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HITRODUCCION 

En 1984 se· crea en la Univesidad Autonoma.:.cha'p.ingó un 
... _. ... •''" . 

Programa de Formación Docente al que _se -fnv.iéa-,:·á~"~~~'-~ti\:·{par ~ 

los profesores de la institución intere~~~'?:~ e~'/e1°~studio y 

la discusión de los aspectos pedagógic:ic)s /cticlacticos y de 

investigación del proceso de en.señan·z~:C~p,ren~·izaj e. Como 

parte del personal docente de Cha pingo,: ine incorporé a este 

programa, el cual tuvo una duración de.dos ·años Y.que estuvo 

apoyado por profesores e investigadores del Centro de 

Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM y de la 

Universidad Pedagógica Nacional principalmente. Partiendo del 

principio de la necesidad de la profesionalización del 

maestro universitario, la posibilidad de tener un 

acercamiento al análisis teórico del quehacer docente resulta 

por demás atrayente. Y aunque no es el punto de discusión en 

este momento, de ninguna manera quiero exhal tar la 11 formación 

docente•• en detrimento o menoscabo de la formación y 

actualización en la propia área de conocimiento que cada 

profesor maneja, de tal suerte que pareciera un elemento 

indispensable para el buen desempeño de las labores docentes 

en lo universidad. Simplemente que para este caso, justo es 

reconocer que, gracias a la reflexión teórica sobre el 

quehacer educativo que movió gran parte del mencionado 

programa, ven la luz los primeros planteamientos que dan 

origen al presente trabajo de investigación. 
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IniCialment_e Y .. _corno r_esultad.a·_ de_. __ un seminario sobre azpc_ctos 
--- .... -

sociop~dagóg'i.cos de ~a ~~oc:enc:.ia, §~ compánero del arna de 

e i e ne i as s oC_-ra 1·es _i; de-":\~, ',~--~-~~~-~.~~~--Fº··-~·.J. ~. >\~ c,t? ~a ·y y o, 
'_,_ 

elaboramos un antepr;,yect'.o :cie i~Je,;tigi.clón s6bre aquellos 
.· .- .. - . - -,_,:-·-· ·.:C}>- .• - .... - . . . - .. 

aspectos no curricules >que b>riformáil'¡¡n ':iá p~cü_rfai.-idad: de, .los 

estudiantes. de lá U;~H ~'.~~~.{~a~~r:.erlqu: e-~f~~ el~m~~~os 
"daban forma" al ·e~;~·u~i~d;}'~' ~·~apf~d~~r~· ;>~ sJ:<Í~tlf~·d 
general ante el áp,~en~iz~j~.J~1Ós ~~n~~~ld~~ ~ue s~ im~ar~en 
e incluso ante la vida misma. Es decir, un análisis de ~ida 

cotidiana que diera cuenta de por que el estudiante 

chapinguero era de tal manera y no de otra. Este proyecto de 

investigación no continuó pero si dió origen al programa de 

una materia optativa sobre "Sociología de la Vida Cotidiana" 

ofrecida en la Preparatoria Agrícola y en cuya impartición yo 

no participe, pero que fue muy exitosa y dió otros frutos. 

No obstante que el proyecto de investigación no continuara, 

las discusiones sobre los aspectos teóricos planteados desde 

el inicio se siguieron llevando a cabo, aunque de manera no 

formal, con algunos colegas en la institución. Es a raiz de 

estas últimas reflexiones y de la propia experiencia docente, 

que surgen las primeras hipótesis de este trabajo. 

Todos los profesores de Ciencias sociales y Humanas que 

trabajan en la UACH experimentan y muchos aceptan que por 

estar en una institución de tipo técnica, el conocimiento que 

imparten no esta validado como algo útil y mucho menos 

necesario. Por el contrario, no sólo el conocimiento sino los 
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mismos proiesores son 'también'cca:t;;ló~ad(JS ~e ;,noj~5;; o 

"barcos" pues al reé:h~zo, que po~ pa~te(de, lo~~,'_estUcÜ.~!ite'~: se 

da. hacia las mat.er,ias7so~~a1.7~ 17;li~~~tproi:'~,;~~.e,;¿~ré,~P'oM~n;con 
a p a tia· _:~ ,una· -~ u't·b·-·~-~ti~b·,:.-.::¡~-i:;-~~a~-~f6~~/á'~~.';~:ü--'.7;~-~-{~·f i~:~;--a'ri'f·e·-~~i.'oS---.-

..--;.;.··;··."::i·:,._-)·,:,. .•• ;~;.·.:,:_,.:,:,·:·--;_:·:,_<·: _~_:·I'· ·: ·:. ·' _.':. 
grupos. una '.i)>~pife;;ta,.:autodtaria .también. 

~._:,:::·:<- ":',,,,_, \ ~".:'~''t-:,: ,t:yi;:--:" .,~ ! 

··<'•· " .. 

En mi caso particiúlar yo: m¿: ~rif~~nt~ ·;(-'Ü~ 'doble• denario· en 

el cual, a parte de" no~:~~r. a~:~'iri~·m:~ ·~oy mujer; Sobre este 

punto podria, incluso entre mu.jeres, haber desacuerdo. Sin 

embargo, la discriminación seXu.al· no sólo se manifiesta en no 

aceptar a una profesional femenina (excepto por la jerarquía 

impuesta que da ser 11 la maestra 11
) sino en el asedio sexual 

que es mas o menos abierto por parte de profesores y 

alumnos hacia las mujeres -incluyendo las alumnas, 

secretarias y maestras. En fin, aunque el asunto de las 

mujeres es digno de un estudio aparte, analogamente me 

atrevo a decir que la Sociología en particular y las mujeres 

vivimos una situación similar en esta institución. Baste 

hacer alusión a comentarios -hechos incluso por mujeres-

acerca de que en Chapingo sólo estudian Sociología (rural) 

los que reprueban o tienen problemas con Matematicas, ya que 

Sociología es fácil o la ºpura vida 11
• 

II 

El tema central de este trabajo versa sobre la concepción de 

conocimiento científico-técnico que se erige como paradigma 

dominante y estigmatiza al conocimiento, en este caso de las 

ciencias sociales, que no se ajusta a los canones de utilidad 
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y practicidad que carac_térizan a.l primero,,, En este caso 

pa rt rcuí ar .. · ~:·'.'':re. ~.i er§i?a . ~t~.::_~~~-t ii'~~:~ó~:': ~~~~:!~~:~~~.~~~ne ·1~·s·: ~~·ªºla i·es 
en ch~_~1nga < e_n <~~:ª:~·~,~ -~\-9~~-~.-~:;~-,~§~.:~·:. !.:~-~'.~I~~~}º?~._'.:;;:~1~:.-:<~-u s~-de-~}·ne .; 
"cri t'i. ca 11.:_ ,Y- .11,'c·-- -~:e .. ·n·.·_}_.~ ·f·: .. rc~·a· · .•.. ~.·.:~;_-_J- .,:>. ':;,c.,-.-:·.··''(:'··· ·· :,;,~- :~·-:_=,.~~:·:· ·-l:':~ ... _ ... ... <E~:·i· .. ~{¿;~~-,:.~~0>~::.· "·o:,,::· 

Lo anterior tiene como ¡)Ün~~·.d~Ü~~~~;J~1if'~~JL~Ls teóricos 

relativos a la técnica, la di~~c.í.~'ij~; ·}~ ~-{ .. ~i'ifié::o, la idea 

de progreso, en un contexto s~~iaCy ac.adémico que debe 
._., ___ , ' 

legitimar su existencia a·nte la ... ~é:elerada modernización 

económica para no relegarse. No es un ·secreto que, pese al 

discurso oficial que "demuestra" una y _otra vez que el camino 

al progreso no se detiene sino más bien es bastante 

acelerado, estamos a punto de salir de la etapa del 

subdesarrollo, el sector rural ha sido uno de los mas 

relegados y las politicas aplicadas para su salvación no 

siempre han sido atinadas. La idea de progreso, que por su 

parte rige el camino al desarrollo, tiene como meta el modelo 

que distingue a los paises avanzados, tecnificados, 

poderosos, lo que trae corno resultado no sólo el intento sino 

la real aplicación de los elementos que distinguen el avance 

técnico y cientifico de lo 11 moderno 11 • Esta resulta darse corno 

una concepción universal y ünica de conocimientos que generan 

un forma de vida estandarizada que pasa por alto 

peculiaridades culturales e ideológicas propias de paises 

como México y los otros de América Latina, en los que si bien 

predominan las relaciones sociales de producción 

capitalista, también se entrelazan formas no netamente 
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capitalistas y que se .resi~~el1' a:1·~mbate'.inode~l1¿addr ya su 

vez forman parti' el'~> . e;~. 
-«' -· .. ·-

Si bien es cierto que mi· ex-perien~fa de Üaba.jo en :l~ uú:"tt'y 

principalmente entre esp~ci~Ustas de ~a ag~o~o~i;. fue Í.'o' q~'e 
. ' . ' 

dió origen a este esc;-ito, ;:no --pretendo h~cer _un_ an~·i·is-·i.~ de' 

cómo se enseñan las Ciencias Sociales en esta institución·~- su·· 

ubicacion curricular, sus contenidos temáticos espe~:i.fi:bo:~.:~~.' 
el actuar de sus docentes bien pueden ser oli:ietó'- ~·~"urt_'. 

estudio aparte. sin embargo, todos estos 'elementos:-· form<fn:· 

parte de la universidad y también contribuyen a 'la form~Cion 
de sus profesionales. La concepcion de ciencia y de 

conocimiento que estos profesionales tienen es el aspecto·que 

me interesa rescatar. 

Las Ciencias Sociales inmersas en un ambiente donde predomina 

la idea de conocimiento util como el unico valido y 

aceptable, pueden 11 verse 11 en diferentes posiciones. Por un 

lado, una concepción (al igual que en la agronomia) 

utilitaria · y practicista de conocimiento cientifico que 

sólo enseñe por ejemplo técnicas de recolección de datos para 

que sirva de algo, o por el contrario, tratar de ser más 

reflexivas con respecto a su objeto de estudio: la 

agronomía. 

En este sentido, a lo largo del trabajo realizo una discusion 

teórica de cómo algunos conceptos sirven para explicar de que 

manera la idea de ciencia y de conocimiento propia de los 

especialistas en agronomía responde a una concepcibn 
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co~c~pc_ió~ ~~-~- C'lenb.Í:a,.~~-s:/:.~mP:i:ia: 
i:'_; ~ .:~\, ,: -~ ·-;~-~-' ,~;.} ·- "··''"' 

En el primer c~pit~io'';f, se. ex[Jon':.n,,10.i ;c'~né~p¿~s de 
·1<:::"· 

racionalidad. y'; tecnocracia 'cómo. ej és flinctámentales. para el 
-···' ·,--.·¡-,·_. -=,' .. .. »., ... - '· .. ··.·2.- ·-.-;·'.·· - ,_-._._., 

buen. fúné:ii:in~;;;l.enti:i del "C:a¡)it~tÍ.srii~ y ~qué';aé'i:araií d~ due 

manera-· se legitima (?l··. cono~~mi~~~? :~~~-~:·~:{:~~~~f·i;·~~~\::}{':~o·~;:-~n·, 
oposición al conocimiento pop~lar qu~ n6 i~~~~;;~rihi~,~~~~ ·cosa• 

-\--:.-.. ~ 

que un "obstáculo" al progreso. Por~ot~'a:.pa'r,te··~esta\ icí'rma dé 
. : '.: . ' - : ,-/.'.:;..,.>~:- -:,:;;{';:· ":~.~<< .-. f·; :::: •• 

conocimiento cientific y acactémicame.:ite·'ie'~{i:'ihi~ct6~fdk'riva' én 

una organización también cienti,ffoá~CÍeíit~·~tj~b ~Q~;Gbica a 

cada cual en su lugar y para,.cuyp funcfoi1a~i:ento iéqulere de 

expertos y eficientes dirige~~e~'.' ¡>i.ipai~d¿,~ específicamente 

para ello. 

En el segundo capitulo es importante destacar como un modelo 

dominante de lo que debe ser el estudio y la realidad 

agronómicos, en base a la idea de progreso y modernidad, 

ignora las especificidades socio-culturales mexicanas, a la 

vez que la concepción de conocimiento científico que 

caracteriza a los agrónomos se erige como unica y por encima 

de cualquier forma de conocimiento tradicional, descartándolo 

por racionalmente 11 ineficiente 11 • 

El enfrentamiento del paradigma agronómico dominante con 

aquella forma -que yo llamo campesinista- es, a mi manera de 

ver, un claro ejemplo de como la técnica per se y el 

conocimiento especializado pasan por alto las especificidades 

sociales y culturales de nuestra realidad, muy a pesar de la 



, .. 
demanda (je los; es-t.ud iÓsOs-' de lá- agronomi~: áce'rca de un 

conocimiento u~~!fr,( •. En~~~~idb e~to ~i~i~o i' V\'f~s._"com,~ el_ 
' '~~ 1 --

co.~oc i mi-~~~:~,_.::~~~ ~~2 ~~~-~;~~ '/~~-ª ., ~~ ~ ~-~ 6~-~-~:;~~ ~ '. ·::\~-~~~€~~~ ~--~'.d ::~-~;::\\~\j'.:): 
La úl i: ini<i : pk~.~~' cl~l !:-;.:abajo, que stÍbt itula ~·La;¡ _cien(;Ias 

Sociales ~n }~ ~Ác~11,' ~s· una exposicion de la síturicionque' 

viven :1a·i.-~::{~~·n'·¿/'.ia:~·· soCfales en esta UniverSidad ·cornO· 

resultado-<df)~ct:o·:de. esas concepciones dominantes de ciencia 
,.- . _.·:-_:i·,·:: 

-y de t~crtica~~~-:estdn presentes en el estudio de lo rural y 

lo --~gr6n-Ó~-.i-~¿';': _ c~~ndo esta realidad debiera abordarse como 
: .. :·'.:-.,_-:·.-·:·"' ·:.,_.·_ ' 

una ."'si tua'9:_fón:· social en primera instancia. Es decir, en esta 
-- ~- -.• --.; .-: ' ~~ -~ ;,r- -;•. 

parte 'dei'-•tr~bajo muchas de las afirmaciones reflejan el 

sentir expresado abiertamente por los entrevistados y mi 

propio sentir como profesora de la institución. Ademas, este 

apartado, no tiene otro objetivo que el de dar un panorama 

general de la situación imperante de las diversas actitudes 

que existen con respecto a las ciencias Sociales tanto por 

parte de los alumnos como de diferentes profesores cuya 

disciplina es o no social. 

Por último, incluyo un anexo con los planes de estudio que me 

fueron proporcionados, algunos programas de materias sociales 

impartidas y algunas entrevistas. Para este último caso, es 

preciso aclarar que no se incluyen todas las entrevistas, 

pues en muchas ocasiones las respuestas fueron demasiado 

vagas e imprecisas, pero las que aqui proporciono son 

verdaderamente ilustrativas. En este sentido, se excluye el 

nombre de los entrevistados y solamente se indica si la 

opinión corresponde a alumnos o profesores. 

- 7 -



III 

Como ya mencione, casi para~.~_lamer'!te u las discus.i'ones 

teóricas llevadas a cabo dentro ~•1. Programa deformación 
'· -, . " 

Docente y a las discusiones con. otros' ~rC?i:eSOres; cOmi~··iiz~·n· a 

surgir los planteamientos hipotencc:i~ que pud~~ra~.;~)(~licar 
la situación re<il de las cienéi~s sociales e~'l~:·u¡cH .. ,Aunque 

estos planteamientos hipotétÍ.cos, v~ri~:~o·ry;:>~-¡·~u~~-·~ :.~eces, 
quedan aglutinados en los siguentes cJatro puntos /manera de 

hipótesis y las cuales rigieron toda la 'inv~stigac1ón: 

1) En tanto que universidad democratica y popular,• la UACH se 

plantea como objetivo principal contribuir;• a·: través .de sus 

profesionales y de sus. actividade~ do~en~esi'.· ct~'.{nvestigación 
y servicio, el mejoramiento gener~l. ci~'1 's~ct\l'r ~úral• En este 

sentido, tiene que demostrar q~e::a'~~:~:: .~ns~fia, 
... . .. , 

efectivamente cumpla con lo esÍ::al:>ÍeC:ido'}'y:·'.'p'ói:-::16 tanto 

2) El tipo de conocimiento validado:· e;,)'~: :i'~:~Úti.ición es 

aquel que deja ver su sentido .útil par~'.·~.,;~C>i~~i:- problemas 

especificas, por lo tanto, .en -arás -d~:-_e:-~:to.; se da una 

exaltación al conocimiento técnico, el. cUal 'sólo requiere de 

saber QQ!llQ aplicar. 

J) La exaltación del conocimiento técnico-científico no da 

lugar, ni validez al estudio de areas de conocimiento no 

instrumentales y que por su caracter requieren de más 
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Universitario~ y ~l~ries y Programas de Estudio de los 

diversos departamentos y b) el trabajo de entrevistas. con 

respecto a la revisión de documentos, es impotante señalar 

como cada uno de estos fue util y a veces descartado para el 

pre3cnte trabajo: 

1) Con respecto a los Estatutos universitarios, me interesó 

rescatar la iaea que la institución tiene de sus 

profesionales y alumnos y que esta reflejada en una pequeña 

cita en el capitulo J, donde habla del perfil d8 sus 

egresados. 

2. Los planes y programas de estudio resultaron los mas 

dificiles de reunir ya que en muchos casos no existe por 

escrito mas que un listado de materias. Afortunadamente la 

Dirección Académica pudo proporcionarnos los folletos que se 

dan a aspirantes y que corresponden a las carreras que 
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incluyen por lojmen~s Ün: maie~ia ;de·~ti.po s~cia1. 
,;_'::~.-

Curiosamen':e, de •aq\leÍl~s especialict1.des'. (ca~t'era~) que no 

contemplan \~~~ri~·s .~~~_ii~~~(nb"{M~~.·~~·~~(f:W;~~~~~;gu.i.r:. 

?i~n:füf :~~l51~1~i;f illl~f f fü~; 
Sociales. De hecho, .. alguno,..ccon.ten,i:do_s :d.~ ·mate.r;.1as. como 

Introducción a la sociolbgia¡ á;''1~)E:cbhiimia o ál. Derecho 

Agrario, que se imparten en la P~epaf~to~iá. Agricola, a veces 

se repiten o varían ampliamente dependiendo del pr~feso'r que 

imparta la(s) materia(s). 

El aspecto que, en todo caso, puede resultar interesante es 

la proporción tan pequeña en número ~ue ocupan--1~~- mate~ia~.-
. ' . -

sociales en los mapas curriculares de las especialic'lades de 

la UACH. Por ejemplo en Preparatoria, de un to{aLde 

q3 m<>teri<>S, 5 son de ciencias sociales, es .~~~i;· -u~ '.f.o%. 

(Ver cuadro 1 en los anexos) 

El trabajo de entrevistas no estaba originalmente contemplado 

como instrumento para este trabajo. Sin embargo, durante 

algunas platicas informales con alumnos de diferentes grados, 

incluso de especialidad, se logró captar ya de manera 

explícita el rechazo y la razón del mismo que los agrónomos 

tienen con respecto a las ciencias sociales. Fue asi que 

consideré importante sistematizar este tipo de opiniones y me 

di a la tarea de la organización y elaboración de entrevistas 
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no sólo a alumnos sino a profesare~~ ~lgunas'autoridades 
' ,. ,_ - .-., ---

académicas de la institución. La·s/9hÚs'i.it:iiizádas· para '1as 
-----:_·---:-_·> ··-,:; __ :·:_->-~ -~-~-· < 

entrevistas fueron las que ensE79ui9~,"~e -~~_r'.lalan.· 

H Entrevista a profesores de la Pretarat~'ria Agrícola tanto 
de Ciencias Sociales como a profesores a9rónomos egresados de 
la misma UACH. .. 

Generales: cargo, formación profesional, principal campo de 
trabajo, materias que imparte o ha impartido. 

l. ¿Considera importante la impartición de materias de 
contenido social en el currículum de agronomia? ¿por qué? 

2. ¿Cuáles materias sobrarian o cuáles debieran incluirse? 

3. Sobre la actual orientación (en contenidos) de esas 
materias ¿es correcta o no? ¿por qué? 

4. ¿Qué opina sobre la aceptación de estas materias por parte 
de los alumnos? 

Si es egresado de la UACH: 

5. ¿cuál fue su actitud hacia las materias sociales cuando 
alumno? 

6. ¿Cuál es su actitud como profesor? 

7. ¿Cuáles materias sociales recuerda de cuando era 
estudiante? ¿por qué? 

B. ¿cuál cree que debiera ser el objetivo principal de las 
materias sociales? 

9. En relación a esto, ¿en qué medida este objetivo se adecua 
o se aleja de los objetivos generales de la institución? 

Incluye preguntas 4, 5, 6, 7 y B de la guia #2 
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;2 A profesores del Departamento. 

l. ¿A qué departamentos 
con qué frecuencia? 

2. ¿Cuáles materias son 
departamentos? 

3. Sobre los contenidos: 
los programas? 

A los profesores que 
departamentos: (*) 

l. Qué materia 
2. En qué departamento 
3. Qué programa sigue 

4. ¿Qué aceptación o rechazo percibe en esos alumnos? 

5. ¿A qué atribuye cualquiera de las dos actitudes? 

6. ¿Cual es su forma usual de trabajo en el grupo? 

7. ¿Qué le hace decidir por una forma·determinada de trabajo? 
¿los contenidos? ¿la disposición del grupo? ¿el tiempo? ¿otro 
factor? 

8. ¿Cree que haya o deba haber una relación entre metodologia 
en clase y los contenidos? ¿por qué? (**) 

(*) Los Uepartamento~en la UACH son las diferentes 
dependencias en las que se imparten las diversas 
especialidades y en todos los casos son instancias de 
docencia, investigación y servicio. Una ºespecial id ad 11 es lo 
equivalente al nivel licenciatura, pero se denomina 
especialidad porque en realidad la única carrera es la de 
Ingeniero Agrónomo con especialidad en Fitotecnia, Bosques, 
Suelos, Economía, Sociologia, Industrias, Irrigación, 
Maquinaria Agricola, Zonas Aridas, Zootecnia, según el gusto. 
El 11 servicio 11 al que se alude en este caso se refiere a que 
profesores adscritos a cualquier Departamento impartan clases 
en uno al que no pertenecen a manera de 11 préstamo 11 temporal. 

(**) Sobre las preguntas 6, 7 y a finalmente no se trabajo 
debido a que todos los profesores minimizaron el aspecto 
didáctico en relación a cualquier otro elemento. De todas 
maneras no alteró, a mi juicio, el enfoque primordial del 
trabajo. 
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#3 A profesores de diversas especialidades. 

De acuerdo a los objetivos de la UACH en general y de su 
especialidad en particular (en el caso de Zootecnia) que dice 
que debe 11 ••• formar profesionales altamente capacitados con 
juicio ccítico, democrático, nacionalista y humanistico, para 
contribuir en la solución de los problemas del medio rural, 
asi corno planear, promover, organizar y dirigir la producción 
pecuaria.,." 

¿Cuál cree qué es o son el(os) elemento(s) curriculares 
fundamentales en la formación de un profesional de este tipo? 

¿Cree usted qué las materias de tipo social pudieran o 
debieran contribuir a ello? ¿en qué sentida? 

Sobre las materias sociales que imparten en su departamento: 
¿son adecuadas? ¿suficientes? ¿qué sugerencias tendría a este 
respecto? 

#4 A alumnos de diferentes grados (De primer a séptimo año) 

l. ¿Cuáles materias de contenido social ha cursado en la UACH? 

2. ¿Qué opina de ellas en cuanto a: contenidos, métodos de 
enseñanza, interés, utilidad, profesores, etc.? 

3. ¿Conoce usted los objetivos de la UACH en relación al tipo 
de profesionales que pretende formar? 

4. ¿Cree usted que las ma'terias de contenidos sociales puedan 
contribuir de alguna manera a lograr esos objetivos? ¿por que? 

Incluye preguntas 5, 8, 9 de la guía #1 
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1. RACIONALIDAD CALCULISTICA. Y TECNOCRACIA. 

- 14 -



l, l RACIONIÍLIDAD Y TECNOCRACI_A. 

,_::~ 

George: Lukács· '·en· .'Historia y, conciencia de Clase , emplea el 

concept~ de r;~·iÚal¿lad. Este concepto fue inicialmente 

elaborado por· Max Weber y empleado para la comprensión de 

diver~.·as ·acci.onés sociales. De acuerdo con Jurgen Habermas: 

"Max Weber introdujo el concepto de 
1 racionalidad 1 para caracterizar la forma de 
actividad económica capitalista, del derecho 
privado burgués y de la dominación 
burocrática. Racionalización significó, en 
primer lugar, la expansión de los criterios de 
decisión racional en los diversos ámbitos 
sociales y, en conexión con esto, la 
industrialización del trabajo social que lleva 
como consecuencia 1~ penetración de los 
criterios de acción instrumental en todos los 
demás ámbitos de la vida (urbanización de los 
estilos de vida, tecnificación del transporte 
y de la comunicación)". (1) 

La peculiaridad que tiene el planteamiento de racionalidad de 

Lukács con respecto al de Weber, descansa en que para Weber 

la racionalidad es un componente intrin:.zco a la cultura de 

occidente, cosa que es cierta, pero que, en Lukács, la 

racionalidad es posible porque ella tiene como punto básico 

(1) Jurgen Habermas. Técnica y_ Ciencia ~ Ideología. 
editorial Tecnos . Pueda consultarse también la introducción 
de Weber a J.& Etica Protesante y_ tl Espiritu del capitalismo 
Ed. Diez, Buenos Aires, p. ll. En Weber, el capitalismo 
11 aventurero 11 ha existido en periodos previos al capitalismo 
moderno, cuyo desarrollo es en Occidente. Para Weber ha habido 
capitalismo y "empresas capitalistas" (p.11) en China, Egipto, 
Babilonia. 
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la conversión de la fu.er~,a de trabaj,o en mercan.cia y la 

consecue~te' sepatOaciio:~ dÚ .¡;reductor de· sus ,medios de 

produéción ~~n·.,i~·~~p.fop~'áC:i6n ·~~ T~ ·~.;~i,s,i,Ó~ .• s,obri? ·su· 

proceso • a.~<t~~bajó,j ·lo:'~u~·iiif.ríni t~.•~h,~ ~~Y~tf: f~.~9m,ent~.{ión. 
del mismo; El p~oC:eso d~ ptoducdón capitalista es ~~\pr6ceo:;o 
racional, fragmentado, mismo que se expresa. en' todas' · 1as 

La empresa capitalista y el comerciante han existido en todas 
partes, pero en el capitalismo moderno implica la "organización 
racional capitalista del trabajo formalmente libre• "La moderna 
organización racional del capitalismo europeo no hubiera sido 
posible sin la intervención de dos elementos determinantes en su 
evolución: la separación de la economia doméstica y la industria 
(que hoy es un principio fundamental de la actual vida económica) 
y la consiguiente contabilidad racionalo" pp. 12-13. Weber 
agregara que sólo en occidente 11 faltan los conceptos de burgues y 
burguesía ( ... ) asi también faltaba 'el proletariado' como clase; 
y tenía que faltar, precisamente porque faltaba la organización 
racional del trabajo libre como industria" (p. 15). También en 
occidente, continuara Weber, se han generudo l3s formas mode~nas 
de hacer cálculo y balance asi como la aplicación técnica de los 
conocimientos cientificos. 
De igual manera, en tl Político y_ El Cientifico. Alianza 
Editorial, Madrid, Weber señalará las caracteristicas de la 
burocracia moderna, burocracia que esta en conexión con el Estado 
moderno. 
Pero esto es posible por la analogia que guarda la empresa 
capitalista con el Estado moderno, asi como el trabajador 
despojado de sus medios de producción con el bt1rócrata moderno. 
En uno y otro caso la forma que los permea es la racionalidad 
organizativa, como forma necesaria para el funcionamiento de la 
moderna sociedad. Al respecto dirá en la p. 91: 
11 En todas partes, el desarrollo del Estado moderno comienza 
cuando el principal inicia la expropiación de los titulares 
'privados' de poder adminsitrativo que junto a él existen: los 
propietarios en nombre propio de medios de administración y de 
guerra ( ... ) Este proceso ofrece una analogía total con el 
desarrollo de la empresa capitalista mediante la paulaltina 
expropiación de todos los productores independientes ( ... ) En el 
Estado moderno se realiza pues, al máximo (y esto es esencial a 
su concepto mismo) la 1 separación 1 entre el cuadro administrativo 
(empleados u obreros administrativos) y los medios materiales de 
la administración. De este punto arranca la más reciente 
evolución que, ante nuestros ojos, intenta expropiar a este 
expropiador de los medios politicos y, por tanto, también del 
poder politice". 

- 16 -



esferas de la 'vida social. Para Lukacs. la ·racionalidad tiene 
_- .. . '· ; ,· -

su base ·en ,·e1 proceso ·:de .::P,.rá~.~cc;ió~<ca~·lt~ll·:i.st~·.,__ ~eh é,llY.C? ._~:~no' 

se exp~es~~ ei~~eii~os :id'e.01Ó~jcri~ y~~olÍti(>R~ ~~e'perÍ!fiteÜ fa: 

::ns::::::::n .de t,~::r:~;¡~c:ft:;},tJ~:ft~~~J~ª;P;~~::;f'.i?fnYd~::es··· 
•• " "': ·:: .: ,.._.¡f' ,",,, ~ ' . .'- ,; .;:·;._· C::·,-

:: ::~::s ·d:ª;: · ·:::r

5
Zt·?f ~lX~"k0~{~}~:iº~1Vie;f.' ... ~.'..~~~~~W~~~s~L 

'''< . -; '•«" :Z ::·.:* ~. ¡_·_-,, - ~-··· -

manifieste concen\:radanÍ~Íit~': .:;;ii : ;.¡_;¡'estructura .:ae 'toda' la 
--, -"·· "'~' :.:e:.,~-.- -.:..,•-' ;--· .·'" . ' 

sociedad capitalista;·: ·.;e .. ,., ''cCi' '""·i''' ·'";'¡. ":,.:.,'· 

También para Lukács la r~t>l~~~lt~B.~~·c~1c~li~'tic~ puede 

desarrollarse plenaménte eri cada ambi to particular. al. igual 

que en cada empresa capitalista, pero el capital en su 

conjunto no responde a esta forma racional-

calculistica,encontrándose una anomalía en su funcionamiento. 

La racionalidad tiene su limite, cuando cada una de las 

partes no tiene su correspondencia con la globalidad de la 

sociedad. En cada ámbito particular se puede llegar a un 

cálculo racional casi perfecto, logrado con el empleo de 

científicos encargados de diseñarlo y administrarlo, pero la 

circulación mercantil global no se somete a la racionalidad-

calculistica particular. La expresión de esta •anomalia" es 

la crisis. Pero incluso para ésta, en la moderna sociedad 

existen los especialistas encargados de explicarla y de 

brindar las medidas pertinentes para solucionarla. 

Hay que destacar la importancia del concepto de racionalidad 

empleado por Lukács, concepto que tiene su expresión en las 
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diversas manifest:iciones 'humanas. Esto.;slgnifica que en la 

sociedad capitalista toda aqÚelra. f~rmá.':'que combine métodos 

tradicionales y empíricos de .tra~:aj~· //o ádministración, se 

presenta como irracional. Lo .r~g¡b·~~} ;p;¡ra."iol capitalismo es 

buscar la secuencia en todas s~~;:·~.;i~t~s, bajo el empleo de 

métodos cientificos y tec.nicos·',i,,;·~a obtención del mínimo 
, ... , ·'·."-,:'.·_; 

costo y maximo de beneficio en .iá ·~ecuencia de las partículas 

indispensables de un proceso industrial, agrícola, escolar o 

administrativo, sólo .es posible suprimiendo el empleo de 

métodos empíricos por métodos científicos. sin el 

difícilmente puede lograrse la coordinación exacta d.e los 

fragmentos, aunque en la globalidad social no se logre. Cada 

parte puede guardar una constante división del trabajo, lo 

que lleva a que los sujetos ahí participantes pierdan la 

visión del conjunto, dado que se desenvuelven en espacios 

particulares y ajenas a los restantes. 

La racionalidad-calculistica al incidir en una mayor 

fragmentación de las actividades, diferencia cada función 

parcial, pero, a su vez, impide que el sujeto especializado 

incida en otras funciones o espacios fragmentados. Se es 

especialista, pero no todólogo. 

El mundo capitalista moderno se rige por la racionalidad, que 

a su vez implica una división del trabajo coordinada. La 

división del trabajo descompone todo proceso de trabajo antes 

unitario, al igual que la vida de los individuos, permitiendo 

que todas esas pequeñas funciones parciales y racionalmente 
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descompuestas sean ej~cutadas por diversoé especialista~, 

encargados de ej ecuta~la~ .de· ;.,odo más racicmai: C~da :una .de 

éstas puede CnContrar-se en la producciOn·_, induS'Ci:'j._al ~. e.n, l'a 

producción agricola capitalista, en e-1 comercio, e·n ·el 

Estado, en el sistema escolar, en el sistema h-cspitalario, ·en 

la generación del conocimiento científico, incluso, podriamos 

agregar, en los espacios de ''recreación'' para el tiempo 

libre. A lo interno de cada uno de estos ámbitos se presenta 

el mismo fenómeno de fraccionamiento racional. 

La moderna sociedad requiere de burócratas conocedores del 

cálculo racional como elemento fundamental para el manejo de 

la racionalidad de las distintas esferas de la vida social. 

Este concepto de burocracia, inicialmente elaborado por Max 

Weber y retomado por George Lukács, ha tenido algunas 

modificaciones en su desarrollo durante el siglo XX. De 

acuerdo con Alvin Gouldner, la esencia del concepto weberiano 

consiste en la forma organizativa que valida los 

certificados, la competencia y las estructuras jerárquicas, a 

fin de garantizar una administración racional en las 

diferentes esferas de la vida social moderna. En este 

concepto, Weber consideraba que las escuelas y universidades 

se encargaban de la formación de este profesional, al mismo 

tiempo que en ellas se expresaba la forma de organización 

burocrático-racional. La peculiaridad del concepto descansaba 

en que las actividades realizadas por la burocracia que We-

ber conoció, si bien eran complejas, para la actualidad 

son bastante sencillas. A esto, había que agregar que esta 
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burocra.cia para el buen desempeñ~ de su hacer apelaba ·aL 

respeto y la aplicación de ias ·regl~s administrativas. Este 

elemento fundamental de .l·~ burcfco~aC:ia · ~ambién. fue analizado 
' " . '.. ' -

por Lukács, en Historia Y. c6~~f'.~-~·~La d~ Cl~se-~" Al r.especto, 

señala que al igual como el ·obrero es sometido al proceso de 

trabajo por el taylorismo a pártir de su ·p'sique, en el 

burócrata moderno, este sometimiento se ~ea1-iza.,,a par.tir de 

la ética. Para el burócrata, el honor, la .. responsabilidad y 

el respeto son inherentes a su actividad. 

Ahora, la nueva burocracia ha devenido eri tecnocracia. La 

razón de ello se ha debido a que la eficiencia es lo que 

cuenta, eficiencia que es posible gracias al empleo de la 

ciencia manejada por los expertos, formados principalmente en 

las universidades . La nueva legitimidad ya no descansa en 

las reglas y en su aplicación sino básicamente en el empleo 

de la ciencia y del conocimiento que de ella tiene el 

experto. No obstante que los dirigentes politices que apelan 

al conocimiento de los expertos para sus decisiones, en 

ocasiones no lleguen a retomar las propuestas cientifico-

técnicas elaboradas por éstos, su empleo les sirve como 

garantia de legitimación. (2) 

(2) Alvin W. Gouldner. La Diálectica de lit Ideología Y.. 1g 
Tecnología. Alianza Universidad. Madrid, 1978. Véase sobre todo 
los capitules "La Ideología y la Dominación Indirecta, La 
Conciencia Tecnacrática•, "El Fracaso de la Ideologia" pp. 286-
309 y "De los Ideólogos a los Tecnólogos" pp. 310-338. "Las 
Actividades organizativas del Aparato Estatal, como las del 
Sector Industrial, son de carácter cada vez más burocrático, en 
el sentido clásicamente determinado por Max Weber. Esto es la 
forma organizativa que valora la competencia certificada. Asi, la 
forma burocrática no es la del estereotipo popular de la estúpida 
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La pecúalia.ridad 'del- discurso tecnocrático consiste en. que la 

cie~cia ·la:~~c~~ltjgia se--con~ierten en el nuevo poder-·qu~ 
."., ,,.,-., ,,., 

viene' a sal\lar 'a;:1a:;hÚ.manidad, y al que todos tienen _que 

someterse. E( ·;;~pec.ialista es el portador de este nuevo 

poder .. Can· la -nueva burocracia o tecnocracia, la solµción a 

tod~ problema tiene una propuesta rapida y eficiente, esto 

es, una salida técnica. En esta forma de organización , la 

solución eficiente a todo problema es lo que importa. Queda 

invalidada la reflexión que trate de buscar las causas 

esenciales del problema en cuestión. Y esta mnnifestación 

social de rechazo a todo pensamiento reflexivo, se expresa 

tanto en la resolución a un problema especifico, como en la 

mayoria de los espacios de la vida diaria. 

