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Glosario: Siglas y Conceptos. 

OANRURAL - Banco Nacional de Cr~dito Rural. 

CBTe - Centro de Bachillerato Tecnol6gico agropecuario. 

CBTf - Centro de Bachillerato Tecnol6gico forestal. _,.-
,/-

CeCaTA - Centro de Capacitacitin para el Trabajo l\gropecuario. 

CETA - Centro de ~studioa Tecnol6gicos Agropecuarios. 

CETI - Centro de Estudios Tecnol6oicoa Industriales. 

CnJVESTAV- Centro de Inveot1gnci6n y t:studioa 1~vanzadoo del Instituto 
Poli técnico riacional. 

CODAGEM - Comisi6n Coordinadora para el Deoarrollo Agr!cola y Gnnad.!!, 
ro del Estado de M~xico. 

CDr~ALEP • Consejo rJecional de Educaci6n Frofe1Jional. 

cor~;¡SUPO - Comisi6n rJacional de Subsistencias Populares. 

DGCC - Direcci6n General de Centros de Capacitaci6n. 

DGCyTM - Direcc16n General de Ciencia y Tecnolag!a del Mar. 

DGETA • Direcc16n General de i:::ducaci6n Tecnol6gica :lgropecuarizz. 

DGETI - D1recci6n General de Educación Tecnol6gica Industrial. 

DGIT - Direcci6n General de Inotitutos Tecnol6gicus. 

IPN - Instituto Polit~cnico rJacional. 

ITA - Instituto Tecnológico rigropecuario. 

ITAO - Instituto Tecnol6gico Agropecuario de Oaxaca. 

ITF • Instituto Tecnol6gico Forestal. 
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SARH - Secretaria de Asentamientos y Recursoa Hidráulicos. 

SEIT - Subsecretaria de Educaci6n e Investigaci6n Tecnol6gica. 

SEMTyS - Subsecretaria de E:ducaci6n Media T~cnica y Superior. 
(Nombre del SEIT en 1975) 

SEN - Sistema Educativo Nacional. 

SEP - Secretaria de Educaci6n P6blica. 

e o N e E p T o s 

Infraestructura del Plantel - Terreno, instalaciones y equipo necesa
rioa para el funcionamiento del mismo -
plantel. 

N6cleo 86sico Agropecuario - Materias Tecnol6gicas comunes imparti
das a todas las especialidades en los -
tres primeros semestres. 

Opci6n Bivalente - Es aquella que permite que el alumno al egresar -
pueda continuar estudios a nivel superior, e/o in
corporarse directamente al trabajo productivo. 

Opci6n Terminal - Cuando el alumno al terminar los seis semestres, -
se incorpora directamente al trabajo productivo, -
pero no le permite seguir estudios profesionales. 

Tronco Com6n - ~n D.G.E.T.~. es la denominaci6n que se da a las -
materias ~aicas y humanísticas, que se imparten -
en los 6 semestres y que constituyen propiamente -
el Bachillerato en Ciencias Qu1mico-Biol6gicas, en 
la opci6n bivalente. 



I N T R o o u e e I o N 

El Subsistema de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria del nivel -

medio superior, enfrenta una gran preocupac16n, an cuanto a la es--

tructura del curriculum del ~rea técnica que deben cursar los estu-

diantes, para responder a las necesidades reales de asesoría y pro-

ducci6n, que requieren laa comunidades rurales de nuestro país. 

Esta preocupación, genérica en el ~rea de le educación tecnol6-

gica, se ve plasmada en loe lineamientos y estrategias de le Revolu

ci6n Educativa, concretamente, en el objetivo 7, del proyecto estra

t~gico Número 11, que tiene como finalidad •asegurar que las planes 

y programas del ~rea terminal de la educación media superior, se - -

orienten a formar técnicas convenientemente preparados para el trabe 

jo productivo". 

Se pretende elaborar un curriculum que responda a los enuncia-

dos de la filosofía educativa, en la que se manejan conceptos tales 

como el de •formac16n integral del individuo"; conceptos ecan6micos, 

en los que se requisitan •técnicos convenientemente preparados para 

el trabajo productivo•; conceptos sociales, en los que se pide que -

se •formen elementos que promuevan el cambia~¡ que adem6a, se ajuste 

a los lineamientos v necesidades de la pol1t1ca general de nuestro -

pa!s y que responda a laa necesidades especificas de los micro-siete 

mas de educaci6n 0 

El presente trabajo, tiene por objeta señaler propuestas gener! 
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lee que se consideran necesarias, para la elaboración de un curricu

lum del área tecnológica agropecuaria, aplicable el Centro da Bachi

llerato Tecnol6gico agropecuario-J5, de Tlalpizáhuac, Estado da M~x!. 

co; qua responda a la conformaci6n especifica del entorno social y -

econ6mico y a la estructura general de ls política educativa del 

pa!a. 

Para una mejor comprenei6n de la problem4tic• a tratar, se ha -

desgloaado el trabajo, á partir del macro-sistema educativo, as de-

cir, los planteamientos formulados por el gobierno actual, en mate-

ria de politice educativa, la Revolución Educativa y los proyectos -

estrat~gicos. 

En una segunda instancia, se enmarca a la Educación Tecnológica 

agropecuaria, dentro del contexto educativo general, los cambian que 

ha ido sufriendo en au desarrollo y la ubicación del C.B.T.a.-J5 en 

su orgenizaci6n. 

Posteriormente ee fijan las baeea a partir de las cuáles, se 

elabora la propuesta para el diseno de un curriculum del área t~cni

ca agropecuaria: 

- Elementos filoa6ficos que sustenta el sistema educativo, en apoyo 

al marca legal del trabajo. 

- Harca agroecol6gico de la zona donde se ubica el plantel, pare co

nocer las posibilidades y obst,culoa que existen en el desarrollo 

de la educación agropecuaria, en el área de influe~cia. 

- Lo!I aspectos socio-econ6micos y educa ti vos exintentes, son funda-

mental e~ para concolidar la propuesta curricular; los detalles y -

datos de la comunidad circundante 1 conforman una micro-sociología, 
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que determine loe valoree, normas y criterios a seguir en la pro-

puesta, ye que el curriculum implícita o explícitamente es una rea 

puesta social y política. 

- El perfil profeaiogréfico, definirá lea características concretas 

que se espera reunan loe egresados, tanto en el área de conocimien 

tos y habilidades, como en el de actitudes. 

- El plan de estudios a proponerse, debe estar basado en todos los -

elementos que anteceden, con el prop6eito de que reuna les caracte 

rísticas deseadas, tomando en cuenta tiempos, especialidades a im

plementar, recursos humanos, financieros y la infraestructura del 

plantel. 

- Dado que un modelo curricular debe responder e una sociedad concre 

ta, en un momento dado, no pueda pensarse en un curriculum termina 

do, al contrario, se va condicionando a les circunstsncias y e los 

cambios, por lo tanto, debe instrumentarse un modelo de evaluaci6n 

del curriculum permanente, como un trabajo de investigación de la 

propia práctica educativa, una constante revisi6n que busque el -

enriquecimiento continuo. 

Por último, se senalan las perspectivas que existen para que el 

proyecto estrat~gica NO 11 1 objetiva siete, se cumpla de acuerda a -

los lineamientos establecidos por la Revolución Educativa. 

Para la elaboreci6n de este trabajo, ee ha utilizado bésicamen

te la investigaci6n documental, bibliográfica y hemerogréfica¡ la 

reconilaci6n de datos y observaciones realizadas e partir da las re.!:!. 

niones regionales y est~talee, con autoridades de la 5.E.I.T. y la -

D.G.E.:.A., v de docentes en el propio c.a.r.a.-35, en relación al -
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proyecto estratégico NQ 11, objetivo 7¡ entrevistes directas a run-

cionarios de algunas instituciones públicas y privadas, contratado-

ras de servicios de los tácnicos que egresen, para conocer las cuali 

dades que esperen de loa futuros técnicos, y se elaboraron los datos 

del cuestionario socio-económico aplicado e los alumnos de nuevo in

greso, en septiembre de 1964. 

Deseo expresar aquí le gratitud que debo a la Lic. Esperanza -

aurguete Santaella, por el apoyo intelectual y moral, que me otorgó 

de mil maneras para le realización de esta tarea. Agradezco igualme~ 

te al M.v.z. Jorge Olivo Preciado, por alentarme a cumplir con este 

requisito. La valiosa colaboración de la Sr1te. Dora Ha. Contreras -

Mechado, que mecanografió limpia y rapidamente todo el trabajo. 
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PDLITICA EDUCATIVA 1984-1988, REVOLUCIDN EDUCATIVA 

1.1.- Plan Nacional de Desarrollo. 

Dada la situación específica del pa!s, el actual Gobierno a par

ti.t' de su responsabilidad constitucional, se ha fijado una serie de -

estrategias, planteamientos y objetivos a realizar; entre loa que de~ 

tacan, la reorganización económica y el cambio estructural; a ~sto, -

se ha llamado "Plan Nacional de Desarrollo". 

"La estrategia de cambio estructlJl'al, implica todo un proceso ce 

reor1entaci6n, en los patrones de conducta, y debe regirse por un pr~ 

pósito eminentemente social, para hacer m6s eficaz y justo el deso~r::i 

lle 11 • La educación queda contenida en este prop6si to, ya que se con si 

dera que "el progreso de la ~Joci6n, los esfuerzos por afianzar la sa

beron!a, la libertad, la democracia y la justicia, deben enmarcarse -

en una política educativa revolucionaria".(1) 

1.20- Revoluci6n Educativa. 

A esto se ha llamado la í1evoluci6n Educativa, bajo su re8pcn::iEJtJ.!_ 

lidad recae, "erradicar los desequilibrios, las ineficacias y defi-

ciencias que se han generado a trav~s de nuestra evoluci6n hist6ri---

(1) Pro r~cioncl de ~ducoci6n Cultura ílecreaci6n 1 De arte - -
.:,.1'.;;.;cO;;..;......;.:;.;='' P• ,;:;,. 
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caA.(2) Se pretende qu2 sea la educación quien eleve v preserve la -

calidad de la enseñanza, "amplie el acceso a la educación a todos los 

estratos y grupos sociales. La educaci6n debe contribuir a consolidar 

paulatinamente la Sociedad Igualitaria, la f~enovaci6n í·:oral, el Nacig_ 

nalismo Revolucionario, la Descentralizaci6n de la Vida iJacional y la 

Democratización Integral; vali~ndose de la Flaneoci6n Democrática". 

nLa educación debe seguiz' participando en el mejoramiento de lu 

calidad de la vida de los mexicanos en aras de una Sociedad Igualita-

rian.(3) 

Del discurso sobre el Plan rJacional de Deoarrollo, se destacan -

para el sector educativo, tres propósitos fundamentales: 

1) promover el desarrollo integral del individuo y de la sacie--

dad mexicana; 

2) ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades 

educativas, culturales, deportivas y de recreación; 

3) mejorar la prestación de los servicios en estas áreasn.(4) 

De acuerdo a estos prop6sitas generales, la Revoluci6n cducati~ 

va, fija las siguientes objetivos: 

1.- ¿levar la calidad de la educaci6n en todos sus niveles, a partir 

de la for~aci6n integral de los docentes. 

2.- Hacionulizar 21 uso de loo recUl'soo disponibles y ampliar el ucc::, 

90 a los servicios educativos a todos los mexicanos, con atenci6n 

prioritaria a las zonas y grupas más desfavorecidos. 

(2) Loe. cit. 
(J) Loe. cit. 
(4) I~fdem, P• 37. 
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3.- Vincular la educaci6n y la investigac16n científica, tecnológica 

y el desarrollo experimental con los requerimientos del país. 

4.- Regianalizar y descentralizar: la educaci6n básica y normal; la • 

educación superior; la investigaci6n, y la cultura. 

s.- Mejorar y ampliar las servicios en las 6reas de educación física, 

deporte y recreación. 

6.- Hacer de la educaci6n un proceso permanente y socialmonte partic.!, 

pativo.(5) 

La Secretaria de Educación F6blica, es conciente de que estos 

objetivos puestos en marcha, no son una soluci6n a corto plazo, pe--

ro, en la medida en que se lleven a cabo con constancia y decisión, -

ílla sociedad y el éstado, podr6n aspirar a que las nuevas generacio--

nes, dispongan de mejores posibilidades para satisfacer tanto las ne-

cesidades nacionales, como aspiraciones personales".(6) 

Como medio para lograr estos objetivos, el ¿stado retoma cu~s--

tienes tales como la Constitución de 1917, (en lo que se refiere a la 

responsabilidad de los gobiernos estatales, y municipales de brindar 

enseñanza básica); y revisa todas las experiencias dolorosas que han 

conducido a la 3ecretarfa de C::ducaci6n Plíblica a ser "una estructura 

burocrética, anquilo3ada, rígida y vertical que ya rebas6 la posibil,i 

dad de conducir erectivamente la acci6n educativa".(7) 

1.J.- ?royectos ¿strat~gicos. 

La Revolución ¿ducativa, propone 17 ?royectas E~tratégicos, que 

(5) Ibídem, p. 55. 
( 6) r:cc:-:: it. 
(7) !b!ce;;¡;-p. 25. 
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instrumentan la política educativa: 

1.- Coordinaci6n de las acciones del Sector; es decir: contar con un 

sistema de coordinaci6n eficiente, tanto en la interno como en su 

relación con otras dependencias y sectores. 

2.- Planeaci6n y programaci6n educativa; ásta se lleva a cabo en tres 

niveles: nacional, regional y estatal. Tambi~n se realizan ejerc~ 

cios de microplaneaci6n, que intentan detectar y proponer saluci.e_ 

nes a los problemas educativos a nivel local. 

3.- Educaci6n b~sica; que abarca la educación Pre-escalar, primaria y 

secundaria. 

4.- Educación Rural e Indígena; que brinda educac16n pre-escalar en -

lengua indígena y primaria bilingOe, y otras opciones de educa--

ci6n para el medio rural. 

5.- Educaci6n Inicial y ~special¡ para niños can impedimentos fisicos 

o/y psíquicos. 

6.- Educación para adultos; se ocupa de la alfabetización y enseñanza 

de t~cnicas de trabaja. 

7.- Formación, superación y actualización del magisterio¡ con activi

dades orientadas a proFesores de educaci6n pre-escolar, primaria, 

secundaria y especial. 

8.- Investigaci6n aplicada y desarrollo experimental en educaci6n; 

programa destinado a la revisi6n 1 desarrollo y elaboraci6n de los 

planes, programao de estudio, textos y materiales didácticos, pa

ra la educación pre-escolar, primaria, secundaria y normal. 

9.- Oescentralizaci6n de los s~rvicios educativos; que incluye a la -

educación básica y normal. 
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10.- Reorientaci6n de Educación Universitaria; para el bachillerato y 

la formación profesional. 

11.- Impulso al Sistema de Educación Tecnológica; el Sistema Nacional 

de Educación Tecnológica es coordinado por la Subsecretaria de -

Educación e Investigación Tecnolóoicas de la SEP (SEIT). Está · -

integrado por las Direcciones Generales de Institutos Tecnológi

cos (DGIT), Educación Tecnológica Industrial (DGETI). Educación 

Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Ciencia y Tecnología del Mar -

(DGCyTM), Centros de Capacitaci6n (DGCC). 

Como entidades descentralizadas se integran tambi~n el Ins

tituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Investigacidn v 
de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV). 

El Colegio ílacional de Educación Profesional T~cnica 

(CONALEP) y el Centro de Enseflanza Técnica Industrial (CETI) son 

organismos desconcentrados que también forman parte del Siete~ 

me.(8) 

12.- Vinculación de la investigación tecnológica y universitaria con 

las necesidades del pa!s; enfoca la investigación y estudios de 

posgrado de los sistemas universitario y tecnol6gico. Sus activ!, 

dades son la formación de recursos humanos de alto nivel y el -

desarrollo de la investigación. 

13.- Preservación, impulso y difusión de la cultura; oe propone fort!:!_ 

lecer, impulsar y difundir la cultura, as! como preservar y fo-

mentar las distintas manifestaciones artísticas y culturales. 

(8) ~scuelos y carreras de educación tecnológica. Cat~logo 1984-85, -
P• xíí. 
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14.- Impulso a la educaci6n física, el deporte y la recreaci6n; fome~ 

tar estas actividades ya que contribuyen al desarrollo arm6nico 

del ser humano; y as! propiciar la integración del sujeto y su -

aocializaci6n para lograr una mejor calidad de vida. 

15.- Ampliaci6n y mejoramiento de la planta física; este programa se 

propone la construcci6n de escuelas e instalaciones actninistrati 

vas, culturales y deportivas, y la datación del equipo correspa!!. 

diente. 

16.- Servicias de apoyo; este proyecto consta de 5 lineas de acción: 

intercambio educativo y cultural; incorporación de escuelas par

ticulares; otorgamiento de becas; regulaci6n del ejercicio prof.!!_ 

sional, y protección de los derechos de autor. 

17.- Administraci6n de los recursos del sector; se ocupa de la admi~ 

nistraci6n de los recursos humanos, materiales y financieros del 

sector educativo.(9) 

1.4.- Objetivos del Proyecto Estrat~gico r~c 11. 

Dentro de los proyectos estratégicos que se ha fijado la ºRevol_!! 

ci6n Educativan, el n6mero once, tiene como prop6sito, el !~pulso al 

Sistema de Educación Tecnológica¡ para ello se propone once objetivos 

a realizar en cuatro años (1984-1988): 

1.- Zlevar los niveles de calidad de los ~ervicios educativos con - -

énfasis en los aspectos de formación integral de los alumnos, y la 

preparaci6n de los docentes. 

(9) Progr::ir:i::i ,'JFJdonal dz ::ducaci6n, Cultura, Recreac:i6n y Oepcrte, 
PP• :J7-10D. 
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2.- Expandir racionalmente el Sistema de Educaci6n Tecnol6g1ca de - -

acuerdo con las necesidades de recursos humanos que requiere el deoa

rrollo nacional. 

