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INTROOUCC.ION 



El desarrollo del presente trabajo, tiene cono objetivo analizar 

ol papol de la educaciOn tccnolOqica aqropecuaria ~el nivel ~edio 

superior en el desarrollo rural del Estado de Kéxico. 

LPor quó este tipo de cducacicn7 y ¿por quó en el EGtado do 

Kéxico7 

La respuesta a la pri11cra proqunta, est& rele.cionada con la 

experiencia, de quien esto e~crlbc, al partlci;mr durante tres a~os 

{1984-1986¡ en el Progra11a de EducaciOn TccnolOgica Agropecuaria 

para Instnlctores coaunitarios; !inanciado por el Consejo Nacional 

do FOll.ento educativo (CONAFEI e instruncntado por la Direccion Ge

neral de Educación Tccnol6qlca Agropecuaria (DCE'TA}. 

Tanto su inicio cono su !inal fueron e!lneros. Oc pronto ne en

carga el disetlo del •OIJelo, se propone la readecuaciOn de planes 

y proqraeas do estudio, se elabora material did4ctico e:icpro!eso y 

se pone en 1111rcha en cinco planteles en el interior de la 

Repli.blica. Y de pronto, dos atlos despuO:s, el prograa.a entra en 

!ase de liquidación sin oxplicaciOn alguna. 

De acuerdo a la li.lti•a in!ormaciOn recabada so hablan loqrado 

buenos resultados tanto en la capacitnci6n y actitud do los do-

contes, coso en la vlnculaciOn de los estudios técnicos con los 

probleans de las co•unidades, a trav6s de proyectos productivos; 

tarlb16n so genero una buena cantidad de caterial did4ctico y se 

invirt16 una cantidad considerable de dinero. 
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Hada de esto importo, ~e un plu•azo las autoridades dasapzÍre

cieron ol programa mencionado. 

-'si, como éste, los cambios en la DGETA est6n a la orden del dia: 

~e caabian los planes y programas de estudio sin previo aviso, se 

introducen nuevas formas de trabajo, se abren nuevos planteles, 

etcétera. Todo ello sin preguntarse de qué Danera afecta esto o 

aquéllo a los aluanos, a los docentes y sobre todo a las co•unida

des rurales. 

Sin el!lbargo, los efectos se est6n dejando sentir actual~ente 

pues, algunos de los Centros da Bochillorato Tecnolóqico -'grope-

cuarios (CBTA'S) est6n experimentando sensibles bajas en las tasas 

de inscripción y en general en la totalidad do su natricula, as! 

como un bajo nivel académico de los alu.nos. 

Entro las causas principales que se han detectado son: la aala 

ubicación de los plentelea y relacionado con esto, la aituaciOn 

ocon6111ica do las !a111ilias campesinas que no pueden costear los 

gastos por concepto de traslado y comidas de sus hijos, talllbién se 

detecto que la competencia con otras instituciones do nivel medio 

superior, establocidas en las mismas localidades que los CBTA'S han 

afectado a la baja de las inscripciones en los mismos. 

Asi111is1110, la movilidad constante del personal académico y los es

casos recursos que se destinan para su capacitaci6n, afectan visi

blemente al problelRB do la DGETA. 
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Entonces surge una prequnta esencial. lcual es el papel que juega 

este tipo de educaci6n, a quién está dirigida y con quá propósito? 

Estos planteaniento!I serán anal izados y respondidos posteriormen

te, 

Cn cuanto al Estado de Héxico. se cl1qi0 priaero, por razones 

econ6alcaa y de ticapo, ya que al encontrarse isuy cerca de Dlatrlto 

Federal, racillt6 el trabajo de coapo. Segundo, porque es uno de 

los estados cuya particip¡scl6n a nivel nacional, en el sector aqro

pecuario, es au:.• inportantc. Adcnás, es ta:z.blOn uno dé les estadoa 

que ha recibido gran impulso, sobre todo en el sector industrial, 

de acuerdo g los patrones do expansi6n de las zonas urbanas sobra 

las rurales, 

Asi conjuntados estos dos elementos, se identifica un problema 

esencial. lContribuyo la educacion tecnol6qica agropecuaria del ni

vel modio superior, dependiente de la DGETA, al desarrollo rural 

del Estado do Héxico? 

Het.pdpl09!o 

De acuerdo al probleca planteado se establece la siguiente hi

pótesis que so tratarA de probar o desaprobar durante el desarrollo 

de este trabajo. 

Si la educación tecnológica oqropccuarie dol nivel aod.io supe

rior do la. DCE'l'A est6. organi:sn.da y dlseftn.da para centralizar la 

plancaciOn y la to.a de decisiones, sin to9.l!l.r en cuenta ln.s neco

sidados e intoroses de las comunidades rurales del Estado de "6xi-
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co; entonces cuto tipo de cducuciOn csta.ra totalacnte dosvlnculoda 

do ell~u1, dosempoilando una runclOn idool6qica y [onnAndo gente par11 

coadyuv11r a la reproducción do las rolaciones do producción nece

sarios para ol procoso do inctustrializoci6n y en dotri.ento dol 

dosorrollo rural do lao co.-unidados. 

Para el anti.lisis del proble1111 arriba mencionado se tomO cotio base 

principal no estudiar a la educación en si nisna, ~vitando asi, ob

tener resultados sólo al interior de las escuelas o dentro del sub

sistema OGETA. 

Por el contrario, so buscó la repercusión da esto tipo de educa

ción en las comunidades rurales. con tal-propósito so utilizaron 

como m6todos ~o estudio al Moterfo1S6mo Hlet~ y al MétpdQ p~ 

¡1U~_g, dlvidi6ndoso el trabajo en cuatro capitulos,co1110 a conti

nuaciOn so describo. 

En ol capitulo 1, se exponen, cooo marco conceptual, los elemen

tos esenciales del Matorialis=c HistOrlcc relacionados con la es

tructuro social y la función de la escuela y la educación (enten

diendo por educación aquollns acciones institucionalizodas o no 

encanlnadas a la socializacion: Bientros que la escuela es estric

tamente institucionalizado]. 

so describo y explica el papel do la educación en la reproduc

ción de las relaciones sociales de producción, dentro del ~oda de 
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prOl.lucciOn prevaleciente (esclavisao, !eudalisDO, capitalisao, et

cétera). Desde esta perspectiva, la educación y la escuela ubica

das en los aparatos ideológicos del estado, cumplen. la tunciOn 

especifica de difundir la realidad de una forma distorsionada. 

Para entender lo anterior es necesario, de acuerdo a Althusser, 

identificar Jo Jdeglpglp de ln clpsn dgnfnnnte y ln reql6n ldeglo-

g~J:ll.i.nAnt.c. Asi, en este trabajo se identifica a la ideologia 

burguesa, como la ideologia de la clase dominante, y a la educa-

cion, como la re9i6n ideológica dominante. 

Con Dase en este marco conceptual, se describe el papel de la 

educaciOn primero, en el desarrollo capitalista de los Estados 

Unidos do Norteaoérica y, posteriormOnto, en la penetración y desa

rrollo del capitalismo en los paises dependientes de AJ:iérica La

tin8. 

En el prii:ier caso se describe c6no los caJDbios experiaent8dos por 

la ostructur8 socioecon6mica, condicionan el papal do la educaci6n 

desdo la época de las primeras colonias, hasta nuestros dias. 

En esto sentido se explica como los politices y empresarios eli

gen a la educaci6n cono un elemento para desempeñar las siguientes 

funciones: capacitar mano de oDra y mantener un control ideol6qico 

do la poblaci6n para contribuir a la reproducción de las relaciones 

de producciOn, propias del sistoma capitalista, 
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En el segundo caso, tomando como reterencia la teor1a del desa

rrollo dependiente se describe el ·proceso donde loa. paises depen

dientes se ven condicionados por los intereses y necesidades expan

sionistas, extratronteras, de los paises desarrollados. 

Condici_ona111lento que lleva a aquéllos paises a la !•posibilidad de 

tarjar su· propio desarrollo, de acuerdo a su historia y necesi

dades propias. 

Es a partir de la Sequnda Guerra Mundial que la avidez de los 

EE.UU., por las materias priaas y •ano de obra barata, se 111ateria

liza pr6ctica111ente en los paises de Allérica Latina. Para ejercer 

un control de los eleaentos culturales, pol1ticos, educativos, eco

nOnicos, ·etcétera, se valió de los diversos tratados interaaerica

nos para intervenir, sutilmente y con la ayuda incondicional de 

los grupos en el podar de cada uno de los paises, en los asuntos 

latinoa111ericanos. 

De acuerdo a lo anterior, la planeaciOn educativa y las retor

mas educativas en estos paises, se convirtieron en instru111entos 

tecnocr4ticos para la desigual distribución de los recursos y para 

distorsionar la realidad. 

El sistema educativo en general, y las escuelas en particular, 

se sustentan en la careta idool6gica y 111ecanicista de que entro 

mayor escolaridad los individuos tendr6n mejores oportunidades de 

elevar su estatus social y econ0111ico. No obstante, en la realidad 
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no existe tal i:t0Vilidad dentro de la estructura social. 

Aat, se puede afin:iar que la escuela ha colaborado para la pene

~raciOn del iaperialisno estadounidense, a través de la for.ación 

de cano do obra especializada para sacis!acer los requeriqientos 

tecnolóqicoa de la 1nduatrializaciOn, en sus diferentes etapas; y 

CQDO una fon:ia de canalizar las demandas populares hacia el acceso 

a una cojor educación, f por ende a cejares niveles de vida. 

En el capitulo 11, siguiendo el ~isao orden de ideas, se describe 

la !orDaciOn del cacpo •exicano a través del agrocoDercio, la agro• 

inctuatria y la transnacion11li:z:aciOn ii.qropoeuaria. E.tepii.s que dieron 

como resultado la estructura aqraria y la situación de ignorancia, 

miseria y nala alimentación actual de los canposinos. 

En este contexto, sa desribe la función de la educac10n rural¡ 

se habla de cóao osto tipo de educación sienpre ~a estado enfocada 

a la alfabetización y la capacitación técnica, sin tener un conpro

miso real con el desarrollo del cii.mpo nexicano. 

Por el contrario, su inportancia se puede se~alar en que ha sido 

el ncab.!lllito de batalla" de los diferentes gobiernos pues aparece, 

una y otra vez. en los respectivos planes e informes de gobierno, 

aoiao un elonento capaz por si aisao de sacar adelanto a los caa-

pesinos de su atr~ao y miseria. 

Sin eat>arqo, ta~to la escuela rural cono la capacitac16n técnica 

se ven condicionadas a jugar un papel favcrable al proceso de in-
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dustrialización, en detrimento de la actividad agropecuaria. 

En el capitulo 111, so realiza preclsa=ente un analisis nás deta

llado de los planes e infonisos do gobierno, de los sexenios 70-76, 

76-82 y 82-88, rcnpectc ~ lns ~tribucio~es nor=ativas que se le 

otorgan o. la educación tecnol6q1co. agropecuaria del nivel medio 

superior, asi como los efectos que tiene en los objetivos, orqa-

nizaciOn, cambio~ curriculares y actividades en general; al igual 

que su repercusión en el c.lr.po rt.e>:il.!ano. 

como se podrá observar, on los =oncionados planes e informes de 

gobierno, so aprecia una inclinación muy clara a otorgarle a este 

tipo de educación un papel transrornador do su 11edio entorno, a 

trav6s de su vlnculacion con el sector productivo, en este caso el 

aqropccuario. 

Sin embargo, durante el análi~is se encuentra que la educación 

on estudio coadyuva ~ás quo nada u la reproducción de las relacia

nos ~ocialcs de producción del canpo nexicano y no a su trans-

formaelon. La misma OGCTA, sufre culDbios e impone re!ormas, pero 

no eanbia su estructura organizativa y de funcionaniento, que está 

diseñada para centralizar la planoaciOn y la toma de decisiones. 

En ol capitulo IV, en prinor térnino, se doecribf! la situaciOn 

del Estado de Héx1co, atendiendo al sector agropecuario y al sub-

sector educativo: con base en esto contexto y tomando como ro!e

roncia la i~CornaciOn de los capitules anteriores, se realizo una 
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investiqaciOn de caApo con las sig-uientes caractoristicas. 

a) Con ol proJ>6slto do toncr una lde~ hAs clara dé la funcion 

idoolOqica quo juoqan los •cns~jes pol1ticos {quo so estudian en 

ql cap~tulo 111) ca analiAa cózo los r~c~ptorc~. involucrados en 

ia oduc::ación tec::nolb9'ica aqropeeuaria del nivel •edio &upqrior loa 

~rclbbn o interpretan. 

b) Para ollo so elaboraron instrumentos (cuestionarios) para sor 

aplicados al personal acadé•lco y alu=ncs de los CBTA'S, asi co•o 

PAra entrevistar a los dqteqadoa do las comunidades rurales cerca

nas a éstas oscuolas. Loa cuoatlonarlos &a ast~ucturaron con base 

on cuatro aspoctos: t.- el objetivo de la OCETA; tt.- la vlncula

clOn de osto tlpo do educación con las ccmunidadec rurales: ltI.-

la contr1buc16n do las planes de estudio al desarrcllo de las 

coaunidadas rurales y flnalaonto zv.- ol destino de los eqreaadoa. 

Con ello se obtuvo inror.aci6n acerca del papal que juaqa la 

oducaclón tocnol6qlca aQropocuarla del nivel aodio superior en ol 

&stado de Hbxlco. 

Es necesario aclarar, que al ültiao aspecto se tuvo que incluir 

porque la DCETA no cuenta con un alsteaa de sequiaiento de eqresa

dos 1 por ello ostos dato& no son auy confiables desdo el pwito de 

vista ost4d1stico. pero si desdo ol pwito de vista de la percepción 

da e•te hecho por 1>4rte de_ lo& actores involucrados. 



c) Selección de la muestra. Oc !os cinco F!antalos cxister.tcs en 

el E.l:tndo de H6xico. so eligieron t.res co:o 111uestr::s. debiendo 

ubicari:oo an zona!'.; conurbadns ¡· en zonas rurales eutricta111ente. 

n¡ f.n cuanto al pcrsonnl acaue~ic~. ~o a~licaron l~s cuestiona

rios a los directivos y docentes de los planteles. Considerando 

que •Xisten entro 15 y 20 por plnntol se t.o~ una muestra total do 

41 acadllmico&. 

e) En al caso de los alu~no~. debieran estar curscndo el sexto 

sementro do la carrera: considerando que existen, en este senestro, 

entre 220 y 230 alumnos, se tomó una muestra total de 72 alumnos. 

!) En cuanto n la& comunidades, ue seleccior.aron tres por cada 

plantel {excepto en ln rcqiO~ de Tcxcoco, vn que ol CBTA so encuen

tra en modio do un banurnro y no hay comunidades rurales coreanas) 

ontrevistandoso a un total de nueve delegados en total para con-

pensar los !llltantes de la reqiOn seña.Inda. Se eligieron como 1:1ues

trll a lo~ delogndos porquo dentro de 14 organizllcion campesina son 

uno do los enlaces principales parn ostllblecer comunicación con el 

exterior. 

g) una vez recllbadll la in!orr:1llci6n, se tnbulé ¡· so analizo de 

acuerdo a los CUlltro aspectos arriba señalados. Finalmente se os

tablocieron las conclus1ones respectivas. 

Do acuerdo a las conclusiones establecidas, al final dal trabajo 

se proponen los lineamientos generalas do una alternativa parn con-
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trlb\air al desarrollo rural del Estado de KéXico. 

Dicho propuesta, tiene lo caracteristica principal de no s6lo 

plantear un cald>io educativo. sino un coabio estructural en las 

relacione& de producción prevalecientes en las comunidades rurales 

del Eatado de MOxico. 

El plantea.lento se baaa en los conceptos del O.aorrpllg Rural 

Intoqroag {DRI) que propone la diversificación de lo producción a 

nivel de granjas familiares a través de una .atodoll)g1a que consi

dera a la planificaciOn a nivel •icro {regional) y a nivel •acre 

(nacional). Dentro de este plantea•iento, se propone reestructurar 

y aprovechar los recursos hUsanos y materiales ya existentes en los 

CBTA'S, y posible111ente de otras instituciones, para ofrecer el 

servicio educativo en tres niveles: alfobeti:zas;ion prlworto y 

ftdUcoc:;i6n tftcnico oqronec;uorlo. 

De esto fo1:'111a, la educación que se i111parto estar6 en funclOn de 

los requerimientos dol DRI y de un apoyo a la fo~ciOn o continua

ción a lo [amación do lo conciencia de clase. Conciencio que se 

pretende sen el resultado de uno ••yor porticipaciOn politica ror

joda co1110 el resultado de la conjunción QducaciOn-tratlajo, sociali

zando sus resultados aedionte el lnterca.t>io de conocim.ientos y ex

periencias entro las diversas co111unidades que se llegasen o involu

crar. 
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Finalaente Se hacen unas breves reflexiones de los obst~culos y 

de la dificultades que se presentan al tratar de realizar este tipo 

de propuestas; sin e=bar90, se piensa que seria peor no intentarlo. 
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CAPITULO L EL PAPEL DE LA EDUCACIOH EN 
EL DESARROLLO CAPITALISTA 
DE LOS E&.UU. Y EH EL DESA
RROLLO DEPEHDlEHTE DE AME
RICA LATINA. 



1.1 I,a e&tructt1c11 del gedio spclql V ql pnool de ta gdycaeiOn. 

Anblizar la educacion y la escuela. en si mlsaas podria ser en 

vano pues, dajar1a11.oc de observar la oatructura aocioecono12ica 

donda ae llevan a cabo las relaciones, sociales, las relaciones do 

producclOn, donde 11.odlan las.concepciones ldeolOl]icas, se neutrali

zan las ideas, donde el poder se J)One en jueqo: dejarla de obser

varse el espacio-tlenpo. en donde el hOAbro so manl!iasta y ex

presa. El hollll:lre ea producto de su ambiente hlstórlco-y do la es

tructura de su isedia se>eial. Es en este contexto que podenos enten

der al papel qua ha juqado la educación en la toraac16n y desarro

llo del holl1brc desdo la co11.unidad primitiva hasta nuestros d!as. 

•La eatructura del medio social condiciono lae ron.as de la edu

caci6n y do la adquisición de conocialentos. Prl~era y fundamental 

comprobn.ciOn que ol oxosien del proceso histórico pennlte establecer 

parb no caer on la o&térll aetafLsica do analizar la educación en 

ei, la instrucclOn en si y lb ciencia en &t.• • 

Si se analiza la aduc.?1clOn en la comunidad prlaitiva se encuentra 

una sociedad sin clases cuyas intereses y activldndea son comunas 

al grupo y ae realizan do uanerA ospQntbnaa e integral: espont6nea 

porque nada ni nadie oat4 destinada oxcluslvamente para instruir 

a sus nieubros: inteqrnl p<:trque cada nieobro hace lo que tiene que 

1 PONCE Anibal; Educocl6n y lucha dg c:L.a:SJUi, p. 9 



hacer para recibir y elaborar lo que en dicha comunidad se nece

s l ta. 

sin embargo, contor111e surga•la sociedad dividida en clases se 

manifiestan lo• cambios en los procesos de producci6n, la forna de 

trabajo, etcétara1 la educación se convierte en un aedio para lo

grar la estabilidad de los grupos dirigentes en turno. 

Al respecto Anibal Ponce dice: "Mientras en la sociedad primi

tiva la colaboraci6n entre los hombres se fundamentaba en la pro

piedad co•~n y en los vinculas de sangre: en la sociedad que co

menz6 a dividirse en clases la propiedad se hizo privada y los 

vinculas de sangre retrocedieron ante el mero vinculo que la es

clavitud inauguro: el que engendra el poder del ho:llbre sobre el 

hor:ibre." 

El hombre on su relación con la naturaleza establece un proceso 

en el cual no solo transfor-a a ésta, sino que también se transfor

r:ia a si mismo. El trabajo del hombre es fundamental para obtener 

de la naturaleza objetos ~tilas en la sociedad. 

"Una caracteristica esencial del trabajo humano, es la preexis

tencia ideal en la inaqinaci6n del trabajador, el resultado final 

del trabajo. 

De esta manera realiza su propio objetivo del cual tiene con

ciencia y que dertermina como una ley, su forna de acción a la que 

' IBIOEH; P• 19 
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subordina su voluntad.• • 

A.hora bien, ol trabajador para realizar la acción necesita de 

instruaentos y condicionas necesarias para concretizar el ideal 

i111a9inado. De aqui que el proceso de trabajo se defina: "por aque-

11• actividad hu.ana qua !aplica un proceso da tranatoraacl6n de 

. un objat'o detarainado~ sea ••t• natural o ya trabajado, utilizando 

instruaetitoa da trabajo detenilnados para obtener un trabajo dater-

11inado." • 

De lo anterior aa idantltican los siquientes eleaontos invo

lucrado• en al proceso del trabajo: a)el objeto sobre el cual se 

trabaja, b) los nedios con los que se trabaja, c) la actividad 

humana" realizada en el proceso de producci6n (fuerza de trabajo) 

y d) al producto: resultado del proceso del trabajo. 

Ea d• asperaraa qua el producto de la transfor111aci6n corraspondll 

al sujeto qua desarrolla la actividad para obtenerla, sin eiabargo: 

"los beneficios de dicha transfor111acl6n deponder6.n del tipo de ré

ginen de que se trate: si es socialista el bene!lcio ser6 p.!lra los 

trabajadoras¡ si es da paises capitalistas entonces los beneticla

dos ser6.n los grandes eapresarlos y si son de los paises lla11ados 

subdesarrollados los bonat!cioa aar6.n para las e•prasas transnacio-

MARX, Karl: El.._clU.U..tA.l., TOMO 111, pp. 187-188 

HARNECKER, Marta: ~pto1 bA,slcga dql •t•rlnlf•Wl 
bilil.tbti.c..a. p. 34 
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nales." • 

En esencia la explotaci6n del hom:ire por el hoabr~· radicA.en' la 

r~l~ci6n que se de entre los diferentes elecentos caract9rist1cos 

del proceso del tramtjo. ._ .-. __ :- ·-·1- ·. 

Depender.A de quien se epropie de los :medios de· ~r~uccl6n: (ob

jeto, instru111entt>s y condiciones aateriale~ necesarias) la distri

bución equitativa o la concentraci6n en unas cuantas manos de los 

resultados del trabajo. 

En el caso de loa paises capitalistas los eapresarios dueños 

de los 111edios de producción se apropian a su vez, de la actividad 

huoana desarrollada por el trabajador, aai co1110 del producto re

sultada del proceso del trabajo, a caabio de un salario. El tra

bajador no salo pierde el objeto producto de su traba.jo, sino 

adeoAs la conciencia relativa al proceso del trabaja. 

cuando el trabajo colectivo se realiza a gran escala es nece

saria la direcci6n para anionizar las actividades individuales 

derivadas del •ovi•iento del cuerpo productivo total. 

oo aqul se desprende la existencia de trabajadores directos que 

son los agentes de producci6n que 111anipulan directaaento los 1:1edios 

de producci6n y los traDajadores no directas, cuya función es de 

organizar, vigilar y controlar los diferentes niveles del proceso 

• HARHECKER, Hartar op. cit., p.33 
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del trabajo. • 

Se puede apreciar la existencia de relaciones con los instrumen

tos dP. producción (relaciones técnicas de producción) y de rela

c.1.ones de producción entre los hombres (relaciones sociales de 

producción), Las pri•eras sa retleren al control que los agentes 

ejercen sobre los medios de producción en general, y en particular 

s?bre la puesta en m.archa del proceso de producción. En cuanto a 

las segundas son aquéllas "quo se establecen entre los propietarios 

de los modios do producción y los productores directos en un pro

ceso de producción deteniinado, relación que depende del tipo de 

relación de propiedad, poseción, disposición, o usutructo que ellos 

establezcan con los medios de producción." ' 

Para Marx estos dos tipos de relaciones conforcan la relación 

de producción. Proceso que contempla las condiciones materiales de 

ex1stencia de la vida humana y el contexto histórico-econóaico de 

la producción que da la pauta para la producción y reproducción 

de estas mismas relaciones de producción "Y junto con ello a los 

portadores de este proceso, sus condiciones materiales de existen

~ la y sus relaciones recJprocas." ' 

Es decir, las relaciones de producción determinan en lllti11a 

HARNECKER, Harta; op. cit., P• 40 

lBlDEH; p. 58 

IBIDEH1 op. cit. p. 61 
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instancio una sociedad en su conjunto.- de, acuerdo a.su e&trtJctura 

econó•ica. Estructura qUe se conforma a t~avés de las relacione$ 

del hoabre con la naturaleza y de las relacioneS del holil.bre con el 

ho.Wre. 

Lo anterior sugiere que toda foras soeial para asegurar su 

torma de produccibn~ debo reproducir: a) la fuerza de trabajo y b) 

laa relaciones existentes de producción; aat se dar6 continuación 

a las relaciones hist6rico-ecanbnicas condicionadas por los •edios 

de trabajo existentes. 

Ahora bien, Lde qué aanora se lleva a cabO la reproducción de 

las relaciones de procSucción arriba •encionadas? 

a)~cci6n de lo C11er¡n1 df! trpbajo; en el sisteoa capifalis

ta el salario es un eleaento tundamontal para la reproducción de 

la fuer~a de trabajo, aunque solo aparece en ta contabilidad de 

toda eopresa coao capital de ~ano do obra y no co~o condición de 

la reproducción material de la fuerza de trabajo. Ho obstante, la 

función del salario es precisa~ente ésta, ya que representa s~lo 

parte del valor producido por ol gasto de la fuerza del trabajo 

que as indispensable para su reproducci~n. PQsibilita al asalariado 

quedar en cond!eion.es de presentarse a diario en su trabajo pues 

le peruite satisfacer sus necesidades bAsicas. 

ALTHUSSE:R, LoUis; 1,.o tJlQHpflA pppo ºCR!O de lp reyplucion, 
p. 100 
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Pero el salario no es su!iciente1 la reproducción de la tuerza 

de trabajo debe ser capacitada para la competencia y la diversidad 

necesarias para la producción capitalista, y por ~ltilllO ser some

tida a la ideoloqla doainante. 

En cuanto al priAer aspecto la reproducción de la tuerza de tra

bajo debe estar calificada para responder a las exi9enc~as de la 

división técnico-social del trabajo en sus distintos puestos y ea

plcos que iaponqan los dueftos de los aedios de producción. 

Respecto al aequndo punto, los trabajadores deben soaetersa a 

las reglas del ju990 estab}acidaa: as1 •i•-:c> loa agentes indirectos 

(administradores) deben reproducir su capacidad explotadora y de 

aanipulación para asequrar la supreaac1a de la clase doainante. En 

esto sentido el aisteaa social capitalista u otraa instancias (sec

tas religiosas, ejército, etc.) juegan un papel preponderante para 

aGogurar la reproducción atuera y aparte de la producción. '" 

Ya que, -en los modos y bajo los aodos de sometiaiento ideoló

qico se asegura la reproducción do la caliticaclón de la ruerza de 

trabajo. - " 

b)R.cJ.u.:Qd.~o los rolnpignoo ogistenteg do producpi6n; para 

entender esto tipo de reproducción es necesario detenerse en los 

componentes de la estructura social. Para loa aarxistas la 

I8IDEM1 p. 101 

" IBIDEM; p. 102 
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estructura de la sociedad est6 confoniada por la infraestructura 

y la superestructura • 

En le pri•era confluyen le unidad de las fuerzas productivas y 

da las relaciones de producción (base econ6•ica)1 en la sequnda se 

encuentran loa aspectos juridico-politicos (derecho y estado) y la 

ideologia (reli9iosa, •oral, juridica, politice, cultural, educati

va, etc6tera). 

•Marx ha aoatrado que toda fonnación social constituye una •to

talidad organice• que coaprende tres niveles esenciales: la econo

aia, le politice, y la ideolo91s o fonnas de la conciencia social."'" 

De esta aanera, le actividad huaana se ve co•pro•etida en los 

tres niveles antes mencionados: donde le producción económica est6 

detrminads por le estructure de lea relaciones de producción: la 

actividad politice se ve sujeta por la estructura da las relaciones 

de clase (la lucha de clases, el derecho y el estado): y por Olti.o 

donde las actividades ideológicas {conjunto de representaciones y 

creencias reli9iosas, morales, politicas, estóticas, etc6tera) son 

sustentadas por la adhesión voluntaria o involuntaria, consciente 

o inconsciente e las repres8ntsciones y creencias mencionadas. 

La ideoloqia entendida coino un sistema situado en la super

estructura y con una relativa autonomía respecto al derecho y al 

estado, funciona coao un olomento tundaaental en las actividades 

11 lBIDDlf P• 46 
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del honbre, regulando as! sus !unciones y relaciones sociales. 

"Oc hecho la ideolcgla i?:!progna todas las actividades del hclll.bre 

incluso su práctica económica y su práctica politica: está presente 

on lns actitudoc hacia el trabajo, hacia los aqcntes de la pro

ducc!On, hacia las restricciones do la producciOn, en la idea que 

se haco ol trabajador del DOcnnismo do la producción: ast6 presente 

en las actitudes y loe juicios politices, ol cinismo, la buena con

cloncia, la rosign!lci6n o la rovuolta, ctcOter1:11." " 

Desde esto punto do vista 11:11 ideologia necesariamente muestra 

una visiOn falseada de la realidad da tal manera, que los agentes 

do la producción acepten, voluntaria o involuntarianente, el papel 

que dose~pe~an en las relaciono& do producción, determinadas por 

ol nodo do producción existente. A.hora bien, la estructura ideoló

gica no so corroflpondo zr.oc6nlc11111ento con la estructura económica 1 

sino que se establece una relación compleja entre alllbas. 

Dicha relaciOn estar6 detormin1:11da por la acción e interés de las 

distintas tendencias ideológicas que expresan las representaciones 

do las diferentes clases sociales. Do aqui que los hombres no pue

dan tener un conocimionto objetivo del sistema social en que viven, 

sino un conocimiento falseado del alsmo que justifique la situación 

tanto do las clases explotadas, como do las clase~e explotadoras 

" IBIDEM: p. 49 

10 



1u:::eptando de aanera natural su condlcion de talas. •• 

Para entandar esta runciOn os necesario conocer la ideoloq1a de 

la clase dominante, asi como la reqlOn idcolOgica dominante. La 

primera se conoce a través do la division del trabajo_ que impone 

le dltarencia de loa bol:lbr•a en clases antaq6nicaa •eqi,ln los pe

riodo& de la historia (es decir. soglln los modos do producci6n: 

esclavista, feudal, capitalista, etcétera). Ac¡u1 la doainaciOn 

ideol6qlca estar6 a cargo de la clase social on el poder, donde 

incluso la oxpresi6n ideolOgica de las clases explotadas se ex

presa de acuerdo a loa patronos establecidos por la clase dominante 

para mant•ner las relaciones de produccion correspondientes. 

Por su parto la reglón ideológica dominante estara deter~inada 

por la estructura ya aea religiosa, jurldica, politica, educativa, 

110ral, etcétera; seqi:&n sea el caso de las estrategias utilizadas 

en la lucha ideolOglca. Cada una do enta& reqiones posee una es

tructura particular que puedo existir bajo formas di rusas o irre

flexivas o por el contrario t>zi,jo !or~as conscientes, reflexivas y 

expl 1citaa slsteinatize.das toórlce.aento. " 

Este ~ltiao caso se puede ejeapli!icar a través de un sistcfte. 

educativo cuyaG pollticas, objetivos y estrri.teqias estén estruc

turados do tal roraa, que suo resulte.dos coadyuven a conservar las 

" ietopu p. s1 

IBIDEH: p. Sl. 
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relac'lones de producción y a canalizar tuerzas contrarias 

interesas de la clase en el poder. 

a los 

En sintosia: •10 !unción social de la ideologio es asequrar lo 

ligazón do los holllbros entre si en el conjunto de· las !onaas de su 

existencia, la relación de los individuos con las tareas que les 

fija la estructura social.• '" 

Cabe observar quo la teoria 9enereil de la ideol09ia desarrollada 

por Marx esti centrada en dos aspectos: la división del trabajo y 

las relaciones de clase. 

Co11io se apuntó anteriorwiente la división del trabajo os 111 

separación entre el trabajo manual (agentes directos) y el trabajo 

intelectual (agentes indirectos)r en donde los segundos est6n con

vencidos que lo que sucedo en su intelecto es un reflejo indopen

d ionte de la realidad 11ils•11· 

• ••• A partir do este lllO•cnto puede Cansarse real111.ente una 

conciencia como alqo distinto a lo que seria lo conciencia de la 

prlt.ctica existente, puede representar algo distinto sin representar 

nada real.• " 

En cuanto a las relaciones d~ clase, las clases do•inontes fun

damentan su dominio en concepciones generales en la actuación del 

ser humano, falseando as! sus intereses reales de do•inación de 

IBIDDf; P• 52 
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Clll5&. 

"La idool09i_a ha sido siempre· expres16n de interoses da clase• 

conscientes o inconscientes, apoyando ilusione• con respecto al 

carActer del dominio da close y sus justi~lcantaa ••• 

Se apela a 0108, a la .oral, a las leyes de la naturalo2a,·a laS 

exiqancias da la ra%6n, y se desarrollan sobro esta l:>aae anpl!os 

&isto~aa de conaepcJonea do la vlds, de la naturaleza. da los hOlll

bres y su conducta. Estos intentos inteleetualos conatituvaron los 

elogantoa de la toriaaclón de la ideoloqla bajo las relaciones de 

la sociedad clasl11ta." •• 

Hasta aqui, ca?e una proqunta; L~é papel juegan al astado v la 

educación en la lucha anta96nica de clases, en cuanto a la función 

social de la ideoloqia? 

Preciaamente, el eatada surge co~o resultado de la dlvis16n da 

la sociedad en claaea, dando se propicia que un qrupo social deter

ninado, sa apropie del trabajo de otros a tra~éa de su explotación, 

V no s6lo eso, alno adea6s se constituye una clase gobernante per

Aanenta para ejercer ol control. 

De esta manera, el estado oriqinado se eit~a por encima de las 

sociedades para mantener al orden entre las clasoe antaqónicae y 

perpetuar la reproducción de la clase do•inante. En eate sentido 

se habla del poder del estado o poder estatal del cual dependan los 

" lBIODCt p.2z 
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&p&rotos d~l catado parA que funcionen de Acuerdo a los interosos 

de clase~ •• 

Oe aqut que la definición de 11parata de estado sea la $\gu-1.o.nte: 

"Cl apnrAto de estado os el conjunto de ln~titucionos que desa

rrollan le.a di.versas funciones doÍ astado (reprc&'t.v~·~ "ié'CñtCo- ad·.:,_ 

~lnistratlvnc, ldeolóqicas." • 

r~r~ otcctos do osto trabajo, se hablarA brove•onto_do los apa

r..ito~ it!colOqicos del estado p~~s. os aquí donde se pu~on 'ubicar 

la t'!duc&clon y la escuela. 

Lon aparatos 1deol6qicos funcionan de no.nora naslva y prlnclpal

:nentc idoológlca o!roclcncto una rcprosentaclOn falso do la raalldad 

eAprosnndo la idcolog!a doalne.nto, cuyo papQl es o&anclalnento ayu

d~r o la repr<>duccion de les ral~cionos de produeclon. 

"., .rHnquna el.ase puedo detentar durnblenente el poder sin ojer

cor 31 ~lG~D tiempo su hegomon1a sobre y en loa aparatos ld&ol6gl

co5 do! cstn<la." '' ts decir, quien no tiene al eontrol sotirc dichos 

Dpatntos no puedo aspirar a permanecer en el poder. Althusscr con

sldcrn co~o ~pnratos dol estado a las s!gui~ntes instituciones~ 

- lo~ ~paratas ideológicos roliqiosos; 

las aparoJ.t.o~ idl!ClOq!.cos cscal:i.ros (<::l eistemA de las cscucl.li:; 

'' Ht..Rf/ECt:ER, P.arta: op. cit., p. 133 

" lblCEM 

" ALTHUSSER, Louiat op, cit., p. 112 

14 



pO.blicas y privadas; 

los aparatos ldeol6qicos fa11illares; 

los aparatos ldeol6qicos jurldlcos1 

los aparatos ideológicos politicosi 

los aparatos ideol4qicos sindlcalesr 

- los aparatos i~eol6glcos de ln!orae.ción (prensa, radio, etc.) 

- los aparatos ldool6gicos culturales1 '" 

Todos estos aparatos ldeolóqicos, no ol:>stante su pluralidad fun

cionan bajo un denoalnador co110.n: la ideologla. Aunque taJD.blén fun

cionan repreAiVaJ1.ente pero en forma velada o disimulada. En los di

ferentes periodos históricos ha predoalnado un aparato ideol6glcoJ 

co~o por ejoaplo la iglesia en la época feudal, que junto con la 

fa•ilia jugabftn un papel preponderante en la t:orinaci6n moral, cul

tural, educativa, etcétera para asequrar asi la reproducción da las 

relacionas de producción. 

En las fornas capitalistas ya maduras, seqdn Althusser, la es

cuela junto con la fa11ilia desplazan a la iglesia como aparato i

deológico preponderante. Es en la escuela donde el ni~o pasa la aa

yor parte del tier::ipo instruyéndose, formAndose, adquiriendo habili

dades y conocimientos prActicos i11pregnados de la ideologia do~i

nate que conlleva a la reproducción de las relaciones entre explo

tador. Y explotado. 

11 IBIDDC: pp; 109-110 
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"Los nocanisnos que producen este resultado vital para el régl

:r.en capitalista, osttln, naturalmente, encubiertos y dish11ulados ae

dianto una ide-;>logia uni·.·crsal11onte vigente do la escuela, ya que 

esta os una de las tor=J~ cuoncialcs de la ideologia burguesa domi

nante: una ldeologia que representa a la escuela como aedlo neutro, 

desprovisto de ideoloqia." " 

AS1, los niños tienen acceso al conocimiento, a las pautas de 

conductü, a l~ responsabilidad que i~ponc el sistema capitalista, 

a trav6s del ejemplo y conocimientos de los maestros qua son porta

dores do la idoologia burguesa. Los padres al dejar a los niños en 

manos del maestro, tnmbi6n participan en la inculcación do la idoo

loqia dominante. 

En estos tórninos la politica educativa sienta las bases para 

la slstomatizuc16n pedagógica do reCormas y principios disimulados, 

do qua la cducacl6n cotA al servicio de las nasas para que óstas 

puedan alcanzar un desarrollo armónico e intogral que las llave 

directo a su lihcracl6n. A su vez, la educación en el sistema ca

pitalista so .asegura de que los hijos do las clases dominantes 

mantengan el o~tatus y los,priv!leqios que los corresponden. 

·Por el contrario, para Marx la oducaciOn debo jugar un papel 

revolucionarlo que permita no sólo la adquisiciOn do concioncia de 

la claso oxplotnda, sino que ayudo a transCormar las ro1acloncs do 

"ALTffUSSER, Loulsr op. cit, p.119 
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producci6n. 

RResulta evidente el doble niqniticado de la palabra educación 

en la a<>ciedad burguesa: oducaci6n co•o proceso de adapt:acion a las 

relaciones existentes, adaptación que asegura a los hijos de la 

clase doainant• las ventajas y privilegios d• su clase, y 'adapt.• 

a lo• hijos de la clase opriaida a las condiciones de explotaci6n 

de su existencia. Y nducaciOn co•o arma en la lucba contra la opre

sión, como instrumento 11:oral o intelectual de la joven generación 

de la clase oprialda aunque ta:nbi6n de todo joven que se coloque 

al lado do la revolución cono una base de orqanizaciOn del novi-

aiento socialista actual para el futuro socialista." " 

/\nterion:iente so habló de que uno do los alo11:entos rundnt11entales 

para ta reproducción de lo fuerza de trabo:jo era el salario puaa, 

6ste representa el activo que inpulsa la econoaia Cllpitaliata para 

qUe el patrón obtcnqa ganancias. Pero para quo esto suceda el pa

trón debo de orqanizar la producción, de manera tal, que tonga el 

control do los ~edlos do producc10n (~ator1a pri~a, horraaientas, 

111aqulnaria, etc6ter11}, las condiciones de producción (adminis

tradoroa, contratación de trnbajadores, salarios, etc6tara) ast. ca

.a el derecho leqal da la co•ercialización del producto qua resul

to. 

