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Resumen
En este documento se plasmó la problemática principal donde el campesinado juega 
el papel como protagonista, pues se describe que este grupo social carece de re-
conocimientos y garantías para tener una educación adecuada dentro del comercio 
internacional, siendo dependiente y sometido a decisiones de intereses por parte de 
terceros o por parte del Estado. Por eso se busca dar solución, o respuesta a ello, por 
medio de un proyecto educativo hacia el campesinado sobre comercio internacional, 
para que sean los suficientemente capaces de para ejercer su propio poder y capaci-
dad de decisión dentro de la economía del país con el conocimiento idóneo, tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional, siendo competentes con sus productos en 
el exterior, con el fin de dar el reconocimiento al campo como productor principal 
de la economía colombiana. Se investigó por medio de artículos y textos sobre los 
antecedentes de esta problemática para entender las razones de fondo de la proble-
mática y, a partir de ello, se realizó una investigación para saber qué metodología 
podría ser la más idónea para llevar a cabo la educación del campesinado en cuanto a 
comercio internacional y hacer factible este proyecto. Por consiguiente, se garantiza 
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que la competencia de Colombia a nivel internacional representada por los productos 
del campo colombiano aporta al pib del país a través una balanza comercial positiva.

Palabras clave: comercio internacional, desarrollo rural, educación rural, 
política rural.

Abstract
This paper reflects on the peasantry’s major problem, as this social group lacks rec-
ognition and guarantees to receive an adequate education in international trade, be-
ing dependent on and subject to decisions by third parties or the State. As a solution, 
we propose an international trade educational project to provide peasants with sound 
knowledge and skills to exercise their power and decision-making within the coun-
try’s economy and compete with their products abroad, thus recognizing the coun-
tryside as the leading producer of the Colombian economy. We reviewed articles and 
other documents on the background of this problem to understand its reasons fully. 
Then, we did some research to find out which method could be the most suitable to 
implement this project. Consequently, it is guaranteed that Colombia’s international 
competitiveness represented by products from the countryside will positively con-
tribute to its GDP.

Keyword: International trade, rural development, rural education, rural policy.

Introducción
Una de las problemáticas que más ha 

afectado al sector rural colombiano a lo 
largo de la historia, está relacionada con 
las deficientes políticas de desarrollo 
económico y social, asociadas a los me-
dios de tecnificación del agro, al acceso 
a líneas blandas de créditos, a la disposi-
ción de tecnología e infraestructura, su-
mado a las precarias condiciones de co-

mercialización y puesta de los productos 
en el mercado nacional e internacional. 
Lo cual, deja en evidencia la falta de in-
formación y bajas condiciones de acceso 
de este sector de la economía del país; 
igualmente, a las políticas de exporta-
ción y al conocimiento de las dinámicas 
globales de los mercados.

Esta situación, se convierte en un 
tema de relevancia para la investigación 
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sobre los procesos de educación en temas 
de comercio y formulación de estrategias 
de mercado para el sector rural, de cara a 
la necesidad de diversificar la economía, 
ya que podría fortalecer los niveles de 
crecimiento social en el campo y el me-
joramiento de la calidad de vida rural. En 
ese sentido, este proyecto se enfoca en 
presentar herramientas de gestión rural, 
con el fin de enfrentar de manera asertiva 
las nuevas condiciones de mercado, di-
námicas de precios y optimización de re-
cursos técnicos y humanos. Por tanto, es 
necesario atender de manera puntual las 
prácticas convencionales de comerciali-
zación formal e informal que se desarro-
llan en el sector para reducir las condi-
ciones de inequidad y desigualdad social 
en el escenario de la comercialización 
de los productos del campo colombiano 
(Arias Gaviria, 2014). Cabe anotar que 
el sector rural presenta un alto nivel de 
incidencia en el renglón de la economía 
nacional, si se tiene en cuenta que gran 
parte de la industria nacional y el aprovi-
sionamiento de alimentos en las grandes 
ciudades dependen de la producción ru-
ral del país. Sin embargo, al campesina-
do y agricultores no se les ha otorgado 
el lugar, respeto, apoyo y reconocimiento 
dentro de la economía nacional, ni como 
personas y sujetos derechos (Anderson et 
al., 2019).

