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2.0.               

En 2010, un grupo de expertos y representantes de instituciones internacionales dedicados a 

la investigación en ciencias agrícolas llevó a cabo un ejercicio para identificar los grandes 

retos futuros para esta área del conocimiento (Pretty et al., 2010). El resultado de este 

ejercicio fue la identificación de cien de las más importantes preguntas que, atendidas, 

podrían sinergizar la relación entre la práctica agropecuaria con la investigación y las 

políticas públicas en este sector, con un impacto significativo en la agricultura global. Estas 

preguntas se agruparon en cuatro grandes temas: a) los insumos provenientes de los 

recursos naturales, b) la práctica agropecuaria, c) el desarrollo rural y d) los mercados y el 

consumo. Diversos autores han señalado la necesidad de la creación de programas 

multidisciplinarios para atender los problemas relacionados con estos grandes temas, como 

Lal (2010) para el manejo del suelo y Kanyama-Phiri et al. (2008) para las ciencias 

agrícolas. La atención a estos temas, que reflejan las etapas de la producción agropecuaria, 

son los pilares sobre los cuales se sustenta el programa educativo Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria.  

A continuación se presenta, en seis secciones, un análisis de la fundamentación de este 

programa educativo, partiendo de un análisis de necesidades sociales, pasando por los 

análisis de fundamentos disciplinares, el campo profesional del egresado de este programa, 

las opciones profesionales afines, los lineamientos institucionales y el programa educativo 

vigente, del cual parte la nueva propuesta. 

  



2.1. Análisis de necesidades sociales. 

2.1.1 Índice de contenido 

2.1.2 Objetivos.  

2.1.2.1 Objetivo general.  

2.1.2.2 Objetivos específicos.  

2.1.3 Introducción.  

2.1.4 Aspectos del contexto internacional, nacional y estatal.  

2.1.4.1 Presión demográfica.  

2.1.4.2 Consumo de energía.  

2.1.4.3 Cambio climático.  

2.1.4.4 Superficie de tierras para uso agrícola.  

2.1.4.5 Degradación y desertificación del suelo.  

2.1.4.6 Urbanización.  

2.1.4.7 Uso y calidad del agua.  

2.1.4.8 Agroquímicos.  

2.1.4.9 Productividad y seguridad alimentaria.  

2.1.4.10 Pérdida de biodiversidad. 

2.1.4.11 Equidad social y desarrollo humano. 

 

2.1.4.12 Globalización económica.  

2.1.5 Áreas de oportunidad del sector agropecuario.  

2.1.6 Análisis integrado de las necesidades sociales.  

 

2.1.2 Objetivos. 

2.1.2.1 Objetivo general. 

 Delimitar las necesidades, problemas y problemáticas sociales del sector agropecuario, en 

el marco de los temas dominantes de los contextos internacional, nacional y local, para 

identificar los aspectos que deben atender los egresados del programa educativo Ingeniería 

en Sistemas de Producción Agropecuaria.  

 

2.1.2.2 Objetivos particulares. 

 Conocer las condiciones de los contextos global, nacional y local en el cual se desempeñan 

los profesionales de las ciencias agropecuarias y, en particular, los egresados de ISPA. 

 Identificar las necesidades sociales, así como sus posibles satisfactores, relacionados con el 

quehacer profesional del egresado de ISPA. 

    nti i  r los pro l m s   l s pro l m ti  s vin ul  os  on el sector agropecuario, 

derivados de las necesidades sociales no atendidas. 

 

 

 



2.1.3 Introducción. 

La agricultura es esencial para el desarrollo humano. Uno de los momentos clave de la historia de la 

humanidad fue la transición de los sistemas de caza y recolección a los sistemas de cultivo:  u   s  

como se sentaron las bases del desarrollo de las civilizaciones actuales. La evolución de los 

sistemas de producción ha comprendido no sólo los fines de la agricultura, sino los métodos para 

llevarla a cabo. La agricultura ha sido el principal medio para obtener alimentos, pero también 

vestido, vivienda, energía; posteriormente se convirtió en un medio para obtener ingresos 

económicos y definir una función y posición social. Los métodos han evolucionado desde los 

propios sistemas de caza-recolección hasta los sofisticados métodos de precisión o biotecnológicos, 

pasando por las versiones extensivas, monoespecíficas y de producción diversificada. 

Este camino, el ejercicio de la agricultura, entendido como el cultivo de la tierra para la satisfacción 

de las necesidades básicas, ha implicado la intervención de especialistas en las distintas disciplinas 

que comprende la producción agropecuaria: agronomía, medicina veterinaria, zootecnia, ciencias 

forestales, acuicultura, biología, entre otras. Sin embargo, la producción de satisfactores a través de 

la práctica agropecuaria no ha estado exenta de problemas: inseguridad alimentaria, riesgos 

ambientales, plagas y enfermedades, fenómenos sociales, deficiencias técnicas, falta de 

disponibilidad de agua, deterioro del suelo, pérdida de diversidad de cultivos, entre otros. 

 

2.1.4. Aspectos del contexto internacional, nacional y estatal. 

Uno de los más grandes retos de la humanidad es el aseguramiento de la alimentación bajo 

esquemas que permitan un abasto suficiente que no comprometa, ni en cantidad ni en calidad, la 

satisfacción de esta necesidad para las futuras generaciones. Bajo esta premisa, se puede vislumbrar 

un conjunto de los aspectos que a nivel global y local requieren nuestra atención. En distintos 

momentos, algunos autores han sugerido que estos aspectos incluyen la presión demográfica, el 

consumo de energía, el cambio climático, la superficie de tierras de uso agropecuario, la 

degradación y desertificación del suelo, la urbanización, el uso del agua, los agroquímicos y la 

nutrición del suelo, la seguridad alimentaria, la disposición de desechos, el abasto de materias 

primas para la industria, la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de ecosistemas, la migración, 

la globalización y los mercados, las políticas económicas y la equidad. Es importante mencionar 

también otros fuertes condicionantes del desarrollo, como la infraestructura, los sistemas y la 

tecnología de producción agropecuaria, el mejoramiento genético, la nutrición del suelo, la 

productividad y el valor agregado, los aspectos de salud, la gobernanza y la participación social, la 

generación de capital social, los patrones de consumo, la pobreza y marginación y la contaminación 

ambiental (Ehrlich, 1993; Cincotta y Engelmann, 1999; Kanyama-Phiri et al., 2008; Lal, 2010; 

Pretty et al., 2010).  

A continuación se describe el estado que guardan estos aspectos, señalando para cada uno de ellos 

el contexto global, el nacional (México) y el estatal (Veracruz). Se ha procurado consultar las 

fuentes de información más recientes, aunque en varios casos aún no se cuenta con información 

confiable. 

 

2.1.4.1 Presión demográfica. 



La población mundial ha incrementado significativamente en los últimos siglos. De 790 millones de 

habitantes (mill-hab) en 1750 a 2,520 en 1950 y 6,000 mill hab en 2000. Aunque la tasa de 

crecimiento ha disminuido significativamente, aún se mantiene en un promedio de 1.3% anual, 

proyectando una población de 9,400 mill hab en 2050. Es importante señalar que un porcentaje 

significativamente alto (más del 90%) del incremento en la población estimado entre 2000 y 2050 

ocurrirá en Asia y África (Lal, 2006). 

En México, las tasas de crecimiento poblacional han disminuido de 3.29 a 1.29 % anual entre 1960 

y 2010, con un aumento de la población total de 38.4 a 114.8 mill hab en el mismo periodo. El 

incremento en la densidad de población fue de 20.4 a 58.3 hab/km
2
 en esos cincuenta años (INEGI, 

2010; WB, 2013). En 2011 el 22% de la población vivía en el localidades rurales (<2,500 hab), 

donde el 44% de la población se ocupa en el sector primario. En este contexto, es importante 

señalar que el porcentaje de personas clasificadas como pobre, en las estadísticas oficiales, es del 

45%, aunque en el sector rural es del 61% con un ingreso promedio de $3,800 (pesos mexicanos) 

(comparado con $10,200 promedio, en comunidades de más de 15,000 hab).  

La población del estado de Veracruz ha aumentado de 6.7 a 7.6 mill hab de 1995 a 2010 (48% 

hombres), aunque la tasa de incremento poblacional fue de 3.0% entre 1995 y 2000, y de 8.1% entre 

2005 y 2010, y se ha convertido en uno estado atrayente de migrantes interestatales, ocupando el 4º 

lugar en esta condición, por debajo del Distrito Federal, el Estado de México y Tamaulipas. 

Veracruz es uno de los estados que concentran el mayor número de personas con un ingreso por 

debajo de la línea de pobreza (CONAPO, 2011). La mediana de edad aumentó de 19 años en 1990 a 

27 en 2010, y la población en edades laborables (15-64 años) aumentó de 57.2 a 64.3% en el mismo 

lapso de tiempo, lo cual implica que se está alcanzando la época de mayor cantidad de población en 

edad productiva (INEGI, 2011a). Entre los diez municipios más poblados del estado, tres están en el 

sur de Veracruz: Coatzacoalcos (305,260 hab; 1.3% de crecimiento anual), Minatitlán (157,840 hab; 

+0.3% anual) y San Andrés Tuxtla (157,364 hab; +1.0% anual). Cosoleacaque (117,725 hab; +1.8% 

anual) y Acayucan (83,817 hab; +0.7% anual) complementan los núcleos de las zonas 

metropolitanas más importantes del sur del estado, región que tiene una población de 1,7 mill hab 

(48.5% hombres) distribuida en 37 municipios
1
 (INEGI, 2010).  

 

2.1.4.2 Consumo de energía. 

El uso global de energía ha aumentado de 11.5 a 463 exajoules
2
 por año (EJ/año), de 1960 a 2005 

(Lal, 2010), y ha seguido creciendo a ese ritmo en los últimos años, proyectándose un incremento a 

850 EJ/año en 2050. En 2010 la oferta global total de energía primaria fue de 12,717 millones de 

                                                           
1 Para fines de este documento se consideran 37 municipios integrantes de la región sur de Veracruz, como área de 

influencia de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. La regionalización del estado depende de 

los fines que se persigan. SAGARPA organiza el territorio en Distritos de Desarrollo Rural, y la región sur de Veracruz 

comprende tres distritos (Las Choapas, Jáltipan, San Andrés Tuxtla) con un total de 37 municipios; el Instituto Electoral 

Veracruzano también divide el territorio en distritos, y en el sur del estado hay seis (Coatzacoalcos, Minatitlán, 

Cosoleacaque, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla), que comprenden los mismos 37 municipios. La 

regionalización de la Universidad Veracruzana comprende cinco zonas administrativas. La del sur del estado comprende 

34 municipios, que coinciden con los definidos por los criterios anteriores, excepto Saltabarranca, Lerdo de Tejada y 

Ángel R. Cabada.  
2 1 EJ = 1018 joules. 



toneladas equivalentes a petróleo crudo (Mtoe), mientras que el consumo final global fue de 8,677 

Mtoe. El consumo per capita de petróleo en 2008 era de 2.8 L/persona/día, pero con los cambios en 

las condiciones económicas de los países emergentes (el bloque BRIC: Brasil, Rusia, India, China, 

además de México y Sudáfrica), seguramente estas cifras cambiarán en el corto plazo, pues el poder 

adquisitivo implica diferencias drásticas en el consumo de energía; por ejemplo, en 2003 la 

demanda per capita de electricidad en los países en desarrollo era de 1,103 kilowatt hora (kWh), 

comparado con 8,543 kWh en los países adscritos a la OECD (IEA, 2008; 2012). En los últimos 

años, y a pesar de las críticas respecto a la competencia que representa a la producción de 

alimentos, los biocombustibles se han incorporado en la escena energética como una alternativa 

viable, de cara a los retos de energía nuclear y las hidroeléctricas. Actualmente 14 millones de 

hectáreas (mill-ha) de tierra son utilizadas para la producción de biocombustible; si bien no existen 

cálculos precisos en países productores de bioetanol, en Brasil el costo de producción del etanol a 

partir de caña de azúcar es de 0.30 dólares/L de gasolina equivalente. Sin embargo, si se cubrieran 

los requerimientos globales para transporte con este combustible, se necesitaría una cantidad de 

tierras de cultivo equivalentes al total de la tierra arable en el país (IEA, 2006).  

En México, en 2012, la producción energética anual es de 226.36 Mtoe
3
, y el suministro total de 

energía primaria es de 178.11 Mtoe (1.64 toe per capita), mientras que el consumo de electricidad 

es de 225.76 TWh (IEA, 2012; SIE, 2013). El consumo per capita de energía eléctrica se ha 

cuadruplicado de 1971 a 2010, pasando de 504 a 1990 kWh (WB, 2013). Se han realizado estudios 

y generado iniciativas gubernamentales en relación a la introducción de bioenergéticos en el 

escenario nacional (Alatorre, 2009; SAGARPA, 2009; SENER, 2009; SENER-SAGARPA-

SEMARNAT-SE-SHCP, 2008). Los principales biocombustibles proyectados, para cubrir una 

extensión de 300 mil ha dedicadas a cultivos que sirvan como insumos para producirlos, son el 

bioetanol y el biodiesel. En este marco, en 2006 se estimó que el potencial nacional de la bioenergía 

(biocombustibles, biocarburantes y biogás) era de entre 3,035 PJ/año y 4,550 PJ/año (35-55% de la 

oferta interna bruta de energía), lo cual permitiría cubrir 20% de la demanda nacional de 

electricidad, el 10% de la demanda de gasolina y 5% de la demanda de diesel (Aguillón et al., 2010; 

Masera et al., 2006; Alatorre, 2009). En el marco de la producción agropecuaria, reviste 

particularmente el énfasis en los cultivos que son insumos para los bioenergéticos. El bioetanol se 

puede producir a partir de cultivos de azúcar (caña, remolacha, sorgo dulce), feculentos (maíz y 

yuca) y materiales celulósicos, mientras que el biodiesel se elabora a partir de especies oleaginosas 

(palma de aceite, jatropha o colza). No debe dejarse de lado que la leña aporta el 3% de la oferta 

interna de energía y el 28% de la energía consumida por el sector residencial en México (una cuarta 

parte de la población) y que plantas como el maíz y la caña de azúcar son componentes esenciales 

de la alimentación. Por otro lado, la biomasa animal (excretas) también ha sido utilizada para la 

producción de gas para consumo doméstico (Alatorre, 2009). 

El consumo de energía eléctrica en el estado de Veracruz aumentó de 8,974 a 10,907 Gwh (1.8% de 

crecimiento anual), entre 2000 y 2011 (SENER, 2012), mientras que la participación en el mercado 

de generación de energía eléctrica es de 16.65%, correspondiente a 16 centrales generadoras, de las 

                                                           
3 1 GWh = 0.000086 Mtoe 



cuales sólo dos están en el sur de Veracruz (Chilapan, municipio de Catemaco, que produce 26 

MWh; y Huazuntlán, municipio de Soteapan, actualmente inactiva). El potencial energético de 

Veracruz tradicionalmente ha sido PEMEX, con cinco complejos petroquímicos, de los cuales 

cuatro están en la zona industrial del sur (Cangrejera, Pajaritos, Cosoleacaque y Morelos), tres 

complejos procesadores de gas (uno de ellos en Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos) y una 

refinería (General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán). De acuerdo con el Instituto Veracruzano de 

Bioenergéticos, instancia creada en 2010 por el gobierno estatal, el potencial de producción de 

bioenergéticos en el estado es alto. El 55% del territorio tiene condiciones para rendimientos de 

producción de Jatropha curcas de 3-4 ton/ha, equivalentes a 1.03-1.38 kL/ha de biodiesel; respecto 

a la palma de aceite, el rendimiento promedio en el estado es de 7.75 ton/ha (49,778 ton/año en 

6,426 ha), aunque poco más del 50% del estado tiene potencial para rendimientos de 10 a 20 ton/ha, 

con un rendimiento de biodiesel de 4.05 a 6.07 kL/ha; por otro lado, el 64% del territorio 

veracruzano tiene un rendimiento potencial de sorgo dulce de 50 a 70 ton/año, con un potencial de 

producción de etanol de 2.74 a 3.84 kL/ha (Gobierno del Estado de Veracruz, 2006; OEIDRUS, 

2012; INVERBIO, 2012).  

Por otro lado, de acuerdo con diversos estudios, se debe poner particular atención a los riesgos que 

implican los aumentos en la producción de biocombustibles, desde el aumento en los precios de los 

alimentos, la acidificación del suelo, la eutrofización de los cuerpos de agua y la oxidación 

fotoquímica, hasta ajustes en su ciclo global de producción, por ejemplo la cosecha sin combustión 

y mejoras en los requerimientos hídricos de la producción caña de azúcar, además de considerar sus 

impactos sociales y en la biodiversidad (Randelli, 2009; Ometto, Zwicky y Lopes, 2009; Cavalett et 

al., 2013). 

 

2.1.4.3 Cambio climático. 

El consumo de los energéticos y el cambio de uso de suelo para prácticas agropecuarias como la 

ganadería y el cultivo de arroz, contribuyen a uno de los grandes problemas de la actualidad: el 

incremento de los gases de efecto invernadero (GEI). El incremento de CO2 de 1750 a 2010 ha sido 

de 0.5% anual (2.3 ppm/año), mientras que el CH4 ha incrementado a 0.35% anual (2.7 ppb/año) y 

el N2O ha aumentado a una tasa de 0.25% anual (0.77 ppb/año) (Lal, 2010). Si bien no son tan altas 

como las de CO2, las emisiones de CH4 y N2O tienen un potencial de efecto invernadero 25 y 300 

veces más alto que el CO2, respectivamente (Schlesinger, 1997). Según estimaciones, se espera que 

el aumento en las emisiones de GEI, en distintos escenarios, sea de 25 a 90% entre 2000 y 2030. 

Bajo estas condiciones, la temperatura promedio del planeta ha aumentado 0.74
o
C durante el siglo 

pasado, y las estimaciones son de incrementos de 1.1 a 6.4 
o
C en el siglo XXI, con el 

correspondiente incremento del nivel de los oceános mundiales de 3.1 mm/año en la última década 

(1.8 mm/año en promedio desde 1961) y una proyección de hasta 0.59 m en los próximos cien años 

(IPCC, 2007). En 2009, las emisiones de CO2 en México fueron de 446.237 kt (4.0 tm per capita), 

las de CH4 fueron de 115,858 kt de equivalentes de CO2 y las de N2O de 43,134 miles tm de 

equivalentes de CO2 (WB, 2013). 

Estos incrementos se deben principalmente al uso de combustibles fósiles (en el caso del CO2 y 

CH4) y a las actividades agropecuarias (CH4 y N2O; CO2 en menor medida). Entre los impactos 



esperados está la disminución de la disponibilidad de recursos hídricos, particularmente en regiones 

secas y en áreas dependientes de la nieve y del deshielo; la agricultura en latitudes medias, por la 

menor disponibilidad de agua; los sistemas costeros bajos, por el incremento del nivel medio del 

mar; y la salud humana, principalmente en regiones vulnerables. Se esperan mejores cosechas en 

climas fríos, pero malas en regiones cálidas, así como una mayor incidencia de plagas. Las olas de 

calor favorecerán el peligro de incendios incontrolados, y las precipitaciones intensas ocasionarán 

inundaciones y daños a los cultivos, así como una mayor erosión del suelo. Esto se combina con 

periodos más intensos de sequía, en los que la degradación de la tierra conducirá a pérdidas en los 

cultivos y las cabezas de ganado. Se prevé que el aumento del nivel del mar provoque una 

salinización del agua de riego y de sistemas de aguas dulce (IPCC, 2007). 

El grado de vulnerabilidad de México ante el cambio climático es alto: el 15.9% de su territorio 

nacional, el 68.2% de su población y el 71.1% de su PIB están en riesgo ante los eventos 

relacionados con este fenómeno (GFDRR, 2009). El 2011, las condiciones anormales de sequía 

afectaron a casi el 90% del territorio nacional, correspondiendo el 40% a sequías excepcionales y 

severas; prácticamente todo el territorio veracruzano fue afectado por condiciones anormalmente 

secas. 
 
(SMN, 2013; INEGI, 2013). Entre las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional está 

el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 (Semarnat, 2009). Es importante señalar 

que, a 2012, se reportó un avance promedio de las metas en medidas de adaptación para el sector 

agropecuaria de 69% con ocho metas cumplidas, aunque no están exentas de crítica por parte de 

especialistas en la materia (CICC, 2012).  

Para el estado de Veracruz, los escenarios de corto, mediano y largo plazo (a 2020, 2050 y 2080) 

presentan una variación en la precipitación media anual de +5%/-5%, +5%/-10%, y +10/-20%, 

respectivamente y el incremento de la temperatura media anual se estima entre 0.8 a 1.4 
o
C, 1 a 2 

o
C,  y 2 a 3 

o
C, en los plazos mencionados. Los diferentes informes reportados por el INE y otras 

instituciones (Anónimo, s/f), indican una presión media en la disponibilidad de agua, impactos en la 

producción agrícola por inundaciones y eventos meteorológicos extremos y afectaciones en tipos de 

vegetación de las zonas más secas y más cálidas del estado, además del incremento de la incidencia 

de enfermedades como el dengue y el paludismo.  

En este contexto, la Universidad Veracruzana creó en 2009 el Programa de Estudios sobre Cambio 

Climático, que elaboró el Programa Veracruzano ante el Cambio Climático y ha realizado estudios 

relacionados con este tema en el estado (PECCUV
4
). Por otro lado, el Gobierno del Estado de 

Veracruz creó en 2010, al margen de las propuestas del PECCUV, una Ley estatal de mitigación y 

adaptación ante los efectos del cambio climático, que  ont mpl ,  n m t ri   grop  u ri , “l  

investigación de posibles escenarios climáticos, para ubicar cultivos prioritarios o señalar la 

oportuni         m io     ultivos o   l méto o      n  i i rlos” (Art. 6,   ), l  r  onv rsión de 

“l s ti rr s  grop  u ri s   gr     s   sist m s  gro or st l s    m n jo sust nt  l ,    

 ons rv  ión o p r  l  pro u  ión     io n rgéti os” (Art. 7,   )   l  m jor     “l   o  rtur  

v g t l  n to os los t rr nos g n   ros” (Art. 7,   );    igu l forma, se atenderá de manera 

priorit ri ,  l  prov  h mi nto sust nt  l     los r  ursos h  ri os, m  i nt  “l  t  ni i   ión    l  

                                                           
4 Consultar en: http://www.peccuv.mx/ 



superficie de riego, la producción bajo condiciones de prácticas de agricultura sustentable o 

agricultura protegida cuando s   vi  l    pr  ti  s sust nt  l s    g n   r  , silvi ultur , p s     

  u  ultur ” (Art.  8,  V),    m s    qu  s  promov r n “progr m s p r   vit r l     or st  ión   

  gr    ión    los   osist m s n tur l s” (Art.  9, V).  

 

2.1.4.4 Superficie de tierras para uso agropecuario. 

La superficie mundial dedicada a tierras de cultivo creció de 265 millones de hectáreas (Mha) en 

1700 a 1360 Mha en 2000, y se prevee un incremento a 1890 ha en 2050 (Lal, 2007 y Tilman et al., 

2001, citados por Lal, 2010). El área de tierra arable per capita ha disminuido exponencialmente de 

1965 a 2006 (0.46 a 0.24 ha/persona) y se estima que la tendencia continuará hasta 2050 (0.17 

ha/persona). De esta superficie, a finales del siglo pasado sólo una tercera parte se dedicaba a la 

producción de cultivos, principalmente trigo, arroz, maíz y cebada (38.9% de las tierras de uso 

agrícola; 11% de la superficie de los ecosistemas terrestres); el resto (dos tercios de la superficie de 

uso agrícola; 25% de la superficie terrestre), se dedicaba a producir pastos para la ganadería. En las 

últimas décadas, gracias a la Revolución Verde, la tendencia fue de intensificar la producción, más 

que de extender la frontera agropecuaria, mediante el control de los cultivos y su genética, el 

mantenimiento de la fertilizad del suelo mediante la fertilización química y la irrigación, y el 

control de plagas y enfermedades, con el uso de plaguicidas químicos. Sin embargo, estas prácticas, 

que han implicado la disminución de los tiempos de descanso y la labranza intensiva, han tenido 

consecuencias como la degradación de la calidad del agua, la disminución de la diversidad de los 

cultivos, la degradación del suelo y la emergencia de plagas (Tilman, 1999; FAOSTAT, 2005; 

Harrison y Pearce, 2010). 

En México el cambio de uso de suelo ha estado orientado a la expansión de la frontera 

agropecuaria. Entre 1976 y 2000, la superficie destinada a cultivos y ganadería pasó de 41.2 a 55.0 

Mha, y para 2007, hubo un incremento adicional de 1.5 Mha, en detrimento de bosques, selvas, 

matorrales, zonas de vegetación hidrófila y pastizales naturales. Sin embargo, hay una 

consideración importante: en 2008, COTECOCA reporta 109.8 Mha (56% de la superficie nacional) 

destinadas a ganadería, y esto incluye pastizales inducidos y naturales, pero también zonas de 

vegetación natural con actividad de pastoreo; éstas últimas representan el 41% de la superficie de 

uso pecuario (44.7 Mha) (Velázquez et al., 2002; SEMARNAT, 2012a). Por su parte, el decremento 

de superficie arable per capita ha sido de 0.64 ha/persona en 1960 a 0.22 ha/persona en 2009, y se 

estima una disminución a 0.18 ha/persona para 2025 (Lal, 2006). La ganadería dedicada a la 

producción de carne es la actividad productiva más difundida en el medio rural, practicándose en 

todas las regiones agroecológicas del país.  

El uso de suelo en Veracruz es predominantemente agropecuario. En el año 2000, el 22.14% de la 

superficie estatal era de uso agrícola y el 35.09% estaba destinado a pastizales. Para 2005, INEGI 

reporta que la superficie de uso agrícola es de 1.45 Mha (20.0%) y para uso pecuario se destinaban 

3.23 Mha (45%); esta última incrementó a 3.6 Mha (50.13% de la superficie estatal) en 2012, 

principalmente para rumiantes, lo cual implica un avance significativo en la frontera agropecuaria. 

La superficie de uso agropecuario per capita cambió, en el estado de Veracruz, de 0.59 a 0.66 

ha/persona, tendencia contraria al comportamiento nacional y global (Ellis y Martínez, 2010; 



INEGI, 2011b). Si bien la zona sur del estado tiene una cobertura de suelo de uso agropecuario 

menor que el resto del estado (41.3% de la región administrativa Olmeca
5
), en algunas porciones del 

territorio el impacto ha sido muy alto. Dirzo y García (1992, citados por Ellis y Martínez, 2010) 

reportan que entre 1967 y 1986 la apertura de terrenos a la ganadería implicó una reducción del 

56% de los bosques y selvas de la región de Los Tuxtlas, mientras que en el sur de la Sierra de 

Santa Marta, entre 1986 y 2000, se estimó una pérdida de 50 a 80% en selvas y bosques (asociados 

a la captación de agua en la región), asociados a incrementos de 400 a 600% en los pastizales 

cultivados e inducidos (Ávila-Bello et al., 2012). 

 

2.1.4.5 Degradación y desertificación del suelo. 

Como se comentó anteriormente, la intensificación del uso de la tierra para la agricultura ha 

acelerado el deterioro del suelo, aunque no existe un consenso respecto a las estimaciones al 

respecto de la magnitud de este problema (Boardman, 2006). Se pueden reconocer cuatro grandes 

tipos de degradación del suelo: erosión hídrica (pérdida de la capa superficial, formación de 

cárcavas), erosión eólica (deformación del terreno, recubrimiento por dispersión de partículas de 

suelo), deterioro químico (pérdida de nutrientes, acidificación, contaminación, salinización) y 

deterioro físico (compactación, encostramiento, saturación, subsidencia). A nivel global, el proyecto 

GLASOD-SOTER, reveló que el 40% de la superficie de uso agrícola habría sido afectada por 

degradación inducida por actividades humanas, de las cuales 6% sufre una pérdida prácticamente 

irreversible (Oldeman, 1992). De acuerdo con distintas estimaciones, cada año se pierden de 6 a 15 

Mha de tierra se pierden por erosión y salinización lo cual ocasionaría, sin medidas de conservación 

adecuadas, que en 200 años los suelos queden completamente deteriorados (Pimentel et al., 1996; 

Pimentel, 2006; Hurni et al., 2008). Es importante señalar que el problema se recrudece en los 

países en desarrollo: Lal (2006) señala que 77% de las tierras afectadas por erosión hídrica, 83% 

por erosión eólica, 97% por pérdida de nutrientes, 94% por salinización, 83% por acidificación y 

90% de las tierras afectadas por inundaciones se encuentran en estos países. Por otro lado, las 

estimaciones respecto a la desertificación van desde 10 hasta 35% de la superficie terrestre 

(Eswaran et al., 2001, citado por Lal, 2010; Niemeijer et al., 2005). A nivel global, se considera que 

las principales causas de la erosión son la deforestación (30%), el sobrepastoreo (35%) y la 

sobreexplotación agrícola (28%) (Oldeman et al., 1990). Los costos de la degradación de la tierra se 

estiman en $40 mil millones de dólares (mdd) en todo el mundo (FAO, 2011). 

En México, se realizó una evaluación a nivel nacional en 2002, reportando que el 45% del territorio 

estaba afectado por los distintos tipos de degradación de suelo: degradación química (17.8%), 

degradación física (5.68%), erosión hídrica (11.9%) y la eólica (9.5%), aunque otros estudios 

indican que esta afectación impacta al 98% de la superficie nacional. El sobrepastoreo afectaría al 

24% del país. La pérdida de productividad por la erosión es de un equivalente a 38.3 a 54.5 

dólares/ha (Cotler et al., 2011; Semarnat, 2012b).  

De acuerdo a las estimaciones más recientes, a nivel estado, en 2002 el 60% del territorio 

veracruzano estaba sometido a algún tipo de deterioro. Según esas estimaciones, el 28% de la 

                                                           
5 Esta región comprende 29 de los 37 municipios considerados en las otras regionalizaciones, ya mencionadas.  



superficie estatal está sujeto a degradación física, el 30% está impactado por degradación química; 

la erosión hídrica y la erosión eólica afectan al 0.9% y 0.1% del territorio de Veracruz, 

respectivamente (SEMARNAT-Colpos, 2003; citado por Semarnat, 2012b). Aunque a escala estatal 

la erosión no fue reportada como un problema tan extendido en el estado, se han realizado estudios 

en distintas regiones que llaman la atención sobre ese problema. En la región de Los Tuxtlas, se han 

reportado tasas de erosión de hasta 200 ton/ha-año en sitios destinados a producción de maíz, con 

pendientes de 15%, con las respectivas pérdidas de nutrientes y cationes y un costo ecológico de la 

producción estimado en la pérdida de 40 kg de suelo por cada kg de maíz producido (Uribe et al., 

2002). En la Sierra de Santa Marta se han estimado tasas de erosión (en ton/ha-año) de hasta 216 en 

pastizales, 120 en maizales, 105 en acahuales, 117 en cítricos, 80 en plantaciones de palma de aceite 

y 62 en cafetales (Ávila-Bello et al., 2012) 

De acuerdo con algunos especialistas, se requiere un enfoque amplio e integrado del manejo del 

suelo que considere las funciones ecológicas del suelo y sus condiciones para la producción 

diversificada, la evaluación de los múltiples factores que provocan la degradación del suelo, así 

como la generación de estándares, umbrales y recomendaciones para el manejo y conservación del 

suelo (SWCS, 2008; Lal, 1998). 

 

2.1.4.6 Urbanización. 

La población urbana mundial aumentó de 740 mill hab (29.4% del total mundial) en 1950 a 3,490 

mill hab (47.5%) en 2010, y se estima que alcanzará 4,900 mill hab (72%) en 2030, cuando la 

población sea de 8,100 mill hab. El 78% de este cambio, que ha implicado que 2,000 millones de 

personas haya migrado a las ciudades, ha ocurrido en los países menos desarrollados (Lal, 2006; 

Marcotullio et al., 2008; Lal, 2010). Esto implica que habrá menos personas produciendo alimentos 

en el entorno rural, pero también un mayor requerimiento de explotaciones de suelo y materiales 

para la construcción, así como extensiones de tierra para casas habitación, centros comerciales, 

complejos industriales, caminos, entre otras necesidades, para lo cual las estimaciones son de 2.8 a 

3.2 Mha/año por cada incremento de 70 a 80 millones de habitantes a la población urbana (Lal, 

2010). Los impactos de la urbanización en los suelos de uso agrícola incluyen los daños en la 

estructura, el pH y la contaminación, pero también la compactación, la pérdida de capacidad de 

infilitración, la modificación de regímenes climáticos, y la pérdida de ecosistemas, como los 

humedales (Marcotullio et al., 2008). 

En México, de una población de 114.8 millones de habitantes en 2011, el 78% habita en localidades 

urbanas, con una tasa de crecimiento de 1.56% anual. Esta tasa de urbanización ha ido 

disminuyendo, y en los últimos diez años ha sido de 1.60% en promedio, en comparación a las tasas 

registradas en la década de los 60, cuando la población urbana era de poco más de 50%, y crecía a 

razón de casi 5.0% anual. De esta población urbana, el 34.9% vive en ciudades de más de un millón 

de personas (22% en la ciudad de México). Por otro lado, el porcentaje la población que habita en 

localidades rurales  (WB, 2013). De acuerdo con INEGI (2005), una población es urbana si tiene 

más de 2,500 habitantes, aunque en algunas publicaciones de otras dependencias de gobierno, como 

CONAPO, SEMARNAT y la Presidencia de la República, consideran urbanas poblaciones de más 

de 15 mil habitantes; estos criterios, y otros utilizados en países latinoamericanos, han sido 



cuestionados por diversos autores, algunos de los cuales sugieren indicadores que reflejen más las 

características de lo urbano, como la existencia de servicios como calles pavimentadas, electricidad, 

agua, alcantarillado, servicios médicos y administrativos, o la actividad predominante (Gutiérrez, 

2003, Da Silva, 2004).  

En Veracruz el 56% de la población vive en localidades urbanas y el 48% vive en las nueve zonas 

metropolitanas distribuidas en el estado. En contraste, actualmente la población residente en 

localidades menores de 2 500 habitantes representa 38.9%, tendencia a la baja que se manifiesta en 

los últimos veinte años, 2000 con 40.9% y 1990 con 43.8 por ciento (INEGI, 2011a; SEMARNAT, 

2011). En la región administrativa Olmeca, el 67% de la población es urbana, pero el 98% de las 

localidades son rurales (Ellis y Martínez, 2010). 

 

2.1.4.7 Uso y calidad del agua. 

La disponibilidad de recursos hídricos es uno de los retos más importantes de la humanidad. La 

demanda de agua proviene de cuatro usos fundamentales: agricultura, producción de energía, 

industria y consumo humano directo. Los impactos en el incremento del consumo de agua no son 

los mismos para todas las naciones, pues los mayores incrementos de uso agrícola se esperan en 

países en desarrollo (muchos de ellos en regiones que actualmente sufren de escasez de agua), 

mientras que el mayor incremento para el uso industrial se espera en países desarrollados (el 

aumento ha sido de 190 mil millones de m
3
/año (Mm

3
/año) en 1950 a 1900 en 2000). Por otro lado, 

el incremento en el consumo urbano ha sido de 60 mil Mm
3
/año a 440 en 2000. Según distintas 

estimaciones, el consumo de agua para la agricultura representa el 70 a 85% de la demanda global, 

y en algunas regiones, como el centro y sureste de Asia representa poco más del 90% del consumo 

(Gleick, 2003; UNESCO-WWAP, 2012). El área sujeta a riego incrementó siete veces el siglo 

pasado (de 40 Mha en 1900 a 280 Mha en 2000), y se espera que se duplique para 2050 (529 Mha), 

aunque otras estimaciones sugieren un incremento más moderado, a 318 Mha. El 75% de esta 

superficie se ubica en paises desarrollados, mientras que tres cultivos utilizan el 58% de la 

superficie de riego: arroz (34%), trigo (17%) y algodón (7%). Es de suma importancia señalar que 

por lo menos el 60% del agua de riego es desperdiciada por no contar con sistemas eficientes. El 

consumo de agua para producir un kilogramo de producto varía según el producto y la región: de 

900 a 2,000 L/kg para trigo, 1,900 a 5,000 kg para arroz; 1,500 a 3,000 para caña de azúcar; 7,000 a 

29,000 para algodón; y 15,000 a 70,000 para carne de res (Clay, 2004; Lal, 2010; FAO, 2011). 

El beneficio de los sistemas de riego se traduce en incrementos de la producción e ingresos, además 

de otros beneficios indirectos, como la reducción de incidencias en daños por inundaciones. Sin 

embargo, se tienen impactos en la reducción de corrientes de agua y la extensión de los humedales, 

afectando funciones ecológicas como la biodiversidad, la retención de nutrientes y el mismo control 

de inundaciones. En algunos casos, el costo de estos impactos es mayor que el de los beneficios en 

materia de producción. Por otro lado, los retos del sector hídrico comprenden el impacto del cambio 

climático, la contaminación y escasez del agua y el ordenamiento ecológico del territorio. Por otro 

lado, se requieren políticas e investigación en materia de sistemas de irrigación y drenaje, así como 

sistemas de temporal, restauración de cuencas, uso de agua reciclada, cosecha de agua y prácticas 



de manejo de agua (CAWMA, 2007; Arreguín, López y Marengo, 2011; FAO, 2011; Mejía et al., 

2012). 

Respecto a la calidad del agua, el impacto de las actividades agropecuarias está relacionado con el 

aporte de nutrientes y agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) a los cuerpos de agua, el arrastre de 

sólidos producto de la erosión, la demanda biológica de oxígeno por el aporte de materia orgánica 

proveniente de plantaciones, criaderos y sistemas de tratamiendo o beneficiado de la producción, el 

crecimiento de bacterias y virus, procesos como la acidificación, salinización y cambios en el 

volumen y temperatura del agua, y, más relacionado con procesos industriales, pero también con 

acidificación de la lluvia y el arrastre de metales pesados. La naturaleza difusa de la agricultura 

como fuente de contaminación complica los esfuerzos de manejo, pero se pueden identificar 

algunos procesos más significativos, como el arrastre de sedimentos (que involucra aportes de 

nutrientes y plaguicidas, además de sólidos) y el aporte de materia orgánica, particularmente de la 

agroindustria (beneficios de café o caña de azúcar; unidades de ganadería intensiva: ordeño y 

engorda, cría de aves, etc.) (Chapman, 1996; Perry y Venderklein, 1996). A nivel mundial, la 

contaminación por bacterias patógenas (particularmente coliformes fecales) afecta a todos los ríos 

cercanos a las ciudades; de 1970 a la fecha, la concentración de nutrientes en ríos ha aumentado un 

15%, con el sureste asiático aportando la mitad de este incremento, y la productividad neta de algas 

y macrofitas en lagos aumentó un 74%; además, por lo menos 169 zonas costeras se consideran 

hipóxicas. Compuestos tóxicos persistentes se han encontrado en 90% de los cuerpos de agua del 

planeta y actualmente aparecen en escena en contaminantes emergentes: se ha estudiado la 

presencia en el agua e impactos en organismos acuáticos y seres humanos de sustancias como 

retardantes a la flama, medicamentos y disruptores endocrinos, nanopartículas y microplásticos, 

sustancias radiactivas e incluso especies exóticas invasoras (UNEP, 2012). 

La disponibilidad del agua en México está marcada por contrastes que complican la distribución del 

recurso: el 69% de la disponibilidad natural media se encuentra en la región sur-sureste, donde vive 

el 23% de la población, que genera apenas el 13% del PIB. La disponibilidad per capita en esta 

región es de 13,097 m
3
/hab-año, mientras que en el resto del país es de 1,734 m

3
/hab-año 

(CONAGUA, 2008). El uso de agua para agricultura en México es del 77%. En 2009, 6.4 millones 

de hectáreas (23.3% de la superficie cultivada) contaban con equipamiento para irrigación, el 38.8% 

de las cuales aprovechaba aguas subterráneas (FAO, 2010).  

Veracruz pertenece a la Región X Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, que agrupa las 

45 cuencas que recorren el estado en tres regiones hidrológicas: 27-Norte de Veracruz (12 cuencas 

principales); 28-Papaloapan (18 cuencas) y 29-Coatzacoalcos (15 cuencas). La precipitación 

promedio anual de esta región es de 1,874 mm, aunque en Los Tuxtlas y parte de la cuenca del 

Papaloapan es superior a los 4,000 mm/año. El escurrimiento anual equivale al 25% del territorio 

nacional y la recarga de los acuíferos se estima en 4,260 Mm
3
, mientras que la extracción media 

anual es de 850 Mm
3
. La disponibilidad promedio anual de agua es, en 2008, de 95,866 Mm

3
 (que 

equivalen a una disponibilidad per capita de 9,97 mil m
3
/hab), de los cuales 3,200 Mm

3
/año son 

utilizados para fines consuntivos: 61% para uso agrícola; 12.5% para uso público urbano y 26.5% 

para uso industrial (CNA, 2006; CONAGUA, 2010). Respecto a la calidad del agua, en términos 

generales, es aceptable, considerando parámetros como DQO, DBO5 y SST, aunque existen 



cuencas, como la de Río Blanco, cuyo índice de calidad del agua (ICA) es menor al 50%, que 

implica alta contaminación y limitaciones para consumo humano. Por otro lado, el río 

Coatzacoalcos ha sido reportado por distintos autores como altamente contaminado, particularmente 

por metales pesados y DQO. En la región de la subcuenca del río Huazuntlán, que comprende las 

zonas de captación de agua para la presa de Yuribia y el manantial de Platanillo, que son la fuente 

de abasto de agua potable de más de 600 mil hab del sur de Veracruz, se han reportado valores de 

ICA de entre 55 y 75, que corresponden a niveles aceptables. Sin embargo, la turbidez (que está 

correlacionada con la presencia de sólidos acarreados por la erosión) y los coliformes fecales 

(asociados a descargas de aguas domésticas sin tratamiento hacia los cuerpos de agua) presentan 

valores altos en ríos de la región (Ávila-Bello et al., 2012). 

 

2.1.4.8 Agroquímicos. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los beneficios que se atribuyen a la Revolución Verde, es 

la disminución de la tasa de incremento de la frontera agropecuaria intensificando la producción. 

Sin embargo, el incremento de la producción agropecuaria entre 1965 y 2000 implicó un 

incremento de la fertilización nitrogenada (casi siete veces) y por fósforo (3.5 veces), de tal forma 

que el incremento del consumo de fertilizantes aumentó (en millones de ton/año) de <10 en 1950 a 

140 en 1985. (Tilman, 1999; Tilman et al., 2001; Lal, 2006). Respecto al consumo de fertilizantes 

nitrogenados, las cifras varían. Antes de la invención del proceso Haber-Bosch, el cultivo de 

legumbres era la única actividad humana que implicaba fijación de nitrógeno. La cantidad de 

nitrógeno fijado por este medio, apenas se duplicó en un siglo (15 a 33 mill-ton/año). La producción 

de fertilizantes nitrogenados en 1980 se estimaba en 80 mill-ton/año, 108.8 en 2003 y se espera un 

incremento a 135 en 2020 y 236 en 2050 (Schlesinger, 1997; Tilman et al., 2001; Nieder y Benbi, 

2008). En lo que respecta al fósforo, el consumo mundial incrementó de 1 a 14 millones de 

toneladas/año entre 1930 y 1980, estabilizándose alrededor de esas cifras en los siguientes años. 

Más de la mitad del fósforo extraído anualmente se pierde en forma de residuos agropecuarios o por 

erosión (Liu et al., 2008). 

De igual forma, el uso global de los plaguicidas ha incrementado de 2.6 a 3.75 mill-ton/año 

(ingredientes activos) entre 1990 y 2000, y se estima un incremento a 15.6 en 2020, aunque en 

algunas regiones del mundo, como América Latina, el uso de estas sustancias ha disminuido en un 

5% entre 1990 y 2002. La producción industrial es de 100 mill de toneladas al año de productos 

químicos, con mil nuevos compuestos por año (Tilman et al., 2001; Lal, 2010; UNEP, 2012). Si 

bien estas sustancias han contribuido a un aseguramiento de la productividad agropecuaria, no dejan 

de ser preocupantes los impactos derivados de su uso. De acuerdo con algunos estudios, más del 

90% de muestras de agua y peces provenientes de humedales están contaminados con plaguicidas, y 

3% de los trabajadores agrícolas sufren de envenenamiento agudo por contacto con estas sustancias 

(Thunduyil et al., 2008). Particular atención merecen los compuestos orgánicos persistentes 

(COPs), en especial los plaguicidas organoclorados, que han sido prohibidos desde hace más de 

treinta años en distintos países, por estar relacionados con graves impactos en la salud humana y de 

los ecosistemas. 



En México, el consumo de fertilizantes nitrogenados ha aumentado de 886,067 ton en 2002 a 

1,205,659 ton en 2010, mientras que el consumo de fertilizantes fosfatados, decreció de 423,631 ton 

en 2002 a 155,132 en 2010. En lo que respecta a potasio, el consumo se ha mantenido relativamente 

estable entre 2002 y 2010, al pasar de 203,299 a 193,983 ton/año (FAO, 2013). Por otro lado, en 

2002 el mercado de plaguicidas estaba representado por 163 empresas que comercializaban 322 

ingredientes activos en más de mil presentaciones distintas. Nueve de esas empresas controlaban el 

76% del mercado en México. Los plaguicidas de mayor venta, en 1999, eran el paraquat, glifosato, 

mancozeb, clorotalonil, abamectina y carbofurán, que comprendían el 62% de los volúmenes de 

venta. En cuanto a volúmenes de consumo, el paratión metílico (1,741 ton/año) y el metamidofos 

(1,109 ton/año) son los principales insecticidas comercializados; por otro lado, los herbicidas 2-4 D 

(1,755 ton/año) y paraquat (1,053 ton/año), así como los fungicidas mancozeb (2,577 ton/año) y 

clorotalonil (1,133 ton/año) dominaban el mercado. Todas estas sustancias han contribuido a 

garantizar rendimientos de producción al reducir la incidencia de plagas en los cultivos; sin 

embargo, todas ellas han estado asociadas a posibles efectos crónicos en la salud humana y de otros 

organismos (Bejarano, 2002). En 2009, se produjeron 21,118 ton de insecticidas de uso agrícola y 

29,846 ton de herbicidas y defoliantes (SIAP, 2010). 

No se encontraron datos sobre consumo de agroquímicos en el estado de Veracruz, pero dados los 

niveles de producción agrícola y la existencia de programas de protección a los cultivos y la 

actividad pecuaria, se infieren niveles altos de consumo. En la entidad operan doce programas de 

sanidad vegetal: huanglongbing, leprosis y pulgón café de los cítricos; moscas de la fruta, exóticas y 

nativas; roya asiática; palomilla del nopal; trips en hortalizas; moko y mal de Panamá del plátano; 

langosta en frijol y gramíneas; roya anaranjada de la caña de azúcar, y broca del café. Además, 

funcionan nueve programas de atención a riesgos zoosanitarios: influenza aviar, enfermedad de 

Newcastle, tuberculosis bovina, brucelosis, rabia paralítica bovina, salmonelosis aviar, enfermedad 

de Aujeszky, garrapata y varroasis en abejas (SIAP, 2011). 

 

2.1.4.9. Productividad y seguridad alimentaria. 

La seguridad alimentaria se presenta como uno de los grandes retos de la humanidad. Un punto de 

partida interesante es que en la década de los 90 el 97% del suministro de alimentos provenía de 

sistemas terrestres y el resto de los océanos y otros sistemas acuáticos (Pimentel et al., 1993). En 

este contexto, como se mencionó anteriormente, cuatro cereales, que hace algunos miles de años 

eran plantas raras, dominan el mercado mundial. A finales del siglo pasado, el 39.8% de las tierras 

de uso agrícola eran utilizadas para la producción de cebada (67 mill-ha), maíz (140 mill-ha), el 

arroz (151 mill-ha) y trigo (230 mill-ha), que en conjunto representaban el 57% de la producción de 

alimentos; el resto correspondía a granos (27%) y raíces (18%). La producción de estos alimentos se 

duplicó entre 1961 y 1996, y en particular, la producción de granos se triplicó entre 1950 y 2000 (de 

650 a 1900 millones de toneladas). En adición, el incremento en la producción y consumo de 

alimentos de origen pecuario ha sido tal que se estima que en 2020 la ganadería aportará el 50% del 

valor de la producción agropecuaria (Tilman, 1999; Tilman et al., 2001; Lal, 2006; Conroy, 2008). 

La población mundial de bovinos creció de 942 millones en 1961 a 1,400 millones de cabezas en el 

2011. Los países con mayor población bovina son Brasil con 213, India con 211, EU con 93 y 



China con 83 millones. La producción de carne es de 62.5 Mton en 2011,. Los principales países 

productores de este producto son EUA con 11.9, Brasil con 9.0 y China con 6.2 millones de 

toneladas. México ocupa el octavo lugar mundial con 32.9 millones de cabezas de bovinos y el 6º 

lugar en producción de carne con 1.8 millones de toneladas al año (SIAP, 2011; FAOSTAT, 2013). 

Los factores clave para estos incrementos fueron las mejoras en la genética animal y vegetal, así 

como la introducción de prácticas como la mecanización, la irrigación y la protección de cultivos 

(Hurni et al., 2008).  

En este contexto, de acuerdo con algunos autores, en 2008 se producía menos alimentos de lo que 

se requería para consumo, aunque también se indica que la producción es suficiente, pero no existen 

los mecanismos de movilización de la producción. La tasa de incremento de la producción de 

cereales (4% anual entre 1960 y 1980, y 1% entre 2000 y 2010) es ahora menor que la tasa de 

incremento poblacional (1.15% anual). El consumo per capita de granos ha disminuido de 339 a 

300 kg/persona-año, mientras que el número de personas en inseguridad alimentaria ha aumentado 

de 854 a más de mil millones entre 2007 y 2012 (Lal, 2006; FAO, 2011). Las causas de la 

disminución de la producción de alimentos se atribuyen a la degradación de los suelos, la 

disminución de la disponibilidad de suelos per capita para la producción agropecuaria, la presencia 

de plagas y enfermedades, la disminución de la fertilidad de los suelos, entre otras ya discutidas 

anteriormente. Es importante señalar, que los cambios de los hábitos alimenticios en algunas 

regiones (como el sureste asiático y otras potencias emergentes, como Brasil) podrían comprometer 

aún más el abasto de alimentos. Por ejemplo, este fenómeno requeriría un incremento del 

rendimiento de los cereales de 4.4 a 6.0 ton/ha, entre 2025 y 2050 (Wild, 2003, citado por Lal, 

2006). Los mayores niveles de consumo per cápita de carne de res se encuentran concentrados en 

Sudamérica, siendo Uruguay y Argentina los países con mayor consumo per cápita (59.3 y 54.6 

kilos por persona por año). El consumo anual per cápita mundial es de aproximadamente 9 kg. Los 

grandes países asiáticos como China e India tienen consumos menores al promedio mundial (FAO, 

2010). 

La producción agropecuaria en México está dominada por algunos cultivos básicos. El maíz y el 

frijol han sido los cultivos de mayor superficie sembrada desde tiempos ancestrales. En 1980 la 

superficie sembrada de maíz (para producción de grano) era de 7.6 Mha (42% de la superficie de 

uso agrícola), en 1990 fue de 7.9 Mha (40%) en 2000 de 8.44 Mha (38.8%) y en 2010 de 7.86 Mha 

(35.8%). Respecto al frijol, la superficie sembrada entre 1980, 1990, 2000 y 2010 fue de 1.97 Mha 

(11% de la superficie agrícola), 2.3 Mha (11.5%), 2.1 Mha (9.74%) y 1.9 Mha (8.6%). El sorgo para 

grano se ha mantenido como uno de los cuatro principales productos en cuanto a siembra, con 

cambios de 1.67 a 1.97 Mha entre 1980 y 2011, mientras que el trigo, el café y la caña de azúcar se 

mantienen entre los cultivos más importantes con extensiones de alrededor de 0.7 a 0.8 Mha.  

Respecto a la producción pecuaria, la producción de ganado en pie en 1980 y 2010, fue para bovino 

de 2.0 y 3.3 mill ton, respectivamente; de porcino fue de 1.7 y 1.6 mill ton; para ovino fue de 0.05 a 

0.11 mill ton y para aves de 0.49 a 3.4 mill ton (SIAP, 2010; SIAP, 2012). En 2011, se contaba con 

32.9 mill cabezas de ganado bovino, 15.5 mill cabezas de porcino, 8.2 mill cabezas de ovino, 9.0 

mill cabezas de caprinos; 324.69 mill cabezas de pollo para carne, 185.45 mill cabezas de pollo para 

huevo, 4.1 mill cabezas de guajolote:; 1.85 mill colmenas de abejas (SIAP, 2011). Los sistemas de 



producción existentes van desde los más altamente tecnificados e integrados hasta los de traspatio. 

En lo que respecta a ganado bovino, en México, anualmente se extraen 7.5 millones de cabezas, de 

las cuales se exportan alrededor de 1.5 millones de cabezas en pie y 6.0 millones se sacrifican para 

el abasto del mercado interno y la exportación de carne. De estos últimos se sacrifican en rastros 

TIF alrededor de 3.1 millones de cabezas y 2.9 millones en rastros municipales. Al llevar a cortes 

finales este ganado, se genera un valor comercial aproximado de 4 mil 500 mdd anuales, 

participando la actividad con el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (AMEG, 2011). 

En México, la autosuficiencia alimentaria ha decrecido notoriamente para algunos productos 

básicos. Es relevante señalar el caso del frijol, un producto del que actualmente se produce el 84% 

del consumo doméstico, cuando en 1991 se tenía autosuficiencia en la producción. La relación 

producción/autoconsumo doméstico para el maíz ha decrecido de 0.91 a 0.77 de 1991-93 a 2005-07, 

para el arroz se ha pasado de 0.54 a 0.28 en el mismo periodo y para trigo, la disminución ha sido 

de 0.78 a 0.54. De igual forma se reportan decrementos en la autosuficiencia de abasto para carne 

de res (0.90 a 0.84), cerdo (0.90 a 0.78) y aves de corral (0.87 a 0.81). Por otro lado, la 

autosuficiencia ha aumentado para algunos productos como tomates y cítricos (UNCTAD, 2013). El 

consumo de los principales tipos de carne en nuestro país presenta tendencias encontradas. A partir 

del año 2008, el consumo mundial de carne de bovino presenta tendencia a la baja (19.06 a 17.52 

kg/hab entre 2000 y 2010, con un leve incremento en 2011 a 17.70 kg/hab), principalmente debido 

al incremento en el precio de la carne de res, que ha trasladado el consumo hacia carnes más 

accesibles, particularmente la de pollo y la de cerdo. El consumo de carne de ave presenta un 

crecimiento constante durante la última década, para ubicarse en 29.5 kg/hab en 2011 y la de cerdo 

ha fluctuado en el mismo periodo de tiempo, situándose en 16.9 kg/hab en 2011 (AMEG, 2011). La 

fragilidad de la seguridad alimentaria del país se observa en la balanza comercial agropecuaria, 

cuyo saldo negativo se ha duplicado del 2010 a 2012, siendo para el primer semestre del 2012 de -

551 mdd, de los cuales el 87 % corresponde al déficit de la agricultura, el 11% a la ganadería y el 

resto a la actividad pesquera, situación que sugiere la necesidad de profesionistas que impulsen la 

eficiencia agropecuaria (INEGI, 2012). 

El estado de Veracruz sobresale en el sector agroalimentario como líder en varios productos: es el 

primer productor de caña de azúcar (valor de la producción 6,037 millones de pesos, mdp, es decir, 

el 31.9% del total nacional), naranja (1,560 mdp), y piña (1,183 mdp). Es sexto productor de maíz y 

segundo en producción de café cereza. En 2010, el total de la producción agrícola del estado es de 

26.1 mill ton, mientras que la producción pecuaria fue de 1.3 mill ton y la pesquera de 75 mil ton. 

La ganadería en su conjunto contribuyó con un poco más del 50% del PIB agropecuario estatal. En 

2011, el estado fue el primer lugar en producción de bovino en pie (502,508 ton; 9,468,431 mdp) y 

en canal (269,832 ton; 9,126,652 mdp), segundo en pollo (344,443 ton; 6,897,708 mdp), tercer 

lugar en producción de ovinos (9,822 ton; 229,919 mdp), sexto de porcinos en pie (108,537 ton; 

2,347,737 mdp) y en canal (83,270 ton; 2,526,681 mdp) y sexto en leche de bovinos (723,106 miles 

de L; 3,600,983 mdp); además, es quinto lugar nacional el producción de miel de abeja (4,293 ton; 

161,068 mdp) (SIAP, 2011; SIAP, 2012). Dentro de los sistemas producto pecuarios, la producción 

de carne de bovino se ubica en primer lugar con el 38.51% del valor de la producción pecuaria, 

seguida de carne de ave 33.94%, leche de bovino, 14.77%, carne de porcino, 9.68%, huevo 1.04%, 



carne de ovino 0.96%, miel 0.65%, carne de caprino 0.13% y leche de caprino 0.05% (SIAP, 2011). 

El sistema de producción bovina más importante del estado es el de doble propósito (leche y 

becerros). Se desarrolla predominantemente de manera extensiva con animales de diferentes cruzas 

de razas cebuínas con europeas. La cruza dominante es la de cebú con suizo pardo. La alimentación 

está basada fundamentalmente en el pastoreo de diversas gramíneas y en menor escala de algunas 

leguminosas. El ordeño se realiza de manera manual con el apoyo del becerro para facilitar el 

descenso de la leche. La producción de carne se sustenta por la venta de becerros destetados y 

animales de desecho. 

No se registró información en cuanto al estatus de seguridad alimentaria del estado de Veracruz, 

pero el nivel de deterioro de los recursos naturales, los impactos del cambio climático y los aspectos 

demográficos, particularmente la creciente urbanización en detrimento de la población rural, pueden 

comprometer seriamente los logros arriba mencionados. 

 

2.1.4.10 Pérdida de biodiversidad. 

La biodiversidad o div rsi     iológi    s “l  v ri  ili       org nismos vivos     u lqui r 

 u nt ”,    ompr n   “l   iv rsi      ntro          sp  i ,  ntr   sp  i s      los   osist m s”, es 

decir, a nivel genético, específico y ecosistémico, medida en términos de abundancia, riqueza y 

distribución. La pérdida de biodiversidad es un problema de alta relevancia para la humanidad, 

aunque existe incertidumbre en cuanto a cuántas especies existen o han existido (las estimaciones 

van de dos a 30 millones de especies); lo cierto es que este problema va más allá de la pérdida de 

 sp  i s “  rism ti  s”    ompr n    ominios  omo los    los ins  tos o    t ri s,   in luso  l    

plantas de valor alimenticio, cuya pérdida puede tener un fuerte impacto si se considera que 

contribuye a la reducción de la pobreza y a mantener el bienestar de las sociedades humanas, 

contribuye a la seguridad alimentaria y a la salud humana, y soporta el desarrollo económico (ONU, 

1992; MA, 2005; Perfecto et al., 2010). La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), en su Lista Roja, que incluye a las especies que están bajo alguna categoría de 

riesgo (especies vulnerables o en peligro de extinción), considera que 36% de las especies (sobre 

una base de casi 50 mil especies) están amenazadas. El 70% de las especies vegetales evaluadas 

pertenecen a esta categoría, lo cual cobra más relevancia si se considera que el uso de plantas 

medicinales, muchos de ellos basados en plantas, persiste en alrededor del 80% de las personas de 

los países en desarrollo (UICN, 2009). Las poblaciones silvestres de vertebrados ha disminuido un 

31% entre 1970 y 2006, y en particular, las poblaciones de aves y anfibios acusan altos niveles de 

disminución (40 y 42%, respectivamente). Los principales determinantes de esta pérdida de 

diversidad son la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la invasión de especies exóticas, el cambio 

climático y la contaminación. En estos términos, resaltan la deforestación asociada al incremento de 

tierras de uso agropecuario (resalta la pérdida del 20% de manglares y la conversión de bosques en 

plantaciones de palmas oleaginosas, principales causantes de la pérdida del 73 a 83% de las 

especies de aves y mariposas de esos ecosistemas) y la pérdida de un 35% de los cuerpos de agua, 

además de información presentada anteriormente (SCDB, 2010; UNEP, 2012). Según algunas 

estimaciones, la sobreexplotación pesquera ha provocado pérdidas entre 7 y 36% de la producción 



potencial de esta actividad, entre 1950 y 2004, aunque en algunas regiones de Europa llega al 99%, 

mientras que en México se estima en 4.9 Mton de producción perdida (Srinivasan et al., 2004).  

