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

At•ndlendo • que •n l• ectu•llded l• praducc16n agrape-

cuerl• e• uno da la• problema• prlarlterla• •n nuestro pa!1 -

y que na H Htl•f•c•n comphtamente lea de111end•• :d• lea n•c!! 

a1d•d•• da con1u11a de •llm•nta de l• aocladad mexicana¡ camo

el conauRta de prÓductaa b.blcaa¡ por tal motiva me perinltl · -

raall~ar e•t• tr•b•Ja can al objeta de dar un panorama g•neral 

de ca•a runclana la educacl6n Agropecuaria en .Mixlca y hac1r-· 

propua•taa pare qua_dlch1 •ducaci6n •• lntenalflqua en la• -

dif•reniae nlv1lea. 

En le R1pGbllc• Mu1cene cHl ·un 6DS de euperflcie terri 
.' -

tarlel ee ocupa en la agricultura ·Y ganader!e, re~6n par l• -

qua dabarlemoe d• producir loa euricient•• producto• pare la

elimentacl6n ~aclanal, ~l cual.na euced• eel¡ ya que axiatan• 

verloá rectar•• qua influyen en el eetancamlenta d1 dlcha prg 

duccl6n cama H le falte de tacnalag!e, el mal men1Ja da laa

cridltoa agrlc~laa, aepectoe pol!tlcoa, le erael6n del euela· 

etc. qua da une manera d1flnltlve abetacullze le praduccl6n -

egrapecuerili. 

Par caneidarar eeta,prableme de mucha lmportancie, •• n!! 

ce1erla que tadaa loa mexicenae tengamos canciencia de que 
• i • 

ain une bu_an1 praducci6n na exlatlr6 en Mblco un deeerrallo-

que permita la eatebllidei:I ecan6mlca, par tel' motivo ee debe• 

de buecar la poaibllldad de proponer eltern11tlva1 que tengen

coma a~Jetlvo le b~aquede da una mayor praduccl6~. · 



.,,._i 

Ea de advertirse que pera lograr una mayor producci6n, se 

requiere fundamentalmente de une tecnologla adecuada, aal mia

mo cantar can la maquinaria y equipa de agricultura que ae•n -

neceaariaa, tembiin ea importante de que se capecite m6a e loa 

c••P••inaa a fin de que puedan eplicar laa t6cnicaa agrapecue

riaa en el cempa, que exiate un atargeMlento de cr6dita a laa

pequeftaa prapietarloa, •Jldetarioa y camuneroa que lea permita 

hacer lnveralanee P•~• exploter la tlerre ain tener reetricclg 
. . ' ,' 

nea ~ar perte de· l•• .inatl tuc ionaa de cddi ta, aal 111ia111a que -

na exletan la.• pr6at111atl agrapecueria• •ataiiae• qua na hacen -

m6a que endeudar a loe campeainaa ain permitirle• la libertad

de aelllbrar la que ella• caneideren conveniente, Bina que .. --
' ' 

lee ~ane una eerie de obaticulae'pare podarle• atorgar el cr6-

dlta. 

Par otra lada, ltxiate ~n el rengl6n agrapecuerlo un pra-

.bleme que ea muy dificil de erradicar, me refiera el interme-

dlarlemo,' que· e'at6 al arden del dh entre loa pequeftaa praduc

taraa y loa canaumidarea, a relz de 6ete mal eacial el canaum! 

dar de loa praductaa aufre grande• leaianes ecan6micaa, ya que 

loa lntermediariaa a acaparadarea compran ca1i toda la praduc

cl6n agrlcal1 y la revenden al orlglnal conaumidar dindalea -

loa prai:luctoa a precloa m'8 elevada. afectando beelcamente a -

la pablacl6n popular que cuenta can Hcaaoe recur101 econ6Ml·

caa pare comprar dlchoa productoa. 

Por HD el neceearlo hacer un an611aia de todas loa pro•• 

'.·: '' 

¡,'• 



blema• par la• que pa•a el campa mexicana y tratar de encau1a~ 

la• y bu•c•rle• •aluc16n que permitan un blene•tar aaclal; pa

r• ella e• nece•arla le p•rt1c1paci6n del E•t•do, de loa cam-

P••lna•, de la• j6vene~ y de todas 101 mexicana• par• que la -

actu•l •ituacl6n en el campa •e mejore. 

La educeci6n Agrapecu•rl• en M6xica, e• una de la• facto

r•• d•cl•ivae p•r• mej~r•r l• •ltu•cl6n que prev•lece en ~l -

c•11pa, de•hl l• l•part•ncla que tiene que 6ate tipa de 9duca

cl6n .. propague .par toda el p•h pan que .. puparan la• j6-

venH y rHpanita~ al reta que l• actu•l a1tuacl6n··n.aa racl811a. 

En b•ae a la •nterl~rmente •xpue1~a, canaideri nece•ario, 

•nfac•r el •igulente tr•b•Ja en el probl••• tan grave que e•t6 

repreaentanda la falt• de p~aducci6n y l• nece•id•d de incre-

•entar 18 educaci6n agrapecu•ria en loa d'ifarantea nivele• ne

ceaariaa para que poco • paca ae vayan •oluclan•nda HtD• pra

blem•• qua •ctu•lmente .tenema•. 

El tr•baja conata de cuatro capltuloa: 

1o.) Se eatudia ·1a Sacialagla Rural. 

Za.) Trat•maa lo relativo • la Educaci6n. 

'ª·> Tratamaa la Educacl6n Agropecuaria. 

~a.) Se hace,rererencl• al marca jurldlca y• un proyecta 

de educacl6n .Agropecuaria. 



C A P· I T U L O I 

S O C I O L O G A R U R A L 

1.- CONCEPTO DE SOCIDLDGIA RURAL. 

Al tratar 6ate tema empezer6 par definir • le Saclala-

gle General; 6at• ciencia ha •ida objeta de infinld•d de de

finiclanee; a contlnuac16n cltar6 alguno• eutare• que ae han 

ocupada de ella. 

Le Saclalagl• ea la clencla de la 1nteracc16n aoclel y

lo• producto• de ••• 1nteracc16n. Eatudla al hambre cama a-

nlmal aoclal, gregaria, ea declr, ae ocupa de lo• grupas y -

de au• relaclonea. La lnteracc16n dentro de la• grupo• pro-

duce caatumbrea que ae transmiten de una generac16n e otra -

por medla de la enaenenza y que canetltuyen, junta con la• -

valorea • que reapanden, el aglutinante de le aacledad. La -

vida aaclal aerla 1mpaa1ble aln telea farmaa de campartaml-

enta y aln laa creenclaa que le alrven de baae. en el m6e ª! 

plla, aentlda, la Soclalagla ea el eatudlo de las lnteracclg 

nea en loa grupos, de la• farmaa que presentan dichas lnte-

racclanea y, laa patronea a pautas lnatltuclanalea o alate-

maa aaclal••· En iate aentlda generel, la Saclalogla ee ha -

deflnlda cama •el eatudla de la• alatemaa de acc16n aaclal -

y de •u• 1nterrelac1anea•. (1) 

(1) MERRIL E. franela. •Introducc16n a la Saclalagla•, Edl-
tarlel Agullar, s~A., 4a Ed1c16n. Medrld, Eapena. Tr. -
Jaeerlna Culebra• Abrll, P6g. J. 
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Gerriguet, en au manual de Sociologla la derine como -

•el estudio de lea relaciones que normalmente deben existir

entre loa miembros del cuerpo social•. (2) 

•La Sociolagla ea el estudio cientlrico de loa hechos -

sociales, de la convivencia humana de las relaciones interh~ 

manea en cuanto a au realidad o ser arectivo•. (3) 

Herbert Spencer, consideraba a la loclologla como •1a -

ciencia d• la evoluci6n auper-org6nlc• del creclmlento, ··--

tructura, runcionaa J producto• d• l•• aacledadea humana•; -

daade otro punto de.vista, eral• ciencia que•• ocupa de -

loa fen6menaa a que dan lugar lea interaccione• individuales•. 

(4) 

Oeapu•a de haber citado algunaa derinicionea de Soclo-

logla General paaaremaa a derlnir a la Sociologla Rural. 

(2) CUVILLER A., •1ntroduccl6n a la Sociologla•, Editorial -
La Pleyade, Buenos Airea, Argentina. P6g. 12. 

(3) RECASENS SICHES, Luis. •Tratado General de Sociologla•,. 
Editorial Porrúa, S.A., 4a. Edici6n, M6xico 1961. P6g. -
4. 

(4) JUDAH, Rumney. •spencer•, Editorial Fondo de culture 
Ecan6mica, M6xlco 1944, Tr. Tomás Malina, Pág. 9. 
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Lynn Smith, afirma que la Sociologle ea une unidad, luego de 

haberla definido como un conjunto de hechos y principios ai! 

tematizadoa en un conocimiento que ae obtiene aplicando el -

método clentlf ico al estudio de las relaciones del hombre an 

la Sociedad. 

Agrega luego qua "alguno• inveatlgadaraa aatudlan loa -

fen6manaa sociales que ae producen excluaivemante, a en gran 

parta, en al medio rural, entre personas dedicadas a la agr! 

cultura. Tales hechas y principios aociol6gicoa darlvan del

eatudio de las ralaclonea rurales y, par lo mismo puede aer

llamada Soclolog{a Rural. Auque tal véz aes m6a 16gico refe

rlrae el conocimiento aiatamatlzado de las relaciones socia-

lea en el medio rural bajo el titulo da Sociologle de la Vi

da Rural•. (5) 

Afirma Lowry Nelaon: •La Soclalogia Rural ea la descrle 

c16n y an6liaia de las lnatltuclonea y grupos rurales. Ea -

una rama de la Sociologla General, junto con la Sociolagla -

Urbana, la Sociologla del Crimen, La Soclolog1a Juvenil y -

otras. Va debe por tanto ser conalderada como una aociologia 

aplicada al por ello ae entiende la aplicaci6n de la ciencia 

social al mejoramiento de la vida rural. La Soclalag1a Rural 

ea una ciencia, y no la apllcaci6n de otra ciencia ya eata--

blacida•. (6) 

(5) 

(6) 

VIDART, Daniel D. •sociologla Rural", Editorial Salvat -
Editorea, S.A. Tomo I. Buenoa Airea, Argentina. Págs. --
226 y 227. 
VIDART, Daniel D. , Dp. Cit. P6g. 228. 
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En idéntica sentido se expresaba un equipo de Sociolo-

gos rurales en el estudio publicado por el Departamento de -

Agricultura de las Eatadoe Unidos. 

•La Sociolagla ea la deacripci6n de las formaa de la e

aociaci6n humana, de loa factores que influyen en el origen~ 

deaenvolvimienta, eatructura y funcionamiento de 61taa far-

mas y de sus productos culturalea. La Socialogla Rural ea el 

estudio de la• farma1 de aaaciaci6n en el medio rural y dea

cribe aua diferencias y relacione• can la de loa pueblos y -

ciudades•. (7) 

El Dr. Domingo Borea: Define a la Socialogla Rural como 

la diaciplina que eatudia la organizaci6n y mejoramiento de

toda1 loa elemento& y factores de le pablaci6n campesina, le 

diatribuci6n de loa bienes rurales, e investiga las pracedi

mientaa. las medias para disminuir laa injusticias aaciales

V mejorar, deade toda loa puntoa de vista las condiciones de 

las clases agrarias. 

•varr6n, en su famoso tratada de Agricultura, indica 

que en el mundo no hay m6a que das formas de vida para el 

hambre: la urbana y la r6atica, y aftadla adem6a, que la rua

tlca a campestre ea, na salo anterior a la urbana, sino que

talllbi6n debe aer considerada cama m6a noble y mejor, puéa -

nas ea dada par la naturaleza divina, mientras que le urbana, 

(7) VIDART, Daniel D. , Op. Cit. P6gina 230. 
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nos la dé el arte humano. Aa! podemos establecer también un

eaquema en el que la vida antigua ea le más moral y ajustada 

a principios religioaoa, mientras que la moderna ea máa inmo 

ral y ajustada a artificios". (8) 

EKponiendo mi punto de vieta, considero que la Sociolo

g!a Rural debe de baaaraa an principios materiales, con obj! 

tivos concretos qua contemple una realidad social y no ae -

ejuete 8 principio• r•ligioaoa, ya que la religi6n viene a -

convertir a la gente del campa en dependientea de creencia•• 

que abeteculizan el desarrollo del medio rural. 

Auque en lo material también eKiate la dependencia, se-

debe saumir en el campo una actitud libre e independiente, • 

que conlleve al buen funcionamiento y • la orgenizaci6n d~ -

las comunidades. 

•Kant, en una de sus teorias, dice que toda ática mate

rial ea necesariamente hetéronoma; solo la ática formal pue

de fundamentar y afianzar la eutonam!a de la persona". (9) • 

• (8) CARO BAROJA, JULIO, •La Ciudad y·el Eampo, "Ediciones ·
Alfaguara, S.L. 1a. Edici6n. Madrid, Barcelona, Pág. 34. 

(9) KANT, EHANUEL. "Nuevo Ensayo de Fundamentac16n de un per 
aonaliamo Etico•. Revista de Occidente, Editorial Bárba: 
re de Breganza, Madrid, Espene. Pág. 33. 
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SOCIDLOGIA V SDCIDLDGIA RURAL 

En que difiere le Saclalag!e Rural de le Sacialag!a en• 

general? 

En prlnclpio ee eaetiene que toda Sociolog!a ee una un! 

ded. Sue hechos y principio• fundementele• deben aplicarse -

generalmente dentro de la• limite• de l•• reetriccianee pro

lijamente eclaradae o de lo cantreria, e1r ebendonedoe. •Al

guno• inve1tigedorea eatudien loa ren6m1nae eocielee que aa

la eet•n preaentee en, a confiedae el ambiente rural, e lea

pereonee d1dicedee • la acupaci6n egr!cole. Tele• hecho• y -

principia~ eacial6gicoe como loa deriuedo• d~l eetudio de -

lee relecionea aocielea rurelee, pueden aer•denominedoe So--

ciolog!e Rural. 

Sin embargo, quiz' ••• m6a 16gica rereriree el conocimiento

aietemetlzeda da lee relacione• eocielea rurelee bajo el en

cabezamiento de Soclolog!e de le Vide Rural. A ceuaa de eu -

eetrecha e1oclaci6n con le lebar de lea cetegor!ee agr!colea, 

•• ecaetumbre penear que 6eta diecipllna abare• laa activi-

dadee de 1nveatigeci6n, de eneeftenze y de extenei6n•. (10). 

Le Soclalog!e Rural he elda detlnlda de diveraee formea, 

que eegún loa eetudloeoa de la meterla pueden claeiticeree -

en doa grupoe, e eeber: 

(10) SMITH LVNNT. "Soclolog!e de le Vida Rural", Editorial -
Bibl1agr6fice Argentina. Buenae Air1e, Argentina. Je. -
Edici6n, P6g. 7. 
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Lo que pudieramo1 denominar cama la concepci6n clásica; 

l•• d•finicianea vinculan la Sacialag!a Rural can la Sacia-

logia General y le can1ideran •l mi1mo objeta que 6ata, pero 

dentro de un media eepec!rica, o ••• el media rural. 

L• atre paatur• •• denamln• refarmieta, par eu fundam•~ 

ta •n l• te•i• de l• reforma 1aci1l; y 1an aquella• quu re-

laclanen a nueetra 1111tar1B en el pep61 de elga narmet1va y -

cu1ntif ic1dor de l•• circun1tenci1• nece1eri11 pare el meja-

remi•nta del nivel de vide pire 11 gente del cempa y le ••-

ti1f1cci6n de 111 nec11id1de1 que 11 equejan. 

•L• tear!a mixte, na •• •'• que une canjugec16n .de la1-

1nteriare1, eeta ea, vinculen • la Saclalagle Rural can le -

Sacialagla General pera ublcerl• dentro de le te1l1 de.le 

reforme aacial". (11) 

Ahora bl6n, •xpueeta• la• 1nteriare1 punta• de vi•t• -

eobre el particular, peeamoe e dar otra definici6n de la Sa

cialagh Rural. 

' "E• una rama de le Saclalcgla General que 1e prepone -

eetudiar la• di1tinta1 ai1te11111 de vlda exi1tentea entre la• 

individua• que integran l•• eaciedede• en el medio rurel, •

nelizando la impartencla.que revieten lae relacione• y la• -

cue1tiane1 eaciale• en dicha media•. (12) 

(11) ANDERSDN, NELS. •sacialogla de la Comunidad Urban•" E
ditariel Fonda de culture Ecari6mice. M6xica 1972. Pig.-

(.1Z) iNKE~SDN, NELS. Cp. Clt. P,g. 11. 
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Analizando 6ata definici6n y exponiendo mi punto de vi! 

ta, considera que efectivamente la Sociolagla Rural ea una -

rama de la Saciologla General que tiene por objeto eatudiar

laa condicionea de vida y laa relaciones aocialea en el cam

po. 

. . 



- 9 -

DESARROLLO DE LA SOCIOLOGIA RURAL 

La Soc~olog!a Hural nac16 en la Filoaof!a Human!atica -

que se ha convertido en una potente fuerza en loa Eatadoa -

Unido• durante la •itad del aiglo XX. 

Si bien la enaenanza de lea ciencia• sociales en nuea-

tro pe!a, a nivel de la educaci6n univeraitaria, data deade

hace mucho tiempo, l• enaen•nze pare el estudio de laa cien

cia• aocielae •plicede• •l medio rural e• relativamente re-

ciente, por no decir, que apenea comienza. Ea cierto que en

Héxico deade el aiglo paaado •• inici6 el desarrollo de lee

c ienc iea aocieles y que en lo• eatudioa que ae realizaban -

converg!en múltiples puntos de viata, desde l•• econ6micea -

y pollticaa heate lee sociales e hiat6ricaa; ea decir lea -

ciencias aocielea no estaban eapecializedea, tal y como laa

eatudiamoa en la actualidad. 

Un ejemplo de éste tipo de eatudioe ea le obra que ea-

crib i6 Andrés Moline Enriquez aobre el problema de la tierra 

antes de la Hevoluci6n de 1910, y en la cual mencionaba que, 

de ~o d6raele una soluci6n efectiva a la problemática rural, 

ello aer!a la causa de grandes conflictos sociales y pollti-

coa. 

•En le década de loa treinta, ya durante éste siglo, se 
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realizaron loa primeros trabajos de investigaci6n social en

el medio rural, que inclulan una serie de conceptos te6ricos 

v la aplicaci6n de ciertas técnicas de trabajo de campo. 

Estos trabajo• pioneros fueran loa antropol6gicos y se ubic2 

ron a nivel de la comunidad rural. Robert Redfield, Osear --

Lewi1, Nathan ~heten, Frank Tonenbsum, san nombres de inves

tigadores norteamericanos que, durante el perlado de 1926 a-

1950, invadieron o colonizaron nueatro pala y todos loa de -

América Latina, con la f inelidad de eatudiar nueatres comun! 

dadea ruralee y muy especialmente loa grupos indlgenaa. 

•A partir de 19501 loe estudias e investigaciones en el 

medio rural, se orientaron hacia le búsqueda de loa llamados 

obaticuloa del desarrollo, ya que se planteaba que después -

de un cierto tiempo, las paises letinaamericenoa, como Méxi

co, recorrien lea mismas etapas de evaluci6n y desarrolla 

que hablen recorrida loa paises desarrolladas•. (13) 

También en nuestro pala existieron Socialo~oa que se -

dedicaran al estudio del medio rural e hicieran eportscianea 

considerables, y que de alguna manera contribuyeron a las -

inveatigacionea aaciol6gicaa, cama fueron Antonio Caso, Al-

foneo Caao, Lucio Hendieta y Nú"ez entre otros. 

·(13) MATA GARCIA, Bernendino. "Notas para un curso de Socio
lagh Rural- Editorial Imprenta Universitaria de la --
u.A.CH. 1a. Edici6n 1981. Pág. 10. 
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"En ésta época se observa que por la "industria preaen

tada", el pala tiende a tranafarmarae de una aociedad rural

ª una eociedad urbana y moderna. Esta tranafarmaci6n trajo -

coneigo una serie de conflictaa eacialea y puso al deacubie~ 

ta la explotaci6n del trabaja par el capital. Ante éate eit~a 

c16n, en la d6ced• de loa eeaenta, loe Eatadaa Unida• crea-

ron diveraaa programa• de ayuda entre la• que deat1c6, coma

m6• importante, la Alianza p•r• el Progre•a ( ALPRD ). Pera

aaa• programa• frecaearon en eu prop6eita da calmar 6 media

tizar la lucha de el•••• qua, ceda v6z m6•, •urgla can mayar 

conciencia da parta de la el••• trabajadora". (14) 

•El 13 da Marza de 1961, baja la influencia de le Reva

luci6n Cubana, el preeidente de loa Eetada•'Unidaa de Narte

am6rica Jahn r. Kennedy (1917-1963), hizo un llamada e tadaa 

loa Eatadaa Amer1canaa para una Alianza pera el Pragreaa, en 

un vaata eefuerza de caapereci6n a1n paralela en au magnitud 

y en la nobleza de aua prap6aitaa, a fln de aatiafacer lee -

neceaidadea rundamentalea de techa, trabaja, tierra, salud y 

aacuela•"· (15) 

Can finea anallticaa, pademaa diatinguir en México y -

Am6rica Latina dae grandaa etapea en el deaarralla de le sa

c 1alag 1a Rural. 

(14) MATA GARCIA, Bernandina. Op. Cit. P6g. 11 

(15) OSMA~CZVK EOMUNO, Jan. "Enciclopedia Mundial de Relac1o 
nea Internaclonalea" Ed1tar1al, randa da Cultura Ecan6: 
mica Ed1c16n 1976 México, Madrid-Buenaa Airea P6g. 189. 
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En una primera etapa, que ae extiende desde el siglo P! 

sado hasta 1930 aproximadamente, l• tendencia que predomina

ha •ido conaiderada por algunoa estudioaoa como Jurldico-Fi

loa6rico de tipo eapecul•tivo. 

Eat6 raz6n de que en nueatroa paiaea l•• univeraidadea eran

prototipo de l• univeraidad cl6aic• europea. 

Loa pri•eroa trabajo• de inve•tig•ci6n aociel que pue-

den catalogarae v• coma clentlricoa, porqua aplicaron un ca~ 

junto de concaptaa te6ricoa v• dea•r.rolhdo• v un cierto nla

•aro da t6cnicaa de trabaja da campa v• aatablacldae, ruaran 

lea de loa antrop6logoa. Eatoa cientlricaa eacialea nortea-

merlcanaa en au m•vorle, • partir de loa aftoa treinta aplic! 

ron en eua inveatlgacianea concepta• te6ricoa da1arrollada1-

• un univeraa aoclal definido v finita; la comunidad rural. 

