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INTRODUCCIon 



turnaauccién 

La educación es una de las principales preocupaciones de los gobiernos de hézico. Se 
fundamenta en el Artículo 3o. Constitucional. Las distintas políticas educativas que se han llevado a cabo, 
han buscado siempre adorar la calidad de la enseñanza, formar un hombre que desarrolle plenamente sus 
facultades, con un sentido nacionalista, de independencia y solidaridad. 

A partir de 1965 se inicia la crisis agrícola en nuestro país, las exportaciones 
agropecuarias dejaron de crecer y las importaciones de básicas a aumentar; el desempleo aparece en el campo; 
los precios de los insumos tendieron al ausento; al igual los conflictos agrarios, provocados por la 
posesión de la tenencia de la tierra; descensos en los niveles de bienestar; ausento de los conflictos 
polfticos; emigración a las ciudades; disminucion en los rendimientos de los cultivos y cano consecuencia 
una baja producción y productividad; desnutrición; masivo intersediarisso; bajos precios en la prodúrcióa. 
Estas son algunas de las sanifestaciones de la crisis agrícola y econdsica que prevalece actualnente en 

La desnutrición abarca grandes sectores de la población, se estima que el 07.5 Y. padece 
desnutrición en alqun grada. De los 4 cultivos básicos principales ►  riaiz, frijól, trigo y arroz, solaeente 
éste último para el año de 1990 presentará superavit, el resto de ellos operara con pérdida. 

La prablealtica del sector agropecuario gira en torno a los desequilibrios edstentes en 
el aparato productivo, prolocados por un plan educativo inadecuado, que afecta la economía nacional. 

La educación que se da en el campo ya no está en armonía ton su realidad y necesidades. 
Es importante restablecer esa armonía para que exista progreso y desarrollo en las zonas rurales. 

La funcidn del campo es proporcionar alimentos a las áreas rurales y urbanas, materia 
prisa a la industria, divisas para financiar el desarrollo econolico y social a trave5 de las exportaciones. 
Sin embargo, esta funcidn ha sido muy reducida. 

Desde el inicio del reparto formal de tierras con el Oral. Labro Caldenas, los 
gobiernos de la Repdblica, no han presentado un lineamiento o perfil educativo, en la formaciol del hombre 
que la sociedad requiere, y sobre todo el hombre del campo, para que el sector primario de la economía se 
desarrolle en forma arailica, equilibrada y compartida. 

La capacitacioin es un medio para lograr los cambios en las actividades que requieren los 
campesinos, actualmente es muy reducida e insuficiente y no llega a todos los productores rurales, ni 
corresponde a sus intereses y aspiraciones. Dentro de estas actividades de capacitación, la organización 
rural es la que senos la recibe y es la que sós la necesita. 

En México existen muchas formas de organizar el caepo, la que más predomina es la de los 
ejidos y cenunidades, que dentro de la escala de organización rural, son los niveles mas bajos. La Unidad de 
Produccion es el nivel mas alto en ésta escala y practicamente no ha funcionado adecuadamente. 

La capacitación y organización son procesos que ayudan al hombre del campo a resolver 
los problemas que les presenta su trabajo social y afrontar al mundo actual. El productor rural tiene 
capacidad para el autoaprendizaje y considera la necesidad de actualizarse en los avances tónicos para 

mejorar su actividad agrícola. 



Este trabajo como objetivo general, propone la aplicación de una pedagogía rural en el 
campo mexicano, que induzca y ponga en práctica un sistema educativo para la produccidn, basado en la 
idiosincracia, cultura, tipo de tenencia de la tierra, necesidades e intereses de los campesinos, parl 
armonizar sus actividades agrícolas y ayudarlos a resolver los problemas de la población rural, hacer del 
campesino un hombre responsable y productivo, con capacidad de gestión, integración y participación, con el 
objeto de que pueda alcanzar su progreso y bienestar social. 

Los objetivos particulares son lo; siguientes : Primero, capacitar de acuerdo a la 
ciencia pedagógica, a los productores rurales de la fraccción de Rancho Huevo, del ejido Soledad del 
municipio del mismo nombre, en el Estado de San Luis Potosi, mediante las siguientes acciones : aplicar un 

estudio SOCiDOCIAMCD para conocer las condiciones de la comunidad, así como el nivel de capacitación en 

los productores y seleccionar los cursos de capacitacidn de acuerdo a los intereses de los propios 

productores y a recomendaciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Ilidratilicos; la aplicación de un 
Test pedagrIgico a los agricultores para determinar el nivel de comprensicin y poder instrumentar el curso de 

capacitación en ID referente al contenido temático de los curses y las actividades a realizar en cada uno de 
ellos. Segundo, elaborar un modelo de organización rural que permita a los productores participantes de la 
fracción de Rancho Huevo, del ejido Soledad, aumentar su producción, productividad y nivel de vida. tercero, 
Elaborar modelos de organizacion rural para la producción, de acuerdo a los diferentes tipos de tenencia de 

la tierra existentes en tle'xico, para aplicarse en el carpo mexicano y ausentar la producción y productividad 
de alimentos basicos. 

P. I .P. O, 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



1. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación na mit: una de las principales preocupaciones de los gobiernos de México, y 
se sustenta actualmente en el Artículo 3o, de nuestra Carta Magna. Es un servicio publico a cargo del 
Estado, 

Los distintos gobiernos han efectuado edificaciones a la política educativa, con el 
objeto de adorar la calidad . y el sentido de la educaci$n, la preocupación ha sido la 'isla ; de formar un 
mexicano con sentido de independencia ;Mítica y económica, mejorar su competencia teicnica, y solidaridad 
social. Para lograr este objetivo se han instrumentado diversas acciones como : la construccion de edificios 
educativos, el mejoramiento profesional del magisterio, el libro de texto gratuito, entre algunas de ellas. 

La educación forma conciencias y capacidades, además induce al desarrollo, lo promueve y 
participa en el, taabién hace posible la foraació de sociedades comprometidas con un destino cuan. 

La educación actualmente en nuestro país, va adquiriendo una importancia fundamental 

para el desarrollo de nuestra sociedad y de la economía en general. 

La vida democrática requiere de la participación ciudadana con mayor responsabilidad, 

para superar la crisis por la que atravieza la Nadan. Se desanda una educacidn popular, no se pueden 

desarrollar actividades técnicas con analfabetas, ni tampoco se pueden dirigir empresas, todo desanda 
educación. 

El Estado a través de la educación, busca el desarrollo pleno del hombre ( físico, 
intelectual y moral ) y su incorporaci6n a la sociedad que lo instituye, es decir, el desarrollo de sus 
capacidades, la cosprensidn de los valores de la cultura, la actitud Social y solidaria, así como la 
superación individual. 

La educación es un proceso exclusivamente humano, la posesión de conocimientos y valores 

son atributos que pertenecen al hombre. 

La educación se da en el hogar, la escuela y la comunidad, en forma planeada y metódica 

en el aula, y expontánea en la vida extraescolar. El desarrollo de las comunidades requieren de una acción 

educativa conjunta y coordinada, sin ella es imposible alcanzar el bienestar social a que aspira cualquier 

sistema politica. 

En nuestras áreas rurales, la comunidad Juega un papel muy importante en la formación 

del hombre, se recibe en gran medida educación extraescolar, en tanto la educacion formal, da consistencia y 

&den a la informal, permitiendo con esta situación al hombre del campo, organizar su cultura y actividades 

pratticas para alcanzar su trabajo social. 

Las posibilidades de desarrolla social en el trabajador rural son llenadas, de ahí que 

se 	requiere de un proceso educativo dinámico, que le permita movilidad y deseevolviaiento para superar la 
problemática que le presenta la vida diaria. 

La vida y actividad en el campo es dura y coapleja, para superar todas las adversidades, 

se requiere de fuerza y destreza, así como unidad; para integrar y conservar esa unidad, se necesita la 
intervencidn mas decidida del Estado en el proceso educativo, y es quién debe planear y organizar la 
educación, mediante modelos educativos que se adapten a la realidad social y produzcan hombres de espíritu 
nacionalista, donde los elementos físicas, intelectuales, sociales, estéticos, econóMicos y espirituales se 



desarrollen en plena armonía. 

A pesar del esfuerzo que realiza el Estado en materia educativa, se está presentando 
problemas derivados del crecimiento y progreso de la Nación; desde 1976 en la enseñanza primaria se observó 
que el total de los «los inscritos, solamente el 55 % culminaba su primaria, esto es consecuencia a las 
deficiencias en la calidad de la enseñanza, ocasionando que los indices de deserción y reprobación 
aumentaran constantemente. 

Otro problema es la desarticulación que se aprecia en el sector educativo, esto se 
refleja en la escasa concordancia entre sus finalidades, organización, contenidos y métodos. 

Los maestros egresados de las escuelas normales del país, no responden en gran medida a 

los contenidos de planes y programas de estudio a los niveles en que se imparten las clases. 

La demanda en educación superior para este aló ( 1999 ) asciende a 1 sillón cien mil 
alumnos, lo que ha motivado el nacimiento de la universidad de masas, y no ha alcanzado la disensión social 
que corresponde a sus orígenes y objetivos; el estudiante al salir de la universidad se encuentra con un 
obstáculo : no encuentra empleo. 

En los sistemas de enselínza, aferrarse a métodos tradicionales, equivale a condenarse a 

vivir en el pasado, y esto sucede en muchas aulas de la ciudad y el campo. 

A partir de 1965 en que se inició la crisis agrícola en México, no se ha encontrado una 
definición clara desde el punto de vista pedagógico respecto al tipo de hombre que se quiere formar. En el 
régimen del Presidente Gustavo Diez Ordaz ( 1964 • 1970 ), en su modelo educativo se pretendieron sentar las 
bases para desarrollar arednicaeente todas las facultades del ser humano y fomentar en el, el amar a la 
patria y la conciencia de solidaridad con sus semejantes. Consideró que era necesario enseñar a pensar, a 
entender, a actuar, a tolerar, y lo que es muy importante enseñar a aprender. Buscó una educación para la 
producción y la cultura. 

En el régimen del Lic. Luis Echeverria Alvarez ( 1970 - 1976 ), se considero'que la 

educación condiciona todo cambia profundo y duradero, aferrarse a conceptos y sótodos tradicionales 

pedagógicos, implica un retroceso en el avance educativo. El principio rector de su reforma educativa fue 
ensehar a aprender, el educando debía de cultivar su capacidad de reflexión y de análisis, para poder 
comprender su circunstancia individual y el papel que desempeña en la colectividad. Esta'obligado a asumir 

desde el inicio. de su formación, un papel activo en el dominio de los instrumentos culturales con que habrán  
de crear un mundo a la medida de su aspiración. 

Con el Presidente Lic. José López Portillo ( 1976 - 1982 ), la educación y el trabajo, 

eran dos áreas que deberían estar vinculadas y complementadas. Su doctrina educativa se apoya en el Articulo 
3o. Constitucional y consideró que la educación tenía que ser democrática y popular, desarrollar 
integralmente al hombre y vincular más el servicio educativo al proceso de desarrollo. 

La capacitación y el adiestramiento deberían de incorporarse a la educación desde el 
nivel bélico que se imparte a los adultas, que por situaciones circunstanciales no tuvieron la oportunidad 
de asistir al aula escolar, al tiempo que se preparaba al individuo con conocimientos y habilidades para su 
trabaja. 

instruaentó las Cosités de Vinculación Educación - Capacitación, para generar empleos y 
apoyos a la industria nacional. En los campesinos prosovid la tapacitacidn y el adiestramiento para que 
pudieran mejorar sus niveles de producción y productividad en un grado mayor. 

El Presidente Lic. Miguel De La Madrid Hurtada ( 1992 - 1988 ), en su gobierno se 
pretendió mejorar los aspectos cualitativos de la educación, así como los servicios de apoyo en todos los 



niveles, y aumentar la oferta educativa para cubrir la desanda nacional, no presentó un perfil de cual seria 
el tipo de hombre que la educación deberia formar. Su proyecto educativo se basó en el Articulo 30. 
Constitucional. 

El Lic. Carlos Salinas de Gortari ( 1988 - 1994 	basa su politica educativa en el 

Artículo 3o. Constitucional, donde el individuo a través de la educación, debe desarrollar armónicamente sus 
facultades, su amor a la patria, y un sentido de independencia, solidaridad y justicia. 

Trata de Impulsar el proceso de transformación educativa, como condición para modernizar 
al pais, orientando los objetivos hacia las demandas mis relevantes de la población, así como vincular la 
educación tecnológica con los requerimientos del aparato productivo, y una mayor integracion escuela — 
empresa para promover la capacitación en el trabajo. 

Como se puede observar en estos gobiernos, no se ha presentado un lineamiento general 

educativa, en la formación de hombre que la sociedad contesporanea requiere para un desarrollo equilibrado, 
democritico y compartido. 

La capacitación en México resulta insuficiente, porque no existe un programa nacional de 
capacitacion rural, que permita a los productores del campo, aplicar mejores técnicas a sus prácticas de 

cultivo, asi como proporcionarle al suelo un mejor uso de acuerdo a su potencial. 

En 1988 se atendieron por parte de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidratilicos a 

173,000 productores en materia de capacitación y organización y a 9983 agrupaciones, y desarrollaron las 

acciones siguientes : apoyo a las asociaciones, fomento a la integración de asociaciones, organización y 

capacitación a productores y promover la organización; el gasto total fue de $ 11,150 millones, los cuales $ 

10,040 millones se aplicaron al gasto corriente y $ 1110 millones al gasto de inversión. 

Las Entidades que se coordinan con la S.A.R.H., destinaron a la organización y 

capacitación la cantidad de $ 5003 millones de pesos y se atendieron a 170,000 productores, desarrollando 

las siguientes acciones : organizar, capacitar y apoyar a las organizaciones. 

Dentro de la escasa capacitación que llega al airea rural, los programas no están bien 

estructurados, pués casi siempre se proporciona al productor de acuerdo a sus necesidades que se le van 

presentando, pero nunca en un programa previamente establecido que responda a una planeación agrícola. 

Tanto los extensionistas colo otros tánicos que dan capacitación al campo, casi nunca 

asisten a un programa de capacitacion, que les permita adquirir los conocimientos pedagógicas y didácticos, 

a fin de que puedan desarrollar esta actividad eficientemente. 

Como se observa, el presupuesto y las acciones que se han realizado son insuficientes y 

no es posible aumentar la producción y productividad, así como lograr la autosuficiencia alimentaria que 

uno requiere el país, para mantener su soberanía como Nación. 

Considerando que la capacitación es un medio para lograr cambies en las actividades de 

los productores rurales, y dentro de estas acciones la organización para la producción es la que menos 

recibe capacitación. 

En México existen varias forras para organizar la producción rural a través de figuras 

asociativas como : el Ejido, la Comunidad, la Pequeña Propiedad, la Sociedad de Producción Rural, las 

Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, la Empresa Social, la Unidad Agrícola Industrial de la Mujerl  la 

Asociación Agrícola Local, la Unión Agrícola Regional, la Confederación Nacional Agrícola, y la Unidad de 

Producción, entre algunas. La que predomina es el 	ejido, las actividades de organización que se generan a 
su interior, no responden a las necesidades•de la producción, ocasionando una fuerte baja en la produccik y 

productividad, así como una deficiente comercialización. 



A partir del do de 1965, se empezaron a efectuar las primeras manifestaciones de la 

crisis agropecuaria, siendo en 1972, cuando las exportaciones agropecuarias dejaran de crecer y las 
importaciones empezaran a aumentar. 

Las importaciones de granos básicos han ido aumentando constantemente y comprometen la 

soberanía del pais. Los problemas de empleo rural, el descenso en los niveles de bienestar, el aumento 
continuo de los precios de los insumos y la ampliación de los conflictos políticos en el medio rural, san 

entre algunos aspectos, manifestaciones de la crisis económica y social que afecta al campo mexicano. 

La crisis no ha afectado por igual a toda la estructura agraria, la agricultura de 

temporal, cuya producción principal se basa en el maíz y el frijól, de la cual depende la subsistencia de 

grandes sectores rurales y urbanos, es la que mas ha sido afectada por la crisis. 

Se puede decir, que la problemática del sector agropecuario, gira en torno a las 

deformaciones y desequilibrios existentes en su estructura productiva, provocadas por un modelo educativo y 

agropecuario inadecuado que afecta el desarrollo económico nacional. 

Ante esta creciente problemática, el Gobierno de la República está tratando de reformar 

a los ejidos y comunidades, superar los inconvenientes del minifundio e impulsar la asociación de pequeñín 

propietarios. El ejido, y la comunidad como unidades socioeconómicas de producción, el Estado trata de 
convertirlas en células básicas de la economía y la sociedad rural, con la finalidad de integrarlas al 
desarrollo del país. Los esfuerzo de organización y capacitación no son suficientes y continuos, de tal 

forma que permitan el desarrollo integral de esos núcleos campesinos. 

La organización en el campo es muy compleja, el Estado busca en desarrollo rural 

acelerado, que se traduzca en mayor producció y productividad agrícola. La realidad es otra, los 

'productores de granos bdsicos han encontrado escaso apoyo, los precias tienen poco atractivo económico y el 
crédito es insuficiente y limitado, a la vez que tienen baja capacidad de negociación porque no están 

organizados para producir, menos para comercializar. 

Se ha observado también, que existen diversas instituciones ( SARH, BAURURAL, S.R.A.), 

cuyos programas tratan de promover la organización y capacitación entre los productores. Cada institución es 

regida por objetivos, norias y principios y no siempre coinciden en los planteamientos de la política 

educativa - agrícola, ni con los intereses de los campesinos. 

El bajo nivel tecnológico que opera en el campo se debe a la falta de asistencia 

técnica, organización y capacitación, así con el crédito fundamentalmente, requisitos indispensables para 

lograr un aumento en la productividad, producción y bienestar del campesino. 

Otro factor importante es la Legislación Agropecuaria, actualmente la Ley de Fomento 

Agropecuario, establece en sus Artículos 4o. Frac. VIII, 10 y 16, la necesidad de promover la organización 

de los productores rurales, así como la capacitación para tener mayores habilidades y destrezas para 
alcanzar la productividad. El planteamiento jurídico es muy claro, los avances al respecto han sido lentos y 
existen pocas unidades productivas organizadas. 

La capacitación significa una estrategia de alto valor para sus consecuencias en el 
campo de la educación, economía y politica. El Programa Nacional de Alimentación, señala la importancia de 

la capacitación, la considera como la base para hacer más efectiva la acción del Estado. 

La existencia humana depende mucho de la agricultura, la producción de alimentos es el 

trabajo más urgente del hombre. En numerosas zonas del mundo, la producción de alimentos es ahora 



insuficiente y apenas será capaz de mantener el paso con el aumento explosivo de la población. Sólo que los 
agricultores puedan mantener el rendimiento de la cosecha alimenticia aás ra'pidamente que el aumento de la 

población, será posible el mejoramiento del aporte alimenticio. 

La modernización en la agricultura implica la adopción de tecnología o el mejoramiento 

de la ya existente, para aumentar la eficiencia en la producción y disminuir el riesgo de pérdidas, así como 
incorporarla al proceso de mercado. La modernización aplicada a los grupos campesinos de subsistencia y 
reacios al cambio por desarrollar sistemas tradicionales, presenta un avance en forma lenta y gradual. 

Los grandes agricultores tienen mayor facilidad de acceso al conocimiento e información 

sobre los nuevos avances tecnológicos y pueden afrontar los costos de producción que implica la nueva 

adopción de la tecnología. Los pequeños propietarios, los comuneros y los ejidatarios, dificilmente pueden 

adoptar la nueva tecnología, sino es con el apoyo del estado. 

La agricultura mexicana actualmente presenta los siguientes efectos : déficit de 

alimentos para el consumo popular, dependencia alimentaria del exterior, creciente descapitalizacidn del 
agro, desestioulo a la inversión, emigración a los centros urbanos y bajo poder adquisitivo en los 
productores rurales. 

La agricultura ha perdido su dinamismo y éste se localiza en la tendencia al 

estancamiento de la superficie cosechada, la cual, en algunos cultivos básicos ha disminuido en los dltimos 

arios, principalmente en las áreas de temporal. Esto ha sido consecuencia de la disminución en la inversión 

pdblica al sector agropecuario. 

Durante la época en que funcionó el Sistema Alimentario Mexicano, las tierras de 
temporal registraron incrementos superiores a las de riego, alcanzando una superficie de 14.4 millones de 
has., en tanto las de riego tuvieron 5.0 millones de has., es decir, 19.4 millones de has. en total. 

Entre 1981 y 1987, la producción de cultivos básicos ha sido muy errática; en 1981 

fueron cosechadas 27.2 millones de tons., y en 1907 se cosecharon 24.4 Billones de has. Los cultivos de 
exportacion como : el Jitomate, la fresa, el aguacate, el mango, el melón y el cacao, cuya superficie 
cultivada en relación con la de los cultivos básicos no fue significativa, han mantenidO un dinamismo 
constante en la producción. 

Las relaciones entre la oferta y demanda agrícola, indica que se ha tratado de adecuar 

la oferta a los cambios estructurales en la demanda. La realidad nos muestra cambios en el consumo 

alimentario de los trabajadores mexicanos, la perdida en el poder adquisitivo de los salarios, ha obligado a 

disminuir el consumo percdpita de algunos cultivos básicos, presentandose con esto, desnutrición en millones 

de trabajadores. 

La desnutrición abarca grandes sectores de la población, tanto en las aleas urbanas 

pobres como en las rurales. Antes del inicio de la crisis económica nacional en 1982, se estima que una 
población de 35 millones de habitantes no cubrían los mínimos nutricionales de 2750 calorías y 80 gramos de 
proteína. Ahora un 87.5 % de la población aproximadamente, sufre de un subconsumo de calórico y protéico en 

algdn grado. 

Durante décadas el sector agropecuario fue exportador y generador de divisas, que 

ayudaron a financiar la industrialización y se transformó ahora en un sector deficitario que recurre a la 

importación de productos agrícolas en el mercado internacional, a través del consumo de divisas. 

En 1960 se importaron 28,400 tons., de granos básicos; para 1970 las isportacionea 
agrícolas representaron 761,700 tons.; en 1975 se importaron 2.6 millones de tons.; en 1900 más de 5.0 
millones de tons., en 1908 las importaciones fueron de 7.0 sillones de tons., y para 1970 en cerca de 10.0 
millones de tos., de granos básicos. 



La problemática que se presenta para la producción de los cultivos básicos en 1990 y 

para 1974 es la siguiente : 

La población que se estima para México en 1990, según los resultados preliminares del 
XI Censo General de Población y Vivienda del INEGI, es de 81'140,922 habitantes, y considerando una tasa de 
crecimiento anual del 2.5 % para 1994 se calcula tener una población de 89'564,395 habitantes. 

Comportamiento de la producción de cultivos básicos en México 

1 proyecciones ) 

1990 1 cuadro 1 1 ) 

Cultivo 

Maíz 
Frijo'l 

Trigo 

Arroz 

Sorgo 

Ajonjolí 
Algodón Semilla 

Cártamo 
Soya 
Cebada 

Producción segó:: 
tendencia diti-- 

OH 6 años 

Tons. 

13'771,968 
1'135,857 
4'702,000 

688,000 
6'644,000 

65,857 
302,821 
244,857 
892,574 
614,535 

Demanda 
probable 

Tos. 

14'832,180 
1'225,925 
4'769,389 

542,348 
6'804,468 

83,631 
570,282 
429,485 

1'100,695 
652,356 

Déficit 
Tos. 

1'060,212 
90,069 
67,389 
--

160,468 
17,774 

267,461 
184,628 
208,121 
37,821 

Superavit 
Tons. 

~.• 

•••• 

145,652 

«I• 
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Comportamiento de la producción de cultivos básicos en México 
1 proyecciones 1 

1994 1 cuadro 1 2 

Cultivos 	Producción según 	Demanda 	Déficit 	Superavit 
tendencia ólti-- 	Probable 	Tons. 	Tons. 
mos 6 amos 	 Tons. 

Tons. 

Maíz 14'814,692 16'371,951 1'557,269 
Frijól 1'194 0 714 1'353,192 159,478 
Trigo 4'914,000 5'264,513 350,513 
Arroz 786,295 598,650 ••• 187,635 

Fuente 	Los datos para 1990 fueron tomados del Vi Inforae Presidencial del Lic. Miguel 
de la Madrid Hurtado. 

En el consumo percipita anual, se consideró el promedio de los últimos 12 arios y fue el 
siguiente : maíz 171.5 kgs.; Irijól 14.175 kgs.; trigo 55.147 kgs.; arroz 6.271 kgs.; sorgo 79.678 kgs.; 
ajonjolí 0.967 kgs.; algodón semilla 6.574 kgs.; cártamo 4.966 kgs.; soya 12.727 kgs.; cebada 7.543 kgs. 



Sorgo 7'588,000 7'590,000 7'510,959 __. 77,141 
Ajonjolí 69,296 92,313 23,027 
Algoddn semilla 201,393 629,485 267,461 
Cártamo 260,296 474,071 184,629 
Soya 1'011,203 1'214,961 208,121 
Cebada 674,393 720,09 37,021 111.1 

Fuente : Los datos para calcular la proyección fueron toaados del VI Inforae de Gobierno 
del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. 

El consumo perca'pita anual se estiod el de 1990. 

Como se puede observar en el cuadro 1 1j  solamente el arroz dentro de los 4 cultivos 
bisicos principales tiene superavit, en tanto el resto de los cultivos presenta déficit, lo cual es 
sumamente grave, si consideramos que son los cultivos de primera necesidad. 

En el cuadro 1 2 se observa al arroz y al sorgo, como los dnicos cultivos que tienen 
superavit, y el resto de ellos presenta un déficit creciente. Solamente teniendo en cuenta que el 97.5'Y. de 
la población, son personas de bajo poder adquisitivo y con grandes necesidades sociales. 

Lo datos anteriores indican que la soberanía alimentaria se encuentra en un grave 
riesgo, y el país como ilación, sino se toman medidas ma's efectivas y se logra que los productores rurales 
participen mis activamente en su proceso productivo. 
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2.-MARCO 	TE6R1CO 

1,— Teoría. 

La teoría es un conjunta de proposiciones constituido por conceptos definidos y 
relacionados entre si. Establece las relaciones reciprocas entre un grupo de variables, y al hacerlo 
presenta un punto de vista sistemático sobre los fenómenos descritos por las variables. Explica los 
fenolenos, especificando cuales variables están relacionadas con otras y la manera en que se relacionan, 

permitiendo predecir ciertas variables a partir de otras.( 1 ) 

En la construcción del marco teórico, se han elaborado 3 esquemas de nervadura, uno 

denominado ' Campo - Ciudad ", uno las a partir del factor de producción ' Tierra ' y otro llamado " 

Producción '. 

El denominado ' Campo - Ciudad ', la variable ' Campo " es relacionada con : los 

recursos del campa, los estímulos al campa, la responsabilidad de alimentar al campo, precias bajos, 
descapitalización, agiotiseo, rentismo de parcelas, producción, excesivo intersediarismo y deficiente 
coeercializacik La variable ' Ciudad 	es relacionada con : la preferencia por el trabajo industrial, la 
emigración a la ciudad, la falta de aprecio al trabajo de campo, con el consumo, cambios en los hábitos de 
consumo, deficiente alimentación en la población urbana, el ausento de población urbana, y la tendencia a 
desarrollar actividades secundarias y terciarias. Las productos del campo reciben agregados de plusvalía. 

El segundo esquema llamado ' Tierra 1, es relacionado con : el sistema de producción, 

autoconsuso, distribución, comercialización, multiplicadores de la produccitin, capacitación, organización, 
nuevos sistemas de cultivo, ausento de productividad, introducción de nuevos cultivos, nuevos sistemas de 
producciú, productores capacitados y aumento de la producción. 

El tercer esquema denominado ' Producción '1  es relacionado con : los recursos 

naturales, los factores de la producción, los niveles de tecnología, los alimentos, el autoconsumo, el 

excedente agrícola, la distribución y el mercado. 

Los 3 esquemas de nervadura son relacionados globalmente entre si, a través de las 

épocas 	prehispainica, colonial, independiente, revolucionaria, con el objeto de fundamentar el sarro 
teórico. 

En las sociedades antiguas prehispánicas coso la cultura saya y azteca, los grupos 

sociales tanto urbanos caso rurales, estaban integraeente relacionados entre si, al desarrollar diversos 
roles en la vida social. Estas sociedades con el paso del tiempo quedaron divididas en clases acentuadamente 
distintas como los sacerdotes, militares, nobles, artesanos, campesinos y esclavos, cada uno de ellos 
ejercía una actividad muy bien definida y distinta a la de los deels, desde funciones ejecutivas, 
judiciales, religiosas, militares, civiles, artesanales y agrícolas. Los grupos sociales de los campesinos, 

artesanos y esclavos, eran los que llevaban el peso de la actividad econdíica y los que senos recibían del 
producto obtenido, siendo los otros grupos sociales los que se apropiaban del beneficio económico. 

Durante la época colonial, los grupos sociales predominantes eran 	el español 

peninsular, el criollo, el eestizo, el indio, el castizo, el mulato, el morisco, el salta atrás, el lobo, el 

gibara, el albarazada, el cambujo, el sambaigo, el calpasulato. Los grupos que más sobresaltan eran los 
Mestizos, indios y españoles. Estas castas o grupos sociales cumplieron una función especifica durante 3 
centurias ( 1521 - 1821 ). 

En la escala social, los mestizos y los indios cargaron con todo el peso de la actividad 
ecanleica y fueron los más explotados en la jerarquía social, 
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Durante la independencia fueron acentuadas las desigualdades sociales, económicas y 
culturales. Había pocos que poseían mucho y muchos que poseían poco, había grandes masas de caapesinos cuya 
situación econdíica y social era insuficiente, situación que fue agravada por el latifundista y la mala 
distribución de la tierra. Los grupos sociales predalinantes fueron : los indios mestizos y blancos. En una 
sociedad eminentemente agrícola como la colonial y sujeta a las condiciones climáticas, la imano de obra 
campesina jugo un papel muy importante en la economía agrícola y no fue redituada al nivel de su importancia 
y participación. 

A fines del siglo XIX y a principios de siglo, la población rural era 'layar que la 
urbana ( 13'607,272 habitantes, según el Censo General de Población y Vivienda de 190D ). La poblaci¿n 
mexicana en ese tiempo presentó 3 grupos sociales y fueron en orden de importancia 	mestizos, indios y 
blancos. 

Las condiciones de vida durante el Porfiriato y en la época revolucionaria, cambiaron en 
:luchas aspectos, hay cada vez un gran numero de personas dedicadas a actividades secundarias y terciarias, 
trabajando en actividades industriales y comerciales, aunque con ciertos matices distintos, habiendo fuertes 
contrastes en la posesión de la riqueza; aumenta el duro de personas en la clase media. Entre los propios 
trabajadores hay diferencias sensibles, hay grupos de obreros que reciben altos ingresos y otros nócleos 
reciben bajos ingresos. 

La situación en el campo toma características graves, la mayoría de los campesinos viven 
en condiciones de subsistencia y es la fuerza sobreexplotada. Son pocos los campesinos cuyas condiciones 
pueden considerarse satisfactorias. 

Los pueblos prehispinicos no formaron un sólo Estado. En los mayas cada ciudad era 
independiente, aunque óseos asentamientos humanos de la zona mesoamericana, tenían relaciones continuas 
nacidas de una cultura cocine El centro de poder estaba en las ciudades y el gobernante supremo era el ' 
Halach Vid( " ( el hombre verdadera ) y dictaba la política exterior e interior. Las ciudades tenían la 
siguiente estructura urbana : al centro la gran plaza con sus hileras de estelas, las piraiides mayores en 
cada extremo y el conjunto de pirálides de menor tamaño, dentro de la ciudad había granjas que pertenecían a 
los señores y sacerdotes, estas además de proporcionarles granos y aves, les servía de protección física, 
enseguida las casas de les ricos y gente oís estimada, a orillas del pueblo estaban las viviendas de la 
gente pobre y las (reas de cultivo en que desarrollaban su agricultura trashumante. 

la ciudad de Tenochtitlan fundada hacia el año de 1325, era una ciudad muy bien 
estructurada, sus calles eran canales, calles de tierra y calles mitad agua y mitad tierra, al centro de la 
ciudad estaba la plaza principal, alrededor de ella estaban los templos y a un lado de estos el palacio del 

tlatoani y enseguida las casas de los guerreros, sacerdotes, mercaderes y la gente más principal, y al final 
los núcleos más pobres. Aunque cabe mencionar, que la ciudad estaba dividida en barrios o calpullis. La zona 

agrícola estaba fuera de la ciudad, en las partes cercanas al lago de texcoco. La ciudad tenía 
fortificaciones en las calzadas que la unían con tierra firme, para dar seguridad a la población de posibles 
ataques. 

El poder central residia en el Tlatoani y tenía 20 Calpullec, cada uno administraba un 
Calpulli. Además funcionaba el Tlatocan que desarrollaba funciones administrativas y judiciales. 

Durante la colonia, la población de la ciudad de México fue dispersada, la población 
rural diezmada por epidemias; el habitad se reduce y reagrupa, dejando grandes espacios a los colonizadores. 
En la capital reside la clase criolla y ahí se concentra la administración civil y militar, dependiente de 
la corona española. Estaba el virrey y un cuerpo de funcionarios que lo apoyaban en las actividades 
administrativas y judiciales. En la ciudad capital, al centro se encontraba la plaza principal, rodeada por 
la catedral y el palacio de gobierno. Alrededor del centro monumental estaban los barrios y cada uno fue 
organizado en función de su iglesia y cementerio. 
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Al estabilizarse la época independiente, el poder político residía en el Presidente de 
la República y en los funtionarios de elección popular como los gobernadores, senadores y diputados, la vida 
municipal quedó reducida a su mínima expresión. Al nacionalizarse los bienes de la iglesia, la ciudad de 
Ideo empezó a experimentar cambios, la venta de terrenos y edificios urbanos, da origen a los cambios en 
la sociedad urbana. Las clases altas dejan el viejo centro y los viejos palacios son ocupados por las clases 
populares. De ahí empieza la transformación social de la ciudad de México. 

En la ¿poca revolucionaria el poder central radica en la capital de la Repálica, este 
poder es notable por los medios financieros de que dispone, el sistema bancario privado tanbiel) está 
fuertemente concentrado en la capital y la politica de suministros de servicios pdblicos fue centralizada en 
manos del Gobierno Federal. La ciudad capital está estructurada con su plaza principal, plazas y plazuelas, 
parían, portales, mercados y cementerios, entre otros aspectos. La ubicación de los grupos sociales siguió 
la tendencia de los sucedido a fines de la época independiente. 

Las sociedades antiguas de estructura agrícola, padecieron fuertemente de los fenómenos 
meteorológicos adversos. Las dos de lluvias abundantes y regulares, producían buenas cosechas, en tanto en 
otros años había ausencia de lluvias, la presencia de heladas y el granizo, prácticamente esterilizaban los 
campos. Esta situación provocó abundantes cosechas o producía periodos de hambre. 

las variaciones en el clima, las cosechas y los precios, no tienen nada de caprichosas, 
sino que ocurren cada 10 años en promedio, adquiriendo la forma del ciclo. Por esta situación las sociedades 
antiguas, en ese AD, presenciaban un fuerte drama social. Los arios buenos eran interrumpidos por otros 
malos y provocaban un descenso fuerte en los rendimientos agrícolas. 

La Hueva EspaWa, sociedad eminentemente agrícola, vivió perturbada por los terribles 

efectos del vaivern de los anos de buenas y malas cosechas. Los tendimos meteorológicos adversas como la 
ausencia de lluvias, inundaciones, heladas y granizadas, no sólo afectaban al sector agrícola, sino que 
golpeban con fuerza a la vida social y política de la colonia. 

Las crisis agrícolas producían grandes efectos negativos en el aspecto social y 
demográfico, uno de los principales efectos sociales fue el deseepleo, producida por el despido de peones de 
las haciendas. Se acentuaba una fuerte migración hacia las ciudades. El desempleo producido en el campo, 
aumentaba la tensión social en las ciudades. 

La deforeación de las estructuras colonial e independiente, arrojaron una enorme masa de 
marginados, tanto en las áreas urbanas como rurales, provocando una fuerte migración del campa a las 
ciudades y de éstas a otras ciudades del interior del país, ocasionando una gran movilidad horizontal. 

En los ultimas 40 arios, a partir de que México entra en la etapa de la 
industrialización, los campesinos abastecieron a la industria de materia prima barata e hicieron posible la 
industrializacidi. Esto dio CIAD resultado que el sector agrícola no pudiera capitalizarse, originando con 
ésto una gran emigración hacia las ciudades con estructura industrial. A esto se suma la emigración con 
característricas horizontal producida poe fendienos meteorológicos adversos, de la población rural hacía las 
ciudades de México. 

Los recursos del campo varían según la zona ecológica de que se trate. En el trópico 
cálido - húmedo y sub - húmedo, encontramos selvas altas y medianas; en las breas templadas sub - húmedas y 
humedas, se producen los bosques de pino y encino, y en el aren arida y semiarida, es normal observar 
matorrales y pastizales. 

El campo productor de alimentos, tiene la responsabilidad de abastecer de productos 
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agrícolas a los núcleos de población tanto rurales como urbanos, sin embargo, la política agrícola no está 
bien definida, en los referente a los estímulos que deben de proporcionarse a los productores rurales, esto 
ha originado en las mismas áreas de producción, poco aprecio por el trabaja de campo, del mis» nodo, en las 
ciudades sucede la :liso, con esta apreciación de pagar bajos precios por su producción social. 

El campo requiere de insumos como lo son : la semilla, el fertilizante y los plaguisidas 
principalmente, así coso maquinaria agrícola y sano de obra capacitada para poder efectuar la producción; 
estos insumos le son proporcionados a muy altos precios, ocasionando en los productores, bajos niveles de 
ganancia. Siendo esta la causa de su descapitalizacidn, impidiendoles mejorar su nivel de tecnología en sus 
sistemas de producción. 

En las áreas de temporal se presentan los problemas de rentismo, acaparamiento de 
parcelas y el agiotismo. Estos fenómenos son originados por los bajos precios que reciben los productores 
del campo y por sus bajos niveles de ganancia. En éstas áreas de temporal, los rendimientos por hectárea son 
bajos, y gran parte de su producción es destinada al autoconsuso. 

La diversidad de productos agrícolas de las zonas de riego han originado cambios en los 
hábitos de consumo en los grandes centros de población; en las áreas rurales sobre todo en las de temporal 
es deficiente la alieentacidn, provocada por el bajo nivel e ingreso, siendo la relación con la ciudad de 
explotación en el carpo. 

Un factor importante dentro del proceso econdlica rural, es la courcialización de 
productos agrícolas, a la cual concurren numerosos intermediarios, dando como resultado que los precios 
lleguen muy altos al consumidor final. 

Las sistemas de producción varían de acuerdo con el nivel tecnológico y tipo de 
agricultura. La agricultura trashumante propia de zonas tropicales, caracrterizada par las labores agrícolas 
de roza - tumba - quema, los productos principales : maíz, frijól, plátano, cacao, arroz, caña de azucar y 
citricos. 

También se producen en esas áreas miel y ganado; representa el 16 1 del territorio 
nacional. La agricultura tradicional propia de zonas de temporal, con sus labores de barbecho, rastreo, 
siembra y cosecha, es destinada a producir maíz, frijol, trigo, cebada, centeno, avena y sorgo 
principalmente. 

La agricultura moderna o de alta rentabilidad econdíica, propia de las zonas de riego 
esta' caracterizada por las siguientes labores agrícolas : barbecho, rastreo, nivelador), siembra, riegos, 
fertilización, escarda, deshierbe, combate de plagas y cosecha; se obtiene : maíz, frijól, trigo, chile, 
sorgo, tomate, arroz, cala de azocar, cacahuate, ajonjolí, soya, tabaco, cacao, entre los mis 
significativos. 

La producción en México es efectuada bajo el rdgion de temporal y de riego. El BO 7. de 
la superficie del pais es semiárida y árida, y el 20 % es húmeda. Es en la superficie de riego donde es 
aplicada la agricultura moderna y se esperiaentan nuevos sistemas de cultivo y nuevos cultivos, 
principalmente las de alto rendimiento y rentabilidad económica, inclusive de acuerdo a la disponibilidad de 
agua, se están aumentando nuevas áreas al cultivo. 

Con la agricultura tecnificada se busca aumentar la producción y productividad, para 
abastecer de alimentos a la población tanto urbana como rural. 

En la agricultura de temporal, propia de las zonas acidas y semiárida, cuando se 

presenta la sequía por varios alas seguidos, la superficie destinada a la agricultura disminuye 
considerablemente. 

La producción agrícola es realizada principalmente para abastecer los núcleos urbanos. 



La agricultura de riego produce excedentes en las zonas de producción, y son canalizados hacia los grandes 

centros de población. 

La producción de la agricultura de temporal, por lo general es destinada para el 

autoconsuno en las zonas de producción y en ocasiones sus excedentes van al aunada para su 
comercialización. 

Esta produccidn es realizada a favor de los grandes centros urbanos a costa de pagar a 

las productores rurales bajos precios par sus productos agrícolas, y dismin9yendo con áta, su peder 
adquisitivo y nivel de vida. 

En la época prehispánica la producción agrícola estaba sujeta a las afros de luvia 

sequía, de ahí que lbs precias ausentaban o disminuían segtín el caso. La población en el área Gaya, se 
estima que había aproximadamente 3 millones de habitantes. La producción del maíz que era el básico 
principal, abastecía a la poblacidn de las Ciudades - Estado, quedando un pequeño excedente para 
comercializarse en áreas cercanas. La población azteca en el área del valle de México se calcula que era de 
un minan y medio de habitantes, la praduccidn agrícola que se obtenía, era comercializada en todos los 
pueblos del Yalle de México. 

En la epoca de la colonia, y en la independencia la situación fue la siguiente : La 

producción también dependía de los fendienas climáticos, sin embargo, la comercialización era efectuada de 

un modo distinto. En elacas de buenas cosechas, los medianos agricultores y los indígenas, abastecían el 

mercado interno en mayor medida que los hacendados, saturando el mercado y desplomando los precios en los 

meses de noviembre a el mes de abril, y posteriormente los precios subían de mayo a octubre a favor de los 

hacendados. 

Los Hacendados para contrarrestar estos efectos construyeron grandes almacenes y silos, 

para almacenar los granos y vender cuando la demanda fuera superior a la oferta en cualquier tiempo. 

Durante la época de la revolucion, el panorama comercial no varió en gran medida, el 

mercado se fue perfeccionando y empezaron a aparecer un mísero mayor de intermediarios, cada uno de ellos 

con una fundó; específica dentro del proceso de comercialización. 

En la época moderna, el mercado ha adquirido una importancia de primer orden, se ha 

convertido en un factor necesario entre la zona de produccidn y el consumidor, en virtud de que, el mercado 
proporciona servicios a la producciú tales como i la clasificación, estandarización, almacenamiento, 
empaque, sistemas de comunicacidn y financieros, capacitación, bodegas refrigerantes, entre algunos 
servicios. Por tal motivo, aparecen los siguientes intermediarios : acaparador, mayorista, iediomayoristal  
agrupador, corredor, agente, comisionista y detallista. Lo que viene a confirmar un exceso de 
intermediarismo, y una deficiente comercialización por parte del productor, en virtud de que no tiene 
control de su proceso de mercado. 

Esta situación tiene implicaciones econt5aicas, porque el productor adquiere un bajo 
poder adquisitivo, derivado de la venta de sus productos, ademas le impide capitalizarse. También se 
presentan implicaciones de tipo social, como los son el desempleo, la desnutricion y las enfermedades, así 
como situaciones de tipo político, al ser dependientes en la producción agrícola. 

Dentro de las actividades humanas, el mercadeo agropecuario esté ubicado como una 
actividad terciaria, y es actualmente en la economía moderna, Junto can la industrialización, esta colo 
actividad secundaria, donde existe la mayar concentración de capital. Y en las actividades primarias con la 
agricultura donde existe menor acumulación de capital, de ahí los desequilibrios estructurales en la 
economía mexicana. 

La pérdida de la capacidad de un país para autoalimentarse, e5 la p&dida de la 
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autosuficiencia alimentaria en los ámbitos familiar, local y regional. México tiene grandes recursos : 25 
mil especies de plantas, una fauna diversificada, 500 especies de peces, 45 millones de hectáreas 
potencialmente agrícolas, 80 millones de hectáres destinadas a la ganadería, 10,000 kes. de litoral, 12,500 
kas. cuadrados de lagunas costeras. Es decir, importantes recursos que no justifica que la población esté 
mal alimentada. Hay tesis de especialistas agrícolas, y afirman que tal situación se debe a la aplicación de 
un modelo tecnol6gico especializado. La postura de éste trabajo sostiene que la pérdida de la 
autosuficiencia alimentaria se debe a la falta de organización en las unidades agrícolas y falta de 
capacitacion en los productores rurales para desarrollar su trabajo social. 

0 
2.-Epoca Prehispánica.- Los mayas,-  La provincia de Yucatán se llamaba en la lengua de 

los indios 	Ciuyetel Cah ' que quiere decir ' tierra de pavas y venados ' ( 2 ). También la llamaban ' 

Fetén ", que significa 11  Isla '. Otros nativos la nombraban ' Ululan Cutz ' o sea ' tierra de ensenadas y 

bahías '. Los pspafibles engaffados por la palabra ' than ', quiere decir ' dicenlo 	le llamaron Yucatán, a 

sabiendas de un conquistador viejo cuyo nombre fue Bla's Hernández. 

La regi6n de Yucatán es una tierra plana carente de sierras t 3 ). Salvo entre Campeche 

y Champottín que hay algunas serranías. La costa tiene aguas bajas, ocasionando a los navios navegar un poco 
retirados de la costa, 

El clima es caluroso ( 4 1, aunque refresca por la brisa del mar. En esta tierra hay 

personas que llegaron a vivir hasta 140 los. 

Las provincias hayas eran las siguientes : Chectemal, Bachalal, Ekab. Cochuah, Camol, 

Tixchel, Kupul Ah Kin Chal, 'mal, lotuta, Hocabai, Humun, Tutuxiu, Cehpech, Chakan y Champutu.( 5 ) 

Hacia el ah 1200 d.c. se da una alianza entre los mayas de Mayapan, los itzawes de 

Chichen liza y las de tutul-ziues de Uxmal. Esta situacidn duro 2 siglos aproximadamente, en este tiempo 

hubo prosperidad en la regida. 

Los mayas en el nuevo imperio no formaron un Estado, sino cada ciudad era independiente, 
aunque había relaciones nacidas de una cultura común. En cada ciudad había un gobernante llamado Halach 
Uinic ' que significa " hombre verdadero a l dictaba la política exterior e interior, escuchando, al consejo 
de sacerdotes, nobles y consejeras especiales. 

El Halch Uinic nombraba a los Bataboob de entre los nobles, estos eran los jefes o 

caciques en los pueblos y las aldeas, su función era administrarlas. En cada pueblo había un consejo local 
de gobierno, cuyas opiniones deberían ser atendidas por el cacique. También había funcionarios menores que 
atendían actividades específicas. Debajo de éstas estaban los artesanos y campesinos y posteriormente los 
esclavos. 

La religión tenía caracter dualista, es decir, una lucha entre 2 elementos, éstos eran 

el bien y el mal, y siempre estaban en pugna perpetua; el dios bueno producía a la lluvia y cosechas, el 

dios malo a los huracanes, sequía, guerra, miseria y hambre. Había una numerosa clase sacerdotal. El 
sacerdote supremo cuidaba de la educacitín y de los estudios. En las ceremonias se oraba, se hacían 
penitencias, se quemaba copal, se efectuaban ofrendas y se realizaban sacrificios humanos. El principal 
objetivo de la religidn y del culto era obtener : vida, salud y sustento. 

Las mozos solían pedir consejo a los viejos, los reverenciaban y tomaban sus consejos. 
Los viejos les contaban lo que habían visto, así como sus vivencias, siendo muy estimadas por ésto. cuando 
los mozos estaban por casarse, en cada pueblo había una casa grande, en la cual se juntaban y pasaban el 

tima jugando, ( 6 1 ah( dormían y permanecían hasta casarse. 

Los edificios mayas eran de gran hermosura, todos de cantería muy bien labrada. Estas 
construcciones 	estaban muy cerca unas de otras; se encontraban principalmente en lama', donde había 



aproximadaaente 11 o 12. También en T - Ho, hoy llamada Mérida, en Tikoh y en 

Chicheniza. 

La educación en las indias de Yucatab, consistía en desarrollar actividades en las 

granjas, f 7 ) en labrar y sembrar la tierra. También en hilar las telas que utilizaban para confeccionar la 
ropa de la familia. 

Las tierras de Yucatán tienen poro espesor de tierra cultivable, a pesar de esto, los 

indios obtenían una aceptable producción de semillas y de frurales, I la causa de esto, creo que es el haber 

¡oís humedad 	conservarse sis en las piedras que en la tierra I. ( B ) Yucatdn tiene solamente 2 ríos, ( 9 	) 

en cambio había quebradas que los indios llamaban 	zenotes ". t 10 ) Además del cultivo del maíz que era 

el básico principal, del cual hacían diversos manjares y bebidas. Taabieri cultivaban el cacao, ciruelos, 

plátanos, avellanas y guayabas, entre algunos productos. La producción de semillas la efectuaban bajo el 
régimen de temporal. 

Los principales oficios de los indios eran de olleros y carpinteros, también había 
hechiceros los cuales curaban con yerbas y muchas superticiones. Pero el oficio al que más inclinados 
estaban era el de mercaderes. t 11 ) 

Los labradores eran los que manejaban las semillas entre ellas la del maíz, para lo Cual 
disponían de trojes y silos, casi siempre en buen estado, almacenando en ellos el maíz, y el excedente para 
su posterior comercialización. 

Los indios se ayudaban unos a otros, para cada pareja ( el hombre y su mujer ), tenían 

la costumbre de seebrar la extensión de 400 pies, lo cual llamaban 	l4um Uinic I.i 12 ) Se juntaban de 20 

en 20 y hacían la labor agrícola de cada uno de ellos hasta terminar. Las tierras eran en comdn y el primero 
que las ocupara las poseía. Acostumbraban a sembrar en varias partes para asegurar la cosecha. 

Comerciaban sus productos entre las ciudades y la moneda era el cacao que les servia 

como unidad de intercambio. Consolaran el maíz de diversas maneras, el cacao, elaboraban pan, guisados de 

legumbres, carne de venado, de aves monteses y domeSticas y pescado. Los mayas descansaron su economía en la 

explotación de la tierra, tuya explotación era a favor de las Ciudades - Estado. Y en detrimento de los 
labradores, que eran los que producían los productos agrícolas que se consumían en las ciudades. 

Los huracanes y las pestes diezmaron a la población maya en muchas ocasiones. Los 
pobladores reconstruían sus casas en el mismo lugar del desastre y en pocas veces abandonaban el a'rea de la 

Ciudad * Estado, y volvían a cultivar la tierra, en virtud, de que estaban muya arraigados a la*faellia. 

Las tierras de la península, de Yucatal está catalogadas en los climas tropicales cálido 

- húmedas, en las cuales hay exuberantes selvas altas siempre verdes. En estas tierras los mayas 
desarrollaron una agricultura trashumante, la cual (insistía en una asociación de cultivos que se explotaban 
durante algunos afros, para dejar el terreno en descanso durante otros más, para que se desarrollara una 
vegetación similar a la que existía con anterioridad a la siembra. 

Esta agricultura llamada también de Roza - Tumba - Duela. 1 13 ) La iniciaban durante la 
estación de otoño con la roza, la cual consistía en el corte de herbáceas, enredaderas y algunos pequeffos 
arbustos con machete. La tumba era el corte de los arbustos y árboles grandes la cual la efectuaban con 
hacha, en la quema, las ramas grandes y los troncos de algunos árboles se usaron para construcciones de 

vivienda, como combustible y para cercar el lote. 

La combinación del riego con los métodos de conservación de la humedad residual y el 
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drenaje de suelos pantanosos o inundables, el labrador aumentarlos rendimientos de las 

cultivos y de su trabajo, al poder emplear variedades de plantas más tardas que resultaban mas productivas, 

Los cultivos principales en este tipo de agricultura eran : el maíz, Irijól, plátano, 

coco, henequén, café y cacao, Desarrollaron un comercio de relativa importancia que daba satisfaccion a las 

demandas de la zona saya, y los excedentes como la sal, la ropa y los esclavos, los vendían en la tierra de 
Ulua y en "'abasto 

Los Aztecas.- Estaban organizados en 20 barrios o Calpulliss  en cada uno de ellos había 
un representante o Calpullec, asesorado por un consejo de ancianos llamado " Iluehuetque 1, Dentro de sus 
funciones era el llevar un registro de las tierras colectivas que pertenecían al Calpulli, y éstas se 
entrgaban en forma colectiva a las familias. Este tipo de organización excluía a los nobles y sacerdotes que 
vivían en el centro de la ciudad. 

La organización familiar en los aztecas tenía el caracter de una verdadera poligamia. El 
varan se casaba aproximadamente entre los 20 y 22 años de edad, con el consentimiento de los maestros del 
Calmecac o del Telpochcalli y sólo poda tener una esposa llamada Cihuatlantli, con quién se casaba con todo 
el ritual. Pero podía tener tantas concubinas WAD pudiera mantener. Motolinia escribió que había uno que 

tenía 200 concubinas. 

La educación en los aztecas era estatista y religiosa, señala Salina. La instrucción 
comenzaba desde los 10 o 12 años y terminaba a los 20. Si se trataba de hijos de nobles o de gente humilde 
pero con aptitudes. Ahí aprendían las oraciones para sus (dolos, cantos, versos, astrología, interpretación 
de los suelos y la cuenta de los aWes. También el arte de la guerra y la religión a quienes iban a ser 
sacerdotes. Todo ésto en el Calmecac. 

El Cuicacalco era una escuela donde aprendían artes y cultura. Asistían a el jovenes y 
doncellas por las tardes. En los lelpochcallis asistían los hijos de la gente humilde, ahí recibían 
adiestramiento militar, labores doadsticas, hacían penitencia y también aprendían labores de construccidn. 

Los aztecas conocían la escritura jeroglífica, la numeración y la medición del tiempo. 

Sus calendarios eran : el xihute de 365 días, el tonalaaatl de 260 días y el año venusino de 584 días. 

Los aztecas daban culto a deidades propias y a otras que fueron tomando de pueblos 

distintos. Entre las primeras estar : Huitzilopochtli ( colibrí zurdo ?, Cuezaltzin i llama de fuego ) o 
Xiuhtecutli 1 seaor de fuego ), llaloc 1 dios del agua ). También destacaron Tonatiuh i el sol ) 
identificado por Huitzilopochtli; Ouetzalcoatl ( serpiente emplumada ) dios del viento; Texcatlipoca ( 
espejo humeante ) dios que promovia disturbios; Zochipil dios de los juegos y las flores; Ometecutli y 

Oaecihuatl, dioses de los cielos y la tierra. 

En ellos veían reflejados sus ideas sobre la vida y la acción de los distintos fenómenos 
de la naturaleza. Dentro de su culto, eran parte fundamental los sacrificios humanos. 

La relacidn social era muy marcada como lo demuestran las escuelas del Calmecat y el 
Cuicacalco para los hijos de los nobles y el Telpochcalli para los hijos de la gente humilde. 

El imperio azteca a la llegada de los españoles comprendía lo que hoy es el centro, el 

sur de la ciudad de México y se extendían hasta la parte sureste de la República Mexicana, La capital era 
Tenochtitlan y fundada probablemente en 1325, ciudad bien ordenada y alineada en sus calles. Estas eran 

canales o a veces de tierra o mitad tierra y mitad agua. Esta ciudad lacustre se comunicaba con tierra firme 
por medio de 3 calzadas : la de Ixtapalapa, la de Tacuba y la de Tepeyacac. 
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Había en la ciudad 70 edificios, ( 14 ) el más grande e importante era el dedicado a 
Huitsilopochtli, tenía aproximadamente 200 brasas en cuadro, era todo enlosado, tenía muchas torres y la 
principal de todas estaba en medio y parecia estar dividida en 2; tenía 2 capillas o altares, en una do 
ellas estaba la estatua de Huitzilopochtli y en la otra la de Tlaloc. 

lenochtitlan era una ciudad insula, atravezada por un elaborado sistema de canales, 
calles, calzadas y acueductos. Los conjuntos urbano residenciales y los modelos residenciales variaban según 
el status social, y los barrios variaban en densidad y en todo su caricter. 

La urbanizacidn implicó la rápida extensión del espacio residencial por la construcción 
de plataformas artificiales sobre el lecho paco profundo del lago de texcoco y posiblemente necesitó la 
canalización y drenaje parciales de creas pantanosas e inundables. 

lenothtitlan se dividid en 4 grandes barrios. Estos a su vez fueron divididos en 
distritos ( Tlaxílcallis 1, El Códice Osuna seriála que eran 60 aproximadamente, otros cálculos mencionan 00 
distritos, 

Las casas eran bajas y de adobe, pero con su terrado o azotea, y encaladas de manera que 
tenían buen ver. Las casas de los setrores principales estaban construidas con el mayor gusto y no carecían 
de elegancia; algunas tenían por materiales la cal y el tezontle, y contaban con 2 pisos, rematando el 
segundo por una zotea sobre vigas, a prueba de lluvia. Las casas tenían salida a los canales y a las calles, 
en aquellas se veían patios grandes y bien ventilados, y casi no faltaba en ninguna el cultivo de flores, en 
toda la ciudad había plantados átales y plantas, se calcula que había 120 sil casas, de 3, 4 o hasta 10 
habitantes. 

El centro de poder residía en la ciudad y lo representaba el Tlatoani, apoyado por 20 

Calpullet. La zona agrícola de subsistencia estaba fuera de la ciudad, es decir, en las partes cercanas al 
lago de texcoco. 

En el imperio azteca las relaciones ciudad - campo, tenían características muy 
singulares; Los vendedores de maíz eran labradores que obtenían este producto en el campo para venderlo en 
la ciudad, o eran personas de la ciudad que lo compraban a los labradores para revenderlo en la ciudad. lo 
lisio sucedía con los productores de frijdl, chías, ají, cacao, tomates, pepitas y todo tipo de semillas. Es 
claro que los productos del campo favorecían a los grupos sociales de las ciudades, es decir, se efectuaba 
una produccioi►  a favor de la ciudad y a costa del recibir precios bajos los labradores aztecas. 

El tianguez se efectuaba en la plaza principal y ahí concurrían todos los vendedores de 

productos ya sea agrícolas o artesanales. Los tianguizpan tlayacaque eran los que se encargaban de ordenar 
el tianguez par tipo de productos y trataban de evitar que se produjeran los fraudes entre compradores y 
vendedores. Ahí se vendía : oro, plata, cacao y especias aromáticas, mantas, vestiduras para mujer, maíz, 

cebolas, chile, tomate y todo tipo de semillas, sal, gallinas, conejos, liebres, carne de venado y 
aves diversas; frutales como las ceresas, aguacates, ciruelas, zapotes, calabaza, papel elaborado con 
corteza de árboles, lela, tablas delgadas y coas; tambió vasos y ollas de barro, y todo tipa de loza. En el 
tianguez se desarrollaban grandemente las relaciones ciudad - campo. 

Siendo el maíz la base de la agricultura azteca, se producía en todas las regiones y era 
distribuida también en todas las regiones, debido a que en muchas de estas tenían baja productividad, había 
temporal escaso, otras tenían sobre produccioh, y era necesario intercambiarlo por otras mercancías o 
productos para diversificar el consumo o para satisfacer otras necesidaes como las tributarias, C010 

mantener a los grupos no productores en las ciudades como 105 artesanos, comerciantes, administradores, 
milicia y sacerdocio. Realmente la base de la relación ciudad - campo, fue el maíz, cultivo base del pueblo 
azteca. 



La sociedad azteca cuya economía estaba basada en la agricultura, sufrió los embates de 
los fenómenos aeteorolégicos adversos como : las heladas, sequía, inundaciones. En años de lluvia tenían 
abundantes cosechas. Cuando aparecían las heladas, el granizo o las inundaciones, se producían grandes 
estragos en la agricultura y el pueblo tenia periodos de hambre, era el ah del Ce lochtli, cuando los 
pobres, sus hijos y toda la familia se vendían como esclavos ante los ricos, para escapar de la suerte. El 
precio de los productos agrícolas fluctuaba fuertemente hacia el alza. Los pueblos que habitaban el valle de 
México, tenían aproximadamente' una poblacién de 1'500,000 habitantes ( 15) y presentaban una movilidad 
horizontal, hacia las comunidades que no sufrían tanto los embates de la naturaleza. 

El régimen de tenencia de la tierra en los aztecas era la propiedad individual y la 
propiedad comunal. El ejercito disponía de tierras cuya explotacion servia para financiar caspaffas y gastos 
militares. loi sacerdotes recibían rentas de tierras explotadas que estaban bajo su control y tambien había 
tierras comunales para sufragar los gastos públicos. La propiedad individual la usufructaba el monarca, las 
comunales el resto de la población. 

Había 2 tipos de agricultores: los labradores y los hortelanos. LoS primeros 
desarrollaban actividades coco : romper la tierra, arar, cavar, sembrar, deshierbar, regar, cosechar, 
desgranar, ensilar, hacer linderos y vallados, entre otras actividades. ( 16 ) 

plantaban arboles. Los hortelanos cavavan y mullían la tierra, hacían eras, ( 17 ) cultivaban hortalizas y 

Los agricultores usaban la coa para cavar la tierra y el huictli para removerla, 
desconocían el uso de los fertilizantes y por tal motivo, descansaban el suelo por años para evitar su 
agotamiento. En la medida que iba creciendo la ciudad, le ganaban tierras al lago para la práctica de la 
agricultura. Así surgieron las chinanpas ( 18 1 o jardines flotantes. 

El maguey se cultivaba para obtener el pulque, ( 19 ) las fibras para tejer sandalias, 

cantas, telas, bolsas, púas, ( 20 ) las hojas las utilizaban para cubrir los techos de las casas humildes y 
como combustibles para el cocimiento de los alimentos. 

La agricultura de riego y temporal, así como la llevada a cabo en las chinanpas, 

proporcionaba alimentos 'a la población, de ahí que tuvieran amplia preocupación en desarrollar la actividad 

agrícola, en virtud de que en ella giraba principalmente toda su economía. Taabién en los tributos, 

artesanía y en el comercio. 

El comercio de sus productos lo realizaban en los tianguez o mercados. ( 21 ) Los 

mercaderes recorrían los pueblos para vender sus productos, principalmente en aquellos que les pagaban 
tributos. Su área de mercado fue el valle de México hasta la parte sur de lo que es hoy la República 
Mexicana. 

3.- Epoca Colonial.- La Corona Española a partir de 1535 consideré que hacía falta un 
gobierno unificado y con mis autoridad, y dispuso un régimen que estuviera a sanos de un Virrey. Sus 
atribuciones y funciones fueron dictadas por leyes, que se fueron aplicando poco a poco en aquella época. 

Los grupos sociales durante la colonia, fueron constituidos por los aborígenes, llamados 
también indios o naturales, se agregaron los españoles peninsulares y los nacidos en México, en cantidad 
menor los negros y algunos extranjeros. La mezcla de estos grupos sociales dio origen a las castas. 

Las castas fueron constituidas de la siguiente farsa 	' la unión del español con la 
india produce el mestizo; la de mestizo con española el castizo; la de castizo tan espalola t  otra vez 
español; la de español con la negra, el mulato; la del mulato con española, el morisco; la del morisco con 
española, el salta atrás; la del salta atrás con india culata, el lobo; la del lobo con mulata, el gibara; 
la del gibara con india, el albarazado; la de ésta con negra, el cambujo; la de este con india, el sambaigo; 



la de éste con mulata, el calpacliaío, 	 el tente en el aire; la del tente en el aire 

con mulata, el no te entiendo; i por último - extraordinaria complicacilln -- la del no te entiendo con 

India, el ahí te estas. ' ( 22 ) 

El grupo ea's numeroso fue el de los indios, porque constituían la población original de 

la tierra. Para fines de trabajo se les agrupo en ' encomiendas y repartimientos ". Pagaban tributos y no 

diezaos y contribuciones. En los repartimientos de tierra de la Corona, se les proporcionaba la necesaria 

para sus labranzas y ganado. 

Los españoles que llegaron a la Hueva España, eran pobladores de todas las clases 

sociales, y condiciones culturales y morales. Provenían de las siguientes provincias de España : Andalucia, 

las das Castillas, Extremadura, Asturias, León, Santander y de la parte vasca. Los puestos más altos de la 

adeinistración páblica estaban en manos de españoles, aunque había también artesanos y simples labradores. 

Los criollos eran los descendientes de los españoles nacidos en Aaérica, con el paso del 
tiempo fueron más numerosos que 1D5 espalbles, y para fines del siglo XVIII había muchos criollos con un 
alto sentido de nacionalidad. 

Los negros llegaron a América en calidad de esclavos, y cuando eran libres por diversas 
circunstancias, no podían aspirar a ocupar puestos públicos, ni a realizar otros actos que si eran 
permitidos a los demás. 

A las clases formadas por personas de sangre mezclada se le dio el nombre de ' castas ", 
el grupo más numeroso fue el de los mestizos y constituyen actualmente el mayor grupo social. 

Los negros siempre fueron un grupo reducido, al igual que los extranjeros llegados a la 
Nueva España de Europa. Al final de la colonia en 1010, se estima que había una población de 6'122,354 
habitantes, siendo los mas numerosos los indios con 3'676,201 habitantes. 

En el valle de !léxico, los conquistadores establecieron una ciudad de españoles, Méxica 

o como se le concia durante alpil tiempo Neltico - Tenochtitlan. La decisión de fundar la ciudad en un 
islote fue de Cortés, y prevalecio contra la opinión de la mayoría de sus seguidores. La vida en la ciudad 
favoreció la mezcla de razas y los oficios no agrícolas. La autoridad municipal española, se vio legalmente 
confinada en 1539 a un radio de 15 leguas. 

En cuyoacan se estableció el primer ayuntamiento después de caer Tenochtitlan el 13 de 

agosto de 1521. Posteriormente se procedió a elaborar la traza o plano de la ciudad, en ella se señalaron 

las calles, las calzadas, y el área de construcción de casas, utilizaran mano de obra indígena de los 

vencidos y los amigos. 	23 ) 

A finales del siglo XVI había 10 habitantes por kilómetro cuadrado. ( 21 ) El habitad se 

reduce y reagrupa, dejando vastos espacios a manos de los colonizadores, en esos espacios se desarrolla la 
ganadería española. 

El gobierno español no prestó mucha atención a la compleja organización indígena. tío así 
el gobierno eclesiástico que reconoció de inmediato las subdivisiones indígenas y organizo'la iglesia 
misional de acuerdo con ellas. 

Hay probabilidades que Tenochtitlan - Tlaltelolco fuera la ciudad mis grande del mundo 
occidental en 1519. Las Casas afirmó que en la capital Azteca había mas de 50,000 casas, Lis de 200,040 
familias y una poblacion de 1 'ilion de habitantes. En 1560 se registrór una poblacioi tributaria de 10,000 a 
21,636 habitantes. ( 25 ) 

Una forma productiva de organización indígena estaba dedicada a la construcción de 
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edificios, calzadas, pavimentos de calles, canales, puentes y suministra de agua. las avenidas de la ciudad 

fueron originalmente calles y canales, pero en el período colonial se dio preferencia a las calles, cambia 

que exigid un trabajo extensivo e intensivo en el acarreo y colocación del relleno de tierra. 

El agua potable de la ciudad venía de fuentes situadas a cierta distancia. Bajo la 
ciudad había agua a una profundidad de 1.20 a 1.50 metros. Las casas tenían regularmente pozos de poca 
profundidad para usos domésticos, el agua no era potable. La mano de obra indígena construyd canales para la 
sección española de la ciudad, ésta mana de obra fue reclutada mediante el repartimiento. 

A diferencia del repartimiento agrícola, en los reclutamientos urbanos se clasificí a 

los trabajadores en 2 categorías : trabajadores calificados y no calificados, llamados los primeros 

oficiales y los segundos, en un principio maceguales y después jornaleros o peones. Los oficiales eran 

principalmente carpinteros y albañiles y los españoles demandaban constantemente sus servicios. La principal 
riqueza del reino de la Nueva Espaia fue su poblacidn indígena utilizable como mano de obra. 

Las áreas fértiles de la ciudad nunca fueron suficientes para satisfacer las necesidades 

urbanas de consumo del maíz. las propiedades urbanas conocidas eran privadas y se utilizaban mucho 15s como 
residencias, que como parcelas cultivables. los indias cultivaban maíz dentro de la ciudad en chinanpas. Las 
areas irrigadas al sur de la ciudad a lo larga del canal principal y la regidn fértil del oeste de la 
ciudad, eran zonas agrícolas intensamente productivas, pero la cosecha consistía en legumbres 
principalmente. 

Durante el siglo XVIII la ciudad había crecido, que las lluvias de verano y otoño 

amenazaban a la capital con inundaciones. 

La localización espacial de las ciudades espaiialas durante la evoca colonial, refleja 

las diversas atapas de la colonizacidn. Una fase esté marcada por e] dominio de las zonas centrales de la 
antigua población indígena; otra por el establecimiento, priíero de centros mineros y más tarde de fuertes y 
presidios que servían como lugares de avanzada en la colonización de las nuevas tierras. 

En la capital reside la clase criolla privilegiada y es asentamiento de la 
administración civil y militar dependiendo de la corona española. 

Las relaciones cambiantes entre el mercado urbano y los pueblos productores, hicieron 

del abastecimiento de maíz de la ciudad, una de las aireas más atractivas de la colonia para la especulación 

financiera. Ya en 1550 españoles e indígenas acumulaban maíz para obtener más altos precios en la ciudad y 
en las siglos XVII y XVIII los hacendados. 

Los productos básicos del consumo indígena que fueron el pulque y el maíz, estuvieron 

controlados por los españoles en la economía de la ciudad, la provisión del pulque no estuvo controlada en 

un principio y los indios lo manufacturaban, compraban y vendian libremente. 

Una economía importante entre la ciudad y los pueblos indígenas, es que los indios se 
hicieron artesanos en los oficios de la sociedad española y se empezó a sentir una falta de aprecio al 
trabajo del campo. En 1569 se decía que no existía oficio en la ciudad que dos indios no hubieran aprendido, 
había fabricantes de espadas, trabajadores del vidrio, de sillas de montar, campaneros, herreros y sastres. 
En la artesanía indígena, cada persona y familia trabajaba en su especialidad particular que se trasmitía de 
generacidn en generación. 

Durante el siglo XVI los indígenas intentaron establecer organizaciones parecidas a la 
de los gremios españoles, éstos indígenas fueron los encajeros. En el siglo XVIII el greaio de los pintores 
establecía que todos los aprendices deberían ser españoles. El de los fabricantes de hilo y plata 
especificaban que solamente los españoles podían presentarse a examen. Esto no fue posible debido a las 

complejidades de las relaciones en la ciudad. 
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Durante la colonia, los fenómenos meteorológicos adversos, atacaron fuertemente a la 
población. En el siglo XVI se presenté una fuerte sequía, y la ciudad que fue más afectada fue Tlaltelolco, 
que provocó una fuerte emigración hacia las regiones septentrionales de Tenochtitlan. 

Hubo 2 levantamientos contra los espaldas en la ciudad►  El primero en 1624 se produjo 
en una época en que el precio del maíz había ausentado considerablemente a causa de la sequía. El segundo 

levantamiento en 1692, tambidn a causa de los precios elevados, y fue iras violenta, originando una fuerte 

eeigracidn a otras regiones a causa de la fuerte represión. 

A finales del siglo XVIII, la ciudad de Tenochtitlan ausenteisu poblacidn, mientras que 

en Tlaltelolco dificilmente se puede decir que aumento la población. Es probable que se relacione con la 
aridez y los indios tuvieron que emigrar a otras regiones menos áridas. A fines de ese siglo, los barrios 
mas populosos eran los cercanos al lago. 

Durante el tiempo en que los Aztecas estuvieron asentados en el valle de México, la 
tierra estaba .clasificada en 5 tipos de acuerdo a su tenencia ( 26) 	' 1.- Tedian', o tierra de los 
templos y de los dioses. 2.- Tecpantlalli, o tierra de las casas de la comunidad. 3.- Tlatocatlalli, o 
tierra de los Tlatoque. 4.- Pillan y Tecuhtlalli o tierra de los nobles. 5.- calpullali, o tierra de los 
Calpultin. 	( 26 ) Durante la colonización española la tenencia de la tierra sufrid modificaciones y en 
última instancia dejo de estar bajo posesión y control de los indígenas. 

En el Teotlalli las tierras eran trabajadas en común y estaban localizadas en cada 
comunidad o Calpulli. El método de siembra para cultivar el maíz consistía en utilizar la coa o palo con 
punta para arar, ( 27 ) Ya en el siglo XV adoptaron el arado español tirado de bueyes. En el siglo XVIII 
algunos indios pobres seguían utilizando la coa. 

Después del maíz el cultivo AA importante fue el maguey ( en MIhuatl, Men ), planta 
que tiene gran capacidad para soportar condiciones adversas al suelo, temperatura y precipitación, siempre 
estaba presente en la escena agrícola, sobrevivida las sequías y heladas que afectaban al maíz. 

El cultivo del trigo fue rechazado por la mayoría de los indígenas, porque lo asociabana 
a la intrusión y al dominio, aunque algunos dedicaron pequeñas aireas con el objeto de vender la producción 
al mercado o pagar algunos tributos. 

La agricultura indígena tradicional persistió en la medida en que las comunidades 
pudieron conservar la tierra. Las tierras que estaban en cosan eran trabajadas en períodos de 2 a 3 horas 
por persona al día. 

A fines del siglo XVI las tierras productivas de un pueblo se componían aún del Calpulli 
y de propiedades privadas en manos indígenas. Se considera que eran el dnico tipo sobreviviente de tierras 
indígenas. Muchas comunidades tenían sus montes no agrícolas y algunas conservaban pastizales, estas tierras 
habían sido confirmadas por otergacill Virreinal. 

A fines del siglo XVIII las tierras del cacicazgo, Calpullali y montes, se encontraban 
diseminadas con las propiedades eclesiásticas, de los blancos y mestizos. Se hablaba de haciendas españolas, 
ranchos y propiedades indígenas. 

A través de todo el período colonial, la comunidad indígena tenía plena conciencia de 
los peligros del enajenamiento. Las disputas de la tierra se producían entre indios y españoles. A fines del 
período colonial, la hacienda había penetrado en las tierras de los pueblos indígenas, y a través de 

presiones obligaban a los indios a trabajar en las haciendas, a las cuales los incorporaban como peones. 

En 1552 los campos de maíz que estaban sembrados comunmente, tenían por objeto pagar 
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tributo. Y fue la principal planta de cereales de la civilización indígena. De este cultiva dependía la gran 
masa de la población, así como sus animales domésticos. Es un cultivo que tiene un alto valor nutritivo, 
rendimiento abundante y adaptabilidad a todo tipo de suelo y clima en México. Su ciclo de maduración era 

aproximadamente de 6 meses y constituía un elemento decisivo en el ceremonial indígena. 

El cultivo del maíz estaba adaptado con un buen margen de seguridad al momento de la 
siembra, pues ésta se realizaba durante los meses de marzo, abril o mayo, por tanto, recibía las 
temperaturas mil cálidas del año, evitaba las heladas y recibía las lluvias del temporal que se presentaba 
en las estaciones de primavera y verano. 

Durante la colonia los indios utilizaban diferentes tipos de semilla de acuerdo al tipo 
de suelo, clima, temperatura y preferencia en el consuma, Sembraban el maiz en montoncillos de semillas 
arreglados en hileras. En el valle de ?léxico se prefería el maíz blanco. 

El maíz a partir del primer trimestre del ah era sembrado y recibia la lluvia del 

temporal, además del riego que se le proporcionaba en las áreas cercanas a los lagos del valle de México. El 

riego se practicaba ron bastante frecuencia, pero a raíz de que los españoles se fueron apropiando de las 

tierras, el riego fue utilizado para el trigo y el maíz dependía en gran medida de la precipitación pluvial. 

En las ateas de temporal las cosecha; eran muy irregulares. El rendimiento era medido 

con frecuencia coso la relación entre la cantidad sembrada y la cantidad cosechada, considerandose las 

proporciones de 1 a 100 y de 1 a 200 como normales o buenas. 

Después de la cosecha el maíz era almacenado. Fara consumo humano era guardado en pomos. 

las mazorcas se almacenaban en trojes de diversos diseños y modos de construccidn. 

En una economía basada en el maíz con estas características de recursos naturales y 

humanos, no satisfacía plenamente las necesidades de los indias. En épocas de grandes cosechas el consumo de 

maíz era abundante y en épocas de baja producción, el consumo era tan bajo que la población indígena sufría 

largos períodos de hambre. 

Otro cultivo de importancia durante la colonia fue el maguey, crecía silvestre y se 

cultivaba en casi todos los suelos, inclusive en el tepetate, era el cultivo que nunca despertaba 

aprensiones. 

El cultivo del maguey servia de defensa ecanosica contra la pérdida de otras cosechas y 

en ocasiones cuando se presentaba la sequía, era la cosecha principal, Del interior de la planta del laguey, 
extraían un liquido llamado aguamiel, que a su vez se cocía con raíces y otros adulterantes y producía un 
licor intoxicante de diversos grados y fuerza llamado pulque, ( en Háhuatl, octli ) esta planta tenía 
diversos usos en la sociedad indígena : el aguamiel servía como endulzante y medicina; las hojas se 
utilizaban coso combustible, coso material para techar y como materia prima al ser utilizadas las fibras 
para coser, hacer cuerdas, sandalias y telas; las puntas las utilizaban coso clavos o agujas cuando eran 
extraídas de la fibra pegada. 

El cultivo del trigo lo sembraban solamente porque se les exigía como tributo, algunos 

lo hacían también para el mercado. 

Además del maíz, el maguey y el trigo, sembraban el frdél, la chia, el amaranto ( 
huauhtli 1, el chile ( ají )p la calabaza, el tomate ( tosatl ) y nopal entre los más significativos. 

Las chinanpas rendían excelentes cosechas : nabo, zanahoria, cebollas, lechuga, col, 

chile, chia, calabaza, tomates, quelites y hasta maíz, debido a la técnica altamente intensiva en el 
cultiva. Fertilizaban con plantas acuáticas, el riego era regular, utilizaban aleacigos para el trasplante 
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de plantas jovenes ( 29 1 y sustituían y rellenaban el suelo. 

Para la sietabra en las chinanpas establecían un plan determinado : los chiles se 

sembraban a fines de septiembre, los tomates en octubre y la calabaza en febrero. El maíz en las chinanpas 

lo preparaban en almácigos y posterioreente lo trasplantaban. Con este sistema de siembra los indígenas 
combinaban la intensidad del cultivo, con su control sobre la producción y el suministro. 

La agricultura en las chinanpas era un modo de producción común, ahí desarrollaban la 
hoticultura y productos negociables de los indígenas. Las chinanpas eran segmentos de tierra artificialmente 
construidos en los lagos o canales irrigados por las aguas que las rodeaban, había en diferentes tamales, 
las ras pequeñas desde 1.5 ets. hasta 152 ets. 

En los surcados del valle de México se comercializaban diferentes tipos de semillas del 
maíz, tanto para la siembra como para el consumo humano. Había semillas de Epazoyuca y Toluca, éstas eran 
granos duros que podían almacenarse durante arias y se destinaban al consumo de los animales. El maíz 
proveniente de Tlaxcala tenía fama de deteriorarse rápidamente. En tanta el de Chalco germinaba en 6 meses, 
su almacenamiento podía durar períodos largos y era preferido para el consumo humano. 

El precio del maíz variaba en función de la zona de producción, la calidad y preferencia 
del grano, así coro el costo del transporte. En 1580 el precio del maíz en Tecamachalco era de 8 reales por 
fanega, ( 29) al otro lado del valle en Tacubaya su precio era de 12 reales. 

Independientemente de los arias buenos y los alas malos, el precio del mala sufría 
modificaciones en el transcurso del ah. El precio más bajo se presentaba a finales del invierno, en 
primavera y principios de verano, es decir, después de la cosecha y la venta; el precio aumentaba Afines 
del verano, otoft y principios del invierno, cuando los suministros de la estación quedaban reducidos a la 
nueva cosecha que atfn no se recogía. 

El sistema del cuerdo español monopolio - oligopolio, comenzó a funcionar a finales 
del siglo XVI. ' Para el comercio interior de las colonias se requería un sólo puerta ( en este caso 
Veracruz 1, y un sólo centro de control de las actividades comerciales ( la ciudad de México 1. El sistema 
comercial del monopolio favoreció el predominio de un sólo centro urbano, la ciudad de Méxito, sobre el 
resto de las poblaciones del sistema. ' ( 38) El comercio .interior de la ciudad de México, era una cadena 
de intermediarios, que partiendo de su matriz en la capital, diseminaba sus agentes ( generalmente los 
alcaldes mayores de las poblaciones, que combinaban sus atribuciones jurídicas con sus intereses comerciales 
), en les reales de minas, ciudades, haciendas y pueblos. Este sistema de cuerdo dio coso resultado, que 
entre sis distante de la capital se encontraba un pueblo, este se tornaba oís dependiente y los productos se 
vendian más cacos. 

Los Bubones durante su administración colonial, buscaron romper esa situación de 

desequilibrio producida por el sistema de monopolio. Se buscó favorecer la libertad de comercio y promover 

la agricultura local, y los impuestos recaudados volvieran a las provincias para aplicarse en ellas. 

Con la desaparición de los alcaldes mayores 1 1792 - 1795 	se debilitó el comercio 

interior. Entonces el subdelegado del nuevo sistema de intendencias, Con el tiempo acabo de convertirse en 

un alcalde mayor mas poderosa. Esta situacidii se consolidó en las últimas décadas del siglo XV111. 

Los perfiles externos del sistema urbano comprendían una línea de ciudades que ligaba a 

los centras mineros del norte con las ciudades de México y el puerto de Veracruz, sista que es ampliada al 

agregarse la zona del bajío. 
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El sistema de comercio español monopolio - oligopolio comenzó a funcionar a finales del 

siglo XVI. 	Para el comercio interior de las colonias se requería un sólo puerto ( en este caso Veracruz ) 

y un sólo centro de control de las actividades comerciales ( ciudad de México ). El sistema comercial del 

monopolio favoreció el predominio de un sólo centro urbano, la ciudad de léxico, sobre el resto de las 
poblaciones del sistema. ' ( 30 1 El comercio interior de la ciudad de México, era una cadena de 
intermediarios que partiendo de su matriz en la capital diseminaba sus agentes ( generalaente los alcaldes 
mayores de las poblaciones, que combinaban sus  atribuciones jurídicas con sus intereses comerciales ), en 
los reales de minas, ciudades, haciendas y pueblos. Este sistema de comercio dio como resultado, que entre 
mis distante de la capital se encontraba un pueblo, este se tornaba oís dependiente y los productos se 
vendían más caros. 

La zona del bajío fue el área ras dinámica de los últimos Alos de la colonia, ahí se 
encontraban las mejores tierras cultivables, cuya producidn agrícola abastecía a la región y otros mercados 
nacionales, así como los importantes centros mineros de esa zona. Apareció el auge econolico en nuevos 
grupos : medianos comerciantes, manufactureros, pequeños agricultores y mineros. Ascendieron a la escala 

econóMica pero no llegaron a tener representación política. 

En la zona de Puebla, el centro de manufacturas textiles mas importante de la colonial  

resintió los efectos negativos de las refo mas. Al romperse el monopolio del comercio, los comerciantes 

poblanos empezaron a sentir ( 1780 1 la competencia de las manufacturas baratas inglesas y catalanas. Ese 

desequilibrio en la industria textil, afecto a la población en las ciudades. En 1793 la mitad de la 

población de Puebla se ocupaba en actividades textiles y ésto acasion6 una fuerte emigración a la ciudad de 

México. 

En el norte del país, los centros de población no podían sacar el excedente de su 
producción de los limites de su jurisdicción, llevarla hasta el altiplano era incosteable por el atto costo 
del transporte. Ademas las poblaciones del norte estaban obligadas a comprar los productos que se enviaban 
de la ciudad de México. La capital durante ésta época, siguió manteniendo el control del sistema de 
ciudades, adesís de ser centro de las decisiones políticas y administrativas, era el mercado más importante 
de la colonia. 

4.-Época Independiente.-  Durante la independencia existieron grandes diferencias 
sociales, economicas y culturales. Había pocos que poseían mucho y muchos que poseían poco. Las masas de 
campesinos vivían en condiciones de subsistencia, situación que se agravó por el latifundismo y la mala 
distribuciin de la tierra. 

La población era heterogénea y estaba compuesta por indios, mestizos y blancos. Los 

grupos de españoles disminuyeron por su expulsión a mediados del siglo XIX. Las actividades que 

desarrollaban en la industria y en el comercio, fue ocupada por : franceses, norteamericanos y alemanes. 

Estos gozaron de privilegios en su actividad económica. 

La población en México fue la siguiente : 

Año 	 Población 

1810 6'122,35i 

1939 6'900,000 

1857 9'247,660 

La mayoría de la población vivía en las zonas rurales. 

La estructura de clases en el campo mexicano estaba polarizada. Una pequeña aristocracia 

terrateniente, controlaba casi toda la tierra y una gran parte de los recursos naturales. Constituía la 

elite del poder y ocupaba la cima de la pirámide social. Mantenía dominada y explotada a la masa campesina 
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de peones acasillados, jornaleros aparceros y comuneros. Los pequeños propietarios independientes, la clase 

media rural de rancheros era insignificante, tanto por el número, coso por la poca tierra que poseían y la 
casi nula importancia que tenían en el aspecto econdíico y político. 

En la primera mitad del siglo XIX se presentaron los primeros cambios en la ciudad de 

México. Los liberales en el poder procedieron a la nacionalización de los bienes de la iglesia en 1857. Se 
producen cambios en la sociedad urbana. Las clases dejan el viejo centro, los palacios y terrenos recién 
adquiridos sirven de alojamientos populares. 

En la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de México crece a ritmo acelerado, las 

clases acomodadas se instalan en los nuevos barrios del noroeste. Estas nuevas colonias ya no son barrios 
organizados alrededor de su iglesia y cementerio, sino son fraccionamientos homogéneos de mansiones 
acaudaladas y lujosas. 

Con la expansión del espacio urbano surgen los trenes : primero de mulas y después 
eléctricos. Las industrias se instalan en la orilla de las nuevas vias de ferrocarril, sobre todo en el 
norte y este de la ciudad. 

La expansión territorial se acerca a los pantanos y el riesgo de inundaciones es 
latente, en los lados del valle de México, la desforestacion es intensa. 

A finales de la época independiente la ciudad de México estaba constituida por : la 

plaza principal, iglesias, parlan, portales, mercados, calles, plazas y plazuelas, cementerios, servicios de 
correos, telégrafo, alumbrado palio, fuerza de policía, paseos y diversiones públicas. 

A mediados del siglo XIX, la mayoría de la propiedad de la tierra estaba en manos de 
mexicanos, ya que a los extranjeros no les gustaba trabajar en la agricultura. La iglesia prestaba al campo 
recursos monetarios a un rédito bajo, en cambio los agiotistas prestaban con un rédito muy alto. 

En 1010 estaban registradas 3749 haciendas y 6684 ranchos grandes; para 1854 se tenían 

registradas 6092 haciendas y 1508 ranchos grandes, en tanto para 1976 ya se tenían 5700 haciendas y 13800 

ranchos grandes. De acuerdo a estos datos la tierra estaba repartida casi al doble en relación con 1810 y 

1976. 

Durante el gobierno Forfirista, en muchos lugares aumentó el latifundismo, sobre todo 

por despojos a los pueblos, y muchos campesinos carecieron de tierra agrícola o ganadera. Faltó 

tecnificacion para aumentar la producción agrícola. Los peones eran mal tratados y percibían En algunos 
lugares 18 centavos por día. Los peones en algunos lugares trabajaron como aparceros, en tanto en algunas 
haciendas había carceles particulares. 

Las deudas eran perpetuas entre los campesinos y los hacendados, y pasaban de padres a 

hijos, se les pagaba con vales para cambiarse en las tiendas de raya de las haciendas. 

Se cometieron muchos errores econolicos en la metrololi, hubo limitaciones en la 

produciú de olivos y vides; prohibiciones completas en la producción de sedas y aguardientes, extraccción 

de mercurio y hierro. Todo esto para proteger la producción de España que se vendiera en México. 

Las operaciones mercantiles de México con extranjeros, se hacía a través de la Casa de 
Contratacidn de Sevilla, y no se podía vender directamente al exterior. La ciudad de México consumió en gran 
medida productos del campo : maíz, cebada, harina, vacunos, cerdos, cabritos, vino, aceite y aguardiente, 
entre los productos principales. 

La población de la ciudad de México durante ' los anos 1793 - 1820, aumentó ;á del 37 

7.. Una gran parte de este crecimiento se debió a la inmigración de personas provenientes de las zonas 
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asoladas por la guerra. 	( 31 ) Las luchas civiles que tuvieron lugar después de la 
independencia, tuvieron un efecto adverso sobre la ciudad de Máica, se presentó un decaimiento física, 
estancamiento comercial y la huida de los extranjeros. 

La guerra de independencia provoccímovimientos de población que en algunas casos fueran 

muy violentos. ' Después del sitio de Guanajuato la población bajo de 41,000 habitantes a 33,000 habitantes 

en 1825. Querétaro que normalmente alcanzaba 30,000 habitantes llegda tener 90,000 habitantes en 18281 casi 
todos refugiados de las zonas rurales. Morelia con 21,000 habitantes en 1805, bajo hasta 3,000 habitantes en 
1811, la querrra había provocado una huida masiva de la población. ( 32 ) Estos datos dan idea de los 

,cambios tan bruscos en la población, que desencadencíla guerra de independencia. 

Los efectos negativos duraron hasta la octava decena del siglo XIX, a partir de la 
novena decena, la situación cambio favorablemente, se observaron tejaras en las comunicaciones, las líneas 
del telégrafo unieron a la capital con la mayoría de las ciudades importantes; el sistema de carreteras se 
expandió y mejoro un poco; el tren a Veracruz extendió un ramal a Puebla; algunas industrias como la de 
papel, la textil y la de materiales de constructiol, incrementaron paulatinamente su actividad, al amparo de 
la estabilidad política.. Entre 1994 y 1910 ' el aumento de población fue del 57 %. ' i 33 ) 

En las ciudades del interior de la Reptblica, cuya actividad principal era la 

agricultura, centrada en el cultivo del maíz, la actividad económica era muy reducida, debido a la falta de 
comunicaciones, que impedía la venta de sus productos en lugares alejados. Los productos eran vendidos en 
'arcadas locales, con escasos márgenes de ganancia y a veces al costo o debajo del costo de producción. 

La introducción de productos elaborados a las ciudades del interior del país, empeoraba 
el panorama local, daba origen a una balanza comercial desfavorable ocasionando pobreza y miseria en la 
gente del campo, principalmente en los peones, quienes tenían el más bajo poder adquisitivo. 

Durante el si lo XIX como forma de tenencia de la tierra, predomino la gran hacienda 
Coso unidad básica de produccion en el campo, junto a ella se encontraba el minifundio. Este binomio 
representaba la estructura agraria y la mayoría de la gente no tenia tierra para trabajar. 

La estructura agraria estaba ligada a los sistemas de producción. Esta producción 

agrícola se desarrollaba en las ciclos primavera - verano y otoño - invierno. En las haciendas se sembraban 
grandes extensiones de cultives básicos como el maíz, frijol y trigo, utilizando tanto el riego como el 
temporal, a la vez obtenían producciones de hortalizas. El sistema de producción en riega consistía en : 
Prepararlo; del terreno con barbecho, rastreo y nivelación; aplicación de semillas criollas, y fertilizante 
orgalico, riegos per gravedad, así ORO la escarda y deshierbe, combate de plagas y al final la cosecha, 
ésta era almacenada en grandes Silos y trojes. Con este sistema se obtenían grandes exeentes de producción 
que posteriormente eran comercializados esperando las mejores elocas para su venta. 

Las pequeñas propiedades que tenían riego utilizaban el mismo sistema de producidn, 

porque aquí el elemento importante era el agua. En las zonas de tempotal el sistema de producción era el 
siguiente : preparacidn del terreno con barbecho y rastreo' aplicacid; de semillas de la region, y alguna 
escarda o deshierbe en caso de que el temporal fuera bueno y finalmente la cosecha. Este sistema 
proporcionaba en la mayoría de los casos producciú para el autoconsumo. 

La guerra de independencia afectó 2 actividades económicas fundamentales de la colonia : 

la agricultura y la minería. Al dislocar la producción minera y agrícola, se descomponen las estructuras 
urbanas regionales y afecta al sistema e comercio colonial y ataca a las bases mismas en que se sustentaba 

el sistema colonial de ciudades. 
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La necesidad de efectuar algún comercio con el exterior, dio lugar al surgimiento de 
rutas comerciales regionales que se centraron sobre los puertos de Tampico, Campeche y Sisal en el Golfo, y 
San Más y Mazatlaii en el Pacífico. 

Consumada la independencia, la política de libre importación permitió la introducción de 
géneros extranjeros que competían favorablemente con la producción nacional, esto afectó a los productores 
nacionales de géneros, que estaban establecidos en las ciudades que se habían desarrollado máS en la epoca 
colonia. Los centros que estaban dedicados al comercio legal o de contrabando de productos extranjeros, 
fueron los que salieron favorecidos, de ahí que se rompió el equilibrio en el sistema urbano. 

El surgimiento de centros regionales de comercio provocados por el .desequilibrio en el 
sistema urbano, se traduce en un fraccionamiento de la vida económica antes controlada de manera absoluta 
por la ciudad de México. 

Los desarrollos regionales también se ven favorecidos por circunstancias externas. La 

guerra civil norteamericana se tradujo en un auge del cultivo y comercio del algoddn en diversas regiones 
del país como : Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Matamoros. El descubrimiento del oro en la alta California 
desarrolla la zona de Mazatlán. 

La ciudad de Guadalajara fue un fuerte competidor con la ciudad de México en el aspecto 
de educación superior, aunque tardiamente desarrolló su industria textil, pero debido al aislamiento 
relativo de Guadalajara, par su distancia de las rutas comerciales tradicionales, la mantuvo como un centro 
de dominio indiscutible de una amplia zona. 

El establecimiento a fines de siglo de la ruta ferroviaria de la ciudad de Mérida a 
Puerto Progreso, abrid en aquella época un desarrollo favorable, en virtud de la exportación de tintes y 
otros productos que se ligaron a la producción de henequén. 

En 1859 las autoridades del Estado de Tamaulipas, decretaron zona libre de impuestos de 

importación a los artículos de primera necesidad, ésta situaciol favoreció el contrabando con las ciudades 

del interior, principalmente las del norte, que demandaban esta clase de bienes. 

A pesar de estas situaciones, la ciudad de México continuo` siendo el centro importante 
de migracioll durante éste periodo, debido a la inestabilidad que se presentaba en las zonas rurales. 

A partir de la restauración de la República, comienza a reforzarse el poder central, 

buscando la unificación del mercado nacional, tal unificación significó la unificacidh de un mercado extenso 

en beneficio. de la ciudad de México. 

La centralizacioin encuentra su instrumento mi's eficaz en el establecimiento de una red 

de vras de ferrocarril durante la administrada; de Porfirio Díaz. La red ferroviaria refleja el diseño de 

una adeinistraciú centralizada. 

Los ferrocarriles al unir la capital con los principales centros de explotaciin, 

afectaron profundamente el desarrollo de los antiguos centros de comercio que se beneficiaban con el tráfico 

de mercancias dentro del sistema de arrieria. 

La red de ferrocarriles al favorecer la exportacionde productos a distancias mayores, 

benefició a los comerciantes exportadores de la ciudad de Me'xico. Los ferrocarriles legitimaron con su 

dxito, al régimen Porfiriano, de imponer los intereses del grupo gobernante sobre los de la Nación. Durante 
esa época, el gobierno asumid un papel cada vez mis importante en las decisiones económicas. Centralizó las 
finanzas publicas y controld'el acceso a los mercados del capital extranjero. 
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5.-Epoca Revolucionaria.-  A finales del siglo XIX y a principios del siglo, la eayoria 
de la población de México vivía en el campo, actualmente las poblaciones rurales y urbanas está 
equilibradas. 

Las condiciones de vida durante la época Porfirista, en relacién con la revolucionaria, 
han cambiado notoriamente, cada vez existe un mayor número de personas dedicadas a actividades secundarias y 
terciarias en las ciudades, es decir, en actividades industriales, de comercio y servicios. Sigue habiendo 
contrastes muy marcados en la distribución y acumulacion de la riqueza. Dentro de los grupos sociales, el 
de mayor ingreso representa el 2.5 % de la poblacirin; el grupo medio clasificado en media alta y media baja, 
representa el 10 y el 32.5 % respectivamente; y el grupo social de bajas ingresos calsifitada en bajo 
superior y bajo inferior, representa el 49 el 15 % respectivamente. Lo que quiere decir, que en el grupo 
de altos ingresos se encuentra la acumulacion de capital, producto del desarrollo de actividades secundarias 
y terciarias. En la clase media el grueso de ésta población lo constituyen los obreros y los agricultores 
minifundistas de riego. El grupo de bajos ingresos es el mayoritario y está representado por los obreros 
semicalificados y agricultores de temporal y campesinos sin tierra. Ante esta situación son pocos los 
campesinos cuyas condiciones pueden considerarse satisfactorias. 

Actualmente en el campo mexicano se encuentran los siguientes grupos sociales : Los 
ejidatarios; los minifundistas privados, los propietarios medianos, los terratenientes y los jornaleros 
agrícolas. 

Los ejidatarios son producto de la reforma agraria y constituyen el grupo mayoritario 
dentro de los campesinos en posesión de tierras. Un gran número de ejidos fueron constituidos a raiz de las 
violentos disturbios que sostuvieron con los hace:104os, otros mediante la aplicación de la Ley misma. 
Durante la época del General Lázaro Cárdenas, las haciendas de : Yucatán; la Laguna; Nueva Italia y 
Lombardia en MichoacánY  se entregaron a los ejidatarios en forma de ejidos colectivos. En estas haciendas se 
desarrollaban cultivos comerciales de riego. 

Este grupo social en el campo, considera que no tiene problemas realmente en la tenencia 
de la tierra, sino en la falta de recursos para producir; el crédito es un elemento indispensable en su 
proceso de producción. Debido al centralismo en las decisiones agrícolas, el sector campesino enfrenta 
obstáculos para articular adecuadamente sus intereses y formular sus demandas y peticiones de manera 
coherente y sistemática. 

Los minifundistas privados es otro grupo social en el campo, aunque también en el sector 
ejidal existen pequeñas parcelas, que de acuerdo a su extensión son claros minifundios. Los minifundios 
privados varían en tamano segén : la región, agua, clima y tecnología. Son predios clasificados COMO de 
infrasubsistencia y sebfasiliares, es decir, una familia de 5 miembros no puede vivir explotando una 
superficie de minifundio. 

Los minifundistas privados también son producto involuntario de la Reforma Agraria.' En 
1930 existían 610,000 predios privados en la agricultura, de todos tamaños. En 1940 ya había más de 900,040 
predios menores de 5 hectáreas y en 1950 éstos habían pasado de 1 sillón. En 1960 la cifra había disminuido 
a 939,000. En ese afro, el 77.3 % de todos los predios no ejidales se encontraban en esa categoría, can el 1 
% de la superficie total y el 10 % de la superficie de labor del sector no ejidal. ' f 31 ) Las cifras 
anteriores nos indican, muchos productores y poca tierra, esta situación hace mis difícil aumentar la 
producción, debido a que no es posible Introducir la organización y la tecnología a estos predios. 

El origen del minifundio se encuentra en el fraccionamiento de las haciendas 
tradicionales. A partir de 1920 los hacendados empezaron a vender porciones de sus haciendas a sus 
arrendatarios, aparceros, comuneros y ah a peones y trabajadores asalariados. Estos campesinos prefirieran 
comprar las tierras a esperarse a recibir tierras por dotación ejidal. 
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El minifundista privado produce pequeñas cantidades, que tiene que vender rapidatente 

para satisfacer sus necesidades oís apremiantes. Esta marginado de los procesos tecnológicos en la 
agricultura. Sin embarga su producción es importante porque se integra a los sisteaas econdíicos locales y 
regionales. Al actual ritso de crecimiento de la población rural y a la falta de capacidad de absorción de 
sano de obra rural por parte de los sectores no agrícolas, el einifundiseo tended a 'atenerse, pue's es 
dificil creer que podan transformarse en una clase social de expresas agrícolas fasiliares. 

Los propietarios medianos son una pequeña parte de los propietarios que satisfacen los 
requisitos de una clase media rural. Estos campesinos se encuentran en los distritos de riego y tienen 
acceso a las fuentes de extensión y divulgación agrícola, así colo al crédito, ya sea oficial o privado. 

Este grupo social no se benefició con la reforma agraria, sino todo lo contrario, Es 

probable que precedan de los pequeños propietarios que se formaron a rail de las expropiaciones agrarias, 
con las partes inafectables de las haciendas. En :luches casos no fueron los propios hacendados ni sus 
descendientes, quienes conservaron estas propiedades, sino los administradores y gerentes de las haciendas, 
quienes no tenían otras alternativas econdlicas. 

Los propietarios medianos por lo general está: organizados en asociaciones o en 

cooperativas, su ideología es de libre impresa. Y dadas las condiciones de la estructura agraria nacional, 
el ausento numérico de este grupo es poco probable. 

Los terratenientes.- Existen todavía en el país grandes extensiones de tierras en sanos 

de los terratenientes, inclusive ehitierra de labor. Esta se encuentra en latifundios simulados. Es decir, 
en unidades de explotaciol poseídas y administradas coso tales, pero las fraccciones pertenecen a personas 
diferentes. Estas concentraciones de tierras se encuentran ubicadas en las prósperas tierras de riego del 
norte y noroeste. 

Existe otra forma de latifundismo y es el llamado I neolatifundiseo econdeico °, que 

consiste en el acaparamiento de tierras mediante el alquiler de predios privados o ejidales. Estos 

latifundistas tratan de obtener el mayor beneficio de la tierra y no le efectdan ninguna mejora a la parcela 
que arriendan. Cuando la situación se prolonga, el campesino pierde el interés en explotar su parcela y 
adopta la posicion de rentista. 