3.- Regionalizar la educaci6n tecnol6gica y promover su coordinaci6n 

con las instituciones universitarias. 

4.- Mejorar el uso y aprovechamiento de la infraestructura e impulsar 

el auto-abastecimiento de equipo de los planteles escolaren. 

5.- Elevar la eficiencia administrativa de la educaci6n tecno16gico. 

6.- Desarrollar un perfil propio para el bachillerato tecnol6aico. 

7.- Asegurar que loo planes y programas del 6rea terminal de la edu~ 

caci6n media superior se orienten a formar profasionaleo t6cnicoo, 

convenientemente preparados paro el trabajo productivo. 

8.- rartalecer la vinculaci6n de la eacuela tecnol6gica con el siste

ma productivo. 

9.- Vitelizar los vinculas entre la docencia y la investigoci6n. 

10.- Operar mecanismos de difusi6n que aneguren que ln saciedad en su 

conjunto, reciba y compranda las coracter!sticas y bondades ~e la eu~ 

caci6n tecnal6gica, a fin de demostrar que es una apci6n atractiva. 

11.- ;~pliar los servicios de apoyo a lo educaci6n tecnal6gica en to

dos sus niveles.(10) 

1.s.- Objetivo Siete. 

De los abjativos de este p~oyecto estrat~gica, se acsarrallor6 -

el n6mero 7; que pretende realizar una rcestructuraci6n curricular, -

( 10) Ibidern, op. 64-86. 



en apoyo a la formaci6n de t~cnicos que respondan s las necesidades -

actuales del pa!s. Enfocando este trabajo, a lo educaci6n agropecua~ 

ria. 

El presente estudio, se propone operacionalizor el objetivo 7 

del proyecto estratégico NC 11 de la llevoluci6n Educativa, en el área 

agropecuaria del nivel medio superior, concretamente en el Centro de 

Bachillerato Tecnol6gico agropecuario ti .35 de Tlalpizáhuac, Estado de 

México. 

Si el Estado pretende, a través de la educaci6n: ndar prioridad 

a los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento¡ descentra

lizar las actividades productivas, los interc~ubios y el bienestar 

social, y preservar, movilizar y proyectar el potencial del desarro-

llo nacional";(11) entonces existe una urgencia prioritaria de elabo

rar una reestructuraci6n curricular, que promueva en los educondos 

una concientizaci6n de la problemática nacional, en la cual se encue!:!. 

tren inmersos. 

Las lineas de acci6n que se han propuesto para este objetivo, 

aspiran a que, dentro de los propios planteles del siotema agropecua

rio, se reformulen los planes y programas del ~rea técnica del bachi

llerato, fortaleciendo los contenidos gen~ricos, con la implementa~

ci6n de un sistema permanente de actualizaci6n de estos plnnes y pro

gramas. El área de materias básicas y humanísticas, que comprenden la 

mayor parte de la programaci6n del bachillerato, ha sido replanteado 

por la propia 3ubeecretar!a de ¿ducaci6n e Investigaci6n Tecnol6gica, 

(11) Ibídem, p • .36. 
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sin que los planteles, tuvieran ingerencia en ello. 

Si tomamos en cuenta que el 6rea de materias básicas y humanist! 

cas (a las que se denomina Tronco ComGn), tienen a lo largo de los -

seis semestres que dura el bachillerato, un mayor nómero de horas el!!_ 

ae (124 horas clase) que las del 6rea técnica (98 horas clase), y que 

son las materias human!sticas las que van a sentar las bases en la -

formaci6n del pensamiento de los j6venes, se comprende la importancia 

que el Estado les da, al ser él mismo quien fije el criterio a seguir 

en la elaboraci6n de los programas de esta área, y dejen a las escue

las como responsables Gñicamente de la elaboraci6n de los programas -

en los aspectos tecnol6gicos¡ ya que los objetivos que se plantea la 

Revcluci6n Educativa son muy generales y a nivel nacional toca a los 

docentes aprovechar los pequeños espacios y alternativas que el Eata

do les brinda, a través de la reestructuraci6n curricular del 6rea 

t6cnica, para rescatar la concepci6n de un perfil del egresado del -

aacl1illerato Tecnol6gico ogropacuorio, conciente de la problemática -

nacional, del lugar que ocupan las mayor!aa del sector agropecuario, 

y de su propia situoci6n de clase. 

La partic1paci6n de loa planteles en el cumplimiento del objeti

vo 7 del Proyecto ~strat~gico No. 11, d! la Revolución Eoucativa, es 

determinante para al logro de un planteamiento curricular con bases -

en una realidad constatada, que contribuye de manera más efectiva en 

la búsqueda de alternativas congruentes con dicha realidad. 

Sin embargo, las posibilidades de que la educación, en general, 

y la educación tecnal6gica, en particular sea11 las promotoras de un -

mejoramiento en la callead de vida para llegar a largo plazo, a una -
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sociedad más igualitaria, ha sido el ideal perseguido a lo largo de -

nuestra historia, sin que hasta le rechs se haya logrado más que una 

movilidad social parcializada, que na he cambiado la estructura bási

ca de nuestra sociedad. 



2 

LA EDUCACIOfJ TECrJOLOGICA AGROPECUARIA DE LA s.E.P •• Efj ME:XICO 

2.1.- su desarrollo a partir de 1971. 

A partir de 1971, empiezan a funcionar en M~xico, los CETA's que 

san instituciones de nivel medio superior, nacidos como un apoyo para 

promover loa programas implementados por el Estado; m6s como estrate

gias pol!ticas, que coma verdaderos intentos de saluci6n de prable~ 

mas. Para 1981 se constituyen en Centros de Bachillerato Tecnol6gicos 

agropecuarios, con un nuevo plan de estudios. 

La creaci6n de este tipo de escuelas, obedeci6 a estrategias de 

control pol~tico ejercidas por el gobierno, tomando los problemas del 

campesinado y d6ndoles soluciones parciales, al llevar la educaci6n -

media superior y superior al campo para proporcionar a loa hijos de -

los campesinos la oportunidad de realizar estos estudios, haci~ndolos 

abrigar la "esperanza" de una movilidad i;ocial a largo plazo, "de que 

se puede salvar individualmente, de que puede resolver sus problemas 

personales y familiorea dentro de loa carriles que le ha trazada el -

propio desarrollo sin modificaciones substanciales ni actitudes radi

calea". (12) 

Los Centras de Estudio vinieron a substituir a los Centras de 

( 12) PABLO GONZALEi CA5Af'JDVA, La Democracia en l·~éxico, P• 95. 
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Capacitaci6n para el Trabajo Agropecuario, que aceptaban a j6venes -

egresados de primaria y mayores de 17 años, para impartirles un curso 

intensivo de 10 meses¡ al cabo de los cuáles, se les incorporaba a -

las diferentes dependencias oficiales (SARH, CDDAGEM, 8ANRUílAL 1 CONA

SUP01 etc.) 1 can un carga y un suelda determinada. Posteriormente, a 

loa CETA 1s 1 ingresaban j6venea que acreditaban estudios de secunda~ 

ria, debiendo estudiar treo años más, para obtener certificadas de -

Técnicas, incorporándose también en las diferentes dependencias ofi~ 

ciales, (y ya na fueron aceptados las egresadas de CeCaTA); donde 00~ 

paren los mismos cargas y obtuvieron los mismos oueldoe que antes te-

n!an las de CeCaTA, pero par razones de tiempo, casta y grado de dif!, 

cultad 1 fueron menas las que egresaron de las CETA 1s que las que pu--

dieran egresar de las CeCaTA•s. La importancia que cabra el cambio de 

los Centras de Estudio a Centros de Bachillerato, estribo en la fuer

za que toma coma curso propedéuticot terminando el compromiso de una 

capacitaci6n profesional,ya que se trunca casi, cualquier oportunidad 

ocupacional para loa egresados de este nivel, debido precisamente al 

enfoque praped~utico. 

Ha existido otro problema, desde la creaci6n de estos plantelea, 

y es la de que dados las circunotancias en que fueron creadas estas -

escuelas y los prop6sitos que persegu!an, los planes y programas de -

estudio fueron elabor~dos Jl vapor, creando a lo fecha "una crisis en 

los contenidos de la enseílonzo",(13) pero por otra parte, n1a aocie~ 

dod de nuestros dios no puede enseílar lo que es, vale decir, justifi-

(13) GEORG~S SNVDEH~, La Actitud do Izguierda en Pedagog!a, P• S. 
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caree, parque ea injustificable, ni enseñar la cantradicc16n entre lo 

que pretende ser, puesta que ella aer!a comprometerse en la critica -

revolucionariaª.(14) Esto, hace perder al estudiante agropecuario, la 

conciencia de su propia realidad, predisponiéndolo para incorporarse 

al sistema implantado, sin problemas de rebeld!as ni de 1nfiltraci6n 

de ideolog!as diferentes a las ya establecidas por el sistema mismo. 

Par otra lado, si tomamos en cuenta, que "el sistema escolar mu,! 

tiplica y profundiza sus funciones coma instrumento para reproducir y 

consolidar la estructura social y las relaciones de poder entre las -

clasean,(15) los c.a.r.a.•s, son el ejemplo más claro y más palpable, 

de loa esfuerzos que realiza la clase dominante, para "realizar cam~ 

bias para que nada cambien. 

Tomando como base el primer punto del esquema te6rico presentado 

por Olee Fuentes, en sus apuntes de ¿ducaci6n, Estado y Sociedad, te

nemos en primer término que en Agropecuarias, la funci6n reproductora 

que cumple en la formaci6n social es efectivamente, la de seguir re-

produciendo lo misma estructura de clase a través de una educaci6n -

para la poblaci6n rural, y una divisi6n social del trabajo. 

En segundo lugar y a través de los contenidos de los propios pr~ 

gramas de estudio, los grupos dominantes, difunden concepciones ideo-

16gicaa que le garantizan la aceptaci6n de las relaciones de poder 

entre las clases. 

Dadas las características especificma de este tipo de planteles, 

que preparan a los j6venes e~tudiantea en una ocupaci6n definida, - -

(14) Ib!dem, P• 7. 
(15) ~c:rJT¿~ ~lGLINAR; :::ducac:i6n, Estado y Sociedad en México,p.1. 
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condicionados para que al incorporarse al sistema productivo, acepten 

disc1plinadomente las relaciones capitalistas de producción. 

Por Oltimo, se puede considerar que la tendencia actual, de la -

educación agropecuaria a nivel medio superior, es la de conducir a -

loa egresados, a continuar estudios a nivel superior, con el prop6si

to de mantenerlos en las escuelas durante periodos más largos¡ de do!!, 

de egresarán en menos cantidad, y probablemente para ocupar los car~ 

gos y obtener loa sueldos, que con anterioridad obtuvieron los técni-

cos. 

2.2.- Ubicación y Coordinaci6n de Centros de Bachillerato Tecnológicos 
agropecuarios. 

2.2.1.- En la Organizaci6n de la S.E.P. 

La Secretaria de Educación POblica, dentro de los m6ltiples org~ 

nismos que tiene a su cargo, cuenta con un Sistema de Educac16n Tecn~ 

lógica¡ mism.a que es coordinada por la Subsecretaria de C:ducación e -

Investigación Tecnológicas. La SEIT, es responsable de todas las ins

tituciones que a nivel medio superior, superior, de posgrado y de -

capac1taci6n, ofrecen enseñanza técnica; ya sea en el ~rea indus----

trial, agropecuaria, forestal o del mor. 

La aistematizoci6n de la enseñanza tecnol6gica, por 6reas de co

nocimiento, la efectóa a trav6s de Direcciones Generales. 

El área de agropecuarias y forestales, está a cargo de la Direc

ción General de ~ducaci6n Tecnol6gica Agropecuaria. La OGETA, ofrece: 

educación media superior, en los c.a.r.a.•s v c.a.r.r.•s; educación -

superior en los Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITA'a), v Fo-

restales (ITF•s) 1 y de posgrado, en el Inotituto Tecnológico de Oaxa-
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ca CITAD). Tambi~n, tiene paro los docentes de estoo planteles, cur

sos de capacitación y de octualizaci6n, que son 1~partidos en el Ins

tituto Superior de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria, ubicada en ílo-

que, Guanajuoto. 

Con el prop6s1to de ubicar al c.a.r.a. dentro del contexto gene-

ral de la s.E.P., presentamos el siguiente diagrama. 

S E P 

S E I T 
O G T A 

e a T a 

2.2.2.- En la Organizaci6n del País. 

La D.G.E.T.A., cuenta actualr.iente con 195 planteles de nivel me

dio superior, de los cuales 189 son tecnol6gicos agropecuarios y 6 -

son tecnol6gicos forestales. Estos planteles, se encuentran distribu.!, 

das en tocio el pa!a. Para facilitar las relaciones administrativas, -

ocad~rnicas y deportivas entre los planteles, la Dirección General ha 

dividida a las escuelas en tres grandes zonas: la zona norte, la zona 

centro y la zona sur. 

Estados de lo Zona rJarte 

Saja California rJorte 
Baja California Sur 
Coahuilo 
Chihuahua 
Durango 
Nuevo Le6n 
Sinaloa 
Sonora 
Tamaulipas 
Zacatecaa 