México es uno de los doce países megadiversos que albergan entre el 60 y 70% de la biodiversidad 

global, característica derivada de la diversidad geográfica e histórica, tanto a nivel geológico y 

biológico como cultural. E nivel de ecosistemas, México cuenta con nueve tipos de vegetación 

(según la clasificación de Rzedowski (1978), citado por Neyra y Durand, 1998), que pueden 

clasificarse de distintas formas. Por ejemplo, CONABIO (1997) propone 19 provincias 

biogeográficas y 51 ecorregiones, incluyendo una diversidad de ecosistemas acuáticos (humedales 

dulceacuícolas y costeros, arrecifes) e islas (Neyra y Durand, 1998). El país posee más del 10% de 

la diversidad terrestre del planeta, siendo el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en 

mamíferos y el cuarto en plantas y anfibios (Mittermeier y Goettsch, 1992); en 1998, el número de 

especies conocidas era de 64,878, aunque se estimaba un total de 212,932 especies, con un alto 

endemismo en agaváceas, nolináceas, cactáceas, araneidos, anfibios y peces. En cuanto a la 

variabilidad genética, la diversidad se supone muy alta, aunque los estudios son escasos, 

particularmente para especies silvestres. Las principales amenazas a la biodiversidad en México son 

las mismas señaladas a nivel global, identifican al país como uno de los 15 hot spots (sitios 

prioritarios para la conservación global de la biodiversidad o bajo amenaza crítica) en el planeta, 

derivado de una de las tasas de deforestación más altas del planeta (entre 0.3 y 1.5 Mha anuales), la 

pérdida del 95% de los bosques tropicales húmedos, los fenómenos climáticos, el deterioro del 

suelo y la expansión de la frontera agropecuaria, entre otros ya documentados anteriormente. Se 

estima que México registró el 5.2% de las extinciones en el planeta en los últimos 400 años 

(alrededor de 47 especies documentadas), la mitad de ellas en la última década del siglo pasado; de 

igual forma, la NOM-059-ECOL-1994 incluye 2,421 especies en alguna categoría de riesgo (4.5% 

del total), protegiendo además 1,261 especies endémicas. A nivel genético, la pérdida de diversidad 

limita la plasticidad de las especies y provoca la pérdida de secuencias importantes, con el riesgo 

del desplazamiento o desaparición de la especie de su medio natural. En el país, las principales 

causas de la erosión genética están asociadas con los cambios tecnológicos en el cultivo 

(introducción de variedades mejoradas, sustitución de cultivos, cosecha mecanizada, uso de 

herbicidas, entre otros) (Peña y Neyra, 1998).  

Según Chiappy-Jones et al. (2002), Veracruz tiene 28 clases de paisajes, que se subdividen en 64 

subclases y 280 tipos de paisajes diferentes, que se traducen en una diversidad de hábitat que hacen 

del estado el tercer lugar en biodiversidad del país, en términos de riqueza, siendo el cuarto lugar en 

diversidad de vertebrados y con una flora de entre 7,700 y 9,136 especies, y uno de los nueve 

estados con mayor número de endemismos. Aunque el estado ha sido considerado como un área 

crítica para la conservación por organismos internacionales, sólo cuenta con una Reserva de la 

Biosfera (Los Tuxtlas), cuatro parques nacionales (Río Blanco, Pico de Orizaba, Cofre de Perote y 

Sistema Arrecifal Veracruzano), además de 25 hot spots a lo largo del estado, que incluyen selvas, 

humedales (de los cuales nueve son sitios Ramsar), matorrales, dunas costeras, encinares, manglares 

y regiones completas, como Chicontepec, Los Tuxtlas, Uxpanapa, Otontepec y las grandes 

montañas del centro. Las principales amenazas son la contaminación, la pérdida de suelo y los 

esquemas de manejo en monocultivos agroindustriales, principalmente en caña de azúcar y café, a 



los que se suman la tecnificación en maíz y el auge de los cultivos bioenergéticos (Neyra y Durand, 

1998; Ellis et al., 2011; Conanp, 2013). 

 

 

 

2.1.4.11 Equidad social y desarrollo humano. 

La introducción a una perspectiva de género en el diseño de política social en los niveles 

internacional y nacional, ha sido reconocida como un componente fundamental en las estrategias de 

desarrollo (Tepichin, 2009). Es por ello, que el reto tanto a nivel mundial como en México, es 

alcanzar un mayor desarrollo económico con equidad social. Sin embargo, una limitante para ello lo 

constituye el acceso a oportunidades. Durante 1975, declarado Año Internacional de la Mujer, la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) instrumentó mecanismos de apoyo que comprometieron a 

los países miembros en la formulación de programas y políticas públicas con el objetivo de 

disminuir la discriminación y avanzar hacia la igualdad entre mujeres y los hombres (Ibarrarán y 

Robles, 2003). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el desarrollo 

humano como el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas (López-Calva et al., 2003) 

mediante mayor acceso a la educación, atención médica, ingreso y empleo (PNUD, 1991). Ante 

esto, se han propuesto y desarrollado índices que enfatizan en el carácter instrumental del acceso a 

bienes y servicios, concibiéndolos únicamente como un medio para poder alcanzar un plan de vida 

o una realización individual plena. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) propuesto en 1990 por el 

PNUD (PNUD, 2007) se basa en tres indicadores: esperanza de vida al nacer como variable de 

salud, educación medida a través de índice de alfabetismo y matriculación en educación básica, e 

ingreso mediante PIB per cápita. 

Es importante destacar el concepto de transversalización de la perspectiva de género, como 

estrategia para hacer de los problemas y experiencias de las mujeres y los hombres una dimensión 

integral del diseño, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de las políticas y programas en todas 

las esferas de tal manera que no se perpetúe la desigualdad (PAHO, 2006), pues aún falta mucho 

por hacer en todos los sectores, en especial el medio rural, donde las mujeres dadas sus condiciones 

culturales, de salud, pobreza y rezago educativo son más vulnerables, pues si bien, es plausible lo ya 

se ha logrado hasta el momento con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aún falta que exista un 

verdadero desarrollo equitativo de las mujeres rurales, pues no es suficiente sólo incorporarlas al 

modelo de desarrollo sin realizar cambios sociales, económicos, políticos, educativos, de salud, en 

la repartición y el manejo de los recursos (Colomer, 2002), en la toma de decisiones que contemple 

la sustentabilidad, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del mercado interno, bajo un 

enfoque de sistemas.  

La salud es definida como un proceso complejo determinado por factores biológicos, medio 

ambientales y sociales (Rohlfs et al., 2000). Por ello, es necesaria una mayor interdisciplinariedad 

en los enfoques de salud, que implique por un lado el conocimiento epidemiológico y de salud 

pública y por otro el marco teórico-conceptual de las otras ciencias. La salud humana finalmente 

depende de la capacidad de una sociedad para mejorar la interacción entre las actividades humanas 



y los ambientes físico, químico y biológico, por lo que no se puede ver a la salud humana sin 

integrar todos los aspectos. 

El concepto de desigualdad en salud se refiere a las distintas oportunidades y recursos relacionados 

con la salud que tienen las personas en función de su clase social, género, territorio o etnia, lo que 

indica la peor salud de los colectivos menos favorecidos; por ello, las diferencias de salud entre 

hombres y mujeres incluyen las diferencias biológicas, los distintos sistemas genitourinarios, las 

diferencias genéticas, hormonales y metabólicas, desempeñan un papel en la morbilidad y la 

mortalidad diferenciales entre sexos (Borrell et al., 2004). Sin embargo, es importante subrayar que 

la equidad en la situación de salud no significa tasas iguales de mortalidad o morbilidad para 

ambos. Se refiere más bien a la eliminación de diferencias evitables entre hombres y mujeres en 

cuanto a sus oportunidades de obtener y mantener la salud, y a las probabilidades de enfermar, 

sufrir discapacidad o morir prematuramente por causas prevenibles. En este sentido, es importante 

resaltar tres factores (Gómez, 2002):  

 La ventaja de supervivencia no equivale necesariamente a una mejor salud. Las mujeres 

tienden a experimentar mayor morbilidad que los hombres a lo largo del ciclo vital.  

 Las causas evitables de enfermedad y muerte son diferentes en mujeres y hombres. Un 

ejemplo crítico de un daño evitable que afecta exclusivamente a las mujeres es el de las 

complicaciones del embarazo y el parto. Las causas de mayor mortalidad masculina, 

particularmente en la población adulta joven, se relacionan con accidentes, violencias, 

suicidios y conflictos armados. En la misma línea de mortalidad masculina ligada a 

comportamientos de riesgo tolerados y estimulados mayormente entre los hombres, 

aparecen causas tales como cáncer de pulmón, cirrosis hepática y SIDA. 

 La pobreza afecta desproporcionadamente a la salud y supervivencia de las mujeres.  Las 

diferencias entre las tasas de mortalidad de la población pobre a las de la población que no 

es pobre, según sexo, revela que la pobreza conlleva un riesgo de muerte prematura que es 

2 a 5 veces mayor entre los varones y de 4 a 12 veces mayor entre las mujeres. 

La equidad de género en el ámbito de la salud debe entenderse, entonces, como la eliminación de 

aquellas disparidades innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres que se asocian con 

desventajas sistemáticas en el contexto socioeconómico, tales como: 

 En el estado de salud, la equidad de género encauza el logro, por parte de mujeres y 

hombres, de niveles comparables de bienestar físico, psicológico y social. 

 En la atención de la salud, que es uno de los muchos factores determinantes del estado de 

salud, la equidad de género implica que: a) los recursos se asignen de acuerdo con las 

necesidades específicas de hombres y mujeres y b) los servicios se reciban según las 

necesidades particulares de cada sexo 

 En la participación para la producción de la salud, la equidad de género exige que se 

distribuyan con equilibrio y justicia entre los sexos las responsabilidades de trabajo, los 

beneficios del desarrollo y el poder de decisión. 



En la actualidad casi todos los países en desarrollo se han implementado procesos complejos para 

mejorar la eficiencia, la equidad y la efectividad del sector salud. Por su parte, en nuestro país el 

Seguro Popular inició el innovador Programa de Acción: Mujer y Salud (PROMSA), el cual es 

implementado por el Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva y apunta a integrar 

una perspectiva de género en todas las políticas y programas nacionales a través del sector salud. 

PROMSA se enfoca en tres áreas principales: satisfacer las necesidades de las mujeres en el 

cuidado de la salud a lo largo de su vida, dirigir los retos que enfrentan las mujeres como 

profesionales del cuidado de la salud y como responsables del cuidado familiar y la comunitario 

(Langer y Catino, 2006). 

 

2.1.4.11 Globalización económica. 

La dinámica económica mundial de los últimos años se ha caracterizado por el fenómeno de la 

globalización, que exige a los países inmersos en este proceso la reestructuración de sus economías 

para poder adaptarse a los cambios que se presentan como consecuencia de esta tendencia 

  onómi  . El término “glo  liz  ión” s  r  i r    un pro eso que involucra aspectos económicos, 

tecnológicos, políticos y sociales que implica el enlace entre la producción y el comercio, por lo que 

los procesos de producción se ha extendido a través del planeta ocasionando que los productores 

inviertan más para comercializar y se multipliquen los flujos de inversión; los medios de 

comunicación y transporte presenten mejoras tecnológicas que reduzcan significativamente los 

costos e impulsen la expansión del comercio alrededor del mundo; así como políticas que 

desarrollen modelos económicos abiertos orientados al sector externo con sistemas de gobierno que 

favorezcan y promuevan la apertura comercial. Los países involucrados en los procesos de 

globalización tienen como desafíos el que las personas alrededor del mundo aprendan a vivir en 

mercados globales, los gobiernos diseñen y ejecuten políticas domésticas que ayuden a adaptar la 

economía a la realidad de los cambios impuestos, con costos sociales soportables, y que las 

empresas aprendan a competir en mercados globales (Acosta, 2005). 

México ingresó al proceso de globalización a través de una estrategia económica orientada hacia las 

exportaciones a través de los acuerdos de libre comercio. Esta estrategia conlleva al incremento de 

las interacciones en el comercio internacional, la inversión multinacional y el desarrollo global de la 

ciencia y la tecnología, con un incremento en los flujos de información, ubicando al conocimiento 

como un factor de suma importancia para la eficiencia, calidad y productividad de los procesos 

productivos requiriendo de nuevas habilidades y destrezas. El participar en mercados competitivos 

requiere de recursos humanos con técnicas y habilidades desarrolladas y en constante actualización, 

por lo que las universidades deben formar recursos humanos calificados para la evaluación de las 

tendencias tecnológicas y científicas, y el desarrollo de estrategias para su aprovechamiento a través 

de procesos de investigación que estimulen el desarrollo de nuevo conocimiento y su aplicación en 

el sector productivo. Recursos humanos competentes en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y 

nuevas formas de organización. 

La comercialización requiere de productos de calidad y procesos productivos eficientes que 

demandan mejores servicios de infraestructura, energía, transporte, telecomunicaciones, agua 



potable, salud e higiene, necesarios para el crecimiento económico, lo que representa un reto para 

los países inmersos en la globalización. 

 

2.1.5 Áreas de oportunidad del sector agropecuario 

El contexto descrito en las páginas anteriores plantea un escenario complejo para los profesionales 

de las ciencias agropecuarias. El Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria, en su 

formación multi e interdisciplinaria, debe ser capaz de diseñar mecanismos de producción para la 

satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda), pero también de los 

requerimientos de consumo de energéticos, para una población en crecimiento y en movimiento, a 

causa de los fenómenos migratorios. La producción, suficiente en cantidad y calidad, debe 

considerar el estado de degradación actual del suelo y la cada vez más limitada disponibilidad de 

agua de calidad, ser capaz de aplicar el desarrollo de las ciencias agropecuarias y de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) para la solución de problemas locales. El crecimiento de la 

frontera agropecuaria ha satisfecho, aunque no del todo, las necesidades globales, pero teniendo un 

impacto severo sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos. El cambio climático plantea serios 

retos, en un mundo cada vez más urbanizado y globalizado, en un contexto donde la equidad y el 

desarrollo humano son primordiales para la estabilidad de la sociedad humana, y son aspectos que 

los ISPA deben tener en cuenta para la satisfacción de las necesidades sociales. 

 

2.1.6 Análisis integrado de las necesidades sociales. 

Como se mencionó anteriormente, los cambios en el contexto global y sus impactos en los ámbitos 

nacional y local, sugieren que las ciencias agropecuarias se deben redefinir para entender los 

problemas que involucran a su objeto de estudio. Las necesidades y satisfactores identificados a 

partir del estudio preliminar se resumen en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Análisis de necesidades sociales 

Temas del 

contexto global 

Necesidades 

Sociales 

Satisfactor Problema Problemática 

Disponibilidad de 

agua de calidad. 

1.- Falta de 

manejo integral de 
los recursos 

hídricos. 

 Diseño e implementación de tecnologías 

para uso eficiente del agua (sistemas de 

riego; captación de agua; protección de 

cuerpos de agua). 

 Implementación de planes de manejo de 
recursos hídricos (manejo de cuencas; 

distritos de riego; manejo eficiente de 
insumos en sistemas de producción 

agropecuario). 

 Creación de programas de 
concientización y capacitación para el 

uso del agua (educación ambiental; 

capacitación; transferencia de 
tecnología). 

 Incremento de infraestructura hidráulica 

(sistemas de tratamiento de aguas 

residuales; sistemas de 

acondicionamiento de agua para los 

distintos usos; sistemas de captación y 

distribución de agua). 

 Disminución de la 

disponibilidad de agua para la 

producción agropecuaria en la 

temporada de estiaje. 

 Contaminación de cuerpos de 
agua (fisicoquímica, 

microbiológica, por 
compuestos orgánicos 

persistentes, metales pesados, 

térmica). 

  Azolve de cuerpos de agua. 

 Falta de captación y extracción 

de agua en cuerpos 

superficiales y subterráneos. 

 Inundaciones y sequías. 

 Bioacumulación y 

biomagnificación de 
contaminantes persistentes en 

organismos acuáticos. 

 Erosión hídrica. 

 Incidencia de enfermedades. 

 Baja productividad 

Deterioro de 

recursos naturales. 

 

Inseguridad 
alimentaria. 

 

Deterioro de la 

salud. 



agropecuaria. 

 Estacionalidad de la 
producción agropecuaria 

Cambio de uso de 

suelo. 

Superficie de uso 
agrícola.  

Agroquímicos. 

Degradación del 

suelo y 

desertificación. 

Cambio climático. 

2. Falta de manejo 

integral del suelo 
y de ecosistemas 

terrestres. 

 Planeación del uso de la tierra 
(ordenamiento territorial, manejo de 

paisajes; manejo de cuencas; servicios 

ambientales). 

 Programas de conservación de suelos 
(prácticas mecánicas; asociaciones de 

cultivos; rotación de cultivos; manejo de 
praderas y pastizales; manejo de bosques 

y selvas). 

 Programas de remediación y restauración 

de suelos degradados o contaminados 
(biorremediación; fitorremediación) 

 Diseño e implementación de tecnologías 

alternativas de producción 
(diversificación productiva; producción 

conservacionista; manejo de nutrientes; 

sumideros de carbono; sistemas de 
producción urbanos; conservación de 

forrajes; huertos frutícolas; compostas y 

enmendadores). 

 Creación de programas de 
concientización y capacitación para el 

manejo del suelo (educación ambiental; 
capacitación; transferencia de tecnología; 

extensionismo rural). 

 Bajos rendimientos de 
producción en cultivos, 

praderas, pastizales y 

producción pecuaria. 

 Cambio del uso del suelo. 

 Degradación del suelo (física, 

química, erosión) y 

desertificación. 

 Empobrecimiento del suelo. 

 Pérdida de cobertura vegetal. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Eutroficación y azolve de 
cuerpos de agua. 

 Emisión de gases de efecto 

invernadero. 

 Contaminación física, química, 
microbiológica, por 

compuestos orgánicos 

persistentes y metales pesados. 

 Bioacumulación y 
biomagnificación de 

contaminantes persistentes en 
organismos del suelo y 

sedimentos. 

Degradación de 

recursos naturales. 

 

Sistemas de 

producción 

ineficientes. 

 

Cambio climático. 

 

Inseguridad 

alimentaria. 

 

Deterioro de la 
salud. 

Seguridad e 

inocuidad 

alimentaria 

3.- Falta de 

manejo de 

sistemas de 
producción 

agropecuaria. 

 Programas de seguridad alimentaria 

(bancos de germoplasmas; 

diversificación productiva; rescate y 
aprovechamiento de variedades nativas; 

inocuidad alimentaria). 

 Programas de sanidad para la producción 
(prevención y control de las 

enfermedades de animales domésticos y 

de especies vegetales; manejo integrado 
de plagas, inocuidad alimentaria). 

 Creación, actualización y aplicación de la 

legislación agropecuaria para el manejo 
de recursos genéticos (sanidad, 

inocuidad, manejo, comercialización, 

sustentabilidad). 

 Gestión de sistemas de producción 
(administración de recursos; control 

financiero; evaluación de costos y 

beneficios; gestión de calidad). 

 Diseño e implementación de tecnología 
para el manejo de recursos fito y 

zoogenéticos (biotecnología; manejo 
integrado de plagas; cultivos protegidos; 

mejoramiento genético; manejo integrado 

de plagas; manejo de semillas; manejo 
poscosecha; manejo de residuos 

agropecuarios). 

 Manejo e innovación en infraestructura 
agropecuaria (maquinaria agrícola; 

sistemas de riego; equipos e implementos 

de manejo pecuario). 

 Dependencia alimentaria. 

 Falta de inocuidad alimentaria. 

 Resistencia genética de plagas 

y enfermedades. 

 Plagas y enfermedades 
emergentes. 

 Problemas de salud pública por 
zoonosis y antropozoonosis. 

 Bajos rendimientos. 

 Baja competitividad. 

 Cambio del uso del suelo. 

 Consumo de alimentos de mala 
calidad. 

 Obsolescencia en tecnología e 

infraestructura. 

 Dependencia de tecnología 
importada. 

 Riesgo toxicológico por 
consumo de alimentos no 

inocuos. 

 Bioacumulación y 

biomagnificación de 
contaminantes persistentes en 

alimentos. 

 Contaminación microbiológica 
de alimentos. 

 Pérdida de cobertura vegetal. 

 Falta de acceso a programas de 

gobierno. 

 Falta de programas de 

Inseguridad 

alimentaria. 

 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

 

Cambio climático. 

 

Degradación de 
recursos naturales. 

 

Restricciones para 

la producción, 

movilización y 
comercialización. 

 

Rezago 

tecnológico. 

 

Deterioro de la 

salud. 



 Programas de capacitación y 
transferencia de tecnología en el sector 

agropecuario (extensionismo rural y de 
sistemas tecnificados). 

 Diseño e implementación de tecnologías 

alternativas de producción (horticultura, 
fruticultura, cultivos industriales, 

silvicultura, agroecología; agricultura 

protegida; biotecnología agropecuaria; 
prácticas de producción intensivas; 

producción orgánica y ecológica; 

asociaciones de cultivos; agroforestería; 
especies útiles alternativas; agricultura 

sin suelo; sistemas de producción 

urbanos). 

 Planeación del uso de la tierra 

(ordenamiento territorial, manejo de 

paisajes; manejo de cuencas; servicios 
ambientales). 

 Investigación en el sector agropecuario 

(diseño de tecnología; ecotoxicología; 

manejo de recursos naturales; 
ecofisiología). 

gobierno 

 Restricciones en la 
comercialización nacional e 

internacional. 

Marginación  y 

pobreza.  

4.- Falta de 

eficiencia de las 

actividades 

agropecuarias. 

 Generación y aplicación de políticas y 

programas para garantizar la seguridad 

alimentaria (inocuidad de alimentos; 

productividad y movilización de la 
producción; normalización; manejo de 

poscosecha; comercio justo; 
ecotoxicología de alimentos). 

 Diseño y establecimiento de sistemas de 

producción alternativos (diversificación 

productiva; regionalización de la 
producción; agroecología; agricultura 

protegida; biotecnología agropecuaria; 

prácticas de producción intensivas; 
producción orgánica y ecológica; 

asociaciones de cultivos; agroforestería; 

especies útiles alternativas; agricultura 
sin suelo; sistemas de producción 

urbanos; programas de valor agregado a 

la producción). 

 Mejoramiento e innovación de 
infraesctructura para el acceso a 

alimentos (vías de comunicación; medios 
de transporte; manejo de poscosecha). 

 Programas de capacitación y 

transferencia de tecnología en el sector 
agropecuario (extensionismo rural y de 

sistemas tecnificados; transferencia de 

tecnología agropecuaria; zootecnia de las 
especies pecuarias regionales; creación 

de pymes para la producción y 

comercialización). 

 Desnutrición, obesidad y 

enfermedades asociadas. 

 Riesgo toxicológico por 

consumo de alimentos no 
inocuos. 

 Inestabilidad de mercados de 

productos básicos. 

 Pérdida de biodiversidad de 

especies para alimentación. 

 Baja rentabilidad agropecuaria 

 Intermediarismo. 

 Accesos limitados a los 
sistemas de producción. 

Inseguridad 

alimentaria. 

 

Pobreza 

alimentaria. 

 

Deterioro de la 

salud. 

Infraestructura. 

Inocuidad y 

seguridad 
alimentaria. 

Marginación y 
pobreza. Migración. 

Equidad 

5.- Cobertura 

ineficiente y 

acceso limitado a 
los servicios de 

salud. 

 Generación y aplicación de políticas y 

programas de seguridad alimentaria 
(inocuidad de alimentos; manejo de 

poscosecha; ecotoxicología de alimentos; 

ética en la producción agropecuaria). 

 Diseño de sistemas de producción 
alternativos orientados a la nutrición y 

salud (especies para uso medicinal; 

diversificación productiva; producción 

orgánica y ecológica). 

 Investigación de procesos sociales en el 
sector agropecuario (migración; 

demografía; marginación; pobreza; 

equidad). 

 Desnutrición, obesidad y 

enfermedades asociadas. 

 Efectos de la migración 
agrícola. 

 Aumento en el índice de la 

morbilidad y mortalidad. 

 Uso de sustancias de riesgo 

ecotoxicológico. 

 Disminución de productividad 
en empleos agropecuarios. 

 Bajos rendimientos de la 

producción. 

Deterioro de la 

salud. 

 

Sistemas de 
producción 

ineficientes. 



Marginación y 

pobreza. 

Equidad. 
Infraestructura 

6.- Acceso 

limitado a 
educación de 

calidad y baja 

permanencia. 

 Diseño e implementación de programas 
de formación de recursos humanos de 

calidad (educación continua; posgrados). 

 Diseño e implementación de programas 
de capacitación y transferencia de 

tecnología en el sector agropecuario 

(extensionismo rural; transferencia de 
tecnología; difusión y divulgación 

científica). 

 Programas de investigación e innovación 

educativa (vinculación con el sector 
productivo y social; aprendizaje basado 

en problemas; diversificación de la oferta 

educativa; articulación con otros niveles 
educativos). 

 Deserción escolar. 

 Escasos recursos económicos. 

 Delincuencia. 

 Drogadicción. 

 Analfabetismo. 

 Falta de opciones educativas. 

 Obsolescencia en tecnología e 
infraestructura. 

 Dependencia científica y 
tecnológica.  

 Falta de organización. 

 Falta de pertinencia social de 

la educación. 

Deterioro de la 

calidad de la 
educación. 

 

Falta de 

capacitación y 

profesionalización 
en el sector 

agropecuario. 

 

Sistemas de 

producción 
ineficientes. 

 

Inseguridad 

alimentaria. 

 

Abandono del 
sector 

agropecuario. 

 

Inseguridad 

pública. 

Urbanización. 

Desarrollo rural. 

Infraestructura. 
Consumo de 

energía. 

7.-Acceso 

limitado a 

vivienda y 
servicios públicos. 

 Diseño de esquemas de vivienda 

sustentable (uso eficiente de energéticos; 
sistemas de producción de traspatio; 

fuentes de energía alternativas; captación 

de agua). 

 Diseño de estategias sustentables en 
localidades urbanas y rurales (sistemas 

de producción urbanos; sistemas de 
tratamiento de aguas residuales; sistemas 

de acondicionamiento de agua para uso 

público; sistemas de captación y 
distribución de agua; observatorios 

urbanos y rurales). 

 Enfermedades asociadas a 

condiciones insalubres de 
vivienda. 

 Insuficiencia alimentaria. 

 Marginación. 

 Contaminación de cuerpos de 
agua. 

 Falta de disponibilidad de 

agua. 

 Falta de sustentabilidad de los 
localidades urbanos y rurales. 

Deterioro de la 

calidad de vida. 

 

Deterioro de la 

salud. 

 

Degradación de 

recursos naturales. 

Seguridad e 

inocuidad 

alimentaria. 

Valor agregado. 

Plagas y 
enfermedades. 

Infraestructura. 

Comercialización.  

Marginación y 
pobreza. 

Equidad. 

8.- Ingreso 

familiar 

insuficiente. 

 Diseño y establecimiento de sistemas de 

producción eficientes (diversificación 

productiva; regionalización de la 
producción; especies útiles alternativas). 

 Gestión de sistemas de producción 

(administración de recursos; 
administración financiero; evaluación de 

costos y beneficios; gestión de calidad; 

análisis de mercados). 

 Generación y aplicación de políticas y 

programas para garantizar la 

comercialización de la producción 

(inocuidad de alimentos; productividad y 
movilización de la producción; 

normalización; manejo de poscosecha; 

comercio justo). 

 Diseño de esquemas de ingreso 
alternativo (valor agregado de los 

productos agropecuarios; valoración de 
sistemas de autoconsumo; servicios 

ambientales; gestión de proyectos; 

aprovechamiento de fuentes de 
financiamiento). 

 Desempleo. 

 Marginación. 

 Abandono de unidades de 

producción. 

 Migración. 

 Delincuencia. 

 Desintegración familiar. 

 Cambio en los patrones de 
consumo. 

 Cambios de uso de suelo. 

Pobreza. 

 

Degradación de 
recursos naturales. 

 

Sistemas de 

producción 

ineficientes. 

 

Inseguridad 
alimentaria. 

 

Inseguridad 

pública. 

 

  



2.2 Análisis de fundamentos disciplinares. 

2.2.1. Índice de contenido 

2.2.2 Objetivos.  

2.2.2.1 Objetivo general.  

2.2.2.2 Objetivos específicos.  

2.2.3 Introducción.  

2.2.4 Evolución de las disciplinas centrales.  

2.2.4.1 Trayectoria.  

2.2.4.2 Prospectiva.  

2.2.5 Enfoques teóricos metodológicos.  

2.2.6 Relaciones disciplinares.  

2.2.6.1 Relaciones multidisciplinarias.  

2.2.6.2 Relaciones interdisciplinarias.  

 

2.2.2 Objetivos. 

 Analizar la trayectoria de las disciplinas centrales, sus prospectivas y el impacto que tiene 

su desarrollo sobre el programa educativo Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria y su ejercicio en los diferentes ámbitos de aplicación. 

 Identificar el conjunto de saberes que conforman las disciplinas centrales convergen en el 

programa educativo ISPA. 

 Reconocer los saberes extradisciplinarios que enriquecen a las disciplinas centrales. 

 Identificar la visión transdisciplinaria inherente a la formación profesional del programa 

educativo ISPA. 

 

2.2.3 Introducción
6
. 

Las carreras tradicionales del área biológico-agropecuaria (Agronomía, Biología y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia) son estructuras disciplinarias altamente especializadas, y por lo tanto, 

limitadas a ciertos aspectos de la producción, de tal suerte que los profesionistas no han podido 

penetrar en ese mundo agrícola, pecuario, forestal y pesquero que se compone no solo de procesos 

biológicos por medio de los cuales una semilla se reproduce, se convierte en planta o animal y  

produce granos o carne o leche sino que además como actividad consciente, generadora de bienes y 

servicios, implican procesos productivos complejos que deben ser administrados y asesorados 

como, por ejemplo, la combinación de tiempo, dinero en efectivo, esfuerzo personal, maquinaria, 

equipo, instalaciones, publicidad, etc. En el sector agropecuario, forestal y pesquero participan 

                                                           
6 Este apartado introductorio es tomado, casi íntegramente, de López-Ortega (2001). El Dr. Bolívar E. López 

Ortega diseñó el programa educativo ISPA, en su primer versión, y fue fundador de la Facultad de Ingeniería 

en Sistemas de Producción Agropecuaria. El documento citado es un análisis del primer ciclo de este 

programa educativo. 



empresas que como cualquier de otra rama, se integran con diversos elementos, tales como suelo, 

agua, bosques, plantas, recursos económicos, humanos, tecnológicos, mercados para cada producto, 

servicios especializados en banca, capacitación, industrialización, comercialización de la 

producción, aspectos legales, problemas ecológicos, etc.  

Por lo anterior, si se revisan los planes de estudio vigentes de las carreras de Agronomía, Biología y 

Medicina-Veterinaria, se puede observar que estos no incluyen en su estructura los conocimientos 

que le dan al profesionista la capacidad de integrar procesos no sólo de producción, sino también, 

todos aquellos que permiten el eslabonamiento de acciones que, partiendo del diagnóstico de la 

empresa o del mismo proyecto de inversión, pueden llegar hasta el retorno de la inversión al 

productor, expresada en forma de recuperación del capital y obtención de utilidades y el 

consecuente mejoramiento de la empresa y las condiciones de vida del productor. 

Los profesionistas interesados en comprender integralmente lo que sucede en el sector agropecuario 

y pretenda participar en su desarrollo, tendrán que revisar, entre otros elementos, los siguientes: 

suelo, agua, clima, plantas y animales cultivables, financiamiento, tecnología, capacitación, 

mercado, comercialización, formas organizativas, organización administrativa, sistemas contables, 

marco legal, entre otros. Todos ellos, forman en conjunto el suprasistema de la producción 

agropecuaria, forestal y pesquera y en forma individual, por si solos, cada elemento constituye un 

subsistema, íntimamente relacionados unos con otros. 

El programa educativo Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria (ISPA), a diferencia de 

otros programas del Área Biológico-Agropecuaria, está diseñado para estudiar y analizar las 

actividades del sector, bajo la óptica de la integración del conjunto de elementos (sistemas) 

enunciados, entendiéndolos en lo particular y en las distintas relaciones que guardan entre sí, bajo el 

argumento de que solo de esta manera es posible formar los recursos humanos necesarios para 

encontrar respuesta a los problemas del sector agropecuario, forestal y pesquero, y más aún, al 

desarrollo rural. 

Actualmente, la actividad agropecuaria muestra la imagen del monocultivo, sustentado en el uso 

indiscriminado de agroquímicos; de la ganadería extensiva, que a costa de los bosques y tierras de 

vocación agrícola ha crecido en extensión respecto de la superficie utilizada, más no en el 

incremento de los rendimientos por unidad de superficie. Consecuentemente, vemos la disminución 

progresiva de las áreas de bosques, el deterioro gradual e irreversible de los suelos, la modificación 

de los climas (temperatura, precipitación pluvial, vientos, humedad), problemas de salud pública, 

alteración de los ecosistemas y problemas ecológicos de gran alcance, aspectos descritos 

ampliamente en la sección anterior. 

Visto así, el programa educativo ISPA pretende formar recursos humanos con alto sentido crítico y 

propositivo, capacitados para atender y resolver las cuestiones de fondo del quehacer agropecuario, 

participando activamente en el desarrollo del sector rural. 

 

2.2.4 Evolución de las disciplinas centrales. 



A medida que se reconoce la complejidad de los fenómenos que forman parte de nuestra 

cotidianeidad, se vuelven necesarios nuevos enfoques para estudiarlos y transformarlos. Las 

disciplinas proveen elementos para entender un área de estudio específica, bajo un principio 

reduccionista, que permite un análisis focal del problema estudiado. Sin embargo, la evolución del 

conocimiento ha requerido la definición de subdisciplinas, áreas de conocimiento más específicas, 

pero también de otros enfoques en los cuales confluyen varias disciplinas. De acuerdo con algunos 

autores, las ciencias agropecuarias y el manejo de recursos naturales son, por su naturaleza 

multidimensional, cuasidisciplinas, cuyos tópicos de investigación son definidos por las 

características internas de su campo de estudio, pero también son afectadas por problemas definidos 

fuera de él. El uso del agua o el suelo para la producción tiene dimensiones hidrológicas, 

agronómicas, de manejo y administración, sociales, políticas, económicas y, más recientemente, de 

seguridad pública, y problemas de esta naturaleza requieren enfoques multidisciplinarios para su 

atención adecuada (Jansen and Goldsworthy, 1996; Kanyama-Phiri et al., 2008). 

 

2.2.4.1. Trayectoria 

Para realizar un estudio genealógico sobre el origen del programa educativo Ingeniería en Sistemas 

de Producción Agropecuaria, es preciso referirse a los aspectos más relevantes en el desarrollo de 

disciplinas como la Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Biología, así como otras 

disciplinas que permiten la contextualización de la agricultura como función social, como la 

Economía, la Administración y la Sociología. La evolución de la forma en la que se abordan los 

problemas de las ciencias agropecuarias ha provocado que de manera paulatina se generen 

programas emergentes como es el caso que nos ocupa. Para comprender la influencia que 

programas disciplinares y multidisciplinares han desempeñado en la sociedad, no puede obviarse 

una breve revisión histórica sobre la forma en cómo se fueron estableciendo y consolidando las 

relaciones entre estas disciplinas.  

Los recursos humanos para el desarrollo del campo se formaron de acuerdo con el modelo 

agropecuario que prevalecía en cada época, en el caso de la Agronomía atender las grandes 

haciendas: mayordomos, administradores de haciendas y campos, administradores de fincas rurales, 

peritos agrícolas, agricultores teórico-práctico, agrimensores e hidromensores. En el caso de la  

Medicina Veterinaria y Zootecnia la ciencia evoluciona desde el hipiatra griego, los veterinarios 

romanos, la albeitería entre los árabes y la mariscalería en la Edad Media y el Renacimiento hasta la 

fundación de las escuelas veterinarias modernas en Francia. La Biología se remota desde la 

necesidad de explicar el mundo y estudiar los seres animados así como el entorno natural, con los 

filósofos de la era aristotélica, quienes plantearon modos y formas para conocer, explicar y describir 

la naturaleza. Partiendo de la postura lamarckiana de que la Biología estudia todas las 

manifestaciones de vida, las explicaciones se han transformado desde diferentes posturas 

filosóficas, como la mecanicista (fisicista), vitalista, evolucionista, etc. hasta más integradoras como 

la biología sintética.  

 

2.2.4.1.1 Medicina Veterinaria y Zootecnia 



En la Prehistoria, los animales fueron proveedores de alimentación y vestido para el hombre a 

través de la cacería, y a través del despojo de la piel y vísceras de los animales antes de 

consumirlos, se gestó el conocimiento de la organización anatómica y del funcionamiento de los 

órganos vitales, constituyendo los orígenes de dos disciplinas básicas de la Medicina Veterinaria: 

anatomía y fisiología. También se advirtió que existían malformaciones congénitas, tumores y otras 

anomalías, que hoy estudia la patología, y sentó las bases de la zootecnia con la domesticación para 

el pastoreo de especies herbívoras. La fundación de la práctica médica aplicada a los animales, 

ahora nombrada medicina veterinaria, se gestó en la cultura griega, donde el Centauro Quirón es 

considerado el fundador de la práctica exclusiva para la especie equina (Equus caballus), llamada 

hipiatría (de hippiatrós: caballo), ejercida por profesionales que compartían sus conocimientos con 

los médicos, quienes se acompañaban para atender soldados y caballos respectivamente en las 

campañas militares, adaptando las formas promovidas por Hipócrates de Cos basadas en la 

observación del paciente para realizar el diagnóstico, factor importante en la clínica humana y 

doblemente necesario en la clínica de los animales. En la civilización romana, constantemente 

inmersa en guerras, el desarrollo de la agricultura y la ganadería fue la base de su economía y de la 

provisión de carne y pieles, y es aquí donde nace el término veterinario, en el año 40 d.C., 

extendiendo el cuidado de la salud animal a otras especies, sentando las bases de la zootecnia y la 

higiene (inspección), advirtiendo que las enfermedades infecciosas son contagiosas y proponiendo 

tratamientos empíricos. Aspyurteo de Klazomeno, médico de los caballos del emperador 

Constantino El Grande, es señalado como el Padre de la Medicina Veterinaria Moderna. Los árabes 

incorporan el conocimiento helénico y romano, con la intención de mejorar las características 

externas de los caballos, desarrollando una raza árabe; la palabra alazán, castellanización del árabe 

Al-hisán, que significa elegante y de buena raza, designa al color que vulgarmente se designa en 

México como colorado. Sin embargo, el conocimiento grecorromano de la salud animal tiene un 

periodo oscuro de tres siglos, desde el nacimiento de la mariscalería (del céltico: march y skalk, el 

servidor de los caballos) entre los galos en el siglo IX, cuando la medicina veterinaria o mariscalería 

se ejerció de manera empírica, basando las curaciones en encantamientos y brujerías. Sin embargo, 

en esta época se da la primera descripción y clasificación sistemática de las enfermedades, así como 

la zootecnia de animales de rebaño (caprinos, ovinos, bovinos y porcinos). En el Siglo XVIII se 

crean las primeras escuelas de veterinaria, comenzando por Claude Bourgelat, en Lyon, Francia 

(1762), seguido de escuelas en Alfort, Turín, Copenhague, Viena, Dresden y Budapest, y hacia 

principios del siglo XIX, en Inglaterra y Estados Unidos (Iowa, 1879). Hacia mediados del siglo 

XX, los avances científico-tecnológicos han marcado el desarrollo de la disciplina: el 

descubrimiento del código genético, la clonación, el uso de cerdos xenogenéticos como apoyo a la 

medicina humana y el conocimiento y control de agentes patógenos como el virus del Nilo o los 

priones (Hunter, 2004; FMVZ-UV, 2004). 

 

2.2.4.1.2. Biología  

La biología, considerando la propuesta paradigmática de Kuhn, se estructura como ciencia a 

mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, esto con la consolidación de los paradigmas de la 

teoría celular de Scheidenn y Shwann (1836), de la homeostasis de Claude Bernhard (1856, 1858), 

de la evolución de Darwin (1959) y de la herencia de Mendel (1866), con Correns, Takerman y de 



Vries en 1900. Estos modelos ideológicos fundamentan a la biología como un cuerpo unificado que 

pretende explicar el mundo vivo en toda su complejidad (Ledesma, 2002; FB-UV, 2012). 

 

2.2.4.1.3. Agronomía.  

Al iniciarse el periodo pos-revolucionario, la tendencia de la enseñanza agropecuaria, cambió hacia 

la formación de profesionistas, capaces de entender el nuevo esquema de producción de la tierra, 

sobre todo el organizativo, ya que una de las banderas principales del movimiento armado, fue el 

reparto agrario, de tal manera que la formación del técnico profesionista se orientó a la organización 

campesina, a la legislación agraria, y a los deslindes de los terrenos. 

A  in s    los  ños 30’s   prin ipios    los 40’s  l p  s   quirió cierta estabilidad, por lo que se 

llevaron a cabo una serie de acuerdos y convenios con agencias e instancias internacionales, lo que 

constituyó una gran oportunidad para que los profesionistas mexicanos realizaran estudios de 

postgrado enfocados a la producción y comercialización de alimentos dando origen a la "revolución 

verde", en esta etapa se incorporó a la formación de recursos para el campo la Escuela de 

Agricultura y Ganadería, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, con el 

propósito de ser una institución de vanguardia en el aspecto tecnológico y científico y formar 

recursos humanos para la empresa mexicana. En este sentido, en los contenidos de dichas opciones 

profesionales se vislumbraban acercamientos entre la agronomía, zootecnia, biología, economía,  

administración, incluso la contaduría. 

La formación de recursos hasta esa fecha estuvo orientada a atender problemas en todo el país, 

después de esta etapa surgieron de 1950 a 1970, las especialidades para la carrera de ingeniero 

agrónomo, primero en la Escuela Nacional de Agricultura y posteriormente en las demás 

instituciones. Entre las especialidades surgidas durante esta época destacan algunas que apuntan y 

forman parte del surgimiento de los agronegocios: economía agrícola, agroindustrias y ganadería 

(zootecnia). To o  sto provo ó   m ios  n l   é        los 90’s,      r  t r norm tivo   

institucional tales como: la preocupación ambiental y el desarrollo sostenible, que básicamente son 

el cuidado de los recursos naturales del planeta así como el cuidado y atención que debemos tener 

para la conservación del medio ambiente. 

En este sentido, es que se consolidan como temas de estudio los sistemas de producción agrícolas, 

pecuarios, acuícola o de pesca, y se enfatizan procesos de producción agropecuaria orientados al 

aprovechamiento de los recursos naturales, sociales y humanos con los que se cuenta. El propósito 

es, como en todas las profesiones, contribuir al bienestar del hombre. 

 

2.2.4.1.4. Trayectoria de los programas interdisciplinarios o multidisciplinarios.  

Desde la perspectiva de la Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria  un sistema de 

producción no es únicamente el conjunto de métodos y técnicas del cuidado de los cultivos y 

producción animal, sino que además es un conjunto de relaciones complejas entre procesos 

biológicos, zootécnicos,  económicos, tecnológicos y ecológicos principalmente. 



De esta forma, el estudio de la Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria como disciplina 

académica es algo relativamente reciente, de modo que nace a partir de un paradigma distinto al que 

comúnmente representan las carreras tradicionales. La impartición de una disciplina como ésta, 

requiere del concurso de especialistas provenientes de distintas áreas académicas, y es así que esta 

Licenciatura nace necesariamente desde una concepción multidisciplinaria. En ella, disciplinas 

afines al área Biológico-Agropecuaria y Económico-Administrativa convergen para trazar un 

camino común, en una forma de relación emergente e inexplorada en el ámbito de la Universidad 

Veracruzana, con la cual se busca dar respuesta a una problemática severa que plantea la sociedad a 

nuestra institución. Durante los últimos veinte años, el sector agropecuario ha dejado de 

considerarse meramente en términos de producción primaria (i.e., el proceso de cultivar o extraer 

los recursos naturales). Ahora se reconoce la existencia de las cadenas de valor, engranadas con las 

demandas y preferencias del consumidor, e incorporando las prácticas y principios de todas las 

actividades que se llevan a cabo, desde la producción primaria hasta la comercialización, pasando 

por la transformación de las materias primas. 

Por lo tanto, de todo lo anteriormente expuesto, puede deducirse que la problemática nacional y 

regional que afecta directamente al sector agropecuario, en lo que se refiere a rentabilidad, creación 

de empleos, desarrollo regional, productividad, etc., obliga a proyectar empresas e industrias 

derivadas del mismo, capaces de consolidarse como Sistemas Agropecuarios  viables.  

Éstos deben mostrar dominio y eficiencia en los aspectos de venta y comercialización de productos 

agropecuarios, así como en la innovación e implementación de las nuevas tecnologías, derivadas de 

la investigación y el desarrollo. Todo esto conlleva la necesidad de contar con un recurso humano 

técnicamente preparado y capaz en esta área multidisplinaria, además de contar con la sensibilidad 

para adecuarse al mundo cambiante en que vivimos hoy. 

 

2.2.4.2 Prospectiva 

Godfray et al., (2010) mencionan que a pesar del aumento significativo registrado en la producción 

de alimentos durante los últimos cincuenta años, uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad 

actual es como alimentar una población que a mediados del siglo XXI debe alcanzar alrededor de 

nueve mil millones de personas. Para satisfacer esta demanda sin que los precios se eleven 

considerablemente, se estima que será necesario incrementar la producción de alimentos entre un 70 

y 100%, a la luz de los crecientes impactos del cambio climático y las preocupaciones en torno a la 

seguridad energética  

A pesar de que en las últimas décadas se han producido muchas innovaciones y avances 

tecnológicos, en el futuro se esperan nuevos y complejos retos a la agricultura mundial, que tienen 

como objetivo principal garantizar la seguridad alimentaria y energética de manera ambiental y 

socialmente sostenible (NRC, 2010). El objetivo de la agricultura ya no es solo maximizar la 

productividad, sino optimizarla en un panorama más complejo desde el punto de vista productivo, 

de desarrollo rural, medioambiental y de justica social  (IAASTAD, 2009). 



El complejo y a menudo insuficiente intercambio de información entre científicos, productores y 

tomadores de decisiones, agudiza las dificultades, a pesar que se ha insistido en la necesidad de 

definir políticas adecuadas y basadas en evidencias (Sutherland, 2009).  

La FAO (2002) subraya que, el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías son factores 

importantes que determinarán el futuro de la agricultura. El estudio de la FAO examinó tres 

aspectos de suma importancia, y que son la biotecnología, las tecnologías que favorecen una 

agricultura sostenible y la dirección que deben seguir las futuras investigaciones. 

 

2.2.5   Enfoques teórico-metodológicos. 

La ciencia es un conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente, obtenidos a través de 

métodos de investigación que incluyen la observación de patrones, ideas y razonamientos, la 

experimentación bajo condiciones específicas, la construcción de preguntas, hipótesis, principios y 

leyes, que a su vez contribuyen a la creación de nuevos conocimientos. El origen de la ciencia se 

puede rastrear en los filósofos presocráticos (se sugiere a Tales de Mileto, siglo VII a.C., en el 

origen de la ciencia y la filosofía), evolucionando durante la Edad Media y el Renacimiento, cuando 

a pesar del oscurantismo surgieron algunas universidades (siglos XII y XIII), hasta llegar a lo que 

hoy concebimos como ciencia, con una edad de cuatro siglos, tras la revolución científica del siglo 

XVII. Dicha revolución implica la ruptura con la tradición aristotélica-medieval, que indagaba en la 

naturaleza de las sustancias que, con sus propiedades o atributos, formaban parte del mundo, 

sustituyéndola por la concepción por un mundo donde dominan las relaciones, representables 

matemáticamente como relaciones funcionales entre variables. A mediados del siglo XX, se 

enfatiza la organización (las relaciones entre relaciones) sobre las relaciones parciales. Esta 

evolución significó tres renuncias: la renuncia a la explicación sobrenatural de los fenómenos 

naturales, la renuncia a la búsqueda de respuesta a las grandes preguntas y la renuncia al intento de 

contestar cualquier pregunta por medio del uso exclusivo de la razón (Pérez-Tamayo, 1996; García, 

2006). 

De esta manera, fueron surgiendo nuevos enfoques para estudiar la naturaleza y sus elementos, las 

relaciones entre ellos y las relaciones entre estas relaciones. Un sistema de producción agropecuario 

es un conjunto o ensamble de elementos unidos por una serie de interacciones y que funcionan 

dentro de límites definidos, aunque no aislados del exterior, que funcionan bajo el objetivo 

específico de satisfacer las necesidades de los beneficiarios del sistema (McConnell y Dillon, 1997). 

Estas necesidades fueron concebidas originalmente como la producción de alimento, vestido, 

insumos p r  l  vivi n     p r   l m nt nimi nto    l  s lu  l s “n   si    s   si  s”), p ro los 

esquemas de producción han convertido a la actividad agropecuaria en una actividad que funciona 

como generadora de beneficios económicos y, más recientemente, los problemas ambientales la 

colocan en un contexto de sustentabilidad. En este contexto, el estudio de los sistemas 

agropecuarios, en su calidad de cuasidisciplina, implica el uso de enfoques integrales, holísticos, 

como el enfoque sistémico, la complejidad, la interdisciplinareidad, la sustentabilidad y, en el 

campo de la educación, el enfoque de competencias. 

 



2.2.5.1 El enfoque sistémico. 

La definición clásica de sistema (un conjunto de elementos que mantienen relación entre sí y con el 

ambiente) y la teoría general que los estudia fue propuesta hace casi medio siglo por Ludwig von 

Bertalanffy, aunque como él mismo sugiere, la noción puede ubicarse en los orígenes de la filosofía 

europea, en la era presocrática, asociando al problema básico de los sistemas con el postulado de 

Aristóteles: el todo es más que la suma de sus partes (von Bertalanffy, 1972; 1989). Como se 

mencionó antes, este esquema de pensamiento surgido a mediados del siglo XX propone que las 

relaciones entre las relaciones de los elementos que forman un sistema son las que determinan su 

estructura, y que la interpretación de un fenómeno real como sistema debe incluir su concepción en 

un sistema global más amplio. Las aplicaciones de esta teoría comprenden distintos ámbitos (físico, 

biológico y social) y a distintos tipos de conjuntos (moléculas, órganos, comunidades e individuos), 

en los que no sólo se estudian las relaciones y transformaciones de los flujos de entrada para lograr 

cierto nivel en las salidas, sino que se analizan, en un meta-nivel superior, las relaciones entre los 

elementos y sus propiedades. En el sistema, los elementos operan sobre insumos (información, 

energía o materia) y proveen productos (información, energía o materia) procesados; además tienen 

jerarquía, retroalimentación y eventualmente incorporan un controlador, además de que poseen 

frontera física y funcional. Los sistemas pueden ser cerrados (sólo interesa el análisis de la parte 

interna), en caja negra (se estudian sólo las entradas y salidas), en caja gris (se requiere construir 

indicadores para su medición, ya que los elementos no son fácilmente distinguibles) y abierto 

(cuenta con entradas, un proceso interno y salidas, así como influencias externas) (Gallardo, 2006).  

El enfoque sistémico recupera para la ciencia el antiguo enfoque holístico de la filosofía occidental, 

desplazado por el reduccionismo de las ciencias exactas de los siglos XVIII y XIX, que presupone 

que todo es analizable por descomposición en sus últimas partes, insuficiente para entender la 

realidad compleja del mundo. Según Boulding (1956), la Teoría General de Sistemas (TGS) es un 

niv l    “ onstru  ión    mo  los t óri os qu  s   n u ntr   ntr  l s  onstrucciones altamente 

g n r liz   s    l s m t m ti  s pur s   l s t or  s  sp    i  s    l s  is iplin s  sp  i liz   s”, 

como la Física, la Química, la Biología, la Sicología, la Sociología y la Economía, correspondiente 

cada una de ellas a cierto segmento del mundo empírico. Si bien esta teoría nace en terrenos 

matemáticos (de la Información y la Cibernética) recibió un fuerte influjo desde las ciencias 

biológicas y la psicología de la Gestalt, y su necesidad se acentuó por la visión sociológica de la 

ciencia, en el siglo XX, ante las limitadas perspectivas que ofrecían las ciencia exactas para tratar 

sistemas vivos como sistemas abiertos y por la idea de contar con un concepto unitario de ciencia. 

El economista K. E. Boulding llama a esta teoría, en cuyo camino estuvieron implicados, además 

del biólogo Bertalanffy, el fisiólogo R. W. Gerard y el matemático A. Rapaport, el esqueleto de la 

ciencia, cuyo objeto es proveer una plataforma o estructura de sistemas sobre la cual se monta la 

sangre y carne de las disciplinas particulares y sus particulares sujetos de estudio, en un corpus 

ordenado y coherente de conocimiento, un instrumento cuyos modelos son utilizables y 

transferibles en diversos campos, un lenguaje común de comunicación entre expertos en diferentes 

disciplinas en las ciencias naturales y sociales (Boulding, 1956; von Bertalanffy, 1989, citado por 

Gallardo, 2002).  

En esta teoría metadisciplinaria, además del principio aristotélico arriba citado, se establece que el 

todo determina la naturaleza de las partes, y éstas, que están dinámicamente relacionadas o son 



interdependientes, no pueden comprenderse si se consideran de forma aislada del todo. La TGS se 

fundamenta en tres premisas básicas: los sistemas existen dentro de sistemas, la función de un 

sistema depende de su estructura y los sistemas son abiertos, se caracterizan por un proceso de 

intercambio infinito con su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando esta interacción cesa, el 

sistema pierde sus fuentes de energía, se desintegra (von Bertalanffy, 1989; Chiavenato, 1997, 

citados por Gallardo, 2002). 

El pensamiento sistémico ha pasado por tres generaciones de cambio: la primera generación (la de 

la investigación operativa) trataba de la interdependencia de los sistemas mecánicos 

(determinísticos); la segunda generación (la de la cibernética y de los sistemas abiertos) consideraba 

la interdependencia y de la auto-organización de los sistemas vivientes; la tercera generación 

atiende la interdependencia, auto-organización y libertad de elección de los sistemas socio-

culturales. En este camino, los sistemas sociales se caracterizan, además de ser abiertos y tener 

objetivos, por ser multidimensionales, emergentes y contraintuitivos, incorporando además las 

dimensiones de riqueza, conocimiento, belleza, valores y poder. Su concepto central es el 

desarrollo, que es una transformación intencional hacia niveles superiores de integración y 

diferenciación al mismo tiempo, un proceso de aprendizaje colectivo por el cual un sistema 

incrementa su habilidad y deseo de servir a sus miembros y a su contexto (Herrscher, 2005). 

En el caso de la agricultura, a principio de la década de los 60 empezó un interés en la investigación 

agrícola con el enfoque de sistemas, que surge de la necesidad de proporcionar marcos conceptuales 

que hicieran posible integrar el aporte de diversas ciencias y disciplinas para conocer y actuar en el 

desarrollo agrícola. La adopción del enfoque de sistemas en la investigación agrícola se originó en 

países de agricultura avanzada como Australia, Inglaterra y Estados Unidos de América, se extendió 

asimismo a Holanda, Nueva Zelanda, Canadá, Suecia y Japón, y posteriormente a países en 

desarrollo como India, y a partir de esta década a Argentina, Brasil, Uruguay y Chile 

principalmente. En los 70 centros regionales e internacionales de investigación agrícola lo 

adoptaron y lo promovieron como el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza), CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), ICRISAT (Internacional Crops 

Research Institute for the Semi-Arid Tropic), IITA (International Institute for Tropical Agriculture) 

e IRRI (International Rice Research Institute). Actualmente sigue en expansión, con las propuestas 

de análisis de sistemas agrarios y el enfoque de agroecosistemas (Saravia, 1985; Conway and 

Barbier, 1990; Trebuil, 1990; Ruiz, 1996, citados por Gallardo, 2002). Este último es un enfoque 

particularmente importante para el estudio de los sistemas de producción agropecuaria. 

Un agroecosistema es la unidad de estudio de la actividad agrícola bajo un enfoque agroecológico y 

sistémico. Es el resultado de la modificación social de un sistema natural, para contribuir a la 

producción de alimentos, materias primas y servicios ambientales que la sociedad demanda; un 

sistema de relaciones entre los organismos coparticipes de la actividad agrícola, influenciadas por 

aspectos socioeconómicos, tecnológicos y ecológicos; se sitúa a nivel finca o familiar y es 

controlado por un sistema socioeconómico. El concepto ofrece un marco de referencia para analizar 

sistemas de producción de alimentos en su totalidad, incluyendo el complejo conjunto de entradas y 

salidas y las interacciones entre sus partes. El agroecosistema está en un nivel superior al 

ecosistema, donde las relaciones son fisicobiológicas, y por encima de él están los sistemas agrarios 

(nivel regional), con factores fisicobiológicos, políticos y económicos. Su dimensión espacial y 



objetivos dependen del tipo de controlador que lo regula, de los recursos que éste maneja y de su 

interrelación con el entorno (Hart, 1985; Conway, 1987; Trebuil, 1990; citados por Gallardo, 2002; 

Sutton y Harmon, 1983; Ruiz, 1999; Gliessman, 2002; Martínez, 2006). 

El estudio de un agroecosistema requiere una visión transdisciplinaria (integración de la uni-multi e 

interdisciplina más el conocimiento empírico del productor), para conocer y clasificar la diversidad 

de estructuras agrarias contemplando los aspectos socioeconómicos (características del productor y 

su familia) y en el aspecto ecológico (las características de la finca y el uso de energía externa en 

los sistemas agrícolas), teniendo como unidad de estudio el agroecosistema,  que está integrado a un 

sistema agrícola y rural regional a través de cadenas producción-consumo (o autoconsumo), con 

interferencias de política y cultura de instituciones públicas y privadas.  

 

2.2.5.2 Teoría de los sistemas complejos. 

El uso cotidiano del término complejidad remite, generalmente, a una de sus acepciones, que refiere 

a algo que está enmañado, de difícil comprensión; pero también se entiende por complejo algo que 

está constituido de elementos diversos (RAE, 2001). Morin (2005), uno de los teóricos de la 

complejidad, asocia el término a un estado de turbación y confusión, a la  incapacidad para precisar 

y ordenar un conjunto de ideas, o reducirlo a una ley o idea simple. En un sentido sicológico, es la 

incapacidad de comprensión de un objeto que nos desborda intelectualmente, y en sentido 

epistemológico, como una relación de comprensión con algo que nos desborda, pero de lo que 

podemos tener una comprensión parcial y transitoria, sin reducirla o simplificarla a una 

comprensión simple (Moreno, 2002). 

En la visión sistémica de la TGS, los sistemas en su análisis son abordados de manera separada (son 

descomponibles), mientras que los sistemas considerados complejos, que no se descomponen (o son 

semidescomponibles), como los sistemas biológicos, ecológicos, sociales, están integrados por 

elementos heterogéneos en permanente interacción y son abiertos. Lo complejo parece afirmar la 

unidad de principios constituyentes en medio de la multiplicidad, o la unitas multiplex (García, 

2006). 

El pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza 

las consecuencias de la simplificación, es sinónimo de riqueza de un pensamiento que asume, a la 

vez, principios antagónicos, concurrentes y complementarios, e incorpora tanto el orden como la 

incertidumbre, lo aleatorio y lo eventual. Lo complejo asume los aspectos del desorden y del 

devenir como categorías que juegan un papel constructivo y generativo en la realidad y en el 

conocimiento. Estos aspectos aparecen en el conocimiento no sólo como explicaciones sino también 

como principios explicativos, algo a partir de lo cual se explica o que sirve para explicar otras cosas 

(Moreno, 2002). 

El pensamiento complejo, como todo pensamiento que busca contrariar un paradigma, crea 

conceptos, resignifica nociones potencialmente transgresoras, establece distinciones, trabaja con 

categorías de análisis. La categoría compleja de organización trae a su campo semántico las 

nociones de orden, desorden y sistema, de tal forma que percibe, concibe y piensa de manera 

organizacional todo aquello que nos abarca. Hace, necesariamente, uso de la abstracción, pero 



busca que sus producciones de conocimiento se construyan por referencia obligada a un contexto 

(cerebral, social, espiritual), con la conciencia de que es imposible conocer el todo (Gómez y 

Jiménez, 2002). 

Es decir, el pensamiento complejo se apoya en unos principios de conocimiento que le permiten 

concebir la organización, religar, contextualizar y globalizar. Estos principios son (Gómez y 

Jiménez, 2002): 

 El principio dialógico o de dialogización, que une o pone en relación ideas o principios de 

dos lógicas que son antagónicas, pero que son inseparables dentro de una misma realidad o 

fenómeno. Para poder describir la dinámica de un sistema complejo (su modo de existencia, 

funcionamiento e interdependencias contextuales), es vital concebir un diálogo de lógicas 

entre orden, desorden y organización. 

 El principio de recursión, asociado a la idea de bucle retroactivo, pero más allá de la idea 

cibernética de regulación, permitiendo la comprensión científica de los sistemas complejos.  

 El principio hologramático, que refiere a un todo (holon) no totalizante, permite concebir 

que, en una organización, el todo está inscrito en cada una de sus partes, que siguen siendo 

portadoras de las virtualidades del todo, pues están controladas por la organización de ese 

todo (producido por las interacciones de las partes.  

 El principio de emergencia, según el cual, en las realidades organizadas emergen cualidades 

y propiedades nuevas (emergencias) que no son reducibles a los elementos (partes) que las 

componen y que retroactúan sobre esas realidades. Este principio muestra que no se puede 

sacrificar el todo a la parte –visión reduccionista–, ni sacrificar la parte al todo –visión 

holista–. 

