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1) INTRODUCCION 

Como prefacio a este trabajo quisiera explicar·=ia:- -

raz6n principai por la cual escogí ~1 tema de "La educaci6n -

agrícola en Israel y en M~ico". 

Desde hace mfs de 30 años me es cercano todo lo rela 
cionado con educaci6n agrícola. Mi primera relaci6n con·.:. 

la agricultura fue accidental; al inmigrar a Israel, a priné!, 

pios de la segunda guerra mundial, fuí enviado, dentro del -

marco de la inmigraci6n juvenil, a la Escuela Agdco1a Mikve -
Israel. Esta Escuela es el ·primer punto de colonizacf6n de-
Israel, con una gran ·tradici6n de enseñanza agrícola y que _,_ 
dentro de un par de años (1970) celebrará 'siu prí.mer centena..;
rio. Mi adaptaci6n al trabajo agrícola· durante los tres - '
años que paijé en la escuela, no ,fue nada fácil; ,sin embargo,

después de algdn tiempo, la c~lidad humana y la capacidad p~ 

dag6gica de mis maestros y mis instructores lograron ineulcar 
me el amor al trabajo de la tierra. Hay que recalcar-

el hecho de que en aquellos años, durante la d~cada de los 40, 
en general la enseñanza en Israel tendía hacia el pionerismo
Y a inculcar amor hacia la obra colonizadora, por lo tanto, -
lo más granado.de la juventud veta la vida en las aldeas agr! 
colas como una meta ideal para su futuro. 

Mi permanencia dur~nte dos años en una nuevo punto
de colonizaci6n ubicado en la zona montañosa de Jerusal~n, -~ 
uno de los lugares más hermosos de Israel, contribuy6 sin du
da a aumentar mi predisposici6n a ocuparme de la agricultura. 
La preparaci6n de los campos de labor, arrancar las piedras -
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que dificultaban el laboreo de las tierras, la construcci6n -

de terrazas como medio de evitar la erosi6n, el éxito obte 

nido en los primeros cultivos en condicionesadversas de clima 

y suelo, todo éso contribuía a aumentar mis sentimientos de

que estaba realizando un trabajo creador y pionero. 

Más tarde,durante el pertodo en que trabajé como -

maestro1mi trabajo se·basaba principalmente en la enseñanza -

de las ciencias de la naturaleza y la agricultura. 

Desde temprana edad, relativamente, fui escogido p~ 

ra las funciones de instructor e inspectorde enseñanza agrícola. 

Puse toda mi capacidad para asesorar a los maestros, compañe

ros de trabaj~ en todo lo concerniente a la enseñanza agríco

la y contribuí a la creaci6n de una generación de educadores

y profesores de agricultura y ciencias de la naturaleza; tam

bién contribuí con mi modesto esfuerzo a la implantaci6n de -

la enseñanza agrícola en las nuesvas escuelas, a la creación

de clubes agrícolas y a ayudar en la preparaci6n de literatu

ra técnica tanto para alumnos corno para maestros. 

Es natural,por lo tanto,que haya escogido ese tema, 

y estoy satisfecho ya que esto me posibilita,aunque en forma s~ 

perficial, conocer aunque solo sea informativamente la estru~ 

tura de la enseñanza agrícola en México, y también de la agr~ 

cultura en todas sus formas. Esto complementa mi conocimien 

to de la materia,además de las visitas de estudio que hice -

en el año 1955 a las Escuelas Agrícolas de Suiza. 

De este trabajo se puede sacar la conclusi6n de que 

el cuadro, es mucho más claro en lo referente a la Enseñanza

Agrícola en Israel. esto se sobreentiende,porque es más fácil 

hablar sobre algo conocido desde hace muchos años. En cier

ta medida tengo la sensación de no haber alcanzado a compren

der toda la problemática de la educación agrícola en México.-
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Sin emba·rgo procuré, hasta doI)de es posible, mantenerme en el -

límite-de lo objetivo eri relaci6n a los dos países. Es cla
< ro, sin embargo, que no se puede ser absolutamente objetivo eg. . . . 

un trabajo en el cual casi toda la informaci6n proviene de 
1 

fuentes oficiales o semioficiales. Mi impresi6n general - -

después de estudiar y clasificar todo el material disponible¡ 

es que hay muchas cosas comunes entre los dos sistemas estu-

diados y que se puede aprender mutuamente de la experiencia -

de cada uno, ·a pesar de ·las dif-erencias demog,ráficas y la dii 

tancia geográfica • . Más aun, me parece que existen problemas 

semejantes y que quizás estos sean universales, como lo son -
' 1 

el abandono de las aldeas por los campesinos, qué encuentran-

más atractivo en, la vida de las ciudades debido, sobre todo,-a

los incentivos que ofrece la rápida industrializaci6n.de ios

centros urbanos. 

Someto al ilustrado cr~terio del H! Jurado, el pre

sente trabajo con ~a seguridad de que sabrá disculpar las d~
ficiencias que en él encuentre, y que advertirá la intenci6n

de que pueda servir'como una guía, para que los especialistas 

puedan hacer un análisis mas profundo sobre la enseñanza agrf 
cola en México e Isr.ael. 



CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTO GENERAL DE EDUCACION. 

1.- La ciencia de la educaci6n. 

2.- concepto general de educación. 

3.- Concepto general sobre educación rural y 

agraria. 

·._·~·-~ . _;~~ 
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1.- La Ciencia de la Educaci6n. 

Desde que la Pedagogía se constituy6 como una cien-' 

cia, ha sido motivo de preocupaci6n la Ciencia de la Educa--~ 

ci6n. 

Para el español Rufino. Blanco: "La pedagogía es la -

ciencia y el arte de educar al hombre para 9ue cumpla con su-

destino." 

Para Tirado Benedí y Santiago Hernández Ruiz:"El -

análisis del hecho pedag6gico, su relaci6n con otros semejan

tes, su estudio, ordenaci6n y clasificaci6n, la indagaci6n -

sistemática de sus causas y la formulaci6n de sus leyes, es -

el objeto preciso y concreto de la .Ciencia de la Educaci6n. 

Flitner dice que: "La. pedagogía constituye la total.!, 

dad de la ciencia pedag6gica, que admite diversas significa-

cienes¡ pero cuyo origen'désigna ·tanto el arte de educar como 

a las teorías de este arte~· 

El Diccionario Americano de Educación define a la -

Ciencia de la Educación como ·;,un cuérpo sistematizado de cono 

cimientos que se relacionan cuantitativamente y objetiva con

los diversos aspectos del proceso del aprendizaje, la cual em 

plea instrumentos de precisi6n para som~ter·la h1p6tesis a 

las pruebas de la experiencia". 

Aprovechando los elementos del concepto general de

ciencia se puede precisar que ciencia de la Educación es un. -
conjunto de conocimientos verdaderos, ordenados y sistematiz~ 
dos, basados en principios o leyes que se refieren al proceso 
o fenómeno social de la educación, en toda su amplitud. 

Se han hecho objeciones a-1 carácter científico de -

la educación. Se ha llegado a decir, por ejemplo, que no ha 
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formulado principios o leyes generales. Esto no tiene raz6n 
de ser, una vez aceptados los elementos generales de la cien

cia. También se ha pretendido negar el carácter científico

de la Ciencia de la Educaci6n,argumentando que es una disci-

plina eminentemente práctica. Esto también carece de base -

alguna, pues si bien la Pedagogía se ocupa de tareas prácti-

cas, este hecho no implica que carezca de teoría. 

El término educar se deriva de un verbo latino -adu 

care- que significa conducir, cuidar, hacer crecer. 

Sobre el aspecto que podríamos llamar teleol6gico -

de Ja educaci6n se han vertido innumerables opiniones a tra-

vés de los tiempos. Daremos algunos ejemplos de ellos: 

Para Plat6n:"educar es dar al cuerpo y el alma toda 

la belleza y la perfecci6n de que son capaces". 

Kant pensaba que:"la educaci6n debe dar la mayor -

perfecci6n de que es suceptible el espíritu humano". 

Para Froebel:"la educación tiene por objeto formar

al hombre, según su vocación, para una vida pura, santa y sin 

mancha, en una palabra, enseñarle la verdadera sabiduría". 

Según Spencer:"la educaci6n debe aspirar al desarro 

lle completo del ser humano". 

Juan Enrique Pestalozzi afirmaba que: "la educaci6n

se propone educar al hombre armónicamente en todo su ser, pr~ 
parándolo al propio tiempo para las circunstancias sociales e 

hist6ricas". 

Juan Jacobo Rousseau, en su obra Emilio, nos presen 

ta su tesis individualista sobre la educaci6n:"el arte de edu 

car a los niños y de formar a los hombres". 
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Por nuestra parte definiremos la Ciencia de la Edu

cación, en general, como el sistema de conceptos, categorías y 

leyes, demostrados en la pr&ctfca social y que,junto con su c~ 

rrespondiente metodología, aspira a la proyecc,ión humanista y. 

universal del hombre, partiendo de las condiciones pecul:(.ares 

y concretas en Oada época y cada país. 
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2.- CONCEPTO GENERAL DE EDUCACION 

La educaci6n es·un elemento de la totalidad social; 

es un hecho social condicionado por el desarrollo econ6mico y 

político de los pueblos y producido por diferentes factores.

Es un proceso que tiene causas y efectos v.inculados al desa-

rrollo global de los pueblos. 

Los factores de la educaci6n pueden dividirse en na 

turales o biol6gicos y sociales. 

Los factores naturales son: la herencia, el medio -

ambiente y los rasgos distintivos individuales. 

Los factores sociales son, en cambio, los de mayor

significaci6n. Eñtre ellos tenemos: la estructura económica 

de la sociedad, la familia, la escuela, la religi6n, el len-

guaje, las costmnbres, la organización política. A propósi
to del tíltimo factor social, es preciso decir que son las cla 
ses sociales las que imprimen su sello a la organización y a
la dirección políticas de la s·ociedad y que dirigen el proce

so educativo para vincularlo a los fines generales del avance 
de un pueblo, o de su peculiar desenvolvimiento. Se ha pen

sado, en torno de esta idea, que los fines de la educación -
pueden ser tanto generales como parciales. Los fines ge~er~ 
les serían los que corresponden a la humanidad, al hombre. 
Los parciales, en cambio, estarían, sin embargo, en discuti-

,ble, en tanto que ambos fines están interrelacionados a base-
de los constantes cambios de las estructuras. Asi pues,los -
fines de la educación están determinados por los fines de la
sociedad global)' están estrechamente vinculados con el desa

rrollo económico y político de los pueblos. Es imposible sep~ 
rar los fines de la educación de los que persigue la sociedad 
y -más concretamente- la clase dominante de la misma. 
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3.- CONCEPTO GENERAL DE, EDUCACION RURAL Y AGRICOLA 

cuando empleamos las expresiones educación rural o -

educación campesina, no s6lo nos referimos a la educación de

las masas-rurales en términos escolares, sino tambi~n a la -

que las mismas masas logren por medios distintos a la escue-

la. Es indiscutible que la escuela educa, pero tambi~n lo ha

cen e~ hogar,la cornunidad,la iglesia;la calle,los centros de
trabajo,el teatro,la biblioteca,el cine, la prensa y, en fin, 

las instituciones sociales, ejercen sobre las gentes influjos 

educadores tan profundos que a veces son definitivos. Cuan

do hablamos de educación rural no nos referirnos exclusivamen

te a la educación de las masas campesinas dedicadas a la agri 

cultura, sino también a la de aquellos grupos humanos que, -
asentados en las áreas rurales, derivan su diario vivir ya -
sea de la ganadería, de la crianza y explotación de anirnales
domésticos, de la minería, del aprovechamiento de los bosques 

de la pesca, etc. 

Educación rural no quiere decir_forzosamente educa-

ción agrícola. Usarnos la expresión educación rural para di!_ 

tinguirla de la educación urbana. Corno afirma un conocido -
sociólogo mexicano "En el país hay en realidad dos culturas: 
una, la rural, rne~quina, pobre, atrasada¡ y la otra, la urba
na, avanzada y rica en relación con ~a anterior". 

La escuela constituye uno de los medios disponibles
para proporcionar la educación rural. Este aspecto formal -

no debe estar constituído solamente por la modesta escuela ru 
ral de tipo primario; debajo de esa institución deben crear-
se, diseminadas en las áreas rurales, agencias educativas de!_ 
tinadas a la educación rural yJpor encima de la misma escuela 
rural,hay que fundar numerosas escuelas agrícolas y multitud-
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de planteles especiales design~dos a impartir la educaci6n s~ 

cundaria y t~cnica quei reclam~ la.poplaci6n de las diversas,.. 

regiones del país. E;sta obra ha de verse. coronada con el es 

tablecimiento de escuel.as de altos estudios rurales y con- la

creación de universidaq.es campesinas. La poblaci6n .ru-
ral debe disponer de las mismas oportunidades educativas que 

la población µrbana, pues de otra manera el distanciamiento -

cultural entre una y o,tra será, cada vez más pro:fundo. 

Mucho se ha discutido sobre los objetivos de la edu..,_ 

cacii5n rural de tipo formal, pero todos están, de acuerdo en -

que la mira fundamental de dicqa educacii5n ha de consistir eri 

elevar la vida cam¡>esina de los planos infe;riores en que• 
ahora se desenvuelve haci~ planos cada vez más satisfactorios.,, 
Este objetivo central debe construir una "nueva sociedad,;, d~, 

be determinarse con ):101,llbré's de mentalidad racionalista y de :.. 
pensamiento lógico,.emancipados de creencias perniciosas, de.:. -~ ' 

prejuicios y supersticio11es, con hombres o,e una clara concien 
' ~ -

cia proletaria, capaces no sol~ente de resolver sus partic::u~,; 
lares problemas econi5mices, sino d!:! contribuir tambi~n alegre 
y eficazmente al desenvolvimiento de la nueva economía nacio

nal. La educación rural, por ·medio de la escuela, debe cori-: 
vertirse en instrumento de l,iberación econ6mica y dignifi
cación social. 

Educar a una comunidad rural es _poner a sus inte---, 
grantes en condiciones de aprec·iar por sí mismos· la pobreza -
cultural de su vida actual, y capacitarlos al mis;mo tiempo p~; 
ra constituirse en autores de su propia transformacii5n. 

El maestro podrá desempeñar eficazmente su 't.areá en~ 
la medida en que conozca todos los aspectos de la v.ida comµ-
nal; armado de este conocimiento'podrá representar su papel -
de "educador" de la.comunidad en su conjuntp. Con este paso 
previo, podrá sembrar la conciencia comunal en torno de todo-
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el poblado. No es el maestro, sin embargo, sino los habi-

tantes de la comunidad quienes deben tener la convicci6n de 

que lo concebido y planeado está hecho por ellos mismos. Es 

ta es la única manera de encaminar a la comunidad sobre la -

vía de un mejoramiento progresivo. 

En las áreas rurales de M~xico el efecto educador -

de las familias y de la comunidad es sumamente vigoroso, es

en el seno familiar que los niños aprenden el modo de ganar

se la vida. Por ello, toda escuela que se proponga ayudar

a la comunidad debe plantearse la enseñanza de aquellas co-

sas que la comunidad necesita y quiere que los niños apren-

dan, 

Los elementos esenciales de la educación, que hacen 

una vida rural satisfactoria, se refieren a la creación de -

la salud, el mejoramiento de las condiciones del hogar y el

enriquecimiento cultural de la familia, a dignificar y vol-

ver científica la ocupación cotidiana, a crear la vida so--

cial y elevar el nivel cultural de las masas. Estos elemen 

tos son los que los niños deben aprender. 

La revitalización del trabajo escolar necesita de -

incentivos tales corno los concursos, en los que pueden adju

dicarse premios:(semillas de buena calidad o herramientas -

por ejemplo). Pueden incluso realizarse exposiciones de los 

productos obtenidos y, con alguna iniciativa, verdaderas fe

rias que muestren el adelanto de la escuela e impulsen el -

trabajo. Otro instrumento revitalizador es el de las coop~ 

rativas escolares de producción o de consumo,dirigidas por -

los propios alumnos y en las que el maestro jugará el papel

de "consejero". 

Durante una visita a una escuela rural, el Profr. -

Rafael Ramírez observó cómo unos niños organizaban, por pro-
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pia iniciativa, las actividades tendientes a colaborar con 

mayor·eficacia en la vida familiar y comunal. Formularon -

un programa de trabajo que "incluía trabajos agd.colas tales

como: alistar herramientas, vigilar sembradíos, desyerbar; -

la crianza y cuidado de animales domésticos y también el - -
aprendizaje de oficios e industrias rurales. 

En consecuencia, la Educación Rural es la que se -

imparte de manera formal e informal en el medio rural, apli

cando creadoramente los principios de la ciencia educativa,~ 

y que tiene como propósito la formación de hombres en mejo-

res condiciones de transformar las circunstancias en qu~ vi

ven. 

En cuanto a la Educación Agrícola, podría definir

se como la disciplina que, partiendo de la Ciencia.de la Edu 

caci6n en general, se encarga de capacitar científica y téc
nicamente la masa de trabajo rural, con el objeto de aumen-
tar la producci6n y productividad agropecuarias y elevar los 

niveles de vida campesinos. 

En la Educaci6n Agrícola, como en la Educación Ru

ral, relacionadas mutuamente y con aspectos de coincidencia

pero con diferencias importante como las señaladas anterior
mente, se encuentran distintos niveles educativos que 0se 
vinculan con los distinto.s momentos del proceso productivo -
agropecuarios, que exige determinados conocimientos y habili 
dades de diversa amplitud y profundidad. En estas circuns
tancias, en la educación agrícola se presentan los niveles -

elemental, medio y superior, que preparan trabajadores agro'

pecuarios destinados a cumplir funciones de distinta comple
jidad, pero que a la vez se eslabonan entre sí para permitir 
a los estudiantes y ·trabajadores de distinto nivel ascender
hasta los grados superiores en las ciencias de la producción 
agropecuaria. 
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1. - "EL MEDIO .1:lURAL MEXICANO" 

a).- Antecedentes. 

1.- Tenencia de la tierra entre los aztecas. 

Entre los aztecas existían tres tipos bien diferen.;.

ciados de tenencia de la tierra: 

1.- Tierras del rey y de los nobles (tlacolalli y -

pillalli). 

2.- Tierras de los guerr~ros y de los dioses (mitl-

chimalli y teotallpan). 

3.- Tierras de los pueblos (altepetlalli y calpulla

lli). 

Las tierras del rey, nobles, guerreros y dioses,eran 
trabajadas por peones o macehuales, se entregaban en aparee-~ 
ría, o bien las trabajaban colectivamente los habitantes 

de los pueblos, como.una obligaci6n social que necesariamente 

debían cumplir. 

Las tierras pertenecientes a los pueblos se dividípn 

en dos tipos distintos , pero ambas de prppiedad comunal. 
Las tierras del altepetlalli estaban dedicadas a los usos co

lectivos del poblado. Las tierras <;l.el calpullalli eran ·hk ....... 
rras de cu.ltivo que se entregaban en usufructo al campesino ,.;. 
con la sola obligaci6n de trabajarlas. Si el usufructuario
dejaba de trabajar su parcela dos años consecutivos,perdía su 

derecho a ella, y era asignada a un nuevo beneficiado-
por las autoridades de la comunidad. 

b).- La propiedad de la tierra durante la colonia. 

Durante la época de la colonia, existían en la Nueva 
España los siguientes tipos de propiedad sobre la tierra: 
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1.- Las propiedades privadas. 

2.- Las propiedades de la iglesia. 

3.- Las propiedades indígenas. 

En estas últimas propiedades, se distinguían cuatro

clases de tierras destinadas a usos distintos: el fundo legal 

los ejidos, propios y tierras de común repartimiento. Los -

fundos legales eran las tierras destinadas al asentamiento de 

las poblaciones indígenas; las tierras ejidales1 estaban des

tinadas a usos colectivos; los propios eran tierras trabaja-

das colectivamente por el poblado o dadas en arrendamiento, y 

cuyo producto se destinaba a cubrir los gastos públicos; las

tierras de común repartimiento eran las entregadas a las 

familias indígenas en calidad de usufructo, con la sola obli

gación de trabajarlas. 

Todas las tierras pertenecientes a las poblaciones -

indígenas, eran propiedad de la comunidad, la que las trasmi

tía en usufructo a los distintos individuos. Hoy día, esta

propiedad comunal sobre la tierra aún se encuentra en propor-

ciones considerables en México. 

c) .- Proceso histórico de concentración de la propiedad sobre 

la tierra en México. 

a).- Las mercedes de tierras y compra de terrenos -

realengos. 

1.- "El ejido: la palabra se deriva del latin exitus que sig
nifica salida. Lo instituy6 Felipe II en el año 1573. -
Era una porción de tierra generalmente de una legua de -
largo, y sus antecedentes aparecen en España en los te-
rrenos denominados de uso común, así como también en el
altepetlalli de los aztecas. El ejido era una tierra de 
explotación y aprovechamiento colectivo". 

Jesús Silva Herzog: "El Agrarismo Mexicano y la Reforma
Agraria", F.C.E. Méx. 1957. 
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La conquista de México por España, signific6 la apa

rici6n de la gran propiedad privada sobre la tierra. Todas""' 

las tierras conquistadas pasaron al dominio absoluto de la co 

rona española. En consecuencia,· el gobierno español era el

tinico que podía disponer legalmente de ellas. 

Una vez real~zada la conquista los reyes de España -
~:· 

premiaron a los soldados participantes en la empresa conce~-

diendoles mercedes reales, que otor.gaban tierras en extensio

nes proporcionales al papel desempeñado durante la conquista

Y a los medios materiales aportados para ella. 

Por otra parte, los colonizadores podían COJ!lprar ti~ 

rras llamadas realengas, .. que no. habían quedado comprendidas -

en las mercedes reale_s • 
, 

Los españoles recibían simultáneamente con la tie---
rra, la mano de obra indígena necesaria para hacérla produ.;.

.cir. Las concesiones de indígenas recibieron ei nombre .de -
"encomiendas';, que obl·igaban al indio a trabajar para el con
quistador, y a éste, a enseñarles la fe cristiana. 

De-esta manera surgi6 en México el proplema agrari9-
que ta.rd6 siglos en resolverse: por una parte, los g_randes -
propietarios de ti.erras y, por la otra, la .gran masa de póJ:>1~ 
ci6n caren,te de medios de producci6n, obligada a trabajar pa

ra ellos~ 

Durante la époc;:a.qe la.colonia, la iglesia cat61ica, 
también logr6 acumular enormes sppérficies territoriales. Por 
ejemplo: mediante limosnas y doru;i.ciones, la iglesia lleg6 a -
ser propietaria, en el ~stado de Puebla, de las 61;1atro quinta1;1 
partes de toda la tierra. ~o se tienen cÜ:ras exactas sola -
cuantía de las propiedades agrarias eclesi&stic~s en todo 
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el territorio de la Nueva España, pero no sería exagerado - -

afirmar que constituían más de la mitad de todo el territorio 

de la colonia. Estas tierras de la iglesia llamadas de "ma

nos muertas", constituyeron un grave problema para las autori 

dades civiles coloniales, y después para·los gobiernos de Mé

xico Independiente, porque difícilmente entraban al mercado -

de tierras como mecanismo redistribuidor de la propiedad agr~ 

ria; además la iglesia estaba exenta del pago de impuestos -

por sus bienes raíces, provocando una fuga considerable al -

erario pGblico. 

a).- Las leyes de desamortización y nacionalización

de bienes aclesiásticos, (1856 y 1859). 

En 1856, se expidió por el Gobierno Liberal Mexicano 

la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, que se pr~ 

ponía obligar a la iglesia a vender sus tierras, principalme~ 

te a quienes las tuvieran arrendadas o hicieran denuncio de -

ellas, para fomentar la fonnación de la pequeña propiedad y -

estimular los ingresos fiscales. La misma ley prohibía que 

en lo sucesivo las corporaciones civiles pudiesen tener en -

propiedad extensiones territoriales. Con esta disposición -

se afectaba directamente a las comunidades indígenas, que - -

eran una corporación civil que conservaba la propiedad colecti 

va sobre sus tierras. 

Los objetivos de la Ley de desamortizaci6n,de fomen

tar la formación de la pequeña propiedad en consonancia con -

las ideas liberales de la época, no se cumplieron y sus resul 

tados fueron contraproducentes, toda vez que,en lugar de la -

pequeña propiedad, lo que estimularon fué la acentuación de -

la concentración de la tierra en pocas manos. Quienes pudi~ 

ron comprar las tierras de la iglesia fueron los grandes te

rratenientes ya existentes1 que eran los que disponían del di-

nero para ello. A su vez, muchas comunidades indígenas se -
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vieron de pronto despojadas de tierras que poseían desde la -

antiguedad. 

-La ley de desamortización no privó a la iglesia del

producto de la venta dé sus tierras.NosSobstante,aquellaluch6 

encarnizadamente contra la disposici6n legal y contra•el go-

bierno, utilizando los mismos fondos provenientes de la venta 

de sus bienes r~sticos. Esta actitud de la iglesia, provoc6 

que el Gobierno de Benito Ju~rez, promulgara en 1859 la Ley -

de Nacionalización de Bienes Eclesi~sticos, en virtud de la -

cual se privó a la iglesia de todo beneficio proveniente del-

traspaso de sus propiedades. A pesar de todo, la iglesia,--

que durante siglos pudo acumular cuantiosas riqueias, provoc6 

una sangrienta guerra civil y la intervención extranjera que, 

felizmente para México, terminó con el fusilamiento de Maxim!, 

liano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, Estado de Qu~ 

r~taro. 

c).- Las leyes de colonizaci6n de terrenos baldíos.
(1875 y 1883). 

En 1875 y 1883, se expidieron por el Gobierno de Por 

firio Díaz las Leyes de Colonización de Terrenos Baldíos, cu
ya intención era propiciar la inmigración extranjera en aque-

1 

llas tierras mexicanas que no hubie~en entrado en dominio pr! 
vado. Se pensaba que los colonos extranjeros podrían repre
sentar un aporte considerable al desarrollo agrícola, tomando 
en cuenta los h~bitos productivos y la mayor experiencia téc
nica que pudieran tener. Las mismas leyes autorizaban la -
fonnación de Compañías Deslindadoras, encargadas de localizar. 
los terrenos baldíos existentes para la colonización, corres
pondi~ndoles la tercera parte de los terrenos deslindados, co 
mo compensación por -sus servicios·. 

En la pr4ctica, la .colonización por extranjeros no -



- 24 -

tuvo ningún resultado. Para ese tipo de empresa se necesita 

bala inversión de cuantiosos recursos del Estado en la insta 

lación de sistemas de apoyo a la producción inaccesibles para 

las posibilidades financieras del gobierno. En cambio, las

leyes de colonización, y particularmente la actividad de las -

compañías deslindadoras, significaron despojos inauditos de -

tierras comunales y pequeñas propiedades, puesto que estaban

investidas de suficiente autoridad para exigir los títulos co 

rrespondientes de propiedad que,de no estar en regla, los te

rrenos que amparaban eran considerados como baldíos. Los in 

teresados afectados podían acudir a dilucidar sus derechos an 

te los tribunales, pero éstos casi siempre fallaban a favor

de las Compañías Deslindadoras. Lo costoso de estos juicios, 

posibles solamente para el gran terrateniente e influyente -

propietario, dejaban sin ningún amparo real a las comunidades 

indígenas y los pequeños propietarios. 

De 1881 a 1889 las compañías deslindaron 32,240,373-

hectáreas, de las que por el deslinde, fueron cedidas a las -

empresas 12,693,610 hrs., y fueron vendidas o comprometidas -

14,813,890 has., la mayor parte a las mismas compañías por su 

derecho a la primacía para la compra. Es importante adver-

tir que el número de individuos propietarios de las compañías 

deslindadoras,beneficiadas con los contratos respectivos del

gobierno, ascendían solamente a 29 personas. 

En condiciones semejantes se deslindaron desde 1889-

a 1829, otras 12,382,292 has., y de 1904 a 1906, último año -

en que operaron las compañías se les expidieron 260 títulos -

con 2,646,540 has,, y se otorgaron 1,331 títulos que ampara-

han terrenos nacionales con una extensi6n de 4,445,665 has. 

En consecuencia, durante los .nueve años comprendi-
dos entre 1881 y 1889, 29 individuos pertenecientes a las com 

pañías deslinadoras acapararon el 14 % de la superficie total 



- 25 -

de la Rep1iblica, y en los cinco años subsiguientes, otras cua!!_ 

tas empresas deslindadoras acapai:_aron un 6 % más de la super
ficie nacional,osea,que una quinta parte de la extensi6n terri 

torial deM,xico,qued6 monopolizada.por no m!s de SO propieta
rios.2 

4.- Estructura' AgrariaMexi'cana en 1910. 

Desde la conquista de Máico por España hasta 1910, 

la historia agraria mexicana se caracteriz6 por el acrecenta 

miento paulatino de· las grandes propiedades territoriales a -

costa de la pequeña propiedad y las posesiones canupales, así 

como por la explotaci6n de las masas rurales desposeídas por
parte de los grandes señores de la tierra. 

En M€!xico, antes de iniciarse ·la reforma agraria, el . 
1 % de la poblaci6n total del país era propietaria del 97 % -

del territorio nacional, en tanto que el 2 % d~ la propiedad-
' r1istica pertenecía a pequeños propietarios, y el 1 % a pue---, 

blos y comunidades rurales cuya poblaci6n total era del 96 %-

respecto del total nacional. 3 

Segtin el censo de población de 1910, de un total de-

15 millones de habitantes, el 80 % vivía de los salarios pag~ 
dos a los jornaleros agrícolas en las grandes haciendas, cuyo 
monto oscilaba entre$ 0.25 y$ O.SO diarios. El salario -
del pe6n no le era cubierto en efectivo, sino mediante ~ales 
o mercancías surtidas en la "tienda de raya" de la hacienda.
El peón y su familia estaban sujetos a la finca por una serie 
interminable de deudas que pasaban de padres a hijos, y que -

2.- Lucio Mendieta y Niiñez: "El Problema Agrario de M~xico". 
Ed. Porr1ia. Mex. 1966. p. 127. 

3.- Gilberto Fabila Montes de Oca: "La Reforma Agraria Mexi
cana". Mt!x. 1964. p. 1 y 2 
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revelan la insuficiencia de los salarios pagados para la sub

sistencia de una familia campesina. Por su parte,elgranha

cendado, podía imponer castigos corporales a sus peones, en

carcelarlos, e incluso matarlos con la complicidad de las au

toridades porfirianas. En rigor, los peones de las grandes

haciendas no diferían sustancialmente de la situación que te

nían los siervos de la gleba en la época feudal. 

Económicamente, la gran hacienda funcionaba como una 

economía cerrada, que producía los artículos necesarios para

el consumo interno, y algunos excedentes para el mercado que

proporcionaban los ingresos suficientes para la vida de lucro 

y despilfarro de los señores hacendados que,generalmente,vi

vían en los centros urbanos nacionales o europeos. Las hacien

das que producían para la exportaci6n,devolvían al extranjero

las divisas obtenidas en la importación de objetos suntuarios, 

característicos de la vida groseramente lujosa de los latifun

distas. El latifundio estaba incapacitado,por tanto,para ge

nerar procesos de capitalización del país. 



- 27 -

II.- LA REFORMA AGRARIA. 

1.- Los programas agrarios iniciales del movimiento' revo 

lucionario. 

a).- El Plan de San Luis. 

La revoluci6n que se inici6 en 1910, bajo la direc~

ci6n de don Francisco I. Madero, tuvo como programa nacional

el Plan de San Luis Potost, dado a conocer en octubre del mis 

mo año de 1910. En su artículo tercero, este plan,señalaba

que: 

"Abusando de la ley de terrenos baldíQs, numerosos

pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han

sido despojados de su terrenos, por acuerdo de la 

Secretaría de Fomento, o por fallos de tribunales de 

la Rep~blica. Siendo de toda justicia restituir a

sus antiguos poseedores los terrenos de que se les -
despoj6 de un modo tan arbitrario, se declaran suje
tas a revisi6n tales disposiciones y fal~os y se les 
exigirá a quienes las adquirireron de un modo tan in 
moral o a sus herederos, que las restituyan a sus 

primitivos propietarios, a quienes pagarán tambi~n -

una indemnizaci6n por los perjuicios sufrido.s ••• " 

Con esta promesa de restituir las tierras a los pue
blos despojados ilegalmente de ellas, los campesinos se lanza 
ron a la lucha armada, que un año despu~s, derrocado el go--
bierno de Porfirio Díaz, hubo de llevar a las Presidencia de-
la Rept1blica a Don Francisco I. Madero. Sin embargo, Madero 
en la presidencia, no adopt6 medidas inmediatas y en~rgicas -
para cumplir su promesa a los campesinos de devolverles sus
tierras perdidas. Esto provoc6 un nuevo descontento, princ! 
palmente en el sur del país, donde operaban las fuerzas de -
Emiliano Zapata. 
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b) .- El Plan de Ayala. 

Al finalizar el año de 1911,se expidi6 enelEstado de 

Morelos el Plan de Ayala, que constituy6 el programa agrario

del movimiento revolucionario encabezado por el General Emi-

liano Zapata. En este Plan se exponía1 de manera terminan-

te, que los pueblos que hubiesen sido despojados de sus tie-

rras entrarían en posesión inmediata de ellas, y mantendrían 

su posesión con las armas en la mano. A los propietarios 

que se consideraran afectados, se les reservaba el derecho de 

acudir a los tribunales a presentar sus alegatos, una vez que 

triunfara la revolución. El Plan zapatista iba mucho más 

allá de la mera restitución de tierras; en él se exponía la -

necesidad de dotar de tierras ejidales a los pueblos que care 

cieran de ellas y que no pudieran mostrar su derecho a la res 

titución, expropiándose para ello, previa indemnizaci6n de la 

tercera parte de su valor, a los grandes terratenientes. 

2.- La ley del 6 de enero de 1915. 

La ley del 6 de enero de 1915 fué el primer ordena

miento legal surgido del movimiento revolucionario, que tuvo

vigencia real durante varios años, y conforme al cual se -

realizaron los primeros repartos agrarios. 

La ley estipulaba la restitución de tierras a los -

pueblos, y la dotación ejidal para aquellos otros que careci~ 

ran de ellas o que no pudieran demostrar su derecho a la res-

titución. Establecía,asimismo, la formaci6n de una Comisión 

Nacional Agraria y Comisiones Locales y Comités Particulares

Ejecutivos que en cada Estado se necesitaren, y que en conju~ 

to constituyeron la organización administrativa encargada de

realizar la distribución de tierras. La autoridad agraria -

máxima, recayó sobre el Presidente de la Repablica. Igual-

mente, la ley estableció en detalle cuáles serían los proce

dimientos a seguir en los distintos tipos de juicios adrninis-
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trativos agrarios. 

La ley del 6 °de eneto, tuvo el r..ango de ley C01'Sti

tucional hasta 1934, año en que se ~xpidi6 el primer C6dig() -

Agrario y se cre6 el Departamento de Asuntos Agrar'ios y ·c6.lo

nizaci6n. 

3. - El repart.o de tierras. de 1915 a 19 34. 

a).- Las ~otaciones de tierras a los pueblos. 

Durante el período que va de 191§ a 1.934, la dota-
ci6n de ejidos se realizó mediante el criterio de que las .t4~ 
rras otorgadas a los ejidatarios debían se.rvir solamente para 

ocuparlas adicionalmente al tiempo que trabajaran eri la ha-:---
·- ~ 

cienda,y para complementar,con el producto que de ellas obtu

vieran,los salarios pagados por el latifundista •. Esto determ:!_ 

naba,automáticame_nte, que sé continuara responsabilizando al

latifundio de la producción agropecuaria nacionál.y,en conse
cuencia,que no se le ,afectara d~asiacio,solamente lo indis,pe!!_ 
sable para cumplir el compromiso político contraído cort los~ 

campesinos. De 1915 a 1934 se sucedieron cuatro regíem.ens pre 
sidenciales que entreg'á.ron por distintos conceptos~ siete mi: 

llones de hectáreas,el 13.1% dei total de tierras entregadas--
' hasta 1967,y que beneficiaban a,700,000 campesinos en números, 

. ~ }; 

redondos (el 29.8% del tota1 de campesinos beneficiados con -
la distribución .de tierras hastá 1967). Aunque pudiera pare-
cer que para 1934 el latifundio en .México había sufrido ya un. 
descalabro considerable,la realidad era que todavía se mante~ 
nía como forma predominante de propiedad en el medio rurai m~ 
xicano. 

4.- Las cifras incluyen las ejecuciones de resoluciones presi 
denciales por rest;i.tuciones, dotaciones, ampliaciones de= 
ejidos, nuevos centros de ,.pob.lación ejidal y confirmación 
de terrenos comunales. 

Cifras del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni~a--
ción. 
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4.- La Reforma Agraria de 1934 a 1940. 

En este período el ejido como producto genuino de -

la Reforma Agraria,adquiere su verdadera significación duran

te el régimen presidencial del General Lázaro Cárdenas (1934-

-1940). En esta época al ejido se le concibió como la uni-

dad básica de producción agrícola. A la reforma agraria se

le comprende y se le ejecuta en conceptos integrales. Se 

distribuye la tierra en proporciones no igualadas ni antes ni 

después; en 6 años se entregaron 16 millones de hectáreas que 

beneficiaban a cerca de un millón de campesinos. Se impulsa 

ron decididamente:las formas cooperativas de tenencia y pro-

ducci6n campesina; la construcción de obras hidráulicas para

el riego; se fundan los bancos oficiales encargados de canali 

zar el crédito al campo y se estimulan los principales cen--

tros docentes para la capacitación de técnicos agropecuarios, 

al mismo tiempo que se estructura sólidamente la administra-

ción agrícola de México. Con Lázaro Cárdenas la estructura

latifundista del país se rompe definitivamente y el país en-

tra de lleno en una nueva etapa de su desarrollo econ6mico. 

5.- La Reforma Agraria,de 1940 hasta nuestros días. 

En los regímenes subsiguie~tes al de Lázaro Cárde-

nas, las conquistas logracas no se llevaron adelante con el -

ímpetu anterior, y a los ejidos no se les presta el suficien

te apoyo oficial, pero el reparto agrario continúa. De 1940 

a 1957 se entregaron posesiones definitivas por 17 millones -

de hectáreas, para beneficiar a 400 mil campesinos. 

A partir de 1958, bajo la presidencia del Lic. Adol 

fo L6pez Mateas, se entregaron cerca de 9 millones de hectá-

reas, en beneficio de 260 mil campesinos. A la reforma agr~ 

ria se le vuelve a concebir en términos integrales como una -

coordinaci6n entre los aspectos agrarios y agrícolas dentro -

de un mismo proceso transformador; se hacen conscientes las -
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necesidades de reformas legislativas y,lo más importante, se 

piensa en la urgencia de establecer en los ejidos una organi

zación interna eficaz. 

El r~gimen presidencial actual del Lic. Gustavo - -

Dtaz Ordaz, continuando con la política de su antecesor, esta 

blece claramente que 

es Reforma Agraria". 

se reparten más de 5 

"la Reforma Agraria o es Integral o 

En tres años de su gobierno,hasta 

millones de hectáreas entre 123,000 

no -
1966, 

bene 

ficiados. Se adquiere el compromiso de terminar en el sexe

nio de su gobierno el reparto de toda la tierra suscepti

ble de afectación legal~ y se dan los primeros pasos en la -

plena realización de la segunda etapa de la reforma agraria -

con la que depe culminar la solución a largo plazo de los pr~ 

blemas agrarios y agrícolas de M~xico. 

5.- "Se considera pequeña propiedad agrícola (inafectable). la 
que no exceda de cien hectáreas de riego o humedad de pri 
mera o sus equivalentes en otras clases de tierras, en ex 
plotación. -

Para los efectos de equivalencia se computará una 
hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agos 
taderb de buena calidad y por ocho de monte o de agostade 
ro en terrenos áridos" . -

Artículo 27 constitucional. 
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III.- LA ESTRUCTURA AGRARIA RESULTANTE DE LA REFORMA. 

Un balance general de la Reforma agraria a los 53 años

de su inicio, muestra que se han entregado en posesión defin! 

tiva por distintos conceptos, más de 54,5 millones de hectá-·

reas que benefician a cerca de 2.5 millones de campesinos. 

Con ello puede afirmarse categóricamente que el latifundio en 

México ha dejado de existir. El país ha pasado de una orga

nización social rígida y tradicional auna organización dinárn! 

ca de cambios permanentes. Esta es una de las conquistas -

más importantes en el 6rden económico, social y político de -

la Reforma Agraria Mexicana. 

1.- Los ejidos. 

Para 1966, se habían ejecutado resoluciones presi-

denciales para constituir 19,257 ejidos, con una superficie -

de 48,154,152 has., que incluyen 6,529 ampliaciones de ejidos 

existentes, y que beneficiaban a 2,321,622 campesinos. 

En ~éxico los ejidos pueden ser parcelados o colec

tivos. En todo el país, aproximadamente el 5 % de los eji-

dos tienen carácter colectivo; el resto pertenecen al tipo de 

parcelados, en los que cada ejidatario trabaja individualmen

te su parcela. 

Las tierras ejidales no se otorgan en propiedad a -

los beneficiados, sino en usufructo, con la sola obligación de 

trabajarla ininterrumpidamente; si dejan de hacerlo durante -

dos años consecutivos pierden su derecho a la parcela, la que 

se entrega en las mismas condiciones a otro campesino legal-

mente capacitado para recibirla. 

Las autoridades internas del ejido son nombradas 

por la asamblea general de ejidatarios, la que elige a los 

miembros del Comisariado Ejidal, integrado por un presidente, 

un tesorero y un secretario. El Comisariado Ejidal adminis-
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tra los fondos del ejido y vigila el cumplimiento de todas_ -

las estipulaciones legales concernientes a la tenencia y uso

de las parcelas; también es el encargado de representar al n:Q. 

cleo ejidal en sus relaciones con las instituciones estatales 

o nacionales que se vinculan con el. 

En cada ejido también existen los Consejos de Vigila!!. 

cia nombrados por la minoría votante en las elecciones de Co

misariados Ejidales, y que son los encargados de supervisar -

las actividades que realizan los Comisariados Ejidales. 

Tomando en cuenta que la dotación de ejidos sola-

mente es procedente en los casos en que existan tierras afee

tables en un radio de 7 kilómetros a partir del lugar más de!!. 

samente poblado del n'tlcleo solicitante; pero dado que.existen 

terrenos afe~tables en Estados con poca densidad de población 

y con el objeto de facilitar el traslado de campesinos de los 

lugares donde ya no había tierra distribuibles, a los lugares 

en que sí las había, se cre.6 el recurso conocido como la ere~ 

ción de nuevos centros de población ejidal, que en su funcio-

namiento interno no difieren de los ejidos. Por este conceE_ 

to, se han distribuido tierras que ascienden a 2,370,591-71 -

-15, has., para beneficiara 50,59% de los campesinos, integr.! 

dos en 323 nuevos centros de población ejidal. 

2.- Las comunidades agrarias. 

Integrando el sector no privado de la agricultura,
se encuentran las comunidades agrarias, que son las antiguas.

posesiones indígenas que pudieron conservarse a pesar de las
leyes de desamortización y nacionalización de 1856 a 1859, y
de las leyes de colonización de baldíos en 1875 y 1883. Su

denominacil5n actual de comunidades agrarias obedece al hecho 
de la tenencia de la tierra .es comunal, y los beneficiados ya 

no son indígenas en la mayoría de los casos, sino gente étni
camente mezclada. Hasta 1966, se habían confirmado t!tulos
comunales de estas tierras que amparaban 4,141,189-67-04 

:: .. 
,'.'c:t'__::'._j, 
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hectáreas, que beneficiaban a 64,955 comuneros, integrados en 
523 comunidades a~rarias. 

3,- Las pequeñas propiedades. 

La pequeña propiedad agraria en México es al igual

que los ejidos, los nuevos centros de poblaci6n ejidal y las

comunidades agrarias, un producto de la reforma agraria. -

SegGn el censo agrícola, ganadero y ejidal de 1960, se regis

traron en el pa1s 447,334 predios privados menores de 5 has., 

que sumaban una superficie de 123,259,025,5 has. Los pre--

dios mayores a 5 has. sumaron 899,108 con una superficie de -

1,328,106.9 Has. En total,los predios que integran el sec-

tor privado en la agricultura de México suman 1,346,442 que -

en conjunto tienen una extensión de 124,587,132.4 hectáreas. 



