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PRESENTACION 

CUADERNOS DE CAPEL, es una lfnea de publicaciones del 
Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral, secci6n y actividad per. 
manente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, enti. 

adad intemacional, aut6noma, de naturaleza acaddmica, dedicada 
la ensenlanza, investigaci6n y promoci6n de los derechos humanos, 
que basa su acci6n en los principios de la democracia representati
va, el estado de derecho, el pluralismo ideol6gico y el respeto a las 
libertades fundamentales del hombre. 

Se parte del supuesto de que la democracia es un sistema de 
vida que se basa en un mecanismo racional de convivencia, legiti
mado por el consentimiento ciudadano expresado a travds de su par
ticipaci6n, que significa identificaci6n de prop6sitos entre gober
nantes y gobernados. Un compromiso que fija canales de expre
si6n y equilibrio de intereses plurales y a veces antag6nicos. 

La prActica y la autenticidad del sufragio, constituyen vfas 
de legitimaci6n del poder polftico, resultado del libre consenti
miento y la participaci6n popular. Asi, la promoci6n del derecho 
y los procesos electorales aut~nticamente libres y democrdticos, 
debe entenderse como la defensa de un derecho humano funda
mental que estd fntimamente relacionado con otros derechos bd
sicos, especialmente los de libre expresi6n y libre asociaci6n. 

Esta colecci6n recogerdi el pensamiento libre, sin ninguna li
mitaci6n, de especialistas empeilados en el estudio del derecho y 
los procesos electorales. Un esfuerzo constructivo orientado a la 
lucha por la democracia y contra la injusticia y la opresi6n. 

Jorge Mario Garcia Laguardia 
Director Ejecutivo 

CAPEL 
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A Carmen y Adriana Alegnia que 
merodearona ddo mi mesa de traba
jo e introduferon una dosisde opti
mismo al tema drido de este ensayo. 
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INTRODUCCION 

El debate sobre los derechos humanos, ia .rcraocwia 
y las elecciones, ha tenido en America Latina uni naourale
za puramente exeg~tica y por lo tanto formal. E., I .jor 
de los casos ha quedado ahi. En otros, para bien o x a. 
segfin el color a que hace referencia el dicho pop- Ix 
avanzado o retrocedido a disquisiciones de dudosa la,- t 
jetiva que quieren reducir auna simple ecuaci6n elecl.*',v. 
= igual a cumplimiento de derechos humanos, un 
que sin duda alguna a fuerza de complejo, es multidiscipli
nario; se fundamenta en una realidad hist6rica concreta y 
temporal, y, como si ello fuera poco, se refiere a un acon
tecer cotidiano que poco tiene que ver -al menos directa
mente- con la fanfarria propagandistica y de carnaval que 

suele rodear el acto electoral en Latinoamdrica. Tampoco, 
claro estd, guarda consideraciones de carcter remedial, en 
relaci6n con situaciones de guerra en que pretende ser pa

nacea universal, para lo cual, excluye -o canaliza la exclu
si6n- de los bandos armados que han optado por caminos 
de bfisqueda de la democracia, m1s radicales y definitorios 
-aunque tambidn menos trillados- y ms heterodoxos que 
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el instante del sufragio, y su mdls ortodoxa -eso si- se
cuencia de quejas de fraude, y otras formas, tambidn de
mocrAticas, de llanto y crujir de dientes. 

El problema de la reducci6n de la democracia a las 
elecciones alude casi necesariamente a la ideologifagia. La 
visi6n ideol6gica de unos, se come la visi6n ideol6gica de 
otros. Asi, los democr~iticos electoralistas quedan reduci
dos a la condici6n de los niflos que se tapan los ojos para 
no ver al cuco y para que consecuentemente se les quite el 
miedo. Mientras tanto las vanguardias l1cidas se tapan tam
bin los ojos para no ver que la lucha armada va quedando 
sola, con la masturbaci6n -como la forma elemental de su 
frustraci6n e incapacidad operacionales-. Ambas coinci
den y a la vez se oponen a la percepci6n segtin la cual los 
derechos humanos no son ni entelequias ni utopias inalcan. 
zables. Sino que son - o deben ser- los caminos por los 
cuales los Estados. . . "tienen el derecho inalienable de ele
gir su sisterna politico, econ6mico, social y cultural" y de 
elegirlo por medios de expresi6n y participaci6n autnticos 
y no necesariamente amarrados a una concepci6n de la 
democracia tuerta o -polif~mica- que es lo mismo pero 
mds elegantemente expresado -que habria que reconocer
como. . . "una forma politica comtin aceptada como con
secuencia de una tradici6n juridicamente reconocida por 
todos los Estados Partes en el sistema" como lo postula el 
exdgeta Gros Espiell I tratando de asimilar el sistema re
gional americano de promoci6n y protecci6n de los dere
chos humanos, al regimen europeo de la materia. El autor 
citado sostiene que la democracia, para ser admisible como 
elemento de protecci6n de los derechos humanos debe ser 2 

un sistema que. . . "lleva a reconocer la necesidad del go
bierno de la mayorfa, que ha de actuar dentro de la Consti

1. Gros Espiell, HWctor, La Democracia en el Sistema Interamericano de 
Promoci6n y Prorecci6n de los Derechos Humanos, OEA, SIF. 

2. Ibid. 
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tuci6n y de la ley, respetando los derechos y la plena parti
cipaci6n politica de todas las minorfas y que es incompati
ble con cualquier sistema que no se traduzca en la acepta
ci6n de un pluralismo ideol6gico y politico pleuo, con 
cualquier sistema de gobierno que no acepte el multiparti
dismo, que no suponga la posiblidad cierta de renovaci6n y 
alternancia de los partidos politicos en el gobierno segin 
los resultados de elecciones libres y peri6dicas, y con,cual
quier r6gimen que implkue la dictadura de un hombre, un 
grupo, una clase, de uno o de varios partidos politicos o el 
poder omnimodo de la mayorfa". 

Tal pretensi6n soslaya las diferencias conceptuales en
tre un hombre, y una clase. Parece olvidar que en la Am6ri
ca Latina la madre de los grupos (porque en derecho mater 
ist est et semper)alternativamente ha sido el interds econ6
mico, mientras que el padre de los mismos (por aquello de 
pater ist est quod justasnupciasdemonstrant)puedeencon
trarse en principio en la ambici6n personal, en el oportu
nismo, y en la aptitud electoral derivada del manejo cientf
fico de los medios de comunicaci6n, aunque necesariamen
te los origenes de este enjuague materno-paternal se resuel
van en un imperialismo hermafrodftico y apodfgtico. 

El asunto al parecer, no anda -porque exige un trata
miento cientfifico- por las rutas de la ex6gesis y de la ima
ginaci6n creadora. El problema implfcito en el debate es 
en realidad el problema del poder. Y alrededor de 61 se de
be centrar el asunto. El poder como la facultad de influir y 
obtener obediencia de los demis, se enraiza con la esencia 
del hombre. Obviamente para invitar u obligar a votar, se 
necesita por lo menos una dosis de poder. El poder no si
gue a las elecciones. Las precede y lo hace desde los tiem
pos Bfblicos. En el anilisis del poder, figuran temas tales 
como la etnia, y la cultura; como la economfa y el control 
social, como la legalidad y la legitimidad de los procesos 
politicos. Consecuentemente, el presente trabajo pretende 
colaborar en la elucidaci6n de los siguientes temas: 
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- Poder e intereses.
 
- Poder, economia y control social.
 
- Etnia, analfabetismo y campesinado.
 
- Etnia, alfabetizaci6n y elecciones.
 
- Campesinado, clase social y elecciones.
 
- Reforma agraria y elecciones.
 
- Educaci6n de adultos campesinos y elecciones.
 
- Participaci6n y elecciones.
 
- Requisitos para la reivindicaci6n del Derecho Electoral.
 
- Reivindicaci6n del sufragio como derecho humano.
 

1. PODER E INTERESES 

La noci6n de poder no es de ninguna manera univoca. 
Entrafla variis notas constitutivas. En primer lugar implica 
ideas de dominio y facultad. En segundo lugar apropia 
-para la ejecuci6n de ese dominio- una nota de formali
dad exigente. En tercer lugar implica una organizaci6n que 
haga a su vez coactiva, la capacidad de exigir y, finalmente, 
quiere decir la existencia de una capacidad rectora anima
da, basada en una autoridad piramidal. Como se ve, el Po

der implica dos instancias. Una se refiere al momento de 

decidir y la otra a la fuerza y poderfo necesarios para hacer 
cumplir lo decidido. 3 

Las ideas de poder y dominaci6n, se amalgaman en 

cuanto a la exigibilidad de Io decidido y en cuanto a la per

sonalidad del decisor. Si esta i ltima se define dentro de los 

limites preestablecidos de un ordenamicnto sancionado, y 

por un 6rgano competente, se trata de una entidad con ca
pacidad legal. Sin embargo, la legalidad formal, no implica 
necesariamente ni la legimitidad de lo decidido, ni mucho 
menos lo referido a la exigencia de su cumplimiento. 

El problema de la legalidad y la legitimidad del poder, 
se refiere pues a dos tipos de interds, que pueden ser igua

3. Zafra Valverde, Carlos, Poder y Poderes, Pamplona, 1975. 
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les, distintos y hasta contrapuestos. La legalidad se resuelve 

en la esencia de lo formal. Si la decisi6n exigible emana de 

la pre-regulaci6n podria el poder extenderse ilimitadamen

te en el tiempo y el espacio y atender al problema de la 

permanencia en ambos, del interns colectivo. La legitima

ci6n atiende, a su vez a la naturaleza y lfmites del mismo 

que puede obviamente variar. La facultad formal de com

batir a los enemigos externos recurriendo al reclutamiento 

es legal. Las instancias que permitan identificar quidn es 

enemigo y quidn no lo es, deberfan de consultarse en cada 

caso con los reclutas, o al menos con los nficleos sociales 

de los que provengan. Legalidad y legitimidad no son con

ceptos concirrentes aunque se formulen como comple

mentarios y definitivos del poder. Tienen en comn, que 

ambos se dirigen a accionar cohercitivamente la voluntad 

de los segmentos obedientes, pero pueden no reflejar el in

terds de todos estos o siquiera de algunos de estos. 0 pue

den inspirarse directamente en el interds de los que tienen 

el poder. Mds afin, pueden referirse al interds concreto de 

estos, y al tiempo y a la circunstancia en que el interds se 
concreta en decisi6n. 

La legalidad alude a la exigibilidad de una conducta 
en abstracto, referida a una matriz jurfdica de cumplimien
to obligatorio. La legitimidad a la fuerza concreta de exi
girla. 

Ello vincula necesariamente el problema referido a los 

mecanismos indispensables para asegurar la existencia de 

un axis conductor que vincule cuatro instancias l6gico-cro
nol6gicas: 
a. la instancia del origen o de los intereses colectivos; 
b. la instancia de selecci6n de medios formales para exi

gir conductas referidas a la satisfacci6n de esos intere
ses; 

c. la instancia de selecci6n de las personas, que habrdn 
de regir :os 6rganos encargados de exigir esas conduc
tas; y, 

d. la instancia de elaboraci6n de las normas, con arreglo 
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a las cuales la podrdn exigir. 
Estos puntos constituirdn en su momento el centro 

del anilisis de este trabajo, por lo cual se volverd a ellos. 
Entre tanto se enuncia aquf para los efectos de vincular los 
temas con el poder y con el problema del control del po
der. Para algunos autores4 esta es una tautologia pues sos
tiene que el poder y el poder de controlar al poder son si
n6nimos, pero para los efectos de este trabajo los proble
mas del origen de los intereses; de la temporidad del poder 
que los hace exigibles y del control y limites del mismo 
son substanciales en cuanto a la formulaci6n del nexo en
tre poder y pueblo soberano, entre po( er y autoridad y 
mis concreta y aterrizadamente, en cuanto a poder y elec
ciones. 

2. PODER ECONOMIA Y CONTROL SOCIAL 

Las notas antecedentes, se inspiran -es obvio- en 
una concepci6n realista y Sociol6gica del poder y el dere
cho. En otra ocasi6n nos hemos referido al asunto del lega
lismo I como expresi6n de una ideologfa polftica camu
flada en el contexto de la ley, con el objeto de impedir la 
consecuci6n de los objetivos y fines de la misma utilizando 
para ello, subterfugios de tipo procesal. En ese entonces las 
leyes estudiadas declaraban pretender ]a realizaci6n de me
didas de cambio estructural que sin embargo no se querfa 
aplicar. Ahora, nuestras reflexiones sobre el Poder y el de
recho nos han llevado a encontrar que en este punto del 
de-bate no hay necesidad de disimulo. El Poder es una no
ci6n "estrictamente neutral, funcional y libre de cualquier 
valoraci6n. El Poder hace exclusivamente a una situaci6n o 
rclaci6n de hecho, que en sf, 6ticamente no es ni buena ni 

4. 	 Gros Espiell, op. cit. 

5. 	 Oart Francisco, El legalismo como ideologia politca. Desarrollo rural 
en las Amiricas, Bogoti, Colombia, 1970. 
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mala". 6 
Se sostiene, en la misma linea, que el poder es desper

sonalizable " . Que el poder politico no va anexo a la per
sona, sino al cargo 8 y que en funci6n de dste, puede ser 
analizado y cartabonado sin tener que juzgarlo en funci6n 
de los hechos que produce y en los que se origina. Estos 
hechos, econ6micos y sociales, no podrn de otro lado, 
amontonarse sobre los hombros dc las vfctimas del poder, 
que se configura no con los que obedecen, sino con los que 
mandan, precisamente para poder mantener la situaci6n de 
privilegio en que se funda, ir6nicamente, su poder y por 
consiguiente su arbitrariedad. 

3. ETNIA, ANALFABETISMO Y CAMPESINADO 

La discusi6n sobre el Poder, es tan antigua como la 
humanidad misma. Si se pretendiera que este trabajo lo 
agotara en pocas lIfneas, resultarfa a fuer de incompleto 
ambicioso y desequilibrado. Por eso hay que delimitar el 
6mbito de su intenci6n. Como lo indica el tftulo, el ensayo 
se refiere geogrdficamente a la America Latina, y dentro de 
esta se enfoca en pafses en cuyas poblaciones presentan es
tas caracteristicas independientes o concurrentes: 
a. 	 que porcentajes considerables de la Poblaci6n Econ6

micamente activa desarrollan su actividad en el sector 
agrario; 

b. 	 que esa poblaci6n sea dtnicamente considerada como 
indfgena; y, 

c. 	 que esa poblaci6n sea analfabeta o analfabeta funcio
nal o por desuso. 
Desde un punto de vista ocupacional, ademds, se pre

6. 	 Zafra Valverde, Carlos, Op. cit. 

7. 	 Ibid. 

8. 	 Parsons Talcott, Elements of Society. Free Press. New York, 1967. 
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tende agrupar a esa poblaci6n dentro de la condici6n de 
fendatarios que les atribuye la legislaci6n agrarista moder
na , entendi6ndose por ellos a las personas que presten 
servicios personales, con remuneraci6n o sin ella, mediando 
o no contrato verbal o escrito, a trav6s del uso de parcelas 
de la propia hacienda. 