2 
1 
3 
6 

11 3 
a 
4 
6 
7 
a 

En total, lo zona norte, abarca 10 Estadas y cuenta con 56 - -

:.a.r.a.•a y J c.a.r.r.•s. 
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Estados de la Zona Centro C.B.T.a.•s C.O.T.f.'s 
Aguascalientes 4 
Colima 1 
Guanajuato 5 
Hidalgo 6 
Jalisco 5 
~~~ 5 
Michoacán 11 1 
Nayarit 6 
Quer6taro 1 
San Luis Potosi 12 

Por lo tonto, la zona centro cuenta con 10 Estados y con 56 -

c.s.r.a.•s y un c.s.r.r. 

Estados de la Zona Sur c.a.r.a. 1s c.s.r.r.•a 
Campeche 3 
Chiapas 9 
Guerrero 9 1 
liorelos 7 
Oaxaca 14 1 
Puebla 5 
Quintana Hoo .3 
Tab8 sco 6 
Tlaxcala 2 
Veracruz 1.3 
Vucat6n 6 

Es asl, que la zona sur incluye 11 Estados, 77 c.a.r.a.•s y 2 

c.s.r.r.•s. 

Para llevar a cabo una supervisi6n directa de los planteles, la 

D.G.¿.r.A. ha implementado once coordinaciones regionales, tomando en 

cuenta, la cercanía de los Estados y el n6mero de escuelas en cada -

uno de ellos. 

Coordinación I - .~barca los .::atados de Baja California rJor-
te, üaja California Sur, Sonora y 3inaloa. 

Coordinación II - Durango y Zacatecas. 

Coordinación III - llueva León, .5an Luis Patas! y Tamaulipas. 

Coard1naci6n IV - Jalisco, Colima y 1'Jayarit. 



- 23 -

Coordinaci6n V - Michoac6n, Guerrero y Estado de M~xico. 

Caord1naci6n VI - Puebla, Tlaxcala y Morelos. 

Coordinaci6n VII - Guanaju<ito, Querétoro, Hidalgo y Aguasca--
lientes. 

Cocrdinaci6n VIII - Veracruz, y Oaxaca. 

Coordinación IX - Chiapas y Tabasco. 

Coord1naci6n X - Vucat6n, Campeche y Quintana Roo. 

Coord1naci6n XI - Chihuahua y Coahuila. 

Estas coordinaciones regionales, cuenten con el apoyo de coordi

nadores estatales, encargados de supervisar en las escuelas los áreas 

educativa, productiva y administrativa. 

El Estado de M{ixico forr.ia parte de la zona centro, que se encue!!. 

tra integrada a la coordinaci6n region~l V, junto con los iotados de 

Micho;.ic6n y Guerrero. 

La coordinaci6n estatal en el t::stado de :·:éxico cuenta con 5 

C.3.T.a. 1s que son: el 96 de Xolatlaco, el 128 de Fresno Niche, el 

150 de Acambay, el 180 de Luvianos y el 35 de Tlalpiz6huac, al cual -

se refiere el pre3ente estudio. 

z. 3.- Cambios de planes de estudio, en los especialidades de i\gricultu
ra, PE:?cu::iria e Industrias ,,gropecuarias. 

2.3.1.- Plan de Estudios 1975.• 

A6n cuando dentro de las instituciones de agropecuarias, exis~ 

ti:in nlnncs y pragr;:imm1 dE? e!3tudio a partir áe su f•mcaci6n, para las 

c::i,Jecialidadcs de T~cnica l\grfoola, T6cnlco Pecuario y T~cnico en Ma-

quinaria Agrícola, es en 1975,cuando l~ ü.G.~.T.~., ~ubl1~a un Folle-

:a explicativo, en donda incluye aopcctus ~obre líl ~rayecturia de - -

(•) Ver ~nexo 1. 
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Agropecuarias; la importancia de abrir nuevos planteles en el país; -

la implementaci6n de nuevas especialidadeo que atendieran a las nece

sidades regionales, tales como: Técnico Frut!cola, Técnico en Admini!!_ 

traci6n de Empresas Agropecuarias, Técnico Forestal, Técnico Indus-~ 

trial Forestal, Técnico en Industrias Agropecuarias, Técnico Top6gra

fo, Técnico Floricultor y Técnico Cañero. También incluía los objeti

vos generales de las carreras y los objetivos específicos de cada es

pecialidad, y por 6ltimo.los planes de estudio para cada una de las -

especialidades, aclarando que: "Los Planes de Estudio que a continua

ci6n se presentan, son la respueota metodol6gica a los avances del -

desarrollo educativo del país y corren paralelas a la formaci6n cien

tífica y humanista del ciudadano, con la implementaci6n tecnoi6gica -

suficiente, para ingreoar al profesionista capaz da incorporarse con 

plenitud a la transformaci6n econ6mica que reclama México en el terr!:_ 

no del desarrollo agropecuario 11 .(16) 

El C.E.T.A. 35 inicia sus actividades educativas, a partir del 2 

de septiembre de 1974, y las especialidades que hasta la fecha se han 

conservado, se ubican en el área agrícola, pecuaria y de induotrias -

agropecuarias; los objetivos específicos que en 1975 se fijan para el 

Técnico Agrícola son: 

- Lograr la capacitaci6n del alumno en el aspecto agrícola mediante -

el empleo de técnicas avanzadas que cumplan el postulado aprender~ 

haciendo de tal manera que el binomio enaeñanza-producci6n sea una 

realidad. 

(16) D.G.E.T.A., Eglleto de Planes de Estudio, P• 4. 
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- Coadyuvar a la integraci6n de la personalidad del joven educando 

del medio rural, mediante la formaci6n de hábitos de trabaja, de 

disciplina y responsabilidad para hacer de ellos individuos cans--

cientes de la importancia del papel que les corresponde en el desa

rrollo socio-econ6mico del pa!s. 

- Proporcionar loo antecedentes educativos (cientifico-técnico-huma-

nista) que permitan al educanda el acceso a tipos superiores de es

tudios. 

- Hacer del tdcnico agr!cola un agente de cambio en las estructuras -

aocio-econ6micas de las áreas rurales, en particular y de los Naci~ 

nales en lo general. 

- Que el técnico agr!cola con su preparaci6n técnico-humanista, sea -

capaz de integrarse al medio rural en forma comprometida y sea mo~ 

tor de un desarrollo agraria més justa y m~s efectivo.(17) 

Objetivos Eopec!ficos para el Técnico Pecuario: 

- Realizar los trabajos de administraci6n de las explotaciones pecua

rias de las diferentes regiones del pa!s. 

- Dirigir el maneja de pastizales y realizar el pastoreo de los anim~ 

les. 

- Preparar raciones alimenticias y suministrar la alimentaci6n ele las 

animales a su cargo. 

- Llevar registros de poblaciones, producci6n y rendimiento de los -

animales. 

(17) JEP - SfHTyS - DGETA, Planes de Estudio de ~ivcl Medio ~unerlar, 
P• 4. 
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- Llevar a cabo los planes de desarrollo y de incremento de su explo

taci6n, previamente establecidas. 

- Dirigir las construcciones y adaptar las instalaciones y equipo, 

para su uso en los animales. 

- Desarrollar el plan de reproducci6n. 

- Manejar los productos y sub-productos pecuarias (carne, leche, hue-

vos, lana, pieles, esti~rcol, plumas, etc.). 

- Industrializar y comercializar los productos y sub-productos pecua

rios. 

- Realizar labores de extensionismo, difundiendo los conceptas técni

cos a grupos de campesinas y ganaderos para promover la ganader!a -

local.(18) 

Para las T~cnicos en Industrias Agropecuarias, en esa ocasi6n, -

na se publicaron objetivas especificas, y fue el propia C.l.T.A. 35 -

quien en 197_7, en un folleto informativo, _implementa los objetivos -

especificas, para esta especialidad de acuerda a las presentados por 

la propia D.G.E.T.A. 

Objetivos ~spec!ficos del Técnico en Industrias Agropecuarias: 

- Capacitar al estudiante en el conocimiento científico y t~cnico de 

la canoervaci6n e industrialización de las productos agropecuarios. 

- Capacitar al educando, paralelamente a su formaci6n b~sica y huma-

nistica, en la 1ndustrializaci6n de frutas y hortalizas, carnes, 

l~cteos y apicultura; con todas los procesos necesarios. 

(16) ~' PP• 5-6. 
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- Dar al alumno la prepcroci6n indispensable, para el establecimiento 

de una empresa¡ que sea capaz do conocer desde la organizaci6n, in

dustriolizaci6n y mercadeo de los productos. 

- Dotarlos de una informuci6n científica, que les permita comprender 

los problemas econ6micos del po!s y sean un elenento de din6mica de 

cambio, que eleve la econom!a y nutrici6n de las zonas rurales. 

La característica principal de este plan de estudios, es la sub

divirii6n que hace entre muterias Gá:::iicas; liui.1an!sticas 1y Tecnal6oicas 

y Prácticas. 

Considera dentro de las materias básicas, no s6lo a las 11atem6t!, 

ces, Botánica, Zoolog!a, ~u!mica y F!sica¡ sino que inteora a este 

arupo, a la 3oc1olcg!a y a la Teor!a Politice y Económica. 

El total de horas clase que otorga a las materias básicas, es de 

60 a lo largo de los seis semestres que dura el curso. Dentro de este 

total, 6 horas corresponden a las dos óltimas materias, (5ociolog!a y 

Tcor!a Política y C:con6onica), que representa el s.44;~ de las materias 

básicas. 

Las materias human!oticas, tienen una carga total de 56 horas -

clase en los seis semestrc3, con un 22.22~ del contexto total. Consi

deramos que en realidad, es mayor el porcentaje de materias human!st!_ 

caa que de las básicas, ya que a ~etas, al restarles el 3.17% de las 

materias ~e Sociología y Teor!a Pol!tica y icon6mica, les resta un -

po.-centaje del 23.oa;~¡ mientraa que a las hu1:ian!sticas, les correspou 

der!a un 25.39;~. 

Podemos apreciar que en e~~e plan de ~otudias, se le daba mayor 

importancia a las materias human!ntican quu a las básicas. 
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A les materias Tecnol6gicas y Prácticos, se les dedic6 el 50.79% 

del tiempo, con 128 horas a lo largo del curso; tambi~n queda mani-

fiesta la importancia que se le daba a la preparaci6n t~cnico de los 

egresados, lo que les facilitó su incorporaci6n a las diferentes 

áreas del trabajo. 

En este plan de estudios los alumnos asistían a 42 horas clase -

semanales, lo que implicaba un horario de trabajo de lunes a viernes 

de 8:00 a 14:00 horaa y de 16:00 a 18:00 horas y los sábados de 8:00 

a 12:00 horas, alternando clases con actividades deportivas y socio--

culturales. 

2.3.2.- Plan de Estudios 1981.• 

Para 1981, cambia la idea general sobre los planes y programas -

de los Centros de Estudios Tecnol6gicos Agropecuarios. Son converti-

dos en Centros de Bachillerato; dándole un mayor impulso a la prepar!!_ 

cidn proped~utica; con la innovaci6n de un rJ6cleo Básico Agropecuario 

de tres semestres y una especialidad concreta, a partir del cuarto -

semestre. 

~ata modalidad, da lugar a la formación de un gran n6mero de es

pecialidades; ya que en lugar de t~cnicos agr!colos en general, part! 

cularizan la especialidad en: 

T~cnico Agropecuario especialista en Cultives Industriales. 
T~cnico ngropecuario eopecialista en Cultivos Forrajeros. 
Técnico Agropecuario eopecialista en Horticultura. 
Técnico Agropecuario especialista en Fruticultura. 
T~cnico Agrcpecusria especialista en Gcrnbote de Plagas y Enfermedades 

de las Plantas. 
T~cnico Agropecuario especialista en Maquinaria Agricola. 
T~cnica Agropecuario especialista en Cultivo del Henequán. 

(•) Ver Anexe 2. 
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En el Area forestal: 

Técnico Agropecuario especialista en Manejo Forestal. 
Técnico .Agropecuario eGpecialista en Inventarios Forestales. 
Técnico Agropecuario e;ipecialista en llbostecimiento de Tracería y - -

Leiia. 
Técnico Agropecuario especialista en Aser!'!o. 

Los técnicos pecuarios, se convirtieron en: 

Técnico Agropecuario especialista en aovinocultura de Clima Tropical. 
Técnico f1gropecuario especialista en Bovinoculturo de Clima Templado. 
Técnico Agropecuario espec"ialista cm Ovinos y Caprinos. 
Técnico Agropecuario esper.ialiota en Porcicultura. 
T~cnico Agropecuario especialista en Cunicultura. 
Técnico Hgropecuario especialista en Avicultura. 

Y los técnicos en Industrias Agropecuarias fueron parcializados 

en: 

Técnico Agropecuario especialista en Industrializaci6n de Frutas y -
Hortalizas. 

Técnico Hgropecuario especialista en Industrializaci6n de Carnes. 
Técnico Agropecuario especialista en lndustrializaci6n de Productos -

LActeos. 
Técnico Agropecuario especialista en Apicultura. 

El n~mero de especialidades, qued6 abierta a las propuestas de -

los diferentes c.a.r.a.•s; el c.a.T.a. 35 propuso para el 6rea agr!c!:!_ 

la,la creaci6n de la eopecialidad de cultivos básicos, que no hab!a -

sido contemplada y que adem~s era la ~nica que se adaptaba a las posi 

bilidades del plantel, ya que ninguna de laa otras eopecialidodes que 

se crearon pod!a implementarse en esta escuela, dado que s6lo di~pone 

de tierras de temporal. 

En el C.8.T.a. 35, se instituyeron las siguientes especialidades: 

Area Agr!ccla: 

T~cnico Agropecuario especialista en Cultivos Básicos. 
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Area Pecuaria: 

Técnico Agropecuario especialista en Sovinocultura de Clima Templado. 
Técnico Agropecuario especialista en Porcicultura. 
Técnico Agropecuario especialista en Avicultura. 

V en el área de Industrias Agropecuariaa: 

Técnico Agropecuario especialista en Induatrielizeci6n de Frutas y -
Hortalizas. 

Técnico Agropecuario especialista en Industrielizaci6n de carnes. 
Técnico Agropecuario especialista en Industrializeci6n de Productos -

Lácteos. 

Este plan de estudios comprende un bachillerato en ciencias quí

mico-bioldgicas y otorga un certificado que acredite al egresado cono 

técnico agropecuario especialista en cualquiera de las áreas antes -

citadas. La carga de materias tecnoldgicea ea de 48.76%, la de mate-

risa básicas aumenta a 29.75% y la de humanísticas s6lo cuenta con un 

21.48%. 

Agropecuarias, que he servido como un psleetivo a las inquietu-

des de los campesinos, busca también incrementar la escolarizaci6n, a 

través del aumento en el nGmero de años que deben de cursar loa estu

diantes, previo a la obtenci6n de un empleo, retrasando con ello las 

oportunidades ocupacionales de los j6venes que egresan de este siete-

me. 

El aumento de lea cargas académicas de lea materias b6sicas, en 

detrimento de lea humanísticas, transforma el perfil del egresado, 

alejando cada vez más su campo de interés, de le cultura general y de 

la problemática social. 

El plan de estudio& de 1981, profundiza el carácter propedéutico 

de estos estudios en el área de ciencias químico-biol6gicas, y parci_! 

liza en mGltiplee especialidades los conocimientos agropecuerioa, den 
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do como resultado un nuevo obstáculo en la consecuci6n de empleo, ya 

que resulta difícil en este &reo de trabajo, contratar a gente que se 

pa de aves y desconozca de porcinos, que sepa de cultivos b&sicos y -

desconozca de hortalizas. 

Con este tipo de especializac16n se restan oportunidades ocupe-

cionales el egresado, al que a6lo le queda como alternativa incorpo-

rarse e un nivel de estudios superior. 

Como la mayoría de los egresados son j6venes de escasos recur--

soa, esto represente une nueve barrera, por una parte, porque no tie

nen los recursos suficientes para continuar sus estudios superiores y 

por otra, porque esto retrasa aún m&s su incorporaci6n a actividades 

productivas dentro de su &rea de prepareci6n. 

Aa1 la educeci6n agropecuaria que brinde la S.E.P., que en un 

principio capacitaba a los alumnos en 10 meses pera integrarse al mer 

cado de trabajo, (CeCaTa), posteriormente requiri6 de J anos a partir 

de l• aecundari•, pare intentar cumplir con el mismo objetivo (CETA), 

pero Fueron menos los j6venea que lograron terminar sus estudios. Al 

convertirse los CETA 1 s en CBTe 1s; el objetivo inicial, preparar a los 

hijos de los campesinos para el trabajo productivo, se va perdiendo -

definitivamente. 



.3 

IfJSTArJCIAS OPERATIVAS PROPU:::srns POR LA DIRECCION 

GENERAL UE t:DUCACIOfJ Ti::CNOLDGICA AGRDPC:CU1:1ilIA 

Le Direcci6n General de ¿ducaci6n Tecnol6gica Agropecuaria, p~r 

medio de le Subdirecci6n Acad~rnice, convoc6 a los subdirectores oper~ 

tivos de los c.s.r.a. 1 s, a reunioneo regionales que se celebraron en 

distintas lugares de la Rep6blica durante el meo de diciembre de - -

1984. La reuni6n de la regi6n centro, a la que pertenece el c.o.r.a.

.35, se celebr6 en Aguaocalientes, Ags. los d!as 6 y 7 de dicho mes. 

El objetivo de estae reuniones, fue el de invitar a todos los -

planteles a participar en la implementaci6n del objetivo siete del -

Proyecto EstraMgico rJC 11, en torno a la reestructuraci6n curricular 

del ~rea t~cnica. 

Para lograrlo, se entreg6 a cada subdirector de escuela, un pa-

quete de materiales elaborados en la propia ü.G.E.T.A., que se anali

zaron durante la reuni6n. Estos materiales en general, contienen alg!:!, 

nos conceptos solJre la Hevoluci6n Educativa; críticas a los planes de 

estudio vigentes, del área t~cnica, y la petici6n, a que en cada uno 

de los planteles, se hiciera una inve::itigaci6n de los caracter!sticas 

de los poblaciones aledañas a la zona de influencia de cada una de • 

les escuelas; un an6liois sobre el tipo de especialidades que pudie~ 

ran implementarse en dichas escuelas, y la elaboración de un proyecto 

de reestructuraci6n curricular, del ~rea tácnica. 

- 32 -
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Se hicieron señalamientos, en rclac16n a la importancia que re~ 

viste la participación de los componentes de la comunidad eocolar, en 

lo estructuración de un proyecto participativo, que permitiere dise~ 

iínr el modelo curricular de la Educación Media 3uperior, en el órea -

t~cnica. 

Tarnbi~n se hizo 6nfasis 1 sobre el problema creado en nuestro - -

po!s, por lo falta de una clara conceptuolizaci6n en relación al sig

