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PRESENTACION 

Este trabajo tiene como objetivo hacer algunas reflexiones 

en torno a los cambios que beneficiarían al subsistema de 

educación rural en su contribución al mejoramiento del nivel 

de vida y de las formas de producción de sus usuarios, esto 

es, de la población denominada genéricamente campesina. 

Para el 

el examen 

cumpl imicnto de ese objetivo. se hace necesario 

del funcionamiento de dicho subsistema. el cual 

está determinado por fenómenos sociales. económicos y cultura

les. de modo tal que se observa una fuerte correlación entre 

esos fenómenos y los datos do eficiencia terminal. defini& 

como la proporc l ón de alumnos que egresan respecto a los 

que ingresan. 

Esa correlación se expresa en .e 1 hecho de que a mayor 

nivel de ingresos y nivel de escolaridad de los padres, los 

alumnos tienen mayor posi bi 1 idad de acceso a los grados más 

al tos del sistema educativo ~· de la estructura de empleos. 

Con relación a lo anterior. también es importante hacer énfa

sis en los efectos de la desiqualdad socioeconómica y cultural 

sobre las habilidades que desarrollan los ninos para el apren

dizaje escolar. En el caso del medio rural, éstas son distin

tas a las de los medios urbanos. 

En la tarea propuesta. un segundo tema de análisis son 

las condiciones estructurales mismas. 

los fenómenos socioeconómicos que se 

éxito y permanencia de los alumnos. 

de las cuales derivan 

correlacionan con el 
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En tercer 1 ugar, es importante examinar las caracter lsticas 

del modelo seguido en el diseno del sistema de educación prima

ria, dentro del cual se observan varios problemas, como son: 

El sustento ideológico idealista, que en los hechos, se tradu

ce en una fa! ta de concordancia de los contenidos que se ense

nan y la realidad circundante en que viven los alumnos, esto, 

especialmente en el medio rural. 

También está la carencia do elementos especificas dentro 

del nivel do educación primaria, para los distintos tipos de 

poblaciones -rural y urbana-, de este. modo, las actividades 

escolares son a veces un elemento contradictorio con las activi

dades productivas y la cultura de una comunldad, pues los alum

nos dejan de aprender las artes y oficios. sin recibir a cambio 

conocimientos úti los para la vida rural o para emigrar a la 

ciudad. Además, el servicio e9ucativo de nivel primaria, se 

ha expandido a expensas de la calidad de la ensenanza, pero 

además de manera dos iqua 1. 

A partir del conocimiento de esos tres problemas, es posible 

senalar aquel los elementos susceptibles de modificación, dentro 

del marco de una concepción sociológica, en la que la educación, 

y un sistema escolar, son un fenómeno de carácter superestruc

tura!, y por ello, su posibilidad de producir transformaciones 

en la sociedad tiene limites. 

De acuerdo con el lo, 

formas de vida de la 

su éxito en la contribución a mejores 

población usuaria, se reduce al logro 

de prácticas como son el uso de reglas de alimentación e higie

ne, la conservación y explotación racional de los recursos 
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naturales. asi como a dotar a los individuos de conocimien

tos cientificos. para elevar el sentido común. De ese modo 

puede establecerse un vinculo estrecho entre la educación y 

la realidad. 

Una forma de relacionar los conocimientos con la realidad 

de los alumnos es la incorporación de la educación primaria 

a politicas globales de desarrollo 1 la organización del plan 

de estudiosyde cada plantel escolar. para relacionar las activi

dades escolares con las prácticas productivas y la cultura 

de cada comunidad. 

Ahora bien, debido a los limites que tiene la educación 

para el desarrollo. por su carácter superestructural. se encuen

tra subordinada a las politlcas de desarrollo para ser efectiva. 

por ello se sugiere solamente vincular a la escuela con el 

trabajo productivo en ol nivel curricular. lo cual supone la 

ensenanza de conocimientos relacionados con las actividades 

agr1colas. 

De igual manera. se sugiere modificar la relación de la escue

la con la comunidad, permitiendo mayor interrelación. y generan

do desde dentro cursos y orientación a los padres de familia. 

Los planteamientos anteriores no difieren aparentemente de 

las propuestas de los proyectos educativos sugeridos por los 

diferentes gobiernos. 

Las diferencias dependen de la operacionalización de las 

ideas, permitiendo la autogestión de las comunidades. Y redise

nando algunos elementos del sistema escolar, especificamente 

para la población campesina. 
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Ello supone el abandono de los planteamientos idealistas, 

Y llegar a un nivel de análisis concreto, que ubique la relación 

escuela-comunidad en el plano de los hechos, y no de las aspi

raciones. 

El desarrollo de las ideas presentadas hasta aquL se organi

za incluyendo en el primer capitulo la descripción del siste

ma educativo del nivel de primaria, en su disposición institu

cional y loi:; lineamientos legales que lo rigen, as1 como el 

análisis de los fenómenos que dil como res•1l tacto el hecho de 

que el sistem<J escolar refleja las desigualdades económicas 

y sociales. Tales son: la deserción, la rcproboci6n y la baja 

calidad de la ensenanza. 

En el capitulo segundo se exponen aquellos elementos que 

describen el proceso mediante el cual la agricultura quedó 

relegada frente a la industria, en especial, lil economia campe

sina, que se convirtió en uno de los sectores más desposcidos 

de México. De igual manera se explican los rasgos que definen 

a la economia campesina. 

El conocimiento de estos elementos, permite tener una fuente 

de criterio para formular el diseno de la coordinación de poli

ticas gubernamentales y de las adecuaciones al plan de estudios. 

Los capitules Ill y IV contienen específicamente las conside

raciones en torno a la dirección que podria tomar algún cambio 

en la educación primaria rural que pretenda un efecto inmedia

to sobre el medio en el que se encuentra. 

En primer lugar, se presentan algunos planteamientos que 

a nivel teórico explican la naturaleza de la relación educación 

sociedad, y su papel dentro del cambio social, para luego des-
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cender a un nivel de análisis concreto en el cuul se ubica 

la relación escuela-comunidad y la organización curricular 

necesaria para dicha relación. 

Por último, en cuanto ¡¡ la elaboración del trabajo, fue 

decisiva la col aboruc ión de la Dirección General de Educación 

Primaria pues hizo posible la consulta de varios de sus documen· 

tos. En especial. la profesora Lourdes Rodriquez Valcrio hizo 

una importante contribución. Además funron muy valiosas las 

opiniones y la buena disposición para la asesoria y revisión 

constante, del maestro Fernando Jiménez Mier y Terlm. De igual 

manera fueron importantes 1 as suc¡erenc ias del profesor El ias 

Margolis Shweber y lns observaciones de Eduardo Gómoz y Alma 

América Antúnez Reyes. No obstante. la versión final es respon

sab!lldad m1a. 

XOCHITLALLI AROCHE REYES 



I.PANORAMA DE LA EDUCACION 

PRIMARIA EN MEXICO. 

1.- ESTRUCTURA INSTITUCIONAL ACTUAL. 

Uno de los problemas que enfrenta la educación primaria 

rural es que institucionalmente carece de di fe1·enc ios sus-

tanciales respecto a lo educación primaria regular*. Sólo 

se distingue en la organización de las escuelas y en algunas 

variantes en los procedimientos utilizados para la ensenanzL 

La educación primaria rural es regida por las mismas dispo-

siciones legales e institucionales del nivel de Educación 

Primflria. /\demás de ser laica. gratuit¡¡ y obligatoria es 

atribución del F.slado. Es éste quien tiene Ja capacidad de 

darla en concesión a particulares y de sennlar los planes 

y programas de estudi() a través de la Secretaria de Educación 

Pública. única institución facultada para dar reconocimiento 

oficial a los estuidos de ese nivel. y outorizar cualquier 

cambio en las normas. principios pedagógicos. planes y progra-

mas o en la organización y administración escolar. 

Lo anterior explica que sea un subsistema educativo unifor-

me para todo el territorio nacional. Su funcionamiento respon

de a los ideales con que se construyó el proyecto nacional. 

plasmados en el Articulo 32 Constitucional y su Ley Reglamen-

taria. 

*Según Nomenclatura de la SEP. Ver Documentos Internos. Di
rección General de Educación Primaria. La información de es
te apartado proviene de los mismos, 
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Sobre este punto se abundará más adelante. 

El nivel de educación primaria es el de mayor cobertura 

y el antecedente obligatorio de cualquier otro nivel educati

vo. Corresponde a los servicios qestinados a nif'los entre 

6 Y 14 af'los de edad. Tiene además las modalidades de educación 

especial, para nii'los con alquna deficiencia fisica o mental: 

la educación billngUc-bicultural. para alumnos que conservan 

alguna lengua distinta del cspai\ol, y la educación rural. 

También existe un servicio de l~ducación Primaria y Secunda

ria para /\dul tos, as! como servicios paralelos a las escuelas 

rurales, tales como cursos comunitarios, albergues escolares 

y aulas rurales móviles. 

La primaria regular proporcionada en planteles oficiales, 

es financiada y controlada a nivel federal. estatal o muni

cipal. En la mayoria de los casos. se ofrecen los seis grados, 

sin embargo, existen escuelas denominadas de Organización 

Incompleta porque no tienen los seis grados de primaria. 

Se encuentran en el medio rural. 

En las escuelas rurales también ocurre que un maestro atien

de uno o más grados a la vez, aún cuando sea de organización 

completa, por lo cual se clasifican los planteles como unido

centes, bidocentes, tridocentes, etc. 

El personal que labora en el las es el director, los maes

tros y los trabajadores de intendencia. La comunicación con 

las instancias superiores y la vigilancia del cumplimiento 

de normas y programas, la lleva a cabo el Supervisor, que 

tiene a su cargo varios planteles. 

,,, 
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En cuanto a su relación con la comunidad clrcundilnto, es 

dcci r con los padres de familia, la escuc la debe contar con 

el apoyo de ésta, para lo cual se forman las asociaciones 

de padres de familia. El reglamento de éstas indica su función 

como representantes de los alumnos ante los autoridades esco-

lares parn vigilar que se cumplan las disposlci.ones legales, 

y proponf't' todo lo que consideren conveniente para mejorar 

el aspecto cultural, moral y material de los alumnos y del 

plantel. Asi:!-.i~;mo. tienen la facultad de presentar quejas 

ante las ;iutoridades para denunciar irregularidades en caso 

necesario. 

Con base en los preceptos legales educativos se establece 

que el objetivo fundamental de la educación primaria es dotar 

al educando de la formación, los conocimientos y las habili-

dades que fundamentan cualquier aprendizaje posterior. y 

favorecer el desarrollo de las capacidades individuales para 

la convivencia social.* 

Los objetivos pai·ticulares son: 

1) El desarrollo de la identidad nacional, por medio del 

conocimiento de los problemas socioeconÓmicos, politicos 

y culturales de México. 

2) Que las nuevas generaciones conozcan; c~~es~rven y partici-

pen en el aprovechamiento racional de ~.l~~: rec~sos natura-

les. 

3) Desarrollar conocimientos que permitan preservar la salud 

*/\si se expresa en el /\cuerdo No. 96 del 7 de diciembre de 
1982 de la SEP. 
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individual Y colectiva, asi como del ambiente, para la preser

vación de los ecosistemas. 

4) Lograr eficacia comunicativa, al desarrollar el uso de 

estructuras básicas de la lengua materna. 

5) Participación cooperativa y democrática. 

6) Desarrolo de los procesos de pensamiento. 

7) La satisfacción de necesidades individuales y sociales 

al aplicar los conocimientos adquiridos, a la solución de 

problemas prácticos. 

Sin embarqo, el logro de dichos objetivos está 1 imitado 

por la r·ea l ldad socioeconómica y cultural donde transcurre 

la acción educativa. Aunque esto ha sido evidente a lo largo 

de la vida del México independiente, oficialmente no se reco

noce. Esto es asl porque el discurso oficinl. el Articulo 

30 y los planes emanados de la pol1tica educativa tienen 

un contenido filosófico e ideológico positivista que se ha 

mantenido más o menos invariable desde los pi· imeros intentos 

de organización del nivel elemental del sistema educativo. 

2. -MARCO JURIDICO E IDEOLOGICO DE LA POLI TI CA EDUCATIVA. 

Coot.eni.dQ E.ilusQ..fko. 

Las caracterlsticas que asume la educación pública en Méxi

co, y el contenido filosófico que sustenta a la poli ti ca 

educativa, provienen del hecho de que la educación forma 

parte del proyecto de nación que se constituyó desde el momen

to mismo del nacimiento de México como entidad independiente. 

En ese momento se produjo un debate entre el pensamiento 
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conservador y e 1 l ibera l en cuanto al carácter y función 

de la educación. La primera corriente la concibe como instru

mento de evangelización y privilegio de élites; el liberalismo 

la considera un derecho universal de todo pueblo, como un 

medio de realización y desarrollo del individuo. y asi hacer 

posible la libertad. la igualdad y el progreso. 

Fueron las ideas lJberales las que se impusieron y senala

ron el esp\dLu con el que funcionarian los establecimientos 

de ensef'\anza elemental y las primeras escuelas normales. 

Esto es. la educación primaria seria pública. es decir. res

ponsabi 1 idad del E!>tado, porque es un derecho del pueblo, 

y por ello, es gratuita: serla además laica. pues su finalidad 

era combatir el f.:rn:itismo y los prejuicios. Por esa r<1zón. 

alejó el contenido de la cnsef'\anza de las doctrinas religio

sas.y fomentarlael conocimiento cienti fico. 

Estos principios se conservaron durante las muchas leyes 

de instrucción pública que existieron en el siglo XIX. las 

cuales, no sufrieron cambios radicales durante el porfiriato. 

Más aún, en este periodo, bajo la autoridad de Justo Sierra, 

se reafirma el derecho universal a la educacJón y la nece

sidad de ésta para el progreso material y espiritual. Además 

se plantea un contenido moral especifico. al establecer que 

el maestro debe ser un modelo ético para sus alumnos. Sobre 

la base de esas ideas la ley de educación primaria de 1908, 

estipula que "La educación primaria que imparta el ejecutivo 

de la Unión, será nacional. esto es. se propondrá que en 

todos los educandos se desarrolle el amor a la patria mexicana 
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Y a sus instituciones ... ; seré'l integral. es decir, tenderá 

a producir simultáneamente el desenvolvimiento moral, fisico, 

intelectual y estético de los escolares; será laica, o neutral 

respecto a todas las creencias religiosas y se abstendrá 

en consecuencia, de enseflar o atacar ninguna de el las, será 

además gratuita*. 

Al térmíno de la Revolución Mexicana, no se modificó ningu-

na de las conquistas que hizo el liberalismo, y se orientaron 

las acciones a ponerlas en práctica. ! levando el servicio 

educativo a todo el pals. Es por ello, qun se establece en 

el articulo 39 Constitucional en 1917, que "la enseflanza 

es libre, pero será lnica la que se dé en los establecimientos 

oficial<3S de educación. lo mismo que la ensenanza primaria, 

elemental y sup1,¡·for <¡1ie se imparta en los establecimientos 

rai·ticularcs" ... ** 
Cabe seflalar una cita sobre los debates que dieron lugar 

al articulo 3º en el Congreso Constituyente, que ilustra 

la idea del progreso alcanzado por medio do la educación. 

AsL se afirma que "durante todas las épocas y en todos los 

paises se ha declarado que la educación primaria es el medio 

*Citado en Documentos sobre la Ley F'ederal de Educación. SEP, 
México, 19'/4. p.! l 
**La Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos 
a través de los regimenes revolucionarios.SPP,1982,México.Cabe 
senalar que desde 1917 el articulo 39 ha tenido sólo tres 
modificaciones, la primera. del 13 de diciembre de 1934, 
en que se implanta la educación socialista. La segunda, el 
30 de diciembre de 1946. en la cual se retira el término 
educación socialista, y se elabora el texto tal como se conoce 
en la actualidad, al cual le fue agregado el último párrafo 
el 9 de junio de 1980. 
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más eficaz para civilizar a los pueblos".* 

Como ya se apuntó, las concepciones sobre la educación 

elemental en México se han mantenido, con algunas variaciones 

de forma. sei'laladas más adelante, y quedan muy bien resumidas 

en el Plan de Acción de la Escuela. documento de lil SEP de 

1935, según el cual. .. "cada vez que se habla de educación 

pública se quiere decir escuela prim,1ria". pues es el tipo 

de escuela fundamental. Esta ha ido desenvolviéndose paralela-

mente a todos nuestros movimientos emancipadores, como resul-

tado fue pr·~conizada como gratuita en 1824, como laica y 

no confesional en 1833 y 1857; se la estableció como función 

pública de viqi lancía y responsabilidad del Estildo en 1917. 

En 1934, la reforma la transformó fijándole un contenido 

ideológico y doctrinario a ftn de preparar a l.rn nuevas gene-

rae iones en 1 a l uchu por e 1 advcn i mi en to de un nuevo orden 

social sin explotados.** 

El elemento de continuidad fundamental, ha sido el optimismo 

respecto a la importancia de la educación que se deriva del 

legado de la ilustración.cuya idea principal es la del progre-

so, entendida como la sucesión de fases, encaminadas a 1 per-

feccionamiento, a la razón y él la verdad, concepción que 

a su vez, se remont.il a los utopistas del siglo XVl. De acuerdo 

con esas ideas la educación sirve para adaptar él cada indivi-

duo con el fin de que desempef\e eficientemente el papel que 

*Plan de Acción de la Escuela. SEP. 1935.Citado por Guevara 
Niebla G. ,La Educación Socialista en México. SEP. El Caballi
to.México, 1985. p. 101. 
**Ibidem.pág. 101. 
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tiene en una sociedad. 

Como parte de la ideologia burguesa, este optimismo cum-

Plió con la legitimación del poder de la burguesia 1 ibera! 

ilustrada y con e 1 ocu I tam lento de 1 as verdaderas causas 

de la existencia de las diferencias sociales. 

l\s1 pues, los primeros pensadores 1 iberales. incorporaron 

dicha idea, al afirmar que el desarrollo de México como na-

ción, dependia de la educación, yil fuera ésta para el aprendi-

zaje de artes y oficios o humanidades: paril lograr el desa-

rrol lo económico o moral del pueblo. 1\ partir de entonces, 

la mayoria de los planteamientos sobre educación, la conside-

ran como factor de desi1rrol lo económico y decisivo en las 

transformaciones de Ja sociedad. 

Esta concepción optimist¿¡ es considerada por autores como 

Pércz Rocha, cducac ion i smo, corriente que "afirma que la 

C'ducaci ón t: i ene un pilpe 1 trilscendental dentro de la sociedad;. 
1d:á 
l l 1 e 1 pe ns ami en to de muchos gobernantes y pensadores. a través 

de ln historia de México. después de la Independencia. Es 

una corriente surgida del idealismo y 1 ibera! ismo y sirve 

para justificar el estildo de cosas y aparentar la homogenei-

dad de la sociedad como rcsul tado del paso de las masas por 

el sistema educativo, dando esperanzas de movilidad so-

cial.* 

Una de las cr!.ticas que puede hacerse a esta ideologia, 

*Pérez Rocha, Manuel. Educación y Desarrollo. La Ideo logia 
del Estado Mexicano. Instituto de Investigaciones Económicas. 
UNAM. México. 1979. pág. 31 
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hace resaltar que se olvida de que el medio ambiente forma 

a los hombres, !qua! que ellos forman al medio ambiente, 

Y que sólo es eficaz la educación que resulta de la trans

formación de las r~laciones sociales y de producción, porque 

la educación es producto de la sociedad, y no la sociedad 

producto de áquel la. 

EL EDUCACIONISMO DESPUES DE 1921. 

Al rastrear las ideas educacionistas y su forma de manifes

tarse en cada uno de los proyectos educativos para el medio 

rural. en el México postrevolucionario,se encuentran las 

qrandes preocupaciones y ncciones a partir del establecimiento 

de la Secretaria de l<'.ducación l'út>lica en 192L con ,Jose Vas

concelos al frente, quien se encuentra con la tarea de alfabe

tizar a una población que en su mayoria era rural. 

El desarrollo económico se inclinaba apenas hacia la Indus

trialización, al mismo tiempo que existia la resistencia 

.de los grandes terratenientes al reparto de tierras. En ese 

entonces la población rurnl representaba el 68.8%*. Es también 

la etapa en que se lucha en el terreno ideológico y comienza 

a perfilarse la consolidación del proyecto del Estado mexica

no actual. 

Se puso en marcha un plan para alfabetizar a la población 

al mismo tiempo que para elevar su nivel cultural. Pretendia 

transformar a las masas marginadas en grupos de individuos 

productivos y creadores, portadores de los más altos valores 

de la condición humana. 

*CONAPO. México Demográfico. 1980. 



10 

Bajo estos lineamientos establece una educación extraescolar 

que es llevada a cabo por misiones culturales. escuelas unita-

rias o casa del pueblo y escuelas normales rurales regionales; 

asimismo. se traducen y editan obras de la literatura clAsica 

que se difunden en gran medida. 

Este proyecto se basa en ideas del pragmatismo. de acuerdo 

con el cual se pers ic¡ue la educación acorde con las demandas 

de los procesos económicos. Se promueven por ello los conocí-

mientas de las técnicas ac¡rlcolas. 

Con relación a la educación do este periodo. conviene sena-

lar alqunas de las ideas vertidas por el profesor Enrique 

Corona Morfin. colaborador de Vasconcelos. quien afirma 

que: "LiJ escuela revolucionaria significó, desde su inicia-

ci6n, durante el régimen presidencial de Alvaro Obregón, 

una réplica a las condiciones del pals y la vida social mexi

cana.•* La escuela rural mexicana fue concebida por José Vas-

concelos orientada al enaltecimiento del Pueblo, para la 

reinvindicación y dominio de las fuentes naturales de pro-

ducción. como una escuela que debla ser en si misma una comu-

nidad, y para la comunidad, inspirada en el interés común. 

Por e.l.lo consideró un programa para la comunidad entera, 

que además de ensenar las primeras letras, pretendió la lucha 

contra la miseria, la insalubridad, el aislamiento y la igno-

rancia. Esto hace al proyecto de Vasconcelos una creación 

original. 

*Fuentes, Benjamin. Enrique Corona Morfin y la Educación 
Rural. SEP. El Caballito. México, 1985. p.2.4 
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Si bien el contenido de la ensef\anza no era del todo adecua

do. como sucede con el hecho de que se difund1a literatura 

clásica y se ensel'\aba en espaf\ol a poblaciones indigenas, 

la educación rurnl. a través de la Casa del Pueblo, la Educa

ción Extraescolar. las Mis iones Cultura les y las propias 

escuelas. tenian como finalidad:* 

-El mejoramirnto de las ocupaciones locales. 

