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PRESENTACIÓN 

Los planes de estudio del Departamento de Sociología Rural deben pasar por un proceso de 

evaluación y acreditación ante diferentes instancias internas y externas. Con este fin el Consejo 

Departamental de Sociología Rural (CODESOR) nombró una Comisión Académica para este fin.  

A dicha Comisión se le encomendó hacer una propuesta de Actualización del plan de estudios de la 

Licenciatura de Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología Rural (IAESR), misma que se 

presenta a continuación. 

Es necesario mencionar que el procedimiento requirió establecer una Ruta Crítica, destacando las 

distintas fases de este proceso, como se plantea en el apartado de Metodología general y 

procedimiento empleado en la elaboración del plan de estudios. 

Básicamente se trata de un trabajo colectivo en el que participaron alrededor de 24 profesores y 

dos externos quienes debatieron y consensuaron la propuesta final, que se aborda a continuación.  

En ella se incluyen trabajos realizados por los profesores que se contemplan al principio para 

desarrollar el índice de este documento: introducción general (proyecto educativo y nuevo plan de 

estudios), antecedentes, diagnósticos del campo, demanda social y mercado laboral, contexto, 

fundamentación socioeconómica, actualización del plan de estudios, estado del arte, 

fundamentación de viajes de estudios, líneas curriculares, política de investigación, mapa curricular 

bajo el sistema de créditos, sinopsis de las asignaturas y fichas curriculares de la plantilla académica. 

Destacada participación la tuvo la Comisión Académica, misma que fue nombrada por el CODESOR 

el 8 de junio de 2021. 

I.- Antecedentes. 

Fundación del departamento de sociología rural:  
Para  entender el contexto en que se funda el departamento de sociología rural, hemos hecho 

algunos cortes espacio-temporales, delimitando cuatro planos: la interdependencia mundial en su 

devenir histórico, la atmósfera nacional, la coyuntura de la revuelta campesina en Tlaxcala y los diez 

años de agitación que le siguieron con ocupaciones de predios en todo el campo mexicano, así 

como, ese lapso de tiempo en el que la ENA-UACh se convierte en el laboratorio donde se incuba el 

más avanzado modelo de democratización de la universidad pública en nuestro país. Finalmente 

mencionamos las investigaciones a gran escala realizadas por el Comité Interamericano de 

Desarrollo Agrícola sobre la estructura agraria y el campesinado en siete países de América latina, 

al igual que la efectuada en la misma línea por el Centro de Estudios Agrarios, como los antecedentes 

más inmediatos de la institucionalización de la sociología rural en México.  

1. El contexto de fondo 
La interdependencia mundial en su devenir histórico ¿Qué ocurría en el escenario mundial en los 

años inmediatamente previos e inmediatamente posteriores a fundación del Departamento de 

Sociología Rural? Los decenios que corren desde el triunfo de la Revolución cubana (1959) hasta la 

disolución de la URSS (1990-1991) y la guerra en Ucrania (2014-2022), van a estar preñados de 

múltiples y espectaculares acontecimientos: la persistente rivalidad Este-Oeste; la descolonización 
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en África, resaltando la independencia de Argelia (1954-1962), y la independencia del exCongo 

Belga, que luego de instituirse la República Democrática del Congo, Patricio Lumumba, su Primer 

ministro, es asesinado al intentar contener un movimiento separatista en su país; la Guerra de 

Vietnam (1955-75). 

La crisis del Movimiento Comunista Internacional (con su Primer Gran Cisma producto de la larga 

polémica Chino-Soviética); lanzamiento de la Alianza para el Progreso (Carta de Punta del Este, 

Uruguay, 1961), un programa (contrainsurgente) de ayuda económica, social y política de los EE UU 

para América Latina en respuesta tanto a la Revolución Cubana como al “grave peligro de 

insurrección de los oprimidos” ; invasión a Playa Girón por mercenarios con apoyo norteamericano, 

en 1961; formación de guerrillas en Uruguay (MLN-Tupamaros), Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 

Venezuela, Perú, Guatemala, Nicaragua, Chile (1986); golpes militares en Argentina en 1962-66-76 

(terrorismo de Estado); en 1962 se produce la crisis de los misiles poniéndose el mundo al borde de 

una guerra nuclear; el siguiente año muere asesinado el Presidente John F. Kennedy animador y 

patrocinador de la ALPRO; Joao Goulart, Presidente de Brasil, es derribado en 1964 mediante un 

golpe de Estado; igualmente se produce en ese año otro golpe en Bolivia, instalándose con Hugo 

Banzer Suárez una dictadura militar; posterior a la caída del presidente Juan Bosch y la revuelta 

política que le siguió, en 1965 los EE UU invaden Republica Dominicana (cuerpo de marines);en el 

otro polo, el aplastamiento de la “Primavera de Praga” (con una fuerza de 4,600 tanques) del Pacto 

de Varsovia no sólo provoca desconcierto sino también siembra la duda en los comunistas de Europa 

y Latinoamérica acerca de la naturaleza del socialismo soviético. 

En México, el 2 de octubre de 1968, el gobierno perpetra una primera masacre de estudiantes, 

calculándose un saldo de 500 muertos; la Unidad Popular en Chile con Salvador Allende como su 

candidato triunfa en 1970; la segunda masacre de estudiantes en México se perpetra el 10 de junio 

(Jueves de Corpus) de 1971, y un año después, Ejercito y fuerzas policíacas bloquean una marcha de 

campesinos de Tlaxcala y estudiantes de la UAP y de la UNAM, evento que termina por convertirse 

en el punto de arranque de una década de luchas campesino jornaleras en todo el campo mexicano. 

Las Naciones Unidas reconocen en 1971 como único  representante legítimo a la República popular 

China, quedando comprendida dentro de su soberanía territorial la isla de Taiwán, reanudándose 

un año más tarde las relaciones diplomáticas entre este país y los EE UU; Salvador Allende es 

derrocado mediante golpe de estado en 1973, poniéndose fin al primer gobierno socialista 

alcanzado por vía democrática en el subcontinente; en Uruguay se establece en 1975 una dictadura 

cívico-militar que se mantendrá durante diez años. 

En 1974, la política contrainsurgente del nuevo gobierno mexicano asesta un duro golpe a la 

guerrilla (1969) en el estado de Guerrero, acaeciendo la muerte de su líder: Lucio Cabañas 

Barrientos; de igual modo, en 1974 la “Revolución de los Claveles en Portugal” marca el inicio de la 

tercera ola de la democracia (Europa meridional, América Latina y Europa Oriental), hecho que 

coincide con el distanciamiento de los partidos comunistas español, francés e italiano del, PCUS (que 

para fines de la década termina en divorcio), consumándose el Segundo Gran Cisma del Movimiento 

Comunista Internacional; se estrena entonces en palabras de Santiago Carrillo: “la vía 

eurocomunista hacia el poder”; descomposición del comunismo en Asia: Camboya es invadida por 
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Vietnam (habiéndose proclamado éste, “primera potencia militar”) en 1979, y China ataca este 

último país; triunfo del FSLN en Nicaragua (1979) y Guerra Civil en El Salvador (1979-82); a partir de 

1984 se inaugura la transición a la democracia o su regreso en la mayor parte de los países de 

América Latina.  

2. México: del “antiguo régimen” a la democratización.  
De 1960-1980, aun estando vigente el “antiguo régimen” en México, las libertades concomitantes 

de la poliarquía eran inexistentes: la libertad de expresión (prensa), asociación, reunión, el derecho 

a votar y ser electo. El sistema de partidos era un sistema no competitivo. El partido oficial ganaba 

todas las elecciones (elecciones de pantomima, según Sartori) en los tres niveles de gobierno. Tal 

estado de cosas obligaba a que las fuerzas, partidos y organizaciones opositoras de izquierdas (y 

derechas) se refugiaran en las instituciones públicas de educación superior, convirtiéndose éstas en 

el espacio donde sus integrantes debatían acremente las contingencias mundiales y el acaecer 

nacional. Esto explica su (sobre)politización en esos años.  

Con el Primer Gran Cisma del Movimiento Comunista Internacional en los últimos sesenta, los 

marxistas mexicanos [diversidad faunística que proliferaba tanto en el DESOR ( Departamento de 

Sociología Rural,  como en el Dea se dividen en una gran variedad de grupos y organizaciones: 

defensores de la línea de Moscú, populistas-maoístas (con su divisa de “ir al pueblo”), Fidel-

guevaristas partidarios de la “teoría del foco”, trotskistas, bujariniano-luxemburguistas, 

gramscianos, albaneses (Enver Hoxha), (Partido Comunista de México), Liga Leninista-Espartaco 

instituida por José Revueltas (aquí se encuentra el antecedente del PCOM), y “Liga 23 de 

septiembre”. En Chapingo se operaba el tránsito de ENA a UACh. Habrá que esperar a la reforma 

política reyes heroliana de 1977, y al impacto que tiene en estas formaciones de izquierdas el 

Eurocomunismo para que cambie la situación.  

Previo, el Movimiento estudiantil de 1968 le había puesto el cascabel al gato al desnudar la 

naturaleza autoritario-represiva del régimen político. Comenzaba, obsérvese, la sucesión 

presidencial. Ganaría la candidatura (y la presidencia misma), aquel de los aspirantes que resolviera 

más “eficazmente” el conflicto con los jóvenes. Ante la proximidad de la inauguración de los Juegos 

Olímpicos del 12 de octubre, se impone la “solución final”. Habrían de morir inexorablemente en un 

baño de sangre los “comunistas” y sus “compañeros de viaje”. En medio de la Guerra Fría, (asesoría 

de por medio de la Central de Inteligencia), el responsable (el Zelenski mexicano) de la masacre 

perpetrada del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, obtiene la candidatura a la presidencia 

del país. Tres años después, una manifestación convocada por estudiantes de la UNAM y el IPN en 

solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Nuevo León que se encontraban en huelga, es 

encapsulada por la policía y masacrados sus integrantes por el grupo paramilitar de los “Halcones”. 

(Un patrón sacado de la filmografía de Costa Gavras: “Estado de sitio”). Si con la primera masacre el 

autor alcanza la Presidencia, con la segunda la mantiene.  

De haber llegado esa marcha a su destino (el Monumento a la Revolución), el reclamo de rendición 

de cuentas sobre lo sucedido el 2 de octubre habría sido inevitable y las protestas callejeras se 

habrían multiplicado en número y volumen. El hermetismo sobre lo acontecido y el miedo a las 

represalias (el omnipresente partido oficial) se impusieron. Tuvieron que transcurrir más de tres 
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décadas para que los reporteros de El Universal que estuvieron presentes durante la masacre se 

atrevieran a hablar. Ese 2 de octubre en las redacciones de los periódicos (de los “cuatro grandes”), 

agentes del Servicio Secreto ya esperaban, a su regreso de la Plaza, a los reporteros para 

decomisarles sus rollos fotográficos. Obviamente, la manifestación del 10 de junio no podía ocurrir.  

Además, el novedoso uso de la publicidad en el sexenio fue decisivo para evitar que se “manchara” 

la imagen del presidente. De acuerdo con la “verdad histórica” (del día) el culpable confeso de la 

primera masacre (“asumo toda la responsabilidad por lo sucedido”, habría declarado), fue el 

anterior titular del Ejecutivo. Y, en la segunda, se inculpó falsamente al Regente del DDF (adscripción 

de los “Halcones”) acusándolo, en palabras de Porfirio Muños Ledo, ministro de la Secretaría del 

Trabajo, de ser un “emisario del pasado” incrustado en el nuevo gobierno.  

Apenas unos meses después del “Jueves de Corpus” (junio de 1971), existiendo ya un foco 

conflictivo en el estado de Guerrero (una entidad relativamente aislada), desde que se instaura la 

guerrilla del Partido de los Pobres en 1969, precedida por la de Genaro Vázquez Rojas, estalla el 

polvorín de Tlaxcala: una auténtica revuelta campesina [Indirectamente este hecho influyó para 

dotar de recursos al DESOR destinados a desarrollar trabajo de campo en Tlaxcala, poniendo en 

práctica un Plan de mejoramiento de maíz, en esa entidad federativa]. Aquí salta la chispa con la 

cual se prende una generalizada agitación de los campesinos-jornaleros y ocupación de predios en 

todo el campo mexicano. Ineludiblemente, el régimen debía afrontar a un tiempo estos tres 

conflictos y algunos más. Concerniente al primero, era obvio que el presidente estaba urgido de 

acercarse a los estudiantes. No escatimará esfuerzos. Echa mano de todos los recursos a su alcance. 

Ofrece aumentar el gasto en educación y crear nuevas universidades. Y, hete aquí que, tal 

ofrecimiento crea una ventana de oportunidad para que la vieja aspiración de transformar la Escuela 

Nacional de Agricultura en Universidad (Autónoma Chapingo), se torne real. Lo que también facilitó 

el cambio fueron las gestiones y buenos oficios emprendidos por algunos líderes de izquierda de la 

ENA y el nombramiento de Oscar Brauer Herrera, promotor a ultranza de la revolución verde, 

egresado de la misma Institución (quien ocupaba entonces el cargo de Director del Instituto de 

Investigaciones Agrícolas), como titular de la Secretaria de Agricultura y Ganadería.  

3. La revuelta campesino-jornalera en Tlaxcala  
Y los diez años de agitación que le siguieron con ocupaciones de predios en todo el campo mexicano. 

¿Cómo es que influye esta coyuntura en la orientación de la carrera de sociología rural en sus 

primeros años?  La respuesta requiere un cierto rodeo. En Tlaxcala, caso atípico, atribuible a 

contingencias muy particulares que se conjugaron en su historia (Ramírez: 1986) la reforma agraria 

se va a postergar por un lapso de tres décadas. Inevitablemente empero no habiendo fecha que no 

se cumpla, la hacienda pulquera, (agave-pulque), ganadera (toros de lidia) y cerealera (cebada-

malta) así como los ranchos serán embestidos al final de la década de 1960 y durante la de 1970. La 

erupción telúrica, para decirlo con Schmitt (1984), que se hace visible, una auténtica guerra 

campesina, tuvo tintes malthusianos (Grey: 2003). No se olvide que, en 1967 René Dumont, 

alarmado con el crecimiento de la población mexicana, predijo hambre en México antes de 1980, y 

en su diagnóstico sobre la reforma agraria resalta el problema de la sobrepoblación en el sector 

agrícola (CIA, 1969). La desigual distribución de los recursos agrarios entre los pueblos y las 

haciendas fue una de las causas de la explosión social. El 11 de abril de 1972 se dan cita en San 
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Martín Texmelucan, campesinos de Puebla, Tlaxcala, estudiantes de la UAP, la UNAM y 

representantes de la CCI con el propósito de marchar a la Cd. de México. No estando el horno para 

bollos la fuerza pública se interpone y la marcha es detenida. (Ramírez: 1990). [Existe un documental 

que lleva por título “Parada”]. En el diálogo que a continuación se entabla, el representante del 

DAAC, Augusto Gómez Villanueva, les promete a los presentes elaborar un plan integral, el Plan 

Tlaxcala. [De este último se desprende el Plan de mejoramiento de maíz que un año después se 

impulsa desde la ENA con la mediación de la Unidad Académica de Sociología Rural]. Una denuncia 

frecuente de los pequeños productores tlaxcaltecas, invasores de las tierras de las haciendas, era 

que algunas de estas se manejaban como una sola unidad, no obstante simularse que cada fracción 

en que se dividía estaba en manos de distintos propietarios privados; el problema radicaba en que 

estos eran a la vez miembros de una misma familia, ejemplo: Xalpatlahuaya, 503 hectáreas: un típico 

latifundio familiar. En los fraccionamientos de estas grandes propiedades, la recurrencia a 

testaferros también fue frecuente. Tanto en Xalpatlahuaya, como en otros casos, la constatación la 

habían hecho directamente los propios disconformes, muchos de ellos eran o habían sido (por años) 

peones en esas fincas. En Cuaxamalucan, Mimiahuapan, Piedras Negras y en otros de estos grandes 

dominios, el plazo de 25 años de la concesión ganadera había fenecido. Un toro de lidia disponía de 

cuatro hectáreas, mientras que numerosas familias de campesinos-jornaleros hacinadas en la región 

sur (la parte de la cuenca del Zahuapan-Atoyac que corresponde a Tlaxcala) o no tenían acceso a la 

tierra o estaban en posesión de microfundios. De no haber cedido la parte gubernamental, en tanto 

que fiel de la balanza, a la presión de los pequeños productores, la sangre habría llegado al río. En 

respuesta a las demandas de la revuelta agraria, (cuya virulencia les resultaba inexplicable a los 

periodistas locales y nacionales), para constituir nuevos ejidos, (ampliar los existentes) y nuevos 

centros de población, fue preciso que el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Tlaxcala 

expropiaran algunos predios, compraran terrenos a particulares, echaran mano de las demasías 

nacionales e hiciesen efectivos los vencimientos de las concesiones de terrenos de agostadero. 

Piedras Negras, el inicio del fin, fue la primera de las grandes propiedades (2600 hectáreas) en que 

se hizo efectivo oficialmente, tal vencimiento. Allí se produjo la derrota de una poderosa y 

amenazante oligarquía. El negocio de las reses bravas bien valía una misa; era un negocio redondo. 

En las corridas taurinas de los años 1950-60 se rejoneaban en la monumental Plaza de toros México, 

o en el Toreo de Cuatro Caminos, ejemplares de las ganaderías tlaxcaltecas de Reyes Huerta, La 

Laguna, Soltepec, Mimiahuapan, Cuaxamalucan o Piedras negras. Y no sólo aquí. En las otras 

grandes ciudades y ciudades intermedias, en la rururbanizada provincia mexicana en general, se 

celebraban (situación que no ha cambiado) cientos de fiestas a lo largo del año en las que no podía 

faltar la tauromaquia. Es de imaginarse la demanda que tenía este tipo bovinos y la cuantía de los 

intereses que estaban en juego [la codicia del capital]. Lo que ocurría en el estado, incomprensible 

para la prensa diaria, era que en tal coyuntura se disputaba no sólo una cuestión de carácter 

estrictamente jurídico, sino de paladina justicia social" (Lomelí, 2017). En los años setenta, tales 

acontecimientos no se circunscribieron a Tlaxcala (aquí se encendió la chispa), la agitación se 

extendió y las ocupaciones de grandes fincas le imprimieron su sello más característico a las luchas 

de los campesinosjornaleros en la mayor parte de las entidades federativas del país, involucrándose 

de lleno en las mismas académicos y estudiantes del DESOR (con los recursos del Plan de 
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mejoramiento de maíz), no "como notarios de hechos sino como sujetos comprometidos con el 

cambio social", aplicando el método de investigación- participación-acción.  

 

4. La ENA-UACh: el laboratorio de la democracia 
¿Qué circunstancias privaban en la ENA-UACh cuando por iniciativa del Ingeniero Bernardino Mata 

García se funda la Unidad Académica de Sociología Rural?  La antigua Escuela Nacional de 

Agricultura llegaba a su fin, el Colegio de Posgraduados se separaba, la transición de Escuela 

Nacional de Agricultura a Universidad Autónoma Chapingo daba comienzo, la Cámara de Diputados 

aprobaba en 1974 la Ley que la crea la UACh (Ley que nos otorga la autonomía), y Rogelio Posadas 

del Río un político universitario fuera de serie resultaba electo Director de la ENA y luego de 

reelegirse, primer Rector de la UACh. En este lapso la ENA-UACh se había convertido en el 

laboratorio donde se incuba el más acabado diseño de autogobierno universitario con su peculiar 

ensamblaje de una democracia directa y una democracia representativa aprobándose en un 

referendo, en 1978, el Estatuto General Universitario, ley orgánica que recoge, codificándolo, aquel 

diseño de gobierno.  

Con esto se coronaba el largo “proceso de democratización de las universidades públicas en nuestro 

país que tiene su inicio en 1929, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México obtiene su 

autonomía; lo que significa que el Estatuto General Universitario lejos de ser un instrumento jurídico 

obsoleto, debe considerarse ´tecnología (jurídica) de punta´”. Es nada menos que Nicos Poulantzas, 

el gran teórico francés de la política y partidario del Eurocomunismo, quien fundamentó tal feliz 

maridaje: el encuentro de las tradiciones democrático-socialistas, la democracia directa, 

“sustantiva”, y las tradiciones de la democracia liberal, representativa, indirecta, “formal”. A estas 

dos agregaríamos las propias tradiciones democráticas autóctonas-comunitarias. [Hoy mismo en 

muchos pueblos de México la cuestión de la gobernanza democrática está a la orden del día]. Y 

puesto que esta doble democracia se ejerce en el marco de la autonomía universitaria es menester 

que definamos el significado de esta prerrogativa: “La autonomía es autogobierno, y como todo en 

este mundo, la autonomía es autonomía relativa.  

La Universidad pública es un aparato de Estado. Nuestra calidad es la de un Organismo 

Descentralizado del Estado. La cabeza de sector de la ENA-UACh era la SAG y hoy es la SADER. Lo 

que marca la distinción de las relaciones de subordinación que mantienen con la SADER los otros 

organismos que dependen de ella es el estatuto autonómico del cual gozamos. Tal estatuto hace 

que aquella relación de supeditación quede suspendida, lo cual abre el margen para el 

autogobierno. El autogobierno, “unidad organizada de acción y decisión”, se sustenta en la Ley que 

crea la Universidad, el Estatuto General Universitario y las leyes y reglamentos derivados: el 

Reglamento para elección de Rector, el Reglamento General de Posgrado (no habiéndose 

armonizado ambos hasta ahora), etcétera.  

Con el autogobierno está garantizada la libertad de catedra e investigación. El presupuesto que se 

asigna la Administración Federal se distribuye en función de las necesidades de cada una de las 

unidades académicas que conforman la UACh, así como de sus programas institucionales, a través 

de los cuerpos colegiados y órganos competentes. Si la autonomía no equivale a extraterritorialidad 
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eso significa que las conductas de todos sus integrantes están sometidas al orden jurídico 

imperante; ´nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley´.  

La UACh sólo puede sancionar aquello que contravenga su institucionalidad y reglas que 

internamente la rijan. Pero la autonomía no es algo que esté dado de una vez y para siempre o que 

simplemente esté escrita en el papel; la autonomía es un derecho volátil que se debe ejercer 

prácticamente y defenderse siempre que haya lugar” (Lomelí, 2019).  

5. La institucionalización de la Sociología Rural en México. 
Fue en el marco general descrito que, bajo los auspicios de la Alianza para el Progreso, se crea un 

organismo burocrático presidido por varias cabezas (OEA, CEPAL, FAO, ILCA, BID): el Comité 

Interamericano de Desarrollo Agrícola, el cual emprende investigaciones sistemáticas (a escala 

industrial) arrojando una inmensa base de datos (diagnóstico y cuantificación) sobre las estructuras 

agrarias y la situación de los pequeños productores en la región latinoamericana. Someten a estudio 

siete países: Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil. En todos ellos no se 

habían practicado reformas agrarias, criterio que dejaba fuera de la muestra a México. Ello, no 

obstante, se canalizan fondos de esos organismos para realizar un estudio aplicando la misma 

metodología. De ese cometido se encarga el Centro de investigaciones Agrarias, dependiente de la 

SAG, siendo el Ingeniero agrónomo, Sergio Reyes Osorio (+), a quién hace unos días ha sorprendido 

la muerte, Director de ese Centro, el que codirigió, junto con Rodolfo Stavenhagen (+), la 

investigación: Estructura Agraria y Desarrollo Agrícola en México, obteniendo sus autores (un 

equipo) un premio especial que les fue otorgado por el Banco Nacional de México, en 1971. La 

edición rustica de esta investigación circuló profusamente en varias de las dependencias del 

Gobierno Federal y puede decirse que influyó en el contenido de las políticas públicas orientadas al 

campo y la agricultura. Cuando esta investigación se realiza, la sociología rural da un gran salto hacia 

adelante pues hasta entonces no se había institucionalizado y sólo se impartía un curso de esta 

disciplina en la UNAM.  

El mal sabor que habían dejado los acontecimientos represivos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 

en 1968 y el halconazo orquestado por Luís Echeverría Álvarez en 1971, calaron profundamente en 

la conciencia social para aceptar la simpatía de dos personajes que habían sido un claro ejemplo del 

Estado represor en América Latina. Por ello Luís Echeverría se empeñó en limpiar su imagen, 

actuando con una política que él llamó “apertura democrática”.  

Chapingo se vio favorecido por el financiamiento que permitió la ampliación de sus instalaciones, y 

sin ningún obstáculo consiguió la aprobación de la Ley que permitió la transformación de la Escuela 

Nacional de Agricultura (ENA) en Universidad Autónoma Chapingo (UACh). El alumnado jugó un 

papel de espectador pasivo, ya que en ningún momento tuvo que realizar una movilización para 

acelerar el decreto respectivo en las instancias parlamentarias.  

Hacia finales de la década de los setenta, se realiza la vinculación con las comunidades campesinas 

más allá de la academia la ENA a través del Departamento de Promoción y Divulgación Agrícola 

(DPDA) creado en 1960. Su personal técnico constituido por Ingenieros Agrónomos se dio a la tarea 

de formar brigadas de asistencia técnica en las comunidades de la región oriente del Estado de 

México.  
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En la historia del desarrollo rural implementado por alguna institución de enseñanza media o 

superior, no se registró algo similar a lo que alcanzó a realizar la ENA en el periodo 1966-1972 en la 

región aledaña del Estado de México. Alcanzó una cobertura social de 520 productores distribuidos 

en 34 comunidades con una superficie de 750 hectáreas. El personal de campo osciló entre cuatro 

y seis técnicos en el periodo comprendido de seis años.  

Haber logrado una recuperación del 90% de los créditos otorgados durante los primeros cuatro 

años, habla de una conciencia de alta responsabilidad en los productores, resultado de un trabajo 

de acompañamiento continuo sin un horario fijo y un reforzamiento en sus gestiones institucionales 

en materia de alimentación, mecanización, conservación de granos, conservación de suelos, 

sistemas de riego, educación básica escolarizada y prácticas democráticas en la toma de decisiones.  

El costo social de un proyecto como fue el Programa de Altos Rendimientos (PAR), se evalúa por el 

reconocimiento social a la institución, por el cambio de actitud de los productores hacia la formación 

de su identidad regional.  

Se pudieron alcanzar rendimientos superiores a 10 toneladas por hectárea con la aplicación de 

costosos paquetes tecnológicos, como fue el caso de don Arturo Vázquez en el ejido San Martín 

Nezahualcóyotl (conocido popularmente como Boyeros) quien prestó su parcela para un ensayo 

conducido por expertos del campo agrícola experimental “El Horno”. Nunca se propuso esa meta, 

cuando la decisión de hacer producir la tierra la tomaron los propios ejidatarios, considerando sus 

necesidades básicas de consumo, contemplando el gasto de sus granjas familiares, sin comprometer 

su capacidad económica, ni arrogarse liderazgo tecnológico; estaban muy distantes de asumir un 

protagonismo en el mercado capitalista dominado por la industria de la harina de maíz y de 

productos forrajeros. 

Estas experiencias derivaron en un concepto distinto de extensión agrícola que se diferenció del 

clásico transmisor de conocimientos y habilidades, monopolizador de tecnologías, conductor de la 

experimentación agrícola, dueño y señor de conceptos agronómicos de difícil comprensión para los 

campesinos. Ante esa diversidad de actividades en el DPDA, el enfoque se centró en la idea de 

generar un proyecto académico que posibilitara la formación de ingenieros agrónomos capacitados 

en ciencias sociales sin descuidar el trabajo de campo que fue necesario no perder de vista en la 

efervescencia política de la transformación de la ENA-UACh.  

La consecución de un fondo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para responder a las 

demandas tecnológicas de los productores del estado de Tlaxcala dio lugar al Proyecto 

Interdepartamental de Enseñanza e Investigación en el estado de Tlaxcala (PIEIT), donde se 

inscribieron diez brigadas de estudiantes para, en forma interdisciplinaria ensayar nuevos cultivos 

que abrieran alternativas al monocultivo de cebada valiéndose de metodologías participativas 

derivadas del enfoque pedagógico de los Trabajos de Campo Universitarios (TCU). En forma paralela, 

se trabajó en la elaboración del Proyecto de la Especialidad de Promoción y Divulgación Agrícola en 

1971, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo de la ENA el 18 de octubre de 1972.  

Es en este contexto es que la Escuela Nacional de Agricultura, incontestablemente, algo que 

debemos celebrar, donde la sociología rural (como una rama de las ciencias histórico-sociales) se 
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institucionaliza creándose, en 1972-1974, la primera licenciatura en esta especialidad, siendo el Jefe 

del Departamento el Ingeniero Bernardino Mata García.  

II.- Introducción 

Justificación  

El país se encuentra hoy en un proceso de cambio y transformación política, social, económica, 

cultural y ambiental, con lo cual se intenta revertir la política pública o gubernamental que, después 

de 1940, se orientó fundamentalmente al desarrollo urbano, la industria y los servicios públicos en 

detrimento del fortalecimiento del campo, de las actividades silvo-agropecuarias y del progreso de 

la sociedad rural. La reducción de la población rural y campesina, en un 20% del total del país, y la 

dependencia alimentaria, en cerca del 40%, con alimentos que provienen del extranjero, sobre todo 

de granos básicos, cárnicos y lácteos, son dos de las consecuencias actuales de aquella política de 

Estado. 

