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"La par:t;icipaci6n realmente aci¡iva 
del ai_umno en la escuela puéde e
xistir únicamente si la escuela -
está ligada a ia VIDA". 

ANTONIO GRAMSCI 

INTR_ODUCC IO,N 

Cuando se trata de ana~izar una experiencia concreta és nece 

sario ubicarla dentro de la sociedad a la que pertenece debi 

do a que muchas de li:;ts contradiccio!les que se gestan en la -

misma influyen: directamente en cu~lquier programa que se de

sarrolle, sobre todo dado que e~ta experiencia se realiz6 en 

el medio rural, el cual e~ un sector en donde se han agudiz~ 

do las contradiccibnes ·propias de un sistema capitalista de

pendiente como el nuestro; y en. donde se ·ha visto más afect~ 

do por esta coná.ici6n, ya que la distribución inequitativa -

del ingreso ha provo·cado que se concentre el ca:pi tal eh unas 

cuantas manos y en algunas regiones, propiciando co~ esto u

na marcada desigualdad. 

Es por lo que no se puede aislar d_e este contexto cualqt:.ier 

intento por vincular la escuela con la comunió.ad de q_ue f or~. 

ma parte. 

El presente trabajo tiene la finalidad de q_ue mediante la -

sistematización de una experiencia y su funda~entaci6n teó

rica se conciba un marco de Servicio Social qu~ permita am

pliar el carácter limitante que hasta ahora le ha sido im-

puesto. 

Primeramente se plantea un marco teórico acerca de ;la rela

ci6n de la escuela con la sociedad, definiéndol~ a ésta como 

capitalista dependiente; las funciones que le han sido im-

puestas como medio legitimado por la sociedad para proporci~ 

nar educaci6n, las cuales correaponden a este tipo de si~te

ma del que emanan, sin embargo, proporcionan al mismo ti~mpo 

posibilidades de que la población que antes no tenía acceso 
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a la educación, tome una .posición respecto al ·papel que como 

clase está teniendo y que. puede e~· determinado momento ·propi 

ciar un cambio social. 

Posteriormente se establece un análisis acerca de la educa-

c·i6n tecnológica en par_ticular, la cual últimamente es-tá te

niendo mucho auge como .una forma de la nueva divisi6n inter

nacional del trabajo; el porqu~ surge en nuestro país y a que 

políticas responde. 

En una tercera parte se ve el origen y desa~rollo del Servi

cio Social, el carácter legalist.a por el que se rige y un -

planteamiento acerca de las funciones que desa!rolla para a

sí poder, media:p.te la sistema tizac,ión de · una experiencia, -· 

constatar las alternativas y posibilidades reales de este -

Servic.io· en una escuela agro:pecuari~ ubicada. en el medio. ru

ral. 

Hay que aclarar, sin embargo, que 1~ sistematización de la -

infor~ación se c~mplement6 con posteriores análisis en un in 

tente por asignarle al Servicio Social caracteristicas que -

le dieran su razón de ser. 

Este análisis, aunque posee todos los elementos, no puede -

ser generalizado a las der.1ás instituciones que ri1E1:nejan este 

tipo de Servicio, no obstante, puede co,nsti tuir una base so

bre la que se e-laboren p·osteriores trabajos de inventigaci6n 

que amplíen este carácter que ha limitado a las acciones del 

Servicio Social. 

Las orientaciones y la gran ayuda prestada por Marcela Gómez 

son las que hicieron ponible que este trabajo se enriquecie

ra. 
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I. CONS'IDERACLONES PREVIAS .EN TORNO A MEXICO 

1.1 Relaci6n escuela-sociedad 
_.:.~---.. 

A fin 4a.e p_oder ubicar a la escuela agropecuaria dentro de '.'"" 

la comunidad rural de la que forma ·parte y an~lizar sus po

sibles relaciones, entre las cuales situaremos al Servició 

Social; es necesario primeramente determinar el papel que -

juega ]a educaci6n en la sociedad mexicana actual. 

No se puede tomar a la educaci6n como un elemento aislado -

cuyos principales objetivos tradiciorialme_nte han sido la 

transmis'i6n de los elementos culturales de la sociedad y a 

la vez socializar~ los individuos permitiendo que desempe

ñen una funci6n en beneficio de la misma. Esta definición -

es limitante, ya que la educaci6n tiene relaciones interde

pendientes con la sociedad a la que pertenece, reflejando~ 

sí sus contradicciones, las cuales adquieren característi-

cas propias en el sistema escolarizado. (1) 

Para poder ubicarla -a la escuela- es necesario entonces 

explicar algunas de las características más importntes que 

conforman a nuestra sociedad. 

Para lo cual definiremos a la sociedad como: "Las relacio-

nes sociales que se establecen entre los hombres para la 

producci6n ·y rep:r:odu_cción de su vida social; relaciones cog 

forme a las cuales, y debido al factor de propiedad o no de 

los medios materiales e intelectuales de producción, ios in 

dividuos oc:upan posiciones antagónicas de poder de unos so

bre otros.que determinan sus condiciones materiales y cultu 

rales de existencia".(2) 

(l} "El sistema educativo abarca todos los procesos educa-
ctonales (escolares y no escolares; formales e informa
les; concientes e inconciente$) que ocurren en la sacie 
dad. El sistema escolar abarca el conjunto de institu-= 
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.2. 

Ubicándola cé>~o una sociedad- capi ta.lista dependiente, la _po

dremos entender en cuanto a la: subord~naci6n econ6mica, po

lítica e ideol6gica que como parte de los países perifiricos 

(latilfoamericanos) vive con r~specto al centro hegem6nico: -

principalmente el imperialismo nqrteamericano •. ·c3) 

Aclarando, sin embargo, que exi$.te·n otras corrientes que tr~ 
\ 

tan de clasificarla, como ia del desarrollo (4) ;· y aunq~e 

los objetivos del presente t:ra bajo no son analizar cada una 

de las teorías .exi.stentes, creem-os necesario aclarar nuestro 

enfoque. 

ciones -públicas y privadas- cuya finalidad explícita. es 
educar". · 
Adriana .l'uiggr6s, "La fragmentaci6n de la pedagogía y los 
problemas educativos latinoamericanos'', p. 40 

(2) María de lbarrola, Sociología de la e~uca.ci6p., p. 8 
(J) El co~júnto de relaciones sociales que a nivel de la pr.2_ 

ducci6n material e intel~ctual dominan en nuestra socie
dad se entienden a partir d~ la producci6n, distribución, 
cambio, consumo y explotación que un sector (burguesía·) 
ejerce sobre otro (proletariado). 
Estas características presentarán formas propias a par-
tir de la situación de dependencia la cual se caracte.ri
za, además de la subordinación, por los siguientes aspee 

·; -
tos: 
"~ creciente partjcipaci6n de capitales extranjeros ert -

la economía e incorporación de nuevas 'unidades de ca
pi tal externo bajo la forma de tecnología altamente -
desarrollada; 
producción orientada hacia las necesidades del merca
do internacional en detrimento de la satisfacci6n de 
necesidades· básicas de las .mayorías; 

- mercado interno sumamente f.educido;" 
María de Ibarrola, op cit., p. 15 y 16 

(4) " ••• el supuesto de un 'modelo' d~ desarrollo calcado de 
l.os países desarrollados hacia el cual América. Latina, de 
bería encaminarse;- para eso era necesario -y se creía· p-;; 
sibie- eliminar los obstáculos sociopoliticos y cultura= 
les al desarrollo que estaban incrustados en las llama-
das 'socierlades tradicionales• a travi~ de la utilizaci6n 
racional de los re.cursos nacionales por medio de un pla
neamie·nto racional; como condici6n de ello era nece.saria 



.. - ... --- ----~- .-------
J. 

Para poder realizar estud.ios sobre la dependencia, sobre el 

proceso de reproducci6n dependiente, e.s necesario, primera-~ 

mente vincula.rlo con el sist~ma capitalista mundial. 

" ••• porque la reproducci6n de.pendiente del sistema pasa por 

el exterior, ·es decir, en un prime-r ·moment-o· los sectores I -

(bienes de producción) y II (bienes- de consumo manufactura-

dos), están en el exterior, luego, con el desarrollo del pr.9. 

.ceso de industrializaci6n, el secitor II se desarrolla en el 

seno de varias de las economías latinoamericanas, pero el -

sector I no; _para que el sistema se reproduzca tiene que im

portar maquinaria". 

"A partir de los afios cincuenta el sector I empieza a ser 

instalado en América Latina {en algunos casos antes) pero si 

gue dependiendo, para su funcionamiento propio y expansión, 

de maquinaria extranjera". (5) 

El desarrollismo es una corriente. ·que influyó durante la dE!

cada de los 50 •s a nuestras economías debido a la ."crisis de 

la econ·omía internacional .. (la depresi6n) en el período com

prendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

Se pens6 que él atraso de los países como: Mé-xico~ Argentina 

y Brasil -así 10· consideraba la burguesía nacionalista- se .. 

debía al mínimo desarrollo capitalista y que con su incremen 

to se irían solucionando todos los problemas. 

{5) 

la movilizaci6n y organización de la voluntad nacional -
para ia política del desarroll,o. El supuesto básico de -
que el desarrollo interesa a todos (sin preguntar, por -
cierto, qué tipo de desarrollo interesa a cada clase) «:I~ 
bala premisa clave para una ideología del desarrollo. E 
sa ideología ya venía siendo promovida en América Latina 
a través de las mejores expresiones del nacionalismo po-
pulista ••• " 
Vania Bambirra, 
~, p. 17 
Ibídem, p. 28 

Teoría de la dependencia: una anticríti-
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4. 

Sin. embargo, no se tom6 en cuenta que el mercado int·erno no 

podría crecer sino mediante el mercado mundial, ya que la i!! 

dustrializaci6n latinoamericana no se establece conforme a -

la satisfacci6n de su propia demanda sino de los requerimie!! 

tos de mercado proc~dentes de los países inddstrializados. 

La producci6n está " ••• orientada hacia las necesidades del·-

mercad:o internacional en detrimento de la satisfacci6n de 

las necesidades de las mayorías". (6) 
-

La acumulación de capital y de producción se da de acuerdo -

al país donde se desenvuelva: central o dependiente. En el -

primero se tiene un mercado .interno que permite que los pro

ductos se realicen en el interior del pa:(s. En el segundo la 

pro!iucci6n se va al merca~o mundial (ya sea fase primario-e~ 

portadora o con un proceso inicial de industrializaci6n), -

disti~guiendo a los trabajadores como productores, más no co 

mo consumidores, ya que lo que producen.lo consumen los tra

bajadores y capas que viven de la plusval1a en los países -

centrales. 

A partir de .los 60's surge un nuevo carácter de dependencia, 

ya que la introducci6n de capital extranjero no se reduce al 

sector manufacturero (maquinaria), sino que. se amplía a in-

versiones dire etas de capital (_ca-pi tal~maquinaria J. 

Así se derrumban las aspiraciones de la burguesía nacional, 

que pretendía tener un desarrollo capitalista aut6nomo acom

pañado de la consolidación de regímenes populistas y nacion~ 

listas que fortalecían su proyecto de clase; viendo que sus 

intereses podrían ser afectados mediante estas posiciones, de 

ciden aliarse -como socio menor- al capital extranjero. 

(6) María de Ibarrola, op cit., p. 15 y 16 
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Para poder asegurar la buena- inversión de los capitales e-x-

tranjeros y debido a los movimientos populares po~ la cante~ 

ci6n de salarios y a la restricción de crédi t.o.s: a la pequeña 
• 

burguesía;" se monopoliza -por parte de las empresas contro-

lada,s Pº! capital e~tranjero- a 1a economía riacional, apel! 

rándose el proceso de co;ncentrac-i6n y centralización de cap.!, 

tal. 

Surgen .los regímenes techocrát·ico..imili tares, dándose un gran 

incremento en los gastos militares en demanda de una or'erta 

industrial que no puede basarse en la expansi6n del consumo 

popular. 

Es a partir de estas cond'iciones cj,ue se empieza a cuestionar 

esta córriente, basada en la ideología de la burguesía nacio 

nalista; generándose una r1;u.e·va corrier1:_te de pensamiento en -

torno al ·análisis y caracterizaci~n de América Latina: TEO-

RIA DE. LA DEPENDENCIA. (7) 
La cual " ••• -se plantea como un intento de superaci6n y crít.!, 

ca a estas dltimas concepciones para derivar, de los sstu-

dios realizados, la.s característica~ econ6micas, políticas, 

s-ociales, etc., propias de¡ capitalismo en América Latina". 

(8) 

Así, "El curso del desarrollo del capitalismo en América La

tina pasa desde una formación dependiente-colonial exportado 
. -

ra, por una formación dependiente capj_ talista exportad.ora 

hasta llegar finalmente a una formaci6n dependiente capita-

lista industrial". (9) 

(7) Extractado de: Marcela G6mez., "El trabajo en condiciones 
de stiperexplotación y sus implicaciones para la educación" 
(Tesina)~ pp. 1-3 

(8) Ibídem, p. 3 
(9) Rosa N. Buenfil, "Aportes a un. marco te6rico para 1a.-ca

racterizaci6n de la escµela~en Méxibo" (T~sina}, Apén. I 
p. 1 
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Este proceso es iniciado con el surgimiento de la gran indus 

tria, ya que se empez6 a desarrollar un sistema social nue-

vo: el capitalismo, y con él una _nueva división internacio-

·nal del trabajo, y siendo la. industria su base económica, to 

dos los cambi.os se dieron a partir. d.e J.g. nueva producci_ón ma 

nufacturera. 

"Los efecto-s más inmediatos son: acceso controlado al merca

do de trabajo, aume,nto dei p.esempleo· y subempleo, reducción 

de los salarios a niveles de explotación y atunento de la 

plusvalía, creando tendencias antagónicas al_ interior de la 

clase trabajadora. En este sentido, el capitalismo asegura -

un permanente 'ejército de reserva• de desempleados, para a

limentar y reproducir el sistema y atunentar sus ganancias a-· 

trav~s de la selecci6n de los individuos mejor calificados -

de entre aquellos que demandan traba'jo". (10) 

Pareciera importante d_estacar que 18 . .S trer, fases mencio
nadas permiten sintetizar ~l proceso latinoamericano, -
más sin embargo, en lo que respecta a la primera ("depe!1 
diente-colonial e~portador~'') de~emos.destacar que " ••• 
la situación colonia"l no es lo mismo que la s·i tuación de 
dependencia. Aunque se d.e una continuidad entre a.:nbas, -
no son homogéneas; ( ••• ) La dificultad de·l análisis te ó
rico está precisare.ente en captar esa ori'ginalidad y, .so
bre todo, en discernir el momento en que la -Originalidad 
implica un cambio de cualidad. 
En lo que se refiere a las relaciones internacionales de
América ·Latina, si, como señalamos, ésta desempeña un pa· 
pel relevan-te en la formación ·o:e la economía capitalista 
mundial ( ••• ), s6lo en ~l ci:.:rso· del siglo XIX, y específi 
camente después de 184ci, su articulaci6n con esa econo~: 
mía mundial se realiza plenamente. Esto se· explica si -
consid,era.rnos que no es sino con .el surgimiento J.e la 
gran industria que se establece en bases s6lidas la divi 
si6n internacional del trabajo". 
Ruy Mauro Marin1, Dialéctica de la denendencia, p. 19 y 
20 

(lO)(Bowles y Gintis, 1977) en: Daniel Morales G., Educación 
y desarrollo dependiente en América Latina, p._ 22 
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1. 

Debido a la limitada diversificación de la estructura indus

trial, cualquier crecimiento adicional se traduce en compras 

mayores a las transnacionale~. El qapital transnaciona1 in:-

corpor6 así. tecnologías intensivas (en capital) que agrava-

ron la _conéentraci6n del ingreso. 

No obstante esta situaci6n, las burgues!_as nacionales y sus 

ide6logos pueden impulsar programas tendientes a buscar su -

autonomía aprovechando coyunturas del ·país central (p_or e je!_ 

plo: la 2a. Guerra Mundial, el conflicto de Viet-Nam), sin -

llegar, no ol;,stante, a cuestionar de fondo este fenómeno y -

tratar de romperlo, ya que de hecho hay limitantes ideológi

co-políticas que les imposibilitap. hacerlo por los intereses 

de clase que representan. 
! 

"Esta nueva característica del desarrollo capitalista depen-

diente, además de no resolver las contradicciones económicas 

y sociales existentes, las agrava:: .y genera en su curso, o-

tras nuevas, cuyo resultado ~s una situación de .crisis pro-

funda y generali:Zada, crisis que se manifiesta en todos los 

niveles de la vida de 1a·s sociedades latinoamericanas". (11) 

A las cuales no ~scapa la sociedad mexicana. 

Conforme a lo anterior, las institt.tciones -que de alguna m~ 

nera realizan funciones educativas- se ven imbuidas dentro 

de estas contradicciones gen'eradas en el sistema capitalista 

dependiente, co~o son: la familia, la iglesia, los partidos, 

los medios de comunicación, la escuela, etc. 

Aclarando que cada una de e·~·tas instituciones ;tiene caracte

rísticas propias que las llevan a .jugar un determinado papel 

en la sociedad_, pero que de acuerdo a los req_uerimientos de 

la misma, un proces·o y/o un contenido será el hegemónico 

frente a los demás, sin embargo, c.onforme al objeto del" pre-

{!l) Vania Bambirra, El, capitalismo dependiente ••• , p. 3 y 4 
1 

·1 
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sente estudio, analizaremos principalmente a la educación es 

colarizada. 

La educaci6n como un proceso netamente social no puede limi

tarse a " ••• el procesp de transmi~i6n por las generaciones~ 

dultas a las jóvenes, de todos loé conocimienib~, habilida~

des, actitudes, valores, técnicas, modos de vida, formas de 

pe.nsamiento que constituyen el equi.paje cultural de una so:..

ciedad y cpmo proceso de "socializaci6n" que permitirá a los 

j6venes, miembros de e~ta sociedad c.onvertirse en individuos 
; 

capac!=3S de desem·peñar la diversida.d de funciones que exige ..; 

la c.omplicada vida social". (12) 

Esta défin_ición no se adapta a la realidad, ya que no se to

ma en cuenta las diferenci,s en cuantó a las. clases ·sociales 

y los grupos de poder que determinan la ídeología y el con-

junto de la dinámica. social. 

"La educación, sin embargo, ha sido revolucionada con cada -

revolución que la sociedad histdrica;nente ha experimentado y_ 

es t~mbién,por ello, un producto de la lucha de clases''· (13) 

Por lo tanto, si partimos de una sociedad heterogénea y con-

.(12) María de Ibarrola, o·p cit., p. 7 
(13) Tomás ·vasconi, "Aportes para una teoríá de la educación" 

en: Guillermo Labarca y otros·, La educación burguesa, p. 
1 

308 
Al respecto parece fundamental y esclarecedor el análi
sis que hace .María de Ibarrola y que podríamos sinteti-
zar de la sigu.iente manera": 
l. Funci6n cultural-ideol6gica. Transmisión de genera-

ci6n en generación de los bienes y valor~s de los -
grupos sociales, los ifrs:t:rumentos y los medios par~ 
el conocimiento y la i~terpretaci6n de la realidad·o 
para la acción del hombre sobre ella, acrecentando y 
depurando eJ. acervo .cultur-al; por otro lado no se -
propi_cia un conocimiento e interpretación de la rea 
lidad sino una representación imaginaria que favore: 
ce a los grupos de poder .• 

2. Función económica-a~mil'.).Ü,trat~va·. Entrenan y capaci-

.. J 

- , ,. 



tradictoria, la educaci6n deberá· entenderse; por un lado, a 

paitir de lo~ procesos y formas de vida que baracterizan a -

cada uno de los sectores de la poblaci6n, y por otro, aque-

lla que es producto y representa a la clase en el poder, es 

decir una éducaci6n como hegemonía. 

Visto así, las funciones sociales d'e la .educaci6n intentarán 

!eproducir el sistema social a nivel de lo ideológico, de lo 

econ6mico y de lo político, pero no escapa:rán a éstas, aque

·11as que busquen la transformación de la estructura de la so 

ciedad. (14 ). 

Predominando -según el momento y la sociedad de que se tra

te- unas funciones sobre otras, ya que la educación repre-

senta una grah fuerza que no solamente va a contribuir a la 

re·producci6n de~ sistema, sino que puede abrir la posibili-

dad de un cambio social. 

1.2 El carácter que se ¡e asigna a la escuela en la actua 
lidad. 

" ••• el proceso educativo escolar es el proceso dominante den 

tro de la sociedad mexicana; no en cuanto a su extensión (t,2 

vía hay muchos mexicanos que no alcanzan a, _recibir instruc-

ci6n escolar mientras que indiscutiblemente reciben educa--

citan a los individuos para el trabajo productivo; y 
por otto lado entrenan para el control y dominio de 
los demás hombres ó para la sumisión a las relacio-
nes sociales predominantes. 

3. Función socializadora-política. Enseñanza y aprendiza 
je para la vida social; por otro lado enseñan para -
vida social conforme a las pautas que imponen las 
formas y sistema de gobierno establecidos. 
Parece que de ésta Última se· derivan: la integración
imposición no violenta y la redistribución social-le 
gitimaci6n de la selección so~ial predominante. -

(14) María de ·Ibarrola, op cit., pp. 9 ... 11 
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cic$n familiar,. religiosa e fhclusive la que transmiten lo.s -

medios masivos), ni en cuanto a su eficacia (posiblemente la 

educación religiosa es la que mejor ha logradQ.. sus objeti--
• 

vos), sino· por su capacidad de afirmarse como la educación -

legí.tima. dentro de la sociedad me;xicana". (15) 

Para poder entender este papel predominante que ha adquirido 

la escuela en la sociedad actual- es necesario ver su trayec

t·oria: 

En la época de los 30 y 40's las demandas educativas no va-

riaron sustancialmente ya que el carácter del proceso de in

dustrialización no .requería de un.,, tipo de recursos humanos -

tan nuevos que obligaran a replantear desde St?:S mismas bases 

la estructura y el funcionamie:nto de las instituciones educa 

tivas. Los requerimientos mínimos de alguna for:nación té·cni

ca profes-ional se cubrieron oon algunas esc-:.:ielas técnicas y 

profesionales que resultaron meros agregados del sistema t~a 

dicional. 

Durante la época de los 60 y 70's se extendió 9onsiderable-

mente la matrícula escolar, iniciándose el proceso de ¡a "de 

,mocratización de la educación" (16), en un afán por superar 

algunos de los aspectos ~ás .negativos del desarrollo capita-. 
list.a dependie~te como: la marginalización, la superexplota-

ci6n del trabajo, el desempleo, el subempleo, etc. 

El estado mediante su política exp.a!.'lsionista ha dispuesto 

proporcionar educación a quien lo solicite, si:n embargo, CO.!!, 

forme estimaciones de la UNESCO -en un est"udio realizadolen 

9 países latinoamericanos.- aún quedan al marGen de la oscu~ 

la primaria cerca de un 20% de niños· de 7 a 12 años de edad 

(15) i~iaría ele Ibarrola, op cit., p. 17 
(16). Tomás Vanconi, "Aportes par:.1 un~i te orú .. de la ••• '', 191 
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" ••• lo que representa una cifra de alrededor de ocho millo~

nes y medio de nifios en 1970". (17) 

Además, donde se ha concentrado el crecim_iento escolar es en 

la educaci6n superior, siendo que ésta es mucho más costosa 

y abarca a menor población, que la,básica o -media básica. 

"La expansi6n cuanti tatíva de la escuela en una sociedad que· 

no ha cambiado sus patrones de distribución del poder, con-

centración de la riqueza y posibilidades de participaci6n y 

acceso en el mundo exterior a la escuela, no implica un cam

bio de los cr_iterios sustanciale·s de selección, considerando 

la evolución natural (sic) y la influencia del proceso mun-

dial de modernización". (18) 

Así, la escuela latinoamericana se vió sujeta a una serie de 

reformas que trataren de "modernizarla'' adaptándola a las de ,-

man~as derivadás de la nueva división· internacional del tra

baj-o que asignó un nuevo carácter al capitalismo dependiente. 
-

La escuela, como institución, desempeña una l_abor -de difusión 

de la cultura dominante, sin embargo, no se queda ahí, va 

más allá: la educación de los individuos en forma- diversifi

cada representa la reproducción de la división social del 

trabajo; así. la escuela está .inmersa en la lucha de clases y 

en la ideología de la clase dominante. 

"La conttnuaci6n y renovación de la sociedc::.d capitalista, y 

en particular aa reproducción de las relaciones de producción 

inherentes, constituyen el aspecto central del proceso educa 

ti vo". (19) 
'• 

La escuela mantiene un carácter elitista, ya que aunque tr~-

ta de "democratizar la enseñanza" canfor-me a la actual polJ-

(lT) ]\lente: Unesco/Mine sla/3 Cuadro 3 p. 28 citado en: To
más Vasconi, op cit., p. 210 

(18) Daniel Morales, Educaci6n y desarrollo ••• , p. 39 
(19) Adriana Puiggr6s, "La decadencia de la escuela", p. 62 

' 

t 
¡ 

1 

1 
t 
, 



-1 ... 

12. 

tica educativa mexicana: 1a·~ducac1ón para todos; esto nQ es 

factible dado que al conocimiento se i~ da un valor mercan-

til, mientras más "sabe" una persona más se le valora, no re - ., .... -·. -
firiéndonos al conocimiento en general, sino limitándolo a1 

adq~irid? en una institución educativa; la escue1a·entonces 

monopoliza la difusión de conocimientos y se presenta como -

símbolo d·e desarrollo y civilización. 

Tomando a la escuela -dentro de este marco- como un proce

so dominante en la sociedad mexicana, citaremos las funciones 

de la misma: 

1) Integración- imposición, " ••• para lograr el consenso de -

toda la población con respe·cto ·a la legitimidad de las. 

formas de vid~ y modos de pensamiento" de la burguesía. 

2) Selección social, " ••• a través de la introducción de ·un -

criterio legitimado -la escolaridad- de redistribución 

de las posicion·es sociales en el país" {20) sin llegar a 

desembocar en un cambio de las estructuras sociales. 

Lo cual se nota claramente en, por un lado, la distribu-

ci6n inequitativa de la escolaridad entre la poblac~dn me 

xicana: 

a) estructura piramidal de la poblaci6n inscrita al siste 

ma educativo. Este aspecto se puede confirmar con los 

datos estadísticos proporcionados por la SEP, donde 

del 77.8% de alumnos que ingresan al nivel básico, so

lamente el 3.1% alcan~an la educación superior. (21) A 

sí las alternativas de educación escolarizad.a se van -

cerrando, contemplándose aquí solamente a la po°!)laci6n 

que tuvo acceso a este tipo de· educaci6n, esta cifra -

.(20) 
(21) 

María de Ibarrola, op cit., p. 18 
Fuente: Estadística básfca,. del 
nal +974-1975, SEP, DGPE, °1976 

sistema educativo· nacio
citado en: María de Iba-

' rrola, op cit., p. 42 
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sería más relevante aún si se tomara en cuenta a toda 

la población en edad escolei.r de la que solamente un~- -

parte ingresa a este sistema. 

b) gran deserci6n intercurricular entre el grado básico y 

el superior. 

c) diferencias de escolaridad en la poblaci6n económica-

mente activa. Aunque la ·mayoría de la PEA cuenta con -

un grado mínimo de escolaridad, el ériterio de selec-

ci6n -soci!3-l impuesto por la escuela ha empezado a in-

fluir .en~ste fenómeno y Últimamente ha disminuido su 

participación y aumentado conforme se tiene una may.or 

escolaridad. (Ver cuadro Anexo .. 1 .. ) 
Por el otro, las diferencias de escolaridad. están determi 

nadas por la~ diferencias ... soqiale s, lo ~ual se manifiesta 

en: - la distribuci6n de· oportunidades escolares por zo--
n~s sociogeográficas del país. 

