
Resumen

Durante las últimas décadas del siglo XXI, el Estado ha buscado acercarse más y más 
al corazón de aquellos pueblos asentados en zonas rurales mediante su propia moder-
nización, descentralización y el despliegue de políticas públicas, programas y proyec-
tos. No obstante, a pesar de que el Estado haya provisto de una educación al campo, y 
a la vez, esta se haya convertido en el motor principal para hacer crecer estos lugares, 
todavía adolecen de distintos problemas que restan su poder e impacto. En este es-
tudio, se analiza el papel del Estado en la promoción de una educación comunitaria, 
sus bases y fines en la era de la globalización, repasando al mismo tiempo los distintos 
esfuerzos adoptados por la entidad estatal en su camino de llegar al campo y de brin-
darles la educación que estos pueblos han reclamado por décadas enteras.
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Abstract

During the last decades of the 21st century, the State has sought to get closer and clo-
ser to the hearts of those people settled in rural areas through its own modernization, 
decentralization and the deployment of public policies, programs and projects. However, 
despite the fact that the State has provided education to the countryside, and at the 
same time, this has become the main engine for making these places grow, they still 
suffer from different problems that diminish their power and impact. In this study, the 
role of the State in promoting community education, its bases and purposes in the era 
of globalization is analyzed, reviewing at the same time the different efforts adopted by 
the state entity on its path to reach the countryside and provide them with the education 
that these people have demanded for decades.
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1. Introducción

Durante las últimas décadas del siglo XXI, el Estado ha implementado diversas accio-
nes que buscan enfrentar una serie de problemas que limitan el desarrollo y la calidad 
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de vida de familias rurales (Dammert & García, 2011). 
Entre estas dificultades al que tiene que dar cara, se 
encuentran la falta de acceso a servicios básicos como 
agua potable, electricidad (Moreno, 2020), salud (Bran 
et al., 2020) y educación de calidad (Cruz-Carbonell 
et al., 2020), así como la escasez de oportunidades 
económicas y empleo digno (Consuegra et al., 2021). 

Problemas al que se adiciona, igualmente, los altos 
índices de pobreza, desigualdad y las carencias en 
infraestructura y servicios básicos (Landa & López, 
2022) que han provocado en un caso procesos mi-
gratorios hacia áreas urbanas en busca de mejores 
oportunidades, generando un abandono de las zonas 
rurales (Lara et al., 2020) con impactos negativos en la 
producción agrícola y en la preservación de la cultura 
y las tradiciones locales (Daza, 2020). Dado que, la re-
ducción demográfica en comunidades rurales, también 
ha traído limitación en la disponibilidad de recursos hu-
manos y en la sostenibilidad de las iniciativas educati-
vas comunitarias (Lorenzen, 2021).

Por otra parte, la falta de acceso a tierras y recursos 
productivos, así como la vulnerabilidad frente a desas-
tres naturales y al cambio climático (Canaza-Choque 
et al., 2021), son problemas adicionales que afectan de 
sobremanera a las comunidades rurales (Suastegui, 
2021), que inclusive, a falta de reconocimiento y apoyo 
por parte de las autoridades educativas y gubernamen-
tales también ha sido un obstáculo para el desarrollo 
de la educación en zonas rurales (Erreyes-Toledo & 
Álvarez-Lozano, 2021), dificultando su capacidad para 
adaptarse y responder eficazmente a los desafíos de 
la actual época.

Por encima de estos inconvenientes que atacan la vida 
en el campo, el Estado ha reconocido la importancia 
de fortalecer las zonas rurales, hacerlas más inclu-
sivas y equitativas (Carrillo, 2021) frente a la urbana 
(Canaza-Choque, 2018; 2022). De ahí que, entre estas 
acciones se encuentran la construcción de una educa-
ción comunitaria, mediante la promoción de políticas 
educativas inclusivas que garanticen el acceso a la 
educación de calidad para todos los miembros de la 
comunidad, el apoyo a programas y proyectos educati-
vos locales que promuevan la participación activa de la 
comunidad en la gestión y el desarrollo de sus propios 
procesos educativos, y el fomento de la formación de 
docentes rurales y líderes comunitarios en metodo-
logías pedagógicas participativas y contextualizadas 
(Sierra et al., 2021; Valdivieso, 2022). 