Es necesario aclarar que el concepto de racionalidad -

calculistica- asi como el de burocracia weberiana y su 

actualización en tecnocracia, no se presentan en una sociedad 

como la nuestra en toda su pureza. Las modalidades históricas 

ineficiencia, sino una forma históricamente superior de 
eficiencia y efectividad instrumental relativa que vincula la 
forma burocratica con instituciones de enseñanza que otorgan 
credenciales, como colegios y universidades, por un lado y con 
ciencias institucionalizadas de las universidades y otras partes, 
por otro 11 • ''La racionalidad formal de las formas burocráticas 
modernas ha evolucionado rápidamente desde el análisis de Weber, 
pero esencialmente sobre la base que él describió" (298). 
"Ningún sociólogo duda de que el tipo dominante de organización 
actual, en el sector privado o público, es el grupo burocrático. 
Trátese de ejércitos, hospitales, grupos de recolección de 
fondos, fábricás o vanguardias revolucionarias, todos son 
dirigidos por expertos de dedicación exclusiva que despliegan 
habilidades técnicas de modos instrumentalmente racionales para 
el logro de fines especificas. Hasta el mero terrorismo, sea de 
los gobiernos o en contra de ellos ahora se organiza de maneras 
esencialmente burocráticas " (301). 
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y culturales permite~·· que· se ··fortalezcan métodos 

tradiclonales.ya· p¿ra ia acumulación de capital o ya para.el 

rilanten{~i~nt¿~eJ. ~rden y del con~umo. 
México la existencia de formas no capital is ta ,>tan't.o .\en .. :,er'.: 
campo como en la ciudad, basadas en el emp'1e6 d;¡( ~~todos ', --·-- ... ,, -

empíricos-tradicionales, y no tanto en la · racib~'~iidad. 

calculistica. Este seria el caso de la economia:·c~iiie,~i~a 
basada principalmente en el empleo de métodos. emp'irié.ós. 

También estarian las formas de producción artesana.Í.-e~_>que' se 

reproducen en las zonas suburbanas de las grandes ciUdades. 

Lo mismo cabria para los métodos empiricos de curación a los 

malestares fisicos, a partir .de remedios caseros o de 

curanderos de las comunidades rurales y colonias urbanas. En 

el mismo renglón estarian las formas de organización 

político-sindical y campesina, encabezadas por lideres 

"La nueva tecnocracia, como la vieja burocracia, pretende que su 
labor se base en el mejor conocimiento y capacitación. Como la 
burocracia clásica, la nueva tecnocracia afirma y proclama que 
actúa sin pasión ni favoritismo; y sobre todo, con esa 
neutralidad hacia los intereses partidistas que le permite elegir 
y aplicar las mejores soluciones técnicas. Lo que ha cambiado es 
que las nuevas tecnocracias son una maduración en la dirección ya 
prevista por el modelo de burocraica de Weber" (p. Jll). 
"En otras palabras, la tecnologia ha logrado considerable éxito 
al unirse con la ciencia. Es precisamente esta fusión la que dota 
a la tecnocracia con la mística de la ciencia, lo que le permite 
definirse como algo mas que el ingenio, la inteligencia, la 
diligencia y la disciplinñ del honesto artesano, como algo más 
que un astuto espiritu practico animado por la esperanz~ de la 
ganancia y el reconocimiento. Ahora la tecnocracia pudo rodearse 
de la elevada y, en verdad, sagrada aureola de la lucha 
prometeica que libra la ciencia por la verdad, contra la 
supertición y por la ilustración (.,.). La conciencia y la 
ideología tecnocraticas, pues, corresponden (1) a esta fusión 
jerárquica de la tecnología y la ciencia, y (2) a la inserción de 
este nuevo complejo en la estructurü de la organización 
burocrática" (pp.311-312). 
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sindicales y por caciques agrarios. Ni que decir del 

reclutamiento de personal para las instituciones 

gubernamentales muchas veces no está determinad~ por. 

elementos curriculares del solicitante, sino por- los :~azi::>s d~ 

amistad, familiares o politices con el empleador. :·Aquí 

cabrian también los programas de beneficio social ·diséñados y 

realizados por las instituciones oficiale~, ce~ alta~ 

inversiones, que buscan principalmente la -legiti~a~ión 

política del gobierno en turno. 

En primer lugar partiendo de que estas manifestaciones se 

presentan en la sociedad actual, esto no significa que 

carezcan de validez los conceptos de racionalidad y el de 

burocracia moderna o tecnocracia. Un concepto no tiene 

necesariamente que reflejar mecánicamente la realidad 

empírica, puesto que el concepto no se expresa en su pureza. 

La realidad empírica expresa una combinación de elementos, 

y no sólo uno. El concepto es una abstracción del referente 

especifico, en donde se destacnn sus componentes 

fundamentales. Asi, el concepto puede apuntar la tendencia 

social y no sólo limicarse a retratarla. 

En segundo lugnr, la pervivencia de expresiones no racionales 

que emplean métodos empíricos-tradicionales, no niega la 

modernización prevaleciente en la actualidad mexicana, misma 

que en su conjunto no está excenta de la dinámica 

internacional. Así, empíricamente se puede observar que en 

zonas de predominante economia-campesina, gran parte de sus 
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' ' 

individuos émigran. a l~s gi:a~dés~rb~s;'º ~;~o~as de-éllto 

grado de desarrollo. agrícola ca pi ta lista-.: donde:: d"staca el 
" , ... _,,, .. «,-·' : 

país .del norte. Tambien pueden eKlstir ci~mb'i.ni:ié{iori~~ ;;,n la 
' '·'~,-.·_;. :·:1..-:::,\.:_::_;,;-~(- :·-_:,>. ·-

forma de curación de las enfermedades, a traVes· de Un·rnedico 

especialista y una receta casera. De igual manera que la 

satisfacción de necesidades se realiza con valores de uso 

elaborados en la unidad familiar, como con mercancías 

importadas compradas en un supermercado. 

En tercer lugar, es materia común observar los cambios 

modernizadores que se viven y que se acentúan día con dia. 

Asi como existen formas racionales modernas, como empíricas-

tradicionales, también con el paso del tiempo las formas 

racionales modernas cobran mayor importancia. No obstante que 

en el Estado mexicano, sus instancias no hayan conocido en 

toda su pureza a la burocracia weberiana, en la actualidad 

los equipos de trabajo político se han caracterizado por el 

peso que va adquiriendo el sector de políticos tecnócratas 

cuyo objetivo es acelerar la modernización industrial, 

escolar, comunicativa, médica, entre otras (3). Este 

proceso, independientemente de que ahora vaya a ser impulsado 

por el Estado es un proceso que se ha venido desarrollando. 

(3) Véase al respecto el articulo de Adolfo Gilly "Nuestra Caída 
en la Modernidad" en Nexos 101 año IX, Volumen 9, mayo 1986. pp. 
21-32. Después de aclarar que en el seno del Estado Mexicano se 
ha dado una división mal caracterizada entre politices y 
tecnócratas, Gilly considera que ambos son políticos, sólo que 
los segundos son los politices de la nueva racionalidad 
capitalista expresada en la modernización. Los primeros serian 
los representantes de la tradicional racionalidad corporativa que 
buscó la incorporación de los sindicatos obreros y organizaciones 
campesinas. 
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Tal parece que, en México, comien~a a vislumbrarse en las 

dependencias del· Estado y empresas privadas, la contratación 

ya no de los burócratas antiguos, e irieficientes, que no 

reunía las características del tipo ideal weberiano, para 

ahora realizarla de tecnócratas o nueva burocracia. Esto es 

así porque la forma tecnócratica es más eficiente. Es la 

forma de organización social acorde a los requerimientos de 

la moderna sociedad. 

Costumbres, modos de vida y formas de producción se van 

modernizando. El México rural se está convirtiendo cada vez 

más en un México urbano. Las grandes urbes nacionales, con 

la ciudad de Mexico a la cabeza, se han incrementado en los 

últimos años debido a su crecimiento natural como por la 

inmigración rural. (4) 

El impacto del modo de vida urbano se ha extendido a las 

zonas rurales. Los modos de vida tradicionales pueden llegar 

a permanecer, pero ahora han incorporado componentes de la 

vida moderna. La televisión, el cine, las revistas han hecho 

su entrada y han sido ac~ptadas en las comunidades rurales. 

El modo de vida rural ha comenzado a asimilar o a incorporar 

los elementos que sugiere la vida moderna. 

En cuarto lugar, Ja agricultura ha entrado, día con dia, a la 

dinámica que impone la producción industrial. Con la entrada 

en escena de la agroindustria, la agricultura, con ciertas 

(4) Puede verse el articulo de Héctor Aguilar Camin. "El Canto 
del -Futuro" en Nexos 100. Año 9, Vol. 9, abril 1986, pp. 15-39. 
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peculiaridades, se somete ·a un ritmo de acumulación similar a 

la producción - industrial. -El proceso de producción 

agropecuario queda subordinado a los requerimientos de la 

agroindustria. Esta establece el tipo de cultivo, la 

superficie por cultivar, el instrumento para hacerlo (riego, 

semillas, insecticidas, fertilizante, maquinaria agricola). 

Otra caracteristica importante de la modernización de la 

agricultura mexicana ha sido el proceso de ganaderización. La 

ganaderia de tipo extensivo (bovino) ha ido ganando terreno 

sobre las tierras de labor. Este tipo de ganadería ha 

crecido principalmente por la demanda de carne de Estados 

Unidos (5). La producción de ganado menor se realiza 

principalmente de manera intensiva. 

El proceso de ganaderización, demanda de alimentos 

balanceados lo mismo que forrajes. La producción agrícola de 

éstos sólo es posible con el empleo de semillas mejoradas, de 

fertilizantes, de insecticidas, de riego, de maquinaria 

agrícola, de energía eléctrica, de combustibles y de 

refacciones, mercancías todas ellas elaboradas bajo la 

racionalidad de la empresa industrial y agroindustrial 

capitalista. El resultado de este proceso de ganaderización 

ha propiciado que " •.. no sólo mas de la mitad del territorio 

nacional es ocupado por la ganadería, sino mas de la mitad de 

los insumos, sin considerar forrajes, los absorbe el sector 

agropecuario". ( 6) 

(5) Véase Francisco Gómezjara y Nicolas Pérez. "Evaluación 
Critica de la Educación superior en México: FORO UNIVERSITARIO 
No. 9, agosto 1981. STUNAM. 
(6~ .. , Andrés-Ramírez S. ~cumulaEión de Capit~l y_~~~.!!!.~~
~~· Tesis de Maestria en Sociolog-ia Rural. UACH. 1986. 
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Para constatar la importancia que ha tenido la ganaderizacióri 

en el agro mexicano, baste agregar que el destino de 

productos como la avena, cebada y trigo, tuvieron, para 1960, 

una tasa media de crecimiento anual de 9.5 para el consumo 

humano y de l.o para el consumo animal. Para 1970, l<! 

situación cambió. La tasa media de crecimiento para el 

consumo humano disminuyó a 7.8, mientras que la destinada al 

consumo animal llegó al 6.1. Aun en este caso, la tasa de 

crecimiento fue mayor para la destinada al consumo humano. Ya 

para 1980 se modifican los papeles: la producción para el 

consumo humano disminuyó al 6.7, mientras que la del consumo 

animal llegó a 10.7. La producción de alimentos destinados 

al consumo animal se incrementó 10 veces en un periodo de 20 

años, y, por el contrario, los destinados al consumo humano 

tuvieron un descenso. 

Los argumentos anteriores indican que el concepto de 

racionalidad y de tecnocracia pueden ser empleados para el 

análisis de la realidad mexicana. Varias limitaciones se 

presentan para que éstos· aparezcan de manera "pura" en la 

sociedad mexicana, empero éstos cobran cada vez mayor 

importancia. Reconociendo que la modernización con sus 

componentes de racionalidad-calculistica, tecnocracia y 

conocimiento científico técnico son actualmente las formas 

dominantes en nuestra sociedad, también es necesario indicar 

(6) Andrés Ramirez s. Acumulación de Capital ~ Clases Sociales 
gn 1ª. Rama Agropecuaria. Tesis de Maestría en Sociología Rural. 
UACH. 1986. 
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que en los paises de larga tradición agraria se presentan 

obstáculos a ésta. Esto se traduce en q;_¡e e1. desa~r_ollo del 

capitalismo no ha desbocado con plenitud, sino que a.él se le 

anteponen formas de trabajo y manifestaciones diversas, 

difíciles de controlar por el científico experto. Ante esto, 

el científico tendría que buscar otros mecanismos para ir 

introduciendo una forma de trabajo racional a partir, no de 

la expropiación plena del saber del trabajador, sino de la 

subsunción paulatina de éste. 

1. 2 LEGITIMACION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO TECNICO. 

Para continuar es necesario vislumbrar los elementos que 

permiten la legitimación del conocimiento científico-técnico 

como componente fundamental a la estructura tecnocrática de 

la moderna sociedad. En el siguiente apartado partiré del 

supuesto de que la racionalidad calculistica tiene su punto 

de arranque en la empresa industrial, situación que 

sintetiza de manera concentrada la forma de organización 

racional-calculistica de las diversas esferas de la vida 

social. Estos ámbitos no son, de ninguna manera, reflejo 

estructural, sino una forma organizativa intrínseca en el 

funcionamiento de la sociedad capitalista. 

Si se toma algún manual sobre teorías, métodos y técnicas de 

investigación, o bien un texto sobre introducción a la 

sociología o cualquier otra rama del conocimiento científico, 
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observaremos que .en todos lo" casos,:~~;;b;~i-~:~nk~ri;,t:apara 
diferenciar el conocimiento cienf.i.Ef~a· cle}·¿,~i,6J.mi~nto 
popular .. El primera, se dirá, es ~i~t~·ma·t·i~:~-, ___ v0~if'icabie, 

--:~"-. ,. -. _:-, ·- ·.:· .::·. . (' ,: 

obtiene leyes casi exactas .y es, por en.de, universal. El 

segundo es, por el contrario, asistemático, del sentido 

comun, empírico y de validez local. Si el primero permite el 

avance de la humanidad el segundo, parecería, se le opone. 

Este planteamiento es resultado de que la sociedad moderna 

sólo concibe corno conocimiento válido al conocimiento 

cientifico, mismo que puede ser incorporado a la estructura 

académica y permitir, la formación más actualizada y óptima, 

del personal científico técnico (7). Por el contrario, el 

conocimiento resultado de la experiencia generacional y/o 

personal, que no es sistematice y elaborador de leyes 

universales, no se le considera cientifico. Este 

conocimiento, como no tiene uso generalizado, ni se enseña en 

las escuelas, no es reconocido socialmente. Es, para estos 

efectos un conocimiento no científico. Es un conocimiento 

disperso, propio de l~s 11 masas 11 • Es un conocimiento 

invalidado. 

(7) Véase André Gorz. "Sobre el Carácter de Clase de la Ciencia 
y los Trabajadores científicos" en Economía Politica de la 
Ciencia. México. Nueva Imagen, 1979, p. 108. 
"· .. nuestra sociedad niega la etiqueta de 1 ciencia 1 y 
1 cientifico 1 a esas capacidades, oficios y conocimientos que no 
estan integrados en las relaciones de producción capitalista, que 
no tienen ni valor de uso para el capitalismo, y que por lo tanto 
no se enseñan formalmente dentro del sistema institucional de 
educación. Por lo tanto, estas habilidades y conocimientos, 
aunque se basen en extensivos estudios, no se incluyen dentro de 
la cultura dominante. No gozan de ninguna posición dentro de 
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--~~""~== 

De acuerdo con el mismo autor, la cieílcia ti~~ evoluCiariado 

conforme a los requerimientos necesarios ''a~ .f~· ~·Clci~~a~; 
.... -·,~-~i'.\'.'.'Ü~:': '- ';-- ;~t' 

capitalista. No es, de ninguna> llt<l:11~~~X\·;~l1 J;~~~~bimfe~t~ 
neutral, libre de valores y. <l~ f:tiaa fdi!a.i?o'g\.'a~·,JL~~ éui{ 

,_,., ..... ,_.(;·:j.\:::.. "·\'{ 1~ . ·,~::;-

conocimiento cimentado de acuEird;'.'~a:· •ias'~ir°~qíieriíliie(;to~· del 
5 .:··::~?:~5 :~1~~?.,;.·5/ii~-~-:;{~~:0.:~;. .. ::,.·~;::~·:;_ -:~~ .:::. -~·:_:·.-_-. 

capitalismo. Por ello, sólo, se·.:,cansidera'i(dfintl.Hco al 

::~::iimzi::::n q:: :e::: i~:sl.c;r~:~~íi~~~:it?Jf s~t~::r~a E:a 
. . ._,.· ..... -·::'' _.. ' .. 

conocimiento científico y la ¡pliéación. téc~ica son los 

componentes básicos de 

sociedad. 

La sociedad moderna capitalista, requiere 

racionales para la producción y la administraci'ón•.de. 

"recursos" incluyendo al llamado "tiempo libre". El conjunto· 

de esta sociedad necesita de cientificos-técnicos,'y 

científicos-sociales capaces de brindar soluciones rápida·s, 

asi como propuestas de renovación en los métodos da 

producción, control de personal y administración de recursos. 

esa cultura; no son reconocidos institucionalmente como 
'profesiones' y con frecuencia tienen poco o ningún valor de 
mercado -pueden ser aprendidos por cualquiera-. sin embargo, 
nuestra sociedad únicamente llama 'científicos' a esas nociones y 
habilidades que son transmitidas a través de un proceso formal de 
enseñanza y que llevan la acreditación de un diploma conferido 
por una institución. Las habilidades autodidactas o adquiridas 
por medio de un oficio reciben la etiqueta de 'acientificas' aun 
cuando, para todo propósito práctico, conllevan tanta eficacia y 
aprendizaje como las habilidades enseñadas institucionalmente. ~ 
cuando buscamos una explicación a esta situación, la única que 
encontramos es de tipo social; el conocimiento autodidáctico por 
eficaz que sea, no encaja en el patrón de la cultura dominante: Y 
no encaja ahi porque no encaja en la división jerárquica del 
trabajo que es característica del capitalismo. 
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La fábrica, la agroindustria, la agricultura, la escuela, el 

hospital, el ejército, son instituciones que dificilmente 

podrían funcionar con métodos no sistematizados 

científicamente. Necesitan de métodos •científicos•, de 

métodos y técnicas garantizadas por su obtención ~ 

demostración. 

Lukács para diferenciar las características de la moderna 

sociedad, en oposición a las sociedades precapitalistas, 

introduce el concepto de ''formas orgánicas irracionales•• 

La connotación que le brinda al concepto consiste en que lo 

irracional es para los efectos del capitalismo, y lo orgánico 

significa una forma de trabajo no parcializado, implica la 

realización de un producto de principio a fin. Implica 

también una división del trabajo poco acentuada, sino más 

bien por sexos y edades, traduciéndose en el conocimiento 

(aunque no ejecución) de todas las etapas del proceso por 

cualquier participante. Implica un manejo de la herramienta 

basada en la destreza acumulada, ya por la transmisión 

generacional, o ya por experiencia personal (8). 

(8) Véase George Lukács. Historia y conciencia fl..!l. Clase. 
Grijalbo, Méx., 1969, en particular el capitulo "La Cosificación 
del Proletariado". Es necesario aclarar que el autor nos habla de 
la sociedad capitalista desde un supuesto de "pureza". Por ello 
habla de capitalista y precapitalista. Esta •pureza• difícilmente 
puede presentarse como forma exclusiva en nuestra sociedad, 
puesto que factores histórico-culturales como es la tradición 
agraria, impiden u "obstaculizan", el pleno desarrollo 
capitalista. En nuestra sociedad, el capital para penetrar en 
estas formas busca mecanismos particulares, interviniendo poco a 
poco en el proceso productivo del trabajo orgánico campesino. 
Esto no puede ser caracterizado como una forma precapitalista, 
sino como una modalidad especifica de subsunción del trabajo 
campesino por el capital. 
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En ·la forma orgánico irracional, el saber del trabajador 

puede ser acumulativo pero dificilrnente sistematizado por la 

via escrita, para poder difundirse ampliamente. 

general, este saber hacer tradicional se conserva 

Por regla 

por el 

trabajador, sus oficiales y sus aprendices. su cotización y, 

por qué no, su poder, descansa en la peculiaridad del 

trabajo. El saber empírico, entendido como el conocimiento 

tradicional no científicamente sistematizado, es un elemento 

fundamental para la comprensión de diversas manifestaciones 

de resistencia para aceptar formas de vida moderna, formas de 

trabajo y de vida basadas en el cálculo racional. 

Para el estudioso de lo social, no basta con calificar de 

"resistencia al cambio" a las diversas manifestaciones que se 

oponen abierta u ocultamente a los principios de lo moderno. 

Es necesario conocer cuáles son estas manifestaciones, cuál 

es su sentir y en qué medida se oponen a la racionalidad, 

como también, cuáles son las expresiones sociales que, dentro 

de la misma racionalidad, son claras actitudes de 

resistencia. 

El saber del trabajador se presenta corno una traba al 

desarrollo del capitalismo. El saber del trabajador se 

encuentra muy ligado con las formas "orgánicas irracionales". 

El capital se desarrolla plenamente con formas racionales de 

producción y de adminsitración. El proceso de producción 

capitalista no es posible si en él no se sintetizara la forma 

de organización racional-calculística como dominante. Las 

formas orgánico-irracionales se basan en el empleo de 
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técnicas-tradicionales. su conocimiento es empirico, aprendido 

cotidianamente en la acción, o de manera oral. Por el 

contrario, la forma racional-calculistica se basa en la 

descomposición de un objeto en distintas partículas, 

sincronizadas una con otra. Requiere, además, de la 

existencia de especialistas encargados de dirigir cada una 

de las etapas del proceso. La dirección es ahora cientifica. 

El portador de esto, es el técnico. El saber empírico es, 

para los efectos de la moderna sociedad, ilegitimo. El saber 

cientifico es, por el contrario, el saber legitimado 

socialmente. 

Una condición básica para la organización racional 

calculística es que el trabajador quede desprovisto del 

control de sus medios de producción. El control en doble 

sentido: que carezca de la propiedad formal y/o real de los 

medios e instrumentos de trabajo y que carezca de la 

capacidad de decisión en el proceso de producción. 

Con esta condición, la fuerza de trabajo en el capitalismo se 

presenta como una rnercan'cia más, peculiar, pero mercancia. 

La satisfacción de las necesidades en esta sociedad es a 

partir, ya no de valores de uso como en la forma orgánico

irracional, sino a partir de mercancias. Si bien la fuerza 

de trabajo se presenta libre en el mercado, esta libertad 

está condicionada por las necesidades fundamentales y 

complementarias para su satisfacción, a partir, exclusiva y 

fundamentalmente de su venta. Esta es la forma "pura" de 
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existencia del proceso de trabajo capitalista. ,No obstante 

que el capital busque maneras distintas y trariscisionales de 

penetración en las formas orgánico-irracionales, como serian 

la subsunción formal, lo cierto es que la forma "pura" tiene 

dia con día más importancia aunado a que es, para los efectos 

propios del trabajo aqui desarrollado, la forma "pura" 

también de desarrollo para la legitimación del saber 

cientifico-técnico. 

Esta forma "pura" de la moderna sociedad, el cálculo de cada 

una de las etapas que engarzan el proceso productivo, sólo es 

posible analizando detalladamente todos sus componentes, a 

partir de la investigación científica. Esta racionalidad

calculistica no puede ser posible ~on la producción de 

productos enteros, por ello se hace necesaria su 

descomposición. El tiempo es un aspecto importante para 

calcular cada una de las etapas del proceso. 

La moderna producción tiene que desplazar a los 

procedimientos empíricos de trabajo, por la moderna 

investigación cientifica. La especialización de las diversas 

etapas sólo es posible cuando el proceso de trabajo ha sido 

racionalizado y descompuesto. Con la especialización se hace 

necc5aria también la fragmentación del conocimiento 

científico. 

El proceso de trabajo capitalista requiere de investigadores 

encargados de diseñar el proceso productivo, sus etapas, las 
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máquinas y herramientas. Requiere además de especialistas 

encargados de la vigilancia del proceso de producción y de 

los especialistas encargados de reclutar al personal 

necesario para cada puesto. Cada una de estas etapas se 

diseña cientificamente por un experto detentador de una 

parte del conocimiento. Del otro lado, se encuentran los que 

ejecutan una actividad manual y que carecen de este 

conocimiento. 

En la moderna producción la división del trabajo adquiere un 

desarrollo mayor. Las funciones de dirección, coordinación y 

vigilancia que, en un primer momento pueden ser realizadas 

por el capitalista, a medida que la empresa va creciendo 

éstas tienen que ser delegadas forzosamente al personal 

capacitado para ello. Estas funciones son transferidas a un 

grupo de especialistas llamados gerentes, inspectores, 

vigilantes, técnicos, ingenieros, etc., que ejercen el mando 

a nombre del capitalista, y lo ejercen más eficientemente 

(9), ya que se basan en métodos racionales.A medida que se 

intensifica la producción industrial, la división del trabajo 

manual e intelectual se polariza más ampliamente. 

l. 3 ORGANIZACIOll CIENTIFICA DEL TRABAJO. 

Para Coriat, la división del trabajo manual e intelectual no 

es sólo separación, sino también oposición. El autor, 

tomando como ejemplo el taylorismo, concluirá que la función 

(9) Benjamin cor1at. Ctenc1a, Técnica y Capital. Blume Ediciones, 
Madrid, f'~· 57. 
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principal de la organización cientifica del trabajo consiste 
41' ca.-4-a.ca.r- \c ... t-e-.rstf'"'C.~o.. e'l\:Jre..ro... To...~ 'ºr- \o ~i...c. bosr~.ef"\ 
primer lugar, fue el conocimiento de las causas de la 

resistencia, para posteriormente brindar las alternativas 

acordes para su eliminación. De esta manera comprueba que 

el saber-hacer obrero, que es resultado de la experiencia 

generacional, se convierte en una fuerza contra el capital. 

La pérdida de los tiempos es resultado de la variedad de 

herramientas utilizadas en cada oficio, ya que cada 

trabajador realiza el trabajo a su manera. El obrero, al 

tener el control de su saber-hacer, puede decidir sobre su 

ritmo de trabajo y con ello garantizar una solidaridad entre 

él y sus compañeros. Por ejemplo la disminución del ritmo de 

trabajo permite la contratación de ~ás trabajadores. La 

relación de fuerzas entre el obrero y el capital está 

determinada frente al saber. Quien controle el saber, tendrá 

un mayor poder, una mayor fuerza. El saber es poder. 

El problema al que se enfrenta Taylor, es que el saber-hacer 

obrero se transmite de manera oral y es acumulable de 

generación en generación, no es un conocimiento 

sistematizado y puede ser generado y guardado en secreto por 

el trabajador. su apropiación le permite tener cierta 

autonomía con respecto a la lógica de trabajo racional que le 

impone el capital. El mantenimiento de su saber ya por su 

hábil manejo, o bien por su secreto, le permiten imponer su 

propio ritmo de trabajo, incluso disminuirlo, ya para 
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protestar o ya para .buscar abrir espacios a o~ros 

trabajadores. 

Estas acciones sociales que son expresión ·dé' 

del trabaj actor, dese.e la perspectiva de~:.c1~~it~.1I~~~·. ,.;en 
:. ·;· '.',:·::.> ... ,: 

calificadas como han1ganeria y falta de colab.oraciórí. ··. 'l e'n 

efecto, en estas condiciones resultaría dificil qu~clos 

trabajadores, conocedores y detentadores de un saber y un 

saber-hacer, decidan voluntariamente colaborar para la 

obtención de mayores beneficios para el capitalista. Por el 

contrario, éste siempre encontrará resistencias por parte del 

trabajador y serán mayores entre mayor sea el dominio del 

trabajador sobre su saber. Estas resistencias obreras 

llevaron a que Taylor, el creador de la organización 

cientifica del trabajo,buscara los mecanismos adecuados para 

tratar de acabar con la holganza obrera. Para Taylor existen 

dos tipos de holganza. La primera, es la que se refiere a 

todo acto natural de descansa. Todos los individuos, en 

algunos momentos de su vida, tienen deseos de disfrutarla. La 

segunda es la holganza ~istemática. Esta resulta peligrosa 

para la producción, puesto que muchas veces se realiza previa 

programación , además de que se desarrolla sobre todo en los 

centros de trabajo . El tortuguismo seria una expresión clara 

de ésta. Por lo tanto habia que estudiarla para desplazarla. 

Si el saber empirico se presenta como una clara oposición 

para la colaboración fabril, ya por la disminución en el 

·ritmo de trabajo, o ya por el mantenimiento en secreto de las 
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habilidades especificas, o ya por su -particularidad 

determinada por la experiencia personal y generacional, 

situaciones que se traducen en la utilización de variados 

métodos, tiempos y movimientos y su dificil estandarización, 

entonces el capital tendra que idear los mecanismos 

apropiados para expropiar este saber empírico. Quién detenta 

el saber detenta el control del proceso de trabajo, ya que el 

saber es poder. La administración científica del trabajo 

buscará conocer ucientificamente" los métodos , tiempos y 

movimientos de los trabajadores, asi como diseñar las 

herramientas y técnicas opuestas a éstos, can el objetivo de 

programar y controlar el proceso de trabajo fabril. Acabar 

con las resistencias obreras bajo el calificativo de holganza 

obrera será su objetivo. 

La dirección científica tayloriana busca sistematizar el 

saber obrero a sus componentes simples. su objetivo, 

codificarlo y medirlo para poder expropiarlo y codificarlo. 

Coriat desarrolla esquemáticamente el proceso de 

expropiación-confiscación de Taylor: 

"la. Fase: Es necesario en primer lugar, reducir 
el saber obrero, complejo, a sus elementos 
simples, produciendo asi a una especie de 
achatamiento del saber técnico. El medio de 
realizar esta descomposición es la medida de los 
movimientos y los tiempos. Lo que va a permitir 
cumplir con este objetivo es la entrada del 
cronómetro en los talleres. 

2a. Fase: Controlados todas los movimientos, 
este saber desmigajado es sistemáticamente 
expurgado y clasificado. 
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Ja. Fase: Para cada operación sólo se retiene 
· the one best way·, la única mejor forma que 
consiste en una combinación, y una sola, de los 
elementos simples seleccionados. La mecánica 
operatoria es, de esta forma, transmitida a los 
obreros cada mañana con los tiempos requeridos 
para cada elemento simple. Taylor lo resume en 
una frase: · ... la direccibn se encargad~ 
recoger todos los elementos del saber 
tradicional que, en el pasado, eran propiedad de 
los obreros, clasificar estas informaciones, 
hacer una sintesis y extraer el conocimiento de 
las reglas, leyes y fórmulas. Esto lo 
designaremos diciendo que no se trata solamente 
de expropiar a los obreros su saber, sino 
también de confiscar este saber -recogido y 
sistematizado- en beneficio exclusivo del 
capital lo que autoriza a hablar de 
confiscación" (10). 

Taylor descubre ademas que de las herramientas pertenecientes 

al saber-hacer obrero, incluso la mejor, entendida como la 

que permite mayor producción en un mismo tiempo, son 

inadecuadas para el control obrero. Por lo tanto, tiene que 

ser una herramienta diseñada científicamente , sin los 

trabajadores y contra los trabajadores, tarea realizable 

descomponiendo y cronometrando la actividad del trabajador a 

todos sus componentes.simples. Acto siguiente es la 

sistematización de estos componentes, realizables ahora por 

cualquier trabajador y ya no por el trabajador calificado. 

En el diseño de la nueva herramienta, se presenta la 

oposición intelectual-manual: la vigilancia para el buen 

desempeño del trabajo con la guia del cronómetro por parte 

del técnico o inspector y la ejecucibn por parte del 

(10) Benjamín Coriat, op. cit., p. 94. 

- 39 -



trabajador manual. 

Si el saber es poder, el saber cientifico buscará la 

expropiación y confiscación del saber empirico para perpetuar 

una relación social. Las nuevas herramientas deberán 

necesariamente que tener un nuevo diseño, para que el proceso 

de trabajo pueda ser más eficiente y, sobre todo, permitir 

que el trabajador permanezca controlado durante la jornada. 

Ambos serian imposibles de alcanzar con el empleo de las 

herramientas de los trabajadora Las nuevas herramientas 

tendrán que ser elaboradas sin y contra los trabajadores. 

Esta función sólo es posible apelando a la ciencia

racionalizada y al científico-técnico especializado. 

La organización científica del trabajo requiere de experto~ 

conocedores del proceso de trabajo capaces de aplicar la 

ciencia en el diseño de nuevas técnicas y también capaces de 

dosificar y/o supervisar las etapas del proceso de trabajo en 

cadena. 

El objetivo principal de la técnica es buscar la valorización 

del capital, a la par de romper con las resistencias obreras. 

Por estas razones, la técnica en el capitalismo nunca se 

presenta neutral. La técnica ademas de valorización 

reproduce las relaciones sociales de producción. Por 

ejemplo, en la linea de montaje, el sistema de maquinas es 

cada vez mas complejo aunado a todos los dispositivos 

técnicos, que permiten que todas las piezas estén en 
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•. . 

movimiento y ias traliajádores nci teri<Já~ ~ue ;~.,;e;~e de su 
" . . ' ... ·-·· ., ... ·. ···/,· ' ... - -· .. ,. ., __ 

lugar de trabajo. Cada pieza. se presentá-·en el lÚgar 
' .. - ~· .·; : .. :.;:· . ...:·.. ~--··.·:-- :, 

preciso, imponiéndole el orden exacto al :trabajador'. La 

cadena es un sistema que busca reducir al máximo. los márgenes 

de autonomía e iniciativa de los trabajadores. Si las 

máquinas son cada vez más complejas y perfectas, las 

operaciones manuales serán, por el contrario, cadd vez más 

simples y elementales. En otros términos, el saber 

científico técnico se traduce en la construcción de maquinas 

y medios de control en detrimento de la autonomía del 

trabajador. Con esto, las actividades requeridas pueden ser 

realizadas por trabajadores no calificados. Si el saber 

cientifico se impone al saber obrero, resulta ser, como forma 

de control, una forma despótica. 

La ciencia se presenta como una fuerza prouuctiva capaz de 

incidir en la dominación en cada una de las partes del 

trabajo social capitalista. La división del trabajo 

capitalista es también la reproducción de una forma 

determinada de relaciones sociales. La cientifización del 

proceso de trabajo capitalista tiene como función vital la 

realización de las investigaciones necesarias para elaborar 

los sistemas técnicos necesarios para la reproducción de 

determinado tipo de división del trabajo. La técnica 

capitalista es técnica de producción y al mismo tiempo 

técnica de dominación. En esto descansa la legitimación del 

saber científico técnico en oposición al saber-hacer 
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empírico. _El s~ber es poder. 
"'_ . " . 

La tecnología moderna se ha diseñ.ado para_ co~trci1·ar.·lo_s-
_:....:_, . .,.: 

tiempos y hasta los gestos de los obreros.. organizadiÓ_n-. 

científica del trabajo es, al mismo tiempo, de~tr;c:c'fón. 
' ·-'-... ,-.·.·,,·e 

científica de la posibilidad de control ~brero. ~~~ 

investigación de los movimientos es para poder 

estandarizarlos, situación posible cuando las tareas han sido 

simplificadas al extremo. 

La ciencia y la técnica como fuerza productiva en la sociedad 

capitalista no pueden ser neutrales. La mayor extorsión del 

plusvalor no seria realizable si el trabajador controlara su 

proceso de trabajo, si tuviera autonomia en su saber. El 

capital no puede controlar la voluntad del trabajo del 

obrero. El ritmo y la técnica de trabajo tienen que ser 

impuestos desde fuera y elaborados por otros que no sean 

trabajadores manuales. Esta forma de trabajo científico 

implica también una supervisión de las etapas y del proceso 

en su conjunto. El científico-técnico se hace necesario para 

diseñar, supervisar y evaluar, las etapas que componen el 

proceso de produccion capitalista. 

Al igual que las posibles modificaciones que ha tenido el 

concepto de burocracia en tecnocracia, cuya esencia 

permanece, lo mismo se presenta para el caso del proceso de 

producción capitalista. Los posibles cambios existentes de 

manufactura a la gran industria, como de ésta con la 
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revolución científico tecnológica no son cambios de esencia, 

sino sólo en la forma de presentarse. La explotación del 

trabajador puede ser, aparentemente, menos "sufrible" pero la 

intensidad del trabajo mucho mayor. Los problemas psiquicos 

y fisicos presentados en ésta pueden llegar a ser mayores. 

La explotación del trabajo permanece sólo que ahora mas 

intensa y sistemática. La técnica cientifizada ahora, al 

igual que antes, no puede ser neutral. Esta busca tanto la 

valorización del capital como el control de la potencialidad 

del trabajador. 

El despotismo fabril tiene una clara expresión con la 

utilización de la técnica cientifizada, despotismo que ademas 

se presenta oculto por la supuesta neutalidad y universalidad 

de la técnica. Para que la ciencia y la técnica puedan 

convertirse en una fuerza productiva es condición fundamental 

que su producción y los trabajadores cientifico-técnicos 

realicen su quehacer de una manera similar a la del proceso 

de producción capitalista. La racionalidad-calculistica cuya 

expresión fundamental se observa en la industrial, no puede 

lograr s•1 objetivo si conjuntamente con ella no se expresará 

a la vez en todas las esferas de la vida social. Lu 

producción de conocimientos cientifico-técnicos no estu 

excenta a la racionalidad calculistica. Asi, al igual que en 

la industria, la investigación científica esta sometida a un 

proceso de trabajo similar, muchas veces se encuentra inserta 

y subsumida a las demandas de una gran empresa capitalista y 
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no, como usualmente se piensa y se dice, para satisfacer las 

demandas de las mayorias sociales. 

La investigación cientif ica que más incidencia tiene en el 

proceso de producción capitalista es la que más rápido se 

desarrolla porque es la que con más recursos cuenta. Las 

ciencias sociales, también cuando demuestan su aplicabilidad 

y cuanto más 11 prácticas 11 son, mayor impulso y mayor garantía 

de "cientificidad" tendrán. El empleo de las técnicas de 

investigación social, como la encuesta, el cuestionario, el 

muestreo diseñado de acuerdo a la descomposición de hipótesis 

en sus respectivas variables, es una forma eficaz para 

cuantificar un micro o macrouniverso social. Para diseñar, 

levantar, codificar e interpretar una encuesta en un universo 

social realtivamente numeroso, no obstante de ser una muestra 

representativa, sólo es posible con un equipo de trabajo. La 

encuesta para ser diseñada requiere que quien lo haga tenga 

un mínimo de conocimiento teórico. Pero ya quien la levanta, 

no es necesaria su alta escolaridad. con saber leer y 

escribir y tener una mínima escolaridad esto es fácilmente 

realizable. La codificación también, a pesar de que, en el 

mejor de los casos, la coJ11putadora la real iza más 

eficientemente. Ya en la interpretación de los datos 

participarán, dependiendo el contenido de las variables, los 

diversos especialistas del conocimiento científico-social: 

Psicólogos, Antropólogos, Historiadores, Sociólogos. También 

es probable la existencia de especialistas de las 

especialidades, por ejemplo el Psicólogo industrial, social, 

- 44 -



educativo. Lo mismo para los d,emás. Todos e
0

ilcis esta'rán 

control a dos por eco rd,i.naciores, y éstos pe r jefes o 

directores; Los datos y 'conclusiones "ol:Íj.¡;tivas~' anotadas 

por la investigación, muy probablemente tendrán una 

aplicabilidad, a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de 

la coyuntura y dependiendo del ámbito donde fue realizada la 

investigación, privada o estatal. 