Hoy, entre los problemas centrales del campo mexicano se encuentran los siguientes: 

1. Producciones agrícolas y pecuarias limitadas e insuficientes, agravadas por el cambio 

climático (calentamiento global).  

2. Invasión de territorios y despojo de recursos comunitarios. 

3. Cultivos transgénicos, abuso de agro-tóxicos y en algunos casos robotización del sector 

agropecuario. 

4. Deficiencias en el mercado, comercialización y financiamiento de los productos 

agropecuarios. 

5. Abandono del campo por los jóvenes, feminización de la agricultura y prevalencia de adultos 

mayores en actividades silvo-agropecuarias. 

6. Establecimiento de megaproyectos y, en consecuencia, surgimiento de nuevos 

movimientos sociales campesinos e indígenas de resistencia.  

7. Sometimiento de regiones agrícolas, ganaderas y forestales y restricción de las condiciones 

socioeconómicas, debido al crecimiento del crimen organizado.  

8. Proyectos gubernamentales que se aplican con los mismos “vicios” y prácticas de años 

anteriores, imposiciones e invasiones culturales a las comunidades rurales e indígenas, sin 

privilegiar el “diálogo de saberes” y sin respeto y reconocimiento a los conocimientos y la 

iniciativa de las poblaciones locales (Agrónomos contratados “al vapor” y sin la formación 

en educación campesina y organización rural, actividades profesionales que son 

fundamentales para el cambio y la transformación social en la Unidad Académica de 

Sociología Rural).  

¿Qué queremos formar? 
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• El diseño de un plan no es algo caprichoso, corresponde a contenidos esenciales de 

conocimiento de un campo disciplinar 

• Pretendemos formar: ¿Biólogos, licenciados en derecho, sociólogos, agrónomos, 

especialistas en desarrollo rural, tecnólogos en alimentos? 

• Parece una pregunta irrelevante, pero de ella depende todo y especialmente el contenido 

del Plan de Estudios que se formule. ¿Qué queremos formar? 

Antecedentes de la Sociología Rural (SR) en la ENA 

• SR se abrió paso al ser sensible a la realidad social del momento: 

• Con movimientos sociales que cuestionaban la Revolución Verde en boga; las políticas de 

desarrollo y extensión rural, de alimentación y lucha contra la pobreza. 

• Valoró la importancia de la lucha por la tierra, contra el minifundio y el caciquismo - vigente 

en esos años y la importancia sociocultural del medio rural 

• Abría un campo fértil al conocimiento de los problemas agrarios en México y AL. Nuestro 

país, por su larga historia agraria fue pionero y referente en los análisis teóricos de la vida 

rural. 

Hubo una rica construcción de conocimientos sobre la problemática social del medio rural 

• Surgieron importantes reflexiones sobre la estructura social en el campo, la cuestión agraria 

y múltiples análisis cobre el campesinado y su caracterización de clase 

• Sugerentes debates y polémicas entre “proletaristas y campesinistas” acerca del papel y la 

permanencia del campesinado, sobre su condición de clase en el contexto del “capitalismo 

dependiente” 

• La producción importante de conocimientos con estudios y tesis vinculadas a trabajos de 

historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas, bastante citadas aún sin la Internet 

EL DESOR JUGÓ UN PAPEL PROTAGÓNICO EN NUESTRO CAMPO 

• SR fue convocante y organizador de importantes Seminarios sobre los problemas agrarios 

del país, participó protagónicamente en diversas revistas especializadas, coediciones de 

libros, contribuyendo a la formación de asociaciones profesionales en México y AL y 

apoyando a ONGs con trabajos de campo. 

• Por años, los debates sobre el contenido y la orientación de la enseñanza fueron ricos. 

• Las prácticas de campo marcaban un rumbo y retroalimentaban al Departamento con 

experiencias de estudiantes, profesores y con una importante presencia campesina 

URGEN LOS CAMBIOS, PERO CON PASOS FIRMES 

1. Revalorar el proyecto académico de SR y ver la vigencia de los principios y la orientación 

social inicial para adaptarlos a los tiempos actuales. 
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2. Diagnósticos serios sobre la evaluación de nuestro quehacer en todos los rubros 

académicos: enseñanza, investigación, servicio y difusión y extensión de la cultura.  

3. El cambio en el plan de estudios supone una actualización y hacerlo tanto en la licenciatura 

como en el posgrado.  

4. Analizar la incorporación de Aspectos Ambientales, de Género, étnicos, Desarrollo rural, 

Derecho Ambiental, Derechos Humanos  

5. Revisión de los contenidos de enseñanza y elaboración de programas curriculares por 

colectivos académicos y no por un solo profesor.  

6. Foro urgente de Investigación para conocer el trabajo de los profesores y estudiantes y de 

los Institutos y Centros del DESOR. 

LAS DINÁMICAS NEOLIBERALES NOS LLEVARON A UNA UNIVERSIDAD DE LA MERITOCRACIA 

• ALGO SE FRACTURÓ. El salario se achicó y nos empujaron a la lucha por los puntos, algunos 

profesores cayeron en la simulación académica y a concentrar tesis y cursos, rebajando la 

calidad académica 

• Se perdió la mística y el sentido colectivo del proyecto académico. La “carga académica” 

dejó de verse en asamblea de profesores 

• CONACYT influyó y transformó nuestra vida académica, la “autonomía”; ante un mercado 

laboral restringido, las becas de posgrado se volvieron una “salida laboral” 

• Se abandonaron posturas éticas y se desarrollaron intereses de poder apropiándose de los 

recursos universitarios 

• La democracia universitaria se volvió un remedo y la normatividad no fue respetada Se 

desarrollaron apoyos discrecionales En ocasiones se favoreció el ingreso al posgrado como 

proceso de cooptación política 

LA SOCIOLOGÍA RURAL COMO DISCIPLINA Y CAMPO DE ACCIÓN 

• Un nuevo plan de estudios debe considerar que la comprensión de la Sociología Rural como 

subdisciplina solo es posible abordarla a través de un enfoque interdisciplinar y una visión 

holística. 

• Mediante un acercamiento que integre conocimientos de los distintos campos de estudio 

de las ciencias sociales: La Sociología en general, Sociología Rural, Historia, Antropología, 

Economía, Ciencia Política y Ecología Política. 

• Esta integración intenta reproducir, teórica y conceptualmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la manera articulada con que los fenómenos sociales ocurren en la realidad. 

OBJETO DE ESTUDIO DE LA SOCIOLOGÍA RURAL 

• Cambiar el plan de estudios no supone modificar lo que ha sido el objeto de conocimiento 

de la Sociología Rural. Esta disciplina en esencia se dedica al estudio de la estructura, las 
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organizaciones, grupos, relaciones y procesos sociales existentes en el medio rural, 

entendiendo por éstos, los derivados de los cambios históricos, las transformaciones y 

conflictos que se dan en este sector, mediante procesos que implican la interrelación social, 

económica, política, cultural y ambiental. 

• Tiene como objetivo conocer y analizar la forma en que se construye y evoluciona la 

sociedad rural, es decir, sus clases, grupos y colectivos, los cuales participan de un conjunto 

complejo de relaciones. Al comprender las causas, la esencia y la diversidad de los procesos 

sociales que se generan en el medio rural busca conformar alternativas para la solución de 

los problemas que se presentan en este sector. 

EL CONTENIDO DEL DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR 

• El contenido supone reflexionar acerca del por qué, hacia dónde y el cómo debe proyectarse 

un campo educativo específico; se requiere, por tanto, identificar las tendencias que 

delinearán posibles escenarios en los ámbitos social, político, económico, tecnológico y 

ambiental. 

• Se   una visión integradora y creativa donde prevalezca el proceso sobre el resultado con el 

fin de imaginar futuros no sólo posibles sino deseables, y caminos viables para alcanzarlos. 

• No es posible construir un plan de estudios que responda a demandas del momento: ello 

reduciría la potencialidad de la educación misma. Se trata de ofrecer los elementos teóricos 

y metodológicos para lograr una formación básica y sólida en ciencias sociales que permita 

ampliar el marco de discusión e intervención de la Sociología Rural 

• Una propuesta que conciba al currículo como práctica social, como un espacio de 

producción cultural donde se sintetizan los conocimientos y valores, las costumbres, 

creencias y los hábitos, que conforman una propuesta político-educativa, que no responde 

mecánicamente a una situación de coyuntura. 

UNA FORMACIÓN REFLEXIVA, ANALÍTICA Y CRÍTICA 

• Se parte de considerar que el estudio de la SR requiere de una formación crítica, basada en 

conocimientos teóricos rigurosos y en el estudio de la metodología de las ciencias sociales 

y la teoría del conocimiento 

• La labor formativa debe acompañarse del conocimiento organizado, sistemático y gradual 

de la investigación, mediante un trabajo que retomen creativamente los temas de estudio 

que surgen de los principales problemas socioeconómicos, políticos, culturales y 

ambientales de la sociedad rural mexicana y de AL. 

• Formación en un contexto de libertad 

ACTUALIZAR EL QUEHACER ACADÉMICO 

• Estar al tanto del “estado del arte” en la Sociología y las Ciencias Sociales avanzando en un 

doble sentido 
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• Por un lado, con el conocimiento de las teorías y contenidos que refieren los nuevos 

planteamientos sociológicos y con los temas relevantes que cotidianamente impone la 

realidad 

• y por otro, trabajando con las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje que permitan 

avanzar en procesos democratizadores y de cambio en el terreno educativo 

• Con un ejercicio distinto de la enseñanza, el estudiante podrá acceder a la comprensión rica 

y profunda de su campo de estudio, mediante pequeñas investigaciones 

Como desde el pasado hemos reivindicado: 

• Se trata de abordar la Sociología Rural desde un enfoque interdisciplinario, con una 

estructura curricular que propicie la constante reflexión por parte de docentes y alumnos 

• Poner el acento en el aprendizaje más que en la enseñanza. 

• Una enseñanza interdisciplinar sustentada en los temas y problemas de investigación, 

abordados éstos mediante diversos aportes metodológicos y conceptuales de distintas 

disciplinas; por ejemplo, partir de la integración de aspectos históricos, sociológicos y 

económicos para dar cuenta de un fenómeno o proceso social complejo. 

• Romper con un enfoque de conocimientos compartimentados 

APROPIACIÓN COLECTIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

• Poco sentido tendrá cambiar el plan de estudios si los docentes no se apropian de él, de la 

orientación y los criterios que lo sustenten. 

• La definición y puesta en marcha de la propuesta curricular requiere de la participación de 

todos: maestros, alumnos y autoridades; puesto que ella tiene que ver no sólo con el 

quehacer académico inmediato sino con un proyecto social colectivo como es la Sociología 

Rural 

• La academia debe ser un trabajo y una acción colectiva para ser academia 

 a) Objetivos del Proyecto Educativo. 

Objetivos educativos 

• Fomentar una formación interdisciplinaria de los procesos socioambientales y 

socioculturales que inciden en el proceso de producción agropecuaria y forestal, a través de 

una sólida formación académica en lo social, lo sociológico y organizativo, para atender 

temas relacionados con los procesos agrotecnológicos, sociales, económicos, políticos, 

ecológicos y culturales.    

Objetivos instructivos 

• Desarrollar una formación extracurricular que les permita a los estudiantes unirse a otros 
ámbitos como los culturales y deportivos que le permitan una formación integral como 
profesionistas, para que puedan interactuar con otros profesionales de las ciencias 
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agronómicas y forestales, con capacidad de organizar grupos interdisciplinarios de trabajo, 
mediante talleres y cursos.   

 

III. Fundamentación  

Socioeconómica 

La crisis civilizatoria mundial se entrevera con un proceso del fin de un orden y la aparición de otro 

distinto (no necesariamente mejor). En este nuevo orden destaca la transición del Estado mexicano, 

energética y económicamente, cuyo reto es remontar la realidad neoliberal en otra favorable a los 

pueblos y ecosistemas. 

En esta encrucijada, frente al extremo de concentración extrema de la riqueza debe lucharse al 

menos por la expansión del sector social y lograr transformaciones económicas favorables avanzar 

contra la extrema explotación del trabajo. Así pues, la lucha contra la pobreza pasa por la lucha 

contra la extrema riqueza. 

En estas condiciones, el proyecto educativo de Sociología Rural trasluce las interrelaciones entre el 

mundo rural y la sociedad como un todo, ello mediante la reorientación del plan de estudios, así 

como su estructura curricular en el contexto del cambio climático y la necesidad de frenar la 

depredación eco-social. 

Demanda social y estudio de mercado laborar del servidor potencial 

Aunque la sociología desde sus inicios se ha encargado de realizar estudios y análisis culturales, 

también en su desarrollo histórico ha sido crítica del poder; por tanto, los sociólogos no encajan en 

un mercado que requiere intelectuales dóciles y alineados lo cual plantea una contradicción y 

disyuntiva para los planes de estudio en sociología, entre el diseño de un currículum instrumental 

acorde con el mercado o bien, continuar con su tradición crítica. 

Esta última opción abre un amplio campo de actividades para los sociólogos, que no es propiamente 

un mercado. En nuestro caso, colaborar con la población campesina en su organización para 

producir alimentos de manera agroecológica, para la defensa de su territorio, su cultura y derechos 

constitucionales. Es decir, impulsar las acciones sociales desde abajo. Es probable que desde este 

ámbito puedan conseguir ingresos, ya no con una mira individual y privada sino colectiva. 

En este sentido cobra importancia que en el plan de estudios se empiece a trabajar con 

comunidades rurales desde el primer semestre hasta la conclusión de la carrera y continuar con los 

proyectos al egreso de los estudiantes, lo cual incluye también la enseñanza continua de diversos 

métodos de investigación.  

Avances tecnológicos científicos y tecnológicos  

El plan de estudios refleja dicha ambivalencia (currículo oculto), por ello debe ofrecer el 

conocimiento del pensamiento instrumental para confrontarlo y compararlo al pensamiento 
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hegemónico con el pensamiento alternativo crítico. Ello es un supuesto para direccionar los cambios 

curriculares pertinentes requeridos, así como poder formar profesionales que entiendan el contexto 

que van a enfrentar, teniendo la libertad personal para elegir la ruta que tomarán sus vidas.  

La innovación educativa en el DESOR  

El nuevo plan de estudios requiere de manera transversal de la educación ambiental, mediante el 

impulso de los nuevos valores y la deconstrucción de los viejos valores, los cuales han cumplido su 

misión histórica y se han convertido en lo contrario (de ahí la necesaria ambientalización curricular). 

Esto indica la necesidad de reforzar el aprendizaje con las nuevas didácticas que proporcionan las 

tics e internet, así como videos, videoconferencias, conferencias, visitas virtuales, etcétera.  

Por tanto, un objetivo estratégico es criticar e interpelar el capitalismo y sus valores, desde el aula 

y en las CAV, así como impulsar la construcción de la nueva educación (Dos Santos, 2021).  

Las nuevas transformaciones en el México rural 

En el escenario actual, sobresale la continuación de la puesta en marcha de proyectos extractivistas, 

principalmente trasnacionales. De ahí que se haya pasado de la vieja ruralidad a una nueva; de la 

lucha por la tierra, primordialmente, a la lucha por el territorio: por ello, emerge la defensa de los 

bienes naturales (y de los comunes) y la lucha por el cumplimiento de las necesidades colectivas y 

sociales (derechos humanos y derechos de la naturaleza), como un aspecto central de la 

problemática económica y jurídica agraria actual; destacando el tema del agua, alimentos, energía, 

emisiones de GEI. 

El impulso y mejoramiento de la agricultura tradicional (junto con la reconversión de la gran 

agricultura industrial) y el fomento de proyectos agroecológicos (Trujillo; Altieri.), como opción 

frente a la promoción de la agricultura industrial mediante la expansión de las plantas transgénicas, 

monocultivos, agrotóxicos, etc., son válidos, factibles y requieren de la participación de los 

sociólogos rurales en los temas de organización, asesoría, capacitación, entre otros; teniendo en 

cuenta además el arraigo de la agricultura campesina tradicional, como una agricultura alternativa 

a la industrial. Sin embargo, sin parar la deforestación, toda propuesta agroalimentaria está 

condenada al fracaso. Sobre todo, en el contexto del cambio climático (Acot, 2005) y los desastres 

concomitantes que implican este fenómeno. 

Los paradigmas rurales, ejes y temas de investigación (siglos XX Y XXI) de la sociología rural 

A partir de fines de los 1980s y como consecuencia parcial del fin de la guerra fría (1989), de la caída 

del muro de Berlín (1989), de la extinción de la Unión Soviética (1991), de la actualización de las 

ideas de la Escuela de Frankfurt, y de la imposición del modelo político-económico neoliberal, los 

estudios en sociología rural se ven influenciados por las profundas transformaciones derivadas del 

patrón de acumulación de capital.  

En ese contexto se generan cambios radicales como, en México, los del cambio jurídico y el control 

de las organizaciones políticas que dan lugar al retiro del Estado y a conceder más a favor de la 

iniciativa privada, a la erosión de derechos laborales y cívicos, a la penetración de empresas 
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transnacionales –para el caso del sector agropecuario incrementándose la agricultura de contrato y 

el uso de agrotóxicos–, y a la transformación del Artículo 27 constitucional. 

Entre los Ejes de estudio propios de la sociología rural (Cartón de G., Riella H., et al., 2021), destacan:  

4.1. El Eje Económico-Productivo caracterizado por: (a) las políticas monetaristas en el contexto 

neoliberal y, (b) el histórico-estructural. De este eje se derivan como temas de investigación los 

relacionados con el libre mercado, las nuevas tecnologías, las cadenas productivas, las ventajas 

comparativas, las economías de escala, la acumulación de capital y explotación de la fuerza de 

trabajo, los megaproyectos y las alternativas al capitalismo. 

4.2. El Eje Sociodemográfico, centrado en las problemáticas de la reproducción social, de la 

migración y de la nueva ruralidad, de donde se desprenden como temas de investigación los 

relacionados con las estrategias de vida y procesos de reproducción social, de las redes sociales y la 

migración transnacional, de los nuevos roles campo-ciudad, del envejecimiento campesino, de la 

feminización del campo, del nuevo rol de los jóvenes y del agro-ecoturismo.  

4.3. El Eje de Procesos Sociales que considera: (a) los nuevos movimientos sociales, (b) la ecología 

política, (c) la cuestión indígena, y (d) el giro decolonial, de los cuales surgen temas de investigación 

como los vinculados a las luchas ecologistas y por los territorios de indígenas y campesinos, las 

luchas contra el crimen organizado, de los movimientos ambientalistas y de productores orgánicos 

o agroecológicos, por las reivindicaciones étnicas y las autonomías, por las guardias comunitarias, 

por la descolonización del poder, del saber y de la naturaleza. 

4.4. El Eje Sociocultural que comprende: (a) la homogeneidad modernizante, y (b) las identidades y 

la pluriculturalidad, con temas de investigación como los relacionados con las crisis de identidad, las 

comunidades neofascistas, los reforzamientos comunitarios, la individualización y la sociedad del 

riesgo, la posmodernidad y las distopías, la multiculturalidad y la plurinacionalidad.  

4.5. El Eje Jurídico-Político con: (a) la transición política, y (b) el nuevo orden jurídico. De ellos se 

desprenden como temas de investigación los que atañen a la democracia formal y radical, a las leyes 

neoliberales y a los derechos humanos: nuevos corporativismos, contubernios entre gobiernos y 

crimen organizado, gobernanza oficial, democracia desde abajo y radical, empoderamiento de 

pueblos indígenas, reformas constitucionales y conquista de nuevos derechos. 

Marco de la Educación Superior, según el nivel educativo: 

La educación superior de américa latina y el caribe en el contexto global 

El sistema de educación superior de México es amplio y ha experimentado un crecimiento rápido 

durante las últimas décadas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), en 

2016-2017, se tuvieron cerca de 4.4 millones de estudiantes (3.8 millones de estudiantes en 

programas presenciales y 0.6 millones en programas a distancia o en línea) presentes en más de 

7,000 escuelas y casi 38,000 programas. Los subsistemas son muy diferentes en cuanto a 

instituciones, programas, estructuras de gobierno, financiamiento, dependencia gubernamental, 

calidad e intensidad investigadora y docente. 
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Incrementar la calidad de la educación superior ha sido una prioridad de las políticas públicas, pero 

los resultados son desiguales. El sistema de aseguramiento de la calidad es voluntario, complejo, 

fragmentado y costoso, además de carecer de transparencia y coherencia. Un número desconocido 

de programas de instituciones privadas opera fuera de dicho sistema, argumenta la OCDE (2019), y 

los criterios relacionados con la relevancia en el mercado laboral no se integran en los mecanismos 

de aseguramiento de la calidad de las instituciones, ni se aplican en los mecanismos de 

aseguramiento de calidad de los programas. Actualmente, menos de la mitad de los estudiantes de 

licenciatura se hallan matriculados en programas que han sido evaluados o acreditados 

externamente. 

El actual sistema de educación superior es complejo y carece de diversidad en términos de campos 

y niveles de estudios. Más de un tercio de los estudiantes están matriculados en administración de 

empresas y derecho. Nueve de cada diez estudian programas de licenciatura y los empleadores 

piden más diversidad, pero la falta de información dificulta que los estudiantes tomen decisiones 

mejor informadas. En ausencia de un financiamiento basado en fórmulas ponderadas en función de 

los diferentes campos y niveles de estudios, las instituciones tienden a ofrecer programas cuya 

oferta implica menor costo y mayor potencial de atraer un número elevado de estudiantes. Por otra 

parte, los cambios en la economía también exigen programas interdisciplinares, pero actualmente 

estos son muy difíciles de acreditar. 

La nueva expansión de la educación superior debería realizarse a través de una secuencia de pasos, 

centrados en el aumento de la calidad de forma previa o simultánea a la expansión de la oferta. En 

todo caso, resolver la cuestión de la calidad de la educación superior en México es un primer paso 

decisivo para mejorar los resultados y la relevancia del sistema para el mercado laboral, y ayudará 

a garantizar que los estudiantes desarrollan competencias sólidas que los preparen para afrontar el 

futuro (OCDE, 2019). 

El proceso de internacionalización de la educación terciaria en américa latina y el caribe. 

Balance, tendencias y prospectiva 

La internacionalización es una de las tendencias clave para transformar la educación terciaria en 

todo el mundo y adaptarla a las demandas de una sociedad global, multicultural y altamente 

competitiva, por lo que resulta estratégico para las instituciones de educación terciaria (IET) 

latinoamericanas y caribeñas construir capacidades que les permitan implementar con éxito su 

proceso de internacionalización. 

Los resultados de la Encuesta OBIRET arrojaron como conclusión que el proceso de 

internacionalización en la región ha progresado en los últimos años, y entre los logros alcanzados 

están la creciente importancia de la internacionalización en las agendas y prioridades 

institucionales; una revaloración, todavía limitada, de las estructuras de gestión en la jerarquía 

institucional; un aumento significativo en el número de programas y actividades de 

internacionalización, sobre todo en el rubro de la formación internacional de recursos humanos a 

nivel de posgrado, en movilidad de académicos y de estudiantes de licenciatura, en la participación 

en redes internacionales de investigación, y en programas de cooperación intrarregional; así como 

notables esfuerzos para mejorar el nivel de dominio de idiomas extranjeros. 
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En otras palabras, si la meta de la internacionalización en ALC es que sea una palanca para el 

mejoramiento del sector de educación superior y se convierta en una estrategia de cambio y 

renovación institucional, se requiere primero cumplir con ciertas condiciones básicas de 

implementación. Esto, como se ha comentado, porque los beneficios de la internacionalización se 

potencializan a través de un proceso de internacionalización comprehensiva (IC) o integral. En la 

ausencia de estas condiciones, la estrategia de internacionalización se quedará marginada y se 

desperdiciará su potencial para la transformación y el avance del sector. 

Por lo anterior, se recomienda que se consolide el proceso de internacionalización mediante 

políticas públicas e institucionales que aseguren la institucionalización de la dimensión internacional 

en todo el quehacer universitario y en los tres niveles del proceso educativo, a saber, el micro 

(proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula), el mediano (estructura y contenido curriculares), y 

el macro (diseño de políticas institucionales sobre docencia, investigación y difusión). 

IV.- Fundamento Institucional 

Normatividad Institucional  

El Programa Educativo de la Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología Rural se sustenta en 

el marco normativo institucional que se describe a continuación: 

ARTICULO 4o.- La Universidad Autónoma Chapingo, para el cumplimiento de su objetivo, tendrá las 

atribuciones siguientes: 

III. Crear, modificar, o suprimir unidades regionales universitarias, divisiones, 

departamentos, programas y centros regionales; 

IV. Expedir certificados de estudio, otorgar diplomas, títulos profesionales, grados 

académicos y menciones honoríficas; 

V. Revalidar y establecer equivalencias de estudios de los niveles educativos que imparta 

 

Reglamento General para la Autorización, Aprobación y Registro de Planes y Programas de 

Estudio. 

Artículo 10º. Los programas educativos de los diferentes niveles Medio Superior y Superior que se 

impartan en la Universidad Autónoma Chapingo, deberán contar con los siguientes documentos: 

• Proyecto educativo. 

• Plan de estudios. 

• Programas de cada asignatura manifiesta en este último. 

• Manuales de práctica de cada una de las materias. 

• Definir los créditos mínimos para cubrir los requisitos del perfil de egreso. 

Capacidad Institucional 
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La Universidad Autónoma Chapingo cuenta con áreas académicas administrativas para el apoyo de 

sus diferentes programas educativos y soporte en temas de administración escolar, investigación, 

servicio y difusión de la cultura. 

En el caso de la administración escolar se apoya con la Subdirección de Administración Escolar, 

Subdirección de Planes y Programas de Estudio y la Subdirección de Apoyo Escolar. Todas ellas 

dependientes de la Dirección General Académica, trabajan en conjunto para llevar a cabo los 

procesos de académicos necesarios para la operación, registro y apoyo de los programas educativos 

de la UACh.    

Cabe destacar que la Dirección General Académica coordina los apoyos que brinda la Biblioteca 

Central, que cuenta con temas especializados en ciencias agrícolas el cual tienen acceso profesores 

y estudiantes del Programa Educativo de la Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología Rural. 

De la misma manera, brinda apoyo al Departamento de Educación Física para formación integral de 

los estudiantes ya que en ella se imparten 20 disciplinas deportivas que se organizan en la instancia 

académica. De igual forma se encuentra el Centro de lenguas Extranjeras y Autóctonas también 

dependiente de la Dirección General Académica, el cual aporta la formación integral del 

estudiantado.  

Las actividades de investigación que apoya coordinan y financia la Dirección General de 

Investigación y Posgrado (DGIP), se realiza a través de los Centros e Institutos de Investigación. En 

la Unidad Académica de Sociología Rural se encuentra el Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias y de Servicio en Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Cultura (CIISCINASYC) y el 

Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural 

(IISEHMER). 

Respecto a las actividades de Servicio Universitario y Difusión de la Cultura, es apoyada por la 

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (DGDCyS), a través de convocatorias para la 

organización de foros, congresos, conferencias y proyectos de servicio comunitario, en que se 

integran profesores y alumnos.  

Los servicios asistenciales que contempla la institución como aulas, campos experimentales, 

laboratorios y áreas de enseñanza fortalecen la pertinencia social de los programas educativos y 

apoya de forma solida a la estructura del Programa Educativo de la Ingeniería Agronómica 

Especialista en Sociología Rural 

Así mismo, la Universidad Autónomo Chapingo cuenta con instalaciones para diferentes actividades 

deportivas, entre las que se encuentran las siguientes: Atletismo, Halterofilia, Soccer, Basquetbol, 

Tenis, Natación, Montañismo, Musculación, Fútbol Americano, Tocho, Lima Lama, Judo, Lucha 

Olímpica, Equitación, Charrería, Frontenis, Fútbol rápido, Aerobics, Spinning, Gimnasia, Taekwondo. 
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Figura 1. Instalaciones de futbol americano  

 

 

Figura 2. Cancha con duela para basquetbol y voleibol  

 

Figura 3. Cancha de beisbol  
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Figura 4. Cancha de Frontenis  

 

 

Figura 5. Cancha de futbol rápido 

 

Figura 6. Alberca semiolimpica universitario  

 

Figura 7. Instalaciones de Lima Lama                                                            
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Figura 8. Pista de atletismo 

 

Respecto a áreas para actividades culturales, se cuenta con instalaciones como el auditorio Álvaro 

Carrillo con una capacidad de 1000 personas y el auditorio Emiliano Zapata con una capacidad de 

300 personas                      

 

Figura 9. Auditorio Álvaro Carrillo  

 

 

Figura 10. Auditorio Emiliano Zapata  
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Instalación y equipo específico 

La Unidad Académica de Sociología Rural cuenta con un edificio principal, un auditorio, cuatro 

salones, dos salas de conferencias o de usos múltiples, una biblioteca, así como un laboratorio de 

cómputo. La infraestructura actual permite el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del 

programa educativo. De esta manera se asegura que los estudiantes, profesores y personal de apoyo 

dispongan espacios adecuados para el desarrollo del proceso educativo. Los académicos por su 

parte cuentan con cubículos que les permiten desarrollar sus labores de enseñanza, asesorías y 

tutorías.  

Cuadro 1. Infraestructura académica y equipamiento de la Unidad Académica de Sociología 
Rural para atender las necesidades del programa educativo. 