Asimismo, el Estado ha venido trabajando en la mejo-
ra de la infraestructura educativa en las comunidades 
más marginadas, la provisión de recursos educativos 

adecuados y la promoción de la interculturalidad, la re-
valorización de la lengua materna y el respeto a la di-
versidad cultural en los programas educativos (Montes, 
et al., 2022). Esta labor sin duda busca robustecer la 
educación comunitaria como un espacio de encuentro, 
aprendizaje y empoderamiento para las comunidades, 
contribuyendo así al desarrollo integral y sostenible de 
las mismas, donde se rompan estructuras y formas fi-
jadas por la educación convencional.

No se puede negar que la educación comunitaria en el 
ámbito rural ha enfrentado diversos retos con la llegada 
de la globalización. Uno de los problemas principales es 
la falta de acceso a recursos educativos y tecnológicos 
actualizados, lo que limita su capacidad, la calidad de 
la educación y la preparación de los estudiantes para 
un panorama cada vez más tecnológicamente avan-
zado (Carrete-Marín & Domingo-Peñafiel, 2021). Más 
aun, cuando la gran embestida globalizadora ha traído 
consigo cambios en las dinámicas socioeconómicas y 
culturales de las comunidades rurales, lo que supone 
generar tensiones y conflictos en torno a la identidad 
cultural y los valores tradicionales (Canaza-Choque, 
2021; Bituga-Nchama & Nvé-Ndumu, 2021). 

Por ello, no sorprende que la educación comunitaria 
haya surgido como una respuesta no solamente al 
destino que le ha tocado vivir a las comunidades cam-
pesinas y rurales, sino que, igualmente busca adap-
tarse a las furiosas olas causadas por la globalización 
(Canaza-Choque & Huanca-Arohuanca, 2022) en el 
ámbito educativo, buscando fortalecer a las comunida-
des locales y promover su desarrollo. En este estudio, 
se analiza el papel del Estado en la promoción de una 
educación comunitaria en la era de la globalización. Se 
repasan los esfuerzos adoptados por este en su cami-
no de llegar al campo, a aquellas zonas rurales y brin-
darles la educación que estos pueblos han reclamado 
por décadas enteras. 

La labor del Estado de llegar al campo

En lo que va de los años, el Estado ha implementado 
diversas iniciativas para brindar educación en zonas 
rurales y comunidades campesinas, con el objetivo de 
reducir la obstinada brecha educativa y promover el 
desarrollo integral de estas poblaciones (Arias-Gaviria, 
2021). Se han establecido programas de educación in-
tercultural bilingüe que buscan valorar y fortalecer las 
culturas y lenguas originarias, así como mejorar la cali-
dad educativa en estas áreas (López, 2021). Además, 
se han promovido políticas de infraestructura educati-
va para garantizar el acceso a una educación de cali-
dad, con la construcción y equipamiento de escuelas 
en zonas rurales (Bazurto & Bernabé, 2021). 
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En este punto, la educación comunitaria juega un pa-
pel crucial en el fortalecimiento y mejora de niños, ni-
ñas y adolescentes en zonas rurales o del campo, ya 
que se adapta a sus realidades y necesidades especí-
ficas, a las que le acompañan desde que son traídos a 
tierra. Al estar arraigada en la comunidad, esta forma 
de educación promueve un aprendizaje contextualiza-
do y relevante al tener en cuenta las particularidades 
culturales, sociales y ambientales del entorno rural. Fo-
mentando la participación activa de la comunidad en la 
educación de sus miembros, lo que contribuye a crear 
un sentido de pertenencia y compromiso con el pro-
ceso educativo dándole las herramientas necesarias 
para no quedarse atrás. 

De igual forma, este también suele enfocarse en el de-
sarrollo de habilidades y conocimientos prácticos que 
sean útiles y aplicables dentro del hogar, y en el con-
texto rural, lo que ayuda a los niños, niñas y adolescen-
tes a enfrentarse a desafíos específicos de su entorno 
y a mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y 
profesional en el futuro (Ríos & Vera, 2020; Castrejón, 
2022; Hernández & Esparza, 2022).