nificado, lo equivalencia y los contenidoo mfolmos comunes de la edu

caci6n media superior en general y de lo tecnolÓalca en particular. 

Tarnbi~n se afirmó, que El pesar de encontrarse ubicados en todo -

el pa!s los centros de estudios de nivel medio superior, no ha sido 

posible cubrir la totalidad de lo dem::indo en ese nivel; y los planes 

de e3tudio, odem:Ss de pranentar seria::i y numerosas discrepancios en -

loo oJjntivoo y lo estructura curricular, no corresponden a las nece

:JidLldes y condiciones del entorno econ6mico y social donde se impar

ten. 

~ar ello, los plantulea del siotema tecnol6gicc agropecuario, d!:_ 

ben afrontar dos oituaciones de manero inmediata, por una pcrte, un -

mayor n6mero de aceptadaa, en cuanto a alumnos de nueva ingresa se r.!:_ 

fiera, y por otro; la elaboración de una ree:itructuraci6n curricular, 

en el 6rea tócnica, qua reoponda a las neceoidades de esa población -

escal:u. 

La fecha l!mi te para lo entrego de e::ite trabajo, se fij6, para -

el dfo :_:9 de :-.i"Jrzo de 1905, plazo bastante reducida para llevar a ca-

bo una investignci6n, con loo carocter!sticas solicitadas. 

ueoe de imnulsor~a a la cducaci6n tncncl6~ica, h~ci6ndola m6s 
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flexible con el objeto de que se adapte oportunamente a las condicio

nes cambiantes del pa!s. 

Será nece~ario realizar un esfuerzo sistemático, para lograr un 

aprovechamiento más eficiente y racional de la infraestructura y las 

recursos destinadas a este nivel educativo y promover la colaboración 

inter-institucional permanente; es preciso que se revalOe el papel -

social y estrat~gico de lea carreras técnicas. 

3.1.~ Acciones a desarrollar. 

- Determinar y aperar la estructura curricular de la educación media 

superior con planes y programas de contenidos básicos comunes, fer~ 

taleciendo las opciones terminales. 

- Diseñar nuevas modelas de educación media superior que se vinculen 

can los requerimientos det sistema productivo y coadyuvar a la ade

cuada racional1zaci6n dd la atención a la demanda. 

- Implementar mecanismos.que permitan elevar la eficiencia terminal y 

la calidad de la educaci6n. 

- Implementar mecanismos de difusión de la educación tecnológica con 

el fin de mostrar que es una opción atractiva. 

· 3.2.- Justificación. 

La educación media superior, que actualmente imparte el Sistema 

rJacional de Educsc16n Tecnol6gica a través de las instituciones que • 

lo conrorman, presenta actualmente las siguientes caracteristicas: 

- En un buen nómero de casos las especialidades que se ofrecen no re~ 

panden a las exige~clas regionales en materia de recursos humanos, 

para los mandos intermedios del sector productivo, debido a que no 
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existen perfiles profesionales de los egresadas en cuya elabarac16n 

hayan tenido participaci6n activa los emplP.adares, las productores, 

los encargados de hacer los planes de desarrollo tecnológico, los -

egresados y todos aquellos individuos y entidades involucradas. 

- Al no existir una coordinación 6nica para la determinación de pro~ 

gramas de crecimiento institucional, se provoca que en una misma 

región, subsistemas diferentes, ofrezcan la misma especialidad, lo 

que genera un gran n6mero de egresados que el sector productivo no 

alcanza a absorber. 

- La misma falta de coordinaci6n ha propiciado una desunificaci6n de 

las estructuras curriculares. 

- Las cargas acad~micas que soporta el alumno son excesivas, 6oore 

todo para los educandos que no est~n dedicados exclusivamente al -

estudio. 

- La acentuada especial1zaci6n en muchas carreras, limita las pasibi

lidades de acceso al trabajo de los egresadas. 

- La estructuración r!gida semestral de le curr!cula, impide dooifi~ 

carla, de acuerdo a las características individuales del educando y 

adecuarlas a las condiciones regionales. 

- La existencia de un calendario escolar rígido que impide ucelerar 

o retardar el proceso educativo, obstaculiza en lugar de ayudar - -

al aprovechamiento de los mejores tiempos pera la formación tecnol5 

gica. 

- La infraestructura f!sica no es siempre la más adecuada, ya que ca

si na se toman en cuenta las condiciones ecol6gicas de los lugares 

en donde se construyen las escuelas¡ lo anterior ocasiona en ~uchos 
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ceaoe la aubutilizac16n, además de que mucho del equipamiento de -

los planteles no es de fabricaci6n nacional. 

- La carencia de accianco oistem6ticas y permanentes de ori~ntaci6n a 

la totalidad de la pobloci6n escalar. 

- La brecha, todav!a profunda entre el perfil del docente que requie

re el sistema y el perfil que posee actual~ente. 

- No se cuenta con materiales y auxiliares did6ct1cos para la educa-

ci~n tecnol6gica, asi coma con la did6ct1ca científica y t6cnica -

acorde a las caracter!sticas nacionales. 

Es evidente que estaa características han generado graves prabl.!:, 

mas ~orno son: que un alto n(¡¡¡¡ero de alUr.Jnoe egresados que no pueden • 

continuar estudios profesionales, no encuentran acomodo en el campo -

laboral; adem~s de considerables tasas de reprobac16n y deserción es

colar, problemas qu~ en lo futuro pueden generar, no e61~ desesta--

bilizaci6n de la vida escolar de los planteles y por ende del siste-

ma ¡ sino que incluso pueden llegar a agudizar las contradicciones so

ciales, par el incremento en las !ndiceo de deoempleo y subempleo de 

recursos humonoo con fal'r.laci6n tecnal6gica. 

Si bien se han propiciado acciones que atendieron a esta proble

m~tica ,entre las que se pueden señalar la v1nculac16n del sistema con 

el sector productivo de bienes y servicios, la implementación de mod!!, 

lidadea educativas abiertas y mixtas, programas de capacltaci6n y ac

tualizac16n docente, el establecimiento del tronco comOn tecno16gico, 

y la publ1cac16n de antolog!as y textos para apoyo docente¡ ~stos no 

han dado los frutos capcrarloo, tanto por la ya mencionada falta de 

coordinoci6n interinstitucionol, como por la::i conoccuonciüs que li::1 -
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provocado la actual situación nacional • 

.3.3.- Propuenta. 

La problemática deacrita anteriormente , impone la neceai--

dad al Sistema Nacional de educación Tecnológica, de esforzarse por -

elevar la calidad de los servicias que presta, aprovechando de manera 

m6s racional loa recursos de que dispone y ampliando considerablemen

te su cobertura de atención a la demanda. 

El modelo educativo tendrá como principal caracteristica la fle

xibilidad, entendiendo ~sta cama la capacidad que tenga el modela ed.!:!, 

cativo del Sintema de Educaci6n Media Superior TecnoUigica para adap

tarse tanto a los intereses, aptitudes y caracter!sticas del educan~ 

do, cama a las necesidades que en recursos humanos t~cnicos de nivel 

media, requiere la región en la que se ubica el plantel, sin olvidar 

las directrices y pol!ticas que rigen la educación nacional. 

~eter~inaci6n de Cargos HCadémicas. ¿¡ elemento tiempo será un -

factor indispensable en el modelo flexible, ref~rido e: 

- rteplanteamiento de horas seiíaladas para cada asignatura en funci6n 

del trabajo en aula y al desarrollo fuera de ella. 

- ~decuaci6n a la particularidad del educando, de las cargas académi

cas semanales y semestrales y el tiempo dedicado a una asignatura. 

Para que el proceso de planeaci6n, normalizac16n, experimenta-~ 

ci6n, implantación y evaluac16n del modelo propuesta responda a las -

estrategias señaladas en el programa nacional de educaci6n y par con

secuencia, en el Plan Nocional de Oesarrollo, sobre todo en lo que se 

refiere a la planeac16n dcmocr~tica y participativa, será necesario -
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que en todas las fases del proceso, se cuente con la participación -

activa de la totalidad de la comunidad del sistema y en muchas ocasio 

nea de los sectores productivo, p6blico y social. 

Las bases que debe reunir el trabajo que se solicitó fueron: 

1.- Elementos filos6ficos que deben sustentar la educoci6n tecnológi

ca agropecuaria, enfatizando y diferenciando los del nivel medio 

superior. 

2.- Marcos agroecol6gicos, socioecon6mico y educativo de referencia, 

que deben orientar la función educativa tecnológica agropecuaria 

a corto, mediano y largo plazo. 

3.- Perfileo profeoiográficos, de los egresados, que se derivan de -

los puntos anteriores. 

4.- ~l modelo curricular que responde de manera m~s congruente al lo

gro de los perfiles profesionales. 

s.- Las instancias did~cticas y de tecnología educativa que garanti-

cen el mejor logro educativo. 

6.- Las caracter!sticas de los recursos hur:ranos, físicos y de equipa

miento necesarios. 

7.- La instrumentación de un modelo de seguimiento y evaluación perm!!. 

nente.(19) 

Actuelmenta, la educec16n agropecuaria enrrenta una grave crisis, 

que ha venida en aumento a partir de la 1mplementac16n curricular de -

1981¡ debida, en parte, a la acentuada especial1zac16n de les carreras 

(19) o.G.E.T.A., Sinteais del material elaborado. 
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que se imparten; a que las especialidades que ee ofrecen no responden 

a las exigencias regionales; a la falta de coordinación entre los su~ 

sistemas que imparten las mismas especialidades; a la mala utilizs--

ci6n de la infraestructura de los propios planteles, y a diversos rae 

torea económicos y políticos, que acentúan la problemática. 

La situsci6n actual, además de provocar un malestar general en -

la comunidad agropecuaria, ha generado un aumento en las tasas de re-

probación y deserción escolar. 

En la búsqueda de alternativas que subsanaran estas deficien---

cias, la O.G.E.T.A. ha promovido cursas de capacitación y actualiza-

ci6n pedsg6gice y la publicación de antologías y textos escolares, 

que a la fecha, no ha propiciado los cambios esperados. 
' 

En base a estas experiencias, la Subsecretaría de Educación e In 

vestigsci6n Tecnológica a través de la propia D.G.E.T.A., promueve 

dentro de los mismos planteles, una reestructuración cuxriculer del -

área técnica, con la intención de elevar la calioad de la enseftanzs y 

vincular le educación al sector productivo. El involucrar a las comu-

nidades educativas en esta reestructuración, le da categoría de deme-

crátics, ee comunica la intención de abrir el espacio necesario para 

que se expresen ideas y se busquen alternativas. 

Sin embargo, se enmarca la realización de esta labor dentro de -

le estructure de la teoría Curricular: elementos filoa6ricos; marco -

agroecol6gico, ~ocioecon6mico y educativo; perfil oel egresado; mode

lo curricular; instancias didácticas y de tecnología educativa; per-

ril de docentes y del área escolar, y le instrumentación de un modelo 

de evaluación. 
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No es que ee considere mala la t~cnica, pero todo ello conduce u 

los mismos lineamientos ya establecidos. 

A pesar de ello, el que una comunidad escolar discuta su propia 

problemática y se comprometa, en mayor o menor grado, con la crítica 

del trabajo que realiza, en lugar de aceptar pasivamente las planes y 

programas ya elaborados, es un adelanto en el proceso de democratiza

ci6n. •No se trata de idealizar la política estatal, ••• pero tampoco 

de soslayar el margen que la educaci6n pública ofrece a le iniciativa 

popular y nacional•.(20) 

(20) Olac Fuentes Malina~. Educac16n y Pol!t1ce en M~x1co. p.213. 
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PLANTEAMIErffO DEL ANTEPROYECTO CURRICULAR 

EN EL AREA TECNICA, PARA ~L G.B.T.a.-35 

En le elaboreci6n del anteproyecto curricular en el área técnica 

para el C.B.T.a.-35, y una vez fijados los elementos básicos propues

tos por la O.G.E.T.A., ae proceder6 conforme e esos lineamientos. 

4.1.- Elementos Fila~6ficos que deba sustentar la Educación Tecnológica 
Agropecuaria. 

La relaci6n existente entre la Educación y el ~stodo, concreta -

el marco filos6fico y legal de nuestras Instituciones iigrapecuarias a 

íJivel Medio Superior¡ ya que la interacción entre t::ducaci6n, .::stado y 

Sociedad, es la que conforma la ¿structura educativa. 

Partimos de una base jurídica, que ubica a nuestro 3istema .::ctuc~ 

tivo 11gropecuario, dentro de los lineamiento!:! generales de la Poli ti-

ca educativa, inJerta en el Hrtículo 30 Constitucional " ••• La educa--

ci6n que imparta el ~stndo: federación; ::stados; i·lunicipioo, tenderá 

a desarrollar armónicamente todos loo facultades del 3er numano y fo-

~entaró en él, a la vez, el amor a lo Fa~ria y la conciencia de la -

solidnrid3d internacional, en la inde¡::endencia •/ en la justicia ••• 11 ; 

(2 1) en el Artículo 73, frucci6n ;(;~V " ••• ?aro es'.:ublecer, organizar y 

(21) ~onstltuci:5n .''ali~ica de les i::;tados !..midas 1-iexicana:::i, P• ?. 

- 111 -
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sostener en toda la Rep6ol1ca escuelas rurales elem~ntales, superio~ 

res, secundarias y profesionales¡ de 1nvestigac16n cient!Fica, de be

llas artes y de enseñanza t~cnlca; escuelas prá~ticas de agricultura 

y de m1ner1e,de artes y oficios, museos, biblioteca~, ab8ervatorio8 y 

demás institutos concernientes a la cultura general de los h~bitantes 

de la Nación, y legislar en toda lo que ~e refiere a dichas institu~ 

cienes¡ para legislar sobre monumentos arqueol6gicos, artísticos e -

hist6ricas, cuya canservaci6n sea de interés social¡ así coraa paN 

dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la -

Federaci6n, los Estados y los Municipios, el ejercicio ca la funci6n 

educativa y las aportac:l.ones económicas correspondientes a ese servi

cio pGblico, buscando unificar y coordinar la educación en toda la -

RepGblica. Los t!tuloa que se expidan por los establecimientos de que 

se trata, surtirán sus efectos en toda la Rep~blica ••• ~¡(22) y el Ar

ticulo 123 n ••• Toda per~ona tiene derecho al trabajo digno y social-

mente 6til; al efecto, se promoverán la creaci6n de empleas y la erg.§!. 

nizacidn social para el traba jo, conforme ;i la ley ••• 11 • ( 23) Por lo -

que la Direccidn ~eneral de ~ducaci6n Tecnol6gica ~gropecuaria, man-

tiene como principal objetivo r111evar la ::ducaci6n Tecnol6gir.a Agrop! 

cuarie a Nivel i>!edio Superior y Superior al medj.o rural. Contribuven 

al aumento de la producci6n en M~xico, capacitan do a los educando a P2, 

ralelamente en el trabajo productivo, 1J en ~u denarrcllo armónico u. -

(24) 

8asado en lo nnt~rior, la ~ecretar!a da ~ducar.16n ~6blica, 3e ha 

m) Can:;tiSucl3ri 'Jl!ti:::a de 10'3 =_::¡t;a~a::; ' .. :ilca:; ii12:-:ir.<Jn'..1D, p. 37. 
(.:;3) ioÍder.i, P• <. -
(24) J1~.i ... LUL.i l'!..J .::: ,~,;u.~, ·)~:iarra.:10 1/ ··;!r·~-;c~:.•1c:D Cr:!l .,~::ir:e>:;:; de:' -

~j~c~ci6n i~:~~~~-lca -.·~~c~~c~ari~ 0n !·~!e~, p. ~9. 
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propuesto cinco objetivos programáticos que respondan a la Filosof!a 

Educativa Mexicana, al enorme rezago en la educación y a las requisi

tos que plantea el desarrolla del pa!s: 

1. Asegurar la educación básica a toda la poblaci6n. 

2. Vincular la educación terr.iinal con el sistema productivo de -
bienes y servicia social, nacionalmente necesarioa. 

3. Elevar la calidad de la educaci6n. 

4. Mejorar la atm6sfera cultural del pa!a. 

s. Aumentar la eficiencia del sistema. 

Objetivas Generales de la Educación Tecnol6gica Agropecuaria: 

I. Llevar la C:ducaci6n Tecnológica Agropecuaria de rJivel Medio .. 
Superior y ;;iuperiar al medio rural.· 

.II. Formar y capacitar t~cnicoa produc~ares: 
- Agr!colas 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

- Pecuarios 
- Forestales y 
- Agroindustriales 

Contribuir al aumento de la producci6n agropecuaria y fores-
tal en M6xico, r.rndiante la participación en programas de in
vestigaci6n v desarrollo. 

Capacitar a los educandos paralelar.tente al aprendizaje en el 
trabajo productivo egropecuario y en la industriulizaci6n de 
las ~aterios pri~as resultantes, orientándolos a la compren-
si6n de lo proolemética del c~m~o y organizaci~n del trabajo 
colectivo. 

Ofrecer a los educaneos la doble alternativa de proseguir es
tudios superiores y permitir a trav~s de salidas laterales, -
su incarporaci6n inmediata al trabajo productivo. 

Difundir adelantos tecnol6gica3 y culturales que contribuyan 
al desarrollo de la regi6n donde están enclavados los plznte
les. 

Aprovechar integralmente los recurnos humanos y las instala-
cienes de los olanteles en la impartic16n de cursos eminente
mente prácticos a campesinos, hombres y mujeres de la zona de 
influencia de las escuelas. 
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VIII. Proporcionar un servicio permanente de adiestramiento v divul
gaci6n de té=nicas agropecuarias a los campesinos de las zonas 
donde se ubican los pl~nteles, que contribuya a elevar el ni~ 
vel socioecon6mico de las áreas rurales. 