Este grupo social de terratenientes no se limitan a explotar solamente el sector 
agropecuario, son empresarios capitalistas de intereses muy diversificados. Esta estrechamente vinculados a 
la burguesía comercial y financiera a nivel regional y nacional. Tienen inversiones altamente redituables y 
el financiamiento que disponen es ilimitado, buscan el abaratamiento de los costos de producción, lo cual 
significa eliminar sano de obra por medio de la mecanización. 

Los jornaleros agrícolas.- La mayor parte de los jornaleros agrícolas trabajan por un 
bajo ingreso, en las pequeñas o medianas propiedades de agricultura tradicional, incluso hasta en las 
parcelas ejidales. 

Hay ejidatarios y propietarios sinifundistas que tasbién se dedican ocasionalmente al 
trabajo asalariado en la agricultura. Pero ellos tienen un pedazo de tierra que los respalda. En calbio el 

jornalero sin tierra, no tiene ese apoyo y su subsistencia depende exclusivamente de la venta de su fuerza 
de trabajo. Y por lo general este tipo de trabajo no es muy permanente sino ocasional. 

La ciudad de México y las capitales de los Estados de la República han experimentado un 

rápido desarrollo poblacional en el tiempo que va del siglo XX. La poblacion de México de 1900 a 1989 ha 

sido la siguiente : 

• 
AfibS 	 POOLACIi 
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1900 13'607,272 

1910 15'160,369 

1921 14'331,790 

1930 16'552,722 
1940 19'653,552 

1950 25'791,017 

1960 34'923,129 

1970 48'225,230 

1980 69'316,900 

1989 84'557000 

Teniendo en consideracion una tasa de crecimiento del 1.7 % para 1990; del 1.6 % para 

1995 y para el afio 2000 una tasa del 1.4. %, se estima una población para México de : 

ARIOS 	 POBLAC1dW 

1990 81'140,192 

1995 91'803,505 

2000 103'867,239 ( 39 ) 

Se estima una demanda de cereales 	maíz, tigo, arroz y avena 1 para 1990 de 25'537,189 

tons. y para el ario 2000 de 31'509,640 tons. 

De oleaginosas ( cacahuate, nuez, ajonjolí y saya ) para el do de 1999 de 1'610,271 

tons. y para el ah 2000 de 1'872,716 tons. 

La demanda de leguminosas ( frijól, haba, lenteja y garbanzo ) para el aWo de 1999 de 
2'251,969 tons. y para el apio 2000 de 2'619,094 tons. 

Lo datos anteriores nos indican la cantidad tan grande de cultivos básicos que se 
requiren para alimentar a la población nacional. 1 40 ) 

La oferta de trabajo depende de los ciclos agrícolas regionales, la escasez de empleos 

afecta de manera uniforme a grandes regiones del país. El jornalero agrícola no puede (milenio buscar 
trabajo en otras partes, sus escasos recursos le impiden movilizarse a grandes distancias y su 
impreparación, le hace mas aleatoria las posibilidades de ser ocupado. Además de que no disfrutan de la 
protección social de Estado. Por tanta son el grupo social mas desvalido de México. 

El crecimiento de la población urbana ha sido constante, y ha privado de brazos al aedio 

rural, como consecuencia de las oportunidades de empleo, y los bajos salarios que se pagan en el campo. En 

las áreas urbanas en muchas ocasiones se encuentran personas que no producen utilidad económica y esti!) 
subeepleadas en diferentes actividades. 

La ciudad recibe productos del campo ( principalmente los cultivos básicos ) y los paga 

a través de los precios de garantía, que por lo general no permiten la capitalización en los productores 

rurales. Por otro lado encontramos especulació y acaparamiento de cosechas por parte de grandes 

intermediarios que operan en los centros de población. Esto ha ocasionada un bajo nivel de vida en la 

población rural debido al bajo poder adquisitivo. 

Otro aspecto que afecta a los productores rurales es el alto costo de los insumos, ( 

semilla, fertilizante e insecticida ) los 2 áticas son producto de la industria, y reciben valores 

agregados en su proceso de producción, mismos que son pagados por los campesinos. 
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La demanda de cultivos como : el algodón, maíz, tomate, frijól, pifia, plátano, cebolla, 

ajo, trigo, cebada, cártamo, soya, avena, y otros principales, por parte de las ciudades, ha originado que 

la agricultura se especialice en este tipo de cultivos. En tanto la diversificación de los sismos ha sido 

muy reducida. 

Los capitales urbanos últimamente están entrando a operar en el campo, ya sea a través 

del acaparamiento de tierra, renta de las :lisias o apoyando a los campesinos financieramente en su proceso 

productivo. Este último aspecto se observa en las zonas de riego del noroeste de la República Mexicana. 

La revolucidn verde a nivel mundial es el procese de actualización tecnológica de la 

agricultura y se refiere a la transferencia de los adelantos científicas logrados por los paises 
industrializados hacia aquellas regiones donde predominan modelos de producción tradicionales y los 
productores no estan suficientemente integrados a los circuitos comerciales internacionales. 

La revolución verde tuvo como propdsite inicial en México, elevar los bajos rendimientos 

de la agricultura de subsistencia. Se convirtió en la vía de difusión de los insumos comerciales contenidos 

en un paquete tecnolhico formado por : semillas híbridas, plaguicidas y fertilizantes, así coso maquinaria 

agrícola. Los híbridos se convirtieron en el puntal del paquete tecnológico. 

La producción de cereales en México de 1980 - 1986 ( periodo que coincide con la 
aplicación de la revolución verde en nuestro país 1 la tasa media del rendimiento de " maíz fue del 2,0 % a 
2.47 %; en el frijól la tasa decreció de 3.25 % a 1,22 %; en trigo de 3.74 a 3.15 '. ( 35 1 Tambiell se 
asevera que la revolucidn verde aumentó los costos de producción y no resolvió problemas de productividad. 

Es cierto que el campo tiene la responsabilidad de alimentar a las ciudades. La relación 
ha sido desigual. Se ha observado la falta de aprecio al trabajo del campo. Este produce a favor de las 

tiudades a costa de recibir bajos precios por la producción realizada;  lo que representa un desequilibrio en 

los ingresos percibidos y se traduce en una explotación al campo. 

Unís del crecimiento natural de la población, otro fenómeno que incide en la 

redistribución de la población por zonas, es el movimiento migratorio. México nunca ha sido un país de 

inmigración masiva, casi la totalidad de su crecimiento demográfico se atribuye al crecimiento natural. 

Existen 2 grandes polos de atracción en México y son : El Distrito Federal y las 

poblaciones de la zona fronteriza. En el Distrito Federal se concentra la mayor actividad industrial y 

comercial del país, además es el n'ideo administrativo y politica de la Nación y es también el centro de la 
red de transportes y comunicaciones. 

En los alisos 30 lbs ha sido desarrollada en forma intensiva la construcción de obras 

de infraestructura, particularmente presas para la habilitación de los distritos de riego y carretras. Estas 
obras se han desarrollado en la parte norte del país, en donde se ha desarrollado una próspera agricultura, 
además de que se han instalado industrias manufactureras norteamericanas en el lado mexicano de la frontera 
en busca de sano de obra barata. Estos factores han contribuido a crear una fuerte corriente migratoria del 
centro y del sur hacia las zonas norte y pacífico norte. 

Los migrantes provienen de zonas rurales atrazadas y pobres de agricultura de temporal. 
La emigración parte de los Estados en que los indices de desarrollo económico y social son los mas bajos y 
las condiciones topográficas y climatológicas han dificultado también el desarrollo de la infraestructura 

económica, 

El éxodo en el campo mexicano comenzó desde el siglo pasado, pero tomó características 
propias a partir de la década de lo 40. Durante el régimen de Miguel Alemán se adoptó una nueva estrategia 

de desarrollo, se orientaron las inversiones hacia la sustitución de importaciones y hacia la irrigación 
agrícola en gran escala. Esas politicas del gobierno estimularon la industrialización y llevaron a la 
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centralización de las recursos en iso centros urbanos. Las oportunidades de empleo crecieran rapidamente en 

las grandes ciudades, sobre todo en la Ciudad de México. ' se generaron 503,000 empleos en los anos 40, 

686,000 en los 50, y 679,000 en los sesentas. ' ( 36 ) Los migrantes encontraron trabajo con gran facilidad 

y hasta los entrenaban ya en el trabajo mismo. La construcción de viviendas y la infraestructura urbana 

ofrecieron grandes oportunidades de empleo. 

El crecimiento del sector industrial y agrícola fue desigual, la agricultura proporcionó 

las productos agrícolas para la exportación, la mano de obra barata y los alimentos para apoyar la 

industrialización. 

Actualmente los bajos precios de garantía, la falta de créditos oportunos principalmente 

los llamados de habilitación o avío y refaccionarios, el alto costa de los insumos, 1 semilla, fertilizante 

e insecticidas ) el exceso de intermediariseo, los bajos rendimientos por hectárea, los fenómenos 

neteorológicos adversos ( sequía, inundacidn, onda cálida, graniza, heladas ) y la falta de organización en 

su trabajo social, así como los salarios que se otorgan en la industria. Han sido las causas de la 

emigración del campo hacia las ciudades de la República Mexicana. 

La agricultura en México se ha desarrollado mediante la aplicación de diversos sistemas 
de producción, llamados también niveles tecnológicos, y son los siguientes : para las áreas de riego 
encontramos el sistema de : Bombeo, Mejorado, Fertilizado, ( BMF ) que significa el uso de semilla mejorada, 
de fertilizante, insecticida y riego por bombeo; el de gravedad, Mejorado, Fertilizado, 1 GMF 1 se refiere 
al riego por gravedad, semilla mejorada, uso de fertilizantes y aplicación de insecticidas. En las áreas de 
temporal existen 3 sistemas de producción y son : el Temporal, Mejorado, fertilizado, 1 TMF 1 aqui se 
utiliza la semilla mejorada y el fertilizante, propio de zonas que tienen buena precipitación pluvial; el 
Temporal, Mejorado, sin Fertilizante, 1 TMS 1 este nivel tecnológico es usado en áreas de temporal regular; 
y el Temporal, Criollo, sin Fertilizante, ( TCS ) es aplicado en zonas de temporal escaso. 

Los sistemas de producción actuales han permitido aumentar la producción, en relación 
con las cloacas Independiente y Colonial. La tecnología permite ausentar la producción, sin embargo, la 
producción actual obtenida no satisface la demanda de productos agrícolas a nivel nacional, principalmente 
porque la Oferta agrícola es menor a. la Demanda, y ek país en ésta (Mima década ha estado importando 
grandes cantidades de granos del estranjero. 

Con la finalidad de analizar la produccidn agrícola, se han determinado regiones 
econdíicas en la República Mexicana y son las siguientes : 

Zona del Noroeste. 

Baja California.- Los cultivas principales son : algodoh 	vid, trigo, alfalfa y 

hortalizas. 

Baja California Sur.- Algodón, legumbres, trigo y forrajes. 

Sonora.- algodón, trigo, alfalfa, cítricos, ajonjolí, cacahuate, garbanzo y papa. 

Sinaloa.- caña de azucar, algodón, pifia, garbanzo, alfalfa, ajonjolí, sorgo, cítricos y 

henequén. 

Nayarit.- tabaco, plátano, maíz, cacahuate, limón y pifia. 

lonas Norte y Noreste. 

Coahuila,- alfalfa, pastizales, tomate, algodón y trigo. 
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Chihuahua.- alfalfa, pastizales, algodón, trigo, cacahuate y papa. 

Durango.- forrajes, tanate, algodón, trigo y naranja. 

Muevo León.- liado, algoddn, cala de azucar, tigo y naranja. 

San Luis Potosi.- haat), ligón, cala de azucar café, trigo, cacahuate, naranja y 

plátano. 

Tamaulipas.- tomate, algodón, cada de azucar y naranja. 

Zacatecas.- trigo y cacahuate. 

lanas Centro - Occidente y Centro - Sur. 

Jalisco.- Guanajuato, Ouerétaro, Michoacán, Hidalgo, Edo. de México, Puebla, Tlaxcala, 

Morelos y Distrito Federal, ( tiene espacios agrícolas en las delegaciones de : lxtapalapa, Milpa Alta, 

Xochiuilco, Tlalpan y Villa Obregdn ). Estos Estados tienen una variedad de cliaas y suelas, sus principales 
productos agrícolas son : maíz, alfalfa, tomate, 1114, arroz, cara de azucar pila, garbanzo, trigo, 
cacahuate, ajonjolí, papa, naranja y plátano. 

Zona Pacifico - Sur. 

Colima.- liada, arroz, pifia, cala de azucar, rafe, ajanjolí coco de agua y plátano. 

Chiapas.- pastizales, liso% arroz, pina, cana de azucar o  trigo, henequen, tabaco, 
platano y cafe. 

Guerrero.- liad% arroz, pila, café, ajonjoli, tabaco, coco de agua y de aceite, naranja 
y plátano. 

Oaxaca.- maíz, pila, café, trigo, ajonjolí, tabaco, coco de agua y plátano. 

Zona del Golfo. 

Veracruz.- alfalfa, pastizales, liado, jitomate, arroz, cala de azucar, pila, maíz, 
calero  ajonjoli, tabaco, coco de agua y pldtano. 

plátano. 
	 Tabasco.- liad% arroz, cala de azucar, pila, café, cacao ajonjolí, tabaco naranja y 

Zona Península de Yucatail. 

Campeche.- tabaco, naranja y plátano. 

Quintana Roo.- pastizales, maíz, forrajes y tabaco. 

Yucatán.- cala de azucar, pila, cacahuate, tabaco, maíz, naranja y plátano. 1 37 ) 

Los cultivos de alta rentabilidad económica están situados en los Estados costeros, en 
tanto los Estados del centro de la República, por )o general son productores de cultivos básicas como los 
son : el maiz, frijél y trigo principalmente. Aquí el aspecto climático cono lo es la precipitaci6 pluvial 
juega un papel muy irportante. 
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Los productos agrícolas se han movido siempre en los mercados locales, regionales y 
centrales. En ellos aperan intermediarios donde cada uno desarrolla actividades diferentes a los demás y no 
se contraponen, unos arriesgan sis, otros arriesgan menos, de tal forma que tienen el control del mercado 
agropecuario, y son los siguientes : acaparador, mayorista, agrupador, agente, comisionista, corredor, medio 
- mayorista y detallista. 

Existen muchos mercados locales en la zona de producción y constituyen la primera etapa 
en el sistema de distribución. Su funcioh es reunir o concentrar los productos, darles salida de inmediato a 
los mercados regionales o centrales y proporcionar el pago en 'etílico. 

Los mercados regionales tienen las mismas funciones de los mercados locales, pero adeeis 
tienen instalaciones para clasificar, empaquetar, almacenar y servicios de comunicacion. 

Los mercadas centrales o termínales son los grandes centros de población y constituyen 
el .último paso en el proceso de concentración y el primero en el proceso de dispersión. Tienen excelentes 
instalaciones, servicios de comunicación, y financieros así como personal especializado y capacitado para el 
manejo de las mercancias. 

La actividad de negociacion entre la oferta y la demanda, es la que determina los 

precios en los mercados centrales, y estas fijan los precios de los mercados regionales y locales. 

En la época revolucionaria se han experimentado cambios en la estructura del mercado, 

debido al crecimiento de los mercados regionales, a causa de : " los sistemas de comunicación, la red de 

carreteras, los modernos sistemas de transporte, los nuevos centros de población y la mayor demanda de la' 
industria. " ( 39 

Los productores rurales no tienen control de su producción por las siguientes razones : 
1.- la dimensión de las unidades agrícolas son pequeñas por la producción que realizan. 2.- Se considera qre 
están especializadas en la producción de determinados cultivos y no hay diversificación de los mismos. 3.-

Las unidades agrícolas están situadas a grandes distancias de los mercados principales. 4.- La oferta 
reacciona muy despacio frente a cambios en el precio o demanda, ( cuando aumentan los precios, los 
productores no pueden aumentar las cosechas de inmediato o el hato de ganado ). Los precios de los productos 
agricolas fluctuan con frecuencia y en algunas ocasiones considerablemente, cuyo resultado es un alto 
riesgo. 5.- La dificultad de controlar la calidad del producto, ( la calidad del ganado o la cosecha, varia 
poco en la misma unidad de producción, inclusive entre unidades cercanas o regiones). 6.-La producción es 
estacional, ( porque se realiza en las estaciones primavera - verano y el otario - invierno ), se obtienen 
productos voluminosos y de bajo valor unitario, y la demanda es constante todo el aso. 

Lo anterior nos demuestra que en el mercadeo agropecuario, se comercializa en favor de 

los intermediarios 1 de los consumidores urbanos, donde la aculado; de la riqueza en el proceso de 
comercialización la tienen los intermediarios, a costa de la descapitalización de los productores rurales, 
impidiendo su desarrollo y bienestar social. 

El país tiene grandes recursos naturales que no justifica que el pueblo este mal 
alimentado. Se observa una desaceleración tecnológica de la agricultura, existe una menor disponibilidad de 
alimentas, mayor dependencia alimentaria del exterior, creciente descapltalización en el campo mexicano, 
falta de estímulos a la producción y a la inversión fundamentalmente. Por lo tanto el país tiene la urgencia 
de modificar su esquema productivo para lograr la autosuficiencia alimentaria, esto se traduce en un mayor 
bienestar a los productores rurales y consumidores urbanos de México. 
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6.- Esquemas de seguimiento.- Para la construcción del Marco Teórico se elaborarm 3 
esquemas de seguimiento, llamados esquemas de nervadura y son : el denominado * Campo - Ciudad ', el de " 
Tierra " el de * Producción " y el de Relaciones Interdependientes. El esquema llamado ' Caspa - Ciudad *, 
establece las relaciones existentes en el campo y las relaciones en la ciudad. En el esquema se consideran 
las relaciones del campo con : la responsabilidad de alimentar la población, los precios bajos, el excesivo 
intereediarisoo, la producción - consumo, el aumento de la población urbana, la deficiente comercialización, 
la descapitalizacioh, el agiotista, los recursos del campe, el rentismo de parcelas y los estfaulos al 
cupo. Las relaciones de la ciudad con : la emigración del campo a la ciudad, la falta de aprecio al trabajo 
del campo, los cambios en los hábitos de consumo, los precios bajos, la deficiente alimentación, la 

preferencia por el trabaja industrial, el mento de la población urbana y la tendencia a desarrollar 
actividades secundarias y terciarias. ( ver esquema ti 1 

El esquema de seguimiento denominado 	Tierra ', comprende el proceso econdaico a partir 
de la preparación del terreno, la semilla, la siembra, el agua, la fertilización, el manejo del cultivo, la 
cosecha, el autoconsueo, la distribución, la comercialización, los multiplicadores de la producción, la 
capacitación, la organización, los nuevos sistemas de cultiva, el aumento de la productividad, el aumento de 
producción, las nue#as áreas de cultivo, el aumento de áreas de cultivo, la introduccidh de nuevos cultivos, 
productores capacitados y aumento de producción. 

la cosecha ( por ejemplo ) se relaciona con : el aumente de la producción, con el 
autocensueo, con la distribución, y la comercialización. La Tierra 1 por ejemplo ) se relaciona con : la 
preparación del terreno, los multiplicadores de la producción, el aumento de las áreas de cultivo. Los 
multiplicadores de la producción t por ejemplo 	se relaciona con el *anejo del cultivo, Es decir, cada uno 
de los factores que intervienen en en esquema de ' Tierra ' estah en estrecha relación y nos determinan el 
aspecto Wolk° del problema. 1 ver esquema t 2 ) 

En el esquema de ' Producción ' las relaciones se presentan con : los recursos 
naturales, la tierra, el trabajo, el trabajo, el capital, o sea con los factores de la producción, así coso 

también con los niveles tecnológicos, los alimentos, el autoconsuso del campo, los excedentes, la 
distribucidn, el mercado, los h&bitos alimenticios y el consumo. t ver esquema 1 3 ) 

El esquema de Relaciones Interdependientes considera los siguientes aspectos : Los 
grupos sociales 1 clase baja, media y alta ); estructura urbana 1 localizar en la ciudad : el centro de 
poder, la ubicación de los grupos sociales, y la vivienda; la relacion ciudad - carpo 1 comprende : los 
insuflas, la producción, la comercialización y el consumo ); 1 interacción ciudad - campo 1 incluye la 
emigración y la migración y las fendeenos meteorológicos adversos ); los sistemas de producción t en la 
agricultura : trashumante, tradicional y moderna ); y la ciudad 1 se refiere a las relaciones de 
comercialización entre éstas entidades ). 
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3.- EL CAMPO, LA NECESIDAD DE UNA PEDAGOGÍA RURAL E NIOTEns. 

_EL CAMPO,-  se integra del medio físico, los recursos y el hombre. El asentamiento de los 
grupas humanos se dio en función del medio físico y sus recursos. Las primeras ciudades se establecieron en 
105 valles, a orillas de los ríos, lagos o manantiales. la relación del hombre con la naturaleza fue durante 
mucho tiempo de consumo; a medida que su estancia en una región era larga y su poblacidn crecía, los 
recursos fueron agotandose y haciendose difícil su aprovechamiento, es cuando se inicia una relacidn en 
doble sentido. 

El hombre tiene qué cultivar la tierra y administrar sus recursos a cambio de los 
productos. En este momento el hombre empieza a tener conciencia de la tierra, de sus recursos como factores 
importantes para su supervivencia. 

Se fundan las ciudades y son ubicadas en el centro de las regiones. El campo tiene como 
fundan primordial abastecer a las ciudades de productos, que se han convertido en centros de poblacidn con 
poder adquisitivo y constituyen los mercados para las productos del campo. 

Los campesinos son : ' aquellos vecinos de un pueblo cuya ocupacidn principal es la 
agricultura, aunque también puedan trabajar como alfareros o pescadores. 	( 1 ) Los campesinos son : los 
ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, aparceros o medieros, jornaleros y todas aquellas personas 
que realizan actividades agropecuarias en el campo. El sistema de producción del campesino es altamente 
individualista, desarrolla por lo general una agricultura de subsistencia, carece de tecnología, capital y 
maquinaria, apoya su trabajo can algunos miembros de su familia o asalariados. El campesino se distingue de 
los indígenas, en que depende gran parte de la sociedad urbana. Los indígenas en la mayoría de los casos 
viven en poblados aislados y son cultural y económicamente autónomos, y toman decisiones de acuerdo a sus 
particulares intereses. Hay otros campesinos que utilizan maquinaria en sus labores agrícolas, e inclusive 
venden sus productos a los grandes centros urbanos. 

En las etapas iniciales del desarrollo, la agricultura juega un papel importante, del 
que se pueden extraer recursos para financiar el aparato productivo industrial. Algunas de las aportaciones 
del campo a las ciudades son las siguientes : una oferta de alimentos después dé satisfacer la demanda en 
las áreas rurales; excedentes de productos agrícolas sobre toda hortalizas para la exportación; fuerza de 
trabajo de la agricultura a los sectores no agrícolas; materia prima para la industria. 

En México ' la población económicamente activa en el sector rural, fluctua entre el 65 y 
el 95 t del total, pero genera sólo entre el 10 y 50 % del producto nacional. 	1 y) Esto implica la 
búsqueda de alternativas para aumentar la producción y productividad en el sector agrícola. 

El campo tiene la responsabilidad de alimentar a una población de mis de 86 millones de 
habitantes, qué crece a un ritmo del 2.5 % anual, de mejorar la dieta alimenticia a más de la mitad de los 
mexicanos, que tienen un grado de desnutrición elevado, aumentar el ingreso percipita 'que'es el más bajo de 
todos los sectores que conforman la economía, es decir, de mejorar el nivel de vida.econdeico y social del 
campesino. " Durante el periodo llamado de - desarrollo estabilizador - 1959 a 1970, logramos un crecimiento 
del 6.8 % anual, can un indice de inflacidn promedio de 2.5 	y durante el llamado - desarrollo - compartido 
- 1970 a 1992, crecimos a razón del 2.5 % anual, con índices de inflación cercanos al 22 % en promedio. ' ( 
3 ) En este tiltiso ago tuvimos una crisis aguda con una inflación cercana al 100 % ( 99.9 % ); en 1993, 80.8 
%; en 1984, 59.2 %; en 1995$  63.7 %; en 1986, 105.7 %o  en 1987, 159.2 %; en 1988, 51.7 %; en 1999, 19.7 %. 
Estos indices inflacionarios han afectado considerablemente a la agricultura, sobre todo en la compra de 
insumos y en los servicios requeridos para producir. 
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Son innumerables los problemas que afectar a la agricultura, entre ellos encontramos 
insuficiencia 	en la tenencia de la tierra; tecnología rudimentaria; financiamiento insuficiente 'o 
inoportuno; política inadecuada en la fijación de precios de garantía; inseguridad en la politica fiscal; 
intermadiación comercial excesiva e ineficiente; minifundio antieconómica; burocracia excesiva; corrupción y 
paternalismo estatal; investigación, capacitación y extensionismo insuficiente e inadecuado; falta de 
organización para la producción en los ejidatarios, comuneros y prqueffos propietarios. 

México fue en la década de los sesentas el país del milagro agrícola, durante el período 

1930 - 1946, la producción agrícola creció más rdpidamente que la población, ' 3.5 '1 y 2.2 Y. anual 

respectivamente 	f 4 ) Fueron épocas de continuo crecimiento agrícola, el país cubría sus necesidades 

internas y aún exportaba. En las anos de 1946 - 1966 la población creció con mayor rapidez, 3.2 % anual y 

paso de 23.1 a 42.7 millones de habitantes. La producción agrícola ausentó al 7.1 7. anual y la población al 
3.8 % debida a la disponibilidad de alimentos. 

El sector agropecuario contribuyó al desarrollo urbano industrial, con la producción de 

alimentos a bajos precios, materias primas y crecientes exportaciones. 

A partir de 1966 los índices de crecimiento empezaron a descender y en 1970, la 

producción agrícola disminuyó hasta el 2 % anual, siendo inferior al crecimiento de la población. La 
producción de maíz y frijól descendió, en tanto el país tuvo un crecimiento demográfico superior. 

El sector agrícola de subsistencia en México representaba en 1982 el ' 08 % de los 

productores agrícolas, o sea aproximadamente 2'558,200 de un total de 2'902,900 productores con tierras de 
labor y dispuso del 57 % de la tierra agrícola que se dedicó a la agricultura, es decir, 12' 659,800 has., 
de un total aproximado de 22'291,000 has. ' t 5 	Cada campesino cantó con una superficie media de 5.3 has, 

Estos productores se caracterizaron por un bajo nivel tecnológico utilizado en sus explotaciones agrícolas. 
Este sector de agricultura de subsistencia contó en ese tiempo con 15.5 millones de personas. 

Para 1990 la situación no ha cambiado, su agricultura de subsistencia depende en gran 

parte de la situacion climática y de la calidad de los insumos que utilizan para su trabajo social. 

La agricultura puede limitar grandemente o contribuir en forma importante al desarrollo 
de la economía. Cuando la naturaleza no es benigna, las perspectivas agrícolas no son halagadoras. Cuando 
los avances técnicos de la agricultura son combinados con los recursos abundantes y disponibles, el 
desarrollo es más rapido. a Cuando el sector agrícola y el resto de la ecoaomia se desajustan como una 
consecuencia del proceso de desarrollo, se hace necesario transferir abundantes recursos hacia la 

agricultura, generalmente aparece un problema de alimentos. Cuando a consecuencia del desarrollo, se hace 

necesario transferir recursos de afuera a la agricultura, es probable que se produzca un problema agrícola. 
6 

Los cambios en la oferta se pueden producir de acuerdo a la incidencia en mayor o menor 
grada de los siguientes factores : descubrimiento de factores adicionales i agua 1; disponibilidad de 
capital; mejores y nuevas tánicas; mayor calidad en la mano de obra y organización para la produccidn. 

Los cambios en la demanda pueden ser originados por : crecimiento de la población, 
ingreso disponible, gustos y hábitos de consumo. 

Los cambios en la oferta y demanda determinan los precios en los productos agrícolas, 
así coma su nivel de disponibilidad para su consuma por parte de la población demandante. 

LA NECESIDAD DE UNA PEDAGOGÍA RURAL.-  La pedagogía comprende las teorías de concebir la 
educación, su objetivo no es describir o explicar lo que es o lo que fue, sino determinar lo que debe ser, 
es decir, está orientada hacia el porvenir y establecer principios de conducta. No dice " he aquí lo que 



existe y cual es su porque, sino he aqui lo que hay que hacer ". t 7 1 La pedagogía no estudia 

científicamente los 'sistemas de educación, pero reflexiona sobre ellos, con objeto de facilitar a la 

actividad del educador ideas que la dirijan. 

No es posible hacer que una sociedad tenga en un momento dado un sistema educativo 

diferente, de aquel cuya estructura supone. Las sociedad impone reglas para el medio social en,  que vivimos, 

éstas son una fuerza moral cuyo poder no es menor al de las fuerzas físicas. 

Nuestro sistema tradicional de educación rural, ya no está en armonía con la realidad 

del campo y sus necesiadades, no es posible continuar con las prácticas que nos legó el pasado, porque ya no 
corresponden a las exigencias de la situación actual. Es necesario restablecer la armonía en esas prácticas 
para lograr que en el campo exista progreso y bienestar. 

La pedagogía rural reflexiona en las cosas de la educación, para regularizar su 

desarrollo en las áreas rurales, induce y pone en práctica un sistema educativo, lo ayuda y gula basado en 
la idiosincracia, cultura y tipo de tenencia para que esté en armonía con las necesiadades de la población 
rural. Reune además la mayor cantidad de hechos y los interpreta con el aótedo científico para reducir al 
mínimo las posibilidades de error. 

La sociedad rural está cambiando constantemente, su evolución social se hace cada vez 

más rápida. Cada tiempo tiene sus propias características, surgen necesidades e ideas nuevas. Para responder 
a estos cambios tan dinámicos, es necesario que la educación misma cambie y que se mantenga en un estado que 
permita su transformación y reflexión, así coso contemplar aspiraciones hacia un ideal nuevo cuya finalidad 
sea el bienestar social. 

La teoría pedagógica nace en Grecia con la filosofia de los sofistas, de Matón y de 
Aristóteles. La historia del pensamiento pedagógico se fue desarrollando lentamente hasta el Renacimiento, 

cobró forma en condiciones que eran diferentes a las actuales. Fue en la época de la esclavitud, mas tarde 

en el feudalismo, sistemas socipeconésicos distintos al capitalismo y socialismo. En esta época antigua la 
ciencia pedagógica estaba poco desarrollada y la filosofía estaba vinculada a la metafísica y la religidn; 
la organización pdblita de la enseSanza no existía y la escuela estaba destinada a los pocos privilegiados. 

El pensamiento pedagógico antiguo formado en condiciones diferentes a las nuestras, no 
puede armonizarse con la realidad tan dinámica de nuestro tiempo. Sin embargo, ante la perspectiva de una 
educación 	para el futuro, es fundamental determinar cuales fueron las principales caracteristicas 

educacionales que perduraron a través de las viejas concepciones educativas. 

En las concepciones antiguas la deficiencia principal fue 	de que estas no integraban 

en su horizonte los problemas ligados con la preparación de los educandos a la vida futura. Se orientaba a 
la idea de los valores perennes ( filosofía idealista griega ) y a los valores tradiconales ( teología 
cristiana 1 creados en el pasado y transmitidos de generación en generación, como una noria y ejemplo do 
vida. 

Durante el Renacimiento ' se desarrolló una fuerte crítica contra la iglesia, contra el 
dogmatismo de la traditión escolástica y contra de las bases sagradas del poder político y de la moral, Se 
atacaron valores los tradicionales y las instituciones que se asentaban en ellos, los privilegios feudales, 
la tradición caballeresca y los privilegios aristocráticos. ' ( 	) Esta nueva ideología se habrid paso 
paulatinamente sobre las viejas concepciones de la vida, la educacidn espezda definirse en función de la 

vida histdrica y de sus exigencias concretas. 

Actualmente siguen prevaleciendo orientaciones pedagógicas que no atribuyen ninguna 

significación a los problemas del futuro. 

El campo requiere de : unidad, capacitación, organizacion y concientizatidn, En este 



-50— 

atino concepto decía Durkheie que las sociedades arcaicas y las adelantadas se caracterizan por la 

solidaridad mcchica de las primeras y las segundas por la solidaridad orginica. La solidaridad mecánica 
tiene sus raíces en la similaridad de los aiembros individuales de una sociedad y la solidaridad orgánica In 
la disimilitud. 

En las sociedades de solidaridad mecainica hay fuertes estados de conciencia colectiva, 
su fuerza e Independencia son mayores, cuando más analogía exista entre los individuos de la sociedad. 

La solidaridad orgalica se desarrolla por la división del trabaja social, este produce 
las disimilitudes y se genera entre los hombres una interdependencia creciente en la saciedad y la 
interdependencia es reflejada en la mentalidad y la moral humana y en el hecho de la solidaridad orgailica 
misaa. Al aumentar ésta última disminuye la importancia de la conciencia colectiva. 

Atribuía la realidad social al grupo y no al individuo; los hechos sociales no pueden 

reducirse a hechos individuales. " Los hechos sociales son exteriores al individim y al mismo tiempo eoldean 
las acciones humanas de un modo inevitable y significativo '. ( 9 ) 

Es la sociedad y cada medio social en particular son quienes.determinan el ideal que la 

educacidn pretende alcanzar. La sociedad no puede existir, sí entre sus miembros no existe una suficiente 

homogeneidad. Es a travel de la educación CDAD se refuerza esa homogeneidad. ' Cada sociedad forma un cierto 
ideal del hombre, lo que éste debe hacer, desde el punto de vista intelectual, físico y moral; éste ideal es 
hasta cierto punto el mismo para todos los ciudadanos ." ( 10 ) 

Gracias a la educación la sociedad perpetua su propia existencia, La acción de la 
educación sobre el individuo tiene por objeto engrandecerlo y hacer de el un ser verdaderamente humano. " la 
educación es la accidn ejercida por las generaciooes adultas, sobre las que todavía no está] maduras para la 
vida social. ' ( 11 ) 

Toda sociedad está sujeta a cambio, no se encuentra una sola sociedad que se haya 
mantenido inmutable en el curso de los años. El cambio social es : 	cualquier variante en los modos de 
vivir conunmente aceptados, sea que se deban a alteraciones de las condiciones geográficas, a la coeposición 
de la población, a la ideología, etc., ya provengan por difusidn o invensión dentro del grupo. ' f 12 ) Los 
principales factores del cambio son : el medio ambiente; la población y otros de orden sociocultural, pero 
fundamentalmente son producidos por las nuevas condiciones económicas que afectan a una sociedad. la 
educación de drden económico, a la vez capacita al individuo para mantener su propia subsistencia, 
contribuye eficazmente a la generación de la riqueza en la comunidad y al mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales. Si se le organiza debidamente con una atención permanente, la agricultUra así 
como otras actividades de la comunidad, se conduciran por nuevos rumbos en beneficio de los productores 
rurales. 

' Existen 2 corrientes pedagógicas en la educación de adultos, una preferentemente 
dirijida a la forsacion política y social del hombre de hoy, y otra preocupada par la foraación profesional 
en todas sus disensiones por la productividad, por la preparacidn de los cambios lécno-econtlaicos, por la 
eficiencia en las actividades empresariales.' ( 13) Con estas situaciones la pedagogicas de adultos se ha 
beneficiado y se está beneficiando con ideas, iniciativas, preocupaciones y ensayos procedentes de las 
actividades laborales, profesionales y empresariales, ayudadas por los avances de la tecnologia y de la 
psicología. 

La capacidad no desaparece en la edad adulta y se aprende mejor aquello que tiene 
relación con lo que se ha hecho en la vida. Se debe estudiar todo el tiempo, es necesario mantener abiertas 
la puertas del aprendizaje, cambiar hábitos, transformar costumbres y remozar habilidades. La educación se 
da en el hogar en forma expontínea, en la escuela en forma sistemática y en la comunidad en una larga 

autentica de autoeducación, ' La educación actualmente tiene la dimensión de la vida misma y se realiza en 
lodos los planos en que se vive. " 1 14 ) Ya no es una actividad para mines, ni tiene a la escuela cono 
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jnico centra de actividad. La educación ha adquirido un carácter natural, ya no es preparación simplemente, 
rs una forma de vida. 

La educación en los adultos es una actividad indispensable para el desarrollo de la 
cemunidad. Sin educación no es posible alcanzar el desarrollo de la sociedad. En la comunidad rural salo se 
puede lograr el progreso, mediante la acción conjunta y coordinada de todos sus miembros. 

' La sociedad se caracteriza por ser la unidad importante en la lucha por la existencia, 
por tener una duración mucho mayor que la vida del individuo y por ser una unidad funcional y actuante. ' ( 
15 ) De aquí que existe una profunda seaejenza entre los individuos y grupos que forman la sociedad rural, 
que no sólo es de carácter étnico, sino que abarca también el campo de las creencias y pensamientos, las 
necesidades y propósitos de todas sus miembros, así como la característica manera de sentir y obrar, poseen 
su propia idiosincracia. 

La educación tiene ciertos fines y objetivos, y el instrumento para alcanzar esos fines 
y objetivos es la metodología pedagógica, cuya naturaleza tiene que estar estructurada de acuerdo a los 
fines del grupo social. 

La comprensión de la didáctica en relación can los problemas de las técnicas pedagógicas 

actuales, incluye la diferenciación entre métodos y técnicas, es mucho las fácil encontrar nue ►'as técnicas 
para hacer funcionar la metodología, que inventar nuevos métodos. ' método es, sobre todo, un proceso para 

efectuar cambios en el individuo que este sujeto a la acción educativa .' ( 16 ) La variedad de los métodos 
está en función de las características del individuo y grupo social que recibe la educación. 

El 'lindo pedagdgico que se utilizó para diseffar el Programa de Capacitación en 
Organización para la Producción, consistid en los siguientes puntos : 

1.- Análisis de 	educación y agricultura en México, a partir del reparto formal de 

tierras. 

2.- Situación actual de la agricultura en México y perspectivas futuras de alimentación. 

3.- Seleccidn de la comunidad rural de acuerdo a la información contenida en el Distrito 
de Desarrollo Rural y la Presidencia municipal a la que pertenece la comunidad. 

4.- Elaboración de un estudio socioeconómico en la comunidad objeto del estudio. 

5.- Analizar los tipos de cultivo y las técnicas de praduccidn imperantes. 

6.- Determinación del nivel educativo y elaboración de una prueba psicopedagógica a los 
productores participantes. 

7.- Determinacion de la disponibilidad de participación en los productores, 

8.- Elaboración de las técnicas didalticas y contenido de los temas basados en : la 
prueba psicopedagógica y prueba vocabulario - información. 

9.- Evaluación de los resultados 

10.- Propuestas de Modelos de Organización para la Producción Rural, para aplicar en el 
campo de flexico, para aumentar la producción y productividad de cultivos básicos. 

HIPÓTESIS.- 	Las hipótesis constituyen un puente entre la teoría y la investigacidn 
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eapirica y han permitido encauzar y acelerar el desarrollo de las ciencias, puesto que éstas buscan su 

sisteaatización, generalización e interpretación a través de la comprobación de los cuerpos hipotéticos. 

Las hipótesis tratan de establecer relaciones significativas entre fenómenos 
variables, apoyandose en un conjunto de conocimientos organizados y sistematizados. 

La hipótesis que se formula para este trabajo es la siguiente : ' A través de la 

capacitación y la organización de los productores, se aumenta la producción y productividad de los cultivos 

bancos. 

La fuente de esta hipótesis fue : la información empírica disponible, que provino de 

investigaciones realizadas sobre el problema; experiencias propias; información directa a comunidades 
rurales; información recopilada de informantes clave; el análisis de estadísticas, información documental; y 
juicios de expertos. 

Y 
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1.- ANTECEDENTES 11I5T6RICOS 

1111RDBUCC1dil 

La finalidad de este capitulo es presentar las diferentes políticas educativas, que 
fueron llevadas a cabo desde el régimen Presidencial del Gral. Lábro Cardenas del PiD ( 1934 - 17* ), 

hasta el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado 1 1902 - 1969 ). El análisis de las políticas educativas se 
fundamenta en la eetodologra que establece Pablo Latapi, en base a las siguientes funciones del sistema 
educativo : Sociopolítica, Distributiva, Acadeíica, Ocupacional y Econdaica. Tales funciones se han 
analizado por regimen presidencial, considerando los . niveles educativos de : Preprimaria, Primaria, 

Enseñanza Media, Enseñanza Tánica y Enserian:a Superior; para dejar establecido el comportamiento de la 
política educativa'nacional de cada Gobierna en el periodo de referencia. 

GENERAL LIZARD CADENAS DEL RIO 

GOBIERNO PRESIDENCIAL 

1934 - 1910 

En su Gabinete Presidencial del Gral. Ckdenas, hubo das Secretarios de Educada : El 
Lic. Ignacio Garcra Téllez y el Lic. Gonzalo Vázquez Vela, el primero desempeño el cargo seis meses y el 
segunda cinco dos y medio. 

Durante este Gobierno se puso en práctica la nueva orientación pedagógica prescrita en 
el Articulo 3a. de la Constitucion de 1917, cuyo contenida es el siguiente 

' Artículo 3o. La educacidh que imparta el Estado será socialista, y ademes de excluir 

toda doctrina religiosa, combatid el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizarísus 

enseñanzas y actividades, en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del 
universo y de la vida social. 

Sólo el Estado - Federacidn, Estados y Municipios - impartira'educación Primaria, 

Secundaria y Normal. Podrá concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en 

cualquiera de loS tres grados anteriores, de acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas : 

1.- Las actividades y ensehanzas en los planteles particulares deberán ajustarse, sin 

excepción alguna, a la preceptuado en el párrafo inicial de este Artículo, y estarán a cargb de personas que 
en concepto del Estado tengan suficiente preparaciú profesional, conveniente moralidad e ideología acorde 
con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades 
por acciones que exclusiva y preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o 
sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en 
forma alguna en escuelas Primarias, Secundarias y Normales, ni podrán apoyarlas econaicamente. 

II.- La formacidn de planes, programas y métodos de ensellanza corresponden en todo caso 
al Estado. 

111.- No podrá funcionar los planteles particulares sin haber obtenido previamente, en 
cada caso, la autorización expresa del Poder Palito. 
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. lq.- El Estado podrá'revocar en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. Contra 
la revocación no proceder( recurso D juicio alguno. 

Estas mismas norias regirgn la educación de cualquier tipo o grado que se imparta a 
obreros y campesinos. 

La educacili Primaria sera- obligatoria y el Estado la impartira gratuitamente. 

El Estado podrá retirar, discresionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de 
validez oficial a los estudias hechos en los planteles particulares. 

El Congreso de la Unidl, con el fin de unificar y coordinar la educacili en toda la 
República, expedirá las Leyes necesarias destinadas a distribuir la funcidl social educativa entre la 
Federacia, los Estados y los Municipios,. a fijar las aportaciones econdíicas correspondientes a ese 
servicio público, y a seiTalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir 
las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

Esta reforma constitucional fue aprobada por el Congreso de la Unión el día !O de 

octubre de 1934, y el día lo. diciembre de ese aislo ario, ocupa la Presidencia de la Repálica el General 
Libro Cárdenas del Río. 

Durante su gobierno nació la Escuela Socialista, con la intencio$ de que correspondiera 

a las necesidades y aspiraciones legítimas del pueblo de México, no silo aumentando y mejorando el persenal 

docente y centros educativos, sino que se perseguiría identificar a los alumnos con las aspiraciones del 

proletariado, fortalecer los vínculos de solidaridad y lograr que el pais se integre en un proceso 
economato. 

En el programa de Educación Pública para 1935, sue fue elaborado en.el mes de diciembre 
de 1934, por el Secretario de Educacidn, el Lic. Ignacio García Tiellez, se definieron cuales deberían ser 

las características de la Escuela Socialista : Obligatoria, Unica, Coeducativa, Integral, Yitalistal  
Científica, Desfanatizante y Emancipadora 	consagrándose especialmente a la accidn edutativa de la 

proletaria. 

La Escuela Socialista buscaba que tanto los obreros COMO los campesinos, cursarán la 

instrucci'on primaria, hasta escalar los más altos tipos de enseñanza técnica y profesional, con el objeto de 

aumentar la producciai y productividad tanto agrícola como industrial, con el objgto de que las masas 

proletarias tuvieran una justa participacidn en la distribuciel de la riqueza a la que túvieran derecho. 

Se pretendía tambie;, que la escuela jugara un papel importante en la Comunidad donde 
estaba inmersa, al apoyar a todas sus fuerzas vivas y eliminar todos los obstáculos que se oponen a la 
liberacili de los trabajadores, as( coso preparar a los estudiantes para la vida diaria y participar en la 
creación de un nuevo arden juridíco - social, con la finalidad de terminar con la desigualdad economica 

social imperante. 

Se planted y realizó en forma eficaz y congruente la federalizacial de la enseñanza a 
travel de los convenios celebrados entre el Gobierno Federal y los Estados, la base de los convenios fue la 
fusión de los dos sistemas supervisados por la Secretaría de Educacidn Pública y el sostenimiento de la 

ensaranza corresponderla a ambas partes. 

A continuacion se analiza la politica educativa de este régimen presidencial del Gral. 

Caídenas, en base en la metodología antes mencionada : 

FOMCIIN SOCIOPOUTICA. 
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El Gral. Lázaro Caidenas manifestó ante el Congreso de la Unidn en 1934 " La escuela 
socialista impartira' un franco impulso a la educación, para hacer que la enseñanza responda a lo que quiere 
el pueblo de México I. ( 1 ) Definia'con claridad y valor la tendencia mis adecuada, para lograr que la 
conciencia de los niños abarcara y comprendiera, las actividades humanas desde un punto de vista cientifico. 

Solicito' un fuerte) decidido apoyo a los maestros revolucionarios, para poder llevar a 
cabo su programa educativo. Considero a la Escuela Socialista como una institucidn que permitiría a los 
alumnos se educaran bajo la actividad en culi, y pudieran llevar a cabo transformaciones sociales. 

Al abrir el Congreso de la Uniá las sesiones ordinarias en septiembre de l93b, el .  
Presidente Cáídenas 	 El Gobierno a mi cargo tiene plena confianza en que los habitantes del país, 
interpretando debidamente la alteza de miras dela Asamblea nacional de Querétaro que inspiro'las reformas 
hechas al Articulo 30. de nuestra Carta Fundamental, implantando la Escuela Socialista, que establece la 
doctrina de realizar una transformacidn que mejore las condiciones economicas que guarda actualmente la 
mayoría del pueblo mexicano, prestará cada vez aís, su cooperada; activa, desinteresada y eficaz, a los 
esfuerzos que gastan los maestros por cumplir celosamente un precepto constitucional que es timbre de 
orgullo para la Revoluciol y promesa reivindicadora para la actual y futuras generaciones 1. ( 2 ) Hizo un 
llamado a todas las clases sociales de la Repu'tlica para que aceptaran y proclamaran los postulados de la 

enseñanza socialista. 

El Gral. Cádenas trato' de incorporar la cultura universal al indígena, procurando el 

desarrollo pleno de las potencialidades y facultades naturales de la raza; a través del mejoramiento de sus 

condiciones de vida, agregando a sus recursos de subsistencia y de trabajo, todos los impleaentos de la 

tánica, de la ciencia y del arte, pero sobre la base de la personalidad racial, el respeto de su conciencia 

y de su entidad. 

En 1940 el Gral. Cadenas manifesto' que la reforma educativa implementada en su 

Gobierno, procuró guardar el respeto al fuero de la conciencia individual. Las nuevas normas buscaron que la 
educacidn se orientara en el sentido de estudiar los probleaas que afectaran a la comunidad, a formar 
hábitos de trabajo y cooperaciol, a crear el concepto de responsabilidad y disciplina social y a plasmar en 
los educandos una actitud solidaria con todos los componentes de la sociedad mexicana, entre ellos las masas 
de los trabajadores. 

Considero al analfabetismo, como uno de los males mayores que impidieron el desarrollo 
/. 

organico de la sociedad mexicana y que debería ser esencialmente combativo hasta extirparlo. 

FU1IC161 DISTRIBUTIVA 

Enselanza Preescolar y Primaria 

Los jardines de nrrits antes privativos de las clases acomodadas, extiendieron sus 

servicios a los hijos de los obreros, campesinos, indios y mestizos, para tal efecto, se fundaron numerosos 
jardines de nidos en pequeñas comunidades rurales. En estas escuelas preescolares, se adquiriol una nueva 
modalidad, la guarderia o escuela hogar, donde los niños se les proporcionaba alieentacidn y cuidados 
mientras las madres buscaban el sustento diario. 

En 1937 los jardines de niñas pasaron a depender de la Secretaria de Education Pública. 

Una de las principales preocupaciones de este regimen en el rengloli educativo, fue el de 

organizar la Enseñanza Primaria, para que se llevara completa en los seis grados, en las creas urbanas si se 
cubrían los seis grados, en tanto en las afeas rurales se llegaba solamente hasta el cuarto grado. 



M60- 

Con la finalidad de ausentar la cobertura educativa en la Enseaanza Plisada, se 
pretendid" que todas las escuelas que estuvieran en funcionamiento, proporcionaran servicios nocturnos tanto 
a obreros como a campesinos. 

Las Escuelas Primarias denominadas 	Hijos del ejercito 	son creadas en el alb de 

1936,,  destinadas a los niñas y nitras de los soldados, se ubicaron en la Cd, de México, D.F., San Luis 

Potosi, S.L.P., Morelia, Mich., y Guadalajara, Jal. 

Adeadí de la creacioíi de las escuelas primarias urbanas y rurales fronterizas,,se 
fundaran los centros de educaciú para indígenas, con el objeto que fuera mas amplia y esmerada su 
influencia educativa, los alumnos para su preparaci6 fueron internados. Los treinta planteles se 
distribuyeron por grupos étnicos y en enero de 1938 pasaron al control del Departamento Autónomo de hsuntos 
Indígenas. 

La escuela ' Esparta - México ', es fundada para albergar y educar a los niios refugiados 
espaIoles que M/lico acogio debido a la guerra española; esta escuela se estableciden la Cd. de Morelia, 
Mich. 

Para el aao de 1940 se presentcruna demanda de educacidn primaria de 4'501,800 alunnns, 
con una demanda satisfecha de 2'111,500 nifits, es decir el 46.9 % en tanto, la demanda insatisfecha se 
estilé' en 2'390,300 niños o sea el 53.1 % del total demandado. 

Enseaanza media y Superior 

La educación secundaria, se definio'coma un servicio en favor de los adolescentes, tanto 
para explotar su vocadol, como para ampliar en general su cultura. En estas escuelas donde se impartía ésta 

educacidn, se desarrollaban taabidl funciones prevocacionales, con el objeto de orientar mejor a los alumnos 
en la actividad que pretendan desarrollar, adeaál se les capacitaba para el trabajo. 

Se crearon secundarias en todos los Estados para los hijos de los obreros, con la 

finalidad de que obtuvieran una mejor preparacion tftnica, que les permitía una capacitad& para la 
transformacidn de las recursos naturales e incorporarse al desarrollo industrial de pass. 

Se fundo en 1937 el Instituto Politécnico Nacional, con el objeto de crear técnicos que 

impulsen la economía del pa(s, mediante la explotacidn racional de los recursos naturales. 

Como consecuencia de la Ley de octubre de 1933, la Universidad Nacional de ti'xico, se 
convierte en una institucion autónoma t Universidad Nacional Auténoaa de Hexico 1 destinada a impartir la 
educacidn superior.  

Se estima que para el ano de 1940, había 0,131 Secundarias Federales, 2,583 Secundarias 
Nocturnas para Trabajadores, 1543 Centros Nocturnos de 9 aftoss  740 Secundarias por Cooperación, 2,752 
Internados Mixtos de Ensdanza Secundaria, 20,988 EscAas Tánicas, 4,465 Escuelas Preparatorias, 1,068 
Maestros inscritos en la Escuela Nacional de Maestros y 3,172 Escuelas Regionales Campesinas. ( 3 ) 

FUNCIIN ACADIM1CA 

Enseñanza Primaria 

Las Escuelas Regionales Campesinas, nacieron de la vinculacioh de las enseaamsas 

tánicas agrícolas con las de la escuela rural. En éstas escuelas se preparaban maestros rurales en cuatro 
abs, el primer año el aspirante completaba la instruccioli primaria, el segundo y tercer A, se impartía 
ensflanza agrícola e industrial, y en el cuarto ah se le proporcionaba ensealnza normal, con el objeta de 
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capacitarlos adecuadaaente para el trabajo rural. 

El curriculum de las escuelas primarias, tenía un tronco común con las materias básicas, 
pero estaba también en funci6n del irea geográfica en que estaba ubicada la escuela; para la producen se 
les proporcionaba preparacidh manual, en el aspecto teorico se les impartía : Orientaciln Socialista en la 
Historia del Proletariado, Derecha Revolucionario, Higiene Social, geografía Econo'ica, entre algunas 
materias, así coto trabajo en Talleres, Laboratorios, Oabinetes,Cooperativas, Museos y Organizaciones 
Sociales. 

Ensenanza Media y Superior 

Las Escuelas Vocacionales se propusieron eliminar el enciclopedismo y se introdujo un 

Plan de Estudios, con el objeto de conciliar los intereses educativos de la Ensffanza Te'cnica Obrera y 
Secundaria. 

En las Escuelas Regionales Campesinas, hubo necesidad de revisar íos Planes de Estudios, 

,analizando programas, circulares y reglamentos. 

En 193B se crearon los cursas de capacitación a maestros rurales a fin de mejorar 
profesionalmente a profesores que prestaran sus servicios en zonas cercanas al Distrito Federal. 

En la Universidad Nacional Aut.:incisa de México, se apoyó la libertad de investigacidn, 
exposiciá y enseñanza y permanecieron vigentes sus principios fundamentales : Autonomía y Libertad de 
Cátedra. 

Funcidl OCUPACIONAL 

Enseñanza Primaria 

Se trató' de desarrollar una enseñanza 	vitalista , porque intentaba armonizar las 
enselanzas tedricas con su aplicación vital 1 actividades prácticas ). 

Ensetanza Media y Superior 

La ensehnza media se dividio'en prevocacional y vocacional, al final del sexenio las 
vocacionales absorvian el 55 % del alumnado de ensetanza media. En tanto en el Instituto Politlenico 
Nacional, se preparan estudiantes para desarrollar activiades en las Artes y lbs Oficios, así coso carreras 
Subprofesionales y Profesionales con el abjeto de que intervinieran en el proceso de producciol nacional. 

la Universidad Nacional Autónoma de Nelico, a travel de sois Facultades, Escuelas e 
institutos se confirieran los grados acodalen correspondientes y los egresados se incorporaron a los 
sectores gubernamental, privado, industrial, agrIcola, comercial y de servicios. 

FUMCIÚ ECOH6MICA 

Enseñanza Agrícola 

La enselinza agrícola estuvo encaminada a incrementar la produccial y la productividad 
agrícola y pecuaria fundamentalmente; el comportamiento de este tipo de produccidl al final del sexenio 

Cardenista, fue de la siguiente forma : 

PRODUCCION AGRÚDLA EN 1940 
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Ajonjolí 

Algoln 
Arroz 
Cártamo 
Cebada 

26,922 

109,890 
71,091 
Hasta el 
112,425 

Frii61 	96,752 

Maiz 	1'639,687 

Sorgo 	Hasta el 
Soya 	Hasta el 
Trigo 	463,908 

17 

962 
43 

ah de 1960 aparecen datos 
1,073 

18 
8,271 

lb de 1958 aparecen datos 
ilb de 1960 aparecen datos 

1,225 

( Cultivos Baticos i 

cuadro 11 1 

Cultivos 
	

Preduccidn 
	

Importaciones 	Exportaciones 	Consumo Hal. 
Tons. 
	

lens. 	 Tons. 	 Tons. 

	

25 
	

261914 

110,972 

	

1 
	

71,133 

119,498 

	

803 
	

95,967 

1'6471958 

465,133 

Fuente : SARH.- Direccidl General de Econeela Agrflola, Econetánia Agrícola, Yol. Vil, 
Ho. 9, Helio, 1981. 

Los tres cultivos básicos principales son : el maíz, el friicil y el trigo, el primero 
tuvo una produccidl de 1'639,697 Tos" y un consumo nacional de 1'647,958 lens., fue necesario importar en 
el ah de referencia 8,271 lens., para cubrir la demanda nacional, si consideramds una poblaciA total en 
1940 de 19'762,603 habitantes, con un consumo percípita anual de 83.388 Kgs.; el precia medio rural de este 
cultivo se cotizo.en t 95.00 por Ton., y se obtuvo un rendimiento por hectárea de 491 Kgs. 

En el caso del frijol, la producciol fue'de 96,752 Tons., y un consume nacional de 

95,967 Tons., se importaron 18 Tons., y se exportaren 803 Tons.; el consumo percapita anual fue de 1.856 

Egs., y un rendimiento por hectáíea de 152 Kgs., el precio medio rural se establecid'en t 212.por ion. 

El trigo obtuvo una producción de 463,906 Tons., y un consumo nacional de 465,133 Tons., 
fue necesario importar 1,225 lens., para cubrir la demanda nacional, con un consumo percípita anual de 
23.536 Kgs.; se obtuve un incremento por hectaíea de 772 Kgs., y éste grano básica se cotizra $ 193 la Ton. 

Presupuesto de Educaciá 

Durante el sexenio del Eral. Lázaro Caídenas, el presupuesto para educación fue'el 

siguiente : 

Presupuesto Educativo 

1934 - 1940 
Cuadro 1 2 

Años Presupuesto de Educación Presiluesto Total 

1935 $ 44'450,000.00 $ 275'795,000.00 16.1 
1936 $ 48'5911680.00 t 286'000,000.00 16.9 
1937 $ 59'363,944.00 $ 333'225,688.82 17.8 
1938 t 67'260,000.00 $ 131'109,870.10 15.6 
1939 $ 67'075,000.00 $ 	445'975,613.79 15.0 
1940 $ 73'800,000.00 $ 448'769,299.63 16.4 
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El presupuesto en educaciali se incrementlien un 60 % de 1935 a 1910, es decir, tuvo un 

aumento en $ 29'350,000, y en relación al presupuesto total se incremento' del 16.1 % al 16.1 % 
respectivamente; lo que nos muestra que se ajustó a lo programado en el Plan suena' de Gobierna al invertir 
en servicios educativos el 16 X del presupuesto total. 

El Gobierno del Gral. Labro Cadenas del Río se caracterizo'por la implantación de la 
educaciln socialista, apoyada en el Artículo 3o. Constitucional, por su decidido apoyo a : las escuelas 
rurales, las escuelas regionales campesinas y central agrrcolas, las escuelas normales rurales y Escuela 
Nacional de Maestros; también a la enseñanza secundaria, comercial, tánico - industrial y técnica -
superior. 

La propoaganda cultural a travel del radio y el cine, las Bellas Artes al servicio de 
las clases trabajadoras y las bibliotecas que pretendían ser una prolongaciol de la escuela para sustraer al 
nilb y al Plven proletario del influjo de los vicios, fueron apoyados grandemente. 

Atendió' a los indígenas que estaban agrupados en comunidades campesinas, para ella les 
creo' el Departamento de Asuntos Indígenas; y fomento/las escuelas rurales campesinas para que atendieran la 
enseñanza agrIcola y la farmacidn de maestras rurales. Las misiones culturales fueron importantes avanzadas 
de la educación rural, preparando maestros y mejorando las condiciones de vida de la comunidad. 

La evoludon de la enselanza telnica y su culminaciori en el Instituto Politécnico 
nacional en 1937. Todo esto en favor del progreso nacional y base de la industria moderna. 

También atendieí a los maestros 	al establecer un sistema uniforme de escalaldn, al 
igualar categorías y sueldos para iDS maestros rurales y urbanos que antes discriminaba a los primeros. 

Pese a la querella idealdlica o quizás por ella, si se implantaba un socialismo 
científico, un socialismo nacionalista o un socialismo anticlerical, la educaciorigano significaciorrpara el ,  
pueblo y todas los sectores. Las mismas escuelas privadas que disminuyeron en un principio, adquirieron 
confianza y fuerza, e incluso crecieron proporcionalmente las que las putlicaS. La educación en general 
cobro'un interes creciente que se prolongo'en los siguientes gobiernos. 



-64— 

e 
MANUEL ÁVILA CAIIACHO 

GOBIERNO PRESIDENCIW 

1 1940 - 1946 ) 

Manuel Avila Camacho ve en la educaciob el instrumento mas firme para llevar a cabo su 
proyecto de Unidad Nacional. Una de las acciones más significativas fue la de reformar el Artículo 3o. 
Constitucional, que se refería a la educacion socialista; implemento'una vigorosa campíh alfabetizante; 
destaco tambien la construcción de edificios escolares, de esta manera, pretendiddesarrollar una doctrina 
educativa que propiciara la unidad, la paz, deaocracia y justicia social. 

A partir de la segunda guerra mundial 1 1945 ), el mundo entra en una nueva dimensidn, 
los tratados de paz se firmaron entre las naciones beligerantes, se acentuaran las relatienes 
internacionales, el desarrollo econo'mico y cultural de la nacion; forman el marco en que se desarrolla una 
nueva pedagogía. 

Ávila Camacho durante su campaña electoral preconizar la " Doctrina de la Unidad Nacional 
donde señalaba que ' no podemos organizar un Estado totalitario que regimiente las conciencias y suprima 

las libertade9 tampoco organizaremos un Estado que contemple impasiblemente el triunfo de las fuerzas y el 
abuso de los debiles'. ( 5 ) 

Ni una ni otra cosa es la Revolucia; Mexicana. Un afal patriótico genuinamente 
revolucionario nos debe guiar, para acertar en la regulacial econdlica, sin desorganizar ni empobrecer a la 
Macial, todos estos objetivos podemos lograrlos si nos empalamos en forjar un sistema de buena voluntad del 
pueblo mexicano ' estas palabras las pronuncio'en la ciudad de Hélcico el día 29 de octubre de 1939. 

En el mes de noviembre de ese ano, continuó reafirmando su tesis de la ' Unidad Nacional 
' al sellar en su discurso • El Gobierno que se alcanza por la victoria, no solo es para el beneficio de 
ese partido, sino para la Nacido entera; que el pueblo no es un conjunto heterogéneo de clases, cada una 

enconadaaente defendiendo sus intereses, sino una gran unidad histaImca enraizada en el pasado y combatiendo 
par un porvenir común ".( 6 

La sodificacio; del Articulo 30. Constitucional, dio un nuevo contenido y giro a la 

educacitin, sin embargo, la ' Doctrina de la Unidad Nacional ', no se contraponía a la obra de Cárdenas, sino 
una estrategia para poder gobernar sin bruscas presiones que no pudiera soportar. 

El Gobierno de Manuel 611a Camacho tuvo tres Secretarios de Educado; Publica : Luis 
Saiichez Puntúo  Octavio Vejar Vázquez y Jaime Torres Bodet, ellos trataron de encauzar, la educacid; en 
Meíico en ese tiempo. 

Luis Sánchez Ponton, fue Secretario de Educación Pública del lo. de diciembre de 1940 al 

12 de septiembre de 1941, el apoyó firmemente el Articulo 3o. Constitucional, así como su primera Ley 
Reglamentaria. Esta política educativa contenía tres puntos fundamentales : 

. 
acunamos 

Incrementar los medios para liquidar el analfabetismo 

2.— Crear el tipo de hombre, de trabajador y de técnico que exigía el desarrollo 
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3.- Elevar la cultura general en el campo de la ciencia y el arte. 

Para .cumplir con estos puntos la Secretaría de Educacidn PdSlica fue reestructurada para 
hacer posible la unificacidl de tos sistemas de ensehnza. 

Por su firme apoyo al Artículo 3o. Constitucional - trataba de la educaciA socialista - 

f las luchas internas de los maestros 1 Sindicato de trabajadores de la Educacii de la Repdblica Mexicana, 
Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Educaciol y el frente Revolucionario del Magisterio de 
MeXiCD 1, y no poder conciliar estos intereses, la reacciel rechazando el Artículo mencionado y la pnlitica 
de la Unidad del Gobierno, ocasionaron que Luis Safichez Ponton fuera sustituido como Secretario de Educación 
Publica el 12 de septiembre de 1941. 

Ese mismo dia toma posesion de la Secretaria de Educación Pública, Octavio Mar Valquez 

y se propuso ' 1.- Atemperar ideológicamente los planes de estudio, 2.- Combatir a los elementos radicales y 
comunistas en la burocracia sindical, 3.- Buscar la unificacián del magisterio y 4.- incorporar de una forma 

ma
.
s activa la acciol de la iniciativa privada en la enseñanza ". t 7 ) 

Para tal efecto se creé el Comité Nacional de Iniciativa Privada, con personas que han 
demostraron interés en los problemas educativos, tales tomo la construccil y reparaciob de edificios, 
adaptacili de locales, mobiliario, material escolar y medios de enséhnza entre otros problemas. 

Para poder llevar a cabo su proyecto educativo, Vejar Vázquez presenta la segunda Ley 
Orgínica en septiembre de 1941, para reglamentar el Articulo 30. Constitucional, en sustitucion de la 
aprobada el mes de diciembre de 1939 y se aprobi el 21 de diciembre de 1941 y se publid en el Diario 
Oficial el 23 de enero de 1942 1 aunque cabe mencionar que el Artículo 16 sostenía que la educación seria 
socialista 1. 

El contenido fundamental de esta Ley Orgánica, señal; el deseo de robustecer la Unidad 
Nacional y de preparar moralmente a la niñez y a la juventud en el culto a nuestras tradiciones y a los 

valores esencialmente mexicanos. 

Octavio Veljar Vázquez, cred un clima de terror y persecución en el medio magisterial, al 

cesar arbitrariamente a maestros y directores de escuelas, no logro conciliar a los grupos magisteriales, la 
intervención de centrales obreras - campesinas, los partidos políticos y los grupos que el mismo fundo; no 
le permitieron seguir adelante en la acción educativa y ante tal situacifin renuncidel dia 21 de diciembre 

de 1943. 

El 	24 de diciembre de 1943, tomó posesión como nuevo Secretario de Educaciob Pública, 
Jaime Torres Bodet, fue secretario particular de Vasconcelos y destacado literato, Torres Bodet era 
Subsecretario de Relaciones Exteriores cuando fue llamado a ocupar la Cartera de Educación rublica, 
considero' que no 	podía haber una educación socialista en un sistema con dependencia capitalista, y que los 

valores de la Unidad Nacional estaban sobre cualquier ideología o tendencia política. 

La escuela debería ser para todos los mexicanos y la enseñanza de servir para la vida y 
no para perseguir fines políticos. 

Las funciones ( Sociopolftica, Distributiva, Académica, Ocupacional,Sociopolítica ) que 
nos han servido para sistematizar los contenidos de la política educativa, las analizaremos enseguida de 
acuerdo al trabajo que desarrollaron'cada uno de los tres Secretarios de Educaci6n Pública, que participaron 

en el Gobierno de Manuel fivila Camacho. 

FUNCIdt1 SOCIOPOLffiCA 
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El ideario educativo de Manuel Kvila Camacho, consideraba que el educar no es tan sólo 
instruir, que el aprendizaje de las ciencias y de las artes representaba un avanzado peldaño en la escala di 
la emancipación. Las bases de la educación mexicana deberían ser, ante todo, bases de moralidad colectiva 
que, lor su alcance, nos colocaran en circuntancias de vivir con decoro dentro del mundo par el pugnan todos 
los paises que no inclinan bajo el azote totalitario. 

La enseñanza debía ser integral, para que fomentara sin disticial las cualidades que hay 
en el hombre y que no haga de este un esquema trunco, en que la especializacioi se concrete a reglas 
mechicas y automáticas; que el obrero, el agricultor, el artesano, el artista, el profesionista, el sabio 
sismo, amén su oficio, su arte, su ciencia y su profesión, pero como fragmento congruente de un todo, el de 

la comunidad en que colaboran; estas palabras las pronuncio el Presidente 6ila Camacho al abrir el Congreso 

de la Unión 	las sesiones ordinarias en el mes de septiembre de 1V44. 

Consideraba que la escuela debería ser inspiraciln democrática y mexicana, hondamente 

social en su actividad y no un aleacell de datos e informaciones, lo que deberla de formar son criterios. La 

easehnza tendría que ser una aisidn nacional, en la que cooperarran todas las clases sociales, sin su avuda 
seda imposible lograrla. 

El fortalecimiento de la economía y la amplitud de la educacioli, son cuestiones que se 

encuentran enlazadas irremisiblemente; pues decía, con un pueblo inculto es difícil intensificar nuestra 
producción, y sin produccioih es difícil elevar el plano untosa de la cultura. Decía bebió, que las 
edquinas y las escuelas, deberían ser la divisa de nuestro apelo. Maquinas para facilitar, activar y 
aumentar las faenas en los campos agrícolas, para elaborar las materias primas y obtener productos 
terminados; escuelas para enseflár el manejo de las máquinas, para que el alumno se pueda adiestrar en las 
túnicas mas modernas y alcanzar una calificación adecuada y le permita obtener un bienestar para el y su 
familia. 

dvila Camacho decía, la educacidii que se imparta en México, debe robustecer la Unidad 
Matinal, preparar mentalmente a la niñez y a la juventud en el culto de nuestras tradiciones y los valores 
esenciales mexicanos, afirmar la conciencia de la juventud, el amor patrio y la convicciehJelocrítica. 

runcióW DIST1BUT1Vh 

Luis Sa1chez Pontón.- De acuerdo a la memoria de la Secretaría de Educación Pública de 
1941, en la educacidn primaria había en el país 13,358 escuelas federales, 7,420 escuelas sostenidas por los 
Estados y Municipios, 977 mixtas, 991 establecimientos educativos apoyados por empresas agrícolas, mineras e 
industriales, 445 escuelas cubiertas por la iniciativa privada, es decir, trabajaban en el pais 23,191 
escuelas, con una inscripcioi de 2'037,870 alumnos atendidos por 46,653 maestros, en la layoría de las 
escuelas se daban cursos nocturnos, existían 91 planteles federales los cuales eran atendidos por 488 
maestros con una inscripcid de 8760 personas en este tipo de educación de adultos. 

Las escuelas de tipo posprieario, que comprendían las de enseñanza agrícola, 
prevocacionales, secundarlas para trabajadores, secundarias para cultura general, de enseranza especial y 
capacitacioh obrera, eran 251 con 4,643 maestros y 43,984 alumnos. El sector privado tenía en operacidh 91 
escuelas secundarias . con una inscripción de 8,460 alumnos. 

El sector magisterial fue atendido en su capacitación, se llevaron a cabo Seminarios 

redagolicos, cursos de Psicopedagogía, Diblioteconoeías  Estadistica, preparacidl Musical y de Extensio en 

Escuelas tlormales. La enseWanza Normal comprendía 32 planteles, además se cre6 el Instituto de Mejoramiento 
para Maestros, el Instituto de Preparación Musical para maestros normalistas, un Instituto y 4 Colegios para 
profesores de segunda enselánza, se repararán 107 edificios y se adquirieron por cooperación de padres de 
familia, Ejidos, Sindicatos y Gobiernos locales 600 escuelas. 
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Para incrementar la enserian:a Universitaria, se aumentaron los subsidios a la 

Universidad Nacional Autónoma de Meldco, Universidad Obrera, Colegio de México, Universidad de Guadalajara, 
Morelia, Veracruz y Mérida, y se construyeron 4 escuelas de Bachilleres, 3 ubicadas en la frontera y una en 
el Distrito Federal, 

Octavio Vejar Vázquez,- Asistencia Pública tuvo bajo su control 44 Jardines de MilIos y 
22 Hogares Infantiles, el total en el país era de 510, entre oficiales, federales y locales incorporados y 
particulares, la matrícula fue de 15,600 das en el Distlito Federal y 12,000 niños en los Estados. 

El país estaba dividido en 390 zonas escolares, funcionaban aproximadamente 200 
escueelas rurales, 20 escuelas fronterizas y 42 Tipo f servían de modelo y estímulo a las demás ), 391 
escuelas diurnas y 2B Centros nocturnos, así como 1,054 escuelas Articulo 123, fuera del Distrito Federal 
había una inscripcioñ de 1'030,000 alumnos. 

En la segunda enseñanza, las escuelas por cooperada se sostenían con los subsidios de 
la Secretaría de Educacibl Pública, autoridades locales y particulares les proporcionaron 532 becas y la 
inscripcici ascendió a 5,100 alumnos. Las escuelas particulares incorporadas del tipo secundario en toda la 
República eran 105 con una inscripciiin de 10,000 alumnos, en tanta las escuelas agrícolas atendían a 210 
alumnos campesinos con el objeto de que colaboraran en la producción nacional o que cursen estudios 
superiores en la Escuela Nacional de Agricultura o la de Medicina Veterinaria. 

Se hicierú los estudios para establecer la Universidad del Norte, que vendría a 
beneficiar a los estudiantes de Nuevo Ludí:, Coahuila, y no verse obligados a desvincularse de sus lugares de 
origen. 

El 	servicio 	de 	educacion 	extraescolar 	y estética desarrollo actividades que 
comprendieron : Conciertos Musicales, Conferencias, representaciones Teatrales, funciones de cine, 
transmisiones de radio, Exposiciones de Pintura y Misiones'Cultdrales al interior de la República. 

El 	Decreto del 2 de marzo de 1943, ordenó la educación pública militar y este servicio 
se organizó para las escuelas de segunda enseanza. 

En la Investigacián Cientifica, el Gobierno Federal fundo'el Observatorio de Astrofrsita 
en Tonanzintla, en el Estado de Puebla; para la inauguración de este centro de investigaciones se organizar 
una serie de conferencias con científicos de esta disciplina. 

JAIME TORRES BODET 

La escuela debe desarrollar una actividad social, de tal feria que la enseffanza sea una 

misión nacional en la que participemos todos sin excepcioh, 

Con Torres Bodet se tenían 16,864 planteles oficiales y 35,927 profesores que atendieron 

1'967,906 niños y jovenes, en tanto 10 millones de cartillas para alfabetización se editaron para 
distribuirse en el País, se dio instructión a 1'440,794 personas de las cuales 708,657 en primera instancia 
se aprobaron y el resto lo hicieron posteriormente, 

Se apoyo' a la educacidh indígena, se enseña el Español por medio de cartilas, se 

prepararon 1550 instructores especialistas de los cuales se asignaran 620 para el Illhuatl, 310 para el 
Tarasca, 310 para el Maya y 310 para el Otear. 

A fín de atender la industrialización del país, se proporcione impulso a la formación de 
telnicos mexicanos, instalando escuelas vocacionales en los Estados y planteles de capacitación a 
trabajadores. 



En la ciudad de México, las escuelas prevocacionales pasaron al contra' del Instituto 
Palitánico Nacional y perdieron su cardcter de secundarias especiales, así se inicio la unificación del 
ciclo de segunda ensefinza, aquí mismo se instalaron 5 nuevas carreras t Ingeniería de Comunicaciones y 
Electralica, Ingeniería Dursica industrial, Enfermería y Cbstreticia, Estadístico y Criminólogo. 

Se construyo la Escuela Normal Superior con una capacidad de mil alumnos y se creo'su 
Consejo Tánico, las instalaciones estaban ubicadas en Ribera de San Coste y terrenos de San Jacinto. 

La Universidad Nacional Autónoma de Meíico, recibio'un incremento el subsidio en medio 
sillón de pesos sumado a los tres y medio millones que ya estaba aplicando. 

La Direccion de Educación Estética, celebró exposiciones, su temporada de opera, 
conciertos, arte dramático y teatro infantil entre algunas de las actividades que desarrolló. 

La Biblioteca Enciclopédica Popular, publicó sin interrupción pequerlos voldeenes que 
salieran a la venta cada semana, edita; 134 titulas con un tirajo de 3'000,000 que se distribuyeron. 

Se estableció la Dirección de Profesiones y se expidió el Reglamento que facilitó la 
aplicaciá de las disposiciones adoptadas en ese documento. 

Se creo tallen el Instituto Federal de Capacitacidn y atiendio'a 4,500 profesores que 
no tenían titula y solamente certificado de primaria; se les •ejoro-el sueldo a los capacitados, hasta 
igualarlos a los profesores de los centros urbanos, cuya finalidad era de robustecer la estructura de la 
escuela rural, árgano de capital importancia para la educación del país. 

Se dio' personalidad jurídica al Coaitd'Administrador del Programa de ponstrucciol de 

Escuelas, se construyeron jardines de niños, primarias, secundarias, escuelas normales, el Conservatado de 

Mulica, ademal el sector privado aparta 2'038,000 para aplicarse a la Escuela Normal y sus Anexos. 1 8 1  

FUNClCI ACADIk1C4 

Luis Sánchez Puntal.- Debido a la necesidad de unificar los sistemas de ensefilnza y 

precisar nuevas normas pedagógicas, fue'necesaria reestructurar la Secretaría de Educación 

Las escuelas prácticas de agricultura y la Nacional de Cooperativismo, se abocaron a la 
preparacio5 de perítos agrícolas y túnicos capacitados para la direccio; y manejo de cooperativas, se dio 

asimismo impulso a la investigación por la necesidad de conocer los recursos natuarales y humanos con que 
contaba el pafi, y combatir las causas que detuvieron su progreso. 

Durante su gestiá educativa se Boda cabo la Convención de Médicos Veterinarios y un 

Curso de Oftalmología para posgraduados, y beben el ler. Congreso Nacional de Ciencias Sociales. 

Con el objeto de difundir la cultura universal, se llevaron a cabo cursos de cultura 
general en la Universidad de Morelia, Mich., con la asistencia de estudiantes de escuelas profesionales o 
tánicas. Al magisterio se le impartieran Cursos sobre Pedagogía, Psicopedagogía, Biblioteconomía, 
Estadistica, preparación Musical y de Extensiol. 

Se pretendió motivar entre los estudiantes y pueblo en general, una mayor asistencia a 

las bibliotecas, de tal furia que se reporto'haber leído 84,000 obras. 
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Octavio Vejar Valquez.- En esta epoca que le correspondilltrabajar a Vejar Vázquez, se 

efectuad una Reunión Nacional entre Inspectores de todas las zonas escalares de la República luicana y 
profesores para encontrar alternativas conjuntas a fin de mejorar la capacidad tedricá - profesional del 
magisterio. también se llevaron a cabo cursos de perfeccionamiento organizados por el Instituto nacional de 
Pedagogía, las escuelas normales y las Direcciones de Educado)) Federal. 

Se difundió la investigación que se había realizado en centros académicos por medio de 

boletines y periddicos, y se trato'de enviarla a todas las comunidades rurales y escuelas urbanas, así ramo 

a bibliotecas y centros de investigacidn. 

Se estimulo' y reorganizo-el servicio de Educación Física, con la finalidad de elevar el 

nivel de capacidad física de la población escolar, impulsando la enseñanza militar en los planteles 
oficiales y privados. 

Jaime Torres Bodet.- Con el objeto de conocer de una manera más precisa la problemilica 
educativa, se convocd'al Congreso Nacional de Educada), para establecer las estategias y procedimientos y 
actuar de inmediato de una manera coordinada entre la Secretaría de tducacio Pública y el magisterio 

nacional. 

Se organizaron taabieh cursos para capacitar a las educadoras de los jardines de niños y 
se envían al campo 34 misiones rurales para trabajar en las comunidades y que éstas puedan en medida de sus 
posibilidades un mejoramiento económico, cultural y social. 

Con Torres Bodet, se cree« la Comisión Impulsora y Coordinadora de la lnvestigacidn 
Científica el 17 de diciembre de 1942, con el objeto de promover y combinar las investigaciones realizadas 
en la República y que tenían relacio'n con las ciencias de las Matemáticas, Fisica, Química y Biología. Se 
funda tambiel el Colegio Nacionalpor Decreto el 8 de abril de 1943, integrado por 20 miembros mexicanas de 
reconocido prestigio y de indudable competencia en su especialidad y fueran elegidos con carácter vitalicio. 

El Seminario de Cultura Mexicana, organizo Conferencias y patrocinó homenajes 
destacados artistas. Se instituyó el Premio Nacional de Artes y Ciencias. 

La Colisiol Coordinadora y Revisora de Planes de Estudio,' unifico la enseñanza 

secundaria en planes y programas de estudio, para vincularlos desde la primaria, hasta los estudios de 
carácter técnico. Se reformó la enseñanza normal de 4 a 11 grados en las escuelas rurales y se estableció la 
Escuela de Especializacian para maestros de nulos anormales, menores infractores, cuidado de ciegos y 

sordomudos. 

Taebién se implementaron los cursos por correspondencia al sector agrícola en : 
Maquinaria Agrícola, Parasitología, Ganadería y Conservada) de Productos. 

Durante esta gestión como Secretario de Educacidl de Torres Bodet, se inauguro'el Museo 
Nacional de Historia de Chapultepec. 

FUNCIN OCUPACIONAL 

Luis Sahchez Pahton.- Pretendía proporcionar a los educandos una enseñanza priCtica y 

útil ala comunidad y a ellos mismos, de tal forma que se incrementaron las escuelas de capacitación obrera, 
para técnicos agrícolas y pecuarias con la finalidad de aumentar la producen) y productividad de las apeas 
agropecuarias. 

Octavio.  Vejar Vázquez.- El mismo caso que Sánchez Ponton, la educación estaba orientada 

hacia la vida, alcanzar mejores niveles de bienestar y apoyar la producen) nacional. 
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Jaime Torres Bodet.- Las escuelas prácticas de agricultura tenían la finalidad de 
desarrollar habilidades indispensables en los educandos;  para la explotación econóxica de la tierra, de los 
animales domesticas y de las industrias derivadas, y además deberían de constituirse coso agentes de 
promociob de mejoramiento social y económico en el medio rural. 

Las escuelas para obreros, tuvieron como finalidad capacitarlos para la actividad 
industrial, de tal manera que se crearon escuelas de este tipo en todos las Estados de la República 
Mexicana. 

En la segunda ensellanza se proporcionar:5'n cursos pratticos de Carpintería, Herrerial  
Talabartería, Ajuste Mecánico, Fundición, Encuadernación y Corte. Se tenía como objetivo tener salidas 
laterales en caso de que el estudiante dejara de estudiar o de regresar nuevamente al estudio. 

FUNC111 ECONOMICA 

Luis Síbchez Ponton.- En su tiempo como Secretario de Educacidb Publica, pensdeducar un 
tipo de hombre que respondiera al desarrollo económica nacional. 

Octavio Vejar Vázquez.- 	El magisterio le solicito' constantemente su mejoramiento 
econdíico y la Secretaria de Educación Pública determino' que de acuerdo a los los de servicio y a la 

eficacia de su labor educativa se aumentaba el sueldo a los maestros de la siguiente forma 	15 % a los 
diplomados, 7,5 7 a los que tengan 3 o 4 aiíbs de estudios posprimaria, 5 % a los no titulados y por el 
tiempo de servicios una cuota compensatoria, del presupuesto que ese entonces 1 1942 ) era de 90 millones, 
el aumento de los maestros representd'de ese presupuesto $ 4 sillones. 

Jaime Torres Bodet- Durante su gestión como Secretario de Educación Pública, la 

Universidad Nacional Autaloma de Helio alcanzo' un subsidio anual de $ 5'620,000, fundamentalmente para 

apoyar la docencia y la investigaclob científica. 

Se dio un impulso grande en la construceldn de escuelas, ' para 1945 él gobierno Federal 

aparto la cantidad de $ 30'000,000.00, el Departamento del Distrito Federal $ 4'400,000.00, los Gobiernos de 

los Estados $ 12'167,000.00, los particulares la suma de $ 5'959,210.00, Petróleos Mexicanos $ 3'000,000.00, 
este presupuesto debería de cubrir la construccidh de escuelas para 1945 y 1946. 

Se otorgo personalidad jurídica al Comite'Administrador del Programa de Construcción de 
Escuelas y el Gobierno Federal aporté la cantidad de $ 30'000,000.00 para iniciar operaciones. 	, 

En 1945 el Instituto Politelnico Nacional recibid una ayuda de la Federación de $ 

900,000.00," y se apoyó a los Institutos en los Estados con la suma de $ 1'400,000.00 con la intención de 
intensificar las relaciones culturales entre la Capital de la República y los Estados. t 9 ) 

Enseffanza Agrícola.- Fue preocupcidb de 011a Camacho impulsar la enseñanza agrícola, la 

cual consideraba importante para la pruduccibn de materia prima necesaria en la industria y los alimentos 

necesarios para satisfacer el pueblo de México. 

Al finalizar el Gobierno de la Unidad Nacional, la situaciol en que se encontraba la 

agricultura era la siguiente : 

PRODUCCIdk AGRÍCOLA EN 1946 
Cuadrad 3 

Cultivos 	Producción 	Importaciones 	Exportaciones 	Consumo Nal. 
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Tons. 
	

Tons. 	 Tons. 

Ajonjolí 	61,517 	659 
Algoddh 	149,301 	2,336 
Arroz 	92,047 	1,494 	 1 
Cartago 	Hasta el afio de 1960 aparecen datos 
Cebada 	118,871 	11,067 
Frijól 	130,629 	 14 	 574 
Maír 	2'284,000 	9,745 	 914 
Sorgo 	Hasta el año de 1958 aparecen datos 
Soya 	Hasta el ario de 1960 aparecen datos 
Trigo 	340,441 	259,655 

62,176 

151,637 
93,539 

129,938 
130,069 

2'292,831 

600,096 

IZO 

.11. Mb Me 

, Fuente t SARH. 9irecciO1 general de Econoeia Agrícola, Econotecnia Agrícola, Vol. VII, 
Mo. 9, Míxico, 1991. 

En el cuadro anterior observaeos que el :mil tuvo una producción de 2'284,000 Pons., de 
la cual exportaron 914 Tons., habiéndose :aportado 9,745 Tons., para completar el consumo nacional de 
2'292,831 Tons., el consuela perabita anual de 100.612 Kgs., el precio sodio rural que se cotizden el 
@errado nacional fue de 4 298.00 por Tons. 

El friil alcand una produccidfi de 139,629 Tons., de las cuales se exportaron 574 
Tons., se ieportaron 14 TUS,'  para una desanda nacional de 139,069 Tons., el precio medio rural fue de $ 
682 por Ton. y el consuno perecdpita de 6.059 Kgs. En tanto el trigo tuvo una produccío5 de 340,441 Tons., 
hubo necesidad de ieportar 259,655 Tons., para cubrir la desanda nacional de 600,096 Tons., el consuno 
pircálita anual de 26.333 Kgs., y su precio medio rural fue de $ 409 por Ton., la población para 1946 en el 
país era de 22'788,814 habitantes. 

El presupuesto educativo durante el régieen Presidencial del Gral. Manuel Alila Camacho 
fue el siguiente : 

Presupuesto Educativo 

1940 - 1946 

• 
Año Presupuesto de 	Educacilli 

Cuadro I 4 

Presupuesto Total % 

1941 $ 	77'850,000.00 $ 	492'930,595.73 15.793 
1942 $ 	91'000,000.00 4 	554'747,304.30 16.404 
1943 $ 	97'200,000.00 4 	707'845,058.01 13.732 
1944 $ 119'360,000.00 $ 1'101,000,000.00 10.941 
1945 $ 171'000,000.00 4 	1'006,630,812.40 16.997 
1946 $ 209'071,144.36 $ 1'200,000,000.00 17.497 

En este Gobierno el presupuesto educativo se aumentlide 4 77'850,000.00 en 1941 a 4 
209'871,144.00, es decir, se increeentor en $ 132'021,144.36, o sea, el 271 %, y en relacill con el 
presupuesto total, el proaedio en los 6 alas fué del 15.207 %, lo que nos indica que es un % aceptable de 
acuerdo a las condiciones econoíicas que prevalecían en ese tiempo. 

El régimen del Gral. Manuel A.vila Caucho, llamado también Gobierno de la Unidad 

Nacional, siempre la preconizo'en virtud de que su gestill administrativa se desarrollo' durante la segunda 
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guerra mundial y el país lo que requería era la Unidad Nacional. 	 • 

a la obra de Cárdenas, sino que consideró con una estrategia política para gobernar sin bruscas presiones. 

Tuvo la inteligencia de modificar el Artículo 3o. Constitucional, que no se contraponía 

En el texto se eliminó la orientacio6 socialista de la educacioh, en tdreinos generales se proclamaba una 
educaciel para la conviviencia humana, basada en la paz, la libertad la justicia y la concordia. El aspecto 
de laicida que origino' grandes conflictos entre los diferentes grupos que tuvo que efrentar, quedo" 
garantizada y se resolvio'hábilaente este problema, 

La armonía y la Unidad de la Nació Mexicana, tienen su mejor garantía en el mejor 

Constitución Política, cuyos aspectos son resultado de la lucha revolucionaria del pueblo de respeto a 
México. 
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MIGUEL ALEMA-11 VALDÉS 

GOBIERNO PRESIDENCIAL 

1946 - 1952 

El proyecto gubernamental del Presidente Miguel Alelan Valdés, fue buscar un crecimiento 
económico acelerado y fomentar nuevas industrias a través de una politica de proteccionismo arancelaria; 
mantener el tipo de cambio del peso; aumentar la producción agrícola, la irrigaciol y la colonizacíon. 
Tambiel reorganizar el crédito agrícola, crear un Gobierno de decisidl y trabijo integrado por un gabinete 
ajeno a la política. 

Al inicio de su Gobierno la economía mexicana vivía un proceso de cambio; las 
inversiones privadas aumentaron, cruje( la demanda de importaciones; aumentdrla inversión extranjera; 
surgieron nuevas fuentes de divisas : el turismo y los braseros. Las inversiones oficiales para irrigacidh 
fueron destinadas al agricultor privado y se empezó hablar de ' Econolía Mixta 	o sea la participación 
del Estado en la eéonomia. 

Se fomentó la creación de la economía moderna basada en la iniciativa e inversión 
privada. El Estado se convirtió en el rector de la economía por elcontrol de las industrias básicas para 
impulsar la actividad econ6arca general; tambiel controld la extracción de petróleo, las comunicaciones y 
los ferrocarriles, entre algunas de las industrias oís importantes. El peso se devalué de $ 8.65 por dólar 
en 1949 y se prorrogd'por 50 ales más la concesidn de la Cia. Mexicana de Luz y Fuerza. 

En el régimen presidencial de Miguel Alemdá Valdá, la cartera de Secretaria de 
Educación Pública fue' asignada a Manuel Gual Vidal, quiel de inmediato se aboco'a poner en prática una 
nueva politica social, con la finalidad de apoyar a la industrialiiación y la recuperación del poder 

• 
adquisitivo de la población. Pues consideraba que la política de Unidad Nacional solamente podía permanecer 
vigente en y por la Unidad de la Educación. 

El bienestar de la población sólo podía ser posible mediante la educacidh obligatoria, 
de acuerdo a las aptitudes y vocaciones de los educandos, esto es posible mediante la planificación y 
realizacioí de la ' escuela unificada ', y esta fue ' el sistema pedagógico que organiza todas las 
instituciones educativas de manera coherente, progresiva y conforme a la aptitud de los educandos en un 
sistema abierto de difenciacidh progresiva y escalonada de la enseñanza, al servicio de todas las personas 
de una nacidn, sin distinción de clases sociales, de situación económica, de credo religioso o de raza 

El nuevo titular de Educación Pública, tuvo la necesidad de desarrollar todo un sistema 
educativo 1 instituciones de docencia e investigación, maestros y funcionarios asi como una legislación que 
seffalara funciones y tareas a ese sistema educativo 1 para que la ' escuela unificada ' tuviera los 
objetivos deseados. 

En el miro de 1947, la Secretaria de Educacidn Pública expuso el pensamiento educativo 
del Presidente Aleló : 



1.- La escuela rural producto de la revolución mexicana, es una institucidn que el 
campesino la comprende y la entiende. 

2.- Continuar con la capaba de alfabetizacidn de una forma decidida Y endllica para 
incorporar al alfabeto al mayor :amero de compatriotas. 

3.- Desarrollar un programa amplio de construccidl de escuelas, con la intención de 

cubrir toda la ensiñanza básica. 

4.- La capacitada: magisterial a través de programas y cursos de mejoramiento así como 

nivelacidb de sus salarios a fin de que puedan llevar una vida digna y de superaciol personal. 

5.- Los libros son elementos fundamentales para la escuela, y se busca que sean 
accesibles a todos los educandos, tal produccidít y distribucid sera' de acuerdo a la condiciones 
presupuestales existentes. 

6.- La industrializacidn de pars requiere de la enseñanza túnica, para tal efecto se 
construirá escuelas túnicas, y de ser necesario se recurrira á la iniciativa privada para que colabore, 

7.- El país requiere de la producción agrícola, de tal forma, se impulsarála tecnología 
agrícola así coso la enselTanza agrícola, porque tanto los tánicos industriales y los agrícolas son 
fundamentalmente necesarios para impulsar el desarrollo econdoico. 

G.- Es neceario que la alta cultura llegue al mayor número de jovenes, par tanto se 
construirá la Ciudad Universitaria, aíí como más Universidades en el interior del país, a fin de que se 
cumpla este anhelo nacional. 

Colo puede observarse en los sefralaeientos mencionados anteriormente, la política 

educativa de Jaime lorres Dodet esta'presente. Cabe mencionar que Alemán, fue el primer Presidente civil 
despuds de una epoca de militarismo, y durante su campaña electoral se ananá con precisiol la situación 
econdlica real del país, lo cuál le permitió desarrollar un programa de gobierno de acuerdo a las 
circunstancias imperantes. 

El marco en que se desenvolvidrla pedagogía social de Alelan fue el siguiente : a La 

terainaciol de la segunda guerra mundial, la aplicación del Articulo 3o. Constitucional que termino'con la 
lucha ideoldgica de los sectores nacionales, y la necesidad de que el país empezara a desarrollar su proceso 
de industrializacial , que inclusive fue criticado, al considerarse que Mdlico no estaba preparado para este 
proceso y lograr 'un desarrollo económico que beneficiara a todos los mexicanos; Se desarrollo' su política 
educativa, y siendo el Lic. Hanuel Gual Vidal quien se encargdde implementarla. 

Se analizarar enseguida la politica educativa del Presidente Miguel Alelan, tomando como 
base las funciones que se han estado tratando tanta en el General Lízaro Círdenas de RiD como con el General 
Manuel Alila Camacho. 

FONCIdW SOCIOPOLITICA 

El Presidente Miguel Alelah Valdés, al abrir el Congreso de SesiOnes Ordinarias en 
septiembre de 1947 selialo' : La paz permanente.  entre los palses y e) progreso interno de ellos, sólo puede 

lograrse mediante una educación que sea democritica y apta para formar hombres responsables. En ello hemos 



puesto nuestros esfuerzos. Buscó en el alumno de preescolar y primaria, intensificar el amor a nuestra 

enseria nacional y a nuestros hdroes, así como el conocimiento de los recursos e instituciones de nuestro 

país. 

Se preocupo por mejorar y ausentar las escuelas de segunda enseñanza, así coso las 
escuelas especiales que sirven a la produccie$, con la finalidad de satisfacer la demanda de tecnicos que 
requería la naciente industrialización. 

El establecimiento de una pedagogia social, tenia como funciol primordial vincular la 
educación con la cultura quedo'deaostrada en el regisen Presidencial de Alesal; la caapla de construccidh 
de edificios educativos, la organizacicin de la ensehnza normal, la fundación del Instituto de Bellas Artes 
y el de la Juventud Mexicana, el apoyó a las actividades tánicas que tenían como finalidad la 
iedustrializacidn del 	país, la construccid' de la Ciudad Universitaria, son bechol que demostraron la 
intensa actividad que se desarrollo( en el renglofi educativo, aunque hay que considerar que la enseñanza 
agrícola y la alfabetizacio6 recibieron poco apoyo. 

Decía el Presidente Aleaal, la Escuela Unificada es un sistema pedagógico que organiza 

todas las instituciones educativas de manera coherente, progresiva y conforme a la aptitud del educando; es 

también un sistema abierto de diferenciacion progresiva y escalonada de la enseñanza, al servicio de todas 

las personas del país, sin distinciol de clases sociales, de situaciol econosica de credo religioso o de 
raza. 

FURCIIII DISTRIBUTIVA 

Analfabetisse.- Se continuo con la capea contra el analfabetismo, pero 
transitoriamente como lo sehald el ministro Gual Vidal, hasta en tanto no se estableciera en el sistema 
educativo de una manera formal, la escuela básica suplementaria de alfabetizacili. Sil- embargo hasta el alb 
de 1951, aun no se habían fundado estas escuelas. 

En 1948 se creó la Direccion General de alfabetizaciol con 21,000 centros de este tipo 
llegando en 1952, al final del sexenio a 14,965 centros alfabetizantes. 

Educación indígena.- El Departamento Autolom de Asuntos Indígenas, por disposicidn 
Presidencial se conv.Prtiif en la Direccion General de Asuntos Indígenas f cumpliendo de esta forma con el 
compromiso internacional contraído 	en el Primer Congreso Interamericano de Pítzcuaro, en 1940 . Estaba 
formado por el Departamento de Educaciol Indígena y el Departamento de Procuraduría Indígena; de inmediato 
se pusieron a revisar los planes y trabajos de 14 misiones que estaban laborando, 1 cada 'lisió estaba 
integrada por sálicos, enfermeras, agronoms, carpinteros, albañiles y un maestro de educacion física). 

Con la cooperación del Instituto Indigenista, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
la Secretaría de Salubridad y la Secretaria de Educacidn Publica, se (recia Centro Coordinador Indigenista 
y en 1951 se inauguro el Museo de Artes e Industrias en Chiapas. En el siguiente ir», funcionaban brigadas 
de aejoramiento indígena en 200 comunidades, 30 procuradurías y 18 estaciones de telefonía; posterioreente 
se desarrollaron trabajos en el Valle del Yaqui, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y el Valle del Mezquital. 

Educacidn Preescolar y Primaria.- En el año de inicio del regimen de Alemil, se fundarón 
30 Jardines de Niños y se aceptarib 118 incorporaciones de planteles educativos de enseffInza primaria. En el 
informe de ese aTo ante el Congreso de la Unid)  se menciono que funcionaban en el País 12,459 Escuelas 
Primarias Federales, atendiendo 21,432 maestros una poblacion escolar de 935,000 nifiis. En tanto en los 
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internados de enseñanza primaria se atendió a los hijos de los miembros del ejército, campesinos y obreros. 

flo obstante este esfuerzo se presentdun problema en la educación preescolar y primaria, 

pueg se considera, que existía una deserción del 25 %, en tanto que la población escolar es de 6'000,000 de 
nos 1 censo de 1950 11  y solamente se presentan en las escuelas 3'000,000 niños, 

Para 1952, en el Distrito Federal asistieron 500,000 niñas a 1090 planteles, cubriendo 

toda la demanda en educada Preescolar y Primaria. 

El avance educativo en lo que se refiere exclusivamente a la educacidn Prescolar, nos 
muestra que para 1946, asistran i los Jardines de Niños 46,283 peque os en 620 planteles:1 al final del 
sexenio, 111,432 niños en 1340 planteles. 

Las escuelas Primarias Federales para finales del reggieen Presidencial que se esta 
tratando eran de 19,344 t se incluyen las Articulo 123 y las incorporadas len tanto que en 1946 solamente 
funcionaban 14,843; en estos anbs que tenemos de referencia, los alumnos inscritos fueron 1'375,000 en 1946 
y en 1952 1'752,393; los maestros en servicio aumentaron en 15,142, es decir, en 1946 estaban laborando 
21,780 y para 1952 estaban trabajando 36,922. 

En lo referente a los Internados de Primera Enseñanza solamente se ausento'uno, 
funcionando en el País 22 planteles. 

La construcción de escuelas fue tamblín factor importante en la política educativa, pués 
al inicio del relimen se detectó que el 80 % de los niños que asistían a las escuelas, se albergaban en 
edificios en malas condiciones, adeaal que había aproximadamente 2'000,000 niños sin asistir a la escuela. 

En 1948 se llevo a cabo una campara Presidencial para obtener fondos para la 
construcción de escuelas y se establecieron comités locales en casi todas las capitales de la republica para 
este fina Al final del sexenio se hablan construído 4,159 escuelas, reparado 2,393 y se invirtieron 272 
millones de pesos, lo cual se considero'que esta camparla tuvo el ílito deseado. 

Enseñanza Media.- Ya para 1950, se había observado que la Enseñanza Secundaria no cubría 
los requerimientos de la población, pues existían fallas en el aspecto docente y en las instalaciones 
educativas; sin embargo para 1952, funcionaban 474 planteles de los cuales en el sexenio de Alemil se 
restauraron 207. Se estima que se atendid'una población de 83,000 niñas por 8,000 maestros. 

El Instituto Nacional de la Juventud.- Fue creado el 15 de mayo de 1950, con la 

finalidad de orientar a los jovenes y analizar sus problemas para resolverlos, en 1952 contaba con 14,000 
afiliados. 

Enseñanza Normal.- Se establece la Direccion General de Enseránza Normal en 1947, y el 
Departamento de Educadoras de Pahulos se convierte en la Escuela Nacional de Educadoras. El Instituto 
Federal de Capacitacioh del Magisterio para entonces titula al año a 1400 maestros; sin embargo, era notoria 
la falta de aaestros tanto en las aneas urbanas como rurales; para 1952 dependían de la Direccidn General de 
Enseñanza Normal 45 planteles, 7 mil que en 1946. 

Enseñanza Rural.- Como tisis central de la Pedagogía Social, se pensó que era el momento 
de vincular la escuela con la comunidad y su cultura; para 1949 funcionaban 12 escuelas prícticas 
agricultura refaccionadas por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, ademes de 4 Colonias Agrícolas que eran 
atendidas por alumnos graduados en las Escuelas Prícticas de Agricultura. Al ab siguiente se aumentaron 2 
mis, una en el Estado de Chihuahua y otra en el Estado de Tamaulipas, en la construcciol de ambas 



participaron los Gobiernos Locales y los agricultores de los Distritos de Riego S 5 y 
canales del Bajo Río Bravo. 

Se iepulsa el programa de parcelas escolares y se obtuvo una producto en el ah de 1950 
de $ 2'881,000.00 en una superficie de 10,944 has. en ese a% se inscriben en este tipo de escuelas 2,694 
alumnos. 