- las diferencias socioecon6micas dd ·1a población es
colarizada. (a mayor .nivel se obtiene un mayor in-:.. 
gres o). 

3) "Asignación de la población a las ramas y niveles de em-

pleo propios de una situación estructural de capitalismo 

dependiente". (22) 

Esta función se explicita en tres aspectos: 

Primero. En el nivel básico np se ofrece una capacitación 

para el trabajo; siendo que la mayoría de la poblaci6n s~ 

lo alcanza este nivel. 

Segundo. En el nivel medio y superior se da una compleme~ 

tación que ayude a la pronta incorporación en la produc-

ci6n, sin embargo; 

(22) María de Ibarrola, op cit., p. 18 
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- la mayoría de las carreras se orientan al sector terci!, 
rio y en mínima cantidad al primario, siendo que en es
te sector existe mayor demanda y es donde se conce·ntra 
la mayor parte de la población económicamente activa. -
Hacia el sector primario se orientan el 4.48% de las é!, 
rreras · de educación supe.rior, en contraposición hacia -
el sector terciario se ·orientan el 67 .• 18% lo que repre
senta más de la mitad. Esto provoca una mayor concentr!, 
ción de la riqueza, quedando la pob¡ación mayoritari~ -
al margen. (23) 

- "academicismo"(24) de los contenidos, de lo que resulta 
un conocimiento abstracto que no es productivo o. creati 
vo; en vez de permitir un conocimiento y dominio de la 
realidad lo separa de ella, creando la .ilusión del sa-
ber. Los conocimient.os adquiridos no tienen significa-
ción enla realidad, solo sirven a la propia escuela P!, 
ra permanecer en ella e ir ascendiendo en. la pirámide -
escolar .• Así, la educacióh ~uperior; se convierte ~n un 
filtro, mejor que p:reparar, elimina, selecciona y tiene 
un carácter propedeútico, lo que significa que un _grado 
es la pro~ongación d~l ijnterio~ y la preparación al su-

, . ~ 

perior y as1 sucesivamente. 

Tercero. 11Ilínima o nula preparación para la investigación; 

ésta se reserva para los niveles ~ás altos del sistema es 

colar, maéstr.ías y doctorados, a los q_ue llega menos del 
1 

1% de la población escola.T". (25) 

' 
Resultando que el_ siste.ma escolar mexicano en zu diseño y en 

su operación real, es disfuncional para el mercado de trabajo, 

ya que falta armonía entre las necesidades y la capacidad. -

Actua,lmente se ha agudiz~do el problema de desempleo de la -

población esco1·arizada. 

"El índice de desempleo abierto se increment6 en mJs de ·100% 

al pasar del l.ó2 al 3.74% de la: población eco~ómicamente a.2, 

tiva. Esta variación afectó uensiblernente a :,la población de 

(23) Fuente: Jaime Castrej6n Díez, La educación suoerior en 
México, SEP, DGPE, México, 1976 ci t"ado en: María ele. Iba 
rrola, op cit., p. 52 

(24) Ibídem, p. 24 
(25) Ibí~em, p. 19 
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se~o femenino.que a la de sexo masculino ••• 

Por otra parte, y al contrario de lo que podría esperar·se en 
' relaci6n con la escolaridad de los desemplead~s, el censo de 

• 
1970 muestra que una porci6n sustancial (46.8%) de quienes -

care.cen de empleo en las 70 ciudades más importantes del país, 

alcanzaron por ~o menos seis años de escolaridad. Esto indi

ca que ya se está generando en México lo que ha dado en lla

marse "desempleo ilustrado'." (26) 

Sin embargo, ''La educación resulta siempre, para las clases 

dominantes, un arma de doble filo. Por un lado, estas clases 

se ven obligadas -por motivos econ6micos a veces, ideol6gi

cos siempre- a extender la actión de los Apa~atos Educati-

vos hacia las clases y capas explotadas. Esta acción, es cier 

to, asegura por un lado una extensión de los valores, no·r:nas, 

creencias1 etcétera que just¡fican y legitiman la explota-

ción, sobre las que descansa el sistema, y en este sentido -

contribuye a la reproducción de ese sistema, de esa explota

ción. Pero también, por otro, al otorgar a los.explota.dos un 

conjunto de técnicas y de conocimientos -comenzando por la 

.capacidad -elemental para la lectura y la escritura- pone en 

sus manos instrumentos básicos ·para una ampliaci6n de su con 

ciencia de -clase". (27) 

De lo anterior se· desprende que las funciones dominantes de 

la escuela solo pueden darse en una sociedad de clases, con~ 

tituyénd,ose como un instrumento a través del cual, el Estado 

y la burguesía vierten su política y su ideblogía; así las -

clases dominantes no solo se a~ropian de los bienes materia

les, sino también de los culturales, distribuyéndolos a su -

(26) Carlos Muñoz Izquierdo y José Lobo, El empleo en Améri
ca Latina·, p. 164 

(27) Tomás Vas-coni, "Aportes para una teoría ••• ", p. 182 
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_pa:r;-ecer, ya que las ideas pred·ominantes de una época .han .si

do siempre las ideas de la clase dominante; pero por otro la 

do, producto de las contradicciones sociales .1 del ingreso -• • 

de nuevos ·sectores de la población al sistema escolarizado, 

tenderán a manifestarse al interior de él los·:inteteses que . . . 

éstos represent~n • 

. A fin de tratar de solucionar .esta problemática, se han.toma 

do diferentes· medidas como son: 

- el alargamiento de los estudios más allá de lo necesario, 

" ••• con ello se convierte a la esctiela ·en un lugar de "paf_ 

king" de la juventud y se retarda el vuelco masivo de ésta 

sobre el mercado de trabajo, incapaz ya de ~bsorver una ".2. 

ferta" de mano de obra calificada de tal magnitud ••• " (28) 

- "Al no señalar .claramente la imposibilidad real de que· el 

sistema ·escolar modifique la estructura del empleo, se a

tribuye el desempleo y subempleo, a la falta de prepara-

ci6n de las personas o a la "baja calidad" de su prepara

ción escolar, ·1eg_i timando de esta manera la ¡µarginaci6n e

con6mica de grandes núcleos de población''. (29) 

1.3 La escuela, sus funciones de acuerdo al medio en que 
se desarrolla. 

Hemos presentado·una visión global de la in~errelaci6n que -

guardan la escuela y la sociedad, ubicándola a ésta última -

como capitalista dependient~ con todas las implicaciones que 

esta caract·erización conlleva. 

Dentro de· este proceso, centraremos nuestro objeto de estu-

dio, el cual se ubica a nivel del si8tema escolarizado pero 

.(28) Tomás Vasconi, op cit., p. 330 
(29) María de Ibarrola, op cit., p. 24 

,,.., .. ; nas a:: : asa; . 



17. 

que adquiere características específicas dado qué· se ubica en 

el medio rural y corresponde a la educación tecnológica agr~ 

pecuaria, cuyas características describiremos .en el siguien

te capítulo. 

El medio r~r$,l, por sus t;as_gos característ_icos que lo defi-

nen dentro de la sociedad capitalista dependiente, posee al 

igual, contradicciones que son g;eneradas por esta situación. 

Tie~e una función muy importante dentro de nuestra sociedad, 

considerando que la mayoría de la po.blación mexicana está u

bicada en este ~edio; 46 ~dela poblaci6n total. (1960) (30) 
, 
~ , t 

En~ciaremos· algunas caracter1sticas que nos ayuden a ubicar 

lo en este cohtexto: 

La actividad agrope·cuaria mantuvo un crecimiento acelerado -

entre el período de 1945 a 1965, conocido como el "milagro -

mexicano" yu-que ... " ••• el p~oducto agropecuario creció a una -

tasa promedio di? 5.8~ anual, misma que descendió al 4% entre 

1955 y 1965". (31) Esto se debió principalmente al crecimien 

to de la agr'icultura capitalista y a la producción campesina. 

A pa.rtir de este auge, la agricultura empezó a decaer (1% de 

crecimiento anual en promedio), estancándose, ya que no-solo 

se redujo sistemáticamente la in~ersi6n en el campo sino que 

se concentró en unas cuantas- regiones y rubros, dejando al -

margen al grueso de las regiones (tierras temporaleras) y a 

la mayoría de los productores con pequeñas unidades de expl~ 

taci6n y una mínima capacidad d.e producción, surgiendo por -

este intercambio desfavorable una desea.pi talización. de este 

sector. 

En el sector agrícola co~xisten dos sistemas, por un lado, u 

(30) Fuente: Anuario Estadístico, Uriesco, 1974 
(31) Arturo Warman, "El problema del campo" ·e·n: México Hoy, 

p. 109 
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na producción .agrícola 'moderna,· 11 · ••• que se localiza en ~o ... -

nas de riego, a la que corresponde e1· ~9~ de la superficie -

cosechada y se realiza, principalmente, en propiedades priva 
·..•. -

• das de gran tamaño. Estas explotaciones utilizan una tecnolo 

gía avanzada, con aplicación de fertilizantes 1 ·herbicidas, -

semillas mejoradas, maquina!ia, etc.,. obteniendo como .conse

cuencia, ·rendimientos que están muy por encima del prom~dio 

nacional". 

Por otro lado está 11 ••• la agricultura de temporal que se re~ 

liza en ejidos, comunidades y pequeñas propiedades. En estas 

explotacioness por razones objetivas, la utilización de ins~ 
I 

mos mejorados, es raquítico o nulo en muchos de los casos; -

como consecuencia, se obtienen rendimientos su.~amente bajos, 

por lo que se define; fundamentalmente, como agricultura de 

subsistenciá". (32) 

Ante esta situación, los campesinos se enfrentan a la desocu 

pación como problema central, ya que primeramente carecen de 

recursos territoriales adecuados para invertir su fuerza de 

trabajo como cultivadores independientes, y en segundo térmi 

-no, las actividades que emprenden con autonomía tampoco ofr~ 

cen alternativas sustanciales en virtud de la competencia -

con la producción indu.strial protegida y subsidiada :por el -

Estado. 

El mercado estacional de trabajo {peonaje) se ha reducido y 

no puede ofrecer ni ocupación suficiente ni salarios capaces 

de compleme.ntar la producción autónoma. 

"La enorme magnitud y capacidad de la fuerza de trabajo de -

los campesinos, que constituy6 uno d·e los fundamentos del -

crecimiento del capitalismo en México, carece de ocupación y 

(32) DPEC, "Problemática de la Educación ruralº, p. 1 

·!".: . ........... ~ 
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alternativas productivas com-o .resultado de la eonstante ~ol~ 

rización, de la acumulación excesiva de recursos por parte -

de los grupos dominantes. El capitalismo mexiú.ano encara una 
• ··~· -.· . · ... 

contradicción paradójica qué' amenaza la existencia de la prin 

cipal fuente de acumulación y reprbducción del .capi ta¡: el -

trabajo campesino". (33) y de la superexplotación del mismo. 

De· esta m1sma forma las oport~idades de escolarización han 

sido d:tstribuidas desigualmente, la expansión que ha tenido 

lugar no ha alcanzado de manera uniforme a toda la población 

del país, notándose c.laramente esta diferencia entre las zo

nas urbanas y las rurales; en éstas últimas, se lleva a cabo 

en las concentraciones rurales· -dado que la eduqación esco

larizada es muy rígida y lo disperso que se mantiene lapo-

blación campesina- difícilmente abarca a la mayoría de la -

·población rúral. 

Así, la educación ·escolarizada cumple en este medio su doble 

propósito., p.or un lado, integrar a la población rural a la 

cultura dominante y por otro, adecuar la mano de obra a las 

nuevas formas de industrialización. 

Notándose aquí la contradicción de la polftica educativa, -

se limita la educación de las clases oprimidas y a la vez -

se eleva el nivel educativocde las fuerzas productivas, o -

sea que se limita el ingreso de las niayorías mediante la se 

lecci6n escolar, pero al mi~mo ti~mpo crece el nivel de es~ 

colariz~ci6n respecto al ~m~leo. 

La educación de los hijos de lá clase dominante se basa en la 

capacitac-i6n para que desempeñen su funci6n de dirigentes, -

en cambio la educación para los hijos de obreros y campef;!i-

nos se basa en lo 'indispensable' (la: burguesía o.ecide lo -

(33) Arturo Wa.rman, "El problema del campo", p. 115 
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que es indispensable y no las necesidades de la realidad so

cial). 

" ••• la escuela no opera como una estructura unificada (a pe

sar de las apariencias -ideol6gicas- del 'sistema educati

vo'), sino diferenciada. internamente, y con ·funciones tam-:

bién diferenciables según las clases a las que se dirige y a 

las que debe contribuir a reproducir". (34) 

Ante esta situaci6n, la escuela forma parte igualmente de es 

tas contradicci.ones engendradas en el sistema capitalista de 
' 

pendiente, lo o~al se va a reflejar también en la división -

del trabajo manual e intelectual, existiendo una dicotomía -

entre el primero (considerado denigrante) y· el segu...YJ.do (el -

cual se valora socialmente). 

Esta misma divisi6n ocurre en el sistema escolar, ya que no 

todos los educandos pueden.proseguir la educación superior y 

tienen que incorporarse al trabajo productivo, éstos son ca

minos interrumpidos en la pirámide escolar, salidas de emer.

gencia. Así la profesional corta no desemboca en el. ciclo su 

perior, sino en el mercado de trabajo; su grado y espec~ali

zaci6n van a estar de acuerdo a éste. Para estos estudiant~s 

la escolaridad tiene un límite, la escolaridad obligatoria o 

sus prolongaciones truncas, por lo que la escuela no es un~ 

lugar de cultura sino un estrecho pasillo que termina en las 

realidades de producción y desempleo; no salen de la escuela 

diplomados sino descalifi~ados. Estos individuos representan 

la .inmensa mayoría de los escolarizados y provienen principal 

mente de la clase obrera, campesina y de capas proletarias -

de la pequeña burguesía (pequeños comerciantes, empleados, -

artesanos). Solamente desde el gradó universitario se puede 

(34) Tomás Vasconi, op cit., p. 310 
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contemplar a la escuela como una unidad, una continuidad de 

grados. 

A esto hay que añadir otras caract,erísticas que se agud,izan 

en el medio rural: la deserción en 1os primeros años de la.,.. 

educación básica -que es muy notoria- débido a que los ni

ños se tienen que integrar prontamente ~l proceso productivo; 

el bajo nivel educativo~ la falta de eficiencia y el bajo -

rendimiento, debido a la mala alimentación y que las zonas -

rurales son poco solicitadas por el personal acadE!mico que -

busca ubicarse preferentemente en las zonas urbanas; conte~i 

dos que no corresponden a la realidad social del educando, -

etc. 

Es por lo que además de ·1a concentraci6n urbana de poderes: 

político y eco_n6mico, se da la concantracion cultural y ·ese~ 

lar, de lo que resulta que las alternativas educativas a ni

vel rural sean escasas .o nulas, constituyéndose -no obstan

te esta si t.uación- como una necesidad creciente, ya q_ue los 

valores impuestds por 18: clase dominante ··las inf~uyen, consi 

derando a la ~ducación escolar como .una inversión que va a -

redituar en un be_neficio económico y social. El cual será un 

elemento importante a considerar en cuanto al análisis de 

nuestro objeto de estudio. 
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II. LA EDUCACION TECNOLOGICA EN MEXICO 

2.1 Antecedentes hist6ricos. 

Retomando lo expuesto en el cap!tulo anterior, donde se si

tua a la sociedad mexicana como ca.pi talista de-pendiente con 

todas las contradicciones que se generan, por -esta condici_6n 

y ubicando a la educaci6n dentro de este contexto, tratare

mos de centrar más el objetivo de nuestro trabajo en· la edu

caci6n tecnológica agropecuaria, para lo cual es necesario -

plantear el proceso que ha tenido tanto la educación escola-

rizada en general como la educaci6n tecno16gica en particu-- 1 

lar. 

Con el surgimiento del modo de producción capitalista, la -

clase dominante que de él emana va a encontrar en el pro_c~so 

educativo una forma de reproducir su ideología y de capaci-

tar a la pob1ación para que se adecue a las nuevas formas de 

industrialización. 

Así la educaci6n tecnol6gica se empezó a.~esarrollar rápida

mente -a nivel mundial- después de la Revoluci6n Industrial 

(finales del siglo XVIII y princip.ios del XIX), ya que ante

riormente el aprendizaje de algún oficio 'se realizaba median 

te la relación directa entre el aprendíz y el maestro artesa 

no, efectuándose la '' ••• combinación de los conocimientos ma

teriales y procesos con la pericia manual que se requiere P.§:. 

ra p~acticar una rama específica de la producción". (1) 

Con el surgimiento del capi tali$mo y el inicio .de ·1a revolu

ci6n científico-tlcnica {iniciada a final&s del siglo XIX~ 

hasta nuestros días), se empiezan a modificar este tipo de -

relaciones entre el maentro de oficio y el aprendiz, dado -

(.1) Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista, p. 506 .Y 
507 . · 



23. 

que se di6 la concentración_._de los conocimientos científicos 

y técnicos por parte de la adminiá'.iraci6n patronal, dejando 

a los trabajadores solamente una destreza esp~cífica, una o-

perac!ón limitada. 
.. =.~·'!"·. 

Estos cambios surgen en relación con el TRABAclO, 11,. •• el tra

bajó comb, acción a propósito guiada por la inteligencia es -

el producto especiai de 1a humani,dad. Pero la humanidad es 5:.. 

lla misma el producto especial de ésta forma de trabajo".(2) 

Hasta ahora hemos visto al trabajo en general, ,sin embargo, 

éste va a cambiar se.gún las relaciones capitalistas de pro-

ducción que se caracterizan por la compra-venta de la fuerza 

de trabajo, entendida ésta como la capacidad humana para re~ 

lizar trabajo, que se materializa en un resultado concreto. 

"El proceso de trabajo, por tanto, prLncipia con un contrato 

o acuerdo que rige las condiciones de la venta de la fuerza 

de trabajo por parte del obrero .y su compra por parte del p~ 

trón". (3) 

Sin embargo, el trabajo se desarrolla en una sociedad de cla 

ses, y es ahí donde adquiere sti:s características propias, y -

particulares a~ordes con los requerimientos de la produccidn. 

"El primer principio innovador del modo capitalista de pro-

ducción fue la división del trabajo en las manufacturas y en 

una u otra -forma la 'división del trabajo ha seguido siendo -

el principio fundamental de ,la organización industrial ••• -
!'"." 

pues si bien todas. las sociedades conocidas han dividido su 

trabajo en especialidades productivas, ninguna sociedad an-

tes del capitalismo dividió sist~máticaments el trabajo de -

cada especialidad productiva en. operaciones limitadas. Esta 

forma de d.ivisi6n del trabajo se generalizó solamente bajo -

(2) Harry Brav.erman, Tiroajo y capital monopolista, p. 65 
(3) Ibídem, p •. 69 

,,.,&! 
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el capitalismo". ( 4) 

Se hizo alusión al trabajo, a la división del mismo y a su -

desenvolvimiento en ·1a sociedad capitalista porque es aquí 

donde se genera la especialización que va a dar lugar a la e 

ducación tecnológica. 

"El viejo_ aprendizaje artesano ha desaparecido, y el vacío 

que ha dejado ha sido llenado por la enseñanza e1emental y 

técnico profesional". (5) 

Este fue el propósito inicial de la educación tecnológica, 

suplir una función que antes estaba destinada a los maéstros 

de oficio, sin embargos este vacío no se ha llenado complet~ 

mente, lo cual lo comprobaremos posteriormente. 

"••cel proceso de separación intelectual y manual, de la pon 

cepción ~ ejecución, adquiere formas diversas al través d~ -

las distintas formaciones económico-sociales de la humanidad 
··-------··------· ---- _...,._ ________ ------·------ .. -~ .... - --· 

(esclavismo,. feudalismo), llegando a su máxima expresión en 
~ ,. 

la moderna sociedad capitalista de hoy en día. 

" ••• en las so.9.iedades de clases anteriores al capitalismo, -

la separación del trabajo intelectual del trabajo manual al 

interior mismo d~l proceso de trabajo -dado el bajo nivel -

de desarrollo da las fuerzas productivas- y, retrotrayéndo

se en la historia, de la simple división social del trabajo 

·que se desarrolla hacia formas más complejas conforme se de

sarrolla la sociedad, es un fenómeno pronunciado que solamen 

te se generará en escala ampliada con el surgimiento del sis 

tema capitalista". (6) 

~- _·LE;t _educaciór,, ··-al··-igual ··7qüe·· -er· traba"jo· ·s·e- ··va·-a-·fr-a:ccibnÉÍr; así· 

al iniciarse el proceso de industrialización que revolucionó 

la éiencia y la economía, se efectuó un con3.iderable desarro 

(4) Harry Braverman, op cit., p. 90 
(5) Mario Manacorda, Marx y ¡a pedagogía ••• , p. 141 
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llo de las escuelas técnicas y profesionales, lo cual, según 

~xpresi6n de Dewey " ••• estimuló a la ciencia, someti,ndole -

problemas a resolver, despertando un mayor respeto intelec-

tual hacia las aplicaciones mecánicas y abriendo, por lo tan 

to, a las ocupaciones industriales· un campo infinitamente -

más ~asto.y posibilidades culturales de una amplitud que nun 

ca tüvieron". (7) 

Presentándose en la educación dos funciones esenciales: 

l .. Transmisión de la cultura; se basa en la preparaci6n para 

el medio social general, teniendo como fin la perpetuidad de 

la sociedad (proceso de socializaci6n), y 

2 .. Enseñanza de prof~sionales o especialización; se diferen

cía a los miembros de la sociedad pre¡,arándoles para respon

der a los requerimientos de la producción. Visto así, al 1si~ 

tema educativo se le asignará un carácter funcional .a l.os re 
·--_.·-· --··-··- ·-·---·-·-·--- -·--·-···-···-· ··--- ------ - -----··-·· -···-·-··---··- -··--------··--···------- ···--·-·. - -----· -------- -- ·------·~-·-· 

querimiento~ de la sopiedad. (8) 

"Sí, la educación, en cualquiera de sus aspectos, se convir

ti6 en una función extremada~ente compleja, debido a la va-

riedad y a la multiplicidad de conocimientop que es preciso 

inculcar a los individuos, la especialización tenía forzosa

mente que descomponer, como descomp~so, la obra total para -

facmlitar su ejecución" .. (9) 

No obstante, la educación entonces se fragmentó y perdió de 

vista su totalidad, se fraccionó a la enseñanza en ramas es-

(6) Sotelo Valencia, Adrían, "La parcialización del conoci-
mi.ento y sus efe'Qt9~ E_3_n, una socieclad concreta", p. 4 y 5_ 

::.:---:- _:·-: .. :.-111-···pé riianct o-- ae Azeve'd-o ~ --s-o-áí-01 o zía ·-ae · 1a- "E-ducaciori~ --¡,. -2-60 · .. - .. 
(8) Al respecto hemos considerado importante, retomar lo ex

pu~sto en el primer capítulo en lo referente a las fun-
ciones sociales contradictorias de la educación a partir 
de las cuales: 
- lo cultural no puede ser entendido por aparte de lo i

deolóeico, 
- la socialización tend~á un carácter político, y 
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peciales en la que cada quien se dedic6 a su labor, sin exis 

tir correspondencia entre sí para poder actuar mejor en la -

transformación de la sociedad. 

A fin de poder ubicarnos dentro de es·te contexto en la reali 

dad mexicana, analizaremos el surgimiento del proceso d~ es

pecialización-tecnificaci6n a partir del proyecto desarroll.!,s 

ta acompañado, como hemos vist9, de regímenes p9pulistas cq

mo el de Cárdenas; ya que "La educ.aci6n constituye una de -

las dimensiones particularmente importantes de la 'política 

social' populista". (10) 

"Llevados por su ansia comprensible de lograr un crecimiento 

y expansión ~con6micos rápidos, los países en desarrollo ha

bían tendido a dejar de lado las enormes potencialidades de 

sus sectores rurales más alejados, con el resultado de que -

--. __ .. ~mp-ez6 a ___ acentuars_e _peligro_i,3amente .. __ la_ di visi6n .entre ___ los_ se_.2.. _____________ _ 
'1 

tores urbanq y rural",. (11) 

Ya 1 que ·-dado el proceso de industrialización y tecnificación, 

·• el sector urbano creció desmesuradamente, dejando al secto~ 

rural ·aislado, desdeñándose los recursos naturales de esta·-

' zona; el estado vió entonces la necesidad de realizar inten-
t 1 
tos para salvar el abismo axis.tente entre el campo y la ciu-

d~d dado por la desigualdad de oporJunidades económicas y -

culturales, para lo cual de 1931 a 1937 se est-imul6 la refor 
\, \ ... 

nis. y expansióz:i de escuelas técnicas, se dijo que se necesita 
~ 

b$ estudiar aspectos relacionados con la organización de la 

producción y el comercio, ·mejorándose así las condiciones· de 

lps ~raba.Jadores y surgiendo nuevas oportunidades para las -

- la capacitación cumplirá un papel administrativo. 
(9) Fernando de Azevedo, Soc~ología de la Educaci6n, p. 227 
(lO)Tomás Vasconi, "Aportes para una teoría ••• ", p. 195 
(ll)FAO, "La enseñanza y la capacitación para el desarrollo", 

p. 145 
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clases oprimidas. 

" ••• las transformaciones introdticidas por la burguesía son -

particdlarmente visibles después de la década de los treinta. 

La resistencia de las estructuras tradicionales universita-

rias llevó, en muchos casos, a que·la burguesía se viera 0--
1 

' bligada a crear sistemas paralelos de formación profesional 

y técnica que, se tradujeron .en ín,~ti tutos tecnol6gicos, po

li técnicos, etc. 

Al interior de la Universidad ./eso se ha traducido en: la mode:

nizaci6n m~s rápida de ciertas ramas especiales, la introduc 

ci6n de nuevas carreras,~." (12) 

Las características de esta educación (unión de teoría y 

práctica) en las q~e se trata-de vincular los conocimientos 

con la producci6n y el trabajo para adaptarse a las nuevas -
t 

necesidades de la producción ya habían sido expresadas ante-
------~ .. _ --·---

riormente a partir 
t 

pensadores como: 
i . 

.. -- .··-- ... - ··--·- -- --·-·· --·"·· ·-··-· --·--·- ---

de la Revolución Industrial por algunos -

·, Marx que cons,;ideraba a la uni6n. de. la enseñanza con el traba ·-
jo productivo como " ••• uno de los tnás poderosos medios de -

transformación de la sociedad" (13) 
t"I 1 d ., . . . é d t b ••• a e ucacion como algo que se xeali~a ~ trav s el ra a 

jo y en la comunidad, dentro de los marcos del desarrollo -
1 

histórico ••• " (14) 

D~finiendo a la enseñanza tecnológ'.i.ca como " ••• la exigencia 

d+ hacer adquirir conocimientos de fondo, es decir, las ba-

ses científicas y tecnológicas dé ··la producción, y la capaci 

dad· 'de trabajar ·-según 1~ naturaleza- ~on el cerebro y con 
' las manos, porque esto corres·ponde a un total desarrollo hu-

.(12) }fuente: Ruy I!iauro Murini, ,"Acerca de la Universidad La
tinoamericana", p. 17 

(13) Marx, Crítica ,al pro~rama de Gotha, citado en: Mario Wi.a 
nacorda~ op cit., p. 1p3 
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mano''. (15) ( omnilateralidad). 