En ese sentido, desde las instituciones máximas encar-
gadas en materia educativa, se han implementado pro-
gramas de capacitación y formación docente rural para 
mejorar la calidad de la enseñanza en estas áreas, así 
como de becas y programas de apoyo económico para 
facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo. Sin embargo, a pesar de estos 
esfuerzos, aún existen desafíos importantes en la edu-
cación rural, como la falta de recursos y de personal 
docente capacitado, la alta tasa de deserción escolar y 
la escasa relevancia de los contenidos educativos para 
las comunidades locales, que requieren de un enfoque 
integral y sostenido por parte del Estado para lograr 
una educación inclusiva y de calidad en estas áreas 
(Murillo et al., 2020).

En ese plan de ideas, la educación comunitaria en zo-
nas rurales y comunidades campesinas si bien está 
vinculada directamente con grupos sociales que en-
frentan situaciones de exclusión, como los campesinos 
que han sido despojados de sus tierras y recursos, o 
las comunidades indígenas, cuyas identidades colec-
tivas han sido afectadas por procesos de exclusión 
social. Planteando transformar el modelo escolar dado 
que resulta ajeno para estos grupos, pretende promo-
ver su recuperación a través del enfoque comunitario 
(Essomba, 2019).

Así, esta ha surgido como respuesta a la necesidad de 
garantizar el acceso a una educación de calidad que 
responda a las particularidades culturales, lingüísticas 

y socioeconómicas de estas poblaciones (Arizal et al., 
2021). Jugando un rol fundamental en la promoción de 
la inclusión educativa y social, al reconocer y valorar la 
diversidad cultural y lingüística de sus pueblos asenta-
dos en una meseta altiplánica, llanuras amazónicas o 
terrenos donde el Estado pocas veces llega. 

Con todo, su fuerza hegemónica (Canaza-Choque, 
2019; Canaza-Choque et al., 2020) fortalece la identi-
dad y la autonomía de las comunidades, contribuyen-
do a la mejora de la calidad educativa, promoviendo 
una pedagogía intercultural y zonificada que integra 
los conocimientos y las prácticas locales en el proceso 
educativo y en el crecimiento de la comunidad (Ossa 
et al., 2021). 

En este sentido, su labor, hay que mencionarlo, resulta 
crucial en la recuperación y reactivación dinámica de 
las comunidades para transformarlas en entornos de 
convivencia social que posibiliten que los ciudadanos 
recuperen su papel protagónico quitado en la transfor-
mación o mejora de su entorno social, en la realización 
de sus intereses y metas ancladas a su espacio, y en 
la resolución de numerosos problemas que han sido 
ignorados y no abordados debido a la clara tenden-
cia dominante social, económica y política a la que se 
enfrenta, y en el peor de los casos, sometidas (Cieza, 
2006).

Otro rasgo importante es que este tipo de educación 
ha sido el escenario donde se han montado la parti-
cipación y el empoderamiento de las comunidades 
(Jiménez, 2023) y tomar lugar en esferas políticas, 
económicas y jurídicas. Involucrándolas en la toma de 
decisiones sobre la educación de sus hijos e hijas y 
en el diseño e implementación de proyectos educati-
vos que respondan a sus necesidades y aspiraciones 
más profundas. Empero, a pesar de sus avances y la 
conquista lograda, la educación comunitaria en estas 
zonas enfrenta aún desafíos importantes, como la fal-
ta de recursos y de personal docente capacitado, la 
baja cobertura educativa y la falta de reconocimiento y 
apoyo por parte del Estado, que requieren de un com-
promiso conjunto de la sociedad y las autoridades para 
su fortalecimiento y consolidación como un derecho 
fundamental de las poblaciones rurales y campesinas 
del país (Ruíz et al., 2023).