La interrelaciOn de estos ale3ontos estarA diriqida a que a1 

•• SUCHODOLSKI., Ba9danJ op. cit., P· 24 
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precio pagado par el. tiempo empleado por los trabajad0res soa ue

nor que el valor del producto en el mer~~do: "resUit~-~~(/'d~ -~sta ·di
ferencia el valor excedente o ganancia. Co~ ~e :pued~ -a~~~~iar; el 

Unico elemento.de subsistencia de los trabajadores asalariados es 

la venta de su propia fuerza de trabajo para satisfacer sus necesi

dades personales y sociales. 

De lo anterior se desprende, seg~n Bowles y Gintis, que la pro

ducción capitailsta no es si111ple11ente un proceso técnico, sino tam

bién un proceso social. De aqul, que el patrón deba construir rela

ciones sociales y Cor.as da organlzaci6n dentro de la empresa y su 

extons!On hacia la sociedad. 

Sin oabftrgo, la esencia propia de la producción capitalista 

lejos de croar ar111onla dentro de la eociedad, conlleva antagonismos 

y condiciones potencialmente explosivas. " 

Estas condiciones dan lugar a la lucha de clases que se desa

rrolla en la vida económica do los Estados Unidos do Nortcam6rica, 

conflicto que se enaascara bajo el fantas111a do la democracia. 

Fantas111a que se ha constituido como el elemento 111As socorrido para 

dirigir el funcionamiento del siste111a educativo hacia dos aspectos: 

- El de capacitar a loe trabajadores en habilidades técnicas y 

sociales, asi como en la conlonnaciOn de una visión aparente de la 

" BOWLES, S. Y GINTIS, H. f TA instrucción cncgtnr en lo 
om6rica copltollstQ, p. 22 
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realidad soport~da en la =otivaciOn do au=ontar su capacidad pro

ductiva Y por ende soclal y econólllica. 

- El de conservar las condiciones sociales, pollticas y econO

=icas quo pormi~nn Pl control de los =e~!os de producclOn. de las 

Pondlclonea de producción y de las 9ananciaa. • 

Los nlsnos Bowles y Gintis sl:!ñlllan las i:iipllcaciones do las 

!unciones arriba •encionadas. 

a) Los cscuolas !oncntan tipos de desarrollo personal conpa-

tibles con las relaciones do dominación y subordinación do la es

fera econ6nica. Tanbión las escuelas producen excedentes de nano 

do obra Capacitada lo suficiente=cnte amplios como pllra hacer e!ec

tiva ol ar~a principal que tiene el patrón para disciptlnar a los 

traba}adoros: la facultad de contratar y despedir. 

b) El slstc=a educativo runciona asl, no tanto debido a las in

tenciones conscientes do profesores y administradores en.sus acti

vidades diarias, cuanto a la estrecha correspondencia entre las 

relaciones sociales dol sistc•a educativo. La naturaleza !raqmon

tada do los trabajadores ostA retlejada en la competencia insti

tucional izada y rnra vez creativa entre estudiantes y on la ospo

ciallzaci6n y ostratitlcacl6n de los conoclmleptos acad6micoe. 

e) La unlvorsidad prepara a la élite para el arte do la doaina

cion, poro ta•bién ha dado luz a un poderoso movimiento radiCal y 

" lBIDEM 
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o uno critico de lo sociedad capitalista. " 

Con baso en lo anterior, Boudelot considora dos foruas de incul

cación de lo ideoloq1o bUrguÓsa. ~ primera Se refiere a lo fon;a-
... - . :- : ' 

ciOn de intérpretes, mediadores activos _de ia ideoloqia burguesa; 

es a trsv6s de este' tipo de
1 

1ncu1caciÓn que· so prepara al ho"l!lbre 

burgués inconsciente que interpreta diferentes popeles (de horabre 

superior, culto, honesto, ºresponsable, justo, etcétera) mediante 

los cuales controla y dirige al proletariado, con base en los in

tereses de la bUrguesia. 

La segunda fonaa consiste en el so•eti•iento de los !uturos 

proletarios (ni~os y jóvenes en formación oscoler) a la ideoloqio 

dominante. Este tipo do inculcación so caracteriza por la represen

tación do una •ronlldad• paque~o burguesa, donde los deseos do 

adaptación y do alcance de mejores niveles de vida pueden lograrse 

a trav6s do lo promoción y esfuerzo individuales. " 

No obstante, lo anterior expresa que: "•·· la dominación de la 

ideologia burguesa no implica una uniformidad ideológica, ni una 

uniCor~idod do cultura en toda la sociedad sino al contrario, un 

juego do diferencias ideológicas y culturales que corresponden a 

tas demarcaciones do clase." " 

'' IBIDEH; P· 23 

" BAUDELO'l', Christian; Ltt escuelo popltglioto, pp. 151-152 

IBIDEM: p. 152 
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Como se ver4 mAs.adelante, esta a1s12a situación se da al inte

rior de la escuela: no existe un consenso para aceptar el tipo de 

educación organizada y administrada por el grupo o los qrupos di

rigentes. Huy por sl contrario, existe la contradicción, la lucha 

do clases, de aqul que constaritemente las refon:as educativas apa

rezcan una y otra vez tratando de •rectificar• el canino. Sin em

bargo, este refon:aismo no es suficiente para eliminar la contradic

ción pues, sus efectos no inciden en las relaciones sociales de las 

relaciones de producción do la estructura socioeconóaica capitalis

ta. En este sentido el reformismo sólo es ideológico. Este aspecto 

es usencial en cuanto a 14 percepción que tiene el individuo y la 

sociedad en general, de cómo contribuye la escuela, no importando 

que no se 11.ejoren loa ingresos, ni que lugar se ocupe en las rela

ciones sociales y do producción; sólo !aporte tener ra4s escolari

dad. Es decir, la escuela en la sociedad capitalista se convierte 

en una esperanza infundada ya que, las relncionos do· oxplotados

explotadores se mantiene igual. Al respecto Hartln Cernoy dice: 

"El modo de ver capitalista considera al capitelisrao entitosis 

del imperialismo: la posibilidad de quo un puoblo sojuzguo a otros 

se reduce por el mercado libre y el libro curso de capital y tra

bajo. La educación es una fuerza en rnvor del racionalis~o y el 

progreso en esta interpretación del cambio social y les rclnciones 

lnternncionalos. La incorporación de individuos y grupos diversos 
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11 las estructuras capitalistas es en y por sl una !unclOn positiva 

del sistc~n cducacional ." •• 

E~ obvio, quo para el sistena capitalista la educaciOn cs un e

lcr.~nto liberador y dependerá. del es!uorzo individual el ganarse 

un puesto bien rc~unerado y un estatus social medio o alto. Luego 

entonces, desde este punto de vista no iPportan las contradicciones 

do cla!:'c proplciadns por las relaciones sociales de producciOn ca

ractcrlsticas del sisteaa capitalista, 

Para tener una mayor cleirldad eil respecto, en el siguiente apar-

tado so analiza ol papal que ha jugado la educaciOn en el desarro

llo capitalista de los Estados Unidos de Norteamérica • 

.. CARNO'i, HartinJ 1.11 cdugncl6n como imneríol lrs199 cultural, 
p. 39 
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1,2.- runq!6n de la pducoc!On en el desarrgllg capitnllnto de Jgs 

rnA:dgs Unidgs. de !!grteopl:ricq, 

El dc5nrrollo socioeconónico do los EE.UU. tuvo que ver ~uy de 

cerca con la escuela. Desde las priDitivas colonias norteamericanas 

que so·desarrolloron separadas unas de otras (donde la producci6n 

erft s61o para el aPnstecimiento local; mientras que los colonias 

del norte adaptaron los estructuras socioocon6micas do los paises 

europeos, los colonias del sur croablsn una economla do tipo hocien-

da) hasta nuestros dios que este pais ha alcanzado el desarrollo 

industrial, la escuela ha jugado un papel fundamental en el control 

social. 

En las primeras etapas lo escuela era responsabilidad de coda 

colonia: los sistemas educativos estaban descentralizados. Como se 

ver4 ftás adelante, contorne fueron evolucionando las estructuras 

oconónicos y sociales los sistemas educativos y la instrucción es-

colar se fueron cor:iplicando. " 

A Cines del siqlo XVIII, en lo ,\Jllérica colonial la unidad de· 

producción ~sico ora la familia; es decir, los grupos familiares 

eran los dueños de los medios y de los ~ondiciones de·p~oducci6n. 

Es por ello que ol niño no necesitaba de recurrir. a ninguno ins

titución, en el seno romiliar aprendía los habilidades y los cono-

" IBIOEH.: p. 222 
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cl•icntos esenciales para lntcqrarsc a las relaciones sociales do 

producción. 

Sin e=barqo, la lqlesia ta=llién aparecia co~o una institución 

cultural que tr11nc:rii!:Jn valorr~ :-:or111os y c:;;:iri!:ualc!l. 

En este sentido, la !unción de la incipiente escuela primaria 

sa limitaba a enseñar a loor y escribir con el tin principal da 

racllitnr qu~ lo¡; niño:"; aprendieran lai; 51lnt"-S escriturns con aayor 

facl l ldod. 

&n el siguiente nivr.l la iglesia se cncarqaba de prcp6rar a los 

ni~os para que siguieran una carrera dentro do la ~ls~a. ya sea pa

rn las profc~ionc~ cultas o para ingros~r a la burocracia estatal, 

cntoncci; &in l::.port.1':it:j."1. Por at.ra parte. l;i~; pocas uniVer'sidadea 

que cxlstian tenían un carácter aristocrático destinadas a una for-

11111clón cr.trlcta~cnte intelectual. 

Oor.pu~r. de la quorr~ de indcpondcncia esta situación cacbió por 

completo. La ccono~la estadounidense dió un Vuelco total y co1110 

consccl:encin. altoró la relación antro la f,i.111ilia y el sistema do 

producción. ·• 

A p~rtir do este mo~ento la producción so roalizó on qrandos or

qanizncionos donde un pn.trón dlrigia las actividados de toda la 

tuorzn de trabajo y adc111As era dueho del producto del trabajo. La 

constante expansión y transror111acl6n de la producción capitalista 

.. BOWLES, s. y GINTIS, H.: op. cit •• p. 208 
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dio cono resultado qrandes ca11bios an la distribuclOn ocupacional 

y p11ralelair.onto se presentaron oxlq:enclas de.nuevas habilidades pa

ra el dose=peño de los puestos. 

Coi:io os de suponcL· el aprcndlzt1je de las t:!lbllldadoo y de las 

rolaclonou sociales ya no podia llevarse a cabo en el sano faml-

llar. Era noco&arlo un ~lstena de capacitaclOn que facilitara una 

ndaptaciOn ralls rApida a los nuovos e11pleos requeridos por las orq:a

niz11cioncs c~prcsnriAlos y quo ~de~~s pur~lticra que las nor.1as, 

continuainente cambiantes, de la rontabi l idad riqioran la asiq:nac16n 

de trabajadores. 

Otra conoocuencia do la oxpantlión cupltalistn fue la conror~a

cion de una estructura social o intelectual, quo al rinal do cuen

tas cuoistlona.r1a al orden politlco existente. Dicho a.nblento se 

integraba prlncipal~ento por: 

- el encuentro casual do Jos obreros dentro de las !4brlcas. 

quedando alterado ol aislamiento que habla contribuido a mantener 

la in~ovilidad de las poblaciones aqricolas: 

- las emigraciones a gron escala, originadas por las ramillas 

desarraigadas do la tierra en bUsqucd11 de una forma de ganarse la 

vlds: 

- mayor dependencia do los patrones, de les sectores de la eco

no•ia en expansión, dol influjo do extranjeros a fin do que ocupa

ron les puestos peor remunerados: 



- fil rnclsr.r.o hacia los neqrcu>. " 

Estas condiciones en el contexto urbano, ai bien reflu1aron el 

ani1uila•iento daI sistena ccon6~ico familiar y el de ftprendices 

tbnbión provocaron probleo~s culturales, de inteqracl6n y control 

de las nuevas pi!Utas de conducta, aacnazando la estabilidad pol1-

tica de •UC::has po~laciones. 

Para estq entonces las ideologJas leqitl•ndoros do bpocas ante

riores ya no funcionaban: ldeologlas btlsadüa en ol progreso econ6-

•ico, individual y nacional cuyas ideas princip«los son las si-

quientes: 

"Dios ha capacitado a los anglosajones y particular.ante a sus 

descendiente yanquis de Aanera suporior respecto a otros soctorcs 

raciales y sociales internos y el resto de los pueblos del •Undo; 

los viejos habrlan tranaaitido a las nuevas genoraeionos el espt

ri tu ~esJAnico aacriticado y laborioso que tuera una da las causas 

Cundamcntalcs do la acuaulación de capital, del crecimiento de lns 

e•presas y del progreso tecnológico; el capitalis1110 norteño habria 

iapuesto sus instituciones llOdernas. sobre laa que representaban 

el bloque •tradicional o•claviata•.• 

" lBlDEKr PP• 209-210 

PUlGGROS, Adrianat tpperlnlioaq y gducactoo en AmftrlCJ! 
La.t..iJ:ul, PP· 63-6• 

26 



Ante esta situación los lideres bc.nacaban opciones que 9orant:iza

ran la estabilidad politica y la constitución y la rentabilidad de 

las em~re&as. Por su ~arte los aqricultores y los artesanos que pa

saron a Cor=ar parte de los trabajadores asalariados buscaban un 

~odio, a través del cual, ellos y sus hijos, pudieran recuperar el 

estatus perdido. O• las diferentes opciones, la educación parecia 

pror.eter, los resultados que se buscaban. As1 la oxponsi6n edu-

cativa fue apoyada por los patrones, aunque loa objetivos y las 

acciones fueran totalmente distintos a los de los trabajadores. Pe 

la aiaoa forna, la cducaci6n tuvo una connotación di[erente tanto 

on Ql sur, como en el norte. 

"Co~o el sur slguió siendo agr1cola y precapitaliata y para los 

bienes lnduatrialea contat>oi con tnqlaterra y el nor:tel una institu

ción coao la escuela no era necesaria para aantener el orden so•

cial, Pero en los estados nortehoa, la educación priaaria, aunque 

apenas era otra cosa aás que enaahar a leer y oscrlblr y dar ins

trucción reli9iosa, fue ya una cuestión !~portante en loa comienzos 

del siqlo XIX." ~• 

Esta diterencia se debió a que en el norte se conjuntaron una 

serle de elementos sociales, provocado& por la industriali~aclón 

y la in•iqraei6n d~ 9randes nC•eros de irlandeses on las ciudades 

norteñas, as1 co=o el rApido aumento de asalariados, que constitu-

H CAJUIOY, Hartint pp. 222-223 
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yeron una aaenaza para el orden social de éste pata. 

Tanto loa empresarios co~o los educadores estaban convencidos 

que la escuela era el sitio ideal para preparar y adaptar a los ni

ños de a cuerdo a los requerimientos de les trabajos en las (6bri

cas. También soston1an, que para darle estabilidad al aparato polt

tico y un funcionamiento perfecto a las f6bricas era necesario que 

los ciudadanos y los trabajadores hicieran suyos los objetivos y 

valores de quienes detentaban la autoridad1 asi las escuelas debie

ran lograr •ucho •6s que inculcar una obediencia, debieran favore

cer al autocontrol. •• 

Con base, en estas orientaciones relativas al papel que debiera 

jugar la educación en aquélla etapa, surgió la educación progresis

ta dando origen a la escuela comunitaria, organizada por grados, 

edades, planes y programas do estudio y textos espectficos para ca

da uno de ellos. Ta•bién dio coao resultado el bachillerato 6nico, 

las.materias seriadas, las evaluaciones educativas, la oconcmia in

terna, la secundaria,ol consejo estudiantil, la orientaciOn y edu

cación vocacional y el monopolio· de la autoridad ejecutiva dirigida 

por intendentes y otros profesionales. 

"Reformistas e industriales por igual vetan en la escuela la 

propagadora do su comün visión de una sociedad ordenada, progre-

sista y orientada hacia un fin determinado. 

•• BOWLES, s. Y GIHTIS, H. 1 op. cit., p. 224 
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En conjunción con este nodo de ver, servia taabién para aantener 

una estructura clasista frente al caabio econó•ico y social.• " 

Mientras tanto, las organizaciones obreras y los sindicatos cre

cian considerablemente por la influencia de los movimientos socia

listas europeos. Est• becho provocll, dentro de le cambiante divi

sión del traDajo, un conflicto entre capitalietas y obreros en las 

e•presas y en la sociedad en general, influyendo considerable.ente 

en el sistema educativo. 

De lo anterior se desprende que el papel de la educación en la 

expansión interna capitalista, era precisamente el do inteqrar a 

los traDajadores nuevos al sistema de trabajadores asalariados y 

el de ser un instrumento igualador para lograr el desarrollo huoano 

integral. " 

Es por ello que la instrucción escolar se convirtió en un ele

mento fundamental para lograr el control y la disciplina a través 

de nuevas forinas de DDtivación. 

"La instrucción escolar aaericanizaria a los grupas do inmigran

tes que tenian la peligrosa tendencia hacia un extre•is.a y socia

lismo europeos. Disciplinaria a un nuevo proletariado, frag.entAn

dolo , y eventualmente, estratific6ndolo de acuerdo con lineamien-

CARNOY, Kartin1 op. cit., p. 225 

"&DWLES, s. Y GlNTIS, H.1 op. cit., P• 238 
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tos étnicos, raciales y sexuales." •• 

En este aspecto la corriente de la admlnistraciOn cienti!ica de 

rrederlck Taylor, capto la atención de los patrones, cuya preocupa

c1~n se dlrlgia cada vez más al control y motivación de los obre

ros. 

Esta corriente influyo de manera detel'lllinante para que tanto en 

las eapresas como en las escuelas, la divisiOn y orqanizaciOn del 

traoajo y de la educaciOn, respectivamente, se mantuvieran bajo el 

control burocr6tico y administrativo de· personal expeita-. 

Claro est6 que dentro de este personal un porcentaje muy bajo 

represontaria a gente do extracción obrera. Lo cual conseguirla a

lejar a las escuelas y a los obreros, en cuanto tuera posible del 

i:iundo politice. 

"El razonamiento politice para limitar el poder de los obreros 

especializados !ue propagado por medio de la escuela de la adminis

traclOn cienti!ica, que sostenla que la conducta de los trabaja

dores, incluso hasta en los aismos movimientos exigidos para una 

opcraciOn mecánica, debian ser controlados y dictados por técnicos 

y administradores de acuerdo con principios cientificos." •• 

Es as! como la educación vocacional comienza a entrar en juego 

para la capacitación y clasificación de personal que pudiera ubi-

IBIDEK: p. 243 

C1.RNOY, Hartin: op. cit., p. 252 
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carse por onciaa de los obreros y de esta !onaa aediatizar el con

trol y organización de los mismos. A su vez est;, pénr.i.tÍria a l!=>S 

capitalistas reducir los salarios y contar con :1a cantidad ilba.l

tada do obreros especializados sin trabajo, para ·sustituir a aque

llos otros que se opusieran a esta foC'llla do explotación. 

Es claro que la ideologis de la educación vocacional contribuyó 

para justificar un sistema de carreras cortas que dividirla y es

trati!icaria a los jóvenes seqün su raza, origenes étnicos, y ante

cedentes de clase social a la que pertenecian. 

Esto Oltimo se vio rerorzado por otra reforma: las pruebas ob

jetivas que fueron mayormente utilizadas después de la Pri•era Gue

rra Mundial. Bas6ndoso on los valores y conceptos cnpresarialos so

bro la eficiencia para aedir el logro de la instrucción escolar y 

la clasificación do los estudiantes para seguir una carrera deter

minada. Es por esta razón que la aplicación de las pruebas objeti

vas fue apoyada con mucho entusiasmo por politólogos y financiada 

por fundaciones capitalistas. ' 

Hasta aqui, se puede recapitular diciendo que los cambios y re

formas educativas han representado alternativas a los cambios su

fridos por las estructuras económicas durante el proceso de acumu

lación y de expansión del capital en los EE.UU. 

Estos cambios y refornias lejos de propiciar un cambio en las re

laciones sociales y de producción, las fomentaba y colaboraba para 
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su reproducci6n de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

capitalistas. llo obstante, es importante destacar que los menciona

(1tis ca?'lbios y refon:ias eran originados por las presiones y confl ic

~os de clase inherentes al siste111a capitalista. 

Desde lu090, que los objetivos y las acciones estaban dirigidas 

en sentido contrario a los intereses de la clase trabllljadora; dis

frazados bajo una ideologia que deformaba la realidad, se daba a 

la educaci6n una funci6n para pormitir la lltOVilidad social. Como 

se puede apreciar con claridad en la siguiente cita. 

"Como la mayoria de los pobres creen que ZllAs y aejorea escuelas 

pueden sacarlos de la pobreza, tanto individualmente como en clase, 

el papel de los reforoadores liberales ha consistido en tratar de 

dar a las minarlas ••• aá,s movilidad sin darle mAs control sobre la 

estructura econ6mica y social." •• 

• CARNOY. Hartin: op. cit •• p. 248 
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1.3,- El pnQfll de ln educnplOn en 195 pn!5gs dftQftDdientgn....sie..... 

AmOrlpn I.nl:lnn 

Este apartado se desarrollarA a la luz del ~odelo de la educa

ción en la dependencia. En este marco se observarA có•o la educa

ción ha sido un instruo.ento esencial, a través de diversos mecanis

•os," para la reproducción de las relaciones sociales de producción 

necesarias para la ponetraciOn 'i desarrollo del siste111a capitalista 

en los paisou dopondientes de Aaérica Latina. 

Dentro do estos mecanisaos so tiene, principal•ente, a las re

tor.as educativas supeditadas a las necesidades e intereses de las 

clases gobernantes de cada uno de los paises dependientes, que a 

su vez so hallan condicionadas por los requerimientos de expansión 

de las oconomiaa de los paises desarrollados capitalistas1 en espe

cial para los EE.u-J. 

Asimisao, la planoaciOn educacional juega un papel coaple111enta

rio da las refon::aas antas 111encionadas, pues a través de ellas se 

determinan las limitaciones de participación y la distribucion de

sigual, tomando como punto de partida el aumento de la eficiencia 

del siatema educacional de acuerdo a las necesidades de la repro

ducción del modo de producción capitalista. 

Un reflejo de que la educación es vital para conservar las 

relaciones de explotación, son las inversiones que en aateria 
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educntlva realizan los paises desarrollados en los p3ises depen

dientes de turoérica Latino. 

f>aralela111entc, a !a d(Jscrlpcién do estos ::ocanis¡¡ios :lO hJ.r.\ 

validez a una educaciOn técnico-!unclonalieta: cuya osencla esta 

dirigida a sustentar las •bondades• de la educaclOn en cuanto ge

neradora de proveer al ho~bre por igual de la foraaciOn necesaria 

para ser iri.is producti·J:t y r.itl~ e!icicrote den'.:ro del desarrollo de 

un pats. 

Las cconoiiilus dependientes estarán condicionadas necesaria::ente 

por la expansión de otra econoDia. Condicionadas pcr la explotación 

r:io~!...intc el corr.ercio r.iundial, lilS ln'Jcrslcnc!i ·~~ ci cxtranjorr.i, ol 

avunco tocnolóqlco y el poderlo mi I itar. •• 

En esta rolnción de dopondanci~ todas las iniciativas politlcns 

econó~icas y de blcnobtar social provienen de las estrategias ex-

p~n~ionistas dn lo~ paises capl~alistas desarrollados, utilizando 

B la~ clases doMinHntc& de los paises dcpen~icntes para que a su 

vez. óstos controlen a las clases oprimidas dentro de tos rospec-

tivos paises. 

En ol caso do la educación sus objetivos, métodos y reformas 

provienen de un pels centro (desarrollado) y son !~plantados, adap-

.. REBEIL, Ha. Antonio ta; ~11~.1.WL.na....J:orrall.l...on...6.Ua.L..C.U.CA1-U 
11.e:Kka.na&!!.: en MORALES GOMEZ, DANIEL (compilador); L..ll.m1u: 
ca.i:l.2n....Y-5lcRarreJlCL51CPJ1rutie:n.te en Anllrica J.ot!nn, p. 234 



tados y desarrollados por las ~l~ocs dirigente~ en los paises pcr1-

1t:ricos (sul:Jdesarrollados¡: .:is! la función di! la cducaciOn er. estos 

~lti~o~ dcpcndorá de tos patrones culturales, necesidades e inte

reses econ6~icoo de tes pri~cr?~. 

COl:IO consecuencia: los paises dependientes estar4n iupedidos 

para crear una educación au~Onoma y original de ncuordo a sus no

cosidadcs do creci~icnto y desarrollo. 

"Todo cuan~o se necesita ca un<J rclaciOn de dependencia entre 

la aotr6poli y la región, el pnis, la clase o grupo de que se tra

te. Una vez asentada la dependencia econO~ica, politica y/o cultu

ral, queda ascqurado el caractcr imperial de las cscuolas." "' 

Dependern de la fuerza y el tipo de relación do dependencia las 

rornms de dominnción, que se llevan a cabo en un pais o en otro. 

En el caso de loo pa1Ges totalr1ente dependientes los aparatos idco-

16gicos (cspccla1mentc la escuela} no represivos serán suficientes 

y sus ~oda~idades se carnctcrizar3n esencialmente por estar dirigi

das a convencer a la poblacion, de sus virtudes para que esta tenga 

mayores posibilidades en la escala social: aunque realmente su po

siclOn ser6 casi siempre la misma. 

En aquellos paises donde la relación de dependencia a producido 

grandes contradiciones, los aparatos ideológicos represivos han ho-· 

cho.su aparición necesaria y preponderante para complementar las 

•• CARHOY. Hartin: op. clt •• P• 31 
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funciones de los aparatos ideolbgicos no represivos. 

Aunque las condiciones sociales y de producción de Ai:iérica Lati

na se vienen gestando desde la epoca colonial y so ven influencia

das por el desarrnllo capitalista europeo 1 nortea~ericano: es en 

el periodo posterior a la sequnda Guerra Mundial que el imperialis

mo norteamericano comienza a crear estrategias para lograr el acce

so a las materias primas y darle juego a sus capitales y tecnolo

gia extra fronteras, bajo una ideologia apoyada en el progreso y 

la paz. 

Esta ideologia era justificada por los sentimientos de superio

ridad del pueblo norteaDericano, para llevar a cabo la explotación 

de propios y extra~os. 

"Dios nos ha preparado durante un siglo a los pueblos teutónicos 

y a los pueblos de habla inglesa sólo para que éstos se contemplen 

a si mismos, con vana y peresoza admiración ••• nos ha capacitado 

para gobernar, para que podamos administrar a los pueblos bArbaros 

y seniles • 

••• V entre todas las naciones ha designado al pueblo americano 

como Nación por él elegida para conducir finalmente a la regenera

ción del mundo." •• 

" PUIGGROS, Adriana; Imperíglíspg y educ;qqlón en Amtrfpn 
Ln.l;.inA • p • 7 o 
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Ader:1~s de la ideologia justificadora de superioridad, el pueblo 

.snoricano utilizo una serie de tratados y pactos para lograr el 

~~ntrol aonopólico del arr:1ar:1ento nuclear, de las directrices poli

t1cas y econooicas, culturales y sociales y de desarrollo educati

vo. Estos tratados y pactos han logrado los propósitos gracias a 

la participación inter=ediarista cono el Banco Hund!al Internacio

nal, el fondo Monetario Internacional y la organización de las Na

ciones Unidas, entre otros: a travós de los cuales EE.UU. ha impe

dido las relaciones bilaterales entre los paises latinoaoericanos, 

ganando asi terreno los intereses imperialistas. 

Pero co~o es de suponer, estos manejos prepotentes provocaron 

contradicciones y actitudes antiir:1perialistas entre la mayoria de 

los paises latinoamericanos. Propuestas que obstaculizaban de al

guna u otra manera las politicas imperialistas. 

Es entonces cuando el ir:1porialismo monopOllco dirige sus esfuer

zos para controlar todos los procesos sociales, econOoicos, politi

ces, productivos e ideológicos desde el interior de la !onnaci6n 

~ependiente, utilizando a las burguosias locales para tal fin. 

lDe qué manera? Manipulando a las empresas nacionales estatales 

y privadas; propiciando que los intereses oconOmicos de las clases 

dominantes tradicionales so integraran a las empresas extranjeras, 

creando la dependencia econ6111ica, cientifica, tecnológica ,etcétera. 



:lr.ntro de este tablero de controlus, los procesos educativ::s 

fc1:colares y no oscolaros) ce con•1icrten en t.:n '!le111ento de vital 

iAportanCi4, adquiriendo l~s ~igui~r.tcs !ur.c~::nos: 

=!nantes tradicionales, por lo cual a partir do las décadas de los 

50' y 60', se propone co=o una de las prioridades polltico-Feda

qC>qicas la tor~aci6n de capas diriqontes (empresariales, pollticas, 

fiir.dicalesJ !iqatla!1 orq1:1niz:1tlv;:ullcnte a r:us instituciones interna

cionales, hoge111onizadas por los monopolios, o a universidades, ju

risdicciones y orqanis111os del Estado Norteamericano y de otros 

paises capitalistas; 

- ~ i~plantacl6n de ur. ~odelo de carácter 111odernista, tccno

crático y consumista. 

Es en estos thr~inon que los especialistas se han planteado la 

disyuntiva de caracterizar ol desarrollo y el papel que debo desem

peñ.lr la educación en lao sociedades dependientes de A?IOrica Latin:i 

con el fin de reorientar las actual(IS pol!tlc::is de dosarrcllc, 

croar nuevas estratoqias y redistribuir l'"ecursoG humanos y 111ateria

les. Dicha caractorlzacion del desarrollo, propano a ésto como un 

proceso lineal do crecinlonto econ6nico sustentado por el aumento 

del producto total do la oconomla, como resultado de la independen

cia económica de la población. 

IBIDEH: PP• 83-84 
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Y en este nismo sentido plantean que la educación es un neca

ni5ao e~encial para la tornación de la fuerza de trabajo que apun

tale la eficiencia del sistena productivo y a su vez propicie las 

L".:.J·c .. nstancias favorables para la movilidad social, la participa

ción politica y la iqualdad, 

No obstante, estos planteanientos presentan dos inconvenientes. 

- se asur.:ie que existe una relación lineal entre educación y cre

cirilento económico, ignorando la estratificación social al interior 

-de las sociedades dependientes de AJllérica Latina. 

~ Y parten del supuesto que cualquier •ejoramiento planificado 

de la educación, para satisfacer las necesidades del aparato pro

ductivo, se reduce a un problema de eficiencia cuya solución se be

neficiaria indistintacente a toda la población. •• 

.Justamente se ha podido apreciar que la relación entre educación 

y desarrollo no es tan simple. Por el contrario, os una relación 

complicada, aUn nás cuando obedece a patrones externos. Patrones 

que en Ultiina instancia están dirigidos hacia la protección y 

ftanteniciento de relaciones de dependencia en cuanto al control de 

los mecanismos de producción, distribución y consumo: asl coino el 

del sistema educacional en los aparatos ideológicos del estado, 

De esto so desprende que en primer lugar las clases sociales de 

los paises subdesarrollados de Al!lérica Latina se han !armado bajo 

.. REBEIL Ha. Antonietai op. cit., p. 19 
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!a soDbra de las sociedades desarrolladas, propiciando una media-
. ·. ,• 

~!zación de sus poblaciones en torno a1 modO de producción capita-

"Siendo la producción de capital y la reproducción del proceso 

de producción los principales objetivos del sistema, se originan 

formas particulares de reproducción de la ideologia dominante apo

yadas en relaciones antagónicas de clase. Asicismo para asegurar 

su poder en lo económico, la élite que ocupa los lugares m6s altos 

de la jerarquia social se integra con el capital internacional para 

jugar un rol dominante dentro de su propia sociedad," " 

Lógicamente la reproducción de la ideologia dominante debe apo

yarse en una serie de justificaciones cuyo fin es el de desvirtuar 

la realidad y poder as1 reproducir las relaciones sociales y mate

riales de producción. Se pueden identificar cuatro tipos de justi

ficaciones fundamentales. 

a) Se argumenta que los objetivos de los planes de desarrollo 

responden a un estado de bienestar social e igualdad de la pobla

ción en su totalidad. 

b) Se sostiene que existe una relación directa entre produc

tividad e ingreso, 

c) se define que existe una relación proporcional entre edu

cación y productividad. 

" IBIDEM: p. 21 
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d) La falta de movilidad y oportunidades en el cercado de tra

bajo, y en la sociodad·en qeneral, es atribuida a los individuos 

en lugor de ser atribuida al slsteÍDa socioecon6mico en si 111i&lllo. •• 

Estas justlf icaciones pierden todo valor si no se toma on cuenta 

que todos estos 'factores dependen de las relaciones sociales de 

'producci6n capitalista y responden, y tratan de suavizar, las con

tradicciones de clase suscitadas por este modo de producciOn. 

eajo este sistema ideolOqico la educación se convierte en un 

instrumento vital para la formación do la fuerza de trabajo necesa

ria en relación al aumento de la eficiencia en la economia, y a su 

voz, para tratar de uniforuiizar los patronea culturales con el ob

jeto de mantener la estabilidad interna y el orden social. 

con estos factores se entiende que no hay tal correspondencia 

mec6nica entre educación y economia y por ende las oportunidades 

de movilización e igualdades sociales quedan nulificadas, Sin em

bargo, los sistemas educativoa como aparatos ideolóqicos cumplen 

su cometido, 

"Para las élites y para las masas la educación es un instrumen

to necesario. Las primeras las utilizan para promover la idea de 

aumentar la escolaridad como un medio para asegurar modelos unifi

cados de conducta social y eficiencia de la fuerza de trabajo; por 

su parte, las masas demandan m6s educación principalmente porque 

•• lBIDEMI p. 23 
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han sido convencidas que la educación es el ned1o apropiado para 

co~patir en igualdad de condiciones por oportunidades de trabajo, 

de conau•o y éxito." 

Co~ se apuntó anteriorti.ente la ideolog1a doainante y las estra

tegias educativas que la aco•pahan, tienen que callbiar constante

mente debido a presiones qenerades por laa contradicciones de cla

se. Cambios que, en Am6rica Latina, ae expresan nor=al~ente a tra

vés de las reformes educacionales propuestas y promocionadas por 

las clasea •edias con el rin de oantenerse dentro de la participa

ción politice "apoyados por la élite econó~ica que necesita ase9u

rer los ~odios que preparen un ejército de reserva disponible do 

fuerza do trabajo calificada y ütil a su estrategia cor~rativa de 

desarrolle." " 

Las rerormas educacionales se proi::iueven generalmente encubiertas 

bajo un enmascaramiento ideolbe}ico, defonn.ando la realidad, cuya 

apariencia es la de proporcionar una fon:iaciOn integral y de mayor 

calidad quo pet"lflita al individuo adquirir los conociQientos y habi

lidades suricientes para poder esaalar cuesta arriba los niveles 

sociales. Esta funei6n es muy bien aprovechada por las sociedades 

donde se proclaaa la democracia como una !on:i.a do qobierno y sus

tentbndose on que las masas tendrbn las mismas oportunidades de 

IBIDDfr p. 26 

" IBIDPh p. JO 
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do toorlas e lntcrcseG lnportados Gin reparar en las condiciones 

rcalc:i ·¡ priorltnrin::: :!e l¡¡s sociedades : .. t~:-.~a:.er:.c:.:i.as. 

"Si co1110 ocurre en nuestro continente el poder hace qua la 

la tooria tccnocrt!.tica de dollliniu, "' 13 cual sirve y c1..oyos i:iodos 

'J catcqor!ns apl!.c::i. en todos los n.:·-1e1e:; ~e cn:.ennnz.J, t!ntonccs el 

tomar en cuenta la~ ca:-actc:-lsti~~s hist6rico-~ociales, cultura--

lci> ·¡ de s.:..mct!r.de::!.c cr, :;:.ie v.ivcr. le.¡¡ pucbl::~ :;;.• • .1.:-.od:norlcanos: 

dc111.ocrh.tica ¡•de 111.ti·)::ir calidad, le jo::; .Je pr::iplciar 1-:n ca111.bio en l:1s 

relacionas de p:-od1.:cclon 'I de poder, lcq~·ar, unitor:nar la visión 'J 

conducta de los indl·;iduos para que puedan engranar en la maquina-

M!:RAUI, L. /,lbcrto: ~U~~_LUillQiit:mrlcano· mltg y 
t:®l1.d.iut, p. 20 



:.~ c:oduct!va do la sociedad ooderna. 

~t:~ ole~cnto, no ~enos i~portante, qua na colaborado p~ra que 

'v- -r:~crro~s o~uca-:lor.:tle"' t.cnc:¡an 'll éxito dc~e>:1do. ha sido!~ pls

~•1i~a~lón oduc~~lonal. 

E6ta planc!!.ciOn 10qicanent.e estA lirsitada '/ controlada por el 

I:~tndo, respondiendo a las condiciones pollticas y econOcict1s 

~rc"J'l!c::ientes. on los r'l1ses dcpon•..!1er.t.ec 

I:n este contexto lb planificaclon educacional juoqa dos papeles 

~uy lv.portantcs: 

- Sirve a los qrupos de poder, poniendo a su disposiclOn instru

:i.cntQs que per111iten desviar la atención de los pr~ble111as estruc

turales que nfcctan ~ la sociedad y a la educación, ayudando a man

tener lbs condlclonos de part!.~lpacl6n li111ltada y distribUcion de

slq~~l: as1 ce atriU~ye la deulqu;;ildad social a factores cstricta

~ente educati•1os (mCtodos, orqanizz:ici6n, etc. J olvidAndoae do las 

contr~dicci~ne& de clases existentes en la sociedad capitalista. 

- T~mbi~n sirve a los factores tocnocrAticos del Estado, coco 

"'":tedio para 11U1!'Cntar 111 eficiencia del sisteir:a educacional en la 

~~o~ucciOn de los recursos humanos requeridos por las estratoqias 

<1c crocJ ~lento oconóis.lco, asegurando de esta 11anera, la reprcduc

.: 16n del modo de producciOn dolllln11nte. " 

Pe~ una parte, lo antorior es consecuencia de que la planifica-

REBEIL, Ha. Antonieta: op. cit., p. 144 .. 



cion educacional torca parto de la adcinistraciOn p~blica sin estar 

inteqrada a olla: pues sus elementos son aplicables, ospecl!icacen

to a variables educacioniiles cuantitativ11.s (nu111ero do 11atriculados, 

de inscritos, r·t.C. J, dcrcui'1a:;do !::>e ~!:pe-:t:'"JS ci..::i.l ~t:ati ... ::>S y socio-

econOmicos (calidad de la oducaclOn, •oreado de trabajo, etc.). 

Tair.bién su i111portancia radica en su papel selectivo de los in

dividuos, de&ae tc111.prana cd11d, para insertarlos en laos escuelas 

tt.!cnic11s o de ~tro tipo que directai:-.entc los llf'Vt!.ri'.l a ocupar pues

tos de bajo estatus dentro de la escala social: coadyuvando asi a 

la reproducción Jo las relaciones sociales de producción. Para 

conclulr osto .sp11:-tado es necesario apuntar las dos qrnndes ver

tientes que l:Onfluyen c.:-. ul papel que juega lo educación en l:ss 

sociedades dcpendl~ntes de Ultinoa~érica. 

a) En prl=or tér~lno se tiene a la educación como aparato 

idaol6qico del r.stado, controlado por las Olitos en el poder que 

son las ::iedladoras para s11tisfaccr las r,ecesidades e intereses del 

capital extranio1·0. En este sa~tldo la educacion esta orientada a 

la [or~ación de un grupo reducido de tecnócratas: •élite que se 

considera cali!lcada en el dominio de la economia, do la industria, 

del comercio do la sanidad, y de la educación ••• para ejercer el 

poder de orqanlzaclón y de decislOn Dbs general por 111edio de un 

peque~o grupo de hombres de for::iación técnica que aceptan la disci

plina jerarqulca y estbn colocados bajo la autoridad del capital, 



que es su jete." ., 

b) Como conplemento del punto anterior, la escuela ast6 orqani

zada y planiticada para tonaar la tuerza de trabajo separada de la 

producci6n e inculcar una ideoloqia de sometiaiento, enmascarada 

en una visión talsa de la realidad, para que .. i la aisma tuerza 

de trabajo aea explotada en el proceso de producción capitalista. 

