanente como la personalizada, dirigen siem
pre su mira hacia una educación integral que abarque todas las ca

pacidades del ser humano, En este sentido, la educación será au

téntica en la medida que atienda a todo el ser del hombre, para -

que así alcance la perfección de que es susceptible, encontrando -

la felicidad quec desea. 

No podemos dirigirnos solamente a un aspecto del ser humano pues -

ésto lo aniquilaría, lo haría vivir como un vegetal, como un ani
malJ im,19inet:1onos a un bebé al que sólo se le desarrollara su mo

tricidad y no supiera otra cosa más que moverse, estaría muy limi

tado; Jgualr.1cnte lo estaría el individuo que supiern mucho en el -

torreno intelectual y que en las demás esferas estuviera atrofiado. 

Esto podría pasarnos y por lo tanto debemos hacer un análi~is en -
nosotros mismos, pues quizá tengamos más desarrollada una esfera -

que la otra, Debido a lo anterior, el hombre debe crecer en todas 

sus dimensiones, debe irse perfeccionando armónicamente, de una m~ 

nera integral en toda su persona, no puede quedarse atrás dejándo

se Mor i l.", 1·a que !ue hecho para algo mayor, para una tarea más 

qran~c. poseyendo inteligencia y voluntad, 

En l~ rnQdida quQ vayamos desarrollando todas nuestras facultades, 

,_,. .. ¡,..,s nueotros Jmbitos, y venciendo los obstáculos o dificultades 

que su non p::!}'!f'nt.:J, nos iremos madurando y perfeccionando, ya 
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que "en el orden de la intimJdad personal, se trata de ir siendo -

cada vez más lo que uno puede y debe ser, De otro modo, lo que 

prevalece en la vida de la persona es la inmadurez y la frustra~ión" 

(18). Por lo tanto, es importante que el ser humano se dirija a -

todas sus dimensiones para que llegue a una realización plena y 

por lo tanto, a la felicidad para la cual fue creado. 

I.1.3. LA PORMACION COMO PIN DE TODA EDUCACION. 

Para iniciar la exposición de este apartado, cabe senalar que ",,. 

,,lo que se busca al educar es1 ~yudar a un ser a constituirse en 

lo que debe ser. Y de forma mds explicita: situarle en condicio

nes de relacionarse y responder a lo que Dios, los hombres y las -

cosas suponen para su ser, Con lo cuál hemos aludido a un ser, al 

que hay que educar con su naturaleza humana, hecha de caracteres -

específicos e individuales -su manera personal de ser que le indi

vidualiza y le condiciona- a un ambiente en el que se encuentra; y 

a unos fines que debe alcanzar. La educación debe estructurar es

te campo y favorecer el éxito del despliegue del ser hacia su ple

nitud" {19}. Pongamos un ejemplo para que nos resulte más claro -

este concepto: Un escultor paseé una piedra sin forma alguna. Se 

dedica a traba;arla ardua y constantemente hasta que un d!a alcan

za una forma determinada. Es ahí cuando la piedra se convierte en 

una escultura. Ahora bien, en el hombre sucede lo mismo, pensemos 

que al nacer es un ser sin forma alguna pues no ha recibido educa

ción, no es capaz de responder de una manera consciente, reflexiva 

y libre1 pero a medida que se le va educando va adquiriendo cierta 

forma, por eso decimos que la formación es el fin de toda educa--

ción. En la educación, el fin es alcanzar la perfección; y la fo~ 

118) SANCHO, Preparación para el Amor. 163. 

1191 OARDER VIDAL, La instrucción en la Formación de la persona. 
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mación, como su nombre 10 indica, da forma, va formando al indiv! 

duo hasta alcanzar su perfección. El hombre dPbe formarse para 
llegar a su fin, para ser lo que debe ser, pues para eao ha naci

do. 

1.2. EDUCACION.DE ADULTOS 

J.2.1. LA PERSONA ADULTA 

En este apartado estudiaremos la educación del adulto, por lo que 

ea de suma importanc~a comenzar por definir el concepto del mismo. 

Etimológicamente "el término "adulto• procede del verbo latino ·~ 

dolescerc• que significa crecer, y es la forma del participio pa

_aado "Adultum• que significa, por tanto, el que ha terminado de -
crecer, o desarrollarse: el crecido •. De este mismo término proc~ 

de también •adoleacente•. del participio presente •ad~lescens• 

que significa el que est& creciendo o se eat& desarrollando• (20). 

La educac16n pretende que el sujeto llegue a una realizaci6n ple

na tanto en los aspectos biológico, paicol6gico y social, para -

as! actualizar toda• aus potenci•lidades y lograr por lo tanto -
una evolución de manera integral. Ea por esto que analizaremos -

cada uno de estos aspectos agregando también el aspecto jurídico 

para poder hablar del adulto de un modo m&s c09!pleto. 

La definici6n expuesta anterionnente ai bien nos aclara el conceE 

to de adulto, no lo hace totalmente. ya que cotno he11ea visto deh!! 

moa dirijirnos 4 todas las dimensiones del ser hwnano para lograr 

20) LEON, Psicoredagogla de los Adultos, 32. 
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1 una educación integral que lo lleve a la plena reali=ación. 
! • 

Por lo tanto, consideramos indispensable citar los diferentes ~ri

terioa que son necesarios para poder h.-hlar del adulto. Loe aspes 

toa o criterios que abarcan a la persona •on cuatroi 

A•pecto Juridicor La peraona •dulca ea la qU• ha ll•gado • 
cumplir la mayoría de edad y vive en soci~d~d bajo au propia -
responsabilidad, teniendo derechos y cbliqacione&. 

A•pecto Bioldg:icot La persona adulta es la que ha alcan=ado -
un deaarrollo físico completo, tanto en su eaqueleto, como en 

sus caracteres se~uales primarios y secundarios, lo mismo que 
en au capacidad reproductora. 

Aapecto Sociol6qicoa La persona adulta es la que puede inte
grarse a la sociedad en que vive. ingresando a un status detc~ 
rninado. 

A•pecto Psicol69ico1 cuando un individuo ha crecido, es decir, 

cuDndo ha 11094do a la posesión de todas las funciones psicos~ 
máticas que le corresponden dentro de au es~ecie, alcanza el -

estado de adulto, la adultez. 

Una vez aeftalados dichos aspeetoa, no debelftOs olvidar que la educ~ 

ci6n •spíra & que el educando •dulto se au~oconosca. ea decir, que 

haqa una refle-ión profund• y ¡H!raonal acerca de sí ~i•-.o y de sus 

acciones "para que ••J pueda discernir y ele9ir lo que lhis le con
venga para aJcana•r au auper•ción personal• (21J. Aai~i••o, el -

211 MURGA, ob.cit. 38. 
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educando adulto deberá autoaceptarse en sus capacidades, limita-

cienes y en la necesidad de aprender durante toda la vida1 lo mi~ 

mo que a autosuperarse ya que "la superación bien entendlda no d~ 

be consistir en vencer al colega, sino en vencerse a s! mismo, en 
autosuperarse ••••• Que cada uno, por lo tanto, produzca lo que más 

pueda y que se esfuerce continuamente" (22l por alcanzar las me-

tas que se ha trazado. 

En base a lo expuesto podemos concluir, que el ser adulto implica 
madurez, Sin embar90, no hablamos de una madurez total, ya que -

el hombre ~stá en continuo cambio, en un proceso de perfecciona-

miento, Por tanto, el hecho de que el hombre llegue a la edad 
adulta no significa que haya alcanzado la perfección, a decir ve~ 

dad, ha alcanzado "un grado" de madurez, mediante un progreso al 

irse conquistando día con día. Asimismo, podemos afirmar que el 

adulto es la persona que ha alcanzado una rnadure7 en su desarro-
llo blológico, corno un equilibrio psicoernocional: es rP.s~orsable 

~e su propia conducta y de la conqruencia de la misma, y es capaz 

de aceptarse a s! rnlsmo y su situación como un ser incomplet~ que 

ti~nde hacia la perfección. 

I.2.2. F.DUCACION DE ADULTOS. 

La educación de adultos no debe considerarse como un capricho o 

un pasatiempo de sociedades que cuentan con exceso de recursos: -

ya que dicha educación es una educación postescolar, que afecta a 

las personas que después de la P.scolaridad primaria no han reali
zado ningún otro tipo de estudios, por lo que tiene por finalidad 

22) NERICI, llacin una Didáctica General Dinámica, 21, 

14. 
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una acciól". supletor.ia,reparadora o incluso sustituta de una ense
nanza p~i~aria realizada insatisfactoriamente o apenas cursada. -
"La función de la educación, dirigida al adulto, consiste en pro

porcionar los auxilios adecuados y oportunos para que el adulto -

tome conciencia de su persona y acelere su proceso de realización 

personal" (23). 

La educación de adultos se puede i~tegrar dPn~ro de las caracte-
r!sticaa del concepto de educación que son, como ya lo meuciona-

mos anteriormente: 

al Peraanonto1 Basada en una filosofía de cambio, de c~nAtante 

movimien~o, flexible. El adulto siempre aprendiendo algo, e~ 
riqueciendo constantemente su vida y encontrando los medios -

para superarsE>, reno\'arse y afirmarse como persona. 

bl Integral: Desarrollar armónicamente todos los aspectos del 

hombre para llegar a un equilibrio, a una madurez plena. 

el Personalizadas Tomando al sujeto como persona que es, desen

volviendo sus capacidades y venciendo sus defectos, para ene~ 
minarlo a una superación personal. 

Asimismo anadiremos que la educación de adultos debe ser: 

Puncional1 Es decir, que los contenidos de dicha educación al 
igual que los conocimientos que ofrece, tengan una aplicación 

práctica en la vida cotidiana del adulto1 pu~iendo así resol

ver los problemas que se le presenten, tanto desde el punto de 

23) MURGA, ob.cit., 36. 
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visit• personal, como los derivados de la interacción del me
dio que le rodea. Tomemos en cuenta que la naturaleza del 

adulto es estar aprendiendo algo. Hay que estimular al adul

to a indagar, a tratar de descubrir, a ser creativo. 

Realr 
y del 

O sea, que tome en cuenta los cambios de la sociedad 
individuo para que no se aleje de laa necesidades del 

momento. No olvidemos que la sociedad' y el individuo se ca

racterizan por el cambio, por el movimiento. 

Ad~cuadat A las necesidades de cada individuo, partiendo de 
sus caracterlsticas y experiencias personales, desarrollando 

aptitudes y formando h4bitoa, capacidades y actitudes, para 

quP as! haya más asimilación y hagan suyo ese aprendizaje. -

Los contenidos deben eatar basados en las experiencias y ca
racterlsticas tanto profesionales, familiares y sociales de 

los individuos. 

1.2.J. LA NECESIDAD DE EDUCAR AL ADULTO. 

La educación (de adultos) tiane como función el proporcionar al 
adulto los medios necesarios para que alcance su realización co

mo persona, comprendiendo y conociendo sus capacidades, limita

ciones y relaciones con otras personasi al i9ual que proporcio
narlo las condiciones y oportunidades para ayudarle a avanzar en 

el proceso de maduración espiritual, cultural, física, política 

y voc4cionalr tambidn en cuanto a la capacidad de leer y escri

bir, medidas de salud, reconociendo y comprendiendo la necesidad 



que hay de aprender· durante toda la vida, para que as! vaya dánd~ 

le un sentido a la propia y se vaya realizando como persona y al
canzando cierto 9rado de felicidad, 

Reafirmaremos que, en virtud de ser el adulto miembro de un Esta

do, sea cual éste fuere, y considerando que en la mayoría de los 

paises actualmente se garantiza al individuo ol derecho a la edu
cación, tenemos que cua lq 11ier adiJl to prescindiendo de su edad, 

mentalidad, raza, sexo o religión, puede y debe seguir aprendien

do con objeto de realizarse como ser humano en desarrollo y madu

racit'\!t, l'• ~u~ trdo el mundo debe tener acceso a la ensenanza, no 
por amor a ésta sino por amor a la humanidad. ror tanto, en vir

tuC' dP q:•e !a °'d'Jc11ción nos permite superarnos como personas e i!!. 
tentar acercarnos a la perfección, debe estar disponible para to

dos en una vari~d~d de formas y en diferentes momentos y lugares, 

Con cierto detenimiento podemos observar que loa adultos son a la 
vez educandos y educadores, son ellos los que tienen m!s concien

cia de s! mismos y de las situaciones que les rodean, cualidad é~ 

ta que las demás generaciones no poseen. Ellos son los que repr~ 
sentan la permanenci~, el cambio, la renovación, son los que 

crean y prodt1cen. P'lr tanto, es necesario elaborar una Educación 

para Adultos que elimine la diferencia entre inferiores y superi~ 
res creada en ocasiones por la mayor o menor posibilidad de pre-
paración, dado que, como seftalamos anteriormente la educación es 

un deber y una obligación para todos1 por lo tanto la educación -

para el adulto implica mayores responsabilidades, m&s quehaceres, 

en fin, ea en s! misma más comprometedora. 

Por otro la1o ea muy importante que la educación de adultos pro-

porcione: 

17. 



Proaocidn Acad4micat es decir una formación general básica -

que lo lleve a la obtención de un certificado -de primaria- y 

que de ah! pueda proseguir en la realización de otros e~tu-

dios o en la obtención de un mejor trabajo (superación tanto 

académica como laboral). 

Promoción Profesional1 al proporcionarle una actualización -
general, tanto tecnológica como profesional. 

Pro~oción Personalt es decir una formación o educación inte
gral, donde vaya puliendo todas sus dimensiones para enrique

cerse plenamente (formación de la personalidad individual). 

J•romoci6n Social; o sea que se inteqre en el mundo de los V.!_ 

lores y que por medio de actividades sea capaz de decidir, 
participar y comprometerse libremente en la realidad social -

en que vive y aspire a mejorarla. 

Por ~ltimo, es muy importante que el adulto considere ~ata educa

cación como un derecho que poseé y también como un deber, tom4nd2 
la como una fuente de placer y de interés1 que esté realmente con 

vencido de la necesidad de dicha educación, precisamente para que 
ns{ satisfaga tanto sus necesidades materiales como espirituales. 

18. 

I.2.4. ALCUHOS PACTORBB QUB lllTERVIENEN Ell LA EDUCACIOlf DEL ADULTO. 

Tomando en cuenta al adulto como un ser con características bio12 

gicas, psicológicas y sociales, éstas repercutirán en el campo de 

la educación. Parece inverosímil, pero el organismo del ser hum~ 



no, del adulto, pre~enta manifestaciones de cambios continuos que 
alteran sus condiciones biológicas, mismas que a la vez repercu-

ten, pues est4n íntimamente relacionadas, en el Ambito psicológi

co, produciendo situar.ion~& ~ivers~s en el individuo por los efeE 
tos que esto le ocasiona. 

1.2.t.1. CARACTBRISTICAS PISIOLOGJCAS DEL ADULTO. 

Por lo que a estas características respecta, tenemos los cam?ios 

~!s~co-~iolégicoa que se dan en el organismo humano adulto con 
sus respectivos efectos. 

19. 

Los cambios biológicos que son físicamente comprobables se presa~ 

tan gradualmente y con distinto ritmo de avance en cada persona,

ocasionando generalmente fuertes choques de personalidad al exis

tir una disminución sensible en las facultades de orden sensorial, 

siendo las principales: la pérdida de a9udeza visual y auditiva, 
y el descenso de la irri9ación san9u!nna ~erebral entre otrasr t2 

das ellas ocasionan en casos extremos un problema de salud que se 

traduce 9eneralmente en una actitud de subestimación que complica 
enorm~m~n~e ~l aprendizaje. Sin cmbar90 cuando tales cambios se 

presentan como meros fenómenos naturales producto de la edad y 

son encausados normalmente, esto aunado a la experiencia del adu! 
to favorece dicho aprendizaje. 

No obstante lo senalado anteriormente no existe unanimidad s~bre 

loa eZe~tus que la edad ocasiona en el adulto, pero lo que si es 

cierto es que la educación de los mismos requiere una metodolo9!a 

adecuada que se basa en sus experiencias y realidad. 



Por otro lado exiSten otro tipo de caracterr!aticas bastante sub

jetivas en los adultos que requieren, al no ser comprobables f!s! 

camente, de una interpretación. Entre éstas tenemost el temor -

al ridículo, el ocultamiento de la ignorancia, la apatía, inhibi
ciones en la comunicación, desconfianza en a! mismo, resistencia 

al cambio y algunos h'bitos arraigados, todas ellas producto de -

la interacción social. Por tanto, al adulto se le debe de estu

diar en su natural medio de desarrollo, en su realidadi y en cuan 
to a su educación se les debe considerar como sujetos que compren 
den su medio y las v!as para su transformación, no como simples -

objetos educablen. 

I.2.4.2. CARAL'"TBRISTICAS PBJCOLOGICAS DBL ADULTO. 

20. 

La realidad psicológica de loa adultos debe ser tratada con deli

cadeza, ya que en lo pr4ctica educativa dependiendo en cada caso 
en particular, ae puede presentar como ayuda u obat4culo en el 

proceso de enaenanza-aprendizaje, y junto con loa dem4s cambios -

físicos, biológicos y sociales ae determinar6 la actitud que cada 

individuo tenga frente a dicho proceso. Ya que hemos mencionado 
la actitud, aeftalemos algunas que el adulto aswne frente al proc~ 

so de enseftanza-aprendizaje, no sin antes determinar el concepto 

de actitud, siendo ésta •ta reacción impllcita, productora de im
pulsos que se forman en relación con objetos, peraonas o ideas• 

(24). 

En cuanto a las actitudes seftaladaa en el p4rra!o precedente ten~ 

moa entre otras, la asumida para vencer la inseguridad generada -

24) R.A. SIN (comp), Canada•a Parm Radio Forum, UNESCO, Par!s, 1954 

Citado por VERNER Y BOOTH en Educación de Adultos: 39. 
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par la párdida de vitalidad tanto física como intelectual lo 
cual genera la actitud de no parecer un ignorante y por tanto la -

preocupación e inter6a por saber m••· La anterior aituacidn gene

ra distinta• reacciones, algunas en perjuicio del proceso de cnse

nanza tales como la aprehensión ante el fracaso, la improvisación, 
la auperficialidad, el temor a la humillacidn y al no poder rcspo~ 
der1 sin embargo, tambi~n ae dan algunas actitudes positivas que 

loa lleva a un crecimiento. 

E• conveniente aclarar que loa conceptea motivacidn y actitud se -

encuentran intimamente ligados, ya que l• actitud aaumida influir' 
directamente en la motivación pPr•onal para aprender, para fijar y 
lograr metas aaf como par• determinar los· niveles de aspiración. 
A través de esto, el sujeto motivado por el propósito de un progr~ 

ma personal y profe•ional, mejorarA su actitud. 

Existen diversas motivaciones susceptibles de lograr que participe 

el adulto en un proceso de desarrollo personal e intelectual. •FaE 

torea tales como el conocimiento de la tarea, el nivel de la• api
raciones, la experiencia anterior, el papel social y el concepto -

de educación influyen en 13 n~turaleza, calidad e intensidad de la 

motivación• (251. 

F.n r.u~n~o ~ eqtaa motivaciones, es importante que todo educador 

las tenga en cuenta y no las subestime, lo mismo que todas aqu~-

llas funci~nPa especificas que para el adulto son bAaicas y deter
minantes para su realización personal y profesional. Por tanto, -

no ea posible establecer para loa adultos la misma metodología que 

en el proceso de enseftanza se emplea para loa niftoa, sino que di

cha metodoloq!a, como ya hemos aeftalado deber• adaptarse a las ne-

25) VERNER, BOOTH, ob.cit., 36. 



cesidadea y circunstancias especiales, dado que el adulto normal
mente presenta intereses concretos acordes a su realidad, capta -
racional y críticamente y por s! solo sprendn lo que le interesa, 
ya que su aprendizaje es reflexivo, creativo y proyectado hacia -
el fu~u~o, por lo que en la medida que sea su aprendizaje será su 
motivación e interés por actuar. Por interés e~t~ndemos "el fac

to: int:>rior a ~·n .inc!ividuo que hace que se vea atraído o repeli

do por al90 en su ambiente" {261. 

F.n base a lo expuesto anteriormente se puede seftalar que la acti
tud a9umida por un adulto (ser en el cual influyen variables de -
todo tipo on un momento determinado), será positiva en la medida 
que !ns distJnt,1B r.1otiv.-iciones e intereses que le mueven, sean s~ 
tis(actores para su plena r~alización. 

I.2.4.3. CARACTRRISTiCAS SOCIALES DEL ADULTO. 

Como todo ser social el adulto debe cumplir con un determinado p~ 
pel dentro del medio en que vive, y por tanto estar continuamente 
adaptandose a las circunstal'lc~.a._ de C":mbi.,, sobre todo de aprend! 
zaje que se requieran; de ah! que el papel social que representa 
es un elemento muy importante en el proceso de ensenanza-aprendi
zaje.. Desafortunadamente lo anterior presenta sus excepciones 
con sus respectivos problemas de adaptación social, pues no to
dos los adultos estAn conscientes de su necesidad de aprender. 

Existen Por otro lado, una serie do variables en relación al área 
laboral y familiar que hacen que el individuo se interese por su 

26) VEANER Y BOOTH, Educación de Adultos, 40, 
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formación1 entre ellas tenemos el nivel de aspiración, intimamen
te relacionado con los intereses individuales y con las costum-

bres imperantes en el grupo social en el cual se desarrolla el in 
dividuo. Asimismo tenemos la apreciación cualitativa que se le -
da al valor educación, misma que requiere de un conocimiento am

plio del pro9ram" educativo, el cuál deber.! ser de acu.erdo a sus 
Jn':.ereses y neceRidades para poder lograr así una reali2ación pe~ 

sonal y el éxito pretendido en el individuo, lo mismo que una ma
yor efectividad de dicho programa. 

Por otro lado tenemos la necesidad de que se sienta dtil y recon2 

cido por la sociedad en las labores que ésta le pide que realice, 
lo cual redunda en una satisfacción personal y plena identifica-

ción con la tarea desempenada, Entran en esta serie de variables 

el nivel socioeconómico del individUQ, qu~ reperru~e generalmente 

en una mayor participación en su formación cuando su status es 

más elevado1 o sea, que a medida que aumenta la posición social -

es mayor la actividad educativa. En este caso el nivel edueati-
vo se nos present~ como una variable directamente relacionada con 

la ocupación y el ingreso, aunque no podemos generalizar lo ante

rior ya q11e individuos con escasos recursos pueden perfectamente 

superar su actividad educativa pero con un grado mayor de dificU! 

tad, Por último mencionaremos la edad, la cuál cuando es muy 

avanzada constituye un obstáculo en el proceso de educación de 
adultos. 