Se calcula que al final del sexenió recibieron ensennza agrícola 13,742 aluenos se 

consideró que fud.el doble del sexenio anterior. 

La obra ads importante en la Enseifanza Agrícola de Gual Vidal, fue'el proyecto piloto de 
Santiago lxcuintla, en el Estado de Nayarit y auspiciado por la UNESCO, gran proyecto de la Escuela Rural 
Mexicana. Para tal efecto, se selecciono* la regi' agrícola del Estado de Nayarit; con la finalidad preparar 
a los alumnos en los ideales de la Revolución Mexicana y los de la UNESCO. 

Este Proyecto Piloto sólo duro 3 asas, 2 para organizarlo y uno para operarlo, sin 

embargo; no pudo continuar par problemas estructurales de organizacidn, por ejemplo, no se considerdrevisar 

las resoluciones presidenciales, los problemas de usufructo parcelario, los problemas de linderos, del 

crelto, los niveles de organización rural, la pequeña propiedad, entre otros mas; pero no todo fue 
negativo, al retirarse el Proyecto Piloto de Santiago lecuintla, se observo'en la poblacidn un espíritu de 
progreso, y quedaron jardines de niños, escuelas, misiones culturales y un descenso en el analfabetismo. 

Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina o CREFAL - El Lic. Jaime 
Torres Bodet, Director General de la UNESCO en 1951, firma con el Gobierno del Presidente Alemal un Convenio 
para establecer en Pltzcuaro, Mich. el CREFAL, en el cuál se aprovecharíah las experiencias del Proyecto 
Piloto de Santiago lxcuintia. Este Centro Regional de educación básica fue inaugurado en 1951, actualmente 
se encuentra en funcionamiento y aui persisten los nobles propósitos del Proyecto Piloto de Nayarit. 

Enseianza Preparatoria.- De acuerdo m las necesidades acadeíico-profesionales de la 

República, la inscripción fue de 19,000 alumnos en 60 escuelas preparatorias, oficiales y particulares. 

Enselanza Técnica y el Instituto Politécnico Nacional.- Debido a la política económica 
del régimen en el aspecto de la industrializaciÚ, la enseffania tánica fue reforzada con la construcción de 
los Institutos Tecnololicos de Durango, Guadalajara y Saltillo, y can la ihiciaciol de los de Chihuahua, 
Veracruz, Cd. Madero, Celaya y Orizaba; se calculo-que sólo 42,000 alumnos recibieron educación técnica en 
210 planteles, cantidad insuficiente si se estima que existian en el País, 800,000 obreros y 	se estaba 
entrando a la etapa de la industrializada). 

Se constituyo' el Patronato para construir la Ciudad Politicnica, se adquirieron los 
terrenos y terminaron las Escuelas de Ingeniería, Arquitectura y Comercio, quedando en construcción 
Ingeniería Textil, Medicina Rural y las obras de organización. En el sexenio el Instituto Politélnico 
Nacional atendio una población de 90,088 alumnos de los cuales solamente se titularon 1,149 egresados. 

Educación Superior.- Para 1947 en lo referente a la Educacioñ Superior y la 
investiguidb Científica se trabajo'ardua y coordinadamente a través del Instituto Nacional de Pedagogía, de 
la Escuela ?formal Superior, Coeisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, el Instituto 
de Astrofísica de Tonanzintla, en Puebla, el Instituto de Antropología e Historia y del Colegio Nacional. 
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Es quijal la obra oís importante del Presidente Miguel Alemán la construccioh de la 
Ciudad Universitaria, pues el mismo participd en la integracidl del Patronato que se encargdde llevar a 
cabo tan magna abra, entregando a la comunidad universitaria en el mes de noviembre de 1952, las siguientes 
instalaciones: Servicios Generales, Urbanizad n, Escuela. Nacional de Comercio y Adeinistracidn, Escuela 
Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Rectoría, Biblioteca Central, Conjunto de Humanidades, y los 
anexos de la Facultad de Leyes, Talleres de Arquitectura, el Instituto de Física, el Instituto de Rayos 
Co picos, la zona deportiva el Estadio 011ípico para 110,000 espectadores y el Club Central de Estudiantes. 
112 ) 

FONCION ACADÉMICA 

Alfabetización.- Para apoyar la campaña de alfabetizada, se editaron 10'000,000.00 de 
cartillas en español, las cuales se distribuyeron en 11,965 centros alfabetizantes que existían en el País. 

Educación Indígena.- Con la creaciol de la Direcciol General de Asuntos Indígenas, a las 
14 misiones de mejoramiento indígena les fueron asignas nuevas tareas 	introducciOs de nuevas tecnologías 
en has cultivos, instalaciú de talleres, viveros, servicios médicos, apertura de pozos, caminos de mano de 
Libra, campañas de higiene, salud y actividades recreativas. También se editaron cartillas en los dialectos 
Tarasco, atoad, níhuatl y maya, en las 200 comunidades indígenas que se estaban trabajando. 

En los Centros de Capacitacioh lndigena se aplicd'el alisto programa para la Enseñanza 
Primaria y se designan maestros bilingües a grupos étnicos. 

Educación Preescolar y Primaria.- El Secretario de Eddcación Pública intentó dar a la 
escuela mexicana un sentido práctico, donde se coniugara la aptitud intelectual con destrezas orgalicas, es 
decir, crear la escuela activa y de trabajo. 

Se creo un Centro Escolar de Deeostraci6n en la escuela República de Costa Rica, buscaba 

mejorar las actividades docentes en todos los planteles, mediante un grupo selecto de profesores que 
trabajaron en este intento durante 3 meses. En las escuelas nocturnas se establecid'un plan específico de 
trabajo con orientación prattica. 

Ensefran:a Media.- Para el el año de 1949 se funde el Servicio de Orientación Vocacional 
en las Escuelas de Segunda Enseffanza; Se funddla Escuela Vespertina por Cooperado para la Regularizacidn 
de los Alumnos y se revisaron los planes de estudio. En las Escuelas Secundarias inclusive en las llamadas 
especiales se les ispartiitambió enseñanza comercial elemental, corte y confeccioh y cocina entre algunas 
actividades. 

Instituto Nacional de la juventud.- La actividad que desarrollaba este Instituto entre 
los jovenes, era la de trabajar en talleres de capacitaciol, se llevaban a cabo actividades deportivas y 
culturales y se participaba en trabajos de reforestacidn y reparaciol de escuelas. 

Enseñanza Normal.- Se perfeccionaron los procedimientos didácticos y se introdujo la 

técnica de educación audiovisual, tañido el sistema de grupos móviles, la prueba unificada al concluir los 
seleskres y se modifico el reglamento de exaienes profesionales; a los aspirantes a plazas de primaria se 
les aplicaba una prueba, y foreúdose las academias de profesores para las diferentes áreas. 

Enseñanza 	Rural.- 	las 	Escuelas Noreales rurales se _transformaron en ,Escuelas 

Productoras, el objeto era obtener mayores rendimientos en las actividades agropecuarias e industriales; 
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Para 1952 se impartieron cursos por correspondencia. 

Enseñanza Preparatoria.- En la Escuela Preparatoria los metodos, técnicas y 
procedimientos, no respondieron a las necesidades de su tiempo, existía un llamado plan polifurcado en los 
diferentes bachilleratos; de ciencias, matemáticas, derecho, arquitectura, biologicas, etc. 	el cual se 
considercrimprocedente no integraba el conociaiento. 

Ensenanza Técnica y Politélnico.- El""curriculus académico estaba orientado hacia el 

desarrollo de las actividades prácticas, en un principio se pretendidintegrar la escuela fíbrica, que 

consistía en atender a los jovenes aprendices de las fábricas y con cargo a ellas, proporcionarle una 
educación que le permitiera ejercer con mayor eficacia su labor. 

En el Instituto Politélnico Nacional se impartían las carreras de Ingeniero Mecinico, 
Ingeniero Textil Arquitectura, Comercio y Medicina Rural. 

Educacion Superior.- En el A% de 1948, se crediel Consejo Túnico de EnseIanza Superior 
e Investigacion Cientifica; se hindi( taabiel el Seminario de Historia de la Educacion en México y se 
desarrollo' una campaña pro .- abaratamiento de libros de texto, se ordenaron 810,000 voldienes que se 
vendieron a precios accesibles. 

En 1949, se terminaron de imprimir los textos de : Lógica, Ética, Estética y Filosofía 
de la Educación. En 1951 se creo'el Instituto Nacional de Investigador, Científica y en la Ciudad de Meliito 
se Ilevo'a cabo el Congreso de Academias de la Lengua Española con todo eltito. 

En la Universidad Nacional Autolou de He1ico, se considero' que a la Ensganza 
Universitaria le faltaba una reforma pedagdíiéa, puesto que del 100 % de los estudiantes qu'e ingresaban a 
las facultades, solamente el 17 % obtenían el titulo, el resto carecía de una orientación profesional y 
capacidad económica; las carreras se impartían en las siguientes escuelas : Escuela Nacional de Comercio y 
Adeinistracid11  Escuela Nacional de Ingenieria, Facultad de Ciencias, Escuela Nacional de Ciencias Ouímicas, 
Escuela Nacional de Medicina, Escuela Nacional de Odontología y el Instituto de Física. 

OCUPACIONAL 

En la Ensen'anza Secundaria, en lo referente a la función ocupacional, consistía en 
proporcionar a nivel complementario actividades como corte y confecciol, cocina, talabartería, enseWánza 
comercial, etc., con objeto de poder desarrollar actividades que les permitieran trabajar y obtener 
ingresos. 

La Enselanza Técnica y Agrícola, el objetivo principal era el de preparar técnicos para 
poder incrementar la producción y productividad agrícola así como la ganadera, y contribuir a desarrollar a 
la industria nacional que se encontraba en su fase de despegue, es decir, apuntalar el desarrollo econdlico 
nacional. 

Instituto Politécnico Nacional.- Su funcio1 primordial fué la de preparar técnicos de 
alto nivel, para que pudieran desarrollar procesos industriales de alto nivel de tecnología. 

Universidad Nacional Autohoma de Metico.- La preparacid de profesionales en las ratas 
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bioloíicas, ddicas, husani'sticas, de ingeniería, odontololicas, de un nivel superior, 
así coso la difusilín de la cultura y la ciencia, era y es el objetivo supremo de nuestra máxima casa de 
estudios, con la finalidad de lograr un mejor desarrollo social en la poblacidfl mexicana. 

FUNC161 ECONIICA 

La enseñanza agricola tenia como finalidad apoyar la producción del campo, 

principalsenta a los cultivos !añicos, que eran la base de la alimentación del pueblo de Milico; al final 
del sexenio de Alemán, la produciofi agrícola presentaba los resultados siguientes : 

PRODUCC161 AGRÍCOLA EN 1952 

Cultivos Micos 
Cuadro 1 5 

Cultivos 	Producción 	Importaciones 	Exportaciones 	Consumo Hal. 
Tons. 	 Tons. 	 Tons. 	 Tus. 

Ajonjolí 	90,951 	 20 
Algodo'n 	447,491 	5,389 
Arro2 	99,661 	 468 
Círtaeo 	Aparecen datos hasta el año de 1960 
Cebada 	164,514 	 4,739 
Frijdl 	244,500 	64,574 
Maíz 	3'201,890 	24,820 
sorgo 	Aparecen datos hasta el año de 1958 
Soya 	Aparecen datos hasta el ano de 1960 
Trigo 	512,212 	452,310 

90,976 

452,879 
100,129 

169,253 

309,074 
3'226,710 

964,522  

Fuente : SAPH. Dirección General de Economia Agrícola, Econotecnia Agrícola, Vol. V11, 
he 9, México, 1981. 

Coso se puede observar en el cuadro anterior la producción de maíz fue de 3'201,890 
Tons., se importaron 24,820 Tons., para cubrir la demanda nacional de 3'226,710 Tons., con un consuno 
percápita anual de 116.082 Kgs., este cultivo básico se cotizda $ 500.00 por Ton.; en tanto el frijól tuvo 
una producción de 244,500 Tons., se importaron 64,574 Tons., para atender una desanda nacional de 309,014 
Tons., j un consumo perca"pita anual de 11.196 Kgs., el precio medio rural fue de $ 740.00; el trigo obtuvo 
una producción de 512,212 Tons., se importaron 452,310 Tons., para cubrir la desanda de 964,522 Tons., y un 
consumo perc4ita anual de 31.938 Kgs., su precio aedio rural se cotizd'en $ 733.00 la Ten.; la poblacléh 
total nacional para el ah de 1952 fue de 27'606,507 habitantes. 

A nivel nacional el gasto educativo ha sido variable en todos los Estados que integran 
la República Mexicana, para 1950, los Estados que mas aportaron a la funcioli educativa de acuerdo a su 

presupuesto total fueron : ' Sinaloa, 42 %; Yucatin, 41 11 Sonora, 38 %; Guanajuato, 37 %; Puebla y NUM 
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Ledh, 36 %; Jalisco, 36 %, Veracruz, 35 1; Durango,31 1; México, 34 	Chihuahua, 32 4 y Tabasco, 31 I.  

Los Gobiernos de los Estados que destinan el menor porcentaje de su presupuesto a los 
servicios educativos fueron : Caapeche, 10 %; Morelos, 10 2. Despuís siguen : Oaxaca, 15%; Nayarit, 16 1; 
Colima, 17 2; San Luis Potosi, 18 2; Coahuila, 21 2; Michoacan, 22 2; Zacatecas, 23 2, Tlaxcala, 25 2, 
Hidalgo y Guerrero, 26 2, Ouerítaro, 27 2 Chiapas y Tabasco, el 28 2. 1 2 ) 'La raza) fundasental de ésta 
situacidn es que el rengldh educativo, forma parte de todo el contexto presupuestal Estatal, pues existen 
otras actividades importantes de atención a la sociedad coso lo es : el desarrrollo de la Agricultura y 
Ganadería, el Sector Industrial, el de Salud, de Comunicaciones y Transportes, entre algunas de las 
actividades que desarrolla el Estado para beneficio de la sociedad que lo instituye. 

El 	presupuesto educativo durante el sexenio del Presidente Miguel Alesín Valdés fui el 
siguiente : 

Presupuesto Educativo 

1946- 1952 

Años Presupuesto de Educacidn Presupuesto Total 2 

1947 263'901,336.47 1' 	67,010,644.05 14.211 
1948 216'000,000.00 2'302,617,408.61 10.683 
1949 280'000,000.00 2'551,258,319.80 10.915 
1950 312'283,400.00 2'746,549,906.80 11.370 
1951 355'680,000.00 3'102,901,695.30 11.463 
1952 427'773,000.00 3'999,203,000.00 10.696 

13l 

Del año de 1947 a 1952 el presupuesto para educacioí se ausenttren $ 163'871,167.00, es 

decir, el 62 2 de acuerdo con el ah base, y con referencia al presupuesto total tuvo una disminución de 

14.211 2 al 10.6911 2 lo que nos indica que a partir del segundo afió del sexenio disiinuyo'el 2 destinado a 

educacidh; quizás haya sido por destinar mis fondos al proceso de industrialización del país. 

El deseo de un crecimiento económico acelerado, la industrialización del país, la 
construcción de escuelas y la Ciudad Universitaria, la organización de la ensefianza normal, la fuedacido de 
los Institutos de Bellas Artes, Nacidnal Indigenista, y Nacional de la Juventud, son obras positivas y 
dignas de elogio de la politica educativa del Presidente Alelan. 

La Alfabetización diseinuye considerablemente, la educacidh indigenista y la rural no 
recibieron la debida atencidn, ni estuvo a la altura de sus necesidades. 

La doctrina de la Pedagogía Social que divulgó-y sostuvo Francisco Larroyo, es un rasgo 

muy importante del sexenio; la vinculación entre la educacioh y la cultuelquedo'establecida de codo finge y 
desde entonces ha sido la tdílica fundamental del sistesa educativo boticario. La inflaciol taibiefi azotó al 
país, causa que votivo que el siguiente relisen devaluara casi en un 50 2 la. ioneda nacional. 



-82— 

ADOLFO Ruíz CORTItIES 

GOBIERNO PRESIDENCIAL 

1952 - 199 

El día 1o. de diciembre de 1952, tomó pasesioh de la Presidencia de la República el 

Señor Don Adolfo Ruíz Cortines, hombre de gran experiencia política y administrativa. Durante su gira de 

propaganda política, llegó a los mas apartadas lugares, para conocer las necesidades de la población y 

cerciorarse si el pueblo le daría su voto. 

En su gira de campaña política aanifesto'a los campesinos, que era necesario destruir 

los grandes latifundios que todavía existían, para dar tierra a los campesinos que la necesitaran, así coso 

aumentar los sistemas de riego, para que los campesinos no estuvieran sujetos a las variaciones pluviales; 
además se les debería de proporcionar créditos, maquinaria y apoyo técnico para la industrializacióh de sus 
productos. 

Mencionaba que el problema de la enseianza,' no es únicamente el alfabetizar, sino el de 
enseñar, imponer la cultura al pueblo, para educar, para culturizar una Nación, no es la escuela la única 
agencia '( 14 1. Pensaba que los partidos políticos, no solamente buscaban el voto del ciudadano, sino que 
bebió lo deberían de educar para la vida cívica; los sindicatos agrarios y obreros, en su caso, le enseñen 
tamblErn a sus asociados sus deberes coma trabajadores. 

El marco socioeconóíico que predominaba en aquella época, el país se encontraba en paz, 

la industrialización ya se había iniciado en el régieen anterior, la agricultura, y la ganadería estaba 
siendo atendida por la construccia; de grandes obras hidráulicas; las carreteras se construían con 
celeridad. El desarrollo econdlico presentaba serios problemas, Coso el crecimiento de la deuda pública y la 
balanza de pagos presentaba números negativos; éstas fueron las causas principales que originaron la crisis 
económica y como consecuencia la devaluacion de la moneda frente al dólar al pasar de $.8.643 a $ 12.50 el 

17 de abril de 1954. 

Ante esta situacifin, el Presidente Ruíz Cortines, se vid en la necesidad de establecer 
un control estricto en la aplicación del gasto público, impuso una política de austeridad y trabajo; esto le 
permitió aumentar el gasto en educacidn, especialmente en las universidades. 

En el aspecto educativo, durante su campana política •anifest6' Censiderdel problesa 

educativo en su mas amplia expresión, como uno de los fundamentales del país; ofreció* aumentar y mejorar las 
escuelas; aumentar y aejorar al profesorado, continuar con nuevo impulso la alfabetización, fomentar y 
desarrollar las instituciones de enseñanza superior, politeínica y universitaria; ampliar y mejorar la 
enseñanza especial, agrícola e industrial. Solicito- abiertamente la cooperacioh de los particulares para 
resolur el problema educativo, complicada con el crecimiento demográfico. ' ( 15 ) 

En su mensaje político de toma de posesión el lo. de diciembre de 1952, eenciono'que su 
programa educativo seria vigoroso, elevaría la cultura de las clases popularés y orientaría la educación 
para servir al desarrollo econdlico. 
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El Secretario de Educaciol pública en este gobierno fue el Lic. José Angel Ceniceros, 
hasta ese entonces fue el primer Secretario del raso que tenía titulo de profesor de priaaria; su ideario 
educativo estaba sustentado en el Artículo 3o. Constitucional, que contemplaba un sistema de vida fundado en 
el constante sejorasiento eco:Id:hico, social y cultural del pueblo. 

Enseguida analizaremos la política educativa del 'j'osen de Ruiz Certinez, teniendo coso 
base las categorías que hemos utilizado en los gobiernos presidenciales anteriores. 

FUNCI1 SOCIOPOLíTICA 

La política educativa del relieen de Adolfo Ruiz Cortines, tenía coso finalidad educar 
para la libertad, la democracia y la justicia, mencionaba que no tiene porque tenerse a tina ciencia y arte 
libres; se buscaba la mayor preparación técnica y esfuerzos para mejorar la cultura superior; se reconoce 
que, los servicios de una eanera general sufrieron un ausento, aunque no se presentaron reforeas cualitativas 
que aejoraran los aítodos de enseñanza, la setodologia o los libros de texto escolares. Hubo defectos en la 
política educativa por la deficiente campaña de alfabetización, así cosa la atención a la educaciín agrícola 
e indígena. Se quedaron 3'000,000 de niños en edad escolar sin instrucción primaria; en tanto la educada 
superior en el Instituto Politécnica Nacional y la Universidad Nacional Autóhosa de Mico, fue apoyada 
grandesente en el régisen Presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. 

FUNC16 DISTRIBUTIVA 

Alfabetizacidh.- La campaña de alfabetizacióh en el régimen de Ruiz Cortines, se llev& a 
cabo de la siguiente forra : para 1953 estaban en funcionamiento 10,710 centros y atendieron a 126,412 
personas; en 1954 estaban en operadoil 19,637, sin embargo, se proporciono-este servicio a un menor mísero 
de perspnas, 218,000, es decir, 108,412 alanos senos; en tanto para 1955, se habían alfabetizados 301,040 
personas, en relacidb con el año anterior se ausento'en 86,000 alumnos; en el año de 1957, la caapall 
alfabetizante trabajo en 14,672 centros y atendió a 345,000 personas, se presentó un incremento de 41,000 
alumnos; ya en el ario de 1958, no se presentaron cifras, por lo tanto se cree que decayola alfabetización 
en el país. 

Misiones Culturales.- tenían coso funciól desarrollar actividades de apoyo a la 
población, coso es, el sejorasiento social, cívico, cultural y econdíico de las comunidades; en el ah de 
1953 estaban en operacion 41 risiones culturales; en 1954, 43 misiones; en tanto para 1955 se ausentó a 73 
cisiones, es decir, se ausentaron 30; y en 1956 solamente hubo un ausento de 5 para trabajar en el raspo 78 
risiones; en 195/ se incorporaron las unidades culturales motorizadas en un rasero de 15 y funcionaron 94 
:risiones culturales, es decir, 16 oís que el Ab anterior; no se presenta Inforeaciol para e1 ah 1958, por 
la sista situaclob anterior. 

Enseñanza Indígena.- Solamente podemos mencionar, que para 1954 estaban en servicio 24 
Centros Coordinadores, pertenecientes Instituto Nacional Indigenista; y en 1957, operaron 21 Centros de 
Capacitacidh y 12 brigadas de sejorasiento indígena, habiéndose atendido a 424,000 habitantes. 

EnseIanza Preescolar y Primaria.- Los jardines de nitros en la República Mexicana, 
tuvieron poco apoyo, de tal feria que para 1953 había en funcionalento 1039 y se atendio'a una poidaddh 
escolar de 117,517 piles; para el ale de 1954 no se presentan cifras; en 1955, operaron 1,188 jardines y se 
proporcionó este servicio a 150,000 abonos; en 1956, trabajaron 1,335 jardines de nifibs de los cuales 1,115 
eran oficiales y 184 incorporados; se dio' una inscripcidh de 163,000 niños; en tanto para 1958 no se 
presentaron cifras, coso se puede observar entre 1953 y 1957 solamente se ausentaron 296 jardines de niñas, 
lo que se deduce el escaso apoyo a este tipo de instrucciol. 

Enseñanza Primaria.- La enseñanza primaria no respondida las necesidades educativas de 
ese tiespo,en 1953 estaban funcionando 17,000 escuelas y se atendida una poblaciol escolar de 2'057,783 
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niños; En la ciudad de Meico se crearon 26 nuevas escuelas, y operaban 23 internados de enseñanza primaria 

y 13 escuelas asistenciales dando servicio a 12,400 alumnos; en 1954, la Federaciofi aueento'en 597 escuelas 
para tener en servicio 17,557 y atender a 2'207,783 niffos; para 1955 la planta docente en el pars llegol a 

54,000 maestros, en ese año se autorizaron 4,491 nuevas plazas, hubo una inscripcign de 2'407,000 alumnos. 
Se informar tambiell, que en ese año existian en la República Mexicana 3'000,000 de niños sin escuela 
primaria; en 1956 se atendieron 2'500,000 niños en 18,197 escuelas y para 1957, estaban en servicio 21,400 
jardines de niños y escuelas de enseñanza primaria, fueron atendidas por 54,950 maestros y se presento'una 
inscripción de 2'700,000 niños; en el último ah del sexenio del Presidente Ruiz Cortines, había en el país, 
7'400,000 niños en edad escolar de los cuáles se atendieron 4'400,000 alumnos, en esta cifra se incluyen los 
3'000,000 de las comunidades indígenas; realmente la educacitin preescolar y la enseñanza primaria, no 
tuvieron el suficiente apoyo, puds 3'000,000 de niños no pudieron recibir su enseñanza elemental. 

Enseñanza Media.- Este tipo de enseñanza secundaria, por diversas situaciones 
principalaente del drden económico, permitio'solaaente el 4.5 % de los egresados de la enseflánza primaria 
recibir este servicio, en 1953 funcionaban 634 escuelas y atendieron 91,546 alumnos, y en . 1954 se les 
proporciono' este servicio educativo a 96,500 personas; en 1955 operaron 647 escuelas, es decir, 13 más que 
en 1953, y en el alío de 1956, funcionaron 756 escuelas de las cuales 570 eran oficiales y 186 incorporadas, 
y atendieron a 97,000 alumnos; en tanto para 1957, habla en el país 992 escuelas secundarias, 613 eran 
secundarias y 269 de Enseñanza Especial, se tuvo una inscripcial de 103,293 alumnos; en tanto para 1959, 
prestaban este servicio 992 escuelas, es decir, 249 mas que en 1953, y se atendieron 137,443 alueos, 45,997 
mas que en 1953, que represent un incremento del 50 %, en el rengloli educativo de enseñanza secundaria en el 
sexenio del Presidente Ruiz Cortines. 

Enseñanza Normal.- Solamente entre el año de 1953 y 1957 se presento'un incremento de 8 
escuelas normales, lo que nos muestra realmente la situado; que prevaleció en este tipo de enseñanza 
normal; para 1953 habia 64 escuelas y se atendieron a 13,700 alumnos, en 1954 no se presentan datos y para 
1955 estaban en funcionamiento 61 escuelas, 3 menas que en 1953, y se atendieron 22,635 alumnos, es decir, 
8935 personas más, en menor cantidad de escuelas; en el año de 1956, se crearon 7 nuevas escuelas para 
llegar a 69, mismas que fueran atendidas por 2,366 profesores; para 1957 se aumentaron 4 nuevas escuelas y 
llegaron a 72, y atendieron a 23,453 alumnos; representando un incremento en 9,753 jovenes entre 1953 y 
1957. 

El Instituto Nacional de Capacitacid; del Magisterio en 1953 atendid'a 7242 maestros de 
los cuales se titularon 318; en 1955 bajo la inscripcidn de maestros y solamente recibieron atenúa 4,952 
personas; para 1956 sigue disminuyendo la inscripción y se atiendida 5,600 profesores; en tanto para 1957 
se aumente( el ingreso en 2,646 para llegar a 9,246 profesores, que asistieron al Instituto Nacional de 
Capacitacioá del Magisterio para titularse y obtener una capaCitacill para su mejoramiento profesional. 

El Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, tuvo como finalidad atender a los jovenes 
en actividades extraescolares como prepararse en actividades cívicas, deportivas, culturales y económicas; 
en 1953 el Instituto tenía 24,000 afiliados, en 1955 llegaba a 66,000, y en 1956 estaban inscritos 90,000 
personas; para 1957, se habían creado 10 Delegaciones y 4 Subdelegaciones en los Estados y contaban con un 
registra de 115,000 jovenes, en tanto para 1958 no se registra informacial. 

Enseñanza Agrícola.- Este tipo de EnseFanza fuela que senos recibio'apoyo por parte de 
la Federación, tuvo un estancamiento sin precedentes, pues solamente se tenían registradas 12 escuelas 
prácticas de agricultura para el ario de 1957, y se atendía una població de 2,031 alumnos, lo que indica 
claramente la falta de atencid a este sector tan importante en la econosi'a nacional. 

Ensehnia Superior.- El Instituto Politécnico Nacional tenía como finalidad la 
preparaciorn de telnicos profesionales, subprofesionales y obreros calificados, que requería el país para su 
desarrollo industrial; en 1955 se terminaron las instalaciones en 2acatenco y licoedn y se atiendieron a 
24,000 alumnas. En el resto del pars funcionaron 6 Centros Tecnológicos Regionales y se planeo'construir 3 



ods, en Celaya, Veracruz y Orizaba y se planeó la construccioh de 8 ma5; en 1956 se encontraron inscritos 
21,535 alumnos y se terminaron las Escuelas Superior de Ingenieria Textil, Superior de Medicina Rural y la 
Agrícola en Chalco; para 1957 se reduce la inscripcill a 21,963 alumnos y funcionaron en el país los Centros 
Tecnololicos de Chihuahua, Saltillo, Cd. Madero, Durango, Pachuca, Guadalajara, Orizaba y Veracruz. 

Universidad Nacional Autálloaa de México.- Se entregan las instalaciones de la Ciudad 
Universitaria en el les de septiembre de 1952, todavía en el reíieen del Lic. Miguel Alemán Valdés, y en el 
siguiente aló ya siendo Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines, la Junta de Gobierno de la UNAN, 
designa Rector al Dr. !labor Carrillo Flores, sustituyendo a Luis Garrido en el cargo. La comunidad 
Universitaria recibió con beneplácito tal no:Ira:lento, durante su gestiab CD20 Rector, dotdde laboratorios 
y bibliotecas a todas las Facultades e implantdsodificacienes a los sistemas administrativos para hacerlos 
mas ágiles y expeditos, en esta época la universidad vida:alentado su presupuesto anual por parte del 
Gobierno Federal, en virtud de que el Secretario de Hacienda y Crédito Público era Antonio Carrillo Fiares, 
hermano del Rector. La actividad acadelica se desarrolleren un ambiente de paz y tranquilidad. 

Instituto de Bellas Artes.- Durante éste relieen se fundaron estos Institutos en los 
Estados de Veracruz,San Luis Potosí, Mazatlán, Aguascalientes, Tampico, Colisa, Morelia y Acapulco; se creo 
en Orizaba un Teatro y en Hermosillo una Escuela de Artes; Se desarrollo intensa actividad artística, se 
organizaron giras de conjuntos musicales, teatrales, opera y pintura a diferentes ciudades de la República; 
la Orquesta Sinfdnica Nacional efectuoluna gira por 40 ciudades de los EE.UU. y Canadá, se presento'taabién 
en.la.cludad de Paris, en Londres y Bruselas. 

Coso parte de la Unidad Artistica y Cultural del Bosque se construyo'el Auditorio 
'Nacional en 1955 con un costo de 7 sillones de pesos; se organizaron importantes eventos internacionales 
coco : 	la. Bienal de Pintura y Grabado, el ter. Congreso Interamericano de Teatro, el Congreso 
Panaaericano de Música, el ler. Festival de Arte Dramático y el Certamen Continental de Novela. 

En la ciudad de México, entro'en funcionamiento el Centro de Artesanías de la Ciudadela; 
la enseñanza artística es trabajada en 24 Estados; la Unidad Artística y Cultural del Bosque se integre con 
los Teatros del Bosque y del Granero, así como una Escuela de Danza; se convoco'a los paises de Aserica a 
promociones y certamenes en : tísica, teatro, danza, arquitectural  novela y artes pláticas. 

El Comité Constructor de Escuelas.- en 1954, tereinó'de construir 146 escuelas para 
67,900 nigós y efectuó reparaciones en 185 centros educativos; y en 1955 construyó'202 escuelas para una 
población de 49,000 alumnos; en tanto,  para 1957, entrego' 1183 aulas en 202 escuels para albergar una 
población escolar de 78,719 niños; ademas se repararon 293 escuelas. Cabe mencionar que de 1953 a 1958, la 
aportacidn de los particulares a este renglón educativo fue'de 75 millones de pesos y el Coaite#Constructor 
de Escuelas invirtio'295 millones de pesos. 

Deportes.- En 1954 se llevaron a cabo los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe, se 
erogo' para tal evento lá cantidad de $ 9'000,000; en 1955 se llevaron a cabo los II Juegos Deportivos 
Panamericanos; y en 1956 se efectuaron encuentros inter-primarios con la partícipacial de 22 Entidades 
Federativas, los 111 Juegos Deportivos Juveniles en la que participaron 24 Estados de la República y se 
encontraban registrados en la Confederacidn Deportiva Mexicana 90,000 deportistas; en 1957 se participd'en 
las competencias internacionales de Cuba y en los XIV Juegos Oliapicos en Australia. Se registraron 100,000 
escolares deportistas y 350,000 en las Federaciones que integraba la Confederad:in Deportiva Mexicana. 1 16) 

FUNC16 ACAD1M1CA 

Enseñanza Preescolar y Primaria.- El 12 de junio de 1957, se creó el Consejo Nacional 
Telnica de la Educacién, como un cuerpo de consulta para la Secretaría de Educacidn Pública y las Entidades 
Federativas, cuya encomienda primordial fue la de unificar la enseñanza eh el país, as( como estudiar y 
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analizar los planes y programas de estudio vigentes, los libros de texto, las organizaciones escolares y las 
posibles reforaas a la Legislación Educativa. 

Enseganza Media.- La Enseñanza Secundaria impartida por televisión, indicd'por medio de 

una evaluacioh, que se estaba generando una educacidin comparable a la que se obtenía por medio de la 
enseñanza' directa y funcionaba con mayar efectividad de costos que la enseñanza tradicional, los principales 
objetivos académicos en este tipa de instrucción eran: mejorar la funcionalidad de la Enseñanza Media, 

diversificar las instituciones que la imparten y aplicar tecnologías educativas sis modernas 

Instituto Politécnico Nacional.- En 1956, se foroo'una Coaisidn de Reestructuración 

Pedagógica para reformar los planes y programas de estudio; y para 1957, de acuerdo a la Ley Orgihica de 
1956, entraron en funciones el Consejo Túnico Consultivo General y los Consejos de las Escuelas; fueron 
revisados los cuadros de organización, planes de estudio, textos y métodos pedagógicos, se eejoro-taabidh la 

asistencia de los alumnos mediante becas. 

'Universidad Nacional Autóhoaa de Helio.- En 1953 se crearon los profesores de carrera, 

con el objeto desarrollar la actividad educativa de tiempo integro a la Universidad; se revisaron planes y 
programas de estudio para adecuarlos a la situado(' actual, así como libros de texto y •todos pedagógicos; 

en este régimen la UNAN entro'en una nueva era de estudio y trabajo. 

FUNCIO1 OCUPACIONAL 

Enseffanza Preescolar y Primaria.- Con el Plan de Estudios parí este nivel educativo se 
buscaba intensificar las actividades a fin de proporcionarle a la educación un sentido práctico y dinalico; 
en el sólo ah de 1958 se crearon 4,024 plazas de maestros y durante todo el sexenio se crearon 14,000 
plazas para profesores. 

Educación Indígena.- Consistía fundaeentaleente en apoyar a la población campesina, 
tanto en el mejoramiento econolico colo en el social; se trabajo en la construcciol de casinos, se 
realizaron campañas sanitarias, en el campo se desarrollaron actividades agropecuarias, se construyeron 

escuelas y se intensificó la acción educativa entre la población participante. 

EnseIanza Agrícola.- Tenía como finalidad preparar técnicos agroyecuarios, con los 
egresados de las escuelas pralticas de agricultura, para implementar técnicas en las oreas de produccioh 
rurales, con el objeto de aumentar la producción y productividad, así como difundir la técnica entre los 
productores rurales que sembraron en ateas de temporal y de riego. 

Enseñanza Túnica.- El objetivo principal de este tipo de instrucción fue'el de preparar 
técnicos altamente especializados para apoyar a la industria naciente y que el país pudiera alcanzar un 
desarrollo econdmico y social que beneficiara a los trabajadores y poblacioi en general, para alcanzar 
mejores niveles de vida y bienestar. 

FUNCION ECONdllICA 

Alfabetización.- El presupuesto para alfabetización para 1953 fue de 4 4'5000,000, en 
tanto, a las misiones culturales se les asignó también la cantidad de $ 4'500,000; en el afilg de 1954, la 
Analfabetización erogo' un gasto de $ 10'000,000 y las Misiones Culturales $ 10'000,000 tambieb para 1956, 
la Federaciol aportó para la actividad alfabetizadora 4 5'000,000 y las misiones culturales $ 4'000,000; en 
1957 la alfabetizacioh recibid $ 5'000,000 y las misiones culturales $ 5'4000,000; y en el último ah del 
sexenio la alfabetización solamente recibía $ 2'500,000. 

Educación Preescolar y Primaria.- El presupuesto para las escuelas primarias foráneas 



fue' de $ 124'000,000, en tanto, las escuelas primarias del Distrito Federal recibieron la cantidad de $ 
72'0001 000 en el ah de 1953; se incrementaron los sueldos de 15,000 maestros en un 40 % en 1954; y para 
1956 se incremento' el presupuesto en $ 79'000,000, habiendose creado 1,063 plazas para profesores en la 
Escuela Nacional de Maestros, en este siseo ah, la Enseñanza Primaria y los jardines de rifles recibieran un 
presupuesto de $ 497'000,000 y correspondía al 51 % del presupuesto total para educacioll, esta cantidad 
estuvo destinada a 19,502 escuelas, a 56,000 maestras y 2'500,000 alanos que se inscribieron. Cabe 
mencionar que en ese ah, existían en país 3'000,000 de nimios sin educacidh primaria; para 1958, la 
Federaciah erogola cantidad de 	592'000,000, para 21,400 escuelas, 52,000 maestros y 2'700,000 alumnos; se 
pagaron también $ 42'600,000 en sobresueldos a los maestros 

Educado; Normal.- Este nivel educativo, erogó en 1954, la cantidad de $ 27'000,000; 
ésta suela subió a $ 35'558,000 en 1957, y en 1959 alcanzó la cantidad de 4 45'559,000. 

La Enseffanza Agrícola.- Este tipo de enseñanza recibió un escaso apoyo, durante este 
relieen Presidencial; la situacion de la produccidh agrada al final del Malero de Ruiz Cortinas fue la 
siguiente : 

PRODUCCI6N ASRaOLA EN 1958 

Cultivos Besitos 
Cuadro 1 7 

Cultivos 	Producción 	Importaciones 	Exportaciones 	Consumo Hal. 
Tons. 	Tons. 	 lens. 	 Tons. 

Ajonjoli' 	116,612 	 3 	MO 111B 	 116,615 
Algodón 	917,384 	1,801 	 4 	 919,181  
Arroz 	166,643 	503 	7,782 	 159,364 
Córtame 	Aparecen datos hasta el ah de 1960 
Cebada 	177,875 	35,017 	...... 	 212,892 
Frijól 	509,524 	32,017 	.... 	 541,585 
Maíz 	5'276,749 	910,436 	........ 	6'087,195 
Sorgo 	156,294 	3,892 	 8 	 160,178 
Soya 	Aparecen datos basta el a de 1960 
Trigo 	1'336,759 	431 	..... 	1'337,190 

Pio. 	
México, 1981. FUENTE ; SARN.- Dirección General de Econosia Agrícola.- Econotecnia Agrícola, Vol. VII, 

Como pedemos observar, el cultivo del eaiz obtuVo una producción de 5'276,749 Tnns., y 
se ieportaron 810,416 Tos., para atender una desanda nacional de 6'097,185 lons., el consumo perc4ita 
anual fue de 180.524 Kgs., y el precio medio rural que se pag¿en el mercado fue de $ 709.00. El frij¿l 
alcanzo' una producciol de 509,524 Tons., se fi:portaron 32,061 y se cubrial una desanda nacional de 541,585 
Tons, para un consumo perc‘pita anual ,  de 16.061 Kgs., y un precio medio rural de $ 1278.00. En tanto el 
trigo realizo' una producción de 1'336,759 Tos., se importaron 431 Tons., y la desanda nacional fue de 
1'337,190, con un consumo percipita de 39.656 Kgs., y el precio media rural que se pago'fuíde 4867.00. 
Cabe mencionar que la poblacial en la República Méxicana en ese afro era de 33'719,620 habitantes. ( 17 ) 

Instituto Politelnico Nacional,- El presupuesto que le asigno'el Gobierno Federal en 
1954 fdde $ 31'000,000, para 1955 se erogaron $ 40'0000000; el gasto educativo en 1956 fue de 4 56'000,000 
y en 1958 gasto $ 63'000,000. 

Universidad Nacional Autónoma de México.- Las cantidades presupuestarias que la 
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Federacio5 le asigne" a la Universidad fueron las siguientes : en 1953 la cantidad de 	34'000,000; en 1955 
la suiza de $ 12'0000 000 y el resto de las Universidades nacionales la cantidad de $ 6'000,000; para el ario 
de 1957, la melisa casa de estudios gasto' la cantidad de $ 46'000,000 y las desa1 Universidades $ 
11'600,000, en 1957, se gastorla suma de $ 57'000,000 y las Universidades nacionales $ 20'000,000, y en el 
litio ah del sexenio se erogo la cantidad de $ 63'000,000, igual que el Instituto Politécnico Nacional y 
el resto de las Universidades del país la suma de $ 21'000,000. 

Ceeite' de Construcciol de Escuelas.- Se invirtieron $ 14'000,000 para la construcciorf de 
514 escuelas y albergar a 39,700 nifts en 1953; la cantidad ausento' en 1954 con una erogacidn en este 
renglón de construcciól de escuelas de $ 20'000,00; el presupuesto aplicado para el Oh de 1956 fue de $ 
75'000,000 los cuales fueron distribuidos de la siguiente forma : $ 25'000,000 para escuelas primarias, $ 
29'000,000 Sara el Instituto Politécnico Nacional, 1 14'000,000 para las normales y secundarias, $ 6'000,000 
a 6 tecnologicos y $ 2'000,000 para gastos de adeinistraciol y proyectos; el gasto que se asigno-en 1957 fue 
de $ 66'500,000, los cuales se distribuyeran de la siguiente manera : $ 28'000,000 para las escuelas 
primarias, I 15'000,000 para las escuelas secundarias, normales y especiales, $ 14'000,000 a el Instituto 
Folitécnico Nacional, t 5'000,000 para los tecnologicos y 1 2'000,000 para mobiliario escolar. 

El presupuesto para educacion pública durante el régimen Presidencial de Adolfo Ruiz 
Cortines fue el siguiente 

Presupuesto Educativo 
1952 - 1958 
Cuadro 1 8 

Rño 	Presupuesto de educación Presupuesto Total 

1953 479'685,000.00 4'160,382,000.00 11.530 
1954 606'630,000.00 4'827,681,000.00 12.566 
1955 711142,000.00 5'681,399,000.00 12.529 
1956 838'309,000.00 6'696,374,000.00 12.519 
1957 1'027,810,000.00 7'577,874,000.00 13.563 
1958 1'153,180,000.00 8'402,552,000.00 13.724 ' 

1 18 ) 
El presupuesto educativo de 1953 a 1958 aumentd'en 673'495,000.00, lo que representa 

un aumento del 140 % ; en tanto el presupuesto total el porcentaje se mantuvo en un promedio de 12.738, lo 
que indica un porcentaje aceptable en el gasto educativo, solamente que no se aplico' equitativamente. 

Durante el Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, salvo'en el último ah, el país se mantuvo 
en paz, y sin contiendas ideologicas importantes, la industrialización se habla puesto en marcha y se 

considero' que el programa educativo vigorizaba la nacionalidad mexicana, elevaba la 
cultura principalmente en las clases populares, también se propuso en orientar la educación para servir al 
desarrollo econdíico; el presupuesto en educación auserad considerablemente; solicito' abiertamente la 
cooperaciol de los particulares para resolver el problema educativo, agravado en gran parte por la explosiori 
demegrafica; considero' a la educación como un programa prioritario, aunque la aplicación del gasto público 
destinado al renglofi educativo, no se distribuyo'equitativamente, y fue apoyada grandemente la educaci(n 
superior y en menor escala la educación agrícola e indlgena. 

construyeron las grandes obras hidráulicas, se ausentaron las carreteras y las escuelas. Los excesivos 
créditos que se le otorgaron al pais, algunas obras públicas cuyos gastos fueron dispendiosos, inclusive el 
déficit que prevaleció en la Balanza de Pagos, fueron hechos que motivaron la crisis económica y como 
consecuencia la devaluación de la moneda mexicana. 
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ADOLFO LOPEZ RATEOS 

GOBIERNO PRESIDENCIAL 

1955 - 1964 

El 	Gobierno del Presidente Adolfo López Mateos, fue' de grandes realizaciones educativas; 
manifestd su preocupaciofi porque la niñez y la juventud tuvieran una enseñanza adecuada a todos los grados y 
niveles. 

En este régimen las relaciones internacionales se mejoraron considerableeente, el 
Presidente López Rateos visite once paises de Europa, Asia, Aaeiica y Oceanía, pero el mayor triunfo 
internacional Fue la devolución de El Chaeizal, que había estado en poder de los Estados Unidos por más de 
cien arios. 

La designación del Secretario de Educación Pública, hile Torres BOdet, vino a confirmar 
de las buenas intenciones que este régimen gubernamental tenia sobre la educacidi. Torres Bodet apoyo' 
grandesente acciones educativas que desarrolló cuando ocupo' la misia cartera con el Presidente Miguel 
Alemán, tales colo : la caepala de alfabetizacioh, la preparación del magisterio primaria no titulado a 
travel del Instututo Nacional de capacitacidl del Magisterio; el establecimiento del Coaite'Administrador 
del Prograea Federal de Construccioñ de Escuelas y la publicación de la Biblioteca Enciclopédica Popular. 

La política gubernamental educativa consideraba tres prioridades : ausentar el 
rendimiento de las escuelas noreales y crear otras en la provincia, aumentar anualmente el personal docente; 
desarrollar la capacitaciol agrícola de los caapesinos y acelerar la capacitación tánica de los obreros. 

Desde el inicio de esta adeinistraciol, se constituyola Comisidn Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos, la construccio' del aula — casa prefabricada, la expedición del Regimiento de la Ley 
Orgalica del Instututo Politécnico Nacional y adeeaí se apoydla reforma académica de la Escuela Normal 
Superior. 

Ante el déficit de servicios educativos principalmente en la enseñanza eleeental, en 
diciembre de 1959, el Ejecutivo envid'al Congreso de la Unión una iniciativa con el objeto de integrar una 
Comisidh para formular un plan con la finalidad de que en un lleno razonable se cubriera la desanda de 
educación priearia; el dia 30 del sismo mes se aprobó la iniciativa del Ejecutivo y el 9 de febrero la 
Comisidh inicio sus trabajos. 

El 19 de octubre de 1959, la Comisión entrego' el informe final al Secretario de 
Educación Jalee Torres Bodet, y B días después, al Presidente López Mateos. El Plan llevaba como titulo : 
Plan para el NeJoraniento y la Expansión de la Educaciol Pública en México. Se estimaba su costo en 9 sil 
sillones de pesos; la federación no disponía de esa cantidad, por lo que optd'que este gasto se debería de 
aplicar en 11 amos, de esta situacidn se derivd'el nombre de Plan de Once AlTos. 

El Plan de Unce Albs fue anunciado el dia lo. de diciembre de 1959, en la ciudad de 
Ouerltaro, en el XI Congreso Nacional Ordinario del SNTE, y fue a partir del lo. de enero de 1960 cuando 
cosenzo'a instrumentarse el Plan. 

La política educativa del régimen de Lopez »ateos, se analizará de acuerdo a las 

funciones que hemos venido tratando en los gobiernos anteriores. 
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FUNCIN SOCIOPOLÍTICA 

La política educativa del régimen del Presidente López Hateas, tenía como finalidad 
mejorar la calidad de la enseanza, adaptando los planes de estudio, los "apdos y los procedimientos a las 
necesidades de la saciedad. Se busca'aumentar los rendimientos en las escuelas normales, obtener profesores ,  

mejor preparados y aumentar lo las posible el ollero de escuelas normales en provincia. 

En lo referente a la enseanza agrícola pretendid'desarrollar su capacitacidn entre los 
campesinos, para que aplicaran técnicas adecuadas en sus cultivos, que les pereitieran mejores rendimientos 
econjaicos. Taabiel busco' acelerar la capacitación tánica en los obreros, debido a la creciente 
industrialización que se estaba llevando a cabo en el pais; igualmente en la Universidad Nacional Autónoma 
de ildÁiCO y en el Instituto Politécnico Nacional, con el objeto de apoyar la docencia y abrir campos de 
investigacidn científica. 

El Presidente López Hateas señaló que a travel de la capacitacidn, el adiestramiento y 
la educacidh, los mexicanos encontraran las sodios para ampliar sus posibilidades de progresar. 

Pidió.  la colaboración de la iniciativa privada en la labor educativa, fundamentalmente 
en la construcción de escuelas. La enseñanza y la preparaciá técnica, ad- como la inversión y el creciente 
emplea de la población, son las bases fundamentales para el acelerado desarrollo nacional. 

La principal preocupación del regimen fue resolver el problema educativo elemental a 
corto plazo, cansiderdldpez'Hateos a la educacial como la base para consolidar la Unidad Nacional; permite 
la educaciorn la catprensidn de la realidad y de la historia y debe hacerse dentro de los lineamientos que 
nos identifiquen como integrantes de un país can perfiles propios. 

FUNC16N DISTRIBUTIVA 

Alfabetizacial.- En el año de 1961, funcionaban 11,000 centros de alfabetizácidn y 78 
misiones culturales, de las cuales 20 fueron dotadas de unidades móviles y audiovisuales y trabajaron en 440 
coaunidades campesinas, se atendieron a 500,000 campesinos; para 1962 la población analfabeta había 
descendido del 58.02 % en el año de 1940 cualdo se tenían 19'500,000 habitantes al 37.70 % con una poblacilh 
de 35'0001 000 de personas; estaban en funcionamiento 11,889 centros alfabetizantes, en ese mismo ailb, 
trabajaron BO misiones culturales y 12 misiones motorizadas. En 1964, en el Informe Presidencial ante el 
Congreso de la Uniall, durante el sexenio funcionaron en promedio 11,500 centros de alfabetizacidll  en tanto, 
trabajaron 84 misiones culturales, 16 misiones motorizadas y 125 salones de lectura popular. 

Los analfabetos tuvieron una disminucidi anual de 283,000 a partir de 1961. 

Educación Indígena.- En 1960, se crearon 3 Centros Coordinadores del Instituto Nacional 
Indigenista, uno en Peto, Yuc., otro en Huatla de Jieelez, Oax., y el restante en la zona Corahuichol de 
Jalisca y Nayarit; atendieron a 600,000 habitantes con 12 centros coordinadores. Fara 1961, en las zonas 
indígenas funcionaban 3,900 escuelas rurales y eran atendidas por 1,074 maestros y para una poblacion 
escolar de 318,000 alumnos; estaban instaladas 23 centros de capacitación, 14 brigadas y 27 Procuradurías en 
14 ndcleas indígenas; en ese ah se crearon 38 nuevas escuelas, en 1962 y el primer ejido forestal en 
Yaxtinin, Chis., el Instituto Nacional Indigenista construyo' 43 nuevas escuelas, en 1962, además, 83 kms. de 
caminos y en 14 ejidos forestales, se obtuvieron rendimientos per explotacidn de la madera por la cantidad 
de $ 5'000,000 y se benefició a 8,000 personas. En 1963, el Instituto Nacional Indigenista abrió un nuevo 
centro en la zona Iláhua 	Tlapaneca, en ¡lapa, Oro., y se construyeren 52.2 kms. de casinos de terracerfa, 
21.1 de revestiliento y 4 pistas de aterrizaje. 

Enseñanza Preescolar y Primaria. en 1960, se construyeron en el Distrito Federal 1,729 
aulas y se autorizaron 2,504 plazas 'de maestros y se agregaron 3,653 que estaban comisionados en otras 
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dependencias publicas; la inscripciol en las escuelas del Distrito Federal fue de 1'535,518. Para 1960,, la 
Federación autorice 4,294 plazas de maestros, se construyeron 3,698 aulas, 1,052 eran urbanas y 2,646 
rurales; la inscripcidfl de niñas en el ciclo escolar fue de 2'917,682, es decir, se presentó un aumento de 
444,083 en relación con el ciclo anterior, se distribuyó' mejor el personal docente y la integracidn de 
grupos, lo que ocasionó un incremento del 18 %. 

Para 1961, existían en el país 20,711 planteles federales y 3'171,768 escolares, se 
crearon 1,325 plazas de maestros, y el total de maestros que se encontraban en servicio eran 68,901 
sostenidos por la Federación y 2,290 patrocinados por los campesinos y las agrupaciones, en los primeros 
lbs de este régimen se crearon 11,616 plazas de maestras de primaria, hablé), en ese año se construyeron 
1,527 aulas del tipo pre-fabricado. En 1962, se habían inscrito en la instrucción primaria 1'208,000 niños y 
construido 4,6/13 aulas. 

En 1963, las plazas de maestros que la Federacion financiaba eran 132,590, existió en el 
país una población de 38 millones de habitantes, comparando con el do de 1940, la población el pais era de 
11 millones y las plazas para profesores que la Federacion apoyaba 9,994; se construyeron 4,390 aulas en ese 
año, eglecir, 12 aulas por día; asistieron a la escuela primaria 6'094,000 nins, 22,000 mas que lo estimado 
en el Plan de los Once Alá, solamente por comparar con ese ah de 1958, se inscribieron 1'989,000 alumnos 
en la educación ba%ica. Para 1961, se nombraron 29,360 nuevos profesores tilli-AR,Ven la enseranza  primaria y 
preescolar; en pábulos se tenían disponibles 181,000 lugares, con la capacidad educativa del régimen, se 
podiln haber inscrito 6'600,000 niños lo que representa un aumento de 2'500,000 en el sexenio. 

Enseganza Secundaria.- En 1961, se fundaron 8 escuelas secundarias y se federalizaron 8 
en los Estados, se cdnstruyeron además 203 grupos en 340 planteles con 118,551 alumnos. Para 1952 se 
instalaron 33 secundarias nuevas y fueron ampliadas 15, se crearon 5,259 para profesores de 2a. enseñanza y 
522 de personal administrativo, en ese ah, no hubo cobertura total en la enseñanza secundaria. 

Para 1964, las escuelas secundarias y túnicas, atendieron a una poblacion e 261,000 

jovenes 	o sea, 154,000 las que en 1958, el aumento fue más del 140 2; se teniin en funcionamiento 26 para 
el trabajador industrial. 

Enslanza formal.- Fueron aumentadas de 22 a 28 el número de escuelas normales en 1959, 
se atendieran en ese años  9,915 alumnos, es decir, 1,685 más que en 1958. Para 1960, el Decreto del 9 de 
enero de ese ah, establecí el Servicio Social de los egresados de esos centros educativos, se contrataron 
450 profesores en plazas de nueva creacid y 621 en los Estados y Territorios. Se crearon Centros Regionales 
de Ensenanza Normal en Iguala, Gro., y en Cd. Guzmán, Jal., con capacidad para 1,500 alumnos. 

la Secretaria de Educación Publica, determino' que, los nuevos maestros se fueran al 
campo a trabajar en beneficio de la poblacion rural y en 1964, se construyeron 30,200 aulas, tambidh se 
aprobaron 22,000 plazas docentes, para trabajar en la enseiranza posprimaria, con el objeto de cubrir 126,000 
horas»clase por semana. 

Instituto Federal de Capacitacioñ del Magisterio.- Esta institucioh fundada el 30 de 
diciembre de 1944, durante la la. gestión de Torres Bodet, titulo'a 15,620 maestros por su estructura y 
funcionamiento, se considerd'como el primer sistema de educación a distancia establecido en Nexico y Aidrica 
Latina. 

En el Sexenio se titul ron 17,472 maestros y se descentralizaron las actividades del 

Instituto, lo que favorecio'el desarrollo de los cursos por correspondencia. 

Enseñanza Agrícola.- Por deficiencia académica en las escuelas pricticas de agricultura, 
la Secretaria de Educación Páblica, en el allb de 1959 dispuso que 6 de estas escuelas se convirtieran en 
normales rurales y 9 centros de enseñanza agropecuaria. En el aflo de 1960, la Federación se propuso impulsar 
la enseñanza agrícola, estableció 372 campos de demostración en las aireas rurales, de acuerdo a este plan 
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trabajaron 11 centros Aricolas y difundieron entre los campesinos la enseñanza agrícola 21 brigadas. 

En 1961, se AumskitANIas brigadas de difusión de la enseñanza agrícola en 9, para llegar 
a 30, atendiendo en esta actividad a 133,000 campesinos. La necesidad de apoyar a los jovenes campesinos en 
su educación agrícola, la Secretarra de Educaciafl Publica, ordeno'la aepliacioh de la Escuela Nacional de 
Agricultura para aumentar su capacidad de atencidh. Las brigadas de proeocicin agropecuaria trabajaron con 
una población de 3,600 alumnas y 233,000 campesinos. 

Enseffanza Túnica.- Se tenia la idea bien clara, de la importancia de contar con un 
ndmero suficiente de personal túnico altamente capacitado, que permitiera el avance industrial del pais; 
para tal efecto, se proporciono ayuda suficiente a los Institutos Regionales y al Instituto Politécnico 
Nacional, En 1958, se invierten en el Instituto Politécnico $ 32'000,000 para obras y en ese mismo ab, 
entraron en funcionamiento las Escuelas Superiores de Ingeniería Eléctrica y Arquitectura; se inscribieron 

'24,386 alumnos, 2,699 ras que el lo anterior. En tanto para el año de 1960, la población estudiantil 
politécnica disminuyó y solamente se inscribieron 23,940 alumnos, 446 menos que el lb próximo pasado. Se 
inauguraron los Institutos Tecnológicos Regionales de Melida y Zacatepec; en los 8 existentes y en las 39 
escuelas de enseñanza especial se inscribieron 27,927 alumnos. 

En 1961, en los Institutos Tecnólogicos Existentes, asf como en las 42 escuelas de 
enseñanza técnica se atendieron a 29,721 jovenes, en tanto, en el Instituto Politécnico fueron 26,257 
alumnos. Para 1962, la Escuela de Economía recibió" un nuevo edificio, se creo'una prevocacional, se 
ampliaron los laboratorios y se construyeron más aulas y atendieron una población de 28,000 jovenes. Para 
1963, la poblacidh politécnica ascendió a 36,000 alumnos, 6,800 mis que en 1962, se fundó el Centro de 
Graduados y el Centro Nacional de Cálculo, así como el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, al que 
los industriales pudieron recurrir, a fin de que se les resolvieran sus problemas técnicos dentro de la 
mayor seriedad científica; en ese sismo aria, se terminó la la. etapa del Centro para la Enselnza 
Tecnoldlica en coordinación con la UNESCO. 

El 17 de agosto de 1964, fue inaugurada la Unidad Profesional de Zacatenco y en ella se 
alojaba la unidad administrativa de la Direccio General, el Centro Nacional de Cálculo, el Centro Cultural, 
los Servicios Generales, la Unidad Deportiva, el Planetario, el Centro de Investigacion de Estudios 
Avanzados, así romo varias escuelas, algunas de ellas quedaron en el antiguo casco de Santo Tomás y otras en 
diversos puntos de la ciudad. 

La enselanza técnica recibid'gran impulso, al final del sexenio la inscripción técnica 
llega' a 145,327 alumnos, de los cuitas 45,000 correspondieron al Instituto Politécnico Nacional, 10,000 
alumnos a los Institutos Tecnoldgicos Regionales, 300 jovenes a los Centros de Capacitacióh Tecnoldgica, 640 
a las Escuelas Narsales, 44,000 a las Escuelas Industriales y Comerciales, 33,360 a los Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial, y 11,327 en los cursos de capacitacio' que proporcionoiei Instituto 
Nacional de la Juventud Mexicana, 

En 1958, el alumnado tánico era de 46,000 estudiantes y para 1964, 145,327 jovenes, lo 
que indica claramente el apoyo proporcionado a la enseWanza tánica. 

Universidad Nacional Autdhoaa de Mellico.- En 1962, tenía una poblacia' de 73,000 
aluanos, y en el país funcionaban 30 Universidades, en tanto para 1964, los estudiantes que asistían a 
recibir estudios superiores eran 232,000 alumnos. 

Instituto Nacional de la Juventud Nexicana.- Ademas de su programa de actividades 
cívicas, deportivas y culturales, el Instituto reparó escuelas y reabrió caminos en las comunidades rurales 
en 1960. Se terminaron las Casas de la Juventud de Aguascalientes, Jalisco y Tabasco en 1961; y en el 1Wo de 
1962, desarrollo un programa intenso de actividades en las Casas de la Juventud de Aguascalientes, 
Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí; Villa Hermosa y Zacatecas. En 1963, se abren a la juventud, las 
Casas de Durango, La Paz y Mexicali, en los programas del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, 
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participaron 110,000 jovenes y desarrollaran actividades cívicas, culturales, deportivas, de servicio social 

y de capacitación para el trabajo. 

Instituto Nacional de Bellas Artes.- En 1960, en la Unidad Cultural del Bosque se 

llevaron a cabo 4 grandes exposiciones, 430 promociones artísticas y 36 doaingos populares de la cultura; 2 
nuevos caeos se abren, en Mérida, Yuc., y el de la cultura huasteca en Cd. madero, Taaps., Para 1961, el 
INBA, desarrolló un amplio programa de actividades culturales en las Entidades Federativas. En 1962, se 

crearon 3 nuevos Centros Regionales de Educaciol Artística, uno en Pirras, y otro en Torreofi, Coah., y uno 
mas en San Miguel Allende. Para 1963, se restauraron y difundiereon en el interior del país, las 
producciones pictoricas de propiedad nacional y se inició la construcciol del museo de Arte Moderno. 1 19 ) 

FUNClú ACAldmICA 

Enseñanza Preescolar y Primaria.- En 1960, los jardines de niños, empezaron a aplicar 
nuevos .planes de trabajo, las actividades estaban en Juncia; de : a 1 la protecciol de la salud, b 1 la 

iniciación en el conocimiento y uso de los recursos naturales, c 1 la adaptacion e incorporacio5 al ambiente 
social, d 1 el adiestramiento manual e intelectual, e 1 la expresiol creadora. Entró en funcio:naliento el 
Plan de Once Alas, y se distribuyeron los libros de texto gratuitos; 17 millones fueron editados, en tanto, 
los profesores tengan la ocien de recomendar, sin carácter obligatorio libros complementarios para 
consulta. 

En el sexenio se distribuyeron entre los niñas, 114 millones de libros de texto gratuito 
y cuadernos de trabajo. 

En cuanto a la enseffanza primaria, se abandonó la organizada: del conocimiento por 
asignatura, se optó por estructurar las materias por áreas que correspondieran a los objetivos de la 
educación nacional, las ateas fueron las siguientes : ' la proteccio5 de la salud y el mejoramiento del 
vigor Físico, la ínvestigaciol del medio y el aprovechamiento de los recursos naturales, la cosprensidin y el 
mejoramiento de la vida social, las actividades creadoras, las actividades prácticas, y la adquisicid de 
los instrumentos de cultura, lenguaje y cílculo. ' I 20 

Enseaanza Secundaria.- La Conferencia Nacional de Segunda Enseñanza fué creada para 
analizar los problemas que afectaban la enseñanza secundaria y determinar las medidas necesarias para 
eliminar tal problemática; dentro de las recomendaciones que se propusieron fueron las siguientes: a 1 el 
total de asignaturas y actividades sumaban 33 horas por semana, b 1 se redujeron las materias de carácter 
intelectual y se tes liaitoyel tiempo a 22 horas por semana, c 1 se dio flexibilidad a las actividades de 
educación artlItica, educacio5 Yalta, educaciofi tecnológica y educación cívica, para que pudieran adaptar a 
las necesidades de cada regirán, d ) las actividades tecnológicas tuvieron la finalidad de que el alumno 
adquiriera una preparación práctica para enfrentarse a la vida, no Whicamente de carácter exploratorio, e ) 
se incluyo' en el 3er. grado un Seminario de Historia Conteepordnea, en el se estudio/No/tico en el Mundo en 
el SigloYX 

Ensehnza Normal.- Las nuevos planes y programas de estudio se empezaron aplicar ea 
1959, la reforma introduJii algunas aodalidades como : la ampliación de los cursos de didattica de 3 a 6 
semestres, se implantó la asignatura de Política Educativa de México con carácter de obligatorio en todas 
las carreras, las especialidades de Historia de México e Historia Universal se fusionaron en una séla; los 
alumnos sin atecedentes pedagógicos cursaron un año introductorio de nivelación pedagolica. En todos los 
prograeas de estudio de las diversas especialidades se incorporaron los progresos de la ciencia 
contemporánea en los diversos campos científicos, la especialidad de maestros de normal y telnicos en 
educación se subdividió en dos campos : el de Psicología Educativa y otro de Pedagogía, y se transformó 
radicalmente la especialidad de Civismo en Educacion Cívica y Social, también se instituyo'el Doctorado en 
Pedagogía. 
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Enseñanza Técnica y Agropecuaria.- La importancia que se le din a esta ensehínza, 

fundamentalmente en la educacion medió básica, se originó que en 1959, se abrieran los cursos para capacitar 
a maestros en actividades tecnológicas, y el Congreso de la Unidn, por iniciativa Presidencial expidió un 
Decreto el 20 de diciembre de 1963, que seffalaba que los aspirantes a ingresar a las escuelas técnicas, 
deberían de recibir formación tánica de la especialida que posteriormente impartirían. Se establecieron 
tres escuelas de este tipo : en la ciudad de México, dentro de la Escuela Nacional de Maestros; en Roque, 
Dto., y en Tantán, Tamps. En noviembre de 1964, se creó el Centro Nacional de Enseñanza Tánica Industrial, 
tuvo su origen en un acuerdo entre el Gobierno de México y la DNU, su finalidad fue la de preparar 
profesores de enseñanza técnica media y especializada. 

Instituto Politécnico Nacional.- Se expidió el Reglamento de la Ley Drginica, que reguló 
las actividades de las autoridades, los érganos consultivos, el personal docente, el personal 
administrativó, la enseñanza de los alumnos, las responsabilidades y sanciones, así como las disposiciones 
generales. 

Universidad Nacional Autdnoaa de México.- En 1958, se sustituydla Escuela de Graduados 
por el Consejo de Doctorada, el cual se creo, con la finalidad de dar unidad flexible a los grados 
acadéaicos de la Universidad, así como de restituir el derecho a las escuelas profesionales de incluir 
dentro de sus cuadros de ens6lanza los estudios de Doctorado y de otorgar el grado correspondiente. Se llevó 
a cabo en 196G el Congreso Internacional de Universidades, auspiciado por la Asociació Internacional de 
Universidades. 

Funcidl OCUPACIONAL 

Educacidn Preescolar y Enseñanza Primaria.- Con los nuevos planes y programas de 

estudio, se buscó en los niños que adquirieran la formación de hábitos y destrezas de importancia esencial y 
fundasentalaente el • los grados 5o, 6o, se intensificó la actividad práctica. ' l 21 ) 

Enseñanza Secundaria.- Las actvidades tecnológicas fueron unidireccionales, de acuerdo 
con las necesidades, los recursos disponibles y la inclinación del alumno, no solamente sirvieron para 
explorar habilidades en el alumno, sino que tuvieron caracter de formación practica en el estudiante, que le 
fuera útil en su vida diaria. 

EnseWanza Teínica.- Los planes y programas de estudio, tenían como objetivo que los 
egresados de esta enseñanza, desarrollaran su actividad tAwrb en la industria como en la actividad 
agropecuaria, con la finalidad de contribuir al progreso del país, y de la comunidad a donde pertenecieran. 

Enseñanza Agrícola.- Fue destinada a desarrollar actividades agrícola en el campo, 
fundamentalmente a incrementar la produccidl y productividad de cultivos básicas y ampliar la cobertura de 
demenda de este nivel educativo. 

Instituto Foliteínico Nacional.- Los egresados de esta institución, tenían como 
objetivo, lograr la aplicacidn de una técnica que cimentara y apoyara la estructura de una industria 
nacional progresista, que permitiera el desarrollo tanto econdíico como social. 

Universidad Nacional Autdboaa de Nefico.- Los egresados de las diferentes facultades, 
cuya funcioh principal fue la de vincularse con la sociedad, y desarrollar actividades tanto de carácter 
social, cultural y económicas; gran ayuda praparcion6 la bolsa de trabajo que se tenia en operación desde el 
ala de 1954. 

fUNCION ECONOMICA. 
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Enseñanza Preescolar y Primaria.- El gasto federal en educación para el alfa de 1960 fue' 
de f 2'045,000.00, y para 1961 de t 2'269,000.00, la federación invirtió en la construcción de escuelas $ 
136'000,000.00, los Estados $ 21'000,000.00 y las comunidades $ 35'000,000.00; el costo de editar 20'000,000 
de libros de texto gratuito fue de $ 45'000,000.00 

En 1962 se invirtieron en construcciones escolares $ 356'000,000.00. En 1963 se 
destinaron $ 376'000,000.00 parada construcción de escuelas, del presupuestó total de educación el 56,34 y. 
se aplicó a la educación preescolar y primaria, el 16.35 % a la enselanza superior, el 12.23 al nivel 
aedio, el 10.84 a diversas construcciones y el 4.23 % a los servicios de administración. El presupuesto al 
final del sexenio fue de 4'536,000,000.00, tres veces y un cuarto lis que en el alTo de 1968. 

Enseñanza Normal.- Se invirtieron 1 30'000/000.00 en la edificación, ampliación y 
reparación de escuelas normales, principaleente en 12 de las 28 normales rurales existentes, y se aplicó un 
auto de t 20'000,000.00 para heces. Para 1963 se estableció or indicaciones del Gobierno federal, el 
iepuesto del 1 	para atender los requerimientos educativos nacionales. Ya en 1964 los sueldos de los 
maestros se hahran aumentado del 40 % al 160 % en relación con el año de 1958. 

Enseñanza Agrícola.- Dentro de los principales renglones de la producció agrícola, los 
cultivos en los que eds se aplicdla enseñanza agrícola fueron : raíz, frijól, toeatelpapa, cafer, caña de 
azti'car, ' los rendiaientos ausentaron de 1,600 kgs., a 3,000 kgs. en promedio ', lo que indicó un aumento en 
la produccidb y la productividad. 

La produccioñ a rrtola al 	final del sexenio presentcrlos siguientes resultados : 

PRODUCCIOW AGRÍCOLA EN 1964 
Cultivos Básicos 

Cuadro 1 9 

Cultivos Producción 	leportaciones 	Exportaciones 	Consueo 
Tons. 	Tons. 	Tos. 	Tons. 

Ajonjolí 565,349 	1,785 	327,196 	239,938 
Algodón 932,192 	1,074 	 85 	933,181 
Arroz 181,124 	 41 	 40 	181,117 
Cártamo 47,150 	 .,.... 	 ....... 	41,150 
Frijol 891,526 	8,202 	20,083 	879,645 
Raíz 8'454,046 	46,496 	282,811 	8'217,731 
Sorgo 525,554 	21,338 	 438 	546,454 
Soya 60,267 	1,944 	 --- 	62,211 
Trigo 2'203,066 	62,411 	576,343 	1'689,134 

Fuente : SARII, Dirección General de Economía Agrícola. Econotecnia Agrícola 	Vol, II@ 

No. 	9, Méico, 	1981. 

El cultivo de raíz tuvo una producción de 8'454,046 Tons., y una demanda nacional de 
8'217,731 Tons., en ese ah hubo execentes que se exportaron, el consuno percápita anual fue de 199.203 
Kgs., y el precio •odio rural se cotizara $ 945.00 por ton.; El frijol tuvo una produccidn de 891,526 Tons., 
y un consumo nacional de 879,645 Tons., también se presentaron excedentes y el consumo percápita anual fue 
de 21.323 Kgs., el precio eedio rural a que se vendió fue'de $ 1,726.00 por ton,; el trigo alcanzduna 
producción de 2'203,066 Tons., y su desanda nacional de 1'689,134 Tos., huho excedentes que se vendieron en 
el mercado internacional, el consuno percápita anual fue' de 40.946 Kgs., y el precio eedio rural de $ 
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936.00 Cabe hacer sencidn que la poblacidh del pars en 1964 fue-de 41'253,000 habitantes. 

Enseñanza Tánica.- En 1960, el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional fué'de $ 
114'000,000, de los cuales se aplicaron $ 82'000,000 para actividades académicas y $ 32'000,000 para 
construcciones. Para 1961, el presupuesto alcanzo la suma de S 102'0001000, oís $ 45'000,000 para diversas 
obras, se crearan la escuela Superior de Física y de Matemáticas. En 1962, el presupuesto fue'de $ 
114'000,000, se destinaron $ 25'000,000 para la creaci$n del Centro Nacional de Capacitacion para Enseñanza 
Túnica. Para 1964, se inauguró la Unidad Profesional de lacatenco, se efectud.  una inversión de $ 
225'000,000. 

Universidad Nacional Autónoma de Mellico.- El subsidio a la UNAN fue en 1961 de $ 
215'000,000, en tanto para 1962, se le asignóla cantidad de $ 156'000,000; al final del sexenio, en 1964, 
el subsidio a las Universidades e Institutos de Enseñanza Superior fuíde 4 375'000,000, a la UNAN se 
proporcionar la suma de 4 259'000,000, y a las demás Instituciones de Enseñanza Superior $ 116'000,000. En 
1959 fue- de 1 92'000,000. 

El presupuesto para la educación pública en el régimen del Presidente Adolfo Ldpez 
Hateas fue d 

Presupuesto Educativo 
1958 - 1964 
Cuadro i 10 

Anos 	Presupuesto de Educacidil 
	

Presupuesto Total 

1959 1'492,810,000.00 9'385,765,000.00 15.800 

1960 1'891,700,000.00 10'256,341,000.00 18.376 

1961 2'270,000,000.00 11'199,231,000.00 20.269 

1962 2'577,920,000.00 12'319,783,000.00 20.420 

1963 3'012,312,000.00 13'801,440,000.00 21.876 
1964 3'697,671,000.00 16'033,352,000.00 23.000 

( 23 ) 

El presupuesto de educacidh entre 1959 y 1964 tuvo un aumento de 2'204,831.00 es decir, 
el 118 4 y en relacioh con el presupuesto total nacional en el sexenio, el promedio fue del 19.9 2. Se 
considera aceptable la inversión en el renglofi educativo. 

La escuela no opera independientemente de la estructura social y económica, la escuela 
refleja la sociedad que la crea, asa lo decía hile Torres Bodet, Durante este Gobierno se pretendió dar 
atención preferente •a quienes menos poseían y mayor necesidad tenían de la educacidn, pralticamente es el 
sentido del Plan de Once Años y de la introducción de los libros de texto gratuito. 

El Gobierno de la República tuvo la intencidh de ofrecer educación a un mayor culero de 

mexicanos sin considerar el costo; en virtud de esta política asistieran en 1964 a la escuela 6'600,000 
niñas; 2'500,000 más que en 1958. 

También buscó que la educacia5 fuera de buena calidad, para tal efecto se revisaron . 
planes y programas de estudio, se procuro' aumentar el carácter formativo de la escuela, vinculando el 
aprendizaje a la acción; se apreció la importancia de los maestros en el proceso educativo. 

En una epoca de desarrollo industrial, la autosuficiencia en tecnologia, determinaba una 
mayor o menor dependencia política del exterior, por tal motivo se proporcionó un fuerte impulso a la 
educación tecnológica en todos los niveles. 
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Se solicitó la colaboraciol de todas los sectores de la poblacidi de México para apoyar 

la actividad educatiia. Se pretendid que el pueblo se pusiera en contacto con su pasado histórico, que se 

robusteciera la identidad nacional y que participara dignasente en el debito internacional. 

En este relieen Presidencial sorprende la congruencia de las acciones educativas, Oeste 

que existió una unidad en el pensaliento rector. 
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GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

GOBIERNO PRESIDENCIAL 

( 1964 - 1970 ) 

Dentro de los principales objetivos del régimen presidencial del Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz, fue el de conservar la estabilidad econdaica, la tranquilidad política y la unidad nacional, como 
noria inquebrantable de gobierno. 

La situación que prevalecía a principios de su gestión gubernamental, no le era muy 
favorable; puesto que la tasa de inversidh descendió y se presento una contracción en la economía, el 
gobierno se vio precisado a regular su gasto público. Se refored'el impuesto sobre la renta para gravar los 
ingresos de las personas físicas y morales, independientemente de la fuente que procedieran; también se 
autorizor la reinversión libre en las utilidades en las empresas; se aumentaron los aranceles a la 
importación y se redujeron a las exportaciones. Se puso en marcha un programa de industrialización en la 
frontera norte, así como la construcién, reconstruccioh y modernización de los aeropuertos nacionales y se 
inicio la planeachin regional. 

También se construydel Centro Nuclear de Mellico, en Salazar, Estado de México, así como 
el Sistema de Transporte Colectivo ' metro '; se realizd'un levantamiento fotograeétriao para cuantificar 
los recursos naturales del país. Se autorizó la expedición de las tarjetas de crédito y se puso en marcha la 
unificación regional de la red ferroviaria y el Programa Nacional de Microondas que se incorporó al de 
satélites. Se establece la rescisión de contratos entre Pemex y las companías particulares, y se reformó la 
Ley Monetaria. 

En el régimen del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, el Secretario de Educación Pública fuer 
Agustín ?alz o  quién se enfrentd'a un problema que ningún gobierno anterior lo pudo eliminar como la fué y 
es el analfabetismo. Lleglia la cartera de Educación Pública con el espíritu reformista de José Luis Mora, 
de Gabino Barreda y de Justo Sierra, para continuar con la obra revolucionaria de José Vasconselos y Jaime 
Torres Bodet. 

Tanto el Presidente Díaz Ordaz, colo el Secretario de Educación Pública Yáñez, 

consideraron necesario que la educacioh debería alcanzar el más alto rendimiento, para tal efecto, se 
integró en junio de 1965, la Comisión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación, misma que dirigid 

los trabajos Manuel Bravo Jimellez; la Coaísiol entregar sus resultados en marzo de 1968, que contenían 
planteamientos y soluciones propuestas. Los graves disturbios sociales de 1968 impidieron la aplicación de 
este Plan. 

La política educativa de este régimen la analizaremos enseguida de acuerdo a las 
funciones que se han utilizado en los regímenes anteriores. 

ruta SDCIOPOLÍTICA 

El Presidente Gustavo Díaz Ordaz señalé que el sentido de nuestra educación se funda en 
la historia y se dirige al porvenir. La sola enseñanza no es educada', la educacidb es enseñanza con 
sentido ético, histórico y social, no se agota en la escuela, en ella sólo se sientan las bases para 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en el, a la vez el amor a la patria 
y la conciencia de solidaridad con sus semejantes. 

La igualdad de oportunidades para todos los mexicanos de acuerdo a sus vocaciones y 
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aptitudes. Consideró que era necesario ensefianr a pensar, a entender, a actuar, a tolerar, y lo que es muy 
iaportante, enseñar a aprender. La educación es permanente porque nunca termina en la escuela. Taibiin 
menciono' : se requiere una profunda retorta educativa, la crisis es mundial, la reforma debe inicirse en el 
hogar, continuar en el jardín de tibios, seguir en la prisaria y en la secundaria, proyectarse al 
bachillerato, llegar a los estudios odios, a los profesionales y aun a los posgraduados, para ir sentando 
las bases en que ha de apoyarse la actitud del ser huamno ante la vida. 

También sabio' que la educacitín no debe ser libresca ni utilitaria, tiene que ser 

educación para la producción y educación para la cultura. Sín el contenido humanista el desarrollo económico 
no significa nada en la historia de un pueblo. 

FURCIA DISTRIBUTIVA 

Enselanza Extraescolar 

La Alfabetización.- Se pretendió que ningiln conpatriota traspusiera la edad escolar sin 
estar alfabetizado, el plan consistía en aplicar los recursos públicos y privados para la alfabetización de 
adultos en cada entidad federativa. En 1965 se distribuyeron 1'000,000 de cartillas para alfabetización y se 
establecieron 3,000 centros de este tipo, en ese ah se llegó a 11,000 centros alfabethantes atendidos con 
fondos federales; los gobiernos de los Estados sostuvieron 2,870 y los particulares 2,108. También entraron 
en funcionamiento las 2 primeras tele - aulas para alfabetizar y se atendieron a 3,600 personas en 5 turnos 
diarios. 

En 1966, funcionaron 31 estaciones de radiodifusion y 8 canales electrdnicos, para la 
alfabetización y se distribuyeron en las áreas rurales, 1'007,415 cartillas para alfabetizar. Se editaran 
los libros de pricero y segundo aíio para ciegos en el Sisteta Braille. También estuvieron en operacioó 
15,568 centros de alfabetización, de los cuáles los gobiernos de los Estados sostuvieron 3,104 y la 

iniciativa privada 1,069, adeaa's se'crearon 4,568 plazas para instructores en alfabetizaciofi; apoyaron a la 

alfabetizacioh 102 misiones culturales y 125 salas de lectura popular. 

Para 1968, las labores de alfabetizaciél se efectuaron en 18,629 centros, es decir, 
2,243 aa& que el aab pasado. Los Estados de Aguascalientes y Baja California, radicaron el problema de la 
alfabetizacidn, solamente tuvieron el 5 %, que es el Indice aceptado internacionalaente. Trabajaron 86 
risiones culturales en las áreas campesinas. En 1969, funcionaran en el país, 20,283 centros de 
alfabetizaciol, 1,654 sis que el liTo pasado; también trabajaron 86 cisiones culturales, de las cuiles 16 
eran motorizadas, así Un 70 brigadas para el desarrollo de la comunidad y estas labores fueron apoyadas 

con los servicios de 141 salas de lectura. 

En tanto para 1970, trabajaron 53 centros en educacidn para adultos y se atendieron a 
14,000 olmos, laboraron 21,400 centros de alfabetizacion, 102 cisiones culturales y 71 brigadas para el 
desarrollo de la cosunidad. 	El analfabetismo considerado dnicuente la poblacion mayor de 10 arios, 

disminuyó del 33.5 1 en 1960, al 22.4 % en 1970, segli datos preliminares del IX Censo General de Población 

y Vivienda. 

Educacio' Indígena.- En 1966, 20 brigadas de mejoramiento indígena trabajaron en 129 

cosunidades, así coso 32 procuradurías de este tipo. Para 1967, en los 10 centros del Instituto Nacional 

Indigenista, se atendid' a una poblacidn escolar de 40,000 fan, se alfabetizaron 13,740 personas y 
aprendieron la lengua nacional 26,263 nifflas. El cuerpo de promotores bilinglies se reforz6con 450 jovenes y 
unseTlaron la lengua nacional a 43,750 niños indígenas monolingües, ésta habilitación les peraitid ingresar a 
las escuelas primarias rurales. 

Para 1968, los daos indígenas atendidos por los promotores bilingUes fueron 56,000, es 
decir, 12,000 oís que en 1967, se crearon además 400 plazas de promotores y los beneficios se extendieron a 
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los grupos PiS3 de Sonora, Cura 	Nicht de Nayarit y Nazateco de Oaxaca. Trabajaron 24 brigadas de 

mejoramiento agrícola. 

En 1969, El Instituto Nacional Indigenista construyó 207 aulas, 4 escuelas albergue, 4 

casas para maestros y 11 anexos escolares. 5 instalaciones médicas, 22 obras de introducción de agua potable 
y saneamiento del medio, 39 kms. de brecha; se beneficiaron 303 comunidades. 

El Instituto Nacional Indigenista, conto'con 1,633 promotores culturales y 93B maestros 
bilingUes que atendieron a una poblacioh de 104,000 niños en 12 centros. 

En las creas del Instituto Nacional Indigenista se distribuyeron 74,000 árboles 
frutales, 21 toneladas de fertilizante, formaron 4,000 huertos familiares, 107 escolares; 3 comunales, se 
beneficiaron 52 comunidades con más de 4,000 familias. Se puso en funcionamiento el Centro Coordinador 
híhuall 	Totonaca en lacapoaxtla, Pue., y las del Centro Coordinador Tarahuiara en Turuachi, Chih. 

EnseWanza Preescolar y Primaria.- Aprender haciendo es un método que habitúa al nimio a 
comprender racionalmente lo que hace, lo prepara para que sepa hacer bien las cosas y lo ayuda a descubrir 
su vocación e inclinaciones. En 1965, la poblacidn en escuelas primarias y jardines de niñls era de 413,000 
alumnos, es decir, el 7 % mas que el atto anterior, se crearon 8,638 plazas de profesores. En las escuelas 
federales, estatales y particulares recibieron instruccidn bilica 7'000,000 de niños. 

Para 1965, se inscribieron en el pais 7'400,000 nihs. En los jardines de niffas ausento' 

la inscripción a 421,941 alumnos, 6 % mis que el período anterior y para atender este incremento se 
autorizaron 11,554 plazas de profesores. En las comunidades rurales menores de 99 habitantes, a través de 
las aulas móviles que recorrían rutas fijas, se atendió a una población de 397,000 nifibs. En 1966, 
asistieron a la escuela primaria y jardín de ¡lilas 9'201,329 alumnos y se agregaron 9,310 plazas de 
profesores. 

En 1967, se atendieron un total de 9'703,697 alumnos, de los cuales, la Federacioh y los 

Estados aportaron 6'287,077 niñas y los particulares el resto. Para 1968, la inscripción total en escuelas 
primarias y jardines de niñitas, tanto en escuelas financiadas por la Federaciol, los Estados y los 
particulares fue de 0'542,000 alumnos, es decir, 24.B % mis que en 1964, de los cuales la Federacil hendid 
a 5'297,000 niños, en relaciol con 1967 se presenté una sensible baja en el alumnado. Se incrementaron en 
9,710 las plazas de maestros para llegar a 116,230, en tanto las escuelas para atender a nidos atípicos se 
incrementaron en 3 para llegar a 43 escuelas especializadas que prestan este servicio. 

Para 1969, la inscripcidn superé en 400,000 niños más que el año anterior, para llegar a 

9'000,000 de alumnos, terminaron la educación primaria en ese año 637,000 alumnos de educación básica. Para 

1970, la poblacidn escolar que asistid a la enseñanza preescolar y primaria fue de 11'500,000 ni7rasI 
terminaron la instruccion primaria en ese año 740,310 niños, 69 % más que al inicio del re'gisen. La 
enseñanza especial para niños atrpicos se vio incrementada con la creacién de 9 escuelas mas para llegar a 
57, y SE atendió a una población escolar de 4,600 niños. Se otorgaron 41,000 becas para educandos de baja 
capacidad econéaica. En ese alb se pusieron en funcionamiento 6,626 aulas, 336 talleres y 88 laboratorios, y 
1677 anexos; de 1965 a 1970 los servicios anexos que se proporcionaron a la enseñanza básica fueron más de 
50,000. 

Centros de Capacitacieín para el Trabajo Agrícola e Industrial.- En 1966, concurrieron 

36,000 alumnos a estos centros, y para 1967, se construyeron 9 aulas, 7 talleres y 2 anexos para este tipo 
de centros. En 1968, trabajaron 30 brigadas para la capacitación del trabajo industrial. En tanto, para 
1969, funcionaron en el país 221 centros de capacitacioh para el trabajo agrícola e industrial. 

Enseñanza Agrícola.- Este tipo de ensenanza tuvo poco apoyo en este régimen del 

Presidente Gustavo bias Ordaz. En 1967, se construyeron 7 aulas, 4 talleres y 11 anexos, y para 1968, se 

rehabilitaron 14 escuelas normales rurales, y las 15 restantes quedaron pendientes de su reconstrucciol; las 
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apeas rurales fueron atendidas par 42 brigadas de protocil agropecuaria y se construyeron 732 aulas. 

Enseñanza Media.- En 1966, había en el pais 544 planteles oficiales de enseñanza media, 
en dónde se atendían a 323,819 alumnos por 19,300 maestros, es decir, se presentí) un ausento de 40,153 
jovenes, en relación con el ano anterior; se pusieron en servicio 11,050 aulas, 258 talleres y 121 
laboratorios. 

Para 1967, se construyeron 146 aulas, 112 talleres, 23 laboratorios y 49 anexos en 
escuelas secundarias tánicas. En 1969, funcionaron 787 escuelas secundarias y su inscripción fue de 430,000 
alunas, es decir, el 16.22 % más que el ario anterior. El total del alumnado incluyendo 199,000 de escuelas 
estatales, 301,000 de particulares, fué de 972,000 estudiantes, 9.87 % oís que en el aló de 1967. 

En 1969, las escuelas del ciclo besico de enselanza media, tanto federales, estatales y 
privadas, atendieron a 1'000,000 de almas; las escuelas federales con 86 nuevos planteles inscribieran a 
495,000 jovenes, el 15 X más que el irib anterior. Para 1970, existían en el país, 1,163 tele - aulas, a 
ellas concurieron 50,000 alumnos, 25,000 más que el año de 1969. 

Enselanza Normal.- La Federación sostuvo 45 escuelas normales en 1967, donde se 
atendierd a una poblaciol de 14,126 jovenes, en tanto, las entidades federativas sostuvieron a 51 escuelas 
normales y una inscripcidn de 13,373 alumnos. Se crea también en ese alb, la Escuela Nacional de Maestros 
para la Capacitacidi en el trabajo Industrial en el Distrito Federal. Se construyeron 70 aulas, 56 talleres, 
10 laboratorios y 27 anexos en las escuelas normales. 

Para 1969, funcionaron en el país 300 tele - aulas, cada una de ellas fué atendida por 
un monitor, que era un maestro titulado, obtuvieron este tipo de educación secundaria 10,000 estudiantes, 
para este servicio se editaron 15,000 ejemplares que se vendieron a bajo costo entre los alumnos. Estuvieron 
en operación 199 escuelas noraales para formar a profesores para la enseñanza preescolar y primaria, de las 
cuales 41 sostuvo la Federación, 48 los Estados y 109 la iniciativa privada, la inscripción fué de 36,531 
ahumes en las escuelas normales para profesores de primaria, 4,661 para las escuelas de educadoras. Del 
total ,de estudiantes normalistas 28,551 pertenecieron a escuelas oficiales y 15,981 a escuelas particulares. 
Se crearan 5 escuelas de educacidn física, una en el Distrito Federal y 4 en los Estados. 

En 1969, existían en el pars 31 escuelas normales sostenidas por la Federación, 55 por 
los Estados y 111 por la iniciativa privada, concurrieron a este tipo de ensennza 18,100 
aluanos;funcionaron 48 escuelas de enseíanza especial para niños atípicos. En 1970, se atendieron a 17,600 
alanos en 15 escuelas normales superiores, de los cuales, 4,400 correspondieron a escuelas federales, en 
tanto, el Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio dio instrucción a 9,500 profesores que no tenían 
título. 

Instituto Politetnico Nacional.- El Centro de Enseñanza Técnica Industrial, destinado a 
la formado% de profesores e ingenieros altamente especializados en la adeinistracia industrial, inicio'sus 
actividades en 1965. El Instituto Politélnico Nacional tuvo una inscripción de 53,306 alumnos, es decir, 
9,000 maS que el do anterior; y para 1966 su inscripción fue de 58,160 jovenes, 5,364 EA que en 1965. 

En 1967, en la ensÉtanza teEnica se inscribieron 191,654 alumnos, correspondieron al 
Instituto Politécnico Nacional 66,604 jovenes, en tanto a los Institutos Tecnolabicos regionales 15,753, a 
las escuelas técnicas industriales y comerciales 72,300, a los centros de capacitación para el trabajo 
industrial y agri'cola 36,000, y a otras instituciones 991 alumnos. Se creo el Instituto Tecnológico Regional 
de Ouerétaro, el Centro Nacional de Ciencias y Tecnologias Marinas en Veracruz, además de 17 Escuelas 
TeCnicas Industriales y Comerciales. 

En ese siseo alo se construyeron 126 aulas, 96 talleres, 18 laboratorios y 51 anexos de 
escuelas técnicas industriales y comerciales. En los Institutos Tecnolohicos Regionales se construyeron 77 
aulas, 25 talleres, 5 laboratorios y 11 anexos. Fue'puesto en operaciofi el Departamento de Genética y 



-102— 

Biologra celular del Centro de Investigación y Estudios Avalzados del Instituto Politeinico Nacional. Para 
1960, existían en operacioh 204 escuelas de enseñanza técnica y se inauguro'en ese sismo ala el Instituto 
Tecnoldgico Regional de Oaxaca. La poblaciah . del Polite¿nico era de 70,000 alumnos, la cual se distribuyden 
11,000 para la secundaria tánica, 30,000 para las preparatorias técnicas, 3,000 para las escuelas 
profesionales del nivel medio y 23,000 para la enseñanza superior. 

Para 1969, las escuelas técnicas aumentaron a 230, es decir, 26 das que en 1968, y en 
ese siseo ah, asistieron a recibir educaciol superior 190,000 aluanos. En 1970, en el país existían 323 
escuelas de nivel superior, atendieron una población de 194,000 alunas. El Instituto Politécnico Nacional 
inscribio' a 77,500 jovenes, de ellos, 41,000 correspondieron a las escuelas superiores, en tanta, 20,400 
alumnos asistieron a 17 Institutos Tecnológicos Regionales, de ellos 4,700 estudiantes cursaron estudios en 
el ciclo superior. 

Universidad Nacional Autoloea de Me;ico.- En las preparatoria de la UNAM se incribieron 
42,000 alumnos y en la propia universidad se recibid'una asistencia de 51,000 estudiantes. En tanto, para 

1970 en las preparatoria dependientes de la UNAN se inscribieron 41,800 jovenes, en las entidades 
federativas se presentaron 92,400 inscripciones y en las preparatorias particulares se atendio'a 80,700 
aluanos, 

Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.- Se pusieron en funcionamiento las Casas de 
la Juventud en Campeche, Chilpancingo y Nuevo Laredo, para atender a los Jovenes en actividades 
extraescolares y ocupacionales. f 24 ) 

FUNC111 ACADIHICA 

EnseWanza Extraescolar, Preescolar y Prisaria.- Se pretendió aplicar un sistema de 
orientación vocacional, no sólo en las aleas escolares, sino taabieil en las extraescolares, se busco' el 
predominio de la calidad sobre la cantidad, basado en la planeaciól integral de la educación, considerando 
iundaaentalsente la simplificación de los programas, distinguiendo las nociones fundamentales de las 
puramente informativas, así como la utilización de los medias masivos de comunicación en la enseñanza, 
especialmente el radio, la televisión y el cine; también la adopocióhde métodos pedagógicos eficientes, 
tales como aprender haciendo en la escuela primaria y enseriando produciendo en la enseanza secundariai 

En 1965 se distribuyeron 33'525,000 libros de texto y cuadernos de trabajo gratuitos, ya 
para 1967 se entregaron a los nlos que asistieron a la escuela preescolar y primaria 46'000,000 libros de 
texto, y para 1968 llegó la distribución a 50'242,000 libros de texto y cuadernos de trabajo. Desde el 
inicio del rdgieen a ese ala, se entregaron a la niñez mexicana 234'817,000 libros de texto, y para el ah 
.de 1970, se entregaron 53'000,00 libros de texto. El total de libros de texto y cuadernos 	trabajo que se 
entregaron durante el rdgisen Presidencial de Gustavo Díaz Ordaz fue'de 291'000,000, lo cuál los nidos de 
México se beneficiaron grandemente con esta iniciativa Presidencial. 

Hasta el ah de 1966, las escuelas funcionaron con dos tipos de calendario escolar, el 
Secretario de Educacioh Panca dispuso la unificación del calendario, para lo cual se apoyo'en estudios de 
tipo tánico y pedagógico, considero'los perrodos de mayor asistencia o deserción, así como los Indices de 
aprovechamiento escolar, los resultados permitieron establecer el mejor rendimiento de la enseñanza y 
resulto' que era mal eficaz durante los meses templados y fríos y las vacaciones ea'S útiles y gratas en 
,enano. 

Enseñanza Media.- En 1965 el Secretario de Educación Agustín Yáfik, dispuso que con el 
objeto de dar unidad pedagolica y técnica al ciclo básico de la educación media, se ajustaran a un plan y 
prograaa única, lo cual peraitía a los estudiantes aumentar su enselinza tecnoldgica, cumpliendo con el 
principio de enseñando produciendo. 
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De acuerdo a la Ley Federal de Radiodifusioll  el Estada dispone de 12.5 % del hely() de 
transeisioh, lo cuál le pereiti6 implementar la nueva modalidad educativa por televisiab; este sistema tenia 
3 finalidades : 	primero, atender a los alumnos de localidades sin escuela o en las que se haya rebasado la 
inscripcidh; segundo, servir a las escuelas de ensehnza directa, cuando los maestros requieran de su 
auxilio y tercero, brindar libreeente las asignaturas a quienes desde su casa deseen ausentar sus 
conocimientos u obtener los cre'ditos correspondientes eediante el mien de rigor. El contenido dilas claseb 
fue el siseo que en cualquier escuela ordinaria, con la ventaja que la exposicidn estuvo oís cuidada y de 
que se disimila verborrea y la distracciá. ( 25 ) 

Enseñanza Normal.- El plan de estudios de la enseñanza normal fue estructurado en 8 
dreas, y se observar la necesidad de incluir el nivel bachillerato cm previo a la enseñanza normal, 	El 
Plan Nacional de Mejoraeiento Profesional del Magisterio, coeprende cursos sistemáticos para directores de 
escuelas príearias s. f 26 ) 

Enseñanza Técnica.- Este tipo de enseñanza teínica se amplié con la creación de las 
carreras de tiínico y auxiliar tánico, asi coco los planes de estudio se enriquecieron can materias 
humanísticas con la finalidad de equlibrar la fonación de los educandos. 

Enseñanza Agrícola.- Este tipo de enseñanza no tuvo un apoyo decidido en este rLgisen 
presidencial, puesto que la cobertura educativa no atmentó'colio se requería en ese tiempo, solaeente los 
métodos pedagógicos de aprender - haciendo, y aprender - produciendo, permitieron a los educandos 
desarrollar sus habilidades tanto en los lepleeentos y útiles de labranza coco en el manejo de maquinaria 
agrícola lo que les permitió desarrollar con 'ayer eficiencia su practica agrícola. 

Enseñanza Superior.- Tanto en el Instituto Politeinico Nacional, coso la Universidad 
Nacional Autónoma de Melwice, mantuvieron su nivel acadelico sin reformas desde 1964 hasta 1970, solamente 
recibieran hpolantes aportaciones monetarias para su funcionamiento. En abril de 1966, el Dr. Ignacio 
Chivez se vio en la necesidad de renunciar a causa de un conflicto surgido en la Facultad de Derecho y la 
Junta de Gobierno de la UNAN designó como Rector al Ing. Javier Barros Sierra, el cual afronté situaciones 
difíciles; sumando los hechos sociales que ocurrieron en 1969, en ese alió solo hubo 80 dias de clase, lo que 
nos muestra el bajo nivel acadenico alcanzado en ese año. ( 27 1 

FUNCIfiN OCUPACIONAL 

Enseniza Extraescolar, Preescolar, Primaria, Normal, Telnica Agrícola e industrial. 

En este tipo de enselanza, se buscó la reorientachl general de la educad& en el 
sentido del trabajo productivo, es decir, vincular la educación al desarrollo económico nacional, de tal 
forma que en la enseñanza primaria se postuld el principio pedagolico de enseffindo haciendo y en la 
easerIanza secundaria, enselando produciendo. En los internados de enselanza primaria se adopté la práctica 
del trabajo productivo. 

Enseñanza Superior.- El Instituto Politánico Nacional y la Universidad Nacional 
Autánaea de México, desarrollaron sus actividades acule-alcas con la finalidad principalmente en el írea de 
ciencias, de que sus egresados se incorporaran al desarrollo industrila que se estaba experimentando en el 
pais. 

FUNCIGfi ECONIICA 

En 1965 la Federacidh aprueba la cantidad de f 120'000,000 para prestaciones a los 
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619'516,000 Lis que en 1965, lo cuál representé el 25,74 % del presupuesto nacional, gastando $ 14'000,000 

por día en ese año. 

Para 1967, el Gobierno. Federal aprobó 14,690 becas para alumnos y Jovenes de escasos 
recursos económicos, por la cantidad de $ 20'224,000. El presupuesto fue de 1 5'775,267,000, es decir, $ 
592'706,000 mil que el año de 1966, representé el 26.12 % del presupuesto total nacional. 

En 1968, los libros de texto y cuadernos de trabajo gratuitos, que entrego'el Estado a 
la niñez de Melico, costaron $ 89'000,000, y en ese año se entregaron la cantidad de 173'407,000 libros de 
texto gratuitos. El presupuesto para educacidn fuéde 1 6'482,358,000, es decir, 707'091,000 mas que el año 
de 1967, y fue'el 27.62 % del presupuesto total nacional y se atendieron a 9'920,000 alumnas. 

Para 1969, les libros de texto gratuitos le costaron a la nación la cantidad de $ 
61'410,000, también se edificaron en el país 7,710 aulas, 107 talleres, 75 laboratorios, 1,730 anexos para 
la enzelínza primaría a un costo dei 500'000,000. 

En 1979, se gastaron 1 94'000,000 en 53'000,000 de libros de texto gratuitos; durante el 
regimen de Díaz Ordaz se distribuyeron 291'000,000 de libros de texto y cuadernos de trabajo gratuitas a un 
costo de 1 524'000,000; en tanto que los servicios anexos a las escuelas costaron la cantidad de $ 
697'000,000; en ese ano se gastaron en educado; la suma dei 11'980,000, y fiie'el 29 % del presupuesto 
total nacional y se beneficiaron 12'000,000 de escolares, que representaban la cuarta parte de la poblaciol 
de Melico en ese tiempo. 

Enseñanza Agrícola.- La produccio'n agrícola se coeportden 1970, en lo referente a los 
cultivos básicos de la siguiente forma : 

Cultivos Básicos 

Cuadro 4 11 

Principales 	Produccidn 	lepertacidn 	Exportaciú 	Consumo Nal. 
Productos 	( Ton.) 	( Ton.) 	( Ton.) 	Aparente 
	 k95.........._ 

Ajonjolí 	179,445 	828 	3,633 	176,640 
Algodoh pluma 	333,688 	6,977 	222,681 	117,984 
Arroz limpio . 	267,554 	16,301 	 -- 	283,855 
Cáitaeo 	288,493 	__ 	 .._ 	288,493 
Cebada en grano 	237,563 	4,169 	 461 	241,271 
Frijól 	 925,042 	8,647 	11,331 	922,358 
Maíz 	 9179,384 	761,791 	 2,594 	9'638,581 
Sorgo en grano 2'747,211 	25,890 	43,767 	2'729,334 
Soya 	 214,603 	101,595 	 316,198 
Trigo 	2'676,451 	1,130 	41,727 	2'635,854 

9, México, 1981. 
Fuente: SARII, Direccidí General de Economía Agrícola. Econotecnia Agrícola. Vol. V, NO. 