La legitimación del saber científico-técnico descansa en la 

racionalidad calculistica necesaria para la producción y 

reproducción de la sociedad capitalista, cuya concreción se 

presenta en la industria moderna, pero que su campo de 

expresión está en todos los ámbitos de la vida social. De 

esta manern, el discurso tecnocrático cobra mayor importancia 

en la sociedad contemporánea, al convertir a la ciencia y a 

la técnica y al tecnócrata poseedor de esto, en los elementos 

fundamentales para emprender las tareas de diseño, 

administración y coordinación de los diferentes ámbitos 

sociales. Esto a su vez posibilita e impulsa a una mayor 

especialización del conocimiento científico, garantizando con 

ello que las funciones de dirección o intelectuales de esta 

sociedad, puedan exclusivamente ser desarrolladas por el 

poseedor del saber cientifico. La forma racional calculística 

tiende a acabar con las formas orgánico-irracionales basadas 

en el conocimiento empírico y técnicas tradicionales, como 

también con el saber-hacer obrero, a fin de lograr la 

valorización del capital y el sometimiento del trabajador. 

'La técnica desarrollada en la sociedad capitalista lleva 
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''-'--º 

implícita el sello de la dominación. ·-su 'p~slble.utÍ.lizacian 
'- - ':·: 

con fin es demacra tices o social is~_as_,_:·. j),<~,l;~~. _':.f~,s-c··a_t~i·· lo' 

_ "genérico del ser humana 11 , sólo 

logre un cuestionamiento a fond~ 

y significado del conocimiento C:1entitT~ó' iict.üáÍ· y .de la 

técnica por ella desarrollada ( 11) . :--C:~-J~i~~::;;c!~di~ el papel 

fundamental que cumple la institución escoiar en el proceso 

de formación de la tecnocracia y la generación del 

conocimiento cientif ico-técnico. 

Resulta curioso que desde posiciones marxistas se llegue a 

aceptar que la sociedad contemporánea y sobre todo la 

capitalista, requiere para su buen funcionamiento del empleo 

de tecnócratas capaces de administrar, diseñar y dirigir el 

proceso de producción industrial y, en consecuencia, todas 

las esferas de la vida social. Sin ellos, se pensará, la 

sociedad moderna no podrá funcionar, ya que la complejización 

de las actividades hace necesaria la formación e incidencia 

de diversos especialistas, mismos que, a lo interno de cada 

rama del conocimiento cientifico, continuan especializándose. 

La validez de este argumento descansa en que se concibe a la 

ciencia, a la técnica y al cientifico-técnico como 

componentes necesarios y fundamentales para el transito a una 

sociedad socialista. Se argumenta que el modelo de ciencia y 

de formación educativa requerirán, a lo más, de ciertas 

modificaciones de método, ya que se aceptara que el contenido 

(11) Véase André Gorz, "Sobre el caracter de clase de la ciencia 
Y los trabajadores cientificos". op. cit. 
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teórico y epistemológico tienen validez \.ínl~ei~ai<· Por 

tanto, un alto desarrollo cientifico técnii::'o y. una masa 

numerosa de cientificos y técnicos permitiran. q~e "el tránsito 

al socialismo sea más fácil. 
Otro argumento favorable para esta posición es el que 

considera que el desarrollo de los fuerzas productivas 

capitalistas generan una contradicción con las relaciones 

sociales de producción, mismas que se convierten en trabas 

para su desarrollo. Esta contradicción se agudiza a tal 

grado que, necesariamente, se abre un periodo de revolución 

social. Por el contrario, si no se han desarrolludo las 

fuerzas productivas, la transformación de esta sociedad se 

presenta imposible. La ciencia, la técnica y el cientifico-

técnico son componentes de las fuerzas productivass sociales 

fundamentales para agudizar la contradicción social del 

capitalismo, cuya eliminación permitirá un "buen empleo" de 

éstas, evitando asi la 11 deshumanización'' que la ha 

caracterizado en occidente. Se agrega que lo más importante 

no es la ciencia y su diseño, sino los fines para los cuales 

sirve. Si estos son para valorizar el capital, entonces la 

ciencia es dehurnanizante. Y, al contrario, si estos son para 

el bienestar de las mayorías trabajadoras entonces sera 

humanizante. Empero, de los anteriores planteamientos surgen 

varias dudas. En primer lugar, es necesario insistir en que 

la ciencia y la técnica moderna han sido diseñadas para 

valorizar el capital y ello es posible controlando al 

trabajador. No son una ciencia y una tecnica neutrales. Se 

- 47 -



olvida que la ciincia y la técnica tal y como actualmente 

están diseñadas cOntribuyén 'á ~; vÚori~'1ctÓn y· contr~l, .esto 

es, reproducen las relac'ion-~S ::~::o~-~·.1.~-~- .-c:fe·--produ.cción

capitalista. El problema c~11si~te)~~;, Un m~jor o peor empleo 

de la ciencia y la técnica, ·~i:~r ·~~· c·~·mprender que la 

sociedad capitalista promueve un determinado tipo de ciencia 

y de técnica. Si el proceso de trabajo capitalista es un 

proceso despótico, fragmentado, enajenado y enajenante, la 

producción de conocimientos cientificos y técnicos se realiza 

de igual manera. La ciencia y la técnica llevan implicitas 

las relaciones de producción capitalista. 

1.4 PARADIGMA DOMINANTE DE CIENCIA Y TECNICA. 

Desde esta perspectiva, es importante ·cuestionar el paradigma 

de ciencia y técnica dominante, misma que se dice neutral, 

objetivo, con validez universal y necesario para el buen 

funcionamiento de la sociedad contemporánea. De acuerdo con 

André Gorz (12), toda sociedad que pretenda acabar con el 

capitalismo, necesita realizar y modificar el paradigma de 

ciencia y técnica dominante. De otra manera, lo único que 

logrará será reproducir la estructura de dominación y 

legitimación de la sociedad capitalista, sustituyendo sólo a 

la burguesía pero generando una nueva clase dominante. 

(12) Véase André Gorz. "Técnicos Especialistas y Lucha de 
Clases" en Gorz, et. al. La División Capitalista s!gJ,_ Trabajo. 
Cuadernos Pasado y Presente. Para el autor, la revolución de las 
relaciones de producción exige un cambio radical en los medios y 
técnicas de producción, pues su conservación hará resurgir esas 
relaciones. 
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En segundo lugar, co~si~erar que cuando las fuerzas 

productivas entran en contradicción con las relaciones 

sociales de producción, se abre la revolución social, en 

este caso hacia el socialismo, responde, en el fondo, a una 

concepción del marxismo cientificista. En esta posición, el 

punto fundamental consiste en desentrañar las leyes 

histórico-naturales que rigen el desarrollo de la sociedad, 

leyes independientes del accionar de los individuos. Aqui, 

el marxismo es considerado como una ciencia similar a las 

naturales. Una ciencia objetiva, porque da prioridad al 

objeto, a la ley natural objetiva de la historia por encima 

de la decisión humana subjetiva. El sujeto se mueve por la 

influencia que sobre el ejercen las leyes histórico-

naturales. Entonces La sociedad no se puede transformar por 

la voluntad colectiva, sino por el desarrollo de las 

estructuras sociales, para el caso, por el desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

Para Alvin Gouldner: 

"( ... ) una ciencia natural al establecer leyes 
que presumiblemente determinan la voluntad 
humana, permitirá a quienes tengan el 
conocimiento técnico de esas leyes aplicar 
su conocimiento de un modo tecnológico y 

formular el problema del cambio social como un 
problema técnico (13). 

(13) Alvin Gouldner. La Socioloqia Actual: Renovación y_ 
Critica. Alianza Universidad, Madrid, 1979, p. 398. Acerca del 
marxismo cientificista puede consultarse el trabajo de Michel 
Lowy. El Marxismo Olvidado. Ed. Fontamara, Barcelona. El autor 
señala las analogias entre el joven Lukács y Gramsci, destacando: 
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En efecto, parecería que la revolución' co'ns,iste 

exclusivamente en desarrollar la t~cnologii para poder 

"alcanzar" y competir con las potenci.as industrializad~s del 

mundo capitalista. Pero ya logrado esto, la oposición·· 

manual-intelectual continuaría reproduciéndose, como tarnbien' 

las relaciones sociales de producción. En esta posición el 

cientifico o técnico es capaz de dar diagnósticos y 

alternativas a cualquier tipo de problema que se presente en 

el proceso de trabajo fabril, administrativo, de salud, 

escolar, familiar, legal y hasta para el emplea racional del 

llamado tiempo 1•1ibre 11 • El ser humano común se encuentra 

desprovisto de este saber, incluso, puede un individuo ser 

portador de un saber especializado, pero no de todos los 

saberes. 

" .•. sus análisis respectivos de la principal obra de Bujarin. 
Teoria rul.1. Maialisrno Histórico. Manual ~ de Sociología 
Marxista. ~. Ambos criticarán al materialismo burgués y 
contemplativo, según Lukács, metafísico, mecánico y vulgar según 
Gramsci. Lukács critica también el cientificismo de Bujarín, su 
utilización irreflexiva, acrítica, ahistórica y adialéctíca del 
método científico natural para el conocimiento de la sociedad. 
Gramsci constata, por su parte, que el autor del manual popular 
está totalmente apresado en las ciencias naturales, como si éstas 
fueran las únicas ciencias ( •.. ) de acuerdo con la concepción del 
positivismo: cosa que tiene que ser consecuencia de su 
comprensión de que la historia no sea dialéctica, sino un liso y 
+vulgar evolucionismo", pp. 2J-24. Véase también André Tosel. 
"El Desarrollo del Marxismo en Europa Occidental desde 1917" en 
Historia de la Filosofía. Siglo XXI, México, pp. 31B-J2l. 
También el Segundo Prologo a Hitaría y_ Conciencia de Clase. 
Grijalbo, México, p. 26 y el Capitulo I, pp. 12-13, donde señala: 
"La misma pugna entre método dialéctico y el método ·critico· (o 
materialista vulgar mecanicista, etc.), es, desde este punto de 
vista, un problema social. El ideal cognoscitivo de las ciencias 
de la naturaleza el cual aplicado a la naturaleza se limita a 
servir al progreso de la ciencia, resulta ser, aplicado al 
desarrollo social, un arma ideológica de la burguesía". 
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La ciencia y la/~écnica: domina11te se ejer~en de mane.ra 

d~spóticia'a~p;6pi¿iar~l~ élimi~ación de toda autonomia Y 

decis.ióri en los .tr~bajadáres y de cualquier individuo. El 

desarrollo de la ciencia y de la técnica ha llevado a que el 

experto· sea un buen conocedor de su parcela del conocimiento, 

misma que dificilmente tiene conexión con la cultura popular 

como tampoco con la vida cotidiana del experto. 

En tercer lugar cuando se habla de la ciencia como garantia 

de un conocimiento con validez universal, implícitamente se 

está haciendo referencia a un paradigma de la ciencia, a la 

posición dominante de la ciencia. Este paradigma de ciencia 

dominante es, de acuerdo con Khun, la ciencia normal (14). 

Siguiendo con el mismo autor, las principales funciones del 

paradigma de la ciencia normal consisten en: 1).- Alejar de 

la competencia a los cientificos, permitiendo que compartan 

el mismo principio teórico y metodológico. El paradigma es 

un modelo o patrón compartido por la comunidad científica, en 

un determinado periodo. 2).- El paradigma no debe de ser 

totalmente acabado, sino que, a partir de sus lineamientos 

generales, promover la investigación particular en los 

investigadores adscritos al mismo. J} .- La formación de 

cientif icos que compartan el mismo paradigma mediante su 

enseñanza en las instituciones escolares, a fin de que el 

estudiante internalice los planteamientos generales del 

paradigma de la ciencia normal que le guiarán en su práctica 

(14) Thomas s. Khun. La Estructura de 11!.§. Revoluciones 
Científicas. FCE, México. 
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futura. 

El carácter de ciencia normal significa que es el discurso 

dominante, el discurso institucionalizado, aquel que la 

mayoría de investigadores aceptan como debe ser. La 

institucionalización de la ciencia normal se presenta corno 

una reificación de la misma, el deber ser que está por encima 

de los individuos. 

Es necesario aclarar que la critica que emprendo a la 

ciencia, no se enfoca hacia todo conocimiento, sino 

principalmente a la concepción que cree que su saber es el 

que se encuentra por encima de todo conocimiento y es, por 

ende, el único que posee validez, ya que es demostrable o 

contrastable empiricamente, que se pretende neutral y 

objetivo, y con validez universal. Esta concepción de 

ciencia o paradigma de ciencia normal es, para Cortés del 

Moral (15), la concepción epistemológica de la ciencia 

denominada cientificista. De acuerdo con este autor, su 

despliegue ha sido posible porque ha tomado como base los 

postulados del positivismo de Augusto Comte, tales como la 

supremacía de la ciencia por encima de todo conocimiento, su 

combate contra toda especulación o metafísica, la sustitución 

de la religión por la ciencia y del sacerdote por el 

científico, y la necesidad de que la sociedad positiva sea la 

sociedad dominada por la ciencia, el científico y las 

(15) Rodolfo Cortés del Moral. Las Corrientes Epistemológicas .fil! 
la ciencia contemporánea. Mimeo,-¡}¡.,cH. 
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técnicas >i;Indadas por éstos. No obstante que se pueda 

coritra' argumentar que el origen de estos postulados ·sé·. lnié:'ia 

con .. los. descubrimientos aparecidos en la Europa de.{i~~gl~·· 
XVI, ia' cierto es que con comte adquiere sistematización y 

relevari.cia, al grado que su doctrina se exporta a varios 

paises, incluyendo a México. Esta concepción cientificista o 

positivista sobre la ciencia es la que ha cobrado mayor 

importancia en la sociedad contemporánea. Esto se debe a que 

es la concepción que responde a los lineamientos racionales 

de la presente sociedad, que, junto con su empirismo, permite 

dar soluciones· rápidas a cualquier tipo de problema en 

cualquier espacio social. Su importancia descansa en su 

eficiencia, comparada con otras formas de conocimiento. La 

reificación del paradigma de ciencia normal impide su 

cuestionamiento. Al destacar a la neutralidad y a la 

objetividad cientifica, se destaca a su vez su empleo 

adecuado para la resolución de los "problemas de las mayorias 

sociales 11 • También su estrecha relación con las innovaciones 

tecnológicas, permite qÜe se diga que es el conocimiento 

casado o emparentado con el progreso. Se pasa por alto que al 

convertirse en una fuerza productiva ayuda a la reproducción 

del orden social existente. 

Para George Lukács, la ciencia moderna (paradigma de ciencia 

normal) no escapa a la cosificación. Indicara que la 

filosofia moderna ha nacido de la estructura cosificada de la 

conciencia. El pensamiento burgués se obstruye para poder 
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penetrar en la esencia de los fenómenos, ya que ha nacido de 

la estructura cosificada de la conciencia. El fenómeno se le 

presenta a la conciencia como lo dado, lo único y lo 

fragmentado, situación que le impide ver la totalidad y se 

queda en la fragmentación de la cosa. La inmediatez del 

pensamiento burgués es tambirln inmediatez de lo empirico, 

imposibilitando el trascender. El marxismo cientif icista no 

ha estado excento de esto. La aparente neutralidad, su 

objetividad y validez universal su método científico 

universal, son los componentes que obnubilan la función de 

este paradigma. 

1.5 LA NUEVA BUROCRACIA Y EL DISCURSO .TECNOCRATICO. 

De acuerdo con Max Weber, la burocracia es la forma de 

organización racional que requiere la moderna sociedad. La 

burocracia es un sector social que tiene como función 

principal dedicarse a su trabajo dentro de una jerarquía y 

vigilancia rigurosa, que ha adquirido el puesto por examen o 

por un titulo que demuestre su capacidad, que tiene un 

ingreso monetario fijo y que asciende por aptitud o por 

antiguedad o por ambas circunstancias, características todas 

ellas de la racionalidad contemporánea. La administración 

en la sociedad moderna sólo es posible si las esferas 

publicas y privadas administran sus tiempos y espacios de 

manera racional, actividad que requiere la incorporación de 

los especialistas encargados para desempeñar las funciones 
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especializadas. Para Weber la burocracia no es el empleado de 

una empresa gubernamental mexicana, que se caracteriza por su 

apatía, ineficiencia y despotismo, sino que se trata de la 

forma de organización derivada de la especialización que 

acarrea la sociedad capitalista. Sin este especialista las 

funciones de vigilancia, administración, tramitación, 

control, esparcimiento, etc., no serian posibles de realizar 

y la razón de ser de esta sociedad se vendría abajo. 

La diferencia entre esta burocracia y la nueva tecnocracia, 

descansa en el apego a las reglas que uno y otro tiene, asi 

como en el empleo de técnicas modernas diseñadas 

científicamente para la motivación del personal. Así, 

mientras la burocracia antigua se basaba más en el respeto a 

los reglamentos, la nueva burocracia o tecnocracia se basa 

más en la motivación, en los estimulas, en las relaciones 

humanas, etc. 

La peculiaridad del discurso tecnocrático consiste en que la 

ciencia y la tecnología se convierten en el nuevo poder que 

viene a salvar a la humanidad, y al que todos tenemos que 

someternos. El especialista es el portador de este nuevo 

poder. La tecnocracia es la forma de organización racional 

que adopta la sociedad contemporánea. Su característica 

principal consiste en relacionar todos los ámbitos de la vida 

social de manera coordinada. El especialista experto se 

convierte en la pieza clave para el buen funcionamiento de 

las tareas especificas de cada ambito en cuestión. Para el 
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pleno despliegue de és€~ y sü'siber es necesaria la 

fragmentación permanente. En l.a. ~~ciad.ad contemporánea tiende 

a una mayor fragme.ntaci'a·n·, '. P~.~~to .q-ue los criterios 
-· ---·' - ' - ·-----~ 

racionales se im~on~~ sobre 
','. 

lis formas tradicionales, 

empiricas, míticas, etc. 

A partir esta conceptualización, resulta dificil encontrar en 

la actualidad mexicana, espacios donde esta forma de 

organización tecnocratica no haya penetrado, aunque no de 

manera pura como en otras sociedades, si, al menos, expresada 

y perfilada como tendencia. La ciencia aplicada es el 

elemento fundamental para que la tecnocracia se auxilie en su 

trabajo. su caracteristica es su 11 prosaica practicidad 11 • 

Para el pensamiento tccnocratico todo problema tiene una 

solución, rápida y eficiente. La reflexión es algo que no 

tolera. La eficiencia va relacionada con la productividad. 

Una persona es productiva porque es eficiente, lo mismo una 

empresa o una institución de salud o educativa. La 

productividad es algo que se mide. Productividad y 

eficiencia sólo son posibles por los métodos modernos 

empleados, ya en la generación de valores o ya en la 

prestación de servicios. La tecnocracia no es sólo la 

limitación del pensamiento, ~ino una forma de organización 

racional eficiente, acorde con los lineamientos de la 

productividad trazados en los ultimas tiempos. Dado que es 

la aplicacion del conocimiento a través de propuestas o 

alternativas técnicas lo que le interesa, es por eso que su 
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pensamient.o E!~· limi_t~cio y ne> le interesa, en lo más minimo, 

fortaleiceir. 0 recoriocet é,·~ras formas de conocimiento. Sólo 

r·~spet'aJ,:.~{~~.;·:~:~;~j~~X~;ti~n-to ___ que. tiene uña .relación con lo 
e . - - -- - •• ., . - .~ •--;-':' • - ' • "'". • :" • 

· ~Om~~-~-~~'~'.a_:{~~~:~9~~·{_~:~-~:t~·/6a_r~ct~rizada como 11 práctica 11 • Puede 

se~:-:~~~;:\;~~6~,f~_i~'-ri·t~- de 
cie~ue~¿~>~~ ~tliidad. 

las ciencias naturales pero qu~ 

Puede, de igual manera, ser un 
. -- ,.~ , ... ·. _- - ,_- ,,, . 

cori~~i~ie~to sobre lo social. Pero sólo en la medida que 

demuestre su utilidad puede ser aceptada, de otra manera no. 

Si bien el pensamiento tenocratico se ha perfilado como la 

forma de organización más eficiente para la sociedad 

contemporánea, su hegemonía no es de ninguna manera plena y 

total. A ella se le oponen resistencias abiertas o calladas. 

Estas últimas sobre todo, no se presentan organizadas sino 

que existen por su espontaneidad. 

El objetivo principal de la técnica cientifizada en la 

sociedad moderna consiste en la valorización del capital. 

Empero, esta valorización no es posible si a la par no se 

controla la autonomia del trabajador y de todo ciudadano. 

Este control tiene su concreción en la moderna empresa 

capitalista, pero su campo de acción se extiende a todos los 

ámbitos de la vida social, ya que en la mayoria de éstos se 

generaliza el sistema de trabajo empresarial. Esto último se 

entiende como la forma de organización racional-calculistica 

extendida a todos los espacios sociales. Por ejemplo, una 

tienda de autoservicio requiere de una división del trabajo 

especializado distribuyendo a sus trabajadores, en el lugar 
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indicado, previo examen cl~ selección~ Se requiere "además de 

especialistas que administren, super.'Íisen;- -e-laboren--1;.

_contabil id ad, redacten oficios, se~eccio~en-"·;.i :pei-~c:>11ai, 
distribuyan el espacio de los productos,_ .dYrifa~ el. 

mantenimiento, etc. Esto mismo se presenta en un hospital, 

en el ejército, en las dependencias estatales y en la 

escuela. En todas estas instancias, la organización de 

trabajo fabril se ha adoptado y en todas se requiere de las 

propuestas técnicas del experimento cientifico para que cada 

esfera pueda funcionar bien. 

La tecnologia moderna se ha diseñado para controlar toda 

autonomía de los trabajadores. Organización científica del 

trabajo es, al misma tiempo, destrucción cientifica de la 

posibilidad de autogestión. El fraccionamiento de las 

actividades del ser humano tiene como objetivo la 

estandarización y asi la posibilidad de medir tiempos y 

movimientos, ya que cada función está simplificada al 

extremo. La técnica de la moderna sociedad está diseñada en 

base a los lineamientos de control social, sea en la fábrica, 

en el hospital o en la escuela. No es una técnica neutral 

sino una técnica de dominación. Aunado al empleo cada vez 

más intenso de la técnica, se presenta un mayor rechazo hacia 

la actividad reflexiva sobre las distintas prácticas 

sociales. Se concibe como parte del pensamiento 

tecnocrático, que sólo aquello que tiene una aplicación 

inmediata es lo válido. Lo contrario se le llama ''rollo'', 
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Con la .legiÚmaCióri.'de .:esta irÍínedi.atez, todo acto creativo y 

geríéric~ delse~~~hÜ~~~~\s inv~lid~do y además eliminado con 
- _· ·:- ' . ( .. ' ':.·'. .: ., 

la moderna organización. 'científica. Este despotismo se 

presenta oculto, al creer en la supuesta neutralidad y 

cientificidad de la técnica. 

La legitimación del saber cientifico-técnico descansa en la 

racionalidad calculistica necesaria para la producción y 

reproducción de la sociedad capitalista, cuya concreción se 

presenta en la industria moderna, pero que su campo de 

expresión está en todos los ámbitos de la vida social. De 

esta manera, el discurso tecnocrático cobra mayor importancia 

en la sociedad contemporánea, al convertir a la ciencia, a la 

técnica y al tecnócrata poseedor de esto, en los elementos 

fundamentales para emprender las tareas de diseño, 

administración y coordinación de los diferentes ámbitos 

sociales. 

La tecnologia moderna no puede funcionar sin la participación 

del tecnócrata. Este principio es válido en la industria 

como concreción de la dinámica moderna, pero es extensivo a 

la forma de administración financiera, comercial de 

servicios, educativa y, naturalmente, para la producción 

agropecuaria . El tecnócrata no es el simple calificativo 

despectivo que comunmente se emplea para invalidar al 

enemigo, sino es una forma de organización racional acorde a 
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los lineamientos de la producción mercantil 

Independientemente que moleste la organización tecnocratica, 

ésta cobra una mayor importancia en los últimos años en 

México. Aqui, es obvio que el proyecto modernizador 

gubernamental, tiene como objetivo tecnocratizar todas las 

esferas públicas y privadas. La problemática agropecuaria no 

puede quedar excenta de este proceso 

El papel del agrónomo ha sido necesario desde la década de 

los veinte. su función principal ha sido la de promoción y 

extensión rural, y en menor medida la incidencia en la 

producción agropecuaria en gran escala. Ya en la década de 

los sesenta se inicia un proceso de rnordenización, 

entendiendo por ello un proceso de racionalización de la 

producción agropecuaria, el empleo de' los Ultimas avances de 

la llamada ciencia agronómica, la extensión de las relaciones 

capitalistas, la mayor circulación mercantil y la 

consecuente sustitución de cultivos básicos por cultivos 

rentables , como tambien la sustitución de tierras de labor 

por la ganaderia . La agroindustria tambien hizo su aparición 

y con ella también una modernización agropecuaria. La 

formación tecnocrática en la UACH no puede ser algo que se 

remonte a los últimos años, sino que ella se extiende a 

decadas anteriores. Resultaría dificil precisar la fecha 

exacta, pero sí se puede argumentar que su correlato fue 

desde la decada de los sesenta. Esta formación tecnocrática 

cobra mayor importancia en los últimos años, tanto por la 

dinámica social, como por el estimulo que ejerce el proyecto 
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gubernamental en los actores, participantes ,de: ln institución 

escolar. ¿Cuáles son los principios, del paradigma agrónomico 

dominante? ¿ Qué relación guarda la tecnología moderna 

agrícola con el progreso y lo moderno? ¿Cuáles son las 

especificidades que guarda el ámbito agrario para la plena 

adopción de la tecnología moderna? Estas son las preguntas 

que me guiaran a la siguiente parte. 
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2. EL PARADIGMA AGRONOMICO DOMINANTE. 

- 62 -



2. l LA,, IDEA ÓE P,ROGRESÓ' y LA ~iODERNIDAD. 

De acuerdo 'é:::on Robert Nisbet, la idea de progreso ha sido 

una de las nociones mas empleadas a lo largo de la historia 

dei la humanidad. Para el autor, resulta muy dificil 

encontrar alguna sociedad, fundamentalmente en occidente, 

donde esta idea no haya sido el pilar que ha sostenido el 

edificio del avance del ser humano. Principalmente en 

occidente se ha fincado la idea de que toda etapa presente es 

mejor que la pasada y que el futuro será necesariamente mejor 

que el presente. La idea de progreso es el paso de lo 

inferior a lo superior, bajo el auxilio del conocimiento. 

La idea de progreso se ha convertido en un dogma dificil de 

cuestionar. Se le toma como un principio ya dado, al que no 

hay por qué interrogar puesto que inevitablemente se avanza 

hacia él, lo quieran o no y lo sepan o no los individuos. 

Acerca de la idea de progreso pueden llegar a coincidir 

posiciones politicas y discursos teóricos opositores. Se 

tendrán diferencias en afros conceptos, pero en el progreso 

no. Pero, ¿por qué en el presente el progreso se ha 

convertido en una idea dificil de interrogar?. La razón se 

debe a que la moderna sociedad industrial y la consecuente 

urbanización, circulación y consumo mercantil acelerados, 

asi como la expansión de los servicios que le brindan al 

individuo un mejor confort, permiten que esto se presente 

como algo por lo cual luchar, ya como individuo o ya corno 
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. e 

"sujeto social". Al bienestar otorgadÓ_ por,el progreso nadie 

se le opone. Progresar en nuestra'-'cSoé::iedad es_ modernizar y 
,·,'' _,-,_ :'_.'-.: :.:.-· ---

lo moderno es lo urbano. -La- ái~.fti\úi:"Ció-~:- es a ·su· vez la 

ciudad, la urbe que cuenta con __ se:i;~i_C'.=io~-. Es el espacio 

geografico que cuenta con fábricas, calles pavimentadas, 

energia eléctrica, abundantes tiendas para consumir cualquier 

mercancia, escuelas para todos los niños, cantinas para los 

adultos, restaurantes, bancos, oficinas püblicas, despachos 

juridicos, etc. Es también el espacio privilegiado aunque no 

exclusivo de aplicación de la ciencia, ya en una fábrica como 

antes lo anotamos, ya en el diseño y construccion urbana y de 

vivienda o ya para una mejor y mas rápida circulación de las 

mercancías. Y lo rural ¿cómo se concibe?. Lo rural lleva 

inmediatamente, de acuerdo con las definiciones de los 

censos, a un número reducido de habitantes que comparten un 

mismo territorio, y que se encuentran principalmente ligados 

a la actividad agropecuaria, aunque parte de su población se 

emplee en una diferente, pero es esta última una minoria. Lo 

rural también hace referencia, tanto para el sentido común 

como para los especialistas, a los pocos servicios, a los 

pocos lugares de diversión, a la poca circulación de 

mercancías y, por lo tanto, al atraso. Lo urbano se presenta 

como lo moderno, lo civilizado, lo que en si mismo refleja el 

progreso de la humanidad, mientras que lo rural representa lo 

que se ha rezagado, lo que no quiere avanzar y por lo tanto 

se resiste a progresar. 
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Pero en esta oposición pueden existir variantes. Habrá zonas 

con poco numero de habitantes pero q-~e _-_p:osea:n;-tod.:i-s "los_ 

servicios urbanos y además una amplia -ci"rcul·~·Ción .·-~á 

mercancias, mientras que otras no. Las primeras serán 

catalogadas por sus pobladores, vecinos y autoridades como 

lugares que "han progresado", porque ya no son los de antes y 

porque se acercan al modelo urbano (aunque su población 

mayoritaria siga dedicándose a actividades agropecuarias, 

sólo que con técnicas modernas). Por el contrario, habrá 

zonas que, por su nú.mero elevado de pobladores que bien 

pueden ser catalogadas como zonas urbanas, pero por sus 

actividades practicadas, los instrumentos, la poca división 

del trabajo y la poca circulación de mercancias, llevan a que 

las cataloguen como zonas rurales y, por lo tanto, atrasadas. 

La situación se complica cuando en las comunidades en 

cuestión se presentan pobladores indigenas. Algunos hablarán 

de un mayor atraso, porque continuan, agregarán, "sembrando 

con coa y practicando la Roza Tumba y Quema". A esto le 

suman la combinación en el habla de dos idiomas, aunado a la 

especifica vestimenta y, muy probablemente, la poca 

circulación mercantil. conclusión, dirán los que opinen, 

11 resistencias al progreso". 

Lo mismo se puede presentar en los suburbios de las grandes 

urbes. Aqui, la existencia de zonas integradas pero 

habitadas generalmente por imigrantes de origen rural, aunado 

a un desempleo estructural, generan una gama de posibilidades 
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de ocupación de sus habitantes. Todos .son sus ¡iropia·s 

empleadores. Ademas, en es~as zonas se caiice de los 

servicios propios ·de una sociedad urbana, como seria la 

electrificación, pavimentación, drenaje, agua potable, 

.escuelas clinicas de salud, etc. Por su numero pertenecen a 

la zona urbana. Por sus ocupaciones se acercan al modelo 

urbano pero conservan formas de trabajo artesanales muy 

propias de los tambien llamados subempleados. Pero por los 

servicios, se alejan del modelo urbano. Sus pobladores 

buscaran que en lo inmediato se inyecte el progreso, a partir 

de la introducción de estos servicios. Asi y sólo así verán 

que su colonia o calle ha cambiado y ellos ya no estarán 

apartados de la civilización. 

Si la sociedad moderna tiene su expresión en la fábrica 

productora de mercancias y ésta da paso a la moderna urbe, 

ello hace referencia a lo que aspiran los individuos. La 

civilización se entiende como lo integral, lo que cuenta can 

todo, menos alimentos y materias primas, aunque cada vez 

mayor número de estos se sustituyan industrialmente. Lo 

rural se entiende como el atraso, como lo que carece de algo 

y que se reproduce parcialmente y para si. La completud, se 

supone, sólo le puede "llegar de fuera", asi como una fuerza 

que la impulsa para cambiar, ya que ella es impotente para 

hacerlo. Esta fuerza le tiene que llegar de la civilización, 

en tanto que nticleo que sintetiza a lo integro o completo, lo 

que ha podido avanzar y progresar. Muchas nociones populares 
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hacen referencia a lo apartado de la civil:iz.ación; ·:como los 

espacios mas desprotegidos y donde fos::º¡,¡dividuos se 

encuentran en mayor estado de 11 inculturai~~ 11 salvajismo 11 , 

11 barbarie 11 , etc. Así como la antropología partió del 

supuesto que la civilización estaba primero en Europa y 

posteriormente en Estados Unidos, asi ahora se plantea tanto 

por los científicos como por el sentido comun que la 

civilización esta en las grandes ciudades y, entre mas lejano 

se esté de estos espacios, mayor 11 primitivismo 11 se presenta. 

Ante esto, la ciencia moderna se preocupa por buscar la 

la integración de estas ovejas descarriadas y apartadas de la 

mano bondadosa del señor progreso y propone una solución a 

fondo: integrar a los •salvajes" a los beneficios de la 

civilización. Las diversas ciencias haran su presentación 

para, acta seguido, continuar con su noble empresa: integrar 

via la extensión. 

La lógica que mueve a esta tarea es simple. La ciudad 

representa a la civilización, al progreso. En ella se elabora 

el conocimiento cientif ico-técnico. Por lo tanto, es 

necesario que de la ciudad salgan los cuadros capaces de 

llevar a los desposeídos el secreto del progreso, pero se 

dirá, de un progreso integral que aborde tanto lo productivo 

como las obras de bienestar social. Se buscara que la gente 

se "eduque", que elimine su incultura y se abra a lo "nuevo", 

a lo más eficiente y a lo respaldado por los científicos, por 

los que "se han quemado las pestañas para saber y así poder 

·dirigir a los primitivos hacia la modernidad". Lo integral 
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implica incidir tanto en lo producúvii' ;cc;i~o ~~--las obras para 

los servicios urbanos. Para las comufl:Úlades 'rurales, el 
' . . . . 

agrónomo es el profesional encargado para;própiciar el cambio 

de las estructuras mentales qlue éstirnulén a que el productor 

agrícola adopte la técnica moderna (la gue cuenta con el 

respaldo de la ciencia) y elevar asi la productividad. Pero 

corno el campesino es "terco11 , será necesario que al agrónomo 

lo auxilie un profesional conocedor de lo social, que puede 

ser un antropólogo o un sociólogo, para que, junto con él, le 

diseñen el camino para que la gente modifique sus hábitos 

milenarios, o de menos centenarios~ Y si el campesino no 

sabe leer, se buscara también enseñarle, hasta escribir, 

sumar y restar, por lo que hará falta un pedagogo. ¿Y la 

mujeres que son el 50% o más de la co~unidad? ¿Sus problemas 

guíen los atenderá y los asesorará? Harán falta también 

trabajadores sociales, mujeres de preferencia para lograr un 

mejor acercamiento con las campesinas. Y la lista puede 

prolongarse, pues después llegará otra brigada de la 

CONASUPO, de la C.E.F., de la SARH o de alguna otra 

universidad. La labor emprendida por los expertos integrantes 

de las diversas dependencias públicas con el objetivo de 

"integrar" a los sectores sociales apartados, es, de acuerdo 

a Paulo Freire, un acto autoritario e impositivo. Siguiendo 

con el mismo autor, la connotación que tiene el término de 

extensionismo, significa extender, llevar, invadir o imponer 

un modo de vida distinto de aquellos que se dice que viven al 

margen. El extensinisrno parte del supuesto de que el campo 
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está en desventaja con la urbe. 'Una,Ja·b.or·humanitaria, .desde. 

- la perspectiv~- de···los ·eXt'e~~ioniS'i·~·s,--:.'cori~i;te ~!': in_t;.e9rar, 

así sea por la f~'~';X•'~' )os·.·fu~~'.<Jí~~.~~~~ :'.§11.bs';; se 

argumentará, no pdran 'se~ feiJ.'c:eos mi .. ~t~aFvl.ya~· eri ese 

estado primitivo. 

Pero sería unilateral y por lo tanto injusto si ~ólo apunto y 

cuestiono las buenas intenciones de la tecnologia y sus 

representantes en la tarea de emprender el progreso. Habria 

que indicar además que son los mismos campesinos lo que 

pueden llegar a desear ferviente~ente el progreso a partir de 

todo elemento que les de señal de lo diferente y de lo 

moderno o novedoso. Donde mas llegarán a tener resistencia es 

por la conservación de la autonomia mantenida en el proceso 

agrícola, para que sigan dominando sus métodos y técnicas 

antiguas, y, como se anotó, ceder poco a poco, pero no asi en 

las instancias llamémosle de infraestructura: carreteras, 

alumbrado, energía eléctrica, pavimento, concreto. Tampoco 

habrá oposición a la circulación de mercancías industriales. 

Y ¿cómo se entiende el progreso en las comunidades rurales? 

Ahí, donde gran parte de sus familias viven de las 

actividades agropecuarias, combinando en su hacer técnicas 

tradicionales, consideran que progreso es tecnificar el 

campo, emplear fertilizantes, herbicidas, pesticidas (aunque 

los vean con recelo). Tener transporte colectivo eficiente, 

calles pavimentadas, de menos empedradas, con su respectivo 

alumbrado püblico y todo el pueblo electrificado para poder 
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usar aparatos eléctricos, preferentemente la televisión~ La 

comunidad debe contar con cine, no deben faltar escuelas, 

canchas deportivas, dispensario médico y billar, para decir 

que el pueblo, efectivamente ha progresado. 