Claro ast6 que la tuerza de trabajo "solamente interesa como ma

sa, cono mano de.obra siempre disponible y aercado potencial de 

conauao." .. 

En s1nteais el aparato escolar contribuye a: 

- reproducir materialmente la división de clases: 

- imponer las condiciones ideol6qicas de dominación y sumisión 

entre las clases antagónicas, relaciones conformes a le lucha do 

clases capi telista, •• 

De acuerdo e lo expuesto anterior111ente, el sistema educativo ha 

jugado un papel determinante en la condición de dependencia en que 

viven los paises de América !Atina. 

El papol trens!orcador de la educación ha sido lento y poco e-.e

nezedor pera le expansión capitalista en estos paises [excepto en 

el caso de Cuba, donde la revolución, planteó un cambio en todos 

HERAHI, L. Alberto1 op. cit., P• 129 

IBIDEMI p. l:ZB 

e>.UDELOT, Christienf op. cit., p. :Z54 
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los aspectos] pues, como aparato reproductor de las relaciones 

sociales de explotac16n no ha peraitido un desarrollo propio de los 

pueblos latinoa11ericanos: ha iapedido el desarrollo da una cultura, 

una tecnoloqia y en general un sisteaa socioeconOaico propio acorde 

a sus necesidades y desarrollo hlat6rico. 

Con base en el'uarco conceptual e hiat6rlco desarrollado hasta 

aqui, en el siguiente capitulo se analiza la tunc16n de la escuela 

rural y técnica agropecuaria en el contexto del Héxlco rural. 



CAPITULO 11. LA PEHETRACIOH Y DESARROLLO 
DEL CAPITALISMO EH EL MEXICO 
RURAL Y EL PAPEL DE LA EDU
CACIOH RURAL. 



2.1. Cengrnlidades. 

En el capitulo anterior se pudo observar la estrecha relación que 

guardan las relaciones soci"lea de producción y la educación en el 

desarrollo del capitall•~ en Ea.uu. y en su expansión en los so

ciedades dependientes d• lo• paises de América Latino. 

La educacl6n como aparato ldeol6gico del Estado y co=o parte del 

engranaje de la ~aquinoria del sistema capitalista en la fori:ioci6n 

da la mano do obra necesario, cwaple un papel de suaa laportancio 

en la reproducci6n de las relaciones sociales de producción de una 

sociedad clasista. Es por ello que en esto capitulo se inicia con 

una descripci6n general do lo penetración del capitalisino en ol Hé

xico rural, para entender la conformacl6n de la sociedad aqraria 

y las relaciones sociales de producción prevalecientes. 

Posterior~ente, en este contexto, en una segunda parte del capi

tulo, se analizara el papel de ln educación rural que servirá de 

antecedente en el an6lisis de la Cuncl6n que desompena la educación 

tocnol6qica agropecuaria, dependiente de lo Dirección General do 

FAucecl6n Tecnológica Agropecuaria (DGETA), en el desarrollo rural 

del Estado de México. 

•• 



Diversos autores señalan que las sociedades agrarias actuales da 

Al:lérica Latina, no so formaron co=o resultado da un mecanismo sim

ple sino se debe a un procesa histórico determinado por das elemen

tos: la expansión del i:iercantilisaa y la agricultura capitalista 

de plantaclon. De ninquna canera esta doble influencia logró homo

geneizar las diferencias sustanciales que caracterizan a cada una 

de las regiones; cada sociedad agraria se conforma y se manifiesta 

do acuerdo a sus condiciones particulares. 

No obstante, dentro de estas diforoncias, so pueden señalar ele-

mantos comunes generados por la dependencia de loa paises desarro

llados cuyos intereses so concentran en la tuerza de trabajo bara

ta, la extracción de i:iaterias priaas y en la acumulación de capital 

fuera de los paises desarrollados. 

Un problena de suma inpartancia, que ea necesario mencionar, es 

el relacionado con el desempleo en el canpa y la emigraciOn y desa

rraigo de los c1;1npesinos. El cai:ipo, ante el oiabato capitalista, de

ja de sor poco a paco el habitat del campesino, quien finalmente 

llega a poblar los cinturones de miseria que rodean a la mayoria 

" STAVENHAGEN, Rodolfo: r.as qloaes apqio1e& en lo& sociedades 
ogrorlon, p. 89 
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du los grandes ciudades de los paises dependientes. 

Este fenómeno se do principalmente por la innovaci6n e introduc

ci 6n al campo de lo tecnología moderna paro elevar la productividad 

de la agricultura o gran escala: provocando un gran n~mero de de

sempleados. 

Asi el capital ha subordinado e insertado en su lógica al con--

1~nto de los prácticas productivas en el campo mexicano: este papel 

central sólo puede entenderse en su interacci6n con las condiciones 

imperantes en la sociedad mexicana a partir de la revoluci6n, pues 

la necesidad de adaptarse a ella ha definido los cursos concretos 

de acción de los diversas modalidades operativas del capital • ., 

Como veremos a continuación, la complejidad del campo mexicano 

históricamente se va tejiendo con una lucha constante por la tie

rra; los campesinos pobres y jornaleros luchan por su emancipación 

de la explotación de la que son objeto por parte de la burguesía 

agrario nacional y de los capitalistas extranjeros; surge entonces 

la pregunta: ¿cuál ha sido la función del Estado Hoxícano al res

pecto? 

Citando o Blanca Rubio, la respuesta es lo siguiente. "El Esta

do apoya la acumulación mediante lo politíca agrícola y con ello 

refuerza las nuevas pautas de desarrollo capitalista, pero su par

ticipación en la agricultura se orienta fundamentalmente a los as-

"ESTEVA, GustaVOf I,n bat:ollft rn el N6Xic;q rural, p. 96 
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pectos agrarios debido al •oviaiento caapesino que opone una O...rre

ra a la expansión del capital.• w 

En aste sentido el Estado ••xicano ha tenido que jugar un papel 

contradictorio1 pues tanto leqalaente, coao ideolOqicaaente se aa

niti••ta en pro del caapesinado, sin eaberqo, en la pr6ctlca ha 

favorecido la penetración capltalist.J puesto que ha peraitido el 

despojo de tierras, la explotación directa de la tierra por parte 

del capital, aai como la represión de las aanifestaciones de la 

lucha caapesina. 

con basa en los estatutos leqales de la Constitución Mexicana, 

la tierra es patriaonio de la nación y la puede entregar en usu

fructo y constituir la propiedad privada, pero taubién prohibe la 

participación de las sociedades •ercantiles on la explotación di

recta de la tierra. Desde luego, que é&to no fue un obst6culo para 

quo las actividades de acumulación del capital buscaran diferentes 

roraas para lograr su objetivo: formas que se convirtieron en ~o

delos de orqanizaclon para la producción apoyándose en elementos 

cDIDO los que a continuación se aancionan: 

a) Las orientaciones generales iepuestas a la estructura pro

ductiva del sector; 

RUBIO, Blancal Besiatopcin co•poslno y pxplqtoción cap
~. pp. 82 y 83 



b} El 1>4pel central de.una modalidad de coaportamiento del capi

tel on le organizDciO~ de-todo el sistema agrario: y 

C) LoS · t.ipoB' de articuleciOn de relaciones sociales entre los 

protagonistas ag'rarios, diferenciales seglln la linea de produc-

ciOn. -~ 

Es·.clarD, QU• eetoa ele•antos •n su conjunto, •Uestran un aodo 

de producciOn impuesto, enfocado a la acumulaciOn capitalista y a 

la ospecializaciOn de la producciOn sin tomar en cuenta las necesi

dades regionales ni la historia del ca•pe•ino ma~icanc, en cuanto 

a las formas de orqanizacion para el trabajo, etcétera. Ea por ello 

que con los elementos, arriba mencionados, se pueden describir tres 

etapas on la historia del desarrollo capitalista del agro mexicano. 

1.- En la primera etapa se ubica a el morgnntlllsmq ngrorig p o

~co=•rcio, que se caracteriza por una producciOn determinada por 

la demanda externa y la presencia runda•ental del capital comer-

clal; aG1 satisfac1a particularaente las necesidades del mercado 

norteamericano, apoy6ndose esencialmente en la agrooxportaciOn. Es-

ta tase trajo como consecuencia que: 

a) So controlaran los mecanismos del mercado promovidos por el 

agroneqoclo transnacional. 

b) se impusieran mecanismos de fijaciOn de precios con base en 

la calidad del producto, volumen de la de~anda, contratos de venta, 

,. ESTEVA, Gustavo: t.o bntol ln @O el M6glgo rurol, p. 96 



el Cinanciauiento de la producción, la asistencia técnica y la do

tación de insumos industriales y equipos técnicos. 

c) El aqrocouercio i~pulsara a los pequeños propietarios a la 

expansión de sus explotaciones sobre otra pequeñas propiedades o 

•obre loe ejidos ya sea aediante la coacción directa, la diaputa 

jurldica de la tierra o el arrendamiento ileqal de parcela•. 

2.- En la segunda etapa se da el de5nrrpl1lopg ngrnrlg~ se ori

gina como un proyecto de industrialización que reorientó al sector 

agropecuario, impulsado por el poder pQblico. Intento de .aderni

zación que Coraó parte de la wrevolución verdew (proyecto tinancla

do por la !undaclon Rockafeller, 1950-1970). Dicha modernización 

do la agricultura se sustento en los siguientes elementos: 

- E=plear el crédito para la difusión tecnológica y llevar a la 

pr6ctica proyectos de sioabra de semillas hibridas, mecanización 

y fertilización, rieqo, etcétera. 

- La construcción de obras de infraestructura, asistencia técni

ca, educación, extensión agraria y mecanismos de precios: 

- La generación de un nueva din&aica en relación a los cultivos 

b4sicos y tradicionales, con lo cual se logro reproducir y dar ren

tabilidad a la organización capitalista de la producción. 

3,- La tercera y Qltima etapa la constituye la trpnsnnclonnllzn

giOn pgrolnduatrlal, coao resultado de la tendencia •undial inicia

da en los años sesenta y profundizada en las dos Qltim.as décadas; 



sus elementos caracteristicos son: 

- La calidad, cantidad y tipos de insumo: tierras, trabajo, cré

dito, fertilizantes, maquinaria y equipo, asistencia técnica. in

vestigaciOn y pr6cticas de la administraciOn aqricola: 

·- Las precios de estos insumos, incluyendo salarios y a•rvicios; 

- Los.procesos prOductivos en la agricultura; 

- Las procesos de mercado para la exportaciOn de productos aqri-

colas, por ejemplo: pago a los productores, la manera de transpor

tar, manejar, empacar. alaacenar, etcétera1 

- Las ganacias sobre las inversiones de capital y por el uso de 

algunas da las tecnoloqias agrlcolas y su dietribuciOn al benefi

ciario. 

Es necesario hacer hincapié en que la aparic!On de una nueva !ase 

no quiere decir la elininaciOn de otra, sino a6s bien se revitali

zan para consolidar el proceso de penetraciOn en el sector da la 

econon1a rural en el contexto del sistena alimentario mundial. 

Como se ver6 a continuaciOn, este proceso de penetrac!On capita

lista en el canpo mexicano da como resultado modelos de organiza

ción para las producciones particulares de acumulaciOn capitalis

ta (locales, regionales, sectoriales, etcétera) asi co•o tallbién 

la detlnic!On y profundizac!On en las diferencias sociales; esto 

as da lugar a una estructura agraria piramidal donde los due~os de 
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los nedios de producción s& encuentran en la cOspide. 

Se ~ueden ident\fic:ar cuatro modelos da orqanizaciOn de la pro

d1.Jcc::l6n que en seguida so d.escribt!ln bravainf!nte. 

l. tl nodulp de la .:gqclculturn got:1~ éS uno de los prii:ieros 

itnplantados en el pais. Se .ldenti!lcan como sua carac:teristtc:as · 

principales; 

a) La sat1sfac:c:i6n de la der.ianda del i::rerc:1:1do norter.iaric:ano, sobre. 

todo en Jo relativo a 111 producc:iOn hortic:ola y fruttcola; 

b) La lntori:iediaciOn d~ los agentes nacionales en los procesos 

de producción y c:omercialiiaciOn que est4n relac:iona~os con el a

qrocomerclo internacional; hecho QU$ provoca al uso de 111 c:oaccl6n 

directa. o mecan\sr:ion cor:i.erciales nonop6licos para iJ11poner un s.iate

oa de acopio local o subre9ional para 111 exportación: la prAc:tica 

de la agricultura por contrato o arrendamiento de parcelas, evi-

tando a.si riesgos de pérdidas y de leqalidad da acuer~o a los es

tatutos constitucionales y la qeneración de una presiOn permanente 

sobre la tierra controlada por los ca~pesinos, peque~os propieta

rios y ejidatarios, asi como sobre sus pr4cticas de cultivo. 

2.- e1 podelo ge Jo ogrJcylturo tndu~. que se ha c:onsoli-

~ado en los últimos a6os1 siendo sus rasgos esenciales: 

a) ca~bio en los patrones ~e cultivo, con 111 sustitucl6n de los 

qranos trhdic:lonales por cultivos lndustrla.les1 



b) Creciente especialización en productos procesable~ en el plano 

local y regional: 

e) Caabio en las practicas de cultivo, destinado no solo al au

mento en los rendiaientos, sino tallbién en ln adecuación a los 

requeriaientos de su procesamiento industrial; 

d) Cambio en los patrones tecnolót;Jicos, tendiente a un uso in

tensivo del capital aediante el eapleo de insumos agr1colas impor

tados que desplazan a la aano de obra: 

e) Al iqual que en el modelo del agrocomarcio, los intermediarios 

juegan un papel relevante en el control de los procesos productivos 

y de comercialización. 

J.- gt podelq dft la anr!cultura capitalista gYblipa. Aqui el po

der pablico !unge coao eleaento aediatizador en las relaciones ca

pitalistas del campo, aplicando las siquientes estrategias: 

a) Creando y administrando distritos de riego; proyecto que en 

sus inicios estuvo dirigido a superar las deficiencias de la econo

aia ca•pesina en torno a la organización colectiva da la producción 

en los ejidos. sin embargo, al final de cuentas, el poder póblico 

desvió los objetivos originales del proyecto hacia el agrocoaorcio 

transnacional, quien recibió loe beneficios de la innovación tecno

lógica, de loa créditos, de la asistencia técnica y de los precios 

de garantia. 



bJ Hodulando los Dercados do granos b6sicos, en donde el poder 

pUblico ha buscado !ijar la cocercialización de productos agrope

cuarios a las condiciones establecidas global=ente, tendientes a 

estabilizar los precios para el consumidor y canalizar recursoc a 

los productores. No obstante, on la pr6ctica estos lineamientos 

favorecen m6s a los comportamientos capitalistas por parte de los 

productores, que ha maximizar la ganancia empresarial o adaptar la 

producción a las n(.>cesidades socia.les. Con estas operaciones comer

ciales o industriales, las empresas pUblicas han logrado integrar 

a su alrededor a la mayoría de Jos productores relacionados con el 

agronegocio. 

c) Realizando program~z de reforma agraria integral, que casi 

siempre se han adaptado a Jos lineamientos específicos do organis

mos !ianancioros internacionales. Pero de acuerdo a la Constitu

ción, como el capital no puede actuar en la explotación directa de 

la producción colectiva, ejidal, entonces el poder pUblico se 

convierte en intermediario a través de la promoción y el control 

posterior de la organización colectiva de la producción: asi los 

productores colectivos son dueños de la tierra y la capacidad do 

decisión es de las empresas o instituciones pUblicas. 

4.- t;J mpdelp dft lo ganadgrfo cxtgnslvp, cuya descripción se puo-

de resunir en los siguientes aspectos: 

1 
" 



a) Ejerce presión sobre el sistema de Uso.de la tierra, tanto en 

el car6cter extensivo de las explotaciones, cono en el =•canis•o 

legal de expansi6n de la propiedad; 

b) A su vez. esta presi6n condiciona la explotación aqricola e 

las necesidades de alimentación animal; 

c} Tainbién inteqra y subOrdina, a su estera de influencia, las 

formas de producción y orqenizaciOn social de acuerdo a sus nece

sidades, afectando directamente la estructura de los cultivos. 

Como se puede apreciar estas caracteristicas son el resultado de 

la tendencia de este DO<lelo a satisfacer al mercado de expcrtaclOn, 

descuidando el abastecis:i.iento interno de carne ... 

En esta breve descripción se pudo observar coco la producclOn 

campesina eatA subordinada a una er:ononia .d• 1:1ercado sustentada por 

la penetración del capital en el aqro mexicano. La producción aqro

pocuaria del pala queda innersa en la dinAmica de la transnaciona

lización que promueve el desarrollo de un sistema aqroindustrial, 

el cual marca las pautas para la organización, producciOn Y. explo

tación agropecuaria. 

En resumen se puede seflalar que la economia de J11ercado, realizada 

a través del aqroneqocio, se caracteriza por: 

a) La tendencin a incidir sobre el proceso productivo Y de comer

cialización, por medio de un sistema de intermediación del pod•r 

., IBIDEH: PP• 102-108 



püblico ~ de e#presarios cspltalista5 que subordinan l~ or~aniza

ción y P~oduccl6n caapttsina a la dinb#ica del capit~l; y 

b} CO"lllo consbeuencia, obtenier fuer:z:a de trabajo a .un costo in

terior al de los ~alarios ~ed1~s. necho que ccntribuye a re!orzar 

la rcpr0ducci6n de los cam¡>4.Jainos eoJllO agentes productivo5. Lo cual 

penJite que el ca~pesino tenq~ la tierra nin el poder en la to~a 

de decisiones y qu~ los er.prosarios capitalistas PQsean el poder 

sin correr rlesqos. 

De &ClJerdo a la descripción anterior, se est4 en condiciones de 

adentrar&e en la estructura aqraria con el objeto de entender las 

relaciones sociales de produc~i6n que se expresan on una din4m1cn 

contradictoriA e irreconciliable de =l$eria Y rique~a. de SUlllislon 

y podor, de lucha y repros16n en el ca=po Dexicnno. Se inicia en

tonces con una descripci6n somera do las clases existentes en el 

México niral y para finalizar este apartado, se hablarb de la d1s

tribuci6n de los recursos productivos de la activida~ a~ropecuaria. 

Se distin9uon tres grandes etapas que han caract-rizado al Mé-

xico rural, en cuanto a la estructura agraria se re!iere. 

l.- Uasta antes de la Revolución de 1910 exist1~n por un lado, 

pocos propietarios terratenie:ntes que poseian la casi totalidad del 

territQrio nacional, y por otro, una gran mayoria de ca=pesinos 

miaera~les sin tie~ra. 

•Í·o·. 
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2.- A partir de 1915, y como producto de la Reforma Agraria, se 
·- . . 

oriqinaron nuevas cateqorias sociales en el. Caapo;_ 

a) La desaparicion del latifundio cot10· fort1a predominante en la 

economJa agricola: 

b) La aparición de una fon.a de tenencia de la tierra-; el ·ejido, 

que se caracteriza por la pcsea16n de la tierra.en usufructo de las 

coaunidades de agricultores,.cuyos t1i~mbro~ tien8n d~recho de cul

tivar individualmente una parcela dada de tierras cultivables: 

c) La extensión del minifundio. 

3.- Actualmente, y como un reflejo adverso de la Retoraa Agraria 

Revolucionaria, se pueden identific~r seis categorias en el campo 

t1exicano: 

a) cuatro estratos de propietarios priva_dos: los minifundistas, 

los campesinos medios, la burguesía campesina y los grandes pro--

pietarios; 

b) Los ejidatarioa; 

c) Los campesinos sin tierra: jornaleros agrícolas, entre los 

cuales hay 11uctios trabajadores iaiqratorios y temporaleroa. •• 

Este ~ltimo nivel de la estructura agraria del campo mexicano es 

de suma importancia dentro del esquema del capitalismo agrario, 

pues es aqui en donde la explotación del hombre por el hombre cobra 

su Dayor expresión, ya qua loa proletariados del campo son ocupados 

"STAVENHAGEN, Rodolfo; op. cit., PP• 93-94 



solo por temporadas y representan una buena reserva de i:iano de -obra 

para la agricultura capitalista, ademas de que su anica posesión 

es su fuerza de trabajo. Por lo cuál la proletarización se define 

-::ci:ic: 

el proceso de separación de los trabajadores de BUS medios 

de producción que consiguen BUS medios de vida a través de la venta 

de su fuerza de trabajo i:iediante la cual se les extrae pluavalor." "' 

En cuanto a los propietarios se encuentran las siguientes 

características de acuerdo a la extensión de tierra que poseen, y 

que a su vez, incidan en la situación general del campesino mexica

no. 

a) El 66\ de todos los predios tienen menos de 5 has., extensiOn 

que resulta insuficiente para mantener a una familia, puesto que 

adomAs se practica una agricultura de subsistencia con técnicas po

co avanzadas en suelos áridos y poco fértiles. como consecuencia 

los campesinos que se encuentran en esta situaciOn se convierten 

en subei:ipleados agrlcolas en las propiedades con extensiones de 

tierra n6s grandes y/o realizan trabajos artesanales para adquirir 

ingresos monetarios extras. 

b) un 17\ de los propietarios privados {clase aedia del canposi

nado) poseen de 5 a 25 has. que les pen:aiten asegurar la subsis

ten~ia de su familia y ~demAs puede coaerciar los excedentes de la 

" PARE, LuisaJ El pÍoletQrfndp Qgtfcplo en Méxlcp, p. 53 



producción. 

el La t.iurgues.ia car.ipesina o rural (13\ de los propietarics priva

dos) poseen entre 25 y 200 has. que les pernite practicar una agri

'-·.:l':.i.;r4 t.:o::iercial :.n";e:i~iva er..pleando energia r::ecanizada y n.sno de 

obra asalariadar situación que les peralte, adelllAs. realizar acti

vidades coaerciales que representan una parte !undaoental de sus 

ingresos. 

d) Por ultir.io en la cüspide ~e la estructura agraria, se tiene 

a la burguesia terrateniente (4\) que foroa parte de la clase di

rigente del pa1s. Son propietarios con ti.is de 200 has. (lo cual 

constitucionalaente es ileqal¡: la agricultura que desarrollan es 

r.iecanizada y totali:iente capitalista, pues la r.:aayor parte de su 

producción la exportan. •• 

Las cifras anteriores dejan ver que la mitad de la población a

qricola activa se coi:ipone de agricultores sin tierra, siendo la r.ia

yoria iornaleros. Estos Ultir.ios t:orr.ian la r.iano de obra asal.ariada, 

eopleada y explotada por los i:iedianos y grandes propietarios. 

Los jornaleros aur.ientan cada dia m4s con los mini!undistas y los 

campesinos que pertenecen al sistema ejidal como resultado de la 

agricultura de subsistencia que se practica en ambas sistenas. 

Gustavo Esteva, clasiCica a los productores de acuerdo a su nivel 

de ingreso, co=o sigue: 

" STAVEHHAGEH, Rodolt:o: op. cit.• pp. 94.-95 



- Un J' opera ccco poseedor de capital; 

- El 10\ está constituido por obreros cgricolas (asalariados per-

ocnentes o trcbajadores "golondrina"): 

- otro 10\ se dedi.:,.n exclusi.,,a!'ient.e al cultJ.vo de sus parcelas: 

- El 77' restante son campesinos, que cdemás de cultivar sus par-

celas, laboran coco jorncleros en otras explotaciones agricolas o 

en diverscs actividades que les reportan ingresos extras Cartesa

nias, cooercio, etcetero.) " 

Es un hecho que las emprases comerciales o cgroindustriales ini

ciaron el proceso de proletnrlzación del campesinado oexicano. Y 

tcr.Wién lo es GUe el Estado Mexicano ha reforzado este proceso a 

través de instituciones gubernaoentales como lHHECAFE, BAHRURAL, 

SARH, BANCO DE CREOITO EJIOAL, COtlASUPO, Btcétera. 

De esta manera "el Estado ha penetrado en el proc~so producti

vo de caopesinos pobres transforoando las relaciones de producci6n 

!operantes y scoetiéndolos de ~echo a foroas oás directas de explo

taci6n del trabajo." " 

Asi el papel de las instituciones oenclonadas está dirigido a 

controlar la producción, tramitar los créditos, impartir asesoria, 

supervisar, etcétera; de forma tal, que va integrando poco a poco 

al campesino en la dlnAalca del trabajo de asalariados parciales. 

GUSTAVO, Est.evai op. cit., p. 29 
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Ll desarrollo del siste;na ha sido deterriinante en el dese

quilibrio social·; no solo en cuanto a la tenencia de la tierra sino 

tanbién en la organización para el trabajo, cono la ayuda nutua, 

el .:":;;cr-erativlsoo, etc:e-=.er.,. Oe esta forr:ia, "los pueblos son uni!!I 

reserva de oano de obra para el capitalisr::io agricola." •• 

El campesino y el proletariado agricola no sólo tienen que luchar 

por la tenencia de la tierra, sino ta~bi6n por los r::iedios de pro

duccion en su totalidad ¡maquinaria, insuoos, crédl~o. etcétera). 

Cono se sabe, la actividad agropecuaria ha jugado un papel tun

danental en la vida econOoica de México; sin eo.bargo esta a!i~a

ción resultaria inconpleta si no se observara la desigual distribu

ciOn sus recursos productivos, cono a continuación se expone. 

México a pei¡¡ar de encontrarse entre los diez prineros lugares 

de paises productores a nivel nundial, su población se encuentra 

nal alimentada. Esto se entiende si se tona en cuenta que casi la 

nitad de la producción agropecuaria de México se exporta y se di~

tribuye entre una capa selecta de la población; el resto de la 

producción estA destinada para alimentar al grueso de la población 

y para surtir las naterias primas que denanda la industria. Y por 

si esto fuera poco, la actividad agropecuaria genera divisas y fi

nancia el desarrollo urbano. 

En 1980 la producción de México por persona fue oayor que el 

•· PARE, Luisa; op, cit., p. 229 
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nivel nutritivo que se considera, en general, coco oinioc recooen

dablo para la subsistencia: 2,750 calarlas y 80 g. de protoinas por 

persona y dia. En el cisco año México importó mas de la cuarta par

te de sus consuoos basicos de ~11~entos. Esto ha dado como resulta

do que: el 90\ do la poblacion rural padezca un déficit severo de 

calorias y proteinas (para la cuarta parte de los mexicanos es del 

25 al 40\ abajo del DiniDo recooendable). 

"Los ali~entos que se consunen internai."lente no se distribuyen e

quitativaoente. Un 3.5\ consume oas de 4,000 calorias p<Jr persona 

y dia, y otro 16\ entre J,Ooo y 4,000. 

En el otro extreoo, la quinta parte de la población tiene un con

suoo diario inferior a las 2,000 calorias por persona y nunca coco 

carne, huevo o pan de trigo: 40\ nunca toca leche y el 70\ nunca 

como pescado." .. 

Es entonces significativo, que a pesar do ser los productores 

directos de dichos productos alioenticios, los campesinos son los 

que menores oportunidades de acceso tienen a ellos cooo resultado 

del sisteoa capitalista y de explotaci6n existente en el caopo oe

xicano. 

se puede observar con claridad, que la penetrac16n del capitalis

~o agr1cola se ha apoyado en el Estado Mexicano y que ha sido de

teroinante en la configuración de las relaciones sociales de pro-

•• GUSTAVO, Esteva; op. cit., P• 22 



ducción del campo ~exicano. sus consecuencias taWlién son evidentes 

para cualquiera que se aso~e al ~edio rural: por un lado la pobreza 

y la ignorancia, por el otro la abundancia y el poder • 

Queda por analizar, en el siguiente apartado de este capitulo, 

el papel que ha jugado la escuela rural y agropecuaria en la repro

ducción de las relaciones sociales de ta producción que prevalecen 

en el campo nexicano, descritas en este apartado. 



2.J. 1:;) pnpgl de lo gdnr:;;oci6n ri1rol y pgrgoecuoria en gl desorro-

llo de los "Pt;iunidades pffolqs de HE:!(!Cp 

tn el Hexico postrevolueJonario la educacion na sido considerada 

coao un elecento esencial para lo proooción de la oovilidad social 

sin eabargo, los resultados que so han obtenido hasta la !echa de• 

~uestran que lft educaci6n escolar ha contribuido ~ini=a=ente a los 

caabios de esta indole. En este sentido las pol!ticas de los di!e

rento& 9obiernos, se han !undamentado en la igualdad de oportuni~a

des educativas pero han carecido de claridad en cuanto a explicar 

el cóno y el con quó medios se loqrarán tales políticas en un pais 

con desigualdades tan ~arcadas co=o en México. 

"·•• de~os por bueno el criterio procla~ado de que para que ha

ya justicia educativa en México, basta la igualdad de ofreciftiento 

de oportunidades éducati"las y préscindal!l.oa de la igualdad de acce

so, de la iqualdod de perseverancia, de la igualdad de rendiniento 

educativQ y de la igualdad de reconocimiento de esa educación en 

el aundo del trabajo, todas las cuales son todavia un sueño para 

los cexicanos." '' 

ta asi como la ideoloqia del Estado Mexicano pro~ueve la Dovili

dad social, que en la rea'lidad tiene repercusioneta diferentes para 

U.TA.PI, PablOf Hit:os y yerdoctez dn lo educación gn Mtxícg 
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las distintas clases sociales. 

a) Para 13 clase baja ::iexicana (incluyen~o canpesinos y obreros) 

las oportunidades educativas, en cantidad y calldad, son total::ientc 

dcspro~rcionadas en conparaciCn con las ~~li~icas i~ua!itarlas que 

proclaman los gobiernos. sin etlbargo, le educaci6n se convierte en 

un elemento de esperanza para esta clase social. 

b) Para la clase media mexicana el sistema educativo es un factor 

esencial para la no•.rilidad social: es indispensable para evitar su 

descenso en la escala social.Y tarr.bién lo es para promover su as

censo dentro de la t1isma clase medie, y en menor grado hacia la 

clase alta. 

c) La clase alta mexicana no tiene una tradici6n cultural consi

derable, es por ello que la educación no juega un papel preponde

rante para su ascenso o permanencia en esta misma clase: sin ei:ibar

go, "supervisan" que por medio de la cducaci6n se transmitan los 

valores que permitan a su clase mantener los mecanismos económicos 

y politices del sistetia del que son resultado. •• 

En este orden de ideas es como a continuación se incursiona en 

la trayectoria que ha seguido la educación rural en esta disyun

tiva: "estA contribuyendo a hacer al campesino objeto de dominio, 

o si dentro de sus posibilidades, le ha dado armas para defenderse 

LATAPI, Pablo: ·op. cit. PP• 24-25 ... 



del poder arbitrario que lo despoja." 

En la época prerrevolucionaria, el predominio de las haciendas 

en manos de unos pocos y la gran nayor1a de campesinos sin tierra, 

!a escuela rural estaba destinada a formar aayordor.ios de fincas que 

se conoc1an coao peritos aqr!colas. Para los hacendados de la época 

no era necesaria la fontacion de Ingenieros Ac¡rOnomos ya que se o

ponian al cambio tanto en lo productivo como en lo organizativo, 

justificAndose en que exigian muy altos salarios. 

Esto diO coao resultado que en un principio los egresados de la 

Escuela ~acional de Agricultura se dedicaran a otras actividades 

como vendedores, ingenieros topOqrafos, etcétera: y posterion:iente 

a que no hubiera egresados entre 1893 y 1906. 

Para el resto do la población rural, la escuela estaba destinada 

sólo para enseñar a leer, a escribir y a hablar bien el castella-

no. " 

Hasta unos cuantos años antes de la Revolución mexicana hubo 

escasos intentos de crear escuelas de agricultura de nivel supe

rior, y las pocas que se crearon estuvieron en manos de particu

lares o de extranjeros: en el primor caso (1906), la escuela par

ticular de agricultura "Hen:ianos Escobar", que posteriormente paso 

•: IBIDEHI pp. 92-93 
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a depender. de la Universidad de Chihuahua. En el sequndo caso, ha

cia 1908, se estableci6 la primera escuela forestal, en el mismo 

Estado, cuya or9anizaci6n estuvo a carqo de t6cnicos forestales 

!raneesos. 

Intentos que dosde lueqo no tuvieron ninqUn iapacto en la'trana

for.ac16n de laa relaciones sociales de producci6n prevalecientes 

en el caapo mexicano en la época ae~alada. Aunque ea importante 

indicar que los maestros juqaron un papel funda1tantal bn la 9esta

ci6n Y desarrollo de la Fevoluci6n nexicana. Ya en la etapa armada 

de la Revolución, solo hubo intentos aislados y discontinuos para 

impartir la educación agricola, pues incluso la escuela Nacional 

de A9rieultura cerr6 aua puertas como resultado de la agitaci6n 

social de dicha etapa. En una palabra, la educación rural quadó m6s 

abandonada que nunca. '" l?.n el .México postrevolucionarlo, a partir 

de los años veinte, la educación rural reci~ un qran impulso: 

aisDo qua es apo~ado con la creación de la secretaria de Educacion 

Póblica (i92l), como instru=ento del Estado para la ejecuci6n del 

articulo tercero de la constitución mexicana. A partir de 1925, se 

definen 108 objetivos de la educación rural, de los cuales a con

tinuac16n se indican los =As sobresalientes; 

a) La escuela rural es una institución educativa que tiene por 

objeto capacitar a los alumnos (ni~os y adultos) para =ejorar las 
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condiciones de vida cediante la explotacion racional de la tierra 

y laa industrias conexas, a Ja vez que al!at.etizarlos. 

b) La escuela rural es la institucion educativa mas democrAtica 

para que México llequa a ser un estado social de mayor equidad y 

mayor justicia: Primero, porque se dirige al ei.ayor nWaero de 

personas y, sequndo, porque estA lla111ada a cor-regir el error en que 

hemos incurrido durante mAa de un aiqlo, de tornar •ediante la edu

caciOn, unos cuantos sabios en medio da cillones de analfabetos. 

Por Jo aenos las intenciones eran buenas, pues los objetivos de 

la educacion rural y agrlcola estaban directamente relacionados con 

el proqrama econOmico de la Nación: La capacitación F14ra el trabajo 

y el mejoramiento de las condiciones de vida; sin, e"1:1arqo todo 

quedo en intenciones, ya que la Escuela Central Agricola, fundada 

en 1925, no cumplió con sus objetivos. Pues, a pesar do que sus e

qresados reqreaaban a trabajar a sus comunidades da origen, tenian 

que enfrentarse a las condiciones de trabajo que les inponia la 

dinamica del proceso productivo del aqrocomercio y la agroindus

tria. 

En esta misma época, déeada de los veinte, la educaciOn primaria 

rural reciblO un impulso importante sin ei:ibarqo, la !alta de maes

tros obstaculizo su desarrollo. Hecho que dio lugar a la creación 

de ia Escuela Noraal Rural. 

•• IBIDDI: pp. 95-96 
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La educación agropecuaria en su nivel secundario fue considerada 

esencial par8 incorporar a las mesas rurales al Estado naciente y 

a su proyecto social. Ante lo cual, las Misiones culturales, les 

Jlorcales Rurales y las Escueles Centrales Ac;aricolas, fusionadas 

finalmente en las Escuelas Reqionalee Ca•pesinas fueron las insti

tuciones educativas de mayor relevancia creadas en esta periodo. 

Estas ~ltimas estaban destinadas a formar técnicos agrlcolas en 

dos años y en un tercer año optativo preparaba caestros rurales. 

Preparación que cobró mucho auge en la década de los treinta: tan 

es esl que en en este lapso los maestros fueron lideres del proce-

so agrario. •• 

Es obvio que esto no podria durar cucho tiempo: en los años cua

renta las Escuelas Regionalfls campesinas pierden importancia debido 

al desarrollo del capitalismo agrario apoyado por el estado y la 

burguesia agraria, dejando a un lado al proyecto campesino que en 

la década anterior habla recibido un gran impulso. 

como era de esperarse, en los sexenios subsecuentos, la educación 

agropecuaria dirigida a las masas campesinas siguió decayendo ante 

el embate de un modelo de desarrollo industrial y de agricultura 

capitalista: dejando a la economia de subsistencia un papel e•inen

te~ente polltico para el control social de los campesinos pobres. 

•• WEISS, E. Y Bernal, E.: J,a educac!Cto técnica ngrgp1u;uarln 
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La escuela rural se ve absorbida por las escuelas y patrones ur

banos, dando lugar a que las actividades escolsres de corte agrope

cuario poco a poco perdieran importancia. ~ 

El inicio de la crisis aqricola y la constante preocupación por 

la falta de técnicoc medios (es decir, =ano de obra calificada que 

satisfaciera las necesidades del proceso de industrialización y que 

coadyuvara al aumento de la productividad: pero que a su vez, no 

representara pagos de salarios elevados as1 que su nivel educativo 

deberla de ser de nivel aedio, egresado de secundaria) para el de

sarrollo, son los eleaentos bAsicos para que a partir de 1967, se 

comience a dar importancia al sistema de educación técnica agro

pecuaria: reflejada principalmente en la expansión del sistema de 

secundaria en general. 

Es precisamente, en el sexenio de Gustavo Diaz Ordaz donde las 

expresiones •aprender haciendo• y ensoñar produciendo• dirigidas 

respectivamente, a los programas de primaria y secundaria, so con

vierten en los "sloqans" pedagOqicos enrocados hacia la vinculación 

entre la escuela y el trabajo. De aqu1 surgen las escuelas 

tecnolOqicas agropecuarias, con el propOsito de apoyar la forrnaciOn 

de técnicos aqropecuarios que no necesariaaente estuvieran relacio

nados con el aaqisterio. 

En el sexenio de Echeverria la educaciOn secundaria general si-

•• lBIODt: p. 116 



quio creciendo y ae le dio un gran impulso a l~s aodalidad~s de 

oducaciOn técnica en toe!aa sus rasas. Esta creciaiento se.debi6_a 

que se le consideraba un elemento esencial para ol-dasarrollo-del 

pais, dando asi mayores oportunidados escolares y a la vez, opor

tunidades da ascenso social. 

Aunque hubo incre•ento en las inscripciones de soc:undaria, los 

demAs prop6sitos no tuvieron al efecto que se planteaba: ya que, 

a pesar de que de 1961 a 1970 hubo un crecimiento económico consi

derable, ol mercado do oapleo ab&orbi6 solaaento el •3\ de los e

gresados de secundaria, porcentaje apenas superior a los e•pleados 

con primaria ten:iinada 36\, y =uy inferior a la de quienes tonian 

diez o mAs años do escolaridad 73\. 

>.nte esto hecho tos egresados do secundaria prefirieron buscar 

el continuar sus estudios; búsqueda que se convirtiO en una pre-

sión para el Estado que respondió favoreciendo el bachillerato bajo 

control federal (general y tecnol6qico) que creció en un 140\. ~ 

Aunado a lo anterior se impulsaron las modalidades de educación 

técnica, apoyAndose en la politice de que este tipo de educación 

propiciarla un mayor desarrollo del pais, absorbiendo y difundien

do la tecnoloqia moderna. 

sin elllbargo, tales iapulsos y supuestos sirvieron aAs que nada 

co~o opciones para liberar al siste•a de educación superior de la 
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presi6n arriba aencionada. 

En este sexenio (1970-1976) se co•lan.zan a sentir de !Onta 

dr4stica, la$ consecuencias resultant•S de la politica educativa 

y social orientada esencialmente a prioridadec econO~icas para el 

t:o•ento del desarrollo lnduatriali de esta -.anera el sist••a edu~ 

cativo se dirigia a la tor.ación de la'!uer~a de trabajo califica.-' 

da y en aanor qrado altallE!lnte especializada. 

Es pues coaprensible que los grupos rural es y semi rurales no 

fueron atendidos autic1entemente en materia educativaJ en cambio 

la ca.lh!ad y le distrib\lc1.0n de la ensellanza. t:avoreeiO J:>bs a la 

movilidad y crecila1ento de la close media, •• 

bajo este c.onteJtto, en 1.976 se creis la Subsecretaria de Educoción 

H~ia superior1 quedando bajo control federal la educaclOn técnica 

abarcando, a niv•l secundaria: escuelas técnicas industriales, a

gropecubrios y posqueras. A nivel de bachillerato: Centro de Estu

dios Clenti(icos y Tecnolbgicos, Centros de Estudios Tecnol69icos 

Aqropecuarios, Forestales y Pesqueros. A nivel superior: Institu

tos lecnolOqicos Regionales de carbcter industrial e lnstitutos 

Teenol6gicos Agropecuarios. 

