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Seguimiento a egresados del posgrado
en economía agrícola de la uech

Meníl osI, ClRi\4Bt¡ BENírnz HsnNÁNoEz
LlsnRlo VlcroRINo R¡.ir¡Ínez

Resumen

El presente trabajo lleva a cabo el Seguimiento a Egresados del Posgrado

de Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Natura-
les y del Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola de la División de

Ciencias Económico Administrativas de la u¡cn. El seguimiento a egre-

sados forma parte de uno de los propósitos que tiene la Coordinación del

Posgrado por valorar la calidad y pertinencia de los Programas que ofre-

ce y su impacto en el desarrollo de áreas rurales y urbanas y, a su vez,

realizar estudios sobre seguimiento a Egresados metodológicamente fun-
damentados.

El aumento en la demanda para cursar estudios de posgrado, que

ofrece la Universidad, da la pauta respecto a valorar la calidad de los mis-
mos. Por ello es necesario consolidar un estudio sistemático y fundamen-
tado, que dé cuenta del seguimiento de los egresados en relación a su

desempeño profesional, académico, su movilidad laboral, su inserción en

otros campos de desarrollo y el impacto en el área de investigación. La im-
portancia de llevar a cabo este trabajo permitirá obtener información para

establecer la congruencia entre los objetivos del programa, el perfil del

egresado y su desempeño, permitiendo cimentar los procesos que des-

arrolla la Universidad.
El Seguimiento a los Egresados de los Programas de Posgrado de

Maestría y Doctorado de la DMsión de Ciencias Económico Adminis-
trativas de la uech se lleva a cabo conforme a elementos de tipo cualitati-
vo y cuantitativo, tomando en cuenta algunos trabajo de la ewules, los

criterios de calidad del cowecyr y algunos materiales sobre el diseño de

instrumentos para seguimiento a egresados.

La población que forma parte del estudio corresponde a los alumnos

egresados del posgrado de maestría en Ciencias en Economía Agrícola y
de los Recursos Naturales v del doctorado en Ciencias en Economía
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Agrícola, respecto de las generaciones comprendidas en el periodo de

egreso del 2013 al2017.
La importancia de este trabajo radica en obtener información que per-

mita valorar la formación que se proporciona en el posgrado y que com-
promete a renovarse continuamente adaptiindose a las nuevas exigencias
de la sociedad, pero para hacerlo es necesario realizar estudios que des-

criban el desempeño de sus egresados y determinen la pertinencia curri-
cular de sus programas, contenidos y metas. Asimismo, derivado de este

estudio,los productos que se generen como: avances metodológicos, in-
formes, reseñas, base de datos publicaciones de artículos, conducción de

talleres y participación en eventos diversos contribuirán a difundir, com-
partir y mejorar la calidad del posgrado.

Palabras clave: seguimiento, egresados, calidad, impacto, posgrado, economía.

Introducción

La División de Ciencias Económico Administrativas (orcE) surge como
un organismo destinado a formar profesionales con responsabilidad so-
cial para atender la problemática del sector rural, desarrollo de la investi-
gación, extensión y servicio. Su visión está comprometida con el desarro-
llo sustentable a través de la investigación, la docencia y la preparación
integral de recursos humanos con actitud y ética profesional.

En este sentido,la formación de los dos Programas de Posgrado que
propone, como la maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los
Recursos Naturales (rracranN) y el doctorado en Ciencias en Economía
Agrícola, tiene como objetivo ofrecer un cuerpo sólido de conocimientos
en el uso racional, sustentable y social de los recursos naturales, que per-
mita apuntalar la aplicación del conocimiento multidisciplinario en las
actividades productivas del sector primario y sus actiüdades conexas, así

como en el manejo del capital natural, todo ello dirigido a favorecer el
desarrollo de las áreas rurales y urbanas.

En 1978 se aprueba la creación de la maestría en Ciencias en Econo-
mía y Desarrollo Rural, y en 1985 el doctorado en Ciencias en Economía
Agrícola. Ambos posgrados han contribuido a la profundización de los
conocimientos y a su vez impulsado la formación de profesionales en la
esfera de la dirección, docencia e investigación, que incidan en la solución
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una síntesis de la trayectoria académica de sus estudiantes de maestría y

doctorado por generación a partir del 2009, sin embargo, hasta el mo-

mento le ha sido difícil desarrollar una labor sistemática y fundamentada

para recabar datos de los egresados que coadyuven a conocer, analizar y

valorar los programas de Posgrado en sus múltiples dimensiones' e incor-

poren medidas de innovación; sin embargo, una fortaleza que tiene Ia

coordinación de posgrado es que dispone de un sustancial recurso de in-

formación y medios que pueden ser utilizados para consolidar un estu-

dio de seguimiento a egresados.

En el mismo sentid;, en la reciente evaluación realizada por parte del

coNACyT, respecto al Programa Nacional de Posgrados de Calidad nwrc'

se hizo la sugerencia a la"coordinación del Posgrado de la División de

ciencias EconómicJ¡JÁinirtrutivas de la uecn que llevara a cabo estu-

diossustentadosmetodológicamentedelosegresados-deposgradode
maestría y doctorado' De es=ta forma' se trabajicon la Coordinación del

posgrado de la Oivisión de Ciencias Económico Administrativas (olcE)'

para conformar un estudio de Seguimiento a Egresados de Maestría y

Doctorado qo. upo.i"irrái.u¿or.ri irrfor-ución que permitan valorar la

calidad, pertinencia ili;;;;;gramas d.e posgrado que ofrece y su impac-

io ." .íá.tarrollo de áreas rurales y urbanas'

Obietivos Y metas

Se instrumentará el programa de Seguimiento a los Egresados' que con-

siderará:

. Recopilar y analizar información que permita establecer la con-

gruencia t"';;;; ;ciones que lleva a cabo el egresado' como parte

de su formail;;i;;tnt q"t plantea el programa de posgrado'

. Analizar eI desempeño profesio"ui ¿t los efresados' revisando los

indicadores de impacto en el *"dio rural yloscriterios de calidad'

. DiagnostiJi; t'.igencias de formación de los egresados en su

ej ercicio Profesional'
. valorar r" "á"pi"ü1iaad 

de los egresados para incorporarse a diver-

sos ambientes Y contextos'

. Describir foirulyttto'ia académica' profesional y laboral de los egre-

sados de Posgrado'
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. Identificar las condiciones laborales y profesionales de los egresados
de los posgrados.

. Conocer el grado de satisfacción de los egresados con respecto a la
formación recibida en el posgrado.

. Determinar en qué medida los criterios establecidos por el coNACyr
se ven reflejados en el desempeño de los egresados de los posgradós.

Desarrollo

El seguimiento a ros Egresados de los programas de posgrado de Maes_tría y Doctorado de Ia División de cienciai Económico Administrativas
de la uecH se fundamenta en er Marco de Referenci" p".. r" Evaruación yseguimiento de programas de posgrado presenciale, áJ 

"o*ocyr, ver-sión 6 abril de 2015, como parte deiprograma Nacionar de posgrados decalidad, el cual reconoce ra capacida¿¿Jro.-"."";;ü"sgrado 
de lasinstituciones y centros de investigacion que cumpren con los más artosestándares de pertinencia y caridaá en el p"ir. ro, ir;;..;. de evaluacióny seguimiento son-ros componentes craver ¿.r n*!.,1"r" 

"n..er infor_mación a los estudiantes y ara sociedad en general ,ái* u pertinenciade los programas de,posgrado, y ., .rnu garantía de que la calidad de raformación es revisada páioai.á-.*. s. teva a cabo conforme a ele_mentos de tipo cuaritativo y cuantitativo. Los prim.ro, ,uporren el acopiosistemático de erementos ydatos que se pueden contar y codificar numé_ricamente; sueren utirizar instrumentos de investigación como Ia encues_ta estructurada o el.cuestionario, que será uno de"los insirumentos apri_cables en este estudio, en relación a ro cualitativo, sugieren er anárisis dedatos no numéricos como el análisis de textos y de programas.
El coNacyr (2015) ady¡r1e que a parti, de tu ."p"ii"*i" en ros pro-gramas de excelencia y der fortarecimiento del n"rgr"á; Nacional en2007 se construyó un método generar de evaruaci¿" i ,Cr-iento apri_cable a los programar de posgrádo, independiente a"i" air.iprina, y queel método parte de una vrsión integral del posgrado y se estructura conbase en criterios y estándare, g"rre.i.*, qu" d"., .u"riu de la pertinenciay det nivet de caridad de.proiram a y e; u, uu..,*';;;;:., definidaspara los procedimientos de ev-áluución. Er método -á" ." .uenta prin_cipios rectores de ra enseñanza supertor...r, México y.n .i-urrdo, y des_tacan la libertad académica, Ia articulación formaciorr-irrrr.rrgación y el
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respeto a la diversidad cultural. Además contempla la capacidad de inter-
nacionalización del posgrado, así como sus impactos y resultados, las

premisas son bases del pNpc.

También refiere que en la versión 6 de la metodología se han incor-
porado las aportaciones de numerosos responsables del programa, hechas

por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y las Sugerencias del Con-
sejo Mexicano de Estudios de Posgrado. El plan de trabajo que se diseñó

integra aspectos fundamentales de un proyecto; como la planificación,la
ejecución, el seguimiento y la evaluación del impacto del proyecto. Estos

procesos se integran fundamentalmente en la evaluación de Programas.
Aunque están por definirse todos los instrumentos que se emplearán

para este trabajo, se pueden mencionar algunas acciones que ya se reali-
zaÍon durante los últimos tres meses de trabajo:

l. Se elaboró el plan de trabajo con toda la serie de actiüdades y el

cronograma de la misma, para allegar diferentes fuentes de infor-
mación.

2. Se ha recopilado información referente al plan de estudios de pos-
grado de maestría y doctorado en diferentes años.

3. Se cuenta con la normatividad vigente del programa y diferentes
documentos de apoyo.

4. Se realizó una primera reüsión de la bibliografia, con la finalidad
de fijar líneas de análisis y elementos teóricos para la construcción
del instrumento.

5. Se está construyendo un banco de datos de los alumnos egresados

de los posgrados que corresponden a las generaciones del 2013

a20I7.

Resultados

De esta primera revisión de la información se realizó un análisis de los

elementos teóricos y metodológicos de los programas y planes de estudio

de maestría y doctorado, haciendo énfasis en el perfil del egresado, los

objetivos, contenidos y competencias por consolidar. Obteniendo como

resultado que algunas de las asignaturas no corresPonden con el perfil de

egreso y faltan por delimitar la justificación del programa y las comPe-

tencias a desarrollar.

25



POLfTICAS F,DUCATIVAS, EDUCACIÓN AGRfCOLA Y DF,SARROI,I,O SUSTF,NTABI,E

Asímismo se revisó el documento marco de referencia para el segui-

miento de programas de posgrado del coNACyr, del cual se obtuüeron
diferentes indicadores que servirán para el diseño y aplicación de cues-

tionarios, entrevistas y autoevaluación institucional. Actualmente se está

trabajando en la conformación de base de datos, de los egresados de los
posgrados de las generaciones comprendidas de 20L3 a 2017.

También, en los próximos meses, para el seguimiento a los egresados

se considerarán cuestionarios tipo encuesta, elaborados en base en los ob-
jetivos propuestos en el estudio y conforme a los criterios e indicadores
que establece el programa de formación del posgrado, con base en estos

se establecerán las variables para medirlas empleando técnicas estadísti-
cas apropiadas al estudio. Para la elaboración del cuestionario se conside-
rarán algunos trabajos propuestos por la ANUIES, para el seguimiento a

egresados que, aunque se enfocan en el nivel de licenciatura, podrán ser

útiles para el posgrado con diferentes adaptaciones. También se reüsarán
los criterios e indicadores de calidad que establece el cow¡cyr y algunos
manuales para el diseño de instrumentos y recomendaciones sobre el se-

guimiento de egresados de redes internacionales.
Considerando que el modelo del pNpc reconoce la calidad y pertinen-

cia en sus programas de posgrado en sus dos orientaciones como son:
Programas de Posgrado con Orientación a la Investigación y Programas
de Posgrado con Orientación Profesional, este trabajo se enmarca en la
primera línea, que se caracteriza por centrarse en un adiestramiento me-
tódico en investigación y en un entorno interdisciplinario, cooperativo e

internacional y en las competencias trasferibles. Estos programas tienen
como finalidad proporcionar al estudiante una amplia y sólida formación
en un campo de conocimiento con una alta capacidad crítica y creativa a
través de investigaciones originales.

Los principales rasgos del Programa de Posgrado con Orientación a

la Investigación son:

. Admisión de estudiantes

. Perfil de egreso

. Plan de estudios

. Estudiantes de dedicación exclusiva

. Infraestructura

. Núcleo académico básico

. Dirección de tesis



Evaluación del programa departamental de tutorías
del propedéutico de la Universidad Autónoma Chapingo

por tutores y tutorados

Anruno BurnóN MeonIc¡1,
LrssRro VIcronlNo R¡,uÍnrz'

Resumen

La tutoria pretende acompañar y dar seguimiento al desarrollo de los

estudiantes, apoyándolos a nivel cognitivo, fomentando su creatividad y
capacidad crítica, para contribuir a un mejor rendimiento académico; está

integrada en el modelo educativo de la Universidad Autónoma Chapingo

e instrumentada, en los programas educativos a desarrollar, bajo el sistema

de créditos y flexibilidad curricular. En la Universidad Autónoma Cha-

pingo, en el marco de los procesos de acreditación y certificación, actual-

mente se están implementando planes de tutoría en la mayoría de los de-

partamentos y divisiones (onrs). Sin embargo, Por diversas causas como

las características de la planta docente, modelo educativo, políticas insti-

tucionales, falta de información específica de las condiciones en que se

pretende desarrollar la tutoría, entre otras, no ha sido posible consolidar

su operatiüdad.
Esta investigación tuvo como objetivo analizar la operación del Pro-

grama Departamental de Tutorías en el Propedéutico de la Preparatoria

Agrícola, con base en la percepción de las figuras que interüenen, a fin
de generar estrategias que fortalezcanla atención, organización y opera-

ción implementadas en cada Programa de Atención Tutorial.

Introducción

Los programas de tutoría en las universidades se inician con el objetivo

de apoyar a los estudiantes para coadyuvar a la mejora de los bajos niveles

de desempeño, rezago, reprobación y deserción, la baja eficiencia terminal

y la escasa eficiencia terminal (Romo, 2010). Los programas de tutoría

I Instituto dc Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Ru-

ral (¡ts¡nlrcn), Universidad Autónoma Chapingo.

29



POI,ÍTICAS EDUCATIVAS, EDUCACION AGRfCOI,A Y DF,SARROI,I,O SUSTENTABI-F,

están presentes en la mayoría de las instituciones públicas del país, pero
todavía hay una tarea pendiente con respecto a la evaluación de la satis-
facción de los servicios por los estudiantes.

En cuanto a la actividad tutorial,la evaluación debe permitir la obten-
ción de información de quienes participan directamente en el desarrollo
del Plan de Acción Tutorial, es decir, los profesores tutores, los alumnos
tutorados y los coordinadores de tutoría, por lo que deberán identificarse
aspectos relacionados con la acción tutorial para cada uno de dichos ac-
tores, a fin de contar con elementos suficientes para visualizar el proceso
desde diferentes perspectivas y en su totalidad (Morales, s/f).

Lo más usual en las universidades es que sólo se evalúa el aprovecha-
miento de los alumnos tutorados, de una manera objetiva, por medio de
calificaciones o acreditaciones. La actividad tutorial requiere de más es-

tudios específicos que permitan conocer la opinión y experiencia de los
alumnos, y con ello el alcance y la cobertura que a corto, mediano y largo
plazo tiene este acompañamiento en su üda personal y profesional.
Como resultado de una evaluación cuantitativa y cualitativa, se podrán
realizar las modificaciones y mejoras pertinentes al Programa Departa-
mental de Ttrtorías.

La evaluación tiene como característica recoger la opinión de los di-
ferentes participantes del sistema tutorial: tutores, tutorados y coordina-
dores del por. En este estudio es muy importante conocer la opinión de
los tutorados, pues son ellos los sujetos a quienes está dirigida la activi-
dad tutorial, también cobra relevancia la opinión de los tutores, ya que
son ellos los encargados de dirigir y aplicar la acción tutorial, y la opinión
del Comité Departamental de tutorías, ya que su participación es de gran
importancia en Ia organización y funcionamiento del mismo.

Los aspectos considerados dentro de la evaluación son los siguientes:
Desempeño del tutor con sus tutorados: conocimiento del Programa De-
partamental de Tutorías, interés y comunicación hacia la problemática de
los tutorados, así como a sus necesidades, desarrollo académico, personal
e integral del estudiante. Desempeño del estudiante con el tutor: conoci-
miento del Programa Departamental de Tutoría, actitud y compromiso ha-
cia la actividad tutorial. Satisfacción del Programa Tutorial: percepción
del estudiante sobre las tutorías y ala relación establecida con el tutor,
entrega de información en tiempo y forma, apoyo para encontrar opciones
a los distintos problemas presentados por los alumnos, espacios adecua-
dos para llevar a cabo las sesiones de tutoría. Organización del Programa
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de Acción Tutorial: compromiso del tutor, cumplimiento del estudiante

con las actividades de la tutoría, impacto en los índices de deserción y

reprobación.
Los resultados de la evaluación de la acción tutorial aportará infor-

mación que puede servir para mejorar su organtzación; por ejemplo, in-
troducir cambios en la asignación de los tutores, cambiar la proporción

tutor/estudiante, organizar sesiones de formación y actualización de tu-

tores, detectar necesidades específicas en los alumnos que requieran ac-

ciones de orientación y formación, cambios en el contenido de los p¡r'

hacer modificaciones al PDT, etcétera.

Objetivo general

Analizar la operación del Programa Departamental de Tutorías en el

Propedéutico de la Preparatoria Agrícola, con base en la percepción de

las ñguras que intervienen, a fin de generar estrategias que fortalezcanla

atención, organización y operación implementadas en los Programas de

Atención Tutorial.

Objetivos particulares

Conocer la percepción que el estudiante tiene sobre el desarrollo de la

actividad tutorial para conocer los logros y las deficiencias del Programa

Departamental de Tutorías, e identificar las características y dificultades

en su aplicación en la generación2017-18 del Propedéuticode la Univer-

sidad Áutónoma Chapingo, Para desarrollar alternativas de solución y

mejora del programa.
Analizar la información aportada por alumnos, tutores y miembros

del Comité Departamental de Tutorías, con el fin de identificar elemen-

tos que sirvan de base para modificar y mejorar el diseño del modelo

tutorial.
Examinar la participación del tutor a partir del apoyo académico, el

seguimiento de la trayectoria de sus tutorados, su actitud en las sesiones

y én las funciones generales de acompañamiento que desempeña.
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Desarrollo

Metodología

Se aplicaron cuestionarios de opinión sobre el Programa Departamental
de Tutorías, enfocado a los alumnos y a los profesores tutores, que cons-
taron de 30 y 25 ítems respectivamente, con escala de Likert con cuatro
opciones de respuestas: I (totalmente de acuerdo), 2 (de acuerdo), 3 (más

o menos de acuerdo), 4 (en desacuerdo). Las preguntas consistieron
básicamente en el grado de cumplimiento de los objetivos de la tutoría,
estipulados en el Programa Departamental de Tütorías, aprobado por el
H. Consejo Departamental. Se aplicaron a una muestra representativa de
alumnos tutorados de las 20 secciones grupales en la sede de Chapin-
go; también se aplicaron al 650/o de los profesores tutores del Campus
Central.

La aplicación se efectuó durante el segundo semestre del ciclo escolar
2017-2018, en el último mes de sesiones tutoriales, utilizando un formato
impreso en papel bond blanco a tamaño carta. Participaron 264 estu-
diantes de propedéutico, mujeres y hombres de ambos turnos.

La participación de los alumnos tutorados y tutores fue de manera
voluntaria y anónima, después de conocer con precisión los objetivos de
dicha encuesta respecto a la mejora de la actividad tutorial, y se solicitó la
mayor sinceridad y objetividad en sus respuestas.

Los cuestionarios se aplicaron dentro de las instalaciones de la insti-
tución, en los salones de tutorías de los alumnos.

Para el análisis se vertieron las respuestas en una hoja Excel, obtenien-
do un índice porcentual en las diferentes opciones de respuesta para cada
pregunta.

El instrumento que se utilizó buscó la opinión de los estudiantes con
relación al apoyo académico, escolar,la planeación y organización de las
sesiones, la disponibilidad del tutor y su apoyo en el proceso de integra-
ción a la vida universitaria, la formación integral, elección de carrera y
proyecto de vida, entre otros aspectos. Se ocupó una estadística descrip-
tiva para obtener frecuencias y los porcentajes, y los datos obtenidos se

presentaron en cuadros y gráficas.
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IMPORTANCIA DE LA TUTORÍA

Pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Más o menos

de acuerdo

En

desacuerdo

Tengo suñciente
claridad respecto a las

características de la

acción tutorial y de sus

estrategias.

29o/o 460/o 23o/o 2o/o

Considero importante
la tutoría.

47o/o 37o/o l50a 19o/o

Es satisfactorio el

programa de tutoría.
23o/o 5lo/o zz-/o 4o/o

La tutoría orienta hacia

la solución de problemas

escolares, grupales e

indiüduaes a través

del conocimiento de sus

derechos y obligaciones,

establecidos en la
reglamentación
académica y
disciplinaria ügente.

35o/o 45o/o 17o/o 3o/o

La actividad tutorial
genera y fortalece
un espacio de

comunicación, refl exión
y orientación grupal e

individual para revisar

Qy discutir los temas

de interés, inquietud
y preocupación de los

tutorados.

29o/o 5lo/o l.8o/o 3o/o

La actiüdad tutorial
permite el conocimiento
de la estructura
universitaria y los

serücios institucionales.

29o/o 52o/o 17o/o 2o/o
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION DE LA TUTORÍA

Pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Más o menos

de acuerdo

En

desacuerdo

Existe planificación de

las actiüdades tutoriales
de parte de mi tutor o
departamento.

30o/o 43o/o 23o/o 4o/o

Es adecuado el tiempo
para la realización de las

actiüdades tutoriales.

29o/o 43o/o 2lo/o 7o/o

Es adecuado el lugar
en el que se realizan las

actividades tutoriales.

44o/o 39o/o l5o/o 2o/o

Tu integración a

la universidad ha

mejorado con el

programa de tutoría.

l60/o 48o/o 29o/o 7o/o

El tutor(a) que

fue designado es

adecuado(a).

56o/o 33o/o 8o/o 3o/o
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CUMPLIMIENTO DE OB]ETIVOS ACADEMICOS EN LA TUTORIA

Pregunta

Totalmente
de acuerdo

De

acuerdo

Más o menos

de acuerdo

En

desacuerdo

Tir participación ll%o 40o/o 43o/o 60/o

La tutoría contribuye
a la disminución del

índice de reprobación
y deserción de

estudiantil, a partir
del mejoramiento
del aprendizaje y del

rendimiento académico

de los estudiantes.

l5o/o 37o/o 40o/o 8o/o

La tutoría facilita la
toma de decisiones

académicas a partir del

análisis y Ia reflexión,
así como la aplicación
de estragetias pesonales

en la resolución
de situaciones
problemáticas.

3lo/o 45o/o 22o/o 2%

La tutoría orienta
respecto a la elección

de materias optativas

y electivas.

32o/o 47o/o 17o/o 4o/o

La tutoría orienta a los

tutorados en la elección

de la carrera.

32o/o 47o/o lSYo 3o/o

La tutoría ha influido en

el adecuado desempeño

académico del

estudiante.

17o/o 48o/o 32o/o 3o/o
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LA TUTORÍA Y LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Pregunta
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Más o menos

de acuerdo

En
desacuerdo

La tutoría fomenta
la construcción de

actitudes y valores éticos

en la formación personal
y colectiva, mediante la
concientización,
y respeto a la diversidad
cultural, de género,

étinica y sexual.

30o/o 47o/o 2204 lo/o

La tutoría incide en

la concientización
de los problemas
ecosociales, así como en

el desarrollo de valores,
actitudes, hábitos
y comportamientos
ambientales.

24o/o 54Vo 19o/o 3o/o

La tutoría coadyuva
en el desarrollo de las

habilidades para la vida
social: saber vivir y
convivir juntos, trabajar
en equipo, saber

valorarse y saber valorar
a los demás.

20o/o 600/o 17o/o 3o/o

La tutoría formenta
el uso creativo del
tiempo libre a través
de la participación en

actiüdades deportivas
y artístico-culturales.

19o/o 42Vo 33o/o 604

La actiüdad tutorial
favorece en el tutorado
del desarrollo de

capacidades y
responsabilidades
enfocadas a su

formación profesional
y a su proyecto de üda.

24o/o 53o/o 2r% 2o/o
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LOS TUTORES EN LA TUTORÍA

Pregunta
Totalmente

de acuerdo

De
acuerdo

Más o menos

de acuerdo

En
desacuerdo

El tutor logra crear un
clima de confianza y
cordialidad para que el

alumno pueda exponer
sus problemas.

53o/o 34o/o l2o/o lo/o

El autor muestra interés

en los problemas
académicos y
personales que afectan

el rendimiento de los

alumnos.

560/o 32o/o l0o/o 2o/o

El tutor tiene capacidad
para orientar al alumno
en metodología y
técnicas de estudio.

35o/o 5jVo l4o/o lo/o

El tutor conoce
suficientemente bien
la normatiüdad
institucional como
para aconseiarle a los

tutorados las opciones
adecuadas a sus

problemas escolares.

47o/o 4lo/o l0o/o 2o/o

El tutor canaliza a

los alumnos que

se encuentran en

situaciones de

problemas o en procesos

de conflicto hacia las

instancias de apoyo y
serücio universitario,
como la Unidad para la

Convivencia y Atención
Multidisciplinaria a

Estudiantes (uc.ltr.tE),

Serücio Médico
Universitario, Servicios
Asistenciales u otras
instancias.

3jVo 45o/o 27o/o 4%
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Las respuestas dadas por los profesores tutores se indican a conti-
nuación:

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA

Pregunta
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Mós o menos

de acuerdo

En

desacuerdo

Existe planficación de

las actiüdades tutoriales
por parte
del Comité Tutorial.

70q/o 3jVo Oo/o 0o/o

Es adecuado el tiempo
para la realización de las

actividades tutoriales.

30o/o 20o/o 30o/o 20o/o

Es adecuado el lugar
en el que se realizan las

actividades tutoriales.

20o/o 60o/o 70o/o l0o/o

La integración a la
universidad de los
alumnos ha mejorado
con el programa de

tutoría.

40o/o 600/o 0o/o 0o/o

La significación de

tutores es adecuada.

40o/o 30o/o 30o/o 0o/o

Los tutorados(as)
participan en la
conformación del
Programa de Acción
Tutorial (rer) grupal.

l0o/o 50o/o 30o/o I0o/o
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBIETIVOS ACADEMICOS EN LA TUTORfA

Pregunta

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Más o menos

de acuerdo

En

desacuerdo

La participación en el

progr¿rma de tutoría ha

mejorado el desempeño
académico de los

estudiantes.

30o/o 50o/o 20o/o 0o/o

La tutoría contribuye
a la disminución del

índice de reprobación y
deserción estudiantil a

partir del mejoramiento
del aprendizaje y el

rendimiento académico

de los estudiantes.

20o/o 50o/o 30o/o 0o/o

La tutoría orienta
respecto a la elección
de materias optativas y
electivas.

80% 20o/o 0o/o 0o/o

La tutoría orienta a

los tutorados/as en la

elección de la carrera.

9004 l0o/o 0o/o Oo/o

La tutoría ha influido en

el adecuado desempeño
académico del

estudiante.

40o/o 50o/o r0% Oo/o
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LA TUTORIA Y LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Pregunta

Totalmente

de acuerdo

De
acuerdo

Más o menos de

acuerdo

En

desacuerdo

La tutoría fomenta la

construcción de acütudes

y valores éticos en la
formación pcrsonal y
colectiva, mediante la
concientización, y respeto

a la diversidad cultural, dc

género, étnico y sexual.

50o/o 30o/o 2to/o 0o/u

La tutoría incide en la
concientización de los

problemas ecosociales, así

como en el desarrollo tle

valores, actitudes, hábitos
y comportamientos
ambientales.

40o/o 40o/o 20o/o 0o/o

La tutoria coadyuva cn cl

desarrollo de las hbilidades
para la vida social: saber
vivir, y conüvir juntos,

trabajar en equipo, saber

valorarse y saber valorar a

los dcmás.

50o/o 30o/o 20o/u 0o/o

La tutoría fomenta el uso

creativo del tiempo libre a
través de la participación
en actividades deportivas
y artistico-culturales.

30o/o 40o/n 20o/o l0o/o

Las actividades tutoriales
coadyuvan a la formación
integral del estudiante.

50o/o 40o/o 10o/o 0o/o

La tutoría grupal incide
en la formación,
adquisición y práctica
de valores, actitudes y
hábitos positivos en los

estudiantes.

50o/o 40o/o l0o/o 0o/o

La tutoría grupal
contribuye en la
promoción de habilidades,
el trabajo en equipo y la
sana conüvencia en un
ambiente de respeto

y autorresPeto.

80% 20o/o IYo 0o/o
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Es adecuado el lugar en el que se realizan las actividades
tutoriales.

I Totalmente de acuerdo

E Pe acuerdo

ffil tu¿s o menos de acuerdo

fl En desacuerdo

La tutoría fomenta el uso creativo deltiempo libre a través de la participación

en actividades deportivas y artístico-culturales.

I Totalmente de acuerdo

! oe acuerdo

ffil tvt¿s o menos de acuerdo

E En desacuerdo
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Los alumnos asisten a las sesiones de tutorías
sólo por acreditarla.

I Totalmente de acuerdo

ffil oe acuerdo

E tvl¿s o menos de acuerdo

fl En desacuerdo

La tutoría fomenta el uso creativo deltiempo libre a través de la participación
en actividades deportivas y artístico-culturales.

t Totalmente de acuerdo

Nl oe acuerdo

El tvt¿s o menos de acuerdo

fl En desacuerdo
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Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos,los estudiantes tutorados repor-

tan estar satisfechos con la actiüdad tutorial y con el acompañamiento de

sus tutores, ya que todas las respuestas tienen una aprobación por arriba

de la media porcentual. Sin embargo, los estudiantes evaluaron, con los

porcentajes más bajos, las preguntas relacionadas con la influencia de la

tutoría en el rendimiento académico y disminución de la reprobación.