Oponiéndose así a la división entre trabajo manual e intelec 

tual, lo cual de igual manera fue captado por Lenin, el cual 

promueve la creación de escuelas técnicas, para que se"••• 

dé a conocer en la teoría y en la práctica, todas las princi 
' -

pales r~mas de la producci6n" y que estén fundadas sobre el 

" ••• estrecho lazo de la unión de la enseñanza con el trabajC? 

productivo de los muchachos". (16) 

Conforme el pensamiento marxista de la unión enseñanza-trab!_ 

jo, Gramsci propone la. creación de un~ " ••.• escuela única in,!_ 

cial de cultura general, humanística, formativa, que ajuste 

precisamente el desarrollo de la capacidad de trabajar en -
·, 

forma manual (tE!cnica e industrialmente), y el desarrollo de 

la capacidad del trabajo intelectual". (17) 
- . Esto,s pensamientos no se quedaron ahí, sino que constituye-

---------·-------------------·-·----·----·.---· 
¡, ron la base para el .sistema educativo experimentado por Ant6n 

Ma.kárenko (1888-1939). "La caracter·ística más importante de, 
'; J • " 
·~ su siste·ma es la combinación de educaci6n, instrucci:6n y tr.§:_ 

.bajo. Se trata en defil).itiva de ·una pedagogía en que el gru~ 

rpo se educa traQajando y trabaja educándose .... 11· (18) 

Desltacando además el trabajo en grupo y la colectividad de -

.los: educandos. 
1 

.. JosE! Martí (185l-1895) quien ya apuntaba la necesidad de .teE_ 
\ 

mí~ar con el divorcio entre teoría y práctica, entre estudio 

y irabajo, entre trabajo intelectual y manual, proponiendo -
1 

la fusión de dichas actividades en escuelas de trabajo educ!_ 

- ·ciona.l. -·- -- ··-. --- --

(14) Bogdan Suchodoláky, Teoría Marxista de la ••• , p. 65 
:{15) Mario Manacorda, op cit., p. 105 

.. li6) Le.nin, La Revoluci6n de Octubre, citado en: Mario Mana
corda, op cit., p. 47 

]17.) Gramsci, Gli intellettuali e l'organizzazione della cu.!, 

-·------. - ... ---·--··--------·-··---



.--, . ,.,,,- .,~,._.-. ,. 

29. 

Fué así que ourgi6 la ESCUELA EN EL. CAMPO (Cuba) donde ·se -

combina sistem~ticamente el estudio y el trabajo productivo. 

Estas escuelas estJn integradas a los planes de desarrollo~ 

conómico (cada escuela es responsable de su producción), -

constituyendo una fuerza social de producci6n capaz de auto-
' financiarse, siendo esto Último de vital importancia en paí-

ses periféricos como el nuestro, dbnde las necesidades educa 

cionales son crecientes y los recursos financieros limitadós. 

Además estas escuelas entregan mano de obra calificada al a

gro y constituyen un importante foco de promoci6n cultural.-y 

técnica en dreas rurales. 

1'n nuestro país a partir de los 30 se plantean programas te!!_ 

dientes a buscar la vinculaci6n del aspecto productivo con -

el educativo, de manera que se capacitara al alumno para la 
i 

producc_ión; surgieron entonces las escuelas te.cno·16gicas, -
. . . ··- ··-- ·--····-·----- ·········'·---··· -- ·--~-

las cuales se ubicaron preferentemente en el medio rural tr.§!:. 
!I 

tar-do de, por un lado, llevar la e·ducación hacia la parte , 

·, más desfavorecida y mayoritaria de·l país y por otro evitar; ... 

la constante migraci6n del campo a las zonas urbanas, fenóm~ 

nd que se ha acentuado ultimamente. Así la educación técnica 
~ 1 

trata de insertar a los jóvenes en las estr~cturas de produ~ 

cl6n con el fin de frena'r las migraciones de estudiantes ha-
• 

cia las áreas urbanas, propiciando en forma mediata el aumen 
•, 1 

t9 de la producción agropecuaria. 

E~te tipo de educaci6n tiene algunas características que la 

d_istinguen del resto de las escuelas: 

su~bica~ión.- zófias rura¡es preferentemente y conc~ntracio-
\ 

nes suburbanasº 

~ura, citado en: Mario Manacorda, op cit., p. 149 
(18) Silvia y Alejandro Schnarch, "Escuela en el campo", p. 

99 
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su plan de estudios.- que incluye materias de cultura gene-
ral y las propias del área tecnol6gica 
relacionadas con la producción (forma
ción teórico-práctica). 

Dadas estas características, las instituciones de educación 

tecnol6gica intentarán -conforme a sus objetivos y conteni

dos- vincularse con las comunidades en las cuales se situan. 

2.2 Situación Actual 

A partir de las condiciones económicas que trae consigo la -

crisis que se genera de·bido a la 2a. Guerra Mundial, el pro

yecto desarrollista en América Latina se plantea como el im

pulso de modernizar a la sociedad a través de la industriali 

zación. Esto demandaba de una _población con un 'alto grado -

de ~specializaci6n~ 

---,--- En-·e st-e-\:ieritldo ·se· ··empe·z-ó·-a···ver Ta- ne·cEfsid"ad · de a:rv1dir- ·a-- ·1i:f 

., 

educacic .. ,. en ~diferentes ramas para .que con su especializa--· 

' ci6~ se atendieran a todas las divisiones efectuadas en la 1-

producción misma. 

,De 1e sta manera "Con la rápida urbanización de la sociedad, y 

Qa !aceleración del ritmo de la vida social y económica, se ha 

incrementado la necesidad. de otros servicios proporcionados 
1 

por el gobierno y en consecuencia se· ha multiplicado el núm~ 

ro·;y variedad de éstos. De entre estos servicios sobresale -
'I 

laJeducaci6n, la que ha asumido un papel más amplio en la e-
1 

ra del capitalismo monopolista". (19) 

"La educación debía constituir un ~.servicio público', asegu-
"' 

ra~o por el Estado a 'todos' por igual". (20) 

Antiguamente la escuela estaba destinada exclusivamente a las 

(19) Harry Braverman, op cit., p. 330 
(20) Tomás Vasconi, op cit .. , p. 189 



31. 

capas dominantes, sin embargo, "La idea de que las cambiantes 

condiciones del trabajo industrial y de oficina requiere cada 

vez más de una población trabajadora 'mejor entrenada', 'me

jor educada' y por tanto 'ascendente• es casi una proporción 

universalmente aceptada en los textos populares y académicos". 

(21) 

Esta extensión ·escolar se generali.z6 "Primero que todo, en -

esto vemos el hecho de que las exigencias de la alfabetiza-

ción y la familiaridad con el sistema de los números se han 

generalizado en toda 1~ sociedaq.. La habilidad para leer, e~ 

cribir y realizar simples operaciones aritméticas es demanda 

da por el ambiente urbano, no solo en los trabajos sino tam

bién én el consumo, de conformidad'.'.-:con las reglas de la so-

ciedad y la obediencia de la ley( ••.• ) 

-:;---''Más- -a-ll·á -·ele ·es-t-a nece sid-ad----básica --de .. _._sabe.r __ ieex_ y_ ~ª-c.~_tbti.;-_____ .. __ _ 

'I 

ex-iste también la función de las escuelas de realizar un i:p.

te:Ato d"e socialización de la vida de la ciudad, las cuales,

ahora sustitÜyen a la socialización mediante la granja, 1a1-

familia,la comunidad y la iglesia que una vez tuvieron lugar 
J 

te~ una atmósfera predominantemente rural. Por tanto el prom~ 

dio de duración en la escuela ·es generalmente más alto para 

le.s poblaciones urbanas, y el canibi,o de la población del ca~ 

p,9 a la ciudad trae consigo, casi como una función automáti~ 

c~, un incremento en el período ~ducativo". (22) 

Nb obstante estas explicaciones existen otras que contribuy~ 

ron a determinar el aumento de la población escolar y su pe.!: 

manencia en este ámbito. 
1 

Después del período· de la depresión en la década de los 30's, 

las exigencias de escolarización se incrementaron, no tanto 

(21) Harry ·nr~man, op cit., p. 485 
(22) Ibíd~m, p. 499 • 

-·----·-· ---- --· . ....___ - ........ _.,. __________ _ 
··-·-- ------ --·-----
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_por la preparación que de ésta se deriva, sino como un pale~ 

tivo ante la creciente demanda de empleo. 

"A lo largo del período posterior a la guerra el rápido rit

mo de la acumulación del capital estimuló la demanda de eje~~ 

tivos especializados,empleados de hivel semiejecutivo y,de ~ 

tros profesionales, y esta demanda, en vista del subsidio@ 

bernamental a la educación, dió lugar, no inesperadamente, a 

un gran abastecimiento de personas con educación universita

ria, lo que para fines de la décad~ .de 1960 empezó a manife~ 

tarse como consecuencia un sobré.ábastecimiento". (23) 

Para poder ap·reciar esta éxtensión. educativa a nivel mundial 

se muestra el siguiente cuadro del PNB que se invierte en la 

educación: 

PORCENTAJE DE LOS GASTOS PU~LICOS EN MATERIA DE 
ENSEÑANZA DENTRO DEL PNB EN. LOS PAISES QUE SE -

_____ .__, __ ·---- -··--··INDICAN ,-·-AÑOS- -1955·-··;1--·196-8· ·····- - ·--- ---···-·· 

-· -· '1; • ~- 1955 1968 
% 

Argelia 
Ghana··
Kenia 
Uganda 
Zambia 
Irak 
Ceilán 
India 
Japón •• 
Paquistán 
Tailan(lia 
Brasil 
Jamaica 
México 

• o 

Panamá •• 
Puerto Rico 
Venezuela 

• • 

Austria ••••••• 
Alemania (Rep. Fed. de) 
Rep. Democrática Alemana. 
Países Bajos 
U.R.S.S. • • 

2.8 
2.5 
2.5 
3.4 
0.9 
2o2 
2.9 
2.0 
5.0 
0.1 
2·: 9 
1.8 
2.1 
0.8 
J.3 
5.6 
1.7 
3.1 
2.7 
4.4 
3. 7. 
5.8 

4.9 
3.9 
4.5 
2.9 
6 •. 2 
6.3 
5.0 
2 .• 6 
4·.o 
1.4 
2.8 
1.0 
3.5 
2.5 
4.7 
6.4 
4.2· 
4.7 
3.6 
4.8 
6.9 
7.3 

------,---·- --------· Estad O.s-.Unid.os ._ .... • -•·-- ___ 3.,..3._, _____ 5. 8 (24) 

) 



\ 

33. 

Sin embargo este incremento no corresponde en la misma pro-

~brci6n al de la producción, ya que '' ••• se ha demostrado que 

es muy pequeña la relación directa entre la enseñanza y la -

producci6n°. (25) 

Como ya lo explicitábamos en el subcapítulo ante-rior, en Mé

xico se d~ó igualmente esta expansión cuantitativa de la e.du 

cación, especialmente se diversific6 la educaci6n tecnol6gi

cat resultando de la política populista de los gobiernos y -

de los próyectos de desarrollo e industrialización que la -

burguesía nacional intentó impulsar en esta épocaa(1930~1940) 
1Esta expansión se debió principalmente al carácter 'democra

tizante' de la educación y a la justificación -dada por la 

pequeña burguesía- de que ésta constituye el "canal por-ex

celencia de movilidad social ascendente". (26) 

Lo cua~ se propagó dado el proceso de urbanización debido a ·-- -"---·· ··-·--· - - --·-~ -· - - ·- --· - .. -- ··--·-·· - . - -· ---- ---· __ ,.._ . -- .- -··-------- -- - --- . ·---.- ·····- --·----·-··· ·--·· . ------- ·-· --- ------
"••alas gral?-des migrapiones internas que, producto principal 

mente del deterioro de las actividades agropecuarias, contri 

huyeron a ace1erar aún más el proceso de urbanizaci6n". (27) 

Estos ·planteamientos han constituído una constante en dife-

rentes proyectos educativos pretendiindose satisfacer la de

manda de formaci6n profesional en todos los niveles, desde -

la capaqitaci6n para el trabajo hasta la preparaci6n de téc

nicos de alto nivel e investigadores; a paritr de la educa-

ci6n media básica, abarcando todos los ciclos de las áreas~ 

industrial y de servicios; agropecuarios y pesqueros, diri--

·---(2-3.)-Harry. Br~manr ... op __ e:it .• , p •.. 500._y_ 5.Ql.. ______ ······ _... __ ··-·-. ·--.... 
_ _::...:._·{24) Fuente: Une seo, Une seo statis:.tícal yearbook, 1970 París, 

1971 citado en: FAO, "La efrr~efianza y la ••• ", p. 152 
(25) Idem ½ 

(26) Tomás Vasconi; op cit., p. 19~5 
(27) Ibídem, p. 152 
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. giendo sus acciones de extensi6n, de docencia e investiga_-

ci6n hacia la realidad econ6mica y social de cada regi6n del 

país y al mejor aprovechamiento .de sus recursos. 

Se abarcaron diferentes campos de la producción, diversifi-

cándose de esta manera la estructura educativa, fraccio~ánd~ 

se de tal forma que se perdi6 la visi6n global de la realidad. 

Todas las instituciones pretend.ían "desarrollar" el área a"':'

signada -industrial, de servicios., agropecuarios y pesque-

ros- dentro del proceso educativo, sin existir, no obstante, 

un contacto directo cqn la realidad circundante. 

En un esfuerzo por unificar y coordinar de alguna manera las 

accione.s ~ducativas y en un afán porque $ean operativas, se 

formuló la Ley del Cense jo del Sistema Nacio.nal de Educación 

Téqnica que incluye a las instituciones oficiales de educa--

--,-- e-ión---t-é'Gnica .. -nivel-- .m.e.di-0 .. su.pe.ri.0~--Y:·'--supe.ri.or..,. ____ .tratand.o ... de __________ .. __ 
¡ 

,, 

" .. oestableeer las bases de un sii;;tema nacional de educación 

técnica: que promueva, impulse y coordine el desarrollo de la 

investigación· científica y tecnol6gica acorde con las exig'e!1 

cias derivadas de los avances de la sociedad y de sus proce·-

1: sqs productivos". (28) 

Se pretende unificar la educac·ión técnica y que los progra-

·mas que se de3arrollen sostengan laf3 bases comunes; agrupan

q.p así a las siguientes instituciones: Centro de Estudios -. 
Científicos y Tecnol6gicos, Instituto Politécnico Nacional -

J 

(escuela superior a nivel li~enciatura, graduados y centros 

de investigación científica), Insti tu.to Tecnol6gico Regional, 
- -·-- ... ---· 

Instituto Tecnológico Agropecuario, Centro de Estudios Tecno 
1 

lógicos Agropecuarios, Institutos y Centros de Estudios en -

Cienc~as y Tecnologías del Mar. 

(?8) "Algunas medidas- de Reforma Educat-iva~' p. 21 
f 

··--···· -- ·····-·--·----··---
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Esta Ley considera " ••• la facultad que tiene el Estado para 

~stablecer las directrices dE:_ .. µ.na polft!~ educativa, orien

tada a configura± una infraestruct.:ura científica y t.ecnol6gi 

ca que, por una parte, auspicie la formación de un tipo de -

profesional, ªtécnico e .investif.,'8.dor con una conc:i_encia nacio 

nalist.2:,,. y, por otra, la creaci6n ele una ciencia y una tecno 

logía comprometidas con~. las metas de progre§.9i.._bienestar· y. -

_justicia socia~ que se ha fijado el pueblo de México". (29) 

(subrayado nuestro) 

Sin embargo, estas medidas de unif~cación y centralización -

constituyen únicamente "reformas" que sin subestimarlas, se 

convierten en instituciones burocráticas que se aislan de -

los procesos educativos reales, po±,- lo que las alternativas 

qu~ proponen se convierten en medip_as irrealizables o en id~a 

·-----· le_s _ e_du.ca t_i vos_.----·· ·- ______ _________ 1 ______________________________ .. ____________ _ 

i1 
Existiendo,~no obstan~e, algunos problemas de fondo en este 

tipo de enseñanza técnica, como son: 

' 1 - Cualquier .. intento de planificar ·1a educac:i.ón técnica en...;-

cuentra dificultad debido a la carencia de una verdadera·

'planeaci6n econ6mica en el país, p~reciera que no existe~ 
t f 

na política econ6micamente suficiente como para preveer la 

1evoluci6n de la estruc·tura del empleo, lo cual no obedece . 
a dicha situación, sino a los. problemas que resultan de u-

' . 
11 na estructura social clas~sta, surgiendo las contradiccio
J 

1 nes propias que se derivan del capitalismo dependiente que 

caracteriza a nuestro país. 

E1-, dé:f:ici t de e·iñpleo est~ pro,;:ocándo un fuerte desequili--

1 brio entre la educación y la estructura ocupacional. En lo 

que empezó a influir directamente la extensi6n de la escola 

(29) "Algunas medidas de Reforma Educativa~' p. 21 
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rizaci6n fue en que se elevaron las exigencias escolares -

para la obtenci6n de impleos. 

La morfología del sistema de enseñanza técnica (configura

ción institucional y curricular)~ Al nivel medio de la edu 

cación técnica se le ha dado una orientaci6n muy negativa, 
I 

ya que se ha elabora.do una. "copia en pequeño"de la educa-

ci6n que se imparte en las universidades. Además, estas -

insti tuc:i.ones se tienden a convertir en escuelas de educa

ción superior, siendo que su prop6sito inicial era formar 

técnicos intermedios; situaci6n que se ve agudizada por las 

expectativas sociiles del egr~sado que al no alcanzarlas 

mediante e~ empleo, las tenderá a buscar en otras formas 

que por medio de.la escuela le permitan "ascender en la es 

cala social". Existiendo otro elemento importante a consi-
1 

. ___ df:_r~:r:~. ~ 1 de __ la desvalorización de 1 título_ d~ ... técnico,_ ya _______ _ 

que el me¡cado de trabajo se comienza a saturar rápidamen-

pe de profesionistas a este niv~l. 

"Una inst"ítución de grado medio ·que trate de emular los (ni 

veles más altos destruye su propia raz6n de ser". (30) 

-
1La formación del técnico se ve gravemente fragmentada por 
1 
la falta de una práctica continua en función de los elemen 

1tos te6ricos que en las diferentes asignaturas se imparten. 

- Carencia de experiencia de los instructores en el sector -- \ . 

· 1i rural, ya que proceden de ambientes urbanos. Por lo que de 

:bido a esto y a su poco contacto con el medio en que -se de 

senvuelven, -alumnos y maestros- devaluan el trabajo prác 

tico. 
~ 

Conforme toda esta problemática de la educación técnica en -

general, situaremos nuestro objetd de estudio en la educaci6n 

(30) lí'AO, ".La enseñanza y la capacitac~ón ••• ", p. 147 
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tecnol6gica agropecuaria, la cual va a retomar la mayoría de 

estas contradicciones y las ·va'a incorporar a su propia tra

yectoria. 

2. 3 Sistema de Educación Tecnológica Agropecuaria •. 

Las Escuelas Tecnológicas .Agropecuarias -consideradas como 

parte de la educación técnica en el país- van a estar ubica 

das en el sector rural en un intento por llevar la educación 

a este medio,. proporcionando no solamente la educación tradi 

cional del nivel correspondiente -ya sea medio básico, me-

dio superior o superior- sino complementando con una prepa

ración tecnológica que permita la inserci6n de los educandos 

en sus lugares de origen, promoviendo· en forma mediata el a~ 

mento d.e· la producción agropecuaria; o la continuación da -

____ .lo.s. .. _e_s.:tud io s __ __a_.,_.n_i_ve l_. -~Hlll.$.~ i.9.:r_. _________ -----·· ------~-------. _____________________ _ 

A fin de ubicarnos acerca de la creaci~n y desenvolvimiento 

de este tipo de educación técnica se presenta un breve esbo-

zo históric~r- (31) 

Ya desde la época colonial (siglo XV y XV~), los frailes mi

sioneros Pedro de Gante y Fray Juan.de Zumárraga difundieron 

la enseñanza de técnicas agrícolas y artesanalas europeas a 

los indígenas mexicanos como una fprma de instrucción y de -

penetración de la nueva cultura; fundándose en el año de 1854 

la primera Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto .DF. 

Es necesario deDtacar que e~ este proceso de coloniaje no se 

toma en cuenta las técnicas empleadas anteriormente por los 

_::..:.-:...:.--iñdígenas--, sino que se imponen nuevas con e 1 fin de -a-ce ie"rar·--.. 
los ritmos de producci6n ya que se necesitaba. aumentar la -

producción. 

(31) A fin de poder ubicar a la educación tecnológi9a agrop~ 
·cuaria se toman las siguientes citas ,-dado que no es -
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S.in embargo, no es sino hasta ;a etapa posrevolucionaria que 

se incrementa no solo este tipo de educaci6n sino todo el -

sistema e~colax·izado dada la .. promulgaci6n en 1917 del Art. 3° 

Constitucional donde se explicita el carácter democratizante 

de la ~ducación. 

Viéndose la necesidad de que la educación destinada al medio 

rural tuviera características d,iferente.s a la urbana, que· se 

adaptara a las condiciones de ese medio y que contara con un 

programa p;ropio, se crean las Es0cuelas Centrales Agrícolas -

dependientes de la entonces Se9retaría de Agricultura y Fo-

mento que pretendían educar y capacitar a los campesinos en 

general, __ siendo estas metas demasiado ambiciosas, en el año 

de 193). se fraccionan -cambiando consecuentemente sus obje

tivps- constituyéndose en 1932 las Escuelas Regionales cam-

--:---p.asina.s.L.de_p_e._n_di~..n:t~-~--ª-e la Secretaría de Educación Pública -
l¡ -·- ---·--·----- ----·-··--·---·----- -·-·-------· ·'·------- -------------·-----·--··-·--·-

que pretend:!:an formar •. maestros rura,les y prácticos agrícol~s. 

,; Foqteriormente en el período Cardenista algunas de estas e~-
., 

cuelas se transformaron en las que ahora se conocen como NP!. 

males ·Rurales y otras en l'ráctioas de Agricultura, en éstas, 
J 

t úl1timas se oapaci taba al joven para que fuera "campesino", -

para que reali~ara labores pro.ductivas en el campo, especia

l;iizándose en agricultura, ganadería e 'industrias derivadas. 

~~ tipo de educación impart:i,.~o en estas escuelas era específi 

60 y terminalt sin embargo, hubo la posibilidad de que algu-
J 

nos j6venes ingresaran a escuelas superiores de Agricultura 

pero esto ¿e llev6 a cabo solamente en casos especiales y no 

c.,omo, norma general. 0 

1 

Esta etapa coincide. oon el per!od~ llamado el "milagro mexi-

nuestro objeto de estudio- como antecedentes que nos -
permitan explicarla e incqrporando algunos elementos a
nalíticos a este proceso • 

• 
. --- ------- ·-· --- ·---- --·----· --------··---



39. 

cano"(+) en el que se le di6 muchfl impurtancia a la ·activi-.. 
dad agropecuaria, en igual forma estas escuelas pretendían e 

ducar para la producdión del agro • . 
Sin embargo, estos esfuerzos se fueron diversificando, auna-

do a este fenómeno, la tasa de cr~cimiento agropecuario empe 

z6 a decaer (de 4 a 1% anual en promedio, Arturo Warman,1965) 

y la concentració~ de inversione~ se di6 en unas cuantas zo

nas, dejando al margen a la.mayóría-de las~regiones (tierras 

tempora~eras) y a la mayoría de los productores. 

En el año de 1967 se empiezan a integrar las Escuelas Técni

cas Agropecuarias enferma irregular., como escuelas incorpor~ 

das (por cooperación), no eran escuelas oficialesº 

Es en el año de 1969 que se consti.tuye como un sistema de e

ducación propiamente dicho. Con el gobierno de Echeveri;-ría se 

vuelve a dar auge a la educación agropecuaria q.ebido a la -
--- ----··· ---- ---- ~-- .··------· ---·------- -------------·:--·-·--·· -----···---~ --·--. ----. ------- -----------------·-- _: ____ ,......_ .. 

crisis que imperaba en este sector y que ya se perfilaba co-
(1 •. 

mo graveº Se pretendía "desarrollarn de al_guna manera el agro 

mexicano, dado el estancamiento en que se encontraba desde -

hacía algún tiempo. 

Se quería llevar la educación al campo, pero no la tradicio-
:.; 

nal, pues con esta el estudiante no iba a tener proy·ección, 

solo se conseguía diferirlo de su actividad 3 años. Se vi6 -

la"necesidad de impartir en el campo un~ ed:ucación no apega-

da al formalismo de la educación urbana, sino· una educaci6n 

básicamente .a~ti va y programada en ·''funci6ri. de-··-1as expér"'Yen.:-~"-~-,---.....,..;.,..., 

cias, necesidades y expectativas que rodea-ti al educando en -
'_ ...... -- -- -- . -·-·-----··· -

·----·- . ..... ~--.. -. , ... -n---·f .. - )- -- ·-:-·t:,; -- , ·-. --- -..:..,..,.,·~ .. _ - ~--i"-:-::- ~-·- ~-- -=-;--77·--::-:· ,-.... su medio rural • \.)Z ·- ---· - ------~.:.·--·--·. -+·- -· -·--· ·-·---· --·-.. --,· -· -•-.- ... _ -- ·-· - ___ ..,. . .::.. .. _ ... ___ --.:.. ·- -.: ... ,; - ... ~- --· .......... -' .... ~---~ ··-=--- - ---=----:-:.-.. 

Se conformó entonces el sistema en base a esta dualidad: que 

por un lado tuviera la equivalencia a :La secundaria tradic"i,2 

(rta) Se r·ecomienda ver capítulo I, sµ'bcapítulo 1. 3 donde _se 
explica con mayor anrpli tud este", aspeicto • 

• 
--·-·--

----- ---- ---,• . 

--J-

- - ~-~:f;-:-:- ·,- -... ~--~-
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nal y por otro una capacitación para el trabajo agropecuario, 

con conocimientos generales de- agricultura, ganadería, induE_ 

trias rural~s, carpintería, ele ctri.9idad, soldadura, herre--

ría y torno; llevándose a cabo como meras prá:ticas de taller 

sin estar acordes con las necesidades del medio .. 

Así en 1971, la Dirección General de Educaci6n Tecnológica A 

gropecuaria atendía los niveles medio básico (Escuelas Tecno 
' . . ' . -

16gicas Agropecuarias-ETA 3 años), medio superior (Centro de 

Estudios Tecnológicos Agropecuarios-CETA 6 semestres, grado 

de bachiller y capacitación comb técnico con especialidades 

varias y con salidas laterales al trabajo productivo), y su

perior (Instituto Tecnológico Agropecu.ario, 4 a 8 semestres, 

con el fin de incrementar la producción agropecuaria). 

En sptiembre de 1978 se separa la educación media básica :(ETA) 
í 

de la DGETA debido a que se conforma la Dirección General de . 
-- .Ed~caci6n Media Técnica Industrial, regresando a la unifica---·--·-·----·· 

!I f. 

ci6n del sistema medio técnico que años antes se había frac-. 

cionado. Resp~ndiendo así n9 a necesidades reales sino a las 
: ' ~ reformas educativas q.ue en los diferentes periodos se plan--

tean y que responden a formas conc:retas de como organizar el 

sistema educativo nacibnal. 

Los objetivos de la Educaci6n Tecnol6gica Agropecuaria son -

los siguientes: 

- Llevar la Educaci6n Tecnoldgica Agropecuaria y Forestal~
del nivel medio superior y su~etioi al sector rural. 

- Formar y capacitar técnicos y productores: agrícolas, pe
cuarios, forestales y agroindustrialés. 