 El principio de auto-eco-organización, que se opone al aislamiento del fenómeno de su 

medio pero también a hacerlo un mero producto de determinaciones externas, indica que el 

pensamiento complejo debe ser un pensamiento ecologizado que considere considere al 

objeto en y por su relación eco-organizadora con su entorno. Esto no significa una 

reducción del objeto a la red de relaciones que lo constituyen, sino también las realidades 

emergentes dotadas de una determinada autonomía.  

 El principio de borrosidad se opone al principio de bivalencia (blanco y negro) y a la 

tendencia a no reconocer entidades de medianía, y ayuda a concebir entidades mixtas o 

mezclas, producidas en el seno de una organización compleja, e ir más allá de las ideas 

claras y distintas. 

 

Estos son principios paradigmáticos provisionales y sus autores los han puesto metodológicamente 

a prueba. El paradigma de la complejidad comprende los modos simplificadores (porque la 

complejidad no excluye la simplificación), por razones prácticas y heurísticas, no para buscar 

verdades últimas (Gómez y Jiménez, 2002). 

En estudio de los sistemas agropecuarios debe considerar problemas que involucran al entorno 

físico y biológico, la producción, la tecnología, la sociedad, la economía, procesos que constituyen 

un complejo que funciona como una totalidad organizada. Quizá este complejo agrario rara vez 

cuenta con límites geográficos precisos ni un número de componentes bien definido, pero sí un 

comportamiento particular, un número determinado de actividades que, juntas, conforman el 



funcionamiento de la totalidad: la producción de cultivos, la importación de insumos para la 

producción, el consumo de agua y nutrientes el suelo, el trabajo de los campesinos, migraciones, 

créditos, comercio. Esto impide, en términos materiales y prácticos, analizar todos sus elementos 

(cada metro cuadrado o cada miembro individual de la población) (García, 2006). 

 

2.2.5.3 Interdisciplinareidad. 

Como se mencionó anteriormente, una disciplina es un conjunto de elementos que permiten 

entender un área de estudio. Estos elementos pueden ser observables o objetos formalizados, 

manipulados ambos con la ayuda de métodos y procedimientos, y cuyas interacciones derivan en 

fenómenos que son también objeto de estudio de las disciplinas. La disciplina también comprende 

las leyes que estudian y fenómenos y predicen su operación. La evolución de las formas de abordar 

la realidad ha dado origen a esquemas pluridisciplinarios, en los cuales interactúan varias 

deisciplinas, como las multi, trans e interdisciplinas. La multidisciplina es una yuxtaposición de 

disciplinas, aditiva y no integrativa como la interdisciplinareidad, integración que comprende los 

conceptos, la epistemología, la terminología, los métodos y procedimientos, la organización de la 

investigación y de la enseñanza. La transdisciplina, por su parte, es una teoría ciencífica común a un 

conjunto de disciplinas. En la investigación multidisciplinaria se utilizan diferentes perspectivas 

disciplinarias para estudiar un fenómeno, sin que las perspectivas teóricas o los hallazgos se 

integren, como sucede en la interdisciplina. Esto último implica que los científicos conozcan 

conceptos, supuestos y paradigmas de otras disciplinas, lo cual la hace más intensiva y demandante 

de tiempo (Janssen y Goldsworthy, 1996; Rugarcía, 1996; Max-Neef, 2005; Darnhofer et al., 2012). 

Los obstáculos principales para la incursión de la interdisciplinareidad en la educación y la 

investigación son el reduccionismo de las ciencias, que conduce a una educación especializada y 

compartamentalizada, y el desarrollo de habilidades para pensar y actitudes para ser como 

dimensiones esenciales para la tarea educativa, a la par del respeto al conocimiento. Algunos 

autores sugieren distintos tipos de interdisciplinariedad, como Boisot (citado por Rugarcía, 1996): 

lineal: cuando en una disciplina un fenómeno no explicado por las leyes de esa disciplina está 

explicado por una ley tomada de otra; estructural, que considera la formación de un cuerpo de 

nuevas leyes en la base de una disciplina original que no puede ser reducida a la combinación 

formal de las disciplinas generadoras; y restrictiva, según el cual cada especialista de las disciplinas 

participantes aporta sus restricciones, desde el punto de vista de su disciplina (Rugarcía, 1996). 

 

2.2.6 Relaciones disciplinares 

Para abordar el estudio de los Sistemas de Producción Agropecuaria es necesaria la participación de 

diversas disciplinas que intercambien métodos con la finalidad de integrar conceptos y aplicaciones. 

Para que se den los enfoques interdisciplinarios, es preciso que se produzca una transformación 

recíproca de las disciplinas participantes en relación con el sujeto-objeto y el contexto complejo 

(Vilar, 1997). Es necesario aclarar que cuando hablamos de transdisciplinariedad e 

interdisciplinariedad no pretendemos de ningún modo que se suprima toda formación disciplinaria-

especializada.  



Al contrario, en el actual desarrollo de nuestra civilización es conveniente especializarse, en 

principio, de modo que cada cual pueda adquirir una profesionalidad efectiva en un determinado 

ámbito, a condición de que esa especialización se obtenga, se mantenga, se actualice y se desarrolle 

no en un compartimiento aislado, sino como un sistema abierto en relación con otros conjuntos 

disciplinarios que la enriquecen y complementan; como mínimo con los más próximos a la 

especialidad original. En suma no puede haber teorización, ni práctica transdisciplinaria si no se 

parte de alguna disciplina básica.   

Las teorías o enfoques descritos anteriormente, son la base de la formación del Ingeniero en 

Sistemas de Producción Agropecuaria (ISPA), con una visión sistémica y holística que le permite 

estudiar la compleja problemática agropecuaria como un modelo conceptual (sistema), 

identificando su estructura, relaciones, límites, jerarquías y función, pero con un  manejo de la 

totalidad, y en donde el tomador de decisiones es el elemento principal como controlador del 

sistema. Esta visión le permite al ISPA diseñar propuestas de mejoramiento y la obtención de 

productos útiles en el ámbito de la jerarquía de los sistemas (finca, municipio, etc.), incorporando la 

visión de desarrollo sustentable. En el contexto curricular de la carrera de ISPA, está implícito el 

enfoque sistémico, ya que las experiencias educativas de iniciación a la disciplina y disciplinarias, 

se sistematizan y son componentes de aquellas que conforman el área terminal y que corresponden 

a los sistemas de producción pertenecientes a la orientación agrícola, pecuaria o forestal. 

 

2.2.6.1. Relaciones multidisciplinares 

La carrera de ISPA considera en su formación multidisciplinaria elementos de las disciplinas de 

agronomía, veterinaria y zootecnia, biología, matemáticas, economía, administración, informática, 

sociología, normatividad, salud pública, arquitectura, ingeniería, legislación, ecología y sistemas. 

De esta manera, la multidisciplinariedad de la carrera con un Plan de Estudios que considera 

contenidos que derivan del estudio de los sistemas de producción, sustentan la producción de 

alimentos; son fuentes generadoras de tecnología; preservan la salud humana, animal, vegetal y el 

medio ambiente, utilizan recursos científicos, naturales y materiales comunes, etc., apoyados por 

disciplinas diversas que le permiten articular el conocimiento para diseñar sistemas de producción 

específicos, referidos a fuentes de alimentos de origen animal y vegetal, así como del rescate, 

conservación, preservación y manejo de los recursos naturales, estructurados de manera tal, que 

pretenden transformar las formas tradicionales de explotación agrícola y pecuaria en unidades de 

producción integrales y sustentables, en entidades económicas definidas y organizadas con sentido 

empresarial y de protección al medio ambiente. La multidisciplinariedad es  posible en tanto que 

todas las disciplinas son susceptibles de estudiarse en un mismo entorno, es decir, un currículum 

común, el mismo espacio físico, el mismo tiempo, la misma infraestructura académica y 

administrativa. 

Por lo tanto, se persigue que el Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria apoyado en el 

conocimiento y aplicación de tecnologías adecuadas, el manejo eficiente de las herramientas 

matemáticas, contables, administrativas, económicas y la aplicación de los principios básicos de 

salud animal y vegetal, jurídicos y ecológicos, junto con la incorporación de la tecnologías de la 

información y conocimiento, la investigación y el pensamiento complejo, promueva en su ejercicio 



profesional alternativas de desarrollo a través de la diversificación de la producción, integrando de 

un modo eficaz y eficiente el uso de los recursos de las explotaciones agrícolas y pecuarias en 

unidades de producción rentables técnica, económica y administrativamente sin descuidar la 

preservación de su entorno. Al mismo tiempo será el enlace profesional para canalizar todos 

aquellos problemas específicos que afecten el crecimiento y desarrollo de esas unidades de 

producción hacia los profesionales e instituciones y organizaciones adecuados. 

Con respecto a las disciplinas que dieron origen a esta carrera como son la Agronomía,  Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, y Biología, las aportaciones que realizan son (Figura 1): 

 La aportación de las ciencia Agronómica en la carrera del Ingeniero en Sistemas de 

Producción Agropecuaria contribuye a la aplicación de los conocimientos: Origen, 

propiedades, clasificación y uso del suelo con fines productivos; conocimiento y aplicación 

de las leyes de la herencia; el funcionamiento de las plantas y su manejo con fines 

productivos; utilización de de técnicas adecuadas para el uso sustentable del agua; las 

técnicas que evitan desgaste y degradación  del suelo; el estudio de los agentes bióticos y 

abióticos que causan enfermedades en las plantas cultivadas así como la identificación 

diagnóstico y métodos  de control; las características  de calidad e inocuidad de los 

productos alimentarios; y el estudio de los principales sistemas de producción agrícola. 

 La aportación de las ciencias Veterinarias a la carrera del Ingeniero en Sistemas de 

Producción Agropecuaria está relacionada al conocimiento de producción animal, la 

relación medio ambiente –animal; sanidad preventiva, alimentación y nutrición, la 

reproducción y mejoramiento genético,  y la producción de alimentos inocuos en los 

sistemas de producción pecuarios.  

 La contribución de la ciencia de la Biología a la carrera de Ingeniero en Sistemas de 

Producción Agropecuaria corresponde a los fundamentos de procesos metabólicos y 

compuestos orgánicos; a la relación entre organismos y el medio ambiente; las funciones y 

estructuras de los ácidos nucleícos; la  descripción y clasificación taxonómica de plantas de 

interés económico; las técnicas y métodos para la producción de alimentos libres de 

contaminantes; la aplicación de microorganismos benéficos para el control de plagas y 

enfermedades, y el aprovechamiento del recurso agua con fines productivos. 

 Adicionalmente las ciencias Económico-Administrativas y Sociales, aportan los 

conocimientos de economía, administración, sociología, legislación agropecuaria y técnicas 

de cálculos numéricos para el análisis y su aplicación en los sistemas de producción 

agropecuaria. 

 Por último, con respecto al área básica general que considera las experiencias educativas de 

Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, Habilidades del 

pensamiento crítico y creativo, Computación básica e Inglés I y II, estás se aplican 

transversalmente en todas las experiencias educativas del plan de estudios, destacando una 

mejor comprensión de textos en una lengua extranjera, con una redacción adecuada; la 



incorporación de las principales habilidades que apoyan los saberes y el uso de las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

Figura 1. Relaciones multidisciplinares de las áreas de conocimiento 

 

2.2.6.2. Relaciones interdisciplinarias 

Es indudable que las actividades pecuarias del país y las tendencias demográficas y económicas 

serán determinantes del ejercicio profesional del ISPA. Todo indica que la demanda de productos 

pecuarios seguirá en expansión, a tasas superiores a las del crecimiento de la población.  La 

evolución demográfica es un factor que estimula la demanda, pero esto se incrementa de manera 

proporcional al crecimiento de la población urbana, donde son los hábitos alimenticios los que 

favorecen el consumo. Esto lleva al análisis y hace notar que México es un mercado atractivo para 

las carnes, los lácteos y la leche, lo cual es una oportunidad para los productores, ya que se da la 

incursión al comercio internacional al ofrecer productos que reúnan las características 

organolépticas, sanitarias, nutricionales y demás condiciones sanitarias. El aspecto que posiciona 

favorablemente a los ISPA es el de formar parte de los diferentes eslabones de la cadena productiva, 

desde los recursos para la producción primaria hasta el consumo. 

Las más importantes empresas de insumos y de transformación son la industria químico-

farmacéutica y de biológicos, la de alimentos  balanceados y las de procesamiento de animales y sus 

productos. En lo referente a las empresas de procesamiento de alimentos, todas demandan servicio 

especializado en las plantas; las necesidades de profesionales para promoción,  ventas y servicios 

técnicos son mayores en las empresas especializadas en alimentos balanceados, por lo que la 

tendencia de este sector implica una disminución en la demanda de ISPAS por unidad de producto 

que se genera, y que no alcanza a ser compensada con la demanda de  ISPA por los proveedores de 

materias primas para los alimentos. 

Las perpectivas de demandas de investigación son las siguientes: 

ISPA 

ÁREA BÁSICA 

CS. AGRO-
NÓMICAS  

CS. 
VETERINARIA

S  

CS. 
BIOLÓGICAS  

ECONOMICO, 
ADMON. Y 
SOCIALES  



 Manejo integral y sustentable de los recursos forrajeros. 

 Mejoramiento genético. 

 Crianza de becerros y desarrollo de vaquillas de reemplazo. 

 Diagnóstico y control de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 Programa integral de manejo de garrapatas y enfermedades que transmiten. 

 

Las perpectivas de transferencia de tecnología y capacitación son: 

 Estrategias de alimentación y reproducción en la producción animal sustentable 

 Esquemas de crianza de becerros y manejo de la vaca post-parto 

 Comercialización de productos de calidad 

 Control de endo y ectoparásitos 

 Procesamiento de lácteos con buenas prácticas de manufactura 

 

  



2.3. Análisis del campo profesional 
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2.3.1 Objetivos. 

2.3.1.1 Objetivo general. 

 Analizar las perspectivas, expectativas y situación actual de la formación profesional del 

Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria, de tal forma que sea posible proponer 

acciones de mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje de la FISPA. 

 

2.3.1.2 Objetivos particulares. 

 Determinar las perspectivas de especialistas sobre el sector agropecuario en relación con su 

problemática y el impacto del desempeño profesional. 

 Conocer las expectativas que los empleadores de la región tienen sobre la formación y 

desempeño de los ingenieros en sistemas de producción egresados de la FISPA. 

 Analizar los puntos de vista de los egresados de la FISPA sobre la relación de su formación 

educativa y su desempeño profesional. 

 

2.3.2. Introducción. 

La educación es una actividad social que se caracteriza por el constante dinamismo de los procesos 

de enseñanza aprendizaje. La educación a nivel universitario debe estar orientada a formar 

individuos comprometidos y capacitados para generar información que permita resolver las 

necesidades o satisfactores de la sociedad. Actualmente, la formación de los estudiantes se 

encuentra inmersa en un dinamismo económico, ecológico, político y productivo de la sociedad y 

sobre todo influida por el proceso de globalización. En este sentido, cualquier entidad de educación, 

debe estar muy atenta a los cambios que ocurren en su entorno, de tal forma que su proceso sea 

acorde a la demanda y cumplimiento de necesidades. Para ello, se llevó a cabo el presente análisis 

de la formación profesional de los Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria desde la 



perspectiva de los especialistas, las expectativas de los empleadores y los puntos de vista de los 

egresados. 

 

2.3.3. Métodos utilizados para el análisis de campo profesional. 

Para la realización del estudio, se realizaron entrevistas a seis especialistas (Anexo 1) y a doce 

empleadores (Anexo 2), así como encuestas a 78 egresados (Anexo 3), procurando cubrir distintos 

sectores de ocupación de los egresados del programa educativo ISPA, en cuanto a tipo de 

organización y área en la que se desempeñan. El contenido de las siguientes secciones está 

construido con base en las opiniones de estos tres grupos consultados, tratando de mantener una 

secuencia en la narrativa del presente análisis. 

Para conocer la opinión de los especialistas respecto a las ciencias agropecuarias en general y el 

programa educativo ISPA en particular, se utilizó un guión de entrevista en el que se consideraron 

los siguientes aspectos: a) Problemática principal del sector agropecuario, de las ciencias 

agropecuarias y del estudio de los sistemas de producción agropecuaria; b) Panorama de la oferta y 

la demanda de los profesionales; c) Campos profesionales dominantes, decadentes y emergentes en 

las ciencias agropecuarias; d) Impacto social (pertinencia) de los programas de educación superior; 

e) Imagen de los programas educativos; f) Características generales y deseables de la formación; y 

g) Valoración de la formación profesional que se ofrece. Se aplicaron seis entrevistas (Anexo 1). 

El punto de vista de los empleadores respecto a los egresados del programa educativo ISPA se 

obtuvo de doce personas que han contratado a estos profesionistas; los empleadores pertenecen a 

instituciones federales, estatales, municipales, organizaciones no gubernamentales y particulares, y 

se cuestionó sobre los siguientes temas: a) Información sobre las características de los empleadores 

(datos generales); b) Situación laboral del ISPA y c) Desempeño y formación profesional (Anexo 

2).  

En relación con egresados, se aplicaron 78 encuestas, mediante las cuales se solicitaba información 

sobre los siguientes puntos: a) Datos generales del egresado; b) formación y desempeño 

profesional; c) instalaciones; d) infraestructura tecnológica; e) servicios; f) opinión sobre la utilidad 

de cada una de las experiencias educativas en su actividad profesional; g) opinión sobre 

conocimientos y habilidades que se debieron abordar en la carrera; h) experiencias educativas útiles 

para desempeñar su actividad profesional; i) conocimientos, habilidades y valores más importantes 

para el desarrollo de la profesión; j) funciones que desempeña en el trabajo; k) relación laboral y l) 

necesidades de formación (cursos, posgrados, etc.) (Anexo 3).   

 

2.3.4. Resultados  

2.3.4.1. Entrevistas a especialistas 

a) Problemática central del sector agropecuario. 



Las necesidades sociales en el entorno agropecuario tienen aristas socioculturales, productivas, 

económicas, ecológicas, ambientales y del orden de las políticas públicas. El análisis de la 

entrevista con los especialistas permite plantear que el principal problema del sector agropecuario 

en el sureste de México (que es el ámbito de influencia del programa educativo ISPA) se compone 

de diez grandes problemáticas:  

i. Exclusión social y subdesarrollo en el sector agropecuario con falta de alternativas de 

mejora integral;  

ii. Insustentabilidad productiva, insuficiencia alimentaria y bajos estándares de calidad 

nacional en los sistemas agropecuarios;  

iii. Deficientes estrategias organizacionales, productivas, tecnológicas, de comercialización, de 

cooperación, de capacitación y de profesionalización que vinculen a profesionistas, 

científicos y productores a favor del desarrollo productivo y tecnológico;  

iv. Deficientes sistemas administrativos, directivos, de ejecución y de planeación de proyectos 

en el sector agropecuario, que además dejan de lado la sustentabilidad de los recursos, la 

heterogeneidad de las regiones y la estacionalidad de la producción;  

v. Vulnerabilidad a escenarios ambientales, subdesarrollo económico y dependencia 

tecnológica en el ámbito agropecuario que dejan al país en insuficiencia alimentaria; 

vi. Falta de sustentabilidad ecológica, uso limitado de tecnologías, baja eficiencia 

bioenergética en el sector agropecuario; 

vii. Falta de congruencia entre los sistemas actuales de producción y el uso potencial para 

servicios ambientales, y contraposición de enfoques ambientalistas y de visión empresarial 

de la producción;  

viii. Subdesarrollo en la generación, uso y seguimiento de alternativas energéticas, ambientales 

y productivas de impacto nacional, regional y local; 

ix. Falta de inclusión de la ciencia agropecuarias y de la investigación realizada en las 

universidades en la generación de conocimiento con el sector productivo y en la creación de 

políticas públicas; y 

x. Profundización del paternalismo en los esquemas de subsidio a la producción agropecuaria 

y al desarrollo rural, aunado a la insuficiencia de los programas de apoyo y financiamiento. 

Ahora bien, el reto como institución de enseñanza encaminada a la formación de estudiantes de alto 

nivel es que correspondan a las necesidades sociales locales y regionales, de tal manera que se 

deben de enfocar todos los esfuerzos en la preparación de los estudiantes con vinculación con el 

sector productivo agrícola, pecuario, forestal y con los sectores de transformación e 

industrialización de productos agropecuarios, con una visión sistémica e interdisciplinaria, en un 

contexto de sustentabilidad. De igual forma, los científicos en el área deben vincularse con éstos 

sectores en corresponsabilidad con las necesidades sociales en el marco del Desarrollo Rural 

Sustentable. Finalmente, las universidades deben incorporar recursos humanos de alto nivel, 

esquemas de formación de su planta docente y vinculación con instituciones líderes de educación 

superior a nivel nacional e internacional, contando con esquemas de financiamiento que permitan el 

logro de los perfiles de egreso de sus estudiantes. 



 

Panorama de la oferta y la demanda de los profesionales 

Los ingenieros en sistemas de producción agropecuaria (ISPA) tienen competencia con los 

ingenieros agrónomos (IA) y los médicos veterinarios zootecnistas (MVZ), por lo que los ISPA 

debe crear su nicho de mercado y darle valor agregado a su profesión, la cual tiene dos ventajas 

potenciales con respecto a su competencia: la visión sistémica, el enfoque de sustentabilidad y el 

potencial inter y multidisciplinario de la formación. En apariencia, hay una sobreoferta ocasionada 

por una contracción en la demanda, asociada a la menor posibilidad de los productores para el pago 

de servicios profesionales, derivada de procesos de descapitalización en las unidades de producción. 

Por otro lado, en el sector privado también se requiere gente preparada, con pensamiento sistémico, 

que resuelva problemas reales y que, así como los ISPA, puedan realizar acciones de planeación, 

dirección, control, administración, desarrollo y gestión de proyectos productivos, todo ello acorde 

con lo contemplado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se deben desarrollar estrategias que 

permitan a los estudiantes resolver problemas del campo y vivir de ello, pero es requisito que el 

recién egresado tenga previa vinculación y relación con las necesidades reales del sector, las cuales 

pueden desarrollarse durante la formación práctica y la elaboración de su trabajo recepcional. Por 

otro lado, el gobierno federal está fortaleciendo la capacitación en el sector agropecuario mediante 

el sistema mediante la contratación de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), que se 

contratan en el marco del componente de Asistencia Técnica y Capacitación del Programa de 

Soporte, quienes deben cumplir entre otros requisitos, los estudios de especialización acordes al 

programa de trabajo. En este sentido, se requiere que la formación de los egresados sea fortalecida 

con programas de educación continua y especialidades en las diversas áreas. Por último, es 

responsabilidad de todos los profesionales del sector su participación como agentes de cambio y con 

injerencia activa en las políticas públicas y en el desarrollo y diseños de los programas del sector.  

 

Campos profesionales dominantes, decadentes y emergentes en las ciencias agropecuarias. 

Los campos dominantes, decadentes y emergentes no son absolutos, sino que están en función de la 

región, su vocación y condiciones socioeconómicas y ambientales. Se debe considerar también que 

hay campos que pueden estar deprimidos y, por una serie de condiciones y decisiones, emerger 

nuevamente, como ha sucedido por ejemplo con el extensionismo. 

Los campos profesionales predominantes en las ciencias agropecuarias son la producción de 

alimentos, la sanidad animal y vegetal, la comercialización de insumos, la comercialización de 

productos fito y zoosanitarios, la venta de asesoría para el manejo de sistemas productivos y la 

administración en la producción agropecuaria. Por otro lado, dentro de los campos profesionales 

decadentes se encuentran la asistencia técnica oficial como fuente única de asesoría, el manejo de la 

fauna silvestre y el manejo terapéutico como tratamiento único en animales. En este sentido, el 

profesional ISPA es el indicado para sobrellevar esta tendencia, ya que sus conocimientos 

profilácticos en el caso de la ganadería, tienden a ser más usados. Así mismo, los campos 

profesionales emergentes en las ciencias agropecuarias para los que deben de estar preparados los 



profesionales en el área son: inocuidad y calidad alimentaria, sustentabilidad, biotecnología, la 

transformación de materias primas (valor agregado), uso de medidas preventivas y profilácticas, 

agricultura protegida, producción orgánica o alternativa, agroforestería, extensionismo rural, visión 

empresarial e intensificación de las unidades de producción pero sin alterar la sustentabilidad del 

medio ambiente, producción para exportación, seguridad alimentaria y bienestar animal; así como 

los nuevos mercados agropecuarios de ventas a futuro y mercados globales, los cuales son 

oportunidades de trabajo para los ISPA. 

 

Impacto social (pertinencia) de la opción profesional 

Ahora más que nunca la educación agropecuaria es pertinente, debido a que la fuerza económica de 

un país es la seguridad alimentaria de sus habitantes. Para ello, es imprescindible formar 

profesionales que se incorporen en los diferentes eslabones de los sistemas de producción, a fin de 

coadyuvar y hacerlos más eficientes. En este sentido, se requiere una visión multifacética que 

incluya una arista social que vincule las necesidades sociales con el desarrollo a escala humana, una 

visión empresarial con enfoque organizacional que sea congruente con el desarrollo sustentable del 

país y una visión productiva que no deje de lado la suficiencia alimentaria y el manejo sustentable 

de los recursos de la nación. Así pues, la educación agropecuaria es pertinente, pero se debe de 

incentivar a las instituciones educativas a que se vinculen con el sector y a que se acerquen a los 

problemas de los productores regionales y locales. 

Ahora bien, la pertinencia del programa de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria es 

clara, pues ahora más que nunca se requiere aplicar la ingeniería para conservar el agua y el suelo, 

remediar la contaminación y hacer más eficientes los sistemas de producción en congruencia el 

desarrollo sustentable; así mismo, los profesionistas deben de estar preparados para los cambios 

climáticos de los próximos años. En conclusión, el ISPA tiene la tarea de no sólo producir 

alimentos, sino de llevar al campo hacia un verdadero desarrollo rural sustentable que incluya 

mejoras sociales, económicas y ambientales que beneficien a toda la sociedad. 

 

Imagen de los programas educativos de las ciencias agropecuarias 

Actualmente, se tiene la imagen de programas educativos que no se están adaptando y actualizando 

con la rapidez con la que evolucionan y cambian los sistemas productivos y las necesidades 

sociales, ni se involucran en las problemáticas ambientales regionales. El deterioro de esta imagen 

es un reflejo, en parte, del contexto de un sector agropecuario deprimido por las políticas públicas 

(que derivan en falta de asistencia técnica, escasez de inversión en el campo y paternalismo, así 

como la falta de empleos en el sector), lo cual en algunos casos ha llevado a la desaparición de 

algunos programas educativos. En este sentido, se presenta un debilitamiento de la imagen del 

egresado de programas de las ciencias agropecuarias, con expectativas profesionales limitadas 

provenientes de la carencia de paradigmas de la docencia moderna. Por otro lado, es urgente la 

necesidad de dar seguimiento a la capacitación de los egresados para que cumplan con los 



requerimientos actuales de incrementar la productividad, la competitividad y la sustentabilidad de 

los sistemas. En este sentido, se recomienda que el ISPA cumpla con programas de especialización 

y que se vincule para obtener reconocimiento y presencia local y regional, y se promueva la 

creación de un colegio de profesionistas que ayude a la difusión y al fortalecimiento de la presencia 

de este programa en la sociedad. 

 

Características generales y deseables de la formación. 

Las características deseables del profesional de las ciencias agropecuarias son:  

i. se requiere contar con conocimientos y práctica suficiente para incorporarse en los campos 

ocupacionales;  

ii. capacidad técnica, analítica, integrativa y metodológica para identificar, diagnosticar y 

solucionar problemas;  

iii. manejo del idioma inglés para acceso a mercados, fuentes de conocimiento y oportunidades 

de superación,  

iv. honestidad, apertura de mentalidad para seguir aprendiendo, apego y aprecio por los 

sistemas de producción y las personas que lo hacen posible;  

v. manejo y disposición para el uso de las herramientas modernas (Internet, software, 

bibliotecas virtuales);  

vi. facilidad para las interacción directa con los productores para atender sus necesidades,  

vii. capacidad de enlace con los demás eslabones de las cadenas productivas;  

viii. liderazgo, con apego y compromiso con la profesión y el trabajo en equipo; y  

ix. capacidad de organización y administración. 

Finalmente, las características deseables del ISPA deben estar en congruencia con los 

conocimientos, habilidades y valores que señala su programa de estudios, teniendo siempre presente 

el compromiso productivo, ambiental y social. 

 

Valoración de la formación profesional de las ciencias agropecuarias 

En el contexto anteriormente descrito, la valoración general es insuficiente, debido al desfasamiento 

en la incorporación de los nuevos conocimientos, esto debido a que muchas instituciones no han 

conseguido un desarrollo humano, financiero y materia, a la par de los nuevos modelos de 

enseñanza-aprendizaje y en congruencia con un entorno cambiante; la investigación y la formación 

académica a nivel de posgrado no es prioridad o bien los programas carecen de certificación externa 

que de respuesta a un entorno cambiante. Se sugieren dos acciones para incrementar la calidad de 

los programas educativos: la acreditación externa y la acreditación a través de los Exámenes 

Generales de Egreso de Licenciaturas (EGEL), que es un instrumento de capacidad y calidad 

académica que posee el sustentante que lo apruebe. 



En referencia a la valoración de la capacidad (formación académica) de los Ingenieros en Sistemas 

de Producción Agropecuaria, se consensó que es satisfactoria, pero se espera una mejora continua 

de la formación y de los formadores con la actualización de los planes de estudio. Por otro lado, se 

sugiere trabajar con respecto a la renovación de los cuadros de profesores y las condiciones de 

infraestructura para que de esta forma se presenten las condiciones adecuadas para conocer e 

intervenir en los sistemas productivos regionales y locales bajo un enfoque de desarrollo 

sustentable. 

 

2.3.4.2. Entrevistas a empleadores 

La información que se presenta a continuación se refiere a los doce empleadores entrevistados. Si 

bien se harán generalizaciones a lo largo del texto, estos corresponden a una muestra del universo 

de empleadores de los egresados del programa educativo ISPA. De acuerdo con la muestra de 

empleadores entrevistados, todos ellos son profesionistas. Más de la mitad son ingenieros 

agrónomos (55%), seguidos de administradores de empresas (18%) (Figura 2), que se desempeñan 

principalmente en el ámbito de la industria privada (46%) y en el gobierno federal (36%) (Figura 3).  

 

                     Figura 2. Profesión de los empleadores del ISPA              Figura 3. Tipo de empleador del ISPA     

 

Los puestos de trabajo y áreas de desempeño de los egresados de ISPA se resumen en el Cuadro 2. 

Las instituciones o empresas están relacionadas, principalmente, con capacitación y asesoría, así 

como venta de agroquímicos en el caso de la iniciativa privada. 

Cuadro 2. Instituciones que han contratado ISPA y cargos obtenidos por los mismos. 

Organización/empresa Puestos de trabajo Áreas de desempeño 

Instituto Nacional para el Desarrollo de 

Capacitación, INCA-Rural A.C. 

(PROMAF) 

Asistencia técnica y 

capacitación  

Asesor técnico 

 

Fundación Mexicana para el Desarrollo 

Rural A.C.  

Coordinador  

Promotor  

Área técnica  

ISPA, 

9% 

Ing. 

Agrónom

o, 
55% 

Ing.  

Agrícola,  

9% 

Ing.  

Químico 

Industrial, 
9% 

LAE, 18% 
Sector 

Público 

Estatal,9% 

Entidad 

privada 

46% 

ONG 

9% 

Sector 

Público 

Federal, 
36% 



Entrevistador  

Administrador 

Asistencia técnica  

Educadores  

Administrador 

Técnico de campo  

Capacitador  

Agromaquinaria de Acayucan, S.A. de C.V.  Ventas de mostrador 

Representante de ventas 

Ventas 

 

Tractores, Refacciones e Implementos 

Agrícolas S.A. de C.V. 

Ejecutivo de ventas Asesores consultivos de 

desarrollo empresarial   

SAGARPA Enlaces como prestador de 

servicios integrales  

Operativas de gestión y 

seguimiento  

Agrofertilizantes del Sureste Desarrollo de productos 

Ventas  

Atención a clientes 

INIFAP Auxiliares de proyectos de 

investigación  

Agroclimatología  

Producción de cultivos 

básicos e industriales 

Servicio Nacional de Empleo Instructores  Recursos humanos  

Bachoco, S.A. de C.V. Encargado de granja  

Inspección zoosanitaria  

Crianza y engorda de pollo 

SINIIGA Técnicos  Técnicos operativos  

 

Ahora bien, las funciones que realizan los ISPA dependen en gran medida del tipo de empresa en la 

que laboren (Figura 4); aunque las áreas predominantes son la asistencia técnica y capacitación 

(17%) y ventas (17%). Es por ello, que los egresados deben adquirir y desarrollar durante su 

formación habilidades técnicas, verbales, administrativas, mercadotécnicas, de dirección, control y 

manejo de recurso humano, así como de ventas. 

 

Figura 4. Funciones que realizan los ISPA de acuerdo con el tipo de empresa en la que laboran. 
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Por otro lado, el ISPA también debe de fortalecer sus habilidades en la formación y capacitación de 

recurso humano, esto debido a que son parte de los principales giros de las empresas que contratan a 

los ISPA en el ámbito público (Figura 5) y privado (Figura 6), sin dejar de lado la investigación 

como un área potencial. El 18% de los ISPA tiene grado de maestría y el 18% cuenta con 

doctorado. La formación es un punto importante a considerar, ya que el grado académico tenderá a 

ser una herramienta que le permitirá al egresado darle valor agregado a su trabajo. 

 

Figuras 5 y 6. Principales funciones de los ISPA en empresas públicas (izquierda) y privadas (derecha). 

 

Finalmente, la antigüedad de los ISPA en el ámbito laboral es variable, aunque la mayoría cuenta 

con poca antigüedad, predominado así la de 1 a 2 años con el 30% (Figura 7).  

 

Figura 7. Antigüedad laboral de los ISPA, según los empleadores 

 

Con respecto a los aspectos que consideran los empleadores para la selección y la contratación de 

los ISPA, en orden de importancia mencionan que el principal punto que dictaminan es el perfil 

profesional, seguido de la revisión de currículo, la entrevista y finalmente el examen de oposición, 

si ese fuera el caso (Figura 8).  
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Figura 8. Principales aspectos para la selección y contratación de los ISPA. 

 

La forma de contratación predominante es por contrato temporal, el cual es muy utilizado en 

diversas áreas de la producción, en la que los empleos se asocian a proyectos, metas de ventas o 

programas de apoyo (Figura 9). Este esquema da poca certidumbre laboral al ISPA y lo obliga a 

estar constantemente en búsqueda de nuevas opciones laborales, para lo cual probablemente no esté 

muy preparado, lo cual lo lleva a tomar las opciones que se le van presentando. Por otro lado, los 

entrevistados reportaron pagar entre $5,000 y $10,000 pesos mensuales.  

 

Figura 9. Forma de contratación de los ISPA por tipo de empresa 

 

Los despidos de los ISPA han sido de 6% en promedio, del cual el 40% se han reportado en el 

ámbito federal y privado, mientras que las ONGs han representado el 20%. Las razones de los 

despidos han sido: a) baja productividad (incumplimiento de metas); b) actitudes negativas; c) 

corrupción; y d) irresponsabilidad. Lo anterior hace pensar en buscar alternativas para reforzar 

valores y una mejor disposición y planeación del trabajo. A pesar de lo anterior, la mayoría de los 

empleadores señalaron que están en posibilidades de contratar a ISPA en el futuro, lo cual indica 

confianza en los profesionistas de la FISPA. 

En términos generales la responsabilidad, la actitud y el interés por capacitarse en el trabajo son los 

factores determinantes para la promoción laboral (Figura 10). Lo anterior constata el interés de los 
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empleadores por tener profesionistas con valores y con el interés de seguir aprendiendo para 

mejorar su desempeño laboral. 

 

Figura 10. Factores de promoción laboral para los ISPA. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por los empleadores, las deficiencias detectadas en 

los ISPA contratados fueron por orden de importancia: 1) Falta de conocimientos; 2) dificultades 

para relacionarse y comunicarse con productores y profesionistas; 3) inseguridad en sus acciones; 4) 

poco interés por actualizarse; 5) irresponsabilidad y 6) deshonestidad. Por otro lado, los 

empleadores afirman que para fortalecer a las empresas, los ISPA deberían reforzar sus habilidades 

como capacitadores y fortalecer sus conocimientos en cultivos básicos (maíz y frijol), producción 

animal (zootecnia), administración, desarrollo empresarial, mercadotecnia, sistemas de producción 

agropecuaria, acuacultura y apicultura. Además, de la apertura al manejo y uso de herramientas 

pedagógicas con gente adulta. 

Si bien, los ISPA han mostrado tener liderazgo, motivación para el desarrollo empresarial, facilidad 

en el manejo de equipos de oficina y de campo, organización y planeación, también es necesario 

que refuercen la capacidad para el trabajo en equipo y desarrollen acciones para elevar la 

competitividad y la administración pública con conocimientos en formulación, implementación, 

evaluación de proyectos, inglés y computación. Finalmente, la honestidad, la responsabilidad, la 

disposición para el trabajo y la apertura al cambio son los valores más importantes para los 

empleadores. 

 

2.3.4.3. Egresados 

El 86% de los entrevistados realizan funciones relacionadas a su perfil de egreso, mientras que el 

resto realiza otras actividades, como funciones secretariales o ventas en mostrador. Ahora bien, del 

estatus de titulación de los egresados encuestados, del sistema escolarizado y distancia, se observa 

que un 74% y 75% se encuentran titulados respectivamente (Figura 11). Es importante señalar que 
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los no titulados son egresados de las primeras generaciones, previas a la implementación del 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). 

 

Figura 11. Estatus de titulación de egresados de ISPA en las modalidades de escolarizado y distancia. 

 

Un porcentaje bajo de egresados (apenas el 6%) de ISPA han realizado estudios de posgrado 

(especialidad, maestría y doctorado). Esto se atribuye a la falta de oferta de estudios de posgrado en 

la región, pero también la falta de interés para llevarlos a cabo (Figura 12). 

 

Figura 12. Nivel académico de los egresados entrevistados 
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Forrajes, Nutrición, Entomología, Administración Agropecuaria, Agronegocios y Desarrollo 

Sustentable. Al respecto, la mayoría de los egresados sugieren que el posgrado se oferte en 

modalidad abierta (fines de semana, 63%), seguido de la modalidad a distancia (27%), y sólo un 

10% está dispuesto a estudiar posgrado en sistema escolarizado. En cuanto a las posibilidades de 

pago, sólo el 15% está dispuesto a pagar más de $12,000 por los estudios de posgrado, aunque 

menos de $15,000, lo cual indica la necesidad de buscar opciones de becas. 

Existe una diversidad de ámbitos de ocupación de los egresados de ISPA, sin un amplio predominio 

de alguno sobre el resto. Destacan los sectores agropecuario (18%), de asesoría técnica (16%), 
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educativo (13%), de servicios profesionales (13%) y comercial (13%). Es importante señalar la nula 

presencia en las áreas forestal, acuícola e industrial (Figura 13).  

 

Figura 13. Ámbitos en los que se desarrollan los ISPA 

 

En cuanto al grado de utilidad de los conocimientos adquiridos en las diversas experiencias 

educativa, la mayoría de las experiencias reflejaron algún nivel de utilidad (Figura 14).  
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Figura 14. Grado de utilidad de experiencias educativas para los egresados de la FISPA 
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Respecto al Área de Formación Básica General (AFBG), las experiencias educativas (EE) que 

sobresalen son Computación y Habilidades del Pensamiento; para el caso de la Iniciación a la 

Disciplina (AID) las EE de Edafología, Técnicas y Métodos de Producción Agrícola y Pecuaria, 

Matemáticas, Fisiología Vegetal, Metodología de la Investigación y Administración General; en el 

Área de Formación Disciplinar (AFD) destacan Conservación de suelos, Formulación y evaluación 

de Proyectos, Forrajes, Mecanización de suelos, Fitopatología y Diseño Experimental, y en el Área 

Terminal (AFT), los sistemas de Cultivos básicos y Bovinos.  

Las EE reportadas con menos niveles de utilidad son, para la AFBG, Inglés y Lectura y Redacción; 

para AID, Legislación para la Industria Agropecuaria, Morfofisiología animal e Investigación de 

Operaciones; para AFD, Inspección y Normalización de productos agropecuarios, Biología 

Molecular y Manejo de Cuerpos de Agua, y para el AFT, los sistemas de producción de Abejas-

Conejos, Cerdos y Aves. 

De acuerdo con los conocimientos, habilidades y actitudes que los encuestados consideran ausentes 

en su formación y que en su práctica profesional han tenido que aprender son el manejo de plagas y 

enfermedades, la operación de sistemas de información geográfica, el empleo de plaguicidas, el 

manejo de recursos humanos (gestión y vinculación, tensiones y estrés), la realización de 

actividades de investigación y otrás relacionadas con matemáticas aplicadas a sistemas agrícolas e 

inglés. En relación con las habilidades sobresalen el manejo de cultivos básicos, ganado bovino y 

producción orgánica. En relación con actitudes, no hubo opiniones al respecto (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el ISPA 

Conocimientos Habilidades 

 Recursos humanos. 

 Campo experimental. 

 Entomología. 

 Fitopatología. 

 Tendencias de la 

agricultura. 

 Plaguicidas, manejo e 

ingredientes activos.  

 Inglés. 

 Topografía. 

 Manejo de tensiones y 

estrés. 

 Agronegocios. 

 Sistemas de información 

geográfica (GPS y 

cartografía avanzada). 

 Interpretación de análisis de 

suelos. 

 Biotecnología. 

 Gestión. 

 Vinculación. 

 Zootecnia. 

 Fitotecnia. 

 Bioestadística. 

 Matemáticas aplicadas a 

sistemas agropecuarios. 

 Manejo del ganado 

bovino. 

 Manejo del cultivo. 

 Manejo de técnica 

orgánica en ganado 

bovino. 

 Prácticas de 

inseminación. 

 Cultivos de granos 

básicos (maíz, 

frijol). 

 

2.3.5. Conclusiones 



La integración de las ideas centrales de especialistas, empleadores y egresados, permitió identificar 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del campo laboral del Ingeniero en Sistemas de 

Producción Agropecuaria (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Análisis FODA a partir del estudio del campo profesional del ISPA. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Paternalismo gubernamental. 

 Deterioro de recursos naturales  

 Descapitalización del campo y de condiciones de pago 

de servicios por parte de los productores, reflejando baja 

demanda de profesionistas y alta competencia en el sector.  

 Retraso y dependencia tecnológica. 

 Predominio de esquemas de contratación temporal de 

profesionistas, con bajos salarios.  

 Falta de apoyos y financiamiento a actividades 

productivas, y falta de recursos para la educación y 

capacitación en el sector. 

 Modelos educativos sin desarrollo humano y 

financiero. 

 Deterioro de la imagen del profesionista en el sector 

agropecuario. 

 La región tiene potencial productivo, económico y 

ecológico, pero también necesidad de tecnología 

agroindustrial y económica y de estrategias de servicios que 

resuelvan problemas. 

 Demanda de esquemas de producción sustentables, con 

mayor rentabilidad para el productor, con estrategias 

preventivas y no correctivas, que contrarresten efectos del 

cambio climático y la degradación de los recursos naturales  

 Demanda de profesionistas con enfoque sistémico, 

actitud, responsabilidad y capacitación, con visión, 

liderazgo, manejo de equipos de trabajo, planeación, 

organización y habilidades para el desarrollo empresarial. 

 Se requieren profesionistas con conocimiento de 

mercados y prospección, extensionismo y administración 

agropecuaria. 

 El gobierno impulsa políticas paternalistas, pero también 

algunas que promueven el enfoque empresarial, 

conservacionista y apoyan la seguridad alimentaria, que 

requieren la participación de profesionistas involucrados en 

los eslabones de cadenas productivas. 

 La ley de desarrollo Rural Sustentable promueve 

pensamiento sistémico. 

 Existen pocos programas educativos similares en el país. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Desconocimiento del ISPA en la región, por la baja 

difusión del mismo. 

 Falta de interés en capacitación, planeación para la 

producción y el uso de tecnologías nuevas y sustentables.  

 Desarticulación con el sector productivo, de servicios 

e industrial, y débil transferencia de conocimientos a los 

productores. 

 Se da un bajo uso del enfoque de sistemas para 

prevenir y resolver problemas. 

 Falta de claridad en su perfil, preparación del 

currículo, de capacidad para presentación de entrevistas e 

inseguridad en acciones profesionales. 

 Dificultades para comunicarse con los productores. 

 Cuenta con bases de otro idioma, habilidades del 

pensamiento y computación, uso adecuado del Internet, 

software y bibliotecas virtuales. 

 Participación en estancias en donde interactúa con 

productores.  

 Tiene conocimientos para identificar y diagnosticar 

problemas y para manejar manejar diversos sistemas de 

producción (principalmente de cultivos básicos y bovinos), 

con enfoque empresarial y de autoconsumo. 

 El ISPA cuenta con conocimientos y habilidades que le 

permitirán desarrollar el potencial productivo de la región. 



 Falta de responsabilidad, honestidad y otros valores 
  

 

A partir de este análisis, se puede señalar que con el conocimiento y habilidades que tiene el ISPA, 

las amenazas detectadas se pueden convertir en ventanas de oportunidad, sumadas al número 

amplio de oportunidades detectadas, lo cual ofrece viabilidad al programa educativo con 

perspectivas hacia la generación de satisfactores que la sociedad demanda, y obliga a una visión 

estratégica de los académicos, directivos y administrativos de la Facultad, a fin de enfocar la 

educación de los estudiantes. A pesar del número de fortalezas que tiene el ISPA, se considera 

necesario hacer mejoras en el plan de estudios para formar profesionistas que den respuestas a las 

necesidades sociales, pues entre las debilidades detectadas, en las que la Facultad tendrá que 

trabajar fuertemente, es notoria la necesidad de actualizar académicamente a los egresados y sobre 

todo trabajar en el desarrollo de valores y actitudes, en un enfoque sistémico, lo cual implica un 

esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados en la educación, incluyendo al núcleo familiar. 
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2.4.2 Objetivos. 

2.4.2.1 Objetivo general. 

 Detectar las tendencias de formación profesional, modelos académicos y operativos en las 

instituciones de educación superior que ofrecen opciones profesionales afines, tanto a nivel 

regional, nacional como internacional, para considerarlas en la construcción de la propuesta 

curricular del programa ISPA. 

 

2.4.2.2 Objetivos particulares. 

 Analizar comparativamente las opciones profesionales afines en el contexto regional, 

nacional e internacional, a partir de sus características académicas y operativas.  

 Identificar características relacionadas con la pertinencia social y la calidad de la formación, 

que resulten estratégicas en el desempeño de las opciones afines para tomarlas en cuenta en 

la construcción de un nuevo diseño sólido. 

 

2.4.3 Introducción. 

La profesionalización del sector agropecuario es una de las más urgentes estrategias para su 

desarrollo, en el camino de lograr una autosuficiencia y autogestión que disminuya su dependencia 

de entidades y financiamientos externos (Zepeda y Lacki, 2003). Esta estrategia ha sido planteada 

en distintos aspectos del sector, desde el productivo hasta el de manejo de recursos naturales (Landa 

y Carabias, 2007). 

A nivel mundial, la educación superior en agricultura comprende aspectos de docencia e 

investigación, principalmente de tres áreas de conocimiento nucleares: agronomía, veterinaria y 

zootecnia, y biología. De acuerdo con algunos autores, la naturaleza interdisciplinaria de las 

ciencias agrícolas ha favorecido una evolución de los enfoques, para la atención de fenómenos 

multidimensionales. Lo que en los años 70 del siglo XX eran un enfoque centrado en el cultivo que 

comprendía ecología, fisiología, patología, entomología, genética y agronomía, en las décadas 



posteriores se centraría en el marco de sistemas de producción y sustentabilidad, con componentes 

biofísicos y económicos (geografía, meteorología, ecología, hidrología y sociología) (Kanyama-

Phiri et al., 2008). 

En nuestro país, las instituciones que imparten programas de ciencias agropecuarias han 

diversificado su oferta considerando esta amplia gama de conocimientos, contando con dos 

universidades especializadas en el sector: la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro. Si bien la mayoría de las opciones educativas se centran en 

programas disciplinares, cada vez es mayor la oferta multi o interdisciplinar, como consta en el 

Catálogo de Carreras de Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos (ANUIES, 2012). 

La diversificación de la oferta ocurre en un contexto nacional en el que el área del conocimiento 

tiene una matrícula que es, después de las ciencias naturales y exactas, la más baja de las opciones 

de educación superior, al pasar de 4.10% de la matrícula total de las IES en 1990 (45 mil 

estudiantes), a 2.69% en 2000 (46.3 mil estudiantes), a 2.54% en 2010 (64.3 mil estudiantes) 

(CESOP, 2005; ANUIES, 2012; INEGI, 2012). 

A continuación se presenta un análisis de las opciones profesionales afines al programa educativo 

Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. En el país no existe otro programa educativo 

idéntico, aunque ISPA comparte contenidos con programas disciplinares como el Ingeniería en 

Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sin embargo, existen programas educativos con los 

que guarda una mayor similitud, como Ingeniería en Agronomía y Zootecnia, Ingeniería en 

Producción Animal o Vegetal, Desarrollo Rural, Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, 

Ingeniería Zootecnista en Sistemas de Producción, Administración de Agronegocios o Ingeniería en 

Sistemas de Información Agrícola. En el extranjero, los programas de mayor similitud son los 

relacionados con la administración de empresas agropecuarias o la ingeniería en agronomía y 

manejo de recursos naturales. El universo de opciones es muy amplio pero se seleccionaron algunas 

opciones con base en los siguientes criterios: 

A nivel nacional: 

- Instituciones públicas de educación superior. 

- Programas educativos evaluados por CIEES con nivel 1. 

- Programas educativos mejor posicionados de acuerdo a los indicadores de PIFI. 

- Distribución en el territorio nacional, a fin de contar con representaciones de la mayor parte 

de las entidades federativas. 

- Programas afines de ciencias agropecuarias, pero también de otras áreas de conocimiento, 

con alta producción científica y vinculación con los sectores. 

- Instituciones con oferta en programas multidisciplinarios. 

A nivel internacional: 

- Países miembros de la OCDE o destacados en sus regiones, haciendo mayor énfasis en 

América. 

- Universidades con programas reconocidos a nivel mundial. 

- Programas educativos con enfoque multidisciplinario. 

- Programas de ciencias agropecuarias, o de otras áreas de conocimiento, con alta producción 

científica y vinculación con los sectores. 



La información que se presenta a continuación se basa en el análisis de la información que los PE 

presentan en sus portales web en Internet o en las bases de datos de ANUIES, CIEES o COPAES 

(Anexo 4), y otras fuentes a nivel mundial. 

 

2.4.4 Contexto internacional. 

La educación superior en ciencias agrícolas tiene presencia en prácticamente todos los países del 

mundo. En la actualidad no hay un programa idéntico a ISPA, aunque se tienen registros de un 

programa llamado así en la Universidad de Centro América, sede Nicaragua, pero los más cercanos 

datan de alrededor de mediados de los 90. Se han identificado programas similares en varios países; 

la mayoría son programas de estudios en agronomía, administración de empresas o sistemas 

agropecuarios, sistemas de producción, ingeniería biológica y agrícola, gestión de sistemas 

agrícolas, entre otros. Se hará referencia sólo a las que guardan una mayor afinidad con ISPA, y que 

tienen disponible información en los portales de internet.  

En América Latina, se ofertan licentiaturas o ingenierías en Administración de Empresas 

Agropecuarias (Universidad de Caldas, Colombia; modalidad a distancia), Agronomía (Univ. de 

Buenos Aires, Argentina), Agronomía (Univ. de Sao Paulo, Brasil), Agrónomo en Sistemas de 

Producción Agrícola (Univ. de San Carlos, Guatemala), Agronómica en Producción Animal (Univ. 

Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, de Venezuela), entre otras. En 

Estados Unidos, los programas identificados como afines a ISPA son los relacionados con Gestión 

de Sistemas Agropecuarios (Agricultural Systems Management) pero existen otros que guardan 

cierta afinidad, como Ingeniería Agronómica y Biológica (Agricultural and Biological Engineering, 

ABE), Biosistemas (Biosystems Eng.), Recursos y Sistemas Biológicos (Bioresources and 

Agricultural Eng., Bioengineering, Biological Eng.). Estos programas están presentes en un amplio 

número de universidades, dispersos en todo el país. Los programas de Agricultural Systems 

Management existen en varias universidades de EU. Se estudiaron los programas educativos de las 

universidades de Texas A&M, Minessota, Pennsylvania y Ohio. También el programa de 

Agricultural Sciences de Cornell. En Canadá, destacan las universidades de Guelph y Laval, con 

programas educativos afines. En Europa, los programas de Ingeniería en Agronomía son los más 

relacionados con ISPA, aunque también existen ofertas en Agrotecnología y Bioagronomía. Se 

estudiaron los programas de las universidades de Córdoba, León, y la politécnica de Madrid, de un 

total de 16 programas ofrecidos en España. Del resto de Europa, se consideran los programas de 

formación en ciencias agrícolas de las universidades de el Royal Agricultural College (Inglaterra), 

Turín y Milán (Italia), Munich y Gottinga (Alemania), Liège (Bélgica), Tolouse (Francia), la 

Universidad de Agricultura de Suecia y el Instituto Tecnológico Federal de Zurich (Suiza). Las 

universidades asiáticas merecen especial atención. Se identificaron 62 universidades y colegios 

agrícolas en China, de las cuales se seleccionaron tres (las mejor posicionadas en los rankings 

internacionales) y más de 40 en la India (se seleccionaron las tres más importantes), además de que 

se seleccionaron dos universidades en Japón (Tokio y Hokkaido; sin embargo, no se pudo obtener 

información más detallada de los programas de estudio porque sólo una parte muy limitada de la 



información está en inglés (particularmente en los casos de China y Japón) (CIIC, 2008; SRC, 

2011). 

La mayoría de los programas consultados corresponden a universidades o centros de educación 

superior públicos y si bien no lo mencionan explícitamente, se infiere que cuentan con programas 

de estudios flexibles o semiflexibles. En general, las materias o asignaturas que componen los 

planes de estudios no son seriadas y cuentan con una amplia variedad de optativas y electivas, a fin 

de que los estudiantes puedan especializarse en algún área terminal o de concentración. Las 

escuelas, colegios o facultades que ofrecen los programas, se encuentran organizados en 

departamentos o áreas, y cuando ofrecen dos o más programas educativos, por lo general cuentan 

con un tronco común o área general. Las materias o asignaturas corresponden a los distintos tipos 

de enfoque, pero de acuerdo a la información disponible, predominan los cursos teórico-prácticos y 

prácticos. En promedio, de un total de 120 a 390 créditos, el 75% corresponde a materias 

obligatorias y el resto a optativas o electivas. El número de créditos no es una referencia estándar, 

pues pueden estar definidos bajo criterios diferentes, los cuales no son especificados en las páginas 

web de las instituciones. Generalmente se utilizan el Carnegie Unit (Estados Unidos y Canadá), el 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS, Europa) y los establecidos para cada 

país, si bien algunos consideran el número de horas como criterio de peso para los cursos. Un 

aspecto relevante es la distribución de los créditos entre las áreas de formación: cuando existen 

orientaciones (áreas de concentración o especialidad), alrededor de 30 a 40% de los créditos se 

reservan a optativas, y si existen electivas, éstas cubren un 40 a 50% de estos créditos; en EU, 

China y otros países, un porcentaje significativo (30 a 40%) se reserva a materias que no pertenecen 

al área de formación (major), sino que corresponden a otras áreas (ciencias sociales, económicas, 

educación, artes, etc.). 

El objetivo principal de los programas educativos se resume la formación de profesionales 

integrales con una sólida formación científica y tecnológica, así como capacidad de gestión, que 

contribuyan al diseño, planeación, control y evaluación de sistemas de producción agropecuaria, sus 

políticas, estrategias y procesos de desarrollo como ente empresarial, en los ámbitos local, regional 

y nacional, tanto en organizaciones públicas como privadas, en balance con las condiciones de los 

recursos naturales, en un contexto de desarrollo sustentable. En algunos programas se hace énfasis 

en la formación de personas con un dominio del arte y la ciencia al servicio de la agricultura y el 

manejo de los recursos biológicos y biofísicos en el medio agrícola, con una visión global de los 

sistemas de producción, capacidad de integrar los conocimientos, comprender la realidad agrícola y 

actitudes y capacidad de comunicación para ejercer sus funciones principales.  

El perfil del aspirante a un programa afín al manejo o administración de sistemas agropecuarios es 

el de una persona con interés por la actividad agropecuaria y el ambiente, que tenga conocimientos 

básicos en matemáticas, biología, química, ciencias sociales y administrativas, así como interés por 

la investigación y la innovación. El aspirante debe tener capacidad de adaptación a diferentes 

medios y de relación con grupos de diferente cultura y nivel económico, con capacidad de liderazgo 

y pensamiento crítico, una alta sensibilidad frente a las problemáticas sociales, económicas y 

ambientales e interés por interpretar los fenómenos naturales y sociales que afectan al sector rural. 

Los programas educativos de la Universidad de Laval (Canadá) consideran la admisión de 



aspirantes adultos que presenten una combinación de requisitos de escolaridad y experiencia en el 

sector agropecuario que sea considerada equivalente a los requisitos de ingreso. El programa de 

Ciencias Agrícolas del Instituto Tecnológico Federal de Zurich (Suiza) considera que sus aspirantes 

deben tener interés en posturas acerca de contextos aparentemente contradictorios: globalización vs 

regionalización de la producción; mercados de precios globales vs seguridad alimentaria, 

producción de bajo costo vs alta tecnología, producción orgánica vs organismos genéticamente 

modificados, producción excesiva vs hambre, conservación de paisajes vs producción agropecuaria. 

Estos aspectos están presentes, en mayor o menor medida, en todos los programas considerados en 

este análisis. 

El profesionista egresado de estos programas de estudios es capaz de utilizar y manejar 

racionalmente los recursos (naturales, humanos, técnicos, económicos) para la producción agrícola 

y pecuaria, diseñar, describir y explicar, desde los enfoques social, natural y técnico, los sistemas de 

producción, además de dirigir y administrar procesos de poscosecha y comercialización de los 

productos y subproductos. Es importante que los egresados desarrollen un conocimiento amplio y 

comprensivo, una forma de pensamiento orientada a sistemas y un enfoque orientado a la solución 

de problemas y la eficiencia. En un número importante de programas, particularmente los europeos, 

norteamericanos y chinos, se hace énfasis en la visión global y el cosmopolitismo como valor de los 

egresados. 

El campo de los profesionistas formados bajo estos perfiles es el desarrollo y diseño de estrategias 

para el sector agropecuario, en organismos públicos o privados; de igual forma, destaca el ámbito 

de la formación de recursos humanos, ya sea como docente o investigador en instituciones de 

enseñanza o investigación, o como extensionista o capacitador, como profesional independiente. 

Puede desempeñarse en los ámbitos rural y urbano, en el marco de la soberanía alimentaria y la 

sustentabilidad. Otros ámbitos destacados son consultoría, gestión o administración de recursos, 

relaciones públicas, mercadotecnia y comercialización, planeación, gestión de la calidad, 

producción y trabajo de laboratorio. El campo profesional comprende actividades de manufactura y 

venta de equipo agrícola e industrial, procesado de alimentos, manejo de plantaciones, compañías 

de construcción, granos y semillas, ganadería (nutrición, producción, reproducción animal), 

irrigación, entre otras. 

La duración de los programas de estudio es, en la mayoría de las opciones, de cuatro años (o su 

equivalente en semestres, periodos o módulos), aunque varias opciones, especialmente en América 

Latina y España, tienen una duración de cinco años o más, considerando que no todos los 

programas incluyen la realización de un trabajo de titulación. En Europa, algunos de los programas 

analizados tienen una duración de tres años. Los títulos que se otorgan son de ingeniería 

(engineering) o licenciatura (bachelor in science o baccalauréat, minor, undergraduate program, 

pregrado, lauree). En EU los programas educativos de licenciatura (undergraduate) se ofertan como 

majors, y también tienen opción de minor, pero no como una salida lateral, sino como un programa 

corto, que normalmente es complementario de un major en otra área. En las opciones evaluadas, no 

se hace explícita la existencia de carreras técnicas (equivalentes a TSU) como salidas laterales, pero 

sí se manifiesta una tendencia a proponer orientaciones, áreas de especialización o concentración 

para los estudiantes. En las opciones evaluadas para América Latina no se encontró este esquema de 



diversificación, excepto en Brasil, donde la carrera de Ingeniería Agronómica tiene siete áreas de 

concentración (Agroindustria, alimentos y nutrición; Biotecnología; Economía y administración 

agroindustrial;  Ingeniería de biosistemas; Manejo ambiental; Producción vegetal y Producción 

animal), cada una de las cuales se representa por una serie de materias optativas que corresponden 

al 24% de los créditos de la carrera, y que permiten al estudiante profundizar en un campo de las 

ciencias agropecuarias. En EU los programas de licenciatura en Gestión de Sistemas Agropecuarios 

consideran varias áreas de especialización u orientaciones (training areas): Suelo y agua; 

Estructuras e instalaciones; Maquinaria; Agricultura de precisión; Medio ambiente y recursos 

naturales; Alimentos y bioprocesos; Biocombustibles y Manejo de unidades de producción. En 

Cornell, la carrera de Ciencias Agrícolas incluye cinco concentraciones: Ciencia animal, Economía 

aplicada y gestión, Educación y comunicación, Producción de cultivos y gestión, Agricultura 

sustentable. El programa de Ingeniería en Agronomía de la Universidad de Laval considera cuatro 

especializaciones: Suelos y medio ambiente, Producción animal, Producción vegetal y Agronomía 

general. Por su parte, la licenciatura en ciencias en agricultura (bachelor in science) de la 

Universidad de Guelph considera cinco majors o áreas de formación: Ciencia animal, Cultivos, 

Horticultura y céspedes, Ciencias agrícolas y Agricultura orgánica. En Europa, los programas 

analizados ofrecen especializaciones en diversas áreas que, además de las ya mencionadas, 

incluyen, por ejemplo, Agrogeomática, Productos lácteos y Poscosecha. 