-La introducción de nuevas ocupaciones al amparo del medio. 

-El empleo de Ja técnica mejorada. 

-La agricultura como oficio común desde la nif\ez. 

-El usufructo del solar doméstico para huerta, ayuda de costa 

y recreación. 

De ígudl miinera. defiende y ennl toce a los indigenas, lucha 

contra "las malas costumbres" mediante la vida recreativa 

y alegre, y sef\ala que la agricultura debe aprenderse a manera 

de regocijo, Juego o pasatiempo hasta adquirir destreza. 

1\1 iniciarse los af\os 30. se descubrió que la educación 

no resolverla los problemas de las clases oprimidas; sin 

embargo seguia buscándose una filosofia social que a través 

de la escuela tuviera ~rectos positivos en la sociedad. 

Respecto a esto, seflalaban algunos pensadores que la escuela 

no puede ser el único problema a resolver porque ésta es 

producto de la sociedad y por eso, no es el camino para lograr 

la transformación social. es por ello que en el gobierno 

de Cárdenas, iniciado en 1934, la educación rural fue impulsa

da bajo una nueva concepción. 

*Fuentes, Benjamin. op. cit. pp. 26-27 
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Se modifica el articulo 32 y se promueve la educación para 

hijos de obreros y campesinos,Y Ja vinculación entre el proce

so de ensenanza-aprendízaje y el trabajo productivo; la educa-

ción técnica toma un nuevo sentido. so pretende el establecí-

miento de un nexo entro las escuelas campesinas. el reparto 

de tierras, la transformación de las relaciones de producción 

en el campo, reinicar el dosarrol lo de lu población ind1gena 

y promover la educación técnica y los conocimientos de la 

cultura occidental. 

La presidencia de Lázaro Cárdenas se caracteriza por ser 

un periodo en el que se consolida la corporativización de 

las masas trabajadoras, se nacionalizan los ferrocarriles 

y la industria pctrolcr;::i, se impulsa la organización ro\')ctivil 

de los ejidos. En general. comienza el proceso de industriali-

zación propiamente dicho. a expensas de relaciones de dopen-

dencia con el exterior. Por lo que se consideró necesario 

formar cuadros técnicos y cientlf icos, para lograr la indepen-

dencia tecnológica. Una do la acciones para dicho propósito 

fue la fundación del Instituto Politécnico Nacional. 

Se aceleró la urbanización, la población urbana comenzó 

a tener acceso a la cultura extranjera y a diferenciarse 

fuertémente de la población rural, siendo esta última el 

66.5% de un total de 19 653 000 de habitantes.* 

En ese marco, se da impulso a la educación primaria de 

carácter socialista, como ya se apuntó, bajo el principio 

*Robles, Martha. Educación y Sociedad en la Historia de Mé
xico. Siglo XXI. 1982. p. 177. 
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de la vinculación de la escuela con las organizacibnes popu

lares, con la lucha social y con la producción. Asimismo. 

se la consideraba como vehiculo de propaganda y difusión 

de la política gubernamental. 

La educación primaria asi concebida, se propuso también 

como critica ¡¡ la Escuela Rural instrumentada por Vasconcelos 

en el sentido de la nula importancia de la cultura enciclopé

dica. mientras a los campesinos les faltara el pon.* 

El proyp,c\.() de educación socialista no era un intento que 

ambicionara má!:l de lo que el sistema escolar puede lograr 

en una sociedad, en cambio. fue un factor que favorecló a 

las clases trabnjadoras. qracias a sus organizaciones, a 

los efectos de lu crisis de 1929 y a la debilidad de la bur

guesía mexicana. 

Tuvo posibilidades de funcionar, y uno de los resultados 

fue el impulso a la educación rural, que le dio auge a las 

Escuelas Regionales Campesinas, cuyo objetivo era preparar 

maestros que al terminar sus estudios. eran asignados a alguna 

comunidad, donde realizaban orientaciones para sus habitantes. 

Seguramente debido a su viabilidad y a que la política 

económica del cardcnismo afectó algunos intereses de Estados 

Unidos, como los de las compilñías petroleras. para 1937 la 

burguesia comenzó a presionar il Cárdenas para que diera marcha 

atrás en sus proyectos populistas. Como consecuencia hubo 

un giro en la correlación de fuerzas, y la llegada de Avila 

Camacho a la Presidencia del pals en 1940, significó cambios 

*Guevara, Niebla, G., op. cit. p. 14 
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importantes en el sector educativo, pues se abandona el pro

yecto de educación socialista. 

Para entonces se duplica la población escolar del nivel 

primaria en comparación con la existente en 1910, pero la 

ampliación beneficia a los sectores medios de la ciudad. 

pues en el campo, ''la oferta sigue siendo reducida, pese a 

la innovaciones de la escuela rural, cuyo impacto cuantitati-

vo fue oscaso'.1 '* 
El proyecto de Cárdenas fue derogado en 1942. se unificaron 

entonces planes y programas de escuelas rur-alcs, urbanas 

y semiurbanas. Esto os. todo tipo de escuela seria regido 

por el RcglarnenLo General de E:scuelas Primarias. Sin embargo, 

se reconocia que cr-an necesar·ias modalidades distintas de 

acuerdo con las ac L i v idadcs producl! vas agricolas o manufactu-

reras. üentro de 1 a di vers l f icat.: ión ;ncncion1vla, era fundamen-

tal la búsqueda de una realización satisfactoria en todos 

los aspectos de la vida humana. 

El giro que se da en el sexenio en que gobierna Avila Cama-

cho, se produce porque su poli ti ca se orienta más a las rela-

ciones económicas con el exterior, debido a las posibilidades 

que abre la Scqundi! Guerra Mundial para el proceso de indus-

tri al ización , med ianlc la sustitución de importaciones, y 

a las exigencias por parte de Estados Unidos, pais con el 

cual se establecen definitivamente las relaciones de dependen-

cia. Con esto aparece un matiz economicista en el discurso 

•Fuentes Molinar,Olac.Educación y Sociedad.En México Hoy. 
Coordinación P. González Casanova y E. Florescano. Siglo XXI 
Editores.México, 1979. pp.132. 
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educativo oficial. 

Una variante: el econom.icismo. 

El economicismo puede ser definido como una intérpretación 

deformada de la realidad, cuya función es la de crear el 

consenso necesario mediante la idea de la formación de cuadros 

para fortalecer el aparato productivo.* 

En virtud de la nueva orientación dada a la poli tica en 

todos los aspectos y niveles de la vida nacional. se permite 

ld participación de la iniciativa privada y de la iglesia, 

dándoles autorización para que establecieran planteles educa

tivos. 

La educación tuvo un cambio radical. aunque so suprimió 

la expresión ''educación socialista" del Articulo 311 ; aunque 

prevalece la idea de que la educación ha de formar - en - los 

educandos. conceptos y sentimientos de solidaridad y de apre

cio por los intereses colectivos. por encima de los indivi

duales; para contribuir al desarrollo económico y social, 

hacer disminuir ln desigualdad social para fortalecer la 

unidad nacional. el amor a la patria y los valores culturales 

propios. 

Por otro lado, hubo cambios en las disposiciones legales 

especificas; por ejemplo, en la Ley de Educación Agrícola 

de 1946. que facultaba al Estado para otorgar o retirar auto

rización a particulares para impartir ensenanza agricola, 

en beneficio de la iniciativa privada. 

*Pérez Rocha, M. op. cit; p. 139 
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Todo est.o sustentado nn una ideolog1a panamericanista y 

como una necesidad ante la situación de guerra que se vivia, 

para detener posibles manifestaciones de descontento por 

parte de las clases oprimidas. En ese marco, se creil el Sis

tema Nacional de Educación Técnlca. decrece el presupuesto 

educativo con relación al periodo cardenista, so establece 

el Plan de Estudios de St!is af\os paru primariil. la ensetian

za normal rural conserva su orientación hacia el aprendizaje 

agrlcola y de Industrias rurales. Se formula el nuevo precepto 

educativo: "Para la paz, democr·acin y justicia social". 

Cuando Miguel l\lemán asume la presidencia en 1950, apoya 

las demandas educa ti vas de la población urbana. Crecen las 

clases medias. Se multiplica el establecimiento de planteles 

priv¡¡do:o., ;mmcntrm los centros de investigación con fines 

comercia les, y se admite la intervención de la UNESCO en 

asuntos educativos. 

Puede afirmarse que el decenio de 1950, marca un punto 

de ruptura pues el sistema escolar responde al impacto de 

urbanización, al crecimiento de la industria sustitutiva 

de importaciones, a la adquisición franca de patrones de 

consumo "avanzados" por un sector de la población, a la exten

sión y diversificación del aparato industrial y a un cierto 

tipo de modernización de la cultura y la ideolog1a, a pesar 

de que de una población de 25 791 000, el 54% era rural; 

la P.E./\. era el 32.33%, es decir, B.3 millones de habitan

tes.* 

*Robles, Martha, op. cit. p.180. 
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Por lo tanto, Ja educación rural perdió todo objetivo prác

tico encaminado a resolver los problemas del pais. Se sobrees-

timó el papel dn la educación para el mejoramiento de la 

sociedad, presentado como tccnocratismo. nlrededor del cual 

se fijaron metas inalcanzables. Se concebía a la educación 

en función do la industrialización y al servicio del desarro-

! lo económico, es decir como un,'1 inversi.ón. Conviene agregar 

que el papel del sector agropecuario en la economía nacional 

pasa de ser un proceso paralelo a la industrialización, a 

ser subsidiaria de ésta última. 

Las concepciones cconomicist.as continúnn en los gobiernos 

subsiguientes hasta el actual. Esta visión es un optimismo 

educa.cionista, que confia en el desarrollo económico como 

i·csul tado de ln educación y se inserta en la. ideologia desa-

rrol listn que tomará auge después de la Segunda Guerra 

Mundial. según la cual los pdíses subdesnrrol lados han de 

pasar por las mismas etapas que los paises industrializados, 

y que la falta de mor-alidad y factores culturales y raciales 

son causa del atraso. Basada en esta idea se desarrol 16 la 

pedagogía norteamericana, que tuvo gran influencia en los 

paises latinoamericanos, muy especialmente a partir de los 

afios 50. Sus planteamientos pueden ser resumidos como sigue:* 

a)El progreso tiene cualidades en su carácter asincrónico 

al transformarse en "desarrollo". Esa asincronia es causa 

del retraso cultura!, pues al llevarse a cabo el cambio 

*Puigross,A. Imperialismo y Educación en América Latina. 
Editorial Nueva Imagen. México. pp. 118-119. 
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social se produce un desequilibrio entre las partes del 

sistema social. 

b)El progreso en América Latina ha sido obstaculizado por 

carencia de los tres elementos. básicos: Capital. Tecnologia 

y Educac i 6n, los cual es pueden ser obtenidos desde e 1 ex

terior. 

c)En cuestiones educativas, las naciones anglosajonas tienen 

una capacidad innata que posibilitó la evolución de su 

cultura y su educación. 

d)En América Latina, las debilidades estructurales provocadas 

por la lncipiente cultura y educación son: 

-lnc~xistencia de una capa media agricola. 

-Escasez de capitales. 

-Insuficiencia de mano de obra calificada. 

-Dcb1 lidades dt!l sistema educativo y mal funcionamiento 

d·J lo!. mecanismos de selección. 

-Falta de grupos empresariales. 

En torno a LudJs las ideas ya expuestas, en 1961. surgió 

el modcl.o para el desarrollo dependiente en el seno de la 

Alianza parn el Progreso, que superó los modelos elaborados 

en los af\os 50, y cuyo programa tenia como objetivo evitar 

desc40tento social y movimientos revolucionarios, como habia 

sucedido en Cuba. 

Esto tiene consecuencias en el terreno ideológico Y en 

especial en los proyectos educativos, cuya base fueron varios 

postulados: 

-El desarrollo en América Latina debe ser dirigido por un 
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bloque ideolóqico-politico constituido por todos los paises 

con la hegemon1a de Estados Unidos. 

-La reforma económico-social asentada en la formación ideol6-

9ica-social de recursos humanos. 

-Gobernar "bien" mediante una planificación eficaz de acuerdo 

con las metas del desarrollo. 

-Inteqración de un mercado común latinoamericano. 

Desde el punto de vista ideológico, los intelectuales nor

teamericanos maní festaron que hab [a unn neces ldad de comba

tir al enemigo internacional que era el comunismo. Por ello 

se comenzó con los programas de comunicación politica masi

va, a través de los medios de comunicación y los sistemas 

educativos. La estrategia para esto fue el reclutar y preparar 

intelectuales latinoamericanos para que a su vez se convirtie

ran en di fuso!"es de 1 us ideas desarrol lis tas depend lentes 

en sus respectivos paises. Algunas de esas ideas son plasmadas 

en la economia estructural ista de la CEPAL y las teorias 

sociológicas de la modernización. 

Esta preparación fue parte de programas más ampl íos, que 

comprendian acciones para lograr el crecimiento económico, 

el aumento de la fuerza de trabajo; la distribución equitativa 

del producto nacional, estabilización de precios, mejoramiento 

de la salud pública, mejores viviendas, eliminación del anal

fabetismo. Para el lo, se requeria además, cambios en la es

tructura, control del crecimiento demográfico, educación 

y capacitación técnica. 

Se modernizó la élite intelectual, respaldada por organismos 
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internacionales, en contra de los pedagogos sal idos de la 

burocracia estatal. De este modo comenzó un control directo 

sobre los programas educativos, como vehiculo para la penetra

ción ideológica, social y económica, lo que explica los cam

bios en la ensenanza durante la década de 1960. 

Por otra parte, se observa que en general, 1 a p 1 aneac i ón 

ha puesto énfasis en la atención a la demanda social a partir 

de 1959, con motivo de la (daboración del Plan Nacional de 

Expansión y Mejoramiento de la Ensef\anza Primaria, llamado 

el Plan de Once Afias, cuya base fue la f6r·mula propuesta 

por el Departamento de Asuntos Sociales de la ONU en 1956. 

Esa fórmula consideraba cubierta la necesidad de educación 

primaria en cnda p¡¡ is, cuando e 1 número de alumnos inscritos 

representara el 68% o más de población de ~ a 14 aftost<. 

En "'l~xico se aplicó por decreto del Congreso de la Unión, 

xr la idea de que se demandarla mano de obra con educación 

primaria. 

En los af\os 70, al evaluar los resultados de estos progra

mas, se ha dicho que la planificación educativa se hace difi

cil porque no se pueden predecir los cambios tecnológicos, 

por lo tanto no se puede basar ésta en previsiones económicas 

solamente. Esto expl lea que a partir de entonces se hace 

énfasis en la idea de que el desarrollo de la educación es 

resultado de la evolución cientifico-tecnológica, por lo 

que se concibe a los estudiantes como proomotores del desarro-

*Pérez Rocha, M., op. cit. p. 141 
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l lo técnico. 

En resumen, el economicismo en la educación tiene dos aspec

tos importantes: 

a)Su papel politico e ideológico -legitimador-, en el discurso 

oficial. 

b) La concepción de la educación como una inversión, que 

la reduce a un entrenamiento técnico especializado, y promueve 

la idea de que la di fusión de la ciencia y la tecnolog1a 

son el dnico medio de desarrollo. 

Estos dos puntos se ven claramente en el discurso de Luis 

Echeverr1a, que además, enfatizaba que la ciencia es el mejor 

camino para el cambio social. Con esas ideas fue elaborado 

el Plan Nacional de Ciencia y Tecnolog1a, el cual. sin embargo 

no fue puesto en práctica, pues para que fundonara, tendria 

que haberse puesto en marcha la pol1tica económica y promover 

cambios estructurales ya que do otra manera, el programa 

no tenia concordancia con la realidad del pais. 

En el régimen de López Portillo no hay cambios sustanciales 

en los fundamentos y principios educativos . 

. LA POLITICA EDUCATIVA ACTUAL. 

En el gobierno de Miguel de la Madrid, sucede algo parecido 

con las ideas 'de la llamada Revolución Educativa, pues para 

llevarla a cabo son necesarios cambios en lo económico Y 

lo social. No obstante es pertinente buscar la posibilidad 

de adecuar la educación a la realidad social, económica Y 

cultural. 
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En el periodo 1982-1988, se anuncia la Revolución Educativa, 

como respuesta a los 

educativo nacional en 

resultados 

todos sus 

que ha tenido el sistema 

niveles. Se requiere de 

acciones que lleguen a abatir lns altas cifras de deserción 

escolar, de reprobación, que se mejoren la calidad de la 

onsenanza y eleven el grado de escolaridad promedio del pueblo 

mexicano. En una otapu de rupturas, de crisis, de grundes 

problemas. se haco evidente que detrás hay unu mentalidad 

eficientista que quiere evitar el desperdicio de recursos 

en el marco de las po!lticas económicas de ajuste,impuestas 

por el FMI. De acuerdo con el lo. se establecen varios propó

sitos, como equilibrar la cantidad do los servicios a su 

calidad, permitir el acceso de todos los mexicanos a los 

servicios educativos y abatir los altos indices de deserción 

y reprobac i6n en e 1 nivel de educac i 6n primaria, los cuales 

son 1ná~ a.ttos entre Ja población de las zonas rurales. 

Para tal fin se toma como premisa fundamental, la necesidad 

de lograr la complementareidad de la acción educativa del 

sistema escolar, con las posibilidades reales de solución 

y satisfacción n las necesidades que ósta plantea, para los 

beneficiarios del servicio. 

Estos propósitos son el resultado del reconocimiento de 

la incongruencia existente entre Ja educación primaria y 

los requerimientos de la población, debido a la existencia 

de problemas muy viejos -a tratarse más adelante- y que es 

necesario solucionar. 

Es por ello que debe pensarse en la inserción de las accio-
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nes educativas, en politicas que permitan la autogestión 

de las comunidades, más, cuando está comenzando a deteriorar-

se la legitimidad del sistema pol1tico. 

Es asi que el gobierno actual. manifestó al principio una 

gran preocupación por la educación, hecho que permite recor-

dar que según Suchodolsky*, "en todas las ocasiones en que 

la burguesia se ve forzada a reconocer que las rclacines 

capi ta 1 is tas son inadecuadas, intenta demostrar con argumentos 

educativos que las relaciones son inapropiadas porque los 

hombres no son buenos", y la situación de crisis que se vive. 

es un campo fértil para tal idea. 

Cabe anotar que en concordancia con las recomendaciones 

de la UNESCO. México ha incluido en el Plan Nacional de Desa-

rrollo y en el Programa Na~ional de Educación. Cultura, Re-

creación y Deporte. un rubro destinado a la educación rural 

que se encaminan hacia una nueva concepción de ésta, acorde 

con las necesidades y circunstancias del desarrollo social; 

no obstante, esto no garantiza por si mismo el abandono del 

idealismo educacionista. 

La necesidad de una modalidad especifica de educación prima-

ria para el medio rural, proviene de las caracteristicas 

especiales de la población beneficiaria de este servicio 

pues su participación en el desarrollo nacional es distinto 

al de otros sectores de la población. 

*Suchodolsky. Teoria marxista de la Educación. Grijalbo. 
M6xico, 1966.p.12~. 
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Se habla de disef\ar. de acuerdo con necesidades concretas, 

programas, métodos y apoyos didácticos, la adecuación de 

calendarios, la asignación y la canalización de apoyos dedi

cados a las escuelas incompletas y unitarias que existen 

hasta el presente, para lograr el cumplimiento de los objeti

vos de la educación primaria. 

No obstante, no hay n1zones para pensar que esto pueda 

llevarse a cabo tal como lo propuso el régimen actual en 

su inicio, pues hacerlo requiere de cambios pol 1ticos y es

tructurales, porque implica necesariamente la apertura de 

espacios para la autogestión, o mayor participación de la 

poblaciones en cuanto al proceso educativo que tiene lugar 

en su seno, y en las decisiones en la solución a sus necesida

des. Sobre esto, se discute en los capitules siguientes. 

Es posible observar. si se comparan las preocupaciones 

pl mteamientos sobre la educación rural, a lo largo de 

ia h.st:n-ia de México. que existen grandes similitudes en 

los propósitos que expresan, pero al hacer una evaluación 

de los resultados de la educación primaria escolarizada, 

se encuentra que éstos han tenido lln éxito parcial, por lo 

que se hace necesario proponer nuevos criterios en la poli

tica educativa para el nivel de educación primaria destinada 

a los grupos sociales del medio rural. 

3.- OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Y SU CALIDAD. 

En el inciso anterior fue senalado el constante optimismo 

educacionist a como una de las caracteristicas fundamentales 
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de la pol itica educativa que impide l leqar al diseno de un 

modelo educativo efectivo, entendido desde dos puntos de 

vista: 1) la distribución de oportunidades educativas do 

acuerdo con los intereses. posibilidades y condiciones parti

culares de los diversos sectores sociales. 2} La utilidad 

de los contenidos de la enseflanza para la solución de las 

necesidades de cada uno de los sectores, y en concordancia 

con las demandas del desarrollo económico y social del pa1s. 

Por otra parte, aparecen los factores socioeconómícos que 

influyen y doterminan el funcionamiento y el impacto de la 

educación primaria a nivel económico y social. Dichos facto

res provienen del estilo de desarrollo económico do México 

y de las politicas económicas <.iplicadas,las cuales -como 

se verá en su oportunidad- relegaron a los sectores menos 

dinámicos de la agricultura. 

Al medir y evaluar los resultados del modelo educativo 

y su relación con el desarrollo y la poli ti ca económica, 

se demuestra que no existe correspondencia entre las aspi

raciones de una sociedad más justa y productiva, y los dife

rentes proyectos educativos puestos en marcha a lo largo 

de la historia. Es decir, el objetivo de transformación econó

mica y social fijado bajo la inspiración de ideas positivis

tas y desarrollistas, no se cumple. 

En este punto, se hace obligado examinar algunos datos 

que expresan la falta de correspondencia mencionada y sus 

causas estructurales; en segundo lugar. también ha de anali

zarse y replantearse cómo se produce la relación entre los 
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fenómenos educativos y los demás fenómenos sociales. Esto 

último se analizará en el capitulo siguiente. 

Con relación al funcionamiento y efectos del sistema escolar 

de nivel primaria, diversas investigaciones* sobre este pro

blema, coinciden en sel'lalar. además del optimismo educacio-

nista, algunas tendencias como son: 1) La expansión cuantita-

tiva del servicio educativo, para alcanzar a satisfacer 

la demanda, pero a costa do no elevar la calidad, esto es, 

sin atender a la adecuación del contenido de los planos de 

estudio a situaciones reales concretas. 2) El beneficio que 

esa expansión ha llevildo a las poblaciones situadas en regio-

nos de mayor desarrollo dentro del pals, y también a quienes 

habitan en zonas urbanas, y están colocados en los estratos 

medios y altos en la escala do ingresos. 