 
Área Cupo máximo 

(número de 
personas) 

Computador
a 

Video 
Proyector 

Equipo 
adicional 

Salón de 4° AÑO 17 1 equipo 1 equipo  

Salón de 5° AÑO 15 1 equipo 1 equipo  

Salón de 6° AÑO 12 1 equipo 1 equipo  

Salón de 7° AÑO 14 1 equipo 1 equipo  

Aula Magna 16 1 equipo 1 equipo  

Sala de usos múltiples 4 
3 

1 equipo 1 equipo  

Auditorio 181 1 equipo 1 equipo  

Laboratorio de 
cómputo 

 18   

Biblioteca  1  1 impresora 

Figura 11. Laboratorio de cómputo  
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Biblioteca departamental  

La Biblioteca de la Unidad Académica de Sociología Rural tiene como principal función apoyar e 
impulsar la docencia e investigación que se desarrolla en ella. Para este efecto mantiene los servicios 
de consulta interna y préstame domiciliario de libros, tesis, enciclopedias, revistas, etc. Estos 
servicios están abiertos para alumnos profesores y trabajadores de la UACh. 

 
 Fu 

Figura 12. Instalaciones de la biblioteca de Sociología Rural   

 

Figura 13. Aulas de clases y salas de trabajo  

 

Organización y estructura de la Unidad Académica. 

De acuerdo con el organigrama de la Unidad Académica de Sociología Rural está constituida por un 

conjunto de entidades, cuyos objetivos y atribuciones se enlistan a continuación.  

Comunidad Departamental: Está constituida por profesores, investigadores y alumnos del 

Departamento 
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El H. Consejo Departamental está constituido por los siguientes:  

● Alumnos (incluye a los alumnos de posgrado) y personal académico (incluye profesores-

investigadores y técnicos académicos) de forma paritaria, es obligatorio que los alumnos 

tengan un suplente,  

● El Director, quien fungirá como Presidente del Consejo.  

● El Subdirector Académico, quien fungirá como Secretario del Consejo, quien tendrá derecho 

a voz, no a voto.  

Dirección de la Unidad Académica: Garantizar que las funciones sustantivas del departamento se 

cumplan con eficiencia y eficacia, creando un ambiente propicio para el desarrollo de los recursos 

humanos, tal que los programas y proyectos académicos alcancen sus objetivos planteados en los 

procesos de ingreso, permanencia y eficiencia terminal, así como el de enseñanza- aprendizaje de 

los estudiantes de nivel licenciatura y posgrado. Así mismo, realizar las acciones necesarias para que 

el departamento tenga una presencia adecuada tanto al interior como extramuros de la 

Universidad.  

Subdirección Académica: Coordinar e impulsar el trabajo que realiza el personal académico en el 

ámbito de la docencia y el que se ejecuta a través de las estructuras académicas establecidas, o bien, 

mediante comisiones o proyectos específicos y responsabilizarse del trabajo que atañe al proceso 

de ingreso, permanencia y eficiencia terminal de la matrícula de alumnos en el nivel de licenciatura. 

Subdirección Administrativa: Coordinar integralmente el proceso administrativo del Departamento 

para coadyuvar al cumplimiento de las funciones sustantivas y metas programadas en el corto, 

mediano y largo plazo de acuerdo con la normatividad universitaria y a los programas generales y 

particulares de desarrollo de la Unidad Académica. 

Análisis del perfil del personal. 

El personal administrativo y de apoyo está conformado de la siguiente manera:  

 

NO. EXP. NOMBRE CATEGORÍA 

10280 Almaraz Alonso Martha Sonia Secretaria de confianza A 

13637 Hidalgo Sánchez Juan José Asesor Técnico A 

12204 Anzaldo Paul Arturo Eduardo Mensajero 

11149 González Díaz María Eugenia Encargada de inventarios 

12115 Sánchez Muñoz Mauro Técnico Bibliotecario Esp. 

13777 Quiñones Espino Enrique Corrector 

10325 Paredes Parra María Laura Secretaria Ejecutiva 

12281 González Domínguez Yadira Secretaria en Español 
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9984 Islas Altamirano Aida Iracema Secretaria Ejecutiva 

11586 Olvera Carrillo Wendy Secretaria Ejecutiva 

11701 Pérez Monroy Yessica Saraí Secretaria Ejecutiva 

11980 Rodríguez Vázquez María Juana Secretaria en Español 

12159 Sánchez Díaz Jorge Alberto Chofer de camión 

9590 Carlos González Maximino Tec. Imp. En offset 

11333 Vivar Sánchez Ramiro Chofer de camión 

10982 Rosales Pérez Margarito Tec. Imp. En offset 

11146 Rodríguez Morales Esmeralda Vigilante 

11582 Díaz Flores Rafael Técnico Bibliotecario Esp. 

13647 Morales Carrillo Miriam Auxiliar de intendencia 

13190 Joaquín Carrillo Ivon Auxiliar de intendencia 

13743 Sánchez Candelas Joshua Ernesto Auxiliar de intendencia 

11412 Vivar Miranda Ma. Aurea Auxiliar de intendencia 

13775 Miranda Soberanis Patricia Analista de Est. Profesionales 

9985 Roldán Zavala Francisca Supervisor de captura 

 

 

V. Metodología general y procedimiento empleado en la elaboración del plan de estudios. 

La presente Actualización del Plan de Estudios del Programa Educativo de la Ingeniería Agronómica 

Especialista en Sociología Rural está elaborado según los requerimientos de la Subdirección de 

Planes y Programas de Estudio (SPPE) de la Universidad Autónoma Chapingo establecidos en el 

Reglamento General para la Autorización, Aprobación y Registro de Planes y Programas de Estudio 

(2009), así como lo dispuesto por la SEP para obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios. A partir de estos fundamentos legales se establecen los siguientes componentes: 

objetivos, perfil de ingreso y egreso, mapa curricular, descripción de los ejes o áreas de 

conocimiento y listado de asignaturas obligatorias.  

Estos componentes generales, que todo procedimiento de creación o de reformulación de planes 

de estudio exigen, han sido desarrollados a partir de los aspectos metodológicos establecidos por 

Frida Díaz- Barriga (2012) y por Ángel Díaz-Barriga (2005). Entretanto, como fuentes de información 

para desarrollar los componentes referidos fueron realizados el Primer Foro Virtual de Egresado de 

Sociología Rural. Perspectivas Académicas y Experiencias Laborales 2021 y el Primero Foro Virtual 



32 
 

de Docentes de Sociología Rural 2021. También fueron creados los documentos de trabajo 

Instrumento de Seguimiento de Egresados 2022, y la Encuesta de Empleadores 2022.  

En cuanto a los procedimientos metodológicos de la presente Actualización del Programa Educativo 

de la Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología Rural, se recurrió a lo previsto por el 

Reglamento de la SPPE, con la finalidad de dar cuenta de los elementos sustanciales que subyacen 

en el índice establecido en dicho Reglamento. La principal característica de la metodología utilizada 

consiste en la sistematización entre la evaluación interna del plan de estudio y la evaluación externa 

de éste. La conjunción de ambos aspectos permite conocer la importancia del plan de estudios en 

cuestión dentro del contexto social donde se desarrolla. 

La Actualización del plan de estudio puede ser desarrollada en términos de la evaluación continua 

del currículo. Que tiene tres momentos. La evaluación externa, la evaluación interna y la 

Actualización curricular orientada por las evaluaciones recién señaladas. 

VI.- Ámbitos del profesional y elementos del plan de estudios.  

a) Campos de acción. 

El ingeniero agrónomo especialista en sociología rural tendrá incidencia en el campo como técnico 

asesor y organizador de acciones colectivas. En el académico estará capacitado para la docencia y 

la investigación en ciencias sociales. En las instituciones del sector público podrá desempeñar 

diferentes funciones como técnico y profesional en procesos sociales. En las empresas privadas u 

organizaciones sociales podrá ser técnico o analista de la problemática de la organización social, 

vinculada a la producción agropecuaria. 

b) Esferas de actuación. 

En sector público y privado, en el ámbito académico y en organizaciones sociales y políticas, y 

despachos agropecuarios o de manera independiente como técnico o asesor ofreciendo sus 

servicios de manera libre. 

c) Estructura y propósitos. 

• Misión. 

A partir de la problemática rural contemporánea, como resultado del desenvolvimiento histórico y 

en perspectiva hacia el futuro, contribuir al diseño y puesta en marcha de alternativas 

socioambientales integrales para el medio rural, atendiendo la problemática social y productiva. 

• Visión. 

Frente a un mundo en transición, se requiere comprender de manera crítica e interdisciplinaria las 

transformaciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, ecológicas, culturales y 

agrotecnológicas, efectuadas en el mundo rural, que afectan la organización social de los 

productores rurales y la producción agropecuaria y forestal. 

d) Denominación del programa educativo y grado o título a otorgar. 
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El nombre del Programa Educativo en el nivel de licenciatura que se ofrece en la Unidad Académica 

de Sociología Rural es el de la Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología Rural y el título que 

otorga la Universidad Autónoma Chapingo, una vez concluido el Plan de Estudios y cubierto los 

requisitos de titulación exigidos, es Ingeniera Agrónoma Especialista en Sociología Rural o 
Ingeniero Agrónomo Especialista en Sociología Rural. 

e) Perfil.

 Ingreso 

El aspirante para ingresar a esta especialidad deberá previamente acreditar el nivel de bachillerato 

o su equivalente.

Egreso 

• Identificar la problemática socioambiental y productiva del sector agropecuario a través de

herramientas y metodologías aplicadas a las ciencias sociales con el fin de generar

alternativas contemplen el desarrollo de la sociedad rural actual, así como la soberanía y

seguridad alimentaria.

• Efectuar actividades de organización social de unidades de producción, cooperativas u

organizaciones sociales, políticas y de producción utilizando técnicas e instrumentos

adquiridos en su formación, para articular y mejorar el tejido social de la sociedad en

general.

• Llevar a cabo acciones profesionales como, asesor externo en los procesos de organización

en la producción agropecuaria y forestal, mediante instancias gubernamentales, empresas

privadas y empresas sociales, así como en cooperativas y organizaciones rurales, con el fin

de construir y crear políticas públicas dirigidas a atender e impulsar el desarrollo del país.

• Identificar el desarrollo y situación actual del campo mexicano.

• Analizar los requerimientos de las necesidades del campo mexicano y del mercado de

trabajo.

• Describir las problemáticas sociales locales y regionales que inciden en el sector rural.

• Identificar los requerimientos de las necesidades del campo mexicano y del mercado de

trabajo.

• Aplicar las teorías sociológicas, su estatus epistemológico y su operacionalización en

contextos locales, regionales, nacionales e internacionales.

• Adquirir los conocimientos científico-técnico agropecuarios pertinentes para enfrentar la

problemática productiva y socioeconómica.

• Analizar los procesos sociales desde la perspectiva de género en los diferentes grupos

sociales, los entornos rurales y urbanos con pleno respeto a las identidades socioculturales.

El egresado estará en condiciones de: 

• Trabajar en organizaciones del sector público, privado y solidario.

• Diseñar, implementar y monitorear políticas, programas y proyectos sociales.

• Diseñar y llevar a cabo investigaciones que deriven en resultados confiables.
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• Realizar diagnósticos que permitan la toma de decisiones y la implementación de acciones 

en áreas y problemáticas específicas 

VII.- Estructura y organización curricular. 

Ciclos 

El programa académico de Sociología Rural es semestral y se organiza en ocho semestres. 

Estructura curricular y objetivos 

La estructura curricular inicia cuando los alumnos ingresan de Preparatoria Agrícola o Propedéutico 

de la UACh. El primer semestre de julio a diciembre y el segundo semestre de enero a junio, 

correspondientes a la organización institucional. Su formación es integral en la cual las actividades 

y programas considerados son co-curriculares, sin créditos, como se muestra en el desarrollo de 

esta línea curricular. 

Organización del curriculum y mapa curricular. 

Líneas curriculares: Agronomía, Sociología y Teoría Social, Economía, Historia, Antropología 

e Historia, Metodología e investigación, Prácticas de campo, Idioma y Formación Integral. 

Las líneas curriculares que conforma el plan de estudios se describen a continuación: 

Agronomía 

Introducción: 

Desde los inicios del Programa Educativo de la Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología 

Rural en los años setenta del siglo pasado, en aquel entonces Ingeniero Agrónomo Especialista en 

Divulgación, se generaron conflictos muy encontrados, llegándose a tal grado los desencuentros que 

culminaron con la expulsión de uno de los generadores de la carrera (el Ing. Bernardino Mata), ¿a 

qué se debieron los desencuentros?    

A decir de egresados de aquel entonces, los sociólogos venidos de la UNAM quisieron convertir el 

Programa Educativo de la Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología Rural en una 

especialidad de solo Sociología Rural,  generándose tantas contradicciones, que ya debieran haberse 

resuelto a cincuenta años de la fundación de la especialidad, pero al parecer los seguidores de 

aquellos  ¨Sociólogos¨  y remedos de ahora, repitiendo la fórmula de aquellos tiempos buscan 

deshacerse de los que reivindican la agronomía como base del nuevo plan de estudios, no 

importando las formas, se vuelcan con todo su odio sobre quién ha osado reivindicar lo que por 

derecho institucional corresponde a esta carrera  en una Universidad Agronómica, considerando, 

que, desde su fundación esta institución ha tenido la función de formar técnicos encargados de 

atender la problemática del ámbito rural, es decir que la Universidad Autónoma Chapingo se ha 

caracterizado en formar técnicos enfocados a buscar resolver los problemas productivos y 

socioeconómicos de los campesinos mexicanos. Adicionalmente, según encuestas realizadas con 

egresados, es cómodo para ellos ser considerados Ingenieros agrónomos, ya que les facilita 

integrarse en el campo laboral como tales. 
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Objetivos: 

Preparar estudiantes con una comprensión integral del ámbito rural capacitando a los estudiantes 

en los diferentes sistemas agrícolas, pecuarios y forestales, con un enfoque ecológico para participar 

a partir de habilidades para diagnosticar, asesorar y promover el desarrollo socioeconómico y 

cultural de las poblaciones marginadas el país, tomando en cuenta el enfoque de género. 

Diseñar metodologías que permitan la evaluación y el acceso a redes de intercambio y comercio, 

mercado justo de bienes y servicios con identidad cultural a partir del estudio de campo generar las 

pertinentes para contribuir a la defensa del territorio y a la construcción de relaciones comunitarias, 

que propicien la armonía y el buen vivir. 

Analizar los procesos productivos, agropecuarios y forestales a través de los que existen en nuestro 

país, a fin de avanzar teórica y prácticamente hacia actividades de mejoramiento socioambiental. 

Justificación: 

Las actividades agronómicas deberán tener un enfoque intercultural y en el marco de la lucha contra 

la pobreza, habida cuenta que los temas de la Sociología Rural, requieren de un fuerte contenido 

técnico. 

¿Qué problemática deberán atender los egresados de Sociología Rural? 

Sí consideramos que la problemática rural es muy diversa, que necesita ser atendida de manera 

multi y transdisciplinaria, los Ingenieros Agrónomos egresados de esta especialidad necesitan tener 

una formación integral para poder comprender de manera cabal las muy diversas contradicciones 

que se presentarán en su futuro quehacer laboral, así se requiere que el egresado comprenda todas 

y cada una de las contradicciones que se presentan en el ámbito productivo, en cuanto a las 

limitaciones económicas, de comercio, así como de créditos y otros. Es decir, necesitamos 

Ingenieros Agrónomos Especialistas en Sociología Rural ¨todo terreno¨, o sea con conocimientos 

técnicos de la producción, sus debilidades y fortalezas, así como las limitantes ambientales, 

socioeconómicas y tecnológicas que obstruyen el potencial productivo. Importante a considerar, es 

la tarea que el actual gobierno ha asignado a todos los egresados de nuestra Universidad al 

considerar una prioridad la búsqueda de lograr la Soberanía Alimentaria y para lo cual nuestros 

egresados tienen la enorme tarea de buscar que el campo mexicano logre incrementar de manera 

sustantiva la productividad, a la vez que se busca reivindicar las formas tradicionales del quehacer 

productivo de nuestro campo, considerando además, adoptar las tecnologías modernas con el 

menor impacto ambiental posible. 

¿Cómo deberá participar la agronomía en la formación de los Ingenieros Agrónomos Especialistas 

en Sociología Rural? 

La formación inicial que traen los estudiantes que ingresan al Programa Educativo de la Ingeniería 

Agronómica Especialista en Sociología Rural procedentes de la Preparatoria Agrícola y del 

Propedéutico, la verdad es insuficiente para la carrera que inician, es decir, necesitan reforzar sus 

conocimientos agronómicos  mediante una serie de conocimientos contenidos en materias que 
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sinteticen la formación necesaria para una formación sólida, sin menoscabo de otras áreas del 

conocimiento indispensables en su formación.  

¿Qué conocimientos Agronómicos requieren los estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería 

Agronómica Especialista en Sociología Rural? 

Se necesitan conocimientos en Geografía, Meteorología, Edafología, Nutrición Vegetal, Fisiología 

Vegetal, Manejo de los Recursos Vegetales, Producción Animal, Protección Vegetal, Captación y 

almacenamiento del agua de lluvia, Tecnologías de producción agrícola tradicionales, tecnologías 

modernas de la producción Agropecuaria y forestal. 

Para lograr lo anterior, se proponen algunos cursos, que integrarían el currículo del plan de Estudios, 

a saber, las siguientes: 

• Etnobotánica,  

• Principios de la Producción Agrícola (Bases tecnológicas productivas) 

• Manejo y Conservación de los Recursos Forestales 

• Sistemas de Producción Animal 

• Edafología y Nutrición de Cultivos 

• Principios de Protección Vegetal 

• Sistemas de Información Geográfica 

• Sistemas de Captación y Conservación de Agua de Lluvias. 

• Tecnologías Modernas en la Producción de Alimentos. 

• Además, es necesario considerar otros cursos complementarios que debieran estar inscritos 

en otras áreas del conocimiento como son en el área de Economía: 

• Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios (curso que se viene impartiendo de 

manera optativa) 

• Financiamiento Rural 

• Crédito Rural. 

• Políticas Públicas para el Sector Rural. 

• Adicionalmente, se propondrían otros cursos a considerarse como optativos: 

• Producción de Hortalizas 

• Producción de Frutales en México 

• Producción de Plantas Ornamentales 

• Sociología de la Milpa, etc. 

La línea curricular de Agronomía en la Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología Rural, es un 

espacio de formación para potenciar las capacidades de los estudiantes interesados en el cambio 

de paradigma de los sistemas alimentarios y de los servicios alternativos, para impulsar proyectos 

agrícolas, pecuarios y agroecológicos, biodiversos y sustentables, reconociendo y revalorando las 

riquezas bioculturales de los territorios e identificando las oportunidades y obstáculos de la 

agricultura familiar, autosuficiencia, autonomía, autogestión y soberanía alimentaria.  

Con la definición temática y el trabajo operativo de esta Línea se da un paso más allá de la sociología 

rural convencional al vincular los procesos y problemáticas sociales con la dinámica específica de la 
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estructura y manejo de los agroecosistemas dependientes de grupos y comunidades indígenas y 

campesinas en México. 

Los sectores rurales latinoamericanos atraviesan por una compleja crisis, como resultado del 

modelo de desarrollo que se generó en la etapa neoliberal, basado en la industrialización de la 

naturaleza y la mercantilización de las sociedades rurales. En ese contexto, diversos actores sociales 

en los países de la región se orientan a construir estrategias alternativas de desarrollo rural en la 

perspectiva de la sustentabilidad y teniendo como base la agroecología.  

El medio rural en México y América Latina es ahora escenario de múltiples experiencias que, desde 

sus condiciones locales, muestran la viabilidad de estas iniciativas, y la necesidad de fortalecer estos 

procesos en los ámbitos teóricos, metodológicos y técnicos. 

Metodología:  

Con el enfoque metodológico que orienta esta actividad se propone pasar del tradicional modelo 

basado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje. Esto implica que cambian los roles 

tradicionales de profesores y estudiantes, y en este modelo el profesor es más bien un coordinador 

de las actividades que se realizan en el grupo. El profesor, en este rol, no enseña; más bien invita a 

aprender. Este modelo representa que todos aprendemos de todos, y aquí la tarea es presentar y 

proponer el “estado del arte”: lo mejor y más novedoso y actual en el campo de la epistemología, 

más en las ciencias vinculadas con la agronomía y el medio ambiente que con las derivadas de la 

ortodoxia metodológica común.  

El conocimiento aquí se genera, interpreta y comparte por y entre todos los integrantes del grupo, 

donde los profesores y estudiantes, en cada sesión, han de hacer un aporte significativo al colectivo. 

Para el caso, se propone a cada uno de ellos un conjunto de textos, y se favorece su propia 

indagación al respecto para que sean los propios alumnos quienes presenten los conocimientos 

teórico-metodológicos que aprecien como más relevantes para su proyecto de investigación de 

tesis, para su propia formación profesional y la de los integrantes del grupo. 

Así, la metodología en los cursos que se proponen en esta área educativa está basada en sesiones 

teórico-prácticas, a partir de los contenidos temáticos en cada semestre y con los aportados por los 

profesores, estudiantes y campesinos colaboradores para la elaboración o mejoramiento de 

proyectos agrícolas, pecuarios o agroecológicos, logrando con esto un rico intercambio de saberes 

y experiencias. 

Las temáticas de los cursos se han concebido para cada uno de los ocho semestres que contempla 

el Plan de Estudios en la Especialidad en Sociología Rural. De los cuadros que siguen se deduce que 

los contenidos en esta área se imparten a través de una metodología de programación por objetivos. 

Esto puede asumirse o no, de acuerdo con las preferencias de los docentes a cargo de cada una de 

las sesiones de los cursos, siempre que tienda a cumplirse con los contenidos temáticos específicos 

que se proponen para cada semestre. 

Algunos de los cursos aquí propuestos requerirán de un docente, probablemente de la Unidad 

Académica de Agroecología de la UACh y, en cualquiera de los cursos en esta área podrán participar 
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profesionales de fuera de la universidad como profesores o conferencistas invitados, y campesinos 

colaboradores, para exponer temas específicos o coordinar alguna actividad de campo.  

Cada una de las sesiones de este curso se divide en dos partes:  

a) Exposición temática del profesor y discusión colectiva (1:30 horas). 

b) Exposición temática y discusión por parte de los estudiantes (1:30 horas), y 

Con esta programación se calculan semanalmente tres horas de clase en aulas y dos horas más por 

sesión para estudios fuera de aula y trabajos de campo individuales, colectivos o en subgrupos, para 

un total de aproximadamente ochenta horas al semestre. 

Asignaturas que componen la línea curricular de agronomía. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Etnobotánica 6.75 

Bases tecnológicas de la producción 

agrícola 
6.75 

Protección vegetal: Fitosanidad y plagas 

agrícolas   
6.75 

Sistemas de Información geográfica  6.75 

Manejo y conservación de suelos  6.75 

Panorama forestal en México  6.75 

Gestión del agua en México  6.75 

Producción de frutas y hortalizas 6.75 

Bases tecnológicas de la producción 

pecuaria 
6.75 

TOTAL 60.75 

 

Sociología y teoría social 

Introducción: 

La necesidad de demarcarse de otras diciplinas y la insistencia en que deben demostrar su 

cientificidad han sido dos exigencias que han estado presentes en la historia del análisis sociológico 

y científico político. En el curso de los años tales exigencias se han superado satisfactoriamente 

contando en la actualidad estos saberes con un alto grado de aceptación y legitimidad social en los 

cinco continentes, tanto en el terreno científico cuanto en el profesional. En prácticamente todos 

los Estados la participación de estos especialistas en el diseño de las políticas públicas (concepción, 

hechura, aplicación, supervisión, seguimiento y evaluación), se ha vuelto imprescindible (en la 

efectividad del gobierno), al igual que en otras esferas de la acción social. 

La sociología rural representa la racionalidad básica tras la fundación de la Unidad Académica de 

Sociología Rural, que en el año 2022 cumplió sus primeros 50 años de vida en la UACh. A partir de 

su origen su estructura ha cambiado hasta este mismo año, cuando se redefinió y precisó en función 
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de sus temáticas prioritarias, las problemáticas actuales que aborda y los requerimientos que 

enfrenta la propia disciplina.  

Objetivos: 

Establecer las distintas corrientes y revoluciones científicas en la sociología y la teoría política, así 

como los diversos paradigmas establecidos periódicamente en la ciencia normal, mediante los 

precursores, clásicos y sus derivaciones hasta llegar en el actual debate de los neo pragmatistas, 

para una mayor concepción de la realidad social y la interpretación de la sociedad en general y rural 

y sus problemas.   

Preparar profesionales críticos en, y a través del abordaje de los temas y problemas propios de la 

disciplina y considerando las tendencias teóricas y metodológicas más actualizadas para aportar su 

esfuerzo y conocimientos a favor de las poblaciones rurales más necesitadas y de los 

agroecosistemas que de ellas dependen. 

Justificación: 

Los estudios que ofrece la Especialización de Sociología Rural en la UACh son de la mayor 

importancia para comprender cómo en el sector agropecuario mexicano no basta con las 

aportaciones de las demás Especialidades en la universidad, en tanto que, si se requiere del logro 

de autosuficiencia y soberanía alimentaria, la comprensión y transformación de las condiciones 

sociales, políticas, ambientales y culturales de agricultores y campesinos es vital. Tales 

comprensiones y los principios de las transformaciones consecuentes son el objeto de estudio 

primordial de esta disciplina.  

La sociología rural tiende a dejar atrás el convencionalismo que representa hacer “sociología en el 

campo”: la interpretación y explicación sociológica tradicional en el ámbito rural, y a incorporar 

como alternativa y complemento la perspectiva física-ambiental basada en las aportaciones y logros 

alcanzados por la propia disciplina y su conjunción natural con la agroecología. 

Metodología: 

En las ciencias empíricas de la acción (sociología y teoría política), el método individualista hace 

posible comprender con evidencia racional el sentido de las acciones sociales individuales; así como 

también la formación de conceptos tipo. El tipo (concepto ideal) describe un curso de acción racional 

con arreglo a fines. Entre mayor sea la evidencia racional y la precisión de estos conceptos (tipos 

puros) y más alejados se encuentren de la realidad más útiles resultan para la clasificación y 

definición de los hechos sociales; al igual que (heurísticamente) para la invención de los enunciados 

explicativos. Mediante los tipos ideales se ordenan conceptualmente las representaciones e 

intuiciones de experiencia de las acciones relaciones sociales de individuos, sucedidas o en suceso, 

para llegar al concepto real. El concepto tipo en tanto que formula una acción racional con arreglo 

a su fin, “en el que es racionalmente evidente y previsible su efecto y sus consecuencias en otros 

ámbitos de acción, connota ya virtualmente la causalidad posible o causalidad racional de la acción 

social definida”, siendo desplegable en un enunciado causal. 
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Con el enfoque metodológico que orienta esta línea curricular se propone pasar del tradicional 

modelo basado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje. Esto implica que cambian los 

roles tradicionales de profesores y estudiantes, y en este modelo el profesor es más bien un 

coordinador de las actividades que se realizan en el grupo. El profesor, en este rol, no enseña: invita 

a aprender.  

Este modelo representa que todos aprendemos de todos, y aquí la tarea es presentar y proponer su 

“estado del arte”, lo que representa la consideración de los antecedentes más relevantes de la 

sociología rural, y lo mejor y más novedoso y actual de su objeto de estudio, lejos de la ortodoxia 

metodológica en que estuvo inscrita esta disciplina.  

Este conjunto de conocimientos se genera, interpreta y comparte por y entre todos los participantes 

en los cursos de esta línea, procurando hacer aportes significativos para todos ellos. Para esto, se 

comparten textos y se favorece la investigación de fuentes documentales y de campo, de modo que 

sean los mismos participantes quienes presenten los conocimientos teórico-metodológicos que 

aprecien como más relevantes para los proyectos de investigación profesionales y de tesis, para su 

propia formación profesional y la de los integrantes de los grupos. 

Asignaturas que componen la línea curricular de sociología y teoría social. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Introducción a la ciencia social 6.75 

Análisis sociológico clásico 6.75 

Análisis sociológico contemporáneo 6.75 

Ciencia política y teoría del estado 6.75 

Sociología rural mundial 6.75 

Sociología rural en México 4.5 

Movimientos socioambientales y acción colectiva 4.5 

Políticas públicas para el campo 6.75 

TOTAL 49.5 

 

Economía 

Introducción: 

Se proporciona un panorama del pensamiento económico, con una orientación fundamental en la 

crítica de la economía política, para que, de manera metodológicamente plural, se identifiquen los 

principales problemas de la economía mundial y de México, a fin de avanzar hacia una nueva 

economía en el contexto de las crisis económicas. 

Objetivos: 

Establecer los métodos de la economía política e historia del pensamiento económico analizando 

sus distintas formas, enfoques, desarrollo e impacto en la sociedad, para generar alternativas a las 

problemáticas sociales, políticas, económicas y ambientales que aqueja la sociedad rural actual del 

país y a la sociedad en general.  
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Justificación: 

Esta línea aporta los conocimientos de la base material y social de la problemática de la Sociología 

Rural, considerando las categorías básicas para la comprensión de los sistemas naturales, sociales, 

la economía campesina, la agricultura y el comportamiento de los ciclos económicos y las crisis, para 

poder dilucidar la evolución y estado en que se encuentra el campo mexicano. 