En base a lo expuesto, nos será fácil aceptar que existe un proc~ 
so de "autoformación" del adulto, as! como de formación a los de

más individuos; consecuencia natural en el ser humano, que resul

ta de la búsqueda incesante por satisfacer todas las incógnitas y 

23. 



problémas que se le presentan en la vida cotidiana. No obstante, 

para lograr que dicha autoforrnacién sea armónica e integral, deb~ 

rA fundamentarse en y para la libertad, con un gran sentido de 

respeto tanto a la individualidad como a la sociabilidad del ser 
humano y tender a 14 realización de un proyecto personal de vida 

que logre la autonomía en todos los planos del individuo, 

I.2.5, LOS AOUJ.TOS PUEDEN l\PRENDER, 

24. 

Es muy irnpo'.:tant-.c dctermJ.nar en primer lugar si los adultos son 
personas educablest en otras palabras, determinar si pueden ser ey 

jetos p11sivos de todo el proceso educativo y la consecuencia que 

ello determinar deter~inar si tiene~ l~ c~pacidad para nuevos 
aprendizajes, receptividad para nuevas informaciones, curiosidad -
ante los cambios, inventos y descubrimientos que se suceden d!a a 

d!a, posibilidades de reacción en mecanismos de adapatacidn o de -

asimilación ante los estímulos de todo orden que inciden en ellos. 
A todo esto podemos responder afirmativamente, ya que el hombre a

dulto vive intensamente una existencia problemática en general, i~ 

tegrado a su ambiente en cada uno de los periodos de la vida. 

Sin embargo el cuestionamiento anterior no es ocioso, ya que e~ -
f'rrc1•e1"t" ct"n&iderar la idea de que a mayor edad disminuye la edu

cabilidad, que la capacidad de aprendizaje va mermando hasta anu
lara,. a ro:e'!ida que avanzan loa anos, pero la verdad parece ser o

tra. Experiencias llevadas a cabo en el Instituto de Psicología -

de la Universidad de Bonn, han demostrado que la edad no es un el~ 

mento determinante primario para la capacidad del rendimiento, de 

la adaptabilidad social y del volumen de actividad desarrollada. -



Irving Lorqe en la Enciclopedia T'cnica de la Educación, nos dice 
que no e• la capacid.ad de aprendizaje lo que disminuye con los 

anos, •ino el ritmo de aprendizaje y aún esta disminución del ri! 
mo ae da aolamente en loa adultos que abandonan el h4bito del es
tudio. Lo anterior ae reafirma con lo que nos comentan c. Vernor 
y Booth respecto al adulto, en el sentido de que "puede aprender 
todo lo que quiera y a cualquier edad, •••• si dedicara el tiP.mpo -
a•1ft.ciente a ••a tarea y no espera aprender tan r4pido como antes" 
(28), 

Pa~a terminar el presente apartado, recordemos que el adulto al 
sentir la necesidad de aprender tendrá más motivaciones e intcrc-

scs concretoa para ~ctu3r ~n relacién con su realidad social y PCE 
sonal. Pero no olvidemos que siendo su aprendizaje reflexivo, 
creativo y proyectivo hacia el futuro, tomarA de 61 sólo lo que le 
interese captando de modo racional y critico, a fin do hacerlo su
ya. 

I.2.6. LA LIBERTAD ES IMPORTAN'l'E EN LA ENSP.IANZA. 

Los ::id'J.lto:i, l. po;ai:.r de que muchas personas se sientan "gente he
cha", siguen siendo seres en constante crecimiento y dcsarrollo.
"Si vivir es eaenci•lmente crecer, vivimos mientras seguimos cre
ciendo -y mientras vivimos, nuestro crecimiento moral es posible" 
(2911 por lo que todas nuestra& facultades, todas nuestras dimen
siones est'n en posible crecimiento y desarrollo. Pado lo snte
rio~ s'J.rge la cuestión de si nuestra libertad puede igualmente 
crecer. La respuesta es afirmativa, ya que debemos continuar con 
ese camino de Vida que nos hemos trazado y que hemos seguido en -
etapas anteriores, convencidos siempre a través de nuestra libar-

28) VERNF.R, BCOTH, ol-,. r:it., 35. 
291 OLIVEROS, La Libertad en la Familia, 89. 

25. 
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tad, de su utilidad. 

Decíamos anteriormente que la educación del hombre consiste en 

terminar de ser, y esto no se detiene al llegar a alguna etapa d~ 

terminada sino a la hora de la muerte, ya que el hombre no es un 

ser estático sino que está en constante movimiento y cambio. El 
adulto como ser humano es libre y p~r tant~ debe -conocer y que
rer- educarse, desarrollando as! sus capacidades humanas o sea tE 

da su personalidad. Pero esto requiere de un esf'Jerzo continuo,

do fuerza de voluntad, ya que "sin esfuerzo es imposible ll~gar a 
aprender algo en cada situación, a cualquier edad. Por supuesto, 

no sólo se requiere esfuerzo, ••••• el autodominio, es el resulta
do de una acción eaforzada y perseverante" (30), 

En definitiva, es de euma importancia que el adulto esté convenc! 

do de que quiere mejorar, que quiere aprender y por lo tanto cre

cer. Es importante que él, mediante su libertad, haya tomado una 

buena decisión y realice lo decidido, que vaya libremente y asuma 
debidamente su responsabilidad ante la tarea tan primordial y hu

mana como es la educación, 

I.3. EDUCACION PARA LA MUJER CAMPESINA. 

1.3.1. CONCEPTO DB CAMPESINO 

Empezaremos pór llabl:ir de aquellos sujetos que de forma inmediata 

constituyen el destino final de la función educativa que analiza

mos a través del presente trabajo: los campesinos. Una vez iden 

30) OLIVEROS, lbidem. 92. 
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tificado el destina~~io final de la función educativa, es de gran 

importancia determinar el significado del mismo, A fin de concep

tualizar la palabra campesino, mencionaremos en seguida algunos 
conceptos o definiciones que de la misma se han proporcionado y 

que reunen características meramente enunciativas y no limitativas. 

Asimismo, sabemos que tratar de enmarcar o delimitar con precisión 

dicho rorcepto no es posible, por lo que a9reqare19:oc: algunas r,otas 

en torno a los cam~esinos a fin de obtener uha conceptualización -
más definida de lo que dicho vocablo significa o representa. 

En primer lugar tenemos la definición que Bernardino Mata García -

nos proporciona, al senalor respecto a los campesinos que son aqug 

llas personas que " .•••• producen lo suficiente para subsistir, pe

ro no para acumular .•••• sus cul~ivoa estAn orientados al autocons~ 
mo (ma!z y frijol principalmente)" 131). Por otro lado se considg 

ra a los campesinos como "a aquello~ vecinos de un pueblo cuya oc~ 

paci6n principal es la agricultura ••••. La palabra campesino tal 

como la inglesa peasant o la francesa paysan. describe a un hombre 

del campo, de la tierra" 132). 

En efecto, el campesino es el hombre dol campo, de la tierra, aun 

que no necesariamente sean duenos de olla o la posean, ya que mu
chas veces son contratados para trabajar la tierra {propiedad de 

otra persona) como peones, jornaleros o asalariados. 

Si bien el campesino labra o cultiva la tierra, y es en este sen
tido un agricultor, existe una gran diferencia con el concepto 

que de agricultor tenemos en nuestros días. Aunque no es nuestro 

objetivo hablar de este último en nuestro estudio, tan sólo men--

31) MATA, Un Mcdelo alternativo a la Educación y Capacitación 

Campesina en México, 17. 

32) FROMM "et al", Sociopsicoan!lisis del Campesino Méxicano, 

17 a 20. 
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cionaremos que el "agricultor moderno" es dueno o arrienda las -

tierras que físicamente trabajan otras personas asalariadas, y que 

además normalmente invierto en bienes de capital y tecnolog{a en

tre otras cosas. No vive al día, ni trabaja precariamente y sólo 
pa~a Pubsistir como sucede muchas veces con el campesino. 

Dada la realidad del campesino, debemos pensar en un cambio, no es 

posiblQ que la persona permanezca est4tica, sin movimiento {pues -
paril c::to no se vive) ante los avances enormes de la tccnolo9!a Y 

del mundo entero. El hombre debe desarrollar todas sus facultades 

y potencialidades para irse enriqueciendo día con día y a la vez -
perfeccionando. Si un ingeniero, contador, pcdagógo, etc., tieno 

der~cho a supcirnrsu, ¿qué hay en ol campesino para que se quede i!!. 

mó~il?, ¿qué acano no merece una educación que contenga todo lo n~ 

ccsario rara loqrar una formación integral?. 

AdemAs e~ muy importante que el campesino adulto QUIERA aprender, 

por lo tanto deberá realizar un cambio en su actitud y en 6U ca
rácter. Es aqui donde nos encontramos ante un problema que so -

puede ver como una amenaza en lugar de una oportunidad: LA RESI2 

TE!lCIA AL CAMBIO, de actitudes tan arraigadas que llevan dentro -

de sí. Se le podrá dar una buena educación, una excelente forma
ción, pero si la persona no está abierta a este cambio, si no de

sea cnmbJar, todo el trabajo sará infructuoso. El campesino debe 

querer adquirir nueva• destrezas, aprender nuevas t~cnicas, expe
rimentar nuevos métodos, trabajar coordinándose con los demás y -

cooperando, crecer en su persona y con la gente que le rodea y le 
quiere; cr1 una palabra, abrirse al cambio, modificando su actitud 

interna para as! obtener un cambio en su exterior. 



I.3.1.l. COJICBPTO DE MUJER CAMPESINA PARA EFECTOS DEL PRESENTE 

ESTUDIO. 

29. 

No daremos una definición de la mujer campesina, pues ya hemos 

analizado los conceptos tanto de adulto como de campesino, por lo 

que nos limitaremos a exponer algunas características generales de 

ella. Empezaremos por senalar que •es imposible pensar en el des~ 
rrollo de la sociedad, sin mujeres• [33). Asimismo, las mujeres -

que se dedican a las tareas ~estica• y a dar a luz y criar a los 
hijos, son generalmente menospreciadas, ya que casi siempre el tr~ 

bajo doméstico pasa desapercibido o se considera improductivo, 

Pensemos ahora en la mujer campesina cuya situación es adn más di
fícil, pues es ella quien constituye gran parte de la fuerza de 

trabajo, ya que apoya al hombre en el campo y por lo tanto su tarea 

es en s! mucho más extensa, sus labores domésticas abarcan desde -

el cultivo y la cosecha hasta la transformación de los productos -
en alimentos, a ella le corresponde el acarreo de agua para poder 

abastecer a toda la familia, lo cual implica mucho tiempo, energía 

y esfuerzo1 '' por si ful'lra poco, es quien tiene menos posibilJda.d 
de acceso a la educación, a la cultura, a la diversión, a la toma 

de decisiones, a la participación en la producci.ón, a la orqaniza

ción social, a los descansos, etc., en una palabra al desarrollo -

personal e integral. 

Esta situación de inferioridad de las mujeres campesinas, constit~ 

ye un impedimento inicial por lo que respecta a su condición indi

vidual y a su posición futura en la sociedad, pues tiene poca par

ticipación consciente y creciente en todo tipo de actividades eco

nómicas (producción), políticas, culturales, de educación, etc., -

33) URRUTIA, Imagen y realidad de la Muier. 5, 



lo cual haca que el proceso de desarrollo integral en ella sea 
muy bajo V por consiguiente en el medio rural que habita. 

I. 3. 2. NECESIDADES DE UNA PORHACION EN LA MUJER CAMPESINA. 

30. 

A fin de concluir este capítulo recalquemos una vez más la impor

tancia y necesidad que existe de dar una buena formación integral 

a la mujer campesina. 

Si bien es cierto que el Gobierno de México ha promovido el aumen

to de la producción en el campo y ha fomentado la educación de sus 

habitantes. los resultados han servido de pocof pues no se trata -

solamente de educar al campesino para que sepa como aumentar su 

producción y transforme su realidad formándose en el trabajo y no 

para el trabajo, ya que la educación va más allá, su fin es mucho 

m!s trascondcnte que el de una mera información tecnológica. No -

sólo se trata de dar infor~ación de conocimientos, sino también 

una formación de la persona, Por tanto, lo que se pretende es el 

dr.s~rrollo integral de la mujer campesina y es a ella a la que nos 

diriqimos. pues vemos que la base de la sociedad es la familia y -

el cP.ntro de ésta es la mujer. Llegando a la mujer campesina, 

transformándola, ella hará de su hogar y de su familia algo mejor, 

transformdndolos y mejorándolos a su vez. No hay que olvidar que 

"la educación debe centrarse en el hombre como sujeto de su propio 

desarrollo; debe orientarse a lograr el desarrollo pleno de la pe~ 

sena, no sólo en cuanto a la satisfacción de sus necesidades vita

les, sino también en cuanto a su "participación responsable" en d2 

cisiones y acciones fomentando asi la reflexión, la crítica y el -

cuostionamiento tanto de la realidad •••• como de su propia persona" 

( 341. 

34) MATA, ob.cit., 26. 



Para poder lograr esta formación integral con las mujeres campes! 

nas es importante tener presente: 

La idea clara de que no somos nosotr~s los que ensenamos y -
ellas las ~ue aprenden. Debemos entender y comprender que n~ 
sotros como educadores también necesitamos ser educados y que 
el abrirnos a un diálogo con las mujeres campesinas, es una -

de las tantas condiciones de la educación de adultos. 

Jl. 

El educador puede muchas veces limitar el proceso de formación 
integral, ya que es un ser extrano al medio y al grupo donde -

se realizará dicho proceso. Además se puede tener una idea 
falsa y completamente equivocada del alumno, en este caso la -
mujer campesina, pues se le considera como un ser pasivo, ign2 

rante, solo receptor de lo que se le enseftarA; siendo por tan
to el educador, el sujeto activo, el emisor de todos los cono

cimientos. Muchas veces se olvida el tomar en cuenta al edu-

cador para definir QUE. COMO. PORQUE Y PARA. QUE le vamos a cn

seftar. 

También es importante que la mujer campesina tenga conciencia 

de la realidad en que vive y de los ideales que pretende cons2 

guir, asl como el deseo real y sincero de querer aprender. 



CAPITULO II. 

LA PORJIACION INTEGRAL Y LOS VALORES QUE LA DETERMINAN. 

11.1. LOS VALORES. 

Actualmente es muy comlln escuchar la palabra "valor", se le util}. 

za do muy diversas maneras y formas, por ejemplo se dice •ya no -

hay valores", este objeto es muy "valioso", tal persona "vale" m~ 
cho, etc •• Sin embargo, para objeto de nuestro estudio será nec~ 

sario determinar ¿qué es un valor?, ¿cuáles son los valores?, 

32; 

así como el papel e importancin de los mismos en nuestra sociedad. 

Tal y como hemos mencionado, cada uno de nosotros somos el punto 

de partida en un proceso de perfeccionamiento, el cuál requiere -

de la asimilación de los valores. En efecto, la tarea consiste -

en realizar, descubrir e incorporar los valores en nuestra vida,

pues corno nos menciona García Hoz "el valor ••••• es a la vez un oE 
jetivo y un medio de educaci6n. Descmpena un papel importantísi

mo en la formación del carácter, en la actuación social y profe
sional, y es elemento indispensable para llevar a cabo la perfec

ción del hombre" (35), No obstante, dicho perfeccionamiento no -

debe quedar sólo en nosotros, pues as! de nada serviría, sino que 

a través de él debemos servir a los demás llevándolos por el cam! 
no de la verdad y del bien, pues en la medida que contribuyamos a 

la felicidad de los demás, nosotros seremos felicesr pero no hay 
que olvidar que no podemos pretender cambiar a otras gentes, sin 

antes haber cambiado nosotros mismos. 

35) GARCIA HOZ, Diccionario de Pedaqosía, Tomo JI, 874. 



En primer lugar consideramos que el valor es el objeto de estudio 
de la Axiologia, por lo que es necedario precisar lo que est3 dl

tima significa. Etimológicamente Axiologia deriva del griego -
•axios• que significa valioso, estimable, digno de ser honrado, y 

de "legos• que significa cienciar por lo que puede considerarse -

como la Teoría General de los Valores. 

33. 

Por lo que al valor respecta tenemos en principio un aceptación 
vulgar del mismo, en la cual valor "es todo aquéllo que no nos de

ja indiferentes, que satisface nuestras necesidades o que destaca 
por su dignidad" 136). 

"La acepción psicológica del término valor se refiere a aquélla 
cualidad del alma que la mueve a acometer empresas difíciles, ven

ciendo obstáculos y arrastrando peligros. Vale tanto como entere
za de ánimo, valentía, coraje, y viene a entroncarse, en definiti

va, eon la virtud cardinal de la fortaleza ••••• 

En su acepción metafísica, el término valor hace referencia a una 

cierta utilidad o actitud que reside en las cosas, en virtud de la 
cual, éstas pueden satisfacer una necesidad o propircionar un qozo 

o placer. Las cosas, al ser efectuadas por el valor, se convier-
ten en bienes" 137). Por esto se dice que el sujeto al estar fre~ 

te a un objeto que posea valor, sale de su indiferencia, por tanto 
el valor se funda en la preferibilidad, 

En cuanto a la esencia del valor, mencionaremos brevemente que 

36) DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION, Tomo II, 1412, 
37) GARCIA HOZ, Diccionario de Pedagogía. Tomo II, 874. 



desde un punto de vista filosófico, no existe uniformidad de cri

terios. Por un lado tenemos a quienes oponen el valor al "ser",
y por el otro a aquellos filósofos que le incluyen dentro de una 
determinada clase de entes1 pero estas disertaciones definitiva

mente escapan al objeto de nuestro estudio. 

A fin de alcarar un poco los anteriores conceptos, es conveniente 

analizar la siguiente igualdadr 

VALOR BI>:N PIN 

34. 

lQuó queremos decir con ~sto?. Trataremos de explicarlo lo mds 

sencillamente posible, El hombl-e por su inteligencia y libertad -

tiene la capncidad de elección, de seleccionar, de optar, de pref~ 

rir entre un camino u otro. Al tomar una decisión y optar por un 
camino determinado, est~ valorando, está estimando este camino y -

no el otro que descarta ya que éste es bueno para él pues le apor

ta un bien. Ya opt6 por un camino en especial y decidió llegar a 
su fin que procurar& conseguir. Tal como vimos en su oportunidad 

y en relación al supuesto que nos ocupa, tenemos que las cosas va

liosas representan un bien para las personas, las cuales manifies

tan su preferibilidad o "no indiferencia" por dichas cosas. El v~ 
lor que el bien posee no sufre modificación en su objetividad por 
el hecho d~ que.en relación a una determinada person~, ~e~ relati

vo; pues los valures, como lo veremoo pcs~eriormente, son en ~I y 

Por sí. Uasta aquí resulta bastante claro, pero porqué esa rela-

ción entro valor y fin?, que acaso ea lo mismo?. POdemos decir 
que sí, quo so11 recíprocos. Pero por qué? Porque cuando esa per

sona tiene un bien como valioso, co'mo un valor, entonces tratard, -



so esforzar~ por alcanzarlo y por lo tanto se convierte en un fin 

para él, ya que " ••••• los valores deben de operar como fines dal 

obrar humano, y lo~ finos lícitos y óticos deben cpoerar como va
lores" (38). 

35. 

Pero, quó acaso el hombre no tiene un único fin, su fin último? -
Si, pero cabe aclarar quo existen muchos fines que a su vez actúan 

como medios para la consecuci6n de otros fines rn6s altos y limita

dos, hasta llegar a través de ellos a nuestro fin último. o sea, 

que mediante el desarrollo y creci~iento del valor personalidad, -

ea dectr, del crecim1ento !nteqro de la persona, es como ésta al

can7ar& su fin último. Por ejemplo tenemos, que el valor justicia 
le permite al hombre alcanzar desde el punto de vista jur!dico-po

lltco su fin último como persona; asimismo, la instrucci6n hará lo 

suyo en el campo de la educaci6n. 

Por último, Santo Tomda nos menciona en relaci6n al bien que " •.•• 

es aquéllo que todas las cosas apetecen en cuanto que ellas apete
cen su perfecci6n. Ahora bien, el fin natural de loa seres (aquél 

al cual tienden por propia naturaleza), representa con plenitud la 

perfección de todos y cadn uno de ellos; de don~e se puede conclu

ir que "bien• y "fin• se identifican, y, al identificarse, el bien 
se nos presenta como la "perfecci6n propia" del ser, y por tanto,

como fuente de perfeccionamiento• (39). Por lo que, en la medida 

en que el ser realice su fin último y natural, ae ir' perfeccionan 
do implicando a través de dicho perfeccionamiento, un valor para -

dl. 

38) BIDART, Valor, Justicia y Derecho Natural, 210 a 211. 
39} RUBIO, La Filosofía de los Valores y el Derecho, SS. 



Il. 1.2. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES. 

En base a las diversas posturas que en doctrina existen acerca de 

la naturaleza, esen~ia, caracter!sticaa, etc., de los valores, e~ 
pondremos a continuación de una manera simple y esquem&tica para 

efectos de nuestro estudio las características de los mismos. 

36. 

Ob1etivo: El valor "~s tan objetivo como, en su campo, el 2+2•41 

sólo que, al igual que en las matemAticas es posible que el suje

to se equivoque al sumar, en la axiolog!a puede haber error al v~ 

!orar• (40). Lo anterior no significa que el valor sea una impr~ 
sión subjetiva, ya que difiere mucho del estado sentimental del -

individuo por un lado1 y por otro, puede ser materia de discusión, 

cosa ésta ~ltima que no admitirla la impresión subjetiva. Por 
tanto los valores son objetivos por esencia. Sin embargo, por su 

existencia son subjetivost esto es porque el valor es captado por 

un sujeto individualmente el cuál lo conoce, lo descubre y lo re~ 

liza de un modo distinto al que lo hace otro hombre. 

Bl objetivo tiene un valor: 

objetivo - se discute 

subjetivo - no se discute, ya que se -

relaciona con la vivencia 
o valoración que le da el 

sujeto. 

Pongamos un ejemplo: Yo al ver un cuadro me puede cuasar triste

za, dolor, alegría, o bien tranquilidad. Esto nadie puede discu

tírmelo, ya que nadie puede comprobar si lo que yo digo es cierto 

40) PLil:!GO, "Axiología, Educación y Familia" en ISTl-10 122, 37. 