C~rn"0 v.1 se di jo, esto responde a la forma f'n que se han 

dim,~aoo los diferentes proyectos educativos y a las condicio-

nes económicas y sociales. 

Estos dos factores confluyen, y se observan en la fuerte 

correlación -por un lado- entre el funcionamiento, el impacto 

del sistema escolar y la permanencia de los alumnos dentro 

de éL con las condiciones mencionadas -por el otro lado. 

Entre éstas últimas, pueden citarse algunas como son: el 

nivel de ingreso de las fami 1 ias, la residencia rural o ur-

bana, el monto del financiamiento, los valores culturales, 

las expectativas do los padres respecto a la escuela y la 

*Realizadas en México por autores como C. Muf\oz Izquierdo, 
José T. Guzmán, Maria de Ibarrola,Silvia Schmelkes, etc., 
cuyos trabajos se citan más adelante· y se incluyen en la 
bibl iografia. 
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cantidad de estimulos que desarrollan las habilidades de 

aprendizaje, la preparación del personal docente y la organi

zación escolar. 

Como resultado de esa correlación se observan altos indices 

de deserción, reprobación, ausentismo y bajo aprovechamietno. 

además de la separación entre los contenidos de la ensenanza 

y la situación entre los contenidos de la ensenanza y la 

situación particular en la cual se transmiten. Estos fenómenos 

constituyen indicadores que permiten medir y evaluar al siste

ma escolar en su funcionamiento interno y en su relación 

con el entorno al que pertenece. Los tres ámbitos de medi

ción son los siguientes: 

!)Eficiencia interna: grado de cobertura que tiene el sistema 

educativo; r,omprende a 5U vez. varios aspectos: 

a)Eficiencia terminal. Proporción de alumnos que se inscriben 

en primer grado y terminan el ciclo. en este caso. la educa

ción primaria. 

b)Transición de grado a grado. Proporción en que los alumnos 

inscritos pasan al siguiente curso. 

c)Cobertura. El grado de eficiencia con que los servicios 

alcanzan a la población en edad escolar y constituyen la 

demanda potencial. 

2) Atención a la demanda y utilización de recursos: La rela

ción entre el tipo de educación y sus recursos asociados, 

por ejemplo. la cantidad de alumnos por maestro. o de alumnos 

por escuela. 

3) Eficiencia externa: La capacidad que ha adquirido el alumno 

egresado. para enfrentarse a la vida social y productiva. 
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Estima el contenido y la calidad de la ensenanza con los 

objetivos que se pretenden alcanzar a través del sistema 

escolar (demanda objetiva). 

Con relación a estos indicadores existen resultados de 

diversas investigaciones y las cifras elaboradas por las 

instituciones oficiales. Se presiwtan a continuación algunos 

de ellos. que permiten obtener un panorama general de las 

tendencias del sistema educativo a partir de la década de 

1970. 

Cabe advertir que la utilización de los datos estadisticos 

son una mera referencia, pues existen inconsistencias en 

dichos datos, o bien carencia de información totalmente con-

fiable y que en algunos casos no está desglosada para el 

medio rural por lo que es necesario referirse en general 

al subsistema de educación primaria. 

En cuanto a la poca confiabilidad y la inconsistencia entre 

diversas fuentes, el informe de la Comisión Nacional de Pla-

neamiento Integral de la Educación senalaba que a partir 

de 1950 ha existido una mala información estadistica, bien 

sea respecto al fenómeno de la repetición, o bien, respecto 

al número de iscritos en primer grado de primaria*. 

PÓr las razones anteriores se ha considerado conveniente 

hacer énfasis en los resultados arrojados por el Equipo de 

trabajo de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

*SEP. Informe de la Comisión Nacional de Planeamiento Integral 
de la Educación. Vol. l. México. 1968. 
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Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMARL para los datos 

existentes hasta 1980, a 1 os cuales ha hecho a 1 gunas co-

rrecciones a fin de tener elementos de juicio más exactos 

que los arrojados por las cifras ta 1 como son procesadas 

a partir de los censos y las estad1sticas del sector educati-

vo. 

at.eru::.ib.o a la Demanda y Efk~ Interna. 

a)Eficiencia Terminal 

Conforme a los datos del Censo General de Población de 

1970, la escolaridad promedio nacional alcanzó 2.9 anos. 

En el análisis por Entidades Federativas, el extremo superior 

corresponde al D.F., cuya población contaba con 5 anos de 

escolaridad y el 17% enrecia de ella; en tanto que los estados 

de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se encuentran en el extremo 

inferior con una escolaridad media de 1. 6 anos, con el 54% 

de población analfabeta y sólo el 17% de su población con 

4 anos de estudio. 

Esta cifra fue de 4 anos para 1976, según investigaciones 

de Carlos Munoz Izquierdo*. Para 1984, fue de 5 anos de acuer

do con el Secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles~*Esto 

como resultado del abandono a la escuela, que se refleja 

en que sólo el 55% de los alumnos que se inscriben en la 

primaria, la terminan; y en el medio indigena, únicamente 

*La cohorte que debió terminar en 1976 sólo alcanzó un pro
medio de 3.8 anos de escolaridad". El Problema de la Educa
ción en México.¿Laberinto sin salida? Centro de Estudios 
Educativos. México. 1979. 
**Declaraciones a la prensa nacional. Septiembre de 1984. 
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el 20%*. 

Esta es una situación que se aqrava, tal como lo demuestra 

el hecho de que, pese al descenso relativo de la población 

global que no termina 6 a!'los de primaria, la población rezaga-

da, en números absolutos, es de 15.6 millones en 1969, a 

16.3 en 1970, 20.6 en 1978 y 24 en 1980$*. 

Esta situación es más qrave en el medio rural, observán-

dose que alrededor de tres cuartas partes de la población 

mayor de 15 ai'\os no ha terminado la educación primaria y 

secundaria; existó además analfabetismo funcional. 

Factores ~..J!:plicativos 

La baja eficiencia terminal se debe a la deserción, la 

que, generalmente, se atribuye a los factores económicos, 

esto es, a la reducida capacidad económica de los padres 

y a que los ninos tienen que ganarse lavida desde temprana 

edad, sobre todo en las zonas rurales. 

Una de las bases para tal afirmación, es la observación 

de la estructura escolar exageradamente piramidal, claro 

reflejo de la pirámide de ingresos, es decir, de la enorme 

desigualdad que existe en la distribución de inqresos en 

nuestro pais. 

otr:o de los factores explicativos es la migración, debida 

a su vez, a la búsqueda de mejores ingresos y niveles de 

bienestar, y de mejores oportunidades educativas con la espe-

*Plan Nacional de Desarrollo. p. 224 
**Cordera, R. y Tel lo, C. México, La Disputa por la Nación. 
Siglo XXI Editores. México. 1982. p. 25 
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ranza de tener acceso a un mejor empleo. 

También el bajo nivel de escolaridad de la población adulta, 

y las bajas expectativas y vuloraclón hacia la escuela, influ-

yen para que se produzca. 

Ocurre después de que se presentan diversas situaciones 

de "atraso educativo"*. Este retraso se manifiesta, en primer 

lugar, en reprobación, cuya causa es la movi 1 idad intraesco-

lar que produce la migración temporal, o la incorporación 

a los trabajos agr1colas familiares en el caso de la economia 

campesina, lo que provoca una si tuaci6n de ausentismo, que 

es una forma de abandono temporal o frecuente a la escuela. 

Se sabe que dicha si tuaci6n afecta sobre todo a los alumnos 

inscritos en grados posteriores al cuarto grado de primaria. 

Asimismo la reprobación se produce porque algunos alumnos, 

poseen códigos culturales difcrent9s a los que m<rnejan los 

contenidos y normas del sistema escolar. 

Además, existen formas de evaluación incongruentes con 

la ensenanza o con las habilidades de aprendizaje de los 

educandos. Esto último se explica por la poca estimulación 

que hay en los lugares apartados, y la escasa ayuda proporcio-

nada por los padres de baja escolaridad. También se ha podido 

comprobar que en muchas escuelas rurales influye el estado 

de desnutrición que afecta a una importante proporción de 

quienes repiten cursos desde su edad preescolar. 

*Munoz Izquierdo,C.El Problema de la Educación en México. 
¿Laberinto sin sal ida?Centro de Estudios Educativos. México. 
1979. p.16 
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Diferencias entr_e ~_l camp_o y l..? giudad. 

La propensión a desertar y no concluir estudios se encuen-

tra en mayor medida en las regiones de economia campesina, 

lo que se agudiza por la existencia de escuelas incompletas. 

Lo anterior se debe a que entre el campo y la ciudad son 

muy profundas de tal manera que en el medio urbano el 55\ 

de los ninos termina el sexto ano de primaria y en camPo 

sólo el 9\. En númer0s absolutos •;¿ observa por ejemplo que 

en 1970 la inscripción total en primarias fue de 9.1 millones 

de alumnos, de los cuales 5. 8 eran de pobloción urbana (64\) 

y 3. 3 rural (36\). De los '740 000 egresados de primaria 

en ese ano, 613 000 fueron de escue 1 as urbanas ( B 2. 6\) y 

sólo 127 000 (1'7.2\) de escuelas rurales. 

En el periodo de 1977 a 1963, el promedio nacional de efi-

ciencia terminal fue de 46. 6%, siendo para el medio rural 

de 32.2%*. 

b)Transición de Grado a Grado. 

Los datos de deserción pueden explicarse con mayor exacti-

tud si se analizan las cifras que revelan este fenómeno entre 

cada grado escolar. l\sL cuando se comparan las cifras de 

matricula entre un grado escolar cualquiera y el grado supe

rior en el af\o siguiente. se observa una disminución en el 

número de alumnos. especialmente entre el primero Y el segundo 

grados. En el periodo de 1970 a 1980, se encuentra disminu

ción entre 700 y 800 mil alumnos anualmente. En el conjun-

*Subsecretaria de Planeación.Estadisticas para el Medio Ru
ral.SEP. México. 1984. 
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to de todos los grados, esta cifra es superior a 13 millones 

anualmente*. 

Cabe aqui una disgresión para decir que quien asiste sólo 

un ano a la escuela, no recibe conocimientos que pueda conser-

var. Por ende, el gasto que se eroga en su atención no tiene 

ningún rendimiento, es decir, os un desperdicio**. 

/\ pesar de los datos de saldo negativo que se presentan, 

las correcciones hechas por el equipo do COPLAMAR sobre los 

datos de la dócada 70-80, se encuentra que entre 1970 a 1974 

y en 1976, el balance entre e 1 número de inscritos en un 

grado y los del af\o siguiente es positivo; en cambio para 

los otros af\os de la década es negativo debido al número 

de desertores que reingresan a la escuela, porque se reincor-

pora más población de la que desertó. 

Atención g la d!:mílllila y utilización 119 recursQs. 

La cobertura que nlcanzan los servicios y su distribución 

en el territorio nacional, contribuye a hacer aún más bajos 

los datos de eficiencia terminal. Por esta razón. se exponen 

aqui los datos sobre la proporción de población a la que 

se atiende y se compara la distribución de recursos entre 

el medio rural y urbano. 

Al comparar la atención de la demanda en las ciudades y 

en el medio rural, se encuentra que en las primeras, el indice 

promedio es de 91 t mientras en el segundo caso, es de 82% 

*Necesidades Esenciales de México.COPLAMA.R.Siglo XXI Editores. 
Tomo 2. México. 1982. p. 87. 
**D'Agent.Charles et al.Alfabetismo funcional en el Medio 
Rural.El Colegio de México. p. 17. 
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al finalizar la década de 1970*. 

Para los anos 80, se estimó que la atención a la demanda 

potencial seria ya del 100%, sin embargo, de acuerdo con 

las correcciones hechas por COPLAMAR**, ósta se atiende en 

10. 5% monos, lo cual se debe a la 1 imitación en la capacidad 

de expansión del número de escuelas poro también a que las 

condiciones soc1oecon6micas crean una demanda de dificil 

absorción y por el lo, un segmento de desertores acumulados 

a quienes después de cumplir 14 af\os se le ofrecen oportunida-

des educativas complementarias, y que no reciben la misma 

valoración que !.a primaria regular. 

Frecuentemente en el medio rural se ha atribuido esta situa-

ción a las dificultades que la dispersión demográfica impone 

al crecimiento de la nscuelas rurales, pero no es el princi-

pal problema, sino el que no siempre se cuenta con la pobla-

ción que técnicamente "justi ficaria" la apertura de una oscue-

la tlll el campo, u ofrecer en ella más de tres o cuatro qra-

dos de educación primaria. 

Asi, en 1975 de casi 48 000 escuelas primarias registra-

das por la Secretaria de Educación Pública solamente el 4'1. 9\ 

ofrecia la primaria completa. El total de las que no tienen 

los seis grados se encuentra en el medio rural***. 

Mientras que el 90% de las escuelas urbanas ofrecen los 

*Fuentes Molinar, Olac.Educación Pública y Sociedad. 
Hoy. Siglo XXI Editores.México. 1982. p. 235. 
**op. cit. p. 36 
***SEP. Dirección General de Educación Primaria. 
la Educación Primaria Rural. México. 1985. S:i.n YIO. de 

En México 

Apoyo a 
pá9. 
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seis anos de primaria, sólo el 18% de las rurales los imparte. 

En el ciclo escolar 78-79, de las l2 039 unidocentes sólo 

el 11.28% atend!a hasta el sexto grado*. 

Con respecto il esta situación, Olac Fuentes M. ** afirma 

en 1980, con base en da tos de 1 a década de 1 970, que en e 1 

campo, más de 25 mi 1 escuelas no ofrecian los seis grados 

de primaria. debido a los diferencias del gasto público entre 

entidades industriales y las aqricolas de subsistencia. lo 

que va paralelo con el financiamiento preferente a los niveles 

avanzados de la educación y en ta ubicación de los profesores 

con mejor formación en las zonas urbanas. 

Por otro lado, el número medio de aulas por escueta urbana 

era de diez y de sólo dos en el campo. Estas últimas cuentan 

con um1 media de 1. 35 maestros, es decir, en muchos casos 

un sólo maestro atiende todos los g1·ados que se imparten 

en la escuela rural. Et total de docentes en escuelas con 

menos de 6 grados fue de 51 000 en 1980***. 

Con relación a lo anterior. el avance registrado en la 

satisfacción de la demanda correspondiente al medio rural. 

se ha concentrado preferentemente en las localidades que 

cuentan con 1 000 a 2 500 habitan tes y no en los poblados 

más pequenos, a los cuales corresponde más de la quinta parte 

(22. 7%)**** de Jos niños que potencialmente demandarian la 

educación primaria. 

*SEP.Dirección General de Educación Primaria. op. cit. 
**op. cit. pl 35. 
***SEP.Dirección General de Educación Primaria. op. cit. 
**** Ibi.0.em. 
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Esto revela que los estratos sociales que ya disfrutan 

de mejores condiciones de vida, no sólo son los primeros 

que tienen acceso a la educación, sino c¡ue también entre 

los sectores más pobres, ocurre un proceso de discriminación 

interna, ya que los individuos que por diversas circunstan

cias habitan en poblaciones pequel'\as, tienen menor oportunidad 

de ingresar a la escuela primaria, que lns que se ofrecen 

a quienes habitan en localidades más grandes. 

Por lo anterior, las posibilidades dt? terminar la educación 

primaria, son mayores en las ciudades que en el campo. Aún 

cuando los factores socioeconómicos son relevantes, un 20% 

de las diferencias observadas en los datos de eficiencia 

terminal, puede ser a tri buido a 1 a importante proporción 

(53.2%)• de escuelas que no imparten los 6 grados de educación 

primaria, mismas que se ubican en zonas rurales principalmen

te. 

Eficiencia Externa. 

Se refiere a la relación entre los conocimientos adquiridos 

por los egresados del sistema escolar, y su utilidad para 

la vida productiva y el mejoramiento del bienestar. Una forma 

de medirlos es el rendimiento escolar. y los conocimientos 

adquiridos por los alumnos, relacionados con su medio. 

Por lo tanto, al evaluar dicha relación, el análisis tiene 

que referirse al contenido y a la calidad de la ensenanza. 

Sin embargo, este factor se encuentra muy relacionado con 

los elementos socioeconómicos ya mencionados. Por lo que 

*Ibídem. 
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es necesario referirse a dos aspectos: 1) los problemas de 

financiamiento y diferencias económicas y sociales y 2) el 

contenido, objetivos y calidad de la ensenanza. 

1)En cuanto al primer punto se observa que a pesar de que 

los contenidos de la educación primaria son los mismos, difie

ren en el tipo de servicios existentes en los distintos medios 

socioecon6micos, lo cual se traduce en rendimientos diferen

ciados. 

Por ejemplo, al comparar alumnos de igual nivel socioecon6-

mico. los de escuelas privadas obtienen mejores rendimientos 

que los de escuelas públicas. De igual manera si se comparan 

medios sociales diferentes como es el rural con el urbano 

o las clases medias y bajas urbanas con las altas, los rendi

mientos y conocimientos de los alumnos del medio rural y 

de las clases bajas y medias. son menores. 

~-

La explicación es que aparentemente, los sujetos más inteli

gentes se hayan situados en los estratos más altos de la 

sociedad. y los menos dotados. ocupan los lugares menos favo

recidos, aunque esto no es por un proceso natural. sino debido 

a un proceso de tipo social que influye en aspectos fisioló

gicos. biológicos y culturales. 

Por ello generalmente se observa que a mayores niveles 

de bienestar. corresponden mayor acervo de conocimientos 

y habilidades intelectuales. debido a la relación que existe 

entre el desarrollo individual y el medio socioeconómico. 

Esto se explica en primera instancia. porque el modelo 
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de educación utilizado no está de acuerdo con los intereses. 

posibilidades y condiciones peculiares de clases mayoritarias 

del pais y además. a que los mejores recursos de que dispone 

el sistema escolar, son canal izados hacia donde serian menos 

necesarios desde el punto de vista de la igualdad social. 

pues se ofrecen a los alumnos que viven en ambientes sociales 

y culturales más favorables para el aprendizaje, que pertene-

cen a familias cuyos ingresos les permiten enriquecer y esti-

mular el aprendizaje de sus hijos. que además, tienen el 

desarrollo nourofisiológico necesario para desarrollarse 

intelectualmente de manera satisfactoria. 

Puede afirmarse por el lo. que los grupos ubicados en los 

niveles intermedio y superior de la escala social. han sido 

los más beneficiados por la expansión de los sistemas educati-

vos. Lo mismo sucede con los que viven en comunidades urbanas 

y en especial las de mejor grado de desarrollo relativo. 

Como se dijo al comenzar este apartado, la situación general 

tiene diferencias y matices de acuerdo con regiones, y en 

función de algunos fenómenos en particular, por lo que es 

importante citar los resultados que arroja el estudio del 

caso hecho por el Colegio de México sobre el al fabetismo 

funci"onal en el medio rural:* 

"En contra de la idea generalizada y aún probada en estu-

dios realizados en el medio urbano de que el nivel económico, 

medido en términos del tipo de ocupación, ingresos y posesio-

*D'l\gent,Charles et al. Alfabetismo Funcional en el Medio 
Rural. El Colegio de México. México. 1981. p. 17. 
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nes materiales, aún para personas con niveles de escolaridad 

como los que predominan en el área rural, tiene un efecto 

determinante en la educación. los resultados del análisis 

de regresión con los datos de la encuesta indican que no 

existe una relación positiva entre los indicadores económicos 

y el rendimiento escolar". 

La misma invesliqación continúa diciendo que este resultado 

se explica por una parte, por la existencia de un "umbral" 

educativo a partir del cual la educación empieza a tener 

trascendencia en relación con tales variables económicas, 

umbral que no se ha alcanzado en la generalidad de los casos 

en el ámbito rural. y, por la otra, debido a las condiciones 

restringidas de empleo e ingresos que persisten en el campo, 

es decir, no existen requerimientos efectivos de personal 

con determinoda cnlificación, puesto que en general, la oferta 

de empleos es para trabajos agricolas rudimentnrios en la 

mayoria de los casos. 

Otra cosa sucede en la ciudad, donde dadas las presiones 

de la población sobre el empleo y la mayor diversificación 

de las ocupaciones se genera una competencia en la que juega 

un papel importante las habilidades, calificaciones o destre

zas, por lo que, los niveles de ingreso y el tipo de ocupacio

nes son sensibles al grado de escolaridad. 

Lo anterior siqnifica que los conocimientos adquiridos 

en la escuela, sólo tienen siqnificado después de haber pasado 

cierto grado. Esto se aplica con mayor- medida en aquellas 

poblaciones con economia de subsistencia, donde la importan-
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cia de la escolaridad en términos de ingresos y de costo 

de oportunidad para la familia, radica en la posibilidad 

de emigrar a las ciudades y obtener un ingreso monetario 

que complemente lo que obtiene la familia campesina. Las 

expectativas que crea el acceso a la escuela, tienen cierta 

importancia que se observa al encontrar trabajando o estudian

do fuera de su comunidad de origen a la mayoria de los egresa

dos de la primaria rurnl. Sin embargo, la mayoria de los 

padres consideran suficiente el aprendizaje de la lectura, 

escritura y operaciones mntemátícas fundamentales, dependien

do del grado de escolaridad que tienen y el grado de oportuni

dad para la familia. 

~Contenido y Objetivos de la Ensonanza. 

Por lo que se refiere a los objetivos de la educación prima

ria, los contenidos de los planes de estudio y la calidad 

de la ensenanza. puede afirmarse que la escuela no proporciona 

en realidad conocimientos básicos que permitan al individuo 

desenvolverse de manera adecuada en el medio que habita. 

Pero si éste no fuera un propósito esencial de la escuela, 

si puede afirmarse que la eficiencia del sistema educativo, 

medido a través de rendimiento escolar que se expresa en 

las calificaciones obtenidas en las pruebas pedagógicas, 

es muy bajo en el medio rural*. 

De lo anterior. es posible inferir que la educación escola

rizada en el medio rural no es capaz de contribuir a contra

restar los efectos de los elementos estructurales responsa-

*D'Agent. Ibidem. 
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bles de lo que podria llamarse "circulo vicioso de la pobreza" 

por e 110 sucede que sus habitan tes se vean forzados a buscar 

trabajo en las ciudades, 1rn situación de desventaja puesto 

que tuvieron acceso a una escolaridad de menor duración de 

la que reciben los habitantes de las zonas urbanas, y con 

una calidad que también fue inferior. Más <.1ún, existen opinio-

nes* en cuanto a que las actividades escolares tienen un 

efecto contrario a las aspiraciones de los pensadores que 

concibieron e 1 proyecto <le nación, puesto que n 1 asistir 

a la escuela, lo~; alumnos de familias con econom1a de subsis-

tencia dejan de aprender las técnicas de cultivo de la tic-

rra o de producción y si exi:c;ten, las actividades artesanales. 