Metodología 

El punto de partida concreto sensible es el mercado mundial. El siguiente momento es el análisis de 

las categorías abstractas válidas para otras sociedades, como son la mercancía y el dinero. 

Posteriormente, en tercer momento, se estudian los procesos de subsunción del trabajo y la 

naturaleza al capital, y su funcionamiento mediante las leyes generales de la acumulación. Con ello 

se pasa a estudiar la circulación del capital y la distribución de la plusvalía (ganancia, interés y renta 

de la tierra); de esta manera, se vuelve a abordar el mercado mundial como totalidad concreta de 

pensamiento. 

Asignaturas que componen la línea curricular de economía. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Introducción a la economía 4.5 

Agricultura, economía y sociedad 4.5 

Agricultura, economía y ambiente 4.5 

Desarrollo rural sustentable 4.5 

Economía social solidaria 4.5 

Cooperativismo 4.5 

Formulación y evaluación de proyectos 6.75 

TOTAL 33.75 

 

Historia, antropología y cultura 

Introducción 

Hasta la mitad del siglo XX existió una oposición entre historia y antropología, que alcanzó su punto 

cumbre con la conceptualización saussurania de diacronía y sincronía dentro de la antropología 

estructural. En efecto, esta desvinculación mutua puede ser revisada a través del estudio de las 

primeras corrientes teóricas de la antropología (funcionalismo, estructural funcionalismo y 

estructuralismo). Mientras que en la historia es posible rastrear las diferentes formas que adquirió 

la perspectiva unilineal del tiempo, en la que las sociedades primitivas (indígenas y campesinos) se 

encontraban en un estadio inferior y las sociedades occidentales en uno superior. Asimismo, la 

historia no escapó a la influencia de la antropología estructural y concedió compartir una visión del 

devenir histórico sin contenido, que es más bien repetitivo, por lo que el interés por los 

acontecimientos yo no es tanto por secuencialidad lineal sino más bien por su lectura sincrónica 

(González, 1992). 
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Durante las décadas de 1950 y 1960 se llevaron a cabo procesos de descolonización y surgimiento 

de nuevos Estados nación en diferentes regiones de África. Estos eventos fueron el contexto a partir 

del cual la historia y la antropología se reencontraron con la finalidad de poder explicar el cambio 

social puesto en marcha en el seno de las “sociedades primitivas” por el final del colonialismo y el 

inicio del postcolonialismo. En este contexto el sincronismo del análisis antropológico y la diacronía 

generalizada y eurocéntrica de la historia fueron armonizadas para después ser sistematizadas para 

establecer nuevos vínculos interdisciplinarios. 

La brújula de este reencuentro entre la historia y la antropología fueron los enfoques críticos que se 

negaron a obviar dentro de sus análisis los efectos negativos del colonialismo dentro de los nuevos 

Estados nación.  En antropología este posicionamiento implicó desconocer la tradición clásica de la 

disciplina que planteaba en términos de contacto cultural al encuentro, muchas veces sangriento, 

entre colonizadores y colonizados. George Balandier (1970) propone como medio para el 

reencuentro entre la historia y la antropología, la perspectiva de la situación colonial, a partir de la 

cual se recurre a la historia para conocer el antes y el después de las sociedades colonizadas, 

mientras que se le otorga a la antropología la caracterización sincrónica de ese antes y de ese 

después. En esta perspectiva el antagonismo entre colonizadores y colonizados da cuenta que cada 

uno de estos tiene una perspectiva propia de la historia, asimismo permite diferenciar las culturas 

a partir de otros parámetros que escapan del sesgo evolucionista y eurocéntrico de las tradiciones 

clásicas de la antropología. 

Este reencuentro hizo posible que ambas disciplinas pudieran transitar entre estudios diacrónicos y 

sincrónicos para fundamentar de forma más concreta los análisis culturales o históricos. Este 

reencuentro también implicó el ámbito metodológico donde ambas disciplinas pueden recurrir 

tanto a fuentes históricas (escritas) como a la oralidad, como por ejemplo el desarrollo de la etno 

historia, historia oral o de la antropología histórica.      

En México la antropología y la historia han estado profundamente vinculados. Incluso puede decirse 

que la llamada Antropología mexicana es reconocida internacionalmente por el método integral que 

propuso Manuel Gamio durante la década de los años 20. Dicho método contemplaba estudiar a la 

población (antropología física y etnología) en sus tres etapas de desarrollo -prehispánica, colonial y 

moderna- para conocer su devenir histórico y a partir de esto, contar con la información necesaria 

para auxiliar a la población. Si bien, este enfoque se perdió conforme la historia del país fue 

abandonando los ideales de la Revolución de 1917, constituye un importante antecedente acerca 

de las formas de encuentro entre la historia y la antropología. 

En suma, la presente línea curricular parte de reconocer los vínculos interdisciplinarios entre historia 

y antropología. La importancia curricular que tiene esta línea curricular consiste, por un lado, en 

dotar a los estudiantes de un importante capital cultural acerca de los antecedentes históricos que 

influyeron en la conformación de los rasgos de la teoría social contemporánea, y por el otro lado, 

en formar a los estudiantes para realizar investigaciones a partir de fuentes históricas y  la oralidad, 

haciendo converger las perspectivas diacrónicas y sincrónicas. 

  Objetivos 
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1. Explicar antecedentes de hechos históricos y fenómenos sociales, económicos y políticos 

que conforman las bases ideológicas y epistemológicas de las ciencias sociales, a través de 

antecedentes de procesos históricos del mundo y de la diacronía del pensamiento e historia 

agraria de México, con la finalidad de determinar la dinámica actual del país.  

2. Establecer las corrientes teóricas de la antropología social y la diversidad cultural desde una 

perspectiva etnográfica, a través de reflexiones epistemológicas y características de las 

relaciones interculturales, para hacer posible el encuentro disciplinar de la antropología e 

historia y, una comprensión de la situación colonial y los diferentes pueblos indígenas que 

habitan en el territorio nacional. 

 Justificación 

El perfil académico del Programa Educativo se caracteriza por formar profesionales con los 

conocimientos suficientes para poder transitar y armonizar distintos ámbitos del conocimiento 

científico -por un lado, los relativos a las ciencias agronómicas y por el otro, los referentes a la 

ciencias sociales-. Dentro de este perfil, la comprensión e interpretación de textos académicos de 

diferentes disciplinas convergentes en el campo de la agronomía y sociología rural, es una habilidad 

esencial para que como estudiantes tengan la capacidad de adquirir y sistematizar los 

conocimientos de los cursos y como egresados desarrollen su quehacer profesional a cabalidad.    

La presente línea curricular está orientada a formar a los estudiantes en esta habilidad comprensiva, 

a partir de reflexionar en torno a distintas temáticas históricas que estructuraron las características 

sociales, económicas y políticas del mundo moderno. Estas determinaciones históricas son 

estudiadas de forma particular en el desarrollo de las corrientes históricas de la Antropología social. 

Los contenidos a analizar aportaran a los estudiantes un importante capital cultural y conocimientos 

de carácter teórico en torno a temáticas relacionadas con la cultura y la organización de las 

sociedades campesinas. 

 Metodología 

La metodología de la línea curricular “Historia y Antropología” está compuesta por cuatro elementos 

que configuran una didáctica que estimula en los estudiantes el interés por abordar las temáticas 

históricas y los aspectos teóricos desde un punto de vista crítico, que dé cuenta del contexto 

económico, político e ideológico en el que fueron producidas las fuentes o teorías que ha elegido 

estudiar.  

Los elementos didácticos son los siguientes: 

1.    Como en esta línea curricular se abordan los ámbitos de dos disciplinas es necesario mantener 

un enfoque interdisciplinario para traspasar las fronteras disciplinarias para construir nuevos 

horizontes reflexivos e interpretativos de la investigación social. La interdisciplinariedad implica 

conocer los aspectos epistemológicos y derivas conceptuales de las disciplinas en cuestión. 

 2.    Esta línea curricular es de carácter teórico, por lo tanto, la investigación documental 

fundamenta el estudio de las temáticas de las asignaturas a partir de fuentes bibliográficas diversas 

y académicamente adecuadas. En este sentido, aprender a utilizar dichas fuentes como una 

herramienta fundamental para el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes. 
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 3.    Para estudiar las temáticas históricas y las corrientes teóricas antropológicas se propone 

introducir a los estudiantes en los fundamentos hermenéuticos para comprender e interpretar, 

desde una perspectiva crítica, los contextos de producción del conocimiento como la situación 

colonial y la aculturación. 

 4.    La escritura de ensayos de forma colectiva o individual constituye el medio para poner en 

práctica las habilidades investigativas (interpretativas) de los estudiantes. Mientras que la 

producción de ensayos es una práctica fundamental para el ejercicio profesional del IAESR.  

Asignaturas que componen la línea curricular de historia, antropología y cultura. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Historia del pensamiento social mundial 4.5 

Historia agraria de México 4.5 

Pensamiento social contemporáneo 4.5 

Pensamiento agrario en México siglos XIX-XXI 4.5 

Antropología social y colonialismo 4.5 

Diversidad Cultural y desarrollo rural  4.5 

TOTAL 27 

 

Metodología e investigación 

Introducción 

En el proceso de generación de esta Línea curricular se definieron su objetivo general, sus 

propósitos, justificación, su articulación teórico-metodológica con las prácticas de campo y viajes de 

estudios, y la acreditación de los cursos en la misma línea, de acuerdo con la articulación de las 

asignaturas que se contemplan en la malla curricular. En la definición de los cursos en cada semestre 

se busca su contribución paralela a los avances que van logrando los estudiantes en la realización 

de sus investigaciones de tesis. 

En el primer semestre del Proyecto Educativo referido a esta Línea curricular se imparte el curso de 

metodología de investigación en las relaciones Sociedad-Naturaleza, en el que se estudian los 

elementos que, desde el pensamiento de la Complejidad conforman el quehacer metodológico 

cuando se investigan los vínculos entre los seres humanos y su medio físico, lo que hace 

precisamente la sociología rural.  

En el segundo semestre se imparte el curso de Epistemología de las ciencias sociales, concebido 

como una introducción a los principios ontológicos y epistemológicos que orientan las 

investigaciones en sociología rural. 

En el tercer semestre se profundiza en las metodologías cualitativas para la sociología rural. Aquí se 

estudian estos enfoques metodológicos, actualizados y de acuerdo con los requerimientos propios 

de esta disciplina. 

Para el cuarto semestre se definió el curso de Diseño y técnicas de investigación social. Aquí se 

estudian las diferentes formas en que puede presentarse un reporte de investigación; esto es, su 
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diseño, y las técnicas que más comúnmente se emplean en la realización de las investigaciones, 

tanto de los profesores-investigadores como de los estudiantes de sociología rural. 

En el quinto semestre de la especialidad se imparte el curso de Estadística descriptiva en sociología 

rural. En este curso se enfatizan las técnicas y procedimientos estadísticos descriptivos más 

frecuentemente utilizados y seguidos en los reportes de investigación propios de la disciplina y 

aplicables a los resultados de investigación en sociología rural. 

Para el sexto semestre se define el curso de Proyecto de investigación. En él se ponen en práctica 

los contenidos teórico-metodológicos de los cursos previos en esta Línea para que cada estudiante 

tenga la oportunidad de definir el Diseño y los requerimientos epistémicos y técnicos propios de la 

investigación de tesis que va a llevar o está llevando a cabo. Es hacia el fin de este semestre que los 

estudiantes deberán presentar para aprobación oficial –si no lo hicieron antes–, sus proyectos de 

investigación de tesis.  

En el séptimo semestre de la especialidad se cursa el Seminario de tesis-I. Aquí los estudiantes llevan 

a cabo, en gabinete y en campo, sus proyectos de investigación y tienen la oportunidad de 

profundizar teórica y metodológicamente en el conocimiento de sus sujetos y objetos de estudio 

para cuanto haya de hacerse en las investigaciones cuyo proyecto ha sido previamente aprobado. 

En el octavo semestre se lleva a cabo el Seminario de tesis-II en el cual puede continuarse con el 

trabajo de campo para terminar la aplicación de las técnicas que demande cada investigación; o 

bien, cuando el avance en el proyecto sea suficiente al inicio de este semestre, se procederá a 

completar la sistematización de la información producto del trabajo de campo y gabinete para la 

integración de un reporte completo de investigación que se presentará como tesis profesional. 

Cabe señalar que, en el desarrollo de estos cursos, sobre todo en los semestres séptimo y octavo, el 

contacto entre los estudiantes y sus directores de tesis es directo y frecuente, pues de esto depende 

en buena medida la realización y exitosa conclusión de las investigaciones de tesis. 

Objetivo 

Explicar los distintos paradigmas epistemológicos, mediante enfoques metodológicos, técnicas e 

instrumentos de investigación que permitan el desarrollo y construcción de conocimientos, 

generando soluciones acordes a la realidad del entorno físico y social y los problemas de la sociedad 

rural.  

Justificación 

La justificación básica de esta Línea curricular se basa en la consideración de que su existencia es 

necesaria para favorecer la realización de investigaciones profesionales de los profesores-

investigadores en el DESOR, y de tesis, por parte de los estudiantes. Con el apoyo de esta Línea tales 

investigaciones se llevan a cabo de acuerdo con:  

▪ Los principios de congruencia teórica y metodológica necesarios en la concepción y el 

ejercicio de la sociología rural.  
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▪ Los avances experimentados por la reflexión teórica y epistémica que permiten pensar la 

realidad como compleja y como transdisciplinarias y multidimensionales las formas más 

apropiadas de construir conocimiento y prácticas de cambio. 

▪ La noción de que la metodología es una sugerencia de enfoques u horizontes desde los 

cuales se piensan la realidad y sus problemas relevantes, y se intenta construir los conjuntos 

de procedimientos que llevan a su comprensión dinámica y su solución, histórica, social y 

culturalmente contextualizada.  

▪ El principio de que la metodología se concibe también en su doble carácter filosófico y de 

observación sistemática de los enfoques u horizontes metodológicos. Esto significa que 

cada realidad exige una dinámica metodológica propia, que aspire a superar experiencias 

previas, que las critique, las recree e innove. 

▪ La perspectiva de no reducir la complejidad universal, sino dar cuenta de ella. Considerar 

un universo y un sujeto que lo conoce desde dentro como una totalidad en proceso de 

formación, abierta, diversa, incierta y emergente, constituida por causalidades no lineales, 

donde causas y efectos no son necesariamente deterministas ni proporcionales y se 

intercambian, lo que exige un acercamiento metodológico de ruptura con el molde 

ortodoxo disciplinar para acceder a lo transdisciplinario y multidimensional a través de la 

conexión y la interacción de las partes. 

Metodología 

La metodología natural en esta línea curricular se concibe vinculada a la noción de complejidad, 

pues la esencia de la Sociología Rural se halla en su transdisciplinariedad y en su multidimensional, 

en tanto implica el conocimiento de los procesos sociales vinculados con los procesos ambientales 

que ocurren en el medio físico, base de todo asentamiento social y origen de los recursos facilitados 

por la naturaleza para la supervivencia de todos los seres vivos. 

Es por medio de la complejidad que se comprenden en su conjunto las múltiples interrelaciones 

entre seres humanos y entre sociedad y naturaleza, en la que convivimos con múltiples especies 

vegetales y animales, de las que extraemos los alimentos y recursos que nos permiten existir y que 

son fuente de significados relevantes y trascendentes para los agricultores y campesinos cuyo 

trabajo hace productivos esos mismos recursos. 

Aquí hace sentido también la noción de transversalidad, vista como un enfoque dirigido al 

mejoramiento de la calidad de vida y referido básicamente a una forma alternativa de ver la realidad 

y vivir las relaciones sociales y ambientales desde la perspectiva de la complejidad, apuntando a la 

superación de la fragmentación de áreas de conocimiento, a la aprehensión de valores y formación 

de actitudes, a la expresión de sentimientos, maneras de entender el mundo físico y las relaciones 

sociales en él. 

En esta línea curricular se enfatiza su carácter complejo y transversal y se favorece la realización de 

investigaciones multi, inter y transdisciplinarias, para que tanto profesores-investigadores como 

estudiantes reafirmen los conocimientos de qué, para qué, cómo y desde dónde se investiga, 

contrastando estos saberes con su impacto en los diversos contextos socioculturales y 
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socioambientales cuyo conocimiento se desarrolla a partir del seguimiento del Programa Educativo 

en sociología rural. 

Como parte de los valores epistémicos en esta Línea curricular se privilegian las siguientes actitudes: 

Valorar y apreciar la investigación como actividad formativa, la enseñanza a través de la 

investigación y ésta para la producción de más conocimientos. 

Incorporar la investigación como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el currículo, y desarrollarla 

en asignaturas teórico-prácticas y viajes de estudio. 

Cuestionar, reflexionar, asimilar y apropiarse en forma crítica de metodologías participativas para 

interpretar, explicar y valorar los hechos sociales y ambientales en estudio. 

Cuestionar, reflexionar, asimilar y apropiarse de teorías socioambientales para comprender e 

intervenir en los procesos comunitarios, programas de desarrollo local y diagnósticos o estudios 

sociales. 

Elaborar, desarrollar y participar en proyectos de investigación académicos y populares con 

enfoques de acción participativa. 

Generar procesos dialógicos, vivenciales y participativos para promover una actitud solidaria y activa 

a nivel comunitario. 

Estudiar crítica y constructivamente las distintas fuentes documentales y de información: textos, 

revistas científicas, internet, que permitan hacer un uso ético y crítico de la teoría y de las diversas 

tecnologías de información y comunicación. 

Revisar, actualizar y evaluar la información teórico-metodológica relacionada con la sociología rural 

y disponible a partir de los profesionales que la generan y en fuentes documentales, audiovisuales 

y electrónicas. 

Vinculación con las prácticas de campo y viajes de estudios 

En la concepción de esta línea curricular se apunta a que durante el desarrollo de las prácticas de 

campo y los viajes de estudio los alumnos conozcan con mayor detalle los ámbitos socioambientales 

en que realizan sus investigaciones; por ejemplo, los orígenes de las comunidades rurales, sus 

organizaciones productivas; los saberes tradicionales, las prácticas productivas en el sector 

agropecuario; los entornos rurales, sus características biofísicas, culturales, religión, alimentación, 

educación y salud. 

También, cuando corresponda, se podrán apreciar con detalle los saberes y conocimientos silvícolas 

de los sujetos en la investigación, su situación respecto de la propiedad de la tierra, y del agua; las 

acciones y movimientos que emprenden por la defensa de sus recursos, las condiciones ambientales 

y de vida de las sociedades rurales y sus composiciones étnicas; sus prácticas cooperativas o la 

problemática derivada de la migración campesina y de la feminización de la agricultura. 

Así, tanto profesores-investigadores como estudiantes cuentan con los elementos básicos para la 

formulación de sus proyectos de investigación y para su realización desde los enfoques teórico-
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metodológicos que permiten su desarrollo y conclusión, sea como reporte de investigación o como 

tesis profesional o de grado de cada uno de ellos. 

Al concebirse así esta línea curricular contribuye a la definición, realización y evaluación de las 

prácticas de campo y viajes de estudios en sociología rural. Durante tales prácticas y viajes los 

alumnos tienen la oportunidad de conocer y familiarizarse con diversas problemáticas cuyo 

conocimiento aporta valiosos elementos cognitivos que se reflejan en la realización de sus 

investigaciones de tesis.  

Con la definición de los cursos que integran esta Línea curricular se ha previsto que los estudiantes, 

hacia el término del sexto semestre o antes, presenten para aprobación sus proyectos de 

investigación de tesis y durante el séptimo semestre avancen en su concreción, de modo que 

puedan dedicar el octavo semestre a la sistematización de la información proveniente de su objeto 

y sujetos de estudio hasta convertirla en una tesis profesional. 

Al definirse las actividades por semestre en esta Línea curricular se favorece también el que los 

estudiantes puedan trabajar en la investigación paralela de los temas de su interés y en la redacción 

de artículos científicos cuya estructura y contenido pueden formar parte de los capítulos de sus tesis 

de licenciatura. 

 

Asignaturas que componen la línea curricular de metodología e investigación. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

La investigación en las relaciones sociedad-naturaleza 4.5 

Epistemología de las ciencias sociales 4.5 

Metodología de la investigación 6.75 

Diseño y técnicas de investigación social 6.75 

Estadística descriptiva y no paramétrica 6.75 

Proyecto de investigación 6.75 

Seminario de investigación I 6.75 

Seminario de investigación II 6.75 

TOTAL 49.5 

 

Prácticas de campo 

Introducción 

Un viaje de estudio se concibe como un taller itinerante y se compone de una serie de visitas de 

terreno articuladas con una temática general precisa, como puede ser la política agraria, las 

diferentes formas de organización local de los productores y de los recursos naturales o la 

evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas visitados.  

La reflexión aquí se nutre de algunas opiniones acerca de que los viajes de estudio se han convertido 

en viajes turísticos o en medios de cooptación política de los estudiantes por parte de los profesores. 

Con todo, la experiencia acumulada por los profesores participantes en los VDE nos permite plantear 
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lo erróneo de tal idea y presentar aquí una referencia a la forma, contenido de la materia y reglas 

generales para la realización de los viajes de estudio que, en general, han prevalecido hasta ahora.  

Lo destacable al respecto es de que se trata de una actividad que implica un alto grado de 

responsabilidad en el aula, y más durante la salida al campo. La metodología de los VDE se define 

con la perspectiva de asegurar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, que son 

objeto de análisis colectivo, y las propuestas retomadas para su actualización. Así, los viajes de 

estudio son la oportunidad de conocer de cerca la realidad del campo mexicano en sus distintas 

regiones, en un mundo tan complejo como el actual.  

El documento que ha orientado la realización de los VDE en las últimas dos décadas es la 

normatividad aprobada por el Consejo Departamental en sus sesiones del 26 de enero y 1º de marzo 

del 2000, donde se advierte que aun cuando es una actividad que se diseña en sesiones de tres 

horas semanales, su evaluación y acreditación tiene que vincularse con “una materia curricular en 

los cinco primeros semestres”, como se verá más adelante en la integración y secuencia de las 

actividades en esta Área.  

Los viajes de estudio constituyen un componente central en el proceso formativo de los estudiantes 

de Sociología rural, para que tengan un acercamiento con la situación del campo en una región de 

estudio determinada, donde se expresen y entrelacen las tendencias globales y locales, y la forma 

en que sus habitantes enfrentan los retos de una economía cada vez más abierta, competitiva y 

excluyente. 

Objetivos generales de los viajes de estudios  

Demostrar la praxis a través de la investigación de campo y aplicación del conocimiento adquirido 

en las aulas y materias correlacionadas para el desarrollo profesional, para un acercamiento y 

reflexión de la realidad en los diferentes puntos del país y espacios sociales existentes, generando 

soluciones y alternativas acorde a la demanda social del campo mexicano.  

Pre-requisitos  

Como pre-requisitos de los viajes de estudio se identifican los siguientes:  

a) Orientar el viaje en torno a una temática pedagógica previamente propuesta por el personal 

académico con actividades que incluyen el antes, durante y después.  

b) Realizar el viaje hacia mediados de un semestre específico para evitar un impacto negativo en las 

actividades finales y beneficiarse de esta actividad durante el tiempo que se defina.  

c) Programar el viaje considerando las condiciones climáticas y meteorológicas en la/s región/es a 

visitar, su organización y seguridad.  

d) Administrar correctamente los costos del viaje para que los estudiantes puedan participar en él.  

Después de tal experiencia el estudiante habrá de llevar a cabo una evaluación que recupera los 

datos que se le quedaron en la memoria, para concluir con el tema. Aprender de este modo es 

enriquecedor de los conocimientos y experiencias de los alumnos al apartarse de lo cotidiano y 

lineal.  
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Al organizarse un viaje de estudios con una planificación precisa y objetivos bien definidos, la forma 

en la que los estudiantes aprenden es global y vivencial, tienen una referencia distinta para 

comparar con los ámbitos que conocieron previamente y, por su parte, los docentes pueden evaluar 

con enfoques diferentes, como los derivados de presentaciones con ayudas audiovisuales sencillas 

o digitales con las que los alumnos presenten información específica de una manera dinámica, y 

para ello hayan tenido que investigar y organizar información de diversas fuentes y del lugar 

visitado.  

También puede tratarse de evaluar con base en una producción digitalizada informativa que pueda 

compartirse con estudiantes y académicos de otras regiones o estados, incluso países. De estas 

dinámicas puede surgir un sinnúmero de estrategias que aportan al aprendizaje y cambian 

radicalmente la concepción de que solamente se aprende en la universidad y en el aula.  

Con un viaje de estudios bien organizado y realizado se transforma el concepto de que viajar es 

solamente para tomar fotos y para cambiar al Estado en las redes sociales y adoptar poses. Estos 

viajes educativos ayudan a comprender mejor el contexto histórico de México y a crear una 

verdadera identidad.  

El aprendizaje en un VDE vale el esfuerzo de organizarlo y conducirlo. Para ello es preciso definir 

tiempos, objetivos y responsabilidades, así como tener el respaldo del DESOR, de la Universidad 

Autónoma Chapingo, y asegurar buenos transportes y conductores. Además, en las actuales 

circunstancias, tienen que preverse los posibles riesgos de contagio de enfermedades infecciosas y 

adoptar las medidas de prevención adecuadas y seguir los protocolos en cualquier tipo de siniestro 

o contingencia.  

Otra ventaja de los VDE se enfoca a propiciar espacios para la sana convivencia. Los compañeros de 

clase con poco trato interpersonal se frecuentan más durante el viaje; mejoran sus habilidades para 

socializar y logran desarrollarse con empatía y tolerancia, al tiempo que se reducen los niveles de 

ansiedad y estrés comunes entre ellos.  

El hecho de que los estudiantes conozcan el plan de VDE les motiva ante la perspectiva de dirigirse 

hacia algún destino específico y atractivo, previsto que muchos chicos y chicas han tenido escasas 

oportunidades de salir de su propias comunidades o ciudades por factores diversos, y un viaje de 

este tipo proyecta en ellos actitudes positivas.  

Un VDE otorga también transversalidad y vinculación de todas las asignaturas, desde las sociológicas 

y culturales hasta las agronómicas y ambientales. La experiencia docente de haber realizado algunos 

viajes de estudios nos ha traído beneficios en la práctica y, aunque se requiere de trabajo extra y 

son una fuerte responsabilidad, favorecemos esta estrategia educativa. Es por esto que invitamos a 

estudiantes y profesores a unirse en torno a estos proyectos y a su realización, porque con ellos se 

alcanzan aprendizajes altamente significativos.  

Justificación  

Sobre la relevancia de esta actividad académica a nivel de toda nuestra Universidad, Duch Gary 

(2008) en el tercer foro sobre viajes de estudio organizado por Preparatoria Agrícola en el año hizo 

referencia a que son:  
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1) Un componente consustancial a nuestro modelo educativo e indispensable en la formación de 

los estudiantes.  

2) Un medio didáctico de utilidad para confrontar y valorar los contenidos teóricos con la práctica.  

3) Una forma directa de fomentar la gestión colectiva, la interdisciplina y los valores humanos en 

general.  

4) Un soporte metodológico de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

5) Una vía de acercamiento académico y de comunicación entre los profesores y estudiantes y entre 

los propios estudiantes, y  

6) Un espacio útil para estudiar de manera integral los escenarios reales del campo mexicano, a 

partir de los conocimientos que han sido fragmentados en las aulas con fines didácticos.  

A nivel departamental se ha reconocido que los viajes de estudio constituyen un componente 

central en el proceso formativo de los estudiantes de Sociología rural, cuyo objetivo es que los 

alumnos logren un acercamiento con la situación del campo en una región de estudio determinada, 

donde se expresan y entrelazan las tendencias globales y locales, y la forma en la que sus habitantes 

enfrentan los retos de una economía cada vez más abierta, competitiva y excluyente.  

Los viajes de estudio son, de hecho, un taller temático de reflexión –y motivación para el desarrollo 

de potenciales investigaciones–, que apunta hacia la producción de contenido para favorecer 

nuestros recursos documentales. Esta reflexión permite y favorece la producción de fichas de 

síntesis, fichas de análisis conceptual o fichas comparativas para enriquecer las bases documentales 

del DESOR.  

Se consideran aquí dos métodos para producir estas fichas como parte de las actividades de un 

taller: el método de síntesis bibliográfico y el método de perfeccionamiento de reflexión colectiva a 

través de procesos de participación de varios actores. Los VDE constituyen una herramienta 

particularmente interesante y estimulante para este segundo método. Estos viajes forman parte del 

trabajo de los talleres de reflexión, y permitirán con el tiempo alimentar nuestra base de recursos 

documentales.  

Metodología  

Aun cuando los viajes de estudio en el DESOR debieran realizarse como una actividad integradora 

de los contenidos educativos que el estudiante adquiere y desarrolla en cada semestre escolar, el 

logro de este objetivo depende de dichos contenidos y del esquema metodológico de 

sistematización y análisis, de la capacidad y disposición de los profesores y estudiantes para trabajar 

en este sentido.  