~-:·-:==.::~:·:=contribuir al aum~~t; -de ___ la -producción agropecuaria-· y -r-6-=~·--···· 
restal mediante la participación en: .. programas de investiga 
ci6n_y desarrollo. · -

Siendo sus funciones las siguientes: 

(32) CeNaPro, 11 Educaci6n Técnica Agrop~cuaria en México", p. 
107 • 

·-·-----:. ···----~-- -~-~- . ·--- -~----- -~---- -·-
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Preparar al técnico que el sector agropecuario demanda. 

- Servir de fuente de información, de innovación tecnoló-gica 
y de cambio social a la población rural localizada en lr:. -
zona de influencia escolar. 

Al igual que en todo el sistema escolarizado, la extensión~ 

ducativa aumentó considerablernent~ hace algunos años, esto -

se aprecia en la educación tecnológica agropecuaria en forma 

significativa debido a su creación relativamente reciente (Jf 
nero de 1969), en pocos años, las escuelas agropecuarias se 

han multiplicado en toda la repúblic~. (•) 

Con la finalidad de darnos cuenta de la trayectoria'que ha -

·::nido el sistema de educación agropecua.ria,nos referiremos 

a la 1nvestigación realizada por el .Centro Nacional de Pro

ductividad en coordinación con la DGE~A, en la cual se quie

re establecer la relación existente entre la expansión y la 

_:.. ---~=~)c~-~-n.~~8:-ª~ __ f: ~-~-~---~i.-~-~~-1!1~- :-'.'-~-~s __ , a~__p~_~t~~~-c-~.ª~,~-~-~~~~-'-'º-~--x __ _:_ . 1 

cualitativo~- contemplando además la :relación entre la capa _____ -·------~1 
., . . - 1 

citación proporcionada y el empleo posible. 

Todos los aspectos que se cuestionan en este estudio no son 

deficiencias que provienen exc'iusivamen-· · del sistema educa

tivo, sino de las. condiciones de1 desar lo en el medio ru

ral que pueden ser resueltas s.olamente ,-diante un cambio en 

la política sectorial y nacional que E~ maniféstara en una -

reforma agraria real que beneficiara a los sectores sociales 

propios de este medio. 
. ·- -·¿~. .• _ .. "TI, ...... ~----:....- ·-· - .......... . 

"Será difícil alcanzar una relativa eficiencia educativa· ex ... 

terna en relación a la influencia que la. e.squ,~la y__ egres~_ci_Q_. _____ _ 
- - .. -~- • -----~--· __ :.:,. ________ _,___...,._-.. .... --~ -· . _ _..:_ - - ·-: : ~-:- -: r-· -

podrán ejercer sobre_ eL~medio_ o··int.erna--·_e.:"Y!- ~t-at.•,;¡.fd¡o:---'!'1ó--d2r.O.:_~ - -~ .... -r, ~-
Con el propósito de vinualizar mejor esta gran extensión . . . 

efectuada en este sistema edqcativo se recomienda ver -
las eráficas del Diagnóstico del Crecimiento de la pobla 
ci6n escolar y de los planteles. Anexo 2 y 3 -. ~.--

·j 



•1 

42. 

gico, si antes no se resuelven las contradicciones y dispari 

dades a que está sujeto el medio rural; la planeación de los· 

recursos humanos no es más que una parte del 'Í)lanteamiento -

general de los recursos". (33) 
Sabemos que existen factores que influyen en el desarrotlo 

de este tipo de educaci6n, -dadas las características contr~ 

dictorias de este sector- sin embargo, la educaci6n agrope~

cuaria ha generado nuevas contradicciones. 

En este aspecto es necesario que retomemos lo expuesto en el 

capítulo anterior respeéto a la disfuncionalidad entre el 

sistema escolar mexicano y el mercado a,e trabajo. Los obje,tl 

vos para los que se forma al técnico agropecuario no corres

ponden a la demanda que hay de ellos en el mercado de traba

jo,. por lo que en vez de provocar un arraigamiento de la ju-
' 

ventv.d_.E!n __ su me dio __ y _un __ i;-e Sl}.l ta;r_i!_~--~nc_r~m~-~-:!;_9_ ~-~ ... J.~ __ :e_I_'_C?_c!.'!-l-c,...~. ______ _ 

(_ ::i, se prQpicia la I!ligración de la tayoría de los estudia!!_ 

tep hacia zonas urbanas o concentraciones de población cow -

alternativas·-de educación superior. 

Existe mayor demanda de ingreso a las secundarias y prepara-
J 

torias tradicionales que a las Tecnol6gicas Agropecuarias, -
~ 1 . 

siendo que éstas ofrecen los dos tipos de educación (básica-

humanística y tecnológica); este fe.n6meno puede deberse a -

9-:u,e las primeras pfrecen mayores ventajas en el sentido de -

ctbntinuar estudios superiores. Así el objetivo de la educa--
J 

cñ.6n técnica ~gropecuaria de- " ••• corr~gir el énfasis excesi-

vo del crecimiento urbano-industrial a expensas del sector·

r.~ra:J., mediante la formación de person~l especializado en -

t\3cnicas agropecuarias, cuya incorporación permanente a la -

comunidad camp~sina permitirá un.desarrollo mayor en el cam-

(33) Juan Gómez Escribá y Pedro Krotsch, "Educación Técnica 
Agropecuaria", p. 32 Y· 33 

····- --· ·····--------·--··---
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po y más equilibrado en las ciudades". (34) no' solamente- no 

se ha cumplido sino que con la estrategia-actual se están -

produciendo los éfectos contrarios, producto de que la misma 

educaci6n tecnol6gica. agropecuaria no esJ!apa a las contradic 

cienes de la sociedad capitalista, presentando característi

cas propia~ respecto a esta situación. 

El trabajo de evaluación antes mencionado se enf6c6 a tres -

~reas principalmente: 

a) socioeéonómica (apreciación de la realidad circundante y 
la integración del egres_ado en el medio rural). 

b) pedagógica (perfil del técnico que egresa). 

e) productiva (los aspectos relacionados con la producción -
escolar). 

Se presentan aquí algunas conclusiones a fin á.e que sirvan -

para ubicar a las escuelas de este sistema dentro del apara-

----· t o---e4ues.-ti-vo---en- .ge-ne-ral-y~-d~n:tr.o_d.e.l ___ c_on.t.e. xt.o._r~al _en _part i, _______ . ·---· 

cular, enfocando nuestra atenci6n hacia la relaci6n que man-

tiene la institución escolar con la comunidad. 

Respecto al area socioecon6mica (~) podemos reiferir lo si-

guiente: los estudiantes de ETA tienen una tendencia marcada 

a continuar los estudios en el propio sistema; los que egre

san del CETA tienen una tendencia a emigrar, a continuar sus 

estudios de nivel superior o conseguir un trabajo preferent~ 

mente no agropecuario. 

"La información recopilada parece más bien indicar que la -

tendencia del egresado está orientada a transformarse en 'téc 

- nico' del sector servicios más que en productor; inserto direc 
-_-·_--::-.::-:·:.- -··-··-·--·· ·- -- ·-----·-·- - __ .- - - _-. - -.- -·· -· ···------· ----------- --·-······ -·· ~- - -···. ··--···. 
---tamEfnte -en la comunidad rural". (35) 

Re?_umi_endo, no se recupera al e·gresado ya que la migración -

ea el efecto predominante del sistema educativo en el campo. 

(34) CeNaPro, "Educación T~cnica Agropecuaria ••• n, p. 15 
(35) Ibídem, p. 56 

·--------··--------- ------------- .. 
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Respecto a la relación de la escuela con la comunidad, en el 

nivel medio básico (ETA) ésta se reduce a 1·a realizaci6n de 

actividades deportivas y culturales; en el nivel medio supe

rior (CETA) se efectúa principalmente a través del Servicio 

Social de los alumnos de los últimos semestres, realizando -

actividades técnicas relacionadas con la producci6n agrope-

cuaria. (~) 

"La escuela persigue una funci6n que no ·necesariamente coin

cide con las expectativas que la poblaci6n percibe poder cum 

plir a través de ella, lo que ~ignifica que junto con aumen

tar la afluencia de nuevos contingentes de estudiantes, se -

int~nsifique ___ la enajenaci6n de éstos en relación con el cam-

po". (36) Situacióh que viene a reforzar lo que en líneasª!! 

te~iores explicábamos en torno a la desvalorización del egr~ 

·-e-·--·-· _sado_dfL las_ es.cuelas ... te.cno.l.6gicas .• _____ _ 

Respecto ali.área peda:gógica (b), existe una desarticulaci6n 

de; las ·materias básicas y humanísticas eón el medio rural,' -
' ya que solamente describen procesos urbanos; notándose tani--

bién poca interacción entre estas materias y las tecnol6gi-

c,s, sienco que en el Plan de Estudios se engloban estos dos 

aspectos: teoría y práctica, ya que casi nunca se aplican -

l©s conocimientos adquiridos o se ~eal~zan prácticas efecti

vas, reduciéndose, éstas a meras observaciones sin existir una 

a·cción directa del alumno. (Ver Plan de Estudios Anexo _J;_) 
J 

Se concluye que el alumno no obtiene una formaci6n terminal, 

no sale capacitado para utilizar en la co~unidad sus conoci

m,ientos a partir de los cuales ¡>Ueda dar respuesta a la pro-

' blemática agropecuaria, lo que se debe a la falta de congruen 

(~) Este aspecto se desarrolla con más amplitud en el capítu 
lo siguiente: III. EL SERVICIO SOCIAL EN LA EDUCACION -
TECNOLOGICA AGROPECUARIA. 

_____ (}?.) __ _9_~_N~fr_o, ___ ~1~d~cac!~A._ t~_c_~i9~ ~g~_pp_~_qµ~rt_a __ .,. '~, :R• 65 
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' cia entre los do:J aspectos ya mencionados: teoría y p}'.'áctica. 

que revisten características particulares eri cuanto al papel 

que le intenta asignar a la formación tecnol6gica; mientras 

el sistema tradicional y el de las materias -básicas y huma-

nísticas pretenden proporcionar una educación general; e¡ -
sistema tecnológico tiene como finalidad la capacitación pa

ra ei. tra~ajo, no lográndose vincular el carácter genera~ -

con el particular. 

El modelo.de la producci6n (c) de las escuelas tiene corto -

alcance, ya que es rebasado por la realidad ·productiva cir--. 

'Cundante que se caracteriza por ser una producci6n de subsi~ 

tencia en donde la carencia de tecnol~¿Ía ~e hace evidertte, 

ya que el trabajo agrícola se .realiza a partir de formas ar

caicas y con un instrumental rudimént_ario, lo que redundará 

en una producci6n raquítica lo que imposibilitará al campesi 
-a E!,dquirtr .. otros·-medios de -producci6n.--"(". }~------·--·-··-----------·---··----···--
., ~ ~. 

Asi aunque se cuenta con buenas instlaciones y equipo -que 

en la mayor_;Ca de las escuelas se utiliza mínimamente- esto -

no corresponde a las condiciones que imperan en las comunida 

des que rodean a la instituci6n. 

Aunado· a lo anterior no se tiene una relaci6n directa con la 

producción, maestros y alumnos ·.ae mantienen alejados de la -

práctica educativa, de lo que resulta que los recursos con -

que cuenta la escuela, se de~perdicien y se reduzca su uso -

al grado mínimo. 

Por lo que existe una ºAparente incongruencia entre el modeE_ 
, . . t t·1· . , '1 'dá t· 11 ..:=-_:·_--:~~3:s1mo_ .. e.q_u:i.pamen .o y -su .:u ..1. .. 1zac1.on_como_..r.e.cur.so_ . ..u..1.- e 1.c.o. ..• ·-····--

( 37) 

Siendo- que la unidaJ. prodúctiva es el mejor recurso para in-

(sti) Se :,ugiere ver el capítulo I donde se aborda este aspec-
to con mis amplitud. 1 

(37) CeNa.Pro, "Educacic.'.in Té·cn.,.ca Agrope.cuaria ••• ", p. 13 
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-tegrarse a la co· .. urüdad, ya que la escuela no puede encerrar. 

se en sí misma, desvinculándose de la realidad externa de la 

que provienen la may'oría de los alumnos y a la cual deberán 

posteriormente incorporarse. 

Es dentro de este amplio panorama donde la escuela juega un 

papel muy·importante, siendo básica su participación dentro 

de la comW1idad rural que es la que ha jugado un papel impar_ 

tante para que surja, ya que ha sido producto de una fuerte 

presión por parte de estos sectores qué ven en la escuela u

na forma de obtener mayor ingreso. Aunado a esto estEÍ el pr,2 
1 

yecto de la burguesía nacional, a través del Estado, C:.e in--

dustrializar el campo y obtener mejores beneficios, proyecto 

en el cual tiene tina gran ingerencia 1?, escuela, concretame~ 

te las tecnológicas. 

--.·-Des-d-e-·n:Ue s-tr-o-·pu.."1t-o--d-e -V-ista-con.s-ider-amoá- adems.9 ... _que .. _J.:as. __ e.s.~ ___ ---------.. 

. cuelas tecnólógicas agropecuarias deben constituir un centro 

,:1.--,.., que emanen acciones directas que repercutan en la t;rans-

f on;ni.. .~ión de ··1a realidad que las· rodea y no represente únic§; 

mente un medio para que los jóvenes emigren, o un aparato -

abstracto totalmente aparte de la realidad rural, ln cual se 

nota en lo aparatosas de las instn,._;;<,i_ones escolJ:,"é:S que en 

la mayoría de los casos permane '.·:· im~roductivas en relación 

con la gran inversión que re:p· ,¡;ntan. 

__ ,_. __ ._:_, __ , __ :~~-:::~ .. - ..... -- . --·· -.-_ .. _---· -----~--.-----..·------· .. ·-·---··· 

------· --· --·------·-- ··------------- --·· ---- .. ---- --
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·III. EL SERVICIO SOCIAL EN LA EDUCACION TECNOLOGICA AGROPE
CUARIA 

3.1 Fundamentaci6n. 

Anteriormente hemos ubicado a la escuela dentro de la socie-
' dad. de la que forma parte, refiriéndonos en especial a la e-

ducacidn tecnológica -dentro de la que se encuentran las es 

cuelas tecnológicas agropecuarias- a fin de definir sus cá

racterísticas y las relaciones que mantiene con la ·sociedad: 

con la división del trabajo, con el empleo posible y especí

ficamente con la comunidad rural que la rodea. 

Dentro de estas múltiples relaciones que .mantiene la escuela 

como in-át:i. tuci6n e~ucativa legitimada (1) por la sociedad, -

sobre todo en ntie stro país, se encuentra el ·servici.o Social; 
1 

el cual se lleva a cabo como un requisito previo a la titul~ 
-- <t., .• ---·-· -·------- --· ···---------·----

ción en todas las insti t:uciones de educaci6n superior. Gen-- · · · 
,.. ¡\ 

trándonos en el Servicio Social que se realiza en la educa-:--
¡ ' 

,, ci6n tecnológica agropecuaria que .representa nuestro objeto 

de estudio. 

Para poder iniciar su fundamentación es n~cesario definirlo, 

t erttendiendo por Servicio Social las acciones órganizadas y 

sist~máticas que sean realizadas por los estudiantes a nivel 
1 

técnico -sea cual ~uere su especiilidad- de acuerdo a pla-
. \ 

nes y objetivos previamente establecidos a fin de contribuir 
1 

aJsu formación profesional mediante la aplicaci6n de los co
a 

nacimientos adquiridos; retroalimentando al mismo tiempo a -

la ~insti tuci6n· respe.cto a la preparación que otorga y en -be-
' neficio de la comunidad rural de la zona de influencia.del -

·(l) Sin ser objeto del presente capítulo hemos considerado -
importante plantear algunos 11 ••• 9-rgumentos que permiten 
afirmar que la educación escolar s~ considera la educa-
ción legítima en México:" representa a la educación ofi-
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plnntel a fin de contribuir al mejoramiento ~e sus condicio

nes de vida. 

Este áltimo aspecto será producto no del Servicio Social en 

sí, sino en cuanto al programa de Servicio Social que se lle 

ve a cabo en la escuela, conforme los objetivos y la metodo

logía~ Es -importante señalar que los elementos aquí plantea

dos son ~os qué nos van a permitir entender el carácter so-

cial de este trabajo que realiza el estudiante. 

Los esfuerzos hechos por vincular a la escuela con la comuni 

~ad de la que forma parte habían sido dados -en forma exceE 

cional- desde el año de 1523 con la primera escuela del Nue 

vo Mundo fundada en Texcocq por Fray Pedro de Gante para los 

niños indígenas, en la que se trataba.de vincular la ens~ña~ 

artes y oficio~ con la vida natural de los estudiantes. 

--.·---NO---ob-stante-,----la--mayoría_de __ las .. ...e..s.c.ue..l.as __ -,---~-de ___ .a_qué.lla_é_pQ.C.a'.:' ____________ _ 

" ••• estaban~casi exclusivamente dedicadas a los habitantes -

de las ciudades que poseían los -medios econ6micos y los val~ 

res que hacían de aquél¡a algo factible y necesario. Hasta -

el siglo XIX, las escuelas ofrecían muy poco al niño que no 

perten~cía a las élites sobre las cuestiones prácticas rela

cionadas con su situación y su actividad -presente y futura-

en la sociedad". (2) 

Ya desde este momento se plantea la necesidad de aplicar los 

cial y nacional destinada a toda la poblaci6n, su perso
nal académico está formado especialmente para este siste 

__ ma, controla la emisión de conocimientos válidos en la= 
:._ _:·-:..:.-?~---~~~oc1e"di:l.d ···y-t>torga· ·-iá-cert·ificación ue- -e-studios· ·corresporr--·· 

diente para que el individuo pueda continuar sus estudios 
y principalmente para la obtención de empleo. 
Ai" respecto ver: María de Ibarrola, "Análisis Social de 
la educaci6n en M6xico" en: Sociología de la Educación -
pp. 13-30 en donde la autora además de dar la fundamenta 
ci6n antes mencionada explica y sintetiza lo referente i 
las funciones sociales ~el sistema escolar mexicano. 
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conocimientos -que se generan en la escuela- en el medio -

que la rodea. A pesar de la importancia que reviste este as

pecto es importante resaltar que dicha práctica no se entien 

de como un Servicio Social a la comunidad, esta idea se con

cretará posteriormente como uno de los aspectos a cubri:J; por 

el egresado del nivel superior. 

Se di6 auge a las escuelas urbanas, olvidando en consecuen~

cia a las rurales. Estas Últimas eran muy pocas y no ·se dif!_ 

ranciaban -en lo que a su currícula respecta- de las cita

dinas 

El primer intento de llevar la escolarización al medio rural 

fue en la etapa pos-revolucionaria de 1920 con la creación de 

las Misiones Culturales en las primarias rurales, cuyos" ••• 

objetivos eran elevar e·1 estándar d_e vida de la población; -
1 

._ _meJorar._.las ___ insti tuci_one s lo.cales_ y ___ la __ capacidad_ ocu_pacional; _______ .. 

introducir nuevos productos y aumentar el número de animal~s 

dorpésti-cos; mejorar la salubridad pública a través de la edu 
'I , .. 

cacion alimentaria; crear mayores oportunidades de recrea-.:.. 

ci6n, ·eliminar las influencias extranjeras indeseables, y f~ 

mentar la formación de cooperativas y los programas de acción 
\: 1 
para la ayuda mu.tua de la comunidad". {3) 

Auinque en primera instancia estas m~siones tenían el prop6si 

to de hacer de caqa escuela primaria rural un centro que pr.2_ . 
m'dviera el cambio. so-cial, dado que a la escuela se le conce-

~ 

.bía como un centro del que emanarían (funci6n de integraci6n 

social) soluciones a la problemática rural existente en aque 

lla -~poca pos-revolucionari~ en··1a·- que el campo había sido -
' . 

1 gravemente afectado. A partir de la escuela se intentaban re 

(2) Th.omas J. La Be lle, Educación no formal y cambio social 
en América Latina, p. 108 

(3) Ibídem. p. 109 

---·--···--
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_solver los problemas, más no analizarlos o criticarlos para 

poder responder a las causas ~ue generan dicha problemática; 

por lo que estos esfuerzos se constituyeron en meros instru

mentos para el desarrollo educativo en el medio rural. 

En esta época, al mismo tiempo que se trata de llevar la edu 

cación a .. todos los individuos abarcando nuevos sectores de -

la ·poblaci6n como el rural, .se quiere vincular a la educación 

con la problemática del país, exponiéndolo así el maestro -

Justo Sierra: " ••• surge otra vez la idea de que la educación 

superior y el ejercicio de las profesiones no permanezcan .al 

margen de las necesidades sociales y la problemática del -

país". (4) 

Así, la función social de la educación toma un papel predomi 
' -o o o . 

nante, lo cual se expresa en los Artículo$ 3, 4 y 5 de 1la 

Constitución de 1917. ··---·----'--·······--------·-·-·---·---- ·-··------- - . ..-------~----·---·--·-·-------· .···-· ---------

El Servicio~Social cop.siderado ·como parte de esta función so 

cial de la educación (integración) va a empez·ar a genera li-

zarse .en las··instituciones educativas como la Universidad Na 

cional Autónoma de México en la Facultad de Medicina (1936) 
y especialmente en aquellas cuyos planes de estudio requerían 

prácticas escolares o de adiestramiento profesional asimila

ble a su labor social. Esta ampliación contemplaba las posi.!! 

lidades que ofrece este servicio en la vinculaci6n con los -

problem~s del país. 

Las acciones que tratan de generalizar el Servicio Social no 

se quedan ahí sino q.ue van a ser reglamentadas dándole el ca 
. -- -·---·,-------··--- --- -- .. ----·-··-~ .. _···- _- _ .. ·- -.. _. __ . -.-.. -· ----------------··--···· ·-· ·• -·-·--·----···· 

:...:::_:::~-racter- de. obligatori~dad, -carácter impuesto por el Estado-
o lo cual se explicita en la Ley Reglamentaria de los Arts. 4 

y jb Constituciónales relativos al ejercicio de las profesig 

nes: (Ley de Profesiones) 

(4-) Valentín Malina Piñéiro', "40 añ.os de Servicio Social~'p.12 
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Art. 520 Estudiantes y profesionistas deberán prestar Servi~ 
c.io Social. 

Art. 53º Se entiende por Servicio Social el trabajo de cará~ 
ter temporal y medi~te retribución que ejecuten y 
presten los profesionistas en interés de la socie-
dad y el Estado. (5) 

Se menciona además que la ejecuc.i6n de dicho servicie;, eétará 

regulada por la institución de la que se trate sin dar line!_ 

mientos sobre la manera de re~lizarlo, sino centrándose ex-

clusivamente en el carácter de obligatoriedad. 

Este enfoque se mantuvo con la exposición que al respecto se 

di6 en la Ley Federa,l,de Educación Pública vigente (1973) -

donde se presenta al Servicio Social como una retribución -

por-la educación recibida, la cual es otorgada por el Estadb, 

constituyendo además un requisito fundamental para la obten

ción del título o diploma (6) 

-;--A:rt ;--ri··-11 ~-~-. ros-beYüffi"c"ia"d"ü"s--'dTrerc·t·ame·nte·-··:por- ios-·sErrvi-cios-

educa ti vos deberán presta~ Servicio Social en los casos y.~ 

' ,, téi,minos de_ las disposiciones regl_amentarias correspondie11¡tes. 

En éstas se preeverá la prestación del Servicio Social como 

r~quisito previo para obtener el título o grado académico. 

t L& educación tecnoi6gica agropecuaria -como educación ofi

cial- depende de estas .disposiciones, añadiéndole algunas -
/ 

c;-;.racterísticas dada su ubicación ·-en el medio rural- y los 

a,Spectos te6rico-práticos que conforman su currícula. 
t¡ 

3.2 Características del Servicio Social. 

Conf:orme se fue generaliz~n:do la práctic~ del Servicio Social 
' ~ 

en las distintas instituciones de educaci6n superior y dado 

{5) Fuente: Ley Reglamentaria d~ los Arts. 4 y 5 constitucio 
nales relativos ·al ejercicio de las profesiones en el DF 
y territorios federales, 1945 citado en: UliAM, Comisi6n 
Coordinadora del Servicio Social Integral, p. 6 
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que és.tas se multiplicaron rápidamente debido a la gran ex-

pansión que se inició a ·"principios del presente siglo -la -

llamada "democratizaci6n"de la educáci6n- se establecieron 

mecanismos para llevarlo a cabo, diversificándose los conce.:e, 

tos y desarticulándose su finalidad, basándose exclusiva~en

te en las disposiciones legales -ya descritas- a este res

pecto, lo que r·epresenta que el Servicio Social se consti"tu"."'" 

y6 como un requisito obligatorio para los estudiantes que de 

seen obtener su título profesional. 

No obstante que existe ,_heterogeneidad de ideas y diferentes 

orientaciones acerca de este s.ervicio por parte de las Inst.!, 

tuciones .. de Educación Superior, existen cuatro elementos bá

sicos que generalmente se encuentran presentes en las definí 

ciones de Servicio Social: 

;---0 :t:·; Re-t-tt bu-ir- a---la---sGciedad._p.or _l.os ____ b~neficios :de la educa--
ci6n de ,.ella reci ~idos. · · - ----- -··· 

., 

t 

2, Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida ~e 
los sectores menos beneficiados por el desarrollo econó-
mico del-país. · 

3. Satisfacer un requisito legal para la obtenci6n del títu 
J 

lo profesional. 
1 

4. Pro~over la formación del .f1.tturo profes:i;onista". -(7) 

E~tos planteamientos fueron elaborados por ANUIES en un inten 

to por unificar los criterios de realización del Servicio So 
.•• 1 . 

cial a nivel nacional~ 
J 

R~specto al primer punto de la retribuci6n a la sociedad por 

la educaci6n recibida, es importante resaltar que es muy di

f.íc:i.'J.. que en 5-·6·-12 mesesºde prestar ·Seryicio Social -se lle-. 
1 

(6) Dado que el trah:tjo se ubica en la educación de carácter 
p~blico, la exposición se ha ido centrando en ésta, lo -
cual no significa que las instituciones privadas de ense 
ñanza superior no 1-o contemplen como uno de sus requisi:
tos, regulándose por los estatutos·corresnondientes. 

_______ (_7_) __ 4_NUIES, ___ 11A_~te_proye_ct __ ~ _del _lVIarco Conceptuai del s.s~,p.14 
--- --··-----··· ---
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ve a cabo este enunciado, además tratándose de la educación 

~uperior -a la. que solan:ente ingresa una minoría de lapo-

blación- el compromiso debiera ser mucho mayor; por lo que 

en este tiempo tan reducido, el pasante no va a adquirir "u-; 

na dimensión social de su profesi'ón" que le han- negado ~iem

pre su educación y su medio ambiente. Se ha caído en un buro 

cratismo y más· que un compromiso significa un requisito qu~ 

se cumple de manera mecánica sin que exista un conocimiento 

real de la problemática que enfrenta el país. 

Si realmente esto estuviera incorporado a los. objetivos de -

la institución habría que considerar interrogantes tan impoE_ 

tantes como las si~uient.es: ¿por qué un Servicio Social?, -

¿cómo .se haría?, ¿q_ué proporciona a la institución?, ¿en qué 

beneficia a- la comunidad?, ¿contribuy6 a la formación del e-

.. -- __ duoando.?_. ____ _ 
·---·-·--- -·-·--- ---·- --- ---· -------- -- . --·-·--------- ·----- -- -----~----------· ---·---- --

.. ~, 
Por lo que ~o debe prpmoverse simplemente un efímero Serví--

cip, sino que esta responsabilidad adquirida mediante la e4u 

cación, debe --inculcarse en forma c·onstante durante toda la -

formaéión del alumno. Debe formar parte de su currícula para 

qµe verdaderamente pueda ser útil a su formación profesional. 
t 1 · 

En el ·punto dos, contribuir al mejoramiento de las condicio-

.n~s de vida de los sectores sociales marginados, se nota cla 

·ramente la finali~ad social de este servicio, ya que se tra

ta de enfrentar al estudiante a los problemas que aquejan a 
~ 

las comunidades. 