A pesar de ser un motor del desarro-
llo y del dinamismo de las nuevas eco-
nomías, el déficit educativo, como ya se 
mencionó en líneas anteriores, ha sido 
una constante en los niveles de cober-
tura, infraestructura y capital docente, 
necesarios para impulsar nuevas situa-
ciones de desarrollo y competitividad en 
el campo. Los habitantes del sector rural 
se enfrentan a altos niveles de deserción 
escolar y cifras considerables de analfa-
betismo digital, como consecuencia del 
olvido por parte de las entidades territo-
riales, así como la falta de presencia del 
Estado y situaciones de violencia y dete-
rioro de las condiciones sociales. Estas 
condiciones han limitado por décadas la 
participación estratégica del comercio 
rural frente a los mercados internaciona-
les (Matijasevic Arcila, 2015).

Frente a este escenario poco promi-
sorio para el sector rural de Colombia, 
algunos expertos señalan que es nece-
sario proveer al campesinado de herra-
mientas participación social, impulsar 
el desarrollo del componente educativo, 
apostar por la tecnificación y, ante todo, 
establecer puntos de conexión entre los 
productores primarios y los mercados, 
y reducir la intermediación; pero princi-
palmente resignificar el papel del cam-
pesino, en los procesos de formulación 
de políticas públicas. Siguiendo a Ru-
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biano (2013), dotar de identidad y senti-
do de pertenencia y responsabilidad con 
el desarrollo del país al campesinado, 
permitirá la construcción de un nuevo 
modelo de desarrollo rural.

En consecuencia, se han de atender 
de manera oportuna “los diagnósticos 
sobre la situación educativa que coin-
ciden con las zonas rurales donde se 
concentran los mayores índices de ca-
rencias” (Gajardo, 1988). En este senti-
do, resulta pertinente estructurar un plan 
educativo para el campesino que propor-
cione bases íntegras con respecto a los 
negocios y el comercio exterior, definir 
mecanismos y procesos de educación 
que permitan identificar temas pertinen-
tes y asociados a las necesidad del agro 
(Cestille y Lima, 2009).

Introducción
Este ejercicio de revisión bibliográ-

fica permitió evidenciar las principales 
situaciones de trasfondo que soportan el 
deterioro de la ruralidad en Colombia. 
En relación con esto, vale la pena resal-
tar que el campesinado ha sido afectado 
en diferentes aspectos que han minimi-
zado su reconocimiento y valor dentro 
de la economía y la sociedad nacional, 
así lo señala Rubiano (2013). La infor-
mación consultada establece que el ma-

nejo inadecuado de temas como la salud, 
la educación, entre otros, han disminui-
do las condiciones de mejoramiento de 
la calidad de vida en el campo, amplian-
do la brecha entre lo urbano y lo rural 
(Lozano Flórez, 2012).

Analizar esta situación, ha permi-
tido identificar situaciones humanas de 
desesperanza en los habitantes rurales, 
tensiones sociales y modelos natura-
les de supervivencia, según el contexto 
(Corrales y Forero, 2012). Indudable-
mente, estas condiciones de subdesarro-
llo que enfrenta el sector rural, denotan 
un interés superlativo por resignificar el 
modelo educativo en el campo, acerca la 
ciudad a las dinámicas rurales, proveer 
la formación profesional de un sentido 
de corresponsabilidad con el agro Co-
lombiano y promover la articulación de 
la calidad educativa con las bases de la 
cultura rural (García, 2016).

Algunas investigaciones realizadas 
apuntan a la necesidad de potenciar el 
apoyo socioeconómico del campo, como 
estrategia para mejorar los niveles de 
producción agrícola y aportación de este 
sector a la economía nacional (Peña, 
2014). Asimismo, se han desarrollado 
proyectos enfocados en analizar las pro-
blemáticas asociadas con el funciona-
miento de las estructuras de comercia-
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lización de los productos agropecuarios 
del sector rural colombiano, en el marco 
de la globalización de los mercados (Ra-
mírez Camacho, 2009).