De este modo, el alumno que termina la primaria, aspira 

a emigrAr a las ciudades, pero -como ya se dijo- lo hace 

en situación <le desventaja y carece al mismo tiempo de la 

posibilidad de contribuir al mejoramiento de la productivi-

dad y de la economia familiar. 

Por otra parte. la baja Cillidild de la ensef\anza se origina 

en el mal uso o desuso de teorias pedagógicas, en la inadecua-

da formación de maestros sobre el conocimiento del desarro-

l lo infantil y porque el contenido del plan Y los programas 

de estudio, son ajenos a la realidad. 

Por lo que se refiere en especial al proceso ensef\anza-

aprendizaje, y a la organización escolar, con relación al 

*SEP.D.G.E.P.Características Socioeconómicas 
que ingresan a la educación primaria. Informe 
Investigación de campo en la Mixteca Baja. 
Septiembre de 1984. 

de los nif\os 
de Actividades. 
Oaxaca. México. 
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medio rural, hay factores que influyen como son: 

-Recursos materiales insuficientes y condiciones de trabajo 

inadecuadas. 

-Inexistencia de criterios adecuados de selección y asignación 

de maestros. 

-Uniformidad de calendarios sin tomar en cuenta las necesida

des locales. 

-Carencia de asesoria técnico-pedagógica por parte de los 

supervisores escolares. 

También es importante considerar que la mayor parte de 

los alumnos que asisten a las escuelas primarias, proceden 

de ambientes en donde los padres y madres de familia tienen 

bajo nivel de escolaridad y en donde las habitaciones no 

disponen de espacio suficiente, por lo que no os fácil encon

trar en sus casas el apoyo y el lugar quo necos i tarian para 

las tareas escolares y la estimulación que podria contribuir 

a desarrollar y consolidar sus conocimientos y habilidades 

académicas. 

F.n cuanto al desompeno del maestro y el trabajo dentro 

del aula, se sabe que hay diversas actitudes y comportamien

tos docentes que reflejan cierta indiferencia o impotencia 

de lps maestros •rnte el atraso pedagógico. Muf\oz Izquierdo 

dice quesegún se ha observado, los maestros se dedican, sobre 

todo, al reforzamiento de alumnos mejor situados en la escala 

social y en los niveles de aprovechamiento. En este sentido 

dice que algunos sólo interactúan para plantear "preguntas 

retóricas" sin esperar, realmente, que los alumnos retrasados 
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las puedan contestar. Otros, además de ser indi forentes, 

tienden a minusvalorar a los alumnos que sufren alguna difi-

cultad para el aprendizaje. /\demás en la interacción maestro-

alumno, en lugar de disminuir los atrasos educativos, los 

acentúan. En cambio, una proporción pequef\a de maestros (me-

nos del 25%), tienden a compensar las deficiencias académl.-

cas de los estudiantes, aún cuando no es muy común el uso 

de metodolo<Jias adccuadillllcnte disef\adas para esa finalidad*. 

Lo anterior permite afirmar que el sistema escolar no 

compensa la desigu¡¡ldad que ya existe cuando los alumnos 

se inscriben en las escuelas primarias. /\demás. aunque no 

hay evidencias claras de que los maestros rurales manejen 

los problemas de aprendizaje en una forma menos eficiente 

que la de los maestros u1-banos, es evidente que la falta 

de interés en el rezago escolar provoca efectos más lamenta-

bles en el campo, puesto que el maestro es prácticamente 

el único recurso al que tienen acceso los alumnos para superar 

su nivel acadómico y contrarrestar las deficiencias a que 

están expuestos debido al aislamiento. 

Por tanto, los campesinos se encuentran en condiciones 

de desventaja cuando tratan de ingresar a los grados superio-

res o a la educación secundaria. o de conseguir un empleo 

en el sector moderno de la economia urbana. 

*Guzmán,José T. y Muf\oz Izquierdo. Una exploración de los 
factores determinantes del Rendi.miento Escolal" en la Educación 
Primaria. Revista del Centro de Estudios Educativos. Vol. 
1 No. 2. México. 1971. 
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Probables Soluciones.. 

Por lo visto, es necesario modificar las politicas de asig

nación de recursos entre los diversos tipos do escuelas, 

los sistemas de formación de docentes, los mecanismos de 

asigm1ción y estimulas de los docentes; la planificación 

microrrec¡ional de las escuelas, de tal modo que se implante 

una estrategia capaz de integrar la educación rural en el 

conjunto de medidas que se adopten para elevar las condiciones 

de vida de los campesinos a fin de que puedan transformar 

su medio en una forma constructiva y se adapten a las exigen

cias de la sociedad moderna. 

Más aún, es imposible que la educación pudiera actuar como 

un factor de desar-rol lo autónomo, pues ningún cambio en ella 

puede ser impulsado sin hacer fninte n muchos condicionamien

tos estructurales. 

Es por eso oportuno hacer planteamientos en torno a las 

tareas que el sistema educativo debe emprender a fin de ade

cuar la educación a la cealidad y a las condiciones de la 

población a la que atiende, pues hasta el momento, la educa

ción rural on México se ha desarrollado al margen de una 

politica congruente con las necesidades reales de su medio 

y ha ·tenido que funcionar bajo los lineamientos de la educa

ción urbana. Además, dicha población padece el rezago en 

la participación de los beneficios del momento actuaL por 

el lo se hace necesario pensar en programas de atención y 

desarrollo para la población rural y dentro de ellos el servi

cio educativo en el que deben considerarse las condiciones 

de vida de la mayoria de los habitantes del campo. 
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EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO 

DE LA EDUCACION RURAL. 

Como se dijo al principio. uno de los problemas que expli

can el desequilibrio entre la expansión cu.:inti ta tí va de la 

educación primaria y el impacto escaso en la sociedad y la 

economia mexicana, es el modelo educativo e ideológico en 

el que se <isienta. Pero también se debe a la for·ma en que 

la estructurd económica determina el funcionamiento del s.lste

ma escolar. 

En el caso de la educación rural, las pol 1 tícas económicas 

y la evolución misma de la economia mexicana, dieron cmo 

resultado la reproduce ión de la aqr i cultura de subsistencia 

cuyas condiciones de vida se encuentran entre las más preca

rias de todos los qrupos sociales del pa\s. 

Lo anterior es consecuencia de la pol ltica económica y 

los "cuellos de bote! la" a los que condujo, en especial, 

la etapa del Desarrollo Estabilizador, donde la tasa de cre

cimiento de la agrí cultura, desde 1965 aproximadamente, 

comienza a decrecer. Esta e ircunstanc ia precipita la crisis 

en la cual se hunde especialmente el sector no dinámico, 

para no poder recuperarse aún en la actualidad. 

Lo anterior explica los datos más bajos de eficiencia 

terminal. y el mayor alejamiento entre la utilidad de los 

conocimientos y Ja realidad on el medio ruraJ. 

De acuerdo con esos datos, es conveniente Y necesario 
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un cambio hacia la adecuación de la ensenanza en el entorno 

en el que transcurre. lo cual implica incorporar conocimien

tos y actividades en el plan de estudios, relacionados direc

tamente con las formas de producción agr1cola, prácticas 

de higiene, conservación ecológica, maxirnización de los recur

sos naturales, etc. 

Esto es asi, porque no puede influirse directamente sobre 

los fenómenos económicos, sobre las relaciones sociales o 

modificar elementos culturales tradicionales desde un /Jmbito 

educativo. Por el momento, conviene advertir que este punto 

se discutirá en el ca pi tul o siguiente. 

Desdo este punto de vista. el conocimiento de los producto

res campesinos. además de permitir una explicación más profun

da de lo que ocurre con los resultados de la educación prima

ria rural. es la fuente de criterio fundan;cntal en el esta

blecimiento de una relación más estrecha y útil que la que 

se dn actualmcmto entre los con ten idos de la onsenanza y 

el contexto en el que viven los alumnos. 

Esa relación tiene que ser establecida en el nivel de las 

demandas que el grado de desarrollo económico plantea, y 

en el terreno de la ensetianza acorde con los intereses y 

capacidades especificas de cuda grupo social e incluso, de 

acuerdo con los procesos individuales de aprendizaje, influi

dos por factores de tipo social y económico. Por esta razón, 

es necesario hacer énfasis en los rasgos que distinguen lo 

rural do lo urbano y los sectores dinámicos capitalistas 

de los tradicionales -o de subsistencia-, las formas pro-
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ductivas que las caracterizan, la organización familiar del 

trabajo, los valores y formas de cohesión y los niveles de 

bienestar que reflejan la participación en la distribución 

de la riqueza. 

Estos elementos se presentan a continuación en relación 

con la dinámica y las caracteristicas de las relaciones entre 

los grupos sociales del medio rural. y de éstos en el resto 

de la socicd.id, sobro la base de la relación de la agricultura 

con la industrialización, a partir de 1940. fecha aproximada 

en la que se inicia una segunda época del periodo postrevo

lucionario y se modifica -subordinándose- el papel del sector 

,agropecuario en el desarrollo económico del pals. 

Hay que romFtrcar, ;iunque ml'is ade !ante se expone. la poli ti ca 

agraria -que distribuyó Lierrds ej ida les de bajo rendimiento, 

marginó de crédito a los productores no capital.islas y mantuvo 

bajos los precios de garantli1- como factor. explicativo 

de la reproducción y tal perpetuación de la denominada, gené

ricamente, economia campesina o de subsistencia. 

Son esos los elementos de an{il is is que aqui se incluyen, 

pues a partir de ellos, es posible, en el capitulo corres

pondiente, enunciar los 1 ineamientos generales de la orienta

ción que podria tener algún cambio en la educación rural. 

Conviene adelantar que una modificación en el sentido de 

incorporación de las actividades y contenidos escolares en 

la vida cotidiana, con miras al desarrollo rural, implica 

el cambio en la organización escolar y en el plan de estudios, 

pero también en la coordinación entre politicas educativas 



y agr1colas. 
'Pcr 1~ I~ tn'"J 

48 

Al hablar de lo rural se habla de un universo heterogéneo, 

constituido por grupos diferenciados entre si. donde la dis-

tinción se encuentra a partir de elementos como la lengua, 

la cultura, asi como los grados y formas de cohesión, para 

diferenciar lo rural de lo urbano, lo rural mestizo y lo 

rural indigena. En cuanto a lo económico. también puede encon-

trarse diferenciación entre los campesinos, por el nivel 

de ingresos. tecnificación y establecimiento de relaciones 

salariales con la economia capital is ta porque contratan tra-

bajadores, o bien, porque se emplean como asalariados por 

temporadas. Aunque para los fines de este trabajo no es impar-

tante la cstrati ficación que resulta, cabe mencionar su di fe-

rente capacidad de desarrollarse y distintas necesidades 

englobadas en el patrón general que nos interesa. 

l. - EL SECTOR AGROPECUARIO Y LA ECONOMIA MEXICANA. 

En primer lugar se puede afirmar que en México se acepta 

comúnmente que el sector más atrasado de la estructura econ6-

mica nacional es el agropecuario, lo cual. se comprueba a 

través de diferentes indicadores socioeconómicos, cuyo compor-

tamiento puede explicarse por la total subordinación produc-

tiva, fiscal y financiera a que se sometió el campo mexicano 

para impulsar una industrialización discriminatoria tanto 

social como regionalmente. 

En este sentido, un punto de vista común entre diversos 

autores* es que º medida que avanza el capitalismo, se amplia 

~~Qfa 9j9~póg:Carlos Tello,Rolando Cordera.José Blanco,José 
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la brecha entre el desarrollo urbano y el rural, que comienza 

cuando deviene la crisis del sector aqricola en México, en 

la década de 1970, y en general. el desarrollo desigual. 

debido a la estrategia -que favoreció al sector industrial 

a expensas del agrícola- ,adoptada después de la Segunda Gue-

rra Mundial. 

Dicha evolución se da en un esquema de desarrollo caracte-

rizado por: 

a)Creciente dominación oligopólica de la producción y el 

predominio del gran capital bancario. 

b)Acumulación del cnpital dependiente del exterior. 

c)Dominación polltica centrada en la incorporación subordinada 

al aparato burocrático estatal de las organizaciones de masas. 

d)Subordinación de la agricultura al desarrollo industrial. 

En el proceso de industrialización de México, hay coinciden-

cia en senalar dos grandes periodos que se distinguen funda-

mentalmente por la evolución de los precios internos y las 

diferentes pol 1 ticas económicas, cuyo objetivo es el creci-

miento económico, por medio del aliento a la inversión. 

Estos periodos son: el que va de 1940 a 1954 Y del 54 al 

70, éste último conocido como el del desarrollo estabilizador, 

dividido, por algunos autores en dos subperiodos, uno de 

1955 a 61 y otro de 1962 a 70. El primero es una transición 

y el segundo el desarrollo estabilizador propiamente dicho*. 

A continuación se exponen algunas de las principales carac-

*Hansen, R. La Politica del Desarrollo Mexicano. Siglo XXi 
Editores. p. 58. 
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ter1sticas del modelo de desarrollo. 

Es importante agregar quo el origen del modelo de crecimien

to que desembocó en la crisis actual, es la confomación 

histórico-estructural cuyo resultado es el proceso de indus

trialización iniciado apenas en la épocn de consolidación 

imperialista, o madurez del capitalismo como sistema, por 

lo que se instalan qrandes empresas oligopólicas, en un pais 

de profundas des igualdades, de una población rural predomi

nante hasta los anos 60, que vive en condiciones de subsisten

cia. 

a) 1940-1954 

La Segunda Guerra Mundial favorece el proceso de sustitu

ción de importaciones, como base del proceso de industriali

zación. La industria está constituida por pequef'las y medianas 

industrias d capital nacional, favorecidas con ol deterioro 

do los s¡_¡larios reales, que trae como consecuencia la necesi

dad del somctimienLu Je la clase trabajadora. En la agricul

tura se da marctw atrás al reparto de tierras hecho por Cár

denas, en beneficio de la industrialización. 

b) 19!°>5-1%1. fil desarrollo p·üahílizadar. 

T_ransición !J.l desélJ_TQ_U_o oLLq.QP_QJJ_Qp. 

En .el periodo 1940-1954, la evolución de la industria se 

convierte en el sector dominante; hacia 1954 el modelo de 

crecimiento se basa en la explotación absoluta del trabajo, 

se produjo el deterioro del salario real, también se agudizó 

la concentración del ingreso y se acelera la entrada masiva 

de capital extranjero. Con ello la industria mexicana fue 
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adquirie11do un perfil "moderno". No obstantll. es una moderni

zación y crecimiento globales qufJ esconden una profunda 

desigualdad social y regional, debido a que se llevó a cabo 

provocando que el sector agrícola se constítuyern en un polo 

dinámico, capitalista. frente a otro donde predomina el mini

fundio y las unidades familiares de producción. que fungió 

Y sigue haciéndolo, como proveedor de materias primas, alimen

tos y mano y obra. 

Este aprovisionamiento de al imcntos y mano de obra del 

campo a la industria se combinó con el control sindical, 

para regular los salarios favorablemente al capital. También 

permitió la estabilidad interna de los precios, lo que a 

su vez <lió gran certidumbre a la planeación de los empresa

rios. 

Los fenómenos que ese modelo de crecimiento generó fueron: 

-El sector agricola sufrió una profunda descapitalización. 

-El crecimiento de los salarios reales no pudo contrarrestar 

la concentración, por lo cual, la estratificación do los 

salarios urbanos fue mayor, junto con la creciente pobreza 

del campo, y la irrupción mnsiva de inmigrantes a las ciudades 

-Se prot.egió el consumo y se favoreció la importación de 

bienes de capital. 

-Disminuyó el producto por persona. 

-Se afianzó la utilización de recursos del exterior. 

-La agricultura privada para la exportación fue favorecida, 

relegando la producción de cultivos básicos para la alimenta

ción y el consumo interno. 
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c) 1962-1970. Desarrollo u.ligQp..6.ll.c.o., 

La pol1tica económica apoya a la industriamantcnicndo redu

cidos los salarios Y precios bajos en la agricultura, promueve 

medidas proteccionistas. El crecimiento es financiado además 

con inversión extranjera di.recta y crédito externo. 

El desarrollo oligopólico exigia la elevada concentración 

del ingreso, que al mismo tiempo limita el desarrollo extensi

vo de la inversión. provocando lo que se llama "via estrecha 

de desarrollo", que requiere del abandono de la explotación 

productiva de los recursos nnturales y de la importación 

de bienes de capital. Esto significo limitar el efecto multi

plicador de la inversión sobre el empleo y la expansión poste

rior de la propia estructura industrial. lo que se traduce 

en la incapcidad de absorción de mano de obra sal ida del 

campo. pues además produce rnárgenés elevados de capacidad 

ociosa. Esto se agudiza porque la decisión sobre inversión 

proviene del exterior. 

En este marco. la actividad agropecuaria adquirió las si

guientes funciones: 

-Generar divisas mediante la exportación de productos agro

pecuarios para el funcionamiento de la importación de bienes 

de capital y materias primas para la industria nacional. 

-Abastecer do materias primas baratas a la industria. 

-Alimentar a precios bajos a la población urbana para hacer 

atractiva la inversión industrial. 

-Aportar mano de obra para la industria y otras ocupacio

nes "modernas" y para integrar una reserva de desocupados 
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o marginados urbanos. 

En el contexto capitalista que hace de la propiedad priva

da la base del monopolio, la propiedad campesina juega un 

papel de baluarte contra la competencia y las tendencias 

del acaparamiento, a la vez que somete a las unidades domés

ticas a esta competencia en estado de desventaja. 

Las condiciones en las que producen las unidades campesinas 

son sistemáticamente inferiores a las de las empresas que 

pueden absor·ber los ilVances tecnológicos y aprovechan la 

expansión de la infraestructura y las nuevas oportunidades 

productivas que e.I desarrollo económico trae consigo. Para 

las unidades campesinas, este proceso técnico 'J económico 

se traduce en el ensanchamiento de la brecha que las separa 

de sus competidores, y afianza cada vez más su dependencia 

en el mercado. 

Efectos @ ~ Politica ful~ 

Como se dijo, los factores que afectan al sector agr1cola 

fueron la concentración del ingreso y la propiedad, el control 

de salarios y el mantenimiento de precios de qarantia bajos. 

El estimulo a ciertas normas de la producción por la via 

de los precios, se insertó dentro de un marco de diferentes 

medidas de fomento dgricola, que hacen la politica agraria, 

cuyos efectos conviene examinar por si misma. 

La adecuación de la producción agr!cola al proceso de cre

cimiento urbano y de la industria se afianza y se consolida 

en la década de los 50, que paradójicamente es un periodo 

de gran auge en la agricultura detrás del cual. sin embargo, 
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hay una profunda desigualdad entre productores del campo.La 

razón es que el apoyo al desarrollo agricola no se dio de 

manera global; sólo se impulsó a aquellos qrupos que estaban 

más dentro de Ja lógica capitalista que los que todavía tenian 

una posición tradicional dentro de la estructura productiva. 

A estos últimos se les dotó de tierras no aptas para la agri

cultura. 

Ahora bien. en cuanto a dicho impulso por parte del Estado, 

puede decJrse que en general se tm optado por incrementar 

la productividad del trabajo agrlcola en el marco de la revo

lución verde. o de programas s.imilaros. y ha concentrado 

su apoyo a productores. que podlan dedicarse exitosamente 

a ramas agrícolas determinadas, ubicadas en regiones que 

reunioran lo.s C'ond .le iones nec!~s¡¡r ius para incorporar la nueva 

tecnología. Esto condujo a la regional izaci6n y conetintracíón 

del progreso aqricola que abarca tanto zonas geográficas 

como estratos de productores y ramas especificas de productos. 

En concl usi6n, se puede decir que el desacrol lo se di6 

con base en la demanda de productores ya capitalistas, por 

lo que el sector de subsistencia se ha reproducido casi for

tuitamente. 

Cabe enfatizar que el éxito de la aqricul tura capital is ta 

de los anos 60 se debió on parte a la ampliación de la fronte

ra agricola con la incorporación de nuevas superficies de 

cultivo. a partir de las costosas inversiones del Estado, 

sobre todo en obras de irrigación. 

Como resultado de la orientación del gasto público, el 
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mayor dinamismo en la producción se ubica en pequenas propie

dades en las zonas de distritos de riego, en las cuales la 

producción en general crece 9.4% anualmente frente a un creci-

miento de '7.7% para las zonas de temporal. 

A partir de 1965-19'70, la producción general de los distri-

tos de riego sufre una fuerte contracción, y su tasa de creci-

miento anual baja de 9.4% a 2.4%. Para las zonas de temporal 

decrece de '7.7% a 1.4%*. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos, en la primera mitad 

de la década, el sector manufacturero creció el 8% frente 

a un desaceleramionto de la industria extractiva y la agri-

cultura, que crecen respectivamente 4.3% y 4.2%**. 

A partir de 1965, se agudizan algunos problemas agrarios, 

se afianza la tendencia a la baja en la tasa de crecimiento 

de la producción agricola, que a principios de los 70 oviden-

cia ya una crisis de producción. Eso representó para el campe-

sinado un mayor empobrecimiento progresivo. 

En ese momento el reacomodo de la pol 1 ti ca para el campo, 

buscaba reorientar las metas del sector hacia la producción 

para mercado interno ante los cambios en el mercado mundial 

de los productos agricolas, que desde la mitad de la década 

anterior, se vuelve desfavorable para México y los paises 

exportadores de productos agricolas tradicionales. 

Por ejemplo, con el proyecto de los ejidos tipo, se esperaba 

el apoyo para la transformación del productor campesino, 

*Luiselli,C. y Mariscal J. La Crisis Agricola a partir de 
1965. El Trimestre Económico.Lecturas No. 39.F.C.E. México, 
1981, p. 245. 
**Ibidem. 
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que traeria como consecuencia un mejoramiento de su nivel 

de ingresos y por tanto, propiciaria una expansión del mercado 

de productos de consumo popular. Sin embargo, no sucedió 

asi. 

fil ejido. 

A. pesar de sus restricciones, fue la base principal para 

la recreación generalizada de la economia campesina en México, 

basada en la posesión do pequenas extensiones de tierra. 