En la consolidación de la idea de progreso todos hemos 

participado de una u otra forma. Los poblados que carecen de 

él, esperan paacientemente a que de fuera les llegue, ya que 

su comunidad reproduce una y otra vez sus formas de trabajo y 

la circulación mercantil no se acelera, como tampoco llegan 

los servicios urbanos. Los habitantes de los pueblos que ya 

conocen esto, esperan que el proceso continue. Los 

científicos se preocupan por buscar los mecanismos adecuados 

para llevarlo a todos los rincones, entre más apartados de la 

llamada civilización mejor. 

En el juego de la extensión del prog•eso han caido las 

posiciones más opuestas. Lo comun es que pretenden extender 

los beneficios de la ciencia a las comunidades rurales. No 

obstante que algunas posiciones estén abiertamente casadas 

con el orden social establecido y otras lo rechacen y digan 

que lo unico que les interesa es su destrucción, tienen 

varios puntos en común. Para unos, el campesino es 

considerado un productor renuente al cambio, ya que se 

aferra, dirán a sus métodos anticuados y poco eficientes. 

Para los otros, el campesino es un estamento que se arrastra 

desde el 

con la 

feudalismo y su caracter es 11 pequeño-burgués 11 que, 

tecnificación moderna tenderá inevitablemente a la 
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proletarización y ce~ ello a un juego libre de la lucha de 

clases capitalista. Para propiciar la modernización técnica 

qu~ ambas perspectivas señalan, se hace necesario que llegue 

un agente externo que inyecte a la comunidad el saber valido 

y legítimo que, como varita mágica, abra el empedrado camino 

que lleva directo al progreso. Para ambos, el cambio de los 

métodos y técnicas de cultivo garantizara una modificación 

en la mentalidad del productor, o campesino, según el caso, y 

con ello la transición a un estadio superior de desarrollo 

social, irnponiendose en ambos, el progreso. Para ambas 

posiciones el progreso sólo es posible con la aplicación del 

conocimiento científico-técnico, ya para la producción o para 

organizar el modo de vida en la vivienda, la salud, la 

recreación, la educación, etc. 

Para ambos, la ciencia y la técnica se presentan neutrales y 

necesarias para que toda la comunidad, por apartada que se 

encuentre de la 11 civilización 11 pueda llegar a recorrer los 

peldaños hacia lo nuevo y mejor. 

La ciencia y la técnica se presentan como las garantias 

indispensables para que toda comunidad rural atrasada pueda 

emprender el despegue con rumbo al progreso. Este discurso es 

bien compartido por científicos, politices, funcionarios 

técnicos y también por un amplio sector social de habitantes 

de las zonas rurales. Sólo habria que agregar que también se 

presenta un factor externo a las ideas compartidas por estos 

protagonistas, pero que no deja de influir en ello. Este 
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factor externo es un tanto independiente a 0 la buena voluntad 

de los diversos protagonistas, que pretenden impuls~r laj 

mieles que brinda lo nuevo. Este factor hace referencia a la 

sociedad capitalista especifica y consiste en la necesidad 

que tiene ésta de consolidar una base técnica acorde para su 

pleno despliegue, logrado a partir del control de la 

autonomía del trabajador para la implantación de aquella. 

Este factor, independientemente de los buenos o malos deseos 

de los individuos, es el que logra imponerse poco a poco, al 

grado que somete la voluntad y las acciones de los individuos 

a su propia lógica. 

La base técnica acorde al pleno desarrollo del capitalismo 

sólo es posible con el desarrollo de un paradigma de ciencia 

agronómica capaz de incidir en el proceso de trabajo 

agrícola. El encargado de ello es el ingeniero agrónomo, en 

tanto que portador de este saber, y elaborador de las 

propuestas que posibiliten el desplazamiento de lo antiguo y 

por supuesto, de la autonomía del trabajador. Aquí, tanto el 

movimiento social independiente a la voluntad de los sujetos 

como la veneración al progreso por parte de éstos, llegan a 

coincidir. El conocimiento científico-técnico agronómico y la 

formación que tuvo en la escuela, su portador, son las 

piezas claves para llevar el progreso al campo. ¿cual es el 

principio teórico de este paradigma? 
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2.2 SOBRE LA AGRONOMIA COMO ¿CIENCIA O DISCIPLINA? LOS 

PARADIGMAS QUE LA CONFORMAN. 

Analicemos dos ideas. La primera se refiere a que usualmente 

se piensa que emprender investigación cientifica consiste en 

realizar algün trabajo escrito donde se consultó bibliografia, 

o la concentración de datos y su arreglo en cuadros con sus 

respectivos promedios, varianzas, desviaciones, etc. hasta la 

narración de experimentos. Bajo esta lógica, todos los que 

estarnos en lu escuela hemos realizado en alguna ocasión un 

trabajo de este tipo, entonces se deduce que todos somos 

cientificos. A esto se le puede llamar la ideologia de la 

ciencia, dado que el hacer cientifico se simplifica hasta 

creer que todo es ciencia. 

La segunda idea consiste en destacar la diferencia entre 

ciencia y disciplina. Toda ciencia requiere de un marco 

teórico conceptual y un objeto de estudio. Una ciencia para 

la comprensión de la realidad que estudia puede llegar a 

apelar a otra ciencia, pero no llega a depender o perderse en 

la otra. Esta ha acuñado una serie de conceptos con los 

cuales actuar, sin que llegue otra ciencia distinta a 

explicarle lo fundamental de la realidad que analiza. Esto no 

significa que nunca recurra al acervo conceptual de otra 

ciencia, sino únicamente que no puede ésta última sustituir 

los conceptos manejados por aquella. En el caso de la 

disciplina es diferente. Para ésta, su objeto de estudio no 

se encuentra bien delimitado, llegando a confundirse con el 
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re fer ido a una determinada ciencia. De igual manera, la 

disciplina, para comprender la realidad sobre la que actúa, 

requiere necesariamente del acervo teórico acuñado por 

deteminadas ciencias. sin este no puede actuar. Las 

caracteristicas fundamentales de la disciplina son la no 

delimitación precisa de su objeto de estudio, muchas veces 

invadido o trabajado por determinadas ciencias, asi como la 

necesidad de los conceptos construidos por estas. 

El caso de la medicina podria ilustrar esto. La medicina 

requiere, para actuar, de los principios generales elaborados 

por la biologia y la quimica. Ya en la practica especifica se 

busca básicamente la aplicación de un principio, mismo que 

puede estar dentro del código de esta disciplina, pero para 

su desarrollo requirió de los conceptos fundamentales de las 

ciencias básicas. 

Partiendo de lo anterior, se puede decir que la agronamia no 

es una ciencia. Por el contrario, es una disciplina que se 

auxilia de ciencias que han elaborado un marco teórico 

conceptual sin el cual el agrónomo no puede accionar. Las 

diversas especialidades de la agronomia, que en su conjunto 

comunmente se conocen como ciencias agronómicas, son los 

componentes de esta disciplina. Dependiendo de la 

especialidad, la ciencia que la auxiliará cambiará: la 

biologia, la quimica, la economia o la sociologia. Sin 

embargo, la ideologia de la ciencia tiene tanto peso 

formativo que resulta dificil, casi imposible, que la 

comunidad agronómica acepte que su rama del conocimiento es 
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una disc:i.pii,na y np uha cÜnc).ii.::sui;·,e~~ecialistas 
argumentarán'. :qu.;\;;~ lii';a9rariO'nria'ceÍ!\P lea é1 , me todo 

··"··'·:•(·,.,._,,,,,, -

.. cie~ti ~ ic.o, eh~o~c-~~·:.~~;'~riidTe.!:~1_~,~ªcic.ªi·eyn~'-0~u1. ªª·,el- agrónomo es un 

cientifi<::o. '.•{~ fc!~'.,;"1ci~i'a es el fruto del 

pen~a~ie¿~o f~·~ribcrátÍ.C:~. Valida principalmente el saber 

tecnic~ utilizable, el famoso cómo incidir en la realidad 

especifica. Invalida la reflexión, la especulación y la 

comprensión de la realidad. Por ello, todo lo que parta de un 

rigor metodológico, aunado a que se brinden propuestas 

técnicas, es calificado de ciencia. si los agrónomos en su 

trabajo de investigación siguen el rigor metodológico 

establecido y brindan alternativas, entonces se dice que se 

trata de un trabajo científico. 

Dirán que la agronomía es, ante todo, una ciencia. Podrán 

mediar diciendo que es una ciencia aplicada, pero acordarán 

que es, antes que nada una ciencia. Veamos un texto. 

Pablo Muench, en su trabajo "Producción Agrícola Regional 

y las Bases Conceptuales para su Estudio" considera que las 

interpretaciones que se hacen de la agronomía son variadas, 

ya que esta ultima aborda una actividad eminentemente social 

{la producción agrícola). 

Para el autor, tres son las tendencias más importantes, 

además de la que el propone. Estas tres corrientes son la 

tecnocrática, la economicista y la ecologista. Antes de 

entrar a definir cada una de estas posturas, veamos lo que el 

autor entiende por agronomia. 
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La agronomia es una ciencia cientifico-técnícn que 
mantiene una relación directa con el amplio sector de 
la sociedad que se dedica a las labores agrícolas. 
( .•. ) Asi, la agronomia entendida como la ciencia que 
se encarga del estudio y expl.icación de fenómenos que 
en su estrecha vinculación, unos con otros, 
constituyan el proceso de 9roducción agr1cola, es el 
mecanismo desarrollado por el hombre a partir de la 
práctica agricola, para adquirir conocimientos cuyos 
resultados han venido a impulsar a la tecnica de 
producción agricola. 
( ... ) la agronomia viene a ser la ciencia de la 
producción agricola, cuyo objetivo fundamental es 
detectar y precisar y resolver los problemas técnicos 
económicos y sociales de la agricultura 1 para lo cual 
su tarea es el estudio y explicación de la realidad 
expresada en el proceso de producción agricola. 
"( ... )la agronomia no es únicamente una actividad 
científica. su estrecha correspondencia con la 
producción agricola, obliga a tenderla intimamente 
relacionada con la técnica de producción agrícola y no 
sólo desde el punto de vista señalado anteriormente, 
de ser ésta última la fuente de origen de la ciencia 
agronómica ( ... ). 
En suma, puede decirse que la agronomía es una 
disciplina cientifico-técnica que cumple un importante 
papel en el desarrollo del proceso productivo 
agricola, detectando, precisamente y transformando la 
realidad contenida en dicho proceso. (16) 

De las anteriores citas se puede extraer lo siguiente: 

l.- La agronomía se entiende como ciencia científico- técnica 

(o disciplina cientifico técnica) que busca desarrollar el 

proceso de producción agrícola, como también una ciencia que 

que busca la explicación y relación de los fenómenos unos 

con otros. Sin embargo, aunque reconozca esto último, la 

agronomía, dirá el autor, está íntimamente relacionada con la 

técnica de producción agricola. 

(16) Pablo Muench Navarro. "Producción Agrícola Regional y las 
Bases Conceptuales para su Estudio 11 en Geografía Agrícola. No. 
2. UACll. 1982. 
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2. -La agr~nol!\i~ 1éferiík <;,amo :función prin6ipal la de ser la 

cie~ciaené~r~~áa-d~·c1;r solll~ion~s· tác~ic~~ pertinentes para 
-. '- "-,.--,-·:.- .'· .. - : .. 

-~ley ar~ l a:i·f>r~il;,é~ión: agricol a. La labor. fundamental del 

co~oc¡m'{~~{ci<~i~~i:i.ficó consiste en: 
--· 

a).~ Dar un ~nfoque preciso del proceso de trabajo 

agricola para diagnosticar la situación existente y 

b).- Elaborar las propuestas técnicas apropiadas. Estas 

propuestas, se entiende, tienen que ser superiores que las 

existentes. 

Hay que agregar que la conceptualización elaborada por Muench 

reviste vital importancia, al convertirse en el material de 

apoyo para los viajes de estudio generacionales de la 

Preparatoria Agrícola y Propedéutico. Esto significa que 

todos los estudiantes de la UACH han leido en alguna ocasión 

esta conceptualización de agronomía. 

Más adelante, el autor desarrolla las oposiciones o 

diferencias que mantienen las tendencias de la agricultura 

(el autor habla de tendencias de la agricultura y no de 

tendencias agronómicas). Las diferencias en éstas se 

refieren básicamente al énfasis en uno u otro aspecto del 

proceso de trabajo. Por ejemplo, para la posición sobre la 

agricultura que Muen ch denomina tecnocratica 11 sólo toma en 

cuenta la relación entre la técnica de producción y los 

fenómenos naturales•. (17) Esta corriente concibe que la 

tecnologia mantiene autonomía del contexto histórico-social, 

( 1 7) íbidern, p. 38 
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pudiendo .. emplearse en cualquier .sociedad· especifica. 

Para lá 

agricultura g~ardan una estrecha relación con las 

.tecnocráticas (si es que no se trata del mismo enfoque), 

puesto que postulan el empleo indiscriminado de los paquetes 

tecnológicos, sin considerar en lo minimo las posibles 

consecuencias que ello acarrea. Para estas corrientes las 

variables costo-beneficio estan por encima de los costos 

sociales, ocasionando así una distorción del proceso de 

trabajo agrícola, como también la eliminación de lo social 

en sus propuestas. 

Finalmente, la tendencia ecologista reconoce la armenia de 

todos los componentes del proceso de trabajo agricola, 

considerando que se mantiene una interacción entre la 

organización social, política y económica de la sociedad, 

por un lado, y las características de los ecosistemas 

naturales, por otro lado : 

caen en el extremo de ubicar ( ... ) a la fuerza 
de trabajo humano en el mismo plano, en la misma 
categoria que la energia solar ( .•. ) Es una 
una especie de 'reduccionismo biológico', 
despojan al hombre de su carácter social y 
pensante, lo reducen a un elemento más, a un 
objeto como otro cualquiera, dentro de la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
de la naturaleza. (18) 

Lo común a estas tres tendencias, continuará el autor, es 

que en su pretendido afán de cientificidad, han recurrido al 

(18) ibidem. pag. 38 
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empleo del daio numérico para garantizar~que se llegue 

automaticamente a la objetividad cientific·a .. 

De lo antes anotado habria que destacar, en primer lugar, 

que de las tres posiciones que el autor menciona, pareceria 

que sólo dos de ellas son las representativas, ya que la 
tecnocriitica y economicista guardan bastante similitud. En 

el fondo ambas son tecnocráticas y también econocimistas. 

Esto podria explicar por qué, en un trabajo conjunto fechado 

con algunos años posteriores donde participan además otros 

autores, consideren la existencia sólo de das corrientes: 

la tecnocrática y la ecologista (19). En segundo lugar, la 

divergencia principal se presenta, según el autor, en cómo se 

concibe al proceso de trabajo agricola. Si éste se concibe 

parcialmente, entonces las soluciones técnicas son también 

parciales. Si por el contrarío, se concibe en su totalidad, 

e~tonces las soluciones técnicas son también totales. Para 

el autor, la linea más adecuada consiste en verlo desde un 

enfoque que contemple la historicidad de los sectores 

humanos, en tanto que agentes productores y diferenciados de 

la naturaleza. Pero este enfoque, como sabemos, no puede 

salir de la agronomía, sino que es necesario que llegue una 

teoría social para auxiliarlo. Esta teoría es el marxismo. 

Con el empleo de esta teoria, es posible, indicara el autor: 

(19) Me refiero al trabaJo de Manuel Maurico L., Gonzalo Chapela 
y Pablo Muench Navarro. Proposiciones Metodológicas J2..1!.D!. g,l 
estudio ¡ig.1, proceso de producción agricola. centro de 
Investigaciones Ecológicas del Sureste. Cuadernos DETCU No. l. 
Chapingo, México. 
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"( ... )contribuir al desarrollo de. la agronomia, de su 

metodologia, como arma para lograr cada vez mas, una mayor 

objetividad en la investigación agronómica•. (20) 

Por lo tanto, la precisión de la investigación agronómica 

descansa en la medida que esta aporte una visión global y 

objetiva del proceso de trabajo agricola, actividad posible 

con el empleo del marxismo. sin embargo, tanto en éste como 

en los enfoques criticados por el autor, la agronomia es 

conceptualizada corno ciencia o disciplina cientifico técnica, 

cuya misión consiste en el conocimiento objetivo del proceso 

de trabajo agricola para poder elaborar propuestas técnicas 

mas eficientes. En otras palabras, el diagnóstico cientifico 

con sus propuestas técnicas. 

Una última consideración. El enfoque de Muench descansa la 

idea de que la agronomia es una y ésta requiere de 

objetividad para poder cumplir bien su misión. Deriva que el 

prCJblema no es la agronomia sino las diversas 

interpretaciones parciales del proceso de trabajo agrícola 

que no son cientificas. Lo cientifico descansa en el enfoque 

totalizador. El autor no reconoce paradigmas en lucha, sino 

sólo un paradigma verdadero. Los otros no son cientificos 

porque no son totalizadores y objetivos. 

Con esta postura no se reconocen otras formas de 

conocimiento, que pueden ser tanto desde una perspectiva 

(20) •Íbidern. páa. 34 
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racional hasta formas irraci6nales~ El·;conocimiento que 

Muench reconoce es la cienci~- portador~·~e ·1a.verdad. Este 

objetivisrno que Muench defiende, le impide ver que ei 

sujeto se relaciona con el objeto, que la objetividad plena 

es imposible. Eso también le impide comprender que existen 

otras formas de conocimiento no sistematizadas, ni neutrales, 

ni objetivas, pero que dan cuenta de la realidad desde 

otra perspectiva. Por eso considero importante introducir el 

termino de paradigma para caracterizar que cada uno de los 

enfoques que este autor menciona son eso: paradigmas. 

2.3 UN PARADIGMA DIFERENTE. 

Partiendo de lo anterior, hay que agregar que existe otro 

paradigma agronómico que el autor no menciona. este seria el 

elaborado por Efraim Hernandez Xolocotzi. Este enfoque 

consiste en una polémica constante con las formas modernas 

de hacer agricultura, mismas que se consideran las 

portadoras del conocrniento científico. Esta imposición del 

conocimiento ha llevado, agregara Xolocotzi, a que el 

pensamiento de los investigadores agrícolas se deforme, 

impidiendo que se conozca la realidad en todo su movimiento. 

"( •.. ) la cultura occidental, en el periodo 
que va de 500 años antes de crísto, formuló el 
llemado 'método científico', para generar 
conocimientos, para conocer la naturaleza de 
las cosas 'reales•. Este método aplicado al 
quehacer agrícola ha sido la base de las 
ciencias agronómicas y del aumento de la 
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productividad agricola, especialmente en 
ciertas regiones ( ... )". (21). 

Respecto a la agricultura tradicional 

11 ( ••• ) su tecnologia no es estética ni tampoco 
sale del vacío. Es la resultante de 
experiencias acumuladas por miles de años y 
seleccionadas con el fin de obtener mejores 
resultados en el aprovechamiento de los 
recursos naturales, segun los parámetros 
establecidos por las comunidades afectadas: 
también guarda estrecha relación con el 
concepto de grupo humano sobre el cosmos que 
funciona. ( ... ) 
Por lo consiguiente, el estudio de la 
tecnologia agricola tradicional nos llevara a 
un cosmos ajeno al cristalino e inmaculado 
mundo cientifico nuestroy que dicha 
implantación nuestra incurrirá en 
apreciaciones fragmentarias, desvirtuadas, 
deformadas por nuestra preparación incompleta 
y enajenada. (22) 

De los anteriores párrafos se deduce que el móvil principal 

del trabajo de Xolocotzi consiste en conocer el proceso de 

trabajo agricola, principalmente el que emplea métodos 

tradicionales. No espera una r~spuesta racional, sino 

tratar de captar la lógica de la agricultura tradicional 

desde una óptica distinta al " mundo cristalino de la 

ciencia occidental''· No apela al marxismo, sino a una 

metodologia más propia de la Antropologia. Una diferencia 

importante con los paradigmas anteriores, incluyendo al de 1:lo 
f',..¡,\o l'\uef'Cl-,1 <'.S 1ºe aólo +ni.fo.~ co"'f•el"dH" \c.. d;..,.:;,,,;c.tt. .!.e '"-

(21) Efraim Hernández Xolocotzi., Fausto Inzunza, et. al. " Nuevos 
Enfoques de la investigación en áreas agricolas de la 
ladera"(l9BO) en Geografia Agricola. UACH, 1985. p. 362. 

(22) .Efraim Hernandez X. y Alberto Ramos. " Metodologia para el 
estudio de agroecosistemas con persistencia de tecnologia 
agricola tradicional". (1977) en op. cit. pp. 190-191. 
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agricultura tradicional, sin tratar en ning~n m6~ent6 de 

modernizarla. 

Por su metodologia, su carñcterización, convierte a esta 

propuesta en un paradigma agronómico diferente. Sin 

embargo, la lectura de sus textos se caracterizan por un? 

inversión de los polos comúnmente abordados. Si los 

paradigmas tradicionales se caracterizan por enfatizar en las 

bondades de la técnica moderna, el enfoque de Hernández 

Xolocotzi exhalta la agricultura tradicional. Por ejemplo, en 

otro trabajo escribió que''··· las mayores areas agricolas, 

en todas las variantes agroecológicas del mundo, son 

manejadas con estos conocimientos por la mayoria de la 

población humana dedicada a la agricultura". (23) 

Sin negar la importancia que puede llegar a tener la 

agricultura tradicional, especialmente por el número de 

brazos que en ella participan, además de la extensión 

geográfica que llega a controlar, resulta dificil llegar a 

aceptar que es la que mayor producción agropecuaria genera en 

el mundo. Aceptar eso requiere de un análisis más detallado. 

Sin embargo, lo importante para este trabajo consiste 

fundamentalmente en destacar que la propuesta metodológica 

elaborada por Xolocotzi, seria un paradigma agronómico mds. 

Este paradigma que he llamado campesinista, al desentrañar 

los nexos existentes entre los diversos componentes del 

(23) Efraim Hernandez Xolocotzi, Fausto Izunza, et. al. op. cit. 
pp .. 361-362. 
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proceso de producción agropecuario., .mismos .. que propid.an. un. 

equilibrio ecológico, puede ·adjudicársele '·fácilmente el 

calificativo de ecologista. Ambos tienen similitudes pero no 

son lo mismo. 

En páginas anteriores he indicado que Pablo Muench critica 

al paradigma ecologista porque reduce al ser humano a un 

componente más de los que participan en un ecosistema. A 

esta crítica, habria que agregarle otras más que usualmente 

son realizadas por sectores a los que no les agrada el 

ecologismo, ya sean de una tendencia conservadora o 

radical: 11 ahistoricidad 11 , 
11 romanticisrno 11

, 
11 utópico 0 , 

"canservador 11 , 11 retrógrado 11 , 11 iluso", 11 ingenuo", etc. Debido a 

que los calificativos no dicen gr~n cosa, es necesario 

analizar un poco más este planteamiento. 

El término de campesinista y no de ecologista se lo he 

otorgado, porque, en primer lugar, para Xolocotzi como para 

otros autores que en seguida se analizarán, el ser humano 

nunca es reducido a un elemento más del ecosistema. Se 

reconoce que el ser humano es el portador de un determinado 

saber y una determinada tecnología. Se reconoce además, que 

el es quien incide en el proceso de trabajo agrícola y que 

produce principalmente valores de uso y no valores de 

cambio. No hay, pues, una reducción del ser humano a un 

elemento más, y similar a cualquier otro del sistema. En 

segundo lugar, una herramienta importante que emplea este 

paradigma para la comprensión de la agricultura tradicional 
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o empirica, es via el trabajo de campo o investigación 

etnográfica pero con los campesinos. Ello se debe a que es

te es el principal sector social que participa en la 

agricultura tradicional, como ya antes se anotó. El objetivo 

explicito de esta forma de investigación es el conocimiento 

de los saberes empiricos, la aprehensión y comprensión du la 

relación entre mitos y producción agropecuaria. En otras 

palabras, le interesa el estudio de lo comunmente 

considerado 11 irracional 11 , o de lo racionalmente impensado. 

Entre los autores que han continuado con esta linea se 

encuentran Eduardo Weiss y Victor Manuel Toledo. Ambos, sin 

ser agrónomos, reconocen abiertamente la labor de Efraim 

Hernández Xolocotzi. Ambos , por caminos distintos, llegan a 

conclusiones muy similares. Veamos a uno y otro. 

Para Eduardo Weiss (24) el paradigma agronómico dominante 

guarda estrecha relación con la producción industrial asi 

como con la formación agronómica dominante. Son una misma 

cosa. Este modelo agronómico se ha extendido tanto a las 

empresas agropecuarias capitalistas como a la producción 

campesina que, en muchas ocasiones, se les colectiviza para 

ser funcionales. sin embargo el resultado ha sido la 

indolencia, la corrupción, hasta situaciones 11 ilógicas 11 como 

''comerse los créditos o el semental''· Para el autor, este 

modelo no brinda opciones apropiadas para los campesinos y 

24) Eduardo Weiss. "Educación superior l\gropecuaria:Condiciones 
Económicas y Sociales. El Caso de México en TEXTUAL No. 22-
23. UACH, Octubre 1988. 
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si, por el con~rario, agudiza la situación. Este modelo es 

impulsado por los sectores gubernamentales como por los 

sectores de la izquierda urbana. La posible solución tiene 

que ven ir de un serio cuestionamiento al paradigma agronómico 

dominante asi como de su noción de progreso y desarrollo, que 

posibilite la investigación sobre el conocimiento y 

tecnologías tradicionales. 

Agrega que no pretende proponer que se vuelva al pasado sino 

simplemente darle un nuevo sentido al saber y tecnología 

campesina, para buscar las soluciones apropiadas para la 

producción agropecuaria. Una característica del modelo 

dominante es su consumo excesivo de energía (input) 

comparado con la energía generada (output). Es necesario 

adoptar, indicará: 

el nuevo paradigma científico tecnológico, el 
paradigma de sistemas abiertos y vivientes , que 
implica también un cambio radical en nuestras 
nociones de progreso y desarrollo: hay que 
abandonar la maximización de factores aislados y 
hay que abandonar nuestra noción de explotación de 
la naturaleza. En su lugar hay que aprender de 
nuevo a convivir con la naturaleza y en la sociedad 
y buscar la optimización de de los procesos 
sistémicos e intersistémicos. 
Tal vez esto suene a utopia, pero ya hay 

experiencias concretas. Múltiples experiencias han 
demostrado que con procedimientos de producción 
ecologicos, una hectilrcn de riego puede proveer el 
alimento de una familia. Desde esta perspectiva, 
la tierra no es escasa, sino sobra. (25) 

Varias cosas destacan de la cita.En primer lugar, el nuevo 

paradigma científico-tecnológico tendría que buscar la 

combinación del saber dominante con el saber empírico.En 

(25) ibid. op cit. p. 21. 
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segundo lugar,esta acción sólo es posible si se cuestiona la 

noción de progreso y desarrollo. En tercer lugar, y esto es 

muy cercano para Chapingo, hay que aprender a convivir con 

la naturaleza y no sólo a explotarla. ( El lema de la UACH 

es ''ensefiar la explotación de la tierra , no la del 

hombre") .En cuarto lugar, la convivencia con la naturaleza 

es posible cuestionando los supuestos teóricos del paradigma 

agronómico dominante, sustituyéndolos por la producción 

ecológica que, indicará el autor en páginas posteriores, 

utiliza "la energia solar, la energia de la fuerza de 

trabajo del hombre y su saber''· Asi se priorizaria en la 

producción agropecuaria de las necesidades basicas de los 

campesinos, (generación de valores de uso) mismas que se 

articulan con el saber empirico y requiere sólo de un pequeño 

porcentaje de las tierras. El resto de éstas se destinarian 

para la producción de valores de cambio que el mercado 

demanda y que permiten la obtención del dinero necesario para 

la compra de las mercancias necesarias. 

Para el autor, el impulso de un nuevo paradigma agronómico, 

significaria cuestionar a la escuela agropecuaria mexicana, 

su idea de progreso y desarrollo, su noción de conocimiento 

cientifico -técnico, en fin, todo su curriculum. Esta no es 

una simple utopia , pero no es una tarea nada fácil. 

En el mismo hilo conductor está la elaboración de Victor 

Manuel Toledo, autor que lleva una amplia trayectoria 

escribiendo articules sobre ecologia. Aqui me reducideré a 
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una obra conjunta que fué coordinada por él (26): 

Para los autores, la producción agropecuaria no es sólo 

objeto de la economia en el sentido de la asociación de los 

seres humanos para producir y reproducir sus condiciones de 

existencia, sino también la inclusión de cómo esta asociacion 

humana se vincula con la naturaleza a través del 

conocimiento, la tecnologia y la comprensión del medio 

natural o ecosistema que posibilita la producción. Los 

autores no hablan de agronomia sino de Ecologia, entendida 

corno '' una disciplina de las ciencias biológicas 11 que ha 

indicado como 11 (el agua, suelo, energia solar, especies 

vegetales y animales) constituyen elementos que aparecen 

integrados y articulados los unos con los otros en conjuntos 

o unidades medio ambientales." 

En la producción agropecuaria capitalista, continuarán los 

autores, el móvil de la ganancia expresado a partir de la 

producción de valores de cambio, a diferencia de la 

producción campesina que son valores de uso principalmente ha 

llevado a la gestación de un modelo destructivo para los 

sistemas ecológicos. La diversidad ecológica se transforma en 

monoproducción uniforme.Lejos de convivir con la naturaleza, 

se le somete a los requerimientos de la acumulación. El 

modelo tecnológico especializado, o modelo de revolución 

(26) Víctor Manuel Toledo (coordinador), Julia carabias, Cristina 
Mapes y Carlos Toledo. Ecologia y Autosuficiencia 
Alimentaria. Siglo XXl. México, 2a. edición.1987. 

- R7 -



verde, . (seria elequiv~:l.e~te al paradfgma agronómico 

dominante) provocá erí · i;iuéstro ;pa is·,. la. subutiÜzación del 

pot~ncial pr~düctiv~ y s'6bre~~plotación de los recursos, 

ocasionando deficiencia ·en .la producción alimentaria de 

productores, localidades y regiones enteras. La investigación 

agrícola está encaminada para fortalecer este modelo. 

El modelo tecnológico especializado requiere de una mayor 

introducción de energ1a (semilla mejorada, fertilizantes, 

herbicidas, pesticidas, combustible, maquinaria 

especializada. terrenos extensos y planos, sistemas de 

riego, entre otros) y cada vez es menor la generación de 

energia. A esto se debe agregar que este modelo prop~cia 

erosión, contaminación y salinización y de los suelos. 

Además, por cuestiones económicas y culturales resulta 

inviable. 

Ante esta situación, el problema de la autosuficiencia 

alimentaria sólo será posible comprendiendo la lógica de los 

ecosistemas y la función del ser humano (su saber empirico 

y su tecnologia) en la producción agricola. 

" ( ... )la tradición cultural campesina de la mayor 
parte del país resume siglos de experiencia con 
cultivos multiespecificos o rnllltiples, diferentes 
manejos del agua en pequeña escala y un uso 
intensivo de la tracción animal, expresiones todas 
ellas derivadas de la experienci~ (:~pirica, a 
través de la cual se logra la addptación 
tecnológica a las variadas condiciones edáf icas, 
climáticas y topográficas en que se realiza la 
producción. Ejemplo fehaciente de lo anterior es 
que en México existen hasta doce diferentes 
sistemas de producción de maiz (y sus respectivas 
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variantes} reconocibles con base en criterios como 
la intensidad en el uso del suelo y en el e.mpleo ·de 
trabajo vivo y en disponibilidad y manejo::}:le:1c .. , 
agua"(27) 

Para estos autores , la agricultura empirica se· caiactetiza 

por la combinación de diversas actividades y, por lo tantó·, 

de la generación de valores de uso que se combinan para 

permitir la reproducción de la unidad familiar y del 

ecosistema. Por ejemplo, es muy comun que las plantas 

silvestres se empleen para la alimentación humana o animal. 

El uso que le otorga a los recursos es multiple y no unico. 

Los autores indicarán que tanto los tzetzales, los mayas, 

los tarahumaras y los purépechas emplean sus recursos de 

manera distinta a como actualmente se acostumbra. 

Interpretando a los autores, se puede concluir que su 

planteamiento de la autosuficiencia alimentaria es posible 

rescatando los saberes empíricos, mismos que se apartan de 

las formas racionales-calculisticas para producir. El 

conocimiento de las formas empiricas es para comprenderlas, 

no para ser dominadas, marginadas o exterminadas. 

Con la interpretación que se ha hecho de estos dos autores 

que he caracterizado como continuadores del paradigma 

campesinista,se observa que el planteamiento ecológico está 

presente en su interpretación. Sólo que, como ya lo indique, 

en ningun momento reducen al ser y a la acción humana a un 

(27) Víctor Manuel Toledo. Et.al. op. cit. p. 37. 
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,. ' ,l_ 

e ,'', 

elemento mas del ecosistema. A ·este íé·;_dan ~t{_au.tonomia y su 
-:· -;' .. :· .;'_-,·:,. ' " 

posibilidad de acción sobre la· naturáleza; .Le .:reconocen su 
< ._ ·."> º. -_-,\_':; .-·«.:···-: 

capacidad para la posesión y acutti'Íita~Hón·: de" un saber 

empirico asi como el empleo y mariipulác.ión de una 

determinada tecnologia. 

Para el paradigma campesinista, la comprensión de la dinámica 

que envuel•1e a la agricultura tradicional es su objetivo. No 

trata de incidir en esta forma de producción. No busca 

imponerle un saber diseñado racionalmente, sino simplemente 

entender la lógica del saber empirico. La posible propuesta 

instrumental que pueda surgir de ahi, seria entonces inversa 

a lo comunrnente realizado. si lo ccmlln es imponerles un saber 

a los productores erapiricos, ahora se trataria de comprender 

las formas empiricas para que influyan en la modificación de 

las formas tecnológicas racionales. El simple rescate o 

comprensión de la lógica de la agricultura tradicional, 

implica necesariamente un cuestionamiento profundo al 

paradigma agronómico dominante y a sus supuestos implicitos 

de progreso , desarrollo· y bienestar social. 

Esta postura que, considero, parece importante para la 

situación actual del pais, me deja una interrogante. ¿En qué 

medida es posible continuar generando valores de uso en una 

economia de dimensiones planetarias? De igual manera ¿En 

qué medida los trabajadores empiricos de las comunidades 

rurales, mantienen la expectativa por conservar sus saberes y 

y su tecnologia ? Y, finalmente ¿En qué medida los conservan 
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actualmente? . lio" obstinte' resul.ta' inte'resante .·y. sugerente 

esta elaboración . 

2. 4 PARADIGMA AGRONOMICO DOMINANTE. 

Volviendo con la clasificación elaborada por Pablo 

Muench, considero que el paradigma tecnocrático y el paradigma 

economicista son un mismo paradigma. Por sus caracteristicas 

de máximo beneficio-mínimo costo, la aplicación de paquetes 

tecnológicos modernos, la exhaltución de lo nuevo y más 

eficiente, el olvido del contexto económico social, los 

convierten en un sólo paradigma: el paradigma agronómico 

dominante. El paradigma ecologista, el marxista y el 

campesinista serian los paradigmas subalternos. El principal 

enemigo de cada uno de estos tres es el paradigma agronómico 

dominante. Pueden llegar a polemizar severamente entre si, 

pero el objetivo final de los ataques es el paradigma 

agrónomico dominante. 

Lo común a tres de ellos (excepto el campesinista) es su 

énfasis por las soluciones técnicas. Los tres paradigmas 

están permeados por la idea de progreso. Los tres creen en la 

ciencia y la técnica novedosa aportada por ésta, para 

solucionar los problemas del campo mexicano. Los tres 

subestiman (unos más que otros) a los saberes empíricos ya 

que antepondrán el saber científico. Ninguno de los tres duda 

de las bondades de la ciencia agronómica, sino sólo vacilan 
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en la certeza que uno u otro planteamiento puede tener. Para 

cada uno de ellos, la posición propia es la más exacta, la 

mas objetiva y la mas verdadera. Lo comun a los cuatro es su 

dependencia a una determinada ciencia para emprender su 

trabajo, trdtese de la Micro o Macroeconomía, de la Biología, 

del marxismo o de la Antropologia. 

El paradigma agronómico dominante se caracteriza por su 

sistematicidad y rigor. Adopta el método de investigación 

científica. La realidad la descompone en variables dignas a 

ser medidas. Pueden diferir los enfoques especificas para el 

estudio de los suelos, la ganaderia o los bosques. Pero su 

metodologia de trabajo es muy similar: conocer la realidad 

numéricamente, el empleo necesario de la computadora y la 

realización de trabajos muy especificas y que tienen una 

estrecha relación con la productividad agropecuaria. 

su afán es extender sus conclusiones que suponen son 

científicas y por lo tanto de caracter universal. Se supone 

que el campesino es un sector social que carece de 

conocimientos con un status similar al de la ciencia. A los 

mitos y los consecuentes símbolos que imperan en la 

producción agropecuaria tradicional, usualmente son 

calificados como la "ignorancia de la gente•. Eso 

irracionalmente clasificado y comprendido no entra dentro del 

código de los investigadores que comparten este paradigma. 

Para éstos, la extensión de su saber es la tarea más 

·importante. Llevar su conocimiento a los campesinos, pero 
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específicamente la tecnologia. Las resistencias culturales 

son conceptualizadas como trabas que hay que saltar, ya que 

se concibe que la tecnología tiene, lo mismo que sus 

conclusiones cientifícas, carácter universal. Un principio 

fundamental de estos investigadores consiste en la 

modernización de las técnicas tradicionales del proceso de 

trabajo agricola. 

Para este paradigma, la experiencia generacional campesina 

del proceso de trabajo no es lo importante, sino el 

dato numérico recabado empíricamente. No la explicación de 

otras formas de producir ni otros saberes (ya que se 

considera que eso es 11 rollo 11 ) porque eso, supuestamente, no 

sirve para nada. A la tecnología moderna se le convierte en 

una especie de varita mágica que todo resuelve. Las 

situaciones históricas especificas de producción y consumo 

tecnológica son pasadas por alto. La tecnología es extraída 

de su contexto y se ahistoriza, pretendiendo universalizarla. 