37. 

o no. Sin embar_90, .ai yo dijera que ese cuadro es feo o bello, 
ah! la gente si me puede refutar, ya que es un bien valioso en s! 

mismo aún cuando yo no lo estime o no lo conozca, pues sería inú-

til apoyarse en un rasgo constante que lo caracterice como bello o 
feo. 

Los valores existen independientemente de que yo los capte o no: -

ea decir, son objetivos ya que podemos descubrirlos al igual que 

deacubrimoa verdades científicas. Lo que es subjetivo ea la apli
cación que cada persona le de a ese valor, como puede ser, la im

presión sentimental, ya que cada quien le da mayor o menor impor-

tancia o simplemente no ven ese o esos valores, por lo que también 
ae dice que son abaolutoa, puea no dependen del sujeto que los cae 

ta, ni del espacio, ni del tiempo, Por tanto, debemos tener una -

actitud de apertura para captar y entender los diferentes y tan v~ 
viadas puntos de viata1 como se dice vulgarmente •ponernos en los 

zapatos de las dem&s personas" para entender su situación y enri-
quecernos así nosotros también. 

Bipolarear En los valores se presentan dos extremos, dos polos: -

uno positivo y otro negativo. A los positivos se les llama valo-

re•, a los negativos, disvalores o contravalores. Ahondando un P2 
co An lo anterior, tenemos que ~on " ••••• la palabra •polaridad• se 

designa unis específica manera de ser, fundada en la misma esencia 

de los valores, que consiste en que todos ellos se dividen en pos! 

tivos y negativos. En efecto, todo valor se bifurca, necesariamen 

te, en dos grandes ramas o trayectorias hacia dos polos opuestos,
uno de los cuales es positivo y el otro negativo1 dando origen, 
así, al valor positivo y al valor negativo. 



38 • 

••••• siempre, en cualquier forma que nos sea dado un valor, este -
dice relac1on pclar·a su contrario, independientemente de qÜe nos2 
tras conozcamos o podamos sentir esa oposiciónR (411. 

En base a lo anterior presentamos a continuación el sigui!nte cu~ 
dro de bipolaridad de los valores1 

POLOS POSt'l'IVOS VALOR POLO NEGATIVO 

Riqueza ECONOMICO Carencia de bienes 
materiales 

Salud FISICO Enfermedad 
Poder lfamo., pres ti- SOCtAL Aislamiento 

gio) 

Amor AFECTIVO Oaio 
Verdad INTELECTUAL Falsedad 

Belleza ESTETICO Fealdad 
Bondad MORAL Maldad 
Divinidad RELIGIOSO La No.da 

Armonizabless oecimos que en el Universo hay armonía, en la per
sona "físicamente• también la hay. En cuanto a su interioridad -
existe armonía?. Sí, pero es la más difícil de encontrar, se tr~ 
ta de •nuestra personalidad" misma que debemos de ir conquistando 
d!a con d!a. Axiol6gicamente existo una manera para irse supera~ 
do, para ir creciendo y esto es mediante la autoeducación. "Va -
virr.os que todos los valores son importantes: valga la redundan
cia- todos valen. Pero además de tratar de integrarlos todos en 



nuestra vida, tenemos que intentar irloB realizando armónicamen

te• (42). 

Inagotablea1 En esta vida nunca terminaremos nuestra tarea {que 

es interminable, vital y permanente),, de perfeccionarnos. Los v~ 
lores no se acaban, no los alcanzamos plenamente, pues el valor -

en s! está en posibilidad de dar más, el valor no se agota, ya 
que el hombre al irse perfeccionando continuamente alcanzará más 

y más, Lo anterior es difícil, pues lo más fácil sería no luchar 

y conformarnos con lo que somos, pP.ro con esta postura no llegar~ 
mos a ning~n lado, ya que no fuimos creados para esto, para que-

darnos como estamos. Al contrario, fuimos creados para anhelar -

algo mejor, para trazarnos metas muy altas y llegar a ellas. De

cía una maestra a la cual aprecio mucho en una de sus clases que 
"lo que vale cuesta", y es verdad, cuesta dejar la mediocridad, -

el conformismo, el placer que es tan cómodo, aunque todo esto só
lo sirva para hacernos vegetar. 

39. 

Jerarguizablea: En virtud de que todos los valores valen pero no 

igual, es necesario ordenarlos en una escala, puesto que unos son 

más diqnos o le dan diferente grado de perfección al ser numano. 

En efecto 1 no todos los valores pueden darse simultáneamente, por 

lo que es indispensable realizar una escala de los mismoa 1 ya que 

el hombre tiene una personalidad bien integrada y una educación de 

alturaf por tanto, deb~mos considerar todas las esferas que lo in

tegran, no obstante hacer una eleccion o preferencia de algunas de 
ellas sobre otras. " ••••• la jerarquía es la mutua relación que 

existe entre los valores, en virtud de la cual, un valor ea má3 a! 

to o más bajo (superior o inferior) a otro respectivamente. Por -

421 PLIEGO, Valores y Autoeducación, 45. 



ello puede decirse que los valores so ordenan verticalmente en -

virtud de su rango, o altura. Esta relación jerárquica reside c2 
mola polaridad, en la esencia misma de los valores ••••• " (43), 

Esta jerarquización de los valores, o sea su altura o rango, se -

capta a través de un acto especial de conocimiento de valor que -

es la ~preferencia" o Mpreferir", y es precisamente a través de -

esto que podemos captar la superioridad o inferioridad de los va
lores. Si bien las reglas de preferencia pueden variar con el 

tran6curso del tiempo, el orden jerárquico de los valores se ca

racteriza por ser algo absolutamente invariable. 

Scheler establece, basandose en las características de los valo
res ciertos criterios para determinar la altura o superioridad de 

los mismos, siendo estos1 

l. Los valores parecen ser superiores cuanto más duraderos son. 

2. Cuanto menos participan de l~ extensión y divisibilidad. 
3. Cuanto mJs profunda es la satisfacción ligada con su percibir 

sentimental. 
4. Cuanto menos fundamentados se hallen por otros valores. 

s. Cuanto menos relativa es su percepción sentimental a la posi

ción de depositarios concretos Y esenciales p~ra el preferir 

y percibir sentimental" (44}. 

Ceguera Axiológica: Como hemos mencionado anteriormente los val2 

res existen en sí y por sí pues son trascendentes y gozan de una 

realidad absoluta y perenne, por lo que no dependen para su exis

tencia de que el individuo los conozca o not o sea, no dependen -

del sujeto no de las cosas sino por el contrario, determinan y c~ 

lifican una especial cualidad en los objetos, personas y relacio-

43) RUBIO, ob.cit., 46 a 48. 

44) RUBIO, ibídem. 46 a 48. 
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nes en que se encuentran los mismos valores. 

Cuántas veces encontramos a personas que no pueden o no quieren -

ver !porque es más fácil no comprometerse ante nada ni ante na-

die), ciertos valores o todos los valores, ya sea por ignorancia, 

por conformismo, por no darle importancia o no quererlos simple-

mente incluir en su personalidad, ya que esto supone un reto y 

una responsabilidad mayores, a seguir creciendo y luchando, Corno 

sabemos "los valores no se demuestran, se descubren o se investi

gan. As!, la belleza de un cuadro pictórico no se puede demos
trar, lo máximo a que se puede llegar es a intuir o no su belle

za" (45). 

II.l.J, CLASIPICACION DE LOS VALORES Y DEFINICIONES ACEPTADAS Ul-: 

LOS MISMOS PARA EFECTOS DE NUESTRO ESTUDIO. 

El hombre como tal es una unidad indivisible y los valores forman 

parte do esta unidad. Sin embargo, para efectos de nuestro estu

dio debernos separar cada una de estas esferas que son y seguirán 

siendo humanas, pero unas se acercan más al ámbito animal y otras 

a lo divino. 

Antes de continuar, y teniendo en cuenta que todas las clasifica

ciones obedecen en principio a fines didácticos y que no pueden -

ser absolutas, mencionaremos brevemente, pues no podríamos dejar 

de hacerlo en virtud de que es una de las teorías motivacionales 

más aceptadas en la actualidad, a la "Jerarquía de las Necesida-

des" o "Teoría Motivacional" de Haslow, en donde prepone un enfo

que de sistemas, al cosidcrar como base de toda teoría de la mot! 

451 DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION, Tomo 1 1 165. 
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vación al organismo visto desde todos sus ángulos, es decir inte

gralmente. "Maslow, desarrolla su teoría de la jerarquía de las 

necesidades alrededor de cinco conjuntos de objetivos, para sati~ 
facer lo que a ól llama necesidades básicas, a saber: necesidades 

fisiológicas, de seguridad, de amor, de estima y necesidades de -
propia autorrealización" (46). Brevemente explicaremos que el 

principio se~uido por dicho autor es muy sencillo, ya que es~ahl~ 
ciendo en principio un orden ascendente y en grado de importancia 

de estas necesidades básicas, sostiene que el individuo debe de -
ir satisfaciendo paulatinamente est:as necesidades hasta llegar a 

las aspir3cion~s mJa altas del ser humano, que lo ilevan a una 

completa autorrcalJzación, una vez que ha obtenido y satisfecho -

las necesidades bá~icas precedentes, 

No ahondaremos más en esta teoría tan fundamental y básica, pues 

como hemos senalado antes por efectos didácticos y de exposicíon 

noa apegaremos a la clasificación de los valores que hace la Mae~ 
tra /.13r!a Plit~90 en su libro "Valores y Autoeducación", donde men 

cionn la existencia de ocho esferas que integran al hambre 

Vl\I OR NECE"IDJ\DP.S QUE Sll.'t'ISPl\CE " 
RELIGIOSO 

MORAL AUTORREALIZACION 
ESTETICO 

INTELECTUAL 

Af"ECTIVO DEL YO 

SOCIAL SOCIALES 

f"ISICO SEGURIDAD 

ECONOMICO FISIOLOGICAS 

46) SOHtA, Relaciones Human~s. 242 a 245 



El siguiente pensamiento de la Maestra Pliego condensa y sinteti

za loa ocho valores arriba mencionados al senalar1 "El hombre no 

es bestia ni angel¡ su conciencia afecta a sus instintos y vice-

versa. Su razón siempre se ve tenida de emotividad. Sus ncgo-

cios no pueden apartarse de la luz del deber. En su arte, expre

sa lo que piensa y lo que siente, plasmando sus instintos, su san 

gre, su espíritu, su amor y su cosmovisión" (47J, 

43. 

A continuación scnalalaremos algunos aspectos o caracterisitcas de 

cada uno de ellos, empezando por loa de croen inferior. 

VALOR ECONOMICO. 

Ponemos este valor como el primero en el orden inferior,. ya que 

nos sirve como un medio para alcanzar otros más altos, es un medio 

para alcanzar nuestra felicidad más no un fin. Es importante el -

dinero al igual que las cosas, pero debemos tratar de no caer en -

tomar al hombre como un objeto, como una cosa más, ni tampoco con

siderar así su trabajo, pues cuantas veces por conseguir un puesto 

más alto o un dinero extra, pisoteamos el trabajo y el empleo de -

los demás. Necesario es por tanto que este valor sea un medio y 
no que hagamos de él un fin, que n~ lo veamos como un valor absol~ 

to. Es importante cubrir nuestras necesidades primarias, teniendo 

cosas, pero no tratemos de acaparar, de llenarnos de ellas solo p~ 

ra nosotros, pensemos en las demás personas y de este modo alcan--

2aremos un desarrollo superior en los demás valores. 

47) PLIEGO, Valores y Autoeducaci6n, 37. 



... 

VALOR PISICO. 

Si el valor anterior se refería a las cosas, ésto se refiere a lo 
material que hay en el hombre; es decir, a lo vivo, a su cuerpo, -

al cuál hay que cuidar y mantener sano para poder desarrollar ple

namente nuestro pensamiento, pues como es bien sabido: "mente sa
na en cuerpo sanoR. El valor físico ",, •• ,es, ante todo, educa

ción, no simple adiestramiento corporal. Es acción o quehacer ed~ 

cativo que atane a la persona, no sólo al cuerpo •• , •• Pretende un 
enriquecimiento de la persona por medio de la vivencia del propio 

cuerpo" (4BJ. Es decir, que el objetivo de este valor no es sim-

plemente crear 9rar1des y excelentes deportistas para el futuro, 

sino qun ol hombre llegue a lograr un equilibrio en su persona. 

Con esto no queremos decir que el deporte sea malo1 todo lo contr~ 
rio, es una actividad natural de movimiento, juego y confrontación, 
es un elemento básico para el mejoramiento corporal. a través del 

deporte se facilita la adapataci6n al medio !!sico, al espacio y -

a unn integración un el mundo social. 

VALOR SOCIAL. 

En virtud de que la única forma de vida posible del 9énero humano 
es en sociedad, y por el hecho de estar inte9rado a un determina

do 9rupo social, el hombre puede satisfacer !ntc9ramente sus ncc~ 

sidades, tanto las de orden material como las de orden moral. 

Al ser el hombre un aer sociable por naturaieza, tiene necesidad -

de r~lacionarse con el mundo, con las demás personas, por eso bus-

48) DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION, Tomo I, 489 a 490. 



ca el contacto permanente con sus semejantes. No se puede conce

bir la posiblilidad de que el hombre viva aislado, no puede apar

tarse de los dem,a, no puede encerrarse en un mundo imaginario ya 

·que no est' creado para la soledad, le teme y adem4s necesita de 
todos, y pa.r3 lograr sus fines siempre estar& tratando de perfec

cionar los vincules que le han de permitir mantener buenas rela-

cionea con su comunidad, En la medida en que desarrolle todas 
sus potencialidades, en esa medida se enriquecer& a sí mismo y al 

grupo al que pertenece, 

Por otro lado, es en el valor social donde entra el aspecto del -
trabajo. Al seftalar qu el hombr~ es social por naturaleza, y que 

debe por tanto relacionarse con los demds, es el trabajo precisa

mente uno de los ámbitos donde puede descmpeftar esta actitud. 
Como nos menciona García Alonso1 "El trabajo ennoblece al hombre 

en cuanto trabajador, pero si estd hecho a impulsos de una inten

ción mnral, si está informado por la virtud moral, entonces el 

trabajo, cualquer actividad libre del hombre, la ennoblece no só
lo en cuanto trabajador, sino, precisamente, en cuanto hombre• 

{49). 

VALOR AFECTIVO. 

Este valor se encuentra en la línea divisoria entre los valores in 
fcr!orcs, es decir los de orden material, y los superiores o de ºE 
den espiritual. Por lo tanto es de naturaleza tanto material como 

espiritual, pues •10 espiritual actua por nuestra inteligencia que 
piensa, que conceptualiza, y nuestra voluntad que quiere libremen

te, que ama. Nuestro cuerpo, lo material, act~a por el conocimion 

to sensorial de las cosas individuales y los apetitos que reaccio-

49} GARCI,, HOZ, Las Virtudes Humanas y el Trabajo, 161. 
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nan instintivamente ante ellos" (50). 

Debernos aprender a amar, entregándonos libre, sana y desinteresa
damente a los demás, siendo generosos en nuestra entrega, partic! 

pando en la alegría y el dolor ajeno, pues sólo de ese modo encoa 
traremos la felicidad. Debemos saber estimar, apreciar, amar las 
cosas, las ideas, las personas. 

VALOR lN'rEr.ECTUAL. 

Este valor entra dentro de los del terreno espiritual. El hombre 

os ~l dnico oer pensante, se diferencia de los demás animales por 
la facultad que tiene de pensar, por su inteligencia y voluntad.

La inteligencia busca la voroa~ y deoemos de pulirla al máximo, -

oncontr~ndonos a nosotros mismos, nuestro origen, pues sólo con -
este pulimiento nos distinguiremos de las bestias. "Se identifi

ca con la formación de la mente, de la inteligencia. Todo lo re

lativo al perfeccionamiento de las facultades cognoscitivas se in 

cluyc también dentro de ella. De aquí que en muchos casos venga 

a ser confundido con la instrucción y reducida a ésta. Sin en1b.:i.t 
go, la instrucción es ~nicamente una de los medios de la educa

ción intelectual: el que represPnta el aspecto material o de con

tenido. Frente a é.l hay un aspecto formal consistente en el des_! 
rrollo de las facultades cognoscitivas y la adquisición de las l~ 

yes del pensamiento, que facilitan la conquista de la verdad me-

diante el aprendizaje o la investigación y la conservación siste
m~tica de la misma, encaminada a su ulterior utilización" {51). 

50) PLIEGO, Valore~ y Autoeducación, 70 a 71. 

51) GARCIA HOZ, Diccionario de Pedagogía, 309, 

••• 



47. 

VALOR ESTETICO. 

Estético viene del griego •aisthetikós• que significa sensación, -

percepción, conocimiento. Es un captar y sentir del alma y del 

cuerpo en su conjunto, en unidad, buscando siempre la Belleza. 02 

cimas que de cuerpo y alma porque la Belleza se nos manifiesta en 
una forma sensible, la captamos con nuestra inteligencia y volun-

tad, y la sentimos pues vibramos con nuestro cuerpo. 

Debemos pensar, querer y sentir todo al mismo tiempo, y es posiblo 

ya que la belleza la encontramos en forma sensible, tangible, por

cibiendola siempre por nuestros sentidos. Por Lanto, dende el pun 
to di vista do la formación del gusto artístico, es necesario ens~ 
nar al hombre a apreciar. 

Objetivamente la belleza está íntimamente relacionada con la forma, 

tiende en cierta manera a la perfección: mientras que subjetivarnen 
te se liga al agrado que opera en el sujeto que percibe, agrado 

tanto de los sentidos externos como de la impresión interna opera

da en el individuo. 

VALOR MORAL. 

Esto valor pertenece al orden espiritual e involucra a toda la pe~ 
sena, la afecta en su conjunto. El hombre a través de su inteli-
gencia l"razona•J y de su voluntad !"quiere•) se dirige conciente 

y libremente a actuar. Su actuación puede ser buena o mala y esto 
depende de que nos basemos en la esencia del hombre, •en la natur~ 

leza humana". 



El objetivo del Valor Moral es lograr una conciencia madura, re~ 

ta, donde gobierne nuestra razón sobre la voluntad para hacer el 

bien como un deber humano. 

VALOR RELIGIOSO. 

Este valor sl bien eR el ~!timo que analizamos, es el primero en 

importancia dentro de nuestra escala, Es el valor supremo por -
excelencia, está por encima de la naturaleza humana, por lo que 

os da orden sobrenatural. 

No debe entenderse osto valor como simple rnochería o hipocroc!a, 
sino ~ds bien como algo superior, como una relación profunda pa

tcrno-!ilial entre OJos y el hombre, entre el Ser supremo que 

nos ha croad~ por amor y se ha desarrollado en lo más Intimo y -

profundo de nuestra persona. En este valor, entra nuestra Fe p~ 

ra crear todo aquello que no podemos entender con nuestra intel1 

gencia. 

II.2. JlELJ\CION: VAr.on - PORMl\CION INTEGRAL. 

Dijim•ls ya que el hombre es un ser dnico, irrepetible, en cons

tante proceso de perfeccionamiento, Y ¿c6mo se lleva a cabo es

te proceso? Mediante la educación y la autoeducac16n, a travds 
de asimilar los valores, de hacerlos suyos y de realizarlos. No 

es sólo el realizarlos por realizarlos, sino que es todo un pro

ceso por el cuál el hombre tiene que pasar. Debe primeramente -
preferir uno de tantos valores, después debe selecclonarlo(s) y 

estimarlo(sJ para as! poder realizarlo y hacerlo suyo, integrar

lo en su proyecto personal de vida, dándole la importancia que -

••• 



merecer y de esta forma irse perfeccionando, ya que la educación 

nos lleva a la realización de valores y nos conduce al perfecci2 

namiento personal de cada ser. 

Es necesario que el hombre tenga contacto con la realidad para -

que vay~ creciendo y desenvolviéndose, y junto con esto también 

se vayan perfeccionando y madurando sus facultadesf clarificando 

de esta forma su vida interior1 es decir, que se vayan afirmando 

los valores personales para alcanzar el bien propiamente humano 

(que produce una elevación personal, una maduración interior). -

Lo anterior reclama la existencia de un ambiente apto, de una 

buen~ educación para que estos valores ocupen en la escala, el 

lugar que verdaderamente les corresponde. No ea necesario saber 

la importancia de loo valores, sino que el ambiente naturai en -

que caóa uno se desenvuelve se lo haga valorar, apreciar y vivir 

en su sentido original. 

Es muy cierto que la instrucción forma parte de la formación de 

la persona, entonces con mayor razón resulta claro que la perso

na estA ante todas las técnicas y métodos. J.a educación, que se 

concibe como formadora de la personalidad del hombre, • es el -

cránsito del reino subjetivo de la intimidad psí~uica vital, ha~ 

ta el reino objetivo de los valores• (53). •La calidad del• 

educación viene determinada por la dignidad, profundidad y exten 

sión de los valores que hayamos sido capaces de suscitar y actu~ 

lizar• (54), ya que ést~s se constituyen como la fuente del peE 

feccionamiento del hombre pues contribuyen a la formación del e~ 

rActer y de la voluncad, en una palabra, de la personalidad riel 

individuo. Deciamos que el hombre se va haciendo cada vez mds -

-. 
531 MANTOVANI, ob.cit •• 152. 
54) DICCIONARIO UE LAG CIENCIAS DE LA EDUCACION, Tomo 1. 167. 
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hombre, despierto, responsable, con una voluntad mAs firme y mAs 

libre, que se d~termine por motivos profundos, humanos y reJigi2 
SOHJ un hombre que se conozca a si mismo, que conozca la reali
dad y a los demás seres que lo rodean, estableciendo y mantenieE 

do lazos sociales, que sienta y ame noblemente. En una palabra, 

se busca que este hombre, por medio de la formaci6n integral (a~ 

monizando todas las esferas de valores) oriente ~u vida de acueL 

do con una escala de valores. Pero esto no es fAcil, es necesa

ria una • •••• ,dirección y ayuda en en el cumplimiento del deber 

así como para dominar las pasiones y contrarrestar a veces, la -
influencia deletérea del exterior• (55). 