Radfiel, por ejempla, etectu6 en M6xica el primer eatu

dia de campa de que ae tangan natici•• en el continente, in-

1926. Tapaztl6n, 1n el Eetedo de Marelaa, rui el pueblo que-

1acogi6 como eu objeto de eatudia. El concepto t16rico que -

aplic6 an au inveatigeci6n •• conoce coma el •cantinium Folk 

Urbano•. En au acepteci6n te6rica, cama tipa ideal, •• reri! 

re e une comunidad que tiene daterminadae carecterlaticea, -

pera que na exiate en la reelidad. 

Tambi6n tanamoe la obre eacial6gice de Framm y Meccabv-

1El Saciopaicoen6Ua1e del Cempeaino ·Mexicana•. 
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Otra de laa obras más notables de Pozas si bién m6a re

ciente, es Juan Pérez Jolote. Este libro es el resultado de

una técnica de inveatigaci6n muy eapeclf ica de la Antropolo

gh. 

•sin embargo, no ea aino haata la década de loa cuaren

ta, cuando aparecen lea primeras obraa de Socialogla Rural -

aobre la realidad mexicana, en forma claramente definida. -

En México, por ejemplo Nathan Whatten publica au investiga-

ci6n bajo al titulo de México Rural. Eate libro ea una inme~ 

ea •onograrla aobre el medio rural en Mixica y puede canai-

derarae como ,una da loa estudios mb co111pletaa de la frpoca•. 

( 16) 

Frank Tonenbaum, por ejemplo public6 trea estudios a la 

cueati6n agraria Mexicana; "La paz por la Revoluci6n• •La 

Revoluci6n Agraria Mexicana• y "La lucha por la paz y por el 

Pl6n•. En la segunda de éataa aeftala como la causa m6a impo~ 

tente de la revoluci6n de 1910 el problema de la tierra. Ta~ 

blén ae debe mencionar dentro de ésta mlama problem6tica la

obra de Me Cutchen Mebri de •Loa aiatemas de Propiedad Rural 

en México, y de Smipson", "El ejido Unica Salida pera Mfrxl--

ca•. 

En México ae realizaron estudios Antropol6gicos, como -

las de Antonia Caso "La Comunidad Ind!gena• en donde descri

be 

(16) MATA GARCIA, Bernandino. Op. Cit. Pág. 74. 
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·1a farmuci6n de loa grupos indlgenaa en nu••tro pala. 

Entre otras abra• de autarla mexicana que data de eaa-

épaca •• la de Hoiaéa T. d• la Pefta •Hita V. realidad de la -

Retar•• Agraria Mexicana•. 

Aal miama tenemaa laa teorlaa ruralea de Lucio Mendieta 

y Núftez en au obra •El Problema Agrario de México•, en donde 

hace una narraci6n hiat6ric• del derecha Agraria Mexicana, -

puntualizando el aapecta de la propiedad agraria de loa ind! 

gen••· 

Dantro del perlada moderno de la Ciencia Social en Mé-

xica, hacia el afta de 1950, •• inicia una nueve etapa. Ea -

por éatoa aftoa cuando ae empieza a difundir· laa preacupacio

nea por el estudia del deaarrollo econ6mlco en México y Amé

rica Latina. 

•Le decadencia de la iglesia rural, el agotamiento del

auelo y le deapoblaci6n en mucha• zonaa ruralea de antigua -

calanizeci6~ de la• eetadoe del Este, y la r6pida diferenci! 

ci6n de la• forma• de vida urbana y rural, fueron probable-

mente, algunas de loa acontecimiento• que ayudaran • llamar

la etenci6n hacia el problema rural y eatimularon un interés 

humanitario par la• aauntoa ruralee. De cualquier manera, 

tal interée se difundi6 ampliamente, en eapeciel entre el 

clérigo de la época. El misma ae caracterizaba par la piedad, 

elmpet!e y un ardiente deeea de mejorar laa condiciones rur! 
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lea ••diente la aplicaci6n de medios y6 diapaniblea. 

1 Laa precuraarea en •ate campo inclulan a Charlea R. Hen-

deraan en l• Univ•raidad de Chicaga, Kenyan L. Butt•rtield --

en la Univeraidad de Hichigan State Callege, Jahn Harria Gill! 

tte en la Univeraidad d• Dakata del Norte, Franklin H. Giddin

ga en la Univeraidad de Colarnbia, Tham6a Nixan Carv•r en Harvar 

y H•nry E. Taylar en la Univeraidad de Wiacauain. A ca•i•nzaa

del aigla XX, la publicaci6n, inrarme de la camiai6n de vida -

rural di6 gran l111pitu a la nuava diaciplina de Sacialagla Ru-

ral. Eata camiai6n hiza un llamada para el mejarami•nta d9 la

vid• en lea granja• y recamend6 canrerenciaa, la Federaci6n ~

de tad•• laa ruerzaa que luchaban para el mejaramienta rural,

Y eatudiaa aacialea cama un media para alcanzar el objetiva. 

La public1ci6n de •ate intarme introducida en una d•cada de -

conrerenciaa v estudios aacialea conatitula la parte rundamen

tal de la que ae ha llamada al mavimienta de la vid• rural•. 

(17) 

(17) SMITH LYNNT. •sacialagla de la Vida Rural•. Editarial 
Bibliagr6tica Argentina, Buenas Airea, Argentina, 3a. Ed! 
ci6n, P6g. 7. 

'¡': 
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2.- CARACTERISTICAS DE LAS SOCIEDADES RURALES CON RESPECTO A 

LA URBANA. 

Ta111•nda en can•lderac16n que c•d• una de la• imblta• en 

la• qu• ae h•n ••entada la• núcl•a• hum•na• tl•nen •lgna• a

dlt•renc11clan•• • c•r1ct•rl•tlce1 prapl•• a partlcul•re1, •e 

ca111pr•nder6 qu• p•r• evltar •l1m•nta1 du1le•, une d• l•• 

prlnclp1le1 runclan•• d1 11 Saclalagla Rural can1l•t• en ••

p•clrlc•r l•• r•l•clane1 que •n farm1.canat1nt• y unlv•r••l

tl•n•n lugar en el ca111pa, H declr •n ha ca•unld•d•• y •u•

dlferencl•• reepecta del m1dla urbana. 

•un punta de vl•t• cl6•lca canelatente en aeftaler.crlt! 

rlae dlf•r•ncl•l•• fundament•l•• referida• • dlver•a• reega• 

d• dlch•• aacl•d•d••· E•t• crlterla, llu1tr1da aabre toda 1n 

l• abr• de Sarakln y Zlmmer111enn; eat1blece una •erle de re1-

gaa y ceu11lm1nt• conectada• y. que 1ep1r1n l• eacleded rural 

d• l• urbana. E1a• re•gaa 1an, e•enclelment1 la• algulente1•. 

(18) 

A) DCUPACION 

B) DIFERENCIA AMBIENTAL 

C) VOLUMEN 

D) HOMOGENEIDAD V HETEROGENEIDAD 

E) INTERACCIDN SOCIAL 

(18) SDLARI, Alda. •sacialagl1 Rural Latlnaem•rlcene•, Edita 
r.l•l Peld61, Buena• AlrH, Argentina, Pig. 14. 
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A) OC:UPACION 

Eate ea una de loa raago• primordiale• en el estudio de 

•lllJaa aociadadaa, aerla el raago rundamen-tal, y al cual est!! 

rlan vinculada• todo• la• atrae. La aociedad rural ea, esen

cialmente, l• aociedad en la cúal lo• individua• •ctivamente 

acupadaa la eat6n en le• activ1dade• •grlcol••, en aent1da -

amplia, cama la explateci6n da loa diveraa• cultivo• b61ica1 

v animal•• damiaticaa. El reata de la poblaci6n, •l vivir -

vinculada • eae media y • aaa actividad, eat6 not•biemente -

. marcada por dicha caractarhtica. ·· 

La aociedad rural eat6 ocupada en la obtenci6n de loa -

producto• da la agricultura y de la ganaderla pera na en au-

. tranararmaci6n en praductaa induatrialea. Auque alguna véz -

en· el madio rural haya actividadea de tranarormaci6n, éataa

aan meramente acceaoriaa v na constituyen el principal medio 

de aubaiatanci• de loa 1ndividuaa de la saciedad rural con -

•ideradoa en au mayorla. 

Ea de hacerse notar, que iate ren6mena ae d6 únicamente 

en loa pa1aaa en viaa da deaarrollo, ea decir aquellos que -

na cuentan con una tecnalagla propia, cama en el caao de Mé

xico. 

Eae car6cter diferenciarla la poblac16n rural de cual-

quier otr•: manufactura, induatria, etc ••• La pablac16n r~ 

ral entancea, e1t6 en directa relaci6n con la tierra, porque 

la madre tierra ea, en darin1t1va, la única creadora y manu-
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facturadora de laa plantad y de loa animales. Loa individuas 

del campo ae encaminan baaicamente a la producci6n de mate-

riaa primea y productos b'•icáa; caao contrario que aucede -

en el medio urbano, el cual abaarbe la producci6n agrlcola y. 

ganadara para realizar el proca10 lnduatrial de la misma, --

logrando da ••• manera aatiat•c•r l•• creciantea naceaidadea 

d• laa grand•• ciudades y conaacuentamenta, emplear a aua -

habitantaa en otro tipa de ocup1ci6n opuaato al dal c••P••i-

no. 

Conaider'o, qua al bien •• cierto qua: en el madio rural.; 

maxicano •• obtianan lo• producto• agropecuaria• cama •ata-

ri• prima para aer industrializada, no cantamoa can l• tecn2 

logia apropiada para poderla• induatrializar an au totalidad, 

tanemaa qua recurrir a empacadora• a a Ílmpraaaa de pracadan

cla extranjera para au induatrhl1nci6n a an au detecta, t! 

nema• qua exportar dicha• praductaa • 

. B) DIFERENCIA AMBIENTAl 

. Existen cierta• ditarenciaa •mbientalea en loa mediaa -

en qua vive la aociedad mexicana¡ an el media rural predaml• 

na el contacta del hambra can la naturalez•, ya que par la -

general' la gente del campa Üene que aembrar la tierra, hac! 

anda loa trabaja• da limpia, barbecha, raatreo da la miama,

aal cama la dedicaci6n· al cuidado y maneja de diveraaa eape

c iea da animales cameatiblea. 

>En cambia en el media urbano lea peraanaa tienen contacta 

.i. t 

: '•,, 
,:;) 

" , ... .. • 
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can un media ambiente m6a artirlciel, v• que au acupaci6n ae 

•ujata • la •dmin1atrac16n, a la tranararmac16n de materia -

prime, • le induatrla, etc. y 1a la raz6n par la que se rodea 

de •rtiriclaa y no d1 la n•turaleze. 

C) VOLUMEN 

En tercer lugar, eMiate una dlrerencia en el valumen de 

l•• camunldade1. La actividad d1 le eaciadad rural, par au -

naturaleza, requlare ~e une cierta e~tenai6n de t•rreno pare 

d11envalverae, al miamo tiempo que debe 11ter vigilada de ~

cerca por quien la raellza. 

En el media rural le relaci6n hombre-tierra tiene un 

algnlriceda real da l• que carece en el media urbana. Hay u~ 

na correlac16n negativa entre valumen demagr,rica de la cam~ 

nidad y su porcentaje de habitante• dedlcadaa • lea actlvi--' 

dedaa rurelea. En virtud de 6ata, con •ucha rracuencla, ae -

ha utilizado y aa utiliza el valumen de la aacleded urbana -

y le aaciedad rural en loá canaoa. 

En nueatra pela se utiliza el criterio de canaiderar a

une aacieded rural a aquella que tenga un valumen da habita~ 

:tee menar de 10,000. 

De cualqu16r manara ea cierta qua· loa grupaa ruralaa 

tienden a aer m6a peque"ºª num6ricamente que loa urbanos; 
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6ata lleva consiga una diferencia en la denaidad de la pabl~ 

ci6n. 

O) HOMOGENEIDAD V HpEROGENEIDAD 

Lea comunidad•• rural••·tianden a aer m6a hamag6neaa en 

aua caracter!aticaB paicaaacialaa, que la pablaci6n, de lea- .. 

ca11unidadn urbana•.• La mia111a puede dacirae •-"•landa que la 

diraranclaci6n •acial •• mayar y mucha m6a variada en lee 

cludadae que en el campa. La raz6n de 6ete ran6mena ea qúe,

narHlmenta, la• arlg~nn da la pablacl6n urba.na. Eata H ·r! 

cluta, en gr1111 perta, Pª1:. la 111lgraci6n interna pera tambi6n

par la migraci6n internacional. Cama caneecuancia, laa ciu-

dadea preaantan una variedad muchlaima ~ayar en cuanta a au• 

integrantes, por la qua la hacen hetarag6nea. Una verdad ge-

· neral •• que dentro de una m11ma saciedad nacional, la pa~l! 

ci6n urbana thnde seer mucho mb heterag6nee que la pabla

ci6n rural. 

E) INTERACCION SOCIAL 

Lee diferencias en la interacci6n social ean aumamente

impa~tantee. El número de pereanaa con que ceda·habitante ~

rural entra en ralac16~ y en contacto voluntaria o lnvolunt! 

ria H manar en el medio rural que en el medio urbano. En --

1•• ciudad•• cad~· individua a1t6 pr6cticamente en contacta 

con un número indeterminado de peraonea. Deade el punto de -

wlata ••trictemente cuantitativa, el· número de cantactoa par 
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individuo• 11 una unidad de tlempo determinado ea mayor en -

la vida urbana qua en la vida rural y 61ta arirmeci6n •• v6-

lld• tinta para laa contacta• prlmarloa, p1raanal1a, como -

para laa aecundarlaa ( diariaa, libraa, p1rl6dlco1, radlo•,

tel6ronaa, etc. ). 

En al aapaéta cualltatlva, l•• dlr1renci11 aon 11uy lm-

portantaa parque 11U11tran una aerie de razgaa caracteriati-

caa de l• intaracci6n aoci•l rural. 

El irea del .ai•t••• de cantecta da un •iellllra de una camunl

ded rural•• mucha •i• eatracha.y li•itada que el 6r11 del• 

11le11bra d1 una ca•unldad urbana, canlld1rad1 · tanta dHde 11-

punta de viata indlvldual cama d11de el punta de viata de -

grupa. 

•La• peraonaa de la aocledad 11 encuentran en cantecta

can peraanH .nacldaa en .todaa partee del •unda, p1rtenecien• 

tH • 111 11b diverl11 cultura• y e 1111 ah dihrentea rell

glanH. El hambre de ca11pa, en' general, eola tiene cantacta

can el vacindarla y, cuenda mucha eecribe elguna correapan-

dericia • laa que•• han ido a vivir a la1 ·c1udad11•.· (20) 

Ea lmpartante hablar tambl6n en ••t• tema del praceaa -

de aaciallzacl6n, ya qum • trevh di bte pracHo 11 di una

. intereccl6n 1aclel. •La 1ocl1dad •• una ld•• de la 111nte de

la• hallbr1a, que exige una capacidad de canceptualizar au --

(20) SOLARI, Alda. Dp. Cit. P6g. 20 
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experiencia del conjunto de l•• preaionea aocielea a las que

ae ven sujetos. Eetaa presiones, ain embargo, eatan siempre -

medidas, ea decir ejercidas, par pereanaa intimsmente asocia-

de1 cuvea demandas, eeperenzaa, deaeoa, escalas, necesidade1-

ob1erveda1, op1n1onea 1ugerencias, recompensa& v·caatigaa --

conatituven la ruerze de le preai6n aac1el. Loa grupas que -

aptinn cama agentn de aachl1zac16n pueden canverdentemente

dena•lneree grupa• pr1mar1aa. En el ceea de loa grupos pr1me

r1~ti • laa'que pertenecen la• nlftaa, ea nticea~rl~ comprender~ 

que reciben HB dena•1nac16n de grupa1 pr1mar1aa na porque -- . 

1an grupa• primera• (fH111a), alno'parque 1an grupas en loe-. 

que lea prea1ane1 aac1elee 1• ancuentran de 1med1ata. En la -

.rem111a, par ejempla, en la claae eacal~r, en el grupa ~e •-

dad, un nifta encuentra repetlda~ente lea mlama~ etipectact1vea 

d~ lae mlama• paraana• domlnantee. En la ramilla la• padrea -

pued•n.canaideraree agente• de aaclallzaci6n•. (21) 

J.~ LA FAMI~I~ ~URAL. 

Antea de dar una def1nlci6n de ramilla rural, empezar.6 - . 

par definir el concepto de familia, ya que ea el punto de pe~ 

tlda pera daaarraller 6ate tema y que permita can clarida~·-

c~mprender qua ea la ramilla rural. 

En m1 apin16n la familia desde el punta de 

'(21) "LEVITAS, Ha~rlca, •Marxiama y Saclalogla de la Educaci6n• 
Editorial Sigla XXI, 3a. Ed1c16n,··Mbica·1979, P6g._29.· 
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' vi•t• •ociol6gico e• l• c6lule eoci•l por exc•lencie, en don-

de •• inlcle le rar•ec16n del individuo, le cu61 •e vá • r•-

rl•J•r •n •l m•dio •acial el que pert•nezce. L• remili• •• l• 

qu• v6 • •Jerc•r 18 primera lntlu•.ncie en ror•9 directa •obre 

el lndlvlduo •l n•cer, de le cual •e ven • tomer l•• primer•• 

nor•e• •acl•l••• por tel. motivo e• d• •u•• i•partencl• l• re-

111111• en ·1e •ocl•d•d= 

Par ello e contlnuec16n vemam e .1Hnc1ane'r elgunH detln! 

clanH de verlo• eutorH pmre hecer ~n. en6lhl• y Hteblecer.; 

une canclue16n. 

·~• t••lll• e•.•l conjunta de.per•onee, en .. un •entldo ~

••plla (perhntH) qu• prac•d• de un.prog•nltor a tronco_ ca.;,

mGn¡ •u• ruent•• •on el ~•trlmonlo, rilieci6n (legltime o ne~ 

turel) y en CHH UCepcionelH le 1Ídopc16n. (Íldopc16n civil)•. 

(22) 

_•L• hmlll• ... el grupo de pereonH que viven JuntH du

rent• d•t•rmlneda• perlado• y ee h•yen vincul•doe entre el -

por el 111etrlmonlo o perent11co de 1erigre•~ (23) 

•Le.remilia a•gGn •l concepto actual, e• la comunid•d -

,ror••d• por un hombre·y una muJ•r, unido• por la• lazo• metr! 

monlele• dureblee y exclu•ivoe, y por loa hijo• nacido• de •-· 

(22) GALINDD' GARFIAS, Ignacio. 'Derecho Civ11 1 Primer cur•o,
Editoriel .Porr6a¡, S~A~ M•x1co 1973. P6g. 397. 

;•' 

(23) LAING, R.D. 1 El Cue~tionemiento de le Fe•ilie,.Editoriel 
Pe1d6~, 1e. Bu•na• Airee, Argentina 1972. P6g. 747. · 



- 24 -

ese matrimonia. En un sentida mis amplio, la ramilla compren

de sdemis de loa padrea y las hljaa, las mujerea de loa hljaa 

y •u• hija•, y la• mujere• de loa nietos y au• hija••· (24) 

Durkhel111, define a la ramilla como u~ grupa de individu

a• qu• •• can•ider•n camo_parl1nt•a •ntre al, pera que reca-

noc•n ••• parent•sca par un •igna muy ••P•cial par ••t•r pre-

· vi•taa par el misma totem. El tatem .•• un •er •ni1Hdo a inen! 

••.Sa, generell••nte un it•g•td a un animal dd cuel cree d•ace~ 

dar 81 grupa y que' le eirve • un UHpO d• HblH• y .d• no•-~ 

bre cahctiva. 

,· 

· •L• ra111Ui• H un núcleo de personH, qu• ca•a grupa aa• 

cial, h• •urgida d• i. netu_relua y deriv• pri111ardielmente 

del hecha bial6gica de le gen1r~c16n•. (25) 

•se entiende par ramilla aq~el grupa en que exiete admi· 

nl•trsci6n {inlca del gHta ramillar·, · 1 .. clHH í::an menares -

nivel•• de ingre•a• familiares-tienen un pa~cent•J• bestant•• · 

mb elta de jefes d• familia parque cuent•n can un única jefe 

de t••iliea•. (26) 

D••pui• d• heber expue•ta verla• d•finlclan•• de elgunaa 

(24) ACEUEDO, Fernando d•~ •sacialagla ~· la Educec16n• Edl· • 
tarhl Fonda d• Cultura Ecan6m1ca, Mbica, , 1975_. Pig. 123 

(25) ACEUEDO, F•rnenda d•. Op. tlt. P6g. 123. 
' . ' ' 

(26)' GONZALEZ NAVARRO, Mahh. •Pablac16n y Sacled•d en Mbi· 
ca• Editada par la u. N.A. M., M6xica~ D.F~ Pig. 79. 

r··.',' ,'•'. 

···' 
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autor•• h•r•mae el •nil1•1• carreepandlente • efecto de can-

c lulr can une def1n1c16n que contenga la• ele•entaa esencl•-

le1 que debe can1t1tu1r en reelld•d une ramilla. 

Caaa he•a• vl•ta l• 11eyar parte de l•• definiciones clt! 

d•• coinciden que l• f•mill• tiene cama car•cterl•tlc• loa l! 

zae f••iliere1, v• ••an cane•nguinea• a clvile1¡ y que viven

gener•l••nte Junt••;,t•lllbiin l• c•r•cterizan par el vincula -

••trinnial. 

L• f•11ille rur•l, viene •lenda'el nGclea eaciel que h•-~ 

bit• en un •iHa. techa, que comprende a le .••••, ei pepi; laa 

. hijaa y d .. 1b pariente• y que Htin' ubicada• en el media· ru--: 

r•l· 

En la que H refiere el Hpecta c•ncterbtlca del m•tr! 

•anla en l• fa•illa, can•idera que, hte u únicHente p•n -

perreccian•r e 11 in1tituci6n de.~1111ili1, pera na•• debe de

·tam•r CD•D un ele11enta ••encial., pafque lee fa1111li'a1 88 pul•• 

: ,den can•ti.tulr t1abi6n •in qu• ex'11t• laza1 11•trimaniele1, 1i 

r1carda11C11 1•1 r1•ili•• primitiva• exl•tleran .•in que hubie-

r1n dicho• 11za1, v• que el m•trimania ea une 1n1t1tuc16n re

l1tiva•ente reforzadora de l• r•111111•·111aderne; pera exi•t•n -

. ,\i: 

. . ' 

ce10• ~articul•r•• en dond•. la'f•mili• 1e canatituye •in el -

1Htri•ania, cama le uni6n Ubre de le pareJ• que pracrHn hi-

Ja1, y· ain embargo ee cán1lder1 f1mili1 par laza• can11ngu1-

n1a1 que 101 p1dre1 tienen can eue hiJa1. Can eet•• canelder! 
·, ·.. •,: . . ' . 

c1a.nalli podema• far11uler un1 def1n1ci6n en un Hntlda amplia ~. 
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diciendo que le familia ea la uni6n de individuos de diferen

tes eexos que pueden ester cassdos o no, con el fin de procr2 

ar hijos v educarlos pare que éstos tengan una vida decorosa

V formen nuevas familias. 