Se recomienda establecer estrategias que ayuden a los tutores a rnejo-

rar su desempeño en las actividades en las que los alumnos tuüeron por-

centajes de satisfacción más bajos.
En general, se concluye que los tutores conocen bien las actividades

de apoyo que deben desempeñar para acompañar al tutorado en el apoyo

académico y su formación integral.
Las respuestas dadas por lo profesores tutores muestran una opinión

más positiva que la de los alumnos tutorados, respecto a la importancia
de la tutoría y al cumplimiento de los objetivos conferidos a esta actividad

académica en el por, ya que el grado de satisfacción expresado por estos

fluctúa entre el 80 y el 100%o en todas las preguntas. Sin embargo, destaca

que el 20o/o d,e los tutores considera que la tutoría requiere de mayor tiem-
po destinado para su aplicación, y que entre el 2oo/of 30o/o de los tutores

tienen dudas respecto a la eficacia de la tutoría en el mejoramiento del

desempeño académico de los estudiantes, así como que esta práctica con-

tribuya a la disminución del índice de reprobación y deserción escolar;

sólo un 40% considera que la tutoría fomenta el adecuado uso creativo

del tiempo libre en actividades deportivas y artístico culturales.

Respecto a que si los alumnos acuden a las sesiones de tutoría sólo

por acreditarla, sólo un 30%o de los tutores está en desacuerdo con esta

aseveración. Por último, es necesario que los tutores fomenten y permi-

tan que los alumnos tutorados se involucren mayormente en la confor-

mación de sus PAT, ya que un 40o/o de las respuestas indican que es insufi-

ciente su participación.
Por tanto, es necesario que la tutoría no sea vista como un requisito,

sino como parte de la formación integral del estudiante y su buen desem-

peño académico.
Esta investigación no evaluó el Programa Departamental de Tutorías,

ni midió de manera precisa su influencia en el desempeño académico de

los estudiantes, tampoco es una evaluación de los tutores, sólo refiere la
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opinión de los alumnos acerca de diferentes aspectos de la práctica tuto-
rial. Es necesario realizar otras investigaciones que nos proporcionen
más elementos para poder evaluar de manera consistente el desarrollo de

la tutoría en el propedéutico de la institución; particularmente, se deben
generar acciones concretas a corto plazo para disminuir la reprobación,
el rezago escolar y aumentar la eficiencia terminal.
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tutoría en el nivel superior de la Universidad
Autónoma Chapingo

ARruno BurnóN M¡,orucer,
LrsEnro VrcronINo R.tuÍRnzt

Resumen

La tutoría es una actMdad académica integrada en el modelo educativo de

la Universidad Autónoma Chapingo e instrumentada en los programas

educativos a desarrollar bajo el sistema de créditos, flexibilidad curricular y
como estrategia para fortalecer la calidad de la educación agrícola superior.

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de conocer

cómo se desarrolla la tutoría en las diferentes especialidades de la uech,
conocer sus alcances, perspectivas y limitaciones-

Se diseñaron una serie de reactivos, que conformaron cuestionarios

para encuesta, que fueron aplicados en el nivel superior en todos los cen-

tros de trabajo con planes de estudio y materias curriculares, como los

Departamentos y Divisiones (ous) y Centros Regionales.

Se realizaron entrevistas y encuestas con los subdirectores académi-

cos de los onrs y subdirectores generales de la Dirección Académica (Ad-

ministración Escolar y Planes y Programas de Estudio).
A más de siete años de haberse aprobado el Reglamento del Programa

Institucional de Tutorías por el Hcu, los resultados indican que la práctica

de la tutoría en el nivel superior de la u¡,ch se realiza de manera inconsis-

tente, con limitaciones y de manera no planificada ni organizada,y no ha

sido posible consolidar esta práctica académica.

Introducción

La naturaleza de esta investigación fue no experimental, cuantitativa, de

tipo documental y descriptiva. Los resultados se obtuvieron mediante

cálculos basados en pruebas de estadística descriptiva convencional.

I Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Ru-

ral (lrseunEn), Universidad Autónoma Chapingo.

La
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La información obtenida permitió hacer un diagnóstico preciso del
desempeño de la actividad tutorial en la Universidad Autónoma Chapin-
go, de sus logros, alcances y limitaciones.

Objetivo general

El objetivo general de este estudio es generar información y hacer pro-
puestas que permitan que la actividad tutorial en la uech se consolide
como una práctica generalizada, efrcaz y pertinente.

Objetivo particular

. Construir una propuesta institucional a partir del diagnóstico de las
necesidades de tutoría, así como del impacto de la tutoría en el pro-
grama educativo.

Resultados

Las respuestas a los cuestionarios aplicados se vertieron en hojas de Ex-
cel, donde se determinaron los porcentajes de cada respuesta dada por
los onIs y se elaboraron las siguientes gráficas:

Cuentan con normatividad interna

E Sítiene normatividad
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D No t¡ene normatividad



Teoría curricular por carreras

N Curricular n No curricular

Cuentan con reglamento interno para tutorías

ffil 5í cuenta con reglamento I No cuenta con reglamento
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Teoría curricular

[ 5í cuenta con reglamento W No cuenta con reglamento

Tipo de tutoría

I Grupal X Indiv¡dual ffil Pares El Egreso n A distancia

50



Programa inicial de diagnóstico

ffi Con programa inicial
de diagnóstico

I sin programa
de diagnóstico

Proceso para selección de tutores

Ede1a3@ Ninguno

5l

! De4a6



más de l6

Cantidad de tutores

de6a9
70Á

Curso de formación de tutores en los últimos tres años

Ndela3@ Ninguno
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Sistema de evaluación de la tutoría

Ü Con sistema de evaluación

fl Sin sistema de evaluación

Formación integral en el currículo
Arte, deporte y cultura, formación humanística

fl si
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f Curricular

I Curricular

Servicios de apoyo a la tutoría

6.67Vo

fl Curricular I Curricular I No curricular

E Curricular I Curricular ffi No curricular

Cuenta con espacio exclusivo para la actividad tutorial

ffi Cuenta con espacio
exclusivo

E No cuenta con espacio
exclusivo
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Lugar de impartición de la tutoría

6.67o/o

I Aulas ffi Cubículos il Auditorio [ salón especial

Con reconocimiento
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Conclusiones y propuestas

El Plan Institucional de desarrollo de la u¡ch establece que debe existir el
fortalecimiento del enfoque tutorial y redefinir e institucionalizar el pro-
grama de tutorías para que dé seguimiento al desempeño de los estudian-
tes, considerando la dimensión humanista; sin embargo, esto no ha ocu-
rrido cabalmente, ya que la instifución aún no cuenta con un Programa
Institucional de Tutorías (err), que permita ordenar y planificar la activi-
dad tutorial para su consolidación en el modelo educativo de esta univer-
sidad.

El tutor debe capacitarse continuamente para poder identificar la
problemática de naturaleza académica, psicológica, de salud, socioeco-
nómica y familiar del alumno y, en función de ella, ofrecer alternativas
para su solución. Sin embargo, al no contar con un prr que contemple un
programa específico de actualización y capacitación de tutores, ni un Co-
mité Institucional Promotor que coordine su instrumentación y los apoyos
logísticos, presupuestales y materiales necesarios, esta actividad se realiza
de manera insuficiente y esporádica.

Son pocos los departamentos y diüsiones que llevan a cabo la aseso-
ría de pares, siendo necesario su impulso y establecimiento en todas las
unidades académicas.

Un aspecto de principal importancia que se debe atender es la falta
de un Programa Institucional de Tutoría que indique con precisión las
actividades y compromisos que los órganos colegiados, las autoridades
centrales, regionales, divisionales y departamentales, académicos y admi-
nistrativos, involucrados en la práctica de la tutoría, debemos realizar
para fortalecer la actividad tutorial.

Es necesario, que a la mayor brevedad la Dirección General Acadé-
mica y sus instancias de apoyo convoquen a los onrs y Divisiones para
reactivar el Comité Institucional Promotor de la Tutoría, para elaborar el
plr y asumir la coordinación de la práctica tutorial en todos los niveles
educativos, como lo establece el rur, y así propiciar que la tutoría se inte-
gre de manera definitiva en el modelo educativo de la Universidad.
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Ecotécnicas: estrategias metodológicas de educación ambiental
en comunidades urbanas y rurales

crsuEA: Línea l: Políticas educativas, educación agrícola
y desarrollo sustentable

Prnrn Dnrceorlro SoLoRror
y Llnrnro VrcroRlNo R¡,uinez2

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo demostrar que la problemática
ambiental tiene su origen en la dependencia del uso excesivo de las fuen-
tes de energía tradicional o convencional. Por lo anterior, es fundamental
recurrir a las alternativas energéticas como estrategia fundamental para
dar solución a dicha problemática en las comunidades urbanas y rurales;
pues éstas permiten a su vez el desarrollo de tecnologías de energía natu-
ral y renovable, al ser seguras, confiables y económicamente atractivas;
asímismo, vistas como oportunidad, comprende beneficios económicos,
políticos y ambientales tanto para los países en vías de desarrollo como para
los países industrializados. Algunas estimaciones refieren que tales tecno-
logías renovables podrían cubrir hasta el 70o/o de las necesidades actuales
para el año 2030, y otros expertos en el tema ambiental sugieren que su-
peraría este porcentaje a corto plazo. Otra consideración importante es

precisar que la energía renovable tiene aplicaciones en todo el mundo,
es decir, que países industrializados, en vías de desarrollo, ricos o pobres
independientemente de la orientación cultural o política de cada uno, tie-
nen la gran oportunidad de beneficiarse de la energía renovable, disponible
a su alcance para aprovecharla como fuentes de energía limpias; pues
cada nación internamente cuenta con las de un tipo o de otro y,por supues-
to, México en este caso no es la excepción.

Se abordarán solo dos energías alternativas para el uso de ecotécni-
cas, siendo éstas: la energía solar,3 que es la más grande, benigna y ade-

I Doctorante en Ciencias en Educación Agrícola Superior DcEAs solorioperla@gmail.com Mé-
xico, Universidad Autónoma Chapingo Sociología Rural.

'? Profesor-investigador, victorinoramrezliberio@yahoo.com.mx México, Universidad Autóno-
ma Chapingo, Sociologia Rural.

3 En latitudes templadas la energía del sol, cuando calienta la Tierra, representa un kilowatt por
mctro cuadrado de superlicic cxpucsta. Las tecnologías solares <desarrolladas> concentran esta
energía luminosa y aLrmentan su fuerza decenas de miles de veces", (Carless, 1995,p.17).
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más gratuita, y la bioenergía conocida también como energía biomasa y
que consiste en la conversión de materia orgánica, vegetal y animal (ener-

gía almacenada en estos desperdicios orgánicos), en energía para generar

tanto electricidad como calor directo, sustituyendo así a los combustibles

fósiles en forma sólida o líquida, y son precisamente las zonas rurales, en

los países en desarrollo, las que tienen más extendido el uso de la biomasa.

Introducción

Para iniciar con el tema en comento, es preciso acotar los siguientes tér-
minos: ecotecnias o ecotécnicas, desde dos puntos de vista tenemos en

primer luga¡ que son herramientas para permitir alcanzar un nivel de

sustentabilidad en el desarrollo de una sociedad y en segundo lugar, des-

de un aspecto arquitectónico, se consideran en el diseño de estas tecnolo-
gías condiciones ambientales que permitan dar soluciones autosuficien-
tes a problemas cotidianos generados en las construcciones de cualquier
comunidad (Ávila Morales, 20L3).

Ahora bien, la educación ambiental -según defiende André Giordan
y Christian Souchon- como forma de educación es, relacionar los temas

que se abordan con los problemas del medio ambiente; así también, ar-

gumentan y coincidimos con ellos que se deben tratar los problemas de

utilización y de gestión de los recursos; pues no sólo la contaminación, la

erosión del suelo y los ruidos son problemas ambientales, más bien de-

ben reconocerse a éstos y otros problemas más graves como <atentados>

al medio ambiente,lo que se traduce en pérdida del patrimonio genético,

del paisaje e incluso de la misma cultura (Giordan & Souchon, 1999).

Señalado lo anterior, El siglo xxr está caracterizado por el consumo

excesivo de artículos que compra la población, tanto de países desarrolla-
dos como los menos desarrollados y tales artículos, eüdentemente ter-
minan en residuos domésticos, patógenos y especiales,a que al ser trata-

{ Rcsiduos patógenos: aquellos que prescntan caractcrísticas de pcligrosidad por su Patogcni-
cidad, es decir, por su capacidad de transmitir infecciones y enfermedades. Provienen de materia-

les de intervenciones quirúrgicas o de curaciones, de quirófanos, de salas de partos, de salas de

aislamiento, áreas dc enfcrmos contagiosos, dc cuidados intensivos o intermedios, dc árcas dc in-

ternación y consultorios de anatomía patológica, autopsias y morgues, de farmacias, laboratorios,

prendas, ropa y todo otro tipo de material orgánico o inorgánico potenciales o reales (biocidas,

infcstantes, infcctantes, alergógenas o tóxicas), sin distinción del estado físico de la matcria o su

densidad y visc osídad. Residuos especiales: son aún más peligrosos. Presentan al menos una carac-
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dos inadecuadamente, son potencialmente transmisores de enfermeda-
des a seres humanos, a flora y fauna que habita en el planeta tierra, y una
de las formas más peligrosas de contaminación es cuando esta última se

transforma en veneno.
Por otro lado, los desechos afectan también a las economías de las

naciones debido a los costos y gastos que se generan cuando la actuación
de los gobiernos es tardía en el tratamiento de estos.

Vale también la pena destacar aquí que la composición de los residuos
varía entre los países desarrollados y los subdesarrollados, es decir, que
a mayor desarrollo aumenta el contenido de papeles, vidrios y latas. En
cambio, en los países más pobres el contenido es primordialmente orgá-
nico, pues como bien afirma Alberto R. Otero en su libro Medio ambiente
y educación: "La sociedad industrial marca el nacimiento de la <cultura
del desperdicio>, en donde extraer materia prima virgen, producir, con-
sumir y desechar, son acciones que no cesan' (Otero, 2001,p. L32).

Finalmente conüene comentar que los residuos pueden clasificarse en:

. Inorgánicos: vidrios, latas, plásticos, restos de materiales de construcción,
entre otros.

. Orgánicos: provienen de la materia que una vez fue viüente.

Estos, a su vez, se clasifican de acuerdo a su comportamiento:

. No biodegradables: tardan muchos años en descomponerse (herbicidas

y plaguicidas) o no se degradan nunca, como los inorgánicos en general
(metales pesados), o que, si bien parten de sustancias orgánicas, han sido
luego elaborados en el nivel industrial (compuestos organoclorados, plás-

ticos, acrilicos, telgopor, entre otros).
. Biodegradables: Aquellos que se descomponen y son metabolizados por

microorganismos, reintegrándose al ciclo natural (residuos orgánicos,
restos de comida, poda, entre otros).

Por Io anterior es imperante la separación de la basura orgánica e in-
orgánica, que sirva como bien útil y aprovechable. Es decir, el ideal es

primero lograr separar los residuos que sean contaminantes, no biode-

terística de riesgo o pueden causar daño a la salud de las personas o al medio ambiente o al entrar
en contacto con otros residuos. Varían de acucrdo con el tipo de industria y de sus contaminantes
(Otero,200l, p.132).
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gradables (o de degradación muy lenta), y los que tengan valor económi-

co. Tal separación puede realizarse en destino,s como en origen- Esta últi-
ma es la más recomendable y requiere campañas de educación de la po-

blación. Ejemplo de ello está en el uso de los desechos orgánicos para la

elaboración del fertilizante, conocido como composta y considerado como

uno de los mejores fertilizantes para el uso en huertos. Además, cual-

quier persona está en posibilidades de realizarlo siempre y cuando tenga

a su alcance materia orgánica. Por tanto, cabe destacar que una de las

ventajas es el hecho de que éste no quema plantas como sucede, en oca-

siones, con los abonos químicos.
Cabe destacar también otras problemáticas que nos aquejan en la ac-

tualidad como lo es el acceso al agua, de tal suerte que es imperante y

oportuno señalar algunos factores que la Organización de las Naciones

Unidas y la fundación We Are Water han destacado en sus recientes Pu-

blicaciones:

. La escasez de agua afecta actualmente a cuatro de cada diez personas

(ous).
. En el semidesierto el agua es vida para refugiados y desplazados'

. Las tierras secas ya ocupan casi el 50% del suelo del planeta y acogen más

de un tercio de la población mundial.
. Más de 850 millones de personas no cuentan con el acceso suficiente al

agua potable, pues 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios

de agua potable gestionados de manera segura (ous/uNlcar,2OL7). La

mayoría de los países en el continente europeo tienen un uso promedio de

agua por persona/día de 200 a 300 litros, respecto a los menos de 10 litros

de agua en países en vias de desarrollo.

. En muchos países cuando gran parte de la población se abastece de agua a

través de canales y aceqüas, estos contienen agua contaminada la mayoría

de las veces.

. Aproximadamente 4000 menores de cinco años fallecen diariamente por

carencia de agua potable y saneamiento adecuado

. Las enfermedades causadas por el mal uso del agua ha generado la muerte

de 2 millones de personas anualmente y 340000 niños menores de cinco

años mueren cada año por enfermedades diarreicas (ous/uNIcER 2017).

. En Manila, el costo de la conexión a la red pública supone los ingresos de

s Destino: cs cara y sc requicre dc plantas dc tratamicnto. Los productos llegan mezclados y en

muchas de las ocasiones inservibles o difíciles de recuperar o reciclar (otero,200l, p. 134).
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tres meses de trabajo, para el 20o/o d,e las familias más pobres respecto a la
proporción en las zonas urbanas de Kenia que supera los seis meses.

. Los habitantes de Nairobi, Yakarta y Manila pagan 5 a l0 veces más por el

agua que los habitantes de Londres o Nueva York.
. La distancia promedio que caminan las mujeres en Africa y en Asia para

abastecerse de agua es de seis kilómetros, que la mayoría de los casos son

acompañadas por sus hijas, quienes no puedes asistir a la escuela y formarse.
. Millones de personas desconocen que lavarse las manos con agua y jabón

puede salvarles la vida o que en sus actiüdades cotidianas contaminan el

agua que luego beberán.
. Más de 1200 millones de personas defecan al aire libre. Se requieren ino-

doros o letrinas higiénicas y limpias que aseguren una üda digna, pues 4.5

billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionado de

forma segura (ous/ux¡cer, 2017).
. Aproximadamente 2 500 millones de personas no tienen acceso a instala-

ciones de saneamiento básico, que eviten enfermedades por contamina-
ción fecal.

.El9OVo de los desastres naturales están relacionados con el agua (uNrson).

. El 80% de las aguas residuales regresan al ecosistema sin ser tratadas o re-
cicladas (uNnsco, 2017).

. Aproximadamente, el75o/o de todas las extracciones de agua industrial se

utilizan para la producción de energía (urqesco, 2014).
. La agricultura representa el70o/o de la extracción del agua (mo).
. No es posible el desarrollo sostenible sin educación (We Art Water Film

Festival,2014).

Desarrollo

Ahora bien, se explicará de manera sucinta la importancia y el uso de las
energías limpias sólo para los casos de energías, solar y biomasa, por co-
rresponder a los intereses académicos del presente escrito.

Tecnología solar

Desde el punto de vista ambiental, la energía solar es la más grande, be-
nigna y además gratuita. Históricamente el uso de la energía solar tiene
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su génesis con el ser humano; así podemos recordar que los griegos apro-

vecharon el calor del sol para sus hogares y baños públicos construyendo

grandes ventanales de cara al sur, que atraían el calor, y muros y pisos para

almacenarlo.
Por otro lado, existe variedad de usos para tal energía, sin embargo,

aquí sólo mencionaremos tres fuentes: tecnologías solares, en relación a

construcciones solares que cuentan precisamente con sus propios dispo-

sitivos de energía solar, capaces de cubrir todas las necesidades energéticas

de un hogar que incluye la electricidad y el agua, principalmente.

. Prototipo generador de electricidad y dispensadora de agua caliente para

uso en comunidades rurales, diseñado por un equipo de estudiantes

mexicanos de Ingeniería de Mantenimiento Industrial de la Universidad

Tecnológica de Quéretaro (urnq).

Luis Enrique Villegas, uno de los estudiantes del proyecto, menciona
que:

El prototipo consiste en una fase de almacenamiento de agua que, Por gra-

vedad, llega hacia un calentador solar tradicional que funciona mediante

captación de rayos ultravioleta. El agua va a un tanque de almacenamiento,

que también puede ser una caldera, dependiendo de las necesidades. Des-

pués de esta fase, el agua pasa a una bomba con el objetivo de presurizarla,

mantenerla a una presión constante. Con este sistema podemos precalentar

el agua a una temperatura de 60 a 80 grados centígrados. Con el proceso de

Funxru: http://conacytprensa.mx,/index.php/tecnologia/energia/4583-disenan-dispositivo-para-
proporcionar-energia-electrica-a-comunidades-rurales, 04 noüembre 2018.
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precalentamiento, la energía que requiere la caldera para poner el agua en

punto de ebullición es mínima. El vapor generado llega a una turbina con

aspas que se mantendrán en movimiento a través del vapor para la genera-

ción de energía eléctrica, la cual es captada y almacenada para su posterior
distribución" [coxecyr, 2Ol 6).

Calentamiento y enfriamiento del espacio ambiental: existen dos cate-
gorías como técnicas solares referentes a la calefacción y al aire acondi-
cionado, siendo estos activos y pasivos. Aquí sólo se tratarán los pasivos
por corresponder a los intereses del presente proyecto, ya que son funcio-
nales y üables económicamente. Por tanto, la técnica solar pasiva calienta
o enfría una casa sin necesidad de componentes móviles, es decir, moto-
res u otro equipo para realizar el trabajo. En conclusión, el diseño real de

la casa y sus componentes aprehenden la energía del sol y le administran
entonces un uso óptimo.

. Calentamiento: es conveniente el uso de ventanas, paredes y pisos6 de la

estructura para absorber y almacenar el calor del sol que se diseminará

naturalmente por toda la casa. El calor corporal y la infiltración del aire ge-

neran también calor dentro de una casa. El adobe como material de cons-

trucción es parte del patrimonio cultural de las familias rurales. Queda
demostrado, por los especialistas en el tema, que la mezcla de pasto seco

con barro permite la correcta aglutinación, además de una gran resisten-

cia a la intemperie y eüta que los bloques, una vez solidificados, tiendan a

agrietarse. Finalmente, los bloques se adhieren entre sí con barro para le-

vantar muros.
. Enfriamiento: depende del diseño de la casa para apartar el calor y eütar

que entre. Por ello se deben aprovechar los métodos naturales de enfria-

miento como la ventilación natural y el enfriamiento nocturno. De tal

suerte que es, en la fase del diseño, donde se deben tomar en cuenta facto-

res como sombra, corrientes de aire, y la cantidad de sol que entra de dife-

ó El adobe es utilizado como material de construcción básico para uso habitacional que, por
sus características propias, es un material térmico. Esto significa que regula la tempemfura interna:

en verano mantiene el frescor y en invierno conserva el calor; además ha sido utilizado milenaria-
mente por los pueblos indígenas de América, desde el suroeste de los Estados Unidos hasta Meso-
américa y la región andina en Sudamérica. En la actualidad se tiene identificado que el 50% de las

casas del mundo están construidas con dicho material. Por tanto, su utilización representa una
alternativa üable para resolver el problema de la falta de viüenda, proponiendo casas autocons-

truibles de costo bajo (Gama-Castro, Cruz y Crcz ,2012,p.177).
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rentes direcciones en las diversas épocas del año. Aquí es posible colocar

respiraderos del ático, así también, los ventiladores pueden ayudar a que

el aire circule. Por otro lado, el diseño de las habitaciones y su distribución
facilitarán el flujo de aire.

Por último, la orientación de la casa reduce el consumo de energía.
Para reducir el aire acondicionado basta con usar la sombra de los árbo-
les, además de colocar la casa a lo largo del eje que mejor protege del sol
en las temporadas cálidas.

Plantar árboles y arbusto para dirigir las corrientes de aire, ayuda a
reducir el consumo de energía.

. Fotovoltaica: denominada también como tecnología PV El término pro-
üene de dos palabras foto que significa luz, y voltaico referido a producir
una corriente eléctrica. Los inicios del efecto fotovoltaico -luz que cae en
ciertos materiales para producir electricidad- fue descubierto por el cien-
tífico francés Edmund Becquerel en el año 1830, pero el hecho es que, como
tecnología, fue desarrollada en el año 1954, posterior a la producción de la
primera celda fotovoltaica.

La tecnología es aplicable a los hogares; pues, al colocar celdas solares
en el techo de una casa con el fin de recibir luz solar, éstas son capaces de
suministrar energía para el buen funcionamiento de todos los aparatos
electrodomésticos. Por tanto, al generarse más energía de la necesaria, los
medidores reversibles retornan la energía a la instalación que, en un momen-
to dado, pudiese estar disponible para proporcionar energía a otras casas.
La celda solar sirve como componente básico de un sistema fotovoltaico.

Las celdas solares tienen forma rectangular o pueden ser en forma de
una plaquita circular.

En la actualidad se argumenta que la energía fotovoltaica es conside-
rada costeable para los pequeños sistemas de generación de electricidad,
ya que compiten con los tradicionales sistemas de energía diesel. Por lo
anterior, cabe citar entonces, las virtudes de esta tecnología:

. Confiabilidad, versatilidad y compatibilidad: pues es de fácil instalación y
mantenimiento; el diseño modular se adapta a las necesidades energéticas
mínimas y miíximas y puede también, trabajar sola o en sistemas híbridos
(con otras fuentes de energía como apoyo).



Irr¡csN l. Senegal: tablero solar para hacer funcionqr unA bomba

de agua y regar eI huerto con agua del río que aParece al fondo
S enegal/ 1 8 8 I 4 / I B alder i

FurNrr: http://www.fao.org/Noticias/2000/001003-s.htm, 04 noüembre 2018.

Iu¡.cnN 2. Madagascar: tablero solar en un centro público de salud,

recientemente dotado de un equipo fotovoltaico para iluminación

y refrigeración de medicamentos y vacunas con energía solar

Madagas car / 1 7 4 1 4 / H. Wagner

FupNrE: http://www.fao.orgA'foticias/2000/001003-s.htm' 04 noviembre 2018'



hrecrN 3. Una barrera radiante

FurNrn: basado con información de Florida Solar Energy Center en (Carless, 1995' p. 28).

l. Celda solar

IirreceN 4. Celda solar

Luz solar diresta sobre
la celda solar de silicio
(10cm.ó4pulgadas
de diám.)

Sello transparente

Produce aproximadamente
I watt de corriente
eléctrica
(l/2 volt,2 amperes)Contactos metálicos

Arriba y abajo

Fu¡¡¡rr: tomado del Laboratorio Nacional de Energía Renovable en (Carless' 1995, p. 40).

Piso del techo Espacio de aire

/\
Espacio de aire del ático
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. Uso económicamente viable de los dispositivos fotovoltaicos: debido a
que su instalación es recomendable para lugares alejados de las redes

de energía establecidas, como en el caso de las zonas rurales. Por ello, se de-

fiende que las aplicaciones de la energía fotovoltaica son geográficamente

ilimitadas, pues no se limitan, por ejemplo, como los sistemas colectores
solares.

. Costo de tecnología reducido casi a cero. Por un lado, una vez finiquitado,
los costos del capital, después del primer año, se recupera la inversión ¡
por otro lado, no existen gastos posteriores por combustible.

. Celdas fotovoltaicas exentas de emisiones contaminantes durante toda su

vida: además de ser una energía silenciosa, no genera humos, desperdicios
sólidos o líquidos y tampoco contribuye a la producción de los gases del

efecto invernadero, de la lluüa ácida, ni de la contaminación del aire.
. Módulos cristalinos con un período de expectativa de üda de 20 años.

.Laluz del sol se difunde sin concentración: de tal suerte que es útil este

sistema en sitios de niveles moderados de luz solar.

Las celdas solares son modulares, lo que significa que pueden colo-
carse juntas para formar grandes unidades y con ello producir, en conse-
cuencia, grandes cantidades de energía. Las celdas van unidas a través de
cables y se montan en una estructura para formar módulos, los cuales, a
su vez, pueden unirse para formar redes.

I¡,r¡,cn¡,r 5. Una celda solar un módulo y una red con información

Celda Módulo

Fu¡¡re: Laboratorio Nacional de Energía Renovable en
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Bioenergía

Conocida también como energía biomasa. Consiste en la conversión de

materia orgánica, vegetal y animal (energía almacenada en estos desper-

dicios orgánicos), en energía Para generar tanto electricidad como calor

directo sustituyendo, así,los combustibles fósiles en forma sólida o líqui-
da y son precisamente las zonas rurales, en los países en desarrollo, las

que tienen más extendido el uso de la biomasa. Por lo que cabe destacar:

La biomasa se usa no sin considerar el ambiente sino, más bien, para sobre-

vivir: aproximadamente 2 500 millones de personas (casi la mitad de la

población mundial) dependen de la biomasa para actividades tales como

cocinar, calentar y alumbrar. El uso de la biomasa está extendido, es muy

diverso y enfocado a lo que hay disponible localmente. Las tierras foresta-

les y agrícolas, tierras áridas pantanosas, aguas frescas y costeras pueden

significar excelentes recursos de biomasa [Carless, 1995, p. 183].

La generación de la bioenergía se produce de dos formas: a) con la

utilización de los residuos agrícolas (mazorca de maíz,bagazo de la caña

de azicar, hojas y cáscaras de arroz), industriales o municipales (papel,

telas, basura de patios, diversos escombros de la construcción y material

de empaque, entre otros) que para, el caso de sólidos, se le designa: dese-

chos sólidos municipales (DSM), yb) con el cultivo de plantas esPecífica-

mente para la producción de biomasa. De esta última es preciso acotar el

aprovechamiento responsable "árboles de rotación rápida", basado desde

el enfoque de la sustentabilidad, ya que la biomasa no es un recurso reno-

vable a menos que la creación de la fuente exceda su uso.

Es así que la transformación tan simple de cortar árboles y quemarlos

sugiere la fuente más común de biomasa. Por tanto, las maderas y sus

desechos incluyendo residuos de los bosques -árboles 
invendibles- ra-

mas y copas de estos, además de los molinos, cortezas, aserrín y otros

desechos sirven como combustible potencial. Por otro lado, cabe desta-

car que: "la combustión de la materia vegetal no libera más bióxido de

carbono que el que absorbe en su crecimiento, por lo que la contribución

neta a los gases de invernadero es cero" (Carless, 1995, p. V$ y tampoco

provoca lluvia ácida, debido al contenido mínimo de sulfuro y nitrógeno.

Sin embargo, vale comentar que el uso incontrolado en la producción de

bioenergía puede ocasionar problemas ambientales severos' así que un
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uso adecuado de ésta significará, verdaderamente, el aprovechamiento
sustentable y sostenible en las comunidades.