IV.- REFORMA AGRARlA; PRODUCCION AGROPECUARIA Y DESARROLLO IN 

DUSTRIAL. 

La reforma agraria en M~xico signific6 una redistr.!_ 

buci6n de la tierra, del ingreso y del poder polí~ico. Es--

tos procesos redistribuidores repercutieron favorablemente en 

el desarrollo de los todos los aspectos de la economía en su~ 
conjunto y permitieron la estabilidad equilibrada del país. 

1.- Aumentó de la prodlicci6n agropecuaria. 

Como consecu~ncia de la lucha armada revolucionaria 

que todavía en 1927 tenía grandes proporciones, la producci6n 

~gropecuaria de M~ico descendi6 entre los años de 1910 y - -

1930, año en que la producci6n se igual6 a ~a registrada en -

los años pre-revolucionarios. 

taron las bases para un aumento 
agrícola que,en los años de 1940 

dio del 6.5 % anual, mientras 
solamente a un ritmo del 2.8 %. 

En la siguiente d~cada se sen 

considerable de la-. producci6n 
a 1950 creci6 en un prome-
que la poblaci6n aument6 

I 

En la década de 1950 a 1960 
la producci6n sigui6 aumentando a un ritmo de 4.3 % anual, ·;.. 
en tanto que la poblaci6n lo hizo al 3.1 %. 

2.- Posibilidades de desarrollo industrial. 

Al redistribuir la propiedad sobre la tierra y los
ingresos, la reforma agraria, posibilit6 la formaci6n del me!. 
cado interno para los productos industriales, al elevar cons!_ 
derablemente la capacidad de compra dé la poblaci6n rural. 
Al mismo tiempo, al romperse el latifundio y organizarse la -
producci6n agrícola, orien~ándola por las necesidades del me!_ 
cado, abri6 la posibilidad al consumo interior de los medios
de producci6n elaborados por la industria. El desarrollo im 
petuoso de la industria mexicana ha tenido su fundamento en

la realizaci6n de la reforma agraria. 



V.- ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA REFOfill".A AGRARIA. 

La etapa del reparto de tierras está por terminar

se en los próximos años. Actualmente se ejecuta en el país 

el Programa Nacional Agrario, que persigue corno finalidad -

fundamental la localización y distribución de todas las su-

perficies que,rebasando las estipulaciones legales,constitu

yen causa de afectación. Pero la terminación del reparto -

de tierras no agota la solución de los problemas relaciona--

dos con la tenencia. La imprecisión en los linderos ejida-

les, la ausencia de fraccionamientos parcelarios equitativos 

y la entrega de títulos o certificados agrarios correspon--

dientes, que aseguren el derecho campesino al usufructo de -

la tierra, son situaciones pendientes de solución en muchos

ejidos. 

Uno de los obstáculos más serios al desarrollo de

la agricultura mexicana es el rninifundisrno imperante en la -

mayor parte de los ejidos del país. El rninifundismo no ase 

gura a su poseedor elpleno empleo de su potencial de trabajo, 

tampoco permite una capitalización que incremente su produc

tividad y el uso de equipos técnicos modernos. 

Las desventajas de una agricultura rninifundista tu 

vieron su contrapartida en la creación de los ejidos colectl 

vos durante la presidencia del General Cárdenas. Sin embar 

go, la falta de continuidad de una política agraria coopera

tivista ha terminado por disminuir la eficiencia de los expe 

rimentos ejidales de producción colectiva. En la actuali-

dad parece existir una mayor conciencia en los beneficios 

de una organización ejidal de este tipo. 

Producto de una reforma agraria lenta y principalmente de 

un crecimiento acelerado de la población rural,en 1967,se cal 

culaba que eran poco más de tres millones de jornaleros agrí

colas los que habiéndose ~epartido casi la totalidad de las-
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tierras afectables, lo más probable es que ya no alcancen -

los beneficios del reparto agrario. 

Lá segunda etapa de la Reforma Agraria'~ está enfo

cada esencialmente hacia los a$pectos productivos de lá. agr:!_ 

cultura. Esto no quiere decir que las tareas de mejoramie~ 

to de las condicione_s en que se realiza la produéción de es

te sector se hayan desatendido en etapas anteriores. Ac--

tualmente se pone el-énfasis principal en ,los objetivos vin

culados .directamente con el desarrollo agrícola, una vez que 

las condiciones de la tenencia de la tierra se .. han vuelto 

favorables-. 

Se trata ·de,c,una reforma agrícola, en la que, hasta

ahora, al parecer se ha avanzado con dificultades. El c.am
pesino que usufructt'ia un pedazo de tierra entregado por la -

Revolución, y que como.hombre debe ser considerado el princ! 
pal elemento que concurre en la produeci6n, atín .no adqui·ere"'.' 

el suficiente nivel educativo que le permita asimilar ráp! 
damente el empleo de los recur~os de la ciencia y la t~énica.· 

modernas. En algunas reg~ones rurales, las condiciones de
salubridad y vivienda son típicas de un país en vías de de

sarró'ilo. La mayoría de la población campesina pade~e defi' 

ciencias alimenticias •. 

La tierra que se ha repartido necesita producir . ..., 
más para alimentar una poblaci6n en crecimiento acelerado, y 
surtir las industrias con materia prima agrícola; pa:r;a lograr. 
esto, se necesitan mejorar los rendimientos ,con la construc
ci6n de obras para la protección; conservación y mejoram.:ién-, 
to de lós suelos, pero sobre todo, es necesario el incr~men
to de del riego. De toda la superficie cultivable en -
México, poco más d.e 4 millones d"e hectáreas son de regadío y 

benefician a 350 mil agr.icultores. 

El crédito podría mejorar en las po:tpprciones y el). 
el momento preciso para los ejidatarios. El Bánco Nacional 
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de Crédito Agrícola solamente cubre el 20 % de las necesida-

des de crédito de los ejidatarios, porque/al parece~ el go--

bierno no dispone ael suficiente dinero para dedicarlo a este 

rengl6n. Los ejidatarios, por el carácter inalienable e - -

inembargable de sus parcelas,no ofrecen suficientes garantías 

de recuperación al crédito privado. Esta situación ha prov~ 

cado que la usura gravite lesivamente sobre la economía eji-
dal. 

En cuanto a la asistencia técnica agrícola, existen 

en México 5 mil agróno~os, pero el déficit del país es de - -

4,000 agrónomos, 5,000 veterinarios y zootécnicos y 15,000 -

consejeros técnicos medios. 

Finalmente, la comercialización a precios fijos de

garantía, principalmente para ejidatarios, empieza a tener r~ 

sultados prometedores, a pesar de la presencia nociva de co-

merciantes intermediarios que,sin duda,terminarán por desap~ 

recer. 

Muchos son los éxitos logrados por la reforma agra

ria. Sus resultados positivos, la destrucción de los lati-

fundios, y la ampliación dél mercado interno para la indus--

tria, la liberación del campesino de la sujeción terratenien

te y la elevaci6n de sus niveles de vida, son hechos que,a -

pesar de las dificultades pasadas y futuras, hacen de la re-

forma agraria en México una gran lección. 
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CAPITULO SEGUNDO 

El Medio Rúral Israelí 

I.- Antecedentes. 

1.- La empresa de colonizaci6n. 

a).- Los comienzos. 

b).- El Keren Kayemet. 

c) • - Necesidad del cooperativismo y el colectivis 

mo. 

II. - Pan:orama Actual. 

1.- El kibutz. 
á.).-¿Qul!! es el kibutz? 

b).- Funcionamiento interno de los kibutzim. 

secretarías. 

c).- Organizaci6n del trabajo en los kibutzim. 

d).- El sistema de enseñanza en los kibutzim. 
e),- El aporte econ6mico de los kibutzim. 

Las -

d).- Procedimientos actuales para el establecimiento 

de kibutzim. 
e).- Las perspectivas futuras. 

2.- El moshav. 
a).- Tenencia de la tierra. 
b}.- Cooperativismo, ayuda m~tua y trabajo no asala 

riada. 
c).- Funcionamiento interno del moshav. 

3.- El moshav shitufí. 
a).- Sus diferencias con el moshav ovdim. 
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4.- La educaci6n en los moshavim. 

5.- Actividades sociales y culturales de los moshavim. 

6.- Procedimientos para la organizaci6n de nuevos mos-

havim. 

7.- Experiencias de los moshavim para los países en -

vías de desarrollo. 

III.- Conclusiones: el Desarrollo Agrícola. 



I.- ANTECEDENTES. 

1.- La empresa de colonizaci6n. 

El pueblo judío apareci6 en el escenario hist6rico, 

como un pueblo pastor, .que apacentaba sus ovejas y cabras ce 

me lo hacen ios beduines hasta el día de hoy. Sin embargo,

el pueblo jud1o s.e adapt6 d.pidamente a las condiciones de -

una vida sedentaria en su país, mucho más desarrollada en ce!!! 

paraci6n con la vida n6mada anterior·; respecto a esta ~poca, la 

Biblia describe al pueblo judío como "un pueblo de campesinos, 

agricultores y pescadores". Segtln el mismo libro la vida -

idílica de los jud1os consiste en que todo hombre viva a -

la sombra de su viña y su higuera. 

La conquista romana interrumpi6 bruscamente la vi 

da independiente de los judíos,y el pueblo se dispers6 por el 
mundo. El retorno de este pueblo disperso a su tierra de -
origen se produjo muchos siglos después. 

a).- Los comienzos. 

Al finalizar el siglo XIX se registr6 un incremento 
notable de irunigraci6n judía a Palestina. En 1900 había ya-

22 aldeas judías en esas tierras. Los colonos inmigrantes,

iniciaron empresas de una gran importancia para el desarrollo 
del país. Aplicaron métodos nuevos a la citricultura y vit.!_ 
cultura; expandieron el cultivo de olivos y emprendieron la -
desecaci6n de terrenos pantanosos. Aunque estos.primeros e~ 
lenes aplicaron inicÚllmente conceptos agrarios europeos a -
condicion.es naturale!;I poco ,i.ndicadas para ello, pronto recti
ficaron sus errores y cambiaron los procedimientos. S~ per
cataron,asimismo, de que la agricuitura no constituye salame~ 
te un conjunto de disciplinas ,científicas y de métodos. prlict.!_ 
ces de aplicación, sino también una forma determinada de vida 
a la que debían adaptarse y desarrollarla paulatinamente. 
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b).- El Keren Kayernet. 

En 1901 se fund6 la Organización del Keren Kayemet, 

cuyo prop6sito consistía en adquirir tierras para la coloniza 

ci6n judía, facilitar el desarrollo agrícola organizado, y -

permitir que los inmigrantes sin recursos pudieran estable-

cerse gratuitamente sobre aquellas tierras. El Keren Kaye-

met estableció el criterio de que la tierra de su propiedad -

tendría carácter inalienable, y que solamente se arrendaría= 

en condiciones favorables, a base de contratos de arrendamien 

to hereditarios y automáticamente prorrogables, con la sola -

condición de que el arrendatario cultivase la tierra con su -

propio potencic-1 de trabajo. 

El movimiento sionista comprendió la importancia d~ 

cisiva de las oportunidades que se ofrecían y,en 1920, orga

nizó un nuevo instrumento de recaudaci6n de fondos conocido -

con el nombre de Keren Hayesod (Fondo de Consolidaci6n), -

que tenía como objetivo asentar a los inmigrantes judíos, en

las mejores condiciones, en las tierras adquiridas por el Ke-

ren Kayernet. El Fondo creado se destinó casi exclusivamente 

a la colonización agraria. 

Durante el período comprendido entre las dos gue--

rras mundiales se produjo un incremento notable en el movi--

miento inmigratorio. Especialmente de Polonia, un número -

considerable de personas pertenecientes a la clase media se

trasladaron a Palestina. Muchos de estos irunigrantes se de

dicaron a la citricultura, que por el año de 1930 se convir-

ti6 en uno de los productos fundamentales de la exportaci6n -

palestina. En este mismo período se organizó eficazmente la 

investigación y la experimentación agrícolas. La Organiza-

ción Sionista instaló en Rejovot la Estación de Investigacio

nes Agrícolas que inició la indagación sistemática en varios 

campos, tales como la aclimataci6n de plantas y ganado, y la

experimentación con la producción de semillas de hortalizas,-
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cereales y árboles frutales. 

Otro rasgo importante del período comprendido entre 

las dos guerras mundiales, consiste en el incremento registr~ 

do en estos años de la enseñanza agropecuaria a distin-

tos niveles. Ello contribuyó notabÍemente a la capacitacfón 

de los colonos, y a elevar el nivel de producción agrícola. 

En la década de los años 30, lleg6 a Palestina.un -

nuevo tipo de colono. Como consecuencia de las persecuc;i.o-

nes hitlerianas, llegaron un n1imero considerable de perso~as

de edad mediana. Algunos de estos inmig!antes se traslada-

ron a los centros citrícolas, y otros muchos crearon aldeas -

de pequeños granjeros dedicados a la producci6n láctea, la -

cría de aves de corral y el cul,tivo de hortalizas. 

c).- La necesidad del cooperativismo y el colectivismo. 

En la primera década del presente siglo, se regfs.,.. ... 
tró un cambio radical en la evolución agrícola judía. Las-. 

colonias que establecidas hasta entonces hab!an adoptado 
la forma individual para el trabajo de la tierra; cada agri-
cultor era dueño de su parcela, que cultivaba utilizando m9.no 
de obra asalariada. 

ción de moshavot. 
Estas colonias recibieron la denomina"".:r 

No obstante lo anterior, entre 1904 y 1914, llega-
ron a Palestina grupos'de j6venes con nuevas concepciones so

bre la agricultura y el trabajo humano; comprendían que el in 
terés nacional requería de una clase de agricultores que vi--, 
viesen del fruto de su trabajo. Estos jóvenes entendieron ,...,,._ 

la impo:r:tancia de la agricultura en la economía 9e nuestro_.;;; 
tiempo, pero,de la misma manera, no desconocían las dificulta 
des que implicaba esta actividad para un pueblo que1 por centu ...,. 
ria~había vivido exclusivamente en ciudades. 

Este objetivo de integración agrícola partía de un 
supuesto fundamental: si un campesino posee más tierras de 
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las que puede labrar por sí mismo, necesariamente se verá -

obligado a emplear mano de obra asalariada y terminará por -

convertirse en un terrateniente. De aquí se dedujo el con

cepto de estructurar socialmente las colonias agrícolas en -

torno del trabajo personal por medio de una distribuci6n de

la tierra, de tal modo que las extensiones recibidas no im-

plicaran el uso de mano de obra asalariaca, sino que fuesen

trabajadas por el propio colono con la ayuda de los miembros 

de su familia. Este enfoque origin6 el desarrollo de las -

ideas cooperativistas y colectivistas. 

Comprendiendo esta situaci6n, los jóvenes inmigra~ 

tes de la segunda "aliá" (segunda ola inmigratoria de los 

años 1904 a 1914) depositaron todas sus esperanzas en la 

cooperación agrícola permanente, convencidos de que;si ha--

bían de prescindir del trabajo asalariado, debían establecer 

un sistema permanente de cooperativismo. Muchos de estos -

jóvenes inmigrantes estaban profundamente influidos por 

las ideas igualitarias y del nuevo nombre, características -

del pensamiento socialista en el siglo XIX Soñaban con -

una sociedad en la que todos gozaran de idénticos beneficios 

materiales y culturales e iguales oportunidades en la vida. 

Los primeros experimentos registrados fueron de 

una gran significaci6n y ampliaron las perspectivas de la 

cooperaci6n agrícola. Un experimento se realizó en Degania 

en 1909, y otro en Merjavia en 1910. Estas colonias se man 

tuvieron profundamente unidas, creando una forma de vida co

lectiva, que adoptó el nombre de kvutzá, que significa sim

plemente grupo. En lo sucesivo, este término, o simplemen

te kibutz, se emple6 para designar las aldeas comunales o co 

lectivas israelíes. 



II~- PANORAMÁ ACTUl\I,. 

1.- El kibutz. 

a) • - Qué ~s un kibut.z? 

El kibutz es·un tipo de colonia comunal voluntaria 

que ha caracterizado el campo isra:eU en los 1iltimos 50 años 

En la actualidad el movimiento kibutziano abarca aproximada

mente ochenta y cinco mil personas, agrupadas en 230 colo--

nias de este tipo., Es casi imposible entender el devenir -

del· Is.rae! moderno, si no se torna en cuenta el papel desernp~ 

por el kibutz. 

Como ya se ha expresado, el movimiento kibutziano

no tiene carácter sectario, sino que se orienta por detenn.i

nadas concepciones sobre la agricultura, el trabajo y la vi

da dél hombre. Sus miembros entienden que su participaci6n 
personal en el progresó general del pa!s es caracter!s-

tica fundamental de su existencia. 

b).- Funcionamiento intemo de los kibutzim. La se 

cretar!a .. 

La autoridad suprema dentro de cada kibutz es la -

Asamblea General de todos sus miembros. Esta Asamblea for~ 

mula la política del kibutz en todos.sus aspectosr autoriza

presupuestos, aprueba el ingreso de nuevos miembros y progr~ 
ma todas las actividades de la comunidad. 

La Asamblea General de Il(iembros del kibutz eHge
varias comisiones encargadas de atender los asuntos cotidia-

nos de la colonia. La mas importante de las comisiones es-
la secretaria, encargada de la administraci6n de los fondos
comunales, organizaci6n interna del trabajo, educaci6n, y la 
representaci6n exterior del kibutz. Integran la secretaría 
un secretario general, un tesorero (que representa al kibutz 
en la ciudad), el encargado agr!cola, el coordinador del tra 
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bajo y en algunos casos, el jefe de la comisión pedagógica.

Todos estos funcionarios desempeñan sus tareas solamente por 

un tiempo determinado, después del cual son reemplazados, -·

con apego a un sistema de rotaci6n de funcionarios·electos,

que tiene por objeto impedir que pudiera surgir una clase es 

pecializada de "gerentes". 

El movimiento kibutziano en su conjunto está rela

cionado con la Histadrut (Confederación General del Trabajo). 

La Histradut cuenta con un departamento llamado Centro Agrí

cola, que atiende los problemas del movimiento kibutziano, -

defiende sus derechos frente a las instituciones nacionales

y el Gobierno, les facilita ayuda financiera y cultural. 

Los kibutzim emplean los servicios de los bancos de la Hista 

drut, de sus compañías de edificación y de seguros, al mismo 

tiempo que participan en la adrninistraci6n de estos organis

mos. 

Los kibutzim poseen en conjunto maquinaria pesada, 

excavadoras y cosechadoras de algodón, talleres de embalaje

de fruta, silos y empresas de mezclado de forraje, y en un -

número creciente de zonas industriales conexas a la produc-

ción agropecuaria. Los kibutzirn, están asociados también -

para la compra y venta de diversos productos. 

c).- Organizaci6n del trabajo en los kibutzirn. 

La actividad laboral, el trabajo, constituye el nú 

cleo central de la filosofía de los kibutzim. En el traba-

jo, los miembros de los kibutzim ponen en práctica -- -
sus ideales respecto a la naci6n judía y hombre univer

sal. En esta filosofía se inspira uno de los objetivos del 

sionismo, que consiste en convertir al intelectual judío, n~ 

cido y creado en las ciudades, en trabajadores manuales pro

ductivos, Es decir: la combinación adecuada entre el traba

jo manual y el trabajo intelectual. 
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Los miembros del kibutz realizan los trabajos más -

variados dentro de su comunidad, desde servir la mesa en el 

comedor comunal, hasta la administración de las plantaciones

de frutales. 

diarias. 

La jornada de trabajo varía de ocho a nueve horas -

La comisi6n de trabajo, o el coordinador de las la-. 

bares, asigna por estaciones o diariamente las distintas ta-

reas a los colonos. Los conflictos que surgen entre los de

seos individuales y las necesidades ae la comunidad se re--

suelven en la comisión pertinente. Los miembros interesados 

en ejercer trabajos especializados y profesionales fuera de -

la colonia entregan su salario al kibutz. 

d).- El sistema de enseñanza en los kibutzim. 

El interés kibutziano por la educaci6n surge de la
consideraci6n de educar a las nuevas generaciones en los pri~ 
cipios de su propia filosofía·, y en los principios modernos -
de la agricultura, de tal manera que se capaciten eficiente-
mente en sus tareas de perpetuar y desarrollar las formas de

trabajo y de vida propias de la comunidad del kibutz. Se con
sidera que la educación es una responsabilidad de la comuni-

dad entera, y en ella se invierten muchos esfuerzos y recur-
sos materiales. 

ganizada. 

Los niños forman parte de una comunidad infantil or 
Viven juntos, estudian juntos y comen juntos. 

Forman kibutzim en miniatura, administran sus asuntos por sí
mismos bajo la guía de maestros y líderes de grupo y,en mu~
chos casos, trabajan su propia granja adjunta a la escuela. 

Las personas que atienden a los niños están prepar~ 
das especialmente para ello. El movimiento kibutziano cuen
ta con una escuela normal que,al mismo tiempo que prepara edu 
cadore·s, organiza cursos de repasq y seminarios intensivos pa
ra la capacitación de personal pedagógico diverso. Se ern---



- 50 -

plea igualmente a psicólogos consultantes y se han organiz~ 

do escuelas centrales para la educación de niños problema, 

Varios grupos de kibutzim han establecido,sobre b~ 

ses regionales escuelas primarias y1 especialmente1 escuelas

secundarias. La escuela secundaria kibutziana se distingue 

de la escuela urbana por su orientación fundamental hacia -

las prácticas agrícolas, Otra diferencia importante con-

siste en que la escuela de los kibutzim es un\ extensión de 

la sociedad infantil y,por consiguiente, la relación maes-

tro-alumno es mucho menos formal que en la escuela urbana. 

Los alumnos salidos de las escuelas secundarias

de los kibutzim que desean ingresar a la Universidad se pr~ 

paran cuidadosamente para su exámen de ingreso al bachillera 

to. Este exámenes requisito indispensable para ingresar 

a la Universidad en Israel. El número de alumnos provenie~ 

tes de los kibutzim que han ingresado a la Universidad se ha 

elevado considerablemente, y sus resultados han sido hasta -

el presente halagüeños, y se espera una mayor mejoría para -

el futuro. 

En otro orden de actividades, pero igualmente de -

contenido educativo, entre la población de los kibutzim 

existe un número considerable de conjuntos de danzas folkló

ricas, coros y grupos de arte dramático. Gran parte de las-
, 

canciones populares y danzas israelíes fueron creadas en los 

kibutzim. 

Las federaciones de kibutzim organizan giras de con 

ferenciantes expertos en temas científicos, culturales y po-

líticos; de grupos dramáticos y orquestas sinfónicas. A ni 

vel regional, las comisiones culturales organizan clases ve~ 

pertinas de arte, destinadas a personas adultas y j6venes 

tratando de lograrque lasnecesidades culturales de cada ki

butz puedan satisfacerse con los recursos artísticos inter--
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4 
e).- El aporte econ6mico de los kibutzim. 

Para evaluar econ.'6micamente la importancia de los-
; 
J kibutzim, pueden citarse las cifras -siguientes: 

-~-

=( 
¡ 1.- Los kibutzim abarcan cerca del 4 % de la- po

blaci6n judía de Israel. 

2.- Los miembros de los kibutzim constituyen el --

22 ~ de los agricultores de Israel. 

3.- La producc::i6n agdcola de los kibutzim repre-

senta el 28 % de la producci6n agr!cola total

del pa1s. 

4.- L~ producci6n industrial de los kibutzim repr~ 
senta el 6 % de la producci6n industrial total 
del pats. 

5.- Los kibutzim contribuyen con el 12 % al produ~ 
to nacional bruto. 

Estos datos permiten afirmar, que el funcionmqien
to de los kibutz no es 11nicamenté la expre~_i6n concreta de -
ideas sobre la igualdad hmnana, sino que es una conjugaci6n

práctica de los ideales sobre un tipo determinado de hombre

libre y los requerimientos de una agricultura altamente pr2 
ductiva; que permite. un crecimiento acelerado de la produc-
ci6n. 

d).- Procedimientos actuales para el establecimien
to de kibutzim. 

Uno de los fundamentos del sionismo se expresa en
el principio de que la t_ierra debe ser propiedad de la na--
ci6n. En consecuencia, en Israel el 92 % de la tierra es -
propiedad de la naci6n judía, que la arrienda por un im-
porte mínimo a ios kibutzim,y a otros locatarios, por un pe
ríodo de 49 años que puede renovarse. 

.._._·_·._. 
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La financiación para el establecimiento y funcion~ 

miento de los kibutzim, está a cargo de la Agencia Judía y -

el Gobierno, que otorgan préstamos a largo plazo, al mismo -

tiempo que el Departamento de Colonización Agrícola de la -

Agencia Judía, el Ministerio de Agricultura y las Federacio

nes de kibutzim existentes les prestan asesoramiento técni

co. 

La fuente de aprovisionamiento humano para el est~ 

blecimiento de kibutzim la constituyen las organizaciones -

juveniles sionistas en el interior y el exterior de Israel.

Los jovenes afiliados a los movimientos juveniles sionistas

se organizan en ''núcleos" de futuros agricultores, que pre

viamente reciben adiestramiento en las colonias veteranas. 

Los kibutzim son sociedades anónimas cooperativas, 

en las ~ue para ser aceptados, los aspirantes a ingresar no

tienen necesariamente que invertir fondos en la empresa, si

no disponen de dinero para ello;pero cuando un aspirante qu~ 

da admitido debe transferir todos sus bienes a la comunidad, 

Por su parte,el kibutz se encarga de satisfacer las necesida 

des de sus niembros,de acuerdo con los medios económicos dis 

ponibles y atendiendo a la opinión de la mayoría. 

e).- Las perspectivas futuras. 

El movimiento kibutziano,que tiene profundas raí-

ces históricas y filosóficas, ha sorteado con exito las dif! 

cultades que se han presentado. En nuestros días,constituye-

la característica predominante del medio rural israelí. Para 

algunos, principalmente del exterior, el kibutz constituye -

una forma "demasiado rígida" que provocará inevitablemente - ~ 

su desintegración, Pero,a pesar de estas opiniones, caGa -

vez es mayor el número de extranjeros que estudian el ki---

butz, interesados en extraer experiencias aplicables a las -

modalidades de cada país. 
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El kibutz que ha existido y progresado por más de

medio siglo, no tiene nada de oscuro en su porvenir, su es-

tructura interna y su funcionamiento, y las ideas que lo ins 

piran lo condicionan para una existencia perdurable y prome

tedora. 

2.- El moshav. 

a).- Tenencia de la tierra. 

Entre el kibutz y el moshav existen diferencias en 

los grados de cooperación, determinados por las característi 

cas de los elementos básicos que los componen. El moshav -

presenta una combinación de la propiedad privada tipo granja 

familiar, con la propiedad colectiva de algunos medios de -

producción y servicios. Con esto se logra mantener el equ! 

librio entre las aspiraciones e intereses individuales, y -

las aspiraciones e intereses de la comunidad en su conjunto. 

Las tierras del moshav las arrienda a la aldea -

de la Autoridad Israelí de Tierras por un período de 49 - -

años, que se renuevan automáticamente. La población, arrie~ 

da,a su vez,la tierra a los campesinos para formar fundos -

privados familiares. Las parcelas que se distribuyen son -

de una misma extensión y calidad. Desde luego que,de un mos

hav a otro,pueden existir diferencias en cuanto a la exten-

sión de la parcela, atendiendo a la cantidad de agua dispon! 

ble y al tipo de cultivo a que está destinada. 

Cada granjero administra su lote conforme a su pr~ 

pia capacidad, iniciativa y responsabilidad. No obstante,-

las granjas son parte integrante de la cooperativa de la al
dea en las actividades de mercado, transporte, maquinaria -

agrícola, almacenamiento y refrigeración, riego, seguro, co~ 

trol de plagas y cr~dito, y servicios tales como contaduría, 

educación y actividades culturales. 

Existen personas que renuncian a la posibilidad de 
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convertirse en granjeros; para ellos se presenta la alterna

tiva de que puedan ocuparse como tractoristas, contadores, -

etc. , y se les considera igualmente como miembros del mos-

hav que no se ocupan de trabajos agrícolas, pero que,no obs

tante, poseen pequeños huertos que les representan ingresos
adicionales. 

b).- Cooperativismo, ayuda mütua y trabajo no
asalariado. 

La comunidad del moshav acepta como responsabi

lidad suya fundamental la de garantizar el bienestar de sus

miembro~. De aquí que por sus propios fines el moshav sea -

una sociedad coooperativa. La cooperaci6n se presenta bajo

las formas de mercado,financiamiento,uso de maquinaria y se!. 

vicios. En su calidad de cooperativa de consumo, el moshav
está afiliado al"Harnashbir Hamerkazi"que es una organizaci6n 
cooperativa central nacional, cuyos miembros son las aldeas
agrícolas los kibutzim, los moshavim y las cooperativas de -
consumo urbanas. Al mismo tiempo que surte de mercancías a 

los moshavim, esta cooperativa central se encarga de la co-
locaci6n de la producci6n de los moshavim en el mercado na-

cional, a cambio de recibir una participaci6n por sus opera

ciones. 

La ayuda mütua entre los miembros dé los moshavim
presenta aspectos interesantes de solidaridad humana; por -
ejemplo, cuando uno de los miembros de la comunidad se en--
cuentra enfermo, existe la obligaci6n entre los granjeros de 
la aldea de rotarse las faenas en la parcela del miembro e!!_ 
fermo. Lo mismo ocurre con las mujeres en la situaci6n de
una ama de casa enfema. No obstante, la tenencia de estas 
formas de cooperaci6n apunta hacia su desaparici6n, toda vez 
que empieza a ser reemplazada gradualmente por fondos espe-
ciales para obtener una ayuda compensada. 

Por razones ideol6gicas y de 6rden práctico, los -
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fundadores del movimiento moshaviniano acordaron que todo -

el trabajo de las parcelas sería ejecutado por el propio be

neficiado con la cierra y los demás miembros de su familia,

sin que se empleara mano de obra asalariada. Con estas me

didas trataba de evitarse la relación laboral patrón-peón, y 

de afirmar el derecho de cada trabajador a convertirse en -

granjero independiente como todos los demás. 

c).- Funcionamiento interno del moshav. 

El moshav es una comunidad democrática compuesta

por ciento veinte a ciento cincuenta familias. Su funciona

miento interior se rige por el principio de delegación de p~ 

deres. La autoridad suprema de cada moshav la constituye

la asamblea general de todos sus miembros, que se reúne

siempre que sea necesario y, como regla, una vez cada seis u 

ocho semanas. Anualmente se lleva a cabo una reunión gene

ral en la que se dá lectura a los informes del Consejo de la 

Comisión de Control y se elige un nuevo Consejo para el año -

siguiente que,a su vez,elige de entre sus miembros un comi

té ejecutivo integrado por un presidente, un tesorero y un -

secretario. La asamblea general trata asimismo todos los -

asuntos generales concernientes a la vida del moshav. 

3.- El moshav shitufí. 

a).- Sus diferencias con el moshav ovdim. 

El moshav shitufí es una aldea rural,cuyos miem--

bros participan en la tenencia colectiva de los medios de -

producción,incluyendo la tierra, que cuenta con una adminis 

tración conjunta, trabajo colectivo, ayuda mútua y responsa

bilidades iguales, pero las unidades familiares conservan su 

manera de vivir independiente, mantienen su casa y llevan 

una vida privada dentro de los límites que les impone su re

puesto. 

El rnoshav shitufí una es síntesis del kibutz que -
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es una aldea col.ecti vista, y el moshav ovdim cuyos servicios 

y facilidades son cooperativos pero cuya unidad de produce-

ción es la parcela familiar. 

En el moshav shitufí, todos los medios de produc-

ción, herramientas, maquinaria, ganado, edificios para depó

sitos o viviendas, y toda la producci6n industrial y agríco

la pertenecen a la comunidad. Cada miembro de la aldea - -

aporta su trabajo personal en jornadas de 8 a 10 horas dia-

rias, de acuerdo con el comité laboral que distribuye las -

funciones en uno u otro ramo de la producción. 

Cada familia del moshav shitufí recibe 1 en la tien-

da de la aldea los artículos de primera necesidad, y una 1 

asignación mensual que cubre gastos corrientes y permite ad

quirir artículos que la comunidad no proporciona. Los ser

vicios médicos, educativos, de :retiro para ancianos, son -
responsabilidades igualmente comunales. 

La inovaci6n del .moshav shitufí de mantener la vi
da privada de la familia, pese a que la asignaci6n familiar

est& basada enla magnitud de la familia y no en el valor del 
trabajo aportado, ya sea especializado o no, pone de mani--

fiesto el cumplimiento del principio igualitario "de a cada 

uno de acuerdo a su capacidad y a cada uno segGn su necesi-
dad". Los primeros 25 años de existencia del moshav sh,! 
tuf!, regido por el principio anterior, demuestran que las~ 
paración de la vida privada de la colectiva no surte ningGn 
efecto contraproducente en la conquista de los valores de la 

comunidad. 

Hasta el presente existen 21 moshavim shitufiim, - 1 

con una poblaci6n total de 4,100 personas pertenecientes al- 1 

moshav ovdim, o bien al moshav shituf!im. El nGmero de - -
miembros de estas aldeas crece lenta, pero constantemente. 
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4.- La educación en los rnoshavirn. 

La educación en los rnoshavirn tiene corno objetivos: 

proporcionar los conocimientos generales correspondientes a

la escuela primaria y secundaria, al mismo tiempo que ense-

ñar los ideales que inspiran a los rnoshavirn, amar la tierra

y el trabajo, y concretar las formas de conseguir una so-

ciedad mejor. 

Los rnoshavim cuentan con escuelas regionales capa

ces de contar con mayores recursos que las escuelas locales, 

tales como mejores bibliotecas,laboratorios,y un personal d~ 

cente de nivel superior. Las escuelas regionales permiten -

optar a los alumnos por varios ciclos de estudios de grados

superiores de dos, tres y cuatro años respectivamente. Este 

Gltirno ciclo está destinado a los alumnos interesados en pr~ 

sentarse a los exámenes de bachillerato, cuyo número ha au-

rnentado considerablemente en nuestros días. Las escuelas se

cundarias regionales dan cursos relacionados con la agricul

tura, tales como mecánica,carpintería y metalistería,a fin -

de que más de un hijo pueda trabajar en la aldea de sus pa-

dres, Para las niñas existen cursos de economía doméstica en 

el sentido más rico del término. 

La preparación de maestros, especialmente prepara

dos para trabajar en las escuelas de los moshavirn, está a -

cargo de la escuela normal de Nahalal, establecida con la c~ 

operación del Tnuat Harnoshavirn y el Ministerio de Educación

y Cultura. 

s.- Actividades sociales y culturales de los rnoshavim. 

Las actividades económicas constituyen el núcleo -

central de la razón de ser del movimiento moshavim, pero las 

actividades que realizan no se reducen solamente a las pro

ductivas. La formación ideológica de los fundadores Y los

principios sociales que rigen la actividad del rnoshav deter 
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minan que,en su vida, las actividades sociales y culturales

desempeñen un papel significati-vo. 

La juventud agrupada en ia secci6n juvenil de - -
Tnuat Hamoshavim, que comprende aproximadamente veinte mil -

miembros de ambos sexos, de edad entre diez y dieciocho -

años, realizan actividades divers~s desde deportes y progra

mas artísticos, hasta 1·a preparaci6n de instructores juveni

les, que imparten enseñanza generalmente cerca de escuelas -

regionales,dando as! facilidades para la enseñanza de depor

tes,artes,biblioteca,etc. Es~os centros han sido de mucha -

utilidad,especialmente porque permite que los j6venes de di!_ 

tintas aldeas y origen lleguen a conocerse. Por otra parte,

co:t;1 el objeto de no alejar d~asiado a los j6venes de sus a.!_ 

deas, muchos festejos se efect~an en las mtsmas aldeas, eµ -

vísperas de fiestas, incluyendo e.n los programas obras tea-

trales y danzas, a la par que se a.lienta a lqs padres a que· -
visiten los centros de capacitaci6n regional para las

actividades sociales y culturales. 

6.- Procedimientos para la organizaci6n de nuevos mosha
vim. 

a) • - Algunos problemas inic_iales. 

El elemento humano, en toda su complej.idad y diver

sidad, constituye el factor fundamental para lograr el ~xito 

de la sociedad aut6noma en una aldea cooperativa. El hecho 
de que la mayor parte de los granjeros inmigrantes procedie

ran de zonas subdesarrolladas, con determinado nivel de edu
caci6n y hábitos de producci6n, impuso la necesidad de rea
lizar grandes esfuerzos educativos y de extensi6n agrícolas, 
con el objeto de superar las dificultades iniciales. No 
obstante, los granjeros no defraudaron jamás la confianza dé 

positada en ellos. 

Por otra parte, ciertos conceptos clásicos de co--
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operación y organización hubieron de modificarse ligerame~ -

te atendiendo a las características propias de Israel y de -

los nuevos inmigrantes. Por ejemplo, el tipo,corriente de

ventas a comisi6n fué reemplazado por la venta directa a - -

Tnuva y, en el sentido contrario, el establecimiento centra

lizado por Harnashbir fu~ reemplazado por cooperativas loca-

les de consumo; se crearon estaciones regionales de tracto-

res, debido a que las estaciones locales de los nuevos mosha 

vim no eran eficientes. A excepción de la actividad de co

mercialización y de las estaciones regionales de tractores,

todas las demás actividades de los moshavim fueron transferi 

das a nivel local. 

7.- Experiencias de los moshavim para los países en vías 

de desarrollo. 

El moshav ha demostrado ser una forma eficaz de or 

ganización rural, en la que se combinan la empresa individual 

con los servicios cooperativos de venta, consumo y servicios 

en gran escala. Sin embargo, es preciso tener en cuenta -

que el funcionamiento eficiente de las cooperativas requiere 

fundamentalmente de la plena cooperación de sus miembros, de 

la responsabilidad colectiva y de la decisión voluntaria -

de respetar los principios rectores de la comunidad. 

Por medio del movimiento moshavim y las experien-

cias que proporciona Israel se esfuerza por contribuir ai -

cumplimiento del imperativo,fundamental para la mayor parte

de los países en vías de desarrollo,de elevar el nivel gene

ral de su agricultura y de vida de sus pueblos. Muchos son -

los estudiantes granjeros e instructores agrícolas extranje

ros, que visitan Israel en plan de estudios,para regresar a

sus países llevando el mensaje de cooperación econ6mica y s~ 

cial que han de poner en práctica en Camer6n o ~lto Vol-

ta, Burundi, Ghana, Mali, Tanzania, Kenia, Turquía, Irán, N~ 

pal o Birmania, y hasta en Europa y América Latina. Para es-
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tos pa!ses el movimiento moshavim, seguirá siendo 'lµla - -

fuente permanente de experiencias sobr.e cooperaci6n rural. -

Entre tanto, en Israel las condiciones existentes son prop!_ 
cias para el establecimiento de más y mejores moshavim. 
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III.- Conclusiones: Desarrollo Agrícola. 

A parti~ de la instauraci6n del Estado de Israel -

el 14 de mayo de 1948, los problemas que se planteaban a la

agricultura nacional sufrieron un cambio radical. La aboli 

ci6n de las restricciones a la inmigraci6n judía hizo posi

ble la soluci6n inmediatadelproblema de los refugiados ju-

dios. Esta situaci6n planteó la necesidad imperiosa de em

prender el desarrollo agrícola en gran escala para proporci~ 

nar alimentos a la creciente poblaci6n hasta lograr el auto

abastecimiento de productos alimenticios; y en segundo lugar 

proporcionar empleo a los nuevos habitantes aprovechando las 

posibilidades que ofrecía la colonización agraria. En es--

tas circunstancias se elaboraron planes que constituían una

verdadera ofensiva agrícola, de cuyos resultados se ofrecen

los siguientes datos: 

Mientras que en diciembre de 1948 el número de al

deas judías no pasaba de 326, en diciembre de 1964 se elevó

a 709. La población rural que en diciembre de 1948 fué de-

110,000 personas, ascendía en diciembre de 1964 a 327,000. -

Durante el bienio 1948-49 la superficie cultivada, en Israel 

fué de 16,000 has. en tanto que en1963-64 era de 435,00 has. 

El número de moshavim en 1948 era de 91, y en 1964 sumaban -

368. El número de kibutzim en el mismo año de 1948 fué de-

136, y en diciembre de 1964 su número se elevó a 230. 

Los agricultores israelíes producían en 1965 el --

75 % del valor de los productos alimenticios consumidos en -

el país, y su aporte a las exportaciones era considerable. -

Salvo los cereales, forrajes y grasas, para los que

no alcanzan las tierras y agua disponibles, se cubren inter

namente todos los renglones de consumo. Mientras que hace

algunos años el país sufría escasez de alimentos, actual

mente la dificultad consiste en planear los cultivos y su 

venta, con el propósito de crear excedentes agrícolas. No-
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cabe duda de que se trata de un ~ito considerable, s-i se -

toma en cuenta que durante siglos estuvieron alejados del -

cultivo de la tierra, dedicados a labores propias de la vi

da urbana. 

En los ~!timos años a partir de 1948, la produc-

ci6n agrícola ca.si se ha quintuplicado, como puede observar 

se en el siguiente cuadro: 

PRODUCTOS ESCOGIDOS PRODUCCION AGRICOLA 

en toneladas. 
1948/49 1964/64 1965/65 

Fruta cítrica 272.700 83a.9oo 878.300 

Uvas (de mesa y para vino) 17.800 83.300 80.300 

Aceitunas 10.700 21. óoo 10.500 

Bananas 3.500 49.800 44.000 

Otra fruta 7.200 118.425 114.625 

Trigo 21.200 126.500 150.000 

Cebada y avena 20.900 118.600 67.800 

Sorgo 3.000 79.500 67. 000· 
Heno 40.600 122.700 109.100 

Forraje verde y seco 372. 800 l. 713. 600 1.484.350 

Man!es 300 9.500 13.500 
Fibra de algod6n 15.650 21.500 
Semillas de aldog6n 24.500 35.400 

Tabaco 600 985 l. 740 
Remolacha azucarera 256.000 294.600 
Hortalizas y papas 106.000 424 .100 415.-400 
Aves de corral 5.040 74.500 74.000 
Ganado 2.010 ~5.500 30.850 
Pescado 3.500 18.900 19.300 
Leche e ki16li tros) 85.950 365.750 383.800 

Huevos (miles) 242.400 1.278.500 l. 296. 000 
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l. - OBJETIVOS DE LA ESCUELA AGRICOLA EN MEXICO. 

Los trabajadores que realizan el multifacético pr~ 

ceso productivo constituyen el principal elemento que cene~ 

rre en la producci6n. Partiendo de esta premisa, es bien~ 

conocido,desde hace.tiempo, el hecho de que una de las difi

t;ultades más importantes de la producci6n agropecuaria esta' 

vinculado !ntimamente a la escolaridad insuficiente de los -

productores y a la ausencia de conocimientos técnicos -.adecua 

dos para el uso de la tecnolog!a moderna. 

En su calidad de país en v!as de desarrollo,México 

ha elaborado planes para incrementar la producci6n y produc

tividad agropecuarias ,mediante l.a creciente utilización de -
métodos y técnicas modernas de producci6n rurales. Dentro -

de estos planes, la capacitaci6n de la masa trabajadora de-

sernpeña un papel esencial. 

En 1967 el total calculado de la pobíaci6n econ6mi 
camente activa, dedicada a las actividades agropecuarias era 

1 de 7,117,416 personas. E~tre estas se incluyen aproximad~ 
mente a 2.5 millones de campesinos beneficiados con el repar 
to de tieDras2 , y a 1.3 milla.nes de propietarios privados3¡: 
en total 3.8 millones de personas que son propietarios o us~ 
fructuarios de tierras, y el resto,3.3 millones aproximada-
mente, está constituido por los jornaleros agrícolas. 