Contextualización
Como se ha venido mencionado en 

líneas anteriores, la comercialización se 
constituye en uno de los temas más re-
levantes para impulsar la economía rural 
y el desarrollo de la economía nacional, 
más aún, cuando los estudiosos señalan 
la urgencia de cargar esto de instituciona-
lidad, adoptando buenas prácticas y apli-
cando estándares de calidad a lo largo de 
la cadena productiva. En esta perspectiva, 
el comercio internacional como elemen-
to coyuntural entre el comercio rural y el 
manejo de precios internacionales (ex-
portaciones) impulsa el desarrollo social 
y la calidad de vida. Para ello, se ha de 
tener en cuenta el comportamiento de las 
tasas de cambio, dado que este contribu-
ye a controlar el crecimiento y la diver-
sificación de las exportaciones agrope-
cuarias, sumado al comportamiento de la 
balanza comercial entre las exportaciones 
e importaciones y, de manera particular, 
el análisis de la participación de los pro-
ductos agrícolas en esta dinámica.

Desde el punto de vista de la ruralidad 
y del desarrollo de la educación en este 

campo, la educación rural debe apuntar a 
la incorporación de las políticas públicas 
para el desarrollo del agro, promover la 
transformación social que contribuye a la 
formación integral de la persona, como 
lo establece la Ley 115 de 1994 (Tobón, 
2019). De otro lado, la educación rural, 
debe estar acompañada de estrategias 
tecnológicas que le permitan al sector re-
solver las principales problemáticas del 
campo, así como la de atender las nece-
sidades propias y del entorno inmediato. 
En síntesis, desarrollar competencias en 
el estudiante para el manejo de fuentes de 
información y formulación de propuestas 
de solución, asociados a las temáticas ru-
rales (Gajardo, 1988).

Según Arias Gaviria (2017), se re-
quiere poner en práctica las políticas 
educativas rurales, integradas al Plan 
Educativo Nacional. A partir de allí, im-
pulsar un modelo educativo inclusivo y 
equitativo entre la educación de las ur-
bes y la que se imparte en el contexto 
rural. Más aún, si se tienen en cuenta 
que a partir de la Constitución Política 
de 1991, Colombia propone una orga-
nización de Estado bajo un contexto de 
descentralización política, y a pesar de 
varias décadas bajo esta idea, Colombia 
aún no ha logrado establecer la igualdad 
y equidad de condiciones sociales y cul-
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turales que propone la descentralización 
política; si se logra esto podrían permitir 
el desarrollo de una sociedad, con una 
construcción de territorios competitivos, 
justos, democráticos y participativos, y 
ante todo, sostenibles del propio campo 
colombiano (Lozano Flórez, 2012).

La falla del sistema pedagógico en 
el país está en el planteamiento episte-
mológico que es dirigido al desarrollo 
de una sociedad liberal industrial, don-
de el maestro hace uso del poder de la 
autoridad y pierde ese factor humano 
para fomentar el desarrollo de una na-
ción, y se rige por un proceso educativo 
exclusivo dirigido al privilegio (Lan-
der, 2000; Peña, 2014).

Por los conocimientos reflexivos so-
bre la construcción de una sociedad, se 
puede saber que la autorreflexión e in-
teracción social son fundamentales para 
el ejercicio de esta, en el que la contri-
bución de sus ideas y acciones son in-
fluyentes para desempeñar un compro-
miso en lo ético y político. Esto genera 
el flujo de intercambio, construcción y 
transformación de la sociedad (Corrales 
y Forero, 2012).

Entre los planes de desarrollo de la 
nación, se destacan conceptos cruciales 
para el desarrollo y evolución de esta 
investigación, en este sentido, los pla-

nes de Colombia después del 2000 se 
fundamenta en que hay un sistema ju-
dicial y de derechos humanos que in-
cluye un plan de acción para priorizar 
el desarrollo alternativo, que promueva 
la función de la actividad agropecuaria 
y cualquier otra acción económica ren-
table para los campesinos y sus familias 
(Peña, 2014; Presidencia de la Repúbli-
ca de Colombia, 2000).