Captación de agua de lluvia

De acuerdo a la precipitación pluüal que se tenga en un determinado si-
tio, el terreno natural del mismo y los techos de las construcciones sirven
como elementos para la obtención de agua, por lo que debe ser tratada,
en primera instancia, por simples filtros construidos en la obra y, en se-

gunda instancia, para ser clorara.
Por otro lado, la cantidad de agua de la que se dispondrá depende

mucho del área de captación de agua y del régimen pluviométrico del lu-
gar, factores determinantes que permiten el establecimiento de cisternas,
depósitos y tanques de agua pluüal.

Es prudente señalar el ahorro del agua utilizada en los hogares. Por
tanto, es imprescindible instalar entonces sistemas de ahorro, que econo-
mizan hasta el 70% del agua en regaderas, lavabos e inodoros, I otro de
los sistemas de ahorro -de hasta el40o/o del agua- es la reutilización del
agua gris o jabonosa en el inodoro, a través del tratamiento de ésta, es

decir, que el agua jabonosa de fregaderos, lavaderos y lavabos que no uti-
lizaron detergente requieren de un filtro sencillo y de un sistema cons-
truido en el lugar. El agua ya tratada puede servir para riego de jardines,
hortalizas o frutales.

Dependiendo del tipo de construcción, se debe adaptar la dotación
de techos y del sistema que permita la captación pluvial para el ahorro de
agua (Deffis Caso,2000).

Los tres micronutrientes contenidos en cantidades pequeñas en la
composta y que refuerzan a las plantas son: nitrógeno, fósforo y potasio,
así como minerales: zinc, cobre, magnesio y selenio, necesarios para la
fertilidad de la tierra e inclusive para la salud del ser humano.

Por otro lado, la composta contiene humus, que es suave y fácil de
labrat esto es que "la tierra con alto grado de humus se mantiene húmeda
por más tiempo y necesita menor cantidad de agua de riego o de lluvia"
(Deffis Caso,2000, p. 193).

Es importante recordar que las lombricesT atraídas por la tierra rica

i Se dcbe distinguir entre las lombrices que bcneñcian a las plantas y a la tierra, ylos gusanos
que son perjudiciales y se comen a las plantas.
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en materia orgánica, aflojan ésta constantemente y la voltean, además de

fertilizarla con su excremento. Ejemplos de materia orgánica de origen

vegetal y animal para la elaboración de composta son:

T¡srA. 2. Materia vegetal y animal para la elaboración de composta

La elaboración de composta es una actividad
de educación ambiental

D i seño de e co - aloj ami ento s

Término utilizado para referirse al "proceso de diseño que se desarrolla

con la naturaleza, acorde con ella, y no contra, o al margen de ella" (Deffis

Caso,2000, p. 38).
Tal término, eco-diseño, tiene su génesis en la época de bonanza de

los energéticos, es decir, que los arquitectos -en su afán de conquista

arquitectónica moderna-, diseñaron construcciones basadas en el con-

sumo excesivo de energéticos, provocando irremediablemente una rup-

tura significativa con el ambiente, hasta destruirlo en la mayoría de los

casos. Y no sorprende que todavía en la actualidad existan proyectos ar-

quitectónicos contemporáneos carentes de una planificación ecológica.

Baste recordar también que, en esta tesitura, existe desde antaño la

denominada arquitectura vernácula, desarrollada por seres humanos sen-

Materia vegetal Materia animal

Hoja de árbol Estiércol de ganado

Hierba Cabello (de la estética)

Paja Aserrín de hueso

Aserrín Plumas

Desperdicios de hortaliza Sangre (del rastro)

Pasto seco Harina de hueso

Cañuela de maíz

Vaina de frijol

Ceniza

Desperdicios de cocina

Fuexrr: elaboración propia basada en (Deffis Caso,2000)
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sibles, con tradición e identidad propia, quienes construyen viviendas
con materiales naturales y hacen uso de la tecnología a partir de la com-
prensión y aprovechamiento sustentable y sostenible del ambiente. Este

tipo de arquitectura surge espontáneamente a partir de la filosofía del
sentido común en correspondencia con y para la naturaleza y que, ade-

más, se transmite de generación en generación.
En comento, los arquitectos ecoturísticos deben proyectar en sus di-

seños materiales del sitio dónde se establece la casa habitación urbana o

rural, tal y como lo hacían los antiguos mexicanos. Pues también ello
permite una reducción considerable en costos de construcción, la mano
de obra es local, y así se recupera la tradición y autoestima de los lugare-
ños y se preserva, a su vez, la manifestación cultural.

Referente al sistema constructivo de vivienda autóctona en México,
ésta es igual en Latinoamérica, ya que se hace uso de materiales vegetales.

Ejemplo de ello son los muros estructurados con robustos troncos de

madera y armados con un tejido de carrizos que eran recubiertos con
una mezcla de lodo y paja.Por tanto, las viviendas vernáculas mexicanas
han sido siempre intemporales y adecuadas al clima, a la topografía, a los
materiales de construcción del sitio y a la forma de üda de sus habitantes
(sEctun, 2001-2006).

En síntesis, el diseño de eco alojamientos debe demostrar una arqui-
tectura bioclimática que cumpla con el objetivo de balancear térmica-
mente los espacios comprendidos en cada casa, evitando con ello el so-
brecalentamiento en época veraniega. Lo que significa, entonces, contar
con una temperatura interior constante de 37o centígrados y una tempe-
ratura corporal humana de 35" centígrados, para lograr el buen funcio-
namiento y equilibrio térmico.

Pues, como argumenta Armando Deffis Caso en su obra La casa eco-

lógica autosuficiente para climas templado y frío,los arquitectos mexica-
nos ahora deben estar más comprometidos, como nunca antes, con el

cuidado del ambiente, de tal forma que sean conscientes y cuenten con
los conocimientos necesarios respecto a los fenómenos relacionados con
el asoleamiento, iluminación y ventilación naturales de los espacios ar-
quitectónicos. Asímismo, deben conocer la incidencia de los factores
geográficos, físicos y ambientales en la calidad de los espacios que pro-
yectan y construyen, siendo congruentes con la economía que permita,
por tanto, condiciones de habitabilidad, confort e higiene para posibili-
tar, así, el disfrute de los espacios.



ECOTÉ,CNICAS: ESTRATEGIAS MF,TODOLÓGICAS DE F,DUCAC]ÓN AMBIENTAI,

Excluir las alternativas energéticas como estrategia fundamental de

solución a la problemática ambiental actual es un desacierto fatídico, ya

que éstas permiten a su vez el desarrollo de tecnologías de energía natu-
ral y renovable, al ser seguras, confiables y económicamente atractivas;

asímismo, vistas como oportunidad, comprende beneficios económicos,

políticos y ambientales tanto para los países en vías de desarrollo como
para los países industrializados.

Cabe bien aquí puntualizar lo que |ennifer Carless infiere en su libro
Guía de alternativas ecológicas. Energía renovable:

Los sistemas renovables con base en la energía solar, eólica, hidroeléctrica y
de biomasa son particularmente aplicables a las comunidades rurales que

no están enlazadas con los sistemas utilitarios nacionales o regionales y que

tienen poblaciones dispersas, como a menudo sucede en los países en vías

de desarrollo

La confiabilidad, costeabilidad, mayor independencia y crecimiento

sin aumentar el impacto ambiental son ventajas que pueden obtener los

países subdesarrollados que optan por el desarrollo de la energía renovable,

[Carless, 1995, p. l5].

Mejorar las técnica de riego y empoderar a los agricultores logrará la
sostenibilidad del ecosistema y acabará con el hambre, así como también

frenar la migración a las grandes ciudades permitirá combatir la pobreza

de acuerdo a la fundación We Are Water.
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Resumen

El acompañamiento tutorial constituye, en la actualidad' una necesaria

alternativa en el marco de la educación superior para elevar la eficiencia

terminal de los alumnos, no solo en aquellos que se haya reconocido al-

gún problema académico, producto de alguna circunstancia personal,

motivación, falta interés, métodos de estudio deficiente, problemas fami-

liares, deficiencias físicas etcétera, incluso en aquellos alumnos sin nin-
gún problema académico que puedan requerir guía para ser mayormente

exitoso en su egreso y en su vida profesional.
Este proyecto se está trabajando en el Departamento de lrrigación.

En el marco de las normas que rige la Universidad Autónoma Chapingo

y el Departamento de Irrigación, se detectan los principales problemas al

ingreso del oErs, entre las generaciones de cuarto y quinto año en las de

sexto y séptimo como alumnos consolidados, ya no tienen Problemas,
excepto con alguna asignatura que se les dificulte,la tutoría implementa-

da en una primera instancia se hizo grupal y transitó paulatinamente a

individual. No es un trabajo concluido, se espera que esta intervención

haga que la eficiencia terminal de los alumnos sea menor que en años

anteriores que es del orden del60.4 por ciento'

Palabras clave: tutoría, eficiencia terminal, problemas académicos, currículo,

formación académica.

I Doctor en Educación Agrícola Superior (aueio.ee.aie.2@gmail.com), México.
2 Doctor en Recursos Naturales (mpcoras@gmail.com), México.
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Introducción

A partir de la conceptualización general de tutoría, se hizo una revisión
de los estilos, métodos y procedimientos relacionados con ella, dentro
del marco de las normas que rigen dentro de la Universidad Autónoma
Chapingo y el Departamento de Irrigación. Tomando en cuenta el medio
académico, social y laboral de la carrera, se toman en cuenta procesos de
cambio en la conceptualización del currículo, de la actividad docente y
los planes de estudio para poner en marcha programas de acompaña-
miento tutorial, en los estudiantes que den respuesta a las dificultades
que enfrentan en las diferentes dimensiones de su vida.

Un programa de tutorías implica contar con datos duros sobre los
resultados del universo de alumnos que atiende, la oferta y demanda de
la carrera, el número de aspirantes a ingresar, el número de ingresos, la
deserción escolar en el primer año y años subsecuentes, el desarrollo aca-
démico de los alumnos , su eficiencia terminal, la eficiencia de titulados,
y otra serie de datos que puedan dar fe, y si lo que están realizando sus
formadores; autoridades, profesores, trabajadores es adecuada al medio
social o no.

El promedio histórico de eficiencia terminal de los alumnos de licen-
ciatura es del 60/%. La principal salida de alumnos se da en los semestres
l" de cuarto año y 2" de quinto año, el 6'y 7" años se estabilizan; práctica-
mente la deserción en esos niveles es de dos o tres alumnos. Las asignatu-
ras por las que mayormente se van involucran un análisis matemático, a

veces por problemas personales o de salud se espera que bajo esta inter-
vención se mejoren las cifras.

Para una institución educativa a nivel profesional es necesario contar
con un sistema de atención personalizada a los estudiantes, de manera que
permita optimizar su rendimiento escolar; al mismo tiempo, brindar
atención institucional a los problemas de reprobación, deserción estu-
diantil y rezago escolar. El Departamento de Irrigación no contaba hasta
este año con un programa de tutoría.

Entre las tareas primordiales de las tutorías se encuentran las de ejer-
cer las acciones académicas necesarias para abatir los índices de reproba-
ción, deserción y rezago escolar, elevar la calidad educativa.

Tinto (1989) elaboró un modelo explicativo de la deserción escolar
aplicable al problema del bajo desempeño estudiantil. Dicho modelo
considera al indMduo en constante interacción con el sistema social y
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con el sistema académico; en el que el rendimiento escolar está determi-

nado, en gran medida por:

. Sus antecedentes familiares (nivel educativo, intereses, logros académicos,

nivel socioeconómico y expectativas de los padres).

. Características individuales (rasgos de personalidad, capacidad de desem-

peño y sexo).

. Antecedentes educativos (promedio de calificaciones, características de

las escuelas y profesores).
. El compromiso para alcaurtzar sus metas educativas (grado de compromiso

escolar, expectativas y aspiraciones de üda).

Sostiene que tanto el sistema escolar como el alumno son retroali-

mentados permanentemente por el sistema social. Esto último contem-

pla variables tales como:

. Cambios en la oferta y demanda del mercado laboral.

. Relaciones interpersonales con pares académicos, profesores y personal

administrativo.

' Clima social de la institución.
. Grupos de apoyo.

. Ajuste social a la institución.

Para la atención de estos aspectos es necesario desarrollar estrategias

en:

. Formación de profesores en el á¡ea de tutorías.

. Actualización de los planes de estudio.

. Adecuación de los programas de asignatura.

. Equipamiento de laboratorios

. Re-funcionalización de las bibliotecas.

. Equipamiento de las aulas.

Es importante considerar la heterogeneidad de los estudiantes, tanto

en sus habilidades básicas como los conocimientos que dominan.
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Objetivos generales

. Elevar la eficiencia terminal en el Departamento de Irrigación, iniciando y
consolidando un programa de tutorías.

. Contribuir a elevar el proceso formativo y el desarrollo de habilidades
intelectuales en los estudiantes, mediante la utilización de estrategias de
atención personalizada por parte de los docentes.

Antecedentes

En el Departamento de Irrigación no existen antecedentes de programas
de futorías, aun cuando en varias instituciones ya se han implementado,
como en la UNAM, desde 1984; la ANUIES lo propone en eI2000, mien-
tras que en la UACh, algunos DEIS ya lo están ejerciendo.

El consenso internacional en los últimos años

A lo largo del tiempo,lo común ha sido encontrar que el proceso de en-
señanza aprendizaje ha centrado su atención en el docente. Esta manera
de enfocar la educación tiende a desaparecer en la actualidad, pues en la
búsqueda de una mejor calidad de la educación, al tratar de superar las
limitaciones de la educación tradicional desde el siglo pasado, se han de-
sarrollado nuevas ideas de carácter psicopedagógico que han propuesto
nuevos rumbos para la educación, junto a una serie de transformaciones
que prácticamente todos los órdenes sociales se han venido suscitando,
sobre todo a partir de las últimas décadas.

En torno de ello cabe preguntar ¿qué cambiar y cómo, en el ámbito de
la educación, para que ésta pueda enfrentarse a los nuevos retos que han
acarreado las transformaciones?

Una posible respuesta puede encontrarse en el trabajo de la Comisión
Internacional sobre Educación para el siglo xxr, establecida en 1993 y en
la que participaron pensadores de todo el mundo, quienes en 1996 pre-
sentaron los resultados de sus estudios (Delors, 1996), destacándose la
propuesta sobre los nuevos pilares de la educación: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos nuevos
lineamientos, principalmente el primero que supone aprender a aprender
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(Delors, 1996, p. 93), implican una reorientación en la forma en la que

interactúan los principales actores en el proceso de enseñanza y en sus

fines; es decir, si anteriormente el enfoque de este proceso se concentraba

en el docente, en el nuevo enfoque se recomienda que la atención esté

centrada en quien esencialmente recibe la nueva educación: el estudiante.

El objetivo de esta nueva perspectiva está muy claro: "la educación

debe contribuir al desarrollo global de cada persona" (Delors, 1996, p. 100),

y este desarrollo debe acompañar al sujeto por toda la vida y ante los rá-

pidos cambios que permanentemente se observan y que posibilitan, entre

otras cosas, diferentes opciones de aprendizaje, que exigen una educa-

ción durante toda su vida: una educación permanente.
La uxesco (1998) identifica entre sus diversas responsabilidades la de

'proporcionar, cuando proceda, orientación y consejo, cursos de recupe-

ración, formación para el estudio y otras formas de apoyo a los estudian-

tes, comprendidas las medidas para mejorar sus condiciones de üda'l
Una valiosa imagen se puede observar en el hecho de asumir que se

vive en medio de una nueva cultura universitaria, en la que hacen falta

cambios hacia el mantenimiento de prácticas necesarias como: de cali-

dad y evaluación, de pertinencia, de uso de la informática, de la gestión

estratégica eficazy de la rendición social de cuentas.

Esta nueva y fresca forma de operar advierte sobre retos de alto cali-

bre que debe enfrentar la educación superior del nuevo siglo, en materia

de atención a estudiantes, tales como no sacrificar la calidad de los servi-

cios educativos, pese a la necesidad de atender una matrícula creciente

(Ashby, en Tünnermann y De Souza, 2003).

En relación con las funciones docentes, se precisa de la profesionali-
zación del académico, en marcos más flexibles, que les permitan adquirir
y aprovechar mejor el saber y las destrezas adecuadas para contribuir a la

formación de los estudiantes; con la habilidad cognitiva de resolución de

problemas, capacidad para adaptarse al cambio y nuevos procesos tecno-

lógicos, con una gran dosis de creatiüdad y actitud hacia la educación

permanente (Tünnermann y De Souza, 2003).

Metodología

La metodología utilizada en este proyecto es de análisis cualitativo, invo-
lucrado en la investigación-acción, ya que implica que quienes están lle-
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vando a cabo el proyecto son parte del problema a analizar. Busca obte-
ner resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basado

en la participación del propio colectivo incluyendo su marco ideológico y
sus principios epistemológicos (Bisquerra, 1996).

El claustro de docentes en el departamento es de 26 profesores de tiem-
po completo, cinco técnicos académicos, dos profesores de medio tiempo
y cinco de tiempo parcial; sólo se han involucrado en el programa de tu-
toría diez de tiempo completo. De los alumnos, se cuentan con datos de

la evolución estudiantil desde que ingresan al Departamento, encuestas
de origen para identificar su aptitud a la formación que implica la carrera de

Ingeniero en Irrigación, datos académicos de preparatoria agrícola y del
propedéutico, cuántos exámenes extraordinario y a título tiene, y con base

en ello las posibilidades que por nuevas reprobaciones salga del Departa-
mento, se les hace una encuesta que identifica su procedencia, situación
económica, familiar y algunos rasgos de personalidad. Es posible comparar
si en un cierto periodo existe una evolución positiva en su historial aca-

démico; si es su aptitud hacia la ingeniería en irrigación, su posible éxito
profesional; y lo más importante es verificar si este programa incidirá fe-
hacientemente en la eficiencia terminal, que ahora es de 60.4%o; se espera

se eleve, aunque un año no será suficiente para la comparación, quizás en

un periodo de tres años se pueda visualizar mejor; se pretende consolidar
el programa de tutoría en la comunidad académica del Departamento.
Para llevar a cabo el trabajo de este año, se sigue una serie de pasos para
lograr los objetivos.

l. Diseñar un programa de tutoría.
2. Sensibilizar a los docentes del mismo e integrarlos al proceso tuto-

rial.
3. Formar a los docentes en la función tutorial.
4. Informar, con datos, la problemática que enfrenta el Departamento

con su comunidad estudiantil.
5. Analizar los datos, encuestas, entrevistas, exámenes de ingreso a

los alumnos de 4", historial académico de todos los estudiantes.
6. Implementar el programa de tutorías en el l" semestre 2018-2019.
7. Comentar y comparar con los datos históricos los resultados obtenidos.
8. Proponer estrategias de implementación y seguimiento para años

siguientes.
9. Documentar los resultados analizados.
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Desarrollo y aniilisis

l. Diseñar un programa de tutoría.
El Departamento de Irrigación está acreditado por el Consejo

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. C. (cecar)

desde 2012.En el20L7 se cumplía su proceso de reacreditación y le

hicieron varias recomendaciones para que esto se lograra, una de

ellas fue la actualización del plan de estudios de la Carrera de

Ingeniero en Irrigación con una vigencia de hace 20 años; otra de

ellas es la de implementar un programa de tutorías que no existe

en el departamento como una forma de elevar su eficacia terminal
y reducir el índice de reprobación, que son altos. En el 2017, se

elabora el programa de tutoría
PROGRAMA OP TUTONIAS DEL DEPARTAMENTO DE IRRIGACION.

Elaborado por: doctor Ramón Arteaga Ramírez y M- I. Patricia

Esther Miranda Soberanis. Este documento fue aprobado por el

pleno del H. Consejo Departamental, mediante acuerdo 2016-

20t71315.4, de la sesión No. 315, celebrada el día 10 de noviembre

de 2016.
2. Sensibilizar a los docentes del mismo e integrarlos al proceso tuto-

rial, solo se han logrado integrar nueve profesores de tiempo com-

pleto y un técnico académico.

3. Formar a los docentes en la función tutorial.
Aparte de que varios profesores han tomado cursos de forma-

ción de tutores en años anteriores, con el objetivo de partir de una

formación actualizada, los 17, 18, 19 de enero de 2018 se impartió
el curso Formación de Tütores en el Departamento de Irrigación; el

facilitador fue el profesor Oscar Rodríguez, donde se planteó que

para ser tutor se requiere llegar a alumnos en un ambiente de con-

fianza, donde estos puedan hablar y abrir su pensamiento,los pro-

blemas que los aquejan, hablar de temas profesionales, escolares,

familiares, de arte cultura, valores, etcétera, eliminar las barreras

de comunicación, dando tips para lograrlo, tales como considerar

que todos tienen posiciones diferentes, que las palabras significan

algo para unos y es diferente para otros, hay que tomar en cuenta

la fuente de dónde vienen, tomar en cuenta el estado emocional

que condiciona lo que oímos, ser directos, honestos y respetuosos,

analizar si son personas que controlan, si son expresivos, si son

amigables, desconfiados, creativos, reflexivos, en lo posible identi-
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ficar su proyecto de vida, como se autoconcibe, que lo motiva, cuál
es su calidad de vida, como su autoconcepción personal.

4. Informar con datos la problemática que enfrenta el Departamento
con su comunidad estudiantil.

Cuél es la problemática:

Eficiencia de egreso en el departamento 72.8o/o

Promedio de rezagados I1.0%

Eficacia terminal en irrigación
Media nacional
Exigencia de cecu

Tasa de deserción
Tasa de deserción exigido por cACEr

Tasa de titulación
Media nacional tasa de titulación
Tasa de titulación exigido por cAcEr

60.4o/o

40.0o/o

75.0o/o

27.9o/o

20o/o

48o/o

30o/o

60o/o

La reprobación mayormente se da en las asignaturas de 4o año:
Cálculo vectorial y Cálculo avanzado. La mayor deserción se dan
en los primeros años, 4" y 5" año, después los alumnos se estabili-
zan y aunque sigue habiendo reprobación en materia y profesores
identificados ya no es tan radical.

5. Analizar los datos, encuestas, entrevistas, exámenes de ingreso a

los alumnos de 4o, historial académico de todos los estudiantes.
Se cuenta con datos duros por parte de servicios escolares de la

uAch y con el historial académico de todos los alumnos; aparte se

les aplica un examen de ingreso a la carrera, no con fines de exclu-
sión, sino para identificar las limitaciones en su formación preuni-
versitaria y para aplicar medidas correctivas antes del ingreso,
como aplicar cursos de nivelación en matemáticas, física, biología
y química, aparte de saber cómo llevan su historial académico,
cuantas materias han reprobado, cuantos exámenes extraordina-
rios o a título tienen acumulados, su promedio general etcétera;
por otra parte, se les aplica un cuestionario psicosocial:
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¿Quién soy?

Este cuestionario nos da una idea de su personalidad, sus mie-

dos, preocupaciones y las respuestas a los problemas que enfrenta

en su vida cotidiana.
También se incluye uno que se aplica para conocer sus antece-

dentes socioeconómicos, cultura, salud, su entorno familiar:
Con esta información, aparte de conocer su origen familiar, si

proviene de una familia disfuncional o no, también describe su de-

sarrollo académico antes de llegar a Chapingo, ya sea por la vía de

la Preparatoria Agrícola o del propedéutico, su perfil socioeconó-

mico, cultura general y salud del alumno.
También se conoce el historial académico de todos los alumnos.
De esta información, proporcionada por serücios escolares de

la Dirección General Académica, se cuenta con su historial acadé-

mico desde que ingresó a la uech, si es becado interno o externo,

cuántas asignaturas no ha aprobado, si tiene acumulados exáme-

nes extraordinarios o a título de suficiencia, adeudos pendientes y
su promedio general.

Con las tres informaciones, su análisis proporciona un Panora-
ma amplio del estudiante y se puede detectar si tiene algún proble-
ma que afecte su desempeño académico, que pudiera repercutir en

el feliz término de su carrera, igualmente se tienen elementos para

poder implementar estrategias de apoyo al mismo
6. Implementar el programa de tutorías en el 1" semestre 2018-2019-

Este paso inició con la semana de formación académica, una

semana previa al inicio de clases en el mes de enero de 2018, a par-

tir de tomar el curso de tutorías a todos los profesores que quisie-

ron tomarlo. Desafortunadamente no hay manera de obligar a todos

los profesores a involucrarse, a pesar que fue una orden del Conse-

jo Departamental de que todos los profesores se comprometieran,
no existen mecanismos coercitivos para hacer que todos partici-
pen; la única manera es invitarlos a hacer conciencia de la impor-
tancia de su posición como profesor de este departamento y el de-

ber de colaborar en el buen desarrollo del mismo.
7. Comentar y comparar con los datos históricos los resultados ob-

tenidos.
En una primera fase se citó a la generación de 4" y 6" y se hizo
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la presentación de los tutores que la atenderían. Este ejercicio con-
sistió en describir, por parte del profesor, sus actividades académi-
cas, el área de investigación, sus pasatiempos y actividades fuera de

clase. La idea fue generar la confianza entre el alumnado para que
eligiera algún profesor como tuto¡ para que tanto por el área de la
ciencia que domina, su personalidad fuera acorde con sus tutora-
dos; en promedio le tocaron l0 alumnos por profesor.

El profesor buscaría acercarse a sus tutorados en los tiempos
que a ambos les convinieran; preüo a las reuniones se le proporcio-
nó a cada profesor los datos de cada estudiante,los cuestionarios de

personalidad, socioeconómicos y su historial académico.
Han seguido las reuniones de los profesores tutores cada quince

días para dar seguimiento a los problemas que han detectado. En esta

fase del proceso lo que se ha generado es lo siguiente:
Para la generación de 4" año, ha tenido mucha aceptación el

programa tutorial; los alumnos han respondido y se han acercado
más a sus profesores tutores para pedir apoyo y consejo de sus pro-
blemáticas personales; se han detectado alumnos que requieren
apoyo de diverso tipo, a veces de formación deficiente, formas inade-
cuadas de estudio o problemas personales que implican algún trata-
miento psicológico; se espera que estos alumnos sigan con el apoyo

tutorial hasta que concluyan la carrera.
No ha ocurrido lo mismo con la generación de 6"; han mostrado

poco interés en el programa tutorial, incluso no 1o consideran nece-

sario; se sienten lo suficientemente maduros para concluir su forma-
ción con éxito, aunque se han detectado varios alumnos que van a
pedir baja temporal porque están agobiados por asignaturas que no
han podido aprobar, así, el año entrante serán alumnos de reingreso
y serán de los alumnos desfasados; no son los más, sin embargo, serán

parte de la estadística poco favorable para la eficiencia terminal del
departamento, como apenas está iniciando el programa tutorial, se

espera que los alumnos de cuarto año, cuando sigan a 5" no les extra-
ñe seguir con tutor y así sucesivamente hasta el término de su carrera.

8. Proponer estrategias de implementación y seguimiento para años

siguientes.
El programa de tutorías llegó para ser permanente en el Depar-

tamento de Irrigación; se espera que los profesores formen con-
ciencia y se integren al programa, igual de los alumnos que vean la
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tutoría como parte de su formación y sigan participando en años

posteriores.
Es un programa joven que puede no visualizar sus resultados

en un corto tiempo; se espera una crisis de ambas generaciones al

finalizar el semestre; a partir de lo que resulte se propondrán estra-

tegias remediales entrando el siguiente semestre.

La evolución de datos acumulados como los % de eficiencia

terminal, titulación, desfasados se podrá rcalizat un los próximos
3-4 años después de iniciado este programa.

Conclusiones parciales

El programa de tutorías está en curso, el objetivo de este año es consoli-

darlo entre la comunidad académica del Departamento de Irrigación; in-
tegrar al mayor número de profesores al mismo; acostumbrar a los alumnos

de todas las generaciones a esta nueva actividad; los resultados comPara-

tivos respecto a la efrcacia terminal y mejora del rendimiento académico

se podrá visualizar en un poco más de tiempo, Para que se acumulen da-

tos para un realizar un análisis comparativo; se estima que este periodo

será en cuatros años, aunque cada año se podrán hacer comparaciones

parciales. Por lo pronto se han implementado cursos para los alumnos

que incidan en la mejora de su autoestima, redacción de textos, técnicas

de aprendizaje, con el objetivo de contribuir a elevar el proceso formativo
y el desarrollo de habilidades intelectuales entre ellos'
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La universidad del siglo xxr: principios y acciones

hacia la sustentabilidad con direccionalidad hegemónica
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Resumen

A partir de los años sesenta del siglo xx y cada vez más hacia los noventa

una serie de hitos, como ciertas conferencias de las Naciones Unidas, así

como encuentros de diversas instituciones y organizaciones no guberna-

mentales, nos proporcionaron un marco crucial sobre las implicaciones

de la sustentabilidad al nivel de la educación superior. Entre los hitos más

sobresalientes que marcaron la ruta de la sustentabilidad, en la educación

superior (cuadro 1), figuran La Carta de Belgrado y particularmente La

Declaración de Talloires (1990), con la cual empezó un esfuerzo signifi-

cativo por definir y llegar a las bases epistemológicas de lo que hoy se

propone como una universidad sustentable: en función de que las uni-
versidades educan a quienes manejan, desarrollan y rigen las instituciones

de la sociedad, ellas conllevan una profunda responsabilidad en incre-

mentar las advertencias, el conocimiento, las tecnologías y las herramien-

tas para crear un futuro ambientalmente sustentable.

Introducción

En el siguiente trabajo se hace una síntesis de los principales hitos que

marcan el rol de la educación superior en las universidades' para ir cons-

truyendo algunos principios y rasgos curriculares con enfoque transdis-

ciplinario hacia un modelo de universidad sustentable. Para concretar

dichos principios y dimensiones curriculares en el quehacer universitario,

se reviven algunas experiencias de ciertas universidades latinoamerica-

I Profesor-investigador de la uech, miembros del Sistema Nacional de Investigadores' Correo

electrónico üctorinoramrezlibcrio@)yahoo'com'mx'
2 Estudiante del doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior de la u¡cu.
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nas y caribeñas, incluyendo, desde luego, nuestra institución mexicana: la
Universidad autónoma Chapingo.

Perspectiva teórico-metodológica

Los hitos principales que marcaron o buscaron y aún buscan marcar el
rol de la sustentabilidad en la educación superior,1962-2008 hasta la ac-
tualidad (Creación de Torrealba y Villalobos 201l, pp. 55-57).

El desarrollo previo derivó en algunos de los conceptos acuñados hoy
para entender lo que es una universidad sustentable, tales como:

Un campus universitario es sustentable si es 'tl que actúa sobre sus respon-
sabilidades locales y globales para proteger y facilitar la salud y el bienestar
de los humanos y los ecosistemas, este campus interioriza el conocimiento
de la comunidad universitaria como un norte del enfoque de los retos so-
ciales y ecológicos que encaramos hoy y en el futuro' [Cole, 2003, p. 30].