Para el mismo año de 1967, existía una poblaci6n 

l. - Plan y Programa Genera.!. 
Direcci6n General de Educaci6n Agrícola. 
S.E.P. Méx. p. 20 1967. 

2.- Censo Agrícola Ganadero y Ejidal. 1960 

3.- Ob. Cit. 
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escolar rural entre los 5 y los 14 años, de 5,620,688 indivi 

duos, de los cuales 2,915,800 no asistían a la escuela4 . -

Por otra parte, entre 1965 y 1967, el 25 % de la -

masa trabajadora rural estaba constituída por trabajadores

que no terminaron la enseñanza primaria. Para 1975 esta -

proporción aumentará hasta alcanzar el 30 %5 

En las escuelas primarias rurales, por cada 35 - -

alumnos que se inscriben en el primer grado, solamente uno -

termina el sexto año, señalándose como la causa más signifi

cativa de la deserción, el hecho de que los niños en edad e~ 

colar ingresa prematuramente al mercado de trabajo agropecua-

rio, remunerado o nó. 

Las cifras anteriores indican en conjunto que la -

capacitación de la masa trabajadora del campo mexicano es 

todavía insuficiente para los requerimientos de una agricul

tura moderna y que,por lo tanto,la necesidad de impulsar la -

educación agrícola es uno de los imperativos más importantes 

en el presente. 

En México este tipo de educación está fundamental

mente a cargo del Estado, el que procura: 

Satisfacer las necesidades del país por lo que ha

ce a la urgencia de disponer de trabajadores mejor capacita

dos para elevar la producción y productividad agropecuaria,

por medio del uso eficiente de los métodos y técnicas moder

nas de producción. 

Formar en la juventud rural actitudes favorables -

para las actividades productivas del campo. 

4.- Plan y Programa .... p. 24. 

5.- Op. cit. p. 16. 
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Brindar oportunidades para el trabajo a los. j6ve-
nés que no puedan proseguir estudios superiores, estimulánd2 
los a f!n de que apliquen su capacidad a labores que les -
permitan aprovechar mejor su tiempo y participen en la evolu 
ci6n económica general del país. 

Dotar a los alumnos de la cultura indispensable 
que les permita adoptar iniciativas propias, tendientes a me 
jorar su·nivel de vida. 
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2.- LA ENSEÑANZA AGRICOLA EN SUS DISTINTOS NIVELES. 

El Gobierno Federal imparte educación agrícola a -

través delas Secretarías de:F.ducación Pública,Agricultura y

Ganadería y Salubridad y Asistencia. Asimismo, un buen nú

mero de empresas descentralizadas, de participación estatal

y privadas, instituciones educativas privadas y descentrali

zadas lo hacen también, respondiendo a sus objetivos partic~ 

lares. 

a).- Nivel elemental. 

Solamente la Secretaría de Educación Pública ofre

ce educación agrícola escolar al nivel elemental, a través -

de la Dirección de Asuntos Indígenas, la de Internados de Pr! 

mera Enseñanza y la de Enseñanza Primaria en los Estados y Te 

rritorios de la República. 

En 1967 la Dirección General de Asuntos Indígenas
tuvo bajo su administración 24 internados de primera enseñan 

za para jóvenes indígenas, con una población escolar de - --

5,490 alumnos. La Dirección General de Internados de Prime 

ra Enseñanza túvo bajo su cuidado 27 internados con una po-

blación escolar de 9,232 alumnos; en tanto que la Dirección

General de Enseñanza Primaria atendió 23,162 escuelas prima

rias rurales con 2,424,666 alumnos. 

La mayor parte de los planteles de enseñanza prirn~ 

ria rural cuenta con una superficie de tierra laborable 11~ 

mada parcela escolar que,de acuerdo con la legislación agr~ 

ria vigente, cada ejido tiene la obligación de entregarle, a 

fín de que en ella se realicen prácticas agrícolas elementa

les por los alumnos, contribuyendo con el producto de su cu! 

tivo al mejoramiento de la propia escuela. Las parcelas e~ 

colares, que en ningún caso pueden ser menores a la unidad -

de dotación para cada ejidatario, suman alrededor de 300,000 

hectáreas de labor, que desafortunadamente no se utilizan --
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con eficiencia para la enseñanza agr!cola, y tampoco para -

mejorar con su producto los planteles educativos. 

La deserci6n en la escuela primaria rural, ocasio 

nada en t~rminos generales por la necesidad que tienen los

n~ños de trabajar, induce a pensar que no hay un verdadero

inter~s por parte de los padres para dejar que sus hijos -

permanezcan en la escuela. Si en la escuela primaria ru-

ral fuera efectiva la enseñanza agr!cola, disminuiría cons! 

derablemente la deserci6n1 con sus correspondientes efectos

en el a~ento de la productividad en el campo. 

Además de los planteles de enseñanza primaria ru~ 

ral, la educaci6n agr!cola se imparte por medios extraesco~ 

lares por parte de los siguientes organismos:. 

Secretar!a de Educaci6n P6blica: 

Direcci6n General de Alfabetizaci6n y Educaci6n Extra

escolar. 

1.- Mantiene 102 Brigadas de las Misiones Culturales -

en 816 comunidades. 

Direcci6n General de Educaci6n Agr!cola. 

1.- Mantiene 39 Brigadas de Promic6n Agropecuaria en-
224 comunidades. 

Direcci6n General de Asuntos Indígenas. 

1.- Mantiene 22 Brigadas de Mejoramiento Indígena en -
135 comunidades. 

Secretar!a de Agricultura y Ganadería: 

1.- Mantiene 242 individuos que realizan labor de ex-
·tensi6n agrícola en 75 comunidades. 

Secretaría de Salubridad y Asistencia: 

Desarrolla el Programa de Obras Rurales por Cooperaci6n1 
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que consiste en emprender obras materiales utilizando el

tiempo libre de los campesinos, a los que se proporciona

raciones alimenticias, al mismo tiempo que se realiza labor 

de extensión por medio de sus promotores sociales. 

Universidad Nacional. 

Mantiene una Brigada Estudiantil que atiende 5 comunida--
6 des rurales • 

b) .- Nivel Medio. 

La educación agrícola media es la que se imparte e~ 

tre la escuela primaria y la profesional, que se ofrece con -

la finalidad de calificar la mano de obra rural para que pu~ 

da hacerse cargo de aspectos particulares de un sólo proceso

productivo, sin que lleguen a dominarlo en su conjunto. 

A continuación se enumeran las instituciones que im 

parten enseñanza agrícola a nivel medio (Datos de 1966): 

Secretaría de Educación Pública: 

Dirección General de Enseñanza Normal: 

1.- Veintinueve normales rurales con 9,941 alumnos. 

2.- Dos centros regionales con 1,689 alumnos. 

Dirección General de Educación Agrícola: 

1.- Dos normales con especialidades agropecuarias -

con 607 alumnos. 

2.- Una escuela vocacional agropecuaria con 137 - -

alumnos. 

3.- Trece centros de capacitación para el trabajo -

rural con 4,571 alumnos. 

Direcci6n General de Enseñanza Técnica Industrial. 

1.- En 1967 existían 8 tecnológicos regionales con-

6.- Datos correspondientes a 1966. 
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605 alumnos. 

Secre·tar·ía: de Agricultur·a y Gan·a:dería. 

1.- En 1965 existía solamente una escuela pr!ctica

de agricultura con 144 alumnos. 

Universidad de Chihuahua. 

1.- Una escuela de ganadería y zootecnia con 82 

alumnos. 

2.- Una escuela t~cnico qu~ica con 22 alumnos. 

Universidad de Colima. 

1.- Una escuela de enseñanzas t~cnicas con 22 alum 

nos. 

Universidad de Guadalajara •. 

1.- Una escuela polit~cnica con 44 alumnos. 

Universidad de Sonora. 
1.- Un instituto teconol6gico con 57 alumnos. 

2.- Una unidad regional del norte con 26.alumnos. 

Universidad del Sudeste. 

1.- Una escuela de t~cnicas especializadas con 16 -

alumnos. 

En los planteles dependientes de las Universida~és
se preparan tecnólogos, administradores de ranchos, zoot~cni
cos, arboricultores y bromat6logos, mecánicos agrícolas y t~c 
nicos agrícolas. 

La carrera de profesor de capacitaci6n agropecuaria 
a cargo de las escuelas normales mencionadas, se cursa de ma
nera que la permanencia en la escuela se prolongue un año m!s 
que la estancia de los estudiantes para maestros de enseñanza 
primaria. No obstante la mayor permanencia, los egresados -
no han satisfecho los prop6sitos para los que la especialidad 

fue creada, debido fundamentalmente a las deficiencias de -
la enseñanza, tanto en calidad de los conocimientos como -
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brevedad del tiempo en que se imparten. 

En total existen en el país 63 planteles de enseñan 

za agrícola media con una población escolar de 17,959 alumnos. 

c).- Nivel Superior. 

La enseñanza agrícola superior persigue la forma-

ción de profesionales capaces de dirigir procesos productivos 

en su conjunto, y de adoptar decisiones por sí mismos hacien

do uso del instrumental científico que poseen. 

Las instituciones que ofrecen carreras de nivel su

perior en distintas especialidades, son las siguientes: 

Secretaría de Agricultura y Ganadería. (Datos de --

1966). 

1.- Escuela Nacional de Agricultura con 1,074 alurn-

nos. 

2.- Colegio de postgraduados con 73 alumnos. 

Instituto Tecnológico de Monterrey. 

1.- Escuela libre de agricultura, con 149 alumnos. 

Instituto de Zacatecas. 

1.- Escuela de medicina veterinaria y zootecnia 

con 169 alumnos. 

Universidad de Coahuila. 

1.- Escuela superior de agricultura con 393 alumnos. 

Universidad de Durango. 

1.- Escuela de medicina veterinaria y zootecnia con 

48 alumnos. 

2.- Escuela de ingenieros topógrafos e hidrógrafos

con 51 alumnos. 

Universidad de Guadalajara. 

1.- Escuela de agricultura con 217 alumnos. 
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Universidad de Guerrero. 

1.- Escuela de agricultura con 53 alumnos. 

Universidad de Nuevo Le6n. 

1.- Facultad de agronomía con 181 alumnos. 

Universidad de Sinaloa. 

1.- Escuela superior de agricultura con 380 alumnos 

Universidad de Sonora. 

1.- Escuela de agricultura y ganadería con 234 alum 

nos. 

Universidad de Tabasco. 

1.- Escuela de medicina veterinaria y zootecnia con 

52 alumnos. 

Universidad de Tamaulipas. 

1.- Escuela de medicina veterinaria y zootecnia con 
156 alumnos. 

Universidad de Veracruz. 

1.- Escuela de medicina veterinaria y zootecnia con 
363 alumnos. 

Universidad Nacional. 

1.- Escuela de medicina veterinaria y zootecnia con 
1,450 alumnos. 

En total, en el país existen 17 centros docentes de 
enseñanza agrícola superior, que hasta 1966 tuvieron cerca de 
6,000 alumnos. 
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3.- Tipos de planteles dedicados a la enseñanza agrícola media. 

1.- Tipos de planteles. 

En términos generales, son dos las urgencias del ni

vel medio en la enseñanza agrícola: de una parte, procurar 

que el joven campesino adquiera conocimientos tecnológicos 

que le permitan tener ingresos suficientes que le aseguren ni 

veles de vida adecuados, si es que decide dedicarse completa

mente a la producción, o bien que le capaciten para que pueda 

continuar sus estudios en el nivel superior. Por otra parte,la 

enseñanza agrícola media procura dotar a la producción agro

pecuaria nacional, con los técnicos medios que necesita el 

sector ejidal para superar las limitaciones que la calidad y

extensión de sus tierras le imponen a la productividad, así-

mismo para que la pequeña propiedad siga elevando sus rendí-

mientas y utilidades legítimas, 

a).- Normales Rurales con Especialidades Agropecuarias, 

La carrera de profesor de capacitación agropecuaria 

se cursa en las escuelas normales con especialidades agrope-

cuarias dependientes de la Dirección General de Educación - -

Agrícola de la Secretaría de Educación Pública. Los planes

de estudio son iguales en los tres primeros años a los planes 

de las escuelas normales rurales, pero se diferencia en que -

para las normales especializadas la permanencia se prolonga -

por un año más para el estudio de la especialidad. No obs-

tante la mayor permanencia, los egresados de estas escuelas -

no satisfacen los propósitos para lo que la especialidad fué

creada,debido,enprimertérrnino,alasdeficiencias de la enseñan 

za y en segundo lugar por la brevedad de la carrera. 

Actualmente solamente existen dos escuelas normales 

con especialidades agropecuarias, con una población total de-

607 alumnos. 

(Ver planes de estudio anexos). 



PLAN DE ESTUDIOS. 

PRIMER GRADO DE LA CARRERA DE MAESTRO NORMALISTA PARA LA CAPACITACION EN EL TRABAJO AGROPECUARIO. 

AGRICULTURA 

ler. SEMESTRE. 

1.- Complementos de Matemáticas. 

2.- Lógica 

3.- Español I 

2o. SEMESTRE. 

1.- Físico-Química Aplicada. 

2.- Et i ca 

3.- Español II 

CURSOS ANUALES 

Total: 

Total: 

1.- Botánica Agrícola y Laboratorio. 

2.- Cultivo de Hortalizas. 

3.- Conservaci6n de Hortalizas. 

4.- Lengua Extranjera. 

5.- Taller de Carpintería. 

Total: 

TOTAL GENERAL: 36 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

4 h. 

8 h. 

4 h. 

3, h. 

4 h. 
--

23 h. 

GANADERIA 

ler. SEMESTRE. 

1.- Complemento de Matemáticas. 

2.- Lógica 

3.- Español I. 

Total: 

2o. SEMESTRE. 

1.- Físico-Química Aplicada. 

2.- Et i ca 

3.- Español II. 

Total: 

CURSOS ANUALES 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

1.- Elementos de Anatomía y Fisiolo-
gía Animal. • • • • • • • • 5 h. 

2.- Cría y Explotación de Aves. 10 h. 

3.- Lengua Extranjera. 

4.- Taller de Carpintería. 

Total: 

TOTAL GENERAL: 36 h. 

3 h. 

5 h. 

23 h. 

MECANICA A GR I COL A 

ler. SEMESTRE 

1.- Complemento Matemáticas. 

2.- L ó g i e a 

3.- Español I. 

Total: 

2o. SEMESTRE. 

i.- Complementos de Física 
(Electricidad y Termo
din&mica) Laboratorio. 

;2.- Et i e a 

3.- Español II. 

Total: 

CURSOS ANUALES 

1.- Dibujo Técnico I 

2.- Conocimiento, Operación
Y Conservaci6n de Tracto 

6 h. 

4 h. 

4 h. 

14 h. 

6 h. 
4 h. 

4 h. 

14 h. 

3 h. 

res Agrícolas. ~. 6 h. 

.3.- Lengua Extranjera. 3 h. 

4.- Taller Básico. •• 10 h. 

Total: 22 h. 

TOTAL GENERAL: 36 h. 



~-! 

SEGUNDO GRADO DE LA CARRERA DE MAESTRO NORMALISTA PARA LA CAPACITACION EN EL TRABAJO AGROPECUARIO. 

A G R I C U L T U R A 

ler. SEMESTRE. 

i.- Psicología General. 

2.- Ciencia de la Educación 

3.- Problemas Económicos, Sociales 
y Culturales de M~xico. 

Total: 

2o. SEMESTRE. 

1.- Conocimiento y Educaci6n de -
Adolescentes. 

2.- Didáctica 

3.- Legislación Agraria 

Total: 

CURSOS ANUALES. 

1.- Suelos, Abonos y Laboratorio. 

2.- Horticultura Frutal. 

3.- Conservación de Frutas. 

4.- Taller de Herrería. 

Total: 

TOTAL GENERAL: 36 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

4 h. 

10 h. 

5 h. 

4 h. 

23 h. 

GANADERIA 

ler. SEMESTRE. 

1.- Psicología General. 

2.- Ciencia de la Educación 

3.- Problemas Econ6micos, Sociales 
y Culturales de M~xico. 

Total: 

2o. SEMESTRE. 

1.- Conocimiento y Educación de -
Adolescentes. 

2.- Didáctica. 

3.- Botánica Agrícola y Laborato-
rio. 

Total: 

CURSOS ANUALES. 

1.- Zoológía Agrícola y Laborato
rio •. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

4 h. 

2.- Cría y Explotaci6n de Espe--
cies, Animales Menores .10 h. 

3.- Conservación de Carnes 5 h. 

4.- Taller de Herrería. •• 4 h. 

Total: 23 h. 

TOTAL GENERAL: 36 h. 

MECA NI CA AGRICOLA. 

ler. SEMESTRE. 

1.- Psicología General. 

2.- Ciencia de la Educación 

5 h. 

4 h. 

3.- Problemas Econ6micos Sociales -
y Culturales de M~xico. 4 h. 

Total: 

2o. SEMESTRE. 

1.- Conocimiento y Educaci6n de -
Adolescentes. 

2.- Didáctica. 

3.- Analítica y Nociones de - - -
Cálculo. 

Total: 

CURSOS ANUALES. 

1.- Dibujo T~cnico II. 

13 h. 

5 h. 

4 h. 

4 ·h. 

13 h. 

3 h. 

2.- Motores de Combustión Interna •• 8 h • 

3.- Máquinas, Herramientas. 

Total: 

TOTAL GENERAL: 36 h. 

• 12 h. 

23 h. 



TERCER GRADO DE LA CARRERA DE MAE~TRO NORMALISTA PARA LA CAPACITACION EN EL TRABAJO AGROPECUARIO. 

A G R I C U L T U R A 

ler. SEMESTRE. 

l.- Conocimiento y Equcaci6n de 
Adultos. • 5 h. 

2.- Organización y Administraci6n de 
Explotaciones Agrícolas. 4 h. 

3.- Educaci6n para la salud. (Higie-
ne del Trabajo y Seguridad So-
cial). • • • 4 h. 

Total: 13 h. 

2o. SE~..ESTRE. 

1.- Técnica de la Enseñanza de la -
Agricultura. 

2.- Organización y Administraci6n -
de Centros de Capacitación para 
el Trabajo Agropecuario. 

3.- Genética General. 

Total: 

CURSOS ANUALES. 

1.- Climatología y Geografía Agr1c~ 
la. 

2.- Cultivos No Escardados. 

3.- Zoolog!a Agrícola y Laboratorio. 

4.- Taller de Forja y Soldadura. 

Total: 

TOTAL GENERAL: 36 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

3 h. 

10 h. 

5 h. 

5 h. 

23 h. 1 

GANADERIA 

ler. SEMESTRE. 

1.- Conocimiento y Educaci6n de 
Adultos. • 5 h. 

2.- Organizaci6n y Administra-
ción de Explotaciones Pe--
cuarias. 4 h. 

3.- Educaci6n para la Salud. 
Higiene del Trabajo y Se-
guridad Industrial • 4 h. 

Total: 13 h. 

2o. SEMESTRE. 

1.- Técnica de la Enseñanza 
de la Ganadería. 

2.- Organizaci6n y Administra 
ción de Centros de Capaci 
tación para el Trabajo -
Técnico. 

3.- Gen~tica General 

Total: 

CURSOS ANUALES. 

1.- Climatología y Geog. Pecua 
ria. . . . 

2.- Zoot~cnica General 

3.- Cría y Explotaci6n de Gana-
do Mayor . 

4.- Conservación de Productos 
Lácteos. 

5.- Talleres de Forja y Solda-
dura. . . . 

Total: 
TOTAL GENERAL: 36 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

3 h. 

3 h. 

9 h. 

3 h. 

5 h. 

23 h. 

MECA NI CA A GR I C o LA. 

ler. SEMESTRE. 

1.- Conocimiento y Educación de 
Adultos. • 5.h. 

2.- Organización y Administra-
ci6h de Maquinaria Agrícola. 
Talleres y Estaciones de Ser 
vidio. • ~ 4 h. 

3.- Medánica Analítica • 4 h. 

Total: 13 h. 

2o. SEMES·TRE. 

1.- Tédnica de la Enseñanza de
la Mecánica. 

2.- Organizaci6n y Administra
ci6n de Centros de Capacit~ 
ci6n para el Trabajo Agrope 
cuário. • • • ~-

3. - Manejo de Suelos y Agua. 

Total: 

CURSOS ANUALES. 

1.- Motores y Generadores Eléc
tricos. • 

2.- Pr4cticas de Campos. 

3.- Aj~ste General de Maquinaria 
Ag;-tcola. 

TOTAL fENERAL: 

Total: 

36 h. 

5 h. 

4 h. 

4 h. 

13 h. 

5 h. 

8 h. 

10 h. 

23 h. 



CUARTO GRADO DE LA CARRERA DE MAESTRO NORMALISTA PARA LA CAPACITACION EN EL TRABAJO AGROPECUARIO 

CURSOS :ANUALES. AGRICULTURA. 

1.- Técnica de la Enseñanza de la Agricul-
tura. 5 h. 

2.- Calificación y Estimación del Tra-
bajo. . 3 h • 

3.- Desarrollo Agrícola de México 2 h. 

4.- Apicultura. 5 h. 

s.- Cultivos Escardados 8 h. 

6.- Construcciones Rurales. 3 h. 

7.- Nociones de Contabilidad. 2 h. 

e.- Operación de Maquinaria Agrícola -

y Prácticas de Taller Mecánico. . 8 h • 

Total: 36 h. 

TOTAL GENERAL: 36 h. semanarias. 

CURSOS ANUALES: GANADERIA. 

1.- Técnica de la Enseñanza de la Gan~ 

dería. 5 h. 

2.- Agrostología y Conservación de 

Pastizales. 

3.- Calificaci6n y Estimación del Tr~

bajo. 

5 h. 

3 h. 

4.- Desarrollo Agrícola de México. 2 h. 

S.- Principales Enfermedades de Gana

dos y 'Aves. (Prevenci6n y Trata-

miento). 

6.- Conservaci6n de Productos Pecua
rios. Curtiduría y Talabarter!a. 

7.- Construcciones Pecuarias y práct! 

casen los Talleres relativos. 

8.- Nociones de Contabilidad. 

Total: 

TOTAL GENERAL: 36 h. semanarias. 

8 h. 

5 h. 

6 h. 

2 h. 

36 h. 

CURSOS. ANUALES. 

MECANICA AGRICOLA. 
sem. 

1.- Técnica de la ·Enseñanza 
de la Mecánica. 5 h. 

2.- Calificación y Estima-

ci6n del Trabajo. 

3.- Desarrollo'Agrícola de 

México. 

4.- Conocimiento, Opera
ción y Conservaci6n de 
Maquinaria e Implemen-

3 h. 

2 h. 

tos Agrícolas. •• 10 h. 

s.- Nociones de Contabili

dad. 

6.- Ajuste de Precisión 

7.- Prácticas de Campo. 

Total: 

2 h. 

5 h. 

9 h. 

36 h. 

TOTAL GENERAL: 36 h. semanarias. 

NOTA: Aprobado por el Comité Directivo del Consejo Nacional Técnico de la Educación, el 3 de julio de 1963. 

MEBD/mtrr.msa. 
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·l) • - Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias. 

Tomando en cuenta que los niñós no pueden imponer

los patrones tecnol6gicos en las labores del campo, y consi

derando que los hábitos de trabajo de los adultos resultan -

difíciles de transformar, el esfuerzo de adiestramiento de -

técnicos medios está orientado principalmente hacia la fonn~ 

ci6n de jd'venes entre los 15 y los 25 años que, o ya toman

decisiones en la producci6n, o están a punto de tomarlas, 

La escasez de técnicos agropecuarios de nivel sup~ 

rior, y la falta de comunicaci6n entre ellos y la gran masa

campesina, hace urgente la formaci6n de técnicos medios en -

gran escala, que auxilien al técnico de nivel ~uperior en la 

tarea de establecer la relaci6n entre los centros donde se -

realiza la investigaci6n agropecuaria y el hombre que vive y 

se ocupa,de hacer producir la tierra. En este sentido, las 

Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias forman peritos -

prácticos y técnicos medios, combinando las características

de la educaci6n escolar y la extraescolar. 

Son varias las causas econ6micas y sociales que d!_ 

ficultan el acceso de los j6venes campesinos a la enseñanza

agropecuaria media y superior. Como consecuencia de ello,

se ha procurado,en la medida de los recursos disponibles, ºE 
ganizar las Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias en -

forma tal que los alumnos puedan recibir gratuitamente el -

alojamiento y la alimentaci6n; sin embargo, no disponiendo -

el Gobierno Federal de los recursos suficientes para hacer -

frente a las ~rogaciones que exigiría el crear un ntímero sufi 

ciente de escuelas paralograr un efectivo cambio tecnol6gico, 
se piensa en la posibilidad de que algunas secundarias futu

ras pudieran sostenerse con el concurso de aportaciones co

munitarias, municipales y/o estatales (Véase anexos Nos. 2,-

3, 4, 5 y 6). Se tiene el prop6sito de que las escuelas --

dispongan de un que cuenten, de manera -
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permanente, con el interés y apoyo de las comunidades donde -

operan. Las experiencias obtenidas hasta la fecha en las Es 

cuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias en funcionamiento -

demuestran que se puede contar con las mencionadas aportacio-

nes, 

Las Secundarias Técnicas Agropecuarias, además de -

impartir las materias académicas propias del ciclo básico: 

geografía, historia, matemáticas, etc., capacitan (dos horas

diarias) en aquellas actividades agropecuarias propias de la

regi6n donde operan. Los j6venes campesinos egresados del -

sexto año de primaria llevan las materias académicas y tecno-

16gicas propias para su posible ingreso a los niveles superi~ 

res. Pero la secundaria también recibe, solamente en la en

señanza de las tecnologías, a todo aquel campegino que así lo 

desee, sin mayor limitaci6n que el tiempo de que dispongan 

los técnicos, con lo que cumplen funciones de adiestramiento. 

Los programas de estudio de las tecnologías están planeadas -

de modo que constituyan "conocimientos terminales" en cada -

uno de los grados, dado que se busca formar el mayor número -

de "multiplicadores", con un sentido práctico. Cada año de

tecnologías dota de habilidades y conocimientos concretos de

inmediata aplicaci6n, que sean útiles a los campesinos que no 

son alumnos regulares, y a aquellos educandos que deserten en 

cualquiera de los grados. Se contemplan asimismo, una serie 

de procedimientos para aumentar todavía más el área de in---

fluencia técnica de las secundarias; entre estos, la organiz~ 
ci6n de grupos "clave" de agricultores, ganaderos, etc., que

seleccionados por su prestigio ante la comunidad como produc

tores, reciban instrucci6n técnica intensiva en la escuela o

en las propias comunidades. 
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Anexo No. 2 

APORTACIONES BASICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION 

AGRICOLA PARA EL ESTABLECIMIEN'rO DE ESCUELAS SECUNDARIAS TEC 

NICAS AGROPECUARIAS. 

1.- El Director del plantel. 
2.- El personal t~cnico de tiempo completo, en promedio de -

tres por plantel: un Ing. Agr6nomo, un Mdico Veterina-

rio y un Tecn6logo. 
3.- Mobiliario de aulas y laboratorio. 

4.- Material did4ctico. 
s.- Biblioteca b4sica. 
6.- Renta del local que ascender! a$ 500.00 mensuales como

máximo y con carácter temporal, en tanto la comunidad -
construye o acondiciona el local definitivo. 

7.- Maquinaria e implementos, en funci6n de las donaciones -
que se obtengan de organismos privados y ptiblicos. 

8.- Supervisi6n t~cnica y administrativa. 
9.- La expedici6n de los documentos que acrediten la educa-

ci6n impartida. 
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Anexo No. 3 

APORTACIONES BASICAS DE LA COMUNIDAD, AUTORIDADES ESTATALES

Y/0 MUNICIPALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS SECUNDA 

RIAS TECNICAS AGROPECUARIAS. 

1.- Los maestros de las materias académicas: Historia, Geo

grafía, Matemáticas, etc. 

2.- Los maestros de las actividades cívicas, artísticas y fí 

sicas. 

3.- El personal administrativo y los gastos de administra--

ci6n. 

4.- El equipo de los laboratorios de biología, física y quí

mica. 

5.- Las instalaciones, el material y los gastos de operación 

para la enseñanza de las tecnologías agropecuarias: ane

xos pecuarios, silos, semovientes, fertilizantes, etc. 

6.- El local definitivo de la escuela. 

7.- Tierra en cantidad suficiente para las prácticas escola

res y el autofinanciamiento del plantel. El monto de -

las tierras será menor en la medida en que cuente con 

aportaciones permanentes debidamente garantizadas. 
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Anexo No. 4 

CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS QUE DEBE REUNIR LAS AREAS PARA

EL ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS AGROPE-

CUARIAS. 

1.- La poblaci6n escolar campesina que egresa del sexto año-

de enseñanza primaria debe ser suficiente para alimentar 

la escuela secundaria. 

2.- El lugar donde se ubique la escuela debe estar bien comu 

nucado con el área de influencia. Deberá contar con --

servicios b&sicos como: agua potable, electricidad, etc. 

3.- Mientras más localidades se encuentren razonablemente -

cercanas a la localidad seleccionada, mayor será el efec 

to multiplicador de la educaci6n impartida. 

4.- La excesiva concentraci6n de la poblaci6n en la locali-
dad sede de la secundaria es limitante del efecto multi 
plicador y propicia la asistencia de j6venes con intere

ses alejados de las actividades agropecuarias: por lo -
que se considera inconveniente crear dichas secundarias
en pueblos o ciudades grandes. 

S.- Es deseable cierto grado de equilibrio en la tenencia de 

la tierra. Su excesiva concentraci6n o la propiedad 
atomizada normalmente se constituyen en factores negat! 
vos para los fines que se persiguen. 

6.- Es conveniente que el &rea reuna condiciones favorables
ª la diversificaci6n de cultivos. 

7.- Es condici6n fundamental que la comunidad tenga un gran
inter~s por la escuela y una actitud altamente cooopera
tiva, dadas las aportaciones que tendr& que enfrentar en 
la creaci6n y sostenimiento del plantel. Dicha disposi
ci6n comunitaria se plasmar& en la organizaci6n de un Pa 
tronato como Asociaci6n Civil, que se encargari de obte
ner y canalizar los recursos en cuesti6n. 
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PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS SE 

CUNDARIAS TECNICAS AGROPECUARIAS. 

1.- Toda solicitud es considerada por el Departamento Técni

co Pedag6gico, Oficina de Estudios Básicos de la Direc-

ción General de Educaci6n Agrícola de la Secretaría de -

Educación Pública, quien determina hasta donde es posi-

ble apreciarla en una investigación documental, si se -

reunen las condiciones socio-econ6micas establecidas. 

2.- En caso afirmativo, se informa a la comunidad interesada 

de los requisitos para la creaci6n de la secundaria. 

3.- Si la comunidad continúa interesada, se le solicita en-

víe un grupo representativo a la Dirección General de -

Educación Agrícola, a entrevistarse con los técnicos re~ 

pensables, con quienes se precisan los objetivos de la -

citada secundaria y los compromisos que habría de enfren 

tar la comunidad en cuestión. 
4.- En caso de que el grupo enviado por la comunidad y los -

técnicos respectivos consideren viable el establecimien

to del plantel, la Direcci6n enviará una comisión inte-

grada por un ingeniero agrónomo, un m~dico veterinario y 

un especialista en organización social,o bien una Briga

da de Promoción Agropecuaria. Dicha comisión efectuará 

los estudios de campo que permitan conocer con precisión 

los recursos, tecnología y aspectos sociales que han de

considerarse para resolver, en definitiva/y determinar -

las materias agropecuarias a impartirse. 
5.- La comisi6n,una vez que se ha asegurado de que la comuni 

dad está ampliamente enterada de los compromisos que ad
quirirá, se reune con los interesados y se procede a or

ganizar el Patronato que habrá de obtener y canalizar -
los recursos necesarios para las aportaciones correspon
dientes. Este patronato ha de estar integrado por per
sonas de reconocida solvencia moral y verdaderamente in-
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interesadas en que el plan tenga una vida permanente y -

cumpla los objetivos de su creaci6n. 

Entre los miembros del Patronato deberán estar 

aquellas personas que representen a los sectores intere

sados en el incremento de la productividad del trabajo -

agropecuario: organizaciones ganaderas, agrícolas, ejid~ 

les, etc. 

6.- A continuaci6n se estudian las proposiciones del Patrona 

to sobre el personal de materias acad~micas. 

7.- Se envía al Patronato la documentaci6n necesaria: pruebas 

de admisi6n, guía administrativa, material didáctico, -

etc. 

8.- Se seleccionan y envían los t~cnicos para las materias -

agropecuarias y las aportaciones correspondientes a la -

Direcci6n General de Educac~6n Agrícola. 

9.- Se comunica al Patronato que la secundaria forma parte -
del sistema de educaci6n agrícola, enviándole su clave y 

n(imero correspondientes. Se inician las actividades en

la escuela y las relaciones t~cnicas y administrativas -
con la Direcci6n General de Educaci6n Agrícola. 
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Anexo No. 6 

Actividades. 

1.- Educ. Cívica---- 4 hs. Sem. 

2.- Educ. Artística---- 2 hs. Sem. 

3.·- Educ. Física------ 2 hs. Sem. 

4.- Activ. Agropecuarias----- 12 hs. Sem. 

Sequndo Semestre. 

Materias Académicas. 

1.- Matemáticas---- 5 hs. Sem. 

2.- Español---- 4 hs. Sem. 

3.- Lengua Extranjera---- 6 hs. Sem. 

4.- Historia---- 6 hs. Sem. 

Actividades. 

1.- Educ. Cívica---- 2 hs. Sem. 

2.- Educ. Artística---- 2 hs. Sem. 

3.- Aduc. Física---- 2 hs. Sem. 

4.- Activ. Agropecuarias---- 12 hs. Sem. 

Tercer Año. 

Primer Semestre. 

Materias Académicas. 

1.- Matemáticas---- 6 hs. Sem. 

2.- Español---- 4 hs. Sem. 

3.- Lengua Extranjera---- 6 hs. Sem. 

4.- Historia---- 4 hs. Sem. 

Actividades. 

1.- Educ. Cívica---- 2 hs. Sem. 

2.- Educ. Artística---- 2 hs, Sem, 
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3.- Educ. F!sica ---- 2 hs. Sem. 

4.- Activ. Agropecuarias---- 12 hs. Sem. 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS AGRO 

PECUARIAS. 

Primer Año. 

Primer Semestre. 

Materias Acad~micas. 

1.- Geografía --------
2.- Biolog!a ---------
3.- Qu!mica ----------

Actividades. 

6 hs. Sem. 

8 hs. Sem. 

8 hs. Sem. 

1.- Educ. Artística 2 hs. Sem. 

2.- Educ. F!sica -------- 2 hs. Sem. 
3.- Activ. Agropecuarias---- 12 hs. Sem. 

Segundo Semestre. 

Materias Acad~micas. 

1.- Geograf!a ---- 6 hs. Sem. 
2.- Biología----- 8 hs. Sem. 

3.- F!sica ------- 8 hs. Setn. 

Actividades. 

1.- Educ. Art!stica 2 hs •. Sem. 

2.- Educ. F!sica ------- 2 hs. Sem. 
3.- Activ. Agropecuarias 12 hs. Sem. 



Segundo Año. 

Primer Semestre. 

Materias Académicas. 
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1.- Matemáticas---- 5 hs. Sem. 

2.- Español----- 8 hs. Sern. 

3.- Historia---- 6 hs. Sem. 

Segundo Semestre. 

Materias Académicas. 

1.- Matemáticas---- 6 hs. Sem. 

2.- Español---- 5 hs. Sem. 

3.- Lengua Extranjera---- 6 hs. Sem. 

4.- Educ. Cívica---- 6 hs. Sem. 

Actividades. 

1.- Educ. Artística---- 2 hs. Sem. 

2.- Educ. Física---- 2 hs. Sem. 

3.- Activ. Agropecuarias---- 12 hs. Sem. 
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c).- Escuelas Vocacionales Agropecuarias. 

Hace tiempo que es una necesidad articular en el -

medio rural un sistema educativo que,a semejanza del urbano, 

permita a los jóvenes campesinos el acceso a los estableci-

mientos de educación agropecuaria superior. En este senti

do, la articulaci6n del Sistema de Educaci6n Agrícola a ni-

vel medio debe continuar de la secundaria con el sistema vo 

cacional, que se adopta por cumplir mejor los objetivos del

sistema educativo agropecuario mexicano, considerado en su -

conjunto,como sistema preparatorio reservado fundamentalmen

te para las universidades, De esta manera, la escuela voca 

cional agropecuaria pionera, ubicada en Huichapan, Hgo., im

parte estudios vocacionales y es una vía por la que los egr~ 

sados pueden ingresar al sistema de Chapingo (Escuela Nacio

nal de Agricultura), al Instituto Polit~cnico Nacional, o a

las universidades de provincia que cuentan con carreras agr~ 

pecuarias. 

En lo que se refiere al contenido del plan de est~ 
dios, se tomaron en cuenta los razonamientos expuestos para

fundamentar el plan de estudios .de las escuelas secundarias
t~cnicas agropecuarias, en relación con las líneas de desa-

rrollo y con la distribuci6n de materias por semestre (Ver -
anexo No. 7). El plan está enriquecido con seminarios de -

Agricultura, Zootecnia y Problemas Agropecuarios de M~xico,
y con cuatro horas más ·a la semana de actividades tecnol6gi

cas. 

Como en el caso de las escuelas secundarias, la v~ 
cacional pretende facilitar el acceso a la educación supe--
rior, al mismo tiempo que se adiestra para el trabajo en el
caso de que el alumno decida incorporarse a la producción, -
por lo que la enseñanza se divide en dos áreas paralelas que 

concurren a este fín. 
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Finalmente, no obstante que el sostenimiento de -

las escuelas vocacionales existentes representa erogaciones

considerables, con el objeto de dar mayores facilidades a -

los estudiantes campesinos de escasos recursos, la escuela -

brinda completamente gratuito, además de los estudios corres 

pendientes, el alojamiento, alimentación y vestido para los

estudiantes. Por otra parte, los gastos de administraci6n, 

docentes, de laboratorios, etc., están completamente a cargo 

de la Direcci6n General de Educación Agrícola de la Secreta

ría de Educación Pública. 
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Anexo No. 7 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ESCUELA VOCACIONAL AGROPECUARIA 

Primer Año. 

Primer Semestre. 

Serie de Ciencias. 

1.- Biología---- 8 hs. Sem. 

2.- Qu!mica --.-- 1.0 hs. Sem. 
3.- Matem!ticas ---- 6 hs. Sem. 

Serie de Actividades Tecnol6gicas. 

1.- Dibujo T~cnico ---- 8 hs. Sem. 
2.- Actividades de Talleres, 

Agropecuarias e Industriales---- 10 hs. Sem. 

Segundo Semestre. 

Serie de Ciencias. 

1.- Seminario Agrícola---- 2 hs. Sem. 

2.- Qu!mica ---- 10 hs. Sem. 
3.- Matem!ticas ---- 6 hs. Sem. 

Serie de Humanidades. 

1.- Lengua y Literatura---- 6 hs. Sem. 

Serie de Actividades Tecnol6gicas. 

1.- Dibujo T~cnico ---- 8 hs. Sem. 
2.- Actividades de Talleres, 

Agropecuarias e Industriales---- 10 hs. Sem. 



Segundo Año. 

Primer Semestre. 

Serie de Ciencias. 
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1.- Seminario de Zootecnia 

2.- Física---- 12 hs. Sem. 

3.- Matemáticas---- 6 hs. Sern. 

Serie de Humanidades. 

2 hs. Sern. 

1.- LeP.gua Extranjera---- 6 hs. Serr!. 

2.- Introducción a la Filosofía---- 6 hs. Sem. 

Serie de Actividades Tecnol6gicas. 

1.- Actividades de Talleres 

Agropecuarias e Industriales---- 10 hs. Sern. 

Segundo Semestre. 

Serie de Ciencias. 

1.- Seminario de Problemas 

Agropecuarios de México---- 2 hs. Sem. 

2.- Física---- 12 hs. Sem. 

3.- Matemáticas---- 16 hs. Sem. 

Serie de Humanidades. 

1.- Lengua Extranjera 6 hs. Sem. 

2.- Historia de la Cultura---- 6 hs. Sem. 

Serie de Actividades Tecnológicas. 

1.- Actividades de Talleres, 

Agropecuarias e Industriales---- 10 hs. Sem. 
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d).- Las Brigadas de Promoción Agropecuaria. 

Las Brigadas de Promoción Agropecuaria se proponen 
los siguientes objet_ivos: 

1.- Atender primordialmente el mejoramiento de las 

técnicas agropecuarias que prevalezcan en las zonas que 
atienden. 

2.- Insistir en que se constituya una pequeña gra~ 

ja en cada casa campesina. 

3.- Promover la elevación de las condiciones de vi 

da familiar del campesino, mediante el embellecimiento del -

hogar, la atención al vestido, la mejor preparación de la -

alimentación diaria, la conservación de los alimentos y el -

manejo en general de la economía doméstica. 

4.- Lograr el mejor aprovechamiento del tiempo li
bre de la población campesina, mediante su dedicación a tra
bajos suplementarios y a prácticas deportivas e higiénicas. 

5.- Pugnar porque los niños campesinos asistan p~ 
tualmente a las escuelas y continGen sus estudios hasta el -

término, cuando menos,del ciclo primario, al mismo tiempo -
que se les educa en el amor al trabajo de la tierra mediante 

su organización en clubes de futuros agricultores. 

Cada brigada está integrada normalmente por cuatro 
técnicos y dos especialistas. Los técnicos practicas son:

el jefe responsable de la coordinación y supervisión de todos 
los trabajos; un agrónomo encargado de las actividades agrí
colas y asesor de los clubes varoniles; un médico veterina-
ri~ que atiende los diversos aspectos pecuarios y una traba
jadora social que enseña y orienta a la mujer campesina, es

pecialmente a las socias de los clubes femeniles. Los esp~ 
cialistas prácticos son: el promotor de industrias rurales y 
de fomento agrícola y el chofer, que además de encargarse -
del manejo del vehículo para el transporte del personal de -
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la brigada, opera los aparatos audiovisuales, planta eléctri 

ca y maquinaria agrícola. 

Las brigadas atienden directamente cada comunidad

y en el propio lugar de trabajo de los campesinos, asesorán

dolos y orientándolos sobre la manera técnica de resolver -

sus problemas. La brigada organiza además clubes de traba

jo agrícola y de mejoramiento del hogar, con el prop6sito de 

que sus miembros actaen como auxiliares de la brigada en la

tarea de divulgar modernas técnicas y procedimientos de pro

ducci6n, así como a provocar cambios en las actitudes de los 

adultos, que aseguren la elevación de las condiciones de vi

da de la comunidad. 

Las actividades que realiza la brigada son planea

dos a base de estudios previos sobre la zona, para determi-

nar los principales problemas y necesidades del lugar. La

acción se realiza mediante proyectos individuales y colecti

vos, supervisándose y evaluándose constantemente los result~ 

dos para corregir errores y perfeccionar los procedimientos. 

En el aspecto agrícola las brigadas cubren varias

actividades introducci6n de mejores técnicas de cultivo, -

uso de fertilizantes y semillas mejoradas, prevención y ata

que de plagas y enfermedades de cultivos, uso de máquinas e

implementos agrícolas adecuados, establecimiento de cultivos 

más productivos, mejor aprovechamiento del suelo y del agua, 

forestación y formación de huertos de frutales, orientación
Y asesoramiento en la adquisici6n de créditos, venta e indus 
trializaci6n de los productos agrícolas: en general, todo -

aquello que desde el punto de vista agrícola sea necesario y 

prudente incrementar, modificar o innovar, para que el camp~ 

sino obtenga mejores y máximos rendimientos en su propio be

neficio. 