No obstante, es difícil culminar la educación superior con -

Wl s~rvic10 desiritereaador,econ6niica.mente y comprometido, "si 
' 

la operaci6n cotidiana del sistema educativo se fundamenta -

en la competividad individual, la esperanza de recompensas y 

el incentivo de lucro; además ,?i se ha estado alejado de la 

práctica, comos~ enfrenta de un momento a otro • 
• 

-------· -·----·---- --~ --··--------···-· .. -- ·--·--·· ···-- -··----- --·--·--- -- ~------··· 
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En el tercer elemento que se refiere a los fundamentos lega~ 

les para la obtenci6n del título profesional se limitabas-

tante los alcances d·e1 Servicio Social, ya que se enmarca en 

un campo meramente formal y como un trámite burocrático. No 

obstante lo estrecha que resulta esta concepción es la que -

más .. Jmpera.en las institucion~s de educaci6n superior que lo 

han adoptado y así se ha traducido en todas las ·políticas.y 

trabajos que se han intentado impulsar en este campo. 

En el cuarto punto, promover la formación profesional; "La -

formación profesional del Servicio .. Social se concretiza en -

la puesta en práctica de aquellas capacidades adquiridas por 

el estudiante que le permiten que las desarrolle, las modifi 

que y las complemente a través de una acci6n concreta con el 

medio en. el cual interactúa". (8) 

-::e carácter formativo se realiza a través del conocimiento . -·-·-·- ·-··-' --- - ·- -------- .. - ---·· - -·-,-,-·. -- -----··-- -··----·· 
directo de los problemas del ·país, y de ·poder aplicar los c_g_ 

' t . 

nacimientos aprendidos en al aula. Sin embargo, este instru

mento no se·· h~ podido aprove·char totalmente ya que no exis-

ten los mecanismos adecuados para que se de una retroalimen

tación eficaz que ayude a efectuar los cambios convenientes. 

Este elemento se rel:3.ciona bastante con el segundo, ya .que -

el estudiante al enfrentarse a la prob.lemática de la comuni

dad debe respaldarse en una serie de conocimientos adquiri-

dos en la escuela que muchas veces no corresponden a las ne

cesidades del sector rural. Como ya mencionábamos en el capf 

tulo anterior, en las funciones sociales de la educación, -

-~ _::~:J.:Qs :JIQrl t~_fiídos·-quEf se:.-6fárgan--en ··-1as·-·e·s cue"las--1.-a··may-oría·· de 

las veces solo sirven para la propia institución educativa -

ya que carecen de aplicabilidad en la realidad. (•) 

(8) ANUIES, "An~_:;proyecto del Marco Co:qceptual ••• ", p. 30 
(•) A fin de ampliar este aspecto retomar lo expuesto en el 

Capítulo I subcapítrilo i.l 
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~ada esta diversidad de conceptos existentes entre las ihsti 

t~ciones de Educación Superior y viéndose la necesidad de -

coord~nar este aspecto, el Gobierno Federal cre6 en el afio de 

1971 en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comuni 
-; 

dad y de la Vivienda Popular (INDECO), un departamento cuya , -
principal funci6n fue la de evaluar las posibilidades reales 

del Servicio So·cial, para lo cual se realizó el primer ce·nso 

Nacional de Prestadores bajo el Programa para el Desarrollo -

del Servicio Social (PRODESCO). 

"Como resultado de este censo, se observó que en el período -

de 1970-71 existían 115 Centros de Educación Superior en país, 

los cuales producían un total de 32,672 pasantes anualmente; 

en éstos 30,655 se .encontraban ~n nivel de Licenciatura y el 

resto 2,007, en nivel subprofesional (técnico). El 67% de es 
• 

___ tos p~s-~p.t~_?_ y~--hªl>Jª~--~-~:Qlj._do con el Servicio Social o esta 
. - --··---·---···------ --·-----·----··- ------·-- ---·------~- .. -·----···-----

ban en proce$o, el 47-n5% trabajaban dentro de las institucio-

,; nesj educativas, el 32.25% en el sector público y el 21.25% ,en 

•i el sector prl-vado". ,(9) 

Estas cifras representan un avance cuantitat~vo respecto a~ 
J 

1·os prestadore.s de Servicio Social, siendo que la mayoría de 
t r 
éstos se concentran tanto en el área. educativa como pública, 

sin embargo, respecto al aspecto cualitativo de éstas accio--
, 

nes no se tiene ninguna investigaci6n y sus resultados no·son 
•,• \ 

' muy notorios dado que· el Servicio Social se rige principalme!!, 
J 

tei por el carácter de obligatoriedad que ya expusimos anteri-2,r 

mente. 

E11 un. intento por --~coordina-r las ·a.c"ti vidades propias de cada 

irtstituci6n se cre6 .la Comisión Coordinadora del Servicio So-

·cial de estudiantes de Instituciones de Educaci6n Superior .. (10) 

(9) ANUIE3, "Anteproyecto del Marco Conceptual ••• ",p. 8 
(lO)Díspos~ción publicada en el Diario Óficial del 21 da sep-
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Siendo algunas de sus funciones las siguientes: 

- Elaborar programas de~Setvicio Social que se relacionen -
prioritariamente. con la problemática ~el paÍ!• 

- Vincular al Servicio Social con los programas desarrolla
dos por el sector público. (subrayado nuestro) 

- El estudio de los programas del sector público tendier!do a 
orientar y encauzar las acciones del S~rvicio Social. 

- Evaluar coordinadamente con las instituciones que partici-
pen en el Servicio Social, los ·programas del mismo. 

Esta disposición generada por la parte estatal trata de cen

tralizar las acciones del Servicio Social, estableciendo me

canismos que colaboren en la organización del mismo, en la -

distribución de los prestad~res a ni~el nacional y en los -

programas que desar~olle; á los q~e el gobierno les de prio

ridad, no obstante que esto no dependa de las necesidades de 
¡ 

las coro.unidades sino de períodos políticos o de ambiciones -
--- ---- ----·-··· .. - ··--- - ... ---··-· ··-- -····---- ----·- . --·-··--··. - ----·-·---·- ··------ -----··-----·--------------· ,, 

personales gue se tra~ucen a través de las instituciones pú-
,'t '\I, 

,; blfcas,. las cuales estableqen programas que van a determin,ar 
•1 el carácter·· y: la validez del Servicio Social. 

Hasta·ahora todas las institucíones tienen sus mecanismos ~s. 

ta.blecidos y tal vez una forma de enriquecerlos sea la vi--
t 1 

sión de otras experiencias que contribuyan t;i.l mejor manejo-

d~l Servicio Social. 
• 

Además de la creación de esta Comisión, se han hecho esfuer-
... 

z1ps por tratar de sacar al Servicio Social del estancamiento 
~ 

ep. que ha permanecido durante muchos añds, lo cual se obser~ 

va en la Primera Reunión Regional de Servicio Social de las 

J;nst\i tucrones· -ae .. Educacióxi Superi·o'r ·realizada el 21 de Febre 

to de 1980, donde p~rticiparon la mayoría de las institucio~ 

nes de educación superior públicas y privadas, organismos del 

Gobierno Federal. Entre las ideas expuestas se reconoce la ne 
\. 

tiembre de 1978. 
---- .-- ------ ·-- --·------·- ----· ---·-.. ·-- --------·-... ·---~--· 
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·cesidad de reestructurar el Servicio Social ya que hasta ah~ 

ra no ha dado los re.sul tados esperados, integrándolo a las -

propias instituciones para que se~ homogéneo y permanente, -

proveyéndolo de los fondos suficientes para hacerlo eficaz y 

oportuno y que " ••• se le encamine a asuniir una mayor respon

sabilid"aa.· ·ante la realidad nacional". (11) 

Con esto se pretende integrar a la institución educativa al 

medio que la rodea, tomando en cuenta que la educacion tiene 

como objetivo fundamental preparar al individuo para su des~ 

,rrollo en la vida social, por lo que debe necesariamente vin 

cularse al trabajo, a la actividad que el educando tendrá -

que des~mpeñar posteriormente; tratando de considerar al Ser 

vicio Social como un instrumento por medio del cual se p'4-eden 

alcanzar algunas de estas metas • 

. ·~·--· ·---··-----.;!._._ __ ,_ ·------·-- ---- ··-·--- ----·---·--- -------------···--·---· ----------· ----··--·- ---· 

3.3 Funciones qu~ desempeña el Servicio Social. 
3.3.1. Aspecto Académico .(Formación teórico-prácti-

ca). 

Dentro de las características propias del sistema tecnol6gi

co agropecuario está la integración -dentro de la currícula 

de estudio- de materias básicas y humanísticas que comple-

menten el aspecto formativo de las materias tecnológicas. 

Esta uni6n se ve cimentada en la formación te6rico-práctica 

que debe adquirir el alumno como parte del proceso formativo 

integral que se pretende cubrir en estas instituciones de e

ducación superior. 

:~>~-:-:-~~- e-n--eJ.: -e~ p.ítulo-an.t.er.:i;or_:plante.ábamos_.la._imp.or.t.a_nc_.ia. e!~. _ia. __ 

vinculaci6n de la teoría con la práctica, lo que representa 

·-un-acercamiento con la realidad social y económica, así, la 

escuela se integra a ésta-formando parte de su problemática 

(11) Excelsior, Viernes 22 .de Febrero de 1980, Primera plana. 
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y se puede constituir en un ag~nte de cambio. Este aspecto -

nos permite delimitar lo académ1co dado que es producto de -

lo social y repercute en él, por lo tanto incorporará lo i-

deológico-político a través de procesos educativos específi

cos. 

El ·S.~rv.icio-Social como parte de este proceso académico se -

puede presentar como una alternativa, cuya finalidad es e-1 -

contribuir a crear un nuevo tipo de profesionista con una s6 

Ji.da formáción teó1tico-práctica y que al comprender y enfren 

tar la realidad del campo, sea cap~z de integrarse a ésta y 

generar su transformación. 

En este proceso educativo se pretende que la institución re

coja las experiencias prácticas de la. 0 or0vnidad rural, Y:ª -

su vez, Bporte los avances científicos y tecnológicos ad~pt~ 

bles a las condiciones ecológicas y sociales de- ésta, consti . -. . . ........_ . .. - ----··-----·--------: --·····------...i:...-----·---... -- ---~---- -----.------

tuyéndose un proceso recíproco entre estudiantes y campesi--
~ ;\ 

nos que requiere de una base teórica necesaria para primera-

mente obtener. y. sistematizar el conocimiento de la realidad 
1 

y' en segundo lugar por la necesidad que surge de reformular 

la realidad con el enfrentamiento de la teoría y la práctica. 

Ya que la educación generalmente se lleva a cabo con poca o 

casi nula vinculación con la realidad económica y social de 

la región donde se encuentra; ésta se ha concretado a capaci 

tar al profesionista en el COMO producir, " ••• en las escue-

las enseñan solo la utilizaci6n práctica de las técnicas· e -

instrumentos". (12) 

~--.:~---1'0c-6--se--iü1· ne clio.:._pai-:a·· qti-e....:..:ciur"iñte s1r·formac1:6-n,eJ.--·eliuca:ndo···--···· 

reflexione, analice y tome una posición acerca d_el porque -

realiza determinada acci6n, para que debe haceria y a quien 

(12) CeNaPró,"Educación Técnica Agrope<?uaria en ••• ", p. 82 

------------ ·-----·-·-------- .------- ---- --
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beneficia con el producto de su trabajo. Esto limita mucho -

el conocimiento y sobre todo tiene poca aplicación en el me

dio rural, -que en la mayoría de los casos carece de los re

cursos adecuados- ya que se condiciona a depender del obje

to sin poder realizar una invenci6n o desarrollar la creativi 

dad ... para-.. q.ue en un determinado momento se pueda adecuar o sus 

tituir un instrumento por otro. 

Así, el Servicio Social,si se contempla como una parte inte

gral del éurrículum del técnico agropecuario, puede represe~ 

tar un instrumento mediante el cua¡ se aprecien las capacid~ 

des adquiridas y los conoc1mientos propios de la esp~ciali-

dad., autoevaluándolo~ y proporcionando elementos que retroa

limentan a la propia función educativa. 

"El Servicio Social no s6lo debe ser una actividad desti~ada 

. a ::resol.ver las necesidades colectivas sino también un iinpor-
-·'"'"""":"·-·-· . ---·--•&L .. -.------. ••••- -•.------..... -••-- ---"--•··-- -·---·----·--••--' ·•-••••---·--·-•••--·----· --------·--··---·-•• 

tan te instr1pnento de formación académica· donde se logra una 
., l~ 

perfecta interacción entre la teoría y la práctica". (13) 

No obstante·tpdas esta~ posibllidades, el Servicio Social -

hasta ·ahora no ha sido utilizado como un coadyuvante efectivo 

en la formación técnica, científica y ética de los nuevos PEº 
fesionales y se ló practica como un simple requisito formal 

para el otorgamiento de títulos profesionales de ciertas ca

rreras; en tal sentido su acción se ha visto limitada. 

Al estudiante no se le ha tratado de vincular con las dife-

rentes actividades econ6micas y sociales de la población ru

ral -de la cual forma parte- sino que se ha provocado la mi-

=-:__-=:gr.acI6iij-p~is1.va:·-ae-efifüd.11fn·;fe·s---~i:--1-as-·-·zonas-urb-anas-para·pr-o·s~·-· 

guir sus estudios a nivel superior, y un vuelco de éstos so

bre empleos burocráticos que la mayoría de las veces no lo--

(13) "Jornadas Universitarias sobre Servicio Saciar; Gaceta 
-UNAM, p. 16 

-·--,-.--------···· 
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_gran absorverlos. 

pe lo que resulta que el Servicio Social funcione como un a

péndice de la formación profesional y como un requisito obl_!, 

gatorio que no complementa la formación del técnico, esto ha 

hecho que se genere un tipo de mentalidad en el educando y -

en el per$onal encargado de impulsarlo. 

3.3.2. Aspecto didáctico (contenido, planes de estu 
dio y evaluación). -

La educación escolarizada, por sus características contradic 

'torias y sus limitaciones, no h~ podido transmitir -como pa!_ 

te de su currícula- contenidos que tengan utilidad en lá vi

da productiva, sino que se ha caído en un nAc;3.demicismo" (14) 

en el cual, la mayoría de los conocimientos obtenidos solo -

sirven para la ascensión en el propio sistema educativo-.• 

Los co~tenidos (15) "'que -setransmi ten y 'generan a través del . -- -
' l\ proceso enseñanza-aprendizaje debieran ser congruentes con -

la realidad_que nos rodea no solo en un intento por conocer--... 

la sino también para poder cuestionarla y poder plantear al

ternativas. 

Como un medio para que se establezca un contacto entre los -

contenidos impartidos en la institución escolarizada y la co 

munidad que la rodea se presenta al Servicio Social, el cual 

reclama una concepción con sentido histór.ico que haga racio ... -

nal y objetiva su ejecución, que no se limite a la acción di 

recta con la sociedad sino que también retroalimente al pro-

·-=--.----------···-'"' __ ... __ .··-- ·-·-··----··--·-· ... --·-·· - .... .:._ -_____ -·_- ___ ---·-----------~----------·--···---·· 

---·(l4) A ffn de ampliar este punto ver: "Funciones Sociales de 
la Educación" en María de Ibarrola, op cit., p. 18 

(15) Entendiendo por contenidos: " ••• toda la información que 
reciben los aiumtj.os, ya sea sistemática y organizada, -
como en los planes de estudio, o complementaria, pero -
necesaria, como las perspectivas E:n el campo ocupacional, 
·programas y proyectos .agropecuarios, técnicas para el -

·----... -- -
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ceso educativo y a la propia instituci6n. 

Sin embargo, esto no puede realizarse mediante una serie de 

acciones aisladas, reducidas a un corto-espacio de tiempo; -

se presenta como una alternativa real en el momento en que 

forme parte integral del plan de estudios, entendiendo por -

éste: " •• _.el conjunto de objetivos que ,agrupados en unidades 

funcionales (programas de estudios), se estructuran ·con ~l -

fin de determinar el tipo de organización de los estudios M 

que el alumno deberá alcanzar dentro de un nivel educativo -

especí°fico". (16) 

Esto se afirma dado que así, median:te la constituci6n del -

Servicio Social como una parte integral del currículo del -

técnico·-agrop'ecuario -durante las diversas etapas del proce

so educativo- se constituye en la oportunidad ~e ir aplican

do 'y cuestionando todas las materias que integran el plan de 

;1--·-es·tud-10~,- · en ·unintento pornacer ·que· éste ··sea ·congruente-··------------------
{\ \l 

co·n la realidad rural. 
. l 

,, Es 1así como el Servicio Social retroalimenta la acción edup~ 

tiva a_demás, de complementar· la- formación profesional del e
du,cando considerando los siguientes aspectos: 

t- ©esarrolla la CREATIVIDAD y la habilidad para primero, a-

daptar los conocimientos.adquiridos en la resolución de pro, 
blemas utilizándolos adecuadamente y, segundo, buscar la in-

formaci6n requerida y saber aplicarla, debido a que no todos ,, 
lQs conocimientos se imparten en la inétituci6n educativa; a 

. 1 
lo que se le añade que la mayoría de las veces hay poca rel~ 

ción_ con el _mu:nd .. o ___ exterior dific.:ul tando aún más la adapta~-
Q 

ci6n~de estos contenidos. 
1 

me joramieI_lto del aprendizaje, etc." en: DGETA, "Apuntes 
Investigación Educativa, Rubro: Contenido", p. 1 

(16) CeNaPrq, ''Educación Técnica Agrope.?uaria ••• ", p. 394 
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~ O~nera nuevos conoc;i.mi~nto~, ya que io~ e~tu.diantes se PU! 
d.en ;i.nco:rpo:rp.r a t;r¡ibajos de inve.$"t;;Lg~9;i.Ón que se ea.tán :rea

li~ªndo, y que mediante ¡a prácticas~ a~reeie su imp~rtan-

c.ia; además de que en la ppo~iª ªcción ~µelen sobresali.r as

pectps que requ;ieren diJ;µciP.ª-X' ª'l~o~ elemen.tos., es ah! do!! 

de~¡ eduqando ~e ;inco:rpo~a a :la elap9:ra~~6n de nuevas técn1, 

p~s JI1édiante el desa;r-:ro'l.lo·o.e lª ereat;Lv;Lg.~d, incrementando 

ªª! el nivel .ed1,1oat;i.vo 9-e l~· ins.t-.itl.lci.6n de ,l.a cu.al proviene. 
• Y: 

Ante ~stas ~er~peot:Lva~, el S.e~viQi9 Soc.iªl puede tamb¡én -

~e;rvtr en la evaJuac;i.pn o.e l-9~ c~p.teni9,9s., tomando en cuenta 

ijµe el ~:rop9$it9 b~sipo de la evªl.u~ción ~~ MEJORAR el pr,oc! 

~9 f3nseñanza,,..aprend;izaje, no ;reg.µ.c;i~n(}.9~e ·~;tmplemente a com• 
p;r-p'l;>ar resultados (cuaIJ.tif;j.ca;r), ya que ~sto .limitaría igual 
. . -
mente la·s a~c;iones <iel Serv;Le;i.o Social, es p.eeir nos pos;i.'bi-

·J i·t·a;--q u~ -- ;ta-.. -1;-~rn~--d-e~d~~ªi:91).~'$-··-~~d-a..m~~te--·en-,-la--r-e-a..lia-ad-~· --·------

Es ªs;( 00mo~este servicio t;iene µp.a ine;e~~ncia <J.;irecta no s,2. 
lo ~n la..$ activ;i.dades que tea.liza el educando en su forma--

~ió~ ~~ofesionª'l, sino qµe tra$ci~~de ~ retroal.imentar a la 

p;ropta inst:j. tuc:L6n ei;lµ.cati vª aba;r9ªp.tio t.'i:P.almente a la eomu ... 

nio.a<i, ~sta es \Ulª v;i.ª;i.6n mucp.o JP~S ªmplia que la de un mero 

~eqµisito, ya qµe es me(ltante e$ta $e~;ie de acciones que se 

mQ.lt;i.pl,.;i.can las a;J..ternat;i.vas de t;rabe.Jo efectivo en el med;i.o 

·~µ;rªl, 

3.3,3, Aspecto s9c;i.a¡ (comlll).;i.dad) 

.. - " 1111é ' d ' · ' d Í ' ' t t -:-: -·-~- m .. ;lf;i,-co--s~ - pue e ~onf?1 e~-a-p---eomo -:-ll.:Jl--Pa. s--J...nma.-n.e-n- . .emen: e ..agro.-...... 
1 -·-- --· ·-- • • ·- -.e 

p~cuario, no por la contr;i.buG;i.Ón de este sector al ingreso -

·- ~acional bruto, sino por la e;ran cantidad de trabajadores -

que se dedican a la agr;i.ctiltura, a ia ganadería y a la silvi -
cultura", (17) 

• 
'(;1.t) .Berr.~:rdinP fvl~~-,-' "_LE)._ C9rn~n,.!9!J.CJ.9n .. ~Jl __ f!+ __ 4.~!3.ª~rpJ.J.<?.~-~--~·-~-L 

p. l 

\. 
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Resulta obvio que desde hace algunos ap.os, la agricultura en 

nuestro país se ha estancado, lo cual se demuestra en la pu

blicación en Excelsior el 5 de junio de 1974 del artículo de 

R. Rodríguez: " ••• el sector agropecuario de México contribu

ye con solo el 10% del PNB, utiliza el 40% de la fuerza de -

trabajo y .su crecimiento es del 3.4% equivalente ~penas al -

crecimiento de la población del país; sin embargo, comparán

dolo con el sector industrial, este con.tribuye con el 23% del 

PNB, solo utiliza el 17% de la fuerza de trabajo y su ritmo 

de crecimiento promedio es del 9%"~ (18) 
Reafirmando lo anterior, en tin artículo, Reyes Osario propo!_ 

ciona los siguientes datos: " ••• en 1940 se destinaba el 20% 
del gasto público para la agricultura-,_ en 1970 se redujo _ha~ 

ta el 9% y actualmente se destina al desarrollo de tal ac.ti-
' 

Yi!i.~c;i,_~~J.- J~-~---q.~-~--g-ª~-~-L~~plico". (19) · . . -·-. -· ··-------... ---------·--· 
Es po~ esto~que los ppogramas encaminados hacia este sector 

no corresponden a las necesidades propias de los campesinos 

sino a_ un désarrollismo que pretende producir más y mejores 

alimeritos para la pob~aci6n que ha crecido considerablemente. 

Como ya mencionábamos en el primer capítulo, la mayoría de -

las explotaciones agropecuarias son de subsistencia, abarcaE:_ 

do en igual forma a la mayoría de las tierras (de temporal) 

y a la mayoría de los agricultores. 

Ante esta problemática, el Servicio Social, como una parte -

integrante de la vinculación de la escuela-comunidad rural -

" ••• ofrece grandes perspectivas para enriquecer la formación 
. - ,.. - . - - . 
-==---·del estudiante -en--f8.nt"o··-qué ·-ie ·brinda -la posTbilidaa.--ae -en.:.-·-·· 

trar en contacto con una perspectiva diferente con los gru-

pos.humanos que reciben su asistencia y desde luego, él reci -
(18) Citado en: Bernardino Mata, "El p:,;oblema de ••• ", p. 65 
(19) ·rbídem, p. 69 

- ---- _.._________________ .. -·---· ------· - ----- ------ ... 
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be conocimientos y estímulos que tienen orig~n no académico". 

(20) Además de proporcionar un aprovechamiento recíproco de 

los recursos que poseen la escuela ·y la comunidad. 

La integración de estos dos elementos influye directamente -

en: 

1) la ubic_ación del egresado en la estructura ocupacional de 

la·· zona de influencia del plantel. 

2) el papel de la escuela en la comunidad, aprovechamiento -

de la éapacidad instalada de-1 plante 1, ( •) impartí ción de 

cursos cortos (prácticos) a la p.oblación de la zona de in 

fluencia y todo tipo de actividades que se dirigen a la -

comunidad como la~. del Servicio Social •. 

Se debe desarroilar un proceso formativo en el que partic:ipe 

el alumno y el campesino, cambiando así 1~ mentalidad de :1 

---GA-PAG-IT-A:R- -----PRODUC-IR ~or-];a--- de-:E-DYCAR--TRANfil'Ofill'..AR----{-2-l-)--- -----------

Para lo cua~ se debe recoger toda la experiencia de la comu-

nidad campesina, sistematizándola, y transmitiéndola a los e 

duc~ndos para que partiendo de ahí se inicie el proceso inno 

vador de su propio patrimonio intelectual •. 

Es así como la educación se convierte en un agente de cambio 

y no en un instrumento para mantener lo establecido, ya que 

ésta se produce como un proaeso de enseñar-aprender-enseñar 

en la búsqueda no solo de entender la realidad del hombre y 

la naturaleza sino de transfO{marla. 

,.._ (20) CeNaPro, op cit~, __ p_. 334 
==-~(•J --Ai-re~sp·ecfó-·ver .. Ap.éncf:i.ce ·-r:r ·en el que se enlistan y ex-

plican los diferentes recursos materiales que general-
mente las instituciones tecnol6gicas poseen, aunque en 
el pre$ent~ trabajo solamente se esp~cifican los perte
necientes al ITA# lJ de Pinotepa Nacional, Oax. 

(21) Bernardino Mata, "Algunas experiencias sobre ••• ", p. 30 
y 31 
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"IV. ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA DE SERVICIO SOCIAL. 

J 
Con todos los elementos planteados a través del desarrollo -

del traba·j o, vamos a. tratar de analizar una experiencia con

creta, en una realidad rural. Esto significa que los planos 

del deber-ser se confrontarán con una vivencia que pretendió 

representar una alternativa res:pecto al carácter limitante -

del Servicio Social a partir de ·un proyecto más amplio que -

intenta asignar un nuevo carácter a éste en contraposición -

al mero requisito'obligatorio asentado en los fundamentos le , 

gales para tal propósito, que han· contribuido .exclusivamente 

a contemplarlo como tal, sin cuestionar el como llevarlo a.;;; 

cabo, esto como producto de una concepci6n específica en ·tor 

no a la ·escuela. 

~-- Con .. _esre_c.ap.ítu.l.o __ S_fL __ pretende _analizar. un_yrograma concreto 
. . - ·-~--·----·· ·----·· ··---·----... ----- -------

de Servicio~Social que sin querer ser el único, ni generali

zarlo, constituye un elemento a través del cual s.e van a cara 

tatar .las pos1bilidades y ld.mitan;tes reales de esta idea de 

Servicio Social, pretendiendo que este trabajo sirva de an

tecede;nte para que posteriormente se de.riven otras investiga 

ciones que ayude-n a si tu,ar al Servicio Social dentro de un -

marco de acción más viable, acordé con las necesidades de -

los sectores mayoritarios del país y que rompa con el carác

ter legalista y formal que hasta ahora le ha sido impuesto. 

L.os puntos siguientes que explicitamos no han sido conforma

dos exclusivamente por la mera expos·ici6n de los hech.os sino 
.. - - - . - - -

~ _:·-::.:.::qÜe ··so~ producto de ·.refleX:i,ones y anái'fs-is--poster-iore·s que-:_:--
pueden fundamentar -con una visi.6n más real que empírica

posteriores trabajos respecto a e~te tema. 

