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Ii~THODUCCION 

El trabajo que se precenta a continuaci6n es el rcsul ta

do de una invei:.:tieación motivada por varias preocupacio

nes, entre la:::: cuo.lcs pod.e1uos citar: 

- La cusiinexi::.tencia de publicacioner.: sobre el tema. 

- El efecto de loe fines educD.tivos pro:LJ.ovic.loL por el 

Sistew.8. de Educc~ción '.recno16gica Ji,i?;ropcc:uuria al de 

el arar::.. e colilo : 

Ini;,ti tución, que afirmo. el carú.cter de111ocrático y 

popule..r de la educación, que but.ca vincul::.r mt~o es-

trechamcnte el servicio educativo al proceso de de

sarrollo n~~cioncJ., que pretende el ca;uoio el.e l:::..r:.; es 

tructura~. educati V;.tS truü.icioncles. 

- .Jc.r cuenta de ls. tlist2.ncia existente entre loL pro

p6si tos pl::,ntec·.do~J .Y los resul·liad.oru rec;it,t:cacio::; h~:c 

ta el 1 .. 0E1ento. 

- Conocer los enfoques con los que actucW.1uente ce a

bo1·dc1l1 loe probleru;::s euucativo::, en el Sif:liciua .óél.UC.Q.. 

tivo ·~ecnológico .At:;:ro.:_iGcu.;:.xio. 

- Dar cue11tn de lo. fJi tucción e::-:ü:;to11te en el di eterna 

6.e :t!:ducación Tecnológic2, At;ropocunrie., con respecto 

a: corrierd;c;:; y co110epcionor;;; ec.J.uc.:ativas, Ül.quietu

de::-; U.e los u.ocente::i y w.anej o de loz wo<.lelos educat!_ 

vos por parte de los miamos. 

- ~{esco.t c~r lé.·,s conce1¡ cienes ed.uc:at i vuo rle avanza-

üc. a. fin de cle.rii'ica.r ideo.::; y conceptoc r:.iobrc la 

í'or1":~:ci6n üe L 0
, Juve1üuct Lc:dcc.n::i.. 

01 cinto~_.i;:.; c.lcn-tv.r la _prt':.cticE'. de tliia constnnte re 

1'J.o:dón sobre loo r¡1·oblE.:111:.:,s oducG:.tivo::.; clel co;upo y 

U.e i .. 6x:ico. 
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- La necesidad ae elaborar W1 trabajo para lograr la rece~ 

ci6n profesional en la carrera de Licenciado en Ped&go

g~a en la Facultad de Filo8of~a y Letras de la Universi

dad Nacional AJJ.t6noma de m~xico, la cual dentro de los 

planteaJilientos sobre recepci6n profesionoi, da opci6n a 

reaJ.izar investigaciones con carácter de tesina. 

- La preocupación por realizar investigaciones en todos 

los terrenos del quehacer educativo en i'iiéxico, siendo en 

este marco donde se inscribe dicho esfuerzo a fin de que 

el Sistema de Educación Tecnológica .Agropecuaria, est& 

en capacidaú de tomar las deci5iones más adecuadas para 

su futuro desarrollo. Todo esto con el afán ue conocer 

más y mejor nuestra realidad y accea.er a la transforma

ción de la mit.ma. 

La carencia de trabajos de naturaleza siruilar obligó a 

abordar el terua en ocasiones en foI!lla histórica. y pura

mente te6rica a fin de elaborar los conceptos que sirvie 

ran de cimiento al desarrollo de la investigaci6n. Asi 

fue cowo se incluyeron tres capítulos de conceptos y m~ 

co teórico para apoyar el trabajo, partiendo del siguie~ 

te planteaJlliento y conceptualización del problema: Toda 

práctica, cambio, ilmovación y reforma en el terreno 

educativo debe tener como puµto de partida y orientaci6n 

Wl modelo te9rico que le sirva como marco referencial y 

colllo paradigma. En otras palauras, es necesario apoyar 

la práctica euuca.ti va en W1a construcción te6rica cien

tífica que haga posible el planteamiento, prevenci6n y 

predicción de problemas, asi como la formulación de hipó 

tcüis que al someterse a comprobación faciliten la reso

lución de situacio1-ries concreté:.S• 
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• 
Pero a pesar do la iwport8noia del tema casi no existen 

publicaciones sobre modelos educativos y las que ha.Y son 

de circulaci6n limitada. Esto unido al hecho de que en 

nuestras escuelas es común adoptar modelos ya estableci

dos, generalmente importados, provocan una desconexi6n e~

tre teoria y práctica educativa, entre discurso curricu-

lar y práctica cotidiana, entre las tesis postuladas y la 

realidad concreta. 

Lo anterior puede ser explicable en raz6n de que modelos 

y políticas generadoras de esquemas de acci6n educativa 

son elaboradas y propuestas por un rea.ucido grupo de "es

pecialistas" por lo que la mayoría de las personas involu 

eradas tienen un escaso conocimiento sobre la cuesti6n, J 

sienten los modelos educativos como algo impersonal y de

masiado lejanos. 

El sistema de Educaci6n Tecnol6gica .Agropecuaria no esca

pa a lo descrito anteriormente, por lo que se plantea la 

necesidad de .elaborar un modelo educativo específico par

tiendo de los términos generados en la experiencia desarl2... 

llada a lo largo de la historia del Sistema. , esto es po-. 

sible ya que la Educaci6n Tecnológica Agropecuaria se con 

cibe como fen6rueno específico dentro del Sistema Educati'\O 

Naciona1, con características.y problemas propios. Es en 

este sentido que al reconocer la especificidad del proble 

ma de investigaci6n, se intenta romper con los esquemas 

tradicionales y postular un modelo con apego a la reali

d2.d, para lo cual hey que conocer los enfoques con los 

que se ha trabajado a lo largo de la historia y con los 

que actualmente se abordan los problemas educativos, para 
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confortarlos unos con otros y a partir de su an[J.isis, 

plantear la soluci6n de los esquemas incorrectos; resc~

tar y sintetizar las concepciones educativas de más avan 

zada, y ampliar los conceptos sobre la formaci6n de la 

juventud campesina. 

Tomando estos plante~uientos como base y con el enfoque 

utiliza.do: se desarrollan las diferentes unidades de a

nálisis, lo cual fue posible gracias a una larga cadena 

de generosos aportes de personas que en su momento apo

yaron el proyecto, a las cuales expreso mis agraa.ecimien

tos. 



7 

ENFOQUE DEL TRA.3AJO 

Para ahorar dificultades en la lectura de este trabajo, 

es pertinente realizar algunas aclaraciones sobre el en

foque utilizado. En primer lugar se trata de un trabajo 

teórico, que concibe la educs.ción no s6lo como simple 

proceso de enseñanza aprendizaje, sino también coIDo pro

blemática de orden social. m este sentido la educ~.ción 

se entiende corno práctica social articulada. en sus movi

mientos a otras prácticas sociales, actu8Xldo como eje. 

que influye y es influido por todos los procesos colec

tivos, y se expresa corno· proceso mediante el cual la so

ciedad en su conjuto, a través de las instancias que ha 

generado parn tal efecto, se hace cargo del adiestrami~g 

to de las nuevas Generaciones, formando en ellas loe va

lores y normas que sustrntsn la ef.;tructura social. 

Esta concepción asigna a la.educeci6n dos funciones: fo~ 

mar en los individuos una serie de capacidades y brin

darle herramientas que le faciliten su deEenvolvimien'to 
.. 

congnoscitivo y a la vez socializarlos pe..ra que puedan 

deserupen~,rse dentro de un marco social determinado. 

Estas funciones son realizadas bajo la direcci6n de un 

modelo educe.tivo que responde a los requerimientos del 

proyecto social global, que es el sustento en última ins 

tancia de la forwaciún de las gener6.ciones jovenes. 

Tradicionalmente el modelo educativo se presenta 2.llte 

los actores principales del fen6meno, maestros y alumnos, 

como un sistemu desconocido sometido a planes y leyes 

impersonoles, y que sin embargo su estructura permanece 

presente y objetiva, sean cuales sean las actividades d~ 

sarrollads.s en el aula, como si estuvieran organizadas .. 
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por Wl arquetipo invisible. 

La investigaci6n fija su atenci6n en ello y concibe el 

modelo educativo no como algo impersonal y fuera de no

sotros disefiado por "fuerzas todopoderosas"• sino como 

producto de un proceso complejo donde intervienen prác

ticas educativas y sociales, (políticas, econ6micas, etc) 

te6ricas y no teóricas y cuyos efectos son talllbién com

plejos pues son procesos de causas y efectos, cuya deter 

minaci6n empírica y su explicaci6n te6rica se estructura 

a partir· del análisis de los rasgos que adquiera en la 

práctica y sus expresiones a nivel ideol6gico. 

Es en este sentido que al intentar su determinación em

pírica y su explicaci6n te6rica,este trab~jo, nos condu

ce a concebir el modelo educativo como un problema de iE; 

vestigación, cuya resolución debe iniciarse a partir del 

estudio de datos que resulten significativo~, desde el 

punto de vista ae la planeación educativa institucional 

en su sen·t;ido más amplio. 

Considerado asi el problema, tomanos como el referente 

más concreto frente a dicho fenómeno y como fuente de iE; 

formaci6n para el acopio de datos al docente, apoyándo-

nos en las siguientes tesis. 

1.- Es el elemento instftucional que traduce la te9_ 

ria educativa en práctica concreta. 

2.- Su posición en el proceso ea.ucativo le permite 

tener una visión wás específica de su problemá-
' 

ti ca. 

3.- TraC1.icionalmente se le considera la figura que 

representa el paradigma de lo.:.. conocilllientos y 
' 
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valores que deben alcallzar los alwnnos tonto en 

el transcurso y estancia en la escuela como en 

el resto ae su vida. 

Siendo asi, el docente es la instancia.informativa prin

cipal sobre el conocimiento, manejo, uso, aplicación, 

causas y efectos de los modelos educativos, y partícula~ 

mente en este estudio, de los postulados, objetivos y 

práctica educativa en el Sistema de Ed.ucaci6n Tecnol6gi

ca .Agropecuaria. 

Hechos estas aclaraciones se exponen las variables que 

se analizaron en la investigaci6n. 

a).- Indicadores históricos. 

b) .- Indicadores conceptuales. 

c).- Principios filos6ficos. 
1 

d).- Objetivos institucione.J.es. 

e).- Planeación y programaci6n educativa. 

f} .- Organizaci6n escolar. 

g).- Recursos físicos y materiales. 

h} .- Teoría y práctica educativa. 

i).- Evoluci6n acad~mica. 

En el tratamiento de dichas variables se intentó combin:r 

dos niveles de análisis: nivel descriptivo y nivel ínter 
' pretativo. 

Fn. el primer nivel se describen los diferentes aspectos 

y elementos de la educación agropecuaria, que sin prete~ 

der agotar los exhaustiva.Ulente, permitirán una visi6n 

totalizadora del fenómeno estudiado • 

.En el nivel interpretativo se reflexiona sobre las irnpl! 
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cr.cionc s de l on di vc:roos aspe et oo y elemento a consiucra

dos en el L'.llálisia. 

El instrumento principal o.doptado para roca.bar 1 a infor

mnci6n requerida fue la en trovista y el cu<?stionario, en 

virtud ele dos 1 iwi taciones: 

1. - El hecho do tener que trabnj ar con une ¡:iucstru. 

2 .- Y 1 c. urgencia de contox con inforu~.ci611 y res~ 

tados e:n un I~~zo dcuo.oiado corto p:::i.ra los pr~ 

p6sitos del estudio. ¡,;eta iuposiblc de lograr. 

en cr.so de haber uno.do proccdiuicnt os cor.10 l 2.. 

obscrvo.ci6n u otros instrur,¡cmtos reco1;iondo.dos 

para rcc~ba.r datos. 

Los rcoul t8.dos e:xpuostos c::itru1 oric11t2~clos en bn.sc· t"'.. la::.: 

situicntc:o hi:p6tc:nis cc1H..:ralcs. 

l.- r.r:. mr.:;.rorÍ&: de las l)Cr::;onai:; involucrc..clc.s en la 

oduc::·.ci6n tocnolócicf'.. ngroyJccuc.rio., ti(!llCl1 un 

csco.co conocfrticnto ~\obre e:l tcu1 y desconocen 

1 os r,rincipios y fundo.::'.cnt os del modcl o 0cluco.

ti vo del sistema de educación tccnol ógicc. e.gro 

:pe cur.i·i r:. 

2 .- 1:2. cducuci6n tccnol 6&ica. agropccuc-..ria c2 un fe 

n6uc110 ospcc:l'.fico dentro clol Ei:.::tc1:~0. cc1ucr:tivo 

nc.cioncl. 

3.- El modelo educativo .en el ciffüc1;;c. educativo tc.2_ 

no.l 6c;ico ncropccunrio se hE estructurado a I>U!, 

tir de divcro::c.s corricn·i;e:n clc i:;cnsr:.I:'licnto que 

h2..J:1 incidido en lo. cducr'.ci6n nP.cioncl. 

4. - En un uf~n de mode:rni~o.ci611 l E c:ducc.ci6n tccno 

16GiCn f'.[r'O]JúCUD.ria :JC ha de rJ. ic;r.do clo sus o:ri 
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cenes en le escuela rural 1:1cxicr:.nu. 

Tunto hiT 6tcois corno rcsul tnclos, do ningdn modo dcbcr6.n 

tomarse corno concluyentes o definitivas, sino como el PU!!. 

to de partida para un cn~iisis de aquellos aspectos y r~ 
blc1116.ticas que se presenten en el dC;oa.rrollo futuro del 

!:.10dclo educativo en el sistcna cducr.tivo tccnol6cico e.erg_ 

pecuario. Corno talco, dichas hip6tcsis y rc::ml to.deo se; o 

frecen a la considcrnci6n critico. de los 1 cctorcs. 

( 
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0.AFITULO UNO • 1 

CONCEPTOS Y .OEFilH CIONE:) 

1.1. Concepto de modelo 

La elnboraci6n y uso de modelos es una parte integral y 

coml'..Ín en todas las ciencias, esto se explica en razón de 

que la realidad, sus sü:itemas y procesos son complejos y 

están relaciont.dos unos con otros forUiando un conjunto 

universal, esto ha.ce que la mayoría de l::.:.s veces o casi 

siempre puedan ser trataó.os W1ica;nen:~e en términos de u

na represente.ci6n que pueda ser manejable y simplificada 

y así poder ser analizada, esto ee que s6lo pueden ser 

estudiados y E.:xplicedos rnediante un modelo. 

Además es por demás oovio que el contar con un instru

mente.J. te6rico es una necesidEid de toda práctice y acti

vidad humana. 

Siempre purtillios de un esquema mental a veces ruciimenta

rio para la ejecución de cualquier actividad ya sea fí

sica o mentc::l, aún en las actividau.es más simples. El 

momento más al to de esta racionalizaci6n lo constituye 

la construcción de modelos teóricos. 

A los modelos comúnmente se les conceptucliza de mÚlti

ples r.u::.:.nerns, así lot> podemos encontri:tr definidos como: 

represent;;:.ci6n fÍf:.ica de objétos, como analogía material 

o abstracta de una situaci6n o fenómeno, como pe.radigma, 

como teoría y también se le emplea como marco referencial 

o como modelo conceptual. (1) 

Esta multiplicidad de interpretaciones, no sen casualef! 

como corresponden a ciertos objetivos deteru:.inados, los 
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cuales deben ser conoiderados ya que de lo contrario co

múnmente conducen a confusiones. Pero dado que el woti

vo del trabajo no es profundizar sobre la teoría de mo

delos, haremos un análisis somero del tema, pero sin de_!! 

cuidar la posici6n que desarrollaremos a lo largo del 

trabajo. 

En este sentido, tratando de visualizar en forma global 

las interpretaciones existentes sobre modelos, podemos 

entender que un modelo es cualquier represen"taci6n físi

ca, gráfica o mental de un fen6meno real que a su vez 

puede ser un proceso, un sistema o un objeto físico. Té@. 

bién de acuerdo con las diferentes definiciones dadas, 

reconocemos que existen diferentes tipos y clases de mo

delos, cuyas características y cualidades están determi

ne.das tunto por la naturaleza de los fenómenos a los CUf! \ 

les está destinado, como por el contexto y situaciones 

donde se desarrolla el proceso de su construcci6n, sien

do estas variables las responsables de las mÚl tipes in

terpretaciones al respecto. 

Para los prop6sitos del estudio, definimos un modelo co

mo una construcci6n te6rica que utiliza como materia pri 

ma los térIBinos originedos en la experiencia práctica y 

se presenta. caracterizacla por un nivel profundo de abs-

' tracci6n, que hace posible a través del trabajo intelec-

tual y reflexivo, el establecimiento de predicciones ( 2) 

cuya validéz puede llegar a determinarse en la práctica. 

Lo anterior es posiole ya que se trata de la abstr~cci6n 

de los fen6menos y su conceptualizaci6n a. partir de prig_ 

cipios racionales que sumilüEtran un grupo de términos, 

conceptos y relaciop.es de w1 sistema te6rico. Dichos 
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principios oon: realismo y flexibilidad. 

CUalquier modelo constituye un compromiso entre la rea

lidad y la teoría. Debe ser una repreaentaci6n razona

ble y realista. en la medida que incorpora los principa

les elementos del fen6meno que se estudia. Por otro la

do debe ser flexible en el sentido que permita hacer 

ciertas inferencias que no se puedan obtener mediante el 

tratamiento directo de la realidad. 

El balance adecuado entre realismo y :flexibilidad es la 

raz6n de ser de los modelos. Un buen modelo debe ser 

realista y flexible, esto le permite especificar lus re

laciones entre las variables de un f en6meno en forma su

ficientemente detallada y explicita para asegurar que el 

uso del modelo conduzca a conclusione~. que puedan ser 

válidas. 

La validaci6n de las conclusiones inferidas por la vía 

de un modelo, permitirá avanzar .en la postulaci6n de nu~ 

vas proposiciones y nuevos modelos, (3) abriendose la p~ 

sibilidad de exceder los limites de la abstracci6n pura, 

ya que ésta relaciona conceptos de acuerdo a sus cuali

dades y a nosostros nos interesa obtener conceptos rela-

cionados de acuerdo a su significado como elemento de ex 

plicaci6n y predicci6n. 
i 

Explicaci6n y predicci6n son las fwiciones primordiales 

de las proposiciones y supuestos que integran un modelo, 

ya que s61o partiendo de ellas se pueaen hacer ciertas 

inferencias. En este sentió.o los modelos pueden ser u

tilizados, tanto para crear sistemas formules, como para 

servir de guía en la derivaci6n inferencial de definicio 
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r.i.es operacionales que noa brinden la probabilidad de ubi -
car una situaci6n o un fen6meno con cierto grado de BCS!:!, 

ridad y confiabilidad a fin de decidir sobre Bu control. 

"La importancia de los modelos reside en que permiten la 

formulación de lU.pótesie y el planteamiento de problemas 

dentro de un. conjunto ordenado, y hacen posible el trat~ 

miento de situaciones concretas y especificas que a BU 

vez swninistra.n la informaci6n necesaria para su valida

ci6n y eventualmente para la construcci6n de un.a teoría•& 

(4). 
La elaboraci6n de un. modelo teorico apartir de los t6rmi 

nos y conceptos originados en la experiencia que consid~ 

re el valor de la teoría y la práctica, asegura el logro 

del realismo, flexibilidad, explicaci6n y predicci6n ne-
1 

cesarios para el avance científico. 

l.2. Tipos ae modelos 

Aunque reconocemos la existencia de diferentes tipos de 

moaelos, no existe una clasificaci6n precisa acerca de 

ellos, por lo que se ens8Yará una categorizaci6n de acu~ 

do a nuestro particular punto de vista • 

.ASÍ tene.u1os que de acuerdo al objeto, profundidad o ~.m

plitud del fen6meno estudiad~ se clasifican en: 

a) 111odelos generales y 

b) kodelos te6ricos; 

de acuerdo a su estructura: 

c) Verbales-l6gicos 

d) Físicos 
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e) Geométricos 

f) Algebraicos (matemáticou); 

de acuerdo al tipo de variables que maneja; 

g) Estocásticos y 

h) Determinísticos. 