La aplicaci6n de los fundamentos filos6ficos, pretende lograr: -

que las funciones que actualmente desempeña el Sistema Educativa, ex

prese las modas especificas de c6rno se concreta la relaci6n Educación 

Sociedad, y podria decirse que su formulación es una manera de sinte

tizar el contenida de la· Pol!tica ¿ducativa. 

El Sistema ;ducativo debe estimular deliberadamente el desarro--

lla de habilidades intelectuales y de producción. 

Tambi~n pretende involucrar a las nuevas generaciones en la cul

tura vigente, de manera que internalicen los valores, actitudes, es-

quemas de pensamiento, y normas en que se base el fundamento de la -

Sociedad. 

El Sistema Educativo trasmite una herencia cultural con miras a 

asegUl'ar una continuidad, un sentido de identidad y la conciencia de 

integración de la comunidad. 

Las Instituciones deben cubrir los objetivos de la Fol!tica Edu

cativa Nacional, a trev~s de Planes v Prograr.ias de estudios espec!ri

cos de la Institución. 

Una de laa políticas de la Revolución Educativa, en el 6rea tec

nológica agropecuaria en M~xico, considera como objetivo principal, -

~roporcionar a los educandos los elementos, recursos, experiencias, -

¡::i;:ácticas productivas, organizativas y administrativas, que refuercen 

su formación, para que cobren conciencia de la importancia del traba

~º productivo, orgcrnizado, participativo; que aprenda en la práctica 
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la toma da decisiones: que aprenda como producir, como administrar, -

vendar y coma operar una unidad productiva en beneficio de la colect! 

vi dad. 

Se inicia el trabajo can los aspectos Filas6ficos, can el prap6-

sito de que los factare!l "que operan en la reproducci6n de la5 nor-

mas, valores, y actitudes dominantes en el trabaja profe5ianal y que 

juegan un papel decioivo en el mantenimiento del statu que de la so~ 

ciedad" (25) no cambien. La filosofía edticativa en general 1 se apoya -

en la Constituci6n Política del pa!s, en el caso concreto de agrope--

cuarias, en loo objetivas de la propia u.G.~.T.A., y en el momento 

actual, bajo los lineamientao de la rtevoluci6n ¿ducativa. Por lo tan

to, en la elaboraci6n de un curriculurn del 6rea técnica, en donde se 

establecen carriles ton eotrecl1amcmta delimitados, se iJu::;ca dar la 

oportunidad de participaci6n a toda-la saciedad, a sabiendas de que -

va a cambiar el plan de eotudioo en cuanta al orden o contenida t~cn!_ 

co de las asigmituraD; pero na las e::pectativas y modos de actuar de 

len estudiante3 1 en el con ter.to oacial de las relacione:; p:?rsomlles y 

de las estructuras or~anizativao de la escuela; es decir, que en rea-

lidad na se buscan nuevas alternativas para un ca~bio de estructuras 

en la educaci6n que repercuta en ca~bias de las estructuras sociales, 

que sería la 6nica altarnativa para que en realijsd surgiera una "so-

ciedad m6s i9ualitaria 11 , a la que hace referencia el documento de la 

Revoluci6n Educativa y la propia Canotituci6n tcl!tica de nuestro 

pafo. 

(2 5) Gilberto Guevara ::ir.i.Jla, "La Univer:Jiciad 1Uternativa 11 (2a. Par
te), 1iE)Vista Quolnn, P• 13. 
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4.2 ... Marco Agroeco16gico de la zona donde se ubica el plantel. 

Para el eatudio del Mnrco í\groecol6gico del ~rt:!J donde se local,!. 

za el c.s.r .a. rJo 35, se han considerado tres aspectos, que en su con. 

junto, permiten ofracer un panorama generul de las circunatancias que 

sobre {isto, enfrenta la escuela. 

4.2.1.Ubicaci6n del Plantel. 

El C.í:l.T.a. í-J!l JS est6 ubicada en la poblaci6n de Tlalpizáhuac, 

en la parte occidental del Municipio de Ixtapaluca, Estado de M{ixico, 

en C?l Km. 22.5 de la Carretera Federal, M{ixico-Puebla. Por estar est!!,. 

blecida la Institución en los limites de eote municipio, colinda al -

norte con los municipios de Chicoloapan y Los RC?yes la Paz; al occi-

dente con la Delcgaci6n de Iztapalapa, D.F. y al sur con la Delega~ 

ci6n ~e Tl6huac, D.F. 

Para llegar hasta este plantel, se cuenta con las siguientes - .. 

vfos de comunicación: Carreteras Federal y ,:.¡utopista Mi!ixico-:Juebla; -

Carretera a Sta. Cotürina-Tlaltenco-Tláhuac-Tulyehualco-~ochimilco, y 

la v!e ferrea M{ixico-Cuautla; existe tel{ifona en d poblado de Tlalp!, 

z6huac; Correo en Ayotla, y Teli!igrafo en la Cabecera Municipal de Ix

tapaluca. 

4.2.2.Aspectos Generales Aoroecol69icos. 

La escuela est6 ubicada en una zona donde lo precipitaci6n plu-

viel anual ea de 517.6 mm.; cuya temperatura máxima extrema es de - -

3D.9ºc, la mínima de 3.9°C y la media anual de 15.86°c; la evapora--

ci6n total anual es de 1962 mm.; la dirección de los vientos ea del -

sureste al noroesto, con una velocidad media dC'. 3 m'.:s. po!:' segundo¡ -

la humedEld relativa promedio anual, e:; dí?l 55;;¡ y se encuentra a una 
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altura media sobre el nivel del mar de 2,400 mts.; oe registran hela-

das a partir del mes de octubre y continuan hasta enero.(• ) 

Por estas caracteriaticas climóticaa la regi6n es clasificada 

como Clima templado seco. 

En lo que se refiere al terreno, tiene una textura de miaaj6n 

arenoso: con un 12~ de pec!regoaid'1d: 77.5~~ de relieve: 10.am~ de pen

diente, y es de color negro rojizo. La profundidad promedio de la ca

pa arable es de 35 cm. 

Existen 2 minas de grava y una de arena. 

De acuerdo al Censo de 1980, el uso agricola del suelo, reporta-

ba un 92:ú de terrenos de temporal y un 8~~ de terrenos de riego; en la 

actualidad, los eacaaos terrenas que a6n ae destinan a c~ltivos, se -

siembran de ma!z, frijol y alfalfa.(26) 

La flora silvestre, est6 constituida principalmente, por arbus--

too, cactáceas, pirules y malezas. 

La fauna silveotre se conforma de especies menores y depredado~ 

res (ratas, tuzas, congjos, ardillas, etc.). 

¿¡ uso pc:?cuario del suelo, basado tambi~n en el Cenoo de 1980, -

reportti la e::istencia de 19 1 996 cabezaa de ganado vacuno lech;ro; - -

2ú,060 de ganado lanar; a,673 caprinos y 6,321 porcinos. 

~\ pa!'tir de ·J977, se empezó a detectar en asta :ona quQ circunda 

~l plnntel, un incremento poolacional¡ movimionto qu¿ s; convirtió en 

( • ) .~nta~i6n r.icti:orol6gica del i.:.:J. T .ae - .35. 
(26) Censos 1~80. 



una verdadera explosi6n der.iográfica, des~u~s de 1980, dando lugar a -

nuevos asentamientos hl.Jr.lanos, provocados por las migraciones del int~ 

rior del pa!s, el crecimiento de la Ciudad de M~xico, el estableci

miento de corredores Industriales en las roblaciones de Ixtapaluca, -

Son Isidro, Los fleyes la Paz y Santa Cetarina¡ odem6s, cabe mencio

nar, la implementaci6n de un basurero, que el Distrito Pedcral insta

ló en terrenos colindantes con el plantel, y que tDajo consigo una -

nueva poblaci6n. 

Estas migraciones han dado origen el establecimiento de colonias 

coma las del Valle de Ayotla, Ampliaci6n Tlol~iz~huac, cmiliana Zapa

ta y toda la regi6n oriente de los delegaciones de Iztapalapa y Tl6-

huoc, carentes de los servicios p6blicos m6s indispensables, como 

son agua potable, energía el6ctrica, drenaje, pav1mentaci6n, zonas -

verdes, etc. Esto, unido a la erosi6n sufrida en los antiguos terre-

noa de cultivo, han agudizado el indice de contaminaci6n ambiental, -

en detrimento de la calidad de vida de la región. 

üichos asentamientos, han desplazado a terrenos y actividades -

agropecuarios de esta zona, convirti6ndoln, de zona rural, a un anexo 

de colonias proletarias de la Ciudad de ii~:dco. 

4.3.- Marco Socio-E:con6mico y .:Jucntivo del C.B.T.a. - 35. 

Los datos que o continuoc!6n se presentan, fueron obtenidos a -

p2rtil' de lo aplicación de un cuestionario, a 197 alur.inos de nuevo 

~~ure~o, al rrimer semestre (se aplic6 en septiembre de 1984)¡ con el 

JJI'Op6ni to de obtcmor informoci6n b6sico, que cont:H!Juyo al c:onocimier!, 

:~ y comprenoi6n de loo coractc~foticas oocio-ccon6r.iicnn de los estu

=iantes que asisten a estt! plantel, y que se refleja en el rondir.iien-
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to escolar, en los !ndices de reprobación y deserci6n. 

- Edad. 

La edad considerada, para ingresar ol bachillerato, oscila entre 

los 14 y 16 años de edad, de acuerdo al sistema educativo. En estas -

conrlicionea ingrc::oaron, el 45.67:~; el resto de la población encuesta

do, tenia de 17 a 23 años de edad a más. 

E O A O \Jau::: CiljUi:J 110.:IG¿jffAJt: 

14 6 menos 10 5.07 

15 - 15 80 40.60 

17 - 18 79 40.10 

19 - 20 1? 8.62 

21 - 22 4 2.0J 
23 6 m~s 7 3.55 

T O T ~\ L 19? 99.97 

Ji tomamos en cuenta que el 54.:m;~ de los alur:mos de nuevo ingr~ 

so, rebasan loa 17 u1ios, se puede entablccer la problem6tico, que han 

vivido esto~ j6veneo en su formación ~revia, (reprobación, na canti-

nuidad de estudios, ingreso tard!o a la escolaridad, etc.). 

- .:;exo. 

Ood¡¡s los coracter!st~cas, de las especialidades tecnol6gicaa -

que se imoarten en este plantel, fil (73.s3;j) son llombres, y g (26.-

48'.~) son r.1ujeres. 

- Lugar de procedencia. 

La pobloci6n e::itudiuntil de nuevo ingrc:•o, se ccnforma de jóve

nes proveniente::;, en nu r.iavar!a (79.1i:J;~) 1 de los cor:iunidodes olcdoiias 
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ol plantel (sur aricmte del Estado de Mé::ico y del Distrito Federal. 

LUG1\i~ !.k P: !L;L:.-:ti :.IJL:IA U.L:i 1 Hf·Jt.J.H ¡:;tJ fJ\.!U¡:_ pe:.ic.::riTnJ.:: 
hH •. .:.L PL.m.::L c,\;jC:J 

Ualpiz6huoc. o o 3 rím. 25 12.6% 

\yotlo, Los 1lcyes, :.Jan to 
~atnrino, Tl¡:¡ltenco, Tl6 
1unc, lxtopnluca, Tlapo:' 
.oyn. 3 e ·10 lír:i. 39 19. 79~~ 

t!}CCOC:O r c:1nlco, Iztonc-
upo, ::ac:limilco, c;iudod 

Jatzohu::ilcó yo tl, Tul ye-
lUnlco. 10 a 18 1-ír.i. 92 4G.70~ 

:::iudad de:? i·ib:ica Zonao -
~entro y Sur, Cuijinao, 
·1r.iecar.icca, Te:Jotlixpn, -
Lizumba. 10 a 35 lir.i. :1.4 12 .1a~; 

'1zcnpotzalco, rJaucol:xm, 
M;';c ':°lnlnepr.:intla, Tlwxcaln. de .35 lim. 17 a.51.~~ 

i e T " L 197 ·100.Llo;; 

(scolnridad y ~cupoci6n de los padree • 

.::.stos cios aopectos, que están intimamerrte relacionados, son fac-

torea determinantes para conocer las formas de vide de las familias a 

las cuales pertenecen los estudiantes. 

.::.:..i'.:::..L:,::Llm> !.:l :'.l d r e ll Q e " e 

'\nalfabcta::; 5.5Cl "' 10.ú6 
., 

,J ,, 
'."Jrim;:irio incompleta 26.90 º' 36.04 ... , ,, ,J 

Primario cor.ipluto 41.15 ;, 37.56 •' ,; 

¡.:jecundnria 1'1.17 
,, 

9.14 r• 
,J ;J 

8acllillerato o T6cnico 6.60 ,J 4.57 ,o 

Profeoionintao 2.54 
., 0.51 ;~ .J 

fJo contect6 3.05 ·' ·1 .:i¿ ,, 

PromC?dio de :::::icoloridad 5.89 E.Ü"Í08 4.Ja aiio::i 
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DCUPACIOíl P a d r e 

Obreros J9.51J ~• 

Prestadores de ~ervicios 26.56 ~ 

[Comerciantes 13.511 Y, 

Campesinos 

Jubiladas o Penoianodos 

-abares del hogar 
Se ignara su actividad 

16.15 ~~ 

1.56 % 

M a ct re 

li.08 ~'G 

6.6.3 % 
4.59 % 

84.69 % 

Dado el nivel escolar de los padres y la zona geogrófica donde -

se encuentra ubicada le E:scuela, su ocupoci6n es, en un porcentaje -

mayor, en las áreas industriales y de servicios, quedando relegada la 

actividad agropecuaria a un 16.15~. 

rJCimero de hermanos en la familia. (inc:luysrndo al alumno) 

Las familias de donde procede esta poblaci6n escolar, cuentan 

con un promedio de 6 hijos por familia; hecho que agudiza la problema 

tice econ6mica familiar. 

Actividodeo extraclase de loa alumnoa. 

Los alumnos en general, declaran participar en actividades de 

apoya a la familia, yo sea dentro del propio hog::ir o en trubojos e::JpE_ 

i·lldicos; pero el 20.47;;, afirma temer 12mpleo formal. E:ste olto parce!:!. 

taje de alurnnao que tl'ilbajan, tienen 121 gran lmpedim:mto de asistir a 

bibliotecoa, de hacer trabajos extraclaae en e~ul~os a a9istir a otro 

tipo de actividades que contribuyan a su for~~c:6n. 

- Salud. 

El 10.95;~ de loe estudiantes, admiten tene: problzr.ias de :i<Jlud, 

y el 89.os:~ manifiesta na t12n12rlos. 
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A penar de ecta 1nformaci6n, los reportes proporcionados par el 

médico escolar la contradicen, ya que la casi totalidad del eotudian-

tacto, presenta prablemao adontal69icoa, nutriclanoleo o parooitarios. 

- Aptitudes para el eotudio. 

El 96.19% ufirmon tener aptitudes para continuar estudiando, y -

el J.B1S creen no tenerlas. 

~ate informaci6n que se contrapone a las resultados de la prueba 

de admiai6n, tiene validez en tonto que eote grupo de j6v~nes, ha lo-

arado acreditar 9 años de estudio; sin cmuargo, los resultados de las 

pruebas de admisi6n, elaboradas en baoe a una poblaci6n nacional homg_ 

gcnea, arrojan rcaultacoo muv deofavorables. 

- ilc:orJl tado::i del e:mr:ien de Gelecci6n. 

d e::nrien que s2 aplic6, fue ela'Jor<?do ;::ar el Ganoejo del ~iste

ma rJocionol de .::ctucoci6n Tecnol6:::lco, depr.mdfonte de lél :iubsecreturfo 

de ~ducaci6n e Investigoci6n Tccnol6gico. 

Lon d<Jtos que ;:;e canuigmm, corrcGponciEm a 250 ospirnnt2;:; que se 

prasentaron ;:il e::amen de selccci6n. 

a total de reactivos del e:;o;;1cn fue de 120 • 

.:.l tipa cie rcrn:;tivas, canoioti6 exclu::;ivo:~cmt2 en reactivos :.:;2 opci6n 
sirn~le (1 de 4 ~ltcrnntivoa). 

C::l ::isoirante con r;1;:iyor n6r:iero de aciertos, tuvo 70, con unu califico
ci6n de S.G3. 

¿i ~soironta con ~enor n6nero cie oci~rtos, tuvo 25 1 con uno c~lifico
ci6n de 2.00 • 

. ~1 n(jncro ~!'~lf1(;L io de ucicrto3 obtC?nidoG, fue de l•5 .35, diJnda un~ ca
li ficoci6n de J.7G. 
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RESULTA003 PL: l r11 hJ\::J C::if'rl: ,QL rln 1 .:.11::!_ L.1': .. ,.i..lri;:l l.d.:.IJl..d.ic.~ 

TICf\..J rJ.;TUii1.L::::; :iLCihL::..i 

~Jómero de reactivos 22 35 43 20 

·iayor nómero de aciertos 17 24 24 16 
·lenor nómero de uciertos 3 4 5 o 
Promedio de aciertos 9.64 12.19 15.56 s.oa 
~alificaci6n mayor 7.73 6.36 5.58 s.oo 
~alificaci6n menor 1.36 1.14 1.16 o 
Promedio de calificaciones 4.29 3.43 3.48 4.04 

La escuela, ha quedado inmersa dentro de lo que se considera una 

parte del cintur6n de miseria de la Ciudad de 1-iéxico; con la abliga

ci6n de brindar servicias educativos e las j6venes procedentes de es-

tas familias¡ cuyos niveles de vida se basan en un marca económico 

limitado, acorde a L .Jcupaci6n de los padres, al nCimero de miembros 

que integran la familia y las condiciones precarias que existen en 

las comunidades de donde proceden, por la falta de servicios pÓblicas 

m~s indispensables. La baja escolaridad de las padres, también redun

da en la carencia de h6bitos de estudio en los educandos, en la falta 

de información b6sica de la cultura en general y por la tanto en la -

congruencia que se establece entre la informaci6n sacio-econ6mica y -

los resultados del examen de admisi6n aplicado. 

Sl ~istcma C:ducativo ~Jacional, proarama para una poblaci6n esco

lar homogenea, sin tomar en conaideraci6n las diferencias en los niv~ 

lea de vid::i, ni en la ar.i¡Jlia aar:ia de capao socialr.:::; e:dstentes¡ ha--

ciendo que el procesa de ~scalarizaci6n, se lleve a cabo en con~icia-

nes de cie5ventajo par3 e5tos j6vencs, quienes a su egresi6n del bachi 

llerato (para las que no du3ertan a re~rueben), tendr~n que competir 

en luu~ldad de circun~tanciaa, (tonto lo::; que necesit~n incar~ororse 



a un empleo, como los que aspiren a continuar estudios superiores), -

con una poblaci6n desigual. 

4.4.- Perfiles profesiogr6ficos generales de los egresados. 

De acuerdo a los ideales enmarcados en la Constitución, en la 

Ley Federal rte Educaci6n y en los objetivos emoníldos de la 

D.G.~.T.A., se considera, que los egresados de los Centros de 8achi~ 

llerato Tecnológicos agropecuarios, deber!an reunir características -

b6sicas que les pernitieran incorporarse eficientemente, a la activi

dad productiva agropecuaria a nivel técnico, o les diera la oportuni

dad de continuar estudios superiores, en condiciones favorables, por 

los antecedentes tecnológicos con que cuentan. 

La educaci6n debe favorecer al desenvolvimiento integral que co!!!. 

prende aspectos físicos intelectuales y emocionales; es decir debe 

tender a desarrollar todas las potencialidades de la personalidad hu-

mana. 

Además, se debe facilitar su participación en la Sociedad como -

agentes de cambio, merced al deoenvolvimiento del pensamiento objeti

vo, t~cnico y cient!fico, y promover su adaptación din~mica al ambie!!. 

te social. 

El ser humano como parte de la naturaleza, tiene el deber de to

mar conciencia del mundo que lo rodea y las leyes que lo conforman, -

para que en funci6n del conocimiento, obtenga de ellos bie9es que sa

tisfagan sus neceaidadcs, y aporte los elementos que transformen sus 

vid~a y la sociedad. 

Participar del mundo actual 1nwn-~enii:mco un~ per1;101~2nt~ .Tt:;;m:ién 

o loa avances en ln clcncln y la t~cnico v su ~plicoci6n en mdtacaa -
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de explotaci6n de los recursos naturales. 

Desarrollar la capacidad de organizaci6n, que le ~ermita imple-