Antet;; de terminar el presente capitulo, quit0iéramos citar al Pa

pa Pio XI quien nos presenta en la Encíclica •nivini Illius Ma
gi•tri• lnums. 5 y 6) lo sigui~nte: 

•Puesto que la educación esencialmente consiate en la formación 

del hombre tal cual debe ser. y como debe portarse en esta vida 

terrena para cor1a«>9uir el fin sublime para el cual fue creado 

••••• se hace patente la importancia suprema de la educación cri~ 
tiana, 110 sé'lo para lna Jndividuoa. al.no también para las fami-

lias y toda la sociedad humana. ya que la perfección de ésta no 

puede menos de resultar do la perfección de loa elementos que la 

componen. E igualmente de loa aprincipios indicados resulta el~ 
ra y manifiesta la excelencia, que puede con verdad llamarse in

superable, de la causa, de la educación criatiana, por ser la 

que atiende en ~ltimo tármino. a asegurar la consecución del 
bien Sumo, Dios, a las almas de los educandos. y al máximo bie-

nestar posible en esta tierra a la sociedad humana. Y esto de 

la manera m&a eficaz que sea realizable por parte del hombre co2 

SS) LLORENTE, Curso Te6rico-Pr&ctico de Pedagogía, 37 a 38. 
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parando con Dios al perfeccionamiento de los individuos.y de la 
sociedad. en cuanto la educación imprime en los ánimos la prime
ra, la más potente y la más duradera dirección de la vida, seg~n 
l~ conocid!aima sentencia del Sabio: •La senda por la cual co-
menz6 el joven a andar desde un principio, esa misma seguirá taro 
bién cuando viejo• (prov. XXII, 6)• (56). 

56) LLORENTE, ibidem, 37 a 38. 



CAPITULO 111. 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE EDUCACION INTEGRAL EN LA MUJER 
CAMrESINA DE NUESTRO CAMPO DE ESTUDIO. 

111.l. EXPOSICION GENERAL DE LA SITUACION. 

Nuestro campo de estudio es una población de nombre San Vicente 
situada a 18 kms. de la ciudad de Querétaro por la carretera al 

Penal. Tiene una población aproximada de J,eoo h~~Jtantes, de -

los cuáles 1,800 son mujeres. Dentro de ellas, hemos fijado 

nuestra atención en aquéllas que tienen 15 anos o más de edad. -
Lo anterior obedece a que en el medio rural es frecuente encon-

trar a mujeres entro los 15 y 18 anos "casadas" y a veces con h! 
jos. 

Hemos dedicado este estudio a las 11\ujeres campesinas, porque co

mo ya senalamos en su oportunidad, la mujer dentro del n~cleo f~ 

miliar, en su papel de madre, tiene una tarea muy importante. 

Podríamos decir que es el sostén, el soporte de la familia, de -
ella depende muchas veces el éxito o fracaso de la formación fa

miliar. Decíamos asimismo, que estas mujeres campesinas han te

nido pocas posibilidades de una educación formal, de una orient~ 

ci6n continua, y realmente est!n &vidas de tenerla. Por esto es 
que pensarnos que al entablar el primer contacto con la mujer ca~ 

pesina, al educarla, formarla y orientarla, podrá ir transforma~ 
do su hogar, su n~cleo familiar. Es en ella en quien recae la -

responsabilidad de un cambio en mayor o menor graüo. 

52. 
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En nuestro caso, se· les han proporcionado diversas clases tales 
como panadería, corte y confección, conservación de alimentos, 

etc., pero esto, si bien es y~ un avance, no llega a formar una 

familia. Es cierto, lo anterior contribuye a la superación peE 
sonal y familiar, a una parte de la educación; pero si no se 
tienen las bases principales, los cimientos, de nada servirán -
todas las materias y cursos que se deseen impartir, ya que se -
está dejando a un lado lo principal, lo esencial de todo ser h~ 

mano1 la eduación integral. 

IIl.2. DBPIMICION DE LA MUESTRA. 

Por la misma idiosincrasia del mexicano, podemos darnos cuenta 

de lo dificil que es el abrirse a nuevas ideas, a nuevas costu~ 
brea. Tenemos por ejemplo, el hecho de que el hombre deje sa

lir a su mujer a tomar clases o a la impartici6n de alg~n curso, 

no es f&cil. Sin embargo, lentamente este proceso se ha dado,

han ido cambiando al ver que su mujer se est& beneficiando y 
por tanto su familia, lo cual significa ya un avance. 

En San Vicente ~xisten diversos grupos de mujeres y por lo tan

to algunos problemas entre ellas para participar en loa cursos. 

Un grupo est& dedicado al acarreo de la piedra para la constrUE 
ci6n de sus casas, por lo que les es imposible asistir a otro -

tipo de actividades. Otras de ellas pnr ejemplo, se dedican a 

trabajar en el campo y al cuidado de su hogar, por lo que no 
cuentan con el tiempo necesario para tomar los referidos cursos. 

Como hemos senalado ant~riormcnte el objetivo de este estudio es 



detectar las fallas o carencias que existen de una formación in 
tegral sólida y completa en las mujeres campesinas de San Vicen 
te. Estas presentaron gran interés en dicho programa pues nun

ca antes habían recibido una educación similar, por lo que con

tam~s con buena colaboración por parte de ellas. 

De los diversos procedimientos que se utilizan para la obten
ción de muestras a partir de una población, hemos escogido el -

M4todo Aleatorio Simple, ya que todos los elementos que campo-
nen nuestra muestra han sido tomados al azar y tienen la misma 

probabilidad dP ser incluidos en ella. En base a lo anterior,

nuestra muestra estuvo compue~ta por SO mujeres escogidas al 

azar dentro del total de la población femenina objeto de nues

t10 ~studio, o sea mujeres de 15 aftor. o m4s de edad. Siendo el 
método utilizado el Aleatorio Simple nos encontramos a mujeres 

con características muy distintas, pero todas ellas representa

tivas del tipo de mujer campesina al cual queremos estudiar y -
por ende con igual posibilidad de ser incluidas en nuestro tra

bajo. Por ejemplo, no todas las mujeres tuvieron el mismo gra

do de nlf3betiz~ci6n e incluso algunas de ellas ni siquiera sa

bían leer o es~~iuir, unas eran solteras y otras no, etc •. 

III.l. INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO. 

Siendo el objettvo de nuestra investigación el detectar las fa

llas o carencias en una formación int~gral, el inst~umen~n que 
se u~1l1zó básicamente para la recopilación de datos fue el 

cuestionario, ya que presenta las características necesarias p~ 

ra lograr el objetivo propuesto. Asimismo, se han utilizado 
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las entLevistas, ya qua como hemos mencionddO muchas de. estas -
personas no saben leer y/o escribir, y por lo tanto hubo naces! 
dad de leerles y explicarles en ocasiones el cuestionario, a 

fin de obtener la variedad de información en él buscada. 

Dicho cuestionario fue mixto, ya que contiene preguntas dicotó
micas cuya respuesta esr s! o no (en su gran mayoría), también 
presenta algunas preguntas abiertas. Se elaboró con un vocabu
lario simple y adecuado a esta gente para lograr hacerlo mds 

comprensible y que la información y datos que arrojdra fueran -
rnds exactos. 

La información que se trató de obtener a trav4s de la aplica-
ción del cuestionario fueron las carencias o deficiencias en 
loa diversos valores en que se basa o sustenta una verdadera 
formación integral, y así poder estar en condiciones •reales" -

de proponer una solución a la situación que nos ocupa. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A MUJERES CAMPESINAS. 

El objetivo del presente cuestionario es detcccar las fallas o 

carencias en aspectos tales como: administración del dinero o 
gasto familiar, salud, trato social, matrimonio, hijos, intP.leE 

tual, estético y reli9ioso1 a fin de poder proporcionar las me
didas adecuadas que nos permitan lograr una correcta oricnta-

ción que a la vez nos conduzca a una educación integral. Por -

tanto, es muy importante contestar a todas las pre9untas con a~ 

soluta sinceridad para poder 109rar nuestro objetivo. 

Gracias de antemano por su cooperación, 
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IHSTRUCCIONES 

A continuac~ón encontrar6 una serie de preguntas, cuyas respue~ 

tas deberá senalar con una "X" en los espacios que represPnten 

un mayor grado de realidad. Asimismo, en algunas de ellas debs 

r~ expresar una razón de porqué contesta afirmativa o nPgativa

mente. Por otro lado, encontrará algunas preguntas donde debe

rá usted desarrollar su respuesta. 

En caso de error puede borrar e incluso tachar para volver a 

marcar la respuesta correcta. 

VALOR ECOtlOMICO. 

l. Tienes por escrito un presupuesto o lista de tus gastos? 

Si Diario __ _ Semanal Mensual __ _ 

No 
Pnr qué? 

2. Qué parte de tus gastos semanales dedicas a; 
Casa Ahorro Diversiones __ _ 

Comida 
Vestido 

cursos 

Ayuda a otros __ _ 

Médicos 

Varios 

3. Deseas más de lo que tienes? 
Si 

No 
Por qué? 

Transportes __ _ 

Utiles 



4. Tienes deudas.de tipo económico? 

Si 

No 

Por qué? 

5. Acostumbras ayudar económicamente a los m~s necesitados? 

Si 
No 

Por qué? 
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6, Guardas ropa u otros artículos personales que hace un ano no 
U114S? 

Si 
No 

Por qué? 

7, Podrías hacer una lista de lo que necesita compostura en -

tu casa? 

B. Tienes fiestas muy seguido donde pides prestado o gastas -

todo lo que tienes para realizarlas? 

Si 
No 

Por qué? 



VALOR FISICO 

l. Cuántas horas duermes? 

2. Bajas y/o subes de peso con frecuencia? 
Si 
No 

Por qu6? ----------------------------

3. Te hnr.as diario? 

Si 

No 

l'or qué? ----------------------------

4. cuánto tiempo tardas en banarte? 

Y en arreglarte? 

S. Te sientes cansada o enferma la mayor parte del tiempo? 

Si 
No 

Por qué? --------------------------

6. Cada cuándo vas al médico? 
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Y al dentista? 

7. Quá tipo de ejercicio haces? 

cu~nto tiempo le dedicas diario? O a la semana?~~-

8. Cómo descansas? 

Cómo programas tus descansos diarios? 

9. Le ayudas a tu marido o familia en las tareas del campo? 

Si 

No 
Por qué? 

10. Quién hace el quehacer de tu casa? 

Te ayuda tu marido? 

Si 

No 
Por qué? 

Te ayudan tus hijos? 

Si 

No 
Por qu~? 



11. Platícame que haces desde que te levantac h~sta que tP a
cue~tas en un d!a normal? 

VALOR HOCIAL 

l. Cuántos campaneros tienes? 

Y amigan? 

2. Cómo t~ llevas con ellos? 

J. Los frecuentas seguido? 

4. Te gusta platicar y convivir con la gente? 

5. Van juntos tu marido y t~ a visitar gente (amigos, campan~ 

ros. parientes)?. 

'º· 



6. Qué haces ~011· sábados? 

Y tu marido? 

Y tus hijos? 

7. Te gusta salir con toda tu familia de paseo? 

C&da cuando salen? 

B. En caso de tener televisión, cuánto tiempo la ves al día? 

9. Te gustan las telenovelas? 
Si 
No 
Por qué? 

10. Te gusta ir a fiestas o reuniones? 

Si 
No 
Por qué? 
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11. ·Haces fiestas o reuniones seguido? 

Si 

No 
Por qué? 

VALOR AFECTIVO 

l. Cuáles son tus sentimientos niás frecuentes? 

2. Qu~ opinas de esta frase: ~El amor lo justifica todo"? 

3. Escribe tres caracter!sticas propias de la amistad? 

4. Qué es superior1 la razón o los sentimientos? 
'La r.1.zón 

Lo3 sentimientos 

s. Qué opinas del amor libre? 

6. Qué condiciones necesita tener un noviazgo? 
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1. Cómo entiendes la fidelidad en el matrimonio? 

e. Qu~ opinas del divorcio? 

9. Qué opinas del control de la natalidad? 

10, Hablas a los demás con groserías (marido, hijos) ? 
Si 

No 

Por qué? 

11. Te gusta tomar licor? 

Si 
No 

Por qué? 

A tu marido le gusta tomar licor? 

Si 
No 

Por qué? 
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12. Te ha llegado a golpear tu mdrido cuando eat4 tomftdo? 

lJ. Que haces t~ cuando te maltrata o inaulta tu marido? 

VALOR INTELECTUAL 

l. Sabea Icor y/o escribir? 

Si 

No 

2. unces algo por ampliar tu vocabulario y hablar majar? 

Si 

No 

ror quó? 

J. Lees el periódico diariamente o vea las noticias en la te

loviaidn o las escuchas por la radio? 
Periódico 

Si 

No 
Por qué? 

4. T·~ cructn leer? 

Televisión Radio 

••• 



Si 

No 
Por qué? 

Qu' hae leido ~ltimamente? 

s. Sabee exprea•r a loe dem'• lo que piensaa? 
Si 

No 
Por qué? 

6. Procuras corregir tus faltaa de ortografía? 

Si 
No 

Por qué? 

1. Haces algo para mejorar tu letra? 

Si 

No 
Por qu&? 

VALOR ESTETICO 

l. Eres limpia y arreglada en el vestir? 
Si 

No 
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Por qué? 

2, Limpias tus zapatos frecuentemente? 
Si 

No 
Por qué? 

3. Tu casa está limpia y arreglada? 

Si 

No 
Por qué? 

4. Te da 9u~to entrar en tu casa? 
Si 

No 

••• 

Por qué? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

s. •re qusta o dedicas algún tiempo a ver el cielo, los árbo-

lcs, las estrellas o el atardecer? 
Si 

No 
Por qué? 

6, Pides consejo cuando vas a comprarte ropa o algo para tu -

c.:1sa? 

Si 



No 
Por qué? 

7. Selecionaer 

Loa programas de televisi6n t 

Las revistas 
Las ilustraciones 

a. oyes m~sica? 
Si 

No 
Qué tipo de m~sica te gusta? 

9. Cantas o tocas algún instrumcn~o? 
Si 

No 

Si 

Si 
Si 

No 
No 

No 
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10. Qué tanto tiempo escuchas o ves el radio o la televisión al 

día? 

Radio 

Televisión 

VALOR ETICO 

l. Cumples lo que prometes? 
A tu marido? 
Si 
No 

horas 

horas 



Por qud? 

A tus hijos? 

Si 

No 

••• 

Por qué? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

A tí misma? 

Si 

"º Por qué? 

2. ordon~A a tus ~ijos, marido, !~miliares o amigos sin dar 
ni1191lna explicación? 
Si 
No 

Por qué? 

3. Si est~s enojada con alguien resposo o hijos) y llega una 

visita, Cingcs las apariencias y actuas normal? 

Si 
No 

Por qué? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

4. To gusta que te admire la gente? 
Si 

No 



Por qué? 

5. Di.ces menti.ras con facil1dad1 

S1 
No 
Por qué? 
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6. Siente• envidia o enojo con la gente por cosas quo td no -

tienes? 

Si 
No 
Por qué? 

7. Eres disciplinada y ordenada? 
Si 
No 
Por qué ? 

8. cu~ntoa cuartos hay en tu casa? 

Quienes duermen en cada cuarto? 

9. Trata• de evitar las converaacionea o geatoa imprudente• -
delante de tus hijos, esposo o novio? 



Si 
No 
ror qué? 
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10. Dejas que los de tu alrededor (o td misma) hojeen toda el~ 
se de revistas, librea o imágenes? 

Si 

No 
Por quó? 

11. Le haces ver a tu novio, mariclo o hijos lo que es juslo o 
injusto, pro•1achoso o nocivo para ellos (o pnra ti misma)? 
Si 

"º 
Por c;:ué? 

12. Te disgusta que te den ordenes tus papás, novio o esposo? 
Si 

!lo 

Por qué? 

13. Si estas enojada te desquitas con el primero que vea? 

Si 
No 

Por qué? 



Qué haces cuando estás muy enojada? 

14. Vigilas tus palabras y postura ante loa dem&a? 
Si 
No 

Por qu•? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

15. Estás al pendiente de la clase de amigo• que tiene tu no-
vio, esposo, hijos o amigos? 
Si 
No 

Por qu•? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

VALOR RELIGIOSO 

l. Eres creyente? 
Si 
No 

Por qu6? 

2. Qué religión tienes? 

3. Vas a Misa? 
Si 
No 
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Por qud? 

cada cuándo vas a misa? 

4. Cad3 cuándo comulqas? 

5, Cada cu6ndo te confiesas? 

6. Dcd!cns un tiempo a tu reliqión, a leer ln Biblia por ejem 

Jo? 

Si 

No 
Por qué? 

7. Haces un rato de oración durante el d!a? 

Si 
No 
Por qué? 

8, Le ofreces a Dios tus actos y tu día? 
Si 

No 
Por qué? 



9. Crees que practicas tu religión? 

Si 
No 

Por qué? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

10. Participas en actividades religiosas? 
Si 

No 
Por qué? 
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III. 4. EXPOSICION GENERAL DE CADA UNO DE LOS VALORES. 

A continuación so exponen los resultados obtenidos en los cues
tionarios aplicados a las mujeres campesinas que constituyen 
nuestra =uP.s~ra. 

Al final del capítulo haremos una apreciación g~ner~l de la si

tuación, donde analizaremos los valores que fundamentan una co
rrecta formación integral. Esto obedece al hecho de que si bi
en los cuestionarios o entrevistas nos arrojan los datos que en 
•eguida C)(ponemos, la función pcrcept.tva en el momento de lle-
varlos a cabo, es de Vital importancia, ya que nos permite per

cibir o captar situaciones que las entrevistadas no exponen al 
contestar, ya sea porque no pueden expresar lo que piensan, o -
bien, porque se inhiben1 y es precisamente aquí, donde la capa
cidad de interpretación, de captación asume niveles de gran im
portancia, pues de ello depende en gran medida la detección 
real y verdadera de las fallas o carencias que en los distintos 
valores se presentan y por tanto que afectan la formación inte
gral de nuestras entrevistadas. 

VALOR l!!CONOllICO 

l. sólo el 20' contestó afirmativamente a esta pregunta y pr2 
grama su gasto semanalmente. El 80\ restante no tiene una 
administración de su gasto y éste lo realiza •como le va -
cayendo o va pudiendo gastar•. En cuanto a la raz6n de d~ 
to, no llevan una administración de su gasto aludiendo al 
hecho de que el dinero lo reciben ellas del marido y sólo 
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les alcanza p~ra lo indispensable para comer precariamente 

y cubrir de igual manera otras necesidades. 

2, Dentro del 20\ de la respuesta anterior que lleva una adm! 

nistración de su gasto, senalan que de los s2s,ooo.oo a -

$30,000.00 semanales que reciben arpoximadamcnte, los dis

tribuyen de la siguiente manera: 

Comida, entre s12,ooo.oo y s1s,ooo.oo 
Utilcs escolares, SJ,000.00 

Ahorro, SJ,000,00 
Vestido, $5,000,00 

• Como algo extra le dan a los hijos diariamente al ir a la 

escuela entre SlOO y 5200, 

J, El 100\ contestó afirmativamente, Creen que es importante 

aprender más, para obtener cada día m!s cosas, por el bie

nestar propio y familiar, Se saben pobres y creen que lo 

seguir!n siendo, pero desean luchar y superarse continua-

mente. 

4. El 25\ de ellas si tiene deudas las cuales pa9an en abo

nos. El 75\ restante no pide prestado pues sabe de antem~ 

no que no podr& pa9ar. 

s. Sólo un 5\ contestó afirmativamente. El resto dijo que lo 

haría con 9usto pero que rara vez lo podía hacer ya que no 

les alcanza para dar a los m&s necesitados. 

6. El 100\ contestó que no, ya que todo lo usan o lo van pa

sando a otros miembros de la familia para su uso. 

I 
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76. 

Por lo general toda la casa necesita arreglos y mantcni-
miento, por ejemplo arreglar el techo, hacer el piso (pues 

la mayoría no tienen), Asimismo necesitan construir m!s -

cuartos ya que sólo cuentan con uno o dos cuartos para to

da la familia. 

B. La gran mayoría contest6 que aunque no ofrecen fiestas muy 
sc9uido, cuando lo hacen generalmente piden prestado para 
ello, 

VALOR PISICO 

1, El 100\ duerme entre B y 10 horas diarins. 

2. En general el 75\ se mantiene en eu peno, El 25\ restante 

suben D bajan poco de peso, ya que normal~cntc padnccn en

fermedades gastrointestin~lcs, 

J, Bl 75' no se b3fta diario, sino unas 3 vcscs a la semana ya 

que tienen que acarrear el agua, El resto se bana con me

nos frecuencia. 

4. r.n baftarse tardan aproximadamente de 1 a 2 horas por lo 
del acarreo del a9uar y en arreglarse utilizan poco tiempo 

(de 10 a 15 minutos). 

5. El 75\ contestó afirmativamente, ya que los quehaceres del 

campo son muy pesados, por lo que les duele con frecuencia 

la cintura y la espalda. 
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6. La mayoría visitan al médico sólo cuando se sienten muy 

mal. Otras, de plano no van ya que no cuentan con el din~ 
ro suficiente para pagar loa análisis o medicinas que les 

indican. Por lo que al dentista respecta, la mayoría no.

lo ha visitado. Generalmente lo que hacen es visitar a e~ 
randeros. 

7. El 100\ no hace un ejerciio físico determinado como lo po

dría ser un deporte, aunque caminan mucho pues es el ~nico 
medio para transportarse, ya que van a lavar, por el nist~ 

mal, por piedras al monte o al campo a realizar su labor. 

B. La may~r!a descansa sentada, en la noche al ver la televi
sión o al acostarse, o cuando cosen la ropa. No tienen 

una programación de sus desea.neos. 

9. El 75\ sí le ayuda, generalmente al sembrar y cosechar. 

El otro 25\ no, ya que el marido no tiene tierra. 

10. El quehacer lo realizan ellas y les ayudan adom&s sus hi-
jos. Sólo en un 25\ d~ los ea~o• al ~arirlo les ayuda. 

11. Las actividades que estas mujer~s realizan, giran en torno 

a las labores del hogar, motivadas por una vida de campo,

un ejemplo lo son las actividades relativas al nistamal, -
Aparte de estas labores, sdlo un lOt asisten a clases o 

cursos. 