Este rasgo, al mismo tiempo que forma paarte de la naturale

za especifica de la dotación de la tierra en México, configu

ra la tendencia implantada por la reforma agraria, a la crea

ción del minifundismo. 

El ejido se ha expandido, de tal manera que para 1970, 

le correspondió el 64% de los predios agricolas, 43% de la 

superficie total y 51% de superficie do labor. En consecuen

cia, la población ubicada en ejidos es muy numerosa (65% 

de la población ocupada en el campo trabaja en ejidos*), 

sin embargo, su expansión f isica no ha implicado una mejora 

en las condiciones de vida de estos productores, más bien 

ha significado la ampliación del campesinado pauperizado, 

lo cual no significa que el ejido sea negativo para la econo

mia por si mismo. 

El reparto de ti.erras no laborables y de escaso tamano, 

al adquirir mayor proporción, refleja una poli ti ca cuyo ob

jetivo era cumplir con una función social legitimadora de 

la reforma agraria, antes que establecer un desarrollo de 

las actividades económicas de los ejidos. 

*Appendini,K.et al.El campesinado en México.COLMEX. 1983. 
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Emplc9. 

Como ya Sfl apuntó, en Ja mayoria de los casos. se trata 

de tierras de temporal o no aptas p;Jra la agricultura. por 

Jo que los campesinos se ven obl iqados a complementar sus 

ingresos fuera de sus predios. ya sea temporal o definitiva

mente. Rn ocasiones la tierra significa un complemento a 

los inqresos por otras actividades. desempenadas dentro del 

pais o en los Estados Unidos. 

No obst.an n. la ocupación de campesinos en los sectores 

industrial y de servicios o i ne luso en predios agrlcolas 

capitalistas se produce en condiciones de superexplotación. 

en muchos casos de manera temporal. pero el mayor problema 

es el hecho de que la estructura económica nacional no puede 

absorber toda la fuerza de trabajo del campo. por lo cual 

hay gran retención de asalariados potenciales en el campo. 

Además de ser una fuerza de trabajo numerosa el sector 

campesino tiende a incrementarse por el aumento de población 

rural en términos absolutos. esto implica un aumento del 

número de jornal eros y fami llares no remunerados ocupados 

en tierras ejidales, por la dificultad cada vez mayor para 

encontrar empleo. y por la sustitución de cultivos que requie

ren w1 uso mas intensivo de trabajo asalariado por aquellos 

que lo neces!t<tn en menor cantidad. 

Este fenómeno aparece vinculado con la capacidad de la 

economla canipestna de sostener· la población que no encuentra 

empleos permanentes fuera del sector. Este fenómeno tiene 

que ver con el cambio de las relaciones de producción en 
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el campo, que proletarizan al campesinado expulsándolo de 

su tierra. Esto es: parecer1a que existen dos fenómenos opues

tos en apariencia, pues el análisis más global del problema 

de la fuerza de trabajo en el ejido, indica la existencia 

de un doble proceso: por un lado, 

consecuencia, fundamentalmenLe, del 

la proletarización como 

debilitamiento de la 

econom1a campesina, cuyos indicadores, entre otros, son el 

abandono de la parcolil y la disminución de la población rural 

respecto de la urbana. 

Por otro lado, en el espacio ocupado por la economia campe

sina, existe un incremento de asalariados que de hecho ·no 

se originan en un mayor dinamismo o transformación de la 

econom1a campesina. sino que tiene ra!.ces en el desarrollo 

del capitalismo. traducido en la existencia de un nivel de 

desempleo natural. 

En el agro mexicano no ha habido. pues, un proceso abierto 

de destrucción de la econom1a campesina, sino un lento dete

rioro en sus condiciones de producción, que ha llevado a 

la pauperización y semiproletarización. Esta a su vez, ha 

impedido la proletarización total que el sistema, especifi

camente el sector industrial, no tiene capacidad de absorber. 

Desde el punto de vista agrario, da como resultado la reten

ción de la población en el campo y una oferta de mano de 

obra permanente y estacional (para el sector agr!.cola capita

lista). además de ser un elemento que contribuye a mantener 

los niveles salariales bajos. 

En este sentido es importante hacer énfasis en: 
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l)El alcance limitado y la lentitud del proceso de proleta

rización como consecuencia de la debi 1 idad de li!s ruerzas 

locales impulsoras de la expansión capital is ta y de la forta

leza del campesinado en su capacidad de resistencia y sobre

vivencia. 

2)El paso del control de la tierra al control "desde fuera 

del proceso de producción primaria en la expansión capitalis

ta del aqro que se traduce en un reemplazo de la proletari

zación clásica"• para un esfuerzo orientado a subsumir a los 

productores a la lógica del capital. 

Esto permite hacer la afirmación de que se está gestando 

una economia campesina moderna, donde el campesinado es·algo 

asi como un proletariado especifico en formación. 

2.-ESPECIFICIDAD DE LA ECONOMIA CAMPESINA. 

pefinición. 

A partir de los elementos expuestos hasta aqui, es posible 

aproximarse a la diferenciación de la economia campesina, 

y tomar nuevamente su definición como aquel sector donde 

el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo 

familiar con el objeto de asegurar ciclo a ciclo, la repro

ducción de sus condiciones de vida y de trabajo, es decir, 

de los productores y de la unidad de producción. 

Ahora bien, "la lógica de manejo de los recursos producti

vos disponibles, la que gobierna en las decisiones del que, 

el cómo y del cuánto producir y del 

producto obtenido, se enmarca dentro 

*Appendini.K. op. cit. 

qué destino darle al 

de los objetivos de 
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reproducción, ciando a la economl.a campesina una racionalidad 

propia Y distinta de la que car;icteriza a la agricultura 

empresarial"*. 

/\demás de la tenencia de la tierra y el empleo existen 

otros elementos que permiten la caracterización como son: 

las relaciones que establecen la producción, en el comercio 

o en las formas de consumo. 

Una manera de considerar el tipo de relaciones económicas 

y sociales, puede ser la magnitud del mor·cado interno, y 

por la división misma del trabajo. F.n las condiciones en 

que evoluciona la cconomia campesina. se observa que a medida 

que disminuye la cantidad de productos obtenidos, estos se 

transforman en mercancias destinadas a obtener todos los 

productos necesarios para el consumo. 

Lo que determina el producto. es la capacidad de producción, 

debida a la extensión y productividad del terreno, el uso 

de maquinaria, la utilización de mano de obra asalariada 

y la posibilidad de adquisición de insumos; de acuerdo con 

ello, es posible la acumulación o no de excedentes. 

Las relaciones que guardan con el capitalismo y que explican 

dicha condición, determinan la imposibilidad de acumulación 

en los predios de producción familiar. por lo que se hallan 

sometidos a las necesidades del capital; mediante el proceso 

de subsunción, en la esfera de circulación de los bienes, 

pues producen con técnicas tradicionales y en unidades produc-

*CEP/\L.Economia campesina y agricultura crnpresariai;Tipolo
gia de Productores del Agro Mexicano.Siglo XXI Editores. 
México. 1982. p. 62. 
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tivas pequonas, con la fuerza de trabajo familiar y se venden 

a precios bajos, que no compensan las necesidades del produc-

tor ni el trabajo invertido. 

Con base en todo lo anterior, cabo decir que la economia· 

campesina tiene caracteristicas qenerales que permiten dife

renciarla de la econom1a empresariaL y se enumeran a conti

nuaciónC: 
6!11li>Y 

Carácter parcialmente mercanti 1. - Consiste en que la econo-

m1a campesina no constituye una economia rnatural", pues 

una proporción variable de elementos materiales de su repro-

ducción deben ser comprados en el mercado. 

Trabajo. - A i9ualdad de recursos( tierra, medios de pro-

ducción) el número de jornadas de trabajo por hectárea crece 

con el crecimiento de la relación entre consumidores y trabajo 

familiar disponible; en cambio, ~í aumenta la Li.:rra disponi-

ble, las jornadas por hectárea tenderán a disminuir. 

Carencia de sistemas de rie90. - on el caso del campesino, 

su vulnerabilidad a los fenómenos metereológicos adversos 

es tan extremoso, que su elección para producir está quiada 

por una lógica que evita riesgos, sacrificando las ganancias 

potenciales que podria obtener si estuviera en condiciones 

de utilizar riego, 

Mano de obra intransferible.- Hablar del carácter íntrans-

ferible de una parte del trabajo familiar es referirse a 

aprovechamiento de fuerza de trabajo que no crearia valores 

*Los rasgos que se enumeran siguen el análisis hecho por 
la CEPAL, en la obra citada previamente. 
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en otros contextos productivos. So trata tanto del trabajo 

de los ninos como del empleo sistemático del tiempo sobrante 

del jefe de famll ia y de sus hijos adultos en edad activa. 

Aqu1 radica la capacidad de la unidad fumiliar de entregar 

al mercado productos a precios inferiores a los costos de 

producción empresarial. 

Indivisibilidad del inqroso total. - La actividad económi

ca campesina tiene como propósito ol ingreso total, derivado 

del esfuerzo conjunto de todos los miembros, por lo cual 

no es posible distinguir la parte del producto atribuible 

a la renta, de aquella atribuible al salario a la qanancia. 

Importancia del grupo territorial.- La unidad campesina 

aparece siempre formando parte de un conjunto mayor de unida

des con las que comparte una baso territorial común, que 

consisto en un grupo de familias que forman parto una sociedad 

mayor y que vive en interacción e interdependencia permanente 

en virtud de un sistema de acuerdos entre ellos. relativos 

a la ocupación y al uso productivo de un determinado territo

rio y de los recursos fisicos en 61 contenidos, de los cuales 

extraen sus modios de vida. 

En este sentido la propia r6producci6n de la unidad familiar 

camp~ina depende en muchas ocasiones del sistema de inter

cambios extramercantiles que se dan en el seno del grupo 

territorial, de tal manera que su persistencia o declinación, 

corresponden con frecuencia a la mayor o menor cohesión res

pectivamente, que dicho grupo logra conservar frente al cerca

miento de sus condiciones de sobrevivencia más que al desarro

llo de la agricultura capitalista. 
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Por otra parte, lo que le permite ser diferente a la cultura 

rural, son además de las técnicas de trabajo, los elementos 

superestructurales, en los que se engloban entre otros, aque

llos referidos a la relación hombre-naturaleza asi como a 

las relaciones de parentesco, las cosmogónicas, miticas y 

religiosas, mismas que se presentan lo suficientemente fuertes 

para mantener cohesión por un objetivo común. 

En el caso de la relación que establece el productor con 

sus medios de producción y reproducción de su vida material, 

tanto el rural no indigena como el indigena, establecen un 

nexo cuya solidez coloca a esta relación más allá de la cosi-

ficac16n impersonal. que suele adjudicárseles a los medios 

de producción urbanos. La cconomia familiar que implica el 

no alienar del todo el esfuerzo y el producto del trabajo, 

siqnifica el establecimiento de una relación entre el hombre 

y la tierra: el hombre y la naturaleza en general como una 

relación orgánica, como la "prolongación del cuerpo". De 

este modo la tierra asume la caracteristica de medio de pro-

ducción, medio de reproducción de las condiciones biológicas 

de existencia, herramienta fundamental de trabajo; pero tam-

bién significa la condición que da lugar a un complejo de 

relaciones culturales a partir de las que se gestan mitos, 

lealtades individuales y colectivas, que son el sustento 

de la identidad de las comunidades rurales e ind1genas•. 

*Modelo de Educación Rural e Indigena.Subsecretaria de Educa
ción Elemental.DGEI. DGEP. SEP. 1985. 
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Entre alqunos de los valores culturales que so comparten 

en el ámbito rural y son parte de la identidad mencionada, 

se,encuentran: 

-tradiciones m1tico-rel19iosas 

-fiestas patronales 

-medición del ciclo de vida 

-transmisión hereditaria de la tierra 

En lo que se refiere a la transmisión de la tierra, el 

requisito o necesidad de sequir trabajándola, aparece como 

lealtad de carácter familiar, que se conforma en términos 

de lealtad hombre-hombre y hombre-naturaleza. 

Con todos estos ele11entos culturales, cada grupo social 

rural, adquiere una conciencia colectiva especifica, que 

le pernita diferenciarse frente a los otros grupos rurales 

y frente a lo urbano. De manera que a cada nivel de estratifi

cación social corresponde un tipo de simbo! ización expresada 

en los aspectos culturales. 

Por otra parte, el aislamiento de la población es fundamen

tal en la definición de las expresiones particulares de la 

cultura, asi como también de las expresiones locales naciona

les o universales. Eso explica la persistencia de rasgos 

netaÍllente indigenas de origen remoto, a pesar del proceso 

de mestizaje. 

3.- INDICADORES SOCIALES Y OEMOGRAFICOS. 

Como resultado de la evolución económica de la agricultura, 

se han producido desiqualdades en la distribución de la ri-
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queza, que se observan en los diferentes niveles de bienestar 

Y en la dinámica en la distribución de la población en los 

asentamientos urbanos y rurales as1 como en las tendencias 

de la migración. 

En cuanto a la dinámica y estructura demográfica, debe 

tenerse presente que las actividades productivas y la distri-

bución poblacional, se configuran en función de los recursos 

naturales, y las formas especificas de articulación con la 

econom1a nacional. 

La distribución demográfica de México se explica con dife-

rentes criterios, uno de ellos define como rural a un asenta-

miento de menos de 2 500 habitantes* y carece de la mayoria 

de todos los servicios. Sin embargo, hay otro criterio**, 

que considera varios indicadores en conjunto, y define a 

los asentamientos humanos como sigue: hasta 4 999 habitantes, 

rural; 5 000 a 9 999, mixto rural; de 10 000 a 14 999 mixto 

urbano; de 15 000 y más, urbano. 

Con relación a este indicador. un fenómeno de importancia 

politica y económica es el de la dispersión demográfica. 

Se estima que actualmente, más de 20 millones de personas 

viven en localidades de menos de 2 500 habitantes instaladas 

a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Por lo que se refiere a la dinámica demográfica, uno de 

los fenómenos que se observan es la rápida urbanización Y 

la migración enorme del campo a la ciudad, explicada por 

*Censos de Población y Vivienda.SPP.CONAPO. 
**Unikel. Luis. El desarrollo urbano en México. El Colegio de 
México. 1976. 
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la desigualdad regional; esto explica las variaciones demográ

ficas en el campo, se explican porque el pa1s se está urbani-

zando con gran rapidez. las altas tasas de crecimiento de 

la población y las desigualdades regionales originan importan-

tes corrientes migratorias del campo hacia las áreas urbanas. 

En 1975. de acuerdo con las e i fras que COPLAMAR* obtuvo 

a partir de los datos del CONAPO, 50.9% de todos los habitan-

tes del pais constituia la población rural (vivian en loca-

lidades de menos de 10 000 hab.). El resto, 49. l't se ubicaba 

en concentraciones de más de 1 O 000 habitan tes y se trata 

de población urbana. 

Con el criterio que define como población rural a las loca-

lidades menores de 2 500 habitantes. las proyecciones de 

CONAPO, en 1975 determinan que la población urbana era de 

62.85% y la rural el 37.15't. 

Bn lo c;uo se refiere al bienestar de la población, el rezago 

que se observa en dlsponibi l ldad de bienes y servicios, por 

la alta concentración del ingreso, hace que los extreraos 

de riqueza y pobreza que prevalecen en el pais. sean enormes; 

los alimentos, la educación, la salud y la vivienda de que 

se dispone actualmente, son insatisfactorias, y además mal 

distrf.buidas. 

Esto se deriva de que también la participación de las dife-

rentes clases sociales y grupos dentro de ellas, en la gene-

ración y distribución del producto social es desigual, locual 

* Necesidades esenciales de México. Tomo 5. Geografia de 
la Marginación. Siglo XXI Editores. México. 1982. 
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significa que el grado de satisfacción de necesidades esencia

les, es resultado del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas y en mayor medida, de la distribución de la rique

za social. 

El producto social global está desigualmente distribuido, 

de tal manera que hay un número importante de gente que pade-

cen incomunicación, escasez de recursos vitales y servicios, 

asi como niveles de productividad muy bajos que permiten 

minimos niveles de bienestar. 

Sin embargo, no toda la población "marginada"* es tradicio-

naL es decir, ligada a formas de producción no capitalista; 

la transformación de los productores en trabajadores asalaria-

dos no es garantla del mejoramiento de sus condiciones de 

vida. Por lo tanto, pensar que la desigualdad social no 

es solamente resultado de la desigualdad horizontal-geográfica 

y de las ramas de actividad, sino de la evolución toda del 

sistema económico. 

Una manera de medir el qrado de marginación de formas de 

bienestar, es a través de la disponibilidad de educación, 

salud, alimentación, vivienda e ingreso. 

En el estudio que hace COPLN<IAR** para medir la margina-

*El concepto de marginación que utiliza COPLAMAR, es sólo 
un término que designa a quienes estfln fuera del goce de 
las satisfacciones a las necesidades que el momento actual 
define como esenciales, es decir, no implica la posición 
desarrollista que identifica lo marginal con tradicional 
o atrasado. 
**Necesidades esenciales de México.Tomo 5.Geografia de la 
Marginación.Siglo XXI Editores. México. 1982. 
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ción, se elaboró una división entre municipios agricolas 

Y no aqricolas, tomando como base el porcentaje de población 

económicamente activa, dedicada a actividades agropecuarias. 

seqún el IK Cena.o-General de Población y Vivienda. 

Los indices de marginación de los conjuntos de municipios 

agricolas, son invariablemente mayores que los no agricolas, 

lo cual confirma la mayor pobreza de la población del campo. 

Si se toman los datos sobro el ingreso, los mismos indican 

que la renta del 10% de la población más pobre del pais es 

50 veces menor que el del 5% más rico. 

Para intentar explicar la estructura distributiva en México. 

se considera la forma en que las principales clases sociales 

se ordenan según su posición económica relativa. Para simpli-

ficar se engloban dentro de una sola categoria a los grandes 

capitalistas urbanos con los empleados directivos y los profe-

sionales. !.a ordenación de la posición económica relativa 

de los principales grupos sociales en México es la siguien-

te:* 

Grandes capitalistas urbanos. 

Grandes capitalistas agricolas. 

Obreros urbanos. 

Jnformales urbanos. 

Campesinos pobres. 

Obreros agr1colas. 

*López Gallardo, Julio. La Distribución del Ingreso en México. 
En La Desigualdad en México. Coordinación Cordera, R. Y Ta
llo C. Siglo XXI Editores. México. 1984. p. 265. 
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Existe una notable dispersión de los ingresos rurales asociada 

al proceso de polarización agricola. que a su vez es producto 

de la concentración tradicional más avanzada. 

Asi pues, en el medio rural. se encuentra el mayor porcentaje 

de analfabetos; los salarios son menores a los do las ciudades 

y las prestaciones son práctic;imente nulas. la población cuenta 

con escasos medios de asistencia social, y en general, la pro-

ductividad agricola promedio es menor que para otros sectores 

de la economia nacional. Conviene agregar un matiz y decir 

que el contrasto urbano di fiero entre !;is distintas regiones 

del pais. 

No está por demás sel'\alar que los problemas de sanidad se 

expresan de modo más severo. en .'.!reas rurales y suburbanas. 

y entre campesinos. subproletariado urbano y proletariado in-

dustrial. 

"El panorama general es de insalubridad. desnutrición y altas 

tasas de enfermedad y muerte que semejan, en buena parte, la 

situación de salud de los paises europeos en las fases inicia-

les de la revolución industrial. y a veces. las condiciones 

de vida y de salud del medioevo."* 

Nutrición 

Si se considera la dieta minima calculada para México por 

el Instituto Nacional de la Nutrición. que es de 90. 9 gramos 

de proteinas y 2741 calorias di ara is per cápi ta, para 1975, 

el 60% de la población no consumia dichas cantidades. 

*Carlos Tel lo, Rolando Cordera. México, La Disputa por la Na
ción.Siglo XXI Editores.México. 1982. p. 26. 
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De acuerdo a los requerimientos recomendados. en 1975 (con 

60 millones de habitantes), habia un déficit de más de tres 

millones de toneladas de alimentos ill ano•. Eso se traduce 

en que "a pesar de gran diversidad geográfica y del llamado 

mosaico cut tural. la mayoria de la población de comunidades 

pequenas consume una dieta muy simple y monótona. basada en 

tortillas, que proporcionan alrededor del 70% de la energia; 

frijoles, que aportan proteinas y unos pocos alimentos mfls 

que intentan equilibrar un poco la dieta". 

Las diferencias nutricionalus que existen entre los distintos 

grupos de población y entre los medios urbanos y rural, so 

deben a una desiqual distribución entre ellos, del consumo 

total y por grupos de alimentos. Tal desigualdad resulta de 

las diferentes condiciones de acceso a los alimentos, provocadas 

por 1.3 <3Structura económica del pais. que se caracteriza por 

la 9er101:-.3cll>11 y ampliación de la brecha ciudad-campo. 

Vivienda 

El 98% de las viviendas do la población rural carece del 

minimo de los servicios y además aloja a 7 o más personas en 

un sólo cuarto. 

El 83% carece de agua, el 86% de drenaje y el 72% de electri

cidad"*. 

Los avances de la seguridad social se han localizado princi-

*Boltvinik,Julio.La Satisfacción desigual de las necesidades 
en México. en La Desigualdad en México. pp. 17-64. 
**Boltvinik.Julio. op. cit. pp. 41-44. 
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palmente en el medio urbano. La mayor parte de la población 

campesina y las dos terceras partos de la población nacional, 

padecen una absoluta inseguridad social. Los subsidios por 

enfermedad son inferiores a los ingresos normales de los traba

jadores. 

en la actualidad, entre las principales causas de mortalidad, 

se encuentran las enfermedades infecciosas, parasitarias, 

anemias y avitaminosis, junto con otras deficiencias alimenta

rias. 

Todas esas enfermedades producidas por malas condiciones 

de vida, la falta de servicios de salud y una inadecuada nutri

, ción. 

Los problemas de salud y su distribución cla::;ista, el acceso 

diferencial de la población a los servicios sanitarios, asis

tenciales, y el grado de protección social de los habitantes 

son indicadores del bienestar que expresan la situación general 

de la población. 

La incidencia de debilidad mental y de mortalidad y morbili

dad por enfermedades infecciosas es mayor entre las clases 

bajas. Las diferencias urbano-rurales en los indices de morta

lidad son muy pronunciadas, en desventja para las segundas 

y para los cinturones de miseria de las primeras. 