Las escuelas técnicas aqropocuarias ~e niv•l secundaria reciben 

aayor atención pues, crecen siete veces ••a que la• pertenec:lentes 

•• ROBLES, Martal Mycac\t.n y ancift<Satt an 111 hlRtgrio de Hb
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al sector industrialJ por el contrario a nivel bachillerato la edu

caci6n industrial creci6 a6s r6pidaaente·que la educaci6n agrope

cuaria, 

Podria suponerse que el creciaiento de las secundarias tecnol6-

gicas agropecuarias respondla a las politicas echeverrista de aten

ción especial al ca•po y a la econo•ia caapesina (COHASUPO y propa

qanda del cooperativisao) sin e=bargo 1 el aencionado crecimiento 

obedeció a la politice simple de llevar la secundaria a lugares 

rurales donde no existia y foraar escuelas bajo 13 modalidad de 

Escuela Tecnol6gica Agropecuaria sin tener en cuenta las necesi

dades del desarrollo regional. Y este hecho lo confir1:1a ~l ere-' 

ci111iento favorable de la educaci6n industrial ante la ··educaci6n. · 

agropecuaria a nivel bachillerato. " 

Es claro que el apoyo del Estado Mexicano al proceso de indus-

tr ial i zac i6n , lejos do resolver los problemas de México, los han 

agudizado. En el aspecto educativo, las acciones y resultados. se 

han visto limitados para conformar una unidad nacionaÍ~ inteqradora 

de una modalidad educativa y cultural de tendencias iqualitarias 

y favorables al avance productivoJ siendo el sector rural el menos 

favorecido en loq:ros educativos. " 

Antes do continuar se antoja conveniente se~alar qqe la penetra-

WEISS, E. y BERH"1., E,J op. cit., pp. 117-118 
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ci6n del capitalismo en el agro =exidano eS determinante en la di

rección que toma la educación como un componente del Estado Mexica

no para *satis!acer" la esperanza de una mejor vida para ol ca=pe

sino: satisfac~i6n que nunca lleq6 a concretarse. 

En este mismo orden do ideas. en el sexenio de L6poz Portillo, 

se crea la Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnolóqicas 

(SEIT) separ6ndose de la educación =edia y superior en general. 

Esta nueva subsecretaria quedó inteqrada por: la Dirección Gene

ral de Educación Tocnolóqica Industrial (DGETI): la Dirección Ge

neral do Institutos Regionale~ (OGIT)J la Dirección General de Edu

cación Tecnolóqica Agropecuaria (DCETA): la Dirección General de 

ciencias y Tocnologlas del Mar (OGECYTH) Y ol InstitUto Politécnico 

Nacional (IPN). 

Con esta integración se pretendió consolidar la educación tecno

lógica y coadyuvar a la descentralización del sector educativo, a 

través de trasladar el control de las secundarias técnicaG a las 

Delegaciones Estatales de educación primaria y secundaria en gene

ral. Una vez m&s estas medidas aparentaban apoyar la necesidad de 

capacitar y !ermar técnicos medios tan requeridos por el desarrollo 

del pais: no obstante dicha !ormación y capacitación se realizaba 

en función del auge industrial sin tomar en cuenta los requerimien

tos b6slcos del pais. 



Tambión se !Jusc6 vincular la educación tócnica con los sectores 

productivos, para ello se apoy6 la croaci6n de carreras tel:'elinales 

a nivel de educación media superior. La creaciOn del sistena del 

consejo Nacional de Educación Profesional, os el ojeaplo c6s claro 

de oate intento, ya que fue impulsado principalmente por las orga

nizaciones oaprosarialoa, quedando fuera del control de la Subse

cretaria de Educacl6n o InveatlgaciOn Tecnol69icas. Aunque también, 

dentro de la cisc.a Subsecretaria se busco dicha vinculaciOn pues, 

a partir de 1980 se crearon carreras de tipo toni.inal e incluso 

planteles exclusivac.ente destinados a ofrecer esta modalidad, 

Sin ombti.rgo, la croaciOn de carreras terminales buscaba mas que 

nada disminuir la presiOn sobro la cducncion superior, incluso den

tro de la educaciOn tocnolOgica como demuestra el ejemplo de los 

Institutos Tecnol6gicos Regionales donde el bachillerato fue elimi

nado para evito.r el pase autot116.tico dentro de un c.isc.o sisteaa. •• 

Todas estas medidas e intenciones se entienden mejor si se hace 

hincapié en que en los inicios del sexenio de López Portillo la po

litlca agraria estaba dirigida principalmente hacia la producci6n 

de unidades altamente capitalizadas y tecnificadas, desatendiendo 

a la economia canpesina. Dos o tres años m6.s tarde, se trata do en

mendar el camino diriqiendo la politica agraria, por lo cenos en 

apariencia, hacia el apoyo de la proctucci6n de b6.sicos alimenticios 

t; WEISS, E. y BERNAL. E. J op. cit •• p. 118 



pa,ra el pueblo, a través del Sistema ~limentario Mexicano (51.M) cu

yo objetivo era impulsar la producciOn campesina en zonas tempora

leras, otreciendo insu.os a precios bajos, créditos y asesoria téc

nica. 

Sin ellbarqo, estaa ~en•• intenciones finalmente favorecieron abs 

a los •actores neolatitundistaa y capitalistas, que a los ejidata

rios. Ya que, los gobiernos estatales y las instalaciones de crédi

to apoyaron la producciOn de b!sicos, como el sorgo, para la indus

tria de alimentos balanceados y la ganaderia, dirigida a la alimen

taciOn de las capas urbe.nas y privilegiadas. 0 

Tenemos entonces que, por un ledo las carreras ten:ainales dismi

nulan la presiOn sobre la educaciOn superior¡ y por otro, estaba 

encaminada a la tona.aciOn y capacitaci6n de técnicos orientados a 

ta producciOn que tavorectan al aqrocomercio y a la agroindustria 

y no a aquélla propia para el campesino. ~dem!s en este sexenio, 

disminuye el ritao de creciaiento de las escuelas agropecuarias 

tanto a nivel secundario, como a nivel medio superior; las secun

darias agropecuarias solo crecieron a un ritmo 5\ superior que las 

secundarias industriales. En el nivel medio superior la educaci6n 

tecnol6qica industrial duplico su matricula de 1976 a 1981, 

aientraa que la educaciOn agropecuaria solo creciO en un 7J\. 

El i•pulso que recibieron las carreras terainales se refleja en 
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términos eoaparativos con el sexenio da Ec::hevarrin, en el au•ento 

en la 1nscrlpc16n 19 veces en la 1110dalidad industrial y 9 veces en 

la agropecuariat en ea-.blo el bachillerato teeno16gico sólo crece 

aproximada&ente un 60\. 

Estos n'll:Mroa taabill'n obedecen a qua el sista•& COHALEP crece a 

un rlt.a de 62 planteles por a~o en los dos 6lt1moa a~os del se~a

nio de Lbpez Portillo; por su parte, la DGETI crea, en el mismo pe

riodo ll planteles por a6o y le OGETA &6lo crea 16 planteles por 

ati.o • ., 

En cuanto al empleo, se advierte que los egresados del ststeaa 

de la OOETA en su mayorln trabajan en el sector pU~lico y en un 

menor n6mero en el sector privado (o directamente productivo). 

El destino burocr6tico de los eqresadoc de la educación rt.iral 

tiene sus oriqenea en loa a~os treinta.; para el sexenio de López 

Portillo oate hecho se ve reforzado por la oxpansiOn que sufren los 

proqramas oficiales diriqidon al ca:iapo, coJJio por ejemplo los de 

COP~. BAKRURAL, PIDEN, ANAGSA, etcétera. 

De lo anterior se establece que los eqresados de esta ~odalidad 

educativa se prep4raba para enfrentar los problemas de la economia 

ca•peaina y no para dese•peñarse en unidades de producciOn alta

aonte capitalitadas y tecnificadas. 

Esto so eKplica aOn más por el deaoquilibrio que presenta. la 
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demanda de eqresados de nivel superior y la oferta de empleos en 

el mercado da trabajo y por la consiquiente presión hacia abajo, 

que desplaza a los eqresados de nivel técnico aedio. Por esta ra

zon es que el sector capitalizado e~plea, en !unciones tecnicas 

•edias, a e<Jresados de la educación superior y no a eqresados de 

la educación técnica del nivel medio superior. De esta manera dicho 

sector resuelve sus necesidades técnicas con salarios bajos. En 

sequida, se estudia con aás detalle, a través de la estructura ge

neral de los planes de estudio, hacia donde estaba orientada la 

educación técnica del nivel medio superior en el sexenio mencio

nado. 

Hasta antes de 1981, el plan de estudios del bachillerato tec-

nolOqico agropecuario de la DGETA, estaba orientado a la rormaciOn 

de técnicos profesionales agrlcolas, técnicos profesionales pecua

rios y técnicos profesionales forestales; para lo cual se estruc

turaba en dos áreas: a) el área de materias básicas y humanisticas 

y b) el área de actividades tecnológicas (anexo 1). Con esta 

estructura se obtenia por un lado, que los egresados sOlo tenlan 

un conocimiento parcial respecto al proceso agropecuario obsta

culizando su empleo y aovilizaciOn reqional; por otro lado, taabién 

se les impedia cambiar de carrera pues las ~atarlas eran especi

ficas para cada una de ellas. 

,. lBIDEMt pp. 128-129 



A partir_ de 1_9_81, se int~oduce una refol'llla en el plan· de estudios 

en todas las carreras del.nivel medio superior de la SEIT: primero, 

unificando a través de un tronco comOn los bachilleratos tecnoló

gico&;, y i:i:osteri'orm~nte. incluir el bachillerato general. Estas re

fonaas tenian como-propósito facilitar al estudiante cazabiar de 

una carrera_ a otra de acuerdo a los intereses del mismo, a sus con

dicionas econOmicas, asi como eliminar obst6culos para la movilidad 

-·regional, 

Sin elllbargo, este propósito se contraponia o limitabll a la for

mación emlnente•ente tecnolOgica del estudiantado. LO cual se hace 

patente Sl se toma en cuenta que este plan de estudios consideraba 

tres 6reas con la siguiente carga horaria: a) Tronco comUn {con 116 

hra. semana-semestre): b) NOcleo B6slco Agropecuario (con 37 hrs. 

ser11.ana-semestre) y c) Especialización (con 32 hrs. semana- semes

tre), (anexo 2}. 

Como se oOserva, se destinaban m6s horas al tronco comUn que a 

las Areas destinadas a la fonriaci6n tecnolOgica agropecuaria. Ade

m•s dentro del NUcleo B6sico Agropecuario se contei:iplaban ra.6s asig

naturas do car6cter agricola, afectando la fon:iaci6n de técnicos 

pecuarios y forestales. 

Otro aspecto importante de señalar es la especializacl6n. Si bien 

es cierto, que con el plan de estudios anterior se tendia a la for

maci6n de técnicos agricolas, pecuarios y forestales: taabién lo 



es que con este nuevo enfoque se preparaban técnicos pecuarios es

pecialistas: en t>ovinocultura de clima templado, en porcicultura, 

en oviz:io& y caprinos, en avicultura, etcétera. La misma especiali

zaci6n se realizaba con los otros dos tipos de técnicos. 

"Esta especializaci6n, calcada de la divis16n técnica del trabajo 

en empresas agricolas capitalistas, resulta muy cuestionable para 

la foraaci6n de técnicos profesionales coaprometidos en el desarro

llo de la agricultura canpcsina, ya que un campesino maneja simul

tllneamente puercos, cabras, aves y algunas vacas.",. 

Es con estas caracteristicas que surgieron los centros de Bachi

llerato TecnolOqicos ..Agropecuarios (CBTA'S) de car6cter bivalente 

cuyo objetivo rrincipal era el de ofrecer a sus egresados la posi

bilidad de que se integren al trabajo productivo o continQen sus 

estudios a nivel suporior. 

Es de suponer que el plan de estudios para las carreras tet'Jlli

nales fuera esencialmonte distinta al de las carreras propedéuticas 

bivalentes. Lo cual no resulta cierto, pues las materias de primero 

y segundo semestres son iguales para aJllbCls planes de estudio: en 

el tercer semestre la diferencia es de una sola materia ( Estadis

tica por mate•llticas IXI). Entonces se tiene que pr6cticamente las 

•aterias del NQcleo Bllsico Aqropecuario y del Tronco CoaQn son laa 

aisaas ¡u1ra nllbos planes de estudioJ la diferencia mas relevante, 
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tal vez, sea que en las carreras ten:iinales el Tronco Comlln se 

reduce de 116 a 85 hrs.; aientras que las asignaturas de especia

lizaci6n -aumentan de 52 a 84 hrs. Con esto se quiere indicar que 

la diferencia entre las carreras bivalentes y las carreras termi

nales ea de 32 hrs., aproxiaada•ente, lo cual no amerita una dis

tinciOn tan radical entre los objetivos de los dos planes de estu

dio. Desde este punto de vista resulta más interesante destacar el 

papel de las carreras terminales. Por un lado, permitian disoinuir 

la presiOn hacia la educaciOn superior; por otro se convertia en 

un sistema de educaciOn clasista, ya que, las escuelas se ubicaban 

en zonas geográficas donde se encontraban áreas rurales de escasos 

recursos y no existia otro tipo de opción educativa a este nivel ... 

Hasta aqui se puden señalar tres aspectos que delinean el perfil 

del papel que ha jugado la educación rural y agrícola en sus nive

les bbsico, medio básico y ~edlo superior. 

1.- Desde el punto de vista ideológico, se puede llamar li!t aten

ción del doble papel de la escuela rural y de la ectucaciOn técnica 

agropecuaria. En primer tén:iino se tiene la gran tarea de maestros 

111exicanos que intentaron llevar la educación a las poblaciones 

rurales marginadas con el objeto de que estas superaran la ignoran

cia y la •iserla a las que habian sido sometidas durante décadas. 

Sus ideales y acciones buscaban mejorar tanto el aspecto material 
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coao el espiritual de dichas comunidades: Cambios de conducta en 

sus h6bitos higiénicos y de salubridad, de trabajo, de cooperaci6n, 

h6bitos culturales, etcétera. 

En segundo ternino, es claro que los gobiernos co~respondientes 

no apoyaron hasta sus ültilll4& consecuencias estos ideales y accio

nes. Es mas malograron instituciones que de alguna forma estaban 

comprometidas con las comunidades campesinas; cono lo es el caso 

especifico de las Misiones Culturales, clausuradas en 1939, y la 

Escuela central Agricola: e.nte lo cual allbas instituciones se 

fusionaron y convirtieron en Escuelas Regionales campesinas bajo 

un control mas estricto por parte del Estado. 

La ideologia del Estado Mexicano, acogida por los 1:1aestros e 

impregnada en las mentes de los caopesinos se observa claramente 

en la siguiente expresi6n: "TY hay que ver la insistencia con que 

los pueblos que no tienen escuela piden que se les establezca, para 

tener idea de las esperanzas que en ella ha puesto la gente para 

lograr un mejor porvenir para sus hijos?". •· 

2.- Erfucacl(?n y Merc:ndg de Trabajo. La relación educación y 

mercado de trabajo no ha logrado completar un programa congruente: 

las noraas y acciones para consolidar la foraaci6n de los egresados 

se han fundamentado en aspectos económicos Y politices ajenos a la 

realidad campesina. 

'' BONFIL, G. Ra111ón; Cn&nyos 59hre @d11enei6n rural, p. 113 



Se tiene que los modelos vigentes de enseñanza-aprendizaje no son 

los odecuadOs para responder a los denandas y necesidades que plan

tean los medios de producción y la extensión de servicios de cua

dros técnicos, cientificos, profesionales y culturales. Esto con

lleva a que los egresados se empleen en instituciones gubernamenta

les y por supuesto al servicio de los intereses de las clases en 

el poder, o desarrollen trabajos que no corresponden a su 

profesión. 

"Los egresados se •acomodan• a las alternativas laborales pese 

al detrimento de su rendimiento por no actuar en el ca~po corres

pondiente a su especialidad académica y, a su vez, el sistena pro

ductivo conforma su actividad con los recursos disponibles, o al 

menos accesibles y confiables." " 

J.- pqsde pl puotp de ytstn dg lo plgnenc16n. La educación rural 

y agropecuaria no ha contado con las estrategias adecuadas para 

coordinarse a nivel local, regional y nocional porn responder a las 

necesidades correspondientes1 y lo cual se demuestra en que nunca 

se ha tomado en cuenta a las comunidades campesinas, ya sean paro 

su capacitaciOn o educacion, ni en la elaboración de los programas 

de desarrollo enfocados u esta &rea. Se han preocupado los gobier

nos de la cantidad de planteles construidos y no de la calidad de 

los egresados, ni de lo problem4tica real que afecta a las comuni-

" ROBLES, Harta: op. cit., P• 226 
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dades rurales para !orear técnicos abocados a la solución de la 

i:iisca. 

Estos tres aspectos de alguna u otra canera, han tenido cucho que 

ver con la situaciOn prevaleciente en el HéXico rural. El desarro

llo rural ae ha visto limitado pues ha carecido de la tecnología 

necesaria para la oxplotaci6n planificada del suelo. 

•Los rendimientos agrícolas quedan sujetos a las •1niaas posibi

lidades de lograr cosechas controladas a partir de la aplicaci6n 

de criterios analiticos y experimentales de uso de la tierra, de 

sistemas de riego, coabinaci6n alterna de variedades de cultivo 

ajustados a la ecoloqia de la región, para aejorar la calidad de 

y la variedad de productos destinados de productos destinados al 

co111ercio interno o la eX'portaci6n." " 

Si bien os cierto que la eduaciOn rural y agropecuaria, ha con

tribuido de alguna manera a la alfabetización y a la capacitaciOn 

de la gente carginada del cacpo; tacbién lo es, y en mayor grado, 

que no se ha co~pro111etido con el cacpesino 111arginado en el logro 

de una conciencia de su realidad: realidad compleja cuyas 

caracteriaticas principales son la explotación politica y económica 

que da como resultado la ignorancia y los bajos niveles de vida de 

esta población. 

•oesde luego no es justo imputarle a la escuela rural la respon-

"' IBIDEM; p. 224 



sabilidad total para la resolución de los probleaas econ6aicos, po

liticos y sociales que oque.jan e ie población rural." •• 

Y es en este sentido que se debe tener cuidado, pues la educacion 

ha sido el caballito de batalla ideolóqico de los diferentes 90-

biernos de México. La escuela rur~l y la capacitación del cagpa

sino han sido la procla'Oll de funcionarios p~blicos para tenninar 

con la 111iseria e ignorancia de la gente del campo. Pero entre las 

procla=as y la realidad existe un gran trecho; el Estado Mexicano 

se he inclinado a las presiones internes y externas que obedecen 

a un desarrollo industrial que no ha correspondido a la realidad 

de este paist por ende la marginación y la miseria siguen preva

leciendo en las comunidades campesinas. 

Es indiscutible el divorcio del co111proniso entre educación y 

conciencia de la realidad ca111pesina: quizAs la escuela ha contri

buido 111As a hacer del ca111pesino un objeto de dominio que un sujeto 

de poder. 

En el siguiente capitulo se analizan las politicas eduactivas 

plas111adas en los diferentes planes de gobierno de 1970"ll 1988, asi 

cono sus implicaciones en la dinA111ica de la DGETA, tomando coao 

base los aspectos conceptuales e históricos desarrollados hasta 

aqui. 

" t..\TAPI, Pablo; t>p. cit., p. 93 



CAPITULO IJI~ POL1TICAS, OD.JETIVOS Y CSTRA
TEGlA.S DE LA EDUCACIOt<I TEC
liOLOGICA AGROPECUARIA DEL 
H:IVEL MEDIO SUPER.IOR EH 1..0S 
SE:)(ENIOS t9i'0-1976, 19?6-1982. 
y 1982-198•. 



J.1~- Gangrol1dndns. 

En los dos capitulas anteriores se describió, en términos 

qeneralea, la relación que existe entre la educacibn y la estruc

tura socioecon611ica desde al punto de vista d•l aaterial lsao 

histór'ico. Marco que sirvió de base para entender el papal de la 

educación en el desarrollo capitalista de loe Estados Unidos de 

Norteaaérica y en la penetración y consolidación del capi~alismo 

en las sociedades dependientes de América t.atlna1 asl como el papel 

que ha jugado la educación rural en el contexto histórico de la 

foraación de la estructura agraria mexicana. 

Asimismo se pudo 3precier que el Estado mexicano ha utilizado a 

la educación coao un aocanismo de control ideoloqico y de formación 

de recursos huaanos dentro del proceso de desarrollo de la 

producción agropecuaria capitalista; de esta l!lA.nera la educación 

ha sido un elemento esencial para coadyuvar en la reproducción de 

las relaciones sociales de producción, y al decir coadyuvar se da 

a co~prender que no es el elemento ünico y deten:iinante en la re

producción mencionada. Ya que el fenómeno de la reproducción se da 

en el seno mismo de la estructura socioecon6aica del capitalismo 

y dentro de la relación compleja deteraiineda por la lucha de clases 

propia del siste~a capitalista. 
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Para entender con aayor claridad el papel qoe jueqa la educaciOn 

tecnol6q1ca aqropecuarla del nivel aedio superior. se proceder& a 

analizar las politlcas, objetivos y estrateqiaa de este tipo de, 

oducaci6n plaa.adae en los planes de qobierno correspondienteo a 

los periodo& 70-?61 76-82 y e:-ee. el anAliuic se real1zar6 en el 

contexto de ta aituación rural descrito en el apartado 2.2 del 

capitulo anterior-

conjuntaoente se analizerán las !aplicaciones quf! tienen las 

politieas aoncionadaa. en el objetivo, la orqani2act6n, probleaas 

y re!oraaa que lleva a eabl la DCE'TA: con el prop6sito de iden

tificar las relaciones que quardll con las politie~s expresadas en 

los distinto& planea de qobierno. 

A&i•is•o, de manera •UY general~ ae observan los i~pactos que 

éste tlpo de educaelón tienen en las co•unidodes del aedlo rural: 

de esta forma e* esta~A analizando a la educación indicada dentro 

de un contexto socioeconó•icc. 



l.2.- polttfgoe gb1etfyg5 y e&trntcgfos dg 10 gducocfén tec-

ng16olco agrgpegunrln del n!yel Qgdfp &upnrloc go el 

perlpdg 1270-1275 

La poJ1tico educativo de este sexenio se opoya en Jo concepciOn 

de uno "Retonno educativa" basado en Jos necesidades reales del 

pois y los valores de lo identidad nacional: buscando ton.ar 

educandos capaces de analizar y cri ti cor su contexto natural y 

soc1al poro incidir en su trons!oraocion. 

A continuocion se analizan loa diterentes aotices que esta 

concepciOn va adquiriendo, en la aedido en que se refleja en lo 

realidad educativa y en la realidad del México rural. Asi se 

oprecior6n los diferentes tendencias de la educación, de interés 

poro este trabajo, durante este periodo. En el si9uiente p6rra!o 

se puede apreciar una concepción claramente educocionista, refor

zado por un re!ormisao concebido como un eleaento clave para pre

parar reCursos'humanos copocea de superar de uno vez por todos los 

desigualdades socioecon6micos que prevalecen en el pois. 

"Lo educociOn condiciono todo canbio profundo y duradero: 

••• Los re!onnos en que estamos empeñados no son sino el deber 

que o nuestra generación toca curaplir dentro de una prolongado 

sucesiOn de esfuerzos."'· 

SEP-SECRETARIA DE 1-" PRESIDENCIA: México a trny63 de H.LUL. 
in~oanca gre5ldenslales, p. Jl4 

" 



En declaraciones posteriores se observa una ar.!:iguedad que se 

antoja ,sutil e Í,.;ge~Í~~~--.-~ primera vista pero; si· se le J:1ira con 

detenimiento se _di•t.~-~-~e~- ~~.s·:_.ten~~ncias. La priaera dirigida a 

a !oriaación_ de perr¡o~a_s_, con·; ia~ habilidades y la capacidad 

necesariA .. :_pa~a la·:-toaá-:· de d~i-S:iones en la dirección del futuro 

destino del- pa_is. :-ct.a __ -Se9u'nda: enfocada a la capacitación de mano de 

obra cali.ticlÍd~_-· para· .Ojecutar con eficiencia las decisiones 

to=idaS. 
··., . -· ·,': -~ 

. "La·-_realid~d'y 81 ·coriOci~iento humano evolucionan aceleradamente. 

ES prec_is~_.·f~l::nia·r_:-ª·;-1os- niAos y a los jóvenes para que vivan su 

· · circ.U:n~ta-~~ia·, C'a~creta·-y ··Su. momento histórico, asi cor:io para que 

-"se~n-'.~~~ac~~_:de:~,~~-~~~-~1·'~iqlo pr6xino. Pero el pais necesita, des-

-· de lu1)qO,"-eiev8r,sU pr~uctividad, disninuir la brecha tecnolOgica 

y satisfacer, en todos los ca•pos, la demanda de hoabras competen-

t~~· ... -. ;, 

·sur9e una pre9unta'obli9ada; ¿las dos tendencias se refieren al 

· . mis~~ 9~~- ~~--- perso~as? . 
La. respUeSt~- -~ria' e~~ontrarse en el siguiente párrafo, aunque 

todavia no có.ri tNc~a .cl·a~Ú1ad. 
- "'En -~a _c'.iúdad y el campo, los alumnos han de aprender a 

transformar el' cedio en que viven. Ho quere•os ensefiarles una 

.. 



inagen estática de la cultura, que seria infecunda. 

Buscamos habltuarlcs por si mis•os y proporcionarles les 

elecentoa para que participen en la evclucion del conocimiento 

1.urianc y de la vida soc!al." .. 

En apariencia, la oportunidad estaba abierta a todos por igual, 

no i=portandc a la clase social a la que se 1>9rteneciera; sin em

bargo, en párra!cs posteriores se habla de un sistena cuya caracte

r1stica esencial es la de ofrecer dos opciones, inplicando la se

lectividad de loa aluan.cs como a continuaciOn se e~pone. 

"Estanca talllbién organizando un siateaa de educación media 

superior para que los estudiantes puedan optar entre la preparato

ria y otro tipo de escuelas que los forr:ie11 -a la vez.- para activi

dades econól!l.icas y para proseguir estudios superiores." .. 

Esta declaración se acerca aás a la respuesta buscada, El sistema 

i:iencionado da origen a les Centres de Estudios Tecnológicos -'g:rope

cuarios (CET-''S), en dende les egresados de las secundarias podrian 

cursar el bachillerato y posteriorn.ente seguir una carrera técnica 

a nivel superior, e estudiar una carrera técnica y al egresar inte

g:rarse a las actividades productivas. 

Y la respuesta se encuentra en que la aaycr1a de los estudiantes 

entre 15 y 19 afies que lng:resan a éste \\ltii:io' tipo de escuele.s 

" lBIDEH: pp. 335-336 

" 1BIOEM1 P• 337 



provienen d• facilias campesinas de ejidatarios, peque:'l::s propieta

rios y·jornalaros. En asta sentido la tendencia a tor=ar aano de 

de obra calificada para el cacpo se diriqla a personas de extrac

ción .campesina ecinentenente de clases desfavorecidas dentro de la 

estructura socio•con6aica d•l aqro ••xicano; lo cual siqnitica que 

este tipo de personas dificilmente tendria acceso •n 1111 próximo 

siglo a la participación politica y cultural del pais. 

Otro aspecto importante de considerar de esta Retorna Educativa 

es el imPulso que se le pretende dar a las carreras técnicas, tra

tando de disminuir la presión hacia la educación superior. 

"Uno de los fines principales de la Refon11111 Educativa, 

consiste en crear o esti~ular el estudio de carreras que permitan 

a los jóvenes incorporarse a la vida productiva sin necesidad de 

muchos a~os de preparación. Se ~usca también liquidar el pernicioso 

y aristocratizante espejiano de considerar a la fonaación superior 

como la Onica capaz do dar prestigio y r:iedios decorosos de vida." •• 

En sintesis la politica educativa da este sexenio se difundió por 

nedio de la Retorna Educativa cuyos puntos esenciales, relativos 

a la educación tecnológica agropecuaria del nivel medio superior, 

fueron: 

- Atribuirle a la educación efectos de concientización y de 

trans!orDación de la realidad i~perante. 

•• lBIDEMf p. J4J 
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- Preparar i:i.ano de obra calificada (diriq1da a los estratos aAa 

ba1os) para obtener aayor productividad. 

- Orqanizar un sistema da educación media superior que pudiera 

~tr~cr.r la posibilidad de estudiar la prepara~ori~ o la de estudiar 

uno carrera técnica y al bachillerato. 

- Buscar disainulr le prealOn hacia la educación superior. 

Y es precisamente en este contexto de la politice educativa, que 

se crea la Dirección General de Educación Tecnológica ~ropecuarla 

(DGETA). Siendo au fundaDento legal el reqla.aonto interior de la 

SEP, articulo 15: donde ea le atribuyen las !unciones.de adminis

trar, desarrollar y viqilar los Centros de Capacitación para el 

Trabajo Agropecuario y el sistema Federal de Educación Tecnológica 

Agropecuaria, correspondientes al nivel aedio. Ade!llAs organizarla 

y diriqiria loa cursos do capacitacion relativos a esta rAaa. 

Funciones que coordinarla con otras instituciones que realizaran 

actividades similares. 

En esta !ase do su creación tenia como objetivos los siguientes: 

- Llevar la educación tocnolOgica del nivel medio superior y su

perior, al medio rural. 

- Capacitar a los educandos, al inie110 tiein.po del eprendizaje te6-

rico, en el trabajo productivo agropecuario y en la industrializa

ción de las naterias pricas resultantes. 
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- Lograr la consolidación de las escuelas existentes, con base 

en la aplicación más efectiva de los plano& y programas de estudio, 

ayudando en forma decisiva al desarrollo de las comunidades en que 

estan ubicadai;;. 

Como estrategias principales en este sexenio, dentro de la misma 

DEGETA se crean los centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios 

(Cn'A'SI donde se podla cursar el bachillerato 

técnica agropecuaria. 

o una carrera 

Como se dijo en el apartado 2.J del capitulo anterior, el plan 

de estudios que rigió hasta 1981 contemplaba dos áreas: a) la de 

materias b4sicas y humanisticas y b) la de actividades tecnol6gi-

cas. 

También se mencionó que dicha estructura estaba orientada a la 

formación de técnicos profesionales agricolas, téc!"icos profesiona

les pecuarios y técnicos profesionales forestales. &ata orientación 

implicaba una fon:iación parcializada respecto al proceso agropecua

rio, así como a 1a obstaculización de empleo y movilización regio

nal, Dicha orientación era parte de Jos mecanismos de control uti

lizados por el Estado, 

Control que se hace patente cuando el Lic. Echeverrla se refiere 

al Estado para crear las condiciones necesarias en función de un 

mejor desarrollo. 

.. 



"El Estado no puede renunciar a la funci6n rectora que la 

constitución le asigna, pero debe de alentar el esp!ritu creador 

.,.Crear, también, laa condiciones politicas, económicas y 

sociales para que la educación recobre el rango que le es 

propio en la vida de la RepOblica." ~ 

Y este control queda de manitiesto si se recuerda que uno de los 

probleQas a resolver en esta sexenio era el de superar el estanca

~ien~o agr1cola. Resolver dicho prable~a significaba reorientar el 

gasto p~blico a este sector, asl como resolver de un~ vez por todas 

el proble~a agrario: Qedidas que lógicamente atentaban contra los 

objetivos de la aqroindustria y de los intereses de la bur9ues1a 

rural. 

" ••• mientras que# debido a la magnitud de las carencias acumula~ 

das durante años, para el sector ca•pesino de uutiaistencia la ~ayer 

canalización de recursos corria el riesgo de resultar coao una qota 

de agua en el desierto."' •• 

Ho quedaba a este sexenio, m6s que sequir pro•etiendo mejoras al 

cacpesinc pobre, ain cumplirlas; y en callbio, en la pr~ctica favo• 

recer a la burguesia rural y a la aqroindustria y en la acUJ11ulación 

de capital. 

•• IBIDEHt p. 344 

ALVAREZ, Alejandro; la criai5 gJqb.Ql del capftallawp en 
~.p.-19 
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Cpncluqlpngn dgl ppriodp, 

A continuación se indican las principales tendencias de la 

educación tecnolóqica agropecuaria del nivel Dedio superior en el 

periodo 1970-1976. 

l.- La formación y capacitación de fuerza de trabajo originada_s 

por la necesidad de técnicos en esta rama para aumentar la produc

tividad y superar la crisis agrícola por la que atravesaba el pais. 

Sin e~rgo, esta fuerza de trabajo fue eDpleada, en su mayoría 

por las empresas agroindustriales. Para lo cual colaboraban los 

planes de estudio de la OOE:TA, vigentes en este periodo, pues 

estaban diseftados para satisfacer las necesidades de este tipo do 

empresas y no a la producción de subsistencia del campesino pobre. 

2.- La creación de las carreras tet"lll.inales con la opción de es

tudiar el bachillerato técnico o una carrera tócnica agropecuaria, 

rue con el Unico propósito de desviar y atenuar la presión que 

existia hacia la educación del nivel superior. La propaganda de 

este tipo de carreras se hacia bajo la estrategia de vincular este 

tipo de educaciOn con el sector productivo: pero esto nunca se lle

vo a cabo con el sector del campesinado pobre. 

J,- Estas dos tendencias so sustentaron bajo la ideologia de la 

Rotor.a Educativa, cuya esencia era otorgarle a la educación en 

general un papel transfoniador capaz do i:iejorar los niveles de vida 

de los sectores m&s desfavorecidos. 
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J.J.- pgltticns gb1etfyos y gstrntggfos dg lo educacfOn tec

ngl6gicn ogrgpecunrto del niypl medio superior en el 

perlpdq 1276-!282. 

Los rasgos caracteristicos de la politica educativa, del periodo 

presidencial del Lic. LOpez Portillo, se fundamentan en lo politica 

social orientada a mejorar los niveles de vida de las clases desfa

vorecidas,en sus aspectos do ali=entociOn, viviendo y culturales: 

siendo su estrategia principal la vinculaci6n de la educación y los 

sectores productivos. 

En el p6rrafo siguiente se aprecian las caracteristicas mencio

nadas. 

" ••• resalta la importancia de la planeación para acrecentar 

el nivel educativo de los mexicanos, integrar a los grupos 

marginados, atunuar las desigualdades e incorporar a la población 

adulta al esfuerzo conjunto para elevar la calidad do la vida." .. 

De esta normatividad general se desprenden los siguientes 

objetivos; 

a) Vincular el sistema educativo con el sistema productivo de 

bienes y servicios social y nacionalmente necesarios: 

b) elevar la calidad de la educación; 

e) mejorar el nivel cultural del pa1s: 

•• SPP; plan clgbn,1 de pesnrrollp 12ao-12e2: pp. 347-348 
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dl aumentar la eficiencia del sistema educativo1 

e) elevar la calidad y la for111ación profesional del magisterio. 

Siendo las acciones n4s importantes: 

- ~rientar los contenidos educativos al desarrollo de la cultura 

nacional, la mejora en h4bitos de consu•o de grupos sociales y 

qrupos de edad, como son difusión de h4bitos nutricionales 

adecuados, aprovechamiento de recursos comunitarios para la salud, 

apoyo a técnicas de autoconstrucción de vivienda rural y urbana: 

- sequir fomentando la vinculación del sistema educativo en sus 

diferentes niveles, con los procesos productivos, de acuerdo a las 

caracteristicas de cada región. •• 

De entre las estrategias destacan dos: a) la primera referida a 

la vinculación de la educación terminal en los niveles r.iedio y 

superior para satisfacer las necesidades de mano de obra calificada 

y de técnicos medios, que en ese entonces demandaba el sistema na

cional de producción de bienes y servicios: con esta estrategia se 

intentaba combatir el desempleo }" elevar el nivel de vida de las 

mayorias, Y b) la segunda orientada a la capacitación y organiza

ción social con los mismos propósitos. 

Paralelamente a estas estrategias se contempló la participación 

conjunta del sector p~blico federal, de los estados y municipios, 

"- IBIDEH: PP• 347-348 
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as! cci::io de los particulares y del sector social. •• 

En este sexenio se observa que a la educación, se le otrga un 

papel cuyos fundai:sentos apuntan en dos direcciones señaladas en el 

Plan Básico de GOblerno 1976-1982: 

"La educación cui:sple con una !unción dináaica trascendental; 

la de ser instruaento y agente de trans!cri::iaci6n." '"' 

Sin elllbarqo, esta funci6n atribuida a la educación se ve atenuada 

cuando se le atribuye una adaptación a las condiciones prevalecien

tes, y a la satisfacción de la deaanda educativa. 

"Un sisteaa educativo debe increaentar la oferta &ducativa 

para hacerla coincidente con la deaanda, enfocando sus esfuerzos 

a los estratos, coi::iunidades y r&giones aAs desfavorecidas, para lo 

cunl deben hacerse las refor111as necesarias, a fin de que el sistema 

se adapte a las condiciones del pais." 1"' 

Como es de suponer es esta ~ltiaa dirección por la que opta el 

gobierno en turno pues, sus esfuerzos se encai:sinan a los estratos 

aAs necesitados pero solo para capacitar i::iano de obra calificada 

y controlar la produccl6n caJ:1pesina con el propO~ito de coadyuvar 

a mantener la estructura socioeconóaica dependiente del pais y no 

para ayudarlos a salir de la ignorancia y la miseria. 

1
"' IBIDEM; p. J49 

"' PRIJ Proyecto PJon a.;stcp de Gobigrno 1276-1282, p. 256 

"' IBIDEM ~ pp. 267-268 
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A continuación ae ven las repercusiones de estas tendencias en 

los objetivos, estrateqias y reformas que lleva a cabo la DGETA en 

el nivel •edio superior durante el transcurso de este periodo. 

Lo pol1tica principal de vincular la educación tecnológica con 

loa sectores productivos, tuvo efectos in•ediatos al crearse la 

subsecretaria de Educación e I.nveati9aci6n Tecnológicas. En el seno 

de esta subsecretaria se concentraron la Dirección General de 

Educación TecnolOgica Industrial, la Dirección General de Ciencias 

y Tecnoloqia del Mar y la Dirección General de Educación Tec

nolOglca A9rcpecuaria. 

Esta estrategia dió como resultado un 111ayor auge, respecto al 

periodo pasado y al bachillerato tecnológico, pues creció 19 veces 

en la modalidad industrial y 9 veces en la agropocuaria. 

Es obvio que la educación tecnológica industrial cobrara mayor 

importancia que la agropecuaria, ya que ne se debe olvidar la 

~entalidad desarrollista basada en la industrialización del pais 

sin tomar en cuenta sus necesidades y caracteristicas propias. 

Por su parte la OGETA sigue conservando en esencia el mismo 

objetivo: Impartir educación tecnológica a9ropeCllaria. del nivel 

medio superior, a fin de posibilitar la educación superior y 

contribuir a la for111ación de cuadros técnicos que per11itan elevar 

la productividad del pais. sin embarqo, a partir de 1981 •• 

reestructura su plan de estudios incluyendo las siquientea 
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re Con.as: 

a) Un tronco co1111ln pa.ra los bachilleratos tecnol6qic:os (con

templandc:t 116 tira. semana-semestre y abarcando las tres r:uaas: 

indurstrial, del aar y aqropecuaria). Esta •edida persaitiria al 

estudiante caabiar de una. carrera técnica a otra d4 acuerdo a aua 

pasibilidades e interesea1 asi co•o peraitir la -avilidad reqional. 

b) También se incluy6 al 4rea N~cleo Básico Aqropecuario (con 37 

hrs. se111ana-seciestre} dont1e se concentraban los conoeioientos 

b6sicos de ésta raaa. 

e) Flnal•ontc se inclu1a el 4roa de especialización {con 32 tu:s. 

somana-seneatrel donde se agrupaban las ~aterias particulares para 

la tormaciOn de técnicos aqr1colas, pecuarios y forestales espe

cialistas en diversas ra11as propias de cada uno de los subsectores. 