Como se puede observar en el cuadro riñera 11, en ese año de 1970, en lo que se refiere 
exclusivamente al maíz, se importaren 761,791 tons. lo que representd'el 5.5 % de la producci6 total, si 

consideraaos que es el cultivo básico principal, y se reporté un consumo percilita anual de 190.130 kgs., el 

precio medio rurAl en que se cotizó fu' dei 905.00 por Ton., lo, ue indica que en este cultivo no fuimos 
autusuficientes. En el frijol las importaciones fueron menores que las exportaciones, y si tomamos en 

PRODUCCIdí AGRICOLA EN 1970 
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considerado() que el consumo percipita anual fue de 18.194 kgs., su precio en el campo fue de $ 1,848.00, 

por lo tanto en este cultivo del frijél en ese ab, si logramos la autosuficiencia. El trigo, tuvo un 

superAviT al ser mayores las exportaciones sobre las importaciones, se presentó un consumo perapita anual de 
53.995 kgs., su precio medio rural fue de 4 981.00. La política del Estado es la de lograr la 
autosuficiencia alisentaria principalmente en los'cultivos básicos que está sefiálados en el cuadro 1 11; 
considerando que la poblacidn total del país en 1970 fue de 50'694,590 habitantes. 

Instituto Politelnice Nacional.- En 1965, su patronato de obras invirtíd$ 32'000,000, y 
para talleres, laboratorios y equipos gasto la suma de $ 19'000,000. Para 1966, el presupuesto fue de $ 
256'000,000 y para obras la cantidad de $ 34'020,000. 

Para 1967, el subsidio a esta institución educativa y a los centros de ensefilnza técnica 
industrial, el Gobierno Federal le entregar la suma de $ 330'471,543. En tanto para 1968, la cantidad 

invertida para los talleres y laboratorios fue'de $ 198'385,000, y el presupuesto para el Politécnico de 

315'686,000, y para las diferentes obras la suma dei $ 47'000,000. 

Universidad Nacionil Autónoma de NIxico.- En 1966, el Gobierno Federal subsidió a 30 

universidades nacionales con $ 105'957,000, sis de $ 20'000,000 para construcciones, equipos de laboratorio, 
aobillario y biblioteca. Para 1965, se autorizó un subsidio por parte de la Secretaría de Educación Pública 
de $ 18'000,000 para capacitar a profesores. En tanto en 1967, los subsidios a universidades e institutos de 
enseñanza superior ascendio'a la suma de $ 506'779,948. 

El presupuesto que se aplicó al sector educativo en el Gobierno del Presidente Gustavo 
Díaz Ordaz fuéel siguiente 

Presupuesto Educativo 
1964 - 1970 
Cuadro 0 12 

M'os 	Presupuesto de Educación 
	

Presupuesto Total 

1965 4'102,280,000.00 17'857,728,000.00 23.420 
1966 4.750,090,000.00 20'136,032,000.00 23.590 

1967 5'775,267,000.00 22'102,055,000.00 26.130 

1968 6'482,359,000.00 24'205,967,000.00 26.780 

1969 7'347,633,000.00 26'516,178,000.00 27.710 
1970 7'946,889,000.00 28'180,457,000.00 28.200 

28 

De 1964 a 1970 el presupuesto en educada) se aumento'en 4 3'764,609.00, o sea el 90 %; 

en tanto el promedio del gasto educativo en relacidn al presupuesto total fue del 25.9 %, lo que se 
considera aceptable para el rengldn de educacidn, si consideramos la situación econdoica en que se 
encontraba el pais. 

Los sistemas educativos han sido rebasados a escala mundial, por el valúen de 
inforaadol que aportan los medios masivos y por la naturaleza de la cosunicaciun que se trasmite de manera 
directa y frontal; en un mundo así la educación no ubica satisfactoriamente a los nias y jovenes en una 
realidad que demuestra constantemente la eficacia de sus valores contradictorios. 

Por otro lado, no ha sido posible superar siquiera el lastre secular del analfabetismo, 
que es un problema educativo de gran trascendencia y de justicia social para todas los mexicanos. 

Este régimen Presidencial se apoyó en el Articulo 3o. Constitucional, y considerl que la 
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educacio; habla de preveer los cambios de circunstancias y salvar las exigencias que arrastraran las nuevas 

generaciones; la educación es un organismo viviente que descubre aptitudes, inclinaciones y capacidades 
vocacionales. 

La política educativa tenia cap finalidad, desarrollar armónicamente las facultades del 
ser lituano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria. 

Fuel' una época muy dificil que este rígimen tuvo que afrontar; el movimiento estudiantil 
del 68 entre algunos acontecimientos sociales. Consideramsque la labor educativa de este Bobierno fue 
aceptable de acuerdo a las circunstancias en que se lleva a cabo. 
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LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ 

6UBIERHD PRESIDENCIAL 

1970 - 1971 

En este re"giaen Presidencial, los objetivos más importantes fueron: fortalecer el 

contenido económico y social de las instituciones. Modificar la estrategia del desarrollo. Compartir el 
ingreso equitativamente y ampliar el mercado interno a traves de la distribuciol del bienestar, la educación 
y la técnica. Mantener la solidez del peso y la libertad cambiaria, Realizar una reforma educativa dinísica. 
Aumentar la producción alimentaria y la salud física y mental de la población. Incorporar al indígena al 
desarrollo del país. Promover el mejoramiento de los campesinos y continuar la reforma agraria. Aumentar las 
aleas de riega y mejorar su distribucidn. Extender y planificar la seguridad social y Afianzar la 
cooperación y fraternidad con América Latina. 

La situada que prevalecía en el país al inicié del Gobierno de Luis Echeverría era la 
siguiente: Se vivía un serio deteriora econóíica en la balanza de pagos como resultado de los pagos de 
intereses y amortización de la deuda pública; se presentaba un déficit en la balanza comercial y existía 
fuga de divisas. Por tal sativo, El Presidente Echeverría sustituyo'el modelo económico del ' desarrollo 
estabilizador ' por el del ' desarrollo compartido '1  a base de una apertura deeocralica. TaabióW se puso en 
marcha la Reforma Fiscal a trave5 de la implantació de un impuesto del 15 7. a los artículos de lujo y se 
crecí la Comisión Nacional de Zonas Alidas. Se puso en operación el Plan Nuicot en beneficio de los grupos 
huicholes, cocas y tepehuanes, Se inició la construccion de la Siderúrgica Laíaro Cárdenas - Las Truchas, El 
gobierno comprolla mayoría de las acciones de teléfonos de México y suprimid el subsidio al azúcar y se creó 
la Comisión Nacional Azucarera, esta ocasionolel alza del producto, su escasez y la necesidad de ieportarlo. 
Y se puso en marcha el Proyecto Nucleoeléctrico de Laguna Verde para producir electricidad por medio de la 
energía nuclear. 

El Secretario de Educacioi Pública fue' el Ing. Víctor Bravo Muja, y artífice de la 
reforma educativa; 	consideró que para poder llevarla a cabo, era necesario una reforma administrativa. La 
primera medida que implementó, consistio'en modificar la estructura orgánica de la propia Secretaría, para 
tal efecto se crearon cuatro subsecretarias: Educación Primaria y Normal; Educación Media, Técnica y 
Superior; Cultura Popular y Educación Emtraescolar y Planeación y Coordinacidh Educativa. 

La reforma educativa se fundamentó en dos ordenamientos jurídicos: la Ley Federal de 
Educación de diciecbre de 19/3 y la Ley Nacional de Educación para Adultos de diciembre de 1975. Sus 
principios fueron: 	La foreacidh de una conciencia critica; popularización del conocimiento e igualdad de 
oportunidades; flexibilización y actualización permanentes del sistema educativo . 

El sistema educativo nacional se caracterizó por tres directrices: La actualización que 
permitía a los maestros y alumnos hacer uso de la tecnologia educativa en el proceso enseaánza 
aprendizaje. La apertura que permitía llevar la educación a toda la población, y la flexibilidad que 
facilitó la movilidad vertical y horizontal de los educandos dentro de los diversos niveles y modalidades 
del sistema educativo nacional. 

La política educativa del régimen del Presidente Luis Echeverría, la analizaremos en 
seguida, de acuerda a las funciones que hemos venida utilizando en los gobiernos anteriores. 

FUNCICIN SOCIOPOLÍTICA 

La filosofía educativa del Presidente Echeverría la manifestó ante el Congreso de la 
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Unidn, al abrir las sesiones ordinarias el dia lo. de septiembre de 1971, al seWalar que la educacill 

condiciona todo cambio profundo y duradero. Aferrarse a conceptos y salidos pedagógicos tradicionales, 
equivale a condenarse a vivir en el pasado. México ha de prepararse, desde las aulas, para iniciar una nueva 
etapa de su existencia. 

Taebieñ mencionó que durante cinco décadas, el Gobierno de l'a República ha impulsado 
nuestro desarrollo por una amplia política de recursos humanos. La escuela rural, la educación secundaria, 
los 	sistemas de enseñanza técnica y normal, la eipansidn de las universidades, las campaís. de 
alfabetizacioh, el programa de construccio5 de escuelas, el libro de texto gratuito y el avance general de 
la educacion popular, representan la obra social de mayores disensiones emprendida por México. 

Reconacier en ese tiempo, que era necesario abatir el analfabetismo que se encontraba en 
muchas regiones del país, y la Constitución ordenaba que el sistema educativo había de orientarse con un 
profundo sentido nacionalista, y buscar la coeprensian de nuestros problemas, asi LOAD el aprovechamiento de 
nuestros recursos para asegurar la independencia política, económica y cultural del pais. 

Al abrir el Congreso de la Unidn sus 5eSiDOCS ordinarias el dia lo. de septiembre de 
1972, selalo'que el Estado no puede renunciar a su función rectora que la Constitución le asigna, pero debe 
alentar el espíritu creador. Has hemos propuesto estimular y encauzar las iniciativas de reforma; fortalecer 
la autonoaia de los centros de cultura y apoyar la accidn del maestro. Crear también, las condiciones 
políticas, econosicas y sociales para que la educación recobre el rango que le es propio en la vida de la 
República. 

La educación es una obra humana en su sentido más alto; es una obra de cultura. 
Mejorarla supone renovar la actitud de aquellos a quiénes concierne: del educador y del alumno, de La 
Família y de la sociedad. 

El dia lo. de septiembre de 1973 ante el Congreso de la Unión, al abrir las sesiones 
ordinarias, el Presidente Echeverría manifestó que la ;Mítica económica y la política educativa revelan, 
con mayor claridad que el resto de las tardas gubernamentales, la distancia que media entre lo que la Nadan 
es y lo que en el futura quiere ser. Uno de los principales fines de la reforma educativa, consistid en 
crear y estimular el estudio de carreras que permitían a los jovenes incorporarse a la vida productiva sin 
necesidad de muchos 105 de preparación. 

Tambien señaló, que cada vez es mayor el desajuste entre la organizada de los estudios 
superiores y las posibilidades de trabajo. Muchos profesionistas, al egresar de nuestras escuelas y 
facultades, enfrentan el grave problema del desempleo. Para vencerlo, han de ocuparse en tareas que hubieran 
adquirido senos años de escolaridad a improvisarse en actividades para las que no han recibido instruccidn 
alguna. 

En septiembre de 1974, ante el Congreso de la Unidn, El Presidente Echeverría selaldque 
la educación es el eje de las tareas encaminadas a dar base salida a la democracia idílica y económica, a 
garantizar la independencia ante las nuevas formas de dominmio e intervención y a fincar en la solidaridad 
la convivencia nacional e internacional. El principio rector de la reforma educativa es enseñan a 
aprender. Las nuevas generaciones deben cultivar su capacidad de reflexión y de análisis para poder 
comprender su circunstancia individual y el papel que deseepegIn en la colectividad. Están obligadas a 
asumir, desde el inicio de su formacidn, un papel activo en el dominio de los instrumentos culturales con 
que habrdn de crear un mundo a la medida de sus aspiraciones. 

Más tarde en 1915, en el mismo recinto legislativo del Congreso de la Unidn, mencionó 
que la educacién es el airea prioritaria de inversidn y el monto de sus recursos va sis allí de cualquier 
otro ramo, puls tan sólo en 5 anos se ha cuadruplicado el presupuesto; con la responsabilidad de generar 
cambios en el sistema educativo, que respondan a las condiciones reales del país. Selald modificaciones en 
la estructura en todos sus niveles y propiciar salidas laterales en la enseñanza secundaria, el bachillerato 
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y las licenciaturas para 	aprovechar plenamente las esfuerzos de las nuevas generaciones, que se sienten 

frustadas por las condiciones que tapone una organización social injusta y que se traduce, paradójicamente, 

en la producción de técnicos para el desempleo, el subempleo y la enajenación. 

Al final del sexenio, en su informe final de Gobierno ante el Congreso de la Unió, 
senior que la educacidh y la cultura han ocupado un lugar básico en nuestro proyecto social. Constituyen un 

fín en cuanto forman parte de la elevación de la vida de los individuos y de la colectividad y son, al siseo' 

tiempo, instrumentos fundasentales para avanzar en el cumplieiento de los grandes objetivos de la Nacioh. 

FUNCI1 DISTRIBUTIVA 

Analfabetismo.- Para el ano de 1970 ' había en el país, cerca de 7 sillones de 

analfabetos y en 1971, ' se crecí el Centro para el estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la 

Educación, para trabajos en la educación extraescolar. En 1973 se cueplieron 50 años de la creación de las 

misiones culturales, con 56 fundadas en ese año, sumaron 188 misiones que atendieron a una poblacién de 

150,000 personas, además se integraron 31 nuevas brigadas desarrollo rural, que dieron servicio a 110,000 

coapatriotas. Se ausentaron las escuelas de concentración, las de circuito y las comunitarias, más de un 
ciliar de dstas fueron establecidas en los estados de Chiapas y Guerrero.( 29 ) 

Educación Indígena.- El Instituto Nacional indigenista fundo' en 1971 11 Centros 
Coordinadores en el país, en tanto que en 1973, se crearon 16 sis, en regiones dahde habitan indígenas de 
lenguas; destina, chol o  chonta], huasteca, gaya, mixteca, nihua, otoei, mulo  zapoteca y zuque, se 

incremento taabiél el número de proaotores, maestras y supervisores bilingües y se impulso el prograea de 

castellanizacion. 

En 1975, el número de niños bilingUts que asistieron a la escuela primaria fue'de 
198,000 alumnos, en este sismo ario, concluyeron la enseñanza fundamental 100 veces más alumnos indígenas que 

en 1971; se crearon 577 albergues, los niños recibieron alieentacioh, alojamiento los días hábiles de la 
sellarla, en ese tiempo se cantó con 67 Centros Coordinadores, 6 veces oís que en 1970. 

En ese año, el Gobierno asumió la responsabilidad de reconocer y confirmar los derechos 

patrimoniales de las comunidades indígenas coso base de su mejoramiento, por tal motivo, se restituyeron 
13,128 has. en favor de los Tzotziles y la ratificacion de los derechos de la tribu Seri sobre la isla 
Tiburón, estas medidas se complementaron con progresas educativos y asistencia tánica, así como el fomento 
de actividades productivas, 

El Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros BilingUes, atendió a 300,000 
niles, 101,722 más que el ultimo ah y 1'570,000 adultas, es decir, 500,000 mas que el periodo anterior, 
este trabajo se desarrollolen 3000 agrupaciones indígenas en 70 regiones lingifisticas. 

En 1976, funcionaron 98 Brigadas de Mejoramiento y 215 Misiones Culturales, en tanto en 
1970, trabajaron 43 Brigadas de Mejoraeiento y 110 Misiones Culturales; cada una de ellas presto' servicio a 
5 cenunidades, en ese ah se atendieron 300,000 campesinos. En el sexenio se abrieron 54 Centros 
Coordinadores Indigenistas que atendieron a 2'304,970 personas, es decir, el 74 % de la población indígena 
del país en 23 Entidades Federativas. 

Enseñanza Preescolar y Primaria.- En el ario de 1972 se crearon 12,000 nuevas plazas para 

maestros de enseñanza primaria y atendieron a 500,000 niños, de estas plazas el 75 % se asignaron al área 

rural, en ese siseo a?o, ea% del 70 X de los niños egresados de la escuela primaria se inscribieron en la 

educacidii secundaria. En 1974 se contrataron 14,500 nuevos maestros, y en el transcurso de la adeinistracion 
sumaban 37,200 nuevas plazas abiertas al sistema educativo nacional. Se atendieron 14'000,000 de educandos, 

o sea el 8 % oís que el ciclo anterior. 
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En 1975 mas de la cuarta parte de la poblacidn de México, era atendida con el servicio 
de la educación o sea 16'000,000 de niños, 125,000 maestros de primaria asistieron a cursos de 
actualizada], así como 60,000 de secundaria; 21,200 maestros asistieron a los cursos abiertos de 
licenciatura. Los dan que recibieron atención en la escuela primaria fueran 12'700,00 y atendidos por 
292,000 maestros y en ese año se agregaron 15,500 nuevas plazas de las cuales 2,500 fueron proiotores y 
maestros bilinglIes. Si en 1973 se crea la Ley Federal de Educación, en 1975 se establece el Consejo del 
Sistema Nacional de Educación Tánica y se expididtaebió la Ley Nacional de Educación para Adultos. 

En el año de 1976, en el infame presidencial se mencionó que en los 6 años se crearon 
104,383 servicios educativos coma: aulas, laboratorios y talleres para diferentes niveles escolares, obra 
equiparable al dable de lo realizado en los 25 arios anteriores a este régimen, en ese ciclo se inscribieron 
16,600 alumnos, o sea el 27 % de lA población total del pais en ese ario.  En las scuelas primarias se 

inscribieron 12'500,000 niños, y,fueron de la provincia mexicana 11'100,000 alunas. Se incorporalon en ese 

aWo 15,500 aaestros y durante el régimen se contrataran 73,000 maestros, un 58 % ma's del que habla en 1970. 

Educación Secundaria.- Este tipo de educacid'n presentó las siguientes características: 
en 1971 se inscribieron 1'370,000 jovenes, es decir, el 12 % más que el período anterior, y en 1974, de cada 
100 alumnos que egresaron de la primaria, 77 se inscribieron en la enseñanza secundaria; se registraron de 
en ese ale 1'700,000 educandos, lo que represento'un incremento del 40 % en relación con 1970. En el Jo  de 
1975 la eatricula en la educación media bílica ascendió a 1'800,000 alumnos y en 1976 se matricularon 

2'143,000 jovenes, es decir, el 74 % más que en 1970. 

Ciencias del Mar.- El Gobierno de la República dio un gran impulso a este tipo de 
educación, ¡a que en 1971 funcionaron en el país 30 escuelas secundarias tánicas pesqueras. En 1974 
cencluyo' el tercer grado de la enseñanza en las 30 escuelas secundarias tecnológicas pesqueras, además de 
que se construyeron instalaciones complementarias en las escuelas y se atendieron a 3,500 alumnos. Se 
incrementar en ese 110 la inscripción en un 50 %. Para 1975, además de las 30 escuelas secundarias 
tecnotojicas pesqueras, se agregaron 4 Centros de Ciencia y Tecnologías Harinas y el primer Instituto 
Tecnológico de Pesca. En tanto para 1976 ya se hablan creado 31 escuelas secundarias tecnológicas pesqueras, 
6 centros de estudios a nivel medio superior o de preparatoria en ciencias y tecnologlas del mar y 3 
institutos de nivel superior, tambidn se abriorel Centro interdisciplinario de Ciencias del Mar en la Paz, 
B.C. 

Enseñanza Normal.- En el ciclo 1970 - 1971, el sistema educativo nacional registro; 
53,000 jovenes en la educación normal, en tanto, para el ciclo de 1976 - 1977, se obtuvo una inscripción de 
113 0 000 alumnos, lo que representó un incruento del 113.2 %. 

Enseflanza Agrícola.- Se crearon 90 nuevas escuelas tecnológicas agropecuarias en 1971, y 
se construyeron 10 centros de estudios tecnológicos agropecuarios. En 1972, el Gobierno Federal implementó 
EA el área rural, el programa de campos deportivos ejidales. En 1973 ya funcionaban en el país 331 escuelas 
agropecuarias, de las cuales 262 fueron construidas en la administración vigente; taebieh se fundaron 17 
centros de estudios tecnológicos agropecuarios y se apoyó económicamente a la Escuela Superior de 
Agricultura Tropical en Villahermosa, Tal). 

Entre 1974 y 1971 se han crearon 343 escuelas secundarias tecnálógicas agropecuarias, 
con las BO que se fundaron ese ario, sumaron 423 las que estuvieron en servicio, habiendo atendido a 72,000 
alumnos. En 1 años se establecieron 34 centros de estudios tecnológicos agropecuarios; en el do de 
referncia se pusieron en servicio los Institutos Tecnológicos agropecuarios de Campeche, Durango, Oaxaca y 
iticaldn. En 1975, ya había en funcionamiento 551 escuelas secundarias tecnológicas agropecuarias, en ese 
mismo lo se agregaron 58 Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios a nivel medio superior y II 
Institutos de nivel superior. 

En 1976 se reportó en el Informe Presidencial que se crearan 1,012 instituciones 
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tánicas que cubrieron los niveles agropecuarios, pesqueros, comerciales e industriales, *al los 289 que se 
tenían al inicio el régieen, se tuvieron en funcionamiento en ese año 1,301 planteles. En las zonas rurales 
se contaba en el año de 1970 con 70 escuelas secundarias tecnologicas agropecuarias y al finalizar el 
sexenio ya se contaba con 693 planteles, es decir, se ausentaron en 10 veces las escuelas de este tipo, 
además se fundaron 17 Institutos Tecnologicos Agropecuarios a nivel superior. 

Enseñanza Tecnológica.- Se construyeron 7 centros de enseñanza científica y tecnológica 
en 1971, de los cuales 3 funcionaron en el Distrito Federal y los deeds en; Nogales, Lerdo, Tlaxcala y Cd. 
Netzahualcoyotl 	y se atendieron a 25,000 alusnos. Se apilaron y equiparon lo 19 Institutos Tecnológicos 
Regionales y se inició la construcción de 7 mas en: Toluca, ilalnepantla, Minatitlá, Tijuana, Tuxtla 
Gutiérrez, Pachuca y Cuernavaca. En ese risco ah se creo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En 1972 se crearon 10 Institutos tecnologicos Regionales, iniciaron sus labores los de 
Puebla, Minatitlá, León, Tlalnepantla, Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Matamoros. En tanto el Instituto 
Politecnico Nacional atendida una población de 98,000 alanos, es decir, el 14 % sis que el año anterior, e 
inicio su proceso de descentralización con la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Adainistrativas, ubicada en la Magdalena Mixhuca, esta Unidad atendida 10,000 alumnos. en ese aíro 290,000 
jovenes se inscribieron en los ciclos superiores de educación. 

El CONACYT inició su proceso de descentralizaci¿n con la creacjén del Centro de 
Investigaciones Tecnologicas de Baja California y el Instituto de Astrofísica de Tonanzintla se convirti& en 
un organismo descentralizado. Taebiegn se fundó el Centro de Investigacidn Cientlfica y de Investigad:11' 
Superior de Ensenada, el de Química en la Cd. e Saltillo y uno reís de Ecología Tropical en San Cristóbal de 
las Casas.En 1974 existían en el país 757 planteles de enseñanza túnica, es decir, el 240 % ras que en 
1970, se atendieron en ese ala 147,000 alanos, el 12 % 'al que el ano anterior. En tanto el Instituto 
Politécnico Nacional atendiola 122,000 educandos. 

En 1975 se contaba con 1,042 planteles de enseñanza técnica, en ese álo funcionaron 42 
Institutos Tecnológios Regionales, 8 Institutos tecnológicos Agropecuarios y un Instituto Tecnológico de 
Pesca. En 1976, en lo referente al raso industrial, operaron en el país 234 escuelas secundarias 
tecnológicas, en tanto, en 1970 solamente funcionaron 98. En el nivel bachillerato se abrieron 122 Centros 
de Estudios Cientificos Tecnológicos, también se creoiel Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial del 
Soconusco; en lo que se refiere a los Institutos Tecnológicos Regionales, ,utas al final del sexenio eran 47 
y atendieron a 70,000 estudiantes. 

El Instituto Politécnico Nacional atendiden ese aló de 1976 a 146,000 estudiantes y se 
ampliaron las Unidades de lacatenco y Santo Tomas, se construyeron 3 Centros de Estudios Científicos y 
Tecnolégicos0  la nueva Escuela Nacional de Homeopatía, las Unidades de Xocongo, Culhuacin, Tepepan, 
Tecaaachalco y la Unidad Profesional Interdisciplinaria 	de Ingenieria y Ciencias Sociales y 
Adainistrativas. 

Enseñanza Universitaria.- La Universidad Nacional Auldnua de Meíico. En 1972 las 
escuelas vocacionales se transforaaron en Centros de Estudios Cientificos y Tecnológicos, de ellas se 
crearon 25, en el interior del país 21 y en la frontera norte 4. En 1973 la población de la UNAN era de 
220,000 aluanos; en ese cisco 11 se somete al Congreso de la Unid:: el proyecto para la creación de la 
Universidad Metropolitana de la Ciudad de México. En 1974 con la creacidn de los Colegios de Bachilleres, se 
contribuyo' a satisfacer la demanda a nivel preparatoria, asistieron a 515,000 alanos, o sea, un 25 1 eís 
que el año anterior. La poblaciol escolar en la enseñanza superior creció un 19 % en el ah lectivo, y la 
matricula ascendió' a 400,000 aluenos, es decir, 170,000 eds que en 1971. La UNAN atendi6 a una población de 
34,000 almas de nuevo ingreso y tenía una población de 260,000 alumnos. 

En 1975 asistierb; a recibir enseiánza superior 450,000 alusnos, 200,000 els que en 
1970. En ese ale empezaron a funcionar las Unidades de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochisilco de la 
Universidad Autoinota Metropolitana; Taabién se apoyó la creación de la Universidad Autánoea de Cd. Julrez, 



-I IL- 

la Universidad Autoloaa de Chlapas, la Universidad Agraria de Coahuila, el Colegio Superior de Agricultura 
Tropical y el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. 

Taabiá se apoyo fuerte/urea la investigación científica, de 635 Maestros y Doctores en 
diversas especialidades que habra en 1970, existiln en ese ateo 2,800, ademas de 2,300 estudiaban para 

obtener esos grados. Se creó la Universidad Abierta y el Instituto de Estudios Económicos del Tercer Mundo. 

En 	el ah de 1976, se informó por parte del Gobierno federal, la creación de los Colegios de Bachilleres y 
el' Colegia de Ciencias y , humanidades;. en el nivel medio superior se atendieron 308,700 alumnos, lo que 
representer un incremento os del doble respecto al Inicio de la administración. En el ciclo de 1975 i 1976, 

se recibid a 496,133 alumnos, es decir, el doble del ciclo 1970 - 1971. La UNAN amplió y equipo 

instalaciones en las unidades profesionales de Acatlán, 	Aragoh, Cuahtitlan, lztacala y Zaragoza, asi colo 

los Institutos de Geofisica, Geología, Geolrafii, Astronomía, Fisica, Biología e Investigaciones Bloaódicas. 
Se creo' taebieh la Universidad del Ejercito y las Fuerzas Armadas y se construyó el nuevo edificio del 

Colegio de México. 

Huevos Organiseos.- Por Decreto Presidencial fue creado el 31 de agosto de 1971 el 
Centro para el Estudia de Medios y Procedimientos Avanzados de Educacióh t CEMPAE ), cuyas finalidades 
fueron las ,de : fomentar, planear, coordinar y controlar la educada extraescolar, programar la 

investigación y experimentación educacional del pais y asesorar a los organismos o instituciones con 

funciones semejantes . 

El Consejoi  Nacional de Fomento Educativo ( CHAFE ) surgid con el objeto de allegar 

recursos complementarios, económicos y técnicos para el desarrollo de la educacion. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloig(a ( CONACVT ) tuvo por objeto asesorar y 

auxiliar al Ejecutiva Federal en la fijacion, instruaentacion, ejecución y evaluación de la política 
nacional en el campo de la ciencia y la tecnología. 

La Universidad Autdoaa Metropolitana ( UAM ) inició sus actividades en 1974, como una 

respuesta a la desanda de educación superior en el centro el país. 

El Colegio de Bachilleres ofreció el ciclo superior de la educacion media con un 
objetivo propedeutico que persiga al alumno proseguir estudios superiores, y un objetiva terminal, que lo 
capacitaba para incorporarse a la actividad economica, actualmente son los sismos objetivos. 

La Universidad Autónoma de Chapingo impartió educación superior, para formar personal 
docente, investigadores y túnicos para atender a las aneas rurales, así coao para obtener el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales del país, en la actualidad tfene las mismas finalidades. 

Dimite Administrador del Programa Federal de Construccidn de Escuelas.- en 1971 se 
terminaron 4,7B5 aulas, 230 talleres, 105 laboratorios y 1,115 anexos diversos. En 1974 se constuyeron 
11,260 lilas, 1,727 laboratorios, talleres y diferentes locales anexos, con estos, fueron 43,255 aulas y 
15,690 laboratorios, talleres y anexos construidos en 4 lbs de gobierno, esto equvale a 30 aulas por día. 

(30 ) 

FUNC14 ACADÉMICA 

Enseñanza Extraescolar.- La educación para adultas es una forma de educación 

extraescolar, basada en el autodidactismo y en la solidaridad social como los medios sis adecuados para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos 
sectnres de la poblacion. Los planes y programas son flexibles, y favorecen la capacitación para el trabajo; 
los textos para la primaria son gratuitos, no así los de secundaria, pero ambas fueron redactados para que 
el estudiante trabajara sin el auxilio del profesor. 



-113— 

Enseñanza Preescolar y Primaria.- Los libros de texto y cuadernos de trabajo fueron 

modificados sustancialmente para propiciar en los nimios una inclinaciob científica y un interés por los 
problemas sociales, así como la participaciá activa en los procesos de aprendizaje, 542 millones de estos 
libros se entregaron a los maestros y a los alumnos. En los programas de capacitacidh intervinieren 362,000 
profesores. Se aprobó/ la Ley Federal de Educacidn que facultó al Estado a realizar una accidn que contribuyó 
sistemáticamente a transformar a la sociedad como era el objetivo del Estado. Se ofreció también la 

oportunidad de educación y reconocimiento del saber a sectores sociales cuyas condiciones les impedían 
asistir a la escuela. 

En la reforma de las planes de primaria se consideraron los siguientes criterios : 	a) 
adaptabilidad; b) estructura interdisciplinaria; c) continuidad; d) graduacion; e) verticalidad democrática; 
i) preservación de los. valores nacionales; j ) solidaridad internacional; k) educaciod'permanente; 1) 
conciencia de situación histórica; a1 verdades relativas; n) énfasis en el aprendizaje; o) preparacidn para 
el cambio. 	( 31 ) 

Las áreas programáticas fueron 7 : español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias 
sociales, educación frsica, educaci6n artística y educación tecnológica. 

Educación Secundaria.- Dos fueron los postulAdos de la educación media básica; es la 
educacion aínima a la que debe aspirar todo mexicano, y es un proceso indivisible con la enseñanza primaria 
y• la necesidad de flexibilizar el ciclo, por una parte es terminal y por otra es el puente para asistir a la 
educación media superior. En 1974 en la reunidn de la Asamblea Nacional Plenaria Sobre Educación Media 
Dagica, el Consejo Nacional Telnico de la Educaciol en sus resoluciones definidla educacidh sd1ia hisica 
como la parte del sistema educativo, que conjuntamente con la primaria, proporciona una educacioii general y 
colado dirigida a formar integralmente al educando. 

Educación Noraal.- En abril de 1972, profesores y directores de educación normal 
presentaron al Presidente de la República sus recomendaciones acerca de sus planes y programas de enseñanza 
normal. Estas recomendaciones formaríin después las bases para la reforma educativa normal, se buscaba que 
en ella se reforzaran los conocimientos científicos y humanísticos y que el estudiante normalista egresara 
lambió con el grado de bachiller; ' también se reduce el numero de materias y se consideran las diferencias 
existentes entre las reglarles del país '. 1 32 ) 

En 1975 se llevo a cabo el primer programa de actualizaciel y mejoramiento del 
magisterio, que permitid a los profesores en servicio aspirar a la licenciatura en educación, por medio de 
cursos abiertos complementados con talleres de verano, estos cursos permitieron a los maestros incrementar 
su nivel acadElico y dominar nuevas tánicas y procedimientos, ademaS de que obtuvieron mejoras econolicasi  
ya que cada que acreditaron recibieron un incremento salarial. 

A 105 egresados de las escuelas secundarias tecnoldgicas agropecuarias se les extendió 

el certificado de secundaria y una constancia como perito agropecuario y a los egresados de los Institutos 
Tecnológicos agropecuarios se les extendió el titulo de bachiller y el de técnico agrícola, pecuario o 
forestal. Se les proporcionaron conocimientos de secundaria y ensefiánzas Unes para el campo. En 1974 se 
envio' al Congreso de la Uniol, una iniciativa para que la Escuela Nacional de Agricultura y el Colegio de 
Pos-graduadas se convirtiera en Universidad Agrícola. 

Enseñanza Tecnológica.- Las escuelas vocacionales se transformaron en Centros de 
Estudios Científicos y Tecnológicos, la finalidad académica era que el egresado obtuviera un titulo 
profesional de tánico y el grado de bachiller en un ciclo de 6 meses. La Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, 

tuvo par objeto formar especialistas en las oreas de computación, producción, administraciol y economía 
industrial. 



En el Instituto Politécnico hacina' se adecuaron los planes y programas de estudio a la 

demanda de recursos humanos y se reorganizaran los servicios para facilitar el ingreso a los centros de 

trabajo. En 1972 se desarrolló un programa qe formo'profesores e investigadores en astrofísica, óptica y 
f. 

electronica. Tambiel se prosovil la celebración en Mlíico de la Primera Reunión Continental sobre la ciencia 
y el hombre, congregó a m;s de 5,000 destacados científicos, tánicos y estudiantes, tanto mexicanos como 

extranjeros. En ese año había 12,000 graduados mexicanos realizando estudios de especialización en el 
extranjero, esta cifra duplicó a la del ario anterior. En 1974 se procurcíque los planes y programas de 
estudie equilibraran la ciencia, las humanidades y la técnica. 

En 1976 los Institutos Tecnoldgicos Regionales desarrollaron cursos para los estudiantes 
a nivel pos-grado y programas de investigación. Con la intervencion de el Consejo del Sistema Nacional de 
Educacion Técnica, se coordinaron los planes, programas y acciones de estos planteles. 

.• 
El COUACYT suscribo 23 tratados de intercambia cultural y 19 convenios básicos de 

cooperacion científica y tecnológica. 

Enseñanza Universitaria 

Universidad nacional Autohema de México.- En 1973 se llevó a cabo un programa de 
formación de profesores y se atendieron a 8,000 maestros universitarios. La mayor, parte de las universidades 
reforaaron sus ,planes y programas de estudio y organizaron sus actividades bajo el sistema de créditos y 
seaestres, ademas de que se crearan nuevas especialidades. 

La UNAN estableció en ese lo  el sistema de universidad abierta con la finalidad de 
atender a un mayor mísero de personas en el servcio de la educacidn y la cultura. 

El Fondo de Cultura Econdlica publicó 400 títulos con un tiraje de 3'000,000 de 
ejemplares; la coleccion SepSetentas en el sexenio publicar 312 títulos con un tiraje de 5'000,000 de 
vol tiíeims 

FUNCIII OCUPACIONAL. 

Educacidn Indígena.- La tarda fundamental del Instituto Nacional Indigenista aparte de 

integrar a los grupos étnicos a la sociedad y la preseervacion de sus culturas, así como sus formas de 

organización social, ofreció al sismo tiempo servicios e innovaciones a los grupos que participaron en estas 
culturas a fin de que se incorporaran al trabajo productivo, sin que perdieran las formas de vida que los 
caracterizaron. 

Educacidn Media Balita.- Los planes y programas de estudios fueron diseWados a fin de 
que los estudiantes al egresar se pudieran incorporar a la actividad productiva. En la educación agrícola 

se pretendió que los estudiantes al terminar sus estudios, pudieran auxiliar a las áreas rurales con la 
aplicación de sus conatimientas en aspectos productivos agrícolas, pecuarios, forestales, fruticolas, de 
industrias rurales y comercialización. 

EnseUnza Tecnolligica.- En 1971 se inicio' la conversión de las escuelas secundarias en 
secundarias tecnológicas para desarrollar actividades productivas al término de cada uno de los aabs 
escolares. Se pretendió adiestrar a los estudiantes tanto del ciclo medio como superior de acuerdo a sus 
planes y programas de estudio, en actividades tecnológicas para apoyar a la industria nacional y adecuarlos 
al desarrallo de cada regidn y del pais. 

Enseffan2a Universitaria,- Se introdujeron estudios pralticos en los niveles intermedios 
de los ciclos escolares a fin de capacitar a los estudiantes para el trabajo productivo. El Estado trató de 
proteger los estudios científicos y tánicos a través de apoyos econoíicas a la educación superior, porque 
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se consideré que eran fundamentales para que el país alcanzara un desarrollo económico aceptable de acuerdo 
a sus posibilidades. 

ECONdkICA 

Se les proporciondun aumento econo1ico a los maestros de la enseñanza primaria, por la 
cantidad de $ 630 millones, considerándose para tal efecto los arios de servicio y de nivel académico en sus 
estudios efectuados. Ya en 1975 el presupuesto educativo era de $ 20,000 millones, lo que equivalil a un 
gasto diario de $ 600 millones. Al final del sexenio, el gasto en el servicio educativo fue de $ 40,000 
millones, en el año de 1970 representd'la suma de $ 0,000 millones. 

Ensellnza Agrícola.- La producción agrícola sufrid'un aumento en la producciol de los 
cultivos básicos, en relacidn al ah de 1070, solamente el ajonjolí, el algodol en pluma y el salí, tuvieron 
disminuciones en su producen en el año de 1975. 

El comportamiento de la produccidn agrícola al final de sexenio de! Presidente Luis 
Echeverría fué el 	siguiente : 

Principales 
productos 

Producciól 
Tons. 

PRODUCC161 AGRÍCOLA EN 1970 
Cultivos básicos 
Cuadro 4 13 

Importaciones 	Exportaciones 
Tons. 	Tons. 

Consumo Nacional 
Tons. 

Ajonjolí 110,725 11,985 98,740 
Algodón pluma 205,796 11,147 37,936 179,007 
Arroz limpio 472,974 9 472,983 
Urbe') 532,297 5,782 526,515 
Cebada en grano 440,254 155,396 1,615 594,035 
Frijál 1'027,303 104,400 186 1'131,517 
Maíz 7'847,763 1'282,132 1,603 9'128,202 
Sorgo en grano 4'125,818 835,076 246 4'960,648 
Soya 598,694 22,039 620,733 
Trigo 2'799,219 89,526 45,064 2'841,681 

Fuente: SARH, Direccial General de Economía Agrícola, Econotecnia Agricol Vol. Y, No. 
9, Háico, 1921. 

Como se puede observar en el cuadro I 13, sí lo comparamos con el cuadro 1 11, que nos 
informa de la produccidt obtenida en el año de 1970, notamos que la produccidn de maíz dissinuyden 
1'031,621 tons., si consideramos que es el besico principal, y la política agrícola nacional busco ser 
autosuficientes en este cultivo; el consumo per-cdpita anual tambiéh disminuyó en 36.977 kgs., el precio 
medio rural en que se cotizó fud de 1 2,167.00. En lo que se refiere al friidly que es el segundo cultivo en 
importancia nacional, la producen aumentó en esos dos de comparación en 102,261 tons., y el consumo 
per-capita anual aumento en 904.194 gas. es decir, se tuvo un consumo per-clpita anual de 18.994 kgs., el 
precio en que se vendió en el campo fudde 4 4,699.00; en el caso del trigo, 5E presentd un aumento de 
121,762 fans, y el consumo per-cípita disminuyó en 4.318 kgs., su precio medio rural fue de $ 1,737.00. Cabe 
mencionar que la población nacional en el al de 1976 alcanzó la suma de. 61'905,033 habitantes. 

Enserianza Tecnoldgica.- Se invirtio'en educacidn superior en el ciclo del año de 1972 la 
suma de 1 3'255 millones 	lo que triplica la efectuada en 1970; al Instituto Politécnico Nacional se le 
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asiparon en ine ano i 936 sillones. Al final del sexenio a esta sisea institución recibid la cantidad de $ 
eillenes, 

Enseñanza Universitaria. 

En el ah de 1973, las universidades de provincia recibieron un subsidio de $ 150 
eillones, para aulas, laboratorios y talleres y para el aspecto educativo la cantidad de $ 212 millones. A 
la ah se le proporciono'un subsidio de de $ 221 millones adicionales, es decir, reciba: 4 1'179 sillones 
para su gasta educativo. El prograaa de foreacill de profesores tuvo una erogacion de 4 25 *iliones. 

En 1974 el presupuesto a la enseñanza superior fue de $ 5'000 sillones, ésta cantidad 
incluye los gastos de las universidades, los institutos y las obras. A la enseanza superior en provincia se 
le asignaron $ 900 sillones, o sea, 9 veces oís que en 1970. A estas eiseas universidades, la federación las 
apoyó con el 50 % del costo, en caabio en 1970, se les ayudo solasente con el 20 % de su presupuesto para 
gastos educativos. 

El presupuesto de educacidn durante el sexenio del Presidente Luís Echeverría fué el 
siguiente : 

Presupuesto Educativo 
1970 - 1976 
Cuadro 11 14 

Ayas Presupuesto de Educación Presupuesto Total 

1971 8'566,012, 000.00 30'768,829,000.00 27.840 
1972 10'5390 197,000.00 54'749,075,000.00 19.250 
1973 11'541,957,000.00 99'433,929,000.00 16.260 
1974 19'113,240,000.00 114'177,060,000.00 16.740 
1975 29'043,957,000.00 166'179,570,000.00 15.600 
1976 37'639,985,000.00 209'571,180,000.00 17.960 

33 ) 

De 1970 a 1976 el presupuesto para educacidn pública se ausentcren $ 29'072,943.00, o 
sea el 339 1« y en relación con el presupuesto total en el sexenio, el promedio fué de 18.9, lo que se 
ceasidera como un % aceptable para el rengldn educativo, si tomos en cuenta la crisis tan aguda que se 
presentó al final de ese Gobierno. 

La reforsa educativa requería una reforma administrativa, la primera cedida consistid en 
aodificar la estructura orgánica de la Secretaria de Educación Publica, y en 1973 se iniciaron proceso de 
descentralizacia a nivel nacional con el objeto de que los órganos centrales, al liberarse de cachas 
funciones rutinarias, quedaran en condiciones de planear, evaluar, asesorar y coordinar el sistema 
eilucativo. 

La reforma educativa se apoyó en 2 ordenaeientos jurídicos : la Ley Federal de Educación 
y la Ley Nacional de Educaciln para Adultos, cuyos princilios fueron : la huachar.; de una conciencia 
critica, la educacioll popular y la flexibilizaan y actualizacion del sistesa educativo. 

En este régieen presidencial se reforearon los prograsas de primaria en 7 afeas 
prograzálcas y se reforeo'el plan de estudios de la educación forsal; una nueva caepah de alfabetrización 
se inició con vigor y se reestructuro' la educacidn tánica, a su vez se isplesent6 el Plan Escuela -
Industria, con el objeto de establecer coeunicación entre el sistema educativo y el aparato productivo; se 
crearon taabié'n nuevos organiseos educativos para apoyar al sistema educativo nacional. 
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Consideraeos que fue'un buen Gobierno en lo referente al sector de la Educación Publica. 

i7 
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JOSí LdPEI PORTILLO 

GOBIERNO PRESIDENCIAL 

1976 - 1982 

Los objetivos principales del gobierno del Presidente José López Portillo fueron t el de 

realizar un esfuerzo sisteaálico de coherencia entre su filosofa política y el país que se quiere y puede 

ser. El eejorailiento econdiicc5 cultural y social de la poblacion. Delinear nuevas políticas econositas que 
permitieran elevar la produccion y orientarla hacia los bienes social/ente necesarios. Redistribuir la carga 
fiscal más equitativasente, así coso definir una política de precios. Reforzar el caracter mixto de la 
economía y hacer de las empresas del Estado sis eficientes. Ispulsar la reforsa agraria integral y reconocer 
la fundó social de la propiedad y garantizar la que está constituida legalmente. Prosriver la.alianza 
popular y denocratica para la produccion, así coso orientar la inversitil ;ática hacia el sector 
agropecuario, minero, de energéticos, petraquísica, siderúrgico, bienes de capital, transportes y bienes de 
censure popular. Descentralizar el presupuesto para regionalizarlo y fortalecer al Congreso de la Unidn para 
la verificador) del ingreso y gasto publico. Hacer de la educacion el priser servicio publico al que se 
obliga el Estado eexicano. lapulsar el bienestar social y preservar la soberanía del país. 

Al finalizar el regisen Presidencial del Lic. Luis Echeverría Alvarez, se firsorun 
convenio con el Fondo Monetario Internacional; ante esta situación, el Gobierno del Lic. Lopez Portillo se 
vio precisado a llevar a cabo una serie de acciones coso lo fue la refina fiscal, con el objeto de 
restaurar, consolidar y acelerar el crecisiento del país, para tal efecto, puso en marcha la ' Alianza para 
la Produccidri ", en la cuál participaron los espresarias, los obreros y los caspesinos. Desconcentra el 
gasto pliblico y proaulgd4la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Plblico.Estableciola banca sltiple, 
emitid' los petrebonos, lumentd las tasas de interés bancario y los rendisientos a plazo fijo. Promulgó la 
Ley General de Deuda Publica. Puso en sarcha el programa de productos básicos y considero ausentar los 
préstalos del exterior para financiar el desarrollo turi%tico nacional, en una despropocidn a las 
posibilidades del país. Creo'la Comisión nacional de Precios de Artículos guían e isplantdel !apuesto al 
valor Agregado. Puso en sarcha el Plan Nacional de Educaci4 y fundó la Universidad Pedagagica. Establecia 
el Flan nacional de Educacidn Superior y desconcentrd los servicios educativos a nivel nacional, 
estableciendo las Delegaciones Generales Estatales Educativas. 

FUflCIDH SOCIOPOLÍTICA 

El Presidente ljpez Portillo consideró a la educación y al trabajo, coso dos áreas que 
deberían estar vinculadas y complementadas, realizar stfltiples esfuerzos forsales y sateriales para elevar 
los niveles de escolaridad y calificación de la sano de obra, con la finalidad de alcanzar niveles de 
educación, altos 	beneficiar a los trabajadores para que pudieran lograr un ausento en la productividad. 

El Presidente Lopez Portillo selal6 el millo que deberla topar la educación en su 
Gobierno y hiela doctrina del Artículo 3o. Constitucional, decía que el servicio educativo ya no sino es un 
derecho .y un esfuerzo de justicia, sino básica condición de sobrevivencia coso pais independiente; se debe 

de afirmar el caracter democrático y popular de la educación, elevar su eficiencia para precaver el 

desarrollo integral del hoabre, vincular sás estrechamente el servicio educativo al proceso de desarrollo y 

coapreauter en esta obra la responsabilidad de todos. 

Tambien señalo' que no basta escolarizar, es preciso educar, capacitar y precaver. La 

educaciph debe darse en la sociedad y ésta ha de propiciarla en todo cuento y lugar, sarcafidose las 
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directrices acordes con EU finalidad. La comunicacidn educativa, el adiestramiento laboral, la difusio'n 

aasiva de la cultura, son vías apenas exploradas entre nosotros, que habreaos de mejorar y extender para 

cuaplir puntualmente con nuestro tiempo y can nuestros compatriotas. 

La capacitada; y el adiestramiento deberan de incorporarSe a la educación desde el 

nivel básico que se imparte a los adultos, que por situaciones circunstanciales no tuvieron la oportunidad 
de asistir al aula escolar, al tiempo que se le preparaba al individuo con conocimientos y habilidades para 
su trabajo, se le acreditaba formalmente su escolaridad, permitiendo reducir la brecha entre el y las nuevas 
generaciones que llegan a los centros de trabajo con más altos niveles de educador,. 

Henciono' tambieri el Presidente Lopez Portillo que los comités de vinculaciol educacicin - 

capacitación, deberá generar empleos y apoyos a la industria nacional. El sistema educativa nacional en su 
nivel correspondiente, apoyará,  a los campesinos para que reciban capacitaciá y adiestramiento y puedan 
mejorar sus niveles de produccion y bienestar social. 

Seldald que la autonomía universitaria al elevarse al rango constitucional, permitira'un 
desarrollo mis aradnica y consistente en la labor docente, de investigación y adainistracidn en los campos 
universitarios, consolidando además, los mecanismos de vinculacirin con la planta productiva y la formación 
de profesores y especialistas que requieran los grandes problemas nacionales. 

A su vez menciono' que el servicio social que presten los estudiantes de diversas 

instituciones, deberá ser un proceso mediante el cual, el pasante retribuya a la sociedad lo que de ella 
recibil durante su formad:A, enriquezca su experiencia profesional y acadelica, ademas de vincularse con la 
problemítica que. vive el pars. 

Busca la meta de lograr una educaciln universal de diez grados, para tal acciol, es 
necesario consolidar la educacidn primaria y se hari suficiente, para que tengan escuela todos los niñas de 

lAico, y se ampliara' la educacidn secundaria, de tal folla que en aquellas poblaciones pequebs, se 
entundera'la telesecundaria..* 

El sistema educativo nacional buscara( incrementara la eficacia terminal y mejorara'su 
calidad, disainuir la deserticl y repeticiol, así como brindar mejores apoyos para el aprendizaje. la 
alíabetizacidn es el primer pasa hacia el mundo de la cultura, se proporcionará a los adultos oportunidades 
para una educacidn ulterior, se iapulsara este tipo de ensefranza con la flexibilidad y, eficiencia que 

pi- apareja:a la descentralizacidn, y que el rezago educativo del país deje de ser un factor lieitante del 
desarrollo. 

El Gobierno de la República, protegerá el derecho al trabajo de los nifibs atípicos, para 
que puedan incorporarse a la sociedad en condiciones menos desventajosas, se les acreditaran sus estudios y 
la capacitacidn adquirida. 

En pocos arios dad el salto de ser un país con cuarto grado de primaria a contar con una 
cdulacie'n básica generalizada de diez grados, todo esto en beneficia de la niñéz, los jovenes y el pueblo de 

FUNCIal DISTRIBUTIVA 

Educad:in Preescolar.- Este nivel educativo en 1977 presentaba las siguientes 

características: se inscribieren 655,334 alumnos, mismos que fueron atendidos par 17069 maestros en 5,310 
escuelas. En tanto para 1982, se presentó una aatrftula de 1'831,173 niabs, con un personal docente de 
55,899 profesores y 24,030 escuelas, lo que indico un avance del 161 % en la matricula, en el aspecto 
decente el 2C 5, y en las escuelas el 334 %. 
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Educación Primaria'.- En 1977 la matricula en la escuela primaria fue'de 12'628,793 

alumnos, con una planta docente de 297,384 maestros y 60,239 instalaciones educativas, y para 1982 se tuvo 
una inscripcidn de 15'239,231 alumnos, con 409,491 profesores y 75,309 escuelas, ID que representó'un avance 
del 7( % en la inscripción, el 37 % en los profesores y el 25 1 en las escuelas. 

La demanda en educación primaria fue atendida en un 89 1 en 1977, y el 98 1 en 1902, lo 

que representó el haber cubierto este servicio educativo, tal (DAD se señaló al inicio de régiaen 

Presidencial de Ldpel Portillo, de que trataría de cubrir toda la desanda educativa del nivel primario: 

Educación Indígena.- La inscripcidn en 1977 en la educacián indígena fue de 253,982 

almas, fueron atendidos por 3,745 maestros en 1834 escuelas. En tanto en el año de 1982 la matricula 

ascendIS a 107,177 niños, y 15,080 profesores en 5,290 escuelas. El avance fue del 47 1 en la inscripción, 

el 55 % en los maestros y el 42 1 en las escuelas. 

Había 629 escuelas albergue en 1977, y se atendió a una poblacidl; de 32,400 personas y 

erg 1981 ewistia'n en el país 1,204 escuelas de este tipo, con 60,200 personas que asistieron a estos centros 

educativos. También en 1977 se encontraban en funcionamiento 60 procuradurías indígenas y para 1981 

solamente operaron 45, lo que nos muestra que se presentó un retroceso del 25 1 en este servicio a las 

comunidades indígenas. 

En 1981 funcionaron en el país 4,229 centros de castellanizacidn, dalle se atendió a 
132,500 personasl.de las cuáles fueron castellanizadas 5,518 habitantes. 

Allabetizacidn.- En 1977 funcionaron en el país 947 centros de educaciini básica para 

adultos, con 148,280 personas atendidas de las cuales egresaron 21,004 y un personal de 2,999. En 1981 

asistieron a 1,081 centros de este tipo 183,295 personas de las cuales terminaron su instrucción 35,489, y 
fueron atendidos por 3,255 personas. 

La poblaciol analfabeta en el pais en 1976 era de 6'801,022 personas y para 1982'se 

calculo en 6'590,330 habitantes, lo que indicd'una disainuciol en 211,492 personas. 

Misiones Culturales Rurales.- En 1977 funcionaron 215 centros, se atendicruna poblaciól 

de á23,136 personas en 700 comunidades rurales; en tanto para 1981, operaron en el país los sismos 215 

centros y SE aumentó la poblaciú beneficiada a 225,000 personas en 645 comunidades, en virtud de que el 

persohal aumento de 1,531 a 1,720 en los afros de referencia. 

Educada' Especial.- En el a% de 1977 en lo referente a la educacio' especial se 
proporcionar servicio a personas con alterada) de la inteligencia, alteracidn de la visiol, alteracidl de la 
cornunicaciot, alteracion de la adaptación y alteración de la motricidad a 11,377 nitros, en tanto para 1981 
se atendieron a 34,831 personas. Lo que sélald'un incremento del 206 1 en este tipo de educacidn. 

Capacitación para el Trabajo.- En 1976 las escuelas de capacitacidn para el trabajo 
matricularon a 244,362 personas en 1,993 escuelas, en tanto para 1982 se presentó- una inscripción de 422,465 
alumnos en 2,786 escuelas, lo que representd'un avance en la inscripción del 72 % y en las escuelas del 39 

Educaciol Secundaria.- La inscripciú en la educación secundaria en 1976 fue de 

2'10,693 alumnos, de los cuales egresaron 478,128 jovenes, en 7,227 escuelas, y para 1982 se matricularon 

3'715,09 jovenes, de los cuales egresaron 922,105 personas y fueron atendidos en 13,196 locales educativos; 

represento un avance del 76 % en la inscripción, el 92 1 en los egresados y el 82 1 en las escuelas. 

La desanda de educaciol secundaria se cubrio'el 78.6 1 en 1976 y el 89.9 1 en el ario de 
1782, 
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Educacion Media Superior.- El nivel del bachillerato tuvo una incripcidn de 670,129 
jovenes en el al de 1976, en 1,267'escuelas, en tanto para 1962 la eatráula fue de 1'255,626 en 2,318 
centros educativos, represento'un avance del 87 % en la inscripcidi y del 85 % en las escuelas. 

La desanda de educación en el bachillerato se atendió en un 73 % en 1976 y del 71.4 % en 
1782, aparentemente hay un decremento en el % expuesto, pero debe considerarse que hubo un avance sustancial 
en la inscripciól. 

Educada) Normal.- En 1976 se efectuó una eatricula de 135,981 jovenes, los cuáles 

fueron atendidos en 327 centros educativos, y para 1982 la inscripciol ascendida 190,180 estudiantes, en 
185 escuelas lo que representclun avance en este servicio educativo del 39 % en la eatricula y del 29 % en 
las escuelas. 

Enseñanza Agrícola.- En la secundaria tecnológica agropecuaria en 1976 se inscribieron 
151,007 alumnos egresaron 32,332 jovenes, y se les atendió en 721 escuelas, en tanto para 1982 se 
autricularon 301,858 personas, egresaran 71,357 aluenos en 925 centros educativos. 

El bachillerato agropecuario en los años de referencia se coaport6 de la siguiente 
manera: en 1776 se inscribieron 23,631 jovenes, fueran atendidos en 88 escuelas, y para 1982, se 
matricularon 45,774 alumnos en 139 centros educativos. 

Institutos Tecnololicos agropecuarios.- en 1976 se inscribieron en este nivel educativo 

728 aluanos en 6 escuelas y para 1982 la matricula fue de 10,378 jovenes, en 19 centros educativos, lo que 
representa un avance del 1,325 % en la inscripción y del 201 % en las escuelas. 

Enseñanza Superior.- Se matricularon 569,266 personas en la educación superior en 197b, 
egretaron 52,866 aluenos en 209 centros educativos, y para 1982 recibieron este servicio 1'074,601 jovenes, 
egresaron 95,690 aluenos en 293 escuelas, lo que indico un avance del 88 % en la inscripción y del 40 % en 
las escuelas. 

Los Institutos Tecnológicas Regionales, recibieron en 1976 a 24,184 alumnos, egresaron 

1,950 jovenes en 42 escuelas, en tanto para 1982 se matricularon 48,612 personas, terminaron sus estudios 

4,714, en 50 escuelas, lo que nos mostró un avance del 126 % en la inscripcion y del 19 % en loi centros 
educativos. 

El Instituto Politécnico Nacional recibid en 1976 una matricula de 78,894 personas 

terainaron sus estudios 6,227 alanos, en tanto para 1982 se inscribieron 53,600 y egresaron 6,358 jovenes, 
lo querepresento una disainucion de 25,284 alumnos, o sea el 33 %. 

La Universidad Autoloea Metropolitana registro'en 1976 una matricula de 6,166 personas y 
para 1982 se inscribieron 33,659 alumnos, lo que señaló un avance del 445 1. 

La Universidad Nacional autónoma de México registró en 1976 una inscripcidn de 134,093 
alusnos de los cuales egresaron 11,342 y para 1902 se eatricularon 149,800, habiendo egresado 12,900 
alumnos. 

Las Universidades e Instituciones Estatales recibieron en 1976 una matricula de 227,725, 
terminaron sus estudios 21,334 en 41 centros educativos y para 1982 se matricularon 486,233 personas, 
habiendo egresado 42,590 en 39 locales educativos, lo que representa un avance del 113 % en la inscripción y 
del 90 1 en los egresados. ( 34 ) 

FUNCIÓN ACADÉMICA 
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Educacial Preescolar, Primaria y Secundaria.- Uno de los objetivos mas importantes de la 

administracidn del Presidente Lopez Portillo fue la de lograr que todo mexicano en edad escolar, tuviera 

acceso a los servicios educativos del nivel básico en un corto y mediano plazo. 

En estos niveles educativas se implementó el sistema de inscripciones anticipadas. se 

apoya la formación de educadoras para el nivel preescolar y se ampliaran los programas de primaria para 
niños con problemas de aprendizaje, primaria bilingüe, cursos comunitarios, de becas, de castellanizacioh, y 
de albergues escolares. 

Se elaboraron los libros de texto gratuitos para el nivel preescolar y se estableci6 un 
programa de capacitación para profesores de primaria coso educadores, Con la cual se formaran los elementos 

docentes necesarios para atender este servicio. 

Se elaboró un proyecto para controlar el deseepefo de las actividades técnico - 

pedagdgicas y administrativas en los jardines de niños del Distrito Federal. 

En la educación para adultos' se llevaron a cabo programas de educación abierta y 

servicios de alfabetización, de secundaria abierta y escolarizada así como de telesecundaria, tambiefi de 
capacitación en actividades agropecuarias, artesanales y de pesca; se capacitaron asesores de primaria para 
adultos, a coordinadores de zona, a promotores de primaria para adultos y maestros de centros de educación 
basica. 

En la secundaria técnica se implementaron programas de capacitación a profesares, así 

como programas de becas. 

Educación Normal.- En la capacitacidn y mejoramiento profesional del magisterio cuyo 

objetivo fue la de organizar, desarrollar y evaluar actividades de capacitacidn y actualizacion de maestras 

en servicio, de conformidad con las norias técnico - pedagógicas, planes y programas de estudio, contenidos 

y «todos Iducativos más avanzados, para tal efecto, se llevaron a cabo programas de actualización a los 

profesores en educación tetnica preescolar, actualizado téínica en educacioí primaria y secundaria, asi 
como programas de capacitación para maestros en educación preescolar y primaria, educación primaria bilingWe 
y educacion secundaria y normal 

Se fundoí la Universidad Pedagogica Nacional 	a larse trasladan las licInciaturas 

abiertas que habla establecido la Direcciá General de Mejoramiento Profesional. Se ofrecieron 5 
licenciaturas en Ciencias de la Educación. 

Educacidi Agropecuaria.- Los objetivos de esta Enseñanza fueran : formar tánicos y 

profesionales en esta rama de la economía, apoyar el desarrollo agropecuario tanto regional como local, y 
atender la demanda de recursos humanos especializados, en los planteles ubicados en las zonas de producción 
agropecuaria; en este nivel educativo se llevaron a cabo programas de capacitacion a profesores de nivel 
superior en educacion agropecuaria, tambiá capacitación no formal a campesinas y se adecuaran los proveas 
de estudio para vincular mis a la escuela con la comunidad, en virtud, de que es en el anea rural donde se 

presentan los Vndices más altos de deserción y repetición, por problemas agudos como la desnutrición y la 

incorporatial precoz a la produccioli, se aplica'un programa de becas en este nivel educativo. 

Educaciú Superior túnica.- Se pretendior formar los te¿nicos que requ eríí el 

desarrollo del pars, asi*  como la pronociph y el fomento de la investigacian industrial en coordinación con 
las dependencias que trabajaron en ese campo. Se implementaron programas de capacitadán a profesores de 
nivel medio superior de ciencia y tecnologia del mar, tambiel sistemas abiertos de educación tecnoldgica, 
becas para los alumnos que se prepararan en la investigación científica y actividades tecnológicas. 

Instituto Politelnico nacional busca' atender la demanda educativa que necesitaba el país 
en licenciatura y posgrada, en las distintas especialidades de la tecnología y la docencia, asi como la 
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realizacion de investigaciones científicas y tecnololicas que apoyaran el desarrollo socio - econdmico del 

pais, se implementaren programas de educacion escolarizada y abierta de educaciá tecnolágica a nivel 
superior, programa de becas para alumnos, los programas de estudio se modificaron para que respondieran a la 
dinálica del desarrollo industrial y nacional. 

Ensel'anza Universitaria.- Los objetivos de este nivel educativo fueron : satisfacer la 
demanda de educaciú superior y de los estudios de posgrado, formar profesionistas de alto nivel de acuerdo 
a las necesidades socioeconolicas del país, tanto regionales como locales, desarrollar la investigacidn en 
el nivel superior y difundir la ciencia y la cultura, de acuerdo a lo anterior, se efectuaron programas de 
capacitacidn profesores del 	nivel superior, programas de mejoramiento en la calidad de la enseñanza, 
programas de becas y se actualizaron los planes de estudio. i 35 ) 

FUNC11 OCUPACIONAL 

Enselanza Preescolar, Primaria y Secundaria.- El objetivo Fundamental del Gobierno de la 
Replica, tal COMO lo señaló el Presidente López Portillo, fue'el de vincular la educacirin y el trabajo en 
todos sus niveles. En este tipo de enseñanza se pretendió proporcionar conocimientos telicos - practicos, 
con la finalidad de incentivar las habilidades y destrezas de los educandos, es decir, se aplicó una 
educador: para la vida diaria y el trabajo productivo. 

Secundaria Telnica.- En este ensenanza tánica, se busco proporcionar a los alumnos que 
la solicitaron en las zonas agriiolas, industriales y pesqueras, los conocimientos teórico - praEtices, que 
les permitieron incorporarse al trabajo, o proseguir en su caso los estudios de nivel medio superior. 

Enseñanza Profesional de Nivel Medio Superior.- Se atendida los egresados de secundaria 
y 	se les orientó de acuerdo a las previsiones' de demanda laboral, hacia carreras de nivel medio superior a 

efecto de cantar con mano de obra especializada. 

Educacial Agropecuaria de nivel medio superior,- El objetivo fundamental fue de formar 
teinicas y profesionales de nivel medio superior para apoyar el desarrollo agropecuario, y atender la 
demanda de este tipo de técnicos en las zonas de produccidi agropecuaria. 

Enseñanza Tecnololica Industrial.- Su finalidad fue la de satisfacer la delanda 
educativa de los egresados de secundaria y nivel medio superior tecnologtco, asi como la de formar los 
túnicos industriales que requiridíel desarrollo del país y se fomentó la investigación industrial. 

Enseñanza 	Tecnoldgica Superior.- Se pretendio' formar los profesionales de nivel 
superior, para promover los nuevos procesos industriales que requería el avance económico de México,, 
desarrollar labores de docencia y fomentar las investigaciones científicas y tecnológicas. 

Ensefranza Universitaria.- Esta educaciol superior buscó preparar profesionales de alto 
nivel en las creas de ciencias y humanidades, que necesito la Nacido para su desarrollo económico y social, 
taabie'n la capacitacion de recursos humanos de alta especializaciol en docencia e investigacidil científica. 

FUNCIÚ ECOPIOMICA 

En esta función analizaremos su tendencia los presupuestos econolicos de los diferentes 

niveles educativos de 1777 y 1991. 

Educación Preescolar,- el presupuesto que ejerció este nivel educativo en 1977 fue de $ 
1'314,400,000, y para 1981 fue de $ 5'091,093,000, lo que indicó un ausenta de 4'576,603,000, o sea el 349 
%, en esas afiás de cosparacidl. 
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Educacidn Primaria.- Este tipo de educación recibid' en 1977 un presupuesto de 1 

21'969,528,000 y en 1991 la cantidad de $ 69'668491,000, represento'un incrementa del 217 %, en los años de 
referencia. 

Educaciú Especial.- Esta educación ejerció en 1977 la cantidad de $ 157'739,000 y para 

1981 la suca de $ 1'0921599,0001  lo que nos mostrilun incremento presupuestal del 592 %. 

Educación Secundaria.- Este nivel educativo comprende la secundaria general y la 

secundaria tebilea, recibo' en 1977 un presupuesto de $ 10'606,755,000 y en 1991 la suma de $ 
31'954,630,000, lo que representa un incremento económico del 200 % en los asís que se indican. 

El Programa de Construcciail de Escuelas en 1977 ejercidun presupuesto de 4 996'047 004 
y para 1981 recibió 2'861,036,000, lo que nos si alo'un incremento del 799 % en los arlbs mostrados. 

Educación Media PropedéUtica.- comprende la educaciú tecnoldgica, la industrial, la 

pesquera, la universitaria, los colegios de bachilleresly la preparatoria, recibid en 1977 la cantidad de 4 

6'484,1B2,000 y en 1991 la suma de 4 23'191,307,000, representando un incremento del 257 %. 

La educada' agropecuaria tambiel corresponde a la educacidí1 media propedéutica y en 
1977 eiercio' un presupuesto de 4 227'540,000 y para 1981 la cantidad de 4 2'0711 926,000, lo que indicarun 

incremento econdílco del 812 % en los arios de referencia. 

La producción agrilola al final del sexenio presentOrlos siguientes resultados i 

PRODUCCION AGRÍCOLA EN 1990 

Cultivos Bjsitos 

Cuadro $ 15 

Principales Producci6n 	importaciones Exportaciones Consumo 

Productos 	Tons. 	 Tons. 	Tos. 	Nacional Ikgs.) 

Aionjolf 175,562 ... 45,083 130,479 

Algadoil pluma 3280 555 367 178,110 150,812 

Arroz 	limpio 3011 101 95,002 ___ 396,105 

Caltamo 445,505 4 .... 445,509 

Cebada en grano 609,697 174,420 1 784,116 

Frijól 971,359 443,066 2,138 1'412,207 

itafz 12'383,213 4'197,072 429 16'569,886 

Sorgo en grano 4'812,427 2'253,923 2,037 7'064,313 

Soya 311,669 521,552 ... 933,220 

Trigo 2'785,209 923,469 24,469 3'664,209 

Fuente: SARH, Direcciori General de Ecnnomfa AgrIcolal  Econotecnia AgrIcola Vol. V, Ro. 
9, Meico, 1981. 

Como se puede observar en el cuadro e 15, la producci'n de mail es deficitaria en 
4'187,072 tons., es decir, en un tercio de la producción nacional, aunque hay que considerar que el consumo 
per-dpita aumento'en los unimos 5 años de 153.153 kgs. en 1975 a 232.942 kgs. en 1980, si consideramos que 
es el cultivo halle° principal, el precio medio rural a que se colizo'en el mercado fue de $ 8,614.00. En el 
cultivo del friidl tabú fuimos deficitarios en 440929 taus., o sea, el 32 % de la produccia total del 
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pais, en tanto el consumo percdpita ausento'en 1,392 kgs., el precio a que se vendiden 
el cazpo fue de 1 21,200.00, siendo este cultivo el segundo en importancia a nivel de consuno. El trigo tuvo 
una disminuciai en su producciori de 13,010 Tons., en relaciol con el ah de 1975, y su consumo percdpita 
ausento en ese mismo lapso en 5.450 kgs., el precio medio rural fue de $ 6,491.00, es el tercer cultivo 
bleu en importancia a nivel de consta° nacional. 

Educador: Superior,- Este presupuesto comprendio'el de la educación normal y la 
educacio tecnológica, incluye también los gastos en construcciones efectuadas tn ese nivel. La educatio6 
normal ejerció en 1977 la cantidad de I 1'030,827,000,00 y en 1991 la suma de 3'667,551,000.00, es decir, se 
incrementoel presupuesto en un 256 X, en tanto la educación tecnold¡ica que comprendiola agropecuaria, 
industrial y pesquera, en 1977 recibio'un subsidio de 1 2'928,447,000.00 y para 1981 la cantidad de 1 
7'792,703.00, lo que represento'un ausento del 246 Y. en relación a los arios de referencii\. De esta cantidad 
la educaciol agropecuaria recibió $ 90'265,000, en 1977 y en 1992 la suma de 1'331,152.00, es decir, un 
incremento del 1178 X. 

Tambidn dentro del presupuesto económico de la educacieln superior está el de la 
Universidad Autónoma de Melina, la Universidad Autoloma Metropolitana y la enseñanza universitaria en los 
Estados de la República. El presupuesto de la UtIAM en 1977 recibid una cantidad de 1 3'977,983.00 y en 1981 
aplico'la cantidad de $ 14'528,511,000.00, es decir, se incrementó el 265 X en los años de referencia. 

La Universidad Autónoma Metropolitana en 1977 recibiciun presupuesto de $ 619'062,000.00 
y en 1981 la suma de $ 2'187,715,000.00, lo que representó un incremento del 253 X en los abs mencionados. 

La enseñanza universitaria en iDS Estados, gasto"en 1977 un presupuesto de 1 
1'951,167,000.00, y para 1981, la cantidad de $ 6'013,409,000.00, lo que indica un aumento del 208 	en ese 
lapso señalado. 

El presupuesto educativo durante el Gobierno de Echeverria fue el siguiente 

Presupuesto Educativo 
1976 - 1982 
Cuadro i 16 

Abs 	Presupuesto de Educación 

59'756,000,000.00 
74'372,755,000.00 
97'624,300,000.00 
125'354,205,000.00 
196'700,000,000.00  

Presupuesto Total 

313'679,790,000.00 
412'000,000,000.00 
652'100,000,000.00 
958'500,000,000.00 

1'405,300,000,000.00 

1977 	 19.500 
1778 	 16.080 
1979 	 15,000 
1980 	 13,010. 

1981 	 14,000 ' 
( 36 

De el 	año 	de 1976 a 1981 	el 	presupulsto 	para 	educada 	planea se aumentó en $ 

136'911,000,000.00, es decir, 	el 229 X; y 	durante 	el 	sexenio 	el 	promedio 	anual en relacio(i con el 

presupuesto 	total fue del 	15.518 %, lo que 	indica 	que 	el 	presupuesto para educacion fuéen tIrsinos 
generales regular. 

El Presidente José Lopez Portillo pensar edificar un modelo de país basado en la 
educación popular, igualar a los desiguales por la educaciln y capacitar las habilidades para general 
mediante el trabajo los propios satisfactores. 
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Considero' a la educacidn como un proceso permanente a lo largo de la vida, y los 
alcances que el pais ha logrado se deben a la educaciú. 

Cada Estado de la República establecio' su Universidad, y se descuidaron las lógicas 
interrelaciones regionales, taibievii se propusieron carreras sin atender un planteamiento nacional; sin 
considerar que en muchas ocasiones se planteaba una paradoja : la entrada automatiza bajo el supuesto 
liberal y la salida al eapleo condicionada por el mandato social del servicio, sujeto a un presupuesto 
limitado. 

En téreinos generales consideramos que si se presento- un avance a la educación nacional, 
teniendo en cuenta la situaciol y condicidi del país en el contexto mundial; a pesar de que dijo que 
deberíamos de acostumbrarnos a ' adainistrar la riqueza. ' 
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MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

GOBIERNO PRESIDENCIAL 

1?02 - 1988 

Al inicio de su gobierno el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado manilestoí vivimos tiempos 
de cambio y reto; de crisis interna y externa; de incertidumbre, de competencia aguda y desordenada entre 
diversas países, algunos por mantener hegemonías, otros por sobrevivir, y la mayoría por encontrar una 
posici6 en la nueva configuración internacional en gestación que les permita subsistir como entidades 
soberanas y apoyar el Desarrollo econálico y social. 

De acuerdo a estas circunstancias que prevalecían, el Presidente de la Madrid, promovíd 

la reforma a los principios normativos del desarrollo nonio y social de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y como parte de esta reforma, el nuevo Artículo 26 de la Constitucián, que faculta 
al Estado para integrar un Sistema Nacional de Planeación Democrática. En el marco de ésta reforma se 
presentda la Ilación el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988. 

El propiísito fundamental fué, mantener y reforzar la independencia de la Nación, 
garantizar las libertades individuales y colectivas, en un sistema integral de democracia y en condiciones 
de justicia social. Para tal efecto, se marcaron 4 objetivos : a.- conservar y fortalecer las instituciones 
democráticas, b.- vencer la crisis, c.- recuperar la capacidad de crecimiento, d.- iniciar los cambios 
cualitativos que requería el país en sus estructuras econoíicas, políticas y sociales. 

El Plan Nacional de Desarrollo, instrumentd'un Programa de Reordenación Económica de 10 

puntos : 

Dismintir el crecimiento del gasto público, a travel de un presupuesto austero que 

promueva el ahorro publico. 

2.- Proteger el empleo, especialmente en las zonas rurales mas atrazadas y en las zonas 

rurales marginales. Reforzar el control riguroso de la canasta bálica de consumo popular. 

3.- Continuar las obras públicas de una forma selectiva y útil. 

4.- Reglamentar el gasto público para evitar el dispendio,' el desperdicio y la 
corrupción. 

Proteger y estimular la producción, iaportacioln y distribucidn alimentaría. 

Promover una reforma fiscal que apoye la producción, el empleo y las importaciones. 

7.- Canalizar el crédito a las prioridades del desarrollo nacional. 

0.- Ajustar los mecanismos del control de cambios de una manera realista. Procurar el 

ahorro interno y evitar las fugas de recursos financieros, 

9.- Reestructurar la Administración Pública Federal. 

10.- Mantener la rectoría economica del Estado bajo el régimen de econoeia mixta. 

Impulsar el mejoramiento de la educacicin„ la cultura nacional y regional reforzando el conocimiento de la 
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historia nacional. 

A través de esta política econolica, pretendio'vencer la crisis, recuperar la capacidad 

de crecimiento, lograr avances efectivos en el desarrollo nacional en los albilus political  emulo, 

social y cultural. 

La política educativa la analizarnos enseguida, de acuerdo a las funciones que hemos 

venido utilizando en los gobiernos anteriores. 

FUNCIdi SOC1OPOLITICA. 

Al tour posesión del Gobierno de la República, el Presidente de la Madrid manifestó que 

existe un paralelismo entre instrucción y democracia y por tal motivo, se eantendra'la lInea de consolidar y 
perfeccionar el caracter laico, gratuito, obligatorio, nacionalista, popular y democrático de la educación, 
que son los principios que sostiene el Articulo Tercero Constitucional. 

La cultura no estad reservada a grupos minoritarios, se fomentará por ello, a las 

expresiones culturales de amplios sectores populares y de nuestras diversas étnias; se mantendrán y 
preservarán los valores de la cultura nacional en regiones con caracterrsticas especiales, como son las 
fronteras. 

Se revisara' y actualizara'pereanentemente los libros de texto gratuitos, de acuerdo con 

los avances en el conocimiento científico y pedagogico, para garantizar la igualdad de las oportunidades 
educativas. 

El desarrollo del país encontrara' en la educacio6 el más sr;Iido de sus cimientos; se 

atenderan los aspectos cualitativos de la educacidn, as( coleo los servicios de apoyo en todos los niveles, y 

la oferta educativa será aumentada y mejorada su calidad, para que llegue a todos los mexicanos que la 

demanden. 

Se incrementad la eficiencia terminal en la educación bísica, se coebatiraiel rezago en 

aquellos lugares, regiones o estados donde la desercidri es sal elevada, y se perfeccionará) los instrumentos 
que mejoren el aprovechamiento escolar, orientados por criterios de justicia social y educativa. 

No puede haber independencia política y econclaita srn una razonable independencia 
cultural, y esta depende de la calidad de la educación. 

El Presidente De La Madrid señalo' para llevarsee a cabo la revolución educativa, es 

necesario emprender y consumar un gran nuíero de acciones en todas las vertientes que forman el sistema 
educativo, pero no solamente por las autoridades educativas, los administradores de la educacioá o los 
profesores, porque para que la educacijn sea fecunda, debe ser un proceso permanente y soCialeente 
participativo y es imprescindible que se unan a él, los padres de familia y la sociedad entera. 

Para que haya una reveluciol, se necesita 9ue los revolucionarios la ejecuten. La 

escuela debe ser un lugar estimulante, donde se enserie la verdad, donde exista un ambiente de' entendimiento, 

de concordia y de cordialidad para nuestros hijos, donde haya coaprensidí de parte de los maestros para sus 
inquietudes, para sus aciertos, pero sobre todo para sus incapacidades y fallas. 

En la escuela doáde se debe aprovechar debida y productivamente el tiempo libre de los 
niños y jovenes; una escuela a la medida de nuestras mejores aspiraciones. 

En el sistema educativo, lo primero que hay que hacer es contar con él, y apreciar sus 

posibilidades y virtudes. Revolucionar la educacia no es ponerla de cabeza, por el contrario, la linea 
productiva serarla de apoyar los proyectos para que se concluyan y a las personas para que los realicen. 



-129— 

Los cambios en la educacioá seran necesariamente graduales y los que calan má5 hondo 

pueden tardar decenios en implantarse, allí este el libro de texto gratuito, o el debate acerca de la 

ensehanza por afeas en la secundaria o la discusión en los métodos para la enseñanza de la lectoescritura. 

Estas fueron algunas de las ideas educativas que el Presidente Miguel de la Madrid llevó 

a cabo durante su periodo gubernamental. 

FUNC101 DISTRIBUTIVA 

Alfabetización.- Al inicio de la adeinistraciú del Presidente De La Madrid, el 11.3 X 
de la poblaci6 mayor de 15 lbs, no sabía leer, ni escribir, ni tampoco realizar las 4 operaciones 
fundamentales, al finalizar el sexenio el porcentaje se había reducido al 5 %. En el ciclo 1901 - BO, se 
atendieron a 772,000 personas y durante todo este Gobierno a 3'750,000 adultos. 

En 1982 existían en el país 6'012,300 analfabetas, cantidad que se fue reduciendo 

considerablemente a lo largo del sexenio, hasta llegar en 1988 a 2'515,900 personas sin saber leer y 
escribir. 

Educacion Preescolar, Primaria y Secundaria.- En 1902 se inscribieron en jardines de 

alumnas 1'690,964 niños, y para 1988 ya se tenían 2'710,000 niñas en el nivel preescolar. En 1781 se 

pretendió' atender al 100 % de la demanda de los niños de 5 arios, pero debido al ajuste global dé las 

finanzas públicas no fue posible alcanzar este prop$sito. 

En el ciclo 1988 	89 se atendiolal 49 % de la poblacidn de 4 alls y el 72 % de los 

rijas de 5 lbs; en tanto en las zonas indígenas fueron asistidos 258,000 niños en el nivel preescolar. 

En 1982 asistieron a los jardines de das 1'691,000 alumnos y se cubriO el 39.2 % de 

la demanda, para 1988 se atendieran a 2'700,400 daos, o sea el 64.4 X de la demanda final. 

Educada! Primaria.- En 1982 se proporciono'educadol primaria a 15'082,200 alumnos y se 
cubrio' el 93.5 X de la demanda de ese afild; en tanto para 1989 se atendieron a 14'610,000 niabs, o sea el 98 
% de la desanda, aunque cabe mencionar que la población escolar diseinuyo'en 612,000 educandos. 

La aspiraciol educativa de los gobiernas de la revoluciol, ha consistido en que todos 
los mexicanos puedan cursar al menos la instruccial primaria, desde 1980 hay un lugar en la escuela primaria 
a quien lo solicite. 

Primaria bilingUe bicultural.- En 1988 habil en el país 1.250 albergues, en ellos se 
atendía' a 62,000 alumnos. Tambil se publicaron libros y elabord'material didaltico para 16 grupos étnicos, 
el rasero de alumnos en escuelas bilingUes ascendida 536,000 en el ciclo escolar de 1987 - 83. 

Educación Secundaria.- Conseguida la seta de atender a toda la poblada' demandante en 
primaria, el objetivo siguiente fue de garantizar la misma oportunidad a los solicitantes de educador! 
secundaria. En el Distrito Federal se atiendid toda la demanda de inscripción. En 1982 asistieron a la 

escuela secundaria en el país 3'593,317 jovenes, o sea, el 86.2 % de la desanda, y en 1908 se presté este 

servicio a 4'420,500 aluenos, es decir, el 84.1 1 de la desanda total. 

La telesecundaria debido a sus características, permitid llevar este servicio educativo 
a numerosas localidades apartadas o con reducido ndmero de egresados de primaria. Su funcionamiento es 
análogo al sistema tradicional; durante el periodo de vacaciones se ofrecieron cursos de regularizacidn para 
alumnos reprobados en una o varias materias, en 1987 terminaron su aíro escolar 86,000 estudiantes; en 1988 
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estaban inscritos 432,000 jovenes, lo que representd el 10 % de la matricula. 

Aparecieron en 1999 las primeras secundarias bilingles en las zonas indígenas, Se 

organizaron 11 de estos planteles como secundarias telnicas y se elaboraron los programas para primer grado 

en las lenguas nihuall, maya, sixteca, zapoteca, chinanteca y demi. 

Enseálnza agrícola.- El objetivo de esta educada fue la de ampliar sustancialmente la 

atenciá a la poblacion del medio rural y continuar proporcionando alternativas de educado; dirigidas a 

estos grupos sociales, así como involucrar a las comunidades para que participaran mal activamente en el 

desarrollo de los servicios educativos que los beneficien en sus propias localidades. En 1922 se 

matricularon 301,858 personas en 925 centros educativos, en tanto en 1988 se inscribieron 354,312 alumnos en 

986 escuelas. 

Bachillerato agropecuario.- En este nivel educativo en 1982 se matricularon 15,774 

jovenes en 139 planteles, para 1988 la desanda bajó sensiblemente a 40,000 alumnos en 149 centros 

educativos. 

Institutos Tecnolo¡icas Agropecuarios.- En el año de 1902 se matricularon 10,378 

estudiantes y para 1969 la inscripcidn fue de 13,100 jovenes. 

Educacion Media Superior.- Los colegios de bachilleres creados en 1973, han tenido un 
sentido teórico mas equilibrado y praltico que el bachillerato tradicional, puesto que aquel tenia 

especialidades de caracter terminal. El modelo peraitio el crecimiento de este nivel educativa, con base en 
el criterio de los Estados y las recomendaciones de la ANUlES, en 1982 habla 139 planteles en 11 Estados y 
en el Distrito Federal con 72,000 alumnos, y en 1988 se promovieron 10 convenios con los Estados y se 
ausentad numero de planteles a 302 con una poblaciall de 142,000 estudiantes. 

Bachillerato Pedagolico.- La elevación al nivel de licenciatura de los estudios de 

normal, trajo como consecuencia el establecimiento del bachillerato pedagolico, su estructura se determinar 

en un acuerdo secretarial del 31 de agosto de 1994. La matrícula en este nivel educativa en el ciclo 1981 -
88 fue de 34,777 jovenes. 

La Educación Profesional Media: el sistema COUALEP es un modelo educativo terminal y se 
vinculó paulatinamente con el sector productivo y afianzando su naturaleza de institución formativa de tipo 
profesional túnico y terminal. Las dos terceras partes de los egresados obtuvieron empleo, lo que indicó la 
aceptacidh de este tipo de educación. En los seis años, los planteles aumentaron de 159 a 250, y los alumnos 
inscritos se duplicaron en el sexenio de 72,000 a 149,000. Este sistema permitid ir cambiando en su caso, el 
elenco de las especialidades que se enseíaron, para evitar tener una planta de profesores y pocos alumnos 
que atender. 

La Educada Superior.- En el ciclo 1988 - 89 la matricula se abrid con 1'200,000 
estudiantes, que fue la seta fijada en 1982; en estos d'os de referencia se tuvo un crecimiento pro:tedio 
anual del 3.9 %. Otro propósito que se obtuvo fue el de evitar las distorsiones en la matricula, porque en 
1982 mis del 50 % de los alumnos se inscribieron en las carreras de : Derecho, Contabilidad, Administrador), 
Odontología y Medicina; en 1999 se matricularon solamente el 23 %; tan stdo en la educacian normal se 

atendieron a 132,100 alumnos. 

La matricula en ciencias de la salud, en 1980 se inscribieron 151,100 alumnos y en 1965 

solamente asistieron a 126,000 estudiantes. La educación superior mantuvo un crecimiento constante en la 

matricula, se inscribieron 36,000 nuevos alumnos en promedio cada alb dej sexenio. Durante esos albs se 

proporciond un fuerte impulso a los estudios de posgrado, mientras en 1982 cursaron estudios de eaesttla y 
doctorado 29,200 alumnos, en 1988 eran 41,400. 

La matricula en la Universidad Nacional Autónoma de Me;ico en 1992 fuéde 119,900 
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estudiantes y para 1999 la inscrIpcián auatmaa 16.4240 Jovenes. 

Instituto PoliteEnico Nacional.- El sistema nacional de educacion tecnológica, niveles 

medio y superior, estuvo formado en 1999 por más de 1000,planteles, presididos por por el prestigio y 

respetabilidad del Instituto Politécnica Nacional. Los Institutos Tecnológicos en 1988 cunplieron 49 mitos de 

haberse iniciado. En el bachillerato tecnologico se pasó de una matricula en 1982 de 314,500 a 371,000 en el 

aló de 1988. En esos siseas alius de referencia la inscripción de la enseñanza tecnoldgica de carácter 
terminal se incrementó de 301,50(1 a 457.4000 estudiantes, lo cual represento'el 51.7 % de crecimiento en el 

sexenio; en tanto en la educación teEnica superior ausento'de 117,000 en 1982 a 146,000 en el ario de 1928.( 

J7 

FUNCIO1 ACADÉMICA 

Enseñanza Preescolar, Primaria y Secundaria.- Los planes y programas educativos en la 

ensellnza preescolar fueron encaminados a la integracidn pedago§ica de este nivel educativo, con la 

finalidad de elevar la calidad de los servicios que se proporcionaron, así como apliar su cobertura 
principalmente en los niños de 5 años y los de las zonas marginales urbanas y rurales; estos programas 
taebió intentaron intensificar las caspaaas de sensibilización a los padres de familia respecto a la 
importancia y necesidad de la educaciori preescolar. 

Es muy importante la educaciol preescolar, porque fue demostrado que es necesaria una 
atención escolar temprana, para que puedan manifestarse las facultades del niño, su desarrollo psíquico y 
motriz, sus habilidades, sus hábitos y la convivencia que lleva a la socialización. 

Educacid Primaria.- Las tareas académicas en la enseñanza primaria fueron encaminadas a 
mejorar la calidad de este servicio, a disminuir la reprobación y la deserción, así como ausentar la 

eficiencia terminal, e impulsar las acciones de recuperacion de oírlos de atrazdescolar, en el aprendizaje 

de la lecto-escritura y en la enseitanza de las matemalicas; ausentar los cursos de actualizacidn y 

capacitaciá de los docentes en servicio; elevar la calidad de los libros de texto y de los materiales 

didatticos y hacer eh participativos a los padres de familia en el proceso educativo de los alumnos. 

Los libros de texto gratuito, desde su ieplantaciób durante el régimen del Lic. Adolfo 
Lolyz Mateos y su Secretario de Educada) Jaime Torres Bodet, mejoraron la educación en las escuelas de. 
Mexico, pues en ese tiempo la mayoría de los escolares del medio rural, carecfan de libros y de material 
didáctico para su enselanza; en 1920 se pusieron en manos de estudiantes y profesores 95'000,000 de libros 
de texto gratuito, tanto para la educacion primaria como para la preescolar; estos libros eran libros para 

el maestro monografías de los estados, monografial de educaciú ecológica y cuadernos de trabajo. 

En 1985 se estableció el Foro Nacional Sobre Educació Básica, en su convocatoria 

figuraba el anílisis sobre los programas y métodos de enseñanza de el espálol y las aateolticas. 
Correspondió al Consejo Nacional Thnico de la Educación practicar una amplia y detallada encuesta entre los 
profesores, se verifico' la conveniencia de la aplicaciori del método de análisis estructural para la 
enseñanza del espOol, mismo que el 80 % de los maestros utilizaron este metodo con buenos resultados, así 
coso el empleo de la letra scrlp en la escritura, se recosendo'taabien enseñar la escritura ligada, tal como 
lo demando un considerable número de pedagogos. 

Ensefilnza Secundaria.- Los planes y programas de estudio fueron encaminados a avanzar en 
la integración pedagolica de la educado:1i básica; ampliar la cobertura de este nivel educativo; mejorar la 

eficiencia terminal; incrementar el porcentaje de absorciol de egresados de primaria; abatir la reprobación 

y la deserción escolar; impulsar los programas de prevencidb y recuperacidn. En tanto en la telesectindaria, 

ademas de estos planteamientos, ampliar la cobertura otorgando prioridad a las zonas rurales dispersas, 
mediante el uso de antenas paragüitas conectadas al sistema de satélites Morelos. 



Flier 
teszettr al : a-,  ... 	A 

teszerJa.1:w 
bite azar-tit 

DE 

á 5E1E4' a-Dr 

rika:a't 	:1 

r 	elluzazul. 	y 	 Jillw-str tatailI.:„Ií la 

.:atatit  
slitteaúl.  Te á 	 szvr 	111¡ 

DeS,DEtt-T .',.ZE4D.:1 DT, iw U 	DLI:ED1 Dt 	 . 	.en!..:Tr te-  2, 
lezrutt- ty.ua tsta.i.1 a/.:1 	 tul 541 	 as 

ÉÉt` 	abra, 	 rn :x 	 i :DE. UDE 5E. 	 :=141. 

,!1LE :L.”rd  

tiL 	l T=Ii/117-1, 

rr las ::a;,..tarwas DT 	11:12E,EI se:urla-zas at 	ET 	$ 	r- alt TE 
.1,111 	tra-1 nzatt pr 	ez 	as es:LE:ES 11-:iinDET I as, 	: 	t tv" a  

arar a t :t 	t. ti :a' , 	rs t : t ttz 	t3. 	:11: ti1.11,*ItT  

ETI:WDE tif Ellk.X- ELT :DI kr:1,1ms DE eLIEZEL:i vie 5,1 tart and a nizatT nstau :u: I 

LITLEaDT-..4. 	ID:11.:Ta 	tu v: :r au:a:zva 	iiI 
tar Dal 

:r tT 	 ; 

prztiztt-4.1„,..17, 	 T.?..-.11D+:•!-E.D.:.DT.. - 

trtal 	I a :ah tia:ri 1197-`47:,C..1. -Dt- 	Dt'S- 

^4 	• • 	 r 
rD7 5D5 DUE 51 i 	 .a 	 _ 

tni 	r. 	1 a 	DDICZ-1 DT, DE 121.  Itt--Ittr-; 	E DIEV- 

alDrírt.:BT: rt 	 r, 

/ dt 
, 

Znrs' :1 Dr DI» 5-11,7tD,T 1,p7-Dp-r:LE! r: 	v.:grasa:2 DT' 6 	3 	ti D'IDEE itprDDE.,7140.: 

pr:&; i rur 1 	 ii 1,1 str!Ti ZDT't ea 	hatruser: va-  

l'ISPUDZi 	 tita:rte Iks I a t - 	::;zr 	 LEIr:...Z 

est a/ Pzi a pa'.  a 	r 	fftutz 	Da La Eltrt r tu uz 	ehs 
	

w3: aar-1 a, 	4 TI 'E.: 	atiri 

1E. 

• erEiata-  I ezt..i. 	t 	 kr.r.--inr. -a 11 	t.:1:.artti la_ . 	• 
pezers:i Dr ne 	antr: u 1 a 	er'uzaw. nr;T wr 	tt LatlFt7.-r.E. -ra,-1 

ura PU"; E trattl 	trtiles,:i Dna] . 

.ailtur-i :iralarzurtiz 	iles:eritrÉh:a7, y . 	, 
D e 157. Eiz,  

lasz ti tu-  tal . 

'zZ_zrea 	it.7.:atais 	ES.,,:ltÉ 	la etucat-..5r u:L.1 
satar-7,217 	 51. E1.7;11:1W-11T: i ITI,St7UhIDIZT" -1=21.27.1.M5- f 	 -DBri llevar :a -:aiitat.  DE. 	- 

iejura- 	zate=tat a-zinalu ! tieteml:a DI -MS Trirrar15: rewrrula' 	z»EI2tí :T.11 
k'I2't: n 	rfnua 	 urm 	A,: TiD1W-D.Billi,-1,..1 

T.- taz-7:z 	Tara,. Ir-1T' ..-,a 	 vicra 	incerzz.1 4;4 .1- a. 	 rizr 
E& t  

	

iltsgawa ETISITarza 	itIt_7t11!11ti:fl .121112.71, :Er-D7j925,d 

A' 	-TW51.5, -LIY1 	b;a.,. 2 a -za:±itiatx la ;tez= a k 2a invEst.rart̀T.,  1,/r2- kiesi.ttzri:',.al: 	ts,'›i'dl 

,13:IPUTi D.ZEI-ZiÜkt ZIaltaz; pei911.11Dt,r_i 	 irrenot. r 	jrzyr.efia 	rarta-7.- 
1111W.71, 	EZI.11111á P371 ran a tialtir-IJ.E.: 	714171-DI, 	=£11IIE . 	 , 	 tr :rilitsl'Ilatiaz a czrzlzas 	zminarum 	ZMT 	TWZT.WD9,1115 tul1.1-,31-CET 	DESEMIL -1. 	 BI 

r...-tui= 	rintrcz 	-::5..ntiq'5:2: A IttlikarE'5t." 

tuzi. 	 tát,rral„- 	 te '2a 
alvatr.-e 	 inexa-a- 	1-z4"::!¡. =.5 DIE E 11:4e: 	 11-1,111L-1-±1 	 E :E Ell"-Lt 

á ZW 41.1ETZEirz 	i 	 =zt 	ti 	p.:arca. 

ii-1.1.~-..1 17.12:42117;:aft "..".1.1.-311.LMIZE,.-- arrzu-r a -..j./ 21-anal  

....., 	:_., 	. 	 

ili: E:.:5-',.:Nii t2.,_--ILESD= DE ,Tijk5e2 5,1,2)171'11r =11t-Will .:17,'  

121a.Tit._ A P7-13~ á. .E-.37.-Ltbr-  E In ,,,...2ni.e.-4_,L....ait-...t_t: tf ww-zt r,-- .1.2t.-',LJ  

.;iI. --7-tan,Dj- 1 1,11.77;..ttr,'"91-7121' M 11.1E'Vb- -.."‘"----1.1." á' 74-111"-DI E .á' le-r-21?tar.,= 7-:-..m:',51,,  ..- ri,-- ,r-,  • nr,""-477  1.1. 1.."' 	 • 	 - 

rz.--1 ,.. 	, 

	 úla -h a:_z4 1125 es:"1211j. 	 rl -I j,P4.1521D1=_JI2. 

-r,tarms 	 Tiara el a:Lertitama el T-7-er.,„i nv_ttE 
Er,DCE:W.Ü D=.14h., 



-133— 

rucidii OCUPACIONAL. 

Educacia6 Preescolar, Primaria y Secundaria.- En esta enseaanza los flanes y programas 
de estudio estuvieron enfocados a proporcionar una integración pedagobica a la educacion básica, así Coco 
iapulsar acciones para la recuperadol de los niños con ¡trazo escalar; obtuvieron conocimientos teórico 
prácticas, es decir, se educó para la vida diaria. 

Enselfanza Agropecuaria.- En este tipo de ensenanza se buscó otorgar a los solicitantes 
de este nivel educativo, los conocimientos ted"rico 	prálticos)  a fín de, que comprendieran la importancia de 
la planeación agrícola, la organizada; para la produccion, el desarrollo de las técnicas agropecuarias 
aplicadas con un sentido productivo y de rentabilidad, y la necesidad de adecuar sus cultivos a las 
condiciones ecológicas de sus regiones, 

Enseaanza Profesional túnica,- Esta enseñanza istuvo orientada a la preparacion de 
telnicos para la mediana y gran industria, fundaaentalmentalmente, en la aplicacitin de la tecnalOgl'a que se 
utilizo en los procesos de fabricacion y manufacturaciol nacional. 

Enseñanza Profesional Universitaria.- La preparado; de profesionales de alto nivel en 
las aleas de ciencias y busanidades, que fueron necesarios para estabilizar e impulsar el desarrollo 
nacional; también la toreador; y capacitacidn de personal docente, fue la línea que se trazó este nivel do 
educada,. 

FUNCIfil ECONONICA 

En esta funda; se expondra'el presupuesto ecadmico que se aplicaren el ano de 1988, en 
la educaciol nacional, en los diferentes estratos en que esta clasificado el sistema educativo nacional. 

Educaciol Preescolar, Primaria y Secundaria.- El gasto que se aplica en el aria de 

referencia para la integracidl de la educacii5n balica fue de $ 3'075,401,000,000, del cuál el gasto 

corriente correspondió a $ 3'069,117,000,000 ,y al de inversión $ 7,284,000,000; se destind'a cubrir las 
erogaciones en la educacidn preescolar; educacion primaria; educación primaria bilingue; secundaria general; 

secundaria telnica; telesecundaria, educacidn física; educación artística. 

Fomento a la educacion inicial y especial.- El gasta educativo fue de $ 129,959,000,000, 

se destino a inversion $ 237,000,000 y a gasto corriente la cantidad de $ 129,722,000,000; comprendió la 
educacion inicial; la educacidn especial; la educaciA rural e indgena; la educacidn preescolar indiguna,; 
la primaria bilingue y bicultural. 

Desarrollo de la educado; para adultos.- Este tipo de educación tu'a un presupuesto de 

$ 49'530,000,000, de los cuales se destinaron para gasto corriente la suma de $ 49'480,000,100 y para 

inversiol la cantidad de $ 50'000,000; se aplicaron a la educacidn primaria para adultos y a la capacitación 
para el trabajo. 

Educación Normal.- A este nivel de educación se le asigne un presupuesto de .$ 

134'196,000,000, del cuál $ 133'906,000,000 correspondieron al gasto corriente y $ 370'000,000 al de 
inversión; coaprendiar la formación del magisterio en educacidn básica, la foraacidn del magisterio en 
educacidn especial, la fumada superior del magisterio, y el mejaraelento profesional del eagisterio. 

Educación Agrícola.- En la educacidn media superior tecnoidgical  estaban ubicados los 
Bachilleratos tecnológicos Agropecuarios, y en la educación superior tecnológica los Institutos lecnoldgicos 

Agropecuarios; en arabas niveles se atendieron a 53,100 estudiantes, ambos presupuestos econi;micos fueron 
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inclullos en los sectores educativos mencionados. 

corto plazo, a incrementar la producioñ de granos ba'sicos para avanzar en el logro de la 
soberanía alimentaria, can la finalidad de reducir el déficit que aqueja al país. 

La producci6 agrícola al final del sexenio tuvo el comportamiento siguiente 

LA PRODUCCI6M AGRÍCOLA EH 1989 

Cultivas Bdsicos 

Cuan) 17 

Cultivos 
	

Producción 
	

Superficie Cosechada 
Tcns. 
	

Has. 

  

Granos Básicos 	20'409,000 	 12'310,000 
Arroz 	 608,000 	 206,000 
Frijdl 	 1'214,000 	 2'384,000 
Maíz 	 14'351,000 	 9'05,000 
Trigo 	 4'236,000 	 1'065,000 

Oleaginosas 	1'441,000 	 1'156,000 
Ajonjolí 	 62,000 	 147,000 
Algoddn 	 342,000 	 223,000 
Círtamo 	 270,000 	 337,000 
Soya 	 767,000 	 449,000 

Otros Granos 	' 6'539,000 	 .2'332,000 
Cebada 	 515,000 	 296,000 
Sorgo 	 6'024,000 	 2'036,000 

TOTAL 
	

20'389,000 	 15'799,000 

Fuente : SARH. Dirección General de Estudios, Informado; y Estadística Sectorial, 
lielíico, D.F., 1988. 