Ea necesario hacer una diatinci6n entre familia v matri

monio, pera que diferenciemos 6mbaa inatitucionea. 

En lo que ~e refiere a la familia, va qued6 establecido- ~ 

en algunas definiciones anteriorea, pero exponiendo. mi punto-

de viata conaidero que la familia est6 constituida por el pe-

p6, la mam6 v loa hijos; que viven en un miamo techo y forman 

una unidad aocial. 

El matrimonio puede conaiderarae como la uni6n de un ho~ 

bre y una mujer con el fin de perpetuar la eapecie v la ayuda 

mútua y que se formalizan legalmente compliendo con loa requ! 

aitoa que la ley aenala. 

Esencialmente, el desarrollo de la comunidad conaiate en 

estimular v alentar a todos aua miembros para que ae preocu~

pen activamente por mejorar au nivel de vida y la de· aua aem! 

jan tea. 

Apoyandoae en aua propias fuerzas, esto significa mejo--
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ramiento progresivo por medio de lea modificaciones o sustit~ 

cianea de una coas, condici6n o estado, por otra parte, esto-

ea, desarrollo de le comunidad significa a au véz innoveci6n

dinimice que totalmente •ceba con •lguna costumbre que impide 

u obstaculiza el progreao de la colectividad, ta•bién en la -

mavorla de laa ocaaionea •lgunoa obat•culos que ae interponen 

an el desarrollo de laa comunidades rurales, aon loa intere--

••• personales de alguno• 1ndiv1duoa, integrante• de la comu-

nldad. 

"Por deaarrollo de la comunidad debe entenderae el pro-

graao que tiene, como prop6aito fundamental, la creac16n de -

majares condiciones de vida de la co•unidad, proporcionando -

al mismo tiempo, BU progreao social V aumentando BU capacidad 

de integraci6n, organ1zaci6n y adminiatraci6n propias, a base 

di auto-ayuda y cooperativismo, con la coparticipaci6n intel! 

ganta y adecuada del gobierno y de atrae organiamoa". (27) 

Refiriendonos al deaarrollo de laa comunidades, podemoa-

citar antre atrae aapectoa a: 

LA AGRICULTURA RURAL 

Por estar dedicado el 60~ de nuestra poblac16n a laborea 

agropecuariaa. Ea la Secreterla da Agricultura y Recuraoa Hi-

(27) GOHEZ G., Filiberta. "Desarrolla de la Comunidad Rural", 
Manual Uthea No. 377, Editorial u. T. H. E~ A. HéKiCD --
1980. Pig. 1. 
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dr6u11co• (S.A.R.H.) 1• ra1pan1able de los programas de deaa
rralla de 11 comunidad. Adem6• eae organl1ma cuenta can cler
toa ticnlca1 exten•lanlat•• que aon eminentemente educativa1. 
Ciertamente la Secretarla de Agricultura y Recur1aa Hidriuli
ca• padr6 al la de1eara de verdad .acabar realmente can la ml
eeria e lgnorencla en que eae eector de la pablaci6n ae encu
entra, pera mayar eegurld•d en el ixlto deberla contar can la 
calabarac16n entual11te 1 decidid• y oportuna de la Secretarla 
de Educec16n P~bllca y l• Secretarla de Salubridad y Aaleten
cla. 

Plenea que pera que l•• ca•unldede• lleguen • tener un -

verdadera de1arralla 1 •• neceearla que l•• diver••• inetitu -

clone• que pr,.atan apoya el ca111pa. Se coordinen pera reaUzer 

une labor de extenelanlamo¡ canaidera temblen que carreepande 

en gran ••dlda al prareaor rural erectuer lebar de extenalon!• 

•a ya que iete eat6 fecultada y datedo de la• canoclmlentae -

neceaariaa pera hecerla, ta•anda en cuenta que 11 prafeaar 

rural conoce laa carenci••• l•• neceeldedea realee del campa

Y laa problema• general•• de la comunidad. 

Pacaa ca••• hen ocupeda aitla ten importante y durante -

eiglaa en la hietoria de laa pueblaa, cama el problema d~ l•

teneci• de la tierra. Ella na• da.la idea clara de eu traa 

cendencla. Puede erlrmaree que na ha habida revalucianaria 

elguna en el mundo que na haya tenida cama una de eue paetul! 

da• ••• lrnpartantea, une mie equitativa tenecia de la tierra. 
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Tenemo1 que admitir que, en mucha• parte• del mundo, el 

r6gi•en de l• tenencia de la tierra erecta • intluye direct! 

•ente en la erlcecia can que 1e aprovechan lee explatacione1 

••l ca•a el nivel de vid• de le poblaci6n rurel, en •uchaa -

cHa• hto1 regb1enee de tenencia canet1tuyen ab1ticula'1 --

princip•l•ente per• el deeerralla de eee eector de le pabla

cl6n. 

•Aprad••d•iiente 150 •1llcinH de ce11pHinae de le A••-

ric• L•t1n• viven en candicianH lnrrat1u1HnH par la 'qüil re! 

pect• • loa ••pectaa ••nitarlae, •l1•ent•rla1, educ•tlvaa v
de vlvland,a. En Mhlca, no ••nDI de 20 •illanH de ello•, 

p~rtanilcen·al e1tr1ta 1oci1l ••• de1valida de nueatr• pabla

cl6n, que na perticlp• ni ae beneticia. en re•lidad, con el

co11pleja de 1• econa•l• del pal1•. (28) 

'·º 

(28) GOMEZ.G. F111berta, Op. cit. P6g. 25. 
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SALUBRIDAD V' SEGURIDAD SOCIAL RURAL 

Seguramente, tanto como la ~ecretarla de Educac16n PÚbl! 

ca y el Inat1tuto Mexicano del Seguro Social, reconocen que -

gran parte de nueatraa comun1dade• ruralea carecen de atenci6n 

m6dica y aarvicioa de higiene adecuadoa; que aua pobladorea -

nacen v •ueren en el auelo de aua chozaa, ain la ayuda de m6-

d1coa, a aiquiera la m6a elemental, lo cual naa indica que -

aan v!ctimaa de la injuaticia aocial. Ambaa inatitucionea ••

ben perfectamente qua, ain al mejoramiento aocial da la comu

nidad, Jmm6a podr6 tener 6xito ningún programa pro-•alud. 

Puede arirmarae que a menor ingreaoa familiarea, mayor•• 

eatragoa haran laa enfermedades cuya evoluci6n ea favorecida

par la pobreza. 

Pera para llevar la aalud y la seguridad aocial al campo 

ea, en verdad, tarea compleja, como complejo aon tambiin loa

factorea ruralea que influyen en el grado de aceptaci6n o d•

rechazo que eae eafuerzo merezca. Porque no ae trata tan solo 

de conatruir una cl!nica aqu! y un hoapital m6a all6, entra -

en juego toda una gama de actitudes desconocidas ante la vida, 

y la implantaci6n del Seguro Social en el campo implica ade-

m6a de intenaaa repercuaianea econ6micaa y aacialea, cambios- . 

y madificacianea bruacaa, en el habitat y aua maradorea. 

La comunidad debe de cantar con lo m6a elemental en lo -

que ae refiere a salud pública, coma ea la medicina preventiva 
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can•i•t•nte 1n v•cuna•, primera• auxilias, y l• pr1venc16n en 

gen1r•l d1 le• enrer•1d•d1• m•e camunea que •• manifiestan en 

d•t1r11lnd•d• zan• rur•l. 

Gr•n p•rt1 de l• pablacl6n rural 1n g1n1r•l V e•p1clel-

m1nt• 1n el 11ctar lndlg1n1 1 na e•t6, par •1 en une eitu•cl6n 

d1 pabr•z• y.di lgnar1ncl11 1n candlclan1a .d1 pegar can din•• 

ro, la• 11rvlcla1 y 1t1nc16n midlca qu1 recibe. Pera •l pa--

drl• pegar can ••na d• abre en l• canetruccl6n d• cllnic••• -

dhp1n1•rla1 1 ••cu•l••• cemlnaa; t111bi6n •• n1c111rla que al• 

c111p11ina •• le den plitlc11, canr1rencle•, exhlbiclan•• de • 

p1llcule1 1 d111a1tr1clan1•, etc. r1l1clanad11 can l• ••lud pG

bllc• t1ndl1nt1 •l m1jar111l1nta de •u nlvel de vide. 

•Entre 1a1 abj1tiva1 g1n1ral1a de un programa d1 •1gurl

d1d aaci•l, d1 b11n11ter a e1latencl1, t1n111a1a 

1) Set11f•c1r nec1ald•d11 

2) Praparclan•r 11rvlclaa 

P.ra 11 deHrralla lmplic• elga m6a que hta: la 1n1cle· 

c16n de pragr•••• y praca1a1 generala• di rerarme aacla-ecan§ 

•le•. Sl •l 1111110 t1e11pa qu1 educama1 •1 heblt1nt1 de l• ca•• 

11unld•d rural 1levama1 temb16n au nivel d• eelud y aegurld•d· 

1ac1el, canHcuent~mente padd aumentar au cepecld1d de pra-

ducc16n•, (29) 

(29) GOMEZ G., Flllbe.rta. Op. Ctt. P6g. 39, 
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Durante muchas sigla& el ind!gena fué lentamente adapta~ 

dese al media f1aica en el que ee deaenvalv1a; pacientemente

también ha sida formado eua respuestas, Bu cultura, misma, a

loa reatas que su hab1tat le presentaba para satisfacer sus -

necesidades bial6gicae v sociales más elementales, Con el --

tiempo todo esto rragu6 su personalidad muy propia v le cond! 

c1an6 con aemejanza casi absoluta con loa demás miembros del

grupa, lo cual explica la homogeneidad de éste. Consciente de 

la pratecci6n v seguridad que le brinda ser parte de una ao-

ciedad, se angustia intensamente cuando algún cambio hace au

apar1ci6n, puea teme que deaviandoae de la ruta conocida, su

fra hambre, sed. o aún desaparezca él como individua o hasta

el misma grupa. 

Esta rarmaci6n mental ea, seguramente, el rectar máa im

portante porque ea tan dificil que grupas tan atrazados acep

ten un cambia, ya sea en el campo de la salud, en el de la -

econom1a a en la social. 

Deapuéa de haber hecho referencia a algunas aspectos bá

sicos de la comunidad rural, esquematizaremos un cuadra eata

d!atico de la poblaci6n rural y urbana e~ Héxica,·para hacer

una camparaci6n en cuanta al número de habitantes que tiene -

cada una; aa1 cama observar la tasa de crecimiento y cama au

menta atravéz de los aftas. 
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PIELACIOO URBANA V RURAL, 1900-1900 

(MILES DE HABITANTES) 

PIEl...ACI001 POO CIENTO DE LA TOTAL 

. 
AF.o TOTAL lRIANA RllfAL URBANA RllfAL. 

1900 13 6D7 1 657 11 950 12.18 1!7.82 

1910 15 160 2 OJlt 13 126 13.42 86.58 

1921 14 335 2 329 12 IDi 16.25 83.75 

19JO 16 553 3 272 13 281 19.17 llJ.23 

1940 19 654 4 298 15 356 21.1!7 78.13 

1950 25 791 7 453 18 338 28.90 71.10 

1951 26 585 7 960 18 625 29.94 70.06 

1952 27 403 8 489 18 914 J0.98 69.02 

1953 28 246 9 044 19 202 32.02 67.98 

1954 29 115 9 625 19 490 33.06 66.94 

1955 JO 011 10 234 19 777 34.10 65.90. 

1956 JO 935 10 871 20 064 35.14 64.86 

1957 31 887 11 537 20 350 36.18 63.82 

1958 32 868 12 233 20 635 37.22 62.78 

1959 33 8llJ 12 962 22 811 43.02 56.98 

1960 34 990 13 751 21 239 39.30 60.70 

1961 36 188 14 558 21 6JO 40.23 59.77 

1962 37 427 15 405 22 022 41.16 .· 58.84 

1963 38 709 16 293 22 416 42.09 57.91 

1964 40 034 17 223 22 811 43.02 56.98 
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1965 41 405 18 197 u 208 43.95 56.QS 

1966 lt2 822 19 219 23 693 ..... 88 55.12 

1967 44 289 20 289 24 cm 45.81 54.19 

1968 45 eos 21 lt09 24 396 46.71t 53.26 

1969 47 371t 22 583 21t 791 47.67 52.33 

1970 48 996 23 812 25 181t lt8.60 51.ltO 

1971 50 596 25 177 25 lt19 49.76 50.21t 

1972 52 249 26 605 25 644 50.92 49.08 

1973 5J 955 28 100 25 855 52.08 47.92 

1971t 55 717 29 li6lt 26 053 53.24 lt6.76 

1975 57 537 31 DJ 26 237 54.ltO lt5.6D 

1976 "416 )) 012 26 4Dlt 55.56 44.ltlt 
' 

1977 61 357 J4 1112 26 555 56.12 43.28 

1978 63 361 )6 673 26 688 57.88 42.12 

1979 65 430 :se 630 26 IDI 59.Dlt lt0.96 

,., 67 567 40 675 26 892 60.20 39.SJ 

1. Se camldlre pablacl6n urb- la CJ1e hlblta •n lacalldade• de 10 Clll 
hlbltantn o mia, y l'Ul'lll, la ~ htlblta en lacelldade• d9 meno• de-
10 lllJ ,_ltantea. 

FlENlE: 19mJ-1950: C9nll09 G_,,.ralH de Poblacl6n. 
1951 en ectelante: Interpablacl6n de dato• e-el•• el JD de Ju-
nlo ele cu ello. 
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A cantlnuac16n e>cpondre1111a un cu8dra ••tlldlatico !J.1• e>cpr•aa taaaa

de crecl11l9"to, ""'ª noe revelan la al t.uec i6n ac tuel. 

THM de crecimi11nto de la poblac16n total, urbana v rural, v dena! 
dad de la pablac16n rural para alQunoa pal•• de Allirlca Latl1111 (30) 

"l'Qllf1t1ftll 
lnall 
Chll• 
Colalmla 
Coat8 Rica 
Clba 
RIP• 0.lnlc-
Ecumar 
El Salwdar 
Guat..la 
Handuna 
M61ctca 
NlcllJ'llDUll 
p .... 
P-..v 
Pu6 
V..uela 

TASAS DE CRECIMIENTO 

DE LA P(!LACIIJ'f 

TOTAL RllW. 

1.8 a.J 
J.1 2.1 
2.8 a.2 
J.2 1.9 
lt.D J.8 
2.5 1.2 
J.5 2.6 
J.O 2.a 
2.8 2.3 
J.1 2.7 
3.0 2.5 
J.1 2.J 
2.6 1.9 

. 2.9 2.0 
2.6 2.6 
2.2 1.J 

"·º 1.lt 

J.2 
6.5 
5.9 
7~2 
lt.5 
lt.lt 
9.D 
6.6 
5.8 
5.6 
8.1 
8.2 
5.9 
5.1 
2.a 
5.7 
e.1 

DENSIDAD 
. RlJIAL. 

lt& 
JJ5 
216 
ltltJ 
632 

1 ltllJ 
620 

1 673 
1 ltlt2 

410 
185 
558 
lt89 
118 
J1" 
153 

•• Secnterla de Pragrenmc16n v Pre9t41unto, D1recc16n General de Eetlldla 
· tlca. -

(JO) ~ANO D., Sohn y PELAEZ, Ciaer. •cmrecterh:Ucaa de la Urbanlzec16n 
en Wrlca Latine•, Edl torial Pald6a, Buenoa Airea, Argentina 1973, -
Pig. JS.: 
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e A p I'T u La II 

L A E D u e A e I D N 

1.• CONCEP O DE EDUCACION 

La 

.a lag la 

educacl6n tl•n• dlv•r••• detlnlclan••• I• Et! 

qu• educer canal•te: ••c•r el nlfta de au prl• 

••r e1tada o ••• hecerla ••llr d1 1l. La pelabra •ducecl6n -

pravl1ne d la• vaceblae l•tlna• •Educ•r•• que •lonlflc~ far-· 

•er hallbr• , educar, ln•trulr y 8 Educere• llev•r de ·1• ••na,-
>. 

canduclr. 

E•l•t n •uch•• detlnlclane• de l• p•l•bra •ducacl6n, qu1 

• cantlnu•cl6n •• parmltlr6 expaner, daflnlclan•• que na1 pe~ 

altlri analizar y •dh•rlrna1 • 11 •61 ca11plete. 

•Culd• aa que •• ta••n p•ra aduc•r, pera nutrir 1 la• n! 

ftae, 11 dlc -'• ardln•rla••nte del culd•da que •• ta•• per•· 

cultlv•r 1u eaplrltu, ••• pare le clencl1, ••• p•r• l•• bu•·· 

n•• co1tuab •••· (J1) 

•L• •d cac16n, ta••d• en un ••ntlda e11plla, •• el prac•• 

ea ••dienta •l cuel l•• genereclan•• 1dult11 tr•n••lt1n • l•• 

gan•r•clane J6v•n•• de culture a tr•dlcl6n p•r• •••ourer •u· 

continuidad del grupa •n au c•llded d• toda•. (32) 

(J1) MIALAR T, Ge•t6n. 8 LI Cl1ncl• d• 11 Educ1cl6n 1 , Edltarl• 
•l PUF '•· Edlcl6n, Perle 1976, ·rr. Par LaurdH Ch•h•l.;. 
bll'. p !Í. 21. 

(J2) ACEUED , Fern•nda De. •saclalagl1 d• l• Educacl6n•, Edl• 
torl•l Fonda d• Culture Ecan6mlca, Mblca 1942, 1•• Ed1-
cl6n. 6g. 99. ,·' 
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La •ducaci6n •• part• vital del •i•te~• de arganizaci6n

cal•ctlva, •• un prace•a que •• realiza en tado• la• grupa• -

aaclal•• y en el cuel participan na aala runcianeriaa 11•••-

daa ••••traa a proreearea, aina tada• la• que llegaran • l• -

•avar edad. 

E•ilia Ourkh•i• en 1911 la d•rin• d• 1• •igulente rar••: 

•L• •duceci6n •• l• acc16n •J•rcld• par l•• gen•r•clane• 

adult•• aabra aquell•• que na eat6n aún' ••dura• para l• vld•

aaclel•. 

Tiene par objeta euacltar en el nlfta d•t•r•lnada nú•era

de ••teda1 rl1lca1, lntelectu1lee V •arale1 que de•and1n de -

11 l• aacleded palltlca en canjunta v el ••dla 1aclal •1 cual 

••ti pertlculer•ente deatlneda. 

De acuerda • le Liga Internaclon1l de Educac16n, •L• Ed~ 

cecl6n can1let• en ravorecer al d•••rrolla, tan ca•pleto co•a 

••• paalbla, d• l•• actitud•• de ceda per1ane, • 1• vlz ca•o

lndlvlduo v co11D •lellbro de una aocl•d•d· 

El tln de la educacl6n y aua altadaa deb•n •ntonce• ••r

conetanta .. nte revl••da• • ••dld• que la clencl• y 1• axperl

encl• engraa•n nueetraa conacl•ientoa, del nlfta, del hambre -

v d• le eacledad. 

•Educ•cl6n en •u 11'8 ••plla Hntlda incluye cualquier -

•ftoda par •1 cual 1• culture, incluyendo na •ala11ent• le he-
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rencia social de tradiciones, costumbres e instituciones del-

pasado, sino también el nueve saber y técnica, es transmitido 

de un individua e grupa a otro grupo a individue". (33) 

HERSKOVITS, dice que •en su máe amplio sentido la educa

ci6n debe canaideraree cama aquella parte de la experiencia -

endacultural que, a travéz del procese de aprendizaje, equipa 

a un individua para que ocupe au lugar cama miembro adulto de 

la sociedad. 

Olee también que la educac16n ea un procesa cuya funci6n 

ea poner el comportamiento individual en linea con loa reque-

rlmientos de una cultura". (J4) 

Como ae ha visto, axlaten diversos criterios para defi-

nlr la educac16n, pera la mayor!a de las definiciones coinci

den en que éata ea una ciencia que sirve para formar el indi

viduo desde au infancia hasta su estado adulto pera hacerlo -

apto a la vida aacial. 

Con loa elementos contenidas en las anteriores def inl--

clanes podemos decir que, educaci6n es la formación integral

del individua que pertenece a una sociedad determinada y se -

d6 ésta rormac16n a travéz de un procesa paulatino, durante -

un lapsa de tiempo. 

(JJ) LOPEZ ROSADO, Felipe. •Intraducc16n a la Saciologta•, E
ditorial Parrúa, S.A. México 1979. 2a. Edición, Pág. 133. 

(34) ALBORNOZ, Orlando. •saciolagta de la Educación", Publica 
cianea del Instituto Socletas, Caracas Venezuela 1969, : 
P6g. 11. 
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EXTENSION ACTUAL 'DE LA NDCION DE EDUCACIDN 

Ueapuéa de citar diversas definicionea de educaci6n y h! 

ber formulado una definici6n con elementos obtenidos, pasaré

• explicar loa aentidoa que tiene la palabra educeci6n. 

LOS TRES PRINCIPALES SENTIDOS DE LA PALABRA EDUCACIDN 

•La palabra tiene au historia y numero••• dlacuoionea se 

pueden evitar al ae tiene al cuidado de preclaar bien el sen

tido •n que aea utilizada. La lengua conte•par•ne• le utiliza 

con aignificecionea diferentea, auque ain ellbargo correaponda 

el miamo dominio eem•ntico. 51 nosotros ebandonamoa le pera-

pectiva h1at6rica, podamoa examinar la palabra educec16n de -

acuerdo e Gest6n Hialaret entre direcciones -diferente•"· (35) 

A).- Le educaci6n como Instituci6n. 

8).- La educaci6n como producto de una acc16n. 

C).- La educaci6n como proceso. 

A).- LA EDUCACION COMO INSTITUCION. 

Hablar de educeci6n es, primeramente, evocar une instlt~ 

c16n aociel, un alatema educativo. Se opone sal la educaci6n

Sov1&tice a la educeci6n Americana, o a la educac16n moderna

• le antigua. Le educaci6n, en tanto que 1natituc16n, paseé -

aua estructuras, -aua reglas de funcionamiento, auque éstas -

eatin poco precisas o explicitas, como nosotros podemos obse! 