No se identifica un elemento similar al Servicio Social, en ninguno de los programas educativo 

evaluados. Se hace referencia a variantes de involucramiento de los estudiantes con su entorno, 

como estancias profesionales o de profesionalización, estancias en agroempresas o unidades de 

producción, estancias o etapas vivenciales, residencias o ejercicio profesional supervisado, perfil 

empresarial, e incluso estancias o perfiles internacionales. En la mayoría de los casos se realizan en 

los últimos periodos de formación, y no en todos los programas tienen valor crediticio. Por otro 

lado, la obtención del título se logra cubriendo requisitos específicos, de acuerdo a los lineamientos 

de cada programa educativo. Las opciones identificadas son: tesis de grado (bachelor thesis), 

trabajo o proyecto final, curso de graduación, proyecto final, examen técnico profesional, proyecto 

de ingeniería, entre otras. En un número importante de programas educativos tiene valor crediticio. 

En algunos casos, como en la Universidad de Córdoba, el inglés que se impacte es relacionado con 

el área de estudio (orientado a propósitos específicos), aunque predomina el esquema 

conversacional y de conocimiento de la cultura de países anglófonos. En otras universidades 

europeas se considera además el aprendizaje de otra lengua moderna (en Toulouse Torino y Milán, 

es obligatorio el alemán o el español). 

En la mayoría de los casos se incluye un listado de los académicos de los programas educativos, 

pero normalmente no se presenta más información que el grado académico (predominan los 

doctorados y en ocasiones las maestrías). Respecto a la infraestructura, todos los programas cuentan 

con infraestructura básica (que incluye la estándar, además de laboratorios, áreas de campo, 

ranchos, campos experimentales, etc. 

 

2.4.5 Contexto nacional. 



ANUIES (2012b) incluye en su catálogo de oferta educativa de nivel licenciatura 164 programas de 

estudio del campo de las ciencias agropecuarias (Agronomía y Veterinaria). De estos PE, 122 

corresponden a programas de Agronomía, Silvicultura y Pesca y el resto (42) son programas de 

Veterinaria. Estos últimos son licenciaturas en Medicina Veterinaria y Zootecnia, mientras que los 

del área agronómica presentan una amplia variedad de opciones, clasificadas en programas de 

formación en Producción y Explotación Agrícola y Pecuaria (90), Pesca (6), Silvicultura (14) y 

Horticultura (12). Sólo dos programas educativos se ofrecen en modalidad no escolarizada: ISPA (a 

distancia) e Ingeniería en Agronomía de la UA de Zacatecas (sistema abierto). El 95% de los 

programas educativos se ofrecen en instituciones públicas, y el resto en instituciones privadas 

(nueve programas, destacando el ITESM con cinco PE y la UPAEP con dos PE).  

CIEES (2013) reporta 108 programas educativos del área de las ciencias agropecuarias, afines al 

PE-ISPA, con Nivel 1 de evaluación, de un total de 172 evaluados, los cuales pertenecen a 33 IES 

ubicadas en 27 entidades federativas. Esto significa que la oferta educativa de calidad, afín al PE-

ISPA, está presente en prácticamente todo el territorio nacional, a excepción de los estados de 

Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. En Veracruz son cuatro programas 

evaluados con Nivel 1 de CIEES, todos pertenecientes a la Universidad Veracruzana. Los datos que 

se presentan a continuación, hacen referencia a este universo de trabajo, pues son programas con un 

nivel de calidad reconocido a nivel nacional (información de CIEES, a febrero de 2013), a menos 

que se indique otro marco de referencia. En algunos casos, para referirse a programas similares a 

ISPA, se considerarán programas sin reconocimiento de calidad, pero reportados por ANUIES. 

Las IES con mayor número de PE en Nivel 1 son, con 12 PE, la Universidad Nacional Autónoma 

Antonio Narro, la UA de Chihuahua con siete PE y con seis PE, las universidades de Guadalajara, 

Autónoma de Nuevo León, Juárez Autónoma de Tabasco y Autónoma del Estado de México; las 

universidades autónomas de Chiapas y Sinaloa tienen cinco PE con nivel 1 de CIEES. La UV tiene 

cuatro programas con ese reconocimiento de calidad en el campo de las ciencias agropecuarias. 

Los programas educativos predominantes son Médico Veterinario Zootecnista (24 PE), Ingeniería 

en Agronomía (20), Ingeniero Agrónomo Zootecnista (7), Licenciatura o Ingeniería en Alimentos o 

Tecnología Alimentaria (6), Ingeniería Forestal o de Manejo de Recursos Forestales (4), 

Acuacultura y Pesquerías (5), Agronegocios (3) y Ecología o Manejo de Recursos Naturales (4). En 

el campo de la Agronomía, además de los mencionados, existen algunos PE (Ingenierías o 

Licenciaturas) con un título más específico, como Agronomía Tropical (1), Agroecología (1), 

Agrohidráulica (1), Agronomía Industrial (3), Floricultura (2), Horticultura (4), Irrigación (2), 

Producción Vegetal (4), Fitotecnista (3), Fitosanidad (1) y Parasitología (2). Del mismo modo, 

existen PE con orientaciones más diversificadas, como Ingeniería o Licenciatura en Producción 

Animal o Sistemas Pecuarios (3 PE), Mecánico Agrícola (2 PE), Desarrollo Rural (1), Ciencias 

Agropecuarias (1), Sistemas de Información Agrícola (1) e Innovación Agrícola Sustentable (1). 

Finalmente, adscritos a las ciencias agropecuarias, se encuentran dos PE afines a las ciencias del 

mar: Ingeniero Oceanólogo y Administración de Recursos Marinos. Existen además otros 

programas afines, no evaluados por CIEES, como Ing. en Producción y Comercialización Hortícola 

e Ing. Zootecnista en Sistemas de Producción (ofertados por la UA de Chihuahua), Ing. en 

Bionegocios (ITESM), Ing. Agrónomo en Desarrollo Rural e Ing. Agrícola y Ambiental (UAAAN), 



Ing. Agrónomo en Sistemas Agrícolas y Pecuarios de Zonas Áridas (UACh), Ing. en Innovación 

Agrícola Sustentable (Inst. Tec. de Irapuato), Ing. en Agroecología (UAGro, UASLP), Ing. en 

Agronomía para la Producción Sustentable (UAEH), Ing. en Restauración Forestal y Lic. en 

Agronomía en Horticultura Protegida (UACh), Ing. Agrónomo en Sociología Rural (UACh), Lic. en 

Planificación para el Desarrollo Agropecuario (UNAM), Lic. en Horticultura Ambiental (UAQ), y 

el programa de Ing. Agrónomo en Producción de Invernaderos (UASLP). 

La mayoría de los PE analizados ha adoptado un modelo educativo flexible (59%), y más de la 

mitad de ellos refiere un enfoque de competencias. El 20% sigue un modelo semiflexible y el 2% 

aún mantiene un modelo rígido. El 15% de los PE reporta un modelo basado en competencias y el 

4% tiene una currícula modular. Prácticamente todas las opciones tienen una organización 

curricular basada en ejes, líneas o niveles de formación. Cuentan con una o dos áreas básicas (en 

algunos casos llamada eje o tronco común), una o dos áreas de formación disciplinar o profesional 

(tronco de área o de nivel formativo), y las áreas terminales, profesionalizantes, especializantes o de 

formación integral (algunos programas indican que son áreas de énfasis o acentuación). El 25% de 

los programas manifiesta contar con materias optativas, complementarias o electivas (la mitad de 

ellos corresponde a la UdeG) y sólo la UA de Nayarit menciona en su portal que la formación 

incluye prácticas profesionales. 

Con relación a la organización académica administrativa, los programas educativos se imparten en 

facultades, pero con estructuras superiores diferentes. El 14% de los programas analizados se ofrece 

en centros universitarios (de las universidades de Guadalajara y el Estado de México), el 31% se 

organiza en departamentos (los institutos tecnológicos, la UA Narro y las universidades de 

Aguascalientes, Chiapas y Ciudad Juárez), el 11% en unidades académicas (UA de Nayarit, 

Morelos y Zacatecas). El resto tiene la configuración de escuelas, facultades e institutos. 

La duración de los programas es de un mínimo de 3.0 años y un máximo de 7.5 años. 2.4% del total 

de los PE (tres de ellos pertenecientes a la UV) tienen una duración estándar de siete semestres o 

periodos (3.5 años); 25% de los PE tiene una duración estándar de ocho periodos o semestres; 

35.4% tiene una duración de nueve periodos o semestres; 30.5% dura diez semestres o periodos; y 

6.7% de los programas indica tener una duración de más de cinco años (pertenecientes a la UJAT, 

UdG y UAE-Morelos), si bien pueden concluirse en menos tiempo. 

Sólo la cuarta parte de los programas educativos indica en sus páginas web el tipo de contenidos de 

sus planes de estudio. El 84% de los programas analizados manifiesta tener un plan de estudios 

conformado por más del 90% de materias o experiencias educativas teórico-prácticas, mientras que 

el 8% tiene un contenido mayor al 15% de materias teóricas (UAQ, UAS, UAEH), y el resto tiene 

un contenido mayor al 15% de materias prácticas (BUAP). En cuanto a los créditos, la distribución 

es similar, predominando los relacionados a contenidos teórico-prácticos. El esquema de asignación 

de créditos es con base en los Acuerdos de Tepic, para la mayoría de los programas (82%), y 

algunos indican que se basan en otros esquemas, como el Acuerdo 279 de la SEP (2000), el Sistema 

de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos de ANUIES-SEP (2007) y otros. 

Los programas de estudio afines a ISPA tienen como objetivo curricular genérico, la formación de 

profesionistas de las ciencias agropecuarias cuyo objeto de atención son los medios y objetos de 



producción primaria, en un marco de valores y actitudes hacia el entorno y la sociedad. Para el 

logro de este objetivo, el perfil del aspirante a un programa educativo afín a ISPA es el siguiente: 

 

Antecedentes escolares: 

 Graduado en educación media superior, en cualquiera de sus modalidades, preferentemente 

de las áreas de Ciencias Exactas, Biológicas y Agropecuarias.  

Conocimientos: 

 Generales sobre agricultura, ganadería, medio ambiente, recursos naturales y 

sustentabilidad. 

Intereses:  

 Generación, búsqueda y aplicación de conocimientos tecnológicos y científicos 

relacionados con las ciencias biológicas, la organización de los sistemas y la técnica 

administrativa, así como el entendimiento en el uso de máquinas y herramientas, además de 

la gestión de proyectos orientados a la producción agropecuaria y manejo de recursos con 

un enfoque de sustentabilidad.  

 Solucionar problemas de desarrollo de la producción agropecuaria y forestal, su 

transformación y comercialización, así como el desarrollo alternativas biotecnológicas para 

optimizar la productividad, con vocación por el servicio a la sociedad, la atención de 

necesidades sociales y con interés por el bienestar animal. 

Aptitudes: 

 Sólida formación en disciplinas básicas (matemáticas, física, química), ciencias biológicas 

(biología, ecología, recursos naturales), ciencias sociales y agropecuarias, así como 

conocimientos elementales del idioma inglés, informática, estadística, metodología de la 

investigación, lectura y redacción, geografía y cultura general. 

 Habilidades intelectuales, verbales, abstractas, viso-espaciales y manuales, como la 

capacidad para la construcción sintética del lenguaje, habilidades para comunicarse 

correctamente en forma oral y escrita, razonamiento matemático, uso de conceptos y 

notaciones, técnicas de desarrollo de memoria, aplicación de conocimientos en forma 

práctica, y el manejo de equipo, herramientas y reactivos de laboratorio. 

 Capacidad de análisis, discusión, síntesis de información, atención, observación, 

concentración, retención, discriminación, sistematización y adaptabilidad, manejo de la 

información en dirección de causa–efecto, exactitud y rapidez, dominio del lenguaje, 

comprensión e imaginación constructiva y sociabilidad. 

 Disciplina, dedicación y motivación hacia el estudio y la lectura dentro y fuera del aula, 

facilidad para trabajar individualmente y en equipos multi e interdisciplinarios, liderazgo, 

disposición para las actividades al aire libre y actividades persuasivas, conocimiento y 

sensibilidad hacia la problemática social y ambiental. 

Actitudes: 

 Honestidad, ética, seriedad, responsabilidad, disciplina, dedicación, motivación, iniciativa, 

sociabilidad, tenacidad, tolerancia, autoestima, respeto a sí mismo y a las opiniones y 



actitudes de los demás, capacidad de crítica y autocrítica, espíritu de servicio, liderazgo, 

colaboración y trabajo en equipo, creatividad, vocación social y buena salud física. 

 Gusto por la lectura y curiosidad intelectual orientada a la búsqueda de soluciones, interés 

por adquirir una formación profesional sólida mediante el autoaprendizaje y la guía del 

profesor, así como la autoevaluación, el emprendedurismo, la disponibilidad para trabajar 

donde lo requiera el desarrollo de la carrera, el respeto y cuidado de las instalaciones y 

equipo, la conservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

 Interés en el cultivo de los valores del individuo en la sociedad, la superación y el 

mejoramiento del nivel y calidad de vida, respeto y preservación de los valores 

interculturales, sensibilidad por el entorno rural, capacidad para entender el lenguaje del 

suelo y los organismos vivos. 

 

En relación con el perfil de egreso, se busca la formación de profesionistas de calidad con: 

 Conocimientos, habilidades y capacidades científicas y técnicas de las ciencias 

agropecuarias, naturales y exactas, sociales, administrativas y jurídicas, con un 

pensamiento integrador que considere la complejidad de los contextos y las 

interrelaciones el ámbito de la relación ambiente-sociedad-producción. 

 Competencias profesionales y transversales, de excelencia y competitividad, 

emprendedores, humanistas, propositivos, innovadores e identificados con la 

problemática del sector agrícola, con capacidad de liderazgo, de análisis de la 

información y comunicación de los conocimientos, de gestión permanente de su 

formación y mejora continua de sus actividades, apertura a la innovación y uso de 

tecnología, de generación de procesos de calidad para el desarrollo agropecuario, en el 

medio rural y urbano. 

 Visión integral, creativa, global, holística, crítica, solidaria y plural, con sensibilidad 

social, actitudes y valores éticos, bioéticos y morales, en un marco reflexivo y un 

contexto de sustentabilidad, conservación de los recursos naturales, visión empresarial, 

respeto a la diversidad cultural y compromiso social, pertinente a los requerimientos del 

agro estatal, regional y nacional, del sector empresarial y el campesino, centrados en 

normas de competencia laboral. 

 Racionalidad, iniciativa, perseverancia, inteligencia, intuición, reflexión y emoción, 

espíritu de éxito, conciencia y ética, con una visión clara de los objetivos y metas que 

persigue en los distintos ámbitos de su desempeño profesional. 

 

Los profesionistas formados son capaces de: 

 satisfacer las necesidades sociales mediante el desarrollo empresarial, social y privado 

del sector agropecuario, participar en la toma de decisiones, atendiendo el rezago 

tecnológico del sector agrícola para asegurar un rendimiento máximo sostenido en un 

marco de desarrollo sustentable, con alto nivel académico y práctico que los identifique 

con los elementos más avanzados de la producción agropecuaria, 



 participar en la formación de recursos humanos, como docentes o extensionistas, 

vincular la docencia y la investigación con sector productivo, consultando y 

aprovechando fuentes de información actualizada sobre temas especializados, 

utilizando tecnologías de información y comunicación para la transmisión del 

conocimiento, 

 

Las funciones principales de estos profesionistas son: 

 El análisis, diseño, planeación, proyección, generación, mejora, operación, 

organización, construcción, administración, transformación, ejecución, apropiación y 

evaluación de modelos, procesos y estrategias para el manejo sustentable de las 

especies agropecuarias domésticas y no convencionales, en sistemas de producción 

extensivos tradicionales e intensivos industriales, holísticos e integrados, en pequeña, 

mediana y gran escala, bajo estándares nacionales e internacionales, 

 estudiar, evaluar, identificar e interpretar de manera multidisciplinaria las interacciones 

físicas, químicas, biológicas que condicionan los sistemas de producción, desarrollar 

estrategias de conocimiento, evaluación, conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, así como la optimización de los recursos 

limitantes, su mejoramiento y desarrollo, alcanzando la mayor productividad 

manteniendo la seguridad e inocuidad alimentaria y la mejora de las condiciones de la 

producción, 

 identificar tendencias, reconocer, estudiar, analizar, interpretar y evaluar problemas 

técnicos, económicos, administrativos, sociales, legales y políticos, y proponer 

soluciones integrales y sustentables a la problemática de la producción, manejo de 

postcosecha, distribución y comercialización de productos agropecuarios y sus 

derivados, a nivel regional, estatal, nacional e internacional, con respeto a la legislación 

vigente, 

 impactar positivamente el sistema agroalimentario mexicano y la calidad de la vida 

humana, a partir de criterios de nutrición, reproducción, crecimiento, sanidad y calidad 

de los recursos, así como organización social, administración de recursos y aspectos 

legales, para desarrollarse en las áreas de producción agropecuaria, investigación y 

transferencia de tecnología, interviniendo en las cadenas productivas, 

 integrar recursos naturales, insumos y tecnologías, para la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión, encaminados a la optimización biológica y económica de los 

sistemas de producción agropecuaria. 

 

En lo que respecta a las opciones de titulación, éstas se agrupan en siete categorías: 

 Trabajo recepcional o profesional en distintas modalidades: Tesis profesional 

(individual o colectiva), Tesina, Informes, Monografía, Trabajo de observación 

(investigación descriptiva),  

 Informes o memorias de actividad profesional o académica: Memoria sobre la 



participación de un Proyecto de Investigación de la Universidad, Informe o memoria 

del servicio social (con rigor metodológico), Memoria de trabajo, Memorias de 

experiencia profesional, Memoria Técnica Profesional, Memoria de residencia 

profesional, 

 Excelencia académica: Desempeño académico sobresaliente, Titulación por promedio 

(>9.0 durante toda la carrera, evaluaciones ordinarias y en 1ª oportunidad), Mérito 

escolar, 

 Cursos y posgrados: Posgrado a nivel Especialidad (100% de los créditos) o de 

Maestría (50% de los créditos), Curso opción a tesis, Curso de titulación, Curso 

curricular, Diplomado, Seminario de tesis. 

 Evaluaciones: Examen general para el egreso de la licenciatura (EGEL), Examen 

CENEVAL, Evaluación general de egreso (Externa, Interna), Examen general de 

certificación profesional, Examen nacional de calidad profesional, Examen global o por 

áreas de conocimiento, Acreditación de examen TOEFL con 550 puntos. 

 Publicaciones: Publicación de artículo técnico en revista arbitrada, publicación de 

ponencia o cartel en evento arbitrado. 

 Demostración de habilidades o competencias: Certificación por organismo externo, 

Patentes, Prácticas profesionales, Cursos de Actualización Profesional, Generación o 

aplicación del conocimiento, Estancia con investigadores, Diseño o rediseño de equipo 

o maquinaria, Trabajo de desarrollo profesional por etapas, Competencia Laboral 

(demostrar mediante oficio su experiencia laboral en el área afín a su carrera) , 

Estancias de investigación y/o industriales, Certificación de productividad académica, 

Diplomado para la capacitación y actualización profesional, Estudio diagnóstico o de 

evaluación, Producción de materiales educativos, Elaboración de Textos, Manuales, o 

Material Didáctico. 

 

El 5% de los programas educativos indica que el servicio social se realiza al finalizar la carrera, 

mientras que en el resto se realiza durante la misma. La duración del servicio social es el estándar 

de 480 horas, a cubrir en un periodo no menore a seis meses y máximo de dos años. Existen algunas 

excepciones, como los programas educativos de la península de Baja California, cuya duración es 

de 600 (UABCS) y 780 horas (UABC), mientras que en la Universidad de Colima se debe cubrir 

durante la carrera, a razón de 50 horas por semestre. Los campos profesionales de intervención de 

todos los programas educativos son en los ámbitos de la iniciativa privada y el sector público, y el 

94% indica que también comprenden el sector social.  

Dos programas de estudio incluyen salidas colaterales de técnico superior universitario. En el caso 

de la Ingeniería en Agronomía de la UA de Aguascalientes, se incluye un TSU en Agronomía, 

mientras que la Ingeniería en Producción Animal de la UABCS incluye cuatro opciones de TSU: 

Inseminación artificial, Manejo de recursos forrajeros, Economía y administración de 

establecimientos pecuarios y Avicultura. La mayoría de los programas educativos presentan 

orientaciones, áreas terminales o de acentuación, casi siempre diferenciados a partir de optativas. La 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ofrece una Ingeniería en Agronomía con cinco 



orientaciones: Bosques, Fitomejoramiento, Fruticultura, Parasitología y Zootecnia. La UABC 

ofrece los programas de Ingeniería en Agronomía e Ingeniería en Agronomía y Zootecnia, que 

comparten un tronco común de cuatro periodos. El PE de Ingeniero Agrónomo Zootecnista de la 

UAAAN presenta tres áreas terminales: Producción Animal, Manejo y conservación de recursos 

naturales y Nutrición animal. La Ingeniería en Ciencias Ambientales de la UAT incluye cinco áreas 

de formación: Ingeniería Ambiental, Salud ambiental, Manejo de recursos forestales, Manejo y 

Conservación de Fauna Silvestre y Educación Ambiental y Ecoturismo. Cabe mencionar que en 

estos últimos programas educativos, la formación en las distintas áreas se ofrece a través de 

optativas. El programa de Ingeniería en Agronomía de la UA de Aguascalientes presenta cinco 

campos de desarrollo: Agroecología y agricultura sustentable, Manejo de recursos naturales, 

Ingeniería genética y biotecnología, Sistemas de producción y protección de cultivos y Producción 

animal. Estos campos de desarrollo se logran a través de optativas fundamentales y 

profesionalizantes, cursadas desde el tercer semestre; además, se cursan optativas libres, que 

corresponden a conocimientos y habilidades básicas (  rr mi nt s      ili    s p r  l   o  n i , 

Méto os   o    itos    Estu io,   s rrollo       ili    s   l P ns mi nto, Epist molog  , 

 n orm ti  ,    un ión Empr s ri l),  quiv l nt s   l s EE   l AFBG de la UV. 

La información acerca del número y tipo de contratación de los profesores es restringida, salvo 

algunas excepciones, aunque no es suficiente para establecer generalidades de los programas de 

estudio respecto a este rubro. Otros datos como la edad y la antigüedad promedio tampoco están 

disponibles en las páginas web de las instituciones. El grado académico de los profesores es de 

maestría y doctorado. Algunos programas de estudio manifiestan incluir en su planta académica 

profesores sin nivel de posgrado, pero representan una minoría (menos del 5% de la planta 

académica en la mayoría de los programas analizados). 

 

2.4.6 Contexto regional. 

En el estado existen instituciones que ofrecen programas afines al ISPA, como los institutos 

tecnológicos y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, aunque ninguno ofrece el programa 

de ISPA. La Universidad Veracruzana, por su parte, ofrece los programas educativos de Ingeniería 

en Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia, dentro del Área Académica Biológico 

Agropecuaria, cuyas características encuadran en las descritas anteriormente. 

Los Institutos Tecnológicos Superiores de Cosamaloapan, Tierra Blanca y Zongolica ofrecen el 

programa educativo Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, que consta de ocho periodos 

para cursar materias (317 créditos) y uno adicional de residencia profesional (20 créditos). En el 

octavo periodo se cursa un módulo de especialidad (60 créditos). Existe una modificación reciente a 

la currícula (2010) donde se hacen ajustes en los créditos para un total de 260 (anteriormente eran 

397), correspondiendo 210 a la estructura genérica, 10 para residencia profesional, 10 para servicio 

social, 5 para actividades complementarias y 25 para residencia profesional. El objetivo curricular 

    stos progr m s  s “ orm r ing ni ros  gr  ol s  on   p  i    p r    s rroll r t  nolog   qu  

responda cada vez más a superficies pequeñas, con enfoque intensivo, haciendo un uso optimo del 

recurso natural (suelo-agua) y favoreciendo la organización    l   s rrollo      p  i    s”. El 



perfil de egreso contiene los elementos descritos para las opciones a nivel nacional. Cabe mencionar 

que este programa educativo se ofrece en doce institutos del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos del país, de los cuales dos (Roque y El Llano) cuentan con reconocimiento de CIEES.  

En el estado, la red de institutos tecnológicos también oferta programas de Ingeniería en Agronomía 

(Juan Rodríguez Clara, Jesús Carranza, Úrsulo Galván y Tantoyuca), Ingeniería Forestal (Jesús 

Carranza, Las Choapas y Perote) y Desarrollo Comunitario (Chicontepec y Zongolica), que tienen 

un perfil similar al descrito para el programa de Innovación Agrícola Sustentable, aunque se trata de 

programas de más reciente creación (entre 2007 y 2012; incluso dos de ellos, de Agronomía en 

Jesús Carranza y Forestal en Las Choapas, inició operaciones en 2013).  

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), de reciente creación, ofrece programas en 

modalidad abierta. Si bien no ofrece un programa idéntico a ISPA, cuenta con los programas de 

licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable en 13 municipios (Huayacocotla, Papantla, 

Tantoyuca, Tuxpan, Córdoba, Ixhuacán de los Reyes, Martínez de la Torre, Misantla, Veracruz, 

Xalapa, Acayucan, Minatitlán, San Andrés Tuxtla), Irrigación y Drenaje Agrícola en tres 

municipios (Coscomatepec, Ángel R. Cabada, Isla), y Medicina Veterinaria y Zootecnia en 27 

municipios (Chicontepec, Chontla, El Higo, Ixcatepec, Pueblo Viejo, Tihuatlán, Coscomatepec, 

Fortín de las Flores, Ignacio de la Llave, Misantla, Orizaba, Río Blanco, San Rafael, Xalapa, 

Acayucan, Isla, Coatzacoalcos, Hidalgotitlán, José Azueta, Uxpanapa, Las Choapas, Minatitlán, 

Pajapan, Playa Vicente, Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán y Tatahuicapan de Juárez).  

Los objetivos curriculares, así como los elementos de los perfiles de ingreso y egreso se encuadran 

dentro de los descritos para las opciones a nivel nacional. En la página web de la UPAV no está 

disponible información adicional de los programas educativos, relacionada con la organización 

académica y administrativa. 

Existen otros programas educativos en estados vecinos, como Tabasco y Oaxaca, cuyos egresados 

tienen un área de influencia cercana o común con los egresados de ISPA. Los programas educativos 

de la División Académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Agronomía y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia) ubicados en Villahermosa, el Centro Regional Universitario del Sureste de 

la Universidad Autónoma de Chapingo en Teapa, Tabasco (Ingeniero Agrónomo Especialista en 

Zonas Tropicales), el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (Ingeniería en Agronomía) y la 

Universidad del Papaloapan (Ingeniero Agrícola Tropical), en Loma Bonita, son también relevantes 

en el contexto regional. 

 

2.4.7 Elementos de vanguardia y tendencias de formación de las opciones afines. 

En general, en el análisis de opciones profesionales afines al programa educativo Ingeniero en 

Sistemas de Producción Agropecuaria, se pudieron identificar algunas tendencias que pueden 

resultar estratégicas en el desempeño de las carreras en su entorno y con la competencia.  

Los programas de estudio en ciencias agropecuarias mantienen vigencia en los países considerados 

para el presente análisis. No se cuenta con información respecto a las tendencias de matriculado y 

egreso en esta área; es importante mencionar que si bien la matrícula de las instituciones de 

educación superior, en lo que respecta a las ciencias agropecuarias va en aumento (de 45 mil 



estudiantes en el ciclo 1990-1991 a 64.3 mil en 2010-2011), el porcentaje respecto a la matrícula 

total tiene una tendencia a disminuir (de 4.10% a 2.54% en el mismo periodo). La relación 

egreso/ingreso de estudiantes a las opciones profesionales de esta área de conocimiento también 

tiene una tendencia a la baja. En EU, aunque ha aumentado la matrícula de licenciatura, el número 

de egresados ha manifestado un ligero descenso desde 2000 (Cheng, 1999; Yonggong y Jingzun, 

2004; CESOP, 2005; NAS, 2009; ANUIES, 2012; INEGI, 2012). 

Por otro lado, no se cuenta con información a nivel nacional o estatal acerca de las tendencias en 

matrículas por áreas de especialización dentro de las ciencias agropecuarias, a nivel de licenciatura. 

En EU, el área que tiene un mayor número de estudiantes graduados corresponde a la conservación 

e investigación en recursos naturales, con un incremento de casi 600 % entre 1987 y 2004, seguido 

de Agronegocios (15% de incremento) y Ciencias Animales (25%).  

Los progr m s “ uros”,  omo  ng ni r    n Agronom     M dicina Veterinaria siguen siendo 

referentes en las ciencias agropecuarias, aunque se observa una tendencia a la diversificación de 

ofertas, que van desde la inclusión de contenidos de áreas económico administrativas, recursos 

naturales, producción animal y biotecnología, así como la oferta de programas de enfoque 

sistémico. 

La flexibilidad y los modelos de competencias son enfoques que predominan en el mercado 

educativo, si bien existen condiciones que mantienen esquemas parcialmente rígidos, como sucede 

en nuestro programa de estudios. La diversificación en la oferta se logra mediante una amplia oferta 

optativas y electivas, y en algunos casos, con programas de estudio integrados bajo un tronco o área 

de formación común. La tendencia a la disminución de créditos puede no ser necesariamente cierta, 

sobre todo cuando existen modelos crediticios de uso local o regional, que no están 

homogeneizados entre sí; se requiere un análisis más profundo respecto a las equivalencias. No 

obstante, el tiempo de duración predominante de los programas educativos es de cuatro años, 

aunque en Europa y algunos cuantos países, se tiene un tiempo estándar de tres años. 

Es notoria también la inclusión de contenidos equivalentes al área de formación básica general, 

como redacción, comunicación, idiomas extranjeros e informática; en limitados casos se logra 

identificar que el inglés que se ofrece es orientado a propósitos específicos (inglés técnico). 

Además, es frecuente la oferta de programas en ciencias básicas y exactas, que van desde 

matemáticas, química, física y biología, lo que indica el peso de estos conocimientos en la 

formación de recursos en ciencias agropecuarias. Se observó una amplia diversidad de áreas de 

especialización, que, como se dijo anteriormente, se logra mediante optativas o electivas. 

En ningún país se detectó un programa de servicio social o similar, que es elemento presente en 

todos los programas del país. Sin embargo, se hace mucho énfasis en la oferta de programas de 

estancias profesionales, vivenciales, perfiles empresariales o internacionales, movilidad académica 

o actividades similares que en varios casos cuentan con créditos para la estructura curricular. 

La oferta de programas no escolarizados en el área agropecuaria es limitado. Sólo se identificaron 

algunos programas en México (UA Zacatecas y UPAV, aunque ésta última no tiene reconocimiento 

por parte de ANUIES) y uno en Colombia (U. de Caldas). Sin embargo, es frecuente la oferta de 

cursos en línea o a distancia, con valor crediticio. 

Un aspecto a destacar es la incorporación de prácticas en la estructura curricular, pero también de 



saberes agrícolas tradicionales y prácticas de movilidad, a nivel nacional e internacional. La FISPA 

ofrece mediante el Programa de Estancias Académicas una forma de aprendizaje práctica. En el 

saber técnico de las ciencias agropecuarias es necesario que se apliquen, ilustren o comprueben los 

conocimientos vistos en las clases teóricas, donde la enseñanza se articula con la resolución de 

problemas, teniendo la posibilidad de realizar un manejo técnico, y de ejercitarlo para adquirir 

experiencia; también propicia que se rompa con la centralidad del maestro como trasmisor de un 

saber prescrito (Díaz, 1992). La incorporación de saberes tradicionales en las currículas de las IES 

responde a los requerimientos de pertinencia, social y ecológica, bajo la instrumentación en el 

marco de modelos educativos centrados en el aprendizaje para llevar estos saberes al espacio 

académico y su implementación en los programas de estudios (Gómez-Espinoza y Gómez–

González, 2006), permitiéndole así, incluir nuevas competencias en su quehacer diario, formando 

profesionistas con mayor calidad. Varios programas educativos de Estados Unidos y Europa 

incorporan movilidad internacional como parte de la currícula, con valor crediticio. 

Por otro lado, otra tendencia internacional en el campo de las ciencias agropecuarias, es la 

transición hacia modelos educativos basados en competencias profesionales, que proporciona un 

proceso integrador de los componentes académico, laboral e investigativo, con una elevada 

participación social; proporciona mayor vinculación del futuro profesional con los contextos 

específicos donde desempeñarán su actividad, y garantiza que la investigación científica sea el eje 

de transformación del objeto seleccionado; incentiva la búsqueda de soluciones, aplicando la 

innovación tecnológica a los problemas del desempeño profesional de los graduados, y conlleva a la 

integración plena de los componentes generales y fundamentales de los procesos tecnológicos, 

administrativos, sociológicos y agropecuarios, con argumentos que permiten una evaluación 

constante del modelo y, por lo tanto, un elevado índice de calidad en la formación del profesional 

(Callejas et al., 2010). 

Existen numerosos ejemplos de las tendencias arriba mencionadas a nivel internacional. En los 

programas revisados en el presente estudio, las prácticas se realizan en los últimos años de la 

formación, como estancias de práctica laboral y trabajo investigativo de los estudiantes en las 

empresas y entidades productoras y de servicios técnicos agrícolas. En algunos programas, durante 

las estancias se imparten las asignaturas de las disciplinas integradoras, estando presentes los tres 

componentes del proceso docente-educativo: académico, laboral e investigativo, mientras que en 

otras se aplican prácticas de campo multidisciplinarias (por ejemplo, en las facultades de Ciencias 

Agrarias de las Universidad de Cienfuegos, en Cuba, y de la Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno de Santa Inés, Bolivia; Pérez-Augulo, 2000; Socorro et al., 2000). 

Otras experiencias indican que a partir de un proyectos de innovación y transferencia en áreas 

prioritarias, los cuales combinan la teoría y la práctica, dirigido a la producción de plantas frutales, 

aromáticas y su manejo, que permite que la producción intensiva sea el vínculo entre la universidad, 

la comunidad y el desarrollo local (Traversaro et al., 2012), aunado a ello existe una tendencia al 

uso del aula virtual como apoyo a la práctica presencial en la universidad (Avila et al., 2012) 

modelo que se ha implantado en la FISPA, por lo que el presente modelo y programa de estudios 

esta de acuerdo a la pertinencia de las necesidades sociales y en concordancia con las tendencias 

internacionales. 
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2.5.2 Objetivos. 

2.5.2.1 Objetivo general. 

 Identificar los puntos de contacto entre los documentos normativos relacionados con el 

programa educativo Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, a fin de garantizar 

la pertinencia de éste en el contexto de un marco institucional. 

 

2.5.2.2 Objetivos particulares. 

 Identificar las bases y los posibles obstáculos en los lineamientos normativos, con el fin de 

apuntalar la viabilidad de la actualización del programa educativo Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria. 

 Identificar las posibles repercusiones que el nuevo plan de estudios tendría sobre los 

lineamientos normativos. 

 Plantear recomendaciones que modifiquen y/o enriquezcan los lineamientos normativos 

para garantizar la viabilidad del diseño. 

 



2.5.3. Introducción. 

El presente apartado presenta un estudio analítico de las normativas, escritos y documentos internos 

así como externos que contribuyen a la operación adecuada del Programa Educativo, la regulación y 

orientación de la vida académica de la institución y de la dependencia en donde se ejerce. Estos 

lineamientos normativos son leyes, estatutos, reglamentos, planes, programas, proyectos, convenios, 

acuerdos y manuales. Este análisis es importante porque permite identificar no sólo los puntos de 

contacto entre el lineamiento académico generado por el Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF) y otros documentos normativos, sino porque a través de él es posible definir si los 

elementos reconocidos orientan, facilitan y/o permiten la planeación, la ejecución y evaluación de 

un nuevo plan de estudios, o, por el contrario limitan y/o dificultan esos procesos. Si se presentara 

este último caso, es posible emitir recomendaciones para que la normatividad incorpore los aspectos 

ausentes en ella y, así dar viabilidad al nuevo plan.  

El sustento metodológico para la elaboración del presente documento es la Guía para el diseño de 

proyectos curriculares con el enfoque de competencias (UV, 2005). Los ejercicios sugeridos en 

cada uno de los apartados fueron realizados en apego a la lógica general de dicha guía, al alcance de 

la obtención de datos y a la normatividad vigente. 

Uno de los principales inconvenientes a que se enfrentó la comisión, sobre todo en el apartado de la 

definición de la estructura curricular, es que no se cuenta con un referente legal único relativo a la 

objetividad de cada elemento curricular, tales como el establecimiento de número de horas, créditos, 

forma de evaluación, etc., es por ello que se hace necesario tener una visión de las políticas y 

tendencias normativas que pueden ser aplicables, cuidando siempre la pertinencia, la lógica del 

ejercicio global y disposición de infraestructura y personal. 

Es por ello que en este apartado se analizan los documentos que se han tomado en consideración 

para el sustento formal del rediseño y actualización del plan de estudios, partiendo primero de un 

análisis de las principales recomendaciones mundiales, de políticas orientadoras de educación 

superior expuestas por los organismos reguladores a nivel internacional, tales como UNESCO, 

OCDE, Banco Mundial, en correspondencia con los organismos nacionales, tales como el Plan 

Nacional de Desarrollo, ANUIES, SEP, CIEES, COPAES  hasta los reglamentos internos, tales 

como Reglamento del MEIF, Ley Orgánica, Lineamientos para el Control Escolar, Estatuto de los 

Alumnos, Reglamento de Tutorías, Reglamento del Servicio Social, etc. 

 

2.5.4 Lineamientos internacionales 

En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, organizada por la UNESCO en 2009, se 

establecieron acuerdos generales en el eje relativo a las problemáticas emergentes del siglo XXI: la 

responsabilidad social de la educación superior; acceso, equidad y calidad; internacionalización, 

regionalización y mundialización y el aprendizaje, la investigación e innovación. 

En este sentido, destacan las siguientes declaraciones: 



 La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de 

conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la 

seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las 

energías renovables y la salud pública. 

 La educación superior debe ampliar la formación de docentes, tanto inicial como en el 

empleo, con planes y programas de estudios que den a los docentes la capacidad de dotar a 

sus alumnos de los conocimientos y las competencias que necesitan en el siglo XXI. Este 

objetivo exigirá nuevos enfoques, como por ejemplo el uso del aprendizaje abierto y a 

distancia y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 Los establecimientos de enseñanza superior del mundo entero tienen la responsabilidad 

social de contribuir a reducir la brecha en materia de desarrollo mediante el aumento de la 

transferencia de conocimientos a través de las fronteras, en particular hacia los países en 

desarrollo, y de tratar de encontrar soluciones comunes para fomentar la circulación de 

competencias y mitigar las repercusiones negativas del éxodo de competencias. 

 Resulta cada vez más difícil mantener un buen equilibrio entre la investigación básica y la 

aplicada, debido a los altos niveles de inversión que necesita la investigación básica y al 

reto que representa el vincular el conocimiento de ámbito mundial con los problemas 

locales. Los sistemas de investigación deberían organizarse de manera más flexible con 

miras a promover la ciencia y la interdisciplinariedad, al servicio de la sociedad. 

(UNESCO, 2009). 

Enmarcado en las anteriores recomendaciones, los primeros dos puntos se atienden en el apartado 

de Análisis de las Necesidades Sociales, en el cual, hay coincidencia con las problemáticas 

detectadas, asimismo el segundo punto corresponde a la misma lógica: contar con los elementos 

para atender las necesidades sociales que estén al alcance de la formación del ISPA. Este punto se 

atiende con proyectos complementarios del MEIF, tal como Proyecto Aula y diseño modelo que 

promueve, entre otros aspectos, el uso de las TIC como herramienta de apoyo a la enseñanza y 

aprendizaje. 

El tercer punto se ha considerado en la sección de Análisis del Campo Profesional, cuando se 

analizó el mercado dominante y la prospectiva. Para el caso del presente ejercicio, se detectó la 

necesidad de promover e intensificar la transferencia de conocimientos en diversos campos, que 

inauguraron nuevos espacios de reflexión y que se describen en el apartado correspondiente. 

El cuarto punto, tiene mayor competencia en el ámbito de la administración escolar y académica, en 

este sentido, la reglamentación universitaria promueve el equilibrio entre docencia e investigación, 

a través de programas nacionales como apoyos PROMEP, para PTC, para Cuerpos Académicos, 

para ingreso al SNI, Programas de Estímulos al Desempeño Docente, etc. 

 

2.5.5 Lineamientos nacionales y estatales 



A nivel nacional, el marco normativo básico lo conforman la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, La Ley General de Educación, la Ley 

para la Coordinación de la Educación Superior, las leyes estatales de educación y del ejercicio 

profesional, las leyes orgánicas de las universidades y los acuerdos con la SEP (Acuerdos 243 y 

279). Las relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal de Trabajo y el artículo 123 

constitucional. 

El Artículo 3 constitucional establece que la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, 

el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. Asimismo, en el apartado VII que hace referencia a la educación 

superior se describe que: 

VII. …las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 

realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 

de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 

discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 

relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán 

por el apartado a) del artículo 123 de esta constitución, en los términos y con las 

modalidades que establezca la ley federal del trabajo conforme a las características propias 

de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 

investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. 

La Ley General    E u   ión  ispon  qu  l    u   ión “ s un m  io qu   ontri u    l   s rrollo 

integral del individuo, a través de la adquisición de conocimientos, capacidad de observación, 

análisis y reflexión, investigación, innovación científica y tecnológica así como adquisición, 

enriquecimiento y difusión de los valores, y el fomento a la salud de sus estudiantes a través de la 

educación física y la práctica del deporte, que le permitan desarrollar actitudes solidarias para que 

cuando concluya su educación se incorpor  pro u tiv m nt    l  so i    ”. 

El Artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave expresa que: 

“L    u   ión  s un pro  so  orm tivo      r  t r int gr l   p rm n nt  qu   onsi  r   l 

individuo como un ser creativo, reflexivo y crítico, con el fin superior de preservar, 

acrecentar, cuidar, proteger, transmitir y fomentar: 

(…) 

VI. Las actividades de carácter científico y tecnológico, que respondan a las necesidades de 

desarrollo sustentable municipal, regional, estatal y nacional; 

(…) 



VIII. Los conocimientos que obtengan los educandos, de modo que armonicen tradición y 

modernidad; 

 (…) 

XIII. La conciencia de la necesidad de mejorar el ambiente, el equilibrio ecológico, hacer 

un aprovechamiento racional de los recursos naturales y la cultura de la reforestación, 

mediante cursos, foros, programas y talleres de educación ambiental en los planteles 

educativos; 

 (…) 

Hasta este marco, las anteriores leyes establecen los derechos y condiciones generales de la 

educación, en todos los sentidos en acuerdo con la filosofía del modelo universitario vigente, y 

sobre todo haciendo énfasis en lo que en el MEIF se denomina eje axiológico o eje valorativo.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se establecen a mayor detalle, a niveles de 

objetivos y estrategias las medidas necesarias para lograr el desarrollo nacional. Las que tienen 

relación con educación superior se incluyen en el Eje 3 México con educación de calidad. En este 

apartado se establece que para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo se 

plantea ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a 

todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere incrementar los apoyos a niños y 

jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, 

ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.  

La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres deberá verse reflejada en la educación, la cultura, el 

deporte, y en las especialidades técnicas y científicas. Por un lado, se fomentará la inclusión integral 

de las mujeres en todos los niveles de educación, dando especial seguimiento a sus tasas de 

matriculación para asegurar que no existan trabas para su desarrollo integral. Asimismo, se 

propiciará que la igualdad de género permee en los planes de estudio de todos los niveles de 

educación, para resaltar su relevancia desde una temprana edad. 

Los organismos evaluadores (CIEES y COPAES) catalogan a los programas educativos en niveles, 

que indican el avance en el cumplimiento de indicadores de calidad. Cuando realizan las 

evaluaciones,  se emiten recomendaciones relativas a: normatividad; planeación, evaluación y plan 

de estudios; alumnos y personal académico; servicios de apoyo a los estudiantes e infraestructura. 

El cumplimiento de las recomendaciones amerita un alto valor académico y de prestigio nacional, 

asimismo, los niveles de calidad otorgados son condicionantes para ingresar a programas de 

financiamiento, por lo que juegan un papel importante como referentes institucionales. 

ANUIES (1999) establece que la innovación será el eje de una nueva visión y nuevo paradigma de 

formación de los estudiantes, entre cuyos elementos esta la flexibilidad, el abordaje 

interdisciplinario de los problemas, la actualización permanente de los programa educativos, la 

incorporación de nuevos métodos y estrategias didácticas que propicien una adecuada relación entre 

teoría y práctica, la formación permanente y el aprender a aprender; a emprender y hacer, el 

fomento de la creatividad el desarrollo integral de las capacidades cognoscitivas y afectivas, el 



fomento del espíritu crítico y del sentido de responsabilidad social, la formación de valores que 

sustenten una sociedad más democrática y con mayor equidad social. 

La Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Veracruz, en uso de la facultad que reconoce la 

constitución política local, establece en sus artículos 2º y 3º cuales son aquellas profesiones que 

necesitan título para su ejercicio y que estas estén consideradas dentro de los planes de estudio que 

serán determinados por las leyes y reglamentos correspondientes en su capítulo 7º artículos 43 al 51 

que definen al servicio social como una actividad temporal obligatoria, que realizan los estudiantes 

con una conciencia de solidaridad y compromiso con el fin de contribuir con acciones en beneficio 

de la sociedad así como desarrollarse profesionalmente. 

La  Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave expresa textualmente en el 

capítulo X que: 

“L  Univ rsi    V r  ruz n   s un  institu ión  utónom       u   ión sup rior. 

Conforme a la ley: tendrá la facultad de autogobernarse, expedir su reglamentación, y 

nombrar a sus autoridades; realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la 

ciencia, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, 

respetando las libertades de cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las 

ideas; determinará sus planes y programas; fijará los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico; y administrará libremente su patrimonio, que se 

integrará con las aportaciones federales y estatales, la transmisión de bienes y derechos de 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras los recursos generados por los servicios 

qu  pr st ,  s   omo por los   m s qu  s ñ l  su l  .”  

 

2.5.6 Lineamientos internos. Elementos del MEIF. 

L  Univ rsi    V r  ruz n    tr vés   l progr m     tr   jo “Consoli   ión   Pro   ción hacia el 

siglo XX ”  st  l  ió  omo  str t gi  tot l, un mo  lo   u  tivo   ntr  o  n  l  pr n iz j    l 

estudiante, para lo cual ha implementado el fortalecimiento académico a través de sus cinco 

proyectos básicos: 

• Apoyo al desarrollo integral del estudiante 

• Mejoramiento de los programas académicos. 

• Mejoramiento del profesorado 

• Modernización estructural  

• Evaluación integral de los procesos y resultados académicos 

Asimismo, congruente con las dinámicas internacionales, nacionales y estatales, ha adoptado 

acciones tendientes a una profunda transformación, diseñando un modelo educativo flexible 

(MEIF), cuyos componentes fundamentales son: la flexibilidad curricular, sistema de créditos, 



formación integral del alumno abarcando lo humano, social,  profesional, intelectual y la 

vinculación con  los sectores productivo empresarial y social. (UV, 1998) 

La Ley Orgánica otorga a las facultades mediante la H. Junta Académica, atribuciones que son 

referidas en el artículo 9º y 66ª (fracción V, VII Y XIII), analizar, evaluar y dictaminar sobre los 

planes y programas de estudio, líneas prioritarias de la investigación, presentando iniciativas para la 

mejor organización y funcionamiento de la institución. 

La ejecución de este plan de estudios se sustenta en el capítulo II, artículo 8º del Estatuto General de 

la U.V. referente a las entidades académicas, el cual señala que las facultades son las instancias que 

realizan funciones de docencia a nivel licenciatura como función sustantiva prioritariamente de 

otras; por otro lado se destaca la estructura de su organización; Junta Académica, Director, Consejo 

Técnico, Secretario y/o Jefes de Carrera en su caso; Así mismo, los artículos 156º y 157º de este 

ordenamiento refuerzan el sustento de ejecución que indica las direcciones generales de área 

académica, son órganos de ejecución y supervisión, y tendrán a su cargo la dirección, coordinación 

y evaluación de los planes y programas académicos y por lo tanto desarrollarán acciones que 

impulsen la superación y modernización académica. 

 

2.5.6.1 Flexibilidad 

La flexibilidad es una recomendación internacional, es un elemento sugerido en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, y ha sido adoptado por el MEIF, el cual ofrece flexibilidad de operación en 

los siguientes aspectos: se cuenta con un tronco común con los demás programas que permiten la 

equivalencia en horas y créditos ante alguna revalidación; el alumno permite elegir horarios y 

profesores bajo demanda de acuerdo a sus intereses; se permiten cursar experiencias educativas  

intersemestrales según el alumno lo requiera o para adelantar créditos; los alumnos egresan 

titulados por existir servicio social y experiencia recepcional; de manera institucional se cuenta con 

una plataforma de apoyo a la distribución de contenidos. De acuerdo con el Estatuto de los alumnos 

2008 la flexibilidad permite la selección de experiencias educativas para la conformación de la 

carga en créditos académicos. Esto facilita la movilidad de los alumnos dentro del mismo programa 

educativo de origen o en uno distinto, en instituciones de educación superior del país y del 

extranjero. Para la realización de estudios considera distintos tipos de permanencia. Se encuentran 

organizados por áreas de formación, ejes o bloques, y conformados por experiencias educativas. 

Para fines de este Estatuto se entiende por experiencia educativa al conjunto de actividades 

educativas en las cuales se trabajan de forma articulada los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes, con el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes (Estatuto 2008). 

Los Lineamientos de Control Escolar 2008 establecen en el artículo 32 que los estudiantes podrán 

acreditar las experiencias educativas que se determinen en el programa educativo mediante la 

presentación de exámenes de competencia. 

 

2.5.6.2 Área de formación básica. 



A través de los Lineamientos de Control Escolar y Estatuto de los Alumnos 2008 se establecen los 

criterios generales para la incorporación del área básica en la operación de los planes de estudio. 

Textualmente se establece: 

Artículo 10. Las experiencias educativas de la formación básica general que ofrece la 

Universidad Veracruzana deben acreditarse antes de cubrir el 50% por ciento de los créditos 

del plan de estudios que el alumno se encuentre cursando. El incumplimiento de esta 

disposición impedirá el avance del alumno al siguiente período escolar (Estatuto de los 

Alumnos 2008). 

Aunque el estatuto no especifica que las EE del AFBG deberán ser aprobadas en exámenes 

ordinarios, hasta el momento no hay un cambio en los programas de las EE, por lo que todas las EE 

del AFBG sólo se evalúan en ordinario de primera y segunda inscripción. Adicionalmente tienen la 

posibilidad de presentar Examen de Última Oportunidad, situación que fue aprobada por Acuerdo 

de la Comisión Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad (CTAIE) el 6 de marzo de 2006: 

26. Las experiencias educativas comprendidas en el Área de Formación Básica General sólo 

podrán ser aprobadas en exámenes ordinarios y deberán acreditarse antes de cubrir el 50% 

de los créditos totales del plan de estudios de cada programa académico. El incumplimiento 

de esta disposición impedirá el avance del estudiante en las demás Áreas de Formación 

(Lineamientos para el control escolar 2008) 

 

2.5.6.3 Horas 

El artículo 15 del Acuerdo 279 señala que los planes y programas de estudio en la modalidad 

escolar deberán establecer como mínimo 2400 horas. En las condiciones mínimas de planes de 

estudio se indica el rango de 18-20 horas/semana/mes para el tiempo de dedicación del estudiante a 

las actividades presenciales. 

 

2.5.6.4 Créditos 

El artículo 9 del reglamento de planes y programas de la UV establece el valor en créditos de una 

carrera profesional de nivel licenciatura en un mínimo de 350 y un máximo de 450. Al respecto, los 

A u r os    T pi    s ri  n “ l v lor  n  ré itos    un  li  n i tur  s r     300  omo m nimo   

cuatrocientos cincuenta como máximo, pero será cada cuerpo colegiado el encargado de establecer 

el número exacto, siempre dentro de los límites  st  l  i os”. En  l A u r o  79 r  omi n  n qu  

“…los pl n s     stu io p r   st  niv l   u  tivo  st r n int gr  os por un m nimo    300 

 ré itos”. En  l  o um nto Con i ion s m nim s    los pl n s     stu io p r  in orpor rs   l 

MEIF, se establece cont r  on 350  ré itos  omo m ximo,  rgum nt n o qu  “…p rmit  optimiz r 

la flexibilidad del plan de estudios y reduce el tiempo de permanencia del estudiante en la escuela, 

lo que permite realizar actividades diversas que contribuyan a su desarrollo personal”. 



Los lin  mi ntos p r   l  ontrol  s ol r    st tuto    los  lumnos  008  st  l   n qu  “El núm ro 

mínimo y máximo de créditos que un estudiante puede cursar en cada período escolar quedará 

establecido en el plan de estudios de cada programa académico, mismo que será aprobado por los 

 u rpos  ol gi  os  orr spon i nt s  n        so.” Esto s  h     xpl  ito  n  l  p rt  o    

Estructura curricular específicamente en lo referido a las estrategias de operación en donde se 

señalan los períodos mínimo, máximo y  st n  r.   Asimismo qu  “L    rg   n  ré itos     émi os 

mínima que debe llevar un alumno durante un período escolar corresponderá al 75% del número de 

créditos de la carga en créditos académicos estándar por período establecido en el plan de estudios, 

con las excepciones que deriven de la oferta educativa, o cuando los créditos pendientes por cursar 

no  l  n  n  l m nimo.” 

 

2.5.6.5 Tutorías 

El Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías define las actividades de tutoría en su Art. 7, y 

establece los tipos de tutoría que ofrece la Universidad Veracruzana en el nivel de estudios 

profesionales: 

I. Tutoría académica: la cual se refiere al seguimiento que realiza un académico, 

denominado Tutor Académico, de la trayectoria escolar de uno o más Tutorados durante su 

permanencia en el programa educativo correspondiente, con el fin de orientarlos en las 

decisiones relacionadas con la construcción de su perfil profesional; y 

II. Enseñanza tutorial: la cual se refiere a la atención personalizada que realiza un 

académico, denominado Profesor Tutor, dirigida a apoyar los Tutorados que así lo requieran 

en problemas relacionados con los contenidos temáticos de las experiencias educativas o 

bien que tengan interés en una formación disciplinaria más amplia, a través del desarrollo 

de Programas de Apoyo a la Formación Integral. 

 

El Estatuto de los Alumnos 2008, con relación a tutorías, establece los derechos y 

obligaciones de los alumnos como sigue: 

Derechos 

 Recibir tutoría académica durante su permanencia en el programa educativo. La 

entidad académica podrá asignarle un tutor, dependiendo de la disponibilidad de 

personal académico;  

 Solicitar cambio de tutor académico hasta por tres ocasiones durante su 

permanencia en el programa educativo, previa autorización;  

Obligaciones 

 Asistir a las sesiones de tutoría previamente establecidas con el tutor asignado;  



Los Lineamientos para el control escolar 2008 en sus artículos 8 y 9 señalan que a través de la 

Coordinación de Tutores de cada programa académico se asignará a los aspirantes aceptados de 

primer ingreso un Tutor académico, y que los estudiantes tienen derecho a cambio de Tutor 

académico hasta por 3 veces durante sus estudios. 

El Estatuto General faculta a las Direcciones Generales de Áreas Académicas, las entidades 

académicas y la Dirección General de Administración Escolar, por conducto del Departamento de 

Servicio Social, para ejercer la planeación, programación, evaluación, autorización, seguimiento, 

supervisión, registro, control y liberación del servicio social, en términos del Estatuto mencionado y 

del Reglamento del Servicio Social. Asimismo, la Dirección de Vinculación General, en términos 

de lo establecido en dicho Estatuto, tendrá a su cargo la función de organizar las brigadas de 

servicio social de pasantes. 

 

2.5.7 Otros lineamientos internos. 

El Estatuto de los Alumnos 2008 es uno de los lineamientos que incide de manera directa sobre la 

operación del Programa de Estudios al definir las reglas de ingreso, permanencia y egreso de los 

alumnos de la Universidad. Su propósito es proporcionar un marco jurídico a los alumnos y 

egresados, que dé respuesta a la problemática que enfrentan por la ausencia o falta de claridad de la 

norma, en particular con la implantación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) en la 

Universidad Veracruzana.  

Incluye disposiciones para dar paso a las reformas de segunda generación del MEIF que permiten 

una mejor operación de los programas educativos en las entidades académicas ya que: proporciona 

un marco normativo para regular los procesos de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos, 

cuya organización curricular de los planes de estudio sea rígida o flexible; incorpora definiciones de 

los conceptos que regulan la vida académica y que el MEIF trajo consigo; establece los ambientes 

de aprendizaje presencial y no presencial y se equipara a la educación escolarizada y no 

escolarizada; regula los tiempos de permanencia en los programas educativos, mínimo, estándar y 

máximo; precisa las formas de acreditación; establece procedimientos de revisión de examen más 

claros y transparentes; regula la movilidad de estudiantes, y establece la garantía de audiencia ante 

la imposición de sanciones por los Órganos Colegiados.  

El Estatuto del Personal Académico es otro de los lineamientos que incide de manera inmediata en 

la operación del  Programa de Estudios dado que su objetivo es regular los asuntos académicos y 

particularmente el ingreso, promoción, permanencia y desarrollo del personal académico de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 1 y 89, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana. 

 

2.5.8 Repercusiones sobre los lineamientos normativos. 



A continuación analizamos algunos lineamientos establecidos por el Estatuto de los Alumnos 2008, 

así como el Estatuto de Personal Académico y las posibles repercusiones del Programa educativo 

sobre ellos. 

 

Artículo 21. El aspirante con derecho a inscripción debe presentar el original del certificado 

de estudios completo correspondiente al nivel anterior al que desea cursar, así como la 

demás documentación requerida. En caso de no contar con el certificado, se le aceptará 

temporalmente la constancia de estudios que demuestre que ha acreditado todas sus 

asignaturas, al igual que la constancia de que se encuentra en trámite la solicitud del mismo, 

y cumplir con los demás requisitos establecidos. (Estatuto 2008) 

Anteriormente  esta disposición representaba un obstáculo para la viabilidad del plan de estudios, 

ya que provocaba que un número de estudiantes (aunque bajo) abandonara la carrera, debido a 

que las instituciones de educación media superior no proporcionan a los estudiantes, dentro de los 

plazos requeridos, los documentos a los que se hace referencia en el artículo. Así, el 

incumplimiento de este requisito en los tiempos señalados originaba que al estudiante se le diera de 

baja definitiva en el programa educativo, sin embargo en periodos recientes Administración 

Escolar amplió el plazo de entrega de certificados y cambió esta disposición de tal manera que al 

incumplir la norma sólo se le cancela la inscripción, lo que ha permitido disminuir el porcentaje de 

alumnos que abandonan la carrera por esta razón.  

Artículo 27. La oferta de experiencias educativas para que el alumno integre su carga de 

créditos académicos se encuentra condicionada por la disponibilidad presupuestal y los 

espacios físicos del programa educativo. En los planes de estudio se establecerá la carga en 

créditos académicos mínima, estándar y máxima por periodo que pueden cursar los 

alumnos. 

Se realizaron proyecciones académicas del Plan de Estudios que comprueban que es posible 

ofertar todas la EE del plan de estudios en todos los periodos y que los espacios físicos existentes 

son suficientes. La oferta del Plan de Estudios en su totalidad durante todos los periodos, permite 

al estudiante que reprueba Experiencias Educativas, cursarlas en el periodo que él desea y que 

mejor convenga a su trayectoria académica. 

Para estos efectos, la carga en créditos académicos: 

I. Mínima: Representa el número mínimo de créditos que el alumno debe cursar por período 

escolar. El optar por este tipo de carga en créditos académicos prolonga el tiempo de 

permanencia necesario para cursar el plan de estudios;  

II. Estándar: Representa el número promedio de créditos que el alumno puede cursar por 

período escolar, lo que permite concluir el plan de estudios en el tiempo promedio de 

permanencia previsto en el mismo; y 



III. Máxima: Representa el número máximo de créditos que el alumno puede cursar por 

período escolar, lo que permite concluir el plan de estudios en el menor tiempo promedio de 

permanencia previsto en el mismo. 