No queda duda, que todavía sigue siendo una promesa 
por parte del Estado en llegar con todo al campo, ga-
rantizándole el acceso a servicios básicos y derechos 
fundamentales a la población rural, que históricamente 
han estado alejados de la política nacional o han reci-
bido menos atención en comparación con las zonas ur-
banas. Esta promesa, para ser cumplida implica llevar 
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programas y políticas públicas que mejoren la calidad 
de vida de las comunidades rurales, como acceder a 
una educación, salud, infraestructura básica, servicios 
públicos, oportunidades de empleo y desarrollo econó-
mico acordes a su realidad y al cambio que sufren con 
las trasformaciones actuales.

El sueño de erigir una educación comunitaria

La educación comunitaria se basa en principios de co-
laboración, participación y aprendizaje mutuo entre los 
miembros de la comunidad (Mamani, 2011; Huanacu-
ni, 2015). En la era de la globalización, los Estados 
han reconocido cada vez más la importancia de su rol 
como una herramienta pilar para abordar los desafíos 
sociales y económicos que enfrentan las comunidades 
locales. Su poder descansa en una tierra que alberga a 
los pueblos, la naturaleza y lo divino, equilibrando sus 
relaciones, en base al respeto y la reciprocidad con la 
madre tierra y buscando el buen vivir de la comunidad 
en armonía con su entorno (Mirabal, 2022). 

Este tipo de modelo se distingue por su fuerte enfo-
que en la integración de saberes locales y regionales, 
la contextualización como eje pedagógico, la filosofía 
comunal como meta, la participación activa de la co-
munidad en el proceso educativo, la promoción del uso 
de la lengua originaria, un currículo adaptado a la rea-
lidad local, y la colaboración de maestros rurales que 
no solo enseñan, sino que también facilitan un apren-
dizaje que cree el calor en el núcleo comunal (Maldo-
nado-Alvarado, 2016).

En este contexto, la educación comunitaria se concibe 
como un proceso integral que camina más allá de la 
transmisión de conocimientos, incorporando valores, 
tradiciones y formas de vida propias de la cosmovisión 
andina. Centrando su atención directa en el corazón de 
la comunidad, donde los miembros participan activa-
mente en el diseño, la implementación y la evaluación 
de los programas educativos, compartiendo sus sabe-
res, sentires (Canaza-Choque & Huanca-Arohuanca, 
2018) y adaptándolos a las necesidades, intereses y 
contextos locales (Guzñay, 2014). 

Igualmente, este se basa en principios de inclusión, 
participación y equidad, promoviendo la colaboración 
entre diversos actores poco tomados en cuenta, como 
familias, organizaciones no gubernamentales, institu-
ciones educativas y autoridades locales de la zona. 
Priorizando el aprendizaje de campo y contextualizan-
do e integrando conocimientos teóricos y prácticos re-
levantes en el día a día. Fomentando así, la autonomía, 
la identidad cultural como bandera y el empoderamien-
to de los participantes, fortaleciendo sus capacidades 

colectivas para hacer frente a los problemas, transfor-
mando y descolonizando su entorno (Unzueta, 2011). 

Si bien, la educación comunitaria también enfatiza la 
interacción y la solidaridad entre los miembros de la 
comunidad, promoviendo valores de cooperación, 
responsabilidad social y respeto mutuo. Este afronta 
igualmente diversos desafíos como la falta de recur-
sos financieros, materiales y humanos, la escasez de 
infraestructura adecuada, las desigualdades socioeco-
nómicas que limitan el acceso a la educación, la falta 
de capacitación y el apoyo para los educadores, los 
obstáculos geográficos, culturales y lingüísticos en en-
tornos multiculturales, la participación limitada de algu-
nas comunidades, entre otros, que a veces terminan 
congelándolos (González et al., 2020). 

Por si esto no bastara, a esto también se suma los 
impactos causados por la globalización, al desplazar 
corrientes homogeneizadoras y mercantilistas que pro-
mueven modelos educativos estandarizados, medidos 
y centrados en resultados cuantificables, lo que termina 
afectando la diversidad y la autonomía de las comuni-
dades en la construcción de sus propios procesos edu-
cativos (Stefanello & Fávero, 2020) ya que solamente 
cuenta la política nacional educativa entalla y fijada. 