El dato, la fórmula estadística y el empleo de la computadora 

es lo más importante para este paradigma. se llega a creer 

que aquel que no emplea estos instrumentos y que, por lo 

mismo, no los adora, no hace ciencia. La garantia de 

cientificidad consiste en seguir el rigor de los pasos del 

método científico, en controlar variables, en rescatar los 

suficientes y abundantes datos numéricos y, especialmente, 

dar soluciones técnicas a cualquier tipo de problema, ya de 

la produccion silvoagropecuaria, o ya social con los 
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productores: La:. tecnología moderna y las soluciones 

tecnológicas son lo único que 

paradigma. 

importa para este 

No es la experiencia generacional campesina del proceso de 

trabajo lo que cuenta, sino el dato recabado de la realida? 

empírica inmediata. Para que cualquiera de sus postulados 

tenga validez científica. tienen que descomponerse a 

enunciados protocolarios contrastables empiricamente con su 

consecuente control de variables apoyados con los suficientes 

datos de manera que garantice el buen desempeño del 

investigador agrícola. su objetivo, como ya lo he dicho, es 

brindar las alternativas técnicas bajo el supuesto de que 

éstas siempre serán mejores que las técnicas tradicionales. 

Pareceria que la definición de 11 sentido comtln" sobre la 

ciencia, ironizada y descrita por Alan F. Chalmers, encaja a 

la medida para la caracterización del conocimiento científico 

agronómico: 

El conocimiento científico es conocimiento 
probado. Las teorías cientificas se derivan de 
algún modo'riguroso, de los hechos de la 
experiencia adquiridos mediante la observación y 
la experimentación, la ciencia se basa en lo que 
podemos ver, oir, tocar, etc. Las opiniones y 
preferencias personales no tienen cabida en la 
ciencia. La ciencia es objetiva. El conocimiento 
científico es conocimiento fiable porque es 
conocimiento objetivamente probado. (28) 

(28) Alan F. Chalmers. L!2.!!S ~ ~ l<Q§J! llamada ciencia? Ed. 
Siglo XXI. pág. 11 
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Las propuestas elaboradas por este discurso descansan, 

obviamente, en el principio de la productividad, misma que 

tiene que alcanzarse como sea. No importan los costos 

sociales, sino hacer más óptima la relación costo beneficio. 

Para continuar, es necesario analizar la relación que guarda 

el paradigma agronómico dominante con la agricultura 

tradicional, especialmente con el saber campesino por ser 

éste el que llega a presentar mas resistencia para la 

adopción del saber agronómico. El supuesto del que se parte 

es que el paradigma agronómico dominante busca incidir en la 

técnica del proceso de trabajo agrícola. si las relaciones 

sociales de producción lo permiten, éste se incorpora 

fácilmente. Por el contrario, si éstas no son favorables, 

el capital y la agronomía buscaran lo's mecanismos apropiados 

para su incorporación paulatina. 

2.5 INCORPORACION DEL PARADIGMA AGRONOMICO DOMINANTE A LAS 

FORMAS DE CONOCIMIENTO TRADICIONALES. 

En el anterior capitulo he señalado que la ciencia 

aplicada al proceso de trabajo es la técnica cientifizada, 

cuyo diseño responde a la necesidad del capital para elevar 

la productividad, asi como para combatir las resistencias 

obreras. El saber empirico se expresa como una forma de 

autonomía y de poder del trabajador, contra la imposición a 

la racionalidad del proceso técnico de trabajo. La técnica 

en la moderna sociedad descansa en el empleo del calculo 
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racional y requiere de los cientificos-técni.c~s eficientes 

capaces para dar las suficientes alternativas técnicas a 

cualquier tipo de problema. 

También destaqué que el capital·se·:·'enfrenta ante trabajos 

compl~jos representados por artesanos que dominan con 

pericia su oficio y que, su confiscación, es posibles sól~ 

después de la investigación 11 científica 11 de los movimientos 

que cada trabajador realiza en su hacer, para asi poder 

seleccionar, también 11 cientificamente 11 , el mejor movimiento 

al cual se le destina un tiempo especifico y un vigilante 

(29) . El capital para poder reproducirse plenamente tiene 

que consolidar una base técnica acorde para una explotación 

de la fuerza de trabajo basada en la tecnología moderna y 

conjuntamente emplear métodos racionales, que a su vez le 

permita ejercer un control contra la autonomía del saber 

del trabajador. Este principio cobra mayor nitidez en la 

industria capitalista moderna, espacio donde las relaciones 

sociales de producción se expresan claramente. 

(29) Al respecto puede verse el trabajo de Harry Braverman. 
Trabajo y Capital Monopolista. Ed. Nuestro Tiempo. Aquí, el autor 
cita a Taylor sobre un ejemplo de administración cientif ica del 
trabajo buscando elevar la producción y, además, no violentar las 
protestas obreras. El ejemplo consiste en lo siguiente. Un 
sector de trabajadores removía 12 1/2 toneladas diarias por 
hombre lingotes hierro, misrnn que, con estudios detallados, 
demostraban que un hombre podia acarrear entre 47 y 48 toneladas 
diarios. Para ello era importante emprender lo que se llama 
''selección científica del trabajadur 11

, que consiste en observar 
detalladamente a 75 hombres, tanto en sus características 
fisicas, su carácter, sus hábitos y su ambición, para escoger a 
los hombres adecuados. Acto seguido, se realizaría una 
persuación de cada individuo, incluso incrementándole el salario 
para que inicie el experimento: "Schmith empezó a trabajar y 
durante todo el dia a invervalos regulares, el hombre que estaba 
junto a él con el reloj en mano le decía; 'Ahora toma un lingote 
y camina. Ahora siéntate y descansa' ( ... )" pp. 126-131. 
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No obstante que en la sociedad mexicana de los ochenta, el 

aparato productivo industrial no sea' del todo moderno, lo 

cierto es que las relaciones capitalistas de producción se 

presentan en toda su dimensión. Aqui, el trabajador está 

desprovisto de sus medios de producción y del producto de su 

trabajo y vive, por lo tanto, de la venta de su fuerza de 

trabajo. Aqui el capital puede desplegarse mas fácilmente, 

porque, a pesar de la base técnica atrasada y poco 

eficiente, las relaciones de producción descansan en la base 

capitalista: capital-trabajo asalariado. 

En la agricultura, la existencia de campesinos, como 

trabajadores detentadores de sus medios de producción y 

usufructurarios de un objeto de trabajo especifico y donde 

reproducen unas relaciones sociales de producción familiares 

diferentes a las capitalistas, se presentan resistencias 

para el pleno despliegue de la base técnica capitalista. su 

penetración no puede ser brusca e inmediata, sino paulatina. 

La unidad campesina se caracteriza por su autonomia en el 

proceso de trabajo, posibilitando que el sometimiento de la 

agricultura y sus trabajadores sea similar al de la 

industria. Si la industria sintetiza la forma de 

organización basada en el cálculo-racional característico de 

la moderna sociedad, ello significa que la agricultura no 

puede ser una actividad que se presente al margen de este 

proceso, sino solamente que posea ciertas peculiaridades 

para su pleno sometimiento. 
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Las principales causas se deben a que aquí la tierra se 

presenta como un bien natural no reproducible 

industrialmente, mismo que es suceptible de ser 

monopolizado, ya por individuos detentadores de grandes 

extensiones de tierra o bien por pequeños productores de la 

misma. 

Resulta obvio que el terrateniente no es un obstáculo a 

vencer por el capital, ya que la cuota por la renta de 

tierra correspondiente por su alquiler lo convencen 

fácilmente . Para convencer al segundo, la cosa no es tan 

sencilla, pues se trata de un sector social que posee el 

control de sus medios de producción y del producto de su 

trabajo, en tanto que usufructurios del suelo. Aquí 

hablamos de una forma distinta a la racionalidad 

capitalista, de una forma, pues, orgánica-irracional. No 

son trabajadores asalariados que vendan durante una jornada 

su fuerza de trabajo, jornada en la que el capitalista y sus 

científicos y técnicos pueden disponer como mejor lo deseen, 

de su consumo. El capital al enfrentarse con un detentador 

de un pequeño pedazo de suelo que se caracteriza por una 

forma de producción orgánica-irracional, tiene que buscar 

los mecanismos apropiados para su sometimiento. Esto es un 

proceso más lento. Pero, antes definiré que es la forma 

orgánico-irracional de la economía campesina. 

En la economía campesina, también unidad económica familiar 

o pequeña empresa familiar, analizada en su pureza 
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cOnceptual, e~to es; C:~mp~~hdidáerijsu ,~ ~~:r;~lida;i y sin 

11 con tamincl e i-óli 11 · é-~~t'.:~~:~',~~.'/~· :·~¿:··~,~:·~'~,L~ i~~:~ -~::i.g ~ ie;ri-te s· 

caracter1sticas: Es un trab~jo' familiar,,ya que no contratan 

ni venden fuerza de trabajo asalariada'. La división del 

trabajo responde a cuestiones naturales, biológicas, como 

son el sexo o la edad. Parte de la producción es para el 

consumo familiar y parte para el mercado. La base técnica 

descansa en el empleo de métodos tradicionales y la casi 

totalidad de herramientas son autoconstruidas y 

autoreparadas. El campesino va preparando a sus hijos en 

cada una de las actividades que se tienen que desarrollar en 

la unidad familiar. Estas no son facilmente realizables para 

el extraño, puesto que pueden llegar a convertirse en una 

suma de oficios que van desde el de mero agricultor, pasando 

por el de ordeñador, pastor o vaquero, leñador, carpintero, 

albañil, panadero, procesador de lacteos, cultivador de miel 

hasta llegar al de pequeño comerciante que ofrece sus 

productos en la población importante más cercana a él. En 

esta unidad familiar campesina analizada en su pureza 

conceptua 1, la fuerza de trabajo asalariada no se emplea, 

como tampoco los integrantes salen a venderla; si acaso, una 

u otra actividad, o bien ambas, pueden llegar a combinarse 

sólo ocasionalmente, pero esto no es con objetivos de 

acumulación de capital, o de necesidad de vivir 

exclusivamente del salario, sino como una actividad 

complementaria para la reproducción de la unidad familiar. 
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De .lo anees descrito, destnca que el productor campesino y su 

familia poseen el control de su proceso de trabajo. La 

totalidad de oficios que aqui se presentan pueden llegar a 

ser conocidos sólo por el jefe de familia, ya que su 

asimilación requiere de varios años de preparación. Los 

hijos mayores los irán asimilando y al final los menores. 

Por esta razón la jerarquización a partir de las edades y el 

sexo es importante conservarla en la unidad familiar. 

cuando desaparece o se ausenta el jefe de familia, 

automáticamente el hijo mayor se hace responsable de las 

actividades y decisiones principales. Si éste también se 

ausenta, la responsabilidad se delega al hijo varón 

siguiente y si no lo hay, la madre asume la dirección. La 

jerarquización de la unidad familiar responde a una división 

del trabajo interna muy rigida, incluso autoritaria de 

manera que cada integrante tiene un rol que cumplir. El 

machismo y autoritarismo patriarcal es algo muy dificil de 

cuestionar por sus integrantes. Al patriarca se le debe 

respeto y obediencia. Lo mismo las mujeres para con los 

hombres; como también los hermanos menores para con los 

mayores. 

Siguiendo con la comprensión de las caracteristicas de la 

unidad económica campesina en su pureza conceptual, podemos 

agregar que todas sus características presentan resistencias 

a su pronta desintegración por la dinámica del desarrollo 

capitalista. Su forma de reproducción se opone a una lógica 
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de reproducción racional. Ya en el plano simbólico se 

presentan otras caracterizaciones qlle co-a·ctyt.ivan· a la 

resistencia de la unidad familiar de las formas racionales 

modernas, corno es el efecto que tiene en los individuos l~ 

frase 11 mi tierra". Al decir 11 mi tierra", el individuo hace 

referencia al lugar donde nació, pero es también el lugar 

donde él pertenece. El se reconoce en ese espacio, pero 

sabe que los demás lo consideran de ahi, y no de otro lugar. 

11 Mi tierra'' es el lugar donde el individuo se identifica, 

porque ahí nació, ahí creció, ahí aprendió a vivir y es 

donde terminará su vida, porque además ahi se le enterrará. 

Si el individuo está en otro lugar, él sabe que su 

pertenencia es en 11 su tierra". La 11 tierra 11 es como la madre 

que le da de comer al campesino; la.tierra es a su vez el 

lugar donde termina el individuo después de muerto y decir 

"mi tierra 11 es reconocer ese espacio de recreación, de dolor 

y de vida. "Mi tierra" es también la parcela y todos los que 

ahí viven, sean familiares, compadres, amigos o simplemente 

conocidos. La tierra sintetiza trabajo, comida, amigos, 

amantes, solidaridad, etc. Este reconocimiento de los 

·integrantes del lugar como pertenecientes a la misma 

"tierra", permiten la existencia de diversas formas de ayuda 

mutua entre familiares o simplemente vecinos: el préstamo de 

algún bien durante un tiempo indefinido, la mano vuelta en 

los periodos de cosecha, la donación del rastrojo para 

alimentar a los animales de tiro que después emplearan 

todos. Estas son manifestaciones sociales que, de una o de 
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otra forma, intentan re-chazar las -formas- de organización 

racional moderna, como también ·l~: iP,s.e~~ié?~ --en·. uná :relación 

mercantil acelerada. 

Volviendo a la interpretación del saber tradicional del 

campesino, habria que señalar que al igual que el artesano 

urbano no se presenta un divorcio entre la actividad manual 

(de ejecución), y la actividad intelectual (de diseño y 

programación), aunado a otras separaciones como producción y 

recreación. Tanto uno como otro son "sus propios patrones 11 • 

El campesino, por su parte, en algunas temporadas del año 

trabajará jornadas mayores y en otras posiblemente no. 

También, cualquier dia puede ser apropiado para la fiesta, 

ya no se diga la festividad del santo patrono que puede 

durar varios días, ya que en otros recuperará el tiempo 

perdido, que no, para el campesino, improductivo. 

Lo anterior habla de una economía campesina con el mínimo de 

11 contaminación externa'' ya que aquí la familia guarda 

estrecha relación y equilibrio con la naturaleza, aunado a su 

poca relación con el merc.ado capitalista. El divorcio manual

intelectual y de creación y recreación no se presenta, al 

menos para el jefe de familia y todos los integrantes que 

posean el conocimiento de los diversos oficios empleados para 

la reproducción de la pequeña empresa. Sin embargo, esta 

"pureza" dificilmente la podemos encontrar en la actualidad 

y, paradójicamente, no deja de presentar resistencias para la 

modernidad capitalista, llegando a situaciones sociales 
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hibridas. Por ello, tratar de analizar el despliegue del 

paradigma agronómico dominante en la agricultura es una tarea 

compleja. Si bien el capital se enfrenta con artesanos 

poseedores de su saber en la naciente producción capitalista, 

su permanencia como asalariados, le permite al capital ir 

expropiando su saber para imponerle otro. 

Es necesario tener presente que el paradigma agronómico 

dominante se va imponiendo poco a poco a los trabajadores del 

campo, principalmente por las instancias derivadas de la 

circulación y consumo mercantil. 

La economía campesina vive actualmente rodeada de procesos 

que contribuyen a que los anteriores saberes, exclu5ivos de 

su especifico modo de vida, sean ahora sustituidos por 

mercancías manufacturadas, diseñadas por los portadores del 

conocimiento científico-técnico. 

El progreso, entendido como la mayor adquisición de 

mercancías y la modernización de los servicios públicos de la 

comunidad, es un componente que seduce a los individuos del 

campo, sin embargo el desplazamiento total del saber 

tradicional del campesino, por un saber agronómico, es algo 

que no penetra tan facilmente como los otros componentes del 

progreso. Decir "no tan facilm.ente" significa que también 

penetra tanto impositivamente por un agente externo, como 

también impositiva y/o democraticamcnte por los mismos 

individuos de la comunidad. Pero ¿bajo que modalidades? 

En seguida desarrollaré tres incisos como ejemplo de las 

modalidades que adquiere la incorporación del paradigma 
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agronómico dominante en aquellos lugares ,que presentan mas 

resistencia para su modernización. 

En el primer inciso se analizara la forma en que la 

agroindustria somete al productor directo. En el segundo, la 

incidenci~ de un proyecto modernizador como fue el de la 

revolución verde y los obstáculos que se le presentaron. Y 

finalmente en el tercero, se abordará la nueva metodologia 

que trata de no cometer los errores de la revolución verde, 

pero que pretende de igual manera modernizar a la agricultura 

tradicional. Para tener éxito en su tarea trata de rescatar 

el saber empirico y la participación de los productores. 

a).- Al tratar de definir la agroindustria se puede entrar 

en una polémica que para el presente trabajo no tiene 

sentido. Para evitar esto, he buscado una definición que se 

apega con el objetivo planteado. 

''La agroindustria en sentido estricto es 
aquella cuyo objeto fundamental de trabajo es 
una materia bruta de origen agrícola. En la 
produción agroindustrial, por dedicarse 
precisamente a la transformación de productos 
agrícolas, inciden los fenómenos biológicos y 
naturale~ propios de la agricultura; esto es, 
que su abastecimiento depende de los ciclos 
naturales, lo que ocasiona que algunas de 
estas empresas laboren de manera estacional 
obedeciendo a l~s epocas de cosecha; y que el 
abastecimiento sea irregular en cantidad y 
calidad. Las agroindustrias generalmente se 
relacionan directamente con los campesinos y 
muchas veces la naturaleza del producto que 
transforman (perecedero), les obliga a 
establecerse en determinadas zonas 
geográficas•. (32). 

(32) Jesús Morett Sanchez. Agroindustrias y Agricultura ~ 
Contrato fill Mexico. Ed. Pueblo Nuevo/UACH. p. 50. 
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De acuerdo con esta cita de Jesús Moret ~ sigui~ndo su 

argumen.tación, la agroindustria no es· lo mi~'mo que la 

industria agricola, ya que.esta se establece principalmente 

en zonas industriales y su materia prima no es sólo la 

proveniente del campo. En la definición de Morett hay una 

diferencia sustancial con la que brinda Ernest Feder. Este 

llega a incluir a las empresas que elaboran los insumos 

agrícolas necesarios para la modernización del campo, 

incluso a las empresas que se encargan de los estudios 

socioeconómicos de una zona asi como la capacitación rura1. 

Pero, como ya se dijo, no se trata de polemizar sobre la 

conceptualización de la agroindustria sino sólo conocer los 

nexos de ésta y los productores directos. Tampoco interesa 

destacar y polemizar sobre lo moderno o arcaico de su 

tecnología, ni de su establecimiento en uno y otro cultivo, 

como tampoco el origen del capital, ya que en su mayoria 

trabajan de manera muy similar. Podrán existir diferencias 

en la forma, pero en lo que respecta a los nexos que guardan 

con el productor son muy similares. La agroindustria no trata 

de expropiar la tierra (33), sino sólo incidir en el que y 

cómo se produce, garantizando asi un abasto seguro y de buena 

calidad. 

El comercial que se anuncia en la T.V. sobre el hombre de 

"Del Monte" es bastante representativo; llega un 

especialista de "Del Monte" en helicóptero a dar su punto de 

(33) Morett Sánchez. op. cit. pág. 69 
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vista sobre_ un: .. -cultivo: .. señ¡ila- que el producto todavía 

no e-~td-:e~-.C su p·unto/---.·pe'rc~ e-n ~un- futuro cercano estará en 

buenas condiciones par:a saborearlo en la mesa tamiliar. "El 

Hombre de Del Monte sabe su trabajo". En este anuncio se 

observa que ya el productor, capitalista o campesino, ya no 

tiene nada que opinar. El productor sólo tiene que ejecutar 

la actividad que el experto de una agroindustria le señale. 

¿Cómo se logra convencer al campesino de las bondades de lo 

moderno? ¿Cuáles son los mecanismos para que el campesino 

acepte el innovador paquete tecnológico? En primer lugar la 

modificación del tipo de cultivo se puede realizar a partir 

de la promoción rural con aquellos productores más 

emprendedores, que cuentan con las mejores tierras y mejores 

condiciones económicas. La operación se realiza mediante la 

firma de un contrato. Posteriormenta, los vecinos al 

observar las ventajas que logran los que iniciaron esta 

tarea, buscarán las formas de imitarlos. Posteriormente 

serán más los socios. La demanda de la agroindustria se 

satura. Algunos productores contratadas querrán volver a su 

anterior cultivo, o bien a uno distinto del impuesto por la 

agroindustria, pero ya no podrán, porque los papeles hablan 

y el contrato es muy claro. En el se establece 

implícitamente que el productor va a perder el control de su 

proceso de trabajo, que su saber va a ser desplazado por uno 

racional y que, para no ser afectado porque las cláusulas 

así lo establecen, tiene que seguir al pie de la letra lo 
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indicado en el papel (J4). Se establece, además, que él ya 

no puede disponer de la parcela· a.: sú. · ant.ofo Y. combinar 

diversos cultivos y menos dirigirs~?~1·:~er.~ado a ofrecer sus 

productos. Ahora la moderna agr:áfríclli'~t;;Í.a se encarga de 

estas tareas. 

Jesds Morett menciona 30 facultades que tienen las 

agroindustrias para que los campesinos sigan las 

instrucciones debidas. Entre estas facultades se encuentran 

la del monto del crédito, "asegurar por cuenta del campesino 

la siembra, plantaciones, cosecha" y todo lo invertido en el 

préstamo. Asi la empresa nunca pierde. Esta, a través de 

sus técnicas selecciona las mejores parcelas, o parte de una 

parcela que reuna las condiciones.adecuadas. Algunos 

campesinos estarán deseosos de que su parcela sea la 

seleccionada. Les establece la cantidad a sembrar, la 

necesidad de que no se produzcan otros cultivos que la 

empresa no demande. 11 oecreta el calendario de cada una de 

las labores agrícolas, por ejemplo, fijar las fechas de 

siembra y cosecha". (35) Indica la calidad de semilla o 

planta a cultivar; especifica la densidad de la población 

(34) Jesds Morett Sanchez, op. cit. p. 98. 
"A través de la imposición de un 'paquete tecnológico', donde 
todo su conocimiento se ve invalidado se transforma medularmente 
el papel que juega el vendedor de mercancías en relación con el 
comprador de las mismas ocasionando que el productor al verse 
comprometido, a través del contrato, a obedecer las 
especificaciones del capital pierda las condiciones de l~ 
producción. 11 

(35) Jesds Morett Sánchez. op. cit. PP. 99-103. 
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por hectárea; indica el momento específico para realizar cada 

labor; las tarifas de los salarios del personal contratado; 

desglosa las especificidades técnicas que deben realizar los 

sujetos contratados; sancionar cualquier tipo de negligencia 

del productor, como el no control de hierba o plagas en el 

momento señalado por la empresa; señala los insumos, 

fertilizantes, insecticidas, pesticidas, herbicidas, 

fungicidas, usando sólo la marca y dosis estipulados; 

cualquier violación o negligencia del productor, las empresas 

se reservan el derecho de corregir las anomalias y contratar 

el personal capacitado y seleccionado por la empresa, todo 

se manda a la cuenta del productor; la empresa puede 

realizar las inspeccíones que considere necesarios, asi como 

los avalúas (convenientes para la empresa); la agroindustria 

determina el momento de la entrega, la forma de la misma, el 

envase del producto, aceptan sólo al productor que reuna las 

características de calidad, hasta quedarse con los 

subproductos que puedan tener algún valor comercial, por 

ejemplo, la vaina de los. chicharos procesados. 

Todas estas caracteristicas ilustrdn la incidencia que tiene 

la agroindustria en el proceso de trabajo del productor 

empírico. El saber de éste es desplazo por un saber, 

perfectamente organizado. Al enfrentarse a un nuevo saber 

el campesino se siente inseguro, no obstante que pueda 

llegar a aceptarlo. En algunos cultivos ha sido en mayor 

proporción la imposición de un nuevo saber, de suerte que el 

productor ha sido desplazado del proceso de trabajo 
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-- ·.,-- .·· ·: .. ' 
se reconoce ·c_orn~. es'?·, sino comc;i _ p-Copie,t'ario. 

Lo~anterior no debe llevar a concluir qtie la agroindustria 

ha sido ~la actividad económica mas dinamica de los últimos 

25 años, al grado que ha subordinado a la agricultura, que 

ha alterado la estructura agraria en un sentido 11 negativo 11 , 

que han distorsionado los habitas alimenticios nacionales y 

que han deteriorado la autosuficiencia alimentaria como 

usualmente se considera. Ello no es posible porque nada en 

este mundo es unilateral, sino que en él participan los 

sujetos involucrados de diversas formas. (36) Lo que si 

podria afirmarse es que la agroindustria, sobre todo la 

moderna, ha modificado el proceso de trabajo agricola de 

(36) Juan de la Fuente, Arturo Garmendia, et. al. Crisis fil!.!:il..l: 
~ y perspectivas. op. cit. Para los autores, la difusión de 
que la agroindustria es el elemento modernizador mas importante 
en la actualidad mexicana, ha llevado a que se considere que: 
"l) .- Que el crecimiento de la agroindustria es tal, que la 
agricultura se ha subordinado en lo esencial a la 
industria. 

2) .- que la agroindustria transnacional ha alterado la 
estructura agraria en un sentido negativo, particularmente 
en lo que toca al desarrollo de las áreas de temporal, 

3) .- que la presencia de las transnacionales alimentarias 
distorsionan los habitas de consumo y propicia cambios en el 
patrón nutricional de la población, y 

4) .- que el conjunto de cambios anunciados provocaron la pérdida 
de la autosuficiencia alimentaria del pais". Pp. 46-52. 
Para los autores, cada una de estas ideas tienen veracidad, pero 
sólo a medias, ya que la agroindustria no ha llegado a subordinar 
a la agricultura porque sólo un porcentaje reducido de la 
producción agrícola participa con estas empresas modernas y para 
el resto no media ninguna agroindustria entre el productor y el 
consumidor, como tampoco subordina a todos los campesinos de 
zonas temporaleras y la modificación de los habitas se debe 
ademas a los cambios en el modo de vida. Por lo tanto, las 
verdades sólo son a medias. 
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cierto sector .de ·'prod':lcto_~e~ ;- E.s~~ e~ecto.:; a ~.u vez> se 

preserita como' un ·-modelo digno._ de ser imitado por' los 

trabajadores del campo no involucrados con la actividad 

agroindustrial, como seria el empleo de ciertos insumos, 

maquinaria o una determinada planta o semi:la. Es por est? 

que Ernest Feder escribió: 

"hoy en día los agentes más importantes de la 
modernización son las empresas 
agroindustriales grandes, reemplazando a la 
investigación gubernamental en la asistencia 
técnica y en la búsqueda de los mismos 
productores de mejores métodos agrícolas. 
Tienen doble interés tanto en la alta 
producción como en la productividad: tienden 
a bajar los costos de la producción y de la 
obtención, y las ventas de nuevas tecnologias 
-las más nuevas- son altamente rentables. 
Ahora los agricultores son en extremo 
dependientes de las innovaciones que surgen 
de la iniciativa privada y las nuevas 
tecnologias que se aplican en todas las fases 
de producción, almacenamiento y ventas al 
nivel de la granja".(37) 

b) .- Sin duda, la experiencia modernizadora más importante 

en México fue la Revolución Verde. Este proyecto 

patrocinado por la fundación Rockefeller y la Secretaria de 

Agricultura y Fomento.del Gobierno Federal tenia como 

objetivo tratar de demostrar los beneficios que ocasionarla 

"el monocultivo de semillas mejoradas, la aplicación de 

insumos industriales, la atención a mejores prácticas 

agronómicas en preparación de suelos, calendarios agrícolas, 

arreglos topológicos de cultivos, y la eliminación de 

(37) Ernest Feder. "La maquinaria agroindustrial. El nuevo 
enfoque del capitalismo hacia la agricultura" en Ivan Menéndez 
(compilador). Economia y Desarrollo Rural en América Latina 
Ed •. Nueva Imagen/CEESTEM. la. Ed., 1982. 
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plantas competitivas y predadoras. El énfasis en un enfoque 

técnico coincidió con el concepto que ha tenido el 

profesional latinoamericona de si mismo con relación al 

agricultor: el profesional tiene todo el conocimiento, lo 

que se necesita para el desarrollo es que el agricultor siga 

las indicaciones del paquete tecnológico respectivo•. (JS) 

La Revolución Verde corresponde a la parte de la Revolución 

Cientif ico-Técnica en la agricultura que se aboca 

fundamentalmente a tratar de incrementar la producción y 

mejorar la calidad de maiz y trigo, apoyandosc en todo él 

instrumental moderno. Este paquete tecnológico fue 

resultado de la investigación agronomica norteamericana, en 

donde su aplicación en grandes territorios con condiciones 

uniformes en calidad y aplicación de infraestructura e 

insumos reproducian condiciones muy similares a las de los 

campos experimentales y por ello su facil adaptación. 

La Revolución Verde sólo pudo prosperar en las regiones que 

poseian mas uniformidad territorial y donde, curiosamente, 

menos campesinos con arraigo ancestral existian: el noroeste 

y el baj io. También tuvo éxito en las empresas capitalistas. 

altamente productivas. Aqui, como antes se anotó, es el caso 

de la inserción total del conocimiento cientifico-técnico 

agronómico porque las condiciones naturales y, no menos 

importante, las socio-culturales lo permiten. El Plan 

(JS) Efrain Hernández Xolocotzi, Fausto Inzunza M., et. at. 
"Nuevos Enfoques de la Investigación en Areas Agricolas de la 
Ladera•. op. cit. p. J6J. 
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Puebla, com.o ·ex.p.erimento que ·trató de modernizar la 

agriculturá:nie.xica·na-anteponiéndo técnicas y tipos de 

i::ultf~ii<lrá~~n.c.~~ .. ~ ~)los.· utilizados durante cientos de años, 
- - ,. ,, •. t 

no. c~nto'::co~· l¿}' ~e~ultados esperados. De acuerdo con Luisa 

?ii;é/·1bl' .. prin·c.ipales beneficiados con el Plan Puebla fueron 
--· --·· -'_'.·-· ,, - ' 

lc;·s·.--_~·a·n;pesinos acomodados y los campesinos medios. su 

c~racteristica consistió en que, previo a la Revolución 

Verde, ya poseian una base técnica mas moderna que empleaban 

con el consumo de fuerza de trabajo asalariada, aunado a que 

es la población que contaba con mayor nivel 11 educativo 11 

permitiéndoles mayor roce con los técnicos del proyecto. 

Pero el resto de campesinos, para la autora, pobres, mostró 

resistencia para participar en el innovador proyecto. La 

razón, según L. Paré, es obvia: el temor a tener una mala 

cosecha y perder la tierra por el pago al crédito. Por eso 

11 má.s vale malo conocido que bueno por conocer 11
• Habría que 

tomar en cuenta que estos campesinos pobres representaban a 

la mayoria de productores, lo que imposibilitó que el Plan 

Puebla arrojara los resultados hipotéticamente esperados. 

Ahí se demostró que el campesino, mexicano para el caso, 

tiene un gran arraigo a sus tradiciones y a sus técnicas y 

que prefiere el maiz criollo al mejorado (39). La 

(39) Juan de la Fuente, Gabriela Kraemer, et. al. "Investigación 
Agropecuaria en México, esbozo de su Evolución Reciente" en 
Textual !!Q_,_ 18-19. Marzo 1985. Al respecto dicen lo siguiente: 
"En suma, el Plan Puebla tuvo quebrantos fundamentales en su 
desarrollo, con respecto a la motivación que le dió origen. se 
propuso el mejoramiento genético y las variedades criollas fueron 
las exitosas. Se empeñó en el monocultivo del maiz y los 
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experiencia del Plan Puebla' d;m~st~ó\.~~";'n~.~ra:_t~n fácil_ 
.,<-~ .~-' ','. : .. : .. ',: 

sustituir el saber camp~sln~ p~r Ü~~;;a~'er?8JE!i}ti~Ac~, técnicó 

agronómico, basado est.e .ulÚméen'1il:r,{cfóniiüdad:iíno.cÍerria. y 

esto no era viable, no ob~~-~~t~~-~-~~~i:~j.r~~~~~Ó~~~·;;~::::~:~:~f-~:ri' ~~~~ero 
':.-_ ·i<:':~-_:_·_·_,·:\'·~ .. - ._,_·~:-·· ·; ~ 

importante de extensionistas·y/o-"div.ulgad·o.res .. bieri 

preparados en las técnicas motivacionaies más .modernas. 

Tampoco de nada sirvió que los teóricos de la Revolución 

Verde señalaran que la producción agricola tradicional era 

deficiente en proteinas y que era necesario introducir una 

variedad hibrida rica elevando asi los niveles de nutrición 

(40). El Plan Puebla demost.ró que no es fácil sustituir 

un saber por otro saber, a pesar de que en las asambleas los 

campesinos señalaran que estaban de acuerdo con el proyecto. 

productores incluso los lideres y seguidores, diversificaron sus 
cultivos y actividades como condición de sobrevivencia. Se buscó 
la mejora económica de la población objeto, sin detener el 
deterioro de la ya precaria economía campesina del lugar. Acaso 
el logro directo más importante si fue el incremento de los 
rendimientos en maíz, hasta dos veces más de lus 
cifras de origen, lo que en todo caso sólo significaria un -é.idto 
en el acopio del grado, no en el Plan de desarrollo". p. 136. 
Véase también, Luisa Pare. 11 Revoluciones Verdes para 
espantar Revoluciones Roj as 11 en cuadernos Agr~rios No. 1. Enera
Marzo de 1976. Chapingo/UNAM. p. 36 "la nueva tecnologia fue 
aprovechada mas por los campesinos medios y acomodados que por 
los pobres, dado que los primeros reunian las condiciones 
necesarias para sacar provecho de la nuevo tecnologia ensanchando 
el camino para la acumulación de capital y la polarización de 
clases en la comunidad". 

(40) Véase Ingrid Palmer. La Alimentación y la Nueva Tecnologia 
Agrícola, col. SEP-SETENTAS No. 253, la. Ed. 1976. Este trabajo 
que es un claro apoyo a la Revolución Verde, la autora señala lo 
siguiente: "Cuando se lanzó por vez primera la campaña de más 
proteínas una de las declaraciones que más repitió fue que sin 
las proteínas necesarias, el daño ocasionado al cerebro, que en 
su mayoria es proteína, seria irreversible. Si se puede 
demostrar que es la falta de proteinas y no la ausencia de 
calorias lo que causa este daño, pueden los nuevos cereales de 
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Gr~n parte de .esto lo tiene como usualmente se dice la 

~necedad'' del -ciampesino, pero también se debe a las 

condiciones naturales especificas que el trabajador empírico 

corioce. Pongamos como caso las semillas hibridas y las 

criollas. Estas ultimas son resultado de la selección que 

el productor realiza entre una y otra cosecha. La semilla 

híbrida es resultado de la ciencia agronómica y se produce 

en un laboratorio especializado. Pero, en tanto que 

híbrida, las semillas obtenidas de la cosecha no sirven para 

el nuevo ciclo, y sólo se consiguen bajo la forma de 

mercancia. Aunado a ente, la semilla mejorada requiere de 

otros ingredientes necesarios obtenidos sólo corno mercancias. 

Efraim Hernandez x. brinda varios ejemplos sobre el saber 

empírico, en donde las cosas "absurdas" tienen una lógica de 

explicación. Por ejemplo, por qué unos productores emplean 

tres variedades de maiz criollo y no una. La respuesta se 

debe a que cada una de ellas se desarrolla en periodos 

distintos y a su vez cada una requiere de una determinada 

cantidad de agua. Si es. un año con poco temporal, entonces 

se obtendría sólo el maiz de una variedad. Si tiene mayores 

alto rendimiento contribuir a la solución del problema de la 
desnutrición ( ... )"P. 36. Por lo tanto, continua en ln P. 51: "Un 
niño desnutrido puede ser también un niño psicológicamente 
retrasado. Es mas, la intensidad de división celular en el 
cerebro es necesaria para resolver problemas de desarrollo 
( ... ) ". Derivado de la desnutrición, pruebas realizadas con niños 
chilenos que tuvieron éste síntoma se concluyó que: "el 91 por 
ciento vió limitada su adaptación el medio ambiente; el 51.4 
por ciento sólo podía aprender mediante una enseñanza especial; 
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lluvias· se recogera cié· éste. y: de· otra, váriedad.tainbién ;:. Y· si 

11 u e ve abundame.nte ;' se cosechar-á ;·1n,¡,;,, 'm~}z~ dé la;,, . tres 

variedades·.-

Lo anter-ior indica g~e li componente 

importante en la autonomía del trabajador.empírico. Sabemos 

que modificando cualquier componente se altera la dinámica 

de la unidad familiar, pero si se controla la semilla, es 

posible que se controle a la unidad familiar. Para De la 

Fuente, Kramer, et. al., los esfuer-zos del Centro de 

Investigación para el Mejor-amiento de .Maiz y .Trigo (CIMNYT) . - .. 

responden a una lógica productivista y.desarrollista. Es-por 

esto que: 

el 36.4 por ciento sólo se le podía adaptar para que 
aprendiera un oficio sencillo, y 4)el tres por ciento necesitaba 
de cuidados permanentes'', p. 52. Aqui no se sabe si los nifios 
experimentados son de origen rural o rubano aunque renglones 
adelante reconoce que la industrialización y la incorporación de 
la mujer al proceso productivo "el periodo r!e lactancia disminuye 
y la desnutrición infantil aumenta". Por lo tanto, la autora 
propone: " ( ... ) un programa de mejora de dieta adaptado al nivel 
de subsistencia económica de los consumidores, mismo que se 
aumentaría ensanchando las oportunidades económicas, en especial 
a través de mejoras en los sistemas agrícolas descentralizados, 
que vayan acompañadas de garantías de empleo masivo, con lo que 
se alcanzaria un régimen alimenticio incomparablemente superior. 
Este también ayudaría a rendir las desigualdades en el ingreso. 
La introducción de variedades de alto rendimiento ofrece 
exactamente ese potencial". p. 61. Para la autora esto es viable, 
ya que: "No hay duda de que existen los conocimientos 
tecnológicos para satisfacer las actuales necesidades en calorías 
de la población mundial. La aplicación de métodos más intensos 
para el cultivo de alimentos en los paises en vía~ de desarrollo 
(y que durante cientos de años se han usado en los paises 
europeos) permite a una agricultura de alta productividad 
orientarse más estrechamente hacia el mercado de consumidores". 
p. 65. 
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11 Dentro de esta lógica debe entenderse también 
la continua ampliacion de los bancos de 
germoplasma en maiz y trigo. Para hacer 
frente a la erosión genética que causaria la 
amplia difusión de lineas creadas por el mismo 
centro, cuya política es la de impulsar 
variedades utilizables en grandes regiones, es 
necesario conservar la variebilidad de las 
especies en un banco. Ello ciertamente 
permitira producir en el futuro nuevas lineas 
mas apropiadas a las condiciones especificas 
de los productores, pero al mismo tiempo estos 
habrían perdido el control sobre las 
caracteristicas de las especies que sus 
antepasados desarrollaron a lo largo de 
milenios." ( 41) 

La semilla criolla, como vemos, es un componente importante. 