(35) HIALARET, Gaat6n. •La ciencia de la Educac16n "Editorial 
PUF. 1e. Ed1c16n, Parle 1976 P6g. 62. 
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verlos todavla dentro de ciertos grupos. 

La educaci6n como inatituc16n eat6 representada por un-

Secretario de Estado, poaeé eatablecimientos, un cuerpo de -

proreaares,· alumnas¡ un conjunto de reglamentos que rijan au

runcionamiento. Exlaten medios más o menas difuaoa de educa-

ci6n C radio, televiai6n, etc. ), un conjunto de eatructuraa

Y de organiamoa, que completan la acci6n del Hlniaterio de -

Educaci6n y que pertenecen a eaa que puede llamar la educa--

ci6n inatituciónal. 

B).- LA EDUCACION COMO PRODUCTO DE UNA ACCION. 

El lenguaje común y corriente utiliza la palabra educa-

ci6n en otro aentido: El reaultado de una acci6n. Se ha reci

bida una buena o mala educaci6n; ae ea producto de una educa

c16n tradicional por opoalci6n al que ha recibido una educa-

ci6n t6cnlca. De hecho noa ubicamos aqul sobre el plano del -

individuo que ea el producto de tal a cual ~arte del aiatema

educatlvo. 

Pero ea en general sobre eaos "productaa" que ae evalúa

el aiatema educativa o la educaci6n tomada en el primer aent! 

do de la palabra. Se eatimará que la educac16n prepara a loa

j6venea y loa adapta • la vida actual a, que al contrario, loa 

alumnos egreaadoa del aiatema no tienen auficiente inmagina-

ci6n, creatividad, iniciativa, etc. Se dir6 que el nivel baja 

porque loa niftoa no tienen exactamente loa miamos conocimien

toa adquiridos por aua padrea en .laa banca• de laa eacuelaa. 
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De ahl los proyectos de reforma de la educaci6n-Sistema para

mejorar la educaci6n-producto. 

C).- LA EDU.CACION COMO PROCESO. 

El tercer sentido de le palabra educeci6n se refiera al

proceao miamo que reune de una manera previata e imprevista a 

doa o m6a 1erea humanos y qua loa pone en. comunicaci6n, en -

aituec16n de .cambio y da •odificacionaa reclprocaa. Sa v6 que 

la educaci6n deaborda muy ampliamente el cuadro eacolar an el 

cual ae tiene el h6bito de conaiderarla y que la educaci6n 

procHo ea un hecho muy general qua •• obaa~va en todaa laa -

edadea de l• vida y en toda• l•• circunatanciaa de la vida --

humane. 

Al hablar de l•• extenaionea de la educaci6n nos· referi-

11oe • la amplitud que tiene hte concepto pare eatablacar de! 

pu6a el cuadro general de lea ciencias ~a la Educac16n. 

A).- La primera extenai6n trate sobre la edad del sujeto 

a quien ae dirige le educeci6n. Hay une prolongaci6n hacia 

abajo y hacia arribe del perlado de la vide del hambre, en el 

curao del cual el hable eida educado. 

Durante mucho tiempo •1a edad de la rez6n"era le del in! 

cio de la Educeci6n y en le mayor parta de loa paieee le ea-

cuele obligatoria comianza alrededor de loe eeia ª"ºª• Loa -

aportes de loa trebejos de loe paic6lagoa (paicoanaliatea en-

, particular), de loe ,b16logae y ahora de loa eac16logaa, inci-
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tan en intereaarnoa en el n1no pequeno, y nadie se escandali

za ahora cuando ae arirme que le educeci6n comienza con el n2 

cimlanta. Se Hbe tamb1'n cual ea le importancia de loe prim!! 

roa anos de vida y del medio remiliar aobre el desarrollo ul

terior y la peraonalidad. La educacl6n debe ahora comenzar a

una edad en que, para algunaa, •toda• loa juegaa ya estan he

chaa•. Sin por 6ato aceptar completamente 6eta ar1rmaci6n, -~ 

noaotroa nos podemos negar el rol jugado por laa eatimuleclo

nea aoc ialee, l,a• condlc lona1 d1 vida y de alimentac i6n de 

loa niftoa de O a 3 anoa. La educaci6n proporcionada por la 

ramilla, enaegulda por •l jerdln de nlnoa o la eacuela .mater

nal no conatitüye m61 que.loa primeros eelabonea de la lerga

cadena que paaer6 por la eacuela primaria, pare prolongarae -

muy lejoa en le vida del individua. 

Ea evidente, de otra lado que la 1duceci6n proporcionada 

por la eacuela •• extienda aobre un número de anoa cada véz • 

m6a grande. La ed1d del t6rmino de la obligac16n e1colér 1e -

h1 1crecent1do conalderablemente en 101 Último~ treinta-cua-

renta ano1 y 01clla ahora entre loa 16 y 18 anoa en loa pal-

••• d1aarrall1doa. Pero •• trata 1lempre, cualeaqu~e~e que --

1e1n 111 madiricacione1 llevadla 1 la pr6ct1ca de la educacl-, 

6n, ·de une educaci6n e1coler, aee general, sea proreaional. 

La1 Última• décedaa han ~lata dea1rrollarae a la educa-

ci6n parm1nenta a la educ1ci6n cont1nua, de la cual las uni-

veraidadéa popularea han aldo el preludio, al inicio del al-

glo. 
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Se trata ahora de una nueva forma de educaci6n que se dirige

ª los adultos que pertenecen ya a la vida profesional y que -

no tiene siempre por objeto principal la adquiaici6n de dipl2 

mas auplementarias. 

No ea puéa exagerado decir que la educaci6n ae dirige a

todaa las edades de la vida del hombre, deade au nacimiento -

hasta su muerte. 

B).- Una segunda extensi6n proviene del hecho de que la

educaci6n de un aujeto no ea reaultado .Gnico de la institu--~ · 

ci6n ••calar. Loa eoci6lagoa (Friedmann) han puaata en evide~ 

cia la i~portancia de la escuela paralela y afirma que las -

adquiaicionea y la• informaciones paaeidae por un nifta al sa

lir de la escuela provienen de ésta ea~uela paralela. 

Afuera de la eacuela, que constituye muy frecuentemente

un campo muy alejado del mundo, el ni"a recibe del medio en -

el qua vive un canjtinto de estimulas que pueden aei enriquec! 

dores; lea experiencias que recibe del medio ambiente, laa -

experiencias de todoa loa dlaa. Par au actividad personal el

ni"o explora el medio, aprende muchas coaaa, descubre las re

lacionea del orden causal y el medio lo educa de una cierta -

manera. No se puede reusar a éste conjunto de acciones el tét 

mino general de accionaa educativas, en.la medida ellas con-

forman el aujeto e imprimen ciertos caracterea de su persona

lidad ulterior. 
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Ea 1uriciente con1ider1r, tria las aatimacionea paicol6-

gicaa de un medio que son cada v6z m6s numeroaes en relaci6n

• aquella• de un madio estrictamente natural, la acci6n del -

hombra, para conaiderer 6ata aacuela paralela no ea m6a que -

un intermediario entre la eocieded, loa hombrea y loa niftoa. 

C).- Ea en otre perapactiva que se eltGa la tercera ex-

tenel6n de la palabra educ1ci6n. Se puede ain temor, arirmar

que durante mucho tlampo, la educaci6n no •• inter11aba m6a -

que por la inteligencia o solamente por la memoria. Se aabe -

por el contrario que la 1ducaci6n del caballero pretendla aer 

rlaica y moral, qu1 11 d1l honeato hombre del siglo XVII, no

deaconacla ciertoi.valorea 1ociale1. Nueatro alglo ha querido 

extender la educac16n a todos 101 campos humanaa, sin ~mltlr

ninguna. La educaci6n de la sensibilidad ae ctinaldera igual -

que la educaci6n de la inteligencia y la educaci6n del cuerpo 

ya no eati relegada. al Gltimo rango. Hay una orlentaci6n h•-

cla una rormac16n del indivl~uo en rorma total y la educaci6n 

actual no ti1ne ya una medida comGn con la inatrucc16n o la -

rormaci6n del eaplrltu de otros tiempos. La educaci6n actGal

no tiene por r1n único hacer del nlfto un hombre inteligente,

en el cuel el razonemlento 16gico aea lnralible, al na deaa-

rrollar una personalidad de una manera equilibrada, rica en -

el d•••rrollo de todas •u• potenclalldadea cong6nitaa, majar! 

daa por la creaci6n de nuevas aptitudes y auaceptibles de a-

daptaree, de tranaror.merH y auperarae al contacto con aitua

clonea nuavea encontr1da1, elegida•. o experlm1ntad11. 
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BDCIDLDGIA DE LA EDUCACION 

En el capitulo anterior definimos el concepto de Soc1o

log1a General, ahora me ocupari de hacer referencia a la So

c1olog1a de la Edu~ac16n. 

· En pr1nc1p1o vamoa a def 1n1r que es la Soc1olog1a de la 

Educac16n y eKpondri algunas def1n1c1onea de autorea que han 

eacr1to aobre la matarla. 

1 Algunoa aoc16logoa pretenden.eKplicar loa m6todoa de -

la 1nveat1gac16n a loa hechos v a laa 1nat1tuc1onea de ia 

educac16n. Eatablecer una noc16n preciaa de loa fen6menoa de 

la educac16n v de la func16n aocial; realizar un aondeo acet 

ca de la eacuela como 1nat1tuc16n aocial eapec1r1ca, eatud1-

ar laa relaciones entre la eacuela v la sociedad, entre el -

aiatema social pedag6g1co v el aiatema social general, como

entre la pol1t1ca v la educaci6n, v la educec16n v el aatado; 

investigar la aatructura del aiateme educativo v au evoluci6n, 

estrechamente ligado al temperamento, a la estructura v a la 

evoluc16n de loa grupo• aocialea, dentro de loa cuales nacen 

y se desenvuelven eses inatitucionea•. (J6) 

Los hecho• aocialea pedag6gicoa que airven de materia a 

eae conjunto de 1ndagac1onea, de an6liaia v teoriaa, que ••

designaban comunmente con el nombre de pedegogla y, m6a tar

de con el de Ciencia de le Educaci6n, cona~tuyen un campo de 

CJ6) ACEVEDO, rernando De. 1 5ociolo~ls de la Educaci6n•~ Edi 
torial, rondo de Cultura Econ6mica, H6xico 1942, P6g. : 
JD. V J1. 
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inveatigsci6n aociol6gica que puede ser realmente fecunda. V

no es posible negar que fué sobre todo Durkheim quien ha def i 

nido la naturaleza sociol6gica de loa fen6menoa de la educa-

ci6n ,~abri6 el camino a una de laa ramas principales de le 

5ociologla y no solamente eatablaci6 el primer punto de la a

plicac~6n del método 1ocial6gica al estudio de eaos fen6menos 

sino que suministr6 con au libra •Educaci6n y Sociolagla• un

preciaa hila conductor a loa invaatigadares que quisieran se

guir aua paaaa. 

El estudio de l~• hechas y de las instituciones de la -

educac16n, cuya naturaleza 1oclal6gice no hable sido preciso

demoatrar, constituya, puea, el objeto de la Saciologla de la 

Educaci6n como une de lea principales remae de le Socialagla. 

"Le Sociolog!a de la Educeci6n ea la Ciencia qua tiene -

por objeto eatudier lea relaciones sociales (humanas), que -

expresen un contenida educativa. Se entiende por relaci6n so

cial de contenida educativa aquella en la cual el individua,

ª grupa de individuoe, procura intencionalmente y en un eent! 

da propuesta, transmitir a otra individuo, a grupo de indivi

duos, un dato cultural cualquiera, sea éste conocimiento, té~ 

nlce, valor o mere idea•. (37) 

Ea importante emitir mi punta de vista respecto a la So

clologla ~e la Educac16n, ya que considero que ea una rama de 

(37) ALBORNOZ, Orlando. •saclalogla de la Educac16n•, Publica 
clonas del Instituto Socletaa, Caracas, Venezuela 1969 : 
P•g. 3~. 
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la Scciolcgla General que.tiene un campe sumamente eapeclficc 

de la cual depende en gran parte el desarrolle de las socie-

dades, ya que ésta es un factor determinante para la transfor 

mee ión socia l. 

La Sociologia de la Educación se encarga espec1ficamente 

de ·estudiar las relaciones que existen entre los humanos. que-

tengan como objeto realizar un proceso de enseñanza-aprendiz~ 

je de carácter educativo, utilizando las técnicas, métodos· y

p~ocedimientos educativos (Pedegog!a y Didáctica). 
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l QUE ES LA EOUCACION AGROPECUARIA 7 

La educaci6n agropecuaria nace cama una respuesta a la -

necesidad de cantar con técnicos agropecuarios y forestales -

para aubnanar una.necesidad que actualmente impera en el campa, 

v buscar através de ~atoa técnicos se vinculen al medio rural

V se logre con ello una mayor producci6n agropecuaria, 

La educaci6n agropecuaria, la podemos definir como la e~ 

aenanza. v orientaci6n escolarizada de diversas técnicas apli -

cablee al campo, para el incremento de la producci6n. Esta 

.educaci6n ea generalmente recibida por alumnos procedentes ~el 

campo, es decir hijos de campeainos, atravéa de escuelas espe

cializadas y ubicadas en el medio rural. 

Considero que la educaci6~ tecnol6gica que se imparte en 

México, debe de ir acompaílada de una filosofla que conlleve a

un· cambio de mentalidad v hacer de cada educando una persona -

que se entregue a las tareas agropecuarias v tecnol6gicaa. Es 

decir, que• el alumno que reciba éa te tipo de educac i6n pera iga 

un objetivo en'común, q~e es la de elevar la producci6n agrop~ 

cuaria. 

"La educaci6n agropecuaria en México, debido a que ha 

venido siendo considerada como un servicio que deb~ desarrollar 

el gobierno, se ha implementada casi siempre de acuerdu a los

inte~esea y a ia orientaci6n que ha convenido ª· las clases do

minantes. Uno de esos intereses ha sido el que, el sector agro

pecuario, se. convierta en subsidiario del deaarro-------------
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llo industrial y, pera ello ere necesario promover el aumento 

de la producci6n en el campo. De 6ste manera el gobierno ee-

di6 a le tarea de fomentar la creaci6n de obras de infraea---

tructura pare el medio rural, eapecialmente en lugares renta

bles¡ favoreci6 el desarrollo de la investigaci6n agropecue-

ria¡ contr1buy6 en la formaci6n de instituciones de cr6dito -

y eegura sgrlcola; eatimul6 el mejoramiento de los canales de 

camercializaci6n; y desde luego, impuls6 a una de laa activi-

dadee que ea inherente a toda• las anteriarea, impulso que 1e 

advierte en el gran número de lnatituclanea de 6ste tipo que

exi1ten actualmente¡ ella ea, precisamente, la educaci6n y la 

capacitaci6n campesina•. (38) 

De acuerdo con lo anterior, mediante la educaci6n y la -

capacitaci6n se ha intentado orientar, instruir, demostrar y

convencer al campesina sobre laa ventajas y las beneficios 

sabre la nueva tecnolagla agr1cals, de loa programas de desa

rrolla ru~al, del uso del cr6dita agrlcola, de la alfabetizs

ci6n, y las campaftaa de vacunsci6n y planificaci6n familiar -

etc. Sin embargo algo debe ocurrir can tales acciones de edu

caci6n y capacitaci6n campeaina para que no sean del todo se-

tiafactorios las resultados de los planes y programes que es

criben y se promueven como aoluci6n s los múltiples problemas 

que afrontan desde hace muchos anos le gran msyorla de los --

(38) ZEPEDA DEL VALLE, Juan Manuel. "Textual", Revista de Ci
encias y Humanidades y Ciencias Sociales. Editada por la 
U. A. CH. P6g. 83. 
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' campealnaa mexicanas, a pesar de destinarse para la realiza-

ci6n de dichas programas una cuant!a considerable de recur--

aaa ecan6mlcoa. 

ijuiera referirme eapecificamente a la planificaci6n fa

miliar, considerando que 6ata ha sida el resultada de un de

sarralliama que impera en nuestra pata. Va que el problema -

no ea la exploai6n· demagr6fica, sino que al problema radica

en la falta de praducci6n agropecuaria y • la falta de tecn2 

logla v• qua faltan granaa, hortaliza• y dem6a producto• b6-

sicoa. Eato ae lograrla capacitando, organizando y aaeaarandá 

tecnalagicamente al campesina. 

E• conveniente, por otra parte, puntualizar que el aec-

tor agropecuario la reepanaabllldad principal de lea activi

dades de educación v capac1taci6n campesina recae actualmen

te en aela mil extenaion1staa agr!colaa que asesoran a vari-

oa miles de campealnaa que trabajan en alrededor de 7 millo

nes de hect6reaa. Esto representa un paca m6a del 20 1 de la 

superficie total que ea destinada a la. producc16n de culti-~ 

vos. 

Dentro del proceso de educaci6n v capacltaci6n campesi

na, en H6xico, puede diferenciarse das corriemtes: Una ea la 

que de •anera general a promovida el gobierna para scelerar

el aumento de la praducc16n y ae ha destinada a loa empresa

rios agr!colas a agricultores como a loa campesinas, benefi

ciando en may~r medida a loa primeras; y, otra que padrts d! 

nominara• como la educac16n que necesitan y quieren loa cam-
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pea1nos, esta ~ltime se d~be e que lo proporcionado hasta aho 

re e loa campesinos lea ha servido muy poco pare extender y -

comprender su problemática y para proceder a transformarla en 

su propio beneficio. 

Eata última, corriente en el proceso de educaci6n y csp2 

citaci6n campesina, ae ha venido desarrollando aisladamente -

y en forma discontinua par parte de loa capacitantes, por eso 

haata la fecha, no se ha lograda eatablecer una metodolagla -

común que correapanda a la que pudiera caracterizarse como la 

educaci6n qua exigen las campeainaa; ea. decir, que sirva como 

arma para •u 1iberaci6n intelectual y econ6mica y que tome en 

cuenta au propia cultura, que ••• de apl1caci6n inmediata a -

la aaluci6n del problema que eaté aubardinada al calendario -

agrlcola, que tenga cama prap6aita socializar a le camunidad

que fomente la explataci6n colectiva, tanta de loa recursos -

naturales cama de las tierraa excedentes. 

De ésta manera el problema de la ~ducaci6n campesina en

Héxica quedarle formulada aa!; debido a loa reaultadaa paco -

satisfactorios que han lograda las campesinos mediante las -

programas de desarrolla rural, donde lea actividades de educ2 

ci6n y capacitaci6n juegan un papél muy importante, se consi

dera necesaria realizar una arientaci6n de las objetivas y de 

la metadalag!a que actualmente ae están empleando en dichas -

actividades; buscando, en la medida de la pasible, aproximar

se a la que hemos caracterizada cama la educaci6n que exigen

las campeainoa. 
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RELACION ENTRE LA EDUCACION GENERAL 

V LA EDUCACION AGROPECUARIA 

Al hablar de Educación General nos estamos refiriendo a-

todos los ~spectoa globales que abarca el concepta de Educa--

ci6n, entendiendo como Educaci6n General las diversas formas-

que ésta se presenta en el individuo y en la sociedad; de acu

erdo a los estudios pedag6gicoe m6a recientes, loa pedagogos-

han coincidido que hay tres tipoa de educac16n. 

A).- Educaci6n Formal 

8).- Educaci6n Informal 

C).- Educaci6n no Formal 

Cada una de estas formas de educaci6n tiene eu1 propla•-

caracterhticaa, que a c.ont1nuaci6n mencionaré. 

A) EDUCACION FORMAL 

Ea aquella Educaci6n escolarizada, es decir para que sea

rormal se tiene que adquirir en laa instituciones educativas -

desde sus primeras etapas como son el jard!n de nlnos, prima-

ria, preparatoria y profesional; tiene como caracter!stlca que 

ea secuencial. 

B) EDUCACION INFORMAL 

Este tipo de educaci6n tiene como caracterlstica que es -

espont6nea y ae dá a través de la ramilla, los medios de comu

n1cac16n como son el radio, telev1s16n, prensa, etc. tambi6n -

ae adquiere del ~edlo que rodea al individuo, inclusive en la

calle. 
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C) EDUCACION NO FORMAL. 

La educaci6n no rormal, es aquella que tiene por objeto 

inatruir, capacitar y orientar al educando en diversas etapas 

de au vida, ain necesidad de haber pasado 6ate por un proceso 

educativo secuencial. El reconocimiento de 6ste tipo de educ! 

ci6n ee hace v•lida por medio de documentos como constancias, 

diploma•, etc. y como caracterlatica principal, ea que no ea-

aacolarizada. 

La relaci6n que tiene la educaci6n general con la educ~ 

ci6n agropecuaria ea muy eatrecha, ya que 6ste tipo de educa• 

ci6n va encaminada a instruir, capacitar y orientar en lae 

tareas agr!colas y ganaderas s un sector muy importante, que 

ea el rural; para que atrav6a de 6ata educaci6n contemos con

m•a t6cn1coa agropecuarios que coadyuven· en la producci6n de 
' 

productos b6aicoa y redunde en el desarrollo y mejoramiento -

de la sociedad. 
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C A P I T U L O III 

L A E D u e A e I o N A G R o p E e u A R I A 

1,- CARACTERISTICAS 

Después de definir la educaci6n agropecuaria en el cap1-

tulo anterior, ahora nos ocuparemos de mencionar eue csracte-

r1aticaa, para identificarla y tener un concepto m6a emplio -

de •ella. 

De acuerdo e Francisco G6m~z Jara le Educaci6n agropecu! 

rill tiene laa siguientes caracterhticaa. 

A),- Ea una Educaci6n Institucional 

8),- Ea una práctica y realista, 

C),- Ea reflexiva, anal!tica y critica. 

O),- Eat6 integrada a lae actividades del campo. 

E).- Ea flexible en au programaci6n. 

F),- Ea de car6cter.permanente. (39) 

Si deagloaamoa las caracter1sticas anterioree, podemoe -

decir lo eiguiente: 

A) ES UNA EDUCACION INSTITUCIONAL, 

Porque depende de la Secretaria de Educaci6n Pública y -

se imparte en instituciones educativas bien definida& establ! 

cides en diferente& comunidedee rurales. 

(39) GOHEZ JARA, Frencieco. "Textual" Revista de Humanidadee
y Ciencias Sociales No, 6, U,A,C.H. Pág. 109, 
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B) ES PRACTICA V REALISTA. 