A partir de diferentes investigaciones 
sobre la raíz de la problemática campesi-
na, gran parte del menosprecio hacia los 
campesinos se estandariza en la negación 
de derechos, negación como actores so-
ciales y, por último, la desvalorización de 
sus formas de producción y sus productos 
finales (Matijasevic Arcila, 2015).

El escenario al que se enfrentan los 
campesinos se explica principalmente 
por razones políticas y económicas. Entre 
las primeras, se encuentra un discurso po-
lítico del desarrollo agrario basado en la 
competitividad, la producción agroindus-
trial y el privilegio a la actividad exporta-
dora de productos con ventajas compara-
tivas (Ramírez Camacho, 2009).

Según (Beltrán et al., 2016), se se-
ñala dos ámbitos en los cuales son re-
conocidos el campesinado: por un lado, 
los campesinos rurales son catalogados 
como uno obstáculo para la transforma-
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ción social y, por otro lado, se les reco-
noce como guardianes del ambiente y vi-
tales para el futuro agrario del país. Este 
primer ámbito señalado anteriormente, 
permite ver el concepto mayormente ge-
neralizado de lo que es el campesinado, 
mientras la otra nos da esta perspectiva a 
la que se busca llegar, mostrando al cam-
pesino como conocedor y productor de 
las tierras colombianas, como el princi-
pal potenciador y proveedor de la manu-
tención de la economía de un país, tanto 
en el presente como en el futuro. Es ahí 
cuando la tierra cobra valor para la eco-
nomía de un país y debe ser valorada y 
potencializada. Un campo conocedor de 
los beneficios de sus tierras para su pro-
pio país es el perfecto ideal para encami-
nar la educación hacia el comercio exte-
rior y competencia independientemente, 
lo que genera que la balanza comercial 
del país se incline hacia el lado positivo.

Por otro lado, Mora et al. (2011) ana-
liza lo que ha significado para el país, en 
general, y para el campesinado, en parti-
cular, el haber identificado el crecimiento 
con el desarrollo, sin preocuparse por los 
dilemas distributivos, por la inclusión y 
el reconocimiento político, por la protec-
ción del patrimonio material e inmaterial 
de la sociedad rural y por la sostenibili-
dad ambiental. Según Gaviria (2017), la 
educación rural se suele considerar como 

la forma de consumo de tecnología, como 
técnica de ingreso a la sociedad sin estu-
dio y la manera de mostrar una especie 
de cercanía al mundo modernizado, en 
el cual, la educación rural transmite un 
currículo general, de carácter nacional, 
que deja por fuera el saber propio de la 
población campesina (Gajardo, 2010). 
La deserción y la repetición, la falta de 
equipos y edificios adecuados, la poca 
funcionalidad de los modelos educativos 
y la carencia de docentes formados son 
claramente los problemas más específi-
cos de la población escolar.

Corrales y Forero (2012) explican 
que esto impacta de manera clara en el 
sector agrario, pues será prioritario que 
los productores puedan adquirir los co-
nocimientos suficientes para usar tecno-
logía que le permita realizar las tareas de 
una forma mucho más eficiente teniendo 
en cuenta los resultados y el tiempo aho-
rrado; todo esto para lograr una mejor 
posición en el mercado.

Función principal de la 
investigación

Anderson et al. (2019) señala que, 
para llegar a realizar este procedimiento 
es necesario reconocer el compromiso de 
la educación crítica campesina, ya que 
es la clave para el crecimiento del país y 
el futuro en la producción de alimentos, 
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agricultura y transformación social. Con 
total certeza, el aprendizaje impulsa la 
visión que transformaría a la población 
campesina con respecto a sus movimien-
tos sociales y sus ideales educativos.