En el aspecto pecuario, el trabajo está orientado

al mejoramiento de las razas de ganado y aves existentes, me 
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diante cruzamientos, inseminaciones artificiales e introduc

ci6n de especies mejoradas, prevención, combate y control de 

plagas y enfermedades de ganado y aves, explotaci6n t6cnica

y racional de l~s especies, construcci6n y adaptación de alo 

jamientos higi~nicos y adecuados, producci6n de forrajes y -

granos para proporcionar una adecuada alimentaci6n a los ga

nados y aves, y en general, la enseñanza de todo aquello que 

requiere el campesino o ganadero para lograr que sus explot~ 

ciones pecuarias le produzcan lo necesario para mejorar su -

alimentaci6n y para aumentar sus ingresos monetarios. 

En el aspecto industrial, en un nivel incipiente -

se plantea la transformaciOn y conservación de frutas, car-

nes, hortalizas y leche para el consumo familiar y la venta, 

aprovechando los productos, naturales de la región que no al

canzan a consumirse o no llegan a venderse. De la misma ma 

nera, se enseña la explotaci6n racional de las abejas y la -

adecuada utilizaciOn de los productos naturales o transform~ 
dos y,en general, todas aquellas actividades tendientes a -

lograr que los productos agrícolas y ganaderos se industria 

licen cuando no se puedan utilizar de inmediato, para que -
tengan mayor valor o se puedan aprovechar en 6poca de esca-
sez. 

Todo lo señalado, indica que las actividades de -
las Brigadas de Promoci6n Agropecuaria es altamente positiva 
a pesar de. la presencia de factores que limitan los resulta
dos de su actividad; entre estos, el reducido tamaño de los

predios, principalmente ejidales, la falta de cr~dito y de -
maquinaria que limitan la aplicaci6n dé los conocimientos ad 
quiridos. 

Hasta el año pasado las 39 brigadas existentes, 
atienden 250 comunidades rurales con una poblaci6n total de-
346,906 habitantes, y han organizado y asesoran 187 clubes -
de futuros agricultores y 208 clubes femeniles de mejoramie~ 
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to del hogar con 3,764 y 5,735 socios respectivamente. 

A continuación se transcribe la entrevista realiza 

da al jefe de la brigada No. 12 que opera en el municipio de 

Apaseo el Grande en el Estado de Guanajuato: 

P.-¿Qué tiempo lleva la brigada de trabajar en este munici-

pio? 

R.- 9 meses aproximadamente (La entrevista se realizó al fi

nalizar el año de 1967.) 

P.-¿Con qué personal cuenta la brigada? 

R.- Con 15 trabajadores. Técnicos y maestros en distintos -

oficios y tecnologías. 

P.-¿Cuál es el presupuesto de la brigada? 

R.- Contamos con suficientes recursos. Si se nos agotan nos 

conceden más. 

P.-¿Cuál es el tiempo de duración para los trabajos de la -

brigada en una zona? 

R.- Generalmente 5 años, pero existe la posibilidad de que -

los trabajos se prolonguen por más tiempo de acuerdo con 

las necesidades. 

P.-lCuántos poblados se atienden en este municipio? 

R.- Actualmente se atienden 5 poblados. 

P.-lSe ayuda principalmente a ejidatarios o a pequeños pro-

pietarios? 

R.- Se les atiende indistintamente, aunque principalmente a
ejidatarios 

P.-¿Cuáles son los objetivos del trabajo de las brigadas? 

R.- Promover,por medio de la orientación y el asesoramiento

directo, el mejoramiento de la producción agropecuaria y 

los niveles de vida ca~pesinos. El trabajo que reali-

zan las brigadas se refiere básicamente al desarrollo de 

la comunidad. 

Antes de que la brigada llegue a un lugar determi

nado, se realiza un estudio de la zona para jerarquizar sus-
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problemas y planear la forma de atacarlos. Los pueblos con 

los que la brigada trabaja no son ni muy desarrollados por

cuanto no necesitarían nuestros servicios, ni muy atrasados

porque no estarían en condiciones de dedicar parte de sus r~ 

cursos a su propio mejoramiento. Este principio lo aplica

mos en todas partes donde operan las brigadas. 

La brigada realiza su trabajo a base de un progra

ma general de 5 años y de planes particulares de trabajo de

duración anual. 

En el mismo local de la brigada se imparten curs9s 

de 40 semanas sobre distintos oficios necesarios a las comu~ 

nidades rurales. A los pueblos se les visita una vez por -

semana atacando sus distintos problemas durante los 5 años -

de permanencia de la brigada. Al mismo tiempo atendemos -

clubes juveniles de futuros agricultores, a quienes utiliza

mos como vehículos de difusión de las nuevas prácticas agrí
colas. 

P.-¿CUáles son los principales problemas de la brigada? 
R.- Los principales problemas se refieren a la coordinación

Y ayuda con otros organismos, principalmente la Secreta
ría de Agricultura y Ganadería. Igualmente a la coordi 

naci6n, ayuda e intercambio de experiencias con las - -

otras brigadas que operan en el país y con las misiones
culturales de la propia Secretaría de Educación Pdblica. 

P.-¿se ha hecho algo por corregir estas deficiencias? 
R.- Al finalizar este año se organizará una reuni6n nacional 

con todos los jefes de brigadas y misiones culturales, -
para intercambiar experiencias y establecer una futura -
coordinaci6n. 

P.-lY con los demás organismos? 
R.- Es más difícil, pero nosotros seguiremos tratando d~ co

laborar con ellos y buscando la forma de que cooperen -
con nosotros1• 

1.- Médico Veterinario Jorge Mercadillo. Jefe de la Brigada 
de Promoci6n Agropecuaria No. 12 que opera en Apaseo el
Grande Estado de Guanajuato. 
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e).- Actividades de los clubes de futuros agricultores y 

clubes femeniles. 

La Dirección General de Educación Agrícola, con -

fundamento en el valor potencial que representa la juventud

campesina con elemento de progreso del medio rural y de 

acuerdo con el contenido del Plan General de Trabajo de la -

propia dependencia, estima necesarios realizar desde luego -

una labor sistemática tendiente a crear, organizar y propi-

ciar, en las comunidades comprendidas en las zonas de influ

encia de las Brigadas de Promoción Agropecuaria, tantas agr~ 

paciones juveniles como sea posible atender en forma satis-

factoría, para que debidamente encauzadas, constituyan un -

factor eficaz en la obra educativa y de Promoción Agropecua

ria que compete a este Sistema Educativo. 

Finalidades de los Clubes de Futuros Agricultores. 

1) Despertar y encauzar,en la juventud campesina, el in

terés por la vida el trabajo de campo, mediante las -

experiencias positivas que adquiera en las distintas

actividades emprendidas. 

2) Hacer sentir a los niños y a los jóvenes por propia -

experiencia, el valor que la cooperación tiene en la

elevación de la vida social. 

3) Iniciar a los jóvenes en la práctica de actividades -

económicamente productivas, al alcance de sus capaci

dades. 
4) Formar hábitos de trabajo, de disciplina y de higiene 

5) Iniciar a los jóvenes campesinos en la organización,

distribución y conducción del trabajo colectivo. 

Organización: 

Cada Brigada de Promoción Agropecuaria deberá org~ 

nizar en las comunidades de su respectiva zona de influencia 

tantas agrupaciones como le sea posible. Estas agrupacio--
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Estas agrupaciones tendrán como -

denominaci6n general Clubes de Futuros Agricultores, y como

particular, la del lugar de su ubicaci6n. 

Los Clubes se integrarán con 10 socios,como m!nimo, 

cuya edad quede comprendida entre los 10 y los 18 años. 

Funcionamiento: 

Para el desarrollo de sus funciones, los clubes 
rana base de proyectos de trabajo. La !ndole de los pro-

yectos fundamentalmente será agr!cola, pecuaria y de indus-

trias derivadas. 

Como complemento del aspecto agropecuario se emp~

prenderán proyectos que tiendan a superar las condiciones ma 
~ 

teriales de vida del hogar y la comunidad (mejoramiento de -

la alimentaci6n, higiene y salubridad, servicios pdblicos, -

etc.) y por otra parte, con la finalidad de mejorar las rel~ 
cienes sociales y el nivel cultural de la poblaci6n rural -
(bibliotecas, grupos deportivos y recreativos, asociacionés

cívicas, etc.). 

De conformidad con las necesidades, problemas y r~ 

cursos de la comunidad; las aficiones y edad de los socios, 

los proyectos serán individuales en unos casos y colectivos
en otros. Algunas de las actividades individuales son las si 
guientes: cultivo de una hortaliza, cría de conejos, cr!a y 

ceba de uno o más cerdos, 
ticios y otros muchos más. 

conservaci6n de productos alimen 

Los proyectos colectivos son: Formaci6n y arre-
glo de parques y jardines pdblicos, formaci6n de bibliotecas, 
promoci6n de obras de beneficio colectivo (introducci6n de -
agua potable, luz el,ctrica, drenaje, captaci6n de agua, fo
restaci6n y reforestaci6n, construcci6n de lavaderos). 
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Planteles agropecuarios de enseñanza 
media. 

Preparatorias Agropecuarias 

Normales Agropecuarias 

Escuelas Secundarias Técnicas 
Agropecuarias 

2 4 6 8 1 . 

NUMERO DE PLANTELES 
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Población escolar inscrita en planteles de 
enseñanza agrícola por niveles. 

nivel elemental 
2,439,307 

1966 
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f).- Centros de Capacitación para el Trabajo Rural. 

Estos planteles tienen un doble objetivo. Por una 

parte impartir a los campesinos cursos breves de carácter -

agropecuario y de industrias conexas, de acuerdo con sus ne

cesidades específicas, con miras a obtener un mejoramiento -

en sus métodos de trabajo y en el aprovechamiento de los re

cursos naturales de la zona. Por otra parte, los centros se 

proponen: 

a).- Establecimiento de viveros y de campos de de

mostración y comprobación de resultados. 

b).- Promover el desarrollo pecuario mediante 

establecimiento de empresas ganaderas tipo. 

c),- Instalación de talleres 'modestos de carpinte

ría, herrería y mecánica, para beneficio comunal. 

d).- Proporcionar servicios de laboratorio para el 

análisis de tierras y aguas. 

e).- Organizar ferias regionales de tipo agropecu~ 

ria e industrial. 

Los cursos impartidos por los centros (carpintería 

herrería, operación de maquinaria, construcción, tejidos y -

peluquería), conforme a programas específicos, tienen una d~ 

ración variable, pero nunca superior a 40 semanas. Los camp§_ 

sinos interesados en ellos deben haber terminado la enseñan 

za primaria, pero ~ste es un requisito flexible, tomando en

cuenta las aptitudes, interés y posibilidades del campesino. 

Las actividades de los centros se realizan en hora 

rios compatibles con las labores agropecuarias de los campes~ 

nos, quienes reciben gratuitamen~e los servicios de educa--

ción. 
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4.- INSPECCION Y SUPERVISION DE LA ENSERANZA AGRICOLA, 

Una· idea completa de la supervisi6n, de su funcio

namiento y de su campo de operaciones no puede integrarse -

sin tener en cuenta a los maestros de base. 

El Profr, Rafael Ramírez, durante un cursillo rela 

tivo a la materia, pidi6 a los aspirantes a maestros su opi

ni6n sobre el Oltimo supervisor con el que hubieran trabaja

do, y obtuvo las siguientes respuestas: 

1.- Durante dos años consecutivos de trabajo en la 

Escuela Tipo, nunca tuve el honor de recibir la visita de 

ningOn inspector. 

2.- El inspector se limit6 a ver la marcha de la -

escuela y el trabajo de los maestros. 

plicaci6n para trabajar mejor. 

Nunca nos dio una ex 

3.- S6lo se ocupaba en censurar el trabajo del 
maestro, pero nunca se ocupaba en indicarle el modo para que 
su trabajo fuera IMS eficiente, 

4.- El inspector de mi zona fue activo y laborio--
so¡ fund6 una revista escolar. Su trato social fue muy bu~ 
no. 

5.- El Oltimo inspector que tuve me merece buen -
concepto, cumple con el papel que se le ha confiado. 

6.- Me parece inOtil su labor, pues nada hace en -
favor de la instrucci6n, ni del personal. 

7.- Casi no sabía organizaci6n escolar, por lo que 
al respecto nada podía aconsejar¡ cuando lo hacía, era peor. 

Víctor Gallo M,, de la Escuela Normal Superior, -
concluy6, con base en los resultados de esta investigaci6n:
Que para un 50% de los interrogados el supervisor carecía de
solvencia profesional, de sentido de responsabilidad. Un -
alto porcentaje reduce sus funciones a la mera, inspecci6n y
al papeleo. 
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Las tareas capitales del supervisor de las áreas -

rurales, son las siguientes: 

a} Mejorar día tras día las escuelas que tenga a -

su cuidado, elevando la calidad de su trabajo docente y so-

cial; b} Mejorar constantemente la preparación de los mae~ 

tras; y c) Promover y orientar el bienestar y progreso de

las comunidades que supervisa. 

En su libro Supervisión de la Educación Rural, el

Profr. Rafael Ramírez señala que "la (supervisión) necesaria 

en la obra educativa es la de tipo democrático, la cual con

siste en que las autoridades escolares designen como agentes 

de supervisi6n no a profesores cualesquiera, sino a los de -

mayor capacidad, de superior visión, de más grande habilidad 

de más elevada solvencia moral, de más evidente temperamento 

de líder, pero de líder social ..• " 

En la supervisión educativa, la cooperación demo-

crática comprende las siguientes fases: 

1.- La determinación, hecha cooperativamente, de -

las finalidades o metas que deban ser alcanzadas por la su-

pervisión. 

2.- La formación cooperativa del plan para lograr

las, el cual comprenderá la organización del grupo y la dis

tribución de las tareas. 
3.- La realización del plan, en la cual queda des

tacada la acción del supervisor. 
4.- La apreciación cooperativa de los resultados. 

La técnica de la supervisión tiene múltiples mani

festaciones. Un estudio funcional de las mismas debe tomar 

en cuenta las funciones sobresalientes y agrupar en torno de 

ellas las funciones que le son propias. 
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La inspecci6n es la función básica de la su.pervi-

sión •• Inspeccionar un servicio es examinarlo o reconocerlo 

atenta y cuidadosamente. Reconocer su calidad, mirarlo por 

todos sus lados o aspectos, atendiendo a su naturaleza y Cif 

cunstancias para comprenderlo. Inspeccionar implica, ade-

más, cuidar y vigilar. Toda supervisión seria debed hacer 

se sobre la base de un conocimiento amplio de las 1ondicio-

nes educativas globales; sin este conocimiento, no es posible 

planear futuros avances. Un instrumento para lograrlo es la 

observaci6n directa, o sea, las visitas de inspección que d~ 

ben inclutr el conocimiento de los maestros, de su capacidad 

y de su eficiencia. En general, deben realizarse dos visi
tas; una al comenzar el año lectivo, a fin de examinar los -

planes de trabajo; y la otra al aproximarse el fin de año, ·a 

fin de evaluar los resultados. 

El supervisor, durante su visita de inspección, de 
berá abarcar los siguientes campos: 

1.- El conocimiento de los maestros: historial do
cente, cultura, preparació~ profesional, constitución f!si-
ca, personalidad. 

2.- El trabajo formal de la escuela: organización, 

funcionamiento, programa, enseñanza, disciplina. 
3.- Los recursos: edificio, anexos, equipo. 

Que la supervisión es ütil es algo ya demostrado -
de un modo concluyente por varios estudios realizados. Sin 
embargo, es evidente que existen supervisores cuyo trabajo -
no es efectivo, ni democrático, ni bíe~ planeado, ni cooper~ 
tivo. A fin de medir la eficiencia de la supervisión es n~ 
cesario evaluar el trabajo de los supervisores, dete:aninar -
-lo más exactamente posible- el valor del mismo. A partir
de esta evaluación, podrán tomarse las medidas necesarias p~ 
ra determinar la calidad y el rend~miento de los superviso-
res. 
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La inspección y supervisión de la enseñanza agríe~ 

la en México se efectúa en los niveles elemental y medio por 

medio de un cuerpo de supervisores adscritos a las Direccio

nes Generales correspondientes de la Secretaría de Educación 

Pública. En el nivel superior la supervisión no se realiza 

por medio de inspectores o supervisores, sino que esta fun-

ción es una responsabilidad específica del director de cada

plantel, bien se trate de la Escuela Nacional de Agricultura 

o de las escuelas agropecuarias con que cuentas las diversas 

universidades que operan en el país. 

En el nivel medio, a cargo fundamentalmente de la

Dirección General de Educación Agrícola de la Secretaría de

Educación Pública, la inspección se ejecuta por medio de un

cuerpo de supervisores que periódicamente visita las distin

tas unidades educativas diseminadas por el país, y que p~ 

seen la suficiente autoridad para solicitar en cada plantel

la información necesaria para el cumplimiento de sus obliga-

ciones. 

funciones: 

Este cuerpo de supervisores tiene las siguientes -

1.- Diagnostica sobre el terreno las deficiencias

y méritos de la enseñanza. 

2.- Aconseja los medios para remediar las fallas -

del trabajo en la enseñanza, estimulando al personal encarg~ 

do de impartirla. 

3.- Evalúa el trabajo educativo en relación con -

los programas establecidos. 
4.- Informa a la Dirección General de Educación 

Agrícola y a la Oficina de Programas y Evaluación. 

El sistema de supervisión ideado en México para la 

Educación Agrícola es teóricamente correcto. Sin embargo,

se tiene la impresión de que el cuerpo de supervisores no -

reune las características necesarias para desempeñar este -

delicado cargo, fundamentalmente porque las condiciones en -
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que este cargo se desempeña no ejercen suficiente estímulo p~ 

ra atraer a las personas más idóneas para funcionar con efi

ciencia. En consecuencia, la supervisión se realiza sola-

mente tomando en cuenta la informaci6n que las propias auto

ridades escolares proporcionan, sin que se hayan ideado, has

ta ahora, procedimientos que permitan cotejar la información 

reciba con la realidad práctica de la labor educativa en ca-

da caso. Por otra parte, parece inadecuado que los superv! 

sores solamente informen a las autoridades superiores sobre

la marcha de los planteles. 'Sería altamente conveniente -

que los supervisores pudieran,sobre el propio terreno,suge-

rir y colaborar,con sus experiencias y mayor perspectiva del 

trabajo, en la correcci6n inmediata de las deficiencias loca 

!izadas. Resulta difícil que quienes no se relacionan di

rectamente con la labor de los planteles pudieran ideal me-

jorque los supervisores los correctivos,o losestímulos,para 

los trabajos efectuados en cada una de las unidades educacio 
nales. De esta manera, inclusive, el ahorro de tiempo y es 
fuerzas sería considerable. 
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LA ENSERANZA DE LA AGRICULTURA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE

ISRÁEL. 

Desde su creación, en las escuelas hebreas de Is-

rael, los educadores dieron importancia sobresali~nte a la -

enseñanza de la agricultura, dentro del marco de la escuela

primaria. 

Inicialmente, la escuela d~ la aldea, constitu!a -
el canal principal por el cual se transmit!an conocimientos 

agrícolas a la poblaci6n, que generalmente carecía de ellos, 

y la huerta de la escuela, muchas veces la más bonita y me-

jor trabajada de la aldea, servía de ejemplo y muestra para

todas las demás huertas de la aldea. Con el incremento del 

conocimiento de la agricultura por parte de los colonos, el

valor del trabajo en la huerta escolar dej6 de tener el va-
lor y la importancia de antes, 

Los colonos adquirieron conocimientos agr!colas, -
ya sea por su propia experiencia en el trabajo en el campo, 
por sus lecturas de publicaciones y literatura t~cnica, o -

por la enseñanza que les impartían los instructores agríco-
las. La escuela dej6 de ser el centro de difusi6n de los -

conocimientos agr!colas para los colonos y,paralelamente,peE 
dieron su anterior importancia y quedaron marginadas o casi
abandonadas. Esa declinación fue debida tambi~ a la caren 
cia de una institución centralizadora de la instrucci6n agr! 
cola escolar y tambi~n a la falta de equipo adecuado para el 
trabajo de los escolares en la huerta. 

Muchos padres veían, con justa raz6n, la ocupaci6n 
de las horas escolares de los niños en trabajos agrícolas, -. 
como una lamentable p~rdida de tiempo, ya que los alumnos de 
la aldea trabajaban regularmente en las haciendas de sus pa
dres y muchas veces estaban más versados en el trabajo agrí
cola que sus maestros, provenientes de zonas urbanas. 
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Al crearse la inspección de enseñanza agrícola para 

las escuelas primarias, en el año 1942, se sintió un cambio fa·· 

vorable y fue el principio de un progreso notorio en la ense

ñanza agrícola. 

Fue trazado un plan que contenía reformas básicas;

preparación de maestros de agricultura, provisión de equipo -

adecuado, establecimiento de un calendario que incluía en el

transcruso del año escolar dos horas semanales para el estu-

dio de la agricultura para los alumnos del tercero al octavo

año, creación de clubes agrícolas, apoyo y fomento de public~ 

cienes técnicas tanto para maestros como para alumnos y campe 

tencias nacionales de huertas escolares. 

En un par de años fueron creadas haciendas experi-

mentales ejemplares, anexas a las escuelas. Se incrementó -

significativamente la preparación profesional de los maestros 

de agricultura (se fundó posteriormente un seminario especial 

para maestros de ciencias de la naturaleza y agricultura), e~ 

pezaron a publicarse artículos dedicados especialmente a mae~ 

tras de agricultura~aparecieron boletines sobre temas agríco

las destinados a los alumnos ("El Club Agrícola") donde el au 

tor de éstas líneas fungía como uno de los editores. 

Al surgir el Estado de Israel se destacó aún más 

la necesidad específica de desarrollar la enseñanza agrícola

en las escuelas primarias; esa necesidad fue satisfecha al -

elaborarse un nuevo plan de estudios teóricos y prácticos pa

ra las escuelas primarias. En este plan queda determinada -

la suma de conocimientos y la extensión de conceptos y hábi-

tos profesionales agrícolas que debe adquirir el alumno en -

los ocho años de estudios que pasa en la escuela. 

La finalidad es crear una relación positiva del - -

alumno hacia la naturaleza y la agricultura y fortalecer su -

voluntad de conquistar las mismas para beneficio del hombre 

creador. Ya sea por la finalidades o por razones psicológi-
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cas y pedag6gicas, el plan de estudio de agricultura obliga

a la diversificación de la escuela en las distintas ramas de 

la agricultura. 

El material de estudio de la agricultura está ord_! 

nado seg~n el principio de "de lo fácil a lo árido". As! -

es que en los años primero al tercero los aspectos te6ricos

y prácticos del aprendizaje tienen más carácter de juego que 

de trabajo físico, que ciertamente implica un gran esfuerzo

corporal. 

En los años cuarto y quinto se ampl!a el material

de estudio y se profundiza más en el mismo, el plan de estu

dios se centra mayormente en el cultivo de hortalizas y flo

res. En las clases de sexto a octavo año la mayor parte -

del trabajo gira en torno a la crianza de animales dom~sti-

cos como aves de corral, cabras, cr!a de abejas, etc. 

De esta manera, resulta que el plan de estudios 
elaborado para las clases de cuarto a octavo año comprende, 
en esencia,todos los temas agrícolas, que se enseñaron en -
los primeros años del primero al tercero.pero tratados con -
mayor detalle y poniendo más ,nfasis en el aspecto profesio

nal agrícola. 

METODOS DE ENSERANZA Y ORGANIZACION DE TRABAJO 

La clase: En la enseñanza de la agricultura hay -
que distinguir entre las clases teóricas y el trabajo práct! 
co. La clase teórica debe aclarar los puntos obscuros o -
las bases de los conocimientos que se adquirieron en el tra
bajo práctico. Básicamente está estructurada como una cla
se de ciencias de la naturaleza; el maestro muestra a los -
alumnos el objeto tema de la clase y posteriormente explica
todo lo concerniente al tema y aclara todas las cuestiones -
suscitadas en la clase. 
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En la clase práctica el maestro recibe a los alum

nos en una cabaña especial, construida al lado de la huerta, 

los jefes de grupo preparan las herramientas y los materia-

les necesarios para la clase, el maestro explica en que con

siste el trabajo que van a realizar, muestra a los alwnnos -

corno se debe realizar el mismo y después cada alumno trabaja 

de acuerdo con lo que el maestro explic6 te6rica y práctica

mente. 

Al finalizar la claseJel maestro concentra a los -

alumnos en la cabaña y reswne ante la clase lo aprendido; -

los alumnos deben tornar nota de lo que el profesor les expl! 

ca. 

La jardinería anexa a la escuela,o corno parte de -

ella está destinada a embellecer y dar un aspecto agradable

ª los alrededores de la escuela7 al llegar el niño a la es-

cuela obviamente se percata, conciente o subconcienternente,

de la belleza que hay en la cornbinaci6n de árboles para som

bra, arbustos y flores. Durante los días ardientes de vera 

no podrá apreciar la sombra que proporciona los árboles que-

mitigan el calor. Pero también los jardines de la escuela-

deben servir para los estudios de botánica y para el conoci

miento de la vegetaci6n aut6ctona del país; eso implica que

se deben plantar árboles, arbustos y plantas que crecen o se 

cultivan naturalmente en la regi6n. Es deseable también 

destinar una parcela dentro del terreno escolar para estable 

cer un pequeño jardín bot.ánico. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Las herramientas que usan los niños en sus traba-

jos agrícolas deben ser semejantes a las que usan las perso

nas mayores para la misma labor, pero es necesario que estas

herramientas tengan dimensiones especiales proporcionales a
la edad de los alwnnos y el peso de las herramientas deberá es 
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taren relaci6n a la fuerza :f!si'ca·de los niños (especialme!!_ 

te cuando se trata de niños de primero a tercer año). Es -

importante que las herramientas sean c6modas y que su utili

zaci6n permita posiciones correctas del niño en el trabajo. 

Es muy recomendable hacer colecciones para·estudio de 
insectos y vegetales dtiles o dañinos para los cultivos,y re 

sumenes de los temas que se estudian en las clases. Una 

buena exposici6n preparada por los alumnos es un magnífico -

medio para que éstos repasen el material estudiado. 

En la huerta o,mejqr dicho,en la cabaña anexa es -

necesario disponer de una biblioteca de agricultura y cien-

cias de la naturaleza consistente en:libros de divulgaci6n -

cienttfica o ciencia popular, publicaciones peri6dicas espe

cializadas y obras literarias,que toquen temas relacionados

con la naturaleza y la agricultura¡ esta biblioteca puede -
complementar los textos que se estudian en clase. 

CONCLUSIONES 

Durante los dltimos años, los planes de estudio de 

agricultura en las escuelas primarias de Israel, fueron am-
pliados, esto sirvi6 de ayuda y de impulso para que niños -
provenientes de zonas urbanas encontraran inter~s en las ma
terias y se orientaran para continuar sus estudios en las e.! 

cuelas agrícolas. La Secretaría de Educaci6n, en su programa 
para los años siete y ocho, aument6 el horario de enseñanza
de las materias agrícolas hasta completar cuatro horas sema
nales en total, se crearon clases preprofesionales para el -
estudio de la agricultura en algunos colegios; en estas cla
ses se estudia con más intensidad y los alumnos reciben has
ta diez horas semanales de instrucción agrtcola. El plan -
de estudios teórico y práctico en estas clases equivale al -
primer año de estudio de la escuela agrícola. 

Con el progreso de la urbanizaci6n en las grandes-

1-
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ciudades, ocurrido durante los últimos años, fue necesario -

reducir los predios anexos a la escuela y destinados al hue! 

to escolar, como consecuencia de lo cual se dificulta el ca

bal estudio de la agricultura. La inspecci6n de educaci6n

agrícola trató de resolver este problema con la ayuda de las 

municipalidades/ éstas últimas destinaron terrenos extensos

ª fin de crear grandes centros agrícolas, que cuentan con -

cuarto de estudio para las clases y una pequeña hacienda de

estudio bien desarrollada. Los niños son transportados es

pecialmente a estos centros donde tornan sus clases de agri-

cultura y ciencias de la naturaleza que les son impartidas -

por maestros bien calificados y especializados en la enseñan 

za de esas materias. 

Solo en la ciudad de Tel Aviv se cuentan tres cen

tros agrícolas corno los mencionados; estos centros son hoy -

en día haciendas ejemplares,pero,a pesar del éxito indudable 

de las mismas por estar situadas en los alrededores de la -

ciudad,siempre es preferible una parcela o huerta de estudio 

anexa a la escuela,porque en ella es dable establecer una re 

laci6n más íntima y orgánica entre el alumno y su huerta. 
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CLUBES Y CIRCULOS AGRICOLAS EN ISRAEL 

La mayoria de los maestros ven en las clases de -

agricultura que se imparten en las escuelas primarias, un m! 

dio de singular importancia para la introducci6n de valores

de trabajo en general y del trabajo agrícola en particular,y 

adem&s como valiosa contribuci6n en el aprendizaje de la ob

servaci6n de la naturaleza. Sin embargo, dentro de lasco~ 

diciones existentes en las escuelas,. es dificil dar a los -

alumnos un nivel adecuado de estudio para que tales valores

sean inculcados. 

Para remediar esta situaci6n de hecho y también d! 

bido a la situaci6n precaria por la que atravesaba la agri-

cultura durante la ~poca de la segunda guerra mundial, se -

crearon los primeros clubes de j6venes agricultores. 

Esos clubes fueron creados toamndo como ejemplo 
los clubes 4H de los Estados Unidos. 

Pero, a pesar de que los clubes 4H fueron tomados
como base para la creaci6n de los clubes agrícolas en Isra-
el, éstos tienen desde su origen características especificas 

que los diferencian de aquellos; una de las más importantes

es que fueron creados en zonas semiurbanas con los prop6si
tos siguientes: 1) Aumentar la producci6n agrícola, necesa-
ria durante el periodo de guerra. 2) Acercar a los alumnos 
de procedencia urbana a la vida campesina,y despertar en - -
ellos el deseo de continuar sus estudios en escuelas o insti 
tuciones secundarias agrícolas. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CLUB AGRICOLA. 

El club agrícola es una etapa más avanzada del cir 
culo agrícola de la escuela. Concentra en torno suyo dive!. 
sos círculos o grupos dedicados a una rama especifica de la
agricultura,como floricultura, viveros, plantaci6n, avicultu 
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ra, apicultura, etc. 

En forma absolutamente natural,el club agrícola -

viene a formar parte del sistema de educación complementa--

ria. La mayoría de sus actividades se desarrollan en las -

tardes, durante las horas libres del joven. Todas las acti 

vidades del club, como es de suponer, implican participación 

voluntaria y ninguna de ellas es impuesta u obligatoria para 

el niño. Participan generalmente en el club aquellos niños 

que tienen inclinación al estudio de la naturaleza y un acer 

camiento serio y responsable al trabajo agrícola. 

La estructura orgánica del club agrícola es seme-

jante a la de un club deBoy-scouts; se basa en la vida de -

campamento, juegos escultistas, conocimiento de la geografía 

del país y la práctica de buenas acciones. 

Muchos alumnos,a través de su participación en la

vida activa del club agrícola,se relacionan con la agricult~ 

ra y ven en ella posteriormente un camino en su vida. 

El trabajo en una rama agrícola dentro del club es 

el primer eslabón de su carrera profesional y el primer con

tacto con el oficio o profesión de la que se ocuparán en su

vida futura. Por ello no es de extrañar ver entre los ex -

alumnos de los clubes a muchos de los que viven de la agri-

cultura en comunas o cooperativas, instructores de escuelas

agrícolas o entre los alumnos que siguen estudios superiores 

en la facultad de agricultura. 

COMO DEBE FORMARSE UN CLUB AGRICOLA. 

El primer paso para crear o formar un círculo o -

club agrícola (siempre que se cuente con la aprobación pre-

via del director de la escuela y del inspector) es ofrecer -

una serie de pláticas en las clases, explicando a los alum-

nos cuales son las finalidades del club y explicándoles el -
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reglamento seg1in el cual debe regirse el mismo. Después se 

debe proceder a enrolar a los alumnos que deseen ser candi

datos a miembros del club; en cada caso se debe consultar la 

opini6n del educador de la clase. 

La creaci6n de un n1icleo sano que sirve ·de base P!. 
ra el club es sumamente irnpqrtante para la labor normal del

mismo y es una garantía del éxito del club y de la adquisi-

ci6n de éste de un buen nombre en la escuela y también en el 

hogar del niño. 

A continuaci6n se da el ejemplo de una forma de so 

licitud de inscripci6n al club agrícola y un proyecto de re~ 

glamento del mismo. 

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MIEMBRO DEL CLUB AGRICO-

LA. 

Lugar . ..................... . Fecha • ••••••••••••••••••••••• 

Nombre de la escuela •••••••• Nombre y apellido del alumno. 

Sr. Director del Club Agrícola de la Escuela. 
en • ••••••••••••••••••••••••• 

Muy estimado Señor: 

Por medio de la presente solicito ser inscrito(a)
como candidato(a) a miembro del club agrícola. Estoy intere 
sado en los siguientes temas: 

A. • • • • • • • • • • • • • • • • B. • • • • • • • • . • • • . • • • C • •••••••••••••••••• 

Presento esta solicitud con la conformidad de m~s padres y -
me obligo por la misma a cumplir con todas las exigencias 
del club. 

Atentamente. 
Fecha • ••••••••••••••••••••• 

Firmamos de conformidad lo que antecede: 
Firma de los padres. 
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PROYECTO DE REGLAMENTO PARA UN CLUB AGRICOLA. 

1) Finalidades. Las finalidades del club agrícola anexo a 

la escuela son: Dar a sus miembros los principios de una -

educaci6n agrícola. Prepararlos para que sean útiles a la

sociedad en forma te6rica y práctica y para que esten capac! 

tados a participar en la construcci6n del país. 

2) Actividades. Efectuar todos los trabajos agrícolas, 

cuidado de animales, estudio de literatura técnica, pre

paración de exposiciones, construcción del campamento y ex-

cursiones a haciendas agrícolas ejemplares, etc. 

3) Membresía. Todo alumno que cursa desde el 60. año esca 

lar puede ser miembro del club agrícola siempre y cuando lle 

ne los requisitos fijados por la direcci6n del club. 

4) Instituciones del club. 

a) La direcci6n estará compuesta por un representante -

de la Secretaría de Educaci6n y Cultura, el Director 

de la Escuela, un representante de los padres y el -

Director del Club. 

b) El trabajo interno del club está dirigido por un comi 

té electo por sus miembros y orientado por el direc-

tor del club. El comité elige un presidente, un vi 

ce-presidente, un secretario, y un responsable por -

cada rama agrícola de la que se ocupa el club. 

El miembro del club suscribe la siguiente declara

ción: 

"Prometo hacer:todo lo que esté dentro de mis posibilidades

para que la rama agrícola de la cual me ocupo sea un éxito.

Seguir las indicaciones y consejos de mis instructores. Ay~ 

dar a mi prójimo en todo tiempo y lugar. Ser un miembro -

útil en la sociedad y capacitarme para que,cuando crezca,p~~ 

da participar en la construcción del Estado de Israel." 
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Estructura de organización de los 
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EL DIARIO DEL MIEMBRO DEL CLUB Y LAS 

HOJAS DE OBSERVACION 

Es importante que cada alumno lleve un diario de -

su trabajo en la parcela a su cargo y,además,hojas de obser

vación en las que consignará todos los detalles concernien-

tes al cultivo y las conclusiones que él saque de su trabajo. 

A continuación una forma que sirve como hoja de ob 

servación para cultivos de hortalizas o flores. 

Nombre del cultivo •••••••.•• Familia . .................... . 

Cultivo anterior. . • • • • . • . . • . Abono básico ..••••.•..•.•.••• 

Distancia de plantación o siembra .••.•.•.••••.•..... 

Superficie de la parcela en metros cuadrados •.••••.••••••••• 

Se sembró el día .•.•. del mes ..••. se plantó el día ••••••••• 

del mes ....... brotó el día ....... se raleo el día .......... 

se escardó el día ••••• se desyerbó el día •••. se regó el - -

día •••.. se abonó el día ..••••. se recogió la cosecha ••••••• 

FENOMENOS ESPECIALES DURANTE EL TIEMPO DE CULTIVO. 

Plagas animales y vegetales, enfermedades, forma en que se -

luchó contra ellas ..•.••••.•••••. 

Descripción somera de las condiciones atmosféricas durante -

el período de cultivo .•.•••••..•• 

Cantidad o volumen de la cosecha .•..•.•.••••• 

Número de días entre la siembra y el brote ••.....•.••• 

Número de días entre el brote y el raleo •••••..•.••••. 

El director del club agrícola deberá llevar un control exac

to de las veces que cada miembro del club concurre al mismo

Y anotaciones ordenadas de las actividades sociales de los -

distintos círculos o de todos los alumnos del club, de las -

visitas domiciliarias, las excursiones, etc.;en esta forma -

podrá seguir de cerca las actividades de cada miembro del -

club en forma individual durante los años de permanencia del 
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alumno en el club. 

Hay que llevar un fichero personal de todos los

miembros del club. 

A continuaci6n una fonna de una tarjeta de logros

del miembro del club agrícola. 

Tarjeta de logros. 
Nombre del allllD.no................ Año ..................... . 

Edad - Clase. • • • • • • • • • • Tenas ••••••••••••••• 

N1imero de la visita 

En la parcela: 

Orden y limpieza 

Perseverancia 

Iniciativa 

Cuidado general 

En las anotaciones: 
Orden y limpieza 

Continuidad 
Exactitud 

1 2 3 

Iniciativa ...•.........•.•.•.• 

Calificaci6n anual 1 . ........ . 

4 calificaci6n 

2 • ••••••••• 

Recomendaciones del instructor ••••••••••••••••• 

Ejecuci6n de las recomendaciones •••••••••••••••• 
Obse.rvaciones ••••••••••••••••••••••• 

Fecha de entrega de la tarjeta al Departamento •••••••••••••• 
Finna del director del club •••••••••••••••••••• 
Observaciones del Inspector de Educaci6n Agrícola ••••••••••• 

En sus visitas a las parcelas de los miembros del club o a -
las parcelas colectivas el director del club anotar~ las ca
lificaciones que correspondan seg1ln las siguiente escala: 
1) Descuidado 2) Cuidado insuficiente 3) cuidado aceptable 
4) Bien cuidado 5) Excelente. 
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FORMA PARA EL INFORME MENSUAL DEL DIRECTOR DEL CLUB AGRICO

LA. 

El club agrícola de la escuela .•...•••.••••...•••• 

Informe del mes. • • • • • • • • • • • • . • • del año •••••.•••• 

No. de miembros del club. 

VISITAS A LOS MIEMBROS DEL CLUB 

No. Fecha Nombre del alumno Tema Observaciones 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

11 

Encuentro Fecha Nombre del conferenciente Tema No.de part. 

1 

2 

3 

4 

5 

Observ. 

Observaciones generales, (actividades diversas, encuestas,
etc.) 

Fecha de entrega del informe ..•••••.•..•••.•••• 

Firma del director de la escuela •.•.•••.•.•• Firma del direc 

tor del club •.•..•.•..••••... 

El trabajo ejecutivo del Director del Club. 

Todos los círculos llevarán a cabo sus actividades te6ricas

por lo menos una vez a la semana. 
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La actividad comprende: Informe de los miembros -

del c!rculo sobre la actividad o trabajo que están haciendo

en el tema del que se ocupan, preguntas de los alumnos y re! 

puestas del director sobre los problemas técnicos con los -

que ha tropezado el alumno. 

Por lo menos dos veces al mes se harán actividades 

conjuntas de todos los miembros del club. En ellas se dedica 

rá una conferencia sobre diversos temas de interés para to-

dos los miembros del club. La Conferencia la pronuncia 

uno de los alumnos,que se prepara especialmente para ello -

con la ayuda del director del club (quien le proporciona ma

terial bibliogr~fico, etc.). De vez en cuando es convenien 

te invitar a un conferenciante hu,sped, como el director del 

club agr!cola, etc. 

EXPOSICION ANUAL 

Para la realizaci6n de ésta hay que escoger alum-
nos de todos los c!rculos con capacidad para dibujar y hacer 

trabajos manuales. Esta exposici6n se realiza como conclu

si6n y resumen de todos los círculos. Los miembros de to-

dos los c!rculos deben ayudar a la comisi6n electa en la pr~ 

paraci6n de carteles, maquetas, diagramas, etc. Es deseable

que en la preparaci6n de la exposici6n participen todos los
miembros del club. 

RINCON DEL CLUB AGRICOLA 

En el corredor o patio de la escuela o frente al -
club hay que fijar el rinc6n del club agrícola, en este rin
c6n hay que destinar un lugar para exponer "La Flor de la Se 
mana" acompañada de todos los detalles concernientes a la 
misma. La flor se cambiará cada semana. Otro lugar se de 
be destinar para las instrucciones de temporada relativas a-
cada círculo. En el lugar dedicado a las actividades socia 
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les se deben exponer los trabajos de los niños corno: Pregun

tas, composiciones, fotografías tornadas en paseos o excursi~ 

nes, dibujos y bos·quejos del trabajo realizado por los alum

nos, resultados de las observaciones de los miembros de los

distintos círculos, etc. 

BIBLIOTECA DEL CLUB Y RINCON DE JUEGOS. 

Todo club debe aspirar a poseer una pequeña biblio 

teca agrícola que comprenda las distintas especialidades - -

agrícolas, al nivel de los alumnos. Debe comprender liter~ 

tura técnica básica, corno: Libros sobre cultivos de hortali-

zas, frutales, avicultura, etc. También libros sobre rnoder 

nizaci6n de la agricultura, revistas y publicaciones peri6d! 

cas agrícolas corno "La Economía Agrícola", "El Campo", "La -

Naturaleza y el País" etc. 

Los miembros del club deben ver a este, en cierta

rnedida, corno su hogar,y es deseable que durante las semanas

de vacaciones pueda el alumno, miembro del club, pasar parte 

de su tiempo dedicado a jugar en el club. Para ello debe -

concentrarse en el club juegos y entretenimientos de carác-

ter social, tratar de crear un círculo de filatelia especia

lizado en coleccionar timbres sobre temas de la naturaleza y 

agricultura, etc. 

JIRA DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO DE VISITAS. 

se organizan recorridos de los miembros del club -

por las haciendas de los alrededores, por las escuelas agrí

colas u otras instituciones agrícolas corno: la Facultad de -

Agricultura, Escuela Superior de Agricultura, Jardín Botáni

co, Institutos de Biología. Es muy importante organizar el 

intercambio de visitas con otros clubes agrícolas de la mis

ma ciudad o aldea u otros; estas visitas dan impulso a una -

sana competencia de estudio. 
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CONVENCIONES DE LOS CLUBES 

Una convenci6n regional y nacional de los clubes -

agrícolas con la participaci6n de miembros o delegados de -

los mismos sirve de hermoso marco para la conclusi6n de 

las actividades anuales de los clubes agrícolas. Las Con-

venciones llevadas a cabo hasta ahora fueron una vivencia --

inolvidable para. los que participaron en ellas. El inter--

cambio de impresiones, la exposici6n, el reparto de distin

tivos y de credenciales de miembro, el encuentro con inspec

tores agrícolas, son en verdad un marco ideal para extraer -

conclusiones de las actividades transcurridas y para tanar -

nuevo impulso para el trabajo futuro. En él afio lectivd 

1965 se realizaron convenciones regionales en el Norte, Hai

fa, Tel Aviv y Centro del país. Las convenciones de la re

gi6n de Tel Aviv y de la regi6n del Centro se verificaron en 

el Parque Nacional de Ramat Gan y tuvieron la característica 
especial de "Día de Campo y Recreo". 

Se levantaron campamentos con el trabajo de alum-
nos e instructores segwi sus especialidades, como: "Campamento 

Vaqueros", "Apicultores", "Aldea de Pescadores", "Desecado-
res de Pantanos", etc. La comisi6n organizadora otorg6 pr~ 
mios a los campamentos mejor presentados. Despu~s se orga

niz6 una canida campestre y actividades sociales en grupo. -
En la tarde se realizaron competencias deportivas, un concuE 
so sobre conocimientos agrícolas y diversas presentaciones -
artisticas como la orquesta infantil del colegio "Nir", la -
orquesta del Colegio "Remez". El día de campo y recreo ter 
minó con la revista de todos los participantes en la que se
les otorgaron los distintivos y los premios a los clubes que 
se distinguieron en la convención. 