Dentro de loa planea y programas de éste tipa de educa-

ci6n se contemplan la realizaci6n de prictlcaa agrlcalsa y P! 

cuarias para estimular y combinar la tearla can la prictica -

para que el educanda al egresar de laa inatitucianea donde r! 

cib• éste tipa de educac16n tenga elementos pricticaa y pueda 

integrarse al campa y enfr•ntarse a la r•alidad aacial. 

C) ES REFLEXIVA, ANALITICA V CRITICA. 

Tanta de loe educanda• cama la• •ducadare• tienen la li

bertad y fac~ltad de reflexionar, analizar y criticar, tanto

•l procesa educativo coma loa planea y programas de educaci6n, 

aal como la realidad social del campa. 

D) ESTA INTEGRADA A LAS ACTIVIDADES DEL CAHPD. 

También ti•ne cama caracterlatica la int•graci6n a laa-

actividadea del campa, porque a través de un programa de edu

caci6n na formal o vinculaci6n que se realiza en laa institu

ciones educativas agrapecuarlaa, ésta educaci6n se integra al 

campa. 

E) ES FLEXIBLE EN SU PRDGRAMACIDN. 

A loa profesares de educaci6n agropecuaria se le da la -

apci6n de adaptar dichoa programas a las necesidades del. pla~ 

tal, y a utilizar loa r•curaoa d1dicticos can que ae cuente. 
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F) ES DE CARACTER PER"ANENTE. 

Es permanente la educaci6n, porque est• programada por-

tiempo indefinido y loa educandos al egresar de las institu-

cianea que·la imparten, eat6n capacitados pera seguir propa-

gandola y aal poder realizar la labor de extenaionismo y dar

le el car•cter de permanente. 

2.- INSTITUCIONES QUE IMPARTEN EDUCACION AGROPECUARIA. 

Las inatltucion111 que imparten hte tipo de educaci6n 

eon principel•ente en .loa niveles media superior y superior. 

Al hacer la relaci6n de instituciones que imparten edu-

caci6n agropecuari~ en Mixlco, tom6 en cuenta todas laa eacu2 

lee agropecuaria• dependiente• de l• D1recci6n General de Ed~ 

caci6n Tecnal6gica Agropecuaria. 

Haciendo une a1ateeie de la cantidad de Instituciones 

educativas, las expandr6 par zonas, y para ello me permita e! 

tablecer las aiguientee: 

Entidad Federativa · 

Aguas Calientes 

Baja California Norte 

Baja California Sur 

Nivel Medio 

Superior 

lt 

2 

Nivel Superior 

1 

o 

o 
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Coahuila 3 1 

Colima 1 o 

Chihuahua 5 

O u rango 11 1 

Nayar1t 5 1 

Nuevo Le6n 8 1 

Sen Lula Poto al 11 1 

51n11lo11 ,. o 

Sonora 6 1 

T lllllllU 11p 1111 7 1 

Z11c11tec1111 6 o 

Sub total ,,. 9 



Entidad Federativa 

Guanajuata · 

Hidalga 

Jaliaca 

Eatada de México 

Michaac6n 

Puebla 

Quer6tara 

Tlucela 

Veracrúz 

TablBCD 

Diatri ta Federal 

Sub total • 

Entidad Federativa 

Chlapaa 

Guerrera 

Campeche 

More loa 

Daxaca 

Quintana Roo 
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M!!!!l. m!fil! 

Nivel Media 

Superior 

3 

5 

s 
4 

11 

2 

1 

2 

13 

6 

---º-
52 

~ §!!.!! 

Nivel Media 

Superior 

9 

' 
2 

6 

14 

2 

Sub total 

Nivel Superior 

1 

1 

a 
1 

a 
a 

e 

Nivel Superior 

a 
1 

1 

1 

5 

1 
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Tabaeco 6 '1 

Vucat&n _§__ __g_ 

Sub total 52 Sub total • 12 

Zona Norte Nivel Medio Superior= 74 Nivel Superior= 9 

Zona Centro Nivel Medio !:iuperior= 52 Nivel Superior ... 8 

Zona Sur Nivel Medio Superior=_E Nivel Superior• -'l. 
TOTAL ·178 • 29 

, ~UENTE: op. cit. p~ga. 115-209. 
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SINTESIS DE POBLACION ESCOLAR POR NIVELES 

Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria 

Poblaci6n Escolar de Centros de Bachillerato e Institutos 

Tecnol6gicos Agropecuarios y Forestales 

Ciclo Escolar 1981 - 1982. 

No. de 

Plantel 

101 

6 

..il.. 
150 

18 

-L. 
20 

170 

Nivel Educativo 

Medio Superior 

•c.B.T.A.'S 

•C.E.T.A.'S 

Sub total 

Nivel Superior 

•r.T.A. 1 S 

•r.T.F. 

•r.s.E.T.A. 

Sub total 

Total 

Grupos 

086 

49 

157 

292 

213 

e 

--1i... 
237 

1 529 

Alumnos 

36 899 

1·595 

7 135 

1+5 619 

7 105 

21+8 

536 

7 889 

53 508 

• C.B.T.A. 15.- Centros de Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario. 

• C.B.T.F.•s.- Centros de Bachillerato Tecnol6gico Forestales. 

• C.E.T.A.'S.- Centraa de Estudias Tecnal6gica Agropecuarias. 

• I.T.A.'S.- Institutos Tecnal6gtcos Agropecuarios. 

• I.T.F.- Inatituta Tecnol6gico Forestal. 

• I.S.E.T.A.- Instituto Superior de Educac16n Tecnol6g1ca Agro

pecuaria. 
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Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria 

Poblaci6n Escolar de Centros de Bachillerato e Institutos 

Tecnol6gicos Agropecuarios v Forestales 

Ciclo Escolar 1982 - 1983, 

No. de 

Plantel 

101 

6 

_.§i_ 

172 

25 

28 

200 

Nivel Educativo 

Nivel Medio 

Superior 

e.e. T .A. 15 

e.e.r.F.•s 

e.E. T .A. 'S 

Sub total 

Nivel Superior 

I.T.A, 1 5 

I.S.E.T.A. 

c.o.P.E.A. 

Sub total 

Total 

Grupos 

1 121 

52 

320 

1+93 

263 

8 

20 

11 

302 

1 795 

Alumnos 

39 1+07 

1 782 

11 813 

53 002 

10 038 

255 

701+ 

268 

11 265 

61+ 267 

FUENTE: Inrormaci6n'proporcionada por el Departamento de In-
formática de la Direcci6n General de Educaci6n Tecno-
16gica Agropecuaria. 



NUMERO TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS 

1971-72 A 1982-82 

NIVEL MEDID SUPERIOR NIVEL SUPERIOR 

BIVALENTE INSTITUTOS TECNDLDGICDS ~JORMAL 

AGROPE- F'oRES 46Rbfí°E- FORES 
SEMESTRE TOTAL SUB TOTAL SUMA CUARIDS TALES TERMINAL SUB TOTAL SUMA CUARiaS TALES SUMA ISETA ENAMACTA 

71-72 

72-72 

72-73 -. 
73-74 

74-74 290 145 145 126 19 145 145 145 

74-75 

75-75 1336 1174 1174 1136 38 162 47 47 115 115 

75-76 410 378 378 365 13 32 3? 32 

76-76 1825 1634 1634 1602 32 191 41 41 15Ll 150 

76-77 847 776 776 776 .JO 71 71 71 

77-77 3210 2946 2946 2792 154 264 78 78 186 186 

77-78 1615 1492 1492 1468 24 12.J 12.J 115 8 

78-78 5277 4890 4890 4727 16.J 387 236 212 24 151 151 

78-79 2277 2160 2160 2099 61 117 117 106 11 

79-79 7975 7407 7407 7108 299 568 433 385 48 135 135 

19-80 3071 2857 2857 275.J 104 214 214 214 



80-80 8478 7604 

80-81 520 220 

81-81 9771 7891 

81-82 771 94 

82-82 10840 8857 

604 7373 

220 220 

891 7639 

94 94 

291 7960 

231 

252 

331 566 
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874 

300 

1880 

677 

1627 

679 653 

300 300 

677 677 

1627 1586 

26 195 195 

101 145 145 

41 

FUENTE: InPormeci6n p~ porcioneda por el Departamento de Inform&tica de la Oirecci6n General de -
E~ucac16n Tecnrl6gice Agropecuaria. .. 
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J.- FUNCIONES DE LAS ESCUELAS AGROPECUARIAS. 

Las funciones que tienen las escuelas agropecuarias, son 

de vital importancia, principalmente las de nivel medio supe

rior y superior que son las inatitucionea que administrativa

mente controla la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gice

Agropecuaria dependiente de la Subsecretaria de Educaci6n e -

Investigsci6n Tecnol6gica y ésta a su véz a la Secretaria de

Educaci6n P~blica. 

En el nivel medio superior equivalente a preparatoria, -

en el sistema de educaci6n tecnol6gica agropecuaria ae le de

nominan Centros de Bachillerato Tecnol6gico Agropecuario (C.

B. T .A. 'S), que funcionan de la siguiente forma: 

Se imparte educac16n agropecuaria a travéa de planes y -

programas educativos oficiales en donde se contemplan materias 

básicas, human!aticaa y tecnol6gicaa. 

En estas instituciones existen especialidades de acuerdo 

a la regi6n en donde ae encuentran ubicadas, contando con las 

siguientes especialidadea. 

T6cnico en Harticul tura 

T6cnico en Cultivos Forrajeros 

T6cnico en Cultivos Industriales 

Técnico en Cultivos de Henequén 

Técnico en Combate de Plagas V Enfermedades de les Plan-
tas. 

T6cn1co en Fruticultura 

. 'j 
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Técnico en Maquinaria Agrlcola 

Técnico en Bovinocultura je Clima Templado 

Técnico en Bovinocultura de Clima Tropical 

Técnico en Porc icul tura 

Técnico en Ovinaa v Caprinoa 

Técnico en Avicultura 

Técnico en Apicultura 

Técnico en Induadrializaci6n de praductaa L6cteaa. 

Loa Centros d~ Bachillerato Tecnol6gicoa Agrapecuarloa-

cuentan con un departamento denominado de •uinculaci6n•, don~ 

de ae erectúa el vincula de la escuela hacia la comunidad; -

por medio de éste departamento, loa alumnos con la aaesor!a -

del lé~nico encargada de dicho departamento v la Trabajadara

Social, realizan en direrentea comunidades que sean 6reaa de

inrluencia de la eacuela su servicio aociál en el último ae-

meatre de aua estudios. 

En éste mismo departamento se lleva a caba el programa - . 

de Educaci6n na rormal establecido en éstas instituciones. 

La duraci6n de. estos estudios ea de seis. semestres (J 

ª"ºª) v al egreaar de éatas escuelas a loa alumnos ae lea --

otorga un Certifiiado de terminaci6n de estudias en Cienclaa

V Tecnolog!a Agropecuaria. 
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A la• egre1edo1 •• lea otorga también un titula, que •-

patici6n de ellas, pueden obtener de las siguientes farmea: 

1a.- Elaborar, durante el última ano de l• carrera a ea

pecialld•d ¡ un trabajo recapcional. 

2a.- Preaentar un examen global de loa conocimientos m6a 

lmport•nte• de la carrera. 

l•.- Titulac16n eutom6tica, quienea na hayan reprobada -

ninguna meterla durante au carrera y obtengan cama promedio -

general de la carrera o eapeclelldad 8 6 mie de callf lcec16n. 

4e.- Acredltac16n del 50% d~ las estudia• inmediatamente 

euperlaréa. 

5a.- Elaborar un trabajo da an6lisla bibllogr6fica. 

6•~- Elaborar una memoria de_l• experiencia profeaianal. 

El titula obtenido par el egreaada la ecreditar6 cama -

t6cnica agropecuaria eapeclaliata en el 6ree que haya curaado, 

da'acuarda al reglamenta de T1tulec16n Proreaional para Educ! 

cl6n madi• auperlar y auperior de la Direcc16n General de Ed~ 

cec16n Tecnal6gica Agropecuaria, expedido en Octubre de 1984. 

Apartir de Febrera de 1983, l• Direcci6n General de Edu

caci6n Tecnal6glce Agropecuaria através de una circular eata

blec i6 une aole denam1neci6n a laa escuela• agrapecuari•a del 

nivel •adia auperiar, daeaperecienda loa Centro• de Eatudiae-
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Tecnol6gico• Agropecuariba (C.E.T.A.), quedando únlcamente

los Centraa de Bachillerato Tecnal6g1co Agropecuaria ( C.B. 

T.A. 1 5 ). 

En eate mlama nivel exiaten loa Centraa de Bachillerato 

Tecnal6gicaa Fareatalea (C.B.T~F.'S), en donde loa alumna• -
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reciben educeci6n tecnol6gice roreetel, le dureci6n de estoe

estudioa ea de seis semestres (J enoe) y el egresar, e loe -

alumnos se les otorga un certiricado de terminaci6n de estud! 

oe y un titulo que loe acreditari como Técnicos Forestales. 

Loe alumnos egreeadoe de loe C.B.T.A.'5, aal como de los 

C.B.T.F. 15; podr6n continuar eue eetudioa en el grado inmedi~ 

to superior ya que en el sistema se cuenta con instituciones

ª nivel euperlor para que loa alumnos prosigan sus estudios. 

NIVEL SUPERIOR 

En el nivel superior el eiatema cuenta con loa inetitu-

toa Tecnol6g1coe Agropecuarios (I.T.A.'S) y loe Institutos -

Tecnol6gicoe Forestales (I.T.F.'S) y con un programe de Desa

rrollo proreeional para la Educaci6n Agropecuaria (C.D.P.E.A.) 

En loa I.T.A. 1 5, ee imparte educaci6n tecnol6g1ca agro-

pecuaria en doe niveles. 

1o. A nivel Agr6nomo y Zootecnieta que tiene una dura--

ci6n de cuatro eemeatrea (2 snoe) y 

2o. A nivel Licenciatura, éete nivel tiene una duraci6n

de eatudioe de otros cuatro aemeatrea (2 anos) y loe alumnos

al terminar eua estudios obtienen un titulo de: 

Ingeniara Agr6nomo Especialista en Fitotécnia 

Ingeniero Agr6nomo Especialista en Adminiatrac16n Agrtc2 

la._ 
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Ingeniero Agr6nomo Especialiata en cultivos de Temporal. 

Loa que tienen estudioa de Zootecnia obtienen el titulo 

Ingeniero Agr6nomo Especialista en Zootécnia. 

Ingeniero Agr6nomo Especialista en Administraci6n Pecu! 

ria. 

Ingeniero Zootecnists Especialista en Gsnader!s Exten--

si va. 

A los alumnos que tengan estudios tanto de Agr6nomo co

ma de Zootecnista se lea otorga los titulas siguientes: 

Ingeniera en Desarrolla Rural 

Ingeniera en Adminiat~aci6n Rural 

Ingeniero en Administraci6n Agropecuaria. 

También tenemos loa Institutos Tecnol6gicoa forestales

(I. T .f.), en donde se imparte educac16n Tecnal6gica forestal, 

y la duraci6n de éstos estudios es de ocho semeatrea (4 anos)¡ 

las alumnos el concluir sus estudios obtendrán el titulo de-

Ingeniero Forestal. 

En los niveles superiores ya expuestos, el sistema de -

educaci6n tecnol6gica agropecuaria se traza los siguientes 

objetivas • 

. 
FUENTE: Inrormac16n Proporcionada por el Departamento de Pe

dagag!a de la Direcci6n General de Educsci6n Tecnol6 
gics Agropecuaria. -
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1.- "Impertir educec16n superior para formar técnicos --

profeaionalea, docentes e investigadores con profundo conoci-
··' 

miento de la problemática nacional y una amplia capacidad pa

ra plantear, analizar y proponer aoluci6n a loa diversos pro

blemas del medio rural del área de influencia del Instituto. 

2.- Realizar investigacionea de carácter tecnol6g1co pa

ra contribuir a la saluci6n de la problemática del sector ru

ral, preferentemente del área de influencia del Instituto. La 

inveatigaci6n tendrá un carácter eminentemente educativo, va

que su runci6n será contribuir a la rormaci6n profesional de

las estudiantes y docentes del propio plantel. 

3.- Difundir la cultura y realizar todas lea acciones n! 

cesarias pera rescatar y conservar las manifestaciones cultu

rales del medio rural. Contribuir al mejoramiento cultural de 

las comunidades del área de influencia, aei coma al de los 

miembros del Ineti tu ta•. (40) 

4.- Brindar aaiatencia técnica a las praductoree, de ac~ 

erdo a aus necee1dadee y demandas, relacionando p~ra ello lea 

acciones educativas del Instituto con los procesas de produc

ci6n que se desarrollan en el sector agropecuario. 

(40) ZEPEDA DEL VALLE, Juan Manuel. "El Modela de Educaci6n•
en Textual, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales -
No. 7, Págs. 99-100. 
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En lea instituciones· que imparten educaci6n agropecuaria 

generalmente existe en un departamento especializado que ee -

le denomina de •vinculaci6n• que ee encarga de llevar a caba

la educaci6n no rormal, éste programa aurgi6 a ralz de un co~ 

venio celebrado en 1980 entre la Secretarla de Educaci6n Pú-

blica y la Secretarla de Agricultura y Recuraoa Hidráulicos. 

En nuestro pala •• eatableci6 éste convenio en base ~ 

que ha carecido de ••asarla t6cn1ca el medio rural por tal 

virtud. ae hizo neceeario establecer un convenio que tratara -

de aub1anar aeta anomalla; principalmente en ~aa eacu~laa --

agropecuaria~ ae eat6 llev~ndo e cabo,el programa de edüca--

ci6n no rormal, que tiene por objeto capacitar y aaeaorer •1-

cempeeino. 

Dicho convenio tiene sus objetivos bien definidos, el -

cual rue redactado en le siguiente forma; 
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CONVENIO SARH - S.E.P. 

PARA FORMULAR PROGRAMAS COORDINADOS 

DE VINCULACION 

•convenio para formular programas coordinadoa de vincul! 

ci6n, a efecto de educar para la producci6n agropecuaria v f2 

reatal e inveatigadore1, maeatroa, profealonales, técnico• 

v productorea, que celebran l• Secretarla de Agricultura v 
Hecuraoa Hidr6ulico~ repreaenteda por su titular Frenciaco M! 

rino Hab6go v la Secretarla de Educaci6n PGblice repreaentada 

por .au titular Fernando Solana Moralea, al tenor de lee ai~u! 

en tea 

e n N 5 I D E R A c I o N E s 

1.- Ea interés del Gobierno Federal lograr la autoaufi-

ciencie en la producci6n de alimento• v materia• pr! 

mee. 

2.- Igualmente es inter6s del Gobierno Federal fomentar

le capsc1taci6n pare el trabajo. 

3.- Pare lo anterior congruencia entre los programas del 

aector agropecuario v los del sector educativo, s -

fin de raclonélizar V sumar esfuerzos mediante pro-

orames regionales o estatale• que permitan aprove--

cher m6s eficientemente loa recursos. 

~.- A fin de que exi1te la correapondencia adecuada en-

tre la demanda de recursos humanos capacitados que -
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,1 aectar agrapeéuario requiere pare el cumplimien

to de aua metas, y la orerta correspondiente del --

aector educativo ea necesario desarrollar acciones-

conjuntas para que loa programaa de educaci6n agro

pecuaria, reapon~an de manera m6a erectiva a la• n! 

ceaidadea de formac16n y arganizac16n de loa mencig 

nadoa recuraaa humanoa. 

5.- El aectar agropecuaria y foreatal cuenta con una e! 

tructur~ óparativa a nivel nacional formado por loa 

diatritaa d• riega y temporal comó unidad•• ticnica 

·. adminiatrativaa. En ello• ae formulan y ejecu,an -

la• programa• de acci6n qua ae integran a nivel re

gional, eatatal y nacional pera conciliar l~a accig 

nea en torno a las meta• eatablecidaa par éate aector. 

6.- Par ~arte del sector educ~tiva cuenta can el aiate-. 

me de Educac16n Tecnal6g1ca Agropecuaria, integrado 

hasta ahora por 117 pla~telea de'nivel medio aupar! 

ar y 18 de nivel superior, 11 071 hect6reaa de te-

rreno de pr6cticaa agropecuariaa y agro-industria-

lea y peraanal docente. 

Dadas eataa condiciones, ae otorgan las aiguientea. 

C L A U S U L A S 

PriMera.- El·praaente convenio tiene par.~bjeto formular 

programas 'coordinadoa a efecto de capacitar inveat'igadg 

rea, maeatroa v.profeaionalea de nivel media superior y 
' 
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superior en eupecialidadea agropecuarias y forestales a

fin de intencificar el desarrollo del sector agropecua-

rio para lograr lea metas de producci6n establecidas, 

as! como la educaci6n para la producci6n. 

Segunda.- Para el cumplimiento del objeto del preaente'

convenlo, •• integrar6 un comit6 que recomendar6, aaeso

r!a v auxillar!a a lo• S1cretarioa de Agricultura v Re-

cur•oa Hidr6ulica• v de la Secretarla de Educac16n P~bl! 

ca en l•• pol!tlc•• v lineami1nto• que ae requieran en -

la• progr•••• qua ae deriven de 6ate convenio, • fin de

que loa titulare• d1 ambas Secretarlas tomen lea decisl2 

n1a carreapondi1ntee de acuerda a l•• atribuciones pro-

pisa de cada una de las Secretarla• de Estado de que san 

titulare•. 

El camit6 eatar6 integrada por las Secretar!aa, ea decir 

par loa Sacratarioa de Agricultura v Recursos Hidr6ulJ-· 

coa v de la.Secretarla de Educaci6n Pública que la capr! 

aidir6n v par loe Subaecretariaa de Agricultura v apera

ci6n, de Ganaderla v Forestal y de la Fauna, de la Seer! 

tarta d1 Agricultura y Recursos Hidr6ulicoa v el Subae-

cretaria d1 Educaci6n e Inveatigaci6n Tecnol6gicaa de la 

Secretarla de Educaci6n Pública, loa Directores Genera-

lea de la Sacretarla de Agricultura v Recurso• Hidr6uli

ca• de Diatrito y Unidades de temporal, de D1atr1ta de -

Riega, del Instituto Nacional de Inveatigacianea Agrlco

laa, del lnatituta.Nacianal de Inveatigacionea Pecuarias, 
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de Inveatigac16n y Capacitac16n Forestal, de Produccibn

V Extena16n Agr!cola, y del Colegio de Poatgraduadoa de

Chapingo, y por loa Directorea Generales de le Secrete-

ria de Educac16n Pública, de Educac16n Secundarla T6cn1-

ca, de Planeac16n, de Programac16n y de Educac16n Tecna

l6g1c• Agropecuaria. 