A continuaci6n se explican en forma breve cada uno: 

a) modelos generales 

Comunmente se reconoce la existencia de modelos genera

les y modelos te6ricos, lo cual no difiere con los térmi 

nos empleados en la definici6n de modelo nuestra. 

Por lo que toca a los modelos generales se dirá que se 

refieren a una gD.IDa más amplia de datos ya sea más gene

rales o más inclusivos que los modelos te6rico~, por e

jewplo un modelo general puede abercar toda la estructu

ra educativá nacional y los modelos te6ricos s61o un sub 

sistema particular. 

b) Modelos Te6ricos 

La distinci6n entre modelo general y modelo ~e6rico, ha

ce suponer que los segundos derivan de los primeros o 

sea que los modelos generales deben ser el origen de los 

modelos te6ricos. Esta afirmación es verdadera en par

te ya que los modelos generales por más wnplios que sean 

no pueden incluir en su tota,lidad a los modelos te6ricos, 

pueden servir coIJJo punto de partida para derivar o ini

ciar la construcci6n de modelos te6rico~pero no es lo 

único, pues haY que considerar los términos y conceptos 

emanados de la práctica. Tales concEfi¡os originados en 

los térnlinos utilizados en la experiencia c~tidiena son 

iniciaJ.mente wnbiguos e irupreciE;os, pero su sit;.nificado 
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puede llegar a precisarse mediante procesos reflexivos, 

de tal modo que llegan a ser conceptos definidos, nomi

nalmente útiles para la conatrucci6n de modelos (5). 

Eoto indica que tanto modelo general y modelo te6rico se 

determinan a trav~s de una relación dialéctica. Por lo 

tonto tenemos que un modelo te6rico aunque únicamente se 

refiere a W! subgrupo de fen6menos, a una parte de la 

realidud, explica y analiza a ~sta en relaci6n a la tot-ª 

lidad, no pierde de vista sus relaciones, ya que a pa.I'

tir de dicho principio es como delir:ii ta su carapa de ac

ci6n y su alcance te6rico, puesto que los modelos no son 

exhaui;,tivos ni definitivos, ni pretenden serlo. Es en 

este sentido que el modelo a.bstrs.e s6lo aquellas partes 

del fen6meno a las que proporciona conceptos y omite to

do lo demás. Esto como mencionamos, aP.teriormente dete~ 

minado por las circunstancias y los prop6sitos que persi 

ga el modelo en cuesti6n. 

e) Modelos Verbales L6gicos 

Este es el tipo más sencillo de modelo y el más utiliza

do, los modelos construidos con este enfoque emplean a

nalogías verbales y el simil. La construcci6n te6rica 

resul tw.1te se le denomina pa.radigma. Generalmente estos 
¡' 

modelos tratan a la realidad y a los fenómenos en senti-

do prepositivo. 

~or ejemplo en pedagogía el paradigma desarrollad~_ por 

Paulo Freire es "La educaci6n como práctica de la liber

tad ... Freire utiliza la práctica. educe.tiva (6) para ilus 

trar los conceptos de coucientizaci6n y liberación. 
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En econom!a W1 ejemplo de paradigma es el uaado por A:-

d&ln Srui th ·denominado como "la mano invisible"• Este es 

un principio fWldamental de la economía a trav~s del cual 

se ilustra el funcionc:.miento de un sistema econ6mico de 

libre empresa (7). 

d) modelos Físicos 

Ea ciertos casos la realidad en estudio es física y se 

pueden construir modelot ruediaP.te réplicas o símiles, a

ju~tados a une, escal<:. apropiada, Ya sea hacia arriba o 

hacia abajo. Estos modelos tienen la particularidad de 

ser muy flexibles y realistas, ya que las variables que 

omite son por lo general insignificantes para los fines 

de los modelos. 

Un ejemplo de este tipo de modelo es el usado en astrono 
1 -

mia para interpretar el sistema solar, o t2JO.bién lo es 

el usado en biil.ogía para representar una molécula de pro 

teína o la molécul¡;¡, del AllN. El primer ejemplo es una 

versi6n a escala hacia abajo y el segundo.una escaJ.a ha

cia arriba y son mucho más flexibles y manipulables que 

las entidades reaJ.es consideradas. Los modelos físicos 

tambi~n pueden ser u~adof:-; pl:'.ra estudiar fen6menos no fí

sicos, por ejemplo se han usado modelos hidráulicos para 
¡' 

estudiar variables econÓlliicas taJ.es COll.10: el :Producto H!! 

cionul Bruto, el consumo y la oferta ruonetaris., con flu

jos de fluídos que repr·esentan flujos monetarios (8). 

Los modelos físicos más útiles han sido aquéllos que de-. . 

penden de circuitos eléctrico& cowo las computadoras e.ng 

16gicas, donde la red el~ctrica puede representar una ~ 

plia variedad de fep.Ómenos :ra sean físicos o no. (9) 
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e) Modelos Geom~tricos 

Este tipo de modelos representan, como su nombre lo indi 

ca, de forma geométrica las relaciones de un sistema o 

fen6meno. Este enfoque utiliza generalmente diagramas 

o figuras geom6tricas asi como sus principios raciona

les para indicar las relaciones entre las variables. 

Por ejemplo la siguiente gr~fica es utilizada para la a.e 

terminaci6n Ciel precio de une mercancía en un s6lo mer

cado aislado. El cual se obtiene mediante la combina

ci6n de una curva de demanda con una curva de oferta. 

OFERTA 

p 

3 DEi'.AliDA 

e 
El punto en el cual las curvas de Demanda y Oferta se 

cruzan P3 C4, dá el precio y la cantidad ue equilibrio 

resp e et i vament e. 

f) h~odelos matemáticos. 

Los modelos construidos en base a este sistema represen

tan los fen6menos a través de sistemas de ecu~ciones pa-
l' 

ra explicar las relaciones y fWlciones de las variables. 

Un eje.wplo de este tipo de modelo utilizado en economía 

lo constituye el de la determinaci6n del "ingreso nacio

nal" a tr:::~vés del siguiente sistema de ecuaciones. 

C = C(Y) -l 

Y= C+Z -2 
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Donde las variables de este modelo sons 

C = Consumo 

Z = Gasto Ex6geno Y = Ingreso Nacional 

Dada la fwici6n de consumo C(Y} y el Gasto aut6nomo z,el 

sistema de ecuaciones determina los valores de consumo y 

del ingreso nacional. 

La ecuaci6n l es la funci6n conswuo, indica como respon

den los consUJI1idores ante el ingreso y bajo su decisi6n 

de consumo - ahorro. 

La ecuaci6n 2 es una condici6n del equilibrio que esta

blece que la suma del gasto en consumo y del gasto ex6-

geno es el ingreso total de equilibrio (10) 

g) füocielos Estocásticos·. 

Este tipo de modelos incluye variables aleatorias, así 

determina una distriouci6n probabilística de los valo

res de las variables uniéndolas estocásticumente, esto 

·es que a cada valor de la vari2.ble X pueden corresponder 

varios valores posibles de la variable Y, agrupado~ en un 

conjunto que presenta una forma determinada. 

h) Modelos deterruinísticos. 

Estos model~s manejan s61o variables controladcs o dete~ 

minadas por lo que pretenden la valoraci6n exacta de e

llas. Este tipo de modelos ppr lo teneral no son usados 

ya que no se aju:.:;tan a las características de ale2torie

dad cie la maY"oría, por no decir la totalidad, de los fe

n6menos de la realidad. 

l. 3. Goncepto de tt'.lodelo Educativo 
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El hecho de que la educaci6n como fen6meno instituciona

lizado sea un proceso real ubicado en la sociedad, diná

mico, funcional y ci~nt!fico, trae como consecuencia que 

cuando se renliza, sea conciente de sus objetivos y me

tas para lograr le formaci611 del hombre. La conciencia 

y claridad de los objetivos es una necesidad, ya que las 

funciones educativas no se conciben como simples activi

dades, sino como el encausamiento de fuerz:;,s cuyo produ~ 

to será la modelaci6n del hombre. 

El conjunto de funciones, actividades y fuerzas educati

vas y los principios e ideas que los sustentan, consti

tuyen lo que denominamos como modelo educativo, el cual . 

está destinado a moÍdear y forjar a un individuo, una g~ 

neruci6n ó un grupo humano dentro de un contexto hist6r:!:_ 

co determinado. 

Considerando lo 8~terior, a Wl modelo educativo se le 

p~ede entender como la expresión de las máximas aspira

ciones de una sociedad, provocadas como consecuencia del 

trabajo ideol6gico de un grupo o una clase soci:tl, enfo

cado al problema de foriliar al hombre. 

En este sentido un modelo educativo es la representaci6n 

e.le una aspiraci6n concreta ~obre una foi"ma o estilo de 

vida. :Por ejemplo la socieda9-· romaua modelaba al ciuda

dano para ese estilo de vida, la sociedad griega al filf. 

sofo, la fenicia al comercian-te; el r.:Ledioevo al caballe

ro y la sociedad capitalista eJ. obrero, etc. Estos son 

estilos y tipos sociales de vida resulto.ntcs de una for 

maci6n social y de la aplicaci6n de criterios educativos 

que aspiraJJ. a llegar a un modelo ideal del hombre y de 
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vida social, aspiran a un arquetipo que estb por encima 

del modo de ser común de los hombres dentro de una socie 

dad determinada y en unas condiciones hist6rica.s defini

d~~, ya que lob modelos educativos en la búsqueda de ese 

arquetipo plantean la superaci6n del hombre y el progre

so social. 

Un modelo educativo no se constituye con la simple con

cepci6n del mundo, del hombre y de la vida. Estas con

cepciones lo formulan y lo disenan en forma general, pe

ro la práctica educativa al diriBir su esfuerzo concreto. 

por alcanzar el arquetipo propuesto, le da cuerpo y lo 

articula, al asumir formas y modos de operar concretos, 

como consecuencia de lus particularidades específicas de 

cada situaci6n educativa. Por lo tanto esto~ eon eleme~ 

tos sustanciales que d~ben ser tomados en cuenta para la 

construcci6n de modelos educativos. 

Esto tiene sus fundamentos te6ricos y prácticos en los 

principios que eustentan la asignaci6n de funciones tan

to tradicionales COúlO revolucionarias de la educaci6n, 

ya que ambas reconocen a la práctica educativa como la 

vía regia y la directriz de los procesos de formaci6n y 

transformación human.a. 

En e:ste sentido podemos observar que los modelos educati 
¡' -

vos están condicionados básicamente por la confluencia 

de dos fuerzas: la tradición y el progreso representado 

por las fuerzas revolucion&rias. 

El peso de la tradición hiPtórica no se puede negar,~puoo 

nunca un tipo de hombre o ele sociedad podrá negar en fo~ 

ma totol los tipos históricos anteriores, ya que no debe 

considerarse ui sup~rior, ni definitivo, ni perfecto a 
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Wl estadio hist6rico por muy avanzado y revolucionario 

que estt parezca. Porque cada unidad hiet6rica de una 

sociedad para modelar al hombre recoge la herencia del 

pasado, recon::.truyendo con oua experiencias y acervo cul 

tural, un ideal renovado, pero siempre parcial. 

Con el reconocimiento de lo anterior se ~bre el crunino a 

las fuerzas progresivas en la estructuI'aci6n del 1úodelo 

educa·tivo las cuales, en su afán de cami.:iio y de progre.so 

representan la esperanza de ver si cada nuevo ensayo al

c~za la. meta buscada. 

Lo nuevo en cada modelo educativo es precisamente el re

sultado de ese afán d.e mejoraruiento y superaci6n. 

1.4. Concepto de Educaci6n .Agropecuaria. 

Los conceptos actuales sobre la enseh::tnza agropecuaria 

están sin duda influía.os poi .. un conjunto de factores ta

les como: el desarrollo social y económico de fü.éxico, 

las concepciones educativas que han predoroinado en el P~ 

ís en los distintos momentos hi~t6ricos y la filosofía 

política dictada por los diferentes Gobiernos; por lo 

t~lto sintetizan los ideas pea.agogicas en las diversas ..!: 

tapas de nuestro proceso hist6rico, por resolver los prQ. 

blemas eaucativos del sector ruraJ.~ 

Considerando lo anterior el concepto de enseñunza agrop~ 

cuuria hace referencia por fuerza al de educaci6n rural, 

la cual ha sido motivo de reflexión en muchos sentidos 

y desde diferentes perspectivas. Por le que han surgido 

a través del tiempo numerosas concepciones que han apor

tado su experiencia e ideas a la definici6n de educación 
' 
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rural y enseñanza agropecuaria. 

En et~te apartado nos limitareillos a señalar las ideas y 

experiencias más relevantes en materia de educación ru

ral y agropecuaria, como sistema escolarizado no obstan

te que puedan existir otras. El primer antecedente en 

este sentido se encuentra en las experiencias educativas 

del Telpochcalli azteca, donde paralelamente a la inst~ 

ci6n militar que era su objetivo, los j6venes eran adie~ 

trados en las faenas del campo; esto nos da una idea de 

la conceptuo.lización que se daba a la ensefianza agrícola 

durante esa epoca. 

Posteriormente durante la colonia, como es de suponerse, 

todas las Instituciones de las sociedades indígenas fue

ron aniquiladas gradualmente sumiéndolos en un caos cul

tural y una extrema miseria. 

Los misioneros católicos al percatarse de la gran pobre

za asociaron la evangelizaci6n y la instrucción elemen

tal con las enseñanzas relativas a la explotación y cul-

tivo del campo con técnicas españolas. ' Las misiones fu~ 

ron adquiriendo cierta orientaci6n práctica constituyen 

una especie de est8.blecimientoo educativos rurales. 

La expresión más al ta de este tipo de Insti·t;uciones lo 

constituyeron las escuelas gratije.s - Hospitales (11) f~ 

dados por Vasco de Quiroga, con lo que se puede decir se 

inici6 el primer sistema práctico escolarizado de educa

ci6n rural. 

Este concepto manejado por Vasco de QUiroga es unico en 

su época ya que fW1di6 los principios de la doctrinü. 

cristiana con el cooperativiGmo. 

En general la. enseiiañza pr~.ctica de las actividades agrí 
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colas durante la colonia tenía objetivos civilizatorios. 

Fue hasta despu6a de conswnada la independencia que se 

implementaron las primeras cátedras de agricultura te6-

rica y pr~ctica que tuvo el País. De esta forma se da 

un giro a los conceptos sobre educaci6n agropecuaria, e~ 

to ocurri6 en 1829 cuando se reorga.nizó el Colegio de 

San Gregorio, (12) donde se cambian los métodos educati

vos heredados de la colonia. 

Posteriormente estas clases se trasladaron a la Escuela 

de Agricultura y Veterinaria en el convento de San JaciE:, 

to donde poco a poco fueron ajustándose al modelo posi

tivista implantado al consolidarse la República. 

Ya en tiempos más actu81es surge la experiencia de las 

escuelas rudimientarias cuyo objetivo primordial era po

pularizar la enseña.nza en el nivel elemental. .Estas es

cuelas bajo el empuje de las circunstancias se pusieron 

al servicio de las causas políticas y socie.les campesi

ne.s durp,nte la revoluci6n, dándoles una orients,ci6n ru

ral, y poco a poco se les llao6 escueles rurales debido 

a las causas defendidas. Con estas experiencias el con

cepto sobre educaci6n rural y agropecuaria se emplia y 

sus contenidos rebasaron la instrucci6n elemen.te.l y la 

mera cap:;·~ci tación y adiestra.uf:i..ento en las actividades a

gropecua.ri1:1., adquiriendo un compromiso real de superac

ci6n de la clase campesina, desgraciadamen·~e fueron r:-.,Jii

quiladas estas escuelas durante la revoluci6n. 

Al término de la revolución las experienci~s e ideas con 

respecto a eduCE.CiÓn rural estab:m reprc~:cntadas por el 

proyecto de los m::testros misionerob. Vasconcelos entieE; 
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de a la educación rural y agrícola inspirada en la ense

fionza misionera de la época colonial. De eeta concepciái 

se derivan las misiones Culturales, ontecedente cercano 

de 1~ actuales Brigadas para el Desarrollo Rural, y de 

las escuelas rurales. (13) 

En un principio las escuelas rurales carecieron de una 

doctrina específica y fue hasta 1926 que la junta de Di

rectores de Educaci6n Federal elaboró las siguientes ooa 

clusiones, que definieron la estructura pedag6gica de la 

eBcuela rural sobre los principios de la escuela activa 

y el trabajo. 

a). La escuela rural es una Instituci6n educativa, que 

tiene por objeto capacitar a los cainpesinos (nifios 

y adultos) para mejorar sus condiciones de vida me

diarrte la explotación raci6nal del suelo y de las p~ 

queñas indm;trias cone:>:as, a la vez que desntlfabe

tizarlos. 

b). Enseñar meno2 dentro de las aulas y cada vez más fu~ 

ra de los salones de clase, a través de la experien-

ciac 

c). Seguir su procrama práctico de estudios, en el que 

las asigllaturas y actividades comprendidas sean la 

expresi6n fiel de las ne9esidades y aspiraciones de 

la comunidad rural y de lo.s diversas fases de la vi

de. del campo. 12,s ei.:;cuel2s de cada regi6n de'oen te

ner su prograrua particular. 

d). La escuela rural es 1& instituci6n educativa por ex

celencia sefiW.aéia para" lo E pueblos como el nueBtro, 

cuyo programa econ6mico radica, fundamentalmente, en 
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ol cultivo inteligente de la tierra y en la cxplota

ci6n racional de las induBtrias que con la vida ru

ral tienen conexión 

e). La escuela rural es la más indicada para un :Fa.is que 

como lú~xico, aspira llegar a un estado social de ma

yor equidad y de mayor justicia. Es la Institución 

educativa más democrática: primero, porque se diri

ge al mayor número y segundo, porque está llamada a 

corregir el error en que hemos incurrido durante más 

de un siglo, de formar median·te la educación, unos 

cuantos sabios en medio de millones de analfabetos. 

f). Desde el punto de vista ético, debe combatir, por t~ 

dos los rnediós que estén a su alcélllce, los si{:.uien

tes factores de degeneración de la raza; fanatismo, 
1 

alcoholismo y uniones sexuales prelliaturó.s. 

g). Tiene como fin el uso del idioma castellano como ba

se de la incorporaci6n del indio y del vinculo de so 

lidaridad entre indios y mestizos, piedra angular 

del ideal nacionalista. 

h). La escuela rural debe comprender todos los grados de 

la enseifo.nza descie el más m.odesto hasta el más elevg 

do, no debe ser sinómino de escuele. rudimentaria. 

i). La escuela rural es mixtu, con el fin de lograr, si

mul tálie8lllente, la cultura del hombre y mujeres, y h-ª 

cer que desaparezcan las desigu:tl.dades que han perd~ 

rado a través de los t.i0rupos, convirtiendo a la mu

jer en un:::;. esclava del hombre 

j). Los proero.mo.s qua formulamos para la escuela rural 

tienden fw1da.mentclmente u leve.ntar, el nivel social, 
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moral y económico de loa conglomerados indígenas, a

sí como de loa grupos de desheredados que formaban 

la peonada de las haciendas y que en la actualidad 

constituyen para el pais serio problema social y e

con6mico. (14) 

Estas propuestas aunque contienen contradicciones en re-
• 

laci6n a m6todos y conceptos son oin duda el anteceden-

te conceptual, Filosofico e ideo16gico de la escuela 

agropecuaria actual, pues es la primera elaooraci6n te.Q._ 

rica al respecto por parte del gobierno de la revolu

cipn, lo primero que existio a nivel oficial. 