Bcoloq1a 

En este sentido es importante destacar la determinación 

del factor ecológico sobre el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales y la distribución demográfica. 
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Por otra parte. el deterioro ambiental afecta las oportuni

dades de trabajo y/o la calidad de vida en particular de los 

sectores pobres, agravando su precaria sl tuación e influyedo 

qravemente en la pobreza. la salud y las desigualdades e injus

ticias del desarrollo económico y social. Otro ejemplo se 

encuentra en el agotamiento de los recursos no renovables 

de alta calidady en el deterioro de los recursos no renova

bles, que significan limitaciones a las posibilidades de desa

rrollo futuro. o por lo menos incrementos del esfuerzo de 

acumulación para poder asegurar un desarrollo sostenido a 

larqo plazo. 

La introducción del medio ambiente en el análisis del desa

rrollo econ6m4.co ha enriquecido a éste en múltiplos aspectos. 

Asi. las numerosas referencias que en el estudio del medio 

ambiente rural se han hecho sobre los procesos de deterioro 

y pérdida de los recursos naturales y de suelos por sobreex

J> lotaci ón. deforestación, erosión, sal inizac ión. deserti f .ica

ción, etc., apuntan hacia fenómenos regionales que han contri

buido o siguen contribuyendo significativamente al desempleo, 

la pobreza y la emigración rural, y por consiguiente, agravan 

esos problemas tan caractoristicos del subdesarrollo. 

Estas consideraci.ones deben ser, como se verá después, un 

criterio para pol1ticns económicas y educativas. 
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I I I. NECESIDAD V DIRECCION DEL 

En 

existe 

CAMBIO. 

los 

una 

primeros cap1tulos se dijo 

fuerte correlación entre los 

con insistencia que 

fenómenos sociales, 

económicos y culturales, con la distribución de oportunidades 

educativas, asi como con la permanencia y éxito de los alumnos 

dentro del sistema escolar. Los primeros, son de orden estruc

tural, y resultado de las pol1ticas económicas puestas en 

marcha en el México post.revolucionario. También fucr·on sef!ala

dos problemas tales como la carencia de un vinculo entro los 

conocimientos que se ensenan en el subsistema educativo de 

•primaria y la realidad circundante, en ténninos de su inutili

dad para resolver situaciones prácticas a nivel individual 

y social. La explicación proviene del idealismo educativo 

que prevalece, y el desconocimiento de la forma en que la 

educación escolar puede ser incorporada a acciones encaminadas 

al desarrollo comunitario. Lo cual supone un modelo educativo 

equivocado. Fue mencionado también el desconocimiento de los 

principios psicológicos y pedagógicos necesarios para guiar 

el proceso de ensef!anza aprendizaje. 

Lo anterior significa que hay tres grandes problemas sobre 

los que hay que actuar: 

l)El idealismo educacionista. 

2)El modelo educativo seguido hasta el momento que ha hecho 

crecer cuantitativamente el servicio educativo. 

3)El modelo de desarrolo en el que se relegó a lo que constitu-
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ye la economia campesina. 

Los datos presentados en los dos capitulos anteriores hacen 

evidente la necesidad de un cambio en el sistema de educación 

primaria. !lay que decir una vez más que la preocupación funda-

mental para proponer que haya un cambio, se refiere a estable-

cer una relación entre ln escuela y la comunidad en la que 

se inserta, a fin de nminorar los efectos de la distribución 

desigual de ld riqueza y contribuya a "apoyar procesos que 

tiendan a reformar superficiu.lmente el sistema social"*. Y 

esto es asl porque los efectos de las pol 1 ticas económicas 

anteriores y la dinámica de la estructura económica no pueden 

ser modificadas desde el ámbito educativo. 

Esa pretensión supone delimitar los aspectos particulares 

de cada uno de los ámbitos que se han sef\alado, como fuentes 

de los problemas de desequilibrio entre oportunidades y acce-

·;o e 1.1 esC'11ola. y de calidad en la educación. 

En primer luq.ir puede afirmarse que el cambio tiene que 

buscarse en los elementos mencionados a continuación: 

1) La filosofia y la ideolog1a subyacente a los criterios 

con que se disena el modelo educativo de nivel primaria, a 

fin de aprovechar los alcances que la educación tiene en el 

cambio social. 

2) Los criterios <le la politica educativa y económica, con 

miras a disenar politicas globales que relacionen a la escue-

*Mufloz Izquierdo. El papel de la Educación en el desarrollo 
Económico y Social.Revista de la Educación Superior.ANUIES. 
Enero-Marzo. 1981. No. 37. p. 28. 
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la con la comunidad. para promover el desarrollo comunitario. 

3)Los principios técnico-pedaqóqicos que son base de las modi fi-

caciones en la organización escolar y en plan de estudios. 

Con relación a los elementos filosóficos e ideológicos. 

deben ser analizados y sustituidos por un conocimiento objeti-

vo*. que permita una visión precisa de la capacidad que un 

sistema escolar tiene para influir en algún cambio dentro de 

la estructura económica y social. 

l. -LA RELACION EDUCl\CION-SOClEDAD.ALCANCES EN EL CAMBIO SOCIAL. 

La influencia reciproca entre la educación y los procesos 

sociales con los que se interrelaciona. es un elemento básico 

para entender la falta de correspondencia encontrada entre 

los datos de oportunidades educativas. la estructura piramidal 

que adopta la población escolar. y el impacto de la educación 

al ámbito exterior a la escuela. Por otro lado. es importante 

porque una visión sobre esa relación. despojada de los ideales 

positivistas que dan lugar al llamado educacionismo. es una 

base firme sobre la cual puede construirse un proyecto educativo 

útil, tal como se ha sugerido al principio. Los elementos rele-

vantes de la relación mencionada. son los que permiten un cono-

cimiento sobre las posibilidades que tiene la educación en 

la transformación de social. 

*Con las reservas con que lo objetivo en ciencias sociales 
puede ser tomado 
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Cabe hacer una pequena disgresión y decir que el punto funda-

mental ª considerar aqul, es que la estructura económica, 

entendida como el conjunto de relaciones de producción y socia-

les, no puede ser transformada desde un fenómeno superestruc-

tural. aún cuando si puede ejercer alguna influencia sobre 

los procesos productivos, y sobre el bienestar individual 

en el sentido de un mejor <lprovechamiento de los recursos 

que e 1 ambiente eco l óg i cu y social proporciona. l\demás, que 

la educación adquiere sentido en función del conjunto de fenó-

menos con los que se encuentra interrelacionada. 

Ahora bien, el conocimiento sobre las relaciones entre 

la educación y el rosto de los fenómenos socia-

les, como se dijo al comenzar, es una base sobre la cual es 

posible el proponer 1 a coordinación entre acciones educativas 

y pollticas para el desarrollo rural. Ello equivale a la pro-

puest« de l ! \'inculación de la práctica educativa con la vida 

comunitacla. 
d<Jh& 

La opera~izac16n de esa vinculación exige el paso del nivel 

de análisis macrosociológico, en el cual se ubica la explica-

ci6n de la relación educación-sociedad ya mencionada, a un 

nivel microsocial, es decir, en el ámbito concreto de la rela-

ci6n escuela-comunidad. Es alli donde se ubicada el análisis 

para la elaboración de propuestas alrededor· de las formas 

concretas de vinculación de la escuela primaria, con la comu-

nidad que la circunda. 

Sólo alli pueden cumplirse los objetivos de las politicas 

educativas. pues de otro modo, quedan como aspiraciones. 
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Educación y Sociedad 

A nivel macrosociológico. la educación aparece como un elemen-

to de dominación en el proceso de construcción y mantenimien-

to de la hegemonia de la clase dominante. Desde ese punto de 

vista, las ciencias sociales le asignan el papel de factor 

de reproducción ideológica* dentro de una sociedad de tipo 

capitalista. Desde ese punto de vista, se le at1ibuye un papel 

económico, poll.Lico y cultural. 

Considerarld as1. la refiere a una totalidad social. es-

tableciéndose as! una relación abstracta entre educacjón y 

sociedad donde es muy útil reconocer la totalidad social, 

utilizando para ello el concepto de formación económico social 

capitalista, que concretiza la categoria modo de producción, 

y engloba las relaciones C\;Ollómicas, sociales y poltticas de 

las clases fundamentales pero también las que se establecen 

entre los vestigios de clases, que corresponden a modos de 

producción anteriores al capitalismo. 

Las relaciones de producción dan lugar a relaciones de explo-

tación y a la creación de estructuras de clase dentro de las 

cuales hay antagonismos. De igual manera, se conforman siste-

mas ideológicos que corresponden a dichas estructuras de clase. 

*Esto es asi desde la corriente de pensamiento representada 
por Louis Althusser. 
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Para precisar y profundizar sobre esa idea, conviene citar 

a Marx. quien dice:"En la producción social de su existencia. 

los hombres entran en relaciones determinadas. necesarias. 

independientes do su voluntad; estas relaciones do producción 

corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuer-

zas productivas materiales. El conjunto de esas relaciones 

constituye la estructura económica de Ja sociedad, la base 

real sobre la cual se eleva una superestructura jur1dica y 

politice, y a la que corresponden determinadas formas de con-

ciencia social"! 

Esa conciencia social constituida a partir de valores, nor-

mas, costumbres, conocimientos técnicos y cient 1 f icos, creen-

cias. que conforman una particular visión del mundo, dentro 

de la cual, cabe l.:i f.:!lSiJ conciencia. 

El sistema escolar, es parte de la dimensión institucional 

de la superestructura, y como parte de ésta, posibilita la 

reproducción en el tinmpo de un modo de producción determina-

do, al formar normas de aceptación del estado de cosas, en 

el proceso de socialización. 

El papel de la educación tiene sentido porque dentro de 

la estructura de clases, hay una dominante que se erige como 

repr.esentante de toda la sociedad y puede hacerlo porque sus 

intereses de clase se imponen hegemónicamente a la sociedad 

global. Eso significa que su proyecto pasa a ser el de la 

sociedad y de ose modo los valores, normas y conocimientos 

• Marx, Karl. Introducción a la Critica de la Economia Politi
ca. Ediciones de cultura Popular. México, pp. 12-13. 
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de esa clase. pasan a ser los de toda la sociedad. La educa-

ción entonces contribuye a la reproducción del consenso. 

Nicos Poulantzas dice al respecto: "En una formación so-

cial, no existe solamente una ideología dominante: existen 

muchas ideolog1as o subsisten sistemas ideológicos contradic-

torios, relacionados con diversas clases en lucha. La ideolo-

gia dominante no se constituye como tal más que logrando éxito 

en dominar. de manera particular. otras ideolog1as y subsiste-

mas ideológlc0s La educación escolar, es por tanto, una sinte-

sis de los proyectos politices e ideológicos de los grupos 

hegemónicos; reproduce y articula intereses de la cultura ·:· 

general. integrando elementos particulares de diversos grupos 

a través de distintos mecanismos explicites e impl1citos, 

·cuya acción influye d nivel consciente 0 inconsciente".* 

]e este modo tiene como objetivo unificar de alguna manera. 

a todos los miembros de la sociedad por medio de un código 

y nivel de conocimientos minimos. requeridos por el aparato 

productivo. el grado de desarrollo, y por las necesidades 

de cohesión y legitimación do una sociedad. 

l\hora bien, en esa relación con la totalidad social. es posi-

ble y conveniente tomar en consideración dos aspectos del 

problema: 

1) En torno al papel de los procesos educativos propios 

de un sistema escolar, en las diferentes esferas de la es-

*Citado por Vasconi, T. aportes para una teor1a de la Educa
ción. En la Educación Burguesa. Editorial Nueva Imagen. México. 

1977. p. 224. 
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tructura económica y social. 

2) En cuanto a los limites que la dinámica de los fenómenos 

estructurales le impone para que no se produzca un efecto 

automático y profundo en las transformaciones sociales. 

De acuerdo con esos enfoques, a la definición simple como 

la de Durkheim* hace falta aqrogar la idea de que también 

tiene un papel en lo económico, politico y cultural, de acuerdo 

con las circunstancias concretas en las que se lleva a cabo 

el proceso de educación. 

Es pertinente precisar, como lo hace G. Labarca, en cuanto 

a que tiene un "papel económico al contribuir a la reproducción 

de la fuerza do trabajo, un papel poli tico, en tanto que es 

instrumento de dominación o de alianza do clases, con su papel 

ideológico proporciona lu l.idse de comprensión y aceptación 

de Jn sociedad y de su historia"**. Esos papeles se cumplen 

modlan\.e el rwoceso de socialización. 

Esos papeles se cumplen de acuerdo con las características 

que le imprimen los procesos sociales, como son las relaciones 

de producción, sistema de autoridad, visiones del mundo e 

historia.etc. porque es un fenómeno superestructura!. Por 

ello es producto de lasociedad donde se halla inmersa. No 

obstan!;e, posee cierta posibilidad de influir en el cambio 

*Dice que es la transmisión de conocimientos, habilidades, 
actitudes, técnicas, costumbres, valores y formas de pensar, 
de las generaciones viejas a las jóvenes, en el proceso de 
socialización. 
**Labarca, Guillermo. Economia Política de la Educación. 
Editorial Nueva Imagen. México.1980. p. 18. 
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social de carácter no estructural. 

Ahora bien, en cuanto a su papel cultural. en la transmsión 

de normas, valores e ideologia. para conservar el consenso, 

también introduce innovaciones a través de conocimientos cien-

tificos y técnicos nuevos. que elevan el sentido común y enri-

quece el acervo cultural de los individuos. 

Cabe agregar que el avdnce en la manera de producir los 

bienes, el cambio de las relaciones sociales. el conocimiento 

cientifico acumulado y los productos de éste, pasan a formar 

parte de la vida cotidiana y de la cultura. se requiere enton-

ces con mayor razón que los individuos incorporen dichos cono-

cimientos, en un proceso en el que la educación escolar es 

indispensable. 
la educ~ción 

En la transmisión cultural, lcumple la función ideológica, 

que tiene el poder de conformarse como una visión "universal" 

cuya función es legitimar y crear consenso. 

En el runbito de lo ccónomico, entrena a los individuos para 

el acatamiento de las normas que rigen las relaciones de pro-

ducción y, en casos especi ficos. para el trabajo produc-

tivo, por ejemplo, cuando se destina a sujetos que trabajan 

o que lo harán al terminar su educación escolar y cuando se 

destina a quienes se encuentran dentro de actividades produc-

ti vas, en espeical si el sujeto está ligado directamente 

al aumento de la productividad de una empresa. 

En algunos análisis sobre este problema* se le relaciona 

*Labarca, Guillermo, op. cit. p. 19. 
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con los proceso de acumulación o . las condiciones de trabajo; 

enfoques menos profundos reducen la relación economia-educa

ción a un problema de oferta y demanda de fuerza de trabajo 

o "capital humano". 

Sin embargo, hay que considerar que el estudio de las rela

ciones entre el sistema educativo y la estructura económica 

nacional, tiene que tomar en cuenta las relaciones sociales 

de producción, distribución y consumo. 1\1 mismo tiempo, el 

modelo económico y las respuestas del sistema educativo. 

Lo anterior significa que su funcionamiento y sus resulta

dos. participan de la estructuro del morcado de trabajo, de 

los niveles de ingreso del progreso clentifico y tecnológi

co, y de 1 as relaciones entre sectores económicos y clases 

sociales. Por lo L<mLu, puede ampl i,1rso ni papel de socializa

ción y capacitación para el trabajo, e incorporar la educación 

escolar a las condiciones particulares de un grupo o sector 

social, o:>lo aún cuando se observa que no existe una relación 

muy estrecha entre la educación primaria y los procesos econó

micos. 

Es decir, no puede verse a la educación sólo como un problema 

de oferta de fuerza de trabajo, pero tampoco en el sentido 

de estar determinada inevitablemente por los factores estructu

rales. 

Asi pues el carácter superestructura! de la educación, no 

le permite influir y modificar por ejemplo, los efectos del 

papel subrodinado de la agricultura a la industria, o la inca

pacidad de la economia campesina de transformarse hacia formas 

capitalistas o evitar que ésta sea un sector donde es retenida 
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una población que de emigrar, acrecentarla el ejército indus

trial de reserva. Esto es as! porque no cambia las relaciones 

de producción ni las formas de propiedad de los medios de 

producción. 

No obstante, al ser un fenómeno que adquiere cierta autonomia 

y puede incorporar innovaciones. puede contribuir a aminorar 

los efectos de la situación senalada arriba. 

Cabe preguntarse en este punto, en qué medida puede la oduca

ción primaria incorporar con ten idos acordes con los intereses 

y necesidades do un sector social particular. con el propósi

to de satisfacer la demanda objetiva* por medio de la forma-

. ción del conocimiento necesario para mejorar los procesos 

productivos en el campo, pero también para la adquisición 

de normas de conducta y nociones útiles para ol trabajo indus

trial o en los servicios, junto con la ensenanza de prácticas 

que contribuyan al bienestar individual. 

Como se anotó al principio, el conocimiento de la significa

ción que tiene la educación en una sociedad, adquiere sentido 

y es objeto de políticas educativas si se establece su rela

ción con las situaciones concretas en las que tiene lugar 

dicho proceso, lo cual implica ubicar las aspiraciones y los 

planes en el análisis microeconómico. 

Relación Escuela-Comuoldad 

Se dijo con anterioridad, que es r.ecesario recurrir al nivel 

microsocial de análisis, en función de las diferenciaciones 

y antagonismos que existen dentro de una formación económico 

social.para responder a la pregunta planteada. 

*La que proviene de las condiciones socioeconómicas de la sociedad. 
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Se toma como punto de partida que la diferenciación de clases, 

se expresa de acuerdo con el luqar que ocupan los individuos 

"en un sistema de producción históricamente determinado, por 

las relaciones en que se encuentra frente a los medios de pro-

ducción, por el papel que desempena en la organización social 

del trabajo y por el modo y la proporción en que perciben la 

riqueza social"*. 

La existencia de dlstintas clases sociales tiene varias impli-

caciones: 

l}En una formación económico social capitalista, coexisten 

clases sociales que comparten en algún sentido los mismos inte-

reses politicos, económicos y culturales, bajo el proyecto 

hegemónico que impone la clase dominante o una fracción de 

ella. Mediante mecanismos de coerción y <le dominación o legiti-

mación -dentro de los cuales se halla la educación-. 

2)1.n c.:arencia de .llguna clase o fracciones de ella, por su 

desiq11al participación de la riqueza. plantea demandas distin-

tas, aunque inscritas dentro de las que plantea el desarrollo 

económico a nivel global en la formación económico social. 

Dicho sea de paso, éste último depende del contexto económico 

mundial y de las características que asume el capitalismo 

en una formación en particular. 

3)La estructura del sistema escolar refleja la desigualdad 

entre las clases. 

*concepto de clase social. definido por V. I. Len in en Una gran 
Iniciativa. Obras Completas. Editorial Progreso. Moscú. 
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/\hora bien. la satisfacción dn las necesidades y demandas 

de una clase. implica afectar los intereses de otra. debido 

a lo cual. no es una tarea sencilla proponer el mejoramiento 

de formas productivas y del nivel de vida de un sector de la 

sociedad entera. Sin embargo, hay márgenes de ;icuerdo, dentro 

de los cuales puede haber algún programa de desarrollo para 

los grupos campesinos. 

Por otro Indo, existen diferencias cu! tura les e ideológ leas. 

e incluso habilidades distintas para el aprendizaje escolar 

en los niflos de dichos grupos. /\hora bien. las demandas e inte

reses espec if ir.os. ex iqen una dí ferenc i ación también dentro 

del proyecto educativo hegemónico. 

En el terreno do las clases y grupos sociales diferenciados, 

el papel de la educación Lien\j rndtlces. AsL el papel de la 

educación primaria es fundamentalmente la socialización y el 

enriquecimiento cultural. 

Sin e1nbar·go, al hablar de la necesidad de establecer un nexo 

t::ntre las actividades productivas y el cntor·no sociocconómico. 

para lograr efectos inmediatos en la población en que se halla 

inserta, Liene que vincularse al ámbito de lo económico. 

La razón se encuentra en las condiciones precarias de vida 

de los campesinos, la carencia de apoyos y la ignorancia que 

no les permite desarrollar las potencialidades que existen 

dentro de cada comunidad. ni incorporarse en condiciones de 

igualdad a las actividades productivas o a los planteles educa

tivos do las ciudades. 

Como ya se dijo, la vinculación real. efectiva, que dé resul-
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tados concretos, sólo puede lograrse en el terreno de las rela

ciones que se establezcan entre los planteles escolares y las 

comunidades. 

Cabe advertir que el carácter superestruct.ural de la educación 

produce una dependencia de la planeación educativa, respecto 

a las condiciones estructurales e instituc.\onales aún cuando 

haya un conocimiento muy pr0fundo y v.'Jl irlo sobre la relación 

de la educación con la totalidad social. 

/\demás. para Joqrar que se real ice un cambio en el ámbito 

educativo hacia el estnblecímiento de la relación escuela

comunidad. tiene que darse de igual mnnen1. la vinculación 

con las instituciones y politicas encargadas de acciones para 

el desarrollo económico y social. 

Solamente por medio de un proceso deliberado puede ser un 

factor de desarrollo, colocánrlole dentro de pol itícas globales. 

:Hs aC.1t. puede considerarse la vlabi J idad de esto, en el 

<:i!:>O cu '"léxico porque es el Estado el principal agente promotor 

del desarrollo económico. 

2.- VINCUL/\CION ESCUELA-COMUNIDAD 

Sobre la base de las consideraciones del apartado anterior, 

puede afirmarse que la relación entre la escuela y la comuni

dad es restringido por el tipo de influencia que la educación 

puede ejercer. Eso redunda en un alejamiento entre la educa

ción escolarizada y el mundo exterior. Ello explica que los 

conocimientos impartidosnocorresponden con el tipo de soluciones 

de tipo práctico querec¡ul<!Y'l:n algunos grupos sociales. 

Tal es el caso de los sectores campesinos, donde la población 
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escolar está vinculada directamente al trabajo agricola o arte-

sanal. bajo relaciones económicas que conforman una economia 

doméstica. Además está presente la circunstancia de que su 

relación con la naturaleza es directa. 

Por lo tanto, los esfuerzos por establecer un nexo entre 

la ensenanz¡¡ y la vida comunitaria. es un proceso deliberado, 

puesto en m¡n-cha para aminorar le alejamiento. que sin la volun-

tad pol 1 ti ca se produce necesariamente, como una contr·ad i cción 

natural entre ed~cación y sociedad*. 

Una condición necesaria en el proceso de vinculación es la 

incorporación de las acciones en materia educaat.iva, a las 

~oliticas de desarrollo global, lo cual implica organizar pro

gramas de coordin:ici6n intcrinstitucional e involu-::rar a toda 

la población que habita el lugar donde está inserta la escuela, 

tomando en consideración que eso implica promover la participa-

ción y control de las propias comunidades. de acuerdo con la 

capacidad de desarrollo que poseen. 