Para ello se hicieron una serie de consideraciones acerca -

del carácter que se le podía asignar al Servicio Social, con . -
·-··--··-------- -----·----- - ----- -- ---
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~iderándose éste primeramente como una posibilidad de traba

jo én la comunidad rural d~,~~~~stá uibd:eadiS. la escuela, esta 

visión se vió reforzada por la necesidad que existía de est~ 

blecer una proyección de la escuel~ a la comwiidad, ya que -

como habíamos planteado anteriorme_:nte, la esoµela agropecua-
' 

ria respondió en determinado momento a una situación crftica 

que se dió en el campo mexicano a partir de la llamada Revo

lución Verde; el derrumbamiento de la prod1,.1.ot;i.vi.dad en esta 

rama y su consecuente estancamiento debido a la falta de in~ 

versiones en este sector, desencadenaron .S.ituaciones conflic 
~ 

tivas: grandes migraciones de población alªª ~9nªs ~panas, 

el ~ubempleo_y desempleo resultante y so'bre todo l?- baja pr,2. 

duetividad registrad.a.' A pesar de que en al~una.s ~artes de~ 

nuestro país se ha implementado una industrialización de la 

producc.ión agrícola mediante el empleo de tecnología con una 
·,~---- ---·· -·----··-· ---- . . -- ----·----·--·-· -----~------- '-----~-,---------·--··----·--.. ····--··· 

infraestructura muy cpstosa, la gran mayoría de los product~ 

,¡ rep se .sitúan en el otro e:x:tremo, agricultura de temporal.,,~ 

la llamada ·agricultura de sul;>siste·ncia. 

Así., a través del sistema agropecuario (1) se pretendi6 por 

un lado llevar una educación que se adaptaraª¡ medio rural, 
t 1 

que abarcara a la poblaci6n campesina que hasta ese momento 

~9 tenía acceso a la edticaci6rt media superior y superior; y 
' por otro, elevar la productividad del agro mediante la inse!. 

\ 

c1Íi.6n de estructuras productivas en la propia ewcuela, la 

' cµal debía indidir en aprovechar los recursos existentes en 

la región, asignándole dichas funciones a la educación tecn,2. 
-------- ~ -

Cl) Dada la p,roblemática del campo, el gobierno federal a -
través de instituciones públicas ha llevado a cabo una -
serie de programas tendientes a dar una mayor "c.apaci ta
ción" a la comunidad campesina, es en este sentido que -
dichos organismos, independientemente de su función, pu~ 
den intiorporarse dentro de lo; que se ha denominado siste 

···-·-· ·-·-·· --------- -------··---

-
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l~gica agropecuaria. 

Ante estas perspectivas se le asignó al Servicio Social un -

papel primordial al considerarlo como un medio para p~opiciar 

el acercamiento con la comunidad, cosa que la escuela por sí 

misma no había podido- establecer a pesar de habérselo plan-

teado,. formalmente,entre sus objetivos; éstos no se habían -

cubierto totalmente, ya que en cierta medida se estaba con-

tribuyendo a educar a un cierto tipo á.e población que hasta 

entonces había permanecido al margen, sin ~mbargo se provoca 

:ron alguno~ problemas que no se hab-ían previsto, como son el 

vuelco masivo de los egresados hacia la educaci6n superior, 

siendo que ésta había permanecido inaccesible a este tipo de 

edücandos, cumpliendo así e¡on la función social de la edU;ca

ci6n de legitimaci6n de la selección social dominante exp~e~ 

-....__ ta-.ya--.ant-er.i.orment.e_¡..__ad§.más se ___ _provo96 __ una ___ fuerte oferta de 
. -------·- ----· ·----···---· -··-··---

mano de obrá lo cual rebas6 en mucho a la demanda de empleo 

asalariado que en ningún momento. ayudaba a elevar la produc

ci6~ agropecü~ria propiamente dic~a~ al contrario, se desvin 

culaba al estudiante de su comunidad, dadas las pocas posibi 

lidade$ de industrialización que existen en ellas y se emi-

graba a zonas que ofrecieran alternativas de este tipo de em 

ple o. 

Esta problemática es un reflejo de las contradicciones gene

radas dentro de una sociedad como la nuestra, las cuales a-

barcan al medio rural, no como una forma de integrarlo sino 

de imponerle valores propios de la clase dominante. La escue 

~::.::.~la-no-va·-a ~-~~-~par ~-.-e~t~; .contra<fi"cci""oñes--y va a desempeñar·-·· 

f~ciones que se le asignan como son: la ,integraci6n-imposi

ci6n, la selección social y sobre todo incidiendo en la asi,g_ 

ma agropecuario. 

~--~ --·----- -----------·----~----
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nacidn de la población a las distintas ramas del empleo. 

"Del.mismo modo que la cultura refleja en formas sumamente me 

diatizadas y complejas las contradicciones de la sociedad de 

clases, también la correspondencia institucional se ve conti 

nuamente resquebrajada por los conflictos presentes en suba 
' ' se. Aún cuando es cierto que el sistema escolar 'estratifica 

la :fuerza de t~abajo y la coloca en-lugares diferentes de la 

jerarquía', es.ta correspondencia entre escuela y lugar de -

trabajo se ve continuamente desbaratada por las mismas fuer

zas que la crean y por la incertidumbre del 'mercado de tra

bajo' en una economía 'de crisis". (2) 

Ante esto, el trabajo de Servicio Social se proponía incidir 

prirñerárriente en el conocimiento de la zona de influencia de 

cada Instituto Tecno16gico Agropecuario, sus características 

ge~erales: ubicaci6n geográfica, descrip_ci6n de los aspectos 
·-- - . - - ----·- '* ., - . ------

físicos, poblaci6n y sobre todo el aspecito proáuctivo, inve~ 

., 

1.1 ¡\ 

tario de recurs.os, modo de utilizaci6n; rendimientos, etc. 
' / 

Esto con la-!_inalidad de propiciar. una formaci6n del ;alumno 

más acorde con la reali°dad, además _que mediante las acciones 

de Servicio Social llegar a la aplicación eg_el medio rural -

t dd los conocimientos adquiridos en el aula, tendientes a bus 

car mecanismos que apoyaran el trabajo de la comunidad. Este 
1 

Servicio se especificará en un programa propio para cada una 

a·~ las zonas en las que se ubican los diferentes· Insti tutes 

Técnol6gicos. 
1 

La regi6n donde se debía trabajar tiene caractefísticas pro-

pias que hacen- ne cesaría- una breve- explicación acerca de .es4; ,. . 

' \ tas condiciones a fin de poder entender mejor el porque de -

los planteamientos que sobre el· 3ervicio Social derivaron, -

(2) Sherry, Gorelick, "La función del sistema educativo en -
el capitalismo avanzado", p. 32 . 

---- ·-------··---
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sus limitaciones y posibilidades. 

Pinotepa Nacional está enclavada en la .. regi6n denominada -

"Costa Chica", en la zona costera del Estado de Oaxaca, co

lindando con el Estado de Guerrero. 

Esta zona, como muchas otras del país, se caracteriza p9r e~ 

tar dentro de la zona temporalera, lo que significa que sol~ 

mente se obtiene una cosecha por año y esto-depende directa

mente de si el temporal (período de lluvias) fué benéfico. -

La principal actividad de esta región es la agricultura, 

practicándose en forma trashumante, la cual comprende al cul 

tivo básico: maíz como medio de autoconsumo y algunos otros 

cultivos dedicados a la comercialización en pequeña escala o 

al consumo familiar como son: ajonjolí, chile, calabaza, to

mate, jamaica, etc •. Podríamos, ante estas características, -
; 

def.inirla como agricultura de subsistencia. (3) _ ----------·--------
-·-··- -- -· . --- ........ -----· ····---------·- ··-·--··-- --····-·-- ··--------------- --·-·----··-·--·-- -----·--- -- ·-

La mayoría de las tierras .en esta zona pertenecen a organiza 
"' i t -

,, ci~nes ~jidales, incluyendo además algunas propiedades como 
• 1 

•, minifundios -Y-: "pequeñas propiedades" de la gente más podero-

sa. 

El1 promedio de héctareas/campesino es de 2.5 (4) ~as., lo -
\: 1 que dadas las condiciones del terreno, que la mayoría de las 

veces está erosionado por la agricultura trashumante que se 
1 • . 

practica y debido a que casi no se utilizan insumos (fertili 
... 

zaptes, insecticidas, etc.), la mayoría de la producci6n pr.2, 

me:aio p9r hectárea es muy ~aja por lo que apenas alcanza pa

ra el consumo familiar, teniendo sip. embargo, dado que se -

··trabaja en· la parcela sola."Ilente :una parte· del año por ser zo 
' 

(3) A fin de ampliar este tema se recomienda ver el Cap. i -
subcapítulo 1.3 donde se explicitan las principales carac 
te~isticas de la producci6n agropecu~ria en el país. -

.(4) El traba_jo del campesino, dado que ~e realiza mediante la 
utilización de herramientas tradicionales, apenas alean-

.. -.-- ------ --·-·--···--- .. ---·--- ·--·----- ..... ----
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na temporalera,- que realizarse algunas otras actividades -

que complementen el ingreso familiar: emplearse como jornal~ 

ro, vender productos elaborados en la casa, etc. 

En esta regi6n se concentran diversos grupos étnicos comQ -

son: los indígenas mixtecos (emigrados de la región denomin~ 

-da Mixteca Alta de Oaxaca debido a la falta de recursos en e 

sa· zona), los ~escendientes de negros (introducidos a est_e l·u 

_gar por la parte costera en el período esclavista) y los mes 

tizos y "blancos" que constituyen los grupos dominantes. Da

da esta combinación de diferentes culturas no se tiene una a 

'rraigada conciencia de unidad regional y de grupo que está -

expuesto a los caprichos del capital, existiendo entre ellos 

discriminación y competividad. 

Esto repercute igualmente en el proceso educativo al cual la 

mayoría de los descendientes de estos grupos mayoritarios -

- - tienen .un acceso reducido •. Dificultándose además este probl~ 
~ ¡\ 

ma por el empleo del dialecto mixteco,-por parte de los indí 

genas- que d~_das las características de nuestro sistema edu

cativo, dificultan su acceso a la· educación escolarizada. E~ 

to se nota en el índice de analfabetismo que es muy elevado 

y representa aproximadamente el 20% de la población, lo cual 

afecta principalmente a las muj~res. (5) 

Como se puede observar, la zona es sumamente pobre, con un !!!,Í 

nimo de desarrollo industrial y con una baja productividad~ 

gropecuaria, ya que la mayoría de los productores tienen· una 

producci6n para el autoconsumo; ante esto el trabajo se difi 
- -- _.. - .... - -- .. -·- - - ··-- ··-4·---- ·---------- ·- - --··------ ----- -----------------~---·· -· --- ·---···· 

- - --· ---...... --------ª abarcar, junto con la fuerza de trabajo de su familia, 
esta pequefia parcela. 

·- {5 )· Con la finalidad de poder ampliar los aspectos socioeco!!_Ó 
·--micos de esta zona se -requiere revisar el Apéndice I: Ere 
ve descripción socioeconómica de la zona de· Pinotepa Na= 
cional, Oax.; ya que algunas de es~as características van 

., __ ----- - ·- ----------------·---·----
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culta grandemente, ya que las acciones que se pueden reali~ 

zar a través del Servicio Social son mínimas para tratar de 

resolver problemas como son: la tenencia de la tierra; la u

tilización de insumos agropecuarios que aumenten la produc-

ci6n; la presencia de acaparadores que compran las cosechas 

a precios sumamente bajos y en la mayoría de las ocasiones, 

antes de que se tenga el producto de la cosecha ya se tiene 

empeñado o vendido; refiriéndonos además. a los problemas que 

surgen por la interacción de diferentes grupos étnicos; el -

empleo del dialecto mixteco; el analfabetismo existente, etc. 

Todas estas son cuestiones que rebasan las ;POSibilidades del 

Servicio Social, de la instituci6n educativa de la que emana 

y del sistema de educación tecnol6gica en general, ya que son 
., 

contradi_cciones que se agudizan en el. medio rural y que son 

propias.y acordes al sistema en que se desenvuelven. 
-- --··--·-·--------. ··--· ·-----------------·------

Ad·3más creemos que la escuela es una insti tuci6n-cuya acci6n ' ~ ' 

es muy reducida en el medio rural y que cumple funciones es-

pecíficas, ge!).erando contradicciones en sí misma; sin embar

go, no se puede modificar toda una realidad a través de ella 

y menos aún a través de acciones como el Servicio Social q:ue 

se efectúan en un tiempo determinado (un año) y con caracte

rísticas propias de la instituci6ti de :la que parten. 

Así mismo debemos considerar que en momentos y condiciones -

específicas es posible impulsar proyectos tendientes, por un 

lado, a incorporar los conocimientos a una realidad y a los 

requerimientos que sectores específicos demandan, y por otro, 
·~-- · --·-:..:.-g~n~rá.t°-~ª-_li,Efrriá ti vas··-~qÜi :..c:o:a:dyuven--a-· deri-var--=d:en-t-ro--de l· ·pr,2_·-·· --

ces o E-A- una formación del educando con un nivel de concien 

cía .. Y compromiso mayor. 

a influir en el desarrollo del trabajo de Servicio Social 
-que es el objetivo del, presente estudio. 
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Es en esta perspectiva donde creemos debe de ser analizado el 

programa de Servicio Social que se impulsó en ~l ITA# 13 en 

el período de Julio 78 a Octubre 79. El Servicio Social no se 

concibe como un todo, sino' como una parte de un proceso edu

cativo que reconoce sus _limi tantes pero que puede generar al -
ternativas a partir de las siguientes considera<fiones: 

- que. permita al estudiante indentificar las característi.cas 
del medio rural al que pertenece. 

- que contribuya a su formación teórico-práctica para que a
plique los conocimientos adquiridos en el aula. 

- que retroalimente a la instituoi6n educativa acerca de los 
contenidos que está otorgando a sus ~ducandos y que éstos 
vayan unidos a la. realidad rural, complementando así la -
:formación integral del educando. 

- que las acciones que se realicen en· la comunidad sean e.n -
beneficio de la misma. 

Estas aptividades se habían iniciado bajo la dptica de esta-
-------·--~-- - ·- -------- ------ --------- --·-·-··-- ------------------~-- .- . ----· ---- -----· --·-··-

blecer un t:i;abajo de ~ervicio Social más organizado y siste,... 

mático, dado que ya se habían experimentado anteriormente al ... 
gunas fallas ·-respecto a la f·a1 ta de continuidad en las accio -
nes 10· que perjudica 1?-º solo a los .alW!lnos que realizan su -

Servicio sino también a la instituci6n de la que emanan es-

tos programas. 

Estas alternativas de trabajo se pretendían cubrir primera-

mente mediante la realizaci6n de un diagnóstico de las comu

nidades de la zona de influencia, a fin de derivar alternati 

vas de trabajo, conformándose poster·iormente los estudios so 

cioeconómicos, los cuales se da.rían a conocer a los alumnos 

~-=---~4'ara __ que.--:Se partier~--d~- ·1~~- condi~iones reales de la comuni-

dad. Se pre:tendía llenar un vacío respecto a la formación -

·del técnico agro·pecuario ya que a pesar de que se int~nta i!!_ 

tegrar los aspectos te6r-.Lco-prácticos, el educando se encuen 

tra bastante alejado de práctica real. Los contenidos que 
,., 

·---·--··-.-·--- -----... ··-----····-----··----· -·-·-·- -- -
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se manejan en el proceso E-A muchas veces, ya etea por lo ais 

lados que se presentan de la reali.dad, la forma de impartir

los o el .interés que se tenga-en-adquirirlos; son inoperan

tes en la vida rural, por lo que las acciones del Servicio 

Social se pueden presentar como una al t·ernativa para que los 

cambios '9.~e se realicen en la currícula partan de las condi

cione·s reales de las com:unidades de la zona donde se encuen~ 

tra ubicada la instituci6n. 

Así, el Sérvicio Social se puede enmarcar dentro de la con

cepción de que la educación tiene que estar ligada. con la vi 
' da productiva, ya que es ahí donde el educando se deberá de-

sarrollar posteriormente, teniendo en cuenta que las caracte 
.. ~ 

rísticas de ésta serán las propias de una formación soci~l 

capitalista dependiente. 

En este nivel de la exposici6n es importante considerar·· dos 
.. _._.,__ __ -·· . -· •a.----------··----·-1""t-·------·-···------- . --·---- -- --···--·------·----

aspectos fm¡damentaler para el análisis "del problema, prime-

ra;:-ente, las condiciones económi.co-sociales qu~ caracterizan 

a la zona y- eµ segundo término laf? característ'icas específi

cas de. la institución educativa donde se desarrolló el pro-

grama. 

En este sentido es importante señalar que la escuela cuenta 

con una serie de recursos para propiciar la producción agro

pecuaria y generar un proceso de autosuficiencia económica. 

(6) Además existe una planta o.e, mae.stros especializados y p~ 

sonal que cumple funciones académico-administrativas dada la 

estructura de la ins:ti tuci6n. (7) 
·~ . --·· --- --·-----..: -- .. __ -- . -·· -· ... ... - - - - - - . -· 
_:.:=.s±n_e.mbargo·, -la iñeiftaríaaa-cfüe··-imp1rraba-ta--n"t-u-e-n·-e-1:·-personal·--·· 

docente como en los. alumnos era que el Servicio Social eB· 

(6·) Para que se ·pueda obtener una visi6n específica de los ~ 
cursos que se poseen se recomiehda re.visar ·el Apéndice II 
Inventario de Recursos Humanos y Materiales del ITA-# 13 
los cuales se pueden ge·neralizar a todas las insti tucio~ 

-·--· -- -- -- ·----·. --- .. ----:------ ---- --· 

-----·--··· - ---· ... 



'l 

74. 

un mero requisito y como tal debería cumplirse. Así, aunqua 

la mayoría de los al1:U71nos provenían del medio rural, al in

gresar a la escuela su concepci6n cambiaba en el sentido de 

buscar continuar los estudios superiores o integrarse a un -

empleo asalariado. 

Esto nos permite constatar que las funciones que se le han~ 

signado a la escuela se ligitiman ·en el medio rural, al gra

do de que cuando se plantea una acción de trabajo real con -

los sectores de los que el propio estudiante forma parte, é!!_ 

te prioriza aquellas actividades que le permitan cubrir un -

requisito de titulación. 

" ••• transformar al hombre en un reproductor dE;31 capitalismo 

dependiente, tiene como condición que -la formación de la !u!!' 

za de trabajo se realice en los marcos de un proceso de s:o--

----cia-1-i--zae ión--e-n---el--cua:J. -e-l-~.e.ment.o-ide...ol6 gic º--~,obre más. fue!, ______ _ 

za que el elemento tétnico". (8) 

Además de que la mayoría de los profesores provienen de zo-

nas urbanas e? de otras regiones d~l país, no interesándose -

por las condiciones propias de la zona, dado que su misma -

formación -adquirida. en las instituciones de nivel superior

está muy alejada de lo que es la prob1amática del campo, por 

lo que no pueden transmitir a sus alumnos un apego a sus co

munidades si ellos no lo poseen. Es sumamente difícil pedir 

al alumno que se i!,tt"~·gre a su. comunidad si en ésta hay caren 

cias que no se pueden vencer con buenos propósitos. 

:.- -·- En este proceso de organización y sistematización de las ac-
·:-: :.·_-:::-::::·:·:.- -·-----·--- -- . -·-- ··-- - _:.;_:: __ .::_:_ .. - - - - ·.:· - . ·-- -----------
~ · ciones-·dé1. Servj cio .Social hay que subrayar que anteriormen-

.. .:te_no .se contab;;:;. con un encargado directo del Servicio Social 

----------~ ... ·---nes de este tipo, exceptuando algunas di.ferencias depen
diendo de L zona donde está ubicada, antiguedad, etc. 

(7) Al respecto ~:r Org~nigrama de la insti tuci6n Anexo 6 
(8.) .Adri;.:ina_ )?ui¿ :r,:b, "La. :(~?,gmentaci6n de la •• ~, p •. 31 -

- -··-------------------------·-·· ---- ---



75. 

~e cumplía como un requisito a través de una carta expedida 

por el comisariado ejidal de la comunidad q.onde el alumno ha 

bia realizado su actividad pero sin llevar un plan de traba

jo ni saber las condiciones de desarrollo del mismo. 

Esta idea de Servicio Social que se pretendía plantear sola

mente se p9dría dar mediante una organización específica a -

partir de la cual se pudiera coordinar un programa de Servi

cio Social tendiente a planear, continuar y evaluar las ac-

ciones que· derivaran del mismo. Con este objetivo se consti

tuy6 el Departamento de Proyección ;Educativa a la Comunidad 

como centro rector de los dif~rentes departamentos que se im 

pulsaron en la m~yoría de los ITA's. (9) 

El cual trata de incorporar las diferentes carencias que se 

han ido manifestando en los tecnol6gipos agropecuarios, car~c 

_ -terizáno.ose por intentar dar respuesta a los problemas insti 
-.--· --··-·-··----!.-·-·------··----.. --·-·----~--- --- -

tucionales (f ormacióni y ade~ás a .la grave si t~ci6n -ciei ca_! . 

po sobre todo en cuanto a la falta de industrialización o a

traso que algl.lllas zonas tienen respecto a otras. (10) 
Considerándose como las ideas básicas tanto de los objetivos 

como del programa, aspectos tales como la optimización de los 

recursos humanos y materiales, aumento de la producción, me

jor ·capacitación, etc. 

"La explosión educativa y ,la necesidad de formar recursos hu 

manos para.el desarrollo se presentan como objetos de indis

cutible realidad, cuya existencia se no.s impone, y frent·e· .a 

los cuales es necesario aplicar mediaciones que nos permitan 

___ :·-~-=ca_p_tárI"Oii y contro1a:r1os ·• -_-_-----·-.:..,-.~-------------···-·····-·· -· --- -···--····· 
El economista educacional, que observa los millones de edu--

C9·) A fin de porler ubicar a este Departamento dentro de la 
organización propia de .la institución se recomienda ver 
el Anexo _§ ___ Organigrama del instituto, donde se visua-
lizan los diferentes c}.epartarnentos que· lo integran y el 
lugR-r __ q.ue __ o-.::up_a ~1-_pre>pio Depa.rtamel)to de .. Proyección. El 

·- . . ... -·-·--- ----- ---- _..;__·-----·~-- ----- --
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candas y educadores que caen sobre sus hojas milimetradá.á y 

se aterra ante la inversión que ~ignifica educar a la pobla~ 

ci6n de acuerdo a la demanda popular, s61o piensa en el sub

desarrollo apenándose por la pobreza de 'recursos intrínse

cos' para superarlos ••• La educación se transforma en un,pr~ 

requisito para el desarrollo eco!,l.6mico, en una variable más 

de la educación.del desarrollo ••• El hombre se presenta cbmo 

un recurso, reduccionismo que no se limita a los aspectos -

técnicos de su formaci6n" ._ {11) 

Es claro que el programa que en este sentido se trataba de -

impulsar no rompía con el generado en el Departamento a nivel 

central, siendo que no contemplaban,_ ni al nivel del plante~ 

miento los problemas a los que un programa de esta naturale

za se iba a enfrentar dadas las características y condiciones 
¡ . 

de la zona, así como las de la institución educativa. 
. ·- -·--. ---*.$_. --- ---·--- -·. ------- ----·-.-·-···----- _____ ,.. _______ ·-----·-- ---·---·--··· .. -----------· 

Se conformó al plan de trabajo del Departamento del ITA# 13 
~ ¡\ 

cuyrs OQjetiVOS generales eran: 

' 1 "l. Fomentar-la proyección educativa de la Institución a la( 
comunidad, logrando así coadyuvar al mejoramiento econ.6-
mico y social de la misma. 

2/ Integrar los conocimientos teóricos adquiridos en el au-
t I la mediante la práctica, permitiendo así al educando i--

3.1 

dentificar los puntos débiles de su formación, para tra
tar de superarlos. 
Lograr una mejor formación profesional de los educandos, 
más congruenteicon la realidad agraria del medio en que 

•í se desenvuelven". (12) 

Es{os objetivos -demasiado ambiciosos- se pretendían cubrir, 

en parte, mediante las acciones derivadas dél Servicio Social 

'de lbs alúrñnos ·que--cursan 1os dos-ultimes semestres de su ca 
" 

cual constituye la parte organizativa y operativa del -
Servicio Social. 

(10) Es importante revisar el Anexo _2_ donde se detallan los 
objetivqs y el programa del Departamento a nivel central 
a partir del cualt los_qepaftamentos institucionales ela 
boran su plan de ~rabaJo. · 
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f ti~' rrera -sea cual fuere su especi,alidad- a nivel técnico y su
'-:if 
i:t: perior. Además de tr13:tar de impulsar la proyección educativa 

de los diversos departamentos y sectores de la institución y 

el aprovechamiento de los recursos con que cuenta ésta. 

Es claro que en este sentido se impulsaron actividades a Pª!: 

tir de las cuales se pudiera teri.er una idea de los materiales 

con el fin de detectar el personal con que cuenta la instit!!; 

ción, la capacidad instalada, estado en que se encuentra y -

grado de utilización a fin de poder planificar su 6ptimo a

provechamiento en la integración de la escuela con la comuni 

dad. (13) 

Se parte de la conce.pción de que la escuela debe ser produc

tiva, para lo que cuenta con infinidad.de materiales e in~t~ 

laciones que garantizan en cierta forma su productividad.1A 

~.,....,.-es-te---se-~-1e. -añade- --que-de-est.a .. .cen..tro_deJ.>.e.n __ e_manar __ .nue_vªJL ª-l:.t~~ _____ _ 

nativas de trabajo ag~opecuario que se adapten a las condicio 

nes del medio rural. 

Post.eriorment·e se debía proceder a. conocer la zona de influen 

cia del plantel a fin -de poder derivar de los diagnósticos 
1 

las actividades acordes al medio. 

Revisándose la información que se tenía de cada comunidad p~ 

ra redactar los estudios socioecon6micos de cada una de ellas, 

se notaron graves deficiencia~, dada la inexperiencia del a

lumno como encuestador y la rapidez con que se tuvieron que 

aplicar las encuestas, se vi6 entonces la necesidad de veri-

:t=·- fi.car y modificar al@?!º~ -~~ los datos obtenidos en las comu 
~-=·--:::::·~-=-- ----------- - ··--·-·--·-·--·-·· . .__:_,._ ____ =------------------.. ··-·· -- --·~-------·· 
-- n:ídade·s.-· 

._Co~o h~mos venido· mencionando a lo largo de este capítulo, 

(ll)°Adriana Puiggr6s, "La fragmentaci6n de ••• ", p. 30 y 31 
(12) DPEC, Plan de trabajo, Año Escolar Sep-Jun. 1977/78 
(13) Ver Apéndice II: I~ventario de Recursos Humanos y Mate-

·-- ____ :r_i{t;I,e ~ • ____ _ 
----·- ··-·-·-· ---------·------.·-·-----·~--·-- --·- ----
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la escuela es entendida como un elemento a partir del cual -

es posible generar o elevar la productividad en el campo; se 

rá esta idea la que fundamenta el impulso de una serie de ac 

tividades (14) entre las cuales cabe destacar la construcci6n 

-que conjuntamente con los alumnos en Servicio Social se lle 

v6 a cabo- de un corral rústico de manejo, dado que los'co-

rrales construidos por CAPFCE no cumplían con su objetiv~ por 

el tipo de ganado existente en la escuela. {15) 

Esta actividad se program6 con una doble finalidad: la de -

proporcionar un servicio a la instituci6n y la de enseñar a 

los alumnos como con material de la región se podía hacer u

na instalación rústica con funcionalidad técnica. 