~1_peri6dos posteriores Rafael Raruírez continúa la tarea, 

argumenten.do la existencia de diferencias que caracteri

za.n la educación rural como un fenómeno específico den-
\ 

tro del sistema educativo nacional y marcándola con la 

orientación sociali~1ta. (15). 

Señala Ramírez que aunque "el proceso educativo persiga 

en teo1•ía los mismos objetivos y se considera único, son 

varios les modalidodes que puede tener en la práctica, 

según sean las condiciones en donde se desarrolla, de

biéndose s. estus circunstancias el hecho de que podamos 

hablar de educ.::ci6n urbana y educeción rura.l, como dos 

aspectos del mismo proceso educ2ti vo. 

Aunque la educación en el campo y en la ciudad buscan 

los mismos obje:tivos, al realizarse la práctica educati

va en medios tan distintos, es fácil comprender que los 

puntos d~ partida y los metodos sean distintos, (16) 

En el campo es difícil encontrar influjos educadores tan 
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fuertes fuera de la eacuela, como los que existen en la 

ciudad, en virtud de la gran variedad de manifestaciones 

artísticas y el gran desarrollo de los medios de comuni

caci6n. 

Una vez delimitado el fen6meno, RaJD.Írez asigna un objeti 

vo central a la educaci6n rural: incorporar a la musa 

ca¡npesina a la cultura moderna. Para lograrlo debe de 

ponerse el acento en el desarrollo de la comunidad. Por 

tanto el maestro rural debe de tener características muy 

especiales. 

El trabajo tradicional del docente debe pasar a un plano 

secundé'.rio, considerándolo como una labor de extensi6n 

que si bién es importante, no es la principal. En la e§_ 

cuela rural los antiguos valores pedagóe;icos se invier-
\ 

ten y lo que antes era trabajo de extensi6n se convier-

te en el núcleo del trabajo.'17) 

La escuela rural debe inducir a le. salud, las formas enQ_ 

blecidas del trabajo, la vida doi.aéstica dignificada, la 

justicia y l~ equidad para todos. Para conseguirlo el 

maestro debe ser un a~itador social y al mismo tiempo 

un verdadero educador •. (18) 

Dentro de los conceptos de RaJ:nÍrez el docente tiene el 
i 

papel centr.al, le corresponde la tarea de despertar al 

pueblo adormecido y orge.nizarlo en pro de su desarrollo .. 

Posteriormente la escuela rural inicia su declin2.ci611 aJ. 
conzando su punto más bajo en 1945 al reform8rse nuevu

ment e el artículo 30 constitucional, y excluyendo la o

rient 8.Ci6n so ci cl.i st a, de 1 a educación en l'l!~xico. 
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De todo lo anterior se puede sintetizar un definici6n 

de la enseñanza agropecuaria, con la finalidad de ubicar 

la en el contexto educativo nacional. 

Podemos entender a la ensefianza agropecuaria como un fe

n6meno específico con rasgos y características propias 

forman un todo con la educación rural, la cual le da e

sencia y raz6n de ser a partir de los principios coope

rativos, democrátivos, populares y científicos que le hcn 

sido asignados a lo largo de su evoluci6n hiétÓrica. 

Por lo tanto la enseñanza agropecuaria moderna no debe 

de apartarse de los principios de la educación rural; d~ 

be de recoger toda la experiencia acumulada en este sen-

tido, otorgándole e.1 país un sistema educativo agropecu~ 

rio de diuensiones nacionales para · formar técnico·s 

en todos los niveles requeridos a nivel regional y na

cional. 

Si la ensefis.nza agropecuaria logra lo anterior será en

tonces una alternativa concreta y real para redimir a.l 

Cafupe~ino y para impulsar el desarrollo científico y te.2_ 

no16gico del sector productivo primario y de M.éxico. 

/) 
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CAPITULO DOS 

LOS filODELOS EDUCATIVOS EN MEXIOO 

2.1.- La tradici6n educativa de la cultura Azteca. 

La educaci6n en los pueblos americanos pre-hispáP.icos, 

dentro de los cuales tom8Dl0s como representativo al az

teca, estaba orientada por la tradición (19). Por lo 

que se puede afirmar que el modelo educativo entre los 

pueblos precolombinos teni& un carácter eminentemente 

tradicionalista. El ideal educativo residía en mantener 

los usos y costumbres del pasado. 

Si bien es conocido el hecho de que todo modelo educati

vo se alimenta de la tradición cultural para super~x lo 

ya logrado, debe reelaborar la experiencia y tradición. 

Desde este punto de vista. constituye un pelde.fio para el 

progreso. Este progreso se realiza merced al equilibrio 

constante entre la tradición y las nuevas aspiraciones. 

Esto explica los avances logrados en materia educativa 

por los pueblos prehispánicos. 

Los modelos educativos tradicionales sobreestiman la tr51 

dición pedagógica, por lo que hacen radicar el proceso 

educativo en la mera transmisi6n de conocimientos y de 

bienes culturales, en le mera información de usos, cos-
-· 

túmbres, técnicas y conocimi~ntos edquiridos en el pasad> 

pasE1ndo por al to la creaci6n, petrificando sus formulas 

de enseñanza. 

El pueblo azteca con sus inti tuciones educativas consti

tuye el tipo de modelo de este tre.dicione..lif:;mo pedagógi

co, cuyo ideal bélico y religioso residía en trnr.t;:~rnitir 
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la cultura del pasado de generaci6n en generaci6n y cuyo 

objetivo específico era perpetuar lan clases sociales. 

2.2.- La escolástica en la época colonial. 

Teniendo como trasfondo la cultura aborigen, durante la 

época de la colonia se desarroll6 en l'íiéxico wi tipo de 

educaci6n confesional cuyos objetivos eran los ideales 

religiosos. 

AUnque existieron algunas variantes debido a los prin~i

piós de las diferente~ ordenes religiosas que manejaban 

las instituciones educati v:::.s, se puede entender en ge

neral este modelo educativo como confesional escolásti-

co. 

La escolástica es la filosofía y teología caracterís-

tica de la edad media. Esta corriente tuvo como carác-
1 

ter esencial el estudio del razonamiento deductivo y la 

pr:íctica del silogísmo clásico, no explicaba los hechos 

ni los argumentos, se limitaba con ligarlos a une raz6n 

acrítica. 

Para la escolástica no existe ciencia independiente de 

dios, pues la filosofía era considerada hUillilde servido

ra de la teología. 

La escolástica tre.ta de dewostrar y enseñar la concorda!!, 

cia de la razón con la fé y 
1para el logro de este po.ra

di@lla utiliza procedimientos silogísticos. 

El método usado es el siguiente: el maestro fracciona la 

materia objeto de estudio en vario.s proporsiciones, lue

go explic2 el sentido de éstas, después argumenta en pro 

y en contra dichus proposiciones con la finolidad de ob-
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tener mediante procesos deductivos una oonclusi6n en co!!, 

cordancia con los principios de la dogmática oat6lica. 

(20) 

Si loa puntos debatidos eran de carácter teo16gico se t~ 

n!a que hacer referencia por fuerza a tres clases de ar

gumentos; La biblia, La tradición eclesiástica y la au-. 

sencia tota1 de contradicciones, pues la revelaci6n div1 

na es considerada como algo suprara.cional pero no anti-

rracional. 

Con este modelo educativo se formaron en México varias 

generaciones durante más de trecientos a.~os, lo que dio 

como resultado que sobrevivan en nuestra sociedad y so

bre todo en el medio ruri~, formas de pensamiento que r~ 

present2.0 9bstáculos a vencer mediante la educación. 

2.3.- El modelo positivista 

El modelo educativo positivista tiene una gran importan

cia histórica en el desarrollo de la educación media y 

superior de l.i.éxico moderno, ya que además de significar 

una ruptura radical con los esquemas coloniales en mate

ria educativa, bajo su influjo se estructuraron las ec-

' tuales instituciones educativas del País. 

El carácter que ha tenido el positivismo en el desarrolJo 

histórico de la educación en I.iéxico, tiene su expresi6n 

más El ta en la llamada ~ducación 11.iedia o ensefü.'1!1za pre

paratoria y se manifiesta aún a distintos ni veles. 

Un acercamiento histórico ilustrará lo anterior: 

• 
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El 2 de diciembre de 1867, siendo Presidente Benito Ju,¡l_ 

rez se decret6 la ley orgánica de Instrucci6n pública 

para el Distrito Federal, la cual refo:nnaba con un sen

tido cient ific!sta y positivista todo el sistema educa

tivo del País. Dos meses después, el 3 de febrero de 

1868 abría sus puertas la escuela preparatoria bajo la 

direcci6n del Doctor Gabino Barreda. Esta nueva modali

dad educativa fue creada por la mencionada ley y se le 

consider6 como la base de apoyo a la estructura de la 

renovada educaci6n superior nacional. 

La implantaci6n de la reforma educ:"ti va y la connagra

ci6n del credo pedag6e;ico positivista de manera oficial, 

represent6 en lo social, en lo doctrinario y en lo peda

g6gico, el paso más audáz que en materia educativa. se h!! 

bía dado hasta entonces en .lliéxico. 

Para la puesta en marcha de dicho proyecto, Barreda ela

bora una teoría con carácter universal, la cual, como 

fiel seguidor de Comte la apoy6 en la Ley de los Tres Es 

to.dos. Dichas propuestas establecieron lo_s pautas dire.Q. 

trices de lo que fue la educaci6n a partir de ese momen

to. 

Para Comte al igual que para Barreda la humanidad ha pa

sado por tres estados que soh, el estado teol6gico, el 

estado metafísico y el estado positivo o real. 

Comte afirmaba que las ideas gobiernan al mundo y la re

forma social sólo se logrará cuando en la lucha por el 

cawbio se unan al pof:>itivismo, el proletariado y los mo

vimientos de emancipación de la mujer. Ya que el Desar!_'O 
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llo de la ciencia ha determinado la transf9nnaci6n social 

a través de los siglos. 

"La sociedad ha evolucionado, conforme al progreso de la 

ciencia, de un estado sacerdotal de base militar, pasan-

do por una fonna deg>bi~rno donde predominan los leCTiG

tas, a una etapa Indui;,trial y positiva"( 21) 

La clasificación de las ciencias nos muestra tal situa

ci6n del desarrollo del hombre: matemática, astronomía, 

física, química, biología y sociología. Esta ordenaci6n 

posee W1a secuencia 16gica que va de las ciencias más 

abstractas hasta las más concret:::.s y complejas, donde 

Comte coloca a la. sociología. 

A partir de las anteriores ideas se conutruye un sistema 

pedagÓ[.:ico, donde Comte plantea que el hombre en el tr8!!3 

curso de su vida reproduce la hist6ria de la humanidad 

por lo que se deduce que la mejor educaci6n esa:.¡uella 

que aplica la ley de los tres estados. 

Sus ideas con respecto a la educación son las siguientes: 

durante la infancia elaorendizaj e no tendrá un carácter - ' 

formal, no sistemático, recomendando el estudio de la 

lengua y la literatura, la música e idiomas. extranjero, 

para ir conduciendo la mente del niiio de la concepción 
j 

fetichista del mundo a la politeísta y monoteísta. 

Posteriormente durante la adoleccencia y juventud, se 

iniciará el estudio formal de las ciencias, partiendo de 

las más abstractas hasta llegar a las máo concretas, cul 

minando con la moral como fín Último de la educt.,.,ción; 

sin descuide.r la formaci6n estética y el estudio de las 

lenguas griegas y lc;tinas con la finalidad de despertar 
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en el individuo loo sentimientos de filiaci6n sociélJ.. 

Estos conocimientos conducirán al joven del pensamiento 

metafísico a la ooncepti6n positivista del mundo. 

La religión será un principio de acci6n, donde el educaa, 

do rinda un ~ul to privado e los grandes hombrES ilustres 

muertos para que así llegue a solidarizarse con sus an

tepas2dos y descendientes; (22) 

Gabino Barreda y los demás positivistas mexicanos dife

rían en ciertas cosas con respecto e la educación y los 

problem.:.ts nacione.J.es, sin embargo aceptaban ciertas i

deas comunes bajo las que se fundan los principios del 

positivismo mexicano los cuales son los siguientes: 

a.- La humanidad como un conjunto, es un organismo que 

vive y crece, aunque formado de Órganos separados, 

a saber, hombres y mujeres que le sirven. 

b.- Su progreso se ha señalado por les diferentes reli

giones que han existi~o, desde los tiempos más re

motos hasta nuestros días. 

c.- Todas han sido útiles y buen~s en su época; pero han 

sido necesariamente invalidadas a medida que han cr~ 

cido los conocimientos del hombre y que hcn surgido 

nuevas necesidades. 
¡' 

d.- La Última, el cristianismo, aunque en eJ.gún aspecto 

inferior a algunas de las más viejas religiones, fue 

en conjunto superior a ellas, no en la credibilidad 

de sus acertos sino en su utilid2d personal y social. 

e.- El crecimiento del conocillliento positivo ha desacre

dite.do de tal suerte lns doctrinas crif.itiano.s, que 
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ha llegado la época de su deaaparici6n. 

f.- Ninguna religi6n puede tener en el futuro influjo C2_ 

mún, o lo que es lo mismo, alguna utilidad, excep

tUE:.lldo lo.a que se fW'.ld~~cntcn en la.ciencia. 

g.- No hay ningwia demostración de la existencia de dios 

o la inmortalidad de lo que llaman los cristi~os el 

"alma" por consiguiente ni afirmamos ni negamos esas 

doctrinas, simplemen·te las hacemos a un lado como 

fw1damento de la religión. 

h.- El ser más grande y m8.s benéfico (a.unque ni omnipot§_?l 

te ni perfecto) es la hwnanidad, es decir, el ser 

formado de todos los que en el pc,sado, en el presen

te y en el porvenir han contribuído, están contribu

yendo y contribuirán al perfeccionwniento del gran 

ser a que pertenecemos. 

i.- A este ber deseamos ofrecer nuestro amor, servicio y 

veneración. No es dios, pero ocupa el lugar de dios. 

Cada uno puede servirle obrando de acuerdo con la m~d. 
' ...... 

ma ttvivir para los demás". 

j.- En el servicio de la humanidad hallamos todo lo que 

era Útil en el servicio de dios. 

le.- Las reglas de moral, generalmente aceptad<.~s, se han su 

pueGto que hw~ sido reveladas y dictadas por dios. En 

realidad se lleg6 a ellas por la reflexión de los hom

bres buenos y sabios de todas las edades, que, a no d~ 

dar sinceramen·t;e se creían ellos mismos inspirados por 

diso. 

1.- Aceptar.ios esas reglr:.s como el don, no de dios, sino de 

la humanidad, y esperamos todavía un perfeccionamiento 
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ulterior y continuo de ellas. 

m.- La necesidad m's inmediata y urgente de nuestro tie!_ 

po es la formaci6n de una sociedad religiosa univeI'

sal fundada en los principios mencionados, en los 

que los hombres y mujeres de todas las naciones in

dependientes y políticamente separadas estén unidos 

intelectual y moralmente; como lo estuvieron los pu~ 

blos del occidente huropeo, por la iglesia en la. ~ 

dad fuedia. Esa sociedad será un poderoso elemento 

para los buenos, aun cuando sus adeptos sean sola

mente una fracci6n pequeña de la poblaci6n (23) 

Partiendo de estos fundamentos del positivismo Gabino B,!! 

rreda elabor6 una teoría educativa mexicana, .concibiendo 

a la educaci6n como la vía para la superaci6n de la ban-
1 

carreta social y ecomomica en que se encontraba el País 

en esos momentos. 

Barreda ve a la educación co·n.o una instancia de orden y 

el orden como factor del progreso era lo que requería u

na sociedad desmembrada por las constantes luchas entre 

las facciones en pugna de nuectra sociedad. ( 24). 

Se concibió entonces a la ciencia como instrumento de 

concordia, por un lado y por otro como una posibilidad 

de libre penso.w.iento y de in:.·egraci6n a la cultura moder 

na. 

El orden pedag6gico y la organizaci6n didactica'se. fund~ 

ment6 en el ·empleo de las ciencias deductivas, desde las 

ciencias naturales h~sta la 16gica y finó.lizando con el 

método inductivo. Partiendo del len¡_.,tUaj e matemático por 

considerarlo el más sencillo, hesta lo más complejo la 
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sociología. Poatulo,n.do una linealidad y una acwnulaci6n 

gradual del conocimiento. 

Esta es la concepci6n positivista de los progresos educ-ª 

tivos y de la utilidad socie.1 de la enseñanza la cual se 

estructura sobre los principios de objetividad y cxpe

rienci.:.•, puef:ito que Barreda era un firme defensor de la 

educaci6n objetiva e integral. 

Todo esto serviría para luchur contra todo~ lod males s~ 

ciales y espíritus negativos que aquejaban a la disper~a 

ensehanza nacional; la ciencia positivaservía así como 

sustento para derribar los reductos de la pedagogía ese~ 

lástica y las concepciones esotéricas del mundo. (25) 

Rematando su concepci6n educe.tiva, Barreda fiel o. los 

preceptos Corutianos ve en las artes s6lo manifestaciones 

espirituales conside1·adas como metafísicas y teol6gicas 

sin ninguna utilidad práctice para el progreso social 

que se requería en eso:;; momentos. 

Por lo tanto las leyes naturales serían a partir de en

tonceE los factores directivos de la enseñ2.nza escolari-

zada. 

Solo se enseñaría lo científicamente comprobable, o sea 

la ciencia posi·~iva, la cual en conjunci6n con los post:!:!-, 

le.dos racionclitotas, ( 26) formarían la intelie;encia del 
' 

individuo, ofreciendole Wl conjunto de verdades dernostr-ª 

das, aceptando fuücamente las propuestas postuladas por 

el p1·opio posi ti vinrno. Lo que no fuera cioll'~ÍficainerrLe 

acepto.do, y comprobable y no mo~\trara pruebas fehe..cien_ 

tes de su existenci~ objetiva no tenía n~da que ver con 

el modelo de enseñanza posi ti vi E: ta. 
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Esto se.hala dos aspectos de la enue.hanza bajo este mode

lo: el pri~ero serial.a una formación académica en la que 

la estructura de la ciencia, la tendencia hacia la per

fecci.6n humana y la posibilidnd de ejercer acciones con

cretG.S para conocer la realidfad natural y social, son 

las directrices de ln fo:rm~ci6n del hombre el segundo ex 

plicitado en la concepci6n positivista del howbre, no es 

tan evidente en el proceso de ense.iiunza apre11dizaje y en 

la estructura educativa y corresponde a la concepci6n de 

que la actitud de un suje·to instruido bajo este modelo, 

deberá tener como correspondencia el conocimiento adqui

rido. En otras palabras que mediante la orgunizaci6n 

misma de los conocimientos se transruite11 las actitudes 

que se deben tener en el futuro. 

En síntesis, Barreda predic6 que la ooluci6n a los males 

sociales, eco116micos y políticos de Wéxico, se daría a 

purtir de una educaci6n senta<la sobre las be.ses del pos~ 

tivismo científico. 

Teniendo como parc.digma este conjunto de ideas se diseñ6 

el prillier plan de estudios de la enseria.nza media supe

rio:i; el de la escuela nacional preparatoria, donde la O!:, 

gallizaci6n curricular se guiaba por los cri·terios de hi~ 

toricidad, de complejidad, de ab~tracción didáctica y s~ 
¡ 

rial con respecto a las disciplinas científicas. 