mentar explotaciones intensivos, que no requieren financiamientos ele 

vados, debido a la escasez de recursos. 

Se deben capacitar con eficiencia, para el trabajo con sentido -

de productividad y responsabilidad creativa. 

Orientar al desarrollo de los valores y metas comunes, con sent.!_ 

do social. 

La educaci6n debe encaminarse a defender los valores y bienes 

nacionales, el amor a la Patria y el arraigo a la tierra. 

La educaci6n debe preparar a gemiracicne::; nuavaa para el car.1bio, 

el progreso científico y t6cnico; el avance de las ciencias humanas 

que e::;tamos obligados a alcanzar, ai queremos un verdadero logro en -

el deoarrollo econ6mico de H6xico. 

Que el egreoado, al ampliar la cobertura de su especialidad, te!!. 

ga la oportunidad de competir, a trav~s de los conocimientos adquiri

doa, en la realizaci6n de un trabajo que necesita la sociedad. 

Que sean capaces de ocupar puestos de ~ando intermedios, en el 

sector productivo. 

De a::;uerdo a la filoaof!a sobre la educaci6n, un perfil profesi!:!_ 

ar~fico pura las egresado a de agropecuariEi:J, o de otras instituciones 

si~ilores, deberían, a través de una sistematización del aprendizaje, 

conseauir una nocializaci6n que los ubicara sin pr0Dl2mas, dentro del 

~arco que les fija el desarrollo del ~o!s. 

A los que cantrotan sus servicios, n8 si2mprc les intere:a 1ue 

reunan determinados c.::noci;:iirmtos 11 :.in::iler:iente que JCJun Jda;:':able: 1 -
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noaotroe lea damos un curso para que se capaciten en su trabajon,(FIJ!l 

c1onario de la Aseguradora rJacional Agrícola v Ganadera). En reali

dad, los contratantes no ae preocupan, por solicitar a laa institucif!. 

nea de eete tipo, que los egresados tengan una programac16n determin! 

da, en su plan de estudias, a6lo que sean "trabajadores v listos". 

Pero ai tomanoa en cuenta, el marco agroecol6g1co v socio-econó

mico que rodea al plantel, y en el que se encuentran inmersas los ea-

tudiantea que acuden a ~l; el perfil de loa egresados, debe basarse -

en primera instancia, "en la formación planeada v sistemática de la -

conciencie ••• entendiendo la importancia de la educaci6n, como ina~ 

trurnento de transformaci6n social". (27) 

El documento del Programa Nacional de Educación, Cultura, Re~ 

creaci6n y Deporte, publicado por el Poder Ejecutivo Federal, encami

nada a la educaci6n 1 que contribuya a consolidar paulatinamente la -

ªSaciedad Igualltaria" la "Renovaci6n Moral", el "Nacionalismo Revol.!! 

cionar10• la "Descentralizaci6n de la Vida Nacional" y la •oemacrati

zac16n Integral•; y reitera que n1a educación debe seguir participan

do en el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos en aras 

de una Sociedad Igualitariaª.(28) 

Para pensar en una sociedad igualitaria en el ámbito educacio--

nal, s6lo cabría la alternativa de establecer una pedagogía de la - -

igualdad, cosa que no ae logroria, sin que se tuviera que afrontar la 

cantradicci6n de lo que es, con lo que debe ria ser; porque "no eo pe-

(27) d! 'i"~¡;:J: Cn..iTL.:..; Y JI;::::JKi:: UO.:iL::rm.::riG. La ¿ducaci6n del f'uturl:!.• 

(28) PODt:H t:JECUTIVO f.:":0:J1.:\L. ób. cit. p.35. 
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s1ble 1 ni cabe en una c:lace, proponer uno pedogog!n de la igualdad 

ell! donde ella entra en contradicci6n cada vez m~s evidente con una 

sociedad desigual, con la experiencia de los alumnos que viven en una 

desigualdad cotidiana". (29) 

"••• el Gnico fundamento real de una renovaci6n pedog69ica es el 

cuestionamicnto de esta oociedad, la posibilidad de denunciarla v des 

cubrir o la vez c6mo se consolidan en su seno las fuerzas capaces de 

transformarla concretar;iente; un amplio acuerdo de todoe los educado~ 

res progresistas acerca de la que ofrece de verdadero v estimulante a 

lo vez este mundo que tenernos que descubrir a nuestros alumnos, con -

nuestros alumnos, quizá a trav6s de sus propias miradas 11 .(30) 

¿n realidad, las premisas de la Revoluc16n ¿ducativa, (sociedad 

igualitaria, renovoci6n moral, nacionalismo revolucionario, descentr! 

lizac16n de la vida nocional y democratizaci6n integral) cobran una -

magnitud muy especial dentro del ~mbito donde se localiza el plantel; 

se le confiere una responsabilidad a la escuela en cuanto al perfil -

profe!.1iogrfifico que deberfi i1:i::irirnirse u lo:; j6venes que egresen de 

ella, porque es efectivamente la educ;:ici6n un instrum2nto de transfa~ 

~1;:ici6n social, y lo escuela tiene que tomar una postura; pues de he

cho no exiote la escuela apolítica o neutro. 

;J1 ae opto por una escualo can3ervodoro, con el "peligro de ense 

iiar ideas que co:-ren el ries JO de acumul:irse mecanic¡;¡mente en la mene 

.:· Ln 1 ain penetr:ir renlr.iante en su vidaº, (31) v seouir cumpliendo con 

( .~9) u..:L .. :i~ __; J;~YJ.::~J. ab. cit. p. 7. 
(JO) IbÍóem. ;-ia. 7--J. 
01) [j. _,¡¡y_;.:_,,3. ab. c:t. P• 13. 

·----~ 

1 
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una función reproductora de estructuras sociales; no estaremos hacie!l 

do nada ni por loa egresados, ni por la Kevoluci6n Educativa. Por lo 

tanto, es necesario tomar una postura más clara en la formación del -

estudiantado. 

Retomando la pastura de Snyders 1 "no noa referimos a una actitud 

Marxista, ni revolucionaria, sino de izguierda, con toda la vaguedad 

implícita en el término, v también, de un solo golpe, con todas las -

esperanzas de acuerda, de uni6n, con que el mismo está cargado 11 ¡ (32) 

y entonces s!, darles la oportunidad de aprender a reflexionar, disc.!:!. 

tir, formarles un espíritu critico, acorde a lo que pretende la Revo" 

lución Educativa. 

Para esto, el maestro debe participar activamente, porque los -

ºeducandas no pueden por s! mismos, simplemente mancomunando sus exp!:_ 

riencias, sobrepasar el nivel de la ideolog!a de la clase dominanten, 

(33) y entonces será posible que n1as clases oprimidas y explotadas • 

se den cuenta de la necesidad de nuevas maneras de moldear la concie~ 

cia y aa! lograr su emanc1paci6n; y la ruptura de las antiguas formas 

de educación le3 dan la oportunidad de introducir inncvacionesn,(34)-

ocordea a una realidad. 

La educ~ci6n debe buscar el desarrollo ininterrumpido de la per• 

sonalidad, combatir en la medida de lo posible la falsa conciencia V 

formar hombres totales, desarrollados en todos sus aspectos. 

02) Loe. cit. 
(J3) l2íliíl, vl~OIHIR I. Obras com~letns, t.VII p. 2aa. 
(J4) STEPHi::rJ C1~:.iTL¿5 V ;.;k:..ih:'. .:.t!..11.:..!ci~.;i.l. ~b. cit. P• 10. 
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4.5.- Plan de Estudios que ae propone. 

Previo e la elaboración del plan de estudios en el área de la 

tecnología agropecuaria, es menester plantear algunos aspectos que CD!!, 

tribuyan a esclarecer el modelo a realizar, que sea congruente con la 

realidad y que además sea aceptado por las autoridades educativas. 

4.5.1.- Aspectos a considerar. 

- Puesto que el objeto ele estudio, se encuentra dividida en dos áreas: 

tronca comGn y tecnalogia agropecuaria; es necesario buscar las rel!!_ 

cianea e interacciones entre ambas, que permitan al alumno integrar 

el conocimiento. 

- rJo se pretende preparar a los estudiantes, sólo para adquirir deter

minadas habilidades en el área agropecuaria, se debe nbuscar la for

mación de hombres cambiantes, que puedan actuar adecuadamente en si

tuaciones de cambio y conflicto, que puedan aprender a pensar dinám!, 

ca y racionalmente 11 (35) 

- De las experiencias obtenidos en la aplicaci6n de dos tipos de pro~ 

gramas anteriores, rescatar los aspectos positivos, de acuerdo a los 

resultados alcanzados en cada uno de ellos. 

- V por ~ltimo, de acuerdo a los recursos del plantel, y a las posibi

lidades y necesidades de la poblac16n que asiste a ~l; implementar -

los especialidades agropecuarias idoneas¡ tomando en consideración, 

que "el principio e::mnciol de la educación pé-ira lo tronsformoción -

social, es que debe avu11ar a los individuos a entender el mundo en -

Eaucatlvaa Genersles oerlvaaas de estas conce~c1onea. p.16. 
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que viven".(36) 

4.s.2.- ~Jómero de horas por semomi en cada semestre., 

De acuerdo al señalor.iiento hecho por la D.G.C:.T.A., en el que 

considera ontipedaa69ico, el exceso de horas clase, en el transcurso 

de ln ser.rnna ¡ propone un Hmi te de 35 horoD como m6ximo; de este tie!!!_ 

po, delimita el necesario para el tronco cor.ión y deja las restantes, 

para los tecnologiao. 

~~-~-,.¡~~~6~~,-1~L-.i-JG~'u~--r~-~-·:-;1-u-· .. -.• ~-~----í1-._-G--T~.-ü-11-.J~~-u-.~,~-~~ 
THE - COi íUf'J HGr;Gr·C:-- T.~;;: Cui íUiJ ,-\wi;G;c¿ __ 

cu;;j :I,,J CLJh.1 I.i~ 

I 

II 

III 

22 

27 

24 

13 

8 

11 

IV 

V 

VI 

25 

23 

4 

10 

12 

31 

• Se desconoce la proaramaci6n del Tronco Camón, del IV al VI semes--

tre, ya que a la fecho oe han entregado, semestre o se~estre, los del 

I al III. El cólculo para los horas T~cnicos, se hace o partir del 

plan de estudios en liquidación. 

4.5 .. 3.- ilÓcleo Q~sico i\gropecuorio. 

Se retoma el nócleo b6sico uaropecuario propuesto en el plan de 

) estudios 198~: para ser cursado por todos loo e~tudiantes del primero 

al tercer se~estrc ¡ d6ndole un nuevo enfoque, que c:i::ibie no s6lo el -

nombre de las ~cterias, sino ln intenci6n que rersiaucn a trav6o cie -

aus contenidos. 

(36) C/\STLE:~ ..iT:::Pit~:n, ob. cit. p. 234. 

(•) Vor Anexa 2. 
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El prop6sito fundamental ea el de dar al alumno, conocimientos -

bdsicos de las recursos naturaleo; del prnceso de explotación de ~a-

tos por el hombre; de las relaciones que se generan en el proceso pr!:!_ 

ductivo. Se pretende, que las alumnos tengan la oportunidad de incur

sionar, de una manera general, na sólo en las actividades, metodalo-

g!a y t~cnicas empleadas en el quehacer agropecuario, sino que vea y 

comprenda lea relaciones económicas, politices y sociales que se est!!, 

blecen entre loa hombres a trav~s de este quehacer. Que lea activida

des propuestas, den al alumno una ubicación real en el contexto de la 

problemAtica del campo. 

4.5.~.- Especialidades que se proponen. 

Lea especialidades propuestas en el plan de estudios 1981, han -

tenido el inconveniente de parcializar demasiada el conocimiento de -

las 6reas agropecuarias, de tal manera, que loa primeros egresados, -

no tuvieron oportunidad de opt!31' por la salido terminal, y quienes • 

aa1 la hicieron, fue en condiciones de desventaja, y fuera del área -

agropecuaria. En realidad, el egreso de esta primera generac16nv ha -

coincidida con la crisis econ6mlca de nuestro pais, (Georgina Naufal, 

investigadora del Instituto de Investigacioneo Económicas de la UNAM, 

afil'ma que a.pesar •que el gobierno 1no1~ta en que el desempleo abie::, 

to, en 1983 y 1984 sea oimilar al de 1982", -el 8%- ella calcula para 

1984, una tasa de deaocupaci6n del 14.6%),(37) por lo que na es posi

ble tomarlo como indicador, para establecer comparaciones con egresa-

(37) EDUARDO GONZALEZ, "El futura oficial: ¿para qué mentir?", P• 13. 
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doe del plan de estudios 1975. Sin embargo, es válido aclarar, que en 

las comunidades ruraleo de nuestro pa!s, tiene más oportunidades ocu

pacionales un técnico pecuario en general, que un técnico especialis

ta en aves o en cualquier otra especie en particular. 

El plan ele estudios que se propone, pretende que loe técnicos, -

egresen con conocimientos generales del sector agropecuario; que sa-

tisfaga necesidades de las comunidades rurales y les propicie un ma-

yor margen ocupacional. 

Estamos de acuerda en que •en nuestra época, el conac1miento es

colarizado se ha fragmentado excesivamente, impidiendo a profesares y 

alumnas contemplar la realidad, como una totalidad concreta y coherea 

te. Es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentar 

los contenidos lo menas fragmentadamenta posible y promover con fre-

cuencia, operaciones mentales de s!ntesis y análisis, que permitan -

aprehender conceptos y acontecimientos rnds completosn.(38) 

A pesar de ello, la programacian que se presenta, es bastante -

fragmentada, debido a la intervencidn de los diferentes profesionis-

tas (veterinarios, agrónomos e ingenieros qu!micos que laboran como -

tbcentes en el plantel), en su elaboraci6n, y los enfoques y perspec

tivas que cada uno de ellos imprimid al trabajo. 

Las eapéclal1dades se redujeron o tres, como en el plan de estu

dioe de 19?5; T~cnico en Industrias Agropecuarios, T~cnico Agr!cola y 

Técnico Pecuario¡ con la cimentación del rJócleo 8~slco Agropecuario. 

En la elaboraci6n de los progr<Jmas, se bu!:lcd contenidos amplios; 

06) ArlA HWSCH, ob. cit. P• 17 • 
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evitando temas muy espec!ficos; procurando dar espacios para la b~s-

queda de concc1m1entos, la creatividad, la investigación, la compara

ción y otras experiencias.• 

4.6.- Instancias Didácticas y de Tecnolog!a Educativa. 

El titulo para este inciso que plantea la D.G.E.T.A., queda en-

marcado en un circulo muy estrecho; como una tendencia explicita ha-

cia el tipo de educación que deber~ implantarse en las escuelas. 

A pesar de ello se considera, que de acuerdo a los grupos socia

les que se educan en el plantel, y e los objetivos que persigue la -

Revolución Educativa, más que hablar de tecnología educativa bajo su 

contexto ideol6gico, se debe tomar en el proceso educativo, tatias los 

alternativas que contribuyan al desarrollo integral de los 1nd1vi---

duos, ºla participación social es una necesidad existencial en la ge!!. 

te, que debemos desarrollarla totalmente, y luchar por ella ••• el 

aprendizaje en grupos se ha convertido en una nueva forma de enseñar 

y aprender, en la nueva didáctican.(39) 

nla educación está de espalda al proceso de modernización de la 

cultura que se está dando a una sociedad en la cual los medios masi~ 

vos -sobre todo la T.v.- universalizan las imágenes y el estilo de 

vida del capitalismo avanzado. Tal incongruencia de la educación for

mal en relación con la cultura ambiente ea total: arecta al saber es-

colar y el modo en que se le enseña, a planas, programas y lenguaje -

pedagógico apartados da lo contempor~neo, al desempeño de los educadg_ 

( 39) ~,;¡.i;:11::)0 a.~UlcCJ. Ideoloqfa, 'lru¡:¡o y f'ar.iilia. PP• 15 y 17. 
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res, verbalista y catecir6tico del _prime:i:- al Gltimo año de enseñanza 11 • 

(40) 

Krupskwya durante los primeros a1ios de la ({usia revolucionaria -

"hizo uno gran contribuci6n al mootror ¡:¡ue no s6lo el contenido, sino 

también la forma de enseílanza, es importante en la formoci6n d2 lo 

personalidwd. Un curr!culum r!gido y uno instrucci6n autoritaria no 

pueden educar socialistas capaces de gobernar la sociedad seg6n sus 

propios 1ntereses 11 (~1) 

Si bien ea cierto que el sistema educativo nacional, no está pr.e, 

gramado para educar socialistas, si es importante tomar en cuenta las 

condicioneo hurnonao¡ el l1ombre es activo IJ productivo y tiene un pa

pel activo en el conocimiento, introduce siempre algo de si mismo, 

por lo que todos los que participan en el proceso educativo, deben de 

tener un pa~el activo; la moderna concepci6n de lo teoría y práctica 

pedag6~ica, segón lo cua1•1a relaci6n entre el maestro y el alumno es 

una reloci6n activa, de vinculas reciprocas, v por lo tanto cada mae~ 

tro es siem;::re un alumno y cado olur.ino, moestro".(42) 

~l hombr~ es un producto social y as colectivo, raz6n por lo - -

cual, lo enae~onza ser6 m§s adecuada a nivel grupal, en donde todos -

pued::m vertir sus e:<pr?rienciao y construir el conocimiento. "i::s irnpo::, 

tontc ::?n el proceso educativo no dioocior tcor!a y pr6ctico. Lo es 

tambi6n vincularse ol trabajo que realizan loa individuos v no olejn!. 

se de lo realidad que e:cistc fuero del nulo y que muchos veces no se 

(40) GL.-;c FU~:lT.:..1. !l6J:ico, :·10~·· ;:::. 235. 
(1.1) :;r¿P\LJ ..;,..,..;TL.:.:.,. ob. cit. P• 1u. 
(1.2) ,;,JG.:t.U ::,:'-cccu: •.. n·.;un:.o ·irwr.isc:!. 11 l'.] .::oucaci6n cor:io H2.-i2r:ionfo. 

PP• 13-14. 
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toma en cw?nta•. (4 J) 

El empleo de auxiliares didácticos (libros, películas, gráficas, 

etc.), tiene el cometido de enriquecer el aprendizaje y crear candi~ 

cienes en que los r.!acentes y estudiantes interactóen como seres huma

nos¡ desplegar ante el alumno, n1a libertad de poner en práctica de -

mil modos, y segón su propia originalidad los principios fundamenta~ 

les de pensamiento y de vida que han sido afirmados. Un abanico 1nf1-

ni to de medios y de m~todos, y cada ensayo implica el poder de expre

sarse, de criticar, de discutir el fundamento y el grado de ~xiton. -

(44) 

Los problemas de disciplina, y a6n de relaciones, son secunda-