Toda universidad se considera como sustentable a partir de que se

constituye en:

lJna tes, que como un todo, o en parte, se dirige a involucrar y promover, a

una escala regional o una global, la minimización de los efectos de deterio-
ro a nivel ambiental, económico sanitario y social ocasionados por las for-
mas de uso de sus recursos, necesarios para cumplir sus funciones de ense-
fianza, investigación, extensión, asociación y liderazgo, de forma tal que
ayuda a la sociedad a hacer la transición hacia un estilo de üda sustentable
(Yelázquez, Munguia, Platt y Taddei 2006:812).

Un campus universitario sustentable connota un entorno ambiental
limpio y disfrutable de forma tal que promueve la equidad y la justicia social
teniendo una economía próspera a través de: la conservación de recursos y
de la energía, la reducción de desechos y el manejo eficiente, de forma tal
que se beneficia la comunidad universitaria actual y futura (Alsshuwaikhat
y Abubakar, 2008).

Por otra parte, vale preguntarse ¿cómo distinguir si una institución
de educación superior está efectivamente decidida a transitar por la ruta
de la sustentabilidad? De acuerdo con distintas propuestas y recomenda-
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ciones de la uNnsco (2004), así como diversos autores, entre otros, Clugs-
ton y Calder (1999) dicen que existen siete principios que toda tns debie-
ra cumplir para que pueda considerarse como una universidad sustenta-

ble. Según Wright (2002) hay una serie de aspectos que están incluidos
en muchos de los acuerdos y convenios que buscan impulsar la sustenta-
bilidad a todo nivel. Haciendo una unión principalmente de estos artícu-
los, pero también de otros autores (como Luis Velázquez), junto con
nuestra propia percepción hemos derivado un total de seis principios, los
cuales deben existir para que una institución de educación superior pue-
da ser considerada como "en tránsito hacia la sustentabilidad.

Principios de la Universidad Sustentable

Primer principio: La rES posee una obligación moral, por y para ello:

Existe conciencia ecológica o ambiental (Rodman 1995, Tobón 2006) en las
principales autoridades de la res, lo cual implica un sustento filosófico y
ontológico en esta materia. Son los valores los que rigen el actuar de las per-
sonas y, por tanto, se actúa conforme se piensa. Más aún cuando las rEs están

abocadas a la formación de profesionales con la filosofía de que se forman
"para cambiar a las personas que cambiarán las cosas" [Souza, 201l].

Se da una reflexión consciente del rol de la rcs en sus sistemas ecoló-
gicos y sociales; dado que los estudiantes, autoridades y docentes apren-
den de los valores y prácticas institucionales dentro de su contexto, el
profesorado y el estudiantado entiende, por ejemplo: a) cómo funciona
su campus en el ecosistema (i. e. sus fuentes de alimento, agua, energía,
destinos finales de los desechos y residuos), b) cuánto contribuye su cam-
pus hacia una economía sustentable, c) cómo los valores moldean los
contenidos y métodos de los cursos, d) cuáles son las suposiciones nu-
cleares en las distintas disciplinas o grandes áreas académicas.

Segundo principio: La rEs posee un compromiso con la sustentabilidad
que está claramente plasmado, por y para ello:

Existe una política de sustentabilidad que trasciende hacia el nivel educati-
vo y hacia la acción, por ello, las descripciones de los objetivos: el aprendi-
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zaje y los materiales de relaciones públicas de las unidades expresan promi-
nente y explícitamente la preocupación y el interés por la sustentabilidad, y
se tiene un grupo de personas encargadas de materializar la sustentabilidad

con acciones tangibles.

La institución es signataria de acuerdos y convenios al nivel local, na-

cional e internacional en materia del desarrollo sustentable.

Tercer principio: La lps incorpora el desarrollo de un Currículo Interdis-

ciplinar para la Sustentabilidad. Así, la universidad incluye apropiada-

mente los conceptos de sustentabilidad en todas sus disciplinas académi-

cas, en las artes liberales y en todos los requerimientos educativos, así

como también estos conceptos forman parte de las investigaciones lleva-

das a cabo por el profesorado y el estudiantado. Este concepto abarca no

sólo un rol de ecoalfabetización, sino también el papel de la cultura, el

arte, la política y la economía en un esfuerzo transdisciplinar, tal como lo

requiere la visibilización profunda de la sustentabilidad como un sistema

conformado por muchas partes interrelacionadas. Por y para ello la insti-

tución posee o promueve:

Un Consejo de Sustentabilidad Socio-ambiental que le asesore en materia

de este quehacer a todo nivel.

Un Programa de Currículo Verde para la Sustentabilidad Socio-am-

biental, quienes se encarguen de materializar estas enseñanzas de una for-

ma transdisciplinar, al menos interdisciplinar en todas las carreras de la tes.

Cuarto principio: La lns impulsa la investigación y la extensión en mate-

ria de sustentabilidad. Dado que la investigación y la enseñanza son Pro-
pósitos fundamentales de las instituciones académicas, el conocimiento

áe la sustentabilidad es un interés clave en la contratación, asignación de

cargos estables en propiedad y en los sistemas de ascenso; por ello, se es-

peraría que la institución a) recomPense las contribuciones de sus miem-

bros académicos y administrativos con becas y actiüdades de enseñanza

al nivel comunitario y académico,y b) proporcione oportunidades de de-

sarrollo a una cantidad significativa de su personal, para así facilitar el

entenclimiento,las labores de enseñanzay aprendizaje,así como la inves-

tigación en campo de la sustentabilidad.
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Quinto Principio: La sustentabilidad está materializada en operaciones fí-
sicas dentro de la IES. Así, la universidad tiene una huella ecológica que

está visibili zada y de la cual se es consciente; por esto, la producción y el

consumo dentro de la institución de educación superior siguen prácticas

y políticas de sustentabilidad y existe un cuerpo de personas dedicado a

mantener esta actividad. Por ejemplo, hay prácticas de reducción de emi-

siones de CO, y se usan aparatos y sistemas de control para saber cómo

fluctúan las emisiones; hay construcción y renovación sustentables; haY

prácticas de conservación de energía; hay un programa de compra de ali-

mentos locales; hay un programa de compra e inversión de productos

social y ambientalmente responsables; entre otros. Adicionalmente, estas

prácticas operativas están integradas con las actividades educativas y con

las acciones prácticas de la investigación, en las distintas unidades de las

IES. Asimismo, hay auditorías ambientales que son llevadas a cabo con

regularidad.

Sexto principio: La IEs posee cooperación interuniversitaria, así como

vínculos y asociaciones con organizaciones gubernamentales' no guber-

namentales, con empresas y con asociaciones de base, así como con la

sociedad civil que le rodea. Así, la universidad está engarzada en la ac-

ción social y crea asociaciones o forja redes, tanto local como globalmen-

te, para facilitar la sustentabilidad. Por ejemplo, la tEs apoya a las comu-

nidades sustentables en su alrededor y se interrelaciona con los negocios

locales que fomentan las prácticas sustentables; también la Ies busca coo-

peración internacional en la resolución de la justicia ambiental global y
de los problemas de sustentabilidad a través de conferencias, intercam-

bios de estudiantes y funcionarios académicos, entre otros. Si una Ins

cuadra con este principio al nivel institucional y en los servicios de la

vida estudiantil, se apreciaría el énfasis de prácticas como: a) La orienta-

ción estudiantil, becas, servicio social, pasantías y consejerías laborales

vinculadas a la comunidad, a la sustentabilidad y con factores justicia so-

cial y ambiental, y b) celebraciones de sustentabilidad en el campus' con

público prominente, estudiantes y autoridades (conferencias, seminarios,

eventos por el Día del Medioambiente, el Día de la Tierra, de la Alimen-

tación), entre otras acciones posibles.

El que una institución de educación superior Pase a ser considerada

efectivamente como una universidad sustentable depende de la relevan-

cia y la prevalencia con que se den estos principios' dentro de la misma'
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En general, puede que en la Universidad de Venezuela, de Chile, México
o Costa Rica se cumplan muchos los principios supra-mencionados, pero

¿con cuánta relevancia? Si no hay suficiente prevalencia (casos o unida-
des que cumplen todos estos principios), ¿se le está dando la adecuada
importancia al rol de la sustentabilidad en la educación superior? Algo es

relevante cuando lo consideramos preminente o sobresaliente; es algo
significativo que requiere una adecuada cantidad de conocimiento, por lo
cual decididamente se le da curso político al nivel institucional. Este cur-
so se traduce en acciones acordes al tema. Así,la gestión ambiental inte-
gral no sería un acto voluntario en pro de la sustentabilidad en las unida-
des de la rns, sino una exigencia vital debido a su papel de operatividad
de la sustentabilidad. Igualmente,la interdisciplinariedad no estaría plas-
mada en muchos de los cursos, (debido a que ha emergido de manera
empírica o por necesidad y facilidad actual de las uc), sino que existiría
un cuerpo de personas encargadas de impulsarla desde sus raíces más
profundas.

De asumir las implicaciones que conlleva la conciencia de entender
profundamente la insustentabilidad creada, se visualizaría que la acade-
mia es vital para contribuir a implementar estilos de desarrollo que per-
mitan a sus miembros tener las habilidades y el pensamiento crítico
esenciales para lograr sobrellevar el gran reto que es virar desde la socie-
dad industrial del carbono y del mercado globalizado hacia la sociedad
sustentable, pos-Carbono y de la era ecológica o ambiental. Sólo enton-
ces veríamos crecer y florecer el árbol de la sustentabilidad en la educa-
ción superior.

De una pedagogía de la respuesta hacia una pedagogía
de la pregunta, con enfoque transdisciplinar

En consecuencia, entre las premisas con potencial descolonizador de la
comunicación, educación, sistema alimentario y gestión que aún prevale-
cen en América Latina, como rehenes del 'desarrollo" como meta (De
Souza, 201I,p.64), se destacan las siguientes:

l. La dicotomía superior-inferior como invención para la dominación
y la explotación. Si esta dicotomía sirve apenas para la clasifica-
ción social de la humanidad a partir de la idea de razay para justi-
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ficar la dominación de pocos sobre muchos (para la explotación ines-

crupulosa de mercados cautivos, materia prima abundante, mano
de obra barata, mentes dóciles y cuerpos disciplinados, üolando lo
humano, lo social, lo cultural, lo ecológico y lo ético), debemos pres-

cindir de los conceptos, categorías, indicadores, parámetros, valores,

teorías, paradigmas y modelos vinculados a la idea de desarrollo
como meta y a sus binomios clasificatorios como desarrollado-sub-
desarrollado y Primer-Tercer Mundo. Ontológicamente, nunca hubo,
no hay ni habrá superiores ni inferiores; todos siempre fuimos, somos
y seremos en el mejor de los casos, diferentesi

2.La"idea de progreso-desarrollo' como meta nos impide construir
un futuro relevante para las comunidades latinoamericanas.3 Si esta
idea fue concebida lejos de la región y sin compromiso con nuestro
futuro, si después de cinco siglos de 'progreso' y seis décadas de
'desarrollo', aunque realmente dos de ellas perdidas (1980-1990 y
1990-2000),la humanidad está más desigual y el planeta más vul-
nerable y si, en este contexto, América Latina fue conducida al po-
dium de la más desigual región del mundo, llegó la hora de susti-
tuir el desarrollo como meta por el buen üvir-el viür bien como
fin. En esta perspectiva, el objetivo es construir comunidades feli-
ces con modos de vida sostenibles y con soberanía alimentaria ga-
rantizada.

3. El buen üvir-el vivir bien es contextual y no universal. Si el buen
üvir-el vivir bien no implica un estado de subdesarrollo a ser supe-
rado ni a un estado de'desarrollo a ser alcanzado' si se refiere a otra
filosofía de vida y si esta filosofía de üda es contextual y no univer-
sal, en la cual las historias, saberes, pasiones, utopías, aspiraciones
y sueños locales son fuentes de relevancia y de referencia y no los
modelos globales que descontextualizan y violan realidades e his-
torias locales, ésta es la hora de aprender inventando desde lo local
para no perecer imitando desde lo global.

4. Las potencialidades de nuestra América Latina superan sus adver-
sidades. Si el paradigma de las adversidades sirve apenas para insti-
tuir la visión de América Latina como región-problema, si este pa-
radigma revela apenas problemas que justifican la cooperación del
poderoso generoso y si este paradigma impuesto por el dominador

I Esta idea ya se manejaba desdc el siglo xIx por los gestores dcl bolivarismo latinoamcricanis-
ta. Simón Rodriguez, Maestro de Simón Bolivar, en Sociedades Americanas, 1828.
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crea un imaginario que visibiliza limitaciones y oculta posibilida-
des, llegó la hora de construir el paradigma de las potencialidades,

para liberar energías emocionales e espirituales que movilicen
nuestras riquezas naturales, culturales, intelectuales e instituciona-
les. Pero no para resolver una lista de problemas de desarrollo sino
para viabilizar finalidades relevantes para las comunidades rurales
y urbanas de la región.

5. Un cambio de época histórica exige innovar nuestra forma de in-
novar. No sólo se requiere del cambio de las cosas, sino se necesita

concretar el cambio de las personas que cambian las cosas, trans-
formando sus modos de interpretación e innovación. Cuando las

organizaciones cambian sólo sus organigramas, nada cambia. Las

personas se acomodan a las cosas que cambiaron por convenien-

cia, pero no por convicción. Sus modos de interpretación e inter-
vención continúan siendo los mismos, porque el sistema de las ver-

dades que inspiran y orientan sus decisiones y acciones no ha sido

cuestionado ni transformado. Continúa vigente el comportamiento
institucional preüo al cambio del organigrama. Eso es justo lo con-

trario de lo que se debe hacer en un cambio de época cuando el

modo de innovación (modo de interpretación + modo de inter-

vención) dominante pierde su hegemonía. Cambiar a las Personas
es un arte (y no una ciencia) que exige, según De Souza (201l), las

siguientes acciones:

t. Tecnología intelectual (la tecnología de la interpretación) que

maneja conceptos, teorías, metáforas y analogías.

rr. Tecnología social (la tecnología de la interacción humana) que

maneja métodos participativos, técnicas de negociación y enfo-

que para identificar y manejar conflictos.
uL Tecnología cultural (la tecnología del sentido) que maneja la

construcción social de símbolos, códigos, rituales y significados

que dan sentido a la existencia.

rv. Tecnología política (la tecnología del poder) que maneja crite-
rios y principios para inspirar y orientar decisiones.

v. Tecnología ética (la tecnología de la sabiduría) que maneja el

juicio de valores a favor de la vida siempre que dos o más pro-
puestas están en conflicto y una de ellas es la vida.

6. La sustentabilidad implica cultivar las relaciones, significados y
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prácticas que generan y sustentan la vida. Si la humanidad nunca

estuvo tan desigual y el planeta tan vulnerable, si la üda en la Tie-
rra nunca estuvo tan frágil y en peligro de extinción, y si todo eso

fue construido a través de la "idea de progreso" en el pasado y de la
"idea de desarrollo' en el presente, debemos de romper con los

modelos globales que han fragilizado las realidades locales. Estos

modelos globales descontextualizados violan las relaciones, signifi -

cados y prácticas locales implicadas en la sostenibilidad de todas

las formas y modos de vida en el contexto de su implementación.

7. Procurar la pedagogía de la existencia y su estilo de pregunta por-
que fertiliza, mientras la pedagogía de la respuesta esteriliza la
imaginación. Si nuestra imaginación no es estimulada por las res-

puestas que ya existen, sino por las preguntas que no fueran hechas

o nunca fueron contestadas, si la pedagogía de la respuesta "forja"

meros receptores de ideas, conceptos, teorías, paradigmas y mode-
los que existen siempre en ciertos idiomas, son concebidos siempre

por algunos actores y nos llegan siempre desde ciertos lugares (que

nunca coinciden con nuestros idiomas, actores y lugares); si esta

pedagogía ofrece información pero no inspira, informa pero no
forma, imita pero no crítica, e informa pero no crea ni propone; si

esta pedagogía exige apenas memorizar respuestas para preguntas
que ni son nuestras ni son localmente relevantes; si esta pedagogía

cultiva el pensamiento único subordinado al conocimiento autori-
zado por el más fuerte, necesitamos la pedagogía de la existencia,

así como la pedagogía de la pregunta, ya que si no se puede educar
con respuestas sino con preguntas, y si no se puede transformar la

realidad con respuestas sino con preguntas, estamos en buen mo-
mento de revolucionar la comunicación y la educación con la pe-
dagogía de la existencia y de la pregunta.a

8. En la época de la industrialización, muchas de las premisas -ver-
dades- que inspiran políticas públicas, planes, programas y pro-
yectos de "desarrollo' son falsas. Para construir otros fines relevan-
tes para las comunidades latinoamericanas es crítico realizar una

' La pedagogía de la existencia y la pregunta ha llevado a los brasileños a que, en función de su

proyecto estatal: económico y social alcjado dcl neolibcralismo en los últimos 20 años, no solo

han concretado la soberanía alimentaria, sino que han implementado la Reforma Educativa, bajo

el enfoque de la Pedagogía de la Tierra, y el proyecto educativo freiriano (Victorino Ramírez, L.

Coordinador del grupo de "Educación Rural Superior': X Congrcso Latinoamericano dc Sociolo-

gía Rural, Porto Galhinas, Pernambuco, Brasil,20 de noviembre, 2010).
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deconstrucción cultural y una descolonización epistemológica de

los modos de innovación vigentes, en la comunicación y la educa-
ción para el desarrollo en la región. La realidad insatisfactoria de la
mayoría de las comunidades de la región no es natural, ha sido
construida por una comunidad de actores a partir de un conjunto
de verdades sobre qué es y cómo funciona dicha realidad. Por lo
tanto, para transformar la realidad de una comunidad no es sufi-
ciente imaginar cómo esta debe ser cualitativamente diferente en el
futuro. Es imprescindible hacer uso crítico de la teoría, así como
también identificar -para superar- las verdades que inspiraron y
orientaron las decisiones y acciones de dicha comunidad, abando-
nando falsas verdades y negociando nuevas que podrían facilitar la
construcción de la diferencia cualitativa propuesta para cambiar
la realidad. Comunicadores, educadores, gerentes, científicos, pro-
fesionales del desarrollo deben reconstruir, descolonizar y recons-
truir sus modos de interpretación e intervención. Sólo después de

cambiar a sí mismos, ellos estarán manejando el arte de cambiar a

las mujeres y hombres que cambiarán sus comunidades de forma
relevante para ellos mismos. Así, entendido el posicionamiento
epistémico, la pedagogía existencial de la pregunta se convierte en

el método por excelencia para comprender, interpretar, e interve-
nir y transformar la realidad.

9. La sustenibilidad alimentaria o soberanía alimentaria es más rele-
vante que la seguridad alimentaria. El último concepto niega a una
sociedad su derecho a decidir sobre qué producir, cómo producir
y qué consumir (reduciendo su soberanía), sin considerar ni cui-
dar del desempeño del ciclo de la sustentabilidad alimentaria. La

disponibilidad de alimentos nutritivos e inocuos es una condición
necesaria, pero insuficiente, para garantizar elacceso de toda la po-
blación de una sociedad al alimento. Tampoco significa que dicha
disponibilidad es sostenible porque, generalmente, ésta es viabili-
zada por la importación de alimentos. Implica también, en la de-
pendencia de las manipulaciones, un mercado oligopolizado por
corporaciones impersonales con intereses globales y ambición ex-

pansionista. El concepto de "seguridad alimentaria" promueve un
sistema alimentario corporativo global manejado verticalmente
por un sistema de Estados (desde la época de la hegemonía del im-
perio británico hasta la actual hegemonía de los Estados Unidos),
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que favorece cada vez más a corporaciones transnacionales, princi-
palmente las del vencedor de la Segunda Guerra y sus aliados, en

un mundo donde apenas seis de estas corporaciones manejan el 85%

del comercio mundial de granos, controlando la cadena de produc-
ción y consumo de dichos granos, desde las fuentes de origen de los

genes hasta las redes de supermercados. El concePto de sostenibili-
dad alimentaria, o de soberanía alimentaria, agregamos, (sic) al

contrario privilegia el territorio (geográfico, histórico) ylas relacio-

nes agroecológicas, sociales, económicas, culturales, institucionales

que lo constituyen, y la agricultura familiar que es comprometida
con la sostenibilidad alimentaria (diferente del agronegocio, cuyo

único objetivo es hacer dinero donde hay opulencia y no alimentar
donde hay hambre, pues busca de origen, la acumulación de capi-

tal). Por ejemplo, en Brasil, el70o/o de los alimentos que son produ-
cidos-vendidos, comprados-consumidos en el país provienen de la

agricultura familiar,s que es también la agricultura que genera el

mayor números de empleos rurales y la que más cuida y Preserva
los recursos naturales, en general, y la agrobiodiversidad, en parti-
cular (De Souza, 2011, p. 64).

I0. La cooperación relevante -contextual, 
interactiva y ética- no

entrega el pescado ni transfiere el "anzuelo' sino comparte el'arte
de hacer anzuelosl El "pescado" representa la dependencia abso-

luta; una vez consumido el pescado, uno tiene que volver siempre

a la misma fuente de pescado s. El anzuelo tampoco es ético; el ta-

maño y la forma del anzuelo definen los peces a que uno tendrá

acceso. El anzuelo es el modelo, la receta o la fórmula y sirven

para replicar algo que no depende de la historia o del contexto de

su aplicación e implicaciones. Lo ético es compartir el arte de ha-

cer anzuelos; los talentos locales que conocen sus aguas y sus pe-

ces son los que deben apropiarse de la capacidad de construir los

anzuelos -en los tamaños y formas-, que sus realidades actua-

les y aspiraciones futuras exigen. Este tipo de cooperación es con-

s Para más información sobre el potencial de la agricultura familiar -o agricultura campesi-

na- para la sustenibilidad alimentaria o soberanía alimentaria de las sociedades, bajo un enfo-

que agroccológico y un compromiso ético y solidario con las diferentcs formas y modos dc vida

en el planeta, ver, por ejemplo, Clawson (1985), Altieri (1995, 1999, 2004, 2008)' Asenso-Okiere y
Benneh (1997), Rosset (1999,2006,2008,2009u 2009b), Uphoffy Altieri (1999), Araghi (2000),

Prerty er al. (2003), Altieri y Nicholls (2005, 2008), vía campesina (2005, 2008) wcis (2007), Ros-

set et al. (2006), Altieri y Koohafkan (2008), Borras (2008).
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textual en su concepción, interactiva en su dinámica y ética en su
intervención. Eso es lo que está pasando, ergo en Cuba, en la ac-

tualidad (2011), con el apoyo económico de la Unión Europea,
coordinación del pxuo y gestión del ur¡¡¡.c en el Proyecto rALMA
en Cuba. Una consultoría fue contratada para compartir el arte de

hacer anzuelos en los campos de la innovación institucional y la
planificación estratégica a través de la formación local de capaci-
dades 

-filosóficas, 
conceptuales, metodológicas, culturales y ge-

renciales- para la construcción interactiva de planes estratégicos
municipales de sostenibilidad alimentaria.

La acción técnica (Kemmis, 1986) que durante los años 1960 deter-
minó un modo de pensamiento, donde lo que interesaba era cómo hacer
cosas, impulsado por reglas de efectividad y eficiencia, estuvo influencia-
do por el paradigma positivista dentro de la educación. El boom de las
ciencias naturales y exactas inspiró también la educación y la psicología
de mitad de siglo xtx. Específicamente, la psicología accede al "experi-
mento" y "junto con el experimento surgió en la psicología la tendencia
al estudio, más preciso posible, de los fenómenos, y la psicología comen-
zó a procurar convertirse en una ciencia exacta" (Vygotsky 2005 y ver
Lucci 2006; vieja tradición que hoy nos ha cobrado caras facturas. Esto
influyó en los currícula educativos, en la formación de los docentes, en la
concepción de sujeto del aprendizaje, en las prácticas evaluativas, etc. El
paradigma técnico fue esencialmente reproductivo, de una sociedad in-
dustrial capitalista moderna con todos sus vicios. Así, se vinculó en todos
los aspectos a los principios epistemológicos del desarrollo de la ciencia y
la técnica del período industrial, y esto tiene como consecuencia la difi-
cultad para asumir otras formas para abordar el sujeto y la realidad edu-
cativa, por cuanto el currículo ha sido entendido como "la receta para
enseñar una determinada forma de progreso'.

Propuesta concreta hacia un currículo transdisciplinar:
una alternativa de disciplina integradora para la sustentabilidad

Nuestra propuesta está orientada a fundamentar y sostener que la acción
educativa debe tomar un papel protagónico en este proceso globalizante,
ya que las personas crecen y se forman, en gran medida, dentro de ella.
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Consideramos que una institución superior que pretenda transitar hacia

la transdisciplinariedad debe responder a la cuestión de cómo articular
disciplinas para que puedan verse involucradas en una nueva manera de

pensar el ser humano y el progreso de la humanidad. Es decir, debe res-
ponder a:

-Un modelo filosófico y pedagógico para estructurar y dar forma a

un plan, y un currículo educativo que permita articular las distin-
tas disciplinas con los diversos niveles de realidad.

-Cómo llevar esa propuesta curricular a una praxis educativa den-
tro de las instituciones de educación superior.

-Cómo vincular esta formación a los diversos contextos fuera del
entorno universitario, para lograr incidir más allá de los espacios
universitarios.

Para ello es fundamental replantear el currículo educativo actual. El
currículo educativo es aquel conjunto de ideas psicosociales, criterios pe-
dagógicos y supuestos epistemológicos, acerca de la manera en que se ad-
quiere y se desarrolla el conocimiento considerando el contexto histórico
y cultural actual. Todo ello pone en marcha un proyecto educativo, dicho
proyecto debe partir de una visión de sujeto una perspectiva de saber,
de verdad y de desarrollo y progreso social o sea, provee una manera de
abordar la realidad subjetiva y social para perdurabilidad del ser huma-
no. Lo anterior no deja de lado la perspectiva política que toma dicho
proyecto. Nótese que el currículo educativo impacta las metodologías, la
relación con el estudiante, la perspectiva con la que se van a entender los
problemas actuales (sociales y económicos); la perspectiva que va a tener
el contexto inmediato, los contenidos educativos relevantes,la manera d.e
concebir las normas, la disciplina, etcétera.

vemos, de este modo,la complejidad que toma actualmente el currí-
culo educativo. Este debe permitir identificarse y llevar a la praxis los su-
puestos teóricos que dominan la acción educativa en su totalidad; es, de
esta manera, podeos afirmar que entre los supuestos teóricos y la acción
educativa (praxis) debe existir coherencia y pertinencia.

La cuestión central que nos atañe aquí es: ¿cómo conseguir un cam-
bio? El cambio muchas veces implica un proceso gradual y sistemático,
una serie de compromisos adquiridos que desde el nivel estructural se
asuman con seriedad y que sus principios se reflejen con coherencia en



POI,fTICAS EDUCATIVAS. EDUCACIÓN AGRf COLA Y DESARROI,I,O SUSTENTABLE

una práctica, en este caso, educativa. Sostenemos que el nuevo paradig-
ma holístico, integral, emergente y complejo es una alternativa, debido a

que propone un abordaje de la realidad de manera interdisciplinaria e

integral y posee una base filosófica crítica.

Con esto queremos decir que al pensar en articular saberes, nos lleva

directamente a pensar en que no existe desarrollo ni progreso humano

sin una conciencia social-económica, política y ambiental. Nos hemos

preguntado a menudo ¿por qué el articular saberes permite otra forma de

producción de conocimiento y, por ende, otra forma de pensar el desa-

rrollo humano? Educar en la totalidad nos posiciona frente a un abordaje

distinto de la realidad humana y, arriesgándonos a plantear una metáfo-

ra, podemos decir que esto sería parecido a aquella bola de las discotecas

de ios años ochenta compuesta de mosaicos que, al girar y desde cierta

perspectiva, permite observar y atrapar con la mirada coloraciones diver-

rut y m"tic., dilt.ttot que son posibles al admirar la totalidad. Articular

sabéres permite ,r., u."i."*iento distinto a los diversos niveles de reali-

dad, permite ver la perspectiva. ¿Será que una pedagogía transdisciplinar

.ro, obligu a posicionarnos en otro lugar como docentes y a observar to-

dos los 
"-rp..io, 

del proceso educativo desde otro lugar? ¿Qué papel juega

la institución de educación superior en este reto que se nos impone? ¿Cuál

podría ser la tríada decisiva (ue permita el desarrollo de otra forma de

conocer y de pensar el desarrollo?

Desde otros contextos se debate acerca de la necesidad de la forma-

ción de profesionales transdisciplinares. como lo hemos venido apun-

tando, .n lu Urri.r.rsidad de Río Pi.dtu. en Puerto Rico, se han realizado

esfuerzos importantes; en Cuba se ha estructurado el curso integrador;

desde la universidad central de Venezuela. Miriam A. Carmona Rodrí-

guez plantea que es desde la pedagogía que se puede iniciar el cambio

hacia una formación transdiciplinar, ella afirma que:

... falta entonces formalizar estudios de investigación que se orienten a ana-

lizar cómo abordar estas relaciones del conocimiento. Por los momentos

pareciera más razonable hacerlo facilitando el enfoque transdisciplinario,

lue permita abordar la complejidad de la realidad desde una determinada

interdisciplina. Nosotros planteamos que el área del conocimiento capaz de

atravesar las diferentes disciplinas o saberes del conocimiento lo constituye

la pedagogía, debido a que está presente en el quehacer educativo" (p. 5).
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Consideraciones parciales

Hay diversas experiencias ya citadas en las que se observan esfuerzos ini-
ciales para concretar el anhelo de la transdisciplinariedad en América

Latina, y desde luego en México. En nuestra Universidad Autónoma

Chapingo se podría iniciar en la tendencia de la sustentabilidad transdis-

ciplinar si tomáramos uno de los cursos del área de las ciencias sociales

(Ciencias Sociales I y II, así como Desarrollo Humano, tan sólo por seña-

lar estas), desde el inicio estudios, es decir en el primer año de la Prepara-

toria Agrícola; intermitentemente en el nivel propedéutico hacer el plan-

teamiento similar.
Pues estas estrategias y los cursos importantes y relacionados con la

sustentabilidad son obligatorios para todas las carreras, y se aplicará en éste

los principios críticos antes expuestos. Ello sería apenas un primer Paso

para crear un acercamiento hacia el pensamiento transdisciplinar de una

iot*u curricular. El área de las ciencias sociales y las experimentales son

las que más se acercan a la transdisciplinariedad, si bien mantiene toda-

vía la interdisciplinariedad; luego en los programas de licenciatura' por

ejemplo, existen más de cinco cursos sobre educación ambiental a cecas y

de educación ambiental para la sustentabilidad, por lo general, dedicados

al estudio de los problemas ecológicos. Es por ello que hemos pensado

que este tipo de curso constituye una buena plataforma para convertirse

en una alternativa de disciplinas integradoras Parala sustentabilidad" siem-

pre y cuando se revisen y supervisen integralmente sus contenidos y la forma

de impartirlos, a través de un grupo de profesores y profesoras, pertenecien-

tes a las distintas áreas del saber que abarca el campo de la sustentabilidad'

de manera tal que sean ellos,los docentes e investigadores los responsa-

bles de este tránsito hacia el Currículo Transdisciplinar. Esta sería una de

las formas de iniciar, de manera formal, un proceso que nos permita dar

el salto necesario para cambiar del paradigma disciplinar a uno transdis-

ciplinar, pasando necesariamente por una nueva organización académi-

co-administrativa, con base en las Divisiones o una estrucfura matricial

dentro de la Universidad Autónoma Chapingo.