Dentro de las repercusiones de estas refonruts~ obedeciendo a las 

orientacionos pol1ticas arriba Jlloncionadas, se pueden señalar tas 

aiquientes: 

- coJ110 se observa el il!lrea de tronco co11ün de ba.chillerato 

tecnológico tiene asignada una carga horaria •ucho aayor que la 

$UJl!a de las cargas horarias de las otras dos 4reast desfavorable 

por supuesto para la tonmacibn agro¡xtcuaria y forestal¡ 

- claro que este hecho no resultaba tan grave si se to•a en 

cuenta que la tor11facibn tecnolóqica agropecuaria egtaba diri9i~a 

hacia los requerb11entos de la división técnica del trabajo en 

10$ 

... , .. 



er.iprosas agr1co.l!'s capitalistas, que necesitaban i:iás que nada espe

cialistas (por ejeaplo, técnicos pecuarios especialistas en bovi

nocultura, en ovinos Y caprinos, en avicultura, etcétera}. Por el 

:ontf.ario dicha tort.1acl6r. r.o ra·,orecia a l:!t. .. o:::ti•,idad agropeo:::uaria 

canpesina, pues por lo general éstos i:ianejan simultáneaaente diver

sos tipos de ani=ales. Por lo tanto, se necesitaban técnicos con 

una yisión integral del proceso agropecuario: " no técnicos capa

citados especificanente p~ra una etapa deterr-inada del proceso de 

producción agropecuaria. 

Dicha medida también estaba muy relacionada con el impulso que 

en este sexenio recibieron los progranas populares destinados a las 

zonas rurales y oarginadas en general, coi:io el SAH (Sisteaa Ali

mentario Mexicano), COPL>Jl.>.R (Coordinación General del Plan ~acio

nal de Zonas Oepriaidas y Grup~s Marginados), B.i.NRURAL (Banco de 

Crédito Rural), etcéter3; cuyos objetivos estaban destinados al 

control de la produc~ión canpesina en función de la agroindustria. 

~si se entiende que la nayoria de estas instituciones se convir

!: 1eron en las princ1pales er.ipleadoras de los egresados de los 

CETA'S y CBTA'S. Contribuyendo para ello las refor=as educativas 

introducidas en la OEGET~. 

Una de estas retornas fue la educación no fonnal, llevada a cabo 

por las Brigadas de Educación para el Desarrollo Agropecuario 
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(BtDA), adscritas a la OGETA. Estas brigadas funcionaron aproxima-. 

daoente de 1978 a 1987J bajo una oetodologla establecida y di~un

dida a través de la Gula de PlaneaciOn y control para la ForoaciOn 

de Productores en el Caopo, editada por ln StP y
0

el Fondo de Cul-

tura ECon6mica. 

Dicha met~ologla se apoyaba principaloente en educar al campe

sino para que participara, individual o en grupo, como artlfice de 

su propio desarrollo: en el análisis socioeconOoico y polltico de 

la regiOn donde se operara (detecciOn de necesidades sentidas) y 

reforzar los valores huoanos. 

Estos eleoentos serian concretados nedlante acciones realizadas 

en tres áreas: la social, la adninistrativa y la técnica. De esta 

foniia la organizaciOn campesina conseguirla por si oisaa el aprove

chamiento de los recursos existentes en su comunidad para elevar 

su calidad de vida en todos los aspectos (econOoicos, sociales, de 

salud, educativos, etcétera) participando asi en el desarrollo de 

la vida nacional. 

Uno de los instruoentos fundamentales que se manejan dentro de 

esta gula son. los proyectos educativos_, a través de los CU5les se 

practicarian nuevas técnicas tanto en el sector administrativo, co

co en el agropecuario. 

Las brigadas se instalaron en los planteles donde se organizaban 

y progranaban sus actividades con las comunidades. 
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No obstante eatas buenas:in"t8-ncÍOt\e's-1as br1qadea no tuvieron el 

f!:Xito esperado. En pri•er_.tér:Wlna la• actividades ae :realizaron ba

jo una concepción lnstituclanalista y extenaioniata, qUe de acuerda 
. -.-- ' 

q ?aula Freire constituyG_un· llevar conocimientos y técnicas bajo 

la relación explotado~ex~plotador, educando-educador y no en una 

relaei6n de coSun_i~a~Íó~'_-y, C~p411~aCion. 
V claro eat6,- la actitud paternalista y meslllnica de las lns

ti_tu..::iones canirib~yero_n al rec:ha20 de Sl'IUChaa cof!lunidades relacio

nada-a CC?n. e_s'te'--t.iPo de ac:tivi<iades. Adem~a nunca e>tistló una coor

dinación adecuada entre el plantel y las brlqadas1 al parecer cons

t.1tu1an dos orqanl1;111os diferentes, no obstante pertenecer a la mis

na DGETA. 

Estas y otros probleaas c4usaron la des4par!ci6n de las brigadas 

y de la educación no fonaal dentra dol esqueaa operativo de la de

pendencia •encionada. 
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Cpnclustgngs dgl PPrhxJp. 

Lll• tendencias de la educaci6n~ de inter•• para este trabajo, 

en este periodo fueron eaencialaente las aiaaaa del periodo ante

rior 1 excepta porque en éste ae le asi9na un papel muy especl!ico. 

El da fonaar qente, que posteriar-aente se pudiera inteqrar a 

proqraaa• inatitucionale• co-o al SAN, con el objeto da controlar 

•48 de cerca la ~reducción caspeslna, en función del auge agroin

duatrial. 

La. OGETA contribuy6, a través de la i•plantaci6n de un plan de 

estudios acorde a esta& politicas y con la creaciOn de las Briqadas 

do Educacibn para el Desarrollo Agropecuario, cuya !unción era la 

da capacltat" al cauipesino en "'n1.1evas técnicas" para elevar sus 

niveles de vida. 

Sin eabarqo, niro¡una de estas ra~on:zas si9nific6 o se aco=panb 

de una tranaforaaci6n en la estructura socloécon6aica del aqro 

=•xicano. Por el contrario, coadyuvó a su rqproducción y a contro

lar, de alquna .111anera, les 11Qviaientos cacpesinos suscitados en 

eate periodo. 
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lMlpn nqrapec;unrin del niyel pgdig SJJDAr:fgr· en el scKg-

atq 1982-1288 

En el Plan Nacional de Desarrollo se establecen tres propósitos 

rundamentalos: 

- Promover el desarrollo inteqral del individuo y de la sociedad 

mexicana. 

- A!lpliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades 

educativas, culturales, deportivas y de recreación y, 

- Mejorar la prestación de los servicios en estas &reas. 

Estos propósitos son de suma ir:iportancia toda vez, que dan oriqen 

a la Revolución Educativa que es toaada coco bandera politica para 

noraar los derroteros que hnbria de seguir la educación en este 

periodo. Sin embargo, co~o se verA a continuación dicha "Revolu-

ción" no presenta di[erencias sustanciales con las "Reformas" pre

gonadas en los dos periodos anteriores. 

Esto se confirna si se tol:lB en cuente que los objetivos de la 

Revolución Educativa astan orientados a: elevar la calidad de la 

educación en todos los niveles1 a•pliar los servicios educativos 

a todos los mexicanos, con atención prioritaria a las zonas y 

grupos desfavorecidos; vincular la educación, la investigación, la 

tecnologla y el desarrollo experi•ental con las necesidades del 
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pais . 

Cabe seilalar ol plantea=iento de un obj~tivo (¡ue destaca de entre 

los dom6s; referido a la reqionalización y de~ce~~ralizaci6n de la·. 

educación D<1sica, non:ial y superior, as1 co111io do la ·.i~~e_st~gaci_6n 
y la cultura. 1•• 

···_,: ·,_ 
La aplicaci6n de dicho objetivo est6 en proceso. se'sabEÍ que es

una empresa dificil y con resultados a l~-~g~':-~~-~i~~-;~h-~~:r~ ·:~-u~';:_:;~~- -
. -·- ·::,,,' - . 

perar para poder emitir un juicio al reSpoi::to-.-', 0:':·f- :.~-::,. 

En cuanto a la educación tecnoii~19i:c~_'.:.~~~.·}::~C::º."i-~ce ·en· .este 

sexenio que a pesar del apoyo brind~d~·. e~--~-~r~~ó'a···;~_1'~cir1ores no 

se obtuvieron los resultados deseados. ·, _:::'.::·~,;_:_:'"::,';;_-~-_::~_~;~~-'.:~-~---~~,_-_.'. 
"AUn se observa desarticulaci6n' entre :1a -educaci6·n · tecno-

sados." , .. 

Esto diagnóstico, es relevante, ya que, da origen al programa 

estrat6gico nQ111ero 11 destinado al impulso del siste111a de Educación 

Tecnol6gica (SET). 

En-este programa se identifica a la educaci6n tecnológica como 

una respuesta a los requerimientos de personal técnico especiali

zado de1·pais, ofreciéndose en los niveles medio suporior terminal, 

'"' PODER &JECUTIVO FEDERAL: f>ND l9H3-l9QR, p. 223 

IBIDDl 
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nedio superior bivalente y superior. Incluye las 6reas ya conocidas 

industrial y de servicios, agropecuaria, forestal y do ciencias del 

nar. Los objetivos establecidos para el SET son los siquientes: 

- Elevar los niveles de calidad de los servicios educativos 

enfatizando loa aspectos de foraaciOn integral de loa alUJ&noa y la 

preparaciOn de los docentes. 

- Expandir racional•ente el SET de acuerdo con las necesidades 

de recursos humanos que requiere el desarrollo nacional. 

- Reqionalizar la educaciOn tecnológica y promover su coor

dinaciOn con las instituciones universitarias. 

- Desarrollar un perfil propio para el bachillerato. 

- Fortalecer la vinculaciOn de la educaciOn tecnolOgica con el 

sistema productivo y vitalizar los vinculas entre la docencia y la 

.1nvesti9aciOn. 

- Operar •ecanis.os de difusiOn que aseguren que la sociedad 

en su conjunto reciba y comprenda las caracteristicas y bondades 

de la educaclOn tecnolOgica, a fin de denostrar que es una opciOn 

atractiva."' 

De estos objetivos cabe destacar los referidos al desarrollo de 

un perfil canon para el bachillerato, a la reglonalizaciOn 

(ennarcada en el Progra•a Nacional de Desarrollo Rural Integral) 

-·• PODER EJECUTIVO FEDER>.L-SEP; proarowo Hoc;igaoJ dn Rdyeoclc'in 
culturo Bgc;aiocl6n y Dcpgrte A•-ee, pp. 84 yss 
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y D la promoción y difusión de la educación tecnol6qica1 siendo que 

estos objetivos son los que dan ori;en los lineaaientos nonaati

vos de la educación tecnolo;ica agropecuaria del nivel aedio super

ior, y dan sustento a las siquientes lineas de acción. 

t.lncan d• accl6n 

- So i•pulsarA el bachillerato tecnolOqico enfatizando la opción 

ter111inal y estimulando la vocación por las carreras técnicas. Con 

este propósito se reformularAn los planes y proqramas del bachi

llerato fortaleciendo los contenidos comunes. 

- En cuanto a la •ejoria de los niveles de calidad, se tor.ularAn 

normas para la selección de aspirantes. 

- se ha.pulsaran prograiu1.s de fornaciOn y actualizaciOn de 

personal docente del bachillerato tecnolo;ico. 

- Loa nuevos planteles de educación tecnolóqica se ubicarAn en 

las zonas de desarrollo económico prioritario que senala el PND y 

responderAn con base en el ofreci~iento de carreras y especialida

des, a los requerimientos de los diferentes sectores productivos. 

Durante los próximos a~os la matricula de educación tecnolóqica 

deberA experi111entar un dinamismo i:i.ayor que el histórico.' .. 

A continuación se exponen las !aplicaciones que estos objetivos 

y linea~ientos tienen en la educación de interés para este trabajo. 

En cuanto a su objetivo, la DGETA sigue conservando el a.isao 

'"' IBIDE:M 
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seflalado en p69inas anteriores. No experimenta un caabio siq

nlficiltivo r-~la~lo~ado cOn BU• tendencias prepositivas. Na sucede 

asi con Sus Datas pueS, se tiene la consiqna principal de au•entar 

la matricula. 

No obstante el i•pulao que se le pretendió dar al estudio da las 

carreras.t6cnicas, la DGETA co•ienza a sentir caatiios auy iaportan

tes a partir de 1982. 

- Se inicia la 
0

dasaparición da los Centros de Educación Tecnol6qica 

Aqropecuaria (CETA's) a través de los cuales se ofrecian las carre

ras terminales: convirtiéndose todas estas escuelas, en 1984, en 

Centros de Bachillerato Tecnal6gicos Agropecuarios (CBTA'S) en don

de se ofrece hasta la actualidad la •odalidad bivalente. 

Este caJabio se considera significativa porque no fue propuesto 

o !apuesto desde "arriba": fueron los aluanos y los padres de fa•i

- lia, con el apoyo de JDUchos docentes, quienes presionaron para con

seguir dicho cambio, 

Pueden seflalarse ca.a posibles causas las siguientes: una,debida 

a las escasas oportunidades de e•pleo para los egresados de las 

carreras técnicas: la otra, que al no tener el perfil de bachiller 

no pod1an continuar una carrera a nivel superior. 

Este hecho taabién refleja el fracaso de la politica de vincular 

la educación técnica con los sectores productivos. 
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El objetivo de unificar el bachillerato teCnolOgico, propicia el 

diseño d• un Tronco Coailn para todaa las carr•ras t.c:nolOgicas con 

el propósito de que los aluanos tuvieran la opci6n de caabiar de 

carrera en el momento que lo desearan. 

La política de raqianalizaci6n y otros objetivas tienen como 

canaecuenci11 que la DGETA realice consultas y evaluaciones del plan 

y proqra9as de estudio' vigentes hasta 1984. Los resultlldos que se 

obtienen dan origen al Nycyo Modelp c;prrlGulor 1985 

La esencia de dicho modelo gira en torno del trabftjo •anual fun

da .. ntado en el deaarrollo científico y tecnolóqico: concibiendo 

CONO estrategia educativa el •ensenar produciendo* (que por cierto 

se toma de la escuela rural de los años veinte) buscando finalmente 

que el alumno al egresar pueda crearse au propio eaplao. ••• 

Las caracter1aticag principales que se postulan para este aodelo 

se enuncian a continuaci6n, 

- BlyaJenclo.- Esta característica permite al aluano prepararse 

para continuar sus estudios a nivel superior y taabién adquirir 

la roraac16n necesaria para de•••peftarae en un tr~jo productivo. 

- Ploxtbfltdad.- La orientaci6n del aluano est6 en función de las 

necesidades reqionalea y de las inqui•tud•• vocacionales de los 

aluanos. >.si tendr6 aayores opciones de trabajo. 

- Porvcl6n ar• la produs;cl<>n.- Los conoci•ientos que va aclqui-

1" SElT-DCETAr llueyg pgd•lp currls;11lar t9e5, p. 5 
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riendo el alumno, se sintetizan y aplican en los Proyectos Produc

tivos Estudiantiles que se llevan a cabo desde el pri•er se•estre. 

Esto ~e· pet'11itir6 tener Una visión del proceso de producción con 

un enfoque regional y social e integrarse, al e~resar, al trabajo 

productivo ya sea en el sector pO.blico o privado, o creando su pro

pio empleo. 

- prog99scton.- Se dan al alumno los elementos necesarios que le 

per=itan tener una visiOn prospectiva en cuanto a los avances de 

la ciencia y la tecnoloqia, as! como auxiliarlo en la toma de de

cisiones on relac!on a su futuro. 

- Qpsfoneg pnr11 l n sel ecci (Jn de cnrcerng. - El bachillerato 

tecnol09ico se estructura en dos areas: Ciencias Quimico-BiolOgicas 

y Ciencias F1s1co-Hatem6ticas: lo cual implica que el alumno tenga 

un espectro m6s amplio para seleccionar aquélla carrera que mAs le 

convenga de acuerdo a su vocación e interés. 

De acuerdo a las caracteristicas 111encionadas, el plan de estudios 

se estructura de la siguiente manera (Ver anexo JJ. 

cuenta con dos circuitos: a) Circuito Propedéutico y b) circuito 

da FonaaciOn Tecnol6qica • 

a)tJ circuitp propedCutlcg incluye• 

l. Tronco comUn del bachillerato {con una carga horaria del 

39. JS\ l. Se conte111plan las .&reas de Lengua je y comunicaciOn, 

Hatem6t1cas, Hetodologia, Ciencias Naturales e Histórico-Social. 
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2.- Area propedéutica {ccn una carqa horaria dia J&.2!i.'\) e 

incluye o.siqnaturas coao Q1.1iz::dca, Bioloqie .. Educaci6n Pislca y 

Cultural, Orientación Educativa, Seainario Siqlo XXI, CO•putación 

y otras. 

b)circuftp da Corpoci()n tps.¡nol6qic;o {con una carqa horaria del 

J8.2S\) y coaprande trea Areaa: 

1.- A.rea de apoyost donde se concentran las asignaturas 

cuyos conoci111ientos servir&.n de bose a las de111~s Areaa de est:a 

circuito~ Asignaturas tales co1110 Maquinaria Aqricola, conatruc

cionea Rurales, Topogratia, Rieqo y Drenaje, Biotecnoloqia y des 

o tres optativas n&.c que loa planteles seleccionar6n de acuerdo a 

las earacteristicas regionale&. 

2.- Area de procesos1 se inteqre por los conoci=ientos de 

asiqneturaa que pltr~iten al alu11no considerar, de manera integral, 

los procesos eqricolas, pecuarios y de industrializaciOn y 

coaerciallzacibn: adeaAs en los alti=os semestres tat:ll:ii~n ce 

incluyen asignaturae optativas que sa el99ir4n sei;Un el tipo de 

produccion iaperante en la re9l6n. 

3.• Area de desarrollo productiVot se compone prActica•ente 

de deis asignaturas Hetodoloqia lrt.qropecua:ria para el Oesarrollo y 

tst.rateqla para el Desarrollo. Ta%11bi8n contl!mpla los Proyectos 

?roduc~ivos &studlantilea. Estos los llevan a cabo lgs estudiantes 

al interior del plantel, asesorados por los profesores: las 
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inversiones para los mi.amos· es parte del presupuesto asignado al 

plantei y las gariáncias se repart8n entre los al.u.nos. 

Se considera que deben realizarse 12 proyectos durante los tres 

años de duración de la carrera (dos por semestre): ~de tipo agri

cola, 4 de tipo pecuario y 4 de industrialización y comercializa

ción. 

Es en esta lt.rea donde se supone se deben sintetizar los 

conociAiento• teOricos y pr6cticos de la ciencia y la tecnologia 

para la ense~anza de la educación agropecuaria. 
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cgpclunl'.gnes del periodo· 

A continuaci6n se analiza el iapacto de la pol1tica educativa, 

prevaleciente en el sexenio del Lic. Miguel de la Madrid, y de las 

retor.as introducidas por la DECETA en 111 realidad educativa y la 

situaci6n del medio rural. 

Para esta an6lisis so pueden considerar dos aspectos. El priaero 

de ellos tiene que ver con los planteaoientos eoinenteoente 

educativos; el sequndo con su incidencia en el ámbito rural. 

En cuanto a les plantaaaientos educativos se puede aducir que se 

cuaple con al objetivo d• unificar el bachillerato tecnol6gico, a 

través del Tronco ccaUn ya mencionado. Taobién se cumple con el de 

toaentar los conocimientos cientificos, tecnolOgicos y experimen

tales: a la vez que se toma en cuenta la regionalizaciOn al incluir 

materias optativas en el plan de estudios, 

No obstante. es evidente que al desaparecer las carreras termi

nales, los conocimientos atines a la formaciOn tecnolOqica tienen 

que manejarse en una menor proporcion. Lo cual se aprecia en el 

61. 75t qua abarcan el Tronco com\ln Bachillerato y el Area propedéu

tica, contra el 38.St del Circuito de FormaciOn Tecnol6gica. Esto 

demuestra que se le resta importancia, al menos en el papel, a la 

tcr~aci6n tecnológica a pesar de que tanto en al PHD, como en el 

nuevo modelo curricular de la DEGETA se le da ~ucho énfasis a este 

tipo de tcrmaci6n. 
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AQn los proyectos productivos estudiantiles que vienen a ser el 

elemento eainenteaente pr6ctico, tienen auchos probleaas para su 

realizaci6n. Entre otros, se identifican probleaas de tipo econ6•-

1co, ~e coincidencio entre el calendario escolar y los ciclos vege

tativos de los cultivos, asi como con los ciclos reproductivos, de 

gestación y en9orda de algunas especies aniaales. Probleaas que 

repercuten en la prograaaci6n y pr6ctica de los proyectos indica

dos, con esto se deduce que la formaci6n tecnológica agropecuaria 

es deficiente en este rubro. 

Otro aspecto relevante, es el hecho de que en el plan de estudios 

no se conte=plen asignaturas que conduzcan al alumno a un conoci

~iento sistemAtico de su Ambito regional. Es cierto, se incluye la 

asignatura Estructura Socioecon6mica de México pero en todo caso 

esta ofrece un panoraaa tan general que no se llega a particulari

zar en la situación regional. 

Por otro lado, aunque las politicas, objetivos y estrategias 

plasmadas en el PND pretenden dar un gran impulso a la educaci6n 

tecnológica agropecuaria, el financiamiento que se le proporciona 

a los planteles no es el adecuado, ya que, el 90\ del presupuesto 

se destina a pagos de salarios del personal académico y aanual que 

labora en planteles: dejando el resto para actividades y proyectos 

educativos. LO que al final de cuentas también repercute en el ina

decuado ~antenimiento de laboratorios, talleres y postas. 
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Cabe sel\alar que la ubicaci6n y construcci6n de planteles se ha 

r••lizado sin t.oll8.r en cuenta las condiciones cli&tticas, la de.an

da y nec••idades reales de las comunidades rurales donde se locali-

Todos estos aspectos han repercutido tanto cualitativa .. nte (baja 

calidad acalS6•ica), collO cu-11titativa11ente (d.cr...-nto en la aatri

cula). En el ciclo escolar 84-88 habla inscritos 54,173 aluanos, 

11ientras que para el ciclo 87-88 sOlo eran 42,625 alumnos: lo cual 

representa una reducciOn en la satr1cula del 21'· •• 

Cifras que adeaAs 111&nitieatan resultados n99ativoe reupecto a la 

politica educativa de aU11entar la aatricula en la educac16n tecno

lOqica. De las investigaciones al respecto el Siute11a de Educaci6n 

TecnolOqica (SET) ha encontrado co~ causas fundll98ntalas, las ai

quientea: 

- El i•pacto de la situación econOsica del pais en la población 

rural: auchas de las taailias no pueden costear los gastos que 111-

plican el traslado de sus hijos de su casa al plantel, ya que la 

ubicación de estos la aayor1a de las veces no ea el adecuado. 

- La co•petencia en la oterta educativa del ai..o nivel, pues en 

loa dlti.os a~os se han construido planteles qua ofrecen estudios 

del en el miaao nivel aedio superior coao el Colegio de Bachille-

SEIT-DGETA: pocuaentq de traboio• •eous•• steJ aecu•ntp de 
11 noblnpl6n ••cpl•r •n el •ubei•t ... do e0yc1ci60 tecno-. 
l6gic1 oqrgpec=u1rf1, p.4 
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res, preparatorias, etcétera, en los Discos lugares donde se en

cuentran localizados loa CBTAS. 

- La ealgraciCn-del caapo a la ciudad causada entra otras razo

nes, por el desaliento a estudiar carreras agro¡>Qcuarias, siendo 

que en este sector el eapleo es escaso, y taabl•n por la !alta de 

incentivos para la producclCn en el caapo. 

La SEIT conjuntaaente con la DEGETA han tocado •edldas coao la 

procociCn pen:i.anente del servicio, adecuaciones curriculares, aper

tura de extensiones educativas (estas consisten en llevar la educa

ciCn extraauros atendiendo las deaandaa de las co•unidades quie

nes a su vez, zutdiante convenios, se co•pro•eten con el plantel a 

proporcionar terreno para la realizaciCn de los proyectos estu

diantiles, locales para las aulas, etcétera). 

Actual111ente la OGE:TA cuenta con 90 extensloneer de sus resultados 

todavia no se puede eaitir un juicio bien fundaaentado pues se ca

recen de datos para ello. 

Tai:i.blén tienen coao proyecto darle aayor flexibilidad al SET ):>a.re 

un aejor aprovechamiento de las instalaciones, darle un aejor ser

viclo a la conunldad y otros propOsitos =As. Hedidas que surgen 

a raiz de qUe algunos planteles coaianzan a reflejar porcentajes 

alarnantes en el creci•iento negativo da •atriculados, siendo cada 

·1ez ~s l• dlficultad para justificar su existencia. Algunas de es-

'" lBlDDU p.!> 
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tas nedidas son: 

- Caabiar el •i•taaa de inscripciones de anuales a aepastraleSJ 

- Instru:.antar modalidades educativas alternativas: por créditos, 

&eDiescolarizada, abierta, etcé~era; 

- Eatablecer sisteaas de acreditaciOn qua perait.an dar raconoci

alento al saber hacer, sin iaportar co-.o •• adquirio: 

- Aquéllos planteles que no se 1usti!iquen, convertirlos en otro 

tipo de servicio cono: case.s de cultura, bibliotecas, talleres 

municipales, centros reqlonales de desarrollo, etcétera; 

-Reubicar al pmraonal en escuelas que lo necesiten o en co

munidades que verdadera111ente justl!iquen la creaciOn de nuevos 

planteles. "º 

Desde luego que estas 1ll8didas no tendrán los resultados esperados 

al no se hacen los caabios necesarios en la estructura organizativa 

y funcional de la DEGETA. Coao se he. podido constatar esta es

tructura ha sobrevivido a las diferentes politicas, acciones y 

raforu.aa que se han realizado a lo largo de los periodos sexana

les aqul expuestos. 

CoJOO se obeerva dicha estructura coaprende ta toas de decisiones 

da !o~a centralizada y vertical: lo que ~rae coao consecuencia una 

virtual y escasa participaciOn de docentes y co111unidad académica 

"" OCO!:'l'Af pgcu .. ntg dc trob.o1g• Cgannytaci6n y CJe>clhllidnd en 
Jo educosion tecnpl6qipo, pp. 2 y J 
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en general. A.ai 1 tanto la planeacion como las acciones en general 

se ven restringidas por las decisiones tomadas en la cUpula de la 

clase gobernante. 

o~ro elemento que se advierte es la falta de cacinos para inte

rrelacionarse con la comunidad; aunqUe existe un departamento de 

vinculación, en las funciones que se le atribuyen no se aprecia de 

qué manera las comunidades rurales puedan participar plenaaente. 

A pesar de que una de las funciones especificas precisamente es 

la vinculación con el sector productivo, as1 como, establ~er los 

medios para que los alumnos realicen su servicio social: nW"ica se 

mencionan en especial a las comunidades rurales, ni como esta

blecer la relación con ellas. 

A manera de conclusión para este apartado se tienen los siquien

tes elementos. 

a) En lo que respecta a la politica educativa en general y al 

papel que so le otorga a la educación tecnológica agropecuaria del 

nivel medio superior, en particular, la ideoloqia del estado aexi

cano hace confluir dos tendencias que en apariencia resultan cohe

rentes; 

- una de ellas es el aspecto "ideal" de io que debe ser el 

codelo educativo tll&~ese Refono.a o Revolución educativa]; atribu

¡·endosele el papel pricordial de transfonar la realidad imperante 

a~er.diendo sobre ~oda a los nUcleos rurales mas desfavorecidos y 
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abandonados. 

- El otro aspecto es el normativo y en el que realmente se 

puedan apreciar las tendencias de la educaci6n referida, que han 

de guiar las estrategias y actividades de la DEGETA. Respondiendo 

dichas tendencias a los intereses de la clase gobernante respecto 

al papel que debe jugar en la realidad del medio rural mexicano. 

b) Ea aa1, co•o poda.os entender el por qué la organización y 

planificaci6n centralizadas quitan toda posibilidad de participa

ción plena a las co111unidades rurales: as1, como la inadecuada 

distribución de los recursos financieros que se le asignan a este 

tipo de educac16n. 

- Las pol1ticas educativas expresadas en los diferentes 

planes de gobierno se ven reflejadas de una u otra manera, en los 

cambios curriculares y actividades de la DEGETA. cambios que en 

gran medida no han obedecido a las de111andas de las poblaciones 

rurales; sino más bien han respondido a las necesidades e intereses 

de la agroindustria formando cuadros de mano de obra calificada o 

bien para dis•inuir la preai6n hacia la educación superior (carre

ras técnicas terminales). 

- Sólo la desaparición de las carreras terminales obedeció 

a las presiones ejercidas por la poblaci6n, ante la escasez de 

enpleo y las pocas perspectivas que presentaba este tipo de opci6n. 
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finalr.ente, la e~ucacion -=.ecnolOgica agropecuaria del nivel ;;edio 

~upcrior no ha tenido los efectos planteados en los diferentes pe

ri~~os aqu1 analizados: por ejemplo, en cuanto a establecer una 

~·e.:.3..:ion ná.!l: cstre~na ccn el sector productivo, capacitar a los 

caapesinos para aunentar la productividad y mejorar los niveles de 

.,,ida do los estratos desfavorecidos del campo. 

Al parecer esto es sOlo parte de la estrategia politica sl utili

. ~1n· la escuela para disfrazar 'f canalizar las demandas por las cua

les la poblaciOn lucha en el aspecto socioecon6aico; es decir, se 

ofrecen mejores condiciones do vida si se estudia en este tipo de 

escuela, pero dcr.de luego las pronosas no se cuaplen y la situaci6n 

del Héxico rural no solo no mejora, sino que ecpeora. Esto se coo

prueba si se observan algunos datos del Cltino sexenio, relaciona

das ::or. el sector agropecuario. 

"México se encuentra en la peor crisis agrlcola de la pre

sente dbcada. Sog~n fuentes oficiales, la producción de b6.sicos ca

ye a su nivel nás bajo en 1988: con 22 aillones de toneladas pre

senta una reducción del 21 por ciento en relaci6n con el volucon 

ge~~rado en 1981, con un total de 27.7 cillones de toneladas de los 

10 prcductos r.i&.s icportantes de los cultivos nacionales." "' 

5C":;:.in los expertos, esta ca ida en la producci6n tiene graves 

~t:;:?;J. S"NTOS, Julietar "Ht>dc¡o yiye la eeor crf5fs oqrJcplo 
~e ia rtt;_od~, el Financiero, Diario de México (Jl de cayo 
de !989) p. ~7 
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repercusiones en la alimentaciOn de la población: si se toma en 

cuenta que el creciaiento poblacionel fue de 75 millones en 1985, 

a 85 nillones aproximadamente en la actualidad. Lo que taabién 

inpl1ca aayores vol~enes de importaciOn en alimantos basicos y un 

déficit para México en el intercambio comercial agropecuario. 

También dentro de los probleaas agrarios existen un volumen con

siderable de resoluciones, regularizaciones, expropiaciones, etcé

tera, que el gobierno no ha solucionado. 

como se observa, las !unciones atrib\lidas a la educación en ge

neral y a la educaciOn tecnolOqica agropecuaria del nivel medio su

perior en particular, de ser un elemento capaz de transformar la 

realidad circundante: quedan diluidas en un contexto agropecuario 

por dea6.s deteriorado, siendo los m6s afectados los caapesinos 

jornaleros, ejidatarios y coauneros. 

En todo caso, ha servido para amortiguar la lucha caapesina por 

nejores condiciones de vida. 
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CAPITULO IV. AHALISIS DEL PAPEL QUE JUEGA 
LA EDUCACIOK TECHOLOGICA A
GROPECUARIA DEL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR EH EL DESARROLLO 
RURAL DEL ESTADO DE MEXICO. 



4.1.- Generolidodes. 

. '' . 
ToDAndo como puntos de partida la situac.iÓn d81 México rural y 

el contexto político analizado en el apartado .·~~ter.ioi:-: aqui se 

procede al an6lisis del papel que juega la -iKfúcaclón tecnológica 

aqropocuarla del nivel •edio auporior en el desarrollo rural del 

Estado de México. Para ello, primero se describen la situación 

qeneral de éste y la situación de las reqiones dando se ubican los 

CBTA'S· De asta manera, se tendr6 un perfil dol contexto socioeco

nó•ico y se podr4n identificar las politicas, objetivos y estrate

qias educativas, plasmadas en el Plan de Desarrollo del Estado de 

México 1984-1987. 

En sequndo tén11ino, se procede al an6lisis de los datos arro

jados por la investiqación de campo, realizada con el objeto de 

comprender cómo percibon, los protagonistas involucrados, el papel 

de la educación tecnológica agropecuaria del nivel medio superior 

en el desarrollo rural del Estado de México. Finalmente se es

tablecen las conclusiones generales, atendiendo al marco politico

nonmativo de la educación y los resultados de la investigación ya 

•encionada. 
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4~2 t>gacrips;l6n de lo situ~ei6n general y dg Jos regiongs 

del gotodo dg HéKfcp. 

PAro esta descripción so consideran los oiquientes aspectos: o) 

la Ubicaci6n 9ecqr6tica, b) población, e) proqra•tis sectoriales 

(Bcetor agropecuario}, d) politic:as sectoriales (sector agropecua

rio y subsector Educac:ion Pública] y o) proqralllAs regionales donde 

so encuentran ubicados los CBTA'S. 

a) lJhicoyi6n gepgr6Clco, 

El estado de Mé~ico cuont.a con una suportic:ie de 22, 499.95 

kilóoetros cuadrados que representa el 1,1\ del territorio 

nacional. Limito al norte con los estados de Guerrero y Horolos; 

al oriento con Tlaxcala y Puebla: al poniente con los astados do 

Guorroro y "ic:hoac6n. Rodea al Distrito Pedoral al norte, lt.l o

riente y al occidenta (onaxo 4). 

Dontro de la plri.nificoci6n reqional, se concibe al Es.todo de 

Héxico en ocho reqioncs. cconó~ieas que comprenden 121 ~unicipios, 

siendo su localización la siquicnte: 

or!qntoc;iAn 

Horte 

Bggigngs 

Zu.pango 

Jilotcpec 

Atlacomutco 
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Centro TCluca 2, 938.70 

Sur Tejupilco 3, 442.01 

Co8tas>8c Harinas 2, 929.0l 

Orienta TBxcOco 2, 629.35 

Occidente Valla do Bravo '· 000,97 

En cuanto al uso del aualo_se estiaa que de los 22, 499.95 ka 1 

con que cuenta ·el Estado do Héxico se tiene que; 

- En 1979 se utilizaron para fines aqricolas 7,762.48 km• y 

exiatia un 4rea de 6,187.49 Ju= 1 con posibilidades de incorporarse 

a usos aqricolasr representando estas cifras un potencial aqricola 

del m6s del 60\ de la superficie de la entidad para ser utilizada 

en labores aqricolasr 

- A finales de 1983 se aatimO que el potencial real disminuyó a 

cerca de 10,000 km' como consecuencia de la erosión y la expansión 

urbana. '" 

b} pgblor;l<>n. 

El Estado da México ha experimentado en las Qlti.aas tres déca

das un crecimiento poblacional superior real)9Cto al observado a 

nivel nacional: a partir da 1970 se detecta una duplicación en al 

nQmero de habitantes, siendo su causa las corrientes migratorias 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; plan de pe5nrrqllq del 
~. TODO V, pp. 18-21 
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atraldaa PCl'r •l erec1•i .. nto del e•ntro d•l pal•. se ••tta. qu• •n 

1981 la población in•igrada tue l'655, S7D habitantes: as1 p.Ara 

1984 ••t• btado cantatlfl apraxiaadaaente con 10'9JJ,6&1- • 

.tn cue.nto 11 la concentración de la poblacibn Sb tiene que: 

- En 1950 al 7l.6t de la pablac10n estatal ho.bitaOa en árqas 

turalas. •ientras que 26.4\ se as~ntaba en zonas urbanas; 

- Para 1960, la población rural dis•lnuye en un 61.4t y aumenta 

en J?,6\ 111 poblaeibn urbana. 

- En 1970 el panoraaa cal:!bia coDpleta~ente respecto dtJ los abo& 

•nter1or••• pueato que la poblaci6n urbana represento el 62.4\ y 

la población rural sola=ente el J7.7\ de la población estatal. 

Haota 198( 111$ regiones de zu~panqo y Te~coco se reconocen cclltO 

l•• reqionea aeis densaaente pobladills, ya que, la primera cuenta 

con 1550 habitantes por 1a1~: nientras que la segunda con l,232 ha

bitant.ea por lal•. Por otra parta, las reqione& con •anos densidad 

son Jilotepec con 65 habitantes por k•' y Tejupilco con 72 habi

tantoa por u•. 

Esta• caract•rlat.icaa deaoqr6tica5 han re1>9rcutido to.abi.&n en 

loa: ti:ervlcioa educativos que se conc•ntran en las reqione& de 

Zu.pan90 1 Tnxcoco y Toluca •n detrilMlnto de la .ayor parte d•l Ea

tacto. 

e} ea.bl.Jlcicn &co~rote Actiya CP&A> 

De 1950 a 1980 se observan ca=tiios sua~anciales en la con-

"' 
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centraci6n de la PEA en las diversas actividades del Estado de 

Hexico, co.o lo aueatra al cuadro aiquiente: 

pohl!!c:16n tc:pn6mipa11ente Actiya Por Sgctores. '" 

Atig Snct:gr Primario Sector sopundarip Sector Tergiorfo 

1950 

1960 

.97') 

1980 

7J.5\ 

61.2\ 

JO. Jlr. 

18.0\ 

15.9\ 

20.4\ 

J2.5\ 

40.0\ 

10,6\ 

19.21; 

37.21; 

42.0\ 

coe10 so puede apreciar, ~ientras la PEA del sector pri=ario 

disainuye conrorme pasan los años, la de los otros sectores van 

aunentando: lo cual indica que el desarrollo industrial cada dia 

gano D6s terreno al desarrollo agropecuario. 

d) Sg:gtgr Agronesuarfg y Fqrest:11l 

l.- Subsoctgr ogr1cnle 

La~ actividades primarias abarcan el BO\ del territorio estatal 

ocupando un total de 1'778,760 hect6reas, de las cuales 1'084, 000 

han sufrido erosiones que van desde las a6s ligeras hasta las aba 

severas. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, el 80\ es ojidal y coau

nsl: correspondiendo a las propiedades ejidales 86J,295 has. y a 

··' IBIDEM: P• 30 
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! a:; <";;Onunales 967 ,432 has. Por su parte la pequeña propiedad par

t•c1pa con el 14\ es decir, con 310,673 has. 

~1· r:inifundio es caracteristico en el Estado de México. En 1970 

... ncor.t:'O que de Bl r.il unidades privadas el 90\ contaban con 

nenas de 5 has.: mientras que en los 1041 ejidos (en los cuales se 

encontraban agrupados 171, 232 ejidat.arioe y co•uneroa) la super

~~ c ie d~ labor pro~edio era de 2.0 has. Hacia 1978 la superficie 

~e .~bOr por ejidatario y co=unero disminuy6 a l.S has. En 1982, 

cil 79.)l\ de la superficie cultivada f'ue de temporal y sólo 'un 

;o,t9' de riego: siendo estas ~lt1mas las que recibieron la mayor 

rAr-:.e del crédito refaccionario (60\) en el Dismo afio. lu 

=on estos datos se puede inferir, que la agricultura del Estado 

de Héxico se caracteriza por ser temporalera, de •onocultivo 

1pr1ncipal~ente malz, ver anexo 5 } y en gran •edida de autocon

su~o. eKperi~entando un proceso de pulverización de las unidades 

j~ produccion co=o resultado de la creciente presión de~ográfica 

:1 rl proceso de industrialización. 

2.- S11h5ector 99s;uarlq. 

~l Estado de Héxico cuenta con 3'214,901 cabezas de ganado aa

:,·c.:- i' r.enor. Las especies 111enores alcanzan 16'311,140 unidades 

~en~rc de las =uales se incluyen aves, conejos y col•enas. 

ra:a :~s; exis~1an l'lS0,178 cabezas de ganado bOVino, 982,443 
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da porcino y l9J.6JO cabezas de q11nado caprino. 

En cada r&qi6n la qanaderia ae ha desarrollado con carac~eris

ticaa partieulares. En las zonas donde los suelos aon aptos para 

la aqricultura se practica la qanader1a intensiva, CoQO sucede an 

los distritos da Toluca, Jilotepec, Atlacoaulco, Zu.pan90 y Tax-

coco: en cal!Sbio en loa distritos de Coatepec Harinas, Valle de 

Bravo y Te1upilco ae practica la 9anaderia extensiva, prevalecien

do la explotaciOn de especies co~o el ganado bovino, para carne, 

y al caprino. 