rios y derivados, y que no es por su intermedio que se podrá asir el 

conjunto de una pedagogía y menos todav!a su renovaci6n: constituyen 

consecuencias de los contenidos mismos de la ensenanza. 

La sujec16n se torna más pesada en la medida que los alumnos no 

comprenden, es decir que los contenidos no ne adaptan a su nivel, a -

los diferentes ritmos de las diversas individualidades; en la medida 

en que los alur.inos no se interesan, o lo que es lo mismo, que los con. 

tenidos no eután adaptados a sus necesidod;:is, no son sentidos como 

respuesta a sus demandas. Lo que más sienten cal mundo moderno está -

ca:Ji ausente de lo escuela; en loa t;extos que se les proponen, ellos 

no reconocen las •üt:.iaclonl?s de la::i cuiJles está hecha su propia vida, 

no encuentran la::; cues~i.ones que su vida les plantea. 

----·--·----
(~, ,.·) A;';;:_ H::;t3CH. !"Ji;, 1.:!t. P• 15• 
(:,41 G:::CdGC:6 . ;y~::'.:::-.::-t:it. P• 59. 
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•Ello no significa de ninguna manera, que la libertad exija que -

los alumnos sean a cada inatonte conscientes de sus necesidades- ni -

aGn jueceo de sus propias necesidades-, ni que la enseílanza pueda - -

construir a partir de lo que ellos hayan experimentado como deGeo, 

sino que la sujec16n se instala tanto más peligrosamente en cuanto la 

enseñanza se aleja a la vez de los deseos y de las capacidades de los 

alumnos 11 .(45) 

Por la tanto, la responsabilidad de las autoridades educativas, 

es la de permitir la aplicac16n de curricula flexibles, de acuerdo a 

las necesidades de los alumnos¡ la responsobilided de los docentes e3 

la de despojarae de sus hábitos ancestrales y convertirse en propicig, 

dores de aprendizajes representativos. u~l conocimiento, que no es -

otra cosa que la toma de conciencia de la ex~eriencia, nace de la - -

ecci6n y conduce a la acci6n". (46) 

En el ~rea tecnol6gica agropecuaria na es posible ignorar, la -

importancia que tiene el acercar la escuela a la realidad, no s6lo -

para verla, sino para analizarla y comprenderla. Es posible que los -

alumnas conozcan eso realidad, pero es necesario que la vean a trav~s 

de un an6lisis 1 para hocor consciente el conociniento que tienen de -

ella. 

(45) Ib!dern, PP• 55-56. 
(46) ~' P• 51. 
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4.7.- Características de los recursos humanos, f1sicoa y de equipamien
to necesario. 

1;º7.1. Características de los Recursos Humanos. 

Por características de los recursos humanos, se entiende al per-

fil de los trabajadores de un plantel; más concretamente al de los d~ 

centes. 

Agropecuarias, es una instituci6n j6ven 1 que ha evolucionado más 

en extensi6n que en profundidad; debido a la premura y urgencia de 

cubrir necesidades de expansi6n, y a las caracter!aticas de las áreas 

tecnol6gicas, con las que cuenta, se ha incorporado coma docentes a .. 

personal completamente ajeno a este quehacer. Este personal docente, 

con una formaci6n t~cnica, (veterinarios, agr6nomos, químicos, 

etc.), se enfrenta a la problemática de carecer de antecedentes que -

le permita establecer una relac16n arm6nica con el estudiante; de com 

prender la Educaci6n enclavada en un todo social• 

El plantear, un perfil ideal del docente, no va a resolver la 

problemática que enfrenta la educaci6n tecnol6aics en este aspecto; -

pues no es posible reiniciar una contrataci6n en base a ellao 

Sinembargo, el mismo proyecto estrat~gico rug 11 1 plantea como 

primer objetivo: 

- ~levar los niveles de calidad de 103 servicios educativos enfatiza!! 

do los aspE?ctou de formaci6n integral de los alumnos y la prepara

~ de los cacentes.(47) 

(4 7) f·00rn .:Jc...;unvu F .::Dü1AL, fJro9rama riacional de E:ducaci6n, Cultu
!E.L.dzcreacl~n 1¡ Jeoarte 1 p. iJ5. 
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De hecho, el programa de prepareci6n de los docentes, se ha ini-

ciado ya; la D.G.:::.r .1,. siempre ha estado, preocupada por la "capaci

taci6n docente". Desde su creaci6n 1 ha impartido cur::ms, ha dado fac.!_ 

lidades a los docentes para continuar estudios a nivel de poo-grodo 1 

etc. y la problemática ed1Jcativa contin6a con los mismos indices de -

reprobaci6n, deserci6n y desvinculaci6n entre maestros y alumnos. 

(En el informe del 4 de diciembre, que rindi6 í~eyes Heroles ante 

la Cámara de Diputados al hacer alusi6n a los porcentajes de reproba

ci6n, señala un 37;~ para el bachillerato y un 39;'~ para la profesional 

media,(48) en estas 6reas se encuentra involucrado el C.B.T.a. ~ 35). 

Por lo que hay que analiza las causas del poco ~xito de los cur

sos de capocitaci6n: 

- Los cursos impartidos han sido de actualizaci6n profesional (en - -

6reas de veterinaria, agricultura e industrializoci6n de productos 

agropecuarios) en un porcentaje bastante elevado; ésto no ayuda al 

docente y en ocasiones la aleja más de la realidad educativa. 

- Los que han realizado estudios de posgrado, tambi6n en 81 campo de 

su propia especialidad, tienen la misma problemática anterior. 

- Los cursos que han tomado sobre a3r.ectos educativos, 3e han basado 

en la Tecnología Educativa¡ en este caso, tílm~oco hnn brindado al -

docente, el apoyo necesario p<:iro la cor.1prensi6n de lo probler.i5tica 

social y econ6mica a la cual debe enfrentarse en su trabajo cot!di~ 

no. 

Si se pretende generar una nueva sociedad a trav~o de lo educa~ 

(48) M11. C:-.iTHC:R IJ;\,i1l .• , Revoluci6n Educa ti va, Descentrel1zac16n, Con
flictos laborales, El legado de la ~EP. p.1S. 
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ci6n, es necesario aplicar una nuevo pedagogía, que promueva ePectiv.!!_ 

mente una situación democrática y libertaria. 

El alumno "está influido por determinaciones sociales, sobre to

do por au situaci6n de clase ••• por ello, es fundamental en el proce-...__ 

so de conocimiento, a~pliar los límites de la conciencia del educador 

y del educando; tomar conciencia de la propia posici6n de clase, del 

contexto hist6rico, social, económico y politice que nos condiciona; 

para disminuir la subjetividad que obataculiza el conocimiento objetl:_ 

\Jo de la realidad 11 .(49) 

11 ¿atudiantes y maestros deben enforzarse conjuntamente por gene

rar, en el ~mbita escolar, relaciones interpersonales con un sentido 

de igualdad, reciprocidad y comunidad pero la democratizaci6n'y huma

nizaci6n de las relaciones encolares no deben denembocar en la ralaj~ 

ci6n de la disciplina y el abandono de las responsabilidades acJdémi

cas. Por el contrario, la democratizaci6n debe suponer la gestaci6n -

de un nuevo tipo de autoridad, fundada en relaciones de cooperaci6n y 

no en relaciones antagónicas, y sustentada en un proyecto compartido 

colectivamente sobre el desenvolvimiento institucioneln.(50) 

11.?.2. Caracter!sticas de los Recursos Fisicos y de Equipamiento. 

La superficie total con que cuenta el c.a.T.a. ¡¡. .35, es de 40 

hectáreas, que oe comparten con la Escuela uecunda~la T~cnica NO 11, 

que se encuentra establecida dentro del mismo terrena. 

Concretamente, para el aachillerato, y en apoyo a las activida~ 

(49) Ai'J,'.\ Hif13CH ADL:::R, ab. cit., P• 16. 
(50) GILBERTD GUt::VAilA rm:'.8[A, la Universidad ;Uternativa, PP• 1.3-14. 
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des agr!colas, so tienen 19 hect6reas de terreno para cultivo de tem

poral; un laboratorio de análisis de suelo, (que no ha sido posible -

utilizar, por falta de personal capacitado); un invernadero; un ta~ 

ller de maquinaria agr!cola; tres tractores, (uno en servicio y dos 

que necesitan refacciones); un pozo que actualmente se encuentra de-

rrwmbado y su venero agotado. La falta de aguo es el problema más 89!:!, 

da del Centro. 

Para el sector pecuario, se tienen instalaciones pare bovinos, -

porcinos, aves de rostura, pollos de engorda y conejos; ~demás existe 

uno ordeíladora mecánica, un albergue de sementales bovinos y una pla~ 

ta de alimentos concentrados (por el momento no se cuenta con ganado). 

En el área de industrias agropecuarias, existen instalaciones 

para la elaboroci6n de productos lácteos, c~rnicos, frutas y hortali

zas y apicultura, además de un apiario. 

Tambi~n se tienen 14 aulas, un sal6n de dibujo, un sal6n de pro

yecciones, biblioteca, laboratorio multiple, sala de maestros y afie! 

nas administrativas. 

Para el desempeño de las labores educativas, la escuela cuenta -

con 30 docentes, que imparten 108 mnterias-nru~o distribuidos en los 

diferentes semestres, durante e! periodo escolar febrero-junio, se 

forman: 5 grupos de 20 s~~eotre, 4 grupos de 40 semestre y 5 grupos 

de 60 semestre,durünte el período escolar septier.1bre enero, se formwn 

5 grupos úe 1er. semestre, 5 grupos de 3er. seraestre y 4 grupos de 

50 sumest~~. 

Se dispone torabi~n de otras oficinas que contri~uyen en la acti

vidad educotiva, toles como: cervicio m6dico, cooperativa escolar, 
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oficina de actividades aocioculturale~ y deportivas, taller de mante

nimiento y departamento de vinculaci6n can el sector productivo. 

La infraestructura escolar, sin ser la más adecuada, (adaptada -

por el CAPFCE sobre unas construcciones antiguas), podr!a funcionar, 

en el casa de contar con el agua necesaria y los apoyos económicos -

oportunos. A partir de la instalaci6n del basurero del Distrito Fede

ral, la cr!a de cerdos fue atacada por el c6lera porcina, y no se ha 

podida reinstalar, y por falta de apoyas ecac6m1cos oportunos, se tu

vo que vender el ganado vacuno. 

En vez de desgastarse en crear teóricamente un modelo de escuela 

agropecuaria, todos los esfuerzan deber!an canalizaroe para apoyar a 

las que ya están funcionaita; ea abourdo que exista una escuela agrap! 

cuoria sin agua, sin ganado, sin puercas, y que se tengan que comprar 

los insUillos para poder impartir los clases a los t~cnicos de indua--

trias agropecuarias, como por ejer,1pla la leche para enseñarlos a ha-

cer quesos. 

4.a •• Instrumentaci6n de un modelo de oeguimiento y evaluaci6n permane!!. 
te. 

La evaluac16n debe asumirse como un trabajo de investigaci6n, es 

Quna práctica enfocada tanto al estudio de los resultados, coma de -

los proceooo por medio de los cuales se obtienen aquellos".(51) 

El conocimiento es un proceso infinita, na e:dsten las verdades 

absolutas; el contenido de un programa no puede presentarse co~a alga 

terminado y comprobada. Toda inforrnaci6n, está siempre sujeta a cam--

(51) JIWIS:rl :·ié::rJLIOZi\ 1 et. ol. 111\a;Juctos metodol6gico:J del estudio ~va
luotivo del Frooror.io .de ColnbrJración .c::id6:üca Interuniversita
rio", ~crfileo -ducativos r~ 1a, P• 19. 
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bias y al enriquecimiento continuo. 

Por eso debe tomarse a la "aveluac16n como un proceso de revi--

si6n, an6lis1s y valoraci6n de los fundomentos, los procesos y los 

resultados de una acción o programa. La evaluaci6n tiene por finali~ 

dad la toma de decisiones, para introducir loa ca~bioa que se juzguen 

pertinentes respecto a la situación objeto de estudio; creemos que lo 

evaluaci6n no debe circuscribirse a la sola comparaci6n de objetivos 

y resultados ••• se deben conocer loo relaciones de los elementos que 

entran en el proceso ••• analizal' el proceso ya que a partir del cono

cimiento de 4ste oe tendr5n elementos para la propuesta de cambios en 

el programa 11 • (52) 

La evaluaci6n no puede ir separada de la teoría, de la intensión 

que persigue, de las categorías que se establecen y da los sujetos -

que intervienen en el contexto. 

11 Probablemente resulte Gtil, para efectuar cálculos en el terre

no econ6m1co, reducir la func16n de la educaci6n al adiestramiento de 

calificaciones t6cnicas, y a las categor!as ocupacionales a una divi

sión t6cnica del tral.mjo ¡ no obstonte, constituye una 11violaci6n ide2, 

lógica", que procura repreoentar los metas incluidas objetivamente en 

laa estructuras de un cierto tipo de economía corno objetivos raciona

leG, destinados a satisfacer el intar6s p~bl1co 11 .(SJ) 

Por ello, es importante hablar en t~rminos no s61o de evalua---

ci6n, sino de auto-evaluac16n, planteado a trav6o de uno revioi6n pe=:, 

manente y continuo del proyecto; de una constante revioi6n que tenga 

{52) Ib{dem, p. 20 
(53) M. ::i.::.d.1::, L. rn::GUV, n. F. Lmrr.::, 11 UmJ f!ueve Ideologfa de la -

é:ducoc16n 11 , Economfo 1'olíticn de la :::ducricll'in, p. 357. 
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~cr c~jeto, además de enriquecer a loa que participen en ella, ªre--

crear las condiciones y estructuras escolares a fin de conrigurar, 

por as! decirlo, un curriculum oculto de sentido liberador".(5~) 

En ese momento,se estar~ luchando por borrar "la particularidad 

hist6ricosocial, de los procesos educativos latinoamericanos queda 

aplastada bajo las emisiones progra~adao desde el desarrollo hacia el 

subdesarra llo 11 • (55) 

A partir de entonces, cabr6 la posibilidad de vislumbrar un aílo 

2000 en el que se havan superado "los vicios y deficiencias de la edu 

caci6n tradicional y lograr que el proceso de enseílanza responda !nt~ 

gramente a los propósitos que sustente la rilooof!a de la educación -

mexicana, en congruencia con la letra y el espíritu del Articula Ter

cero Canstitucional".(56) 

La propuesta básica pare le reestructuraci6n curricular del área 

tácnice, ea conjuntar en un plan de estudios al núcleo b6sico agrope

cuario, el que deberá complementarse con especialidades menos parcia

lizadas. Se pretende qua este núcleo básico brinde al alumno una vi-

s16n general sobre la problemática del campo y le proporcione loa ele 

mentoa necesarios de las t~cnicas agropecuarias. 

Se busca que el contenido de las materias no sea con objetivos -

tan espec!ficoa, sino que brinde a docentes y alumnos mayor particip! 

ci6n y libertad en l• búsqueda de conocimientos signlricatlvos; •el -

concepto de libertad debe de ir acompa~ado del de responsabilidad que 

(54) GILBi:JlTO GUE\/Af-lA NI~EILA, "La Universidad Alternativa", P• 13. 
(55) ADRIMJA PUIGGROG. Imperialismo y .:ctucaci6n en ;,nfric:a Latina, 

P• 19. 
(56) PODEH 1:..JECUTIVO FEDEEll\L. Proerar.io nacional de ..:aucaci6n, Cultu-

ro, rlccreac:i6n y Ueparte 1SD -·1vl38, P• 29. 
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genera le diac1pl1na•¡(57) esto contribuiré en la rormaci6n de: h6bi

toa de estudio, de reflexi6n, y de un espíritu critico, que conduzc• 

a loe alumnos al principio esencial de una educec16n para la tranefor 

maci6n social, a través de la comprensl6n que tengan como lndividuoa, 

del mundo en que viven. 

Se aspire a que los t~cnlcos egresen con conoclmlentoa generales 

del sector agropecuario¡ que sean capacee de satisfacer necesidades -

de apoyo técnico en lee comunidades rurales, que tengan un mayor ran-

go de pos1b111dades ocupacionales y que conozcan su propia realidad -

social. 

Pera el logro de estos objetivos, no beata con la propuesta de -

une reestructuración curricular en el 6rea t~cnlce, pues eso a6lo con 

duce a cambios en loe nombres de las materias, a un reajuste de cante 

nlclos y cuando mucho a una ampliación en el campo de loe conocimien-

tos técnicos¡ pera lograr cambios de fondo que repercutan en las es-

tructuras sociales y promuevan la consecuci6n de una •sociedad més 

igualitaria• (propuesta por la Revaluci6n Educativa), ea necesario 

que la propia escuela, deje de ser una simple reproductora del siste

ma y adopte una poetura cr!tica, reflexiva y anal!tice. 

(57) Mario A11gh1ero Hanecord•. La Alternativa Pedag6g1ca. Antonio 
Gramac1. p.221. 
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PERSPECTIVAS DE REALIZACION DEL OBJETIVO 7, DEL PROVECTO 
ESTRATEGICO NQ 11 EN APOYO A LA REVOLUCION EDUCATIVA 

5.1.- Respuestas de los Docentes del Centro de Bachillerato Tecnol6gico 
agropecuario # 35, fr'P.nte a la reestructuración curricular del -
~rea t~cnica. 

Sabemos que las circunstancias por las que atraviesa nuestro - • 

pa!s, son criticas, y que en un momento dada, no es posible hablar de 

une•Revoluci6n Educativa•, en los tbminos y aenelemientos que descr!_ 

be el documento Programa Nacional de Educaci6n, Cultura, Recreaci6n y 

Deporte 1964-1988, del Ejecutivo Federal. 

Además de la crisis económica y la situación devastada de la se

cretaria de Educación PGblica, (el 4 de diciembre de 1984, al campar~ 

cer ante la c&iara de Diputados, el Srio. de t:ducaci6n Jes6s !leyes 

Heroles "fue mds critica que sus cr!ticoan; habló de la baja escolar,!_ 

dad, desde enseñanza primaria hasta educación superior; deoerc16n es

colar en todos los grados; peligrosa reprobación; analfabetismo ret1-

cente; altos costos unitarios por alumno; desniveles marcados entre -

la educación rural y urbana; falta de capacidad para satisfacer la -

demanda de educación preescolar y secundaria; falta de espacios educ!:_ 
\ 