Esta posibilidad de elegir las cargas en créditos permiten que el alumno trace una trayectoria 

académica de acuerdo a sus necesidades, intereses y capacidades. Por lo tanto, es un lineamiento 

base para el Plan de Estudios. 

Artículo 28. La carga en créditos académicos mínima que debe llevar un alumno un período 

escolar corresponderá al 75% del número de créditos de la carga en créditos académicos 

estándar por período establecido en el plan de estudios, con las excepciones que deriven de 

la oferta educativa, o cuando los créditos pendientes por cursar no alcancen el mínimo. 

Cuando el alumno elija la carga en créditos académicos mínima en un período determinado, 

y no acredite el total de los mismos, para el siguiente período escolar deberá cursar la carga 

en créditos académicos estándar. 

El segundo párrafo de esta disposición puede repercutir negativamente en la deserción escolar al 

aumentar los índices de reprobación ya que obliga a asignar mayor carga académica a un alumno 

que no ha desarrollado suficiente competencia. 

Artículo 31. Los alumnos que hayan seleccionado una experiencia educativa con carácter de 

“opt tiv ” o “    l   ión li r ”   no l    r  it n, po r n  urs rl  nu v m nt , o  urs r un  

diferente en otro período escolar, considerándola como segunda inscripción. 

El programa educativo se apega a lo establecido por este artículo, sin embargo nos presentaría un 

problema de carácter de control escolar ya que el sistema de inscripción en línea no permite 

segunda inscripción en EE optativas en las que el estudiante se inscriba por primera vez, no 

obstante sea una EE que sustituya a la primera cursada y no acreditada.  

Artículo 51. Los alumnos que cursen planes de estudio flexibles podrán acreditar la 

experiencia recepcional mediante la presentación del examen general para el egreso del 

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), de acuerdo con los 

estudios realizados. En todos los casos deberán obtenerse 1000 o más puntos del Índice 

Ceneval Global, en una sola presentación. El plazo para acreditar la experiencia recepcional 

por esta modalidad será el tiempo máximo de permanencia establecido en el plan de 

estudios. Los alumnos que cursen planes de estudio flexibles requieren haber acreditado el 

70% de créditos del plan de estudios para presentar el Examen General de Egreso de 

Técnico Superior Universitario (EGETSU) o el Examen General para el Egreso de la 

Licenciatura (EGEL). 

Para acreditar la experiencia recepcional bajo esta opción no es necesario inscribirse. El Secretario 

de la Facultad, asentará la calificación de acuerdo con el puntaje reportado por el Ceneval, 

aplicando los siguientes criterios: 

I. De 1 000 a 1 099 puntos equivale a 8; 



II. De 1 100 a 1199 puntos equivale a 9; y 

III. De 1 200 a 1 300 puntos equivale a 10. 

En los casos de los alumnos que obtengan testimonios de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente 

en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura del Ceneval se les asignará una calificación 

numérica de la siguiente manera: 

Desempeño Satisfactorio equivale a 9; y Desempeño Sobresaliente equivale a 10 

En general, ésta norma se considera en el diseño del Programa Educativo, sin embargo la 

única diferencia es que los alumnos deberán presentar el examen general para el egreso 

del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior de manera obligatoria. 

La opción de examen EGEL es la de Ciencias Agrícolas que está dirigido a  los egresados 

de las licenciaturas del área de las Ciencias Agrícolas campos Agroindustria, Fitotecnia, 

Zootecnia y demás áreas a fines a la disciplina.  

 

Artículo 82. Si el alumno no acredita la experiencia recepcional en las dos inscripciones a 

las que tiene derecho, sólo podrá acreditarla mediante el examen general de conocimientos 

o el examen general para el egreso del Ceneval, de existir para el programa educativo que 

cursó o esté cursando. 

Este lineamiento forma parte de la base normativa del Plan de Estudios ya que como se mencionó 

anteriormente la opción de examen EGEL es la de Ciencias Agrícolas. 

 

2.5.9. Lineamientos de movilidad 

Constituyen una base para el Programa Académico, por lo que no presentan ningún obstáculo para 

su implementación. 

 

2.5.10. Estatuto de personal académico 

ARTÍCULO 11.- Son docentes quienes desempeñan fundamentalmente labores de impartición de 

cátedra. Los académicos de carrera en funciones de docencia realizarán, además, como carga 

extraclase, tutorías grupales o individuales, asesorías a alumnos, proyectos de programas de sus 

materias, material didáctico y labores de investigación y extensión.  

Los docentes de asignatura, adicionalmente a su labor de impartición de cátedra, deberán participar 

en la elaboración de los proyectos de programas de estudio de las materias que tengan asignadas y 

del material didáctico necesario. En todos los casos el personal docente deberá cumplir con las 

obligaciones señaladas en este Estatuto. 

Los académicos de carrera del Programa Educativo cumplen con lo dispuesto en este artículo, sin 

embargo en lo que respecta a los profesores de asignatura, se da una incorporación desigual en el 



trabajo colegiado de la facultad.  De esta manera es difícil que los profesores con esta contratación 

participen de manera activa en todos los procesos institucionales que emprende la Facultad. 

ARTÍCULO 21.- El personal académico de tiempo completo debe cumplir con una carga académica 

durante 40 horas a la semana. El docente impartirá cátedra con un mínimo de 16 y un máximo de 20 

horas, dedicando el excedente a desempeñar carga extraclase, sin perjuicio de cumplir lo 

establecido en el artículo 196 fracción II de este Ordenamiento. El técnico académico dedicará 30 

horas a su actividad principal y las 10 restantes a la carga equivalente a la extraclase. 

Se puede presentar el caso que, por necesidad del Programa Educativo, en un semestre dado, un 

PTC deba impartir menos de 16 horas o más de 20 horas de cátedra, sin embargo esto se subsana 

promediando en forma anual el tiempo dedicado a la docencia.   

ARTÍCULO 22.- Los límites mínimos y máximos de horas para cumplir la obligación de impartir 

cátedra por los docentes de tiempo completo se establecerán con base en el grado de afinidad de las 

materias, señalándoseles el máximo cuando sean afines o iguales y el mínimo cuando no lo sean. 

Las comisiones académicas de área harán los agrupamientos de afinidad que permitan determinar la 

carga docente con esas características. 

Esta norma se aplica en el Programa educativo. 

ARTÍCULO 106.- Cuando por cambio de planes de estudio desaparecieran materias que formen 

parte de la carga académica del docente, se le asignará otra afín a la que impartió. Si no hubiere 

carga en la entidad académica en la que cubre su actividad docente, se le asignará en otra entidad 

académica de la zona de su adscripción. 

De no poderse otorgar o completar su carga docente conforme a lo anterior, la Universidad 

procederá a cambiar su forma de contratación de manera parcial o total en razón de la función que 

desempeñe, en razón del tiempo o a liquidarlo en términos de la legislación laboral aplicable. 

Lo dispuesto en este artículo tiene un gran impacto en la disposición de los profesores para 

actualizar los planes de estudio, pues implica cambios en su relación laboral y genera 

incertidumbre el hecho de que parece entrar en contradicción con otras normas y contratos 

signados por la universidad. 

ARTÍCULO 116.- La Universidad Veracruzana reconocerá la labor del personal académico, a 

través del establecimiento del programa general de estímulos al personal académico. 

ARTÍCULO 117.- Podrá participar en el programa general de estímulos todo el personal académico 

de base, de acuerdo a las disposiciones del presente título. 

El estatuto contempla la participación de profesores en el PEDPA, si bien este programa impulsa 

el desarrollo de actividades sustantivas, marca una brecha entre los profesores que pueden optar 

por él y los que no. La normatividad alienta muchas de las actividades académicos en unos 

profesores pero no motiva a otro sector al dificultarles su ingreso al programa.  

 



2.5.11. Recomendaciones. 

2.5.11.1. Estatuto de los alumnos. 

De acuerdo con lo revisado anteriormente, pueden enunciarse algunos ámbitos en los que el 

Estatuto de alguna forma favorece algunas prácticas que impactan negativamente en la operación de 

nuestros plan de estudios. A continuación se emiten las que consideramos de mayor importancia: 

1.-  Aunque la disposición del Artículo 21  provocaba con anterioridad que algunos estudiantes 

causaran baja definitiva al tener problemas con la entrega del certificado que acreditara el nivel 

inmediato anterior, la decisión de Administración escolar de sólo cancelar la inscripción ha 

disminuido esta problemática, sin embargo dado que la mayoría de estudiantes que ingresan al 

Programa de Estudios de ISPA provienen de escuelas situadas en pequeñas comunidades del medio 

rural lejanas a la capital de la entidad, se sugiere ampliar los plazos de entrega del certificado. 

2.- En relación con los espacios físicos mencionados en el artículo 27, dada la dinámica del PE, se 

espera que la cantidad de alumnos por sección disminuyan sobre todo en los últimos periodos, por 

lo que sería deseable contar con una infraestructura en la que los espacios físicos se pudieran 

adecuar al tamaño de los grupos y de esa manera optimizar su utilización.  

3.- Como se mencionó anteriormente, el segundo párrafo del artículo 28 puede repercutir 

negativamente en la deserción escolar al aumentar los índices de reprobación, por lo que se sugiere 

que cuando el estudiante  elija la carga en créditos académicos mínima en un período determinado, 

y no acredite el total de los mismos, para el siguiente período escolar curse la carga en créditos 

académicos mínima nuevamente. Deberá reforzarse la tutoría dada a los alumnos que se encuentren 

en esta situación, poniéndose especial énfasis en la planeación de su trayectoria académica. 

4.- El artículo 31 presenta un problema de carácter administrativo escolar ya que el sistema de 

inscripción en línea no incluye en su operación dicha norma. Se sugiere hacer los cambios 

pertinentes a los sistemas informáticos correspondientes.   

5.- Con respecto al artículo 51, se sugiere cambiar la redacción de tal manera que se otorgue mayor 

libertad de decisión a las DES y no se presenten controversias por diferencias en ls interpretaciones 

del enunciado. 

2.5.11.2. Estatuto de Personal Académico: 

1.- En relación con lo dispuesto en el Artículo 11, se sugiere que se implementen mecanismos que 

favorezcan la conversión del tipo de contratación por asignatura a tiempos completos. 

2.- En cuanto al Artículo 21, se sugiere realizar la proyección de la carga diversificada anual de 

manera consensuada entre las partes interesadas, de tal manera que se genere un ambiente de 

concordia laboral. 

3.- Dada la incertidumbre el Artículo 106 puede generar en el profesor, se sugiere armonizar las 

leyes y contratos de tal manera que se asegure de manera clara la estabilidad laboral de los 

académicos. 



4.- En cuanto a la normatividad relativa a la participación de profesores en el PEDPA (art. 116 y 

117), se sugiere encontrar mecanismos que alienten la participación de todos los profesores y 

genere un clima de equidad entre el personal académico de institución. 
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2.6.1. Objetivos. 

2.6.1.1 Objetivo general. 

 Elaborar un diagnostico de las fortalezas y debilidades del programa educativo Ingeniería 

en Sistemas de Producción Agropecuaria, a fin de identificar estrategias que permitan 

potenciar las fortalezas y superar las debilidades de la propuesta curricular resultante de la 

evaluación del plan de estudios. 
 

2.6.1.2 Objetivos particulares. 

 Analizar el origen, evolución y situación actual del programa educativo ISPA. 

 Describir exhaustivamente los elementos que intervienen en el desarrollo del programa 

educativo ISPA. 

 Identificar elementos de congruencia externa, a partir de la relación entre el desarrollo del 

plan de estudios vigente y el campo profesional del programa educativo ISPA. 

 Detectar los factores que condicionan la operatividad de un nuevo plan de estudios o la 

versión actualizada del actual, para el programa educativo ISPA, en el marco de los 

lineamientos institucionales. 
 

2.6. Introducción. 



El programa de estudios de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (ISPA) nace como 

una respuesta a las necesidades de una sociedad que demanda recursos humanos capaces de resolver 

la problemática del sector agropecuario; considerando las características económicas, climáticas, 

productivas, sociales y la configuración geográfica que predominan en el estado de Veracruz. El 

programa fue aprobado en septiembre de 1996 por el Consejo del Área Académica Biológico 

Agropecuaria y por el Consejo Universitario General. Se registró por primera vez en la Dirección 

General de Profesiones de la SEP en julio de 1997 (clave DIEN/207/97), e inició sus actividades en 

septiembre de 1996 en la ciudad de Acayucan, Veracruz. El propósito es formar profesionales en el 

campo de la producción animal y vegetal con base en una formación integral y con el enfoque de 

sistemas. Desde su fundación se ofrece un programa educativo de licenciatura: Ingeniería en 

Sistemas de Producción Agropecuaria, con dos modalidades de enseñanza: escolarizada y a 

distancia. El programa fue actualizado y aprobado en el contexto y lineamientos del Modelo 

Educativo Integral y Flexible (MEIF) en 1999. Se registró su actualización ante la SEP el 14 de 

septiembre del 2000. 

 

2.6.1. Antecedentes del programa educativo 

2.6.1.1 Planes de estudios anteriores 

El Plan de Estudios 1996 estaba integrado de manera multidisciplinaria y lo conformaban 45 

experiencias educativas (EE). El programa se implementó con el propósito de formar profesionales 

en el campo de la producción animal y vegetal con base en una formación integral y sistémica. 

Desde su fundación desarrolla estrategias para mejorar su funcionamiento, desarrollar proyectos de 

servicio social a la comunidad, mejorar el clima organizacional y de gestión, a través de un sistema 

integral de planeación semestral, desarrollando proyectos de investigación y vinculación 

permanente con el sector productivo. A través de éste enfoque su desarrolla la formación integral de 

los estudiantes. Este plan de estudios no contempla los talleres que conforman el Área de 

Formación Básica General. En este programa los estudiantes egresan como pasantes y el servicio 

social, como parte del servicio a la comunidad,  no forma parte de los créditos del plan de estudios. 

 

2.6.1.2. Plan de estudios vigente 

El plan de estudios 1999 de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, con grado de 

licenciatura, se encuentra estructurado por 52 asignaturas obligatorias distribuidas en cinco áreas de 

conocimiento: Producción (22), Administración y ciencias sociales (11), Sanidad (8), Ecología (3), 

Ciencias básicas (6) y Servicio social y Experiencia recepcional (2), con una relación vertical y 

horizontal entre ellas. Los objetivos de la carrera son: 

 Conocer y aplicar los sistemas de producción animal y vegetal para su aprovechamiento 

tecnológico, industrial y alimentario. 



 Conocer los métodos de producción, obtención, formulación y evaluación de alimentos de 

origen animal, vegetal y de uso no convencional, utilizados en la alimentación humana y / o 

animal. 

 Establecer los criterios necesarios para decidir sobre la localización geográfica de las 

especies o razas de las poblaciones de seres vivos cultivables que les permitan su desarrollo 

normal y productivo a través de una mejor adaptación al medio. 

 Diseñar y valorar planes y programas de prevención, control y erradicación de las 

enfermedades infectocontagiosas y parasitarias en las distintas especies animales y 

vegetales, estableciendo las medidas necesarias que garanticen su recuperación; haciendo 

uso racional de los diferentes sistemas de tratamiento y profilaxis en cada problema 

particular. 

 Establecer criterios para la toma de decisiones que preserven el medio ambiente, 

promoviendo siempre la conservación de los recursos naturales. 

 Desarrollar la capacidad de inspeccionar y controlar sanitariamente los procesos a los que 

son sometidos los productos de origen animal o vegetal, mediante la identificación y 

análisis de los puntos críticos, higiénicos y tecnológicos, que determinen la calidad del 

producto. 

 Identificar las normas para la implantación de leyes y procedimientos para la elaboración y 

aplicación de las mismas, enmarcando las actividades profesionales dentro de este contexto. 

 Desarrollar la capacidad de investigación y resolución de problemas referidas al área de 

desempeño profesional. 

 Instrumentar sistemas de administración que apoyen la toma de decisiones, logrando el 

adecuado manejo de los recursos de las empresas agropecuarias. 

 Generar las alternativas en los sistemas de producción de los seres vivos cultivables, 

tendientes a reducir las enfermedades transmisibles al hombre, así como reducir los riesgos 

de trabajo que el hombre de trabajo en las relaciones de producción. 

Los objetivos anteriores se encuentran articulados en una organización curricular flexible 

compuesta por cinco áreas de formación: básica general, iniciación a la disciplina, disciplinar, 

elección libre y terminal. El área terminal integra diez experiencias educativas optativas, de las 

cuales el estudiante selecciona cinco, que ofrecen al ISPA la especialización en los sistemas de 

producción, lo que permite la integración del perfil del egresado (Cuadro 5). Dicho perfil describe 

que el egresado de la FISPA es un profesional capaz de desempeñarse con eficiencia en los campos 

de la investigación agrícola, pecuaria y forestal, así como en la administración de empresas 

agropecuarias, particularmente de aquellas que se dediquen a la producción de bovinos, ovinos, 

caprinos, cerdos, aves, conejos, abejas, cultivos básicos, hortalizas, fomento forestal y 

aprovechamiento de cuerpos de agua interiores, con acciones de responsabilidad y pertinencia 

social y ambiental, brindando soluciones a las necesidades sociales y del mercado. 

 

 

 



Cuadro 5. Estructura crediticia del plan de estudios por áreas de formación 

Área de formación Créditos Porcentaje 

Área de Formación Básica 129 31% 

General    30 7% 

De iniciación disciplinar    99 25% 

Área de Formación Disciplinar 200 49% 

Área de Formación Electiva 56 14% 

Área de Formación Terminal 24 6% 

Servicio Social   12   3% 

Experiencia Recepcional    12    3% 

Total 409 100% 

 

El plan de estudios está organizado en un tiempo estándar de ocho periodos  para cubrir la totalidad 

de las experiencias educativas, pero dada la flexibilidad de la organización curricular, se puede 

lograr en un mínimo de seis periodos y un máximo de doce. El cuadro 6 presenta, de forma 

comparativa, las principales características de los planes de estudio 1996 y 1999. 

Cuadro 6. Comparación de las características de los Planes de Estudio 1996 y 1999. 

Plan de estudios 1996 1999 

Número de periodos /semestres 8 8 

Total de experiencias educativas 45 52 

Sistema de enseñanza Créditos Créditos 

Total de horas teoría 113 117 

Horas práctica 129 151 

Total de créditos 355 409 

 

Es necesario mencionar que no hubo una modificación sustancial en el plan de estudios, excepto por 

la adición de las experiencias educativas del Área de Formación Básica General y del Área 

Terminal (Servicio Social y Experiencia Recepcional). 
 

2.6.2 Características de los estudiantes 

Los estudiantes que ingresan a la facultad provienen de los diferentes subsistemas de bachilleratos, 

estatales, federales, por cooperación y privados. Los perfiles de egreso del bachillerato son diversos, 

es decir provienen de diferentes áreas: humanidades, administrativas, ciencias exactas, ciencias 

biológicas y de diferentes estratos socioeconómicos. La mayoría de los estudiantes provienen de la 

región. 

 

2.6.2.1 Características socioeconómicas de la modalidad escolarizada 

Más del 50% de los estudiantes provienen de familias cuyos padres solo poseen educación básica. 

Existe heterogeneidad sobre el lugar de procedencia de los estudiantes, que provienen 



principalmente de comunidades rurales de los municipios de Acayucan, Sayula de Alemán, 

Soconusco, Texistepec, Jáltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las Choapas, Jesús 

Carranza, Soteapan, Pajapan, Mecayapan, Hueyapan de Ocampo, Catemaco y San Andrés Tuxtla. 

Más del 30% de los estudiantes que ingresan a la DES no cuentan con computadora en su casa, y el 

40% de estudiantes de nuevo ingreso manifiesta no poseer habilidades o desconocer el uso de las 

T C’s. El 6 % manifiesta contar con menos de 300 pesos semanales para sus gastos personales, sin 

embargo el 92% cuenta con teléfono celular. El 51% de los alumnos no tiene un trabajo remunerado 

por lo que sus ingresos dependen de sus padres. 

Las características socioeconómicas de los estudiantes de la modalidad a distancia son diversas 

por la edad de los estudiantes. La mayoría de los alumnos se encuentra casados, son padres de 

familia. Los ingresos económicos dependen directamente del empleo en el que se encuentran. Esta 

situación representa un problema para mantener la matricula en el programa educativo,  ya que 

cuando los estudiantes pierden el empleo abandonan la escuela. En esta modalidad también ingresan 

estudiantes solteros con una edad promedio de 20 a 40 años, en estos casos la mayoría se encuentra 

trabajando para mantener sus estudios, esta condición de estudiante - trabajador ha llevado a los 

jóvenes a concluir la carrera con una trayectoria larga, en un tiempo promedio de cinco a seis años. 

Esta situación impacta en los indicadores, el porcentaje de ingreso–egreso es bajo, ya que 

normalmente el alumno egresa con la generación siguiente. 

 

2.6.2.2. Características personales de los estudiantes en la modalidad escolarizada y a distancia 

La edad promedio de ingreso de los estudiantes de la modalidad escolarizado es de 18 años, 

mientras que en la modalidad a distancia es de 25 años. El porcentaje de estudiantes del sexo 

masculino es del 65% en la modalidad escolarizada y 58% en la modalidad a distancia. En la 

modalidad escolarizada el 98% de los estudiantes son solteros, contrastando con el dato en la 

modalidad de educación a distancia donde el 35% lo son. De acuerdo con el Examen de Salud 

Integral (ESI) el 97% de los estudiantes que ingresan en ambas modalidades gozan de buena salud, 

reportándose pocos casos con limitaciones físicas o enfermedades crónico-degenerativas. 

 

2.6.2.3. Características escolares de los alumnos en el sistema escolarizado 

Las principales características son: adolescentes con una edad que oscila entre los 18 a 20 años en el 

ingreso, provienen de diferentes estratos socioeconómicos, un 20% de los estudiantes provienen de 

comunidades indígenas, el bachillerato del que provienen es principalmente de sistemas públicos 

entre los que podemos citar: CEBETAS, CBTIS, COBAEV, DGB, Bachilleratos por cooperación 

entre otros. Otra característica importante es la diversidad de áreas de las que provienen los 

estudiantes,  no todos traen el perfil del área biológico agropecuaria. Por otro lado, muchos de los 

estudiantes que ingresan a la carrera están aquí por no quedaron en otras carreras de la Universidad 

y como última opción eligen esta carrera, ello trae consigo que  muchos estudiantes cursen la 

carrera con poca motivación hacia el estudio y en otros casos deserten en el primer semestre.  

Las características escolares de los estudiantes de la modalidad a distancia son diferentes, entre las 

que podemos citar se encuentra las siguientes: predomina el aprendizaje autónomo, poseen 



experiencia laboral en el área biológica agropecuaria, son personas que trabajan en diferentes 

instituciones públicas y privadas,  en su mayoría son casados con hijos.  Las regiones de las que 

provienen son: Acayucan, Jáltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Choapas, San Andrés Tuxtla, 

Soconusco, Sayula de Alemán, Veracruz, Tabasco y Chiapas.  Es importante mencionar que los 

estudiantes que ingresan en su mayoría han dejado de estudiar por varios años, esta característica 

hace que aumente la deserción en los primeros semestres de la carrera.  

 

2.6.2.4 Índice de reprobación 

La reprobación en los estudiantes del sistema escolarizado se encuentra entre 20 y 30%, de 

acuerdo con lo que señala Pérez y Sacristán (1992) definen la reprobación escolar como el resultado 

de un proceso que detiene, limita,  el avance del alumno en su vida académica, específicamente en 

el aula, en dónde interactúa con el profesor y ambos se ven expuestos a lo cotidiano de la vida 

escolar. Por otra parte  Gómez (1990) postula que la problemática asociada a la reprobación y al 

rezago escolar a nivel universitario se evidencia a partir de situaciones escolares que incluyen la no 

aprobación de asignaturas en los semestres escolares originalmente previstos, la no aprobación 

acumulada de materias, la repetición de cursos no aprobados, la repetición de cursos por no haberse 

presentado a los exámenes ordinarios, la acreditación de cursos por medio de exámenes 

extraordinarios, la acreditación de cursos a destiempo, el atraso en los créditos y el retardo en el 

tiempo de titulación. 

Para el caso de la facultad,  la reprobación está determinada por el número de alumnos que 

presentan exámenes extraordinarios y a título de suficiencia.  De acuerdo al Estatuto de los alumnos 

(2008), en el artículo 69 dice;  todo estudiante que reprueba una experiencia educativa tiene derecho 

a presentar examen ordinario y extraordinario. Este  redistribuye estas opciones de acreditación en 

dos oportunidades, la primera con ordinario, extraordinario y título de suficiencia, y la segunda sólo 

con ordinario y extraordinario, seguida del examen de última oportunidad. Esto permitiría la 

regularización de las experiencias educativas en menos tiempo.  

En  el sistema de educación a distancia el indicé de reprobación oscila entre un 40 y 50%, las 

principales causas están determinadas por factores personales y académicos. Entre los personales 

podemos citar: cambio de trabajo, suspensión del trabajo, exceso de trabajo problemas familiares, 

problemas económicos para viajar, en el caso de la gente que viaja de Tuxpan, Chiapas, Xalapa, 

Villahermosa, entre otros. En relación a los problemas escolares es la dificultad para entregar las 

tareas en tiempo y forma, falta de hábitos de estudio, falta de organización del tiempo y la dificultad 

para avanzar y dedicarle tiempo a las experiencias educativas. Esta situación hace que la trayectoria 

de los estuantes sea  más larga de cuatro a seis años, y por ello la eficiencia terminal es baja. 

 

2.6.2.5 Índice de deserción 

La deserción en los estudiantes de la facultad  en el sistemas escolarizado se presenta en los 

primeros semestres, es decir  un 10 a un 30%  Esta deserción empieza desde que los alumnos se 

inscriben, cuando empiezan las clases ya no se presentan, otros consideran que esta no es su 

vocación; que la eligieron por sugerencias de sus papás, y hay quienes la abandonan porque se les 

hace difícil; otros  ingresan a esta facultad para acreditar el área básica y solicitar posteriormente el 



cambio de carrera, Como se puede observar, la deserción ocurre en mayor porcentaje del primero al 

tercer periodo, particularmente en el primero. La deserción en el sistema de educación a distancia es 

mayor que la del sistema escolarizado. Los datos señalan que es importante reforzar la tutoría en los 

primeros periodos para identificar las causas del abandono de la carrera. 

La figura  15 muestra cómo se presenta el comportamiento de las bajas definitivas de 1996 al 2014. 

En el podemos observar que en el año 2007 el porcentaje de bajas fue de un 25.4%, mientras en que 

el 2013 el porcentaje de bajas es de 1.54. Cabe aclarar que no es fácil determinar el índice de 

deserción, ya que hay alumnos que desertan uno o dos semestres y después se vuelven a reingresar 

ya que el Estatuto de los alumnos lo permite, están en su derecho. Para mostrar la deserción estamos 

considerando el número de bajas definitivas.  

 

Figura 15.  Bajas definitivas por cohorte generacional 

 

En el sistema de educación a distancia la deserción se acentúa, por las características de los 

estudiantes,  a continuación se mencionan las siguientes: la edad de los alumnos,  que oscila entre 

20 y 50 años, son casados en 60%, la falta de hábitos de estudio, porque muchos alumnos han 

dejado de estudiar por varios años,  la dificultad para el uso de las TICs, el trabajo que desempeñan 

a veces resulta muy demandante, la falta de organización del tiempo, los problemas familiares y la 

situación económica. A pesar de que se han realizado distintas acciones (disminuir la carga de 

créditos, organizar las materias por bloque, etc) para evitar la deserción, aun continua porque es una 

característica propia de los programas bajo esta modalidad. Para el caso de la modalidad a distancia, 

en un estudio realizado por Velázquez (2008), se encontró que las causas de la deserción o la 

titulación fuera del tiempo estándar fueron problemas laborales, cambio de residencia, problemas 

familiares y falta de hábitos para el estudio independiente.  

A continuación la figura 16 muestra que en el año 2011 el porcentaje de bajas fue de 66.6 y el  año 

2012 es de 52.2, respectivamente. Ahí podemos observar que los estudiantes que concluyen la 

carrera son solo un 40% respectivamente. 
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Figura 16.  Ingreso y porcentaje bajas por cohorte generacional 

 

2.6.2.6. Eficiencia terminal 

La eficiencia terminal es la cantidad o número  de estudiantes que concluyen un programa 

educativo en la Universidad en tiempo y forma. Sin embargo, los datos por cohorte generacional 

son  variables y solo muestran el porcentaje de alumnos que egresan en el tiempo estándar de cuatro 

años para el programa de ISPA, sin embargo hay alumnos que deciden cursar  la carrera en cinco 

seis años, es decir eligen la trayectoria larga; estos estudiantes egresan con otras generaciones.  Por 

ello el dato de eficiencia terminal puede considerarse temporal. Para el caso del programa 

escolarizado encontramos que la eficiencia terminal es de 37 al 58%, como lo muestra la figura 17. 

 

Figura 17. Eficiencia terminal de 1996 al 2009. Modalidad escolarizada. 
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La eficiencia terminal en el caso del sistema a distancia es más baja, la causa principal es porque la 

mayoría de los estudiantes trabaja y decide cursar la carrera en cinco o seis años, son pocos los que 

concluyen la carrera en el tiempo estándar de cuatro años. A continuación se muestra la figura 18, 

donde podemos apreciar que la eficiencia terminal en 1996 fue de 100%, mientras que a partir de la 

integración del programa educativo al Modelo Educativo Integral y Flexible varía del 20 al 43%, 

podemos afirmar que la flexibilidad provoca dispersión en el tiempo de egreso. 

 

Figura 18. Eficiencia terminal 1996 a 2009. Modalidad a distancia. 

 

2.6.2.8 Relación ingreso – egreso. 

El ingreso de estudiantes a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria es de 

80 estudiantes para el sistema a distancia y 40 para el sistema a distancia. Los estudiantes durante la 

carrera debe acreditar de 409 a 416 créditos, sin embargo durante ese proceso los estudiantes cursan 

experiencias educativas  del área básica general, de iniciación a la disciplina, disciplinar y del área 

terminal, de los campos: agrícola, pecuaria, administrativa y social. El área pecuaria es la que 

siempre ha representado dificultad para los estudiantes, es dónde se encuentra el mayor índice de 

reprobación. Por otra parte, cuando los alumnos llegan al área terminal se sienten seguros de 

terminar  la carrera, y eso hace que bajan su rendimiento, lo que provoca que se retrasen en la 

elaboración y presentación del trabajo recepcional, esta situación impide el egreso de los alumnos 

en tiempo y forma, por consecuencia la baja eficiencia terminal. Ver figura 19, donde se muestra el 

ingreso y egreso por cohorte generacional. 
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Figura 19. Ingreso–egreso por cohorte generacional, de 1996 a 2014. 

 

 

La relación ingreso–egreso en la modalidad a distancia presenta otras variantes, aunque se cursa el 

mismo programa educativo, existe una diferencia muy marcada por las características de los 

estudiantes, por ser personas adultas, son  padres y madres de familia casados y con hijos, tienen  

con compromisos laborales, situación que provoca  el abandono de la carrera por parte de los 

estudiantes. Por estas diversas situaciones de los alumnos por decisión propia planean el tiempo en 

que desean concluir la carrera, es así como el egreso se obtiene en cinco o seis años, en esta 

modalidad  los alumnos determinan en que tiempo pretender egresar. Ver Figura 20. 
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Figura 20. Relación ingreso - egreso por cohorte generacional, en distancia. 1996 a 2014. 

 

2.6.2.9 Tiempo promedio de egreso / titulación 

Los estudiantes de la facultad concluyen la carrera en la modalidad escolarizada en un tiempo 

promedio de cuatro años,  periodo estándar en el sistema escolarizado principalmente, después de   

acreditar los 409 créditos del plan de estudios, otro porcentaje 20% lo hace en cinco o seis años y 

son aquellos que durante la carrera se dieron de baja uno o dos semestres,  se casaron, entraron a 

trabajar, o la reprobación constante. Todos los alumnos concluyen titulados, ya que en el último año 

cursan la experiencia recepcional y el servicio social. El alumno que no concluye la experiencia 

recepcional no puede tramitar los documentos, ya que esta forma parte de los créditos del plan de 

estudios. Las modalidades de trabajo con la que los alumnos concluyen la experiencia recepcional 

es: tesis, monografía, tesina, reporte técnico, proyecto de inversión, entre otros. A continuación se 

muestra la figura 21, en donde podemos analizar cuantos alumnos egresan en periodo estándar y 

periodo máximo en el sistema escolarizado. 

 

Figura 21. Tiempo promedio de egreso 

 

En el caso de los alumnos de la modalidad a distancia el tiempo de egreso y la titulación es más 

largo, sin embargo todos los que alcanzan el número de créditos de la carrera (409 – 416)  y egresan 

favorablemente con trabajo de tesis, memorias, tesina, reporte técnico, entre otras. Cabe señalar que 

para los estudiantes del sistema a distancia, a pesar de cursar la carrera en cuatro, cinco o seis años, 

el trabajo recepcional resulta más fácil para ellos, ya que la mayoría lo hace sobre algún tema de su 

trabajo a diferencia de los alumnos del sistema escolarizado que dependen de las oportunidades en 

las instituciones o proyectos de investigación. 
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El Cuadro 7 muestra los datos de la matrícula actual (vigente a julio de 2013) que atiende el 

programa educativo de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria en las dos modalidades, 

escolarizado y a distancia, en la que se puede observar un repunte en la última generación después 

de dos ciclos de bajo ingreso. La matrícula del sistema escolarizado es más alta que la del sistema a 

distancia (en una relación de 2 a 1), y en términos generales corresponden con la tendencia 

presentada a nivel nacional para las carreras de las ciencias agropecuarias. 

Cuadro 7. Comparativo de la matrícula en las dos modalidades. 

Año de ingreso / Periodo Escolarizado Distancia Totales 

2009 (8º) 37 28 65 (27%) 

2010 (6º) 24 15 39 (16%) 

2011 (4º) 47 15 62 (26%) 

2012 (2º) 55 21 76 (31%) 

 

Mapa curricular estándar 

 

 

2.6.2.10. Movilidad estudiantil. 

La movilidad es un programa que permite a los estudiantes cursar un periodo escolar en una 

Institución de Educación Superior (IES) diferente dentro del país y que sus estudios sean 

reconocidos a su regreso, además facilita la realización de estancias de investigación en trabajos de 

titulación que se realiza en el programa educativo. La participación en este programa está 

determinada por el promedio de los estudiantes (8.5) y haber cursado el 50% de los créditos al 

 



momento de realizar el trámite (40% para movilidad internacional), además de haber acreditado 

todas las experiencias educativas en primera oportunidad y en ordinario (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Movilidad de alumnos por año. 

Año No. de alumnos 

2008 1 

2009 0 

2010 2 

2011 6 

2012 6 

2013 3 

 

Existen varios factores que han influido en la baja movilidad. El principal es el bajo rendimiento de 

los estudiantes, quienes poseen buen desarrollo de capacidades pero no alcanzan el promedio 

solicitado. En las últimas convocatorias también ha influido la regularidad en la acreditación 

(primera oportunidad, ordinario) como criterio de selección. Otro factor es la falta de difusión del 

programa en la comunidad estudiantil. Actualmente se cuenta con un Plan de Trabajo para impulsar 

la movilidad nacional e internacional en la Facultad, pero se trabaja en el fortalecimiento de la 

tutoría con orientación permanente en los primeros semestres para que los estudiantes mantengan 

un promedio alto con miras a la realización de estancias, así como la búsqueda de estrategias, a 

nivel de academias por área de conocimiento, para fortalecer a los docentes que generan altos 

índices de reprobación, así como la difusión del plan de trabajo entre la comunidad universitaria. 

La tabla 4 evidencia el hecho que es necesario diseñar estrategias que permitan incrementar el 

número de alumnos que participan en este programa. 

 

2.6.3. Características del personal académico. 

El número total de académicos que forman la planta docente del programa educativo Ingeniería en 

Sistemas de Producción Agropecuaria es de 33, 70% hombres y 30% mujeres, con un promedio de 

edad de 49 años (mínimo de 29 y máximo de 72 años). La mayor parte de los académicos (23, 70%) 

tienen una edad que oscila entre los 40 y los 59 años (Figura 18).  

 

2.6.3.1 Perfil disciplinario 

El personal docente posee perfiles diversos: médicos veterinarios zootecnistas (9 académicos), 

agrónomos (7), biólogos (4), ingeniero agrónomo-zootecnista (1), ingeniero químico (1) y 

bioquímico (1), contador público (1), economista (1), trabajador social (1), informáticos (1) e 

ingeniero en sistemas computacionales (1), licenciado en derecho (1), lengua inglesa (1) y una 

egresada de ISPA. Esto ha permitido la integración de diferentes disciplinas para la formación de un 

profesionista con una visión sistémica y multidisciplinaria (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Perfil de los docentes del programa educativo de ISPA. 

Licenciatura Maestría Doctorado 



Ing. en Agronomía (7) 

Médicina Veterinaria y Zootecnia (9) 

Biología (4) 

Ing. Agrónomo Zootecnista (1)  

Ing. en Sistemas de Producción 

Agropecuaria (1) 

Economía (1) 

Contaduría (1) 

Ing. en Sistemas Computacionales (1) 

Informática (1) 

Trabajo social (1) 

Ing. Química (1) 

Ing. Bioquímica (1) 

Derecho (1) 

Lengua inglesa (1) 

Administración (2) 

Producción animal (2)  

Suelos (2) 

Ciencias agropecuarias (2) 

Comunicación y tecnología 

educativa (3) 

Ciencias administrativas (1) 

Desarrollo rural (2) 

Educación virtual (1) 

Educación (1) 

Educación (3) 

Agroecosistemas tropicales (3) 

Desarrollo rural (1) 

Agroecología (2) 

 

2.6.3.2 Perfil docente 

En relación al máximo grado de estudios, el 70% cuenta con posgrado (29% doctorado y 52% 

maestría) (Figura 22). 

 
Figura 22. Máximo grado de estudios. Marzo, 2013. 

 

2.6.3.3 Tipo de contracción 

De acuerdo con el tipo de contratación, el  97% (31) de la planta docente es de base y el 3% (1) es 

interino por tiempo determinado. Doce profesores son de tiempo completo (PTC, 39%), 14 son 

profesores por asignatura (PA, 45%) y cinco son técnicos académicos (TA, 16%) (Figura 23).  
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Figura 23. Tipos de contratación del personal académico.     

 

2.6.3.4 Categoría 

La categoría del personal académico de la Facultad esta asignada de acuerdos al Estatuto del 

Personal Académico que en su ARTÍCULO 27 que dice: la determinación de la categoría 

académica en sus diferentes niveles, se realizará considerando el máximo nivel de escolaridad 

alcanzado en estudios de educación superior, reconocidos académicamente o declarados como 

equivalentes a continuación, se muestra la siguiente tabla.  

 

Cuadro 9. Categorías del personal académico 

Categoría personal académico Número 

4101 TC  Académico de carrera titular C 7 

4102 TC  Académico de carrera titular B 4 

4107 TC Técnico Académico. Titular C 1 

4108 TC Técnico Académico. Titular B 4 

4301 Profesor de asignatura B 13 

Personal administrativo Número 

1106 Director académico 1 

1108 Secretario académico 1 

1211 Administrador 1 

 

2.6.3.5 Rangos de antigüedad y edad 

En 2014, la antigüedad del personal académico oscila entre de 3 a 18 años. Ocho maestros inician al 

apresurarse la Facultad y poseen 18 años de antigüedad, el resto varía entre 15, 12. 10 y hasta dos  

años. La Facultad inicia sus servicios en septiembre de 1996 y la contratación del personal se hace a 

través de un patronato, pero a partir de mayo de 1997 la contratación lo hace la Universidad 

Veracruzana. Por ello se considera la antigüedad a partir de mayo de 1997. El número total de 

académicos que forman la planta docente del programa educativo Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria es de 33, 70% hombres y 30% mujeres, con un promedio de edad de 49 

años (mínimo de 29 y máximo de 72 años). La mayor parte de los académicos (23, 70%) tienen una 

edad que oscila entre los 40 y los 59 años (Figura 24).  
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Figura 24. Edad del personal académico de la FISPA. Marzo de 2013 

 

2.6.3.6 La proporción docente / alumno 

La proporción docente alumno está determinada por el número de PTC. Como se mencionó 

anteriormente, actualmente se cuenta con 12 PTC que atienden a 242 estudiantes en los dos 

sistemas: escolarizado y distancia. Esto significa que se cuenta con una proporción de 20 

estudiantes por PTC. Este grupo de profesores realiza funciones de docencia, tutoría, gestión 

académica e investigación.  

 

2.6.3.7 Relación tutor / tutorado 

La relación entre los tutores y estudiante se desarrolla de forma permanente en un ambiente de 

cordialidad y respeto. Actualmente el programa de tutorías atiende a la totalidad de la matrícula de 

los dos sistemas. El número de tutores que participa es de 20 (61%) y atienden aproximadamente a 

25 alumnos en promedio para el caso de los profesores de tiempo completo. Para los profesores por 

asignatura y técnicos académicos de 10 a 15 alumnos. Cada tutor tiene a su cargo a estudiantes 

desde su ingreso hasta el egreso. La interacción se desarrolla a partir de entrevistas (por lo menos 

tres) que se realizan durante el periodo, además de acompañar a los estudiantes en su estancia en la 

Facultad. 

 

2.6.4 Características de la organización académica–administrativa. 

La organización de trabajo académico se lleva a cabo a través de las diferentes academias por áreas 

de conocimiento (Ciencias económico-administrativas y ciencias sociales, sanidad, ciencias básicas, 

ecología, producción y experiencia recepcional-servicio social), que analizan la pertinencia de los 

programas de las experiencias educativas, proponen la realización de actividades para fortalecer el 

programa de las experiencias educativas y dan seguimiento a las actividades propuestas por la 

Dirección, Secretaría Académica y los coordinadores de actividades. En las academias participan 

todos los académicos responsables de las experiencias educativas.  
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2.6.4.1 Organigrama 

La organización de la Facultad está determinada  por  con la junta académica que se encuentra 

representada  por todo el personal académico y jefes de grupo, quién es el máximo órgano de poder 

en el programa educativo, de él depende el director quienes junto con el Consejo técnico toman 

decisiones en beneficio de la facultad. Ver figura 25. 

 

 

 
Figura 25. Organigrama de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. 

 

2.6.4.2 Funciones 

Personal académico 

Las funciones que desempeña el personal académico de la Facultad están determinadas en el 

reglamento de academias de la Universidad Veracruzana y son las siguientes: 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Academia. 

 Contribuir en los procesos de análisis, planeación, evaluación y/o modificación del currículo. 

 Participar en el análisis, la planeación, la organización, la supervisión, la coordinación, la 

evaluación y seguimiento del desarrollo académico del área. 
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 Evaluar y/o proponer ante las instancias correspondientes, para su actualización, las 

modificaciones a los programas de estudio con base en los avances científicos, tecnológicos y 

culturales, en los ámbitos regional, estatal, nacional e internacional. 

 Proponer programas y acciones de vinculación y extensión universitaria. 

 Proponer a las juntas académicas criterios estandarizados de evaluación y acreditación del 

aprendizaje. 

 Proponer propuestas de exámenes estandarizados para cursos, taller y otras experiencias 

educativas. 

 Diseñar y/o revisar los manuales de prácticas para los cursos y otras experiencias educativas 

que lo requieran. 

 Evaluar permanentemente la pertinencia de la bibliografía y el material de apoyo de los 

programas de estudio y de las diversas experiencias educativas. 

 Elaborar y seleccionar materiales, notas, antologías y otros recursos didácticos para mejorar la 

calidad de la práctica docente. 

 Proponer los mecanismos de seguimiento y evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje del 

área de conocimiento correspondiente, orientado a la excelencia académica. 

 Diseñar y desarrollar programas y actividades que contribuyan a la formación integral de los 

estudiantes. 

 Formular temas para el desarrollo de trabajos recepcionales relacionados con las líneas de 

investigación o de los programas académicos correspondientes. 

 Promover actividades para el desarrollo de los académicos que integran la academia. 

 Desarrollar programas académicos y culturales dirigidos a estudiantes en el área de 

conocimiento. 

 Promover estancias académicas para estudiantes y académicos en instituciones educativas del 

país y el extranjero. 

 Fomentar la publicación de libros, artículos u otras publicaciones. 

 Impulsar y evaluar el desarrollo de proyectos de investigación. 

 Realizar acciones académicas autofinanciables. 

 Dictaminar sobre productos elaborados a iniciativa de uno o más académicos del área de 

conocimiento. 

 

Academias por periodos 

Otra de las formas de organización del personal académico es la integración de Academias por 

periodos, estas se organiza en función del avance crediticio de los estudiantes. El principal objetivo 

es contar con un equipo multidisciplinario para fortalecer el enfoque de sistemas del plan de 

estudios y de esta manera comprender la importancia de las experiencias educativas en relación con 

las otras del mismo periodo. En estas academias se desarrolla la planeación del semestre con los 

titulares de las diferentes experiencias educativas. Sus principales funciones son: 

 Planear y coordinar las actividades académicas propias del semestre. 

 Planear las estancias académicas que desarrollaran los estudiantes. 



 Desarrollar el proyecto integrador que se empleará para evaluar a los estudiantes de manera 

conjunta. 

 Realizar la supervisión a los estudiantes que realizan estancias en las diversas unidades de 

producción. 

 Organizar y participar en el desarrollo del foro de estudiantes al final del semestre. 

 Organizar las prácticas y los viajes de estudio para fortalecer la formación de los 

estudiantes. 

 Desarrollar propuestas para evaluar de manera conjunta a los estudiantes. 

 

 

 

2.6.4 Personal administrativo, técnico y manual. 

El programa educativo ISPA cuenta con 14 integrantes del personal administrativo, técnico y 

manual, que se detalla en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Categoría, puesto y cantidad del personal administrativo, técnico y manual. 

Categoria Puesto Número 

Administrador Administrador 1 

Secretaria ejecutiva Secretaria ejecutiva 1 

Auxiliar técnico Bibliotecario 2 

Auxiliar de oficina Aux. de oficina y mensajero 1 

Mecanógrafa Ayudante de oficina 2 

Auxiliar de intendencia Conserje 2 

Auxiliar de intendencia Jardinero 1 

Auxiliar campo Mozo de campo 1 

Auxiliar de vigilancia Vigilante 3 

 

2.6.5 Características de la infraestructura 

2.6.5.1 Edificio 

La Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria se encuentra en proceso de 

construcción en una extensión de terreno de ocho hectáreas y media, de las cuales en una hectárea 

se ubican el estacionamiento, los jardines, el laboratorio de suelos, sala de videoconferencias y el 

edificio de dos plantas que incluye los servicios sanitarios y nueve aulas de clases. De las aulas 

solamente cuatro funcionan como tales y atienden a toda la población estudiantil en horarios 

matutino y vespertino para el sistema escolarizado, y los días sábados para el sistema de educación 

a distancia. El resto de las aulas se encuentran acondicionadas provisionalmente para las áreas 

administrativas, biblioteca, sala multimedia, cubículos para los tutores y sala audiovisual. De las 

siete hectáreas y media restantes, dos hectáreas y media se destinan para el área agrícola, dos 

hectáreas y media para el área pecuaria y el resto para el área forestal incluyendo en ésta un acahual. 

En cada una de las áreas de producción actualmente se encuentran diferentes sistemas productivos 

que corresponden a proyectos de investigación y/o prácticas disciplinarias de académicos y 

alumnos.  



 

2.6.5.1.2 Características del edificio  

El edificio principal de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria cuenta 

con cuatro aulas, dos aulas para cubículos de los maestros, una para biblioteca, una sala audiovisual, 

un laboratorio de suelo y bromatología, y una sala de videoconferencias  para atender a la población 

estudiantil del programa educativo Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (242 

alumnos).  

 

2.6.5.2.1 Aulas 

Cada aula cuenta con una capacidad máxima para 40 alumnos, y la capacidad utilizada varía del 

52% al 82%. Se considera que el número de aulas es suficiente y se encuentran en un estado de 

conservación óptimo,  para atender la población estudiantil.. La iluminación de las aulas es 

adecuada, cada una cuenta con cuatro lámparas, presentan ventanas que permiten la circulación del 

aire, además de un equipo de aire acondicionado.  

 

2.6.5.2.2 Sala de maestros 

Las dos aulas destinadas al desarrollo de las funciones del personal académico, son adecuadas a las 

necesidades de organización docente, cuentan con 14 cubículos destinados a: profesores de tiempo 

completo, técnicos académicos y profesores por asignatura.  

 

2.6.5.2.3 Sala de videoconferencias  

El aula destinada a la videoconferencia, se encuentra en óptimas condiciones,  funge como espacio 

de reuniones, además de espacio para actividades académicas, como videoconferencias, seminarios, 

conferencias, eventos, cursos especiales, etc. 

 

2.6.5.2.4 Biblioteca  

El aula habilitada para la  biblioteca, se encuentra en óptimas condiciones, aunque el espacio es 

insuficiente. Funciona de lunes a viernes durante dos turnos: matutino de 7 a 14 horas. y vespertino 

de 14 a 21 horas., y los sábados en turno matutino de 7 a 14 horas.  

 

2.6.5.2.5 Laboratorio de Análisis de Suelo y Bromatología 

Se cuenta con un Laboratorio de Análisis de Suelo y Bromatología, en el que se prestan servicios a 

la actividad docente y de investigación, a productores y a la comunidad en general. Este espacio 

cuenta con las siguientes condiciones: 

a) Funcionalidad. Tiene una superficie de 118.44 m
2
, distribuidos en la siguiente forma: un espacio 

de trabajo experimental (87.36 m
2
) y tres cubículos (31.08 m

2
), uno de ellos para almacén de 

reactivos, otro para el área de microbiología y un tercero para oficina. Se cuenta con 12 mesas de 

trabajo con vitrinas para cristalería y material de análisis y 10 bancos.  La iluminación es la 

adecuada y la ventilación es buena pero no la suficiente, pues hace falta un sistema de extracción 

de aire. Los lineamientos de uso del laboratorio están incorporados en un Manual de 



Procedimientos de Gestión de la Calidad.  

b) Equipo e instrumental. Se cuenta con un inventario de equipos con sus especificaciones 

correspondientes. 

c) Materiales y reactivos. Se cuenta con un inventario de reactivos y materiales con su descripción 

correspondiente. 

d) Servicios. El laboratorio cuenta con los servicios de agua, gas, electricidad y agua destilada (que 

se obtiene mediante un destilador). 

e) Seguridad. Se cuenta con señalamientos, un reglamento de entrada al Laboratorio, un manual de 

seguridad en el Laboratorio, siendo este de carácter documental y de información. Los equipos de 

seguridad con que cuenta el laboratorio son: extinguidor de polvo químico, gafas de seguridad, 

mascarillas, cubre bocas, guantes, pinzas y una regadera de emergencia. Se cuenta con un 

botiquín de primeros auxilios con el material básico (alcohol, gasas, algodón, medicamentos 

básicos). 

f) Almacén. Se cuenta con almacén destinado a la custodia de los reactivos. En este espacio existen 

anaqueles donde los reactivos están ordenados de acuerdo a sus riesgos, un refrigerador para los 

reactivos que requieran almacenamiento a temperaturas controladas. 

g) Servicios y asesoría al sector productivo. El Laboratorio de la FISPA ofrece servicios al sector 

productivo. Actualmente se tiene un Manual de Procedimientos de Gestión de la Calidad que 

incluye los procedimientos de la gestión de la calidad y los instructivos de los análisis y manejo 

de los equipos, los cuales cumplen los requisitos básicos para la certificación del laboratorio. Las 

políticas para el suministro oportuno de materiales e insumos forman parte de este Manual. 

El espacio con el que cuenta el Laboratorio es insuficiente para que los estudiantes desempeñen las 

actividades programadas en las experiencias educativas que lo requieran, por lo que es necesario 

tomar en cuenta la demanda y crecimiento de infraestructura de la escuela (adquisición de nuevos 

equipos y nuevas áreas). Estas actividades fomentan el desarrollo de habilidades y la creatividad de 

los alumnos, al ponerlos en contacto con actividades prácticas que refuerzan los conocimientos 

teóricos. 

 

2.6.5.2.6 Instalaciones especiales 

Se cuenta con espacios destinados a módulos de producción, mismos que son  apoyo a la docencia, 

desarrollo de investigaciones, vinculación con productores y establecimiento de mecanismos que 

promuevan la transferencia de tecnología. Cuenta con dos áreas: 

• Pecuario (Incluye módulos de bovinos, ovinos, lombricomposta, peces y aves). 

• Agrícola (Incluye módulo agrícola, silvícola, forestal,  vivero e invernadero). 

• Área académica- administrativa. 

Cada módulo cuenta con los procedimientos mínimos para su utilización, de tal manera que dichos 

recursos se aprovechen eficazmente, coadyuvando a las funciones sustantivas de la Facultad. 

El estado de las instalaciones especiales y los espacios de trabajo puede considerarse como 

adecuado. 

 



2.6.5.3 Mobiliario  

2.6.5.3.1 Aulas 

Las aulas de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria cuentan  con 

pintaron, sillas y mesas móviles, video proyectores y pantalla desplegable  mobiliario adecuado 

para atender a la comunidad estudiantil. 

 

2.6.5.3.2 Sala de maestros 

Las dos salas de maestros cuentan con  escritorios, pizarrones, computadoras de escritorio,  

impresoras, fotocopiadoras, escáner,  sillas secretariales y ejecutivas, las suficientes ´para permitir 

el desarrollo de la actividad docente. 

 

2.6.5.3.3 Área académica administrativa. 

En ésta área se cuenta con, sillas secretariales, ejecutivas, escritorios, computadoras de escritorio, 

anaqueles, mobiliario y equipo para cafetería,  necesario para desarrollar las actividades propias del 

área. 

 

2.6.5.3.4 Biblioteca. 

La biblioteca tiene un acervo de 1,472 títulos (2,548 volúmenes) distribuido en 15 anaqueles. 

Cuenta con nueve mesas de trabajo y 16 asientos, así como dos computadoras, una para uso del 

bibliotecario y una para consulta de los servicios de información electrónica. La capacidad de la 

biblioteca de la Facultad es limitada en función de las necesidades de los usuarios y al número de 

los mismos, aunque se trata de optimizar estos espacios. No se cuenta con una instalación especial, 

sino con un salón habilitado para cubrir esta función. El acervo de la biblioteca es adecuado a las 

necesidades del programa educativo y está en proceso continuo de actualización. A través de 

recursos PIFI y de la Dirección General de Bibliotecas de la UV se gestiona la adquisición de 

nuevos materiales para enriquecer el acervo. 

 

2.6.5.4 Equipo  

La Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria cuenta con el equipo necesario 

en cada una de sus áreas. 

 

2.6.5.4.1 Aulas 

Las  cuatro aulas cuentan con  videoproyector, equipo de cómputo necesario para el quehacer 

docente. 

 

2.6.5.4.2 Sala de Maestros 

Las dos salas de maestros cuentan con equipos de cómputo de escritorio, impresoras, 

fotocopiadoras, escáner, red inalámbrica. 

 

2.6.5.4.3 Servicios de cómputo. Los servicios relacionados con las tecnologías de información y 

comunicación con los que cuenta el programa educativo son: cómputo para alumnos, cómputo para 



académicos, cómputo de apoyo a docencia, cómputo administrativo, videoconferencia, telefonía IP, 

red inalámbrica y servicios de información bibliotecarios. El software del que se dispone ha sido 

proporcionado por las autoridades competentes de la Universidad Veracruzana quienes se encargan 

de la obtención y control de licencias sobre su uso. 

 Cómputo para alumnos. El Centro de Cómputo de la Facultad es un espacio de 

aproximadamente 55m
2
. Se cuenta con 30 computadoras disponibles para los alumnos, en 

un horario de 8:00 AM a 7:00 PM, de lunes a sábado. Las computadoras se ubican sobre 

tres mesas colocadas en tres filas como en un salón de clases, con diez computadoras por 

mesa. Los servicios que ofrece el Centro de Cómputo se proporcionan con principios 

basados en el respeto y la libertad con responsabilidad en cuanto a la utilización del equipo 

y programas, procurando no limitar la creatividad ni privacidad del alumno. Existe un 

reglamento sobre el uso del Centro de Cómputo y dos técnicos académicos supervisan su 

seguimiento. El programa educativo cuenta con 242 estudiantes, con una relación de ocho 

alumnos por computadora. Los servicios proporcionados a los alumnos son: acceso a 

computadora de escritorio con aplicaciones diversas (Suite Office, Acrobat Reader, Internet 

Explorer, etc.), acceso a Internet, Intranet, FTP, facebook, Chat, correo electrónico y la 

plataforma eminus. Disponen además los alumnos con autoservicio de escaneo e impresión, 

para lo que se cuenta con un escáner y una impresora láser. Este último servicio está 

controlado a través de un software desarrollado en la propia facultad. El Centro de 

Cómputo funciona como salón de clases para las experiencias educativas que lo requieran, 

como Taller de Computación Básica, Estadística e Investigación de Operaciones. Durante 

estas sesiones de trabajo el servicio para los alumnos queda suspendido. 

 Cómputo para académicos. Los profesores de tiempo completo y los técnicos académicos 

cuentan para su uso, en el cubículo, con al menos una computadora, portátil o de escritorio. 

Por su parte, los académicos por horas utilizan el equipo que se localiza en el Centro 

Multimedia. El Centro Multimedia es un espacio diseñado para que los académicos de la 

facultad puedan diseñar y elaborar el material didáctico electrónico necesario para realizar 

sus funciones. 

 Cómputo de apoyo a docencia. Se cuenta con computadoras y proyectores portátiles que los 

profesores pueden solicitar para impartir sus clases 

 Adicionalmente, los catedráticos pueden utilizar la Sala de Videoconferencias la cual 

cuenta con un proyector fijo y conexión a Internet. Algunos catedráticos de tiempo 

completo poseen computadoras y proyectores portátiles que han obtenido a través de 

recursos provenientes de fondos externos (PROMEP, proyectos de investigación) y que 

utilizan como apoyo para impartir sus clases. Si bien el equipo de cómputo para apoyo a la 

docencia es el básico, es deseable contar con computadoras y proyectores fijos en todos los 

salones de clase. 

 Cómputo administrativo. En la administración se utilizan cinco computadoras, dos 

impresoras láser y una impresora de matriz de puntos, las cuales soportan las aplicaciones 

institucionales de control escolar SIIU y de control financiero SUCA, así como procesador 



de texto y hoja electrónica de cálculo entre otros, además de Internet, Intranet, FTP, Chat y 

correo electrónico. 

 Videoconferencia. Es un espacio climatizado diseñado para 90 personas cómodamente 

sentadas. Cuenta con equipo de sonido, equipo portátil para videoconferencia, dos 

televisiones, un proyector fijo, pantalla fija autodesplegable y conexión a Internet. Dado 

que la población de estudiantes es de 242, podemos observar que la sala es pequeña, sobre 

todo para cubrir la función de Auditorio para los eventos que así lo requieran. 

 Telefonía IP. Existen en la facultad dos teléfonos con tecnología IP, los cuales se 

encuentran localizados en él área de administración y proporcionan servicio tanto al 

personal administrativo como al personal académico para la comunicación al interior de la 

universidad. 

 Red inalámbrica. Con el objeto de proporcionar servicio de Internet e Intranet a todo el 

campus se instaló el servicio de red inalámbrica, soportada por un servidor Unix y dos 

puntos de acceso. Para que los usuarios puedan acceder a los servicios de esta red es 

necesario que cuenten con una cuenta de correo institucional de la universidad. Esta red 

ofrece cobertura total al campus, sin embargo es deseable contar con más puntos de acceso 

para mejorar la calidad de la señal en todas las áreas del campus, pues en algunos sitios la 

accesibilidad es limitada. 

 Programas con licencia. Se cuenta con licencia para los siguientes programas: Microsoft 

Windows (sistema operativo), Suite Office (Word, Excel, Access, InfoPath, Outlook, 

PowerPoint, Publisher) y McAfee VirusScan Enterprise (antivirus). 

 Redes de bases de datos. No se cuenta con convenios con redes de información afines al 

programa educativo. 
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3. Proyecto curricular. 

3.0. Introducción 

En esta sección se analiza el proyecto curricular. Se muestra el ideario, la misión y visión que 

sustentan axiológicamente el Programa Educativo de ISPA.  

La estructura curricular que se presenta surge del diagnóstico elaborado en la fase de 

fundamentación. A partir de  las necesidades, problemas y problemáticas sociales, identificadas en 

el Análisis de las necesidades sociales, se definieron las compentencias que los estudiantes deben 

desarrollar para desempeñarse exitosamente en su práctica profesional. 

3.1. Código de ética (Ideario). 

Es necesario reconocer que los valores universales poseen rasgos característicos de las épocas y 

contextos sociales en los cuales se construyen. Por ello es necesario matizar que la enunciación de 

un conjunto de ello para una determinada profesión, dependerá de las características e 

intencionalidades de ésta y de las condiciones socioculturales del momento histórico. 