VALOR SOCIAL 

l. La mayoría se conocen entre sí. Al ser un pueblo chico 



donde habitan, casi todos resultan ser conocidos o parien

tes. No obstante. un 75\ contestó no tener muchos amigos, 

2. Por lo general 190\) las relaciones son buenas. 

3. La mayoría 170\I contestó afirmativamente. 

4- El 100\ contestó afirmativamente, Gcn~ralmente lo hacen -
al ir al molino o por piedras al monte. Lo encuentran muy 

agradable ya que les permite pat.ar un buen rato y conocer 
a las demds personas, 

S. Un 70\ contestó que si. Generalmente son visitas a los f~ 
miliares. 

6, Por lo generali 
Ellass Hacen el quehacer (lavan, planchan, cosen, etc.),

se baftan, visitan a familiares o salen a pasear. Un 10\ -

asiste a las clases de Primaria Abierta, 

Ellos: Salen del trabajo alrededor de la 1:00 p.m., des-
cansan y luego se van con los amigos a platicar o a beber. 

Un 20% s~ quedan en casa a descansar. 
Hijos: Descansan, se baftan o van a la milpa a hacer labo

res. 

7. L~ m~yor!a contest6 que s!, pero no es posiUle mucnas v~-
ces por falta de dinero. Un 50\ aprovechan y van al campo 

a divertirse. Otro 50\ van solos una o dos veces por sem~ 

na a Querétaro a realizar algunas compras o pendientes. 
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8. Un 251 nu tiene ~elevi.sión. 

El 75\ restante la v~ de 1.5 a 2 horas al d!a. 

9. Al 10~\ a{ les gust~n. Dentro de este grupo solo un 25\ -
ve loa noticieros. En cuanto a los hijos no existe un con 
trol de los programas que ven. 

10. Un 80\ contestó afirmativamente, ya que debido a la falta 

de actividad social en el pueblo las fiestas o reuniones -
resultan muy atractivas. 

11. La mayor!a (60\) contestó que sólo las hacen cuando tienen 

un bautizo, r,rimcra comunión, boda o algún cu~pleaftos. 

VALOR APECTIVO 

l. Depende del estado de Animo, Aunque algunas 170\) tienen 

un sentimiento de tristeza y desesperación por la pobreza 

y los problemas que viven, pues sienten que a pesar del e~ 
fuerzo diario las cosas siguen igual. 

2. Sólo un 2S\ aprueban el contenido de dicha frase. El res
to no lo acepta. 

3. Dentro de las respuestas destacan las siguientes carncte-
r!aticas: Convivencia, Consejo, Ayuda, Sinceridad, Con-

Cianza y Respeto. 

4. El 30t dice que la razón, y el otro 70t opina que los sen

timientos. 

r~n 
S11i.iit 

~· ~·11.f 
u·•uLiJ Ítl:A 
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5. El 1001 piensa que eat4 mal, pues consideran que necesitan 
de la gracia de Dios y por lo tanto deben de estar casadas. 
Ejemplifican que la mujer debe comportarse lo mAa seria P2 
sible para encontrar un buen marido. 

6. senalan1 amor mutuo, buen trato, respeto, atracción físi
ca, comunicacién y comprensión. 

1. Todas contestAron que acbe exiatir en todas sus formas. 

8. El 100\ est& en contra. -Lo que Dios ha unido no lo sopa
ra el hombro... Consideran que generalmente ae da por Cal ... 
ta de comprensión y comunicaci6n entre ambas partea. 

9. La rnayor!a (70t) consideran que es bueno. El 301 restante 
no lo aprueba pues va en contra de DU6 principios, (cabe -
seftalar que éstas dltimas son las mujeres de mayor edad). 

10, Un 901 lo haae cuando se enoja, pero no les gusta. 

11, Al 75\ no les gusta beber y el resto cuando lo hacen ea a~ 
lo en reuniones. En cuanto a los maridos un 75t contestó 
afirmativamente aunque lo hacen con poca frecuencia. 

12. El 30\ si, el 70\ restante no, ni a sus h~jos. 

13. Nada 

VALOR IM1''RLBCT'UAL 

l. Un 801 sabe leer y escribir. 
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2. El 25\ si. Escuchan la radio y ven les noticieros. 

J. El 25\, s!. A travás de la televisión y la radio buscan -
est~r informados de lo que pasa en el mundo. El resto, o 

bien no tienen televisión o no les interesa. 

4. Al 25\ a!, leen los libros de primaria, algunas revistas o 

•cuentitoa•. El resto no sabe leer o leen muy poco. 

s. A la mayor!a (80\1 1 lea cuesta mucho trabajo darse a cntcn 

der o no pueden expresar lo que estAn pensando. El resto 
supuestamente s!, 

6, El 10\ a!. Toman clases de alfabetización. 

VALOR BSTE'l'JCO 

1, Un 75\ considera que sí, aunque sólo lo hacen cuando se b~ 

nan y cambian. 

2. Sólo un 25\ lo hace, Para el quehacer utilizan zapatos ya 

muy viejos y sólo los limpian cuando estAn muy sucios. 

J, Un 80\ contestó afirmativamente, ya que les 9usta verla 

••i· 
4. A la mayor!a (80\J ei, aunque no supieron exactamente cu'l 

era la razón. 
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s. El 751, s!. cuando desgranan el nistamal o en la labor 
del campo. El otro 251 no les da importancia pues como d! 
cenr "ya está acostumbrada a verlos". 

•• La mayoría (901) contestó neq4tivamente. 

7. De televisión, el 501, s!. 
De revistas e ilustraciones, el 2 51, s!. 

•• El 901, sí. De todo tipa de mtlsica, 

•• Un ªº' "canta", y ninguna toca alglln intrumento. 

10. De las que.lo hacen: 
Radio: 8 horas al día. 
Tclevisiónt 2 horas al d!a aproximadamente, 

VALOR ln'ICC> 

l. Sólo un 501 contestó afirmativamente, ya que se sienten 
bien conaigo mismas y sólo cuando no tienen dinero o defi
nitivamente no pueden cumplir no lo hacen. 

2, El 251, a! da explicacioneai el 751 restante no las da ya 
que simplemente no leA gusta hacerlo. 

J. El 1001 ai cambian, si fingen apariencias ya que los demás 
no tienen porque ver malas caras ni saber que uno está de 

mal humor. 
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4. El 60\ contestó que si y el resto no quiso reconocerlo. 

S. Un 60\ contestó ne9a'tivamente y et 40\ reQtante reconoce -
decirlos cuando vale la pena (cuando son • mentiras blnn

cas"). 

6. El 70\, noJ y el 30\ sí. Alguien ejemplifica1 •No se lo

gra nada con enojo. Al9ón día Dios nos socorrer! y tendr~ 
moa lo que ellos tienen•, 

7, El 75\, a! se considera disciplinada, ya que es bueno. 

8, El SO\ tienen solamente un cuarto donde duermen aproximnd~ 

mente cuatro o cinco hijos y loa padrea. 
El otro 50\ cuentan con dos cuartos donde duermen en uno -

loa padres con dos o tres hijos, y en el otro el resto de 
la familia con loa suegros o cuftados, 

9, El 25\ si los evitan. 

10. Un 25\ r.ontest6 que s!, ya quP ellos pueden hacer lo que -
quieran: no obstante, cabe aclarar que es dificil encon-

trar todo qénero de revistas o periódico en un pueblo tan 

pequeno como San Vicente. 

u. El 100\ si dan consejo: no platican mucho con ellos, poro 

a! le• dicen lo que piensan que eatA bien. 

12. Al 100\, no, Eat4n acostumbrados a eso. lea guste o no, 

13. Un 70\ no se dcaqutta con nadie y lo único que hacen ea 



aguantarse. El JO\ restante reconoce descargar su enojo o 
coraje con otros miembros de la familia. 

14. El 100\, sl. 

15. Un 70\ contestó que sI está pendiente. El 30\ restante r~ 
conoció que no siempre lo está y que a veces no le intere-

••• 

VAi.OH RF.lolGIOSO 

l. J.:l 100\ C'Ontestó afirmativ.t1mcntc. 

••• 

2. El 100\ contestó que es católica. 

J. El 75,, sí lo hace cada ocho días los domingos si es quo -
hay misaJ si no, entonces los jueves, 

4. El 751, sí comulga, Sólo cuando ~e confiesan. Otras cada 

ano. 

5, El SO\, s! se confiesa. Cada mes o de vez en cuando, ya -

que le tienen miedo a la confesión o al Padre. 

6. El SO\, sí. De vez en cuando, ya que no les dan catecismo. 

7. El 50\ sí. Antes de empezar el día. Otras no saben rezar. 

8. El 75\ sí. Las dem4s no se acuerdan. 
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9. El 80\ s! consideran que practican su ·religión. Sólo un -

20\ consideran que pueden ser malos practicantes pero que 

deben de cambiar esta situación a fin de sor mejores cató

licos, 

10. El 80\ sí participan en casi todas las actividades que or

ganiza la Iglesia de la Comundiad, tales como1 Peregrina

ciones, paseos de la Virgen y todo tipo de festividades r~ 

ligiosas. 

Tal como lo hemos senalado, la percepción personal que so obtu

vo al aplicar los cuestionarios, fue de gran utilidad en la de

tección do fallas o carencias en los valores. En efecto, un -

simple análisis de porcentajes no hubiera sido suficiente para 

lograr nuestro objetivo, pues sería una apreciación fría y cal

culadora, a la vez que muy limitada en las preguntas abiertas. 

Lo anterior no nignifica que los resultados obtenidos, o más 

bien la impresión captada por nosotros Rea una mera apreciación 

subjetiva y par lo tanto muy relativa. No, tal apreciación se 
corrobora a través de los 50 cuestionarios aplicados, donde de

finitivamente se van presentando y formando elementos comunes,

constantes o parámetros, que nos dotan de cierta objetividad, -

necesaria e indispensable para fundamentar "en la práctica" la 

formación integral de la mujer campesina. 

Por lo tanto, desde ahora deae~mos aclarar que loa principios -
que rigen e inspiran el programa propuesto en el capítulo si-

guiente, se basan tanto en las respuestas obtenida• a través de 

los cuestionarios, como en la percepción lograda en la entrevi~ 

ta-aplicación de los mismos y la convivencia tenida con tales -
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mujeres a lo largo de algunos cursos que se lea han impartido, 

En baso a todo lo anterior, se aprecia en lo general una caren

cia "en" los valores estudiados lno una carencia "de" valores), 

Definitivamente existen en todos ellos muchas deficiencias, fa
llas y malinterpretaciones, por lo que la aplicación del progr~ 

ma que proponemos ser& de gran utilidad para todas esta• muje

res directamente, e indirectamente para sus familias y la soci~ 
dadJ ya que sin el afán de ser alarmistas podemos considerar -

que existe en mayor o menor grado una •crisis de valores" en el 

medio rural, misma que habr4 necesidad de remediar. Aunque sa

bemos de antemano que lo anterior ea una tarea enorme, utópica 
podría decirse, y que requiero definitivamente do una labor in

terdisciplinaria, no dudamos que nuestra participación, aunuqe 
peque~a y limitada, contribuya en alqo a la corrección o sanea

miento de tal situación. 

A manera de ejemplo, y para concluir este capítulo, haremos al
gunos comentarios sobro los diversoa valores estudiados. 

VJ\I.OA ECONOMICO 

Por lo que a este valor reapocta, podemos observar que falta m~ 
cho por hacer, epezando por una administración del gasto !ami-

liar más precisa y consciente, fomentando el ahorro personal y 

familliar que permita hacer roja adelantos. Con una buena admi

ni•tración podr&n disponer realmente de lo necesario, sabrán 
elegir entre lo que debe gastar y lo que quieren gastar. Por -

ejemplo, con el ahorro pueden realizar los nrreglos que necesi-
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ta su casa, logrando as! una auperaciónr y no gastar o endroga~ 

se en cosas que no son tan necesarias como lo es una fiesta o -

reunión. Hay que estar con los pies muy firmes para saber lo -

que se tiene y lo que realmente se puede hacer. De esta manera, 

si empezamos con un orden económico, can una buena administra

ción del dinero, podemos seguir avanzando, creciendo en otros -

ordenes o esferas, tales como el f!sico, el social, el afectivo, 

etc •• Aunque hay quien dice, que la administración soló se da -

en la riqueza, con m4s razón debe realizarse cuando loa recur-

sos son escasos y limitadas. Lo anterior definitivamente no es 

f4cil 1 pero s! es ncccn.:i.t·io. 

VALOR PIBICO 

Al considerar este valor, se observa que es neceearia una mejor 

y más eficiente utilización del tiempo, para hacer más y mojo-

res cosasr as! como un mejor cuidado y trato al cuerpo, pues se 

le descuida demasiado sin preveer las consecuencias a largo pl~ 

zo. En otras palabras, vemos que eataa mujeres realizan activ! 

dadea muy pesadas y diversas sin laa debidas precaucionesi asi

mi•mo, no tienen un horario preeatablec1do o un programa a se-

guir que le• haga rendir m'a el tiempo, y puedan do esta forma 

dedicarlo a aprender cosas nuevas y ~tilea tanto para ellas CB 

me para su familia. 

VALOR SOCIAL 

Como hemos visto, la mayoría de laa mujerea c .. peain•• •• dedi

can a su hogar, a atender a aua hijo• y .. rido. Tienen convi--
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vcncia con su familia y con la comunidadJ pero, ¿qué tan pro

funda es esta convivencia?, ¿qué tan educativa es?, ¿que tanta 

comunicación existe realmente entre ellos?. Lo que hace falta 
es fomentar una convivencia más profunda, una mayor comunica

ci6n en la familia. Si bien esta gente no tiene muchos amigos 
o una gran actividad social, consideramos que no hay obst&culo 

para ••pezar a comunicarse m~s en su hogar y a convivir más -
con el marido Y~-con los hijos. Empezando por esto, seguramen

te varemos pronto una mejoría en la sociedad, pues la sana y -

buena comunicaci6n es la base para el éxito en las relaciones 

humanas, en la conv~vencia. 

VJ\J,OR AFECTIVO 

Aquí podemos apreciar la carencia de una verdadera educación 

para el Amor, ya que la mayoría cuenta con una falta de inform~ 
ción y conocimientos Sl">bre f!l desarrollo evolutivo del ser huma 

no, a~! como del desarrollo que se da en cualquier relación ya 

sea amistad, noviazgo o matrimonio. Tienen hijos, pero no sa

ben realmente por, qué los tienen, ni como hay que educarlos, ni 
orientarlos. su' relación conyugal est.!i basada en una abnega

ción y sumisión impresionante, el que manda y ordena es el ma
ridar no existe una comunicación o diálogo conyugal que mire a 

un mejoramiento familiar. No conocen sobre la paternidad res

ponsable. saben que hay métodos para una planificación familiar 

pero no los conocen ni saben del dafto ni de las consecuencias -
que algunos pueden acarrear, por lo que es de vital importancia 

una orientación y educación respecto a este valor en todos sus 
aspectos. 
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VALoR IllTRLBCTUAL . 

Todas las campanas de alfabetización tienden a fomentar este v~ 

lor en parte; pues sabemos que no basta con ensenar a leer o e~ 

cribir, cosa que no siempre se logra o se hace correctamente, -
sino que hay que fomentar una verdadera inquietud y formación -

intelectual en todos los ordenes. La gente debe preguntarse m~ 
chas cosas, debe querer saberlas, debe tener un constante y prE 

fundo amor a la verdad. Una actitud así, sólo puede llevarnos 

a la superación integral como personas, pues como es sabido "La 

verdad os har' libres-. Es necesario romper las cadenas que 

nos esclavizan en la ignorancia, para alcanzar as! nuevos hori

zontes, nuevas metas. No se trata meramente de un avance en 

cuanto a conocimientos, sino de una actitud, de una apertura, -

de una predisposición del ser humano a ir siempre adelante y 

ser mejores cada día: sin olvidar en nuestro caso, esa "cultur~ 

del campo• tan importante, sana y provechosa, lo mismo que, de~ 

graciadamentc, olvidada y subestimada. No la dejemos morir, 

realicdmosla pues en ella est& el sabor y el por qué de la vida 

en el campo, pero hagámoslo junto con esta actitud de supera-

ción continua, tan humana y tan divina a la vez. 

VALOR .l!:STETICO 

En cuanto a este valor, podemos hacer mucho mediante una educa

ción en la belleza. Se trata de que ellas, las mujeres campes! 

nas, y su vida sea armónica, agradable en cuanto a sus posibil! 

dades, aunque tengan pocos o escasos recursos. Las cosas pue

den verse bellas al igual que ellas mismas y quienes las rodean. 



Claro que esto implica esfuerzo, pero en esta vida nada es imp2 
aible, y si empezamoa mejorando nosotros miamos lo dem&a aerA -
m&s f4cil de corregir. En efecto, todo ea cuestión de educa-
ci6n1 cuantas veces no pensamos que tal parece que •1a belleza 

est& peleada con la agricultura o ganadería•. Baste ver lama
yoría de los poblados Cno turísticos) de nuestro campo, donde -
nos nerca;.:arcmoa inmediatamente de la ausencia total, (salvo al 
qunas excepciones) de un qusto armónico, estético o bello, tan

to ~n los luqares públicos o comunes, como en las casas V aua 

fachadas o "bardas". Ante esto no os válido excusar pobreza o 
falta de recursos, pues la belleza no est& en la opulencia ni -

en el derroche, sino en lo sencillo, en lo armónico, v sobre to 

do en la naturaleZ."\ donde sabiamente se dice QUe •10 m&s hermo
so es qr1:1tis•. 

VALOR ETICO 

Es triste, y no ae trata de una lamentación exhibicionista, ver 
la falta de moral en estas comunidades. Sabemos bien que esto 

ea un mal qeneralizado no sólo en México, sino en el mundo ente 
ro. rero nosotros que hemos t11nido la ooortunidad de tener una 

buena educación, sólida en todos sus asoectos (pues si nos ana

lizamos fríamente, pertenecemos a esa inmensa minoría de •priv! 
legiados• desde el Punto de vista educativo), eatamos obligados 

a contribuir de alguna manera en una mayor formación moral para 
estas mujeres campesinas, esto es por el bien de todos que tan

to estamos necesitados de una alimentación moral completa e in

teqral. 

90. 
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VALOR RELIGIOSO 

Este. el más espiritual y divino de todos los valores, está (c2 
mo es frecuente en muchos que nos llamamos católicos) muy aban~ 

donado. Como hemos podido apreciar, todas las campesinas dicen 

ser católicas. Pero ¿qué tan recia es su fé?, ¿qué tan conven

cidas están de su reli9ión?. Tal vez sea una reli9i6n como la 
de muchos mexicanos de •primera Comunión" y de peregrinaciones 

a la "Villita•, a la •v1r9encita•, etc., 

Algunas aaben las bases, como son algunas oracionesf pero otras 

ni siquiera saben rezar, van a misa pero no se da un acercamien 
to profundo con Dios, ya que no tienen una conciencia plena de 

su existencia, ni del fin de la misma. No tienen, en pocas pa

labraa, una formación o instrucción reli9iosa sólida, aunque -
•ea •encilla sin de•viacione• o malintorpretaciones1 una ins

trucción que pueda cotejarse y corroborar•• en una forma de vi
da digna, ••na y en armon!a con Diosi por lo tanto, hay que con 

seguirla. 
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X. IDENTIPICACION. 

Este programa· se impartirll en el pueblo de San Vicente, ubicado 

a 18 km•. de la ciudad de Querátara cor la carretera al Penal. -
Dicho poblado cuenta aproximadamente con 3,800 habitantes. Den
tro de ellos •e ha elegido un grupo de 30 mujeres con edades en

tre lo• 15 o m&a anos de edad. Estas mujeres asisten a una casa 
P•rticular a tomar alqunas clases, como son loa miércoles a cla
se de canader!a, loa 1ueves a clase de teiido, corte V confec-
cidn V loa a&bados a clase de alfabetización. Las clases antes 
mencionadas eat4n abiertas a todas aauellaa personas que deseen 
asistir, se imparten todo el ano, desde septiembre hasta iulio,
descansando ~nicamente en Navidad, Semana Santa v verano. Por -
lo aue a asistencia se refiere, las alumnas euelen faltar de vez 
en cuando oero qeneralmente oor causas aienaa a su voluntad, 
Dues hav aue tomar en cuenta aue son ellas las QUC se dedican a 
las tareas de su hoqar v ademAs le avudan al marido en las labo
rea del campo. 

A fin de contar con un locial donde impartir f1aicamente el pro-
9rama, ae pidid prestado un cuar~o qu~ pertenece a la Comunidad 
de San Vicente. Dicho local ea bastante r~stico en su conatruc
cidn v en cuanto a mobiliario se refiere, cuenta apenas con una 
mesa v 2 bancns, teniendose aue conseauir 2 bancas m&a para Po-
der acomodar a las 30 particioantes del proqrama. 

1.1. INTRODUCCION. 

Nuestro cala históricamente ha fundamentado su sostenimiento en 
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la explotacién de los recurcos naturales, y d~ntro de ést~s la -
explotación de la a9ricultura y ganadería, "sector agropecuario", 

repre11;enta el funda111ental y más antiguo de los mismos. En virt"d 
de que somos un país q11e ~n término& generales cu~d~ considerarse 

e~ v<as de dea~rrollo ~ pnr lo tanto dependiente en gran medida -

do la explotación de l.os recursos que hemos mencionado, consider,! 
mus necesaria toda actividad destinada a lograr un mejor aprove-

chamtento ~e Jas riquezas naturales. 

Durante los ül timos lustros México ha sufrido una ftJorte crisis -
de producción y oqto ha repe1cutido n~t~b1emcnte en la importa--

ción de granos básicos, en el equilibrio de la balanza comercial, 

en lo~ nivel~s ric empleo, de ingreso y en general en l~s condici~ 

nes du vid~ y bi~nPstar social de la población rural. Agrava lo 
anterior la actitud paternalista del Estado, que ha contribuido -

en gran proporción a la pasividad de los campesinos especialmente 

de los ojidatarios, cuya capacidad creadora se ha inhibid.:. por la 
intervención exagerada del Gobierno en sus negocios y la usurpa

ción casi completa de sus facultades de decisión. Con -dicha inte!'., 

vención, se impide la manifcStación de la capacidad do los ca~pc
sinos por afrontar y resolver sus problemas, so provoca también -

la apatía y la resignación en lugar de que se estimule la inicia

tiv~ personal que culmine con una mayor incrementación en la pro
ducción agropecuaria • 

.. Analizando objetivamente la realidad rural, salta a la vista que 
no es suficiente el proporcionar al campesino una porción de tie

rra, sino que es necesario orientarlo hacia una formación intc-
oral personal, oara que esto nos lleve consecuentemente n su in

corporación en la vida nacional, Esto no puede loqrarse sino ca-



97 

me r•11•ultado de una. obra edu~ativa inteligente, sincera y reali

zada adern&s con amor y simpatía. 