Controlando su prodt1cción se posibilita el control del saber 

campesino, pero ello no significa que este sea una 11dócil 

criatura que se deje manejar". Por el contrario, buscará 

resistir no a toda la modernidad pero si al control sobre 

su proceso de trabajo, en lo mas que pueda. 

e).- En el mismo texto de la Fuente, Kraamer, et. at., se 

indica que el fracaso de la imposición de paquetes 

tecnológicos por parte de los campesinos, ha llevado a 

griros importantes en la concepción de la investigación 

agronómica actual. En el presente se destaca la importancia 

que tiene el conocimiento del saber campesino para 

conjuntarlo con el saber científico y brindar las 

alternativas acordes a los productores, buscando siempre la 

modernización. Esto seria lo mas nuevo de la investigación 

agronómica. Entender lo irracional de la unidad familiar, 

(41) Juan de la Fuente, Gabriela Kramer, et. al. op. cit. p. 
13 5. 
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sus resistencias al cambio (entendido como la adopción d.e lo 

moderno). su proceso de trabajo, la importancia que tienen 

las técnicas tradicionales, su combinación y rotación de 

cultivo, etc. Su objetivo poder elevar los niveles de 

conocimiento con el auxilio de la ciencia agronómica 

moderna. Se dirá que no más imposiciones, sino buscar los 

canales adecuados para elevar la productividad via una 

modernización más cuidadosa. ¿Quién es el encargado de 

efectuar esto? Un agrónomo con una "perspectiva diferente". 

Por eso el auge en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agricolas, el Colegio de Posgraduados, El CIMMYT e incluso 

en la UACH., de salir al campo para conocer los saberes 

empíricos y asi darles un status de cientificidad que 

permita elevar la producción agropecuaria. Asi solamente, se 

piensa, los proyectos pueden ser viables y "no quedarse sólo 

en el papel". Y desde aqui ¿cómo se conoce la realidad ? 

Sigue predominando la cuantificación, sólo que ahora se 

cuantifica hasta el número de salidas al campo, las horas 

que se estuvo en la comunidad, la parcela experimental, el 

fertilizante, la semilla y todo lo que hace el campesino. Se 

pa~te de la hipótesis de que cada cosa que emprende el 

productor tiene una explicación, de sentido común, pero 

explicación. (42) Ya las soluciones finales las dará el 

(42) Véase Bernardino Mata García. Análisis de 1!11 Método de 
Transferencia de Tecnologia. DETCU/Chapingo, 1984. El autor 
analiza una experiencia de innovación tecnológica e investigación 
agrícola actualmente imperante en el INIA. Las características de 
la investigación consisten en adecuar la tecnología a la realidad 
agricola especifica, experimentar en los terrenos de los 
agricultores y aceptar que el productor participe en la 
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portadoi/ctc?L;-:·~o·,ri~~~~·~fe~.~O '~-~~~~}i(f~p, -~.Sólc;i ... _qti_~ ~. ~~ -di_ferencia 

de los .anteri'oie~ ~ro'.y~~-to~~ se t-'~sé:atan los saberes 

e~p ir icc:>_s. 
·.' '• . 

Esta orienta.ción innovadora puede aparentar ser muy critica 

y avanz~da al despla~ar la parcela experimental por la 

experimentación en las condiciones reales en que realizan su 

proceso de trabajo los campesinos. Este principio 

humanitario resulta, al igual que la ciencia y la idea de 

progreso, dificil de cuestionar, porque ¿quién se opone a 

una labor altruista de este tipo?. Oponerse implicaria 

quedar estigmatizado y marginado de la comunidad cientif ica 

''avanzada''· Más atln, la propuesta de ir al campo para 

aprender en y desde las condiciones naturales reales y desde 

el saber campesino se considera además de innovadora tambien 

radical, pues se llega a creer que se trata de una actividad 

contestaria al modelo agronómico dominante y a su modelo de 

educación. No es casual ni remoto que se llegue a plantear 

lo útil del trabajo de varios expertos, ya no sólo los de 

las ciencias exactas sino también los de las sociales 

(porque aquí también tienen utilidad), para que conjunten 

investigación agrícola. (p. 10). Esto es como resultado de los 
cuestionamientos al modelo de investigación agrícola imperante en 
los 70 1s, mismo que resultaba funcional sólo para los empresarios 
pero no para los campesinos. Ante esto, el INIA rescatando los 
aportes de propuestas de desarrollo rural integral desarrolladas 
principalmente en paises del medio oriente, propone el método
producror-experimentador (MPE) para elevar los niveles de vida de 
los productores pobres del campo. Esta labor es viable si en 
ella participan extensionistas altamente capacitados, 
snesibilizados y motivados para poder identificarse con el 
campesino. Esto sólo es posible, se agregará, con la 
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esfuerzos y emprendan- la'.llamada :. int.irdiscip1.iri~ried~d; La 

suma -de diversas --~Ú~séipii~a~·:~:~:_~-~,:~\:(.~'.~~~~i~·J.~:~--~'.¡-~-S"='~'.~,·~~~~~;,~-- d~: 
'·-· -1 ',,---·-· 

diversos expertos parª'_··_que:_deii m'ej.ores OpCiOiieS 'tóc~icD."S en 

varios ámbitos: técnico, vivienda, s~l~d·, ~du6ación, 

bienestar social, etc. Algunos agrónomos llegarán a 

denunciar el móvil lucrativo de los paquetes tecnológicos 

cuya proveniencia es principalmente norteamericana; 

denunciaran además los nocivos efectos ecológicos, la 

incorporación de nuevos patrones culturales e incluso la 

dependencia económica, destacando la importancia que tiene 

la investigación de las condiciones reales. Pero, 

dificilmente se podrá llegar a cuestionar a los principios 

epistemológicos del paradigma agronómico dominante, sino 

sólo a la nación donde se producen y al espacio donde se 

aplican o experimentan; se pretende rescatar el saber 

empirico para elevarlo a niveles de explicación, tarea 

participación cotidiana en la comunidad a fin de recabar las 
opiniones directas de los productores, destacándose la 
importancia de no tomar partido con alguno de los grupos 
participantes, La mayor parte de los modelos reseñados por Nata, 
hacen referencia a la necesidad de la participación en la torna de 
decisiones incluso del diseño por parte de los campesinos: 
"Staples y Kuhn, señalaron que el medio mas efectivo para lograr 
la parLicipación de los agricultores en la investigación, seria 
el permitirles que expresaran sus necesidades, definieran el 
problema a resolver por la agencia de investigación y tomaran 
parte en la prueba y evaluación de las hipótesis y los 
resultados•. p. 45. 
Entre los aporte~ cmpiricos acerca del tipo de productores que 
adoptan la tecnologia racional, se concluye que generalmente son 
gentes diferenciados del resto de campesinos, tanto por su mayor 
nivel escolar como por la mayor extensión de tierras con que 
cuenta. Además, poseen"( ... ) un nivel social ascendente, poseen 
parcelas o predios de mayor tamaño, tendencia a una orientación 
comercial, actitud mas favorable hacia el credito, realizan 
operaciones más especializadas, son menos dogmáticos y menos 
fatalistas, mayor capacidad para manejar abstracciones, poseen 
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posible unicamente con el auxilia de, la c'iencia moderna; La 

relación sujeto-objeto, la ra~ion~~-~ciai de ·1a ciencia 

agronómica moderna, la importancia de'i he ch¿--- como cosa, la 

cuantificación del dato, la aplicación técnica del 

conocimiento científico, la elevación de la productividad, 

el papel del especialista como de un tecnócrata eficiente, 

la modernización controlada y participativa entre otras, son 

los principias que guían a esta concepción innovadora de la 

agronomía. Pero, así se vaya con el campesino y se viva y 

se aprenda con él, las principios epistemológicos que guían 

al investigador se acercan bastante a los principios 

epistemológicos y metodológicos de Taylor para con los 

asalariados fabriles poseedores de su saber. Observar sus 

movimientos y el tiempo empleado, registrar todo, 

cuantificar espacios movimientos, tiempos muertos, 

seleccionar al personal idóneo (de manera científica) ir 

expropiando poco a paco el saber obrero, imponer un saber 

mayor racionalidad, han desarrollado más la inteligencia, tienen 
actitudes más favorables hacia el cambio y el riesgo, actitud 
favorable hacia la educación y la ciencia, mayor contacto con 
agentes de cambio y mayores conocimientos sobre innovaciones, un 
grado más alto del liderazgo de opinión y mayor exposición a 
los medios de comunicación masiva". (p. 42. Es una cita que Mata 
hace de Rogers M.E. y Shoemaker F.F. "La comunicación de 
innovaciones: un enfoque transcultural 11

). Estas caracteristicas 
nos hablan de que no todo productor está dispuesto a la 
innovación, sino aquellos que desean dejar de ser campesinos 
ascendiendo la escala social. El campesino, como es lo contrario 
a éstas características donde se incluye la inteligencia, no 
tiene el espíritu innovador, el espíritu de progreso.Por lo 
tanto, es él quien no quiere progresar. ¡Interesante 
planteamiento! 
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(cientifico) racional a un saber empirico, destacar. la 

necesidad del experto para el diseño de técnicas cientif icas 

y la administración cientif ica del trabajo ( inc.luye 

selección de personal, racionalización del proceso de 

trabajo, incentivos al trabajador, distribución del 

personal, etc.) son componentes que llegan a coincidir con 

las propuestas de la investigación agronómica innovadora. 

Podria llegar a argumentarse que la investigación emprendida 

por Xolocotzi se encuentra dentro de la perspectiva 

innovadora, empero, la posición de éste descansa en un 

cuestionamiento al paradigma agronómico dominante y su 

metodologia trata de buscar lo aparentemente intrascendente 

para captar la dinamica de la reproducción campesina y, algo 

fundamental, no cae en el esquema productivista de los 

innovadores. 

Todo lo anterior indica que existen diversas modalidades 

para que penetre el paradigma agronómico dominante en la 

economia campesina. Una de ellas es mediante la agricultura 

de contrato; otra es a partir de la implantación de un 

proyecto inovador, pero, dado que éste no tuvo el éxito 

esperado, actualmente se ha diseñado una metodologia 

diferente: conocer las formas de hacer agricultura empirica 

y fomentar la participación activa de los integrantes de la 

comunidad en los proyectos inovadores. En todas estas 

modalidades pertenecientes al paradigma agronómico 

dominante, descansa la idea de modernizar al campo, ya por 
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un contrato, ya por deciretos: .~u,¡);r_fl_ilme:ntale~ o ya 

involucrando al productor. 

La formación que recibe el estudiante de Chapingo descansa 

en los principios básicos del paradigma agronómico 

dominante. Predomina la modalidad de implantar el modelo 

11 transnacional'' o de revolución verde. La razón puede 

obedecer a la fragmentación en que la agronomia ha caido 

(Zootecnia, Fitotecnia, Industrias Agricolas, Suelos, 

Parasitologia, Maquinaria Agrícola, etc.) creyendo que eso 

es sinónimo de modernidad y, por ende, de avance de la 

ciencia. Las instalaciones raflejan esa modernidad, lo 

mismo que la mayoría de los planes de estudio. Las materias 

de investigación tiene un peso importante en la enseñanza. 

Ahí se enseñan los pasos del método cientifico, la 

diferencia entre lo científico y lo empírico, la evolución 

lineal de la ciencia sobre todo en occidente, la estadística 

como un excelente auxiliar para la investigación agronómica, 

la importancia que tiene la aplicación del conocimiento, 

etc. Este en un ejercicio constante de suerte que los 

estudiantes y profesores muy remotamente llegan a 

preguntarse sobre la validez universal de estos principios. 

El paradigma agronómico dominante seduce al estudiante de 

origen rural al presentarle lo moderno y lo urbano corno lo 

mejor, a lo que toda comunidad debe aspirar. Lo rural y 

especif icarnente lo campesino son considerados corno el 

"atraso", la resistencia a la innovación, el desgaste inútil 
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de energia fisica, lri-poca productividad y el cultivo de 

productos no redituables comercialmente. El conocimiento 

agronómico, el aprendido en la escuela, le demuestran la 

innovación, lo moderno, la actualización en los últimos 

avances científicos a nivel internacional y la posibilidad 

de 11 progreso 11 • La aceptación de este paradigma sólo es 

posible con la ejercitación permanente sobre las 

caracteristicas del conocimiento cientifico, de los pasos 

del método cientifico y de las bondades de la ciencia. Su 

ejercitación lo es tanto en el aula, en el laboratorio, en 

el campo experimental, en las comunidades de estudio, hasta 

en la biblioteca, los pasillos y los jardines. A toda hora 

se le prepara al estudiante para la aceptación total de este 

paradigma, al grado que lo hace suyo y busca que todos lo 

respeten. 

El conocimiento agronómico reviste fundamental importancia 

en una sociedad con raíces agrarias como la mexicana. Aqui, 

las resistencias culturales de los campesinos a la adopción 

de las técnicas modernas, asi como el arraigo hacia la 

tierra simbolizada tanto en la parcela como por el lugar de 

origen, aquella matria que le da cobija al sujeto, se 

presentan como un obstáculo para emprender la modernización 

en el agro. Estas resistencias culturales usualmente son 

conceptualizadas como manifestaciones de apatía, indolencia, 

dejadez, pereza, ignorancia, etc. y, desde esta 

conceptualización, la mejor manera de solucionar estas 
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resistencias es rnediante~el cambio -de "e~tructuras mentales" 

a través del extensionismo agricola~ comµniCación rural. 

Para emprender esta tarea está _entre otrOS, el agrórlPmo, ,:y 

más aun, un agrónomo de origen rural y particularmente hijo 

de campesino. El atraso agrario y rural le serán muy 

habituales. Ahora, ya como estudiante o ya como agrónomo, 

sólo le queda combatirlos anteponiéndoles lo nuevo. El 

estudiante internalizará que la agronomia es una ciencia y 

que ésta tiene una explicación rápida y confiable a una 

plaga, a la esterilidad del suelo, a las resistencias de los 

campesinos por la modernización. su éxito profesional 

descansará en la 11 fe" que tenga en la llamada ciencia 

agronómica. Esta 11 fe'', como parte fundamental del nomos 

institucional es aceptada y respetada por los alumnos, 

profesores, investigadores e incluso por los campesinos. La 

ideología sobre la ciencia hace que los sujetos lleguen a 

creer que todo trabajo escrito en la universidad, por simple 

que éste sea, es de carácter científico. Incluso se cree que 

toda inovación tecnológica es resultado de la ciencia y que, 

por ende, la agronomia es una ciencia. En la agronomía se 

deposita la posibilidad del progreso. 

En consecuencia, todo aquello que represente al campesino es 

despreciado, ya que este se concibe como el causante del 

atraso agropecuario. Sólo se le puede aceptar en la medida 

que se conozca su saber para asi, paulatinamente, imponerle 

otro saber. Acabar con el 11 atraso 11 es una consigna que se 

internaliza en la escuela. Para evitar malentendidos, es 
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necesario aclarar que no pretendo hacer la defensa a 

ultranza de la agricultura tradicional y especificamente de 

los campesinos, considerando que estos son los buenos, los 

incapaces de pecar y las victimas de los malvados agrónomos. 

Contrariamente a esto, he pretendido señalar que actualmetne 

las formas orgánicas están siendo desplazadas por las formas 

de organización racional modernas. Para el caso de la 

agricultura, la economia tradicional y la economía 

capitalista, una por cada lado, expresarían a la forma 

orgánica y a la forma racional. El paradigma agronómico 

dominante es un componente indispensable de las formas 

racionales. El impulso de Óste paradigma es posible porque 

los sujetos lo aceptan y creen en él. La fe en el progreso 

lleva a que los individuos tengan fe ·en el conocimiento que 

puede ayudarles a avanzar, a mejorar. Y en la creencia de 

este principio nadie escapa. 
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3. LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
CHAPINGO 
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3.1 ORIGEN DE LAS CIEllCIAS SOCIALES EN-LA UACH. 

La trasnformación de la ENA (Escuela Nacional de 

Agricultura) en UACH (Universidad Autónoma Chapingo) y la 

situación de inestabilidad social que vivia entonces el carapa 

mexicano, la revolución verde, el auge de la extensión 

agricola, etc. hacen considerar a los estudiosos de la 

agronomía, la necesidad de crear -en una institución 

netamente técnica- un espacio académico que permitiera dar 

cuenta del aspecto social, económico y politice de la 

situación rural mexicana, pero sobre todo con la mira a 

solucionar sus problemas. 

Para entonces la UACH carecia de toda experiencia en este 

sentido, pero tenia un antecedente cercano en el Colegio de 

Posgraduados que contaba ya con una maestria en Divulgación 

Agricola y dónde habian estudiado algunos egresados de 

la entonces ENA. 

Fue de esta manera y con el sentido desarrollista que 

significa la ''extensión agricola 11
, que las ciencids sociales 

hacen su entrada en la UACH. 

Se abre entonces la universidad, por primera vez a un amplio 

número de profesores ajenos a la agronomia y a lo agronómico, 

pero que son especialistas en ciencias sociales: 

antropólogoss, historiadores, economistas, sociólogos, 
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psicólogos. Esta entrada intempestiva, de.· profesionales . : ._ -, . ,' 

divers~s trae· con~igo iriter-m1~a~le'~- discµsi"~n~~---:~·-~ób're -_eL_-

papel que desde ese momento jugarán las ci~ncia;;¡ f;~cia:les en 

la institución y sobre los contenidos de esas lllatei:'ia·s: 

Por un lado, los agrónomos sotenian -cómo hasta· la fecha-

que las ciencias sociales no deberían ser más que un 

instrumento que permitiera a sus estudiantes y luego a sus 

egresados, conocer la forma mas eficiente de resolver los 

problemas de los productores del campo, para lo cual exijian 

que los profesionales no agrónomos tuvieran una experiencia 

basta en el trabajo de campo o en su defecto, se incorporaran 

a las actividades de servicio de la institución para asi 

conocer la realidad. Por otra parte, los nuevos maestros no 

agrónomos trataban de darle a la recién creada carrera de 

Sociología Rural un sentido más universal a través de la 

impartición de conocimientos menos especializados en el 

area social. 

Difícilmente podríamos hablar de que la existencia de una 

corriente importante de gente que promovió en la entonces ENA 

el surgimiento de especialidades más orientadas a lo social, 

hayan dado como consecuencia directa la transformación de ENA 

en UACH, o que por el contrario, aquel proyecto de 

transformación que requería una apertura a la llegada de 

profesionales no agrónomos diera como resultado automático la 

presencia de las ciencias sociales en la institución. En 
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realidad fue una situación coyuntural ya que los agrónomos 

mas criticas de aquel periodo reconocieron la necesidad de 

tener especialistas en disciplinas no agronómicas que 

contribuyeran al analisis social, económico y politice del 

agro en México, es decir, ellos sabian como hacer producir 

más y mejor, pero era necesario ubicar histórica, social y 

politicamente su conocimiento en favor de los sectores 

necesitados del campo, tal y corno lo planteaban ahora los 

estatutos de la nueva institución universitaria. La situación 

es que actualmente y aproximadamente a 16 años de existir en 

la UACH, las ciencias sociales sufren una tambaleante 

situación y son objeto de fuertes criticas en relación a su 

deber ser. 

3.2 SITUACION ACTUAL. 

En la UACH las dos especialidades (43) que se enmarcan 

dentro de lo social: Sociologia Rural y Econornia Agricola, 

siguen derroteros opuestos . Para ilustrar esta situación: en 

el caso de Econornia Agrícola, ésta ha sido, de las once 

especialidades de la UACH, una de las que mas ha incrementado 

su matricula. contrariamente, Sociología Rural nunca ha 

tenido de por si una gran demanda y cada vez su matricula 

decrece preocupanternente. ( 4 4) 

(44) Las especialidades en la UACH equivalen a nivel 
licenciatura. 
(45) Los dos últimos años la matricula de Sociologia Rural ha 
sido tan baja que la relación maestro-alumno en ese Departamento 
es de 1 a l. 
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Chapingo es una universidad que se ha distinguido por .. ser ··una 

institución "altamente politizada 11 debido a su participaci.ón 

y relación con diversos movimientos populares, 

principalmente con el medio rural, tanto a nivel de asesoria 

para la producción como para la organización campesina. 

La lectura de algunos objetivos de la UACH y que se 

encuentran en los estatutos, son muy claros al respecto 

"( •.. ) impartir educación de nivel medio superior 
( •.• ) para formar personal docente, investigadores 
y técnicos con juicio critico, dernocratico, 
nacionalista y humanistico y un elevado espiritu 
por el trabajo, quer los capacite para contribuir a 
la solución de los problemas del medio rural ( .•. ) 
preservar,difundir y acrecentar la cultura y 
promover la realización del hombre en el medio 
rural para lograr una sociedad más justa y 
creadora." (45) 

Aunque dif icilmente puede definirse la manera real de 

alcanzar tales metas, resulta más o menos claro deducir que 

son dos los elementos que pueden que pueden determinar el 

logro de un estudiante y un prof csional como el que se 

señala: a) el origen principalmente rural de los aspirantes a 

ingenieros agrónomos pareciera ofrece necesariamente una 

garantia de conciencia y juicio critico alimentados por b) 

una formación académica expresamente diseñada para ello y 

además de dar soluciones efectivas a las carencias en el 

sector agropecuario. 

Por el momento no es mi asunto hacer un análisis del primer 

(45) Estatutos de la UACH. 
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elemento, aunque es oportuno señalar que la experiencia 

demuestra que no hay una relación directamente proporcional 

entre ••origen de clase 11 y ••conciencia de clase'' . Esto no 

significa que haya un desconocimiento (empirico) del agro 

nacional o al menos regional. Es decir, saber cual es la 

situación rural de una región por experiencia, por vivencia, 

no es lo mismo que asumir una posición en favor de las 

clases no privilegiadas • Además de que una de las razones 

para que la universidad dé entrada principalmente a 

estudiantes de origen campesino o de sectores rurales poco 

privilegiados, está en que se supone estos estudiante 

regresarán como profesionales a sus lugares de origen para 

ayudar a resolver los problemas más graves de producción e 

incluso de organización. 

En relación al segundo elemento, parto del hecho de que los 

contenidos curriculares debieran estar diseñados para crear 

el tipo de profesionales críticos, humanistas,nacionalistas y 

democráticos que requiere el medio rural. La revisión de los 

planes y programas de estudio de diversos Departamentos (46) 

no aclara mucho el panorama al respecto, sobretodo en cuanto 

a la manera de lograr estas caracteristicas en los educandos. 

(46) La organización de la UACH es por direcciones y 
Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio (DEIS), los 
cuales son los encargados de la labor docente, de investigación y 
servicio como su nombre lo indica. Uno de ellos, el más grande, 
es de nivel medio superior (Preparatoria Agricola) y en los demás 
se imparten las "especialidades" agronómicas equivalentes a nivel 
de licenciatura. 
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De hecho ningún plan de estudios en particular, se propone 

como uno de sus objetivos lo que ya de manera general los 

estatutos expresan, excepto el plan de estudios de la 

especialidad de Zootecnia, que los transcribe casi 

textualmente. 

Se hace entonces necesaria una revisión más minuciosa de las 

diferentes materias que componen la curricula de las 

especialidades y deducirnos que el importante peso que tienen 

las materias de contenido técnico agronómico y en ciencias 

naturales, en oposición a las materias de tipo social o 

humanístico, dejan poco tiempo a la reflexión epistemológica 

del conocimiento en general (ver cuadro anexo) . 

Esta última comparación no significa que las materias de 

contenido social o humanístico por si mismas garanticen lo 

opuesto. 

En algunos planes de estudio, aparece como colada en algún 

semastre la materia de Sociología Rural y en todos los casos 

se imparte Técnicas de ~nvestigación Científica. Incluso 

especialidades que hasta hoy no han contado con alguna 

materia •social" ya se plantean la necesidad de incluirlas, 

tal es el caso de irrigación y maquinaria agrícola. (47) 

Lo cierto es que ya desde la preparatoria se perfila una 

aversión (que se acentúa con el paso de un semestre a otro), 

(47) Información obtenida en platicas con profesores de las 
especialidades mencionadas. 
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por parte de los alumnos hacia las ciencias sociales, por 

considerarlas 11 puro rollo" y especulación. 

A pesar de esta situación adversa que viven las ciencias 

sociales entre los aspirantes a ingenieros agrónomos, es 

reconocido por parte de una amplio sector de profesores 

y alumnos que se autonombran democratices y criticas , que 

las ciencias sociales son muy importantes para la formación 

de· los profesionales chapingueros. Habría que preguntarse 

¿en qué sentido son reconocidas? 

La contradicción entre el constante rechazo a las disciplinas 

sociales y la aparente necesidad que estén presentes en todos 

los planes de estudio, significa que la agronomía demanda de 

las ciencias sociales su conocimiento para la mejor 

aplicación de sus saberes, convirtiéndolas en un mero 

instrumento. Por eso persiste en mantenerlas cerca y sin 

embargo, las ciencias sociales no responden de la manera 

esperada y provocan por si mismas su rechazo. 

Efectivamente, hablar de ciencias sociales en general y de 

ciencias sociales 11 criticas 11 en particular. no significa 

hablar de transformación social en sentido marxista ni 

desconocer el avance técnico-cientifico. De hecho, la 

orientación ideológica de la ciencia (social, natural, 

exacta) puede diferir dependiendo de sus objetivos. Sin 

embargo, la orientación critica y analítica que puediera 

darse a los contenidos y al sentido general de las ciencias 
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sociales, se pierde ante la demanda practicista y 

ef icientista de los problemas agronómicos de inmediata 

solución. Es decir, sólo adquiere sentido una materia 

académica cuando responde a hechas 11 reales" e inmediatos y 

no cuando su nivel de abstracción es tal que no permita ver 

la realidad "concretita". 

Al respecto opinan algunos profesores agrónomos: 

" ... para mí , se debe partir de la explicación de 
las relaciones técnicas, buscar la causal de esas 
relaciones tecnicas en lo social y no tratar de dar 
un marco social para explicar esas relaciones un 
tanto en abstracto que es como se ha dado la 
enseñanza de las ciencias sociales". 

"Es básico, es fundamental meterlo (lo social) 
porque creo que el problema del agro mexicano es 
fundamental pero creo que es tambien importante 
revisar el cómo se aborden los problemas sociales, 
creo que ahi no se le ha dado al clavo, no se ha 
tenido el tino para tener un abordaje correcto del 
problema pero indiscutiblemente que es básico y yo 
creo que es fundamental revisar la orientación que 
se da a las ciencias sociales sobretodo en la 
Preparatoria Agríco'la ... " 

" ... , su función (de las ciencias sociales) debería 
ser que el alumno entienda las relaciones 
generales, la cuestión está en que las puede 
entender a partir de ejemplos creo que por el 
enfoque ahí si es válido( ... ) no empezar de lo 
general a lo partiacular sino de lo particular para 
que se vaya interesando ... " 

Por otro lado, pareciera que existe una tendencia a 

identifiacar mecánicamente a la ciencia social con el 

marxismo o lo que es igual a una posición critica, 
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comprometida y/o revolucionaria y en oposición a esta 

concepción, se habla de una visión tecnocrática de la 

sociedad, de escuela (universidad) y de ciencia en general. 

Esta visión parcializada de las ciencias sociales, no sólo 

es propia de quien JlQ. es estudioso de lo social como 

profesión, es decir, estudiantes y maestros que trabajan con 

otras areas de conocimiento. Es también una autodef inición 

del propio estudioso de lo social quien se asume de una u 

otra manera. o es más, que considera que sólo su propia 

concepción es válida y niega que otras sean también prácticas 

propias de las ciencias sociales. 

Al calor del actual clima académico demandante de mayor 

eficiencia, productividad y modernizáción de la institución 

educativa en general, surge la inquietud por el futuro de las 

ciencias sociales, especialmente por parte de aquellos 

portadores de una ciencia social "comprometida-

revolucionaria-critica" ¿qué perspectiva tiene la ciencia 

social cooncebidda de esta manera? sus voceros vaticinan su 

desaparicaión. En este sentido, un profesor agrónomo muy 

reconocido del Departamento de Sociologia Rural señala: 

• Hay que ver varias cuestiones: primero, el 
interés de la politica del Estado por el desarrollo 
de las ciencias sociales en el pais que yo no creo 
haya una perspectiva muy alagüeña. Esto tenderia a 
que en algunas instituciones podría irse planteando 
la reducción, restricción y hasta desaparición del 
programa de ciencias sociales y nivel de escuelas 
donde se dan curssos de ciencias sociales ... " 
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Esta corriente por demás dominante, es la razón por la que 

conceptos como ''lucha de clases 11 , ''modo de producción'', 

11 fuerza de trabajoº son muy familiares para los estudiantes de 

la UACH sobretodo en la Preparatoria Agrícola. Este tipo de 

contenidos es común denominador de varias materias, no sólo 

en Sociologia, Economía o Derecho Agrario, sino en sistemas 

de Producción Agricola, Cultivos Básicos, Agricultura 

Regional, que son las últimas, materias de carácter 

eminentemente agronómico. 

Consecuentemente, hablar de ciencias sociales en la UACH, es 

hablar de especulaciones teóricas, abstracciones, rollos e 

inutilidades académicas, o en el extremo opuesto, hacer 

alusión a un tipo de disciplina más instrumental, más 

aplicable, más útil, más concreta. 

Bajo esta lógica no resulta extraño escuchar reiterativamente 

de boca de reconocidos profesores, investigadores, 

autoridades de la UACH y en menor grado de los alumnos, la 

importancia que las ciencias sociales tienen en la formación 

del agrónomo actual. Y aunque las razones son diversas y van 

desde la necesidad del "manejo" de la problemática 

socioeconómica en aras de la contribución al desarrollo 

rural, si permanece casi inalterable la disociación entre lo 

teórico y lo práctico, lo inútil y lo útil, lo intrascendente 

y lo importante, lo abstracto y lo concreto. 

11 
••• cómo ttl dices, al momento que uno ya va a 

trabajar en empresas, en la docencia, pero de 
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alguna u otra forma siempre se van a utilizar 
Entonces comprendemos que no están totalmente 
separadas (de la realidad) pero no se les ha dado 
sentido o sea algo que nos lleve a resolver los 
problemas ... " (opinión de alumnos) 

11 
••• es dificil que puedas ver una utilidad de 

estas ciencias en tu práctica profesional porque lo 
que están pensando es aumentar la producción y para 
eso no sirven la Filosofia o la Sociología 11 

(opinión de un profesor agrónomo) 

yo creo están mal enfocadas, mi opinión es que 
la agronomia es una disciplina técnico-cientifica 
pero fundamentalmente técnica y que la gente que 
entra a estudiar agronomia, cuando más o menos 
conoce el campo, viene con esa intención de 
formarse técnicamente; desde luego hay un 
porcentaje que cuando le hablan de cuestiones 
sociales se entusiasma y se mete a estudiarlas, 
pero en general creo que no, que se aspira a una 
buena formación técnica y el discurso de las 
ciencias sociales como se ha enseñado en Chapingo 
es como un nivel superior de explicación del 
fenómeno agricola al nivel técnico, más abstracto, 
más teórico ... " (opinión de un profesor agrónomo). 

En todos estos casos, la demanda es un tipo de conocimiento 

que permita automáticamente entender o solucionar un problema 

o conflicto en el ejercicio de la agronomia como profesión. 

Por lo tanto nadie se atrevería a aseverar que en ningún caso 

sirva para nada la Sociología. Y asi, hacen saber los 

agrónomos lo importante y hasta indispensable que resultan 

las ciencias sociales en su preparación escolar. Pero eso si: 

enseñar cosas que sirvan y que verdaderamente reflejen una 

realidad. 

El ambiente académico en la UACH exalta, como ya mencioné, 

el conocimiento de tipo técnico-científico. Es decir, aquel 

que se pone en manos de los profesionales que le darán una 
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aplicación inmediata, pero sobretodo util y productiva. Si 

bien es cierto que este sentir predomina en el pensamiento 

chapinguero, también es propio de otras profesiones que no 

son estrictamente humanisticas o sociales. (veterinarios, 

ingenieros, dentistas, quimicos, etc) Sin embargo, en el ca~o 

de la UACH es interesante resaltarlo debido al caracter 

democrático, critico, humanistico y popular con que se define 

la institución y define a sus miembros. 

Existe una contradicción aparente entre el caracter critico 

de la institución y tipo de alumnos y egresados que pretende 

formar en relación a los verdaderamente formados, 

especialmente si nos referimos a la baja o nula sensibilidad 

que muestran los alumnos respecto a lo que no es 

exclusivamente agronómico-técnico. Supuestamente, un 

ingeniero agrónomo chapinguero debiera -segun al objetivo 

final de la institución- estar dispuesto a consagrarse a la 

causa de los explotados y marginados del campo. Sin embargo, 

ninguno o casi ninguno elige este derrotero para realizarse 

como profesional. De hech·o la urgencia que para muchos recién 

egresados representa incorporarse a la población 

económicamente activa, se ve canalizada hacia un buen número 

de paraestatales o empresas privadas con las que se establece 

relación a través de la misma UACH. Algunos profesores con 

contactos al exterior difunden las ofertas de trabajo a sus 

alumnos más allegados, algunos alumnos atienden a 

convocatorias más abiertas hechas a través de la Dirección 
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Académica, algunos otros se incorporan al sector educativo en 

instituciones de educación técnica agropecuaria o si corren 

con más suerte, se vuelven parte del personal docente de la 

misma universidad. Pero, ¿porqué digo que es una 

contradicción aparente? se enseña la técnica por la técnica 

misma sin importar hacia quien va dirigida o de donde viene. 

Esta forma acrítica de enseñar y aprender lo técnico da por 

hecho que la técnica y la ciencia son neutrales. En este 

sentido, no existiría ningun tipo de contradicción entre los 

profesionales que se quiere formar y los que realmente forma 

la institución, en la medida en que de todas maneras produce 

buenos y eficientes técnicos. 

En fin, la divergencia entre el perfil institucional y el 

perfil real podría explicarse desde muchos puntos de vista, 

los cuales podrían ir desde pretender que con el cambio en 

la práctica docente en el salón de clase se 11 mejore 11 la 

formación de los agrónomos, hasta un cambio curricular 

profundo que priorice lo 11 práctico 11
, lo 11 concreto 11

, como 

seria la posición que sostiene la importancia del trabajo de 

campo como eje fundamental de la formación académica. El 

trabajo de campo, practicas de campo, viajes de estudio, amén 

de ser concebidos como la parte curricular que proporciona 

al estudiante la visión y conocimiento de "la realidad" con 

la que tendra que trabajar siendo ingeniero, también es 

considerado como la oportunidad de llevar el bienestar y el 

progreso a los sectores marginados y explotados del campo. La 
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vinculación de los grupos académicos a los sectores populares 

(del campo) debe llevar consigo la intención de ayudar, 

aportar y en lo posible resolver los problemas a que se 

enfrentan comunidades, cooperativas, ejidos, etc. 

Otro tipo de estudios sobre la UACH, encuentran la 

explicación a la discrepancia entre lo que se quiere y lo que 

es, en lo no visto, lo implicito, lo cotidiano, que le 

imprimen a la institución y a sus estudiantes un caracter 

especifico a través de la internalización de roles y la 

asunción de conceptos que no se aprenden en las aulas, ni en 

los laboratorios, ni en los trabajos de campo, sino en la 

cotidianidad chapinguera. (48) 

Lo cierto es que tenemos la particular situación de que en 

la UACH lo intrascendente, lo humanístico, lo irracional, no 

tiene cabida legitima en el actuar y pensar académicos de sus 

pupilos. Mientras que lo científico, lo técnico, lo práctico 

y útil ocupan un lugar preponderante hasta en el currículum. 

La preocupación de las autoridades, investigadores y 

profesores de lo agronómico porque se enseñe lo que sirva, lo 

que tenga sentido práctico, útil, suena legitimo en la medida 

en que como institución cara que es, no puede perderse el 

tiempo en cosas banales y por otra parte, es obligado, que 

(48) Existen en la universidad dos trabajos de invetigación 
elaborados uno por la profa. Terry Spitzer del Departamento de 
Servicios Educativos y el otro del prof. Juan Manuel Piña del 
Departamento de Preparatoria. Ambas investigaciones, desde 
diferentes ópticas hacen un análisis del "currículum oculto" y 
la cotidianidad en la UACH. 
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el "producto" de siete años de trabajo esté lo 

suficientemente bien capacitado para responder eficazmente a 

lo que la empresa publica o privada le demande en la solución 

de problemas de producción inmediata. Es decir, tiene que ser 

un ente productivo a la sociedad a la que se incorporara. 

Esta forma de ser productivo la aprende el estudiante y la 

exije en sus actividades académicas desde sus inicios en la 

UACH y está directamente relacionada con lo util. Asi, las 

materias que va cursando semestre tras semestre caen en la 

clasificación de las que sirven y las que no sirven para 

nada, si al final de cada curso el alumno siente que le dejó 

algo útil en relación a las tareas que desempeñará como 

profesional. 