LA ESCUELA AGRICOLA MEDIA EN ISRAEL 
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HISTORIA D~ LA ESCUELA AGRICOLA EN EL ESTADO 

~E ISRAEL. 

La escµela agrfcola acompaña al desarrollo de la -

colonizaci6n del país desde sus comienzos; la primera escue
la agrícola (Mikvéisrael) fuf fundada en 1870 y antecedi6 a 

la colonizaci6n judía en Eretz Israel. Entre las dos gue-

rras mundiales,la colonizaci6n agrícola judía se desarroll6-

ampliamente y con ella se cre6 todo un sistema de escuelas -

agrícolas. Con el surgimiento del Estado,el incremento del 

sistema de escuelas agrícolas en Israel fuf enorme, siendo -

así que en el año 1966 .ya había veintiséis institutos, en -

los cuales las dos terceras partes de su alumnado eran varo

nes y un tercio mujeres. La finalidad educativa de la es-

cuela agrícola se bas6 durante alg6n tiempo en el lema "De -
la Ciudad a la Aldea", y en verdad, en un principio, se edu
caron en esas escuelas jóvenes provenientes de las ciudades
que aspiraban a convertirse en campesinos, pero desde el año 
1950 ocurrieron cambios importantes. El ntímero de jovenes
provenientes de la colonizaci6n agrícola aument6 en forma~

significativa. 

En las poblaciones agrícolas veteranas (principal
mente en las comunas) se elev6 el nivel de la educaci6n en -
las escuelas secundarias y, además del trabajo práctico reali
zado en ellas, en las pequeñas haciendas modelo anexas a la
escuela. El hecho de vivir dentro de una aldea con una - -
agricultura sumamente desarrollada determin6 que casi no -
ex~stiera la necesidad de una escuela agrícola especial. 
Por el contrario, los jovenes provenientes de las poblacio-
nes o aldeas recientemente creadas tenían necesidad urgente
de una preparación técnica en todas las ramas de la agricul-

tura. 
son: 

Esto provocó cambios en las escuelas agrícolas,que -
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1.- La colonización veterana no tiene casi, necesidad, de 

educar a sus hijos en escuela agrícolas especiales. 

2.- La escuela agrícola debe preocuparse principalmente por 

los jóvenes que son la segunda generación de la nueva -

colonización,para que adquieran una amplia preparación

agrotécnica y valores de vida adecuados que les permi-

tan encontrar satisfacción en la vida aldeana y evitar

de esta manera la despoblación de ,las aldeas, debido a

la atracción de la vida en las ciudades. 

3.- El aumento de la necesidad de impulsar la enseñanza 

agrícola entre .la juventud en la ciudad que desee incor 

·pararse a los distintos sistemas de vida agrícola del -

país. 

METAS DE LA EDUCACION AGRICOLA EN ISRAEL. 

Una de las metas de la enseñanza agrícola en el -

Estado de Israel fue,desde siempre, introducir en el sist~ 

ma d~ valores de sus educandos la idea de que el trabajo -

de la tierra es una misión nacional de primordial importan

cia. La función de las escuelas agrícolas no es sólo dar

a los aluwnos que pasan por sus aulas el conocimiento prác

tico del trabajo de la tierra y la preparación teorice prá~ 

tica para la labor agropecuaria en todas las ramas y espe-

cialidades de ésta, sino sobre todo proporcionarles una edu 

cialidades de ésta, sino sobre todo proporcionarles una edu 

cación que los capacite y los incline hacia la vida en la -

aldea. Esta ha sido la aspiraci6n durante todos los aBos

de existencia del sistema de enseñanza aqrícola, y los re-

sultados se ven en el hecho de que entre los creadores y pr! 
meros pob~adores de las nuevas aldeas y centros de pobla-

ci5n rural hay muchos egresados d0 las escuelas agrícolas. 

La vida en la aldea is::-,:,;dí lleva en sí una doble 

bendición: tr.:i.bajo productivo :::o;r.o i·n f::ctor constituyente-
y un apo~te importantísim~ 12 c~~~trucci6n del Estad~ y -

tar1bi.~01i :.111a forma de vida qué; pu2·:l<:: ::!.:it" satisfacciói; persa-



- 131 -

nal y un contenido profundo a la vida de cada hombre. 

El trabajo agr1cola en la ~poca moderna enfrenta 

al hombre trabajador a las diversas fuerzas de la naturale

za, visibles u ocultas: clima, suelo, plagas vegetales y -

animales, etc.,y lo obligan a utilizar equipos y maquinarias 

cada vez mis perfecto~ y'tambi~n la mejores aportaciones de 

la tecnología científica de la ~poca. Todo ello hace que

el trabajo del agricultor sea inter~sante y variado,además

de ser una fuente de ingresos que le permite una vida hono

rable. La agricultura se distingue tambi6n de otras ramas 

de. la ocupa'ci6n porque proporciona una sensaci6n de indepe~ 

dencia y de trabajo creador. 

Los agricultores en Israel tienen necesidad hoy -

en día tanto de un elevado idealismo como de un conocimien 

to agrot~cnico desarrollado, para poder ser pobladores en-
raizados en sus aldeas y además productores eficientes. 
Por eso la escuela agrícola debe tener capacidad para in-
culear esas cualidades y conocimi'entos a sus educandos, lo
que realiza educando hacia la vida en la aldea, enseñando
los conocimient~s técnicos adecuados,al mismo tiempo que 

proporciona una amplia instrucci6n general y nacional. 

Resumiendo las metas educativas de la escuela 
agrícola en Israel son: 

1.- Inculcar conocimientos básicos en los futuros agricult~ 
res para que ~stos encuentren satisfacci6n en su oficio y -
puedan incorporarse a las distintas ramas del trabajo.agrí
cola en las poblaciones de donde son originarios o en nue-

vas aldeas agr1colas. 
2.- Acentuar el contenido social y profundizar la concien-
cia de la igualdad del valor del hombre en la sociedad, el~ 
vara los ojos de los alumnos, y en su escala de valores, -
el trabajo; inculcar una justa estirnaci6n a la vida modesta 

y sin ostentaciones. 
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3,- La enseñanza agrícola de la escuela está basada en cua

tro horas de trabajo en la pequeña hacienda del colegio. 

Este trabajo se realiza corno parte de la preparación técni

ca del alumno, ejercitando su esfuerzo físico y su respons~ 

bilidad frente al trabajo. Se educa a que el trabajo debe 

ser efectuado con conciencia y con cariño. Por eso la es-

cuela agrícola cuida los tres aspectos: trabajo, estudio y-· 

educación, con la misma intensidad. 

4.- Los estudios en la escuela agrícola se basan en la ad-

quisición de conocimientos por cada alumno de acuerdo con -

su capacidad y de ahí el sistema de especializaciones que -
posibilita que los alumnos, además de obtener el certificado 

común de bachiller,realicen estudios yadquieranconocirnien

tos superiores en los campos de estudio de humanidades, - -

ciencias o agricultura. 

5.- La preparación de técnicos agrícolas titulados, direct~ 

res de ramas agrícolas en una gran hacienda, instructores -

agrícolas rurales, técnicos en mecánica agrícola y planea-

ción, etc. 

6.- Estudio de economía doméstica para las jovenes haciendo 

hincapié en las necesidades específicas tanto de la trabaja

dora en una economía comunal (kibutz) como en la pequeña -

economía doméstica de la cooperativa (rnoshav). 

LA ESCUELA AGRICOLA EN LA ACTUALIDAD Y SU APORTE AL ESTADO

DE ISRAEL. 

Las profundas transformaciones de la vida del Es

tado de Israel ocurridas en el lapso gue media entre su sur 

gimiente hasta la fecha, se motivaron tanto por los cambios 

ocurridos en la sociedad y la economía del país, consecuen

cia de la absorción de más de un millón y medio de nuevos -

inrnigrantes,como por el revolucionario desarrollo tecnol6g! 

co registrado en los últimos 20 a 30 años en todo el orbe.

Estos factores influyeron también en forma profunda en la -
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educaci6n postprimaria, que es hoy privilegio de la mayoría

de los j6venes,ya sean nuevos inmigrantes o hijos de poblad~ 

res veteranos o bien habitantes de ciudades o de aldeas. 

El nGmero de instituciones dedicadas a la educa--

ción postprimaria en el país se increment6 no s6lo en los -

centros de poblaci6n urbanos veteranos,sino también en las -

aldeas y centros de poblaci6n creados por los nuevos inmi--

grantes. 

Es posible estudiar en el marco general del creci

miento del sistema de educaci6n postprimarias, el lugar que

ocupa la enseñanza agrícola, las metas trazadas para ésta en 

la actualidad, a qué nGcleos de poblaci6n est! destinada y a 

quienes debe servir en los años venideros. 

Se parte de la premisa de que Estado de Israel po

see grandes extensiones relativamente pooo pobladas o semid~ 
siertas,y que durante los Últimos decenios se crearon muchos 
nuevos centros de poblaci6n que luchan para establecer ba-
ses firmes que garanticen su supervivencia y su desarrollo -

socio-econ6rnico, debido sobre todo a que carecen de un nGrne
ro suficiente de pobladores. En lo que se refiere a los -

nuevos centros de poblaci6n,hay muchos q~e desde el comienzo 

no contaron con un nGmero suficiente de colonos, otros que -
tuvieron un desarrollo econ6mico acelerado,y la necesidad de 
nuevas fuerzas de trabajo se ha incrementado o la pers-

pectiva de desarrollo de ramas agrícolas o industriales ade
cuadas a la regi6n queda supeditada a la posibilidad de au-
mentar el nwnero de pobladores Y,por fin,poblaciones que su
fren el abandono de sus colonos que no se amoldaron a la vi 
da agrícola y buscan nuevas perspectivas en las ciudades. 

La creación de cientos de nuevos puntos de pobla-
ci6n con gentes de distintas procedencias y origen, familias 
de prole I)Umerosa y en su mayoría poblaci6n urbana, pone - -
frente al sistema de educación agrícola el dilema de cómo --
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educar a los hijos de esos colonos en escuelas agrícolas re

gionales diurnas (sin internado). 

Es necesario señalar que,a pesar que la mayoría de 

los alumnos de las esucelas agrícolas postprimaria provie

nen de las aldeas o poblaciones agrícolas, la enseñanza agrf 

cola en Israel no está destinada,como en la mayoría de los

países del mundo, sola y exclusivamente a los hijos de los -

campesinos, que en el futuro continuarán trabajando en las -

haciendas de sus padres. A la enseñanza agrícola en Israel 

se le ha asignado la función de preparar los jóvenes que deb~ 

ran realizar importantes misiones de colonización pionera, -

que a su vez son inseparables de otras tareas sociales y de

seguridad. 

Desgraciadamente,la mayoría de la población del -

país esta concentrada en centros urbanos, siendo inprescind! 

ble desde el punto de yista d.~ la seguridad nacional que la p~ 

blación esté distribuida a lo largo y ancho del país. El -

principio es que la población esté distribuida por todo el -

país, dispersar a la población en regiones semidespobladas -

o que estén en el principio de su desarrollo económico y - -

agrícola. La meta establecida es proporcionar los medios y 

condiciones para que cada centro de población agrícola pueda 

desarrollar su producción agropecuaria y,además,establecer -

industrias capaces de elaborar sus productos o de dar ocupa

ción y elevar el nivel de vida de sus pobladores. 

La tendencia es a establecer industrias regionales, 
lo que obliga a un sistema de organización municipal buscan

do siempre una estrecha relación entre la empresa agrícola y 

la industrial que,en esencia,son una sola entidad de produc

ción o una sola sociedad productora. 

Todos los trabajadores que estén involucrados en -

la producción agrícola, en la industrial o que se ocupen de
alguno de los servicios forman una sola sociedad, una Única-
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colectividad productora. cuando se habla de nietas de la en ..,.. 
señanza agr1coia se sobreenti~nde que ia¡ funci6n de esa ense 

ñanza es preparar jóvenes que erica:jén dentro de ios mareos -
sociales y ecort6micos se5aiados. 

No está por demSs señalar que la reiaci6n que Is~ 
rael sostiene con otros pai~es eri desarroiio y la influ~ncia 
que ejerce en ellos, a trav~s de lá ayuda t~nica que el Es

tado se esfuerza en proporcionarles para acelerar su marcha
hacia ia independencia econ6mica y social, son frtito de ia -
experiencia lograda en su propió desarrollo, especialmente -
en lo referente a ramas de la.agricultura, en condiciones e! 
pec1ficas de, ·clima, topografía y precipitaciones hidro16gi
~a~;, lo que se atestigua por io logrado en ia transfonnaéi6n 
de zonas des,rticas o insalubres; áridas o pantanosas, en pg_ 

·. : 

blaciones florecientes y, tainbi~n en la experiencia en ei --
fortalecimiento de la vida social en la aldea, cristaliza--
ci6n de nuevas fonnas de vida en aideas agrícolas que son -
ejemplo para muchos países en desarr,ollo. 

GRANJAS-ESCUELA Y EQUIPO DÍDACTICO. 

Las granjas-escuela han crecido en proporción con
el aumento habido en ia magnitud de la escuela. Tierras, -
edificios, tractores, ganado, etc. , fueron cos·as que se les
añadieron. Con ayuda dei presupuesto de desarrollo, se me
joraron las granjas-escuela para que se ajustaran a los fi-
nes de enseñanza, pero, por otra parte, tienen que seguir --

/ 

dando rendimiento para que co~stituyan un factor que contri-
buya a nivelar el presupuesto de la escuela. Las granjas-
escuela abarcan, en la actualidad:47,500 dunames (1 dunam = 
0.1 hectárea) de campos para cultivos de temporada, 4400 du
names de plantaciones, 1350 vacas lecheras, 2250 cabezas de
ganado lanar, 70,000 gallinas, 1400 colmenas, talleres mecá
nicos y equipo agr!co.ia ,mode,rno. 
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El Departamento de Educación Agrícola tiene una

biblioteca que contiene: libros, cintas de película fijas

y dispositivas al servicio de las instituciones educativas 

El equipo didáctico, principalmente el de laboratorio que

fue donado por la USOM (Misión de Operaci6n de Estados Uni 

dos), el departamento lo repartió entre las escuelas de -

agricultura y otras instituciones. 

Siendo uno de los problemas específicos del Est! 

do de Israel crear una poblaci6n agrícola a fin de normali 

zar la estructura en su economía, es la Escuela Agrícola -

quien mas y mejor contribuye a tal fin,como lo demuestra

la investigaci6n realizada por el Dr. G. Katz,director de

la Escuela Agrícola Mikvé Israel,en la que se demuestra -

que existe una relación entre los años de permanencia de -

alumnos en la escuela agrícola y su ocupación en la agri-

cultura. 

RESUMEN DE LA INVESTIGACION DEL DR. Gide6n Catz 

La investigaci6n comprendió a todos los egresa-

dos de los años 1958-1960, suponiendo que transcurrieron -

cinco años entre la terminación de sus estudios y su arra! 

gamiento definitivo en un oficio. La investigación coro-

prendió tanto a los alumnos que terminaron sus estudios co 

mo aquellos que los interrumpieron durante los años mencio 

nades, tanto en el curso de tres años como en el de cuatro, 
salvo los que abandonaron en el primer año de estudios. 

La población investigada fue de 1,900 alumnos de 

la mayoría de las escuelas agrícolas. 

La investigaci6n abarcó desde rendimiento en

el estudio del egresado, causas del abandono de la escuela 
problemas relacionados con los estudios en las escuelas -

agrícolas, relación con el trabajo agrícola, condiciones -
de vivienda en la escuela, hasta opiniones del investigado 
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sobre la esencia de la,~ducaqi6n agrícola y sus finalida--.... , . 
des. 

Las preguntas fueron contestadas por 1,300 egre

sados que son más del 65% de la poblaci6n investigada. Se 

recabaron datos de un n1imero importante de egresa~os por -

medios indirectos,y cerca de 15% de ellos no pudieron ser

localizados pese a todos los esfuerzos. 

La investigaci6n demostr6 que el 38% de los mu-

chachos, comprendidos en la investigaci6n se ocupan - -

de la agricultura y el 20% de las mujeres se ocupan tambi~n 

de las labores agrícolas. Entre los que terminaron el ~1 

timo año de estudios,el porcentaje de los que se ocupan de 

la agricultura es más alto:76% de los varones y el 32.7% -

entre las mujeres. Los egresados se ocupan principalmen

te de las ra..~as de producci6n agrícola y ramas agrícolas -

secundarias. 

El resto se ocupan de profesiones diversas y en
tre ellas: 7% en ej~rcito y seguridad, 7% en enseñanza y -
educaci6n, 8.3% continuan estudios superiores y 28.5% en -
oficios y profesiones diversas. Las mujeres se ocupan el 
14% como enfermeras, 21.5% en el magisterio, 5.8% conti--

nuan estudios superiores y 37% en profesiones y oficios di 

versos. 

El 16% de los egresados viven en poblaciones - -
agrícolas fronterizas, 17% en poblaciones agrícolas de - -
otras zonas del país, 13% en aldeas ("Moshavá" "Colonia" -
"Havá" "Finca"), 12% en nuevas aldeas de desarrollo, 15% en 
pequeñas ciudades y 27% en grandes ciudades. Entre l~s -
mujeres los porcentajes son los siguientes: 13% en zonas -
agrícolas fronterizas, 14% en otras zonas agrícolas, 13% -
en aldeas, 14% en nuevas aldeas de desarrollo, 20% en pe-
queñas ciudades y 26% en grandes ciudades. 

Se les pregunt6 a los egresados si a su criterio 
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quedó justificada su orientación hacia la escuela agrícola. 

52% de los varones y 48% de las mujeres dieron una respues-
ta positiva. 27%"de los varones y 34% de las mujeres con-

testaron que fueron presionados por las circunstancias a 

ingresaren la escuela agrícola,y el 19% de los varones y el 

16% de las mujeres contestaron que su orientación hacia la

escuela agrícola no estaba justificada. 

A la pregunta ¿Qué aspecto de la escuela agrícola 

es el que más contribuyó a su desarrollo personal? 45% de 

los varones y el 50% de las mujeres contestaron que la vida 

social; 13% de los varones y 10% de las mujeres respondie-

ron que el trabajo en la hacienda; 28% de los varones y 22% 

de las mujeres señalaron los estudios; 13% de los varones y 

8% de las mujeres respondieron que la complementación de va 

rios factores. 

La abrumadora mayoría de los investigados opina-

ron que la función central de la escuela agrícola es prepa

rar una reserva de agricultores capacitados para crear nue

vas poblaciones agrícolas y para cimentar las ya existentes 

La mayoría también opinó que en las escuelas agrícolas de-
ben estudiar todos los que están interesados en continuar

su vida corno agricultores, tanto en la colonización corno -

en la aldea. 

Se acumuló también información a base de las irn-

presiones de los alumnos anotadas al margen de los cuestio
narios,de la que se desprende que existen grandes diferen-

cias entre las escuelas tornadas en cuenta para la investig~ 

ción; estas diferencias son causa. de que en algunas escuelas 
el número de egresados que se dedican a la agricultura lle 

ga al 84% mientras que en otra apenas alcanza el 7%. 

Al parecer hay una relación directa entre la per

manencia en la escuela agrícola y la ocupación que elige 

posteriormente el alumno. El porcentaje es más alto en la 
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medida que la permanencia en la escuela es más prolongada. 

La determinaci6n definitiva de la ocupaci6n profesional es 

m&s tard!a. Casi la mitad de los egresados determinaron

su ocupaci6n profesional definitiva despu~s de haber pres-
tado su servicio militar obligatorio. El ambiente cultu-
ral es de gran influencia para los alumnos, y lo señalaron 

como de gran importancia para su desarrollo. 

Parece que la escuela agr!cola no ha enconfrado

atln el camino para proporcionar una verdadera orientaci6n
a las mujeres; s6lo una minor1a de ellas contestaron que -

estar!an dispuestas a reiniciar sus estudios en una escue
la agr!cola en caso de que tuvieran que volver a escoger. 

La enseñanza agr1cola debe reconocer los cambios 

en la agricultura,y adaptar sus planes de estudio acorde -

con ello. Se encontr6 que hijos de campesinos y j6vene~
que crecieron en poblaciones agr!colas están más inclina-
dos a ocuparse de la agricultura que jóvenes que proceden
de zonas urbanas o de ciudades. 

Cerca del 60% de los varones decidieron ir a la
escuela agr1cola antes o al cursar el quinto año de estu
dios; cerca del 15% entre las terminaci6n de sus estudios
primarios y su ingreso en la escuela secundaria y casi el-
18% en el transcurso de sus estudios secundarios. Hay -
que señalar que el porcentaje de los que continúan en la -
agricultura, de entre los que decidieron estudiar en la
escuela agrícola despu~s de terminar su primaria,es menor
que los que decidieron estudiar en la ~scuela agrícola en
el transcurso de sus estudios primarios o antes de ~ngre-
sar a ellos. Varones y mujeres que decidieron ir a la e~ 
cuela agr!cola por propia voluntad continúan en las labo-
res agr1colas en un porcentaje mayor que aquéllos que fue
ron enviados a la escuela agr1cola por decisi6n de sus pa
dres o por otros factores externos. 
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MAESTROS Y PERSONAL DOCENTE. 

Los maestros de las clases de postprimaria de -

las escuelas agrícolas se consideran como maestros de se-

cundaria; por distintas razones hay una escasez aguda de -

maestros e instructores agrícolas, La distancia·entre -

los institutos de enseñanza agrícola y las ciudades y,ade

m&9¡las condiciones de trabajo,que son mucho más difíciles 

que en las escuelas secundarias regulares, aumentan la difi 
. -

cultad de conseguir el ntbnero necesario de maestros para -

las escuelas agrícolas. 

En la mayoría de las escuelas agrícolas hay un -
director general,además de un director de estudios que es

tá directamente supeditado al primero. 

La mayoría de los instructores agrícolas con que 

cuentan las escuelas son personas con mucha experiencia en 
su oficio, pero carecen de una preparaci6n pedag6gica for
mal, necesaria para la enseñanza. Los maestros de mate

rias agrícolas que tienen preparaci6n acad~mica y pedag6g!_ 
ca no estan predispuestos a aceptar la direcci6n del traba 

jo práctico en el campo y,adem&s,muchos de ellos no viven
en las escuelas y participan escasamente en los que se ha

ce en las escuelas fuera de sus clases,y menos aun en lo -
que ocurre en la hacienda de la escuela. 

Resultado de esta situaci6n es la poca coordina

ci6n existente entre la enseñanza te6rica y la instrucci6n 
práctica,y suele suceder que a veceshayaactitudes contra
dictorias entre los dos aspectos de la enseñanza. 

PREPARACION DE MAESTROS. 

En la Facultad de Agronomía existen cursos de -
preparaci6n de maestros para Escuelas Agrícolas. 

1.- Curso para maestros de agricultura y biología: Este -
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curso se inici6 en el año 1952 y desde entonces terminaron 

el curso 5 ciclos con mas de 150 alumnos. El plan de es-
tudios es igual eri casi todo al de la facultad de Agrono-

mía con el agregado de Instrucci6n pedagógica a cargo de -

la Escuela de Pedagogía de la Universidad Hebrea de Jerusa 

lém. Todos los que finalizan el curso reciben certifica

do de terminación de estudios de la Universidad,que les a~ 

toriza a ejercer como profesores en las escuelas agrícolas 

secundarias. Los egresados contraen el compromiso de tr~ 

bajar por lo menos dos años en alguna instituci6n educati

va agrícola. 

Debido a que los instructores agrícolas de casi

todas las ramas de la agricultura ejercen también funcio-

nes de profesores, y a fin de hacer más útil la prepara--

ci6n agrícola y elevar el nivel de su ense~anza, se insti

tuyeron cursos para maestros instructores de escuelas agrf 

colas. Al finalizar sus estudios teórico-prácticos, estos 

instructores pueden impartir clases de agricultura y biolo 

gía en escuelas primarias o servir como instructores de -

una rama agrícola determinada. 

CURSO SUPERIOR DE AGRICULTURA PARA PROFESORES DE LAS COMU

NAS (KIBUTZIM). 

Este curso de dos años de duración, de nivel -

universitario,responde a las exigencias específicas de la

economía de la hacienda de la comuna. 

La meta perseguida es proporcionar preparaci6n -

teórico-práctica a los directores de ramas agrícolas y a -

los administradores de la hacienda de la comuna. Los - -

egresados de esos cursos se ocupan posteriormente de la di 

rección de las escuelas agrícolas y también son profesores 

de las mismas. 
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CURSOS PARA PROFESORES DE MECAN.ICA AGRICOLA. 

El prop6sito de este curso es preparar profesores 

para las distintas· materias relacionadas con la ingeniería

agrícola (dibujo, mecánica, resistencia de materiales, tec

nología) y ofic-ios específicos,como: mecánica ,agr1cola, - -

tractores y maquinaria agrícola. 

Son aceptados a ese curso los ~gresados de escue

las de oficios o profesionales, egresados de escuelas agrí

colas con más de tres años de experiencia en trabajo como -
mecánico. Los alumnos viven en internados en la escuela -
para t~cnicos en ingeniería agrícola "Yad Nathan" en Ako. 

CURSOS DE ESPECIALIZACION PARA EL·PERSONAL DE LAS ESCUELAS

AGRICOLAS. 

La educaci6n en la escuela agrícola se apoya ade
más en los valores adquiridos en el estudio, en la adquisi
ci6n de hábitos de trabajo, el desarrollo de una vida so--
cial activa dentro de las formas de vida aldeana. 

El equipo de educadores, instructores y demás pe! 
sonal de las escuelas agrícolas está en contacto directo -
con el alumno y determina su instrucci6n y educaci6n duran
te su permanencia en la escuela. Debe,por lo tanto,reali
zar cursos de especializaci6n constantes que le pennitan -
cumplir en forma eficiente con su funci6n. 

La estructura de las instituciones educativas de
la secci6n de educaci6n agrícola (dependientes de la Secre
taría de Educaci6n y Cultura) incluye en el personal,además 
de maestros: amas de llaves,institutrices, instructores so
ciales y agrícolas, jefes de trabajos de las distintas ra-
mas. Este es un conglomerado multifacético que para poder 
llenar su cometido necesita, además de direcci6n, cursos de 
especialización. 



- 144 -

Los cursos de especialización son: 1.- complemen

tación demétodosde enseñanza e instrucción para los maes-

tros de humanidades y ciencias. 2,- círculos de estudio -

de didáctica y metodología de materias como:matemáticas, in 

glés, hebreo. 3.- complemento a la preparación técnica de 

instructores de mecánica agrícola, maestras de economía do

méstica, etc. 4.- cursos de educación para el trabajo, 

problemas educativos destinados a maestros, instructores 

agrícolas y jefes de ramas. 5.- cursos de educación y ps! 

colegía para amas de llaves,institutrices, jefes de instruc 

ción e instructores sociales. 

ESTRUCTURA DE LA ESPECIALIZACION Y SU ENVERGADURA. 

Los inspectores de educación de la sección orga

nizan, a fin de promover la especialización, actividades de 

duración variada, desde un día de debates y observación a -

cursos de varias semanas o grupos de estudio que trabajan -

durante un año o año y medio. 1.- Días de estudio y obseE 

vación: se basan principalmente en visitas a clases o labo 

ratorios y a conversaciones con el maestro que imparte la -

clase,sobre su método de enseñanza, las características de

la escuela que se visita y una ponencia sobre el tema cen-

tral a que se destina el día de estudio. 

2.- Cursos de una o dos semanas: que se realizan en forma -

de seminario con conferencias elaboradas por los participa~ 
tes,en las que se incluyen paseos por los alrededores y vi

sitas de observación y estudio. 

3.- Círculos de estudio sobre un tema determinado,que se -

reunen unavez a la semana o al mes,y cuyas sesiones se rea

lizan a base de una ponencia y debate subsiguiente. 

ACCION PARA REMEDIAR LA FALTA DE MAESTROS Y LIBROS DE TEXTO 

Un problema espinoso de la educación y, en espe--
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cial, de la enseñanza de la agricultura es la falta de mae! 

tres. El Departamento de Agricultura procura encontrar -

una soluci6n a este problema, y la Facultad de Agricultura

de la Universidad Hebrea da cursos especiales para maestros 

agrícolas, lo que alivia algo esta deficiencia. Dentro -

del marco de la Facultad de Agricultura de la Universidad -

Hebrea se estableci6 un departamento permanente para la pr~ 

paraci6n de maestro~ de escuelas agrícolas. Por otra par-. 
te, el Departamento de Educaci6n Ag~!cola mostróse activo -

en relaci6n con la preparaci6n,estando en servicio,del per

sonal docente de las escuelas de agricultura, con el fin de 

elevar su nivel profesional. En la actualidad, está esta

bleci~ndose un programa extenso de preparaci6n estando en -

servicio¡ esta preparaci6n abarcará varios años y será dec! 

siva por lo que respecta al nivel profesional del personal-

docente. El personal de las escuelas de agricultura y las 
instituciones de adiestramiento {maestros, instructqres so
ciales y agrícolas y matronas de los internados, etc), suma 
2000 personas. 

Otro problema más era la falta de libros de· texto 

de agricultura. Para atender esta finalidad se editaron -
varias publicaciones,y el Departamento subsidi6 econ6mica-
mente la edición de libros de texto de agricultura para ut,! 
!izarlos en las escuelas. Más tarde se editaron dos obras 
autorizadas como libros de texto para las escuelas de agri
cultura, y se están preparando otros seis libros más para -
su publicación, sobre biología, química y sobre materias -

agrícolas. 

ORIENTACION Y SUPERVISION DE LAS ESCUELAS. 

Todas las escuelas de agricultura, as! como la E~ 
cuela Marítima, están bajo la jurisdicci6n del Departamento 
de Educación Agrícola y Marítima del Ministerio de Educa---
ción, que cuenta con un cuerpo de supervisores. Estos vi-
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sitan las escuelas con frecuencia y dan consejo y orienta

ción a los estudios y al modo de vida en las mismas. Tie 

nen que velar para que el personal docente, maestros e ins 

tructores, esté a la altura de sus funciones. 

Funciones del inspector. Las instrucciones a los inspect~ 

res en Israel les imponen principalmente las siguientes -

actividades: 

1.- Observaci6n del proceso educativo, el traba

jo de los directores y maestros, los logros de los alumnos 

la disciplina, la relación entre padres y maestros, las re 

laciones entre maestros y alumnado, etc. 

2.- La orientación de los directores y maestros 

adoptando distintos métodos tales como: pláticas persona-

les, conversaciones con grupos de maestros, participación

en las juntas del Comité Pedagógico, etc. 

3.- Informes sobre sus orientaciones a los direc 

tares de la secretaría de Educaci6n. Aceptar y despedir

maestros y fijar la planta de profesores en cada plantel. 

Las particularidades del trabajo dependen del n! 

vel de la instituci6n educativa (jardín de niños, escuela

primaria, secundaria y superior), y de su clase; la escue

la agrícola, técnica, para adultos, de carácter complemen

tario). Todo inspector debe participar en los comités p~ 

dagógicos, principalmente en las comisiones que se ocupan

de los planes de estudio y del perfeccionamiento de los -

maestros. Debe también dictar conferencias a maestros, -

directores y padres de familia.; 

Personalidad del inspector. 

Como educador, el inspector debe sobre todo amar 

a los niños y desear su bien. Debe ser dueño de una am-

plia cultura nacional general, y ocuparse directamente -

de ~suntos culturales educativos ~, S'.l nueblo para el-
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bien de la humanidad. En reswnen se puede decir que.debe 

ser un líder cultural y educativo. 

El inspector debe respetar al maestro y mantener 

con ei. buenas relaciones sociales y profesionales; al mis

mo tiempo debe ser fiel a su misión corno inspecto~. 

En el marco de su trabajo,debe tratar de incre-
rnentar el entendimiento y la fraternidad entre los rnaes--

tros. Debe tratar de ser, al mismo ~iernpo que un superior, 

un compañero de trabajo para los maestros con quienes se -

mantiene en relación. 

Diversos inspectores. 

Las funciones de la inspección obligan a la exi! 
tencia de diversos tipos de inspectores para las distintas 

instituciones educativas. En la escuela primaria se en--
cuentra un inspector general que,segtin diversos criterios, 
es el prototipo del inspector. Por lo contrario, en la -
escuela secundaria donde se acentda la especialización, la 
tendencia que se presenta es a desarrollar la inspección -

especializada,debido a la variedad de materias que se estu 

dian. 

En las escuelas agrícolas y vocacionales la ten-
dencia anterior se acentúa aun más. A pesar de eso, en -
estas instituciones de Israel no se renuncia a un inspec-
tor general, cuya función es la de conservar el nivel edu
cativo general de la escuela y coordinar los diversos inte 

reses en las escuelas t,cnicas y agrícolas. 

Problemas de inspección en el Estado de Israel. 

La inmigración masiva,que aumenta la población -

escolar, determinó el aumento del personal de inspección,
sin que se pudiera asegurar el nivel profesional adecuado~ 
de los nuevos inspectores. Esto se debe especialmente a
gue no existe un instituto para preparar inspectores, y -
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solamente, y esto en los últimos tiempos, se realizan cur

sos de perfeccionamiento para inspectores en las universi

dades existentes. 

Las autoridades educativas aspiran a garantizar

un nivel adecuado en la enseñanza de las materias especia

les que exigen,igualmente,preparación especializada,tales

como: ciencias naturales,agricultura,idiomas extranjeros,

dibujo, y física. Los resultados han sido la creación de 

un numeroso grupo de inspectores especializados, de propo! 

cienes mayores que los inspectores generales. Consecuen

cia de ello, el sistema educativo de Israel debe resolver

en los próximos años los siguientes problemas: 

1.- Inspección general o inspección especializa

da. 

2.- Elevación del nivel profesional del inspector 

y organización de procedimientos para su preparación ini-

cial. 

3.- Definir las funciones entre administración -

educativa y orientación pedagógica. 

4.- Creación de condiciones de trabajo para el -

inspector,que garanticen la absorción en esta profesión de 

las mejores capacidades educativas. De esta manera podrá 

formarse una élite directiva en el sistema de enseñanza de 

Israel. 

Como medio de ilustración me permito agregar al

presente trabajo los resultados de una investigación,que -

ilustran los puntos de vista anteriores. 
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LA DIRECCION Y LA INSPECCION ESCOLAR SEGUN LOS MAESTROS DE 

AGRICULTURA . 

. Durante el año 1964 se llev6 a cabo en Isra~l -
una encuesta, entre ma.~stros de agricultura, sobre di versos 

aspectos de la inspecci6n y dirección pe las escuelas. La 

encuensta fu~ realiza4~ pol;' dos vete:i;anqs. inspectores y d! 

rectores de escuelas agroteolas, el P~of. Eliahu Harel,y el 

Prof. Sim6n Finkelstein. 

Tanto en la elaboraci6n del cuestionario como en 

los trabajos preparatorios de la encuesta fueron ayudados

pqr .. dQs.,.pa_tr-~dráticos de Administraci6n Escolar en la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén: Dr. Kneler y Sh. Adiel. 

La encuesta fue efectuada entre 160 maestros de
agricultura, de diversa antigüedad en el magisterio, y de
todos los rincones 4el pats (regiones deTelAviv, Centro,-

Jerusalm, Haifa y Norte). 

Profesores con antigüedad de 1 a 5 años 88 

Profesores con antigüedad de 6 a 10 años 36 

Profesores con antigüedad de 11 á 21 años 36 

TOTAL 1607 

Regi6n de Tel Aviv 60 

Regi6n Centro 30 

Regi6n Sur 16 

Regi6n Jerusalén 10 

Regi6n Haifa 24 

Regi6n Norte 20 

TOTAL 160 

Hombres 124 ( 77% ) 

Mujeres 36 ( 23% ) 

TOTAL 160 (100% 
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ELABORACION DEL CUESTIONARIO 

Al planear el trabajo de la encuesta, sentamos -

varias hipótesis: 

A) Es esta la primera vez que se realiza,entre este grupo

de profesores, una encuesta tan pormenorizada,y pudiera -

ser que una parte importante del profesorado se abstenga -

de contestar preguntas "delicadas" como: ¿Cuál es su posi

ción frente al inspector? ¿Necesita usted ayuda en la di

rección de su clase o en la planeación de las mismas? 

¿Qué opinión tiene usted de la presencia del director de -

la escuela durante la plática con el inspector sobre los -

resultados de su visita? etc. 

B) Tomando en cuenta que el profesor de agricultura es un

maestro especializado1 queremos saber quéposici6n ocupa e~ 

tre el profesorado en general,en qué medida se integra en

el profesorado en general, si enseña alguna materia disti~ 

ta a la agricultura, si funge como educador de su clase o

si participa en alguna actividad escolar extra (espe9ial-

mente actividades sociales) etc. 

Al principio de cada capítulo procuramos exponer 

nuestra particular opinión sobre los problemas y las pre-

guntas hechas en base a nuestra experiencia como inspecto

res y directores de ese conjunto de maestros. (Antes del

cómputo estadístico de las respuestas recibidas). En es
ta forma podremos determinar posteriormente en qué medida -

nuestra forma de pensar se acerca a la de la mayoría de -

los interrogados. 

Al finalizar el capítulo procuramos analizar las 

preguntas del mismo de acuerdo con los resultados estadís

ticos obtenidos,y tratamos de extraer conclusiones (que -

también son hipotéticas). 

Nuestra larga experiencia en el trabajo de ins--
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pecci6n y direcci6n nos sirvieron como orientaci6n bá-sica

en la elaboraci6n de la encuesta. El análisis de otras

encuestas semejantes,que encontramos en la literatura so

bre educaci6n de los Estados Unidos,nos sirvi6 en cierta -

medida de ayuda, pero lamentablemente no encontrélJ!lOS en la 

bibliografía especializada una encuesta igual realizada en 

tre maestros especializados. 

Fué así como el cuestionario, tom6 un c-arácter -
más general,y en él podemos ver principalmente la relaci6n 

del maestro hacia la direcci6n e inspecci6n su relaci6n -
con la inspecci6n escolar y su integraci6n en la vida del

colegio. 

Si analizamos el cuestionario seg1ín las partes -

de las que está compuesto,por lo menos parte de las resp~

puestas recibidas son contrarias a la forma de pensar, del
personal de la inspecci6n, en éste caso la inspecci6n de -
la enseñanza agrícola. 

Las diferencias se parecían tanto en lo que se -
refiere a dirección como en lo referente a planeaci6n y e~ 
pecializaci6n entre los distintos grupos de maestros segan 

su antigüedad. 

En algunas respuestas hay una diferencia marcada 
entre lo que expone el maestrp principiante (de 1 a 5 - -
años) y lo que expone el maestro veterano (de 11 a 21 años 
de práctica); generalmente la diferencia aumenta en forma -
gradual con la diferencia de años de práctica; sin embargo, 
hay preguntas cuya contestaci6n no marca diferencia entre
un maestro principiante y un maestro veterano. 

Capítulo 1 
CUESTIONARIO 

Planeaci6n 

l)¿Necesita usted ayuda en la planeaci6n de la parcela es
colar? Suposici6n previa de los realizadores de la encues 
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ta: Es de suponerse que en las respuestas a ésta pregunta 

habrá diferencias notables entre los maestros veteranos y -

entre los maestros principiantes, estos necesitarán ayuda -

en la planeaci6n de la parcela escolar de algún maestro más 

veterano {inspector o instructor agrícola). 

3)¿Recibe usted ayuda del director de la escuela en el tra

bajo de planeaci6n? Suposición previa de los realizadores 

de la encuesta: Esta pregunta es principalmente de carác

ter informativo, nos interesa saber en quémedida el maes-

tro necesita esta ayuda; también aquí se pueden esperar di

ferencias notables entre maestros de diversa antigüedad. 

3)¿Necesita usted ayuda del inspector de enseñanza agrícola 

en la planeación de la parcela escolar? Suposición previa

de los realizadores de la encuesta: Las respuestas deben

expresar qué' tipo de ayuda necesita el maestro en el aspec

to técnico y también si tal ayuda se recibe. 

4)¿Necesita usted la ayuda del inspector de instrucción 

agrfcola en la planeación de sus clases te6ricas? Suposi-

ción previa de los realizadores de la encuesta: Es de su-

poner que gran parte de los maestros necesiten ayuda en -

la planeación de sus clases teóricas, especialmente los - -

maestros principiantes y aquéllos que no hayan terminado 

formalmente su preparación pedag6gica en algún seminario p~ 

ra maestros. 

ANALISIS DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA PARTE 1 

PLANEACION Y EXTRACCION DE CONCLUSIONES. 

1) Planeación de la parcela de estudios: Se aclar6 que --

existe diferencia notable entre los maestros veteranos Y -

los maestros principiantes. 

Entre los maestros principiantes (de 1 a 5 años -

de trabajo) 42% necesitan ayuda en la planecación,mientras

que entre los maestros veteranos (de 11 a 21 años) sólo el-
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19% necesitan esa ayuda, esto es perfectamente comprensi-

ble,si se toma en cuenta que el maestro principiante no -

tiene todavía la experiencia necesaria en este tipo de ac

tividad,mientras que el veterano ya la adquirió en sus lar 

gos años de ejercicio del magisterio. 

En cuanto a la segunda pregunta que trata de la
ayuda del director de la escuela, el cuadro es semejante -

pero la diferencia es menos aguda. 45% de los maestros -

principiantes necesitan la ayuda dei director,mientras que 

sólo el 36% de los veteranos tambi~n la necesitan. La -

conclusión extraída es. que el maestro veterano tambi6n nec!!. 

sita esta ayuda (sobre todo en asuntos presupuestarios). -

Sin embargo, un ntímero reducido de este grupo de maestros -

necesita ayuda del director de la escuela. Generalmente, 
el director de la escuela no puede tomar en sus manos la -
función de instructor agr1cola,debido a las caracter1sticas 
específicas de la materia. Pero su intervención es desea 

ble en interes de la calidad del trabajo del maestro y de
sus logros. 

En las preguntas 3 y 4,que se ocupan de la nece

sidad del maestro de la ayuda del inspector agr1cola,se ob 

tiene el siguiente cuadro: 

Antigüedad 

1- 5 

11- 21 

Planeación de la parcela 
de estudio 

42% 

36% 

Planeación 
de las cla 
ses teóri= 
cas. 

59% 
43% 

La conclusión extraída es que tan.to los maestros 
principiantes como los veteranos necesitan,por igual,ayuda 
en la planeación de las clases teóricas; esto es debido a
gue su experiencia y preparaci6n en la enseñanza teórica -
es menor que su preparación en el aspecto técnico. 
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CAPITULO 2 DIRECCION. 

l)¿Está usted interesado en recibir orientación permanente? 

Suposición previa de los realizadores de la encuesta. Se

puede esperar que haya diferencia notable entre las respue~ 

tas dadas por maestros principiantes y las que den maestros 

veteranos, es decir¡ los maestros principiantes estarán más

necesitados y tendrán mayor interés en recibir una orienta

ción permanente y sistemática. 

2)¿Está usted interesado en una orientaci6n agrícola-técni

ca? Suposición previa de los realizadores de la encuesta:

Es de suponerse que en este aspecto peculiar de la orienta

ción estén interesados maestros principiantes o maestros g~ 

nerales que también enseñan agricultura; los maestros esta

rán interesados en las innovaciones habidas en la técnica -

agrícola. 

3)lEstá usted interesado en recibir orientación pedagógica? 

Suposición previa de los realizadores de la encuesta~ Des 

de el punto de vista de la inspecci6n,todos los maestros ne 

cesitan por igual ésta orientación, debido a la peculiari-

dad de la enseñanza de la materia en cuestión en las escue

las. Por ejemplo: Número de alumnos en las clases, pro-

blemas de disciplina, que pesan sobre el maestro especiali

zado, etc. 

4)lEstá usted interesado en el asesoramiento individual del 

inspector? 

5)lEstá interesado en la orientaci6n colectiva? (grupo de

maestros). Suposición previa de los organizadores de la -

encuesta: Seguramente se encontrarán diferencias entre -

las respuestas de los maestros, sin distinción en cuanto a -

su antigüedad,y dependerán de las características indivi--

del maestro. 