Conviene mencionar que estudios de caso de otros proyectos, en la

misma UAch, permiten avanzar hacia la universidad sustentable con di-

reccionalidad hegemónica. Esto último significa que la universidad susten-

table jamás será una universidad de la dominación de ciertas autoridades'

siempre será una universidad sustentable con direccionalidad hegemónica

l0l
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por el consenso y compromiso social de los estudiantes y profesores por
mantener un desarrollo curricular hacia la ambientalización de los apren-
dizajes signifi cativos.
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Sustentabilidad alimentaria y la nueva escuela.
El caso del sistema de educación media superior y superior

tecnológica agropecuaria de Oaxaca*

LreEil o VrcronrNo R¡,¡¡ÍRE,z'
FneN¡crsco R¡uos G¡.ncÍe'

Resumen

Este trabajo toma como punto de partida tres interesantes preguntas so-
bre la actual escuela agropecuaria mexicana: ¿tiene las fortalezas cuanti-
tativas y cualitativas para enfrentar los retos agroalimentarios de nuestro
país?, ¿es necesario un debate que analice e integre nuevos conocimientos,
experiencias y enfoques?, ¿se requiere una nueva escuela técnica de nivel
medio superior y tecnológica agropecuaria en México?

Los propósitos de este trabajo consisten en documentar, analizar y
valorar la importancia del contexto socioeconómico, cultural, pedagógi-
co, tecnológico y de vinculación en la pertinencia de la escuela agrope-
cuaria para el logro del perfil de egreso, el desarrollo sustentable y la so-
beranía alimentaria. Todo ello como directriz de la mejora continua de su
enfoque, misión, visión, y objetivos que incida significativamente en
atributos de productividad, estabilidad, resilencia, confiabilidad, adap-
tabilidad o flexibilidad, equidad y autosuficiencia del sistema educativo
agropecuario.

Se concluye que no sólo basta hacer críticas a la vieja escuela tecnoló-
gica agropecuaria, fuertemente influida y determinada por el neolibera-
lismo educativo en los últimos treinta y cinco años, sino que es necesario
reflexionar y contribuir hacia una nueva escuela ünculada a una verda-
dera sustentabilidad y soberanía alimentaria desde un cambio de actitud

t Este trabajo sintetiza uno de los resultados del proyecto Educación, Medio Ambiente y Cu-
rrículum. Escuelas Agroecológicas y Soberanía Alimentaria, con clave DGIP - 18012-ECI-64,
particularmente, el caso de la educación media superior y superior tecnológica agropecuaria del
Estado de Oaxaca.

I Doctor en Sociología. Profesor investigador dc Dcpartamento de Sociología Rural, Univcrsidad
Autónoma chapingo, Texcoco, Edo. de Mexico, Méúco, (victorinoramrediberio@yahoo.com.mx).

'z Doctor en Ciencias en Planeación y Desarrollo. Profesor investigador de la Unidad de Edu-
cación Mcdia Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias dcl Mar. SEMS/SEP. Oaxaca. México
(educacion-humana@hotmail.com).
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de sus protagonistas para las presentes y futuras generaciones de estu-

diantes y profesionales de la agronomía y agricultura, así como las comu-

nidades campesinas y productoras de las distintas regiones del país, espe-

cialmente del territorio oaxaqueño.

Introducción

La investigación documental y de campo fue posible gracias a que los

autores cuentan con el conocimiento, capacidades y experiencias que'

además de ser estudiosos del tema, les toca vivir la toma de decisiones del

sistema educativo, particularmente en los subsistemas de: Centro de Ba-

chillerato Tecnológico Agrícola (cnre) en el Estado de Oaxaca' por un

poco más de 15 añts en lós noventa y en los primeros años del siglo xxI.

Como antecedente glorioso, uno de los productos colaterales de la in-

vestigación, que hacemós referencia, el ensayo "La regeneración de la es-

.rr.l""ugropeiuaria", fue galardonado por la Cámara de Diputados con el

Premio Nacional Diputado f. Mujíca en el Rubro de Desarrollo Rural

Sustentable y Soberanía Alimentari a2017, con mención honorífica como

investigaciór, i.réditu, cuyo resultado fue producto de una decena de revi-

siones,-y avalar vía un dictamen para alcanzar dicho premio por distingui-

dos especialistas del tema por parte de universidades como la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (uNerrl), Universidad Agraria Antonio

Narro (ueew), Universidad Autónoma Chapingo (uach)' y de institutos

de estudios e investigaciones de la propia cámara de Diputados de la LVII

Legislatura Federal de México.

Este artículo toma como punto de partida tres interesantes preguntas

sobre la actual escuela agropecuaria mexicana: ¿tiene las fortalezas cuan-

titativas y/o cualitati',rai pata enfrentar los retos agroalimentarios de

nuestro país?, ¿es necesario un debate que analice y sume nuevos conoci-

mientos, experiencias y enfoques?, ¿es necesario una nueva escuela en

México? Aunque por cuestión de espacio no profundizamos en resPon-

der esas preguntas, sí tocamos puntos importantes Para- fundamentar y

justificar quJ es fundamental transformar la actual escuela agropecuaria,

en una nueva escuela que de verdad se base en la sustentabilidad curricu-

lar y la soberanía alimentaria.
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Aspectos teóricos y metodológicos

Las estrategias teórico-metodológicas se sintetizan en lo siguiente:

se fundamenta en las teorías de reproducción-resistencias (Giroux, i990),
(Mclaren 1992), (Freire, 1972), (Ibarrola, 1994), (Victorino,20l5), en las
escuelas marcadas por la desigualdad social en contextos del medio rural,
estructurado por las precarias condiciones económicas, políticas, sociales
y culturales, cuya condición de los estudiantes de este nivel educativo,
fluctúan entre la pobreza y pobreza extrema en el sur de la nación me-
xicana.

Particularmente el trabajo de campo consideró a trabajadores, profe-
sores en ejercicio y jubilados, directivos, docentes y administrativos de
2l centros de Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios (cnre), un cen-
tro Bachillerato Tecnológico Forestal (cnrr); siete Brigadas de Educación
para el Desarrollo Rural (nnon) y cuatro ex Institutos Tecnológicos Agro-
pecuarios (rre); exlíderes sindicales de la secció n 22 del Sindicato Naiio-
nal de Trabajadores de la Educación (sNrE), (ahora más caracterizados
como la disidencia del sNrn vía la consolidación de la coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación) (cnrE); y exalumnos (de esos
planteles) del estado de Oaxaca.

decíamos que este trabajo además de recuperar las experiencias de
largos años en el sistema educativo tecnológico agropecuario, particular-
mente, el estudio o trabajo de campo consideró a trabajadores, profesores
en ejercicio y jubilados: 'directivos, docentes y administrativos de 2l cen-
tros de Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios (cnra), un centro Ba-
chillerato Tecnológico Forestal (csrr); siete Brigadas de Educación para
el Desarrollo Rural (rEon); y cuatro Institutos Agropecuarios (rr¡); exlí_
deres sindicales de la sección 22 deI sindicato Niciónal de Trabajadores
de la Educación (srvre), (ahora más caracterizados como la disidencia del
sNrn üa la consolidación de la coordinadora Nacional de Tiabajadores
de la Educación) (cNrE); y exalumnos (de esos planteles), complemántados
por una investigación documental exhaustiva de los temas de estudio"
(p.t3).
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Propósitos de la investigación

Ya decíamos desde el resumen que los propósitos de este trabajo consis-

ten en documentar, analizar y valorar la importancia del contexto biofísi-
co, socioeconómico, cultural, pedagógico, tecnológico y de vinculación
en la pertinencia de la escuela agropecuaria para el logro del perfil de

egreso, el desarrollo sustentable y la soberanía alimentaria. Todo ello como
directriz de la mejora continua de su enfoque, misión, visión, y objetivos
que incida significativamente en atributos de productividad, estabilidad,
resilencia, confiabilidad, adaptabilidad o flexibilidad, equidad y autode-
pendencia del sistema educativo agropecuario.

Antecedentes importantes

Es fundamental conocer la historia de las primeras escuelas agropecua-
rias en México del siglo xrx e inicios del siglo xx, para comprender el
impacto que tienen en ella la política educativa y social del régimen polí-
tico imperante en esos tiempos.

El4 de octubre d,e 1921, el presidente Álvaro Obregón, por primera
vez, había inaugurado la eN¡, en Chapingo cuando no existía el mínimo
de instalaciones para trasladar a los alumnos a su actual sede. En la se-
gunda inauguración, celebrada el20 de noviembrc de l923,las edifica-
ciones aún no estaban terminadas pero ahí se leyó la trascendental acta
que daría filosofía y lema a la pNe. El 1. de mayo de 1924, superados los
problemas, la nN,r comenzó a funcionar en la ex hacienda de Chapingo.

En ella imperaba el espíritu pequeño burgués que a él lo gobernaba,
además de su esencia castrense y sus afanes recalcitrantes de agricultor
dinámico, emprendedor, moderno. Propósitos pergeñados en la renom-
brada carta de inauguración de 1923, donde se dibujan los rasgos de un
pequeño agricultor fecundo e independiente, más bien situado en las
condiciones socioeconómicas de los farmers norteamericanos que en la
realidad de los campesinos mexicanos.

En ese mismo año, el régimen revolucionario dio a ltlz, en Saltillo
coahuila, a otra institución agrícola, la Escuela Superior de Agricultura
Antonio Narro (nsaax), que ofrecía la carrera de Ingeniero Agrónomo,
con el auspicio de Antonio Narro y de su hermano Rafael B. Narro; era la
tercera de ese rango y familia en el país. La e¡¡e y la rsaHE (esta última
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creada en Chihuahua), podría presumirse, eran sus hermanas mayores.

La enseñanzaagrícolase ensanchaba, máxime que un conjunto de escuelas

de diversa estirpe eran promovidas por la Secretaría de Agricultura, en-

tre las que se encontraban las primeras escuelas regionales agrícolas, que

daban sus primeros pasos tratando de seguir el compás que la ENA mar-
caba, aunque, como en todo proyecto ocurre, muchas de ellas desapare-

cieron. En este concierto educativo espigan, en 1925,la Escuela Central

Agrícola, las escuelas rurales y las misiones culturales que intentaban es-

timular el potencial de las comunidades rurales'

Por su lado, los flamantes chapingueros observaron de lejos (sujetos a

las líneas políticas de los diferentes presidentes) los fenómenos sociales

prevalecientes en el país; apartados 40 kilómetros de la gran urbe, situa-

dos en la mera campiña de la victoria del grupo en el poder, cuyo líder

era Obregón, quien se vio obligado a legitimarse socialmente; por ello

tuvo la necesidad de otorgar concesiones a las masas campesinas y obre-

ras, de ahí que en l92l "daba principio la verdadera reconstrucción na-

cional... el latifundio, ahora proscrito, iría cediendo ante la pequeña pro-

piedad, pues según el criterio oficial del momento, esa era la forma ópti-

ma de eiplotación de la tierra" (Blanquel,1973, p. 146), aun cuando el

Manco de celaya manifestaba abiertamente su defensa de las propieda-

des extensas. Por otra parte, cabe señalar que el propio Obregón era un

acaudalado agricultor, exitoso, diligente, inventor de una cultivadora de

garbanzo y experimentador de nuevos sistemas de cultivo, con los más

modernos implementos agrícolas de la época en su finca de cajeme, So-

nora. Era esto lo que anhelaba implantar como modelo agrícola en el

país.

Texcoco, en una exuberante exhacienda, los chapingueros se enteraron

de la guerra santa de los cristeros (entonces no había üajes de estudio), de

la muerte de Obregón y del teatro guiñol, urdido por Plutarco Elías Ca-

lles durante el sexenio de 1929-1934, apodado por los enterados como el

Maximato, a consecuencia de que el mismo Calles se había autonombra-

do "jefe máximo de la revoluciónl para manejar a su antojo las hebras más

fuertes de la política nacional y, en particular, los hilos de los cuales pen-

dieron tres polichinelas con la investidura presidencial.

En ese lapso, Chapingo también recibe los efectos de las políticas

educativas establecidas por el Gobierno, continuadoras de las misiones

culturales de |osé Vasconcelos con la implantación de un:

108



SUSTENTAITII,IDAI) AI,IMENTARIA Y I,A NUF,VA ESCUF,],4

Sistema de enseñanza agrícola, compuesta por las escuelas rurales, las cen-

trales agrícolas y Ias escuelas de agricultura, veterinaria y forestería, estas

tres últimas ubicadas en Chapingo. La Secretaría de Agricultura pasa a ju-

gar un papel importante en tanto crea instituciones para la construcción, de

infraestructura rural y apoyo a la agricultura... [de este modo] la educación

agrícola se encontró en un dualismo entre el pragmatismo que sostiene la

formación fundamentalmente técnica y utilitaria, y las necesidades de vin-

culación y correspondencia de la educación con las masas campesinas, [De

Pina, y Sánchez M. 1983, p. l0l.

Esta disyuntiva se resuelve con el empuje de las ideas socialistas en el

campo de la educación, reflejo fiel de las propuestas colectivistas y el es-

píritu cooperativista de Lázaro Cárdenas. En los primeros años del expe-

rimento cardenista,la rNe se deslizaba entre las ideas progresistas impe-
rantes en el plano político y social y una realidad manifiestamente emPa-

ñada por las prácticas de la institución, receptora de la mayoría de los

agrónomos egresados de la Escuela: la Secretaría de Agricultura, cobijo
de caciques y políticos profesionales, como Tomás Garrido Canabal o Sa-

turnino Cedillo, titulares, a la sazón, "sin capacidad de dirigir y orientar
adecuadamente la dependencia... (lo cual la había convertido) en el refu-
gio de lahezburocrática mexicana" (Fernández y Fernández,1991, p. 136,

137), que había ahuyentado a los agrónomos de Chapingo del organismo
rector de la agricultura nacional. Después de algunos intentos de reforma
del plan de estudios, de moümientos de protesta y huelga en julio de 1937,

finalmente en l938la escuela ensaya un nuevo programa curricular:

No sólo con la mira de equipar al agrónomo con los conocimientos necesa-

rios, abandonando la preparación enciclopédica, sino también con la de

formarle una ideología socialista que lo capacite para ejercer la profesión en

el medio social en que normalmente tiene que actuar... Todo lo anterior sig-

nifica que se están rompiendo las tradiciones de la escuela; que se están

rompiendo los viejos moldes a que se ajustaba la preparación de profesio-

nistas agrónomos de tipo liberal.
El reglamento de ingreso indicaba como requisito 'ser hijo de proleta-

riado, obrero o campesino, preferentemente procedente de organizaciones

campesinas'... Este reglamento no establece régimen militar, sino un siste-

ma disciplinario a base de prefectos y alumnos distinguidos" [Fernández y

Fernández, 1991, p. ru71.
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Contexto socioeconómico y cultural

En Io que respecta al contexto socioeconómico y cultural como elemento
directriz del sistema educativo agropecuario, después de que se dan una
serie de rasgos de su lengua materna y el mestizaje de estudiantes de los
cBTAs y cBTF de las distintas regiones del estado de Oaxaca, se retoman
ciertas reflexiones sintéticas sobre las desigualdades económica, social y
escolar del sistema educativo agropecuario.

En cuanto a sus condiciones socioeconómicas, sus características prin-
cipales fluctúan entre pobreza y pobreza extrema, aunque no faltan los
hijos de pequeños comerciantes de entre otras mercancías de los produc-
tos agropecuarios; los actores del sector primario, como son los producto-
res minifundistas, desde hace años siguen pensando que mandar a sus

hijos a la escuela, "para ser alguien en la vida'l sigue siendo una tradición
vinculada al progreso para salir adelante con sus nuevas familias. Esta es

la población escolar que ingresa y trata de concluir sus estudios medio
superior de los cBTAs y cBTR para después continuar en el nivel superior
de los Institutos Tecnológicos Agropecuarios.

En el caso de la escuela agropecuaria de nivel superior, hasta la déca-
da de 1990, tenía la característica de ruralidad de sus estudiantes. Según
los datos mencionados por Galindo V.y E. Suárez (s/f),la mayoría de los
estudiantes de carreras agropecuarias, entre 60 y 70o/o, provenían del me-
dio rural, lo cual para 1991- 1992 derivado de la migración hacia las ciu-
dades se ha invertido, teniendo ahora de 30o/o a 40o/o rurales y una mayo-
ría proveniente del medio urbano. Otra característica a destacar es el ni-
vel de lectura en el medio rural, ya sea de los padres o hijos, asociado al
nivel de aprendizaje. Está claro que los niños que provienen de familias
lectoras tienen mejor capacidad para el aprendizaje que los niños que
provienen de hogares donde no se lee o se lee poco. Es sabido por todos
que en México se lee poco, así que en el medio rural se leía menos en

aquellos tiempos; de esta manera, la práctica o medios de enseñanza aso-

ciados a los sectores productivos era uno de los métodos de enseñanza-
aprendizaje mejores a los que se podía recurrir.

Leamos lo que dice al respecto el Consejo de Especialistas de la Educación:
La educación ha distribuido desigualmente sus beneficios; factores como el

lugar de nacimiento y residencia, el origen étnico y nivel socioeconómico
de las personas condicionan su trayectoria educativa y aprendizaje. La ten-
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dencia inercial de los sistemas educativos es hacia el reforzamiento de las

desigualdades sociales y económicas; la educación reproduce las diferencias

sociales, pero también tiene la capacidad de revertirlas, y debemos asegurar

que lo haga [Victorino y Ramos,2017:261.

En la escuela,la retroalimentación se da desde el momento mismo de

una actividad, enseñanza, práctic4 estrategia, entre otros, sólo es nece-

sario que el capacitado o actualizado se empodere del conocimiento, del

proceso, del tema, de la idea. Es decir, que el capacitado Pueda dar sus

opiniones en libertad, crítica, innovación, construcción, entre otros; ello

permite una retroalimentación más fluida hacia la mejora del proceso

mismo; para ello se debe sistematizar, es decir, tomar nota de las observa-

ciones, críticas y realizar cambios. Ello fortalece la confiaÍza en el capaci-

tado y actualizado, y repercute en la identidad y continuidad del proceso

de enseñan za y aprendizaje.

Currículum y soberanía alimentaria

Al analizar lo referente a la pertinencia del currículum agropecuario y la

soberanía alimentaria, varios de los encuestados critican la distancia que

hay entre los avances científicos y tecnológicos que se conoce en el mun-

do de la ciencia y los científicos; además, en consecuencia, critican el lar-

go tiempo que pasa para la incorporación de estos a los planes y progra-

mas de estudios.
Algunos docentes, conocedores del currículum y su relación con la

soberanía alimentaria, señalan cuestiones similares a las de Zepeda del

Valle y Polan Lacky, (2003) quienes dicen que "más de 90% de los agricul-

tores de América Latina y el Caribe no tienen acceso, en forma completa'

permanente y eficiente" al conocimiento, la tecnología y las técnicas perti-

nentes, por eso la necesidad de profesionales innovadores, creativos, sen-

sibles a los contextos para impulsar modelos alternativos de desarrollo

agroproductivo que emancipe, que independice al productor, hacia un'des-

arrollo más endógeno, más autogestionario y más autogenerado'. Ante

un escenario de falta de presupuestos suficientes para todas las carencias

de la escuela agropecuaria, se debe privilegiar la congruencia,la armonía,

entre los contenidos de aprendizajeyla tecnología a las necesidades rea-

les de los productores para contextos socioculturales, agroambientales y
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productivos diversos. Eso es bastante posible, sólo es necesario direccio-
nar diversas variables del proceso educativo hacia un fin de la escuela
agropecuaria de nivel medio superior y el nivel superior (Ramos y Tole-
do,2018, p.26).

Dicha aseveración, también se complementa, retomando a María de
Ibarrola, de cómo la escuela agropecuaria se enfrentaba en 1994 a dos
retos importantes: enfocarse a la producción o al aprendizaje y la moder-
nización (técnica, tecnológica) respecto a las posibilidades (técnicas, tec-
nológicas), para producir en la escuela. Sin duda, eso continúa vigente y
es un reto que no ha podido superarse, complicando de alguna manera la
pertinencia escolar bivalente y, por otra, el equilibrio del currículo. Esta
autora comenta, además respecto a la educación en los ceras:

Los planes de estudio hacen énfasis en la impartición de conocimientos téc-

nicos estrechamente ligados a formas de producción casi siempre ajenas a

las rutinas y a los recursos locales de producción", además se detectó: "la

baja captación de alumnos; el desarraigo de los alumnos de su medio de

origen, o bien el acceso a las escuelas de población no campesina; lo desor-

bitado de las instalaciones respecto al medio que las circunda y muchas ve-

ces el abandono y desuso de las mismas; el énfasis excesivo en conocimien-
tos 'teóricos' ajenos a los problemas locales; la falta de capacidad técnica de

los docentes, y conocimientos impartidos en el pizarrón y falta de prácti-
cas" [De lbarrola, 1994,p.129).

En cuanto a la situación actual de la escuela agropecuaria, como pre-
cursora del enfoque de sustentabilidad y vanguardia de la soberanía ali-
mentaria, con base en un importante señalamiento, se describe lo si-
guiente:

Desde el año 2004,la Subsecretaría de Educación Media Superior (snrras)

oficializó y formalizó el enfoque de desarrollo sustentable (os), en la educa-

ción media superior como uno de sus pilares centrales; sus resultados teóricos
y prácticos a la fecha son escasos. En el documento Modelo de la educación
media superior tecnológica, que sustenta la reforma curricular de 2004, se

menciona en la "misión' el concepto de desarrollo sustentable como para-
digma educativo para la producción; y en "los fines" plantea el compromiso
con los jóvenes hacia su desarrollo integral y reconoce la necesidad de una
"sociedad basada en el desarrollo sustentable"; y en sus "elementos funda-
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mentales" la necesidad de "lograr un futuro basado en el desarrollo sustenta-

ble'] Es decir, toda la estructura central del modelo curricular está respalda-

do en el enfoque de ¡desarrollo sustentable! entendido desde a luego a su

manera [ncre, 2004, p. 188].

La nueva escuela agropecuaria

En lo que respecta a la propuesta alternativa que se postula para la nueva

escuela agropecuaria, por cuestión de espacio editorial, solo nos referimos
a ciertos principios para la reconstrucción del enfoque, misión, visión, y
objetivos de la nueva escuela agropecuaria, cuyo propósito y accionar en

el mediano y largo plazos es fundamental.
Entre otros importantes principios, destacamos los siguientes:

1. La adaptabilidad pedagógica, la cual se refiere al dinamismo del
sistema para analizar, adoptar y evaluar enfoques educativos que

mejoren el empoderamiento del aprendizaje.
2.La adaptabilidad ambiental hace referencia a la pertinencia del sis-

tema educativo de adaptarse a los cambios de su contexto natural.
3. La equidad considera el impacto del sistema educativo, tanto intra

como intergeneracionalmente, de los beneficios e inversiones rela-
cionados con las actividades sustantivas de la enseñanzay aprendi-
zaje a través de la cobertura, eficiencia terminal y titulación. La
equidad también tiene que ver con la atención de los productores,
en sus diferentes niveles productivos, y las problemáticas que pre-
sentan.

4. Autodependencia o autogestión es la capacidad del sistema educa-
tivo de organizarse y operar de forma autosuficiente en lo académi-
co, tecnológico, productivo y administrativo. La autodependencia
aplicaría todo el proceso educativo, que incluye a los docentes con
mayor autonomía académica, con el empoderamiento de los alum-
nos, con los derechos de los padres de familia, con la responsabilidad
de directivos. La autodependencia implicaría mecanismos y accio-
nes tendientes a la crítica, autocrítica, supervisión, actualización y
retroalimentación.

5. La pertinencia, como corolario, la escuela agropecuaria está obli-
gada a ser más pertinente, acorde con su contexto local,lo global,
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multidimensional y complejo. El desmantelamiento que ha venido
padeciendo desde la escuela secundaria hasta el posgrado agrope-
cuario, el grado de pertinencia de sus carreras técnicas y profesio-
nales, la inclusión de carreras diversas y fuera del enfoque agrope-
cuario, el empleo de sus egresados en actividades fuera del sector, y
la elección de la escuela como bachillerato más que como prepa-
ración técnica, son manifestaciones para una transformación ne-
cesaria.

6. Atención al cambio climático. Otro factor que obliga a un cambio
lo representa el cambio climático, que provocará mayor presión so-

bre la sustentabilidad alimentaria, en la generación de alternativas
tecnológicas que puedan mitigar sus efectos; otro factor lo repre-
senta el incremento poblacional y, finalmente, una base de recursos

disminuida, contaminada y degradada.

La visión y práctica de diversos países 'desarrollados" está tendiendo
cadavez más por la agricultura climáticamente inteligente para alimen-
tar sanamente a sus poblaciones locales; mientras los países en desarro-
llo, como México, siguen la tendencia lineal de aprendizaje y uso de tec-
nologías no sustentables, sobre todo del uso de agroquímicos. Se dispo-
nen de muchos recursos multiculturales y megabiodiversos en el país que

han estado esperando para su descubrimiento, estudio, documentación,
mejoramiento y aprovechamiento, paralizados por el statu quo en que ha

caído la escuela agropecuaria.

Conclusiones

Las contradicciones entre la formación de los profesionales, y la falta de

atención para cubrir las necesidades sociales de las comunidades rurales,

continuarán mientras la üsión de quienes toman las decisiones estructu-
rales no cambie; sólo falta esperar que el cambio climático haga su tarea

con el incremento de sus efectos, con la tranquilidad de quien tiene el

poder y exige sin dar nada a cambio. Será muy lamentable quedarse espe-

rando cuando tenemos enfrente un cambio de gobierno del sexenio
(2018-2024), caracterizado por un cambio de régimen político y un cam-
bio del modelo económico neoliberal, que tanto daño causó a la nación

mexicana.
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Agrícola Internacional; el Instituto Interamericano de Cooperación para

la Agricultura; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Des-

arrollo Social y el Observatorio de Alimentación México.Para contex-
tualizar y empoderar el currículo educativo agroPecuario se plantean: la

flexibilidad de la estructura curricular, con lo cual se generarían tres es-

cenarios: en el primero, la carrera técnica al inicio, más el bachillerato
después; en el segundo, únicamente la carrera técnica profesional y, en el

tercero, la apropiación del bachillerato; la investigación y el desarrollo

tecnológico ad hoc; líneas de investigación congruentes y posibles, eva-

luación permanente con la retroalimentación, una ünculación inter e

intra-institucional.
La necesidad de un empoderamiento de la escuela agropecuaria en el

medio rural y agroproductivo se hace evidente e imprescindible. Como
un sistema, debe pasar por adecuarse al contexto territorial, cuyo dina-
mismo sociocultural, económico y ambiental deberá ser la medida de su

actualización y flexibilidad de su enfoque, misión, visión y objetivos.La

nueva escuela agropecuaria tendrá un enfoque, visión y misión de largo

plazo, que visualicen la enseñanza, producción, investigación, desarrollo

tecnológico y vinculación efectiva, acorde con los grandes problemas del

sector primario y de la sociedad rural; que llegue a generar un perfil téc-

nico con conocimiento amplio de la realidad, con capacidad para ejecu-

tar prácticas agrícolas concretas, identificar y solucionar problemas en

los sistemas agroproductivos, con experiencia productiva, investigativa y
de vinculación de comunicación y trabajo cooperativo.

Introducción

Hay muchas preguntas e ideas para abordar un tema de análisis, y en el

aspecto educativo no sería la excepción. En este caso, la pregunta clave

fue: ¿es necesario iniciar el debate de la pertinencia de la escuela agrope-

cuaria pública en su enfoque, misión, üsión y objetivos? Todo ello en un

contexto de resultados respecto a la soberanía o seguridad alimentaria,
sustentabilidad de los recursos naturales para la producción, el cambio

climático inminente y el incremento poblacional imparable. Cerca de 24

años han pasado del estudio Escuela y trabaio en eI sector agropecuario en

México (1994), realizado por la doctora María de Ibarrola Nicolín, del

Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (rnN),

r87



CURRÍCUI,UM. DIDÁCTICA. INNOVACIÓN Y F,T'UCACIÓN A DISTANCIA

México, donde eüdenció la falta de correspondencia entre las carreras téc-
nicas y el mercado de contratación laboral de los técnicos. Lo que se pre-
senta a continuación es resultado de un estudio más amplio que se reali-
zó como parte de una investigación posdoctoral en el Departamento de

Sociología Rural de la u¡cs en 2016, intitulado "Perspectiva de la escuela

agropecuaria del nivel medio superior y superior en Oaxaca. El estudio-
documento analizó y valoró la importancia del contexto biofísico, so-
cioeconómico, cultural, pedagógico, emocional, tecnológico y de vincu-
lación, en la pertinencia de la escuela agropecuaria, en el logro del perfil
del egreso. Todo ello como elementos de la mejora continua del enfoque,
misión, visión y objetivos para incidir significativamente en atributos de

productiüdad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, adaptabilidad o fle-
xibilidad, equidad y autodependencia del sistema educativo agropecuario.

Desarrollo

La investigación se realizó en un orden de organización por actividades: la
primera corresponde a la investigación de campo y documental; la segun-
da, de análisis de la información y la tercera, de redacción y retroalimen-
tación. La investigación de campo y documental requirió de actiüdades
de apoyo como: ubicación del área de estudio, definición del universo de
esfudio, reconocimiento de las escuelas agropecuarias, definición del mé-
todo y tamaño de la muestra, búsqueda de material bibliográfico y obten-
ción de información, elaboración y prueba piloto de cuestionarios y guías
de entrevista, validación y aplicación de cuestionarios y entrevistas. Se

indagó, localizó y consultó, de manera exhaustiva, material bibliográfico
y documental tales como libros, revistas, artículos, periódicos, reportes,
informes y demás material documental y administrativo que pudiera apor-
tar información necesaria al logro de los objetivos del estudio.

Cabe mencionar que el universo de la Escuela Agropecuaria (re) en
Oaxaca comprendió 21 Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecua-
rio (cnre), un Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal (cnrr), 10 ex-
tensiones educativas y siete Brigadas de Educación para el Desarrollo
Rural (nEon), todos ellos del nivel medio superior; así como cuatro ex Ins-
titutoTecnológico Agropecuario (rr¡) del nivel superior. Se aplicó el méto-
do de muestreo selectivo, es decir, se definieron informantes clave (Rojas,
1998, pp. 296y 297) para la aplicación de cuestionarios y entreüstas. Dada
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la dispersión de informantes en la entidad, el difícil acceso a los mismos,

los costos económicos que implicariay el tiempo requerido pararealizar
los cuestionarios o entrevistas, fue necesaria la selección de informantes
clave o de fácil acceso conocedores del tema en cuestión.