L.a produaciOn 9anadera en la entidad acusa graves desequili•

brioa. Por un lado, existen las aapresas pecuarias con tecnologias 

desarrolladas y t.tcil acceso a los recursos finaru:::?ieros.: y por 

otro, loa p&queñoa ganaderos que practican una 9anaderia eXtQnsiva 

tradielonal con osease& insU.c>s y recursos ~inanc1eros, adeaAs de 

una raducide capacidad de negociac10n al mo•ento de comercializar 

sus productos. 

Los bajos niveles de e1flpl~ que carac:t:erizan a la qanader1a 

uxtenaiva, as1 coao los altos niveles de tecnoloqia que liberan 

»a.no de obra en la qanader1A intensiva, originan que s6lo un re

ducido nüaero de pereonas trabajen en labores pecuariaa y taabién 

que pocos sean los benQof ici11dos. "' 

u• lB:IDEM.: pp. 64, 6.S )' 6S 
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de porcina y 19J,6JO caJ:>e~aa de qanado caprin·a. 

En cada reqi6n la qanaderla se ha desarrollada can caracteris

ticas particulares. En las zonas donde los suelos aon aptos para 

la agricultura se practica la ganader1a intensiva, como sucede en 

los diatritos de Toluca, Jilotepec, Atlacomulca 1 Zu:apanqo y Tex-

caco1 en caJWio en los distritos de Coatepec Harinas, Valle de 

Brava y Tajupilco se practica la 9anaderta extensiva, prevalecien

do la e~platación de especies coba el ganado bovino, para carne. 

y el caprino. 

La producci6n ganadera en la entidad acusa graves desequili-

brioa. ~or un lado, existen las empresas pecuarias con tecnoloqias 

desarrolladas y !dcil llcceso a los recursos financieros: y por 

otro, los peque~os qanaderos que practican qna qllnaderia extensiva 

tradicional con oaca&ca inau.oa y recursos !inancieros, adea!s de 

unll reduc1da capacidad de negociación al ~o•ento de coaerciali~ar 

sus productos. 

Los ~jos ni veles de e111pleo que caracterizan a la ganaderia 

extensiva, as! eo.o los altos niveles de tecnoloqfa que liberan 

cano de Obra en la ganaderia intensiva, originan que sólo un re

ducido n~aero de personas trabe.jan en labores pecuarias y talltbl•n 

que pocos sean loa beneficiados. n• 

~ .. lBIOEM: pp. 64, 66 )1 6B 
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3.- Subsectoc fgrestnl 

En el Estado de México existen 1'288,400 haa. de •upertici• 

total forestal, da las cuales 4SO,OOO corresponden a Areas deato

re~tadns. EJCiste un volumen anual aprovech11ble de coni!eras de 

840,720 •3, extrayéndose en 1982 un total 332,200 m1 • 

Sin embargo, aste recurso ea aubutilizado debido a la escasa 

participación de los dueftos de los bosques en las diferentes eta

~ª"' c.ie la acti•1idad forestal y la gran presión de1:1ogrAfica y des

nontes para uso agricola que sufren las áreas forestales. 

Anta la necesidad de lograr un aajor aprovacha•iento de los 

recursos forestales de la entidad, se han eaprendido acciones que 

~ienen por objeto pugnar por la racional utilización del bosque y 

f-Or conservar las áreas potencialmente forestales. 

Ya que, la desforastacion ha traido coao consecuencia, no solo 

i~ pérdida de la riqueza torestal, sino también ha provocado la 

e~osion en qrado acelerado de los suelos, la disainucion en la re

cnrqa de los mantos acuiferos, con las consiguientes alteraciones 

neqativas en la ecologia. De continuar asi, el Estado perderá 

50,000 has. •As, acelerando el desequilibrio ecológico. "º 

el subnGctnr fducpc;lon Nbl tc;o. 

Li sector educativo del Estado de México lo integran la Secre

ta:ia de EducaciOn, Cultura y Bienestar Social del Gobierno Esta-

'·' IBIDEM: p. 70 
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tal, la Untdat:I de Servicios Educativos a Descentralizar ftlSEO) -de 

la SEP, las lnstituctones autono•as, ios Qrqant .. os de•centrallza

doa, !ederalea. estatales y loa particulares. 

Se orrocen los siquiontos s<?rviclos educa::!vos: 

- f;ducaclon elemental: educación inicial, preescolar, primaria, 

y especial; 

- Educac!On media bAslca: secundarla general y tlt<::nica 

- &ducac!bn ~ed\a supor!or: preparatoria y bac~illerato, en sus 

aodalldades qeneral y técnica; 

- t:ducac!On superior; licenciatura, especialización, maeatr1a y 

doctorado on las distintas raaac del conocimiento. 

LZl.s politlcas e~ucativas son to~a~aa esencialmente det Plan tta• 

clonal de Desarrollo (PHD) 83-88. A nivel estatal se h3ce énfasis 

an la atonclOn educativa tanto en el aspecto cuantitativo (satls

!acer la de111anda potencial del Estado), como en el cualitativo 

(capacitar Al personal docente y disminuir el porcentaje de repro

bados y t>e.jas do lo.s alwnnoaJ. 

TarU:>l6n se deataca la vinculacton de la educación can el sector 

productivo. 

Como se aprecia en .el pbrratC. aiqÚiente la runciOn que se le 

a~rlbuye a la educaclc:in.e•·C!l mfsst0 ·señalado en ol apartaao ante

rior do podar mejorar los ni!eles de, bienestar. 



"La educaci6n es el =odio id6neo para desarrollar el pote

ncial hu~no, haciéndolo participar activa.ente an el proceso so

cial de le producci6n de bienes y servicios que la sociedad re

quiero y con ello, obtener mejores niveles de bienestar." .,. 

Ta~blen se puede obset"Var en el anterior postulado, que no se 

enfatiza quiénes pejorar~n SWi niveles de vida. 

Es necesario, hacer hincapié que la educaci6n tecnol6qica agro

pecuaria del nivel Dedio superior de la DGE:TA no tiene un lugar ni 

un trata=iento especitico, relacionado con el desarrollo MJ.ral de 

las cocunidades del Estado de México. 

A continuaci6n se presenta la descripci6n general de las regio

nes donde se llev6 a cabo la investlqaci6n de ca•po, con el pro

pOsito de tener une idea del contexto agropecuario y educativo 

donde est~n ubicados los CBTA'S. 

f) prograpas reglonalqs. 

De acuerdo e la politica econ6•ica y social arriba señalada y 

para responder a los objetivos de descentralizaci6n da la vida 

nacional expresada en el PKD, se establecen los proqramas regiona

les. El panorane del Estado de México, arriba descrito, so ubica 

1entro de la estrategia del P~D 83-88. Siendo el objetivo central 

ie la politice econ6cica y social del gobierno estatal: 

lBIDEH; p. 147 
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"Alcanzar una etapa de desarrollo regional.ente equi

librado que descanse en la contribucion solidaria y en la par

ticipación responsable de sus ciudadanos de tal f'onaa que sus 

beneficios sean compartidos sobre bases mas justas y equitativas, 

dentro de un .arco de autenticidad que reafirme nuestros valores, 

nuestras tradiciones y nuestro modo de vida ••• " '" 

con base en las necesidades de cada regiOn, se proponen una 

serie de estrategias coordinadas con las acciones de las instan

cias federal, estatal y municipal para el logro de los objetivos 

de desarrollo. 

Las reqiones son ocho e incluyen 121 municipios, esta divisiOn 

obedece a deter111inantes geograficos, econODicos, sociales y pol1-

ticos. 

En cinco de las ocho regiones, se localizan los CBTA'S donde se 

imparte la educaciOn tecnol6qicis agropecuaria del nivel medio 

superior dependiente de la DirecciOn General de Educación Tec

nol6gica Agropecuaria (DGETA). Para erectos de este trabajo sOlo 

se describen las tres regiones donde se realizó la lnvestiqación 

de campo: 

f.l) Región 1. TOluca: donde en el •Unicipio de Jalatlaco se 

ubica el CBTA 196. 

f.2) Región Itl. Texcoco: siendo en el cunicipio de Ixtapaluca 

o;• IBIDDO p. 37 
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d~;.je se encuentra o! CBTA #)5. 

t.~) Rogio~ v. A~lacomulco: localizándo~o el CBTA tl~B en el 

municipJo do San Felipe del Prooreso rcomunidad Frcsnonicr.iJ. 

só:o to111a en cuenta aspectos qcnerales y los aspectos :nás relevan-

tos del sector agropecuario $ dol scb~ectcr educativo. 

t.lJ R~Wl I Tnluc;L u• 

~3 rcg!O~ cc~pü u~4 super!icie de ¡,~JB.70 k~·. representando 

la d6cima parto dol torrltorlo estatal y comprende 24 municipios. 

La 11.ayor parte de 14 población se encuentra en:plc11da >•.:i sea l:!n 

la indu.ctrla o en el rc!"lgló:"l de servicio,¡:, ·¡ en en ::.cncr porcen

ta1o se ocupa en las actividad~~ pr!~.:irias. 

Los productos agrlcolas más importantes de la región sen ol 

maiz, la avena y la papa: de los cuales el maiz oc~pa el 94\ del 

suelo cultivado. cuenta c~n un potencial forestal ~e ;o,&~) has. 

En el rengl~n c~UCl~~vo, ofrccc.!os nive!o3 de p!"ccs~o:~r. pr~-

ma:-ia, secundaria, media !::uperi::ir, ':.écr.!ca;, :1cr::i1tl ·¡ slJpe:-lor. 

La cducaclón 111cdia superior os atem:Uda por las cinco· prepara

to:-ias dependientes do la Un!varAidad Aut6no~a del Lso.tado de 

Héxicc, as! como 1.ls 16 instituciones privadas .!.~corpcrl'ldas a 
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d~ndc se ubica el CBTA /~6. ~te pl~nte! 6C ir.lela en o! ~lelo 77-

78, c~n una =atrlcula aproxi~ada de 190 alumnos. en ~cl~ción 11 su 

intraostructura cuenta con las instalaciones básicas como son: ta-

llcreii, (de lácteos, de curtidos, pelctcrla, ctc6tcra), postas 

lpcr.;!in.:is, .J';;:c::i:>, ·~t::e":.c.ra;. ! 1t;Qr:i ... ~r10!'.'., t..:1::c::,• ;;'l:a ,·_:-:;~

/Os biblioteca ft1unque Csto. es ::ur pequeña 'J cuenta :::c.~ escaso 

~D.terial blblioqrátlco rel~~ivo a tc~as tCcnicos aqropecuarios¡. 

Dentro de los principales problc=as en c~ta rcqi~n se ld~nti-

. -. ':.. ::;., (.: 

los llitercntc~ ::lpoi; de pl'."oplcda:1 (pl'."i•:ada, ejidal ¡• ::::::ir.unidades 

11qrariaG). Lo cunl or!qinn el predo111inio del r:onoculti·:::i del ~:iiz 

y la presencia de eccno~ias de autoconsu~o. 

I:n el subsc:::tar forestal ~n prot::c::.:i si:;:-:il ic:it~·.·::: C!'; la pr:;

tecciOn y expnnsiOn de las ~reas boscosas; ya que, la tala exce

siva y la tecnologin inadecuada que se utiliza representan un pe

liqro para el equilibrio cco!Oqico de la reqion. 

En el rcnqlOn educ.:!tl'-"O existe ur. alt:a potcr:cinl en la dcr:oanda 

er.calar tanto en el aspecto de cantld~~. c~~o en el do :::~lid~d. en 

el aspecto cuantitativo se requiere incrc~cntt1r el nllnero ~e aulas 

.,. espacios educativos. con respecto al cualltt1tivo lo que :::e ne

cesita es abatir la carencia de Frofcsores de formaciOn prorcsio

nal. 
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(,2) Region Itt Texcoco 

Se localiza en la pl!llrte oriente del Estado de México y cuanta 

con 'S municipios. La totalidad d"e la región cutlre una superficie 

d~ 2,629. JS kmJ, que equivale al 11.1\ de la superficie estatal. 

El uso del suelo est6 dedicado en un 45\ a las actividades 

agropecuarias, en donde el sul>s•ctor aqrlcola predo•ina, siguién

dole el pecuario y el forestal en orden de iaportancia: el resto 

de la superficie se co=pone de suelos !•productivos, erosionados 

y cuerpos de agua. 

Las actividades agrlcolas se dirigen a la producción do aaiz, 

!rijol y terrajes; Dientras que las actividades pecuarias se con

centran en la producción avicola, bovina, porcina, ovina y apico

la. En cuanto al subsector forestal, existe una gran potenciali

dad para la explotación del pino, encino, nopal, eucalipto, pirul_ 

y uña de gato. Esta región se considera la zona mAs agroindustrial 

del Estado. 

Respecto a la educación media superior existen 21 planteles: 

siete ~unicipios de la región brindan la educación normal (prees

colar y primaria) dependiente del sistema estatal, contando con 14 

planteles. 

En el municipio de Ixtapa.luca se localiza el CBTA IJS que ini

=ia en el ciclo escolar 74-75, con una población aproximada de 672 
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alUAnos, constituyéndose como una de la• escuelas con la •atricula 

mas grande del Eatado de H6xlco en cuanto a Ja educación de este 

tipo se retieref sin embargo, en el ciclo 84-85 cae su matricula 

~u=olar a 461 alUAnos, recuperAndose un poco en los ciclos 85-86 

y 86-87 con 497 alul!lnos. 

sus instalaciones no son del todo adecuadas pues, el plantel se 

encuentra en medio de un basurero y donde ade•As prActicamente no 

~Aisten comunidades rurales. Los talleres que mejor funcionan son 

los de egroindustrializeclón, porque como ya se dijo ésta es una 

do las actividades principales de la región. La biblioteca estA en 

las ~lamas condiciones señaladas anteriormente. 

En el nivel superior esta reqión cuenta con la Universidad Au-

tOnoma de Chap1ngo y el Instituto Politécnico Nacional en el Area 

de nedicina. 

Los problenas aAs relevantes de la región son los que presenta 

el subsector agricola relacionados con la inadeucada infraestruc

tura hidrAulica. Ta-.bién la misma dinAmica de la agroindustria 

propicia que exista un escaso consumo de los productos derivados 

del sector agropecuario iicr parte de los mis•os productores; ye 

que el Distrito Federal absorbe una cantidad considerable de la 

producción total de la reqión. 

Otro problema fundamental son los obstAculos que el ejidatario 

enfrenta para consequir crédito y semillas, lo cual repercute en 
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la obtencl6n de cosechas da bUena calidad. 

Talllhi•n •a idantitica como un probleaa prioritario la in•uti-

'.:'.i "1ncl<'I de las fuentes de empleo, ocasionando una tasa cada vez 

cc:is elevada de suOO.pleadoi; y una profunda J:1arqinaci6n en los 

cinturones de ciiaeria de la zona conurbada. Problema que se re

crudece por el lncr~Dento y el hacinaDiento de la poblaci6n. 

t!Oto últh:io propicia la necesidad de croar nuevos centros de 

estudi~, asl ce.a la capacitaci6n del profesorado necesario. 

t.J) ~~y Atloconulco. 

Esta reg16n se encuentra al noroeste del Estad.o a incluye nueva 

nunicipios, con una superficie total do J,208.27 k•'· El J:1Uniciplo 

nás extenso os el do sn. Felipe del Progreso con 856.05 km' y ol 

n6s peque~o el Oro con 1J7.86 Jua•. 

Se estiaa una pobleci6n de 587,191 habitantes; con une densidad 

do poblaciOn do 183 habitantes por km•. La poblaclOn econ6micamen

te activa en un mayor porcentaje se encuentra en sector priJl.11.rio 

y el resto se distribuye en los sectores secundario (industria) y 

terciario (servicios) • 

Por lo cual para 1987, dentro del Plan do Desarrollo del Estado 

do Héxico se contempló disminuir le poblaci6n econ6micaaante acti

•.ta en el sector priaario e increaentarla en loa otrcs dos sac

"::orns. 

'· 181DEH1 PP• 199-208 
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En las actividades agricolas de la región el 93.3\ de la super

ficie cultivable se utiliza para la producción de aais y s6lo el 

6.7\ al cultivo de otros productos agricolas. La superficie aeca

nlzada es de 73,334 has., contando con 1,332 tractores. En cuanto 

al subsector pecuario, su potencialidad est~ representada por bo

vinos, ovinos y porcinos. 

Por su parte el subsector forestal cuenta con una superficie de 

67,042.51 has. con posibilidades de explotación. 

Las industrias regionales se estiaan en 182 establecimientos 

divididas en industrias de transformación, •inoras y aqroindus

trias 

En el renglón educativo la región cuenta con 204 escuelas do 

nlvol preeacolar, 471 escuelas primarias, 50 secundarlas (12 

t6cnlcas, 12 talesecundarias y 26 generales), 2 escuelas de 

educación aedia tana.inal, 5 preparatorias, 4 tccnolóqicas, 1 

nornal y una escuela de trabajo social. 

En esta reglón en el municipio do san Felipe del Progreso, co

aunidad Fresnonlchi, se localiza el CBTA 1128. Plantel que se ini

cia en el ciclo 81-82 con 50 alu~nos, aisaa que auaenta on el pe

riodo B3w84 a 137 y en 85w86 a 169: sin ellbarga para el ciclo 86-

87 disminuye a 123. 

En tén.lnos generales sus instalaciones son adecuadas excepto, 

la biblioteca que en la ~syoria de los planteles tienen escasa 
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naterial bibliogr6fico. 

Dentro de los problenas principales del sector agropecuario se 

destlli'::an los siguientes: el monocultivo (l:iaiz) en casi toda la 

rr:1,:;n: falta d& recursos financieros para el desarrollo, fallas 

On la asistencia técnica y en la carencia de la infraestructura 

hidraulica de apoyo que dificulta el desarrollo ganadero. 

La explotaci6n forestal se realiza con técnicas deficientes y a 

nivel de autoconsumo, existiendo la tala inmoderada que provoca la 

erosi6n. 

En el sector educativo se indica que la mayoría de las escuelas 

no cuentan con los servicios indispensables, tanto sanitarios como 

deportivos. Respecto a la demanda se encuentra cubierta para los 

niveles do secundaria y bachillerato generales: sin el!lbargo se 

observa un déficit en las escuelas primarias y en las secundarias 

técnicas. 

Antes de finalizar este apartado se considera necesario hacer 

algunas reflexiones acerca de los datos concentrados en el Ultimo 

inforne de gobierno del Estado de México efectuado por el Lic. 

Har10 Ramón Batata. "' Con lo cual se tendrá una idea general de 

l~ Eituación agropecuaria actual de este Estado y servir6 de con-

GO&IERNO DEL ESTADO: Aptndice gstadS5tic9 del prjpgr 
in~grge del GQb@rnndor cqnat!tucignnl del Estndp de 
ttéx!cp tic Mario papón Betetn Todlcndo~e5 bAa!cp&; 
Tomos II y llI. 
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texto para el an6lisis del papel· que 'juega 18 ·educación tecno-

16gica agropecuaria del nivel medio superior. 

En priaer término se observa que loa esfuerzos encaminados a 

detener los movi11ientos de población internos (de zonas rurales a 

zonas urbanas) no tuvieron loa resultados esperados puesto que, 

para 1988 el is.et lo constituye la población rural, mientras que 

le población urbana se compone aproximadamente del 84.2\ de la po

blación total del Estado. Lo cual supone que en realidad, se si

quió dando •As apoyo al proceso de industrializaciOn que al desa

rrollo del campo. 

También se encuentra que del total de .la 1'9blaciOn Económica-

Dente Activa (8'932,475), 4'128 230 son.empleados1 1 1642,779 tra

bajan como obrerORI 1'245,082 son jornaleros o peones; 196,109 son 

patronea o empresarios y 14,147 son miellbros de cooperativas. 

como se observa, la PEA se concentra en mayor cantidad en los 

sectores industrial y de servicios, en tanto que en el sector a-

qropecuario cada vez es menos. Ademas de los que se encuentran en 

este ~ltimo sector un qran porcentaje estA clasificado dentro de 

la categoria de jornaleros o peones: mientras que una menor pro-

porción se encuentran entre los patrones o empresarios y en mucha 

menor cantidad los miembros cooperativos. 

como ya se sabe, este hecho siqnitica que la posesión de la 

tierra y la distribucton de los ingresos sea totalmente dasequi-
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librada. 

Csta Ulti:o se conprende, 11U~ nás, &i se co=paran los volU:e~es 

do praducciOn do los principales productos aqricalas en tierras do 

rioqo y til!:r;u: de <:.c::i~c;:-111 ¡·.·cr ane>:o t:. 
De un tot~l de 4'164,815 toneladas las tierras do riego pr~u

cc:; un volumen de 2'24,!';, 4C€.i, por su p_artc las de tClllpcral producen 

sOla 1'919,409~ siendo que la~ tierras de riega suman 135,829.9 

has. micntr~~ que los ~e tc~por~! 7J~,J7l.~ ~as. 

Tal!biOn so puede scna1ar que do los volWl!enos de producción de 

las tierras de riego !a ~ayer parte de ellos son do tipo !arra

~eros e industrial representando =ayor rentabilidad para los pro

ductores. En tanto que las tierras de to~poral cst~n destinadas a 

los lflonocultivos, prin-:lpal:cnto el :r:11i:z:, que son do baja renta

bilidad {ver 11ncxo 7). 

Asl pcr cj(!m;::!c, laf¡ tierras de tei:poral producen un ·.·olu:nen de 

l'J9S.OB1 ton~l~~as ::!e =n!z, co~:ra 491,0J~ :oneladas de las :ie

rras de riego. En ccntrapcslciór., m!en:.:-as que las tierras de r!c

qo producen un volu.:cn de l'SBS,976 toneladas de forrajes, las 

tierras tei:iporalcra& producen solo lSJ,215 tonelndas del 11is110 

producto. 

Estas da:.os t:-cr::.it.e:'I sup:tner que lo. os:.ructur11 agraria J::CC\'a!e

cicn<:.c en el ~~tado de ~Cxico, se c~i:po:'le de unos p~cos :::cdlanos 

'/ qra:-.des ¡:;:-c¡:;ie:.~:-ics ·¡ e:-: ,..:-::. :::a¡·c:- C!ll~::.!.::!a:! ::!e cj!.da:.a:-!.os, :e-
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~uneros y jornaleros. Siendo estos ~lti=os los que reciben aenos 

tx.neficio. Pues, col20 se •encionó anterionaente, las tierras de 

rlpqo reciben un aayor apoyo crediticio y técnico1 no siendo asi 

paca las tierras teaporaleras. 

~unquo estas Qlti•as co•prendan un =ayor nQnero de hectAreas, 

existe un proceso de pulverización pues, a cada ejidatario o co

~~nero le corresponden aproxicadaaente de 3 a S Has. Lo que, se

gJn los especialistas, son insuficientes, ya que, el miniao reque

rJdo son de 25 has. para poder introducir tocnoloqia .aderna y asi 

~btener aejor producción. 

En cuanto al sector educativo, realaente no se encontró nada 

~i9nificativo respecto a la educación de interés para este tra

bajo •. 

Sólo existen datos cuantitativos de car6cter general, que seq\}n 

el inforae, satisface en buena aedida la deaanda estatal. 