El primer plan de estudios de la preparatoria considera

ba la aparici6n cronol6gica de las ciencias, la tenden

cia acwuulati va del conocimiento, su nivel de generalidsl. 

y concresi6n, el orden de su impartici6n, la existencia 

de disciplinas anteriores o. otras y el incremento del cg_ 
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nocimiento de manera sucesiva para un aprendizaje adecuª 

do. Todo esto trajo consigo un recargo enciclop6dico en 

los planes de estudio. (27). 
Para la implementaci6n práctica del plan de estudios a 

partir del método poDitivista, se hizo que todos los pr~ 

fesores estuvieran subordinados a uno principal, el cual 

dirigía y vigilaba la ensefic:.nza, recorriendo diari!JJlten

te las distint2s clases con el objeto de que todas se o~ 

servará el mismo método y el lliismo plan y programa, ade

más de que los adelantos sean uniformes y relativos a 

los pW1tos más prácticos. 

Esta es wia síntesis sobre el método educativo positivi~ 

ta que sin lugar a dudas dej6 una huella honda en todos 

los aspectos de la vida social en ruéxico. 

2. 4.- La propuesta Vasconceliana. 

En los años inmediatos, posteriores a la gesta revolucio 

naria, 11~xico se encontraba sumido en una bancarrota po

lítica, social, econ6mica y educativa. La educ¡;1.ci6n de!!. 

de antes de 1910 no mostraba adelanto alguno ni cuantitª 

tivo ni cualitativo, presentando una profunda crisis en 

todos sus aspectos, destac~.ndo sobre todos ellos, un prg_ 

fundo desajuste en los valores que deberían orientar la 

educaci6n. 

En. este contexto Jose Vnsconcelos como expresi611 central 

del aten~o de la juventud, ( 28) se pronw1ci6 en contra 

de las concepciones positivistas que h~sta entonce~ ha

bían domina.do la orientaci6n de la educaci6n nacional. 
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.Argumeutr~ba Vasconcelos que esta filosofia limitaba. la 

formaci6n integral de los individuos. 

Fu:ndementalmente criticaba la mediocridad e irresponsa

bilidad que se había generado en lo~ sujetos formados b~ 

jo esta concepci6n. Decía que el modelo educativo posi

tivif;ta les había proyectudo en su pensamiento solo i

deas utilitariEtS y puremente pragmatista les cuales es

tán aleja.das de la realidad mexicana. y de la idiosincra

cia de sus hombres • 

.El resultado de la crítica al positivismo fue la elabora 

ci6n de w.la filosofía que reorient6 la educaci6n en los 

e~pectos axio16gicos y reorganizandola en sus a~pectos 

materiales y administrativos. (29) 

P::.ra orientar lci, educi.:ción, Vasconcelos plantea un con

junto de va.lores al cucl llamuwos sínteEis Va.sconcelia

na. Propone básicamE:nte cinco postule.dos que han de ser 

los valores fw1di...m.enteles que guíen a la educación mexi

cana. Estos son los siguientes; 

1.- Hacer de américa Latina el centro de una gran sínte

sis huroc!.lla y cultural. Esto se logrará teniendo en cue~ 

ta que la cultura y la raza ,Afllericolatinu representa la 

cristalización de las corrientes del mundo entero. 

2.- El conce1)to de síntesi& hwnw1t:. de.Je purtir de la i

dea de hiopwlidad cor~o cultura mestiza. La idea de his

panidad incluye un mestizaje de valores que son los que 

indúcen la síntesi:;; p2.ra expreserse en W.1.a idiosincracia 

propia., partiendo de las caractericticas cul·t;urales de 

los pue 1.>los oJnericano::i y de la cultura espariolo.. 

3.- El aecnte do lo. síntesis cul tura1 oorá w.1 hombre ca

páz de servir. VasQo.ncelou aBpiraba a que el hombr·e me-
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xica.no fura capuz de bastarse por s! mismo y de emplear 

la energía sobrante en bi6n de los demás. 

Inspirado en esta idea concibe al muestro misionero como 

el encargado de ensefiar y formnr a este tipo de hombre, 

que se bastase a ~l mismo y sirviera desinteresadruuente 

a los demás. 

4·- El agente de cambio debe enseñar a valernos del ind~ 

trialismo, no como fin en sí, sino como un medio para un 

propósito más alto. Poniendo al industrialismo al ser

vicio del espíritu. 

Plentea Vasconcelos que la técnica y el industrialismo 

tiene mucho de engciiioso, por lo que un pueblo educado P.2. 

bremente puede convertirlos en el fin mismo de la vida y 

de la educaci6n, en vez de que éste sirva a los valores 

más al tos del espÍri tu.1 

5 .- l:ll.exicanizar la ciencia y nacionu.lizar el saber. 

Vasconcelos plantea la necesidad de encontrar en una ed:!!, 

caci6n común la forma de unificaci6n de la patria, dest~ 

rrando definitivamente la obsesi6n hacia la cultura ex

tranjera y en especial la europea, esta absesi6n es la 

causa de nuestra ceguera con respecto a los hechos que 

suceden a nuestro alrredor, y nos mantiene fingiendo ré

plicas del trabajo realizado .. en las universidades extran , -
jeras. 

Es desconcertante ver como dura.rite la época de la colo

nia ya se esbosaba una ciencia americana1atina, con los 

trabajos de Clavijero en fü~xico, por De Caldos en Colom

bia, y sin embargo a partir de la Independencia son los 

extrw1j eros quienes informan al mundo de lo que sucede 
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en :M6xico, de nuestra geografía y arqueolog$.a y hasta de 

nuestros recursos. (30) 

Para apoyar su obra educativa Vasconceloe elabore$ una t!9 

r!a que se opone a la que sustenta la ley de los tres e~ 

tados propuesta por el positivismo. Esta teoría fue en 

si el trasfondo de su concepción W1. hombre de la vida y 

del mundo. 

Hos habla de ires ciclos de energía que se suceden no en 

forma continua sino mediante revulsiones que modifican 

su sentido y que actúan en contraposici6n a la entropía. 

(31) 

Se suceden de este modo tres estados en las sociedades 

que son: 

a.- .El estado e,uerrero. Dominado. por los intereses ma

tericles de sobrevivencia e incapuz de vida superior. 

b.-- ·El estado intelectutlista, en el que la orgimizri.ci6n 

interna y las relaciones internacionales se fw1dan en li:. 

convivencia y en el cá:J.culo. Para pasar del primer es

tado al segundo triunfa la dinámice mental sobre la din§ 

mica física. 

c.- El periodo estético en el que por encima de las de 

la 16gica y mf.s allá de todo interés m2.terial y moral, 

esta en conciencia el 8l1helo de obrar con libertad y de 

aCl.l.el"do con nuefitras simpatías. Este día no ha llegado, 

pero cuando así se procede en lo individual y en lo col~ 

tivo, habremos alci::l.Ilzado el período estético y le. me.yor 

dicha será entonces la. norma del orden público y de las 

relaciones de los estados. Dominado el medio físico, la 

lucha por el pan dejara. de ser cruda, el apetito satisf~ 
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cho impedirá los delirios malsanos que hoy ae forjan en 

derredor de .la voluptuosidad y el egoismo humano, en sin 

tesis, se suaviaa.rán en altruismo y la oposici6n, ya i

deal, no será destructa.ra sino renovadora y creadora de 

existencia infinita. 

Los conflictos estéticos se resolver8n no con rencor si

no con coop eraci6n y el acercamiento que da el a1nor y la 

alegria. Todo esto hará que desaparezcan las fronteras. 

(32) 

Inspirado en estos postulados Vasconcelos pensaba crear 

una escuela que respondiera a las necesidades del pue

blo mexicano brindándoles una educaci6n con orientQción 

democrática y con idiosincracia propia, capaz de generar 

en los individuos una cosmovisi6n que les permita llevar 

a cabo la síntesis cultural universal, a la. que está llg, 

mado el pueblo americolatino. 

El método de ap1·endizaj e con el cual pretendía lograr la 

formación del nuevo hombre integraba tres aspectos, que 

son ·considere.dos de gran importancia en su doctrina edu

cativa, la objetividad, la ética y la estética, teniendo 

gran cuidado de tomarlos en cuenta en la planeaci6n de 

la eni:: eil.anza. 

Estos aspectos se explican dp la sieuiente manera; el c~ 

nociruiento ético corno regulación conductual será persua

sivo, humc.nístico, contemporáneo y útil; el conociruiento 

estético representa el fluido natural de la sensibilidad 

humana: el conocimiento objetivo como educaci6n deberá 

ser pragmático y reflexivo, 

Con esta concepci6n epistéruica, Vasconcelos estructur6 
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su pedagogía práctica, canalizándola hacia el adiestra

miento científico y la formaci6n espiritual, pretendien

do un equilibrio entre las facultades humanas y una cohe 

si6n con las ciencias que integrará a la vez la ciencia 

la ética y la estática en la tottil.idad individual. 

Para la puesta en práctica de su pedac;og!a propone el a! 
guiente método. Hay que poner a los alumnos en contacto 

directo con los autores clásicos abandonando el uso ex

clusivo de textos únicos y ofreci~ndoles adiestramiento 

en un oficio. 

Esta es una síntesis del modelo educativo propuesto por 

Vasconcelos para orientar la educaci6n mexicana. 

Se puede observar que es generalizan.te centrándose sobre 

todo en los aspectos axiol6gicos lo cual demuestra que 

en todo su discurso existe una búsqueda de la identidad 

nacional a trav~s de la educaci6n. 

~us propuestas ~unque hechas a nivel filos6fico no le 

restan méritos, sobre todo en momentos cuand.o era angus

tian.te el contar con definiciones y conceptos claros y 

s61idos y sobrG todo con valores cultur8..les propios. 

Uno ue los productos ue la puesta en práctica de este ID~ 

delo educativo fue la creaci6n de la Secretaría de Educg 

ción Pública y la escuela r\l.ral mexicCllla, la cual sería 

posteriormente consolido.da en sus métodos, contenidos y 

filosofía por Rafael Hamírez. 

Lo esencial de las ide&s de Vasconcelos es que constitu-

yen la exprcsi6n de los valores y las ideas sentidas por 

el conjunto de la. sociedad mexicana en el período iruue

diato poorevolucionario·. 
" 
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Fue ~1 quien pla(;m16 las ideas y pcnuamientos de ln revo

luci6n mexicana en materia educativa, de una manera coh~ 

rente y efectiva, por lo que sus teorías continúan vige~ 

tes y son el trasfondo de la educaci6n mexicana. 

No se quiere decir con esto que su pensamiento y obra 

sea por así decirlo, la filosofía oficial que orienta la 

educaci6n en 11~xico, pero sí es el penswniento más ele.b.Q_ 

rudo, el más coherente y el más influyente en la teor~a 

y pr[;_ctica educativa du1 .. ante los Últimos 60 años. (33) 

2.5.- La educaci6n socialista 

Las ideas sobre educaci6n soci~ista tarnbién han tenido 

influencia en la ee:.tructuraci6n del sistema educativo n-ª 

cional, su expresión más al ta la consti tuy6 la reforuia 

o1 artículo 30. de la constitución de 1917 como producto 
\ 

de las condiciones sociales, políticas y económicas que 

vivi6 la hist6ria del país durente las decc.do.s de los a.-

lios 20 y 30. 

El debute sostenido en ese período, sobre la orientación 

de ls. tarea educativa del estado mexicano, evolucion6 hg_ 

cia esta concepción bajo el influjo de movimientos sociª

les y corrientes de pensu.rn.ie.nto filosófico, social y e

ducativo, manifestad2s a nivel nacional y mundial. 

~ concepto de edue;<:.ci6n socÍ::tlista mexicana estuvo en 

un principio douinado por la corriente anarquista, pasu2 

6.o en un período posterior a doiuin,.r la ortocioxia socia

lista, la cual po~tula la progresivé.:·. socializaci6n de 

los medios de producción, la luchu. de clases, la inter

pretación ma·Gericlü:ta del mundo, la interpretación rnar

xi::t.a de lo. hif:itoria y el esto.blocilliien'lio de una dicta-
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dura del proletarü1.do. 

Dentro de la con~epci6n ortodoxa se entendía por educa

ci6n sociali~ta, al conjWlto de conocimientos y prácti

cas dirigidos a la formaci6n de los niüos y de loo j6ve -

nes, en este concepci6n del mundo y de la vida, con el 

prop6Eíi to de que o.dquirieré.l.Il unn conciencia de cL;se ºº!?: 
viertiAndose ellos, en los promotores encareüdos de cons 

truir un nuevo réeimen socicl, econ6mico y político ba

se.do en el poder y el servicio por y- para. el proletaria

do. 

Poe:;teriorment·e estos plantemientos fueron influidos y 

adaptados por la corriente nLl.cion:;J.i~ta quien fue en de

finitiva quien adaptó el socic:~ismo educativo al pensa

wiento y sentimiento nucion2.lü.~tas del pueblo mexic~'no, 

para cubrir sus intereses de ele.se. Por tal rs.zón excl~ 

yeron a las uni versió.s.des y a los centros de ensefü.:!llze. 

superior de las reformas consti tuciona.les, art,unicntei1do 

el supuesto respeto a su autonomía • 

.Aparte del contenido de la reforma educativa a nivel cora 

ti tucional, Rafael Hamírez da coherencia o la adaptaci6n 

hecha por el naciontlismo mexicano a los postula.dos so

cioJ.ist 2.s sobre educaci6n. Par::1 esto 1)ropuso alt.un.::Ls e§!_ 

trategic.s para DOner en m¡;,!.rcha dicha orientaci6n pedagó-
' - I 

gica. 

A tr~véB de dichas propuestas Ramirez predica que la es

cuela que se quería establecer deberír;~ tender hacia la 

sociulizaci6n, pero entendiendo ésta como el enlazamien

to de todos los elemento:;; fü.: la n8.cion~üidad, más no co

mo la propr,gr.ci6n de una forma de orgo.rlizaci6n social. 
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"Socializar quiere decir enseñar a los hombres a traba

jar en cola.boraci6n, repartiéndose las funciones, purti

cipando de las obligaciones, gozo.ndo de los reoul tc.,dos. 

QUizúo no haya lecci6n que más neceoitemos aprender en 

l:.i~xico que esta de la socitlizaci6n, porque nuestra tie

rra, es por Ulla parte, país de individualistas, por otre., 

de organismos autocráticos"• e 34) 

Estas ideas 1100 muc~tran como :aamirez manej6 dicho enfo

que en la práctica, lo cut.!1 lo convirti6 en teórico y · 

reGJ.izador de la veri:,i6n rnexicane. de educación socialist8-

Aunque sus ideus estaban destinadas a consolidar la es

cuela rural mexicw:ia de su tierupo, es indudable que tu

vieron influencia y dejaron huella en todo el sistema e

ducativo nacional. 

Con esta interyretDci6n hecha por Rafael Rornírez para a

plicar el socialirn10 el c1uehacer educativo en 11éxico, fue 

que se lleg6 a la reforma del artículo Jo. consti tucio

nal, el cual a lf; letra dice: 

Artículo Jo.- La educi:1.ci6n qu~ i1ri_IH1rta el e:;;tado será so 

cialh>ta y además de excluir toda doctrina religiosa, 

combatirá el f¡;1ri¡_~tisn10 y los prejuicios, pe.ra lo cucl la 

escuela organiza.rá su ense.fü:inza y actividades en forma 

qu.e permita crear en la juveqtu<l u.11 concepto racional y 

ex~1cto del universo y de la vida socie.l. 

S6lo el estado.- Federaci6n, Estado2, Liunicipios- impar

tirá educaci6n priwaria, secunde.ria y normtl. Podrán 

concederse autorizaciones a los particulares que deseen 

impartir educación en cualquiera de los tre1:,; grados an

teriores de acuerdo, en todo cuso, con lus sieuientes 

'··1' 

.~ 
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normass 

1.- Las actividades y enseñanzas de los planteles parti

culares deberán ajustarse, sin excepci6n al&una, a lo 

preceptuado en el párrafo inicial de este articulo y es

tarán a cargo de personas que en concepto del estado ten 

go.n suficiente preparaci6n profesional, conveniente mo

ralidad e ideología acorde con este precepto. En tal 

virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de 

los cultos, 10.B sociedacles por acciones que exclusiva o 

preferentemente realicen ectividadeo educi::ttivas, y las 

asociaciones o soci0dudes ligE,_das directa o indirecta

mente con la propaganda de un credo religioso, no inter

vendrán en forILa clgun.s. en escuelas primarias, secunda

ric.s o norm:::les, ni podré..n apoyarlas economicamente. 

II.- La formulr::ción de Pl~'1eE., J?rogramas y métodos de e!!_ 

señanza corresponderá en todo caso al estado. 

III .- No podrán funcionc.r los planteles pe..rticulares sin 

haber obtenido preViFmente, en cada caso, la autoriza

ci6n expresa del poder público. 

IV.- El estado podrá revocar, en cualquier momento las 

autorizaciones concedidas. Contra la revocaci6n no pro

cederá recurso a juicio cl¿uno. 

Estas mismas normos regiréµ la educaci6n de cunJ.quier ti 

po o l,rado que se imparte a obreros y campesinos. 

La educaci6n prim~ia será obligatoria y el estado le. im 

partirá gratuitamente. 

El estado podrá retirar discresionulmente, en cualquier 

tierupo, el reconocimiento de validez oficial a los estu

dios hechos en ple..nteles particule.res. 
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El Congreso de la Un16n, con el fin de unificar y coordi 

nar la educac16n en toda la República, expedirá las le

yes necesarias destinadas a distribuir la funci6n social 

educativa entre la federaci6n, los estados y los munici

pios, a fijar las aportuciones econ6micas correspondien

tes a ese servicio público y a atender y seiialr!T las s'1!!, 

ciones aplicables a los funcionarios que no haear1 o no 

cWJ1plan las dispociciones relativas, lo mismo que a to

dos ellos que l~s infrinjan. (35) 

Aunque esté!- reform8 dur6 poco en el ámbito educativo, co 

mo producto de cambios sociales, su influjo está presen

te de manera matizada en la educuci6n mexicana actual. 

2.6.- Tendencias actuales. 

La e:h.1JVllSi6n sorprendente de los sistemas educativos, 

te.nto a nivel mundial como nacioncl, ha tenido domo con-

secuencia la búsqueda de modt:los educativos que resul t.en 

adecuado~ a estas nuevas circwistancia y la reeiidad so

cial actual. 

En lr.s Últimas décadas la moyoría de los peí.ses, en·~re ~ 

llos I.1éxico, han sufrido cambios a una velocidad acele

rada corno consecuencia de revolue;iones en los plonon so

ciales, político, econ6mico, científico y tecnol6gico. 

En lo educativo esta si tUE:1.Clí6n hi:. generado di versas ten

dencias y enfoques entre las que podernos citar: los sis

temas de enseiic.nza abierta, la aó.opci6n de m6delos educ,g 

tivos tecnocráticos, la preocupaci6n por atenuer las as

piraciones de lr.s capas populares de la sociedad, etc. 

ai luéxico estas tendencias han ·Lenido su expresión a difL 

tintos niveles y gre.dof1 de acuerdo a la línea política 

·'· 
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trazada por los diotintoa regímenes de gobierno, cuyo r!_ 

sul tado ha. sido el lanzamiento de varias reformas educa

tivas. (36) 

Entre las corrientes que se han manifestado en el siste

ma educativo nacional en los Últimos años destaca¡). las 

siguientes: 

a).- Iiiodelos tecnocrá.ticos. 

b) .- l\lodeloe pragmáticos. 

c) .- hiodelo de educaci6n permanente. 

d) ·- modelos liberadores. 

a).- Los modelos tecnocráticos se caracterizan por una 

orientación a la fo:rlllaci6n de mano de obra calificada, 

la preparaci6n profesionC".1 y la promoción cientifica y 

t~cnica, con la finalidad de for1ll.ar los cuadros medios e 

inte:rmea.ios para el proyecto industrial nacionL.l, impo

niendo restricciones aJ. acceso educativo y favoreciendo 

una selecci6n marcad.amente clasista. 