La investigación de campo requirió de la aplicación de un cuestiona-

rio, como instrumento para obtención y medición de información; que

fueron elaborados para exdirectivos: directores, subdirector académico,

subdirector administrativo, subdirector de planeación, jefe de recursos

humanos, jefe de departamento de vinculación, jefes de BEDR; asímismo

para docentes y promotores de eEon activos, y exlíderes sindicales, entre

otros. Se realizó una prueba piloto con informantes clave, identificados
preüamente, para, con ello, conocer su fortaleza de aplicación. Asímismo,

se elaboró una guía de entreüsta genérica con los elementos iniciales, para

establecer un diálogo con los informantes. Teniendo dichos instrumentos

debidamente validados, se procedió a su aplicación. Previamente se Pro-
gramaron informantes en forma grupal o individual, las fechas y los tiem-
pos requeridos y el orden de entrevista. Cabe aclarar que estos instrumen-
tos se aplicaban en cuanto se identificaba un informante clave de interés

para el estudio.
El análisis se realizó con la información obtenida de la primera fase

y, después de su organización en en temas de interés, se logró un análisis

congruente al objetivo planteado. Se sistematizóla información, para lo
cual la codificación de preguntas cerradas del cuestionario fueron de gran
utilidad; en el caso de las respuestas abiertas, tanto del cuestionario como
de las entrevistas, estas se organizaron acorde a un tema o actividad es-

pecífica; esto permitió obtener concentrados, por escuela, a cada tipo de

tema de interés. Lo anterior permitió orden y manejo de la información.
El análisis se orientó en temas básicos: históricos, de enfoque, académicos,

administrativos, de planeación, vinculación y producción, problemática
y aspectos sindicales. Cada uno de los temas genéricos se diüdió en sub-

temas. Redacción y retroalimentación fue la tercera actividad y consis-
tió en la construcción, revisión y retroalimentación de cada uno de los

estudios propuestos. Sin duda, la construcción estuvo guiada por el obje-

tivo al tema de estudio. Su estructura está sustentada por la información
documental y por las investigaciones de campo. Todas las dudas de con-

ceptos, teorías, paradigmas y datos en general se consultaron en medios
diversos al alcance: electrónicos, textuales, figuras, esquemas, incluyendo
audiovisuales. Fueron fundamentales las reuniones de trabajo para revi-
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sión, análisis, discusión, retroalimentación y orientación con los investi-
gadores anfitriones del Departamento de Sociología Rural de la uecn.

Resultados

I. Lo que tenemos hoy en la escuela agropecuaria

A nivel de hipótesis la educación, y en específico la agropecuaria, ha esta-
do influenciada por las capacidades y visiones de gobernantes y servido-
res públicos en turno, se demuestra con la adopción de corrientes y mo-
delos pedagógicos externos, y por los resultados alcanzados hasta ahora
en conocimientos, desarrollo de la ciencia y tecnología propia. La n¡.
transitó un largo proceso de conformación, desde la independencia hasta
1970 en donde se le dio la estructura oficial, instaurándose emporios edu-
cativos, desde la secundaria hasta el posgrado. Sin embargo, el enfoque
eficientista, productiüsta y después neoliberal de los servidores públicos,
la han llevado a su desmantelamiento: primero fueron laEscuela Secun-
daria Técnica Agropecuaria (Ere) en 1978; se amplía en 1988 con la reu-
bicación administrativa de algunos Ira's, que continuó en 2005 con la
reestructuración orgánica de la snp y, en enero de 2018, con la desaparición
de la ocrre.

El proceso de construcción de la E¡, en Oaxaca está lleno de gestio-
nes, reuniones, anécdotas, ilusiones y también de problemas con los ac-

tores que participaron en su conformación y operación. La EA en Oaxaca
fue fundada a petición de muchos actores sociales, políticos, funciona-
rios, etc.; así lo reconocen el 95% de los exdirectivos y trabajadores en-
cuestados, todos del subsistema DGETA.

Para llegar a ser escuela agropecuaria del nivel medio superior y des-

pués superior, se transitó por diversas modalidades educativas institucio-
nales. La idea de capacitar al hijo del campesino y del productor rural,
para mejorar su sifuación productiva y socioeconómica, siempre estuvo
en el discurso político. Para María Ibarrola, el proceso histórico de la ne
se ha dado por decreto, sin cambios de fondo, basado en decisiones tec-
nológicas y sin innovaciones de la academia, de ahí su debilidad. En al-
guna medida,la ne se instaló en las comunidades rurales de Oaxaca, sin
el enfoque consolidado y con carencia de recursos, impactando su cohe-
sión, pertinencia y suficiencia educativa. La educación agropecuaria se
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ha enfrentado a serios problemas de matrícula, deserción, reprobación y
titulación, las cuales se ha superado administrativamente. No así la perti-
nencia técnica de sus egresados.

El cambio de enfoque que se dio en 1980, de pasar de atender a la co-

munidad a la vinculación, fue lo que limitó el espectro de serücio a cam-

pesinos y productores y modernizo el servicio a una especie de atención

clientelar: el enfoque industrial y la eficiencia económica de la escuela

ahora verían al campesino como un productor de alto rendimiento que

sólo requería de insumos y maquinaria para despegar. Se rompió el

vínculo fraterno que identificaba a la escuela portentosa con los produc-

tores de bajos recursos económicos. Sin embargo, pronto la realidad su-

peró los programas; los campesinos y productores podían producir mejor

que los técnicos agropecuarios una vez que aprendieron que los agroquí-

micos, y demás insumos, los vendían en las tiendas y que los tractores los

generaba una fábrica. Nada nuevo hubo de la moderna ünculación hasta

la actualidad.
El nivel de inversiones y su correcta aplicación tienen una alta corre-

lación para el logro de los objetivos planteados en toda actividad. La edu-

cación en general y agropecuaria en específico no son la excepción. El

gobierno de Luis Echeverría marcó el inicio formal y estructurado de un

sistema escolar agropecuario visualizado como ütal para el país, que pos-

teriormente ha visto disminuido su interés, subsistiendo por los ingresos

propios y aportaciones de los padres de familia y de los docentes que su-

peran sus carencias de materiales pedagógicas. Sumado a ello la planeación

de gabinete, no se ha permitido la mejora continua, renovación y flexibi-

lidad de este tipo de escuelas, para aprovechar al máximo los recursos.

Todo ello ha provocado un sistema agropecuario débil, con Poca perti-
nencia y baja empleabilidad de sus egresados. con cerca de 45 años de

fundación de este subsistema educativo, se requiere de inversiones para

rehabilitar su infraestructura, equipos, maquinaria, sectores productivos,

recursos humanos y de todos aquellos elementos que eüten en lo posible

su inanición: a) carencia de una política educativa agropecuaria, b) te-
gresión histórica de la educación agropecuaria, c) desmantelamiento de

los emporios educativos agropecuarios; d) currículo inadecuado y sin ex-

pectativa; e) escasa integración de la investigación, la vinculación y la
academia; f) procesos de evaluación y retroalimentación burocratizados;

g) bajo impacto en indicadores educativo s; y h) retos actuales de perti-

nencia desde lo local.
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2. La necesidad de una transformación con enfoque

¿La escuela agropecuaria del rvrras(y Ns) podrá apoyar la agricultura de
los pobres? Se necesita un cambio radical en la manera de pensar y hacer
la educación agropecuaria para afrontar el reto creciente de cambio cli-
mático, una disminuida base de recursos naturales e incremento pobla-
cional. El Estatu quo en que se ha estabilizado el proceso educativo no
permite superar indicadores de reprobación, abandono escolar, eficiencia
terminal y titulación y, sobre todo, un perfil de egreso técnico y superior
pertinente para su contratación o autoempleo. El reto educativo se com-
plica si adicionamos la globalización laboral, escases de insumos estraté-
gicos como el agua, la presencia de mayores plagas y enfermedades y ma-
lezas, normas de inocuidad y una población rural más pobre para acceder
a servicios educativos y tecnológicos. Por ello se requiere una escuela ética
que cumpla con su misión y visión, y una Ea pedagógica que facilite el
aprendizaje. Los escenarios estratégicos sólo pueden aizorar algunas ten-
dencias, con una realidad vertiginosa que precisa iniciar la deconstrucción
de la escuela agropecuaria, con el auxilio del enfoque de sustentabilidad,
agroecosistemas, estructura y programas flexibles, investigación contex-
tual, vinculación y administración pertinente. Así lo han hecho con éxito
países como Francia, Alemania, Costa Rica, Colombia y Cuba, líderes en
métodos alternativos de educación y producción agropecuaria.

Tenemos que incidir cada vez más y de muchas maneras para anali-
zar y definir acciones específicas en: a) paradigma escolar hacia a la auto-
suficiencia alimentaria; b) el objetivo: "un autodesarrollo desde dentro
hacia afuera y desde abajo hacia arriba"; c) investigación y el desarrollo
tecnológico a los contextos region ales; d) planeación-evaluación-retroa-
limentación como eje de mejora continua; e) pertinencia académica y
tecnológica del currículo; f) macrotendencias de desarrollo y seguridad
agroalimentaria agroecológica; g) la flexibilidad del currículo para el
aprendizaje significativo, tres escenarios de la escuela flexible; /¡) líneas
de investigación prioritarias para la sustentabilidad agroalimentaria;
i) articulación interinstitucional.

3. Perspectiva y prospectiva de la transformación

La sociedad como sistema diniímico requiere un sistema educativo perti-
nente que evolucione hacia el cumplimiento de su objetivo sustantivo: el
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aprendizaje, la comunicación y reflexión; por tanto el sistema educativo

es perfectible (cre, 2006,p.67).La administración burocrática, la norma-
tividad escolar desfasada y el plan de estudio sin contexto influyen signi-

ficativamente en el rezago del sistema educativo agropecuario y, por ende,

en la soberanía alimentaria. Los intereses de grupos de poder y las fuerzas

concurrentes, en todos los niveles administrativos de la escuela, alteran la

normatiüdad, incrementan la burocracia (cEE, 2006, p- 12), desmotivan

la pedagogía, incitan al caos y consecuentemente ocasionan bajos resul-

tados académicos, investigativos y pedagógicos. Plan de estudios enciclo-

pédico, pedagogia híbrida entre conductismo y constructiüsmo, carencia

de infraestructura completa, equipos decadentes, laboratorios y talleres

inadecuados y esquemas evaluativos lineales Provocan altos niveles de

reprobación, abandono escolar y baja eficiencia terminal, escaso desarro-

llo tecnológico, degradación de recursos naturales y altos niveles de gasto

corriente. Todo influye en un perfil de egreso en competencias insufi-

cientes para ser contratado o autoemplearse, o en continuar hacia el nivel

superior afines a los perfiles y, finalmente, en bajos volúmenes agropro-

ductivos que generan dependencia alimentaria.
Leticia Araujo propone cinco aspectos para el logro de la calidad

educativa: a) relevancia y pertinencia, que tiene que ver con "la adecua-

ción de la educación respecto a las necesidades de los alumnos y a la so-

ciedad a la que pertenecen'; b) eficiencia interna y externa a corto plazo,

representa el "acceso de todos los destinatarios a la escuela (cobertura),

su permanencia en ella (lo opuesto a la deserción) y su egreso con los ni-
veles de aprendizaje previstos"; c) eficiencia externa de largo plazo o im-
pacto, relacionado con la "asimilación duradera de aprendizaje y su apli-

cación en comportamientos provechosos en la üda adulta"; d) suficiencia

y eficiencia con la disponibilidad y el uso de recursos en las escuelas; y e)

equidad, asociada a "la existencia de aPoyos especiales a quienes lo re-

quieran, para que todos alcancen los objetivos" (Araujo, 2009)-

Tales proposiciones son de orden pedagógico y académico, sin llegar

al fondo del problema estructural rígido, poco dinámico y burocratizado
del proceso educativo. Por ello se desprende, a manera de hipótesis, que un

sistema educativo agropecuario pertinente requiere que todos sus elemen-

tos y procesos académicos, pedagógicos, administrativos, de producción,

investigación y desarrollo tecnológico y de ünculación y retroalimenta-

ción sean congruentes, sinérgicos, eficientes, interconectados e interdis-

ciplinarios. Lo que favorecerá la pertinencia de sus egresados para sus
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fines directos e indirectos con la sociedad agroproductiva y la üda coti-
diana. En suma, se requiere un cambio de enfoque estructural tendiente
a la flexibilidad, empoderamiento, aprendizaje significativo, emocional,
ético y rentable; un cambio flexible de estructura hacia la sustentabilidad
del desarrollo.

De manera específica, |uan Manuel Zepeda del Valle y Polanlacki
(2003, pp- 30-32, 59 y 75-78), proponen puntos para la mejora educativa
agropecuaria, que pueden ser el inicio de la reflexión para el nivel supe-
rior y, por antonomasia, para el nivel medio superior agropecuario, estos
son: contenidos curriculares, prácticas de laboratorio y campo para el co-
nocimiento significativo, reducir asignaturas y contenidos para empode-
rar a los alumnos, entre otros.

Desde diversos ángulos de análisis de la problemática de la escuela
agropecuaria, se considera que la identidad agropecuariay aun la misma
necesidad social de alimentos ya no serán suficientes para que los gobier-
nos puedan sostener, mantener y conservar la escuela agropecuaria en las
circunstancias en que ahora se encuentra; es decir, con enfoque, recursos
financieros insuficientes, carreras agropecuarias con baja matrícula, tra-
bajadores dedicados exclusivamente a enseñar y sin lograr el derecho al
aprendizaje. Se agrega a ello el factor de rentabilidad y oportunidad de los
alimentos que ofrecen diversos países productores de cereales, que po-
nen en un dilema la producción nacional.

Por otro lado, la influencia de factores socioculturales, económicos,
psicológicos, políticos, ambientales, está provocando que los jóvenes eli-
jan nuevas carreras y diferentes al enfoque agropecuario, las cuales califi-
can sin perspectiva de desarrollo. Entonces, aparte de la restructuración
básica, estructura rígida, se tiene que discutir una nueva visión, un nuevo
enfoque y estrategia para la escuela agropecuaria en dos niveles: lo nacio-
nal y lo particular en cada región o microrregión donde se encuentra
cada escuela. Cuando menos en Oaxaca se tienen ocho regiones,25 mi-
crorregiones con cultivos, especies pecuarias, bosques y selvas, biodiver-
sidad que pueden ser justificaciones para provocar identidades escolares,
que hagan la diferencia y, a la vez,la competencia no solo nacional sino
internacional. La escuela agropecuaria debe tener una identidad en fun-
ción a su contexto y provocar el crecimiento de todas sus funciones sus-
tantivas. Ello la hará eficiente en la pertinencia local y global, ya que la
enseñanza y el aprendizaje, basados en la ciencia, el conocimiento y los
saberes son universales.
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Para el Consejo de Especialistas para la Educación en México (cEE),

lograr un currículo equilibrado, pertinente y suficiente requiere conside-

rar a uno de los actores principales: los maestros con conocimientos y
experiencia directa con estudiantes, campesinos, productores, y en sí con

el contexto psicobiosocial y ambiental de la escuela; también son impor-
tantes los directivos de las escuelas, especialistas en contenidos y exper-

tos en pedagogía.
La uNssco, como organismo mundial en educación, propone gran-

des estrategias de trabajo: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender
a ser y aprender a vivir juntos sin comprometer el ambiente. Ello enfatiza
formas de relación humana, que tendrían que valorarse en las condiciones
en que se establecen; por ello aprender a viür en comunalidad, en sus-
tentabilidad, aprender a aprender, sería esencial para este mundo biodi-
verso, donde la escuela agropecuaria tendría un papel fundamental.

En el simposio "Los desafíos del presente mexicanol José Sarukán,
investigador y exrector de la uN¡,u, manifestó que el ser humano enfren-
ta desafíos esenciales por los "severos e incluso deprimentes" daños al
medio ambiente, que calificó de planetarios. En su ponencia Desarrollo
sustentable en el contexto de los cambios ambientales globales, destacó el
desarrollo sustentable en sus aspectos social, cultural, económico y am-
biental, como enfoque de desarrollo, donde México se ubica en el lugar
92 dentro del índice de sustentabilidad ambiental mundial, superado en
Sudamérica por Uruguay, Costa Rica, Argentina, Panamá, Brasil, Bolivia,
Colombia, Paragua¡ Chile, Honduras, Nicaragua, Cuba y Guatemala. Los
impactos positivos de los programas de desarrollo rural, incluido el edu-
cativo, nacional y estatal, han sido poco significativos en relación con los
niveles de inversión realizados. En el caso educativo, los contenidos cu-
rriculares para los técnicos agropecuarios no han podido enfatizar en las
necesidades de los campesinos y productores agropecuarios de las zonas
rurales (Lacky, 20L3). mucho menos en una educación ylo capacitación
innovadora. Para Polanlacki, "la mala calidad de la enseñanzaagrícolay
rural, que no desarrolla las potencialidades latentes de los educandos'lli-
mita ofrecer'h las familias rurales los conocimientos,las habilidades, las
aptitudes, los valores y las actitudes para que ellas mismas quieran, sepan
y puedan asumir como suya" (Lacky, 2013) la posibilidad de emancipa-
ción y empoderamiento para su desarrollo.

Más que regresar a una agronomía conceptual, como se está dejando
ver por una tendencia del nivel superior (Robles, s/f. p. 27) y mis aún en
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el Nus, lo que realmente se requiere es que el agrónomo sepa compren-
der-analizar su contexto agroproductivo, innovar-desarrollar las potencia-
lidades y producir-generar sustentablemente. Producir sustentablemente

significa tener los suficientes conocimientos teóricos y prácticos, Para es-

tablecerse en cualquier nivel o estrato agroproductivo y hacer producir el

campo favorablemente, sin dañar la base de los recursos naturales.

Entonces, un técnico o profesional con tales expectativas para producir
deberá necesariamente conocer el suelo en sus características biológicas,

físicas y químicas, con sus interacciones en sí mismas y con las plantas;

saber todo sobre el agua: su manejo, su cuidado, su calidad...; de la plan-

ta conocer su: fisiología, bioquímica, taxonomía, estructura, plagas y en-

fermedades, ambientes, entre otros, y su interacción con el ambiente,

también comprender métodos cuantitativos básicos de economía y esta-

dística, como herramientas para analizar bases de datos que le facilite in-
terpretar, investigar, innovar, planear y formular iniciativas de inversión'

La educación deberá pasar de una obligación decretada a una priori-
dad nacional social, tal como se considera a la vivienda,la salud y el em-

pleo, todo ello enmarcado por una población que crece constantemente
(Martínez, 2004, p. 26)- Por ello, el debate educativo deberá considerar
'desarrollar un conjunto de nuevas 'alfabetizaciones', que incluyan la éti-

ca, el civismo, lo intercultural, la tecnología e informática (...), de estruc-

turas educativas consolidadas, cuyos resultados se reflejen en la forma-

ción de personas con amplias capacidades intelectuales, creatividad, jui-

cio crítico y destrezas profesionales, (csE, 2006. pp.28-29). Necesitamos

escuelas más flexibles e innovadoras para desarrollar una agricultura lo-

cal más productiva y sustentable, que logre perfiles de egreso con conoci-

mientos y prácticas útiles y significativas, y valores socioculturales positi-

vos para afrontar la problemática específica de cultivos y especies, conta-

minación y degradación de los recursos naturales, en un entorno de fran-

co cambio climático.
Asimismo, la escuela agropecuaria deber concebirse como un espa-

cio de interacción permanente entre aula y contexto, a través de la acade-

mia, campesinos y productores, organizaciones de productores, centros

de estudio e investigación, escuelas de todos los niveles educativos' insti-

tuciones de fomento, autoridades comunales y ejidales' asociaciones, ins-

tituciones, entre otros.
Considerando la base conceptual metodológica del MESMIS (Masera,

et aI. 1999,pp.20-22),la escuela agropecuaria deberá considerarse relati-
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ffiablecerlímitesalosnivelesdeconocimiento,prácti-
cas, estudios, desarrollo tecnológico y vinculación' y un horizonte tempo-

ral de evalua.lOrr, .rp..iñ.*¿o atitores y ob¡eüvos; constructivis,tn: adaptando

yretroalimentandoelprocesoeducativoalaprendizajedeleducando;
multicriterio: incorporando criterios ambientales, sociales y económicos

a los educa iivos; enfoque de sistemas: articulación de los diferentes objeti-

vos, estrategias y -.iu, a partir de las variables y elementos del proceso

educativo; enfoque integrador: más que sumar asignaturas o estructuras'

las compatibiliza al objetivo y concepto de conocimiento significativo y
perfil de egreso; participativo: involucra la participación real de los agen-
tes implicados en el proceso educativo; y multidisciplinar: supera la üsión
especializada por la visión amplia de atención y el logro de aprendizajes.

Desde el enfoque de sustentabilidad, un sistema agroproductivo, en
este caso educativo, puede ser medible en su grado de sustentabilidad
en si mismo o mediante contrastación con otro u otros, a través de diver-
sos indicadores. Se entiende como productividad: la capacidad del siste-
ma para educar o formar el perfil de egreso del estudiante acorde con su
contexto, lo global, multidimensional y complejo; diferenciando el nivel
técnico del profesional en las proporciones de teoría y práctica. El nivel
técnico sería un auxiliar del nivel profesional para aplicar técnicas y operar
tecnologías que propicien el mejoramiento de la producción de ,nárr..u
perdurable, y el profesional de la agronomía deberá iener los conocimientos
teóricos suficientes, apoyado con la práctica, para diagnosticar, analizar y
proponer esquemas novedosos y pertinentes para el desarrollo agropro-
ductivo.

La estabilidad educativa consiste en mantener un estado de equilibrio
dinámico estable en todo el proceso y en cada uno de los elementos del
sistema, generando acciones y salidas laterales ante presiones diversas.
Puede ser de manejo, económica y cultural: la estabilidad de manejo se
genera cuando se eligen conocimientos, herramientas, tecnologías y en-
foque que responda a las necesidades del contexto y a la disponibiiiaad
de recursos. La estabilidad económicase relaciona con la capacidad del
sistema educativo de organizar, operar y retroalimentarse para mantener
resultados pertinentes, en relación con la eficiencia del uio de recursos
académicos, productivos, tecnológicos y de infraestructura; la estabilidad
cultural se refiere al contexto, organización y conocimiento (Altieri, 1999,
pp' 62-64' y Altieri y Nicholls, 2000, pp. 24-26) del entorno, para lograr
aprendizajes pertinentes. La resiliencia es la capacidad estructural y de

t97



Atributos y criterios de sustentabilidad enñ

Productiüdad Generación de egresados,
conocimientos, tecnologías
y ünculación al objetivo

Porcentaje de eficiencia terminal.
Número de alumnos involucrados en
investigaciones, en ünculación y tesis
elaboradas.

Estabilidad Capacidad escolar

de mantener constante

la productividad.

Número de reuniones de academia.
Temas de discusión centrados al

proceso educativo.

Relación entre propuestas y su

Capacitación y actualización
directiva, docente y administrativa

a los contextos y necesidades del

proceso educativo.

Egresados contratados o en

autoempleo, a su Perfil de egreso.

Capacidad de mantener el

perñl de egreso a las

necesidades sociales.

Confiabilidad

Tiempo para adoptar y oPerar nuevos

paradigmas en el proceso educativo'
Capacidad de retornar a la

estabilidad después de una

perturbación grave.

Revisión y seguimiento de carreras.

Reconversión de Perfil docente.

Investigaciones Y desarrollo

tecnológico.
Sectores productivos re19Y1q9s.

Capacidad de encontrar
nuevos niveles de

estabilidad ante cambios al

proceso educativo de largo

Adaptabilidad

Niveles de reprobación Y abandono

escolar.

Trabajo colaborativo en las diferentes

asignaturas.
Tomas de decisiones colectivas.

de evaluación integrales.

Empoderamiento del

conocimiento Y la Práctica
en los estudiantes.

Nivel de organización y operación.

Adquisición de recursos externos.
Capacidad de controlar
las interacciones con el

exterior, según Prioridades,
objetivos y valores

Autosuficiencia

Nor,l: con base en el Marco de Evaluación MEsMIS, Grupo interdisciplinario de tecnología rural apropia-

da A. C. México, 1999' PP. 20'22
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organización del sistema educativo para retornar al estado de equilibrio
ante perfurbaciones graves que sufra por presiones económicas, sociales,

políticas, administrativas y sindicales. Se trata de que el sistema educati-
vo, a nivel de escuela, pueda tener un nivel de atención prioritaria e in-
mediata de los problemas internos: laborales, personales, administrati-
vos, gremiales, políticos, estudiantiles, de padres de familia y de todos los
agentes que intervienen en el proceso educativo.

Por confiabilidad se entiende la capacidad del sistema educativo de
ajustarse a perturbaciones o transformaciones, para llegar a alcanzar nive-
les de cumplimiento del perfil de egreso, cercanos al óptimo. La confiabi-
lidad puede ser académica, productiva, investigativa, vinculante y admi-
nistrativa. La académica es el mantenimiento de un nivel de aprendizaje
cercano al óptimo en todos los alumnos, por lo que ante cualquier cambio
de ambiente escolar o productivo pueda ejercer sus capacidades o com-
petencias. La investigativa refiere la existencia de la investigación educa-
tiva o tecnológica, como herramienta del apren dizaje en los alumnos que
propicie y genere permanentemente conocimientos, tecnologías, técnicas
y enfoques pertinentes para la sociedad agroproductiva. por confiabilidad
vinculante se entiende la relación de la escuela con su contexto de mane-
ra permanente, eficiente y productiva; con ello los alumnos confrontan
su aprendizaje y fortalecen sus habilidades y los profesores realizan in-
vestigaciones, transfieren tecnología, capacitan y ofrecen asistencia técni-
ca, todo ello de manera pertinente a su contexto. La administrativa tiene
que ver con las cuestiones normativas y su pertinencia, de tal manera que
fomenten la flexibilidad, el empoderamienio del profesor con su proceso
académico, el trabajo colaborativo y sus resultados.

La adaptabilidad o flexibilidad es la habilidad del sistema educativo
para encontrar nuevos niveles de equilibrio escolar ante cambios sustan_
tivos de los aspectos socioculturales, económicos, pedagógicos y ambien-
tales. La adaptabilidad sociocultural depende def nive] Je organización
endógeno para hacer frente a la influencia externa sobre elementos bási-
cos del sistema educativo. La adaptabilidad económica se refiere a la ca-
pacidad del sistema educativo de encontrar niveles de operación eficientes
con los recursos disponibles.

La adaptabilidad pedagógica se refiere al dinamismo del sistema para
analizar, adoptar y evaluar enfoques educativos que mejoren el empode-
ramiento del aprendi zaje. La adaptabilidad ambiental redere la pertinencia
del sistema educativo de adaptarse a los cambios de su contexto natural.
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La equidad considera el impacto del sistema educativo tanto intra
como intergeneracionalmente, de los beneficios e inversiones relaciona-
dos con las actividades sustantivas de la enseñanza y aprendizaje a través

de la cobertura, eficiencia terminal y titulación. La equidad también tie-
ne que ver con la atención de los productores en sus diferentes niveles

productivos y las problemáticas que presentan.

Autodependencia o autogestión es la capacidad del sistema educativo

de organizarse y operar de forma autosuficiente en lo académico, tecno-

lógico, productivo y administrativo. La autodependencia aplicaría todo el

proceso educativo, que incluye a los docentes con mayor autonomía aca-

démica, con el empoderamiento de los alumnos, con los derechos de los

padres de familia, con la responsabilidad de directivos. La autodepen-

áencia implicaría mecanismos y acciones tendientes a la crítica, autocrí-

tica, supervisión, actualización y retroalimentación.

otro factor que obliga a un cambio lo representa el cambio climático,

que provocará mayor presión sobre la sustentabilidad alimentaria, en la

geneiación de alternativas tecnológicas que puedan mitigar sus efectos;

átro factor lo representa el incremento poblacional y, finalmente' una

base de recursos disminuida, contaminada y degradada. La visión y prác-

tica de diversos países desarrollados está tendiendo cadavez más por la

agricultura climáticamente inteligente, para alimentar sanamente a sus

páblaciones locales; mientras los países subdesarrollados, como México,

,ig.r.r, la tendencia lineal de aprendizaje y uso de tecnologías no susten-

tailes, sobre todo del uso de agroquímicos. Se disponen de muchos re-

cursos multiculturales y megabiodiversos en el país que han estado espe-

rando para su descubrimiento, estudio, documentación, mejoramiento,y

uprou..hu*iento, paralizados por el statu quo en que ha caído la escuela

ug.op...ru.ia. Las sinergias continuarán mientras la üsión de quienes

tJmán las decisiones eJructurales no cambie; sólo falta esperar que el

cambio climático haga su tarea con el incremento de sus efectos, lo que

obligará, con la tranqluilidad de quien tiene el poder y exige sin dar nada

a cambio. Será muylamentable quedarse esperando. En sí se requiere:

a) reactívación de las potencialidades locales y regionales; b) empodera-

miento de la escuela agropecu aria; c) procesos congruentes y sinérgicos;

d) escuela agropecuará contextualizada; e) estructura curricular acorde

a las potencia[áades de los alumnos y necesidades de los productores; y

/ prüridad: política de estado del tema de la escuela agropecuaria
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Conclusiones

Para lograr tal compromiso se requiere de una enseñanza no-lineal, más

bien integral en lo académico, productivo, tecnológico, investigativo y
vinculativo; contextualizada a las necesidades locales o microrregionales;

flexible en su estructura administrativa, operativa y funcional, y con re-

troalimentación formativa y oPortuna; pertinente en su estrucfura curri-
cular, programas y contenidos, en sus Procesos y actividades pedagógicas

y didácticas, en sus carreras técnicas y profesionales. Todo ello en sincro-

nía con un enfoque, misión, visión y objetivos que conlleven a un perfil
de egreso pertinente y suficiente.

La pertinencia deberá considerar; la multiculturalidad, megabiodiver-

sidad, un sector social rural en pobreza y marginación, con bajos o escasos

niveles educativos, ávido de recursos tecnológico s ad hoc; una agricultura

de pequeña escala y de laderas, plagas y enfermedades complejas y resis-

tentes, manejo de cosecha y poscosecha incipiente, agroindustria escasa;

de recursos naturales deteriorados, dependiente de la precipitación plu-
vial irregular, con suelos degradados o contaminados; con bajos paráme-

tros agroproductivos, sobre todo de alimentos básicos, de amplios cono-

cimientos ancestrales y un mercado laboral reducido e inestable.