La produccidi de los cultivos baSicos alcanzo'el 71.8 % de la producción total nacional 

agrícola, en tanto los otros granos como la cebada y el sorgo fue del 23 7., las oleaginosas tuvieron una 
participada; del 	5 %. El precio medio rural a que se cotizó el maíz en el mercado fue de $ 245,000.00 por 
ton., en el ciclo primavera - verano 88/88; el frijól en el mismo ciclo tuvo un precio de $ 525,000.00 por 
tan.; el trigo en el ciclo atolla - invierno se vendio'a $ 120,000.00 por ton., Cabe hacer mencioá que total 
población total del país en 1982 fue de 82'721,000 habitantes, 

Los resultados del subsector agrilola en la administración del Lic. De La Madrid fueron 

los siguientes : 

En el período de 1982 a 1987 el valúen promedio de la praduccidn fue de " 125 millones 
de toneladas de granos alimenticios, hortalizas, oleaginosas, frutales y forrajes entre otros. Por lo que se 
refiere a la producción de los 10 cultivos básicos principales ( arroz, frijól, maíz, trigo, algoddn, 
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ajonjolr, cártamo, soya, cebada y sorgo ) en promedio fue de 25'600,000 toneladas, de las cuales los granos 

bisicos i arroz, frijol, maíz y trigo ) correspondió el 71.6 %, al grupo de las oleaginosas ( ajonjolí, 
algodd cáltaao, y soya ) el 5.3 I y para los otros granos ( cebada y sorgo 1 el 23.1. 7. ". 

Reorientación del sistema de educación universitaria.- A este sistema universitario se 
le proporcionó' un presupuesto de 577'441,000,000.00, al gasto corriente ,se le asignó la cantidad de $ 
53'952,000,000.00, y p9ra el gasto de inversion 12'500,000,000.00; se apoyo también a la educacián media 
superior y a la educación media superior pedagógica. 

Sistema de Educación Superior Tecnológica.- El presupuesto econdíico para la educación 
tecnolotica fue' de $ 848'674,0000 000.00, para el gasto corriente se erogaron $ 8471 04,010,000.00 Y para el 
de inversiofi la suma de $ 1'040,000,000.00, este gasto comprendió el apoyo a la educación media superior 
tecnolohca, la educación media terminal y la educación superior tecnololica. ( 39 ) 

El Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid a través de su Programa de Reordenación .  
Econelica, trato' de eliminar la crisis que aquejaba la Nación y lograr un desarrollo estabilizador que 
permitiera ser la base para el despegue econolico y social al que aspiraba el pueblo de Melcico. 

Su pensamiento educativo biticaunte se centro'en llevar la educación a todos los grupos 
sociales y otorgó gran importancia y prioridad a cubrir totalmente la enseñanza primaria y.a integrar la 
educación ba;ica desde el nivel preescolar, primario, hasta la secundaria; también a incrementar la 
eficiencia terminal y a combatir el rezago originado por la desercidn y la reprobacioh, así como por la 
incorporacion temprana a la producción por parte de los nulos campesinos. 

La educacidn agrícola recibo un importante impulso, el cual no fue suficiente, debidó 

al déficit econoiico nacional; dicho apoyo se debio'a que somos deficitarios en la producciá de alimentos, 
fundamentalmente en los cultivos básicos, y por tal 'divo, la educación agriscola esta adquiriendo una 
importancia especial, en virtud, de la falta de alimentos y el constante crecimiento de la población 
demandante. 

Se apoyo a la educación media superior, así como a la educacidn superior, tanto técnica. 
como universitaria, con el objeto de apuntalar los procesos de industrialización y el desarrollo económico 
nacional. 

En el nuevo régimen del Lic. Carlos Salinas de Gortari, las metas educativas para el 

ciclo 1909 - 89, son las siguientes : 

Atender en educación básica a 	  21'702,500 alumnos 

Educacid Preescolar.. ..... . 2'700,400 ninl's 
Educación Primaria 	10'339,000 aluenos 
Educación Indígena y Rural 	859,000 ninos 
Alfabetizacio; de Adultos 	900,000 personas 
Educ. Primaria para Adultos 	1'400,000 personas 
Secundaria para Adultos 	300,000 personas 

Capacitacion para el Trabajo 912,000 personas 

Educación Media Superior 	 2'093,370 alumnos 

Educación Superior 	 1'100,000 alumnos 

Estudios de Posgrado 	44,450 personas . 

Bachillerato Pedagógico 	37,600 personas 
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TOTAL... 25'114 520 

Estas fueron las setas para el ticlo 1988 - 1989: 
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Investigación Psicopedagógica y Capacitación . 

1.- LA EXPLICAt1611 CIENTÍFICA Y LA TEMÍA. 

El objetivo fundamental de la ciencia es explicar los fenómenos naturales. Tales 

elplicatiuhes reciben el nombre de turras. ' la teoría es el conjunta de construcciones hipotéticas ( 

conceptos 1, definiciones y proposiciones relacionadas entre si, que ofrecen un punto de vista sistemático 

de los ferió:enes, al especificar las relaciones existentes entre variables, con objeto de explicar y 
predecir los fendíenos, 	( 1 1 la definición ofrece 3 aspectos. lo.- la teoría es un conjunto de 
proposiciones constituida par conceptos definidos y relacionados entre si. 21b- Establece las relaciones 
reciprocas entre un grupo de variables y al hacerlo presenta un punto de vista sistemático sobre los 
lendienos descritos por las variables. y 3o.- explica los {ohms' 

Esto lo hace evecificando, cuales variables están relacionadas con otras y la manera 
con que se relacionan, capacitando asa al investigador para predecir ciertas variables a partir de otras. 

la explicacióny prediccidn pueden ser incorporadas a. la teoría. la verdadera naturaleza 
de una teeda radica en su explicación de los fenómenos observados, y por su misma naturaleza, una teoria 
debe predecir, o sea, si de las proposiciones primitivas de una teoría, deducimos otras más complejas, 
estamos en esencia " prediciendo.' 

Hay muchas y valiosas investigaciones científicas de &den social que persiguen una meta 

de corto alcance : descubrir relaciones especificas. Es decir, se limitan a descubrir que una relación es. 

parte de la ciencia. Pero las relaciones que resultan al final mas Calles y satisfactorias, son las más 

generalizadas, las que están ligadas a otras dentro de la teorii. 

la noción de generalidad es importante, gracias a ella las teorías se aplican a 

múltiples fenósenos en suches lugares. Son buenos los objetivos modestas, limitados y especificas. Pero san 

dejares los objetivos de la investigación teórica porque, entre otras cosas, tienen mayor aplicabilidad y 

generalidad. En tanto la finalidad de la explicación científica es especificar las relaciones de una clase 

de eventos empíricos con otra, en determinadas condiciones. 

2.- ANTECEDENTES rusdricos / munid!' DE PSICOLOSIh. 

Antes de que la Psicología fuera concebida como ciencia experimental, hubo 

iniestigadores que se interesaron en asuntas que ahora se identificarían coso psicológicos. Pero 

retrocediendo en el tiempo para encontrar su origen histórico, encontramos a Aristóteles ( 304 - 322 a.c. 

de la antigua precia, a Galena t 130 - 199 a.c. 1 médico romana, cuya clasificación de los temperamentos y 

localización de la razó en el cerebro,presagiaron mucha de la doctrina e investigacidn moderna. También a 
Santo rosas de Aquino 1 1224 - 1275) voz de la iglesia medieval en muchas materias psicológicas; a René 
Descartes ( 1576 - 1650 1 filosofo y matemático france's, como el padre de la Psicología Noderna. Fue el 
primer gran dualista entre los filósofos, fue el praiera que hizo una clara diferenciación entre aente y 
cuerpo. Creía que la mente podía afectar al cuerpo y el cuerpo a la mente, era lo que se llama actualmente 
un " interaccionista R. 

la mente para Descartes era aquello que ' piensa '; la ubicación de esta actividad 
estaba en el . cerebro y podía no ocupar un espacio físico. El cuerpo era upa ' sustancia extendida " 
claramente objetiva, mecánica en su acción y que obedecía a todas las leyes conocidas de lo inanimado. John 
lude ( 1632 - 1701 ), filósofo británico. Para leche todas las ideas provienen de la experiencia. Capará a 
la aente, en su estado puro, con una hoja de papel en blanco sobre la cual escribe la experiencia. 
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Una " idea ' era cualquier cosa en la que la mente pudiera pensar, Eje. blancura, 
dureza, dulcura, hombre, movimiento, etc. Consideraba Locke, que las ideas podían ser simples o complejas, 
Mas óltieas compuestas de las primeras y reducibles a ellas. 

Timas Habbes ( 1588 - 1679 1 inglés, vivió en la época de Descartes y Locke, decia que 
el sentir humano, el pensar humano y los motivos humanos podían ser reducidos a un denominador físico camón 
: el aovimiento. Todo lo que existe es materia, todo lo que ocurre es movimiento. 

rara Hobbes, la imaginación es simplemente un ' sentir decadente ' un movimiento fuerte 
o débil, que continúa en el cerebro, cuando el objeto - estímulo ya no esta presente. 

Decía que no hay ninguna concepción en la mente del hombre, que no se haya adquirido, ya 
sea total o parcialmente por los «ganas de los sentidos. Fue taabiel asociacionista. Algunas sucesiones de 
pensamientos son guiadas por un deseo o propósito, otras son ' no guiadas, sin metas " y aparecen sin 
relacion la una con la otra, como en un sueno. 

Mientras Thoids llobbes cresa que todo era materia y John Locke pensaba que tensamos un 
mundo ((sito y una unte para conocerlo, ya sea directa o indirectamente, George Berkeley ( 1685 - 1753 ) 
nacido en Dublín, no creía en la existencia de la sustancia material y negaba que la mente visualizaba 
objetos. 

Berkeley decía que nunca percibíamos directamente la profundidad visual o la tercera 
diaensión, sino por medio de claves o ' criterios ", cuyos significados para aquellos juicios hemos 
aprendido a interpretar. Estas ideas aparecieron en su libro llamado hueva Teoría de Visión, en 1109. 

David Hume ( 1711 - 1776 ) filósofo, historiador y estadista escores. 	Lecke ensilló de 
la experiencia todo lo que no fueran las impresiones sensoriales y sus combinaciones. incluso aceptó la 
clistencia de objetos similares a nuestras ideas. Berkeley avanzo un paso más al negarle existencia a los 
objetos. Su justificacidn para las ideas era que Dios las daba y garantizaba. Hm dio el paso siguiente, 
que era obvio, al cuestionar la existencia de Dios y del alma. Can esto, lo único real fueron las 
sensaciones y las ideas. ( 2 1 

Lo que hoy consideramos como ' causa y efecto', el lo vio como una mera secuencia de 
eventos mentales que ocurría con tanta regularidad, y en un órden tal, como para darnos la ilusión de que 
hay una relación necesaria entre 2 cosas del mundo objetivo. 

David Hartley ( 1705 - 1757 1 sádico inglés, a él se le acredita el desarrollo de los 2 
conceptos, el primero el de ' asociación ' de Locke, lo extiende para incluir no sólo ideas, sino tasbiín 
sensaciones o acciones, usandolo además para explicar la memoria, la imaginación, la moción y otros estados 
mentales complejos, incluso aquellos pertenecientes a la moral. El segundo llamado ' paralelismo psicofisito 

según el cual las sensaciones, las ideas y otros eventos mentales suceden al lado de eventos de naturaleza 
mis corporal ( específicamente cambios físicos en los nervios y en el cerebro ), pero no son afectados por 
Idos. 

James 11111 ( 1773 - 1836 1 escasas. Empleó en forma extrema la ' asociación de ideas ' 
para explicar la vida mental. Dedal  no solamente las ideas simples pueden formar ideas complejas por 
asociaciones fuertes, una idea completa puede entrar en cosbinación con otras ideas, tanto simples coso 
complejas. 

John Stuart Mill ( 1806 - 1873 1, Otorgó gran importancia al principio de asociación, al 

explicar las ideas complejas, apeló más a la experiencia que a la lógica en su análisis. Decía que las ideas 
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mas simples generaban otras mas complejas, pero que éstas son definitivamente algo mis que la suma de las 

más simples. 

Tarde o temprano estas ideas por muy visionarias que fueran, tuvieron que dejar el reino 

de la especulación, para dar paso al mundo de la observación y del experimento. 

Por otro lado, la definicidn de psicología a evolucionado a través del tiempo y culminó 

con la teoría del reforzamiento de Skinner, o conductismo radical, es el dnico sistema de la conducta que ha 

prosperado hasta el momento actual, y es quitas, el ultimo sistema de Psicología actualmente respaldado por 
un gran mísero de científicos que estah trabajando en este campo. 

Esto no 'quiere decir que la mayoría de los psicólogos de hoy día sean conductistas 

radicales o defensores de cualquier otra teoría. Algunos psicólogos se consideran conductistas 

tetodológicos, haciendo sus mediciones en términos de estímulo - respuesta, pero apegandose a las 
inferencias de ' mente • y su funcion fisiológica subyacente. 

La definición de Psicología mas satisfactoria para este trabajo es el del conductismo 

radical. 

3.- RAMAS  DE LA PSICOLOGÍA Y UDICACIII DE LA PSICOLOGIÁ PEDAGOGICA. 

Son 2 las rasas de la Psicología : la Psicología Pura y la Psicología Aplicada. fi 3) No 

se trata de 2 psicologías diferentes, sino que ambas psicologías tratan el mismo conocimiento psicológico 

pero con distinto enfoque y posición de estudio. 

La Psicología Aplicada se fundamenta en los conocimientos de la Psicologia Pura, y su 
taróa está enrabiada la búsqueda de soluciones concretas en los problemas que plantean las actividades 
humanas. Es una actividad que se basa en el uso de principios, técnicas y procedimientos de la Psicología 
Pura. El objeto de estudio de la Psicologia Aplicada no es el hombre, sino los individuos. 

La Psicología Pura denominada también Psicología Científica, Tedrica, Especulativa o 
Doctrinal; comprende el estudio y fortulacid'n de las leyes generales de los fenómenos psicológicos, la 
actitud investigadora tendiente al ausento del contenido científico, sobre fenómenos anímicos mediante una 

modalidad reflexiva o experimental. 

La Psicologia Aplicada comprende : La Psicología Industrial; Comercial; Médica, 

Jurídica; Pedagógica y Militar. 

Por tanto la Psicología Pedagógica esté ubicada dentro de la Psicología Aplicada. 

4.- COMCEPTD DE PSICOPEDAGOGlili 

La Psicopedagogía es una ciencia porque reune las siguientes características : 

a.- La ciencia se fundaaenta en hechos. La Psicopedagogía se fundamenta en hechos y 

esta respaldados por pruebas que se logran mediante la investigación y estudios sisteeíticos. 

b.- La ciencia emplea el análisis CORO procedimiento en la comprensión de los fendíenos 

complejos. La Psicopedagogía utiliza el método analítico para la solOción de sus problemas pedagógicos. 

c.- La ciencia requiere la formulación inicial y contínua de hipótesis. La 

Psicopedagogía inicia su labor Formulando hipótesis o posibles soluciones. 
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ciencia está libre de prejuicios emocionales. La Psicopedagogía trabaja con 

actitud específica. 

La Psicopedagogía es una ciencia que trata del estudio de un cuerpo de conocimientos y 
medios disponibles en el proceso educativo Las características propias de una ensehnza propuesta en los 
programas educativos, en el ambiente que constituye la clase, en la integración del comportamiento escolar 
en los programas de ensenanza de valor y eficacia comprobada. 

La Psicopedagogía no es tan precisa como la química o la física, pero cuenta con 

instrumentos y Retados que permiten observar con relativa validez, muchos de los fenómenos que estudia, 
puede decirse que a la fecha ninguna ciencia ha alcanzado la perfección, toda ciencia es una aproximación a 
la verdad. 

5.- PSICOLOGÍA DE LA VIDA PEAL.  

103 hombres del campo y los hombres que habitan en los centros urbanos, vienen al mundo 

con la misma herencia de reflejos, impulsos, instintos, tendencias, capacidades y potencialidades. Pero el 
medio ambiental en que se desenvuelven los hace parecer diferentes. 

Las actividades de los campesinas ( el cultivo de las plantas y la crianza de los 
animales ), son lentas, porque en la agricultura y la ganadería, los procesos de desarrollo tanto 
vegetativos con ganaderos, se efectuan en periodos largas de tiempo, en comparación con las actividades 
huasanas que se desarrollan en los centros urbanos. 

El pensamiento y la conducta de los campesinos no se desenvuelve con precipitación, sino 

con un ritmo pausado y lento, tal como se desarrollan sus actividades habituales en el campo. La falta de 
vida social, ha ocasionado en ellos actitudes individualista's y el aislamiento en que viven impide en gran 
medida el desenvolvimiento de los sentimientos de solidaridad social. Todas estas cuestiones tienen que 
repercutir sobre la mentalidad de los campesinos, pasando a formar parte de su vida interior, conciente o 
inconciente. 

Entre los hombres del campo y la ciudad, no existen diferencias psicológicas, pero si 

son mentalmente diversos a causa del medio y las ocupaciones en que se desenvuelven. 

La vida en la ciudad casi no es afectada en gran medida por los fenómenos setenroldgicos 

( Dirija, helada, sequía, granizada, nevada, etc. ), pero en el campo la vida esta' subordinada a éstas 

condiciones. 

Los campesinos utilizan una serie de expresiones 1  lo que tiene que ser seré ', ' ya 

estaría de Din 	' en el nombre de Dios '. Estas expresiones nos muestran que su mentalidad está 
hondamente influida por la idea de un Din omnipotente, es decir, tienen una mentalidad dominada en gran 
parte por las ideas divinas. Es necesario cambiar la mentalidad campesina, eliminando las superticiones y 
creencias ,pistas que impiden su desenvolvimiento económico, social y cultural. 

El aislamiento en la vida rural ejerce una influencia profunda sobre la Psicología del 
campesino. El campesino trabaja sólo y durante su vida solitaria elabora sus propios pensamientos sin la 

cooperación de nadie. El campesino es un ser meditabundo y quizás por esta causa las ideas que constituye en 

su mentes  se arraigan fuertemente en su estructura orgánica. 

Son hombres de ccar.iccinnes firmes que presentan fuerte oposición a toda renovación de 
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ideas que vengan de fuera. 

Los campesinos forjan su propia filosofía del mundo 	el aislamiento ejerce sobre la 
personalidad del campesino influjos que se traducen en lonas de pensamiento y en actividades socialmente 
indeseables '. t 4 ) La actitud conservadora del hombre del campo detiene los progresos de toda especie y 
estanca la vida rural en los planos culturales y socioeconómicos. El campesino es un hombre rutinario, hace 
su propia vida de la forma que la hizo su padre y sus antepasados más inmediatos. Están habituados a una 
vida rutinaria e individualista, tienen gran dificultad de organizarse colectivamente para trabajos de bien 
común, no porque no puedan percibir la utilidad de las obras, sino porque carecen de la mentalidad 
colectiva. 

Es necesario socializar a la gente campesina, a fin de que su mentalidad individualista 
vaya poco a poco cediendo a la mentalidad colectivizada, más propicia para la transformación económica y 
social de sus comunidades rurales. 

Los campesinos deben ser socializados en su pensamiento y en su acción, a fin de que 

estén en condiciones de considerar al grupo social / no al individuo como el objetivo esencial de la vida. 

La tarta de culturizarlos simultáneamente, entendido por cuiturizacidn la transforeacida 

de ideas, sentimientos, costumbres y modos de vida más avanzados y racionales. 

La tarta 	de culturizar a tos campesinos es dificil y laboriosa, pero no imposible, lo 
que interesa es comenzarla y llegar a la meta. La transformación social se puede iniciar en la vida 

doméstica, en sus métodos de trabajo, en la recreación rural y la vida social que aún no existen en el 

campo, en mejorar las condiciones de higiene y salud, en abrir caminos vecinales y carreteras que comuniquen 

sus comunidades con los grandes centros de población, en ampliar las oportunidades educativas, en 

proporcionar, tierra, crédito, obras de irrigación, en inculcarles el trabajo cooperativo y la 
colectivización de la producción agrícola y ganadera. De ésta forma se amplian las condiciones 
socioeconómicas de los campesinos y es posible fincar con solidez e) progreso social, cultural y económico 

de la población rural. 

6.- CONSIDERACIONES PREVIAS A  LA APARIC1611 DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCAC16. 

Existe desde la cultura clásica greco - latina a los grandes pedagogos del siglo XIX, 

una cantidad considerable de observaciones, unas veces puramente instructivas y descriptivas y otras 
rigurosamente científicas, sobre los procesos educativos del ser humano. 

El paso de lo pedagógico a lo 'científico da lugar a la formación del cuerpo pedagógico 
las iaportante de los siglos XVIII y XIX y se concreta en J. H. Pestalozzi ( 1746 • 1827 ) y en J. F. 
llerbart 1 1776 - 1911 1. El primer autor apoyaba la ideas de que educar es hacer resaltar todas las 
características esenciales que expresa el individuo, tanto en su proceso de maduración como en el 

aprendizaje, frente a los estímulos externos y las posibilidades de que dicha maduración le proporciona. El 
segundo autor, consideraba la personalidad humana como un sistema dinalico, sobre el que se puede influir y 
al que es posible aplicar métodos cuantitativos que proporcionen datos desde las sensaciones hasta la vida 
mental, 

Consideró a : la preparacioh; presentacidn; asociación; generalizacill y aplicación, 

como el centro de la didáltica durante mucho tiempo. 

En los comienzos de la Psicología de la Educación ( 1880 - 1700 1, aunque mezclados con 

la Historia de la Psicología y la Historia de la Educación, definían a la Psicologia de la Educacidn cm el 
estudio de los procesos de aprendizaje. 
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En este periodo en les Estados Unidos de América, hay una incipiente demanda de 

Psicología de la Educación y viene demostrada por los primeros libros de texto en esta materia. Por los 
cursos para maestros impartidos en escuelas, normales y universidades y por los estudios sobre la medida 
cuantitativa en el contexto de la educaciDn. Los estudios pioneros sobre la Psicología del Aprendizaje 
desarrollados por Heraann Ebbinhaus ( 1850 - 1909 ) y sobre todo por las primeras publicaciones en el campo 
de las interrelaciones entre Psicología y Educación. 

El desarrollo de la Psicología de la Educación ( 1900 - 1918 1, es decir, con el cambio 
de siglo, se constituye como una rama distinta de la Pedagogía y de la Psicología del niño, por 2 razones, 
la primera por la insistencia con que empiezan a tratarse una serie de temas que en etapas posteriores serán 
clásicos : aprendizaje, lectura, inteligencia y Test de rendimiento. La segunda porque los psicólogos de la 
educación de este periodo, son lo más prado° a un profesional de este nombre tal como lo entendemos hoy. 

Lo mis sobresaliente de este periodo fueran las aportaciones de los trabajos sobre la 
medida de la inteligencia y su impacto sobre la Psiallogia de la Educación. 

Edward Lee Thorndike 1 1874 - 1949 1, sostuvo que cualquier método educativo, debe 
considerarse sobre la perspectiva y fundamento de la inforeacidn que proporcionila Psicología. En su obra 
Psicología de la Educación, publicada en 1903, comprende 3 aspectos fundamentales : Primero, trabajo 
esencialmente con animales y posteriormente con humanos, Talud el significado de las curvas de aprendizaje, 
las condiciones que puedan afectarlas y las leyes básicas que constituyen dicho aprendizaje, a saber, la del 
ejercicio, la del afecto y la de la disponibilidad. Segundo, estableció un marco teórico explicativo de la 
naturaleza del aprendizaje, considerado como el conjunto de asociaciones existentes entre estímulos y 
respuestas proporcionadas por el material experimental, y tercero, impulso diferentes trabajos relacionados 
con la medida de la capacidad intelectual y el rendimiento de los ni1os en edad escolar, mediante 
estandarización de un cierto numero de test. 

Charles H. Judd ( 1973 - 1946 ), decía en 1932, en 3 lineas de trabajo que elaboró : 
Primero, el análisis de la lectura. Segundo, los problemas más importantes de la educación superior. 
Tercero, la explicación de la Psicología de la Educación mediante modelos. 

Estas corrientes pedagógicas aparecen cronológicamente antes de la constitución de la 
Psicología Educativa, como rama independiente hasta la década que va de 1920 a 1930. Aunque la influencia 
del conductismo sobre la educación será indiscutible en épocas posteriores de 1930 a 1940. El conductismo y 
el Psicoanálisis han influido de gran manera en la constitución y elaboración de temas de Psicología 
Educativa. Por ejemplo, en aspectos relacionados con los primeros alias de la vida del niño, aspectos 
inconcientes en la formación de la personalidad, en la orientación y consejo clinicO. de las perturbaciones 
emocionales. 

A partir de 1941, se cambió el concepto de la medida psicológica por el concepto de 
evaluación, aopliando el original Psicoedtrico e introduciendo en las escalas un concepto mas apropiado de 
valor. La actualización del concepto de educación progresiva, entendida como aquel tipo de aprendizaje que 
subraya el valor de las actividades prácticas sobre las teóricas, dentro de las prácticas las que hacen 
referencia a la vida cotidiana y dentro de éstas, las que indican un cierto grado dé .participación social. 
la  ampliación de los estudios sobre la lectura en el sentido psicolingialstico y por tanto más global, que va 
desde el nacimiento hasta las múltiples variedades que la vida social adúlta impone a esta facultad y un 
equilibrio notable entre los estudios de laboratorio y los estudios experimentales. 
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/ - LA EDUCACIÓN CONO l'HUSO PSICOLÓGICO. 

En las obras de filosofía que se han escrita en todas las culturas, se suele encontrar 

muy cocuneente, el tratamiento del hombre desde la idea de la perfección. De aquí que el concepto de 

educación este firmemente vinculado a la idea que se tenga del hombre y a su comportamiento a través de su 

historia. 

El fenómeno educativo aparece como un proceso social, que es impulsado por la comunidad 

con el objeta de ajustar sus miembros a la vida del grupo. Desde el punto de vista psicológico, el fenómeno 

educativo se manifiesta como un proceso mediante el cual, se ayuda al educando a obtener el desarrollo de 

todas sus potencialidades con la finalidad de alcanzar su adaptación a la comunidad a la que pertenece. 

En la edad evolutiva del niño y el adolescente es cuando se desarrolla la mayoría de las 
aptitudes que les otorgdla naturaleza humana; la educación es una guía necesaria para dirigir al individuo 
en los primeros arios de su vida. Y es una £tapa muy favorable para la realización del proceso educativo. En 
este periodo de evoluciDn, la escuela y la sociedad, así como la familia se vuelcan sobre el educando con el 
fin de perfeccionarle. 

Educar psiquicamente es procurar la adaptación e integración del sujeto y pueda 

contribuir a perfeccionar la vida comunal en que se desenvuelve. La educación ayuda al educando a descubrir 
el fin de la propia vida y a capacitarlo para que pueda alcanzar libremente sus objetivos. Adaptarse a 
cuantas exigencias internas y externas influyen en su educación y de integrarse en la sociedad en que se 
encuentra como elemento constitutivo. 

Es tarea del educador 	preparar las reacciones del educando en un clima en que éste 
comience a relacionar lo que es psicológica con lo que terminará siendo estrictamente humano como expresión 
global por proceder de una inteligencia dirigida. ' ( 2 ) No hay verdader'a educación si no existe un 
esfuerzo par poner en vías de cambio todas las tendencias, aptitudes, cualidades, reacciones, disposiciones, 
habitas y motivaciones, valores y principios que integran la unidad psicobiologica del hombre. 

El educando va a realizar su vida mediante una conducta peculiar, que será el resultado 

de un grupo de funciones integradas para favorecer una respuesta concreta a un tipo de vida determinado; en 

tal realización existe un esfuerzo de adaptación que es necesario estimularlo continuamente. 

La inadaptación aparece cuando el educando es incapaz de hacer frente a las exigencias 

personales y ambientales, asa como no puede resolver los conflictos que se le presentan de una manera 
positiva. En este sentido la adaptación - inadaptación abarcara toda la existencia de la persona. Su 
equilibrio, madurez y ajuste, dependerán del grado en que haya dado una respuesta a todas las exigencias de 
su desarrollo. 

La perfecta adaptacidn presenta una solución satisfactoria a las necesidades físicas, 

psicológicas, emotivas, sociales, sexuales, culturales y religiosas de la persona. 

La adaptación física satisface las necesidades de orden biológico. 

La adaptación psicológica tiene componentes fundamentales como las necesidades 

perceptivas. afectivas, sentimentales, tendenciales, etc. Las insatisfacciones en el plano psicológico son 
causa de estados profundos de neurosis, que ocasionan comportamientos anómalos con manifestaciones de 
inseguridad, insatisfaccidn y ausencia de felicidad. 

La adaptacid 	emotiva es fundamental en la constitución del carácter y base de la 
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afectividad. 

La adaptación social es el aspecto sis abandonado en la tarea educativa. Son necesarios 
los hábitos de comportamiento para facilitar la convivencia humana. Las necesidades sociales que debe 
satisfacer el sujeto van desde la simple participación en la vida social hasta el ajuste de su conducta en 
el ambiente cultural en que vive. 

La adaptación sexual también ha sido relegada a un plano de abandono, al educando hay 
que enfrentarle con la aceptación del sexo y la integración del factor sexual como un electo más de su 

personalidad. La inadaptación sexual provoca estados de angustia y eurosis, fobias, obsesiones, que aparecen 
en su edad evolutiva. 

La adaptación cultural es fundamental y prepara al individuo para una adaptacidn socio -
cultural, para la paz y la convivencia humana. El objetivo especial es estos momentos es que el cruce de las 
culturas hace más dificil el ajuste del hombre. 

lo perfilan, 

jerarquía d 
necesario. 

La adaptación religiosa es necesaria y marca un tipo de actitud en la vida. 

La educación es un hecho humano, y aunque se den en el muchos elementos que lo definen y 
su equilibrio psíquico depende del equilibrio que posean las fuerzas que lo integren. 

El equilibrio y la madurez radican en haber conseguido evolucionar dentro de una 

valores, criticando lo que se debiera de criticar y no destruir lo que encausado pudiera ser 

Desarrollarse, adaptarse e integrarse en la familia, en la comunidad y en la sociedad 
desde la infancia, es educarse. 

O.- EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA RELACIéti EDUCANDO  - EDUCADOR. 

Aprender es la ocupación más universal e importante del hombre y es el ñica medio de 

progresar en cualquier período de la vida. La capacidad de aprender constituye la característica primaria de 
su naturaleza racional. Es el fundamento de todo acto humano y de todo logro. 

El primer problema que plantea el estudio del aprendizaje es el de su definición. W.A. 
Kelly ' lo define como la actividad mental por medio de la cual el conocimiento, y la habilidad, los 
habitas, actitudes e ideales, son adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva adaptación y 
aodificación de la conducta. ' ( 7 

Hilgard señala que, el aprendizaje es el proceso por el cual se origina o cambia una 

actividad mediante la reaccidn a una sítuacion dada, siempre que las características del cambio en curso no 
puedan ser explicadas apoyandose en tendencias reactivas innatas, en la maduración o por cambios temporales 
en el organismo. El profesor E. Mira y López define el aprendizaje como un cambio en el rendimiento, que 
resulta coso función de un ejercicio o práctica. 

Dos son las ideas que resaltan de las definiciones anteriores : 

1.- Consideran al aprendizaje COSO un proceso mediante el cual se adquirirá las 

técnicas instrumentales de la lectura, escritura y cálculo. Todas las facultades y rasgos de la personalidad 
se hayan representadas en el : intereses, actitudes, destrezas, apreciaciones etc. 

2.- El aprendizaje no es sólo el resultado o efecto de la maduración y el desarrollo,; 
el aprendizaje es siempre el resultado de la práctica y el ejercicio. 
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La educación coso proceso psicológico viene a ser una experiencia de maduración de los 
sujetos, en que la familia, escuela y sociedad constituyen sus promotores y controladores. La relación 
interpersonal educador - educando requiere una capacidad en que aabos se hallen siempre, en condiciones de 
aceptar por separado y mutuamente su realidad personal. 

Aceptar y comprender son los dos pilares en los que se asienta la relación 
interpersonal. Carl P. Rogers seWala que lo más importante es que el maestro comprenda que el esfuerzo 
constructivo debe provenir de las fuerzas positivas o activas del alumno. Si los maestros aceptan a los 
estudiantes tal como son y les permiten expresar libremente sus sentimientos y aptitudes, y planean las 
actividades del aprendizaje con ellos en lugar de para ellos, entonces crean en el aula una atmosfera libre 
de tensiones eaocionales. 

Este clima hará posible desde el punto de vista didáctico que la escuela se convierta en 

un filtro que ordene, interprete y madure la experiencia que el educando realice. Desde el punto de vista 
pedagdgico, el educador debe esforzarse por conseguir una actitud amistosa y de atención hacia el educando. 
Y desde el enfoque psicológico, sólo cuando se establezca un contacto auténtico con la verdadera 
personalidad del educando, la relación educativa será psíquicamente sana, por tanto se necesita una apertura 
por parte del educando en la que no tenga cabida alguna ningun modo de disimular su personalidad, cuestión 
que se obtendrá cuando el educador lo acepte, lo comprenda y comunique con el sus propias vivencias y 
experiencias. 

9.- DIFERENCIAS  INDIVIDUALES, INTERESES, ACTITUDES E IDEALES. 

La psicología diferencial se entiende como el estudio de las diferencias individuales en 

la conducta humana. Estas diferencias pueden estar ocasionadas por múltiples aspectos como lo son : sexo, 

raza, nivel mental, tipo de temperamento, ambiente, etc. El estudio de estos aspectos permitirá el 
conocimiento pormenorizado de los caracteres individuales de cada educando. 

El descubrimiento de estos aspectos permiten saber si estos caracteres se deben a 

elementos contingentes como la edad, ambiente, momento especial, etc., o a la estructura Concreta de los 
sujetos Como la herencia, temperamento o caracter. 

A la Psicología y Pedagogía diferencial le interesa la distinción entre individuos 

homgóneos y heterogeneos, puesto que una vez clasificados en uno u otro grupo se llega a saber como educar y 
orientar a cada uno de ellos. 

La educación debe tener en cuenta las posibilidades del educando y sus necesidades 
básicas, de aquí que los contenidos de la .enseñanza no deban ser impuestos por el educador de un modo 
arbitrario, sino que deban de responder a las necesidades e intereses de los educandos. 

La eficacia de la acción educativa dependerá del grado de interés que ésta pueda tener 
en el alumno. Santiago Hernández Ruiz define el interés como ' un hecho psíquico en relación de sujeto a 
objeto, de duración variable, aunque nunca instantánea '. El interel constituye un rasgo de la personalidad 
que responde en su detereinacidn a una necesidad Física o mental latente en el sujeto. 

Se puede entender la actitud como una disposición con que el individuo reacciona ante 

determinados acontecimientos, problemas y situaciones de la vida. Las actitudes condicionan altamente la 
conducta del hombre. Las actitudes son de gran importania para la integración del sujeto en el grupo social 
y profesional. 

Las actitudes surgen y se desarrollan con los demás rasgos de la personalidad y pueden 
ser consideradas como resultado de una serie de experiencias o de vivencias que el ser humano tiene 
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primeramente en su medio familiar, más tarde en el de la escuela y por Miau, en el ambiente social. 

La integración de una serie de experiencias consideradas por el individuo coso positivas 
tienden a crear en el una actitud favorable. Una experiencia negativa tiende a crear en el individuo una 
actitud desfavorable hacia las situaciones o materias en que aquella tuvo lugar. Si el maestro desea 
desarrollar actitudes de cooperación, es necesario que esos capten estas actitudes colo parte integrante del 
pensamieeto y de la actuatión del propio profesor, y tambien es importante conceder al educando la 

posibilidad de experimentar para que adopte al fin sus propias actitudes. 

Los ideales son esquemas de valores que actuan mentalmente sobre el individuo, 
dirigiendo su conducta y orientandolo hacia la consecución de unos determinados objetivos. La primera 
característica del ideal es la fuerza. Los ideales se desarrollan a impulsos de algún importante conflicto 
de valores, cuando la persona siente la necesidad de acomodar su vida a una norma superior que la dirija y 
de sentida, o cuando entra en contacto con una personalidad que compendia en si una tabla axiológica digna 
de leitaciú. 

10.- EDUCACIá PERMAMENIE, 

A partir de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos en Montreal ( Canada ) 

en 1960, es cuando la llamada Educación Permanente, ha levantado el vuelo y se extiende por todo el mundo. 
La Educación Permanente se definid como ' la accidn y el efecto de la interacción y proyección coordinadas 
de la educación institucionalizada y de la educación extraescolar sobre el desenvolvimiento humano a lo 
largo de toda la vida, sin interrupción ' ( 9 1 El concepto de Educación Permanente permite amparar la 
integración de los aspectos de la educación a todas las edades de la vida y en todos los sectores de la 
actividad, 

La Educación Permanente se realiza a lo largo de toda l'a vida del hambre; Sus etapas 
entre el principio y el fin, se corresponden con las etapas del desenvolvimiento humano individual; el 
agente general de la Educacion Permanente son los estímulos de todo Orden que, constantemente actúan sobre 
el sujeto que se desenvuelve y en función de su capacidad de reacción o respuesta. 

La Educación Permanente es prospectiva en el sentido de que forja a los individuos, 

primero enrulturandolos y después, capacitandolos para el cambio continuo que es característica esencial del 

hombre de todos los tiempos. 

Las funciones de la Educación Permanente son 

a.- Crear un nuevo órden educativo adecuado al modo de ser y de estar del hombre de hay. 

b.- Investigar, seleccionar, ordenar y aplicar los mejores estímulos a cada educando. 

c.- Integrar en las nuevas generaciones, valores e ideales universaleente aceptados. 

d.- Adecuar la educación formativa e informativa a las necesidades y posibilidades de la 
persona. 

e.- Cultivar en las nuevas generaciones la aptitud para el cambio y el progreso y para 
la readaptación en una sociedad dinámica. 

f,- Establecer sistemáticamente las actividades extraescolares, permanentes, formativas 

e informati 

Esto es lo que consideramos como Educación Permanente, por lo que se requiere 
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proporcionarle un mayor impulso a lin de encausar al hombre para que pueda obtener su bienestar social. 

11.- PEDAGOGÍA DIFERENCIAL DE ADULTOS. 

La Pedagogía se sustenta en 2 bases ; el sujeto que se educa y el fin que la educación 

se propone. El hombre adulto alrededor de los 20 años de edad, empieza a realizar proyectos personales de 

vida y con ellos a estabilizarse participando activamente en el complejo sociocultural y económico de que 
forma parte. Y es cuando miela la etapa más interesante, responsable y duradera. 

Una de las características más destacadas que culmina en la madurez humana es la de la 
liquidación de la infancia, de la adolescencia y la juventud. siendo las características más importantes del 

hombre adulto las siguientes : 

a.- Los adultos pueden aprender a los largo de toda su vida. La resistencia a un 
conocimiento o una técnica nueva es, una consecuencia de la indiferencia u hostilidad con que el adulto la 

recibe, 

b.- En la edad adulta se experimentan cambios positivos y negativos respecto al 
aprendizaje, que progresivamente y con lentitud va acentuando su positividad y negatividad. Aumentan las 
destrezas, el valor de la experiencia, la capacidad analítica, el sentido crítico, la visión realista de los 
probleeas complejos y dtiles. 

c.- El adulto tiene una gran capacidad para la autoeducación, con capacidad para 

apreciar el grado de intencionalidad por parte del que educa y conciencia de ser educado. 

d.- Amenazan progresivamente al adulto a lo largo de su existencia, el conformismo, el 

inmovilismo y la rutina. Necesita una formación continua que le proteja contra esos aspectos negativos. 

e.- El hombre adulto tiene mayor capacidad para la previsión fundada en su experiencia 

existencial. 

f.- El adulto actualmente necesita estar actualizado respecto a los avances que se estin 

presentando en el mundo y capacitarse por sodio de la educacion para adaptarse a ellos. 

g.- El adulto aprende involucrando toda su persona, inteligencia, vida emocional, 

axiologia personal y mundo de intereses. 

El aprendizaje tiene lugar cuando se enfrenta a un problema. Malea S. Knowles dice ' el 

adulto Coro estudiante posee 4 características que le diferencian del jóven. 	( 4 ) y son : la diferencia 

en el autoconcepto, El jóven se considera como persona dependiente, espera que las decisiones que le 
conciernen a 11 la tosen los adultos; el adulto se considera responsable, desea que le traten con respeto, 
que tiene capacidad para dirigir su propia vida. Otra aspecto es la Diferencia de experiencia acumulada, 
cualquier adulto entra en la actividad educativa con una base de experiencia diferente a la del jóven, capta 
con más facilidad los nuevos conocimientos al relacionarlos con experiencias pasadas. Otra característica es 

la 	diferencia en la disponibilidad para aprender, los adultos como los niños y jovenes tienen mos fases de 

crecimiento determinantes de una predisposicidn para aprender. La cuarta característica es la diferencia en 

la perspectiva temporal, el i6ven tiende a pensar que la mayor parte de lo que aprende lo usará @ás tarde en 
la vida; el adulto se compromete en el proceso de aprendizaje como respuesta a una presión vital. 

El adulto mira la educación coro un proceso para mejorar su capacidad de resolver 
problemas y afrontar el mundo actual, para incorporarse a cualquier actividad aducativa dentro de un esquema 
centrado en el problema más inmediato que se le presente. 
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12.- DARRERAS PSICOLIGICAS AL CAMBIO. 

Cuando la gente se encuentra ante nuevas oportunidades, su aceptación o rechazo no 

dependen solamente de las posibilidades econósícas o relaciones sociales, sino taribin de factores 
psicológicos. Lo que el técnico innovador coso una ventaja positiva y midente, puede ser visto de una 
eanera diferente por el que la va a recibir. Hace falta que las nuevas ideas o tecnicas sean explicadal 
verbal, visual y conceptualmente, de tal sanara que el receptor coaprenda las ventajas que pueden obtenerse 
con las novedades. 

En cualquier sociedad, sus integrantes aprenden la conducta que eís les ajusta y la que 

pueden esperar de los demás, en un mísero infinito de situaciones en que se encuentran ellos siseos. La 
percepcion distinta del cosportaaiento funcional produce michas veces dificultades en las situaciones 
interculturales, porque los siesbros de cada grupo se encuentran con una conducta que no esperan o no creen 

propia del caso, por lo cual se sienten inseguros respecto a lo que puede esperarse de ellos. 

Cabe considerar las breas diferentes que los autores de los planes de trabajo y los 

tánicos por una parte y los beneficiarios por otra, ven la finalidad y los propósitos de los programas, 

ocasiona que se puedan entorpecer el cambio, ha habido casos en que los tecnicos creían que las cosas iban 

bien y que sus programas y objetivos eran entendidos y aprobados por las personas con quien trabajaban, 

cuando de pronto y sin motivo justificado, parecían perder interés o no prestaban a continuar lo empezado. 
Muchas veces se debe a que esperan servicios cenares o distintos; cuando se responde al minieo que 
esperaban, estaban felices y no coaprendian la necesidad de pedir más. 

Otro aspecto que encontramos coso una barrera contra el cambio es el problema de la 

comunicación, en una sociedad grande y cospleja, es tan grande el ndeero de slebolos linglIsticos y del 

significado que se les asigna, que no existe persona de conocerlos todos. Por tal votivo los siembres de los 

grupos en que se divide una sociedad usan léxicos distintos y diversas eaneras de expresarse para facilitar 
la comunicación entre ellos, pero los siseos no son comprensibles del todo para quienes pertenezcan a otros 
grupos. 

Otra barrera que se encuentra en las zonas rurales, es lo referente a las 
demostraciones. Es claro que la importancia de los siebelos visuales, asa coco las demostraciones, los 
anuncios rurales, las películas, etc., en los programas de desarrollo, se debe a las licitaciones en la 
cosunicacitIn lingiilstica, pero existe el peligro de lo que significan los siebolos para el iniciados de la 
acción no sea la que representan para los observadores. Una demostración desacertada o descuidada puede 
perjudicar a los observadores. En los programas de cambio dirigidos, una demostración bien hecha constituye 
una de las tánicas oís efectivas de comunicación. 

Para adoptar nuevas ideas y técnicas, el pueblo tiene que aprender. La Psicología del 
Aprendizaje ha sido bien estudiada y explicada en los últimos años, pero la complejidad del proceso no 
siempre se ha traducido en acción, en los programas de desarrollo a cierto nivel. 

13.- LENGUAJE, PENSAMIENTO Y GRUPO SOCIAL. 

En función de los siesbros del grupo el ser humano produce sonidos, gritos y ruidos, que 

desde su nacimiento le conectan con los semejantes de su grupo. La complejidad de los sonidos varia desde 

los ruidos fisiológicos gis simples venidos por los organos internos, hasta los sonidos altamente 

especializados como las palabras. 

Los hechos históricos sugieren que los sonidos butanos se emplean para poner alerta a 

los deadS y a uno seismo, atraer, molestar, distraer, alarmar, producir estados placenteros y en toda farsa 

hacer participes de palabras, tesas musicales, ruidos específicos y otros siebolos que intercambian ideas, 
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La ciencia y la tecnología de nuestro siglo intervienen decididamente en la naturaleza 
de nuestros sonidos y coeunicación, fenómenos que dependen taabiel del pido, la vista, la sensibilidad 

cutallea y corporal y el funcionamiento de nuestra inteligencia. 

El psicólogo Hubert Bonner señala 	el lenguaje es fundamentalmente social, ha 
evolucionado del gesto animal hasta satisfacer las necesidades de las personas en los grupos. La sociedad 
hueana, es una farsa de comunicación. Lo que llamamos lenguaje es un fendieno auto-consiente. El proceso de 
comunicación no es sólo la transmisión de ideas abstractas, sino el hecho de ponerse uno en el lugar de la 
actitud que puede tomar la otra persona, puds el doblo que afecta a otro, afecta al propio individuo en la 
oisea manera. El lenguaje es el instrumento de la coaperacion social y del control social. '( 10 ) 

La transmisión cultural de una generacidn a otra, ha sido posible a travE's del lenguaje. 
La concepción que tiene el hombre de la cultura le llega por vias del lenguaje y la toeunieación. El 
lenguaje es el instrumento de la continuidad cultural. El hombre está tan condicionado por sus propios 
símbolos, que los valores sociales coso los refleja en su lenguaje, influyen en sus percepciones, recuerdos, 
pensamientos, actitudes, nociones y sentisientos. 

Una mejor sociedad con mayor seguridad humana depende de la cooperación social entre los 
individuos y del control social que se ejerce, es decir, en la observancia de reglas y normas corales. Si 
falla la comunicación, no hay cooperacidn y falla el control social. 

14.- IIISTPUMEHTAS DE  micidu. 

Al utilizar un instrumento de sedición, el psicólogo tiene que hacerse una pregunta 
ispertante : mide este instrumento realmente lo que quiero •edir ?, es decir, es valido ?, una condición 
fundamental de validez, es que el instrumento de puntuaciones sea consistente, dé llanera que el siseo sujeto 
habrá de obtener la misma puntuacion cuando se le administre la prueba o cuando se le observe de nuevo en 
condiciones iguales. El instrumento que da puntuaciones consistentes se considera confiable. Pero para ser 
confiable un instrumento de medición tiene que ser objetivo, de manera que das o más individuos puedan 
calificar las respuestas del sujeto y obtener el sismo resultado. Para que la puntuación del sujeto nos 
proporcione inforeacidn significativa, tiene que ser interpretarble en relación con las puntuaciones de los 
detall individuos de un grupo definido, esto se logra mediante la normalización. Es importante conocer que es 
la validez, la confiabilidad, la objetividad y la normalización. 

La validez es el grado en que el instrumento cumple la finalidad a la que esta  
destinado. La validez es siempre especifica respecto de una finalidad particular, es decir, un buen 
instrumento de sedición no es 	valido ' en abstracto, sino que es válido únicamente para una finalidad 
concreta. Cuando llevamos a cabo mediciones físicas, la validez por lo. cado, no plantea un gran problema. 
Pero al medir características psicológicas, es mucho eds difícil establecer la validez. For ejemplo, un test 
cuyo objetivo sea medir la inteligencia innata tal vez no elimine los factores constituidos por una 
educación escolar insuficiente a por las malas condiciones de la vida de los hogares de los sujetos, por lo 
cual las puntuaciones pueden reflejar tanto estos factores Mío la inteligencia. 

La confiabilidad de un instrumento de medición es el grado en que las personas obtienen 
las mismas puntuaciones relativas cada vez que se les mide. Si es por casualidad que un determinado sujeto 
obtiene puntuaciones altas o bajas con un instrumento de .edición, decimos que este no es confiable. Un 
instrumento de sedición no puede ser válido a menos que sea confiable, pero la confiabilidad, no garantiza 
la validez. Es decir, el hecho de que un sujeto obtenga la misma puntuación en un determinado test cada vez 
que se le administra, no significa necesariamente que el test este midiendo lo que pretende medir. Le 
confiabilidad es salo un medio conducente al fin de la validez. 
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La objetividad es muy importante durante el proceso de sedición. Una de las causas más 
comunes de inconfiabilidad de un instrumento de sedición psicológica, es la inclusión de itees que tienen 
que calificarse con fundamento en un juicio subjetivo. Para ser confiable un instrumento de medición, debe 
construirse de tal sanera que 2 o 'SS personas puedan calificar las respuestas y obtener los siseas 
resultados. 

La normalización es tambiell necesario comprenderla dentro del proceso de sedición. Para 
ser útil un instrumento de sedición debe estar normalizado, debe de administrarse en condiciones normales a 
un grupo de personas que sea representativo con los que se habra de usar. Se hace esto para obtener normas o 
estandares, de eanera que la puntuacion del individuo pueda compararse con las puntuaciones de otros en un 
grupo definido. 

Los instrumentos de sedición psicológica que se usan generalmente son : de medición de 
aprovechamiento, medición de aptitud y eedicidn de motivaciel. 

Las medidas de aprovechaeiento nos dicen hasta que punto un individuo ha aprendido una 
tará particular. 

Las medidas de aptitud nos indican que bien aprenderá una persona una destreza 
particular si se le a la oportunidad y tiene 'motivos para hacerlo. 

Las cedidas de motivación que comprenden aspectos coso los intereses, el temperamento y 
los valores de una persona, nos dicen cuanto estará interesada una persona en aprender una determinada 
destreza o un complejo de destrezas, si se le da una oportunidad. 

El aprovechamiento, la aptitud y la motivación, lo mismo que los rasgos físicos, se 
consideran aspectos de la personalidad. 

Los instrumentos de audición psicol¿gica pueden clasificarse con fundamento en la forma 
en 6 clases : entrevistas, técnicas proyectivas, escalas de clasificación, muestras de conducta, 
autoinventarios y tests. Las sediciones de aprovechamiento y de aptitud se hacen con los tests o muestras de 
conducta. Las sediciones de sotivacion utilizan las 6 clases de instrumentos. 
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15.-  TESTS. 

El objetivo de la aplicación de los siguientes Test fue conocer el nivel de comprensión 

en que se aplicaría el Curso de Capacitación en Organización para Productores Rurales de la fracción Rancho 
Nuevo, del ejido Soledad, del municipio del sismo nombre. Sobre todo en lo referente a el contenido temático 
de 1D5 cursas y a las actividades a realizar en cada uno de ellos. 

Los Test que se aplicaron en este trabajo fueron los siguientes : 

A.- El Test denominado BETh II 	R ( instrumento no verbal de inteligencia 1. 

B.- Los Tests llamados A B C de Lorenzo Filho 1 consistente en O pruebas 1. 

Test BETA II - R. 

Este Test, es un instrumento psicometrico diseñado para medir las capacidades 
intelectuales generales de las personas con bajo nivel cultural. ' este instrumento proporciona una 
estimacidn global de la capacidad intelectual, expresada ya sea mediante un C1 o mediante un percentil. 	( 
12) 

Consta de 6 tartas, la duración de su aplicacinl es de 30 minutos, cada tarda pretende 
medir diferentes aspectos de la capacidad intelectual no verbal del individua y puede ser identificada por 
el tipo de problema 

Tarea 	 Tipo de Problema 

1 	 laberintos 

2 	 Claves 

3 	 Figuras Geosetricas 

4 	 Figuras Incompletas 
5 	 Pares Iguales y Pares Desiguales 
6 	 Objetos Equivocados 

El BETA Il 	R se aplica generalmente en forma colectiva. Cuando las grupos son muy 
grandes el examinador requerirá de asistentes para que lo auxilien en el cumplimiento de los lisites de 
tiempo y en la ayuda que se les pueda proporcionar a los examinados en los ejercicios de práctica. 

Test A O C. 

El instrumento denoainado Test ABC, ha desastrado un alto grado de confiabilidad en 

donde se ha aplicado, en la organización de grupas homogéneos, para dirigirlos en forma adecuada en el 
proceso del aprendizaje y la capacitacion. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.- Los Tests ABC, está elaborados para aplicarlos individualmente, haciendo evidente 
algunas formas particulares de comportamiento del individuo, fáciles de apreciar por el examinador, 
principalmente, deficiencias de caráter endóbeno que motivan el grado de inmadurez; por ejes* la 
dificultad de expresiol, etc., que hagan prever al capacitador un plan de recuperación. 
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2.- Duración de la prueba. Los exámenes individuales forman inmediatamente la idea de 

largo tiempo y alto costo. 

En los Tests ADC, se calcula un promedio de duración de 15 minutos, lo cual indica que 

un grupo de 32 examinados puede realizarse en un turno de B horas, no obstante esto, es aconsejable que un 
mismo examinado sea atendido por 2 examinadores, distribuyendose 4 pruebas cada uno, siempre que se respete 
el arden de presentación. 

3.- Local de la prueba. Debe ser aislado, silencioso, sin mucha ostentación. Puede ser 

cualquier local, siempre que se llame persona por persona, sin la presencia de sujetos extraños a la 
comunidad; en el caso de ayudantía guardese completo silencio y evitese cambio de airadas significativas. 

4,- Condiciones del examinador. Tener voluntad e interds en el trabajo e iniciarlo con 
una charla natural, ejemplo: preguntar su nomabre. No debe hablarse de eximen y en caso de renuncia por 
timidez u otros factores, posterguese el examinado, desole oportunidad de utilizar en el trazo el miembro de 
mayor destreza muscular ( sano izquierda o derecha ). 

5.- Actitud del examinador. Esta debe ser la más natural posible, sin ostentaciones ni 
exceso de afabilidad; planear y organizar convenientemente el trabaja y guiarse por las recomendaciones 

técnicas de aplicación y control. Utilicese lenguaje claro y sencillo, tenga bastante paciencia y 

comprensión a las actitudes del exaainado. 

6.- Material del examen. Preparece convenientemente para la sucesión lógica de la 
prueba; construyase según indicaciones posteriores. 

7.- Escala de evaluación. La evaluación de cada Test se objetiviza en 4 grados : 
superior, media, inferior y nulo, correspondiendoles numéricamente la siguiente nota : 3,2,1,0. La 

puntuación máxima para las B pruebas son 24 puntos, la •mima 0. 

INSTRUCCIONES TEICN1CAS DE APLICACIdll 

TEST 1 

Copia de Figuras 

Material.- Tres cartones de 20 ces. por lado cada uno, dibujando en su parte central a 
tinta china los dibujos o figuras que en seguida se ejemplifican can sus respectivas disensiones y 3 hojas 

de papel blanco sin rayas en tagalo oficio. Un reloj con segundero para medir el tiempo de las pruebas que 
asi lo requieran. 

Féraula verbal: Toma éste lápiz, haz en este papé! una figura igual a esta, 1 tiempo 
máximo de espera para reproducir a la vista del modelo, un minuto para cada dibujo ). MUY BIEN, ahora haz 

otra igual a ésta, las mismas indicaciones; con la tercera figura se procede en la misia forma. Se presenta 

primero el cuadrado, después el triángulo y por último la figura irregular. 

Evaluación : 

1.- Cuando la reproducción del cuadrado fuese perfecta o con dos lados sensiblemente 
mayores conservando todos los ángulos rectos, el triángulo en los abgulos bien observados y la tercera 
figura reconocibles, 3 puntos ( superior ). 

L.-  Cuando la copia del cuadrado tuviese 2 ángulos rectos y las demás figuras fuesen 
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reconocibles, 2 puntos i *echo ). 

3.- Cuando las 3 figuras fuesen imperfectas pero iguales entre si, un punto. Por 3 

tentativas del cuadrado, tres simples garabatos o presentase alg►jn dibujo de invensi6n : una casa, una 
pelota, etc. Cero puntos f nulo ). 

Nota : el examinador anotad si se trabaja con la nano derecha o con la izquierda. 

TEST 

Denoainacián. de Figuras 

Material. Una lámina con figuras que representen 7 grabados : Silla, Escoba, Caballo, 
vaso, tractor, árbol y pelota. 

Para facilitar su manejo, conviene pegar dicha líeina sobre un trozo de cartulina de la 
sisea disensidh, sin nada escrito al reverso, estas figuras pueden recortarse de revistas o periódicos y 
pegarse en un medio pliego de cartoncillo blanco u otro color en el que destaquen las citadas figuras, estas 
pueden sustituirse con otras, con tal que sean objetos conocidos. 

Fdraula verbal : 

1.- Presentese al reverso del cartón que contiene las figuras y digase 	voy a voltear 

el tartán y en el restes hay unas figuras que vas a mirarlas sin decir nada, después que esconda el cartón tu 

me dirás lo que haz visto U. 

2.- Elpongase el cartel durante 30 segundos y proceda a esconderlo; para la reproducción 

oral no se licita el tiempo. 

3.- Preguntase ' que es lo que viste ? si hay duda, agreguese : que viste ?, que más ?. 

Nota : si el examinado Iniciara la enuaeracion a la vista del modelo, digase 	I espera 

que yo te lo pida'. 

1.- Por el nombre de las 7 figuras identificadas. 
	

3 puntos. 

2,- Por el nombre de 4 a 6 figuras. 
	

2 puntos. 

3.- Por el noabre de 2 a 3 figuras. 
	

1 punto. 

4. Por el nombre de 1 o nada, 
	

0 puntas. 

En observaciones anotese si hay tartamudeo o algún otro indicio de deficiencia en el 
vocabulario. 

TEST 3 
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Reproduccidn de Movimientos 

Material. Papel y lápiz. 

Fórmula verbal. ( el examinador a la derecha del examinado, apunta con el dedo indice, 
al frente, teniendo el brazo un poco doblado ): Mira bien lo que mi dedo va hacer aqui. ( reproduce en el 

aire el movimiento 1.1.- Haz ésto ( reproduce en el aire el movimiento 1. 2.- Ahora esto. 1 reproduce en el 

aire el movimiento ). 3.- ' MUY BIEN ', ahora toma este 1412 r haz en el papel las figuras que hiciste en 
el aire con tu dedo. 

Haz cada una por separado. 

Evaluacidn. 

Se valorará por las figuras dibujadas en la siguiente forma : 

1.- Buena reproducción en las 3 figuras. 	3 puntos. 

2.- Buena reproducción en 2 figuras sin 
importar cuales, e imperfección una. 	2 puntos. 

3.- Buena reproducción de una figura. 	1 punto. 

4.- Mala reproducción de todas las figu- 	1 punto. 
ras, pero diferenciadas. 

S.- Reproducción del mismo trazo en las- O puntos. 
3 figuras o invension de todas. 

Observaciones : buena repraduccidn significa expresidn por el dibujo de la dirección de 
los movimientos en sentido proporcional. 

Anotese la mala dirección del movimiento con una flecha que indique la seguida por el 
examinada. 

Nota : Los dibujos indican el talarlo y la dirección que el examinador debe seguir en el 
aire, la repreducción que el examinado debe hacer en la hoja; pada ser en una hoja taealó oficio o en 3 
medias hojas, una para cada dibujo. 

TEST 4 

Reproduccidn de Palabras de liso Corriente 

Fórmula verbal. Voy a decir 7 palabras, presta mucha atención porque después vas a 
repetirlas tu. Escucha : semilla, agua, tierra, fertilizante, lluvia, plagas y cosecha. ' Repitelas 

Las palabras deben ser pronunciadas en voz natural sin cadencias ni énfasis. 

Tiempo suficiente sin limitación. 
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Evaluación. 

1.- Anotese los errores en la pronunciación en que incurra el examinado. 

2.- Objetivicese nueéricamente la evaluación en la forma que sigue : 

3.- Reproduccidn de las 7 palabras. 	 3 puntos. 

1.- Reproducción de 4 a h palabras. 	 2 puntos. 

5.- ReproducciSn de 2 a 3 palabras. 	 1 punto. 

6.- Reproducción de una sdla palabra 	O puntos. 
o enumeración de una serie com— 
pletamente diversa. 

TEST 5 

Reproducción de un Relato 

Fórmula verbal.- A ti te gustan los cuentos ?. Voy a contarte uno. Presta atencidh 
porque después tu me vas a contar el mismo cuento. i pausa 1. 

Juan compró un tractor, verde, grande y muy bonito. Un día al andar sembrando se le 
descompuso el tractor, y se puso muy triste, porque su tractor no funcionó. 

Evaluacidh.- 3 puntos por las acciones capitales. ( coeprd, descompuso y triste ) y por 
los detalles f verde, grande y muy bonito ); 2 puntos por 3. acciones y un detalle; un punto por 3 o 2 
acciones y detalles. Una accídn o 2 acciones y detalles Cero. 

Tiempo sin limitacidn. 

TEST 6 

Reproducción de Polisílabos no Usuales 

Formula verbal.- Di en voz alta ' Ajuchitín 	( debe pronunciarse muy lentamente pero 
sin recalcar las sílabas ). MUY BIEN, Ahora voy a decirte otras palabras y tu me las irá repitiendo. 

Alcabala. Bardmetro. Carbonato. Dermatólogo. Esmeralda. Guaraní. Jaltipán. 

Después de cada palabra el examinador espera la repetición por el examinado, anotando 
las palabras que fuesen mal pronunciadas. Si habla atropelladamente, se debe aconsejar oís despacio. 

Tiempo sin limitación. 

Evaluacidn.- 3 puntos por 6 o 7 positivas. 2 puntos por 4 o 5. un punto por 2 o 3 
palabras positivas. 



-161— 

TEST 7 

Recorte de Papel 

Pedir que el examinado corte la mas rapidamente posible, estos 2 disidas pasando las 

tijeras exactamente por el medio de la raya. 

Los diielas tiene 18 cros. de largo y su ancho 3 milisetros. 

Tiempo : un minuto para recortar cada diseña. 

Evaluación.- 3 puntos si corta más de la mitad de cada uno en el tiempo marcado, sin 
salir del trazo; 2 puntos senos de la mitad; un punto par un cuarto del trazo. 

TEST 

Punteado en Papel Cuadriculado 

El sujeto debe hacer un puntito con lápiz en cada cuadrito del dibujo, lo mas 

rapidamente que pueda. ( se hacen como modela 3 puntitos en los primeros 3 cuadros 1. Si el examinado hace 

cruces u otro signo, se le debe hacer la observacioh y pedir que haga puntos. 

Tiempo: 30 segundos. 

Fórmula verbal.- Tu vas hacer un puntito bien marcado en cada uno de éstos cuadritos la 

mis rapidamente que puedas. Asr ... Se hacen 3 puntitos en los 3 primeros cuadros de la linea superior. Se 
pone el papel en posicidn conveniente para el examinado y entrega el lápiz. Empieza ( se marcan 30 segundos 
). Suspende. 

Observaciones.- Si el examinado hiciera rayitas en vez de puntas, se le llama la 

atención, para que lo haga hien, pero sin interrumpir el trabajo. No quiero rayitas, quiero un puntito en 

cada cuadrito como yo te enserie. 

Evaluación,- 3 puntos por más de 50 puntitos; 2 puntos por 26 50 puntito ; un punto de 

10 a 25 puntitbs; menos de 10, cero puntos. 

EVALUACIÓN GENERAL 

La puntuatidn máxima que se espera en las 8 pruebas es de 24 puntos, y los resultados se 
clasifican de la siguiente forma: 

a.- 18 puntos o más permiten la previsión de que el productor asimilará convenientemente 
el curso de capacitacidn propuesto. 

b.- de 11 a 17 puntos, los capacitandos requerirán de una retroalimentacion posterior. 

capacitación. 
	c.- de 7 a 10 puntos se requerirá que el productor probablemente repita el curso de 

d.- de 4 a 6 puntos, los productores con ésta puntuaciarn, no podrán participar en el 
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TEST / 1 

Copia de Figuras 
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TEST # 1 

Copia de Figuras 
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TEST # 1 

Copia de Figuras 
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TEST # 2 

Denominación de Figuras 
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TEST ll 3 

Reproducción de Movimientos 
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TEST # 7 

Recorte de Papel 
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TEST # 8 

Punteado en Papel Cuadriculado 
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curso de capacitación. 

d.- de O a 6 puntos, los productores con esta puntuación, no podrán participar en el 

curso de capacitación. 

lnterpretacidn de resultados : 

Gráfica individual. 

Los resultados individuales deben consignarse en una ficha que asuma la forma gráfica 

poligonal. 

En la gráfica individual se registran los datos parciales de las pruebas que comprenden 
los Test ABC y que nos sirven para tener una representación laca:lente observable de las características de 
los aspectos que forman el nivel de madurez de cada individuo. La gráfica individual es un registro 
particular que permite al capacitador preveer una serie de ejercicios tendientes a desarrollar aquellos 
aspectos de IN., que se encuentran bajos. 

Para elaborar la ficha individual, se procede a trazar 2 ejes, uno vertical del lado 
izquierdo ( eje de Y ) y otro horizontal que es la base ( eje de X ). En el eje de Y se anota, de la base 
hacia arriba, principiando con el valor cero que se pone en el punto coincidente de ambos ejes, números 
progresivos a distanias iguales para selalar los valores de la prueba, ( 1,2,3, 1. 

En el eje de X, se anotan los míseros de las pruebas principiando de izquierda a 
derecha. Posteriormente se anota una señal a la altura de cada valor dado en cada una de las pruebas y 
luego con una línea contínua se procede a enlazar dichas señales. 

Posteriormente la evaluación se efectuará en forma global, representandola en una 
gráfica de barras, con el objeto de tener una visión promedio del grupo de productores y así poder 
determinar el nivel del curso de capacitación para fundamentarlo en su contenido temático y en las 
actividades a realizar. 

FICHA INDIVIDUAL 

TEST A P C 

NOMBRE 	  

EDAD 	  

INSTRUCTOR.... 	  

ELUDO 	  

FECHA DE APLICACIdh 	  

OBSERVACIONES 
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Los Test A B C constan de 8 pruebas y cada una estisula la proyección de uno o varios 
aspectos del nivel de madurez 1 H. ti. 1. 

Son los siguientes : 

1.- Coordinacidn visual adora Test 1 ( copia de figuras ) 
Test 3 1 reproducción de movimientos ) 

Test 7 ( recorte de papel 1 

- Resistencia a la inversidn 	Test 3 ( reproducción motora y gráfica 
en la copia de figuras 	 de movimientos ) 

3.- Memorización visual 

4.- Coordinación auditivo motora 

5.- Capacidad de pronunciación 

6.- Resistencia a la ecolalia 

7.- Meeorización auditiva 

B.- índice de fatigabilidad 

9.- indice de atención dirigida 

10.- Vocabulario y comprensión 
general. 

Test 2 ( denominacion de 7 figuras pre 
sentadas en conjunto, durante 
30 segundos ) 

Test 6 ( reproducción de polisílabos 
no usuales ) 

Test 4 y 6 1 reproducción de palabras 
usuales y no usuales 1 

Test 4 1 reproducción de palabras de 
uso corriente ) 

Test 8 ( punteado en papel cuadricula 
do. 

Test 7 ( recorte de papel ) 

Test 2 l denominación de figuras ) 
Test 5 ( reproducción de un relato ) 
Test 7 ( recorte ) Test 8 1 punteado ) 

Test 2 ( denosinaciel de figuras ) 
Test 5 ( reproduccioh de un relato ) 
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145.- RESULTADOS.  

El Test BETA II - R, se aplicd'a 31 campesinos, es decir, al 50 . del universo total. El 
resultado fue que solamente 5 personas lograron terminar las 6 tareas que contiene dicho Test. 

Realmente este instrumento psicométrico no funcionó en el grupo de campesinos en que fue 
aplicada. Se observar que representaba un alto grado de dificultad para su contestación, y se optó por 
aplicar otro tipo de Test oís adecuado a la población en estudio. 

El Test A B C , que contiene 8 pruebas, se aplicda55 campesinos de un total de 62, es 
decir, el 09 % del universo estudiado, el resultado fue de la forma siguiente 

Coso se observa en la gráfica colectiva del grupo de Test A 8 C, ( ver siguiente página 
) la prueba que alcanzó mayor puntuacion fue la l 6 de pronunciación ( reproducción de polisílabos no 
usuales ) con el 96 %, seguida de la prueba de atención dirigida y fatigabilidad ( denominación de figuras, 
reproducción de un relato, recorte de papel y punteado en papel cuadriculado ) con el 83 % y posteriormente 
2 pruebas con el 71 % correspondiendo a la coordinación auditivo motora ( reproducción de polisílabos no 
usuales ) y a la coordinación visual motora ( copia de figuras, reproducción de movimientos y recorte de 
papél ) 

En mediana puntuación, la memoria auditiva ( reproducción de palabras usuales y no 
usuales ) obtuvo el 67 %; y la memoria inmediata ( denominacion de figuras ) registró el 62 %. 

Las pruebas que obtuvieron menor puntuación fueron : la memoria auditiva ( reproducción 
de palabras de uso corriente ) con el 67 %; la memoria inmediata ( denominación de figuras ) con el 62 %; la 
memoria motora ( reproducción motora y gráfica de movimientos ) con el 50 %, y la memoria lógica ( 
reproducción de un relato 1 cori un 42 %. 

Las ocho pruebas obtuvieron un promedio del 61.7 %. 

También se incluyó otra prueba adicional fuera de puntuacion llamada Prueba Vocabulario 
infortaciófn, con la finalidad de conocer los términos y conceptos mas importantes en agricultura, que más 

dominan los campesinos en el área de estudio. 

El resultado de estas pruebas indican el diagnóstico individual del nivel de madurez y 
la organizacidn homogénea de los grupos, para así determinar el nivel pedagógico 1 13 ) que debe de 
aplicarse en el Curso de Capacitación en Organización para Productores Rurales. 
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Ejido " Rancho Nuevo 
Fracción del ejido Soledad 
N,io. Soledad de Graciano S6nchez 

Gráfica colectiva de Test A 8 C 

100 • 

96 
90 

83 

71 

o 
o 
E 

C
o

o
r d

in
ac

ió
n

  a
u

d
it

iv
o

  

P
ro

ni
  n
ci

  a
c i

ó
n

  

71 

67 
62 

o 

hi
b

m
o

ri
a
  l
ó

g
ic

a
  

C
o

o r
d

in
a c

ió
n

  v
is

u a
l  m

o
to

ra
  

M
em

or
ia

  a
u

d
it

iv
o

  

M
em

o
r i

a
  m

o
to

ra
  

42 

1 	2 	3 	4 	5 	.6 	7 

TEST 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

8 



-173- 

17.•-CITAS 	DIDLIDGRAFICAS 

1.- Yerlinger Fred H. Inye!tjglejón_d11__Cpeportaeiento, Técnicas _y Metodología, 
Editorial Interamericana. liefxico, 1975, Pág. t. 

2.- Keller Fred S. La Definición de Psicología. Editorial Trillas. Me'xico 1992. Pág. 19. 

3.- Rodriguez Rivera Víctor Matías. Psicotécnica Pedagógica, Teoría LPractica, México, 
1972. Pág. 21. 

4.- Raefrez Rafael. La Escuela Rural Mexicana. Sep/90, Fondo de Cultura Econdaica. 
México, 1991. Pág. 177. 

5.- Enciclopedia Tánica de la Educación. Vol. 1, Psicología de la Educacidn.  Editorial 

Santillana. Madrid, España. 1979. Pág. 242. 

6.- 'bid. Pág. 243. 

7.- bid. Pag. 281. 

8. bid. Vol. VI, Educación Permanente de Adultos, Pág. 173, 

9.- !bid, Pág. 224. 

10.- Sánchez Raetrez Eeea. Psicología  Evolutiva. Estadios  del Desarrollo  Mental.  

Secretar (a de Educacidn Publica. Me'xico, 1967. Pag. 85. 

11.- Secretaría de Educacidn Pública. Psicología. México, 1976. Pág. 43. 

12.- Kelogg C. E. y Hurtan N. W.- DEM 11 - R 	Instrumento no Verbal de inteligencia. 
Editorial el Manual Moderno. México, 1981. Pág. 1. 

13.- la descripción y contenido del Cursos de Capacitación en Organización para 
Productores Rurales, se especifica detalladamente en el siguiente capítulo. 



-174- 

1 OGRAFÍA 

1.- Apuntes de clase 
La Explicación Histórica de la 
Psicología de la Educación 
México, 1997. 

2.- Enciclopedia Técnica delayducarión 
Vol. 11 y 
Editorial Santillana 
Madrid, España, 1979. 

Foulquie Paul 
Diccionniod1Pgd!gogia., 
Editorial del Valle de México, S.A. 

México, 1980. 

Foster George N. 
Iras Culturas Tradicionales  y 
los Caabios  Técnicos 

Fondo de Cultura Económica 

México, 1990. 

)(eller Fred S. 
La Definición  de Psicologia 

Editorial Trillas 

México 1982. 

6.- Kerlinguer Fred M. 
Investigación del Coilig!tleieplo 

Editorial lntermericana 
México, 1903. 

- Kellog C.E. y Morton 
Beta 1l - R  
Editorial El Manual Moderno 
México, 1991 

8.- León Antoine 

Psicologia de Adultos 

Editorial Siglo )01 
México, 1973. 

9.- Rodríguez Rivera Víctor Matías 
Psicotécnica Pedagógica 
Teoría y PrICtica 
!opresora Salve, S.A. 

México, 1972. 



-175- 

10.- Ramírez Rafael 

laEslyel 1 Rural Mexicana 

Sep/90 

tleticol  1901. 

11.- Sánchez Ramírez Eaia 

hipplufa Uolutiva 

Sep/IFCH 
Multo, 1967. 

12.- Secretaría de Educacién Pública 
fticologia - Antología 

México, 1976. 



 

-LA CAPACITAC1ON RURAL. A PARTIR DE 

LA INYESTIGACION PEDAGOGICA 



-176. 

6.-LA CAPACITACIII RURAL A PARTIR DE LA INVESTI6AE1611 PEDANIGIEA 

I.- EDUCACIOI, rAPACITACIdll Y EXTENSIÓN 	 177 

2.- MARCO JURIDICO 	 102 

3.- LA CAPACITACIOII RURAL 	 184 

4.- TáNICAS DE ENSEÜANIA EH LA CAPACITACI611 	109 

5.- LA CAPACITACII EH ÁREA DE ESTUDIO 	 151 

é.- CITAS BIBLIOGRÁFICAS 	 213 

7.- DIDLIDORAFíA 	 215 

O.- DATOS COMPLEMENTARIOS 	 217 



-177— 

LA cupdg.rrAcic5r4 RURAL A PARTIR DE LA IN1VESTIGACI6N 
PEDAGÓGICA. 
1.- Educaciol Rural, Capacitación y Extension. 

Educacion Rural.- Todas las actividades besanas sieapre siguen la trayectoria 
teleolégica, es decir, se antepone el fin coso faro que orienta todas las labores, que estimula todos los 
esfuerzos y eantiene erguidos los entusiassos. 

La educacion es una de las actividades ras trascendentes de la existencia de las 
sociedades y de mayor significación para el individuo; es alta de lo singular y espiritu de la pluralidad. 
Debe ser cuidadosamente planeada, con actas euy claras, finalidades muy precisas y objetivos muy concretos. 
La educacidn reclama objetivos elevados, ya que constituye una de las actividades más importantes del hombre 
: flirtear al hoebre. 

La educacidn tiene la tarda de preparar a las personas, para que sean capaces de 
participar activamente en los procesos de transformación social. Prepara a las personas para realizar tareís 
Futuras en la comunidad a que pertenecen. La educación es el gajo que hace ver las potencialidades, que se 
sintetizan en la libertad de organización, de decisión, de participacion y de accion. 

La educación se considera como un articulo de consumo, y puede tener el beneficio 
eacroecondiico de retardar la entrada de la fuerza laboral. ' la educación forma parte de la inversión y 
puede producir elevados réditos, ya sea a través de la adquisición de habilidadés que mejoren la posición 
econdiica del individuo, incrementando así el nivel econósico, o indirectamente ausentando a productividad 
con buena salud, mejor alleentación o conocimiento y deseo de practicar la planeación Familiar. ( l 1 

La ley Federal de Educación en su Articulo 2 seiala ' La educación es medio fundamental 
para adquirir, transaitir y acrecentar la cultura; es proceso pereanente que contribuye al desarrollo del 
individuo y a la transforeación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos 
y para forrar al hombre de aanera que tenga sentido de solidaridad social. ' ( 2) y en su Articulo 5 frac. 

' Promover el desarrollo armónico de la personalidad, para que se ejerzan en plenitud las capacidades 
huaanas. I( 3 ) Y fracción XV ' Proeover las actitudes solidarias para el logro de una vida social y justa. 

( 4 ) Y Articulo VI ' El sistesa educativo tendrá una estructura que perlita al educando, en cualquier 
tiempo, incorporarse a la vida económica y social y que el trabajador pueda estudiar. ' ( 5 ) Es decir, 
proporcionar acceso a toda la población para que pueda educarse, pero la realidad es que todavía existen 
grandes grupos.earginados de éste servicio social. 

La educación incluye : 	la educación informal, la educacion formal, la educación de 
adultos I  la educacion permanente. 	( 6 ) La educacioh informal es un proceso educativo que feria parte de 
adaptar al individuo a la sociedad, se efectúa durante toda la vida y es iepartida en el hogar Y en la 
comunidad. Este tipo de educación tiene la ventaja de que persite conservar los valores socioculturales, los 
cuales son transaitidos de generación en generación. 

la educación formal tiene coso finalidad principal la integración del individuo, asi 

como su homogeneización. Esta educacion se ¡aparte en la escuela, de acuerdo a los prugrasas educativos que 

a nivel nacional tiene el estado. En la educación de adultos, los individuos desean conocer su realidad en 

forra metódica y sistemática. Pero en algunas ocasiones no tienen la educación ferial suficiente para 

entenderla y coeprenderla. Eje, un campesino conoce muchas formas de cultivo, pero carece de educación 
formal que lo ayude al análisis sistemático de su realidad. De ahí que es muy importante la educación de 
adultos en el tedio rural. 

La educación permanente es la relación de la educacioh, el desarrollo y el conocimiento 

de la realidad. En el caspa, el campesino siente está en proceso educativo, de acuerdo a su nivel de vida, 

aunque en una etapa de esta haya recibido educación fosal. 
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Se ha observada en la actualidad que a los planificadores y evaluadures de la educación, 

les interesa situar y controlar los logras de la educación h0 formal, (144 úl fin de dirigir su potencial 

hacia el cambio social. 

En el aedio rural se considera que la escuela agricala, debe proporcionar instrucción 

sobre este tema, pera también educacidn general en mayar o menor medida, para aumentar el nivel de 

preparacidn en los campesinos. La escuela rural 	sine en gran parte a una población agrícola; es 

importante que los hombres vuelvan a la tierra, y por lo tanto, la escuela no debe aislarlos de su ambiente, 
proporcionarles cierto entrenamiento y a enseñarles a no aenospresciar el trabajo manual. ' i 7 ) El 

agricultor cuando deja de ser analfabeta, tiende a buscar valores kls altos y mejor bienestar de vida. 

La juventud rural se enfrenta cosunmente a la siguiente problesitica : no están muy 

interesadas en practicar la agricultura; consideran que es importante producir cultivos comerciales de alta 
rentabilidad econdmica; un bajo % asiste a escuelas secundarias y preparatorias; existe muy poco trabajo 
fuera del airea rural; piensan que los programas agrícolas han tenido poco éxito y no existen programas bien, 
definidos de extensión rural para ellos. 

En el campo han sido introducidos, oetodologías, técnicas y recursos, pero en la mayaria 
de los casos han tenido un pecado camón : el origen urbano y escolarizado de los planes y programas, los 
medios usados consecuentemente, responden tambión a necesidadel y realidades urbanas escolarizadas, que poco 
o nada responden a las necesidades educativas del adulto del medio rural. 

La vida de la gente en la mayoría de los poblados de nuestro país es dolorosa, estar 
llena de miseria y lacrada de vicios, los hombres ganan poco, se sienten sin fe y sin alegría, las mujeres 
trabajan sin descanso en el hogar, carecen de toda diversión, ignoran coso cuidar y educar convenientemente 
a sus hijos, se mueven en un ambiente de opresidn. 

La educación rural debe primero mejorar las condiciones de higiene y salubridad en que 

vive, enselandole la manera de aprovechar mejor los recursos que el medio ofrece, normalizando las 
relaciones familiares, que con frecuencia estar fuera de toda Ley. Tiene que enseñar al pueblo a divertirse 
sanamente. 

La educación rural no debe enfocarse sólo a la escuela primaria rural, durante los 4 o 6 

lbs que tienen en su seno al nib, período comprendido precisamente en la infancia, debe ser capaz de hacer 
en cada alumno un productor, un inteligente explotador. Por lo tanto la educación comprensiva no puede ni 
debe quedar circunscrita a la enseñanza primaria, sino debe ser continuada para que no carezca de validez. 

La finalidad perseguida por dicha educación, es la de crear el tipo humano que demanda 
la organización popular de México, haciendo en cada campesino un mejor productor, para logar el pleno 
desarrollo individual y social, así como para asegurar el mejoramiento de la comunidad. 

Los programas de educación para adultos que se efectuan en el medio rural, se 
caracterizan por lo siguiente : ' 1.- en muchos casos, los programas educativos se establecen obedeciendo a 
promesas políticas circunstanciales o a la incorporacidn a esquemas educativos no ajustados a las 
características propias de la realidad donde se realiza la acción formativa. 2.- obedecen a una politica de 
desarrollo nacional, como parte de un proceso de transformación social. 3,- favorecen solamente a ciertos 
grupos dentro de la comunidad. 4.- atacan síntomas de los problemas, sin profundizar en las causas. 5.- su 
finalidad es el ausento de la producción, sin crear una actividad más humana en el hombre. 6.- capacitan a 
los campesinos para que usen mis eficientemente un determinado equipo o herramienta. 1.- promueven la 
organización de los campesinos para que utilicen mejor los servicios que prporciona el Estado. O.- No 

estimulan las actividaes de colaboración y ayuda mutua. 9.- carecen de mecanismos válidos para su evaluación 
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y seguimiento. 10.- Se diseñan, se programan y se establece su contenido sin la participación de los 

educandos campesinos. 	( S 1. 

Estos programas de educación extraescolar en el medio rural, tienen la finalidad de 
reemplazar en cierta medida o continuar los programas de educación formal. 

La organización y métodos que se empleen en la educación rural, deben tomar en cuenta 
sus condiciones y características, para no ser simple repraducción de los empleados hasta ahora, por el 

sistema escolarizado de niños y adolescentes. 

Capacitación Rural.-  Par capacitación de los recursos humanos se entiende toda acción 
educativa intencionada 	destinada al desarrollo de las actividades, los conocimientos y las destrezas de la 

población, para los fines de su participación en las actividades productivas. O sea la capacitación de los 
recursos humanos se interpreta COSO sin inimo de educación para el trabajo. 

La capacitación para el trabajo persigue solucionar la dicatoeia existente entre la 

educación formal y extraescolar y las situaciones y condiciones reales de trabajo, de tal manera que se 
establezca un vincula sobre la capacitación y el trabajo, para que los sistemas formativos se movilicen en 
igual sentido que el crecimiento econdiico. 

La capacitación rural como proceso de comunicación intencionado y sistemático, busca 

además de la información de conocimientos, la formacidn de la persona. 

La capacitación ayuda a los campesinos en los siguientes aspectos : 

- les informa sobre servicios existentes. 
- Ubica su realidad en el contexto social. 
- Los organiza, moviliza y concientiza, proporcionandoles una formación que les facilite 

analizar y solucionar sus problemas. 
- Estimula en ellas la coordinación y eotivacion para la tarda de decisiones a través de 

un programa planificado de foreacidn. 

- Estimula su formación en la vida social. 	( 9 ) 

La capacitación ayuda a las personas para que se ayuden a si mismas, se ocupa de la 
orientación de ellas, para que tomen decisiones de acuerdo con sus propios intereses y bienestar, para 
hacerlas participes de la sociedad, para concientizarla5 y mejorar sus condiciones de vida. 

El vinculo entre la capacitación y el trabajo, se manifiesta en la capacitación para el 
trabajo ! en la capacitación en el trabajo. 

La capacitación como proceso sistemático de aprendizaje y media principal para adquirir 

la competencia es poco valorada y se le asigna un peso muy grande a la experiencia. Sin restarle méritos a 
la experiencia en el trabajo; lo que se pretende con la capacitación coma proceso, es superar el divorcio 
entre los aspectos técnicos y las acciones prácticas de la producción, lo cual reclama un proceso 
sisteedtico de enseñanza - aprendizaje, donde deberá tomarse en consideración las características de los 
trabajadores, sus condiciones en el medio de trabajo, su adecuación al proceso de aprendizaje y sus 
aspiraciones de ascenso social y educacional. 

El aprendiraje es un proceso que da coso resultado un cambio de conducta en el 

individuo, considerando a la conducta coso las manifestaciones intelectuales, afectivas y motoras que el 
individuo presenta ante un hecho determinado, enfrentandolo con nuevas experiencias y mayores posibilidades. 

El aprendizaje está presente en todos los aspectos de la vida del hombre, es algo que 
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todo el mundo ha hecho, esta haciendo y hara. 

La enseñanza 	actualmente es un proceso mediante el cual, en este caso, el capacitador 

selecciona los contenidos que deben ser aprendidos y realiza una serie de actividades cuyo propósito 

consiste en lograr el aprendizaje en el trabajador campesino, o sea que el capacitador inicia la 
planificación, determina objetivos y contenidos educacionales, así como los medios con que se apoyara' en la 
conduccion de tares y actividades. 

La capacitacidn debed organizar a la comunidad, para que por si una tenga la capacidad 
y los *Lidias para su mejoramiento integral y no se le resuelva su problema bajo un paternalismo negativo, en 
el que, espera que todo le sea hecho, que todo se lo organicen sanos ajenas. 

Fundauenalaente, capacitar a un pueblo para atender sus necesidades y procurar por si 
mismo su mejoramiento, significa organizarlo. El sal ma's grande que sufren las comunidades rurales se llama 
desorganización, aislamiento y dispersión, 

La gente del campo debe adoptar formas de organización social sencillas, adecuadas a sus 
fines de mejoramiento, fatiles de manejar y comprensibles para todos. Ya vendra'el desarrollo y con el las 
exigencias de una organización m4s complicada para que sea más eficaz, por el momento hay que enfrentarse 
con la realidad, hay que tomar en consideración que los campesinos nu estali preparados para trabajar can 
reglamentos complejos y estructuras complicadas. Olvidar esto sería un grave error que facilmente orillaría 
al fracaso. 

Para la organización de un pueblo hay que creár una conciencia coleCtiva, unir a los 

elementos dispersos para crear una verdadera comunidad, en interesarar a todos par los problemas generales, 
ampliando la estrecha visión que las empuja a la ciudad. La organización de los campesinos constituye el 
problema central, no sólo de la educación y de la capacitación, sino de la vida rural entera. 

La educación rural en nuestro país a través de las escuelas rurales, demostró que no 

podía dar solución a los múltiples problemas del campo, y que los hombres que cultivan la tierra necesitan y 
merecían una educacidn mis amplia, para lo que se crearon las Escuelas Centrales Agrícolas, que por cierto 
despertaran grandes esperanzas, pero que no resolvieron gran cosa, ya que lo importante no era preparar 
tánicos altamente especializados, sino capacitar a la gran masa de la población campesina para iniciar la 
transforeaciá de los métodos de cultivo tradicionales heredados de la hacienda, y lograr mejores ingresos 
que permitieran la elevación de los niveles de vida de los nuevos poseedores de la tierra. 

. 	Actualmente se discuten fundamentalmente 4 tesis sobre la aplicacion de la capacitación 
campesina en el medio rural y son las siguientes : 

1.- La capacitación en el medio rural se ha realizado para cumplir fines políticos del 
Estado. En este punto la capacitación a próductores rurales' a partir de 1910, busca la finalidad de 
capacitar a los campesinos para aumentar la producción de cultivos básicos y así de ésta forma alimentar a 
la poblacidn mexicana, así como producir materias prisas para la industria. 

Esta tesis sostiene que los ejidatarios mexicanos producen en la mayoría de tos casos 

solamente cultivos básicos, principalmente el maf.i. y el .frijdl, en tanto los pequeños propietarios producen 
cultivos altamente rentables y de exportación CONO las hortalizas, algodón, cártamo, etc. 

En ambos casos es necesario aumentar la producción, para esto el Estado ha fomentado no 

en gran cedida la investigación agricola, el servicio de crédito rural, de aseguramiento y de extensión 
agrícola. Todos estos servicios han sido llevados a través de la capacitación tanto a tánicos como a 
productores rurales. Este tipo de capacitación responde a la politica desarrollista del Estado. 

La segunda tesis referente a la capacitación rural es la siguiente : 2.- El capacitador 



actual es un elemento que limita la capacitación en el medio campesino. El capacitad« en la mayoría de los 

casos es una persona ajena al grupo donde va a desarrollar su trabajo, se considera coso el sujeto activo 

del proceso ensetTanza 	aprendizaje. En tanto el campesino lo considera como el objeto, como un ignorante y 

como un ente pasivo. 

El capacitador institucional se olvida de tomar en cuenta al educando, y para entender 

para que, para quien, y cual es el objeto de capacitar. De esta forma, el objeto de la capacitación rural 
queda desvirtuado y se aparta del objetivo institucional. 

La tercera tesis consiste en 	La :layaría de los programas de capacitación han 

fracasado, porque no responden a las necesidades concretas de los campesinos. Al campesino se le dice que al 
aumentar la producción, su poder adquisito se eleva, y así padra'adquirir los bienes y servicios que 
considere necesarios para aumentar su nivel de vida. Sucede que esta información confunde al campesino, 

porque es unilateral y descoordinada. Solamente una pequeña parte de agricultores como los son los pequeños 
propietarios y empresarios agrícolas, son los que se benefician con los programas gubernamentales. 

Los campesinos deben ser sujetas de su propia capacitacioin para poder obTener los 
beneficios de su producción. 

La cuarta tesis se refiere a : Los campesinos exigen una capacitación para la 
transformación de su realidad. La realidad del campa nacional requiere de estudios e investigaciones y 
acciones para transformar su realidad. Por tal motivo, la capacitaciol deberla orientarse a proporcionar una 
educación que permita a los campesinos buscar alternativas, que les permitan salir de la marginación y 
pobreza en que se encuentran inmersos, producto de un capitalino dependiente. 

Cada una de éstas tesis, señala los objetivos y finalidades que debe observarse en la 

capacitación a productores rurales. lo cual indica, la importancia que presenta actualmente la capacitación 

rural, como medio para ausentar la producción y productividad agrícola y elevar el niveLde vida de los 
hombres del campo. 

la Extensión.-  La extensión es una educación informal, que se desarrolla fuera del aula, 
sin cursos ni aluanos regulares, sin programas preestablecidos, va tras de los educandos donde se encuentren 
para impartir su labor. La extensión agrícola lleva a los campesinos los resultados de la investigación a 
través de diversos 'dios de divulgación, al mismo tiempo recoge los problemas de los agricultores y los 
lleva al investigador para que reoriente su actividad. También se considera a la extensión como una 
actividad que asesora y orienta a los agricultores. Y como un sistema de educación que rebasa las aulas para 
llegar al agricultor individual hasta su granja. 

Actualmente la extensión agrícola en México desarrolla las siguientes actividades : 

1.- Ayudar al agricultor a perfeccionar sus habilidades y destrezas en las actividadés 
agropecuarias. 

2.- Instruir al productor en el uso de un determinado equipo o herramienta. 

3.- Capacitar al productor para que utilice mejor los insumos agrícolas y los recursos 
que el gobierno pone a su alcance. 

4.- Demostrar al agricultor las ventajas de poner en práctica las innovaciones agrícolas 
en su parcela. ' ( 10 ) 

Este tipo de trabajo mantiene las condiciones normales en el campo, y responde a la 

política del Estado en materia agrícola, pero no educa a los campesinos hacia la búsqueda de alternativas 

que les permita alcanzar alcanzar sus propios objetivos. 
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los objetivos de la extensión agrícola actualsente son los siguientes " 

1.- A través de los programas oficiales, ausentar la producción y la productividad del 
sector agrícola, para abastecer a la población de alimentos, a la industria con materia prisa, ausentar las 
exportaciones y disminuir las importaciones y elevar el nivel de vida de los hombres del campo. Para esto se 
requiere ausentar el rendimiento en los cultivos básicos, introducir nuevas variedades de semillas y de 
plantas y apoyar la organización econdíica en los agricultores. 

2.- Proporcionar asistencia técnica y capacitacidn en las siguientes actividades : 

Asesoramiento técnico agrícola, mejoramiento de la comunidad rural, industrialización rural, organización 
campesina para la producción, y divulgación, entre algunas actividades. 

La extensión agrícola es una actividad humana que implica un proceso formativo social, 
un proceso formativo educativo del extensionista junto con el campesino, un proceso formativo educativo para 
la toma de conciencia, un proceso formativo educativo para transformar la realidad en beneficia de la 
colectividad. 

Existen numerosas barreras a las que se enfrenta el extensionista ' las mis importantes 
son : la pobreza, la ignorancia y las enfermedades, ' ( 11 ) Estas barreras por lo general siempre se 
encuentran juntas en la sociedad rural y se presenta muy dificil su erradicacidn. 

Para que tenga l'xito la extensión agrícola, debe iniciar sus labores en el nivel en que 
se encuentran los campesinos, para conducirlos de una manera gradual a través de su proceso de enslanza 
aprendizaje. 

Actualmente el productor rural es la persona más marginada del desarrollo económico y 
social del país; en algunos casos la tecnología generada en los centros de investigaciones no son aplicables 

en el medio rural actual; la tierra que dispone es un minifundio 1 12 ) y por lo general de sala calidad; y 
siempre es tomado coso objeto en el proceso de extensión rural, 

Por tal motivo su funcidn deberl ser enfocada al productor rural; conocer que es lo que 

piensan de su agricultura y cuales son sus aspiraciones más inmediatas; aplicar un programa educativo para 
que el campesino este conciente de su pro,pia realidad; optimizar los recursos que utilice para su trabajo 
social; respetar su nivel de organizacion y únicamente ayudarlo a perfeccionarlo hasta llegar a etapas 
superiores de organizacidn; hacer que los extensionistas trabajen con los principios de los campesinos; la 

comunicación deberá ser en ambas direcciones productor -extensionista, extensionista - productor y respetar 

las aspiraciones de los productores rurales. 

2.- MARCO JURI/D1CO 

El marco jurídico de este trabajo denominado ' La Pedagogía Rural, en la Capacitación y 
organización para la Producción '. Esta determinado por : La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; El Plan Nacional de Desarrollo. 1989 - 1994; La Ley de Fomento Agropecuario; La Ley General de 
Crédito Rural y La Ley de Educación Agrícola. 

El Gobierno de la República considera que cualquier ajuste al Artículo 27 

Constitucional, será objeto de protección y seguridad del estado a los campesinos mexicanos. Y rehusa que el 
ejido, la comunidad y la pequeña propiedad sean incompatibles. ' podemos seguir armonizando, dentro de los 
causes el derecho, al ejido, a la propiedad comunal y a la pequeña propiedad. ' ( 13 ) 



-183— 

La Constitución Politica de Háico en su Articulo 27 señala 	La propiedad de las 

tierras y aguas coeprendidas dentro de los limites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 

nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituendo la propiedad privada I. ( 14 1 Y en su fracción XV, define a la pequerl"a propiedad agricola coso 

una superficie que no exceda de 108 hectáreas de riego o su equivalente en otras clases de tierra. Esta 
equivalencia es de : una hectárea de riego por 2 de temporal, por 1 de agostadero de buena calidad y 8 de 
monte o de agostadero en terrenos áridos. 

Esta sisen fracción XV define a la pequeña propiedad agricola en cultivos como el 
algodón, a la cual le señala 150 hectáreas, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de 300 
hectáreas si las tierras agrícolas se dedican a la explotación de plátano, caña de azucar o  café, henequén, 
hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales. 

El Articulo 21 constitucional mantiene su texto y disposiciones íntegros, y se le 
agregaron las fracciones XIX y XX, las cuales contienen lo siguiente : fracccion XIX ' Con base en ésta 
constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta participación de la justicia 
agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la 
pequeña propiedad y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 	y la fraccion XX contiene lo siguiente i 
' El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo integral rural integral, con el propósito de 

generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional, y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con 
obrai de infraestructura, insumos, crédito, servicio de capacitación y asistencia tánica. Asimismo, 
expedirá la legislacibh reglamentaria para planear y organizar la produccidn agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerandolas de intere's pública. ' ( 15 1 Estas fracciones que se 
agregaron al Artículo 27 constitucional, introducen el concepto de desarrollo rural integral y las 
condiciones de hacer expedita la justicia y fortalecer la seguridad jurídica en el campo. 

El Plan Nacional de Desarrollo, 1989 - 1994. Establece en su apartado referente a la 

modernización del campo. que ' el objetivo fundamental del sector agrícola es aumentar la producción y la 
productividad del campo. 	( lb ) para cumplir con este objetivo es necesario modernizarlo, para lo cual se 

deben aplicar las siguientes estrategias ; 1.- Descentralizar hacia el interior de la República, las 
facutades de decisión y todo tipo de recursos 1 humanos, financieros, físicos 1. 2.- Fortalecer a las 
organizaciones campesinas. 3.- Concertar tanto con los productores rurales y con los Estados, con la 

finalidad de elaborar y llevar a cabo los programas de desarrollo rural. Apoyados con los recursos 
financieros federales, estatales y locales. 	4.- Aplicar una firme politica para promover la eficiencia 
productiva y evitar ociosidad y desperdicios de recursos. 

• El Estado requiere de una política alimentaria que proporcione alimentos a la población, 
en condiciones de calidad y precio, fundamentalmente a grupos de bajo poder adquisitivo. 

La Ley de Fomento Agropecuario establece que el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario 

y Forestal, en su Artículo lo. fraccion VIII, ' Promover y apoyar la organización de los productores rurales 
para el cumplimiento de los programas, la comercialización de sus productos y para alcanzar objetivos de 
interés común. 	( 17 1 

En su Artículo 7o., fracción V, I  La intervención que corresponda al sector público en 

materia de capacitación, investigación, extensionismo, obras de infraestructura, crédito, insumos, equipos, 

instalaciones y demás elementos que propicien la producción y la productividad, así como las proposiciones 
sobre la participación de otros sectores. ' 1 18 1 Tanto la capacitación como la organización, son 2 
variables muy importantes en el desarrollo de la producción agrícola. La Ley de Fomento Agropecuario las 
contempla, y señala a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos dar cumplimiento en lo referente a 
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la organización de los productores rurales y a la capacitación como un factor importante dentro del Plan 
nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal. 

La Ley General de Crédito Rural, también proporciona apoyo a la capacitación y 
organización rural. En el Titulo Quinto, referente a las operaciones especiales de apoyo al crédito rural, 
en el Articulo 133, obliga a las instituciones del sistena nacional de crédito, proporcionar apoyo a los 
sujetos de crédito ( 19 ) y el Articula 134, menciona ' Se consideran operaciones especiales de apoyo a los 
sujetos de crédito rural, las inversiones y los préstamos que se realicen conforme a programas generales de 
obras de infraestructura, organización y capacitación, asistencia técnica y capitalización rural, cuyo 
objeto sea complementar los planes de crédito normales, capacitar a los sujetos de crédito y aumentar la 
productividad del sector rural del país. ' Estas operaciones especiales de apoyo tienen objetivos 
perfectamente bien definidos. Uno de los más importantes es el de organizar y capacitar para el trabajo 
colectivo. Con este sistema de trabajo la tecnología agrícola alcanza su máxima productividad. 

La Ley de Educación Agrícola tiene tambien objetivos claramente definidos dentro los 
cuales los principales son : Fomentar la producción en base a la educación, así como capacitar en sus 
distintos niveles a escolares en relación al sector agropecuario. En el capítulo tercero trata de la 
extensión y los tipos de educación agrícola; ' la educación comprenderá la elemental, prútica especial y 
superior, en todos éstos tipos se realizaran labores de ensayo, experimentación e investigación dentro de 
sus características y sus finalidades. ' ( 20 ) Este tipo de educación se imparte en el medio rural, en la 
primaria, secundaria, normales e internados indígenas, siendo obligatoria en aquellas escuelas que tienen 
parcela escolar, y es reglamentada por la Secretaría de Educación Pdblica. 

Tanto la capacitación como la organización rural y su pedagogía rural, estal dentro del 
marco jurídico legal vigente, de ahí que todas las actividades y contenidos propuestos se encuentran dentro 
de la legislación agropecuaria vigente. 

3.- LA CAPACITACIISN RURAL 

Factores de la capacitación.- la sociedad esta'sometida a 2 tipos de fuerzas : las que 
tratan de promover cambios y las que se afanan por conservar el Statu Duo. El ritmo de los cambios 
culturales varía según las circunstancias. Dentro de las barreras culturales a los cambios, estila 
tradicidn. Algunas culturas valoran positivamente la novedad y el cambio por sí mismos. Basta can que una 
cosa sea nueva y diferente para proceder a estudiarla y acaso a ensayarla. La novedad'y el cambio ejercen 
una 	atracción menos positiva en la mayor parte de dos países no industriales. El individuo propende a ver 
las innovaciones con esceptisismo y a no dejarse llevar de la tentación, sí no esta seguro. 

El fatalismo está intimamente vinculado con las fuerzas de la tradición y constituye una 
barrera de igual fortaleza, En las sociedades industriales, la gente a demostrado cumplidamente, que es 
posible alcanzar un alto dominio sobre la naturaleza y las condiciones sociales. Pero en las colectividades 
no industriales, es muy poco lo que se ha logrado dominar la naturaleza y alterar las condiciones sociales. 
Las formas feudales de tenencia de la tierra y las técnicas improductivas, pueden condenar al agricultor a 
una vida de subsistencia. Adoptar una actitud fatalista, o dar par supuesto que lo que ocurra es por 
voluntad de Dios, viene 	a ser lo mejor que el individuo puede hacer ante una situación aparentemente sin 
esperanza. La actitud fatalista es muy cosan en el campo mejicano. 

Otro aspecto cultural es el etnocentrismo, está hondamente arraigado en todos nosotros, 
aunque seamos sensibles a la filosofía del ' relativismo cultural ' ( 21 1, tendemos facilmente a valorar a 
los demás en función de nuestros puntos de vista. 