En los debates actuales sobre educación superior se discute sobre el sentido de la formación de los 

futuros profesionistas, y sobre todo se recalca la importancia de la ética en este contexto. Con la 

celeridad de los avances científicos y tecnológicos ha habido poco margen para el ejercicio 

interpretativo. Norbert Bilbeny (1997) afirma que antaño las ideas precedían a los hechos, pero en 

la actualidad no hay tiempo para ello y las cosas se presentan de manera abrupta, para dejar al 

pensamiento y la reflexión en segundo término.  

David Orr (2004) en Los seis mitos de la educación moderna señalaba que uno de los grandes 

errores de ésta es la de proponerle al sujeto una formación para el éxito, para su eficiente inserción 

en el mercado laboral y la de no proponerle como sentido central de la formación un propósito de 

vida, reconocimiento de su condición humana y de su relación con el cuidado del otro. De este 

modo, recobra importancia la definición de un código de ética que permita reconocer en la 

formación de nuestros estudiantes estos aspectos de trascendencia (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Valores que orientan la formación del Ingeniero en Sistemas de Producción 

Agropecuaria 

Decisiones Criterios Valores 

Cuidado de sí mismo, del otro y de la naturaleza. En su 

interacción con las poblaciones de especies que habitan 

que promueva siempre la generación de un ambiente de  

respeto hacia las comunidades con las que se trabaja.  

 La ética como 

cuidado del otro. 

 Tolerancia 

 Respeto 

Dado que el Ingeniero en Sistemas de Producción 

Agropecuaria se insertará profesionalmente en el sector 

agropecuario y sus resultados de sus intervenciones y/o 

investigaciones impactan en el desarrollo de 

comunidades. Es necesario conducirse con la verdad en 

los resultados obtenidos de sus investigaciones y con la 

información que trabaja. No dejarse llevar por 

fanatismos, ni dogmas.  Debe tener una actitud de 

credibilidad más en las decisiones bien informadas sobre 

la naturaleza, que en los créditos, subsidios, 

proteccionismos, decisiones políticas, leyes, etc., cuyos 

 Apego a la 

normatividad 

 Apego a las normas 

vigentes que regulan 

el cuidado de la 

naturaleza. 

 Antecedentes 

negativos de la 

relación de 

estudiantes y 

 Verdad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Honradez 



aportes pudieran tener un segundo nivel de importancia.  profesionistas con 

las comunidades que 

interactúan en el 

desempeño de la 

profesión. 

 Ética 

Comprometido y socialmente responsable de corregir las 

distorsiones tecnológicas, administrativas y 

organizativas que afectan al medio rural y natural. 

 Conocimiento 

objetivo de la 

biodiversidad y con 

responsabilidad 

social. 

 Bondad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Confianza 

Para contribuir al desarrollo de las personas es necesario 

respetar las diferentes opiniones, siempre abierto a la 

crítica. Reconocer la diferencia, aceptar al otro, el 

respeto a  las opiniones, sentimientos, bienes y derechos 

que pertenecen a los demás, constituye un valor 

primordial en la interacción con las comunidades rurales 

y urbanas, que ha de permitirle la sana convivencia con 

los otros y le ha de dar una posición de respeto con los 

demás. 

 Respeto a la 

diferencia 

 Respeto a los 

derechos humanos  

 -Compromiso con el 

destino biográfico 

del otro. 

 Respeto 

 Derecho 

 Convivencia 

El hábito de la puntualidad es también una cualidad que 

se requiere y forma parte de una conducta de respeto al 

tiempo de los demás. No abusar de la confianza de los 

demás 

 Apego a la 

legislación vigente 

 Compromiso, 

iniciativa y 

responsabilidad 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Espíritu de 

servicio 

 Innovación 

 Visionario 

Disposición siempre para el aprendizaje permanente, el  

hábito del autoestudio es muy importante para 

mantenerse actualizado en los conocimientos 

emergentes de la disciplina. Ello garantizará un mejor 

ejercicio profesional. 

 Aprendizaje 

permanente 

 Iniciativa. 

Flexibilidad ante los cambios, actitud cautelosa y 

razonable, reconociendo que sólo el cambio surgido a 

partir de los procesos de investigación de la naturaleza y 

de las decisiones que se tomen con compromiso ético 

puede ser de impacto significativo y duradero en pro de 

la construcción de una sociedad sustentable. 

 Adaptación de 

manera inteligente a 

los cambios 

 Flexibilidad. 

 Pertinencia 

Sensibilidad hacia los problemas sociales de las 

comunidades rurales y urbanas, lo que exige una actitud 

solidaria y de ayuda mutua en la solución de los 

problemas que aquejan al sector agropecuario. 

 Reconocimiento de 

la vulnerabilidad de 

la condición humana 

 Sensibilidad 

 Solidaridad 

  

Debe poseer empatía. Esto depende en buena medida de 

la capacidad para comunicarse y de sentirse con la 

confianza suficiente para estar seguro de los que está 

diciendo y haciendo. 

 Comunicación como 

base para la 

resolución de 

problemas 

 Empatía 

 Confianza 

 Seguridad 

 Ética 

 Congruencia 

 Integridad 

Capacidad para descifrar problemas, innovador en el 

plantamiento de alternativas, vislumbrar  los recursos 

con que se cuenta, conjugando la voluntad de los 

involucrados en la solución. 

 Jerarquización de 

problemas 

 Trabajo 

colaborativo y en 

equipo 

 Voluntad. 



 

Derivado del análisis anterior es posible construir en nuestros egresados un marco ético que permita 

establecer condiciones para la reflexión y para su conducción basada en el cuidado del otro y en la 

naturaleza (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Ideario 

Nombre Definición Actitudes Indicadores 

Responsabilidad 

ambiental 

Manejo sustentable  

de los recursos 

naturales y respeto 

por el medio 

ambiente 

 Atención 

 Consideración 

 Orden 

 Cuidado 

 Compromiso 

 Crítica 

 

 

 Aprovechamiento de los recursos naturales 

sin afectar su disponibilidad futura  

 Protección del entorno 

 Cumplimiento de la normatividad sobre el 

cuidado del ambiente 

 Uso responsable de productos agroquímicos  

 Hábitos contaminantes 

 Aprovechamiento de fuentes de energía 

renovables, económicamente eficientes y 

ambientalmente amigables 

 Estrategias de producción utilizadas 

 Experimentación ética 

Responsabilidad 

social 

Compromiso activo 

en la solución de 

problemas 

relacionados con los 

organismos que 

regulan el manejo de 

recursos naturales en 

beneficio del 

desarrollo de la 

sociedad, 

contribuyendo en la 

construcción de una 

comunidad 

democrática y 

sustentable. 

 Empatía 

 Generosidad 

 Participación 

social. 

 Democracia. 

 Disposición de 

servicio. 

 Solidaridad 

 Cuidado 

 Trabajo en equipo encaminado a la atención 

de las necesidades de los sectores sociales 

para plantear alternativas de solución a los 

problemas que aquejan a la sociedad y que 

guardan relación con los sistemas de 

producción agropecuaria. 

 Cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas. 

 Promoción de la participación de todos en la 

toma de decisiones que afectan a la 

colectividad. 

 Búsqueda de alternativas y/o soluciones 

integrales  

 Estrategias de producción utilizadas 

 

Respeto a la vida Se busca el logro del 

bienestar animal en 

los procesos de 

producción. 

 Cuidado 

 Bondad 

 Generosidad 

 

 Forma en que se manejan los animales 

 Uso responsable de medicamentos y 

plaguicidas  

 Estrategias de producción utilizadas 

 Experimentación ética 

Superación Búsqueda 

permanente de 

saberes del ISPA y 

su aplicación 

 Disposición 

 Perseverancia 

 Constancia 

 Asertividad 

 Innovación 

 Disciplina 

 Calidad  

 Orden 

 Plantea soluciones holísticas a los problemas 

agropecuarios planteados 

 Busca soluciones de manera lógica y 

coherente 

Liderazgo influencia que se 

ejerce sobre las 
 Iniciativa  Establecimiento de metas y objetivos 



personas y que 

permite incentivarlas 

para que trabajen en 

forma entusiasta por 

un objetivo común 

 Empatía 

 Tolerancia 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Emprendedurismo 

 

 Logra objetivos mediante el manejo de 

grupos 

 Capacidad de adaptación a los cambios 

 

Respeto Manejo sustentable  

de los recursos 

naturales. 

 Atención. 

 Cuidado. 

 Consideración. 

 Tolerancia. 

 Prudencia. 

 Apertura. 

 .Cumplimiento de los planes de acción 

acordados. 

 Abstención de colectar en lugares 

prohibidos. 

 Expresión de las opiniones propias de 

manera socialmente aceptable. 

 Ecuanimidad ante la diversidad de 

opiniones. 

 Mención del crédito a las fuentes de 

información. 

Honestidad  Comprometerse y 

expresarse con 

coherencia y 

autenticidad (decir 

la verdad), de 

acuerdo con los 

valores de verdad y 

justicia  

 Actitud de respeto 

a la verdad en 

relación con el 

mundo, los 

hechos y las 

personas. 

 Disposición hacia 

la búsqueda de la 

justicia  

 Congruencia en 

las acciones de 

investigación que 

se desarrollan 

para conocer 

mejor la 

naturaleza, su 

manejo cuidado y 

conservación. 

 Apertura a la discusión. 

 Búsqueda de información en fuentes 

diversas. 

 Lectura independiente. 

 Participación en debates. 

 Reconocimiento de falibilidad de los juicios 

propios. 

 Actuación acorde con lo que se dice. 

Verdad Conformidad de lo 

que se dice con lo 

que se siente o se 

piensa. 

 Tendencia hacia 

la objetividad. 

 Disposición hacia 

la búsqueda del 

conocimiento de 

los seres vivos. 

 Honestidad. 

 Congruencia 

 Apertura a la discusión. 

 Búsqueda de información en fuentes 

diversas. 

 Lectura independiente. 

 Participación en debates. 

 Reconocimiento de falibilidad de los juicios 

propios. 

 Actuación acorde con lo que se dice. 
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3.2. Misión.  

Formar ingenieros en sistemas de producción agropecuaria con un desarrollo pleno de capacidades 

críticas, creativas y de autoaprendizaje, con responsabilidad social, actitud emprendedora y de 

trabajo en equipo para el diseño, operación y evaluación de sistemas de producción agropecuaria y 

forestal sustentables que permitan la safistacción de las necesidades sociales, así como el manejo y 

conservación de los recursos naturales, en un contexto de generación y aplicación de conocimientos 

socialmente útiles, basado en la gestión de la calidad, la formación académica permanente, la 

investigación y la vinculación con los sectores del ámbito agropecuario nacional e internacional. 

  



3.3. Visión. 

Para el año 2025, la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria es abierta al 

cambio y promueve innovaciones científicas, tecnológicas y educativas. Sus programas educativos, 

de licenciatura y posgrado, son de calidad reconocida a través de procesos educativos centrados en 

el estudiante, con una organización académica y administrativa flexible que articula la gestión, 

docencia, investigación y vinculación, sustentada por una comunidad académica de calidad 

reconocida e integrados en cuerpos colegiados con infraestructura adecuada, en un contexto de 

valores que fomenta el compromiso y responsabilidad social. 

El programa educativo de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria forma profesionales 

de alto nivel en el ámbito de los sistemas biológicos y agropecuarios, a través de procesos de 

investigación, docencia, gestión y extensión de los servicios, bajo estándares de calidad nacionales e 

internacionales con amplio sentido de responsabilidad social. Como parte de su contribución a la 

sociedad ofrece servicios de capacitación, investigación, transferencia de tecnología, educación 

continua y difusión cultural, apoya con recursos informáticos y bibliotecarios modernos y 

actualizados a la comunidad estudiantil y académica. 

La formación integral de los estudiantes se fortalece a través de una planta académica integrada por 

profesores de tiempo completo dentro de los estándares de calidad y a través de la vinculación con 

los sectores público y privado  para la generación y aplicación del conocimiento en las áreas de 

manejo y conservación de recursos naturales y agroecosistemas, mejoramiento genético y 

sustentabilidad, generación y transferencia de tecnología, investigación educativa, sociedad y 

economía, así como un sistema tutorial que los acompaña durante su trayectoria escolar. Sus 

docentes integran cuerpos académicos consolidados que desarrollan proyectos de investigación inter 

y multidisciplinaria.  

Se rige por la legislación universitaria que garantiza el mutuo respeto y la correcta aplicación de los 

principios pronunciados en el Código de Ética y en el Ideario institucional entre los integrantes de la 

comunidad universitaria, que favorecen el clima organizacional y cuentan con un presupuesto 

institucional suficiente para su operatividad, complementado con recursos extraordinarios 

provenientes de programas públicos de apoyo a la educación superior (PIFI, PROMEP, Conacyt, 

etc), además de fondos provenientes de convenios con instituciones públicas y privadas y 

fundaciones nacionales e internacionales, entre otros. Se mantiene una alta eficiencia terminal y sus 

egresados tienen una participación relevante en el EGEL, de tal forma que una proporción 

significativa obtiene el reconocimiento de alto rendimiento. 

  



3.4. Objetivos.  

3.4.1. Objetivo general. 

Formar profesionales con un perfil integral, orientados al diseño y operación de sistemas de 

producción agropecuaria para la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, basados en 

el manejo sustentable de los recursos naturales, en un contexto de cadenas agroproductivas y 

mercados globales, con calidad humana, responsabilidad social, capacidad crítica, de aprendizaje 

permanente y de gestión, que les permitan la generación, aplicación y distribución social del 

conocimiento. 

 

3.4.2. Objetivos específicos. 

 Intelectual. Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con una 

actitud de aprendizaje permanente, compromiso, iniciativa y responsabilidad que permitan 

al estudiante la generación y adquisición de nuevos saberes relativos al manejo sustentable 

de los sistemas de producción agropecuaria. 

 

 Humano. Propiciar la formación de actitudes tales como respeto, compromiso, empatía, 

tolerancia, prudencia, apertura y responsabilidad que denoten la internalización de valores 

como la honestidad, verdad, justicia e igualdad que facilitan el crecimiento personal 

integral. 

 

 Social. Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permitan al 

estudiante relacionarse, convivir con otros y trabajar en equipo propiciando la 

sensibilización para la búsqueda de la equidad social.  

 

 Profesional. Proporcionar al estudiante los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que 

sustentan el perfil profesional del ingeniero en sistemas de producción agropecuaria  y que 

requerirá para su inserción en los ámbitos de agroindustrias, organizaciones de productores, 

instituciones financieras, unidades de producción, despachos de gestión y asesoría, 

instituciones de docencia e investigación, laboratorios, empresas comercializadoras, 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, en condiciones favorables en su campo 

profesional. 

 

  



3.5. Perfiles. 

 

3.5.1 Perfil de ingreso. 

El aspirante al programa educativo de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, 

graduado de educación media superior, en cualquiera de sus modalidades, debe cumplir, 

preferentemente, con las siguientes características:  

Antecedentes escolares: 

 Egresado, preferentemente, de las áreas biológicas y agropecuarias. 

 

Saberes teóricos mínimos: 

 Conocimientos mínimos en disciplinas básicas y en ciencias biológicas y sociales, así como 

conocimientos elementales del idioma inglés, informática, métodos de investigación, 

lectura y redacción.  

 

Habilidades y destrezas mínimas: 

 Habilidades del pensamiento, comunicación, razonamiento verbal y lógico-matemático, 

aplicación de conocimientos en forma práctica, manejo de la información, además de una 

cultura general. Capacidad para la búsqueda y aplicación de conocimientos tecnológicos y 

científicos para la solución de problemas. Es preferente el entendimiento y uso de equipo de 

cómputo, herramientas, trabajo de laboratorio, con sensibilidad por las problemáticas 

agropecuarias, sociales y ambientales. 

 

Actitudes: 

 Disciplina, honestidad, ética, responsabilidad, dedicación, motivación, iniciativa, 

sociabilidad, tenacidad, tolerancia, autoestima, respeto, capacidad de crítica y autocrítica, 

espíritu de servicio, liderazgo y creatividad. 

 Colaboración y trabajo en equipo, curiosidad intelectual, autoaprendizaje, respeto de los 

valores interculturales y de sustentabilidad, la superación y el mejoramiento del nivel y 

calidad de vida, sensibilidad por el entorno rural, el respeto y cuidado de los componentes 

de los sistemas de producción, y disposición para las actividades al aire libre.   

  



3.5.2 Perfil de egreso. 

El egresado del programa educativo de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria es un 

profesional capaz de desempeñarse en el campo profesional, para realizar: 

 El diseño y operación de sistemas de producción agropecuaria convencionales y 

alternativos, para los ámbitos urbano y rural, bajo esquemas de eficiencia productiva y 

económica, sanidad, valor agregado, organización, sustentabilidad, seguridad e 

inocuidad alimentaria. 

 El manejo integral de los recursos naturales, de acuerdo a su potencial, para su 

aprovechamiento óptimo y sustentable, su conservación y remediación. 

 La gestión y ejecución de políticas y programas que garanticen la seguridad alimentaria 

y el desarrollo rural sustentable. 

 El desarrollo e implementación de programas innovadores de formación de recursos 

humanos para la generación y transferencia de conocimiento y tecnología. 

 El diseño y operación de cadenas agroproductivas sustentables, bajo estándares 

nacionales e internacionales, basado en la identificación de tendencias y el análisis de 

comportamiento de los mercados. 

 

Su desempeño profesional se basa en las siguientes cualidades personales: 

 El ejercicio de los valores y actitudes de responsabilidad ambiental, social, respeto a la 

vida, superación, liderazgo, honestidad,  iniciativa, perseverancia, reflexión, conciencia 

y ética, con una visión global, holística, humanista, crítica, solidaria y plural. 

 La interacción en grupos de trabajo multi e interdisciplinarios, desde la perspectiva de 

la complejidad y con un pensamiento integrador, en un contexto de equidad, 

sustentabilidad e interculturalidad. 

 Espíritu de innovación y emprendedurismo, e identificación con las problemáticas del 

sector agropecuario, con capacidad de liderazgo, de análisis de la información y 

comunicación de los conocimientos, de gestión permanente de su formación y mejora 

continua de sus actividades, con apertura al uso de tecnología y de generación de 

procesos de calidad. 

  



3.6. Estructura y Organización del plan de estudios. 

3.6.1. Estructura curricular del plan de estudios. 

3.6.1.1. Competencias genéricas y específicas. 

A partir de las necesidades sociales identificadas y descritas en la sección 2.1, se desglosaron las 

competencias genéricas derivadas de este análisis y que se muestran en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Competencias genéricas de los egresados de Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agropecuaria: 

No. 

Competencias 

Genéricas 
Definición 

1 Diagnóstico 

Diagnosticar el estado actual de una situación o problema determinado en el 

ámbito de los sistemas de producción y recursos naturales, mediante la 

recopilación, análisis e interpretación de información, con una actitud de 

búsqueda, objetividad y honestidad en el conocimiento de la realidad, a fin de 

implementar alternativas de solución. 

2 Planeación 

Planear procesos y acciones, procedimientos, políticas y reglas, proyectos, 

presupuestos y programas en función de las necesidades de producción 

agropecuaria y recursos naturales,  con base en  fundamentos teórico 

metodológicos, un diagnóstico situacional-participativo y el pensamiento 

complejo, a fin de manejar sustentablemente los recursos naturales y optimizar 

los recursos materiales y económicos, con responsabilidad social. 

3 Intervención 

Intervenir en la atención y/o solución de problemas sociales, ambientales, de 

salud y económicos para la producción y reproducción animal y vegetal, a través 

de la aplicación de teorías y metodologías pertinentes, con responsabilidad 

social, solidaridad y aceptación de la diversidad, hacia un  desarrollo rural y 

regional sustentable. 

4 Ejecución 

Ejecutar planes, proyectos, programas y acciones para la atención de los 

problemas y necesidades de producción y reproducción animal y vegetal, el 

cuidado del medio ambiente, el desarrollo rural y regional sustentable, con la 

aplicación de teorías científicas, pensamiento complejo, responsabilidad social, 

compromiso y respeto a la diversidad. 

5 Orientación 

Orientar a los productores, estudiantes  y profesionales  sobre el manejo 

sustentable de los recursos naturales y las formas de producción agropecuaria, a 

fin de contribuir en la eficiencia de los sistemas de producción, con respeto a la 

diversidad, empatía y responsabilidad social.  

6 Investigación 

Investigar fenómenos desde una mirada compleja de la realidad, con teorías y 

metodologías propias de las ciencias biológico-agropecuarias, a través de la 

aplicación del método científico, en grupos multi e interdisciplinarios, con 

apertura, tolerancia, creatividad y responsabilidad social con la finalidad  de 

generar, integrar y/o aplicar nuevos conocimientos. 

7 Gestión 

Gestionar acciones y recursos con base en la normatividad correspondiente y 

lineamientos de las fuentes de financiamientos  con diligencia, oportunidad y 

transparencia para coadyuvar el desarrollo de proyectos de inversión y de 

generación y aplicación de conocimientos.  

8 Organización 

Organizar empresas y grupos para la producción agropecuaria y manejo de los 

recursos naturales  mediante la aplicación de conocimientos de las ciencias 

administrativas, con responsabilidad social, liderazgo y respeto a la diversidad, 

para tener sistemas más eficientes y rentables, así como para facilitar el acceso a 

fuentes de financiamiento. 



9 Asesoría 

Asesorar a productores, profesionales y estudiantes del sector agropecuario  para 

la producción animal y vegetal y el manejo sustentable de los recursos naturales, 

con base en conocimientos científicos pertinentes y responsabilidad social.  

10 Autoaprendizaje 

Autoaprender permanentemente saberes disciplinarios de vanguardia, mediante 

la construcción, reconstrucción y aplicación metódica y autónoma de los 

mismos, con disciplina, interés cognitivo, autocrítica, autorreflexión y 

disposición al trabajo colaborativo, a fín de incorporarlos en el desempeño 

profesional. 

11 Comunicación 

Comunicar ideas, oralmente y por escrito, mediante el manejo de estrategias 

lingüisticas, metalingüisticas, cognitivas, metacognitivas y afectivas, y de las 

tecnologias de la información y comunicación, con apertura y tolerancia a lo 

diverso, para la socialización de los conocimientos y tecnologías. 

 

Derivadas también de las necesidades sociales y de las competencias genéricas, se obtuvieron las 

competencias específicas que se observan en el Cuadro 13. 

Cuadro 13. Competencias específicas del Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria: 

No. Problemáticas Competencias específicas 

1 

Ausencia en el manejo 

integral de los recursos 

hídricos. 

Diseña sistemas de producción sustentables que permitan un manejo 

integral de los recursos hídricos para incrementar su eficiencia 

productiva. 

2 

Ausencia de manejo integral 

del suelo y ecosistemas 

terrestres. 

Maneja el suelo y los ecosistemas terrestres de acuerdo a su calidad, 

estado y potencial, para su aprovechamiento óptimo y sustentable, su 

conservación y remediación. 

3 
Falta de manejo de recursos 

fito y zoogenéticos 

Diseña y opera sistemas de producción agropecuaria, para el 

cumplimiento de requerimientos de eficiencia productiva y económica, 

sanidad, valor agregado, organización, sustentabilidad, seguridad e 

inocuidad alimentaria. 

4 
Deficiencias en la 

alimentación de la población 

Gestiona y ejecuta políticas y programas para garantizar la seguridad 

alimentaria y el desarrollo rural sustentable. 

Diseña y opera planes y proyectos de sistemas de producción 

tradicionales y alternativos sustentables, para la atención de demandas 

de seguridad e inocuidad alimentaria. 

5 
Falta de cobertura de 

servicios de salud 

Diseña e implementa técnicas y métodos de producción agropecuaria en 

el contexto de inocuidad y bioseguridad alimentaria, con ética y 

responsabilidad social. 

6 

Limitaciones de acceso y 

permanencia a educación de 

calidad 

Desarrolla e implementa programas innovadores de formación de 

recursos humanos, con compromiso y responsabilidad social, para la 

generación y transferencia de conocimiento y tecnología. 

7 
Insuficiente calidad de la 

vivienda y servicios públicos 

Diseña e implementa ecotecnias y sistemas de producción alternativos 

sustentables, para los ámbitos urbano y rural, a fin de lograr la mejora 

en la calidad de condiciones de vida y acceso a servicios de la 

población. 

8 Insuficiente ingreso familiar 

Diseña y opera cadenas agroproductivas sustentables, con sistemas de 

producción convencionales y alternativos, como estrategia para 

diversificar las fuentes de ingreso de los productores y sus familias. 

Gestiona y opera políticas y programas para el desarrollo rural 

sustentable, con el objeto de diversificar las fuentes de ingreso de los 

productores y sus familias. 



 

3.6.1.2. Funciones clave y saberes. 

De acuerdo a las competencias definidas anteriormente y a los resultados de los instrumentos 

aplicados, se procedió a definir las funciones clave que se desempeñan para cada una de las 

competencias (Anexo 7). Posteriormente se definieron colegiadamente los saberes teóricos, 

heurísticos y axiológicos (Anexo 8). 

Con los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, se procedió a la integración de ellos para dar 

lugar a la síntesis de contenidos, a las experiencias educativas y al número de horas y créditos. Para 

este ejercicio se consideraron las observaciones emitidas por el Comité de Ciencias Naturales y 

Exactas (CIEES) emitidas en los informes del 2008 y los marcos de referencia del Consejo 

Mexicano para la Acreditación Agronómica Superior A.C. (COMEAA) específicamente aquéllas 

referidas a los contenidos de las EE y a la proporción que marcan de porcentajes de horas teóricas y 

prácticas del plan de estudios. Asimismo, del apartado de Opciones Profesionales Afines, se 

revisaron caraterísticas de los planes de estudios, así como las Experiencias Educativas que los 

integraban, a fín de considerar opciones de movilidad.  

En concreto, los criterios definidos en el trabajo colegiado para la definición de las horas teóricas y 

prácticas estuvieron orientados con base en lo siguiente: 

 Dado que Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria es un programa Científico 

Práctico,  cuyos egresados se dedicarán generalmente a la práctica profesional y sus planes 

de estudio, debe tener una proporción mayor de cursos básicos en ciencias, lo que permite 

establecer un porcentaje equilibrado de horas teóricas y prácticas que se corresponden con 

los marcos de referencia de CIEES y COMEAA 

(http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario?page=16). Estos porcentajes van de 70/30 

(%horas teóricas/% de horas prácticas) como máximo a 50/50 como mínimo. 

 Los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos derivados de los estudios realizados en este 

proceso de construcción permitieron identificar los contenidos de los programas de las EE, 

así como las estrategias heurísticas y la dimensión axiológica que será abordada en cada 

una de ellas. Para esto se considera que el abordaje de los saberes requiere del trabajo 

académico del estudiante en cada EE y que engloba primordialmente actividades de 

carácter práctico-vivencial (Estancias, laboratorio, práctica de campo) que  permiten  

valorar y dar cuenta del esfuerzo académico realizado por el estudiante para el logro de un 

conjunto definido de aprendizajes, en un período de tiempo determinado y, a la vez, 

razonable. 

 Lograr que las competencias estén presentes en la formación de los estudiantes implica, no 

sólo la identificación de éstas, sino lograr que éstas puedan verificarse en las evidencias de 

desempeño. La competencia se evidencia en su carácter práctico, en escenarios reales de 

aprendizaje. El ingeniero en sistemas de producción agropecuaria no puede limitarse en 

cada una de sus ramas a los saberes teóricos, también es necesario que en cada una de las 

asignaturas se analicen los contenidos a la luz de su aplicabilidad, de su contingencia; de 

http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/ses_glosario?page=16


esta forma es posible advertir la forma en cómo se recupera la teoría y cómo esta se 

resignifica en la práctica, estableciendo una relación dialéctica entre ambas, lo cual da 

cuenta de las estrategias heurísticas y de las actitudes. En cierto sentido, aprender es 

transformar la disposición analítica del sujeto, la actitud crítica y reflexiva frente a los 

acontecimientos que vive, mismos que le permiten plantearse y resolver problemas. En este 

contexto, el sujeto cuando aprende, asimila mejor los acontecimientos, es capaz de 

explicarlos y argumentarlos, obra con sensatez teniendo ante los problemas, mayores 

recursos de indagación y búsqueda de soluciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior es muy importante que en las experiencias educativas se de un 

balance adecuado  entre las horas teóricas y prácticas, que permita en cada una de ellas diversificar 

los escenarios de aprendizaje y el uso de distintas estrategias de mediación pedagógica, para lograr 

un impacto favorable en la formación de los estudiantes. Esto es muy importante dado que todas las 

personas utilizan diferentes estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante 

(Gardner, 2011). Desde esta perspectiva, se considera  pertinente incluir en la mayor parte de EE un 

porcentaje equilibrado de horas teóricas y prácticas para que se establezcan condiciones de 

posibilidad para el aprendizaje significativo.  

 

3.6.1.3 Reflexiones sobre la propuesta pedagógica 

El plan de estudios de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria está basada en la 

filosofía del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), en las corrientes pedagógicas que 

orientan el quehacer académico en la Universidad; y en  la relación que establece la pedagogía con 

las ciencias biológico-agropecuarias, de manera específica en lo que se refiere a la enseñanza de las 

ciencias. Las características que definen al MEIF de la Universidad Veracruzana son las siguientes: 

 El carácter integral 

 La transversalidad 

 El carácter axiológico 

 Pertinencia social 

 Innovación 

 Flexibilidad 

 

3.6.2. Organización del plan de estudios. 

El plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (ISPA) está 

integrado por 59 experiencias educativas (EE) organizadas en las áreas de formación básica general, 

iniciación a la disciplina, disciplinar y terminal, además de las correspondientes al Área de 

Formación Electiva, como se describe a continuación: 

 

3.6.2.1 Área de Formación Básica. 



Corresponde a las experiencias educativas para la adquisición y/o acreditación de conocimientos y 

habilidades de carácter inter y multidisciplinario, metodológico, instrumental y contextual mediante 

los cuales el estudiante será capaz de comunicarse eficazmente y sentar las bases para el estudio de 

su carrera universitaria. Dentro de la formación básica se consideran dos campos,  el de formación 

básica General (AFBG) y el de la iniciación a la disciplina. El AFBG está integrado por cinco EE 

cuyos saberes se transversalizan en todas las demás EE del plan de estudios y que contribuyen al 

desarrollo de las competencias profesionales integrales de comunicación y autoaprendizaje, a lo 

largo del proceso de formación del estudiante. Se deben de cursar y aprobar antes de que el alumno 

obtenga el 50% de los créditos de la carrera. Son cinco EE: Taller de Inglés I, Taller de Inglés II, 

Taller de Computación Básica, Taller de Habilidades del pensamiento crítico y creativo, y Taller de 

Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, cada una con seis créditos para 

un total de 30 (6.9 % del mínimo de créditos que debe cubrir el estudiante). Tres de esta EE se 

cursan en la modalidad de taller (Computación, Inglés I y II) y dos en la modalidad de curso-taller. 

Todas son cursativas,  

 

3.6.2.2 Área de Iniciación a la Disciplina. 

El campo de iniciación a la disciplina busca desarrollar en el estudiante los saberes de carácter 

básico, general e introductorio a la carrera que le facilitarán abordar las restantes EE del plan de 

estudio. Está constituido por 15 EE que suman 120 créditos (27.5% del mínimo de créditos que 

debe cubrir el estudiante): Bioquímica, Edafología, Matemáticas, Métodos de Investigación, 

Estadística Aplicada, Legislación agropecuaria, Sociología rural, Administración de empresas, 

Investigación de operaciones, Economía, Fisiología vegetal, Botánica general, Anatomía y 

fisiología animal, Ecología agropecuaria e Introducción a los sistemas de producción agropecuaria. 

Se deben tomar preferentemente antes del siguiente bloque de formación; son de carácter 

obligatorio, modalidad curso-taller, no cursativas, a excepción de Legislación agropecuaria que 

se imparte en modalidad de curso y es no cursativa.  

 

3.6.2.3 Área de Formación Disciplinaria. 

Corresponde a las EE de formación profesional necesarias para adquirir el carácter distintivo de la 

carrera y a través de las cuales se caracteriza el perfil de las distintas áreas de conocimiento. Son los 

aprendizajes mínimos que el ISPA debe manejar. Está conformada por 24 EE que deben cursarse en 

las cuatro líneas terminales con carácter obligatorio y comprenden 195 créditos (44.7% del mínimo 

de créditos que debe cubrir el estudiante). Esta área la conforman las siguientes EE: Diseños 

experimentales, Conservación de suelos y agua, Genética, Producción orgánica, Riego y drenaje, 

Biotecnología agropecuaria, Manejo integrado de plagas, Normalización e inspección de productos 

agropecuarios, Maquinaria e implementos agropecuarios, Producción y manejo de forrajes, 

Fitosanidad, Fundamentos de fitopatología, Nutrición y alimentación animal, Reproducción animal, 

Salud y bienestar animal, Enfermedades infecciosas de animales, Enfermedades parasitarias y 

metabólicas de animales, Contabilidad, Mercadotecnia, Formulación y evaluación de proyectos, 



Planeación estratégica, Integración de grupos para la producción, Organización de empresas 

agropecuarias y Elaboración de productos agropecuarios. Son de carácter obligatorio, modalidad 

curso-taller, no cursativas.  

 

3.6.2.4 Área de Formación Terminal. 

Es el conjunto de EE de carácter disciplinario que el estudiante puede elegir para determinar la 

orientación de su perfil profesional, es decir son optativas. En esta etapa se busca que el estudiante 

complemente las competencias que le permitan plantear alternativas de solución a los problemas de 

la región en el sector agropecuario mediante el desarrollo de proyectos prácticos dentro de las 

LGAC que definen el trabajo de la Facultad. Está integrada por 13 EE que conforman cuatro líneas 

terminales que responden a la vocación regional: Producción agrícola, Producción animal, 

Agronegocios y Manejo de Recursos Naturales. Para cumplir el requisito del número de créditos el 

estudiante deberá cursar cinco EE de esta lista de acuerdo con su interés de formación, lo que 

equivale a 10.3% del mínimo de créditos que debe cubrir el estudiante. Estas EE integran el 

catálogo de EE optativas, son de modalidad curso-taller, cursativas.    

 
Producción agrícola Producción animal Agronegocios Manejo de Recursos 

Naturales 

 Sistemas de Producción de 

Cultivos Industriales 

 Sistemas de Producción de. 

Cultivos básicos  

 Sistemas de Producción de 

Frutas tropicales 

 Sistemas de Producción de 

Hortalizas 

 Sistemas de Producción de 

Bovinos 

 Sistemas de Producción de 

Aves 

 Sistemas de Producción de 

Ovinos y Caprinos 

 Sistemas de Producción de 

Cerdos 

 Sistemas de Producción 

acuícola  

 Tópicos de 

agronegocios. 

 Comercio 

internacional y 

mercados globales. 

 Agroforestería 

 Manejo de flora y 

fauna 

 

Las temáticas del área de formación terminal están identificadas en la Fundamentación de este plan 

de estudios y son consistentes con los Planes de Desarrollo (PLADEA) de la DES. En esta área 

también se ubican Experiencia Recepcional (ER) y Servicio Social (SS), para integrar un total de 15 

EE. Para cursar SS y ER el estudiante deberá cumplir como mínimo con el 70% de los créditos del 

programa educativo. Ambas EE se deberán cursar en uno o dos periodos, sujetándose a las demás 

disposiciones señaladas en el Estatuto de los Alumnos. 

 

3.6.2.5 Área de Formación de Elección Libre 

Dirigida a la formación complementaria del desarrollo integral de los estudiantes. Comprende el 5% 

de los créditos del currículo. El estudiante podrá elegir experiencias educativa que se ofrecen dentro 

de la facultad o en cualquier entidad de la Universidad Veracruzana, sin importar la modalidad en 

que sean ofertadas. 



 

3.6.2.6 Numeralia del Plan de Estudios 

El número mínimo de créditos que un estudiante debe cursar para obtener el grado de Ingeniero en 

Sistemas de Producción Agropecuaria es de 436, de los cuales 369 son de EE obligatorias y 67 de 

EE optativas, de este último rubro, 45 créditos corresponden al Área de formación terminal y 22 

créditos al AFEL. Estos porcentajes se encuentran dentro del rango sugerido por la Guía para el 

diseño de proyectos curriculares, a saber: 

 

Área de formación Recomendado Plan de Estudios 

(% redondeados) 

AFB (Básica General e 

Iniciación a la disciplina) 

20 a 40% 35% 

Disciplinar 
40 a 60% 45% 

Terminal 
10 a 15% 15% 

Electiva 
5 a 10% 5% 

 

La proporción de horas teóricas y prácticas es de 50.2% y 49.8% respectivamente, lo que es 

congruente con la Guía metodológica mencionada, la cual refiere que es aceptable hasta una 

relación de 50% a 50% para programas de licenciatura. 

 

3.6.3. Catálogo de experiencias educativas. 

La lista de experiencias educativas, con sus horas totales (HTot), teóricas (HT) y prácticas (HP), así 

como los créditos totales (CTot), teóricos (CT) y prácticos (HP), es la siguiente. Se indica también 

el código, los prerrequisitos, síntesis de contenidos, las oportunidades de evaluación, la relación 

disciplinar, el carácter, el espacio y la modalidad (M). Al pie del cuadro se muestran las claves de 

las abreviaturas utilizadas. 



Cuadro 15. Catálogo de experiencias educativas. 
Universidad Veracruzana 

Opción Profesional: Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. 

Nivel de estudios: Licenciatura. 

                    : Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria. 

              : Biológico-Agropecuaria. 

                        : 2015. 

                                              : 436. 

Regiones en que se imparte: Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan. 

Modalidad: Escolarizada y no escolarizada. 
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   Área de formación básica general             

  Inglés I   C  T In Ob 0 6 6 0 6 6 BG 

 Inglés I Inglés II   C  T In Ob 0 6 6 0 6 6 BG 

  Lectura y 

redacción 
  C  T In Ob 2 2 4 4 2 6 BG 

  Habilidades del 

pensamiento 

crítico y 

creativo 

  C  T In Ob 2 2 4 4 2 6 BG 

  Computación 

básica 
  C  T In Ob 0 6 6 0 6 6 BG 

   Área de formación básica general: Total de créditos           30  

                

   Área de formación de iniciación a la disciplina             

  

Bioquímica 

Se revisan los conceptos básicos de química relacionados con los 

organismos vivos, los ciclos de los elementos biogenésicos, las 

propiedades del agua, las soluciones, suspensiones y coloides y las 

células. Se estudian las macromoléculas, el metabolismo y los 

procesos bioquímicos involucrados en la fotosíntesis, la respiración 

y la fermentación. 

T I CT In Ob 4 1 5 8 1 9 BID 

  Estadística Busca propiciar mediante situaciones reales y prácticas la T I CT In Ob 3 2 5 6 2 8 BID 



aplicada adquisición de herramientas de análisis descriptivas y 

probabilísticas, con el objeto de inferir y tomar decisiones 

científicas. Se dan temas sobre medidas de tendencia central, 

distribuciones, pruebas comparación, métodos de muestreo y 

tamaño de muestra. 

  

Matemáticas 

Se utilizan los elementos básicos de notación matemática y el 

lenguaje algebraico para realizar operaciones de conjuntos, razones 

y proporciones, fundamentos de geometría, operaciones 

algebraicas, funciones matemáticas y representaciones gráficas, 

como herramientas para la solución de problemas. 

T I CT In Ob 3 2 5 6 2 8 BID 

  

Métodos de 

investigación 

La experiencia educativa brinda conocimientos elementales sobre 

investigación cualitativa y cuantitativa, el método científico y 

analizando algunos procedimientos, técnicas y métodos utilizados 

en los proyectos de investigación científica. 

T I CT In Ob 3 1 4 6 1 7 BID 

  

Edafología 

Se brindan conocimientos básicos sobre la formación del suelo, su 

clasificación, propiedades  físicas  y químicas que  afectan la 

fertilidad y disposición de los   elementos para las plantas. 

T I CT In Ob 3 1 4 6 1 7 BID 

  Ecología 

agropecuaria 

Proporciona los elementos para ejercer un manejo de recursos, 

sustentable y acorde al medio ambiente. 
T I CT In Ob 3 2 5 6 2 8 BID 

  Anatomía y 

fisiología 

animal 

Se estudia la anatomía y fisiología animal y su interacción en la 

producción animal. Se brindan conocimientos sobre anatomía 

animal y sobre fisiología de las especies pecuarias. 

T I CT In Ob 4 3 7 8 3 11 BID 

  

Fisiología 

vegetal 

Se abordan conceptos básicos sobre el metabolismo en las plantas, 

como la transpiración, fotosíntesis, respiración, así como los 

factores que les afectan. Se analizan  factores de  crecimiento  y 

desarrollo como la nutrición mineral  y las hormonas vegetales  

T I CT In Ob 4 3 7 8 3 11 BID 

  

Botánica 

general 

Se  abordan temas relacionados a la  descripción de las plantas 

mediante  la organografía vegetal, se brindan conocimientos  a los 

estudiantes sobre terminología científica a través  del uso de la 

nomenclatura vegetal y finalmente se agrupan  las plantas de 

acuerdo a   sistemas de clasificación taxonómica y utilitaria entre 

otros. 

T I CT In Ob 3 3 6 6 3 9 BID 

  
Administración 

de empresas 

Se abordan los fundamentos de administración de la empresa 

agropecuaria, procesos de  toma de decisiones y técnicas de 

diagnósticos de la administración. 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 BID 

  

Investigación 

de operaciones 

Se fundamenta la toma de decisiones a través de la representación 

de fenómenos y escenarios mediante modelos de hoja electrónica 

de cálculo. Los modelos utilizados son, entre otros, Programación 

lineal, no lineal y entera; y control de proyectos. 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 BID 

  

Economía 

Análisis de los procesos económicos mediante el estudio de la 

producción, oferta, determinación de precios, consumo de bienes y 

servicios agropecuarios. 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 BID 



  

Legislación 

agropecuaria 

Efectúa un análisis metódico, detallado y sistemático de los 

preceptos y normas jurídicas que se aplican a todos los actos del 

sector agropecuario. Entre otras, se estudia la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, Ley de Aguas Nacionales y Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sólo por 

mencionar algunas. 

T I C In Ob 3 0 3 6 0 6 BID 

  

Sociología 

rural 

El estudiante analiza, comprende y aplica conocimientos sobre el 

enfoque de sistemas, técnicas de investigación social y 

metodologías para la elaboración de  diagnósticos 

socioeconómicos de forma responsable, participativa y solidaria 

T I CT In Ob 2 1 3 4 1 5 BID 

  

Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Saberes sobre la teoría de sistemas y la situación socioeconómica y 

ecológica de los sistemas, se identifica la participación de las áreas 

financiera, técnica, de recursos humanos y mercado sobre los tipos 

de sistemas de producción. Además de entender la interacción que 

los factores de clima, suelo, manejo agropecuario y genotipo tienen 

sobre las especies agrícolas, pecuarias y forestales. 

T I CT In Ob 5 3 8 10 3 13 BID 

  Área de formación de iniciación a la disciplina: Total de créditos           120  

                

   Área de formación disciplinar             

  

Diseños 

experimentales 

Se estudian los conceptos básicos de la experimentación, en el 

marco del método científico, los tipos de diseños de experimentos 

y sus componentes, los análisis estadísticos que permiten 

identificar diferencias significativas entre tratamientos.  

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 D 

  

Genética 

Se brindan conocimientos sobre fitogenética, selección de 

variedades y zoogenética, mediante  el estudio y replicación  de 

teorías como la base material de la herencia mendeliana. Otros 

temas de importancia son vistos: mutaciones, genética de 

poblaciones y genética cuantitativa. 

T I CT In Ob 4 3 7 8 3 11 D 

  Biotecnología 

agropecuaria 

Estudia los aspectos de la biotecnología aplicados a la producción 

agropecuaria. 
T I CT In Ob 3 2 5 6 2 8 D 

  
Conservación 

de suelos y 

agua 

Se estudian los procesos de deterioro del suelo, la forma de estimar 

y medir la magnitud de las formas de degradación del suelo y las 

prácticas para la conservación de suelos en un sistema productivo, 

en el contexto de una cuenca hidrológica. 

T I CT In Ob 3 4 7 6 4 10 D 

  
Maquinaria e 

implementos 

agropecuarios 

Se abordan las propiedades mecánicas del suelo, los tipos de 

labranza de conservación, los aperos agrícolas. La evolución de 

implementos agrícolas, los sistemas que integran  un tractor, 

factores que afectan el uso de la maquinaria agrícola. 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 D 

  
Producción 

orgánica 

Se analizan conceptos  sobre Sustentabilidad agropecuaria y 

Diversificación productiva, aludiendo a temas  sobre la 

importancia del suelo en la producción orgánica. Se  proporcionan 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 D 



técnicas y métodos  de producción alternativos con enfoques en el 

cuidado y preservación del ambiente, bajo esquemas de producción 

libre de  agroquímicos,  basándose  en la utilización de  controles 

biológicos . 

  

Riego y drenaje 

En un ambiente de reflexión se identifica la importancia de 

establecer un sistema de riego y Drenaje, así como los elementos, 

componentes,  factores y relaciones, que dan origen a la necesidad 

de establecer estos, mediante el diseño, cálculo,  establecimiento y 

evaluación de los sistemas de riego y drenaje. 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 D 

  Nutrición y 

alimentación 

animal 

Se estudian los requerimientos hídricos y nutrimentales  de los 

diferentes animales productivos y su interacción en los sistemas de 

producción convencionales y alternativos. 

T I CT In Ob 4 3 7 8 3 11 D 

  

Reproducción 

animal 

Se estudia la fisiología de la reproducción animal  y  la técnicas 

reproductivas  de los diferentes animales productivos y su 

interacción en los sistemas de producción convencionales y 

alternativos. 

T I CT In Ob 3 3 6 6 3 9 D 

  Producción y 

manejo de 

forrajes 

Estudio de los tipos de pastos, establecimiento y/o manejo de 

praderas, sistemas de pastoreo, carga animal y conservación de 

forrajes. 

T I CT In Ob 3 3 6 6 3 9 D 

  

Contabilidad 

Saberes que permiten al estudiante comprobar, medir y evaluar la 

situación financiera y patrimonial de las empresas agropecuarias, 

así como el resultado obtenido de sus operaciones, a través del 

registro de sus transacciones y la elaboración e interpretación de 

informes  financieros. 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 D 

  

Mercadotecnia 

Proporciona al estudiante los conocimientos básicos de mercadeo, 

para lograr una producción y comercialización óptima de bienes de 

origen agropecuario, El estudiante adquiere una visión clara de los 

métodos de elaboración y presentación de un estudio de mercado, 

que conducen a la toma de decisiones de producción y 

administración adecuadas 

T I CT In Ob 3 2 5 6 2 8 D 

  Formulación y 

evaluación de 

proyectos 

Saberes que permiten al estudiante elaborar, evaluar y realizar el 

análisis de sensibilidad y riesgo de proyectos de inversión de 

actividades productivas agropecuarias,   

T I CT In Ob 1 3 4 2 3 5 D 

  

Planeación 

estratégica 

Saberes relacionados con la administración y la planeación en el 

ámbito corporativo de las empresas agropecuarias. Se abarcan 

aquellas temáticas que proporcionan al Ingeniero en Sistemas de 

Producción Agropecuaria la capacidad de comprender y aplicar 

herramientas de planeación estratégica. 

T I CT In Ob 3 2 5 6 2 8 D 

  
Integración de 

grupos para la 

producción 

Saberes que propician el desarrollo de competencias para el trabajo 

con grupos de personas, desde su integración hasta el 

mantenimiento. El estudiante analiza, comprende y aplica 

conocimientos sobre principios para la integración de grupos, 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 D 



técnicas grupales y metodologías para la Investigación 

Participativa de forma responsable, participativa y solidaria. 

  

Organización 

de empresas 

agropecuarias 

Conocimientos básicos de Organización, que conducen a lograr 

una producción y comercialización óptima de bienes de origen 

agropecuario. Al cursarla, el estudiante adquiere una visión clara 

de los métodos de elaboración y presentación de Manuales de 

Organización, Políticas y Procedimientos, que conducen a la toma 

de decisiones de producción y administración adecuadas 

T I CT In Ob 2 2 4 4 2 6 D 

  Normalización 

e inspección de 

productos 

agropecuarios 

Conceptualización de normas, leyes decretos, convenios 

reglamentos contemplados en la  constitución política y otros 

documentos. Conocimiento y aplicación de normas oficiales 

mexicanas  en los sistemas de producción agropecuaria. 

T I CT In Ob 3 1 4 6 1 7 D 

  Elaboración de 

productos 

agropecuarios 

Se estudia la elaboración de los diferentes productos agropecuarios 

para darle valor agradado a la producción agropecuaria. 
T I CT In Ob 3 2 5 6 2 8 D 

  
Manejo 

integrado de 

plagas 

Aborda temáticas relacionadas con el manejo integrado de plagas 

dentro del sector agropecuario, mediante el uso de los diferentes 

métodos de control: físicos, culturales, legales, biológicos y 

químicos. 

T I CT In Ob 3 3 6 6 3 9 D 

  
Salud y 

bienestar 

animal 

Integra la triada epidemiológica (hospedador, agente y 

medioambiente) y las medidas de cuantificación de la enfermedad 

como estrategia para diagnosticar estatus sanitarios y poder 

implementar medidas de prevención y bienestar animal. 

T I CT In Ob 3 4 7 6 4 10 D 

  

Fundamentos 

de fitopatología 

Se  abordan conceptos básicos  de la sanidad vegetal dentro de los 

que confluyen descripciones  completas sobre la biología y 

sintomatología que provocan algunos microorganismos patógenos 

como  hongos, bacterias, virus y nematodos. 

T I CT In Ob 3 2 5 6 2 8 D 

 

Fundamentos 

de 

fitopatología 

Fitosanidad 

Se relacionan los efectos del ambiente con la presencia de 

microorganismos y desarrollo de las enfermedades. Se analizan los 

métodos de control de las enfermedades  más utilizados: químicos, 

biológicos, integrados. Se brindan métodos alternativos de sanidad 

vegetal 

T I CT In Ob 4 2 6 8 2 10 D 

  Enfermedades 

infecciosas de 

animales 

Estudia las enfermedades de origen infeccioso que impactan 

negativamente en los animales productivos en los diferentes 

sistemas de producción convencionales y alternativos. 

T I CT In Ob 4 3 7 8 3 11 D 

  Enfermedades 

parasitarias y 

metabólicas de 

animales 

Estudia las enfermedades de origen parasitario y metabólico que 

impactan negativamente en los animales productivos en los 

diferentes sistemas de producción convencionales y alternativos. 

T I CT In Ob 4 3 7 8 3 11 D 

  Área de formación disciplinar: Total de créditos           195  

                



   Área de formación terminal (Optativas)             

  Manejo de 

flora y fauna 

silvestre 

Proporciona al estudiante conocimientos sobre las problemáticas  y 

estrategias de  aprovechamiento de los recursos de flora y fauna 

silvestre. 

C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 
Sistema de 

Producción 

Acuícola 

el estudiante aprende las  estrategias y alternativas para un mejor 

aprovechamiento de las aguas que se encuentran sobre las tierras 

emergidas; proporciona las bases teóricas y los elementos 

necesarios para que el estudiante comprenda la descripción de los 

sistemas acuáticos,  así como la toma de decisiones para la 

transformación y mejoramiento de los mismos  desde  diferentes 

perspectivas,  con las implicaciones éticas y de  responsabilidad 

social que esto conlleva, en un contexto de sustentabilidad 

C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 
Sistema de 

Producción de 

Aves 

Proporcionarle al alumno el marco referencial para abordar los 

problemas de la producción de aves, atendiendo los distintos 

aspectos que intervienen en el sistema, tales como: la economía, la 

administración, la ecología, la salud pública y sanidad animal, así 

como los aspectos tecnológicos en los que se incluyen, nutrición y 

alimentación,  genética, infraestructura requerida, financiamiento, 

etc. Que le permitan actuar de forma integral y desarrollarse como 

experto asesor en producción animal. 

C I CT In Op 3 5 8 6 5 11 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Sistema de 

Producción de 

Bovinos 

Le proporciona al alumno el marco de referencia para abordar los 

problemas de la producción en Bovinos, atendiendo los distintos 

aspectos que intervienen en el sistema,  tales como: la economía, la 

administración, la ecología, la salud pública y la sanidad animal. 

C I CT In Op 3 5 8 6 5 11 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Sistema de 

Producción de 

Ovinos y 

caprinos 

Proporciona al estudiante el marco de referencia para abordar los 

problemas de la producción Ovina, atendiendo los distintos 

aspectos que intervienen en el sistema, tales como la economía, 

ecología, salud pública y sanidad animal. 

C I CT In Op 3 5 8 6 5 11 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Sistema de 

Producción de 

Cerdos 

Proporciona al estudiante el marco de referencia para abordar los 

problemas de la producción porcina, atendiendo los distintos 

aspectos que intervienen en el sistema, tales como la economía, 

ecología, salud pública y sanidad animal. 

C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Sistema de 

Producción de 

Cultivos 

básicos  

Saberes sobre el diagnostico técnico,  socioeconómico y ecológico 

de los cultivos básicos. Determinación de potenciales productivos 

y técnicas de manejo de los cultivos bajo un enfoque sistémico. 

Mejoramiento y diseño de nuevos sistemas de cultivos básicos.     

C I CT In Op 3 5 8 6 5 11 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Sistema de 

Producción de 

Hortalizas 

El estudiante  adquiere los conocimientos necesarios sobre el 

cultivo de hortalizas, asi como las labores culturales, control de 

plagas, control de enfermedades, control de  malezas, que se le 

practican a los cultivos hortícolas para obtener productos de mejor  

calidad y una mejor producción. 

C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 



 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Agroforestería 
La experiencia educativa aborda temas sobre los componentes de 

los sistemas agroforestales. 
C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Sistema de 

Producción de 

Cultivos 

Industriales 

El estudiante conoce los procesos técnicos de producción, de los  

cultivos utilizados en la industria. 
C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 

 Introducción a 

los sistemas de 

producción 

agropecuaria 

Sistema de 

Producción de 

Frutas 

Tropicales 

Aporta los conocimientos teóricos para comprender y explicar la 

fisiología de los frutales, el manejo postcosecha, estándares de 

calidad y comercialización. 

C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 

  Comercio 

internacional y 

mercados 

globales 

Se profundiza sobre temas como comercio internacional, mercados 

globales y ética empresarial. 
C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 

  
Tópicos de 

agronegocios 

Se analizan temas como la elaboración de planes integrales de 

negocios, fuentes de financiamiento y el desarrollo de habilidades 

para el emprendimiento y la consultoría. 

C I CT In Op 3 3 6 6 3 9 T 

  Área de formación terminal (Optativas): Total de créditos           125  

                

   Área de formación terminal (ER/SS)             

  

Servicio Social  

Es una actividad formativa y de aplicación de saberes que de 

manera temporal y obligatoria realizan los estudiantes 

universitarios en beneficio de la sociedad y de la propia 

universidad. 

C I CT In Ob 4 4 8 8 4 12 T 

  
Experiencia 

Recepcional 

Es la actividad formativa integradora de los saberes adquiridos por 

los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar y que propicia la 

construcción de un proyecto profesional 

C I CT In Ob 4 4 8 8 4 12 T 

  Área de formación terminal (ER/SS): Total de créditos           24  

                

   Área de formación de elección libre             

  Electivas   C  
 

In  7 8 15 14 8 22 EL 

  Área de formación de elección libre: Total de créditos           22  

                

  Totales     
 

  165 164 329 330 164 516  
 

 



Abreviaturas de las claves utilizadas en el Cuadro 15. 

Código Descripción Alternativas 

OE  Oportunidades de evaluación  C = Cursativa, T = todas.  

RD  Relación Disciplinar  I = Interdisciplinario, M = Multidisciplinario.  

M  Modalidad  C = Curso, T = Taller, CT = Curso taller.  

E  Espacio  In = Institucional 

Ca  Carácter  Ob = Obligatoria, Op = Optativa  

HT  Número de horas teóricas   

HP  Número de horas prácticas   

C  Número de créditos   

AF  Área de formación  
BG = Básica general, BID = Básica de iniciación a la disciplina, D = 

Disciplinaria, T = Terminal, EL = Elección libre  

 

Se puede observar que existe seriación entre tres pares de experiencias educativa. Sin embargo es 

necesario que los alumnos aborden los saberes de manera gradual, para ello se cuenta con el recurso 

de la tutoría que tiene como fin, principalmente, apoyar la trayectoria  académica del estudiante y 

por lo tanto se le otorgará asesoría que le permita la confección de su formación disciplinaria de 

manera progresiva y satisfaciendo su interés profesional. La distribución de créditos por área de 

formación es como se muestra en el Cuadro 16. Se incluyen los porcentajes por área de formación, 

para el mínimo y el máximo de créditos requerido para la culminación del plan de estudios. 

Cuadro 16. Distribución de créditos por áreas de formación. 

Distribución por áreas de formación Total 

Créditos 

mínimos 

% Rango para 

MEIF* 

Créditos 

máximos 

% 

Área básica 150 150 34.4% 20–40% 150 34.4% 

    Básica General 30 30 6.9%  30 6.8% 

    Iniciación a la Disciplina 120 120 27.5%  120 27.0% 

Disciplinaria 195 195 44.7% 40–60% 195 43.9% 

Terminal:   149 69 15.8% 10–15% 77 15.8% 

    Optativas 125 45 10.3%  53 11.9% 

    Experiencia Recepcional/Servicio Social 24 24 5.5%  24 5.4% 

Elección Libre 22 22 5.0% 5–10% 22 5.0% 

Total 516 436   444  

El rango para MEIF se requiere a las proporciones crediticias expresadas en el Lineamiento de 

control escolar y que es el referente para los programas educativos flexibles, en el  marco del MEIF. 

 

3.6.4 Mapa curricular. 

El Cuadro 17 presenta el mapa curricular del Plan de Estudios Ingeniero en Sistemas de Producción 

Agropecuaria, en periodo estándar. Se muestra la modalidad y el número de horas teóricas, 

prácticas y créditos totales por EE, y las horas teóricas, prácticas y créditos totales por periodo (HT-

HP-CT).  