La escuela agropecuaria deberá estar en estrecha relación con diversas

instituciones e investigadores de amplia experiencia nacional e interna-

cional: FAo, IIpA, ccIAR, uAcH, tlNAM, uAM, 6IMMYT, 6INyESTAV' INIFAR

oNc, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-

cial, con el fin de revisar, analizar, proponer, evaluar y retroalimentar los

intereses, fines y resultados de la educación agropecuaria, y el desarrollo

rural y agroalimentario.
La escuela agropecuaria, de nivel medio superior (y superior), deberá

superar el salón de clases, como único espacio de aprendizaje, a esque-

mas más constructiüstas en el campo productivo. Para ello, en el caso del

nivel medio superior, su estructura curricular tradicional deberá transi-

tar hacia un esquema flexible de escolaridad que ofrezca, a los intereses

de los alumnos, al menos tres opciones educativas: bachillerato, carrera

técnica o ambas opciones juntas (1o que actualmente se tiene).

La flexibilidad requerirá de una nueva organización funcional y ope-

rativa de Ia estructura del sistema curricular, transformación de Progra-
mas de esfudio potencialmente significativos, aulas inteligentes, sectores

productivos eficientes y funcionales, talleres modernos, laboratorios com-
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pletos, investigación dinámica y pertinente, ünculación efectiva, personal
con el perfil idóneo y suficiente. El docente se transformará en conocedor
y experto de su contexto, mediador y facilitador del aprendizaje, siempre
en constante evaluación y retroalimentación.

La escuela agropecuaria deberá considerarse relativista, es decir, con
niveles específicos de conocimiento; constructivista, generando el conoci-
miento con el alumno; multicriterio para integrar lo socioculfural, econó-
mico y ambiental a sus procesos; sistémica, es decir, un proceso educativo
completo; integrador hacia el perfil de egreso; participativo de sus agentes
que lo integran; multidisciplinar, contrario a la especialización.

Para lograr el desarrollo agroalimentario sustentable, se requiere que
el Estado mexicano visualice la importancia de la escuela agropecuaria,
de nivel medio y superior, y se le dé la categoría de estratégica para el
desarrollo del país, con más recursos fiscales y la exigencia de un análisis
permanente de su pertinencia y resultados.
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Desarrollando un 
H::iila 

el secror agropecuario:

YscHsr Soro EsprNoz¿.,t
R¡úr GennrDo ANGULo,2

Levl¡u¡ Ewlo EsplNos¡ Htnnol¡.3

Resumen

una buena práctica en la gestión y política universitaria responde a la de-
manda actual de los actuales cursos masivos abiertos y en línea; los uooc
(del inglés Massive open online course) que favorecÁ la t.arrsformación
de los recursos educativos a un formato digital que permite mejorar la
gestión, organización y utilización institucional, mediante campañas de
concienciación, desarrollo de actiüdades y de recursos tecnológlicos. En_
tonces, se abrió un camino novedoso y lleno de tendencias en educación
que ha sobrepasado las fronteras de la universidad, pues los uooc son
cursos en línea en los que no se exige ningún requisito para acceder a ellos

! gue están preparados para aceptar miles de estudiantes participando de
forma simultánea. Dado que estos son de reciente desarróilo,la informa-
ción disponible sobre su creación y forma de funcionamiento es poco
clara, por ello, el propósito de este artículo es proporcionar una serie de
puntos sobre la creación de un curso Mooc, .on .l fin de ayudar a aque-
llos interesados que quieran crear sus propios cursos de esté tipo.

Palabras clave: Mooc, educación a distancia.

Introducción

El desafío tanto para el docente como para el estudiante es encontrar el
equilibrio entre el grado de desafío de una actividad y el grado de habili_
daddel individuo que la está realizando, a un punto tat en et que también
las limitantes realmente posibiliten aprendizajes ütales. se pietende que
su eje central sea el individuo en asociación con sus pares y .or, las áreas

' Preparatoria Agrícola uech, soesys@gmail.com.
2 reN, rga37l @rhotmail.com.
3 Preparatoria Agrícola uech, psiquearte@gmail.com.
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Vinculación, educación y mercado de trabajo en México:

¿laberinto sin salida o innovación con esperanza?*

LrsERro VIcrontNo RluÍREz'

Resumen

En las últimas tres décadas, la educación en México presenta una enorme
cantidad de problemas que requieren ser conocidos, diagnosticados y
atendidos en la búsqueda de soluciones. Las reformas emprendidas en
los últimos cinco sexenios no han logrado solucionar dos de los princi-
pales problemas de nuestro sistema educativo nacional: la desigualdad
educativa y la extendida falta de calidad, incluyendo, en consecuencia, el

deterioro de las condiciones económicas, sociales y culturales y la des-

ocupación de nuestros profesionales egresados de las instituciones de
educación superior (rrs). En esas perspectivas conviene plantearnos
como preguntas generadoras, ¿Qué razones explican la persistencia de
esta situación? ¿Por qué los esfuerzos reformadores de esos últimos go-
biernos sexenales son, en general, poco fructíferos?

Para darle sentido a esta ponencia nos proponemos cumplir el si-
guiente objetivo: Analizar la problemática de la inserción de los egresa-
dos de las Instituciones de Educación Superior (rEs) en los mercados de
trabajo, mediante fuentes documentales e investigaciones publicadas por
la comunidad científica. Reflexionar sobre los intentos reformistas de los
últimos gobiernos, así como plantear alternativas de solución a dicha
problemática.

Introducción

La diniimica del escrito, expresada en el presente ensayo, puntualmente
pretende contestar las siguientes preguntas:

* Con algunas modificaciones editoriales, este trabajo se presentó como confcrencia por inü-
tación en los Foros del Consejo Mexicano de Investigación Educativo (coMrc) y en la Universi-
dad Pedagógica Nacional (uew) Campus Toluca, ó de junio,2018.

' Profesor-investigado¡ Universidad Autónoma Chapingo, miembro del sNr-co¡¡¡cyr. cs:
üctorinoramrezliberio@yahoo.com.mx.
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1. ¿Qué factores provocan la desünculación de las instituciones de

educación superior (rEs) con los mercados de trabajo?
2. ¿Qué consecuencias (económicas, sociales y culturales) experimen-

tan los egresados de las IEs cuando viven el desempleo, subempleo
o empleo precario?

3. ¿Qué elementos deben considerar las IEs en el diseño del perfil de

ingreso y egreso de los profesionales para garantizar una vincula-
ción con los mercados de trabajo?

4. ¿Qué estrategias deben implementar las lns para mejorar su vincu-
lación y su ingreso, promoción y permanencia en los mercados de

trabajo?

En las páginas siguientes tratamos de responder cada una de las pre-

guntas planteadas con base en el estudios sociológicos y económicos, que

han realizado investigadores del campo de investigaciones sobre segui-

miento de egresados de las universidades públicas del propio coutr en la

década 2002-2012. En esos estudios subyacen las corrientes teóricas y
metodológicas que los mismos resultados arrojan desde una perspectiva

de ver no a un solo mercado laboral sino a una segregación de mercados

en plural, incluyendo el mercado académico de los profesionales egresa-

dos (Reynaga,20O2).

Desarrollo

l. ¿Qué factores Provocan la desvinculación de las instituciones

de educación superior (ies) con el mercado de trabajo?

Las tendencias globales o también conocidas como internacionales en los

mercados de trabajo, están influidas por los cambios estructurales que ha

venido promoviendo el neoliberalismo como modelo económico, social

y cultural en todo el globo terráqueo. Sus efectos, sin duda, moldean el

comportamiento y problematización de la educación, la ciencia, el medio

ambiente y la agricultura, tan solo por ubicarlas como una parte funda-

mental de la cultura. Las organizaciones internacionales, en Su interés

por analizar problemas globales, ha constituido verdaderos grupos de in-
vestigación que analizan a nivel macro lo que está sucediendo y puede

suceder en todo el mundo, especialmente en el área de la agricultura y en
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el medio ambiente, lugar que nos corresponde tomarlo como objeto de

estudio, como área académica y de investigación porque nuestra univer-
sidad forma profesionales e investigadores preferentemente en el medio
rural, con conciencia ambiental y su correspondiente campo profesional
y laboral.

Agencias internacionales como la Organización para la Agricultura y
Alimentación (reo), la Organización para el Crecimiento y Desarrollo
Económico (ocoE) y el Banco Mundial (nu) coinciden al señalar que la
agricultura está padeciendo en la actualidad y se enfrentará a múltiples
desafíos en las próximas décadas, entre los cuales destacan: i) producir
más comidapara alimentar a una población mundial cadavezmás prós-
pera y creciente que demandará una dieta más variada; ii,) contribuir al
desarrollo global y la reducción de la pobreza en muchos países en desa-
rrollo; ili) gestionar una mayor competencia por los usos alternativos de
los recursos finitos de la tierra y el agua; iv) contribuir a la preservación
de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas frágiles; v) atenuar
las amenazas a la seguridad alimentaria sostenible; y vi) mitigar y adaptar-
se al cambio climático que traerá temperaturas medias más altas, cambios
en los patrones de precipitación y los eventos extremos más frecuentes
(orco-rao,2012; G20,2012; World Bank, 2008).

México, como país en desarrollo, sería de los más afectados. La pro-
ducción de maíz de temporal se reduciría en l7o/o en 2050 y la de riego en
8o/o;la de trigo de temporal en l9%, y la de riego en 87o (rrrru, 2009). Stern
(2006) estimó la reducción del producto interno bruto (nrn) mundiai
en 20o/o si no se atenúan los efectos negativos del cambio climático.

En este contexto, conviene agregar que vivimos en la profusa realidad
del informacionalismo (De Souza, 2000); el mundo va, viene y se entre-
tiene en las profundas transformaciones económicas, sociales, políticas,
culturales y educativas. El avance de la ciencia, las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (rrc), el acceso y la distribución de la información
a través del uso de los medios informáticos y las formas de organización de
las economías de los países que se han agrupado en bloques regionales,
para obtener mayor ventaja en la competencia internacional, han revolu-
cionado la organización de los procesos productivos y educativos como
nunca antes se había visto en la historia. El fácil acceso al conocimiento, a
la información (y, en grado sumo, la saturación de datos, mensajes e ideo-
logías) por medios electrónicos multiplica el efecto formativo de las insti-
tuciones de educación superior (rEs).
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Los perfiles que distinguen a la globalización en la actualidad son,

entre los más importantes, los siguientes (Victorino y De Souza, 2010):

. Transformación de las economías nacionales. El mercado interno pasa a

un segundo plano y se consiente al desarrollo basado en el comercio exte-

rior, con economías altamente monopolizadas.

. Las empresas trasnacionales son la base de la economía mundial. Se otor-

gan amplias libertades y facilidades a la inversión extranjera directa.

. El trabajo se flexibiliza al máfmo y tiene una menor participación en el

valor agregado de los países. El salario real se ha hecho polvo, se intensifica

la explotación. se prioriza el trabajo de los jóvenes sobre los viejos.

. Se promueve el comercio exterior con políticas proteccionistas en los paí-

ses desarrollados.
. LoS recursos naturales se privatizan y explotan al máximo, provocando

alteraciones ecológicas.

. Hay una nueva base tecnológica que abarata los equipos de alta tecnología

y eleva la productMdad.
. El papel del Estado se ha reducido a organizador de la economía y los

mercados.

. Los acuerdos regionales fortalecen a las economías más desarrolladas, a

las empresas transnacionales y a los grandes grupos financieros interna-

cionales.

Es un imperativo señalar el hecho flagrante de la globalización de la

economía y la internacionalización del capital, que Proclaman el libre co-

mercio como la turbina del crecimiento económico de los países' Esta

gran avenida, abierta a las economías del mercado y a los torrentes de

inversión internacionales da pábulo a la nueva moda del desarrollo. Los

gobiernos de los Países perifericos, que sobreviven en los suburbios del

áesarrollo, han párdido aún más su capacidad para dirigir sus economías

en beneficio dei pueblo raso. Su papel se reduce a custodiar bajo canda-

dos los intereses del sistema económico, social, cultural y Político con

miras a la competencia y a la inversión rentable. Aunado a esto, el sistema

económico mundial lleva en sus venas distorsiones que ocasionan crisis

cíclicas más pronunciadas y generalizadas'

Según loi cartabones posmodernistas,la disminución de las inequi-

dades existentes entre países ricos y países Pobres exige sociedades nacio-

nales, correctamente educadas, Perfiladas en las aristas del conocimiento'
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Razón por la cual,la educación es un factor fundamental para una mejor
inserción de México en el contexto mundial (Medina y Victorino,2006).
La sociedad en su conjunto debe esforzarse para elevar el nivel educativo

de la población y evitar que sus trabajadores sean lanzados hacia terrenos
poco competitivos. Así fue reconocido por la Conferencia Mundial so-

bre Educación Superior, organizada por la uNEsco en 1998 y reafirmada
en 2004.

En pocas palabras, el cuadro I sintetiza la realidad de los elementos

que provocaron la desvinculación de las Ins frente a los mercados de tra-
bajo.

l. Arribo del neoliberalismo en los ochentas globalización neoliberal: (+)

Mercado, (-) Estado...Mucho (-) Estado Nación.

2. Desrregulación o privatización de empresas públicas, estratégicas para

el desarrollo.

3. Inicia la descorporativización en la contratación de trabajadores> Neo-

coporatiüsmo.
4. Desaparición de las profesiones y empleos del antiguo Estado social

5. Inicio de las Reformas Estructurales en los noventas: Reforma Art. 27,

Art. 3o y 123 Constitucionales.

ó. Con la desaparición del Ejido, se incrementa el mercado de tierras.

7. Reforma al 3ro Constitucional. El Estado obligado a subsidiar sólo a la

educación básica, no a la Ms y s.

8. Fortalecimiento de facilidades a la educación privada o escuelas particu-
lares.

9. Iniciativa de Reforma al lZ3 Constitucional. Neoliberalización de las

formas de contratación.

10. La mal llamada Reforma Educativa somete a la contratación neoliberal a

todo el magisterio nacional.

2. ¿Qué consecuencias (económicas, sociales y culturala) experimentan los egre-

sados de las rcs cuando viven el desnnpleo, subempleo o empleo precario?

Una de las primeras consecuencias que üven los egresados de las IEs es

una suerte de frustración, al pensar y actuar que tienen que trabajar en lo
que sea ante la falta de oportunidades de un empleo, donde pongan en

reflexión y práctica los contenidos de su profesión que aprendieron en
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sus cuatro o cinco años que estudiaron en la universidad. La desocupación,
el desempleo, el subempleo, los empleos variados, entre otras formas de

trabajo que deben buscar nuestros egresados para poder viür en un mun-
do donde los mercados de trabajo, en su üsión anterior, en manos del
Estado se han cerrado o porque cambiaron de dueño y ahora lo contro-
lan los empleadores extranjeros, empresas transnacionales y financieras
transnacionales.

Las anteriores realidades se han venido agudizando y profundizando,
en sus reformas estructurales, conforme avanzan los cinco últimos sexe-

nios bajo el modelo económico, social y cultural del llamado neolibera-
lismo.

Para muestra un botón, el sexenio actual (2OI2-20L8) del Lic. Enri-
que Peña Nieto, de nuevo con el priismo, se establece un México en el cual

prometió cinco ejes de gran prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo
2Ol3- 2018: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de

Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. Aun-
que la cuestión del empleo la incluye en el México Próspero. Era deseable

que se incluyera un México hacia el empleo de calidad.
Especialmente, el representante del ejecutivo federal, que se auto elo-

giaba como el Presidente del empleo, veamos lo que está viviendo la so-

ciedad mexicana respecto a los empleos precarios y la tendencia en los
salarios y en los empleos.

Con la reforma laboral al tZZ Constitucional continúa su marcha im-
placablemente, por lo que la población que recibe de cero a tres salarios

mínimos ha aumentado en más de tres millones 242000 personas. Un
incremento de 66.2 a 67.8o/o respecto del total de la población ocupada,

véase gráfica l.
Hay dos conceptos importantes que es necesario diferenciar en su

comprensión: el desempleo y la desocupación. Para el Instituto Nacional
de Estadísticas y Geografía (INEcI) "la desocupación abierta no es, ni
pretende ser, la magnitud que expresa cuánta gente necesita trabajar en

un lugar y momento determinados, o la medida de cuán tan grande es el

déficit de oportunidades laborales; en realidad lo que la desocupación
abierta indica es la magnitud de la población que se comporta como bus-
cadora de trabajo (esto es, cuantos individuos apuestan a su inserción en

un mercado laboral) ante un déficit dado de oportunidades". En cambio,
para el Centro de Análisis Multidisciplinario (ceu) de la uNnu, acorde

con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo
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(orr) para medir el desempleo y con base en ellas, "tenemos que para el

tercer-trimestre de 2017 la tasa de desempleo, al igual que la desocupa-

ción, ha disminuido, pero claramente a costa de generar emPleo Preca-

rio' (Fernández-Vega, 2018, P. 22).

Para este mismo periodo, usando datos del INEGI complementado

con la metodología de1 cAM, para medir la escases de fuentes laborales a

escala nacional,la tasa de desempleo es de 12.3o/o, siendo Veracruz, con

16.490/o,Tabasco con I60/o,y Tlaxcala con 15.97,los estados con tasa más

alta de desempleo; mientras que Hidalgo, con 7.63o/o;Yucatán, con7.59 y

Guerrero, con 5.35o/o,los estados con menor tasa de desempleo en el Mé-

xico (Fernández-Vega, 2018, P.22) '

Sin embargo, enluanto a la vinculación laboral de los egresados uni-

versitarios co; los mercados llamados emergentes, hay uno donde gene-

ralmente se emplean como taxistas profesionales con estudios de licen-

ciatura, maestrá y doctorado. En este tipo de mercado ocupan un lugar

importante las llamadas empresas UBER.

La gráfr,ca 2 nos indica que el mercado de trabajo, denominado em-

p.esa U-ber, ha tenido gran impacto en las principales ciudades capitales

á.las entidades federativas. Esta empresa es la que más emplea egresados

universitarios con licenciatura, maestría y doctorado; fue una de las más

exitosas en 2017 y que más aportó al Producto Interno Bruto (un) na-

cional.
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GR¡.rrc¡. 2. Egresados nus y superior mercados de trabajos

Mercado
Académico

13o/o

Mercado
Uber
37o/o

Mercado
Mediana y Pequeña

Empresa

37%

Fur-Nrp.: Inüestigaciones F,conómicas Comunidad Cicntífica uNrrrvr (2017), Congrcso Intcrrracional de
Investigación, Cortizar, Gto., México, pp. l9-20, abril (2018).

3. ¿Qué elementos deben considerar las ies en el diseño det perfil
de ingreso y egreso de los profesionales para garantizar
una vinculación con los mercados de trabajo?

La desvinculación de las rES, con los mercados de trabajo, expresa un
comportamiento de relación con el subempleo y desempleo abierto en la
sociedad mexicana, en donde los que esfudiaron una carrera profesional
al no encontrar empleo en su área de formación se promueven en el su-
bempleo en los servicios de uber o en el peor de los casos se emplean en
servicios no formales y a veces rayando en los empleos ilícitos.

En esta gráfrca podemos ver cómo se expresa la desünculación de la educa-
ción media superior y superior (incluyendo los estudios de posgrado) con
Ios mercados de trabajo.

El modelo educativo, entendido como los fundamentos filosóficos e
ideológicos que deben tener los pilares de la educación básica (Delord, 1994),
así como los saberes de la educación del futuro (Morín, 1999), son las mejores
estrategias para una formación básica que el sBu debe implementar en las
presentes y futuras reformas educativas en México.
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4. ¿Qué estrategias deben implementar las ies para meiorar

su vinculación con el ingreso, promoción y permanencia

en los mercados de trabaio?

Tomando en cuenta que las IES no pueden controlar el comportamiento
de los mercados de trabajo,lo más que deben hacer es darle una formación

básica fuerte o maciza Para que, si fuera el caso de que los estudiantes

tuvieran una inserción temprana en los mercados como técnicos' es decir,

que estudiaran una carrera a nivel bachillerato o educación media supe-

rior, puedan trabajar y al mismo tiempo continuar en el nivel superior,

seguirse formando en este y, de esa manera, promoverse hacia otro nivel

de mayor escolaridad (maestría y doctorado) cuando concluyera sus es-

tudios de licenciatura.
Mientras esto no suceda seguiremos viviendo el círculo vicioso que

hoy se refleja en la relación empleo y niveles de escolaridad. Una relación

de meritocracia en la esfera escolar y Poca o nula participación en los es-

casos puestos de los mercados de trabajo.

Recomendaciones finales

A manera de conclusión, optamos por retomar una serie de recomenda-

ciones que ha hecho incluso el coute, las cuales dicen que la sociedad

científica y la ciudadanía toda debemos rescatar al sistema educativo na-

cional (sEN) y hacer efectiva su democratización para el desarrollo sus-

tentable y legítimo de México. Por cuestión de espacio' para explicar cada

una de las siguientes propuestas, sólo se mencionan:

Diez propuestas de revisión y mejora
del sistema educativo nacional (2018)

1. El Estado nacional está obligado a dar a todos educación de ca-

lidad.
2. El Estado debe mantener su PaPel recto en la educación.

3. La organización escolar debe centrarse en el aprendizaje.

4. El Estado debe abatir las barreras étnicas, económicas, Sociales y
debe promover una educación inclusiva y de calidad.
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5. Las autiridades educativas deben mejorar su formación inicial, al
igual que los maestros deben capacitarse y actualizarse.

6. La Ley Secundaria de la ReformaEducativa de 2013, centrada en
el Ejercicio Profesional Docente (eeo) debe revisarse y reformarse
si es posible.

7. Debemos propugnar por una formación continua de las autorida-
des educativas.

8. Fomentar la cultura evaluativa como la única estrategia para me-
dir los aprendizajes.

9. Gobernanza del sEN con flexibilidad y sostenibilidad.
10. Fomentar la cultura de corresponsabilidad entre los principales

actores del seN.
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Violencia y constitución del sujeto político
en la Costa Chica de Guerrero

IvÁN CHÁvez Vrcron¡No'
LrsE'nro Vrcronrxo Relrínez2

Resumen

En 2013, los pobladores de los municipios de Ayutla de los Libres y Te-
coanapa, organizados como Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos
Organizados del Estado de Guerrero (uroEc), articularon una fuerza co-
lectiva que hizo frente a la situación de violencia que vivían a manos
de grupos criminales que operaban sin que las instituciones públicas de

seguridad intervinieran. Antes del alzamiento la violencia que afectó la
cotidianidad de las comunidades fue enfrentada con estrategias desple-
gadas por ciudadanos para salvar la üda (formas de resistencia), configu-
rando al mismo tiempo nuevos posicionamientos y posibilidades de

emancipación.
Las acciones desplegadas cuentan con la influencia de otros proyec-

tos, matrices de luchas ya constituidas, experiencia generada en las dis-
putas y rupturas con otras organizaciones comunitarias. En el conflicto
han asumido posturas que redefinen el papel del Estado y su hegemonía
en la vida política, y de los grupos delictivos que dominaban aspectos de

la vida cotidiana; incluso de actores como las empresas que amenazan
territorios vecinos con sus proyectos, que buscan la explotación de recur-
sos naturales construyendo espacios y prácticas de autonomía, en busca
de una paz que no es construida a partir de la hegemonía política estatal.

Este artículo propone discutir algunos elementos teórico-conceptua-
les para una reflexión crítica, en torno al estudio sobre la experiencia de la
violencia en estos territorios en disputa, proponiendo como estrategia de

análisis nuevas nociones que toman en cuenta la potencia de contrapoder
político frente a las que lo relegan a un terreno secundario, abonando así

al estudio de procesos de subjetivaciones que se constituyen en el conflic-

I Doctorante del doctorado en Ciencias Agrarias, Departamento de Sociología Rural de la uech.
2 Profcsor-invcstigador dc la urrch, miembro dcl Sistcma Nacional de Investigadorcs del Co-

nacyt-México.
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to. Se concluye que las experiencias de subalternidad, antagonismo y au-

todeterminación, que se han dado en municipios donde los proyectos co-

munitarios se han manifestado con mayor intensidad, dan cuenta de esta

necesidad de atender a los procesos de subjetivación Política.

Palabras claves: márgenes, subjetivación política, subalternidad, movimien-

tos sociopolíticos, experiencia, antagonismo y autonomía.

Introducción

Este artículo propone plantear una discusión a partir de algunos elemen-

tos teórico -conceptuales 
para una reflexión crítica en torno al esfudio

sobre la experiencia de violencia, como punto de activación de la subjeti-

vación política, que tiene lugar en contextos de conflicto como el que se

desarrolla en las comunidades de la Costa Chica de Guerrero, en casos como

los municipios de Tecoanapa y Ayutla de los Libres, entidades donde se

gestó la organización y primera acción visible de la Policía Ciudadana

(nc) de la upoec, logrando una paz tensa que sigue siendo escenario de

amenazas y disputas con otras organizaciones de seguridad ciudadana.

La estructura del artículo está planteada en tres partes; en la primera

se dará una descripción del entramado de fuerzas que disputan el poder

en la región de la Costa Chica y sus alcances globales y locales; en la siguien-

te parte se expondrán algunos apuntes sobre las propuestas teóricas que

consideramos importantes, para abordar el estudio de la violencia y su

relación con la expresión de relaciones de fuerza política, que se cimienta

en experiencias en estos contextos; finalmente, se plantearán algunas con-

clusiones y consideraciones finales.

l. El entramado de fuerzas en conflicto en Costa Chica

Este apartado se compone de tres momentos. El primero se ajusta a la

descripción de las disputas que tienen lugar en distintas zonas de la Cos-

ta Chica Guerrero; el segundo refiere al despliegue de la violencia en las

poblaciones, para pasar a un tercero que plantea Pensar la conexión de

ios conflictos y de las relaciones de dominación más allá de lo local' Los

remanentes de la violencia tienen alcance relacional en otros espacios,
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por lo que se debe pensar los conflictos no de una forma dislocada sino
en permanente relación.

I

La experiencia de los miembros de las comunidades de Guerrero que han
sido afectados por la violencia no es nueva son muchos los casos que se

han vuelto parte de la historia de represión política, conflictos y relacio-
nes de dominio con autoridades y crimen organizado, sumado a las con-
diciones económicas y sociales marcadas por la exclusión y la pobreza. Sin
embargo, esta experiencia se intensificó y tomó nuevas din¿imicas desde
el2006,pero a nivel región Costa Chica seüsibilizó la presencia de miem-
bros de grupos del crimen organizado a partir del 2010. Esta situación
llevó a los pobladores a articular una Policía Comunitaria en 2013, te-
niendo como base política a la Unión de Pueblos Organizados del Estado
de Guerrero (ueonc), organización cuya matriz3 (a partir de rupturas)
está en la experiencia de lucha autonómica de la cReca (Coordinadora
Regional de Asambleas Comunitarias), que desde 1995 ha estado activa
con prácticas colectivas que se basan en un proyecto que abarca la defen-
sa del territorio frente a los proyectos mineros, así como cuestiones como
otras dimensiones sociales desde una üsión que se asume como anclada
en la tradición de resistencia indígena.

Los alcances de la lucha de la uponc han derivado en acciones como
la reciente victoria frente al sistema de partidos políticos que se consi-
guió tras un largo proceso para ejercer el derecho de las comunidades a
tener una forma propia de gobierno municipal, es decir, una forma de
gobernarse por usos y costumbres, pero el punto de unidad que dio fuer-
za a esta organización, que ya tenía actiüdad desde 2010, fueron las ac-
ciones de defensa frente a la violencia del crimen organizado.

I Hay trabajos de investigación que señalan el papel de la uporc como agente de desmoüliza-
ción y fragmentación de la cnec (Gonziílez, 2014), lo cual es discutible si vemos el proceso que se
ha dado hasta el día de hov.

a Esta inicia con 36 coáunidades de los pueblos Me ' phaa y Ma savi; en 1995 entregan delin-
cuentes a la policía y son liberados injustificadamente. Aunque el antecedente de su fundación se
menciona en 1991, sería durante Ia celebración de los "500 años de rcsistcncia ncgra, indígena y
popular", que se iniciaría el proceso de constitución de esta organización. La estructura comunita-
ria regional cuentan con cinco sedes regionales: Espino Blanco, Citlaltepec, Ayutla y dos en San
Luis Acatlán, y es importante resaltar que bajo este proyccto se agrupan varios segmcntos de Poli-
cías Comunitarias que tienen sus propios códigos (Vivanco y Guerrero, 2012).
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La dimensión del proyecto de seguridad de la upoEc es denominado
formalmente como Sistema de Seguridad y fusticia Ciudadana (ssy¡c),

por lo que su policía se ha asumido como Policía Ciudadana. Aunque en

distintos trabajos académicos, fuentes periodísticas y declaraciones de

miembros de otros proyectos comunitarios y del gobierno, la uponc ha sido
ubicada más cerca a la emergencia de grupos de autodefensa como los

surgidos en Michoacán; hablar de Policías Comunitariass (rc) tiene sig-

nificaciones importantes para las poblaciones, no obstante que los refe-

rentes para la unidad en torno a lo étnico no son claros, debido a que las

poblaciones donde tienen presencia están conformadas por una plurali-
dad de concepciones identitarias6 que se han vuelto un punto de discusión.

La relación entre proyectos comunitarios es compleja, pues se articulan
mediante rupturas, acuerdos, disputas e incluso enfrentamientos directos,
así como concepciones distintas (algunos solo basados en la seguridad);
actualmente, los reportes periodísticos señalan que en el Estado de Gue-

rrero hay 18 grupos armados operando como policías comunitarias (Za-

carías,2018).
La convergencia de fuerzas ha sido determinantes, en la vida de las

comunidades. Tras la incursión de las Policías Comunitarias de la upoec,
en enero de 2013, el territorio ha sufrido reconfiguraciones respecto a la

correlación de fuerzas de los grupos que mantienen vigilancia y posición
en puntos estratégicos de la región. Una forma de ubicar las relaciones a

nivel de espacio es observar cómo, desde 2014, el corredor carretero fe-

deral de entrada a la Costa Chica, que va del municipio |uan R. Escudero
(Tierra Colorada) a Florencio Villarreal (Cruz Grande), cuenta con rete-

nes de policías federales y ejército, así como de dos proyectos de seguri-
dad ciudadana o comunitaria. Uno pertenece al denominado rusoec
(Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero),

que surgió como parte de la uponc en enero de 2014 y que meses más

s Rcspccto a la dcfinición dc uso común quc sc ha utilizado, autodefensas, las organizacioncs

surgidas en este contexto han tratado de deslindarse de esas nociones que las colocan en relación

especial respecto al Estado y lo jurídico, pues dependiendo la definición se legitiman ciertas accio-

nes dentro o fuera dc lo legal. Adcmás csta dcnominación ha sido utilizada para señalar que está

más basado en la defensa y seguridad que en la búsqueda de construir espacios de autonomía.
6 Según los datos recabados por algunos investigadores, Ayutla de los Libres cuenta con una

población total dc 60716 habitantcs, dc los cuales un 54.01% sc autoadscribe como indígcna, un

ll.97o/o como afrodescendiente, además de contar con un grado de marginación alto. En el caso

de Tecoanapa cuenta con 46 812 habitantes, de los cuales un 12.870,6 se adscribe como indigena,

mientras en un 2.15% se considcra afrodcsccndientc, con igual condición de marginalidad

(Warnholtz, 2017, p. 28).
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tarde se convirtió en una organización que desconocía el papel de las pc

dirigidas por el líder de la misma, Bruno Plácido Valerio (quien también
tuvo rupturas con la cn¡c antes de fundar la ueonc). Actualmente, el

FUsDEc mantiene una importante disputa con grupos armados y policías
comunitarias en el corredor de Terra Colorada-Petaquillas, punto de ac-

ceso a la zona centro del estado, así como con los integrantes de la unoEc,
lo cual ha costado decenas de üdas.