tivos convenientes y, principalmente, exiguos recursos económicosn. 

ºSe dice que el auge de la educación de los setentas ya desapar~ 

ció totalmente y que ahora loa secretarios o ministras de Educación -

- 75 -
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somos los mendigos del gabinete"), (58) existen otros factores, (el -

burocratismo) que pueden impedir la realizac16n del objetivo siete -

del proyecto estratégico NO 11; frustrando la oportunidad de tener un 

espacio en el que las COQUnidadcs educativas involucradas en este re.!:!. 

gl6n, (padres de familia, docentes, alumnas, autoridades y sociedad -

en general) participaran con el entusiasmo y la responsabilidad de -

quien sabe, que su voz será escuchada, de que su participaci6n será -

tomada en cuenta, de que su problem6tico especifica, estará consider~ 

da dentro de un contexto educativo que permita de alguna manera, ha-

cer eco a la o1tuaci6n, y encontrar alternativas para la elaboración 

de un currículum que sirva de alivio (si no de curación total) a las 

afectaciones m~s profundas y apremiantes. 

pero existe la desconfianza, la apat!a y la indiferencia, que -

han sido provocadas por las móltiples ocasiones en que se despliega 

un gran movimiento y no pasa nada; se prometen grandes cambios y tam

poco se hace nada. · 

Sinembargo, se cansider6 que deb!a participarse activamente en -

la construcci6n de un proyecto, y que la comunidad escolar tomara pa::, 

te en la elaborac16n de un trabajo de este tipo, y que esa portic1pa

ci6n deb!a ser impulsada al m6ximo, paro que la propia conunidad esc.2. 

lar, tuviera un punto de vista sobre lo que ~retende el proyecto es~ 

trat6aico aludido. Seria uno forma de crear inquietudes, formular - -

cuestianamientos y despertar una conciencia de pertenecer a una cornu-

(58) MA. E:.;THE·~ ia:;.!.11'., .1evoluci6n ¿ducativa, ~trolizaci6n, [;on
flictas Laborales, t..l lC1<l'-·º ó2 lu ..;.:_;-. p;:i. n--15. 
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nidad con grandes problemas, y que estos problemas no son de ninguna 

manera, exclusivos de nuestro contorno, si no una gran problemática -

nacional. 

Pero las espectativas que se ten!an para la elaboración de este 

proyecto, no funcionaron a este nivel general; las espectativas cam--

biaron 1 debida principalmente a los siguientes factores: 

- Loe fechas en que se dieron a conocer los fundamentos para la real!_ 

zac16n ele eate trabajo, co1ncid16 con el período previo a las vaca

ciones de invierno. 

- En los planteles que cama el nuestro, tienen un plan de estudias • 

semestral, el mes de enero, se convierte en el final de un curso, -

al cual hay que darle una atención especial evaluativa y administr! . 
tlvomente (calificaciones finales, listoo de aprobados y reproba--

dos, exámenes extraordinarios, elaboración de horarios, inscripción 

del nuevo cursa que habría de iniciarse el 4 de febrero y la entre-

ga de una gran carga de papelea, u las oficinas centrales, con lo -

informac16n de todo e3to actividad de fin de cursos y de inicia o -

otro semestre). 

- Es entonces, hasta el ~es de rebrero, en que en realidad, se pudo -

enfocar la atención hocia el proyecto curricular conjuntamente con 

loa actividades del nuevo semestre. 

- La comunidad esca.lar, acogió con friDldod el proyecto; la tom6 coma 

una carga m~s de trabaja, y trat6 en lo posible de eludirlo; preoe.!! 

t6 docu1aentas que tenfo ya formulados, na investin6, y finalmente, 

dcj6 la cargo de trabajo o unos cu~ntoa docentes que se encuentran 

preocupados por este tipo de actividades. 
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- Dada la premura con la que deb!a realizarse, se hicieron ajustea, -

se discuti6 el can·cenido del plan de estudios entre un perconol li

mitado (3 veterinarios, 2 agr6nomos, 1 ingeniero químico, un profe" 

sor de matemáticas y 2 profesoras de literatura, coordinados por la 

eubdirecci6n operativa. 

- La estructuración final del trabajo, quedó a carga exclusivo del 

ingeniero químico, el profesor de matemdticas y lo suodirecci6n, y 

se entreg6 a las oficinas centrales de u.G.Z.T.A. el día 29 de mar-

zo. 

Laa condiciones mencionadas, dejaron flotando uno serie de situ!!_ 

cienes, que na es pasible ignorar, dando por concluido el trabajo. P.!;!. 

do oer el inicio de una toma de conciencia por parte de loa docentes, 

· de las autoridades del plantel, de los padres de familia, de los allJ!!!. 

nos, etc. Darse cuenta del papel que juaga cada uno en el contexto -

social y el _lugar que ocupa dentro de una estructura de claseo. Pero 

¿c6mo puede una sociedad subdesarrollada, inmersa en un patr6n de ec9. 

nom!a capitalista dependiente; afectada por una deudo externa intermi 

noble; con una elevada tasa de desempleo, con una párdida de poder -

adquisitiva en constante aumenta; creer en el Plan flacional de Desa-

rrollo, cuyos objetivos planteados, hablan de un avance hacia una so

ciedad igualitaria, que promete transformar el crecimiento econ6rnico 

en desarrollo social y mejoramiento de nivel de empleo y distribuci6n 

del ingreso? 

s.2.- Part1cipaci6n de la Subsecretaría de Educación e Inveatigoci6n 
recnol6gica en la aprobación dt?l íJroyccto. 

La incertidumbre sabre la oceptoci6n del proyecto propuesto nu-
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menta, cuando la D.G.é.T.A. entrega a los C.B.T.a.•s, un documento 

que contiene algunos lineamientos dados por la s.E.I.T. con reopecto 

a la claboroci6n del ~rayecto, y lo califica como diagn6stico de la -

Educaci6n Viedia 6uperior ~lgropecuoria, con el concuruo del peroonal -

de todos los planteles, a fin de estructurar un nuevo modelo que res-

panda a los objetivas de la ~evoluci6n Educativa. 

Los trabajos elaborados en cada una de las escuelas, se tomarán 

en cuenta para: 

-"Determinar una estructura curricular de la educación media superior 

con planes y programas de contenidos básicos comunes, que fortalez

ca las opciones terminales. Actualizar loa métodos y sistemas, para 

asegurar la elevada calidad de la enseñanza en este ciclo educati~ 

va. 

- ttacionalizar la matricula en el nivel media superior, de tal manera 

que satisfaga la demanda y las necesidades de la sociedad. 

- Diseñar un esquema de estructuración regional para la educación me-

dia superior terminal. 

- Determinar y jerarquizar las áreas que es necesario fortalecer, pa

ra formar los cuadros t~cnicos e intermedios, que el pais requie~ 

re". (59) 

Ta~bi~n se explica, que será la propia S.E.I.T., quien acepte en 

6ltima instancia, laa proposiciones emanadas de la D.G.E.T.A., y coa& 

yuve, actualice, realice, dlseíle y determine, la que el pa!s requiere. 

(59) ,, .G. ::. T.;,., lliminóstico de la :::.Jucaci6n ¡.;edia 3u 
riu 1 para 2struc'"ur:::r •.m r.ucvo ::mc!c o .:.t.uco;;ivo, P• b. 
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La S.E.P., a través de la S.E.I.T., cuerpo rector de la educa--

ci6n tecnol6gica en Máxico, en cumplimiento del objetivo ?, del pro-

yecto estrat~gico NC 11 de la Revoluci6n Educativa, promueve en los -

difer~r.tea planteles de la D.G.E.T.A., la elaborac16n de una reeatruc 

tursci6n curricular en el ~rea t~cnica, con el prop6sito de involu--

crar a las comunidades educativas en au elaborsci6n, dándole un carác 

ter democrático y abierto. 

La reepueats de la comunidad escolar, está en funci6n de la for

~aci6n béaica de quienes la integran, los intereses particulares de -

cada uno de ellos y a los antecedentes que al respecto tengan. 

Para que exista une respuesta favorable de padres de ramilla y -

alumnos, en una comunidad como le nuestra, ea necesario contar con la 

p3rticipaci6n decidida de los docentes, que en primera instancie, se

rían quienes establecieren los vínculos necesarios pare involucrar a 

esta parte tan importante de la comunidad escolar. 

Sin embargo, al faltar la participeci6n efectiva de los docen--

tea, ae omitió le participación de padres de familia y alumnos. 

La frialdad con que los docentes acogieron al proyecto, entre 

atrae causas, estaba relacionado con la determinaci6n de la s.E.I.T., 

en ser ella quien determinara los planes y programas que en definiti

va, se aplicer!en en loa planteles; actitud ya repetida en otras oca

siones. 

Loa resultados de esta experiencia, deben quedar incertoa dentro 

de un proceso permanente de diecuci6n, con el objeto, de que no ses -

el rinal de un trabajo solicltado por las autoridades aup~riores, sin 

mayor treeendencie; por que la importancia que puede revestir este 
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tipo de trabajos, es le de buscar en los docentes, la formac1dn de -

une conciencia posible. 



e o N e L u s I o N E s 

La actitud de la S.E.I.T., en ser ella misma la que determine y 

juzgue los planteamientos hechos por las escuelas, e incluso los for

mulados por la propia D.G.E.T.A., deja límites estrechos para la par

ticipaci6n de loa C.8.T.a.•s, (directiva, docentes, alumnos, padres -

de familia, comunidad en general), en la elaboraci6n de planes y pro

gramas. Esto reafirma la postura del Estado, que utiliza e la Educa-

ci6n para imponer su hegemonía, a trav&s de los propios planes y pro

gramas de estudio aplicados en todos loa niveles escalares. 

A pesar de ello, sí existen espacios para la damocratizaci6n den 

tro de loe propios planteles. Esa serie de espacios, deben ser aprov! 

chedos en beneficio de la propia comunidad escolar, a trav~s de la 

concientizac16n de las docentes en la problem&tica educativa; quie-

nes, por su formaci6n técnica; par la falte de información anterior, 

en el campo de una pedagogía libre de la Tecnolog{a Educativa, o por 

determinados intereses de grupo, no han logrado integrarse al rededor 

da un problema. Por lo que no ae descarta la posibilidad de involu--

crar al docente en el an6liaia de una realidad, que pueda contribuir 

a una toma de conciencia, que le permite ser algo más que un simple -

reproductor del sistema y pueda participar en la formación de los - -

alumnos, pare que ~atas asen capacea de conocer su realidad, entande!. 

la y transformarla. 

De esto, se desprende la importancia que reviste le perticipa--

ci6n de las planteles en una reestructuraci6n curricular del área - -

- 82 -
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t~cnice¡ si no se implementa le propuesta elaborada, se debe buscar -

la concientizaci6n de la comunidad escolar. 

Las beses que se fijaron para el seguimiento del trabajo, a pe

sar de quedar enmarcadas dentro del diseno curricular son reecatables 

en cuanto a que propician el conocimiento de las condiciones que pre

valecen en el entorno del plantel, de las circunstancias bajo las - -

cuAles se realiza el proceso de aprendizaje y lea bases jurídico-fil~ 

e6ficae que lo sustentan. 

Mediante el conocimiento de los fundamentos filoe6ficoe, se pre

tende descubrir la pol!tica educativa imperante, y los marcos agroec~ 

l6gicos, socioecon6micos y educativos, arrojan datos qua cuadyuvan a 

la mejor comprensi6n de la población escolar. 

El conocimiento de la poblaci6n con que se cuenta, es el punto -

de partida en le búsqueda de alternativas educacionales que propicien 

la formaci6n de un hombre nuevo. 

Ea importante romper con un currículum rígido y una instrucción 

autoritaria, es necesario una nueva forma de ensenanze, que s6lo se -

puede lograr, a trav~s de une nueva concepción sobre el sistema educa 

tivo¡ se debe cuidar, que los planea y programas ce estudio queden 

abiertos, con libertad pare que docentes y alumnos puedan utilizar 

su imaginaci6n, su creatividad, que puedan discutir hasta sacar con-

clusiones; para que el alumno discuta, razone, elabore conocimientos 

y participe activamente en su formación, es necesario darle libertad 

con responsabilidad. 

En las escuelas agropecuarias, se pretendi6 hacer de lea especi! 

lidades: agrícola, pecuaria e industries sgropecuariaa, una gran ve--
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rieded¡ limitando con ello a los egresados, que pretendieren obtener 

empleo. 

La divisi6n del conocimiento en especialidades e este nivel téc

nico, no es aceptable, por ello el c.a.r.a.-35 propuso pare loa tres 

primeros semestres, un Núcleo Básico Agropecuario, que de al alumno -

un enfoque general de la problemética y posibilidades del campo, y 

pera los tres últimos semestres, una opci6n hacia el éree agrícola, -

pecuaria o de industrias ·agropecuarias. 

Con ello se pretende perfilar a un egresado consciente de su pr~ 

pis problem6tica y de la problemática nacional. 

El tronco común que se integra con las materias bésicas (matemé

tlcas, química, física y biolog!a) y humanísticas {las de le comunic! 

ci6n, hist6ricas, socio-econ6micas y politices); ha sufrido un cambio 

dréstico, en cuanto al número de horas que se dedican e cada una de -

les áreas de dicho tronco común. Entre el plan de estudios 1975 y - -

1981, es notoria la disminuci6n del número de materias humanísticas -

en relación a las materias bésicas; tendencia que prevalece en los 

tres primeros semestres, del plan que marca le s.E.I.T. para 1985. 

Esta tendencia e disminuir las materias humanísticas y e incre-

mentar les bésices dentro de la educaci6n agropecuaria, adem6s de que 

provoca un aumenta al {ndice de reprobación, niega al alumno la posi

bilidad de ampliar la viei6n que tiene, sobre la realidad social. 

En cuanto al 6rea tecnol6g1ca, en el plan de estudios 1975, se -

contd can un promedio de 20 horas eemenalea, durante cede semestre, -

esto d16 al alumno la posibilidad de realizar trabajos prácticos, den 

tro y fuera del plantel; le proporcion6 la oportunidad de conocer la 
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importancia social del trabajo r!sico, y de entrar en contacto direc

to con los pequenos productores, a quienes dl6 asesoría. 

En los planes de 1981, el número de horas de materias tecnol6gi

cas cambi6 de semestre e semestre: 

1c - 16 horas 

4C - 22 horas 

2c - 10 horas 

se - 24 horas 

3D - 13 horas 

6D - 32 horas 

Este fluctuaci6n entre el nómero de horas que cambia de semestre 

a semestre, se acentúe pera el proyecto de 1985: 

1c - 13 horas 2a - a horee 3c - 11 horae 

4C - 10 horas se - 12 horas 6C - 31 horas 

Este cambio de hores, impide a los alumnos un ritmo de trebejo,

originando en ~l, una devaluación en el concepto que tiene sobre la -

importancia social del trabajo¡ mismo, que dentro de la ideolog!a del 

sistema ya se encuentra devaluado. 

Agropecuariaa,que nació como una "esperanza• de movilidad social 

pare las familias campesinas, se ha convertido a lo largo de esta úl

tima G~cada, en una cadena de obstáculos en la vida de estos j6venes, 

quienes para tener posibilidades de ingresar al mercada de trabajo, -

se ven en La necesidad de estudiar durante máe años y a costos más 

elevacos para obtener los miamos empleos, con loa mismos sueldos que 

obtenían con anterioridad los egresados de loa Centros de Cepacite--

ci6n pare el Trabajo Agropecuario, que contaban con antecedentes de -

primaria y 10 meses de cepac1taci6n; en la actualidad, los egresados 

~el c.a.r.a., se ven en la necesidad de continuar estudios e nivel 

superior o e aceptar empleos mal remunerados y fuera de su 6rea de 

capacitec16n, en la mayoría de loa casos. 
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El Plan Nacional de Desarrollo, que promete le reordenaci6n eco

nómica y el cambio estructural, fije estretágias para éste último, 

que implican todo un proceso de reorientec16n en los patronea de con

ducta¡ otorga e le educaci6n la responsabilidad de dicha reoriente--

c16n e travée de le Revolución Educativa. 

La Revolución Educativa, ofrece a largo plazo (paulatinamente), 

una sociedad igualitaria, una renovaci6n moral, un nacionalismo revo

lucionario, la descentralización de le vide nacional y la democratiZ!!, 

cién integral¡ no obstante todo apunta e que el sistema escolar, con

tinúe con la multipliceci6n y profundizeci6n de la misma estructura -

social. 

Por último, podemos aftadir, que en esta ocasi6n, es improbable -

que el gobierno quiera o puede financiar los gastos de equipamiento, 

de actuelizaci6n y crecimiento de las escuelas tecnolégicae, y que -

esté dispuesto e aceptar las implicaciones de una actitud de verdade

ro cambio, pues con meres modificaciones a planes y programes de est!i 

dio, es dif!cil concretar une sociedad m~s igualitaria, por lo tanto, 

es probable que, como en otras ocasiones, se promueven grandes cam--

bios •para que nada cambie•. 
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ESPECIALISTAS EN AVICULTURA 
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TnC: ::;¡;:¡:,. 

aornrncA SISTtJIATICA 4 
IV 

CULTIVOS 13ASICOS I 6 

SUELOS V FERTILIZANTES 6 
V 
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Ti'.\LL.::fl<::::i DE INDLJ:iTalIAi:l AGRI-
COLAS 6 
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