Por otro lado, la educación en México cons~ituye una conquista -

cultural de acentuadas car~cter!sticas sociales alc~nzada~ a tr~ 

vés rle las qrandcs luchas y sacrlf1cios del pueblo. Sin embargo, 

la Educación Rural ha sido la más abandonada en todos los aspec

tos, por lo que presenta grandes problemas a los que debe buscaE 
seles solución. 

En base a la experiencia personal obtenida a lo largo de doce m~ 

sea en que prestamos nuestros servicios para el Banco Nacional -

de Crédito Rural, dentro del Decartamento de Actividades Socia-

les, donde enfocarnos nuestro trabaio a las Comunidades Camoesi-

nas v a través de varias lecturas Que sobre dicha situación efcE 

tuamos, lo mismo Que de entrevistas oue hemos sostenido con qen
te del sector público en el área de caoacitación, en concreto de 

la Secretaría de Aqricultura v Recursos HidrAulicos en Quéretaro, 

oro,, as! como del Instituto Nacional oara la Educación de Adul
tos en el mismo estado, nos hemos oercatado de ciertas deficien

cias en los oroqramas Que de una u otra forma se diriqen a alqu
nos asocctos de la formación de la muicr campesina, Asimismo, a 

parte de dichas deficiencias hemos observado la ausencia de un -

oroqrarna que tienda a la formación inteqral de dicha muicr. Es
to último, lo hemos comprobado a lo larqo de ano v medio que he

mos imoartido cursos de diversa índole en los poblados de San V! 

cente, Santa María eeaona v Chichimcauillas en el Estado de oue

rétaro. 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos que la elaboración -



de un programa realmente educativo que permita obtener pedag6g1-
camente hablando una Formación Integral, subsanaría en gran med! 
da las deficiencias antes set\aladas y 9enerar!a los resultados -
positivos y lógicos de una formación integral de la mujer campe
sina con sus respectivas consecuencias en el contexto general de 
nuestro país. 

La situación antes descrita ha motivado nuestra inquietud sobre 
el terna y determinado el enfoque de nuestro esfuerzo a fin de P2 
der aportar a través del presente trabajo una solución a dicha -
problcmática1 compensando de algtina manera la formación y educa
ción que México nos ha orcpcrcionado. 

1.2. URICAClON DEL PROGRAMA. 

.. 

Est:c curso se encuentra fuera de todo siste111a ,.duc,.tivn ya sea -
oficial o µarticular. Por tanto, es un curso aislado ya que no 
existe un scquimiento en cuanto a una continuidad con otro curso. 
Por lo mismo, podrá ser aplicado separada o independientemente -
en cualquier comunidad, sean cuales sean los cursos ouc a la mi~ 
ma se le imoartan o havan impartido con anterioridad. Sin criba!. 
go, la aplicación de este programa darA la pauta para que puedan 
surgir nuevos programas relacionados con él y permitan un segui
miento del mismo. 

1.3. 08.JBTIVOS JNSTJTUCIOllALES. 

No obstante lo expuesto en el apartado anterior, podemos incluir 
ciertas políticas que delimiten las acciones necesarias para el 



logro del obietivo qcneral del curso. Entre éstas tenemos: 

1.4. 

Participación:, Cualquier muier do 15 anos de edad en adc~ 

!ante. 
Requisitos de Admisión: Puntualidad y constancia. 

Horario: ~os martes de 12:00 a 2115 p.m. 

Costo: Las clases que se impartan serán GRATUITAS. Tenicn 

do r;tligación el participante de llevar los elemen
tos y utensilios necesarios para el desarrollo 
la sesión cuando ello sea necesario. 

RECURSOS HUMA.Nos. 

La elaboración e impartición del presente programa se llevará a 

cabo por Carmen María Rodríguez Luna. que ha estudiado la carre

ra da Pedagogía en la Universidad Panamericana y que ha tenido -

experiencia en la Orientación y Educación de Adultos. 

Personal Auxilia~: 

P.n virtud ric ou11 no se cuenta con pcrsnnal de mantcnimio~nto, oc

r.á.n 111s alum-,as quienes se encarguen de dejar todo limpio y ordQ 

nado. 

No hay s~rvicio de cafetería ya auc se cuenta únic4m~nte con r.l 

tiempo necesario para impartir las clases, aunque al final del -

curso se realizará. un pcqucno convivio. 

En cuanto a los recursos materiales y servicio secretaria!, de -

ello se cncarqard la resoonsable de la imoartición del oroqrama. 
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1.s. RECURSOS MATERIALES. 

1.s.1. INSTALACIONES. 

Como ya lo mencionamos en la ldentificaci6n del proqrama, se 

cuenta con un local bastante rústico que pertenece a la comuni-

dad, y que por mobiliario tiene únicamente una mesa de trabajo y 
2 bancas, por lo que $Crá necesario conseguir 2 bancas m~s oara 

que se PUf:dan sentar las treinta Participantes. 

1.5.2. f!OUlPOB. 

El equipo requerido para la imoartición del Proqrama os el si-

guicnte r 

Visuales. 

{lJ Piz.:irrdn, 

12) Caballete de Rotafolio. 

(3) Pantalla, 

Audiovisuales, 

(4) Proyector de películas o vldeocasetera-tel~visi6n. 

(SJ Grabadora. 

(6) Proyector de tr~nGparencias, 

Mobiliario. 

(71 4 bancas 

100 
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(8) 1 mes.:>. 

1.5.l. IPRESUPUES1'0. 

Sueldos. 

En virtud de que no contamos con el patrocinio de ninguna insti

tución, la impartición del curso será voluntaria y sin 9ocP dP -

sueldo, es decir como una labor social. Sin embargo, en nuestro 
caso hemos contado con la ayuda de la Secretaría de Salud, as! -

como del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de 

Querétaro, quienes nos han facilitado proyector y películas apr9 
piadas a nuestro objetivo. 

19) Pel!cula(s) y/o transparencias. 

Alimentación, 

1121 Café, 

( 131 Azúcar. 

114 1 Galletas o Pastel, 

1151 Servilletas, 
116) Refrescos. 

1171 Vasos desechables. 

118 l Cucharas desechables. 

TOTAL ' 

s 6,000.00 

s 1,500.00 
s20,ooo.oo 
s J,000.00 

s 5,000.00 
s s,000.00 
s 5,ooo.oo 
$45,500.00 
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* Este gasto se efectuará sólo al final del curso y no en cada -
sesión, pues como hemos senalado el tiempo con que se cuenta es 

limitado y además aumentaría enormemente el presupuesto. 

Matcrinl de Consumo. 

( 19) Fotocopias de .'.!poyo impreso, 

(20) Hojas blancas. 

121) roldors. 
(221 Ldpices. 
( 23) Gises y borrador. 
{24 l Hojas de rotafolio. 

T U T A L ' 

Presupuesto Total. 

El curso tendrá un costo total de: 

s20,ooo.oo 
s10,ooo.oo 
s 3,000.00 

$ 3,000.00 

s s.000.00 

s s,000.00 

$46,000.00 

$91,500.00 

• El costo total será cubierto por la instructora, Y los pre

cios estdn sujetos a modificación. 

1,6, PARTICIPANTES. 

Perfil. 

Participantesi Mujeres campesinas que habitan en el poblado de 

san Vicente, gro. 
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Escolaridad: La mayoría sólo ha cursado hasta el tercer ano de 

educación primaria. Muy pocas han t~rminado la -

primaria. 

Edad1 Fluctúa entre los 15 y los 50 anos. 

Nivel Socio-Económico; Bajo, pues los ingresos familiares pocas 

veces exceden del salario mínimo en la -

zona. 

Relaciones1 La mayoría de ellas se conocen entre sí por vivir 
en un pueblo tan pequefto y además por asistir gen2 

ralmente a las clases que se imparten los miérco-

les, jueves y sábados, 

Experiencia en el área1 En general las mujeres campesinas cuen

tan con una escasa formación integral. 

~-

Se espera contar con la asistencia de JO participantes aproxima

damente. 

II. PtlNDAJIEllTACION. 

2.1. UBICACION CURRICULAR. 

En virtud de que nuestro programa se encuentra fuera del sistema 



educativo, ea necesario tomar en cuenta loa siguientes aspectosr 

a) Requerimientos mínimos de escolaridad y experiencia; 

No existe un mínimo de escolaridad y experiencia, basta que la -
mujer campesina tenga ganas, empeho y constancia en asistir a 

las clases, para que logre una superación personal en beneficio 
propio, en el de su familia y la comunidad. 

b) Posible continuidad; 

No se asegura la continuidad del cu1·so y:a que ócte sPrd. aislado 

y por lo tanto fuera de todo sistema educativo. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, este programa pretende dar la 
pauta para logTar un seguimiento a través de otros programas re

lacionados o complementarios al mismo. 

el Validez del curso; 

No tendrA un reconocimiento oficial. No obstante ser& muy vali2 
so y de gran provecho para la mujer campesina en cuanto se refi~ 
re al proceso de superación personal. 

2.2. OBJETIVOS GBllERALES. 

En virtud de que la mujer campesina carece de una fonnación int~ 

9ral, el objetivo primordial de eate prOC)rama ser&: 

Lograr que las participantes conozcan las bases de una formación 
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inte9ral, que lea permita superar las múltiples deficiencias que 
se presentan en el orden reli9ioso, moral, intelectual, afectivo, 
social, estético, f!sico y económico, misma• que repercuten enoE 
memente en •u proceso de •uperación personal. 

2.J. PAOPOSICIO• DB ~llUUI. 

Introducción (Necesidades del Ser Humano}. 

Valor Económico. 

l, Necesidades del ser humano, 
2. Econom!a familiar. 
3. Gasto familiar. 
4. crédito y ahorro. 
s. Publicidad nociva a la econom!a familiar. 

6. Utilización del tiempo libre en 6reaa pro~uctivas. 

Valor Físico. 

l. Alimentación completa y balanceada, 

2. Hi9iene y •~lud. 

3. Ejercicio y deporte. 

Valor Social. 

l. El hombre como peraon• inte9ral. 
2, El hombre y la sociedad. 
3, El trabajo, y •u función en el desenvolvimiento de l• per•2 

na. 



4, La con,unicación como base fundamPntal de la convivencia. 
s. La motJvación en el ser humano. 

Valor ~fectivo. 

l. El desarrollo evolutivo en el hombre. 

2. Loa sentimientos, 
J, Educación para el amor (amistad, noviazgo y matrimonio). 

4. El trato físico en la pareja, 

Valor Intelectual, 

l. La importancia de saber leer y escribir •. 
2. El deseo por saber m&s. 
J, El saber escuchar. 
4. La atención y la concentración. 
s. Asimilación y retención de información, 

6. Ln observación y la abatracci6n, 
1. La inducción y la deducción, 

a. Expr9aar lo que pensamos, 

Valor ~atético. 

l. Qué ea belleza y donde encontrarla? 
2. La Vida diaria en relación a la belleza. 

J, Formación de un gusto eatético. 

Valor Moral. 

l. La moral y su cri•is actual. 
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2. Laa virtudes humanaa. 
3. Formación de la conciencia. 
4, Métodos para el control de la natalidad, y su aspecto moral. 

Valor Religioao. 

l. El hombre y la reli9i6n. 
2. El Criatianiamo y aua principios generales. 
3. Actualidad de la religión en la vida diaria. 
4. Un camino para santificarnos. 

2.4. AllALISIB DBL COllTEJllDO. 

2.f,l, llATRII DB COMBCTIVIDAD. 

El resultado que se obtenga por medio de la matriz de conectivi
dad, mostrar4 la dependencia que guardan loa temas entre si y a 
la vez el orden que éstos deben aeguir de acuerdo a su importan
cia, 

l 2 l • 5 • 7 • ST T 

1 X l l l l 7 7 

2 o X l l o 5 • 
] o X l o o ) • • o X o o 2 • 
5 o X l o l 2 • • o X o o o • 
7 o X o o • • o X o l 

ST o l l 2 • • l 



2.4.2. MATRIZ PESADA. 

El resultado que se obtenga 

la reloci6n que guardan los 

\ 2 3 • 
1 X 3 3 2 

2 X 3 3 

3 X 3 

.• X 

5 

• 
7 

• 
wr o 3 6 • 

2.4.3. GRAPIC/t. GENERAL. 

mediante la matriz pesada, 
temas entre sí. 

s • 7 8 ST T MC 

3 3 2 2 lB lB 7 

3 2 2 2 15 10 • 
3 2 2 l 11 17 s 
1 ., 3 2 9 17 5 

X 2 2 2 6 16 4 

X 2 3 15 4 

X 3 3 15 4 

X o 14 3 

10 12 12 14 

G) r'\ 
\VQ 

'º' 

moStrará 

GT 

25 
24 

22 

22 

20 

19 

19 

17 



2.s. TEMARIO 

lNTRODUCCION (Nec~sidades del ser Humanal. 

1 0 ADMINISTIU\CION DEL INGRESO PllMILlAR. 

1.1. Necesidades del ser humano. 
l .1.1. Necesidadt:!s Yitales, 

l. l. 2. Necosidadea socio-culturales. 

1.1. 3. Necesidades de seguridad y bienestar personal. 

1.1.4. Necesidades superfluas, 

1.1. 5. Necesidades de ahorro. 

1,2. Economía familiar. 

1. 3. Gasto familiar 

1.3 .1. Lista de gastos, 

l. 4. crádito y ahorro. 

1.5. Publicidad nociva • la econom!a familiar. 

1,6. Utilización del tiempo libre en &reas productivas. 

1.6,1.Rer.omendaciones para proteger la economía familiar, 

11, SALUD PISICA Y MENTAL. 

2.1. Alimentación completa y balanceada. 

2.1,1. Alimentos de origen animal, 
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2.1.2. Cereales y granos, 

2.1.3. Combinación de alimentos. 

2.1.4, Frutas y verduras. 

2,J,5, El huerto familiar y sus ventajas. 

llO 

2.2. Higiene y salud, 

2.2.1. Aseo personal. 

2.2.2. Enfermedades, prevención y curación. Cartilla de 
vacunación. 

2.2.3. Lj.mpieza del medio ambiente. 

2.3. Ejercicio y deporte, 

III, El, CONOCIMil-:N'ro DEL HOMBRE Y DE UNO MISMO. 

3,1, El hombre como persona integral, 

3.1.l. Diferencias individualeA. 
3,1,2, Quienes somos y quá buscamos (conocimiento de mi PªE 

sonalidadl?. 
),l,J, El temperamento y car4ctcr como elementos que for~an 

la personalidad. 

3.1.3.1. Tipos de temperamento. 
3,1,3,2, Tipos de carácter, 

J,2, El hombre y la sociedad, 

3,2.l El hombre como un ser social. 

J.2.1.1. Sus relaciones con los demás IRelacicncs 11!! 
manas, qué son y su importancia), 
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J,2.1,~. Elementos que intervienen en las relacio-
ñes humanas. 

3.2.1,J. Bases para tener buenas relaciones humanas. 

3,J, El trabajo, y au función en el desenvolvimiento de la perso
na. 
3,J,l, Importancia del trabajo para la reallzaci6n personal. 

J,J,2, El trabajo como exi9encia social. 
3,J,2,l. La competencia o la cooperación. 

J,l,2.2. La participación y la colaboración contra -

el conformismo, 

J,J,J, El aprendizaje dentro del trabajo en equipo, y el 

concepto de autoridad. 

J,4. La comunicación como base fundamental de la convivencia. 

3.4.1. Conceptos. 
3.4.1.l. Comunicación. 

J.4.1,2. Convivencia. 

3,4.2. Proceso ':/ elementos de la comunicación. 
3,4,J, Obstáculos y barreras. 

J,4,4, Puntos básicos para la comunicación efectiva. 

3,5. La motivación Cn e! ser humano, 

3.5.l. ¿Qué es la motivación y qué papel jue9a en el ser -

humano? 
J,5.2. Obstáculos y barreras. 

IV, EL CONOCERSE ES QUERERSE. 

4.1. El desarrollo ovolutivo en el hombre, 
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4.1.1. Gestación. 

4.1.2. Infancia. 

4. l .J. Pubertad. 

4.1.4. Adolescencia. 

4.1.5. Adultez. 

t.2. Los sentimientos. 

4.3. 

4.2.1. ¿Qué son y cudles son? 

4.2,2. La importancia de fomentar buenos sentimientos. 

Educación para el amor (amistad. noviazgo y matrimonio), 

4,J,l. La amistad, 

4.J.1.1. Concepto. 

4.J.1.2. caracter!sticas. 

4.J.l,J, Selección. 

4.J.2. Noviazgo. 
4.J.2.1. Concepto. 

4,3,2.2. características. 

f,J,l,J, SelP.cción de la pareja. 

4.J.J, Matrimonio. 
4.3.J.l. Concepto. 

4.J.J.2, Características. 
4,J.J,J, Selección de la pareja, 

4.3.J.4. Los hijos, 

f,J,J,4.1, Significado y valor. 
4,3,3,4,2, Sitio que ocupan en la !amilia. 

4,J,J,f,J. Educación. 

4.J.4. ConocJrnientoa sexuale• b.taicos. 

4.3.4.l. Aparatos reproductores (masculino y femenino), 

4.J.4,2. Fecundación, embarazo y parto. 



4.4. El trato físico en la pareja. 

4.4.1, Principios que deben regirlo, 

V. LA SUPERACIOM A TRAVBS DBL COllOCIRIEllTO, 

5.1. La importancia de saber leer y escribir. 
5.2. El deseo de saber más. 

5,J, El saber escuchar, 

5.4, La atención y la concentración, 
S.S. Asimilación y retención de información, 
5,6, La observación y la abstracción, 

5.7. La inducción y la deducción. 

VI, LA BELLEZA EN LA VIDA. 

6,1, ¿Qué es belleza y dónde encontrarla? 
6.2. La vida dinria en relación a la belleza. 

6.3. Formación de un gusto estético, 

VII, UNA CONCIENCIA SANA. 

7,1, La moral y su crisis actual. 

7.2. Las virtudes humanas, 

7.3 Formación de la conciencia, 
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7,4, Métodos para el control de la natalidad, y su aspecto moral, 
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VIII. P.L HOMBRE DE DOY Y SU VOCACION CRISTIANA. 

e .1. El hombre y la religión. 
8.2. El Cristianismo y sus principios generales. 
e. J. Actualidad de la religión en la vida diaria. 
8 .4. Un cnmino para santificarnos. 

111. P.STRUCTURACI(lN. 

3 .1. DISTRIBUClDN DEL CONTENIDO. 

En vj t·1·ud de que en c.1da mes se cuenta con la impartición de CU!. 

·tro sesiones, mismas que se llevarán a cabo los martes, con une 

duración de 2tl5 horas (pues serán de 12:00 a 2115 p.m. horas, -

contando con un receso de 10 a 15 min.), y en el supuesto de que 

en principio se considera que la exposición de cada uno de los -

temas (valorea) tomarA dos sesiones, y cuando las exigencias lo 
ameriten serán tres; el programa por lo tanto, tendrá una dura-
ción varii1.ble, pues podrá ser de cuatro a seis mesas. 

3.2. OBJETIVOS PARTICULARES. 

Los objetivos particulares que se pretenden alcanzar con este 

programa son los siguientesi 

Al fin~lizar el curso los participantesi 
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I. 
a) Conocerán la importancia y ventajas de una correcta admini~ 

traci&n y economía familiar. 

II. 
b) Conocerdn las ventajas que significa tener un cuerpo físiCa 

y mentalmente sano, y los medios para conseguirlo. 

III. 

e) Conocerán las características propias del ser humano como -
individuo, y sus relaciones en la sociedad, 

IV. 
d) Identificarán cada uno de los aspectos del desarrollo evo!~ 

tivo del ser humano, su relación con los sentimientos y el 
comportamiento con tos seres que le rodean. 

v. 
o) Comprenderán la importancia y ventajas de desarrollar en sí 

mismos la inquietud por saber cada día mds, acercándose n -
la verdad. 

VI. 
f) Valorarán la importancia de la belleza que existe en uno 

mismo, en los demás seres y en nueBtro alrededor. 

VII. 
9) Conocer&n los principios morales que rigen la naturaleza 

del hombre as! como las virtudes quo el mismo debe poseer. 
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VIII. 

h) Compren'derán el valor y significado de la religi6n cat6li
ca, as! como su importancia y actualidad. 

3.3. On.:JETIVOS ESPECIPICOS. 

Al término de la sesión los participantes1 

l. 

a) Conocerán laB necesidades básicas del ser humano, as! como 
la import.i.'\ncJn de una economía familiar y las ventajas de 
llevar adecuadamente su gasto¡ pudiendo a manera de ejerc! 

clP, elaborar un presupu~sto en part~cular. 

bl Comprenderán la importancia y ventajas del crédito y el 

u. 

ahorro. 
millar y 

Detectarán la publicidad nociva a la economía fa
estarán en posibilidad de utilizar productivamen-

te su tiempo libre a través de la técnica lluvia de ideas. 

e) Obtr.ndrán los conocimientos básicos que deben regir una 

alimcntaci6n completa y balanceada, en funci6n de les ali
m~ntos que ellas pueden adquirir y en base a un recetario 

que se les proporcionarA. 

d) RcconocerAn la importancia de mantener una salud e higiene 

física y mental de su cuerpo, así como los beneficios que 
proporciona el ejercicio o deporte, mediante la proyecci6n 

de películas. 
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III. 

e) Obtend.rán un conocimiento más profundo e integral del hom

bre, as! como de las razones y principios que rigen las r2 
lacioncs humanas a través de una película. 

f) Detectar.in la realización del individuo en el trabajo, co
nociendo la importftncia y trascendencia de la comunicación 
como base fundamental de la convivencia. Asimismo, conoc2 
rán los medios para mantenerge continuamente motivados me

diante la proyección de una película. 

IV. 
g) Conocerán el desarrollo evolutivo del hombre a lo largo de 

su vi~a, comprendiendo por tanto los cambios que en él se -
efectúan, Asimismo, obtendrán un conocimiento más amplio -
de los sentimientos utilizando la técnica lluvia de ideas. 

hl Tendrán un conocimiento más amplio sobre las relaciones de 
amistad, noviazgo y matrimonio: así como de los principios 
que rigen y determinan el trato físico de la p.:trejn mcdJ.:1n
te la proyección de un audiovisual. 

v. 
il Comprenderán la importancia y ventajas de algunos medios p~ 

rn fomentar el desarrollo de una inquietud intelectual, a -
través de la técnica lluvia de ideas. 

ji Conocerán y valorarán la importancia que tienen ciertas fun 



VI. 

lle 

cianea de la inteli9encia en un proceso intelectual de su
peración, mediante la técnica lluvia de ideas. 

kJ Valoraián la importancia de una educación estética median
te la proyección de una película. 