Se pretende igualmente explorar a nivel heuristico, las 
relaciones de esa poblaci6n con el Poder, a trav6s de su par
ticipaci6n poliftica vinculada a la formaci6n de sus intere
ses, para contraponerlos a loslintereses de los usufruwtua
nos normales del Poder, mediante un andlisis tambi6n heu
rfstico, de la legislaci6n pertinente. Para ello, el ensayo tra
ta de determinar una escala valorativa que autorice la for
mulaci6n de subsistemas de estratificaci6n en los cuales se 
ubiquen indicativamente los componentes e integrantes de 
los grupos de poder. Para esta porci6n del trabajo, se to
man "prestadas" algunas nociones del estructural funciona
lismo 10, 11 y finalmente, se analizan con la minima pre
tensi6n de convalidar las aseveraciones halladas a la mano. 
Estas son muy pocas, lamentablemente. El autor ha com.
probado, que en materia de derecho electoral casi no hay 
informaci6n fidedigna, estadfstica y conceptual, sobre la 
realidad que integra el sistema electoral. El reconocimien
to juridico aparece como un manzano en el que los frutos o 
se vinculan mediante hilos invisibles y secretos con el folla
je o se sostienen en el aire desafiando a toda ley de grave
dad, insuflados por unos contranewtons juridicos capaces 
de formular las leyes enamorados de ]a ley en si misma, de 
su lenguaje y de su oropel, sin atender a nada mds y a nada 
menos que a la forma y a la ex6gesis. 

Los defensores de la asepsia y neutralidad del poder 
se yen forzados a pregonar tambi6n la neutralidad de su 

9. Ley 15037 de Reforma Agraria del Perfi, 1964. 

10. Lensky Gerhard, Poder j? Privilegio, Paid6s, Buenos Aires, 1971. 

11. Lowenstein Karl, Teoriade la Constituci6n, Ariel, 1976. 
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origen. Como se vio en la introducci6n de este trabajo, el 

discurso democritico transita -sin andlisis y por tanto sin 

dificultad- de la democracia al poder, por.la via de las 

elecciones. Las elecciones bis a bis, son para mantener la 

democracia y la democracia para mantener las elecciones. 

Las elecciones se consideran un derecho humano ina

lienable y necesario para la paz que se ejercita en medio de 

la democracia, pero no de una democracia calificada sino 

de una general, que solo se identifica con la tradici6n jur

dica y politica y que puede enunciarse irreverentemente en 

la categoria de "abstracci6n-paraguas" que todo lo cubre 

y que al mismo tiempo nada cubre. . . aparentemente. De 

hecho, resulta que a lo largo de ]a historia latinoamericana, 
enmarca la ecuaci6nla "'tradici6n juridica y poliftica" que 

itelecciones-democracia-poder-elecciones-democracia

poder-elecciones-etc." contiene ingredientes que solo 

guardan relaci6n con el interds de un grupo de poder, cons

truido a partir de los datos de estratificaci6n antes referi

dos. 
La "Democracia Latinoamericana" entendida como 

cubriendo la 6poca republicana desde la independencia has

ta el presente se basa en criterios de estratificaci6n tradi

cionales que se inspiran en: 

a. la riqueza, 
b. la raza, 
c. la ocupaci6n, y 
d. la politica. 

Desde el punto de vista de la riqueza, esta ha sido la 

piedra angular del sistema democritico. El Prestigio deriva

do de la propiedad territorial, ha generado el caudillismo se

glar y la opresi6n militar. La calidad de vida de los segmen

tos integrantes de ]a upper class en tdrminos de Parsons, 

ha generado patrones de consumo, criterios de est~tica y 

=zpIraciones especfficas de minimos presuntamente cultu
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rales. La competencia no se ha determinado como la nota 
constitutiva de la calidad, sino en funci6n de los patrones 
intelectuales de la clase. La riqueza como eje del bienestar 
y principio y fin de la valoraci6n lo ha sido tambi~n como 
resorte original del poder y sus expresiones formales. Sin 
temor a equivocarse hay que seflalar a los L6pez, a los Lle
ras, a los Belafindes, a los Prados, a los Alessandris, como 
las expresiones claras del ejercicio del poder por una aristo
cracia de origen rural que es rica o que 1o fue, pero que en 
todo caso permitfa serlo o mantenerse si6ndolo por ]a 
existencia de un sentimiento de fair-play entre pares e 
iguales, Ileno de concesiones y contemplaciones. La moder
na historiograffa latinoamericana ha rescatado para la pos
teridad el sentido crftico: Yepez y Macera en el Peri, Ka
plan, en la Argentina, etc., asf lo han hecho y permiten 
ahora entender que los innumerables presidentes latino
americanos que decoran nuestro paisaje o fueron ricos tc
rratenientes, o son ricos industriales dependientes o fueron 
militares pobres -y ya no lo son ahora- porque en su con
dici6n insular de dictadores guardaron la digesti6n de los 
poderosos -segn decfa Cornejo 12 al tiempo que llena
ban bolsas y faltrigueras. 

En segundo lugar, los presidentes latinoamericanos 
han sido de raza y estirpe caucasoide. Primero hispanos de 
abolengo, despuds itilicos aventureros portadores de inge
nio embutidor, ojos verdes y desmedidos atributos ffsicos, 
algtin que otro franc6s de culterano acento y hasta algin 
teut6n de facistoide apellido. Militares y civiles, aunque en
tre algunos de aquellos sc filtraran zambos o cholos, han 
dominado el panorama del poder en base a audacia y piel 
blanca. 

En tercer lugar, la estratificaci6n contempla el cuadro 
ocupacional. Los detentadores del poder, o han sido profe
sionales liberales de 6xito o miembros de las jerarqulas tra
dicionales del ej~rcito y la Iglesia. 

12. Cornejo Hictor, Nuevosprincipiosparaun nuevoPent, Lima, 1962. 
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En una complicada urdiembre de intereses econ6mi
cos e intelectuales, la conducci6n de los procesos polfticos 
ha descansado en el 6xito profesional expresado en tn-ni
nos de los signos exteriores de la riqueza y el poder. Los 
h6roes intelectuales de la democracia criolla han sido o 
doctores o generales o arzobispos y curas calificados. Las 
tres especies han fundado su prestigio en su vinculaci6n 
con los ricos y por tanto han sido obligados defensores del 
sistema de intereses de los mismos. 

Finalmente desde el punto de vista de la polftica, es 
decir del arte de gobernar legalmente, las jerarquias de los 
partidos tradicionales han sido minorias ricas, blancas y 
doctas. 

A estos criterios, se han sumado los intereses del capi
talismo internacional, tanto desde el punto de vista del 
mantenimiento de una estructura, economica primario ex
portadora, cuando del de formulaci6n de una ideologfa ra
cista deprivadora de la pobreza, estigmatizadora del trabajo 
manual y "defensora" de la civilizaci6n occidental y cris
tiana. 

A todo lo antecedente, se ha sumado lo que con juste
za y clarividencia, Paulo Freyre ha lamado "la pedagogia 
de la opresi6n" y que configura una pretensi6n de mante
nimiento de la estructura econ6mica a trav6s de la interna
lizaci6n de la dominaci6n-sumisi6n, por la vfa de la domes
ticaci6n educativa, la generalizaci6n del fatalismo y con 
ambos la renuncia implcita al cambio y la castraci6n de 
cualquier intento revolucionario. 

De otro lado, en las clases dominadas, se han conjuga
do con dolor e impotencia, algunas caracterfsticas que des
criptivamente, no atraen la objetividad del dato estadisti-
CO. 

Los siguientes cuadros citados por Gerardo Ayza
noa 13 grafican la situaci6n socioecondmica de lo que se

13. 	 A]rzanoa Gerardo, Educaci~n y Desarrollo Social,CREFAL, Pitzcuaro, 
1981. 
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ria el lower-class latinoamericano integrado por campesi
nos sin tierras, por obreros no calificadospor ocupantes de 
barrios marginales y en general por el lumpen, y que cons
tituyen elevados porcentajes de la poblaci6n. Los datos y 
cifras consignados corresponden al aflo 1974 seis aflos an
tes de la iniciaci6n de la trdgica y definitoria "de'cada de la 
deuda externa" y no refieren por tanto las magnitudes de 
lo que podria constituir el interds actual de los grupos po
pulares (vdase cuadros del No. 1 al 6). 

Estos tiltimos en todo caso, no se han concretado en 
"Poder" como resultado de elecciones, sino en perfodos 
consecuencia de insurrecciones populares o institucionales. 
Mdis atin como en el Per de Velazco, o la Bolivia de Torres, 
y el Panamdi de Torrijos y con la excepci6n de las eleccio
nes previas al Trienio p1walista de Cimpora, y al gobierno 
de la Unidad Popular de Allende, nunca han formado parte 
de la "oferta" contenida en los programas electorales y so
lo aparecen con rigor de factibilidad polftica como conse
cuencia de la generaci6n dentro del panorama, de la madu
ra izquierda electoral peruana. En los otros casos resueltos 
por la celebraci6n de elecciones los "intereses populares" 
han permanecido en el limbo de una periferia amorfa e inu
bicable, aplastada en todo caso, por las tragedias fiscales 
producto de cabildeos y devaluaciones fondomonetaristas. 

4. ETNIA, ALFABETIZACION Y ELECCIONES 

En America Latina, viven ahora cerca de 30 millones 
de indigenas subdivididos en mds de 400 grupos etnolin
gtifsticos. Esos indigenas son, segfin Varesse 14 la repre
sentaci6n del pasado monumental, el ingrediente ex6tico y 
folkl6rico de nuestros paises y el lastre y el obstdculo al 
desan'ollo nacional. 

14. 	 Varesse Stefano y Rodriguez Nenesio, Etnias ind(gena$ y educaci6n en 
Amdrica Latina, Mixico, 1983. 
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Cuadro No. I 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO VEGETATIVO Y PROYECCION DE LA
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD A 1980 Y AL AAO 2,000 

(Miles de Personas) 

Pais 
Tasa anual 
de crecim. 5-14 

Al aflo 1980 
15-19 20-24 5-14 

Al aflo 2.000 
15-19 20-24 

ARGENTINA 
BARBADOS 
BOLIVIA 
BRASIL 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
CHILE 
ECUADOR 
ELSALVADOR 
GUATEMALA 
GUYANA 
HAITI 
HONDURAS 
JAMAICA 

1.6 
0.9 
2.3 
2.9 
3.4 
3.8 
2.0 
2.4 
3.4 
3.2 
2.9 
2.8 
2.4 
3.4 
2.0 

5.313 
58 

1.564 
31.578 
8.857 

564 
2.117 
2.818 
2.370 
1398 
1.840 
270 

1.777 
1.024 
647 

2.346 
28 

612 
12.677 
3.358 

272 
949 

1.291 
916 
511 

1.240 
110 
692 
389 
291 

2.248 
24 

518 
11.042 
2.848 

239 
878 

1.161 
744 
402 
757 
90 

587 
317 
236 

6.023 
35 

2.591 
52.983 
14.307 

803 
2.862 
3.846 
4.357 
2.974 
643 
422 

3.261 
1.961 
649 

2.970 
20 

1077 
22.053 
6.265 

365 
1.238 
1.733 
1.748 
1.119 
3.116 
192 

1.282 
789 
329 

2.927 
19 

924 
19.292 
5.565 

326 
1 158 
1.589 
1.481 
917 

1.095 
162 

1.084 
667 
301 

(ContinUa en pdginasiguiente) 



( Viene de pdginaanterior) 

(Miles de Personas) 

Tasa anual Al atko 1980 Al aflo 2.000 

Pais de crecim. 5-14 '15-19 20-24 5-14 15-19 20-24 

MEXICO 
NICARAGUA 
PANAMA 
PARAGUAY 
PERU 
REP. DOMINICANA 
TRINIDAD Y TOBAGO 
URUGUAY 
VENEZUELA 

3.5 
3.0 
3.3 
3.4 
3.1 
3.3 
2.6 
1.3 
34 

19.901 
762 
528 
970 

4.954 
1.763 
292 
580 

4.087 

7.602 
704 
205 
355 

1.988 
648 
148 
271 

1.567 

6.375 
265 
167 
306 

1.694 
548 
121 
256 

1.360 

35.825 
1.480 

950 
1.731 
8.491 
3.512 

287 
684 

6.264 

14.539 
598 
381 
737 

3.491 
1.361 
146 
333 

2.658 

12.437 
500 
327 
631 

3.010 
1.134 

138 
314 

2486 

96.032 38.278 33.069 187.414 66.692 58.484 
TOTAL 

Fuentes: Boletin Demogrifico Afto IVNo. 8 CELADE y "Evoludc6n Reciente de la Educaci6n en Axmnica Latina". Oficina Regional 

de UNESCO. 



Cuhdro No. 2 

COHORTE DE TRANSICION DE MATRICULA DURANTE LOS PRIMEROS 
CUATRO GRADOS DE ESTUDIOS RETENCION DE ESTUDIANTES 

CON RESPECTO AL PRIMER GRADO 

Observaci6n efectuada, por paises, durante diferentes aflos en el perfodo 1960-1970 

P A I S 
ler 

Grado 
2do. 

Grado 
[ 

Retenci6n 
3er. 

Grado 
7 

Ret. 
4o. 

Grado 
% 

Ret. 
% 

Deser. 

ARGENTINA 732.737 555.122 75.8 511.782 69.8 468.421 639 36.1 
BRASIL 5.710.518 2.799.364 48.9 2.270.895 39.7 1.904.559 33.2 66.8 
COLOMBIA 1.056.066 719.721 68.2 53 i.007 50.3 404.862 38.3 61.7 
COSTA RICA 75.631 69.047 91.3 63.086 83.4 57.248 75.7 24.3 
CHILE 406.220 338349 83.3 318.820 78.5 299.293 73.7 26.3 
ECUADOR 
ELSALVADOR 

273.535 
172.031 

191.861 
108.431 

70.1 
63.0 

169.671 
85.617 

62.0 
49.8 

148.733 
75.492 

54.4 
43.9 

45.6 
56.1 

JAMAICA - - - - - - - -
MEXICO 2.530.382 1.764.592 69.7 1.536567 60.7 1.299.544 51.4 48.6 
NICARAGUA 106.323 57.566 54.1 46.159 43.4 35.770 33.6 66.4 
PANAMA 61.841 51.413 83.1 48.123 77.8 43.662 70.6 29.4 

(Contintaen pdginasiguiente) 



(Viene depaiignaanterior) 

ler 2do. 3er. 4o. % % 
PAIS Grado Grado Retenci6n Grado Ret. Grado Ret. Deser. 