Del mismo modo, el tamaño de la tormenta globaliza-
dora plantea retos en términos de acceso a recursos, 
logística y tecnologías educativas, ya que las comuni-
dades tienden a presentar dificultades para acceder a 
estos recursos y mantener su identidad cultural en un 
mundo cada vez más competitivo, interconectado y di-
gitalizado (Carrete-Marín & Domingo-Peñafiel, 2021).

Otro desafío importante es la necesidad de articular la 
educación comunitaria con las demandas y dinámicas 
económicas y sociales del panorama nacional e inter-
nacional, para garantizar que los aprendizajes y habili-
dades desarrollados sean relevantes y efectivos en un 
contexto cada vez más cambiante y competitivo; pero 
sin que esto implique poner en riesgo su naturaleza. 

En este sentido, la educación comunitaria debe encon-
trar un equilibrio entre mantener sus raíces locales y 
tradicionales, y adaptarse a las exigencias de una tie-
rra globalizada, donde los problemas fijados requerirán 
de un enfoque integral y colaborativo para abordarlos y 
mejorar la calidad y accesibilidad de la misma. En efec-
to, todo esto alimenta a que la educación se construya 
desde abajo y no desde arriba (Canaza-Choque et al., 
2022; Canaza-Choque, 2023). 
Este es el sueño de erigir una educación comunitaria, 
construir un sistema educativo que esté arraigado en la 
comunidad, que refleje sus valores, cultura y necesida-
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des específicas. Impulsado por la idea de que la comu-
nidad es el espacio natural donde se desarrolla la vida 
de las personas, y, por tanto, la que debe ser el centro 
de la educación, en la que se involucre activamente a 
los hombres de a pie, crecidos en tierras rurales en el 
proceso educativo, reconociendo su papel como agen-
te de cambio y desarrollo.

Conclusiones

Si bien durante las últimas décadas del siglo XXI, par-
te de la labor del Estado ha estado en garantizar que 
las comunidades rurales tengan no solo el acceso a 
una educación de calidad, sino que además responda 
a sus necesidades y realidades propias. Llevando in-
fraestructura educativa, asegurando que los programas 
educativos sean relevantes y contextualizados, que los 
docentes estén capacitados y motivados para trabajar 
ahí; promoviendo la participación de la comunidad en 
el proceso pedagógico y, reconociendo y revalorando 
la diversidad cultural, lingüística y socioeconómica de 
las comunidades rurales, promoviendo de esta forma 
una educación inclusiva que le de ese lugar soñado a 
estos pueblos. 

Sin embargo, llegar al campo con una educación por 
parte del Estado, también ha implicado enfrentarse 
a duras realidades que azotan estas regiones. Pues 
este, ha lidiado con problemas que van desde la falta 
de acceso a servicios básicos como salud, agua po-
table y saneamiento; la pobreza y la extrema pobre-
za; la falta de infraestructura y carreteras adecuadas, 
que dificultan el acceso a los mercados y que limita 
el desarrollo económico; la migración de jóvenes a las 
ciudades en busca de mejores oportunidades y la falta 
de políticas públicas efectivas que promuevan el desa-
rrollo de las zonas rurales.

En medio de estos problemas que cuestionan día a 
día la vida en el campo, la educación comunitaria ha 
desempeñado un papel fundamental en el empodera-
miento de estas zonas rurales, promoviendo una edu-
cación acorde a las necesidades y realidades locales. 
Contribuyendo a fortalecer la identidad cultural de las 
comunidades, al valorar y promover sus saberes y tra-
diciones ancestrales, dándole el lugar que merecen. 
Fomentando la participación y el liderazgo comunal, al 
involucrar a los campesinos en la toma de decisiones 
sobre temas pedagógicos. Pese a ello, sus logros se 
ven enfrentados a desafíos como la falta de recursos 
y el reconocimiento oficial, por lo que es necesario un 
mayor apoyo y compromiso por parte del Estado para 
su fortalecimiento, más aún cuando los vientos de la 
globalización han golpeado sin piedad sus tierras.
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