VII. 

1) Tendrán un conocimiento mds amplio de la moral y las virty 
des humanas. ns! como de la crisis que actualmente se vive 
de clla3, mediante la técnica lluvia de ideas. 

lll Tcntlrán una concepción m.!s clara y profunda de la concien
cia, y de su importancia al regir la conducta humana. AS! 

mismo, fortalecerán el aspecto moral en el renglón de la -

natalidad a través de la técnica de argumentación y proyeB 
ción de un audiovisual. 

VIII. 
mJ T~ndrdn un conocimiento más amplio de la relación hombre-

religión, as! como del Cristianismo y sus principios gene

rales, mediante la técnica expositiva y cronológica. 

n) Reconocerdn la actualidad de la reliqión en los tiempos que 
vivimos. así como su importancia y necesidad para acercar-

nos a Dios; mediante la tfcnica del di4logo. 
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l.t. APOYO JllPRBSO •. 

No aer4 neceaario el apoyo impreao, pues ai bien la mayoría de 

loa participante• saben leer y escribir, lo hacen con mucha de

ficiencia, por lo que consideramos que para esta gente ea m&s -
dtil y pr•ctico que entiendan y capten el mensaje, a darles un 

apoyo impreao que no volverán a leer. Lo que tr~tamos con este 
curso ea que loa participantes vivan loa conocimientos, que los 

pongan en práctica, pues s61o así podrán hacerlos suyos. Por -

lo tanto, el curso se llevará a cabo con la ayuda de apoyos au

diovisuales, de pizarr6n, rotafolio, etc., y se dejará a elec-
ción libre el tomar apuntes. En caso de que alguien r.anifieste 

interés por tener escrito algún tema, so pasará una nota técni

ca del mismo. Solamente se les proporcionar4 un recetario de -
cocina con mends f4ciles de elaborar al iqual que recetas econ¿ 

micas. 

IV. PROCRAMACION, 

4 .1 • CRONOGRAMA, 

4.1.l. CRONOGRAMA DEL CURSO. 

No. 
Sesión Fecha T E M A Observaciones 

l Martes l INTRODUCCION 

(FEB. 91 Necesidades del ser humano l,2,20,21,22, 

23,24 

2 Hartes 2 ADHINISTRACION DEL INGRESO 

CFEB.16) FAMILIAR. 



No. 
Sesidn 

3 

4 

' 

• 

7 

Fecha 

Martes J 

{FEB,23) 

Mart.es 4 
(HAn, l.I!) 

M.1rtes 5 

(MAR. 8J 

Martes 6 
(MAR. 15) 

Martes 7 

(MAR.22) 

T E M A 

1.1. Necesidades del ser -

humano. 

1.2. Economía familiar. 

l.J. Gasto familiar, 

1.4. Crédito y ahorro 

1.5. Publicidad nociva a la 

economía familiar. 
1.6. Utilizaci6n del tiempo 

libre en dreas produc

tivas. 

SALUD FISIC/\ Y MENTAL 

2.1. Alimentación completa 

y balanceada. 

2.2. Higiene y salud. 
2.3. Ejercicio y deporte, 

EL CONOCIMIEHTO DEL HOMBRE 

Y DE UNO MISMO. 

3.1. El hombre como persona 
integral. 

J,2. El hombre y la sociedad, 
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Observaciones 

1,2,23,24, 

sohres, 
plumones 

1,23. 

1,2,19,23,24, 

esquemas, 

l,2,J,4,5,9,23, 

24. 

J ,2,19,23,24. 

Dinámica1Quie

nes somos, 

J,J, El trabajo, y su función 1,2,4,9,23,24. 

en el desenvolvimiento dados madera. 

de la persona. 



B 

9 

10 

11 

Hartes 8 
(MAR. 29) 

Martes 9 

Martes 10 

(AOR.12} 

Martes 11 

3.4. La comunicación come base 
fundamental de la convi
vencia. 

3.S. La motivación en el ser 
humano. 

EL CONOCERSE ES QUERERSE 
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4.1. El desarrollo evolutivo en 1,2,4,9,23,24, 

el hombre. 

4.2. LGs sentimientos. 

4,3. Educación para el amor - l,2,3,S,6,9 1 23, 

!amistad, noviazgo, y m~ 24. 
trimonio), 

4.4. El trato físico en la p~ 

reja. 

LA SUPERACION A TRAVES DEL ca-
NOCIMIENTO, 

s .1. La importanci.3 de saber -
leer y escribir, 

s. 2. El deseo de saber más. 
S,J. El saber escuchar. 

s. 4. La atención y la caneen-
traci6n. 

5 .s. Asimilación y retención 
de información. 

5,6. La observación y la abs-

tracción. 
5,7. La inducción y l• deduc-

ción. 

1,2,23,24. 

1,2,23,24. 
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12 Martes 12 LA BELLEZA EN LA VIDA 
{ABR. 26} 6, l. Qué es belleza y dónde 1,2,4,9,23,24. 

encontrarla? 
6. 2. La vida diaria en rcl!! 

ción a '" belleza. 

6. 3. Formación de un gusto 

estético. 

13 Mnrtes 13 ONJ\ CONCIENCIA SANA 

IMA'i. 17} 7 .1. La moral y su crisis - 1,2,23,24, 

actual. 
7 ,2. Las virtudes hum,1nas, 

H Martes 14 7 .J. Formación de '" concicn 1,2,23,24. 
(HAY. 24} cia. esquemas. 

7. 4. Métodos para el control 

de la natalidad, y su -
aspecto moral, 

15 Martes 15 EL HOMBRE DE HOY y su VOCA-
(HAY, Jll CION CRISTIANA. 

8 .1. El hombre y la religión. 1,2,23,24. 

8.2. El Cristianismo y sus 

principios generales. 

16 Martes 16 8 .3. Actualidad de la rcli- 1,2,23,24. 
{JUN. 7) gión en la vida diaria. 

8,4. Un camino para santifi-
carnes. 



4.2. SELECCION DE TECNICAS. 

Las técnicas que se emplearán para el desarrollo de los cursos 
se especifican en los planes de sesión. 

4.3. LISTA DE MATERIAi.ES. 

4.J.l. LISTA GEN.ERAL 
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La lista general de materiales está espocificada en el punto 1,5, 

4.3.2. LISTA DE MATERIALES POR SESION. 

En cada plan de sesión estará numerado el material que se reque

rirá para la impartición del curso, por lo que habrá que remitiE 

se al punto 1.5. del programa para la identificación de los mis

mos. 

4.4. PLANES DE SESION 
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SESlON l FORMAC.ION INTEGRAL PAR/\ LA MUJER CAMPESINA. 

Expoeitiva Introducción 

OURACION: 135 minutos 

VlSUAl.ESr Pizarrón, Rotafolio. 

IMPRESOS: Ninguno 

OBJETIVOr Reconoce['án 1• importancia de un• Formación Integral ""'" un• superación en ,. 
vJ.rJa. 

12:00 a 12 t 30 Introducción al pro9ran1a. 

Reglas del curso. 

121 JO • 1100 Dinámica de preauntación, 

1100 • lrlO Roceso 
11 lO a 2105 Introducción al tem.,1 Necesidades del ser humano. 

2105 a 2115 Pasar asistencia. 

LISTA DE MATERIALES: 

PERMANENTE DE TRJ\BAJ01 l,2,7,tl,23,24 

JNPOIUU\TIVOt Ninguno 

MATERIAL DEI• ALUMNO! 20,21.22. 

MATERIAL PARA RECESO: Ninguno. 
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5ESION 2 PORMl.CION INTEGRAL PARA LA MUJER CAMPESINA 
Expositiva A.DMINISTRACION DEL INGRESO PAJllILIAJI 

OURACION1 LJS minuto.ii. 

VISUALES1 Piz4rrón, Rot11rolio. 
IMPRESOS: Ninguno. 

08JETIV01 Conocer.in ••• nccoeidados básican del .. , hum<1no, así como la importancia de --
una economía f4miliar y las ventajas do llevar adecuadamente su gasto: realizan 

do a manera de ejercicio, un presupuesto en particular. 

12100 • lrOO 1.1. Noccaidddes del ser humano • 

1. l .1. Necos !dados vitales. 

1. l. 2. Necesidades socio-culturales. 

1.1.3. Necosid.:ides do l'leguridad y bienestar personal. 

1. l. 4. Necesidades superfluas. 

l .1 .s. Necesidades de ahorro. 

1100 • l: lo Rocoso • 

11 lo a 1 t JO 1. 2. Econom!a familiar. LISTA DE MATERIALES: 
11 JO ·' 2110 l. J. casto familiar, PERMANENTE DE TRABAJO: 1,2,7,8,23,24. 

1.3.1, Lista ele g.lstos, INPORMATIVO: Ninquno. 
2110 • 2:1S Pasar asistencia, MATERIAL DEL ALtnrlN01 20,21,22. 

MATERIAL PARA RECESOt Ninquno. 
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SESION 3 ~ORMACION INTEGRAL rARA 1.A MUJER CAMPESINA 

EX!>OBitiva ADMINISTRACION OP.f, INCRP.SO FAMILIAR 
Participativa 

DURACION: 135 minutos. 

VtSUALP.S: Pizarrón, Rota folio. 

IMPRESOS: Ninquno. 

OBJETIVO: ComprF.!nderdn 14 importancia y ventajas del crédito y el ahorro. Detcct'al'"án la 

puhl f c_l d11d n~ci\•a . lit cconon1Íot fam1liar y estar.in en po11ibilidad de utilizar 
productivamente •u tiempo libre • traviis de la tl!cnice lluvia de ideas. 

12100 • 12115 Verificación drl aprendizaje (ejercicio). 

12115 • 12 :45 1. 4 • Crédito y ahorro. 

12145 • l 115 l. s. Publicidad nociva • la economrr. familiar. 

11 l:, • li25 Rocuoo • 

1125 • 210~ 1. 6. Utilización del tiempo libre en .drcas productivas. 

1,6. l. Rccomcndacioneo p.:ira proteger l• economía familiar. 

2105 a 2:15 Pasar asistencia. 

LISTA DE MATERIALES1 

PERMANENTE DE TRABAJ01 l,2,7,B,23,24. 

INFORMATIVO: Ninguno. 

MATERIAL DEL ALUMNO: 20,21,22. 

MATERIAL PARA RECES01 Ninguno, 
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SESION 4 POHMACION INTEGRAL PARA LA MWER CAMPESINA 

EJl:positiva SALUD PlSICA Y MENTAL 
Po11rticipativa 

DURACION: llS minutos. 

VlSUALF.S: Pi:tar-rón, Hotafolio, Cuadros esquemdticos. 

lMPfU!SOS: Recetario de cocina. 

OUJ!ITIVO: obtendr.in los conocimientos básicos que do ben regir una alimentación completa ~ 

balanceada, en función do los alimentos quo ellas pueden adquirir y en base • 
un recetario que se los proporcionar.!. 

12:00 • 12115 Ejercicio de verificación. 

12115 • 1115 2 .1 • Alimentación completa y balanceitda • 

2 .1.1. Alimentoa do origen animal. 

2 .1. 2. Cores los y gro!lnos. 

2.1.J. Combinación de alimentos. 

2,1.4. Frut<ls y verduras, 

11 l s • 1125 Receso • 

1125 • 2100 2.1.s. El huerto familiar y SUB ventajas, 

2100 • 2105 Pasar asiste;ncia. 
LISTA DE JIU\TERIAJ,ES1 

PRIUU\NP.NTP. DP. TRABAJO: I,2,7,B,23,24, 

lNfORMATlVO: 10 
HJ\TEHJ/\L DP.L 1\1.UMNO: 20,21,22. 

JIU\TERl/\t, P/\RJ\ RECt:SO: Ninqu:-:o 
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&ESJCJN S PO.RMAClON INTEGRAL PARA LA MUJER CAMPESillA 

Bxpoaitiva SALUD PISIC/\ Y MENTAL 
Participativa 

DURJ\ClUNr 135 minutoe. 
VlSUA.LESr Pizarrón. Roti>fol.io y P~lícule!i. 

lNPNESOS~ Nin9uno. 
ODJBTIVO: R..:iconocer.in '" importancia de mantcntl'r l• aalud • higiene tísica y mental do su 

CUC?t"pO, .. , como los beneficios que pr<Jporciona ol ejercicio o deporte mediante 

l• proyección do pel!C'uJas, 

l21UO • 12:15 Ejc;cicio de vcrl{icaci6n. 

12:15 • 12 1 45 2.2. Higiene y salud. 

2.2.1. Aseo personal. .. 
2. ;,! .2. Enferniodadoli, prevención y curación, Cartilla do vacunación. 

t ~ 1<1!.i " l : 15 rroyc.<:clón de película, "Nutrición •• Vida", 

l: 15 a 1125 ftcco.!aa. 

1 125 • l 14U 2.2.J. r.impicza del modio ambiente. 

l; 40 • 2:10 2. J. i;jarcicio y dnporte fproyección de películaJ Cap.e.cltaci6n l "&olrampión" 

2tl0 • 2115 Pasolr a11iotenc:i.l 
LISTA OR MATBRlALBS: 

PERMANENTE 01:: TRJ\Bl\.J01 1,2,7,ü,23,24. 
lNOIUtATlVOt Ninguno. 

MATERlPW DftL Af,UflHOt 20,21.22, 
AUDlOVISllAJ.BS: 3, 4,5, 9. 

MATEJUAl1 PARA RECESO: Ninquno. 
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SESIUN 6 PORHACIOM INTEGRAL PARA LA MUJER CAMPESINA 
Expositiva EL CONOClMIEHTO DEL HQflDHE Y DE UNO MISMO 
J•articipativa 

---------·· 
DURACIUNt 135 min. 
VSUALRSt Piz.srrdn, Rotafolio, Pclicula, 

IMPRHSUSt Ninguno. 
Oll.JeTIVOt obtendrán un conocimiento más pro Cundo e integral del hombre as.í como de J •• -

razones y principios quo ri9un lolS rclacionl'B humana11 A través de una peJ !c:uJa, 

12100 4 12: l s 3 .1 • El hombre como persona integral. 

3. J .1. Difcruncias individualca. 

121 15 • 12:JO 3 .1.2. Quidne.11 somos y qud bus e.irnos 1 (.."onoci miento de mi personal! 

dad)? Dinámica de grupos. 

12130 • 1100 J,1.3. El temperamento y carácter como elementos que forman JA -
personalidad, 

J. l. J .1. Tipos du temperamentos. 

J .l .J .2. ·rtpos de c:ar.icter. 
1100 A 1105 Rocoso 
l 105 A l :35 J.2. El hembra y l., sociedad. 

J. 2 .1. Cl hombre como un sor social. 
J .2.1.1. sua relaciones con loa domds. 
J .2.1.2. Elementos que intervienen en ,.. relaciones humanas. 
3. 2 .1. 3. Bases para tener buenas rotaciones humttnas, 

1:35 • 2120 Proyección du pol1cula 
"Johny Lin90" 1.JSTA llE MJ\TBJUl\l,RSr 

2110 A 2: 15 P,ltJllr' asi1Jtl!r1<:1.i. PF.W41\NP.NTP. lll:: THAlll\JOr 1.2,1,a.23.24. 
JNFllRMl\TIVOr rlin9u110. 
NA•rf!HtJ\J, l>f!J, AJ.UMNOr 20,21,22. 
AUDIOVlSUAJ.HSr 3 ,4. 5. 9. 
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SESION 7 FOIUU\CtON lNTECRJl.I, PARA LA MUJER CAMPESINA 

Expositiva EL CONOClMteNTO DEL HOMBRE Y DE UNO MISMO 
Potrticipativa 

DUIU\CION: 135 minutos. 
VISUALES a Pizarrón, Rotafolio, Pcl!cuJa. 

IMPESOSt Ninguno. 

OBJETIVO: Detectarán la realización del individuo en el trabajo, conociendo la importancia 

Y· trascendencia de la comunicación como base fundamental de la convivencia. As! 
mismo, conoccz.-.i.n los medios paro mantenerse continuamente motivados mediante le 
proyección de una pcl.{cula. 

12100 e 12110 Ejercicio de Veri!icación. 

12 1 lo a 1:00 J.3. El trabajo, y su función en el desenvolvimiento do la persona. 

l.J.l. Importancia del trabajo para le realización personal, 

3,J.2. El trt11bajo como exigencia social. 

3. J. 2. l. La competencia o ,. cooperación. 

J. J. 2. 2. La participación y la colaboración contra el confo,r: 
mismo. 

J.J.3. El aprendizaje dentro del trabajo t!n equipo, y el concepto -

de autoridad. 
l :00 • 1110 Receso • 

1: 10 • 1130 J .4. LA comunicación como base fundamental de la convivencia. 

3.4.l. Conceptos. 
J .4 .1 .1 • Comunicación. 
J.4.1.2. Convivencia. 

J .4 .2. Procesa y elementos de le comunicación. 
3.4.3. Obstáculos y b<irrcras. 
J. 4. 4. Puntos bdsicos para la comunicación afectiva. 

1130 a 2100 J.S. La motivación en el ••r humano. !proyección de película) •Leo Dcborman 
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SES ION 7-2 

J.S,l. Qud os l• motivación y quá papel juega en el .. , humo no? 
3.5.2. obstáculos y barreras. 

2:10 • 2:15 Pasar asistencia. 

LISTA DE MATERIALESz 

PERMANENTE DE TRA8AJ01 1,2,7,8,23,2'4, 

lNl'OkMATlVO: Ninguno. 

MATERIAL DEL ALUMNOz 20,21,22. 

AUDIOVISUALES: 3,4,S,9. 

fltl\TERIAL PARA RECESO: Ninguno. 
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SBSION • FORHJ\CION IN'l'EGRJ\I, P/\MJ\ 1J\. MU,Jt:R CAMPESINA 

lb:poei ti va EL CONOCERSE EG QUl;RJ~RSI-: 

Participativa 

DltMCIONt lJS minutos. 

VISUALESr Pizarrón, Rotafol io, cuadros compar.;,tlVos. 

lNPRBSOSt Ninguno, 

OBJ'f!TlVOt conocer.in el desarrollo evolutivo del ho:oibrc • lo largo de su vida, comprendiendo 

por tanto 'º' cambios que en el •• efuct1lan. Asimiqmo, obtendrán un conocimiento 

••• amplio de los sentimientos utiliz.i.ndo lo técnica lluvia do ideas, 

12t00 • 12120 Ejercicio de verificación. 

12120 • 1130 4.1. •1 desarrollo evolutivo en el hombro, 

4 .1 .1. Gestación. 

4 .1. 2. Infancia. 

4 .1 • J. Pubertad. 

4.1.4. Adolescencia. 

4 .1 • 5. Adultez. 

1130 • 1:40 Receso • 

11 40 • 2105 4.2. Los sentimientos, LISTA DB MATERIALES: 

4 .2 .1. o•• 'º" y cu., les son? PERMANENTE DE TRABJ\JOr i.2.1,e,2J.24 

4 .2. 2. La importnncia d• '• .INPORHATIVO: Cuadros comparativos • 

mcnt.1r buenos sen ti- llJ\TER.lfü. DEL ALUMNOt 20.21.22. 

mi en tos. KATERIAL PARA RECESO: Ninguno. 

2105 • 2 :l s Pasar asistencia. 
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SlSION • FOHHACION INTEGRAL PARA LA MUJBR CAMPESINA 
Expositiva EL CONOCERSE ES QUERERSE 

Participativa 

DURACION: 1 JS minutos. 

VISUALES: Pizarrón, Rotafolio, Audiovisual. 

IMPRESOS: Ninguno. 

OBJETIVO: Tendr-án un conocimiento más amplio sobre l•• relaciones de amistad, noviazgo Y m!!_ 

trimonio1 os! como de los principios que rigen y determinan el trato f!sico de -
l• pareja mediante la proyección de un audiovisual. 

12 :00 • 1:00 4.3. EdUcación para ol amor (amistad, nov.laz90 y matrimonio). 
4.J.1. Lo amistad, 

4. J .1.1. Concepto, 
4. J .1. 2. Caractcr! aticas. 
4.J.t.J. Selección, 

4.J.2. Noviazgo. 

4.3.2.1. Concepto. 
4,3,2,2. Caracter!sticaa, 
4.J.2,J, Selección de l• pareja. 

4,3,J. Matrimonio, 
4.J.J,l, Concepto, 

4.J.3.2. Características. 

4.J.J.3. Selección de la pnreja. 

4 .J. 3 .4. 1.oa hijos. 

4,J,J.4.1, Significado y valor. 

4.J.J.4,2, Sitio que ocupan en la familia. 
4.3.3.4,J, Educación. 
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SESION 9 

1:00 • 1:10 Receso • 

1110 • 1:40 Proyección do audiov!su.,l sobre: 

4.J .4. conocimientos seXU<lles bdsicos. 

4.J.4.1. Aparatos reproductores ffll4SCUl!no y femenino!. 

4.J.4.2. Fecund.,ción, C!mbarazo y part'>. 

1140 a 2110 4. 4. El trato físico en l• pareja. 

4.4.l. Principios que deben re9irlo. 

2110 • 2: l s P<l.114r asistencia. 
LISTA D2 MTERIALESt 

PERNAJfETB: 02 TRABA.JO t i,2,1,a,2J.24 

INYORMA.'l'JVOr Nin9uno 

MATERIAL DEL ALUIOtOI 20.21,22. 

AUDIOVISUAL2S1 J,4,S,6,9. 

MATERIAI. Pl\JtA RBCBSOa Ninquno. 
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SESION 10 PORMACION INTEGRAL l'ARJ\ LJ\ MUJER CAMPESINA 

Expoaitiva LA SUPERACION A TRAVES DEL CONOClMIENTO 
Participa.ti va 

DURJ\CIONI 135 minutos, 

VISUALES a Pizarrón, Rota folio, 

INPRESOSI Ninguno, 

OBJE'l'lVOt Comprenderán la import111ncia y ventajas de algunos modios para fomentar el desa-

rrollo do una inquietud intelectual, • travós de la técnica lluvia de ideas, 

12100 a 12: 15 Ejercicio do verificación. 

12115 • 12145 s.1. L• importancia do saber leer y escribir, 

12145 a 1115 s .2. El deseo de sabor más, 

1115 11 1125 ReCOEllOo 

1125 11 1150 5.3. El saber escuchar. 