PARAGUAY 125.052 99.585 79.6 79.876 63.9 46.789 37.4 62.6 
PERU (2) 681.036 484.971 71.2 417.219 61.3 383.045 56.2 43.8 
REP. DOMINICANA 274.245 147.700 53.8 119.985 43.7 95.402 34.8 65.2 
TRINIDADY TOBAGO 28.864 24573 85.1 23.980 83.1 22.498 77.9 22.1 
URUGUAY 58.288 51.402 88.2 50.008 85.8 47.969 82.3 17.7 
VENEZUELA 385.511 319.429 80.7 309.760 78.3 297.916 75.3 24.7 

(1) No aparecen datos en la fuente. 

(2) Datos ajustados segdn indicaci6n de la misma fuente: Amin'ca en Cifras 1974,Instituto Interamericano de Estadfstica OEA. 



Cuadro No. 3
 

POBLACION DE 5 a 14 A$ROS YPOBLACION SIN
 
INSTRUCCION EN EL MISMO PERIODO DE EDADES
 

SEGUN OBSERVACIONES CENSALES A 1970 EN
 
ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS
 

PAIS Poblaci6n de 5 
14 afios 

Argentina 4.498.150 
Brasil 25.205.588 
Costa Rica 507.119 
Chile 2.346.280 
El Salvador 916.631 
M xico 12.431.880 
Nicaragua 514324 
PanamrA 488.596 
Paraguay 541.940 
Peruj 3.736.250 
TOTAL 51.186.758 

Pob. 5-14 0 
afios sin 

instrucci6n 

569.400 12.6 
14.256.485 56.5 

88.586 17.4 
722.840 30.8 
498.656 54.4 

5.167.644 41.6 
294.706 573 
124.260 25.4 

85.420 15.8 
1.427.043 38.2 

23.235.040 45.4 

Fuente: Am&ica en Cifras 1974, Instituto Interamericano de Estadisticas. OEA 
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Cuadrc No. 4 

POBLACION DE 15 A 19 Y DE 20 A 24 AROS, Y POBLACION
 
SIN INSTRUCCION EN LOS MISMOS PERIODOS DE EDADES
 
SEGUN OBSERVACIONES CENSALES A 1970 EN ALGUNOS
 

PAISES LATINOAMERICANOS (MILES DE PERSONAS)
 

PALS 

Argentina 
Brasil 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Mdxico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peril 
TOTAL 

Pob. de 15 a 19 afios Pob. de 20a 24 aflos 

Pob. del Pob. Sin % Pob. del Pob. Sin % 
Grupo Instruc. Grupo Instruc. 

2.098.7 85.8 4.1 1.950-5 83.8 4.3 
10.2533 2.487.0 243 8.285.8 2.199.7 26.5 

22.6 9.4 4.2 167.1 9.7 5.8 
900.6 36.4 4.0 743.9 44.8 6.0 
357.6 963 26.9 299.4 97.1 32.4 

5.054.4 759.8 15.0 4.0323 126.3 18.0 
204.2 69.2 33.9 155.2 56.7 36.5 
144.5 15.9 11.0 125.2 18.1 14.4 
258.6 23.4 9.0 169.9 20.7 19.8 

1.4133 161.1 11.4 1.150.6 178.7 15.5 
20.907.8 3.7443 17.9 17.079.9 3.435.6 20.1 



Cuadro No. 5 

TASA DE ANALFABETISMO POR AREAS RURAL Y URBANA Y VARIABLES ECONOMICAS:
 
SOCIALES Y DEMOGRAFICAS, INDICADORAS DEL SUBDESARROLLO EN LOS PAISES DE
 

AMERICA LATINA 

PAIS Analfabetismo PBZ por Calorias Tasa de Expectativa 
Total Rural Urbana persona diarias por mortafidad de vida al 

$ 1960 persona infantil % nacer 

Argentina 9.5 6.3 19.5 980 2.920 58.0 68 
Barbados 1.8 0.8 2.4 578 - 54.0 69 
Bolivia 
Brasil 

60.0 
39.4 

-
26.6 

-
66.9 

271() 
390 

1.980 
2.690 

103.0 
93.0 

46 
61 

Colombia 27.1 15.0 41.3 381 2.200 80.0 62 
Costa Rica 15.6 5.6 21.8 580 2.610 70.0 67 
Cuba 3.9 - - - - - 69 
Chile 11.6 7.4 26.6 650 2.830 99.0 62 
Ecuador 32.5 11.9 44.5 316 2.020 87.9 58 
El Salvador 51.0 28.8 66.3 340 1.840 63.0 56 
Guatemala 62.0 35.0 77.4 359 2.200 92.0 49 
Guyana 12.9 2.7 15.1 359 - 38.0 66 
Haiti 78.0 - - 78 1.700 146.0 47 
Honduras 52.7 26.1 64.6 253 2.010 44.0 50 

(Contintiaen pdginasiguiente) 



(Viene de pdginaanterior) 

PAlS Analfabetismo PBZ por Calorias Tasa de Expectativa 
Total Rural Urbana persona diarias por mortalidad de vida al 

S 1960 persona infantil % nactr 

Jamaica 15.0 - - 497 - 35.0 69 
Mdxico 34.6 21.3 48.9 680 2.550 68.5 63 
Nicaragua 50.2 20.0 70.2 339 2.350 453 50 
Panamd 23.3 6.8 38.4 710 2.500 41.0 65 
Paraguay 25.4 - - 284 2.520 84.0 60 
Perti 38.9 17.7 59.4 408 2340 110.0 59 
Rep. Dominicana 35.5 - - 237 2.290 80.0 59 
Trinidad y Tobago 113 - - - - 34.4 66 
Uruguay 9.7 7.2 16.0 720 3.170 43.0 71 
Venezuela 36.7 22.4 63.4 790 2.490 47.0 69 

FUENTE: "Evoluci6n Reciente de la Educaci6n en Amirica Latina" Oficina Regional de UNESCO paxa Am6rica Latina 1974. 

(1) Dato obtenido del Banco Interainericano de Desarrollo. 



Cuadro No. 6 

POBLACION DE 15 A$ROS Y MAS DECLARADA ANALFABETA
 
SEGUN DATOS DE LOS ULTIMOS CENSOS DE LOS PAISES
 

LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE
 

PAlS Pob. de 15 Poblaci6n o de Aflo del 
afios y mfis analf. analf. Censo 

Argentina 16.536.600 1.225.850 7.4 1970 
Barbados 143.445 2.520 1.8 1960 
Bolivia 16.333.313 1.109.385 67.9 1950 
Brasil 5.008.604 18.146.977 33.6 1970 
Colombia 9328.979 2.526.590 27.1 1964 
Costa Rica 1.047.318 121.312 11.6 1973 
Cuba (1) 4.880.000 151.280 3.9 1961 
Chile 5.396.440 629.440 11.7 1970 
Ecuador 2.461.502 799.535 32.5 1962 
El Salvador 1.910.658 824.062 43.1 1971 
Guatemala 2.839.760 1.526.600 53.8 1973 
Guyana 301.102 38.694 12.9 1960 
Haitf 1.924.122 1.718.278 89.8 1950 
Honduras 1.219.288 642.022 52.7 1961 
Jamaica 947.306 171.363 18.1 1960 
Mexico 25.938.558 6.693.706 25.8 1970 
Nicaragua 975.280 410.755 42.1 1971 
Panamd 807.945 175.383 21.7 1970 
Paraguay 1.295.470 256.690 19.8 1972 
Pen 7.600.944 2.070.294 27.2 1972 
Rep. Dominicana 2.146.395 709.860 33.1 1970 
Trinidad y Tobago 476.906 54.086 11.3 1960 
Uruguay 1.870301 177.296 9.5 1963 
Venezuela 5.879.240 1.419.827 24.1 i971 

1151.587.476 41.501.805 27.4 

(I) Datos indirectos obtenidos de publicaciones de la Oficina Regional de 
UNESCO y de CELADE 

Fuente: Amdrica en Cifras. Instituto Interamericano de Estadisticas. OEA. 
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Se cristaliza y aclara siernpre mAs, en cambio, que las 

relaciones existentes entre la sociedad nacional global y los 

sectores indios incluidos en su territorio tienen un cardcter 

eminentemente colonial. Es decir que la comunidad nacio

nal no indigena y los sectores desindianizados de la misma 

se asumen como representantes, portadores y reproducto

res de un proyecto de civilizaci6n y de cultura nacional 

cuya matriz y esencia es exclusivamente euroc6ntrica y cu

ya ideologfa y prdictica concreta es negadora de las diferen
en nuestro caso, precisacias y pluralidades que encarnan, 

mente las etnias indigenas. 
Segdin este enfoque, America Latina se encuentra po

un sector moderno capitalista y otro sectorlarizada entre 
"atrasado" (campesinos y campesinos indfgenas) que con 

el tiempo deberi liegar a alcanzarlo, por lo que, de lo que 
del sector retrasado conse trata es de acelerar esta carrera 

"medidas de desarrollo". 

Dentro de esta perspectiva las etnias indigenas son de

finidas por dos conjuntos de sistemas: A- un sistema de 
encarencias. Todo lo que todavfa le falta a los indigenas 

ttrminos tecnol6gicos, de indicadores urbanos y modernos 

de bienestar y consumo, de aspiraciones de estilo de vida 

de sectores ciudadanos medios, etc., es lo que define al in

dfgena. Se es indio porque se es pobre, carente. Segfin eEta 

l6gica las configuraciones 6tnicas dejarAn paulatinamente 

de existir en la medida en que el "desarrollo" alcance a es

tas poblaciones rurales. 

B- Un sistema de remanentes 	cultuvales obsoletos: los ele

mentos culturales indfgenas 	 son rezagos, residuos de es
culturales pre-colombinos ytructuras sociales y modos 

fundamentalmente coloniales. Lo indfgena, y cada especi

ficidad tnica, es definida asf por una especie de desincro

nizaci6n hist6rica, de incapacidad y/o dificultad de adop

tar los elementos de la cultura moderna y adaptarse a ellos. 

Carencias y residuos son considerados, por lo tanto, 

los obstdculos que se oponen a la plena integraci6n ocomo 
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asimilaci6n indfgena, es decir, a su desarrollo y su conse
cuente desaparici6n como entidades sociales y culturales 
especfficas y distintivas. Ambos conjuntos podrian, por lo 
tanto, ser derrotados a trav6s de una politica sistemdtica de 
apoyo sustancial a los sectores indfgenas campesinos con 
recursos de inversi6n, t6cnicas agricolas, modemizaci6n y 
reorientaci6n del sistema productivo, elevaci6n de los ren
dimientos y rentabilidad de la inversi6n. Se presume, ade
mis, que una correcta poliftica de extensi6n y de educaci6n 
y capacitaci6n acompafiada de una reorientaci6n de la asig
naci6n de los recursos nacionales, puede dar cuenta de la 
satisfacci6n de las necesidades bisicas de alimentaci6n, sa
lud, agua potable, vivienda, drenaje y, sobre todo, educa
ci6n. Extensi6n t6cnica, educaci6n y reorientaci6n pro
ductiva pueden Ilegar a ser, por lo tanto, los actores prota
g6nicos de los programas de integraci6n de la poblaci6n in
digena que se sustenta en estos tipos de enfoques. Progra
mas integracionistas cuya modalidad de aplicaci6n se ex
presa en un paternalismo de Estado que niega y aplasta la 
capacidad de iniciativas y movilizaci6n de etnias. 

Los programas educativos y de capacitaci6n-extensi6n 
cumplen, de esta manera, un papel fundamental en los pro
yectos de cambio inducido en tanto aspiran a alterar las ac

titudes y hdbitos de las comunidades ktnicas en las direas 
fundamentales de su vida social, producci6n y consumo, y 

de las expresiones culturales lengua y' conocimientos. La 
castellanizaci6n, la enseflanza de una parte reducida nacio
nal mestiza, ladina y criolla; el no reconocimiento de la ca
pacidad hist6rica de las comunidades tnicas de ser porta
doras y generadoras de conocimientos y pricticas altamen
te exitosas, se constituyen en los ejes de la politica asimila
cionista. Toda otra propuesta crftica puede ser tildada de 
romanticismo, conservacionismo, freno al desarrollo nacio
nal y, mantenimiento de obsoletos enclaves pre-capitalistas. 

El cardcter colonial de las relaciones Estado-Etnias se 
manifiesta tambidn, en el dominado. Este iiltimo asume y 
reproduce de manera acritica para si mismo y su grupo el 
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discurso del sector dominante. Discurso, que identifica al 
indfgena con un sistema de carencias de civilizaci6n y un 
sistema de rezagos y obsolescencias de prdcticas tecnol6gi
cas y culturales. En estos sectores de las etnias indigenas la 
cultura dominadora se vuelve hegem6nica. Es decir, no ne
cesita ya del ejercicio cotidiano de los mecanismos de im
posici6n y represi6n. El indigena, en esta situaci6n, se 
autopercibe bajo la exclusiva perspectiva de sus carencias, 
segin la propuesta del dominador. En este proceso el indf
gena es aceptado como natural (y por lo tanto como pro
ducto ahist6rico a su situaci6n) convirtidndose en un de
pendiente de las didivas que otorga el Estado, reafirmando 
asf el rol paternalista de los sectores dominantes de la so
ciedad no-indfgena. 

De esta manera el colonialismo logra su objetivo prin
cipal en el campo de la cultura: opacar toda capacidad de 
decisi6n aut6noma, toda confianza y seguridad en la fuerza 
y validez de las ideas, conocimientos y proyectos individua
les y colectivos de los pueblos sometidos. 

Con esas consideraciones el sector indfgena es morfo
16gicamente utilizado como ente calificador de lo antiest6
tico. El fenotipo indfgena, se asocia con la brutalidad, con 
lo feo y en el mejor de los casos con lo indiferente. 

Asi, se excluye del Poder los intereses indfgenas al 
amparo de un proyecto politico que considera a las nacio
nes indfgenas, como un ente aparte de la preocupaci6n na
cional, desenraizado de sus objetivos y por lo tanto ajeno 
a su funcionalidad politica. En tal circunstancia y sin im
portar la cuantificaci6n de lo indfgena, simplemente se lo 
ignora. Porque sin importar su reacci6n se sabe de antema
no la ausencia y la sumisi6n; porque aunque esta no se pro
dujese y al contrario, generase la protesta y la reacci6n, no 
habrfa quien la apoyara, porque la dominaci6n ha traido 
como consecuencia el desclasamiento y asf, la masa indfge
na es definida como lo torpe, lo sucio, lo feo, lo inculto, 
lo ignorante, y por si fuera poco, lo verdaderamente aisla
do y lo verdaderamente marginal, afin por sectores indfge
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nas urbanos. 
En esas condiciones y analizando el cuadro adjunto 

sobre el analfabetismo rural y urbano, hay que admitir que 
el interns indfgena y el interds analfabeto, se conjugan 
en su inexistencia vital (Vase Cuadro No. 7). 