Trayectoria escolar (duración estándar 8 períodos) 

ÁREAS DE 
FORMACIÓN 

PERÍODOS CT por 
AF 1 2 3 4 5 6 7 8 

BÁSICA 
GENERAL 

Lectura y redacción Inglés I Inglés II                     

30 

T 2-2-6 T 0-6-6 T 0-6-6                     

Computación básica 
Habilidades del 
pensamiento 
crítico y creativo 

                        

T 0-6-6 T 2-2-6   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

                                    

INICIACIÓN 
A LA 

DISCIPLINA 

Matemáticas 
Métodos de 
investigación 

Anatomía y 
fisiología animal 

Estadística 
aplicada 

                

120 

CT 3-2-8 CT 3-1-7 CT 4-3-11 CT 3-2-8                 

Edafología 
Ecología 
agropecuaria 

Fisiología vegetal 
Investigación de 
operaciones 

                

CT 3-1-7 CT 3-2-8 CT 4-3-11 CT 2-2-6                 

Introducción a los 
sistemas de producción 
agropecuaria 

Economía                         

CT 5-3-13 CT 2-2-6                         

Bioquímica Botánica general                         

CT 4-1-9 CT 3-3-9                         

Sociología rural 
Administración de 
empresas 

                        

CT 2-1-5 CT 2-2-6                         

    
Legislación 
agropecuaria 

                        

    C 3-0-6                         

                                    

DISCIPLINAR 

        
Organización de 
empresas 
agropecuarias 

Maquinaria e 
implementos 
agropecuarios 

Enfermedades 
parasitarias y 
metabólicas de 
animales 

Normalización e 
inspección de 
productos 
agropecuarios 

Formulación y 
evaluación de 
proyectos 

Elaboración de 
productos 
agropecuarios 

195 

        CT 2-2-6 CT 2-2-6 CT 4-3-11 CT 3-1-7 CT 1-3-5 CT 3-2-8 

        Contabilidad Riego y drenaje Reproducción animal Planeación estratégica         

        CT 2-2-6 CT 2-2-6 CT 3-3-9 CT 3-2-8         

        
Producción y 
manejo de 
forrajes 

Fundamentos de 
fitopatología 

Nutrición y 
alimentación animal 

Manejo integrado de 
plagas 

        

        CT 3-3-9 CT 3-2-8 CT 4-3-11 CT 3-3-9         



        
Integración de 
grupos para la 
producción 

Genética 
Salud y bienestar 
animal 

Biotecnología 
agropecuaria 

        

        CT 2-2-6 CT 4-3-11 CT 3-4-10 CT 3-2-8         

            
Conservación de 
suelos y agua 

Producción orgánica Mercadotecnia         

            CT 3-4-10 CT 2-2-6 CT 3-2-8         

                
Enfermedades 
infecciosas de 
animales 

Diseños 
experimentales 

        

                CT 4-3-11 CT 2-2-6         

                    Fitosanidad         

                    CT 4-2-10         

                                    

ÁREA 
TERMINAL 

(OPTATIVAS) 

                    
 

  SP Cultivos básicos 
SP Cultivos 
industriales 

125 

                        CT 3-5-11 CT 3-3-9 

                        SP Hortalizas 
SP Frutas 
tropicales 

                        CT 3-3-9 CT 3-3-9 

                        
SP Ovinos y 
caprinos 

Agroforestería 

                        CT 3-5-11 CT 3-3-9 

                        
Manejo de flora y 
fauna silvestre 

SP Acuícolas 

                        CT 3-3-9 CT 3-3-9 

                        
Tópicos de 
agronegocios 

SP Bovinos 

                        CT 3-3-9 CT 3-5-11 

                        
Comercio 
internacional y 
mercados globales 

SP Cerdos 

                        CT 3-3-9 CT 3-3-9 

                            SP Aves 

                              3-5-11 

                                    

TERMINAL 
(ER+SS) 

                        
Experiencia 
recepcional 

    

24                         CT 4-4-12     

                        Servicio social     



                        CT 4-4-12     

                                    

ELECCIÓN 
LIBRE 

                        Electivas     
22 

                          7-8-22     

                                    

Totales por 
periodo   19-16-54   18-18-54   17-21-55   19-17-55   20-18-58   21-14-56   7-9-23   12-11-35 

 

             
Totales sin ER+SS y 
Electivas 148-140-436 

             
ER+SS 8-8-24 

             
Electivas 7-8-22 

  

 

  



TRAYECTORIA ESCOLAR (DURACIÓN MÍNIMA, 6 PERÍODOS) 

ÁREAS DE 
FORMACIÓN 1 

C
R

ED
 

2 

C
R

ED
 

3 

C
R

ÉD
IT

O
S 

4 

C
R

ÉD
IT

O
S 

5 

C
R

ÉD
IT

O
S 

6 

C
R

ÉD
IT

O
S 

BÁSICA 
GENERAL 

Lectura y 
redacción 6 Inglés II 6                 

Computación 
básica 6 

Habilidades del 
pensamiento crítico 
y creativo 6                 

Inglés I 6                     

                          

 
 

INICIACIÓN A 
LA 

DISCIPLINA 
 
 
 

Matemáticas 8 
Métodos de 
investigación 7                 

Edafología 7 
Ecología 
agropecuaria 8                 

Introd. a los 
sistemas de 
producción 
agropecuaria 13 

Sociología rural 

5                 

Bioquímica 9 Botánica general 9                 

Economía 
6 

Administración de 
empresas 6                 

Legislación 
agropecuaria 6 Estadística aplicada 8                 

Anatomía y 
fisiología animal 11 

Investigación de 
operaciones 6                 

  Fisiología vegetal 11         

                          

      

Organización de 
empresas 
agropecuarias 6 

Maquinaria e 
implementos 
agropecuarios 6 

Enfermedades 
parasitarias y 
metabólicas de 
animales 11 

Normalización e 
inspección de 
productos 
agropecuarios 7 

Formulación y 
evaluación de 
proyectos 5 

        Contabilidad 6 
Reproducción 
animal 9 Planeación estratégica 8 

Elaboración de 
productos 
agropecuarios 8 

          Riego y drenaje 6 
Nutrición y 
alimentación animal 11 

Biotecnología 
agropecuaria 8     

DISCIPLINAR     
  

  
Producción y manejo 
de forrajes 9 

Salud y bienestar 
animal 10         

      
  

  
Integración de 
grupos para la 6 

Manejo integrado de 
plagas 9         



producción 

          
Fundamentos de 
fitopatología 8 

Enfermedades 
infecciosas de 
animales 11         

          
Genética 

11 
Diseños 
experimentales 6         

          
Conservación de 
suelos y agua 10 Fitosanidad 10         

          Producción orgánica 6             

          Mercadotecnia 8             

                          

 
ÁREA 

TERMINAL 
(OPTATIVAS) 

 

                Optativa I 
 

Optativa III 9 

                Optativa II 
 

Optativa IV 9 

                
  

Optativa V 9 

              
  CREDITOS 
OPTATIVAS 

 

 Mín 
Max 

18 
22 

 Mín   
Máx  

27 
31 

TERMINAL 
(ER/SS) 

  

                
Experiencia 
recepcional 12     

                Servicio social 12     

                          

ELECCIÓN 
LIBRE 

  

                Elección libre (I) 6 Elección libre (III) 6 

                Elección libre (II) 5 Elección libre (IV) 5 

Créditos  78  78  76  77 
Mín 
Máx 

76 
80 

Mín 
Máx 

51 
55 

 

TRAYECTORIA ESCOLAR (DURACIÓN MÁXIMA, 12 PERÍODOS) 

ÁREAS DE 
FORMACI

ÓN 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7   8   9   10   11 
 

12 
 

  
Lectura y 
redacción 6 Inglés I 6 Inglés II 6                                     

BÁSICA 
GENERAL 

Computa
ción 
básica 6 

Habilidades 
del 
pensamiento 
crítico y 
creativo 6                                         

                                                  



  
Matemáti
cas 8 Edafología 7 

Métodos 
de 
investigaci
ón 7 

Legislación 
agropecuari
a 6                               

 

  

Economía 

6 

Sociología 
rural 

5 

Introd. A 
los 
sistemas 
de 
producción 
agropecuar
ia 13 

Anatomía y 
fisiología 
animal 11                               

 
INICIACIÓ

N A LA 
Bioquímic
a 9 

Ecología 
agropecuaria 8 

Botánica 
general 9 

Administraci
ón de 
empresas 6                                 

DISCIPLIN
A             

Estadística 
aplicada 8                                 

              

Investigació
n de 
operaciones 6 

Fisiología 
vegetal 11                             

    
                                              

                  

Organizació
n de 
empresas 
agropecuari
as 6 

Maquinar
ia e 
implemen
tos 
agropecu
arios 6 

Producció
n y 

manejo 
de 

forrajes 9 

Enfermedad
es 
parasitarias 
y 
metabólicas 
de animales 11 

Planeación 
estratégica 8 

Normalización 
e inspección de 

productos 
agropecuarios         

 

                  Fitosanidad 10 
Contabili
dad 6 

Integració
n de 
grupos 
para la 
producció
n 6 

Reproducció
n animal 9 

Biotecnologí
a 
agropecuari
a 8 

Elaboración de 
productos 
agropecuarios 7       

 

                  

Fundamento
s de 
fitopatología 8 

Riego y 
drenaje 6 

Diseños 
experime
ntales 6 

Nutrición y 
alimentación 
animal 11 

Formulación 
y evaluación 
de proyectos 5   8       

 
DISCIPLIN

AR     
  

          
  

Producció
n 
orgánica 6 

Manejo 
integrado 
de plagas 9 

Salud y 
bienestar 
animal 10 

Conservació
n de suelos y 

agua 10           
 

      

  

              

Genética 

11 

Enfermed
ades 
infecciosa
s de 
animales 11     

Mercadotec
nia 8           

 

          
  

  
  

                                  

              
  

                      Optativa I  Optativa III  
Optativa 
IV  

ÁREA 
TERMINA
L 
(OPTATIV
AS)             

  

                      Optativa II    
Optativa 
V  

                                  
  CREDITOS 
OPTATIVAS 

 

 Mín 
Max 

18 
22 

 Mín   
Máx  

9 
9 

 Mín   
Máx  

18 
22 

TERMINA
L (ER&SS)                                         

Experiencia 
recepcional 12     



                                          
Servicio 
social 12     

                  
  

                      
  

  
  

  

ELECCIÓN 
LIBRE                                     

Elección libre 
(I) 6     

Elección 
libre (III) 6 

                                          
Elección 
libre (II) 5 

Elección 
libre (IV) 5 

                                                  

    35   32   35   37   35   35   41   41   41 
Mín 
Máx 39 

 Mín 
Máx 

38 
38 

 Mín 
Máx 

29 
33 

 

 

 



 

HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

CREATIVO

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA

INGLÉS I INGLÉS II AGROFORESTERÍA SERVICIO SOCIAL

COMPUTACIÓN BÁSICA BOTÁNICA GENERAL GENÉTICA
BIOTECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

CULTIVOS BÁSICOS
EXPERIENCIA RECEPCIONAL

LECTURA Y REDACCIÓN 

A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 

DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO

ECOLOGÍA AGROPECUARIA

MAQUINARIA E 

IMPLEMENTOS 

AGROPECUARIOS

REPRODUCCIÓN ANIMAL
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

HORTALIZAS
EE DE AFEL

BIOQUÍMICA 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

CONTABILIDAD

NORMALIZACIÓN E 

INSPECCIÓN DE 

PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

FRUTAS TROPICALES

EDAFOLOGÍA FISIOLOGÍA VEGETAL PRODUCCIÓN ORGÁNICA
MANEJO INTEGRADO DE 

PLAGAS

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

CULTIVOS INDUSTRIALES

ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS

PRODUCCIÓN Y MANEJO 

DE FORRAJES

ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS

MANEJO DE FLORA Y FAUNA 

SILVESTRE

MATEMÁTICAS
INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES

CONSERVACIÓN DE 

SUELOS Y AGUA
MERCADOTECNIA

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

OVINOS

ESTADÍSTICA APLICADA
LEGISLACIÓN  

AGROPECUARIA

DISEÑOS 

EXPERIMENTALES

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

AVES

METODOS DE 

INVESTIGACIÓN 
SOCIOLOGÍA RURAL

INTEGRACIÓN  DE 

GRUPOS PARA LA 

PRODUCCIÓN

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

CERDOS

ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS 

AGROPECUARIAS

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

BOVINOS  

RIEGO Y DRENAJE TOPICOS DE AGRONEGOCIOS

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

ANIMAL 

NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN ANIMAL
SEMINARIO DE AGRONEOCIOS

ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS DE 

ANIMALES

ENFERMEDADES 

PARASITARIAS Y 

METABÓLICAS DE 

ANIMALES

SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

FUNDAMENTOS DE 

FITOPATOLOGÍA
FITOSANIDAD

BÁSICA GENERAL INICIACIÓN A LA DISCIPLINA DISCIPLINARIA TERMINAL (OPTATIVAS) TERMINAL (SS y ER)
ELECTIVA

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

AREAS DE FORMACIÓN



 

3.6.5 Ejes de formación en el plan de estudios. 

El estudio de los sistemas de producción agropecuaria y de las interacciones que se dan entre estos 

y el medio ambiente,  así como de las interrelaciones que se dan entre sus componentes  puede 

realizarse a través del análisis de cuatro ejes profesionales: Producción y transformación 

Agropecuaria, Administración Agropecuaria,  Manejo sustentable de recursos naturales, y 

Transferencia de tecnología  y Desarrollo rural. En la matriz que se presenta más adelante se 

relacionan los conjuntos de saberes que se requieren para cada función clave con respecto al eje 

profesional en que se enmarcan dichos saberes. 

 

3.6.5.1 Producción y transformación agropecuaria  

Engloba las diferentes técnicas productivas y sanitarias que se emplean en los sistemas de 

producción animal, agrícola, acuícolas y forestales buscando responder a las vocaciones regionales 

productivas de cada región, al mismo tiempo, incluye los procesos de transformación de productos 

y subproductos de origen agropecuario considerando el proceso de inocuidad y calidad 

agroalimentaria para satisfacer las necesidades sociales del sector y que  permita  ser competitivos 

en el mercado. 

 

3.6.5.2 Administración agropecuaria 

Comprende los procesos de planeación, organización, integración, dirección y control dentro de los 

sistemas de producción agropecuaria con el fin de hacer eficiente y sustentable el uso de recursos 

naturales, capital, trabajo y tecnología para la satisfacción de necesidades sociales detectadas. Los 

componentes del área de Administración Agropecuaria están orientados a fortalecer los diferentes 

Sistemas de Producción Agropecuaria, propiciando la formación  integral de quienes van a dirigir 

las empresas agropecuarias en el futuro, para que éstas sean rentables y sostenibles cumpliendo con 

un propósito social o de servicio, respetando el medio ambiente en el que operan. 

 

3.6.5.3 Manejo sustentable de recursos naturales 

El medio biofísico se conforma por agua, suelo, aire y las interacciones entre estos elementos, que 

definen el clima, los tipos de suelo, la disponibilidad de recursos hídricos y la biodiversidad en una 

región determinada, estos elementos son la base para la producción. El manejo adecuado de estos 

recursos, apoya la actividad de los sistemas de producción agropecuaria. 

 

3.6.5.4 Transferencia de tecnología y desarrollo rural  

La transferencia de tecnología,  se refiere a la divulgación de resultados de trabajos agrícolas, 

pecuarios y forestales, que son generados por los investigadores tanto en los Institutos académicos 

como en los  gubernamentales, con el fin de llevarlos al campo productivo, validarlos y medir su 



grado de adopción considerando su pertinencia. El propósito de los sistemas de producción es el 

incremento en la calidad de vida de la sociedad, y está dado en función de la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población: la seguridad alimentaria, la disponibilidad y calidad de la 

vivienda, el acceso a servicios educativos y de salud, el mejoramiento de la infraestructura y el 

desarrollo de políticas públicas. La producción agropecuaria se desenvuelve en este marco, y 

contribuye al mejoramiento de las condiciones, no sólo de los productores, sino de la sociedad en 

general. 

Funciones clave/ 

Ejes profesionales 

Producción y 

transformación 

Agropecuaria 

Administración 

Agropecuaria 

Manejo sustentable de 

recursos naturales 

Transferencia de 

tecnología y 

Desarrollo Rural 

Diseño, 

implementación y 
operación de 

sistemas de 

producción 
agropecuaria. 

Sistemas de producción 

agropecuaria 

Producción orgánica 

Producción acuícola 

Matemáticas 

Técnicas reproductivas de 
plantas y animales 

Inocuidad alimentaria 

Sanidad vegetal y animal 

Gestión empresarial 

Tópicos de agronegocios 

Administración agropecuaria 

Legislación agropecuaria 

Programación lineal 

Edafología 

Riego y drenaje 

Conservación de suelo 

Ecología agropecuaria 

Manejo integrado de plagas 

Manejo de grupos 

Sociología rural 

Gestión de empresas 

agropecuarias. 

Técnicas de producción 

agropecuaria 
Administración agropecuaria 

Planeación estratégica 

Formulación y evaluación de 
proyectos 

Legislación agropecuaria 

Contabilidad agropecuaria 

Modelos cuantitativos para 

la toma de decisiones 

Impacto ecológico Integración de empresas 

rurales 

 

Asesor y prestador 

de servicios 

profesionales. 

Sistemas de producción 

agropecuaria 

 

Planeación estrategíca 

Formulación y evaluación de 
proyectos 

Mercadotecnia 

Marco legal para la actividad 

agropecuaria 

Normatividad 

Técnicas de 

comunicación 

Sistemas de 

información geográfica 

Manejo de post-

cosecha y 
transformación de la 

producción. 

Elaboración de productos 

agropecuarios 

Bioquímica 

Mercadotecnia 

Legislación agropecuaria 

Organización de empresas 
agropecuarias 

Inocuidad 

Impacto ambiental 

Métodos de control de 
enfermedades 

Manejo de grupos 

 

Elaboración de 

estudios de mercado 
y comercialización. 

Comportamiento de mercados 

agropecuarios 

Estadística aplicada 

Mercadotecnia 

Contabilidad agropecuaria 

Marco legal para la actividad 

agropecuaria 

Normatividad agropecuaria 

Técnicas de 

comunicación 

Gestión de 

proyectos y 
convenios de 

colaboración. 

Procesos de producción Investigación de operaciones 

Legislación agropecuaria 

Servicios ambientales Sociología rural 

 

Establecimiento y 

evaluación de 

módulos de 
validación de 

tecnología. 

Técnicas y métodos de 

producción 

Diseño experimental 

Estadística aplicada 

Métodos de investigación 

Matemáticas 

Administración de empresas 

agropecuarias 
Diversidad biológica 

Biotecnología agropecuaria 

Técnicas de 

comunicación 

Manejo de grupos 

Investigación para 

el desarrollo de 

procesos 
innovadores. 

Técnicas y métodos de 

producción 

Diseño experimental 

Estadística aplicada 

Métodos de investigación 

Investigación de operaciones 

Planeación estratégica 

Agricultura urbana 

Ecotecnias agropecuarias 

Agricultura protegida 

Manejo de especies no 
convencionales 

Sistemas de 

información geográfica 

 

Manejo y formación 

de recursos 

humanos. 

Bienestar animal 

Planes de salud animal 

Toma de decisiones 

Integración, dirección y 
control de recursos humanos 

Bioética Diagnósticos 

participativos 

Técnicas didácticas 

para el manejo de 

grupos 



Docencia e 

investigación en 
instituciones 

educativas y de 

investigación. 

Técnicas e instrumentos de 

investigación 

Técnicas y métodos de 

producción 

Diseño experimental 

Estadística aplicada 

Métodos de investigación 

Estadística descriptiva 

Estadística inferencial 

Diversidad biológica 

Ecología y medio ambiente 

Desarrollo sustentable 

Agroecología 

Cambio climático 

Diagnósticos 

Elaboración de 

diagnósticos y 
planes de desarrollo. 

Teoría de sistemas de 

producción 

Técnicas y métodos de 

producción 

Métodos de investigación 

Matemáticas 

Ordenamiento territorial 

Diversificación productiva 

Planes de salud animal 

Campañas fito y zoosanitarias 

Planeación estratégica 

Mercadotecnia 

Contabilidad agropecuaria 

Fundamentos de 

administración de la 

empresa agropecuaria 

Técnicas de diagnóstico en 

la administración 

Formulación y evaluación de 

proyectos 

Economía agropecuaria 

Bioseguridad alimentaria 

Métodos de control de plagas 
y enfermedades 

Granjas de traspatio 

(integrales) 

 

  



3.6.5 Descripción operativa 

3.6.5.1 Tabla de equivalencias de EE del plan vigente con las del Plan de Estudios propuesto 

Plan de Estudios 1999 Plan de Estudios 2015 

Inglés I Inglés I 

Inglés II Inglés II 

Lectura y redacción Lectura y redacción 

Habilidades del pensamiento crítico y creativo Habilidades del pensamiento crítico y creativo 

Computación básica Computación básica 

Bioquímica Bioquímica 

Estadística aplicada Estadística aplicada 

Matemáticas Matemáticas 

Metodología de la Investigación Métodos de investigación 

T Métodos P Agrícola y Ganadera Sistemas de producción agropecuaria 

Diseño Experimental Diseños experimentales 

Genética Genética 

Biología Molecular Biotecnología agropecuaria 

Edafología Edafología 

Ecología Ecología agropecuaria 

Técnicas de Conservación de Suelos Conservación de suelos y agua 

Mecanización del Suelo Maquinaria e implementos agropecuarios 

Producción orgánica Producción orgánica 

Riego y drenaje Riego y drenaje 

S de Producción de Abejas y Conejos Manejo de flora y fauna silvestre 

Servicio Social  Servicio Social  

Experiencia Recepcional Experiencia Recepcional 

Morfofisiología animal Anatomía y fisiología animal 

Nutrición y M de M y Poligástricos Nutrición y alimentación animal 

Taller de Técnicas de Reproducción Reproducción animal 

Manejo de Cuerpos de Aguas Interiores S.P. Acuícolas 

S.P. Aves S.P. Aves 

S.P. Bovinos S.P. Bovinos 

S de Producción de Ovinos y Caprinos ? S.P. Ovinos y caprinos 

S.P. Cerdos S.P. Cerdos 

Fisiología vegetal Fisiología vegetal 

Botánica Económica Botánica general 

Cultivo Manejo y Utilización de Forrajes Producción y manejo de forrajes 

S.P. Cultivos básicos  S.P. Cultivos básicos  



S.P. Hortalizas S.P. Hortalizas 

Agroforestería Agroforestería 

S.P. Cultivos Industriales S.P. Cultivos Industriales 

S.P. Frutas Tropicales S.P. Frutas Tropicales 

Administración General Administración de empresas 

Investigación de operaciones Investigación de operaciones 

Economía Economía 

Contabilidad Agropecuaria Contabilidad 

Mercadotecnia de Productos A Mercadotecnia 

Formulación y evaluación de proyectos Formulación y evaluación de proyectos 

Planeación E Dirección de Empresa A Planeación estratégica 

No tiene Comercio Internacional y Mercados Globales 

No tiene Tópicos de agronegocios 

Legislación para la Industria A Legislación agropecuaria 

Seminario de Sociología Rural Sociología rural 

Integración y  Mantenimiento de  Grupos para la 

Producción 

Integración de grupos para la producción 

Organización de empresas agropecuarias Organización de empresas agropecuarias 

Normalización de Productos A e IPOA Normalización e inspección de productos 

agropecuarios 

Inspección de Productos de Origen A Elaboración de productos agropecuarios 

Control Biológico Manejo integrado de plagas 

Planeación de la salud Salud y bienestar animal 

Fitopatología II Fitosanidad 

Fitopatología I Fundamentos de fitopatología 

Zoopatología I  Enfermedades infecciosas de animales 

Zoopatología II Enfermedades parasitarias y metabólicas de 

animales 

 

3.6.5.2 Cuadro de experiencias educativas del nuevo Plan de Estudios, con valor de horas y 

créditos, modalidad,  cursables en intersemestrales, áreas de formación y áreas de 

conocimiento y condición de AFEL 

 

 

 



EXPERIENCIA EDUCATIVA 

CATEGORÍA 

MEIF 

SUB-

CATEGORÍA HT HP HRS CRS OBLIG/OPT ACADEMIA CURSATIVAS 

INTER-

SEMESTRAL AFEL Prerequisito 

Inglés I AFB AFBG 0 6 6 6 Obligatoria AFBG Cursativa Si No 

 Inglés II AFB AFBG 0 6 6 6 Obligatoria AFBG Cursativa Si No Inglés I 

Lectura y redacción AFB AFBG 2 2 4 6 Obligatoria AFBG Cursativa Si No 

 Habilidades del pensamiento 

crítico y creativo AFB AFBG 2 2 4 6 Obligatoria AFBG Cursativa Si No 

 Computación básica AFB AFBG 0 6 6 6 Obligatoria AFBG Cursativa Si No 

 Bioquímica AFB AFID 4 1 5 9 Obligatoria Ciencias Básicas No cursativa No Si 

 Estadística aplicada AFB AFID 3 2 5 8 Obligatoria Ciencias Básicas No cursativa No Si 

 Matemáticas AFB AFID 3 2 5 8 Obligatoria Ciencias Básicas No cursativa No Si 

 Métodos de investigación AFB AFID 3 1 4 7 Obligatoria Ciencias Básicas No cursativa No Si 

 Introducción a los Sistemas 

de Producción Agropecuaria 

(Introd. a los SPA) AFB AFID 5 3 8 13 Obligatoria Ciencias Básicas No cursativa No Si 

 Diseños experimentales AFD AFD 2 2 4 6 Obligatoria Ciencias Básicas No cursativa No Si 

 Genética AFD AFD 4 3 7 11 Obligatoria Ciencias Básicas No cursativa No Si 

 Biotecnología agropecuaria AFD AFD 3 2 5 8 Obligatoria Ciencias Básicas No cursativa No Si 

 Edafología AFB AFID 3 1 4 7 Obligatoria Manejo de recursos naturales No cursativa No Si 

 Ecología agropecuaria AFB AFID 3 2 5 8 Obligatoria Manejo de recursos naturales No cursativa Si Si 

 Conservación de suelos y 

agua AFD AFD 3 4 7 10 Obligatoria Manejo de recursos naturales No cursativa No Si 

 Maquinaria e implementos 

agropecuarios AFD AFD 2 2 4 6 Obligatoria Manejo de recursos naturales No cursativa No Si 

 Producción orgánica AFD AFD 2 2 4 6 Obligatoria Manejo de recursos naturales No cursativa No Si 

 Riego y drenaje AFD AFD 2 2 4 6 Obligatoria Manejo de recursos naturales No cursativa No Si 

 Manejo de flora y fauna 

silvestre AFT AFT 3 3 6 9 Optativa Manejo de recursos naturales Cursativa No Si 

 

Servicio Social  AFT AFT 4 4 8 12 Obligatoria 

Experiencia Recepcional y 

Servicio Social Cursativa No No 

 

Experiencia Recepcional AFT AFT 4 4 8 12 Obligatoria 

Experiencia Recepcional y 

Servicio Social Cursativa No No 

 Anatomía y fisiología animal AFB AFID 4 3 7 11 Obligatoria Producción Animal No cursativa No Si 

 Nutrición y alimentación 

animal AFD AFD 4 3 7 11 Obligatoria Producción Animal No cursativa No Si 

 Reproducción animal AFD AFD 3 3 6 9 Obligatoria Producción Animal No cursativa No Si 

 

S.P. Acuícolas AFT AFT 3 3 6 9 Optativa Producción Animal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

S.P. Aves AFT AFT 3 5 8 11 Optativa Producción Animal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 



S.P. Bovinos AFT AFT 3 5 8 11 Optativa Producción Animal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

S.P. Ovinos y caprinos AFT AFT 3 5 8 11 Optativa Producción Animal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

S.P. Cerdos AFT AFT 3 3 6 9 Optativa Producción Animal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

Fisiología vegetal AFB AFID 4 3 7 11 Obligatoria Producción Vegetal No cursativa No Si 

 Botánica general AFB AFID 3 3 6 9 Obligatoria Producción Vegetal No cursativa No Si 

 Producción y manejo de 

forrajes AFD AFD 3 3 6 9 Obligatoria Producción Vegetal No cursativa No Si 

 

S.P. Cultivos básicos  AFT AFT 3 5 8 11 Optativa Producción Vegetal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

S.P. Hortalizas AFT AFT 3 3 6 9 Optativa Producción Vegetal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

Agroforestería AFT AFT 3 3 6 9 Optativa Producción Vegetal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

S.P. Cultivos Industriales AFT AFT 3 3 6 9 Optativa Producción Vegetal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

S.P. Frutas Tropicales AFT AFT 3 3 6 9 Optativa Producción Vegetal Cursativa No Si 

Introd. a los 

SPA 

Administración de empresas AFB AFID 2 2 4 6 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 

Investigación de operaciones AFB AFID 2 2 4 6 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 

Economía AFB AFID 2 2 4 6 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 

Contabilidad AFD AFD 2 2 4 6 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 

Mercadotecnia AFD AFD 3 2 5 8 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 Formulación y evaluación de 

proyectos AFD AFD 1 3 4 5 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 

Planeación estratégica AFD AFD 3 2 5 8 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 Comercio internacional y 

mercados globales AFT AFT 3 3 6 9 Optativa 

Económico-Administrativa y 

Social Cursativa No Si 

 

Tópicos de agronegocios AFT AFT 3 3 6 9 Optativa 

Económico-Administrativa y 

Social Cursativa No Si 

 

Legislación agropecuaria AFB AFID 3 0 3 6 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa Si Si 

 

Sociología rural AFB AFID 2 1 3 5 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa Si Si 

 Integración de grupos para la 

producción AFD AFD 2 2 4 6 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 



Organización de empresas 

agropecuarias AFD AFD 2 2 4 6 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 Normalización e inspección 

de productos agropecuarios AFD AFD 3 1 4 7 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 Elaboración de productos 

agropecuarios AFD AFD 3 2 5 8 Obligatoria 

Económico-Administrativa y 

Social No cursativa No Si 

 Manejo integrado de plagas AFD AFD 3 3 6 9 Obligatoria Sanidad No cursativa No Si 

 Salud y bienestar animal AFD AFD 3 4 7 10 Obligatoria Sanidad No cursativa No Si 

 

Fitosanidad AFD AFD 4 2 6 10 Obligatoria Sanidad No cursativa No Si 

Fundamentos de 

fitopatología 

Fundamentos de fitopatología AFD AFD 3 2 5 8 Obligatoria Sanidad No cursativa No Si 

 Enfermedades infecciosas de 

animales AFD AFD 4 3 7 11 Obligatoria Sanidad No cursativa No Si 

 Enfermedades parasitarias y 

metabólicas de animales AFD AFD 4 3 7 11 Obligatoria Sanidad No cursativa No Si 

 Electivas AFEL AFEL 7 8 15 22 - - - - 

  Totales 

  

172 172 344 516 

       

 

 

3.6.5.3. Proyección de carga académica periodo agosto – enero. Modalidad escolarizada 

Programa 

Origen N° Personal 

Tipo 

Contratación Docente Experiencia Educativa 

Hora

s 

Crédito

s 

Semestr

e 

Destin

o 

Área 

Básica 

C

O 

Propuest

a 

14183 25242 PA Nayib Bechara Acar Martínez Edafología 4 7 1 14183 

 

CO A-E 

14183 24760 PA Eduwiges Gonzalez Rodriguez Habilidades Del Pensamiento C y C 4 6 2 14183 AFBG 

 
A-E 

14383 15947 PTC Eduardo Graillet Juarez Bioquímica 5 9 1 14183 

  
A-E 

14183 23902 PA Dora Lilia Huesca Osorio  Inglés I 6 6 2 14183 AFBG 

 
A-E 

14183 15949 TA/PA Cuauhtemoc Landa Torralba Matemáticas 5 8 1 14183 

  
A-E 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Lectura y Redacción 4 6 1 14183 AFBG 

 
A-E 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Sociología Rural 3 5 1 14183 

  
A-E 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Sociología Rural 3 5 1 14183 

  
A-E 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Economía 4 6 2 14183 

  
A-E 

14183 43080 PA Miguel A. Sigales Martínez Computación Básica 6 6 1 14183 AFBG 

 

A-E 

14383 13247 PTC Carlos Avila Bello Métodos de Investigación 4 7 2 14183 

  
A-E 

14383 13821 PTC Guadalupe Castillo Capitan Ecología Agropecuaría 5 8 2 14183 

  
A-E 



14183 18178 PA Alberto Baltazar García Anatomía y Fisiología Animal 7 11 3 14183 

  
A-E 

14383 15948 PTC Nere Rodriguez Orozco Administración de empresas 4 6 2 14183 

  
A-E 

14183 15956 TA/PA Ernesto Rodriguez Alvarez Introducción a los Sistemas de Producción 8 13 1 14183 

  
A-E 

14383 15952 PTC Luis Carlos Alvarado Gómez Génetica 7 11 4 14183 

  
A-E 

14383 13821 PTC Gustavo Carmona Fisiología Vegetal 7 11 3 14183 

  
A-E 

14383 15947 PTC Eduardo Graillet Juarez Máquinaria e implementos Agropecuarios 4 6 4 14183 

  
A-E 

14183 23902 PA Dora Lilia Huesca Osorio  Ingles II 6 6 3 14183 AFBG 

 
A-E 

14183 27779 PA Juan Peréz Carmona Producción y manejo de forrajes 6 9 3 14183 

  
A-E 

14383 15948 PTC Nere Rodriguez Orozco Contabilidad  4 6 3 14183 

  
A-E 

14183 15953 TA/PA Carlos Serna García Estadística Aplicada 5 8 4 14183 

 

CO A-E 

14183 25242 PA Nayib Bechara Acar Martínez Riego y Drenaje 4 6 4 14183 

 

CO A-E 

14383 30140 PTC 

Angel Héctor Hernandez 

Romero Diseño Experimental 3 6 4 14183 

  
A-E 

14383 30140 PTC 

Angel Héctor Hernandez 

Romero  Conservación del Suelo y agua 7 10 4 14183 

  
A-E 

14183 25765 PA Luis Magaña Anaya Legislación Agropecuaria 3 6 2 14183 

  
A-E 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Integración y Mantenimiento Grupos 4 6 3 14183 

  
A-E 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Organización de Empresas Agrop 4 6 3 14183 

  
A-E 

14183 19656 PA Gisela Velazquez Silvestre Botanica General 6 9 2 14183 

  
A-E 

14183 18178 PA Alberto Baltazar García Enfermedades parásitarias y metabólicas 7 11 5 14183 

  
A-E 

14383 13821 PTC Guadalupe Castillo Capitan Biotecnología Agropecuaria 5 8 6 14183 

  
A-E 

14183 22512 PA Victor Hugo García Sánchez Nutricion y Alimentacion Animal 7 13 5 14183 

  
A-E 

14183 19656 PA Gisela Velazquez Silvestre Producción Orgánica 4 6 5 14183 

  
A-E 

14183 19656 PA Gisela Velazquez Silvestre Fundamentos de fitopatología 5 8 4 14183 

  
A-E 

14183 18178 PA Alberto Baltazar García Reproducción Animal 6 9 5 14183 

  
A-E 

14383 13821 PTC Guadalupe Castillo Capitan Manejo integrado de plagas 6 9 6 14183 

  
A-E 

14183 19656 PTC Gisela Velazquez Silvestre Fitosanidad 6 10 6 14183 

  
A-E 

14383 15948 PTC Nere Rodriguez Orozco Planeación Estrategica 5 8 6 14183 

  
A-E 

14183 23738 PA Arcadio Valdivieso Marin  Salud y bienestar animal 7 10 5 14183 

  
A-E 

14183 23738 PA Arcadio Valdivieso Marin Enfermedades infecciosas de Animales 7 11 5 14183 

  
A-E 

14383 13247 PTC Carlos Avila Bello Experiencia Recepcional 4 12 7 14183 

  
A-E 

14183 24277 PA Jose Francisco Gonzalez Aynes  Sistema de Producción Acuícola 6 9 8 14183 

  
A-E 

14183 24277 PA Jose Francisco Gonzalez Aynes  Normalización e inspección de productos 4 7 6 14183 

  
A-E 

14383 23735 PTC Alejandro Retureta Aponte Servicio Social 4 12 7 14183 

  
A-E 

14183 14689 PA Maximino Zito Romero Sist Prod Ovinos y Caprinos 8 11 7 14183 

  
A-E 



Figueroa 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Mercadotecnía  5 8 6 14183 

  
A-E 

14183 18172 PA Carlos Tinoco Alfaro Sistema de Producción de Cultivos Básicos 8 11 7 14183 

  
A-E 

14383 39946 PTC Ronnie de Jesús Arieta Roman Sist Prod Cerdos 6 9 8 14183 

  
A-E 

14183 

  

Por designar según demanda Manejo de Flora y Fauna Silvestre 6 9 7 14183 

  
A-E 

14383 13821 PTC Antonio Fernandez Figueroa Elaboración de Productos Agropecuarios 8 5 8 14183 

  
A-E 

14383 23735 PTC Alejandro Retureta Aponte Sist Prod Hortalizas 6 9 7 14183 

  
A-E 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Formulación y Evaluación de Proyectos 4 5 7 14183 

  
A-E 

   

Por designar según demanda Sistemas de Producción de Aves 8 11 8 14183 

  
A-E 

   

Por designar según demanda Sistemas de Producción de Bovinos 8 11 8 14183 

  
A-E 

   

Por designar según demanda Agroforestería 6 9 8 14183 

  
A-E 

   

Por designar según demanda Sistemas de Producción de Frutas Tropicales 6 9 8 14183 

  
A-E 

   

Por designar según demanda 

Sistemas de Produccíón de Cultivos 

Industriales 6 9 8 14183 

  
A-E 

   

Por designar según demanda Tópicos de Agronegocios 6 9 7 14183 

  
A-E 

 

3.6.5.4. Proyección de carga académica periodo agosto – enero. Modalidad no escolarizada 

Programa 

Origen N° Personal 

Tipo 

Contratación Docente Experiencia Educativa Horas Créditos Semestre Destino 

Área 

Básica CO Propuesta 

14383 25242 PA Nayib Bechara Acar Martínez Edafología 4 7 1 14383 

 

CO A-E 

14383 

 

PA Vacante Habilidades Del Pensamiento C y C 4 6 2 14383 AFBG 

 
A-E 

14383 13247 PTC Carlos Avila Bello Bioquímica 5 9 1 14383 

  
A-E 

14383 23902 PA Dora Lilia Huesca Osorio  Inglés I 6 6 2 14383 AFBG 

 
A-E 

14383 30140 PTC 

Angel Héctor Hernandez 

Romero Matemáticas 5 8 1 14383 

  
A-E 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Lectura y Redacción 4 6 1 14383 AFBG 

 
A-E 

14383 27283 TA/PA Karla Ruiz Santos Computación Básica 6 6 1 14383 AFBG 

 

A-E 

14383 15949 TA/PA Cuauhtemoc Landa Torralba Investigación de Operaciones 4 6 4 14383 

  
A-E 

14383 22512 PA Victor Hugo García Sánchez Anatomía y Fisiología Animal 7 11 3 14383 

  
A-E 

14183 18172 PA Carlos Tinoco Alfaro Introducción a los Sistemas de Producción 8 13 1 14383 

  
A-E 

14383 15952 PTC Luis Carlos Alvarado Gómez Génetica 7 11 3 14383 

  
A-E 

14183 23902 PA Dora Lilia Huesca Osorio  Ingles II 6 6 3 14383 AFBG 

 
A-E 

14383 13821 PTC Antonio Fernandez Figueroa Producción y manejo de forrajes 6 9 3 14383 

  
A-E 

14383 15948 PTC Nere Rodriguez Orozco Contabilidad  4 6 3 14383 

  
A-E 



14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Integración y Mantenimiento Grupos 4 6 3 14383 

  
A-E 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Organización de Empresas Agrop 4 6 3 14383 

  
A-E 

14383 18178 PA Alberto Baltazar García Enfermedades parásitarias y metabólicas 7 11 5 14383 

  
A-E 

14383 13821 PTC Antonio Fernandez Figueroa Nutricion y Alimentacion Animal 7 13 5 14383 

  
A-E 

14383 15947 PTC Eduardo Graillet Juarez Producción Orgánica 4 6 5 14383 

  
A-E 

14383 13821 PTC Antonio Fernandez Figueroa Reproducción Animal 6 9 5 14383 

  
A-E 

14383 27779 PA Juan Peréz Carmona  Salud y bienestar animal 7 10 5 14383 

  
A-E 

14183 18178 PA Alberto Baltazar García Enfermedades parásitarias y metabólicas 7 11 5 14383 

  
A-E 

14383 13821 PTC Gustavo Carmona Experiencia Recepcional 4 12 7 14383 

  
A-E 

14383 15947 PTC Eduardo Graillet Juarez Servicio Social 4 12 7 14383 

  
A-E 

14383 24277 PA Jose Francisco Gonzalez Aynes  Sist Prod Ovinos y Caprinos 8 11 7 14383 

  
A-E 

14383 18172 PA Carlos Tinoco Alfaro Sistema de Producción de Cultivos Básicos 8 11 7 14383 

  
A-E 

14183 

  

Por designar según demanda Manejo de Flora y Fauna Silvestre 6 9 7 14383 

  
A-E 

14383 

  

Por designar según demanda Sist Prod Hortalizas 6 9 7 14383 

  
A-E 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Formulación y Evaluación de Proyectos 4 5 7 14383 

  
A-E 

   

Por designar según demanda Tópicos de Agronegocios 6 9 7 14383 

  
A-E 

   

Por designar según demanda Comercio Internacional y Mercados Globales 6 9 7 14383 

  
A-E 

 

3.6.5.5. Proyección de carga académica periodo febrero – julio. Modalidad escolarizada 

Programa 

Origen N° Personal 

Tipo 

Contratación Docente Experiencia Educativa 

Hora

s 

Crédito

s 

Semestr

e 

Destin

o 

Área 

Básica 

C

O 

Propuest

a 

14183 24760 PA Eduwiges Gonzalez Rodriguez Edafología 4 7 1 14183 

 

CO F-J 

14183 24760 PA Eduwiges Gonzalez Rodriguez Habilidades Del Pensamiento C y C 4 6 2 14183 AB 

 
F-J 

14383 30140 PTC 

Angel Héctor Hernandez 

Romero Bioquímica 5 9 1 14183 

  
F-J 

14183 23902 PA Dora Lilia Huesca Osorio  Inglés I 6 6 2 14183 AB 

 
F-J 

14183 15949 TA/PA Cuauhtemoc Landa Torralba Matemáticas 5 8 1 14183 

  
F-J 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Lectura y Redacción 4 6 1 14183 AB 

 
F-J 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Sociología Rural 3 5 1 14183 

  
F-J 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Sociología Rural 3 5 1 14183 

  
F-J 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Economía 4 6 2 14183 

  
F-J 

14183 43080 PA Miguel A. Sigales Martínez Computación Básica 6 6 1 14183 AB 

 
F-J 

14183 15953 TA/PA Carlos Serna García Métodos de Investigación 4 7 2 14183 

  
F-J 

14383 39946 PTC Ronnie de Jesús Arieta Roman Ecología Agropecuaría 5 8 2 14183 

  
F-J 



14183 15949 TA/PA Cuauhtemoc Landa Torralba Investigación de Operaciones 4 6 4 14183 

  
F-J 

14183 15949 PA Pablo Tadeo Cruz Investigación de Operaciones 4 6 4 14183 

  
F-J 

14183 15956 TA/PA Ernesto Rodriguez Alvarez Anatomía y Fisiología Animal 7 11 3 14183 

  
F-J 

14383 15948 PTC Nere Rodriguez Orozco Administración de empresas 4 6 2 14183 

  
F-J 

14183 18172 PA Carlos Tinoco Alfaro Introducción a los Sistemas de Producción 8 13 1 14183 

  
F-J 

14383 15952 PTC Luis Carlos Alvarado Gómez Génetica 7 11 4 14183 

  
F-J 

14383 15952 PTC Luis Carlos Alvarado Gómez Génetica 7 11 4 14183 

  
F-J 

14383 15952 PTC Luis Carlos Alvarado Gómez Fisiología Vegetal 7 11 3 14183 

  
F-J 

14383 15947 PTC Eduardo Graillet Juarez Máquinaria e implementos Agropecuarios 4 6 4 14183 

  
F-J 

14183 24760 PA Eduwiges Gonzalez Rodriguez Máquinaria e implementos Agropecuarios 4 6 4 14183 

  
F-J 

14183 23902 PA Dora Lilia Huesca Osorio  Ingles II 6 6 3 14183 AB 

 
F-J 

14183 27779 PA Juan Peréz Carmona Producción y manejo de forrajes 6 9 3 14183 

  
F-J 

14383 15948 PTC Nere Rodriguez Orozco Contabilidad  4 6 3 14183 

  
F-J 

14383 13247 PTC Carlos Avila Bello Estadística Aplicada 5 8 4 14183 

 

CO F-J 

14183 15953 TA/PA Carlos Serna García Riego y Drenaje 4 6 4 14183 

 

CO F-J 

14183 18172 PA Carlos Tinoco Alfaro Diseño Experimental 3 6 4 14183 

  
F-J 

14383 30140 PTC 

Angel Héctor Hernandez 

Romero  Conservación del Suelo y agua 7 10 4 14183 

  
F-J 

14183 25765 PA Luis Magaña Anaya Legislación Agropecuaria 3 6 2 14183 

  
F-J 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Integración y Mantenimiento Grupos 4 6 3 14183 

  
F-J 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Organización de Empresas Agrop 4 6 3 14183 

  
F-J 

14183 19656 PA Gisela Velazquez Silvestre Botanica General 6 9 2 14183 

  
F-J 

14183 23738 PA Arcadio Valdivieso Marin Enfermedades parásitarias y metabólicas 7 11 5 14183 

  
F-J 

14383 30140 PTC 

Angel Héctor Hernandez 

Romero Biotecnología Agropecuaria 5 8 6 14183 

  
F-J 

14183 14689 PA 

Maximino Zito Romero 

Figueroa Nutricion y Alimentacion Animal 7 13 5 14183 

  
F-J 

14183 19656 PA Gisela Velazquez Silvestre Producción Orgánica 4 6 5 14183 

  
F-J 

14383 15947 PTC Eduardo Graillet Juarez Fundamentos de fitopatología 5 8 4 14183 

  
F-J 

14183 18178 PA Alberto Baltazar García Reproducción Animal 6 9 5 14183 

  
F-J 

14183 40277 PTC Dinora Vazquez Luna Manejo integrado de plagas 6 9 6 14183 

  
F-J 

14183 19656 PTC Gisela Velazquez Silvestre Fitosanidad 6 10 6 14183 

  
F-J 

14383 15948 PTC Nere Rodriguez Orozco Planeación Estrategica 5 8 6 14183 

  
F-J 

14183 23738 PA Arcadio Valdivieso Marin  Salud y bienestar animal 7 10 5 14183 

  
F-J 

14183 18178 PA Alberto Baltazar García Enfermedades infecciosas de Animales 7 11 5 14183 

  
F-J 



14383 13821 PTC Guadalupe Castillo Capitan Sistema de Producción Acuícola 6 9 8 14183 

  
F-J 

14183 25765 PA Luis Magaña Anaya Normalización e inspección de productos 4 7 6 14183 

  
F-J 

14183 23738 PA Arcadio Valdivieso Marin Sist Prod Ovinos y Caprinos 8 11 7 14183 

  
F-J 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Mercadotecnía  5 8 6 14183 

  
F-J 

   

Por designar según demanda Sistema de Producción de Cultivos Básicos 8 11 7 14183 

  
F-J 

   

Por designar según demanda Sist Prod Cerdos 6 9 8 14183 

  
F-J 

   

Por designar según demanda Manejo de Flora y Fauna Silvestre 6 9 7 14183 

  
F-J 

14383 13821 PTC Antonio Fernandez Figueroa Elaboración de Productos Agropecuarios 8 5 8 14183 

  
F-J 

   

Por designar según demanda Sist Prod Hortalizas 6 9 7 14183 

  
F-J 

14183 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Formulación y Evaluación de Proyectos 4 5 7 14183 

  
F-J 

14183 24277 PA José Francisco Gonzalez Aynes Sistemas de Producción de Aves 8 11 8 14183 

  
F-J 

14183 14689 PA 

Maximino Zito Romero 

Figueroa Sistemas de Producción de Bovinos 8 11 8 14183 

  
F-J 

14383 23735 PTC Alejandro Retureta Aponte Agroforestería 6 9 8 14183 

  
F-J 

14383 23735 PTC Alejandro Retureta Aponte 

Sistemas de Produccíón de Cultivos 

Industriales 6 9 8 14183 

  
F-J 

   

Por designar según demanda Tópicos de Agronegocios 6 9 7 14183 

  
F-J 

   

Por designar según demanda Comercio Internacional y Mercados Globales 6 9 7 14183 

  
F-J 

 

3.6.5.6. Proyección de carga académica periodo febrero – julio. Modalidad no escolarizada 

Programa 

Origen N° Personal 

Tipo 

Contratación Docente Experiencia Educativa 

Hora

s 

Crédito

s 

Semestr

e 

Destin

o 

Área 

Básica 

C

O 

Propuest

a 

  

PA Vacante Habilidades Del Pensamiento C y C 4 6 2 14383 AB 

 
F-J 

14383 23902 PA Dora Lilia Huesca Osorio  Inglés I 6 6 2 14383 AB 

 
F-J 

14383 15950 PTC Marina Martínez Mtz Lectura y Redacción 4 6 1 14383 AB 

 
F-J 

14383 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Economía 4 6 2 14383 

  
F-J 

14383 27283 TA/PA Karla Ruiz Santos Computación Básica 6 6 1 14383 AB 

 
F-J 

14383 22512 PA Victor Hugo García Sánchez Métodos de Investigación 4 7 2 14383 

  
F-J 

14383 13821 PTC Guadalupe Castillo Capitan Ecología Agropecuaría 5 8 2 14383 

  
F-J 

14383 15948 PTC Nere Rodriguez Orozco Administración de empresas 4 6 2 14383 

  
F-J 

14383 23902 PA Dora Lilia Huesca Osorio  Ingles II 6 6 3 14383 AB 

 
F-J 

14383 15952 TA/PA Carlos Serna García Estadística Aplicada 5 8 4 14383 

 

CO F-J 

14383 25242 PA Nayib Bechara Acar Martínez Riego y Drenaje 4 6 4 14383 

 

CO F-J 

14383 18172 PA Carlos Tinoco Alfaro Diseño Experimental 3 6 4 14383 

  
F-J 



14383 13247 PTC Carlos Avila Bello  Conservación del Suelo y agua 7 10 4 14383 

  
F-J 

14383 25765 PA Luis Magaña Anaya Legislación Agropecuaria 3 6 2 14383 

  
F-J 

14383 19656 PA Gisela Velazquez Silvestre Botanica General 6 9 2 14383 

  
F-J 

14383 39946 PTC Ronnie de Jesús Arieta Roman Biotecnología Agropecuaria 5 8 6 14383 

  
F-J 

14383 19656 PA Gisela Velazquez Silvestre Fundamentos de fitopatología 5 8 4 14383 

  
F-J 

14383 13821 PTC Gustavo Carmona  Manejo integrado de plagas 6 9 6 14383 

  
F-J 

14383 15947 PTC Eduardo Graillet Juarez Fitosanidad 6 10 6 14383 

  
F-J 

14383 13821 PTC Antonio Fernandez Figueroa Planeación Estrategica 5 8 6 14383 

  
F-J 

14383 24277 PA José Francisco Gonzalez Aynes Sistema de Producción Acuícola 6 9 8 14383 

  
F-J 

14383 23735 PTC Alejandro Retureta Aponte Normalización e inspección de productos 4 7 6 14383 

  
F-J 

14383 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Mercadotecnía  5 8 6 14383 

  
F-J 

14383 13821 PTC Antonio Fernandez Figueroa Elaboración de Productos Agropecuarios 8 5 8 14383 

  
F-J 

14383 14650 PA Pablo Tadeo Cruz Formulación y Evaluación de Proyectos 4 5 7 14383 

  
F-J 

14383 24277 PA José Francisco Gonzalez Aynes Sistemas de Producción de Aves 8 11 8 14383 

  
F-J 

14383 39946 PTC Ronnie de Jesús Arieta Roman Sistemas de Producción de Bovinos 8 11 8 14383 

  
F-J 

   

Por designar según demanda Sistemas de Producción de Frutas Tropicales 6 9 8 14383 

  
F-J 

   

Por designar según demanda Sistemas de Producción de Frutas Tropicales 6 9 8 14383 

  
F-J 

 



3.5.6.7 Banco de horas. 

Se presenta un comparativo del banco de horas de ambos planes.  

 
BANCO DE HORAS PLAN DE ESTUDIOS 1999 

 

 
Escolarizado 

 

 
Banco de horas AFBG CO Total 

Agosto - enero 233 26 13 272 

Febrero - julio 249 22 4 327 

Totales 482 48 17 599 

     

 
Distancia 

 

 
Banco de horas AFBG CO Total 

Agosto - enero 116 26 4 174 

Febrero - julio 128 26 9 153 

Totales 244 52 13 327 

     

  
Totales 

  Agosto - enero 349 52 17 446 

Febrero - julio 377 48 13 480 

Totales 726 100 30 926 

     

 
322 horas para carga a PTC 

 

 
26.83 

horas promedio anual de carga frente a grupo de 
PTC 

 

 
BANCO DE HORAS PLAN DE ESTUDIOS 2015 

 

     

 
Escolarizado 

 

 
Banco de horas AFBG CO Total 

Agosto - enero 262 26 13 301 

Febrero - julio 275 26 4 327 

Totales 537 52 17 628 

     

 
Distancia 

 

 
Banco de horas AFBG CO Total 

Agosto - enero 148 26 4 174 

Febrero - julio 139 26 9 153 

Totales 287 52 13 327 

     

  
Totales 

  Agosto - enero 410 52 17 475 

Febrero - julio 414 52 13 480 

Totales 824 104 30 955 



     

 
404 <--Horas que se pagan anuales a PA y TA/PA 

 
788 

<--Horas para cubrir cargas de 12 PTC a 16 hrs. Promedio y PA 
base anuales 

 
60 <-- Horas de las EE por designar según demanda 

Escolarizado PTC total hrs 204 
Como carga complementaria de PTC 
asignados a la modalidad distancia 

 
a-e 94 

  

 
f-j 110 

  

  
204 

 
620 

     

 
764 <-- Horas totales (824-60) 

 

Actualmente el banco de horas de plan 1999 es de 726; de las cuales 404 son para pago de 

profesor por Asignatura quedando únicamente  322 horas para los PTC anuales. Si dividimos las 

322 horas entre el número de PTC (12) se obtiene 27 horas frente a grupo por PTC al año 

promedio.  Esto nos indica que no estamos cubriendo la carga académica de los PTC ya que 

mínimo tendría que impartir una carga docente de 32 hrs. al año ( 16 hrs. por semestre); salvo 

excepciones de profesores dentro del SNI. 

Al considerar una carga del PTC con 36 horas promedio al año  por 12 docentes de base en la 

Fispa, estaríamos hablando de 432 horas (que ya se pagan) más 404 horas de profesor por 

asignatura de base suman un total de 836 horas anuales; contra 824 de la propuesta del nuevo 

plan.  

 

 

  



3.7. Programas de las experiencias educativas. 

Los programas de las experiencias educativas que conforman el programa educativo Ingeniero en 

sistemas de producción agropecuaria se presenta en el Anexo 9. 

  



 

4.- Proyecto de formación docente 

De acuerdo al apartado proyecto de formación de docentes de la guía para el diseño de proyectos 

curriculares con el enfoque de competencias UV  se pretende que a la par de la actualización del 

plan de estudios se brinde actualización disciplinaria y pedagógica a los docentes que se 

corresponda con las áreas de formación del nuevo plan de estudios, pues como se vio en los 

apartados anteriores, se derivaron saberes dominantes y emergentes y su abordaje depende sin duda 

de las competencias que desarrollen los docentes. 

En este sentido y después de revisar las características del personal académico y reflexionar sobre 

los perfiles de los programas de las Experiencias Educativas, fue posible identificar los necesarios 

para garantizar la formación de  los estudiantes. 

Perfiles requeridos para garantizar la formación:  

TEMAS/EE QUE SE 

REQUIEREN FORTALECER 

PERFIL EMERGENTE 

Sistemas de producción 

agropecuaria   

ISPA/Médico Veterinario Zootecnista/Ingeniero Agrónomo 

con Maestría y/o Doctorado en Agroecosistemas Tropicales o 

área agropecuaria  

Enfermedades infecciosas de 

animales 

ISPA/Médico Veterinario Zootecnista con Maestría y/o con 

Doctorado en Salud Animal / Ciencia Animal / Producción 

Animal / Ciencias Agropecuarias con énfasis a Salud Animal 

Nutrición y alimentación animal  ISPA/Médico Veterinario Zootecnista con Maestría y/o 

Doctorado en Nutrición Animal / Ciencia Animal / 

Producción Animal / Ciencias Agropecuarias con énfasis en 

nutrición animal 

Biotecnología agropecuaria  ISPA/Lic. en Biología, Médico Veterinario Zootecnista, 

Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico, Bioquímico o afín,  

con Maestría y/o con Doctorado en Biotecnología 

Agropecuaria. 

Salud y bienestar animal  ISPA/Médico Veterinario Zootecnista con Maestría y/o 

Doctorado en Salud Animal / Ciencia Animal / Producción 

Animal / con énfasis a Salud Animal 

Enfermedades parásitarias  y 

metabólicas de animales 

ISPA/Médico Veterinario Zootecnista con Maestría y/o 

Doctorado en Salud Animal / Ciencia Animal / Producción 



Animal / Ciencias Agropecuarias con énfasis en Salud Animal  

 Fitosanidad  ISPA/Ingeniero Agrónomo / Licenciando en Biología con 

Maestría  y/o Doctorado en Sanidad Vegetal / Ciencias 

Agropecuarias en Sanidad Vegetal  

Reproducción animal  ISPA/Médico Veterinario Zootecnista con Maestría y/o 

Doctorado en Reproducción Animal / Ciencia Animal / 

Producción Animal / Ciencias Agropecuarias con énfasis en 

Reproducción Animal 

Elaboración  de productos 

agropecuarios 

ISPA/MVZ/Ingeniero Agrónomo /IAZ/ Licenciado en 

Biología con Maestría  y/o Doctorado en Ingeniería de 

Alimentos / Ciencias Agropecuarias con énfasis en Alimentos  

Manejo de flora y fauna silvestre  ISPA/Licenciando en Biología con Maestría y/o Doctorado en 

el área de  Manejo de Flora y  Fauna Silvestre / Ciencias 

Agropecuarias  

Tópicos de Agronegocios  ISPA/Lic. Administración/Ingeniero Agrónomo / Médico 

Veterinario Zootecnista con Maestría y/o Doctorado en Agro 

negocios / Ciencias Económicas Administrativas / Ciencias 

Agropecuarias / con énfasis en Agronegocios  

Seminario de Agronegocios  ISPA/Lic. Administración/Ingeniero Agrónomo / Médico 

Veterinario Zootecnista con Maestría y/o Doctorado en Agro 

negocios / Ciencias Económicas Administrativas / Ciencias 

Agropecuarias / con énfasis en Agronegocios  

 

Para cubrir con los perfiles que se requieren para cada Experiencia Educativa  se llevarán a cabo 

estrategias que permitan la actualización disciplinaria y pedagógica de los docentes para cubrir los 

perfiles requeridos por las áreas de formación del nuevo plan de estudios. A este respecto se tiene 

pensado que adicionalmente al fortalecimiento del perfil disciplinario mencionado anteriormente, se 

tiene contemplado la implementación de cursos, talleres, conferencias, entre otros para los docentes 

que necesiten complementar su perfil en aspectos pedagógicos. 

 

Objetivo 

Objetivo general  



Fortalecer los perfiles pedagógicos y disciplinarios de los docentes a fin de garantizar la 

formación de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. 

Estrategias: 

1.- Implementación de acciones encaminadas a la mejora del perfil de los PTC mediante la 

participación en estudios de posgrado de alta calidad. 

2.- Continuar con el  programa de evaluación y seguimiento de las actividades realizadas en 

relación con el desarrollo de la LGAC  del CA en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Académico, con fines de retroalimentación y para que en caso necesario se realicen esfuerzos de 

reintegración y de redefinición de LGAC 

3.- Desarrollo de procesos innovadores que favorezcan la generación del conocimiento con base en 

las vocaciones regionales, integren a docentes e que participan en el CA y contribuyan al 

fortalecimiento de la vinculación, divulgación de los resultados e integración de estudiantes a tareas 

de investigación para prever el relevo generacional 

4.-Fortalecimiento y operación de un programa de formación de competencias del personal 

académico, en concordancia con el proyecto aula en sus vertientes de actualización disciplinaria y 

pedagógica, así como la formación a través de estudios de posgrado en programas nacionales o 

internacionales de alta calidad. 

5.- Actualizar y dar seguimiento continuo al programa de relevo generacional descrito en el 

PLADEA. 

6.- Incorporación de PTC con reconocido nivel académico y compromiso en los temas afines a los 

perfiles definidos por la DES. 

Acciones  

1.1  Desarrollo de mecanismos de apoyo a los profesores que hayan cursado el posgrado para que 

obtengan el grado. 

1.2. Implementación de los criterios institucionales para impulsar, gradualmente, la diversificación 

y el balance de carga académica de los PTC. 

2.1. Revisión periódica de las LGAC de los CA, a través de la realización de foros y otros eventos 

del CA. 

2.2. Gestión de apoyos y recursos encaminados a las acciones de los CA que permitan elevar el 

nivel de consolidación. 

2.3. Favorecer las actividades sustantivas de los CA (publicaciones, gestión, divulgación, etc.) 

3.1. Realización de eventos sobre las LGAC para la reflexión conjunta para garantizar su 

pertinencia. 

3.2. Promoción de la reorganización académica y actualización normativa que integre la 

investigación, docencia y vinculación de acuerdo a las características de las DES. 



3.3. Continuar con la incorporación de estudiantes a tareas innovadoras y de investigación. 

4.1. Promoción de la formación permanente de los profesores en actividades de actualización 

profesional y de competencias académicas, tanto en la institución como en otras IES. 

4.2. Impulsar y apoyar a los profesores para su incorporación a estudios de posgrado de calidad 

5.1. Implementar mecanismos que permitan aumentar las plazas y apoyos destinados a la 

incorporación de nuevos PTC con posibilidades de ingreso al SNI, Perfil deseable. 

6.1. Definir y apegarse a los perfiles requeridos por la entidad académica para las nuevas plazas y 

para procesos de retención y repatriación. 
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5.- Proyecto de seguimiento y evaluación 

Para brindar el seguimiento y la evaluación al plan de estudios se conformará una comisión de 

profesores de distintos perfiles y un miembro de la Dirección General del Área Académica de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias. La intención es dar seguimiento tanto al plan de estudios 

como tal, como a su operación, en este sentido los aspectos a tomar en cuenta son los siguientes: 

En cuanto al sustento filosófico
7
: 

- Epistemología 

- Valores 

- Misión  

- Visión 

- Modelo de ser humano 

- Modelo de sociedad 

- Modelo de institución 

En cuanto a pertinencia la comisión estaría enfocada a revisar los siguientes aspectos del plan de 

manera periódica: 

- Tendencias sociales, económicas y culturales 

- Tendencias psicopedagógicas 

- Tendencias globales 

- Cambios del entorno inmediato 

- Posicionamiento de la dependencia en el entorno 

- Egresados 

- Empleabilidad 

- Estructura 

- Docentes 

- Estudiantes 

En cuanto a operación 

- Infraestructura 

- Equipamiento 

- Sustentabilidad 

En cuanto al plan de estudios como tal: 

- Fundamentación y organización 

- Mapa o retícula 

                                                           
7 Aspectos tomados de la Metodología de la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES), 2014. En el 

sitio web: 
http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Psic009_13/documentos/07%20GUIA%20DE%20DES
ARROLLO%20CURRICULAR.pdf 

 

http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Psic009_13/documentos/07%20GUIA%20DE%20DESARROLLO%20CURRICULAR.pdf
http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Psic009_13/documentos/07%20GUIA%20DE%20DESARROLLO%20CURRICULAR.pdf


- Asignación de créditos 

- Coherencia 

- Validez 

- Pertinencia 

- Congruencias 

- Actualidad 

- Componentes 

- Secuencias didácticas 

- Estrategias de aprendizaje 

- Recursos, medios y escenarios 

- Productos/Evidencias 

- Evaluación 
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ANEXO 1. Guía de entrevista en especialistas 

A continuación se presenta un conjunto de preguntas que orientan la entrevista a especialistas en el ámbito de las ciencias 

agropecuarias con el propósito de identificar la situación del campo profesional del egresado de la carrera de Ingeniería en 

sistemas de Producción Agropecuaria. 