Las fronteras delimitadas cuentan además con presencia de institu-
ciones de seguridad pública, tanto el ejército con su campamento perma-
nente en la salida a San Marcos, como la policía estatal cuya presencia es

intermitente. El caso más emblemático de conflicto se dio al inicio de la
creación del ssy¡c en 2013, cuando miembros del ejército intentaron des-

armar a la uponc en la comunidad El Pericón, municipio de Tecoanapa,
lo cual derivó en la contención de la población que retuvo a más de cien
elementos militares logrando evitar su objetivo (Ocampo, 2013). Estas

fuerzas tienen relación con el entramado de fuerzas a nivel nacional y
reacomodos de poder de empresas, crimen organizado y Estado.

II

Otra forma de comprender esta relación es conocer los procesos que han
viüdo los miembros de las poblaciones, cuyo detonante y signo caracte-
rístico es la üolencia. Nos referimos a su materialidad en prácticas como
secuestro, extorción, amedrentamiento, asesinatos, violación, tortura,
desaparición y la imposición de reglas que, durante distintos pasajes, re-
diseñaron las dinámicas del espacio social.

Antes del alzamiento en 2013 se llegó al extremo de la aparición de
propaganda en las calles, donde se exponían horarios para transitar por la
vía pública, colores que no debían vestirse y la autorización para utilizar
vidrios polarizados. Los pobladores fuüeron encuentros en los que eran
amenazados en la carretera, así como extorsión telefonica, cobro de cuo-
tas bajo amenazas directas, así como experiencias de secuestros y asesi-
natos. Estas son acciones atribuidas al crimen organizado, pero también
podemos referirnos a la violencia de las fuerzas estatales que en otros años
desplegaron operativos para investigar delitos graves como el secuestro,
los cuales tuüeron características extralegales (Sur, 2003).?

7 En mayo de 2003 se realizaron detenciones con cateos a casas en Ayutla y Tecoanapa, la

282



ESCUE],AS CAMPESINAS (ESCAMP), UNA A],TF,RNATIVA

III

Si bien este trabajo se centra en la región de la Costa Chica y, en particu-
lar, en la reflexión en torno a las experiencias de las comunidades de los

municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, no se puede dejar de re-

conocer que la lucha de estas fuerzas y sus integrantes tiene impacto en

distintas regiones, toda vez que la dinámica guerrerense está conformada

por una constante moülidad y migración interna, que es provocada por
las múltiples necesidades de la población. Estudiantes, transportistas,

profesores, productores, entre otros, se trasladan diariamente a los cen-

tros urbanos.
Es así que pese a que existen espacios donde las pc brindan seguridad,

los transportistas cruzan por entidades bajo el control del crimen organi-

zado; sus rutas tienen destinos como la ciudad de Acapulco, Iguala o

Chilpancingo, entidades donde el cobro de cuotas y el dominio de las

organizaciones es visible esto ha llevado a manifestaciones que deman-

dan seguridad (Salmerón, 2018). Lo mismo ocurre en el caso de los estu-

diantes, respecto a ellos el ejemplo más üsible de afectación por la üo-
lencia es el de los ocho normalistas originarios de Tecoanapa que están

en condición de desaparecidos junto a sus compañeros de la Normal Ru-

ral Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Otra de las expresiones de esta condición es el desplazamiento de po-

blaciones. En 2Ol4 decenas de familias fueron reubicadas en la comuni-

dad La Unión, provenientes de Co¡rca de Catalán (región de Tierra Ca-

liente), municipio donde se consolidó el dominio de organizaciones del

crimen organizado en colusión con gobiernos locales. Esta reubicación

se dio luego del asesinato de integrantes de las familias y del abandono de

la seguridad pública y contó con el apoyo del Frente de Organizaciones

del Estado de Guerrero (Eooac). Una vez instalados en Ayutla de los Li-

bres (sin medidas de seguridad) fueron atacados nuevamente por sica-

rios provenientes de Tierra Caliente, quienes pudieron repeler gracias al

apoyo de la pc de la upoac, a la cual se integraron posteriormente.

Agencia Fcderal de Investigaciones (rrrr) detuvo con violencia a campcsinos; en el caso del segun-

do municipio a un comerciante y a un exmilitar, ambos acusados de secuestro y llevados a la

Unidad Especializada para la Delincuencia Organizada (ueoo) en la Ciudad de México. Durante

más dc dos meses estarían privados de su libertad para scr pucstos en libcrtad, sin cargos, al scr

presionados por organizaciones sociales y pobladores.
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Las experiencias de violencia de los pobladores de distintas regiones,
tienen relaciones estrechas que deben ser parte de estudios que quieran
contribuir al conocimiento de estos conflictos en Guerrero; entidad que
se inscribe en una totalidad nacional. Los remanentes de la guerra entre
cárteles y estrategias de seguridad del gobierno mexicano, como la imple-
mentada en 2006 por Felipe Calderón, reconfiguran los espacios de vida
de las comunidades; esto tiene que ver también con la caída del Cartel de
los Beltrán Leyva, con la estrategia de limpia de plazas del Cartel de Sina-
loa y la emergencia de los carteles independientes que hoy suman más de
veinte; así como con la actual presencia y hegemonía del Cartel |alisco
Nueva Generación.

2. Apuntes sobre las propuestas teórico-conceptuales para abordar
el estudio de la violencia como experiencia, como subjetivación
políticay su relación con las luchas sociopolíticas en Guerrero

En este apartado se discuten algunos elementos teóricos que pueden es-
tar en sintonía con enfoques que proponen analizar la experiencia de la
violencia, desde la cotidianidad del ciudadano común y a partir de su po-
tencia para articular moümientos sociopolíticos. El objetivo es üncular
la experiencia de la violencia y el despliegue de acciones de superviven-
cia, como constitutivas de la formación de acciones y procesos de subjeti-
vación política. Además, repasar postulados de la relación entre üolencia
y Estado y el despliegue de la misma en los intersticios estatales.

Más allá de la normalización de la violencia, que es un tema que me-
rece ser reflexionado, hablar de cómo han sido afectados los ciudadanos
nos puede dar pauta para entender el papel de sujetos que trabajan para
salvar la vida modificando su cotidianidad, es decir, a través de técticas y
estrategias, a la manera de Michel de Certau (De Certau, 2010); es poner
en el centro de estudio a los pobladores, a los sujetos de la experiencia, es
comprender cómo han sido afectados los mexicanos por la violencia. Pese
a que este enfoque es necesario para comprender estos pasajes violentos
en la historia de México, desde la mirada del sujeto üolentado, en escena-
rios como Guerrero puede traspasarse este nivel de análisis para repensar
estas acciones como formas de resistencia, como acciones po líticas que en
ciertos casos derivan en acciones colectivas de defensa y de construcción
de autonomía. Esto nos pone de frente a dos dimensiones de lo que se
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vive en las comunidades: la primera corresponde a que la cotidianidad es

el campo de la violencia que modifica las dinámicas sociales,la experien-

cia de la violencia;8 la segunda tiene que ver con que es allí también don-

de se configura la capacidad para resistir y luchar colectivamente contra

este dominio,la experiencia política. Consideramos que el abordaje que

se le dé a estos procesos debe ser decidido a partir de la potencialidad de

las acciones de los pobladores, quienes no Permanecen pasivos ante la

dominación.
Los estudios sobre organizaciones comunitarias, que despliegan pro-

yectos que incluyen la seguridad, refieren a distintas dimensiones que

van desde lo legal (o interlegal), capital social (González y Maldonado,

2Ol4) -como respuesta ante la administración de la violencia desde una

razónmercantil (Berber, 2017)-, el potencial de la justicia indígena para

resolución de conflictos(Gasparello,2017) -como movimiento para la

recuperación de la dignidad de los pueblos (Warnholtz,2OlT)-, hasta los

que analizan los procesos organizativos comunitarios que surgen a partir

de la reactualización de prácticas indígenas (Fini, 2016). También hay

una importante presencia de aportaciones que analizan la potencia de con-

trapoder, y los conceptualizan como expresiones sociopolíticas. Esta veta

ha tomado relevancia y a ella se han sumado autores como Armando

Bartra (Matías, Aresteguí, y Yázquez, 2Ol4). La capacidad emancipatoria

de estos moümientos se ha convertido en piedra angular de la reflexión y

tiene su correlato en la realidad. Por otro lado, el tema de la cotidianidad

no ha tenido aún un desarrollo tan importante, pero sus aportaciones han

sido nodales en casos de postconflictos como en otras latitudes.

Se considera importante discutir las posibilidades de enfoques que

abordan el estudio de la cotidianidad de quienes son afectados por la

violencia y el de la constitución de subjetivación política' para solidifi-

car la construcción de estrategias de abordaje teórico metodológico so-

bre la violencia en Guerrero y sus expresiones sociopolíticas de eman-

cipación.

s Modonesi refiere Ia experiencia dc un sujeto que al rcsistir se coloca en una posición respecto

a la estructura de poder, desde donde se da la construcción como Proceso de subjetivación, "una

configuración interna en relación con la asimilación, el procesamiento o la incorporación de

expciiencias dadas en el contexto de condicionamientos cstructurales", (Modonesi,20l6, p. 53)'

El concepto de experiencia es tomado de Thompson y recurre al planteamiento de esa rela-

ción entre el ser sácial y conciencia social, así como espontaneidad y conciencia, vislumbrando

"un punto de intersección y de activación subjetiva cn la disposición a actuar"' (Modonesi' 2016'

pp.5l-53).
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Hablar de la cotidianidad y la experiencia de la violencia, es partir de
las vivencias que se construyen en los espacios de conflicto y que pueden
constituirse como formas de experiencia presente, en las formas discursi-
vas que circulan entre los miembros de la población, discursos anclados
en los contextos y la trama política local, atravesados por otros discursos
(Bautista, 20L6). Esta noción nos ayudaría a dar cuenta de cómo ha sido
la vida de los pobladores en estos periodos de üolencia, que han sucedi-
do a nivel nacional y que a nivel local toma rasgos particulares. En su es-
tudio sobre el murmullo de la violencia de los ciudadanos frente a la gue-
rra contra el narco de Felipe Calderón, Miriam Bautista refiere a... 'la
agencia de los ciudadanos comunes como un conjunto de actos de super-
vivencia y no necesariamente de resistencia frente a las estrategias de po-
der, con la finalidad de pensar a los sujetos como entes activos que sobre-
viven en medio de la violencia emprendida por el Estado y la delincuen-
cia organizada" (Bautista, 2016, p. l2).

Sin embargo, esta perspectiva, que define las acciones que se desplie-
gan en el territorio mexicano como formas de superüvencia, considera
la dimensión política como la agencia del sujeto. Pero no se enfoca en las
acciones que, a pesar de que en un primer momento no parecen tener
posibilidades de organización colectiva para proyectos de emancipación,
pueden ser revaloradas desde las relaciones concretas que se dan en esce-
narios como el de Guerrero, donde no sólo se despliegan acciones de las
fuerzas estatales, de grupos criminales y las acciones de supervivencia de
la población, sino también en la respuesta de miembros de las comunida-
des que se organizan para defendersee y extender su potencia hacia expe-
riencias autonómicas. La construcción de los proyectos comunitarios no
solo se caracterizan por el uso de las armas, también por ejercicios de
participación democrática donde la soberanía tiene espacios de objetiva-
ción en asambleas, foros, formas de autogobierno, ayuda humanitaria;
acciones políticas que no solo son de superüvencia sino que constituyen
experiencias de resistencia, antagonismo e incluso autonomía, muchas
de ellas como reactualización de formas relacionales ancestrales y otras
como innovaciones (Fini, 2016). La población participa en formas de tra-

'g Aunque habría quc caractcrizar esta üolen cia parala pazy la defensa, que cs distinta a la que
menciona. Como apunta Alba Teresa: "Quienes realmente disputan al Estado el monopolio de la
violencia no son las autodefensas sino las organizaciones criminales, toleradas y prohijadas por el
propio cuerpo político del Estado. Lo quc sí disputan al Estado, las policias comunitarias y las
autodefensas surgidas de la acción popular, es la legitimidad" (Matías, Aresteguí, y Vrízqu ez,20l4).
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bajo donde se anclan experiencias de subjetivación, no solo como subal-

ternos productores de estrategias de supervivencia, también como cons-

tructores de resistencia, rebelión y autodeterminación.
La cotidianidad de las comunidades donde han emergido estas orga-

nizaciones comunitarias no solo son afectadas por las estrategias de un
poder que busca violentarlas, sino también por formas de trabajo para la

paz y la transformación que, con Antonio Negri, podemos conceptualizar

como ese contrapoder que surge en el conflicto (Modonesi,2016) y que se

expresa también con el despliegue de una violencia para la defensa de la

üda. Consideramos que ante escenarios tan complejos es necesario abor-

dar estos procesos desde nociones como la subjetivación política, ya que

las acciones que se ponen en marcha para salvar la vida también tienen

elementos de rechazo a la relación de dominio y pueden ser parte de la

articulación de movimientos de carácter sociopolítico, basados en la dis-

puta por el poder y su potencialidad de transformación de las condicio-
nes de üda; es decir, como procesos de subjetivación política.

Con subjetivación política nos referimos a la conceptualización que

rescata Modonesi, como una forma de politización que tiene que ver con

la emergencia de movimientos que son específicamente sociopolíticos
(no bajo la categoría de movimientos sociales), refiriendo a la:

... constitución de un sujeto que actúa políticamente, lo cual desemboca

eventual pero frecuente y significativamente en la formación de movimien-

tos sociopolíticos, que son una forma específica... de subjetivación y acción

colectiva... desde una óptica marxista, esta articulación excluye y niega,

cualquier hipótesis de autonomía de lo social lModonesi, 2016, pp.2a-25].

El autor italiano rescata las visiones de Luis Tapia y de |acques Rancié-

re para plantear la politización como Procesos de generación de sentido'

ampliación de dimensiones, ámbitos y prácticas (Tapia, 2001); producción

de actos y capacidad de enunciación, que también tienen que ver con la

apertura de disputas, de dirección de acciones y la pugna por su sentido,

con la resemantización; la politización "está cruzada por experiencias de

subalternidad, antagonismos y autonomía" (Modonesi,20l6, p. 26); aun-

que frente a estas también hay procesos de despolitización'

Modonesi plantea una crítica a la noción de tácticas y estrategias que

están más vinculadas a los presupuestos teóricos de la supervivencia (y

su versión conceptual de subalternidad), que a los que se anclan a nocio-
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nes como la resistencia como experiencia con potencial emancipador,la
cual es una acción política constitutiva de la subjetividad subalterna que
se manifiesta como moümiento que va de la sujeción a la subjetivación,
es decit a la experiencia donde surge lo subjetivo. Como menciona el
teórico italiano,la resistencia es una acción política típica en los contextos
de conflicto que tiene extensión temporal y que es de cierta forma perma-
nente, pero que puede pasar a segundo plano al ser parte de los procesos
de subjetivación en la experiencia de insubordinación. Las formaciones
subjetivas a las que se refiere llevan a la incorporación de experiencias co-
lectivas, que se proyectan hacia el establecimiento y ejercicio de tres tipos
de poder: poder-sobre (formación subjetivo en el campo de relaciones de
dominación), poder-contra (formación subjetiva en el campo de conflicto y
lucha) y poder-hace¡ perteneciente a los procesos de emancipación (Mo-
donesi, 2016).

Si bien es claro que estamos refiriéndonos a distintas concepciones de
sujeto o de procesos de subjetivación, que va de un marco que apela a la
agencia del sujeto que se despliega en su experiencia (la cual está anclada
al discurso según la propuesta de Bautista) a otro que refiere a acciones
sociopolíticas, cuyas experiencias se dan en acciones colectivas de lucha
por el poder. Ambas dimensiones podrían aplicarse para el análisis de los
procesos que tienen lugar en la realidad guerrerense, tanto lo que ocurre
en la cotidianidad a ciudadanos comunes, donde se busca salvar la vida y
que parece ser una forma pasiva frente a la dominación, como lo que su-
cede en los acontecimientos donde se disputa con más intensidad la he-
gemonía política, que determina las condiciones de vida de las poblacio-
nes. Sin embargo, consideramos que el peso específico del aspecto políti-
co, en territorios atravesados por conflictos donde hay expresiones anta-
gonistas y de autodeterminación, conüviendo con experiencias de subal-
ternidad, hace necesario repensar las prácticas en la trama de disputa y
como formas de poder, como procesos de subjetivación política.

Sin embargo, como se ha señalado, la resistencia es la forma típica
y con mayor durabilidad en estos contextos y es, en ese despliegue de ac-
ciones, donde puede ser importante el análisis de las formas cotidianas.
En Guerrero podemos abordar la emergencia de proyectos de emancipa-
ción y rebelión como procesos de subjetivación, con una relación especial
respecto a arenas de disputa como lo jurídico; lo que es expresión de con-
diciones en que la üda y la seguridad no están garantizadas por las ins-
tituciones estatales, por lo que la cotidianidad es el espacio donde se
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disputa el poder político que se diüde entre distintas fuerzas que buscan
violentar, dominar y articular horizontes de paz.

Respecto a las experiencias de la violencia en la cotidianidad, autores
como Venna Das plantean, desde una mirada antropológica, trabajar en
los márgenes donde son afectados los ciudadanos, regresando el punto de
análisis a los espacios donde acurren cotidianamente las excepciones del
Estado. Esta propuesta está en sintonía con otras que buscan ir más allá
de la estatalidad de la teoría política clásica, para partir de la población y
no quedarse en la abstracción del territorio, como entidad ordenada por
el Estado (Blair, 2010). Se trata de experiencias que son atravesadas por la
violencia que se administra en pobladores concretos o que experimentan
en los márgenes, en las acciones extralegales de los representantes del Es-
tado o ciudadanos. Aunque estas acciones pueden derivar de entramados
de poder que se constituyen a otros niveles relacionales más globales, cen-
tran su análisis en la formas de micropoder como dispositivos de violencia
administrada entre los intersticios del Estado, en esos espacios de la excep-
ción que lo conforman. Esta postura surge de un enfoque postcolonial en
la propuesta de Das, y al respecto tendríamos dos genealogías de la noción
de subalternidad que estaría derivando en distintos enfoques; el de Mo-
donesi, más cercano al marxismo; el de Das, construido en la tradición de
estudios subalternos,r0 mientras para autores, como la socióloga colom-
biana Elsa Blair, el punto de análisis está sustentado más en la üolencia y
su administración mediante dispositivos que tienen como objetivo con-
trolar, someter, disminuir la capacidad de resistencia del cuerpo. Volver a

las prácticas cotidianas nos invita a pensar que los "márgenes son impli-
caciones necesarias del estado, de la misma forma que la excepción es

un componente de la regla" (Das y Poole, 2008), tanto en la comprensión
de la violencia y sus relaciones con lo político, el poder y el cuerpo, como
en esas acciones que se dan en los márgenes -como esos espacios de lo
cotidiano- donde la legalidad no es la regla sino que la ilegalidad está

dentro de lo legal-, están presentes las nociones de Carl Schmitttr y su

l0 La crítica reficrc al estatus de csta noción de subalternidad quc cs utilizada por los autorcs

más como acciones de defensa o de condición de dominado; como señala el autor, este concepto
"pasó de ser táctica a ser estrategia, a volverse proyecto y estrategia de mayor alcance, a sintetizar
las exprcsioncs dc lucha, las cualcs efcctivamente tendian a scr dcfcnsivas. . . Esta exaltación de la
resistencia se conürtió en apología en distintas vertientes del pensamiento crítico poestructura-

lista, poscolonial y de los llamados estudios subalternos" (Modonesi, 2016,p.82).
rr Para cl alcmán, la discusión sobre la soberanía está rccargada en algunas cuestiones puntua-

les. La primera podria ser sobre el sujeto en el que recae la decisión; la segunda es precisamente la



F,DUCACIÓN, CAPACITACION Y DESARROI,I,O

actualización en Giorgio Agambem. Se trata de un derecho por encima

del derecho, un derecho que privilegia la existencia del Estado, entonces

el orden que se mantiene ya no es jurídico, Pertenece a un terreno donde

el poder recae en el sujeto soberano (schmitt, 2004),Pero este orden jurí-
dico, que suspende por el poder otorgado al soberano, no es una excepción

frente a un escenario extraordinario, sino un constante que se vive en lo

cotidiano.

Conclusiones y consideraciones finales

Es así como lo cotidiano puede ser una dimensión importante como par-

te de los procesos de subjetivación que se configuran en la experiencia de

la subalternidad donde se despliegan acciones de supervivencia. Sin em-

bargo, en los casos como el que hemos abordado, éstas pueden ser recon-

ceptualizadas como formas de resistencia con posibilidad de acceder a

horizontes de antagonismo y autodeterminación.
Nos parece que si bien es importante conocer cómo son afectados los

ciudadanos por la üolencia en México, habría que considerar la pregunta

planteada por Modonesi: ¿si todos resisten, por qué unos se rebelan y
otros no? Por supuesto, la ciencia social no puede dar una respuesta pre-

cisa, pero sí puede tratar de comprender las experiencias en que la lucha

se consolida contra el dominio de grupos hegemónicos, que mantiene en

condición de subalternos a los miembros de las poblaciones mediante un
despliegue de la violencia.

En los casos de ciertas zonas de las regiones de Guerrero, como la
Costa Chica, hay experiencias de este tipo y su estudio se hace complejo
toda vez que, aun con la fuerza determinante de los movimientos socio-
políticos, los pobladores experimentan distintas formas de subalternidad
que no siempre derivan en experiencias de rebelión o lucha, y podrían
ser ubicadas en la analítica de supervivencia, que no tiene alcances de

contrapoder, por lo que se requiere artilugios conceptuales para recono-
cerlas como acciones políticas que resisten a la dominación, y tiene que

ver con la posibilidad de la confrontación.

introducción de la noción de decisión en el problema de la soberanía; finalmente, la relación y
constitución de esta decisión está inscrita en la idea de excepción, es decir, en esa situación en que

se desborda la normalidad jurídica y se extiende la forma del poder a instancias donde la norma

se desactiva. (Schmitt, 2004).
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Se considera que las perspectivas teórico-conceptuales, expuestas en

el trabajo, pueden a¡rdarnos a articular una propuesta de análisis sólida

para estudiar la experiencia de la üolencia, como punto de activación de

la subjetivación política que tiene lugar en contextos de conflicto particu-

lares. Si bien es importante su abordaje, tanto a nivel estructural como de

la üda cotidiana, el punto de encuentro Para lograr una mirada profunda

está en las posibilidades de disputa de las poblaciones.r2 Las exPeriencias

de subalternidad, antagonismo y autodeterminación, que se han dado en

municipios donde los proyectos comunitarios se han manifestado con ma-

yor intensidad, dan cuenta de esta necesidad de atender a los procesos de

subjetivación política, que también se pueden a bordar a nivel de lo coti-

diano, pero que tienen su expresión en formas de acontecimiento. Faltaría

trabajar en el desglose de la propuesta sobre estas tres formas; parte de

una triada analítica:13 subalternidad, antagonismo y autodeterminación,

así como su objetivación, en el caso de los proyectos comunitarios de Costa

Chica,lo cual será parte de otro trabajo.

Bibliografía

Aguilar, R. (29 de enero de 2013), "Preparan en Ayutla juicios comunita-

rios por diversos delitos", Excelsior.

Bautista, M. (2016), El murmullo social de la violencia en México. La ex-

periencia de los sujetos afectados por Ia guerra contra el narcotráfico,

México, UAM-cEsoP.

Berrío, A. (enero-junio de 2010), "La exclusión-inclusiva de la nuda vida

en el modelo biopolítico de Giorgio Agamben: algunas", Estudios Po-

líticos, núm. 36, pp. l1-38.
Blair, E. (2009), Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de

,t Tapia sc rcficrc a crisis cn \uc las variacioncs y desórdenes de la imaginación y la expcrien-

cia cotiáiana producen.. . prefiguran las formas sustitutas de la vida política y social... las rebelio-

nes son coyunturas o tiempo de aceleración y condensación del tiempo político... de incertidum-

brc y cambio social, de novcdad en la historia" (Tapia, 2001' p. 69).
r3 Massimo Modonesi plantea una hipótesis de complementariedad teórica entre tres catego-

rías que si bien tienen diferentes usos, comparten tres asPectos que sirven para sustentar su ho-

mologación: origcn, dcsarrollo, y dclimitación. Adcmás de sus ncxos en la'construcción concep-

tual yde la correspondencia de los niveles de análisis en los que se sitúan" (Modonesi,20ló' p.

5l), [es fundamental centrar en su hipótesis el punto de encuentro] "...la centralidad del cruce

entrc rclacioncs de poder y construcción del sujeto'l Respecto a este Punto, veremos que csta tria-

da se propone ser la herramienta teórica para el análisis de la subjetivación política.

291



EDUCACIÓN. CAPACITACIÓN Y DESARROI,I,O

una defnición. Disponible en línea: | | lC:lUsers/gaudencioo/o20cha-
vezlD eskto p I PDF o/o20sO CIALES/VIOLENCIA/ELSA%20BLAIR-
VIOLENCIA.pdf.

Blair, E. (enero-junio de 2010), "La política punitiva del cuerpo: 'la aco-

nomía del castigo o mecánica del sufrimiento en Colombia", Estudios

Políticos, nún. 36, pp. 39-66.
Calveiro, P. (2008), Acerca de la difícil relación entre violencia y resistencia,

Buenos Aires, clAcso, Consejo Latinoamerica de Ciencias Sociales.

Das, V., y Poole, D. (2008), "El Estado y sus márgenes. Etnografías com-
paradas'l Cuadernos de Antropología So cial num. 27, pp. L9 -52.

De Certau, M. (2010), La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacerlalis-
co, Universidad Iberoamericana.

Gonzilez, C. L. (2014), "¡" policía comunitaria en Guerrero. Luchas de-
coloniales", Nuevos desafíos para la cn.lc-Policía Comunitaria de

Guerrero", Pacarina del sur 5(20).
Modonesi, M. (2016), EI principio antagonista. Marxismo y acción políti-

ca, México, UNAM.

Ocampo, S. (6 de agosto de 2013), "Retienen autodefensas de Guerrero a

un centenar de elementos del ejército'l La lornada.
Poulantzas, N. (1984), Estado, poder y socialismo, México, Siglo xxl.
Salmerón, A. (25 de agosto de 2018), "Protestan choferes contra extorsio-

nes y en la noche queman sitio de taxis", El Sur.
Schmitt, C. (2004), Teología política, Madrid, Trotta.
Sur, E. (23 de mayo de 2003), "En la uEDo, acusados de secuestro, seis

detenidos de Ayutla y Tecoanapi', El Sur num.22.
Tapia, L. (2001), Política Salvaje,LaPaz, clAcso.
Zacarías, C. (30 de julio de 2018), "Operan como policías en Guerrero l8

grupos armados en 38 municipios'l El Sur.

292



E,STIMACIONDEI,CONTENIDoDECARBoNoE'NSISTEMASAGRoFORESTALES

larnat, rNE &. Challenger, A. (2009) , Introducción a los servicios

flmbientales, seminario de Divulgación Servicios Ambientales:

Sustento de la Vida.
rrock International Institute for Agricultural Development (1997),

A Guide to Monitoring carbon storage in Forestry and Agroforestry

Projects,EE.UU. Winrock, Forest Carbon Monitoring and Verification

Services.

a,G.,Ordoítez,C.,Suarez,l.,yLópez,C'(2012),'Almacenamiento
: carbono en arreglos agroforestales asociados con café (Coffea ara-

.ca) en el sur de Óolombia, Revista de Investigación Agraria y Am-

siental,35 P.

491



Investígación socioambiental, educativa y
humanística ante los retos del desarrollo ru'

ral nacional, coordinado por Liberio Victorino
Ramírez y Willelmira Castillejos López, fue publi-

cado por la Universidad Autónoma de Chapingo y
Colofón. Se terminó de imprimir en octubre de 2019 en

los talleres de Ultradigital Press S.A. de C.V. Centeno 195'

Col. Valle del Sur, C.P. 09819, Ciudad de México. El tiraje consta

de 500 ejemplares. La impresión se realizó mediante Offset en papel

Cultural de 75 gr. El cuidado editorial estuvo a cargo del departamento

de Colofón Ediciones Académicas, un sello de Colofón S'A' de C'V-



un pr¡sma de varias caras, la investigación so_
refleja ámbitos tan diversos como con-

qé6 eéiífral Te^6'Sda r'ó; p iác-f ióárñ^ónle ri ó ri áy'a éa q uU e s-
cape a la influencia de la educación. En este libro se presen-
tan trabajos de corte socioambiental, humanÍstico y técnico,
cuyos resultados pueden ayudarnos a observar mejor la cues-
tión rural de México. Con sus numerosas aristas, la educación
se ennquece en la convivencia de disciplinas distintas que
encuentran afinidad en el objetivo común del desarrollo de las
comunidades ru rales.

Encontramos aquí un enfoque social con investigaciones
sobre la cultura y los estudios de género, pero también un
enfoque productivista que no se disocia de una visión susten-
table de los recursos naturales. Sin lugar a dudas del efec-
to educativo de ambos enfoques, se incluyen aquí trabajos
que tratan abiertamente la educación agrícola, las políticas
educativas, el currículum, la didáctica, la capacitación para el
desarrollo, la innovación y la educación a distancia virtual, te-
mas todos tratados desde áreas disciplinares aparentemente
remotas pero que han hallado un lenguaje común a partir la
experiencia divulgativa de la investigación. üt

Como docentes e investigadores, quienes participan en
este libro cuentan indudablemente con un instinto práctico
que les advierte que el desarrollo rural nacional no puede
disociarse de la educación. La advertencia es también como
medida para prevenir el futuro de las comunidades humanas,'' t'

en franca crisis ambiental, política y social. De ahf el valor de
los trabajos aquí contenidos. Es necesario estar al día de los \ü'

avances y resultados de la investigación educatlva porquc
sólo así podemos ser más conscientes de nuestro papel en

la familia, en las instituciones y en el planeta.
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