Muchos programas de ayuda tIcnicasente bien preparados, se han encontrada con 
dificultades, por no haberse reconocido las formas culturales del orgullo y la arrogancia. Parece ser 
universal el deseo de huir de la humillación que puede suponer la imposición de una función inadecuada. Pero 
e5 la cultura la que define que es lo apropiado. 
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Dentro de los factores sociales, se requiere un conocimiento de la estructura social y 
de las Valores de la población agrícola para la cual se elaboraran los programas o planes de desarrollo. La 
población campesina de un pais colo México, al contemplar a los productores rurales en toda la etapa de su 
desarrollo, se observa que sus creencias, costumbres, hábitos, formas de expresión del status social, 
maneras de recrearse y todos los aspectos de su pensamiento y acción, son la esencia de su vida. Subestimar 
la importancia y el valer del factor humano, significa siempre y bajo cualquier condición, no entender a los 
campesinos. 

Se debe de tratar de adquirir un conocimiento completo de estos fenómenos y enfocarse 
con comprensión y con respeta, aun cuando no se ajusten a nuestras propias normas. No debe de eliminarse la 
cultura existente como si fuera un elemento perturbador, sino por el contrario debe tratarse de utilizarla 
en la mayar medida posible. La elisinacion de la cultura existente, o adn su ignorancia, puede generar 
resistencias. Por otra parte, la cultura existente y las actividades que en ella se basan, pueden 
constituirse en un aliado poderoso en la lucha por el cambio y el desarrollo social. Los campesinos estín 
dispuestos a trabajar cuando consideran que es algo importante para ellos. 

Es un hecho que las comunidades rurales san agrícolas y sus miembros estah en continuo 
contacto con la naturaleza, su mundo es diferente como lo son también sus valores. Sus instituciones 
religiosas y políticas, son el fundamento de sus creencias y de su estabilidad cultural. 

Ho e5 posible eliminar todo esto, porque se produciría un vado social que generaría 
problemas mucho mayores. Es en este aspecto que el proceso de cambio social, debe de aceptar el principio 
del gradualismo. Los cambios sociales a menudo se llaman ' revolucionarios ' ( 22 ), aunque en realidad el 
proceso haya sida evolutivo, La capacitación y la organización requieren de considerar todos estos aspectos 
que afectan la vida social de las comunidades rurales. 

En las comunidades tradicionales toda la interacción social se basa en norias bien 

reconocidas de intercambio y reciprocidad. El intercambio y la reciprocidad están personalizados de un modo 
mucho más extenso que en las sociedades más caeplejas, donde las reglas que gobiernan las mismas actividades 
suelen estar establecidas en forma de leyes, reglamentos de trabajo y demás En las comunidades tradicionales 
todos los individuos reconocen que tienen obligaciones de muchos tipos y grados hacia las otras personas de 
la comunidad. 

Puede haber cambios culturales que sólo se refieran a unas cuantas personas, o hasta un 
sólo individuo. in servicio agrícola resulta incosteable sí sólo se dirige a un campesino; ' la capacitación 
debe ser puesta en práctica cuando interese a muchos productores rurales. Esta capacitación puede 
desarrollarse de tal manera, que estén dispuestos de participar en ella, numerosas personas y la oposición 
se reduzca al mínimo. 	( 23 ) 

Otro Factor de la capacitación es la comunicación, ya que el intercambio de ideas de las 
personas involucradas en la capacitación, hace posible la relación entre ellas, abriendo cause a la 
organización, la cooperación social, como una alternativa de respuesta a la problemática de producción y a 
la problemática general de la localidad campesina. 

La comunicación en su definición inmediata, se refiere a la utilización de un medio para 
trasmitir un estado mental y provocar la recepción analoga de ese mensaje, es decir, su cosprensión. Esta 
definición se enlata con el significado etimológico que significa ' poner en comen 

Así la comunicación es un proceso en el que intervienen los siguientes elementos $ 

Fuente : persona que trasmite el mensaje. 
Codificación : Traducción de la idea en símbolos. 
Mensaje : Contenido que se trasmite. 
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Canal : Medio a través del cual se comunica. 
Decodificación : Percepción del mensaje par el receptor. 

Receptor : Persona que recibe el mensaje 
Efecto : Reacción que provoca un mensaje en el receptor. 
Retroalimentación : Respuesta que recibe la fuente. 

El receptor se convierte en segunda fuente, para repetir el ciclo de la comunicación. 

La comunicación es un factor importante para lograr los objetivos de la capacitación 
rural. La comunicación no sólo es accidn que efectua el hombre para expresar sus ideas y sentimientos a 
otros hombres, sino que además hace que el hombre viva en relacidW con sus semejantes, en el mundo que lo 
rodea. 

En la comunicación coma proceso intervienen diferentes factores ; fuente -- codificación 
-- mensaje -- canal -- decodificación -- receptor -- efecto y retroalimentación. 

En el proceso de la comunicación no se termina con el conocimiento común del problema, 
sino que influye también en las formas planteadas para su solución. La relación del proceso de comunicación, 
norma la conducta de los individuos, es decir, una persona al recibir un mensaje adopta una actitud 
determinada por los efectos del sismo. 

Toda persona recibe constantemente estímulos que interpreta de acuerdo a diferentes 
factores y valores sacioculturales.Se da aquí un proceso continuo, observa la respuesta que da y la vuelve a 
interpretar. La capacitación involucra procesos de comunicacion, éstos 	procesos de comunicación consisten en 
dialogar y cuestionar la realidad. Los capacitadores educan a una detereinada población, empleando diversas 
formas de comunicación y asa mismo involucran a los campesinos en las transformaciones sociales y materiales 
de. la comunidad. Si el capacitad« logra la confianza de la comunidad, ésta le inioreard de sus problemas. 
La información es así un momento del proceso de la comunicación. Pero el capacitador debe dar información 
que ayude a solucionar los problemas de la comunidad y no crear confusiones que resulten adversas a la 
comunidad y al propio capacitador. 

El papél de Estado es importante no sólo en la agricultura, sino en el desarrolle 
económico global. En las sociedades tradicionales es donde se necesita un gran estimulo por parte del 
Estado, para iniciar el periodo de despegue, El Estado debe proporcionar un clima adecuado para propiciar 
ese despegue y mantenerlo en la dirección correcta, de acuerdo a las aspiraciones e intereses de los 
campesinos y del país, tal como las interpretan los valores socioeconómicos y políticos prevalecientes. 

Necesidades de la Capacitación. - La demanda potencial de la capacitación depende de los 
objetivos del.  Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y Forestal. Considerando que el sector campesino 
produce fundamentalmente cultivos básicos en condiciones poco tecriificadas y sujeto a factores externos 
fuera de su control, como lo es la capitalización y comeercialización que lo mantiene al margen del 
desarrollo del país. 

Las necesidades de capacitación campesino son del tipo técnico - econoíico y de tipo 
sociopolitico. Las de tipo técnico - econaíico, se refiere a los procesos productivo y de coeercializacion. 
En el aspecto productivo se requiere capacitar a los campesinos en el uso de los insumos, pues el uso de 
fertilizantes, fungicidas, pesticidas y otros insumos químicos, se ha venido efectuando en forma 
discriminada, sin responder a estudios de condiciones de suelo, cultivos y económicas de los productores 
rurales. También la búsqueda de otros insumos o una aplicación efectiva, son necesidades que debe plantearse 
la capacitación. 

En el caso de las semillas mejoradas, muchas veces provienen de otras aireas geogrílicas 
lejanas a la de los propios campesinos, lo que ocasiona que los resultados no sean los esperados. La 
capacitación debe de considerar a la experimentación conjunta entre técnicos y campesinos, para que las 
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cualidades genéticas de las variedades obtenidas se adapten a las condiciones climáticas existentes. 

La capacitación técnica en el empleo de insuaos modernos debe contemplar la organización 
de las unidades campesinas, previendo que su empleo implique una modificación en las condiciones de trabajo. 
El uso de los insumos modernos debe contemplarse como un paquete tecnológico que deben de dominar los 
campesinos, para así reforzar el control sobre su proceso productivo. 

El uso de maquinaria en los procesos productivos no ha sido del todo benéfica, existe 
desplazamiento de mano de obra a otras actividades como ID son las secundarias y terciarias, así como la 
emigración a otras ciudades y el extranjero, principalmente los EE. UU. La mecanización y la aodernizacién 
de la producción, debe adaptarse a un proceso en que la capacitación deseapele un papel importante. 

La capacitación en la maquinaria agrícola debe de comprender 3 aspectos fundamentales ' 
organización de la producción, conocimiento y manejo de maquinaria y, por intim, conservación y 
mantenimiento de maquinaria y demás implementos agrícolas '. ( 24 1 A través de la organización sólo es 
posible lograr incrementos en la productividad y hacer posible que la inversión sea redituable. La 
capacitación debe buscar que la organización campesina saque el mayor provecho al trabajo humano y a la 
maquinaria agrícola. 

El crédito es otro factor importante en la capacitación, la sayoria de los campesinos no 
sabe operar un crédito, ni como los ministran las instituciones de crédito. Esto ha provocado que tanto los 
préstamos de habilitación y avío, así como los refaccionarios y prendarios, lleguen a los campesinos con 
innumerables irregularidades. La capacitación debe de proporcionar a los campesinos el conocimiento legal de 
la operacion crediticia, es decir, todos los aspectos jurídico - administrativos del funcionamiento del 
crédito. Se requiere que la capacitación sea proporcionada a todos los solicitantes de crédito y no sélo a 
sus representantes. 

Los productores rurales no tienen control de su producción en el proceso de mercado, a 
pesar de que producen son víctimas de los intermediarios, venden su producción a ellos a muy bajos precios. 
Para el productor individual, en los términos en que acostumbra vender su cosecha, significa un 
empobrecimiento mayor y una reducción de sus alternativas de sobrevivencia a través de su actividad 
agropecuaria. La capacitación debe insistir en la búsqueda de nuevos canales de courcialzación, para que el 
productor pueda llevar su producción al mercado y obtener buenas condiciones de precio, taebién en 
capacitarlos en los aspectos administrativos y contables, en el mecanismo de las leyes que rigen el becado, 
en las áreas geográficas de posible demanda y determinar sus lineas de distribución, que les permitan 
obtener condiciones oís ventajosas para coaercialzar sus productos. 

• 

las necesidades de tipo sociopolitico que requieren satisfacer los campesinos 
productores, se refieren a la capacitación sociopolítica en el conocimiento e las leyes, decretos, programas 
institucionales, y que les puede permitir en cierto momento cuestionar la estructura sociopolitica 
existente. Este tipo de capacitación puede permitir estimular a las organizaciones campesinas, para que 
defiendan sus intereses, apoyandose en las normas legales y en la vinculación económica y política con otras 
organizaciones campesinas. 

En el aspecto juridico es importante que el productor rural conozca su ubicación según 
las leyes, dentro de la estructura social, sus derechos y obligaciones, para encontrar formas y mecanismos 
para su defensa y desarrollo. 

Los programas de desarrollo agropecuario, en la mayoría de las veces, los campesinos 
desconocen sus beneficios y en otras son ejecutantes ciegos de estos programas, sin conocer sus alcances y 
beneficios. Son pocos los programas que se han difundido á nivel campesino, indicando cuales son sus 
estrategias y la forma de implementarlas. Casi por lo general son impuestas a ellos. Y no de acuerdo a sus 
intereses y aspiraciones. 
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Los programas de bienestar social, en la mayoría de los casos, no son considerados como 

obras tendientes a mejorar los niveles de vida de los campesinos, sino formas de controlar y mediatizar el 
descontento y confianza campesina. Sólo eediante la organización campesina, el estado podrá satisfacer 
necesidades sociales como : energía eléctrica, servicios de salud, comunicación, vivienda, higiene, 
nutrición, etc. 

Es la organización campesina quien debe proporcionar alternativas que permitan elevar su 
nivel je vida. La capacitación tendrá que detectar los ter sinos culturales, en los que el campesino entiende 
sus necesidades de bienestar, e inducir nuevas modalidades organizativas y térmicas que permitan Su 
satisfactidh inmediata. 

Ateas de la Capacitación rural.- Estas áreas estarán en función de : El Plan Nacional de 
Desarrollo Agropecuario y Forestal, las condiciones geográficas de las unidades campesinas y los intereses y 
aspiraciones de los productores rurales. En las mayoría de los programas de capacitación se contemplan las 
siguientes áreas : 

a.- Producción agrícola 
b.- Producción pecuaria 
c,- Calercialización de los productos agrícolas 
d.- Economía de la empresa agrícola 
f.- Administración de empresas agropecuarias 
g.- Economía del hogar 
h.- Actividades de recreo, deportivas y artesanales 
i.- Promotores rurales 
j.- Desarrollo de la comunidad 
k.- Conservación y aprovechamiento del medio ambiente 
1.- Concientieación y educación en materia de población 
11.- Alfabetización 
o.- Nutrición 
n.- Manejo de granjas agrícolas 
o.- Manejo de huertos familiares 
p.- Introducción de nuevos cultivos 
q.- Desinfeción de semillas 
r.- Manejo de fertilizantes 
s.- Sistemas de riega. 
t.- Análisis de aguas salinas 
u,- Combate de plagas 
V.- Estimación de cosechas 

Cálculo de rendimientos de cosechas 
x.- Manejo de cultivos básicos 
y.- liso de aguas negras 
t.- Manejo del crédito. 

Los cursos de capacitación en éstas áreas, requieren de personal altamente capacitado 
técnicamente, y se desarrollaran en función de los programas productivos establecidos y determinados en las 
unidades agrícolas. 

1 
4.- TECN1CAS DE ENSEÑANZA EN LA CAPACITAC1QN 

Las técnicas de enseñanza son muchas y pueden variar de acuerdo a la disciplina qme se 
está tratando, a las circustancias y a los objetivos que se tengan previstos en el programa de capacitación. 
Estas técnicas deben propiciar la reflexión y el espirito critico del alumno. 
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Las técnicas de enseñanza ( 25 ) permiten al capacitador, hacer que el productor rural 
comprenda de una manera más clara y sencilla, los temas que incluye el programa de capacitación para esa 
unidad agrícola. 

Las técnicas de enseñanza que se han, propuesto para llevar a cabo el programa de 
capacitación en el ejido Soledad, fraccci6n de Rancho Huevo, son las siguientes : Expositiva, discusión y 
deaostración. 

La técnica expositiva es la más usada, tiene una amplia aplicación en la ensetianza de 
todas las disciplinas y niveles, y consiste en la exposición oral por parte del capacitada►  del tema 
seleccionado para determinada clase. 

El uso no adecuado de la técnica expositiva, representa un gran retrato en el proceso 
enseñanza - aprendizaje del capacitando. Otro inconveniente de la exposición es cuando se utiliza en forra 
dogeática, cuando sólo prevalece lo que dice el profesor. 

La exposición debe ser adoptada como técnica de manera activa, que perrita la 
estiaulación y participación por parte del capacitando en los trabajos de clase y evitar que la clase no se 
convierta en un monólogo. 

En la exposición en capacitador deberá destacar las partes más importantes, con 
inflexiones de voz, que realcen lo que esta siendo expuesto. La exposición deberá contener los siguientes 
aspectos : 

a.- ' Presentación del tema 
b.- Desarrollo en partes lógicas 
c.- Síntesis de los expuesto 
d.- Inferencia de conclusiones o forsulacidn de criticas cuando fuese necesario 	( 26 1 

La exposición requiere de 	buena motivación para atraer la atención de los productores 
rurales. Cualquier tesis debe ser presentada con el •ázimo de fidelidad al pensamientos original, 
posteriormente podrá ser presentada la critica de los capacitandos si la hubiere. 

La exposición representa una economía de tiempo y de esfuerzas en la presentaciónciel 
tema, y auxilia en la orientación y organización de los planes de trabajo de los capacitandos. El 
capacitador debe dar oportunidad a los capacitandos para que también hagan sus exposiciones, ya que esto 
permite en ellos un mejor desarrollo cognoscitivo. El éxito de la exposición depende de a manera con que se 
conduzca en la clase el capacitador, conviene moverse adecuadamente y con calma y de modo de que alcance a 
cubrir con su presencia toda la clase. 

La exposición no debe ser demasiado prolongada, debe sufrir interrupciones para 

interpolar otros recursos diddlticos, no deben de pasar 10 minutos sin que haya un pequeño interrogatorio, 
presentación de material didáctico o alguna anotación en el pizarroh. 

Concluyendo, en la exposición se deben intercalar interrogatorios para que se produzca 
una invitación a la reflexión y al análisis, anotaciones en el pizarrón o presentación de material 
didáctico, así como provocar preguntas en los capacitandos y reflexión y análisis en ellos. 

La exposición debe ser preparada cuidadosamente para que no sea pesada y mantenga a los 
alumnos en la pasividad. Sino que la exposición requiere ser activa y dinámica. 

Tánica de la discusión.- Esta técnica de ensehnza requiere del máximo de participación 
de los capacitandos en la clase. Es un recurso didáctico fundamentalmente muy activo, consiste en la 



discusión de un bah) por parte de los capacitandos, bajo 13 dirección del capacitador. 
Estas clases donde se aplica la técnica de discusión, requiere de preparación por parte de los capacitados. 

Esta tánica de discusión requiere por parte del capacitador dominio del grupo y 
requiere mucho tiempo para su ejecución. Tiene resultados compensatorios, pues al capacitando lo lleva a 
reflexionar y a exponer sus puntos de vista, a escuchar atentaaente los argumentos ajenos, a refutar o 
aceptar y coordinar sus pensamientos. 

Uno de los puntos altamente educativos de la técnica de la discusidn, consiste en 

enseriar al capacitando a discutir, la discusión enseña a escuchar, actitud no muy frecuentemente encontrada 

en lot capacitandos. DISCUSill en el sentido 'de intercambio de impresiones y su critica. 

El capacitador para asegurar el buen resultado en las discusiones, debe crear un clima 
de confianza y de libertad sin Formalidades, de modo que los capacitandos sean llevados a actuar lo mis 

expontIneamente posible. 

Toda discusión debe finalizar mediante una apreciación del capacitador, referida a los 
trabajos efectuados, procurando fortalecer y estimular los aspectos positivos y criticar constructivamente 

los negativos. 

Telnica de Demostración.- Esta tánica es el procedimiento,  mis deductivo y puede 
asociarse a cualquier otra técnica de enseanza cuando sea necesario, La demostracion es un instrumento pata 

comprobar la veracidad de afirmaciones verbales. La demostración es una modalidad de la exposición, mas 
lógica y coherente y mas concreta, con la cual se procura confirmar una afirmación o un resultado 
anteriormente anunciado, Demostrar es presentar razones encadenadas lógicasente, o también hechos concretos 

que ratifiquen determinadas afiraaciones. 

La demostración tiene por objetivos : 

' a.- Confirmar explicaciones orales o escritas 
b.- Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 
c.- Iniciar correctamente una técnica, a fin de evitar errores. 
d,- Propiciar un esquema de acción correcto y seguro para la ejecución 

de una taréa. 	( 27 ) 

La demostración puede ser : Intelectual, Experimental, Documental y Operacional. 

' a.- Intelectual, cuando es realizada mediante una concatenación coherente y lógica de 

pruebas y razonamientos. 
b.- Experimental, cuando la comprobación se lleva a cabo mediante experiencias, 

provocando fenómenos comprobatorios. 

c.- Documental, cuando la comprobación es realizada a través de hechos históricos, o asi 
mismo por acontecimientos presentes, pero debidamente documentados. 

d.- Operacional, cuando la demostración se basa sobre una técnica de trabajo, o en la 

realización de determinada tarea, casi siempre con el auxilia de instrumentos o de miquinas. 

Estas 3 técnicas de enseñanza, Exposición, Discusión y Demostracio'n, han sido propuestas 
para llevar a cabo el Programa de Capacitación y Organización a los Productores Rurales del Ejido Soledad, 
Fraccción Rancho Huevo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 



-191- 

5.- LA rAnclucldn CU l'I'PEA Dr ESTUDIO 

Niveles de capacitación en los productores.- Para determinar el nivel de capacitación en 
los productores rurales del área de estudio, fue necesario aplicar un estudio sociaecondeica que permitiera 
conocer las condiciones en que se encontraba la comunidad. Este estudio socioeconómico ( ver anexo 1 3 ) 
fue levantado a través de un documento llagado ' Cédula de Informacion Básica de la Comunidad ". Los tesas 
principales del estudio fueron los siguientes : 

1.- localización 
2.- V(as de comunicación y acceso a la comunidad 
3.- Clima 
4.- Ilidrolegía 
5,- Recursos naturales 
6.- Orografía 
7.- Organización y participación 
O,- Censo ejidal 
9.- Ocupación de la población 
10.- Obras de infraestructura 
11.- Bienestar social 
12.- Agricultura 
13.- Ganadería 

Los aspectos sociales fueron complementados con la siguiente inforeacion : 

14.- Demografía 
15.- Nivel de vida y bienestar social 
16.- Servicios 
17.- Integración social 
18.- Aspectos políticos 

El nivel de capacitación de los campesinos de la Fracción Rancho Nuevo del Ejido 
Soledad, del municipio del sismo nombre, es practicamente nulo. La praffica agrícola es efectuada de acuerdo 
a su experiencia empírica, y no han participado en cursos de capacitación, que les permita mejorar su 
trabajo social. 

la naturaleza pedagógica de la formació profesional es fundamental, para llevar a cabo 
una enselanza.  sisteeítica y lograr el aprendizaje esperado. Es necesario determinar el nivel de madurez 
individual de los participantes, el grado de organización homogénea del grupo, la estructura del contenido 
de los cursos y las técnicas de enseñanza que se utilizara; durante el evento. Las tánicas de enseriliza se 
eligen de acuerdo a los objérivas y la forma de aplicacion. 

La integración grupal en los productores participantes se llevó de acuerdo a las 
siguientes razones : por interés cuál, par ser vecinos de la misma comunidad, par desarrollar los mismas 
cultivos ( alfalfa, maíz y frijól ), el mismo nivel de tecnología y por trabajar en a?eas cercanas. 

El tamaño del grupo fue de 55 ejidatarios de la Fraccio; Rancho Nuevo del ejido Soledad, 
del municipio del mismo nombre, en el Estado de San Luis Potosi, para las clases en el aula; 15 para las 
prácticas de campo; para la prueba psicopedagógica fueron reunidos grupos de 15 campesinos; la encuesta para 
determinar si seria factible implementar el programa de capacitación en organización rural, fue elaborada 
cuando se Ilevcia cabo el estudio socioeconómico del ejido a través de la Cédula de Información Básica de la 
Comunidad. 

Programa de los Cursos.- Los cursos que se propusieron de acuerdo con los intereses de 

los propios agricultores principalmente, a las recomendaciones de la Secretaria de Agricultura y Recursos 
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Hidraálicos y al estudio socioeconómico, fueron los siguientes : 

CURSOS 

a,- El cultivo de la alfalfa 

b.- El cultivo del friitil 

c.- El cultivo del Maíz 

d.- El cultivo de la avena 

e.- Preparación del terreno 

f.- Control de plagas y enfermedades en los cultivos básicas 

g.- Estimación de cosechas 

h.- Comercialiación de productos agropecuarios 

I.- Crédito rural 

j.- Modelosde organización rural 

Cada uno de estos cursos fue estructurado de la siguiente forma : 

1.- Aro 

2.- Objetivos 

3.- Contenida temático 

1.- Técnica didáctica 

5.- Actividades 

4.- Material didáctico 

Los cursos de capacitado t se observan en los anexos 1 fueron fundamentados con 
pruebas psicapedagagicas, y una prueba denominada ' Prueba Vocabulario lnformacidn 1, con la finalidad de 
determinar el contenido temático y las actividades a realizar principalmente, para que los campesinas 
estuvieran en condiciones de comprender los cursos y asimilarlos de una manera más prattica y objetiva. 

El material didáctico utilizada en éste caso los 'opresos también se observan en los 
anexas. 

El Método de Capacitación.- De las aneas de aprendizaje t cognoscitiva, psicomotriz y 
afectiva }, fueron analizadas las técnicas de enseñanza respectivas,; Cognoscitiva : Expositiva i clase 
formal 1, lectura comentada, instrucción programada, discusión dirigida, panel de discusión, corrillos, 

diálogos simultáneos, tormenta de ideas, y estudio de casos; l'rea psicomotriz : demostrativo o taller de 
aprendizaje; área afectiva : estudio de casos, juegos vivenciales y dramatizacion. De las cuales se 
seleccionaron las técnicas de : Exposición, Discusión y Demostración. 

El procedimiento de capacitación se desarrolló en 10 sesiones de trabajo de la siguiente 
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farsa : 

Primera sesión.- Esta .sesión se llevó a cabo en 3 sábados. Se explicó el curso de 

capacitación a los productores rurales, cuyo contenido temático había sido previamente acordado, tasando en 
cuenta los intereses y aspiraciones de los campesinos participantes. 

Posteriormente se trató en dsta sesión, todo lo refernte a la preparación el terreno, 
para tal efecto se expusieron por wediode videos los siguientes temas : 

TEMA 	 Duración ( Min. 1 

El tractor 	 13 

Seguridad para el tractorista 	 10 

Mantenimiento de la maquinaria agrícola 	 10 

El arado de discos reversible 	 12 

rastra de discos 	 12 

Al final de la exposición de cada video, el capacitador ampliaba la informari4, 
apoyandose en transparencias y magnetograaas del tema y contestaba las dudas de los campesinos. Los 
campesinos recibieron impresos sobre lo que es la preparación del terreno y tocaban notas de los aspectos 
que consideraban de mayor interes. Posteriormente se efectuó una práctica de campo, donde utilizaron 
tractores con sus implementos, y trabajaron en las actividades del curso, para reforzar los temas que se 
habían expuesto en el aula de capacitación. 

En la segunda sesiob ( está se llevo'a cabo en 3 sábados 1 se tratd'lo refernte a las 

plagas y enfermedades de los cultivos básicos y se efectuó de la siguiente forma : 

El capacitador expuso en forma oral la importancia de tener un control sobre las plagas 
y enfermedades de la región, la forma de efectuar un diagnóstico en campo, así como su prevención y control, 
y el uso de insecticidas y pesticidas. Expuso en video los siguientes temas 

TEMA 	 DURACIdli ( Min. ) 

1.- Aplicación de plaguicidas 1 	 1f 

2.- Aplicación de plaguicidas II 	 14 

La exposición de los videos fueron apoyados con transparencias de diferentes plagas y 

enfermedades, se les proporcionaron a los productores impresos sobre el tema. Estos a su vez efectuaron las 
preguntas que consideraron de importancia. Y el capacitador les presentó un muestrario de plagasde 
insecticidas, así como impresos de las enfermedades. Posteriorment se efectuó una praltica de campo, para 

que los productorns, utilizará insecticidas para combatir las plagas en el cultivo del maíz. 

Tercera sesión.— Esta sesión coaprend16 3 sábados y se desarrolló de la siguiente forma 
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El capacitador expuso en forma oral, cuales eran las condiciones generales de desarrollo 

de la alfalfa, para una mejor comprensión de los productores , el capacitador entregó impresos sobre el 

contenido del tema, y se apoyó con transparencias de la alfalfa. Estas contenían todo el ciclo vegetativo de 

la planta y su explotación como cultivo perenne. Tallan utilizo'magnetogramas y cartulinas alusivas a la 

alfalfa. El capacitador organizó una discusión para que los productors expusieran sus experiencias y 

plantearan sus dudas. Posteriormente se efectud una práctica de campo, donde se les capacitó como efectuar 

los cortes de este cultivo y aspectos referentes a su explotación. 

La cuarta sesión correspondió al cultivo del maíz, ésta sesión se llevó acabo en 3 
sábados, y se desarrolló de la forma siguiente : 

Se entregaron impresos a las campesinos referentes al tema, y el instructor en forma 

oral explicó la importancia del cultivo del •aiz, y las condiciones requeridas para su cultivo, 

posteriormente se expusieron los siguientes videos : 

TEMA 	 DURACUIN f Min. ) 

1.- Maíz criollo 	 113 

2.- 113(2 super enano 	 26 

3.- Gusano elotero 

1.- Fertilización 1 Síntomas dedeficiencias nutricionales ) 	12 

El 	capacitador compleaentó ésta exposición can transparencias dende seUlaban aspectos 

de preparación del terreno, siembra, riegos, fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades y la 
cosecha. También utilizó transparencias y magnetogramas. Se organizd una discusión controlada, donde los 
productores explicaron sus experiencias y plantearon dudas, referente a la aplicación de la técnica moderna. 
Posteriormente se efectuaran 2 visitas al campo del ejido para observar el desarrollo de la planta en su 
ciclo vegetativo. 

En la quinta sesión se trato el cultivo del frijól, también se llevó a cabo en 3 

sábados y fue efectuada de la manera siguiente : 

• El capacitador expuso en forma oral la inportancia del cultivo del frijól, como uno de 
los básicos principales, también cuales son las condiciones para cultivarlo. Expuso un video con el tema " 

Semilla mejorada de frijól ", con una duración de 8 minutos, complemento ésta exposición oral con 
transparencias que mostraban aspectos de preparación del terreno, siembra, riegos, fertilización, control de 
malas hierbas, plagas y enfermedades, así como la cosecha y su almacenamiento. Se organizó una discusión 
para exponer experiencias y aclarar dudas. Posteriormente se realizaron 2 visitas al campo para conocer 

técnicamente el desarrollo vegetativo del frijól. 

La sexta sesión fue el cultivo de la avena, también se llevera cabo en 3 sábados, y fue 
desarrollada de la siguiente manera : 

El capacitador expuso en forma oral, las condiciones generales del cultivo de la evena, 

se entregaron impresos a los campesinos con el tema de la avena. El capacitador apoyó con una serie de 

transparencias, magnetogramas y cartulinas para explicar como debe llevarse a cabo la : preparación del 
terreno, la siembra, la fertilización, el riego, el combate de plagas, la cosecha y los esquilmos. Se 
organizó una discusión donde se planteó la problemática que los campesinos han tenido y como la han 
solucionado, sobre todo en el aspecto de comercialización. Posteriormente se llevaren a cabo 2 prácticas de 
campo donde se observó técnicamente el desarrollo del cultivo. 
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La séptima sesión correspondió al curso de Estimación de Cosechas de Mal: y Frijól. Este 

CUM se llevó a cabo en 2 sábados. 

El instructor en forma oral expuso la forma de como debe llevarse a cabo el cálculo para 
estimar los volúmenes de producción de maíz y frijál, los *Unidas para estimar las cosechas, los aspectos 
que se deben de considerar al estimar los rendimientos y los pasos del cálculo de los rendimientos. A los 
campesinos se les proporcionaron impresos can cuestiones relativas al tema. El capacitador se apoyó con 
iapresos y pizarrón, y se efectuó una práctica de campo En las parcelas de maíz y frijól y ahí se estimaron 

los rendimientos de la cosecha obtenida en una hectárea, como ejercicio prattico. 

la octava sesión tuvo como tema ta comercializacidn de los productos agropecuarios, se 
llevó a cabo en 3 sábados. 

El capacitador expuso en forma oral la importancia de la coeeercializacitin agropecuaria, 
como se debe llevar a cabo una buena comercialización, el proceso de la comercialización, el transporte y 
conservación de la producción, la organización para lí producción y la comercialización de los productos de 

la región. Su exposición fue apoyada can impresos, cartulinas, transparencias y pizarrón. los productores 
rurales recibieron impresos de este tema. Se organizo una discusión donde se plantearon los problemas que se 
les presentan a los campesinos en este aspecto, como lo es el intermediarismo y la falta de canales 
adecuados para la comercialización. 

sábados. 
la novena sesidn correspondió al curso sobre Crédito Rural, y se llevo a cabo en 2 

El capacitador expuso en forma oral las generalidades del crédito rural, en que 
consisten los créditos de : habilitacidn y avío, refeaccionario y prendario. El capacitador se apay6 para su 
exposición con impresos, cartulinas, magnetograsas, formatos de solicitud de crédito. los campesinos 
recibieron impresos de este tema. Se organizó una discusión referente al otorgamiento de los créditos por 
parte de la panca Nacionalizada, el tipo de interés a pagar, as( como las garantías requeridas. 
Posteriormente los productores rurales hicieran ejercicios para determinar el importe, el plazo y la 
garantía de los créditos de habilitación y avio, refaccionario y prendario, asi coso registros 
administrativos para el control del crédito solicitado. 

sábados. 

El décimo curso se refirió a la Organización para la Producción, y se llevó a cabo en 3 

El capacitador expuso en forma oral que es la organización rural, cuales son los tipos 
de tenencia de la tierra que existen en México y las formas de organización rural para la producción, la 
importancia de la organización rural coao acción colectiva, y los modelos de organización rural. Se apoyo 
capacitador con : cartulinas, aagnetograaas, pizarrón, impresos y los planos de modelos de organización 
rural. Posteriormente se organizd una discusidn para analizar los modelos de organización rural, hacerles 
adecuaciones de acuerdo a los intereses de los caspesinos y seleccionar el mejor que se adapte a la 
comunidad. 

los productores rurales en cada sesidn escucharon la exposición del capacitador, 
hicieron preguntas del tema, se organizd una discusión dirigida para aclarar puntos del tema y dudas, 
posteriormente se llevaron a cabo las prácticas de campo. 

El grupo al final permaneció integro, y no se presentó deserción. 

Se observó un interés creciente en los cursos de capacitación por parte de los 
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productores rurales. consideraron la necesidad de efectuarlos continuamente para mejorar 

su trabajo social. 

EVALUACIdil.- La evaluación forma parte del proceso de capacitación. Con sus métodos 

verifica en forma objetiva y sistemática el programa de capacitación que se desarrolla en la comunidad 

rural. La evaluación muestra el nivel en que fueron alcanzados los objetivos de la capacitación. 

La evaluación es un procedimiento utilizado para identificar y valorar los resultados de 
las acciones realizadas, cuyo objetivo es aportar elementos que contribuyan al perfeccionamiento de la 

misma. 

Las funciones de la evaluación son : 

1.- Verificar el logro de los objetivos establecidos, cuales se han alcanzado, como se 

está llevando a cabo las acciones en los no alcanzados. 

2.- Detectar las causas por las que no se alcanzaron los objetivos. 

3.- Apoyar la toma de decisiones para hacer las correcciones necesarias, y corregir las 
desviaciones, asa como ajustar las acciones para alcanzar los objetivos. 

4.- Orientar y retroalimentar el proceso de capacitación en cada una de las etapas y 
elementos. 

A través del análisis de los resultados es posible ajustar el programa de capacitación. 

La evaluación se basa en principios generales que la orientan y le sirven de norma para 
precisar la efectividad de los elementos utilizados y son : 

a.- La evaluación como proceso integral debe orientarse metodológicaeente y 
operativamente al proceso de capacitación. 

b.- Como proceso sistemático debe responder a criterios y objetivos previamente 
determinados en el programa de capacitación. 

c.- Como proceso permanente debe estar presente desde el inicio hasta el final del 

proceso capaciLador. 

d.- Como proceso participativo debe permitir la incorporación activa y candente de los 
capacitandos en las acciones evaluativas. 

e.- Como proceso funcional debe ofrecer respuestas oportunas a las necesidades del 
proceso de capacitación, 

f.- Como proceso didaltico contribuye a incrementar la capacidad de reflexión critica de 

os partí cip antes sobre el trabajo y acciones que. desarrollan 

regién rural. ' 

	El método es una guía que nos permite conocer resultados, cambios en la comunidad o 

Los métodos mas comunes de evaluación de programas de capacitación son los siguientes : 
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Observacion personal, Entrevista Personal o de Grupo, Muestreo y Panel. ' 1 29 ) 

De los métodos mencionados, para fines de este trabajo, se seleccionó el cuestionario, 

en virtud, de que es un foraulario preestablecido para obtener datos sobre IDE aspecci4 	in[ére5au 

programa de capacitación. 

Cuando el programa a evaluar es complejo, se requiere analizar las formas en que se 

estar dando las actividades y la organización para alcanzar ese objetivo. Por el contrario, si el programa 
es sencillo y el objetivo fue alcanzado, entonces la evaluacion a efectuar sera mínima. 

Uno de los objetivos de la evaluación es determinar hasta que punto se ha alcanzado el 
programa de capacitacion, ya sea en las etapas del programa o al final de el, para en su caso efectuar las 

correcciones en el momento que se decida. 

Los objetivos de la evaluación son los siguientes : 

1 	Determinar y analizar, cuantitativa y cualitativamente los resultados y desviaciones 
que ocurran durante todo el proceso capacitad«. 

2.- Aportar información de cada uno de los eleeentos que intervienen en el programa de 

capacitacidn y concurrir 31 logra de las metas propuestas. 

Estos son objetivos generales y deben concretarse en objetivos particulares. 

Los capacitadores y los productores rurales deben efectuar la evaluaciel en forma 
conjunta del programa de capacitación, debiendo tomar en cuenta los aspectos cuantitativos 1 numero de 
campesinos, volóeen de produccidn, maquinaria e implementos, superficie sembrada y recursos financieros 
utilizados, entre algunos 1, y cualitativos 1 las formas en que fueron asimilados los conocimientos tedHco 
- practicas aprendidos en el procesos productivo, cambios en las valores socioculturales ). 

La evaluación debe ser ejecutada par quienes participan en ella : productores rurales, 

capacitadores y comunidad. 

Para fines de este trabajo, se elaboró la siguiente ficha de evaluación, y contiene las 

características siguientes : 1 ver la siguiente boja ). 
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FICHA DE EVALUACION 

POR PARTICIPANTE 

INSTRUCCIONES 

1.- Esta hoja de evaluación requiere su opinión del programa de capacitación en organiza-
ción a productores rurales. 

2.- Marque una cruz a cada categorra que juzgue conveniente. 

sr carece de suficientes elementos de juicio, deje las categorras en blanco. 

IT EMS 
	

BUENO 	REGULAR 	MALO 

I.- PLANEAMIENTO 

La selección de temas incluidos en el 
curso de capacitación fue adecuada.? 

La distribución de roles del equipo do 
cente fue adecuado.? 

La programación horaria consideró tiem 
pos y espacios necesarios.? 

II. TIEMPO 

4.- ó  El tiempo asignado para el desarrollo -
del curso fue suficiente.? 

Ud. perdió ,tiempo.? 

Cree que es necesario contar con más 
horas para el desarrollo del curso de ca 
pacitación.? 

Ill.- OBJETIVOS 

7.- ó  Ud. cree que la redacción de los obje 
tivos fue correcta.? 

Los objetivos propuestos le parecen Gti- 
les para su trabajo de campo.? 

IV.- ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

9.- Los conceptos introducidos agregan conoci 	 
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BUENO 	REGULAR 	MALO 

mientos a los que ya posee.? 

10.- ó  Los conceptos fueron claramente 
desarrollados en las clases teóricas.? 

11.- Los temas propuestos fueron de in- 
terés para Ud.? 

    

    

   

••••••••••••••••••.1.11,.....••••••-•••••••••••••-.~..r 

V.- FASES DE LA UNIDAD 

12.- ó  Las situaciones iniciales lo moti 	 
varon para encarar las experiencias 
de aprendizaje futuras.? 

13.- Se dieron situaciones para establecer 
relaciones con sus conocimientos pre 
vios.? 

     

     

',••••••••••••••••~•••••••••••,•11.•••••• 

    

    

14. 	Las experiencias de aprendizaje - *-
fueron verdaderos desafros para Ud.? 

15.- ó Las experiencias estuvieron en 
'ación con los objetivos propuestos.? 

16 - ó  Las clases teoricas fueron excesivas.? 

17.- El equipo docente ofreció posibilida 
des de diálogo en sus clases.? 

18.- E  Al finalizar el desarrollo de un tema 
se plantearon situaciones-problema.? 

19.- Las conclusiones resultaron ricas en po---
sibilidades de aplicación.? 

VI.- EVALUACION 

20.- Los items de evaluación estuvieron en 
relación con los objetivos propuestos.? 

21.- Los items fueron demasiado fáciles.? ••••••••••••••••••••••••= 

• •••••••y.............••••••••••••••••••.yy.• 

22.- ó  Estuvo de acuerdo con la puntuación 	, 
que se le otorgó.? 

23.- La conducción de la capacitación ---
satis fizo sus expectativas.? 

•••• •• •• o ••• ********************* 



-200- 

24.- Esperaba encontrar este tipo de contenidos.? 

25.- Que contenidos agregarra o eliminarra.? 

26.- ó  MDdificarra la redacción de los objetivos.? 

27.- Que cambios o mejoras sugerirra en términos generales.? 

28.- Que experiencias de aprendizaje le gustaron más.? 

29.- ó  Que experiencias de aprendizaje le resultaron inoperantes.? 

• ********* • 1 •••• **************** • ********************* •••••••• • • • • • 

30. ¿ Volverra a participar en un curso de capacitación a productores rurales.? 
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CURSO ; EL CULTIVO DE LA ALFALFA 

iiREA : PRODUCTORES 

OBJETIVOS : Proporcionar a los productores participantes los conocisientos necesarios 
para efectuar las prácticas tecnológicas sodernas, a fin de ausentar la produccion y productividad. 

COUTEMIDO TEOICO : 	 Hrs. 
1.- Condiciones generales para su desarrollo 	1 
2.- Preparación del terreno 	 1 
3.- Siesbra 
1.- Fertilizacidn 	 1 
5.- Riego 	 1 
6.- Combate de aalezas 	 1 
7.- Control de plagas 	 1 
8.- Cosecha 
9.- Tráticas de culpo 	 10 

lo 

TÉCNICA DIDÁCTICA : Exposicidn, Discusién y Desostración 

ACTIVIDADES : 
1.- Los productores participantes utilizará los 'Apresas para conocer 

la isportancia del cultivo de la alfalfa. 
2.- Con el material didáctico, los participantes conocerán las 

diferentes etapas del proceso vegetativo de la alfalfa y su expiotact6n toso cultivo perenne. 
3.- Se efectuarán visitas al campo para conocer el cultivo de la alfalfa 

y efectuar prácticas de corte y explotaci6n. 

MATERIAL DIWICTICO : Se utilizarán videos, transparencias, impresos, sagnetograeas, 
pizarrá y cartulinas. 
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CURSO : CULTIVO DEL FRIJOL 

iíREA : PRODUCTORES 

OBJETIVOS 	: 	Proporcionar 	a 	los 	productores 	participantes 	los 	elementos teóricos y 

prácticos 	modernos 	sobre 	el 	cultivo 	del 	friiól, 	que les permitan incrementar su productividad, a fin de 

elevar el nivel 	de ingresos de la familia campesina, 

CONTENIDO TEMITICO : 	 lar s. 

1.- Importancia del cultivo del 	Hila 1 

2.- Condiciones requeridas para su cultivo 1 

3.- Preparacidn del terreno 1 
1.- Siembra 	( temporal y riego l 1 
5.- Agua de riego 1 
6,- Fertilización 1 
7.- Control de malas hierbas 1 

O.- Plagas y enfermedades 1 

9.- Cosecha y almacenamiento 

10.- Práctica de campo 10 

19 

TÉCNICA DIDICTICA 	Exposición, Discusión y Demostración 

ACTIVIDADES : 

1.- A trhés de la utilización de los impresos, se conoceri la 

importancia del cultiva del frijdl, utilizando la tecnología moderna, 

2.- Se usaren los videos, transparencias y cartulinas, para que los 

productores participantes conozcan las diferentes etapas del proceso vegetativo del cultivo del 
3.- Se efectuará visitas al campo para conocer el cultivo y la forma 

Coso se desarrolla el ciclo vegetativo de la planta. 

MATERIAL DID4TICO : Se utilizarán videos transparencias, impresos, cartulinas, 

sagnetograsas y pizarrón. 
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CURSO : CULTIVO DEL MA* 

lEA : PRODUCTORES 

OBJETIVOS : Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para efectuar 

las prácticas tecnológicas modernas en la explotacion y comercialización del cultivo del luir, para aumentar 
la producion y la productividad. 

CONTENIDO TENkICO Hrs. 

1.- Importancia del cultivo del aait 	 1 
2.- Condiciones requeridas para su cultivo 	1 

3.- Preparación de) terreno 	 1 

1.- Siembra ( temporal y riego ) 	 1 

5.- Riego 	 1 

6.- Fertilización 	 1 
7.- Control de malezas 	 1 
O.- Plagas y enfermedades 	 1 
9.- Cosecha 	 1 

10.- Prácticas de caapo 	 10 

11•••••11~11. 

19 

TÉCNICA DIDÁCTICA 	Exposicidn, Discusión y Demostración. 

ACTIVIDADES : 

1.- Con los impresos los participantes conocerme la importancia de 
utilizar la tecnología moderna en el cultivo del maíz. 

2.- Se utilizará los videos, transparencias y cartulinas, para que los 

productores participantes conozcan las diferentes etapas del ciclo vegetativo de la planta. 

3.- Se efectuará las visitas de campo para conocer el cultivo y la 
forma como se desarrolla el ciclo vegetativo del maíz. 

pitarrdn. 
	 MATERIAL DIDÁCTICO : Videos, transparencias, cartulinas, impresos, aagnetograaas y 
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CURSO : fliEPARACIdN DEL TERRENO 

AIREA : PRODUCTORES 

OBJETIVOS : Due los productores conozcan las ventajas que proporciona la buena 
preparación del terreno, como base fundamental para el 	eficaz desarrollo del 	cultivo, 

CONTENIDO TEMÁTICO : 	 MRS. 
1.- Oue es el 	suelo 1 
2. 	Tipos de suelo 1 
3.- Barbecho 1 
4.- Rastreo 1 
5.- Nivelacián 
6.- Prácticas de campo 5 

-- 

14 

TáN1CA DIDICTICA : Exposiciol, y Demostración. 

ACTIVIDADES : 
1.- Los impresos se utilizará para que los participantes comprendan que 

es el suelo y sus diferentes tipos. 
2.- Se efectuará demostraciones en campo con un tractor y sus 

implementos sobre la preparación del terreno, tanto para barbechar, rastrear y nivelar. 
3.- Se efectuará muestreos en las áreas preparadas con la maquinaria 

para conocer su estructura y composición. 
1.- Se harah pruebas para determinar el grado de nivelacidn. 
5.- Los participantes efectuarán practicas de preparación del terreno en 

el campo con el tractor, 

MATERIAL DIDÁCTICO : Videos, transparencias, cartulinas, impresos, tractor e 
iepleeentos, muestras de suelo, eagnetograeas y pizarrén. 
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CURSO : CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 1E LOS CULTIVOS DISICOS 

APEA : PRODUCTORES 

ODJETIVOS 	Proporcionar a los productores participantes los conocimientos, métodos y 

técnicas necesarias para el control de plagas y enfermedades de los cultivos básicos. 

CONTENIDO TEMITICO 	 Hrs. 

1.- Importancia de las plagas y enfermedades 

en la región 

2.- Diagnóstica de plagas y enfermedades 	1 

3.- Prevencian y control 	 1 
1.- Insecticidas y pesticidas 	 1 

5.- Pricticas de campo 	 6 

10 

TECNICA DIDÁCTICA 	Exposicidn, y Demostración. 

ACTIVIDADES : 

1.- Se utilizarín impresas para comprender la importancia económica que 

causan las plagas y enfermedades en los cultivos. 

2.- A través de los muestrarios, los participantes identificará el dato 
causado por las plagas y enfermedades a los cultivos, así como los tipos de plagas. 

3.- Se efectuarin prácticas de campo can diferentes productos en ¿reas 

cultivadas, dañadas por plagas y enfermedades. 

MATERIAL DIDÁCTICO : Videos, Transparencias, muestrarios de plagas y enfermedades, asa 

como de insecticidas, y pizarrdn. 



-206— 

CHPSO 	EST11ACIOH OE COSECHAS DE Mi 117 lr  FRIJOL 

klrif : PPOTITTOPES 

OBJETIVOS 	Proporcionar 3 10E participantes los conocimientos y destrezas para llevar a 

cabo de una manera eficiente y rápida el cálculo de volónmenes de producción. 

COHTEHIDO TEHITICO Hrs. 

Introduccitin 	 1 

2.- MItodos para 13 estimación de cosechas 

3.- Aspectos que se deben considerar al estimar 

los rendimientos 	 1 

I.- Pasos del c6lrulo de rendimientos 	1 
5.- Prácticas de campo 	 5 

 

 

9 

TECHICA DIDACIICA : Exposición y Demostración 

ACTIVIDADES : 
1.- Se efectuaran ejercicios de cálculo para estimar los rendimientos en 

los cultivos bísicos. 
7.- Se harán visitas de campo para en las parcelas con producción, 

realizar muestreos de cosecha en base en los eltodos aprendidos. 

MATERIAL DIDÁCTICO : Impresos y pizarrón. 



CURSO : CONERCIALIZACII DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

MICA : PRODUCTORES 

OBJETIVOS : Proporcionar a los productores participantes la información necesaria para 
que logren una mayor eficiencia en la comercialización de sus productos y les permita obtener un incremento 
en sus ingresos. 

CONTENIDO TEIIATICO 	 Hrs. 
1.- La importancia y necesidad de una eficien-

te comercialización de dos productos agro- 
pecuarios 	 1 

2.- Aspectos generales para lograr una buena - 
coeercialización 	 1 

3.- El proceso de la comercialización 
4.- Transporte y conservación de la producción 1 
5.- Organización para la cosercialiacidn 
6.- Comercialización de los productos de la --

región 

6 

TÉCNICA DIDÁCTICA, 	Exposición y Discusión. 

ACTIVIDADES : 

1.- Se utilizarán los impresos para conocer la importancia de la 
coseercialización de los productos agropecuarios. 

2.- Se efectuará ejercicios con diferentes productos para conocer los 

márgenes de utilidad y comercialización. 
3.- Se determinaran los diferentes canales de comercialización en los 

cultivos básicas. 	
4.- Se analizarán los servicios del mercado para cada cultivo básico. 

MATERIAL DIDÁCTICO : Se utilizarán impresos, cartulinas, eagnetogramas y transparencias. 
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CURSO : CREIDITO RURAL 

ARCA : PRODUCTORES 

OBJETIVOS : Los participantes adquirira'n conocimientos básicos de la operacidn de los 
créditos rurales, pereitiendoles tener un •ayor control contable, adeinistrativo y operativo. 

CONTENIDO TEM41C0 Ars. 
1.- Generalidades 	 1 
2.- Crédito de avío 	 1 
3.- Crelito refaccionario 	 1 
4.- Crédito prendario 	 1 
5.- Ejercicios prácticos 	 4 

9 

TEiCHICA DIDÁCTICA : Egposición, Discusión y Desostracidn. 

ACTIVIDADES : 
1.- Se utilizará los impresos para que los participantes comprendan que 

es el crédito rural y su clasificación. 
2.- Con los impresos los participantes harán ejercicios sobre los 

diferentes tipos de crédito, para poder detereinar su plato, importe y garantía. 
3.- Se utilizará registros adeinistrativos, para controlar el crédito 

solicitado. 
4.- Cada uno de los participantes hará ejercicios sobre los formatos de 

solicitud de crédito, tanto para avío, refaccionario y prendario. 

NATERIAL DIDACTICO 	Se utilizara : 
pitarrdn, cartulinas, eagnetograeas, impresos y formatos de solicitud de crédito. 
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CURSO : OPGAMIZACIdll PARA LA nopuccién 

AREA : iRODUCTORES 

OBJETIVOS : Los participantes adquirirá conocimientos básicos sobre la organización 

aconómica de los ejidos, para que puedan desarrollar con eficiencia su trabajo social. 

COMTEMIDO TEMáTICO Hrs. 
1.- Generalidades 	 1 
2.- La tenencia de la tierra 	 1 
3.- La organización rural 	 2 
1.- Formas de organización rural en Me'xico 	3 
5.- La organización rural coso acción colectiva 3 

Modelos de organización rural 	 3 

13 

TáMICA DIDÁCTICA c Exposición y Discusión. 

ACTIVIDADES : 
1.- Se utilizará impresos para que los productores rurales comprendan 

los tipos de tenencia de la tierra r las ventajas que proporciona la organización rural. 
- Se efectuarah ejercicios sobre ía elaboración de diferentes sistemas 

de producción y niveles tecnológicos modernos. 
3.- Con los planos de organización rural, identificará los tipos de 

modelos de organización mis adaptables a la región. 
4.- Con los planos de organización rural, determinará el modelo de 

organizacion que mas se adapte a su comunidad rural. 

MATERIAL DIDÁCTICO : Planos de modelos de organización rural, cartulinas, magnetogramas, 
pizarrón e impresos. 
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MERA VOCABULARIO imroRnAcrál. 

1,- SUELO, 
Es la capa arable y más eterna de la corteza terrestre que ha sido interperada y con 

desarrollo vertical, conteniendo minerales, agua, aire, materias orgainicas e inorgánicas. 

2.- PREPARACIÚ DEL TERRENO. 
Son las prIcticas agrícolas tendientes a lograr un uso rentable y conservacionista del 

suelo. Con ello se logra : poner en condiciones de siembra un terreno recién desmontado, mejorar la 
estructura del suelo, aumentar la tasa microbioldgica y nutrimental, mayor infiltración y retención de 
humedad, mejorar la germinación, de la semilla, el desarrollo de la planta el control de plagas, aale:as y 
enfermedades. 

1,- LIMPIA DE TERRENO. 
Se requiere en áreas recién desmontadas y consiste en juntar, quemar o secar, las ralees 

troncos y piedra. Se realiza en días posteriores al desmonte tanto en forma manual mecánica o mixta. 

4.- POZA, DESVARE O CHAPOLEO. 
Es necesario en lotes cuyo cultivo anterior dejo abundante materia orgahica en pié. Su 

función es fraccionar los residuos orgánicos para facilitar su incorporación al suelo. Se realiza dentro de 
los primeros quince días después de terminar la cosecha, o bien, dos meses de antelación a la siguiente 

siembra; puede hacerse en forma manual o manita; para el primer caso se utiliza machete o gancho, para el 
segundo desvaradora o chapoleadora. 

5.- BARBECHO O ROTURA. 
Consiste en pasar el arado para voltear los primeros 25 - 10 cros. del suelo. De ésta 

forma se mejora la estructura y el contenido nutrimental. La mejor época para roturar es invierno y' 
primavera. Entre esta labor y la siembra deben mediar treinta días. 

NIVELACIOM O EMPAREJAMIENTO, 
Consiste en alisar o emparejar el aicrorelieve del terreno. Con esto se logra una mejor 

distribucioin del agua. El emparejamiento se hace cuando esta el suelo seco, lograndose con esto la 
uniformidad en la germinación de las plantas. 

.7.- RASTREO. 
Consiste en pasar la rastra sobre el terreno y sirve para : 
a.- Fraccionar terrones grandes 
b.- Aflojar el suelo 
c,- Eliminar maleza de menos de 30 ces. de altura 
d.- Arropar humedad antes de sembrar 
e.- Arropar humedad después de sembrar. 

B.- CRUZA DE RASTRA O ROTURA, 
Consiste en volver a roturar perpendicular o diagonal a la rotura o al barbecho 

anterior. Básicamente sirve para mejorar el efecto de la primera rotura, se efectua dentro de los primos 
diez días de haber concluido el emparejamiento o dentro de los veinte días de terminar el barbecho y se 
efectua en forma mecánica con arado reversible. 

9.- SUBSOLEO. 
Consiste en aflojar el suelo sin voltearlo a una profundidad de 50 - 60 ces, sirve para 
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romper ' el piso de arado ", se recomienda cada tres aros en suelos pesados, cada cinco arias en tedura 
mediana, en textura pesada cada cuatro arios y en textura ¿odia cada seis ¿líos. Se realiza en forma oceánica 
y ofrece las siguientes ventajas : 

a.- Mayor y mejor penetración y conservación del agua, reduce la pérdida de humedad por 
evaporación y facilidad para que las plantas se fijen al sustrato 1" desarrollen su sistema radicular. 

4 
10.- EPOCA DE SIEMBRA. 
Al sembrar en la óPoca establecida para cada cultivo se obtienen los máximos 

rendimientos. Siembras extemporíneas ocasionan :layar problema coa organismos ¡Minas y factores climáticos, 

11.- METODO DE SIEMBRA. 

Es la acción de depositar la semilla en el suela, y puede ser mecánico o manual. 

12,- DENSIDAD DE SIEMBRA. 

La cantidad de semilla o material vegetativo indicado en cada cultivo, permite obtener 

el número de plantas y la distribucion adecuada. 

13.- FERTILIZACI6M. 

Es la aplicachin o adición de sustancias quíaicas u orgánicas al suelo, para servir de 

alimento a los cultivos. Se puede aplicar manual o macInicamente. 

14.- RIEGO. 

Es la tánica que permite aplicar el agua a los cultivos de una forma racional, 

Existen varias clases de riego : 

a.- Riego por gravedad 

b.- Riega par aspersión 

c.- Riego por goteo 

d.- Riego de calan 

e.- Riego por caballete o pivote central 

15.- LABORES DE CULT190. 

Son prácticas manuales, mecánicas o aixtas, que se realizan a la escarda y el deshierbe. 

It.- ESCARDA. 

Elimina maleza entre los surcos o las calles de los cultivos, arropa humedad y se 

práctica con azaddn, rastrillo, escardilla, cuchillas planas o cultivadora. 

17.- DEGH1ERBE. 
Consiste en eliminar la maleza que quedó dentro de los surcos, ya sea en farsa mecánica 

D manual. 

19.- ACLARE°. 

Es una práctica que consiste en entresacar plantas de la misma especie para obtener la 

densidad de población requerida, fundamentalmente aquellas plantas que demuestran bajo vigor. 

19.- APORRE. 

Consiste en arrimar la tierra a la base del tallo de las plantas, facilita el 

hinchamiento de las raíces adventicias y la [inducción del agua. Se puede realizar en forma mecánica, ,anual 
o mixta. 

20.- PLAGAS. 
Son organismos que atacan a los cultivos desde que 13 planta inicia su crecimiento, 

hasta la recaleccidn y adn en el alaacén. Llegando a mermar considerablemente la cosecha y a causar grandes 
peldidas econdalcas sino se le combate debidamente. 
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21.- ENFERMEDADES. 

E3 una afectacidn fisiológica de las plantas ocasionada por el ataque de microorganismos. 

patógenos, pudiendo  ser : bacterias, hongos O virus entre algunos. 

22.- COSECHA. 

Es la recoleccidn de los frutos al final del ciclo agrícola, dependiendo del cultivo y 

la tecnología a utilizar y se puede efectuar en forma ser rica o manual, 

23.- CREIITO RURAL. 
Es el que otorgan las instituciones autorizadas, destinadas al financiamiento de la 

producciodn agropecuaria y sus beneficios, as; coso el establecimiento de industrias rurales. 

21.- SUJETOS DE CRÉDITO. 
Son las personas físicas o morales a quien por ley, el Estado este obligado a 

proporcionarles crédito para que puedan efectuar su trabajo social. 
1  

25.- CREDITD DE AVIO. 

Son recursos monetarios que recibe el agricultor para financiar su costo de produccioh, 
que va desde la preparación del terreno hasta la cosecha. 

26.- CRÍDITO REFACCIDNARIO. 

Son créditos que reciben los agricultores para capitalizar su actividad agrícola y 
fundamentalmente están destinados a la compra de maquinaria, instrumentos de labranza, entre algunos 
renglones. 

2?- CREeDITO PRENDARIO. 

Son recursos monetarios que reciben los agricultores, para que coloquen su produccicln en 
el mercado en mejores condiciones de precio. 

0 
29.- SEGURO AGRICOLA INTEGRAL. 

Tiene por objeto resarcir al agricultor de las inversiones efectuadas en sus cultivos en 
caso de presentarse un siniestro parcial o total. 

29.- PRODUCC111. 
Es un conjunto de etapas seguidas en la elaboración de los bienes hasta tomar las 

características adecuadas para satisfacer directa o indirectamente las necesidades humanas. 

30.- PRODUCTIVIDAD. 
Es la relación que se establece entre el volúmen, calidad de la producción o prestación 

en servicio y la cantidad de recursos utilizados para su obtención. 

31.- CONERCIALIZAC1dH. 
Son todas las operaciones, actividades y prácticas empleadas en el traslado de los 

productos agropecuarios desde el productor hasta el consumidor, incluyendo la transformación de los 
productos a artículos de consumo. 

32.- Que otras conoces que no están aquí ? 



-213- 

6.- CITAS DIDLIOGRAhCAS 

( 1 1.- James E. );oler. Desarrollo Rural  Distribución del Ingreso / Disminución de la 
Fecundidad.  Editorial lieusa, México, 1976. Pág. 72. 

( 2 1.- Iley Federal de Educación. Editorial libros Económicos. México, 1996. 

( 3 1.- Idead, 

( 4 1.- Idea. 

( 5 1.- idee. 

( 6 1.- Secretaría de Educación Pública. Extensión y Capacitación Rurales. Editorial 
trillas. México 1983. Pág. 12, 

( 7 1.- Raanan Weitz. Planeación  Rural en  los Paises en Desarrollo. Fondo de Cultura 
Ecoridaica. México, 1969. Fig. 371. 

( O 1.- Carlos Alberto Torres, Coordnador. Ensayos Sobre la Educación de Adultos  en 
pee'rica latina. Centro de Estudios Educativos. A.C. México, 1982. Pág. 631, 632. 

( 9 1.- Secretaría de Educación Pública. Extensión y Capacitación. Opus. Cit. Pág. 10. 

( 10 ).- Carlos Alberto Torres. Ensayos Sobre Educación. Upus. Cit. Pág. 639. 

( 11 1.- Fisher J. D. Wesseleann P.A. Un Manual  para Programas de Capacitación. 
Capacitación en Extensión Agrícola, C.E.C.S.A. México, 1976. 

1 12 1.- Minifundio es una superficie agrícola que no excede de 5 has. de riego o su 
equivalente en otras clases de tierra. 

1 13 
México, 1909. Pág. 113. 

Miguel de la Madrid Hurtado. Su ensaeiento . _ Político Sobre El Caspa. CEPES. _ _  

23. 

14 ).- Constitución  Política de México. Gobierno de la República de México. Paig. 71. 

( 15 1.- Cuadernos de Renovación Moral. Desarrollo Rural Integral. México 19B8. Palg. 

( 16 1.- Poder Ejecutivo Federal. elan Nacional de  Desarrollo 1989 - 1994. 
México, 1909. Pág.71. 

 

Pdg. 5. 
1 1Z 1.- Secretaría de Recursos Hidradlicos. ley de Folento Agropecuario. Me'xico, 1981. 

( 19 1.- Idea. Pa1.9. 

1 19 1.- los sujetos de crédito son : Ejidos y Comunidades, Sociedades de Producción 
Rural, Uniones de Ejidos y Comunidades, Uniones de Sociedades de Produccidn Rural, Asociaciones Rurales de 



-214- 

Interés Colectivo, La Empresa Social, La Mujer Campesina, Colonos y Propietarios, Cooperativas 
Agropecuarias, y la Unidad de Producción. 

1 20 ).- 	Alfredo Aguilar V. Ernesto Mendoza G. Legislación Agropecuaria. Editorial 
Lima. México, 1982. Pág. 131. 

( 2! ).- Los valores de todos los pueblos son una función de su modo de vida y que no 
pueden entenderse aisladamente de ella. 

( 22 1.- Nos engabaos con el resultado final y transformamos la secuencia lógica de los 
eventos, de manera que el término " Revolucionario ", se convierte en el vocabulario de algunos socialistas 
o neosocialistas, en una palabra migica. 

( 	23 ).- George M. Foster. Las Culturas Tradicionales y_ los Cambios Tánicos. Fondo de 
Cultura Económica. México, 1990. Pág. 137. 

( 24 3.- Secretaria de Educación Pdblica, Investigacidn Sabre la Educación, A.C. 
Análisis Prospectivo de la Capacitación Campesina. México, 

( 25 ).- leideo G. Merid. Hacia  una Didáctica General Dinalica. Editorial Kapelusz. 
Buenos Aires, Argentina. 1993. Pag.2132. 

( 26 ).- Idee. Paí. 282. 

( 27 1.- Idee. P4. 307. 

( 28 ).- Ideo. Pag. 308. 

( 29 1.- Secretaria de Agricultura y Recursos Hidradlicas. Manual de Evaluación. San 
Luis Potosi, S.M. paí.09? 



-215- 

DIDLIOGRAFIA 

1.- Aguilar Y. Alfredo, Mendoza Ernesto 
Leoislación Agropecuaria 
Editorial Lima 
México, 1992. 

2.- Constitución Política de Míltico 
Gobierna de la llanca 
México, 1989. 

3.- De La Madrid Hurtado Miguel 
Su Pensamiento Político Sobre el Campo 
CEPES, México, 1969. 

4.- Fisher J.D. liesseleann P.A. 
Un Manual Para Programas de Capacitación. 
Capacitación en Extensión Agrícola 
C.E.C.S.A. 
Máico, 1976. 

5.- Foster George h. 
Las Culturas Tradicionales y Los Cambios Técnicos 
Fondo de Cultura Econóíica 
MeSlico, 1996. 

6.- Kocher James E. 
pesauollo Pura!, Distribucida del Ingreso 
y ptssingyrói de kajeCiiilidad  
Editorial Limusa 
MéAico, 1976. 

7.- Ley Federal de Educación 
Editorial Libros Econlcos 
Mexico, 1986. 

8.- Ley General de Crelto Rural 
Editorial Porfía 

• Meldco, 1999. 

9.- Poder Ejecutivo Federal 
Plan Nacional de Desarrolla 1989 - 1994 
Olxica, 1999. 

10.- Raanan líeitz 
Planeación Rural en los Paises en Desarrollo 
Fondo de Cultura Econosica 
Modo, 1969. 



.216- 

11.- Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos 

Manual de Evaluación 

San Luis Potosi, I.P.5 	1989. 

12,- Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos 

Ley_dejokeplo AgIg!cuario 

MédCD, 1988. 

13.- Secretaria de Educación Pública 

Análisis Frospectivo. de la_plpalitIcron Campesina 

Inleatigaciol Sobre la Educacidn 

México, 1983. 

H. Secretaria de Educación Pública 

Extensidn  y  Capacitación Rural 

Editorial Trillas 

México, 1933. 

15.- Torres Carlos Alberto. Coordinador 

Ensayos Sobre  la Educación de Adultos en 

Aaerica Latina 

Centro de Estudios Educativos 

México, 1982. 



-217- 

8.— GATOS COHPLEIIEHTARIOS 

EJIDO : Soledad de Gratiano Sancha 

FECHA DE POSESIll i DOTACI011 ) 	25 de octubre de 1936 

UD§ DE EJIDATARIDS : 1176 

DOTACIIH : 9116 - 00 Has. 

FECHA DE puellucidu : En el Periddico Oficial del Gobierno de San Luis Potosi. 
El 13 de Marzo de 1947. 

Laborable. 

AFECTACIDUES 

Hacienda de Santa Ana 

Hacienda de Laguna Seca 

Rancho San Antonio 

Finca Pozo de Luna 

SUPERFICIE 

2057 - 00 Has. 

4358 - 00 Has. 

1044 - 00 Has. 

1957 - 00 Has. 

CALIDADES DE TIERRA 

!caporal y Agostadero 

Agostadero Laborable y 

leaporal. 

Agostadero y Monte labo 

rabie. 

Agostadero Laborable -

con !caporal. 

9416 - 00 Has. 

cidn. 

LÍMITES DEL EJIDO : 

la. Fraccioi : 

11W 	Ejido ailpillas 

Ejido Tinaja 

SO Poro de Luna 

Ejido La Concepcion 

SE Laguna Seca 

San Elías 

HE Laguna Seca 

2a. FraccidW e 

U Pequeños Propietarios de la Concep 

Poblado Palma de la Cruz 

Ejido Falsa de la Cruz 

Ejido [erro de San Pedro 

E Pequeños Propietarios La Zapatilla 

Pequeños Propietarios Portezuela 

Pequeños Propietarios Sres. Seraent 

SE Casino Cerro de San Pedro 

Da. Dei. Los Gomez 

Dot. Del. San Francisco 



fill Pancho San Antonio 

requslos Propietarios Sres. Coopeall 

y otras. 

Dot. Del. El Zapote. 

3a, Fraccioin 

Mlf Foca de Luna 

Ejido hilpillas 

NE Pozo de Luna 

SE PequePos Propietarios 

ASPECTOS SOCIALES : 

1.- Novitiento Migratoria. 

Es bajo y los Casos aislados que se presentan, concurren a Estados Unidos. 

2.- Nivel de Vida y Bienestar Social. 

Alitentación.- Dieta a base de : (Metate, ejote, calabaza, cilantro, taíz, 

trigo, frijol, huevo y leche. 

3.- Vivienda y Nobiliario. 

La sayoría de las casas cuentan con 3 o 4 recataras y algunas tiene fosa 

séptieN aunque se presentan detalles CO los acabados de construcción. 

El tobiliario es considerada en su Rayaría coso rdstico. 

4.- Vestido y calzado. 

La gran aayoría usan ropa de jornalero y zapatos, algunos usan huarache. 

Integración Familiar.- las adecuadas dentro del circo jurídico, En ocasiones las 

fasilias paternas tienen viviendo a uno o sis hijos ya casados. 

ASFECTOS POLÍTICOS 

5.- Grupos de Presión.- Son el Eosité de Junta de Agua y la Junta de Mejoras Materiales. 

6.- Autoridades Portales.- Conisariado tilda!, Consejo de Vigilancia y Jue: Auxiliar, 

7.- Poder Legal.- Autoridad Máliaa, la Asamblea General de Ejidatarios. 

B.- Liderazgo Formal e Inforaal.- Presidencia Municipal, persona que así LiSlib es el 
fresidefite del Eotisariado Ejidal. 



7,-LA ORGANIZACION RURAL PARA LA PRODUCCION 

 

 



-219- 

7.- LA ORGANIZAC16 RURAL PAPA LA PRODUCCIóN 

1.- QUE ES LA DPGANIZACIón RURAL 	 220 

2.- TIPOS DE ORGANIZACIII RURAL 	 220 

3.- LA ORGANIZAE161 CAMINA CONO ACCIII COLECTIVA 	220 

4.- LA ORGANIZACIÚ CONO PROCESO Y FEWINENO SOCIAL 	 221 

5.- LA ORGANIZACIII EN EL PROCESO PRODUCTIVO 	 221 

6 - FACTORES OUE INTERVIENEN EN LA ORGANIZACIÓb CAMPESINA 	221 

7.- OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIón CAMPESINA 	 222 

e.- RELACIONES SOCIALES EN LA ORGANIZACIÓN RURAL 	 223 

9.- LA TIPIFICACIOII DE LA ORGANIZACIN RURAL 	 223 

10.- INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS 	 225 

11.- FUNDAMENTO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN AGRARIA 	 227 

12.- LA ORGANIZACIdN DE LOS PRODUCTORES 	 229 

13.- ORGANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 230 

14.- MODELOS DE ORGANIZACIU RURAL 	 231 

1 
15.- PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 	 247 

16.- CITAS BIBLIOGRÁFICAS 	 259 

1 
17.- BIBLIOGRAFÍA 	 260 



-220- 

7.-LA ORDANUACIIN RURAL PAPA LA PRODUCIDA 

1.- Que es la Organización Rural.-  La Organización Rural es un proceso social, mediante 

el cual un grupo humano establece un arden en sus relaciones para alcanzar determinados fines; dichas 
relaciones son de distinto tipo y estar) influenciadas por la saciedad en que se ubican. 

La organi:aci4 es un proceso que incluye una serie de acciones. La organización siempre 
es social, porque se refiere a relaciones entre individuos o entre grupos. NO existe organizacion si 
solamente existe una persona y además no esta'relacionada con otros individuos. 

las personas pueden tener intereses opuestas, pero se organizan para alcanzar objetivos 
comunes, que responden a un interes general. 

Para lograr los objetivos comunes, es necesario efectuar actividades, como la toma de 

decisiones, la ejecución de las acciones, la evaluación de las mismas, así Como las sanciones; taabién se 
requiere establecer un orden y una relación estable entre sus miembros. 

La organización no es posible entenderla, explicarla o modificarla, sino es en relación 
con otras organizaciones sociales interrelacionadas, también llamadas sistema. Este afecta de cualquier modo 
a la organización y también la condiciona, la mayoría de las veces de acuerdo a su interés. 

2.- Tipos de la Organización Rural.- Se clasifican de acuerdo a : ' Los objetivas; al 
modo de ejercer la autoridad, por su amplitud geográfica, por su congruencia operativa, y por su integración 
al sistema hegemónica. 	( 1 ) 

Por sus objetivos, se clasifica en : Económica, Política, Social, Cultural, Espontánea, 
Impuesta e inducida. 

Por el modo de ejercer la autoridad, la organización puede 	ser : Autoritaria; 
Representativa; Participativa y Autogestiva. 

Por su aptitud geográfica, se clasifica en : Local; Regional, Estatal, Nacional e 
Internacional. 

Par su congruencia operativa : Puramente formal y Real. 

Por su integración al sistema hegemónico : Tradicional; Estructural y Alternativa. 

Las organizaciones campesinas tienen rasgos de uno y otro tipo, y no las encontramos 
realmente en un estado ' quiehaeente puro ", 

3.- La Organización Campesina  como Acción Colectiva.- Existen ejidos en ciertas regiones 
sobre todo las de riego, que muestran altos índices de productividad, en cambio otras, CORO las de temporal 
escaso, la produccion es mínima y en la eavoria de las veces es nula. El ejido como organización productiva 
tiene en sus manos una parte muy importante de los recursos de la comunidad, tales como : agrícolas, 
ganaderos, fruticolas, forestales, mineros, turisticos, etc., ' El ejido es el producto historien de la 
Revolución Mexicana, y el Estado considera que debe pereinecer como organización campesina. ' i 2 

La agricultura ejidal con recursos financieros incrementados, puede tener las 
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potencialidades inmediatas para aumentar la produccion y la productividad. Es también una forma de 
producción corporada de la tierra, es decir, no es el propietario de ella, sino que está en su poder 
mientras las está usufructando. Existen relaciones de solidaridad, cooperación o wiuda mutua. Cl grado de 
cooperacidi es variable entre algunos ejidos y otros, pero constituye un rasgo distintivo. 

Existen ejidos que buscan como objetivo la satisfacción de sus necesidades básicas, 

otros como los de riego, tienden a lograr un aumento en la producctividad y a desarrollar cultivos de alta 

rentabilidad económica. El nivel de ingresos depende en gran medida del grado de su accion colectiva, entre 
mal alcancen niveles superiores de organización, mayores seran sus ingresos, en caabio si desarrollan 
pralticas de escasa participacion individual, sus ingresos sean menores. 

La organización campesina como acción colectiva a través del establecimiento de grandes 
ateas compactas por cultivo, como base fundamental de explotación productiva, es la alternativa ah viable 
actualmente, para lograr la autosuficiencia alimentaria, respetando las formas de tenencia de la tierra 
actuales y la estructura administrativa federal. 

La acción colectiva permite superar los obstáculos que impiden la autosuficiencia 

alimentaria en los cultivos básicos y el bienestar de la población rural. 

La acción colectiva induce la aovilización social, a través de la acción conjunta se 
pueden obtener mayores volúmenes de crédito, optimizar el proyecto productivo y comercializar la producción 
con mejores ventajas en los precios. 

4.- La Organización coso Proceso Social.- Los núcleos agrarios tienden a organizarse 
para producir, tienen organizacidn política y el poder se ejerce bajo formas concretas. Comercializan sus 

productos en los mercados y se agrupan para satisfacer sus necesidades de salud, educación, religión, 

cultura y deporte. 

La relación entre individuos o entre grupos es suceptible de ser modificada o'caebiada. 
Cuando se promueve una organización, es para reforzar la existente, modificarla parcialmente o cambiarla 
totalmente. Es importante que el cambio responda a un interés general, entonces habrirespuesta y apoyo de 
quienes resulten beneficiados. 

5.- La Organización como Proceso Productivo.- El proceso productivo comprende : la 
produccion, la transformación de los bienes y su distribución, así coso las relaciones sociales que lo hacen 
posible. Las comunidades rurales 'frecuentemente llevan a cabo su proceso productivo de una manera muy 
particular; la mano de obra es por lo general familiar, incluyendo a las mujeres y a los niños; el crédito 
lo obtienen a muy alto interés; el nivel de tecnología varia muy poco en la misma comunidad y aún en la 
región; el volumen de su produccion es mínimo y casi siempre es de autoconsumo; no disponen de almacenes o 

bodegas y venden a intermediarios casi al costo de producción; desarrollan cultivos de bajo rendimiento 
económico, y sus ateas de producción está situadas lejos dedos centros de consumo. Todo esto propicia que 
los productores rurales tengan bajos índices de producción y no tengan control del mercado de sus productos. 

6.- Factores que Intervienen en la Organización Campesina.- Durante el proceso 
organizativo pueden surgir problemas muy graves, y en algunas de las reces, la organización se fragmenta o 
se liquida. Algunos campesinos que han sufrido estas experiencias han preferido trabajar individualmente. 

Son 3 los factores fundamentales que intervienen en la organización campesina 	y son : 
el económico, el político y el social. 

El factor econdlico. Toda organización que participa en el proceso productivo, esta 
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relacionada intimamente con la economía, requiere de fuer:a de trabajo, tecnologia, 
capital, insumos, medios de transporte y comercialización. 

Las condiciones materiales en las que se apoya la organitación, influyen en el 
desarrollo de la misma; si la organización productiva se encuentra en el área de influencia de una econoaía 
capitalista, implica formas de organización diferentes a las de una área marginal. El acceso al crédito, al 
riego, a la tecnología, a los servicios de mercado, es diferente en cada una de las aireas mencionadas, y 
cada grupo campesino determinará niveles diferentes de organización. 

Factores Foliticos. Una organización alternativa frecuentemente se encuentra con la 

oposicion de aquellos productores cuyos intereses se encuentran amenazados o posiblemente afectados. La 
oposición puede manifestarse con presión externa o surgir del interior de la propia organización. 

La oposiciern que permanece como presión externa puede servir para enfrentar, 

obstaculizar, limitar o condicionar a la organización. El tipo de oposición que pasa al interior de la 
organización como presión externa puede servir para corromper, dividir, debilitar o manipular a la misma. 

La fuerza o debilidad de una organización dependen en buena parte de su organicidad, es 

decir, de la forma en que se ejerce el poder al interior de la organización y se regulan las formas de 
organización social, así como el diden que se establece en ellas. 

Cuando las decisiones se dan por participación y en una estructura horizontal, donde las 
funciones son claras y definidas, es posible consolidar una organización y pueda luchar contra las presiones 
externas y a su vez puede favorecer los intereses de quienes la integran. 

Factores Sociales. La conciencia organizativa de los integrantes actuales o potenciales 

de una organización, dependerá del conocimiento que tengan del éxito o fracaso de otras organizaciones, de 
la experiencia misma y de la participación que hayan tenido en otras organizaciones. 

Una organización que tenga una estructura horizontal y de participación autogestiva, en 

la que los intereses particulares se conjuguen con los intereses sociales, entrará ideológicamente en 

contradicción, con una ideología que propugne el mejoramiento individual anteponiendose al interés social. 

7.- Objetivos de la Organización Campesina.-  Toda organización persigue determinados 
fines, de acuerdo a sus intereses muy particulares. Los objetivos más importantes de la organización 
campesina son los siguientes : Defender los intereses económicos de sus asociados; usufructar bienes de 
adquisición colectiva; gestionar y hacer valer normas y leyes referentes a sus derechos, así como eficientar 
la utilización de sus recursos y su proceso productivo. 

Defender los intereses económicos de sus asociados, se manifiesta en las siguientes 
acciones : debido al exceso intermediarismo que opera en la comercialización de los productos agropecuarios, 
se requiere organizar la oferta productiva, de tal forma que compita en los mercados y obtenga mejores 
condiciones de precio para los agresiados. La falta de organización para la comercialización, impide 
capitalizar al sujeto de crédito y de ésta manera se merman las condiciones de vida de los campesinos. 

Otra acción consiste en disminuir los costos de producción, a través de la compra 
colectiva de insumos como los son : semilla, Fertilizante e insecticida, así coro la obtención de servicios 

colectivos como : el crédito y tanto los servicios de maquinaria, CHO la maquinaria misma. Esta ateib 
permite a los productores que operan individualmente formar unidades productivas, que les permiten hacer 
rentable la inversidn y amortizar más eficientemente el capital. 
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A la producción se le aplica un valor agregado, originando con ésta acción productos 
seai-industrialzados o industrializados, es decir , la creación de industrias que complementan su proceso 
productivo. 

• 

Otro objetivo de las organizaciones campesinas es el de usufructar bienes de adquisición 
o dotación colectiva, tales como : los boSques, lagos, potreros y los apostaderos. El usufructo de obras de 
infraestructura productiva como : las presas, canales y bodegas. Así como la utilización de abras comunales 
como : el agua potable, la electrificación, los caminos y las escuelas. 

El objetivo de gestionar y hacer valer norias y leyes referidas a sus derechas, consiste 
en gestionar ante las autoridades e instituciones del sector agropecuario los servicios de : crédito, 
asesoría técnica, seguridad social, así como exigir que se cumplan las leyes que rigen la vida social de la 
comunidad. 

Eficientar la utilización de sus recursos y su proceso productivo, es otro objetivo de 
la organización campesina, permite optimizar la producción en mediana y gran escala; la diversificación y 
rotacion adecuada de los cultivos, la planificacion y reduccion de los costos de irrigacion; mayor 
productividad de la mano de obra, la especialiación y capacitación técnica, así como disminuir las costos de 
producción, permitiendo a la unidad productiva una mayor rentabilidad en sus productos y como consecuencia 
un aumento en el poder adquisitivo de los productores rurales. 

8.- las Relaciones Sociales en la Organización Rural.-  La elaboración del programa de 
trabajo de la unidad productiva, esta'en funcion de las relaciones que tienen establecidas los miembros de 
la organización, no sólo desde desde el punta de vista formal, sino realmente. Uno de las elementos 
constitutivos de toda organización, es el orden que establece las relaciones sociales a su interior. Dicho 
árden implica tomas decisiones y ejecutarlas, establecer sanciones y controles cuando no se ejecutan, así 
Celo establecer derechos y responsabilidades. Todo esto se llama organicidad, o sea la forma coso se ejerce 
el poder al interior de la organización y se regulan las formas de relacian social, así como el órden que se 
establece en ellas. 

Toda organización tiene sus órganos o instancias de dirección y de ejecución. las 
priaeras tienen como función orientar el rumba de la organización y tomar las decisiones que mis convengan, 
y la segunda tiene coso tarda realizar las acciones que conducen al logro sel'alado por la dirección. 

Las decisiones en las organizaciones campesinas se toman par decisión de la Asamblea 
General de Ejidatarios, y las acciones son ejecutadas por cositas o comisiones que nombra la Asamblea 
General. 

9.- la Tipificación de la Organización Rural.-  Tipificar significa ordenar y clasificar 
de acuerdo a características comunes. En la organización rural las categorías de tipificación que mis se 
utilizan son las siguientes : 

a.- Grado de Organitacidn. Este se distingue de acuerdo al tipo de personas que agrupan 
la organización y pueden ser personas físicas o personas morales. A la agrupación de personas físicas se les 
denomina organizaciones de Primer Grado. A la agrupación de personas morales se les llama organizaciones de 
segundo grado. 

b.- Instancias Organizativas. Estas se distinguen segdn el factor que se agrupa en la 
organización. Y pueden ser : geográficos; de acuerdo al producto y de acuerdo a su integración y 
compiementaríedad en el proceso productivo. 
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c.- Niveles de la Organización. Este se determina por tres variables relacionadas entre 

-- El número de productores que lo integran 

-- La ingerencia que estos tienen en el proceso productivo 

-- La utilización de los recursos naturales que emplean. 

d.- Formas Organizativas o Figuras Asociativas, Estas son formas jurídicas que norman, 
limitan y facultan el tipo de organización que adopte un grupo. En el campo mexicano predominan las 
siguientes : 

El ejido y la Comunidad; Unión de Ejidos y Comunidades; Sociedad de Producción Rural; 

Unión de Sociedades de Producción Rural; Asaciación Rural de Intere's Colectivo; Empresa Social; Sociedad de 

Solidaridad Social; Federación de Sociedades de Solidaridad Social; Confederación de Sociedades de 

Solidaridad Social; La Saciedad Cooperativa; Federacion Regional de Cooperativas; Confederación Nacional de 
Cooperativas; Asociación Agrícola o Ganadera Local; Unión Agrícola o Ganadera Local; Confederación Nacional 
de Productores Agricolas, o Confederación Nacional Ganadera. 

La tipificacion se interrelaciona en las organizaciones de primer grado a través de dos 
aspectos : 

a.- La instancia principal es la Unidad Socioeconómica Básica de Producción. 

b.- Los niveles organizativos son los siguientes : 

- La unidad familiar de producción. 
- Los grupos de trabajo en un núcleo de productores. 
- El Iicie° sectorizado de producción con sectores de producción. 

- El núcleo de producción seeicolectiva. 

- El núcleo de produccion colectiva. 

Las formas organizativas o figuras asociativas de primer grado son las siguientes : 

- El Ejido y la Comunidad. 
- La Sociedad de Producción Rural. 
- La Empresa Social. 

- La Sociedad de Solidaridad Social. 

- La Sociedad Cooperativa. 

- La AsociaCión Agrícola Local, 

- La Asociación Ganadera Local. 

Las instancias que se contemplan en las organizaciones de segundo grado son : 

- Las Unidades Socioeconómicas Regionales de Producción. 

- Las Unidades Socioeconómicas Gremiales de Producción. 
- Los Complejos Agroindustriales. 

Las formas organizativas o figuras asociativas de segundo grado son las siguientes : 

- La Unión de Ejidos y Comunidades. 
- La Unión de Sociedades de Producción Rural. 
- La h5DCiDdli Rural de lnterís Colectivo. 

- La Federación de Sociedades de Solidaridad Social. 
- La Federación Regional de Cooperativas. 



-225- 

- La Unión Agrícola Pegional. 

- La Unión Ganadera Regional. 

- La Confederación de Sociedades de Solidaridad Social, 

- La Confederación Nacional de Ceoperativas. 

- La Confederaciln Nacional de Productores Agrícolas. 
- La Confederación nacional Ganadera. 

La farsa de organización o figura asociativa que ¡lía predomina en fidxico, es el Ejido y 

la Comunidad. Son figuras de primer grado que se caracterizan por constituir una forma social e inalienable 

de 	tenencia de la tierra, configurando una Unidad Socioeconómica de Producción. Y se define como : una 
unidad sacioeconclica de producción, donde Le dan múltiples relaciones, productivas y no productivas; 
Productivas : la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, minería, etc.; y no productivas coro : 
educación, cultura, deporte, religión, etc. 

10.- los Instrumentos Organizativos.- Toda organización requiere de instrumentos 
operativos para la consecución de los fines que se persigue. Los instrumentos básicas que tienen mayor 
capacidad para dinaeizar y hacer eficientes las acciones del proceso productivo, son los siguientes : 

a.- El Estatuto Orgánico 
b.- El Reglamento Interno 
c.- El Proyecto Productiva 
d.- La Asamblea de Balanza y Programación 
e.- El Sistema Administrativo y Contable 

A excepción de Proyecto Productivo, los demás tienen un carácter legal. 

Los instrumentos básicos constituyen las herramientas de trabajo que sostienen y hacen 
operativa a la organización, en base a las acciones del provecto productivo. Sus funciones son : ordenar, 
jerarquizar, controlar y sistematizar las acciones del Proyecto Productivo, de acuerdo a los objetivos e 
intereses de los productores. 

a.- El Estatuto Orgánico tastar' llamado Bases Constitutivas y equivalen a lo pactado 
por escrito entre los siembres de cualquier organización. 

Los Estatutos señalan claramente los siguientes puntos : 

- Datos generales: nombre de la organización, domicilio, Etc. 

• Objetivos,de la organizacion. 
- Estructura interna: Asamblea General, sus facultades y funcionamiento, los diversos 

cuerpos directivos, su composición y funcionamiento. Las facultades y obligaciones de cada uno de los 

miembros de los cuerpos directivos, etc. 

Los socios que la integren: quienes pueden ser socios y que tipo de socios puede haber 
en la organización. 

- El capital social y el patrimonio de la organización. 
• La disolucidn de la sociedad. 

Las organizaciones de productores deben tener normalmente Estatutos y son estos los que 
legalizan su funcionamiento, una vez que han sido sancionados y registrados por las autoridades 
correspondientes. 
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b.- El Reglamento Interno.- Es un ínstruaento mediante el cual: se establece el tipo de 
ceeportaaiento deseado en la organl:atidn a travds de distintas normas o reglas; señala el tipo de sanción a 
que da lugar el no cumplimiento de las reglas; Determina los responsables de ejecutar las sanciones 
establecidas. 

• 

El Reglamento Interno regula las relaciones internas de los productores que integran la 
organizacidn, para el eficiente desempeño de sus actividades. Y no debe ser un instrumento totalmente 
acabado e inamobible, requiere de una constante adecuacidn de acuerdo a los niveles de organizacidn, a los 

problemas que se presenten en el Proyecto Productivo y a las relaciones entre los asociados. Se considera 
que puede ser revisado una vez al ah. 

c.- El Proyecto Productivo es un documento de trabajo que contiene el programa para 
alcanzar los fines productivos que se propone la organicacidn rural. Los principales elementos del Proyecto 
Productivo son: 

- El objetivo, consiste en determinar que es lo que se propone producir por parte de los 
agricultores. Y a su vez es necesario conocer si se desea aumentar la producción, la productividad, 
disminuir el costo de producción, o aumentar las ventas de los productos. 

Dependiendo del objetivo, dependerán las actividades de la organizacidn y se debe tener 
mucha claridad en el objetivo que se persigue. 

- Etapas, Metas y Actividades. Los momentos previstos para lograr el objetivo se llaman 
etapas; y los productos a conseguir en cada una de las etapas son denominadas metas; y las acciones que hay 
que realizar para conseguir las metas son llamadas actividades. 

- Calendario de Actividades. tina vez que se han definido las actividades es necesario 
definir los responsables de realizarlas, a esto se le denomina calendario de actividades. 

- Los Recursos. Be la programación general habrán de obtenerse los requerimientos 
necesarios para lograr el objetivo previsto. A estas requerimientos de insumos, maquinaria, infraestructura, 
fletes, transporte, asesoria teínica, pago de mano de obra, etc., se les denomina recursos. 

Los beneficios que implica el Proyecto Productivo son : eficientar el uso de los 
recursos materiales y humanos; asimilar y usar eficazmente los servicios institucionales; manejar y 

controlar por separado cada actividad productiva, con el objeto de mejorarlas; evaluar y controlar 
permanentemente el desempeño de los trabajos, con la finalidad de corregir oportunamente los elementos que 
distorcionen el buen funcionamiento del proceso productivo, para asegurar el cumplimiento de las metas 
trazadas por la organización. 

d.- La Asamblea de Balance y Programación. La Asamblea General de toda organizacidn es 
constituida cuando se reunen los miembros de la misma para ser informados, deliberar y tomar decisiones. Y 

pueden ser ordinarias y extraordinarias. 

Son ordinarias cuando se celebran en las fechas establecidas por los Estatutos y 

extraordinarias cuando se celebran por causas de intere's general y no estan sujetas a fechas 
preestablecidas. 

La Asamblea de Balance y Programación está incluida en los estatutos como asamblea 

ordinaria, porque es de vital importancia para la organizacion y constituye el instrumento operativo de 

duelan de los productores organizados con las instituciones y dependencias gubernamentales. 

El Balance consiste en analizar los trabajos realizados en el ciclo productivo anterior, 

confrontando los objetivos iniciales con los resultados obtenidos, para detectar los aciertos y las fallas 
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en el proceso productivo. 

La Prograeación *consiste en ordenar racionalmente la utilizacion de los recursos 

naturales y humanos disponibles, can la finalidad de elevar 105 rendimientos de la actividad y disminuir el 
costo y el estilen° en la mayor medida posible. Es decir, aumentar la rentabilidad de la unidad productiva. 

En la Programación se considera : la producción; la organización del trabajo; el crédito 
y la comercialización. 

e.- El Sistema Administrativo y Contable, por denominarse de algun modo, constituye el 

instrumento básico de información para la toma de decisiones. Pero en realidad son dos sistemas se 
compleaentan. 

El Sistema Administrativo esta integrado par los mecanismos de distribución de los 
recursos, de aplicación de la fuerza de trabajo, de operación interna de las oreas de produccion, etc. Y 
esta determinado por las condiciones particulares de cada grupo de productores, por su figura asociativa, 
por la rama de producción de que se trate, etc. El Sistema Administrativo debe revisarse constantemente para 
que responda a las necesidades de los productores. 

Las funciones principales del Sistema Administrativo son : Diseñar el plan financiero 

del Proyecto productivo; Regular y controlar los gastos, de acuerdo al plan financiero; canalizar los 
ingresos y sentar las bases para la capacitación en el Sistema Administrativo y Contable. 

El Sistema Contable es un instrumento al servicio de la administración y consiste en el 

registro de todas operaciones que se realizan, permite tener una clara vision en valeroso  de la historia 

financiera del Proyecto Productiva. 

Sus funciones más importantes son: proporcionar las estadísticas para cotejar el 
desarrollo del plan financiero de acuerdo al Proyecto Productivo; proporcionar los elementos para la toma de 
decisiones adeinistrativas que se requieran; aportar los datos para la elaboraciones de los planes 
productivos para los siguientes alas; aportar los datos para reportar las declaraciones fiscales y 
proporcionar los datos necesarios para informar a los miembros de la organización rural. 

Los datos contables deben ser registrados en libros autorizados, los cuales normalmente 

son : el libro de diario y el libro mayor. Son parte importante los libros auxiliares y los inventarios y 

balances. Estos libros podrá, variar de acuerdo al diseño del Sistema Contable que se implemente en el 

núcleo campesino. 

II.- Fundamento Legal de la Organización Agraria.-  El Artículo 27 Constitucional 

transfiere al Estado las facultades para la organización jurídica, economice y social del campo. 

En su párrafo primero establece ' La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los limites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Natidn. La cual ha tenido y 

tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.' 1 

31 

En el párrafo segundo selala 	Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad publica y mediante indemnización.* 

El Estado tiene la facultad de regular el aprovechamiento de los recursos naturales, 
hacer una distribución equitativa, así como conservar los mismos. También puede imponer a la propiedad 
privada las modalidades que sean de interés público. 
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La Secretaria de la Reforea Agraria es la encargada de aplicar la politica agraria en el 
país, y está facultada por el Artículo 27 Constitucional en la Fraccion XI, para lo cual nos dice t ' Para 
los efectos de las disposiciones contenidas en este Articulo y de las leyes reglamentarias que se expidan se 
crean : 

• 

a 1 Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las 
Leyes y de su ejecución. 

Se dictan igualmente las noreas para la organización interna de los ejidos al señalarse 
en el inciso del aislo Artículo : 	Comisariados Ejidales para cada uno de los ndcleos de población que 
posean ejidos. 	i 4 

La Ley Orgánica de la Adeinisración Pública Federal, en el Articulo 26 establece que ' 
Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del órden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unioh contará con las siguientes dependencias : 	( 5 1 se señala entre otras a la Secretaría de la Reforma 
Agraria. 

En el Artículo 41 de la Ley Orgánica selVala lo siguiente : ' A la Secretaría de la 
Reforma Agraria y sus reglamentos. 

XII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en 
materia agraria, as( como resolver los asuntos correspondientes a la organización agraria ejidal. 	1 6 ) 

El Reglamento Interior de la Secretaria de la Reforma Agraria en su Articulo 19, 
establece la Dirección General de Organización Agraria y sus atribuciones. En el inciso No. 1 señala " 
colaborar en la formulación de normas de organización agraria para ejidos, comunidades, nuevos centros de 
poblacidn, colonias y uniones de estos. 

II. Asesorar y coordinar, conjuntamente con otras dependencias participantes, a los 

ejidos, comunidades, nuevos centros de población ejidal y uniones en la realizacion de su Asamblea de 
Balance y Programación, en la formulación de su Reglamento Interno, en la instrumentación de Sistemas 
Administrativos y Contables, así COAD en la elaboración y ejecocidh de sus programas de desarrollo. ' ( 7 ) 

La Ley Federal de Reforma agraria en su Articulo 10, segala las facultades del 
Secretario del Ramo, y le confiere responsabilidad política, administrativa y técnica de la dependencia su 
cargo, ante el Presidente de la República. 

En ese mismo Artículo, dentro de sus atribuciones en materia de organización, compete al 

Secretario del Ramo, en la Fraccioñ IX I Dictar las normas para organizar y promover la producción agrícola, 
ganadera y forestal de los núcleos ejidales, comunidades y colonias, de acuerdo con las disposiciones 
técnicas generales de la Secretaría de Agricultura y Recursos flidraúlicos y conforme a lo dispuesto en el 
Artículo III y, en materia de aprovechamiento, uso o explotacion de aguas coordinadamente con dicha 
Secretaria. ' t B 1 

La Ley de Fomento Agropecuario, tiene por objeto aumentar la producción y productividad 
agropecuaria y forestal, con la finalidad de satisfacer con alimentos a la población nacional. En su 
Artículo IV, inciso VII, otorga facultades a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, para 
Promover y apoyar la organización de los productores rurales para el cumplimiento de los programas, la 

comercialización de sus productos y para alcanzar objetivos de interés cuál l 9 ) 

Esta Ley en su Titulo III denominado " Organización para la Produccioh,' En su Capítulo 
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Primero, trata lo referente a los Distritos de Temporal, y los define coso 	zonas ecológicas y 
socioecondlicas similares. (10 1 Deteraina sus funciones y la forma de llevar a cabo la planeación agrícola. 
Tambien se refiere a las Unidades de Producción; coso es su integración y cual es el objeto de su 
constituciói, así coso los apoyos que pueden recibir por parte de las instituciones integrantes del sector 
agropecuario. 

En el siseo Título 111, 'encima que las tierras susceptibles de cultivo, son causa de 

utilidad pública, cuando los terrenos de. agostadero que puedan desarrollar actividadaes agrícolas, no sean 
destinados a esta función. La eecanización y servicios, también son considerados coso causa de utilidad 
pública, el uso de la maquinaria y equipos mecánicos, la operación de instalaciones para almacenamiento y 
procesamiento de los productos, así como la prestación de los servicios que requieran los productores con 
motivo de la explotacion de las tierras. El Fideicomiso de Riesgo Compartido es la institucion que crea el 
Gobierno Federal para apoyar la produccidn, sobre todo en la corrección de faltantes de productos básicos y 
con inversiones para ausentar la productividad de la tierra. También trata de la Asistencia técnica y del 
crédito, donde a solicitud de los interesados, la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, podrá 

efectuar estudios teinicos agroecológicos en aleas productoras, para aumentar la producción y productividad. 

La Ley Ley General de Crédito Rural, en su Titulo Quinta, se refiere a las operaciones 
especiales de apoyo al crédito rural, donde apoya a los sujetos de crédito, Artículo 54 de la Ley General de 
Crédito Rural, 	Ejidos y Comunidades; Sociedades de Producción Rural; Uniones de Ejidos y Comunidades; 

Uniones de Sociedades de Producción Rural; Asociaciones Rurales de Interés Colectivo; La Empresa Social; La 
Mujer Campesina; Colonos y Pequeáos Propietarios y las Cooperativas Agropecuarias.' ( 11 ), con créditos 
especiales sobre todo para ' el financiamiento de los programas que tengan por objeto la integración y 
consolidación productiva de los ejidos, comunidades, los colonos y pequeños propietarios minifundistas, en 
unidades rentables de producción y por lo tanto en sujetos de crédito institucional. ' 1 12 ) 

La Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley de Fomento 

Agropecuaria, La Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley General de Crelto Rural; constituyen el marco 
jurídico en que se encuadra la produccion agropecuaria nacional. 

12.- La Organizaciañ de los Productores,- El Estado ha promovido la organización no en 
la medida que se requiere, buscando siempre el aumento de la produccidn agrícola. Tuvo su mayor auge ' en la 

delada de 1930 durante el gobierno de lizaro Cardenas, para diseunir en importancia a partir del inicio de 

la siguiente década y recibir nuevo apoyo en la década de 1970, sobre todo a partir de 1975. 	i 13 1 La 
falta de alimentos ha obligado al Estado y a los productores tanto ejidatarios, comuneros y pequefios 
propietarios, a buscar e implementar diversas formas de organización. 

La figura asociativa que oís predomina es el ejido y dentro de ésta forma de 
organización, se observan diferentes sistemas de producción, como : la explotacidn individual, la 
explotaciob por sectores de producción, la explotación semicolectiva, la explotación colectiva y la unión de 
ejidos. 

Los pequeños propietarios desarrollan su explotacion agrícola en forma individual y a 

traves de sociedades de produccion rural. La unidad de produccion pretende la union de los ejidatarios, 

comuneros y pequenos propietarios, para formar una unidad rentable de produccion. 

El modelo de desarrollo rural actual, tiene como seta aumentar la producción y 

productividad, a través del aumento en el rendimiento de los cultivos y como consecuencia la producción, con 
base en la tecnología moderna. El proceso tecnológico no llega igual a todos los productores del campo, 
solamente para los que tienen capacidad económica, o sea los productores de riego, en tanto los de temporal, 
aplican niveles tecnológicos bajos, efectuando una agricultura de autoconsumo y de susbsistencia. 

En la planeación agrícola los productores rurales tienen paca participación, son las 
instituciones del Estado, en este caso el sector agropecuario, quien decide que producir, cuanto producir, 
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el valúen del crédito, los tipos de seguros y la forma de casercializar la producción, así neo los 
precios, tanto para los productores coso para los consuaidares, en lo que se refiere a cultivos básicos. 

Dentro del lisio sector agropecuario ha faltada coordinación institucional y eficiencia;  
se presentan en muchos casos duplicidad de funciones. Taabió existe un burocratismo que no está capacitado 
para solucionar la problemática que presenta la agricultura de subsistencia. 

Dentro de los factores de la producción l tierra, trabajo, capital y organización 1, el 
capital juega un papel muy importante. El voldien de crédito es determinado por el Estado, el tipo de 
interés y los plazas a pagar. Los productores de intiara' tiene poco acceso al crédito, debido a la baja 
rentabilidad en sus cultivos, a causa principalmente de los fenomenos climáticos, principalmente la baja 
precipitacion pluvial, que es muy errática, ocasionando incertidumbre en su producción. 