La filosofía que sustenta esta i..endencia es de carácter 

neoposi ti vista y su práctica educativa se caracteriza p<r 

las tendencias modernizaJJ.tes donde la utilizaci6n de la 

tecnologÍn educativa se lleva hast~ sus extre111os, y por 

el empirísmo con que resuelve y explica los problemas y 

la realidad educativa. 

b) .- ií'iodelos pragm8.ticos.- Eota tendencia es W1a varian

te m{Ls ele.borada de la corriente anterior y surge como ~ 

na reacción en contra de los modelos enciclopedÍDtas que 

pretendÍaJ.1 agotar todo el saber existente. Este enfoque 

tiene como postulado básico el o.prender a hacer y su re

presentante m~.s destacado es John Dewey. 
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Este modelo educativo ha tenido una gran influencia en 

M6xico, sobre todo a partir de la década de los años 60~ 

e).- Modelo de educac16n permanente. 

Este modelo educativo surge como una alternativa frente 

a los excesos del pragmatismo educativo y como una res

puesta que incide en la problemática contemporánea de la 

explosi6n del conocimiento y de la pronta caducidad y vi 

gencia de la informaci6n, como también de las habilida

des y destrezas adquiridas en la escuela una sola vez y 

para siempre. Esto Úl tiruo esta ligado al problema de la 

movilidad ocupacional a que esta sujeta la fuerza de tra 

bajo y al problewa del desplazamiento profesional, cues

ti6n que es gcnerudora de desempleo. 

Este enfoque tiene como postulo.do central el aprender a 

aprender, el cual iritenta romper con los esquem~'.s que 

ven al saber y al conocimiento como un privilegio encla

vado en las escuela, para lo CU[tl concib6 a la educaci6n 

como una dimensi611 de la vida humana. 

Este modelo ha tenido eran influencia en todo el mundo. 

En faé:xico en particular, sustento la creaci6n del Cole

gio de Ciencias y Hwuanidades, el cual adopt6 su postula 

do co.UJ.o l ewa. 

d) .- ~1~odelos liberadores. Dentro de le:.s tendencias que 

podemos definir como liberc.dor¡:¡s, en base a su preocupu

ci6n por atender ciertcs aspiraciones de las uases socia 

les, tenemos la foriii.ulaua por la Ui..E;)CC;. Guyo postulado 

central eo el de aprender a ser. 

Esta propuesta surgi6 en 1972, coi:..o el tí tul o de un in

forme sobre el es4 ado de la educación en el iuundo, elab.2_ 
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rado por un equipo internacional coordinado por Edgar 

Faure. 

J::ste informe es la expresi6n de la crisis mundial de los 

sistem~~s educativos, manifestada a partir de 1968, la 

cual a su vez es reflejo de la cr!si~ mundial de los si§. 

ternae. sociales, econ6rnicos y políticos. 

cuestiona las respuestas dadas con anterioridad a los 

problem¡;~s eclUCéc•.tivos, seiiolando la creciente tomr:.. de CO!! 

ciencia y el surgimiento de espectatiV&Ll en relaci6n a 

la reclizo.ci6n de una vida más plena y h\..unana, al igual 

que le. construcci6n de una sociedei.d üifs justa. Reconoce 

las diferencias y las dinámicas de dü:tanciamiento entre 

los países del centro y los periféricos. 

Sin dejar de ser una pers~ectiva pl~:.ntead~ desde los pa-

' íses desi:.rrollados, su mérito consiste en el análisi de 

las dimensiones polítict::s, econ6micas, Bocicles y cultU

rales que la educaci6n tiene en cada contexto específi-

co. 

i\prender a. ser, está relaciona.do con el problema de los 

aprendizajes sie;:nificati vos, ya que estos se dan en mo

mentos hist6ricos determine.dos por l;.::.s condiciones del 

contexto sociopolítico y econ6mico que les da origen. 

l?or lo tanto para la planeací6n de la actividad educati

va se precisa de una visi6n y análisis, en la perspecti

va individual y socic: .. l de acuerdo a. esas condiciones es-

p ecíficas • 

.En I.iéxico ha sido muy aceptada esta propuesta y se ha i~ 

tento.do incidir cori. ella en la reestructurución del sis

tema educ.::.ti vo, co!!lQ unr:. forllic.. de preparttción para tiem-



pon futur·o:3. 

Otra tl..!ndc-ncia de:ntro de lo:.; 1110dclon libcrE>.dorco lo cona 

ti tuye el H.ollcl o clt.: rn1tocc oti611 cducnti va. En h'.éxico es

ta corriente de pcns[,wicnto hD. tenido eco :.Jobre todo en 

lo~; niveles 1.ll'livcrsb.r.rioa. 

¡_,·' 
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CAPITULO TRES 

CARACTERISTICAS DEL MODELO EDUCATIVO EN EL SISTFlnA DE E

DUCAOION TECHOLOGICA AGROPECUARIA •. 

3.1.- La educaci6n media superior y el Bachillerato agr~ 

pecuario. 

Hist6ricamente la llamada enseñanza media ha tenido una 

gran importancia en la estructuraci6n y desarrollo del 

sistema educativo nacional y por ende en la formaci6n de 

muchas generaciones de mexicanos, por lo que se puede dQ.. 

cir que desde sus orígenes se ha presentado como un fen.2._ 

meno especial en toda· política educativa. .Allí radica 

la importancia de su análisis y estudio • 

.El antecedente más remoto al que se puede hacer referen

cia en la evoluci6n de este tipo de educaci6n en nuestro 

país, es el de la creacción, en 1537, del Colegio de Sal!_ 

ta Cruz de Tlatelolco. 

Posteriormente, merced a la const~te demni1do. de este 

servicio educativo, se hizo necesario que en 1588 se es

tableciera el Colegio de San Ildefonso ~' un poco más to.;:, 

de al en·l;rar en crisis el Colegio de San Pedro y San Pa

blo, se anexó ~ste al de San Ildefonso para formar.uno 

sólo, siendo este acontecimiento el que creó el antece

dente m[~s directo en materia .de enseñanza media. ASÍ 
¡ 

fue como en 1618 el 17 de enero, se cre6 el Real Colegio 

de San :Pedro, San Pablo y San Ildefonso de I1íéxico (37) 

A purtir de entonces la educnci6n media ha CEllltinado en 

distintas direcciones siguiendo de cerca y de manera pa

ralela la evoluci6n y trcyectorio. ideol6gica de la soci.!t 

dad mexican:J a trav~s de sus distintos episodios hiot6r!_ 

cos. 
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Dentro de este marco, ae puede decir que fue la ideolo

g!u positivista de la 6poca de la reforma, la que como 

mencionamos en capítulo anterior, imprimi6 su sello a la 

organizaci6n moderna del bachillerato o ensefianza media, 

esto ocurri6 al promulgarse la Ley Orgánica de Instruo

ci6n Pública en el Distrito Federal el 2 de diciembre de 

1867 y su reglamento dado a conocer el 24 de enero de 

1868, constituyendo estos dos instrumentos legales el an 

tecedente más cercano de la organizuci6n de la educación 

media superior. 

Una vez implementada en base a le.s disposicioneE.> e ideo

logía mencionada, s6lo tuvo leves couibios relccionudos 

con le organizaci6n del plan de estudios. Siendo hasta 

1922, que se puede señalar un acontecimiento por demás 

importante en la hiE:.t6ria de la Educe..ci6n fuedia Superior, 

y es la convocatoria hecha por Vicente Lombardo Toledano, 

en el mes de agosto, paro. la celebraci6n del primer con

greso de escuelas preparatorias de la República. 

:Entre las conclu~.dones del primer congreso de escuelas 

preparatorias se encuen·liran ideas valiosas y aún vigen

tes de las cuales podemos citar las siguientes: 

"La prepa~oria debe proponerse como finalido.d la ~ 

ducaci6n intelectual, 6tf ca, estética, física y ma-. 

nual "• 

La educación intelectual tiene por objeto hacer hombres 

prepc~rados, medie.rite el a11rendizaj e de las <..eiencius y de 

las let1·as; por tanto el estudiante estará en capacide.d 

para realizar investieaciones científicas, coordinar y 

l"'ele.cionar prot,ramas, métodoe y labores parciales de la 
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enseñanza, de manera que puede afirmar por sí mismo w1 

valor definido, congruente y sintético sobre el ~undo y 

la vida. 

Objetivo general de la escuela y finalidad indirecta de 

cada cátedra será la educnci6n ~tica. 

Se desarrollará entre los alumnos el amor al arte y por 

medio de éste el sentimiento de la simpatía hum::!lia. 

La educaci6n física tiene el fin de conservar 1~~ salud y 

contribuir a la disciplina intelectual y morcl. 

La enseñ211za manual aparte de su utilidad material, debe 

ser esencialmente educativq al vincularlo con los obre

ros y hacerlo comprender que el trabi::~jo ennoblece y al 

realizar empresas de colaboraci6n social, borr:;n el con

cepto de jerarquía en las distintas actividade~ nocioles. 

Otra resoluci6n fue la proposici6n de utilizar un siste

ma mixto de pruebas donde ninguna debía. consis·tir en la 

repetici6n memotécnica exclusiva)'llente, sino inquirir el 

desarrollo de facultades del alumno • 

.A.leo importonte fue la resolución en el sentido de que 

los profesores no debían limitar su en::>eii2.Xlza exclusiva

mente al contenido de un texto. 

El profesor de prepo.r::..toria debe poseer en grc•.do superior 

los conocimientos relativos a su cátedra y una cultura 

l_;eneraJ., con objeto de ser capez de coordinar su lnbor 

con las otr~i.s que form:;in parte del Plnn de Estudios, es

tableciénéi.ose el ex{:.incn de oposición 9ara probar su cap§. 

cidad. {38) 

Estas propue::ita8 son indudablemente un avance, ya que si 

recordw:ios fue en 1867 cuanclo se creaba. y ore.;c .. ni~aba el 

b.:::.chiller::i.to woderno y sin emoc.reo no se hub!a presenta-
' 

·:,· .. 
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do W1 hecho de este tipo, que encarara los problemas prQ_ 

pios de este nivel educi.:itivo e intentnra. adecuarlo en 

forma concreta a las necesidades y condiciones de los 

procesos ~ociales, a.si como tambi~n a los E.vanees en ma

teria educativa. 

Es a partir de 1931 al 6er aprobado por el Conereso Uni

versitario el nuevo plan de estudios, que se puede hablar 

del bachillerato especie.lizado, realizándose estos estu

dios en dos aí'ios, ya que para entonces están ciiferecia:.. 

dos del ciclo medio básico, y ha des::parecido la ensefi~ 

za de los oficios en la prepe.rato:r-ia. 

Otros cw111.Jios sin importancic. re12.ti va fueron hechos en 

los plDnes de estudios. 

Siendo en la d6cnda de los 40 's cuando aparece en escena. 

la educaci6n tecnol6gica especitilizaO.a en el niv~l medio 

al cret?.rse el IPN, lo cutl constituyó un cainbio cutli ta

ti vo, sin err1bi.::rco no fue sino hasta la década de los 70 

cuendo fueron a-ea<los con desit,ual fortuna distintos sis 

temas en este nivel educativo. CECyT, CCH, Colegio de B-ª 

chilleres, CETA, etc., y por Úl ti1uo en 1980 se cre6 el 

Cüi(l!.LEP, quien tiene a su c2.rt;o su.nlinistre.r en forlile.. ex

clusiva en&eñanza media superior con car{cter terminal •. 

Dentro de loE; distintos sif:.;terne.s están vigentes más de 

186 distintos planes de estuido los que incluyen a su 

vez 275 materias cuye.s diferencias van desde el nombre 

hasta los contenidos programé.ticos. Este panorama e:>:pli:_ 

ca la raz6n de une. de las ponencias en la XIV .A.sn.tnblea 

General Ordinurie. de AlfüIES de 1972 donde se consicnaba 

que w1u de las causas de la crisis del Bachillerato l1~exi-
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cano es "la falta de una definici6n de objetivos educa

tivos que sea clara y pueda ser expresada en t~rminos O·

perativos ", agrega el autor que al bachillerato "le han. 

sido conferidas funciones que corresponden a concepcio

nes diferentes y aún o.ntag6nicas, de la naturaleza de es 

te ciclo que ha sido convertido con frecuencia en un a-· 

grega.do ca6tico de fragmentos de bachilleratos di versos 

en su orientaci6n te6rica (39) 
En la XIII asamblea General de ANUIES celebrada en 1971 

fueron &uscri tos una serie de acuerdos entre los cui:.les 

destaca el relativo al. Bachillerato, donde se elabora u

na co11ceptu2.lizaci6n acorde a las nuevas necesick.des y 

situa.ciones. Se le concibe con una duración de tres c.

llos, ab2.ndonándose su estructura. enciclopédica o inform~ 

tiva, pura. dar paso a su nuevo carácter :forma'Livo en el 

que se combinen las cienci~s con lashumanid&des y se le 

e.signó la doble funci6n de ciclo terrnine.l, que cape.ci tt:1 

para el trabajo, y de antecedente propedeútico para estu 

dios superiores. (40) 

En los Últimos C:-!fíos se han venido realiz2ndo algunos es-,, 
fuerzos para resolver los problemas de este nivel educa~ 

tivo dentro de los cuales destaca el Congreso Nacional 

del Bachillerato realizado los dÍ~~s 10, 11 y 12 de marzo 
¡' , 

de 1982 en Cocoyoc, siendo unas de las propuestas mas im 

portc:tlltes las siguiente~: 

nse considera al Bachillerato como una fase de la educa

ci6n de carácter esencialmente forma.tivo, integral y i10 

única.mente prop edeútico; se requiere wic. definici6n que 

lo ubique no solw:nente como una continuid2.d de la educa

ci6n media o w1 e.ntecedente del nivel superior, sino t8!!! 
' 
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bi6n como Wl ciclo con objetivos y personalidad propios, 

p :=:rn Wl erupo de edades en el que es necesario que los 

conocimientos den una visi6n universal y que tenga corr~ 

laci6n con la reaJ.idad del país y cada regi6n; la fina

lidad esencie.J. del Bachillerato el'} generar en el joven el 

desarrollo de unu primera síntesis personrJ. y socitil, que 

le permita su acceso te.nto al nivel superior, como.le. com

prenoi6n de la sociedad y de su tiempo, as:! como su pos!_ 

ble incorporaci6n al trabajo productivo; para ello debe

rá propiciar, por pnrte del alumno la adopei6n de un 

sistema de valores propios; la participaci6n crítica en 

lé.; cultura; la adquisici6n de los inutrumentos metocloló

gicos neces,:\rios p:::1ra su formcción y rJ.cceso al conoci

miento científico; le. consolidaci6n de los distintos as

pectou de su personclidad que permita des2.rrollar su ca

pe.cidt;.d de e.l.lstra.cci6n en términos de nutoaprendizaj e y 

ou introducci6n a los aspectos r..plicados u l~t ciencia en 

las Instituciones que preveen la capacitaci6n para el 

trabajo. (41) 

Te;nbién en me.rzo de 1982 se recomend6 que el tronco co

mún del Bo.chillerato debe de consider:~.rse como una est~ 

tura ac.:·.démica flexible, hasta en tcnto nuevos eGtudios 

y nuevas diEicuciones conduzcilll a unu. definición más _pre

cisa que pueda ser aceptada por todas las Instituciones 

del :País. 

:Por su purte la S.B.P. adopta est::.s propuestas y el 28 

de mayo de 1982 da a conocer su acuerdo No. 71, en el di~ 

rio oficial, donde m::.rca cri terioo obligatorios para el 

plan de estudios y estructu:ca curricular para todas las 



Insti tucionea educativas dependientes de esté• Secrete.ria 

Y las que cuentan con reconocimientos de validez oficial. 

Como podemos observar todas las tendencias van en el seB_ 

tido de dar un& definici6n y una ubicaci6n al Bachiller11 

to, tratcndo de conciliar intereses y concepciones educo. 

tivus antagonicas sin emburgo se 2.dvierte una prcocupa

ci6n por sentar sobre b~,ses firmes trinto definiciones ob -
j etivas asi como filosofía, existiendo el acuerdo de que 

esto solo puede loc;r<-·roe a través cie estudios y diccusi.Q. 

ne[; profund.:.s, que parten de la consideraci6n de que el 

Bachillerato vale por sí mismo, que es un fen6meno espe

cífico y por tanto es caus~1P:lie de un ~í..'.ber propio, ·:I aUE, 

que no tiene en exclusiva la form8ci6n hWLan[t y la cul t~ 

ra eenerF.1, le corresponú.e si, consolidar de m:.ne1'rt defi 

nitiva todos los conoci1Hientos adquirido:;: en loE> ciclos 

anteriores. Ya que es en este nivel educativo clonc1e cul 

mina, toda le. formación por CUl!.dros cul turl:leo, que e.e 

inici~'. en l.;.:. primaria y que adquier·e significado en la 

sccundarie., es el Último womento en el que lo rprendido 

se vuelve cultura, eDto es que el conjunto de conocimien 

tos o.dquirid.os pesa n Ber vidi::. personal, criterios indi

vidutles, perspectiva.s para consideror el ... undo, sínteG:t 

de principios e.. partir de los cuales iniciar uno. vida in 

di vidual y dife:r:·encic•.da. 

Es en este conte:xto de la enseñunza media superior des

crito que se inscribe el fü1chillert" .. o ;:,t;ropecu~.:cio, en 

el seno de 12. Direcci6n General de Educe.ci6n Tocnol6gica 

11.t;ropecuari~., y ni:cc ante la neccsifü:~d de cubrir la de

m: .. ndn exü-.,tente de educsci6n en e::;te nivel en el é.rea ~ 

rnl y de ofrecer me~oreo fonu:...~ de superación a loo j ov~ 
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nes compeainos • 

.APi pues el bachilleratoet;;ropecuario está orientudo por 

dos principios; l.- La formaci6n de recursos humanos pa

ra las actividades agr!colus y; 2.- La extenci6n de las 

oportunidades educativa.a ol área rural. 

Esta si tu~tci6n le confiere al. Bachiller~to agropecuario 

coracteríaticas especiales, ya. que a.l estar contcxtu::tli

zndo en la educación meó.in, debe seguir su ruta y cpegar 

se a las tendencias trazadas en los Últimos año::; para ·e~. 

te tipo de educación, sin desligo.rse como se menciona en 

capítulo anterior, de los coupromisos contraídos desde 

ous orígenes en la escuela rural mexicana. T011bién ade

más como educaci6n tecnol6gica debe encarar el reto de 

form~r hombres capaces que resuelvan los problemas del 

sector so ciol y productivo mfs atrc.zado cJ.e nuectro paí::;. 

Estas car2cteristicas generCJ.les nos mue::..tr3.l1 lo esencial 

y específico de este tipo de educaci6n, ya que en su con 

cepci6n debe sintetizar las concepciones Bobre bghillerg, 

to y lr.s de la escuela rur~J., h:;~ci~ndolo algo más que bg 

chillerato o mero adiectrs.miento en las 2ctividc.des atr.Q. 

pecueriic1:s. 

Ya que su presenci::.1 , aunque e nivel no form~:;-J. en otros 

niveles educativos y en la. vifü, social de lns comunid.s-.

des donde se encuentran locclizD.dos los planteles, es un 

hecho concreto :i ·tr:.,dicioncl, que E·i bic:n tier..de a deso.

p 2.recer por distintas causas, coJ,o son: c>.b<Jndono úc los 

objetivos, negligencia, predomino de otlentacioncs tecno

cr&.ticf1S, burocre:tismo, supuesto respeto a otras insti tu 

piones pera no provocar duplicitlad de funciones, f::!l ta 



64 

de presupueE-to, falta de cooperuci6n de los docentes, 

etc., debe de reforzarse puru que estas escuelas puedun 

ser consideradas verdaderus promotorus del des 8 rrollo s2 

cial. Y como señalamos en el capitulo sobre el concepto 

de educr1 ci6n agropecuarir:.i., pueda ser considerada una al-

ternativa concreta. Para el impulso de le. sociedc...,d en 

sus areas básicas de desarrollo. 