Con esta propuesta se procura que esta actividad busque, por un lado, la integración horizontal de 

las materias de cada uno de los semestres académicos, y por otro, la integración vertical que atienda 

de manera gradual la diversidad y complejidad de las problemáticas sociales en cuanto a territorios 

comunidades rurales y actividades productivas del campo mexicano.  
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Para la realización de los viajes de estudios, en términos generales, las actividades previas implican 

que:  

1. Los profesores que desarrollan un curso en un semestre determinado propongan el proyecto de 

VDE en torno a las temáticas de los mismos cursos, y nombrar a un/a coordinador/a del mismo viaje.  

2. Cabe la posibilidad de considerar una región particular sugerida por los propios estudiantes con 

base en sus intereses profesionales y de investigación de tesis.  

3. El/La coordinador/a realiza una selección a la vista de los proyectos, intereses y viabilidad para 

luego presentar a profesores y estudiantes uno o dos proyectos.  

4. El/La coordinador/a y organizador/a del VDE y los profesores responsables del proyecto preparan 

en conjunto un programa que avale el presupuesto a ejercer durante el viaje.  

5. Para la elección de el o los profesores acompañantes, se convoca a los integrantes de la planta 

académica departamental (o universitaria en caso de requerirse de una tarea o asesoría particular). 

Para este caso se consideran:  

▪ Un acompañante de alguna de las Áreas sociológicas, y otro del Área de Agronomía y Medio 

Ambiente.  

▪ El Proyecto del VDE  

▪ El compromiso con la temática  

▪ Las preferencias de los alumnos, y  

▪ La calidad de la relación acompañantes / alumnos  

Criterios en la definición de los viajes de estudios  

Como criterios relevantes para la realización de un VDE se definen los siguientes:  

▪ La principal actividad debe ser formativa: sociológica, cultural, agronómica y ambiental  

▪ Asequible económicamente para realizar un viaje mayoritario  

▪ Entorno seguro y controlado, de acuerdo con la fecha de realización  

▪ Servicios de alojamiento y pensión completa  

▪ Atención personalizada para el grupo, y  

▪ Experiencias anteriores positivas  

La organización de los viajes de estudios  

Como parte del proceso de organización de un VDE exitoso se considera que la dinámica del grupo 

se desarrolla más fácilmente previsto que todos –o la mayoría– de los participantes son del mismo 

país y hablan el mismo idioma. La confrontación de puntos de vista diferentes y de experiencias 

distintas permite dar más vida al debate y hace avanzar las reflexiones.  

En todos los casos, los participantes deben de tener un fuerte interés en la temática del VDE. Es con 

base en su voluntad de invertir esfuerzos y energía que se progresará en la reflexión.  
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Deben también comprometerse a difundir las informaciones y los conocimientos adquiridos durante 

el viaje cuando estén de regreso en su lugar de origen.  

Es de esperarse que el viaje de estudio se desarrolle en condiciones óptimas, con una muy buena 

logística. Las previsiones de transportes, hospedajes, restaurantes y acompañamiento del personal 

académico se realizan con anticipación.  

Las visitas se organizan, en la medida de lo posible, de tal forma que el viaje tenga lógica, y 

coherencia propia. Estas características deben estar vinculadas entre sí y articuladas con la temática 

del VDE. Tales vínculos deben ser claros para los participantes y reforzarse en el transcurso del 

propio viaje.  

Con este propósito es que él o la coordinador/a deben definir de antemano lo que se espera de cada 

visita. Para ello son relevantes las preguntas: ¿Por qué se visita esta institución o persona en este 

lugar? ¿Qué debe aportar la visita a la reflexión del grupo y cómo puede orientarse el debate? ¿Qué 

se pretende mostrar al seleccionar una persona para una intervención? Estas son cuestiones que él 

o la coordinador/a del VDE deben responderse en la preparación del mismo viaje.  

Las diferentes personas que el grupo encontrará deben estar al tanto del objetivo del viaje y del tipo 

de presentación o participación que se espera de ellos. Los organizadores deben hacer una visita 

previa a las organizaciones y a las personas que van a ser visitadas para aclarar estos puntos.  

Los organizadores y los futuros participantes han de comenzar a trabajar juntos algunas semanas 

antes del inicio del viaje. Se trata de iniciar una dinámica de grupo, de introducir la temática del viaje 

a los participantes, y de insertar el viaje en un proyecto común más amplio.  

Debe respetarse la realización de esta dinámica, a riesgo de que el VDE se convierta en una serie de 

visitas de turismo rural. Si así ocurre los participantes se sentirán menos implicados, menos 

involucrados, y con menor responsabilidad. Debe quedar claro mucho antes de la salida que la 

reflexión se construirá con ellos, y gracias a ellos. El viaje de estudio no es un fin en sí mismo; existe 

una fase anterior –la de preparación y de intercambio teórico–, y una fase posterior: la de 

evaluación, reflexión grupal y transmisión de conocimientos.  

Los organizadores han de elaborar un documento preparatorio antes del inicio del viaje, para 

distribuirlo a los participantes. Además de una planeación detallada de las visitas, este documento 

debe ofrecer una breve presentación histórica, económica, sociocultural, agrícola y ambiental de la 

zona que será visitada, e incluir los aspectos teórico-metodológicos relacionados con la temática del 

viaje.  

La articulación de las visitas durante el viaje de estudio  

Esta articulación de las visitas y de las reuniones de evaluación del VDE es importante porque cada 

día el grupo hará una o dos visitas. El objetivo no es ver la mayor cantidad de cosas posibles: es 

visitar estructuras, situaciones y personas representativas de la temática que se aborda. Deben 

evitarse aquí las jornadas extenuantes, pues se considera que los participantes se encuentran fuera 

de su universo cotidiano y sin sus referencias habituales.  
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Los momentos de tiempo libre entre las visitas juegan un papel importante: permiten a los 

participantes asimilar la información que obtuvieron durante las visitas o las presentaciones, e 

intercambiar impresiones libremente entre ellos, de manera informal.  

Además de las visitas y charlas, es necesario organizar frecuentes reuniones de evaluación, durante 

las cuales los participantes dialogan para compartir sus impresiones y explicar lo que recuerdan de 

las visitas. Estas reuniones permiten también que hagan preguntas a los organizadores o 

coordinadores, cuando algunos aspectos no están claros. Ellos deben a la vez moderar los debates 

y ofrecer pistas para poder ir más allá en la reflexión y consolidar los conocimientos.  

Las reuniones de balance-evaluación permiten acumular el material necesario para la preparación 

del documento final, de síntesis. Es importante conservar el contenido de estas reuniones. Se puede 

organizar la toma de apuntes, se pueden grabar, o incluso filmar. Mientras más se avance en el viaje, 

estas reuniones se harán más enriquecedoras para todos los participantes en el VDE.  

El documento final de síntesis  

Este documento de síntesis constituye la memoria gráfica que los participantes traen consigo al final 

del viaje. Aquí se explicitan las visitas, las presentaciones, y la evolución de la reflexión de los 

participantes del modo más claro y pedagógico posible. De hecho, este documento permitirá a los 

participantes transmitir los conocimientos que acumularon una vez de regreso a su región. Cuando 

desde el inicio del VDE el objetivo de las visitas ha quedado claro para los participantes, debe 

aparecer al final el propósito del trabajo y reflejar el significado del viaje.  

El documento de síntesis se elabora con base en las reuniones periódicas de balance y evaluación, 

y presenta las conclusiones del grupo en relación con la temática inicial. Han de ser los mismos 

participantes quienes preparen este documento. Así podrán transmitir los nuevos conocimientos 

que adquirieron. Por lo tanto, es útil prever al final del viaje un momento de balance con tiempo 

suficiente para que los participantes decidan la estructura del documento y la forma que tomará la 

síntesis final.  

Para este propósito las presentaciones en PowerPoint y los videos constituyen herramientas 

pedagógicas particularmente interesantes para elaborar el documento de síntesis, porque permiten 

traducir con más precisión y facilidad el contenido del viaje, y porque son más fáciles de utilizar 

durante la fase de transmisión de los conocimientos posterior al viaje de estudios.  

Integración y secuencia de las actividades en el área de VDE  

Esta integración y secuencia se basa en la malla curricular aprobada por y para el DESOR, y 

comprende las siguientes actividades en cada semestre:  

▪ Primer semestre. Agricultura tradicional y agroecológica, aquí se ve un panorama general del agro 

mexicano. 

▪ Segundo semestre. Se ofrece aquí una visión de la Agricultura de transición. 

▪ Tercer semestre. Se estudian –y visita al menos una de– las regiones con Agricultura moderna y 

agroindustrial en México.  
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▪ Cuarto semestre. Se estudian –y vista al menos una de– las regiones con Agricultura de exportación 

en México.  

▪ Quinto semestre. Se estudian –y visita al menos una de– las regiones con manejo forestal en 

México.  

▪ Sexto semestre. En él se realiza una práctica de investigación en función del proyecto de 

investigación.  

▪ Séptimo semestre. En él se realiza una práctica de investigación en función del proyecto de 

investigación.  

Octavo semestre. En él se realiza una práctica de investigación en función del proyecto de 

investigación. 

La propuesta de actualización  

Es importante dejar constancia detallada de la problemática actual en el sector agropecuario 

mexicano, la vivida por los diferentes académicos, estudiantes y egresados del DESOR. Aquí se 

señalan, como parte de tal problemática:  

La inseguridad, por la presencia de delincuencia organizada, en buena parte de las áreas rurales del 

país. Fue por esto por lo que se dificultó conseguir profesores del departamento que se hicieran 

cargo de los VDE, en especial los de mayores distancias y mayor número de días.  

El gran esfuerzo y el escaso reconocimiento que se ha tenido de esta actividad. La gran 

responsabilidad que representa hacerse cargo de un grupo académico, del vehículo y su chofer, de 

los contactos en la zona, etc., por lo que debe considerarse la posibilidad de que el profesor 

responsable cuente con el apoyo de otro profesor, de preferencia agrónomo, que lo acompañe en 

el desarrollo del VDE.  

Consideraciones en torno a la definición de los VDE  

Como formación básica en los dos primeros semestres de la carrera, el plan de estudios deberá 

contemplar una formación que permita a los estudiantes contar con el bagaje teórico-metodológico 

requerido para abordar el estudio de una zona, lugar o región determinados. En esta etapa se podrá 

incluir la realización de viajes cortos a lugares cercanos a la UACh, incluso propuestos por los 

profesores de las materias que cursen en el semestre y/o que cuenten con una investigación en la 

zona a visitar, para permitir a los estudiantes con esta formación, interpretar y explicar la 

problemática observada en campo.  

La integración vertical dependerá de la secuencia de las materias del plan de estudios de cada 

semestre académico, cuyos objetivos deberán incluir problemáticas acordes al contenido de las 

materias del nivel que se esté cursando. Se deberá cuidar que el nivel de complejidad se 

corresponda con los objetivos académicos de cada grado de estudios. El proyecto del viaje se 

realizará durante el semestre y estará a cargo del profesor y el grupo académico.  

En cuanto a la duración de los viajes se sugiere, como ya se mencionó realizar viajes cortos en la 

zona aledaña a la UACh durante el primer y segundo semestres de la carrera, mientras se adquiere 
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el conocimiento de las herramientas, principios teóricos de la materia y de las problemáticas sociales 

que conozcan en las materias que estén cursando.  

En los siguientes semestres se podrán realizar viajes generacionales con una duración de 6 a 12 o 

14 días en la medida en la que se avance en los semestres académicos. Y finalmente, para la 

realización del trabajo de campo de la tesis, que se realiza principalmente en los últimos tres 

semestres, se podrán realizar estancias de 14 a 28 días de acuerdo con los objetivos y 

requerimientos de la investigación, siempre con la asesoría o el acompañamiento de los profesores 

que estén dirigiendo o asesorando la tesis.  

Así, sumadas la experiencia de los profesores que durante años han realizado esta actividad, con los 

intereses temáticos de las nuevas generaciones se enriquecerá la propuesta para mejorar el diseño 

y desarrollo de los VDE.  

En este sentido será importante buscar una mejor preparación con base en estudios detallados en 

el aula, discusiones grupales, uso de mapas, contando con el apoyo de especialistas en distintas 

áreas del conocimiento agronómico y socioeconómico de la región a visitar.  

Asignaturas que componen la línea curricular de Prácticas de campo. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Agricultura tradicional y agroecológica 8 

Agricultura de transición 8 

Agricultura moderna y agroindustria 9 

Agricultura de exportación 9 

Manejo forestal 9 

Práctica de investigación I 12 

Práctica de investigación II 18 

Práctica de investigación III 18 

TOTAL 91 

 

Idioma 

La especialidad de Ingeniero Agrónomo Especialista en Sociología Rural retoma los programas 

aprobados para los cursos de Inglés I, Inglés II, Inglés III e Inglés IV. Y se pedirá el apoyo del Centro 

de Idiomas para su impartición. 

Asignaturas que componen la línea curricular de idioma. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Nivel 1 6 

Nivel 2 6 

Nivel 3 6 

Nivel 4 6 

TOTAL 24 
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Formación integral 

Estas materias serán ofertadas por el Centro de Idiomas, Educación Física, Taller de actividades 

culturales, UCAME y el Departamento de Sociología Rural. 

Las tutorías serán de 16 horas al semestre con un crédito en total. 

Las electivas de formación integral serán de 32 horas al semestre con dos créditos en total. 

Asignaturas que componen la línea curricular de formación integral. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Tutorías I 1 

Tutorías II 1 

Electiva Formación Integral 1 2 

Electiva Formación Integral 2 2 

Electiva Formación Integral 3 2 

Electiva Formación Integral 4 2 

TOTAL 10 

 

Optativas 

Las optativas se pueden tomar en el departamento o en cualquier programa de la 

institución, es decir, las asignaturas (obligatorias u optativas) que ofrezca otro programa 

educativo son consideradas como optativas para este plan de estudios. 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Optativa 1 4.5 

Optativa 2 4.5 

Optativa 3 4.5 

TOTAL 13.5 
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 
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Cuarto año, Primer semestre 

ASIGNATURA 
Línea 

curricular 
Teoría Práctica 

Trabajo 

independiente 
Viaje de 

estudio 

Horas 
por 

Semana 

Horas 

Teoría 

Horas 

práctica 

Horas 
al 

semestre 
Créditos 

Etnobotánica Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Introducción a 

la ciencia social 

Sociología y 

teoría 

política 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Introducción a 

la economía 
Economía 3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Historia del 

pensamiento 

social mundial 

Historia, 

antropología 

y cultura 

2 1 1.5 0 3 32 16 48 4.5 

La investigación 

de las 

relaciones 

sociedad-

naturaleza 

Metodología 

e 

investigación 

3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Agricultura 

tradicional y 

agroecología  

Prácticas de 

campo  
2 0 1 80 2 32 0 112 8 

Inglés I Idioma 2 2 2 0 4 32 32 64 6 

Tutorías I 
Formación 

integral 
   0 1 16 0 16 1 

         
Créditos 

totales 
42 
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Cuarto año, Segundo semestre 

ASIGNATURA 
Línea 

curricular 
Teoría Práctica 

Trabajo 
independiente 

Viaje de 
estudio 

Horas 
por 

Semana 

Horas 
Teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
al 

semestre 
Créditos 

Bases 
tecnológicas 
dela 
producción 
Agrícola 

Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Análisis 
sociológico 
clásico  

Sociología y 
teoría 
política 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Agricultura, 
economía y 
sociedad  

Economía 3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Historia agraria 
de México 

Historia, 
antropología 
y cultura 

2 1 1.5 0 3 32 16 48 4.5 

Epistemología 
de las ciencias 
sociales  

Metodología 
e 
investigación 

3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Agricultura de 
la transición  

Prácticas de 
campo  

2 0 1 80 2 32 0 112 8 

Inglés II Idioma 2 2 2 0 4 32 32 64 6 

Electiva 
formación 
integral 1  

Formación 
integral 

   0 2 32 0 32 2 

         
Créditos 
totales 

43 
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Quinto año, Primer semestre 

ASIGNATURA 
Línea 

curricular 
Teoría Práctica 

Trabajo 
independiente 

Viaje de 
estudio 

Horas 
por 

Semana 

Horas 
Teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
al 

semestre 
Créditos 

Protección 
vegetal: 
fitosanidad y 
plagas agrícolas 

Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Análisis 
sociológico 
contemporáneo  

Sociología y 
teoría social  

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Agricultura, 
economía y 
ambiente 

Economía 3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Pensamiento 
social 
contemporáneo  

Historia, 
antropología 
y cultura 

2 1 1.5 0 3 32 16 48 4.5 

Metodología de 
la investigación  

Metodología 
e 
investigación 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Agricultura 
moderna y 
agroindustria  

Prácticas de 
campo  

2 0 1 96 2 32 0 128 9 

Inglés III Idioma 2 2 2 0 4 32 32 64 6 

Electiva 
Formación 
Integral 2 

Formación 
integral 

   0 2 32 0 32 2 

         
Créditos 
totales 

46.25 
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Quinto año, Segundo semestre 

ASIGNATURA 
Línea 

curricular 
Teoría Práctica 

Trabajo 
independiente 

Viaje de 
estudio 

Horas 
por 

Semana 

Horas 
Teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
al 

semestre 
Créditos 

Sistemas de 
información 
geográfica 

Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Manejo y 
conservación 
de 
suelos 

Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Ciencia política 
y teoría del 
Estado 

Sociología y 
teoría social  

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Desarrollo rural 
sustentable 

Economía 3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Pensamiento 
agrario en 
México siglos 
XIX-XX 

Historia, 
antropología 
y cultura 

2 1 1.5 0 3 32 16 48 4.5 

Diseño y 
técnicas de 
investigación 
social  

Metodología 
e 
investigación 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Agricultura de 
exportación  

Viaje de 
estudio 

2 0 1 96 2 32 0 128 9 

Inglés IV Idioma 2 2 2 0 4 32 32 64 6 

Electiva 
Formación 
Integral III 

Formación 
integral 

   0 2 32 0 32 2 

         
Créditos 
totales 

53 

 

 



63 
 

Sexto año, Primer semestre 

ASIGNATURA 
Línea 

curricular 
Teoría Práctica 

Trabajo 
independiente 

Viaje de 
estudio 

Horas 
por 

Semana 

Horas 
Teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
al 

semestre 
Créditos 

Panorama 
forestal en 
México 

Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Sociología rural 
mundial  

Sociología y 
teoría social 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Optativa 1 Economía  3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Antropología 
social y 
colonialismo 

Historia, 
antropología 
y cultura 

2 1 1.5 0 3 32 16 48 4.5 

Estadística 
descriptiva y no 
paramétrica  

Metodología 
e 
investigación 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Manejo forestal  
Prácticas de 
campo  

2 0 1 96 2 32 0 128 9 

Tutorías II 
Formación 
integral 

   0 1 16 0 16 1 

         
Créditos 
totales 

39.25 
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Sexto año, Segundo semestre 

ASIGNATURA 
Línea 

curricular 
Teoría Práctica 

Trabajo 

independiente 
Viaje de 

estudio 

Horas 
por 

Semana 

Horas 

Teoría 

Horas 

práctica 

Horas 
al 

semestre 
Créditos 

Gestión del 

agua en México 
Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Sociología rural 

en México  

Sociología y 

teoría social  
3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Economía 

Social y 

solidaría  

Economía 3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Diversidad 

cultural y 

desarrollo rural 

Historia, 

antropología 

y cultura 

2 1 1.5 0 3 32 16 48 4.5 

Proyecto de 

investigación  

Metodología 

e 

investigación 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Práctica de 

investigación I  

Prácticas de 

campo  
2 0 1 144 2 32 0 176 12 

Electiva 

Formación 

Integral IV  

Formación 

integral 
   0 2 32 0 32 2 

         
Créditos 

totales 
41 
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Séptimo año, Primer semestre 

ASIGNATURA 
Línea 

curricular 
Teoría Práctica 

Trabajo 

independiente 
Viaje de 

estudio 

Horas 
por 

Semana 

Horas 

Teoría 

Horas 

práctica 

Horas 
al 

semestre 
Créditos 

Producción de 
frutas y 
hortalizas 

Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Movimientos 

socio 

ambientales y 

acción colectiva  

Sociología y 

teoría social  
3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Cooperativismo  Economía 3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Optativa 2 

Historia, 

antropología  

y cultura  

3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Seminario de 

investigación I 

Metodología 

e 

investigación 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Practica de 

investigación II 

Prácticas de 

campo  
3 0 1.5 216 3 48 0 264 18 

         
Créditos 

totales 
45 
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Séptimo año, Segundo semestre 

ASIGNATURA 
Línea 

curricular 
Teoría Práctica 

Trabajo 

independiente 
Viaje de 

estudio 

Horas 
por 

Semana 

Horas 

Teoría 

Horas 

práctica 

Horas 
al 

semestre 
Créditos 

Bases 

tecnológicas de 

la producción 

pecuaria 

Agronomía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Políticas 

públicas para el 

campo  

Sociología y 

teoría social  
3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Formulación y 

evaluación de 

proyectos  

Economía 3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Optativa 3 

Historia, 

antropología 

y cultura    

3 0 1.5 0 3 48 0 48 4.5 

Seminario de 

investigación II 

Metodología 

e 

investigación 

3 1.5 2.25 0 4.5 48 24 72 6.75 

Practica de 

investigación III 

Prácticas de 

investigación  
3 0 1.5 216 3 48 0 264 18 

         
Créditos 

totales 
49.5 

Total, de créditos = 359
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MAPA CURRICULAR DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA ESPECIALISTA EN SOCIOLOGÍA RURAL 
 ASIGNATURAS 

AGRONOMÍA 
SOCIOLOGÍA Y 
TEORÍA SOCIAL 

ECONOMÍA 
HISTORIA, 

ANTROPOLOGÍA 
Y CULTURA 

METODOLOGÍA 
E INVESTIGACIÓN 

PRÁCTICAS DE 
CAMPO 

IDIOMA 
Formación 

integral 
CRÉDITOS 

CUARTO 
AÑO 
PRIMER 
SEMESTRE 

 
Etnobotánica 
 (3, 1.5, 0, 72) 

 

Introducción a la 
ciencia social 
(3, 1.5, 0, 72) 

 

Introducción a la 
economía 

(3, 0, 0, 48) 

Historia del 
pensamiento 
social mundial 

(2, 1, 0, 48) 

La investigación en 
las relaciones 

sociedad-naturaleza 
(3, 0, 0, 48) 

Agricultura 
tradicional y 

agroecológica 
(2, 0, 80, 112) 

Inglés I 
(2, 2, 0, 

64) 

Tutorías I 
(2, 0, 0, 32) 

1 crédito 
42 

CUARTO 
AÑO 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

Bases tecnológicas 
de la producción 

Agrícola 
(3, 1.5, 0, 72) 

 

Análisis 
sociológico 

clásico 
(3, 1.5, 0, 72) 

Agricultura, 
economía y 

sociedad 
(3, 0, 0, 48) 

Historia agraria 
de México 
(2, 1, 0, 48) 

Epistemología 

de las ciencias 

sociales 

(3, 0, 0, 48) 

Agricultura de 
transición 

(2, 0, 80, 112) 

Inglés II 
(2, 2, 0, 

64) 

Electiva 
Formación 
Integral 1 

(0, 2, 0, 32) 
2 créditos 

43 

QUINTO 
AÑO 
PRIMER 
SEMESTRE 

Protección 
vegetal: 

fitosanidad y 
plagas agrícolas 

(3, 1.5, 0, 72) 

Análisis 
sociológico 

Contemporáneo 
 (3, 1.5, 0, 72) 

Agricultura, 
economía y 
ambiente 

(3, 0, 0, 48) 

Pensamiento 
social 

contemporáneo 
(2, 1, 0, 48) 

Metodología de la 

investigación 

(3, 1.5, 0, 72) 

Agricultura 
moderna y 

agroindustria 
(2, 0, 96, 128) 

Inglés III 
(2, 2, 0, 

64) 

Electiva 
Formación 
Integral 2 

(0, 2, 0, 32) 
2 créditos 

46.25 

QUINTO 
AÑO 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

Sistemas de 
información 
geográfica 

(3, 1.5, 0, 72) 
Ciencia 

política y teoría 
del Estado 

(3, 1.5, 0, 72) 

Desarrollo rural 
sustentable 
(3, 0, 0, 48) 

Pensamiento 
agrario en 

México Siglos 
XX-XXI 

(2, 1, 0, 48) 

Diseño y 

técnicas de 

investigación 

social 

(3, 1.5, 0, 72) 

Agricultura de 
exportación 

(2, 0, 96, 128) 

Inglés IV 
(2, 2, 0, 

64) 

Electiva 
Formación 
Integral 3 

(0, 2, 0, 32) 
2 créditos 

53 
Manejo y 

conservación de 
suelos 

(3, 1.5, 0, 72) 

SEXTO 
AÑO 
PRIMER 
SEMESTRE 

Panorama forestal 
en México 
(3, 1.5, 0, 72) 

Sociología rural 
mundial 

(3, 1.5, 0, 72) 

Optativa 1 
(3, 0, 0, 48) 

Antropología 
social y 

colonialismo 
(2, 1, 0, 48) 

 

Estadística 

descriptiva y no 

paramétrica 

(3, 1.5, 0, 72) 

Manejo forestal 

(2, 0, 96, 120) 
 

Tutorías II 
(2, 0, 0, 32) 

1 crédito 
39.25 

SEXTO 
AÑO 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

Gestión del 
agua en 
México 

(3, 1.5, 0, 72) 

Sociología rural 
en México 
 (3, 0, 0, 48) 

Economía social 
solidaria 

(3, 0, 0, 48) 

Diversidad 
cultural y 

desarrollo rural 
(2, 1, 0, 48)) 

Proyecto de 
investigación 
(3, 1.5, 0, 72) 

Práctica de 
investigación I 
(2, 0, 144, 176) 

 

Electiva 
Formación 
Integral 4 

(0, 2, 0, 32) 
2 créditos 

41 

SÉPTIMO 
AÑO 
PRIMER 
SEMESTRE 

Producción de 
frutas y 

hortalizas 

(3, 1.5, 0, 72) 

Movimientos socio 
ambientales y acción 

colectiva 
(3, 0, 0, 48) 

Cooperativismo 
(3, 0, 0, 48) 

Optativa 2 
(3, 0, 0, 48) 

Seminario de 

investigación I 

(3, 1.5, 0, 72) 

Práctica de 

investigación II 

(3, 0, 216, 264) 

  45 

SÉPTIMO 
AÑO 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

Bases tecnológicas 
de la producción 

pecuaria 
(3, 1.5, 0, 72) 

Políticas públicas 
para el campo 
(3, 1.5, 0, 72) 

Formulación y 
evaluación de 

proyectos 
(3, 1.5, 0, 72) 

Optativa 3 
(3, 0, 0, 48) 

Seminario de 

investigación II 

(3, 1.5, 0, 72) 

Práctica de 

investigación III 

(3, 0, 216, 264) 

  49.5 

        TOTAL 359 
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Optativas 

1. Ecología política 
2. Filosofía ecológica 
3. Ecosociología 
4. Economía ecológica 
5. Sociedad, desarrollo y ambiente 
6. Autoritarismo y democratización (México-América Latina) 
7. Sociología de la educación 
8. Cambio climático y agricultura 
9. Panorama socioeconómico del agro mexicano 
10. El riego en México 

 
Formación integral 

1. Inglés V 
2. Inglés VI 
3. Inglés VII 
4. Inglés VIII 
5. Inglés IX 
6. Taller de ajedrez I 
7. Taller de ajedrez II 
8. Taller de ajedrez III 
9. Taller de ajedrez IV 

 

 

 

 

 

 



69 
 

VIII.- Líneas de investigación, especificar la denominación de cada línea y su(s) objetivo(s) 

respectivo(s) y la descripción respectiva. 

Una de las funciones sustantivas de la UACh y del DESOR, es la de investigación –al igual que la 

docencia, servicio y difusión–; sin embargo, está actividad ha sido constantemente relegada a un 

segundo término. Esto se traduce en dificultades del alumnado, en sus tres niveles, para desarrollar 

y concluir a tiempo su tesis –cuando la hay–, así como de los profesores, cuya producción científica 

o ensayística es pobre y limitada. 

Un rasgo limitante de esta situación se traduce en un conocimiento repetitivo y además relacionado 

con posturas ideológico-políticas; a esto se suma la débil conexión con los problemas más acuciantes 

de la sociología rural teórico-práctica en el mundo y en México. 

Por otra parte, los avances en investigación en la última década tienen que ver, entre otros aspectos, 

con la consolidación del posgrado, lo que ha abierto un abanico de temas y de múltiples trabajos de 

tesis, vigorizando nuestros vínculos con colegas y especialistas de dentro y fuera de la UACh. A ello 

se agrega la creación y continuidad de espacios de investigación, en centros o institutos de 

investigación (CIISINASYC, ISHEMER), lo que ha significado una vida más dinámica en este campo 

(eventos, salidas de campo, redes, intercambios, etc.). 

Asimismo, se han desarrollado un conjunto de publicaciones que dan salida a los mejores trabajos 

de estudiantes y profesores. Finalmente, al “recurso humano” se ha desplegado, ya que la mayoría 

de los profesores cuentan con posgrado y tienen una formación y experiencia importantes. 

Sin embargo, se vienen arrastrando problemas que es necesario atender a fin de potenciar esta 

capacidad que, en cierto modo, se encuentra limitada. 