Todo esto con el fin de poder cum-
plir a su vez los objetivos que tiene la 
Presidencia de Colombia desde el 2000 
para el desarrollo del país. Para llegar a 
estos objetivos, el Ministerio de Educa-
ción sugirió la propuesta, en un primer 
momento, sobre los principales aspectos 
a tratar en cuanto al problema educati-
vo, los cuales deben abarcar desde la co-
bertura y la permanencia. Sin embargo, 
estudios previos interpretan factores que 
claramente son mucho más relevantes y 
que pueden generar resultados mucho 
más convincentes como lo son la cali-
dad, el estudio de los modelos pedagó-
gicos flexibles, la educación rural en se-
cundaria y media, una visión cultural y 
los imaginarios sociales (Valencia 2015; 
Rodríguez y Rodríguez, 2020).

Dado lo anterior, se puede destacar 
que la Educación profesional del campo 
está, y como la afirman Cestille y Lima 
(2010), concretándose y que esto tiene 
un propósito, y abarca mucho más allá 
que cualquier dimensión pedagógica y 
metodológica referenciales del modelo 
educativo. Ya que toma como figura el 

contexto que envuelve a la cultura del 
campo y la profundización de su huma-
nidad, pues que velan por sus derechos 
humanos para abarcarlos y lograr con 
mayor eficacia integrarlos a la sociedad 
como seres sociales de vital importancia.

A partir de la situación planteada por 
Álvarez (2018), en la cual nos muestra la 
importancia del género y del desarrollo de 
identidades del campesino rechazado, el 
cual es afectado por las desplazamientos 
forzados, obligándolos a enfrentar a ciuda-
des capitales, donde debido a su deficien-
cia educativa y de competencias dentro de 
la economía nacional, se ven obligados a 
vivir en barrios marginales con condicio-
nes de deplorables de vida, que suman al 
índice de pobreza colombiana.

De lo anterior citado, es importante 
la implementación del proyecto, puesto 
que influirá de forma positiva en la vida 
del campesinado, pues podría dar cam-
bio a esta realidad, ya el campesino esta-
ría apto para laborar independientemen-
te en el comercio internacional con sus 
productos derivados 100 % del campo 
colombiano.

Resultados
Las investigaciones realizadas se or-

ganizaron principalmente para reconocer 
que tanto conocimiento había en Bogotá, 
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la capital de Colombia, sobre la situación 
actual educacional campesina y que tan 
cercanos se encuentran a esta población 
en cuanto a sus raíces familiares. Es im-
portante poder conocer qué tanto impacto 
tiene este tipo de problemáticas en ciuda-
des metrópolis, donde no se tiene tanto 
conocimiento de qué sucede alrededor en 
la población rural. La muestra encuesta-
da obedeció a 25 participantes que, en un 
gran porcentaje, se ubican los estratos 3 y 
4, y en su mayoría tienen edades superio-
res a los 30 años.

Figura 1. Nivel educativo.
Fuente: elaboración propia.

El nivel educacional con mayor por-
centaje es el profesional con un 40,9 % 
(figura 1), siguiendo con el 38,6 % de 
los encuestados quienes tienen título de 
bachiller. Por otro lado, se obtuvo que 
11,4 % de los encuestados tienen el tí-
tulo técnico. Mientras que el 6,8 % son 
tecnólogos y, finalmente, el 2,3 % sola-
mente tiene estudios hasta la primaria.

Figura 2. Campesino en la sociedad.
Fuente: elaboración propia.

El 61,4 % de los encuestados opina 
que el campesino es bastante importan-
te en la sociedad (figura 2), mientras, 
por otro lado, el 36,4 % diferencia que 
el campesino es mucho más que impor-
tante en la sociedad. Concluyendo solo 
el 2,4 % considera que el campesino es 
más o menos importante en la sociedad.

Figura 3. Educación del campesino.
Fuente: elaboración propia.

El 65,9 % de los encuestados indicó, 
por una diferencia mucho más alta, el 
número 10 de la escala, sosteniendo que 
es necesario que los campesinos reciban 
educación para desempeñar roles inde-
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pendientes en el comercio internacional 
(figura 3); seguido de 13,6 % con una 
puntuación de 8; 6,1 % con un valor de 
5; 3,9 % marcados de la misma manera 
para los valores 7 y 9; 3,5 % en el valor 
6 y 3,1 % para el valor marcado como 3.