Es de suaa inportancia señalar que no existe una coordinación 

~r.'tre los gobiernos federo.l, estatal y cunicipal del. Estado de 

México por lo asnos en lo que respecta a la educación tecnolOgica 

bgropecuaria del nivel •odio suporior dependiente de la OGETA1 ya 

;ue, ni en el Plan de Desarrollo del Estado, ni en el Informe de 

~~~ierno se encontró interés alguno por este tipo de educación. 
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,.3.- An&lisls de lpft dotps gbtgnidgs gn Jo fnygstigactOp do 

El procediAiento utilizado para o~ta investigación fue el si--

quiente. 

a) Disafio de lo& in.tru.aantos. 

b) Cstableciniento de criterios para la selección do =uestras. 

~l Tabuloclon y an6lisis de datos. 

d) conclusiones. 

11} DJ.sgi\o de lqs ln"tpimantoG.- Se dlaet\aron tres instrumentos 

!;oir:axo B) dos para ser aplicados co•o cuestionarios y uno para 

er.t:-e•,11stas. Dos do ellos so aplicaron al personal directivo y 

docente, asl co=o a loa alWllnOS de los planteles eeloccionados: el 

tercero se utilizó para realizar la on~revista a los delegados de 

las coDunldades coreanas a los planteles. 

Lo~ lnstrUJ:1ontos se diseñaron para recabar inro~ci6n rospecto 

a l~ rorma do cODo los intoqrantes do planteles y de las personas 

entrevistadas de las co~unidades perciben el papel que juega la 

educación tocnolOq:ica agropecuaria del nivel •odio superior en el 

desarrollo rural del Estado de MOxico. 

Pa:·a ello en el dlsel'to de los lnstrwaentos se toaaron on cuonta 

~=s siquientes aspectos: l.- El oDjetlvo de la DECETA; 11.- La re

:,.:::~~n planteles-coDunldndes rurales: llI.- La toraaciOn del edu-
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cando respecto a las necesidades de desarrolla de las co•tinidades 

rurales (plan de estudio& vi9ente de la DCETA y su relaci6n con ol 

desarrollo rural) y IV.- Destina de los eqresados. 

Estau variables fueron seleccionadas toa.ando en cuenta la hi

Potoaia plantsada on la introducción.'" 

A través d• la interrelación de oatos aspectos con la inforaa

ción analizada on el apartado anterior, so conside-ró qua se esta

rJa en condiciones de tormar.Go un juicio acoz.-ca dol p.apcl que 

juega el tipo de educación ya se~alada, en el desarrollo rural del 

Estado do Héxico. 

Asi "isac, en la elaboración do las preguntas se toDO en cuenta 

loa di!orontes niveles culturales de las pcraonaG. Para alumnos y 

personas do las comunidades las prequntas ae redactaron lo m4s 

claras y concretas posibles, mientras que p.ara el personal aca--

d~mico ol n~ero de preguntas y la co~plejidad (Ué aayor. 

En primer t6raiino se seleccionaron tres, de los cinco, plante-

los por razones de tipo econóaico y de tiempo. Los criterios que 

se siguieron para esta selección fueron: 

- Quo uno de ellDlil se encontrara corca de la zona conurbada. del 

"' con tmso en la asesoria do un especialista en ostadistica 
so d•tensinó que tanto tas variables como el diseño de los instru
mentos tlenun un valor no•lnal, por lo cual el an6lisis de las da
tos y la co•probaciOn de la hipótesis qua se realizan •4& adelante 
adquieren osta caracteristlca. 
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Dis:rito Federal (CBTA 135 do Ixtapaluca): 

- Otro Ubicado •n una zona intaraodia entra lo rural y lo urba

r.o tCBTA I 96_ de .Jalatlaco) : 

- El tercero deberla localizarse en una zona totalmente rural 

cono en al caso del CBTA #128 do P'resnonichi, auniciplo de san 

felipe del Proc¡reao. 

Ep cuanto al personal directivo y docente de loa planteles el 

~n~co requisito era que contaran con un año mini•o de antiguedad 

en el sisteaa, Toiaando como base que an ea te tipo de aacualas 

existen entro 15 y 20 aiaabros del personal acadéalco, se trató de 

abarcar la totalidad de la población docente pero debido a la au

sencia de algunos de ollos so tomó como muestra el 68,Jt, aplicAn

doso un ~otal de 41 cuestionarios en los planteles •ancionados. 

Por su parto, so estableció como requisito el que los alw::inoG 

sujetos do invoatlgación, doberlan estar cursando el sexto se

nestre, Oltimo do la carrera, ya que, se supone han cubierto casi 

la totalidad del plan do estudios, asi coJK> el haber realizado la 

maye.ria de las prActicas o actividades que se exigen en los 

CBTA'S. También porque os una tase donde tionen que decidirse por 

la actividad que debor6n realizar al téruino de sus estudios en 

os:.as escuelas. Aspectos que resultan de suaa i1111portancia para 

recabar la in!on;ación que se requeria de acuerdo a las variables 

::a.le.::cionadas. 
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Considerando que el nCmero total de estos alumnos en los tres 

planteles es aproximadamente de 235 se tomó coJaO muestra el 32\, 

aplicAndose asi un total de 71 cuestionarios. 

Respecto a las comunidades, el requisito fue que se encontraran 

en el Aren de influencia de cada uno de los planteles, seleccio

n6ndose cuatro comunidades al azar para cada caso. Excepto para el 

caso particular del CBTA 135 de I)(tapaluca donde no se realizaron 

las entrevistas dado que el plantel se localiza en una zona conur

bada, donde prActica•onte no existen comunidades rurales. 

Las entrevistas se efectuaron con los deleqados o secretarios 

ejidales, autoridades mAximas, de las comunidades rurales. 

Para la aplicación de los cuestionarios en planteles se soli

citó permiso a las autoridades correspondientes de la DECETA en 

oficinas centrales con sede en el D.F. 

Para las entrevistas en las comunidades, primero se visitaron 

las presidencias nunicipales para sabor la dirección y nombre de 

cada uno de los delegados o secretarios ejidales. 

De esta aanera, so pudieron evitar probleaas extraordinarios y 

obstAculos para llevar a cabo esta fase de la investigación. 

c) TabulaciOn y an61isis de datos. 

El priner paso fue agrupar las preguntas de acuerdo a los 

aspectos señalados en el inciso "a~ previa una muestra piloto. 
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~espues se ptoeediO a una revisión general de respuestas para 

c4d.J uno de los aspectos indicados. Do esta revisión se obtuvieron 

rPsouestas •tJaso• a través de la uni!ieaeión de criterios en cuan

~~ L las semejanzas de las respuestas: de acuerdo a ésto se cla

~if!caron y tabularon laa deati.s. 

A continuación se muestran las tablas donde se eoncontran los 

r~sultados de los cuestionarios y entrevistas seguida, cada una, 

de ~u 9rática y an~l1ais respectivo. 

L~s análisis se realizan agrupando las respuestas de acuerdo a 

lon aspoctou solcceionadon por lo cual ue obtienen cuatro tablas, 

cu.i~ro 9r&t:ieas y cuatro interpretacionos, estableei4ndoae una 

1nterrelnci6n entre los aspectos seleccionados con el fin da Qb

toner una viai6n mds co•pleta del asunto que se trata. 
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TABLA I .08.JgTtyo Df: I.A OGgTA 

RESPUESTAS PERSOH.U. ALUHHOS PERSOKAS DE IM 
BASE. ACADEKICO COHUMIDADES. 

' ' ' 
1.- FORMAR TECNlCOS PARA 

COA.D'fUVAA AL DESAARO- 80 .. ---------
LLO DE LAS COMUHIDA-
DES. 

2.- IHPARTIR EHSERANZ/I. 
KEDIA SUPERIOR Y f'OR- 20 11 ---------
KAR TECNICOS CAPACES. 

'. - IMPARTIR ENSERAN ZA 
MEDIA SUPE:RlOR. --- 25 --------

4.- PREPARAR A LOS MUCHA-
CHOS. --- --- 100 
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IHTERPRETACION I 

Como se puede apreciar en la tabla I y gr6tica I, las respues

tas del personal académico est6n ostrechamente relacionadas con la 

opción bivalente etablocida por la DG~'TA: formar técnicos agropo

cuarios y la de ofroc9r el bachillerato para que ast los alumnos 

al eqresar tengan la oprtunidad de continuar su. estudios o inte

grarse al trabajo productivo. 

Pero es evidente que la zaayoria do las respuestas so concentran 

en la opción relacionada con la "!o~aciOn do técnicos PA%°ª coad

yuvar al desarrollo do las co~unidados•. Este hecho refleja el de

ber •ser• de la educación tocnolOqica agropecuaria del nivel medio 

superior plasmado en los diferentes planes de gobierno. 

Un deber "ser" impregnado do la idoologia burguesa relacionada 

con el papel tiansfor111ador do la oducncion, quo mediante la ostra

togia, de vincularla con ol sector productivo, adquiero la capaci

dad por si misma de elevar los niveles de vida do las co~unidados 

rurales: no importando si laa relaciones sociales de producción so 

mantienon intactas. 

Ahora bien, osta ideologia es trans•itida directa.ente por el 

personal académico a las comunidades rurales del Estado de.México 

que se encuentran dentro del aros de influencia de los planteles 

respectivos. Sin embargo, es necesario aclarar que dentro de las 

li~itaciones de este trabajo no se puede atiraar si el personal 
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acadé•ica ejecuta esta transaisiOn consciente a inconscientemente. 

·La que si se puede observar es que esta ideolaqia adquiere di

ferentes .a.tices en la población estudiantil a .udida que las pre

quntas tienen que ver aás da cerca con la realidad prevaleciente 

entre las CBTA'S y las ca.unidades rural••· Esto. .a.tices, ca.a se 

podr6 apreciar nás adelante en las tablas lt, Itt y IV, se van in

clinando hacia la opción del b4chillerato restándole iaportancia 

a la foraaci6n de técnicos para coadyuvar al desarrollo de las 

co•unidadea rurales. 

Respecte a las respuestas de las personas de las comunidades se 

observa qua no se expresan claramente en relación a la importancia 

que tiene la OGETA para las comunidades rurales. Es decir, sola

mente se refieren a que es importante porque forma a los •Ucha

chos, sin referirse oapecificamunte a la foraaciOn técnica o a la 

fonaaclOn de bachilleres. Es necesario aguardar al an6liaia de las 

dea6s tablas para tenor una idea más ciara de estas respuestas. 
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TABLA I I. Bl::t.AClOH pl..lMTgl· rnHJJHfQAp. 

RESPUESTAS PERSONAL M.UHHOS PERSONAS DE LAS 
BASE ACADEHI- COMUNIDADES. 

co. 

• • • -· .. SI EXISTE UNA BUE-
tlA RELACION ENTRE 
EL PLANTEL Y LAS 
COHUNlDADES, A TRA-
VES DE LA ASESORIA 
TECNICA Y LA CAPA-
CITACION. 28 IS ---

2. EXISTE HUY P<>CA RE:-
LACION. 10 ,. ---' 

3. NO EXISTE RELACION. 5 " 100 

•• EXISTE A TRAVES DE 
DIVERSAS ACTIVIDA- .... 
DES ACADEHICAS. 25 -- ---. 

5. SE DA A TRAVES DE 
LA FORMACION DE 
TECNICOS. 32 .. ---

. ·'"·.' :,,.·· 
· . 

.. 
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tlRAFICA 11 

PERSONAS DE LA 
COillUNIOAO 

El [llllSTE flu[NA REL.ACION 

- [ll'IST[ MIJT POCA JtfLAC!ON 

~ NO [JCISTE Rt:LACION 

' 

~ 
" 1 1 

' __ , 

CJ [JUS~ A TRAVES DE: DtV[Rj.U ACTIVIDADES ACAOIMICAS 

mnn SE CA ATRAVES Dt LA F"0RMAC10N a: JECN!COS. 



IHTERPRETACIOH ll. 

En la tabla II se observa que la nayoria de las respuestas del 

personal acadénico (85\) presentan una influencia muy careada de 

la ideoloqia ya mencionada, puesto que dan por hecho la existencia 

de una buena relación entre los CBTA'S y las comunidades rurales. 

Y esto se puede afirmar ya que los 1:1ecania1110s que consideran 

como fundamentales para establecer dicha relación en la realidad 

no tienen inpacto en las comunidades. 

considérese la respuesta l que se refiero a la capacitación y a 

la asesoria técnica: si se recuerda en el capitulo tres se habló 

de la educación no fornal como el mecanismo utilizado por la OGETA 

para realizar dichas actividades; donde se expusieron su funciona

•iento y las razones que ocasionaron su desaparlciOn y que expli

can de alquna u otra fon:ia que este mecanis•o no se puede consi

derar como v~lido para establecer la relación plantel-conunidad, 

pues en primer lugar no estaba del todo integrada a la org11ni

zación de los CBTA'S y por otro lado era incluso rechazada por las 

comunidades, 

Lo mismo sucede con las actividades mencionadas en la respuesta 

mlmero 4: todas el.las referidas a actividades académicas que nada 

tienen que ver con el desarrollo de las co•unidades. Cono lo es el 

caso del servico social que realizan los alumnos para cubrir un 
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requisito •eraaente acadé•ico y la dnica •relación• con las coau-

· nidades es que el Departamento de Vinculación solicita a éstas un 

6rea para tal efecto. Tallbién los Proyectos Productivos EstU:dian

tiles nada tienen que ver con las conunid.ades. excepto por los 

productos que los planteles comercializan con elles, ya que. eatoa 

proyectos sólo se realizan al interior de la escuela. 

En cuanto a la respuesta nll.aero s. referida a la fonnación de 

técnicos. ser! conveniente relacionarla con las respuestas del 

aspecto IV. destino de los eqresados para co•prender porque no se 

puede considerar como un mecanismo v!lido para establecer la rela

ción plantol-co•unidad; porque como se ver6 la mayoria de.los e

qresados no se incorpora al trabajo productivo en las comunidades 

rurales del Estado de Héxico. 

Por su parte. las respuestas de los aluano5 manifiestan una 

desviación muy marcada respecto de la ideoloqia ya señalada. Se a

precia una percepción m!s real en cuanto a la relación plantel-co

munidades pues, el 81\ considera que no existe o existe muy poca 

rolaciOn entre a.t>as instancias. Los fundaaentos que exponen para 

tal atirmaciOn son la poca confianza que les tienen las personas 

de las co•unidades; por el desconocimiento de esas relaciones y 

porque no hay una comunicación continua entre ambas. 

Definitivamente perciben una distancia boatente grande entre lo 

que debe "ser" el papel de la educación tecnol6gica agropecuaria 
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del nivel medio superior y lo qua suceda en la realidad entre 

planteles y co111unidades, qua no exista relación alquna. 

Lo •is.a sucede con las respuestas contundente'• de les personas 

de las conunidades, ya que el 100\ 111aniti~ste que no existe rela

ción alguna con los CBTA'S. Expusieron que nunca recurren a estas 

escuela& pare resolver elg~n problema do tipo técnico porque sien

tan descon!ianza de los aluanos por ser ten jóvenes, ante lo cual 

prefieren ~eudir a la ayuda de les presidencias nunicipales. 

Es evidente hasta equ1 quo le función ideolóqice se va dilu

yendo {excepto en le percepción del personal académico) a medida 

que los aspectos seleccionados tienen que ver mas de cerca con e

lementos concretos del papel que juega la educación tecnológica 

agropecuaria del nivel 111edio superior en el desarrollo rural de 

les conunidedes del Estado de KéXico. 



TABU. 111. p!.A.H DE tsnzptn5 y ng5•ppn1 tq BUBAJ, PE t.M GOKtJHIOApr;s 

RESPUESTAS P.E:RSONAL ALUKNOS PERSONAS DE tAS 
BASE ACADDll- COMUNIDADES. 

co. 

• • • •. 

1; SI CONTRIBUYE, •• 23 

2. COWTRIBUYE POCO. •• --
J. tlO CONTRIBUYE. •• 23 100 

.·· 
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Ill'.!'E'RPR!:TACIO?I III. 

Do acuor~c a !es dates d~ la tubla III, ce puede ~p:o~~~r que 

¡.;1s :os¡:;;ucs~a:. :i•:. ;:t.~.,;-.na: .;c..-.!cr.i~c r- r.1.: ~;;:; t.~r. :ic::::::,¡C:a,a::i 

como sucedi6 con las expresadas respecto al objetivo do la DCCTA 

y a la vinculaciOn plantel-comunidad. 

Para el aspecto lII ol 46\ considera q~o el plan do estudios si 

ct.ntribu1e .:il desarrul!c ru~a.:. tlc lns cc::: ... r.rdaties pues, incluye 

elementos como los Proyectos Producti•1os Estudiantiles, el servi

cio social y eleva ol nivel acadómico de los alumnos. Sin embargo, 

on el an6lisis del aspecto Il se di jo que estas act!.•1idades nada 

tienen que ver con las comunidades. 

Por otro Indo, es necesario aonalar que si bien consideran quo 

el plan de estudios elevar el nivel académico de los alumnos, no 

es un indicador de que este relacionado con el desarrollo de las 

cc-munidades; en todo case puedo propiciar un beneficie individual 

¡• ne co11unitario. 

Asi se puedo inferir que este porcentaje de respuestas indica 

unu influencia i:tUY marcada por la creencia do que la escuela, por 

el sinple hecho do serle, es un !actor esonclal para el desarrollo 

~e las comunidades no importando las caractoristicas nl. les obje

tivos de las actividades que re11li2an los CBTA'S. 
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Y esta aseveración la confirsa el otro 46\ de las respuestas 

del personal académico, quienes consideran que el plan de estudios 

viqente de la OGETA no contribuye al desarrollo rural de las comu

nidades. argumentando que en el diseño de éstos no se to111an en 

cuenta las necesidades e intereses de aquéllas, Hecho que adomAs 

refleja el car6cter centralizado de la planeación por parte de la 

OGE'l'A, 

También os necesario recalcar qua el personal académico aani

fieata un criterio muy vago de cómo los CBTA'S pueden contribUir 

al desarrollo rural de las comunidades. Todos los mecanismos que 

mencionan tienen que ver m6s con el papel que se le atribuye a es

te tipo de educación {elevar los niveles de vida) que con el ver

dadero impacto que pudieran o no tener en las comunidades, 

En cuanto a los alumnos, la -.ayor!a (77\) consideran que el 

plan de estudios contribuye muy poco o definitivamente no con

tribuye al desarrollo rural de las comunidades. Estas respuestas 

las fundamentan en que casi no se realizan prácticas en las co

munidades; que se le da aayor importancia a les asignaturas del 

bachillerato que a las asignaturas técnicas, dando co90 resultado 

que los conociaientoa y habilidades qua se adquieren son insufi

cientes para que puedan colaborar en el desarrollo de las coau

nidades, 
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con este tipo de respuestas se puede apreciar que los aluanos 

realmente tienen una conciencia muy clara de lo que sucede en la 

realidad con la educaci6n técnol6qica aqropecuaria, es decir no se 

encuentra una intluencia muy marcada de la ideolog1a antes men

cionada: por el contrario tienen una percepci6n auy clara en este 

sentido. 

Por su parte, de las respuestas expresadas por las personas de 

las comunidades se puede inferir que el plan de estudios no con

tribuye al desarrollo rural de las comunidades, ya que, ni aluanos 

ni ftaestros nunca se paran en las comunidades para practicar con 

ellos o ense~arles técnicas que pudieran ayuda~los en el desempeño 

rle sus actividades agropecuarias. 

También se aprecia en las personas de las comunidades una per

cepción muy realista respecto a la relaci6n-de los CBTA"S con las 

comunidades. 

Pero antes de exponer las conclusiones de este capitulo, se 

analizar4n los datos de la tabla IV pare tener una idea m4s clara 

de la interrelaci6n de los apectos •anejados en este investiga

cion. 
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TABLA IV. DESTIHO pg xps g<jRESAMS 

1 
RESPUESTAS PERSONAL ALIOOIOS PERSONAS DE US 

BASE ACAOEKI- COKtJ'NIDADES 
co. 

\ • \ 
-

l. COHTINUAN &sTllDIOS 
· A HIVEL SUPERIOk 15 71 

2. TRABA.1AN EN ZNST. 
DEL G08IERHO 27 • 

J. TRABAJAN EN LAS C:O-
HUNtOADES RURALES 1 2 

'. TRAUIWAN POR SU 
' CUENTA 7 --l s. TRABAJAN CON PEQUE:- . 
i Aos PRODUCTOR&S 7 15 

.. ·. 

1 •• TRA!JA.l'-.N EN bGETA 5 --
' 

7. 1'RA8A.1AH FUEIV. DEL. 

i AREA ACROPECUARIA u --'. TRABAJAN Y ESTUDIAN 

' 
AL MlSHO TIEMPO -- 8 .· 

9. NO TRABAJAN EN i..\S . . 
COMUNIDADES RURALES -- -- 100' 

10.HO HAY FUENTES DE 
TRABA.JO 17 .. . 
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INTERPRETACION IV 

Coao se puede observar los datos de la tabla IV resultan total

mente contrastantes con los de las tablas anteriores, sobre todo 

en cuanto a las respuestas del personal académico se refiere. 

El contraste es notorio puesto que en las respuestas anteriores 

exist1a una cierta homogeneidad respecto a sostener la i•portancia 

do la educación tecnológica agropecuaria del nivel medio superior 

en el desarrollo rural de las co•unidades, mientras que en esta 

tabla se puedo observar una serie de respuestas m4s heterogéneas 

que en los casos anteriores. Respuestas que se refieren a que el 

destino de los egreaados no son precisa•ente las comunidades rura

les, sino princip~lmente que los alumnos se inclinan por continuar 

sus estudios a nivel superior, mientras que aquéllos que no pueden 

continuar estudiando o deciden integrarse al trabajo productivo se 

tienen que enfrentar al dese•pleo, o ingresar a instituciones gu

bernamentales o incluso desempeñarse en trabajos fuera de la acti

vidad agropecuaria. 

Es asi como se puedo constatar que resulta una contradicción y 

un reflejo claro de la influencia ideológica an los •aestros al 

sostener por un lado que mediante la for11ación de técnicos es collO 

contribuyen los CBTA'S al desarrollo de las comunidades, mientras 

que por otro lado, dejan ver que las co•unidades rurales son el 

171 



Oltino-luqer a donde los eqresados pueden incorporarse al trab&.jo 

productivo. 

Por otra · piir.te 'se ob9erva una mayor coherencia en las respues

tas expresadas por .los alumnos, ya que, el 71\ manifiesta un inte

rés muy marcado por continuar sus estudios a nivel licenciatura, 

_··mientras que el re•to se inclina por trabajar con pequeflos produc

tores, On instituciones de qobierno y s6lo un 2\ se interesa por 

trabajar-en las comunidades rurales. 

Se dice que existe una mayor coherencia en estas ruspuestas qua 

en les del personal académico, puesto que al darse cuenta de la 

escasa relevancia que tiene la educaci6n tecnoll)qica eqropecuaria 

en el desarrollo rural de las comunidades, se inclinan por comple

to hacia la opci6n del bachillerato, dejando a un lado la for111a-

ci6n técnica. 

Y estas respuestas se ven reforzadas, por las expresadas por 

las personas de las comunidades quienes manifiestan que ninquno de 

los alumnos eqresadoa de los CBTA'S so va atrabajar con ellos, ni 

siquiera los que pertenecen a las propias comunidades puesto, que 

ter-minando de estudiar se salen de sus casas. 

A continuaci6n se exponen las conclusiones resultado del análi

sis de los datos recabados en la investiqaci6n de campo realizada. 
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C'gnclusionp5 de )o 1nycBtlgnc16n de cngw 

Con esta serie de interpretaciones queda de aanifiesto que la 

educación tecnológica a9ropecuaria en su opción de fonaar técnicos 

no juega un papel ideológico preponderante. Es m4s contundente la 

realidad que viven los alu=nos y los campesinos en general, que la 

ideoloqia que se pretende imponer. 

Pero esto representa sólo una visiOn parcializada respecto al 

problema e hipótesis planteadas para este trabajo. Es cierto y se 

puede coaprobar que la opciOn de fonaar técnicos para coadyuvar al 

desarrollo de las comunidades no resulta relevante para alumnos ni 

para las personas de las comunidades. Sin eabargo, la opción del 

bachillerato es la que desempeña este papel juatiticando asi la 

presencia de este tipo de escuelas en el lledio rural. 

Y desempeña esta papel porque deja de manifiesto la posibilidad 

que representa para las familias campesinas, sobre todo para los 

jóvenes, de entre 15 y lB años, de salir de la miseria y el aban

dono que caracteri~an al campo mexicano. 

Pero en realidad esta posibilidad, lejos de ayudar al desarro

llo de las co•unidadea, puede resultar contraproducentei por un 

lado porque contribuye al desarraigo de los jovenes del medio ru

ral propiciando la emigración hacia las ciudades, y por otro por

que se sabe de sobra que la =ayoria de las familias campesinas de 
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estos jóvenes no cuentan con los 1:3cdios econónicos su!icier.o:os 

para sostono~los ~n~ carrera ~ nivel superlor, por lo cu~l seria 

interesante investigar cuantos do estos alumnos egresados tienen 

acceso real a uno carrera do nivel llconcloo:uru. 

Lo que sl se saca a la luz os la cstrarogia de la opción biva

lente manejada por la DCETA. En pri111or lugar, la opción técnica 

sirvo de disfraz para justificar la presencia de esto tipo de es

cuelas en el siodlo rural del Estado do Hé>:ico '/ os un dis!raz 

porque ecuo ya se vi6 no tiene una importancia real para las comu

nidades ni para los alumnos. Por su parto, la opción del bachille

rato canaliza las demandas del sector rural por mejores niveles do 

oducacion, sustentar.do asi la pcr=ononcia do estas oscuolo~ en el 

ca111po. 

PUos, como so vi6 en el capitulo tres, las carreras terminales 

aqropocuarias no cubrían por si mls~as las necesidades e intereses 

de las conunidados, ni taBpoco so ajustaba s las caractoristlcas 

de la dindmica de la ¡:iroducciOn Bqropecuari~ campo:::lna. Por lo 

cual para ·no desaparocerlas tuvieron que optar por ofrecer la op

clOn del bachillerato. 

Sin olllbargo, como so pudo aprocJar estas medidas roalmonto no 

son relovanteB para el desarrollo de las comunidades. y por el 

contrario resultan contraproducentes por los fuertes gastos que 

representa el mantcnimlento do las instalaciones nsi como el des-
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perdiclo de los recursos hwiianos. Tal vez serta aejor que se de-

1ara la opción del bachillerato para otras instituciones o que sa 

reolantaaran los objetivos y la& estrat1&9ias de la educación tec

r.t-loqlca agropecuaria en función de las necesidades d111 las co111u

nidades campesinas para el mejor aprovacba111ineto de loa recursos 

oateriales y bu111anos a~istentes en los CBTA'S canalizados de forsia. 

tal qua contribuyan realmente a mejorar sus niveles de vida. 
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CONCLUSIONES 



Da acuerdo a la teoria marxista~ en el primor ca~itulo se dijo 

que la e~istencia de una fot"lla social est4 doterminada por la re

prOdUcci6n de la tuerta de trabajo y de laa relaciones eKistentes 

do producciDr, (seqUn el modo de producción prevaleciente). 

Para entender COllO se l lev11 acabo esta reproducción es funda•en

tal considerar los ele•entos de la estructura social: la infraes

tructura y 111 aupet"eatri.K::tura. 

tn la pri=.era, infraestructura, porque es dc:m.de inciden todos los 

elePGntos del trabajo P6ra esta~lecer las relaciones de producci6n 

(base econó1Qica). En la superestr-ucturo. Pot'QUU es aqut donde se en

cuentran los aspGctos legales y nor~ativos (d&recho y estado) y la 

ideologta (reliqiosa, moral, polltica, educativa, etcécera). 

De aqui que las activldade& del hombre so realicen , dentro de 

la fon-ación social, en tres niveles: el ~ {determlnado 

por las relacionen de producción): el ~ (cuya estructura y 

dinbmica se sustentan an las rotaciones de alase) y el idg916gico 

(apoyado en tas representaciones y creencias que son adquiridas 

conaciente o inconscientemente). 

Por sua caractertsticas, s~n Althusser. el nivel ldeoll)gicg se 

constituye co•o un ststeJJa regulador de los otros doa niveles, ya 

quo, se va adecuando a loa cambies que éstos dos ültimos sutren pa

ra as1 justificar la existencia de las condiciones prevalecientes 

en esos Ao=entos. 
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En este sentido la funci6n de la ideologia es representar, a tra

vés de un conjunto de idaas, una realidad falseada de acuerdo a los 

interesas y necesidades da la clase do~inante; do tal fonna quo las 

~en6s acepten inconsciente o conscientemente el modo de producci6n 

y la explotaci6n existentes. 

Sin embargo, es iaportante s•ftalar que la relac16n entre la es

truc.turn · econóaicn y la estructura ideol6qica no os r.1ec&nica sino, 

por el contrario, se establece entre alllbe.s una relaciOn compleja 

como resultado da las diferentes visionas de la realidad expresadas 

por las distintas clases sociales. 

Con base en esto ültimo, se dice que los hombres no pueden lograr 

un conocimiento objetivo da las relaciones que se llevnn a cabo al 

interior del sistema social en que viven: adquieren un conocimiento 

falso sustentado en justificaciones (religiosas, morales, educati

vas, politicas, etcétera) para que las gentes "acepten" su condi

ción ya sea de explotado o de explotador. 

Estudiar esta CunciOn de la idoologia implica la necesidad de 

identificar Jo ideglogio de lo ClAee 50Cfol dqginaote y lO región 

ideológico dgminonte L.o primera condicionada por la divisiOn del 

crabajo de acuerdo al modo de producciOn de que se trate : escla

vista, feudal, ca pi tal is ta, etcétera. LA segunda determinada por 

la estrategia y t&ctico utilizadas en lo lucha ideol6qica dando 

.-or:o resultado, yo sea, una estructura reliqiosa, politica, moral, 
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educativa, etcéter111 que va a expresarse de aanera irretlexiva o 

sisteaatizada. 

con base en lo anterior se identificó para este trabajo a la 

ideoloq1a bUrguesa dentro del J:IOdo de producción capitalista, coao 

la ideoloqia de la clase do•inante. Y como reqi6n ideol6qica se 

reconoce a la estructura educativa, expresada siste..ti.ticaaente en 

las ~11ticas, Objetivos, re!oraa• y estrategias puestas en pr6c

tica por las clases en el podar. 

Esencialmente la ideoloqia burquesa se inculca tora.ando intér-

protes que se encargan de difundirla al resto de la poblaciOn. 

También se inculca a través de la promoción que se hace acerca de 

la escuela como un •odio para •ajorar el nivel de vida de los 

individuos que se encuentran en las clases oprimidas. 

Sin embargo, esto no significa que exista una estandarización 

idoolOqlca1 por el contrario en la realidad so suscita una di!e-

rencla sustancial de la ideoloqia y la cultura de las diferentes 

clases sociales. De aqul que al interior de la escuela talllbién oe 

aani!Jeste una lucha por caabiar la educación organizada y ad9inis

trada por el grupo en el poder1 lucha que a su vez, origina al re

tarais.a educativo. 

Dicho reformis~ se puede calificar ca.o ideolOgico pues, no 

repercute en un ca•bio en las relaciones de producción, causa de 

las contradicciones de clase. 
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Segundo, porque la plancacion misrna y les roCo=mas so ~oalizan 

independiente~cntc de las condiciones socioeconOmicas que 

prevalezcan en las comunidades rurales. 

Tercero, po~uc el nombre de cdu=ación tecnalógic~ agropecuaria 

ea sOlo un dis!rn:t pnrn justificar la presencin de este tipo de 

escuelas en el medio rural. Muy bien podria oCreccr:>c solaJ11cntc la 

opción del bachillerato y no aCectar1a en nada a las poblacionoa 

que estan a su alrededor pues, ya q~c se vió que los aluir.nos en un 

porcentaje bastante alto preCicran continu~ sus estudios a nivel 

superior, que integrarse al trabajo productivo en las coaunidadcs: 

y aqu6llo:; que no pretenden seguir estudiando, se interesan en 

trabajar como empleados en una institución del gobierno: sOlo la 

mlnorin tiene el interés do colaborar con las comunidades 

campesinas. 

Los alumnos que se inclinan por 6sta Qltiua opciOn tenclran que 

enfrentarse con el desemploo y tal vez, con la e111igraciOn. 

En síntesis, la e:iucaciOn tecnclOqica agropecuaria del nivel 

111edio superior dista mucho de ser un !actor i:portante para el 

desarrollo rural del Estado de México. El papel que juega 

actual•onte es el do colaborar con la e•1graciOn del campo a la 

ciudad: obedeciendo Cinalmentc el esquema de industrializi!!iciOn 

señalado para este Estl!lldc. 
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El prl)Qresisao y las refon:i:as educativas fueron las estrategias 

educativas utilizadas para i•poner un sisteaut educativo y escolar 

que cu~pliera con el cometido de coadyuvar a •antener la diferencia 

de clases propias del sisteaa capitalista. Aunque hay que aclarar, 

que en un principio estas reformas fueron una respuesta a las pre

siones populares para obtener aejores oportunidades de elevar sus 

niveles le vida, al final de cuentas resultaron favorables para 

reproducir las relaciones sociales de prod.ucci6n existentes. 

Definitivamente el control escolar y educativo por parte del 

estado implica •Uy pocas posibilidades da que el sisteaa educativo 

por si mismo provoque un cambio radical en la estructura socioec:o

n6mica de éste pais del norte. Ho obstante en las escuelas del 

nivel superior (las no prestigiadas dentro del slste•a educativo 

norteamericano) se han originado movimientos de protesta en contra 

del racismo, de la politice imperialista de los EE. UU. hacia otros 

paise~ y pc:ir las injusticias sociales existentes, etcétera como una 

expresi6n de las contradicciones de clase. 

De la misma foras, el papel de la educaci6n ha sido fundamental 

en la penetraci6n y desarrollo del capitalis•o en los paises depen

dí.entes de América Latina • 

La economia de estos paises estA condicionada por las necesidades 

de expansión de los paises desarrollados. Necesidades que se ven 

satisfechas con la ayuda incondicionada de las clases docinantes 
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de los respectivos paises dependientes, para ejercer el control de 

la población. 

o~ acuerdo a lo anterior loa paises dependientes tendr4n escasas 

:. l'"o'1las posibilidades de crear una educación que responda a sus ne

ce~idadea de creciaiento y desarrollo. 

Es a partir de la Sequnda Guerra Mundial que le politice iape-

ri alista de los EE. UU. comienza a generar una serie de estrategias 

para tener mayor y libre acceso a las fuentes de materia prii:i.a y 

a la mano de obra barata que requerian sus capitales y tecnoloqia. 

Dicha penetración se sustento en ideoloqias aesi~nicas y de la 

libre empresa asi como en la manipulac10n de une serie de tratados 

interaaericanos, celebrados al interior de la OEA, para controlar 

las directrices politices, sociales, econOmicas y militares de los 

pnises de América Latina. 

Asimismo el sistema educativo desempeño una función fundamental 

en úl proceso de penetraciOn y desarrollo de una industrializaciOn 

ajena a la historia y necesidades de éstos paises. 

De aqui que la educaciOn ha estado dirigida e; 

a) La fon:iación de cepas dirigentes (empresariales, pol1ticas, 

etcétera) relacionadas con les organizaciones internacionales para 

~l ~ontrol de los aspectos arriba mencionados. 

bl La capacitación de mano de obra calificada a nivel técnico, 

o;obre todo. 
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c) La inculcación da un ~olo modernista y consuaista, asi couo 

·conte•plar a 18, escuela c~ao una via para superar las diferencias 

sociales. 

Estas concapci.0~8s ·sa ;~an .visto. sustentadas por la concepción 

.eceniCista· dál '.d8~it:r~01lo' C¡ua expresa la idea de que entre mayor 

educac¡6n axiStft:;·:- ~~~,~~\:~8~6 'al. creciaiento econOaico: dejando a 

un lado las contrÍl.d-iccioi1aa' da clase generadas por las relaciones 

sociales de ~~~~CcÍÓn :prevalecientes en los paises dependientes 

de .\altrica LBii~a-~··.···-' 

De_aqui qua la planeaci6n educativa y las reforaas educativas han 

sido por excelencia las estrategias utilizadas por los técnicos de 

la educación de estos paises. 

LB planeaci6n educativa porque a través de ella se instrUlllentan 

disposiciones y actividades dirigidas a conservar la participación 

limitada y distribUci6n desigual do recursos humanos, econ6111icoa 

y materiales: dando prioridad a los problemas cuantitativos y me

ramente educacionales en detrimento de los factores sacioeconOciicos 

de los pueblos latinoa111ericanos. 

Las retor.as educativas porque han sido utilizadas para desviar 

las presiones de la lUcha de clases, obedeciendo ante todo a las 

directrices politicas de la clase en el poder: dando como resultado 

un reformismo ideol6gico basado en una •educación democr6tlca y de 

9ejor calidad• que finalmente no incide en un callbio sustancial en 
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la estructura social. 

En este marco de ia·dapendencia latinoaaericana, se puede coa

prender la penetración y desarrollo dal capitalisao an el México 

rural identiflcAndosa tres etapas: a) el =ercantilismo agrario o 

agrocomercioJ b) desarrollo agrario y e) la transnacionalizaciOn 

agro industrial. 

De estas tres etapas ha resultado la actual estructura agraria 

y los problemas agropecuarios que hoy dia aquejan a Héxico. Sien

do los m&s afectados loa caapesinos y el proletariado agricola que 

conforman la reserva de •ano de obra para la agricultura cepita-

lista. 

A rasar de que México es uno de los principales productoras en 

esta materia, a nivel mundial, su población se encuentra mal ali

~entada. siendo esto el resultado de la desiqual distribución de 

sus recursos productivos y alimenticios. Por lo cual cada vez se 

!~portan m&s volümenes de alimentos bAsicos y se agudiza la miseria 

de los estratos sociales menos favorecidos del campo mexicano. 

En la pr&ctica la educación rural ha estado dirigida a la 

alfabetización y a la capacitación de la gente aarginada del caapo; 

pero su compromiso con el campesino se ha visto li•itado y contro

lado por el Estado Mexicano, en función del dinamismo de la explo

taciOn agropecuaria capitalista. 
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La escuela rural y la capacitaciOn del ca•pesino han &ido los 

ele••ntos esenciales para coadyuvar a la penetración y desarrollo 

de la a;ricultura capitalista sin tot1Dr an cuanta las necesidades 

e lnterosos del caapo •oxicano. A trav6s de 6stos se ha formado 

tanto la tuerza de trabajo, co•o la distorsión de la realidad en 

cuento a la educacion como un proceso y una aanera de aalir do la 

iqnorancia y la miseria. 

Asl, la oscuola rural mexicani:i y posteriorm.ento las escuelas téc

nicas a9ropecu1:1rias han sido involucradas en una realidad compleja 

de explotación oconO~i~a y de dosviac!On en la participaciOn pol1-

tica de los campesinos; sOlo canalizando la lucha do clases sin 

adquirir un compromiso roal con el campo mexicano. 

con base en este aarco histórico y con los elementos expuestos 

en los capitulo& III y IV, a contlnuaclon so exponen los razona

mientos para comprobar o desaprobar la hipótesis establecida: 

Si la oducac10n tocnol6qica aqropecuaria del nivel aodio su

porior de la DCETA cst6 orqani&ada y diaot\ad.a para centralisar la 

planeeoiOn y la t09a d9 deciaiones, •in u.ar _, cuenta 1- nM:e

•idadea o intoreaes d• 1- collWlidades rural- .del btadO de Jl6-

11:ico; entone- -tara total.-:iita desViDCnllada y aj.,.. a alla, cum

pliendo una runclOn ideológica y ron.andO qente para coadyuvar con 

la roproduccl6n de l•a relaciones .aciales de producciOn necesaria• 

por.a el proceso do lnduatrializaclOn y en detri-nto dol desarrollo 
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rural de laa coaunidadea. 

El razonamiento ae realiza con base en la re1aci6n que guardan 

ent'rB si las variables identificadas: la centralizaci6n de la 

organizaci6n, planeaci6n y toa.a de decisiones de la DGETA (varia

ble,,-independiente) • 'i la func16n da este tipo de educaci6n en la 

reproducción de las relaciones sociales de producci6n prevalecien

tes -en el Estado de México (variable dependiente}. 

·En cuanto a la educaci6n tecnol6gica agropecuaria del nivel -.dio 

superior, no ha corrido con •ejor suerte. En t6riainos generales se 

puede establecer que ol Estado Mexicano le ha asignado diferentes 

funciones bajo un patr6n esencial ya señalado: al de atribuirle a 

la educaci6n en si misma una capacidad transformadora de su medio 

entorno y seleccionando como estrategia principal la vinculaci6n 

de este tipo de educación con el sector productivo. 

En los sexenios de Echeverria y López Portl llo sus funciones 

fueron principalmente: 

a) Capacitar aano de obro para la agrolndustria y pora el control 

de la producci6n campesina en función de oquélla. 

b) Disminuir la presi6n de la demanda hacia la educaci6n del 

nivel superior, a través de las carreras tenninales ofrecidas en 

~~s Centros TecnolOglcos Agropecuarios. 
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Durante el sexenio da De la Madrid, éste ~ltiao aspecto sufre un 

caablo muy ispcrtante originado por las doaandas de las poblaciones 

coreana• a los planteles, quienes exlqen y consiquen que la DGETA 

h:iplanto la opciOn del bftcttillerato en los Centros do estudios 

arriba .encionados, convirti•ndose éstos en Centro• de Bachillerato 

TécnolOgicos Agropecuarios. 

E&te cambio obligado, s• debiO a que las t .. ili•• c~ina• 

co~enzaron a darse cuenta que las carreras tenainales no tenlan un 

futuro para sus hijosi por un lado por el ab&hdono del caspo, 

sufrido en carne propia, y por otro, por la escasez de eapleoe en 

eata actividad. 

Excepto el aspecto, anterioruente descrito, las refonaas y cam

bios curriculares introducidos por la DGETA sie•pre han eetado en 

tunciOn do las directrices politlcas educativas del gobierno y no 

toaando en cuenta las necesidades e intereses de las co•unldadea 

donde se ubican loa CBTA'S. 

Ahora bien, las rotor.as y celllbios educativos han sido beata la 

feche, ideolOqicCHS y .. raeonte educacionales. S.to es, no han re

percutido en las relacionas sociales de producciOn en las co•\ll\i

dadea .. ncionadas y ni siquiera en las caracteristicas esencial•• 

dol objetivo y orqanizaciOn de la OGETA, que est.6.n dise~ado• para 

la centralizaciOn de la planeaciOn y to•a de decieiones, que •• han 

aantenido intactos a lo largo del tiempo. 

187 



En el caso_especlflc~- del Estado de México se encontr6, en pri11er 

lugar, que no existe una coordinación entre los gobiernos federal, 

estatfti y_11Unlclpal: l~ cual implica la nula particlpaci6n de los 

Cdmpasinos en_ la elección del tipo de educación que 11&s convenga 

a las·necesidades e intereses de sus comunidades, 

Lo anterlo_r se refleja •n que alqunas de las escuelas estén ubi

r.adas en zonas conurbadas, siendo el ejeaplo -.As claro el del CBTA 

,35 de lxtlahuaca situado en medio de un basurero, perdiendo aei 

la juetif1caci6n de su exiatenci•• 

Ta=blén se manifiesta en que ninguna reglón del estado existan 

Centros de Bachillerato TecnolOqicos Forestales, cuando alqunas 

zonas son potencialmente ricas en este subscctor. 

Ahora bien, la función ldeol6glca que cu.ple este tipo de educa

ción tiene una doble i•plicación originada por la opción bivalente 

establecida por la OGETA y que fué captada a través de loe cues

tionarios aplicados al personal académico de planteles, alu=nos y 

personas de las comunidades. 

Los primeros, en su mayorla, perciben que este tipo de eduClllCi6n 

sigue siendo importante para el desarrollo de las comunidades rura

les del Estado de México, sieapre y cuando exista un apoyo adecuaclo 

de recursos humanos, económicos y materiales por parte de Oficina• 

centrales de la OGETA. Asi11is110, para ellos existen una diversidad 

1e mecanismos vAlidos para vincularse a las comunidades no impor 

lBB 



tando el impacto que se tenga en la alama: sabiendo de antemano que 

estas actividades son meramente académicas (como por ejemplo el 

servicio social que deben prestar los alumnos) o actividades de ex

tenslonismo realizadas a través de la educación no foraal, cuyos 

resultados se presentaron en el capitulo tri, y que en resumen 

careció de una adecuada planeación y apoyo lleqando Clnal•ente a 

desaparecer. 

V no obstante, ser conscientes de que muy pocos egresados con

aiquen trabajo en el sector productivo y que nadie se inteqra con 

loa productores campesinos siquen sosteniendo la i•portancia d• 

este tipo do educación. Lo cual lleva a interpretar la eficacia de 

la !unción ideolOgica. 

Por su parte, los alu.nos entran a estas escuelas con la.expec

tativa de que al eqresar podr4n contribuir al desarrollo de la• 

comunidades campesinas. sin elllbargo, conforme transcurre la carrera 

se dan cuenta de que casi no existen pr&cticas en las comunidades, 

de que so lo da mayor i•portancia a las asignaturas do bachillerato 

que a las de tipo técnico: en una palabra, co•prenden que no existe 

relación alguna entre éstas escuelas y las co•unidades ca•pesinaa. 

Por lo anterior, finalmente se inclinan por el bachillerato pera 

poder continuar una carrera a nivel superior y no por las carreras 

tecnológicas agropecuarias para integrarse al sector productivo. 
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~l problema es cu4ntos de ellos podr~n continuar sus estudios si 

se sabe que la aayorla de las fa•ilias campesinas no cuentan con 

!os recursos econóaicos auticienteg para costearlos. 

H~ontras tanto, las personas de las 'comunidades eatAn total~ente 

convencldas que la educación tecnolóqica aqropecuarta que ofrecen 