Problemas como poca coherencia y coordinación institucional, a nivel de subdirecciones y el 

posgrado, sí como de los centros de investigación, desconexión a nivel de licenciatura y posgrado, 

parálisis en publicaciones por cuestiones de decisiones de la autoridad en turno (pues para eso hay 

comités ad hoc), e incluso destaca la falta de claridad en el uso de los recursos presupuestales, pues 

se carece de una estrategia departamental al respecto, por ejemplo, la edición de revistas, libros 

etc. 

De ahí la importancia de tener una política de investigación encaminada a dar mayor difusión y 

apoyo a estas tareas; que refuerce nuestros lazos y compromiso con las comunidades y el sector 

social. 

Por todo ello, es momento de consolidarnos en una renovada perspectiva como DEIS, lo que pasa 

por alcanzar nuevos consensos departamentales en el campo de la política de investigación. 

Ante esto, se hace necesario reforzar la vinculación con las comunidades rurales, por lo que el nuevo 

Plan de Estudios debe permitir un mejor conocimiento de las teorías contemporáneas y emprender 

prácticas que permitan mayor conexión con la realidad social cambiante en medio de las 

incertidumbres de la sociedad actual. 
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Se requiere de una política y práctica de investigación, básicamente mediante grupos y líneas de 

investigación, que se correspondan con los vertiginosos cambios presentes en nuestro mundo, y 

particularmente en México. 

De ahí que sea necesario redefinir estas líneas en correspondencia con los intereses académicos y 

con el compromiso social que la Universidad ha contraído históricamente con las necesidades de la 

población, en especial de los sectores más desfavorecidos. Esto obliga a la actualización de los 

conocimientos en el contexto de la aparición de nuevos paradigmas sociales y educativos. Tales 

requisitos, impuestos por la nueva pedagogía crítica, dialógica y socioambiental, obligan a la 

redefinición de las líneas que hasta ahora han funcionado y que se centran en el posgrado.  

Al mismo tiempo, la nueva propuesta en el marco de la reformulación del nuevo Plan de estudios 

contempla a la Unidad Académica en su conjunto, abarcando las tareas investigativas de la 

licenciatura, de la maestría y de los 3 doctorados. Con esto se crea una visión orgánica y 

comprehensiva para dar consistencia a la docencia y a la investigación, labores que deben 

interactuar de manera consistente. 

Las líneas de investigación que se plantean a continuación permiten que los alumnos, en este caso 

de la licenciatura, se integren a equipos permanentes que aborden temas de acuerdo con la 

problemática nacional de la sociología rural y planificar sus actividades de acuerdo con los perfiles 

de su especialización. Todo esto se diseña teniendo en mente que los resultados actuales de 

producción académica son menores a los que podrían ser en cuanto a la cantidad y calidad de las 

tesis, así como de los productos docentes: artículos, libros y proyectos de investigación.  

De acuerdo con la tónica integral de esta propuesta del colectivo de los profesores, las líneas 

abarcan a todo el Departamento, a partir de los problemas sociales, ambientales y culturales; 

técnico –en cuanto se refiere a su vinculación con los temas agronómicos y ecológicos del campo 

mexicano–, y teórico-práctico. 

En consecuencia, las nuevas líneas integrarían conocimientos desde los primeros semestres de la 

licenciatura y, a su vez, se vinculan con el posgrado. 

Esto implica que, en la concepción y operación de las prácticas investigativas, se favorece el avanzar 

diacrónica y sincrónicamente para que la especialización –relacionada particularmente con los 

cursos optativos–, se vincule con los temas de la sociología y de la sociología rural (maestría), así 

como con los programas educativos de los tres doctorados, enlazados con la educación ambiental. 

Las líneas de investigación propuestas son las siguientes:  

1. Sociología y Sociología rural. Objetivo: Discutir y redefinir el Estado del Arte de la disciplina 

y su vinculación con la perspectiva de la sustentabilidad, de género e intercultural. 

2. Ciencias Agrarias. Objetivo: Identificación, interpretación y explicación de las nuevas 

ruralidades (neoliberal y alternativa). 

3. Educación Agrícola. Objetivo: Identificar, interpretar y explicar las perspectivas y obstáculos 

de los procesos educativos en el campo, particularmente en México. 
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4. Economía Social Solidaria (ESS). Objetivo: Identificar, interpretar y explicar las prácticas 

asociativas y empresariales de los actores del sector social de la economía tanto en el campo 

como en la ciudad. 

Cada línea se divide en ejes temáticos. Son los siguientes:  

A.  

1. Sociología y Sociología rural contemporánea; 2. Organización rural; 3. Análisis sociológico en el 

medio rural. 

Objetivo general:  

Explicar el desarrollo del conocimiento crítico de los autores contemporáneos y el aporte de la 

sociología y la sociología rural, en la compresión e interpretación de la organización campesina y 

empresarial capitalista, a fin de representar y reflexionar en los nuevos fenómenos de la ruralidad 

en México y el mundo.   
 

B.  

1. Cuestión alimentaria; 2. Políticas agrarias y agrícolas; 3. Problemas campesinos e indígenas. 

Objetivo:  

Analizar los sistemas agroalimentarios, la soberanía, autoeficiencia dependencia y autonomía 

alimentaria, a través de sus estructuras y las políticas agrarias y agrícolas del país, para su 

fortalecimiento y el desarrollo del campo mexicano.  

C. 

1. Educación y pedagogía ambiental; 2. Modelos e innovación educativas; 3. Cambios tecnológicos 

y agriculturas alternativas (estrategias para las comunidades de aprendizaje). 

Objetivo:  

Demostrar la ambientalización curricular y educación ambiental, a través de la tematización y 

problematización derivadas por la ausencia de estos elementos, con el fin de favorecer sus 

importancias en la educación tradicional y dialógica, así como en los cambios de la tecnología 

agrícola y en la agricultura alternativa.  

D. 

1. Economía social; 2. Economía solidaria; 3. Teoría y Metodología de la organización rural. 

Objetivo:  

Explicar los principios teóricos y metodológicos de la Economía Social y Solidaria, a través de 

experiencias en organizaciones y cooperativas vigentes o en proceso de una economía 

transformadora, para generar y fortalecer los modelos alternativos ante los problemas sociales, 

económicos, políticos, culturales y ambientales, producto de la economía de mercado capitalista. 

 



72 
 

E.  

1. Sustentabilidad, 2. Feminismos; género y desarrollo; 3. Movimientos socioambientales y 

territorio. 

Objetivo:  

Identificar los enfoques y corrientes de los movimientos sociales, mediante las categorías de 

sustentabilidad, feminismo, movimientos sociambientales y del territorio, con el fin de comprender 

como estos inciden en las estructuras que conforma la sociedad.  

IX.- Criterios de permanencia, requisitos de egreso y para otorgar el título o grado 

respectivo. 

Los criterios de permanencia se encuentran en el Reglamento académico de alumnos para los 

niveles medio superior y superior de la Universidad Autónoma Chapingo, que fue aprobado en el 

Acuerdo No. 1132-5, de la Sesión Ordinaria celebrada el 22 de julio de 2019, por el H. Consejo 

Universitario. 

De forma específica en los Capítulos VI: Del reingreso y baja por reprobación, Capítulo VII: De los 

permisos de alumnos para ausentarse de la institución y las justificaciones por faltas y el Capítulo 

IX: De las obligaciones de los alumnos. 

Los requisitos de egreso son: 

El otorgamiento del título de Licenciatura se da, de acuerdo con el Reglamento Titulación para nivel 

licenciatura, de la Dirección General Académica, que fue aprobado el 16 de noviembre del 2019, por 

el H. Consejo Universitario. 

De forma específica en el Capítulo Segundo: Opciones de titulación. 

a) Elaboración de Tesis Profesional 

Consiste en realizar un trabajo de investigación que puede ser de naturaleza experimental, 

observacional, de desarrollo teórico, tecnológico, bibliográfico o de campo. En todos los tipos de 

investigación, el trabajo de tesis debe ser original y aportar un conocimiento. 

b) Formulación y Evaluación de Proyectos 

Consiste en elaborar y evaluar un proyecto de inversión en el campo profesional del egresado, que 

abarque y analice los elementos necesarios para resolver un problema determinado. 

c) Desarrollo de un Proyecto de Servicio Universitario 

Consiste en la incorporación del estudiante a un proyecto productivo o de servicio registrado en la 

Universidad donde participe en su ejecución, con la finalidad de resolver un problema determinado. 

Los alumnos que elijan, esta modalidad deberá haber cursado, por lo menos, el quinto año de la 

carrera y participar en el proyecto por un periodo mínimo de 600 horas. 
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d) Informe de Estancia Preprofesional 

Consiste en presentar un informe analítico de la Estancia Preprofesional, que desarrolla el alumno 

en un espacio laboral que guarda vinculación expresa con el perfil académico profesional del 

programa educativo que cursa, y que se promueve a través del plan de estudios en el que está 

inscrito.  

Los alumnos que elijan, esta modalidad deberá realizar su Estancia Preprofesional durante un 

período no menor a tres ni mayor de seis meses, después de haber acreditado satisfactoriamente 

el 6° año en alguno de los Programas Educativos que se imparten en el nivel licenciatura en la UACh, 

así como haber registrado el proyecto a desarrollar de conformidad con la normatividad vigente 

para el desarrollo de la Estancia Preprofesional. 

La procedencia del proyecto de titulación en esta modalidad deberá ser dictaminada por un comité 

revisor (de tres profesores), designado por el subdirector de investigación de la Unidad Académica. 

Además, para que el informe analítico sea acreditado, el Subdirector Académico, el tutor y en su 

caso el asesor deberá validar las actividades realizadas por el aspirante durante la estancia. 

e) Memoria de Experiencia Profesional 

Consiste en presentar un informe analítico de una experiencia profesional sobre el estudio de un 

problema relacionado con el área de conocimiento de la carrera del egresado. A esta opción podrán 

aspirar los pasantes con tres años de haber egresado, como mínimo. 

f) Seminario de Titulación 

Consiste en acreditar un curso intensivo o semestral de actualización que integre el desarrollo y 

presentación de resultados de investigación, sobre un tema relacionado con el área de 

conocimiento de su carrera. El programa del seminario debe contemplar 120 horas de sesiones 

presenciales o su equivalente en modalidad a distancia.  

Los Seminarios de Titulación deben ser planeados e implementados por la UACh y podrán participar 

en los Seminarios cualquier pasante de la ENA/UACH, con al menos tres años de egresado. 

g) Titulación por Diplomado  

Consiste en acreditar un programa de diplomado relacionado con el área de conocimiento integrada 

al programa educativo del cual egresó. El programa del diplomado debe contemplar 200 horas y 

desarrollarse en un plazo no mayor de seis meses.  

Los diplomados deberán ser planeados e implementados por las unidades académicas en 

coordinación con el Centro de Educación Continua y aprobados por la Dirección General Académica 

de la UACh. 

h) Titulación por Especialidad 

Consiste en cursar y aprobar dos cursos de posgrado a nivel de Especialidad que ofrezca la 

Universidad, con un mínimo de 64 horas-clase cada uno o el equivalente en créditos. El programa 

deberá estar relacionado con el área de conocimiento del programa educativo del cual egresó, para 

que aporte conocimientos y habilidades que apoyen el desempeño profesional del egresado en su 
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perfil profesional. Los cursos que forman parte del programa educativo a nivel licenciatura no 

podrán ser considerados para titularse en esta modalidad. 

i) Titulación por Mérito Académico 

Consiste en la obtención del título profesional, cuando el pasante haya obtenido un promedio 

mínimo de noventa en la escala de cero a cien, durante sus estudios profesionales en la Universidad 

(4° a 7° año), aprobando la totalidad de las asignaturas del plan de estudios correspondiente, sin 

haber presentado ningún examen extraordinario. 

j) Titulación por examen de conocimientos 

Consiste en la presentación de un examen escrito por parte del pasante, que permita la valoración 

de los conocimientos generales que adquieren los alumnos en su formación académica, de 

conformidad con el plan de estudios del programa educativo que cursó en la UACh, así como su 

capacidad y criterio profesional para aplicarlos. Para tener derecho a titularse por esta opción el 

pasante tiene que haber aprobado el 100% de los créditos de licenciatura y obtener calificación 

mínima de ochenta en una escala de cero a cien en el examen de conocimientos. 

X. Diseño curricular 

La flexibilidad del plan de estudios está dada por la posibilidad de cursar las asignaturas optativas, 

no solo en el Departamento, sino también en otras Unidades Académicas de la UACh que las 

ofrezcan, ya sea en forma presencial o bien en la modalidad a distancia y/o mixta. 

Los procesos de movilidad estudiantil se facilitan ya que se tienen considerando un número de 

créditos factibles de ser acreditados en otro programa educativo dentro de la institución, o bien en 

otras, previa autorización, lo anterior a través de las asignaturas obligatorias y optativas. 

En el plan de estudios se propicia el carácter integral de la formación profesional ya que comprende 

asignaturas o talleres en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, actividades 

deportivas, de arte y cultura general. 

La formación de profesionales con una educación integral es una parte fundamental de la filosofía 

que sustenta el modelo de educación en nuestra Institución, y por ello debe ser un ingrediente 

indispensable en el diseño del proyecto educativo del Ingeniero Agrónomo Especialista en 

Sociología Rural. El modelo educativo de la Universidad Autónoma Chapingo heredó la filosofía de 

su predecesora, la Escuela Nacional de Agricultura, de dar oportunidad de acceso a la educación 

superior (y media superior) a estudiantes de bajos ingresos, preferentemente provenientes del 

medio rural. Para cumplir este propósito, nuestra Institución ofrece una educación gratuita a través 

de un sistema de becas y servicios asistenciales y, al mismo tiempo, formula el compromiso de 

formar profesionales con un elevado nivel técnico que contribuyan a resolver los problemas 

productivos, económicos y sociales de los habitantes del medio rural. 

En el decreto de Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo y en el Estatuto de la Universidad 

Autónoma Chapingo (Artículo 3º.) se plantea explícitamente que la Universidad tiene como uno de 

sus objetivos principales formar profesionales con juicio crítico, democrático, nacionalista y 

humanístico, que tengan el compromiso social de contribuir a ofrecer soluciones a los problemas 

del medio rural, favorecer el desarrollo nacional independiente. Además, se agrega que uno de sus 
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grandes objetivos es “preservar, difundir y acrecentar la cultura y promover la realización del 

hombre especialmente en el medio rural para lograr una sociedad más justa y creadora”.  

Estos grandes propósitos han estado siempre presentes en el proyecto educativo del Departamento 

de Sociología Rural.  

Empero, hay una razón adicional que justifica incorporar la formación integral en los planes de 

estudio. Se ha adoptado el enfoque por objetivos y la reforma al plan de estudios. Dicho modelo 

enfatiza una práctica educativa centrada en el aprendizaje del estudiante y propicia su desarrollo 

integral, ya que promueve una educación continua donde los estudiantes aprenden a aprender a lo 

largo de la vida y donde no sólo se trata de que adquiera conocimientos técnicos o científicos, sino 

también que formen actitudes, habilidades y valores. Es decir, se pretende en este enfoque 

educativo que los estudiantes se desarrollen como seres humanos integrales para que puedan 

desempeñarse con éxito en un mercado laboral cada vez más exigente, flexible, global y competido, 

y al mismo tiempo les permita formarse como mejores ciudadanos y personas. 

Hasta ahora la formación profesional incorporada en el diseño del plan de estudios había puesto 

más énfasis en la parte informativa, dejando implícita la parte formativa. En el actual modelo 

educativo se busca el desarrollo de procesos educativos formativos en lo social, en lo humano y no 

sólo en la parte profesional. Se trata de incorporar como estrategia curricular, actividades que 

abarquen las siguientes dimensiones: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y sociopolítica, que constituyen los elementos de la formación integral. 

La forma de implementar la formación integral en los estudiantes es a través de dos grandes rubros: 

lo curricular (asignaturas, viajes de estudio, prácticas de campo); por otra parte: idiomas, tutorías y 

formación integral que corresponden con el desarrollo de las dimensiones: ética, espiritual, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal y sociopolítica. 

Las actividades que forman parte de la formación integral son:  

1. La tutoría es un proceso de acompañamiento del alumno para favorecer su 

autoconocimiento y fortalecimiento de la autoestima, el fortalecimiento de valores que 

propicien identidad y sentido de vida, favorecer el proceso de aprendizaje a partir de 

generar condiciones de autonomía, autoaprendizaje y mejora en el desempeño académico; 

apoyo en la planeación de un currículum bajo el sistema de créditos y mejorar los 

indicadores de desempeño.  

2. Formación estética y cultura física  

a. Componente estético, que es la posibilidad sensible de apreciar y expresar la 

belleza. Se desarrolla cuando la persona percibe, expresa y transforma su entorno 

estéticamente. Las actividades que propician este desarrollo son las experiencias 

sensoriales, la recreación, disfrute y producción cultural.  

b. Componente de cultura física, que es la condición del ser humano de manifestarse 

con y desde su cuerpo, participar en los procesos de formación y desarrollo físico-

motriz. Las actividades que propician su desarrollo son, la actividad física y 

desarrollo motor.  
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Su operación dependerá del encargado de la gestión de las asignaturas de formación integral y de 

la vinculación institucional con los departamentos de Educación Física, Programación Artística, 

Centro de Formación Artística y Cultural (talleres culturales), Unidad para la Convivencia 

Multidisciplinaria a Estudiantes (UCAME), así como instituciones culturales y deportivas del entorno 

y la ciudad de México, para la formalización del calendario de actividades. 

 

XI. Plan de mecanismos de evaluación mediante los cuales se obtendrá la información 

acerca de la congruencia y adecuación de los diversos componentes curriculares 

planeados en el proyecto.  

La evaluación curricular tiene como propósito someter a la reflexión valorativa de los distintos 

participantes: el diseño, la puesta en práctica y hasta la propia evaluación, como elementos del 

desarrollo curricular de la especialidad. 

Se distingue este ámbito del que corresponde a los de la acreditación de las distintas asignaturas, el 

cual está enmarcado y regido en las normas institucionales, bajo el principio de la libertad de 

cátedra.  

Aunque los aprendizajes y la manera de “evaluarlos” son componentes del currículum, lo que 

interesa también es valorar si las condiciones y características de lo que los docentes, estudiantes y 

responsables académicos llevan a cabo como prácticas evaluativas, se corresponden con el modelo 

curricular propuesto. Si partimos de que la propuesta de un currículum crítico informado por el 

interés emancipador está relacionada con la necesidad del ser humano de ser autónomo y 

responsable; es decir, “Se trata de un interés por la autonomía y la libertad racionales, que 

emancipen a las personas de las ideas falsas, de las formas de comunicación distorsionadas y de las 

formas coercitivas de relación social que constriñen la acción humana y la social” (Kemmis, 1998, 

87).  En esta perspectiva, en todo proceso educativo habremos de reconocer las relaciones que se 

establecen entre sujeto, conocimiento y poder, así como entre educación, Estado y sociedad. Con 

base en esto, un currículum con perspectiva crítica tendría entre sus características, las siguientes:  

• El currículum se desarrolla a través de la interacción dinámica de la acción y la reflexión. 

(praxis) 

• El aprendizaje se basa en la investigación de la realidad. 

• Busca la transformación de los sujetos en la forma de percibir y actuar en el mundo, 

para que actúen en aras de transformarlo hacia condiciones de mayor justicia social. 

• Reconoce la diversidad cultural y las formas asimétricas en las que se ha desarrollado 

históricamente el conocimiento, con base en las relaciones de poder que existen entre 

las diversas culturas. 

Los estudiantes y el profesor se ocupan conjuntamente como participantes activos en la 

construcción del conocimiento. 
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Es un proceso activo en el que la planificación, la acción y la evaluación están relacionadas 

recíprocamente e integradas en el proceso y son sometidas a la revisión crítica de los participantes. 

Conceptualizamos la evaluación como una actividad humana y por lo tanto, socialmente 

determinada. (Díaz Barriga, 2002, pág. 149). Mediante esta actividad construimos los distintos 

elementos que nos permiten evaluar una situación u objeto de conocimiento y como actividad social 

tiene naturaleza histórica y su dinámica transita entre lo individual y lo colectivo. 

Para la evaluación del Plan y los programas de estudio del programa, se abordan los siguientes 

componentes: los sujetos, los objetos, los criterios, los momentos metodológicos y las modalidades. 

De los sujetos. Con base en el carácter crítico del currículum, en la actividad evaluativa participan 

los distintos actores educativos del programa: directivos, académicos, administrativos, estudiantes, 

empleadores y beneficiarios del ámbito laboral y productivo. 

Los objetos de evaluación. Entre los objetos que serán sometidos a evaluación se encuentran:  

• Los elementos de la estructura curricular: Perfiles de ingreso y egreso, Fundamentos 

del proyecto curricular, los enfoques educativos y del aprendizaje, los propósitos u 

objetivos del Plan y los Programas de estudio, los objetos de aprendizaje y de 

conocimiento, la propuesta de evaluación. 

• Los elementos de la práctica pedagógica: los enfoques pedagógicos de los docentes, la 

planeación didáctica, el trabajo áulico de campo, las metodologías de aprendizaje, las 

estrategias e instrumentos de evaluación. 

• Las formas de organización académica: el trabajo colegiado y la academia, los viajes de 

estudios, las plenarias, los consejos, los foros. 

Los criterios. Los criterios que orientan la evaluación del currículum son los siguientes:  

• La participación. 

• el respeto a la diversidad. 

• la congruencia ético- política y pedagógica.  

• la pertinencia. 

Los momentos. La evaluación es un proceso permanente que debe sistematizarse en tres fases: 

• Evaluación inicial o diagnóstica. 

• Evaluación del proceso.  

• Evaluación final o de cierre. 
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XIII. Describir mediante mecanismo o criterio el programa educativo proyectará sus 

procesos de evaluación, que permitían brindar congruencia, relevancia y pertinencia, en 

dependencia del nivel educativo.   

Por lo menos cada 5 años debe realizarse una evaluación integral y en su caso una actualización del 

plan y debe existir un proceso sistemático que permita la revisión y modificación del plan de estudios 

y de las asignaturas que incluya la: 

a) participación del personal académico y de los órganos colegiados competentes; 

b) criterios empleados;  

c) utilización de los resultados de la docencia, la investigación, de la vinculación, de la difusión y 

extensión en la actualización de contenidos. 

d) congruencia del plan de estudios con: 

• La misión y visión del programa 

• El modelo educativo 

• Los objetivos y metas del plan de estudios 

• El perfil de egreso  

• El perfil de ingreso 

Se deberá realizar un estudio de pertinencia del programa educativo que incluyan los elementos de: 

análisis estratégico, contexto sociohistórico del programa, análisis del campo profesional actual, 

análisis del campo educativo, demanda, necesidades de las instituciones y de la sociedad. 

a) Estudio de Competencias Profesionales y Laborales demandadas por el sector 

productivo en particular al perfil profesional. 

El propósito de la evaluación curricular siempre conducirá a: 

• Retroalimentar el funcionamiento del currículo. 

• Involucrar a la comunidad académica en el proceso de evaluación. 

• Identificar acciones para mejorar el currículo. 

Considerando que el currículo está orientado a la satisfacción de necesidades y a la solución de 

problemas que están presentes en la realidad, deberá estar sometido a un proceso sistemático y 

permanente de evaluación que permita la toma de decisiones fundamentadas para modificar lo que 

se estime necesario y pertinente del currículo y su operación. Para responder a este propósito se 

presentará la propuesta metodológica para la realización de dicho proceso de evaluación curricular, 

esta podrá estar orientada en dos sentidos: 

1. Campo profesional. Se considera una investigación evaluativa sobre aquellos factores y 

necesidades que es importante atender mediante los procesos curriculares, y sobre la 
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pertinencia del desempeño de los egresados. Se fundamenta en el análisis de los factores 

socioeconómicos que determinan el ejercicio de la profesión y la orientación de esta en el 

ambiente laboral. Busca evaluar los alcances e impacto de la práctica profesional del egresado 

en las áreas donde se desempeña en su congruencia con la formación universitaria. Busca 

analizar los ritmos de incorporación al trabajo del egresado, así como la correspondencia de 

trabajo con su profesión. 

 Campo educativo. Evalúa los niveles de logro de los propósitos curriculares mediante un análisis de 

su estructura. Para evaluar un currículo se deberá juzgar: 

• La congruencia interna entre los elementos curriculares. La evaluación de la congruencia 

interna de los currículos es un aspecto que debe contemplarse en la evaluación 

curricular. Consiste en la revisión de los contenidos con base en estructuras 

conceptuales y mapas curriculares que conduzcan a detectar la importancia de cada 

asignatura respecto de su contenido, valor en créditos, seriación, orden semestral en 

relación con la seriación y finalmente, su relevancia para la comprensión de otras 

asignaturas y formación profesional, así como su aplicación en el campo profesional. 

• La viabilidad de estos con base en la información obtenida en el análisis de los procesos 

de formación (análisis de la población estudiantil y docente, así como los recursos 

humanos e infraestructura académica disponible) en su relación con el rendimiento 

académico institucional. El análisis de los procesos de formación deberá considerar 

entre otras cosas lo siguiente: 

• Recursos materiales e infraestructura. 

• Evaluación del perfil de docentes y alumnos, y su coherencia con los objetivos que 

persigue el currículo. 

• Evaluación de la estructura organizativa. 

• Evaluación de las condiciones de implementación y operación del currículo. 

 

XIV. Sinopsis de los programas de asignatura. 

PRIMER SEMESTRE 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Etnobotánica Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Agronomía Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar los procesos de Fito domesticación que determinaron los procesos de 
creación o restricción de plantas consideradas como útiles para el ser humano a 
través del estudio de literatura especializada y la realización de prácticas para tener 
una perspectiva de la agronomía integral que converja con las variables de 
naturaleza física y biológica y las de carácter cultural. 

Contenido  Unidad I Aspectos generales de la Etnobotánica 
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Unidad II Del liberalismo al constructivismo ecológico 

Unidad III Ecología política y nuevos sujetos y movimientos sociales 

Unidad IV La ecología y la nueva ética política 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Introducción a las ciencias sociales  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Identificar los cambios económicos, políticos, sociales y culturales que 
influyeron en la evolución y reconstrucción de las ciencias sociales, sucedidos 
en los países industrializados difusores del capitalismo durante los siglo XIX 
y XX, principalmente en Europa y los Estados Unidos, así como el impacto 
que tuvo el desarrollo del capitalismo en diferentes regiones del continente 
americano en las primeras décadas del siglo XXI por medio del enfoque 
constructivista y el método del aprendizaje basado en proyecto con la 
finalidad de analizar las realidades históricas mundiales y coadyuvar a una 
identificación y transformación de las comunidades mexicanas.  
Explicar el por qué y cómo la ciencia social, por medio de las teorías 
hegemónicas que se han ocupado de estudiar el proceso económico, 
político, social y cultural de occidente en el periodo de la mitad del siglo XX 
hasta la actualidad, las teorías y estudios de los procesos económicos, 
políticos, sociales y culturales que incluyen corrientes sociológicas de la 
región latinoamericana, especialmente la mexicana con la finalidad de 
adquirir una descripción de la realidad  

Contenido  

Unidad I 
Principales corrientes teóricas sociológicas que analizan el 
desarrollo de la humanidad  

Unidad II 
Las corrientes teóricas sociológicas contemporáneas en la 
región latinoamericana en el siglo XX  

Unidad III 
Las corrientes sociológicas actuales en occidente y en la región 
latinoamericana  

Unidad IV 
Las visiones sociológicas de la era de la información y el 
conocimiento  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Introducción a la economía  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar los principios básicos de la ciencia económica a través de la discusión 
de sus enfoques teóricos y metodológicos para categorizar y diferenciar la 
esencia, reflexión y objeto de estudio propios de las corrientes económicas.  

Contenido  

Unidad I Introducción a la Economía  
Unidad II Las categoría abstractas y concretas del capitalismo  
Unidad III Fetichización del dinero y el capital  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura 
Historia del pensamiento social 
mundial 

Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Historia, antropología y cultura  Horas practica/semana  1 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 



81 
 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  
Describir las principales Teorías actuales de la Historia a partir de la investigación en 
diferentes medios para identificar los fundamentos teóricos de la historia como 
herramienta indispensable de su análisis 

Contenido  

Unidad I Las corrientes historiográficas 

Unidad II Pensamiento moderno 

Unidad III El Estado moderno 

Unidad IV El Estado y el surgimiento de las ciencias sociales 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura 
La investigación en las relaciones 
sociedad-naturaleza  

Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Metodología e investigación  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Examinar acerca de cómo han sido histórica y actualmente las relaciones sociedad-
naturaleza a través de sus implicaciones, en general y entre las sociedades rurales 
contemporáneas, para incorporar los principios procedentes a los proyectos de 
investigación de los estudiantes. 

Contenido  

Unidad I 
Oscurantismo, Complejidad y Metodología de Investigación 
Socioambiental 

Unidad II El Principio de la consideración de los Contextos 

Unidad III El Principio de Transdisciplinariedad 

Unidad IV 
El Principio de Multidimensionalidad y la evaluación de 
sustentabilidad 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Agricultura tradicional y agroecológica  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Prácticas de campo  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 80 

Tipo  Obligatoria  Créditos  8 

Objetivo general  
Comparar la agricultura tradicional con la agroecológica por medio de la evolución 
histórica para adquirir los conocimientos y destrezas que impacten su desempeño 
profesional. 