Las legislaciones electorales, evaden aun la formula
ci6n grainitica del problema. Aunque est~n en ella indios y 
analfabetos reptando entre incisos y artfculos, no aparecen 
pros6dicamente conceptualizados, ni en las constituciones 
polfticas ni tampoco en las leyes electorales. La constitu
ci6n peruana vigente se refiera a los ciudadanos como suje
tos del derecho a elegir sin expresar que se incluye a los in
dfgenas analfabetos, aunque la anterior constituci6n les 
prohibiera votar ubicdndolos dentro de la categorizaci6n 
de los que no supieran leer y escribir. Asf, en medio del si
lencio legal, franqueado el paso por las interpretaciones de 
la ley, el Derecho electoral latinoamericano ha resuelto el 
dilema de ]a selecci6n de los candidatos por los indfgenas 
y los analfabetos. 

Sin ningin fundamento cmpfrico, ignorando la reali
dad, la legislaci6n del silencio ignora deliberadamente el 
problema, porque es en esencia una legislacion de clase, pen
sada y ejecutada para mantener y defender una polftica de 
clase dominante. El derecho electoral latinoamericano, tal 
vez sin buscarlo, encuentra en ]a abstracci6n y en la falta 
de conexi6n realista de la ley, la clave de su antindigenis
mo. 

El sufragio o elecci6n es la base del modelo democrd
tico. Es un procedimiento de designaci6n de los gobemado
res opuesto a la herencia, a la cooptaci6n o a la conquista 
violenta, que son los medios autocrticos, contrarios a los 
democrgticos. El principio de la representaci6n popular co
menz6 en su auge a partir de los siglos XVII y XVIII. Las 
democracias antiguas eran democracias directas, que pre
tendian que todos los ciudadanos decidieran en elecciones 
todos los asuntos del Estado, no solamente la escogencia 
de sus gobernantes sino tambi6n de sus leyes. 
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Cuadro No. 7
 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE
 
ANALFABETISMO EN LA POBLACION DE 15 AiROS Y MAS
 

(CENSO 0 ENCUESTA MAS RECIENTE DESDE 1970)
 

% de analfabetismo Nilmero de % de analfabetismo 
PAIS Aflo MF M F analfabetos 

(en miles) Urbano Rural 
MF MF MF 

Antigua y 
-Barbuda I1 - - -

Antillas 
Neerlandesas 1971 7.5 7.4 7.6 8.7 -

Argentina 1980 6.1 5.7 6.4 1185 

---Bahamas 2 / -

Barbados 3/ 1970 0.7 0.7 0.7 1.1 -

Belize 3/ 1970 8.8 8.8 8.8 5.4 -

Bolivia 1976 36.8 24.2 48.6 993 15.2 53.2 
Brasil 4/ 1980 26.0 - - 19356 16.9 47-3 
Colombia 1981 14.8 13.6 16.1 2407 9.0 248 

(Contiaaen pdginasiguiente) 



(Viene de pdginaanterior) 

PALS Afo MF 
% de analfabetismo 

M F 
Ngmero de 
analfabetos 

%de analfabetismo 

(en miles)
MF 

UrbanoMF Rural
MF 

Costa Rica 1973 11.6 11.4 11.8 121 4.9 17.0 
CubaS5 
Chile 

1981 
1970 

2.2 
11.0 

-
10.1 

-
11.8 

106 
595 

-
6.6 

-
25.6 

Dominica 3 
1 1970 5.9 6.0 5.8 2.0 - -

Ecuador 
El Salvador 6/ 

1974 
1975 

25.8 
38.0 

21.8 
34.5 

29.6 
41.1 

933 
1 064 

9.7 
18.0 

38.2 
53.0 

Granada 3 
/ 

Guatemala 
Guyana 3 / 

1970 
1973 
1970 

2.2 
54.0 
8.4 

2.0 
46.4 
5.7 

2.4 
61.5 
11.0 

1.1 
1 529 

31 

-

28.2 
-

-

68.6 
-

Haiti 
Honduras 
Jamaica 3 / 

1971 
1974 
1970 

78.7 
43.1 

3.9 

73.8 
41.1 

4.4 

83.1 
44.9 
35 

2 005 
594 
38 

45.2 
21.1 

-

87.6 
54.4 

-

Mdxico 1980 17.3 - - 6601 -
Montserrat 3/ 1970 3.4 3.2 3.4 0.2 -

(Continta en pdginasiguiente) 



((Viene de paginaanterior) 

%% de analfabetismo Nidmero de %de analfabetismo 
PAlS Afto MF M F analfabetos 

(en miles) Urbano Rural 
MF MF MF 

Nicaragua 7/ 
Panamd 8 / 

1980 
1980 

13.0 
12.9 

-
12.9 

-
12.8 

186 
133 

-
-

-
-

Paraguay 
Peri 

1972 
1981 

19.9 
17.5 

14.9 
9.6 

24.5 
25.1 

257 
1 737 

11.4 
7.7 

25.9 
38.0 

Rep. Dominicana 1970 33.0 31.4 34.6 684 19.0 43.4 

San Crist6bal-
Nieves 3 / 1970 2.4 2.4 2.3 0.5 - -

San Vicente y 
Granadinas 3 1970 4.4 4.2 4.5 1.8 -

Santa Lucia 3 / 1970 18.3 19.2 17.6 9.2 -

Suriname 9/ 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 

1978 
1980 
1975 

350 
5.2 
6.1 

31.6 
3.6 
6.6 

37.1 
6.7 
5.7 

60 
36 

125 

-
-

5.2 
-

11.0 

(Contintiaen pdinasiguiente) 



(Viene de pdginaanterior) 

%de analfabetismo Numero de % de analfabetismo 
PALS Afto MF M F analfabetos 

(en miles) Urbano RuralMF MF MF 

Venezuela 	 1971 23.5 20.3 26.6 1 374 -

TOTAL REGIONAL 1o/ 	 1970 27.3 24.2 30.4 44400 - 
1980 20.2 17.9 22.5 44300 
1990 14.6 13.0 16.2 42200 - -

I/ 	 El porcentaje de analfabetismo era de 11.3 en 1960 (iltimo aflo disponible).
2/ El porcentaje de analfabetismo en 1963 era de 10.3 (MF), 9.9 (M), 10.6 (F) (0ltimosdatos disponibles).

3/ Analfabetismo defmido como menos de un aflto de escolaridad.
 
4/ Fuente: IBGE.
 
51 Edad 15 a 49 aflios.
 
6/ Edad 10aflios y ms.
7/ 	 Seg6n cifras del Ministerio de Educaci6n la tasa de analfabetismo para la poblaci6n de 10 afltos y mis era de 50.35% en octubre de1979 (722,431 analfabetos). Despues de La Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n, de 1980, el Ministerio estim6 esta tasa en 12.96%(N6tese sin embargo que esta 6i1tima tasa excluye la categoria "analfabetos inaptos". 130,372 personas).
8/ Segdn una encuesta por sondeo; excluidos los indios de la selva.
 
9/ Edad de 15 a 59 aflos.
 

10/ Estimaciones y proyecciones de La Oficina de Estadistica (preparadas en 1982).
 

Fuente: 	 ED-84/PROMEDLAC/3
 
Anexo - pig. 14
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Luego, hist6ricamente, dentro del desarrollo del siste

ma electoral, o sea del sistema de elecciones, o tambitn lla

mado sistema del sufragio, fue primero el sufragio directo, 

el voto directo del pueblo para decidirlo todo 

Empero, a medida que crecieron los Estados y su po

blaci6n, se hizo mis complejo el sistema directo del sufra

gio, surgi6 el sufragio indirecto, fundado especialmente en 

el principio de la "representaci6n popular", o sea, que el 

pueblo directamente no puede decidirlo todo, no puede 

elegir sus gobernantes y elegir o escoger tambitn sus leyes. 

El sufragio indirecto, que hist6ricamente sigui6 al sufragio 

directo, consisti6 en que las grandes poblaciones de los Es

tados modernos eligen mediante "el principio de la repre

sentaci6n popular" a sus representantes, para que estos, a 

su vez, en nombre del pueblo que representan, expidan las 

leyes para el Estado y hasta -en algunas partes- designen 

los mandatarios de los pueblos. 
Entre el sufragio directo que existi6 primero y el su

fragio indirecto fundado este en el principio de la "'reprc

sentaci6n popular", hubo una etapa intermedia conocida 

con el uombre de sufragio semidirecto odemocracia semi

directa sistema intermedio que predomin6 antes de la V 

Repdilica francesa y que tuvo su expresi6n m~is elocuente 

en el liefer.ndum y en el Plebiscito. 
Hay dos teorias para explicar la naturaleza del voto. 

una, que lo considera como un derecho de todos los ciuda

danos, descarta el voto obligatorio y proclama el denomi

nado voto facultativo, la otra, que considera al voto como 

funci6n, que no puede dejarse de cumplir por parte del ciu

dadano sin faltar a sus deberes como stibdito del Estado es 

partidaria del llamado voto obligatorio. 

Para DUVERGER Is "La ideologia democrltica no 

es, pues, favorable al voto obligatorio", o sea, en otros tdr

minos, que el voto-obligaci6n es antidemocrttico, o por 

mejor decir, es menos democrdtico. En cambio para 

15. Duverger, Cfr. Vives, 17. 
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DUGUIT, 16 ."E! elector estd obligado a votar, como todo 
funcionario Jo estd a desempeflar su funci6n", con lo cual 
el constitucionalista francds se proclama partidario del vo
to obligatorio. 

Bajo estas consideraciones, citadas por VIVES 17 

las elecciones se convierten en la piedra angular del apoyo 
a la discriminaci6n. Amparada en argumentos funcionalis
tas, como los que anunciamos que tomibamos prestados, 
reduce el efecto del silencio legislativo, a un nivel anecd6ti
co que por impresionante que sea no deja perder su sentido 
incidental. La base de toda esa estrategia se engarza en la 
temdtica del interns. Pero no del interns del indio o del anal
fabeto, sino en la del campesino como parte integrante de 
una clase social rural. 

5. CAMPESINADO, CLASE SOCIAL Y ELECCIONES 

Como Jo han hecho con justeza Bosco Pinto y Laura 
Duque 18 el campesinado es entendido en este trabajo co
mo la clase campesina; lo que quiere decir que el campesi
nado es una de las clases sociales de la sociedad rural ac
tual. Ahora bien, el significado de clase social no es id~nti
co al de estrato social, cuyo criterio determinante se en
cuentra en la capacidad econ6mica que una determinada 
categoria social tiene para adquirir bienes y servicios en el 
mercado. Esta capacidad se encuentra directamente asocia
da con el nivel de ingresos. La estratificaci6n social es defi
nida en la corriente sociol6gica funcionalista por un efecto 
de la estructura econ6mica (nivel de ingresos) y no por esta 
filtima directamente. 

16. 	 Duguit, Cfr. Vives, 17. 

17. 	 Vives E. Jos6 Ignacio, Tratado de Derecho Electoral Colombiano, Ei
torial Temis, 1984. 

18. 	 Pinto Bosco y Duque Laura, Educaci6n y Desarrollo Rural, Patzcuaro, 
1981. 
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La clase social se determina a partir del proceso eco
n6mico productivo: por la posici6n que un grupo o catego
rfa social determinado ocupa objetivamente en la produc
ci6n, y por las relaciones sociales objetivas que los miem
bros de este grupo desarrollan con otros grupos o catego
rias sociales, alrededor del proceso de producci6n. Esta po
sici6n objetiva es la que determina sus intereses reales den
tro de una sociedad y por ende su manera de ver la socie
dad, de verse a si mismo y las relaciones con otros seres hu
manos. 

El campesinado es por lo tanto concebido como una 
clase social en esta tCltima acepci6n y no simplemente co
mo productores agricolas o agricultores. Su caracterizaci6n 
como agricultores no es suficiente para explicar sus carac
teristicas especfficas, ni las relaciones que mantiene con 
otras categorfas sociales, y alln menos sus intereses reales. 

Bosco y Duque sostienen que 19 ,'..hay que enten
der al campesinado no como una clase social homogdnea y 
uniforme, sino como un conjunto social complejo, consti
tuido por varias fracciones, cuya especificidad se origina 
del proceso de desarrollo hist6rico de la sociedad en el cual 
distintos modos de organizaci6n de la producci6n condu
cen a diferentes tipos de relaciones sociales". Si bien existe 
una unidad dentro de la clase campesina, hay tambi6n en
tre las varias fracciones diferencias y contradicciones, no 
antag6nicas. 

El proceso de formaci6n hist6rica del campesinado en 
cada regi6n es lo que puede explicar el por qu6 de tal diver
sidad de fracciones que lo constituyen. 

Dentro del modo de producci6n capitalista, el campe
sinado podrfa ser diferenciado de otras clases sociales, por 
las caracteristicas siguientes: 
1-

2-

Se halla directamente asociado a la producci6n de bie
nes agricolas. 
La unidad de producci6n, trabajo y consumo del cam

19. Ibid. 
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pesino estd intimamente asociado a la familia o grupo 
dom6stico. 

3-	 Produce principalmente, aunque no exclusivamente, 
bienes para su propio consumo y s6lo el excedente, 
en pequefla escala, es intercambiado, en el mercado. 

4-	 Es explotado por varios sectores (o clases) de la socie
dad capitalista. 

5-	 La explotaci6n se da principalmente por ]a transferen
cia de sus excedentes econ6micos (y por ende de su 
trabajo) para otras clases sociales. 

6-	 Aunque una de sus fracciones sea propietaria de tierra 
y de algunos instrumentos de trabajo (generalmente 
tierras escasas y de mala calidad) no controla y mu
chas veces ni tiene acceso al capital. Tal hecho, unido 
a la objetiva apropiaci6n de sus excedentes econ6mi
cos, impide los procesos de acumulaci6n necesarios 
para vincularla a la clase propietaria. 

7-	 Como parte de la clase explotada y trabajadora, tan 
s6lo logra reproducir su fuerza de trabajo, siendo la 
relaci6n de propiedad -en el caso de la fracci6n pro
pietaria- algo meramente formal. 
Bosco Pinto 20 seflala que ". . . El campesinado en 

nuestros paises presenta las fracciones siguientes, con varia
ciones terminol6gicas: 

Pequeflos propietarios (minifundistas): campesinos 
propietarios de una pequefla parcela de tierra, de algu
nos instrumentos de trabajo poco desarrollados tecno
l6gicamente y que generalmente producen alimentos. 

b-	 Aparceros: campesinos no propietarios de las tierras 
que cultivan y que pagan al propietario latifundista 
una renta por ]a tierra en especie (la mitad o una ter
cera parte del producto o en trabajo). En esta frac
ci6n se encuentran varios subtipos, dependiendo del 
tipo de contrato, casi siempre verbal, entre el trabaja
dor y el propietario. 