A partir de Un se dio un impulso a la explotación colectiva, para formar empresas con 
alta eficiencia y con producción orientada en gran parte hacia el mercado. Las ejidos colectivos trataron de 
formar una unidad productiva, conjugando los recursos naturales existentes can los de su población, para 
desarrollar una acción común. Actualmente tienen el mismo objetivo " El ejido colectivo relaciona todas 
aquellas actividades que se identifican en el proceso colectivo = crédito, asistencia técnica, 
comercialización, etc., con el objeto de fortalecer su estructura interna. 	14 1 

Los productores al no tener autonomía en sus decisiones de proponer su proyecto 

productivo, su falta de capacitación en el mismo, el burocratismo estatal, el intermediarismo y el control 

&malteo, fueron causas de que estas empresas tuvieran pérdidas, o muy bajas utilidades, salvo escasas 

excepciones coso la coalicion de ejidos colectivos del valle del Yaqui y Mayo en el Estado de Sonora. 

El actual modelo de desarrollo rural, considerado Oso un modelo o estrategia para 

ausentar la producida no ha funcionado adecuadamente, ni ha respondida a las expectativas del cupo. 

Existen instituciones privadas que promueven la organización rural principalmente en los 

pequeños propietarios, considerando en primer lugar sus propios objetivos econdeicos. Algunas apoyan 
financieramente la producción de los cultivos que les interesa industrializar y como consecuencia controlar 
su cosercialización, para influir en los mercados con la fijación de los precios al consumidor. 

La organización rural como se promueve actualmente, tanto por parte del Estado como por 

las instituciones privadas, no han podido contribuir a solucionar la falta de alimentos que actualmente 
requiere nuestro pars, ni tampoco proporcionar a los productores rurales que practican la agricultura de 
subsistencia, los mínimos de bienestar para llevar una vida digna y decorosa. 

13.- Organización de la Agricultura para Aumentar la Producción.- La agricultura 
nacional se caracteriza par la inesatbilidad en los rendimientos de sus productos. Son varias las causas que 
dan origen a esta situación : 

a.- La precipitación pluvial en el territorio nacional no está distribuida en forma 

regular. El 20 % del país recibe 1000 ea y mis de precipitación pluvial y el BO % del territorio nacional 
hasta 300 mm de lluvia anualmente. Es decir, vivimos en un país semiárido, salvo en la región del sureste. 

b.- Las programas sobre conservación del suelo y agua, no son efectuados en forma 
extensiva. 

c.- En las zonas teaporaleras la incertidumbre en la obtención de las cosechas es 

acentuada, las malas cosechas se presentan continuamente. 

d.- Los productores de cultivos básicos no pueden controlar el mercado de su producción, 
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por carecer de almacenamiento, transporte y estar situados a grandes distancias de los 
centros de mercado. 

e.- Los grupos humanos localizados en las zonas donde los rendimientos son sumamente 
variables, su poder adquisitivo es reducido en la mayoría de los casos. ' Si hubiera disponible información 
completa acerca de los rendimientos de cada parcela, no habría dificultad para organizarse de manera de 
afrontar las variaciones '. 1 15 ) 

La organización económica en la agricultura, tiende a reducir la inestabilidad existente 

en los rendimientos, ausentar la producción y productividad. Son varios los aspectos que deben de 

considerarse : 

a.- Dejar de practicar la agricultura en aquellas zonas de baja precipitación pluvial. 

b.- La dispersión de la población en las comunidades rurales debe desaparecer, para 

agrupar en la misma zona ecológica a los núcleos campesinos, con el fin de proporcionarles los servicios 

públicos necesarios, en tanto sus áreas de cultivo, compactadas en grandes zonas de producción. 

c.- Cada Estado de la República Mexicana, de acuerdo a la Ley de Fomento Agropecuario, 
debe elaborar su propio Plan Estatal Agropecuario, de común acuerdo con la Delegación de la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidraulicos, teniendo en consideracion el tasan de la demanda, asi COSO la oferta 
disponible, con la finalidad de ser autosuficientes. 

d.- Cada ejido o comunidad debe. analizar su problemática productiva en su zona de 

producción ; determinar las instancias institucionales que solucionan esa problemática; verificar si están 

en funcionamiento las Secretarías Auxiliares ( eran°, producción y comercialización 1. Así USO los 
Instrumentos Organizativos 1 Estatutos, Reglamento Interno, Proyecta Productivo, Asamblea de Balance y 
Programación y el Sistema Administrativo y Contable 1. Cada figura asociativa o forma de organización que 
han adoptado los productores rurales, debe repetarse, solamente orientarseles en la elaboración de su Modelo 
de Organización Rural. 

La aplicación de LOS Modelos de Organización Rural, debe responder previamente a un 

Programa de Capacitación, teniendo en cuenta el nivel educativo y cultural de los productores del campo. 

Los Modelos de Organización que a continuación se presentan, han sido elaborados 
considerando la problemática rural nacional, la estructura administrativa federal y los tipos de tenencia de 
la tierra existentes en México, 

14.- Modelos de Organizacion Rural.-  Para analizar los Modelos de Organizacion para la 
production de cultivos básicos, se ha utilizado la siguiente setodologia : 

a.- Primeramente se analiza la situacion actual en el régimen de tenencia que se trata, 
especificando si es de temporal o de riego; se explica su problemática y en base de ella, se propone un 
modelo de organización. 

b.- El modelo de organización explica como debe ser aperado tócnicasente, así como las 

instituciones responsables de solucionar la problemática existente. 

c.- Se analiza el organigrama funcional propuesto, de acuerdo a la Ley Federal de 
Reforma Agraria y Ley de Fomento Agropecuario. 
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Les Modelos de Organización para la Producción Rural que se proponen en este trabajo de 
Tesis )  son los siguientes : 

IMUU 	101111~1. 

1.- Parcelamiento con cultivos Usicos de teaporal. 
2.- Parcelasiento con mosaico de cultivos de riego. 
3.- Parcelamiento con fusidn de parcelas de teaporal. 
4.- Parcelasiento con fusioin de parcelas de riego. 
5.- Parcelamiento con prograaacidn de franjas de tesporal. 
6.- Parcelamiento con progralación de franjas de riego. 

EJIDO EXPLOTACIOII SEMICOLECTIVA. 

7.- Explotacién sesicolectiva en riego yy teaporal. 

EJIDO EXPLOTAC1ON COLECTIVA. 

O.- Explotacion colectiva en riego y teaporal. 

UM1111 DE EJIDOS Y COMUNIDADES. 

9.- Explotación en Unido e Ejidos y Cosunidades. 

SOCIEDAD COOPERATIVA. 

10.- Explotación en Sociedades Cooperativas. 

SOCIEDAD DE PRODUCCHIN RURAL. 

11.- Pequeños Propietarios con cultivos básicos de tesporal. 
12.- Pequeños Propietarios con cultivos en creas de riego. 

UNIDAD DE PRODUCCIdli. 

13.- Explotación en : Ejidos, Cosunidades y Pequeñas Propiedades. 

DISPERSIOH DE LA POBLACIII RURAL. 

14.- Agrupar a las cosunidades rurales en sus centros de población y coapactar sus áreas 
de cultivo. 

PLAN AGRÍCOLA POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

15.- Plan Agrícola por Entidad Federativa )  enfocandolo de acuerdo a su desanda y oferta 
de cultivos básicos. 

MODELO DE OROANIZACIU 1 1 

Parcelasiento con Cultivos Básicos de Tesporal. 
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bebido a la situación ecológica que prevalece en el Altiplano Potosino, así como en 
otras áreas sigilares en el país, éste modelo de organización es el que mas predomina en nuestia ziltkultora 
de temporal. La situación actual que se presenta con una combinación de parcelas cultivadas de maíz r 
fríjól, así coso algunas oreas no sembradas, hace practicatente imposible incrementar la producciá y los 
rendimientos por hectárea. 

Esta forma de organización agrícola, es privativa de los ejidos, comunidades y nuevos 
centros de población ejidal, cuyos integrantes los ejídatarios y comuneros, buscan el aprovechamiento, 
industrialización y comercialización de sus recursos para lograr el mejoramiento econdiico y social de sus 
miembros, siendo la Secretaria de la Reforma Agraria, la dependencia encargada de su organización, registro 
y funcionamiento coso una unidad socioeconómica de producción. 

La problemática que se presenta en la situación actual, incluye la diversificación de 
cultivos en la misma área, combinados entre si con íreas ociosas, donde técnicamente es difícil desarrollar 
labores de mecanización tanto en la preparación del terreno, siembra, labores culturales, control de plagas 
y cosecha; la utilización de diferentes variedades de semilla, muchas de éstas no aptas para la zona ni a 
las condiciones climáticas, así como sembrar fuera de los tiempos establecidos por la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Nidratilicos, independientemente que los productores se encuentran dispersos en el 
área de temporal, poseen cartera vencida con las instituciones habilitadoras de crédito y una deficiente 
comercialización de sus productos e innumerables problemas agrarios, ( acaparamiento y rentista de parcelas, 
problemas parcelarios, de deslinde, ampliación de tierras y usufructo parcelario entre algunos de ellos 1. 

En este modelo de organización que estamos tratando 1 ejido explotación individual, 
parcelatiento con cultivos básicos de temporal ), a cada uno de los problemas que se mencionan se propone la 
institucidn que le corresponde solucionar dicho problema, de tal forma, la S.A.R.N., participaría en los 
aspectos de producción; a Banca Nacional de Crédito Rural ( BANRURAL 1  el otorgamiento del crédito y el 
análisis de la cartera vencida; a la S.R.A., los problemas agrarios y a la Compañia Nacional de 
Subsistencias Populares l CONASUPO ), los problemas de comercialización. 

Los productores que desarrollan sus actividades en este tipo de explotaciones agrícolas, 
deberá de estar capacitados en el manejo de los instrumentos organizativos tales coso : los Estatutos, el 
Reglamento Interno, el Proyecto Productivo, las Asambleas de Balance y Programación y los Sistemas 
Administrativos y Contable. 

Su organigrama funcional partiría de la eiXita autoridad que es la asamblea general de 
ejidatarios, delegando la responsabilidad en el Coaisariado tildai y el Consejo de Vigilancia; los Técnicos 
participarían coso un equipo auxiliar del Cosisariado Ejidal, dependiendo de éste; las Secretarias 
Auxiliares de Crédito, Producción y Cotercialización. 

Para este tipo de explotaciones agrícolas de temporal, se sugiere un modelo de 
organización donde ese establezcan áreas compactas ya sea de maíz, frijól o algun otro cultivo básico que se 
adapte a la zona, aplicando los instrumentos organizativos eficientemente, así como implementar el 
organigrama propuesto; esto permite desarrollar las labores agrícolas con un alto grado de eficiencia, 
aumentando la producción y rendimientos por hectárea, asi coso la integración social de sus miembros. 4 ver 
modeloll1J. 

MODELO DE ORGANIZACIÓN 1 2 

Parcelamiento con Mosaico de Cultivos de Riego. 

Las áreas de riego son abastecidas de agua provenientes de ríos, lagos, manantiales o 

• 
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PROBLEMATICA 

PROPOSICION  

I.- Compactación de cultivos 
2.- Aplicación de variedades adecuadas 
3.- Investigación de usufructo parcelario 
4.- Sembrar en el tiempo autorizado 
5.- Compactar a los acreditados 
6.- Revisión de cartera vencida 
7.- Investigación de mercados 
8.- Revisión de carpeta básica 

I.- Diversificación de cultivos 
2.- Diferentes tipos de variedades por cultivo 
3.- Parcelas sin sembrar 
4.- Sembrar fuera de tiempo 
5.- Acreditados dispersos en el área de temporal 
6.- Cartera vencida 
7,- Problemas agrados 
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SARH ( Distritos de Desarrollo 
SARH ( Distritos de Desarrollo 
S .R . A. 
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S.R.A. 
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ORGANIGRAMA 

Asamblea 	General 

Técnicos 	— - Comisariado Ejidal 	Consejo de Vigilancia 

1 
Secretaria Auxiliar de Crédito 	Secretarra Auxiliar de Producción 	Secretarra /Auxiliar de 

Comercialización 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVAS 
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2.- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 
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unidades de bombeo, por lo general la situacion actual que presentan estas explotaciones agrícolas san las 
siguientes : en la misma zona de riego se desarrollan simultaneasente los cultivos de saíz, frijól, chile, 
alfalfa y otros, asi como aleas que estan sin seabrar por problemas agrarios o de crédito, caracterizando a 
la zona como una área parcelada en aozaico de cultivos; esta forra de explotación impide que estas áreas 
expongan todo su potencial productivo, mermando asi la producción, los rendimientos por hectárea y la 
productividad. 

Los ejidatarios y cosuneros que explotan esas afeas de riego, tienen los mismos 

probleaas que los encontrados en las áreas de temporal, agregandose el uso irracional del agua, la falta de 

estudios edafolorgicos y fenoclimatoldgicos, las plagas en los cultivos; buscan también la explotación de sus 
recursos y el mejoramiento econoiico y social; La SIRIA. es la dependencia encargada de su organización, 
autorización, registro y funcionamiento, siendo su fundamento legal la Ley Federal de Reforma Agraria, la 
Ley General de Crédito Rural y la Ley Federal de Aguas. 

Este modelo de organización, tiene una problemática de producción muy ceedn, que se 
encuentra casi en todas las zonas de riego del país, de tal forma, las instituciones del sector agropecuario 
tienen establecidas en las zonas de riego oficinas, cuya obligación es atender esta problemática agrícola. 

Los niveles tecnológicos que llevan a cabo los productores agrícolas, actualmente 
requieren de cuantiosas inversiones, se les proporciona asistencia telnica oficial más no es la suficiente, 
que les permita obtener la producción y productividad deseada, siendo muy importante que están capacitados 
en aplicar eficazmente los instrumentos organizativos a sus explotaciones agrícolas. 

Su organigrama runcienal tal como lo muestra el modelo, requiere de su aplicación y 

observancia general, pues es un factor importante dentro del modelo propuesto. 

Para los ejidos de explotación individual con guaico de cultivos, el modelo de 

organización que se propone consiste en : el establecimiento de áreas coapactas de mili, frijól, chile, 

alfalfa u otros cultivos, aplicando el organigrama propuesto y la capacitación en los instrumentos 

organizativos, asi como una intervención ■ai directa de la S.A.R.H., SIRIA., BAIIRURAL, y CONASUPO, en la 

solución de la problemática agrario-productiva, aumentar los rendimientos por hectárea y la productividad, 

así como el desarrollo social de este tipo de productores. ( ver en el Anexo, rodela 1 2 ) 

MODELO DE ORGAH12ACII 1 3 

Parcelamiento con Fusión de Parcelas de Temporal. 

En los dirías y comunidades que desarrollan explotaciones bajo el régimen de temporal, 
encontramos en algunos grupos de productores que estén integrados como sectores o grupos de producción, una 
probleadtica muy particular. La situación actual es la siguiente : presentan aleas coapactas no de gran 
superficie, de irregular tamaño, intercaladas en algunos casos como un fusionamiento irregular; estos 
productores hacen el intenta por mejorar su nivel tecnológico y proporcionarle un mejor uso a su maquinaria. 

Sin embargo la problemática que se presenta es similar al de los productores en las 
zonas temporaleras, agregandose el fusionamiento irregular de las parcelas, problemas con la maquinaria al 
no implementar controles en ella, los productores dispersos en el airea del fusionamiento, y una gran parte 
de ellos no operan el crédito institucional. Este tipo de problemas les impide obtener rendimientos 
aceptables a pesar de iniciar los primeros pasos en el proceso organizacional. 

La explotación óptima de los recursos naturales así como su organización social, es el 

principal objetivo de estos productores; la intervención decidida de las instituciones del sector 
agropecuario, juegan un papel importante en la solución de la problemática de estos núcleos ejidales y 

comunales. 
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El modelo de organización que se propone para este caso consiste en lo siguiente : el 

fusionaaiento uniforme y compacto de las parcelas, que permite el usa eficiente de la maquinaria y la 

aplicación de los insumos i semilla, fertilizante e insecticida I, en franjas ya sea de maíz o frijól u otro 

cultivo ; la aplicación de los instrumentos organizativos ( Estatutos, Reglamento Interno, Proyecto 
Productivo, Asambleas de Balance -y Programación y el Sistema Administrativo y Contable 1, de una manera 
sistemática y eficiente, así como la implementación de las secretarías auxiliares de : crédito, producción y 
comercialización. ( ver en el anexo, modelo 11 3 

MODELO DE ORGANI21 Eldli 1 4 

Parcelamiento con Fusión de Parcelas de Riego. 

Este sistema de explotación en riego, donde se fusionan parcelas para desarrollar un 
mismo cultivo, es el resultado de los deseos de los productores para organizarse para producir en áreas 
compactas, aplicar los más altos niveles de tecnología, inclusive mejorar la producción a través de créditos 
prendarios, 	para 	participar 	en 	los 	mercados con buenas ventajas y lograr mejores canales de 

comercializacidn. 

La .situación actual que presentan los ejidos y coeuniAades es la siguiente : la 
coepattacidn de las aleas agrícolas no es la recomendada por la técnica, que debe ser lo mas posible 
uniforme y no en una forma irregular tal como actualmente se encuentran, dificultando en cierta medida el 
USO de la maquinaria, la distribución del agua, la aplicación de los insumos, las labores agrícolas y la 
recolecciú de las cosechas. 

Dentro de la problemática que se encuentra en este tipo de explotaciol donde se fusionan 

las parcelas para lograr una mayar producción, independientemente de la fusión irregular de las parcelas, 

los trazos de riego deficientes provocan un bajo rendimiento del agua, agregando a esto, en algunos ejidos y 

comunidades el uso irracional del agua, los problemas con los equipos de bombeo y los productors dispersas 

en el fusionamiento, algunos no operan con crédito institucional, los constantes problemas agrarios ( entre 
los principales se encuentran el acaparamiento de parcelas, el rentismo y los de usufructo parcelario 1, la 
cartera vencida con DANRIIRAL, la deficiente comercialización al desconocer el comportamiento del mercado y 
los canales más apropiados para vender sus productos; podemos decir que estos son los principales problemas 
que presentan este tipo de explotaciones agrícolas. 

Los objetivos que persiguen estas agrupaciones de campesinos, es la explotación óptima 
de sus recursos naturales y el mejoramiento social; el reliimen de responsabilidad a que están comprometidos, 

es el solidario y mancomunado; su fundamiento legal esta regido por la Ley Federal de Reforma Agraria y la 
Ley General de Crédito Rural. 

El modelo de organización que se propone consiste en 	la compactación de áreas de una 
manera uniforme por cultivo, para que facilite los trazos de riego y se proporcione el uso racional del 
agua, al ajustar las áreas al rendimiento del agua y permita aplicar adecuadamente el reglamento de riego, 
así como la utilizado; óptima de la maquinaria, establecer los seguimientos en la producción; también 

propone la investigación de mercados para conocer su comportamiento y seleccionar los mejores canales de 
comercialización para la venta de sus productos. En lo que respecta a su organigrama funcional, se 
recomienda un mayor énfasis en la organización y funcionamiento de las secretadas auxiliares de : crédito, 

producción y calercializacióh. Es importante la capacitación a los productores en los instrumentos 
organizativos. Este modelo permite que este tipo de unidades productivas alcancen un incremento en la 

producción, en sus rendimientos por hectárea y en la productividad, así como en su desarrollo social. 1 ver 
en el Anexo, modelo ID 
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MODELO DE GROANIZE1611 1 

Parcelamiento con Programación en Franjas de lenporal. 

Los productores' agrícolas sienten la necesidad de organizarse para obtener una mayor 

producción y productividad al aplicar el más alto nivel tecnológico en las áreas teeporaleras, ( T M F, 

temporal, mejorado, fertilizado ) 1  para éste caso, se organizan 103 cultivos en áreas compactas uniformes, 
siendo este un paso muy importante para alcanzar el nivel organizativo deseado,a; en este sistema de 
producción ( en franjas compactas, con aportación individual de parcelas ), sigue prevaleciendo la misma 
problemática que impide a los productores lograr los niveles de producción esperado, ( diferentes tipos de 
variedades de cultivo, sembrar fuera del tiempo autorizado por la G.A.R.H., parcelas sin sembrar, el crédito 
inoportuno y algunos productores sin crédita institucional, agregandole la cartera vencida, deficiente 
comercialización y problemas agrarios. Estos productores empiezan a desarrollar la programación de sus 
cultivos, solamente que ésta actividad no se lleva a cabo de acuerdo al uso potencial del suelo. 

Las explotaciones agrícolas de temporal que producen los básicos ( maíz. frijól, trigo, 

entre algunos ) por el sistema de franjas compactas uniformes, podemos decir, que son los productores que 

tienen un mayor sentido de organización, inclusive los rendimientos esperados a pesar de la problemática 
existente son superiores al de los productores que desarrollan su actividad de una forma individual; el 
régimen de responsabilidad al que están sujetos es el solidario y mancomunado. 

El modelo de organización que se propone es el siguiente : que se continue con la 

compactación de las áreas en franjas, aportando cada productor su parcela, dicha área sea explotada por 

cultivo, de acuerdo al uso potencial del suelo, con la finalidad de explotar adecuadamente este recurso; que 

el programa de producción se realice al finalizar el ciclo productivo anterior, se lleve además un 
seguimiento a la producción durante cada etapa del ciclo productivo, así como su evaluacion respectiva; la 
intervención de las instituciones del sector agropecuario de una manera directa en cada una de la 

problemática antes descrita y tal coso se propone en el modelo 1 51  la aplicación de los instrumentos 
organizativos de una manera sistemática y permanente, asá como dentro de su organigrama funcional 
tradicional, la operatividad eficiente de las secretarías auxiliares dependientes del Comisariado Ejidal. 

Este modelo de organización propuesto ( franjas compactas por cultivo en programación de 

acuerdo al usa potencial del suelo ) para áreas de temporal, puede ser una solución viable a la probleeática 
de organización para la producción que se presenta fundamentalmente en este tipo de situaciones agrícolas. 

En este sistema de expletación los productores agrícolas cada vez mds van desarrollando su sentido de 

organización productiva, permitiendo con esto obtener las rendimientos esperados, el aumento de la 

producción, así coso un mayor desarrollo social en sus miembros. (ver en el Anexo, Modelo 1 5 ) 

MODELO DE OREANIZACI6M 1 6 

Parcelamiento con Programación en Franjas de Riego. 

En las zonas de riego y en aquellos ejidos y comunidades donde los productores se 

empiezan a organizar para producir, en virtud de que tienen los elementos els importantes del proceso 
productivo, ( tierra, trabajo, capital y organización y agua ) y desarrollan su sistema de explotación en 
franjas compactas por cultivo con una prograeacidn en el ciclo estacional i primavera - verano, otoño -

invierno ), la situación que presentan actualmente es como sigue : determinan sus áreas compactas en franjas 

por cultiva, esto les permite mayor facilidad en las labores y en el uso de la maquinaria, así colo en la 

aplicaciól de los insumos, sin embargo presentan la siguiente problemática : diferentes tipos de variedad 

por cultivo, siembran fuera del tiempo autorizado por la S.A.RIHI tienen parcelas sin sembrar dentro del 

afea compacta, problemas de maquinaria, acreditados dispersos en LE franjas, inclusive hay quienes no operan 

con crédito institucional, el uso irracional del agua, la cartera vencida, la deficiente comercialización, 
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problemas agrarios y la falta de un seguimiento en la producción. 

El régimen en que oyeran estos sujetos de crédito es solidario y mancomunado, buscando 

el mejoramiento económico y social 	traves de la explotación optima de los recursos. 

El modelo de organización que se propone es el siguiente : Determinar nuevamente la 

compactación de áreas es franjas por cultivo, integrandolas totalmente sin que existan dentro de la franja 

tierras ociosas, la intervención de las instituciones del sector agropecuario en la SD1UCiá de la 
problaaitica entes sentada; que se establezca un programa de producción de acuerdo al uso potencial del 
suelo y al mercado existente. Dentro de su organigrama tradicional funcional, la integración efectiva de las 
secretarías auxiliares, así como la aplicación sistemática de los instrumentos organizativos. 

Este modelo de organización para la producción en las zonas de riego bajo la modalidad 

de explotacion en veas compactas por cultivo, con programación agrícola de acuerdo al uso potencial del 

suelo, donde cada productor aporta individualmente su parcela, es una alternativa viable y factible de 
incrementar sustancialmente la producción y la productividad que tanto necesita el país, fundamentalmente en 
lo que se refiere a la producción de granas básicos y a la integración social de los productores en sus 
comunidades y ejidos. ( ver en el Anexo, modelo 1 6 ) 

MODELO DE DEGANIZACIdll 1 7 

Ejido Explotacion Semicolectiva. 

Explotación Semicolectiva de Riego y Temporal. 

La explotacion agrícola bajo la modalidad semi - colectiva, en la cual sus actividades 

se realizan en forma vertical, las operaciones que realiza colectivamente son : el crédito, la compra de 

insumos y la comercialización de la producción, y las actividades que se realizan en forma individual son 
la agricultura y la ganaderia. 

Actualmente la problieltica que se presenta en este tipo de explotaciones es la 

siguiente : explotación irracional del agostadero, deficientes razas y pie's de cría, explotación exhaustiva 

de canteras y minas, explotación irracional de bosques, problemas de maquinaria, irregular 	asistencia 

tánica, diferentes tipos de variedad por cultivos, sembrar fuera del tiempo autorizado, parcelas sin 

sembrar, uso irracional del agua, crédito inoportuno, ejidatarios sin operar con MURAL, cartera vencida, 
deficientel canales de comercialización, falta de asesoría agroindustrial y programación adecuada en el 
proyecto de producción. 

El régimen de responsabilidad es solidario y mancomunado y buscan la explotación óptima 

de sus recursos y el mejoramiento social de sus miembros. 

El modelo propuesto, es de que se continue la explotación individual de la agricultura y 

ganadería y las actividades forestales, canteras y Binas, asi como las agroindustriales deberán explotarse 

en forma colectiva tal como lo marca el Articulo 144 de la Ley Federal de Reforma Agraria, siguiendo los 
lineamientos de : la explotación racional del agostadero aplicando el Reglamento de Pastos, el mejoramiento 
de razas y piés de cría, la explotación racional de canteras y bosques, el establecimiento de controles de 

maquinaria, permanente aistencia técnica, aplicación de variedades adecuadas, sembrar en el tiempo 
autorizado, efectuar la investigacion de usufructo parcelario para regularizar la explotación de las 
parcelas, el uso irracional del agua aplicando el Reglamento de Riego, crédito oportuno, incorporación de 
ejidatarios al sistema de crédito, revision de cartera vencida, establecimiento de seguimientos en la 
producción, aplicar la investigación de mercados, instrumentación de las agroindustrias y orientarlas al 
mercado, así como programar adecuadamente el proyecto productivo en las asambleas de balance y programación. 
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Es importante la aplicación de los instrumentos organizativos para una mejor operación, 

de las actividades que se realizan en forma individual cono las colectivas. 

Esta forma de organización ejidal peralte desarrollar y explotar óptimamente los 
recursos de las poblaciones ejidales, que desean explotar la agricultura y ganaderia en forma individual y 
los agostaderos, canteras, minas y bosques en forma colectiva. 

Consideramos a la explotación seeicalectiva como una solución muy viable, para explotar 

los recursos ejidales, tomando en consideración la idiosincracia de los productores rurales, a explotar 
individualmente sus parcelas de la cual fueron dotados por Resolución Presidencial. ( ver en el Anexo, 
modelo 1 7 ) 

MSdelo de Organización # 8 

Ejido Explotación Colectiva. 

Explotación Colectiva en Riego y Temporal. 

Un ejido colectivo es una forma organizativa donde realizan en mil todos los procesos 
productivos y esencialmente la explotación de la tierra. 

El ejido colectivo se organiza como una empresa integral para explotar todos los 
recursos de la comunidad, con unidad de mando y dirección, con tantas unidades económicas coso actividades 
realice. 

La producción se efectua bajo 2 modalidades : 

a ) No hay división de la tierra, se integran áreas compactas, aunque cada ejidatario 
conserva sus derechos de explotación, las cuales aporta al ejido. 

b 1 Los ejidatarios aportan su trabajo. 

Estos ejido; que desarrollan su explotación colectiva tanto en riego colo en temporal, 
presentan la siguiente problemática : una explotación artesanal incipiente, explotación intensiva de 
canteras y minas, explotación exhaustiva de los bosques, explotación irracional del agostadero, deficientes 
razas y piís de cría, irregular asistencia tánica, diferentes tipos de variedades por cultivo, parcelas sin 
sembrar, sembrar fuera del tiempo autorizado, uso irracional del agua, problemas con la maquinaria, crédito 
inoportuno, acreditados sin operar con el crédito institucional, cartera vencida, deficientes canales de 
coaercializació y falta de asesoría agroindustrial. 

El intereS de éstas agrupaciones de ejidatarios y comuneros es el económico y social. El 
régimen de responsabilidad es el solidario y mancomunado, siendo su fundamento legal la Ley Federal de 
Reforma Agraria y la Ley General de Crédito Rural. 

El modelo de organización que se propone para estos casos consiste en lo siguiente : 

instrumentar la explotación artesanal; la explotación racional de canteras y minas; la explotación racional 
de los bosques, así como del agostadero, el mejoramiento de razas y pies de cría; la permanente asistencia 
tánica; la aplicación de variedades adecuadas; sembrar en el tiempo autorizado; el uso racional del agua 
aplicando el Reglamento de Riego; el establecimiento en los controles de la maquinaria y los seguimientos a 
la producción; el crédito oportuno y la incorporación de los ejidatarios al crédito institucional, así coso 



la revisión de la cartera vencida; la instrumentación de las agroindustrias con orientación hacia el mercado 
la investigación de mercados para seleccionar los Bajares canales de comercialización. 

La aplicación de los instrumentos organizativos es muy importante que se lleve a cabo. 

Dentro de su organigrama funcionil, cada unidad ( agrícola, ganadera, maquinaria y equipo, agroindustrial, 

comercialización, servicios, etc. ) que deberá funcionar bajo el cargo de un secretario auxiliar, que 
dependerá directamente del Comisaríado Ejidal y tendrá a su carga el grupo de trabajo de cada unidad, 
vigilara' la ejecución correcta de las actividades acordadas en la Asamblea de Balance y Pragraeación, 
computará las jornadas trabajadas por cada eidatario y distribuirá los suministros de acuerdo a la acordado. 

Es indispensable llevar a cabo el seguimiento a la producción, así como una evaluación 

en cada etapa del proceso productivo, con el objeto de corregir posibles desviaciones durante el ciclo de 
producción. 

El sistema de organización colectiva, es una alternativa viable para aumentar la 
producción y productividad, en virtud, de que se organizan sistemáticamente los 2 procesos econolicos, el de 
producción y comercialización, derivandose de esta organización el mejoramiento social de sus miembros. 4 
ver en el Anexo, modelo 1 8 ) 

MODELO DE ORGANIZACIdU 1 

Unión de Ejidos y Comunidades. 

Las uniones de ejidos ylo comunidades, en la actualidad representan los más altos 
niveles de organitación para la producción, al igual que las Unidades de Producción, figura asociativa 
creada por la Ley de Fomento Agropecuario. 

Las uniones de ejidos buscan los siguientes objetivos : 

a ) Técnicos.- Mayor especialización de la mano de obra. 
b 1 Financieros.- Obtención de crédito suficiente y oportuno. 
c ) Comerciales.- Reducción en los costos de producción, al adquirir los insumos en 

forma global; eliminar a los intermediarios y competir con mayores ventajas en los mercados. 

Estas uniones ejidales tienen una característica fundamental, que es desarrollar 
actividades secundarias 4 industrialización y comercialización ) y no actividades primarias como la de 
explotar directamente la tierra. 

La situación actual que prevalece en las uniones ejidales es la siguiente : se presenta 

una irregular asistencia tánica en el aspecto de la produccion agrícola, la explotación intensiva de los 
recursos naturales, el crédito limitado y fuera de tiempo en la mayoría de las veces, ejidatarios sin operar 
el crédito institucional y los que operan presentan cartera vencida. deficientes canales de CHErCiililieilln 
y falta de asesoría agroindustrial y de mercado. 

La unión de ejidos y comunidades está formada por ejidados yio comunidades y/o nuevos 

centros de población ejidal, su objetivo fundamental es la industrializacioh y aprovechamiento de sus 
recursos, así como el mejoramiento social de sus miembros; su régimen de responsabilidad es limitado, 
ilimitado y suplementado; sus 4ganos internos son la Asamblea General, el Consejo de Vigilancia. el Consejo 
de Administración, el Gerente General y Jefes de Unidades 4 agroindustrial, turística, forestal, 
comercialización y servicios ), su fundamento legal es la Ley General de Reforma Agraria y la Ley General de 
Crédito Rural. 

El modelo de organización para la producción que se propone consiste en : agrupar a los 
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nidos de producción semejante de la misma región, para desarrollar la producción que 
marca el Plan Estatal Agropecuario; si las condiciones lo ameritan, integrar un Flan de Industrialización o 
en su caso de comercialización y distribución de los productos; permanente aistencia técnica; explotacion de 
los recursos naturales aplicando los reglamentos de : Pastos, interno y agua; crédito oportuno y suficiente, 
así colo la incorporación de los, ejidatarios al sistema institucional de crédito y revisar la cartera 
vencida para evitar posibles limitaciones en el crédito; efectuar una investigación de mercados para conocer 
su comportamiento y seleccionar los canales más adecuados de comercialización y proporcionar asistencia 

técnica referente a la orientación en el mercado de las agroindustrias. 

La aplicación de los instrumentos organizativos es importante, para que a traves de 

ellos se pueda operar eficazmente la figura asociativa de referncia. 

Dentro del proceso económico las actividades secundarias y terciarias, juegan un papel 
muy importante, son complejas y requieren de mayor asistencia y asesoría técnica. La Unión de Ejidos y/o 
Comunidades es una alternativa eficaz para que la industrialización y comercialización coadyuven al 
mejoramiento económico y social de los racleos ejidales y comunales. ( ver en el Anexo, modelo $ 9 ) 

MODELO DE ORGANIZACI6N 1 10 

Sociedad Cooperativa. 

Las cooperativas agropecuarias que han tenido tanto éxito en Dinamarca, Francia, 

Bélgica, Alemania, Israel y otros países; en México no han tenido la respuesta adecuada por parte de los 
productores; es una figura asociativa muy compleja coso esta estructurada, requiere entre sus miembros un 
grado de educación aceptable para que pueda ser operada eficazmente. 

La problemática productiva que se ha detectado en las Saciedades Cooperativas 

Agropecuarias es la siguiente : deficiente educación cooperativa entre los socios, en su apecto operativo 
tienen nula asesoría técnica, obsoletos sistemas de producción, deficiente estructuración de los roles de 
trabajo, distribución de los productos inadecuada, sistemas de comercialización deficiente al no conocer el 
comportamiento del mercado y una planeación inoportuna e inadecuada de las operaciones de la sociedad por 
periodo, además de que en el área de cultivo encontramos una diversificación de los sismos. 

La Sociedad Cooperativa la forman trabajadores y sus objetivos son la producción y los 
servicios. El regimen de responsabilidad al que están sujeros es limitado y suplementado. La Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social es la que se encarga de su organización, registro y funcionamiento, estar regidas 
por la Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Su organización funcional estará constituido de la siguiente forma a la Asamblea General 
que es la máxima autoridad de decisión, delegando responsabilidad en el Consejo de Adainistración y el 
Consejo ,de Vigilancia; del Consejo de Administración dependen las comisiones : educación cooperativa, 
prevision social, organiracion para la producción y la de contabilidad e inventarias. 

La Sociedad Cooperativa es una forma de organización muy compleja, requiere de un nivel 
educativo aceptable, tiene un alto grado de dificultad para su organización y funcionamiento, pero es una 

opcián muy segura para aumentar la producción y productividad. 

El modelo de organización que se recomienda es el siguiente : las áreas de agricultura 
deben de compactarse por cultivo; estructurar la comisión de educación cooperativa para la capacitación de 
los socios como cooperativitas y a los empleados administrativos para una moderna y eficiente 



-242— 

administración; estructural la comisión de control técnico, para el mejoramiento de los sistemas de 

producción mediante la programación oportuna; estructurar los roles de trabajo en función de las 

explotaciones a realizar y recursos disponibles; planificar la distribución de los productos; efectuar 

investigaciones de mercado para conocer su comportamiento y planear con anticipación las operaciones de la 

sociedad Cooperativa para el periodo liguiente. 

La aplicación sistemática de los instrumentos organizativos en forma adecuada Y 

eficiente permite operar la sociedadeficazmente. ( ver en el Anexo, modelo lió) 

MOD110 DE ORGAMPACI4 1 II 

51111141411 de ProdutrioU Rural 

Pequeños Propietarios con Cultivos básicos de Temporal. 

Una de las formas de tenencia de la tierra en México es la pequeia propiedad, por lo 

general los pequeños propietarios operan de una manera individual y no estan organizados para producir y 

comerecializar sus productos. 

Cuando los pequeños propietarios esta'n agrupados en áreas contiguas, es decir, no hay 

superficies ejidales y comunales entre las pequeñas propiedades, es muy factible su organizaci4 bajo la 

modalidad de Sociedad de Producción Rural; en este caso cuando no están organizados, la situación actual 
entre ellos es la siguiente : presentan áreas de explotación individual con los cultivos básicos 
intercalados o formando pequeñas áreas de un sólo cultivo, según el interés que tengan sus propietarios; la 
problemática a que se presentan continuamente consiste en : utilizan diferentes tipos de variedades por 
cultivo, sieabran en algunos casos fuera del tiempo autorizado, tienen una irregular asistencia técnica, las 
plagas en los cultivos se les presentan en forma muy continua, también en algunos casos el crédito es 
inoportuno e insuficiente, y muchos productores no tienen crédito institucional, la cartera vencida 
representa un gran problema por los altos intereses moratorios que tienen que pagar y hasta les limitan el 
crédito, su comercialización es deficiente al no usar los canales adecuados y casi nunca tienen asesoría 
agroindustrial. 

La Sociedad de Produccion rural la forman pequeños propietarios y/o colonos, con un 

número mínimo de 20; sus objetivos son la explotacion óptima de sus recursos y el mejoramiento social de sus 
miembros; la responsabilidad a que están sujetas es ilimitada 	limitada y suplementada; sus órganos 
internos son : la Asamblea General, la Colisión de Administración, el Gerente y la junta de Vigilancia; las 
dependencias encargadas de su organización, registro y funcionamiento son 	la S.R.A., la S.A.R.H. y 

EAHRURAL. Está regidos por la Ley Federal de Reforma Agraria 'y la ley General de Crédito Rural. 

El modelo de organización para la producción que se propone es el siguiente i que se 

integren aireas compactas uniformes por cultivo, con la finalidad de que se faciliten las labores, el uso de 

la maquinaria y la aplicación de los insumos, uso de variedades adecuadas y sembrar en el tiempo autorizado, 

procurar que la asistencia técnica sea permanente y permita una revisión periódica de los cultivos; los 

pequemos propietarios que tengan crédito institucional deberán vigilar que sea suficiente y oportuno y los 
que no In tengan incorporarlos, revisar la cartera vencida, establecer un seguimiento en la producción, 
efectuar periódicas investigaciones de mercado para conocer su comportamiento y empezar a instrumentar las 
agroindustrias y orientarlas al mercado. 

La aplicación sistemática de los instrumentos organizativos es fundamental, para operar 

ésta forma de organizacidn denominada Sociedad de Producción Rural. 

Dentro del organigrama funcional, el Gerente tendrá la responsabilidad de las siguientes 

unidades : agricola, ganadera, agroindustrial, comercialización, maquinaria y servicios. 
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La Sociedad de Producción Rural como forma de organización para la producción 

agropecuaria, es una opción muy importante y viable para que los pequeños propietarios la adapten y dejen de,  

producir de una forma individual y alcancen los objeti.ios de la explotación óptima de los recursos con que 

cuentan, ausienten la producción y productividad y alcancen Layares ni.,eles de vida y bienestal. 

• 

MODELO DE ORSAMIZAClú 1 12 

Pequeños Propietarios con Mosaico de Cultivos en Areas de Riego. 

En el punto anterior se trataron las áreas de temporal, hay pequeños propietarios que 
desarrollan sus actividades bajo la 'modalidad de riego; la situación actual que presentan en sus 
explotaciones es la siguiente : en sus áreas de cultivo se encuentran lo que se llama mosaico de cultivos, 

es decir, tienen superficies de maíz, frijól, chile, alfalfa, etc., intercaladas o formando pequeñas áreas 
que dificulten el desarrollo de las explotaciones, tanto en el aspecto de preparación del terreno, siembra, 
riegos, fertilización, control dzplagas, labores culturales y la cosecha, a ésta problemática se agrega el 
Uso irracional del agua. 

Esta forma de organización que es la Sociedad de Producción Rural, ya fue descrita en el 
aodelo de organización para la produccion 1 11 

El modelo de organización que se propone, consiste en establecer áreas compactas 
uniformes par cultivo que la tónica recomienda para alcanzar los rendimientos deseados, la problemática 
debe ser analizada y resuelta por las instituciones del sector agropecuario que señala el modelo de 
organización antes mencionado. 

los instrumentos or,aniutivos son importantes y su aplicación es determinante para la 
operatividad de esta forma de organizacion que es la Sociedad de Producción Rural. 

Su organigrama funcional ya también fue descrito en el modelo anterior. Los pequeños 
propietarios, tienen varias alternativas para organizar su producción agropecuaria, entre ellas se 
encuentran : la Cooperativa, la Unidad de Producción, sin embargo, la Sociedad de Producción Rural es una 
opción viable que no requiere grandes trámites burocrfticos, su constitución se puede efectuar de una manera 
rápida y expedita, y su operatividad estará en función de una eficiente capacitacidn en los instrumentos 
organizativos a los pequeños propietarios que integren la Sociedad de Producción Rural. 

MODELO DE ORDANIZACII PARA LA PRODUCC111 1 13 

Unidades de Productian 

Ejidos, Comunidades y Pequeñas Propiedades. 

Las Unidades de Producción fueron creadas en el marco jurídico de la Ley de Fomento 

Agropecuario f Arts. del 32 al 42 1, como una alternativa eficaz para organizar la producción agropecuaria, 
aumentar la producción y productividad, así como alcanzar mejores niveles de bienestar de los productores 
rurales. 

Este tipo de explotación representa los más altos niveles de organización en que la 
producción agropecuaria se puede desarrollar actualmente; se adapta integramente a los tipos de tenencia 
existentes en nuestro país, f ejidal, comunal pequeña propiedad y colonos 1, se considera que es un modelo 
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nacionalista adaptable a la idiosincracia de los productores rurales de México. 

Se ha observado en la constitución de las Unidades de Producción la siguiente 

problemática 	promoción inadecuada, tanta en la difusión e información en los productores rurales sobre su 
constitución, registro y funcionapiento; carpeta básica incompleta en las organizaciones ejidales y 
comunales; falta de estudios técnico - informativos en las posibles áreas seleccionadas; problemas de 
usufructo parcelario, así como de deslindes; acaparamiento de parcelas; un minifundismo desarrollado en la 
producción, así como problemas de cartera vencida con las instituciones habilitadoras de crédito. 

Las Unidades de Producción se integran con ; ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, 

o ejidos y comunidades, o ejidos y pequeñas propietarios. Buscan la explotación integral de los recursos, la 
industrialización, comercialitación y el mejoramiento social de sus miembros. El régimen de responsabilidad 
es el limitado y suplementado; su fundamento legal es la Ley de l'omento Agropecuario. 

II modelo propuesto minlisle en 	 11)&13 loa batieras lfslias un la delleitultin 
de predios de los integrantes de la Unidad de Producción, desarrollar una promucidn de integracidn 
exclusivamente en las (reas potenciales, completar la carpeta básica ejidal y comunal, elaboración de los 
estudios técnico - informativos para determinar el uso potencial del suelo, el usufructo parcelario 
actualizado, así coma la delimitación territorial de cada uno de los tipos de tenencia de los participantes; 
es importante también la coepactación de aleas agrícolas y la determinación de las áreas ganaderas y 
forestales, la elaboración de un programa de producción de las actividades agropecuarias, forestales e 
industriales, así como el análisis de la cartera vencida para evitar posibles restricciones al crédito. 

Es importante la aplicación sistemática de los instrumentos orgapizativos. Su 
organigrama funcional deberá estar integrado de la siguiente forma : la Asamblea General integrada por 
ejidatarios, comuneros, pequerios propietarios y colonos, o según el caso que se trate, siendo ésta la máxima 
autoridad en la Unidad de Producción, se delega la responsabilidad en un Consejo de Administración y este a 
su vez en un Gerente, de acuerdo a las actividades que se pretenda llevar a cabo, se nombran directores para 
cada una de ellas, siendo el Gerente el coordinador y responsable de cada una de las direcciones. 

A medida que la organización ejidal vaya subiendo de nivel, la integración y 
funcionamiento de las Unidades de Producción, permitirá organizar la produccidn y comercialización, 
obteniendose mayores rendimientos por hectárea de acuerdo a la zona de trabajo que se trate, se determinan 
mas eficientemente las labores, aplicando mejor los insumos, efectuandose un mejor uso de la maquinaria, se 
seleccionan moior los canales de comercialización y se participa en el mercado con una oferte global que 
pvtailo obleum apio' pm in y 40 ildgePhIodá 	010111/Adá, 1;00 dá 11100 0 ohírnve OVIDIP4 prptipc sin el 

Realmente la Constitución y operación de las unidades de producción, permite aumentar la 

producción y productividad y la elevación del nivel de vida en los productores rurales. 1 ver en el Anexo, 

modelo O 13 ) 

MODELO DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 	14 

Dispersión Demográfica. 

La República Mexicana tiene una superficie de 195.0 sillones de hectáreas, con una 

población estimada para 1990 de 06'018,015 habitantes. Se tienen registrados 26,167 ejidos con 2'716,799 

ejidatarios y 2105 comunidades con 420,5B2 comuneros, La situación actual que presentan respecto a su 
ubicación es la siguiente : existe una gran dispersión demográfica en todo el territorio nacional, los 
ejidos y comunidades que recibieron sus tierras vía dotación presidencial, de acuerdo a los estudios técnico 
- informativos, establecieron su zona de producción para efectuar los cultivos bajo el régimen de temporal o 
de riego, asi coso su poblado. Tal situación ha impedido al Estado proporcionarles los servicios más 
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indispensables e incorporarlas de una manera integral al desarrollo nacional. 

El modelo de organización para la producción que se propone consiste en lo siguiente : 
En cada zona ecológica y de acuerdo a su tagalo y distancia entre los ejidos y n'unidades, concentrar en un 
poblado, varios poblados cercanos exclusivamente, con la finalidad de lepleeentar un programa integral de 

servicios públicos, mantener las siseas zonas de producción tanto de riega coso de teeporal y en ellas 
establecer aneas compactas por cultivo para facilitar la tecnificación y supervisión. t ver en el Anexo, 

modelo 1 14 I 

MODELO DE OROANIZACIIN PARA LA PRODUCC111 15 

Plan de Producción Agropecuaria por Entidad Federativa. 

Cada Entidad Federativa de la República Mexicana de ecuerdo a la Ley de Fosento 

Agropecuario, deberá'elaborar su propio Plan Agropecuarie principalmente en lo que se refiere a los cultivos 
básicos. La invada de los Estados no son autosuficientes en éstos cultivos, debido a que no tienen un Plan 
Agropecuario estructurado integralmente de acuerdo a sus recursos naturales y población. 

El modelo de organización para la producción que se propone es el siguiente : 

a 1 Cada Estado delieitarágeogríficasente sus zonas ecológicas. 

b ) En cada zona ecológica se localizaran grandes zonas compactas, tanto de riego coso 
de temporal, para destinarse al cultivo de básicos. 

c ) Cada área compacta debera'estar j'ale:tentada con : especialistas por el cultivo que 
se vaya a sembrar; la central de maquinaria; el centro de investigación para analizar los cultivos que se 
lleven a cabo y detereinar las posibles alternativas a realizar, de acuerdo al uso potencial del suelo; la 

estación climatológica; el centro financiero; almacenes o bodegas; viviendas para los técnicos y 
trabajadores; el poblado debera contar con los servicios públicos. 

La 	ieplesentación de los 15 modelos de organización para la produccide de cultives 
básicos, solo es posible mediante una política de participación campesina, que lleve acciones de 

capacitación y organización plenamente compartidas. Esto permite que los campesinas puedan obtener la 

información necesaria sobre aspectos tecnológicos y serviciospara sus actividades productlYAS , pereite 

ubicarlos en su realidad social, al analizar su problemática está en condiciones de tocar decisiones de 
acuerdo a sus intereses y participar en la vida social. 

En la fracción Rancho Muevo del ejido Soledad del municipio del siseo nombre, en el 
Estado de San Luis Potosí, se aplicó el modelo de organización fi 2, durante el ciclo primavera 	verano 

1989; después de haber practicado las pruebas psicopedagógicas y la capacitacion en las 10 sesiones de 

trabajo, que se implementaron a los productores rurales. El resultado fue el siguiente : En el cultivo del 

maíz, se preparó una superficie de 79 - 50 - 00 has., la superficie sembrada y cosechada fue la falsea 
cantidad, con un rendimiento de 3.25 tons. En el ciclo primavera - verano 1988, el rendimiento fue de 2.50 
tons., la comparación entre ambos ciclos nos representa un incremento del 30 %. 

En el caso del frijól, la superficie preparada para la siembra fue de 18 - 00 - 00 bes., 
la superficie sembrada y cosechada fue la misma, se obtuvo un rendimiento de 700 kgs. por ha. En el ciclo 
anterior se obtuvo un rendimiento de 500 kgs. por ha., es decir, se tuvo un incremento en la producción del 
50 %, 

En la situación de la alfalfa, se preparó una superficie de 4b - 00 - 00 has, se sembró 

y cosecho la misma cantidad, con un rendimiento de 13 tons. en 10 cortes durante 1989, anteriormente se 
producían 10 tons. en los siseos cortes, esto representó un incremento del 30 %. 

El promedio general de incremento en el rendimiento de los 3 cultivos t "ah, frijól y 
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alfalfa ) fue del 36.67 % en relación con los ciclos de producción 1989 y 1989. 

Para el ciclo dala - invierna 1989 - 1990, que corresponde a 105 cultivas de la avena y 
cebada, así COMO para de primavera - verano 1990, los productores rurales aplicaron las siseas técnicas de 
producción que utilizaron en ciclo productivo de 1988. Ouedó desastrada que el aprendizaje obtenido a través 
de la capacitación, les benefició en.gran cedida para desarrollar su trabajo social. 

La ficha de evaluación del curso de Capacitación en Organización para la Producción, 
basada en la aplicaciln de la Pedagogía Rural, fue aplicada a 53 productores participantes; las respuestas a 
los Beis fueran las siguientes : en el Planteamiento, el 100 % de las respuestas fue BUENO; en Tiempo, se 
consideró suficiente en 100 %; en los Objetivos, respondieran que tanto la redacción coso los objetivos 
propuestos fueron BUENOS; en lo referente a la Estructura Conceptual, respondieron que fueron claros y de 
interés personal; en las Faces de la Unidad, consideraron que fueron eotivantes y hubo relaci6n con los 
conocimientos previos adquiridos en la experiencia, se presenté el diálogo en las clases y se respondió a 
situaciones - probleea planteadas en las clases; en lo referente a la Evaluación, mencionaron que los Ibas 
fueran claros y fáciles de contestar y la capacitacion adquirida si respondió a lo que esperaban, y de las 
experiencias del aprendizaje que más les gusto' fueron aquellas en que se presentaba la discusión para 
resolver situaciones - problema y las prácticas efectuadas en el campo. 

En términos generales, el curso de Capacitación en Organización para la Producción, 
aplicando la Pedagogía Rural, paso eficazmente la prueba de evaluación que le fue realizada por los 
productores rurales. 

El resultado de aplicar la Pedagogía Rural en un Programa de Capacitacián en 
Organización para campesinos que se dedican a producir cultivos basicos, permite a los productores rurales 
desarrollar su trabajo con mayor eficiencia, que se traduce en una mayor producción y productividad, la cual 
es necesaria para obtener aceptables rendimientos y ganancias monetarias, que les permitan mejorar su nivel 
de vida y bienestar, e iniciar un proceso socialeente productivo para que el país sea autosuficiente en su 
producción de cultivos básicos, y no dependa alimentariasente de la producción proveniente del exterior. 
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PROCEDIMIENTO  ESTADÍSTICO.     

Para la comprobación de la hipótesis conceptual, se continuó con 

• 

el siguiente procedimiento : se operacionalizaron las hipótesis conceptuales ( la 

capacitación para la organización de la producción de cultivos básicos y los ren 

dimientos por hectárea, producción, productividad y nivel de vida ), con el Fin 

de descender el nivel de abstracción de las variables y poder manejar sus refe—

rentes emprricos. Con esto, cada una de las variables se desglosan a través de-

un proceso de deducción lógica, en indicadores que representan ámbitos especr- 

Ficos de las variables y se encuentran en un nivel de abstracción intermedio. 

Estos indicadores se obtuvieron mediante un cuestionario aplicado 

a 55 productores rurales del Ejido Rancho Nuevo, en el municipio de Soledad - 

Diéz Gutiérrez, en el Estado de San Luis Potosi'. La información sirvió para pro 

bar la hipótesis establecida. 

Las relaciones entre los indicadores Fueron los que se sometieron 

a verificación emprrica y se aceptaron aquellos después de un análisis critico - 

que pudieran medir efectivamente las variables en cuestión. 

La operacionalización de las variables permitió diseñar los ins- 

trumentos para recopilar la información que se utilizó en la prueba de la hipóte 

sis y al cruzar los indicadores independientes con los dependientes y sr la rela-

ción es lógica, se está probando la hipótesis conceptual como lo muestra el si— 

guiente esquema : 
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An6 I isi s Bivarí ado 

Variables 	 Capacitación para la organización 
de lo producción de cultivos b6si 
cos.(x )  

ivlayores rendimientos por hectárea, producción, 
productividad y nivel de vida. ( y ) 

Elaboración del 
programa de pro 
ducción. 

Adopción 
de tecno 
logra. --- 

Adecuada 
Comercial ización 
de los productos 
agrrcolas. 

Eficiencia en 
las labores - 
agrrcolas. 

Mayor rendí- 	Mejores 
miento por 	ingresos. 
hectárea. 

indicadores 



-249- 

Cuestionario para la encuesta a los productores 

Indicador de la variable independiente ------ Elaboración del programa de producción. 

Pregunta : 
	

Esta Ud., de acuerdo en llevar a ca 
bo el programa de producción para 
sus cultivos ? 

1.- De acuerdo 
2.- Le es indiferente 
3.- En desacuerdo 

indicador de lu vaduble &pendiente 	 Eficiencia on los loboros agrrcolas. 

Pregunta 
	

sr se le proporcionara a Ud., capa- 
citación para ser más eficiente en su 
trabajo agrícola, la aceptada ? 

1. De acuerdo 
2.- Le es indiferente 
3.- En desacuerdo 

indicador do  la 	indopondionio 	Adopción do tocnolooru. 

Pregunta ; 
	

Esta de acuerdo en mejorar su nivel 
do tecnologro, si conociera los pro-
cedimientos para aplicarla ? 

1,- De acuerdo 
2.- Le es indiferente 
3.- En desacuerdo 

Indicador de la variable dependiente 	 Mayor rendimiento por hectárea, 

Pregunta 
	

Le gustarra incrementar sus rendimien 
tos agrrcolas al utilizar sistemas de 
cultivo modernos ? 
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1 	Sr me gustarra 
2.- Le es indiferente 
3.- No me gustarra 

Indicador de la variable independiente 	 Adecuada comercialización de los pro- 
ductos agrrcolas. 

Pregunta : 	 Estarra Ud., dispuesto a eliminar los 
intermediarios, para colocar sus pro-
ductos en el mercado y obtener mejo 
res condiciones de precio ? 

1.- De acuerdo 
2.- Le es indiferente 
3.- En desacuerdo 

Indicador de la variable dependiente  	Mejores ingresos. 

Pregunta : 
	

Está Ud., de acuerdo en que al ob- 
tener ingresos sanos, pueda mejorar-
su nivel de vida familiar ? 

1.- De acuerdo 
2.- Le es indiferente 
3.- En desacuerdo 

En el esquema anterior se observa, a la variable independiente x ),--

condiciona a la variable dependiente ( y ), sr los indicadores se han derivado de las - 

variables a través de un proceso de deducción lógica, los indicadores de ( x ), están - 

hipotéticamente condicionados a los de la variable ( y ), de igual manera las preguntas 

de los indicadores de la variable independiente al relacionarse con la de los indicado--

res dependientes, permiten probar la hipótesis formulada. 

En lo que se refiere al nivel de medición, para manejar adecuadamente 

las variables, se optó por el nominal o clasificatorio, de entre el ordinal, de interva-

lo y de razón, ya que permite ubicar a los indicadores en una clasificación diferida. 
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De los procedimientos para la prueba de la hipótesis, se seleccionó 

el procedimiento estadrstico, de entre la simulación de modelos y el diseño expe-

rimental. 

En base de la teorra estadrstica, so han elaborado diversos coeficien 

tes de correlación para medir la magnitód de las relaciones que existen entre las va 

riables, paralelamente se han desarrollado pruebas para determinar la validez de esa 

relación o asociación. 

El hecho de medir el grado de relación entre dos variables y probar-

que es significativa, tiene por objeto poner a prueba hipótesis científicas. 

La selección del método estadrstico, estuvo en función de : el tipo de 

variables, la escala de medición y el tipo de análisis. 

Para medir la relación entre dos preguntas, es necesario ubicarlas en-

un cuadro de correlación. ( ver cuadro # 1 ) 

Cuadro de correlación 
# 

Variable dependiente 

Esta Ud., de acuerdo en llevar a cabo 
el programa de producción para sus cul 
tivos ? 

Variable independiente 

sr no 

sr se le proporcionara a 
Ud., capacitación para- sr 
ser más eficiente en su - 
trabajo agrrcola la acep. 
tarro ? 

no 
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Para tal efecto, se levantaron los cuestinarios en los productores. Para 

llenar las casillas del cuadro # 1, fue necesario utilizar ambas preguntas, siendo en - 

este caso cuatro posibilidades de contestar o sea : 

• 	 sr sr 
2.- no - n.o 
3.- sr - no 
4.- no - sr 

Enseguida se llevó a cabo el conteo de frecuencias y los valores encon 

trados fueron los siguiente : 

Cuadro # 2 

Está Ud., de acuerdo en llevar a ca-
bo el programa de producción para sus 
cultivos ? 

no 

sr se le proporcionara a 
Ud., capacitación para-

ser mas eficiente en su-
trabajo agrrcola, la acee.  
tarro ? 

sr 

no 

40 
	

5 

4 

40 personas respondieron sr están de acuerdo en llevar el programa de 

producción y el de capacitación. 

5 respondieron no al programa de producción y sr al de capacitación. 

4 contestaron no al programa de capacitación y si al programa de pro-

ducción. 

6 contestaron no al programa de capacitación y al programa de produc- 

ción 

Las técnicas que miden la magnitód de la asociación o relación entre 

variables, se conocen con el nombre de coeficiente de asociación o correlación. 
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Para este trabajo, el coeficiente seleccionado fue el de : " Q " de 

Kendall, porque mide la asociación entre dos variables a nivel nominal o clasifica-

torio, y se usa en cuadros de dos columnas y dos renglones, los valores oscilan en-

tre -1 y -1, cuando es igual a - 1, indica una completo disociación entre las dos-

variables, y si es igual a - 1, muestra una asociación total. 

En caso de que sea cero, se concluye que no hay asociación o rela-

ción entre las dos variables, lo cual es diferente a que exista una disociación com—

pleta. 

Para los dem6s valores se aplica la siguiente regla : 

a 

Valor del coeficiente 	 Magnitdd de la asociación 
o correlación  

Menos de .25 	 Bala 
de .26 a .45 	 Media baja 
de .46 a .55 	 Media 
de .56 a .75 	 Media alta 
de .76 en adelante 	 Alta 

Para utilizar el coeficiente " Q " de Kendall, se muestra el cuadro 

teórico. 
Cuadro # 3 

A 
	

B 

D 

La fórmula es la siguiente : 

Q : AD BC  
AD ♦ BC 



	

40 
	

5 

	

4 
	

6 
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Cuadro # 4 

• • 	************ • • • • • ? 

• ******* • • • • • 

Sustituyendo : 

Q_  (40) ( 6) 	( 5) ( 4 	220 	0.84 
40 ) ( 6 ) 	( 5 ) ( 4 ) -260 

El coeficiente " Q " de Kendall, indica que hay una asociación 

Alta en llevar a cabo el programa de producción y capacitación para ser más e- 

ficiente el trabajo agrrcola. 

Enseguida se aplicó la prueba de significación Ji cuadrada. 

La fórmula para su obtención es : 

X .4.4 x(  Fo-'Fe )  
Fe 

Donde : Fo - Frecuencia observada o real 

	

Fe 	Frecuencia esperada 
Sumatoria 

Las frecuencias esperadas se obtienen de la siguiente fono : 

A 	n, n_3 
	 C 	r..21.2.45  

n 	 n 

 

n 

Su cuadro teórico es : 
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Cuadro # 6 

A 13 11
/  

CD n a.  

n 

Cuadro # 7 
.. 

40 

. 

5 45 

4 6 

i 

10 

- 

44 

a 

11 55 

Enseguida so o Ale nen los siguientes vulores ; 

A t.. (  45 ) ( 44  ) X36.0 
( 55) 

B v.? ( 45 ) ( 11) -9.0 

C ( 10 )(44) -8.0 
( 55) 

( 	) 	11 ) 	2.0 
( 55) 
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Desarrollando la fórmula Ji cuadrada se tiene 

	

Fo 	Fe 	Fo -Fe 	( Fo -Fe )
2 	

(Fa - Fe )
2
/ Fe 

	

65 	54.0 	11 	121.0 	2.24 

	

9 	19.9 	-10.9 	118.8 	 5.96 

	

8 	18.9 	-10.1 	102.0 	 5.39 

	

18 	7.8 	10.2 	104.0 	13.33 

26.92 

La Ji cuadrada calculada es igual a 26.92, este valor se confronta 

con el Ji cuadrada teórica. 

En este caso se requiere probar la hipótesis de la investigación ( Hi 

con un 95 % de confianza, o sea un 5 % de error, para esto se utiliza la hipótesis 

nula ( 	) quo indica, quo no existe relación entre las variables ( la hipótesis del 

investigador seudo lo contrario ). 

sr rechazamos la hipótesis nula, no rechazamos la hipótesis de la in-

vestigación. 

Para determinar esto, se utilizó el siguiente esquema 

la X
a 
o 05" 3.$y e 

Región critica de rechazo 
de hipótesis nula. 

Región de hipótesis nula 
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Para lo anterior, la Ji cuadrada teórica se buscó en las tablas res- 

pectivas. 

Los datos para obtenerla, son el nivel de confianza y la fórmula - 

para conocer los grados de libertad fue : ( el número de columna - 1 ) número 

de renglones - 1 ) 	( 2 - 1 ) ( 2 	1 ) - 1 

La región crrtica O de rechazo de la hipótesis nula se determina IMM 

de una vez que se conoció el valor de Ji cuadrada teórica. 

1 	 En el caso de la prueba de significación Ji cuadrada, la región-

canco se encontró entre el valor de Ji cuadrada teórica y el extremo derecho 

de la curva. 

sr el valor de Ji cuadrada calculada ( con la fórmula ) que sea 

mayor a la teórica, entrará en la región crrtica y rechazará la hipótesis nula, en 

tanto que la contraria, o sea, la de la investigación no se rechazará. 

2 
Entonces la Ji cuadrada calculada ( X ) nos mostró que la relación 

encontrada entre las dos variables objeto del estudio, es significativa con un 95 'Yo 

de confianza, es decir, tiene un 5 % de probabilidad que tenga error, o no lo - 

sea. 

Se siguió el mismo procedimiento para analizar los indicadores que 

están contenidos en las variables independiente y dependiente, y son primeramente 

la adopción de tecnologra relacionado con los mayores rendimientos por hectárea, 

en este caso se obtuvieron los siguientes resultados : 

El coeficiente II Q II Kendall nos indicó que hay un 0.68 de aso-

ciación media - alta, entre la adopción de tecnologra y los mayores rendimientos 

por hectárea. 

En tanto laprueba de significacion Ji cuadrada ( X )
2 

calculada — 



do confiar' 41/ 
/fl 

.258. 

fue de 4.97, siendo mayor que la teórica 3.84, por tanto fue rechazada la hipótesis 

nula, existiendo una relación entre las dos variables con una significacion del 95 o/o 

de confianza y con poca probabilidad ( 5 %) de error. 

• 

Para el otro indicador, la adecuada comercialización de los productos 

agrrcolas con los mejores ingresos de los productores rurales, se obtuvieron los siguien 

tes resultados: el coeficiente " Q " Kendall, mostró que hay una asociación de 

0.73, as decir, media - alta on la comercialización do los plucluctos turrcolus y los 

mejores ingresos. 

Resultando la prueba de significación Ji cuadrada ( X )
2 
 calculada fue 

de 6.87 mayor que la teórica 3.84, por lo que fué rechazada la hipótesis nula; exis-

tiendo una relación entro las dos variables con una significación del 95 

za y un 5 % de error. 
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COHCLUS1 OHE S. 

La pedagogía comprende las teorías de concebir la educación, su objetivo no es de 

explicar lo que es o lo que fue, sino determinar lo que debe ser, lo que hay que hacer. 

La educación tiene ciertas fines y objetivos, y el instrumento para alcanzar esos fines 

y objetivos es la metodología pedagógica, cuya naturaleza tiene que estar estructurada de acuerdo a los 
fines del grupo social. 

Actualmente prevalecen orientaciones pedagógicas que no atribuyen ninguna significación 
a los problemas sociales, económicos, políticos y culturales del futuro. 

La sociedad y cada medio social en particular, son quienes determinan el ideal que la 
educación pretende alcanzar. Este ideal es hasta cierto punto el mismo para todos los ciudadanas. 

Hay 2 corrientes pedagógicas en la educación de adultos, una dirigida a la formación 
politica y social del hombre de hoy y otra orientada hacia la fDraación profesional en todas sus dimensiones 
por la productividad, por la preparacion de tos cambios tecno 	ecendeicos y por la eficiencia en las 
actividades empresariales. 

La capacidad de aprendizaje no desaparece en la edad adulta, se aprende mejor aquello 
que tiene relación con lo que se ha hecho en la vida. La educación en adultos es una actividad indispensable 
para el desarrollo de la comunidad. Y sólo se puede lograr el progreso mediante la acción conjunta y 
coordinada de todos sus miembros. 

El sistema educacional rural ya no esta' en armonía con la realidad del campo y sus 
necesidades. Las pralticas que nos legd el pasado ya no corresponden a las exigencias de la situación 
actual. Es necesario restablecer esa armonía en esas prúticas, para que en las zonas rurales exista 
bienestar y progreso. 

La sociedad rural es Mágica, su evolución es cada vez eh rápida, surgen ideas y 
necesidades nuevas. Es necesario que la educación cambie para que permita la reflexión y transformación y 
aspirar hacia un ideal nuevo. 

La educacién no es una actividad para niKos, ni tienen a la escuela como centro de 
actividad. La educación tiene un carácter natural, ya no es preparación simplemente, es una forma de vida. 

Sin un campo productivo, la economía nacional no es sólida, ni la paz ni la seguridad ni 
la estabilidad política. 

La agricultura de subsistencia de las zonas temporaleras depende en gran parte de las 
condiciones tliaalicas y de la calidad de los insumos que utilizan en su trabajo social. 	' 

En las etapas iniciales del desarrollo, la agricultura juega un papel muy importante, de 
ella se pueden extraer recursos para financiar el aparato productivo industrial, como lo es la mano de obra, 
las materias primas y los alimentos para los centros urbanos. 

La agricultura nacional presenta el siguiente panorama : menor disponibilidad interna de 
alimentos, sobre todo de cultivos bísicos para el consumo popular; mayor dependencia alimentaria del 
ekteriur; descapitalizacidn del campo; falta de estímulos a la inversión¡ insumos caros t semilla, 



fertilizante, insecticida 	bajo poder de compra en IDS productores; emigración a los centras urbanos; 
disminución del nivel de vida; insuficiencia en la tenencia de a tierra; sala politica en la fijación de 

los precios de garantía; minifundio desarrollada; burocracia excesiva; corrupción y paternalismo estatal; 
capacitación, investigación y extensionisao insuficiente y falta de organización para la producción. 

A partir de 1965 la agricultura nacional ha experimentado una crisis ininterrumpida, que 
ha sido traducida en un déficit en la producción de alimentos Lísicos y reducción en el bienestar de los 
campesinos. 

La incapacidad productiva de la agricultura para satisfacer la demanda nacional de 
alimentos, ha contribuido en aumentar el problema alimentario en amplios sectores de la población mexicana 
de bajos ingresos, que han visto coso disminuye su peder adquisitivo, en este tiempo de crisis econdaica 
financiera, 

La crisis de la agricultura, es la crisis de los agricultores pobres y de sus cultivos 
tradicionales 1 eaiz y frij61 1. 

Las comunidades rurales desarrollan un papel determinante en la formación del hombre, en 
ellas reciben educación extraescolar, permitiendo con ello organizar sus actividades prácticas, hasta donde 
les es posible y permitido. 

En 1960 el consumo de proteínas provenía de allaentos de origen vegetal, para 1981 este 

consumo proveída de alimentas de origen animal, y en 1989 el consumo de proteínas provino nuevamente de 

alimentos de origen vegetal. Esto se debió a los ingresos reducidos de amplios sectores de la poblacién. El 

avance de la desnutricion va en aumento en millones de mexicanos, agudizados por la miseria, el desempleo y 

la crisis económica que sufre el pais. 

El sector agropecuario durante décadas fue exportador y generador de divisas que 
ayudaron a financiar la industrializaran del pais, ahora es un sector que importa productos agropecuarios 
del mercado internacional y consume divisas, con dependencia de la agricultura comercial, tecnologia y 
financiamiento internacional. 

Los efectos en la distribución de la riqueza y del ingreso nacional altamente 

concentrado en el 2.5 I de la población, el consuma de productos de origen primario, la influencia en los 

procesos de industrialización y urbanización, han determinado las nuevas condiciones sociales y culturales, 
que explican los cambios estructurales en la demanda. 

En la década de los 80, el poder adquisitivo de los salarios mininos, descendid 
alrededor del 50 Y., la aceleración del proceso inflacionario en los Misas alas, las políticas de control 
salarial, deterioraron en forma real el poder adquisitivo del salario, obligando a la población de bajos 
ingresos a limitar su consumo. 

El cambio en los patrones de consumo alimentario dentro de la población, el control 
amapélico del mercado y las sofisticadas técnicas de publicidad, todo esto por parte de las coapalias 
trasnacionales, han saturado los mercados con alimentos de bajo nivel nutricional, alto valor agregado y 
precio, que no corresponde a las condiciones locales de producción, ni a las tradiciones culturales de la 
poblaciéa. 

Las relaciones entre la crisis agrícola, la pérdida de autosuficiencia alimentaria, la 
pobreza rural y la desnutrición, ya no es un problema agrícola, sino un problema alimentario. 

Es dificil superar la crisis agrícola mientras no se organicen los productores rurales, 
principalmente los marginados y se redefinan sus relaciones con el aparato productivo y estatal 
agropecuario. 
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La capacitación y el extensionisao en el campo mexicano es muy reducido, las prácticas 

actuales para hacer participar al campesino y aplicar en sus propias parcelas los desarrollos tecnológicos, 
todavía es insuficiente y no alcanza a todas los productores rurales. 

los distintos gobiernos de la República han efectuado modificaciones cada 6 los a la 

politica educativa, para adecuarla según se considera a las pricipales desandas educacionales y al 

desarrollo del país, así como mejorar la calidad y sentida de la educación. Han buscado la transformación y 
desarrollo de la sociedad, para comprometerla hacia un destino común. 

A partir de 1965 en que da inicio la crisis agrícola en México, no se ha presentado un 

perfil o lineamiento general educativo, de cual es el tipo de hombre que se quiere formar, para que responda 

a los reclamos de la sociedad y lograr un desarrolla democrático, equilibrado y compartida. 

La capacitación rural en nuestro país es insuficiente y en la mayoría de las veces no 

corresponde a los intereses de los productores del campo. Los extensimistas casi nunca asisten a programas 
de capacitación, donde les permitan adquirir conocimientos y experiencias pedagógicas - didicticas, y a su 
vez, ser mas eficientes en el desarrollo de su actividad de extensión. 

Las formas de organizar la producción rural en México son varias : van desde el Ejido, 
la Comunidad y la Pequeffa Propiedad, hasta la bululú de sujetos de carácter moral CIAD : la Asociación 
Agrícola local, la Unión Agrícola Regional, la Confederación Nacional Agrícola, la Unidadtle ProduccióW, la 
Empresa Social, la Asociación Rural de !raerá Colectivo y la Sociedad de Producción rural. la que predomina 
más es el ejido y de acuerdo a su actual funcionamiento, en el mayor de los casos, no corresponde a las 
expectativas de produccidn y comercialización, 

la falta de producción y productividad en el campo, se debe a la falta de aplicación de 
un plan educativo y agropecuario adecuado, que responda a las exigencias del desarrollo económico y social 
nacional, 

los problemas en los ejidos, comunidades y muelas propiedades son numerosos y 

complejos, existen problemas agrarios coso : acaparamiento de parcelas, rentismo, problemas de deslinde, 
falta de carpeta básica. De orden productivo ; aumento en los precios de los insumos, falta de maquinaria y 
altos precios en los servicios de magulla, falta de asistencia técnica, numerosos intermediarios y 
deficientes canales de comerciaiizaciln. De carácter social emigración a los centros urbanos, desnutrición, 
enfermedades y descenso en los niveles de bienestar. 

Los ejidos y comunidades en su operación presentan la siguiente problemática para las 
zonas de temporal : diversificación de cultivos, diferentes tipos de variedades por cultivo, parcelas sin 
sembrar en la zona de cultivo, sembrar fuera del tiempo autorizado por la SARN, los acreditados dispersos en 
el área de producción, cartera vencida y problemas agrarios. 

En las zonas de riego, la problemática aumenta a la que prevelece en la zona de 

temporal, se agrega : el uso irracional del agua y las plagas en los cultivos, 

la fracción Rancho Muevo del ejido Soledad de Graciano Sánchez del municipio del mismo 
nombre, en el Estado de San Luis Potosi, donde se aplicaran las pruebas psicapedagógicas y el modelo de 
organización para la producción t 2, se obtuvieron los siguientes resultados de producción en el ciclo 
primavera - Yerno 1989 - 1989. 

Cultivo 	Superficie 	 Superficie 	Superficie 
preparada 	 sembrada 	cosechada 

Has. 	 Has, 	Has. 
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ilaíz 	 78 - 50 	 79 - 50 	78 - 50 

Frijól 	18 - 00 	 18 - 00 	18 - 00 

Alfalfa 	16 - 00 	 46 - 00 	46 - 00 

El rendimiento se incruento de 2.5 tons. a 3. 25 tons. por ha, en el cultivo del *ah, 

lo que representa un incruento del 30 % respecto con el ciclo anterior ( primavera - verano 1908 - 1908 ). 
El 'fijó' tuve un rendimiento de 500 kgs. por ha. y subió a 750 kgs. por ha. lo que representó un aumento 

del 50 %. El cultivo de la Alfalfa obtuvo un rendimiento de 13 tons. por ha. en 10 cortes ( en 1989 1, 

anteriormente se producían 10 tons. lo que representó un 30 % de incremento. 

El promedio general fue del 36.67 % de incremento en producciú y productividad, en 
relación con el afro anterior. Cabe hacer notar que ha sido la primera experiencia que se realiza en el medio 
rural con productores, al aplicar la Pedagogía Rural en el, programa de capacitación en organización para 
campesinos que se dedican a producir cultivos básicos. 

El Estado a tratado de modernizar a la agricultura, a través de la aplicación de un 

paquete tecnológico ( semillas mejoradas, fertilizante, insecticida y maquinaria ), pero al aplicarse a 

grupos de campesinos ejidatarios y pequeños propietarios, que desarrollan un tipo de agricultura 

tradicional, debido en la mayoría de las veces a las bajas condiciones climiticas o creas marginadas, la 

modernizacidn ha sido lenta y gradual. En cambio los grandes propietarios agrícolas, si tienen la capacidad 
económica para adquirir el conocimiento que requiere la adopción de la nueva tecnología. 

Los cambios en la oferta y desanda, determinan los precios de los productos agrícolas, 

así como su nivel de disponibilidad para su consumo en la población demandante. 

La autosuficiencia alimentaria parece alejarse cada vez más, el valúen y el valor de 

las importaciones continua en ascenso y las condiciones de vida de los agricultores no han adorado mucho. 

Las importaciones se calculan para 1990 en 10 millones de toneladas de granos básicos, a un costo de 3 sil 

millones de dólares, 500 mil más que en 1909. Para este ano de 1990, !léxica se convirtit en el primer 

importador de leche y frijol en el mundo. Exporta ganado en pié, hortalizas y frutales. 

Los cultivos básicos actualmente presentada siguiente situacidn : para 1990 solamente 
el cultivo del arroz dentro de los 10 básicos ( maíz. frijól, trigo, sorgo, ajonjolí, algoddn semilla, 

ca'rtamo, soya, cebada ), tendrá'superavit, el resto de ellos aperará con déficit. 

En 1990 se perdió la autosuficiencia en trigo, agregando a ésto un millon de toneladas 

de azucar al ah. 

El panorama futuro no es muy claro, la soberanía alimentaria está en grave riesgo y el 

país como Nación. 
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RECONEBOACIONES 

La ciencia pedagógica al sustentarse en 2 bases : el sujeta que se educa y el fin siseo 
de la educación, el cual está establecido en Articulo 30. Constitucional, fundamenta el plan de 
capacitación, la elaboración y aplicación de los modelos de organización rural para la producción de 
cultivos básicos, al considerar : el hombre adulto y en este caso los productores rurales, pueden aprender a 
través de toda su vida; cualquier conacimiento o técnica que el campesino rechace, es debido a la 
indiferencia u hostilidad con que la recibe; en la edad adulta se presentan caebios positivos y negativos, 
ausentan las destrezas, la experiencia, la capacidad analítica, el sentido crítico, la visión realista de 
los problemas sencillos y complejos. 

'La aplicación de la pedagogía rural en el carpo sexicano, puede inducir y poner en 
practica un sistema educativo, que ayudado y guiado en base a su idiosincracia, tipo de tenencia de la 
tierra y cultura, podrá armonizar las actividades agrícolas y resolver las necesidades de la población 
rural, hacer del productor un hombre responsable, con mayor capacidad de integración, gestioh y 

participación, para resolver los problemas de tipo social y productivo, con objeto de incorporarse al 
progreso y alcanzar un nivel de vida y bienestar. 

Taabie'n permite la educación para la producción del cupo, auxiliarlos en la adaptación 
al tedie social; oportunidad para que descubran sus habilidades e intereses generales y específicos; 
información sobre las condiciones que requieren algunas ocupaciones; estimular y desarrollar la confianza en 
si siseo y determinar la ayuda que se le podría proporcionar. 

El productor rural tiene capacidad para el autoaprendizaje y apreciar el grado de 
intencionalidad de parte del que educa, así coso previsión fundada en la experiencia existencial; es 
consiente de la necesidad de ser actualizado en los avances técnicos de la agricultura e involucra toda su 
persona, inteligencia, vida personal e intereses. 

El campesino considera a la capacitación y a la organización rural, coso un proceso que 
le ayudad a resolver los problemas que le presentan la vida diaria y afrontar al mundo actual. 

Por lo anterior, es recosendable para cada forra de ormnización o figura asociativa, 
que se inicie en el proceso de organización rural para la produccion, la aplicación de pruebas 
psicopedagégías a sus integrantes, para detereinar el nivel pedagógico en que se ecuentran los productores 
rurales. 

La prueba psicopedagógica que se recomienda es la llamada Test A 8 C, que contiene 8 
pruebas : 

Coordinacidn visual sobra 

2.- Resistencia a la inversión 
en la copia de figuras 

3.- Memorizacidn visual 

Test 1 f copia de figuras ) 
Test 3 t reproducción de aovieientos ) 
Test 7 1 recorte de papel ) 

Test 3 1 reproducción motora y gráfica 
de movimientos ) 

Test 2 t denominación de 7 figuras pre-
sentadas en conjunto, durante 
30 segundos ) 



RECOMENDACIONES 

La ciencia pedagógica al sustentarse en 2 bases : el sujeto que se educa y el fin tino 

de la educación, el cual está establecido en Articulo 3o. Constitucional, fundamenta el plan de 

capacitación, la elaboración y aplicacion de los modelos de organización rural para la producción de 

cultivos básicos, al considerar : el hombre adulto y en este caso los productores rurales, pueden aprender a 

través de toda su vida; cualquier conocimiento o técnica que el campesino rechace, es debido a la 
indiferencia u hostilidad con que la recibe; en la edad adulta se presentan cambios positivos y negativos, 
ausentan las destrezas, la experiencia, la capacidad analítica, el sentido crítico, la visión realista de 
los problesas sencillos y complejos. 

'La aplicación de la pedagogía rural en el caspa aexicano, puede inducir y poner en 

prictica un sistema educativo, que ayudado y guiado en base a su idiosincracia, tipo de tenencia de la 
tierra y cultura, podrir armonizar las actividades agricolas y resolver las necesidades de la población 

rural, hacer del productor un hombre responsable, con mayor capacidad de integración, gestioh y 
participacidn, para resolver los problemas de tipo social y productivo, con objeto de incorporarse al 
progreso y alcanzar un nivel de vida y bienestar. 

También permite la educación para la producción del campo, auxiliarlos en la adaptación 

al medio social; oportunidad para que descubran sus habilidades e intereses generales y específicos; 

información sobre las condiciones que requieren algunas ocupaciones; estimular y desarrollar la confianza en 

sl mismo y determinar la ayuda que se le podría proporcionar. 

El productor rural tiene capacidad para el autoaprendizaje y apreciar el grado de 

intencionalidad de parte del que educa, así COMO previsión fundada en la experiencia existencial; es 

conciente de la necesidad de ser actualizado en los avances técnicos de la agricultura e involucra toda su 

persona, inteligencia, vida personal e intereses. 

El campesino considera a la capacitación y a la organización rural, como un proceso que 

le ayudará a resolver los problemas que le presentan la vida diaria y afrontar al mundo actual. 

Por lo anterior, es recomendable para cada forma de ouanización o figura asociativa, 
que se inicie en el proceso de organización rural para la yroduccion, la aplicación de pruebas 
psicopedagógias a sus integrantes, para determinar el nivel pedagogico en que se ecuentran los productores 
rurales. 

La prueba psicopedagógica que se recomienda es la llamada Test A B C, que contiene 

pruebas 

1.- Coerdinacion visual motora Test 1 f copia de figuras 1 

Test 3 ( reproducción de movimientos ) 

Test 7 f recorte de papel ) 

2.- Resistencia a la inversión 	Test 3 t reproducción motora y gráfica 

en la copia de figuras 	 de movimientos 1 

3.- Motorización visual Test 7 ( denominación de 7 figuras pre-
sentadas en conjunto, durante 
30 segundos 1 
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4.- Courdinación auditivo motora 

5.- Capacidad de pronunciación 

6.- Resistencia a la ecolalia 

7.- Meeorizaciah auditiva 

O.- índice de fatigabilidad 

9.- indice de atencioh dirigida 

Test 6 1 reproducción de polisílabos 
no usuales ) 

Test 4 1 6 1 reproducción de palabras 
usuales y no usuales ) 

Test 4 1 reproducción de palabras de 
uso corriente ) 

Test O 1 punteada de papel cuadriculada 
Test 7 1 recorte de papel ) 

Test 2 1 denosinación de figuras ) 

Test 5 1 reproducción de un relato ) 

Test 7 1 recorte ) 

Test O 1 punteado ) 

10.- Vocabulario y comprensión 	Test 2 1 denominación de figuras ) 
general 	 Test 5 1 reproducción de un relato ) 

Tambieh es importante aplicar otra prueba adicional fuera de puntuación llagada Prueba 

Vocabulario - Información, con el objeto de conocer los términos y conceptos eds importantes en agricultura, 
que dominan los campesinos en el área de estudio. 

Cl resultado de las pruebas indican el diagnóstico individual del nivel de madurez de 
cada productor rural y la organiza¿itin bamogínea de los grupos, para enseguida determinar el nivel 

pedagógico, que debe de aplicarse en el curso de Capacitación en Organización para Productores Rurales. 

Cada forma de organización rural tiene su problemática muy bien definida, la cual debe 
analizarse particulareente y establecer en cada una de ellas sus probables soluciones. 

La aplicación de los modelos de organización rural, de acuerdo con el tipo de tenencia 
de la tierra, 1 Ejido, Comunidad 	Pequela Propiedad ), permite ausentar la producción y productividad, 
elevar el bienestar de los productores y garantizar la tenencia de la tierra. 

En la organización caspesina se encuentra la Rejor respuesta, para recuperar los indices 
de crecimiento del sector agrícola, ademis de proporcionarle sentido de empresa a la actividad agropecuaria. 

Al aplicar los Modelos de Organización Rural para la Producción, se pueden obtener las 
siguientes ventajas : 

a.- elevar la capacidad de autogestión económica y política de los productores rurales, 

donde el campesino sea el autor principal de su progreso y superación. 

b.- integración del proceso productivo en lo referente a la producción y 

comercialización. 

c.- Aplicación integral y efectiva del Reglamento Interno. 

d.- Elaboración, prograeación, ejecución y evaluación del proyecto productivo. 
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e.- establecimiento y desarrollo de las Asambleas de Balance y Programación. 

f.- Aplicación del sistema Administrartivo y Contable en todo el proceso administrativo. 

g.- l$ejorar la capacidad de negociación para la obtención del crédito y los insumos 
necesarios para la producción. 

h.- Coapactación de áreas por cultivo y aplicación de la tecnologia moderna agrícola. 

Comercializar los productos agrícolas, presentando una oferta global en el mercado, 

para obtener mejores condiciones de precio y eliminar pasos innecesarios en los canales de coaercializacidn. 

j.- Mayor integración de los productores rurales con las dependencias del sector 
agropecuario. 

Al consolidarse el proceso de organización, es posible desarrollar proyectos 
agropecuarios y agroindustriales, ab5orver el excedente de mano de obra, y capacitación en nuevas 
actividades productivas. 

Los Modelos de Organización Rural para la Producción que se recomiendan para aplicarse 
en el tampo mexicano son : 

EJIDO EXPLOTACIII INDIVIDUAL 

1.- Parcelamiento con cultivos básicos de temporal t ver modelo 0 1 ) 
2.- Parcelamiento con mosaico de cultivos de riego 1 ver modelo 11 2 ) 
3.- Parcelamiento con fusión de parcelas de temporal 1 ver modelo t 3 1 
4.- Parcelamiento con fusión de parcelas de riego t ver modelo t 4 ) 
5.- Parcelamiento con programación de franjas en temporal 1 ver modelo I 5 ) 
6.- Parcelamiento con programación de franjas en riego 1 ver modelo t 6 1 

EJIDO EXPLOTACID1 SEtIICOLECTIVA 

7.- Explotación semicolectiva en riego y temporal 1 ver modelo 1 7 ) 

EJIDO EXPLOTACION COLECTIVA 

S.- Explotacion colectiva en riego y temporal i ver modelo II 8 ) 

UNIII DE EJIDOS Y COMUNIDADES 

9.- Explotación en Unión de Ejidos y Comunidades 1 ver modelo 4 9 ) 

SOCIEDAD COOPERATIVA 

10.- Explotación en Sociedades Cooperativas i ver modelo $ 10 ) 

SOCIEDAD DE PRODUCCIII RURAL 

II.- Pequeños Propietarios con cultivos básicos de temporal 1 ver modelo 1 11 ) 

12.- Pequeños Propietarios con cultivos en áreas de riego t ver modelo 11 12 ) 

UNIDAD DE PRODUCCIdN 
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13.- Explotación en 	Ejidos, Cosunidades y Pequeias Propiedades 1 ver Adela 1 13 ) 

DISPERSIN DE LA PODLAC1611 RURAL 

14.- Agrupar a las cosunidades rurales en sus centras de población y coapactar sus aireas 

de cultivo. 1 ver sodelo t 14 ) 

PLAN AGRÍCOLA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

15.- Plan agricola por entidad fderativa, enfocandolo de acuerdo a su desanda y oferta 
de cultivos básicos, ( ver modelo t 15 ) 

La cespactacicin de poblados por zonas ecológicas en cada Estado, respetando las áreas de 
cultivo, permite organizar de una loma extensiva la producción agricola. 

A la fracción de Rancho Nuevo en el ejido Soledad, del municipio del siseo nosbre, en el 

Estado de San Luis Potosi, se le recosienda aplicar el Modelo de Organización i 2 denominado ' Ejido 
Explatacidn Individual, ' Parcelamiento con sosaico de cultivos en riego ", debido a las condiciones 
ecoldgicas que presenta, a la disponibilidad de los productores rurales de aplicar este Modelo y a los 
resultados obtenidos durante el ciclo prisavera - verano 1909 - 89, al incrementarse la produccidn en un 40 
1, en los cultivos de 'Raíl', frijél y alfalfa. 

Cada Estado de la República Mexicana es recosendable que delimite sus zonas ecológicas y 
eediante un Plan Agrícola, cuantificar la oferta y desanda, principasente de los cultivos básicos 

susceptibles de producirse, con la finalidad de ser autosuficientes y en caso de haber excedentes, 
canalizarlos baria aquellos Estados a cercados que no logren sus setas programadas o no desarrollen ese 
cultivó o cultivos, por situaciones clialticas o debido al uso potencial del suelo. 

Los modelos de arganizacidn rural para la producción de cultivos básicos, pueden 
considerarse colo una alternativa viable a corto plazo, para ausentar la producciol y productividad, elevar 
el nivel de vida de los productores rurales, lograr la autosuficiencia alisentaria, preservar la soberanía 
del país. Porque una Nacido que no es autosuficiente cuando senos en sus cultivos hísicos, es dependiente 
del exterior. 
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PROBLEMAT1  

1.- Diversificación de 
2.- Diferentes tipos cit 
3.- Parcelas sin sembr 
4.- Sembrar Fuera de 
5.- Acreditados disper 
6.- Cartera vencida 
7. Problemas agrarios 

PROPOSICION  

1.- Compactación de cultivos 
	

5 
2.- Aplicación de variedades adecuadas 
3.- Investigación de usufructo parcelario 
4.- Sembrar en el tiempo autorizado 
5.- Compactar a los acreditados 
6.- Revisión de cartera vencida 
7.- Investigación de mercados 
8.- Revisión de carpeta básica 

ORGANIGR, 

Asamblea
f 
	Genert 

   

EJIDO EXPLO TAC ION INDIVIDUAL 

TEMPORAL 

S1TUACION ACTUAL  

 

PARCELAMIENTO CON CULTIVOS BÁSICOS DE TEMPORAL 
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E ORGANIZACION 

IN% 

A 	1 

Técnicos — 	Comisariado Ejidal 	Const 

Secretaria Auxiliar de Crédito 	Secretarra Aux 

FRIJOL 
TRIGO 
CEBADA 

INSTRUMENTOS ORGA  

1,- Estatutos 
2,- Reglamento Ii 

3.- Proyecto Proc 
4.- Asamblea de 
5.- Sistema Admi 

• 



Frijol 

Moiz 

Frijol 

Secretaria Auxiliar de 
Comercialización 

EJIDO EXPLOTACION INDIVIDUAL WODELO # 1 

  

PARCELAMIENTO CON CULTIVOS BASICOS DE TEM'ORAL  

PROBLEMATICA 

1... Diversificación de cultivos 
2.- Diferentes tipos de variedades pot' cultivo 

Parcelas sin sembrar 
4.- Sembrar fuera de tiempo 
5.- Acreditados dispersos en el crea de temporal 
6,- Cartera vencido 
7.- Problemas agrarios 

PROPOSICION  

 

INST1TUCION  

   

1.- COmpactación de cultivos 
2.- Aplicación de variedades adecuados 
3.- Investigación de usufructo parcelario 
4.- Sembrar en el tiempo autorizado 
5.- Compactar a los acreditados 
6.- Revisión de cartera vencida 
7.- Investigación de mercados 
8..- Revisión de carpeta básica 

SARH 	Distritos de Desarrollo 
SARH ( Distritos de Desarrollo 
S .R . A. 
SARH ( Distritos de Desarrollo 
SARH 	Distritos de Desarrollo 
BANRURAL 
SARH y CONASUPO 
S.R.A. 

Rural 
Rural 

Rural 
Rural 

ORGANIGRAMA 

FRIJOL 
TRIGO TRIGO 
CEBADA 

.10N 
Asamblea 

1 	 
Técnicos — — Comisariado Ejidal 

1  

Secretaria Auxi tirar de Crédito 

General 

Consejo de Vigilanja 
1 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS 

I.- Estatutos 
2.- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5. Sistema Administrativo y Contable 

r 
Secretaria Auxiliar de Producción 

7.ren,"1,194,1.. 



ORGANIGRAh 

Asamblea 	Cm3neral 

 

Técnicos 44. «4 	«I« Comisariado Ejidal Cons< 

Secretaria Auxiliar de Crédito 	Secretaria Auxiliar 

INSTRUMENTOS ORGANIZA 

-~t~zro-kii~~~kafflw, 

EJIDO EXPLOTACION INDIVIDUAL 

RIEGO 

 

PARCELAMIENTO CON MOSAICO DE CULTIVOS DE RIEGO 

  

      

        

PROi 
SITUACION ACTUAL 
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3.- Uso irracional 
4.- Parcelas sin ser 
5.- Plagas en los c 
6 	Acreditados disi 
7.... Deficiente come 
8.- Cartera vencidc 
9.- Problemas agror 

PROPOSICION 

1.- Compactacion 
2.- Aplicación de variedades adecuadas 
3.- Aplicación del Reglamento de Riego 
4.- Investigacion de usufructo parcelario 
5.- Revision periódica de cultivos 
6.- Compactar a los acreditados 
7.- Realizar investigacion de mercados 

8.- Revision de cartera vencida 
9.- Revision de carpeta basica 

N S 

SARH ( 1 
SARH 
SARH 
SIRIA. 
SARH 
SARH 
SARH y +  
BANRURi 
S .R .A, 

MODELO DE ORGANUZACION 

1.- Estatutos 
2.- Reglamento Interne 
3.- Proyecto ProductiN 
4.- Asamblea de Bala' 
5.- Sistema Administre 
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Secretaria Auxiliar de 
Comercialización 

MIZACION  

ijol MPiz 

dr,  

Alfalfa 

Maiz 

EJIDO EXPLOTAC ION INDIVIDUAL  

PARCELAMIENTO CON MOSAICO DE CULTIVOS DE RIEGO 

 

MODELO // 2 

PROBLEMAT1CA 

  

     

1 - Diversificacion de cultivos 
7.- Diferentes tipos de variedades en los cultivos 
3.- Uso irracional del agua 
4.- Parcelas sin sembrar 
5.- Plagas en los cultivos 
6.- Acreditados dispersos en el área de riego 
7.- Deficiente comercialización 
8.- Cartera vencida 
9.- Problemas agrarios 

PROPOSICION 
	

INSTITUCION  

1.- Compactacion 
	

SARH .( Distritos de Desarrollo Rural ) 
2.- Aplicación de variedades adecuadas 

	
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

3.- Aplicación del Reglamento de Riego 
	

SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
4.- Investigacion de usufructo parcelario 

	
S ,R A. 

5.- Revision periódica de cultivos 
	

SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
6.- Compactar a los acreditados 

	
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

7.- Realizar investigación de mercados 
	

SARH y CONASUPO 
8.- Revision de cartera vencida 

	
BANRURAL 

9.- Revision de carpeta basica 
	

S .11 . A 

ORGANIGRAMA 

Asamblea 	General 

1 

FRIJOL 
ALFALFA 
CHILE 

1.- Estatutos 
2.- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Conteble 

Secretaria Auxiliar de Crédito , Secretaria Auxiliar de Producción 

INSTRUMENTOS ORGANIZAT IVOS 

Técnicos ~. *a g.  Comisariado Elida, 
1  

Consejo de Vigilancia 

	k 
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EJIDO EXPLOTACION INDIVIDUAL  

PARCELAMIENTO CON FUSION DE PARCELAS DE TEMPORAL 

MCDELO # 3 

    

PROBLEMATICA  

I.- Fusionarniento irregular de las parcelas 
2.- Problemas con la maquinaria 
3.- Diferentes tipos de variedades en los cultivos 
4,- Serribrar Fuera de tiempo 
5.- Acreditados dispersos en el Fusionamiento 
6.- Ejidatarios sin operar con BANRURAL 
7.- Cartera vencida 
8.- Deficiente comercialización 
9.- Problemas agrarios 
10- Problemas con el aseguramiento 

INSTITUCION  

SARH ( Distritos de Desarro 
SARH ( Distritos de Desamo 
SARH ( Distritos de Desamo 
SARH ( Distritos de Desamo 

5.- Compactar a los productores por cultivo .%‘ SARH ( Distritos de Desarro 
6.- Incorporar a los productores al BANRURAL SARH ( Distritos de Desamo 

BANRURAL 
SARH y CONASUPO 
S .11 A. 
SARH ( Distritos de Desarrollo 

FRIJOL 

MAIZ 

FRIJOL 

RGANIZACION .  

PROPOSICION 

1.- Fusionamiento compacto de parcelas 
2.- Establecer controles en la maquinaria 
3.- Aplicación de variedades adecuadas 
4.- Sembrar en el tiempo autorizado 

7.- Revisión de cartera vencida 
8.- Investigación de mercados 
9.- Revisión de carpeta básica 
10- Establecer seguimiento en la producción Rural ) 

lo Rura 
lo Rura 
lo Rura 
lo Rura 
lo Rura 
lo Rura 

ORGANIGRAMA 

Asamblea 1 General 

1 
Técnicos 	 .1~ Comisariado Ejidal 

	
Consejo de Vigilancia 

r 
Secretarra Auxiliar de Crédito 	Secretarra Auxiliar de Producción 

1 

1 1 
Secretarra Auxiliar de 
Comercialización 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS 

1 	Estatutos 
2 .-Regl omento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 



SITUACION ACTUAL 

MAIZ 
	

CHILE 
	

FRIJOL 

ALFALFA 

MAIZ 

RIEGO 

EJIDO EXPLOTACION INDIVIDUAL  

PARCELAMIENTO CON FUSION DE PARCELAS EN RIEGO 

     

     

1.- Fui 
2.- Tri 
3.» Ba 
4.- Usi 
5.- Di 
6.- Pr< 
7.- Set 
8.- Ac 
9.- Eji 
10- Cc 
11- De 
12- Pr< 
13- Prc 

PROPOSICION 

1.- Fusionamiento compacto, de parcelas 
2.- Trazos de riego adecuados 
3.- Ajustar las breas al rendimiento del agua 
4.- Aplicación del Reglamentó de Riego 
5.- Aplicación de variedades adecuadas 
6.- Establecer controles de maquinaria 
7.- Sembrar en el tiempo autorizado 
8.- Compactar a los acreditados en el 

fusionamiento por cultivos 
9.- IncoTorar a los eliciatarios al BANIURA1 
10- Revisión de cartera vencida 
11- Investigación de mercados 
12- Establecer seguimiento en la producción 

ORGANIG 

Asamblea C*  
Técnicos — -. Comisariado 

Secretaria Auxiliar de Crédito 	Secret 

INSTRUMENTOS  

1 	Estatutos 
2.- Reglamel 
3.- Proyecte 
4.- Asamble 
5.- Sistema 

MODELO DE ORGANIZACION 

MA I Z FRIJOL ALFALFA 
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FRIJOL 

M A IZ 

INSTITUCION  

SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
SARH Distritos de 

Desarrollo 
Desarrollo 
Desarrollo 
Desarrollo 
Desarrollo 
Desarrollo 
Desarrollo 
Desarrollo 

Rural ) 
Rural ) 
Rural ) 
Rural ) 
Rural ) 
Rural ) 
Rural ) 
Rural ) 

SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH y BAMIURAL 
SARH y CONASUPO 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

EJIDO EXPLOTACION INDIVIDUAL  

PARCELAMIENTO CON FUSION  DE PARCELAS EN RIEGO 

MODELO 

   

PROBLEMATICA 

1 	Fusionamiento irregular de las parcelas 
2.- Trazos de riego deficientes 
3.- Balo rendimiento del agua 
4,- Uso irracional del agua 
5.- Diferentes tipos de variedades en los cultivos 
6.- Problemas de maquinaria 
7.- Sembrar fuera de tiempo 
8.- Acreditados dispersos en el fusionamiento 
9.- Ejidatarios sin operar con BANRURAL 
10- Cartera vencida 
11- Deficiente comercialización 
12- Problemas con el aseguramiento 
13- Problemas agrarios 

• 

PROPOSICION 

1.- Fusionamiento compacto, de parcelas 
2.- Trazos de riego adecuados 
3.- Ajustar las áreas al rendimiento del agua 
4.'.Aplicación del Reglamentó de Riego 
5.- Aplicación de variedades adecuadas 
6.- Establecer controles de maquinaria 
7.- Sembrar en el tiempo autorizado 
8.- Compactar a los acreditados en el 

Fusionamiento por cultivos 
9.- Incosporar a los ejidcitarios al BANRURAL 
10- Revisión de cartera vencida 
11- Investigación de mercados 
12- Establecer seguimiento en la producción 

ORGANIGRAMA  

Asamblea 	General 

Técnicos - — Comisariado Ejidal 
	

Consejo de Vigilancia 

1 	  
Secretarra Auxiliar de Crédito 

	
Secretarra Auxiliar de Producción 	Secretarra Auxiliar de 

Comerci al iz ación 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS 

1,- Estatutos 
2.- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 

1.11.111:11'5',11154 



M A I FRIJ O L M A 1 

MODELO DE ORGANIZACION  

4" 1 

F R I JOL 
	

MA I Z 

EJIDO EXPLO TAC ION INDIVIDUAL 

PARCELAMIENTO CON PROGRAMACION DE FRANJAS EN TEMPORAL 

PROBL  

1.- Diferentes tipos de 
2.- Sembrar fuera del ti 
3.- Parcelas sin sembrar" 
4.- Crédito inoportuno 
5.- Acreditados dispersos 
6.- Ejidatarios sin opera 
7,.. Cartera vencida 
8.- Deficiente comercial 
9.- Problemas agrarios 
10- Problemas con el as< 
11- Programación ;notica 

PROPOS IC ION 

TEMPORAL 

S ITUAC ION ACTUAL 

1.- Aplicar variedades adecuadas 
2.- Sembrar en el tiempo autorizado 
3.- Investigación de usufructo parcelario 
4.- Vigilar el otorgamiento del crédito 
5.- Compactar a los acreditados 
6.- Incorporar o los elidatarios al 
7.- Revisión de cartera vencida 
8.- Investigacion de mercados 
9.- Revisión de carpeta basica 
10- Establecer seguimiento en la producción 
11- Programar de acuerdo al uso del suelo 

S 

c 

BANRURAL 5 
E 

c 

ORGANIGRA 

Asamblea 	General 
r 	  

Técnicos - Comisariado Ejidal 	Conse 

Secretaria Auxiliar de Crédito 	Secretarra Auxi 

INSTRUMENTOS ORG 

1,- Estatutos 
2,- Reglamento Int 
3.- Proyecto Produ 
4.- Asamblea de B 
5,- Sistema Admini 

r.17. 	7-7"--` 



MAI z 

,NIZACION  

z 

  

ORGANIGRAMA  

Asamblea I General 

Técnicos — — 	Comisariado Ejidal 	Conseio de Vigilancia 

Secretaria Auxilicir de Crédito 

   

Secretarra Auxiliar de Producción Secretarra Auxiliar de 
Comercialización 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS 

1.- Estatutos 
2.- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5,- Sistema Administrativo y Contable 

EJIDO EXPLOTACION INDIVIDUAL 

'ARCELAMIENTO CON PROGUMACION DE FRANJAS  EN TEMPORAL 

MODELO # 5 

  

PROBLEMATICA 

1.- Diferentes tipos de variedades por cultivo 
2.- Sembrar fuera del tiempo autorizado 
3.- Parcelas sin sembrar 
4.- Crédito inoportuno 
5.- Acreditados dispersos en las franjas 
6.- Ejidatarios sin operar con BANRURAL 
7.- Cartera vencida 
8.- Deficiente comercialización 
9.- Problemas agrarios 
10- Problemas con el aseguramiento 
11- Programación inadecuada 

PROPOSICION 

1.- Aplicar variedades adecuadas 
2.- Sembrar en el tiempo autorizado 
3.- Investigación de usufructo parcelario 
4.- Vigilar el otorgamiento del crédito 
5.- Compactar a los acreditados 
6.- Incorporar a los elidatarios al BANRURAL 
7.- Revisión de cartera vencida 
8.- Investigacion de mercados 
9:- Revisión de carpeta básica 
10- Establecer seguimiento en la producción 
11- Programar de acuerdo al uso del suelo  

INSTITUCION 

SARH (Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
S .R .A 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
BANRURAL 
SARH y CONASUPO 
SIRIA. 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 



EJIDO  EXPLOTACION INDIVIDUAL 
RIEGO 

PARCELAMIENTO CON PROGRAMÁCION EN FRANJAS EN RIEGO 
S ITUAC ION ACTUAL 

PROBLEM, 

MODELO DE ORGANIZACION 

1. Diferentes tipos de varíe 
2.- Sembrar fuera del tiernpe 
3.- Parcelas sin sembrar 
4.- Problemas de maquinaria 
5.- Acreditados dispersos en 
6.- Ejidatarios sin operar coi 
7.- Uso irracional del agua 
8.- Cartera vencida 
9.- Deficiente comercializaci 
10- Problemas agrarios 
11- Problemas con el asegurc 
12- Programación inadecuada 

PROPOSICION 	 1 N S 

1.- Aplicar las variedades adecuadas 	 SARI 
2.- Sembrar en el tiempo autorizado 	 SARI 
3.- Investigación de usufructo parcelario 	S.R, 
4.- Establecer controles de maquinaria 	SARI 
5.- Compactar a los acreditados 	 SARI 
6.- Incorporar a los ejidatarios al BAMURAL SARI 
7. Aplicar el Reglamento de Riego 	 SARI 
8.- Revisión de cartera vencida 	 BAN 
9.- Investigacion de mercados 	 SARI 
10- Revisión de carpeta básica 	 S.R, 
11- Establecer seguimiento en, la producción 	SAR 
12- Programación de acuerdo al uso del suelo SAR 

ORGANI 

Asamblea Ge 

r 

Técnicos - - — 	Comisariado Ejido! 