El Comit6 podré formar loa grupos de trabajo necesarios,. 

• efei:to de formular lo• progremae correepondiente• para 

el cumplimiento del objeto del presente convenio. 

Tercera.- Loa progr•maa contendr6n meta• 1apeclf ic•• y -

la def1n1c16n de lea dependencia• que participaran en -

ellos. 

Cuarta.- Los programas se fotmularén de acuerdo a reque

rimiento• eatatalea y regionales tomando como marco loa

d1atri toa de riego y de temporal de la Secretarla de --

Agricultura y Recursos Hidr6ul1cos y las áreas de influ

encia de loa Comit6a de V1ncuiaci6n en el Sector Agrope

cuario de loa planteles del Sistema de Educac16n Tecno--

16g1ca Agropecuaria de la Secretarla de Educac16n PGbli-

ca. 

Quinta.- Loa programas tomarán en cuenta lea prioridades 

indicadas en las cona1deraclones de iate .convenio y loa

mecanlsmoa para la def1n1c16n, f1nanc1amienta, ejecuc16n 

y e~olui:16n de loa m1amaa que ~· eatablecer6n en cada --
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caao atendiendo a laa necesidades particularea, y de a-

cuerdo a laa normas generales que ae fijen en le regla-

mentaci6n correspondiente. 

Sexta.~ Loa integrantes del Comit6 por parte de la Seer~ 

tarta de Agricultura v Recuraoa Hidr6ulico~ preaentar6n

al Comit6 en un plazo de 60 d{aa a partir de la fecha de 

rirma del preaente, un documento aobre loa requerimien-

toa de recuraaa humanoa del aector agropecuario, a esca

la nacional v regional para loa pr6ximaa trae anoa. 

S6ptima.- Aal mismo, loa integrante• del camit6 que re-

pr9aantar6n • la Secretarla. de Educaci6n PÓblica, preae~ 

tar6 el Comit•, 60 d{aa deapu6a de entregado el documen

to que ae reriere la cl~uaula anterior, loa programas de 

rormaci6n y capaciteci6n de loa recuraoa humanoa a que -

.el miamo ae reriere dentro de lea facultada• operativaa

con que cuenta la propia Secretarla. 

Octava.- Con el prop6aito de lograr una operaci6n eficaz 

de 6ate convenio a nivel regional, el comit6 propondr6 -

la participaci6n de loa gobiernos de lea entidades fede

ral~• ·del pata, en el desarrollo de programas eatatalea

de vinculaci6n. 

Noveria.- El presente convenio tendr6 vigencia hasta el -

30 de.noviembre de mil novecientos ochenta v dos, condi

cionado a la previai6n anual de laa partidas que correa-
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pandan en el presupueato de Egreaoa de la Federaci6n. 

Chetumal, Quintana Roo, a loa 19 dlas del mes de enero -

de mil novecientos ochenta•. (41) 

FIRMAN: 

El Secretario d• Agricultura 

y Recurso• Hldr•ulicoa 

Franciaca Me.rina Rllbaga 

El Secretario de 

Educaci6n Pública 

F•rnando Solana M. 

El Preaidente Constitucional de 

Loa Estado• Unidoa· Maxicanoa 

Joai L6pez Portilla 

(41) PROVECTO DE EOUCACION NO FORMAL. SARH - SEP. 1980. 

':,',' 
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE VINCULACION 

( EDUCACIDN NO FORMAL 

El diecinueve de enero de 1980, en Chetumel, Quintana -

Roo, ae llev6 a cabo una reuni6n, en donde ee celebr6 el con

venio de educaci6n no formal. 

El contenido del convenio de vinculaci6n, rue el reaul-

tado de una coneult• nacional en la que participaron runcion! 

ria• de lea Secretar!aa de Eetado (S.A.R.H. - S.E.P.), Fran-

cieco Merino R6bago y Fernando Solana Morales reepectivamante 

_aa! como pereonal directivo, doce~te y t6cnico de l~• plante~ 

:.lea da educa~i6n tecnol6gica'agropecuarie de loa niveles me-

dlo auperloe y auperior, y eobre todo, loa productores del -

campo relecionadoa con loa planteles educativos. 

La consulta nacional, ae orgeniz6 a partir de loa objet~ 

voa, metas y runcionee de loe aectarea agropecuarios y educa

iivoa~ r~lacionadoa en un esquema que permitiera establecer -

loa alcances de la vinculaci6n entre embaa sectores y ordena~ 

la inrarmacl6n generada par loa plantelee· educativos y loe -

productores del campo rue realizada por los directores de Ce~ 

trae e Inatitutoa de educaci6n tecnal6gica agropecuaria. ParH 

ello, cada director invit6 a un nOmero representativo de pro

ductores del campo pera que, conatituidoa en comit6a locales

.de vlnculac16n, dlagnoeticeran la e1tuac16n agropecuaria y fo 
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resta! del &rea de influencia de loa planteles y establecie-

ran loa programas operativos que constituyeran y contribuye-

ran a la aoluci6n de los problemas productivos por la vis de• 

la capacitaci6n para la producci6n. 

La realizaci6n de la consulta a los productores del csm• 

po, implic6 la organizaci6n de 99 comlt6a locales de vincula• 

ci6n, la elaboraci6n de 107 programas locales, la def lcici6n

de 179 programas operatlvoa y el contacto con 560 aaociacio•• 

nea locales de productores, tranaportiataa, comarciantea y -

profeaioniataa. 

La informaci6n obtenida en la consulta nacional y el m6-

todo de programacl6n, permitieron ordenarla conforma a au na

turaleza v ralacl6n. El 88" de lea demandas planteadas por -

loa productores del campo a loa planteles se ralacionaban con 

curaos pdctlcoa e>epresementa dlaerladoa con ellos. El 12" re-. 

aultante ratificaba loa alatemaa de aducaci6n formal. 

Loa programas opera~lvoa eatableclan la posibilidad de -

realizar loa curaos en un número de 609 a productores, de loe 

cuales 315 se relacionaban con la agricultura, 212 con la ga-. 

naderla, 7 con la silvicultura, 66 con la agrolndue~rla v 9 -

con el manejo y conaervacl6n de loa recursos. Adem6a loa pro

ductores y laa eacuelaa ae comprometlan mutuamante a deaarro

llar 42 actlvldadea de educac16n no formal relacionadas con -

la experlmentaci6n, el estudio de recuraoa v el eatablecimle~ 

to de huertos fenol6gicoa v plantaciones foreatalea. La real! 
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zaci6n de eatas actividades permitirla atender a 40 000 pro-

ductores del campo. 

Loa criterios operativos para dar cumplimiento a estas -

demandas ae derivan de la tesla contenida en el programa de -

gobierno del Presidente L6pez Portillo, en loa programas aec

toriale~, agropecuarios y educativos y, posteriormente rueron 

enriquec.idoa con laa aportaciones del alatema nacional de ev! 

luaci6n, el Plan Nacional de Desarrollo y el Slatema Allmen-

t•rlo Mexicano~ 

Lo• recuraoa demandadoa mayoritariamente por loa produc

torea en el seno de loa comités localea de vlnculac16n, hiel! 

ron necesario establecer el proyecto de educaci6n agropecua-

ria no rormal, cuyo prop6sito ea promover el desarrollo y el

proceao de ensenenza-aprendizaje con loa productores. 

El rezago educativo con lo• campeaino• y au nivel de co

nocimiento•, hace imprescindible que este proceso no ae aua-

tente ni culmine en la certirlcac16n, revalidaci6n y acredit! 

ci6n rormal de loa conocimientos. 

La publicaci6n del plan global de desarrollo y loa alca~ 

cea del Sistema Alimentario Mexicano, impuaieron la necesidad 

de replantear le meta originalmente planeada en 40 000 produ~ 

torea y multiplicar loa earuerzoa para atender a 100 000 cam

pesinos mediante curaos de educaci6n no rormal. 

Esta ~ltima meta rue anuncisds por el Presidente José L6pez -
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Portillo en su cuarto informe de gobierno. del 1~ de septiem

bre. de 1980. 

Dentro de aste marco, hubo que considerar la vinculsci6n; 

v•rticalmente, mediante 11 comunicaci6n constante entre lea -

eetructuraa centrales de apoyo y loa camit6a de productores -

eeteblecidae en cada plantel de acuerda a las caracterleticee 

egra-ecol6g1caa da au •rea de influencia. Horizontalmente, -

por medio del intercambio peri6dico de datoa e informes entre 

comit6e, planteles, unidades agropecuarias y autoridades lec! 

lee; a nivel eatatel, madiente la participaci6n ~e loa redar! 

lee de la Sa~retarla da Agricultura y Recursos Hidr6ulicoa y

de Educaci6n Pública. 

A nivel nacional, ae promueven y operan convanioa y acu

ardoa eapeclf icos con entidades id6neaa de las eectarea públ! 

coa, social y privado. 

Con este programe de educaci6n no rormel ae ha capacita• 

do un gran número de campesinos en las trea zonas que cubren

el territorio nacional: an la zona norte, centra aur. Se le•

han impartida curaoa agropecuarios de educaci6n no formal con 

el prop6aito, que haya una mayor capacitaci6n en el campo y -

an consecuencia eKiata una mayor obtenci6n de productos agro• 

pecuarios. 

A cont1nuaci6n darl! la• clfrBB de curaos impartidos y de 

cempeainoa capacitados durante loa ª"ºª 1980 y 1981, ya que -

.. / 
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loe datos del ano 1982 se encuentran en procesamiento en el-

programa de vinculac16n, perteneciente a le Direcci6n General 

de Educac16n Tecnol6gica Agropecuaria. 

CURSOS IMPARTIDOS V CAMPESINOS CAPACITADOS SEGUN 

METAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 1980 

Zon• Norte: Zona Centro: 

2 541 Curaos J 524 Curaos 

63 856 Cepacitadoa 108 JOO Capacitado• 

Zona Sur: 

2 695 Cuno• Dando un total general de: 

261 600 Capacitados 8 760 Curaos 
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CURSOS IMPARTIDOS V CAMPESINOS CAPACITADOS EN 1981. 

Zona Norte Zona Centro 

9 549 Curaos 15 443 Cursos 

228 198 Capacitados 457 BJJ Capacitados 

Zona Sur 

10 819 c1;1r~ps 

368 584 Capacitada• 

Dando un total general de: 

35 811 Curso• 

1 054 615 Capacitadas. 

Sumando lea cifras de loa anos 1980 y 1981i tenemos un to-

tal general nacional de: 

44 571 Curaos 

1 316 215 Capacitados 

.. 

JUENTE: PROVECTO DE EOUCACION ~O FORMAL. Evaluac16n de los -
Traba Jos realizadoa en 1981. · · 



- 82 -

LA EXTENSION AGRICOLA COMO EDUCACION NO FORMAL 

•Tradicionalmente se entiende par extensión: una ~-

.5.!..§.n. informal que se desarrolla ruera de las aulas, sin cur-

aaa ni alumnas regulares, ain pragramaa rlgidas y que debe ir 

trae loa educando& para realizar au labor e impartir la educ~ 

ci6n donde quiera que ella• ae encuentren. Tambi6n se dice, -

que extenai6n: ea el mecanismo para hacer llegar a loa agri-

cul tarea. v ganaderos loa r••ultadoa de la investigación a tr! 

v6z de loa diveraoa medioe de divulgac16n; al miamo tiempo, -

recoger6 del propio campo loa problemas que habr6 de llevar -

al lnv••tigador para que iate oriente sus actividades•. (42) 

De lo anterior ·ae puede deducir que a la extenai6n agrl-

cola se le puede dar por lo menos, tres interpretaciones: 

a).- Como una actividad para educar a loa agricultores. 

b).- Como una acti~ided para asesorar y orientar e loa -

agricultores. 

c).- Como el •puente• entre el investigador y el agricu! 

tor. · 

En México, al revisar loa erectos de la extenai6n agrl-

cola en la educaci6n real de los agricultores, ae puede obae! 

ver que el extenaioniata ae ha concretado a lo siguiente: 

42) MATA GARCIA, Bernendino. "Analiaia de· la Extena16n Agrl-
~ola de M6xico•, E.N.A., Chapingo, México 1975. P~g. 28. 



1.- Ayudar el agricultor e perfeccionar sus hsbilidedes

y destrezas. 

2.- Instruir el productor en el uso de un determinado -

equipo o herramienta. 

3.- Cepeciter al agricultor pera que utilice mejor los -

insumos agr!colas y los servicios que el gobierno -

pone a au alcance. 

4.- Demostrar a los productores, laa ventajea de poner -

en práctica las innovacionea agrlcolas en au parcela. 

Este tipo de trabajo es una u otra forma soiemente con-

lleva al mantenimiento del •statua qua" o cuando mucho respo~ 

den a una politice deserrollista; pero no educa realmente al

campesino para la búsqueda de caminos hacia su liberaci6n de

eate sistema de producci6n que los mantiene en un permanente

estado de subdesarrollo, explotaci6n y miseria. 

Por desgracia la extenai6n agr!cola se ha utilizado para 

cumplir y desarrollar los planes de la politice gubernamental 

y no se realiza con eficacia, ya que loa programas de exten-

sioniamo son programas de carácter, puramente "pol!ticos•. 

La labor de extenai6n no ae puede desarrollar en forma espor~ 

dice y caprichosa mediante campa"ªª que se realizan pare uno

u otro sexenio, sino que debe entenderse como un proceso edu

cativo en el cual la poblaci6n rural tiene una activa parti-

cipaci6n. 
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Desde mi punto de vista, la extensi6n agrlcola debe aer

conaiderada como una actividad humana, que implique un proce

so formativo v social, mediante el cual el extenaioniata jun

to con el campesino deber6n tomar conciencia de cual ~a su -

funci6n ante la naturaleza v la sociedad, y la forma como te~ 

dr6n que entragarae a ellas, crlticamente para transformarlas 

en beneficio de la colectividad, buscando coma resultado fi-

na~ loa m6a altos nivele• de bienaatar y de jüaticla social -

para la pablaci6n rural. 



- 85 -

C A P I T U L O IV 

MARCO JURIDICO 

En este cuarta capitula trataré el aspecto jur!dica de

la educaci6n agropecuaria en México, ya que ea importante ª! 

ber cuales aon la• baaea y fundamentos legales de éste tipo

de educaci6n; as! •ismo analizaré el articulo Jo. Canstitu-

cianal, la Ley Federal de Educaci6n, la Ley Federal de Refo! 

ma Agraria y la Ley de Fomento Agropecuario. 

Primeramente podemos hacer menci6n al Articulo Jo. Con! 

titucional. 

L• educaci6n que imparte el Estado, Federaci6n, Eatadoa, 

Municipios, tender6 a desarrollar armonicam~nte todas la~ r! 

cultades del ser humano y ramentar6 en él, a la véz, el amor 

a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en

la independencia y en la Juaticia. 

Las rraccionea m6s relacionadas can nuestro tem~ son: 

Fracci6n II.- Laa particulares podr6n impartir educa--

ci6n en todos sus tipos y grados. Pero lo que concierne 

a la educaci6n primaria~ secundaria, normal y a la de -

cualquier tipo y grado, destinada a obreros y a campea! 

nos, deber6n obtener previamente en cada caso, la auto

rizac16n expresa del poder pública. Dicha autorizaci6n

podr6 ser negada o revocada, sin que contra tales reso

luciones proceda juicio o recurso alguno. 
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Fracci6n IV.- Lea corporaciones religlaaaa, loa mlniatroa de 

cultos, lea aacledadea por acciones que, exclualvamente a 

pradamlnantamente; raalicen actlvldadaa educativas, y laa 

aaociacianaa a aociadadaa ligada• can le propaganda de cual

quiar credo raligioao, na lntarvandr6n en rorma alguna en -

plantel•• an que •• imparta educaci6n primaria, aacundaria -

a normal'y la deatinada •obrara• v campaainoa. 

LEY FEDERAL DE EDUCACION 

Eata L•v raglamanta toda la aducaci6n en nueatro pala -

y par la tanta •• da i11partancia hacer menci6n da ella. Va -

qua au contenida •• baaa an aatablecar tadea las racultadea

qua al Eatada tiene para conducir l• aducaci6n v •laborar -

loa planea v programa• de eatudloa que en diferentes nivel•• 

de aducaci6n aan requaridaa. 

Ea da hacar notar que 6ata Lay ea relatlva~ente nueva -

ya qua rua publicada en al Diaria Oficial de la Federaci6n -

al 29 da noviembre de 1973. 

El capitulo II de le referida Ley, hace menci6n al Sis

tema Educativa Nacional v. en au Articula 15 establece que, -

dicha Siatama campr1nda loa tipas; elemental, media y super! 

ar an aua modalidedea eacalar v extraeacalar. 
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En este capitulo ae tlefinen exactamente los niveles de -

estudios que comprende el Sistema de Educaci6n Nacional y cu~ 

les son los requisitos para realizar cada nivel que comprende 

la educaci6n. 

En el capitulo III el Articulo 24 dice que, la funci6n -

educativa comprende: 

I.- Promover, establecer, prganizar• dirigir y aostener

los servicios educa~ivoa, cientlficoa, técnicos y -

artlsticos de acuerdo a las neceaidadea regionales -

y nacionales. 

II.- Fo~mular planea y programas de eatudio, procedimien

tos de evaluaci6n, y sugerir orientaciones sabre la

aplicaci6n de métodos educativas. 

III.- Editar libros y producir otras materiales didácticas. 

Articula 25.- Compete al Poder Ejecutivo Federal, par -

conducto de la Secretarla de Educaci6n Pública. 

I.- Prestar en tod~ la República el servicia pública ed~ 

cacional, sin perjuicio de la concurrencia de las -

Estadas, Municipios y de otras dependencias del Eje

cutiva Federal, conforme a las leyea. aplicables. 

11.- Promover y programar la extenai6n y las madslidadea

del Sistema Educativa Nacional. 
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III.- Formular para toda la República los planea y progra

mas para la educaci6n primaria, secundaria, normal -

y la de cualquier tipo o grado deatinada a obreros o 

a campeainoa. 

IV.- Autorizar el uao del material educativo para prima-

ria, aecundaria normal y para cualquier tipo o grado 

de enaenanza deatinada a obrero• o a campea1noa. 

En eatoa doa capltuloa de la ley se encuentra·n conteni-

doa loa aapectoa b6aicoa que regulan la educaci6n de nuestro

pala, por lo que ea neceaario hacer un breve comentario al -

reapecta. 

En loa artlculoa mencianadoa ae expreaan claramente laa

racul tades que tiene el Estado para organizar, distribuir y -

dirigir la educaci6n, que ea uno de loa aapectos m6s importa~ 

tea para el deaarrollo social del pueblo mexicano. 

Sabemos de antemano que un pueblo sin una educaci6n ade

cuada ea un pueblo atrazado que no prospera ni ae deaa·rrolla, 

par tal motivo ea necesario que el Estado como dirigente de -

la educaci6n lo haga con eficacia para que haya un debido de

aarrollo y que cada dla laa generacianea actualea y las rutu

raa aalgan auficientemente preparadas para que asuman un pa-

pel de partlclpantea activos y aal permitan el progreao de -

nueatra nac16n en todoa loa aspectos. 
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1.- FUNDAMENTO JURIDICD DE LA EDUCACION AGROPECUARIA. 

El fundamento legal de la educaci6n agropecuaria en M6x! 

co, la encontramos en el decreto preaidencial de 1971, donde

crea la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecua

ria. 

Atendiendo al hecho de que ceai le mitad de la poblaci6n 

nacional habite en el media rural, la Educaci6n Tecnol6gica -

Agropecuaria recibi6 un importante impulao, ae crearon los -

Centros de Estudio• Tecnol6gicoa Agropecuario• del nivel me-

dio superior y los Inatitutaa Tecnol6gicoa Agrapecuarioa de -

nivel eu,rior. 

El número de plantelea en el &rea Agropecuaria 8acendi6-

a 661 en 1976 con une stenci6n de 136,000 alumnos. 

En 1980, se integra el documento deaarrollo del Siatema

de Educsci6n Tecnal6gica 1980-1990. En el que se plante6 el -

marco general de acci6n de la educaci6n tecnol6gica, expreaa

do en objetivos, pollticoa y metas, coma una gula para la re! 

lizaci6n de las diferentes'taresa en éste importante rengl6n

de la educaci6n nacional. Eate documento de planeaci6n dece-

nel responde a loa lineamientos del proceao de planeaci6n del 

Sector Público Federal, que loa Últimos aftoa ae ha caracteri

zado par loa esfuerzos de aiatematizaci6n, ordenamiento e in

tegreci6n de planea y programas. 

En au elaboraci6n ae tomaron coma elementos normativa• -
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el plán global de desarrolla y la politice educativa, expres~ 

das en loa programas y metas del sector educativa 19?9-1982. 

fn atenci6n a la problemática que representaba la exis-

tencia paralela de má• de JO dlrerentea planea de estudia pa

ra el Bachiller•ta Tecnol6gico, laa Direcciones Generales que 

orrecen ••te tipo de educaci6n y el Polit6cn1co Nacional se -

coardin•ran para integrar el tranca común del Bachillerato -

Tecnol6gica. 

DECRETO DE CREACION DE LA DIRECCION GENERAt 

DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA. 

•Par acuerda del Presidente Constitucional de los Esta-

dos Unidas Mexicanos, el c. Lle. Lula Echeverrla Alvarez, en

la ~ecretarla de Educaci6n ~Ública y en la Subsecretaria de -

~ducac16n Media, T6cnica y Superior (ahora Subsecretaria de -

·.ducaci6n • Inveatigaci6n Tecnol6gicas) se crea la Direcci6n

~eneral de Educaci6n Tecnol6g1ca Agropecuaria, según el mismo 

acuerdo que • la letra dice•. (43) 

·Articula XU.- La Direcc16n General de Educac16n Tecnal6-

gica Agropecuaria tendrá lea runcionea siguientes. 

Fracci6n I.- Organizar, dirigir, adminiatrar,·deaarra--

llar y vigilar loa centro• de capacitaci6n para el trab! 

ja agropecuaria. 

·3) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, del d!a 24 de agosta de 
1971. 
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Frecci6n II.- Organrzar, dirigir, edminiatrer, desarro

llar y vigilar el Sistema Federal de Educeci6n Tecnol6-

gice Agropecuaria, correspondiente al ciclo de la ense

nanza media, y por ~xtenai6n, loa curaoa de capeciteci6n 

pare el trebejo que ae deriven de dicha rema. 

Frecci6n III.- Organizar, dirigir, adminiatrer, deearr2 

llar y vigilar el Sistema Federal de Educaci6n Tecnol6-

g1ca Agropecuaria, correspondiente a preparatoria o ba

chillerato; y l• rormaci6n de t6cnicoa, maeatroa y aux! 

liares de t6cnicoa de la miama rama. 