3.2.- Proyecto Académico del Si~tema de Educación Tecrioló -
gica Agropecu:::1·ia. 

El proyecto ac~démico del Sistema Tecnológico .Agropecuati> 

ha evolucionado y ha sido modificado en varias ocaciones 

como consecuencia de reestru~turacionee en el sector edu 

cativo. Y cembios en las políticas educativas económi

cas y socinles de los dititintos gobiernos. 

Para obviar explicaciones que pueden estar contenidas en 

otr~ capítulos, se describe el proyecto aca~émico actual. 

En esta :perspectiva este aparti-.do brinda un pat1oramc. ge

neral. Y de conjwito sobre el tema: 

El decreto de creaci6n de la Direcci6n General de Educa

ci6n TecnoltSgica Agropecuarie. en su párrafo se5'Ulldo, le 

concede facultades y responsabilidades, para organizar, 

controlar, dirigir, cooi·dinar. y vigilar los servicios e-¡ 

ducativos en m.ateri2. agropecuaria. 

Desde su creación ha est;:;do cumpliendo con la imparti

ci6n de educa.ci6n tecnológica agropecuaria y su proyec

to acad6mico está resumido en los objetivos instituciona 

les actuales 8 signcdos para el nivel medio superior como 

para el superior, de esta modalidad eduoa·tiva en la for-

' ~ .; '. 
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ma aieuiente: formar personal t6cnico y profesional que 

contribuyE1ll al desarrollo agropecuario del paí.s mediante 

una adecuada producci6n y una eficiente productividad. 

De acuerdo con esto la finclidad es formar personal cal;_ 

fice.do para promover la producci6n del sector primario, 

lo cual se intenta a través de sus plcHteles educativos 

y sus plwice de estudio de la siguiente m&nera. La DG.;§ 

TA ofrece educación media superior en 173 planteles de 

los cu~les 167 son Centros de Bachillerato Tecnológico· 

Agropecuario y 6 son Centros de Bachillerato Tecnol6gico 

Forestal. Siendo el número de alumnos atendidos de 53, 

655, (42)' a: los cuales se les forma en el Bachillerato 

en ciencias químico-biol6gicas y pueden optar por cual

quiera de las 22 especialidades técnicas que se imparten 

de acuerdo a las características p1~oductivas regionales, 

ya que eGto~ estudios son bivalentes, o sea propedéuticce 

y term.inGles. 

La preparaci6n de los estudil:ll1tes se caracteriza porque 

conjuga los aspectos científicos-propedéuticos del bach~ 

llerato tradicional, con la formaci6n tecnol6gica prácti 

ca y ombos aspectos educativos, enmai1 can el espíri·l;u. 

de solidaridad social hacia los campesinos. 

En cada plantel se cuenta co~ los laboratorios y tallerES 

así como en algunos casos maquinaria y tierras prouucti

vas para garantizar la adecuada foriuaci6n de los alwun.os 

lo que se traduce en la conquislia y realizaci6n de los 

objetivos del proyecto acad~ruico. 

Las 22 especialidades del nivel meuio superior son: 

.• 
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l) ·- CultiVOD industriales 

2).- Cultivos forra.j eros 

3) ·- Horticultura. 

4) ·- Fruticultura. 

5) ·- Henequ~n. 

6).- Maquinaria agrícola 

7) .- Combate de plágas y enfermedades 

. 8) .- Avicultura 

9).- Porcicultura 

10).- Cunicultura 

11) ·- Ovinos y caprinos 

12) ·- Bovinocultura de cl:!ma templado. 

13) ·- Bovinocultura de clima tropicoJ.. 

14) ·- Apicultura. 

15) ·- l~anejo forestal. 

16).- Inventarios forestales. 

17) .- Ascrri(), 

18) .- Abastecimiento de trocería. y 

19) .- Industrialización de frutas 

20) ·- Industria.lizaci6n de carnes. 

leílas. 

y hortalizas 

21) .- Industrializ&.ci6n de productos lácteos. 

22) .- Desc:.rrollo rural. (43) 

Estas especialidG..des agroped~arias se pueden cursar en 

tres afios divididos en seis semestres. 

En lo que corresponde al nivel superior, la llGEf .A, pro

mueve la forn1Eci6n de individuos capaces a nivel profe-

·,' ·: . /~ 

'· ,, 

,.;.•' · .... 
,,',¡ 

. " 
' .. 

. '1.; 
. •· 
'" 

sion[J., de ra~.nejo.r y explotar adecuadamente los recurDos .··~ 

naturcles renovo.bles del pd:::, haciendo énfúsis en una 
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adecuada producci6n y eficiente productividad puru con

tribuir al desarrollo nacional. 

En este nivel se ofrece la carrera de Ingeniero Aer6nomo 

con especiulidc-i.d en las siguientes áreae. 

l) .- Fitotécnia. 

2) .- zoot~cnia. 

3) .- Industries. 

4) .- Administraci6n 

5) .- Bosques 

6).- Des~rrollo rural 

Con estas especi2J.idades l~ DGETA, intenta cubrir los r~ 

querimientos de mano de obra calific::~da, que el d.esa.rro

llo econ6ruico del país reclamo., a nivel regional y ne.ci.Q. 

nal. 

Con esto ::;e quiere dn.r cWllpli•:dento a la· ps>.rte que le co 

rresponde a la educ2ción acropecucria en la implementa

ci6n del pro./ ecto econ6mico global que el est.:.do preten

de para México. 

Esto se entiende analiz~:.ndo el proyecto académico de la 

DGETA, en su verdadera dimensi6n, dentro de marcos n2.CiQ. 

na.les de Educaci6n Tecnol6gica, el ~rogr~na Nacional de 

Educo.ci6n, Cultura, aecreación y deporte 1984-1988 y el 

Plan Nacion2J. de Desarrollo.· 

Es en este contexto que los objetivos del proyecto acad~ 

mico de la DGE'.r A, adquieren su real si[,llificado, dentro 

del marco general de lc.s polític~ls económicas, guberna

mentales, donde la tendencia e.ctu.:::.1 está determinada por 

la crisis económica, de tal m,:nera C!_Ue dentro del proye.Q_ 

to económico nacional del estado se toman medidas :para 



68 

sal vur la si tuaci6n, la estrategia, pura loerarlo invo

lucra y colllpromete de manera directa y principal la ex

plotaci6n y uso racional de nuestros recursos ncturales 

y la formaci6n de recursos humanos, el desarrollo tecno-

16gico y la proruoci6n de la investigaci6n, sin embareo 

dentro de. este proyecto económico n~cional se observa u

na inclinación a fortalecer el sector industrial a fin 

de ampliar.la generac16n y ca.ptaci6n de divisas y crear 

empleos • 

Con los apoyos econ6micos al sector industrial se espera 

que la demanda de personal técnico en esa área se dupli

que en los pr6xiruos años como concecuencia de la reacti

vación económica de dicho sector. 

Mientras en el sector e.gropecuario la demanda crecerá 

por inercia del sistema y su desarrollo quede.rá supedi tg, 

do a los requerimientos de la industrie~, en virtud de 

que el agro, no recibirá apoyos sustanciales que fomen

ten la producci6n en forma realista. Es probnble que el 

crecimiento aeropecuario se siga sustentando en base a 

estrategias de desarrollo rural tradicionales, a fin de 

fortalecer la producción de lQs zonas temporaleras y en 

base a la promoci6n de la organizaci6n can1pesina para la 

producci6n y el desarrollo oocial. 

Considerando estas perspectivas el proyecto educativo de 

la DGETA, debe redefinirse para superar esta si tun.ci6n 

que aunque no es nueva, en años anteriores se vislumbra

ba ya su soluci6n. 

Es probable que ae generen cambios en el proyecto a.cad~-
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mico a corto plazo, pu6s ea una r~spuesta urgente. M6s 

sin embargo dichos cambios no deben ser consiueri:tdos de

fini tivos y se requiere unn constante disousi6n y consul 

ta a fin de est~r oiempre lo más cerca de la realidad. 

El. tener conciencia ::1obre esto es la mejor manera de n

tocer en lo educativo los efectos negutivos de la crisis 

econ6mico.. 

3. 3·- Principios y objetivos del Sü:tema de Educación 

Tecnol6gica Agropecuaria. 

Este apartado está encominado al examen de los principies 

y objetivos educativos que se 11::,n ms.nifestado en la ense 

ñanza agropecuuriu, en el cunl se intenta presentar dos . 
dimensiones. 1.- La primera se refiere a los diferentes 

conceptos eclucati vos que1. han p .crfilado metr.;.s y obj eti voc · 

del Sistema de Educación Tecnol6gica Agropecuaria y que 

se han expresado e. lo lart..o de su historia sm-;tento.ndo y 

orientr;ndo su evolución. Y 2.- La segunda corresponde a 

su conocimiento e interpretación asi como a las opiniones 

de los docentes nJ. respecto (44). 
:&1 este 1;ientiu.o poclemos obGerVL:r corno clei:Hle sus orí.cenes, 

la Direcci6r.1. Genercü úe Ed.UCL.ción ~ecnol6gicn L\gropecua

ria ha V:::ric.i.do ~u;:; concepcic:mes educativas colllo producto 
I 

de la incidenci~ a su interior de diversas corrientes de 

pensc~miento eü.ucativo. Entre las cuales 12.S que más han 

destc.cudo en la configuraci6n de su modelo educativo son 

los siguientes: 

a).- Educc(ci6n democrf.tica 

b) .- Educc:-.ción cooperntiva 
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e) •r Educaci6n Popular 

d) .- Pro.gmatismo educativo 

e).- Tecnología educativa 

f).- Otras corrientes 

Un análisis breve de estos enfoques educativos nos pro

porcionará una visi6n del camino que ce ha recorrido y 

de los porqués de ello. 

a).- Las ideas sobre educaci6n deroocr5.tica expresado.f! al 

interior del Sistema de alucaci6n TecnolÓ~icc~ _;,¿,-ropecua

rie., tienen sus anteced.ente13 en los principios d.e la es

cuela rurul mexice.na, y como tales sirvieron coruo punto 

de arranque, como la primera conceptuolizaci6n educativa 

~ue el2bor6 la DGETA, para iniciar un.s. nueva etapa G.e d~. 

sa.rrollo educativo ciue incluy6 lo~i ciclos bachillerato y 
1 . 

profesioncl. abriendo amplias perspectivas para la Cé.pa-

ci ti.i.ción tecnol6cie:c .. ~..gropecuar·i2. a niveles nacioncles. 

En esta i)e1·cpectivc:., con le.. prfctica de los principios 

fwidarnenté.les ele lEJ.. eclUC€tCi6n democr~"tico. se pensó sen

t(,r lo.s bases pc~ra le. conLtrucción y consolidación de un 

sistema educativo ne.ciente, la. intención era crear un ~ 

biente propicio para el ctui.iplilaie11to de metas y objeti-

vos rJlc::r.!.teados. 

Las p:,.lr..bras ~,extucles son en el sentido de 11 Creo.r un 

climu de dignidad, libertad y democracia propicio pnra 

quienes ahí se deoenvuelvan, con el fin de que aprendcl1 

y enseüen, trc.baj en, produzcc.n, uelibeI"en e inconformes, 

proyecten y transformen la rer;lidad. (45) Po.re. lo cual 

la prúcticc. educativa deberá a.poyc.rse en los siguientes 

principios. 

,,, .. ?.' 
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1.- "Un profundo e insobornable respeto a la 

dignidé1.d de la personatt. 

2.- "Una constante práctica y existencia de la 

libertad, no como mera f6rmula verbal, sino como reali

dad concreta aplicada a las actividades de nuestra vida 

cotidic:-.na "• 

3·- "En vivir libres de toda forma de temor. 

Nadie debe penbsr, actuar, opinar, participc:..r, con acti

tudes temerarias, porque esto constituiría la negaci6n 

de la libertad hume.na y una consecuencia de la educación 

seudo-científica, temor y libertad se excluyen.". 

Con et:..tos principios como base la DGE'l:A, pretendía modi

ficar algunas estructuras educativas tradicionc~lE:s, pro

moviendo la democrp,tización de las escuE:lr:•s y lo. organi

~aci6n colectiva a fin de lograr la participación de a

lumnos, maestros y person2.l en la solución de problemas 

escolures y de la comunidad. (46) 

b) .- Educi:;ci6n cooperativa.- Con este tipo de educc.ci6n 

se ha intente.do apoyar la forw3.ción de los jovenes que 

estudian en el ~istema de Educación Tecnológica .Agrope

cuaria a fin de que tent;r.i.n una visión integral. 

La enseficin,.,a y prúctice.. del cooper·ati vi muo en les escuc-
·-· 

las de la DGE~ A, tiene el o pj eti vo de estt:blecer el enl-ª 

ce entre la teoríu y la práctic~ y además de h~.cer ~uto

suficiente en materia de recursos econ6wicor:. a los plnn-

teles. 

El cooperativisllio es u.na corriente de penbrJniento te6ri

co práctico, que est2.blece un sistema. para org:::niz:::.r la 

producción y el consu;r;o, en su operación tipifíca todo 
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un movimiento sociel, con una particular concepci6n del 

mundo, del hombre y de la sociedad, comprendiendo a é::::ta 

en sus diferentes aspectos, económico, educativo, etc. y 

al individuo lo contempla en sus diotintas etapas de su 

vida a trcvés de las cuales va formándose en base a los 

principios de la doctrina cooperativa. 

Los principios de la doctrina cooperativa son seis fundª 

mentalmente. 

l.- :Principio de Universalidad. 

2.- :Pr.incipio Democrático. 

3.- :Principio de Justicia social. 

4.- Principio de primacía del trabajo 

5.- Principio U.e libre 
. , 

expansion 

6.- Principio de intecraci6n. (47) 
El cooperativismo plantea la educación del horubre de a-

cuerdo con los r.!l1teriores idetles, para de e~.ta m:!Xlera 

ayudarlo al mejoroJniento de lc¡s condiciones de su e::ds-

tencic.• 

c) .- Educaci6n populnr. Esta corriente de penswniento 

aunque parecen obvioB sus fines, se inscribe dentro cte 

la ac"tuaci6n política del estado mexicano, el cual en 

los Últimos anos ha reactU[1lizado las aspiraciones popu

lures soore los fines soci~J .. es asignados a la educaci6n, 

como instancia de movilid:.:-:d social y avance econ6mico. 

Dándole de ef3ta manera un selTliido popular a la educuci6n 

mexice..na. 

Bsta situ:::ci6n explica el porq_ue la educaci6n en L11~xico 

se ha constituido en un colliponente esencial do 1013 pro

yectos del este.do, integre.da a su actuaci6n política deE;!. 
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de .suo ro.ices y conotituye el elemento raáa importrmtc de 

sus aparatos ideologicos. 

La cducac16n considerada a trav6s de esto enfoque se pr~ 

scnta como la linea privilegio.da de la politica esto.tal 

para penetrar en todos loa nivcleo de la vida social. 

La Dirccci6n General de Educnci6n Tccnol6gica Agropecua~ 

ria ha interpretado esta conccpci6n educativa, dD.ndo con 

erucncie. a los pln.ntoaraicntos del gobierno en turno, 

De acuerdo con esto algunos docentes piensan que el mo.d~ 

lo cduc~tivo en el sistema educativo tccnologico agropc

. cuario quedó impregnado por esa visi6n populista, por el 

hecho de haberse creado la DGErA en un período que se ca 

racteriz6 por 1.ll1a político. de ese corte, con cntuiciados 

como cducaci6n pc.ru todos y l['. puesta en murchn de los 

sistemas de cnocíianze, ebicrta en las oscuclt:.s de nivel 

superior. 

d).- :E:ragmatismo educativo. Aunque esta corriente educa

tiva hiso acto de :prosencia desde la dÓcadn de los años 

20 y 30, como respuesta a los excesos y recargos cncicl~ 

pédicos de los planes de estudio, no fue sino hasta la 

a.écada de los e.fías 60 y 70 cuando cl emprenderse la re

for!lla a plmics de estudio y modelos educativos del nivel 

medio superior, curuldo incidi6 con mayor fuerza en todo 

el sistema educo.ti vo nacionai'. 

Vuestra de lo rntorior es que al crearse la DGE'.l.'A se e.

cloptD.rón los principios prag¡¡;ati:::taD de aprender hacicn 

do J' aprender :produci cndo. 

Estos pri1~.cipios del pr::igmv.tis .. 10 educativo los :podernos 

obscrve.r t[Ulto a ni vol cxpl icito corno impl ici to en eJ. gu

nos obj cti vou insti tucionol es como en el discurso curr! 
~ 
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culo.r del nivel ~edio BUperior y superior del aiotcma de 

educación tecnológica agropecuarie. 

e).- Tecnolocia educativa. Este enfoque ha incidido gr8!!_ 

demente o.. varios niveles de la pro.ctice. educativa dote!. 

mincndo en gran medida 1 a estructura y co11coptutl iza

ci6n del modelo educativo en el sistema. educativo tecno

lógico agropccuc.rio, 

Esta si tuaci6n se puede observar sobre todo ol nivel de 

le. rJ.onoación y le. rrograinaci6n educativa. 

En loo dcmao niveles en que so da el proceso do onsciln.11-

za-nprcndizujc. el docente logra sustrncrso en cierta m,2_ 

dida 1 as nor1:12 .. s cxccsi vas dictadas a. trav6::; ele esta con-

cepci6n educativa. 

f) .- Otro.o corrientes. Es includublo que otran corrientes 

de pcnsnmicm·l;o ocluco..tivo ;;e han munifcstado cl intc¡ ior 

de la DGE1.CA y han contribt..üdo a lr:~ confi[,11ll'2.Ci6n del EiO

dolo educativo, cs·i:.o so explica en rRz6n do que por un 

lado esta 1 a for1:1e.ci~n hctcrogcnca del rcrsoneJ. docente, 
/ 

que introduce elementos de su historia personal para el 

descm1)(~i:io de sus actividades, y por otro cstan los even

tos que con el patrocinio de lr> . .AlrrJIES se hen rC;alizado 

pare. 8llrJ.iznr le. oducaci6n media superior. 

Es c;n cc·tios eventos donde upr:.roccn le.s tendencias contcm 
I -

por6.ncas do scri tas en cLpi tillo 211torior, h::.cicmdose pre-

sentes 1 os pos·t;uJ. ad os do, a1n'cndor hn.cicndo, e.prender 

produci cndo y arrcndcr n aprender. 

Esta.s for1;1arJ do pensamiento :I.us podcnos ver c:q)rcsadas 

en for11m matiznda en los objetivos institucionales de 

la DGE'fA a lo lare;o de su hiztoria. 

•," 
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En el momento de su creaci6n sus objetivos erun los si

guientes. 

1.- Llevar la educaci6n tecnol6eica de nivel 

medio, nivel rnedio superior y LlUperior al medio rural. 

2.- Capucitar e. los educandos pnraJ.el2Jllente en 

el apre.L:J.dizaje, en el trabajo productivo o.gropecuario y 

en le:\ industrializaci6n de 12G materias primas resultan

tes. 

3.- ,AJ?rovechLlr íntegramente los recur~oE-. humr.:.

nos y las instalaciones de los planteles en la imparti

ci6n de cursos eminentemente prácticos a campesinos hom

bres y mujeres. 