1150 a 2110 Din4mica do grupo "Comunicación .1tincer11", 

2:10 a 21 l 5 Pasar Asiatencia. 
LISTA DE NATERIALBS1 
PERMANENTE DE TRAPAJO: 1,2,7,8,23,24, 

INFOIUIATlVOt Ninguno. 

MATERIAL oer. ALUMN01 20,21.22. 

MATERIAL PAIU'i RECESOI Ninguno. 

1 -
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SESION 11 t'ORHACION INTEGRl\J, PARA LA MUJER CJ\MPP.5INA 

Expositiva LA SUPEAACION A Tf'J\\.C5 DEL CONOCIMINé"l'O 
Participativa 

DUR/\CIONi 135 minutoR. 

VISUALES: Pizarrón, Rotafolio. 

IMPRESOS1 Ninguno. 
ODJETIVO: Conocer in y valor0111r.in ,. import.Jrici.:i q~u tienen ciertas funcionas do lo intcligcn 

ch en un proceso intelectual de aup•!rac:ión, median tu l• técnica lluvia de ideas. 

12100 • 12' 1 s Ejercicio de verificación. 

12 1 l 5 • 12145 5.4. L• atención y lo concentración. 

12 145 • 11 10 s.s. Asimilación y retención do información. 

1110 • 1115 Rr.ceso • 

1115 • 1140 S.6, La obaervación y lo abstl:'acción. 
1140 • 2105 5.7 • La inducción y lo deducción. 

2105 • 2115 Pasar auietcncia. 

LISTA DB MATERJALES1 

PERMl\NENTE DE TllABAJOsl,2,7,8,23,24, 
lNPOIUtATIVDI Ninguno. 

MATERIAL DEL ALUMNOi -io,21,22. 

fU\.TEAIAL PARA RECESOS Nin9uno. 
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SESlON 12 FORMAClON INTEGRAL PARA LA MUJt:R CAMPESINA 

Expositiva LA BELLEZA EN LA VIDA 
Participativa 

DURACIONt 135 minutos. 

VISUALESt Pizarrón, Rot4fol io, Pol!cula, 

lMPRESOSt Nin9uno. 
OBJETIVOi Valorarán l• importancia de uno educación estética mediante l• proyección de uno 

pol!cula., 

-· 
12100 • 12115 Ejercicio de verificación, 

12 i l 5 • 12145 6.1. Quó •• belleza y dónde encontrarla? 

12 1 4 5 • 1100 6.2. La vid111 diaria en relación • la belleza. 

1100 • 11 lo Receso • 

l ll o • 1150 Proyección de una película. 

1150 • 2110 6.3. Formación do un 9uato estético. 

2110 • 21 l s Paaar aaiatencia. 

LISTA DE MATERIALES1 
PBRllMIEllTE DE TRABAJOt 1,2,7,8,23,24. 

INPOIUIATIVO¡ Ninguno, 

MATERIAL DEL ALUMN01 20,21,22. 

J\UDlOVISUAl.F.S1 J. 4. s. 9. 

Ml\Tt:RIAL l'AKA RECESO: Ninguno. 
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SIS ION 13 PONMACJON lN'l'F.CRl\I, l•ARA J,A MUJER CAMPESINA 

Kxpoaitiva UNf, CCNC:ENC1,\ S/\NA 
Participativa 

DURACION: llS r.tinutoll. 

VISUALES1 Pizarrón, Rotafolio. 

IMPRESOSr Nin9uno. 

OBJETIVO: Tendrán un conocimiento mh amplio de l<l. moral y Ian virtudes humanas, .. , como 

do l• crisis quo actualmente •• vive do cllas, 1n\.!diante la tócni C"a lluvia de -
iduas. 

12100 • 12 1 l s Ejercicio de vcrificaci<'ln. 

12 1 l s • 12 145 7. 1. La moral y su crinJa actual. 

l 2 145 • 12:55 Receso • 

121 SS • 2105 7.2. Las virtudes hum.1nas. 

2105 • 21 l s Pasar 11siE1tencia. 
LISTA DE MATERIALES: 

PERMANENTE DE TRA8A.J01 l,2,7,6,2J,24 

INFORMATIVO: Ninguno. 

Nl\TP.RIAL DEL ALUNNOt 20,21.22, 

MATERIAL PARA RECES01 Ninguno. 
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SESlON .. PORMJ\ClON lNTECIU\f, PARh LA HUJRR CAMPESINA 

E•poaltiY111 
Participativa 

UNA CONClRMCIA S~HA 

DUMClONt lJS mlnutoa. 
VtSUl&LESt Pizarrón, Rotilfollo, Cuadras comparativos, Audiovl11ou0il, 

lM.l'Rt:SOS1 Nln9uno, 

OBJeTJVOt Tcndri\n Un4 concepción máa clara y profunda de l• conciencia, y de su importanciil 

41 regir la conducta humana~ Asimitomo, fortaleceC'án el al!lpecto moral en el ran--

91611 dtt la natalidad • través da la técnica du argumentAción y proyección de un -

audiovisual. 

17.100 • 1;z1 l 5 &jercicio do vcrific<1aldn. 

12115 • t2,45 7.3. Formación de l• conci~nci\I., 

l2:45 • 12155 Receso . 

11155 • 2100 7 .4. Mé,todoa para el control do 1• natalid<ld1 y su aapecto moral. 

2100 • 2.i lO Pudaa y c:omo1\tario!I. 

ltlO • 2115 rasar a.1Jist:encia. 

LlSTAS DR JUt,TEAlALSSi 
PEJUtlliNEMTE DE 'J'IUUMJOs 1,2,7,8,23,24. 

1Nt'OHHA.'l'JVO: Ninguno 

MA'r~:KtAI, DF.J, ALUJilNOt 20,21,22. 

/l.Ul>IOVtSU/\LV.5: ), 4. 5,6, !.l. 

MA'l'F.HlAJ, PAAA REC~SOl Ninql.:!"10. 
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Sl:SIOP'f IS l'ORl't/\ClON INTEGRJ\L PAM IJ\ MUJER Cl\MJ>l-:SIN/\ 

t::xpo11itiva P.J, HOMllRE DP. llOY Y SU VOCll.CION CRIDTI/\NA 
Participativn 

DURACION: 135 minutos, 

VISUALES: Pizarrón. Rotafolio. 
IMPRf!SOSJ Ninguno. 

08JETIV01 Tcndr&n "" conocimiento m.ls cimp]jo t!c l• rc:>lación hombre-religión, .. , como dol 
Cristianismo y sus principios generales, mediante la tócnic.J expositiva y e ron.e: 
lógica. 

12:00 a 12:15 Ejercicio del verificación. 
12: l S a 12:50 8,1. El hombro y la religión. 
12:50 a 1:00 Receso. 

1100 a 1155 8,2. P.l Cristianismo y sus principios generales. 
l 1 SS • 2110 Aclaración de dudas y comentarios • 
2110 a 2115 Pasar asfstcnci.J. 

LISTA DK ltATERIALESt 
PEJUIA•Elr'l'E DE TRABAJO: l,2,7,ll,23,24 

INPOIU'lATlVOt Ninguno. 

MATERIAL DEL ALUMNO: 20.21.22. 

NATERIALES PARA RECBS01 Nii19uno, 

' 
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SES ION 16 PORMACION INTEGRAL PARA LI\ MU.JKR CAMPESINA 

Expositiva EL HOMBRE DB HOY Y SU VOCACION CRIS'l'!l\NA 
Jlart.iclp11tiva 

DURAClONt 135 minutos. 

VISUALES1 Pizarrón, Hot"folio. 
JMPRF.SOSt Ninguno, 

OBJETIVOt Rr:conoccrdn la actualid11d do la religión en Jos tiempos que vivimos, ª" como su 

importancia y nacqsidud par<l ac:ot"c.arnos a Llios, mcdilintc la tdc:nica del diálogo. 

12 'ºº • 1211!1 t.:jercicio lle verificación. 

12115 • 12:45 8. 3. Actualidad du l• religión en •• vida diaria. 

12:45 • l 120 ll .4 • Un camino parll santificarnos. 

l J20 a 1140 cierre del programa, Conclusiones, Dudas. Comentarios. 

11 40 • 2115 convivio • 

LlHTA DF. MATF.RJALt:St 
PERMANENTE DE TRABAJO 1 1,2,1,ü,23.24. 

INPURMATIVOt Ninguno. 

NA.Tt:RIAI, PARA EL ALUMNO: 20,21,22. 

NATF.Ril\(,ES PAR/\ RJ.:CESO: 12,lJ,14,lS,16 

17. 111. 
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REALIZACION DEL PROGRAMA 

Es importante hacer notar que para que se dé una educación que -

lleve al hombre a su perfeccionamiento y a su desarrollo inte-

gral, os necesario que se presenten los tres momentos de la ac
ción didáctica, que son: Planeación, Realización y Evaluación.

Una vez propuesto el programa que hemos senalado en nuestro es-
tudio, la secuencia lógica nos indica el que lo llevemos a cabo 

y posteriormente hagamos una evaluación del mismo. Aparte do e~ 

ta necesidad diddctica, creemos que es de suma importancia y 
dtilidad el realizar o ejecutar nuestro programa con las mujeres 

campesinas por las grandes ventajas y beneficios que de antemano 

sabemos les proporcionará. 

La realización o ejecución estd enfocada a poner en prdctica de 

una manera efectiva la ensenanza. Es decir, a presentar o lle

var a cabo la materia que lP. corresponde1 lo anterior tiene lu

gar a través de clases o de actividades dentro o fuera de la es

cuela. En base a esto, a continuación expondremos de una manera 

gon~ral la forma en que se realizó el programa, destacando los -

rasgos que lo caracteriza~·, para después set'lalar algunas observ!_ 

ciones respecto a ciertos temas en particular, 

El curso se inició formalmente el martes 2 de febrero de 1988 y 

se terminó el 28 de junio del mismo at'lo. Las sesiones se lleva

ron a cabo todos los martes ininterrumpidamente a excepción de -

los dlas J y 10 de mayo por haber festividad en el pueblo, Hubo 

necesidad de tener cuatro sesiones mds de las programadas, ya 

que el desarrollo de las 16 sesiones originales se tuvo que rea-
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comodar debido a que en cuatro temas, fue necesario ocupar dos -

sesiones, a fin de aclarar las dudas e inquietudes que los mis
mos despertaron en los participantes, 

Por lo que respecta a la asistencia, de las 30 participantes es

peradas se cont6 con un promedio de entre 24 y 28 asistentes por 

sesión, obedeciendo las faltas a razones de diversa índole. En 

cuanto a la puntualidad, el grupo se llegaba a reunir a más tar

dar a las 12115 hrs., terminando la sesión generalmente a las 

2i30 hrs. p.m .. 

En cuanto al local, los contratiempos que se presentaron no Cue
ron de importancia, por lo que las sesiones se llevaron a cabo -

con toda normalidad. Asimismo, por lo que respecta al material 

didáctico no se presentó imprevisto alguno ya que la mayoría del 

mismo pertenece a la instructora y el ofrecido fue proporcionado 
oportunamente, 

En general puede considerarse que la realización del programa t~ 

vo lugar de una forma sencilla y concreta, lo cual permitió que 

los participantes captasen de manera clara y precisa los concep

tos e ideas expuestos. Se buscó que la exposición en su parte -

teórica fuese muy ligera y llevada a cabo en términos claros y -
entendibles. Fue asimismo apoyada por diversos materiales didá~ 
tices tal como esta planeado en las sesiones, llevandose a cabo 

al final de cada una de ellas, una retroalimentación a través de 

una charla informal, donde las participantes hacian comentarios 

y exponían vivencias personales, lo cuál, aunado al soporte teó

rico y al apoyo didáctico, lograron que la exposición de cada 

uno.de los temas, en términos generales, coadyuvara enormemente 

a la asimilación del aprendizaje. 
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Haciendo algunos comentarios de ciertas sesiones en particular, 

mencionaremos primeramente a aquéllas en las que mostraron un m~ 
yor interés. Entre éstas, y siguiendo un orden cronol6gico, de~ 

taca la sesión 4 •salud F!sica y Mental", donde manifestaron un 
gran interés por el recetario proporcionado, en virtud de que P2 

día fácilmente llevarse a cabo en base a los alimentos que ellas 

pueden adquirir. Asimismo, la idea del huerto familiar y las 

ventajas que presenta (especialmente las económicas) les fue 
muy atractiva. Lo anterior origina indirectamente un mayor ar-

den en el hábitat, ya que el respeto al huerto familiar, exige -
un reacomodo y ord~n de los animales domésticos que para su cr!a 

tienen estas familias. 

f,as sesiones 8 y 9 tituladas ambas "El conocerse es quererse", -
representan sin duda, junto con el aspecto moral en relación al 

control do la natalidad tratado en la sesión No, 14, los temas -

que más llamaron la atención en el curso. En efecto, el hecho -
de conocer su persona tanto en su desarrollo físico, como los 

sentimientos que las aníman, fue definitivamente de gran inte-

rés; pero no menos que el manifestado al exponerseles de una ma
nera rual y concreta, las diversas relaciones que se dan entre -

las personas y el trato físico que debe reinar en ellas, basado 
y justificado desde un punto de vista moral, Muy ligado a esto, 

tal como h~mos expuesto. los ~étodos para el control de la nata

lidad y su aspecto moral (sesión 14), captaron asimismo la mayor 
atención e inquietud por parte de las participantes; pues no hay 

duda que el sentirse respetadas y responsables en la planeación 

de una familia como cabezas que son, es realmente un factor fun
damental en el ambiente de amor y cordialidad, asi como en la 

predisposición que a mejorar exista en toda familia, 



144 

Por otro lado tenemos, que el tema de "La superación a través del 
eonocimientoM tratado en las sesiones 10 y 11, no fue de gran in~ 
terés en comparación a los demás, lo cuál no significa que no les 
haya sido Util. Simplemente, dada su poca o escasa formación ac~ 
démica, es natural que les resulte un poco árido y abstracto, no 
obstante habernos esforzado sobremanera en una exposición clara y 

sencilla. así como de una ejemplificación práctica y cotidiana. 

EVALUACION DEL PROGRAMA 

A continuación llevaremos a cabo el tercer momento didáctico. que 
en este caso es la evaluación del programa. Con este paso prctcn 
demos llegar a la conclusión de si es necesario e importante la -
impartición de dicho programa. Nos interesa a la vez, que las 
participantes salgan de este curso, no sabi~ndose de memoria to
das las de!iniciones o explicaciones expuestas en el mismoJ sino 
más bien, que salgan con una actitud distinta y que sea su ejem
plo el que realmente convenza y arrastre a las gentes que las ro
dean. 

La evaluación en cuestión, se llevó a cabo a través de la aplica
ción de dos cuestionarios. En uno de ellos, se evaluaron las se
siones, al instructor y los materiales. En el segundo, se llevó 
a cabo una autoevaluación, donde los participantes calificaron la 
importancia que implica cada uno de los puntos tratados. Al fi
nal de eate cuestionario, se presentan cinco preguntas, las cua
les encierran concretamente la aplicabilidad y beneficio del pro
grama. 

-~··· 



A fin de llevar a caho dichos cuestionarios se tuvo previamente 
una plAtica con loa participantes, donde se les explicó amplia
mente las preguntas y r.onceptos a calificar, asi como la inten
ción de obtener datos reales y precisos, por lo que serla de 
9ran importancia que verdaderamente estuvieran convencidos de -
las respuestas que darían. O sea, que no pensaran en las res-
puestas como en algo ideal u óptimo, sino que contestando lo 
mAs sincera y honestamente posible, abarcaran en sus respuestas 
tanto el deseo como la factibilidad de cambiar, todo esto basa
do en un auténtico convencimiento. 

Por otro lado, al igual que se hizo en el cuestionario tendien
te a la detección de necesidades, y en especial con las persa-
nas quo no saben leer y escribir, los cuestionarios antes men-
cionados se llevaron a cabo a través de una entrevista que per
mitió precisar adn más las respuestas. A continuación prescnt~ 
mos el cuerpo de los mismos, asi como las gráficas correspon-
dientes que condensan los resultados obtenidos. 
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C U B S T I O N A R I O 

EVALUACION DEL CAUSO 

Te ruego responder al cuestionario si9uiente con toda franqueza 

y libertad, dado que deseo saber tu opinión respecto a la irnpar 

tición de este curso, ya que ello me permitirA mejorarlo. 
Agradezco de antemano tu cooperación. 

146 

E.w:celcntc Bien Regular tnaatia
factor io 

l l AmbiC!nte do las sesiones. 
2J Participación del grupo. 

JJ Vol~mon de voz. 

41 Cl3ridaó do expresión, 

51 Visibilidad de los materiales. 

GI Uso de los materiales. 

7 J llovcd11d del contc:onido, 

01 Calidad del contenido. 

91 Secuencia do la presentación, 

lOl Aplicabilidad do los concPptos. 

COHF.NTARIOS GENF.RALES, 

Sugerencias para mejorar las sesiones ---------------

Crees que te dejó algo de positivo este curso? Si 

Por qué? ----------
"º---
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AU1'0EVALUACION 

Califica los siguientes conceptos o preguntas del l al 10, scg~n 
la importancia que les des en base a la participación que has tQ 

nido en este curso. Procura ser lo más sincera y real posible -
sin temor a expresar lo que verdaderamente sientes y piensas, 

pues de ello depende lo ~til y constructivo que este programa 
pueda ser para t! y las demás personas. 

Agradezco de antemano tu cooperación. 

VALoRIZACIOll 

1 2 l • 5 • 7 • • 10 
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RESPUESTA 

ll Necesidad de superarse en la vida en todos -

sus aspectos. 

2) Es importante ahorrar? 
3) Es importante hacer un presupuesto para pro

gramar todos los gastos de una familia y lo
grar que el dinero rinda al máximo? 

41 Determina la publicidad todo lo que necesi

tas? 
5) Necesidad de una alimentación completa y b~ 

lanceada. 
6) Utilidad y ventajas de un huerto familiar. 
7) Conservar una buena higiene y salud tanto -

personal como familiar. 
81 Practicar diariamente deporte y ejercicio. 
91 Es necesario conocer al hombre y sus rela-

ciones en la sociedad? 



10) Es importante la comunicación como base fun

damental de la convivencia? 

llJ El trabajo como medio de realización y moti
vación del hombre. 

12) Es importante conocer el desarrollo del hom
bre? 

llJ Es importante aflorar los sentimientos? 

14) La importancia de conocer las diversas rela

ciones que se dan entre las personas. 
lSJ Un trato físico adecuado al tipo de relación 

que vive la pareja. 

16) Es necesario poseer conocimientos sexuales -

bdsicos y poder explicarlos a los dom.is miem 

broa do la familia? 

17) QUÓ tan importante es el tenor un mayor con~ 

cimiento de las cosas y de la vida? 
18) Es importante saber escuchar a las personas? 

19) Qué tan provechosa es una educación en la 

belleza? 

20) Es importante mantener la casa y el medio 

donde uno vive, limpior en orden y armonía? 

211 Es necesario superar la cr!sis moral que 
existe actualmente? 

22) Es importante el fomentar y desarrollar las 

virtudes humanas a fin de tener una concien
cia mas sana? 

23) Rs importante planear una familia basada en 

principios morales y de acuerdo a tus creen
cias reliqiosas? 

24) Qué tan necesario es el conocimiento dn cu -
religión? 

149 

RESPUESTA 



25) Es necesario actualizar el conocimiento de 
tus principios reli9iosos para adaptarlos 
a tu vida diaria? 

26) Qué tan útil y positivo crees que haya si

do este programa en tu vida? 

27JQué tan convencida estds de los beneficios 
que este curso te pueda dar? 

281 Hasta el momento y en la medida que el tiem 
po y las circunstancias te lo han permitido, 

has notado un cambio en tu actitud que sea 
de acuerdo a lo que este curso te ha enseft~ 
do? 

291 En un futuro, piensas continuar con esta as 
titud? 

20) Recomendarlas este curso a otras personas? 

150 

RESPUESTA 



10 

9 
8 
7 

• 
5 
4 
3 
2 
1 
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~NMV~~~=~O~NM•~~~=~o~NM•~~~=~o 
~~~~~~~~~~NNNNNNNNNNM 

Mediante Is aplicaci~n de estos cuestionarios podemos constatar, 

a travós de los resultados obtenidos y condensados en las gráfi

cas, que la impartici6n del Proqr~ma ha sido de gran utilidad. -
En efecto, los resultados obtenidos son satisfactorios pues rc-

flejan una actitud positiva por parte do los participantes, tan
to en algunos cambios efectuados como en la predisposición a 

cambiar en un futuro, Asimismo, podemos apreciar los puntos en 

los cuales existe deficiencia, a fin de corregirlos o mejorarlos 
en futuras imparticiones. 

151 
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CONCLUSIONES 

I. Para lograr realmente un prog1eso en el individuo desde el 

punto de vista educativo, toda educación o programa de la 
misma, dirigido a un grupo especial de personas, debe es-

tar basado en los principios de integridad, personalización 
y permanencia. 

JI. Los progresos educativos referentes al sector rural, no 
han sido lo suficientemente satisfactorios, pues se han bu~ 

cado en ocasiones, objetivos distintos al de lograr una 
verdadera formación integral de la persona. Puede consid~ 

rarse que la educación dirigida a los campesinos, en espe

cial la de la mujer, est& muy abandonada, deficiente y li

mitada. 

III. Tanto en los programas como en loa valorea que sustentan o 
fundamentan una •formación integral de la mujer campesina", 

existe una gran deficiencia; y en ocasiones, una parcial o 

total carencia de los mismos, reflejando una crisis moral 

que no es privativa ni de dichos valores, ni do ese sector 
especial de la población. 

IV. Por lo que respecta al programa que en particular se apli

có en el presento estudio, consideramos que en lo general 

produjo resultados satisfactorios tanto en su diseno como 

en su aplicación. 

No obstante lo anterior, reconocemos que puede sufrir modi 
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ficacioncs o adaptaciones en relaci6n a algunas caracter!a

ticas especiales que se puedan presentar en algún caso en 
concreto. 

v. Con base en lo anterio~, podemos exponer la siguiente con
clusión final: 

Es necesaria la aplicación de un "Programa de Formación In

tegral para la Mujer Campesina", que corrija y subsane las 
fallas o carencias que existen en los valores que fundamen

tan una form..~ci6n integral de la persona, a fin de obtener 
logros reales tanto en ellas, como en su familia y en la sg 

ciedad a que pertenecen; contribuyendo de alguna manera, a 

corregir la "crisis moral" que caracteriza el mundo que vi

vimos. 
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