6)lEsti usted interesado en que el inspector dé una clase -

de muestra? Suposición previa de los organizadores de la -
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encuesta. Es de suponer que la mayoría de los maestros-
estarin interesados en ver,y aprender de¡la experiencia -

del inspectorr sin embargo, ¿estará interesado el maestro 
en que el inspector haga una demostraci6n en su escuela y
frente a sus alumnos? 

7)lEsta usted interesado en observar la clase que imparte

el maestro experimental? Suposici6n previa de los organ!, 

zadores de la encuesta: Es de suponerse que responderán

afirmativamente los maestros principiantes. El interés -

ser! menor entre los maestros de 6 a 10 años de experien-

cia y la contestaci6n seri negativa entre maestros cuya an 
tigüedad sea mayor de 11 años. 

S)lEstá usted interesado en clases de muestra en el marco
de un día de estudio? Suposici6n previa de los organiza

dores de la encuesta: En relaci6n a esta pregunta,se sup2_ 
ne que la mayor!a de los maestros encontraran inter6s en -
observar una clase de muestra tanto en las clases prácti-
cas en el campo como en las clases te6ricas en el au~a. 

9)lEstá usted interesado en cursos de perfeccionamiento/ -
De ser ad qué prefiere :un curso permanente durante todo -
el año a raz6n de un d!a a la semana o un curso concentra
do durante el pe·ríodo de vacaciones? 

10) ¿Está usted interesado en un boleU.n técnico para cada

estaci6n agrícola? Suposici6n previa de los organizado-
res de la encuesta: Es de suponer que un bolet!n t~cn!. 
co informativo que oriente al maestro en los problemas que 
lo ocupan durante la temporada agrícola tenga buena acogi
da entre todos los maestros sin distinci6n de antigüedad. 

ll)lEstá usted interesado en una gUÍa de lectura técnica?
Suposici6n previa de los organizadores de la encuesta: 
También en lo relacionado con ésta pregunta la mayor!a de
los maestros estarán interesados en que se los gu!e en cuan 
to a escoger la literatura técnica que necesiten. 
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12)lEstá usted interesado en especializarse en algún tema

específico? De ser así,señale los temas según el órden -

de importancia que tengan para usted. Suposición previa -

de los organizadores de la encuesta: Las respuestas reci 

bidas a esta pregunta seguramente se diferenciarán no par

la antigüedad del maestro en el ejercicio de su profesión, 

sino obedeciendo a su interés personal~ habrá maestros que 

estarán interesados en especializarse en materias agríco-

las o en materias cercanas a la agricultura,como ciencias

de la naturaleza, geografía, conocimiento del país, etc.,y 

también habrá maestros que se interesen en acrecentar sus

conocimientos en pedagogía o en completar su preparación -

general,para elevar su posición en el colegio. 

ANALISIS DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

DE LA PARTE 2- ORIENTACION- EXTRACCION DE 

CONCLUSIONES. 

En ésta parte (preguntas 1-12) el tema se subdi

vide en preguntas relacionadas con orientación y con espe

zación. 

A) Orientación técnica o pedagógica. 

B) Orientación individual o colectiva. 

C) Observación de clases de muestra (impartidas por un - -

maestro experimentado o el inspector). 

D) Curso de especialización permanente (una vez a la sema

na), o curso concentrado en vacaciones. 

E) Guía de literatura técnica y publicación de un boletín

técnico. 

F) Especialización en temas pedagógicas y técnicos. 
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A:) Orientaci6n t~cnica o pedag6gica. Párrafos 2-3 

Antiguedad Orientaci6n t€!cnica Orientaci6n peda-
g6gica. 

1 - 5 70% 75% 

11 - 21 61% 64% 

La conclusi6n que se extrae es que la mayoría de 

los maestros están interesados en los dos tipos de orient~ 

ci6n; sin embargo,prefieren la orien~aci6n pedag6gica. Es 
to corrobora la suposici6n del personal de la inspecci6n de 

que gran parte de los maestros de agricultura necesitan 

más orientaci6n pedag6gica que orientaci6n t~cnica. 

B) Orientaci6n individual o colectiva. (Párrafos 4T5). 

Antiguedad 

1 - 5 

11 - 21 

Orientaci6n individual 

82% 
83% 

Orientaci6n colee 
tiva. 

66% 

46% 

El cuadro que se obtiene es semejante al. ante--
rior 1ver orientaci6n pedag6gica y t~cnica); los maestros -
están interesados en las dos posibilidades de orientaci6n, 

pero se destaca la preferencia por la orientación indivi-

dual. Esto se puede explicar, tal vez, por las caracter1sti.
cas especificas quetienela enseñanza de la materia agri-
cultura en las escuelas,y por los problemas específicos -

que en la enseñanza de la materia tropieza el maestro y -
que,en gran medida,exigen atenci6n y orientaci6n individual. 

C) Observaci6n de clases de muestra (Impartidas por maes-
tros experimentados por o el inspector) (párrafo 6). 

El 90% de los maestros principiantes y el 70% de los maes
tros veteranos muestran inter~s en observar clases de mues 
traen general. El 87% de los maestros principiantes y -
el 72% de los maestros veteranos están interesados en par
ticipar en una clase de muestra impartida por un maestrQ -
experimentado, mientras que el 73% de los maestros princi-
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piantes y el 64% de los maestros veteranos quisieran presen 

ciar una clase de muestra impartida por el inspector. 

En conclusión,la mayoría de los maestros tienen -

interés en esta forma de orientación, pero prefieren que la 

clase sea dada por un maestro práctico en vez de una clase

dada por el inspector. 

D) Curso de especialización permanente (una vez a la serna-

na) o curso concentrado durante las vacaciones (párrafo 9-

A y B). 

La mayoría -60% de los principiantes y 52% de -

los veteranos prefiere un curso de especializaci6n concen

trados. 

Los argumentos esbozados en las contestaciones -

son los siguientes: "La especializaci6n en cursos concen

trados es más cómoda para la absorción del material estu-

diado". "Es más útil porque no está interrumpida por el -

trabajo cotidiano normal". Un porcentaje más pequeño-35% 

de los principiantes y 40% de los veteranos-prefiere cur-

sos de especialización permanentes a razón de una vez por

semana. Y un porcentaje más pequeño aún-5% de los princ~ 

piantes y 8% de los veteranos-prefieren los dos tipos de -

cursos. 

La conclusión que se extrae es que los cursos de 

especialización concentrados son preferibles a un curso de 

especialización permanente de una vez por semana. 

E) Guía para la lectura de literatura técnica y publicación 

de un boletín técnico. 90% de los maestros principiantes

y el 90% de los maestros veteranos están interesados en la 

publicación de un boletín técnico para las estaciones agrf 

colas. 75% de los maestros principiantes y 42% de los -

maestros veteranos están interesados en que se guíe su le~ 

tura de literatura técnica. F.sto puede explicar de la si-

guiente manera; esos maestros muy probablemente leen la li 
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teratura peri6dica técnica que se publica en el país,· pero, 

al pedir que se guíe la lectura de su literatura técnica se 

refieren a publicaciones en idiomas extranjeros. 

La conclusi6n que se extrae en relaci6n a la pu-

blicaci6n de un boletín es que la carencia del mismo crea -

una necesidad para los maestros que necesitan informaci6n -

técnica para desarrollar sus clases. 

F} Especializaci6n en temas técnicos y pedag6gicos. (P~rra
fo 12). 

87% de los maestros p~incipiantes y 50% de los maestros ve

teranos solicitan cursos adicionales de especializaci6n, la 

mayoría de los maestros estan interesados en incrementar 

sus conocimientos técnicos. 

A continuaci6n se enumeran los temas suger~dos p~ 
ra especializaci6n,de acuerdo con la preferencia del mayor
ntímero de maestros: 

Temas técnicos de agricultura. 

1) Reproduccci6n de plantas de adorno y de sombra, planea-
ci6n de jardinería. 

2) Métodos qu!micos y biol6gicos, para combatir plagas y en
fermedades. 

3) Cultivos industriales, cultivos medicinales; su elabora
ci6n industrial. 

4) cultivo de árboles frutales, y frutales de trópicos y --

subtr6picos. 

5) Estudio del suelo. 

6) cultivos anegados. 

7) Apicultura. 

8) Preparaci6n de colecciones sobre temas agrícolas. 

9) Cultivos de plantas para semilla. 
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10) Administración agrícola, organización de trabajo y ad

ministración, finanzas y contabilidad agrícola. 

Temas de ciencias de la naturaleza o materias g~ 

nerales. 

1) Especialización en educaci6n especial. 

2) Estudio de la naturaleza (plantas silvestres, química y 

física). 

En conclusi6n la mayoría de los maestros estan -

interesados en temas cercanos a la agricultura o relaciona 

dos con ella, la tendencia general es a estudiar innovacio 

nes en el terreno de la agricultura o cultivos especiales, 

tales como las plantas de sombra y cultivos anegados o la

planeación de jardines, etc. 

Sólo unos pocos maestros expresaron su deseo en

recibir especialización en temas que salen del marco de la 

agricultura. 

CAPITULO 3 

Inspecci6n. 

1) ¿Prefiere usted que el inspector le comunique previame~ 

te cuando irá a visitarle? Suposición previa de los org~ 

nizadores de la encuesta: La mayoría de los maestros pr~ 

ferirá sin duda que se lo comunique previamente la visita

del inspector, la cuestión en si, técnicamente, puede el -

inspector dar previo aviso de sus visitas en cada escuela

y clase a la que tiene que visitar. 

2) ¿Está usted de acuerdo con las visitas repentinas del -

inspector? Suposición previa de los organizadores de la -

encuesta: Sin duda la mayoría de los maestros objetarán -

la visita repentina del inspector y preferirán el anuncio

previo de tales visitas. 
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3) ¿No tiene usted por costumbre invitar al inspector·para 

asesorarse con ~l? Suposici6n previa de los organizadores 

de la encuesta: Muchos maestros acostumbran a invitar a -

los inspectores o al instructor agrícola a sus clases por

dos razones: 1) Para asesorarse sobre diversos problemas 

con los que tropiezan en el transcurso de su trabajo, y 2) 

porque quieren demostrar al inspector su capacidad t~cnica 

y pedag6gica. 

4-5) ¿Prefiere usted visitas continuas y cortas del inspe~ 
toro prefiere que las visitas del inspector sean espacia
das y extensas? Suposici6n previa de los organizadores de 

la encuesta: En estas preguntas las respuestas se dividi
rán no de acuerdo con la antiguedad de los maestros, sino

más bien segdn las características personales del mismo. 

6) ¿Está interesado usted en las conclusiones del inspec-
tor después· de su visita? 

A) Que el inspector resuma sus impresiones s6lo
en su presencia. 

B) Que el inspector reswna sus impresiones en -
presencia del director de la escuela. 

C) Está interesado usted en recibir copia del in 
forme presentado a la Secretaría de Educaci6n 
por el inspector, después de su visita. 

Suposici6n previa de los organizadores de la en
cuesta: 

A) La mayor!a de los maestros estarán interesados en 01r -
las impresiones del inspector después de la visita he-

cha a su clase. 
B) En relaci6n a la presencia del director de la escuela,

seguramente se dividirán las opiniones y habrá maestros 
interesados en que las impresiones del inspector les -
sean comunicadas no en presencia del director. 
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C) En lo que respecta a la copia del informe del inspector 

la mayoría de los maestros estarán interesados en reci

birla. 

Análisis de las preguntas y respuestas de la parte 3- Ins 

pección;extracción de conclusiones. 

En esta parte se hicieron a los maestros pregun

tas directas y "delicadas". La cuestión es saber si los 

maestros contestaron siceramente sin hipocresía a los rea

lizadores de la encuesta,que también son inspectores. 

Las preguntas del 1 al 7 se ocupan principalmen

te de las formas y métodos de inspección. 

A) Visitas del inspector con o sin previo aviso. 

B) Visitas cortas y continuas o visitas espacia

das y extensas. 

C) Si usted acostumbra a invitar al inspector. 

D) Forma de sacar conclusiones del inspector des 

pués de su visita. 

A) Visita del inspector con o sin previo aviso -

(preguntas 1 y 2) . 
.,,.. 

No hay diferencia notable entre la opinión de -

los que prefieren una u otra cosa. 

Antigüedad 

1.5 

11.21 

Visitas previo aviso 

61% 

56% 

Visitas repentinas. 

60% 

33% 

Es difícil explicar el fenómeno de que justamente 

los maestros veteranos sean los que prefieran la visita -

con previo aviso. 

En el cómputo general casi no hay diferencia ya

que el 58% de los interrogados prefieren que se les avise

previamente la visita del inspector y el 55% prefieren que 

la visita sea repentina. 
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Esto demuestra probablemente que existen buenas re 

laciones entre los maestros de agricultura y los inspectores 

B) Visitas continuas y cortas,o espaciadas y extensas. 

Antigüedad 

1.5 

11.21 

Visitas cortas 

45% 

Visitas extensas 

69% 

40% 53% 

En la suma total se puede apreciar la preferencia

por las visitas espaciadas y extensas 62%, sobre las visitas 

cortas y continuas 44%. 

En lo referente a ·las indicaciones al inspector P.! 
raque visite al maes~ro se puede ver dos finalidades 1) Ne 

cesita realmente la ayuda del inspector en su trabajo o para 

arreglar diferencias habidas entre ~1 y el director de la e! 
cuela. 2) Quiere demostrar ante el inspector su capacidad-

y los logros obtenidos al frente de su clase. 

C) Si usted acostumbra invitar al inspector (pregunta 3). 

Lo interesante en esta pregunta es que los maestros vetera-~ 

nos estmi más interesados en invitar al inspector que los --

principiantes (47% contra 44%). 

D) Forma de sacar conclusiones del inspector despu~s de su -
visita. 97% de los maestros están interesados en escuchar-
las conclusiones del inspector despues de la visita a su cla 
se. 

46% sin la presencia de otra persona. 
60% en presencia del director de la escuela. 

80% en recibir copia del informe del inspector a -
la secretaria. 
Observaci6n. Lo interesante es que en este punto se logr6-
cierto adelanto. 

En una circular del presidente de la Secretaria P~ 
dag6gica Sr.G.Gabriel,del 15 del mes de abril de 1963,se exi 
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ge a los inspectores que llamen la atenci6n a los maestros -

sobre sus notas negativas 1-2, y también que escriban a los

maestros informándoles sobre las mejoras y los adelantos ha

bidos en su trabajo. 

De acuerdo con esta encuesta la conclusi6n que se

extrae es que el 97% de los maestros están interesados en 

las conclusiones que saque el inspector de su visita y el 

80% están interesados en recibir una copia de su informe. 

CAPITULO D. 

El maestro y la escuela. 

1) ¿Es la enseñanza agrícola su única funci6n en la 

escuela? 

La pregunta tiene s6lo carácter informativo y su intenci6n -

es aclarar si el maestro se ocupa s6lo de la enseñanza de la 

agricultura o si cumple alguna otra funci6n en la escuela. 

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

Nos parece que la encuesta que realizamos conduce

ª las siguientes conclusiones: 

A) La mayoría de los maestros aprecian la orienta

ci6n que se les dá y están interesados en todas las formas -

de orientaci6n que se les puedan proporcionar. 

Se puede decir que los inspectores de la enseñanza 

agrícola procuraron encontrar las formas de ayuda más adecua 

das para el maestro que las necesita. 

Es conveniente señalar que la mayoría de los maes

tros piden asesoramiento individual, aunque muchos de ellos

no renuncien al asesoramiento colectivo, este aspecto se ex

plica por la característica específica de la enseñanza agrí

cola, y no se le puede aplicar a la enseñanza en general o -

a la enseñanza de alguna otra materia, porque aun con el con~ 

cimiento general que tenga el maestro de las distintas ramas 
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de la agricultura no podrá solucionar los problemas que se

le presenten en el lugar del colegio d6nde trabaja, ya que

en cada uno de ellos existe condiciones distintas como cali 

dad del suelo, diversidad de clima, etc. y necesitan, por -

lo tanto, asesoramiento individual¡ aprendimos de nuestra -

experiencia que los encuentros con los maestros sirven para 

estimularlos en su ardua labor, elevan su auto valoraci6n y 

evitan en cierta medida su abandono del magisterio. 

Una investigación realizada por la Sra. Lea Adar -

de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sobre el tema "La en 

vergadura y las causas.del abandono del Magisterio", propo

ne como soluciones parciales para evitar este mal la aten~

ción personal de los inspectores hacia cada uno de los maes 

tros y también la atenci6n de la Secretaria de Educaci6n y

la supresión de la burocracia, etc. 

La mayoría de los maes.tros expresaron su deseo de
que se lleven a cabo d!as de estudio, consistentes en la ob 
servación de clases de muestra tanto te6ricas como prácti-

cas; dadas por maestros experimentados¡ esto acarrea un do
ble beneficio, la observaci6n del trabajo de un maestro ex

perimentado enséña y estimula al maestro principiante y a -

veces también al maestro veterano cuyo trabajo se ha vuelto 
rutinario¡ esto despierta innovaciones y, al mismo tiempo,
es un gran estímulo para los maestros que hacen la demostr~ 
ci6n, ya que ésta eleva su valor ante los ojos de sus comp~ 
ñero de escuela y de profesi6n, y también de su alumnado.
Hay por lo tanto que ampliar este sistema y posibilitar es
ta actividad por lo menos una vez cada dos meses. 

En la práctica, los inspectores regionales objetan 
esta actividad debido a las dificultades que la misma aca-
rrea en las escuelas, por la ausencia de los maestros duran 
te las horas de clase. 

La amplia solicitud qe la publicaci6n de un bole--
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de la agricultura no podrá solucionar los problemas que se

le presenten en lugar del colegio d6nde trabaja ya que exi! 

te distintas condiciones en cada lugar como calidad del sue 

lo, diversidad de clima, etc. y necesitan por lo tanto ase

soramiento individual, aprendimos de nuestra experiencia -

que los encuentros con los maestros sirven para estimular-

los en su ardua labor, elevan su auto valoraci6n y evitan -

en cierta medida su abandono del magisterio. 

Una investigación realizada por la Sra. Lea Adar

de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sobre el tema "La en 

vergadura y las causas del abandono del Magisterio" propone 

como soluciones parciales para evitar este mal la atenci6n

personal de los inspectores hacia cada uno de los maestros

y también la atenci6n de la Secretaría de Educación y las -

supreci6n de la burocracia etc. 

La mayoría de los maestros expresaron su deseo de 

que se lleven a cabo días de estudio, consistentes en la ob 

servación de clases de muestra, dadas por maestros experi-

mentadostanto teóricas como prácticas, esto acarrea un do-

ble beneficio, la observación del trabajo de un maestro ex

perimentado enseña y estimula al maestro principiante y a -

veces también al maestro veterano cuyo trabajo se ha vuelto 

rutinario, esto despierta a las innovaciones y al mismo - -

tiempo es un gran estímulo para los maestros que hacen la -

demostración ya que su valor se eleva a ojos de sus compañ~ 

ros de escuela y de profesión y también de su alumnado. 
Hay por lo tanto que ampliar este sistema y posibilitar es

ta actividad por lo menos una vez cada dos meses. 

En la práctica los inspectores regionales objetan 

esta actividad debido a las dificultades que la misma aca-

rrea en las escuelas por la ausencia de los maestros durante 

las horas de clase. 

La amplia solicitud de la publicación de un bale-
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t!n t~cnico para cada ·una de las es.taciones agrícolas es ver 

daderamente sorprendente, dado que existen publicaciones pe

ri6dicas_sobre agricultura que traen instrucciones para to-

das las ramas agrícolas en cada una de las estaciones del -

año y es fácil conseguirlas y ~eerlas adaptándolas a lasco~ 

diciones de la escuela; surge·laduda de si los maestros aco! 

tumbran,en general,a leer publicaciones t~cnicas,y parece -

que la situaci6n es semejante en lo que respecta a la litera 

tura t~cnica. 

Hay que suponer que los inspectores deben respon-

der a la demanda y publicar el boletín t~cnico solicitado, -

a pesar de que ~sto es contrario a la teoría que dice que 

los maestros por s! mismos deben buscar la soluci6n a los 

problemas que se le presentan. 

se puede ver en lo antedicho uno de los males de -
la ~poca,que es la necesidad del maestro de hacer trabajos -

extra con lo que1 disminuye grandemente la posibilidad de prep~ 

rarse.; es·te f~n6meno tiene influencia durante los illtimos -
años en la participaci6n organizada de los maestros en los -

cursos de especializaci6n. 

B) M~todos de inspecci6n. 

Nos parece que no hay que sacar conclusiones de -
~sta encuesta por lo que se refiere a las visitas del inspec
tor con o sin previo aviso; muchos maestros agrícolas opinan 

que hay lugar para las dos formas de visita, las visitas fr~ 
cuentes tienen utilidad al principio de temporada y las visi 

ta~ extensas a mediados del año escolar. 

C) Conclusiones de las visitas del inpsector. 
Casi el 100% de los maestros están interesados en

saber las conclusiones extraídas por el inspector despu~s de 
su visita; la cosa es comprensible;se puso en claro que las -
observaciones del inspector y sus impresiones sobre el traba 
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jo del maestro no pueden hacerse durante los recreos sino -
I 

que debe dedicárseles un tiempo especial. 

En muchos casos el inspector deberá invitar al -

maestro a su oficina a fin de conversar sobre las observa-

cienes hechas por'el inspector durante su visita. 

Tuvimos una sorpresa agradable con la solicitud -

del 60% de los maestros de que el director de la escuela es 

té presente cuando el inspector resuma sus impresiones so-

bre la visita realizada en la clase del maestro; esto impl! 

ca que existe mutua confianza y cooperación. 

Deberemos buscar al camino a fin de poder entre-

gar a los maestros una copia del informe que el inspector -

presente sobre su visita a la clase; este asunto hay que re 

ferirlo a la atención de la secretaría pedagógica. 

CONCLUSION. 

Al finalizar el tema queremos remarcar que·esta -

es nuestra primera experiencia en la realización de una en

cuesta, por lo que son probables errores e inexactitudes; -

sin embarg0¡no creemos que sea exageración ni presunción si 

opinamos que se pueden ver con confianza los resul - -

tados obtenidos en la encuesta. Nos parece que estos re-

sultados corresponden a la forma de pensar de la mayoría de 

los maestros de agricultura ya que la composición de los i~ 
terrogados corresponde con exactitud a la totalidad de los
maestros de la especialidad en Israel, en las escuelas pri

marias incluyendo primero y segundo de secundaria; nos par~ 
ce que las respuestas fueron dadas con seriedad~y así deben 

tomarse sus resultados. De aquí que deben sacarse las concl~ 

sienes pertinentes y corregir aquello que pueda corregirse. 



PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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QUE ENSEf:lA UNA ESCUELA DE AGRICULTURA 

Junto con el aumento en el ntimero y la· creciente -

red de escuelas de agricultura, han cristalizado los planes

de estudio y se ha elevado el nivel de la enseñanza. No 

hay que olvidar que muchas de las escuelas de agrícultura co 

menzaron siendo granjas de adiestramiento para la asimila--

ci6n de la juventud inmigrante; otras escuelas de agricultu

ra comenzaron en calidad de centros de adiestramiento. El

intensivo desarrollo de la agJ:'.icultura hizo imperativa la e!. 

pansi6n del adiestramiento en las principales ramas y tam--

bi~n en las diversas ramas auxiliares. Por otra parte, no

se puede renunciar a los estudios de judaica y de humanida-

des. 

La aspiraci6n por sumar una preparación superior -

en agricultura con unos estudios completos determinó la ins
titución de un cuarto año de estudios y, con el curso del -
tiempo, una nueva estructura de las escuelas de agricultura, 
es decir, se estableci6 un tercero, y tambi~n un cuarto, cu! 
so para estudiantes bien dotados. Los supervisores del De
partamento de Educación Agrícola, la Universidad y la "Joven 

Inmigraci6n" han establecido planes para los diversos temas
de estudio, despu,s de un período preparatorio que duró cin
co años, y los han presentado en forma de un plan de estu--
dios unificado. 

La parte de materias agrícolas dentro del nuevo -
plan de estudios equivale al 27 por ciento del mismo. Se -
introdujeron exmnenes prácticos de agricultura, y se asigna
ron tareas específicas a los estudiantes que se especializan 
en determinadas ramas de la agricultura. El 33 por ciento
del plan de estudios corresponde a ciencias físicas (física, 
química y biología); el 24 por ciento está dedicado a estu-
dios de humanidades y judaica (hebreo, Biblia, .historia y 

geografía). Estas horas se complementan con actividades --
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vespertinas y en los días de Sabbath, o con actividades den

tro de "núcleos" de nuevos grupos de colonos que se inician

en las escuelas de agricultura. El plan de estudios inclu

ye un curso especial de historia del pueblo judío y leccio-

nes de civismo israelí, así como la historia actual del pue

blo judío. El estudio del inglés ocupa el 10 por ciento -

del plan de estudios, y está destinado a capacitar al alumno 

para que lea literatura profesional en dicho idioma y apli-

que a su granja los conocimientos así adquiridos. Mientras 

los varones estudian maquinaria agrícola, las jovencitas es

tudian economía doméstica. Los estudiantes que se titulan

después de cuatro años de estudios reciben un certificado de 

estudios agrícolas que les permite ingresar en la Facultad -

de Agricultura de la Universidad. 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

En el marco de la escuela rural agrícola o de la -

escuela agrícola regional el curso práctico está basado en -

dos años de estudio (años 9 y 10). Concluidos los 10 años

de estudio,regresan los alumnos a las haciendas de sus pa--

dres en las aldeas, pero se les da la posibilidad de conti-

nuar estudios de especialización en escuelas nocturnas regi~ 

nales, próximas a las aldeas donde viven. 

El curso técnico,que comprende los años 9 a 12 de

estudios, está basado en 4 años de estudio, de los cuales 3 y 

1/2 transcurren en el marco de la escuela y medio año de es

pecialización en la hacienda de una comuna (KIBUTZ) o una -

cooperativa (MOSHAV); al terminar los estudios y la especia

lización reciben los alumnos un título de la Secretaría de -

Educación y Cultura que acredita los estudios realizados. 

El curso teórico, del 9~al 12~ años de estudio,

está basado en 4 años de estudio en el marco de la escuela y 

concluye con el examen de bachillerato con especialización -
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agrícola. Este certificado de bachillerato le da derecho -

al alumno a continuar estudios superiores en cualquier facul 

tad de la Universidad. Los estudios te6ricos se subdividen 

de la siguiente manera: aproximadamente la mitad del estu-
dio son materias te6ricas e idioma, un cuarto del tiempo se

destina al estudio de ciencias de la na-turaleza y un cuarto

a agricultura te6rica. 

La escuela agr1cola no es selectiva y recibe mucha 

ches y muchachas que aprovechan sus estudios de acuerdo con

sus respectivas capacidades intelectuales. 

La amplia gama de actividades de los alumnos de -
las escuelas agr1colas estudio, trabajo práctico, activida

des culturales, deportes aumentan la posibilidad de que ca

da uno encuentre un campo de actividades donde se desarrolle 
a satisfacci6n y de esa forma se sienta·bien:entre sus com~ 

ñeros. 

PROBLEMAS DE LA ESCUELA AGRICOLA EN ISRAEL COMO ESCUELA TEC

NICA. 

Las escuelas agrícolas de Israel no se incluyen e!!_ 
tre las escuelas profesionales o t~cnicas, por la sencilla -
raz6n de que no se circunscriben a dar instrucci6n t,cnica, 

sino que tratan de inculcar a los educandos la idea de la vida 
aldeana y~ características culturales de la aldea, es de
cir tratan de capacitar a los alumnos para que vivan satisfac 

toriamente en la aldea. 

El conocimiento t~cnico necesario al agricultor -
que debe proporcionar la escuela depende de dos factores: 
1- La experiencia agr1cola que el alumno tenga antes de in-

gresar. 
2- Las necesidades de conocimiento agrot,cnico de los alum--

nos en el futuro. 
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micamenterecae sobre. los propios alumnos y, con excepción de 

los instructores agrícolas no hay personal asalariado, esto

obliga muchas veces a los alumnos a realizar trabajos rutin~ 

rios como son la recolección de aJqod6n, de frutas, etc. Es

tos trabajos restringen la posibilidad de aprender diversos

aspectos de la técnica agrícola, pero tienen gran valor para 

desarrollar hábitos de trabajo campesino e incrementar la ca 

pacidad de trabajo de cada alumno. 

2.- La mayoría de las escuelas agrícolas han estructurado 

las diversas ramas de sus haciendas a base de la hacienda co 

munal (Granja mixta) y esto.no responde a las necesidades de 

la pequeña hacienda individual de las cooperativas; a fin de 

resolver este problema se trata que las escuelas, en las que 

la mayoría de los alumnos proceden de cooperativas o piensan 

vivir en ellas, programen la hacienda escolar en forma de -

unidades semejantes a las de las cooperativas, lo que permi

te a los alumnos adquirir entrenamiento en una hacienda seme 

jante a la que trabajaran en el futuro. 

3.- Por razones de índole educativa, social y económica los 

alumnos trabajan tambi~n en los distintos servicios necesa-

rios para el mantenimiento de la vida en la escuela (p.ej. -

cocina, limpieza, etc.). Esto disminuye,en cierta medida,-

el tiempo destinado a su preparación agrícola, pero tiene -

gran importancia desde el punto de vista social, al aprender 

los alumnos a bastarse a si mismos en lo que a estos servi-

cios se refiere. 

4.- Preparación especial para alumnas. 

La preparación práctica de las alumnas, que const! 
tuyen el 30 ó 35% del alumnado de las escuelas agrícolas, es 

un problema difícil. En la hacienda comunal el ntímero de -
mujeres que trabajan en la agricultura es escaso y en las c~ 

operativas (MOSHAVIM) las mujeres se ocupan principalmente -

de las ramas de la economía doméstica, anexas a la hacienda-
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como son, el pequeño establo, la avicultura y la apicultura. 

Las ramas de la economía doméstica incluyendo las industrias 

de elaboración como la preparación de conservas, en curtidos, 

tejidos de lana, etc. no han recibido una atención especial

en la enseñanza, siendo así que las mujeres se incorporan a

la economía ocupandose principalmente de la cocina y de la -

costura. 

Las pocas posibilidades de que la mujer reciba una 

preparación técnica,adecuada a la función que tendrá en el -

futuro en una economía agrícola, es causa principal del aban 

dono del alumnado femenino de las escuelas agrícolas, sobre

todo en los ultimas años escolares (11~ y 12~). Este - -

abandono dificulta enormemente la posibilidad de formación -

de grupos de colonización para poblar nuevas aldeas o cen--

tros de población. Sería necesario,en el futuro,incremen-

tar el estudio y la aplicación práctica del mismo en las ra

mas de la economía doméstica y las industrias domésticas a -

fin de interesar más al alumnado femenino y detener el aban

dono de las alumnas, creando bases más amplias para su desa

rrollo individual en la vida de las poblaciones agrícolas. 

LA EDUCACION COMPLEMENTARIA. 

En las escuelas donde el nGmero de alumnos proble

ma es relativamente nu:neroso, la educación complementaria -

cumple un papel relevante. La escuela reconoce la importa~ 

cia de la educación complementaria y programa actividades d! 

versas, deportivas o artísticas, (dibujo, escultura, música, 

trabajos manuales,artes gr§ficas,etc.);especial importancia

revisten les trabajos sociales y culturales que comple~entan 

la educación del aldeano, para que pueda ~provechar satisfa~ 

toriarnente sus horas libres. La educación aue se imparte en

las escuelas agrícolas tiende a lnqrar una nueva identifica
ción del ioven alumno con la vida en la aldea, pero SP r!ehe con--
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cluir que la ocupaci6n de los alumnos en la agricultura, c2, 

mo oficio, depende en mucho del pasado personal de cada uno; 

p. ej. , entre los egresados de los años 1956,-1957 el 80% de

los hijos de agricultores se incorporaron a la agricultura

Y de los jóvenes solamente el 40%: este hecho, que es sint2, 

mático,nos pr~senta la educaci6n hacia la aldea que precon! 

zan las escuelas agrícolas como una tentativa de nadar con

tra la corriente, ya que el p6blico en general no ve posit! 

vamente que la juventud urbana se dirija a la colonizaci6n 
agrícola. 

PROGRAMA PARA LAS ESCUELAS DE LAS COMUNAS. 

Durante los 6ltimos años funcionaron en las comu

nas comisiones especiales encargadas de preparar un nuevo -

plan de estudios que fuera más apegado al progreso de la -

ciencia y a la estructura de la comuna. La diferencia en
los horarios de una escuela agrícola y la escuela secunda-
ria es notoria sobre todo en el estudio de humanidades. En 
las comunas se dedica más horas I este estudio,debido a la

estructura específica de la misma y a la necesidad de pro-
porcionar a los futuros integrantes de la sociedad comunal

las bases de su filosofía de la vida y la comprensi6n de la 
sociedad y el papel de la comuna en la obra colonizadora. 

Como consecuencia de la instensificaci6n del estu 
dio de humanidades,16gicamente hay menos margen para el es
tudio de las materias agrícolas,pero se sobrentiende que la 
vida en la aldea comunal y el trabajo agrícola que realizan 
los alumnos como parte de su educación complementan su ins
trucci6n agrícola. 

ESCUELAS SECUNDARIAS REGIONALES DE LAS COOPERATIVAS (MOSHA

VIM). 

A fin de mantener los ·lazos familiares de los al.um 
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nos con sus padres y además fortalecer los lazos con la co

operativa (MOSHAV) y su hacienda al mismo tiempo que dar -

instrucci6n agrícóla y educación adecuada a las necesidades 

de una economía agrícola familiar, es deseable que los hi-

jos de la aldea cooperativa concurran a una escuela agríco

la regional diurna, sin internado. 

Esta escuela proporcionará instrucci6n teórica a

sus alumnos, mientras cada alumno adquirirá su instruc-

ción práctica en la hacienda de sus padres o en la pequeña

hacienda ejemplar existente anexa a la escuela. La ins--

trucción práctica de las alumnas se centrará en las funcio

nes de la mujer en el hogar y la economía de la aldea. 

En este contexto la hacienda anexa a la escuela -

servirá como estación experimental para toda la región, au

mentando la influencia de la escuela como centro regional -

de instrucción y ayudando en esta forma tanto a los alumnos 

como a la agricultura de la región. 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LAS ESCUELAS REGIONALES DEL MOVIMIEN

TO DE COOPERATIVAS (MOSHAV) 

1.- Una comisión de la sección de Educaci6n Agrícola deter

minó el marco general, la distribuci6n del horario en los -

tres cursos, teórico, práctico y técnico. Es bueno hacer

notar que el certificado de bachillerato que se otorga a -

los egresados del curso teórico es mas apreciado que el que 

se otorga al finalizar la escuela secundaria urbana. 

2.- Se estructur6 un plan de estudios de economía doméstica 

para las alumans. 

3.- Se formul6 un plan de estudios de Ciencias Sociales. 

En el año 1966 estaban organizados en el marco de 

la sección de Educación Agrícola 6 escuelas regionales al -

servicio de los hijos de las cooperativas (MOSHAVIM) en las 

que estudiaban 2.200 alumnos repartidos en 75 clases. 
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Estas escuelas admiten sin selección previa a to

dos los jovenes de la regi6n tanto de la colonizaci6n· o al

deas veteranas como de aldeas nuevas, o de las ciudades de

desarrollo. La diversidad de tipos de alumno crea la nece 

sidad de diversificar los planes de estudio, creando numero 

sos cursos y especializaciones. La mayoría de los alumnos 

estudian 7 horas al día. Para el examen de bachillerato -
se puede escoger la especialización agrícola o la de Cien 

cias Sociales. 

Una parte de los alumnos estan interesados en con 

seguir un certificado oficial de terminaci6n de estudios. -
Los varones estudian además de su plan de estudios regular-

mecánica ~grícola y las mujeres economía dom~stica, El -

trabajo práctico que los alumnos llevan a cabo en las ha--

ciendas familiares es considerado parte integrante de su ex! 

men de agricultura en el nivel de Examen de Bachillerato. 

Las actividades culturales de las Escuelas Agríe~ 
las Regionales se llevan a cabo en el marco de los clubes j~ 
veniles, donde se encuentran los jovenes de la regi6n, En 
la mayoría de las escuelas existe un comit~ de padres que -

hacen esfuerzos para hacer participar a sus compañeros

miembros y directivos de las cooperativas en los problemas
Y planificación de la escuela. Los logros no son parejos
en todos los lugares. Pero tanto los directores como los
maestros ven como su obligación el incrementar el inter~s -
de los padres en los diversos problemas de la escuela. 

CLASES NOCTURNAS Y CLUBES JUVENILES EN LA PREPARACION DE JO
VENES AGRICULTORES. 

La secci6n de Educación o instrucción agrícola -
mantiene junto con el Movimiento de Cooperativas y los Con
sejos Municipales, Clubes juveniles regionales y clases de -
agricultura nocturnas, destinados a los hijos de las aldeas 
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./ 
cooperativas de cada región. Estos clubes sirven a Jove--

nes de ambos sexos de toda la región. 

1.- Ilustración general (hebreo, matemáticas, geografía n~ 

cional, historia y Biblia), especialmente para jóvenes que

han cursado sólo estudios primarios. 

2.- Círculos profesionales: p. ej. Mécánica Agrícola, Econo 

mía. Dinámica,Taller, Trabajos manuales, etc. 

3.- Círculos Sociales: Instrucción Cívica, Círculos de de

bate de problemas sociales, Cursos de preparación de ins--

tructores juveniles para clubes de aldea. 

4.- Círculos de entretenimiento o diversión: Grupos deba! 

le, de canto y música, círculos dramáticos o deportivos,etc 

En el transcurso del año 1966 funcionaban 28 clubs 

juveniles en todo el país, a los que asistían mas de 4.000-

jÓvenes de 200 poblaciones;los clubes llevan a cabo sus ac

tividades de 1 a 3 veces a la semana,contando con transpor

tación organizada para el traslado de los jóvenes. 

PLAN DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA AGRICOLA; HORAS MENSUALES DE 

CLASE DURANTE UN CURSO DE ESTUDIOS DE TRES AÑOS Y DE CUATRO 

AÑOS. 

Matrícula Matrícula Curso de 
Agrícola General 3 anos 

Agricultura 30 26 22 

Biología 14 12 11 

Química 10 10 7 

Física 6 7 6 

Matemáticas 11 11 8 

Lengua y literatura 9 14 7 

Biblia 9 10 7 

Historia 6 6 4 

Historia de las Colonias 
Agrícolas 1 1 
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Geografía general y de Israel 3 2 3 

Civismo 1 2 

Inglés 11 16 8 

Instrucción premilitar 5 5 5 

Educación física 2 2 2 

Materia optativa 

Total 118 123 91 

TOTAL DE HORAS DE CLASE DE AGRICULTURA DURANTE UN CURSO 

DE CUATRO ANOS. 

Agricultura general 

Excursiones de estudio 

Propagación de vegetales 

Horticultura 

Cultivos de temporada 

Cultivos para forraje 

Plantaciones 

Avicultura 

Cría de ganado vacuno 

Zootecnia 

Ciencias del suelo y fertilización 

Protección a las plantas -enfermedades 

Protección a las plantas -plagas 

Planeamiento y Administración Agrícolas 

Riego 

Maquinaria Agrícola/Eco~omía Doméstica 

Mediciones agrícolas 

64 

40 

33 

70 

70 

35 

134 

66 

66 

66 

100-134 

33 

33 

30 

30 

60 

30 

992-1126 



ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LA ESCUELA AGRICOLA. 
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E.n .los. 11".mites; de su actividad y por sus caracte

rísticas, la sección de enseñanza agrícola es una divisi6n -

de la Secretaria de Educación y Cultura en la que están en

marcadas todas las escuelas agrícolas, destinadas principa! 

mente a los alumnos que no provienen de la aldea,~ tambien

los institutos secundarios de las poblaciones agrícolas (c~ 

operativas y comun~s, MOSHAVIM Y KIBUTZIM). Los institu-

tos secundarios .pertenecientes a las comunas agrícolas exi! 

ten en dos formas principales: un i-nstituto perteneciente

ª una sola población o un instituto regional que pertenece

ª varias poblaciones. 

En el marcó de actividades de esta secci6n se en

cuentran tambi~n:agrupaciones de jóvenes de la aliath hano

ar, clubes de jÓvenes, clases nocturnas de enseñanza agríco

la y cursos de educaci6n agr1co.la. La escuela agrícola se 
va diversificando en varias especializaciones cuya misión -
es preparar trabajadores calificados para las diversas ra-
mas de la educación agropecuaria, al mismo tiempo que pr~ 
para a sus alumnos para los exámenes de bachillerato y la p~ 

sibilidad de continuar estudios en institutos de enseñanza 

superior (despu~s de cuatro años de estudios en la escuela

agricola). 

Junto a las escuelas agrícolas existen internados 
que garantizan una vida social ordenada y marcos educativos 
apropiados para que el alumno pueda adelantar satisfactori~ 
mente tanto en el trabajo como en el estudio y la vida so-

cial. 

CONSEJO DE EDUCACION AGRICOLA 

La Educación Agrícola ha pasado a ser, en Israel, 
una empresa ptiblica de vastas dimensiones, nutrida por di-
versas organizaciones e instituciones. El Ministro de - -
Agricultura ha hecho el nombramiento de un Consejo Pablico-
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de Educaci6n Agrícola constituido por 55 miembros que están 

en actividad en la educaci6n agrícola, y cuyo presidente es 

la esposa del Presidente de Israel. La educaci6n agrícola 

ayuda a llevar juventud urbana a la agricultura, y a formar 

en las instituciones agrícolas, agricultores y trabajadores 

progresistas. La Educaci6n Agrícola de Israel se enorgu-

llece de haber formado a 6000 graduados durante los prime-

ros catorce años de existencia del Estado, graduados que -

sirven lealmente a la agricultura. 

También hay una Comisi6n Consultiva para las Es-
cuelas de Continuaci6n de Estudios en las colonias agríco-

las, que ayuda al Departamento con su asesoría. 

NUMERO DE ALUMNOS POR INSTITUTO. 

La escuela agrícola está estructurada en forma- de 
internado,por lo cual su capacidad de absorci6n es limitada 

El ntímero de alumnos oscila entre ciento cincuenta y seis-
cientos cincuenta. En algunas escuelas se ha acentuado la 
inclinaci6n a aumentar el ntimero alumnos mediante la in 
corporación de externos~siendo así que en el año 1965 de un 

total de 6655 alumnos, 1570 eran externos. 

ESTRUCTURA DE LA'ESCUELA. 

La escuela agrícola es un institut~ secundario P!. 
ra jóvenes de 14 a 18 años (después de ocho años de educa-
ci6n primaria~ dos de secundaria). Hay también algunos -
institutos que emnarcan algunas clases-de primaria, la.may~ 
ría desde el 60. año en adelante. 

HACIENDA AGRICOLA DEL INSTITUTO. 

La extensión de la hacienda agrícola de la escue
la abarca superficies de 50 a 350 hectáreas. La distribu
ción de las ramas dentro de esta hacienda vande acuerdo con las 
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características de la zona donde se encuentran, pero,como -

hay alumnos que provienen de diversas regiones de desarro-

llo, se procura introducir ramas agrícolas y cultivos que -

no son característicos de la regi6n. El trabajo en la ha

cienda agrícola está basado en la labor del alumnado bajo -

la direcci6n de sus instructores agrícolas, no se ocupa ma

no de obra asalariada y el valor del producto del trabajo -

de los educandos es tomado como parte del pago de su cole--

giatura. Las ramas principales que pueden encontrarse en-

las escuelas agrícolas,de acuerdo con las características -

de la regi6n,son: pecuarias (establos, avicultura, ovejas,

caballeriza, apicultura). Agrícolas: (cultivos extensivos 

cereales, forrajes, cultivos industriales, hortaliza, fruta 

les, viveros, etc.) 

DIRECCION DE LA HACIENDA AGRICOLA. 

Depende directamente del director de la escuela,que 

es responsable directo de los jefes de cada una de las ra-

mas agrícolas y del horario y distribuci6n del trabajo en-

tre los alumnos. Los trabajos agrícolas que requieren ho

rarios fijos durante todo el día se distribuyen en grupos -

de alumnos que los completan en dos turnos; esto crea un -

sinnúmero de dificultades organizativas,sobre todo por el -

hecho de que subdivide el horario de maestros e instructo-

res. 