El mismo diseño del currículum en Preparatoria pareciera que 

se apresura a poner el grueso de las materias no agronómicas 

en los primeros años, como para pasarlas pronto. Y en 

proporción directa a las disminución del numero de materias 

de este tipo, aumentan las agronómicas. Por su parte, 

materias como Sociología, Derecho Agrario y Economía, cuyos 

programas se asemejan entre si en contenidos, están en el 

grupo de materias que no sirven y son 11 barcos 11 o que no 

sirven y son 11 pesadas 11 , segün el profesor que las imparta lo 

haga sentir. (49) 

(49) Hace aproximadamente cuatro años, el Departamento de Trabajos 
de Campo ofreció una materia optativa sobre Derecho Agrario, la 
cual resultó muy exitosa ya que los contenidos estaban 
directammente orientados a ggmg resolver problemas especif icos a 
los que pueden enfrentarse los productores. Esta fue una materia 
cuyos contenidos nada tenían en comun con la materia obligatoria 
de Derecho Agrario que se lleva también en Preparatoria. 
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En un reciente evento académico (marzo de 1990) organizado 

por la Preparatoria Agricola para hacer una reestructuración 

académica del departamento, destacó de manera importante la 

necesidad de un cambio en el Plan de Estudio vigente y fueron 

dos posiciones opuestas que ahi surgieron, las que interesa 

destacar ahora. Una de ellas sostenida principalmente por 

profesores agrónomos y algunos de ciencias 

refirió a la necesidad de conservar y subrayar 

agronómico de la preparatoria reduciendo 

sociales y humanisticas. Algunos alumnos 

específicamente que materias como Historia 

naturales se 

el caracter 

las materias 

propusieron 

de México e 

Historia Universal se fusionaran en una y Lógica y Filosofia 

también lo hicieran. Sociologia podria quedarse y como 

conceción especial tendria que dar un giro hacia la 

especialización en Sociologia Rural. La otra posición pugnó 

por darle a la preparatoria un caracter más general y reducir 

las materias especializadas como Agricultura Regional, 

Sistemas de Producción Agricola, animal o forestal. 

curiosamente, esta segunda posición fue sostenida por un 

grupo de profesoras y profesores que no pertenecen a areas 

socinlcs ni humanísticas pero que se han caracterizado por su 

preocupación por la formación docente y una mejor práctica 

didáctica. 

Debe señalarse que también seria injusto plantear que las 

materias sociales y sus docentes son victimas inertes de un 

ambiente que sólo se dedica a socavarlas y anularlas. 

- 142 -



Efectivamente se desenvuelven -como las mujeres- en un 

ambiente adverso, tal como ya se señaló. Pero, la actitud que 

muchos profesores de estas ar.eas asumen con respecto a su 

tarea en esta institución juega también un importante papel. 

Hay ocasiones en que los profesores agotan su programa 

semestral en dos meses para acabar rapido y tener contentos a 

los alumnas, o en el extremo opuesto, pretenden imponer 

autoritariamente un conocimiento que requiere reflexión o 

asumen abiertamente ante los alumnos que la materia no les 

servirá para nada pero que irremediablemente hay que 

llevarla, etc. Todo esto, sin considerar aun el tipo de 

contenidos de cada uno de los programas. 

El aspecto que aquí se aborda sobre la situación de las 

ciencias sociales no es el que corresponde al avance 

académico o a las aportaciones teóricas de sus representantes 

en la institución. Es seguramente otro tipo de trabajo el que 

de cuenta de esos rubros. En este caso me circunscribo a 

cómo las ciencias sociales son entendidas por una comunidad 

académica (estudiantil y docente) cuya formación y 

ejercicio profesionales, aparentemente nada o poco tienen que 

ver con ellas. Como en el caso de la UACH que forma 

ingenieros agrónomos. En este sentido, tal vez debiera 

hablarse de la reputación de las ciencias sociales. 

Pero, ¿porqué hacer un balance de este tipo? Las ciencias 

sociales en general y la Sociologia en particular, no pueden 

conformarse con tener simplemente un espacio para difundirse 
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(parcialmente por cierto), hac.iendo c'aso. omiso· de lo's 
' ' ' 

vituperios e irreverencias e que.;pr?fesfon¡:tles. de 'otras ,are.as 

·1e lanzan en po~ ~e .. l~ -~dq~i"·s¡~:.ion~-·~·de :.~·~ . .\:~n:~~-imie~·t~ .. 11 Ütil 11 

y "provechoso''. 

Por otra parte, ante la actual política modernizadora de 

todos los sectores, cuyo principal objetivo es la 

productividad en términos económicamente racionales, el 

conocimiento académico estaré obligado a responder en los 

mismos términos de eficiencia. Las ciencias sociales no están 

al margen de tal demanda. 

- 144 -



CONCLUSIONES 

Al ser la Universidad Autónoma Chapingo una institución 

concebida corno popular y critica, entre otras 

características, es claro que sus servicios var dirigidos en 

primer lugar a gente proveniente de los sectores populares y 

más desprotegidos del campo y cuya meta sea adquirir el 

conocimiento que les sirva para llevar el saber científico 

necesario para desarrollar y hacer progresar su lugar de 

origen y a su vez contribuir al progreso general de este pais 

en 11 vias de desarrollo". En este sentido no es dificil darse 

cuenta que cualquier, o casi cualguier aspirante a ingeniero 

agrónomo se acerca a la UACH en primer lugar, para aprovechar 

la oportunidad que le brinda de poder estudiar y dedicarse a 

ello de tiempo completo con sustento seguro durante toda su 

vida escolar a partir de su ingreso si resulta afortunado. En 

segundo lugar, un gran porcentaje de la población estudiantil 

está compuesta por gente de escasos recursos económicos y que 

precisamente por eso, resultaría dificil que estudiaran, cosa 

que da vigencia al discurso de la "movilidad social" a través 

del estudio. Es decir, un campesino o un hijo de ejidatario 

que logra convertirse en ingeniero se coloca automáticamente 

por encima de su sector o grupo de origen que lo hace 

superior. Pero la responsabilidad de esta transformación no 

recae únicamente en el estudiante de agronomía sino también 
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en la institución que se hará cargo de su educación durante 

cinco o siete años, según sea el caso: siete años para 

aquellos estudiantes que vienen con estudios de Secundaria o 

de cinco años para aquellos que ya cursaron el nivel de 

Bachillerato en otra escuelas. 

Por un lado, Chapingo es una institución muy cara en términos 

económicos cuyos recursos los ha proporcionado siempre el 

Estado y que cada vez más se hace necesario justificar con 

resultados palpables en beneficio del sector rural en 

cuestión de inovaciones para la producción. Por otro lado, en 

relación a lo arriba señalado, las espectativas de los que 

solicitan su ingreso como estudiantes a Chapingo, giran 

alrededor de obtener los medios para manejar más 

eficientemente las técnicas y los medios que, posiblemente de 

manera empirica ya conocen pero que no son reconocidos como 

los mejores, para optimizar el trabajo en el campo. Esto 

necesariamente significa que en la escuela se tienen que 

aprender cosas que por su ''utilidad'' servirán para salir 

adelante, idea reforzada con el marcado énfasis en lo 

práctico de cualquier co~ocimiento adquirido en oposición a 

lo teórico, entendido cuando mucho como una clasificación de 

especies o un serie de instrucciones que se verán en cuanto 

se sale a practicar a la parcela. Por tanto, cualquier 

información o conocimiento que no pueda verse en una planta o 

en un suelo resulta inútil, poco consistente, inservible. 

Este tener que aprender cosas útiles únicamente está 
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estrechamente ligado al principio capitalísta éiec l_a 

eficiencia que reza que cualquier tipo .de in~er~~ón debe 

arrojar resultados visibles -y no hacer inversiones 

equivocadas, arriesgadas. 

Por su parte, las ciencias sociales y humanas en Chapingo, 

como el ejemplo más palpable entre la escisión de lo llamado 

11 abstracto 11 y lo 11 concreto 11
• lo 11 teórico 11 y lo 11 práctico 11

, al 

no demostrar en primera instancia su aplicabilidad inmediata 

en el aumento de la producción, 11 no sirven para nada". 

A pesar de todo esto, las ciencias sociales se perciben 

rescatables en la medida en que pueden responder a la 

necesidad de conocimientos útiles y aplicables. Esta 

orientación de las ciencias sociales también significa una 

contradicción con el discurso critico de la institución. 

Curiosamente, muchos profesores criticas del 11 statu quo 11 y de 

la sociedad clasista, son portadores de la idea de progreso 

vía la extensión rural. Quizá la principal diferencia del 

trabajo de estos profesores con el trabajo de los 11 acriticos 11 

agrónomos estriba en que los segundos llevan su conocimiento 

al campo de manera impositiva, indiscutible. Los primeros en 

cambio realizan trabajo participativo en las comunidades para 

convencer e involucrar a los afectados en la adopción de 

aquel conocimiento ya cientif icamente legitimado. No 

significa, sin embargo, una acción menos impositiva. El 

conocimiento en cuestión puede ser el mismo, las formas de 

incorporación difieren, pero la meta es común: acabar con el 

atraso. No es el fin lo que se cuestiona en un caso así, sino 
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las formas de lograrlo. 

Otro extremo del enfoque en lo que se enseña en Ciencias 

Sociales, está en el desprecio a lo agronómico, el trabajo de 

campo y la exhaltación, en su lugar, del dominio de conceptos 

filosóficos, sociológicos o económicos que deben memorizarse 

para los examenes, independientemente de su relación o 

lejanía con los intereses de la institución y de los 

estudiantes. 

Aunque este último enfoque sea quiza el menos, lo que resulta 

cierto es la constante negativa y rechazo del estudiante 

chapinguero a la reflexión. Generalmente, en prepa y 

sobretodo en las especialidades, los alumnos tienen 

demasiadas tareas y quehaceres importantes como para 

detenerse a 11 perder el tiempo 11 • 

Ante esta discusión en la que se trata de destacar la 

sobrevaloración de lo práctico y lo útil en oposición a lo 

teórico y lo ''inútil''· siempre está presente el riesgo de 

caer en una posición pesimista de lo que es el conocimiento 

científico o de lo que son las Ciencias Sociales. 

El desface entre el discurso critico y transformador que 

caracteriza a Chapingo y la demanda que los estudiantes hacen 

de una formación técnica, además del impulso que de esta 

formación hacen los profesores que comparten el paradigma 

agronómico dominanate, es la contradicción que me propuse 

rescatar. La descontextualización histórica, social, cultural 

.del conocimiento reducido a su aplicabilidad, es la principal 
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caracteristica de esta contradicción. Por otro lado, no trato 

de estigmatizar el conocimiento técnico invalidando su 

importanacia y su aporte. Asumir una posición semejante seria 

caer exactamente en una intolerancia ya criticada y discutida 

a lo largo de este trabajo. Tampoco se trata de minimizar el 

trabajo práctico, el trabajo de campo, que derivado de las 

actividades académicas de la institución le da sentido y es, 

por qué no, su razón de ser en gran medida. 

Muy a su pesar, Chapingo no es la institución que forma 

agrónomos que se consagren a los sectores populares del campo 

mexicano. En realidad,los estudiantes de Chapingo no resultan 

ser los combativos agrónomos que generalmente se les 

considera. Más bien, como muchas otras instituciones de 

Educación superior, forma agrónomos con orientación 

tecnocrática. Bajo la concepción dominante del progreso 

lineal que sólo reconoce un camino al desarrollo, se 

encajonan proyectos, propuestas, instrumentos de extensión 

rural. Actividad, esta última, que entendida en su estricta 

concepción, tiene como meta ''extender'' el conocimiento 

cientifica e institucionalmente validado al que "no sabe" y 

al que "no conoce" los beneficios del progreso. 

El campo requiere de mejoramiento en todos los sentidos. 

Mejoramiento que puede lograrse con la tecnificación del 

medio rural. Pero esta tecnificación no sólo no fue creada 

para una realidad histórico-social como la nuestra sino 

- 149 -



ademas, concebida para btl.scar l~ V<1lorizacfón 'del ca pi tal y 

como reprciductora·de~as re~~ci()!le~
0

s()6~~~J~~d~ producción. 
:,_ ··' ·_;·- ,,· _-· ' ' 

Es una técnica -sustentada en ·esa~ ciencia qµe·,. ·ca·inC>'_:·Señále en 

alguna parte del trabajo, 

productiva capaz de incidir en la·domi!lacÍ.Ón.de.cada una de 

las partes del trabajo social capitalista. se.cree, que la 

técnica es neutral y solamente el uso que de ella se haga 

podria enaltecer o pervertir su esencia. Sin embargo, el 

saber cientifico técnico se traduce en la construcción de 

maquinas y medios de control de los trabajadores de la 

ciudad o del campo, de la fabrica o de la agroindustria. 

De ahi, la importancia de analizar la relación que guarda el 

paradigma agronómico dominante con la agricultura 

tradicional, especialmente con el saber campesino por se este 

el que llega a presentar mas resistencia para la adopción del 

saber agronómico. El supuesto del que se parte es que el 

paradigma agronómico dominante busca incidir en la técnica 

del proceso de trabajo agrícola. Si las relaciones sociales 

de producción lo permiten, éste se incorpora fácilmente. Por 

el contrario, si éstas no son favorables, el capital y la 

agronomia buscarán los mecanismos apropiados para su 

incorporación paulatina. 

El saber tradicional se expresa como una forma de autonomia y 

de poder del trabajador, contra la imposición de la 

racionalidad en el proceso técnico de trabajo. La técnica en 

la moderna sociedad descansa en el empleo de la racionalidad 

calculistica y requiere cientificos-técnicos eficientes 
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capaces: para dar las, sufic,ientes: alternativas técnicas a 

c~alquie~ tipo de problema. 

Esa terrible exaltación de la técnica, de lo áplicable y que 

no e~· evidentemente neutral, entra en contradicción con los 

planteamientos esenciales de la universidad critica y popular 

plasmados en su lema "Enseñar la explotación de la tierra, no 

la del hombre 11 • 

Se hacen entonces obligadas las preguntas sobre ¿cuales son 

las alternativas? ¿qué sentido tiene entonces el estudio de 

la agronomia? ¿se tiene que eliminar lo práctico, lo 

aplicable? ¿las ciencias sociales deben sólo ser reflexivas? 

Pensar alternativas en un trabajo que principalmente tiene 

como objetivo capatar y exponer un sentir, resulta un 

compromiso dificil. Pero implícitamente, si quiere verse asi, 

reivindico el rescate de lo tradicional, de lo irracional 

para entender mejor la realidad actual. Esta forma de 

entender lo actual no puede omitir la reflexión ni pasar por 

alto el constante cuestionamiento del paradigma dominante de 

ciencia y técnica, que se dice neutral y objetivo, 

universalmente valido y necesario para el buen funcionamiento 

de toda sociedad humana. 

La sola exposición de una discusión teórica que de cuenta de 

diferentes concepciones del conocimiento puede ser en si 

misma rescatable si se piensa en la reflexión como una 

practica social importante para el trabajo académico. No sólo 

el saber es importante, sino el saber pensar debiera también 

ser una opción en la Universidad. 
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Algunas entrevistas representativas y algunos planes de 

estudio de diversas especialidades que se imparten en la 

Universidad Autónoma Chapingo 
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Profesor de Socfologia Rural. (no agrónomo) que reseña el 
origen de las ciencias sociales como estan actualmente en la 
UACH. 

La enseñanza de lo social (los 60's ó 70's) seria sobretodo 
en la preparatoria la que ha nutrido el area de materias 
humanisticas. No existía una carrera de Sociologia pero la 
idea de formar un agrónomo integral entre tanto estaba 
inspirada por un pensamiento mas liberal, aquel ideal del 
agrarismo en las clases de historia de Mexico, de historia en 
general. No se como estarian los planes de estudio entonces 
pero lo unico que existia en Chapingo entonces que pudiera 
acercarse a lo social estaba dado por ese conjunto de 
materias de enseñanza de la historia agraria con una marcada 
ideologia cardenista, aunque untes de los 70 1 5 no tengo mucha 
idea. 
En el mismo periodo de los sesentas existia en Chapingo un 
Departamento de Promoción y Divulgación Agricola, no de 
enseñanza sino que tenia un plan de acción de asistenica 
tecnica a las comunidades aledañas a Chapingo lo que 
llamaban el area de influencia de Chapingo, entonces no tan 
urbano. Habia asesoria legal, habia un programa llamado de 
altos rendimientos asesoraba sobretodo la comercializacibn 
del maiz. 
En este departamento ya estaba Mata y de ahi surge la idea de 
crear una especialidad especificamente social. Entonces en la 
epoca del maestro Palacios de la Rosa un grupo de profesores 
dirigidos por Mata se ponen a elaborar un proyecto para eso. 
A mi manera de ver, ellos no pensaban en la Sociologia ni 
en las ciencias sociales, ellos querian preparar un 
profesionista que fuera más efectivo y eficaz en la 
asistencia a las comunidades campesinas que estuviera mejor 
preparado, estaban influidos por las ideas del extensionismo 
de esa epoca, algunos de ellos estaban estudiando la maestría 
en el Colegio de Posgraduados. Entonces su visión de lo 
social llegaba a la idea de hacer un extensionismo más 
efectivo, mas vinculado a los sectores de productores del 
campo aledaños. 
El caso es que al mismo ·tiempo sentian la necesidad de una 
mejor preparación entonces el primer proyecto que elaboran se 
llama asi proyecto para la especialidad en ciencias sociales. 
Se tenia la idea de que habia que estudiar economia, 
antropologia, psicología, psicologia soical, sociologia, 
historia, metodologias, se pensaba en la antropología de 
corte estructuralista o de corte culturalista 
norteoamericano, era la influencia del CP entonces ese 
proyecto fue sometido a discusión ante el consejo directivo 
de entonces, fundamenta sus objetivos, sus metas, el plan de 
estudios, los requerimentos para echarlo n andar ... esto 
debió ser poro 1972 aproximadamente. 
Y se echa a andar la nueva carrera de Chapingo, se 
incribieron 13 alumnos que venian de Fitotecnia la mayoría. 
La carrera se llamaba Promocibn y DivulgaciOn Agricola, con 
ese nombre cxistia una rama en el Colegio de Posgraduados y 
se pensó que se tenia que hacer a nivel licenciatura. 
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Cuando yo llegue confluyen varias cosas, pensarla en dos: se 
comienza a gestar un movimiento democrático donde se 
vislumbra la posibilidad de una universidad, surgen los 
primeros proyectos para lo que es ahora la Universidad 
Autbnoma Chapingo. Por otro lado, es claro que no tenian 
maestros profesionistas de las ciencias sociales y lograron 
un presupuesto para contratar profesores especialistas en 
ciencias sociales: sociblogas, antropblogos, historiadores, 
psicblogos sociales, etc. y fue en esa camada donde yo entre. 
Sometimos a critica el proyecto y es la epoca del auge del 
marxismo y las ciencias sociales. 
Ese ambiente que se daba en otras universidades del pais se 
trajo a Chapingo y provoco choques, enfrentamientos y hubo la 
impresion de que los agronornos que con toda honestidad 
lanzaron ese proycto nunca pensaron los alcances que tendria 
y con toda la atmósfera de la democracia en la enseñanza, que 
queria decir puntualmente decision sobre los asuntos 
academices de alumnos y profesores, todo mundo metió su 
cuchara y los agrónomos chapingueros no vieron con buena 
perspectiva esto. En primera se rompia con la idea 
divulgacionista y en segundo no se sentian preparados y se 
refugiaron en su idea de una aagronornia que tuviera 
dimensiones sociales pero corno punto de partida la agronomin 
para ser mas efectivo con el productor del campo al egresar. 
Por la influencia sobretodo del marxismo, se comienzan a 
meter estos rollos de discusiOn tebrica de las ciencias 
sociales. Esto aunado al desconocimiento de lo agaronórnico 
por parte de los espcialistas que no eran agrbnomos trae como 
consecuencia las tipicas formas de lucha interna, ilbgica, 
etc. y pues hubo "golpes de estado", se tumbo un jefe , 
intervinieron los estudiantes, la forma fue grillesca corno en 
todos lados, por ejemplo el plan de estudios derivado de la 
primera critica era votado en asamblea, hasta las materias se 
votaban, por eso desde su origen, lo que ahora es el 
Departamento de sociologia tiene una imagen de grilla y 
beligerancia. Creo que no ha sido asimilada hasta la fecha su 
importancia, su ubicación dentro del contexto del agro 
mexicano, lo veian como algo raro. Para 1974-1975, se 
modificó hasta el nombre y se le puso Sociologia Rural. 
Muchos agrbnomos que originaron la especialidad se fueron, 
algunos todavia estan en la univcr~idad pero no en 
sociologia. 
Asi con todas esa confluencias de ideas de sectarismo 
politice, etc. se encamina lo que es la carrera de ciencias 
sociales en Chapingo, era mucho pleito, mucha guerra, yo 
pienso que la Sociologia va adquiriendo experiencia y 
penetracion con los problemas del campo. La experiencia que 
traian los antropblogos fue volcada aqui y privilegiaron 
formas de trabajo academice conocidas en las ciencias 
sociales, sobretodo en la Antropologia, aquello de la 
obsvervacibn participante, investigaciOn-acciOn. Desde 
entonces se hace mucho enfasis en el trabajo de campo y de la 
investigacibn de campo, sin olvidar jamas toda un area, una 
columna de materias agronómicas que siempre han estado 
presentes. 
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Ha sido muy dificil resolver la relación sociologia -
agronomia, ha estado constantemente a lo lar go de la carrera 
esa relacibn. Las razones pueden ser--' tanto las 
especificidades de las mismas disciplinas como distintas 
maneras de concebir esta relación. Ha habido peleas largas 
donde la discusibn central ha sido esa y a veces adquiria 
formas de enfrentamiento artificial: los licenciados contra 
los ingenieros con falsas polemicas. 
Los que ingresan a Sociologia son pocos, es una especialidad 
tradicionalmente con baja matricula y yo creo que el interes 
de inscribirse a una especialidad como S~ciolog~a e~ esta 
universidad obedece a dos razones segun m1 experiencia: un 
buen numero de ellos se inclinan porque creen que en esa 
carrera van a encontrar los elementos para ayudar como 
profesionistas a los productores del campo mas amolados, hay 
esa especie de rnistica, algunos son persistentes en esa idea 
desde que entran hasta que salen. Muchas veces hay quienes 
pensando asi, no ven satisfechas sus espectativas sobretodo 
cuando se topan con la problematica tebrica de la sociologia, 
entonces se decepcionan, otros aprenden algo de esto, a otros 
no les importa mucho, se dan distintas reacciones. Hay otro 
tipo de alumnos que desde la prepa traen inquietudes de tipo 
humanístico o filosófico y en Chapingo, Sociología resulta 
ser la unica alternariva donde puede desarrollar sus 
inquietudes de alguna manera. Otro factor importante es la 
militancia politica, es raro el muchacho que entra a 
Sociologia que no es de un grupo politice, entonces tambien 
van como para redondear una concepcibn politica-social 
directamente ligada a los problemas del campo, también por 
eso son muy activos con respecto a las materias agronbrnicas. 
Hay generaciones que se inclinan por estudiar la agronomia 
con mayor profundidad y hacen propuestas y peticiones de que 
se amplie el numero de materias agronbmicas porque ellos 
finalmente se dan cuenta que a pesar de todo van a salir como 
ingenieros agrbnornos especialistas en 11 11 pero tambien hay la 
posicibn contoraria de que la agronomia no es lo fundamental 
y de que si se estudia la agronomia es simplemente como una 
parte formativa del Sociblogo Rural pero no tan detallada 
como se estudiaria en otras especialidades. Nos encontrábamos 
en algunas épocas en que por ejemplo dábamos parasitología, 
pero traíamos a un maestro de parasitología y les metía un 
curso muy árido y los estudiantes decían bueno esto a 
nosotros como sociólogos no nos va a servir, querernos ver, 
más que la parasitologia, los problemrts de la parasitología 
en México, así con producción pecuaria o técnicas de 
producción pecuaria ... Ha habido épocas en que los alumnos se 
inclinan más por la agronomía que otras épocas en que se nota 
la insistencia en una y otra posición, pero siempre han 
permanecido las dos hasta la fecha. 
Con respecto a las materias de servicio a otras 
especialidades, la actitud de los alumnos hacia ellas depende 
de los departamentos en general, yo creo que la actitud de 
los alumnos es la de soportar la materia sobretodo porque 

.esta como materia obligatoria. El Departamento que tiene mas 
tiempo con la materia de Sociología Rural (además del 
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Departamento de Sociologia) es Fitotecnia y se la tienen que 
soplar a fuerza. Han cambiado maestros, precismente mi 
primera experiencia hace 10 años fue que se había tumbado a 
un maestro del CP, no les gustó y yo entre al quite, fui a 
rollar cosas sin tener mucha claridad del asunto pero creo 
que esta actitud de soportar Sociología es reflejo de la 
misma actitud generalizada que tiene la institución respecto 
de la Sociologia, que si bien es cierto que los alumnos 
vienen con la idea de estudiar agronomía nada mas, esto 
también es responsabilidad en gran parte de las autoridades 
académicas de la Universidad, no he visto un director o 
rector de la escuela desde que estoy aqui que haya captado la 
especificidad y la importancia de una carrera como Sociología 
porque no están formados asi. Algunos agrónomos que llegan a 
ocupar puestos de autoridad tienen la idea de la Sociología 
como complemento de la actividad del agrónomo y por cierto es 
un complemento de corte extensionista, asistencialista, idea 
imbuida a través del Colegio de Posgraduados para ser más 
eficaz. No hay mucha espesura teórica, pero desgraciadamente 
no ha habido quien se preocupe por ampliar ese horizonte y si 
en lugar de eso han ocupado el espacio las contingencias 
políticas de Chapingo donde Sociologia Rural ha sido muy 
beligerante sobretodo en 76 que terminó con el ejército y asi 
Sociología se denota mas que como una posibilidad academica, 
como un Departamento que pueda dnr más o menos problemas de 
tipo político. 
De manera especifica, creo que el Departamente ha tenido el 
problema de ir aprendiendo con los años que tipode servicio 
se da a las diferentes especialidades, no sabiamos y los 
primeros cursos, uno de los cuales a mi me tocó dar, eran de 
Sociología general, las categorías y todo eso y nos dimos 
cuenta de que todo eso los dormia porque además teníamos una 
actitud relativamente cerrada respecto a la agronomía. 
Nosotros íbamos con la idea de que deberían aceptar lo que 
uno les lleva que es un conjunto de discusiones categoriales, 
entonces no le encontraban el vinculo sobretodo cuando son 
muchachos que estan pensando en una especialidad determinada. 
Fué con los años y las experiencias que nos empezamos a dar 
cuenta de eso y comenzamos a elaborar programas distintos. 
Hace unos 4 ó 5 años hubo un intento de establecer un 
programa único pero estaba pensado para Fitotecnia. Le 
quitamos al programa rollos de discusión teórica y nos 
metimos a la temática agraria, aunque inicialmente nos 
fuimos más por la historia agraria y en eso se nos iba gran 
tiempo. Había por supuesto que hacer cambios, incluir la 
historia agraria pero también el problema de la investigación 
agrícola en México, de los distinto!:; planes dP. desarrollo, el 
problema alimentario, de los precios de garantía, etc. 
Se ha ido ampliando la petición de esta materia de servicio a 
otros departamentos: Zootecnia ya la tiene, Bosques, pienso 
que hay una gran perspectiva y un gran problema al mismo 
timpo que tiene que resolver el Departamento porque el 
programa de Fitos no lo podemos llelvar a Bosques, menos a 
Maquinaria Agrícola, de lo que no sabemos nada. De 
agroindustrias probablemente estamos más cercanos, hay 
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maestros que investigaan agroindustrias en el Departamente y 
ya hemos tenido relación en algunos seminarios. En el caso de 
Zootecnia está un poco menos trabajado el asunto de la 
problemática pecuaria. Con Fitotecnia estamos más 
relacionados porque la problemática agraria es un poco más 
discutida, entonces yo creo que no podernos tener un programa 
único y tenemos que buscar la especificidad de cada 
Departamento para dar Sociología Rural. 
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Profesor agrónomo iniciador de la Especialidad de Sociología 
Rural. 

La importancia de las ciencias sociales en una escuela o 
univerisdad agricola esta evidenciada por el alto porcentaje 
de población que vive en el campo, aunque no precisamente se 
dedique a trabajar la tierra. Esta población enfrenta una 
serie de situaciones sociales, económicas, políticas, 
culturales, que necesariamente tienen una relación directa 
con los proceso de producción u otros procesos que se dan en 
el lugar, como la migración hacia las ciudades y por eso creo 
que es importante tener elementos de las ciencias sociales 
que nos puedieranayudar a entender la problematica que 
enfrentan los campesinos, ahi estaria parte de la 
importancia. Anteriormente, hace unos 15 años que no se tenia 
en las escuelas de agricultura este tipo de formación o 
disciplinas. El aspecto social no era parte de su analisis o 
estudio. 

P: ¿En qué medida responden o no las ciencias sociales,en la 
actualidad, a los objetivos que la UACH se plantea en la 
formación de sus profesionales? 

R: Yo creo que tenemos algunas dificultades en ese sentido en 
la forma coma se han estructurado los planes de estudio y la 
secuencia de materias que se dan desde la preparatoria hasta 
la profesional. No entendemos porque si en la preparatoria 
agricola se tienen las areas de Humanidades y de Ciencias 
Sociales llegan muy pocos estudiantes a sociologia Rural, que 
seria la consecuencia después de que cursan la preparatoria. 
Parece ser que los profesores de la preparatoria le han dado 
muy poca importancia al estudio de las ciencias sociales para 
el medio rural, tal vez por la formación que tienen en el 
medio urbano y menosprecian la posibilidad de que este tipo 
de disciplinas puedan ayudar a entender los fenómenos 
rurales. Algunos alumnos incluso nos han comentado que 
cuando llevan estos cursos en prepa, les dicen de entrada que 
no se preocupen que no habra reprobados, que si quieren no 
vayan a clase, que al final poco les van a servir estas 
materias para su formación agronómica y esto llega a reforzar 
la tendencia que traen los mismas alumnos de estudiar 
fundamentalmente la agricultura como proceso técnico de 
producción. 
Ya de entrada la actitud del profesor va a definir muchas 
cosas en el proceso educativo,si en un momento dado el 
profesor les dice que ese tipo de conocimiento puede no 
servirles para su formación, el alumno, si llevaba alguna 
motivación, se desinteresa por esa materia. Por otro lado, 
pues simplemente también tengan que ver los contenidos, 
aunque haya interés por los profesores se ha comentado por 
parte de los alumnos el exceso de un contenido teórico y aqui 
los profesores que no tienen experiencia directa en el medio 
rural no pueden relacionar los aspectos teóricos con los 
procesos que cotidianamente se estan dando en el campo como 
la organización campesina, los movimientos campesinos y los 
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diferentes conflictos que se dan en el agro. creo que se 
podrian hacer algunas relaciones para ejemplificar una teoria 
en este sentido los contenidos también resultan 
desmotivantes, introducirlos a una dinámica de estudio y de 
lectura a la que los alumnos no están acostumbrados en las 
secundarias, los que vienen aqui a hacer la preparatoria pues 
no tienen esa costumbre de leer, entonces hay que 
introducirlos pero hay que motivarlos, esa es la labor del 
profesor ... Los alumnos que llegan traen experiencias 
concretas, han tenido algunas vivencias con problemas rurales 
y esas experiencias podrían utilizarse como eje para 
analizar situaciones sociales en el campo. claro la 
explicación puede darse a nivel teórico, pero también es un 
problema de formación de profesores, es más fácil estar 
repitiendo las cursos que ya se han dado en años anteriores, 
que estar generando algunas innovaciones para hacer 
diferentes los cursos. 

P:¿Las materias del área de Sociologia de este Departamento 
tienen corno requisito involucrar el aspecto agronómico o no? 

R: No y ese problema esta presente en la mayoria de las 
materias en el Departamento (excepto en el area de Sociologia 
Rural) en la mayor parte del plan de estudios. La tendencia 
no es precisamente relacionar la disciplina con los aspectos 
rurales ... mas bien la tendencia es plantear que sea un 
departamento de Sociologia a secas, no de Sociologia Rural, 
se dice que no existe tal disciplina, que existe la Sociolgia 
y los conocimientos, las cuestiones metodológicas de la 
Sociología pueden ser aplicables a la urbe, al medio rural, 
etc. y no tiene porque hacerse esa diferenciación. Sin 
embargo cuando creamos esta especialidad, nuestra idea fue 
precisamente rescatar la especificidad de la universidad 
agrícola en cuanto a su atención a los problemas rurales. 

P: ¿Cómo surgen lus ciencias sociales en esta universidad, en 
que contexto y cual ha sido su desarrollo? 

R: Por principios de los ·70 acababa de ocurrir el movimiento 
estudiantil que de alguna manera incidió como en otras 
instituciones de nivel superior para buscar cambios 
académicos, Chapingo no estuvo al margen y dentro de esas 
perspectivas de cambio y búsqueda y con la relación que se 
habia tenido con el movimiento campesino que comenzaba a 
surgir en esa época, se plantea -no es una demanda interna
como una respuesta a lo que esta ocurriendo en el exterior 
con el movimiento campesino. La necesidad de estudiar y 
comprender los problemas del campo con la herramienta 
teórico-metodologica de las ciencias sociales. Ya 
anteriormente el Colegio de Posgraduados venia planteando 
desde 1965-66, la posibilidad de incluir estudios a nivel de 
posgrado en Divulgación Agrícola, en Desarrollo y 
Comunicación Rural, tendiente mas bien hacia seguir 
favoreciendo e impulsando el desarrollo capitalista de la 
agricultura, la Revolución Verde y todo eso. Cuando aqui en 
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Chapingo en 1971 nos planteamos la especialidad para 
asistencia técnica, de promoción del campo, pues estábamos 
bastante influenciados por esa formación que tuvimos en el CP 
donde estudiamos la maestria. Para eso se necesitaban 
personas preparadas en Ciencias Sociales . Al uño o dos que 
se plantea la especialidad de ciencias Sociales en Chapingo 
se transforma en Sociologia Rural. habia la propuesta de que 
mas que especialidad, era mejor que se hiciera un 
departamento que diera todos los cursos de ciencias sociales 
a todas las especialidades. El director de la escuela opinaba 
que no convenia hacer un departamento porque no teníamos 
profesores preparados, a la larga después de analizar los 
conflictos que ha habido en el desarrollo del departamento, 
hemos pensado si efectivamente alguna de esas opciones habría 
sido la mejor, tal vez hubiéramos tenido mas presencia en los 
otros departamentos y hubiera ocurrido que se hubiera 
obligado a que el contenido de las materias fuera 
precisamente mas técnico ... 
Posteriormente ya en el desarrollo de las ciencias sociales 
en la universidad yo diria que se ha avanzado y que se ha 
influido en algunos departamentos caracterizados como 
técnicos, se acepta ya la necesidad de también analizar los 
fenómenos con algún contenido social o económico, es el caso 
de unos tres años para acá que algunos departamentos como 
Zootecnia, Bosques, Fitotecnia, han pedido los cursos de 
Sociologia Rural como servicio, pero antes las ciencias 
sociales no eran aceptadas en los departamentos técnicos. 
Sabemos que se están discutiendo ~ambios en planes de 
estudio en otros departamentos y que por ejemplo Suelos o 
Industrias son algunas posibilidades para dar cursos de 
Sociología Rural. 
Aquellos planteamientos iniciales de entonces se está 
cumpliendo en cuanto que tenemos un departamento de 
Sociologia Rural, de ciencias sociales en la universidad y 
aparte ya se está logrando que cada departamento tenga un 
curso de ciencias sociales. De hecho se ha avanzado aunque 
con dificultades, a veces por culpa nuestra, pero no sólo es 
el departamento, hay otros factores también, ligado con esto 
está es Departamento de Trabajos de Campo Universitarios 
(DETCU) que, en gran parte, si no majeja lo fundamental de 
las ciencias sociales si ha contribuido a la vinculación de 
la educación en Chapingo con la problemática rural sobretodo 
para que los alumnos se den cuenta que no es suficiente su 
formación como especialistas técnicos sino que tienen que ver 
aspectos sociales. Paralelamente esta el crecimiento de los 
Centros Regionales que también responden a ésto y la 
coordinación de Extension Universitaria de Difusión cultural, 
entonces yo creo que estas instancias de alguna manera han 
contribuido a avanzar en el entendimiento de la necesidad del 
conocimiento de ciencias sociales para entender la 
problemática rural. 

P: A pesar de que se reconoce la necesidad de las ciencias 
sociales en las instancias mencionadas (DETCU, centros 
Regionales) hay una gran tendencia a •echar mano" de 

- 161 -



especialistas en agronomia mas que de especialistas en 
ciencias sociales debido a que la gente formada en ciencias 
sociales no tiene visión del campo, sin embargo, ¿no seria 
factible formar cientif icos sociales en el agro, que a los 
agrónomos en ciencias sociales? 

R: Esta tendencia se discutió hace tiempo, no le hemos 
resuelto, pero tomando como base que la UACH es una 
institución agricola fundamentalmente, yo creo que tenemos 
que aceptar que lo más importante sigue siendo lo agronómico 
y que las demás ciencias y disciplinas tienen que apoyar para 
entender los diferentes problemas ... además los profesores de 
ciencias sociales en la Universidad no tienen mucho interés 
para salir a conocer, estudiar los problemas de los 
campesinos. La inquietud es que los profesores de ciencias 
sociales de la Preparatoria participen, la cuestión es que 
tampoco ha habido la búsqueda, el acercamiento de los 
profesores hacia ver como sus materias se podrían vincular 
más con instancias de apoyo ... Aquello del poco interés que 
cuestionábamos al principio, de la poca motivación que hacen 
los profesores con los alumnos podria revertirse si a partir 
de esa vinculación con instancias de apoyo académico 
puedieran encontrar otra motivación para el trabajo 
académico. 

P: ¿Podriamos decir que el problema de las ciencias sociales 
ha sido en realidad una gran parte la falta de interés de los 
profesionales de las ciencias sociales? 

R: Si, porque cuando tenemos proyectos interdisciplinarios 
hemos invitado a los profesores de los distintos 
departamentos y no han respondido. 

P: ¿Esto significaria que tendria que haber un cambio en la 
orientación de las ciencias sociales? 

R: Yo creo que no sólo en las ciencias sociales, sino en 
todas las disciplinas de la Universidad y eso es lo que hemos 
estado proponiendo de alguna manera, porque las ciencias 
sociales en la preparatoria por ejemplo, si le damos su 
verdadero valor deberian tener el mismo nivel que las 
ciencias técnicas, la pregunta es si se le ha dado, si lo 
tiene, si incluso los mismos profesores de ciencias sociales 
han buscado que esto ocurra ... 