20. 	 Pinto Bosco y Duque Laura, op. cit. 
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c- Pequeffos arrendatarios: grupo de campesinos que pa
gan una renta monetaria por la utilizaci6n de la tierra. 

d- Usufructuarios: campesinos que ocupan y explotan 
parcelas de tierra, sin tftulo de propiedad, de la cual 
s6lo tienen el uso (poseiros, ocupantes, etc). 

e- Campesinos sin tierra: esta fracci6n representa al cam
pesino en proceso de proletarizaci6n, el cual por no 
tener ni tierra propia, ni contrato de aparcerfa o 
arrendamiento, vende directamente su fuerza de tra
bajo a un propietario por un salario en dinero. Esta 
categorfa incluye otras, cuya caracteristica depende 
precisamente del grado de desarrollo del capitalismo 
en el campo y de los tipos de empresa que en 61 sur
gen. Hay que seflalar que en sus orfgenes, ideologfa, 
condici6n y modos de vida, afn son campesinos, aun
que en proceso de devenir otra cosa. 

- Los jornaleros agricolas: el trabajador que s6lo recibe 
un sueldo diario, ya sea bajo la forma de tarea, o de 
jornal. Puede estar asociado a un latifundio como a 
una empresa capitalista moderna, pero su sueldo es de 
subsistencia, sin contrato ni protecci6n legal. 

- Los migrantes: (golondrinos, afuerinos, bojafrfas, etc), 
tienen las mismas caracterfsticas del anterior, con la 
agravante de ser mano de obra migratoria, siguiendo, 
dentro de un pafs determinado, las fluctuaciones de la 
demanda de mano de obra. La migraci6n aflade el gra
ve problema del bajo nivel de salarios, otros factores 
que agravan su condici6n socioecon6mica, como la 
inestabilidad familiar, ]a subnutrici6n, enfermedades 
cr6nicas, etc. Obsdrvese que esta categorfa es la que 
crece mdls rdipidamente en la medida en que se desa
rrolla el capitalismo en el campo. 

- El obrero agricola: objetivamente este grupo ya no 
pertenece al cempesinado; lo incluimos por un hecho: 
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es el punto terminal del proceso de descomposici6n 
campesina. Este grupo estd constituido por el trabaja
dor permanente de una empresa capitaiista moderna, 
quien percibe un ,ueldo minimo, trabaja con un con
trato escrito y goza de ciertas ventajas de la providen
cia social. En realidad es parte del proletariado rural. 

De esta tipologizaci6n es fdcil ver la complejidad del 
campesinaclo como parte de la clase trabajadora del campo 
en la sociedad capitalista contempordnea. Cada una de es
tas fracciones responde a un proceso hist6rico, dentro del 
marco general del desarrollo capitalista mundial, mediante 
el cual se constituyeron nuestros parses en formaciones so
cioecon6micas especificas. Ellas representan vestigios no
capitalistas y/o pre-capitalistas de distintos perfodos de de
sarrollo, que permanecen a trav6s de sus formas propias, a 
pesar de que las relaciones actuales dominantes sean capita
listas: es decir, la relaci6n de apropiaci6n y de explotaci6n 
del trabajo, es una relaci6n esencialmente capitalista sea 
cuando se da directamente durante el proceso de trabajo, 
(en el caso de los trabajadores agrfcolas), sea mediante la 
apropiaci6n de los excedentes econ6micos durante el inter
cambio (en el caso de los campesinos), o por el proceso de 
subsunci6n del trabajo campesino al capital. 

En esas circunstancias la determinaci6n del inter6s 
campesino no solo es compleja sino que fragmentada co
mo aparece no es exigible en tanto en cuanto no se exprese 
como el interns de la clase, y no de una mera fracci6n. 

La pulverizaci6n del interns da lugar a una especie de 
presentaci6n an6mica del mismo. Como la norma jurfdica 
es por naturaleza homogeneizante por la generalizaci6n, no 
hay lugar a hacer exigibles los intereses de las fracciones, 
las cuales por la via de la agregaci6n de las desagregaciones 
resultan absolutos y totales galimatfas de doctores y de sa
bios. 

Sin posibilidad de actuar modificando la esencia de su 
propia realidad, el campesinado termina asimilando a su 
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condici6n comtin de explotado, la de testigo mudo e inm6
vii incapaz de hacer conciencia sobre sus condiciones de 
protagonista de un proceso productivo que permite la acu
mulaci6n por otros, de la riqueza que 61 genera. En ese si
lencio y en esa inmobilidad, se abstrae del proceso electo
ral que queda reducido a un pleito entre blancos, cuyo 
trasfondo econ6mico, l6gicamente no Ilega ni a vislumbrar. 

A esa 16gica abstenci6n se suma la borrachera cultural 
derivada de la propaganda urbana que le confunde en tdr
minos y slogans que comercializan con tdrminos y estrate
gias de mercadotecnia y publicidad cientifica a los candida
tos y a sus proposiciones, refiri6ndose al futuro pr6ximo 
en circunstancias en que los campesinos no tienen presen
te. A mayor abundamiento las carencias educativas ya refe
ridas, operan como distractores en la cabal percepci6n del 
mensaje electoral y pueden llegar a sensibilizar incluso en 
contra de las mds ascendradas pretensiones por un efecto de 
superposici6n de lo formal sobre lo conceptual. 

Asf planteadas las cosas, y sea porque no pueden, por
que no quieren, porque no saben c6mo y hasta no saben 
por qui6n, los votos de los campesinos, ino cuentan! 

Los Partidos Polfticos tradicionales o policlasistas, co
mo expresiones que son de la clase dominante NO SE IN-
TERESAN por el voto campesino, o por lo menos no se in
teresan prioritariamente. En primer lugar, intuyen la desa
gregaci6n ideol6gica ya referida. En segundo lugar, saben 
del efecto depredador de la generalizaci6n de los factores 
racial, cultural y hasta higi6nico 21 con que se rodea la 
realidad indigena. En tercer lugar, cuentan con una alta 
abstenci6n electoral por la lejania y aislamiento de las zo
nas rurales, lo que ademds de restar importancia num6rica 
al voto del sector, facilita, en algunos casos en que a la oca
si6n la pintan calva, ciertos arreglos fraudulentos en el con
teo de los votos. Y en cuarto y tiltimo lugar, saben que has
ta el acto de la votaci6n en la c~dula (tnicavicia el voto por 

21. 	 Oliart Francisco, Cuentos de sexo y locura en el Valle del Cuzco, S./F., 
Mixico. 
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las confusiones que generan sfmbolos, numeros y colores. 
Segfin Bosco, para. . . precisamente Ilegar a comprender 
que la posici6n de un grupo (segmentario, categoria) de la 
sociedad en la producci6n y sobre todo el conjunto de rela
ciones sociales que derivan de esta posici6n son elementos 
importantes y por lo mismo indispensables para Ilegar a 
comprender la manera como estos grupos ven ]a realidad, a 
si mismos, y los otros, es decir, su conjunto ideoldgico. Y 
que la ideologfa, como conjunto de representaciones socia
les tiene una gran influencia en la determinaci6n de la con
ducta humana, tanto grupal como individual. 

A guiza de informaci6n el siguiente cuadro citado por
el maestro Gonzdlez Casanova, muestra en el caso de Mdxi
co el nivel de abstenci6n en el voto 22 que corresponde 
por cierto mayoritariamente a regiones de ocupaci6n cam
pesina y que significan abstenciones de mis del 500/o de 
los votantes (VWase Cuadro No. 8). 

6. REFORMA AGRARIA Y ELECCIONES 

Sin duda alguna, ]a Reforma Agraria sigue siendo la 
medida indispensable para lograr un cambio sustancial en 
la temitica de la pobreza y el subdesarrollo en el campo. 

No se tratari sin embargo de una medida meramente 
redistributiva, o de un esfuerzo jurfdico tendiente a variar 
la titularidad del derecho de propiedad rural. Tampoco se
r, una cruzada productivista de modernizaci6n tecnol6gi
ca. Para que produzca resultados eficientes que operen en 
el centro de las relaciones de producci6n capitalista y pre
capitalista, la Reforma Agraria deberd ser la fase agraria de 
una verdadera revoluci6n nacional. Para que sea eficaz, de
berl operar en primer lugar sobre las relaciones de produc
ci6n liberando las tensiones sociales de la segmentaci6n cla

22. 	 Gonzlez Cas4nova Pablo, Desarrollo Agrarioen A merica Latina,F.C.E. 
Mxico, 1982. 
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CUADRO No. 8
 

ELECCIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 
(1910- 1976) 

Aflos y 
candidatos Votos 

PRESIDENTE 

1910 18826 

Diaz 
Madero 
Limantour 
Resendis 
Dehesa 
Sinchez G. 

18825 
196 

1 
2 
1 
1 

1911 20145 

Madero 
L. de la Barra 
Vizquez G6mez 
Otros 

19997 
87 
16 
45 

1917 812928 

Carranza 
Gonzdlez 
Obreg6n 

797305 
11615 
4008 

1920 1 181 550 

Obreg6n 
Robles D. 
Otros 

1 131 751 
47442 
2357 

1924 1 5?3 257 

Calles 
Flores 
Otros 

1340634 
252599 

24 

100.00 

98.93 
1.04 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 

100.00 

99.26 
0.40 
0.07 
0.12 

100.00 

98.07 
1.43 
0.49 

100.00 

95.78 
4.01 
0.19 

100.00 

84.14 
15.86 

0.00 

(Contimiaen pdgia siguiente) 
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(Viene de pdginaanterior) 

Aflos y
 
candidatos 


1928 

Obreg6n 

1929 

Ortiz Rubio 
Vasconcelos 
Triana 

1934 

Cirdenas 
Villarreal 
Tejeda 
Laborde 

1940 

Avila Camacho 
Almazin 
Sinchez Tapia 

1946 


Alemdn 
Padilla 
Castro 
Calder6n 

1952 

Ruiz Cortines 
Henrfquez 
Gonzilez Luna 
Toledano 

Votos 

1670453 100.00 

1 670 453 100.00 

2082106 100.00 

1 947 848 93.55 
110979 5.32 
23279 0.11 

2265971 100.00 

2225000 98.19 
24395 1.07 
16037 0.70 

539 0.03 

2 637 582 100.00 

2 476 641 93.89 
151 101 5.72 

9 840 0.37 

2293547 100.00 

1786901 77.90 
443 357 19.33 
29337 1.27 
33952 1.48 

3 651 201 100.00 

2713419 7431 
579 745 15.87 
285 555 7.82 

72482 1.98 

(Continaen pdgina siguiente) 
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(Viene de pdginaanterior) 

Aflos y
 
candidatos 


1958 

L6pez Mateos 
Alvarez 
Otros 

1964 

Diaz Ordaz 
GonzAlez Tones 
Otros 

1970 

Echeverrfa (PRI) 

(Por el PRI) 

(Por elPPS) 

(Por el PARM) 

(Personales) 

Gonzlez Morffin (PAN) 


1976 

L6pez Portillo (PRI) 

(Por el PRI) 

(Por el PPS) 

(Por el PARM) 

(Personales) 


Votos 

7483403 100.00 

6 767 754 90.43 
705 303 9.42 

10346 0.13 

9422185 100.00 

8 368 446 88.82 
1034 337 10.98 

19402 0.20 

13915963 100.00 

11 970 893 86.02 
11708065 84.13 

120493 .87 
75810 .54 
66 525 .48 

1945070 13.98 

16727 993 100.00 
15435321 92.27 

648 778 3.88 
339 922 2.03 
303 972 1.82 

NOTA: En 1910 y 1911 la elecciones fueron indirectas. Los presidentes fal
tantes s6lo fueron designados. En 1976 en el acta del Diario de Deba
tes s6lo se dio constancia de los votos por el candidato registrado, y 
presidente electo. 

FUENTES: Diario de Debates de la Cimara de Diputados. 
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sista campesina y desapareciendo los atributos de la domi
naci6n que en ellos se fundamentan. Su papel es de genera
ci6n de un modo de producci6n social que cancele en cual

quiera de sus formas clAsicas la propiedad privada en el 

campo. Fundamentada en la propiedad social de los me
dios de producci6n, o como alternativa radical, en la pro

piedad estatal de los mismos, la Reforna Agraria debe ser 
un instrumento de participaci6n, tal como la entenderemos 
mds adelante. 

La mecdnica de la reforma agraria, deberd ser de apli

caci6n inmediata y de tracto sucesivo y estav caracterizada 
por operaciones jurfdicas y operaciones sociales tendientes 

a la creacion de una nueva estructura de tenencia 23 inspi

rada en la regionalizaci6n de la producci6n, la autogesti6n 
econ6mico social y tdcnico agrondmica, y la capacitaci6n 
para la organizaci6n social. Dentro de este Ciltimo aspecto 

serd indispensable destacar la necesidad de desarrollar una 

escuela de participaci6n, en la que los derechos otorgados 

provengan de la aportaci6n del trabajo y no del capital y 
sean por lo tanto expresi6n del mis absoluto igualitarismo. 

Desde 1963 en adelante y con las ya cldsicas excep
ciones de Mkxico, Bolivia y Cuba, solo se han realizado re

formas agrarias circunstanciales y parciales como las de Pe
ri, Honduras y El Salvador. 

La de PeriI, benefici6 solo a cerca del 327 de la po

blaci6n campesina no obstante lo cual, la concepci6n y 
conducci6n del proceso fueron paradigmas de la mecdnica 

operacional de ]a reforma agraria, al interior de una socie

dad con 6pticas reformistas. La de Honduras no obstante 
su brevedad tempora, consolid6 y legaliz6 la presencia 
campesina organizada y permiti6 la representaci6n del inte
res campesino a nivel del proceso democrdtico formal y lo

gr6 una integraci6n de sectores campesinos importantes en 

23. Oliart Francisco, Desarrollo Rural vs. Reforma Agraria en Garcia Anto. 
nio, Desarrollo Agrarlo en Amdrica Latina, Fondo de Cultura Econ6mi

ca, Mixico, 1981. 
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organizaciones polfticas que participaron del gobierno y en 
el proceso de toma de decisiones. 

En El Salvador, la iniciaci6n de la guerra, polariz6 un 
proceso politico que signific6 la apologetizaci6n del debate 
y la reducci6n al absurdo del conflicto. En este marco ]a 
Reforma Agraria se utiliz6 como la vdlvula de seguridad del 
sistema politico tradicional. La supuesta tranquilizaci6n 
de la efervescencia campesina "autoriz6" la reconcepci6n 
de las elecciones como panacea de todos los males y sell6 
artificialmente a la insurgencia fuera del marco politico en 
cuyo seno se gobierna al pais y se busca desesperadamente 
el didlogo con el sector ciudadano que encuentra en la gue
rra, la fragua de su propio destino, a despecho de lo il6gico 
y apresurado de la situaci6n. 