4.- Loernr la consolidaci6n de las escuel::i.s 

existentes en base a w1a aplicaci6n eí'ecti Vtf!. de los pla

nes y prograri1ns de estudio, coadyuvando en forrn2 decisi

va al desarrollo de lE~S comunidades en que están ubica-

clos. 

5.- Ofrecer e. los educe.ndos la doble al·Lern:: .. ti 

va de proset_;uir estudios superiores y peririitir a tr~:vés 

de salidr.:.s lctereles la incorpore.ción irunudiats. al tra

bHj o prod.ucti vo • 

.En estos objetivos debtnca el principio de extender las 

oportunidades educativas hacia el medio rural, tanto a 

nivel escolarizado como el 110 escolarizado, y el intento 

de utilizarlos como motores del desarrollo de las comuni 

da.des. 

Para el wl.o de 1979, lo::. objetivos dél Sistema Tecnológi 

co egropecuurio eran enunciados e.sí. 



76 

l.- Form~l.I' profesionales que contribuyan al d~ 

sarrollo agropecuario del puis. 

2.- Fomentar y orientar en coordinaci611 con el 

sector productivo oficie~ la actividad tecnol66ica agro

pecuaria de manero. que responda a las necesidades del de 

sarrollo de lii~xico. 

3·- Propiciar las condiciones para el impulso 

de la investicaci6n tecnol6eica. 

4.- Contribuir a la capacitaci6n de adultos en 

actividades acropecuuria. 

En esta nueva elaboraci6n de los objetivos se señala co

mo principal, el de form8.r profesiontles y se siente una 

tendencia a la modernización. 

Para 1982, ~e realiza un¿ redefinici6n de los objetivos 

quedando separados los niveles educativos a.sí. 

Para el nivel meuio superior. 

-Formar personal técnico especializado en las 

t~cnologías agropecuprias p2.ra contribuir al desarrollo 

del país mediante una adecuada producción del Calllpo y u

na eficiente producti vidud. 

Y par[~ el nivel superior. 

-Form;:.i.r profesionules especializados en las 
" 

tecnologías agropecuarias p~ra contribuir al desarrollo 

del paÍs medi2 .. nte una adecuada producci6n del campo y u

na eficiente productividad. 

Pasando a la 2e.. dimensi6n de análisis del capítulo se 

observa que aunqt.te la mayoría del personal docente entr~ 

vi:.:>tudo contest6 que conocen collipletwne.il"te loo obj cti vos 

y principios que su:..>tentan la acci6n eductrt.iva en el sis 
~ 
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tema, hay que atender a un dato significativo, aportado 

por los mismos. El hecho de que la gran mayoría de los 

docentes que actualmente laboran en los pl~nteles de la 

~GE'2A, tiene una escasa práctica ~ interior de la mis

ma, su antigüedad es mínima y casi todos ~on maestros im 

provisados. 

Lo anterior se explica por el desarrollo acelerado de la 

DGETA, ( 48) la cual tuvo que recurrir a la utilizaci6n 

de persono). que no se puede calificar como el ruás id6neo 

pura el desempeño educativo. (49) 

Estas situaciones explican que tengan un desconocimiento 

de principios y objetivos Yel porque de ellos. 

Al encontrarse en esta situaci6n y buscar líneas de ori~ 

taci6n el docente recurre a los medios que estW.1 a su al 
1 -

canee, y adopta w1a postur&. tradicional ya que él es f'ru 

to de una educaci6n así. 

Sin embargo, es también significativo el de.to aportf.'.dO 

por el personcl de más experiencia en el flistema con res 

pecto a principios y o bj eti vo:..;. Indicando que no se ha 

hecho unr. evaluaci6n del cumplimiento y logro de los ob

j eti vos para poder ca.:1biarlos en caso de que no sean los 

adecuados o par:::·. enriquecerlos si es necesario. Opinan 

tt'..mbién que los postulados .filos6ficos, parecen correcta;; 

pero a nivel tc6rico, pueo existen contradicciones inteE_ 

n:::i.s que hacen imposible su implementuci6n práctica. 

Sumado a lo E;.l1terior, est~ el hecho de que s6lo en cont~ 

dc.s oce.siones se discute n nivel global la apliCt1.ci6n y 

traducción práctica de principios y objetivos, quudondo 
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&stos como meras f6rmulas verbales lo que determina una 

estructura tradicionalista del modelo educutivo en el 

Sistema de Educaci6n Tecnol6gico .~ropecuario. 

3.4. Planeaci6n y Pro6ramaci6n educativa • 

La planeaci6n y progromaci6n educativa es, o debiera se~ 

lo una parte integrante del modelo educativo y como con

cecuencia de esto la vía de concretizaci6n del mismo a 

través del proceso de enseñanza-aprendiza.je. l?lé:ines y 

programQs al operacionGlizar principios y objetivos sir

ven de guía para la tollla de deciciones y determinuci6n 

de acciones en la práctica • 

.Encuadrada en esta dimenci6n, la planea.ci6n educativa. en 

la DG.C:TA, se ha movido r<l. vaivén de la influencia de las 

corriente$ educativas descritas en el ccpítulo anterior, 

Esto se manifiesta nivel implícito, y le ha conferido lc;e 

si&iUientes características. 

1.- En el proceE;o de ploneaci6J.1 pe.rticipon úni 

camente los directivos. 

2.- No considersn, o si lo hacen, muy defi-

cicntcruente, lo.s opiniones del personel docente. 

3.- ..i!.l pare(;er, tf' . .:l1to planes collio proe;ro;11¡:¡s sen 

el~1.bort~dos por personal que' desconoce de la m2teria. 

4·- ·Et1 las escuel::::~ se plunean las actividades 

scmectrcJ.es y :::·ntt:;J.es en for,ae.. sect;:.:.rizc..da y no en fonaa. 

global, como debiera ser. 

5 ..... Los planeE son ricidoo. 

6 .- L8. correlación de plw1es y progr2m¡:¡,s con 

las necesiclades del sector productivo y ele lu E:ociedad .. 
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es muy baja. 

Ecta cars.cterística de la planee.ci6n educutiva en la DGE 

TA se confirm:;n con los casos recientes de lliodii'icEJ.ci6n 

curricular que hen oc::\sionado unu serie de contrndiccio

nes que orieinaron que en eJ.e,une.s escuelas se plr1.nean 

cursos y e.ctividadeLJ al máreen del plan de e8tuc.1ios, y 

e.1 nivel de los pro¿_·,rc!.lf¡us de las asie;naturc.G, se h~~Cc\ll 

cwnbio~' tanto en contenido cowo en su operatividad, los 

cuales van de~de el 6rden y la secuencia con que son iin~ 

tido~ los temas, cambios de enfoque, hasta r:iodific:.·cio

nes totales. 

En todo lo anterior se puede observr,r un error por parte 

de los pl~.nificadores en creE:r que los plr:lles y progra

maG deóen cw111Jli:cse al pie de le. letra, no loe conside

ran flexibles, ni tampoco considert::.n lo~ c¿:;_sos imprevis-

tos y el r.1odo de supererlof:!, te.1 p:.i.rece que los plcnes 

y pro5Ta.lliaEi son hechoG pc..rs. grabarlos en piedra. y no pe:.-

ra ser CcJllbi,-:dos y cdaptLdos en le medida en que lt1 sit~ 

ci6n concreta lo requiera. 

LoD "ple:üfi cado res" piensan que el quehc:icer educa.ti vo 

de lo5 docentes es, o debiera de serlo, i&ual al prees

crito por el proyecto académico y su interpreto.ci6n pcr-

' soncl de ellos expresada en planes y programas. 

Esta si tuaci6n ha generado una predispoi: . .dci6n hacia la. 

plenee.ci6n y proc;re.maci6n educe.ti va, en el eentido de que 

se wupl:Í.e la participaci611 en el proceso de towa de deci 

cienes y c1ue ést-. s se:.;n el :i:1:coducto de un:::. mejor infor

mr.::.ci6n. Tales 2.cti tudes. llegon inclusive al plcntonmion 
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to de w1 cnmbio total en la eztructura orge.nizo.tiva y cu 

rricular. Esto quiere decir un csmbio rudical en el mo

delo educutivo. 

La fuente de tEtles inquietuden lo. constituyen el hecho 

antes mencionado de que, casi nunca participan en reunio 

nos de plane.:.ci6n, pues ~stas no se reo.li~ru.1 y cuando es 

así no se lea concidera. 

3.5.- Org2.niz::,ci6n escolar 

La organizuci6n escolar en el Sistema tecnol6gico agrop~ 

,cuario, se basa en las normas Y, criterios expuestos en 

el manu81 de org2nizaci6n para los Centros de Bachiller~ 

to •.recno16gico il.eropecua:c:b y para los Instituto1;; TecnolQ. 

gicos Agropecuarios. Bl cua.l fue elr1boré:\do por una com!, 

si6n .UGE'l' .'/Dirección General de Orecix1ización y füétodos 

en octubre cte 1982. 

Dicho manue.l tiene el objeto de proporcionar a los plan

tel e E> de "una ei;;tructu:n:_ oreo..niza.tiva r~ctui:-J.izcdn que les 

perrili·~a realizar sus ftmciones educ'-"tive.s con cficicnci2, 

coci,dvuv2 .. ndo r·.sÍ al CWH~üimicmto de loe objetivos sectaria - -
les de la Secrete.ría de Ecluc:: •. ción J?Úblic2 11 • 

Lo. e$tructu:cu OI'f;Fnizo.ti va pro;;iucsta en el referido ma

nual eotá el1C2..minado e. dar cohgruencia a las octructure.s 

or5i.-ülÍZE·.tiV8.S y de toHia de deciciones con los ce.m1;ios C}!_ 

rriculareo Establece tres 2.ree.8 b{uicas de or-

,Z<.".nizr•.ci611: Académicc., de Vincult:ici6n y de Servicios Ad-

minif..trati vos. 

A ofocto de co1r1ple11ientE~r el p1·ocef.:o u.dillinii:::trutivo de la 

orcrnisr. .. ción eticolar, el ifl<.1.nuQ]. contemplt". la inclusi6n 
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de un comi t6 de plE1J1eaci6n y evc:J.unci6n, también se in

cluye un consejo técnico consultivo, sienuo este 6rcano 

donde se da la particip¡;.ci6n de docentes y alwnnoc, con 

instrucciones de favorecer las disposiciones de la Direc. 

ci6n General para regular la organizaci6n y el funciona

miento de los planteles. 

Como podemos observar la organización escolar impuesta 

por el !Ilé:!XlUcl de ore;anizaci6n se caracteriza por ser ver. 

tical y r!brida, cuestión que contradice los principios 

democráticos poctuladoz para este tipo de educación. A

dem[-i.s impíde un proceso de comunicación directo y eficaz. 

Este modelo de orgnnizaci611 fomenta. el burocratismo, lo 

cual f1·ena el avance y desnrrollo de pl:: . .nes, progrcimas, 

proyectos de invectig~ci6n y ;enere el divisionismo en

tre la comunidad escolar. , 

Estas CE1.racterísticas también se manifiestan a nivel glo 

bal, ya que en todo el ap~rato administrativo de la DGE 

TA estan presentes le.o estructures verticales en la orgª-

nización administrativa propiamente dicha como en la. pla 

neaci6n y organizaci6n del proceso de enseííanza-aprendi

zaj e. 

3. 6. lle cursos físicos y matericles. 
I 

La infraestructura. física y materiales de los ple.nteles 

de la Dirección General de Eduecci6n Tecnol6gica .Agrope

cuaria esta inteerada por tierras proporcion[~dc:.s por la 

comunidnd donde se en.:u.entran lo~;. locales escolares~ y 

una dotaci6n ti1rn de movilie.rio y equipo, otorgr...ndo por 

el CA.t'FCE, el cual consü,te en un conjunto de mobilia-· 
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rios y equipos que ha sido déterminado como el mínimo 

necesurio para que pueda operar una escuela. 

~ás que co.racterístict-:.s en cuanto a cnlidad y cc,ntidad 

se hv.cen unas observaciones en relaci6n a su funcioncli

dc~d y correlación con la renlid.:,_d de los planteles. 

a).- La infraestructuras fisica es ib'1lol para 

todas las escuelas del sistema, independientemente de su 

situación geogr~fica, ecol6~ica y clim&tice. 

b).- Su objetivo es apoyar las necesidade5 edu 

cativas de los planteles. 

e).- La determinaci6n de las necesidades educ~ 

ti vas· es decidid~ en base a los plt.ines de estudio. 

d).- Considerando lo ~nterior y en vista de 

las constantea reformas curriculares quu se realizan, su 

vigencü·~ efectiva es muy cortn tewpora.lmente hablando, 

por lo que requiere de una coiistante actu:.::liza.ción, cues 

ti6n que en lo presupu'-=stal no eut{: conte;npladu. 

e).- For asignárseler:; un presupuesto ce.si oi1J1-

b6lico a los planteles, muchas sustc,ncia.s y re2.ctivos n.Q_ 

cesa.ríos no pueden ser 2dquiridos. Quedfu1dose sin usar 

el equipo de laboro.torio. 

f) .- Auno.do a lo cnterior, los recursos y equ! 

pos ~3on subutiliz2.clon porq,ue en los planteles prevalece 

la cttedra tri:;dicion::.>J. de expoDici6n frell"~e a grupo con 

excesivo dictr..do y uso del pizD.rr6n, por lo que no son 

aprovech2.c.los los recursos vivos, los recursos naturcles, 

los se1novientes y otros insu:uor:;. 

g) .- Las bibliotecas de lt::s cucuelt::.s no cucm

tl'ü1 con los libree suficientes en cc.ntiuud y en calidad 

po.ra el a110.ro del proceso edu<.:~:tivo • .. 
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blemática con respecto a los recursos físicos y materia

les, podría ser más amplia, pero con eote examen breve 

es suficiente; adem~s esto no ea privütivo de la educa

ci6n agropecuaria, y lo importante para el estudio es 

mostrar coruo influyen éstos en la deterrninaci6n prúctica 

del modelo educativo. 

3.7.- Teoría y pr~ctica educativa. 

Las relaciones de la teoría y la práctica educativa son 

determinantes en el proceso de concretizaci6n de los mo

delos educativos. En esto radien su irnpo::cto.nciu de ser 

analizado, a fin de dc.r cuenta de la real.id.ad que están 

viviendo en el hacer cotidiano de lor~ docentes. 

Hay que recordar que los modelos educe.tivos ti:.mbién for¡ 

man purte de, y a la vez son produc·to de, le. práctica e-

duc~tiva de los docentes, que en conjunto con pl8l1es y 

progrnru.as, proyecto c:cad~mico y filosofíe. educativc., lo 

estructuren y son influidos por é$te • 

.A,poyÓl1donos en esta ce..teeorizaci6n de la pr{::.ctica educati 

va poue1ilos obeervl:..r que ésta, en los plr.,,r1teles de la DGE 

TA, tiene un~. esco..sa correlaci6n con el modelo educativo, 

esto quiere decir que existl u.na dista.nci~:. entre el que

hacer docente, proyec1..o 8.C::..:.dé1.üco y sus postuJ.¡;~dos, en

tre dü:.curso curricul2.r y pr['l.cticr! concreta. 
~-

Con respecto 2.. est.::. si tuaci6n, ex_plicun los clocc11tes que 

el proyecto ac~~déi;iico clel 3i~-,teuL¡;,_ TccnolÓ¿,ico J:.eropecua

rio ce E!l'íibi&uo y no este. oricnti:·.do por w-1 modelo educc .. ti 

vo espt:cÍfico, o.teniéndose por esto, lo docen-te~;, c. ous 

propios medios. ' 
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Estus consider['.ciones nos indic:::n en primera in:::;tancia 

Wla situuci6n de desconocimiento con respecto a ciertos 

elementol:l que awique desarticulados y sueltoc.;, eEtructu

ran el proyecto ac.::~.dérnico y esbos[;l'l un modelo educativo. 

Por otro lc~do indica la tendencie:. a ·ouscur soluci611 a 

los proble!11as que enfrentun los docentes en su pr{ctica, 

busc:::.,11 un referente, un apoyo te6rico pEtra guiarse en su 

actividud cotidiana. 

De lo anterior pod.emo~ inferir que las reluciones entre 

teoría y pr8ctic8.. educ:. ti va tienen su expresión concreta 

en el plantel e::>col::,r, <. l nivel de la clase en el aula, 

como proceso ecluct:tivo real, r->.rticulado con el contexto 

in::.iti tucionol y soci,;:,.l, De esta forme, es influido por 

o·tras prácticns q_ue interviene;.-1 al ser trctsl.:1.d~-.d2s a la 

e~;cu0l!l, ye. Q.Ue cadt¡ r:.iemi:>ro tiene una hü>toria diferen

te, tanto pr: .. Ge.dt:.. corno gr0L>ente, le.. cucJ. deteruin::. en nu.r - -
te su nctuuci6n. (50) 

1:>.· b' ' " f . 1 ~ t f' J!o¡.1 usquea.a a.e re eron¡;e::.; os a.ocen es recurren e.. ic.u-

rc.s que en su experienci2 2.nterior representaron el i

dccJ. del docente y ello:J recon:;;truyen e intergret¡:,n ese 

rol durnl'LG cu clo::;;e.;•pe.-o. 

E::.tos plcrl'Ler.miento::; nos conducen .::>or fuerzc. a definir 

el niodelo educcti vo en el 5ir.:ter11:::. TecnolÓ¿ico f1.t::ropecu2-
( 

rio, coH10 trwlit;ion;;:J. i e.liipÍrico, J..')Uesto cue esas cxDe-, -
riencit:,s no. est~·n. e8crit¡ .. s en ninL,una purte y ::.u trw:isini. 

si611 y ¡;._p:cendizL~j e es 8. 1) i:i.rtir de l;:;. tr¡:¡dici6n e:.,colc..r. 

otro areurnento sicnificQti vo en relación e. la si tu.:.ci6n 

re~:l de le. re1F.ci6n ent1·e teo:r-Í<.~ y p:r·{:.c·ticc:- ecluc~.tiva, 

es el hecho de que en l~~ tot.:.liclt:..d do loe U.oce.rrtes entre 
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vistudo11rur.mifest6 la inquietud por conocer un modelo e

duco.ti vo específico y concreto a fin de mejorar su pró.c-

tica. educo.ti va, pués este les ayudaría. a prever si tuLcio 

nes y brincJ.c.r explicaciones a loz diferentes f en6menos 

del h::?.cer docente, presentes en sus reL1cionez con alum

no::; y demás miembros de la cou1unidad escolar. 

mte la i11clefinici6n explíci tu del modelo educ.:¡tivo, loo 

docentes afirmen que su prñctica educativa está guic.~d~ 

por lllodelos rnodernizantes, donde la tecnoloeía educr:~tiva 

y el tecnocratísmo son los instrumento:;.; con los que se 

tomnn decisiones, 

Est2. descripci6n sobre la teoría y la práctica educe.tiva 

en los pl2nteles de lo. :UGETA, nos hace comprender lr.:. ur

e;encii:::. de contar con un mo<lelo educ::;ti vo que briuclc ul

ternutiv2s parr;. la re2li~o.ción de l!:t pr6.ctic2. docente y 

en este sentido i:tvsi.nzar en ln consolidc.ción del Sistema 

de Educ::;,ción 1.CecnolÓgic~. Agropecuaria.. 

3.8.- Evolución acedémica. 

La Direcci6n General de Bducnci6n.Tecno1Ógica .ABropecua

ria desde su creaci6n ha ofrecido educaci6n en el medio 

rurEJ. L1exic<:J10 y en su evoluci6n ha pasc~do de impartir 

inicialmente educación raedie. básic2 ht:.sta educaci6n de 
I 

pos~grallo en la actuclidad. 