P: ¿Qué perspectivas tendrían las ciencias sociales a corto o 
mediano plazo en la UACH, de acuerdo con lo anteriormente 
planteado? 

R: Hay que ver varias cuestiones: primero el interés más 
general de la politica del Estado al desarrollo de las 
ciencias sociales en el país que yo no creo que de una 
perspectiva muy alagüeña. En el caso de Chapingo, nosotros en 
el Departamento pensamos que una alternativa que puede 
·fortalecernos en general es buscar la integración o sea hacer 
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un centro coordinador o un departamento que aglutine todo lo 
relacionado con la investigación, servicio y docencia en 
ciencias sociales en la Universidad porque si vemos cuántos 
cursos se dan en la Preparatoria, cuantos se dan en servicio 
en especialidades, cuantos tiene la propia especialidad de 
Sociologia Rural, esta una materia de trabajo bastante 
amplia. Si esta integración nos permitiera formar equipos de 
investigación también podriamos desarrollarla con mas 
posibilidades tal vez, desde luego vinculando el trabajo de 
esta instancia coordinadora con DETCU, Centros Regionales 
permitiría el servicio, asi en Chapingo las ciencias sociales 
se fortalecerian en su integración. Ahora, que se pueda 
hacer, qué se quiera hacer, es otro problema, hay posiciones 
ideológicas, políticas, personales, intereses de poder, de 
democracia en extremo que todo quiere vota1~se, creo que es 
bastante dificil, no imposible, simplemente dificil. Habria 
que ver institucionalmente que lugar se le da a las ciencias 
sociales! en su perspectiva analítica, critica, como un 
instrumento técnico para desarrollar el campo mexicano. Ahí 
entrarían en juego las diferencias ideológicas, políticas, 
personales, etc. y la posición de Rectoria. 
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Profesor de la Oficina de Viajes _de Estudio d• l~ 
Preparatoria Agricola. (Ingeniero Agrónomo) 

P: ¿Qué importancia crees que tiene la irnpartición de las 
ciencias sociales en el currículum del agrónomo? 

R: ¿Cómo se da o cómo debiera darse? 

En general. 

Nosotros los seis de aquí, cinco más bien, hemos platicado 
sobre esto porque está relacionado con las materias que 
impartirnos y al menos mi opinión es que es importante que un 
agrónomo no nada más domine las cuestiones técnicas sino 
también los aspectos sociales de tal manera que le permitan a 
uno entender la problemática en la cual va a estar inmersa la 
producción agrícola, eso seria de entrada, pero una de las 
cosas que notarnos y sabernos desde que fuimos estudiantes es 
de que hay poco interés por las ciencias sociales y al menos 
en nuestra opinión esto se debe a que no se les ve relación a 
la mejor sea una posición muy pragmática, pero como que no se 
encuentra la conexión y en el trabajo de campo hay una seria 
lirnitante incluso con los grupos de tercero que se supone que 
ya llevaron todas las materias, a nosotros esta situación nos 
preocupa porque hubo una temporada en que en el trabajo de 
campo ante cualquier situación se tornaba una actitud 
contemplativa y se decía: bueno lo que aqui hace falta es un 
cambio de sistema y ahi se quedaba, se llegaba incluso al 
trabajo de campo con ideas prefabricadas, no se hacia un 
análisis de la comunidad en base a las condiciones propias de 
la comunidad y a la forma en corno se están manifestando las 
relaciones sociales en esa comunidad sino que seo llelgaba 
con un esquema generalmente tornado de lo que ha dicho el 
profesor del desarrollo del capitalismo (sic) y eso no 
encajaba dentro de la realidad, no encajaba en ese esquema 
pues era la realidad la que estaba mal y no se hacia un 
análisis ni se sacaban·conclusiones dependientes de la 
investigación que ahi se había hecho, eso nosotros en lo 
particular hemos intentado disminuirlo de manera que las 
conclusiones que se saquen sean del mismo trabajo de ahi y 
que el marco general sirva para apoyar mas no para encajonar, 
eso sería en cuanto a la experiencia directa que hemos 
tenido. Otra de las cuestiones es que la mayor parte de los 
alumnos en realidad no le ve interés a las materias sociales 
por diferentes causas y está el otro extremo de los alumnos 
que caen en una posición populista y todo aquel que no esté 
de acuerdo en ir a ayudar campesinos pobres pues es un 
reaccionario. Mi opinión personal es que los campesinos van a 
desaparecer corno campesinos pobres ... 
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P: Esta actitud de rechazo que tienen los alumnos ¿estaria 
relacionada con la orientación que tienen las ciencias 
sociales en la institución? 

R: creo que no, creo que es un problema más general, 
posiblemente alqo influya pero la he encontrado no nada más 
aqui, he escuchado esa opinión en otro tipo de escuelas, por 
ejemplo preparatorias, Colegio de Bachilleres, mis hermanos y 
algunos familiares que viven en México me han comentado, 
salvo aquellos que se van a una carrera social na es tanto, 
pero se cae al otro extremo poque todo o mucho lo 
circunscriben a las ciencias sociales. Lo mismo sucede aquí 
en Chapingo, es una opinión que hemos tratado de combatir 
es un problema más general matizado por alqunos enfoques, es 
otra cuestión pero el problema es más de fondo. 

P: Pero, ¿a qué atribuyes ese rechazo? 

R: Más bien, yo creo que es una cuestión incluso de cultura, 
el pueblo mexicano no es un pueblo politice aunque se diga 
que el ser por ser social es un ser politice, el pueblo 
mexicano no es más, para aquellos que hablan de politica 
en círculos que no sean académicos se les ve raro 

P: Sobre el número de materias y su contenido opinas qué ¿es 
lo apropiado, faltaría incluir más, se enseñan demasiadas? 

R: Mi opinión es que están mal, a la mejor en forma 
extremista no deberian existir las especialidades de 
Sociologia ni Economia, sino integradas a las diferentes 
especialidades. 
Pienso que las carreras técnicas deberían tener materias 
sociales, las tienen pero no se hasta donde pueda llamarse 
social a una materia con un enfoque tecnocrático como 
econometria, definitivamente hay problemas a ese respecto. 
Es un error que aquellos que tienen posibilidades de lideres 
o de entender la cuestión se vayan a las materias sociales. 
Para mi es un error estar en una carrera técnica, dominar las 
ciencias sociales y por eso irse a una materia de ciencias 
sociales, al contrario deberiamos hacer uso de las técnicas 
para obtener una culminación mejor o tratar de ir 
complementando la cuestión porque luego sucede que algunos 
que tienen fobia a las ciencia sociales se van a refundir da 
tecnócratas y los otros al revés o sea hay una separación, yo 
pienso que ahí es donde están mal. 

P: Como estudiante de la UACH llevaste materias sociales .. 

••. algunas con muy malos profesores ... 
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••. pero las llevaste, ¿cuál fue tu actitud como alumno hacia 
este tipo de materias? en Preparatoria en especial. 

Yo siempre, sobretodo cuando los profesores sabían 
explicarlas, fui uno de los que me interesaban las materias 
sociales, de hecho en tercer año estuve indeciso entre 
Economía y Fitotecnia. 

P: Cómo profesor, ¿Cómo las ves? 

R: Nos apoyamos mas en personas de carreras técnicas pero les 
pedimos que dominen sus aspectos sociales porque hemos 
encontrado que los de economia y sociología tienen problemas 
para entender las cuestiones técnicas y la materia 
principalmente tiene que ser agronómica, sin embargo, a nivel 
de tercer año que es la generación que yo coordino, se 
requieren más elementos de tipo social, una de las cosas que 
hemos tratado es de no caer nada más en puras cuestiones 
sociales sino mas bien tratar de ir ligándolas y primero las 
cuestiones técnicas y a partir de esas entrar al estudio de 
las cuestiones sociales, yo creo que es cuestión de enfoque 
del método pero se puede entrar de diferentes formas, yo 
pienso que por el enfoque de la materia de las cuestiones 
técnicas debe desprenderse la problemática social. 

P: El apoyo a la materia Agricultura Regional en el aspecto 
social ¿lo obtienen por parte de profesores de ciencias 
sociales o ya tienen una propuesta dada? 

R: Algunos, pero ha sido muy dispersa la cuestión, más bien 
diriamos que tenemos una propuesta para que se integren los 
profesores del Area de Ciencias Sociales y de Humanidades. A 
grandes razgos serian los de redacción para la revisión 
bibliográfica y para la elaboración del reporte. Los de 
Historia para explicar algunos aspectos relacionados con la 
agricultura en las regiones donde se visita. La historia 
agrícola podríamos decirle. Para el caso de Ciencias 
Sociales, Geografía, cons"idieramos que debe estar relacionada 
con el curso de Agricultura Regional I que es la 
introducción. Economía y Sociología prácticamente de 2do. año 
en adelante. Derecho Agrario pues seria a nivel de tercer año 
que se emplean elementos de derecho ..• Hay una propuesta que 
se ha enviado a las areas y ese es nuestro punto de vista 
consideramos que es necesario hacer esa integración, pero 
falta la otra cuestión, nosotros darnos una propuesta 
pero tiene que díscutirse y luego a ver si es posible. 

P: ¿Cuál crees tú que debiera ser el objetivo de las materias 
sociales en esta universidad? 

R: Más bien habría que ver cual debiera ser su función porque 
en los objetivos yo creo que habría más discusíón. Yo pienso 
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que su función deberia ser que el alumno entienda las 
relaciones sociales generales, la cuestión está en que las 
pueda entender a partir de ejemplos creo que por el enfoque 
ahi si es válido que sea el método a la mejor tendria que se 
al revés, no empezar de lo general a lo particular sino de lo 
particular para que se vaya interesando. Hemos tenido algunas 
experiencias con alguna gente en los cursos de que iniciamos 
as1 y al rato ya está entendiéndole o sea empezamos por 
problemas, bien, estás encontrando esto en la milpa, si pero, 
ahora explicatelo, porque encuentras este nivel tecnológico, 
porqué esta tierra, a qué se debe, qué factores naturales y 
que factores sociales están condicionando esto, etc. y le han 
encontrado un poco más de sentido a algo que decían que no 
les gustaba, al menos en algunos casos. 

P: ¿Eso podria significar que la orientación que se da a las 
ciencias sociales no se adecua a los objetivos generales de 
la formación de agrónomos? 

R: No creo, más bien creo que faltaria que se explicara la 
importanacia, nosotros también tocamos algunos aspectos que 
caen dentro del terreno de lo social, algo que se conoce como 
tipologia de productores, entonces antes de entrar a explicar 
las bases mediante las cuales se realiza la tipología, los 
enfoques y las diferentes propuestas que hay, decimos cómo 
puede servir una tipologia de productores a un egresado y el 
ejemplo que se les pone es bueno si ustedes quieren trabajar 
independientes, como un médico, como un abogado, quiénes son 
los que están en posibilidades de pagarles o qué nivel 
particular, que por ciento y qué caracteristicas deben 
tener, yo creo que eso seria lo que faltaria en algún momento 
aplicar la relación porque no se como lo estén dando ahora, 
pero yo recuerdo que en mis tiempos entraba asi de golpe y 
porrazo y como que no le encuentra uno sentido, porque como 
te decía tal vez es un sentido muy pragmático del estudiante. 
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Jefe interino de la subdirección de Centros Regionales (1988) 

Opinión del profesor sobre los cursos de ciencias sociales 
impartidos en la UACH: 

Aunque no conozco los programas de las materias, entiendo que 
son varias las que imparte el area de ciencias sociales, 
además del Departamento de sociología Rural y Economiá 
Agrícola. En todas las especialidades entiendo que se da 
cuando menos una materia sobre ciencias socialesª Muchas de 
ellas es personal a veces de Preparatoria, a veces de 
Sociología o de Economía quienes dan esas materias por 
servicio. 

P: De acuerdo al tipo de trabajo que ustedes realizan aquí en 
Centros Regionales ¿consideras qué tiene alguna importancia 
la impartición de ciencias sociales en el currículum de 
agronomía? Específicamente con el trabajo que realizan con 
alumnos en viajes de estudio. 

R: Es fundamental, el análisis regional que es uno de los 
programas de investigación contempla dentro de su análisis 
toda la problemática socioeconómica de la agricultura 
regional, es decir, cuál es la problemática de esa 
agricultura a nivel nacional, o sea, no basta la cuestión 
técnica, una parte esencial es el análisis socioeconórnico, de 
hecho, en todos los centros regionales cuando menos hay una 
persona de ciencias sociales, ya sea sociólogo o un 
economista y en algunos casos hay tanto sociólogo como 
economista, para precisamente contemplar adecuadamente el 
análisis regional. 
En cada viaje o campamento que se realiza si no hay enfoque 
socioeconómico cuando menos si se contempla el aspecto 
socioeconómico, el enfoque general se precisamente análisis 
de la agricultura regional así, pero dentro de eso se tiene 
que analizar el aspecto técnico, el aspecto ecológico, 
biológico, quizá no desde el enfoque de ciencias sociales 
estrictamente, pero si dentro del análisis que se hace en 
los viajes de estudio, en los campamentos se contempla el 
aspecto de ciencias sociales. 

P: ¿Qué aceptación tienen los alumnos con respecto a este 
aspecto particular del trabajo? 

R: La mayor parte de ld gente entiende el planteamiento pero 
a la mayoría le cuesta trabajo compenetrarse con la 
problemática social y entenderla porque su formación 
fundamental es técnica o sea en cuestiones de producción de 
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plagas, en fin, pero en la mayoria de los casos de los 
Departamentos a excepción de Sociologia y Economía, les 
cuesta trabajo sobretodo asimilar la problematica social, 
cosa que no sucede con la problemática técnica ¿no? 

P: ¿Cuál crees que debiera ser el objetivo principal de las 
materias sociales en la UACH? 

R: Yo creo que las materias de ciencias sociales tienen sus 
propios objetivos, pero quizás podrian dentro de esos 
objetivos como uno mas enfocar su problemática al aspecto 
agronómico. Es muy claro con otras materias por ejemplo las 
matemáticas, que se dan abstractamente sin ver que aplicación 
pueda tener a la agronomia o no. Las ciencias sociales en 
parte tienen eso que analizan, que diremos, procesos de 
acumulación en general y quizá, no sé que tanta referencia se 
haga a problemas de acumulación en el campo, por ejemplo un 
problema que vemos es del campo mexicano quizá sea el aspecto 
de renta del suelo, y renta del suelo se ve muy poco, incluso 
hay gente que dice que la renta del suelo ya no existe. Pero 
buena para decir si existe o no por lo menos deberian 
enterarse qué es y cómo influye en la fijación de precios, 
cosa que los alumnos no tienen ni idea, son de las cosas que 
se ven de manera abstracta sin ver la relación práctica de 
la cuestión agronómica o sea que se. da en buena parte las 
ciencias sociales desligadas de la problemática agraria del 
país. 

P: ¿De aquí podríamos desprender que en cierta medida la 
orientación que tienen en general las ciencias sociales en 
la institución si se aleja de la realidad inmediata? 

R: Quizá si, sobretodo si lo desprendemos de la actitud y el 
problema que tienen los alumnos de entender las situaciones 
prácticas y las experiencias objetivas. Pudiera ser una 
deficiencia de las materias que se dan en ciencias sociales 
el que los alumnos precisamente no puedan asimilar totalmente 
o adecuadamente todo eso. 

P: ¿Hay alguna diferencia entre los alumnos de Preparatoria 
con los de especialidad o la situación es igual en todos los 
casos? 

R: Pues es peor con los de especialidad porque los de 
Preparatoria mal o bien llevan esas materias al parejo que 
otras, en las especialidades a medida que avanzan dejan de 
ver ese aspecto, entonces todavia los de cuarto, quinto 
tienen posibilidades, pues no tienen tanta dificultad ya los 
de sexto o séptimo hay algunos que desdeñan totalmente el 
aspecto social y se enfocan estrictamente al problema 
técnico. 
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Reconocido investigador agrónomo de la Subdirección de 
Centros Regionales. 

La verdad es que yo no llevé ciencias sociales, egresé en 70 
y la única materia de alguna manera de tipo social era 
Divulgación y Promoción Agricola. 
Yo creo que el Area de Ciencias sociales, Economía y 
Sociología Rural pues tienen una determinada tendencia a 
abordar las ciencias sociales a nivel muy general. Yo diría 
que Economia es un poco más tecnica y Sociología se mete más 
a la cuestión de relaciones sociales y de organización. Sin 
embargo yo pienso que lo que hace Sociología Rural, la 
enseñanza de las ciencias sociales en Sociologia Rural se 
maneja en un plano demasiado teórico creo que hay una 
deformación por ahí en cuanto a la organización campesina o 
la lucha de clases en el campo y que es demasiado teórico que 
tiene poco reforzamiento, vinculo hacia la práctica con 
organizaciones campesinas, con luchas agrarias, etc., que 
puedan reforzar esta formación teórica. Ahora, ya viendo las 
especialidades técnicas me parece que tienen algunas materias 
de refuerzo en el area de sociales como es Sociología Rural, 
misma que llevan varias especialidades y la impresión que yo 
tengo es que aquí este tipo de disciplinas son de mucho apoyo 
en la formación del agrónomo. 
La impresión que yo tengo de platicar con algunos estudiantes 
es que todas las cuestiones de estructura agraria, los 
problemas de como se afronta el intermediarismo, de acciones 
del estado hacia el sector, las entienden de manera mas facil 
o se refuerza su entendimiento a través de estas materias a 
tal grado que parece que en Sociología Rural tienen mas 
materias de servicio que materias en su especialidad, los 
profesores de Sociología Rural estan mas con materias de 
servicio en otros Departamentos que en su propio 
Departamento. 
Ahora la otra parte seria las ciencias sociales básicas que 
se dan en la Preparatoria Agricola que parece, no lo conozco 
de cerca seria dificil opinar, pero durante un periodo 
digamos del 73 al 78 más o menos, creo que se le dió mucho 
peso en la formación de Preparatoria a las decisiones 
humanísticas y sociales y creo que ahi hubo mucho discurso 
ideologizante en la enseñanza de las ciencias sociales en ese 
período y en ese sentido hubo hasta rechazo por parte de los 
estudiantes en cuanto a la problematica social en el campo, 
supongo yo que ahorita están corrigiendo esta cuestión, pero 
no puedo hablar más sobre esto. 
Para mi el proceso de enseñanza de las ciencias sociales 
debía partir de la explicación de las relaciones técnicas, 
buscar la causal de esas relaciones técnicas en lo social y 
no tratar de dar un marco social para explicar relaciones 
técnicas un tanto en abstracto, creo que es parte de cómo se 
ha dado la enseñanza de las ciencias sociales. 
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P: De acuerdo al trabajo que realiza la Subdirección de 
Centros Regionales con los estudiantes, ¿qué impotancia 
tendría la inclusión de ciencias sociales en el curriculurn 
del agrónomo? 

R: Es básico, fundamental meterlo porque creo que el problema 
del campo mexicano es fundamentalmente social, que no se 
puede hacer abstracción de esto para formar agrónomos. Es 
fundamental pero también es muy importante revisar el cómo se 
aborden los problemas sociales, creo que ahi no se le ha dado 
al clavo, no se ha tenido el tino para tener un abordaje 
correcto del problema pero indiscutiblemente que es básico y 
yo creo que es fundamental revisar la orientación que se da a 
las ciencias sociales sobretodo en la Preparatoria Agricola, 
ya que en los Departamentos es mucho mas dificil meterse a 
tratar de corregir pero en la Preparatoria se puede hacer un 
trabajo de este tipo. 
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Ingeniero Agrónomo egresado de la UACH y profesor de la 
Preparatoria Agrícola. 

Sobre la necesidad y/o importancia de los cursos de ciencias 
sociales en el curriculum de la UACH. 

La universidad debe preocuparse por ofrecerle (al estudiante) 
una serie de aspectos a los que se va enfrentar en su vida 
profesional al atender aspectos agronómicos pero con 
implicaciones o relación con fenómenos sociales. Son 
importantes porque dentro de la practica del agrónomo si 
entendemos a la agronomia corno aquella ciencia que se encarga 
de estudiar los fenómenos de la agricultura, pues en la 
agricultura estan presentes fenómenos de tipo técnico, de 
tipo social y de tipo natural y por lo tanto no es posible 
una cabal explicación del propio fenómeno agricola sin tomar 
en cuenta lo social que esta presente en el propio proceso 
agricola. Si hacemos referencia a los planteamientos de la 
Universidad de que aparte de agrónomos contempla que estos 
agrónomos tengan cierta conciencia social, encaucen sus 
esfuerzos hacia el sector de campesinos marginados con mayor 
razón se justifica que ellos tengan ese tipo de formación. 

Yo creo que no es que sobren o falten materias de contenido 
social. Nosotros llevamos Economía Pecuaria, Sociología, 
Divulgación, etc. Sin embargo, por un lado hay ciertos 
prejuicios de los estudiantes en el sentido de que son cosas 
inútiles. Por otro lado los contenidos de algunas de estos 
cursos son realmente pobres, por ejemplo, en un curso de 
economia agricola o de economia pecuaria, dependiendo del 
profesor, puede ser que se vean cosas teóricas de oferta
demanda y cómo se determina un precio o puede ser que vean que 
es lo que llevó a determinar el cambio en el patrón de 
cultivos en el pais, que son dos cosas de un nivel muy 
diferente y que tendrian que ver con lo económico y lo 
social. Por otro lado, muchas materias que no se podrian 
catalogar como tipicamente sociales dan cabida ague se vean 
aspectos sociales como por ejemplo todas las que hablan de 
las especies en zootecnia, se supone que quieren ver a esas 
especies de manera integral, qué tipo de productores son los 
que llevan a cabo producción de esas especies, que problemas 
económicos tienen o de organización, etc. y también va a 
depender nuevamente del profesor o el enfoque del curso, que 
se circunscriba a los puros aspepctos técnico o que sea 
integral. 
El prejuicio de la inutilidad de estos cursos se formó por 
las experiencias de estos curso sobretodo en preparatoria, 
como que ya se llega con ese prejuicio a especialidad, pero 
una persona que recién terminó la secundaria no es común que 
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tenga ese prejuicio y tal vez el hecho de que se le haya 
formado tenga que ver con varias cosas: con el caracter mismo 
del cursa que a la mejor sea sumamente teórico y con la 
utilidad que pudiera darle la gente y si no hay mucha labor 
entre los estudiantes en el sentido de no ver de manera 
mercantil a la ciencia entonces es dificil que puedan ver una 
utilidad de estas ciencias en su practica profesional porque 
lo que estarán pensando es aumentar la producación y para eso 
no sirve la Filosofia o la Sociologia. 

Como alumno desde la prepa me interesaba bastante por ejemplo 
la Geografia Económica, Historia Económica, que se llevaban 
en aquellas épocas y las mismas humanisticas en general eran 
materias que me interesaban y que si les dedicaba tiempo para 
estudiarlas y luego en la especialidad tambien, aunque ahi 
teníamos problemas por ejemplo de enfoques concretamente 
cuando estábamos por llevar Sociología Rural o Sociología 
Pecuaria o algo así, hubo la presentación de dos candidatos 
para el curso y en realidad hubo dos posiciones, una gente de 
Sociología con una concepción mas hacia el marxismo y una 
concepción más ¿qué seria? estructuralista que venia del 
Colegio de Posgraduados, los sometieron a los dos a una clase 
ante el grupo y al final decidieron quien sabe quien porque 
no fue el grupo, por la posición no marxista. En algunos 
cursos había actividades prácticas que implicaban vincularse 
con algunas organizaciones o instituciones que tenían que ver 
directamente con campesinos y cuando había ese tipo de 
actividades los compañeros en general se manifestaron 
interesados no sólo yo. Con el INCA rural recuerdo que se 
hicieron algunas actividades en el curso de Divulgación, mas 
que como servicio, ellos nos exponian que trabajos estaban 
llevando a cabo con algún sector de campesinos de la región 
del Valle del Mezquital. 

En la preparatoria en general persiste la situación de 
desarrollar contenidos teóricos que si bien son necesarios, 
me parecerían insuficientes como para que los alumnos los 
asimilen como tales para que vean la utilidad de los mismos y 
que seria de mucha utilidad que pudieran integrarse a otro 
tipo de actividad, por ejemplo, viajes de estudio o 
relacionarse con otro tipo de cursos o generar actividades 
propias que permitieran que el estudiante reviera (sic) la 
importancia de los cursos. Si por ejemplo, están 
desarrollando el tema del capitalismo o de clase social, que 
esto no quedara sólo en el nivel de la lecturd, del nivel 
conceptual sino que pudiera en alguna medida vincularse con 
clases sociales en México o más directamente al estudio de 
las clases sociales en la región próxima a acá, creo que 
seria una cuestión necesaria de desarrollar porque predomina 
una orientación muy teórica, muy conceptual en estas areas. 
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P: ¿Tü plantearías como un objetivo de estas rnater_ias que se 
vincularan los alumnos a un trabajo practico- o _sería nada inás 
una cuestión didáctica? 

R: Yo creo que lo ideal iría mas por el lado de que se 
vincularan a un tipo de trabajo de cualquier naturaleza pero 
las dos alternativas serian válidas en tanto que tuvieran 
posibilidades. Evidentemente que es mas facil como recurso 
didactico solamente para que los estudiantes pudieran 
entender, revalorar estos conocimientos, pero seria mucho ma~ 
rico plantear las dificultades creo yo llevarlo a cabo y el 
que se involucraran directamente, que si parte de un aspecto 
importante de un curso fuera las organizaciones campesinas 
dentro de Sociología tuviera una actividad especifica de los 
alumnos en relación a una organización campesina en concreto 
y que no sólo esa actividad fuera util porque contribuyera a 
la formación del estudiante sino que ademas estuviera 
enmarcada en un servicio que diera la universidad a una 
cooperativa agrícola por ejemplo. 

P: Independientemente de las formas de trabajo ¿cual crees 
que seria el objetivo de la impartición de las ciencias 
sociales? 

R: Creo que un objetivo basico seria el conocimiento para 
llegar a explicarse lo que es la sociedad mexicana, que 
debían proporcionarse herramientas teóricas para esto, por 
otro lado que le permitieran llegar a tomar conciencia como 
profesionista y como humano al desarrollar todas sus 
relaciones particularmente tu practica profesional 
quisiéramos que el egresado hubiera tenido una formación en 
la que desarrollara cierta conciencia social, etc. y que 
estuviera dispuesto a trabajar para una cooperativa campesina 
por ejemplo en términos ideales ... 

P: Con respecto a la orientación demasiado teórica de las 
materias, que tu señalabas ¿crees que por esa razón se alejan 
de la realidad de los estudiantes? 

R: Mas bien como que no hay vinculación hasta dicha realidad 
porque los fenómenos sociales que se viven en la escuela 
podrían ser objeto de reflexión y de teorización, el problema 
es que no hay trabajo previo, por parte de los profesores, 
de investigación concretita aplicando todo ese instrumental 
teórico a esta realidad, la vida o la educación en Chapingo. 

- 174 -



Alumnos de diversos niveles desde preparatoria hasta 
especialidades (2do a ?mo año) Respuestas colectivas. 

l. El profe de socioloqia era bueno, organizado, clase 
sistemática, pero lo que siempre se ha dicho aqui en la 
escuela que las ciencias socia les no se utilizan mucha aqui 
en la escuela,en cv~nto a lo agronómico, més bien se pueden 
utilizar en el campo, organizando pero directamente en la 
agronomia yo creo que no tienen mucha sentido pero son 
interesantes. 

2. Bueno desde primer año se nos da una especie de 
introducción a lo que son las ciencias sociales. Empezamos 
con Filosofia, luego Lógica, Lógica Dialectica y luego 
Economía, la de Sociología, si nos dan bien las materias, los 
profesores son excelentes, lo que pasa es que no les han dado 
un enfoque total con lo referente a la agronomía, o sea que 
si las entendemos y todo, si sabemos lo que es realmente 
pero no les encontramos mayor relación con la agronomia o 
cómo nosotros podemos utiliarlas y cuando salimos de la 
preparatoria pensamos que no tienen ningún sentido. Nosotros 
que estamos estudiando agronomía no tendria sentido pero ya 
cuando por ejemlo en trabajos de campo que tenemos que salir 
con los campesinos ncsdamos cuenta de que realmente si sirven 
pero que no las han sabido enfocar hacia la buena utilización 
en lo referente a la agronomía. 

3. 'io soy de opinión que las ciencias sociales en cualquier 
especialidad son necesarias porque siempre un profesionista 
se va enfrentar a problemas sociales independientemente de 
donde esté trabajando en la ciudad, en el campo, dondequiera 
y yo le he visto esa relación no es tan ... bueno, si es un 
poco así ¿no? pero los problemas no son tan ideales como uno 
quisiera, porque es agronomia ¿no? pero no todos nos vamos a 
ir a Fitotecnia o no se ¿no? ... 

4. 'i aunque asi fuera, aunque todos estuv ieramos en las 
especialidades mas agronómicas por asi decirlo, en todas nos 
vamos a enfrentar con la realidad es ahi cuando nos damos 
cuenta que las cie'bias sociales son importantes, como dices 
tU al momento que uno ya va a trabajar en empresas, en la 
docencia pero de alguna u otra forma siempre se van a 
utilizar, entonces es ahí cuando nosotros comprendemos que 
estan y no totalmente separadas pero si realmente no se le ha 
dado una conjunción, o sea algo que nos lleve a resolver los 
problemas agronómicos y sociales al mismo tiempo o que demos 
los puntos de vista que la gente quisiera ... 

5. Para mi que no sirven para nada, son puro rollo y a veces 
los profes son muy estrictos con sus examenes pero exajeran 
porque no son materias muy importantes como Genetica, otras 
podemos ser buenos agrónomos aunque no sepamos Sociologia, 
pero no somos buenos zootecnistas sino sabemos Genética por 
ejemplo ... 
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6. Si me gusta a veces pero luego hay mucho trabajo y tenemos 
que leer y perdemos tiempo que podemos dedicar a otras 
materias, pero no son tan feas. 

7. Si son importantes para subir el promedio, no, no es 
cierto, si creemos que son importantes pero en prepa no nos 
enseñan como pueden relacionarse con la agronomía ya cuando 
uno trabaja, bueno ni desde que estudiamos ¿verdad? por eso 
no les tomamos mucho interés ... 

8. Bueno cuando yo pasé a especialidad me inscribí primero en 
Sociología Rural, pero me quería ir a Economía desde antes. 
Es que en Sociologia se lee mucho y me duermo, en cambio con 
los números no se duerme uno tan fácil ... 

9. No maestra, Sociologia es para los hueva, para los que 
reprueban Matematicas, el hermano de Negrete dice que ahí si 
es la pura vida, se va a ir de semestre de campo a su casa 
fíjese que suave ... 

10. Creo que en preparatoria se debe dar de todo pero si 
deberian dar de todos modos cosas que si nos sirvan, bueno si 
sirve Economía y Sociología pero nos dan mucha teoría y nada 
de cosas practicas con la realidad ¿ve? Aquí en Industrias no 
vemos nada de sociales pero no creo que haga falta ... 
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Primer semestre 

Instrumentos agrícolas 
Prácticas de Fitotecnia 
Edafologia 
Procesos fisiológicos 
Estructura de las:plantas útil es 
Etnobotánica 
Me~odol~gia de la investigación -
Ub1cacion vocacional y apoyo al aprendizaje 

Segundo senestre 

Riego parcelario 
Prácticas de Fitotecnia II 
Fisiología vegetal 
Fenologia agricola 
Introducción a los métodos estadísticos 
Agricultura regional 1 -
Inglés técnico 

Tercer semestre 

A partir del quinto senestre cada estudiante 
deberá registrarse en una de 1 as tres or i en tac io
nes siguientes: Producción de cultivos, Produc
ción horticola, Producción frutlcola; de acuer
d~~ª la dec~sión que tomen respecto a su forn1a
c1on profes1onal. Los cursos que se indi<.ur, 

desde orientación 1 hasta orientación JO son dife
rentes de acuerdo a la selección que hay~ hecho ca
da uno de los estudiantes. 

Quinto senestre 

Fruticultura general 
Prácticas de Fitotecnia 
Agroecologia 
Fisiotecnia 
Gen,otecnia 
A~tracró.ó ;i·9·,:1c:o1a'~ 
Ori en tac ión 1 
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Producción y manejo de semillas 
Prácticas de Fitotecnia VI 

1rfil 10 lag ia .-ur[!) 
Seminario -
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.. Orientac-ión 2 1 · 
Orientación 3 -
Orientación 4 

Conservación y mejoramiento de la fertilidad del 
suelo Séptimo semestre 

Prácticas de Fitotecnia !Il 
Plagas agrícolas 
Fitopatologia 
Genética general 
Análisis de sistemas biológicos 
Inglés técnico · 

IV 

Técnicas de aplicación de pl•quicida~ 
Prácticas de Fitotecnia Vll 
Conse1·vación de suelos y aguas 
Seminario -

- Aaricul tura regional IV -
Orientación 5 ~ 
Orientación 6 _ 
Or i en tac ión 7 

Octavo sanestre 

Seninario ...-
Prácticas de Fitotecnia Vl!I 
Orientación profesional 
Orientación B / 

~~!~~:~:!~" ?n -



PLAN DE ESTUDIOS DE SOCIOLOGIA RURAL 
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Pl•n d2 estudios 

Con.;l ~ropósi~o de cu•plir con sus ob
jetivos la Especialidad de Zootecnia ofre
ce el siguiente: 

Primer seMestre 

3iornetria (T y P) 
Introducción a la Zootecnia (T y P) 
Edafología (T y P) 
FisicoquíMica (T-P) 
Anatomía ~.niiial (T y P) 

_ Ser.1inario (T) -

~gundo semestre 

Introducción al cómputo (T-P) 
·~icroecon011ia pecuaria (T) 
Sociología Rural (T) 
Botánica de forrajes (T-P) 
Bioquí'lliCa (T y P) 

Tercer ser;iestre 

Exnerir:ientación pecuaria (T y P) 
Biología celular (T y P) 
Microbfología (T y P) 
.~drnón. de Empresas Pecuarias (T-P) 

_Formulación y evaluación de proyectos (T-P) -

Cuarto semestre 

Fundamentos del mejoramiento ~enético animal 
(T y P) 
liso ogropecuario del agua (T) 
Fisiologla vegetal (T y P) 
Principios de nutrición animal (T r P) 
Ecología (T y P) 
Fisiología animal (T y P) 

Quinto semestre 

Fi;iología de la renroducción (T y P) 
Sistemas de selección y cruzamiento (T y P) 
Climatología agropecuaria (T) 
Producción de forrajes (T y Pl 
Tecnolo~ia de los productos pecuarios (T y p\ 
Alimentos y alim•ntación de oanado (T y P) 

Sexto semestre 

Manejo·reproductivo (T y P) 
Monejo sanitario (T y P) 
:1ariejo de pastizales (T y P) 
Man2jo de praderas (T yP) 
Diseño de construcciones pecuarias (T) 
Estrategias de alimentación (T-P) 

S6p~imo semeo;tre 

$ist. de prod. ·:Jprina (T y P) 
Sist.- de prod. ovina (T y P) 
Sist. tle ~red. de bovinos lecheros (T ., ·-: 
Si~t. de proJ. dr bovinos para carne (T y P; 
Manejo d~ fauna silvestre (T) 

OctavtJ semestre 

Sfst. rie prod. pare :::ola (T y P) 
Sist. de prod. avícola (T y P) 
Sist. de prod. cunicola (T y P) 
Divulgación pecuaria (T-P) 

M:iterias optativas 

11aquinaria aoricola (T-P) 
Farmacología (T) 
Apicultura (T y P) 
Anflisis de regresfón (T) 
Crédito agropecuarfo (T) 
Muestreo (T) -
Piscicultura (T) 
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Plan de estudios 

hea Básica 
Primer semestre 

'Añáfisis qüiinico 
Introducción a la Estadistica 

~~gl!ngo_ ~6,!le_s.!;r:,e_ 
Bioquímica 
Experimentación agrícola 
Mecánica genera 1 

Cuarto semestre 
'Entómofogía económica 

Quinto semestre 
r110-patii'1agl'a-

sexto semestre 
seiñinario de tesis 

Area de Suelos e Irrigación 
Primer semestre 
'Geafogía - - - -
Topografía II 

Segundo semestre 
EdatoTogía geñeral 

Tercer semestre 
ferfifid'ad' i!'e-s"uelos 
Hidrología general 

Cuarto semestre 
Hidrofo9ía __ _ 

Quinto semestre 
Fótograiñetría-
Agrometeorolog ía 

Sexto semestre 
~toiñferpretación 
Conservación de suelos 
Mantenimiento de cuencas 

r1urmo -~ 

JB!f 
/~ 

Area de Fi totecnia 
Primer semestre 
Botáñica-siúimiática 
Ec. de las zonas áridas 

ieg!!_n¡!_o ¿~e_i t.r,e_ 
Genética aplicada 

Tercer semestre 
Fisiologfa -vegetal 
Ecología general 

Cuarto semestre 
Fítci9eo9rafía- -
Ouinto semestre 
l'.üítivoS especiales en zonas áridas 

Sép_!; iJl!O_ ~€1J!e_i t.!'!l. 
Fruticultura general 

Octavo semestre 
rTétodos agrícolas de secano 

Area de Zootecnia 
!dJ¡¡no_s_ef!l.e~tg 
Agrostologia 

Q,uin!,o_sffeJ_eur~ 
Zootecnia 1 

Sexto semestre 
Zootecnia-¡¡ -

Séptimo semestre 
t:fanejo áe pasfi za les 

Octavo semestre 
rauñá:' -"i.fves.tr.e. -

Area Ecanomico Socia 1 
f)'im&,r _s!'11,gsj:r:g 
Metodología de la investigación científica 

~9l!!'d2 j et.!!ei tr:g 
Econom1a pol 1tica 

Tercer semestre 
rcoñoiñía agrícola 

Cuarto semestre 
"5ocioío9fii "Rüral 

Séptimo semestre 
15i'oiñ. -yiiivulq-. -agrícola 

Octavo semestre 
PrÓyectos- agropecuarios 
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