El resumen, tiene que completarse con el anilisis so
mero y por lo tanto originariamente superficial de un pun
to clave. Las elecciones han hecho retroceder, han clausu
rado, y hasta han revertido los resultados de la Reforma 
Agraria. En el mejor de los casos le han retirado sus carac
teristicas de punto clave y de eje del problema. 

Ejemplifican el (iltimo caso, los procesos de Colom
bia, y Venezuela en los que la alternancia permite un per
manente tira y afloja respecto a d6nde y para qu se va, en 
materia de Reforma Agraria. La temitica de la miscelinea 
de acciones dispersas de la que se habl6 una vez hace casi 
20 afios, como caracteristica de este tipo de Reforma Agra
ria 24 , contintia en el modelo. 

En Panamd y Peril a partir de 1980, las elecciones han 
reducido y hasta revertido las acciones y el seguimiento de 
la Reforma Agraria y eso ha ocurrido despuis de procesos 
aluvionales de elecci6n popular. La situaci6n se explica 
porque en estos 6lltimos la clase media por ceguera y por el 
"sindrome del tuvo'" ha preferido legitimar el interds oli
gdrquico y sepultar el interds popular. El caso peruano ha 

24. Oliart, El Legalismo.... op. cit. 
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variado en redondo, segdin el resultado de las elecciones de 
1985 y sobre 61 volveremos ms adelante. 

En Bolivia y M6xico la antropofagia partidista, ha 
centrado el debate en la autodefensa institucional y acaba
do el sistema polftico -pom, la situaci6n monetaria y fis
cal- se ha abandonado el 6rifasis del desarrollo y la incor
poraci6n campesinas reduciendo a la dimensi6n peyorativa 
que acompafla la noci6n de Etnia. 

En el cono sur, en Argentina y Uruguay la situaci6n 
es semejante y ademdis la temdticacampesinano se aborda 
educacionalmente como se hace en el resto del continente. 

En Chile -caso que va quedando aislado- y en el res
to de Centroam6rica el "interds" campesino corre por 
fuera del sistema "democrdtico". No interesa que en Gua
temala el 80% de la poblaci6n sea indfgena y que el 94% 
de la producci6n agrfcola provenga de las grandes fincas ca
fetaleras. No importa que en Costa Rica se "manosee" 
(forma como se sabe mis gruesa que la manipulaci6n) a mi
les de obreros bananeros mientras el destino de los mismos 
se juega ;on el interds transnacional. 

En fin, que en todo el continente se hace como dice 
Apter 25 lo que se puede y no lo que se debe. Lo que se 
puede es lo que el interds capitalista y dominante deja que 
se pueda y lo que se debe y no se hace es lo que correspon
de al interds popular en el sistema democr~tico, por las ra
zones ya aludidas. 

7. EDUCACION DE ADULTOS CAMPESINOS Y 
ELECCIONES 

Este acdpite seri dedicado a exponer con H3osco Pin
to 26 un conjunto de proposiciones, referentes a la educa
ci6n de adultos campesinos, a las cuales Ilamamos PREMI

25. Apter David, The Politics ofModernization, Gleacoe, 1969. 

26. Pinto Bosco y Duque Laura, op. cit. 
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SAS. Por ello no queremos decir que est6n fuera de toda 

discusi6n y andlisis sino que no serdn discutidas en el on
texto del trabajo. AdemAs sirven como base prdctica, orien

tadora de la acci6n educativa. Hist6ricamente tales propo

siciones resultan de experiencias concretas, que se fueron 

estructurando a partir de su coherencia te6rica. 

a. 	 Analfabetismo e ignorancia 

La palabra analfabeto estA casi siempre acompaflada 

de connotaciones peyorativas, tales como ignorante, bruto 

o infantil. Por no saber leer y escribir el adulto es conside

rado como un nifto que afin no ingres6 a la escuela. 
Es un hecho sabido que en una sociedad letrada ser 

analfabeto no va sin multiples consecuencias. En lo econ6

mico, contribuye a la marginaci6n y sobre-explotaci6n del 

analfabeto; en lo politico, en la negaci6n o por lo menos a 

la disminuci6n de sus derechos politicos; en lo sico-social 

produce consecuencias negativas, pero dstas no deben ser 

confundidas con el concepto mismo. Analfabeto quiere de

cir: persona que no sabe leer y escribir. Por los papeles que 

ocupa en la sociedad de donde se origina, por la experien

cia existencial que acumul6, el analfabeto no puede ser 
concebido como un ignorante. 

b-	 La realidad como punto de partida pant el proceso 
educativo del adulto. 

Anteriormente se llam6 la atenci6n sobre la necesidad 

de vincular la educaci6n de adultos a su realidad objetiva, es 

decir, a las condiciones concretas de su existencia. Es casi 

lugar comtin en los textos educativos referentes a los adul

tos, la alusi6n a esta relaci6n necesaria. Pof efecto de la 

ideologia y como resultado de su inserci6n en una estruc

tura 	productiva determinada, la realidad objetiva es vista 
unafrecuentemente por el campesino adulto, de manera 

focal y estdtica. Las relaciones que determinan esta reali
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dad y le dan sentido y coherencia frecuentemente le esca
pan. El proceso educativo deberi insertar esta visi6n en 
conjunto de factores mAs amplios, los cuales, a travs de las 
contradicciones que los constituyen determinan ia dinAmi
ca de lo real. La dindmica social, que se origina en el cardc
ter contradictorio de los procesos sociales, es uno de los as
pectos de la sociedad que mis se encuentran disfrazados 
ideol6gicamente. De ahi se originan las actitudes fatalistas 
y pasivas atribuidas a los campesinos. 

La acci6n educativa deberd proceder de lo concreto 
analizdndolo en sus miiltiples componentes y relaciones 
contradictorias, hasta llegar a la generalizaci6n y a la abs
tracci6n; ella comienza en los aspectos que son percibidos 
procediendo por interrelaci6n hasta aquello que no se halla 
presente en la conciencia. La toma de conciencia como 
proceso deberA seguir el mismo camino pedag6gico, para 
lograrse una reestructuraci6n y una redinamizaci6n de la 
conciencia. 

No basta por lo tanto, como pretenden algunas co
rrientes funcionalistas que los contenidos est~n de alguna 
manera impregnados de palabras y simibolos conocidos: ts
ta es una condici6n necesaria, pero no suficiente para que 
se d una toma de conciencia. Si los contenidos de lo real 
son estdticos, si no son tomados en sus aspectos contradic
torios, si no se produce un esfuerzo critico de comprensi6n 
de la dindmica real el proceso no se desarrolla, y la realidad 
no se constituye en elemento esencial del proceso educati
vo. 

8. PARTICIPACION Y ELECCIONES 

Participar en su propia educaci6n, no es una conce
si6n que se hace al campesino adulto: es una condici6n ne
cesaria. La motivaci6n no se produce, ya que el proceso 
asume un cardcter impositivo y desde afuera. Ahora bien, 
participar para nosotros no significa solamente que los 
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campesinos tomen parte o apoyen un programa institucio
nal de educaci6n de adultos, y se incorporen a las tareas 
que 6ste formula. Sin excluirlo, participaci6n campesina 
significa asumir y controlar aquello que de derecho es su
yo. La educaci6n es principalmente una tarea del educando 
adulto, y debe por ello asumir el cardcter (le una acci6n
proceso conjunto entre campesinos y educadores, durante 
la cual estos tiltimos hacen suya ]a problenditica educativa 
campesina, asumen los intereses de los campesinos para 
transformar su realidad, a travs de un proceso educativo. 

Demasiado frecuente es la concepci6n estitica de la 
educaci6n, entendida como transferencia de conocimien
tos, habilidades y destrezas. La educaci6n la entendemos 
como tarea te6rico-prctica. No puede ser entendida sim
plemente como una acci6n a nivel meramente ideol6gico, o 
como aprendizaje de conocimientos, sino como acci6n de 
transformaci6n de la realidad, en sus miltiples aspectos 
problem.iticos de las condiciones concretas de existencia. 
Ello supone por cierto la posibilidad y el esfuerzo de cam
biar tambin la sociedad en su conjunto y como ya se sefra
16 antes en el concepto de desarrollo de las relaciones de 
producci6n dominantes. 

El proceso educativo exige por cierto cl cambio de las 
percepciones ideol6gicas, que contribuyen a la manuten
ci6n y reproducci6n de aquellas relaciones. 

Por didlogo educativo no entendemos simplemente 
una conversaci6n o intercambio de contenidos: l implica 
la realidad social a transformarse. La realidad hist6rica y 
determinada se vuelve el medio que suelda cducador-edu
cando en una relaci6n horizontal: la EDUCACION SUPO-
NE ENTONCES UNA toma de conciencia y una lucha para 
transformar la realidad hist6rica que condiciona el proceso 
de desarrollo. La lucha organizada es parte importante del 
didlogo educativo, factor decisivo en la transformaci6n de 
la conciencia y en la transformaci6n de las condiciones 
concretas de la existencia de los sujetos de la educaci6n. 

Los procesos de entrenamiento y capacitaci6n deben 
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dejar de ser simplemente aprendizaje de nuevos conoci
mientos en el rea de la tecnologfa agrfcola. Para transfor
marse en acci6n educativa deben revestir un caracter prac
tico: proporcionar instrumentos para la transformaci6n de 
la realidad no solamente entendidos como habilidades y 
destrezas ffsicas, sino tambi6n de tipo intelectual. Estos 
instrumentos se refieren no solamente a los objetos ffsico 
ideol6gicos (plantas, animales, instrumentos de trabajo) 
sino tambi~n a los socio-econ6mico, como son su propia 
historia; las relaciones de producci6n dominantes; y la or
ganizaci6n polftica e institucional. Ese instrumental ttori
co tiene valor prictico, como elemento transformador de 
las percepciones ideologizadas y motivador de la acci6n. 

Este no es el lugar para establecer las bases metodol6
gicas de la Educaci6n de Adultos, pero baste decir que la 
mds importante es la organizaci6n campesina. Posterior
mente trataremos este tema. 

En el Pertd de 1969, un grupo de intelectuales de ins
piraci6n anarquista y social cristiana propici6 la idea de la 
participacion, como "sustituto" de las elecciones. Carlos 
Franco 27 describi6 la participaci6n en los trminos si
guientes. 

La participaci6npopularfue concebida como un 
proceso por el cual los trabaiadores*'las organizacio
nes sociales de base intervienen directamente,o con el 
menor grado posible de intermediaci6n en las deci
siones en todosy cada uno de los 6rdenesde la activi
dad peruana. Esta definici6n de participaci6n,como 
se observa, se diferencia cualitativamentede aquellas 
segan las cuales la participaci6nes definidacomo 'in
corporaci6n' al sistema institucional, 'influencia", 
'consulta" 'delegaci6n' o 'control' Ciertamente,estas 
tiltimas definiciones, a travs de los mecanismos que 
las expresan, fueron consideradas pero s6lo como 

27. Franco Carlos, Pert: Participact6n popular, Cedep, Lima, 1979. 

57 



secuencias de un proceso de participaci6nidentifica
do, en tiltima instancia, con la presencia directa y 
asociada en las decisiones ('Participares decidir')o 
con el control directo y asociadode los delegados en 
los casos en que a4uello no fuera posible. 

La participaci6npopular fue enfocada como un 
proceso hist6rico-sociales decir, como una secuencia 
orientadade acciones desarrolladaspor los trabajado
res en un plazo temporal imposible de ser definido 
con precisi6n, y cuyos contenidos cualitativos se ex
presariande modo multiforme en atenci6n a un con
junto muy complejo socioecon6mico del pais, los 
cambios en la concienciapoliticade sus protagonistas 
y el mantenimiento de un sistema de autoregulaci6n 
que perhnitieragarantizarla consistenciay eficacia del 
mismo. 

La participaci6npopular se defini6 como un pro
ceso abierto. Con ello se quiso indicarque las modali
dades institucionales de la participaci6n,sus formas 
expresivas. los ritmos de su desarrollo,la magnitud de 
su coberturay la orientaci6ndel proceso globalserian 
multideterminadosporpluralesactoressociales. 

La participaci6npopularfue visualizadacomo un 
proceso ascendente, que partiendode la empresa y el 
vecindario se extendiera progresivamenteal nivel local 
(en la organizaci6npolitico-administrativacorrespon
diente), departamental,regionaly, finalmente, nacio
nal. Como es fdcil comprender, la viabilidad de este 
enfoque estd sujeto a la visi6n de un proceso de largo 
plazo. 

La participaci6npopularse percibi6como un pro
ceso necesariamente contencioso y conflictivo cuyo 
desarrollo inevitablemente implicaria tensiones, incer
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tidumbres y riesgos. La autoregulaci6nde un proceso 
de tal naturalezaexigia entonces de la conducci6n po
litica y de las bases sociales un grado de concicncia 
politica, imaginaci6n y tolerancia capaces de hacer 
del consenso la base de la resoluci6nde conflictos. 

La participaci6n popular se coasider6 como un 
proceso por el cual los trabajadores'aprendena parti
cipar participando' Con ello se quiso significar que 
parauna concepci6n participatoria,la experienciadia
ria y directa en las decisiones,acompaiiadadel apoyo 
de la informaci6n y la reflexi6n grupal, es un medio 
insustituible para el autodesarrollopersonaly colecti
vo y la expansi6n cualitativadel proceso participato
rio. 

La participaci6npopularse conceptu6 como la in
tervenci6n directa, personal y asociada, en la totali
dad de los asuntos con los cuales se vincula la activi
dad de los ciudadanos.En este sentido, se subray6la 
necesidad de unificar,bajo controlpersonaly asocia
do, los distintosy separadosroles en que se escinde la 
actividaddiariade los ciudadanos:productor,consu
midor, vecino, miembro de grupos de interis, 'politi
co" etc. 

La participaci6npopular,la heterogeneidadde las 
condiciones de existencia de los grupos socialesmovi
lizados y la diversidadde contextos culturales ' esti
los politicos de comportamiento, debia expresarse, 
segn las expectativas de los grupos motores de la par
ticipaci6n en el poder, en una pluralidadde organiza
ciones sociopoliticasy consecuentemente de orienta
ciones y perspectivaspoliticas. La pluralidadpolitica 
entonces exigia un sistema democrdtico que permitie
ra combinar la diversidadexpresiva y la concertaci6n 
necesariaparaprofundizarel procesoparticipatorio. 
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La participaci6npopularse entendi6 como un ob
jetivo expresado en el "modelo'propuesto al pats, y 

como un medio a travds del cual se pretendia cons

truirlo. La inseparabilidadde medios y fines fue asu

mida, no s6lo como una suerte de imperativo 9tico 

sino como la forma eficaz de evitar la recurrenciade 

mdtodos autoritariosy el envio de la participaci6na 

un futuro final e inverificable, situaci6n esta que ca

racteriz6procesossimilares en el pasado. 