Se mantenía además la relación con otras instituciones con -

programas afines: SARH, INI, BANCRISA, Banco de México {FIRA) 

pata evitar la duplicidad .de funciones en una misma comuni--
·. - dad.··--*~--·-----·-·-·---·----------·-----------~-·---·---.------·-------------·--·--

con. la finaiidad de llevar a cabo :un seguimiento de las dife 

rehtes actividades del Servicio Social se establecieron u.ria ,, 1 

serie de medidas que permitieran constatar los avances y con 

t~nuidad de los programas a fin ~e poder dar respuesta a los 

t p:toblemas que se fueran derivando, las cuales pueden sinteti. 

zarse en los siguientes .puntos: 
1 

- mediante informes escritos -semarrales o quincenales- de las 
, ,. visitas realizadas a la comunidad por los equipos de traba 
· 1j jo. Aunque estos informes constituían un mero enunciado de 
llas actividades realizadas, ayudaba a que los alumnos fue~ 
•ran sistematizando sus acciones, concibiéndolas como parte 
de un todo, ya que como mencionábamos anteriormente, se e
laboraba un .. plan de Servicio. Soc.i.a.l a desarrollar ~n un_a ~
tapa determinada (un año). 

1 

- reuniones semanalas con los representantes de los equipos 

(14) Se recomienda ver el Anexo 7 donde se incluye una re
lación. de las actividades q~se realizaron en el s.s. 

(15) Ver ~péndice II Inven~ario de Recursos H y M, donde se 

---·-----·-···--
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de trabajo en las diferentes comunidades, donde se. exponían 
los problemas con que se enfrentaban y su posible solución. 
También se les daban indicaciones y orie~taci6n para el me 
jor desarrollo del Servi,cio; funcionando los representan-:: 
tes como monitores que van a ser los intermediarios entre 
el Departamento, el equipo de trabajo y la comunidad, a -
fin de mantener una buena comunicaci6n. 

- reunione·s períodicas con cada uno de los equipos a fin de 
realizar un segµimiento de las _actividades en la comunidad; 
sirviendo además como retroalimentación al sistema de tra
bajo desarrollado por el Departamento. 

realización de visitas a las comunidades.,por parte de los 
;integrantes del Departamento, con las cuales se cubrían di 
versos OQjetivos como: 
a) evaluación de las activi~ades realizadas, de la actua-

ci6n del equipo y dé cada uno de sus integrantes en -el 
desarrollo de las actividades en la comunidad. 

b) asesoría técnica en el desarrdllo de las acciones, orien 
tan:do a los alumnos en la práctica •. 

c) contacto con los miembros de la c·omunidad para podef r!:,a 
-·-----·-- --li~ar-una-labo-r-con.t.í.nua-. .y;...-q-ue--..l~ns-~uc i.ón..___e.duc.at.Lva. _____ ~--

se pro~ecte y re~palde las actuaciones de los alumnos -
en Servicio Social. 

- presentac:j.ón de un informe final en el cual se contemplan 
los ~iguientes aspectos: 
a) ~l total de las actividades realizadas durante el ciclo 

de Servicio Sociál. 
b) las activida-des que quedaron pendien.tes en la comunidad, 

en base al plan de trabajo con la finalidad de darle c~n 
tinuidad y sistematización a l~s acciones. 

c3)los nombres de las personas con las cuales se dest;trrollq 
alguna actividad a fin de mantener· el contacto que faci· 
lite el trabajo de los alumnos~'.,que continuarían su la-= 
bor en epa comunidad. 

d) una autoevaluación de cada uno ···de los iñ"i"egrañte_s _d:efºf"'-" ___ ....,....._.. 
quipo para poder detectar el aYance q.e los programas en 

_____ _ ~ll!1n!~ ·--~- ~~ !º~-~~9=!-,~_,?'.1 _i!lt~_g~a~ _d_el___a~~-!12.L~~-'l½~---~~s-t~-·~~~7-=:--;:· ... 
evaluacion lo co:o:t_empla ~como-pJ"Qf-.e~:i;An:i,.~i.- _ ... ,1:-!-A.Y~ n_am.p_o..:.:- _~- - --..:.: • .;;,.. 
de acción. Enumerando además los conocimientos que les 
hicieron falta en e 1 d·esarrollo de 1 mismo. 

e) sugerencias hacia la 'metodología de trabaj q empleada .-pdr --=--- -=-·-· 

el Departamento a fin de optimizar el desarrollo de es.te 
Servicio. 

• 
da una breve explica< ~6n de las condiciones en que se en 
co;;fra1>añ-1os-· r·ecursos~·-rñaierTaíei·-a_e·· ía ... ciscue ia. - - ·- - --·--- .,--

·----.... ·- . _ .. _. -., ...... -· 
·--·- -·· ---'-"•- ............. ~-- --···-·. -- . ··-···· . ---
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Al revisar el trabajo realizado en la comunidad se notaron 

algunas deficiencias respecto al desarrollo del Servicio: 

- Debido a que la mayo.ría de las acciones se centraban en la 

produccidn agropecuaria (16) se empezaron a desarrollar ac 

tividades en torno a algunos grupos que ya estaban integr~ 

dos debido a créditos qu~ habían obtenido de la Banca Ofi

cial pero que_ por dificultades en la organizaci6n, divisi6n 

del trabajo y asesoría técnica, su produccidn no era redi-
l 

tua.ble. Estas actividades fueron encaminadas en un princi-

pio al aumento de la producción a través de la aplicación 

de técnicas sencillas para lograr la unificaci-ón del trab~ 

jo d_e los grupos y tratar de coa~yuvar a formar una organi 

zaci6n de productores autosuficiente. 

- Los·alumnos al enfrentarse a la práctica profesional tenían 

_____ seria~ deficiencias en el área técnica de su especialidad 
·--;--· ---·--------- -·------· --:"""--·----------t-·----· ----···------------- -:--~ 

y en el area de servicios para ·1a producción, por lo que se 
~ ¡\ 

opt6 por tratar de cubrirlas mediante: 

la realizac.¡ó~ de ciclos de conf·erencias' sobre temas agro
pecuarios; 
reuniones con docentes de la institución a fin de plantear 
alternativas de solución en cuanto a las deficiencias de~ 
conocimientos. Revisando conjuntamente los programas de es 
tudio con el objeto de jerarqu;izar los contenidos en base 
a la realidad circundante, modificar o añadir algunos obje 
tivos a los programas de estudio; y rev¡~ar en conjunto el 
Pla,E;de ·Estudios, su utilidad, a.pliéación para proponer al
gunos cambios a la DGETA .que se basen en experiencias con-
cretas del ,trabajo realizado en las comunida.Q.JHi.L~...,.-.;..----=--:·c.·_..._-
elaboración de Boletines sobre temas agr.opecuarios que· e--
ra.n necesarios para el traba-j_o en la comunidad o en la mi!!_ 

____ .ma ~J!.cu~l~_,. __ ~p._ -µp_ 4~ t.ef}-:9'.::::-~_-'f::-sa ! va_~ ~mc.i~~_gª· !L t_á. -n~o:-1f~·<t..-=-~z~:,: ... 
dé mico que los alumnos po~e-ían.:=--=--= :::-:.-::-= --~==--.:. ... .:._--f'.--..-::-__::~::-..;:;;..-_=..:.--·.: -;·~ -.:.~ 

- A partir de que la relactón escuela-comunidad no se esta--

blece en un solo sentido, las acciones del Servicio Social 

(16) Al respecto ver el Anexo ..:J_ Acti~idades Agropecuarias 
de los alumnos en Serv~cio Social. 

-----.. ·-·---··---·--- . ____ ... ___ , __ .,. ____ -···· ··---·-- & ....... - ---··· 

.-::-- --.. --: ----

··-J-
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no podían reducirse a un solo elemento: la comunidad· el tra 
' -

bajo debería desarrollarse a la par en la escuela para así -

poder proyectarlo a 1a zona de influencia. 

Es por lo que además de trabajar en la comunidad, los alum-

nos cubrieron parte de su Servicio con actividades dentro de 

la institución para mejorarla y tratar de utilizarla a su má 

xima capacidad. Se distribuyeron a los alumnos en los secto

res agrícola y pecuario del plantel. Planéándose además la -

participaGi6n de los alumnos en Servicio Social en los demás 

sectores: apícola; taller básico; ~alleres de industrializa

'ci6n de frutas y legumbres, productos lácteos y carnes. A -

fin de llev~r a cabo una proyecci6n integral de la escuela -

hacia la comunidad, logra~do a la yez que estas actividades 

sean formativas para el educando. 

~ Al iniciar el trabajo en las comunidades y tener reuniones . , 

--con los -campesinos se observ.6- su inquietud en cuanto a que-o 
~ ¡\ 

tras dependencias oficiales ya habían iniciado programas sin 

haberlos continuado, de ahí .el rechazo y la desconfianza al .. ~ •. 

programa de la escuela, por lo que se yi6 la necesidad de -

reafirmar el contacto con las dependencias con programas a

fines para trabajar coordinadamente, utilizando mejor los r~ 

cursos de cada una, dando así un mejor servicio a la comuni

dad. 