1 	 1 
Secretaria Auxiliar de Crédito 	Seco-etarra Auxi 

INSTRUMENTC6 ORG 

1.- Estatutos 
2.- Reglamento Ir 
3.- Asamblea de 
4.- Proyecto Prod 
5.- Sistema Admii 
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EJIDO  EXPLOTAC ION INDIVIDUAL MDDE LO # 6 

  

PARCELAMIENTO CON PROGRAMACION EN FRANJAS EN RIEGO 

PROBLEMATICA 

Diferentes tipos de variedad por cultivo 
2.- Sembrar fuera del tiempo autorizado 
3,- Parcelas sin sembrar 
4,- Problemas de maquinaria 
5.- Acreditados dispersos en las franjas 
6.- Ejidatarios sin operar con BANIURAL 
7.- Uso irracional del agua 
8.- Cartera vencida 
9,- Deficiente comercialización 
10- Problemas agrarios 
11- Problemas con el aseguramiento 
12- Programación inadecuada 

PROPOS ICION  

1.- Aplicar las variedades adecuadas 
2.- Sembrar en el tiempo autorizado 
3.- Investigación de usufructo parcelario 
4.- Establecer controles de maquinaria 
5 - Compactar a los acreditados 
6.- Incorporar a los ejidatarios al BANRURAL 
7.- Aplicar el Reglamento de Riego 
8,- Revisión de cartera vencida 
9.- Investigacion de mercados 
10- Revisión de carpeta Unica 
11- Establecer seguimiento en, la producción 
12- Programación de acuerdo al uso del suelo 

ORGANIGRAMA  

Asamblea 1 General 

l 	 . 	I 
Técnicos - — --Comisariado Ejido, 	Consejo de Vigilancia 

st 
Secretaria Auxiliar de Crédito 	Secretaria Auxiliar de Producción 

INSTITUCION  

Secretara Auxiliar de 
Comercialización 

SARH 	Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
S.R.A. 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SNRH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
BANRURAL 
SARH y CONASUPO 
S.R.A. 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS 

1.- Estatutos 
2.- Reglamento Interno 
3.- Asamblea de Balance y Programación 
4.- Proyecto Productivo 
5.- Sistema Administrativo y Contable 



AGOSTADERO 

E XPLOT ACTO 
CANTERAS Y 
MINAS 
	A 

NDIVI DUAL 

MI= 

BOSQUES 

RIEGO Y TEMPORAL 

SITUACION ACTUAL 

MODELO DE ORGANIZACION 

..... 

_ 	, 

,,,,, 

1 

AGOSTADERO 
Explotación de 
acuerdo al No. 

E>1PLOTACION 

de cabezas. 

li\DIVI 1  UAL 
CANTERAS Y 
MINAS 
Explotación 
Racional 

, 

o 	 

. BOSQUES 
Explotación 
Racional 

EJIDO EXPLOTACION SEMICOLECTIVA  

PROBLEM, 

1.- Explotación irracionc 
2.- Deficientes razas de' 
3.- Explotación exhausti ,  
4.- Explotación irracionc 
5.- Problemas de maquin 
6.- Irregular asistencia t 
7,- Diferentes tipos de 
8.- Sembrar Fuera del tia 

9.- Parcelas sin sembrar 
10 Uso irracional del a 
11- Crédito inoportuno 
12- Ejidatarios sin opera, 
13. Cartera vencida 
14- Problemas con el OSE 

15- Deficientes canales 
16- Falta de asesorra agi 

PROPOSICION  

1.- Explotación racional del agostodero 
2 - Mejoramiento de razas y piés de cria 
3.- Explotación racional de canteras y mine 
4.- Explotación racional de los bosques 
5.- Establecimiento de controles de maquini 
6. Permanente asistencia tecnica 
7.- Aplicar variedades adecuadas 
8.- Sembrar en el tiempo autorizado 
9.— Investigación de usufructo parcelario 
10- Uso racional del agua 
11- Crédito oportuno 
12- Incorporará los ejidatarios al BA1\RUR, 
13- Revisión de cartera vencida 
14- Establecer seguimiento en la producción 
15- Investigación de mercados 
16- Instrumentar las agroindustrias y orienta 

al mercado 
17- Programación de acuerdo al uso del su( 

Técnicos - 

 

ORGAN  

Asarnblec 
- ComisariaW 

  

Secretaria Auxiliar Auxiliar de Crédito 	Secreta: 

INSTRUWENTC6  

1,- Estatutos 
	

3.- Pr 
2.- Reglamento Interno 

	
4.- A 
5.- Si 



TOSTADERO .  

CANTERAS Y 
MINAS 

BOSQUES 

ZACION  

AGOSTADERO 
Explotación de 
acuerdo al No. 
de cabezas. 

CANTERAS Y 
MINAS 
Explotación 
Racional 

BOSQUES 

Explotación 
Racional 

INSTITUCI O N 

SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
S.R.A. 
SARH ( Distritos de 
SARH y BANRURAL 
SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
SARH ( Distritos de 
S.R.A. 
SARH ( Distritos de 
BANRURAL 
SARH ( Distritos de 
BANRURAL 
SARH ( Distritos de 
SARH y CONASUPO 
SARH ( Distritos de 

SARH ( Distritos de 

Desarrollo Rural ) 
Desarrollo Rural ) 

Desarrollo Rural ) 

Desarrollo Rural ) 
Desarrollo Rural ) 
Desarrollo Rural ) 

Desarrollo 

Des arrol lo 

Desarrollo 

Desarrollo 

Desarrollo 

Rural ) 

Rural ) 

Rural ) 

Rural ) 

Rural ) 

EJIDO EXPLOTACION SEMICOLECTIVA 
MODELO If 7 

  

PROBLEMATICA 

1.. Explotación irracional del agostadero 
2.- Deficientes razas de piés de cria 

3.- Explotación exhaustiva de canteras y minas 
4.. Explotación irracional de los bosques 
5.- Problemas de maquinaria 
6,- Irregular asistencia técnico 
7.- Difierentes tipos de variedades por cultivos 
8.- Sembrar fuera del tiempo autorizado 
9.- Parcelas sin sembrar 
10- Uso irracional del agua 
11- Crédito inoportuno 
12- Epdatarios sin operar con BANRURAL 
13- Cartera vencida 
14- Problemas con el aseguramiento 
15.- Deficientes canales de comercialización 
16- Falta de asesorra agroinduatrial 

PROPOSICION  

Explotación racional del agostadero 
2.- Mejoramiento de razas y piés de cric 
3.- Explotación racional de canteras y minas 
4.- Explotación racional de los bosques 
5.- Establecimiento de controles de maquinaria 
6.- Permanente asistencia tecnica 
7.- Aplicar variedades adecuadas 
8.- Sembrar en el tiempo autorizado 
9.-- Investigación de usufructo parcelario 
10- Uso racional del agua 
11- Crédito oportuno 
12- Incorporar a los elidatarios al BANRURAL 
13- Revisión de cartera vencida 
14- Establecer seguimiento en la producción 
15- Investigación de mercados 
16- Instrumentar las agroindustrias y orientarlas 

al mercado 
17- Programación de acuerdo al uso del suelo 

ORGANI G RAMA 

Asamblea, General  
r, 

Técnicos — - - - - Comisarhadoi  Ejidal 	Consejo de Vigilancia  
1 	 1 	 1 

Secretaria Auxiliar de Crédito 	Secretaria Auxiliar de Producción 	Secretarra Auxiliar de 

Comercialización 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS  

1.- Estatutos 
2.- Reglamento Interno 

3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 

 

'1;..v.1. 	 . 

 



RIEGO Y TEMPORAL 

SITUAC ION ACTUAL 

      

    

4 

 

   

ARTESANIA 
Incipiente 

 

 

EXPLOTCION 

 

CANTERAS Y 
MINAS 

Explotación  Exhausti 

 

 

COLECTIVA 

 

BOSQUES 
Explotación Exh aus-
ti va . 

 

   

AGOSTADERO.  
Explotación irracio 
nal. 

 

    

.11~1~~10~1100 

 

     

fr 	 

  

AGRO INDUSTRIA 
Incipiente 

 

     

     

a 

MODELO DE ORGANIZACION 

       

       

   

AGROINDUSTRIA 

  

 

EXPLOTACION 

 

ARTE SAN I AS 

  

 

COLECTIVA 

 

CANTERAS Y 
MINAS 

  

   

BOSQUES 

   

   

AGOSTADERO 

  

       

INSTRUMENTOS a 
1.- Estatutos 	 3, 
2.- Reglamento Interno 

5. 
4. 

EJIDO,  EXPLOTACION COLECTIVA  

PROBLEt 

1.- Explotación artesanc 
2.- Explotación intensiv 
3.- Explotación exhausti 
4.- Explotación irracion 
5,- Deficientes razas y 
6.- Irregular asistencia 
7.- Diferentes tipos de 
8,- Parcelas sin sembrar 
9.- Sembrar fuera del ti 
10- Uso irracional del c 
11- Problemas con la mc 
12- Crédito inoportuno 
13- Acreditados sin opei 
14- Cartera vencida 
15- Problemas con el as 
16- Deficientes canales 
17- Falta de asesorra opa 

PROPOSICION 	 INSTIT1 

1.- Instrumentar lo explotación artesanal 
2.- Explotación racional de las canteras y minas 
3.- Explotación racional de los bosques 
4.- Explotación racional del agostadero 
5.- Mejoramiento de razas y piés de crío 
6.- Permanente asistencia técnica 
7.- Aplicación de variedades adecuadas 

8.- Investigacion de usufructo parcelario 
9.- Sembrar en el tiempo autorizado 
10- Uso racional del agua 
11- Establecimiento de controles de maquinaria 
12- Crédito oportuno 
13- Incorporar a los ejidatarios al BANRURAL 
14- Revisión de cartera vencida 
15- Establecer seguimiento en la producción 
16- Investigación de mercados 
17- Instrumentación de las agroindustrias y 

orientarlas al mercado 

ORGAN I  
Asamblea I < 

Técnicos — — — - Comisariado Ejidal 

Secretaria Auxiliar de Crédito 	Secretaria 

2r1r-,111nnewn .v.-.970~~M^P:resol. 



.., 

ARTESANIA 
Incipiente 

CANTERAS Y 
MINAS 

Explotación Exhausti. 

BOSQUES 
Explotación Exhaus-
tiva. 

AGOSTADERO 
Explotación irracio 
nal. 	 - 

AGROINDUSTRIA 
Incipiente 

• . 

a 

  

,71 

 

• 
a 7' 	;•'• 

 

1-j'T M.171V: • 

   

     

EJIDO EXPLOTACION COLECTIVA  MODELO # 8 

  

PROBLEMATICA 

1.- Explotación artesanal incipiente 
2.- Explotación intensiva en canteras y minas 
3.- Explotación exhaustiva de los bosques 
4.- Explotación irracional del agostadero 
5.- Deficientes razas y piés de cria 
6.- Irregular asistencia técnica 
7.- Diferentes tipos de variedades por cultivo 
8.- Parcelas sin sembrar 
9.- Sembrar Fuera del tiempo autorizado 
10- Uso irracional del agua 
11- Problemas con la maquinaria 
12.- Crédito inoportuno 
13- Acreditados sin operar con BANRURAL 
14- Cartera vencida 
15- Problemas con el aseguramiento 
16- Deficientes canales de comercialización 
17- Falta de asesoría agroindustrial 

PROPOSICION 

1.- Instrumentar la explotación artesanal 
2.- Explotación racional de las canteras y minas 
3.- Explotación racional de los bosques 
4.- Explotación racional del agostadero 
5.- Mejoramiento de razas y piés de cria 
6.- Permanente asistencia técnica 
7.- Aplicación de variedades adecuadas 
8.- Investigacion de usufructo parcelario 
9.- Sembrar en el tiempo autorizado 
10- Uso racional del agua 
11- Establecimiento de controles de maquinaria 
12- Crédito oportuno 
13- Incorporar a los elidatarios al BANRURAL 
14- Revisión de cartera vencida 
15- Establecer seguimiento en la producción 
16- Investigación de mercados 
17- Instrumentación de las ogroindustrias y 

orientarlas al mercado 

ORGANIGRAMA  

Asamblea I  General 

INSTITUCION 

SARH ( Distritos de Desarrollo Rural 
S .R.A. 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural 
S.R.A. 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural 
SARH Distritos de Desarrollo Rural 
SARH y BANRURAL 
BANRURAL 
SARH 	Distritos de Desarrollo Rural ) 
BANRURAL 
SARH 	Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH y CONASUPO 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

t. 

— - - Comisariado Elidal 
1 

Consejo de Vigilancia Técnicos amMl•• 1.1~. 

1 	 

Secretarra Auxiliar de Crédito Se.  crefarra 
1 
 Auxiliar de 

Comercialización 
Secretaria Auxiliar de Producción 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS  
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 

1.- Estatutos 
2.- Reglamento Interno 

I Z ACIO N 

AGROINDUSTRIA 

ARTESAN IAS 

CANTERAS Y 
MINAS 

BOSQUES 

AGOSTADERO 

ft.~.1.tTvggrm,—..frmnyglIM 



UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES 

EJIDOS Y COMUNIDADES 

MODELO DE ORGANIZACION 

PROBLEMA 

1.- Irregular asistencia tél 
2.- Explotación intensiva 
3.- Crédito inoportuno y I 
4.- Ejidatarios sin operar 
5.- Cartera vencida 
6.- Deficientes canales de 
7.- Falta de asesorra agro 

mercado 

PROPOSICION 

1.- Permanente asistencia técnica 
2.- Explotación de los recursos naturales 

aplicando los Reglamentos de agua y 
pastos 

3.- Crédito oportuno y suficiente 
4.- Incorporar a los ejidatarios al BANRURAL 
5.- Revisión de cartera vencida 

Investigacón de mercados 
7.- Instrumentar las agroindustrias y orientarlas 

al mercado 

ORGANIG  

Asamblea Gc 

1 
Consejo de Administraciói 

Secretarios Auxiliares — - — Gerente General 

1 	 1 
Unidad Agroindustrial 	Unidad Turistica 	Unid 

INSTRUMENTOS OF 

1.- Estatutos 
2,- Reglamento 
3,- Proyecto Proc 
4.- Asamblea de 
5.- Sistema Admi 

• °4 	1,̀", 	1, 7,-...,'07,...1.<5,1w 

             

             

           

,J11111 	 tr.11=1:1,. 1277177"4-,, rr 

 

            

             



UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES MODELO # 9 

    

 

PROBLEMATICA 

1.- Irregular asistencia técnica 
2.- Explotación intensiva de los recursos naturales 
3.- Crédito inoportuno y limitado 
4.- Ejidatarios sin operar con BANRURAL 
5.- Cartera vencida 
6.- Deficientes canales de comercialización 
7.- Falta de asesorra agroindustrial y de 

mercado 

PROPOSIC ION INSTITUCION 

     

     

A C I O N 

1.- Permanente asistencia técnica 
2.- Explotación de los recursos naturales 

aplicando los Reglamentos de agua y 
pastos 

3.- Crédito oportuno y suficiente 
4.- Incorporar a los ejidatarios al BANRURAL 
5.- Revisión de cartera vencida 
6.- Investigac,5n de mercados 
7.- Instrumentar las agroindustrias y orientarlas 

al mercado 

SARH 	Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

BANRURAL 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
BANRURAL 
SARH y CONASUPO 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

ORGANIGRAMA 

Asamblea j  General 

1 
Consejo de Administración 	Consejo de Vigilancia 

Secretarios Auxiliares 	- 	Gerente General 
1 

Unidad Agroindustrial Unidad Turistica Unidad Forestal 	Unidad de Comercialización 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS 

1.- Estatutos 
2,- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 



MODELO DE ORGANIZACION 

    

    

    

ÁREAS COMPACTA S 	POR 

   

 

CULTIVO 

  

    

    

- r 

t 	 I ;173,,2 't • t-,4.9.••,,-.7•- •  1.771't 

SOCIEDAD COOPERATIVA 

S ITUAC ION ACTUAL 

PROBLEMA 

1.- Deficiente educación 
2.- Nula asesorra técnica 
3.- Obsoletos sistemas de 
4 - Deficiente estructuras 
5.- Distribución de los pi 
6.- Sistemas de comercial 
7.- Planeación inoportunc 

por periódo 

PROPOS ICION 

	

.- Estructurar la Comisión de Educación 	 Sec 
cooperativa, para la capacitación de 
los socios como cooperativistas y a - 
los empleados administrativos' para --
moderna y eficiente administración. 

	

Estructurar la Comisión de Control - 	 Sec 
técnico. 

	

Woramiento en los sistemas de pro 	 Sec 
ducción mediante la programación 
oportuna. 

	

4.- Estructurar los roles de trabajo en-- 	 Sec 
función de las actividades a reali-- 

. zar. 

	

Planificar la distribución de los pro 	 Sec 
ductos. 

	

Realizar investigación de mercados. 	 SAI 

	

7.- Planear con anticipación las opera 	 Sec 
ciones de la Sociedad para el pe::- 
riódo siguiente. 

ORGANIGRA 

Asamblea I Genera 

Consejo de Administración 

Comisión de Educación 
	

Comisión de Previsión 
Cooperativa 	 Social 

DIVERSIFICACION 

DE 

CULTIVOS 

	• 



ZACION 

OS 

ACION 

SOCIEDAD COOPERATIVA MODELO # 10 

  

PROBLEMATICA 

1.- Deficiente educación cooperativa 
2.- Nula asesoría técnica 
3.- Obsoletos sistemas de producción 
4.- Deficiente estructuracion en los roles de trabajo 
5.- Distribución de los productos inadecuada 
6.- Sistemas de comercialización deficientes 
7.- Planeación inoportuna en las operaciones de la sociedad 

por periódo 

PROPOS ICION 	 INSTITUCION 

Estructurar la Comisión de Educación 
cooperativa, para la capacitación de 
los socios como cooperativistas y a -
los empleados administrativos para --
moderna y eficiente administración. 
Estructurar la Comisión de Control -
técnico. 
Mejoramiento en los sistemas de pro 
ducción mediante la programación 
oportuna. 

l.- Estructurar los roles de trabajo en--
función de las actividades a reali--

- zar. 
5.- Planificar la distribución de los pro 

ductos. 
6.- Realizar investigación de mercados. 
7.- Planear con anticipación los opera 

ojones de la Sociedad para el pe::-
riódo siguiente. 

Secretaria de Trabajo y Previsión social.  

Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

Secretada de Trabajo y Previsión Social 

SARH y CONASUPO 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

ORGANIGRAMA 

Asamblea j General 

  

Consejo de Administración 

1 

 

Consejo de Vigilancia 

  

    

1 
Comisión de Orga- 
nización para lo - 
Distribución 

Comisión de Educación 	Comisión de Previsión 
Cooperativa 	 Social 

Comisión de Organización 
para la Producción 

• Ire ,%17..... 	 • 
	 "V•St 	„JIM." 	rPs 



Maiz Frijol Maiz Frijol Maiz Frijol 

Frijol Frijol Frijol Maiz Mniz Frijol 

-~i 

Maiz Fri jol Maiz Maiz F ri jol  Maíz 

Frijol Maiz Frijol Maiz Maiz Fri jol 

Maiz Maiz Frijol Frijol Maiz 

Á 

Maiz 

.4 

MODELO DE ORGANIZACION 

MAIZ MAI Z FRIJOL 

SOCIEDAD DE Pi:CDUCCION RURAL 

TEMPORAL PEQUEÑOS PROPIETARIOS  CON CULTIVOS BASICOS DE TEMPORAL 

  

   

PROBLE1 

    

SITUACION ACTUAL 

   

Diferentes tipos de vc 
2.- Sembrar fuera del tier 
3.- Irregular asistencia té( 
4.- Deficientes razas de p 
5,- Plagas en los cultivos 
6,- Crédito inoportuno 
7,- Productores sin operar 
8,- Cartera vencida 
9.- Problemas con el aseg 
10- Deficientes canales de 
11-.  Falta de asesorra agro 

PROPOSICION 

1.- Aplicación de variedades adecuadas 
2.- Sembrar en el tiempo autorizado 
3.- Permanente cnistencia técnica 
4.- Mejoramiento de razas y piés de cria 
5.- Revisión periódica de los cultivos 
60.,- Crédito oportuno 
7.- Incorporar a los productores al BANRURAL 
8.- Revisión de cartera vencida 
9.- Establecer seguimiento en la producción 
10- Investigación de mercados 
11- Instrumentar los agroindustrias y orientarlas 

al mercado 

OR GA N IGR 

Asamblea 1 Cneral 

Comisión de Administración 
Gerente 

Unidad Agrícola Unidad Ganadera 	Unidcd 

INSTRUMENTOS C 

1.- Estatutos 
2 Reglement+ 
3.- Proyecto f 
4.- Asamblea 
5,- Sistema A 



• 

Frijol aiz 

Frijol iz 

	1 

M2iz ¡ol 

Frijol z 

Mai z iiz 

LACION 

MAIZ 
Unidad Agrícola Unidad Ganadera 

	
Unidad Agroindustrial 	Unidad de Comercialización 

INSTRUMENTOS ORGANIZATIVOS 

SOCIEDAD DE PRCDUCCION RURAL 

  

MODELO 11 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS CON CULTIVOS  BASICOS DE TEMPORAL 
PROBLEMATICA 

 

1.- Diferentes tipos de variedades por cultivo 
2.- Sembrar fuera del tiempo autorizado 
3.- Irregular asistencia técnica 
4.- Deficientes razas de piés de cria 
5.- Plagas en los cultivos 
6.- Crédito inoportuno 

7.- Productores sin operar con BANRURAL 
8.- Cartera vencida 

9.- Problemas con el aseguramiento 
10- Deficientes canales de comercialización 
11- Falta de asesorra agroindustrial 

1.- Aplicación de variedades adecuadas 

2.- Sembrar en el tiempo autorizado 

3.- Permanente asistencia técnica 
4.- Mejoramiento de razas y piés de cria 
5.- Revisión periódica de los cultivos 

Crédito oportuno 
7.- Incorporar a los productores al BANRURAL 
8.- Revisión de cartera vencida 
9.- Establecer seguimiento en la producción 

10- Investigación de mercados 
11- Instrumentar las ogroindustrias y orientarlas 

al mercado 

SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
BANRURAL 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
BANRURAL 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH y CONASUPO 
SARH Distritos de Desarrollo Rural ) 

ORGANIGRAMA 

Asamblea J General 

1 
Comisión de Administración 	Junta de Vigilancia 

Gerente 

1.- Estatutos 
2,- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 

PROPOSICION INSTITUCION 

    

1:1:17!".th:!Fr-til 

  

 

  



SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL 

RIEGO PEQUEÑOS PROPIETARIOS CON MOSAICO DE CULTIVOS EN ÁREAS COMDACTAS DE RIEGO 

   

SITUACION ACTUAL 

Maiz Chile Frijol Alfalfa Maiz Frijol 

Chile 

, 

Frijol Maiz Frijol Frijol 

. 

Chile 

. 

Chile Maiz Frijol Maiz 

1 

Maiz Frijol 

1 

Maiz Chile Alfalfa Alfalfa Maiz 

. 

Frijol 

Maiz 

• 

Chi le Frijol Alfalfa ' 

,. 

Chi le Frijol 

, 

MODELO DE ORGANIZACION 

MAIZ ALFALFA CHILE 

   

PROBLEMATI,  

1.- Diferentes tipos de variedad( 
2.- Sembrar fuera del tiempo au 
3.- Uso irracional del agua 
4.- Problemas con la maquinaria 
5.- Irregular asistencia técnica 
6.- Deficientes razas y piés de 
7.- Plagas en los cultivos 
8.- Crédito inoportuno 
9.- Productores sin operar con B, 
10- Cartera vencida 
11- Problemas con el aseguramier 
12- Deficientes canales de come' 
13- Falta de asesorra agroindustri 

PROPOSICION 	 I N 

1.- Aplicación de variedades adecuadas 	 Si 

2.- Sembrar en el tiempo autorizado 	 Si 

	

3.. Uso Racional del agua 	 Si 
4.- Establecimiento de controles de maquinaría 	Si 

5.- Permanente asistencia técnica 	 Si 
6.- Mejoramiento de razas y piés de cria 	Si 
7.- Revisión periódica de los cultivos 	 Si 
8.- Crédito oportuno 	 • 	 Bi 
9.- Incorporar a los productores al BAI'RURAL 	Si+ 
10- Revisión de cartera vencido 
11- Establecer seguimiento en la producción 	Si 
12- Investigación de mercados 	 SA 
13- Instrumentar las agroindustrias y orientarlas SA 

al mercado 

ORGANIGRA 
Asamblea Gener 

1 	 
Comisión de ¡Administración 

Gelente  
Unidad Agtrrcola 	Unidad Ganadera 

INSTRUMENTOS ORC 

1,- Estatutos 
2,- Reglamento Interno 
3,- Proyecto Productivo 

Junta 

Unidad A 

.."ffittr.13'4.`In 



ORGANIGRAMA 
Asamblea General 

1 
Junto de Vigilancia 

Unidad Agrroi ndustri al 	Unidad de 'Comercialización 

INSTRUMENTOS ORGAN I ZAT IVCIS 

Comisión de ,Administración 
Gelente  
Unidad Ganadera Unidad Agrrcola 

• 

Frijol 

Chile 

Frijol 

Fri jol  

Fri¡ol 

C ION 

HILE 

NtDDELO h 12 SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS CON MOSAICO DE CULTIVOS EN AREAS COMPACTAS DE RIEGO 

PROBLEMAT 1CA 

1.- Diferentes tipos de variedades por cultivos 
2.- Sembrar fuera del tiempo autorizado 
3.- Uso irracional del agua 
4.- Problemas con la maquinaria 
5.- Irregular asistencia técnica 

• 6.- Deficientes razas y piés de cría 
7.- Plagas en los cultivos 
8,- Crédito inoportuno 
9.- Productores sin operar con BAN1URAL 
10- Cartera vencida 
11- Problemas con el aseguramiento 
12- Deficientes canales de comercialización 
13- Falta de asesorra agroindustrial 

PROPOSIC ION 

1.- Aplicación de variedades adecuadas 
2.- Sembrar en el tiempo autorizado 
3.- Uso Racional del agua 
4.- Establecimiento de controles de maquinaria 
5.- Permanente asistencia técnica 
6.- Mejoramiento de razas y piés de cría 
7.- Revisión periódica de los cultivos 
8.- Crédito oportuno 
9.- Incorporar a los productores al BANEURAL 
10- Revisión de cartera vencida 
11- Establecer seguimiento en la producción 
12- Investigación de mercados 
13- instrumentar las agroindustrias y orientarlas 

al mercado 

1.- Estatutos 
2,- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 

4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 

INST 1 TUCIONp  

SARH ( Distritos de Desarrollo Rura 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rura 
SARH 	Distritos de Desarrollo Rura 
SARH ( Distritos de Des «rol lo Rura 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rura 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rura 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rura 
BANIURAI. 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
BANRURAL 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH y CONASUPO 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

      

• 

     

      

      

      

    

1/.1,;4 	
f «2.1.1~ ,.....}..L4b*hisql«1,1Zlizehtle,t4Sta• 	 á 



Promoción enfocada exclusivamente 
en las breas productoras 
Integración de carpeta básica 
Integración de los estudios técnico-
informativos, para determinar el uso 
potencial del suelo 

4.- Usufructo parcelario actualizado 
5.- Delimitación territorial actualizada 
6.- Compactación de áreas agrrcolos 
7.- Programación de actividades agro-- 	• 5 

pecuarias e industriales 
8.- Análisis de cartera vencido 

S 

PEQL EÑA 

EJIDO 
	

PROPIEDAD 

COMUNIDAD 

MODELO DE ORGANIZACION 

UNIDAD DE PRODUCCION 

RIEGO Y TEMPORAL 
	

UNIDAD DE PRODUCCICN 

SITUACION ACTUAL  

PROBLEMATICA PARA SU (MIGRA 

1.- Promoción inadecuada 
2.- Carpeta básica incompleta 
3.- Falta de estudios técnico - informati 
4,- Problemas de usufructo parcelario 
5,- Problemas de deslindes 
6.- Acaparamiento de parcelas 
7.- Mnifunclismo desarrollado 
8.- Cartera vencida 

PROPOSICION 

ORGANIGR, 

Asamblea I Gene 

f 
Consejo de Administración 

Gerente 

1 
Unidad Agrícola 	Unidad Ganadera 	Unid< 

INSTRUMENTOS ORC 

1.- Estatutos 
2.- Reglameni 
3.- Proyecto 
4.- Asamblea 
5.- Sistema 

e 

 

; 	1:7;0 	k 	• 	" 



ORGANIGRAMA  

Asamblea I General 

Consejo de Administración 	Consejo de Vigilancia 

Gerente 

1 	Estatutos 
2.- Reglamento Interno 
3.- Proyecto Productivo 
4.- Asamblea de Balance y Programación 
5.- Sistema Administrativo y Contable 

Unidad Agrícola 
1 

Unidad de- - 
Comercializa-
ción 

Unidad Ganadera 	Unidad
i
Forestal 	Unidad Agroindustrial 

INSTRUMENTOS OIGAN, ZA T IVC6 

UNIDAD DE PRODUCCICN  MDDELO # 13 

    

PROBLEMATICA PARA SU INTEGACION 

ION 

CCION 

1 .- Promoción enfocada exclusivamente 
en las áreas productoras 

2. Integración de carpeta básica 
Integración de los estudios técnico-

informativos, para determinar el uso 
potencial del suelo 

4.- Usufructo parcelario actualizado 
5.- Delimitación territorial actualizado 
6.- Compactación de áreas agrrcolas 
7.- Programación de actividades agro--

pecuarias e industriales 
8.- Análisis de cartera vencida 

1.- Promoción inadecuada 
2,- Carpeta básica incompleta 
3.- Falta de estudios técnico - informativos 
4.- Problemas de usufructo parcelario 
5.- Problemas de deslindes 
6.- Acaparamiento de parcelas 
7.- Mnifundismo desarrollado 
8.- Cartera vencida 

PROPO S IC ION 	 INSTITUCION  

SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

S .R . A . 
SARH y S ,R .A. 

S,R.A. 
S.R.A. 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 
SARH ( Distritos de Desarrollo Rural ) 

BANRURAL 
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CONCENTRAR LOS POBLADOS E INPLEMENTAR 
UN PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PUr-
BLICOS • 

MANTENER L.AS MSMAS ZONAS DE PRODUC-
CION. 

ESTABLECER AREAS COMPACTAS POR CULTIVO. 

POBLADO 

• 
115111.-v 

   

 

11,M517~"" 1.1.1.~mr 



M A 

AREAS COMPACTAS 
POR 

CULTIVO BÁSICO.  
,CADA ÁREA DEB  

ESPECI 

CENTR, 

CENTF 

CENTF 

ALMA 

VIVIE 

ESTA( 

RIEGO Y 
TEMPORAL 

REGION ALTIPLANO 

Templado a caliente )* 

REGION 

HUASTEC 

( Caliente ) 

SAN LUIS POTOSI 

Deficitario en  

Maiz 
Frijol 
Trigo 

CADA REGICN TI 

DISTINTAS. 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

Arcas Compactos por Cultivo B6sico 

Riego y Temporal 



E 

TR iGO  

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MODELO # 15 

  

CADA REGION TIENE CONDICIONES ECOLOGICAS 

DISTINTAS. 

CADA ÁREA DEBERA TENER  : 

ESPECIALISTAS POR CULTIVO 

CENTRAL DE MAQUINARIA 

CENTRO DE INVESTIGACICN 

CENTRO FINANCIERO 

ALMACENES O BODEGAS 

VIVIENDAS PARA TECNICOS Y TRABAJADORES 

ESTACION CLIMATOLOGICA 

* 

* 

EGION ALTIPLANO 

( Templado a FrTo 
1 

REGION 

1 
e 
1 
	

Templado a caliente ). 

REGION 

HUASTEC 

( Caliente ) 

FFU'JÓ L  

Areas Compactas 
por Cultivo B6sico 

Riego y Temporal 

1 
1 

Áreas Compactas por Cultivo B6sico 

Riego y Temporal 

- 	- 	 ,--' 	'1'1-'11 	 41-m.n."t 	• in• ,•-• • 
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ANEXOS 

# 1.- Test Beta II 	R 

# 2.- ivinterial Didáctico 
( curso de capacitación ) 

# 3.- Cédula de Información Básica 
de la Comunidad 

- Cédula para determinar la aceptación 
al Curso de Capacitación en Organi-
zación 

- Relación de cuadros 
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• 

BETA 11-R 

C. E. Kellogg N. W Morton 

Nombre: 	 Fecha: 	  

Fecha de nacimiento: 	 Edad: 	  

Sexo: 	 Estado civil: 	  

Ocupación: 	 Escolaridad: 	  

Examinador: 	  

No abra este folleto hasta que se le indique 

FOLLETO DE TAREAS 

Traducción: Psic, Sandra Lvoff 

Coppigivi 1974, 1979 by 
the Ptychulogital Corpotalion 

• 

0.11.01991 pos le 
EDOSOR1AL EL MANUAL MODERNO,S.A.Ñ C V. 

Ay. borlare 706 	oetoo• 
4 
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TAREA 1 
En cada problema marque el camino más corto, de la flecha izquierda a la flecha derecha, 

pero sin atravesar o cruzar ninguna I inea. 

MUESTRA 

RESPUESTA 

EJERCICIOS DE PRACTICA 

2 

JI 

J 	 

Deténgase, 	No voltee la página hasta que se le indique 

3 

3 



TAREA 1 
En cada problema marque el camino más corto, de la flecha izquierda a la flecha derecha, 

pero sin atravesar o cruzar ninguna linea. Trabaje con rapidez. 

11 1 1~111-* 1 

[711-1 	ElL 

N•1■1~~11.5 

3 -* 

	

1 	 

Fin de la Tarea. 	Espere nuevas Indicaciones. 

4 



1 3 4 5 6 

o 

y 

~~~§~11~1~~1~1~~~~§~§~~~~~~~~~~1~~~1~~~~~~~11~ 
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TAREA 2 
A cada figura le corresponde un número. Ponga el número correcto debajo de cada 

figura. Trabaje con rapidez. 

MUESTRA 

o 
2 

EJERCICIOS DE PRACTICA 

01 O 
..., 

-............. 

1 Ei El + + 
3 I ^ 	2 3 

Deténgase. 
No voltee la página hasta que se le indique. 

5 



TAREA 2 
Ponga el número correcto debajo de cada figura, Trabaje con rapidez. 

  

AP' 

  

‘111~1~MMAI 

 

   

u Cl 

3 4 

  

5 6 7 
41•ONIMCOMMICL 

   

•	 

  

r 	 

vi 

 

u INNOMMOM r  u rl 

 

vi 

 

3 5 

   

A 

 

V 1 x u ri INMICOMO 

~MI vi CINAMOMO 
IMONICOI 

ANIONINIMMAINIA. 	 Ávmar4  ipammiummal 11~110111011, 

x x vi !ORNA 1 x D V1  ~MI 

Ad 

1 vi IMMINNIO U Cl 1 u MOIMOOD 
~IMMO 

Á 	 

1 ~Mb u vi x 1 ~Mai 
INIOOMM vi 

~Mon 
MUCAMO> u 1 1v C1 u n 1 MNOMMIÁR 

   

1 

     

Fin de la Tarea. 
Espere nuevas indicaciones. 

6 
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TAREA 3 
Dibuje líneas en los cuadrados, para demostrar cómo los pedazos de la izquierda caben 

en los cuadrados. 

MUESTRA 

ali  2.7.v.  

RESPUESTA 
	

RESPUESTA 
	

RESPUESTA 

 

V II 

EJERCICIOS DE PRACTICA 

Continúe con estos tres problemas, marcando los cuadrados para demostrar cómo los 
pedazos de la izquierda caben en ellos. 

5 6 ggi 4

E/7 1,,,z 

Deténgase. 
No voltee la página hasta que se le indique. 

7 



TAI~EA 3 
Dibuje 1 fnas en los cuadrados, para demostrar cómo los pedazos de la izquierda caben 

en los cuadrados. Trabaje con rapidez. 

1. 

4. D 

Do 
D 

7. 

10. 

L]_ 
'\] 

13. 

D 
16. 

2.0 3. 

D 
D 

5. 

9. 

11. 12. 

..---.. 14.~¿]--- 15. 

17. ~ 
• 

1/ 
Fin de la Tarea. Espere nuevas Indicaciones. 

8 

,i 

t 

1 

j 

j 

j 

j 

j 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

j 
j 
1 
! 
i 
1 
1 

1 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

~ 
j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

; . j 
l 

j ¡ 

' ¡ 

! 

j 
' j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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TAREA 4 
En cada dibujo, dibuje lo que falta. 

MUESTRA 

1. 

\ 

.M-.• 

',.....\\ 

2. 

I 	

i 

^411111111111111, 

r""IIIIINalilialliglilialla 

I 

RESPUESTA RESPUESTA 

1 

I ul 

EJERCICIOS DE PRACTICA 

Deténgase, 

No voltee la página hasta que se le indique. 

9 



14. 15. 

o 
e 

16. 

18. 19. 20. 

TAREA 4 
En cada dibujo, dibuje lo que falta. Trabaje con rapidez. 

Fin de la Tarea. 	Espere nuevas indicaciones. 

10 



e 

RESPUESTA 

XQ 
1.  

RESPUESTA 2.  

RESPUESTA 3.  

1 	3 1x3 
4.  

• e 

RESPUESTA 

• 

-281— 

TAREA 5 
Observe cada pareja de dibujos o números. Haga una marca sobre la linea punteada si los 

dibujos o números de cada pareja no son iguales, Trabaje con rapidez. 

MUESTRA 

EJERCICIOS DE PRACTICA 

650 	 650 

    

7. 

   

    

8. 658049 	 650849 

Deténgase. 	No voltee la página hasta que se le indique 

11 



1. O 	O 
2. El 	 
3.  

5. 

O 14.  

15.  

16. 

18, 03/7 
19.  

20. 328 	 

21. 55190 	 

22. 29526 	 

23. 482991 	 

41> 

0 3 /7 

om [S] 

3281 

55102 

29526 

482991 

TAREA 5 
Haga una marca sobre la línea punteada si los dibujos o números de cada pareja no son 

iguales. Trabaje con rapidez. 

24.  1076718 	  	1076918 

25.  59021354 	 59012534 

26.  388172902 	 381872902 

27.  631027594 	 631027594 

28.  2499901354 	 2499901534 

29.  2261059310 	 2261659310 

30.  2911038227 	 2911038227 

31.  313377752 	 313377752 

32.  1012938567 	 1012938567 

33.  7166220988 	 7162220988 

34.  3177628449 	 3177682449 

35.  468672663 	 468672663 

36.  9104529003 	 9194529003 

37.  3484657120 	 3484657210 

38.  8588172556 	 8581722556 

39.  3120166671 	  3120166671 

40.  7611348879 	 76111345879 

41.  26557239164 	 26557239164 

42.  8819002341 	 8819002341 

43.  4829919419 	 4829919149 

44.  6571018034 	 6571018034 

45.  38779762514 	 38779765214 

46.  39008126557 	 39008126657 

47.  02946856972 	 02946856972 

48.  67344782976 	 67344782796 

49.  8681941614 	 8681941614 

50.  1793024649 	 1793024649 

51.  7989976801 	 7989967801 

52.  60347526701 	 60374526701 

53.  .75658100398 	 75658100398 

54.  15963069188 	 15960369188 

55.  41181900726 	 41181900726 

56.  6543920817 	 6543920871 

Fin de la Tarea, 	Espere nuevas indicaciones. 

12 



RESPUESTA 
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TAREA 6 
En cada problema tache la figura que esté incorrecta o que no tenga sentido., 

MUESTRA 

EJERCICIOS DE PRACTICA 

Deténgase. No voltee la página hasta que se le indique 

13 
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TAREA 6 
En cada problema tache la figura que esté incorrecta o que no tenga sentido. Trabaje con rapidez. 

14 
	 Continúe en la página siguiente. 
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TAREA 6 
(Cont.). En cada problema tache la figura que esté incorrecta o que no tenga sentido. 

Trabaje con rapidez. 

FIN 

15 



Nombre: 	  

Edad: 	 Fecha: 	  

. 	 . 

SUMARIO 

Puntuaciones 	Puntuaciones 
naturales 	normalizadas 

Tarea 'I 

Tarea 2 

Tarea 3 
, 

Tarea 4 

Tarea 5 

Tarea 6 

Suma de puntuaciones normalizadas 

CI Beta 

Percentil 



MATERIAL DIDÁCTICO 

( curso de capacitación ) 

Fracción Rancho Nuevo, ejido: Soledad 

Municipio : Soledad de exaciano Sánchez 

Estado 	San Luis Potosi 



E c O 

EN EL ALT 	
PLANO POTOS I NO 

.284. 

fl 



1NTRODUCCION 

EL CULTIVO DEL MAIZ OCUPA UNAS 8,000 HAS., EN EL ALTIPLANO 

POTOSINO) CON UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 2.6 TONELADAS POR 

HA, ABAJO DE LA MEDIA NACIONAL QUE ES DE 3',0 ToNJHA, 

EL OBJETIVO DE ESTA GUIA TECNICA ES ORIENTAR A TECNICOS Y 

PRODUCTORES PARA LA OBTENCION DE MAYORES RENDIMIENTOS BAJO_ 

CONDICIONES DE RIEGO, 



-286.. 

PREPARACION DEL TERRENO 

BARBECHO 

RASTREO 

IVELAC 	(5 N 
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CUADRO DE VARIEDADES DEL MAIZ PARA EL 

ALTIPLANO POTOSINO 

DIAS A LA 
	

EPOCA DE SIEMBRA 
	

DENSIDAD 
VARIEDAD 
	

MADUREZ 
	

KGS, 

H-366 	 170 	 15-MAR-30-ABRIL 	 20 

H-133 	 160 	 15-MAR-15-MAYO 	 20 • 

CELAYA II 
(V=370) 	 150 	 15-ABRIL-3O-MAYO 	 20 

H-311 	 150 	 15-ABRIL-30-MAYo 	 20 
H-303 	 145 	 15-ABRIL-30-MAyo 	 20 
H-230 	 140 	 15-ABRiL-30-MAyo 	 20 
H-220 	 130 	 15-ABRIL-30-MANT 	 20 
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METODO Y DENSIDAD DE SIEMBRA 

SE SUGIERE SEMBRAR 50)000 PLANTAS, 	ESTA POBLACIÓN SE OBTIENE UTILIZANDO: 

20 KGS, DE SEMILLA CHICA 

25 KGS, DE SEMILLA MEDIANA, 

PARA SEMBRAR LA POBLACION SEÑALADA, 

DISTANCIA ENTRE SURCOS, 
	 92 Cms, 	76 Cmst  

SEPARACIÓN ENTRE PLANTAS 
	

22 Cris, 	26 Cris, 



lo. RIEGO 
(PRESIEMBRA) 

2o, RIEGO 

3o, RIEGO 

40, RIEGO 

5o, RIEGO 

6 RIEGO 

30 DESPUÉS DEL PRIMERO 

25 DESPUÉS DEL SEGUNDO 

25 DESPUÉS DEL TERCERO 

25 DESPUÉS DEL CUARTO 

25 DESPUÉS DEL QUINTO 

12 Cms, 

12 Cms, 

12 Cm, 

12 Chis , 

12 Cms, 

8 ANTES DE LA SIEMBRA 	 15 Cris, 

-289- 

CALENDARIO TENTATIVO DE RIEGOS PARA EL MAIZ 

RIEGO 	 INTERVALO APROXIMADO 	 LAMINA DE RIEGO 
ENTRE RIEGO ( DIAS ) 	 EN CMS, 

IMPORTANTE:- No DEBE FALTAR HUMEDAD EN EL SUELO DURANTE LA ETAPA DE FLORACIÓN 
Y LLENADO DE GRANO, 
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FERTILIZACION 

ESTA PRACTICA SE REALIZA CON: 140 KILOS DE NITRÓGENO Y 60 KILOS DE FÓSFOROS 

EL NITRÓGENO SE OBTIENE DE CUALQUIERA 	 EL FÓSFORO SE OBTIENE DE CUALQUIERA 
DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS; 	 DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 

UREA 	 3014 KG, 	 SUPERFOSFATO DE CALCIO TRIPLE 130 KG. 

NITRATO DE AMONIO 	418 KG, 	 SUPERFOSFATO DE CALCIO SIMPLE 293 KG. 

SULFATO DE AMONIO 	683 KG, 

EPOCA DE APLICACIÓN;- SE DEBE APLICAR LA MITAD DEL NITRÓGENO Y TODO EL FOSFORO AL MO- 
MENTO DE LA SIEMBRA) Y LA OTRA MITAD DE NITROGENO EN LA SEGUNDA 
ESCARDA, 



.-291«- 

LABORES 	CULTURALES 

EN CASO DE POBLACIÓN EXCESIVA DE PLANTAS SE ACONSEJA UN ACLARE° 
DEJANDO DOS PLANTAS POR MATA Y LOGRAR LA POBLACIÓN RECOMENDADA) 
EL ACLAREO SE EFECTÚA CUANDO LA PLANTA TENGA DE 10 A 15 CMS. DE 
ALTURA, 

MANTENER LIBRE EL CULTIVO DE MALAS HIERBAS LOS PRIMEROS 40 DIAS. 
LO ANTERIOR SE LOGRA MEDIANTE LA ESCARDA ENTRE LOS 15,Y 25 DIAS 
DE NACIDO, COMPLEMENTANDO CON UN DESHIERBE MANUAL. 

SE REPITE LA OPERACIÓN SI EN LOS 15 DIAS SIGUIENTES SE PRESENTAN 
MALAS HIERBAS, 

PARA EL CONTROL DE QUELITE) LAMPOTE0 TOMATILLO (MALEZAS DE HOJA 
ANCHA)) SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS QUISICOSI 

ACLAREO: 

ESCARDAS Y DES.  

HIERBES.- 

HERBICIDAS,- 

  

NAPA DE APLICACION. PRODUCTO  DOS 1 S 

D AMINA 1.5 LT, EN 300 LTSe AGUA 	HIERBA MENOR DE 8 CMS. DE 
ALTURA Y MAIZ NACIDO. 

GESAPRIM COMBI .  3 KG. EN 300 LTS, DE AGUA 	ANTES DE QUE NAZCAN LAS -- 
PLANTITAS DE MAIZ. 



"CONTROL DE PLAGAS" 

LAS PRINCIPALES PLAGAS SON EL GUSANO COGOLLERO Y EL PICUDO DE LA HOJA. 

PLAGAS 
	

PRODUCTO COMERCIAL 
	

COMBATE 
DOSIS POR HA. 

GUSANO COGOLLERO 
	

SEvfN 80 P.H, 1,0 KGs. 	CUANDO SE ENCUENTREN 20 PLANTAS 
DAÑADAS DE CADA CIEN, 

PICUDO DE LA HOJA, 	SEvfN 80 PH 1.0 KG, 	 CUANDO SE OBSERVEN DÉ 4 A 5 PICO 
4-  MALATIóN 50 E 0.5 LTS. 	DOS EN EL COGOLLO DE LAS PLANTAS. 

A PARTIR DE LA EMERGENCIA REALIZAR MUESTREOS A LOS 14 DIAS A LOS 28 DIAS Y DOS SEMANAS 
DESPUÉS REPETIR LA OPERACIÓN. 

OTRAS PLAGAS DE IMPORTANCIA. 
PULGÓN Y TRIPS, 	PARATIÓN METÍLICO 50% 1,0 LT, CUANDO SE DETECTAN LAS PRIMERAS 

COLONIAS 

ARAÑA ROJA, 	 METASYSTOX L, S.0.5 LTo. 	CUANDO SE DETECTEN LOS PRIMEROS.- 
MANCHONESa 

GUSANOS TROZADORES 
	

FOLIDOL C,E, 0.6=1.0 LTS, 

GUSANO SOLDADO 
	

DIPTEREX PS 80% 1-1,5 KGS, 



-291m; 

E N F E R 11 E D A D E S 

LAS ENFERMEDADES DEL MAIZ QUE SE PRESENTAN SON LA ROJA o CHAHUIXTLE, EL CARBÓN 

COMÚN o HUITLACOCHE Y EL CARBON DE LA ESPIGA, 

• 

ESTAS ENFERMEDADES NO SON DE IMPORTANCIA ECONOMICA, YA QUE NO AFECTAN FUERTEMEN 

TE LOS RENDIMIENTOS EN LAS VARIEDADES RECOMENDADAS' 



.294 

SECH A 

SE REALIZA CUANDO: 

EL CULTIVO ALCANZA SU MADUREZ TOTAL , 

LOS GRANOS CONTIENEN MENOS DE 20% DE HUMEDAD, PRES I ONANDOLO CON LOS 

DI ENTES Y SI SE ROMPE PODRA SER COSECHADO, 



-295'- 

N T E: 

COMO PRODUCIR MAIZ DE RIEGO EN EL ALTIPLANO ( FOLLETO PARA PRODUC 

TORES No,1 ), SEPTIEMBRE DE 1988, 

EXPERIENCIAS LOCALES, 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y ENTREVISTAS CON PRODUCTORES. 



.296- 

MAIZ DE TEMPORAL EN EL 

ALTI PLANO POTOS Z NO 
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NTRODU C C I o N 

EN LA ZONA DEL ALTIPLANO POTOSINO SE SIEMBRAN APRO 
XIMADAMENTE UNAS 75/000 HAS. DE MAIZ BAJO CONDICIO 

NES. DE TEMPORAL. LLEGANDO A LA COSECHA SOLO UN -- 

25% DE ESTA SUPERFICIE DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA- 

ESCASA O MALA DISTRIBUCION DE LAS LLUVIAS 

EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 220 KGS. POR HA., 

SIENDO DE LOS MAS BAJOS A NIVEL NACIONAL. 
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MAIZ DE TEMPORAL EN EL ALTIPLANO POTOSINO 

PREPARACION DEL TERRENO 

LA PREPARACION SE DEBE REALIZAR ANTES O AL INICIO 

DEL TEMPORAL PARA CAPTAR Y ALMACENAR EL MAXIMO DE 

AGUA DE LLUVIAS 

BARBECHO 

RASTREO 

TRAZO DE CURVAS A NIVEL ( EN PENDIENTES EXCESIVAS) 
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CUADRO DE VARIEDADES DE MAIZ 

PARA TEMPORAL EN EL ALTIPLANO POTOSINO 

VARIEDAD 	 DIAS A LA MADUREZ 	 EPOCA DE SIEMBRA 	 CANTIDAD DE SIEMBRA 

	

CAFIME 	 120 	 HASTA JULIO 10 	 GRANO GRANDE 

	

VS-201 	 115 	 HASTA JULIO 10 	 8 A 10 KGS, 

	

VS-202 	 112 	 HASTA JULIO 20 	 GRANO PEQUEÑO 8 KGS, 

	

H-204 	 103 	 HASTA JULIO 20 	 POBLACIÓN 

	

H-220 	 130 	 ANTES DE JUNIO 20 	 25,000 PLANTAS POR 

EN ÁREA CON TEMPORAL 	 HA, 

MUY REGULAR 

SEPARACIÓN ENTRE SURCOS: DE 76 A 81 CMS, 

SEPARACIÓN ENTRE PLANTAS; DE 50 A 45 CMS, 
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FERTILIZAC I ON 

FERTILICESE CUANDO SE TENGA LA SEGURIDAD DE UNA PRECIPITACION MINIMA DE 450 mm, 

BAJO ESTAS CONDICIONES ESTA PRACTICA SE REALIZA CON: 40 KG, DE NITROGENO Y -- 

40 KG, DE FOSFORO, 

EL NITRÓGENO SE OBTIENE DE CUALQUIERA 	EL FÓSFORO SE OBTIENE DE CUALQUIERA 

DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, 	 DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS 

UREA 	 87 KG. 

NITRATO DE AMONIO 	119 KG. 

SULFATO DE AMONIO 	195 KG, 

SUPERFOSFATO DE CALCIO SIMPLE 205 KG. 

SUPERFOSFATO DE CALCIO TRIPLE 	87 KG, 

EPOCA DE APLICACIÓN: TODO EL FERTILIZANTE SE DEBE APLICAR ANTES O EN EL MOMENTO 

DE LA SIEMBRA, 
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LABORES CULTURALES 

ACLAREO: 
	

EN CASO DE POBLACIÓN EXCESIVA DE PLANTAS) SE ACONSEJA UN ACLARE° DEJAN 
DO DOS PLANTAS POR MATA Y LOGRAR LA POBLACIPÓN RECOMENDADA, EL ACLAREO 
SE EFECTÚA CUANDO LA PLANTA TENGA DE 10 A 15 CMS. DE ALTURA. 

ESCARDAS Y DESHIER MANTENER LIBRE EL CULTIVO DE MALAS HIERBAS LOS PRIMEROS 40 DIAS, 
BES, 	 Lo ANTERIOR SE LOGRA MEDIANTE LA ESCARDA ENTRE LOS 15 Y 25 DÍAS DE NACI 

DO) COMPLEMENTANDO CON UN DESHIERBE MANUAL. SE  REPITE LA OPERACIÓN SI- 
EN LOS 15 DIAS SIGUIENTES SE PRESENTAN MALAS HIERBAS, 

HERBICIDAS. 	PARA EL CONTROL DE QUELITE) LAMPOTE) TOMATILLO (MALEZAS DE HOJA ANCHA)) 

SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS QUÍMICOS; 

PRODUCTO 
	

DOSIS 	 ETAPA DE APLICACION. 

2-4 D AMINA 
	

1.5 LTS, EN 300 LTS, DE AGUA 
	

HIERBA MENOR DE 8 CMS, DE AL 

TURA Y MAÍZ NACIDO. 

GESAPRIM COMBI 
	

3 KGS, EN 300 LTS, DE AGUA 
	

ANTES DE QUE NAZCAN LAS PLAN 

TITAS DE MAIZ 
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"CONTROL DE PLAGAS" 

LAS PRINCIPALES PLAGAS SON EL GUSANO COGOLLERO Y EL PICUDO DE LA HOJA. 

PLAGAS 
	

PRODUCTO COMERCIAL DOSIS/HA4 
	

COMBATE 

GUSANO COGOLLERO 	SEVÍN 80 PM, 1,0 KGS, 	 CUANDO SE ENCUENTREN 20 PLANTAS 
SEVÍN G, 5% 8-12KGs, 	 DAÑADAS DE CADA 100. 

PICUDO DE LA HOJA 	SEVÍN 80 PHI 1,0 KGS, 	 CUANDO SE OBSERVEN'DE 4 A 5 PICO 
+ MALATIÓN 50 E 0,5 LTS, 	 DOS EN EL COGOLLO DE LAS PLANTAS. 

A PARTIR DE LA EMERGENCIA REALIZAR MUESTREOS A LOS 14 D AS,►  A LOS 28 DÍAS Y DOS SEMANAS 
DESPUES REPETIR LA OPERACIÓN, 

9 

OTRAS PLAGAS DE IMPORTANCIA, 

PUL* O TRIPS. 	PARATIÓN METÍLICO 50% 1,0 LTS, 	CUANDO SE DETECTEN LAS PRIMERAS 
COLONIAS, 

ARAÑA ROJA. 
	

METASYSTOX L S, o.5 LTS, 	 CUANDO SE DETECTEN LOS PRIMEROS 

MANCHONES. 

GUSANOS TROZADORES FOLIDOL C,E. 0,6 = 1,0 LTS, 

GUSANO SOLDADO 	DIPTEREX PS 80% 1-1,5 KGS, 



CONTROL DE ENFERMEDADES 

LAS ENFERMEDADES DEL MAIZ QUE SE PRESENTAN SON LA ROJA O CHANIXTLE) EL CARBON 

COMON o HUITLACOCHE Y EL CARBON DE LA ESPIGA. 

ESTAS ENFERMEDADES NO SON DE IMPORTANCIA ECONÓMICA YA QUE NO AFECTAN FUERTEMEN 

TE LOS RENDIMIENTOS EN LAS VARIEDADES RECOMENDADAS# 
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C H A 

SE REALIZA CUANDO, 

EL CULTIVO ALCANZA SU MADUREZ TOTAL 

Los GRANOS CONTIENEN MENOS DE 20% DE HUMEDAD, 

PRESIONANDO CON LOS DIENTES Y SI SE ROMPE PODRA SER COSECHADO, 
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FUENTE 

* 	EL MAIZ BAJO TEMPORAL EN EL ALTIPLANO POTOSIN0',' 

FOLLETO PARA PRODUCTORES No, 4 JUNIO 1986 

EXPERIENCIAS LOCALES, 

OBSERVACION DIRECTA Y ENTREVISTAS CON PRODUCTORES, 

   

 

, 	. ' , 	 . 	 . 	 • • 	• 	• 	' 
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FRIJO L DE RIEGO EN EL 

ALTIPLANO 	POTOS I I DO 
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1NTRODUCC ION 

EL FRIJOL, ES UN GRANO QUE SE CONSUME MUCHO EN 

LA ALIMENTACION HUMANA, EN MEXICOJ SE UTILIZA— 
, 

EN CASI TODAS LAS COMIDASs 

ESTE CULTIVO PROSPERA EN GRAN VARIEDAD DE TI 

POS DE SUELOS) PREFERENTEMENTE LIGEROS, PROFUN 

DOS Y CON BUEN DRENAJES 

Y" 

• 
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PREPARACION DE TERRENO 

BARBECHO 

RASTREO 

EMPAREJE 

SURCADO 

SIEMBRA 
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VARIEDADES, EPOCA Y DENSIDAD DE SIEMBRA 

VARIEDADES 
CICLO 	 EPOCA DE 

VEGETATIVO \ 	SIEMBRA 

DENSIDAD DE SIEMBRA 
KG/HA,  

FLOR DE MAYO 	120-125 

CANARIO 101 	100110 

CANARIO 107 	100-110  

15-MARzo - 30 ABRIL 	65-60 

15-MARzo - 30 ABRIL 	65-70 

15-MARZO - 30 ABRIL 	65-70 
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CUADRO TENTATIVO DE RIEGOS 
• 

INTERVALO APROXIMADO 

R I EGO 
	

DE RIEGO. 
	 LAMINA Cms 

	 ......•••.11 1.1111~.~~••••~1 ••••• 

1ER. RIEGO, 
(PRESIEMBRA), 

20. RIEGO, 

30, RIEGO 

Lio, RIEGO 

50, RIEGO 

8 DIAS ANTES DE LA SIEMBRA 

30 DIAS DESPUÉS DEL PRIMERO 

20 DIAS DESPUÉS DEL SEGUNDO 

20 DIAS DESPUÉS DEL TERCERO 

.20 DIAS DESPUÉS DEL CUARTO 

15 

10 

10 

10 

10 



E 
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FERT I L I ZACION 

TRATAMIENTO 40-40-00 

EPOCA DE APLICACION. 	 NITROGENO 	 FOSFORO 
( N ) 	 ( P20 5) 

EN LA SIEMBRA 
	

40 	 40 

ESTA CANTIDAD DE FERTILIZANTE SE PUEDE OBTENER) MEZCLANDO 196 KGSS DE SULFATO 

DE AMONIO Y 216 KGSU DE SUPERFOSFATO DE CALCIO SIMPLE. 
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LABORES CULTURALES 

EN EL CULTIVO DE FRIJO, DEBE ENCONTRARSE 

LIBRE DE MALAS HIERBAS, LOS PRIMEROS 40- 

DIAS DESPUES DE LA NACENCIA, LO CUAL PUE 

DE EFECTUARSE MEDIANTE CULTIVOS Y ESCAR- 

DAS. 



CUANDO 
PLAGAS 
	

COMO COMBATIRLA 
	

COMBATIRLA 

MINADOR DE LA HOJA. 

MOSQUITA BLANCA 

CONCHUELA 

FOLIDOL 
1 LT./HA. 

TAMARÓN 600 E 
3/4 DE LT I /HAe 

SEV N 80% 
1,5 A 2,0 KG/HA, 

CUANDO SE ENCUENTRAN 20 HO 
JAS MINADAS DE CADA 100 

CUANDO SE NOTE LA PRESENCIA 
DE LAS PRIMERAS MOSQUITAS. 

CUANDO SE ENCUENTRAN DE 2 A 
3 GRUPOS DE BORREGUILLOS POR 
METRO LINEAL. 

413.1 

PLAGAS Y ENFERMEDADES, 

CHIHARRITA, PARATION METLICO 
720 E, 1,0 Li-s, 

CUANDO AL MOVER LAS PLANTAS 
VUELEN DE 2 A 5 CHICHARRITAS 
POR PLANTA, 
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COSEC H A • 

LA RECOLECCION SE INICIARA CUANDO LAS VAINAS 

ESTEN SECAS) LO QUE GENERALMENTE SUCEDE CUAN 

DO LAS HOJAS SE TORNAN AMARILLENTAS Y COMIEN 

ZAN A CAER. 

ROTACION DE CULTIVOS; 

FRIJOL - TRIGO - FRIJOL 
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ALFALF.A 

EN EL ALTIPLANO POTOSINO 

1 



1NTRODUCC ON 

ES UN CULTIVO PERENNE CON UN ALTO CONTENIDO DE 

PROTEINAS, UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA LA -- 

ALIMENTACION DE BOVINOS PRODUCTORES DE LECHE,- 

ES TAN CODICIADA COMO FORRAJE QUE ES CONSIDERA 

DA POR GANADEROS Y LECHEROS COMO LA REINA DE - 

LOS FORRAJES, 

PROSPERA EN VALLES ALTOS Y EN EL BAJÍO, SE -- 

CULTIVAN A NIVEL NACIONAL 250 MIL HECTÁREAS,- 



PREPARACION DEL TERRENO 

BARBECHO 

RASTREO 

NIVELACIÓN 

TRAZO DE MELGAS,  



.318. 

CUADRO DE VARIEDADES 

  

   

   

VARIEDAD CICLO VEGETATIVO, 	EPOCA DE SIEMBRA 	DENSIDAD KG/HAI 

MOAPA 	 PERENNE 3-7 AÑOS 	lo,Nov, -. 30 Dic e 	35 - 40 

SAN MIGUELITO 	PERENNE 3-7 AÑOS 	lo,Nov, - 30 Dice 	35 - 40 

OAXACA 	 PERENNE 3-7 AÑOS 	lo,Nov, - 30 Dice 	35 	40 

ASTRO 	 PERENNE 3-7 AÑOS 	lo,Nov, - 30 Dic, 	35 	40 

OPALO 	 PERENNE 3-7 AÑOS 	10,NOV, - 30 Dic. 	35 - 40 



MOAPA 

SAN MIGUÉLITO 

OAXACA 

ASTRO 

OPACO 

35 - 40 

35 - 40 

35 - 40 

35 - 40 

35 - 40 

- 3 CENTÍMETROS 

- 3 CENTÍMETROS 

3 CENTÍMETROS 

-3 CENTÍMETROS 

- 3 CENTÍMETROS 

-319. 

LIBRA 

VARIEDAD 
	

DENSIDAD KG/HA, 	 PROFUNDIDAD 
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CLAENDARIO TENTATIVO DE RIEGO PARA LA ALFALFA 

RIEGO 
INTERVALO ENTRE RIEGO 	LAMINA DE RIEGO 

DIAS 	 CMS, 

  

10e RIEGO DE GERMINACIÓN 	 15 

201 RIEGO SOBRE RIEGO 	SEIS DIAS DESPUES DEL PRIMERO 	10 

30, RIEGO 	 DIEZ DIAS DESPUES DEL SEGUNDO 	10 

40, RIEGO 	 QUINCE DIAS DESPUES DEL TERCERO 	10 

50. RIEGO 	 QUINCE DIAS DESPUES DEL CUARTO 	10 

60, RIEGO 	 QUINCE DIAS DESPUES DEL QUINTO 	10 

70. RIEGO 	 QUINCE DIAS DESPUES DEL SEXTO 	10 

80 RIEGO 	 QUINCE DIAS DESPUES DEL SEPTIMO 	10 

90, RIEGO 	 QUINCE DIAS DESPUES DEL OCTAVO 	10 

100. RIEGO 	 QUINCE DIAS DESPUES DEL NOVENO 	10 
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RTILIZAC I ON 

EPOCA DE 
	

DOSIS 
TRATRAMIENTO 	APLICACION 
	

PRODUCTO 
	

KG,/ HA, 

AL MOMENTO DE LA SIEMBRA.  

40-160-0 
	

lo, Nov. - 30 DK, 	18-46-0 	 200 

lo. Nov, - 30 DI c, 	SUPER TRIPLE 	200 

CULTIVOS ESTABLECIDOS  

0-90-O 
	

10. MARZO 	 SUPER TRIPLE 	100 

2o, SEPTIEMBRE 	SUPER TRIPLE 	100 
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LABORES CULTURALES 

DESHIERBE Y LIMPIAS A LOS TRES MESES SE LE 

HACE UNA PODA AL CULTIVO CON LA FINALIDAD 

DE UNIFORMARLO Y LIMPIARLO DE LAS MALAS --

HIERBAS QUE HAYAN GERMINADO EN EL PREDIO. 
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ENFE R M E DADES 

LA ENFERMEDAD MAS COMÚN E IMPORTANTE ES 

LA ANTRACNOSIS Y PECA DE LAS HOJAS* LA 

QUE SE PUEDE CONTROLAR CON LA SIEMBRA - 

DE VARIEDADES RESISTENTES Y EVITANDO LOS 

EXCESOS DE AGUA EN EL CULTIVO. 
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CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

PLAGAS 

PLAGAS 

 

COMO COMBATIRLA CUANDO CONTROLARLA 

    

PULGÓN MANCHADO 

MINADOR DE LA HOJA, 

 

LORSBAN 480 E, 
1,5 LTs, 

PARATHIÓN METÍL 50% 
1 LrodHA, 

CUANDO SE ENCUENTREN DE 10 

A 12 PULGONES POR TALLO JO 

VEN DESPUES DE CADA CORTE, 

CUANDO SE OBSERVAN LOS PRI 

MEROS DAÑOS' 

N o T A: 	No SON DE CONSIDERACIÓN ECONÓMICA LAS PLAGAS EN LA ZONA. 



-325- 

COSECH A 

EN EPOCA DE CALOR SE DEBE DE HACER AL 

INICIAR LA FLORACIÓN CUANDO EXISTE UN 

10% DE ESTA, 

EN INVIERNO CUANDO SE TENGA LA ALTURA 

DE CORTE Y NUEVOS BROTES. 
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AVENA 	FORR AJER A 

EN 	EL 	AL T IPLANO 

P O T O S 1 N O 
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NT R O D U C C I Oti 

SE RECOMIENDA PARA LA ZONA DEL ALTIPLANO EN EPOCA DE 03,0 

POR SU TOLERANCIA AL FRIA, PARA LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE - 

QUE SIRVE COMO FUENTE DE ALIMENTO PARA LA GANADERÍA ESTABU 

LADA Y SEMI-ESTABULADAJ DURANTE LA EPOCA INVERNAL, 

ESTE CULTIVO REQUIERE PARA SU DESARROLLO DE SUELOS FRANCOS' 

CON BUEN DRENAJE, AUNQUE PROSPERA BIEN EN SUELOS DE TEXTURA 

ARCILLO-ARENOSA - 



PREPARAC ION DEL TERRENO 

BARBECHO 

RASTREO 

NI VELACIÓNN EMPAREJE 

TRAZO DE MELLAS, 
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CUADRO DE VARIEDADES DE AVENA FORRAJERA 

APTAS PARA LA ZONAS 

VARIEDAD, 	ALTURA 

TON/HA1 	TON/HA, 

MATERIA 	MATERIA 	DIAS 

VERDE 	SECA 

AB-177 	125 	 31 	 11 	147 

OPALO 	 129 	 29 	 10 	150 

CHIHUAHUA 109 	 25 	. 9 	140 

CUAUHTEMOC 	117 	 25 	 7 	140 

PARAMO 	 94 	 .-_ _... 	 == 	135 

ESTAS SON VARIEDADES DE SEMILLAS CERTIFICADAS YA TRATADAS, 
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METODOS Y DENSIDAD DE SIEMBRA 

SIEMBRESE A TIERRA VENIDA CON MAQUINA 

SEMBRADORA) REALIZANDOSE ESTA EN FORMA 

DE LINEA O SURQUITOS SEPARADOS DE 15 A 

18 Cms.i A UNA PROFUNDIDAD DE 5 Cms. 

UTILIZANDOSE.  100KGS. DE SEMILLA POR -- 

HA, 

Y AL VOLEO CON MÁQUINA VOLEADORA O MA- 

NUAL. CON ESTE MÉTODO SE TAPA LA SEMI 

LLA CON UN PASO DE RASTRA LIVIANA) PRO 

CURANDO QUE LA SEMILLA QUEDE A 5 CMS.- 

DE PROFUNDIDAD. SE  UTILIZAN 120 KGS.- 

DE SEMILLA POR HECTÁREA. 
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CUADRO DE RIESGOS 

No, DE 	INTERVALO APROX. 	 LAMINA 

RIEGO, 	ENTRE RIEGOS (DIAS)" 	(CM.) 

100 	 6 A 	DIAS ANTES DE LA 	17 

SIEMBRA. 

2o, 	 30 DIAS DESPUÉS DEL PRI 	15 
MER RIEGO. 

30, 	 25 DÍAS DESPUÉS DEL 	12 
GUNDO RIEGO, 

40, 	 25 DÍAS DESPUÉS DEL TER 	12 
CER RIEGO. 
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RT I LIZACION 

EPOCA DE 
	

PRODUCTO 

TRATAMIENTO 	APLICACIÓN, 	 COMERCIAL' 
	

KG/HA. 

120-60-00 	60-60-00 	 UREA 	 130 KGS, 

AL MOMENTO DE 	 SFICIT, 	 130 KGs, 
LA SIEMBRA, 	 O BIEW: 

SULFATO DE AMO 
NIO, 	 300 KGS, 

SIF,CS, 	 300 KGs, 

SEGUNDA APLICACION: 

60-00-00 	Poco ANTES DEL PRI 
MER RIEGO DE AUXILIO 	UREA 

O BIEN: 

SULFATO DE AMONIO 

130 KGS, 

300 KGS, 



•"JJJ¥ 

PRINCIPALES PLAGAS QUE ATACAN AL CULTIVO 

DE AVENA FORRAJERA 

PRODUCTO COMERCIAL 
	

EPOCA DE APLICACION 

PLAGA 
	

Y DOSIS POR HECTAREA 

PULGÓN DEL FOLLAJE 

(SCHIZARHS GRAMINIUM 

PULGÓN DE LA ESPIGA, 
(MACROSIPHUM AVENAE) 

PULGÓN DEL COGOLLO 
(RHOPALOSIPHUM 

MAIDIS)  

METASYSTOX 50% 0.3 LTSI 
ROGOR 40% 	0,75 LTS,  

FOLIMAT 84% 	0,3 LTS1 
P, METÍLICO 50% 1,0 LT,  

SELECCIONE UN PRODUCTO Y 

APLICARLO CUANDO SE PRE- 
SENTE UN PROMEDIO DE 10-

PULGONES POR PLANTA. 

O BIEN 8 PULGONES POR ES 

PIGA, 
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EN F E R MEDADES 

LAS ENFERMEDADES QUE SE PRESENTAN EN 

ESTE CULTIVO SON LOS CHAHUIXTLES DEL 

TALLO PUCCINA GRAMINIS AVENAE, Y DE- 

LA HOJA PUCCINA STRIIFORMIS; NO REPRE 

SENTAN IMPORTANCIA ECONOMICAJ LAS -- 

VARIEDADES MEJORADAS SON RESISTENTES- 

A ESTAS, 
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EL CORTE DE ESTE FORRAJE PUEDE SER EN- 

FORMA MANUAL O CON MAQUINARIA, SE RECO 

MIENDA SE REALICE CUANDO SE INICIE LA- 

FLORACIÓN O ESPIGAMIENTO ( CUANDO SE -

TENGA DE UN 20 A UN 30 %), 

O BIEN, PUEDE UTILIZARSE DIRECTAMENTE-

EN PASTOREO, CUANDO LA AVENA SE CORTA 

PARA SUMINISTRARSE AL GANADO EN CONFINA 

MIENTO PRIMERO SE SECA, DESPUÉS SE EMPA 

CA Y POR .ÚLTIMO SE MUELE. 



5.2.- FAUNA 

	

Anexo // 3 	 .336. 

CgDULA DE INFOINACIÚN 	UE COWNIDAD 

LOCALIZACIÓN  

1.1.- ESTADO: 

1.2.- MUNICIPIO: 	Ir- /1t 1 C4 	6rrielali f"-d )a«¿Ál 
1.3.- COMUNID/W: 

Joaciff  

2.- VIAS DE COMMICACIdll ACCEU0 A LA COÑUH1DAD 

- CARRETERA 	 /o / 	Km s. 

- TERHACER1A 	 42. 	 Kms . 

	

- BEECi   Em:3 . 

2.1.- WEDIO  DE TRANSPORTE  

- TVADIXOPTE COW WhOVIENTE 

- TR/11113PORTE MOTORIZADO PRIVADO 

- TRANSPORTE MOTORIZADO PÚBLICO 

- UttOCAIU 

- BICICLETA 

- MOTOCICLETA 

- OTROS 

CLIWA  

- TEMPERATURA hill1HA  "i",)  oicb 	TWPERATURA WkIMA  ;< Jalp 4115  
PRECIPITAC1dN PLUVIAL 	30  0 -' 350 "101. ~alta.  

  

 

••••••••••••••••••.......1.~0..M 

     

   

difii1001- 7iy4tie 

  

4.- GIUROLOGiA 

    

      

 

TIPO 	 No. 

    

NOMBRE Y USO 

  

            

             

- LAGO 

- ARRO YO 

- MANANTIAL 

- POZO 

          

          

          

          

       

0.0 é,s pa 	4:39,41 rip  

fo as arr,Sitavoi 	icus rases) 

          

5.- RECURGOS NATURALES 

5.1.- nowl 
	

11"1-2-145 . 	  

1.4.- CEUTPO DE APOYO: 
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• 
6,- GEOGUAFIA 

- MONTAb ( ) 

- PLANICIE ( ›( ) 

- VALLE ) 

- CERRO O LOA ( ) 

- DESFILADERO O BARRANCA ( ) 

- SIERRA 

• • 
ORGANIZACION Y PART1CIPACION 

7,I,- INTEGRANTES DE COWISAHIADOS EJ1DALES  

	

- PRESIDENTE  4140d/jjaoutÁ,5 arOMI  PER Ii0D0 	—  
- S EC 11 ETA R 10  loye4-204-1404.Zy ,4151:47/' 

- TESORERO 	  

- JUEZ 	/P./09U 	PERIODO 	 ../4•V10~Zj›,~  
• 

- CONSEJO DE VIGILANCIA 

- PRESIDENTE 	  

- SECRETARIO 	  

- TESORERO 

7.2.- AGRUPACIONES SOCIALES Y CULTURALES 

- GRUPO JUVENIL RURAL 

- GRUPO AMAS DE CASA 

-. GRUPO CULTURAL 

- GRUPO RECREATIVO 

OTRO TIPO 	4d / 

SI ( ) 	NO (AD 
I - 	(X) n í j= 	(I O ( ) e 

Sr ( ) 	WO 

NO ( SI ( ) 

7.3.- AGRUPACIONES ECONdlUCAS  

U.A.-.M. 

- COOPERATIVAS 

- ASOC1ACIdil DE CRIIITO 

ASOCIACIdli GANADERA 
• 

- ASOC1AC1O1'1 AGRICOLA 

- OTRO TIPO 

1,10 (X) 
NO ( )0 QUE TIPO 

NO ( ‹) QUE TIPO 

No (4) 
K) (A) 

• 
7.4.- ORGANIZACIONES POLITICAS 

DELEGACIdU HO (j() QUE TIPO 

NO ()O 

HO ( ) 

no ( ) 

 

o 

- conITE DE PARTIDOS POLITICOS 

- conm DE JUNTA DE AGUA 

- JUNTA DE MEJORAS 

 



•••••••••• 
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CENSO EJIDA1,(1qh9) 

TIPO 	 No. 

EJIDATAIIOS 	 á 3- 

CUMWE1►OS 	 14.4•10•11 

111,....~.~1~••••••••• 

P1tt1UUCTOIU LIBRES 

PE¿AJEÑOS. PROPIETARIO 

COWEItClANTES 

— OBRUEROS. 

— NCINERO DE FAWILlAS 

OCUPACIÓN DE LA POBLAC1dN  

9.1.— ECONONICAWENTE ACTIVA 	 SALARIO WIWIMO  

— CAWRSINOS 	95- $ ?Jo o '  
- JORNALEROS 	d'S-.  	1, 3--0 P '-- 

- GANADEROS 	Y 	(I a r ft  tz Á le..  

— COMERCIANTES 	Y 	Lig r f' a b/..£  

OBREROS 	 / 4 	 4),J-0 o —  

— OTROS 

 

"1/44-Z-ci,  

 

   

9.2..— ECONOMICAMEWTE INACTIVA 	MORES 	IIIUJUES 	
predwriwIrd'ot., Ave) 

7 —.H I n', 	 9',/,  

— ESTUDIANTES 	 S' 6 o 	

0 1 ..wavi' " -- PJ;1: 
AI S I CASA 

_ 

--Awcums 	 2e, 	
stivwdevit, 	Irb 

	

 	re;0fitt J4kor.‘ "». - 1 Ó 

— DESEWEEADOS 	 1-  4  

•••••••• 	 ••••••• 

10. ¿CON QUE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CUENTA LA COWNIDAD?  

Cr.  c a 	1119~r  
•••••••••••m11.•••••••••••••••••••••i•••••••••••••••••••••=•••m••••••••••••••••••• 

11.— ¿LA CONUNIDAD CUENTA CUN PROWAWAS DE APOYO? 

•••••••••••••••••••••••••• 

- PROGRANAS 

;14;i114, amizo 4 

,A£041,  

DEPENDENCIA 

D ie.  

12.— ¿A* 	=vicios PUULLCO CUENTA LA COHUNIDAD?  

  



LIA? 
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13.- j.diClUtiE LOS SEIWICIOS DE  QUE WAU ERE LA CoMNIDAD? 

14.- :BIENESTAR SOCIAL 

14.1.- ALMENTAC100  

- !IIEUUE EL AGUA PARA COWSUHO? 

- QUE TIPO DE VERDURAS CUNGUE EN SU ALINENTACidN? 

0?-1íit,t- 	 40 	egist4  

) 	110 ( "¿Yape, ...£4..e, 

-¿LAVA LAS VERDURAS ANTES DE CONSUMIRLAS? 	SI (Al 	NO ( ) 

-¿CUANTAS VECES A LA SEMAHA COME CARNE? 	A~c.  

-¿DENTR0 DE SU ALIWNTACIdN CONSUHL SOYA? 

	

) 	no 911 

-¿EN sp ALIMENTACiON - INCLUYE ALGUNAS VECES PESCADO? SI ( ) 	NO (k, 
- MENCIONE LOSAL1MENTOS BASICOS Eti SU ALIMENTACION. 

- OUSEEVACIONES: 

.19,4--frr-Wfti-  ad' 4,ittr- 

14.2.- SALUD. 

¿CUENTA LA COMUNIDAD CON ALGUN sEnvIcio MEDICO-ASISTENCIAL? 

c4) elej-~AL SI (0() 	NO ) ¿CUAL? 

¿C011 QUE FRECUENCIA• VIENEN LAS UNIDADES CAIILES DEL SECTOR SALUD? 

	4110Vro4-1.4  . 	 //J 	 Wradr1 ~~"41.11  

4Ziaree%;liefAt°" eja1( 	 • 	  

- ¿qUE 1WORTANCIA TIENE PAHA USTED LA PLA W r 11CACIdN 	AU? 

li¿Wea(;" ,r-íC>in,--'  

- ¿CUAL (ES) SON LA (S) ENFERVEDADES MAS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN SU FAMI- 



14.3._ 	TWADAJA EU LA COMUNIDND  ALGUN TIPO  DE ARTEUANIA?  

4~17..z.te_ 	
191bar' 

1.17x) 
¿A DONDE V D A IRIGID SU VEN 'A? 
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• 

- ¿VACUNA PERIODICANENTE A SUS HIJOS? 	SI Gyl 	NO ( ) 

¿POR QUE? 	 a 	1.-? 	 eltCá2.: 

- ¿CUAL ES EL PU ItEDIO DE MORTALIDAD At AL? 	 

- ¿CUAL ES EL PROMEDIO DE NATALIDAD ANUAL? 

- OBSERVACIONES 

'//¿9  ,4/9:9Z/*q." 

•••••••=•••••••••1•4•••••••• 

- ¿VIVE EN LA COMUNIDAD ALCUWA PGPUOUA QUE MANEJA ALGUNA ACTIVIDAD MANUAL O 

ARTESANAL? 	"- 

- ¿SE PRESENTAN CASOS DE PERSONAS qUE E1.iIGEAN A CIUDADES CIRCUNVECINAS?. 

/M, ••••11.1•1~.~11. .M1 

¿MENClOWE.PROBLEDAS SOCIALES HAS IMPOPTANTES DENTVO DE LA COWUWIDAD? 

7 OBSERVACIONES: 

14.4, VIVIENDA 

- ¿CON CUANTAS HABITACIONES CUENTA LA kAYO1 1
•
A DE LAS CASAS?  3 1- 

¿CUAWTOU WENOREG DE EDAD HABITAN EN SU CASA? 

- SU CASA CUENTA CON: FOGON 	 ( ) 
	

1K) (11, 

LLTHINA 	51 ( ) 
	

MO (k) 

FOSASEPTICA SI (,y) 
0 	

wo ( ) 
) 

OBSEUVACIONES: 

Ul (0/1 	NU ( ) ¿POR WE? 

- ¿LE GUSTAA• CAMBIAR EL ASPECTO DE SU VIVIENDA? SI y) 	NO e 

el71 	 104 aca-A-444'• ¿POR QUE? • 	,71k, 

64_ 	~&•ee--;o94.- 



5-0  o  /4"  	 

.9 O 

1 
-341- 

14.5. EDUCACiON  

POBLACION DE  

MIVEL 

PREESCOLAR' 

PRIWARIA 

SECUNDARIA 

BACHILLERATO 

ANALFABETA 

• unos (/ 

EDAD ESCOLAR r if¿rq 

,10 O 

.9 
5 

CULNTA LA COMUNIDAD COLI  
• 

JARDIN DE NIííOS 

ESC. PRIMARIA 

T.V. SECUNDAllA 
0 

CIRCULO DE ESTUDIOS 

OTROS 

	 MAESTROS 	y  

3 	- 

IWA 	 1 )1,J. Sfuj 

AULAS 

       

     

/ 0  
3 

   

        

         

         

 

imr.  • ....I.» 

              

¿CUENTA LA ESCUELA CON CANCHAS DEPORTIVAS? 	SI (X) 	IJU ( 

-¿EN SU OPILI1ON , TODOS LOS ADULTOS DE ESTA COWRIDAD SABEN LEER Y ESCRIBIR? 

SI 	( X) la 	c‘ no ( ) 

-¿CUANTOS WIENBROS DE LA FAMILIA SABEN LEER Y ESCRIBIR? 	3  

-¿LE GUSTARIA A USTED APRENDER A LEER Y ESCRIBIR SI ( 	N O ( ) 

-OBSERVACIONES: 

15. AGRICULTURA: 

- SUPERFICIE TOTAL EJ IDAL 

- SDI-JRP1CIE DE WLEGO' 

- SUÚIIVICH DE TEMPORAL 

- SUPEPFIC1Y DE ACTjTADEPÓ 

- SUPWICIE FORESTAL 

 

- SUPERFICIE IMPRODUCTIVA 

- SUPERFICIE C/C 	 

- SUPERFICIE S/C 

 

In"  

 

  

 

3/2 
0 

15.1.- SUPEW1CIE CON UED1TO 

CULTIVO 

V,A1Z 
• 

CHILE 

CEBOLLA 

SUkliF1C1E  

  

UO. DE PRODUCTOKES 

 

        

        

 

- c 

      

        

        

        

        



!lo 	
PIMLICTUES 

c:;02  

V6-.00- 0  tl 
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,.11,11.1'Vo 

LA 

onos 

 

- o o 
• 

°"` 	
-oo—ao 

DE P110DUCTO1?Lj 
e:11Lillio 

A VEI1A 

OTHOS 

r-1. s.) SUPI.:111?2: I S 	CHE
•
D1 TO 

SIN C11E1).1 TO 

T 0 'I' A 1, 

15 
 

CAHAL 

PULSA 

130IZDO 

POZO 
• C0i11.11113 111011 

IIITELMA 

AC UE Y 

OLLA -DE AGUA 

DIIENE 

OTHOS 

15 . . Ti POS DE CULTIVO 

CULI' r VO 

TILICO 
• 

Fin J 01, 

eh:IJADA 

A VP:1 IA 

CEBOLLA 

C111 LE 

o TI1AS 

1,i:111;4:4A1iú 

el 1/1 	lo 

OT11oS 

ALFALFA 

O T1-10S 

• ••• 	
• •••• 

• 
••••". 

•••• 

1 •  1m,-; 

o o  

e" o 0 rrx o - ,G,frgiedzr,4,r  
e4  a e— 41.17.i—d ..1144ra-p•x- 

3 O 

•'" 

..•,••••• 

t  ••• 

• 

ELECTRIFICADO ) 
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0/./41101. riLeffA_,.r 
ENFEPMEDADES HAS gfiECUENTES EH EL DRIJOL? 

• 
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COH QUE TIPO DE IHWESTRUCTUWA AGRICOLA CUENTA LA COHUNIDAD? 

15.7.-¿ COH QUE PROGRAMAS DE APOYO AGHICOLA CUENTA LA COMUNIDAD? 

• 

¿DE ACUERDO A SUS NECESIDADES QUE TIPO DE CPJ.D1TO REQUIERE? 

e.401),‘ 0 a.--pty-- 
¿CONSIKWAL WWVENIEHTE SEHDPAU CULTIVOS 1L ALTERNATIVA? 

GI 	 NO ( ) 	¿POP QUE? 

¿CUALES SOH LAS PLAGAS Y EffEHMEDADES hAS FRECUENTES Eli EL hiAIZ? 

.A1 

¿CUALEIJ SON LAS PLAGAS 

A 

. 

- ...,, 	,...,.. ,i- ..„  / 
¿COIJ QUE FRECUEIMA APLICA INSECTICIDAS? 

04_ 	41. u-arrié° a .114._ _~,a-cf:  cedoeit..... 

¿QUE OPINA OPINA USTED DEL SEGURO AGUJI.COLA? 

C4  1 	sir/7~1~0M a44- 

¿CONOCE LCi BEHEFICIOS DEL SEG" DE VIDA CAMPESINO? 

G1 (y) 

15.3.- hAQU1HAPIA AGRII.COLA 

¿QUE TIPO DL HAQUINARIA AGUICOLA NECESITA? 

7:;11C27-Y1  	‘277t  

¿NA RECID1D0 ALGUH CUNSO SOWE HAWINARIA AGRiCOLA? 

 

..d,cdfd AV ' 

 

1 

15.9.- GAWADEP1A 

15.9.1.- CENSO GAHADEPO - geei 

ESPECIE  

SOMOS DE: 

LECHE 

CANTIDAD 	 No, DE PRODUCTORES 

/so 
CARNE o 

  

'MUJO 

 

9. v 	 /X 

 

   



5 3  

-344- 

EQUINOS  
CABALLOS 

ASNOS 	 / 3  
MULAS 	 í/  

PORCINOS 

OVINOS 

CAPR1MOS 	 3 a-
AVEG 

GALLINAS 

GUAJOLOTES 

ABEJAS 	 b;1. 

CONEJOS 

CRIADERO DE PECES 
	 4, 

OTROS 

f  
/2 

4  

3 

a._ 

mr,  

¿COM QUE TIPO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA CUENTA LA COMUNIDAD? 

15.9.3.-01ENSA USTED QUE E NECESARIO UNA INFRAESTRUCTURA PECUARI4? 

	 aingl r  

15.9.4.-¿CON QUE PROGRAMAS DE APOYO CUENTA LA COMUNIDAD (PECUARIO)? 

15.9.5.-pE ACUERDO A SUS NECESIDADES QUE TIPO DE CR RITO REQUIERE? 

,,1••=•••11•••1M+1.• •1••••••ffixlmi,•••=áll••••••••=moYml•!•••••••1 

15.9.6.-¿CON QUE FRECUENCIA DESPARASITA Y APLICA VITAMINAS A SU GANADO? 

15.9 7.- ACOSTUMBRA APLICAR VACUMAS(PARA PREVENIR ENFERMEDADES? 

a / ei,-10-1._ e aladiens 

15.9.6.-alEE ALGÚN S1STnA D 	NES6E 	? 

./~22vizi 
15.9.9,-¿ES FACTIBLE SEMBRAR EN LA COMUNIDAD ALGUN FORRAJE? 

a/1~ 41',:e?  	 
15.9.10.-¿CONOCE LOS BEREFICIdDEL SEGURO GANADE O? 

15.9.11.-¿HA RECIBIDO AL JUN CUW)0 SOBRE ACTIVIDADLJ PECUARIAS? 

15.9.12.-¿CISTE ALCUN PROGRAHA QUE ADOPTE BEHUTCIOS 	II WEUNTAR LA - 

PRODUCCION GAWAWA? 
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ANEXO 11 4 

C1DULA PARA LA ENCUESTA EN LA COMUNIDAD, PARA, DETERMINAR LA ACEPTACIIIN AL PROGRAMA DE 
CAPACITAC1dN Y OROANIZACIDN 

Ejido 	  

Municipio 	 

Estado 	  

Fecha de la Entrevista 	  

Nombre del Productor 	 

Domicilio 	 

Cédula No. 	  

A.- PRODUCCIdi 

Estal Ud. de acuerdo en llevar a cabo el programa de producciol para sus cultivos ? 
SI 	 
NO 	 

L.- 	Si se le proporcionara a Ud., capacitación para ser sal eficiente en su trabajo 

agrícola, la aceptaría ? 
SI 	 
NO 	 

3.- 	Está de acuerdo en mejorar su nivel de tecnología, si conociera los 
procedisientospara aplicarla ? 

SI 	 

NO 	 

Le gustada incrementar sus rendimientos agrícolas al utilizar sistemas de cultivo 
modernos ? 

SI 	 

NO 	 



-346- 

5.- 	Estada Ud., dispuesto a eliminar los intermediarios, para colocar sus productos 
en el mercado y obtener mejores condiciones de precio ? 

110 _______ 

Esta lid., de acuerdo en que al obtener ingresos sanos pueda mejorar su nivel de 

SI 	 

110 	 

vida familiar ? 



••••-1.••••••••• ••••+•••••• 	 ' 

clic 
• • •••••.••••• •••••••• 	 •••• ••••• 

•••••mu••••••••=• • •1.1-  1.•-•••1••••11 

Anexo # 
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FICHA DE EVALUACICN 

POR PARTICIPANTE 

INSTRUCCIONES 

I.- Esta hoja de evaluaci6n requiere , su opinión del programa de zapmt..t1(11:1;6n e? r1yjapli7oz. 

cien a, productores rurales. 

Marque una cruz a cada categorra que juzgue conveniente. 

Sr carece de suficientes elementos de juicio, deje las categorras en blanco. 

ITEMS 
	

BUENO 	REGULAR 	I\ SALO 

PLANEAMIENTO 

La selección de temas incluidos en el 
cuto de capacitación fue adecuada.? 

La clistribuci6n de roles del equip.:: do 
cente Fue adecuodo.? 

La programaci6n horaria conskler6 
pos y espacios necesarios.? 

   

...m.••••.......••••••••*••••1•1•1 

••••• - • ••••mr••••••• 

 

••••••••••••• 

 

   

•••••••~••••••• 

II 	TIEMPO 

?„ El tiempo asignado para el desarrollo - 
del.curso fue suficiente.? 

Ud perdi6 tiempo ? 

6.- L  Cree que es necesario contar con más 
horas para el desarrollo del curso de ca 
paci tación ? 

III.- OBJETIVOS 
• 

7. 	Ud. cree que la redacción de los Malo 	„Mi 

 

tivos fue, correcta.? 

Los objetivos propuestos le parecen Ces - 	 

ley para su trabajo de campo.? 

   

   

    

.IV.- ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

,- Los concepto,: introducidos ogregan conocí 
01 	.4 •••• • AB 



ria-ioz. a 
un••••••••••••.•••••••• 	 •••••• 

• 
d'A 

*Ir 

auEoo 	REGULAR 	MALO 

mientos a los que ya posee.? • 

 

10.- 	Los conceptos fueron claramente 
desarrollados en las clases 6ricas.?  

 

• •• • 	• 

• 

11.Los ternas propuestos fueron de In- 
ter6s para Ud.? 

V.- FASES DE LA UNIDAD 

12.- Las situaciones iniciales lo moti 	 • IP 1.0••••••••••••• •••••••••• • 

varan para encarar las experiencias 
de aprendizaje Futuras.? 

13.- Se dieron situaciones para establecer .41/".< 

relaciones con sus conocimientos pre 
vios.? 

14.-. (1, Las experiencias de aprendizaje - 
fueron verdaderos desufros paro Ud.? 

15.- 	Las experiencias estuvirron en re-
laci6n con los objetivos propuestos.? 

Las clases teoricas Fueron excesivas.? 
• •• 	 •••••• ••-••• t ..••••• 

17.- El equipo docente ofreci6 posibilida 	21cb-../~ 
des de diálogo en sus clases.? 

18.- Al finalizar el desarrollo de un tema .Z.q_.,&1, aZ' 
1./m••• • 	me. 

se plantearon situécionns-problema.? 

19.- Las conclusiones resultaron ricos en po,P4,-..r .  
sibilidades do oplicaci‘n.? 

VI.- EVALUACION 

..~.~.•••~•.•••••••• 

20.- Los items de evoluaci6n estuvieron en 

relaci6n con los objetivos propuestos.? 

21.- Los items fueron demasiado fticiles.? 

22... 	Estuvo de acuerdo con la puntuación 
que se le otorg6.? 

I. 	•••••••-•,••• ...Mb • ••••amorz.... 

23.- 	La conducci6n de la capar.itaritan 
satisfizo sus exper.tativas.? 

4** • e • y • 	• • 	 h*lbos 



• ••• ********** • 

29.- Z Que experiencias' 
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24.- Esperaba oncontrar este tipo de contenidos.? 

1••••11110001110101111•11 

25.- Z  Que contenidos a9regarra o eliminarra.? 

• .. , •• • •ie• • • • e4,14.m?K.e4. .. • .1d10 • • 

26.- 	hibdificaira la redacci6n de los objetivos.? 

•••-••• •• ~,.. .. • e * e. @@@@@@@ 	4/1• •.. •• 	@@@@@@ e 	 • * • • • • • 

27,- 	Que cambios o mejoras sugerirra eti términos generales.? 

........ ..... . .7.4(11(9.,G#1,4(.- 	  

28.- 	Que experiencias de aprendizaje le gustaron más.? 

des • 4 ¿;~,kf::-. 
ce aprendiz* le resultaron inuperantes.? 

▪ •• • ••• •91 411•111 •  
	 IV• 	• • lee l••• ***  	1. 	*O 	10  

30,q Volverra a participar en un curso de capacitaci6n a productore$ rorabis.? 

****   * 	....,.•.. 

• e 
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ANEXO 16 

RELAC1dN DE CUADROS 

Helio. 1990. Pag. 6. 

'léxico. 1994. Pag. 6. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBIENA 

CUADRO 1 1.- Cosportalento de la Producción de Cultivos Básicos en 

CUADRO 1 1.- Coaportaciento de la Producción de Cultivos Básicos en 

2.- NARCO TEORICO : 

ESOUENA 1 1.- ' Caspa - Ciudad '. Pag. 36. 
ESOUENA 1 2.- ' Tierra I. Pag. 37 
ESQUEMA 1 3.- ' Producción ' Pág. 39 
ESOUENA 1 4.- ' Relaciones Interdependientes 	Pág. 39. 

4.- ANTECEDENTES NISIdRICOS 

Cuadro 1 1.- Producción Agricola. Cultivos Básicos. 1940. P4. 62. 
Cuadro 1 2.- Presupuesto Educativo. 1934.- 1940. Pág. 62. 
Cuadro 1 3.- Producción Agrícola. Cultivos Micos. 1946. Pág. 70. 
Cuadro 1 4.- Presupuesto Educativo. 1940 - 1946. Pag. 71. 
Cuadro 1 5.- Produccion Agricola. Cultivos [físicos. 1952. Pag. 80. 
Cuadro f 6.- Presupuesto Educativo. 1946 - 1952. Pag. 91. 
Cuadro 1 7.- Producción Agrícola. Cultivos Básicos. 1959. Pag. 87. 
Cuadro 1 9.- Presupuesto Educativo. 1952 - 1958. Pag. 88. 
Cuadro 1 9.- Producción Agricola. Cultivos Básicos. 1964. Pag. 95. 
Cuadro 1 10.- Presupuesto Educativo. 1958 - 1964. Pág. 96. 
Cuadro 1 11.- Producción Agrícola. Cultivos 'Milicos. 1970. P4. 104. 
Cuadro 1 12.- Presupuesto Educativo. 1964 - 1970. Pag. 105. 
Cuadro 1 13.- Producción Agrícola. Cultivos [físicos. 1976. Pál. 115. 
Cuadro 1 14.- Presupuesto Educativo. 1970 - 1976. Pag. 116. 
Cuadro 1 15.- Producción Agrícola. Cultivos Dísicos. 1982. Píg. 124. 
Cuadro 1 16.- Presupuesto Educativo. 1976 - 1982. Píí. 124. 
Cuadro 1 17.- Produccion Agrícola. Cultivos Basicos. 1988. Pag. 134. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. Planteamiento del Problema
	2. Marco Teórico
	3.- El Campo, la Necesidad de una Pedagogía Rural e Hipótesis
	4. Antecedentes Históricos
	5. Investigación Psicopedagógica y Capacitación
	6. La Capacitación Rural a Partir de la Investigación Pedagógica
	7. La Organización Rural para la Producción
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Bibliografía General
	Anexos