Contenido  

Unidad I Agricultura tradicional: sistema, técnicas y conocimientos 

Unidad II Agricultura agroecológica: conceptos y características 

Unidad III Guía de observación 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Inglés I Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Idioma Horas practica/semana  2 

Carácter  Teórico/práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6 

Objetivo general  

Aplicar los conocimientos adquiridos a través de oraciones y frases básicas a través 
de diálogos y descripciones de acontecimientos en el tiempo gramatical 
correspondiente al nivel, así como la práctica de lectura y audios en la Lengua meta 
para comunicar sus ideas de forma efectiva durante y después el curso    

Contenido  

Unidad I Hi, To everyone 

Unidad II Meeting people  

Unidad III The working wordl ( el mundo laboral) 

Unidad IV The working wordl ( el mundo laboral) 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Tutorías  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Formación integral  Horas practica/semana  0 
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Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  1 

Objetivo general  
Identificar las potencialidades de los estudiantes por medio de sus formas de 
estudio, estilos de aprendizaje y motivación personal para retener a los estudiantes 
en la especialidad de Ingeniero Agrónomo Especialista en Sociología Rural. 

Contenido  

Unidad I Departamento de Sociología Rural 

Unidad II Diagnóstico de los estudiantes 

Unidad III Hábitos de estudio y estilos de aprendizaje 

Unidad IV Plan de vida y de carrera 

 

SEGUNDO SEMESTRE  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  
Bases tecnológicas de la Producción 
Agrícola 

Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Agronomía  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar las bases teórico-práctico de la Producción Agrícola en los cultivos de mayor 
importancia para la alimentación a través de la revisión de literatura especializada 
en Climatología, Nutrición de Cultivos, Fisiología, mejoramiento genético para 
capacitar productores agrícolas 

Contenido  

Unidad I Aspectos generales de la producción agrícola en México 

Unidad II Climatología y la producción agrícola 

Unidad III Edafología y características de los suelos agrícolas 

Unidad IV Fisiología y nutrición vegetal 

Unidad V 
Producción de cultivos de importancia y la cuestión de los 
transgénicos en México 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Análisis sociológico clásico  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar la naturaleza de la modernidad, la era del desencantamiento, la 
racionalidad y eficiencia en todos los ámbitos de acción humana a través de 
la génesis y formación de una nueva ciencia social para explicar la realidad 
en que nos desenvolvemos.  

Contenido  

Unidad I Una nueva ciencia se demarca: la sociología 
Unidad II La sociología comprensivo-explicativa  
Unidad III La contribución italiana a la ciencia social  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Agricultura economía y sociedad  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar la secuencia diacrónica y sincrónica de las categorías fundamentales del 
modo de producción capitalista, a partir del proceso de transición de categoría 
abstractas y explicar las categorías concretas, para desarrollar marcos conceptuales 
dirigidos al estudio y análisis de las problemáticas contemporáneas de la economía 
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nacional, específicamente los aspectos relacionados con la producción y 
comercialización agropecuaria.  

Contenido  

Unidad I Las categorías abstractas del capitalismo 

Unidad II Mercancía y dinero. 

Unidad III La reproducción del capital y su medio ambiente 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Historia agraria de México  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Historia, antropología y cultura  Horas practica/semana  1 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar el proceso de subordinación de la antigua tenencia del suelo a través 
del sistema de sujeción de mano de obra con las encomiendas y 
repartimientos para dejar su lugar por una colonización en forma de rancho 
y haciendas.  
Identificar las medidas secularizadoras de las reformas borbónicas a partir 
del visitador José de Gálvez, que son continuadas por los procesos liberales 
de la primera mitad del siglo XIX, focalizadas en la desamortización 
eclesiástica y de comunidades rurales e indígenas, para identificar el 

latifundismo en los ranchos y en las haciendas 

Contenido  

Unidad I México Antiguo  
Unidad II Las reformas borbónicas y las nuevas concepciones agrarias  
Unidad III El porfirismo  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Epistemología de las ciencias sociales  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Metodología e investigación  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar los cambios sociales y culturales que han impactado a las ciencias sociales, 
a su filosofía, método y teorías más importantes sucedidos en las universidades de 
los países industrializados difusores de teorías del desarrollo durante los siglos XIX, 
XX y lo que llevamos del siglo XXI, principalmente en Europa y los Estados Unidos 
por medio del enfoque constructivista y el método de proyecto para poder 
coadyuvar a una comprensión y transformación de las comunidades científicas 
latinoamericanas y mexicanas. 
Analizar el impacto que tuvo el desarrollo del pensamiento positivista y funcionalista 
en diferentes regiones de nuestro continente en las primeras décadas del siglo XXI a 
través del campo de la epistemología y metodología de los avances de las ciencias 
sociales y sobre los cambios políticos, sociales y culturales del mundo con la finalidad 
de describir las realidades históricas mundiales y regionales. 

Contenido  

Unidad I 
Principales corrientes de pensamiento teórico-metodológico que 
analizan el desarrollo de la humanidad 

Unidad II 
Las teorías que se han ocupado y criticado el desarrollo del capitalismo 
mundial.  

Unidad III Epistemología de las corrientes sociológicas clásicas 

Unidad IV 
Rasgos de la epistemología de las ciencias sociales en el mundo 
latinoamericano 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Agricultura de transición  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Prácticas de campo  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 80 
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Tipo  Obligatoria  Créditos  8 

Objetivo general  
Describir las características de la agricultura de transición a través de revisión 
bibliográfica y el viaje de estudio para identificar el grado de desarrollo de la 
comunidad estudiada. 

Contenido  

Unidad I Agricultura de transición: sistema, técnicas y organización del trabajo 

Unidad II Prácticas agrícolas sostenibles en la agricultura de transición 

Unidad III Guía de observación 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Inglés II Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Idioma Horas practica/semana  2 

Carácter  Teórico/práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6 

Objetivo general  

Aplicar conocimientos adquiridos a través de oraciones, frases básicas, pequeños 
diálogos y/o descripción de acontecimientos en diferentes tiempos gramaticales, así 
como la práctica de textos breves, audios relacionados al contenido de la lengua 
meta para comunicar sus ideas de manera efectiva durante y después del curso.  

Contenido  

Unidad I Can you speak English? ¿Puedes hablar inglés?  

Unidad II Life´s ups and downs (Los altibajos de la vida)  

Unidad III Dates to remember (fechas para recordar)  

Unidad IV Eat in our? ¿Comemos en casa o comemos fuera?  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Formación Integral I Horas teoría/semana  0 

Línea curricular  Formación integral  Horas practica/semana  2 

Carácter  Práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  2 

Objetivo general  
Realizar una serie de actividades de convivencia, cultura general, humanísticas y 
deportivas individuales y colectivas, usando los espacios y posibilidades del campus 
central para complementar su formación universitaria 

 

TERCER SEMESTRE  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  
Protección vegetal: fitosanidad y 
plagas agrícolas 

Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Agronomía Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar los diferentes organismos que generan enfermedades a las plantas, 
así como otro tipo de daños a través del estudio morfológico y taxonómico 
para realizar asesorías y capacitaciones acerca del manejo convencional de 
estos organismos.  

Contenido  

Unidad I Parasitología agrícola: importancia y conceptos básicos  
Unidad II Insectos y ácaros plaga  
Unidad III Organismos causantes de enfermedades en las plantas  
Unidad IV Interacciones cultivos-maleza  
Unidad V Aves y roedores como plagas  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Análisis sociológico contemporáneo  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social  Horas practica/semana  1.5 
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Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar los ejes rectores que han conectado y articulado históricamente las 
teorías sociales y sociológicas (acción social, orden y cambio social) por 
medio de la investigación bibliográfica para describir el desplazamiento del 
epicentro de la disciplina y sus grandes síntesis teóricas, desde los EE. UU. al 
viejo mundo europeo.  

Contenido  

Unidad I Introducción a la sociología contemporánea  
Unidad II Las grandes síntesis teóricas  
Unidad III Nacimiento y decadencia del estructuralismo.  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Agricultura economía y ambiente  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  
Analizar la secuencia diacrónica y sincrónica de las categorías fundamentales del 
modo de producción capitalista, a partir del proceso de transición de categoría 
abstractas para explicar las categorías concretas 

Contenido  

Unidad I Estudio de la producción vista en su conjunto 

Unidad II Las categorías concretas del capitalismo  

Unidad III La distribución del capital y las formas no asalariadas 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Pensamiento social contemporáneo  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Historia, antropología y cultura  Horas practica/semana  1 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Describir el proceso de transición del llamado Estado Benefactor a través de sus 
políticas públicas que son para proteger a los corporativos monopólicos para alentar 
la economía de guerra con la confrontación mundial generalizada. 
Analizar la configuración del Estado neoliberal por medio de los Acuerdos de Breton 
Woods, la guerra fría y el macartismo, para describir los procesos de desmontaje de 
las políticas sociales, así como de las instituciones públicas. 
Describir la caída del muro de Berlín, el desmontaje del Estado Público (borbónico), 
la disolución de los Estado nación y los procesos de tecnológicos de la ingeniería 
genética (biotecnología), la cultura y la comunicación (virtualidad) a través de la 
teoría de sistemas que los cubre de manera ideológica para identificar la respuesta 
a propuestas alternativas que son las experiencias de los países periféricos y 
dependientes. 

Contenido  

Unidad I Guerra y crisis mundiales 

Unidad II Segunda guerra mundial y guerra fría 

Unidad III Guerra fría y la construcción neoliberal 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Metodología de la investigación  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Metodología e investigación  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  
Analizar los procesos teóricos y metodológicos relacionados con el diseño de 
investigaciones en el campo de la agronomía y la sociología rural, a través de la 
perspectiva de ciencia, para desarrollar investigaciones interdisciplinarias. 
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Contenido  

Unidad I 
Agronomía y sociología rural: perspectivas interdisciplinarias de la 
investigación 

Unidad II Aspectos metodológicos en las investigaciones en Agronomía 

Unidad III 
Diseño experimental: planificación, tipos y aplicaciones en la 
agronomía 

Unidad IV Aspectos metodológicos de las investigaciones en Sociología Rural 

Unidad V  Etnografía e Investigación-Acción- Participativa 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Agricultura moderna y agroindustria  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Prácticas de campo  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 96 

Tipo  Obligatoria  Créditos  9 

Objetivo general  

Diferenciar las distintas modalidades de relación agroindustrial por medio de 
revisión bibliográfica y el viaje de estudio para detectar la proporcionalidad técnica 
y social de la agroindustria pertinente e inclusiva de cada región y cultura de nuestro 
país. 
Diferenciar los discursos subyacentes de los distintos modelos de desarrollo a través 
de revisión bibliográfica e intercambio de información para lograr familiarizarse con 
el desarrollo endógeno afín al México pluriétnico y multicultural. 

Contenido  

Unidad I La primera agroindustria en México y la repercusión del coloniaje 

Unidad II El Primero y Segundo Periodo Liberal (1857-1934) 

Unidad III 
La agroindustria para el mercado interior y exterior durante el 
periodo del proteccionismo estatal (1934-1982) 

Unidad IV La agroindustria en el periodo neoliberal 

Unidad V 
Características de la agroindustria campesina, exitosa, exportadora 
y sustentable 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Inglés III Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Idioma Horas practica/semana  2 

Carácter  Teórico/práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6 

Objetivo general  

Aplicar los conocimientos adquiridos mediante oraciones y frases más estructuradas 
a través de pequeños diálogos, descripción de acontecimientos en diferentes 
tiempos gramaticales, así como la lectura de textos muy breves, audios, relacionados 
al contenido en la lengua meta para comunicar sus ideas de manera efectiva durante 
y después del curso.  

Contenido  

Unidad I City living (Viviendo en la ciudad)  

Unidad II Where on earth are you (¿en Qué parte del mundo estas? 

Unidad III Going far (Yendo lejos)  

Unidad IV Never ever! (¡Nunca jamás!)  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Formación Integral II Horas teoría/semana  0 

Línea curricular  Formación integral Horas practica/semana  2 

Carácter  Práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  2 

Objetivo general  
Preparar una serie de actividades de convivencia, cultura general, humanísticas y 
deportivas individuales y colectivas, usando los espacios y posibilidades del campus 
central para complementar su formación universitaria 
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CUARTO SEMESTRE 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Sistemas de información geográfica Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Agronomía Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Describir los elementos fundamentales de los Sistemas de Información Geográfica a 
través de diferentes recursos informáticos para establecer una base sobre la cual 
construir el entendimiento de los fenómenos o procesos que se desarrollan en un 
lugar y tiempo determinados en diferentes campos de aplicación. 

Contenido  

Unidad I Fundamentos de los sistemas de información geográfica 

Unidad II Sistemas de proyecciones cartográficas 

Unidad III Modelos de datos geográficos 

Unidad IV Análisis espacial 

 Unidad V Desarrollo de proyectos 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Manejo y conservación de suelos Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Agronomía Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar los principios básicos de la edafología en relación con la génesis del suelo, 
sus condiciones físicas, químicas y biológicas, y la influencia de éstas en el desarrollo 
de las plantas, a través del estudio de literatura especializada en la materia, para 
capacitar productores rurales para que pongan en marcha prácticas apropiadas para 
prevenir y/o controlar la pérdida de suelo por erosión. 

Contenido  

Unidad I Suelo: origen, importancia y propiedades fisicoquímicas 

Unidad II Organismos y materia orgánica del suelo 

Unidad III Fertilidad y manejo del suelo 

Unidad IV Clasificación de suelos 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Ciencia política y teoría del Estado Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Identificar un método y los conceptos idóneos a través de la relación de la filosofía 
política, la teoría del estado y la ciencia política contemporánea para describir los 
procesos de cambio político, especialmente los relativos al autoritarismo y la 
democratización.  

Contenido  

Unidad I Introducción a la ciencia política y la teoría del Estado 

Unidad II Teorías de la democracia  

Unidad III Los regímenes no democráticos  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Desarrollo Rural Sustentable  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar las perspectivas críticas del desarrollo rural sustentable a través del análisis 
conceptual de los principales paradigmas sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad 
para realizar la transición al paradigma del desarrollo compatible y al diseño de 
proyectos productivos y de conservación  
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Contenido  

Unidad I Conceptos y evolución histórica del desarrollo económico  

Unidad II Las contradicciones internas del desarrollo sustentable  

Unidad III Concepto operativo del desarrollo rural sustentable  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura 
Pensamiento Agrario en México siglos 
XIX-XXI 

Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Historia, antropología y cultura  Horas practica/semana  1 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Describir el proceso de reforma agraria a través del proceso revolucionario y que es 
retomado por el cardenismo, de modo que el proceso económico es encauzado para 
identificar el proceso agroempresarial e industrializador del país. 
Analizar el modelo sustitutivo de importaciones por medio del llamado milagro 
mexicano, revolución agrícola y apoyada en la revolución verde, para identificar 
como empobrece a los campesinos y enriquece a las agro empresas exportadoras 
que, al final del periodo, hunde al país en una crisis agrícola y alimentaria. 
Describir el régimen neoliberal que propende al cambio técnico y favorece los 
productos de exportación, que privatiza el suelo, a través de la teoría de la nueva 
ruralidad, que desconoce que tenga sentido el estudio del campesinado, para 
identificar como se modifica y entra en procesos de control de procesos de 
producción agrícola, similares y a la par de empresas industriales, como parte de la 
cadena de valor por parte de la teoría de sistemas. 

Contenido  

Unidad I De la Revolución Mexicana al Cardenismo 

Unidad II El Milagro Mexicano y el Modelo de Sustitución de Importaciones 

Unidad III Modelo Neoliberal 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura 
Diseño y técnicas de investigación 
social  

Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Metodología e investigación  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar los aspectos fundamentales de las técnicas de investigación de las 
metodologías cualitativas, por medio de los fundamentos teóricos que dotan de 
sustento epistemológico, para desarrollar investigaciones interdisciplinarias y 
diseñar programas de capacitación desde una perspectiva intercultural. 

Contenido  

Unidad I Fundamentos teóricos de las técnicas de investigación 

Unidad II Aspectos técnicos del método etnográfico 

Unidad III Aspectos técnicos de la Investigación Acción Participativa 

Unidad IV Investigación documental en Archivos 

Unidad V Escritura Académica 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Agricultura de exportación  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Prácticas de campo  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 96 

Tipo  Obligatoria  Créditos  9 

Objetivo general  
Identificar las diversas modalidades de agricultura de exportación y sus respectivas 
potencialidades por medio de cada etapa histórica para adquirir los conocimientos 
y destrezas de su desempeño profesional. 

Contenido  
Unidad I 

Rasgos generales de los sistemas agroecológicos prehispánicos y la 
Corona Española 

Unidad II La agricultura de exportación en la primera era de la globalización 
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Unidad III 
La agricultura de exportación en el proceso de sustitución de 
importaciones 

Unidad IV La agricultura de exportación en la segunda era de la globalización 

Unidad V Los retos de la agricultura de exportación 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Inglés IV Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Idioma Horas practica/semana  2 

Carácter  Teórico/práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6 

Objetivo general  

Relacionar los elementos lingüísticos mediante el uso de recursos orales y escritos 
para describir eventos entorno a su pasado, así como cuestiones relacionadas con 
sus necesidades inmediatas, aplicándolos en diálogos simples y cotidianos que le son 
relevados en intercambios sencillos de comunicación.  

Contenido  

Unidad I Getting to know you (Conociéndote)  

Unidad II Whatever makes you happy (Lo que te hace feliz)  

Unidad III What´s in the news? (Qué hay en las noticias)  

Unidad IV Eat, drinj and be merry! (Come, bebe y se feliz)  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Formación Integral III Horas teoría/semana  0 

Línea curricular  Formación integral Horas practica/semana  2 

Carácter  Práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  2 

Objetivo general  
Proponer una serie de actividades de convivencia, cultura general, humanísticas y 
deportivas individuales y colectivas, usando los espacios y posibilidades del campus 
central para complementar su formación universitaria 

 

QUINTO SEMESTRE 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Panorama forestal en México  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Agronomía Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar los factores que determinan la gestión forestal en México a través de la 
revisión de fuentes bibliográficas especializadas en los organismos relevantes y tipos 
de vegetación existentes en los diferentes bosques de México y estudio de la Ley 
General de Desarrollo Forestal y su reglamento para que pueda realizar 
capacitaciones y asesoramiento a productores en materia de trámites para el 
aprovechamiento forestal, mantenimiento de centros de almacenamiento y 
transformación de productos forestales, así como en procedimientos para el cambio 
de uso del suelo. 

Contenido  

Unidad I Los recursos forestales en México 

Unidad II Legislación e instituciones en materia forestal 

Unidad III Industria forestal y conflictos socio-forestales en México 

Unidad IV Principios básicos del manejo forestal 

Unidad V Conservación y restauración de los recursos forestales 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Sociología rural mundial  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 
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Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Emplear los elementos que definen las relaciones históricas mundiales entre 
sociedad y naturaleza a través de la revisión documental para identificar la 
construcción del objeto de estudio de la Sociología rural. 
Identificar los principales enfoques teórico-metodológicos y objetos de estudio 
propios de la Sociología rural, a través del conocimiento de su historia y de sus 
Escuelas de pensamiento, para identificar su contribución a la comprensión de la 
vida comunitaria de los campesinos y pueblos originarios, así como la preservación 
de sus bienes naturales.  

Contenido  

Unidad I 
Origen y evolución de las relaciones comunidades rurales y la 
naturaleza desde la sociología rural 

Unidad II 
La sociología rural contemporánea. Pluralismo tecnológico, desarrollo 
y convivencia 

Unidad II 
La autogestión de los recursos naturales en el campo mexicano y los 
nuevos objetos de estudio de la sociología rural 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Antropología Social y colonialismo  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Historia, antropología y cultura  Horas practica/semana  1 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar los enfoques teóricos de la Antropología social a través de las tendencias y 
prácticas ante los problemas y retos contemporáneos para debatir la deontología 
del científico social con el sujeto de estudio.  
Identificar las relaciones disciplinarias entre la Antropología social y la Sociología 
rural por medio del cambio social en las comunidades rurales para analizar como la 
situación colonial ha determinado el corpus disciplinario en términos 
epistemológicos, así como en la ética y práctica profesional.  

Contenido  

Unidad I Introducción a la Antropología  

Unidad II Funcionalismo, estructural-funcionalismo y estructuralismo  

Unidad III 
Procesualismo, neo evolucionismo, materialismo cultural y las 
sociedades campesinas  

Unidad IV Antropología del campesinado  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Estadística descriptiva y no paramétrica   Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Metodología e investigación  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Aplicar el instrumental estadístico para la operacionalización, agrupación, 
presentación e inferencias sobre variables de interés sociológico y agronómico, a 
partir de identificar las diferencias con las ciencias exactas en torno a los intervalos 
de confianza, los errores permitidos y los niveles de representatividad para el diseño 
y realización de investigaciones cuantitativas acorde a las necesidades del ingeniero  
agrónomo especialista en sociología rural. 

Contenido  

Unidad I El método estadístico 

Unidad II 
Medidas de tendencia central y modelos probabilísticos 
fundamentales 

Unidad III Muestreo 

Unidad IV Asociación de variables 

Unidad V Herramientas para el análisis sociológico 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Manejo forestal  Horas teoría/semana  2 
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Línea curricular  Prácticas de campo  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 96 

Tipo  Obligatoria  Créditos  9 

Objetivo general  
Describir las características del manejo forestal a través de revisión bibliográfica y 
un viaje de estudio para identificar el grado de degradación forestal y la 
deforestación de la comunidad estudiada. 

Contenido  

Unidad I Aspectos generales de la gestión forestal 

Unidad II Aspectos técnicos de la gestión forestal 

Unidad III Guía de observación 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Tutorías II Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Formación integral IV Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  2 

Objetivo general  
Desarrollar las habilidades de investigación a través de la revisión bibliográfica y 
presentación de proyectos de los profesores del departamento para formar jóvenes 
investigadores. 

Contenido  

Unidad I Reglamentación del Departamento y de la UACh 

Unidad II Jóvenes investigadores 

Unidad III Intercambio académico 

Unidad IV  

 

SEXTO SEMESTRE  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Gestión del agua en México Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Agronomía Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar la situación nacional acerca de las problemáticas sociales y técnicas en torno 
a la gestión del agua, a través del estudio de casos representativos, así como de la 
normatividad y legislación, para asesorar y capacitar productores, diseñar, asesorar 
y dar seguimiento a proyectos de relacionados con el uso agropecuario del agua y 
de conservación de ésta. 

Contenido  

Unidad I Diagnóstico del Agua en México 

Unidad II Legislación e instituciones gubernamentales en torno al Agua 

Unidad III Manejo de los recursos hídricos 

Unidad IV Conflictos sociales por el agua 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Sociología rural en México  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar los principales enfoques teórico-metodológicos y objetos de estudio de la 
Sociología rural mexicana, a través de su historia y escuelas de pensamiento para 
identificar su contribución a la comprensión de la vida comunitaria de los 
campesinos y pueblos originarios. Describir los principales enfoques teórico-
metodológicos de la Sociología rural mexicana a través de la revisión de estudios 
sobre la preservación de sus bienes naturales, con la finalidad de caracterizar los 
elementos que definen las relaciones históricas entre sociedad y naturaleza. 
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Contenido  

Unidad I 
Origen y evolución de las relaciones comunidades rurales y la 
naturaleza desde la sociología rural en México 

Unidad II 
La sociología rural contemporánea nacional. Pluralismo tecnológico, 
desarrollo y convivencia 

Unidad III 
La autogestión de los recursos naturales en el campo mexicano y 
los nuevos objetos de estudio de la sociología rural en México. 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Economía Social Solidaria  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar el origen, desarrollo y perspectivas de las economías alternativas a través 
del análisis del contexto de la actual crisis civilizatoria provocada por el sistema 
económico capitalista dominante para identificar elementos que permitan diseñar 
una estrategia de acción colectiva y avanzar hacia la construcción de un modelo de 
economía mixta, plural y diversificada a nivel nacional. Delimitar las contribuciones 
de los distintos modelos de gestión del trabajo puestos en operación por las distintas 
formas alternativas de hacer economía más allá de la lógica del capital a través de la 
evaluación de experiencias de distintos actores sociales y económicos para articular 
las demandas que enarbola el movimiento de la economía social solidaria en las 
condiciones actuales de México. 

Contenido  

Unidad I 
Origen, desarrollo y perspectivas de la economía social y solidaria 
en las condiciones actuales de México y el mundo 

Unidad II 
Lógica reproductiva y de gestión colectiva del trabajo de las 
distintas formas alternativas de hacer economía 

Unidad III 

Elementos para la conformación de una estrategia de acción 
colectiva que recupere los aportes que la economía popular, social y 
solidaria puede hacer a la construcción de un modelo nacional de 
economía mixta, plural y diversificada 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Diversidad cultural y desarrollo rural Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Historia, antropología y cultura  Horas practica/semana  1 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar los enfoques antropológicos e interdisciplinarios en torno a la diversidad 
cultural a través de los diferentes enfoques a través del cual se estudia la diversidad 
cultural para desarrollar sus actividades laborales y de investigación en comunidad 
y con grupos de trabajo culturalmente diferente al que pertenece. 
Describir el multiculturalismo y la interculturalidad por medio del posicionamiento 
que promueve el diálogo y el intercambio de conocimientos entre culturas para 
valorar la diversidad cultural dentro de una sociedad 

Contenido  

Unidad I Antropología y diversidad cultural 

Unidad II Multiculturalismo: conceptos, procesos y conflicto 

Unidad II Pluralismo cultural: mestizaje, sincretismo e hibridación 

Unidad IV Interculturalidad, otredad y alteridad 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Proyecto de investigación  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Metodología e investigación  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 
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Objetivo general  

Debatir acerca de la concepción e interpretación de los objetos de estudio en cada 
proyecto a través del conocimiento de los enfoques teórico-metodológicos que en 
cada caso contribuyen a la concreción de los proyectos de los estudiantes para 
construir los diferentes protocolos de investigación de tesis. 

Contenido  

Unidad I Elementos del Protocolo de Investigación 

Unidad II Los enfoques metodológicos en la investigación 

Unidad II 
Elementos en el proyecto de investigación y Enfoques 
Metodológicos. La construcción del Protocolo de Investigación 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Práctica de investigación I  Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Prácticas de campo  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 144 

Tipo  Obligatoria  Créditos  12 

Objetivo general  

Identificar los elementos que constituyen el diseño de una investigación, mediante 
la revisión de literatura especializada con la finalidad de elaborar un protocolo de 
proyecto de investigación de tesis de grado que se distinga por la fortaleza de su 
aparato crítico y por la factibilidad metodológica y de sus instrumentos de 
recolección de información. 

Contenido  

Unidad I Elaboración de protocolo de investigación 

Unidad II Realización de una primera inmersión en campo 

Unidad III Discusión y aprobación del informe de la inmersión en campo 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Formación integral IV Horas teoría/semana  0 

Línea curricular  Formación integral Horas practica/semana  2 

Carácter  Práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  2 

Objetivo general  
Realizar una serie de actividades de convivencia, cultura general, humanísticas y 
deportivas individuales y colectivas, usando los espacios y posibilidades del campus 
central para complementar su formación universitaria 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

Nombre de la asignatura  

Nombre de la asignatura  Producción de frutas y hortalizas  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Agronomía Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  
Analizar los aspectos técnicos de la producción de frutas y hortalizas en México, a 
través de la revisión de literatura especializada, para adquirir conocimientos para el 
asesoramiento y capacitación de productores rurales. 

Contenido  

Unidad I Introducción a la horticultura 
Unidad II Producción de árboles de frutas 

Unidad III Producción intensiva de frutillas 

Unidad IV Hortalizas: aspectos botánicos, taxonómicos y socioeconómicos 

Unidad V Factores de la producción de hortalizas 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura 
Movimientos Socio ambientales y 
acción colectiva  

Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 



94 
 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Describir la evolución contemporánea de la diversidad de movimientos 
socioambientales, con énfasis en el movimiento campesino, a través de su 
composición social, sus agravios, demandas, formas de lucha y programas más 
amplios y las interacciones que establece con sus aliados y con sus adversarios para 
contar con una apreciación histórica de la acción colectiva campesina hacia fines del 
siglo XX y principios del XXI 

Contenido  

Unidad I Aspectos conceptuales de los movimientos socioambientales 

Unidad II 
Aspectos teóricos e históricos de los movimientos socioambientales 
en el mundo 

Unidad III 
Aspectos teóricos e históricos de los movimientos socioambientales 
en América Latina 

Unidad IV 
Principales aspectos históricos de los movimientos socioambientales 
en el campo mexicano 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Cooperativismo  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar la lógica particular que distingue la acción social y empresarial de las 
cooperativas a nivel mundial y nacional mediante la evaluación de experiencias y 
resultados en distintas áreas de actividad económica con la finalidad de poner de 
relieve la aportación que las cooperativas mexicanas pueden hacer al desarrollo 
económico y social del país. 

Contenido  

Unidad I 

Analizar la lógica particular que distingue la acción social y 
empresarial de las cooperativas a nivel mundial y nacional mediante 
la evaluación de experiencias y resultados en distintas áreas de 
actividad económica con la finalidad de poner de relieve la 
aportación que las cooperativas mexicanas pueden hacer al 
desarrollo económico y social del país. 