INTERNADO: por lo general, está organizado en grupos de 40 

a 80 alumnos que están bajo la direcci6n y el cuidado de un 

instructor y una ama de llaves. La actividad cultural se-

lleva a cabo en el marco del grupo o a veces de todo el in

ternado; las labores educativas se llevan a cabo en el mar

co del grupo o en grupos mixtos, cada grupo posee un local

o salón para sus actividades extra escolares y también para 

la preparación de sus tareas. 
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El internado en la' escuelp.·agr!cola .es parte org,! 

nica y determinante en la :l;ormaci6n espiritual del joven -

alumno, ya sea éste oriwido de la ciudad, de la aidea o de

una aldea cooperativa (MOSHAV). En el internado absorbe -

el alumno valores culturales y c!vicos cuyas bases son la -

predisposici6n del individuo a dar prioridad a las cosas -

que benefician a la sociedad, lo que constituye el :fundamen 

to de una sociedad creadora colectiva,ya sea cooperativa -

(MOSHAV) o comuna (KIBUTZ). El internado de la escuela~

agr!cola da a sus alumnos hábitos y costumbres de vida,tan

to en lo que se refiere a la utilización de un d!a de traba 

jo como en lo referente a los d!as de descanso o festivosi

se les enseña a aprovechar las horas libres en actividades

culturales y sociales,lo que hace de él un individuo social 

mente activo. 

Una de las finalidades del internado es crear só.
lidos lazos entre la escuela y las familias de los alumnos, 
~o que sirve para tener un conocimiento más cabal de la in
dividualidad de cada alumno, as! como para tratar indirect~ 
mente de disminuir las diferencias culturales entre los fa-

_miliares de los alumnos, que muchas veces provienen de nive 

les culturales muy diversos. 

El horario del alumno de la escuela agr!cola en -
Israel comienza a las 6 .de la mañana y está subdividido en 
medio d!a de estudio y medio d!a de trabajo, que incluye la 
preparaci6n de tareas, actividades sociales y culturales. -
Como se puede facilmente notar,la intensidad del trabajo e~ 
colar y de la vida dentro del internado es muy superior al

de una escuela secundaria regular. 

LA ESCUELA AGRICOLA EN ISRAEL COMO INSTITUCION EDUCATIVA. 

A las escuelas agr!colas concurren,además de hi-
jos de agricultores, jóvenes de procedencia urbana, como se 
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División del tiempo del estudio en las i 
escuelas agrlcolas en Israel. 
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dijo repetidamente, que aspiran a vivir de la agricultura y 

en contacto con la naturaleza, y además un porcentaje no -

despreciable de los alumnos proceden de la inmigraci6n juv~ 

nil, casos sociales, hijos de hogares destruidos, niños cu

yos padres se ven en la necesidad de alejarlos de la influ

encia perniciosa de la calle, etc. 

Entre los Gltimos hay un porcentaje de alumnos 

"problema" que constituyen verdaderos problemas para sus 

maestros y educadores. El acercamiento a este t~po de pr~ 

blemas o alumnos problema es diverso en las distintas es-

cuelas agrícolas. Hay quienes los tratan dando atenci6n -

individual a los alumnos que la necesitan, y hay otros que

ponen el acento en el aspecto profesional agrícola, sin dar 

ningun tipo de atenci6n individual al alumno problema. Las 

escuelas agrícolas deberán en el futuro pr6ximo tomar en -

cuenta la estructura social de su poblaci6n escolar, para -

preparar el mejor mecanismo educativo adecuado a la misi6n
educativa específica que deben cumplir. 

Como ya se dijo, si 1a·mayoría de los instructo -

res carece de preparaci6n pedag6gica para atender los P,ro
blemas que se presentan, en relaci6n a los alumnos normales 
de los planteles, menos aGn están preparados para ocuparse

de los alumnos "problema"; el cuadro no es muy alentador Pº!. 
que la carencia de preparaci6n pedag6gica de instructores -
t~cnicos y demás personal puede hacer fracasar los esfuer

zos educativos de los maestros. 

Es muy distinta la situaci6n en los institutos se 
cundarios de la colonizaci6n obrera, en los cuales todos los 
que laboran en el sistema educativo tienen preparaci6n peda
g6gica y son fieles partícipes en la empresa educadora ca-
lectiva. 
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INTERCAMBIO DE JUVENTUD CAMPESINA CON PAISES EXTRANJEROS. 

Hace má~ de 15 años que,con la ayuda del Departa

mento de Agricultura,se realiza este intercambio con países 

que poseen una agricultura desarrollada y moderna. Esto -

permite a los jÓvenes campesinos israelíes conocer de cerca

las características agrícolas de otros países y aprender de 

ellos. Además vienen jóvenes campesinos de esos países a

Israel y permanecen cierto tiempo en haciendas israelíes. -

Hasta ahora cientos de jÓvenes han participado en este in-

tercambio. 

En el año 1966 el intercambio abarcó los siguien

tes países: 

USA 4 

Holanda 7 

Finlandia 

Noruega 4 

Suecia 2 

Inglaterra 

Francia 2 

7 

2 

La permanencia en los Estados Unidos es de-

6 meses y en los países europeos de 3 meses 

Los jóvenes viven y trabajan en la hacienda 

y durante sus días libres visitan el país -

en el que se encuentran. 

La impresión mas fuerte del campesino israelí en

su visita al extranjero es el lazo tan sólido que tiene el

campesino con su hacienda, y el conocimiento multifacético

del granjero en todas las labores propias de su hacienda. -

L6gicamente, también hay cosas practicas que el campesi

no puede aprender y trasmitir o implantar a su regreso al -

país. 

CLASES PARA ALUMNOS EXTERNOS: UNA NOVEDAD IMPORTANTE. 

Los gastos de sostenimiento de un estudiante, in

cluyendo manutención, alojamiento y servicios,son altos, y

ascienden de 1,400 a 1,800 libras israelíes al año; lo mis

mo reza por lo que respecta a la enseñanza de la agricultu

ra, que reclama una granja escuela muy compleja, un cuerpo-
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docente numeroso y laboratorios. 

Los derechos de matricula y los beneficios de la

granja-escuela cubren solamente el 60 por ciento de los ga! 

tos¡ el faltante lo cubren las organizaciones ptiblicas que

sostienen estas escuelas la Asociaci6n de Agric~ltores y

otras y los subsidios del Ministerio de Educaci6n. 

En un intento por aumentar el n1imero de alumnos -

de las escuelas de agricultura, el Ministerio instituy6 es

cuelas para estudiantes externos (sin servicio de interna-

do), ya que la absorci6n de un alumno interno exige una in
versi6n de 2,000 libras israel!es, en comparaci6n con las -

1,200 libras israel!es que se necesitan para la absorci6n -
de un alumno externo. De inmediato se reconoci6 a las cla 

ses para externos cual siendo una importante novedad en las 

escuelas de agricultura, puesto que ayuda a abaratar la en
señanza agrícola, aumenta el nmnero de estudiantes y abre -
las puertas a muchos recién llegados. Los gastos para el
sostenimiento de una generaci6n de externos son, aproximad~ 
mente, el 60 por ciento de los correspondientes a una gene

raci6n a alumnos internos. 

AUMENTO DEL NUMERO DE ESTUDIANTES DE AGRICULTURA. 

La tabla que sigue contiene los detalles referen-

tes al aumento habido en el ntimero de alumnos de institucio 

nes de educaci6n agrícola: 

1961 1962 1963 1964 1965 

Escuelas secundarias de 
agricultura 7,800 8,000 8,800 9,276 9,500 

Instituciones Educativas pa 
ra la Juventud Inmigrante - 2,000 2,000 2,400 2,050 1,200 

Clases vespertinas 1,400 1,600 2,000 3,000 3,050 

Centros juveniles 1,000 800 400 833 900 

Clases de continuaci6n 7,200 7,400 8,200 9,188 9,450 

19,400 19,800 21,800 24,347 25,100 



CURSOS AGRICOLAS PARA CAMPESINOS ADULTOS. 

(Instituto "RUPIN" Emek-Valle Hefer.) 
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RESERA HISTORICA 

Desde los tiempos más remotos, la.agricultura con! 

tituye una vieja tradici6n que se transmite de padres a hi

jos. En Israel, sin embargo, la agricult~ra no ha tenido -

el privilegio de esta continuidad, y su existenci~ no se re

monta mis que a unas décadas. Los primeros pioneros fueron 

intelectuales y artesanos que llegaron por iniciativa propia 

a ser agricultores, y con los trabajos agrícolas abastecían-

sus necesidades. Éste contacto con la tierra, les hizo -

comprender la importancia de una buena formaci6n agrícola p~ 

ra el trabajo diario, como también de la adquisici6n de con~ 

cimientos técnicos en las diversas ramas de la agricultura.

Las fundaciones agrícolas organizaron,pues,en su oportunidad, 

cursos para los trabajadores de las diversas especialidades

agrícolas. 

Hacia.el año 1930, la idea de dar una s6lida forma 

ci6n a los trabajadores de la tierra, por medio d.e cursos re 

gulares en centros de instrucci6n permanente, tom6 forma en-

círculos de agricultores. El desarrollo de nuevas zo--
nas de colonizaci6n y la orientaci6n de la agricultura hacia 

la policultura intensiva, con la complejidad deS1s problemas 

fueron motivos suficientes para fundar un centro de forma--

ci6n. Las discusiones y las negociaciones con las autorida 
des, sobre la naturaleza, los objetivos del centro y su loca 

lizaci6n, duraron varios años. 

Por razones geográficas, se decidi6 levantar el -
Instituto Agrícola Ruppin en el valle Hefer: en efecto, en -
esa regi6n hay comodidad de transporte, el clima es favorable 
y existen poblados con agricultura floreciente. 

En dicha regi6n se practica la policultura que co~ 
prende todas las ramas agrícolas convenientes a los diversos 
tipos de suelo. Las aldeas agrícolas de esa zona forman un 
típico muestrario de las distintas formas de colonizaci6n --
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agrícola en Israel, del punto de vista de su organización s~

cial: moshav, moshav shitufi, poblados de inmigrantes, gran

jas privadas, etc. 

DESARROLLO DEL INSTITUTO. 

En sus comienzos, el instituto no contaba más que

con un edificio, en el cual un reducido número de instructo

res y conferencistas dictaban raramente cursos; actualmen-

te, los cursos son dispensados anualmente a miles de estu--

diantes que reciben formación profesional en todas las -

ramas de la agricultura. Recientemente, el Instituto ha --

abierto sus puertas a estudiantes provenientes de países en

vias de desarrollo; dichos estudiantes han encontrado en el

Instituto un hogar y un lugar de estudio en una zona agríco

la altamente desarrollada. 

PROGRESION DEL INSTITUTO DURANTE EL PERIODO 1949-1963, 

ANO 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

Estudiantes 

777 

1220 

1415 

1514 

1225 

1030 

1400 

1300 

3159 

3060 

3900 

3650 

4570 

Días de clase. 

14659 

26949 

26088 

36357 

33000 

29000 

39000 

36000 

52000 

57000 

63000 

60000 

60000 



1962 

1963 

5000 

6000 
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70000 

100090 (Estimaci6n) 

Además de los cursos en sus edificios,el Instituto 

organiza cursos nocturnos en las aldeas agr1colas cooperati

vas. En total,miles de agricultores han frecuentado dichos 

cursos. 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO. 

El Instituto es propiedad exclusiva de la Organiz~ 
ci6n de los Agricultores y está registrado bajo el rubro de-

Sociedad. Está dirigido por un Consejo de Administraci6n -
de los Agricultores (Centro Agrícola) los diversos movimien

tos de la Colonizaci6n, y el Servicio de Difusi6n de la Age~ 
cia Judta,y del Gobierno. El Consejo de Administraci6n se-
re6ne para discutir los problemas generales del Instituto, -
su plan de trabajo, as! como tambi~n sus presupuestos de fu~ 
cionamiento y de desarrollo. Las actividades diarias son -
fijadas por un consejo reducido compuesto por un Director, -
un Secretario General y un Secretario Pedag6gico. 

El Consejo de Administraci6n está secundado por un 

Comit~ Pedag6gico permanente y por servicios administrativos 
contables y de difusi6n de material didáctico (guia de la -
agricultura; ver más adelante), en fin, del personal de coci
na 1, y de los servicios de pensionado y de limpieza. 

El personal docente efectivo está compuesto por 20 
miembros; en total 80 trabajadores permanentes se ocupan
de los centenares de estudiantes que vienen a hacer su apre~ 
dizaje en el Instituto. Además del cuerpo docente efectivo, -
el Instituto Ruppin invita a numerosos conferenciantes para -
temas específicos; finalmente,para elevar el nivel de la en
señanza dispensada en el instituto, se organizan conferen---
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cías pronunciadas por profesores y doctores de diversos est~ 

blecimientos de Enseñanza Superior: La Facultad de Agricul

tura de la Universidad Hebrea, la Facultad de Tecnología, -

Tecni6n, el Instituto Científico Weitzman, especialistas del 

Servicio de Difusi6n Agrícola, y de otras organizaciones 

agrícolas. 

METODOS DE ENSEHANZA. 

Los cursos dictados en el Instituto pueden dividiE 

se en dos categorías,según que sean de larga o de corta dura 

ción. 

a) Cursos de corta duraci6n: Los hay de dos clases. 

1) Cursos generales basados en los principios te6ricos,sobre 

los cuales reposan las diversas ramas agrícolas; física, ma

temáticas, química general·y orgánica, ciencia del suelo, b~ 

tánica, zoología, zootecnica, nutrici6n de las plantas, abo-

nos,métodos de cultivo y rotación de los cultivos, irriga--

ción, protección de los vegetales, economía de la grande y -

de la pequeña explotación. 

2) Cursos de un nivel más elevado, de especialización en una 

de las ramas agrícolas,para agricultores más experimentados

que ya han adquirido los principios básicos aprendidos en 

los cursos generales. En estos dos tipos de cursos, los es 

tudiantes son agricultores que han adquirido una rica expe-

riencia práctica en agricultura, en arboricultura o en la 

cría de ganado. La duración de los estudios es de 4 a 6 -

semanas, y esos cursos tienen lugar preferentemente en in--

vierno; la jornada de un estudiante comprende de 6 a 8 horas 

de trabajo efectivo,contando los trabajos de laboratorios, -

las visitas organizadas y el trabajo personal. 

b) Los cursos de larga duración. 

1) Cursos para responsables técnicos del Kibutz: 
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Es un curso de 10 meses,· abierto a los miembros de 

todos los movimientos de colonizaci6n agr!cola. Este curso 

está destinado a los agricultores que están llamados a ocu--

par puestos llave en su kibutz. Además de una instrucci6n-
agr!cola general, los estudiantes aprenden los principios de 

la planificaci6n de las empresas agrícolas {~ara todas las -

ramas) y adquieren conocimientos de base en la economía y en 
el desarrollo agrícola del pa!s y del Kibutz. 

La enseñanza está fundada ·sobre conferencias, con

un esfuerzo especial orientados al trabajo personal dirigido .Al 

final de sus estudios,. los estudiantes deben presentar un -

trabajo sobre un tema específico relacionado con su regi6n -
agrícola o su Kibutz. 

2) Cursos para los trabajadores de las Instituciones comunes 
al Moshav. 

Dicho curso dura de 3 a 4 meses;está destinado a -
formar grupos de trabajadores para los puestos responsables

y para las actividades sociales del MOshav. Se refiere más 
especialmente a los Moshavim instalados despu6s de la funda

ci6n del Estado en 1948. Las principales materias enseña-

das en dicho curso son: enseñanza general, economía del Mos
hav, problemas culturales y educativos. El m,todo de ense
ñanza está basado en conferencias y en el trabajo individual 
dirigido. 

3) Otros cursos: 

Otros cursos, de duraci6n va~iada, son organizados 

por e+ Instituto; están destinados a los trabajadores de los 
diversos sectores de la colonizaci6n agrícola: riego, 
contabilidad, economía, así como a los profesores de Cien--
cias Naturales y de Agricultura. Existen tambi~n cursos 
nocturnos para los miembros de los moshavim: otros cursos 
son organizados para los t~cnicos de la irrigaci5n, de la 
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protección de las plantas, capataces de plantaciones de cí-

tricos, técnicos de la industria lechera, cuidadores de bovi 

nos, de ovinos, de- aves, de peces, etc, 

INSTRUCCION Y FORMACION DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS. 

En el curso de los últimos años, el Instituto Rup

pin ha llegado a ser un centro de instrucci6n y de formación 

para estudiantes provenientes de países en vías de desarro-

llo, En 1962, el Instituto ha recibido estudiantes de Asia, 

Africa, América Latina y de los paísesdelOcéano Pacífico. -

Los cursos que han seguido fueron sobre los siguientes 

temas: irrigación, agricultura general, avicultura, maquina

ria agrícola y economía doméstica. El empleo del tiempo -

comprendía días de clase y jornadas de trabajo en diversas -

granjas, según la especialidad, 

En el cuadro de la ayuda a países en vías de desa

rrollo y desenvolvimiento hay igualmente un curso para espe

cialistas israelíes llamados a fundar granjas modelo en Asia 

en Africa y en América Latina. 

Todos estos cursos están organizados conjuntamente 

por el Departamento de la Cooperaci6n Internacional (Minist~ 

ria de Relaciones Exteriores) y por el Departamento de Divul 

gación(del Ministerio de Agricultura), 

ACTIVIDADES ESPECIALES DEL INSTITUTO. 

Entre otras pueden citarse las siguientes actividades: 

a) El Manual de Agricultura: 

Dicho Manual es publicado por el Instituto, en co

laboración con las diversas organizaciones profesionales,y -

su objetivo principal es presentar el material de estudio b~ 

jo forma de guía. Su contenido se enseña en los diversos -

cursos del Instituto, y los estudiantes lo utilizan luego p~ 

ra su trabajo en las explotaciones, El Manual es revisado 
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regularmente: estl publicado bajo forma de un libro de hójas 
intercambiables, siguiendo los temas principales. Fuera de 
los estudiantes del Instituto que utilizan ese material du-
rante sus estudios, hay en Israel más de mil suscriptores P!. 
ra el Manual de la Agricultura. 

b) El "l11st·ituto -Sclnteig para la prot·ecci6n- de las plan
·t·as. 

Este· Instituto ha sido creado paraperinitirque lo~ 
agricultores que vienen a estudiar al Instituto se familiar! 
zarse con las distintas enfermedades y los parlsitos que ata 
- . -
can nuestras cosechas yque aprendan los medios de combatir-
los. El Instituto de Protecci6n de las Plantas posee -
una biblioteca de biología y una exposici6n de los parlsitos 
y agentes de las enfermedades. Organiza cursos especiales
para el control de los parlsitos y utiliza para este prop6s! 
to una exposici6n permanente de insecticidas y de fungicidas; 
dicha exposici6n:est4 permanentemente al dta. 

e) La Biblioteca: 

El Instituto Ruppin posee una sala de lectura y -
una biblioteca planificada para 50 mil vol6menes: actuallnen
te existen algunos millones de vol1hnenes en varias lenguas -
sobre todos los aspectos de la agricultura. La biblioteca
recibe publicaciones, folletos y peri6dicos dei mundo entero 

PERSPECTIVAS· Y PLANES PARA EL FUTURO. 

Las realizaciones actuales del Instituto Ruppin no 
son mls que una etapa de su desenvolvimiento futuro. Sus -
servicios actuales ya no son suficientes para abastecer la -
demanda incesante de aumentar y extender su campo de accidn
Y su capacidad. La expansi6n futura del Instituto compren
derá tres sectores principales: los servicios de estudios,
los servicios generales y el internado. 



- 198 -

El plan comprende:clases para 600 estudiantes de -

los cursos permanentes; un edificio de laboratorio para fís! 

ca, productos alimenticios, electricidad, etc; un instituto

biológico para completar el museo regional y las parcelas de 

demostración. A fin de alojar a los 600 estudiantes previ~ 

tos habrá que agregar 150 habitaciones al internado. 

Los servicios generales comprenderán:un salón come 

dor y una cocina para estudiar la economía doméstica, un sa

lón de recreaciones, campos de deporte, una piscina,oficinas 

talleres y una factoría. 



SEMINARIO PARA MAESTROS DE AGRICULTURA. 
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SEMINARIO ESTATAL PARA MAESTROS DE AGRICULTURA Y 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

ACADEMIA RUPPIN - EMEK HEFER 

El seminario para maestros de agricultura y cien-

cías de la naturaleza prepara maestros para impartir cla-

ses de agricultura, ciencias de la naturaleza y geografía en 

los ditimos años de las escuelas primarias. 

La duraci6n de los estudios en el seminario es de

dos años y los egresados, despu~s de presentar su examen fi

nal,reciben un diploma como maestros titulados de la Secre

taría de Educaci6n y CUltura. 

Son admitidos al seminario alumnos que hayan curs~ 

do el 12° año de las escuelas agrícolas o en escuelas se

cundarias con especializaci6n en biología. 

Los estudios se subdividen en cinco partes princi
piantes: 

A) Materias hebreas y pedag6gicas. 
B) Ciencias de la naturaleza. 
C) Materias agr1colas: Cultivo de hortalizas, reproducci6n

de plantas, apicultura, agronomía en general, suelo, lucha -
contra las plagas, etc. 
D) Geografía. 
E) Observaci6n y trabajo práctico de la enseñanza; un d1a a
la semana se destina a la observaci6n del trabajo práctico -
en la enseñanza en una escuela primaria. Además los almn-
nos salen dos veces al año,durante periodos de quince d1as -
consecutivo9¡a trabajo práctico. La academia tiene un in-

ternado anexo. 

Laboratorios y conferenciantes. 

A disposición de la academia se encuentran: el Ins 
tituto Regional de Biología de Emek Kefer, laboratorios, pa~ 
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celas experimentales y de práctica, y los conferenciantes de 

la Academia Agrícola Rupp!n. 

El programa de estudios del seminario es el que si 
gue, 

HORAS DE CLASE SEMANAL 
MATERIAS 

1) Lengua Hebrea 

PRIMER AAO 

3 

2) Cultura de Israel 2 

3) Conocimiento del Pueblo de Israel 

4) Teoria ~e la enseñanza 2 

5) Psicología 3 

6) Teoria de la educación e historia 
de 1a·educáci6n 

7) Higiene 

8) Geografia, conocimiento del pa!s 

9) Química 

10) Fisica 

11) Botánica 

12) Zoología 

13) Cuerpo Humano 

14) Agricultura General 

15) Reproducci6n de las plantas y 
floricultura 

16) Horticultura 

17) Protecci6n de la vegetaci6n 
18) Apicultura 

19) Cultivos anegados 
20) Taller 
2Í) Planeaci6n agrícola 
22) Fruticultura (met6dica) 
23) Forrajes y cereales (met6dica) 

24) Cultivos industriales y medi-

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

cinales (met6dica) 1 
25) Cria de animales (met6dica) 1 

SEGUNDO AAO 

1 

2 

2 

2 

4 

1.5 

4 

4.5 

5.5 

3 

4 

1 

1 

1 

1 
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IMPRESIONES DE LAS VISITAS REALIZADAS A TRES ESCUELAS 

AGRICOLAS EN MEXICO. 

Gracias a la gentileza del señor Subdirector de la 

Direcci6n General de Enseñanza Agrícola de la SEP, me fue 
pennitido hacer cortas visitas a algunas instituciones agrí-

colas de México. No tengo la presunci6n de decir que,des--

pués de esta r!pida ojeada a las instituciones, puedo saber -

todo lo concerniente a esas escuelas, conocer a fondo sus -

cualidades y defectos y entender sus problemas. Debo confe 
sar que mis impresiones son muy generales; sin embargo, sie!!_ 

do yo un egresado de una escuela agrícola y habiendo fungido 

durante muchos años como inspector de enseñanza agrícola en

Israel,procuréfonnanne un cuadro detenninado sobre'las escue 

las agrícolas de M~ico a base de mi propia experiencia en -
la materia. Traté de comparar las escuelas agrícolas de Is 
rae! y de Suiza, a las que visité en el año 1955, con las es 

cuelas visitadas en M~ico. 

1.- ESCUELA TECNICA VOCACIONAL AGROPECUARIA (PREPARATORIA}7 
HUICHAPAN, HGO. 

Cuando hice la visita, el director de la Escuela -
era el señor Ing. Miguel Ochoa Ceja. 

Para poder tener una comprensi6n cabal de la situa 
ci6n de esta institución hay que conocer todas las transfor
maciones que esta escuela tuvo en el transcurso de las ~!ti
mas décadas, hasta llegar a su actual estructura. 

A) Entre los años 1939/1941 existía la escuela con las si--
guientes características: Secundaria de Agronomía y Ganade
ría, prevocacional elemental. Se estudiaba principalmente
agricultura pr&ctica,y dependía de la SAG. 

B) Entre los años 1941/1956 la escuela sufri6 una transforma 
ci6n~quedando como Escuela Práctica de Agricultura, depen---
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diente de la SEP; la duración de los estudios era de cuatro

años Y los alumnos cursaban los dos últimos años de primaria 

(5 Y 6) Y dos años· de secundaria (7 y 8), Durante un año -

mantuvo la institución el primer año de preparatoria (9). 

En esta época existía un plan de estudios especial en el que 

se acentuaba la enseñanza práctica de la agricultura. 

C) Entre los años 1957/1958 la escuela pasó a ser "Escuela -

Vocacional de Agricultura", a nivel de escuela secundaria, -

dependiente de la SEP. 

Entre los años 1958/60 la Institución se convirtió 

en Brigada Móvil de Promoción Agropecuaria de la SEP. 

D) Entre los años 1960/63 se convirtió en Centro de Enseñan

za Agropecuaria Fundamental, con cursos especiales para cam

pesinos de la región. 

E) Entre los años 1963/64 funcionó como Centro de Capacita-

ción para Trabajadores Rurales. 

F) Entre los años 1965/66 volvió a ser Brigada de Promoción

Agropecuaria. 

G) Desde el año 1967 funciona como Escuela Técnica Vocacio-

nal Agropecuaria (preparatoria No. 1). 

Si durante un período de cerca de 20 años la Insti 

tución sufrió ocho transformaciones y carobios en su estructu 

ra vocacional, es difícil considerarla,o que sus profesores y 

personal docente y técnico la vean,como institución permane~ 

te. Es de suponerse que cada transformación tuvo como con

secuencia cambios drásticos en la estructura de la hacienda, 

en el plan de estudios y en las metas y finalidades del Ins

tituto, de tal manera que puede verse al Instituto hoy como

algo nuevo completamente. 

En la escuela hay cerca de 250 alumnos, egresados

de escuelas secundarias, parte de ellos originarios de lar~ 

gión de Hidalgo y el resto alumnos egresados de secundarias-



- 203 -

de todos los rincones de la Rep6blica. 

Los planes de estudio están estructurados de acuer 

dode los lineamientos de la Direcci6n General de Enseñanza -

Agr1cola de la SEP, procurando los maestros adaptarlos a -

las condiciones locales especificas. 

Tuve ocasi6n de conversar con el Director de la es 

cuela, Ing. Miguel Ochoa Ceja,y con dos de los maestros;-

uno de ellos el Ing. Manuel Peña es~uvo en un curso de post

graduados, de un año de duraci6n,en Israel;en la escuela fun

ge como maestro de agricultura general,dando clases te6ricas 
en el aula y clases prácticas en el campo. 

El Prof. Peña trata de introducir un nuevo sistema 
de distribuci6n de la hacienda escolar, reparti~ndola en pe

queñas parcelas, a grupos de 4 alwnnos cada una, que las tr!_ 

bajan bajo su exclusiva responsabilidad, escogiendo entre -
ellos a un jefe de grupo. 

Los alwnnos se asesoran con el profesor para dete~ 
minar los cultivos que han de trabajar en sus parcelas, los

abonos y fertilizantes que han de usar, y otros detalles t~~ 
nicos; seg6n el maestro, los alumnos han conseguido resulta

dos prácticos mucho mejores con ese sistema. 

En la hacienda hay animales dom~sticos y el respo!!_ 
sable de ellos es un m~dico veterinario zoot~cnico, el Dr.
Vicente Le6n Garc1a; hay razas especiales de cerdos "Hampsh!, 
re", cabras, algunas vacas lecheras, terneros y un toro jo-
ven; no hay aves. Esta parte de la hacienda causa buena Í!! 
presi6n al visitante, los alumnos aprenden en el trabajo - -
práctico todas las etapas de la cría de animales, su -
alimentaci6n, su cuidado y la atenci6n veterinaria preventi
va, etc. 

COMO TRANSCURRRE EL DIA DE UN ALUMNO EN LA ESCUELA. 
Los estudios te6ricos y el trabajopráctico se divi 
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den en partes iguales; las horas libres las utiliza el alum

no en la preparación de tareas o en juegos deportivos, 

Las condiciones de vivienda son en la actualidad -

precarias; ví un dormitorio para 60 alumnos. Estas condicio

nes de vivienda no permiten al alumno la preparación de sus

tareas con mucha tranquilidad y comodidad {vimos alumnos que 

estaban preparando sus tareas sobre las camas); además un -

dormitorio tan grande es causa segura de dificultades entre

los alumnos, pero hay en construcci6n nuevos dormitorios pa

ra los alumnos, lo que seguramente mejorará las condiciones -

de vivienda de la escuela en el futuro. 

A pesar de que las horas libres de los alumnos no

estÍn programadas por la dirección de la escuela {fuera de -

casos extraordinarios), encuentran los alumnos solaz y desah~ 

go en juegos deportivos,ejecutando música o en otras ocupa-

ciones, Según opinión de los maestros,los problemas de di~ 

ciplina son casi inexistentes y esto gracias a los estatutos 

y reglamentos de la Institución, que son muy severos. 

Además de la parte pecuaria y del cultivo de harta 

lizas, la escuela tiene talleres para el arreglo de la maqu~ 

naria agrícola, dos tractores, un taller de electricidad y -

un pequeño taller para la producción y elaboración de produ~ 

tos agrícolas y la industria de encurtidos. 

Mis impresiones personales son que los laborato--

rios de química, física y biología carecen del equipo neces~ 

ria, {la escuela cuenta con solo microscopio); edificios no

faltan pero hay que hacer una mejor adaptación de ellos a -

las necesidades específicas de los laboratorios y talleres. 

Según mi opini6n,debería la escuela desarrollar -

más, dentro de su hacienda de estudio, algunos cultivos de -

plantas.como por ejemplo: parcelas de hortalizas seleccio

nadas bajo riego; una parcela para cultivar flores; un vive

ro de árboles frutales; un vivero de plantas de adorno y som 
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bra,y también deber!a la escuela de plantar frutales propios 
de la regi6n,ya que los árboles frutales que quedandespu~s de 

todas las trá:nsformac.iortes sufridas por el instituto está'n

en condiciones tales que és dif1cil rehabilitarlos; debido

a que parte se han secado y otros estan tan deteriorados a -

causa de enfermedades ·y Plagas que no costea su rehabilita.-

ci6n. En realidad no es nada fácil planear una hacienda de 

cultivos intensivos de cualquier clase, s,i no se dispone de

un sistema de riego adecuado. 

La escuela,como toda la regi6n de Hidalgo,sufre.de 

una escasez aguda de agua; sin embargó,se podr!a utilizar en 

forma más racional el manantial que corre por ·los terrenos -

de la escuela. 

Se puede apreciar que los profesores y el director 

son personas abnegadas y están dedicados !ntegramente a las

labores del magisterio¡ sin embargo1 lá falta de seguridad de 
que la escuela continúe segan su estructura actual disminuye 

la efectividad de su labor y también la·proyec9i6n de la mis 
ma hacia el futuro. 

Estoy seguro que la estabilización de la escuela -

servirá para basar el progreso pedagógico y educacional de -

la misma,y también afianzarla económica y agrícolamente. 

2.- ESCUELA NORMAL RURAL ROQUE, GUANAJUATO. 

La escuela impresiona favorablemente desde su en-
trada por la abundancia de árboles que hay en la misma, alg:!:!_ 

nos de ellos añosos~ En el centro de la escuela se encuen-
tran las oficinas de la dirección, la peluquería, la lavande 
ría y el ropero una imprenta para las necesidades escola-
res y otros servicios y, además, las aulas donde se imparten 

las clases. 

El edificio es antiguo y, al parecer, anteriormente 
sirvió de edificio principal de un rancho; los cuartos de la 
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direcci6n y las aulas fueron adaptados según las necesidades 

actuales. 

El director,Prof. Juan Aguirre Tejeda,se ofreci6 -

gentilmente a acompañarme en mi visita,llev!ndome a todas -

las partes de la escuela. Arquitect6nicamente ésta es una

mezcla de construcciones viejas readaptadas y nuevos edifi-

cios. 

La mayoría de las viviendas de los alumnos son ca

sas alargadas de dos pisos con cuartos para 8 alumnos, que -

viven con cierta estrechez; existen campos deportivos que se 

extienden sobre grandes areas, un campo de futbol, una pi! 

ta para carreras, albercas y vestidores alrededor de los cam 

pos deportivos; ademá5¡hay abundancia de prados con muchos -

~rboles. Se nota la mano de alguien que planea la jardine

ría y que se preocupa con mucho esmero por su mantenimiento. 

En la escuela hay más de 500 alumnos, la mitad de

ellos estudian con la finalidad de convertirse en maestros -

de ~scuela primaria, mientras que la otra mitad estudian -

cuatro años,subdivididos en 4 diversas especialidades; gana

dería, agronomía, mecánica agrícola etc, para después ejer

cer como maestro de esas materias en las escuelas agrícolas

º como instructores agrícolas en aldeas o ejidos. 

Visité con el Director los campos, los establos, y 

los diversos talleres, es difícil imaginarse que éstos pue-

dan servir para solucionar todas las necesidades requeridas

por el estudio práctico de la agricultura moderna. 

Me parece que,después de cuatro años de existencia 

de la Instituci6n y de acuerdo con las metas que esta ha traz~ 

do para sus egresados,es necesario proporcionar a los mismos 

una preparación práctica, más básica para que puedan llevar

a los lugares donde ejercerán posteriormente como maestros o 

instructores todo el conocimiento te6rico-práctico y todas -
las innovaciones de la agricultura moderna, 
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Seg6n mi opini6n1 esto podría hacerse sólos~ se -
crea una hacienda diversificada de estudios que contenga to

das las ramas de la econom1a agrícola comunes a las diversas 

regiones de M,xico. Desde el punto de vista educativo,es -

muy importantequese pudiera extender los prados alrededor -

de las viviendas de los alumnos,lo que contribuiri a desarro 

llar en éstos el sentido est,tico. 

Seg6n las palabras del director, existe de hecho -

una socieqad de alumnos que dirige ia vida social y deporti-

va de los mismos. Qued, bien impresionado por el afán de -

proporcionar a los mae~tros viviendas c6modas y bonitas de -

construcción reciente, que sin duda servirán para unir a los 

maestros y trabajadores a la Instituci6n. 

Tuve oportunidad de sostener una conversación in-

formal con varios de los alumnos,y me parece que se encuen-

tran satisfechos por los estudios que realizan y ven en la -
educación agrícola de los campesinos una funci6n pionera im
portante para el Estado. 

3.- ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA (CHAPINGO, EDO. DE MEX) 

La Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, d,! 

pende directamente de la S~cretaría de Agricultura y Ganade
r!a. En su organizaci6n interna, está integrada primerame!!. 
te por el Consejo Directivo, como máxima autoridad de la Es
cuela, que lo integran el Director General del Plantel que 
funge como presidente, y como su secretario el mismo Secret~ 
rio Técnico de la Escuela. El Consejo está asesorado en m~ 
teria de enseñanza e investigaci6n por·la Comisi6n Técnica,
integrada por los jefes de departamentos de enseñanza e in--
vestigaci6n. La autoridad ejecutiva de los acuerdos del --
Consejo Directivo y de las disposiciones de la Secretar!a de 
Agricultura y Ganadería, la constituye el Director General,
quien a,su vez está asesorado por el Secretario Técnico y el 
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Secretario Administrativo. 

Los orga~ismos responsables de programar y ejecu-

tar todo lo referente a la enseñanza e investigación, de a-

cuerdo conlas necesidades académicas de cada una de las esp! 

cialidades que se cursan en la Escuela, se constituyen en D! 

partamentos de Enseñanza e Investigación. Cada unidad está 

constituída por:un jefe, los catedráticos de materias rela-

cionadas, los investigadores y auxiliares, y los alumnos que 

cursan la especialidad, así como el personal necesario de -

oficina, laboratorios, taller y campo. 

Un aspecto muy importante para asentar sobre bases 

firmes la enseñanza, sobre todo en su aspecto práctico, lo -

constituyen las 125 has. de riego por bombeo, 240 has. de 

temporal y aproximadamente 2,500 has. de montes y pastos. 

Estos terrenos son aprovechados por maestros y alumnos para

efectuar diversas prácticas de campo y experimentaci6n. Asi 

mismo, se cuenta con un invernadero en el que se cultivan -

plantas de otros climas, y tres invernaderos más para traba

jos de experimentación con temperatura y humedad controladas 

La Escuela Nacional de Agricultura cuenta además -

con laboratorios de Agrostología, Análisis Químico, Anatomía 

y Fisiología Animal, Bioquímica, Botánica Forestal, Botánica 

General, Biometría, Botánica Sistemática, Bromatología, Cit~ 

logía, Edafología, Entomología, Estadística y Cálculo, Fari

nología, Fertilidad de Suelos, Física, Física de Suelos, Fi

siología Vegetal, Fitopatología, Fitoquímica, Fotogrametría, 

Genética, Hidráulica, Histología e Identificación de Maderas 

Ingeniería de Riego, Insecticidas, Lechería, Manejo de Agua, 

Microbiología, Microbiología Agrícola e Industrial, Microsc~ 

pio Electr6nico, Mineralogía y Petrografía, Nematología, Quf 

mica Inorgánica y Orgánica, Química Agrícola, Radioisótopos, 

Riego y Drenaje, Semillas, Suelos, Tecnología de Alimentos,

Toxicología y otros. 
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La biblioteca de la Escuela cuenta con mis de 35 -

mil volmnenes concercientes a las diferentes especialidades, 

y 25 mil publicaciones técnicas provenientes de estaciones -

experimentales, servicios de extensi6n, centros de investig~ 

ci6n agrícola,nacionales y extranjeros. 

La Escuela cuenta con el Departamento de Promoci6n 
y Divulgaci6n,encargado de proporcionar asistencia técnica -

a las comunidades rurales ubicadas dentro de las zonas de in 

fluencia de la Escuela. Este Departamento coordina las ac

tividades del campo experimental con los trabajos de investi 
gaci6n que efectGan la_s diferentes departamentos de enseñan

za e investigacilSn, al mismo tiempo que edita la "Revista -

Chapingo", 6rgano oficial de la Escuela, donde se publican -

artículos técnico~cient!ficos, as! como publica apuntes y 

libros de texto para uso del alumnado. 

Dentro de su régimen disciplinario la Escuela cuen 

ta con el Departamento Militar. Este Departamento es el en 
cargado de formular y llevar a la prictica el programa de 

adiestramiento militar para los alumnos, organizar los ac--
tos militares y aplicar las sanciones estipuladas por el Re
glamento Disciplinario de la Escuela. 

La Escuela, dentro de los servicios adjuntos, cue~ 
ta con una Unidad Médica que tiene a su cargo la atenci6n mé 
dica de los alumnos y la conservacilSn de la salubridad den-
tro del plantel: 

El Gobierno Federal,a través de la Secretaría de -
Agricultura y Ganadería, otorga anualmente determinado nmne
ro de becas a estudiantes nacionales y extranjeros que de--
sean realizar estudios en la Escuela. Las becas cubren los 
gastos de alimentacidn, alojamiento, vestuario y servicios -
complementarios,como préstamos de libros e instrumentos de -
laboratorio, lavandería, diversiones y ot!os, durante la es
tancia del alumno en el plantel. Estas becas se obtienen a 
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través de exámenes de oposición, seleccionando a los candida 

tos que obtengan las más altas calificaciones. Sin embargo, 

con el objeto de aumentar la población estudiantil, se admi

ten estudiantes no becados en las categorías de alumnos pen

sionistas y alumnos externos, pero que sus calificaciones de 

exámen de admisión se encuentren dentro de los límites esti

pulados por la Direcci6n del plantel. Posteriormente los -

alumnos pensionistas o externos,con promedio de calificacio

nes mayor de 8.5 sin reprobar materias en el año que cursen, 

tienen derecho a beca. Por su parte, los alumnos externos

pueden pasar a la condición de pensionistas, si aprueban to

das las asignaturas que cursan en el año y logran un prome-

dio mayor de 7.0 y si la capacidad de la Fscuela lo permite. 

El ingreso a la Escuela puede efectuarse una vez -

terminada la enseñanza secundaria o preparc1.toria. En el --

primer caso la duración de la carrera es de 7 años, y de 5 -

solamente para el segundo. 

El ciclo profesional es,por lo tanto,de 5 años.En

e! primero se cursan asignaturas generales, y a partir del

segundo año se inician los estudios correspondientes a dis-

tintas especialidades, de manera que los egresados reciben -

el título de ingenieros agrónomos especialistas en cualquie

ra de las siguientes disciplinas: bosques, economía agríco

la, fitotecnia, industrias agrícolas, irrigación, parasitol~ 

gía agrícola, suelos, y zootecnia. 

La Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo pr~ 

porciona la sensación de que alberga fundamentalmente estu-

diantes de origen social humilde, que pueden convertirse, -

gracias a las facilidades que reciben del Gobierno, en efi-

cientes especialistas para impulsar el desarrollo agropecua

rio del país. El lema de la Escuela "Explotar la Tierra, -

no al Hombre" es una síntesis humanista que inspira las acti 

vidades de esta Instituci6n sin paralelo en América Latina. 
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1.- BREVE COMPARACION DE LA ENSEAANZA AGRICOLA EN MEXICO E

ISRAEL. 

No podemos tratar la enseñanza agrícola como un -

problema aislado, sino que hay que verlo desde dos diversos 

aspectos relacionados entre sí. 

1) En relaci6n con la política econ6mica y agraria del país. 

2) En relaci6n con el panorama general de la educaci6n en el 

país. 

Si queremos analizar los resultados de la ense

ñanza agrícola en un lugar detenninado no podemos desconocer 

la influencia que tienen estos dos factores que,en gran me

dida, determinan la estructura organizativa y educativa de la 

enseñanza agrtcola tanto en México como en Israel. 

En ltneas generales podemos decir que los dos paí
ses tropiezan con grandes dificultades tanto en el problema
econ6mico agrícola como en el terr,eno educativo. 

M E X I C O 

A pesar de que el progreso de la agricultura mexi

cana no tiene un ritmo tan acelerado como su desarrollo in-
dustrial, que se concentra principalmente en las grandes ci:!!_ 
dades, se puede decir que la agricultura en México esta m&s
adelantada que en la mayoría de los países de Am6rica Lati-
na; la superficie total apta para la agricultura en Múico,
está muy lejos de satisfacer las necesidades de los 43 millo 
nes de habitantes,y seguramente esto se agravar& m&s debido
al alto índice de crecimiento demogr&fico. Este crecimien
to demogr&fico es característico no s6lo de Múico1 sino tam
bi~n de casi todos los países de AmE!rica Latina. 

Una parte muy importante de la población rural me
xicana carece de tierras,y también buena parte de las fami-
lias campesinas que recibieron tierras a raíz de la reforma-
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agraria está muy lejos de poseer una base econ6mica satisfac 

toria 1 debido sobre todo a su poca productividad. 

Aún no se han encontrado los caminos para ayudar -

efectivamente y en la medida necesaria al campesinado para -

que eleve su productividad, utilizando la moderna técnica -

aplicada a la agricultura. 

Es lamentable que aan gran parte de la población -

campesina y de la clase obrera que viven en los suburbios de 

las grandes ciudades (muchos de ellos procedentes de las r~ 

giones agrícolas,que abandonaron sus aldeas) se encuentran -

en la pobreza. 

También las regiones pobladas por aborígenes e~ 

tan lejos de haber llegado a un nivel de vida econ6mica sa-

tisfactoria,y la agricultura de esas regiones es primitiva. 