- Es muy importante que dentro del trabajo con la comunidad se 

le esté informando continuamente de las actividades real-iza

das, los logros obtenidos y las dificultades presentadas pa

~~~~::::ra- pode·r..:- e-1 ... cau-zar-a-=-t:-i--emp&-:.:--1 .. 0-s--=programa-s--de-s-ar--rcol-l~d-0-s, -com.-.--........ 
-----------

prometiéndola en este proceso d·e1 cual forma parte esencial. 

No basta con los elementos que hemqs dado hasta el momento, 

a fin de completar nuestro pl~nteamiento hemos considerado -

impor_tante hacer las siguientes consideraciones que nos per-. 
-------· --------------~------ -----
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mi tan entender las limi tant.e ~ .las· que un pro~rama de esta -

naturaleza se puede enfrentar: 

- El tiempo para la realizaci6n dél Servicio Social no está 
definido propiamente sino .que varía dependiendo de la acti 
vidad escolar de los alumnos, por lo que no se puede lle-
var una continuidad. Las reuniones de trabajo y las visi-
tas a la comunidad se van a ver alteradas debido a esto, -
.ya que se le da más importanéia- a las materias curricula-
res y sobre todo a la calificación que en ellas se obtenga. 

- El carácter limitante del Servicio Social impuesto por su 
obligatoriedad (aspecto legalista) hace que la mayoría de 
las veces que se inicia un trab~jo éste se vea conrtado -
por esta mentalidad que imper.a no solo a nivel de los álU!!!, 
nos sino también de los maestros y de la institución misma. 
A este respecto hay que subrayar que la mayoría de los e,-
~esa.~_os __ ( técnicos agropecuarios) no están titulados, dado 
que el título no. se requiere para continuar estudios supe
riores y al integrarse al trabajo productivo la mayoría de 
las veces tampoco es necesario. 
' ,Ante esta -situación es un poco difícil crear conciencia de 

--,--- ---ia-nlce tf ia.a:a--ae ·-reaT1z~ .. utt-se·rvrcto --So-cÍa-1- no-- c omo--un--me----·----- _____ ,: • . . . 1 

ro requisito sino como un instrúrn:ento que les va a redi t.uar ' 

,, 
beneficios no solo en el aspecto académico sino también a 
J • 1 
nivel social. · 

- Como el período de realización del Servicio Social es de -
un éiclo escolar y el alumno que establecía el compromiso 
•con la comunidad concluía sus estudios dejando incompletas 
!algunas actividades del plan de trabajo, se vi6 la necesi-
dad de darle continuidad a las acciones ya que de esto de-

1pendía en gran parte la ac~ptaci6n y cooperación de la co-
munidad. • 

-;La problemática\ que se vive en el campo, la cual se ha ido 
·i¡ agudizando .debido a la baja producción existente y a la po 
:breza de los grupos mayoritarios que la hªbitan, debido a 
la concentración de la riquezai cabe pues preguntarnos ha~ 
ta donde la escuela y las pequeñas acciones que. puede des~ 
rrollar· el Servicio .Social pueden-.. incip.ir en el cambio -de 
esta situaci6n. 

- La escuela, como instituci6n, está enclavada en una socie
dad determinada y cumple funciones clara como son la impo
sic:i.6n y transmisión de la cultura dominante, además de -
que intenta integrar al educando en el medio social confor 
me las pautas establecidas por el grupo ~el poder. 

. . 
- ·- ------ ------ ---·--------·-·-·-···-· ·--- --·----- -----·-··--

) 
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- Los problemas q~e se enfrentan en la zona demandan no sola 
mente asesorías técnicas que son meras respuestas formales 
a los problemas s~ciales y econdmicos que son propios del 
medio rural como ya veíamos en el Capítulo II del presente 
estudio; a pesar de que es claro que un elemento fundamen
tal de trabajo en el campo es entendido solamente a partir 
de la organización campesina. 

La ·~ituaci6n del medio rural y él desarrollo de un progra
ma determinado deben ... ser entendidos dentro de un sistema -
capitalista dependiente, esto nos lleva a mencionar las -
contradicciones que se gestan, producto de una sociedad h~ 
terogénsa y con un carácter clasista; ésta Última conside
ración es lo que nos va a permitir entender las posibilida 
des de un Servicio Social que puede plantear beneficiar a 
un sector determinado de la población. Es aquí donde debe
mos contemplar a este Servicio como una alternativa y no -
como un complemento, dado que en nuestra sociedad, produc
to de la llamada "explosión educativa", los problemas so
ciales se han visto agudizados, tratándose de resolver me
diante ciertas reformas generadas a partir del sistema es
colarizado. 

--~--- _____ .... ___ ._!.,. ________________ ---------·------------- . .___ __ --··-·------.. ---

i\ 

_::.:::::-~:··~--------.. -·-..;.·-- : ________ . _ ...... ~ .... -- . -· -_- ___ -· -------------·---·---·· ·----·-·-·--···· 

--------- ---------···-··--~------ ----- - - - . 
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CONCLUSIONES 

- La escuela, como instituci6n educativa dominante responde 

a una sociedad capitalista dependiente como la nuestra, re 

flejando así sus contradiccion~s. 
I 

- La escuela se presenta como la institución que monopoliza 

al proceso educativo, la que decide la validez de los con~ 

cimientos y la forma de transmitirlos. 

- La escuela reproduce y legitima las relaciones de produc

ci6n. 

- La educaci6n escolarizada es considerada como un medio de 

movilidad s.ocial ascendente, que va a reportar beneficios 

econ6micos, y como una inversión a largo plazo • 

... ta educación escolarizada aunque cumple con funciones domi 
-- ·-·-. ---- - ···----· ··- -·------ -----·- ···------------. ----------- ·-·---- -·-··----·-···--------------·-·--·· 

nantes definidas no puede escapar a que en su interior sur 
~ ~ -

jan algunas que busquen no la consolidación de la sociedad. 
J ' sino su transformación. 

- La éscuela cumple f'1,!lciones específicas en la sociedad de 
1la que emana como son: la imposici6n y transmisión de ·1a -

t 1 
cultura dominante y la socialización del individuo confor-

1me a los lineamientos dados por el grupo dominante. 

~,;La _expansión educativa no alcanza en igual medida a los -

~sectores de la población (urbano y rural), y a las diferen 
1 tes clases que los -componen. 

- La-s contradi·cciones pro:f?ias del-·sistem~ capitalista depen-- -- --
\ 

,diente se agudizan en el campo, por lo que al desarrollar 

un programa en este medio se deben t.omar en cuenta estas -

limitantes. 

-.La educación tecnológica corresponde a la nueva división -
' 

--------- -----· ·-· ----------···---·-·- --··-······ - --· ... _________ __¡_______ 1 --
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internacional del trabajo, surgiendo las especializaciones 

que demanda el proceso de industrializ_ación que caracteri

za a esta época. 

- La relación que se mantiene con las estructuras produoti-
. , 

vas del país están deseqµilibradas dado que no correspon-

den al personal requerido, además de que existe demasiada 

oferta de profesionales que no concuerda con la demanda ... 

que de elíos se tiene. 

- La educación debe vincularse- con los procesos productivos 

y en beneficio de ias mayorías. 

La-escuela--cuyas acciones se ven muy reducidas en el me

dio rural ya que cumple funciones específi.cas- no puede -

pretender modificar toda una realidad a través de ella y 

-:. ------menrrs.!.·aún-a ···T1art±r-·-de-aeci·ene·s--co-mo--el--ae.rv-ici-0---S0-e-ia.Jr_.que----·-·-·- .. ~ ~ . . 

-se caracté'rizan por!\.depender de la misrra. 
I 

,, - El Servicie;> __ Social ha mant·enido; desde s,u creación, un c;a.-

t 

rácter de obligatoriedad conforme los términos legales que 

~o sustentan, y esta mentalidad es la dominante tanto en -
110s alumnos que lo realizan como en el personal que lo re-

gula y en la insti tuci-Ón de la que emana. 
1 

- El Servicio Social funciona com.o un apéndice de la forma-
\ ... . 

·t1 ción del técnico, por lo que al no formar parte de la cu-
J . 

,rrícula, no se le incorpora ~orno una actividad propia que 

complemente la formación teórico-práctica del alumno. 
(.': 

--·-· ...... - ..... 

-·· El\ Servicio Social se puede constituir como una al terna ti-
• 

va en el proceso E-A que complemente la formación te6rico-

práctica del técnicb, que sirva como retroalimentación a -

la institución educativa y que beneficie a un sector deter 

"minado de la población. 
··----- ---------·-··----·-------··- --- ··-------------· --
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APENDICE I 

BREVE DESCRIPCION SOCIO-ECONOMICA DE LA ZONA DE PINOTEPA -
NACIONAL, OAXACA. 

El Instituto Tecnol6gico Agropecuar;lo No. 13 está ubicado en 

las afueras de la población de Pinotepa Nacional, Oax., .cab~ 

cera municipal que c~enta con cuatro Agencias Municipales: 

Collantes, Mancuernas, Jicaltepec y el Ciruelo y con veinti:

seis Agencias de Policía: 

Cerro de la Esperanza., Piedrfi Blanca, La Raya, El Carrizo, -

Lo de Candela, Guadalupe Victor·ia, ,,Pie del Cerro, La Palma -

de Coyol, El Jícaro, Minitán, Los Pocitos, Loma Larga, ~l A

:fiil,- Hoxnos Grandes, Cruz del Itacuán, El Tamal, Lagunilla, 

Lo de Riaño, Rancho del Sant.o, Rancho de la. Virgen, El Ala-
1 

cr,n, Lo de Mejía, Agua de la .Caña, Corralero, La Noria de -

_;:· -M1.·ntnd:aba ·-y-Tre-s---Pez-os-.--· --·-·-- ------~---- ------ "----------·------·-·

Existiendo además dos¡\encar~a_dos municipales: La Playa Banco 

•1 
del Oro ·y el De Tenaros. 

Este municipio se encuentra comprendido en la Jurisdicci6~ 

del Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, México y se si 

~ t4a en la Costa de este Estado sobre la carretera Costera -

del l?acífico (Acapulco-Salina Cruz), a 50 km. de los límites 

con el Estado de Guerrero. (Ver mapa Anexo •a') 

Sµ posición geográfica es de 98º ¡5• 03'' de longitud oeste 

y; 16 ° 25 ' 23 '·' de latitud norte, encontrándose a 15 lon. apr,2 

x'imadamente del Océano Pac:t°fico, por lo que queda comprendi-

da __ E:ntre ___ la ~~~~.:-~ª Alta y el Océano Pacífico. 
.t \ 

-·--·-- --

:t>inotepa Nacional como centro receptor y distribuidor. de pr.2, 

duetos básicos en la region establece contacto no solo con -

grandes ciudades sino tambi'E:Ín con los municipios y Agencias 

de Policía .a través de carreteras, terracerías y brechas, -

- --- -------. -- ------·----·-·---- . ---· ---------------·--



dos. 

_contando para éste prop6si to con líneas de autobuses, camio

D;etas que prestan un servicio mixto (pasaje y carga) y con -

coches de sitio. Además de que existe transporte aéreo entre 

esta comunidad, Puerto Escondido y la Ciudad de Oaxaca. 

Se cuentan támbién con oficinas centrales de: Telégrafos, Te 
I 

léfonos, Correos y señal de radi·o y televisión. 

La clasificación del clima según K~ppen es AWI- Cálido subhú 

medo con lluvias en verano y con una variación térmica entre 

el mes más cálido y el más frío de menos de 5º c. 

La temperatura promedio mensual es de 26.7 ° C. con un temp~ 

ratura mínima de 24° y una máxima de 40°. Preci~itación plu

vial de 1165 mm. Los vientos dominantes son de sur a norte 

provenientes del Océano Pacífico. Las heladas y el granizo 

por esta región no se presentan ni una vez al año. (Ver Ta-
' ¡ 
bla Cli¡natol6gica de la Región, A.nexo 'b') -. ---- ____ .. _. ____ ····--- .. ·----------·· ' -·-·-··---- ----·------ ·-----------------·---.. ~, 
La red hidr~gráfica dr esta región la conforman el Río de la 

Ar7na y sus afluentes que desembocan en el Océano Pacífico,. 

' 1 Este río tiene un caudal regular c·on agua durante todo el ~

ño, por lo que provee de agua potable a la comunidad, la que 

cuenta además con diferentes arroyos como son: Yutandoso, O--
• 1 

jo de Agua, Yutacuñi, Yutataco; los cuales sirven también p~ 

r~ el aprovisionamiento ae agua de algunas familias. 

El Arroyo el Zapote y el Arroyo de la Cañada tienen alguna 
' ·,· 

importancia agrícola. 
J 

Lfl comunidad de Pinot~pa Nacional se encuentra a 76 m.s.n.m. 

aproximadamente. La configuracimn del terreno se caracteriza 

i>.,or·-~er accifüfñtado puesto que ·ün-·,0% es. lomerío, coh algu----·- -

nas prominencias conio son:. Cerro. de Jical tepec, Cometa, Tres 

Cruces, etc. De este 56i un 25% es laborable -dadas las con

diciones del terreno- practicándos.e la agriCllll tura; el otro 

25~ está destinado a la ganadería(•); la otra parte del te~ 

·------ -----·----------------.. -· ---- --.. ---------·---
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tres. 

rreno está enmantada, sin cultivarse. 

La textura de estos terren9s es variada, predominando la ar

cillo-arenosa, suelos poco 'fértiles, además de que gran par

te de ellos se encuentran erosionados debido al uso inadecua 

do que se hace de éstos- y ·a las mínimas o nulas medidas 'de 
' 

conservación que se efect'úan. 

En esta región las actividad'es económicas predominantes son; 

primeramente la agricultura y en segundo término la ganadería, 

las cuales se practican en f&rma'~radicional. 

La producción agrícola ,_ser caract.eriza por ser temporalera y 

trashumante, empleándose et método tradicional de roza, tum

ba y __ que_llla_;_ la._ utilización de insumos es muy reducido de lo 

que resulta que los· rendimi.entos sean sumame~te bajos, a es

ta ~gricultura se le conoce como agricultura de subsistencia. 

--. --El-cu~v:o---p-re-d-ominante-é.s--e-l_,,-maí.z.---J..c:ult.iv..o.--bási:c.o __ en__1a_ali ________________ ._ 
~ : -

mentación de! campesinu, dédi'C,§3.d.o especialmente al autoconsu 

mo )J. Se · siembran también: ajonjolí ( intercalado al maíz), se 
•t .. • 

• produce en pequeña escala -a nivel familiar- -:, se dedica ei-
clusivamente a la venta, exceptuando algunos kilos que se -

l 

tgu.fr-rdan de semilla para la próxima siembra; por lo que no se 

da acumulación de excedente,sirvet simplemente de complemen

to'para el gasto familiar. 

El.; chile rojo, el cual se ded,ica tanto al autoconsumo como a 

l~~venta; la jamaica y la calabaza en menor escala e impor-

tahcia.. 

A ·esto hay que añadir que la mayoría de las cosechas se "ven 

de-.n aü. tiempo", lo que significa que antes de obtener el pr_2 
1 

dueto de la siembra ya se "vendi6" al acaparador del lugar, 

el que da a cambio dinero e insv.mos para sufragar los gastos 

del cultivo, o grano (maíz) pa~a el autoconsumo, ya que la -

mayoría de las veces -debid~ al bajo rendimiento de la cose-
., ________ ---·-- -- ----·--·--- ~------·· . . 
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cuatro. 

cha anterior- no alcanza para la alimentación de la. familia 

durante todo el año. 

Respecto a la producción pecuaria, esta representa una acti

vidad se.cundaria, se lleva a cabe:>. a ni ve-1 familiar, dedican-
. ?:~-·:~:\ 

do los· productos y subproductos. ooten.ídos .al .auto consumo, y a 

la venta en pequeña escala!·/:'.Nc{ se ··emprean gran cantidad de 

insumos pecuarios debido al tipo .~e explotación extensiva -

que se realiza, sin llevar a c'abo rii.nguna práctica de preve!! 

ción contra enfermedades. 

Recientemente se fomentó ef:Jte tipo de actividad con la form~ 

ci6n de grupos que obtuvieron crédito de la Banca Oficial o 

del Ins~itU-to-Nacional ~~digenista de la Mixteca Baja de la 

Costa que opera en Jamil tepec, QE!.X·., mediante los cuale·s tam . .;, :· 

bién se han incrementado. ac\f¡ivida;des complementarias como son 
.··• i1 

-;,--1a·-aJ)--tcú1tura·;··-l-a---e-rea-e4ón--d.e-~U,e:.r.t.os-. .f.rutale.s .y __ l_~_ s:i,.f}_J!lb~a; __ 

del algodón; ~ 

,; Corito ya se mencionó ante.riormente la agricultura que se pra_c ., 
j 

tica es de temporal, por lo cual, el campesino le dedica sola 

mente una parte de su·tiempo, teniendo que realizar algunas· 
J 

t ot¡ras actividades en la .~p-oca del añó en que la agricultura 

no lo absorve totalmente, -de enero a marzo.¡. para_ complemen

tar sus ingresos, como son: 

..... ; jornalero (recibiend9 una paga de $50 a $60 diarios) 
. 'J 

-~picando piedra (es pagado por la cantidad del producto de 
su t:tabaj o). ·. 

-· comerciante en pequeño (el negocio lo atiende su familia -
-----·---· .du.:rant.e .. -t.o.do el año). 

_, vendiendo artículos hechos en casa, ayudante de albañil, e. 
etc. 

Con lo que respecta a la poblacidn, Pinotepa Nacional cuenta 

con una pob-lacidn total dé 2'8'000 habitantes (censo de 1977), 
no tomando en cuenta sus agencias de policía. (Ver Cuadro de 

-- . - ----·· -· ------ - -··· '---- .. ·-----·-

1 
t 
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~ 
1· 

t ¡. 
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cinco. 

foblaci6n Anexo 'c'). 

La poblaci6n económicamente activa representa el 31.88% del 

total excluyendo a los estudiantes que representan el 12.15% 

con 1 498 alumnos de la~ escuelas en los diferentes niveles. 

La población analfabeta (mayores de 12 y menores de 50 años) 

es de 2 46.5 individuos, de los cuales 986 son hombres y 

l 479 son mujeres, lo que representa un 20~ de analfabetismo. 

No obstante que el dialecto mixteco es una de las manifesta

ciones própias de esa cultura es ~a de las causas que orig.!, 

na que el procentaje de analfabetismo sea tan elevado. 

En la comunidad existen diferentes escuelas en niveles: 

Preescolar. Un jardín de niños al que asisten los hijos de -
gente acomodada, los hijos de campesinos no asis 

' -ten a .este tipo de escuela. 

Básica. Son 5 primarias federales y una incompleta unitaria 
__ .....,._. __ -'----~f-gra-d-o-··-máximo--3°). ·---------- ---~----·------

Media Básic~. Una escuela secundaria federal para dar servi-

-..... 

cio a los al~os que egresan de las es.cuelas 
primarias. Hay- además una Escuela Secundaria -

·Particular nocturna incorporada, a la que asi~ 
ten alilllµlOS de escaso.s recursos económicos que 
requieren de trabajar en el día, la mayoría de 
los cuales provi.enen de familias· campesinas. 

Media Superior. Una Preparatoria Federal por Cooperación a -
la que asisten alumnos con recursos económi
cos ;suficientes para solventar los gastos de 
la colegiatura que es elev,ada. 
Academia Comercial Particular (3 años de es
tudio) obteniend·o el título de Secretaria Ta 
quimecanógrafa, comercial y ejecutiva~ -

.e,.,,.. ..... Superior •. El Insti tut.o. _Te.enológico Agropecuario No. 13 con -
::.=-·-= ·- ~as carreras a nivel técnico (equivalentes a prepa -

ratoria además de la especialidad) agrícola y pe-= 
cuario. Técnicos: especializados en Zootecnia y A-
gronomía, consta de 2 años después del antecedente 
académico de técnico. 

Pinotepa Nacional ha ·tenido gran desarrollo agropecuario ul-

----------~---- --- ---



tiru~ttrénte ~ sin émbargo, este desar:to11ó :s~ h~ ~·óñcehtí'ado en 

l)~ft\lefla~ pr·opiedadtrs y en la rtrá.yotia de ia.s ti~I"í"a.s ejada.tes 

t) miniíundios se siguen rea.liza.rido 1~ .. s labbH~ éh fol."ma t~a-

ti.i~i~hal, El empleo de las tlcnicas par-a ia inéJó~ p.rodu.bti6n 

«@ ia tiél"t'a es muy cos"toso, por Í.ó t¡üe se. f'~@.\iGe a a.ig1y1as 

p~rs~nas que pueden pagarlo~ 

b. ~ste l'ugar interact·úan a3;.fereñtés ii't(p0s ftñieoiH iná.íge--,. . 
;· 

Jíái, fiég:tos~ mestizos y bJancos~ :'entre J.Gs t\ia.les e~á:sté -=-=-

grán competividad y á.iscrlmina.ción) así ia gran éXplota.ca.6n 
lij ftá ton los oprim'idos que a 'flé~ar dé ~on§ti 'tatr ia may~ía 
no ti@nén unión, represen't'aéi6n ni p~dé~ poiítaéfh, 

lxisttn a.entro á.e lt>s inalgenas algunas ét>stümbi'és ancést~a-:.. 
i@1 \\lé se han id.o·transmittencib a.e genef'a~i~n én génera.éion 
y q\lé ~manan a.e la vida cóm.uni ta.ria~ entré ista.s se éñtfü.én-

• 
___ l~~ _@l__~~~jj¡Q_g_ue_._~on.~is~e én realizar una taf'~a én la qae = ;I - _ _. ____ ---·-··---···-·-· -·---.-----·-- ------- -------·---------·-·-·-· 

tf)d~s los hqmbres a.d.ui tos -fié la éómüna.á.aá pá.I"t1éapan~ yá. q~e 

·; @s 1 @n benéiició áe todós l~s mtembrt>s·, Ep.tl'é iá.s a~.:ti vidades 

,¡ qu@ ~éálizañ t·:· arregio fié la. e~éaelli~ la'oorés éui tfil'aies aé/ ;;, 

iá p~I"tela. éscólar; e}c .. sin ~mbat\g~ esta éostillllbre se ha i= 

a.ó péra.léndo dad.o qüe se han introdu.ea.do nuevas f órrta s de -
t 1 

tr&bAjo é0leéti~o en las ~ue i~ mayij~fa ae la§ Vé~és se ttivi 
.det a l9i intégra.ntes de ·1a comunidad y ~é créa Un a.ntér~s: =

p@ri0fial, 
1 ••• 

11 én éste ~óntextb qüij se a.mpuls~ él prégra.ma a.e servi~ió -
J 

~oaiál~ ya qüe es dentro dé la~ tH.>ncH.éioñésreaies de la. tóm_y 

nidá.a ae d.0ná.e pueden surgir ~l ter-na ti vas dé trra ba.j o que ·re= 
ti\lllir,n éh su -b~rt~fiéió-. (it> ~r ··-·- -· --· ·-·- --

' 
. --,· . . - .. -..... . 

{¡ ... ) ... El porcentaje mencionado corresponde al te;rreno aona:e 
.se pastorean los anlmalesti· no necesaí'iamenté en terr·e-
hos empastados, 
~xtractado del ••Estudio Socioeconomico a.e Pinotepa ~ac¿ó 
hal, Oax~' elaborado por ~1 DJ?EC del tTA no .. 13 

·-----------. - --·------·--·-·--·--------·--· ·--- -·-·-·--
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A N E X O 'b' 

TABLA CLIMATOLOGICA DE.LA REGIO~ 

MESES 

En e ro 

Febrero 

Mar z o 

Abril 

TEMPERATURA 
ME_DIA 

2).3 

25.1 

25 .• 7" 

27 •. 4 

PRECIPITKCION 
PROMEDIO mm. 

Mayo 28.1 82.3 

J un i-o- ·· 27.5 221.2 

Ju 1 i o 27.6 289.4 

Agosto 27.8 80.2 

,·-~ 

-: --se pT··i --e-m-or-e------~6';á·_:._-.~---- ----- "'---4-0·2-;9----------·-

' t O et ubre 27.2 58.6 
;¡ N b v i. e m b r e 29;¡.Q 26 •. 0 

Di e i e m b re 26-.l 4.4 

t PROMEDIÓ MENSUAL ••••••••• 26. 7 

P.P.T ••• ~ •• l 165~0 

C,~a-sificaci6n del, Clima de e-sta- -región según KO"ppen: 

• AWI - Ctlido subhúmedo con lluvias en verano y con una 
variación térm,ic_a ~n;tre el mes. m~s calido y el -
mis frío de men.os de· 50 c. 

-··- -- ·--~·- .. -
Fuent.e: DGETA, Estudio soiioecon6m;i.co de Pinotepa Nacional, 

1 

~-, p. 1-3-

------ ---··------------- ·--- ·---- . ---------·--
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A N E X O 'e' 

CUADRO DE POBLACION TOTAL DE·LA COMUNIDAD DE PINOTEPA NACIO 
. ,• -

NAL, OAXACA. 

SE X ·o 

HOMBRES 

MUJERES 

MENORES DE. 
12 AÑOS 

2 695 

4 674 

. _._,._ T O T i L . 7 36 9 
' t 

MAYORES DE 
t2 ·AÑOS 

4 930 

7 J99 

MAYORES DE TOTAL 
- 50 AÑOS 

3 101 10 726 

5 201 17 ~74 

12 -329 ---.------a 302 ·2aoo1r-----·· 

Fuente! DGETA, Estudio Socioecon6m.ico de Pinqtepa _ Nacional, 
Oax, p. 22 

- ,---- . ·-· .. , .__ -· -· ~ -- -- ----·- . ------------·--- ---------------·--·--··. -----·------- -------~ 

------ ----·--··---- --- ------··---·---·.-------·· ---·- -- ·----- ---
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APENDICE II 

INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO AGROPECUARIO No. 13. 

El ITA# 13 cuenta con una gran cantidad de recursos humanos 

y materiales de una "pequeña empresa agropecuaria" enclavada 

en el. medio rural y que puede ser autosuficiente. 

Respecto a sus·recursos humanos citaremos los siguientes: 

- ·Director 
-·Subdirector Técnico 
- Subdirector Administrat-ivo 
- Jefe de Gontraloría 

Auxiliar Contraloría 
- Jefe Departamento Psicopedag6gico 

Auxiliar Departamento Psicopedagóg.ico 
Sria •. Departamento Psicopedag6gico 

- Jefe Sector Agrícola · 
Auxiliar Sector Agríe-ola 
Tractoristas 

--~.--·--·-··-··-~'-Manua-re·s--def·--cani.po-··----
- Jefe Sector.lA.pícolá 

~-. ·-.. ---~-----------------

Auxiliar Sector Apícola 
- Jefe Sector Pecuario 

Aux·iliares Sector Pecuario 
Manuales Pecuarios 

- Jefe Taller Básico y Mantenimiento 
Auxiliar Taller Básico Eléctrico 
Auxiliar Taller Básico Carpintería 
Auxiliar Taller Básico Soldadura 
Auxiliar Taller Básico Máquinas y Herramientas 
Auxiliar Taller Básico Maquinaria Agrícola 

- Jefe Taller Industrias Frutas y Legumbres 
Auxiliar Taller Industrias Frutas y ;Legumbres 

- Jefe Taller Industrias Lácteos 
Auxiliar Taller Industrias Lácteos 

- Jefe Taller Industrias Ca~rtes 
_-:~ :~-----~ ________ : A1.c.JCtliar -·Ta.11~i- ·-rn:aus trfiis- ·tarñes ____ --· -··-·· -·· ···-·---- ····-··· ·- ·· 
- - jefe Departamento de Proyección Educativa a la 

CommJ.idad. 
Auxiliares Departamento de Proyecci6n Educativa 
Jefe de Laboratorio 
Laboratorista 

- Planta Docente Areas: Básica, Humanística y 

t ,. 
l ¡ 
1 

l 
l 

--- - ---·· -·-----! -- ---· ----'--------··--·--·---------·--· -- --·-r ¡, 

t 
1 

... --- .. - - ___ .,;..._._ 



dos. 

Tecnológica 
- Personal Administrativo y Manual: 

Almacenista 
Srias. Administrativas 
Srias. Control Escolar 
Bibliotecaria 
Velador 
Chofer 
Manuales de Edificio 
Manual de Intendencia 

Contando además con los alumnos a nivel técnico de las dos 
. 

especialidades: agrícola y pecuari_<:>;· y a nivel superior: a-

grónomos y zootecnistas. 

Citaremos a continuación los recursos materiales con que -

cuenta la institución, mencionando además el estado en que 

se encuentran y la utilización que se les da. 

e o N e E p T o 
.. --~-- --··---··- ~-------- .,. _______ _ ___ _ND_. ___ 11-. _E_ GeJ __________ º!3.~-~-~~c~.?~~s- .... 

Aulas Didácticas 

Taller de Dibujo 

tJ.4 1t 14 

1 l 

Laboratorio Múltiple 1 
(Biología, Botánica, 
Zoología) 

Labo.ra~orio Múltiple 1 
(Física, Química, -
Suelos) 

Laboratorio Múltiple: 
ITA l 

l 

l 

l 

1 

1 El. 90% del equipo de los -
laboratorios se encuentra 
en condiciones para traba
jar, sin embargo 1se carece 

1 de los reactivos necesarios 
para su funcionamiento. 

Taller Mantenimiento 1 1 l. .El estado de las !máquinas 
}f herramientas es bueno, -
no obstante la capacidad -
d . 1 , • 

.. _::..::-::·· __________ . __ ; __ =·--···----- ..:::.:::.:.~::..:...:..:....: , --_ -· ___ e_ este _tal:l,.er tt~.t.ª-. ___ s_1~nd_~ ·-·· 
---·------·----- utilizada a meno~ del _50% 

por falta dd matérial7 per 
sonal técnico capacitado.
Los trabajos se realizan -
esporádicamente en la escue 
la y la comunidad. 

(+) C=construidas E=equipadas 

\ 
l, 
1 

1 

,..., _____ ---------. -·-· ' -------- ---·- - -· 



e o N e E p T o 

Taller Apicultura 

Taller Industrias 
Carnes 

.. 

No·. C 

1 1 

1 1 

tres. 

E OBSERVACIONES 

1 No se utiliza el total de 
su capacidad instalada, no 
se realizan servicios a la 
comunidad, siendo que esta 
región está teniendo gran 
impulso en esta rama de la 
producci6n. 

1 Este taller acaba de ser e -quipado totalmente y ha em 
pezado a funcionar eh pe-
.queña escala, ya que por -
sus características se ne
cesita una fuerte inversión 
inicial para que funcione 
a toda su capacidad, sin -
embargo, estos gastos son 
rápidamente recuperables -
por ser estos producto$ e
laborados muy aceptad.os 'en 

--·~-- -··-,---.....1..._ _____ .,__,,_ --··------- -~la __ c. o..m.u.nidad_._ _____ -'--· _____________ _ 

Taller Industrias 
Frutas y L. 

i\ 1 

Taller Industrias 1 
Lácteos 

--- -· --- ____ .. _ ... _·-·-. ·--··---··- - _ .. _. __ - . -- -- .-

1 

1 

1 La capacidad de este taller 
es- muy elevada, n.o obstan
te, en esta región la fru
ta es de estaci6n y las 1~ 
gumbres casi no se consi-
guen, por lo. que es difí-
cil que pueda funcionar.·a 
toda su capacidad durante 
todo el año. Además de que. 
al igual que los' otros ta
lleres de industrias, se -
requiere de una gran inver 
si6n al inicio. .-

1 Este taller puede procesar 
1000 lts. diarios de leche, 

_. __ :. __ =..sin __ emb.ar.g2,_a.d~_roá~L P.~. _lª'· ---·· 
fuerte inversi6n que al -
principio se requiere, ,no 
hay leche suficiente pues 
esta zona no es ganadera, 
por lo que la mayoría de -
la leche se consume sin 
procesarla y siendo que el 



CONCEPTO 

Unidad Explotación 
Porcina 

Unidad Explotación 
Bovina 

-·- o 

" 

No. C 

1 1 

1 l 

E 

cuatro. 

OBSERVACIONES 

costo es muy elevado no es 
rédituable industrializar
la. 

1 Las instalaciones no están 
siendo utili~ad~s a tóda -

i . 

su capacidad que es de 250 
cerdos. Se cuenta solamen
te con 9 vientres, 3: seme!!_ 
tales y 30 cerdos eri-'engo_t 
da. 

1 Se cuenta con 36 bovinos -
y la capacidad de esta uni 
dad es de 50 cabe~as. Los 
corrales de manejo no són 
apropiados para la raza.
suizo-cebú que se tiene.; -
La orienta.cipn de las ins-
talaciones no es adecuada. 

-----· * Existe una ordeñadora con 
--~---- --·----------- c-apa-c±dad-·-·para---20--vaca-s/h-.2,------------i¡ 

., 

, • raque no se utiliza ya -
·que es difícil el mane jo -
·ae este tipo de ganado d~n 
tro de la ordeñadora; un(: 
termo de Inseminaci6n Arti 

Unidad Explotaci6n l .1 
Av.:!cola. _____ ---··· 

Silo de Trinchera 1 1 

--ficial con capacidad de -
450 dosis y 25 kg. de nitr6 
geno, el ~ual se utiliza -
muy poco en la comunidad·
por el tipo de manejo ex--
• tensivo que se realiza en 

toda la regi6n, donde no -
se lleva un control repro-
ductivo. 

1 Una nave para engorda con 
. ·---· ___ c_~pacidad para 1000 pollos. 

Una nave para ponedoras--
con 124 jaulas. Estas ins
talaciones se utilizan mí
nimamente. 

Capacidad 120 toneladas de 
forraje. La escuela ~s uno 
de los pocos lugares donde 

------------ -- - ---·-- __ ,,.., ___ ·-·-·---.-·----·-··----··· ---
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e o N e E p T o 

Sección Maquinaria 
Agrícola 

No. 

f¡, 
.... 

l 

Unidad Administraci6n 1 

Biblioteca ,1 

-' - --

. 

e 

l 

1 

1 

E 

1 

cinco. 

OBSERVACIONES 

se ensila en toda la re--
g:i.6n. 

Se. cuenta con 3 tractores 
con todos sus implementos, 
los cuales se utilizan,en 
terrenos de la escuela y -
en la comunidad, con un -
e.asto/ha. trabajada de ·$-
425 •. 

1 Local de Personal Adminis
trativo y Directivo. 

l· Se cuenta con 2000 volúme
.ne-s aproximad·amente, ade-
más de revistas, folletos, 
boletines y períodicos; con 
un promedio de asistencia 
de 50 alumnos diarios. El 
problema es que la m~yoría 
de los libros.son de edi--

t 

--·-··- ----~- - ----- - - ------ -- -------- ··--··· .. --···---·. -·-·--·--·· ·-··- ---·----·- --·-·--·----·-····-----·-·-· ___ .-.,; 

i1 

1¡ 

Bodega-y Cooperativa 

\Unidad Servicios 
t S~ni tarios 

Almacén General 

Tanque Elevado 

Pl~za Cívica 

Tai1er Alimentos. 
Balanceados 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

Estaci6n Meteorol6gica 1 

ciones atrasadas y no hay 
~n número suficiente para;._ 
la consulta de cada mate-+
ria. 

1 1 

1 1 

1 ·1 

1 1 

1 

1 

1 

1 En este taller se cuenta -
éon el local apropiado y -
la mayoría del equipo, fa.!_ 
ta su instalaci6n y comple 

. ·-··iiieri"taci6n. . -·· -

1 Consta de un equipo para -
medir humedad, temperatura, 
presi6n atmosférica e in-
tensidad de las radiacio-
nes· solares, el cual para 
que vuelva a funcionar re-

·--------------------·-·-·------·-·-··-···-·-····----···---------



..... ,--,-- .. , 

CONCEPTO No. C E 

seis. 

OBSERVACION"ES 

quiere de algunas repara-
ciones y cie ser instalado 
nuevamente?. Faltando ade-
más pers·onal capacitado p~ 
ra manejarlo. Este equipo 
~ería de. gran utilidad ya 
que no ex:i,.ste otro en la -
poblaci6n. 

Todas estas instalaciones están d'istribuidas en 4 Has. de te 

rreno aproximadamente, contando además la 'instituci6n con 92 

Has. de temporal aproximadamente; las cuales están divididas 
!· 

entre el sector agrícola y el pecuario con 45 Has. cada uno. 

(sin incluir los caminos de ,acceso a las tierras). 

Distribución del terreno del Sect·or Agrícola: 

18 Has. laborables donde se,. l.3i.embra principalment·e: -
----,...--·------~· . __ -----maiz. -Y---s~g.G--f-Gr-r~F-O---de~-inad·os--al-ens.ila-je-. -------· 

Además se siembr'a en. pequeña escala: ajonjolí, 
~ i\ 

jamaica y calabaza. 

6 Ha~. de árboles frutales. 

El resto de las hectár~as de este sector no se cultiva debi

do en parte a lo accidentado del terreno por lo que no se -

puede laborar con maguinaria. 

Distribución del terreno del Sector Pecuario: 

6 Has. empastadas con zacate estrella de africa y -
guinea. 

2 Has. empastadas con zacate pará. 

El resto de las hectáreas está enm&rj:tado debido en parte a -
...... ::~ .. ---- ____ ,. ____ ·- ---------·- --·- .- . - . - - .,. ___ __;,_~~---. -·. ---·---------------· ........... ---· .. - . ... . 
:.:..:..:::.:±a-~topograf ía del terreno (muy acci'dentado), y se utiliza P-ª:, 

ra que pastoreen los animales. 

·----------- ··- ----·······- -- -- .. --- -- ----- - --- .. ·--- ... -. -·--------·~-------

.'> __ ..le_.:_ ___ _ 
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ANEXO 1 

•, 

Cambios en la compos~ci6n porcentual de la PEA, según sus 
años de escolaridad. 

Años de escolaridad 1960 1970 
'fo fo 

o 36.0 27.14 

l - 3 ·31.86 30.62 

4 - 5 11.39 11.53 

6 12.72 17.79 

7 - 8 1.61 2.99 

9 Í" 2.34: 2.56 

¡ 
t 
F 

· """,:···-· 1-ff-J.2-----··--··· · ----·--·-- 2.1-9---~-- -4·.¼7----·-----·--· · 

13' y mis 1.89 3.20 E 

TOTAL: 100.- 100.-...... : 

Fuente: Muñoz I. Carlos y José Lobp, "Expansión escolar, mer 
cado,de trabajo y distribuci6n del ingreso en México" 
Seminario de CLAC$0. El empleo en América Latina; -
citado en María de Ibarrola, Sociología de la Educa
ci6n, p. 45 

·----::,......... . ........... -.;,:.· -· -· - ... - .. - ·- --- - - --.. --- _,. ______ --------- ·- ·----- ··-------. ------------... ·--··------ "'-·--··-·· ... 
-------

i 
t 

t 
·, 

·-- ·, - - . - . -------------.------------ ·---- ---

·.. . . ., .. ·, 
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~vel 

P'<blaci6n - - - kfvel 
Escolar i 

!· 
1 

Miles ! ¡ 
j 

18!0 

16:0-1· 
1 

140 

12;0 
! 

~10:0 

a.o 
' ' 

610 
i 

4!0 
1 

2•0 

1 

1 · 

1,. 

1 ~ 
1 

' 

i, ¡¡ ,, 

1 
' 

-~ ---

., 
1 . 

DIAGNOSTICO DE~ _CRECIMIENTO 
DE LA POBLAC~ON ESCOLAR 

1 

> 
!Z: 

t:z:j 

Medio Básico (ETA)°" 
Medio Superior (CETA) 

!. Poblaci6n 
f Escolar 

~ 
_____ Nivel Supe.rior (ITA) 0 

,-------

17~.,149 

33,834 , .. ,, ,,,,, 

2 :200 
1 . 

~¿ ¡ooo 
1 

r 
11800 

l !600 
p 1 

11500 

11400 

l 1200 

11000 
1 

!800 
; 1, 
' i .. 

"'" 16.00 
1 

t400 

.200 
1 

1 

....... 
;""' ' 

,, ' ,, \ ,,,, \ - \ 

\ 
\ ·, 

\ 

CEGATA 2 , 200 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

' \ 
\ 

' ' ' ' ' ' ' ....... 

IN 

1 69/70 71 721 73 74 75 76 77 77/78 69/70 71 72 73 7·4 75 76 77 18 
f 

' 
1 

• 1 

P E R I O D O S E S C O L A R E S 
1 

1 

1 

.fli{ 
~:.~::.· -:= t.-,11t.~ 
:"~ 
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1 
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1 
1 
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1 

1 

1 
Núlnero 

1 p.e 

1 -
DIAGNOSTICO-:'·¡ DE-L CRECIMIENTO 

~ -~. DE LOS! PLANTELES • 
·- .. ..:: .. : 

1 

l. 
r 
' 

Nivel Medio Msioo (ET.A) 
·-.;..---. -_ Nivel. Medio Superior (CETA) ¡ Núme~ol: 

1 de 
IP1anteles 
1 

__ Nivel Superior (ITA) 
- - - CECATA 

Planteles 1 
1 

i 
! 

80() 
1 

1ob· -

20 

10 

,. 11.8 
1 

o 732 ~6 
i 

·-,------·------------
----105 

70 71 72 i73 74 75 ·76 77 78 

AÑOS 

i • 1 

.;;:;L't:. J 

¡14 .,_ 
1 
! 

112 
1 
i]_b· 
1 
' 

/ ! 8 1 1 

/- ·l 
1 i 6 

1 
,. 
14 
1 
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12 
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1 

1 
1 

l 
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PROGRAMA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PROYECCION EDUCATIVA. 
A LA COMUNIDAD. 

Sus objetivos se pueden resumir d~ la siguiente manera-: 

Integrar a los alumnos en Servicio Social a la realidad -
productiva agropecuaria a través de los programas del De
partamento: Asistencia Técnica_., Capaci taci6:n y Organiz9:-
ci6n. 

- Contribuir al aumento de la producción agropecuaria, medi!.n 
te la inve st igaci ón. 

- Coadyuvar en la formación teóriqq-práctica del educando, y 
- Aprovechar las instalaciones escol13.res en beneficio de .las 

comunidades de la zona de influencia. 

El programa -a través de la realización del Servicio Social

está basado en 3 áreas fundamentales: 

1) INVESTIGACION APLICADA. "La primer etapa corresponde a1 -

proceso de co~ocimiento de la realidad en que se desario

·-·---··-i·1an-'J.-as---cmnunidad:es...,..agrari:a:s y la de--:-saber--cunro-y-croncte---------' 

debe incid.ir la Edubaci6n Tecnológica Agropecuaria con -

sus recursos humanos y materiales". 

2) ASISTENCIA TECNICA. El empleo de la técnica es muy neces~ 

rio para eievar la producción en el campo, por lo tanto, 

la asistencia que se otorgue debe ser en base a la reali

dad ya contemplada, aplicándola a la producción agrope·cu!_ 

ria y a los servicio de la misma, como son: comercializa

ción, crédito y administración. 

3) CAPACITACION. "Es el proced~miento que busca generar en -

las comunidades la realización del proceso de conocimien-
·-- t · t f . ,. d la 1 . d d " -~·.·-·-;--'"·, _. o y ___ rans __ ormacion_ e .. _ rea __ 1 __ a ___ •• ·---------····-·· ·-----------····--· 
·-- --·---·--- --
---·E1 ·punto donde se unifican las 3 áreas es en el de la ORGAN1, _ 

__ ZACION CAMPESINA, que se podría decir, representa la culmina 

ci6n ·ael trabajo. (ita) 

A fin de visualizar los diferentes pasos que se siguen para 

la estructuración del programa del Departamento se presenta 
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el siguiente cuadro: 

. D. p E e 

• 

;rnvestigaci6n 

J ' Ir 
.. 

Diagnóstico Diagnóstico de Diagnóstico 
~ . - ~ 

cnrnrni ñ.~nei de la escuela del área l~!=: 

1 

-· 
Jerarquizaciór Selección de Determinación , fr ~ .. 

de uroble!!1as. alternativas . 1"'P. n-1]0T'; m; PYI+ "C! -.;•, ,, 

' - ., 
Programación - -·- ., -

de acciones 
' Alumnos y 

,q¡-' 'maestros ~ 

• ! ·., • 

.. --------~--~-- -------· ...... ··-- ~Rea.liza.ci-Ón--- . .. ·· ----Inetitucione-s- ····---··--· 
~ 

de acciones .. 

Produqtores 
l ~ ! 

•i¡ .. 

" ·, ~ 
Asistencia Investigaci6n Capacitación 

Técnica Aolicada n~nrnec,i '1'1!=1 

t 1 

1Pr d . - Servicios para o uccion ,. 
' -

la producción 
.• 

' ... 

·" 
'i 

~-- " ,, Jr .. 
J 

.. -. 

Comer-.Adminis Crédito "ÍCOl ll. l Pecuar: a Foresta"" traciór. Pializa 
1 1 1 1 

.. .. -- -· ··- .. ...: . ... - . •.. - ·-.. 
.() 

·, 
1 , , 

o R G A N I z A p I o N e A M p E s I N A 
.. · 

Fuente: Programa General del DPEC, Organigrama Estructural. 
---· ·----- ---·- -----··· -·----·--····-- ···----------·-·--
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ANEXO 7 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE LOS ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL. 

En general, las actividades que se realizaron en las comuni

dades de la zona ·de influencia del ITA No.. 13 fueron las si

guientes: 

1) AREA PECUARIA: 

-. vacunaciones masivas en lás diferente-s especies a
nimales en coordinación-con las Campañas de Vacun_! 
ci6n de la SARH en la zona. 

- curaciones en las diferentes especies animales-. 
- castraciones -1 
- desparasit~ciones 
- orientación en la explotación de diferentes es~e--

cies. i 

2) AREA AGRICOLA: 
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~ama ~e Ma}ces Criollos de la SARH. _ 
- fertilización de diversos cultivos para el control 

de plagas. 
- tra:tamiento y prevención de enfermedades en árbo-

les frutales. 
- planeaci6n de huertos familiares y frutales. 
- fumigaci6n de dive-rsos cultivos para el control de 

plagas. 

3) AREA APICOLA: 
- recuperación de colmenas 
- divisi6n de las mismas 
- alimeritación.artificial 
- tratamiento de enfermedade.s 
- criadero de reinas 
- cosecha de miel 
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1
- Se proporcionaban ademas platicas y orientac-iones, demostra

¡__ .c.i.ones_ prácticas sobre temas agro:pecuarios que abarcaban a -

la problemática .que afectaba directamente a la comµnidad. 
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