los CBTA'S nada tiene que ver con sua coaunidadea, puesto que no 

existe co~un1caci6n con los planteles y s! la desconfianza hacia 

la preparaci6n de los aluanos. Es evidente que para ellos el bachi

llerato es lo i•pottante, porque al aenos os una posibilidad da 

~ejocar la vida de sus hijou. 

En este sentido ae explica la segunda iapllcac16n. Los alusnos 

y las personas de las comunidades perciben que la !ormaci6n de téc

nicos nada tiene que ver con loa intereses y necesidades de las 

conunidades rurales del Estado d• Kéxico: por lo tanto esta opc16n 

no puede desvirtuar la realidad haciéndoles creer que es una posi

ti l idad para mejorar sus nivoles de Vida, resultando de ~ayor ia

portancla la realidad por ellos vivida en carne propia. 

tn conclusión, y de acuerdo a loa razona~ientos hasta aqui ex

puestos se co.¡>nH1ba Ja hipótesis establecida., ya que, l.!3 educación 

tecnol6gica aqropecuar1a del nivel medio superior en el &estado de 

Mé~ico, ha ju9ado un papel que ha favorecido ati.a al proceso de in

d~strialización que al desftrrollo rural de las coaunidades t""Urales 

:::::a~pesinas, 



Por un lado, porque los alu=nos al egresar es •uy posible qu& no 

encuentren trabfljo co~o técnicos, pasando a tor111ar parte de la re

••rva de le [uarza de trabajo de las industries o como jornaleros. 

aaalariedos o empleados da alquna institución gubernamental. 

Por otro, porqué al eleqir continuar una carrera a nlval supa-

rior, al ea que lo consiguen, tienen que dejar el campo para irse 

ye aea e la Cd. de Toluca o e le Cd. de Ké~lco. 

Aa1. contribuye con ta o•iqraci6n del ca•po e la ciudad, con el 

consiqulento dosarraiqo de la gente joven, y tal vez, con el des

•eabraolento y debilitamiento, en el Cuturo, de la lucha campesina 

pare .ajorar sus niveles de vida. Quedando esto ~ltiao como una 

hipótesis para desarrollarla en otro trabajo. 

Ea evidente que las dos opaionos en su conjunto, la toraaci6n da 

técnicos y el bilchlllerato, juegan un papel DUy i•portanto en la 

reprodueciOn de las relaciones sociales de producc16n prevaleclen

teu en ol Estado do México favoreciendo el proceso de indus~riali

zaci6n on ~etriuento del desarrollo rural del campesinado. Es claro 

talllbién quo la opción del bachillerato ea la que da sustento a la 

existencia de estas escuelas en el aedio rural. 

l>or lo tanto, es necesario que la educación tecnolóqica agrope

cuaria reestructuro sus objetivos y estrategias tomando en cuenta 

las necesidades e intereses de las coDun1dades rurales campesinas 

del Eata~o do México, de fot"tlla tal que se involucro y participe en 

su trans!ormaciOn y desarrollo. 
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PROPUESTA 



Int:.rMncc!6n. 

De acuerdo al an6lisis realizado y a las conclusiones estable

cidas en este trabajo, a continuación se expone una propuesta ba

sada en las siquientes preaisas. 

1.- Las re!oraas educativas o c1uabios curricular- -tricta-nte 

educacionales no tienen un impacto positivo en la estructura socia

econóalca de las co•unidades campesinas del Esbldo de M•xico. 

Por lo cual la propuesta de un cambio en el subsisteaa de lil edu

cación tecnol(Jgica agropecuaria debe acoapaharse de un cambio es

tructural en la dinámica de la producción de las comunidades seña

ladas. 

2.- Debe considerarse que el desarrollo rural de las ce.unidades 

incluya los aspectos po11ticos ~qgn6mlcpe y spc!nlns De •anera 

tal, que la distribución de los recursos y de los aedios de produc

ción sea equitativa. 

J.- Para no propiciar el desarrollo de las co•unidades aislado 

del contexto social, as1 ca.a evitar la centralización de la pla

neación y la tosa de decisiones, es !undaaental tiuacar la con-

fluencia de la participación nacional, estatal, regional, municipal 

y principalmente de las coaunidades caapesinas. 
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4.- La propuasta educativa no debe estar dirigida a un sOlo sec

tor cte le poblaci6n: debe evitar la divlsiOn por niveles, eatric

tanente como se acostumbra, en este caso particular al nivel aedlo 

s~r~ri~r. Deberá satls!acer los requeriaieneos educativos de las 

cor.unidades rurales: desde la alfabetización hasta la capncitación 

técnica u otras necesidades. ABiaiaao debflr4 estar integrada al 

trftbajo cotidiano, tratando de vincular la teorla con la pr4ctica. 

'~·- r111:1bi.Qn es fundai:iental que se aprovechen al =.Aximo los recur

sos hu1:1anon y materiales con que cuentan actualmente los CBTA#S, 

ast como otras instituciones qubernamentales que se encuentren en 

el entacto CODO el INEA, INI, USEO, etcétera. 

&.- Con base, l:ln las cinco premisas anteriores, la puesta en 

practica de esta propuesta !aplica necesariamente la for111aciOn de 

grupos 1nterdisciplinarios, inteqrados a las organizaciones ca~pa

sinas para no roQper con los patrones culturales y tradicionales 

de las ni&mas. 

PA~~ cu~plir con las anteriores pre•isas la propuesta se apoya 

en ios siquiontes aspectos: 

a) En los elementos conceptuales y =etodolóc;¡lcos del OC!sarrollo 

Rural Jnt1:tgrado (DRJ), enroque Rejovot. 

b 1 En la creación de los centros de For-anclOn para el Desarrollo 

k~rnl Integrado (CEFDRI'S), aprovechando las instalaciones de los 

~9TA'S. sus fundamentos pedaqOqicos deberan incidir en la interre-
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laciOn praxia-teoria-socied.ad: buscando la flexibilidad al ·acceso 

del servicio educativo. 

e) En los lineamientos generales para la organi~acibn y funcio

na•iento de los CtFDRI'S: con base en los requerimientos del DRI. 

l2eacrhx=i6n dg Jo QtOpUl!f!tO 1" 

o) Elecentos netqdql6glpos del par 

Los conceptos, 111etodol091a y prit.ctica del DRI surgen en el CErntro 

de Estudios Regionales Urbano•Rurales en Rejovot, Israel. 

El concepto rural cu uno de lo& •it.s importantes para esto enfo

que, toda vez, que dcli!!!it:a y c:llrac:teriza el espacio donde se 

pondrb en prit.ctica: siendo su definición la siguiente: 

"M;l concepto rural se refiero a todas aquella& secciones de un 

pais on vlas de desarrollo que no son ~•incntc.ente urbanos o 90-

tropolit:anas. Este téralno aba.rea no sólo los ole1M1ntos turale.s 

cl6alcos co.o aldeas o caserios, sino tailbi6n ciucladea rurales que 

actllan en funci6n di'! centros urbftnoa; ~" 

Esta det!nicion dejs claro el espacio y las 4reas donde es posi

ble practicar el DRI, lo cual tundamenta la viabilidad de reali-

zarlo en el Estado d1;1 Héxlco ya que las caracteristicas de las 

caeunidades descritas en el capitulo cuatro cu•plen con los eleeen-

"' RAAN/\N, WeitZJ pesorg:gl lp rurol inteqrndp, capa, :i:-y I:I 
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tos señalados en la def1nici6n. 

Ahora bien, el PRl enfoca sus actividades a la población total 

·Ju la!> 3.reas rurales, slf!ondo su objetivo esencial: 

~satisfacer las necesidades b6slcas de la población total do las 

6reas rurales, por .ud.io do un incro.anto de la productividad y de 

sor necesario, de la rediatribución da los llOdios do producción: 

de.manera tal qua se logre arradica.r la pobc-oza." 

Para el logro de este objetivo el DRI plantea: 

··-La iaovilizaci6n 6ptiJlltl de recursos locales: aano de obra, tia ... 

rra y capital de le población rural. 

- La participaci6n activa de su& lideres en la toma de decisiones 

y d8todos los estratos de la poblaci6n para la cual est& destinado 

&l desarrollo. 

- Establecimiento de un sistema de inroruación, •otivaciOn y re

pr~sentaci6n de todos los estratos de la población rural principal

.mente la más pobre. 

- Distribución justa y equitativa de los frutos del desarrollo. 

Las ventajas que supone el DRI son valederas para un pais co~ 

H~xico y los paises en vias de desarrollo en qeneral, ya que sus 

~aracteristicas principales son: el predo~inio del monocultivo y 

el de apoyarse en un calendario anual de actividades no unironae 

;on ocupacion de un porcentaje alto de mano de oDra solo durante 
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la te~porada de cosecha, provocando un estado de subempleo en el 

resto de la época. 

Para solucionar estos problemas el ORl propone fundamentalmente 

~~ d:v~rsi!icación de la producción a nivel qronjo Hedida que estA 

encaDinada precisamente a increaentar la producción y a utilizar 

el potencial de mano de obra para cubrir los periodos de subempleo 

en las temporadas bajas del calendario agricola. 

Ll ORl considera que Ri el campesino posee su granja propia podrA 

alcanzar su independencia econ6•ica, seguridad y estatua sooial: 

ya q~e de éte modo la familia provee la mano de obra necesaria para 

las tareas del campo y hasta las tareas propias de la administra

cion. 

Pero para que esto suceda ea funda•ental que el sistema de sopor

~e institucional se desarrolle. Sistema que implica la comercia

lización de los productos, la provisión de insumos, crédito y asis

tencia profesional y provisión de servicios: educación, salud, et

~étera. 

Desde luego, que estos son alqun~s de los problemas con los que 

se enfrentan habitualmente los canposinos, sin embargo mediante una 

parLicipación mAs consciente de su parte podrian aprovechar mejor 

los escasos recursos con los que cuentan. 

Ahora bion, dentro del mismo ORI se.identifica que en las etapa.s 

i~iciales el desarrolle del proceso de diversificación es obstacu-

197 

. 1 



lizado por: 

la baja productividad dol sector: 

- bajo nivol de capacidad tocnol6glca; 

- ausencia do una red de infraestructura física; 

- escasos do capital y 

- carencia de nano de obra calificada, 

Para cubrir estas deficiencias el DRI propone un siatome de so

porte {sistema de servicios: salud, vivienda, cducaciOn, co111orcia

lizaciOn etcétera) que deba cumplir con los siguientes requisitos: 

- Amplia diapera!On de las instalaciones do servicio, con el 

objeto do que tonga acceso la aayor parte do la población rural. 

- La o!iciencia de los servicios en térainos do costo y calidad, 

que ser4 exigida por la propia población. 

- La concentración de los servicios en localidades eapoc1!icaa, 

Aunque también, se indica, que existo un conflicto entre la 

necesidad do dispersar al a4xiao las estacioneo de servicio por un 

lado, y el incremento on tamano y eficiencia do los servicios y su 

concentración en unos pocos centros, por el otro. 

Otro problo111a os que solo la presencia de mano do obra call!lcada 

en catas zonas puede elevar el nivel de los servicios en las 4roas 

rurales y el personal calificado no ost4 dispuesto a residir en 

4reas cuyo nivel do servicios es bajo. 
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En un principio estos factores negativos pueden disminuir, por 

lo menos desde el punto de vista educativo, si se aprovechan los 

recursos humanos y materiales ya existentes en los CBTA'S. Por lo 

menos servirla para atacar el bajo nivel de capacidad tecnológica, 

la ausencia de una red de infraestructura fisica y la carencia de 

mano de obra calificada. 

Existen otros concoptcs b4aiccs que contempla el DRI: como sen 

el de plonenei6n, el de~.~ y Arca rural: que a ccnti

nuaciOn se describen brevemente. 

Planeoc!On 

Se parte de la ccnsideraci6n que en lea paisos en vtas de desa

rrollo se ha concebido y utilizado de manera separada, la macro-

planificación y la microplanificaci6n. La primera ("enfoque de a

rriba hacia abajo") centraliza la planificación decidiendo e ia-

plementandc a nivel nacional sin temar en cuenta las necesidades 

regionales y/o locales. La segunda ("enfoque de abajo hacia arri

ba"), procede planificando, decidiendo o implementando a nivel re

gional y/o local sin to•ar en cuenta los objetivos nacionales. 

Por su parte al DRI para subsanar esta falta de coordinación con

cibe un programa para la implementación simult6nea de actividades 

da planificaci6n de propósito maltiple. La simultaneidad incluye 

la planificaci6n coordinada de las actividades correspondientes a 

los tres sectores económicos: agricultura, industria y servicios; 
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e~ su relación estrecha con los aspectos econ6aicos, sociales, fi

~icos 1 organizacionales del proceso de desarrollo. 

Para su puesta en pr!ctica el DRI contempla al proceso de pla-

- ~ -~-on co~o un ~Cruce de Funciones" esto es, buscar el punto 

de coincidencia a nivel regional de dos diferentes actividades de 

li!ti planificación: lo func¡l6n yertiqoJ y Jp función hprlzqntnl 

La función vertical de la planificación regional, es la ccordi-

1,:,.;:cr. ::!e la planificación a nivel ~ con la planificaciOn re

gional y la coordinación de la planificación nacional con la de ni

vel~· 

La de nivel horizontal en la planificación regional considera una 

11.:e-::'f'lidad do actividades: la coordinación intersectorial, la tra

ducción de los principios del desarrollo a tér111inos de planes fisi

cos adecuados a las condiciones particulares de la reqión y la con

vers i On del plan general del desarrollo en proyectos concretos que 

se puedan realizar. 

•5ppcig región y 4roo piral 

El espacio rural se refiere al espacio nacional en su totalidad, 

~xcluyendo las zonas metropolitanas. Espacio que a su vez, se divi-

1.e en regiones. 

~a reqiOn representa la unidad espacial bastea sobre la cual se 

~~:1:~ el concepto de cruce de !unciones en la planificaci6n del 

~e~arrollo. Por su parte la región se divide en 4reos o subregio-
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nes. 

EL 4reo o subregión es la ·unidad espacial en la cual se realiza 

el desarrollo del sector ngricola y las actividades directaanete 

ligados al cismo. La delimitación de las 4rcas dentro de la región 

dependa da las condiciones ecológicas que determinan el tipo y ca

racter isticos de los programas de desarrollo agricola; o por el 

marco administrativo existente qua puede tacilitar la introducción 

de una organización necesaria para la planificación e implementa

ción integrada. Es asl como las regiones y las 4reas son de suma 

inportancia para el funcionamiento del DRI. 

b) Cceoeióo de lo& Cpptrp~ de Eprmnci6n porn el pesnrrnllg flyrnl 

Integrado ccgrpRr•s> en gl EHtndn de México 

La inclusión de estos centros en el DRI se roalizar4 en el &.iJl: 

tema de Hppgrte o de Herylclps: salud, educacion, vivienda etcéte

ra, planteado dentro del mismo. Asi so tendra la certeza de que no 

seo un elemento extrano en el desarrollo planificado para las comu

nidades. Tall!bién deber4 tomarse en cuenta la Ubicación actual y los 

recursos humanos y materiales existentes de los planteles; esto con 

el objeto de no causar despidos y evitar al m4ximo inversiones 

innecesarias. 

La contribución de estos centros con el DRI estaría dirigida a 

concentrar este servicio en una localidad especifica para ofrecer 
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conocimiento de los logros alcanzados, sin la necesidad de loa 

certificados escolares. 

- Otro aspecto i-¡:iportanto do señalar, es que la educación impar

tida en los centros deberá cotar totaloontc interrelacionada con 

el trabajo cotidiano de las co=unidades de forma tal que contibuya 

a lograr la concientizaci6n y la crltica do su entorno, asl como 

la trans!on:r.aci6n del mismo. 

- ~stos centros podrán ser utilizados como laboratorios agrope

cuarios para realizar prbcticas o cxperi1!lentos a nivel 1:1icro y 

posteriorr:tente puedan aplicarse a nivel macro en los escenarios 

reales de las co"unidades. ~si se podrá concebir y practicar una 

educaclOn que logre interrelacionar la praxis-teorin y la ciencia 

técnica. Es decir, se tratarla de que las gentes do lss comunidades 

reflexionaran junto con los integrantes de los centros acerca de 

las actividades productivas y sus implicaciones en el entorno so

cial y ocol6gico. 

- Finalmente, conjuntando la educación general con la educación 

técnico se buscorA socializar lo in!ontiacl6n entre las diferentes 

comunidades, a través de lo comunicac16n e interco!UJio pri•ero me

diante correo y posteriormente con visitas •utuas. 

Esto ayudarlo a fortalecer no solo el intercoJllJ:Jio cultural, sino 

lo conciencia de clase paro uno mejor y aAs efectiva porticipoci6n 

politice que les permita erradicar la ignorancia, el rezago y la 
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r:tiserJa del cacpo cexicano. 

Para lograr los objetivos anterior~s, se exponan los siguientes 

fundamentos pedaqOgicos. 

!'!"ir:te:'al'lcnte deber.in de tomarse en cuenta los fundamentos de la 

educaciOn problocatizadora planteados por Paulo Fraire: 

- La educación debo ser problematizadora, superando la relaciOn 

educador-educando, de for111a tal que nadie eduque a nadie, sino que 

~if;~e proceso deber& llevarse a cabo en comuniOn; 

- Debe to111arse en cuenta la praxis total, para que el hombre 

pueda actuar mediante una reflexión critica en el conocimiento y 

en la transformación do su realidad; 

- Es necosa.ria la educación mediante la dialogicidad buscando 

qenerar las rolacionos holllbre-mundo eliminando las relaciones 

docinador-dominado. 

Asimismo la acción educativa deber6. estar dirigida a romper con 

<ol control do las cla&es dominantes, para tal efecto so puedan 

tor.iar como baso los siguientes tundatnentos, planteados por José 

Teoaulo Guzm6.n:'" 

- Lograr la relacion estrecha entre conocimiento da la realidad, 

destrezas y trabajo. La dinAmica pedagOgica so enfoca hacia la IDD

diticaciOn de las condiciones del trabajo actual, las relacion•s 

·'' CUZHAN, T. José; Altqrnatiyo7 poro lo gdµc;oci6n en Méxicg 
pp. 290-JOO 
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de producción y las pautas de consumo; 

- Establecer la bllsqueda explicita de coherencia entre la forma

ción de una conciencia critica y el tipo da accionGs solidarias da 

comproniso y apoyo qua requieren los individuos y l~s grupos de la 

misma clase social; 

- Buscar la racionalidad politica que vaya consolidando las bases 

para la fornación do organizaciones populares entre si para romper 

las barreras localistas y seguir avanzando en la integración soli

daria de la clase oprimida; 

- Establecer una evaluación constante y coyuntural sobre la 

reporcusión en los éxitos y fracasos y particular111ente sobre las 

motivaciones de fondo de los lideres y do las personas en general 

do las co•unidadaa: 

Para evitar los obst6culos burocr6ticos do la oducación fot-.al, 

se buscar6 el apoyo da la educación no for111al para incidir en: 

- La igualdad de oportunidades y acceso a la educación y a los 

recursos de la sociedad: 

- La necesidad do innovación educativa1 

- La necesidad de suplir y complementar los beneficios do la 

educación fon1al: 

- El enfrentamiento y superación de las necesidades hW11anaa 

'dentro de su contexto: 
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- La posibili~ad de desviar la atenci6n· de los certificados 

osc.:olares hacia el rendimiento, bajo el ·criterio de los logros 

alcanzadosf 

. - LA pocibilidad de responder con agilidad a las denandas que 

impone el cambio tecnol6g:ico; 

- La necesidad de acelerar la participac16n politica de todos los 

ciudadanos. 

Para llevar a la pr4ct1ca estos fundanontos se propone adaptar 

algunos elementos de los sisteiu.s de oducaci6n abierta a los nive

l es culturales de las comunidades rurales, con el propósito de: 

- Mediante la acciOn educativa, tonentar actitudes do indopon-

rlencia, cooporaciOn, etcétera, para el desarrollo del trabajo pro

ductivo y la participaciOn politica. 

- Presentar distintas opciones educa ti vas, de forma tal que 

puedan pasar do un nivel a otro: os decir que los estudios reali

zados sean reconocidos para continuar estudios ouperioros o de-

sonpe~ar trabajos productivos en otros lugares. 

-- Fonentar el autoestudio y la autodirecclon para el mejor apro

vechamiento de los recursos humanos y ~ateriales existentes en las 

comunidades. 

- 1--oraentar el cultivo por la lectura y la escritura practic6ndo-

1a a través de la comunicaci6n lntercomunidadee • 
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En cuanto a la solección y estructuración del contenido se sugie-

ren los siguientes 1116dulos o áreas: 

l. Alfabetización 

2. Educación bAsica y 

J. Formación técnica. 

Les módulos 1 y 2 no deborAn ser un requisito para cursar el na

moro J, Por el contrario la toniiación técnica serA la columno ver

tebral. De esta forma, loa contenidos se determinarán y desarrolla

r4n conforme a la evolución del Desarrollo Rural Xntegrado, lo cual 

necesariamente implica la flexibilidad y actualización constante 

de los mismos. 

También serA necesario establecer una metodología para la reali

zación do prActicas a nivel micro (en parcelas, postas, etcétera 

al interior de los propios planteles) y luego a nivel macro Con el 

ablbiento natural de la comunidad). 

otro aspecto fundamental que se deberA antender es la formación 

paulatina de recursos humanos dentro de las personas de la comuni

dad, para que as! posteriormente ellos mis•os proporcionen los 

servicios educativos bAsicos: lo cual deberá reconocérselea por 

medio del trabajo realizado y no por certificados por ciclos a.ca-

démicos. 

C) Llneam!eoton geaerale5 QDCO Jo prganf¡zoai6a y fuopioaam!ontn 

de lqs cefDBI'S. 
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~'~to ln organización y funcionaaiento de la propuesta, en gcne

r l: dcb0r4 responder a las necesidades del DRI en cuanto a la coor

rl'.-:iic16n do la nacroplanificación y la z:iicroplaniticación1 que in

... ~~ra la participaciGn do los gobiernos federal, estatal y t:iuni

cipal. 

lle obstante, se propone que para los CEFDRI'S exista co111.o mini

:-.o la siguiente organización, segün los tundaaentOs del trabajo in

:;.«~·J iscl pl lnario. 

c.1. Con1Hi6n de ploneoci6n y cvoluoci6n 

c~odnria integrada por representantes de la co111.unidod y por re

prcsontantos del grupo de formación y capacitación, debiendo estar 

coordinados con el sistema de evaluación general que so establezca 

en el DRI. 

s~ función scr4 \a de decidir y establecer los contenidos temA

~ i :os, la netodoloqia, asi como la torna do evaluar. 

De acuerdo a los resultados do la evoluacion realizada se discu

~irlan y ojocutar!an las acciones necesarias para aejorar el tunci

~.~~icnto do los contras, 

=•r.de luego, que esto se nar1a de a cuerdo a los conocimientos 

-~e los profesionales pero tot:iando en cuenta las opiniones y 

•. , _:-'?:r i cncia do los canpesinos. 
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c.2. Crupo spclolizadpr. 

Quedaria integrado principalr.iente por personas de las coauni

dadea, asi coDO ropresantantos del otro grupo y do la coaisiOn. 

Su tunciOn seria la de establecer la comunicaciOn e intercambio 

cultural entro las distintas coaunidades del Estado do México. De 

esta torca, se proaovorla el DRI en otras poblaciones con base en 

las experiencias y resultados obtenidos. 

Este intorcambio se podria realizar a través de diversos eventos: 

culturales, deportivos, seainarios, congresos, cursos de capacita

ciOn, etcétera. 

c, 3 Grupo dq ton:iac;l on y cappcitaci On 

Este qrupo so integrarla por especialistas en educapion (ma

estros, instructores de educaciOn para adultos, pedagogos, etcéte

ra) y especialistas en desarrollo rural integrado, COlllO Ingenieros 

AgrOnomos de las especialidades que se requieran. Ambos tipos de 

especialistas es posible que existan on los actuales CBTA'S y en 

instituciones cooo el INEA, el IN! u otros organisoos existentes 

en el Estado de México, Dospués se integrarian aquéllas personas 

de la coaunidad que vayan adquiriendo los conocimientos generales 

y técnicos ya señalados. Las !unciones de este qrupc estarian 

orientadas a la coordinacion y asesorias de las actividades 

educativas qua se lleven a cabo tanto en el plantel, coao en las 

coaunidades. 



• 

~..l.!1f.l:t.A:.i0Jl!:Ltiru&.1U... 

TOcda innc,•.t111cibn o cai=ti.lo tincuen.tro opos¡ci.:ir. u obstáculo& de to

d? ~ipo: P':lliticos, econónicos. soclnlos o ta!±iién por estar fuerQ 

Sin eQbArqo, l~ situación actual, por la ~ue atraviesa México, 

requiere de un coP.bio que lo 1apulse por n~ovos derroteros. Pero 

este coabio no de~ ser SU?erfluo ni ideol6qico que sólo beneficio 

:. un soqctor úc la &octeaa~; '/ po:- ot..::o lado. es 1r.iportante e·1itar 

que sea violento. Debe aer un caDbio estructural, pero razonado y 

siste~ático quo pen:ilta a las 1:1.ayorias el acceso real a una nejor 

oduc~c1on y a un ~e;or n:vel de vida. 

Este ~rab111jo, coao tontos otros, pueden ser un granito de arena 

pera contribuir a esto canblo. Desde luego deben considerarse los 

obstbcutos anten 54ñalados, a&i como la necesidad de sensibilizar 

v capacitar a la qonte invo1ucro1tda. To.ltbién deber6. tor:iarse en cuen

~a la u~lcaciOn de los centros y las caracteristicas eCol6qieas, 

qeoqr6ticas, decoqr6f1Cas, etcétera. Por ejeftplo, se podria ini~iar 

el D~I en las reqlones de Toluca y Atlaeo•ulco pues, sus caracte

r1sticas per~ltir1an una adaptaciOn y una evolución •4s r!plda. 

No seria asi en la reqiOn de Texcoco, donde el CDTA ae encuen-• 

tra en nedlo de un basurero y ade~6s es una roql6n que est6 siendo 

as::sorbtda raptda"it.nte por la zona connurbada del Ois~rito rederal-• 
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~tro aspecto que deberá tor.1ars"' .,.:-. c'Jenta sere el financ:.aniento 

que representa la producciOn divers•!1cada, as~ co=o la pa:-ticipa

cion de profesionales y técnicos. En un principio el financiar.liento 

po¡Jrla t!>t11r 1 ~::;l"'J'-' -:.,.1 qoticrnr;· ~f'::.<!:-lli ·¡u~: ']Cbie:-r.o 1'.'S":;at;,l: 

posterloraente y segun los :-esult;,dcs de! ORI, las propias co=uni

dad~s podrAn participar con un porcer.taje de los gasto&. Asi podrAn 

exigir r.iojores servicios en calida~ y cantidad. 

La JltUnL-1or. r,r<-~<1:-1,1 º"'• :::d;-:~-- oo'S :risc.!,l:i.yable ·¡ ~l qobier~:; 

mexicano ya no puede sequlr obstaculizando el proceso de lucha del 

car.ipesinado pobre, r.mdiante ardides denaqQgicos. Los problel:las 

aqrarios, alir.ient1cias, técnio:.:cs y oec::onor.iicos deben tener una solu

cion ~n::iediata y real. Es por ello, ::¡ue llll DGE1'A y las instancillls 

correspondientes daban actuar con un sentido social y politico, di

rigido hacia la pror.iociOn do une particlpaciOn directa de la pobla

clon afectada, en la planeaciOn y pra~tica de su propio desarrollo. 

En este sentido es :nportlnte senal~r que el papel ~el pedagogo 

y lo91car:iente de los jooas profes1on~les y tecnicos, dentro de esta 

propuesta, es fundar:iental pues, inplica un desarrollo profesional 

ii=lplicado directa~ente con las necesidades e intereses de las co=u

nidades rurales. Asi r:iisr.10, debera involucrarse en el trabajo 

interdiscipl1nario poniendo en juego los conocir:iientos y técnicas 

pedagOgica~ acorde" a la reali~ad inperante y no adecuando la 

realidad" las teor1a!' r19idl'ls )' 1t:.eJadas del contexto social pla-

,. 



neadas o impuestas desde el escritorio. 

De lo anterior se desprende que los profesionistas y t41cnicos de

berán trabajar en y con las co~unidades de forma tal, que el 

arrt•ndlzuio y ol desarrollo sean el resultado del trabaio coniunto. 

De esta forna las poblaciones rurales deberán ser las protago

nistas de su propia transformaci6n, &6lo ser• necesario dejarlos 

a su alcance los elementos que los pen:iitan luchar por sus derechos 

y satisfacer sus necesidades en los aspectos politice, oconomico 

y social. L4 tarea no es f6cil, ser• necesario sortear toda clase 

do obst6Culos para lograrlo, sin embargo, es mejor intentarlo que 

dejarlo en manos de la voracidad capitalista. 
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ANEXO 8 

MODELOS DE INSTRUMENTOS APLICADOS EN LA INVESTIGACION DE CAljPO. 

• • CUESTIOtlARIO APLICADO AL PERSONAL ACADEJ:!ICO DE LOS CBT'AS. 

QATQS GEHtB&JgS. 

A.- CBTA '-----

e.- AllOS DE SERVICIO EN LA DGETA. ____ _ 

c.- ULTIHOS TRES PUESTOS QUE HA OCUPADO EN LA DGETA. 

O,- FECHA DE APLlCACIOH _________ _ 

E,- LUGAR·----------------~ 

EL PRESENTE CUESTIONM\10 TIENE COMO FIH-'LIDAD RECABAR IHFORM.\CIOH 

RELATIVA A LA FUHCION QUE DESE>IPERA LA EDUCACION TECHOLOGICA A

GROPECUARIA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EH EL DESAkROLLO RURAL DEL 

ESTADO DE MEXICO. DICHA INFORMACION SERA UTILIZADA PARA Et..ABORAA 

UN TRABAJO TIPO TESIS Y OBTENER EL TITULO DE LIC. EH PEDAGOCIA 

DE LA UNIVE:RSIDAD DEL VALLE DE HEXICO. 

DE ANTEMANO SE AGRADECE SU COL.ABORACIOH P>J.l>. LA REA.LIZACION DEL 

TRABAJO MENCIONADO. 
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CUESTIQN,\f!lO 

1. - DESDE SU PUNTO DE VISTA LCUAL ES EL OBJETIVO QUE CUMPLE EL 

CBTA EN U.S COKUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN SU AREA DE IN

FLUENCIA?. 

2.- LEN QUE HEDIDA, EL CBTA CONTRIBUYE >.L DESAAROLLO RURAL DE LAS 

COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN SU ARE.A DE INFLUENCIA? 

3,- LCUALES SON LOS PRINCIPALES HECAHISHOS UTILIZADOS PARA T.-.L 

FIN? 

4,- EXPLIQUE BREVEMENTE, QUE CRITERIOS SE TOK.UI EN CUEMTA PARA 

DETERMINAR LQUE TIPO DE PLANES Y PROGR>JV.S DE ESTUOIO SON LOS 

HAS CONVENIENTES? 

5.- LOE QUE MANERA SE LLEVA A CABO LA INTE.RRELACIOH ENTRE EL 

PLANTEL Y LAS COHUHIDADES RURALES QUE SE ENCUENTRAN EN S~ 

ARE.A DE INFLUENCIA? 

6,- LCOHO COADYUVA EL PLAN DE ESTUDIOS ACTVA1. AL DESARROLLO RURAL 

DE LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN SU -'REA DE INFLUEN

CIA? 

7, - LOE QUE MANERA RESPONDE EL CBTA A LAS NECESIDADES DE LAs CO

MUNIDADES RURALES, EH CUANTO A EDUCACIOH TECHICA AGROPECUA

RIA SE REFIERE? 

B.- LQUE PORCENTA.JE DE LOS EGRESADOS DE ESTE PLANTEL CONTINtlAN 

SUS ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR? 

9.- LCUALES SON LAS FUENTES REALES DE TRABA.JO PARA ELLOS? 
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II.- CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUHNOS DE LOS CBTA'S. 

A.- EDAD. ___ _ 

8,- .\RO QUE CURSAS _____ _ 

C.- COMUNIDAD DE ORIGEN Y MUNICIPIO ____________ _ 

D.- FECHA DE APLICACION _________ _ 

•MISMA LEYENDA QUE EL ANTERIOR 

C\'E5TIONARIQ 

1,- LCUALES FUERON LAS RAZONES POR LAS QUE INGRESASTE AL CBTA? 

2.- CONSIDERAS QUE LA FORMACION QUE HAS RECIBIDO EN EL CBTA TE 

HA PROPORCIONADO LOS CONOCIMIENTOS Y LAS HABILIDADES NECESA

RIAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL DE LAS COKUlfIDADES? 

:u llQ 

LPOR QUE?-------------------------~ 
3.- CONOCES LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES PRINCIPALES DE LAS 

COMUNIDADES RURALES CERCANAS AL PLANTEL? 

LPOR QUE?---------------------

4, - ¿cuAL ES TU OPINION ACERCA DE LA RELA.CION ENTRE EL PLANTEL 

Y LAS COMUNIDADES CERCANAS AL MISMO? 

S.~ ¿QUE PIENSAS HACER CUANDO EGRESES DEL CBTA? 

,,, 



lll,- CUESTIOllARIO lJTILIZAPº EN _LA ENTREVISTA REALIZADA EN LAS 

COMUNIDADES RURALES UBICADAS EN EL AR.EA DE INFLUENCIA DE 

LOS CBTA'S. 

QATOS GCNERAZ f'.S 

A.- NOMBRE DE LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE~~~~~~~

B.- MUNICIPIO~~~~~~~~~~~ 

C.- TIPO DE PROPIEDAD: PRIVADA ( ), COMUNAL ( ), EJIDAL ( ), OTRA 

CUESTIONARIO, 

1,- LCREE USTED QUE EL CBTA I CONTRIBUYE A MEJORAR LA VIDA DE 

ESTA COMUNIDAD? 

2.- lALGUNO DE LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD QUE HAYA ESTUDIAOO EN 

EL CBTA, HA TRABAJAOO O TRABAJA CON USTEDES? 

1,- LOS MAESTROS Y ALUMNOS VIEN&N A LA COMUNIDAD A ENSE~~RLES 

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO? 

4,- o!.CUANOO EN LA COMUNIDAD HAN TENIDO ALGUN PROBf.EKA CON LA 

COSECHA, CULTIVO, ETCETERA, HAN SOLICITAOO LA AYUDA DEL 

CBTA7 

5,- o!.LA AYUDA QUE LES HA PROPORCIONADO EL CBTA, LES HA SERVIDO 

PARA RESOLVER SUS PROBLEMAS? 

6,- lPARA USTED QUE IMPORTAMCIA TIENE QUE LOS JOVENES DE ESTA 

COMUNIDAD ESTUDIEN EN EL CBTA? 

7.- .!.PARA USTED QUE TIPO DE PROBLEMAS SON LOS QUE IMPIDEN UN 

ACERCAMIENTO HAS ESTRECHO ENTRE SU COMUNIDAD Y EL CBTA7 
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GLOSARIO 



-Aqrario.--Qu~ se rélac·i~n~- con el cai:ipo. 

-Agrarismo.- C~njun~o de·. l~s· -int~rase~ econ6aicos, politicos y so-

ciales del _sectÓr agrario~ 

-Agricultura~~' co~j~~-t~. d~ ~~tividades relacionadas con el cultivo 

d'e·1a:ti~r~~.'-q~-~--~~S~~~::·~~~S~9~ir la satisfacci6n de algunas ne

caaida~~~ ._h~B~~S~ ·_como-. ¡·~'·aii•en~aci6n, la obtenci6n da 111ate

rias pri•a.;· pará :¡¡¡- 'iPdu~tria, etcétera. 

·-Aqricultura __ -:nctensiva.- Se caractari-za por una ):)aja inversi6n de 

capital y_ el escaso empleo de .ano de obra por unidad da super

fici_e cultivada1 generalmente se obtienen bajos randii;ientos. 

-Agricultura intensiva.- Utiliza abundante mano de obra y grandes 

· invarsionea da capital por unidad de superficie cultivada: ob

tiene altos rendimientos debido a la mecanizaci6n del proceso 

productivo y al eapleo de técnicas modernas como el uso de fer

tilizante&, ae•illas mejoradas, etcétera. 

-Agricultura moderna (capitalista).- Utiliza para la producci6n 

fuerza de-traba)o asalariada y técnicas avanzadas: 111aquinaria, 

fertilizantes, etcétera. Su producciOn se destina al •arcado y 

su fin principal as la obtenci6n de una ganancia o beneficio. 

-Agricultura de subaistencia.- Agricultura tradicional en la que 

al productor y su familia trabajan directamente la tierra con el 

propósito de satisfacer sus necesidades b6sicas, por lo que des

tinan la producci6n al autoconsumo. Casi siempre son predios o 
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parcelas de pequei'\a extensi6n y baja productividad. 

-Agricultura de transici6n.- Agricultura que se encuentra en una 

fase intenmedia entre la agricultura da subsistencia y la ttodarna 

se caracteriia porque ade1116s del trabajo familiar er:iplea, en 

cierta 111edida,' trabajo asalariado y una parte importante de su 

producci6n se destina al mercado. 

->.groindustria.- Procesamiento y transfonmación de productos agro

pecuarios. 

-campesino.- Persona que trabaja una pequei'\a parcela por cuanta 

propia y utiliza principalmente fuerza de trabajo fa•iliar. 

-Co111unidad rural.- Grupo de personas que viven en una zona agrlcola 

se caracteriza por la dispersión de las viviendas, por un bajo 

nivel de vida y por la carencia de los principales servicios: 

alectricid~d, escuelas, agua potable, etcétera. 

-Ejido.- Propiedad qua es asignada colectivamente a la comunidad 

y por ley es inembargable, inalienable, instransferible e indi

visible1 as decir, no se puede hipotecar, vender, transferir, a

rrendar, etcétera. 

-Erosi6n.- Pérdida relativamente r6pida del 111aterial del suelo. 

-Ganaderia extensiva.- Ganaderia en la que se permite al ganado 

estar libremente en los potreros o agostaderos. Es de baja ren

tabilidad, 
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-aanaderia intensiva.- Se realiza confinando al 9anadc en corrales, 

establos y·jaulas. Al tener controlado el proceso productiva se 

tienen io.aycr8s poSibilidadea de una alta rentabilidad. 

-~onoc~ltivo,- Cultivo se~rado invariablem..,nte ano tras ano, sin 

cambiarlo ni hacerle rotaci6n por lo que empobrece el suelo al 

sobre explotar sus elementos nutricionales. cultivo que predomina 

en una región o pais. 

-organización campesina,- organizaci6n local, regional o nacional 

que instituyen los campesinos para la defensa de sus intereses 

econOzlicoa, politices y sociales. 

-Pequeno propietario.- En Kéxico, persona que tiene la propiedad 

de un terreno aqricola o ganadero, cuya extensión no excede de 

los limites marcados por la ley de reforma agraria. 

-Poblaci6n EconOmicamente Activa.- Parte de los habitantes de un 

pa1s que representa la oferta de mano de obra en el mercado de 

trabajo. Este dato so obtiene al descontar de la poblaciOn en 

edad de trabajar, a quienes se dedican solamente a actividades 

no remuneradas como amas de casa, estudiantes, etcétera. 

-Proceso productivo.- Proceso de elaboraciOn de bienes que buscan 

satisfacer las necesidades humanas. EstA integrado por el proceso 

del trabajo y el tiempo que, si bien no se trabaja es necesario 

para la obtenciOn del producto. El proceso productivo en la agri

cultura va desde la preparaci6n del terreno para sellbrar hasta 

229 



la cCsecha; cOnsiderando_el tiempo durante el que no se trabaja 

pero que es necesari~ para la maduraci6n del cultivo. 

-P1·oducci6n.- Conjunto de_ etapas soguidas en la elaboración de bie

nes hast:IÍ que toru•n 111s car11cteriot;cas ade::uadas para satis-

facer, directa o indirectamente las necesidades humanas. 

-Productividad.- Relación que se establece entre el volumen o cali

dad de la producción o prestación de servicios y la cantidad de 

recursos utilizados para su obtenciOn. 

- Pulverización.- Al aumentar el n~mero de ejidatarios pertenecie

ntes a un mismo predio y no aumentar en proporción el n~mero de 

has·., se reduce la superficie de cultivo, dando como resultado 

baja productividad y rentabilidad. 

-Tenencia de la tierra.- Forma real o jurídica que adopta la pro

piedad o·P?sesión de la tierrar prop. ejidal, prop. corqunal, etc. 

-Tierra de riego.- Tierra agricola que cuenta con obras de riego. 

-Tierra de_ temporal.- Dependen.de las lluvias para producir cose-

chas. 

-Usufructo.- Derecho de u'tili-~ar un .bien ajeno y de gozar sus fru

tos sin alterarlo o i~tercambiarlo, Utilidad o benericio que se 

obtiene de algo~ 

230 



!ll!JLIOGRAFIA 



-ALFONSO L. Alberto, ET. AL.: Etjycaqlón pnrtlcipacigo e iden

tidad cultural. tina expcri<;>ncia cdycatiya cpo tos 

coaunidadcs lnd1gcnas dgl nordo7te nmozónicp, La Haya, 

centro para el E5tu~io de la cducaciOn en Paises en 

Desarrollo (CESC), 1988. 

-ALTHUSSER, Louis; I.a filgsqtla comg arma de Ia reyoluciOn, 

Héxico, Ediciones Pasado y Presente, 1979. 

-ALVAREZ, Alejandro; I.a crisis qlgbal del capitollsmp en 

ncxlcq J96B-1985 100 ed H!'ucico. Siglo xxr J9BZ 

-&HQ&R EGC EzeguigJ: Hgtodplpg1n y pr6ctiga del desarrollo 

dg la cgQynldad, suenos Aires, Ed. Hu~anitas, 1965. 

-AZEVEOO, Fernando oc; spcloJc;>gio dQ la gdyqag16n, México, 

FCE, 1977, 

-BATTEN, T.R.; ~ªS conunidadcq y sy d<;>snrrgllo, México, FCE, 

1977. 

-BAUDELOT, Christian y ESTABLET. Roqer; I.p gsc;ueJa eopltnlis

t,A, lOa. ad., Héxico, Siqlo XXI, 1987. 

-BON FIL G., Rar:i6n: Ensoygs sgbre cdug11¡cJ6n rural, México, 

Editorial Tabasco, 1974. 

-BOWLES, S1u:iuel Y GINTIS, Herbcrtt I.a inst:rus;c;i6n s)Bcolpr qn 

IQ aaérlro capltollsta, HOxico, Siglo XXI, 1986. 

-BROCCOLI, Anqelo: Antoofp Grnm3s;i y lo educqg!On comp hegq

QPniA, HOxico, Ed. Nueva Ioaqen, 1977. 

= 



-BROCCOLI, Anqelo; Ideglogfo y qducoci6n, Héxicc, Ed. Hueva 

Imagen, 1977. 

-CARNOY, Hartin; La edugoci(¡n cor;¡g !r¡iPeriollsno gult:yrpl, 7a. 

(!d •• HOxico, Siglo XXI. l'JSa. 

-CEHTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS, A.C.; tducociQn y rqnl idpd 

soctn-ecnn6glco. México, CEE, A.C., 1979. 

-COOHBS, Philip; LA~ls r;¡undlpl de lp edyqpci6n, Barcelona, 

Ed. f•cn1nsula, l'J7l. 

-O(;E'I'A (DOCUMENTO DE TRABAJO); Cogppctps;l6n y flex!bllldpd en 

lp educoct6n tgcoqlogica, México, (sin fecha). 

-oc;ETA; Gu!o de plonqoclQn y control pQro Jo fgn;os;lón de pro

ductores en el cngpg, HOxico, SEP-FCE, 1982. 

-ESCALANTE, Rosando Y HIAAHO, Hax; Inyestlgasl6n prgnnlrns;joi. 

y dosnrrgllp dq lo comunldll.Q, México, Ediciones oasis, 

1981. 

-ESTEVA, Gustavo: Ia batalla CD el Héxicg rural, México, Siglo 

XXI, 1985. 

-FREitlET, Colostin; LO qducoclón oor ql trobpio, México, FCE, 

1976. 

-F'REIRE, Paulo; ltxtensl6n g coraunlcncjQn"' I.o cnns;iqntJzocJ6n 

en qJ g<:d!p rural, l5a. ed., México, Siglo XXI, 1985. 

-F'REIRE, Paulo: Lo inpprtoocia de ieer y el proceso de 

liberación, 5a. ed., México, Siglc. XXI, 1985. 



-FREIRE, Paulo: f,edogP9in del ggrfpidq, México, Siglo XXI, 

1976. 

-FUENTES, Benjaiain (ANTOLOGIA): Enrique Cgrpna Morrin y la 

9duc1u;!Op.....ou:Al, México, Ediciones al Caballito-SEP, 1986. 

-GALEA.NO, Eduardo: Los venos nhlcrtas de &nérico IAtino, 490. 

ed., México, Siglo XXI, 1987. 

-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; Apéndice estod1Btico del 

prlQer inforae del..Ji~~~~nol del gstodo do 

Héxlcg IiC Hor!o Bopon Botpto, TODOS l y 11, 1989. 

-GOBIERNO DEL ESTADO OB MEXICOI plon de do1orrgllo del Estado 

de fféxicp t9a4-12az, México, To~oe V y VIII, 1985. 

-GRAMSCI, Antonioi tn oltnrnotlyo gcd~, Barcelona, ed. 

rontoiaoro, 1981. 

-GUTIERAEZ HACES, Ka. Torosa (COKPILAOORA): Exl:lstlcruáu 

educotl·{ns reyolucionnrios, México, SEP-Ed. Caballito, 

1986. 

-HARNECKER, Harta: Los conceptos elemenbolqs del motpriallsmp 

histOr!cp, México, Siqlo XXI, 1986. 

-JIHENEZ ALARCON, Concepción (COMPILADORA): sntoel epptrez y 

lo escuolo rurQl Qpxicono, México, SEP-Ed. Caballito, 1986. 

-JONES, Gavin: crec!~!ento pohloc!gnol y planirlcncton gdyso

~~ desnrrollo, Méx.,Ed.Cerniko,1975. 



-lNSTlTUTO NACIONAL DE CAPAClTACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

A.C,: plcpipnorio ogropeqyor!p de Mt:xicg, México, INCA 

Rural, 1985. 

-L.ATAPl, Pablo: HJt:p5 y ygcdpdgs dg Ja pduqor;i6n mexfs;ona 

11221-12121, México, Centro de Estudios Educativos, A.c., 

1973. 

-!.OYO, Engracio: La cosa dftl pugblg y gl rn1u:strp rural 

mexicano, México, SEP-Ed. Caballito, 19BS, 

-MARX, Karlt El popltal, To~o II, México, FCE, 1982. 

-HEAANI L., Alberto; J.o gduc11.1;;;fón go I..11tinpot¡10r\cn• mito y 

realidad, México, Grijolbo, 1903. 

-PARE, Luisa: tt prglgtorJodo pgrlcplft en México, 7a. ed., 

México, Siglo XXI, 1985. 

-PODER EJECUTIVO fEDERAL: plnp glpbnl do desarrolJq J9an-12e2, 

México, 1980. 

-PODER EJECUTIVO fEDERAL: plan nociqnol do deeprtq!Io 1983-

1988. Informo dg eiecupi6n 1986, México, 1987. 

-PODER EJECUTIVO FEDERAL: ~o nocional dg edugacipn, 

culturo rgyreacion y dgpprtc 1?64-1988, México, SEP, 1984. 

-rRAWOA, Juan: Tf!QCiQ y praxis do lo plongacjóo gdupatlya gn 

~. México, Grijalbo, 1904, 

-PRl: prgyeqto do plan bAsiyg de gpb!grnq, México, 1975. 



-l>UICCRC>s, Adrlana: Ia09rl pl 1 :¡., y ftdt1gAel 6n qn AMclCA J..otf

DJt• "4xieo, Ed. Hu•va 1.a9en, 1~8$. 

-kAJUIA, W.itz: Qo5acrntlq pacnt intffllt'lldo, M~xico, COMACYT, 

1981. 

-kOBIZs, 1111.rta:; E1tueaci6n y &QCi6dad en Ja hiHt,qrle de llftxipg, 

"6Jtlco, Siqlo X11, 1979. 

-RUDJQ, Blanca: Resistencia caaoo:tlna y q;mlotoelon 01rot an 

llt&U;Q, lléz:i~, Ed. Er&, 1987. 

-SJ!llO, Enrique, Et. Al.: "?d95 AA prnrfueqlbn en &e0rlg 

LAJálwl, Mxi~, Ediciones del CU.ltura Papulair, 19?9. 

-SEP-SEC. DE LA PRESIOf!»ClA: ~Q n trnytm dq 193 intgrwcn 

prr:;tddcm;tlalcs In mtncnción, Rbxic:o.- 1976. 

-sev-sr.c. DE J.>. PRESIDDCIA; NK'm a troyte dn loo lnCorac& 

prnidqnciples. r,o prgdlw;gl6n pgropec;unrlo y foNHJtal, 

~loo, 1976. 

-SEP-Sf!IT-DCETA (DOC'l11reWrO OC TRABA.JO): Qases norea,tly1u; wrn 

ql Cunc\qM•ient.p tk loa cgtcnaigneB dg bachlllproto tecno= 

199100 aarqpccsyrio, 1'16.:ico, febrero 15 de 1987. 

-SEP-SEIT-DCETA ( DOCUXEWl'D D& 'l"RABA.JO J : 51 nteat u dgl prpyegt;g • 

•c.¡a11•1· del dcsrcwnto ds Ja PD!JltslQn cacglor en el •ub= 

fecha). 



-SOLANA, rernando, Et. Al.: Historio de la edugnclón público 

~n....H~. México, SEP-FCE, 1981. 

-5TAVENHAGEN, Rodolfo: Lbs clnse5 sgcinles en las soc1edndes 

:;,grarja3, ll•a. ed., Hoxico, Siglo XXl, 1986. 

-TEODULO G., José~ Alt.ernatly¡rs para ln educación en Mtxicg, 

México, ed. Gornika, 1979. 

-VALLE ZEPEDA, J. M. Del: ~udig históricg de lQ educación 

SUJrppeG\rnrja del oiygl i::ed!o 11<t?6-12e11, Hexico, Revista 

~. UACll, Vol. 3, 110, diciembre, 1982, pp. 84-114. 

-VARIOS: J,a educoclóp y dr:snrrol lo dr:pr:ndiqnt.e gn ~ 

~. México, ed. Gcrnika, 1984. 

-WEISS, Edward Y BERNAL, Enrique; "! M cduc11clón tégnir;a 

narnpecunrla dql nlygl medio" 1976-l?Bl, México, Revista 

~. UACH, Vol. 3, 110, diciembre 1982, PP· 115-143. 

= 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Papel de la Educación en el Desarrollo Capitalista de los EE.UU y en el Desarrollo Dependiente de América Latina
	Capítulo II. La Penetración y Desarrollo del Capitalismo en el México Rural y el Papel de la Educación Rural
	Capítulo III. Políticas, Objetivos y Estrategias de la Educación Tecnológica Agropecuaria del Nivel Medio Superior en los Sexenios 1970-1976, 1976-1982 y 1982-1988
	Capítulo IV. Análisis del Papel que Juega la Educación Tecnológica Agropecuaria del Nivel Medio Superior en el Desarrollo Rural del Estado de México
	Conclusiones
	Propuesta
	Apéndice
	Glosario
	Bibliografía