La participaci6npopular se desarroll6como una 

criticate6ricaradicala los fundamentos, organizaci6n 

y finalidadesde los sistemas institucionalesdel pais y 

particularmentea los sistemas politicos democrdtico
representativosy unpartidariosde gobierno. Las no

ciones de 'representaci6n'e 'intermediaci6n'fueron 

esencialmente cuestionadasy con ello la separaci6n 

de la 'sociedadcivil' y la 'sociedadpolitica' Se desa

rroll6 asimismo una persistente desmitificaci6n tanto 

a la concepci6n tradicionalde 'politica'yde la insti

tuci6n 'partido'como a los sistemas de planificaci6n 

centralizada y descendente. Pero ciertamente, la in

tensidady profundidadde la criticano encontr6 pa

ralelo en la formulaci6n de propuestasy alternativas 

que viabilizaran el reclamado 'retornode la politica 
a la vida cotidiana'. 

La concepci6n de participaci6npopular se situ6 

en el origen te6rico de un nuevo conjunto de institu

ciones econ6micas (cooperativas,sociedadesagricolas 

de intergs social, comunidadescampesinas reestructu

radas, comunidades laboralesen la industria,electrici

dad, pesqueria, mineria, comunidades de compensa

ci6n, sector de empresas de propiedadsocialautoges

tionada); educativas (nticleos educativos comunales, 

unidades de instrucci6n, etc.), vecinales (comitds ve

cinales);medios de comunicaci6n social (proyecto de 
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socializaci6n de la prensa);organizacionessociales(ii
gas, federaciones y confederaci6n agraria,federaci6n 
y confederaci6n de comunidades laborales) en comi

tds de consulta y coordinaci6nde organizacionesso
ciales con distintas dependencias del Estado. Esta 

concepci6n igualmente estimul6 la elaboraci6nde dis

tintos proyectos, que no liegaronal conocimientopzt

blico por el cambio del Gobierno, relacionadoscon 

temdticas diversas pero complementarias: gobiernos 
locales participatorios,propuestas de regionalizaci6n 
empresarial, estilos de desarrollo industrial,promo
ci6n de una organizaci6npoliticafederativa,etc. 

El 'modelo' propuesto de organizaci6nde la socie
dad, no concebido como un objetivo a construiren el 

futuro sino como un proyecto expansivo de disefio y 
construcci6n actual,fue desarrolldndosete6ricamente 
a lo largo de los aflos 69-75. Su formulaci6n 'definiti

va' ciertamente no fue alcanzada entre otrasrazones, 

por el cardcter deliberadamente experimental de la 

experiencia. Sus contenidos ciertamente son mucho 
mds 'sofisticados' que los sefialados anteriormente, 
pero su tratamiento sistemdtico no puede abordarse 
aqui.Si se lo cita ahoraes porqueel mismo defini6 el 
horizonte del proceso . 

Ese "sofisticado" mecanismo al que hace referencia 
Franco, nunca lleg6 a resolver ptoblemas de entorno, de 

esencia y de repercusi6n. Entre los del entorno se debatian 
obviamente: 
a. el del control imperialista de la actividad econ6mica y 

el ethos politico; 
b. el del clma de aparente libertad en el que la ideologia 

democrdtica puede transitar con la "tranquilidad" de
rivada del laizes fairg incluida la imprescindible para 
morirse de hambre de las mayorfas; 

c. el de la sensaci6n de legitimaci6n proveniente del acto 
electoral. 
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Entre los de la esencia se encuentran: 

a. la imposibilidad de conceptuar, def'mir y perseguir la 
sanci6n de los "intereses" populares en el contexto le
gal del pais, incluido el referente al funcionamiento 
del aparato del Estado; 

b. la imposibilidad de permear las organizaciones politi
cas con la necesaria "vocaci6n" popular que cobije a 
los "intereses" tantas veces mencionados; 

c. la inexistencia de un verdadero "clima" de libertad 
que permita el discur±'. de las ideas y hasta la forma
ci6n y funcionamiento de partidos clasistas sin que 
sobrevengan persecusiones macartistas en lo ideol6gi
co cohercitivo y en lo fisico-coactivo. 

Entre las de repercusi6n se encuentran la de ignoran
cia moral del campesinado indigena, la de la abstenci6n 
electoral consciente o inconsciente y los de abandono total 
del "interns" popular. 

9. REQUISITOS PARA LA REIVINDICACION DEL 
DERECHO ELECTORAL 

Adem~s de las medidas sugeridas de Reforma Agraria, 
Educaci6n de Adultos y buisqueda de participaci6n, se dan 
otros equisitos instrumentales de mediaci6n y largo alcan
ce. Los primeros se refieren a la lucha y compartimiento 
del poder. Los i6ltimos, a los medios para lograrlo. Torres 
Rivas, ha explorado h6cidamente la cuesti6n al analizar el 
caricter -de la presencia popular en Centroamdrica. 28 

Segfin el autor no solo se requiere una mejor definici6n de 

28. 	 Torres Rivas Edelberto, Crisis del Poder en Centroamerica, Educa, San 
Josi, Costa Rica, 1983. 

62 



los "intereses" sino su expresi6n a travs de la formaci6n 
de un movimiento aut6nomo; de la sujeci6n a la acci6n de 
las clases que la dominan y explotan y a su propia historia. 
En cuanto a esta iltima, se prevee que las clases populares 
definen hoy su actuaci6n en una perspectiva de agentes de 
su propio destino. Ahora bien, esa prdctica revolucionaria 
requiere a gritos de una organizaci6n. 

Como ya lo indic6 Bosco Pinto,29 se hace necesario 
sefialar aunque est6 implicito en lo antes dicho que por or
ganizaci6n campesina entendemos la organizaci6n de la cla
se campesinn la cual por su naturaleza estd en oposici6n 
con los intereses de la clase propietaria quien mediante sus 
varias fracciones explota a los campesinos. Toda organiza
ci6n de clase tiene un sentido politico; ella busca cambiar 
las relaciones de poder vigentes en una sociedad y contro
ladas por la clase propietaria dominante. Si entendemos el 
desarrollo rural como un cambio profundo en las relacio
nes de producci6n dominantes, es evidente que entende
mos la organizaci6n campesina como una fuerza que busca 
precisamente cambiar estas relaciones. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que el proce
so educativo que busca la transformaci6n de la realidad 
social, tiene que contribuir a la organizaci6n de la clase 
campesina al mismo tiempo que se apoya en ella para lo
grar vigencia hist6rica. Contribuye en la medida en que re
vela la realidad social, desnuda los intereses objetivos de las 
clases sociales y sus antagonismos, entrega a los campesinos 
los instrumentos intelectuales que les permitirdn instrumen
tar su lucha liberadora. Se apoya en la organizaci6n puesto 
que la educaci6n no es un p,'oceso individualizado para el 
progreso y desarrollo del individuo sino un proceso social 
en que clases sociales con intereses no antag6nicos suman 
fuerzas para la transformaci6n de una sociedad hist6rica
mente determinada. 

29. Bosco Pinto y Duque Laura, op. cit. 
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En todo este proceso es importante el papel que jue
gan en cualquier comunidad humana (grupos con intereses 
comunes, entidndese) los grupos sociales. Es a nivel del gru
po humano, (primario o secundario, expresivo e instrumen
tal), como primera matriz de interacci6n social, que se pue
den dar los cambios iniciales, en la percepci6n como en la 
acci6n. Los grupos son el lugar mds inmediato del didlogo 
educativo. Ellos facilitan a los miembros mediante la inte
racci6n de percepciones, la ocasi6n de transformar su per
cepci6n y enriquecer sus conocimientos. 

Pero los grupos son tambi6n la matriz de liderazgo 
instrumental, orientado hacia la soluci6n de problemas. 
Son el elemento de control social que lleva a sus miembros 
al cambio; en esta t1ltima funci6n el grupo cjerce sobrc sus 
lideres un control permanente para que sobrepasen sus 
funciones alejdndose de los intereses del grupo en beneficio 
propio. 

Obviamente esa organizacion configurard un nuevo ti
po de partido popular ex post facto, basado en la experien
cia organizativa previa del campesinado y sustentada en la 
Reforma Agraria y la Educaci6n de Adultos. 

Este nuevo tipo de organizaci6n no deberd cometer 
de nuevo el error de atribuir a la clase dominante el papel 
rector del proceso politico y el ejercicio del poder, sino 
que deberd reivindicarlo y ejercitarlo en una prdxis revolu
cionaria y de clase. Con ello franqueard la posibilidad de 
nuevas y adecuadas alianzas tdcticas que provean de "aire" 
el proceso de organizaci6n, que serd -quien lo duda- com
plejo, largo y dificil, y en el que habrd que asegurar antes 
que nada la supervivencia del movimiento. 

Solo parecen existir dos alternativas contradictorias 
para esta supervivencia. La que se desarrolla a la sombra de 

lo que Cotler llam6 el Populismo Militar, como en los casos 
de Per6n, Torres, Torrijos, Rodriguez y Velazco Alvarado 
o la que pueda construirse a la luz de una democracia par
lamentaria y electoral. 

El caso peruano es digno de tomarse en cuenta. En 
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tiempo de Velazco, la liberaci6n de la economfa sobrevino 
con 	]as Reformas agraria, industrialtde la Banca y del co
mercio exterior. Ello trajo como consecuencia la aparici6n 
y conformaci6n de un atisbo de interns popular. En 1980 el 
pais engafiado por el sentimiento antimilitar exacerbado 
por los 6 afios de Gobierno de Morales Bermtidez, le dio 
mts del 40% electoral a Belatinde Terry, pus.. fuikl6rico 
del pasado y de la incuria. En 1981 vot6 de nuevo por Be
latinde en las elecciones municipales, el 83 eligi6 por am
plia mayorfa a la lzquierda Unida y el 85 confirm6 a dsta 
como la segunda fuerza electoral del pais, le asegur6 una 
c6moda mayorfa al Apra nutrida eventualmente por la cla
se media oportunista y aventurera y desplaz6 a la derecha 
de toda posibilidad real de Gobierno. 

El ejercicio parlamentario de la izquierda y cl trabajo 
de organizaci6n clasista de las bases, de consuno, han sido 
claves para explicar el resultado obtenido. La alianza entre 
las clases populares, ia catalizaci6n de un sector de la bur
guesia radical y la influencia de la Iglesia renovada en la 
presencia de una jerarqufa joven y consciente han hecho el 
trabajo de desmitificaci6n del poder oligdrquico. Deben de 
continuar asi, pero para ello ia "tienda de oxfgeno" habri 
de ser el proceso electoral hecho suasorio en sus objetivos, 
imparcial en sus resultados y verdaderamente democrdtico 
en su ejecuci6n y conducci6n. 

10. 	 REIVINDICACION DEL SUFRAGIO COMO 
DERECHO HUMANO 

Para que las elecciones sean un medio eficaz de defen
sa de los derechos humanos, las organizaciones populares 
deben lograr -por los medios pertinentes- una cadena de 
resultados y opciones que se reflejan en todo el sistema ju
ridico nacional e internacional. 

En este dltimo se debe buscar la supresi6n de los me
canismos de defensa, -como en el caso de la Carta Africa
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na de Derechos de los Hombres y los Pueblos- de las "'vir
tudes de la tradici6n hist6rica y de los valores de la civiliza
ci6n". . . africana, para despuds afirmar que "todo 30 

ciudadano tiene el derecho de participar libremente en el 
gobierno de su pafs, ya sea directamente o a travs de la li
bre elecci6n de representantes de acuerdo con las previsio
nes de la ley". Asi, se reivindicarfa el origen dtnico de las 
mayorfas indigenas, su condici6n socioecon6mica de ex
plotados y sus caracterfsticas polfticas de marginalidad que 
hermanan a Africa y America Latina en el subdesarrollo, al 
colonialismo y la pobreza. 

En lo nacional habrfa que distinguir entre lo constitu
cional y lo electoral (incluyendo lo politico y lo institucio
nal). 

Asf, habrfa que destacar con Garcia Laguardia y Vhs
quez Martfnez 31 que la Constituci6n debe reconocer: 
a. 	 El pluralismo ideol6gico y politico, y el pluralismo 

operacional. 
b. 	 El condicionamiento del mismo y de la libertad de 

empresa a la funci6n social de la propiedad y sus limi
taciones. 

c. 	 La inenajenabilidad del patrimonio del Estado que 
permita cumplir su rol de intermediaci6n en los con
flictos de clase. 

d. 	 La reafirmaci6n de la neutralidad religiosa y la confir
maci6n del laicado, atribuydndose a la religi6n la con
dici6n de derecho natural y personal. 

e. 	 La integraci6n en el aparato del Estado, de 6rganos y 
principios colegiados, neutrales, sucesibles y transito
rios. 

f. 	 El establecimiento de un sistema de representaci6n 
funcional de actividades econ6micas y ocupacionales, 

30. 	 Gros Espiell, op. cit. 

31. 	 Garcia Laguardia Jorge Mario y Vizquez Martinez Eduardo, Constitu. 
ci6n y Orden Democrdtico, Guatemala, 1984. 
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inclufdas el financiamiento y la operaci6n del Estado 
de manera aut6noma a los grupos dominantes y domi
nados. 

g. 	 El establecimiento, con el rango de garantfa constitu
cional, del derecho a elegir y ser elegido mediante vo
taci6n universal, directa y obligatoria, sin distinci6n 
de sexo, raza o credo para todos los ciudadanos. 

Desde el punto de vista de la mecnica electoral, se 
debe: 

a. 	 Garantizar el funcionamiento de todos los partidos y 
movimientos politicos que se generen, sin limitaci6n 
alguna referida a su posici6n ideol6gica, a su composi
ci6n clasista o pluriclasista u oligdrquica. 

b. 	 Se debe obligar a los partidos a preparar y divulgar sus 
planes de gobierno con acuerdo a las normas y princi
pios de la planificaci6n central y estatuir la obligato
riedad de conducir las campaflas electorales hacia la 
presentaci6n de dichos planes. 

c. 	 Se debe limitar la propaganda a los planes de gobierno 
prohibidndose o limitando la utilizacion de la propa
ganda "mercadotdcnica" y publicitaria evitindose asf 
la superposici6n del concepto de elecci6n con el de 
venta de un producto. 

d. 	 Se debe limitar el monto del dinero a utilizarse en 
campaias electorales y las subastas internas de los 
partidos en cuanto a iaocupaci6n de candidaturas pa
ra cargos efectivos. 

e. 	 Se debe garantizar el m~is libre acceso de la poblaci6n 
a los actos electorales obligfindose al ente vigilante de 
las elecciones a montar el aparato necesario para lle
varlos a cabo. 

f. 	 Se debe establecer el principio de la cddula inica y el 
escrutinio en mesa, asi corno el de la representaci6n 
proporcional a fin de garantizar la limpieza de las 
elecciones y asegurar la participaci6n de las minorias. 
Todas estas exigencia deben complementarse con la 
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formaci6n y funcionaniento de un cuerpo aut6nomo, su
pervigilante, ejecutor y jurisdiccional, que conduzca el pro
ceso al margen de precarios intereses particulares. Para ello, 
como lo sefialan Garcia y Vdsquez, los nuevos principios 
que deben regir el derecho constitucional serdn: 
a. Preocupaci6n por la racionalizaci6n del poder. 
b. Cambio en la filosoffa general. 
c. Recepci6n de ]a influencia del derecho internacional. 
d. Ampliaci6n del catzilogo de derechos individuales y 

constitucionalizaci6n de los sociales. 
e. Ampliaci6n de la democracia y racionalizaci6n del 

aparato politico. 
f. Redefinici6n de laicismo. 
g. Determinaci6n de contenidos econ6micos, hacenda

rios y administrativos en el texto constitucional. 
h. Justicia coiistitucional. 
i. Estabilidad democritica. 