Frecci6~ IV.- Coordinar eue actlvidadea con otros or-

ganiamoa que imparte loa miamoe tipoe y nlvelea de ena! 

ftanza. 



- 92 -

2.- LEY FEDERAL DE REFORMA ABRARIA. 

La Ley Federal de Reforma Agraria na contiene en farma

eapec!rica la relativa a la Educaci6n Agropecuaria. 

Salo contempla la parcela eacolar, cuyoa antecedentea -

hllt6ricoa aan: 

•Quiz6 el primer programa pGblico de eacalarizaci6n de

b••e comunal, conocida como programa culturel d·e las mllianea, 

ee organiz6 en M6xica de la d6cada de 1920, como respuesta -

e loe prablemaa que encontraban loa maeatroa de laa eacuelaa 

primarias reder~lea, cuando trabajaban en lea 6reas rurales. 

Cuarida todav!a na exiat!a el programa, loa inapectorea eaca

l•rea, llamadas miaianeroa, deb!an ayudar a loa maestros pr! 

mariaa; en une reuni6n realizada en 1922, loa inapectarea -

decidieran gue cada eacuela rural debla disponer de una par

cela de tierra cultivable, puesta que la agricultura conati

tuta la baae fundamental de la exiatencia del habitante ru-

ral. De 6ata idea naci6 en 1923, la primera miai6n cultural, 

integrada par un inatructor, curtidor, loa agricultores, un

carpintero y un maeatra de ecanom!a que ruaron de la ciudad

de M6xica a Zacualtipan, Estado de Hidalga. Al comienza laa-



- 93 -

misiones culturales recor~!an las escuelas avudando a loa ma

estros, ~áa tarde deb!an permanecer tres ª"ºª en una reglan -

o comunidad ayudando a la conatrucci6n de eacu•la• v promovi

endo las actividades comunitarias. En 1926 habla 6 mialanaa -

en actividad; en 1935 eran va 18, en contacta can uno• 400 -

maeatroa rur•lea, v en 1943 habla 34•. (44) 

Analizando la Ley Federal de la Reforma Agraria podamoa

decir que únicamente contiene la rllil•ti~o a la parcela ••ca-

lar y lea tierras que ae destinan a la'praduccl6n agrlcala y

ganadera que ea la única que ae relaciona en l• Educac16n. --

Tecnal6gica ~gropecuaria en nueatro pala, ya qua •n baae a 

eae tipa de tierras cultivables y dadicada• al paatarea d• O! 

nado ae hacen loa eatudioa tecnal6gicaa agr~pacúariaa para 

saber la diatribuci6n de diferente• aapaci•• d• ganada adapt! 

blea an diferentes zonas para su explotaci6n, ••l cam~ l~L -

variedades de diferentes cultivas que ae adapt•n para 1u •i•! 

bra y mayar producci6n. 

Ea importante que la Ley Feder•l de Ratarma Agraria con

temple en 11u contenido la parcela eacal'ar, ya qua por media -

de 6ata las eacuela11 cantarán can una parcela que 1irva para• 

lea pr6cticas agrlcolaa realizadas par loa alumnos y m1aatraa 

de la11 eacuelaa. 

(44) THDMAS J., La Bella. •Educaci6n·na formal v Cambio .aaci
al en Am6rica Latina Editorial Nueva I111egen· Mbica. P'g•. 
108 y' 109. 



- 91+ -

L• parcela tiene trascendencia ya que 6ata ea un inatr~ 

mento que airve de material didictico para el mejor aprendi

zaje de loa alumnos y t'acili't• la mejor enaeftanza de loa ma

eatroa, •• decir que la relaci6n enaeftanza-aprendezaje ae -

et'ectGa can mayar et'icacia, cantando can la parcela eacolar

ca•a elemento baae y loa demia implemantae que airvan pera -

complementar loa trababejaa realizada• en dicha parcela. 

Articulo 101.- En ceda ejido y camunided deber6n deali~ 

der9e lea aupert'iciea deatinadee e parcela• eacalarea,

lee que tendr6n una axtenai6n igual • la unidad de dat! 

ci6n que ae t'ije en ceda caaa. Deber6~ aer demercedae -

· pravieianelmente el ajecuteraa el mendemlento del Gabe! 

nadar, y ee lacelizer6n det'inltivamente el ejecutarae -

le reealuci6n preeidenciel, en lea mejore• tlerraa del

•Jida dentro de lea mie pr6ximaa a la eecuele a caaeria. 

Lea eacuelea rurelee que na diapangen de parcele -

Hcolar, tendr6n pret'erencla abaaluta para que ae le •S 
judiquen lee unidadea de datac16n que ae declaren vaca~ 

tea a ae lea incluye en laa empliaclanea del ejido. 

Articula 102.- Le parcele eacalar deberi deatlnarae • -

1• 1~veetigac16n, enaeftenze y pr6ct1caa agrlcalaa de la 

eacuele rural • que pertenezcan. Deberi pracurarae que

en le mleme ae realice una explatacl6n lntenalva, que -

r'eepande tenta a le enaeftanza eacalar, como a lea pr6c

tlcea: egrlcalee que ee realicen en favor de loa ejld•t! 

rlaa. 
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Le exploteci6n y distribuci6n de lae praductae que

ee obtengan de lee parceles escalares, deberán hacerse -

de acuerdo con el reglamenta que dicte le Secretarla de

le Reforma Agraria, ayenda la apini6n de le Secretarla -

de Educaci6n Pública y de Recureaa Hidráulicas, pero en

tada caao loe productos ee destinarán preferentemente a

aatiafacer laa neceaidadea de la escuela y a impulsar la 

agricultura del propio ejido. 

En la miama Ley Federal de Reforma Agraria ae esta

blece la Unidad Agrlcala Industrial para la mujer, que -

a maner~ de comentario en la realidad no ae practica. 

3.- LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 

La Ley de Fomenta Agropecuaria forma parte de lee medi-

dae gubernamentales del Estado que he implementada pera la -

ei tuac i6n del campa. 

La citada Ley pretende el fomento de la producci6n agro

pecuaria y forestal, para aatisfacer lea neceaidadee naciona

lea y elevar lee candicianee de vida en el campa. 

Eate ordenamiento es parte medular del proyecta mediante 
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el cual el Estado Mexicano pretende dar reapuesta a le crisis 

en la producci6n de alimentos y a le baja en la producci6n de 

otros productoa que lo han obligado a realizar fuertes eroga

ciones para cubrir la demanda mediante la importaci6n. Con -

esto adem•a de 1er seriamente afectados aus planea de desarrg 

llo an la induatria y la agricultura pone en peligro 1u esta

bilidad aocial ante la pa1ible falta de alim1ntoa y el enca-

racimianto del caato de la vida en la ciudad y en el campo. 

La Ley de Fam1nta Agropecuario ea un inatrumenta por me

dia del cual e1 Estada trata de 1olucionar le prablamhica --

del campa en .loa marca• del respeta irreatricta • la propie-

dad privada y en general 111 estructure de eicplotaci6n que im

pere en el medio rural. Por ello la única posibilidad que co

ma Eatada ae le preaenta ea proponer la capltalizaci6n en el-

campo, lo cual 1ign1fica eso precisamente, mayor deaarrollo -

del capitaliama en el campa, en la consiguiente necesidad de

cancantraci6n de la tierra, facilidades para la explotaci6n -

de la fuerza de trabajo, eetlmuloa fiscales y con insumos a -

baja precio y recil1dadea para la cam1rcializaci6n, aparente

manta para loa productores en pequeno pero en realidad para - , 

ei capital que ae invierte en el campo. 

Para lograr lo anterior el r6gimen no duda en proponer -

en la e~paaici6n de motivos del proyecto que dl6 orig1n al 

ordenamiento, qua para poner remedio a la prablem6t1ca dal 

campa dentro de la 1natituciona11dad que nas leg6 la Revolu--
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ci6n Mexicana y fue consagrada en la Conat1tuc16n de 1917; -

reclama un esfuerzo compartido, tanto por loa productores r~ 

ralea como de loa organismos públicos. Por ello la preeente

admin1straci6n del gobierno del Lic. Miguel de la Madrid es

tá dispuesta a prestar un decidido apoyo al sector agropecu! 

rio. Ello significa remover loa obsticuloa que impiden el -

aprovechamiento 6ptimo de las tierras productivaa, o sea el! 

minar laa trabas que dificulten la mayor .penetraci6n capita

lista; es el caao que la ley di la autorizaci6n para dedicar 

tierraa de agostadero al cultivo sin que cambie au estado de 

inafectabili~ad de utilizar terrenos ocioaoa de las camuni-

dadea por parte de loa capitaliataa y muchos otroa. 

A cont1nuac16n paaari a mencionar algunos aspectos de -

iata ley y sus implicacionea. 

La Ley de fomento Agropecuario, pretende aumentar la ·~ 

perf1c1e cultivada y la productividad de lea explotacionea;

mediante la seguridad de la tenencia.de la tierra. autoriza~ 

do a loa terratenientes el cultivo de las tierras de agosta

dero que sean aptas pera la agricultura. Pera ésto instrume~ 

ta loa certiticedos de inafectabilidad agropecuaria. Como lo 

establece el Articulo 43 L.F.A. •Ea causa de utilidad públi

ca el destino a la producci6n agrlcola de loa terrenos de -

agostadero susceptibles de cultiva•. Para su incorporaci6n -

el cultivo le Ley propone la expropiac16n con indemnizaci6n

para loa propietarios, cuando loa predios exceden de 200 has. 

• L.f.A. Ley de Fomento Agropecuario. 
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En lo que se refiere a la incorporaci6n de las tierras -

•ociosas•, son aquellas que no se cultivan aún caando son ap

taa para cultivarse. Dejando a criterio de la Secretarla de -

Agricultura y Recursos Hidr6ulicos su aplicaci6n (Art. 74 --

L.F .A. el expediente de ociosidad se iniciar6 por la Secreta

ria) •. Mediante 6ste recurao loa terratenientes podr!an tener

acceao a terrenoa de pequenoa propietarias, ejidatarios o co

•uneraa que par alguna raz6n na est6n en cultiva can la única 

abligaci6n de pagar leindemnizaci6n •renta•. Viata desde otro 

6ngula aignifica la legalizaci6n del rentiama que en muchas -

partea d1l pala ha llevado a la farmaci6n de grandes explota

cianea donde ano can ano el campesina, ante la falta de recu~ 

aaa renta la tierra y luego trabaja, en la miama cama jornale-

ro. 

Tambi6n permite que lea tierras en litigio puedan decla

rarae aciaaaa y ser cultivadas par una de lea partea mientras 

ae resuelve el juicio. Si tomamos en cuenta loa anoa que lle

va definir un Juicio agrario en nuestro pata, podemos ver la

paaibilidad de que la parte que seleccione la Secretarla (Art 

84 L.F.A.) pueda ser el terrateniente, que mediante 6sto po-

dr6, seguir ocupando las tierras par tiempo indefinida. 

ESTIHULDS V PRESIONES 

En el casa d~l eatablecimiento del f ideicomiao de riesgo 

compartido (en el capitulo V de la L.F.A.) en donde ae habla

• L.F.A. Ley Federal de Fomento Agropecuario. 
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de •apoyar la realizac11n de inversiones, abras o tareas que

sean necesarias para lograr el incremento en la praductivid~d 

de la tierra" Articula 5J, inciso II. a en el caso del Artlc~ 

la 62 donde se dice que las instituciones de crédito darán -

prioridad a quienes abastescan da productos agropecuarias al

Eatada o a argan1zaci6n es de interés social. 

El lada negativo de ésta ea el condicionamiento del cré

dito v servicios cama la camerc1al1zac16n que el Estada puede 

hacer aobre todo •l pequefto productor, v• que el c•pitaliata

narmalmente cuenta con recurso• propio• o d• cr6dito que ori

enta hacia l~• activldadea de mayar rentabilidad, y tl pmadu5 

tor para tener acceso al cr6d1ta tendr6 que eujetarae a la• -

dictados de la Secretarla de Agricultura v .Recursos H1dr6ul1• 

coa v Banrural. Tanta en que cultivas establecer coma las la

borea culturales v fechas en que han de hacerse: bastantea -

experiencias ha habida de loa fracasos que por la 1ntram1a16n 

de loa técnicas ae ha dado en el campa. Quien mejor conoce la 

actividad agrtcola san loa propias productores. 
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Esta Ley declara de inter61 social el uso de maquinaria

agrlcala y deja en manca de la Secretarla de Agricultura y -

Hecur101 Hidr6ulica1 1u admini1traci6n; de tal suerte que los 

campeaina1 no gozan de ese beneficio que la ley contempla, -

parque en la realidad carecen de dicha maquinaria que la Se-

cretarla de Agricultura y Recurao1 Hldr6ulico1 adminiatra. 

En 61te cama en el re1ta de 11pectaa de la ley cantar6 -

mucha el criterio.y loa intereaea de la• funcionario• de la -

Secretarla de ~gricultura y Recur101 Hidr6ulicaa para dar prlg 

rided en el uaa de la maquinaria agrlcala. Eate punta noa ha

ce reflexionar acerca de 11 corrupci6n. 

REAGRUPAMIENTO DE LOS LATIFUNDIOS 

Eata Ley contempla la cancentraci6n de la tierra en la -

medid• que 6ata ea una candici6n b6aica para el desarrolla. -

Par ello declara de inter6e pública la preaervacl6n de la pe

quefte propiedad y •• manifleat1 contra 1u fraccianamlenta, -

incluaa la tranamia16n de la propiedad que tenga por objeto -

el agrupamiento de minifundaa eat1r6 exenta del paga de' impu

estaa federale1 (Articula 69 L.F.A.) no obatante declara que

tal egrupamienta no padr6 exceder el limite impueata a la pe

quefte propiedad. 

..·· 
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LEV DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Eata Ley fue publicada en el Diari~ Oficial de la Feder! 

ci6n el 2 de enero de 1981, y fue creada a reiz de la preocu

paci6n del gobierno federal por normer le producci6n en el -

campo, ya que era neceaario que ee reglamentara las activida

des que realiza el sector rural que de una manera directa va

• contribuir en el buen deaarralla y funcionamiento del campa; 

en la realidad existen ciertoa p~oblemaa de tipo aocial, eco

n6mico y palitico, que deev!an l•• prevenaianea de dich• ley, 

ye que tiene por objeto el fomento de la producci6n agropecu! 

ria y forestal, para ••tiefecer lea neceaidede• nacionales r

elevar l•• condicione• de vide •n el media rural. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1o. Este Ley tiene por objeta el fomento de la

producc16n egrapecueria y forestal. 

Articula 2a. Lea diapoaicianes de ésta Ley son de orden

pÚblico e interés social. 

Articulo Jo. Le eplicaci6n.de la presente Ley queda e -

cargo de le Secretarla de Agricultura y Racuraoa Hidr6u

licae en caardinaci6n con la de Reforme Agraria y dem6e

dependencie~ del •jecutiva· Federal, seg6n eus etribucia-

nea. 
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En éste ordenamiento la Secretarla de Agricultura y Re-

curaos Hidr&ulicaa ser& designada cama la "Secretarla".-

Articula 4a. Corresponde a la Secretarla, el cumplimien

to de· htll Ley: 

I.- Planear, organizar, ramentar y promover la pro

ducci6n agropecuaria y roreatal. 

II.- Formular y proponer el Ejecutiva Federal el --

Plan Nacional de Desarrollo Agropecuaria y Forestal, 

ncabanda 'previamente la apini6n de loa comités d-1-

r1ctivaa de distritos de temporal. 

iII.- Realizar estudias Técnicas que permitan aeftalar 

loa cultiva• agrlcolaa y las actividadea ganaderaa

V forestales que raaulten mayormente productivas, -

dando prererencia a loa productos b&aicaa, de acue~ 

da a las diatintaa condiciones ecal6gicaa y aociae

can6micaa de ·zonas determinadas; 

IU.- Estudiar alternativas sabre las actividades ~-

susceptibles de realizarse en cada regi6n ecal6gica; 

u.- Proponer el uao apropiada de loa auelaa, con 02 

Jeto de aumentar la productividad. 

UI.- Evaluar por ciclo y de acuerdo al tipo de cult! 

vo 1111 actividades v ruUzacionea agropecuariaa v
roreatalea que prevea el plan, dependiendo de cada

regi6n. 
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VII.- Realizar y mantener ectuelizadae las estudias

técnicas sabre la aptitud productiva y clasifica-

cién de loe recursos agrlcalas, pecuarios y fores

tales, ea! como las inventarias regionales corres

pondientes; 

VIII.- Promover y apoyar la arganizaci6n de loa pro-

duetos rurales para el cumplimiento de loa progra

mas, la comercializaci6n de aus productos y para. -

alcanzar objetiva de inter•• comGn. 

IX.-. Autorizar la impartaci6n o expartaci6n de lae

productaa agropecuario• v forestales, aal cama ma

quinaria, refacciones e implemento• agr!colas, se

millas, rertilizantea y plagicidaa, en coordinaci6n 

con la Secretarla de Comercio, de acuerdo can aua

respectivaa competencias; 

x.- Favorecer la dillponibilidad de aemUlaa mejor! 

daa, fertilizantes y dem6a inaumaa en atenci6n a -

requerimiento de la productividad y la producci6n; 

XI.- Determinar o proponer en su caaa loa eatlMulaa 

m6s eficaces para la praducci6n rural, y adaptar -· 

lea medidas complementarias que ae requieren para

llevarlaa a la pr6ctica; 

XII.- Proponer la fijaci6n de loa precios de garan-

tla a loa producto• b6aicos y alaoginoaaa; 
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XIII.- Intervenir en loa Distritos de Riego, de drena

je y de protecci6n contra las inundaciones en la -

aplicaci6n de éate ordenamiento y de la Ley federal 

de Aguas; 

XIV.- Oelimitar, establecer e intervenir en loa dia-

tritoa de temporal; 

XV.- Intervenir en la declaratoria de tierras ocio--

aaa de propiedad particular y determinar su explot! 

ci6n; 

XVI.-· Emprender acciones de promoci6n y fomento de -

lae actividades agrlcolaa, pecuarias y forestales; 

XVII.- Difundir, por medioa a au alcence, en el plan-

nacional cuando haya aido aprobado. 

XVIII.- Laa dem6a facultades que le confieran las leyes 

y aua reglamentos; 

Articulo 5o. La Secretarla, atendiendo la opini6n de loa 

productorea agropecuarios en aus distintos niveles y con 

baae e~ la informaci6n de que disponga y la que recabe -

de laa entidad•• del Sector PGblico, privado y social, - · .~ 

elaborar6 con la intervenci6n que le corresponda a la 

Secretarla de Pragramac16n y Preaupueata, el proyecta 

d•l plan nacional de desarrolla agropecuario y foreatal

que prapondr6 a la aprobaci6n del ejecutivo federal. 
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Esta ley, surgi6 a rd!z de la preacupac16n del gobierno 

federal par fomentar la praducc16n agropecuaria y forestal -

del pala, prapaniendo las eatlmulos pare la producc16n rural; 

aa1 mismo autoriza le 1mpartaci6n y exportac16n de maquina -

ria, refacciones e implementoa agrlcalaa, aemillaa, fertil1 -

zantea y plagic1daa; tambi6n propone la f 1jac16n de las pre

cio• de garantla a loa productos báaicas. 

Cona1dero qua laa d1spoaic1onea de 6ata ley, teorlcamen

te benaflc1an aL campe•lno, paro en la realidad y· an la prác

tica de las.trabajos 'gropecuarioa, loa campaainoa carecen de 

maquinaria, raraccianaa, inaumoa e implemantoa agrlcolaa; que 

permitan la explotaci6n optima de la tierra. 

En cuento a la fijac16n de loa precloa de garantla de loa 

producto• básico•, 6atos aon muy bajas, y no permiten a loa -

campesinos una ganancia suficiente para sostener a su! ramilla 

en una forma justa y decorosa; aunado a 6ato, aa presenta el -

ren6meno del acaparamiento por parte de loa intermediarios que 

compran al campealno las cosecha•, para posteriormente vender 

loa productos a precias más excesivas al consumidor. 
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4.- PROVECTO DE EDUCACION AGROPECUARIA. 

Para formular un proyecto de Educaci6n Tecnol6gica Agro

pecuaria hay que tomar en cuenta laa experiencias ya vividas

en 6ate ti~o de educaci6n; de antemano sabemos que la educa-

ci6n tecnol6gica tiene sus antecedentes desde antea de la co

lonia y que ha venido evolucionando de acuerdo a las neceaid! 

dea que ae han presentado, ésta evoluci6n ha sido en forma -

ascendente y ae ha venido mejorando cada dla en beneficio de

la aocledad; la Hlatorla noa demuestra que la tecnologla ea -

la base fundamental del desarrollo de la humanidad. 

Sln conocer lea cauaaa protundaa del comportamiento de -

la• coaaa, el hombre primitivo invent6 herramlentaa para su -

trabajo¡ posteriormente invent6 la p6lvora, la brújula, la -

rueda y un ain. tln de descubrimientos que con au utilizaci6n

le permitieron aprovechar la naturaleza en su beneficio. 

La tierra como elemento natural es la que noa proporcio

na loa productos b6sicos para sobrevivir en éate tiempo com-

plejo que cada dla noa obliga a mejorar au aprovechamiento v
buacar la forma de explotarla racionalmente para que se pro-

duzca lo auticiente en mayor cantidad v calidad y poder sati! 

tacar laa neceaidadea principa~ea del ser humano, com~ ea la

alimentaci6n. 

A ralz de la falta de explotacl6n de la tierra, ae es --
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casean loe productos b'eicoa, esto d& como resultado le caree 

i!! de dichos productos, de tal suerte que.viene a afectar a

la mayor parte de la poblac16n, ya que 6ste por aua eacaaoa -

recursos sufre lea consecuencia& de no poder comprar deaahog! 

demente eaoa producto• que aon de vital importancia. 

Por tal motivo ea neceaario buacar loa mecaniamoa mia -

id6neoa para preparar a loa niftoa, adoleacentea v adultoa pa• 

ra que puedan en lo futuro alcanzar una preparaci6n adecuada• 

para que exploten la tierra v la hagan producir m6a. y aa •Pl! 

quen mejore• técnica• agropacuariaa. 

Atinadamente el gobierno Federal ha creado la Direcci6n• 

General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria, que deade 1971 

ae ha hecho cargo de la educaci6n Tecnol6gica agropecuaria an 

el pala v que ha aabido responder al reto que la aociedad ha· 

demandado, ha preparado v aigue preparando a un gran. número -

de alumnoa v técnicos que han egreaado de lea inatitucionea -

que tiene a au cargo; ea decir el nivel medio. auperior v au-

perior. 