Figura 4. Educación de calidad.
Fuente: elaboración propia.

En la figura 4, se puede denotar que 
los resultados favorecen a que la mayoría 
de los participantes opinan que la econo-
mía si mejoraría si los campesinos con-
tarán con una mejor educación. Con res-
pecto a lo anterior, se puede destacar que 
el porcentaje más alto de la escala perte-
nece al valor correspondiente al número 
10 con el 61,4 %, el valor 8 representa el 
14 %; valor 9 es para el 9,6 %; el valor 5 
constituye el 9 %, y finalmente el valor de 
6 para el 6 % de los encuestados.

Figura 5. Familia campesina.
Fuente: elaboración propia.

El 38,6 % de los encuestados res-
ponde que no tiene familia campesina 
siendo el mayor porcentaje en esta pre-
gunta (figura 5), mientras que el 34,1 
% tiene familiares campesinos que son 
agricultores. Por otro lado, el 13,6 % tie-
nen familiares campesinos que realizan 
actividades, el 11,4 % tiene familiares 
campesinos que son comerciantes, y, 
finalmente, el 2,3 % de los encuestados 
tienen familiares campesinos que son 
encargados de arar la tierra.

Discusión y 
conclusiones

La realización de la encuesta permitió 
conocer aspectos muy importantes con 
respecto a la ciudad de Bogotá y que co-
nocimientos se tiene sobre la problemáti-
ca del ámbito educacional campesino.

Fue importante saber los conocimien-
tos generales y la opinión de personas no 
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ligadas a la vida del campesino, esto im-
pacta los resultados, ya que la igualdad 
de acceso a los derechos fundamentales 
de cualquier ciudadano comienza por la 
educación pública y de calidad, porque 
garantiza la emancipación como seres so-
ciales (Cestille y Lima, 2009).

En primera instancia, se encontró 
que la gran mayoría de personas encues-
tadas se encontraban entre los estrato 2 
y 3, dada la representación de conoci-
miento general en los diferentes estratos 
económicos y su perspectiva. Es aquí, 
donde sabemos con certeza que la gran 
mayoría de los encuestados cuenta con 
un nivel educativo encima del bachille-
rato, por ende, con capacidad de un cri-
terio propio (Anderson et al., 2019).

Cabe destacar que, las preguntas 
realizadas se hicieron de manera clara y 
específica no solo para la obtención de 
resultados de manera sencilla, sino que 
se procuró que, por medio de la encues-
ta, los encuestados pudieran conocer 
cuál es el foco de la atención del proyec-
to y porqué es importante el debate del 
pensamiento crítico como sociedad.

Con base en la gran mayoría de res-
puestas de la encuesta, se pudo constatar 
que los encuestados están de acuerdo 
con que el campesinado no ha sido favo-
recido en cuanto a tener una educación 

de calidad, y refieren que este es un fac-
tor que golpea directamente a la econo-
mía (Perfetti, 2009).

La independencia de comerciali-
zación en la producción campesina 
es un resultado que se refleja en la 
encuesta, incluso sorprendió con un 
alto porcentaje de los encuestados, 
debido a que los campesinos son los 
que producen un alto porcentaje de 
alimentos consumidos por el país, 
aportando a la económica, ya que 
mantiene el sistema agroalimentario 
de la nación relativamente autosufi-
ciente (Corrales y Forero, 2012).

Según los resultados obtenidos en 
nuestra encuesta, se puede concluir que 
los métodos para lograr un beneficio 
para esta población tiene una relación 
directa con los de otras investigaciones 
afines, ratificando el valor de la educa-
ción y la falta de la misma dentro de la 
población rural, no solo en Colombia 
sino en América Latina (Perfetti, 2009).

La importancia de la pedagogía den-
tro del proyecto educativo se evidencia 
en la necesidad de que los maestros te-
ner un tipo de educación extra y espe-
cífica que se adapte al contexto cultural 
del área rural en donde se vayan a des-
empeñar, partiendo de la paz como base 
fundamental (Rosales, 2009).
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