Unidad II El Desarrollo Histórico del Movimiento Cooperativo en México 

Unidad III 
El movimiento cooperativo mexicano en la época actual (1994-2023) 
y sus perspectivas de futuro 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Seminario de investigación I Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Metodología e investigación  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Describir los elementos necesarios para la elaboración de un trabajo de tesis y la 
investigación documental en general, mediante instrumentos idóneos, aplicados a 
un producto final para defenderlo ante un jurado examinador reforzando los 
conocimientos adquiridos en las materias precedentes afines al seminario de 
investigación I 

Contenido  

Unidad I El conocimiento 

Unidad II Procedimientos o etapas de la investigación 

Unidad III La investigación 

Unidad IV Características de la Tesis profesional 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Práctica de investigación II Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Prácticas de campo  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 216 
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Tipo  Obligatoria  Créditos  18 

Objetivo general  
Utilizar la información de fuentes primarias mediante la aplicación de diversas 
técnicas de investigación con la finalidad de confirmar o refutar sus hipótesis de 
investigación 

Contenido  

Unidad I Diseño del plan de ejecución de la práctica de investigación 

Unidad II Ejecución de la práctica de investigación 

Unidad III 
Discusión y aprobación del informe final de la práctica de 
investigación 

 

OCTAVO SEMESTRE  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  
Bases tecnológicas de la producción 
pecuaria   

Horas teoría/semana  0 

Línea curricular  Agronomía Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/practico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Analizar los sistemas de producción de especies pecuarias a través de los factores 
socios económicos, tecnológicos y culturales que caracterizan cada uno de estos 
sistemas para diseñar, evaluar y dar seguimiento a proyectos productivos 
relacionados con estas especies pecuarias. 

Contenido  

Unidad I Sistemas de producción pecuaria en México  
Unidad II Principio de fisiología y nutrición animal 

Unidad III Sistema de producción de leche bovina y de bovinos de carne 

Unidad IV Sistema de producción avícola y pecuario 

Unidad V Bioética y bienestar animal 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Políticas públicas para el campo  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Explicar a los estudiantes los elementos teórico-metodológicos que le permitan 
distinguir la naturaleza y estructura de las políticas públicas en el campo mexicano 
implementadas por los tres órdenes de gobierno por medio de los enfoques actuales 
de las políticas públicas con la finalidad de cuestionar su desarrollo y mejorar la 
calidad de estas. 

Contenido  

Unidad I Cambios recientes en el sistema político mexicano 

Unidad II Los enfoques actuales de las políticas públicas 

Unidad II Las políticas públicas en el campo mexicano 

Unidad IV 
El proceso de toma de decisiones en las organizaciones 
públicas y la distinción de los principales mecanismos 
utilizados en la gestión municipal 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Formulación y evaluación de proyectos   Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  4.5 

Objetivo general   

Contenido  
Unidad I  

Unidad II  
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Unidad II  

Unidad IV  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Seminario de investigación II Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Metodología e investigación  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6.75 

Objetivo general  

Describir los elementos necesarios para la elaboración de un trabajo de tesis y la 
investigación documental en general, mediante instrumentos idóneos, aplicados a 
un producto final para defenderlo ante un jurado examinador reforzando los 
conocimientos adquiridos en las materias precedentes afines al seminario de 
investigación I 

Contenido  

Unidad I Diseño de la Investigación 

Unidad II Metodología 

Unidad II Datos y análisis de datos 

Unidad IV Conclusiones y recomendaciones 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Práctica de investigación III Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Prácticas de campo  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 216 

 
Tipo  

Obligatoria  Créditos  18 

Objetivo general  
Organizar la información faltante de fuentes primarias mediante la ejecución de un 
cronograma pormenorizado de actividades y técnicas de investigación con la 
finalidad de estar en condiciones de redactar su tesis de grado 

Contenido  

Unidad I Elaboración del plan de ejecución de la práctica de investigación 

Unidad II Ejecución de la práctica de investigación 

Unidad III Redacción de la tesis de grado 

Unidad IV  

 

OPTATIVAS  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Ecología Política  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría sociología  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Explicar las definiciones e interpretaciones de la Ecología Política a través de su 
análisis y discusión para entender su esencia y objeto de estudio y dotar de sentido 
a las actuales Eco-filosofías y a la Epistemología Política libertaria.  
Explicar la trayectoria histórica que va del Liberalismo al Constructivismo Ecológico 
por medio del análisis de sus modelos de desarrollo y jurídico-políticos, para 
configurar la necesaria democracia radical propia de la Ecología Política.  

Contenido  

Unidad I La emergencia y las interpretaciones de la Ecología Política  

Unidad II Del liberalismo al constructivismo ecológico  

Unidad II Ecología política y nuevos sujetos y movimientos sociales  

Unidad IV La ecología y la nueva ética política  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Filosofía Ecológica   Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social   Horas practica/semana  0 
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Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Identificar los principios básicos de la filosofía ecológica y ambiental y sus 
implicaciones, a través de la discusión de sus enfoques teóricos y metodológicos 
para categorizar y diferenciar la esencia, reflexión y objeto de estudio propios de 
esta vertiente filosófica. 

Contenido  

Unidad I La relación histórica Sociedad - Naturaleza  

Unidad II Naturaleza y naturaleza humana 

Unidad II Los nuevos modos de pensamiento  

Unidad IV La filosofía ecológica libertaria  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Eco sociología  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría sociología  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Categorizar los elementos que definen las relaciones históricas y actuales entre 
sociedad y naturaleza a través de la concepción de su coevolución para identificar la 
esencia y objeto de estudio propios de la ecología social  
Analizar los principales enfoques teórico-metodológicos propios de la Ecología Social 
por medio de su historia y sus Escuelas de pensamiento, así como sus implicaciones, 
para identificar su contribución histórica a la vida social y a la preservación o 
depredación de la naturaleza.  
Explicar los principales conceptos derivados de la teoría de los modos históricos de 
aprovechamiento de los recursos naturales propios de la agricultura empresarial o 
moderna, y del campesinado o tradicional a través de la perspectiva de la ecología 
social para identificar sus ventajas y desventajas económicas, tecnológicas, 
culturales y ambientales.  

Contenido  

Unidad I La coevolución Sociedad-Naturaleza y la Ecosociología  

Unidad II 
La evolución del pensamiento Eco-Social. Pluralismo tecnológico y 
desarrollo  

Unidad II 
La autogestión de los recursos naturales. Los saberes y 
conocimientos de la sustentabilidad  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Ecología Política  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar los conceptos clave de la economía ecológica, como los límites biofísicos, la 
huella ecológica, la biocapacidad, la externalización de costos y la sostenibilidad, a 
través del análisis conceptual y de casos para proporcionar una base teórica sólida 
que permita identificar los desafíos ambientales y económicos actuales, así como el 
diseño y análisis de políticas ambientales.  

Contenido  

Unidad I Concepto y evolución histórica del desarrollo económico  

Unidad II Economía política ecológica  

Unidad II La economía política ambiental y ecológica  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Sociedad, desarrollo y ambiente  Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 
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Objetivo general  

Analizar las perspectivas teóricas acerca de los sistemas socioecológicos y 
sistemas socioambientales a través del análisis conceptual de dichas 
perspectivas para desarrollar propuestas compatibles de desarrollo 
sustentable.  

Contenido  

Unidad I Sistemas socioecológicos  
Unidad II Los socioecosistemas en transición  
Unidad II Territorio como paisaje socio-ecológico  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura 
Autoritarismo y democratización 
(México-América Latina) 

Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar los procesos de cambio político, especialmente los relativos al autoritarismo 
y la democratización por medio del marco de las tendencias democratizadoras y 
(contra)tendencias (des)democratizadoras que están en curso a escala planetaria 
para identificar un método y los conceptos idóneos. 

Contenido  

Unidad I Transición desde regímenes no democráticos e involuciones 

Unidad II Poliarquías delegativas 

Unidad II 
Régimen que se ha implantado en México preguntándose ¿Qué 
democracia? ¿Deliberativa? O ¿Constitucional? 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Sociología de la educación Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Identificar los cambios sociales y culturales que han impactado a las sociedades 
industriales y sociedades en desarrollo de nuestro continente por medio de sus 
métodos y teorías estudiados en las universidades de los países industrializados 
difusores de teorías del desarrollo durante los siglo XIX, XX y lo que llevamos del siglo 
XXI, principalmente en Europa, Estados Unidos y América Latina con la finalidad de 
describir el impacto que tuvo el desarrollo de la Sociología de la educación como 
pensamiento positivista y funcionalista en diferentes regiones del continente, 
explicar las realidades históricas mundiales y regionales y contribuir al análisis de la 
transformación de las comunidades educacionales latinoamericanas y mexicanas. 

Contenido  

Unidad I Corrientes de pensamiento  

Unidad II 
Enfoques y perspectivas teóricas en relación con el estudio socio 
político de la educación  

Unidad II 
Teorías socioeducativas en el cambio de época en la sociedad 
mexicana del siglo XXI. 

Unidad IV Teorías de la descolonización de la escuela 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Cambio Climático y Agricultura Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Explicar el cambio climático en la agricultura a través de la discusión de sus 
causas, efectos y consecuencias en los ecosistemas planetarios y locales para 
proponer medidas que, desde la misma agricultura, contribuyan a mitigar o 
solucionar el problema del calentamiento global.  
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Contenido  

Unidad I 
Orígenes y causas del cambio climático. Las Conferencias 
Internacionales (COP) realizadas para hacer frente al problema del 
calentamiento global 

Unidad II 
El cambio climático. Sus efectos y consecuencias en la agricultura 
mundial 

Unidad II 
Efectos y consecuencias del cambio climático en la agricultura 
latinoamericana y mexicana. Las estrategias de mitigación y 
solución 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura 
Panorama socioeconómico del agro 
mexicano 

Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Economía  Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Analizar los antecedentes históricos más relevantes a través del repaso de 
las etapas que marcaron grandes cambios estructurales y sociales del siglo 
XX en México vinculadas con los procesos que ocurren a nivel mundial para 
contar con un panorama general del desarrollo del sector rural de las últimas 
décadas 

Contenido  

Unidad I Antecedentes 

Unidad II 
La sustitución de importaciones y su impacto en el agro (1940-
1970) 

Unidad III 
El intervencionismo estatal, fracaso de la reforma fiscal y avance de 
la crisis rural (1970-1982) 

Unidad IV  Los años ochenta: crisis y rescate 1989-1995 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura El riego en México Horas teoría/semana  3 

Línea curricular  Sociología y teoría social Horas practica/semana  0 

Carácter  Teórico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Optativa   Créditos  4.5 

Objetivo general  

Describir las políticas públicas hidráulicas y sus efectos sociales, la 
organización social autogestiva en el pequeño riego por medio del debate 
teórico para identificar la participación del Estado y la organización 
autogestiva en el riego. 

Contenido  

Unidad I Antecedentes 

Unidad II El riego en el siglo XX 

Unidad III Intervención y presencia del estado en el riego 

Unidad IV  Organización autogestiva 

 

ELECTIVAS  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Inglés V Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Idioma Horas practica/semana  2 

Carácter  Teórico/práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6 

Objetivo general  
Utilizar el pasado o perfecto, los tiempos narrativos, las conjunciones y adjetivos 
para describir; a través de la revisión de textos y audios, para narrar una historia en 
inglés, describir un texto leído y describir una reseña de algún libro o película.  
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Contenido  

Unidad I Looking forward  

Unidad II The way i see it  

Unidad III Living history  

Unidad IV Girls and boys  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Inglés VI Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Idioma Horas practica/semana  2 

Carácter  Teórico/práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6 

Objetivo general  

Utilizar el pasado perfecto, los tiempos narrativos, las conjunciones y adjetivos para 
describir sentimientos; a través de la revisión de textos, audios, para narrar una 
historia en inglés, describir un texto leído y escribir una reseña de algún libro o 
película.  

Contenido  

Unidad I Time for a story  

Unidad II Our interactive world  

Unidad III Life´s what you make it ! 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura  Inglés VII Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Idioma Horas practica/semana  2 

Carácter  Teórico/práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6 

Objetivo general  

Aplicar conocimientos adquiridos mediante oraciones y frases más estructuradas a 
través de pequeños diálogos, descripción de acontecimientos en diferentes tiempos 
gramaticales, así como la lectura de textos muy breves, audios relacionados al 
contenido en la lengua meta para comunicar sus ideas de manera efectiva durante 
y después del curso.  

Contenido  

Unidad I A wordl of difference  

Unidad II The work week  

Unidad III Good times, bad times  

Unidad IV Getting it rigth  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Inglés VIII Horas teoría/semana  2 

Línea curricular  Idioma Horas practica/semana  2 

Carácter  Teórico/práctico Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Obligatoria  Créditos  6 

Objetivo general  

Identificar las ideas principales en textos complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, inclusos sin son de carácter técnico siempre que estén 
dentro de su campo de especialización. Con el fin de relacionarse con hablantes 
nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores, Producir textos 
claros sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 
generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.    

Contenido  

Unidad I Our changing wordl  

Unidad II What malters to me  

Unidad II Passions and fashions  

Unidad IV No fear  

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Ingles IX  Horas teoría/semana  1.5 

Línea curricular  Formación integral I  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/Práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Electiva  Créditos  4.5 
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Objetivo general  
Distinguir los elementos lingüísticos mediante la práctica de recursos orales, escritos 
y auditivos para expresar ideas sobre transacciones financieras, temas e bullyng y 
crimen mediante el uso del tercer y cuarto condicional.   

Contenido  

Unidad I It depends on how you look at it (depende de cómo lo mires)  

Unidad II All Things high tech ( la alta tecnología en la vid adiaría)  

Unidad III Seeing is believing (ver para creer)  

Unidad IV  Telling it like is it (Decirlo tal como es) 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Taller de ajedrez I Horas teoría/semana  1.5 

Línea curricular  Formación integral I  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/Práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Electiva  Créditos  4.5 

Objetivo general  
Lograr disputar partidas con base en las reglas básicas del ajedrez, para apoyar su 
vida social, cultural y productiva de manera autogestora. 

Contenido  
Unidad I Introducción al juego de ajedrez: 

Unidad II Reglas y táctica inicial del juego de ajedrez 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Taller de ajedrez II Horas teoría/semana  1.5 

Línea curricular  Formación integral II  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/Práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Electiva  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Probar disputar partidas con base en las reglas básicas del ajedrez, para apoyar su 
vida social, cultural y productiva de manera autogestora. 
Interpretar ágilmente cualquier notación ajedrecística, para aportar elementos a su 
razonamiento asertivo como jugador de ajedrez. 
Aplicar con Rey, Dama, Alfiles, Caballos, Torres y Peones los distintos tipos de finales 
en el ajedrez, para disputar partidas y culminarlas con jaque mate en las diferentes 
circunstancias posibles 

Contenido  
Unidad I La anotación de las jugadas 

Unidad II Finales primarios en el ajedrez 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Taller de ajedrez III Horas teoría/semana  1.5 

Línea curricular  Formación integral III  Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/Práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Electiva  Créditos  4.5 

Objetivo general  

Cuestionar con base en elementos tácticos ajedrecísticos las diferentes situaciones 
que acontecen en una partida de ajedrez, para lograr decisiones asertivas y ganar un 
juego. 
Proponer un criterio de elección en el juego de ajedrez con base a herramientas 
tácticas, para defender al monarca propio y no perder una partida de ajedrez. 
Evaluar la posición defensiva contraria con argumentos tácticos, para decidir los 
mecanismos de ataque y alcanzar la victoria en un juego de ajedrez. 

Contenido  
Unidad I Elementos tácticos primarios 

Unidad II Elementos tácticos secundarios 

Datos Generales 

Nombre de la asignatura Taller de ajedrez IV Horas teoría/semana  1.5 

Línea curricular  Formación integral IV Horas practica/semana  1.5 

Carácter  Teórico/Práctico  Horas viaje de estudio 0 

Tipo  Electiva  Créditos  4.5 

Objetivo general  
Descubrir las estrategias de juego de los grandes maestros de ajedrez, para apoyar 
la creación de nuevos mecanismos de ataque. 
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Lograr construir la mirada inmediata y medita en el juego de ajedrez, para teorizar 
nuevos recursos ajedrecísticos. 
Elegir las mejores tácticas en el juego de ajedrez, para resolver problemas 
ajedrecísticos de alta complejidad y alcanzar la victoria en una partida. 
Lograr innovar en finales de contiendas, para concluir con ataques 
contundentes sobre el adversario y alcanzar la victoria en una partida de ajedrez. 

Contenido  
Unidad I La mirada del jugador de ajedrez 

Unidad II Observaciones a propósito de la partida de ataque 

 

XV. Sinopsis del currículum vitae del personal académico  

Almanza Sánchez María 

Licenciada en Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich. Maestría 

en Ciencias en Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Méx. Doctorado en 

Ciencias en Sociología y Agroecología para el Desarrollo Rural Sustentable 

Actividades de vinculación  

● Trabajó con instituciones del sector SEMARNAT, SAGARPA y DGETA, PROFEPA Y SEDESOL 

(INDESOL) 

● Cursos de Actualización y diplomados especializados para dichas instituciones. 

● Trabajo con grupos de mujeres campesinas de Querétaro en la Sierra Gorda 

Línea de investigación 

● Desarrollo y género 

● Desarrollo, género y sustentabilidad. 

Castellanos Suárez José Alfredo:  

Licenciado y Doctor en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Director del Departamento 

de Sociología Rural de 2000 a 2003. Coordinador de Posgrado del Departamento de Sociología Rural 

de 1999 a 2000. Coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y de Servicio en 

Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Cultura (CIISCINASYC). Actualmente Director del Departamento de 

Sociología Rural.  

Actividades de vinculación 

● Producción y cría de iguanas negras y verdes en Oaxaca 

● Archivo de Tradición videoral de Heraclio Bernal, en el Municipio de Cosalá, Sinaloa. 

Capacitación y Asesoría. Proyecto Nuevo 

Línea de Investigación  

● Ecohistoria 

● Rebeliones agrarias y movimientos sociales 
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● Metodología de historia oral 

Dr. Juan de la Fuente Hernández 

Licenciado en Economía, Facultad de Economía UNAM. Maestría de Historia de México, Facultad de 

Filosofía y Letras UNAM, Maestría sobre América Latina, Universidad de Toulouse Le Mirail, Francia. 

Doctorado sobre América Latina con especialidad en Sociología, Universidad de Toulouse Le Mirail, 

Francia. 

Actividades de vinculación  

Línea de investigación  

● Movimientos sociales en el campo mexicano 

● Organización campesina 

● Crisis rural 

Dr. Luis Gerardo Esparza Hernández 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Desarrollo Rural Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Maestría en sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Doctorado en Ciencias Sociales con 

orientación en Desarrollo Sustentable, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Actividades de vinculación 

Vinculación con organizaciones indígenas y campesinas 

Vinculación con dependencias oficiales como CDI y –SEDESOL 

Vinculación con grupos de investigación de la UAM y de la UNAM. 

Línea de investigación  

● Cuestión étnica 

● Desarrollo rural 

● Problema del desarrollo rural de lo pueblos indígenas 

● Movimientos organizaciones sociales 

Dr. Gerardo Gómez González 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Maestría en 

Administración Pública, IESAP. Doctorado en Ciencias Agrarias, Universidad Humboldt de Belén.  

Actividades de vinculación  

Línea de investigación  

Dr. Carlos Jiménez Solares 
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Ingeniero Agrónomo Especialista en Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Maestría en 

Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Doctorado en Ciencias Agrarias, Universidad 

Autónoma Chapingo.  

Actividades de vinculación  

Línea de investigación  

● Teoría Sociológica 

● Acción Colectiva 

● Movimiento Social 

M.C. Juan José Lomelí Sánchez 

Licenciado en sociología, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestría en 

Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 

Actividades de vinculación  

● Maquinaria agrícola para la pequeña escala 

● Derechos Humanos 

Línea de investigación  

● Teoría social y cultura 

● Democracia y derechos humanos en México 

● Alternativas a los productores en pequeña escala México 

● Mundialización, noción y multiculturalidad 

Dr. Emilio López Gámez 

Licenciado en Economía, Universidad de Sonora. Maestría en Sociología, Universidad Autónoma 

Chapingo. Doctorado en Economía, Universidad Autónoma Chapingo.  

Actividades de vinculación  

● Articulación en investigación y servicio con organizaciones campesinas del CONORP 

Línea de investigación  

● Modelo alternativo para el desarrollo rural 

● Ley del campo 

● El presupuesto rural. 

● La formación política de los lideres de las organizaciones campesinas. 

M.C. Sinecio López Méndez 
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Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia, Escuela Nacional de Agricultura, ENA. Maestría en 

Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Doctorado en Educación Agrícola, Universidad 

Autónoma Chapingo.  

Actividades de vinculación  

● Programa de desarrollo regional del Totonacapam 

● Escuelas campesinas 

● Organizaciones campesinas 

Línea de investigación  

● Citricultura 

● Vainilla 

● Desarrollo rural 

M.C. Ana María López Rodríguez 

Licenciada en Derecho, Universidad de Sonora. Maestría en Desarrollo Rural Regional, Universidad 

Autónoma Chapingo. Maestría en Derecho Social, Universidad Nacional Autónoma de México, 

UNAM: Curso de Especialización, Estudios de la Mujer, Colegio de México. Curso de Especialización, 

Actores y sujetos sociales en el medio rural (UNAM). Diplomado en Legislación Ambiental, UNAM. 

Diplomado en Estudios Rurales, UNAM. 

Actividades de vinculación 

Línea de investigación  

• Estudios Genero 

• Derechos Agrario 

• Movimientos sociales 

Dr. Bernardino Mata García 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia, Escuela Nacional de Agricultura, ENA. Maestría en 

Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados. Doctorado en Ciencias Agrarias, Universidad Autónoma 

Chapingo.  

Actividades de vinculación  

● Programa de desarrollo regional del Totonacapan. 

● Encuentros Nacionales de escuelas campesinas. 

● Promover la edición de libros con los resultados de los trabajos de investigación y 

vinculación que se realizan a través del CIISMER 

Línea de investigación  

● Innovación Tecnológica y Desarrollo sustentable con agricultores de subsistencia. 
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● Escuelas campesinas en México: problemática y perspectivas. 

● Desarrollo endógeno campesino 

● Organización rural participativa y autogestionaria. 

M.C. Elvira Mazcorro Velarde 

Ingeniera Agrónomo Especialista en Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Maestría en 

Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.  

Actividades de vinculación  

● Oficinas gubernamentales para el apoyo de actividades docentes e investigación. (INDESOL, 

CDI, Jornaleros agrícolas de SEDESOL, Instituto Nacional de la Pesca) 

Línea de investigación  

● Desarrollo de la ganadería en México. 

● Organización de productores ganaderos. 

● El sector agropecuario en la comarca lagunera 

● El sector pesquero en México 

M.C. Alma Rosa Mora Pizano 

Licenciada en Pedagogía, UNAM. Maestría en Estudios de la Mujer, UAM-Xochimilco. Diplomado en 

Perspectivas de Género en la Educación y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Cátedra UNESCO-UNAM. Diplomado en Relaciones de género. Construyendo la equidad entre 

mujeres y hombres. UNAM-PUEG. 

Actividades de vinculación  

● Cofundadora y coordinadora de la Línea de Estudios de Género del Instituto de 

Investigaciones Socioeconómicas, Educativas y Humanísticas del Medio Rural (IISEHMER) de 

la Universidad Autónoma Chapingo. 

● Integrante del Programa Universitario de Estudios sobre Migración 

● Responsable de varios proyectos de investigación desde la perspectiva de género en temas 

como violencia, violencia de género, derechos humanos y migración. 

Línea de investigación  

● Género 

● Derechos Humanos 

● Migración 

● Violencia 

Dr. Morett Sánchez, Jorge 
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Licenciado en Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestría en Ciencias 

en Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Doctorado en Agroecología, Campesinado e 

Historia, Universidad de Córdoba, España. 

Actividades de Vinculación 

● Agroecología y Desarrollo Sustentable 

● Campesinado y Desarrollo Rural. 

Líneas de Investigación 

● Migración y Derechos Humanos 

● Antropología y Violencia de Género 

● Agroecología y Desarrollo Sustentable 

Dr. Pedro Muro Bowling 

Agrónomo por la Universidad de Autónoma de Chihuahua. Maestría en Desarrollo Rural, Colegio de 

Postgraduados. Doctorado en Desarrollo Rural, Agroecología y Desarrollo Sustentable. Doctorado 

en Agroecología y Desarrollo Sustentable, Universidad Internacional de Andalucía España.  

Actividades de Vinculación: 

Inter– Universitarias con la universidad internacional de Andalucía, España y con el instituto de 

historia y estudios campesinos – Universidad de Córdova, España 

Líneas de Investigación 

● Desarrollo social 

● Desarrollo social sustentable 

Dr. Francisco Javier Ramírez Díaz 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo.  Maestría en 

Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Doctorado en Problemas Económicos 

Agroindustriales, Universidad Autónoma Chapingo.   

Actividades de Vinculación 

● Asesoría a organizaciones de productores 

● Comisiones de agricultura 

Líneas de Investigación 

● Desarrollo nacional y dependencia económica. 

Dr. Renard Hubert, Marie-Christine 

Licenciada en Sociología. Universidad de Lovaina, Bélgica. Maestría en Antropología Social, 

Universidad Nacional Autónoma de México. Doctorado en Desarrollo Rural, Universidad de 

Toulouse Le Mirail, Francia. Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. 
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Actividades de Vinculación 

● Presidente del Comité de Investigación 40 (Sociología de la Agricultura y los Alimentos), de 

la Asociación Internacional de Sociología. 

Líneas de Investigación 

Dr. Juan José Rojas Herrera 

Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestría en Sociología Rural, 

Universidad Autónoma Chapingo. Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 

de Córdova, España. 

Actividades de Vinculación 

● Asesor de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la H. Cámara de 

Diputados y de los Congresos locales de los estados de Querétaro y Michoacán. 

● Profesor invitado en las Universidades Autónoma de Sinaloa, de Guadalajara, Autónoma 

Metropolitana-Azcapotzalco, Nacional Autónoma de México y Nacional Autónoma de 

Honduras. 

● Integrante del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento del Empleo del Gobierno de la Ciudad de México 

● Corresponsal para México del Observatorio Iberoamericano de la Economía Social 

(OIBESCOOP). 

● Consultor para agencias de Desarrollo Internacional: Catolic Relief Services (CRS), Fundación 

Vista Hermosa, AVINA y IAR. 

Líneas de Investigación 

● Organizaciones de productores, cooperativismo y economía solidaria 

Dr. Salas González, José María 

Ingeniero Zootecnista, Facultad de Zootecnia, Universidad Autónoma de Chihuahua.   Chihuahua, 

Chih. Maestría en Administración de Empresas Agropecuarias, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. Doctorado en Economía Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo, 

México. Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. 

Actividades de Vinculación 

Líneas de Investigación 

Dra. Irma Salcedo Baca 

Licenciada en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Desarrollo Rural, 

Colegio de Postgraduados. Doctorado en Desarrollo Rural Colegio de Postgraduados.  

Actividades de Vinculación 

● Red de investigadores sociales sobre el agua (RISSA) 



109 
 

Líneas de Investigación 

● Organización social y autogestiva en el riego 

● Estado y burocracia hidráulica 

● Desarrollo rural 

Dr. Miguel Ángel Samano Rentería 

Ing. Agrónomo Especialista en Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo. Maestría en 

Etnografía: Universidad Humboldt. Doctorado Historia-Economía, Universidad Humboldt 

Actividades de Vinculación 

● Vinculación con organizaciones indígenas y campesinas 

● Vinculación con dependencias oficiales como CDI y –SEDESOL 

● Vinculación con grupos de investigación de la UAM y de la UNAM. 

Líneas de Investigación 

● Cuestión étnica 

● Desarrollo rural 

● Problema del desarrollo rural de lo pueblos indígenas 

● Movimientos organizaciones sociales 

Dr. Gaudencio Sedano Castro 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Maestría y 

Doctorado en Fisiología Vegetal, Colegio de Postgraduados.  

Actividades de Vinculación 

Líneas de Investigación 

● Análisis de crecimiento y relaciones Fuente – Demanda. 

Dra. Ibis Hortensia Sepúlveda González 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo.  Maestría 

en Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados. Doctorado en Ciencias Agrarias, Universidad 

Autónoma Chapingo.  

Actividades de Vinculación 

● Red de estudios sobre migración (en construcción con otras instituciones) 

Líneas de Investigación 

● Migración 

● Cambio tecnológico y transferencia de tecnología 
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Dr. Jesús Soriano Fonseca 

Licenciado en psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestría y Doctorado 

en Pedagogía, Universidad Nacional Autónoma de México.    

Actividades de Vinculación 

● Con instituciones educativas federales y estatales 

Líneas de Investigación 

● Pensamiento crítico y complejo 

● Epistemología 

● Metodología de la Investigación 

Ing. Jorge Torres Bribiesca 

Actividades de Vinculación 

Líneas de Investigación 

Dr. Guillermo Arturo Torres Carral 

Licenciado en Economía, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, D.F. Doctorado en Economía Agrícola, Universidad Agrícola de Varsovia, Varsovia, Polonia. 

Sistema Nacional de Investigadores. Nivel 2. 

Actividades de Vinculación 

Líneas de Investigación 

Dr. Liberio Victorino Ramírez 

Licenciatura y maestría en Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México, 

UNAM.  Doctorado en Sociología de la Educación, Universidad Nacional Autónoma de México, 

UNAM.  

Actividades de Vinculación 

● Proyectos de educación 

Líneas de Investigación 

● Gestión y evaluación en educación agrícola 

● Políticas públicas en educación 
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