Lo que puedo apreciar muy claramente ea que no ha habido 

plan1ficaci6n de la educaci6n agropecuaria, va que loa eatud! 

antea que egreaan de laa inat1tuc1onea ae enfrentan con el -

problema de no encontrar trabajo v mucho• de ellos ae dedican 

a actividadea diferente• a lea de au eapecialidad. 

Eate problema analizandolo mia profundamente podemos ca~ 

-. ' 
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a1derarla cama un problema nacional v que éste la pademaa ver 

en atraa'carreraa a eapec1alidadea diferentes a la educac16n

Agrapecuaria. 

En la 'que ae refiere al aapecta agropecuaria exiaten más 

alternativa• de planeaci6n. v buacar la pasibilidad de incarp2 

rar • la• egreeedaa al campa. 

Par tal motiva me permita en 6ete trabaja elaborar a ma

nera de augerencia un proyecta de educaci6n agropecuaria que

eubaane alguna• anamallaa que imperen en el actual aiatema. 

: ' : ~ ' 1 ', 

t.: 
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A N T E e E D E N T E s.~ 

Pare la implantaci6n de cualquier programa de educaci6n

agrapecuaria, ea necesaria investigar can anterioridad la que 

ae ha hecho con loa planea y programas que ha venido desarro

llando la Direcci6n General de Educaci6n Tecnal6gica Agrape-

cuaria, aal como lea ralla• y loa avances de dichos programas. 

De antemana ~ebemae que loe planee y pragremee de eetu-

dia~ que he venida desarrollando la Direcci6n General, y lae

que actualmente eetan en vigor, han aido sujetoe a cambios, ~ 

ye que se i!'1plant6 en 1981 el tranco comC.n, que canaiet16 en

eetandarizerloa can loe de atrae instituciones aricielee cama 

el Inetituto Polit6cnica Nacional, Le Universidad Nacional -

Aut6noma de H6xica, etc. entre otras, principalmente loa de -

nivel media superior o bachillerato. 

Nuestro Sietema Agropecuario se inici6 atendiendo doa n! 

veles de educaci6n, el nivel medio o eecundaria, ea decir lea 

Escuelas T6cnic~s Agropecuarias C E. T. A. ), por razones de

carécter politicoa, educativo y administrativo, en 1978 aufri6 

un cambio la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica ~gro

pecuaria, se cre6 otra direcci6n que atendi6 exclusivamente -

el nivel antea mencionado, a partir de eaa recha dej6 de de-

nominiraele Escuela T6cnica Agropecuaria para paear a aer Ea

cuelaa Secundarias T6cnicaa (E. S. T.·), A partit de 1978, -

la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria se 

encarg6 Cinicamente de atender los das niveles. que actualmente 
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atiende, el nivel medio superior ( e.a.Y.A. ) y el nivel sup~ 

rior ( I.T.A. ); también atiende al Centro de Desarrollo pro

reaional para la Educaci6n Agropecuaria ( C. D. P. E. A. ) -

que eaté en 11quidac16n. 
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J u s T I f I e A e I o N 

La falta de atenci6n o otros niveles de educaci6n agrop! 

cuaria y forestales y a la falta de productos agropecuarios -

en el pala, me motivó para proponer que en nuestro eistema de 

educaci6n se implementen loa dem6a niveles que faltan para 

ampliar e integrar más el Sistema de Educación Tecnológica 

Agropecuaria. 

Loa niveles propueatoa en éste trabaja .san laa siguientes: 

A).- Nivel b6~ico o primaria 

B) •• Nivel me4io o secundaria 

C).- Nivel medio superior a preparatoria 

D) •• Nivel Superior o proreaional 

E).- Nivel poegrado o maeatria y doctorado. 

A).- NIVEL PRIMARIA O BASICO 

En lo que se refiere al nivel primario 6 b6sico, consid! 

ro necesario que se implemente la educación agropecuaria a é! 

te nivel para que el nino reciba formalmente desde la prima-

ria éste tipo de educación, y ee vaya creando la idea de que

debe aer productiva, dándoles principias y naciones generales 

agricultura y ganader!a para que ae vaya familiarizando can -

loa conceptas agrapecuarioa, creándole el hábito y dedicación 

par la agricultura y gansder!a, aunque en forma sumamente bá

sica. Este nivel vendrla a contribuir a una mejor educación -

agropecuaria. Loe temas propuestos en éste nivel son loa de -

reforeatación y siembra de arboles de sombra. 
·:.· 
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B).- NIVEL MEDIO O SECUNDARIA 

En éste nivel se contemplan laa eacuelaa aecundariea a-

grapecueriaa, donde se lograrla une cimentaci6n m'a de le edu 

caci6n agropecuaria, que. algnlrlcar!a consolidar la vacaci6n

d• loa estudiantes qu• realizaron 101 eatudia1 anterlorea a -

iatae instituciones; el t•rmlnar éste nivel, •• her!• una ea

P•cie d• ••lecci6n vacacianel del alumna, ye qu• iate tendr!a 

la naci6n general de qué ea le educecl6n agropecuaria y d'ndg 

l• •'• arl•nt•ci6n el re•pecta, podr!e decidir continuar aua 

eatudiaa en el nivel inmediata auperlor, y de ésta rarma el -

eieteme agropecuaria na 1e encontrarla con loa problemas de -

deacercl6n de loa alumna•, ya que hay alumnos que ae lnacrl-

ben en las escuela• agropecuaria• procedentee, de escuelas -

primaria• y secundarlas tradiclonalea, o parque rueron recha

zado• de otras escuela• par na pa1ar el examen de admiai6n v
al na encontrar en donde inscribirse, recurren a lea inatitu

cion•• agropecuarias para na quedarse sin estudiar; 16glcame~ 

te que tienen problemas estas alumnas por no traer rarmaci6n

agropecueria; en primer lugar na tienen vacaci6n ni conocimi

entos b'alcaa de agricultura y ganader!a y par tal motivo ae

pr•aenta el r•n6meno de la deacerci6n de alumnos en las eacu! 

1•• agropecuarias, y el que llega a terminar con •u• estudios, 

na lleva •aa vocacl6n ra61 por el campo y ea la raz6n que no

le intereaa incorporarse al medio rural, por esa rez6n hay -

tanto• técnicos agropecuarios que se dedican a otras activid! 

de• direrante• a laa de aua estudios y adem•a quieren perman! 
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cer en la ciudad o buscan trabajo en algunas dependencias del 

gobierno para trabajar en una oficina y estar tr&a un escrit2 

ria; cosa que no deberla ser asl, puesto que el técnico agro

pecuario ea aquél que debe de hacer extenaioniamo y asesorar

a loa campeainoa en el medio rural, enaeft6ndole laa técnicaa

agropecuariaa, por lo que conaidero que ha aido una de las -

fallas que ha tenido ea Sistema de Educaci6n Tecnol6gica Agr2 

pecuaria. 

C).~ NIVEL MEDID SUPERIOR 

Eate nivel que actualmente eat6 atendiendo la Direcci6n

Generel de Educeci6n Tecnol6gice Agropecuaria, ea bastante -

conocido por todos loa que contribuimos an ~ate tipa de educ! 

ci6n y bien e~ sabido que ea de forme bivalente y terminal. -

El primero se recibe en loa Centros de Bachillerato Tecnol6g! 

coa Agropecuarios ( c.e.T.A. ) y el segundo en loa Centros 

de Eatudioa Tecnol6gicoa Agropecuarios ( C.E.T.A. ). En mi 

apln16n eat6n bién programados cada uno de éatea formes de 

educeci6n, ye que en loa programa& de eatudioa ae contemplan

diversaa especialidades que aon necesarias que se pongan en -

prictica, ya que el momento por el que atravieza nueatro pala 

lo exige en rorma urgente, ya que es necesario y de intar6a -

social que ae continué capacitando a loa j6venea en éste cam

po educativo. 
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0).- NIVEL SUPERIOR 

E• uno de loe niveles que actualmente se encarga de ate~ 

der la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecua-

ria, éate nivel tambi6n cuenta con aua diferente• eapecialid! 

de• y tiene por objeto formar y entregar a la sociedad, prof! 

1ioniataa debidamente preparadoa con nivel licenciatura para

~ue ae incorpor1n • la producci6n en el 1ector rural. 

E).• NIVEL POSGRADO 

Se co•prende la maeatrla y el doctorado, en 6atoa nivele• 

1e deben con1iderar • aquelloa profeaionista1 que de1een con

tinuar aua estudio• una véz que hayan obtenido 1u nivel Lice~ 

cistur1. 

Pie~so que la educeci6n agropecuaria debe de ampliarse -

y tener mayor covertura para que exiatan en el pala m6s eape

ci1liatas en é1te tlpo de educeci6n, ya que ea importante co~ 

tar con dicho nivel y no ae limite o restringa la educeci6n· -

agropecu1ria, 

Ea imperioaa la neceaidad en 6atos tiempos de seguirse -

.preparando en el rengl6n agropecuario, ya que ae necesita con 

tar con· una tecnologla propia y adecuada, y aplic1rla de acu

erdo a lea condiciones v a laa neceaidadea de nueatro pala P! 

·re dejar de depender tecnol6gicamente cuando menoa, de otroa

paiae• extranjero• y producir lo necesario en mayor cantided

y calidad para el mejor desarrollo de la sociedad mexicana. 
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De todo éste proceso'educativo en aua cinco niveles men

cionados considero que serla mucho mejor establecer ésta secu 

encia de enaenanza tecnol6gica ~gropecuaria por las razones -

antes expuestas. 

Como un complementa • iate trabajo ea n•ceaario que el -

personal que colabora en la educaci6n agropecuaria y en espe

cial loa que ocupan pueatoa de auperviaorea, directivos, ·sdm! 

niatrativoa y docentes deben contar con una preparaci6n ade-

cuada para realizar aatiaractoriamente •u• actividadea, y no

habilitar al que no cuente con dicha preparaci6n, por tal mo

tivo existen fallas de direcci6n en las escuelas Tecnol6gicaa 

Agropecuarias. 

Podrla considerarse otra de las rallas de· la educaci6n -

agropecuaria el habilitar al personal que teniendo una prepa

raci6n determinada lo ubican en un puesto distinto al de su -

preparaci6n, y esa ocasiona un desajuste en la educaci6n agr2 

pecuaria. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Ofrecer a loa ninoa en edad escolar, escuelas primarias 

agropecuarias que promuevan al aprendizaje agropecuario que 

necesita el pala. 

- Contribuir al desarrollo y a la formac16n integral de la --

FUENTE: Gonzilez Gonzilez Ana Rosa. "L• Recraac16n: Propuesta 
de Educac16n Extra-Eacolar". 1983. Tesina, Facultad -
de Filosorla y Letras, U.N.A.M. 
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juventud· mexicana en el campe agropecuario. 

- formar técnicca agrcpecuarica pera contribuir en la prcducci6n 
agropecuaria del paia. 

- orrec~r mayor cobertura a la educaci6n agropecuaria, para la -
mayor rormaci6n de especialistaa en éste campe. 

··Crear una tecnclogla propia que ae adecue a las necesidades 
del paia. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION FORMAL 

- Transmitir educaci6n y cultura a todoa los ciudadanos mexica -
noa. 

- Promover el desarrollo arm6nico de la personalidad, para que -
•• ejerzan en plenitud laa capacidades humanas. 

- Alcanzar, mediante de la enaeftanza de la lengua nacional, un -
idioma com~n para todoa los mexicanos¡ sin menoscabo del uso -
de laa lenguas aut6ctonaa. 

- Proteger y acrecentar loa bienea y valorea que constituyen el 
acervo cultural de la naci6n y hacerlos accesibles a la colec
tividad. 

- F'omentar el conocimiento y el respeto a las instit.uciones na
clonalea. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION NO FORMAL 

- Reorientar las acciones educativas. 
- Apoyar a loa productores para promover la educaci6n en y para 

la produce i6_h. 
- Coordinar loa esruerzoa con las entidedea del sector público. 

social y privado relacionados con le prcducci6n y los prod~c
tóres agropecuarios y forestales. 
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CONDICIONES GENERALES 

Indeflnlda, ye que es neceaarlo que éste tipo 

de educac16n sea permanente. 

Se sugiere que se implementen eacuelaa agrap! 

cuarisa, principalmente en loe medios rurales 

en donde ee encuentren lea condiciones propi

cias para realizar esta labor educativa. 

~ARTICIPANTES.- N1ftoa en edad escalar de primaria, ea decir -

de 6 a 12 anaa, aa1 cam·o adolescente• y adul

tos en loe dem•s niveles. 

CONDICIONES PREVIAS 

- Pl,ticaa de senaibillzsci6n y conocimiento del 

porqué y para que de le creacl6n de las escue

las primarias y secundarias agropecuarias, a -

loa pedrea de familia de 6ate nivel. 

- Pláticas P.revisa can loa alumnos en las nive-".' 

lea medio superior y &UP,eriar, refiriéndose a

la importancia que tiene le educac16n egrapecu! 

ria en nuestro pa{s. 

- Inacripcianea. 
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Cada uno de éatos niveles tendrá sus objetivos perticul~ 

res el impertir la educación agropecuaria, ee1 como sus acti

vidades a realizar y sus propios materiales con loe que debe

cont11r. 

A continuec16n expondr~ los objetivos particulare11, act! 

videde11 y materiale11 en cada nivel propueato. 

A).• NIVEL BASICO O PRIMARIO 

OBJETIVO PARTICULAR 

Fomentar le idee de producti

vidad e 1011 ninoa que ingre-

aen • ••te tipo de escuelas.

Crear habito11 de producci6n -

e 1011 ninoe. 

Introducir a loe ninoe e loe

concepto11 agropecuarios. 

... , . 

ACTIVIDADES 

Clase te6rica 

Clase práctica 

Siembra de 6r

bolee de sombre 

v plantee de or 

nato. 

Lectura de m11t! 

rialee con loe

contenidoe pro

gramáticos • 

MATERIALES 

Sel6n BCD!:! 

d1c1on11do. 

Parcela e!! 

colar. 

Biblioteca. 
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B).- NIVEL MEDIO O SECUNDARIA 

OBJETIVO PARTICULAR 

Enriquecer el canacimienta 

egrapecueria que ae le 

imparte • loa j6venea eda

leecentea. 

ACTIVIDADES 

- Cleae te6rice 

- Pr6ctice de -

preperac16n de 

l• tlerre. 

- Siembra de hor

tallz a•. 

- Partlclpac16n en 

campafta• de rer2 

reatac_i6n. en Pª!: 

quea y jardinea

de la comunidad. 

MATERIALES 

Sl!ll6n acan

dic ianeda. 

Parcele e•

caler. 

- Induatrlallzacl6n Planta paua-

de praductae agr2 terizadara -

pecuariaa. 

- Tale de árbolea 

- Siembra de 6rbo-

lea. 

de praductae 

agropecuaria• •. · 

Sierre el•c

trica• 

; .i 

··' .. 



- 119 -

- Aná11a1s1a de -
Suelo, lsborator10, 

- lectura de mate- Sibioteca, 
r1a1 de conten1. 

doa Programáu •• 
coa. 

- Inveetigec16n S~ 
bUogr•r'ice. 
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C).- NIVEL MEDIO SUPERIOR·O PREPARATORIA 

OBJETIVO PARTICULAR 

Incrementar los conocimi

entoa agropecuarios y fo

reatalea, con el rln de -

crear t6cnicos en la mat! 

ria para realizar labor -

de extenaionlamo en el -

pala. 

ACTIVIDADES 

- Clase te6rlca 

- Prepataci6n de 

la tierra. 

- Mecanizaci6n -

Agrlcola. 

- Siembre de: 

Legumlnoaaa 

Hortalizas 

Dleag inoaas 

Frutales 

- Siembre de lir

bolea. 

- Explotaci6n de: 

Bovinos 

Porcinos 

Caprinos 

MATERIALES 

Sal6n de -

· cl11&e equ! 

pado. 

Terreno de 

cultivas. 

Tractor, P! 

coa, rastra, 

raatrilloe, 

azadones. 

Maquinaria. 

Terrenos de 

riego v de

humedad. 

Terrenos de 

temporal .• 

PorquerizBll 

poataa para 

Bovinos 

Inatalaclonea. 
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Aves (Pollos de 

engorda, galli

nas, ponedoras) 

An,llsla de Su! 

la. 

- Lectura de met! 

riales eabre loa 

cantenlda1 pra-

gr""8t1caa. 

Labaratariaa 

Biblioteca. 
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D).- NIVEL SUPERIOR O LICENCIATURA 

OBJETIVO PARTICULAR 

Crear Técnicos especia

listas en lea diversas

ramaa de la educaci6n -

agropecuaria y forestal; 

aa1 cama crear profesores 

en educaci6n tecnal6gica 

agropecuaria y forestal. 

ACTIVIDADES MATERIALES 

Clase te6rica so- Sal6n sea~ 

bra las contenidas dicionada. 

pragram6t1coa. 

Pdcticaa Terrenos -

de cultivo• 

Preparaci6n de la .Tractar, --

Tlerra. 

,S iambra de: 

Gramineaa 

Leguminosas 

Dleaglnoa1111 

Hortaliza• 

Frutales 

Forrajea 

Explotaci6n 

Bovinos 

Caprinos 

de: 

rastra, az!! 

donea, picos 

palas y raa

tr Ula. 

Poataa 

Porquerlzas-

Inatalaclo--

Porcinos nea en gene

Avea (pollas de ea ral. 

gorda y gallinas -

ponedorH). 
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Induatrial1zaci6n d1i Planta de in 

productos agrapecua- dustrializa-

rioa. ci6n de pro-

ductoa agro-

pecuarios. 

Anliliaia da Suelo Laboratorios 

Pr6cticea Pactag6gi- L6inines 

c.. y 01d6ctlcaa. Audouisual 

Sala de Pro-

yecclonea. 

Inueatlgac16n Bl-- Biblioteca. 

bl1ogr6'1ca 
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E).- NIVEL POSGRADO O HAESTRIA V DOCTORADO 

OBJETIVO PARTICULAR 

Crear técnicos con estu

dios superiores o de Pº! 

grada con al rln da in-

tenaificar la educaci6n, 

la t1cnalogla agropecua

ria y crear una tecnalo

gla que •• adapte a l••

condlcianea y neceaidadea 

de nuestro pala. 

ACTIVIDADES 

Claae te6rica 

Cl111e Prict.lca 

MATERIALES 

Sal6n BCD!:! 

dlcianado. 

Realizar cultlvaa Campo Exp! 

Experlmentalea. rimental. 

An6li•l• de Suelo• Labaratar! 

Realizar lnve1tl

gac16n sobre dl-

vereoa cultlvaa: 

Henequin 

Coca tero 

Frutaba 

Gramlneaa 

Legumlnoaaa 

Dleag lnoaaa 

HortaUzae 

Forrajea dlveraae 

Inveatlgaci6n sabre: 

Bovlnaa 

Caprina• 

Parcinaa 

Ave a 

os. 

Biblioteca 
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Investigaci6n sobre: 

Lácteos y demás pro

ductos agropecuarios. 

Prácticas Pedag6gicas 

y Didácticas. 

C:onrerenciaa. 



- 126 -

e a N C'L u 5 I a NE s 

I.- La Sociología general es la ciencia rundamental que 

estudia el deaarralla, loa procesa& de transrarmaci6n,

laa interacciones entre loa humanas, loa cuales se dese~ 

vuelven en diferentes medias aacialea que conforman a la 

sociedad general; y exiaten ramas de la Sociologla que -

ae dedican a eatudiar en particular un aspecto de la aa-

. ciedad; aal tenemaa dentro del contexto aaciel das rormea 

de vida, la urbana y la rural, laa cuele• tienen aua ce

recterlsticaa prapiaa bien derinidaa, par tal motiva 

existen la Socialag!e Urbana y la Sacialag!a Rural. 

II.- La familia debe de cansiderae cama una unidad aaciel 

III.-

muy importante, que tiene aua antecedentes muy rematas -

que etrav6s del tiempo ae ha canatituida en une inetitu

ci6n que permite le eatebilidad v seguridad de quienes -

la integran. 

Educac16n en su más amplia sentida, considerando 

costumbres, principiaa, tradiciones; ea toda la que se -

transmite de generac16n en genereci6n y que permite un -

mayar desarrolla de la saciedad. 

En la que ee refiere a la educac16n agropecuaria en

particular, la podemos considerar cama la ensenanze ea -

colerizada de direrentee técnicas que deben ser aplicadas 

en el campa pare el incremP.nta de le praducci6n y sel 
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obtener los productos básicos necesarias para la ali

mentsci6n del pueblo meKiceno. 

IV.- EKieten diversos tipo• de educeci6n, como lo ex -

plica en el presente trabajo; como son: le educaci6n 

rormal, 1nrormel y le no rarmal. 

El eKtenaioniama que rorme parte de la educaci6n -

no rormel, considera que na ae he realizada can eric! 

cia, ya que na ae he diverairicada la educaci6n agro -

p~cuaria en au totalidad en nueatro pala. 

La educaci6n agropecuaria tiene ciertos elementos

que la caracterizan coma aan: ea una educaci6n insti

tucional, ea pr6ctice, permanente, integrada a la• ac

tividades del campo, etc •• Eataa ceracterlaticaa dan

lugar .a ~ancebir a la educec16n agropecuaria cama un -

rengl6n mucha muy importante que requiere de au inten

air icaci6n pare el desarrollo de le aacieded mexicana. 

Cabe.aenalar que todas loa ~ampeainaa deben de es

tar debidamente capacitadas para que apliquen lea t6c

nicaa requerida• al campa y ae propicie can eata el 

incrementa en toda la praducci6n nacional, ya que en -

la actualidad existe una imperiosa necesidad de pradu

c ir en mayar cantidad y calidad loa productos b6aicaa

pera la aubaitencia de todas loa mexicanos y na tenga

maa que importar grano• del extranjera. 
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v.- Debe de implementarse , por parte del gobierno -

federal, programas de desarrollo social que permita -

la organización, la capacitación y la integración del 

campesino al sector productivo. 

VI.- Que ae implanten m¡a escuelas agropecuarias en -

VII.-

el pala, con el prop6aita de intensificar la educaci-

6n agropecuaria en loa diferentes nivel•& que propon

ga en 6ste trabajo en el capitulo IV, y~ que actual -

mente en algunas entidades de la Rep~blica todavla no 

cuentan con suficientes escuelea agropecuarias. 

En lo que se refiere concretamente el proyecta -

propuesto, considero que ea necesaria y urgente que -

se implementeft los cinco niveles de_educaci6n agrope

cuaria, con la finalidad de que se cuente con eufi 

cientes t6cnicaa agropecuarios, que contribuyen en el 

incremento de la praducci6n agropecuaria del pala. 
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