Un panoreJua del curso que h<:!. :5eguiclo en ce.si décc:lda y me 

die. es el sit11.1iente. ( 51) 

Aun todavía con el r,::nso de subdirección, en sus albores 

ofrecía educnci6n modia básica, y para el aí:lo de 1971 se 

crean los prilllerob Centro::. e.le ·Bachillere.to Tecnol6cico 
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Agropecuario. ( 52), en un afá¡i de cubir la demanda en ª.!:!. 

te nivel educativo en el área rural. La demanda de es

,t,e tipo de educaci6n en el sector rural se calculaba en 

un 50% del total nacional. 

Con la creaci6n de los planteles de educaci6n media sup.! 

rior se intentaba también frenar la emigraci6n a la ciu

dad, pues se hcbÍa rebasado la cnpacidad de 2bsorci6n de 

los sistellias educativos ya establecidos, y con esta ued.!_ 

da se quería arraiear a la juventud campeBina a sus lu

gares de orígen. 

En estos planteles oe ofrecieron ori;;inolmente siete es

pecialidades agropecuarias. (53) 

Para 1973 se present6 la necesidad de nbrir p12.llteles que 

absorvieran inmcdie.tamente a los egreso.dos de los Centros 

de Bachillerato Tecnol6&ico .'igropecuario, así se cre~ron 

los Institutos Tecnol6gicos .4,gropecu:::.rios. 

Los estudios que se ofrecieron en los primeros Insti tu

tos Tecnol6gicos t~ropecuarios pretendíw1 formar t~cnicos 

que se ubicarían entre los t~cnicos medios y los ingenie 

ros. La Preparaci6n profesional se cubrí::. en dos afias. 

Este proyecto naci6 condenado al fracaso ya que una vez 

que ee;resaron los primeros alumnos, éstos presionaron P.!! 

r[¡, que se les complementarr:-~ ~u preparaci6n profesional y 
i 

obtener el grado acad~IBico de Ineenieros. Esto en vir-

tud de la ful tu de reconocimiento t~.nto l2boral y social, 

inclusive por la propia DGETA, por lo que a partir de 

1978 se impleme11t6 el nivel t>.Cadémico de licenciatura y 

los ootudiw:i·lies el;.resaron de los ITA, como Inc;enieros A

gr6nomos. · 

' " 
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Para el año de 1975 se reo.liz6 una reforma a los pleneo 

de estudio de nivel medio auperior, centrando los cambios 

en el paquete de asignaturvs tecnol6gicas y práctic¿:s, 

co11serv{1,11dose ieucll las correspondientes al btlChilleri:~to. 

Esta reforma se tradujo en una umpliación de l::~.s enpecia

lidades, predondnnndolado técnico agrícola y t~cnico pe

cuario, así para 1978 se ofrecían ya trece e~pcciclicla.des 

en este ni ve:l educativo, conservándose ést: s hnsta 1981, 

cuando se reuliz6 una reectructure.ci6n curricular, que i~ 

volucr6 a todQs las modalidades de euucuci611 media supe

rior dependientes de la Subsecretaría de Educación e In

vestigación Tecnológica. 

Por lo que respecta a la DG:¡:;'f.4., L:l resulte.do de la refor

ffit'l. curricul::.r trajo como co11cecuenci2. la introducción de 

troncos cowún&:s ele formc-.ci6n generu.J., !.)L.ra de r..hí p:.:~rtir 1 

a laB diferente~; e:::;_pecit-.lid2.clei::; que Le ofrecen en los dos 

niveles educc.tivof; ouc r.tctu2J.ruen.te oner¡:¡_, 11edio :;;;unerior ... ... . 
y superior. 

Dichr reostructu.·2.ci6n pretenclió, reforzar lL?.. ex1)eriencia 

:-:Cr:'.dÓliliCf:• obte.iüd::-, H lo lc..rgo de su trc;yectoria hist6rica, 

a~Í coi.10 e:.dD.ptc·.rse a laG condiciones y proyectos econ6mi-

COLl del estado. (54) 

A partir de entonces se ofrecen en el nivel ruedio superiac 

22 especialidades ueropecui.~rL:.s y en el nivel superior ee 

ef.;11eciuliza en 6 Lroas ugropGcu::,.:das. (55) 

De s.cucrdo con lo :::¡¡1terior :::e l1ueC:e comüdcru:· ln evol u-

. ' el ' • t • I· t • ' • d • I· d cion ncu. cWJ.Cf.'. cou.o cu~·n· i·~n ·ivc. y al12'rquica., supe 1·~<.: 2. 

2. iILtereooc políticoi:i. 

J?or lo c1uc re~J.) ect Cl r:.l L~Vat.ce del nivel aC.:.1..clÓ1i1ic:o ccmer~ .. 1 

d0l bÜ:ton1i;~ se pU4.,(l.E: definir cou•o woéler·t.do, y n que ~:i bien 
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.ee ha ido consoliüando el Siutema Tecnológico Agropecua

rio y afinando su proyecto ecadémico, el nivel acad6mico 

de loo planteles no se puede comparar con otras institu

ciones del mü;mo nivel. Dada su especificidad, aerope

cuaria siendo ésta área donde se han logrado avances sus 

tancic.les. 

Se puede seúrilar como causa del nivel académico, por una 

parte, la improvizución de los docentes y las deficien

cie.s en la planee.ci6n, y por otro lc,do los corn..;t;::intes 

cambios en plrines y programes. 

Una opini6n digna de consideración señala. que se ha evo

lucionado en forma bustexite satisfrctoria en relnci6n 

con otros subsistemas educativos, pero esto s6lo a nivel 

de la teoría ya que se sil.,'Ue i1up&.rtienclo conocimientos 

purr:imenJlie librescos, he.ciehdo a un 18.do ln. nec:esaria u

nían entre teoría y práctic:_~ y :::.obre todo no se ho. promo 

vido la inveotigación. Esto es re:,:;,onable puesto que en 

relaci6n a la didáctica emplet,da no existe siste1;.ici.tiza

ci6n, no hay eluboraci6n 2.lguna sobre un~. metodología de 

la enseñanza agropecu2.ria, lo que ocasiona clue los recu!. 

sos cuc.,ndo existen no Eon los m[.s adecuado~ para lot;rar 

un buen nivel de aprendizaje. 

Pé?.ra tratar de soluciont::.r el. problema de nivel académico 
¡ 

se ha reali7..ado proyectos de superación profesion::!l. Co 

mo por ejemplo se puede citar la crea~i6n del Centro de 

.Jesr.rrollo Profesionr.1 pr;.rn 12. Educo.ción .;\grop ecuc.r·ia y 

la irnplementoci6n do cursos perrn2.nontes P. diferentes niv~ 

les. 

:E Esta situ, .. ci6n no es privativa del ::iistemr~. de Ec1uc:.:

ci6n Tecnol6eico .. Agropecuaria. 

:.;.·.:. '," 
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.No obstt:nte persiste lu opini6n de que todas eEJt::::a medi

dt·S constituyen muy poco pura los requerimientos rea.los. 

A lo largo de su trayectoria la DGETA., no ha realizado 

reformas su[;t:1nci:.1les que tiendo1 a resol ver en forma 

realista los problem;~s, pues siempre se les ha dndo una 

salida política, ililpero1do los criterios tecnocrt.ticos y 

no lo. ruz6n fundunentada científicamente. 

Se m2nej a a distintos ni ve~es, que el Siutem2. Tecnol6gi

co Ac;ro.:rncuario ha cntruclo en W1.a crisis intern2., tanto 

docentes cofüo directivos parecen señalarlo. Prueba de 

ello es lo enunciado en-el proyecto estratécico núraero 

once elaborL._do por l::i. subdirecci6n técnica en m:.'.YO de 

19.'.34, do:1cle se mencion2- que 11si no se refuerzan las c::c

cionos e ... lpre:rnlid:.i.é'. y si no se llevr~n ~· cebo pro¿:;rau .. ~.s ur, 

gentes que ataquen los p:cobl(;IilU.i de tU1t::'. m:.:ner2. rE:.dicw.l, 

se corre el ries¿,o de q_uc 12 educ 1:.ci6n ::.c;rope::cu::~1·iu su

fra un deterioro muy Lerio, de que o:~umente lu dc~erci6n, 

O.e oue se formen técnic;o::.; c:ue no encuell'LJ.:en ubic:.:ci6n c.-. .. 

ll,.nte esto existe la inquietud por p~J.rte dEJ los docentes 

de buscar solucioHeL: y seib.lw.1 que se deben abrir cen; les 

directo::; de comuiüccci6n entre la bt.se lfia.t;ir..;·~cri;:..l y cd

rectivos : .. fin de c2ue r.c rcG:~ice W1E pl[Jle:. ci6n <.:.decuc:.d2. 
¡ 

locrw1do la concolid~ci6n definitiv~ del ~i~teme Tecnol6 

cico .~ropecuc.rio. 
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CllPI'.CULO CUAilTO .ALTEHl~A'l'IV Af) l? A:.~A LA lWlllúUL.:'LCI01~ DE UN 

lüODELO EDUCATIVO TEC!WLOGICO l.GHOI'BCU_A 

RIO. 

"Comwimcnte 81 inicio del ciclo es 

colar el docente se instala en su 

sol6n de clases sin cuestion~rse ª 
cerca de lao relaciones que s11Í 

esta expressndo, esto cucede ta.m

bién con lor:, derults pc.-.rtici1):..' .. ntes 

directos del proceso educativo. 

Esta despreocup c.ci611 por lo que hq¡· 

detrfs <le la pré-i.ctic2. inmedi~:ta, 

tiene diveraos oríecnes, siendo el 

mis argwaentado el de lE. necesid8d 

de CUla)lir los oyjetivoi:; 11 (56) 

.ti!rl los capÍ tulos 8.XLteriores se dio reBIJUebta c. las inte

rroG2.ntes plr.!l'ltcad.:s por lt~s hip6tcsis ele l<:. invcstiga

ci6n y sobre todo a la inquietud centrvl de ht•.112.I' l:;.s 

fuentes y oriaenes de los enfoques oduc2tivoE con los 

cucles se h::. estructurado el modelo educr.ti vo en el sis

tcil.i.;:::. 1.rocnol6t::.:ico i~rop ecu2.rio • 

. Alli se o.n::J.izaron los concepto5 de lllodclo, modelo educg 

tivo y edue;:::~ción uc;ropecur:l.ft'. a fin de ·~ener pwltob de 

fJ:.'rtid¡;:_ p~:.ra un ex.unen po¡_;terior a.onde se iuostré:Lron lns 

diferentes corrieütCG de pe.ns;;.:.miento pedi: . .::,ÓL;ie;o c~ue ha 

incidido ed la ec1uc~-.ci6i.1 H.e):ic~tllü en ¿;ener-ul ~, en po.rti

cul8.r en la educ:::.ci6n rur¡Ü y cc,ropecuG.:cib 

En e::.;te ca11ítulo se d~;.rÓ. respuesta a l;:i. secunda PE.;.rte daJ.. 

tr.:i.bajo. D::.do que el modelo ecluce:t:,ivo uctue.l ele la ense 
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iianza agropecui:iria no ho. resul tudo todo lo satisfactorio 

que se esperaba. (57) ¿~u~ alternativas existen?, ¿ qué 

se puede rescatar de toda la experiencia adquirida? 

Como se puede observar la enseiiE-1Jlza aBropecuaria tiene 

antecedentes remotos y a lo largo de la histori~ h2 sido 

concebida en diferentes formas, siendo algo caracteri~ti 

co en todas ellas, el iruponer principios y conceptos elª 

borados prra la educaci6n en sociududes urbanas importa

dos por lo r~gu.lar de otras latitudes; 

Esta característica de las diversas corr.ientes de pensa

miento, (escolástica, po~itivicmo, pra@natismo, etc.), 

de partir de ideas abstract~s en vez de partir de la reg 

lidad llE'.Cional para solucionc.::.r los problenia$ educ:2tivos 

de Kéxico, aún se conserva en ali:;unos CE:.t;os, y en causa 

Cic dcsfe.ses entre teori2. y nrh.ctic2 educativa • . '· 
Con ecto no so quiere decir que üe oan desecharse las eXJ!_ 

riencias obtenidas con la práctica de estos enfoques pe

dug6gicos, sino más bien reconocer la situación en la 

que se ha visto la educnci6n wexicana, a fin de avanz2x 

en firme en la propo8ioi6n de valores para un modelo edu 

cativo con apeco a la reEllidad. 

Los postul2üos ped.s·.e6gico~ a.l"lalizados, eunque historica

mente hay3Jl surc;iclo cont:i-apuestos, no neces;;:.r·ic:l,,!llente se 

excluyen unos a otros dentro' de una perspectiva de bÚD

quedn, de rescate y de orient '- ci6n eti.ucc~ti va. Debelllos 

eiüonces retow.::r oJ.cunoc eleúí.cntos y re;;J.izur una sínte-

sis, Bin dejex de tener presente los ras:.:..os inherentes 

al surgi.a•iento de cad~'- uno de ellos y sin perder la per~ 

p ecti va de rn:rtir de la reclidad educ; __ ti va nc.cion:.:J. y no 

de ido1~s y concepto:.; expoJ:tudoo que caen en lu ti.bstrac-
~ 
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ci6n pura el pe:cuer la relaci6n con el objeto que los o

rigin6. 

Ea congruencia con lo anterior ubicamos a la actual eU.u

caci6n agropecuaria al amparo de la filosofía del bechi

llerato lliexicano, considerandola la depo~itariu y hered~ 

ra de la trndici6n y doctrina social-educativa U.e la e::.

cuela rurul mexici.:.na. 

Los ple.nteaJnientos anteriores conducen r.ü reconocimiento 

de los siBUientes térruinos fW1de.mentc:J.es. 

l.- Ser concientes de nuestra ·situaci6n educativa y 

2.- Rescatar lo..s experienoi8.S• 

T~r.minos que indican la necesidad de emprender acciones 

radicales urgentes para evitar Wl deterioro mayor de la 

educa.ci6n <?..gropecunria. Estas acciones dcoen partir de 

nue:;.tra 'reo.liéi.c.d, busca>1.dO soluciones a los problemas e

ducativos en nosotros l.Uismos p~:rtiendo del esfuerzo con

junto, de nuo~troB valores, de nuc:;,tra experiencia y de 

esta ru::..ners. construir U!J. modelo educativo, 

En ef;te sentido se proponen 12s siguien"'lic~ tesis que sin 

pretender ser rece·t;as pedagogicas ni f6r11mlc.s perfccta::i, 

e~ton enca;ninadé'.S a cimentar la postulacióu teorica que 

orient,e la educ::tción 2.eropecue..ria e..ctucl. 

l.- La educ:t:.ción. eFropecuaria en el lli.edio ru

reJ. tiene couio fui1ci6n, la creaci6n ele ui1a existencia h}:! 

mant:i. ml•s pl8nt::, por u1edio ele la~; for¡11:.::.s cul tur2J.es que 

m::!.11.ej é~ en sus pl:· ncs dG estudio. 

2.- La educnciÓil agropecuaria debe centrar su 

p::i.pel en la co1iW1id~td, puef.> 1a educ::~ci6n no debe ser e:r..

clue;iva de las t;eneracionl.:!f.:i j6venes, tam'biér~ deben de 0011. 

'-1 

, 1 
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siderar a loo adultos como demundantcs potenciales de e

ducuci6n y cu,PL'.cituci6n en el trabajo productivo. 

J.- Lo. fuente central de inop1rc.ci6n p:.;.ra la 

práctica educativa en el biatcmL Tecno16cico .Agropccu6.

rio debe oer la doctrina sobre la educHci6n rural llle:dc~ 

nn, u fin de que ::;u:.;; principio:; se lleven h::..i.sta sus Úl ti 

mo.8 consccuencir~o, resce.tando y enriquecieudo experien-

cias. 

4.- La emseiían.zC<.. ~cro1jL:CU2~:ritt debe ele orientc:.r 

ne por los principios de la dernocr2.cia, en todos sus ni

veles de actuaci6n para consec;uir ber realmente igud.itg 

ria. 

5·- La eclucación agropecuaria debe ser nu.cion,; 

listct, entenc.liendo por eE>to, la intecración de los ele

mentos que co1npone11 y r::ir:•boliz2J:1 l:;. ncciou:.;J.id..:,d i11exic:.:~-
1 

na, la búsc~ued:::. constu.ute de le iélemtidad n<....cior.1.:.:J. e;n el 

cultivo, fo!llento y rescate de lo:.:; v2lo:co:J cu.lturT:les att-

t6ctonos. 

6.- Ls. educación c:;.gropecut:.:r·ic. debe ewplcarse 

consci ... l:tcmentc en prep::.~r.::.r a los ho1.1bres que foruar&i 

lUl nuevo tiIJO de socied."d mexicuna. 

7 .- Para prepD.rar al howbre del futu1'0 lo. edu

C::.'.Ción ut::;rOpüCUa~:i:::,, c:..eüe pl'OfaOVer el desarrollo ú.e 11,;iS 

CC..ii<:tciu2.d.es intelectuales, ó.e 2.l'J.{J.i::;ir:,, de sintésis, de 

rclp"ciórl, do cue~ tion;,,;¡ .. ie:ffto y ele autoc·.cí tic u, t~ fin de 

que el individuo eLlliuc~ r1,,;s~on:: c.'. ule1:¡cnte su propio proce

so de f'orm;.ci6n. 

9 - . , . e·-1 :·:e1·1rl.'\ ... ~ .. , y r,]_ .- L8. CClUCr.CJ.OU ;\L,rO}_)t:•CUU:l.:;! .1. ..... v.i.~w. " 

, . 
valen poi' ci u~ 

mos y (;Ol1 causontes de un co1i.ociu1ic11to y mJ. i::: bcr propio. 
~ 
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10.- La cduceci611 ucropccuu·it:t de oe Ge¿,uir te

niendo c;omo principLtl objetivo el principio de llevar i11s:_ 

jores oportw1idudorJS educe. ti vas u la juventuu. del rueclio 

rural. 

11.- La educaci6n cooperntivu debe ser parte 

integrante del pL:.n do cstuü.ios. 

12.- Al bachillere.to 0.c;ropecuario le correspo!!, 

de corlsolidar de Illaner::.~ definí ti va todoL loo conocililien

tos gd.guiridos por loe cf.;tuui:.J1tes en los ciclos 8Xlte·-

riores. 

13.- La educcci6n nbropecuaria debe proponerse 

la tarea de convertirse retlmente en instrw¡¡entos que fg_ 

voresc2 el desarrollo econ6wico ;/ social. 

"' 

i 
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bajo de la subdirecci6n técnic~ de la D~ZTA 

52.- E:;:'.t:~s e:.:,cuelas inicialmente tenílll'l el noL1bre de Ce~ 

tros de estudio Tecnol6cico ~ieropccuario. 

53.- Com:ul te:r el "proyecto e::;trategico i10 •. 11 11 documento 

ele trc:.br: .. j o. De le. subllirección Técnic<:\ de l::~ .JJ3.DTA 

54.- E;...to er::; ele acuerdo cl Plan Global de Jes~:.rrollo y 

el :Pr·oc;r2ma K::cion:tl de Educ ~ ci6n, Culture>. y De~)or

te 32-88 

55.- Consult:i.r el cp~~rt; .:'~o sobre el :;_)1~o¡octo e.cali.émico de 

este rni:;:,i.:10 trc.bc·.jo. 

56.- Isabel Jim6nez op. cit. p. 2 

57.- Al r0:.:::pccto, 1:.::: su1Jdirecci6n Técnica de L.~ .DG:::'iA en 

su proyecto 

ci6n cie elenientos que c:arac.:teriz:·n los problern:ts lo:, 

que enfrentr•n c11 1::1 e.ctivicl.:-~ci. lr•. BdJ.cr,ción l1:edic:. su 

perior y Superior c-.f;ropecu<:~rie.. y recou~iendc. 2.ccione~ 

UY't;entes, entre l:.~s que destaca la elubor:óci6n liel 
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