Es importante reiterar que las acciones para la modificación 

de tendencias en los procesos sociales y económicos, como la 

distribución del ingreso, y la adopción de medidas en el sector 

educativo para aminorar las consecuencias de dicha distribución, 

sólo serán válidas si se parte de acciones conjuntas por parte 

de los sectores estratégicos de la administración pública. 

Una de las condiciones necesarias es el tomar como criterio 

el conocimiento sobre la realidad económica. social, pol 1 ti ca 

*Vasconi, entre otros autores, se ocupa de este problema. Op. 
cit. pp. 301-332. 
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Y cultural de los sectores campesinos. para rogir las decisiones 

sobre el funcionamiento del sistema escolar. También tienen 

que servl.r como :::riterio, los principios psicopedagógicos. 

para el diseno de los planos de estudio. en concordancia con 

el desarrollo del pensamiento infantil y con la metodologia 

de las disciplinas cient1ficas que se ensenan. 

En tanto que el problema a resolver es la elevación de las 

condiciones de vida y el mejoramiento de la educación misma. 

tiene especal importancia influir en lo:.; padres y maestros. 

perfeccionar los métodos de enseíianza empler\dos y diversificar 

el plan de estudios para darle al laumno la posibilidad de 

inteqrarse a la educación urbana. primaria y de niveles poste-

riores. 

Algunas recomendaciones de la UNESCO'°'. sofialan que en vista 

de la variedad de circunstancias, las sugerencias para lograr 

este fl1 inc:l•1yen: 

a) El en 1 .. •l•l d<! l!l1 si !:t:nma de ensenanza con contenidos propios 

de la tradición local. 

b)La capacitación de la juventud para que ayude a los agriculto-

res. 

c)Reformas a la estructura administrativa para permitir un 

mayor cpntacto a nivel de trabajo entre los servicios educati

vos, servicios sanitarios, unidades de desarrollo de la comuni-

dad y funcionarios de extensión agricola. 

*Educación para el Desarrollo. Cuadernos del AID No. 3 UNESCO 
Paris.1980 
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d)Mayor capacitación de los funcionarios gubernamentales de 

todos los niveles en materia de desarrollo rural, 1 ocluyendo 

el conocimiento dentro de las universidades de enfoques inter

discipl inarios y la realización de investigaciones sobre la 

situación local. 

e)El fom~nto de la enserlanza que contribuya con el aumento 

de la product..ividad agricola, sobre la elaboración, almactJnaje 

y comercializ<1ci6n de los productos agricolas; el crédito, 

cooperativas, los programas de desarrollo para mejorar el abas

tecimiento de aqua, los caminos y la salubridad; servicios 

destinados a ofrecer fertilizantes, semillas, insecticidas, 

servicios de distribución y reparación de equipo. 

Según el organismo mencionado, la educación deberla d~sernpenar 

·una función más instrumental contribuyendo ¡¡ la L1·.;nsfor~aci6n 

rural, en vez del papel que ha persequidoose ln ha asignado 

tradicionalmente. 

En consecuencia, sus objetivos tienen que incorporar la bús

queda del desarrollo rural. por medio de estrategias orienta

das a aumentar el poder relativo de los campesinos y la disminu

ción de su dependencia, la cual debe estructurarse sobre la 

promoción y consolidación comunitarias que conduzcan a aumentar 

el control de los campesinos sobre su propia vida, y a defender 

los intereses de su comunidad. 

J,a realización de acciones concretas, que lo anterior supone, 

plantea para los planific11dores de la educación, tomar en consi

deración dos momentos: 

l)El diseno de las estrategias que formen parte de las pol1tlcas 

y relacionen directamente a la escuela con la comunidad que 
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la circunda. 

2)La organización del curr1culo de acuerdo con los lineamientos 

que rigen a la educación primaria en México y con las particula

ridades necesarias para conformar una nueva modalidad de educa

ción primaria para el medio rural. 

Con relación a el lo. es pertinente decir nuevamente que es 

necesario reconocer que el impacto dlrecto de la educación 

sobre los fenómenos estructurales es escaso. Sus efectos se 

producen en situaciones concretas como son: practicas individua

les de salud y nutrición. en la ensenanza de técnicas producti

vas; prácticas de comcrcializacióni de utilización de créditos, 

etc. 

Solamente incorporada a las estn1Legias de desarrollo como 

el mecanismo de comunicación que es, y operacionalizada en 

la relación del trabajo y el estudio en el plantel escolar. 

puede rendir frutos tangibles. Sin embargo, este es todavia 

un planteamiento abstracto. 

Integración Escuela-QQ!ru.!n~ 

La integración del estudio con el trabajo en sentido amplio 

puede ser entendida como parte do una tarea que consiste en 

la elaboración consciente de una nueva cultura orientada hacia 

la superación de la contradicción trabajo manual-intelectual 

-a la cual se hacia referencia al hablar de 

educación realidad socioecon6mica- y hacia la 

social de los destinatarios: los alumnos. 

la separación 

participación 

Este marco supone que el campesino, encuentra en el proceso 

educativo formas de superar lils condiciones precarias en que 
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equivale a la unidad entre teoria y práctica y por lo tanto 

a la superación de la enajenación del propio trabajo campesino, 

es decir, a la instrumentación del propio trnbajo en función 

del pensamiento particularizado de esa clase y no respecto 

a la sociedad total "exterior" a ella. Ahi radica precisamente 

la profunda diferencia cualitativa entro este tipo de plantea

miento y la mera adecuación del c.:.1mpesinado al proceso de moder

nización concebido a partir de las relaciones sociales universa

lizadas. AsL la escuela se erige en mediadora con la sociedad 

en general y el nspacio donde es necesario resolver la contra

dicción entre la imposición social y la iniciativa autónoma 

~el grupo campesino y sus individuos. 

Tomando en consideración las particularidades do la cultura 

·campesina, tendrá viabilidad la relación entre la escuela y 

la comunidad, para ello la función pedagógica tiene que recoger 

los elementos de la cultura, como expresiones de la vida produc

tiva y las relaciones sociales. 

Asi pues, la escuela como institución social, ha de modificar 

su estructura organizativa con base en el conocimiento de la 

organización social. tradición histórica, cultural y económica. 

También tiene que restablecer una relación diferente con los 

padres de familia y autoridades civiles y tradicionales. 

No se ubica por si sola como agente de transformación, pero 

si como formadora de promotores y agentes de cambio. debe por 

tanto, convertir sus contenidos en una cultura de masas y trans

mitirla a la comunidad, mediante actividades extraescolares 

como la alfabetización y extensión educativa, esto es, que 



debe ser un .::entro de comunicación y orientar 

hacia el nino, la familia y la comunidad. 

Posibles E'.ormas. de 'Li!!.9.l,Ü.!lcjJm Es.cue.1.a-Comuoidad 
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su· acción 

Por lo que se refiere a la integración en este ámbito, si 

se desea relacionar la escuela con el ámbito propiamente pro

ductivo de la familia campesina, puede hacerse de varias maneras 

dentro de un continuom. cuyos extremos serian los siguientes: 

a)Vincular la escuela con las unidades productivas familiares, 

manteniendo la escuela total autonomia en relación con la fami

lia, tal como suce,en la actualidad. 

b)Otra modalidad de escuela más integrada a la comunidad, funda

mentalmente en el plano de la resolución de los problemas pro

pios, seria la inserción de la escuela dentro de un proyecto 

do transformación productiva y comercial para las explotaciones 

campesinas. 

Es importante advertir que estas posibilidades de integra

ción, se refieren al ámbito extraescolar, que tiene que ser 

resuelta en función del trabajo escolar, expresado en el plan 

de estudios y la nueva organización de la escuela rural. 

Por lo que se refiere al segundo exrtremo, el que interesa 

aqui, propone una escuela productiva, capaz de autofinanciamiento 

y de intervención en la organización comunitaria. Eso implica

ria promover desde la escuela: 

-Capacitación para que los grupos puedan concientizarse y educar 

a la comunidad en general sobre su contexto socioeconómico, 

sobre la importancia de la asociación para la producción y 

los requisitos y caracteristicas que debe tener. 
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-Insertar a la educación en los eventos o sucesos c¡ue se den 

en la comunidad y mediante acciones especificas, tales como 

prestación de servicios. 

Cabe sel\alar aqui, que la escuela tendria que ser un qran 

centro articulador de actividades que actualmente están en 

manos de distintas dependencias qubernamentales descoordinadas 

entre si, para llevar a cabo dichas acciones. 

En efecto, concebir a la escuela rural productiva sólo en 

términos de capacitación para uno o varios oficios. por ejemplo, 

acarrearla diversos inconvenientes. En primer lugar no permiti

rla más que una ficticia integración de estudios y trabajo, 

ya que se terminarla insensiblemente orientando el esquema 

pedagóqico hacia la difusión de los conocimientos necesarios 

para efectuar tareas rurales en sentido restrinqido, fundamen

talmente de tipo manual. 

Por el contrario, el trabajo definido como productivo es 

una modalidad pedagóqica para alcanzar una progresiva adquisi

ción de conocimientos por parte del grupo escolar y para permi

·tir el aprovechamiento máximo del medio. Por ello los conoci

mientos deben ser compatibles con las necesidades e intereses 

de las familias campesinas. no individualmente sino cmo cierta 

unidad sociocultural y económica discernible y con una particu

lar incorporación en la estructura global de poder económico, 

esto implica tener que acceder al conocimiento de técnicas 

de labores de la tierra y de gestión administrativa, comercial 

y financiera adecuadas a sus necesidades y recursos, como una 

expresión o aplicación de los conocimientos universales inclui-

dos en los programas de estudio. 
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Con relación a lo anterior y en cuanto a la relación entre 

la institución escolar y la comunidad, vale la pena mencionar 

algunas formas de interacción: 

Bn la mayor1a de los casos las comunidades contribuyen a 

construir la escuela y a mantener la en buen estado. En algunas 

escuelas, contribuyen al sostenimiento de los maestros, en 

otras, aportan recursos para remunerar al personal que auxilia 

a los docentes. Los padres de familia participan en los festiva

les escolares y, en ocasiones, intervienen también en las acti

vidades deportivas. Hay algunos casos en que las comunidades 

se han involucrado más a fondo en las actividades escolares, 

en actividades educativas o productivas dirigidas por la escuela 

a la población adulta. Asimismo, algunas veces las autoridades 

escolares colaboran en los procesos pol1ticos tendientes a 

mejorar los servicios básicos de la comunidad,-0 la colaboración 

de lai. eu:u,daf: en la solución de los problemas comunitarios

los que so ~mal izan a través de las asociaciones de padres 

de familia. 

Por otra parte entre las caracter1sticas de la comunidad 

que favorecen la vinculación de la misma con la escuela, se 

puede mencionar la organización y cohesión interna de la propia 

comunidad asi como el funcionamiento de las asociaciones de 

padres de familia. Se dice asimismo que la extrema pobreza 

de la comunidad no representa necesariamente un oLstáculo para 

desarrrollar acciones coordinadas entre la comunidad local 

y la escuela. 

En este punto resulta pertinente observar que la Ley Federal 
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de Educación prohibe que asociaciones de padres de familia 

intervengan en los aspectos técnicos y administrativos de las 

escuelas. Sin embargo, según la misma ley, los padres de fami

lia tienen obligación de colaborar con las instituciones educa

tivas, en las actividades que éstas realicen, asi como la de 

participar, de acuerdo con los educadores, en el tratamiento 

de los problemas de conducta o de aprendizaje que se presenten. 

Si se sabe que la participación comunitaria es indispensable, 

se requiere modificar el marco legal y reqular de otra manera 

dicha participación. Desde luego. esto no significa dejar de 

reconocer que la intervención en lo técnico pedagógico, debe 

tener limites. Sin embargo debe sor considerado el proceso 

de capacitación hacia los padres, para participar y beneficiarse 

del proceso educativo. 

Las consideraciones anteriores conducen al segundo momento 

de la planeación: la organización de los elementos internos 

de la escuela y la elaboración del curr1culo. 

En este sentido, un elemento a tomar corno base, es el conjunto 

de rasgos que caracterizan a los destinatarios de la educación 

rural. cuya definición es una tarea laboriosa y más porque 

no se trata de un todo homogéneo; en consecuencia requiere 

del uso de categor1as que permitan hacer referencia a situacio

nes concretas y localizadas. 

De este modo será posible proponer las pautas fundamentales 

de un proyecto para la escuela rural nueva, cuyo impacto tiene 

que ser diferenciado según el grupo destinatario. 

Es más, la propuesta misma habrá de diferir en función de 
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las caracter1sticas propias de cada grupo. Es decir. que el 

impacto de la educación primaria será distinto según sean las 

caracteristicas y necesidades del destinatario, y de acuerdo 

con las acciones de instituciones no educativas en beneficio 

de la zona. 

Esa es la razón por la cual es necesaria la definición de 

categor1as socioeconómicas de los productores para detectar 

posibles beneficiarios, además para ubicar la escuela en función 

de un contexto diferenciado. 

Esto quiere decir que la escuela rural tendr1a que operar 

en un ámbito definido por cada categoria socioeconómica, la 

cual constituye la clientela potencial de esa oscuola. 

En primor lugar, dichos contenidos deben responder a las 

necesidades y aspiraciones de las comunidades y tomar en consi-

deraci6n las diferencias geográficas y socieconómicas, que 

han de tomar forma en los planes de estudios que como ya se 

dijo, debe tener una orientación que permita al alumno el cono-

cimiento del entorno, el fortalecimiento de la cultura local, 

regional y nacional y el logro de mejores formas de vida. 

Lo anterior significa que la educación debe ser diferente 

según la población objetiva, que debe haber criterios genera-

les que permitan la flexibilidad necesaria en cuanto al destino . 
de los recursos financieros, la relación con la comunidad educa-

tiva y el espacio para hacer adecuaciones del curriculo a fin 

de icorporar en él aspectos relevantes de la vida y las necesi-

dades de cada lugar. 

Esto hace necesario que exista un plan rector a nivel nacional 

que proporcione directrices generales en cuanto a la asignación 
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de recursos de acuerdo con la demanda especifica de cada región, 

el diseno del plan y programas con contenidos especificos para 

cada zona y localidad asi como programas de coordinación inter

nacional, que garanticen la coherencia y continuidad de las 

acciones. 

Por último, las fuentes 

del entorno socioeconómico. 

tratarán a continuación. 

de criterio para el conocimiento 

y los elementos pedagógicos se 

Con relación a los aspectos pedagóqicos, ~ primer lugar, 

atane a que los contenidos especificos para el medio rural 

tienen que estar basados en la cultura campesina. y tener pre

vistas las actividades o la proyección extraescolar donde se 

produce la relación con la comunidad. 

De igual manera. el c'Jrnbito de lo pedagógico implica los ele

mentos organizativos de la escuela, y tienen que ser modifica

dos en función de la nueva concepción pedagógica. 

Todo esto se trata en el capitulo siguiente. 
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CAMBIOS EN LA ORGANIZACION 

V PLAN DE ESTUDIOS 

Los planteamientos del inciso anterior, conducen a la 

conclusión do que es conveniente incorporar actividades produc

tivas en el plan de estudios de educación primaria rural. 

Ciertamente, ees la manera de contribuir al mejoramiento del 

nivel de vida de los miembros de la economia campesina, y 

el núcleo de la vinculación do la producción con la actividad 

escolar. 

Establecer de esa manera la relación escuela-comunidad, 

siqnifica rebasar los planteamientos de la Economia de la 

Educación, que considera la esfera productiva separada de 

la educativa y sólo se relaciona porque esta última produce 

recursos o capital humano para la producción. 

Sobre la base de ese supuesto, la organización de la escue

la primaria y sus planos de estudio la mantienen alojada del 

resto de los fenómenos sociales. 

Ese alejamiento radica en que en la relación educación socie

dad, y escuela comunidad, hay contradicciones inherentes al 

hecho de que en la educación escolarizada, el conocimiento 

de la realidad es fraqmentario e incluso arbitrariamente incor

porádo en planes y programas de estudio, por ello su valor, 

mfls que un conocimiento totalizador y prflctico del mundo ex

terior, es la ensenanza de procesos do abstracción y conoci

mientos cientificos generales junto con los culturales. 

Con anterioridad fue dicho que la separación mencionada 
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es un proceso sobre el cua 1 debe haber una acc i 6n deliberada. 

Eso significa un sistema escolar distinto al que funciona 

en la actualidad. 

Por lo tanto, es necesario incorporar modificaciones impor

tantes en todos los elementos constitutivos del sistema esco

lar. Estoscoociernen a la estructura que asumen las relacio

nes ente los diversos elementos del plantel y al proceso 

educativo institucionalizado. Incluyen las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa: maestros, alumnos, 

padres de familia y autoridades. De igual manera, están los 

calendarios y horarios, la existencia de anexos del edificio 

escolar, como biblioteca, parcela escolar, etc .. y dependen

cias como cooperativa escolar. También incluye los reglamentos 

con los qul:l se rige el funcionamiento escolar. Por último, 

incluye los planes y proCJramas de estudio donde se conjugan 

los contenidos de la ensenanza. los procedimientos didácticos 

y los mecanismos de evaluación. 

Los criterios para las modificaciones provienen de la cultu

ra y economia de cada lugar, cuyo conocimiento debe ser sinte

tizado con los conocimientos universales y prácticos para 

que se revierta en el enriquecimiento de la cultura campesina 

ya mencionada, elevando el sentido común. 

Lo anterior implica: 

-Planear los contenidos de los programas con las particulari

dades que requiere la población urbana o rural. con un crite

rio de regionalización a fin de reforzar la cultura particular 

pero con el conocimiento del contexto nacional en el que 
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se desarrolla. 

-Tomar en consideración la formación integral en el aspecto 

cientifico, tecnológico, cultural, artistico y fisico, con 

un criterio único sobre el aprendizaje y desarrollo del alum

no. 

-Extender su acción mediante programas y estrategias especia

les hacia la orientación a los padres de familia y demás 

miembros do la comunidad. 

-Por último, sentar las bases para que los diversos grupos 

sociales puedan aprovechdr el servicio según sus circunstan

cias y necesidades, bajo lineamientos rectores quo sean los 

criterios que den congruencia y conformen un sólo proyecto 

educativo nacional. 

Estos planteamientos pueden tenor existencia en las modi

ficaciones del plan de estudios; elemento más importante 

de los elementos técnico-pedagógicos. 

l.- ELEMENTOS TECNICO-PEDAGOGICOS. 

CRITERIOS PARA ADECUACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS. 

En sintesis plantea varios problemas: 

1) La selección de los contenidos del plan de estudios, pues 

requiere de la selección de conocimientos de la realidad 

inmed¿ata, y de las aportaciones de las diversas disciplinas 

cientificas. 

2) La organización de esos contenidos en el plan de estudios. 

3) La selección de procedimientos didácticos en el plan de 

estudios en concordancia con: El desarrollo del pensamiento 

infantil , las habilidades de aprendizaje y las caracteristi-
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cas metodol6qicas de cada una de las disciplinas cient1ficas 

que se ensenan. 

Selección ® ~ 

Con relación a la selección de contenidos y las actividades 

escolares, es importante porque la "educación escolar es 

una formación cuya referencia no es la realidad, sino la 

escuela misma; es decir, la objetividad y cientiflc!dad de 

sus contenidos y métodos se paqa a costa del dislamiento 

del alumno y ~u independencia del contexto social. la expe

riencia vital del alumno está proscrita al modo escolar o 

al menos no se considera que sean experiencias importantes 

que convenga sistematizar las ajenas a la escuela".* 

Entonces no corresponde a la visión sirnpl ista que la prese.n

ta como el rnedio de preparar al hombre civilizado por el 

simple hecho de pasar por el sistema escolar. En efecto, 

la educación escolarizada -fenómeno propio de las sociedades 

modernas-, es contradictoria ya que prepara para la vida 

a quienes asisten a ella, pero también los aisla, debido 

a que la realidad y la ciencia tienen que ser parceladas 

en un plan de estudios para conformar el contenido de la 

ensenanza. En sequndo luqar, su elección tiene luqar de acuer

do con la ideoloqia dominante. 

Con relación a esta llltima circunstancia, se organizan los 

diversos elementos del plan de estudios, como son los objeti

vos, los contenidos curriculares, la evaluación del aprendiza-

*Vasconi, T. op. cit. p. 224. 
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je y la metodologia didáctica. 

Con respecto al aislamiento de la escuela, cuando se preten

de romper o aminorar aparece la necesidad de hacer las ade

cuaciones de acuerdo con la real i dad e i rcundan te como cr i -

terio fundamental y con principios psicopedagógicos. 

Cabe recordar que la educación primaria en México ell la 

expresión del proyecto de nación surgido a pnrtir de la Inde

pendencia. Como Lal es un plan general en el cual hace falta 

una modalidad especifica para la población rural, por las 

particulares necesidades de ésta. Pero también debe conservar 

los elementos de todo el nivel educativo, a fin do conservar 

el nexo con la sociedad global. y con el proyecto ideológico 

hegemómico pues el sector campesino pertenece al universo 

de la formación económico social mexicana. 

Qhjetivos del Plan ~ Estudios 

De acuerdo con las ideas anteriores, los objetivos del 

servicio educativo del ni ve 1 de pr !maria enmarcan los que 

se propongan -cualquiera que éstos sean- para la modalidad 

de educación rural. 

En forma especifica, se podrian concretar ideas ya expues

tas y decir que el objetivo general de la educación rural, 

podiia ser: Formar un educando que sea capaz de transformar 

y aprovechar su medio social y natural mediante la aplicación 

de conocimientos empiricos y cientificos, para mejorar en 

la medida de lo posible, sus condiciones de vida. 

El cumplimiento de los objetivos, depende de la operacio

nalización de las ideas, es decir, su transformación en 
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acciones. En razón de est,1 consideración. adquiere gran impor

tancia el conjunto de reflexiones que se exponen a continuación, 

y tienen que ver con el resto de los elementos del plan de 

estudios. 

Organización !!.!U Q11rrl~ulo 

La incorporación de la realidad aqricola. 

Sobre la base de la definición de educación como sintesis 

de los proyectos hegemónicos, proponer que se transmitan los 

valores, las ;1spiraciones de los grupos dominados como son 

los campesinos, resulta contradictorio por ello debe buscarse 

una forma de transigir con la inevitable hegemonia ejercida 

·a través de la escuela, para conseguir la expresión de la cultu

ra campesina. 

La solución parece que es el dejar un espacio para recoger 

los elementos culturales locales para introducir en los conteni

dos, y para dar cabida a la búsqueda de respuesta a las aspira

ciones y necesidades comunitarias en la organización escolar. 