Si esas condiciones y otras que aparecieren se dieran 
en el proceso electoral, este constituird por fin, un meca
nismo de sanci6n de intereses, de legalidad del Poder y de 
legitimidad del mandato. 

San Jos6, mayo de 1985 
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CUADRO No. 9
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, POR
 
REGIONES DEL MUNDO EN 1974
 

(a costo de factores, en d6ares de 1970)1 

Asia, este y sudeste, sin Jap6n 134 
Africa 299 
Amdrica Latina y el Caribe 819 
Asia, Medio Oriente 1071 
Europa 3315 
Oceania 3882 
Amdrica del Norte 5220 

1 Con base en datos del Stastical Yearbook, 1976. Detallados con el indi
ce de precios de consumidores de los Estados Unidos. 

NOTA: Los cuadros 9 a 18 corresponden a: Masferrer Elio, Etnias lndfge
nas y Educaci6n en America Latina, UNESCO, I.I.1., Mixico, 1983. 
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CUADRO No. 10"
 

AMERICA LATINA CAMBIOS EN LA PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS
 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS EN EL INGRESO DE LA REGION
 

E s t ra t o s 

120%mis pobre 

I 30% siguiente 

III 207 siguiente 

IV 20%siguiente 

V 10%mis rico 


TOTAL 

Participaci6n de 
cada estrato en 
el ingreso total 

3.1% 2.5% 
10.3% 114% 
14.1% 13.9% 
24.6% 28.0% 
47.9% 44.2% 

100 % 100 % 

Aumento en el 
ingreso per cdpita 

entre 1960 y 1970 


en US$ de 1960
 

2 

49 

63 


192 

292 


95 


7 destinado a 
cada estrato del 
incremento total 

0.4% 
15.4% 
13.2% 
403% 
30.7% 

100 % 

*CEPAL: Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo econ6mico de America Latina, 1978. Cua
dro 1. Sobre informaci6n de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Mixico, Paraguay, Honduras y
Venezuela. 



CUADRO No. 1
 
POBLACION INDIGENA DE ACUERDO A SITUACION SOCIAL EN LOS PAISES MIEMBROS DEL 1.1.. 1978
 

(Cifras en miles de habitantes) 

Pob. 
articulada 

Pobl. a l Soc. 
Poblaci6n de Ia autosuficiente nacional de la PobL de la 

PaS indigena 
Total absoluto 

(1) 

Pob. na-
cional + 

y de organi-
zaci6n tribal 

(2) 

y de org. 
campezina

(3) 

pobl. 
rural ++ 

intepada 
urban& 

(4) 

pobl. 
urbana 

1. Paises con ma
yoria indigena 
camnpesina 7 
MEXICO 
GUATEMALA 
ECUADOR 
PERU 

8.042 
3.739 
2.564 
6.025 

12.4 
59.7 
33.9 
36.8 

(incluidos en col. 3) 
(incluidas en col. 3)

97 
206 

7.212 
2.832 
2.235 
4.010 

36.0 
81.8 
58A 
73.1 

829 
907 
230 

1.807 

2.9 
51.7 

8.5 
22.4 

BOLIVIA 3.526 59.2 187 2.544 95.0 793 40.0 
Sub-totales 23.897 491 18.836 4.569 

2. Paise con ma
yoria indigena 
tribal 
BRASIL 243 0.2 186 56 0.1 ... ... 
COLOMBIA 547 2.2 421 126 1.3 ... ... 

(Contintiaen pdginasiguiente) 



"W (Viene de pgi"naanterior) 

Pob. 
articulada 

Pobl. a la Soc. 
Poblaci6n de la autosuficiente nacional de la Pobl. de Ia 

Pais indigena Pob. na- y de organi- y de org. pobl. integrada pobl. 
Total absoluto cional + zaci6n tribal campesina rural ++ urbana urbana 

(1) 	 (2) (3) (4) 

VENEZUELA 202 1.5 150 52 2.1 ... ... 
PANAMA 121 6.8 93 27 3.7 ... 
PARAGUAY 67 2.3 51 15 1.0 ... ... 

Sub-totales 1.181 	 902 278 

3. 	 Paise con mi
norias indigenas 
E.E.U.U. 1.568 0.7 ... 1.206 2.2 361 0.7
 
HONDURAS* 107 3.2 .. - - - -

COSTA RICA 10 0.6 ... 10 0.9 3 0.4
 
NICARACUA* 43 1.8 ... - - - -

EL SALVADOR* 100 2.3 .. - - - -

CHILE 616 5.7 ... 516 23.3 100 1.4
 
ARGENTINA 398 1.5 54 261 5.3 83 0.4
 
Sub-totales 2.849 	 54 1.995 547 

Totales 27,927 	 1.447 21.109 5.116 
• Informaci6n no confiable. ++ Basados en Censos de 1970. 
+ 	 Basados en proyecciones a 1977 . .. Informaci6n no existente o inaplicable. 

Fuente: Mayer y Masferrer La Poblaci6n Indigena de Amirica. 1978, en Amirica Indigena XXXIX-2. 



CUADRO No. 12
 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LAS
 
POBLACIONES INDIGENAS
 

%Pob. Mini- Asala-
Indigena Destri- Cam fun- riado 

/Nacional Tribal balizada pesina dista rural Urbano 

Mdxico 12.4 x x x x x x
 
Guatemala 59.7 x x x x x x
 
Ecuador 33.9 x x x x x x
 
Peri 36.8 x x x x x x
 
Bolivia 59.2 x x x x x x
 
Brasil 0.2 x x
 
Colombia 2.2 x x x x x
 
Venezuela 1.5 x x x x x x
 
Panami 6.8 x x x x x
 
Paraguay 2.3 x x x
 
Honduras 3.2 x x x x
 
Costa Rica 0.8 x x x
 
Nicaragua 8.0 x x x
 
El Salvador 2.3 x x
 
Chile 5.7 x x x x x x
 
Argentina 1.5 x x x x x
 

Elaboraci6n 1.1.1. 
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CUADRO No. 13
 

HOGARES SIN TIERRA Y POR DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA
 

Mdxico 
Guatemala 
Ecuador 
Pera 
Bolivia 
Colombia 
Venezuela 
Honduras 
Costa Rica 
El Salvador 
Chile 
Argentina 

% Pob. 
Indigena 
/Nacional 

12.4 
59.7 
33.9 
36.8 
59.2 
2.2 
1.5 
3.2 
0.8 
2.3 
5.7 
1.5 

%Pob. 
Rural/ 

Nacional 

70 

70 

65 

50 

70 


60 

60 


No. de 

U. Dom sticas 


en miles 


4.500 
662 

855 


1.481 
609 


229 

533 


%de grupos 
dom'sticos 

sin tierra 
del No. de 

U. Dom6sticas 

60 

85
 
75
 
75 

85
 

55 

80 


% Pob. %Fob. 
Nal/ Rural 

debajo de Ia 
linea lIfnea 

pobreza pobreza 

20 49
 

28 	 68
 

38 45
 
20 36
 
40 75
 
15 30
 
12
 

25
 
08 19
 

FUENTES: 	Landlessness and near-landlessness in developing countries, por Milton J. Esman. Cornell University,
1978. Mayer y Masferrer. La Poblaci6n Indigena en Amirica Latina. 1978, en Anerica Indigena, 
XXXIX-2. 



CUADRO No. 14 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA EN 1970 
(D61ares de 1970) 

E s t r a t o s Cantidad de Lrnites del Ingreso medio Relaci6n con %del ingreso 
personas estrato en d6lares en d6lares por el ingreso total de 

(millones) por persona y por persona y por medio total America Latinal 
3
afio afio 2 

I 20% mispobre 53 hasta 135 72 0.125 2.5%
 
II 30%siguiente 80 135 a 310 219 0.38 11.4%
 

III 207 siguiente 53 310 a 530 401 0.69 11.4%
 
IV 20% siguiente 53 530 a 1300 807 1.4 28.0%
 
V 5% siguiente 13 1300 a 2130 1.651 2.9 14.3%
 

VI 5%superior 13 2130 y mis 3.447 6 29.6%
 
Total 265 577 1 100%
 

V-VI 10vsuperior 26 1300 y mds 2.549 4.4 44.2%
 

1 De 'Tendencias y Proyecciones a largo plazo del Desarrollo Econ6mico de Amdrica Latina". Cuadernos de CEPAL-1978. 
2 Idem, convertido a d6lares de 1970 con el indice de prec.ios de consurno de los Estados Unidos. 
3 Estimado a partir de la misrna fuente. 



CUADRO No. I5
 

AMERICA LATINA: PRODUCTO PER CAPITA.
 
PROBABILIDAD DE MORIR ENTRE 0 Y 2 A1ROS
 

Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER
 

Probabilidad de Esperanza de 
morir entre 0.2 vida al nacer 

Pais PIB/h en aflos 1970-753 
19701 1966-19712 

Bolivia 260 202 48.72 
Honduras 289 140 54.12 
Paraguay 353 75 61.89 
Ecuador 355 127 57.10 
Nicaragua 394 149 52.86 
El Salvador 397 145 59.07 
Guatemala 417 149 54.61 
Brasil 450 133 61.39 
Colombia 508 88 59.82 
Perd 525 169 54.55 
Costa Rica 656 81 68.08 
Chile 850 91 64.20 
Panamd 868 58 67.42 
Mdxico 893 63.22 
Venezuela 1.180 52 64.74 
Argentina 1.208 58 68.19 

1 Series Hist6ricas del Crecimiento de Amdrica Latina. Cuademos Estadisticos 
de CEPAL 1978. 

2 Mortalidad en los primeros aflos de vida en Amirica Latina. Behm y Priman
te. Notai de Poblaci6n No. 16. 1978. 

3 Boletin Demogrgficn No. 22 CELADE 1978. 
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CUADRO No. 16 

PROBABILIDAD DE MORIR DENTRO DE LOS DOS PRIMEROS
 
AFtOS DE VIDA
 

Pais % Pob. Indigena 
/Pob. Nacional 

Guatemala 59.7 
Ecuador 33.9 
Perd 36.8 
Bolivia 59.2 
Colombia 22.2 
Chile 5.7 

Fuente: 	 Indicadores sobre la situaci6n de 
Caribe. UNICEF-CEPAL, 1979. 

Probabilidad de morir 
+ Nac. 2 aflos de vida 

x mil 
Nacional Indfgena 

128 	 173 
143 	 197
 
169 269 
149 258 
88 119 
91 102 

a Infancia en Aranrica Latina y el 

CUADRO No. 17 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE SALUD 

Pais 7 Pob. Indig. Camas Hospital por M6dicos por cada 
/ Pob. Nal. 1000 habitantes 10000 habitantes 

Nal. Ind(gena Nal. Indigena 

Mixico 12.4 1.3 0.4 7.0 3.0
 
Guatemala 59.7 1.6 0.4
 
Peri 36.8 2.0 0.4 2.4 0.3
 
Colombia 22.2 2.0 1.2
 
Honduras 3.2 1.5 0.6
 

Fuentes:
 
Indicadores sobre la situaci6n de la Infancia en Amirica Latina y el Caribe.
 
UNICEF- CEPAL 
Mixico: se toma Oaxnca 
Guatemala: se toma Totonicapan 
Per6: se toma Huancavefica 
Colombia: se toma Cauca 
Honduras: se toma Madre de Dios 
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CUADRO No. 18 
DE LAS POBLACIONESANALFABETISMO E INSTRUCCION 

INDIGENAS CON RESPECTO A LA POBLACION NACIONAL (1970) 

Pals % Pob. Ind. Analfabetismo 7 
/ Pob. Nal. 

Mixico 12.4 
Guatemala 59.7 
Ecuador 33.9 
Peru 36.8 
Bolivia 59.2 
Brasil 0.2 
Colombia 22.2 
Venezuela 1.5 
Panaimi 6.8 
Paraguay 2.3 
Honduras 3.2 
Costa Rica 0.8 
Nicaragua 8.0 
El Salvador 2.3 
Chile 5.7 
Argentina 1.5 

Fuentes: 

Nacional Indfgena 

23.7 79.43 
21.2 76.2 
23.7 43.8 
26.3 79.8 

20.6 
22.4 53.7 
22.9 80 
20.6 78.7 
19.5 
40.5 
10.2 
41.8 58.6 
403 
10.2 20.5 
7.1 46.21 

Ning6n grado de 
escolaridad 

Nacional Indigena 

41.6 63.02 
56.4 75.5 
17.4 
37.9 

56.6 
24.8 53.15 
37.0 
32.4 74.9 
16 78.6 
49.8 82 
17.5 
57.3 
54.2 
26.8 
12.7 51.48 

Argentina: Censo lndigena Nacional. S61o se toma Buenos Aires, Chubut, 
La Pampa, Santa Cruz yTierra del Fuego. 

Colombia: Diagn6stico de la situacion indigena en Colombia. La poblaci6n 
indigena se refiere aCauca. 

Guatemala: Dificit educativos en Amrica Latina. OEA. Censo Indigena 
Nacional 1970. 

Panami: Dificit educativos en Amdrica Latina. OEA. Censo lndigena 
Nacional (1970) 

Chile: Dificit educativos en Amirica Latina. Tomamos el Maule. 1970. 
Ecuador: Dficit educativos en Amirica Latina. OEA. Se toma el caso 

Chimborazo. Ccnso de 1974. 
Venezuela: 	 Informe Nacional VIII Congreso Indigcnista Interamericano.
 

Mimeo, 1980.
 
Mixico: Minimos de bienestar (educaci6n) COPLAMAR. Datos de 1970. 

Dificit educativos (OEA). Datos de 1970. 
Nicaragua: Dificit educativos. (OEA). Se toma como caso Zelaya. Datos 

de 1970. 
Paraguay: D6ficit educativos (OEA). Informe nacional VIII Congreso Indige 

nista Interamenricano. 
Honduras: Las tribus indigenas del departamento del Yoro, por Olga Marina 

Nifiez, Mimeo. 
Perfi: Se toma como caso Apurimac. Censo de 1973. 
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