Debido a que gran parte de la población campesina

no puede mantenerse dentro de un nivel económico satisfacto

rio, hay una constante afluencia de esa población a las re-

giones urbanas, en busca de trabajo, con el resultado que m~ 

chas veces esas fuerzas de trabajo laborales son explotadas-

El Gobierno mexicano está muy preocupado por este

fenómeno. En su tercer informe de gobierno,leído el lo. de 

Septiembre de 1967, señaló el Presidente Gustavo Díaz Ordaz

la difícil situación del campesino pobre, quien todavía no -

ha llegado a un nivel de vida aceptable. Señaló el Presi-
dente que una de las metas de la economía mexicana es una re 

partición más justa del ingreso nacional y del usufructo de

las riquezas naturales del país. 

Augusto Gómez Villanueva, líder de la CNC dijo 

que la preocupación principal del Presidente de la República, 

Gustavo Díaz Ordaz, es el campo y la mejoría económica de 

los hombres que viven del cultivo de la tierra, aportando 

los siguientes datos: 1) En los tres años de gobierno se ha 

hecho entrega de nueve millones 774 mil 532 hectáreas a camp~ 
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sinos carentes de tierra,lo que representa 18.4t de la tierra 

conferi4a por la Revolución al campesinado del país. 2) Se -

fundó el Banco Agropecuario y se amplió el seguro agr!cola al 

campesino. 3) Se p~omovi6 un plan nacional agrario para loe~ 

lizar el total de los terrenos afectables del país y suscept! 

bles de ser integrados en el sistema egida!. 4) Se cancela-

ron las concesiones de inafectibilidad ganadera que han terrn! 

nado,y se prometi6 no otorgar una sola más. S) Se irnpulsa,-

por medio de los bancps oficiales,el· cr~dito a los campesinos 

6) Se trata de dar protección a los precios de garantía y a -

los productos del campo a trav€s de la Conasupo y Andsa. 7)

Se introdujeron nuevos sistemas de riego y de agua potable a

los poblados. 8) Se redujo el n1lrnero de hectáreas en las zo

nas de riego para que existan más beneficiados. 9) Se incre

ment6 la asesoría tecnica a los campesinos. 

Motivado por esta situación,han surgido varias 
ideas de cómo elevar el rendimiento de la agricultura y,por -
ende,el nivel del campesino. 

Existen planes de riego parte de ellos ya re~ 
!izados y parte en vtas de realizaci6n,en las zonas más afec
tadas por la sequía o carencia de agua. Tambi€n se constru

yen caminos de acceso para las poblaciones alejadas de los --
centros urbanos. La política del gobierno mexicano actual -
e~ al parecer1 llegar a balancear la industria que se desarro
lla en las zonas urbanas y la economía agrícola¡ prácticamen
te la intenci6n es mejorar la situación del campesino por me
dio de la afluencia de capitales pablicos y privados a las z~ 
nas menos desarrolladas, principalmente proporcionando ayu
da al pequeño campesino y a los ejidos,como prestamos a bajo
interes, con la intensión de que esto refuerze su hacienda y
les d€posibilidades de introducir mejoras en la misma espera~ 
do que esto redunde de todas maneras en la elevación de su ni 
vel de productividad. 
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LA EDUCACION EN MEXICO 

Una situaci6n semejante existe también en lo que -

se refiere al frente de la educaci6n, aunaue también aquí 

la situación es mejor que en la mayoría de los países latino 

americanos (con excepción,tal vez,de Uruguay). Casi el 25-

por ciento del presupuesto general se dedica a la educación. 

La enseñanza primaria es gratuita; ta~bién lo son las escue

las técnicas y agrícolas,inclusive las que poseen internados. 

La educación media y superior si bien no es gratuita cuesta

muy poco y est! al alcance de la mayoría. 

Estadísticamente estos datos muestran un gran lo-

gro del Estado; sin embargo,la situación no es igual en to-

das las partes del país. En las regiones rurales no todos

los niños de edad escolar concurren a la escuela primaria. -

Son muchos los abandonos del aula en los últimos año~ por lo 

que el porcentaje de los egresados es pequeño. 

Tampoco los profesores tienen la preparación ade-

cuada,y las escuelas secundarias y preparatorias de esas re

giones no tienen cupor suficiente en relación con el aumento 
de la población escolar. 

En las regiones urbanas, corno el Distrito Federal, 

las escuelas primarias estan superpobladas, las escuelas se

cundarias, preparatorias y las Universidades no responden 

cuantitativamente a las necesidades urgentes de las capas de 
la población atrazadas que solicitan ingreso a esas institu

ciones. 

Las escuelas agrícolas: son pocas relativamente, -

según mi entender, en relación con la gran población rural. 

Muchas de ellas carecen del equipo necesario para que respon 

dan a las necesidades de la agricultura moderna. 

La Secretaría de Educación Pública,por medio del -

Dirección General de Educación Agrícola,está tratando ahora

de hacer un análisis de los planes de estudio y ampliar la -
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enseñanza agrícola y técnica, también para personas mayo--

res, por medio de Brigadas de promoci6n agropecuaria, clubes 

agr1colas, etc. 

Al parecer no se ha explotado a fondo todav1a las

posibilidades de dar instrucci6n o enseñanza agr1cola en las 

escuelas primarias rurales. Son muchas las escuelas prima

rias que no explotan debidamente la parcela escolar anexa a

la escuela. Esta pareela debe utilizarse más racionalmente 

para que sirva de campo experimentai y de orientaci6n, a fin

de que los alumnos puedan transmitir a sus hogares lo apre!!_ 

dido en la escuela. Para ello debe prestarse más aten--

ci6n a los maestros que trabajan en las zonas rurales. 

Tambi~n la inspecci6n debe proporcionar:más mate-
rial escrito para los maestros, libros de estudio para los -

alumnos y orientaci6n colectiva e individual a los maest!o~ 
que deben ver en.su trabajo en la aldea como una misi6n na-
cional de suma importancia. 

Esta misi6n consiste en la enseñanza de sus -
alumnos y la elevaci6n de su nivel cultural tanto en lo que

se refiere a ilustraci6n general como a educaci6n agrícola -
práctica. Una funci6n anexa del maestro rural es la orien-

taci6n práctica del hogar del alumno y encontrar una rela--
ci6n positiva entre el hogar y la escuela,y tratar de elevar 
hasta donde sea posible el nivel de vida de los campesinos. 

Tambi~n hay atraso en la educacidn extraescolar, -
como en los clubes agr!colas de la aldea, que es uno de los
mejores medios de introducir el conocimiento agr!cola y ele
var la cultura de los que asisten a ellos y que, además, siE 
ve para distracci6n y entretenimiento de los niños y j6venes 
de las aldeas. Hay que prestar mucha atenci6n a estos clubes 
y hacerlos extensivos a todas las aldeas,a fin de concentrar 
y cristalizar la sociedad rural por medio de actividades so
ciales dirigidas por el club o en el marco del mismoJ esto -
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detendrá indirectamente el flujo de. los campesinos a la ciu 

dad que es el problema central de las aldeas ce todo el ~un 

do. 

En las escuelas agrícolas actuales,tanto en las -

escuelas vocacionales como en las normales rurales,hay que

aprovechar más las horas libres:organizando ciclos de conf~ 

rencias interesantes sobre diversos temas, proyectando pel! 

culas o representaciones teatrales, intensificando las acti 

vidades deportivas, etc. Esto además de los círculos nor-

males de especializaci6n técnica, que complementan y compl~ 

tan los estudios que sobre temas específicos se imparten en 

clase. Es claro que las escuelas con pensionado o intern~ 

do que no son mixtas tiene evidentes dificultades,por su es 

tructura,para llevar a cabo una actividad social normal. 

Me parece también que tendría que hacerse una re

visí6n a fondo de la utilizaci6n de las parcelas de estudio¡ 

es verdad que la mayoría de los alumnos provienen de fami-

lias campesinas y llegan a la escuela con abundantes conoci

mientos de agricultura práctica, pero la finalidad dehe ser 

dar a conocer a los alumnos los más modernos sistemas de 

cultivo, principalmente en las ramas que no tienen 

oportunidad de estudiar o conocer en el medio en el que vi

ven: maquinaria agrícola moderna, defensa contra plagas y -

enfermedades, mejoramiento del suelo, nuevas razas de anirn~ 

les domésticos, cultivo de nuevas especies de hortalizas y

cereales, cultivo de flores y plantas de sombra, etc. 

No es deseable exagerar la mecanizaci6n,especial

rnente en lo que se refiere a maquinaria agrícola que el alurn 

no con toda seguridad no va a encontrar en sus aldeas. Du 

rante mi visita a las escuelas agrícolas de Suíza remarca-

ron los instructores reiteradamente este punto; los alumnos 

segGn ellos, deben adquirir un mínimo de conocimientos c'le me

cánica agrícola,especialmente en lo que se refiere a lama-
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quinaria de la que podrmi disponer en sus aldeas,y profundi

zar su conocimiento en cuanto a la utilización racional de -

los animales de labor que se encuentran en las aldeas. 

En resmnen,se puede decir que en manos del perso-

nal de la SEP, Dirección General de Educaci6n Agrícola,se e~ 
cuentra una importantísima misión,desde el punto de vista na 

cional,en la planeaci6n de la enseñanza agrícola en sus di-
versas formas, especialmente deben llegar a ampliar el siste 

ma de educación agrícola en proporciones serias en las zonas 
atrasadas,como las regiones habitadas por ind!genas,enviando 

a ellas maestros é instructores capacitados,sin abandonar,s~ 

breentiendo,la enseñanza y la instrucción en las institucio

nes existentes. 

Lo que más me satisfizo durante mis visitas a las

escuelas agrícolas es comprobar que la enseñanza teórica y -
pr&ctica esta combinada y es impartida por los mismos maes-
tros (esto es casi desconocido en las escuelas agrícolas de

Israel)y tambi~n el ambiente de respeto y disciplina que re! 
na entre los alumnos,y la relaci6n positiva que existe entre 
éstos y los maestros y el personal docente. 

I S RAE L. 

La mayor parte de la agricultura de Israel se en-
cuentra en manos del sector cooperativo, ya sea en MOSHAVIM
o en KIBUTZIM,quedando una pequeña parte en poder de campes! 
nos,particulares sindicalizados en el Sindicato de campesi-
nos o en manos de campesinos no sindicalizados. 

Debido a que la mayoría de las explotaciones agrí
colas se hallan asentadas sobre tierras nacionales, esta'n ló 
gicamente relacionadas con fondos nacionales, como el Banco 
Agrícola Nacional, o con cooperativas de compra como el~ 
SHBIR HAMERCAZI 1 o de venta como TNUVA. Existe,por lo tanto, 
cierta dependencia entre la explotaci6n agrícola y las insti 
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tuciones señaladas. Sucede así que los encargados de la --

economía de una cooperativa agrícola deben recorrer· un lar

go camino lleno de· dificultades burocráticas a fin de conse

guir la ayuda necesaria en el tiempo preciso. Esta situa-

ción orilla a los directores de las aldeas cooperativas as~ 

licitar préstamos de fuentes privadas,que muchas veces son -

otorgados con intereses usuarios. Hace poco tiempo la pre~ 

sa israelí public6 los resultados de una encuesta1 demostrando 

que el campesino israelí trabaja una a dos horas diarias 

a fin de pagar los intereses de los préstamos que necesita -

paradisponerdelcapital de trabajo necesario para poder mo-

ver su economía. 

Las reparticiones del Gobierno,como la Secretaría

de Agricultura y la Secretaría de Hacienda, pueden con rela

tiva facilidad determinar la planeación agrícola del país, -

debido justamente a que la agricultura del país se encuentra 

en manos de Centrales Cooperativas. Existen además conse-

jos de producción o caínaras de producci6n como: la Camara -

de Cítricos, la Cámara de la Producción de Hortalizas, cámara 

de Productores de Algodón, etc. Estas camaras tratan de --

planear la producci6n de acuerdo con la capacidad de absor-

ción del mercado local y de las posibilidades de exportación 

No siempre son previsibles los cambios que pueden ocurrir d~ 

rante el tiempo que dura un cultivo determinado, o los cam-

bios que pueden ocurrir en el mercado de dicho producto. El 

propósito del Gobierno es nivelar¡ por medio de sus ca'rnaras -

de Producción, los precios de los productos, esto cumple el

doble propósito de defender al consumidor y de garantizar 

un precio adecuado al productor. En casos de sobreproduc--

ción el gobierno absorbe el excedente y lo utiliza en alguna

forma o lo regala a los necesitados. Además, en algunos c~ 

sos, a fin de que los precios tengan un nivel aceptable, el

gobierno subvenciona algunos productos, no siempre a satis-

facción de los campesinos. 
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Se cre6 un Fondo Especial para compensar a los cam 

pesinos cuyos cultivos son afectados por sequías o por accio 

nes de guerra. 

Aun subsisten, en la agricultura israelí, algunas -

fallas,como la distancia o diferencia entre lo qu~ el produ~ 

ter recibe por su producto y lo que el consumidor paga por -

él,y esto a pesar de la buena organizaci6n de mercado que -

existe en el país. Causa de esto es la complicada organi

zaci6n de interrnediarios,y cuya mayar eficiencia no ha sido

hallada ami. 

Abundan en Israel las explotaciones agr1colas flo

recientes, sobre todo entre las colonias veteranas, cuya ec~ 

nomía está basada en una feliz combinaci6n de agricultura e

industria; sin embargo,hay tambi,n muchas aldeas agrícolas -

que no han llegado a una estabilidad econ6mica,sobre_todo en 
tre las colonias de fundaci6n mas reciente. 

A pesar del alto valor de las aldeas cooperativas, 
tanto moshavim como kibutzim, principalmente los kibutzim 

adolecen de falta de estabilidad en lo que a su poblaci6n -
se refiere. Muchos de sus pobladores abandonan esta forma
de vida y pasan a otras formas de colonizaci6n o a las ciuda 

des. Gran influencia ha tenido el surgimiento del Estado -
en este movimiento de poblaci6n,debido sobre todo a las nue
vas oportunidades que se crearon en las reparticiones admi
nistrativas,en la diplomacia, en las oficinas de la central
obrera y en las nuevas industrias. 

Muchos de los jóvenes nacidoij en los kibutzim o en 
los moshavim regresan a sus hogares despu,s de haber presta
do su servicio militar obligatorio; grupos de ellos se ofre
cen voluntariamente a crear nuevas colonias agrícolas junto
con los egresados de las escuelas agrícolas; sin embargo, -
hay quienes abandonan las aldeas despu,s del prolongado pe-

r1odo de servicio militar, en donde tienen oportunidad de co 
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nacer otras formas de vida aparentemente más faciles y atrae 

tivas. 

Otros jóvenes oriundos del kibutz o del moshav se

enganchan en el servicio militar profesional,y algunos lame~ 

tablemente abandonan el país en busca de mejores oportunida

des. 

No puede ignorarse tampoco que la agricultura is-

raeH (sobre todo en las aldeas que están cercanas a la fron 

tera) tiene sobre sí una pesada carga,consistente en el cui

dado de su seguridad,lo que no tiene parangón con la situa-

ción de ningún campesino del mundo,y esto se refiere a los -

problemas de seguridad provocados por merodeadores y sabotea 

dores infiltrados que atentan contra la vida y las propieda

des de estos campesinos. El agricultor israelí acostumbra

ª participar en la vigilancia nocturna además de la guardia

que hace el ejército y la policía fronteriza. 

Esta situaci6n implica una pesada carga también -

desde el punto de vista económico,y muchos son los casos de

agricultores que deben arriesgar su vida a fin de poder tra

bajar sus tierras. 

Podemos decir que los forjadores de la agricultura 

israelí aspiran a llegar a un alto nivel de productividad me 

diante la investigación y experimentación agrícola,la que se 

realiza en el instituto "Vulcaní" de Agricultura, en la Fa-

cultad de Agronomía, en las estaciones experimentales y en -

otros distintos servicios de orientación de la Secretaria de 

Agricultura. 

Hay una tendencia general a cultivar especies muy 

seleccionadas, de aclimatar nuevos cultivos y tratar de lle

gar a mayores cosechas. Debido a la carencia de tierras -

cultibables se están llevando a cabo experimentos para po--

blar y cultivar regiones semiáridas, como el Neguev; también 

se llevan a cabo labores de contención de las aguas pluvia--
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les, .el traslado de -aguas de riego a distancias en9rmes, -

haci.a las regiones semiáridas, como en el caso de las~ 

.obras nacionales d~ riego que levan los excedentes de--· 
aguas del Jord~n,en el norte del país,hasta las zonas áridas 

del Neg:u~v ,en -el su;r; .se lleva a cabo una labor tenaz para -

_preparar terrepos montañosos quitándoles piedras y rocas que 

dificu_ltan el laboreo, en las zonas montañosas de Jerusal~

.:y. la. Galilea,, y s~ r~lizan tareas de reforestaci6n y siembra 

de pa~ti~_~es: en :terrenos que no son aptos para otro tipo de 

cu+tivo. 

Tambi~n, desd_e el punto de vista social, se aspira -

a disminuir las diferenGias de nivel que existen·entre el -

·éampesino, -desde el punto de vista socio-econ6mico, y el obre

·ro :i:ndustrial de las ciudades. 

LA EDUCACION EN ISRAEL. 

Se puede decir que Israel ha conseguido logros im-
portantes en este campo,a pesar de que su presupuesto de ed~ 

caci6n no ocupa el primer lugar,y esto,debido a la especial
situaci6n en la que se encuentra· Israel,coloca en .primer 6r
den de prioridad a los gastos de defensa que absorben el ma

yor porcentaje del presupuesto general. A pesar de ello1 la
educaci6n en Israel es la preocupaci6n primordial del gobieE 
no. 

Los problemas que presenta la educaci6n en Israel
son de soluci6n difícil y complicada, ya que el país sirve -
de 9risol a una inmigraci6n procedente de diversos países -
donde los judíos viven en condiciones y niveles econánicos 
sociales y culturales muy distintos unos de otros. En un -
plazo relativamente .corto, desde el surgimiento del Estado,
el pa!s ha absorbido cientos de miles de nuevos emigrantes,
por lo que la educaci6n de los mismos constituye el proble
ma central del país. Poblar aldeas nuevas con personas --
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provenientes de Europa y América y con oriundos de Asia y -

Africano es de las cosas más fáciles; los problemas origin~ 

dos por la falta de un idioma coman y por la necesidad de 

que todos aprendan el idioma nacional,que la mayoría de -

ellos no dominan al llegar al país,y también la adaptaci6n -

a nuevas condiciones de vida y el paso de una ocupación urba

na a la vida agrícola de una aldea son problemas que requi-

ren grandes esfuerzos para su solución de las instituciones

que se ocupan de la colonizaci6n y absorción de los nuevos -

emigrantes; éste es un capítulo especial de la historia de -

Israel que se puede comparar,en cierta manera,con la proble

mática con la que tropieza México al tratar de elevar el ni

vel cultural de las tribus indígenas al nivel de toda supo

blación; con las mismas dificultades se encuentra el Estado

de Israel al tratar de elevar el nivel cultural de los nue-

vos emigrantes provenientes de regiones atrasadas de Asia, -

donde los judíos vivían en ghettos a un nivel cercano al - -

analfabetismo. 

La elevaci6n cultural y económica de los emigran-

tes de países orientales que constituyen hoy más del 50% de

la población judía del país es uno de los problemas centra-

les que debe resolver el Estado de Israel. 

El sistema escolar del Estado de Israel está cons

tituído por 8 años de estudio obligatorio y gratuito en la -

escuela primaria (está actualmente en estudio un proyecto p~ 

ra elevar a 10 los años de estudio obligatorio); la escuela -

secundaria con 4 años de estudio es de paga, pero se otor-

gan subsidios y becas a alumnos destacados o a alumnos cuyas 

familias son de escasos recursos (estos subsidios y becas a~ 

canzan hasta el 50 por ciento de los alumnos de secundaria). 

Sin embargo, son muchas las familias que debido a su difícil 

situaci6n económica no pueden permitirse el dar a sus hijos

una educación secundaria. 
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La Secretaría de Educación y Cultura realiza una -

labor importante tratando de elevar el nivel educativo de 

las aldeas y el de las poblaciones en desarrollo; se dan 

cursos de instrucci6n para los adultos~se crean clases espe

ciales o escuelas en lasque el día del estudio es.largo y en 

las que se proporcionan a los alumnos ayuda en la prepara--

ci6n de las tareas y una serie de actividades sociales o cul 

turales. 

La Secretaría de Educación y Cultura cre6 tambi~n

un namero de escuelas secundarias con internado, en las que

estudian gratuitamente· niños capacitados de las clases po--

bres,con la intención de que estos continúen sus estudios en 

el futuro en alguna de las escuelas superiores y se convier

tan en la élite social de las zonas en las que viven. 

La educaci6n superior es de paga (hay tres -uniyer
sidades y un politécnico, además de las escuelas superiores

que funcionan en las ciudades grandes y que estan incorpora
das a las universidades). Las escuelas superiores otorgan
muchas becas y la cuota es gradual (progresiva) de acuerdocon 
las posibilidades del estudiante. Muchos de los estudian-

tes que carecen de medios trabajan en forma parcial,y compl~ 

tan sus estudios en las horas que están libres del trabajo.
Se puede decir que,por regla general,tienen oportunidad de -
hacer estudios superiores todos aquellosque tengan un verda
dero interés en cursarlos. 

La enseñanza Agrícola en Israel. 

La enseñanza agrícola en Israel tiene profundas -
raíces en la colonizaci6n del país. Carl Netter, Secreta-
ria de la Alliance Israélite Universelle, decidi6 en el año-
1870 que la antigua población del país, asentada en su gran
mayoría en las ciudades santas, Jerusalén, Tiberíades y Sa-
fed, necesitaba un proceso de productivizaci6n y,a fin de p~ 
der realizar el mismo,cre6 la primera escuela agrícola de Is 
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rael, esto todavía antes de que se hubiera creado las prime

ras colonias agrícolas del país. 

Desde su fundación esta escuela sirvió de centro 

de enseñanza agrícola a los nuevos colonizadores. 

Ya describí en los capítulos anteriores con bastan 

te minuciosidad cual es la estructura de la educación agríe~ 

la hoy día; bianual, trianual y tetranual. 

Es un hecho que hay una crisis en la enseñanza agrí

cola en el país y que esta educaci6n ya no constituye un - -

atractivo para lo más escogido de la juventud tal corno lo -

era hace 20 o 30 años. En efecto, muchos de los que forman 

la élite del ejército y de la administración pública son - -

egresados de escuelas agrícolas. 

La pérdida de atractivo que para la nueva juventud 

tiene la enseñanza agrícola se puede explicar a la luz del -

cambio habido en la escala de valores de la sociedad israelí 

actual; esta generación ya no ve como la anterior el pione-

rismo colonizador como el más excelso de los ideales al que

puede aspirar un joven israelí. 

A pesar de que el número de los alumnos de las es

cuelas agrícolas aumentó,no guarda este aumento una propor-

ción adecuada al crecimiento de la población y a las necesi-

dades de la misma. Es necesario un número mucho mayor de -

agricultores en el país, a fin de crear nuevos puntos de co

lonización que de acuerdo con la tendencia de dispersar la -
población,son necesarios sobre todo en los lugares alejados

de las grandes ciudades. 

El abandono del alumnado de las escuelas agrícolas 

"tal como lo describe corno resultado de su encuesta el Dr. -

Gideon Katz", que figura en esta tesis, especialmente entre

el alumnado fernenino,da mucho que pensar,y probablemente sea 

necesaria una revisión de los planes de estudio y del acere~ 

miento pedagógico al problema, ya que los resultados de la -
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encuesta muestran,sin lugar a dudas,que es mayor la permane~ 

cia en la agricultura de aquellos que terminaron el ciclo de 

la escuela agr1cola,en relaci6n con. los que la abandonaron -

antes de terminar. 

Tampoco el cuerpo docente de las escuelas agrícolas 

es de lo másselecto;muchos que ejercen el magisterio no po

seen un grado acad~ico. Debido a .las condici'ones de trabajo 

propias de un internado muchos de los profesores tienden a -

cambiar la escuela agrícola por. una escuela urbana (especia! 

mente los profesorei; en. materias de Hmnanidades). La ense-

ñanza te6rica no está en manos de los mismos maestros que -

dan instrucci6n práctica (no como en M~xico),y esto oeasiona 

contradicciones en la enseñanza. Consecuencia de todo esto

es que el nivel de estudios no se encuentra a la altura ade

cuada. 

Durante muchos años se llev6 a cabo una discusi6n
sobre si el sector de la enseñanza agrícola debe estar incoE 
porado a la Secretaría de Agricultura o debe depende~ de la
Secretaría de Educaci6n; en la actualidad,el sector conserva 
su vinculación t~cnica con todos los servicios de orientaci6n 
de la Secretaria de Agricultura pero depende de la inspec--

ci6n de la Secretaría de Educaci6n. 

En esta misma Secretaría se encuentra el equipo de 
inspectores responsables de la enseñanza agrícola de las es 
cuelas primarias (ocho años de estudio) y las clases de pre
paratoria agrícola (noveno año), y bajo su inspecci6n se en-
cuentra tambi~n el seminario para maestros de agricultura y

ciencias de la naturaleza, creado hace doce años por el que
escribe estas lineas. La enseñanza agrícola en las escue-
las primarias tiene gran vaior para las finalidades básicas
de la educaci6n en Israel,donde se señala que además de la -
educaci6n general es necesario adiestrar a los almnnos en el 
trabajo agrícola y en el trabajo manual. La intención de -
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este complemento educativo es el de facilitar el retorno -

del pueblo a las labores productivas de las que estuvo alej~ 

do por circunstancias históricas durante su larga permanen--

cía en la diáspora. Puede decirse que se dan lecciones de-

agricultura en todas las escuelas primarias del país, inclu-

yendo las urbanas (en los predios que ocupan las escuelas o

en haciendas de estudio próximas a las ciudades); estos estu

dios ayudan a la comprensión de las ciencias de la naturale

za y constituyen un medio excelente para que los alumnos - -

aprendan a querer el trabajo de la tierra, lo que puede in-

clinar a muchos de ellos a proseguir sus estudios en escue-

las agricolas. 

La inspección de las escuelas agrícolas en las es

cuelas primarias procura preparar libros de textos para todos 

los años escolares de agricultura y ciencias naturales,y tam 

bién ayuda a los maestros proporcionándoles instrumentos de

trabajo, semillas, plantas, etc.; además,proporciona orient~ 

ción individual a los maestros y orientación colectiva a los 

mismos por medio de clases de demostración, convenciones y -

cursos durante el año escolar o en las vacaciones. 

Por mi experiencia como inspector y orientador de

maestros durante muchos años, considero que no es fácil intro 

ducir la enseñanza de la materia agrícola en las escuelas --

primarias. Existe una discusión sobre la conveniencia de -

que la materia sea impartida por el maestro general o por un 

maestro especializado, técnico agrícola; ciertamente,la ins

pección escolar hace mucho en este campo; en todos los semi

narios para maestros generales se dan clases de agricultura

como materia obligatoria y también durante los períodos de

vacaciones se trata de orientar individualmente a los maes-

tros y se dan clases de perfeccionamiento en las materias -

agrícolas a los maestros generales. 

No faltan también dificultades; sucede muchas ve--

r 
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ces que los maestros que se ocupan de la enseñanza agrícola

no encuentran oído atento a sus peticione$ entre los que di

rigen la secci6n de educaci6n o entre los responsables por -

la educación en los municipios o en la direcci6n de las es-

cuelas. Pasa mucho tiempo hasta que se aprueban.los presu

puestos necesarios para que el maestro pueda llevar a cabo -

su labor práctica. 

Una mención especial merecen los clubes agrícolas, 

que constituyen una parte importante de la educaci6n comple-
mentaria, ya descrita 

tesis. 

en detalle en otra parte de esta 

En lo que respecta a la enseñanza agrícola a los -

campesinos,é'sta corre por cuenta de la Secretaría de Agricu! 

tura. En todos los institutos agrícolas se dan diversos -

cursos de agricultura. Además existen dos instituciones -
permanentes;la '.Academia Rupin y la Academia Berl en Bet Ye-
raj, en donde se desarrollan cursos de temporada para todas
las ramas agr!colas,y a las que pueden concurrir todos los -
campesinos. De esas fuentes toman los agricultores todo el 
conocimiento necesario para introducir los más modernos m,t2, 

dos de cultivo y las más modernas innovaciones de la agricu! 

tura en sus haciendas. Además de esto,los instructores de -
la Secretaría de Agricultura visitan periódicamente las col2_ 
nias agrícolas,y además hay revistas periódicas t6cnicas al-
alcance de todos los campesinos. 
tura publica un 

La Secretaría de Agricul-

He tratado de describir en forma general todo lo -
que se hace en el campo de la agricultura y de la enseñanza 
agrícola en los dos países, habiendo encontrado muchas seme
janzas,a pesar de las diferencias geográficas,climáticas y -
demográficas y a pesar de las condiciones específicas de ca
da país. 
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Tanto México,desde el comienzo de su reforma agra

ria, como Israel, desde las primeras colonias, empezaron a -

preocuparse por sus problemas agrarios hace medio siglo. Am

bos países no permanecen aferrados a su pasado y son muy sen

sibles a los problemas de los campesinos y de la agricultura. 

La estructura de los ejidos y,en especial,la de 

los ejidos colectivos se parece a la del moshav israelí. 

También la orientación Y enseñanza agrícola tiene muchas se

mejanzas, como la enseñanza agrícola en las escuelas prima-

rias, las escuelas agrícolas, los institutos para maestros e 

instructores agrícolas, los clubes agrícolas y cursos para -

adultos. 

Espero que este modesto trabajo haya contribuído -

en algo al mutuo conocimiento de las dos partes, de sus res

pectivas formas de enseñanza agrícola y de su agricultura en 

general. 

Intencionalmente no he investigado la situación de 

la educación agrícola superior¡ por considerar que ésta se en 

cuentra fuera del marco de este trabajo y amerita un es

tudio especial. 
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2.- CONCLUSIONES 

M E X I C O 

1.- En el caso de M~xico, las principales dificul

tades que se presentan en la educaci6n agrícola consisten, -

por una parte,en la deficiente aplicaci6n de la Ley de Educ!_ 

ci6n Agrícola de 1943, y en segundo lugar a la falta de una

verdadera planeaci6n educativa en este campo. 

La Ley de Educaci6n Agrícola establece la coordina 

ci6n entre los distintos niveles de la enseñanza agrícola, -

consider~dola de inter~s pdblico. De esta manera se conci 

be que las actividades educativas agrícolas a nivel elemen-

tal, medio y superior, integren un organismo din~ico y fun

cional, vinculado a los organismos oficiales que realizan -
las tareas de investigaci6n, demostraci6n y difusi6n de los 
conocimientos agrícolas. 

En la pr&ctica,sin embargo,esta coordinaci6n no -
existe suficientemente establecida entre los diversos orga-

nismos y adn· dentro de un mismos organismo. Por ejemplo,la 

Secretaría de Educaci6n Ptíblica cuenta con no menos de siete 
departamentos que,de una manera u otra,toman decisiones y a~ 
tdan sobre la educaci6n agrícola con muy poca coordinaci6n -
entre ellos. 

2.- En la actualidad la Escuela Nacional de Agricu! 
tura en Chapingo recibe casi la totalidad de las inversio-
nes del Gobierno Federal en este nivel, mientras otros cen-
tros especializados,de otras zonas del país, registran agu-

das carencias de recursos. Esta situaci6n dificulta la - -
creaci6n de ingenieros agrónomos en diversas zonas,como lo -
estipula la ley. En cada una de las zonas más importantes
del país podrían establecerse centros de educaci6n agrícola 
superior. De esta forma sería posible,para los estudiantes 
de diferentes áreas,estudiar los problemas que afectan direc 
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tamente la producción agrícola en los lugares cercanos a su

origen, por ejemplo, en la Comarca de la Laguna, importante

en cuanto a la producción de algodón, Oaxaca en la produc--

ción piña, caf~, etc. 

Lo anterior revela una falta de planeación educat.f_ 

va eficiente, que sea capaz de guiar la educaci6n agrícola -

hacia metas determinadas por la situación actual. Una pla

neación educativa podría comprender los mecanismos por medio 

de los cuales,en el nivel elemental, la escuela rural estu-

viera vinculada realmente a sus respectivas comunidades, y -

que,al mismo tiempo que imparte la educación general, fuese

capaz de proporcionar conocimientos y prácticas elementales

para la producción agrícola haciendo uso de recursos que co

mo la parcela escolar,no han respondido en la práctica a los 

propósitos con que fueron distribuidos originalmente. Des

de luego que una situación como la planteada se relaciona d.f. 

rectamente con la enseñanza normal,que estaría ante la nece

sidad de dedicar sus planes y programas de estudio a la prep~ 

ración de maestros rurales en condiciones de cumplir con al

ta responsabilidad y eficiencia las funciones que le corres

ponden. 

3.- En el mismo nivel elemental, las brigadas de -

promoción agropecuaria,experimento de extraordinaria impor-

tancia para la educación agrícola extraescolar nacional y e~ 

tranjera, podrían ubicarse con criterios regionales técnica
mente establecidos, al mismo tiempo que la coordinación en--

tre ellas pudiera mejorarse. Los mismos criterios podrían-

aplicarse a los centros de capacitación para el trabajo ru-

ral, las escuelas secundarias técnicas agropecuarias y las -

escuelas vocacionales agropecuarias. 

Pero,al parecer, la necesidad de concentrar la ed~ 

cación agrícola en sus distintos niveles en un solo organis
mo gubernamental empieza a evidenciarse, sobre todo porque-
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la dispersión y la falta de planeación y coordinación entre

los distintos organismos, significan una disminuci6n en la -

eficiencia y en el uso de recursos limitados, perjudicando -

con ello la producción agropecuaria nacional y afectando los 

niveles de vida rurales con ella vinculados. 

I S R A E L 

En lo que se refiere a Israel,los problemas a las

que se enfrenta la Educación Agrícola son específicos del 

país,porque en el termino de 2 ó 3 generaciones ha tenido 

que crear su propia clase campesina, a fin de normalizar la

estructura económica de su poblaci6n. 

1.- Por razones histórico-sociales, el pueblo ju-

d!o se vio obligado a alejarse del trabajo de la tierra y d~ 

rante casi 2.000 años su vida se concentró en las ciudades,

ocupándose de trabajos y profesiones urbanas,y sin que tuvi~ 
ra aceeso a las labores agr!colas. La necesidad de crear -
una clase campesina a partir de una población que, por si--
glos,hab!a vivido en la ciudad fué,y aun es,la meta fijada -

por los que se dedicaron a la Educación Agr!cola. Desde la
creación de la primera escuela agrícola, MIKWE ISRAEL,en 1870 

los educadores se han preocupado por encontrar métodos de e~ 
señanza apropiados y establecer metas educativas, revestidas 
del suficiente atractivo como para que puedan interesar a lo 
más granado de la juventud citadina y guiarla hacia la vida

campesina y la labor agr!cola. 

2.- Desde el principio de la colonización hebrea -
del país, se llevó a la conciencia de la juventud, generación 
tras generación, que el frente de la colonización y de la -
conversión de habitantes de las ciudades en campesinos te-
nía prioridad esta formación en cuanto a los intereses nacio 
nales. La creación de puntos de colonización a lo largo y

ancho del pa1s fue inculcada como la mas digna de las metas-

de una generación pionera. Se estableció en el país una es 
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cala de valores en la cual la vida en la comuna o en la coop~ 

rativa campesinas estaba en la cúspide y se la consideraba co 

mola más plena de las formas posibles de vida, uniendo las -

tareas de colonización con las de seguridad nacional y la -

creaci6n de nuevas formas de vida social má'.s justas, y nuevas 

posibilidades de desarrollo de la personalidad humana. 

Junto al aprendizaje del trabajo de la tierra, con

los métodos más modernos, tenían la ventaja enorme de no po-

seer tradiciones agrícolas que frenaran o impidieran el pro-

greso de las ciencias agrícolas, 

Ambas causas permitieron a la nueva clase campesina 

judía llegar a un nivel de vida económico decoroso y digno,-

que les hizo aferrarse a su terruño sin añorar su anterior vi 

da en las ciudades. 

3.- Al mismo tiempo que la búsqueda de nuevas for-

mas de vida social, con la creación de comunas o cooperativas 

en donde la vida social y cultural satisfactoria para una po

blación tradicionalmente culta y habituada a vivir en las ur

bes de civilización avanzada, se aseguraba el asentamiento de 

los nuevos campesinos. 

En el hecho de que los nuevos campesinos tuvieran 

condiciones económicas, sociales y culturales que no desmere

cian frente a las que poseían los obreros de las ciudades,y -

en el hecho que su labor pionera y su contribución a la segu

ridad y población de todo el país fueran ensalzadas por los

portavoces del renacimiento nacional se cimentó el éxito de -

la educación agrícola. 

4.- La educación agrícola no se reduce a las escue 

las agrícolas de nivel medio,sino que abarca también las cla
ses de agricultura que se imparten en todas las escuelas pri

marias del país, tanto en las aldeas como en las ciudades. 
Las haciendas escolares existentes en las cercanías deciudades, 

los clubes y círculos agrícolas son todos los factores que contri 

-
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buyen a que el'alumnado aprenda a amar el trabajo del.campo
y la naturaleza. 

5.- La ley orgánica de Educaci6n del Estado de Is
rael especifica claramente que la Educaci6n debe estar basa

da en la educaci6n agr!cola y en el trabajo manual. 

Pero,pese a todos los esfuerzos destinados a orien 
tara la juventud hacia la aldea, esfuerzos que continua 

haciendo la EDUCACION AGRICOLA en to?as sus instituciones, -
el desarrollo acelerado del país ha creado nuevos centros de 

interes y la econom!a, la administraci6n, el ej~rcito, la -

tecnolog!a y la ciencia reclaman las mejores capacidades,y = 

el movimiento de la ciudad al campo se ve contrarrestado por 

un movimiento del campo a la ciudad. La tarea ~e se han -

fijado los educadores agr!colas es retener al campesinado en 

sus aldeas y,además,seguir atrayendo a nuevos j6venes hacia

estas a1timas. De acuerdo con las conclusiones que se ex-
traen del trabajo de investigación del Dr. G. Katz, sería -
preferible que los esfuerzos de educaci6n agr!cola en los j~ 
venes que provienen de hogares campesinos, lo que garantiza
más su permanencia en las· aldeas. 
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3.- RECOMENDACIONES 

En el c~so de México nos permitimos recomendar: 

NIVEL ELEMENTAL. 

1.- La parcela escolar podría utilizarse más racio 

nalmente utilizándola como granja experimental y de orienta 

ción para los alumnos. 

2.- Una función del maestro rural podría consistir 

en ligarse estrechamente a la comunidad, orientándola sobre

las formas de mejorar sus condiciones de vida. 

NIVEL MEDIO. 

L- Mejorar los trabajos de las brigadas de promo

ción agropecuaria y de los clubes agrícolas para introducir

los conocimientos agrícolas modernos. 

2.- En cuanto a las escuelas agrícolas: 

a).- Que no se cambien con facilidad las estruc 

turas de las escuelas. 

b) .- Mejorar las condiciones de vivienda de -

los alumnos becados. 

c).- Programar y aprovechar mejor las horas li 

bres de los alumnos. 

d).- Mejorar la organización de las sociedades 

de alumnos. 

e).- Mejorar los laboratorios existentes,dotá~ 

dolos de más y mejor instrumental. 

f).- Fundar más escuelas agrícolas del tipo de 

las escuelas secundarias técnicas y voca

cionales agropecuarias. 

NIVEL SUPERIOR. 

1.- Ampliar la enseñanza agrícola y combinar la 

teoría con la práctica en las escuelas normales rurales. 
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buyen a que el alumnado aprenda a amar el trabajo del campo
y la naturaleza. 

5.- La ley· orgánica de Educaci6n del Estado de Is

rael especifica claramente que la Educaci6n debe estar basa

da en la educaci6n agrícola y en el trabajo manual. 

Pero,pese a todos los esfuerzos destinados a orien 

tara la juventud hacia la aldea, esfuerzos que continua 

haciendo la EDUCACION AGRICOLA en todas sus instituciones, -

el desarrollo acelerado del país ha creado nuevos centros de 

interes y la economía, la administraci6n, el ejército, la -

tecnología y la ciencia reclaman las mejores capacidades1 y = 

el movimiento de la ciudad al campo se ve contrarrestado por 

un movimiento del campo a la ciudad. La tarea que se han -

fijado los educadores agrícolas es retener al campesinado en 

sus aldeas y,además,seguir atrayendo a nuevos jóvenes hacia

estas filtimas. De acuerdo con las conclusiones que se ex-

traen del trabajo de investigación del Dr. G. Katz, sería -

preferible que los esfuerzos de educación agrícola se canee~ 
tren·en los jóvenes que provienen de hogares campesinos, lo

que garantizan más su permanencia en las aldeas. 
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3.- RECOMENDACIONES 

En el caso de México nos permitimos recomendar: 

NIVEL ELEMENTAL. 

1.- La parcela escolar podría utilizarse más racio 

nalmente utilizándola como granja experimental y de orienta 

ci6n para los alumnos. 

2.- Una función del maestro rural podría consistir 

en ligarse estrechamente a la comunidad, orientándola sobre

las formas de mejorar sus condiciones de vida. 

NIVEL MEDIO. 

1.- Mejorar los trabajos de las brigadas de promo

ción agropecuaria y de los clubes agrícolas para introducir

los conocimientos agrícolas modernos. 

2.- En cuanto a las escuelas agrícolas: 

a).- Que no se cambien con facilidad las estruc 

turas de las escuelas. 

b) .- Mejorar las condiciones de vivienda de --
los alumnos i..>ecados. 

c). - Programar y aprovechar mejor las horas li 

bres de los alumnos. 

d).- Mejorar la organización de las sociedades 

de alumnos. 

e). - Mejorar los laboratorios existentes, dotá~ 

dolos de más y mejor instrumental. 

f).- Fundar más escuelas agrícolas del tipo de 

las escuelas secundarias técnicas y voca

cionales agropecuarias. 

NIVEL SUPERIOR. 

l. - Jl..rnpliar la enseñanza agrícola y combinar la 

teoría con la práctica en las escuelas normales rurales. 
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2. - Organizar centros de educaci6n agropecu·aria 

atendiendo a las necesidades regionales del pa!s. 

SUPERVISION. 

1.- Elaborar y proporcionar más material escrito -

para los maestros, libros de estudio para los almnnos y ma-

yor orientaci6n colectiva e individual para los maestros. 

En Israel nos permitimos recomendar,de manera gen_! 

ral, lo siguiente: 

1.- Fundaci6n de brigadas de promoci6n agropecua-
ria, especialment~ en las aldeas nuevas o en los centros - -

agropecuarios. 

2.- Mejorar la ayuda financiera a los campesinos -

con bajos ingresos. 

3.- Mejorar la organizaci6n del mercado agr!cola,
eliminando la presencia de intermediarios. 

NIVEL ELEMENTAL. 

1.- Introducir y fundar en las aldeas agr!colas y

ciudades más clases de tipo preprofesional agr!cola (7-9). 

2.- Mejorar las condiciones de trabajo de los maes 
tros de agricultura y natur~leza de las escuelas primarias. 

3.- Fundar más clubes agr!colas,especialmente en -
las aldeas nuevas. 

NIVEL MEDIO. 

1.- Fundar mayor ntimero de escuelas agr!colas de -
todos los tipos, internados y semiinternados para las clases 
pobres. 

2.- Revisar las escuelas agr!colas de las que sola 
un 7% de sus egresados se dedica a la agricultura. 



- 236 -

3.- Más estudios agrícolas para los hijos de camp~ 

sinos, porque están más inclinados a la agricultura. 

4.- Adoptar nuevos planes de estudio, que vayan de 

acuerdo con los cambios en la agricultura.moderna. 

5.- Fevisar los planes de estudio, principalmente

para el alumnado femenino. 

6.- Mejorar las condiciones de trabajo del perso-

nal docente. 

7.- Organizar las materias te6ricas y prácticas de 

manera que sea un mismo maestros en que se encargue de impaE_ 

tir ambos conocimientos (Caso de México). 
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