En esta vinculación de los conocimientos cientificos del 

curriculo general. con los conocimientos especlficos, orientada 

a la integración escuela-trabajo productivo, os necesario adver

tir algunos peligros que harian del intento de integración, 

una mera superposición de temas diferentes. 

Existe el peligro de reducir la integración estudio-trabajo, 

a los componentes "prácticos". aplicables. Desde el punto de 

vista conceptual lo práctico aparecor1a en gran medida como 

el mundo del trabajo vigente en el luqai-, como opuesto a lo 

abstracto, al pensamiento intelectual en cuanto abstracción, 
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es en cierta forma expresión del pensamiento universal. 

Asi, es la mera yuxtaposición de contenidos intelectuales 

abstractos y la práctica productiva es insuficiente para asegu

rar la educación productiva fructifera. 

El cambio de conciencia necesario para lograr una sintesis 

equllibrada entre trabajo manual e intelectual y entre estudio 

y trabajo r.o puede provenir de Ja pura reflexión teórica. Sólo 

será posible a partir de una concepción pedagógica elaborada 

alrededor de las principales situaciones problemáticas de los 

destinatarios y con activa participdción de los mismos, esto 

es, de los campesinos. Ello supone permtir su autogestión con 

las implicaciones poi 1 ticas consecuentes. 

Por otro lado, si la escuela rural nueva se 1 imitara a hacer 

una ensenanza especializada que no igualara los contenidos 

m1nimos del sistema educativo, colocarla en desventaja a sus 

e<1resados y se frenarla la posibilidad de los alumnos de acceder 

a otros niveles educativos o en otros lugares. 

También puedo implicar un freno a las oportunidades para 

ingresar a otra ocupación con diferentes requerimientos de 

capacitación. Esto no puede perderse de vista. puesto que los 

movimientos migratorios son muy intensos, ya sea por las expec

tativas personales de acceder a modos de vida de zonas urbanas, 

o por necesidades de tipo económico, pues la escuela productiva 

no puede garantizar la elevación en la productividad Y los 

niveles de bienestar en todos los casos y en toda la población. 

I.a yuxtaposición de contenidos, seria reproducir la jerarqui

zación de la división del trabajo vigente. 
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No obstante la elección de los contenidos no es una tarea 

fácil, puesto que hay que conciliar conocimientos universales 

con los necesarios para la vida de las zonas rurales. 

Sobre la base de la superación de los peligros mencionados 

con respecto a este problema, cabe hacer mención de las propues-

tas y experiencias que rccoqe \<1 UNESCO*, orqan i smo que h;i 

tenido como una de sus preocupaciones la educación para el 

medio ruraL y que en este sentido destacG que es importante 

dar a los educ•indos. conocimientos prácticos y apti tudcs que 

sean de utilidad para las tareas del desarrollo, como son: 

Protección a las plantas en la agricultura en pequena escala, 

mantenimiento y reparación del equipo, sanidad, mitrición y 

planificación familiar; condicionados por las situaciones obje

tivas en que se desenvuelve la vida del destinatario principal

mente en sus aspectos productivos. 

Se trata de transformar el medio natural modificndo en primer 

término el concepto que de él posee el nlumno. El proceso inclu

ye una introducción a los conceptos técnicos y el conocimiento 

de las fuentes de información, la creación de una imagen realis

ta de las profesiones agrlcolas, el adiestramiento en el análi

sis de costo-beneficio, instrucción en lo tocante a la pro

ducción y comercialización aqr1colas modernas, conciencia de 

las exigencias y problemas que presenta la producción agropecua

ria, conocimientos técnicos sobre maquinaria pequena y habili

dades manuales. 

*UNESCO. op. cit. 
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Sin embargo, conviene reiterar que el objetivo no puede lo

grorse, a menos que la ensenanza de temas agr1colas se ponga 

al nivel del resto del program escoar y se integre con éL 

para que de esta manera, las técnicas antes mencionadas se 

relacionen de diversas maneras con el problema central y se 

llegue a constituir a las escuelas primarias como "centros 

de desarrollo", que den lugar a una serie de posibilidades 

creadoras, porque incorpora la agr i cu 1 tura a 1 panorama de la 

educación general. Por otra parte. el empleo de sistemas de 

aprendizaje que respondan a la cultura local no es suficiente. 

a menos que vaya ncompanada de una base y una orientación ade

cuadas en materia de nociones generales de ciencias. 

La Evolución del Pensamiento Infantil 

/\dom(ls de la s1ntcsis del acervo de conocimientos que posee 

la humanidad. y organizarlos en el curriculo, la Pedagog1a 

debo H !;cilver· el problema de hacer que el alumno asimile dicho 

patrimonio t u' •?xplique los fenómenos que lo circudan. 

Por ello los principios psicopedagógicos basados en el conoci

miento infantil, dan los criterios para esa organización. 

El desarrollo hwnano es producto de una evolución biológica, 

determinada por la capacidad de transformar la naturaleza Y 

por el ~stablecimiento de relaciones sociales mediante el tra

bajo, de tal manera que es producto del ambiente social. 

En este sentido. los nif\os del modio rural poseen las mismas 

potencialidades biológicas y psicológicas de cualquier nif\o, 

las diferencias en el desarrollo individual. reflejadas en 

la mayor frecuencia de bajo aprovechamiento escolar, en los 
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las condiciones socioeconómicas en que desenvuelve. Es impor-

tante por eso destacar en qué sentido los factores sociales 

y ambientales determinan el desarrollo ya que el nino internali

za, conceptualizando su realidad natural y social en el proceso 

do conocimiento, que comienza desde el nacimiento y continúa 

a lo largo de toda su vida. 

/\hora bien, el desarrollo de la personalidad infantil ocurre 

de manera integrada. y sólo con fines explicativos se divide 

arbitrariamente en aspectos psicomotirz. cognoscitivo y afecti-

vo. 

En ese desarrollo participan dos procesos: La maduración 

que está genéticamente determinada y consiste en el crecimiento 

corporal. nuevas formas de funcionamiento cerebral. etc. y 

el aprendizaje que e!; resultado de la interacción del individuo 

con su ambiente. 

El proceso de aprendizaje da como resultado una reorganización 

de la personalidad; "tiene un carácter adaptivo porque es wi 

conjunto de comportamiento ajustados a nuevas exigencias amblen-

tales y corno producto de ellos, siempre que sean estables~• 

El aprendizaje os un proceso fisiológico, psicológico y cultu-

ral. 

En cuanto a su carácter de fenómeno cultura l. la mayor parte 

de los valores de la cultura provienen de su relación con el 

lenguaje, por lo que es el sustrato simbólico de la cultura, 

ya que todo proceso de conexión con las cart1cteristicas de 

la realidad, exige la participación de (~ste puesto que es una 

*Azcoaga,Juan. l\predizaje fisiológico y Aprendizaje pedagógi
co.Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1979. p. 14. 
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creación social. producto do la necesidad comunicativa de sus 

miembros, para la realización de múltiples actividades de sub

sistencia. 

AsL el manejo de la lengua materna como vehiculo auténtico 

de formación se inicia en el seno familiar y comunitario a 

través de una forma especifica de comunicación, que conceptuali

za la realidad social y natural en que actúa . 

Es por ol lo que el lenguaje además de tener una función co

municativa como vehiculo de transmisión y recreación de la cul

tura, es la base de la construcción de conceptos, de acuerdo 

con el grado de desarrollo que ha alcanzado el nil'\o. Saber 

esto permite comprender cómo se da la construcción del pensru -

miento y cómo se modifican de acuerdo con el desarrollo del 

nil'lo. Es.-i construcción so produco porque lu palabra introduce 

formas de análisis en la percepción infantil, es decir. permite 

una transferencia del nivel de la experiencia sensorial directa 

hasta la comprensión qeneralizada racional. 

La formación de conceptos, que es el proceso mediante el 

cual se construye el conocimiento, pasa por varias etapas, 

de acuerdo con el desarrollo del lenguaje, a través de las 

cuales el nino va adquieriendo una aplicación más refinada 

de las pperaciones básicas del pensamiento: análisis, sintesis, 

abstracción y generalización. 

En este orden de ideas, cabe enfatizar que la lógica del 

nino, es una función directa del lenguaje socializado; las 

estructuras del lenguaje dominados ya por el nil'\o, se convierten 

en estructuras básicas del pensamiento. Por ello, la cantidad 
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de estimulos o experiencias y el tipo de éstos, es muy importan

te para el aprendizaje escolar. Esas experiencias dependen 

del nivel socioecon6mico porque se producen de acuerdo con: 

El nivel de escolaridad de los padres, la interacción con ellos, 

el acceso a fuentes de lectura, viajes. y al contacto con medios 

de comunicación. 

Etapas del pensamiento:* 

Durante el periodo en el que el nino asiste a la escuela 

primaria, hay dos etapas en el desarrollo del lenguaje y del 

pensamiento. En la primera {preoperatoria) el nif\o llega al 

dominio de oraciones y de casi todas las formas sintácticas, 

Y el pensamiento se caracteriza por la ausencia de la capacidad 

de inclusión de los elementos en un todo. y la identificación 

directa de los elementos entro sL sin la intervención del 

todo, lo cual es funciilmenta! para la formación de conceptos 

y el establecimiento de relaciones entre fenómenos. 

En la segunda etapa pensamiento operatorio, que va de 7 a 

12 anos aproximadamente. desaparecen gradualmente las limitacio-

nes del pensamiento preconceptual; cuanto más se relacione 

socialmente el nino y más usa el lenguaje, más reorienta su 

modelo de la realidad, y ordena y relaciona sus representaciones 

más en concordancia con la naturaleza conceptual del lenguaje. 

Hay que aclarar que una operación mental, es el conjunto 

de acciones relacionadas que forman un todo integrado, que 

*Lo información al respecto proviene de los estudios hechos 
por Jean Piaget y Luria. cuyos titulos se precisan en la biblio
grafia. 
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que tiene un conjunto de propiedades que han aparecido a partir 

de la interiorización de acciones fisicas llevadas a cabo con 

anterioridad. Es una acción mental en la que las representacio

nes se combinan para formar otras nuevas. 

Sin embargo. el pensamiento concreto se halla ligado a la 

realidad empirica. es decir a la acción y a los objetos. aún 

cuando ya puede operar con sistemas de simbolos del lenguaje 

y las matemáticas. 

Es por eso que la acción y el juego son determinantes en 

el proceso de aprendizaje, pues el nino es el propio construc

tor de su conocimiento, lo cual hace necesario buscar antes 

que la acumulación de conocimientos. el desarrollo de la capaci

dad co9nosci ti va. Esa es la razón por la cual se explica la 

necesidad de reforzar el razonamiento en la escuela , que tiene 

su respuesta en la naLurdleza misma del conocimiento de la 

ciencia y del proceso individual de los alumnos; éste no debe 

limitarse al empirismo y a la memoria. 

En consideración a lo anterior, un problema importante a 

resolver en la instrumentación ea la instrumentación es la 

desproporción entre el patrimonio cultural y técnico que la 

sociedad posee y las posibilidades de asimilación de ese patrimo

nio por un nino. La solución de tal problema -que no es objeto 

de este trabajo-, requiere de un cuidadoso trabajo psicopeda-

9ógico. 

Estructura de Contenidos 

La elaboración del curriculo consiste en la selección de 

contenidos, pero también en su organización a lo largo del 
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plan. es decir, su distribución en los seis grados y en el 

diseno de la metodolog1a didáctica, donde se establece la rela

ción de los conocimientos entre sL y la forma en que debe 

ensenarse. 

En función de la necesidad de dar a los alumnos conocimientos 

sobre la realidad nacional, y de acuerdo con los distintos 

niveles de abstracción de un nino, se propone la existencia 

de contenidos referidos a conocimientos de tipo local, regional 

y nacional, incorporados en dos grados cada uno, correspondiendo 

al primero y segundo grados los conocimientos locales, en aten

ción a que es un nivel emplrico, adecuado para el alumno de 

6 a 8 anos, quien se encuentra en la primera etapa del periodo 
0

de pensamiento operatorio, referido a la manipulación mental 

con referencia a objetos concretos. 

Concebida de este modo, la organización de los contenidos, 

responde a una presentación inductiva. 

Los contenidos regionales, se proponen en el tercero y cuarto 

grados, as1 como los conocimientos sobro ol pais y el mundo, 

llamados nacionales en lineas anteriores, se reservan para 

el quinto y sexto grados. 

Conviene anadir que desde los primeros grados es necesario 

incorporar los conocimientos que aportan las diversas disci

plinas cientificas, a fin de formar los conceptos en el pensa

miento infantil. No resulta ocioso repetir, que esto, sobre 

un proceso inductivo a partir de La observación y manipulación 

de lo concreto, para llegar asi en los últimos grados a la 

profundización y a lo abstracto, nivel en el cual el nino puede 
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elaborar nuevas proposiciones a partir de las que ya sabe, 

.pues, su pensamiento es hipotético-deductivo. 

La metodologla didáctica debe adecuarse además a las caracte-

rlsticas metodológicas de cada una de las disciplinas que se 

ensenan, ya sea en áreas o asignaturas. 

Evaluación 

La formación de los educandos es la responsabilidad fundamen

tal de la institución escolar basada en el desarrollo integral 

de los mismos, este hecho exige un permanente esfuerzo para 

orientar dicha formación y medir sus efectos, a través de Ja 

evaluación. 

Este proceso podrla definirse como Ja búsqueda de la eficien-

cia de la acción educativa, que se origina en la responsabi-

lidad social de la escuela, como un medio para contribuir al 

desarrollo en su proceso de aprendizaje para alcanzar las ca-

pncldados dr~ nutorr·econocimiento y la toma de decisiones con-

socuentm¡, para continuar o corregir la organización escolar. 

La evaluación se verifica permanentemente de acuerdo a tres 

momentos: los de Ja evaluación inicial, continua y final. 

El tipo de evaluación del proceso educativo que seria útil 

involucra no sólo al maestro y a los alumnos sino también al 

conjunto de personas adscritas a las escuelas y a los padres . 
de familia. Sin embargo, es el maestro quien debe coordinar 

estos esfuerzos e integrarlos en juicios valorativos. 

Bajo esta concepción, es un proceso con las caracteristicas 

siguientes: permanente, consciente, participativo, porque inclu

ye a todos los miembros de la comunidad educativa; preciso 
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en las escalas de medición y estimulante del desarrollo. 

Dicho proceso debe concebirse también como parte del apren

dizaje, donde el alumno participe. Esto permite que el maestro 

pueda retroal imentar aquel los aspectos que son necesarios al 

alumno para dirigir su propio aprendizaje. 

Acreditación 

Este aspecto, consecuencia de la evaluación del aprendizaje 

comprende la problemática de la promoción de los alumnos. 

Como se ha advertido, el ausentismo causado por migración 

temporal o definitiva, o por tener que atender a actividades 

productivas en la unidad familiar. exige que los criterios 

de acreditación tengan la misma flexibilidad que se pretende 

con el plan de estudios, sobre la base de que todos los alumnos 

tienen las mismas posibilidades biológicas y psicológicas para 

aprender, pero con un ritmo individual que debe respetarse. 

Es decir, no puede orientarse este proceso solamente a la medi

ción cuanti ta ti va de conductas homogéneas que se traducen en 

un promoción riqida. Para ello se requiere de formas de promo

ción que permitan la acreditación por ciclos más cortos que 

el escolar, y documentos que hagan posible el seguimiento de 

los alumnos aún cuando cambien de escuela. 

Con una medida como ésta podria evitarse que un alumno tenga 

que repetir un curso completo por haber emigrado, pues se le 

har1a acreditar sólo aquel periodo de inasistencia. 

Horari9s y Calendarios 

La forma de acreditación que se sugiere obedece a la impo

sibilidad de hacer cambios en los calendarios que satisfagan 
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tendencias como los ciclos aqricolas y la migración. 

No obstante, se requiere de flexibilidad para hacer cambios. 

de acuerdo con decisiones tomadas sobre la base de situaciones 

locales o regionales. 

Personal Docente y Autoridades 

Como se puede observar, el proceso de ensenanza aprendizaje 

en una institución escolar, transcurre como un proceso que 

requiere de una relación compleja de personas y de una serie 

de instalaciones y mecanismos. 

Asi pues, en relación al personal y la estructura institucio

nal, la escuela primaria está organizada de modo tal. que el 

trabajo de los docentes y el funcionamiento del plantel esté 

vigilado por el director de la escuela, que a su vez, coordina 

sus funciones y recibe las disposiciones de la Dirección General 

de Educación Primaria, a través del supervisor escolar, cuya 

f rncH•ll ·?s f1U1damentalmente técnico pedagógica y la ejerce 

en Lr 1:•>1jur,to de planteles en una misma zona escolar. 

Tanto el director como el supervisor deben tener una forma

ción especial al igual que el maestro de grupo para el trabajo 

en el medio rural. 

Por esa razón deben disenarse cursos de capacitación y actua

lización como mecanismos de promoción distintos a los que se 

practican. 

El Docente 

El quehacer del maestro es muy significativo, en la realiza

ción de cualquier proyecto educativo. Más que su formación, 

es su disposición para interrelacionarse con la comunidad, 
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el rasgo que permite en mayor medida el éxito de la vinculación 

escuela-trabajo. 

Ahora bien, en esa relación es Importante además de la forma

ción técnico-pedagógica del maestro. su capacidad para percibir 

la problemática de la comunidad. aprender de ella y enriquecer 

el nivel de conocimientos locales del plan de estudios. esta

bleciendo además una relación estrecha con la comunidad educati

va. 

Es decir, el logro de los objetivos do la educación rural 

e indigena supone la presencia de un maestro que posea conoci

mientos cient1ficos, técnico-metodológicos e ideologia que 

le permita ser un agentede cambio hacia la escuela ligada con 

la realidad. 

Es importante también si los maestros provienen de la comuni

dad donde trabajan o de alguna otra que se encuentro en condi

ciones similares, pues as1. tienen mayores posibilidades de 

involucrarse en forma exitosa a la comunidad en las activida

des escolares. 

Sin embargo, esta caracter1stica no es imprescindible, ni 

es suficiente para lograr este objetivo. El interés del maestro 

en vincular la escuela con la comunidad, es de hecho, más 

importante. Asimismo. es casi imposible lograr una articulación 

exitosa cuando el maestro es de origen urbano o aspira a desem

penar su profesión en otra localidad. Por ello es muy importan

te la capacitación del maestro para coordinar acciones comunita

rias y darle estimulas para que permanezca el mayor tiempo 

posible en el lugar en el que se le asigne. 
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2.- RECURSOS MATERIALES 

A.uoY..os Didácticos 

Se consideran necesarios para el maestro, libros de consulta 

Y guiones directivos, que le aporten suqerencias para conducir 

el proceso do aprendizaje, de tal manera que, ya sea por escri

to o de manera oral haqa que el alumno actúe para llegar a 

comprender el problema y el proyecto do investiqación que se 

tome como punto de partida para el aprendizaje. 

En cuanto a los libros para el alumno, es conveniente que 

se disenen libros de consulta con los conocimientos de las 

diversas disciplinas científicas, que aporten los elementos 

para apoyar sus investiqaciones; asimismo, son necesarios cua

dernos de trabajo, que contengan guias de investigación, de 

estudio, ejercicios e instrumentos de evaluación. 

Desde luego, la adecuación de planes y programas al contexto 

socioeronómico y cultural de las diversas regiones del pais, 

debe n,fl•ljarse en los contenidos de los libx·os. 

En cuanto a materiales audiovisuales, considerando las condi

ciones económicas del medio, si bien es dificil tener acceso 

a ellos, hay una serie de apoyos indispensaables para la estimu

lación del nino. Por ello es necesario incluir entre otros, 

aquellos que aporten información a la que no se puede acceder 

por la v1a de la observación y los que den estimulos no disponi

bles en el medio. 

Edificio Escolar y ~ 

En cuanto a instalaciones y dependencias, además del · salón 
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de clases, los planteles cuentan con anexos. siendo el más 

importante y a veces el único en el caso de la escuela rural, 

la parcela escolar, cuyo funcionamiento está regulado por un 

reglamento. Asimismo. la escuela cuenta con una cooperativa, 

cuyo papel junto con la parcela es importante en el proyecto 

de vinculación con la producción y automantenimiento de la 

escuela. 

En la actualidad la parcela escolar ha dejado de tenor la 

función para la cual fue concebida, debido a lo cual se hace 

necesario revitalizar sus funciones pues se erige como un ele

mento fundamental en la nuevu propuesta. Desde luego no deben 

olvidarse otras instalaciones importantes para la educación 

integral y para satisfacción de necesidades educativas. cultu

rales, recreativas y deportivas. 

El edificio escolar sobre todo en zonas de dificil acceso 

debe contar con la infraestructura necesaria para que el maestro 

habite, a la vez que se propicie su arraigo y se incrementen 

las posibilidades de establecer una relación permanente y estre

cha con la comunidad educativa. 

J.Relaciones rn fil Exterior 

Consideración Final 

Se habló ampliamente ya de la vinculación escuela comunidad, 

como la razón de ser de la educación primaria rural. por lo 

que es necesaria una modificación en la reglamentación y forma 

de relación con los padres de familia y la comunidad en general. 

Este cambio supone extender las actividades pedagógicas más 
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allá del salón de clases y de la población escolar mediante 

la coordinación con otras instituciones de la SEP como los 

cursos comunitarios, conferencias, etc. que promuevan el apren

dizaje de la comunidad. Un ejemplo de el lo serian los centros 

de adiestramiento ya mencionados, donde podria ponerse en prác

tica proqramas cortos de capacitación en granjas educa ti vas, 

desde las cuales se puedan comercial izar los productos. Ello 

implica la transformación de la función de la parcela escolar 

y la cooperativa escolar. 

Desde luego la puesta en marcha do las transformaciones pro

puestas corresponde al Estado mexicano a partir de buscar equi

librios en el presupuesto, que compense las desigualdades regio

nales y sectoriales. 

La implantación del nuevo proyecto tendr1a que ser resultado 

de una cuidadosa y ardua fase de planeación, donde los objeti

vos de la poJ i tica educativa se coordinan y adecuan a los de 

la P•>lltica económica para la economla campesina. 

No es ocioso repetir desde Juego que no se pretende la búsque

da de cambios estructurales, y menos en las circunstancias 

presentes en que el sector campesino de la aqricultura se encuen 

tra prácticamente en el abandono; se trata simplemente de loqrar 

prácticas individuales que contribuyan a mejores formas de 

vida y colaborar en alguna medida al autodesarrollo de la po

blación campesina. 
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