 

I. Problemática central 

1.1. ¿Cuál es la problemática principal del sector agropecuario? 

1.2. ¿Cuál es la problemática principal de las ciencias agropecuarias? 

1.3. ¿Cuál es la problemática principal del estudio de los sistemas de producción agropecuaria? 

II. Visualización de oferta y demanda 

2.1. ¿Cómo visualiza el panorama de la oferta y la demanda de los profesionales del sector agropecuario? 

2.2. ¿Cómo visualiza el panorama de la oferta y la demanda de los Ingenieros en Sistemas de Producción 

Agropecuaria? 

III. Campos profesionales actuales y futuros 

3.1. ¿Cuáles considera que son los campos profesionales dominantes en las ciencias agropecuarias? 

3.2. ¿Cuáles considera que son los campos profesionales decadentes en las ciencias agropecuarias? 

3.3. ¿Cuáles considera que son los campos profesionales emergentes en las ciencias agropecuarias? 

IV. Impacto social de la opción profesional 

4.1. ¿Cuál es la pertinencia de los actuales programas de educación superior en las ciencias agropecuarias? 

4.2. ¿Cuál es la pertinencia de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria? 

V. Imagen de la opción profesional 

5.1. ¿Cuál considera que es la imagen de los programas educativos de las ciencias agropecuarias? 

5.2. ¿Cuál considera que es la imagen de la carrera de ingeniería en sistemas de producción agropecuaria? 

VI. Características generales de la formación 

6.1. ¿Cuáles son las características deseables del profesional de las ciencias agropecuarias? 

6.2. ¿Cuáles son las características deseables del Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria? 

VII. Valoración de la formación profesional que se ofrece 

7.1. ¿Cómo valora la capacidad (formación académica) de los profesionales de las ciencias agropecuarias? 

7.2. ¿Cómo valora la capacidad (formación académica) de los Ingenieros en Sistemas de Producción 

Agropecuaria? 
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ANEXO 2. Guía de entrevista a empleadores 

A continuación se presenta un conjunto de preguntas que busca identificar la situación del campo profesional del egresado de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria en cuanto a su situación laboral, desempeño y formación 

profesional, por lo que le solicitamos responder cada una de las preguntas con base en lo que ha podido identificar de estos 

egresados en las categorías que se indican. Se le asegura la completa confidencialidad de la información. 

 

I. Datos generales 

1.1. Nombre: __________________________________________________________________ 

1.2. Puesto que desempeña: ______________________________________________________ 

1.3. Años de antigüedad en el puesto: ______________________________________________ 

1.4. Profesión: _________________________________________________________________ 

1.5 Último grado de estudios: _____________________________________________________ 

1.6. Nombre del centro de trabajo: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.7. Tipo: 

1.7.1.   Pública Estatal (    )  Privada (     )  ONG (     ) 

  Publica Federal (     )  Pública Municipal (     ) 

 

1.7.2. Clasificación de empresa privada: 

Despacho de asesoría (     ) Servicios profesionales independientes (     ) 

Educativa (     ) Comercial (     ) Industrial (     ) 

Producción agrícola (     ) Producción pecuaria (     ) Producción acuícola (     ) 

Producción forestal (     )  Otra: ___________________ 

 

1.7.3. Clasificación de empresa pública: 

Educativa (     ) Asistencia Técnica (     ) Gestión/Financiamiento (     ) 

 

1.8. Ubicación: _____________________________________________________ 

Localidad: _________________________________________________________ 

Municipio: ______________________ Estado: ___________________________ 

1.9 Teléfono(s): _____________________________________________________ 

 

II. Situación laboral 

2.1. ¿Cuántos Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria laboran en el centro de trabajo? 

___________________________________________________________ 

 

2.2. ¿Cuántos profesionistas de otras áreas afines laboran en el centro de trabajo? 

Carrera Institución de procedencia Número de profesionistas 
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2.3. ¿Qué antigüedad laboral tiene el ISPA en su empresa u organización? 

Menos de 1 año (     )  De 1 a 2 años (     )  De 2 a 3 años (     ) 

De 3 a 5 años (     ) Más de 5 y menos de 10 años (     ) Más de 10 años (     ) 

 

2.4. ¿En qué áreas de desempeño laboral se ubican los Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria en 

el centro de trabajo?  

_____________________________________________________________________________ 

 

2.5 ¿En qué puestos de trabajo se desempeña o ha desempeñado el (los) Ingeniero (s) en Sistemas de Producción 

Agropecuaria? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.6. Considerando los requerimientos de los puestos que desempeñan los Ingeniero en Sistemas de Producción 

Agropecuaria en este centro de trabajo, en su opinión, ¿Qué otros profesionistas pueden desempeñar las 

funciones que desempeñan los ISPA? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.7. Enumere en orden de importancia los aspectos que se consideran para la selección y contratación de los 

Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria 

 (   ) Perfil profesional 

(   ) Examen de oposición. 

(   ) Revisión de Curriculum vitae. 

(   ) Recomendación. 

(   ) Resultado de la entrevista. 

(   ) Otros: ____________________________________________________________________ 

 

2.8. Enumere en orden de importancia los criterios que se requieren para contratar a los Ingenieros en Sistemas 

de Producción Agropecuaria 

 (    ) Grado académico. 

(    ) Institución de procedencia 

(    ) Género 

(    ) Edad 

(    ) Experiencia profesional 

(  ) Experiencia profesional en el área de desempeño laboral demandada. 

(   ) Otros: ____________________________________________________________________ 

 

2.9 Dentro del paréntesis señale la cantidad de Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria que 

actualmente laboran en su entidad, por tipo de contratación: 
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(    ) Interinato. 

(    ) Base. 

(    ) Confianza. 

(    ) Contrato. 

(    ) Otro: ____________________________________________________ 

 

2.10. ¿Cuál es el sueldo promedio mensual que perciben los Ingenieros en Sistemas de Producción 

Agropecuaria en esa institución? (En caso de diferencia en los sueldos, especificar por puesto, tipo de 

contratación o antigüedad laboral, según sea el caso). 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

 

2.11. ¿Hay antecedentes de Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria despedidos?  Sí (    ) 

   No (     ) 

 

En caso afirmativo, indique las causas: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

2.12. ¿Hay posibilidades de contratación a futuro de Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria en el 

centro de trabajo?  Si (    )  No (     ) 

En caso afirmativo: 

¿Cuántos? _________   Tipo de contratación: ___________ 

Plazo:  Corto (menos de 6 meses) (    ) Mediano (entre 6 meses y 2 años) (    ) 

Largo (más de 2 años)  (    ) 

 

2.13 ¿Cuáles son los factores que determinan la promoción laboral de los Ingenieros en Sistemas de Producción 

Agropecuaria en el centro de trabajo? 

 (     ) Experiencia laboral 

(     ) Perfil profesional 

(     ) Actitud 

(     ) Responsabilidad 

(     ) Antigüedad  

(     ) Interés por capacitarse 

(    ) La capacidad para desempeñarse eficientemente (especificar la o las capacidades) 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 



 192 

3. _____________________________ 

 

 

III. Desempeño y formación profesional 

 

3.1. ¿Cuáles son las deficiencias que se han presentado en el desempeño de los Ingenieros en Sistemas de 

Producción Agropecuaria en este centro de trabajo? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.2 De acuerdo a los requerimientos de recursos humanos ¿Qué tipo de especialistas del área agropecuaria necesita 

para fortalecer su empresa? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.3 Considerando los requerimientos de los puestos que desempeñan los Ingenieros en Sistemas de Producción 

Agropecuaria, ¿qué conocimientos recomendaría se les deben proporcionaran como parte de su capacitación y/o 

actualización?  

_____________________________________________________________________________ 

 

3.4 Desde su punto de vista ¿Cuáles son las habilidades que actualmente deben poseer los Ingenieros en 

Sistemas de Producción Agropecuaria para desempeñarse en función de las demandas de este centro de trabajo?  

_____________________________________________________________________________ 

 

3.5 ¿Cuáles son las habilidades que deberán tener en un futuro los Ingenieros en Sistemas de Producción 

Agropecuaria, considerando la evolución laboral de este centro de trabajo? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.6 ¿Cuáles son las actitudes/valores que deben tener los Ingenieros en Sistemas de Producción Agropecuaria 

en su desempeño profesional? 

(     ) Puntualidad 

(     ) Disposición al trabajo en equipo 

(     ) Abierto al cambio 

(     ) Emprendedor 

(     ) Innovador 

(     ) Liderazgo 

(     ) Disciplina 

(     ) Responsabilidad 

(     ) Honestidad 

Otros: ______________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO 3. Cuestionario a egresados 

A continuación se presenta un conjunto de preguntas cuya finalidad es identificar la situación del campo profesional del 

egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria. En ellas se alude a la formación profesional, 

situación laboral y social, perfil profesional, tendencias de la profesión y futuro de la disciplina, por lo cual le solicitamos 

responda a las siguientes preguntas. Es fundamental para lograr los fines de este estudio la veracidad de sus respuestas. 

 

A. Datos generales 

Nombre: Edad: Sexo Estado civil 

  M       F   

Domicilio Teléfono 

  

Correo electrónico Institución y/o Empresa donde labora 

  

Domicilio de la empresa Teléfono de la empresa 

  

1. Cargo que desempeña: _____________________________________________________ 

2. Tipo de contratación: 

a) Temporal   Permanente  Servicio profesional independiente  

 

b) Administrativo  Técnico de campo   Otro: ________________ 

3. El trabajo que realiza actualmente está relacionado con su formación:  

Sí    No  

4. Seleccione el tiempo transcurrido desde su egreso hasta encontrar un empleo relacionado con su formación académica:  

a) Menos de 6 

meses 

   c) De 12 a 18 

meses 

 e) Más de 24 

meses 

 

b) 6 a 12 meses  d) De 18 a 24 

meses 

   

 

5. Tipo de organismo, empresa o institución en la que trabaja: 

a) Privada   c) Gubernamental  e) Ejerce en forma independiente  

b) Pública 
 

d) Educativa 
 

f) ONG (Organización no 

gubernamental) 

 

 

B. Formación profesional 

6. Modalidad de estudio cursada:  a) Escolarizada  b) A distancia 

6. Año de ingreso a la  licenciatura:   _____________ y/o matricula: _____________ 

7. Año de egreso:    ____________ 

8. Titulado           Si                     No                     En proceso   

9.  Fecha de titulación: __________________ 

10. Formación  académica actual: 

a) Licenciatura      b) Especialidad      c) Maestría      d) Doctorado   

11. ¿Actualmente estudia?  Si                      No   

12. : ¿Qué estudia? _________________________________ 
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13. A continuación se mencionan aspectos propios de la institución donde realizó sus estudios de licenciatura, indique su 

opinión acerca de ellos, marcando con X el rubro correspondiente 

Aspecto Excelente Bueno Regular  Deficiente Inexistente 

1.  Plan de estudios       

2. Desempeño de los docentes      

3. Organización administrativa      

4. Instalaciones. Aulas      

Biblioteca      

Centro de computo      

Sala de videoconferencias      

Sanitarios      

Cubículos      

Laboratorio      

Oficinas administrativas      

Áreas verdes (jardín)      

Vivero      

Área agrícola      

Área pecuaria      

Áreas deportivas      

Áreas culturales      

5. Infraestructura tecnológica      

Equipo de cómputo      

Internet      

Sistema de videoconferencia      

Plataforma EMINUS      

Material didáctico virtual      

Biblioteca virtual      

Sistema de inscripción      

Correo electrónico institucional      

6. Tutorías      

7. Prácticas de campo      

8.  Estancias académicas      

9. Actividades culturales      

10. Actividades deportivas      

11. Servicios. Fotocopiado      

Biblioteca      

Cafetería      

Módulo psicopedagógico      
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Atención médica      

Bolsa de trabajo      

14. En relación con las experiencias educativas del Área de formación básica general, señale en qué medida 

facilitaron el aprendizaje de las demás experiencias educativas: 

Experiencia  Mucho  Regular Poco  Nada 

Inglés I     

Inglés II     

Computación básica     

Lectura y redacción a través del análisis del mundo 

contemporáneo 

    

Habilidades de pensamiento crítico y creativo     

15. De las experiencias educativas que integran el Plan de estudios del Programa educativo Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria, señale el grado de utilidad que tienen o han tenido los conocimientos, habilidades/destrezas 

y actitudes/valores aprendidos en cada una para su desempeño como profesionista: 

Área de 

formación 
Experiencias educativas Mucho Regular Poco Nada 

Iniciación  

a la 

disciplina 

Matemáticas     

Bioquímica     

Edafología     

Metodología de la investigación     

Estadística aplicada     

Ecología     

Seminario de sociología rural     

Economía     

Investigación de operaciones     

Administración general     

Legislación para la industria agropecuaria     

Técnicas y métodos para la producción 

agrícola y ganadera 

    

Fisiología vegetal     

Morfofisiología animal     

Disciplinar 

Biología molecular     

Control biológico     

Botánica económica     

Contabilidad agropecuaria     

Integración y mantenimientos de grupos 

para la producción 

    

Organización de empresas agropecuarias     

Planeación estratégica y dirección de la 

empresa agropecuaria 

    

Mercadotecnia de productos agropecuarios     

Formulación y evaluación de proyectos     

Genética     
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Mecanización del suelo     

Cultivo, manejo y utilización de forrajes     

Técnicas de conservación de suelos     

Diseño experimental     

Riego y drenaje     

Nutrición y alimentación de monogástricos 

y poligástricos 

    

Producción orgánica     

Taller de técnicas de reproducción     

Manejo de cuerpos de agua interiores     

Zoopatología I     

Fitopatología I     

Planeación de la salud     

Zoopatología II     

Fitopatología II     

Normalización de productos agropecuarios     

Inspección de productos de origen 

agropecuario 

    

Terminal 

Sistema de producción de Bovinos     

Sistema de Producción de ovinos y 

caprinos 

    

Sistema de producción de aves     

Sistema de producción de abejas y conejos     

Sistema de producción cerdos     

Sistema de producción de cultivos básicos     

Sistema de producción de cultivos 

industriales 

    

Sistema de producción de hortalizas     

Sistema de producción de frutas tropicales     

Agroforestería     
 

C. Desempeño profesional 

16. ¿Qué conocimientos y habilidades no abordados durante su formación considera necesarios para su desempeño laboral 

actual? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Cuáles experiencias educativas cursadas ha sido útiles en su desempeño laboral actual? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

17. Indique los diez principales conocimientos, habilidades/destrezas y actitudes/valores  que considere haber adquirido o 

desarrollado durante su formación profesional: 
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Conocimientos Habilidades/destrezas Valores 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

18. De las opciones que se le ofrecen a continuación señale cuál es el tipo de funciones y/o actividades que realiza en su 

trabajo:  

a) Organización  c) Diagnóstico  e) Gestión  

b) Planeación  d) Ejecución  f) Evaluación  

g) Investigación            

 

19. Describa en forma breve las funciones y/o actividades que desempeña con mayor frecuencia: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

20. Coloque una X en la casilla que indique el promedio de ingreso mensual que percibe como producto de su práctica 

profesional como Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria. 

a) Menos de $5,000.00  

b) De $5,000.00 a $9,999.99  

c) De $10,000.00 a $14,999.99  

d) De $15,000.00 a $19,999.99  

e) Más de $20,000.00  

 

21. Con qué profesionistas mantienes constante relación laboral. 

Agrónomo    Biólogo    MVZ   Administrador    

Contador   Antropólogo   Trabajador Social  Abogado   

Otros: _______________________________________________________________ 

22.  Evalúe de acuerdo a su percepción los siguientes servicios que ofrece o debe ofrecer la facultad. 

Servicio 
Se realiza No se realiza  Se realiza pero se debe fortalecer. 

Especifique en qué. 

Capacitación a productores    

Investigación    

Servicios de laboratorio    

Oferta de posgrados    
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23. Estarías dispuesto a cursar un programa de posgrado (Maestría) en la facutad: 

Si     No  

26.Qué programa estarías dispuesto a cursar: 

Desarrollo Rural    Sistemas de Producción Agropecuaria  

Otro: ______________________________ 

 

27. En qué modalidad  lo cursarías: 

Escolarizado (todos los días)   Abierto (Fin de semana)  

A Distancia (Virtual)  

 

28. Cuál de las siguientes opciones tienes posibilidades de pagar por semestre: 

a) Menos de $12,000.00    b) Entre $12,000.00 y $15,000.00 

c) Entre $15,000.00 y $20,000.00  

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4. Fuentes de consulta para análisis de programas educativos afines. 

 

América Latina.  

 Administración de Empresas Agropecuarias. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Caldas. 

Colombia. 

http://www.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&id=188&Itemid=763. 

 Ingeniería en Agronomía. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. Argentina.  

http://www.agro.uba.ar/carreras/agronomía. 

 Engenharia Agronômica. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Universidad de Sao Paulo. 

Brasil. http://www.esalq.usp.br/graduacao/engenharia_agronomica.htm. 

 Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola. Universidad de San Carlos de Guatemala 

Facultad de Agronomía. http://www.usac.edu.gt/catalogo/agronomia.pdf. 

 Ingeniería Agronómica en Producción Animal. Área de Ingeniería Agronómica. Universidad Nacional 

Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Venezuela. http://agronomia.unerg.edu.ve/. 

 

Estados Unidos.  

 B.S. in Agricultural Systems Management. Department of Biological & Agricultural Engineering. Texas 

A&M University. US. http://baen.tamu.edu/academics/undergraduates/degree-programs/ 

 B.S. in Agricultural Systems Management. Agriculture & Natural Resources Department. University of 

Minnesota Crookston. US. http://www1.crk.umn.edu/academics/agnatr/asm/ 

 Agricultural Systems Management Major. College of Agricultural Sciences. Pennsylvania State 

University. US. http://abe.psu.edu/majors/asm. 

 Agricultural Systems Management Major. Department of Food, Agricultural and Biological Engineering. 

Ohio State University. US. http://fabe.osu.edu/future-students/majors/agricultural-systems-management. 

 Agricultural Sciences Major. College of Agriculture and Life Sciences. Cornell University. US. 

http://agsci.cals.cornell.edu/. 

 Baccalauréat en agronomie. Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Université Laval. 

Canada. http://www.fsaa.ulaval.ca/agronomie.html 

 

Europa 

 Ingeniería Agronómica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. Universidad de 

Córdoba. España. http://www.uco.es/etsiam/iagronomo/index.html 

 Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural. Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. 

Universidad de León. España. http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-

estudios/grado-en-ingenieria-agraria-y-del-medio-rural. 

 Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. 

Universidad Politécnica de Madrid. España. 

http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/FuturosAlumnos/Estudios/EstudiosGrado/GradoIngenieriaAgro

nomica 
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 Bachelor in Science (Hons) in Agriculture. Royal Agricultural University. United Kingdom. 

http://www.rau.ac.uk/study/undergraduate-study/agricultura. 

 Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. 

Facolta di Agraria. Università degli Studi di Torino. Italia. http://agraria-

offdid.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=paginecds/sc_agrarie_270.html 

 Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari. Università 

degli Studi di Milano. Italia. http://www.agraria.unimi.it/G28/presentazione.php 

 Bachelor Program Agricultural Sciences. Faculty of Agricultural Sciences. Georg-August-Universität 

Göttingen. Germany. http://www.uni-goettingen.de/en/bachelor-degree-agricultural-sciences/16375.html 

 Bachelor of Science Agricultural and Horticultural Sciences. Center of Life and Food Sciences 

Weihenstephan. Technische Universität München. Germany. 

http://www.agrar.wzw.tum.de/index.php?id=138 

    h li r  n   i n  s    L’ ngéni ur, Ori nt tion  ioingéni ur.   m loux Agro-Bio Tech. Université de 

Liège. Belgique. http://www.gembloux.ulg.ac.be/etudier/offre-de-formation/bachelier-bioingenieur/ 

 Ingénieur dans Sciences du Vivant (Ingénieur ENSAT). 7 Spécialisations (Agrobiosciences Végétales, 

Agrogéomatique, Agromanagement, Productions Animales, Agroalimentaire, Agroressources, Génie de 

L'Environnement). École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT). Université de 

Toulouse. France. http://www.ensat.fr/fr/la_formation/ingenieur_ensat.html 

 Agricultural Science Bachelor. Swiss Federal Institute of Technology. Swiss. 

http://www.ethz.ch/prospectives/programmes/agro/bachelor/index_EN 

 Agronomy. Undergraduate Majors. College of Crop Science. Fujian Agriculture And Forestry University. 

China. http://www.fafu.edu.cn/english/index.html 

 Crop Production and Cultivation. Huazhong Agricultural University. China. 

http://www.hzau.edu.cn/en/home/ 

 Agronomy. College of Agriculture and Biotechnology. China Agricultural University. 

http://cab.cau.edu.cn/main/index.php 

 

Nacional 

 Se consultaron los portales de 108 programas educativos. El condensado de enlaces a los portales 

de estos programas se puede consultar en ANUIES (2012b). 

 

Estatal 

 Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. http://www.itsco.edu.mx 

 Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. http://www.itsjc.edu.mx/ 

 Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara. 

http://www.itsjuanrodriguezclara.edu.mx/ 

 Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas. http://www.itschoapas.edu.mx/ 

 Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. http://www.itstb.edu.mx/ 

 Universidad Veracruzana. Facultad de Biología. http://www.uv.mx/biologia/ 
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 Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Agrícolas. http://www.uv.mx/agronomia/ 

 Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

http://www.uv.mx/veracruz/fmvz/ 
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Anexo 5. Competencias genéricas del ISPA y su definición. 

 

No. 

Competencias 

Genéricas 
Definición 

1 Diagnóstico 

Diagnosticar el estado actual de una situación o problema determinado en el ámbito de 

los sistemas de producción y recursos naturales, mediante la recopilación, análisis e 

interpretación de información, con una actitud de búsqueda, objetividad y honestidad 

en el conocimiento de la realidad. 

2 Planeación 

Planear procesos y acciones, procedimientos, políticas y reglas, proyectos, 

presupuestos y programas en función de las necesidades de producción agropecuaria y 

recursos naturales,  con base en  fundamentos teórico metodológicos, un diagnóstico 

situacional-participativo y el pensamiento complejo, a fin de manejar 

sustentablemente los recursos naturales y optimizar los recursos materiales y 

económicos, con responsabilidad social. 

3 Intervención 

Intervenir en la atención y/o solución de problemas sociales, ambientales, de salud y 

económicos para la producción y reproducción animal y vegetal, a través de la 

aplicación de teorías y metodologías pertinentes, con responsabilidad social, 

solidaridad y aceptación de la diversidad, hacia un  desarrollo rural y regional 

sustentable. 

4 Ejecución 

Ejecutar planes, proyectos, programas y acciones para la atención de los problemas y 

necesidades de producción y reproducción animal y vegetal, el cuidado del medio 

ambiente, el desarrollo rural y regional sustentable, con la aplicación de teorías 

científicas, pensamiento complejo, responsabilidad social, compromiso y respeto a la 

diversidad. 

5 Orientación 

Orientar a los productores, estudiantes  y profesionales  sobre el manejo sustentable de 

los recursos naturales y las técnicas y métodos de producción y reproducción animal y 

vegetal, a fin de contribuir en la eficiencia de los sistemas de producción agrícolas y 

pecuarios, con respeto a la diversidad, empatía y responsabilidad social.  

6 Investigación 

Investigar fenómenos desde una mirada compleja de la realidad, con teorías y 

metodologías propias de las ciencias biológico-agropecuarias, a través de la aplicación 

del método científico, en grupos multi e interdisciplinarios, con apertura, tolerancia, 

creatividad y responsabilidad social con la finalidad  de generar, integrar y/o aplicar 

nuevos conocimientos. 

7 Gestión 

Gestionar acciones y recursos con base en la normatividad correspondiente y 

lineamientos de las fuentes de financiamientos  con diligencia, oportunidad y 

transparencia para coadyuvar el desarrollo de proyectos de inversión y de generación 

y aplicación de conocimientos.  

8 Organización 

Organizar empresas y grupos para la producción agropecuaria y manejo de los 

recursos naturales  mediante la aplicación de conocimientos  de las ciencias 

administrativas, con responsabilidad social, liderazgo y respeto a la diversidad para el 

logro de los fines propuestos. 

9 Asesoría 

Asesorar a productores, profesionales y estudiantes del sector agropecuario  para la 

producción animal y vegetal y el manejo sustentable de los recursos naturales, con 

base en conocimientos científicos pertinentes y responsabilidad social.  

10 Autoaprendizaje 

Autoaprender permanentemente saberes disciplinarios de vanguardia, mediante la 

construcción, reconstrucción y aplicación metódica y autónoma de los mismos, con 

disciplina, interés cognitivo, autocrítica, autorreflexión y disposición al trabajo 

colaborativo, a fín de incorporarlos en el desempeño profesional. 

11 Comunicación 

Comunicar ideas, oralmente y por escrito, mediante el manejo de estrategias 

lingüisticas, metalingüisticas, cognitivas, metacognitivas y afectivas, y de las 

tecnologias de la información y comunicación, con apertura y tolerancia a lo diverso. 
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Anexo 6. Organización de competencias específicas asociadas a problemáticas. 

 

No. Problemáticas Competencias específicas 

1 
Ausencia en el manejo integral de los 

recursos hídricos 

Diseña sistemas de producción sustentables que permitan un manejo integral 

de los recursos hídricos y eleven su eficiencia productiva. 

2 
Ausencia de manejo integral del suelo 

y ecosistemas terrestres 

Maneja el suelo y los ecosistemas terrestres de acuerdo a su potencial, para su 

aprovechamiento óptimo y sustentable, su conservación y remediación. 

3 
Falta de manejo de recursos fito y 

zoogenéticos 

Diseña y opera sistemas de producción agropecuaria, bajo esquemas de 

eficiencia productiva y económica, sanidad, valor agregado, organización, 

sustentabilidad, seguridad e inocuidad alimentaria. 

4 
Deficiencias en la alimentación de la 

población 

Gestiona y ejecuta políticas y programas para garantizar la seguridad 

alimentaria y el desarrollo rural sustentable. 

  
 

Diseña y opera planes y proyectos de sistemas de producción tradicionales y 

alternativos sustentables. 

5 Falta de cobertura de servicios de salud 
Diseña e implementa técnicas y métodos de producción agropecuaria en el 

contexto de inocuidad y bioseguridad. 

6 
Limitaciones de acceso y permanencia 

a educación de calidad 

Desarrolla e implementa programas innovadores de formación de recursos 

humanos para la generación y transferencia de conocimiento y tecnología. 

7 
Insuficiente calidad de la vivienda y 

servicios publicos 

Diseña e implementa ecotecnias y sistemas de producción alternativos 

sustentables, para los ámbitos urbano y rural. 

8 Insuficiente ingreso familiar 
Diseña y opera cadenas agroproductivas sustentables, con sistemas de 

producción convencionales y alternativos. 

    Gestiona y opera políticas y programas para el desarrollo rural sustentable. 
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Anexo 7. Funciones clave por competencias específicas. 

Competencias específicas Funciones clave/ Actividades laborales 

Diseña sistemas de producción 

sustentables que permitan un 

manejo integral de los recursos 

hídricos y eleven su eficiencia 

productiva. 

Administración de recursos destinados a la ejecución de proyectos de manejo 

de recursos hídricos. 

Diseño e implementación de sistemas de captación de agua, riego y drenaje que 

permitan la optimización de los recursos hídricos, en el marco de la 

normatividad vigente. 

Elaboración de planes de desarrollo rural, comunitario o regional, asociados al 

manejo de recursos hídricos. 

Formación de recursos humanos y actualización permanente de conocimientos 

en el manejo de recursos hídricos. 

Gestión de recursos para actividades asociadas al manejo de recursos hídricos. 

Identificación, valoración y priorización de problemáticas relacionadas con 

recursos hídricos. 

Organización de productores para la gestión y manejo de recursos hídricos. 

Realización de diagnósticos a distintos niveles (SPA, ejidos, municipios, 

cuencas, regiones). 

    

Maneja el suelo y los ecosistemas 

terrestres de acuerdo a su potencial, 

para su aprovechamiento óptimo y 

sustentable, su conservación y 

remediación. 

Administración de recursos destinados a la ejecución de proyectos de manejo 

de recursos edáficos. 

Diseño e implementación de prácticas productivas con enfoque de conservación 

de suelos, en el marco de la normatividad vigente. 

Elaboración de planes de desarrollo rural, comunitario o regional, asociados al 

manejo de recursos edáficos. 

Formación de recursos humanos y actualización permanente de conocimientos 

en el manejo de recursos hídricos. 

Gestión de recursos para actividades asociadas al manejo de recursos edáficos 

Identificación, valoración y priorización de problemáticas relacionadas con 

recursos edáficos. 

Organización de productores para la gestión y manejo de recursos edáficos. 

Realización de diagnósticos a distintos niveles (SPA, ejidos, municipios, 

cuencas, regiones). 

    

Diseña y opera sistemas de 

producción agropecuaria, bajo 

esquemas de eficiencia productiva y 

económica, sanidad, valor agregado, 

organización, sustentabilidad, 

seguridad e inocuidad alimentaria. 

Administración de recursos destinados a la ejecución de proyectos de manejo 

de recursos fito y zoogenéticos. 

Aplicación del marco normativo a la producción agropecuaria orientada a la 

inocuidad alimentaria. 

Diseño e implementación de planes de salud animal y vegetal. 

Diseño e implementación de prácticas de manejo sustentables en los sistemas 

de producción agropecuaria. 

Diseño e implementación de programas de manejo de poscosecha, 

comercialización y transformación de la producción, en el marco de la 

normatividad vigente. 

Diseño, implementación y operación de sistemas de producción alternativos y 

de producción diversificada. 

Elaboración de planes de desarrollo rural, comunitario o regional, orientados a 

garantizar la seguridad alimentaria. 

Evaluación económica de sistemas de producción agropecuaria. 

Formación de recursos humanos y actualización permanente de conocimientos 

en el manejo de recursos fito y zoogenéticos. 

Gestión de recursos para el manejo de SPA. 
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Identificación, generación y uso de especies de alto rendimiento y alta 

resistencia a plagas y enfermedades. 

Identificación, valoración y priorización de problemáticas relacionadas con los 

recursos fito y zoogenéticos. 

Organización de productores para la gestión y manejo de recursos fito y 

zoogenéticos. 

Realización de diagnósticos a distintos niveles (SPA, ejidos, municipios, 

cuencas, regiones). 

    

Gestiona y ejecuta políticas y 

programas para garantizar la 

seguridad alimentaria y el desarrollo 

rural sustentable. 

Aplicación del marco normativo a la producción agropecuaria orientada a la 

inocuidad alimentaria. 

Diseño e implementación de prácticas de manejo sustentable en los sistemas de 

producción agropecuaria. 

Diseño e implementación de programas de manejo de poscosecha, 

comercialización y transformación de la producción, en el marco de la 

normatividad vigente. 

Diseño, implementación y operación de sistemas de producción alternativos y 

de producción diversificada. 

Elaboración de planes de desarrollo rural, comunitario o regional, orientados a 

garantizar la seguridad alimentaria. 

Identificación, generación y uso de especies de alto rendimiento y alta 

resistencia a plagas y enfermedades. 

Realización de diagnósticos a distintos niveles (SPA, ejidos, municipios, 

cuencas, regiones). 

    

Diseña y opera planes y proyectos 

de sistemas de producción 

tradicionales y alternativos 

sustentables. 

Diseño, implementación y operación de sistemas de producción alternativos y 

de producción diversificada. 

Diseño e implementación de prácticas de manejo sustentables en los sistemas 

de producción agropecuaria. 

    

Diseña e implementa técnicas y 

métodos de producción 

agropecuaria en el contexto de 

inocuidad y bioseguridad. 

Administra empresas agropecuarias (ranchos,  granjas acuícolas, avícolas, 

apícolas) e inspección fitosanitaria y zoosanitaria. 

Asesor de sistemas de producción de cultivos. 

Asesores de ganado bovino y otras especies pecuarias 

Evaluación de productos agropecuarios. 

Evaluación y aplicación de normas agropecuarias. 

Evaluador de ganado  bovino y de otras especies. 

Gestión, desarrollo  y evaluación de programas  y   proyectos productivos. 

Investigación y docencia 

Manejo de recursos humanos. 

Organización, capacitación y manejo de grupos de productores. 

Representante de productos agropecuarios 

    

Desarrolla e implementa programas 

innovadores de formación de 

recursos humanos para la 

generación,  transferencia de 

conocimientos, tecnologías  

agropecuarias  y conservación de 

recursos naturales. 

Colabora con profesionistas de su formación y de otras disciplinas, así como 

con productores y otros actores del sector agropecuario en la identificación y 

solución de problemas. 

Docencia en diferentes subsistemas de educación básica media superior y 

superior. 

Elaboración de estudios de mercado para el sector agropecuario. 

Establecimiento de módulos de validación y demostración de especies 

agropecuarias y conservación de especies de flora y fauna silvestre. 
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Gestión de  convenios con  los sectores: público, privado, social, y educativo, 

ONGs. 

Implementación de  talleres para la elaboración de  productos de origen 

agropecuario.  

Investigación  en el desarrollo de procesos  innovadores para la producción 

agrícola y pecuaria. 

Promoción,  divulgación, extensión, y  capacitación sobre temas relacionados 

con la producción agropecuaria y el manejo de recursos naturales. 

Promueve y organiza foros  y  cursos de actualización profesional y para 

productores 

    

Diseña e implementa ecotecnias y 

sistemas de producción alternativos 

sustentables, para los ámbitos 

urbano y rural. 

Desarrollo y evaluación de proyectos productivos. 

Elabora, desarrolla y asesora técnicas sustentables. 

Emprende agro negocios. 

Enlace como prestador de servicios integrales. 

Organiza y capacita  recursos humanos. 

    

Diseña y opera cadenas agro 

productivas sustentables, con 

sistemas de producción 

convencionales y alternativos. 

Administrador de unidades de producción. 

Asesoría técnica agrícola y pecuaria de sistemas convencionales y alternativos. 

Desarrollo empresarial. 

Desarrollo y evaluación de proyectos productivos. 

Diseño e implementación de prácticas de manejo sustentables en los sistemas 

de producción agropecuaria. 

Diseño, implementación y operación de sistemas de producción alternativos y 

de producción diversificada. 

Elaboración de estudios de mercado de productos convencionales y 

alternativos. 

Establecimiento de  lotes demostrativos de cultivos convencionales y 

alternativos. 

Facilitador y capacitador de talleres participativos con productores. 

Gestor de recursos y proyectos. 

Manejo de recursos humanos 

    

Gestiona y opera políticas y 

programas para el desarrollo rural 

sustentable. 

Conoce los programas y políticas gubernamentales. 

Enlace como prestador de servicios profesionales 

Gestor y evaluador de recursos. 

Organización y manejo de grupos de productores para la implementación de 

programas de desarrollo rural. 
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Anexo 8. Saberes teóricos, heurísticos y axiológicos. 

Funciones clave S. Teórico S. Heurístico S. Axiológico 

Administra 

empresas 

agropecuarias 

(ranchos,  granjas 

acuícolas, avícolas, 

apícolas) e 

inspección 

fitosanitaria y 

zoosanitaria. 

Principios de la administración. 

Tópicos selectos de contabilidad financiera,  

de costos y gerencial. 

Organización de empresas. 

Normas de calidad.  

Norma Oficial Mexicana (NOM. NMX).  

Inspección de productos agropecuarios en el 

sector productivo. 

Manejo y producción (preparación de suelo, 

métodos de siembra, selección de variedades, 

fertilización, control de malezas, control de 

plagas y enfermedades, cosecha y 

postcosecha) de cultivos básicos, industriales,  

agroforestería, hortalizas, floricultura. 

Manejo de producción  (nutrición, 

reproducción, sanidad), de  especies 

pecuarias: bovino, ovinos, cerdos, aves, 

conejos, peces, abejas. 

Conoce la fertilidad de los suelos. 

Conoce la mecanización de los cultivos. 

Conoce los sistemas de riego. 

Conoce el uso de fitorreguladores del 

crecimiento en cultivos. 

Análisis de rentabilidad y de 

costos. 

Coordina con eficiencia los 

recursos de la empresa. 

Aplica las normas de calidad 

vigentes en la materia. 

Elaboración, implementación 

y aplicación de leyes y 

normas en materia de 

inocuidad y bioseguridad 

alimentaria. 

Identifica y controla las 

principales enfermedades. 

Diseña, ejecuta y evalúa  

sistemas de producción 

agropecuaria. 

 

Disposición, respeto, 

honestidad, 

puntualidad, 

disciplina, 

responsabilidad. 

 

Ética en la 

elaboración, 

implementación y 

aplicación de leyes y 

normas en materia de 

inocuidad y 

bioseguridad 

alimentaria. 

Ética en el buen uso y 

manejo de 

agroquímicos y 

fármacos. 

 

 

Evaluación de 

productos 

agropecuarios. 

Metodología de la investigación 

Diseño experimental (Tipos de diseños, 

paquetes estadísticos) 

Estadística (Medidas de tendencia central, 

distribuciones, pruebas comparación).  

Extensionismo agropecuario. (Técnicas de 

difusión, promoción y divulgación). 

Evaluación de proyectos productivos (estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio 

financiero, figura y marco legal). 

Técnicas de la información y comunicación 

(TICS). 

Técnicas para el manejo de grupos. 

 

Establecimiento de parcelas 

demostrativas 

Establecimientos de ensayos 

clínicos (evaluación de 

productos farmacéuticos). 

Formula e implementa 

proyectos de investigación. 

Honestidad en la 

información generada 

en la investigación 

Responsabilidad en 

generación, difusión 

uso de la información 

obtenida 

Representante de 

productos 

agropecuarios 

El proceso de comunicación. 

Mercadotecnia  de productos (Estudios de 

mercado, segmentación de mercados, 

estrategias de ventas, precios, productos, 

publicidad, promoción, distribución y canales 

de comercialización). 

Principios básicos de las relaciones humanas. 

Sociología del medio rural. 

Economía general. 

Diseña y opera políticas y 

estrategias de venta. 

Aplica instrumentos para la 

investigación de mercados. 

Manejos de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Seriedad en el manejos 

de productos 

Honestidad 

Disciplina 

Honradez 

Presentación e imagen 

profesional 

Manejo de recursos 

humanos. 

 

 

 

 

Administración de recursos humanos. 

Técnicas para el manejo de recursos humanos 

(test psicométricos). 

Principios de la comunicación. 

Liderazgo. 

Realiza entrevistas  para el 

reclutamiento y selección de 

personal, para ocupar puestos 

de trabajo. 

Capacita a productores en 

manejo de cultivos. 

Sensibilidad 

Tolerancia 

Apertura 

Disciplina 
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Asesor de sistemas 

de producción de 

cultivos. 

Manejo de paquetes tecnológicos sobre: 

cultivos básicos, industriales,  agroforestería, 

hortalizas, floricultura, agricultura urbana, 

agricultura protegida 

Sistemas de riego 

Contabilidad agropecuaria 

Técnicas de comunicación 

Manejo de grupos 

Técnicas para la comunicación de adultos 

Manejo y producción (preparación de suelo, 

métodos de siembra, selección de variedades 

fertilización control de malezas, control de 

plagas y enfermedades, cosecha y 

postcosecha) 

Parcelas demostrativas 

Aplicación de paquetes 

tecnológicos a partir de 

parcelas demostrativas. 

Diseño y aplicación de 

sistemas de riego. 

Elabora estados financieros 

Realiza análisis de costos de 

paquetes tecnológicos. 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Seriedad en el manejos 

de productos 

Honestidad 

Disciplina 

Honradez 

Presentación e imagen 

profesiona 

Asesores de ganado 

bovino y otras 

especies pecuarias 

Manejo de producción  (nutrición, 

reproducción, sanidad), de  especies 

pecuarias: bovino, ovinos, cerdos, aves, 

conejos, peces, abejas. 

Construcciones  de instalaciones y equipo  

rurales. 

Aplicación de paquetes tecnológicos 

agropecuarios inocuos.  

Contabilidad agropecuaria 

Técnicas de comunicación 

Manejo de grupos 

Técnicas para la comunicación de adultos 

Establece registros y aplica 

progrmas productivos y 

reproductivos. 

Elabora  y aplica calendarios 

de sanitarios preventivos. 

Formula suplementos 

nutricionales. 

Aplica programas de 

alimentación animal. 

Diseña instalaciones y equipo 

adecuados s los sitemas de 

producción de la región. 

Aplicación de paquetes 

tecnológicos agropecuarios 

inocuos.  

Elabora estados financieros 

Realiza análisis de costos de 

paquetes tecnológicos 

 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Seriedad en el manejos 

de productos 

Honestidad 

Disciplina 

Honradez 

Presentación e imagen 

profesional 

Evaluador de 

ganado  bovino y de 

otras especies. 

Conoce los sistema productos de especies 

pecuarias. 

Mercadotecnia de productos pecuarios. 

Conocimientos morfofisiológicos de las 

especies pecuarias 

Análisis de las leyes en materia agropecuaria 

y de bioseguridad. 

Conoce las normas sanitarias vigentes. 

Técnicas de comunicación  

Manejo de grupos 

 

Interviene en la cadena 

comercialización de especies 

pecuarias. 

Aplica el métodos de 

Condicion corporal. 

Aplica las normas sanitarias 

vigentes. 

 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Seriedad en el manejos 

de productos 

Honestidad 

Disciplina 

Honradez 

Presentación e imagen 

profesional 

Gestión, desarrollo  

y evaluación de 

programas  y   

proyectos 

productivos. 

Elaboración y evaluación de proyectos 

fitosanitarios y zoosanitarios. 

Tópicos selectos de contabilidad financiera,  

de costos y gerencial. 

Organización de empresas. 

Conoce las  normas de calidad.  

Norma Oficial Mexicana (NOM. NMX).  

Conoce la legislación agropecuaria. 

Conoce las metodologías  de proyectos 

productivos y de investigación. 

 

 

Elabora proyectos productivos 

Elabora proyectos de 

inversión. 

Gestiona  

Aplica la legislación 

agropecuaria. 

Formula e implementa 

proyectos productivos. 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Honestidad para el 

manejo de recursos 

económicos. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Presentación e imagen 

profesional 
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Investigación y 

docencia 

Método Científico. 

Investigación cualitativa y cuantitativa. 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Técnicas estadísticas y diseños 

experimentales.  

Capacitación y manejo de grupos para la 

producción. 

 

 

Diseña, aplica, analiza e 

interpreta cuestionarios.  

Diseña, aplica, conduce, 

analiza e interpreta técnicas 

estadísticas y experimentos. 

 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Presentación e imagen 

profesional 

Organización, 

capacitación y 

manejo de grupos 

de productores. 

Teoría del manejo y organización de grupos.  

Teoría de grupos 

Teorías de la comunicación 

Transferencia e innovación tecnológica 

Relaciones humanas y empatía. 

Extensión y capacitación 

Principios sobre el género y equidad 

Técnicas participativas. 

Diseño de material para capacitación. 

Aplica técnicas participativas. 

Capacita a productores 

Elabora material didáctico 

para capacitación. 

Organiza grupos en 

comunidades rurales 

Trabajo en equipo para la 

planeación organización y 

dirección de sistemas de 

producción 

.Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Honestidad para el 

manejo de recursos 

económicos. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Presentación e imagen. 

Evaluación y 

aplicación de 

normas 

agropecuarias. 

Ley de desarrollo rural. 

Legislación para la industria agropecuaria 

Aplica de normas de calidad.  

Norma Oficial Mexicana (NOM. NMX).  

Inspección de productos agropecuarios en el 

sector productivo. 

Ética en la elaboración, 

implementación y aplicación 

de leyes y normas en materia 

de inocuidad y bioseguridad 

alimentaria. 

Responsabilidad 

Ética en la 

elaboración, 

implementación y 

aplicación de leyes y 

normas en materia de 

inocuidad y 

bioseguridad 

alimentaria. 

    

Gestión de  

convenios con  los 

sectores: público, 

privado, social, y 

educativo, ONGs.  

 

Normatividad de los diversos programas de 

gobierno. 

Reglas de operación de las diversas 

instituciones para la gestión de proyectos. 

Gestión social de fondos para el desarrollo de 

proyectos. 

Extensionismo agropecuario. 

Programas internacionales y nacionales de 

desarrollo rural sustentable (PNUD, FAO y 

 un   ion s  O  , KELLO ’ ,   n o 

mundial ). 

Integración y manejo de grupos 

Legislación  agropecuaria 

Formulación y evaluación de proyectos 

productivos y de impacto ambiental (Estudios 

técnicos, económicos y financieros, legal,  de 

mercado,  y ambientales). 

Organización de empresas agropecuarias. 

 Aplicación de marco legal en 

la elaboración de proyectos. 

Elabora proyectos de 

desarrollo rural sustentable. 

Promueve la gestión de 

recursos para la creación y 

desarrollo de empresas 

agropecuarias. 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Ética en la gestión, 

implementación y 

aplicación de 

convenios. 

 

 

Promueve y 

organiza foros  y  

cursos de 

actualización 

profesional y para 

productores 

Liderazgo 

Manejo de grupos 

Técnicas de comunicación  

Principios de planeación didáctica  

Relaciones humanas 

Principios básicos para la capacitación 

Planeación y logística (programas, planeación  

Planea, organiza, integra, 

dirige y controla diversos 

eventos y cursos. 

 

Desarrolla habilidades 

comunicativas para la gestión 

y promoción. 

Responsabilidad 

Apertura 

.Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Honestidad para el 

manejo de recursos 
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y desarrollo de eventos, gestión de recursos) 

Administración general 

Lectura y redacción 

Habilidades del pensamiento 

Idioma inglés 

Mercadotecnia (publicidad) 

Economía 

Tópicos de contabilidad 

 

 económicos. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Presentación e imagen. 

 

Elaboración de 

estudios de 

mercado para el 

sector agropecuario. 

Mercadotecnia de productos agropecuarios. 

Formulación y evaluación de proyectos.  

Economía (oferta, demanda, relación costo 

beneficio, punto de equilibrio, empaques, 

embalajes, segmentación de mercados). 

Planeación estratégica 

 Elaboración de diagnósticos y pronósticos. 

Realiza investigaciones y 

estudios de mercado para 

conocer la comercialización 

de los productos del sector 

agropecuario y pesquero. 

 

 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Ética en la elaboración 

y presentación de 

resultados. 

Presentación e imagen 

profesional. 

 

Promoción,  

divulgación, 

extensión, y  

capacitación sobre 

temas relacionados 

con la producción 

agropecuaria y el 

manejo de recursos 

naturales. 

 

 

Liderazgo. 

Manejo y organización de grupos. 

Técnicas de comunicación  

Principios de planeación didáctica. 

Relaciones humanas. 

Principios básicos para la capacitación 

Lectura y redacción 

Habilidades del pensamiento 

Idioma inglés 

Conocimiento sobre las diferentes técnicas y 

métodos de producción agropecuaria.  

Conocimientos sobre tópicos económicos, 

financieros, administrativos y contables. 

Asesoría técnica. 

Conocimientos sobre técnicas de capacitación 

para el trabajo con productores. 

Procesos de comunicación de adultos. 

Conocimientos sobre ecología y agro ecología 

Conocimientos en el manejo de las Sistemas 

de Información Geográfica 

Técnicas de Información y Comunicación.   

 

Establecimiento de parcelas 

demostrativas con productores 

participantes. 

 

Elabora y desarrolla ciclos de 

conferencias sobre tópicos 

selectos de la planeación, 

producción y 

comercialización 

agropecuaria. 

Desarrollo de talleres 

participativos, estudios de 

caso, escenarios. 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

 

 

Establecimiento de 

módulos de 

validación y 

demostración de 

especies 

agropecuarias y 

conservación de 

especies de flora y 

fauna silvestre. 

Conocimientos sobre técnicas de capacitación 

para el trabajo con productores. 

Procesos de comunicación de adultos. 

Técnicas de comunicación. 

Relaciones humanas. 

Organización de empresas agropecuarias. 

Manejo y producción (preparación de suelo, 

métodos de siembra, selección de variedades, 

fertilización, control de malezas, control de 

plagas y enfermedades, cosecha y 

postcosecha) de cultivos básicos, industriales,  

agroforestería, hortalizas, floricultura. 

Manejo de producción  (nutrición, 

reproducción, sanidad), de  especies 

Establecimiento de parcelas 

de validación y demostración  

con productores participantes. 

 

Elabora y desarrolla 

actividades de divulgación a 

través de visitas de campo; 

ciclos de conferencias sobre 

tópicos selectos de la 

aplicación de tecnologías y de 

las unidades de manejo para la 

conservación y 

aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre.  

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional en la 

elaboración y 

presentación de 

resultados. 

Honradez en sus 
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pecuarias: bovino, ovinos, equinos, cerdos, 

aves, conejos, peces, abejas y especies 

silvestres. 

Conoce la fertilidad de los suelos. 

Conoce la fisiología vegetal y animal.  

Conoce las técnicas de conservación de 

suelos. 

Conoce el uso y manejo del agua. 

Diseños experimentales. 

Climatología 

 

Desarrollo de talleres 

participativos. 

actitudes y aptitudes. 

 

 

Investigación  en el 

desarrollo de 

procesos  

innovadores para la 

producción agrícola 

y pecuaria. 

Antecedentes del enfoque  transdisciplinar. 

Metodologías para la investigación. 

Diseños experimentales. 

Teoría de sistemas. 

Métodos estadísticos. 

Tecnologías de la información y 

comunicación. 

Innovación y transferencia de tecnología. 

Inglés 

Técnicas de lectura. 

Tipos de textos 

Conoce metodologías de los  proyectos de 

investigación. 

Elabora y desarrolla proyectos 

de investigación. 

 

Elabora artículos científicos, 

reseñas, ensayos. 

 

Participa como disertador en 

eventos académicos y 

científicos. 

 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional en la 

elaboración y 

presentación de 

resultados. 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

 

Docencia en 

diferentes 

subsistemas de 

educación básica 

media superior y 

superior. 

Conocimientos teóricos sobre modelos 

educativos centrados en el  aprendizaje. 

Técnicas pedagógicas para la enseñanza y 

aprendizaje. 

Teorías de la educación.   

Marco Legal para la educación agropecuaria. 

Psicopedagogía 

Tecnología educativa 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Técnicas de evaluación 

Metodologías de la investigación 

Dinámicas de grupos 

Diseño de ambientes de aprendizaje 

Planeación didáctica. 

Lectura y redacción 

Habilidades del pensamiento 

Inglés 

Tecnologías de la información y 

comunicación. 

Técnicas de estudio 

Imparte docencia a nivel 

media superior y superior. 

 

Aplica dinámicas de grupo. 

 

Prepara secuencias didácticas. 

 

Elabora y desarrolla mapas 

mentales, resumen, síntesis, 

paráfrasis. 

 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Respeto. 

Honorabilidad. 

 

Colabora con 

profesionistas de su 

formación y de 

otras disciplinas, así 

como con 

productores y otros 

actores del sector 

agropecuario en la 

identificación y 

solución de 

problemas. 

Formas de organización para el trabajo en 

equipo. 

Administración de recursos humanos. 

Metodologías para la investigación 

participativa. 

Elaboración de diagnósticos comunitarios 

Tecnologías de la información y 

comunicación. 

Sociología del medio rural. 

Técnicas para el manejo de grupos. 

Técnicas para el manejo de recursos humanos. 

Técnicas para la comunicación. 

 

Organiza foros y mesas de 

trabajo para la identificación  

de problemas y alternativas de 

solución. 

 

Participa como moderador y 

relator de eventos. 

 

Elabora diagnósticos y planes 

de acción. 

Liderazgo 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Respeto. 

Tolerancia. 
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Implementación de  

talleres para la 

elaboración de  

productos de origen 

agropecuario.  

Procesos de productos agropecuarios inocuos 

(lácteos, cárnicos, miel, ceras, jabones, 

jarabes, conservas y almibares, dulces). 

Formas de organización para el trabajo en 

equipo. 

Administración de recursos humanos. 

Metodologías para la investigación 

participativa. 

Elaboración de diagnósticos comunitarios 

Tecnologías de la información y 

comunicación. 

Sociología del medio rural. 

Técnicas para el manejo de grupos. 

Técnicas para la comunicación. 

Dinámicas de grupo 

Sistematización de información geográfica. 

 

Planea y organiza talleres de 

productos y  subproductos de 

origen agropecuario. 

 

Elabora productos 

agropecuarios inocuos.  

 

Elabora y desarrolla 

proyectos. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional en la 

elaboración de 

productos  

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes 

    

Enlace como 

prestador de 

servicios integrales. 

Conoce técnicas alternativas de apoyo a la 

producción de sistemas. 

Manejo de grupos para la producción. 

Normalización de productos agropecuarios 

Legislación agropecuarios  

Sustentabilidad agropecuaria. 

 

Uso de Técnicas de 

información y comunicación. 

Aplica paquetes tecnologicos 

ecológicos.  

Aplica tecnicas para la 

Elabora productos 

agropecuarios ecológicos. 

 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional en la 

elaboración de 

productos. 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Elabora, desarrolla 

y asesora técnicas 

sustentables. 

Sociología. 

Sustentabilidad. 

Agricultura urbana.  

Ecología y medio ambiente. 

Producción orgánica 

Normalización agropecuaria 

 

 

Elabora diagnósticos y planes 

de acción. 

Aplica tecnicas de producción 

orgánica 

Promueve la sutentabilidad. 

 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional en la 

elaboración de 

productos  

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Organiza y capacita  

recursos humanos. 

Tácnicas de la comunicación  

Técnicas para el manejo de grupos. 

Técnicas para el manejo de recursos humanos. 

Organización de grupos.  

Transferencia e innovación tecnológica 

Relaciones humanas y empatía. 

Aplica Lectura analítica y 

crítica. 

Aplica correctamente el 

proceso de la comunicación. 

Realiza manejo de grupos de 

productores 

Realiza trasferencia e 

innovación tecnológica en un 

ambiente de empatia. 

Trabajo en equipo para 

la planeación 

organización y 

dirección de sistemas 

de producción. 

Liderazgo para 

organizar y capacitar 

recursos humanos y 

actitud para realizar las 

actividades. 

Desarrollo y 

evaluación de 

proyectos 

productivos. 

Formulación y evaluación de proyectos 

Ecotecnias agropecuarias. 

Formula y evalua proyectos 

con enfasis en ecotecnias 

agropecuarias. 

Aplica los tipos de 

diagnósticos. 

 

Actititud en la 

formulación y 

evaluación de 

proyectos.  

Emprende agro 

negocios. 

Principios de la administración 

Administración de recursos humanos. 

Técnicas para el manejo de recursos humanos. 

Formulación de proyectos productivos 

Organización de grupos 

Manejo de técnicas para  

Diseña, elabora y administra 

empresas de especies 

agropecuarias  y de vida 

silvestre alternativas. 

Formula proyectos 

productivos  

Actitud y liderazgo 

para la elaboración de 

agronegocios. 

Visión para emprender 

agronegocios. 

Honestidad para 
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Granjas de traspatio.   

Agricultura protegida. 

Agricultura urbana. 

Unidades de manejo ambiental y vida 

silvestre. 

Ecoturismo, agroecoturismo, turismo rural. 

Organiza grupos para 

emprender agronegocios. 

formular 

agronegocios. 

    

Diseño, 

implementación y 

operación de 

sistemas de 

producción 

alternativos y de 

producción 

diversificada. 

 

Sistemas silvopastoriles.  

Pruebas de germinación.  

Manejo de especies no convencionales 

Unidades de manejo para la conservación de 

vida silvestre (UMA). 

Ecología de comunidades. 

Ecología de poblaciones. 

Normatividad (marco legal). 

Políticas públicas. 

Zootecnia y fitotecnia de especies no 

convencionales. 

Mercados alternativos. 

Planeación estratégica. 

Técnicas de reproducción de especies no 

convencionales. 

Diagnósticos, Planes y Programas (planeación 

financiera). 

Climatología. 

Sustentabilidad y desarrollo sustentable. 

Diseño de sistemas 

silvopastoriles. 

Diseño y ejecución de 

estudios de mercado. 

Elaboración de diagnósticos. 

Elaboración de planes 

estratégicos. 

Establecimiento y manejo de 

UMAs. 

Reproducción de especies no 

convencionales. 

Visión global. 

Visión holística y 

sistémica. 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Respeto. 

Tolerancia. 

 

 

  

Diseño e 

implementación de 

prácticas de manejo 

sustentables en los 

sistemas de 

producción 

agropecuaria. 

 

Diagnósticos, Planes y Programas (planeación 

financiera). 

Sustentabilidad y desarrollo sustentable. 

Ecología de comunidades. 

Ecología de poblaciones. 

Sistemas de información geográfica (SIG). 

Sistemas silvopastoriles. 

Indicadores de sustentabilidad. 

Ciclos biogeoquímicos. 

Requerimientos hídricos y nutrimentales de 

las plantas y animales. 

Regionalización territorial. 

Calidad del agua. 

Calidad de suelos. 

Diversificación productiva. 

Mercados alternativos y emergentes. 

Prácticas tradicionales de conservación de 

suelos y de agua. 

Planeación estratégica. 

Manejo integrado de plagas. 

Diversidad biológica y cultural. 

Cuencas hidrológicas. 

 

Diseño de sistemas 

silvopastoriles. 

Evaluación de desempeño. 

Análisis de información. 

Interpretación de análisis de 

suelos. 

Interpretación de análisis de 

calidad de agua. 

Diseño y análisis de 

agroecosistemas. 

Elaboración y análisis de 

estudios de mercardo. 

Elaboración de planes 

estratégicos. 

Evaluación de cadenas 

productivas. 

 Muestreo. 

Medición de la diversidad. 

Manejo de cuencas. 

Honestidad 

Compromiso 

Iniciativa 

Responsabilidad 

Disposición 

Puntualidad 

 

Manejo de recursos 

humanos 

Administración de recursos humanos. 

Técnicas para el manejo de recursos humanos 

(test psicométricos). 

 

 

 

Realiza entrevistas  para el 

reclutamiento y selección de 

personal, para ocupar puestos 

de trabajo. 

Capacita a productores en 

manejo de cultivos. 

Sensibilidad 

Tolerancia 

Apertura 

Disciplina 

Desarrollo y Elaboración y evaluación de proyectos Elabora proyectos productivos Apertura a la 
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evaluación de 

proyectos 

productivos. 

fitosanitarios y zoosanitarios. 

Tópicos selectos de contabilidad financiera,  

de costos y gerencial. 

Organización de empresas. 

Conoce las  normas de calidad.  

Norma Oficial Mexicana (NOM. NMX).  

Conoce la legislación agropecuaria. 

Conoce las metodologías  de proyectos 

productivos y de investigación. 

 

Elabora proyectos de 

inversión. 

Gestiona  

Aplica la legislación 

agropecuaria. 

Formula e implementa 

proyectos productivos. 

diversidad de 

opiniones. 

Honestidad para el 

manejo de recursos 

económicos. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Presentación e imagen 

profesional 

Asesoría técnica 

agrícola y pecuaria 

de sistemas 

convencionales y 

alternativos. 

Manejo de paquetes tecnológicos sobre: 

cultivos básicos, industriales,  agroforestería, 

hortalizas, floricultura, agricultura urbana, 

agricultura protegida 

Sistemas de riego 

Contabilidad agropecuaria 

Técnicas de comunicación 

Manejo de grupos 

Técnicas para la comunicación de adultos 

Manejo y producción (preparación de suelo, 

métodos de siembra, selección de variedades 

fertilización control de malezas, control de 

plagas y enfermedades, cosecha y 

postcosecha) 

Manejo de producción  (nutrición, 

reproducción, sanidad), de  especies 

pecuarias: bovino, ovinos, cerdos, aves, 

conejos, peces, abejas. 

Construcciones  de instalaciones y equipo  

rurales. 

Aplicación de paquetes tecnológicos 

agropecuarios inocuos.  

Contabilidad agropecuaria 

Técnicas de comunicación 

Manejo de grupos 

Técnicas para la comunicación de adultos 

Climatología 

Sistemas de Información Geográfica. 

 

Parcelas demostrativas 

Aplicación de paquetes 

tecnológicos a partir de 

parcelas demostrativas. 

Diseño y aplicación de 

sistemas de riego. 

Elabora estados financieros 

Realiza análisis de costos de 

paquetes tecnológicos. 

Establece registros y aplica 

progrmas productivos y 

reproductivos. 

Elabora  y aplica calendarios 

de sanitarios preventivos. 

Formula suplementos 

nutricionales. 

Aplica programas de 

alimentación animal. 

Diseña instalaciones y equipo 

adecuados a los sistemas de 

producción de la región. 

Aplicación de paquetes 

tecnológicos agropecuarios 

inocuos.  

Elabora estados financieros 

Realiza análisis de costos de 

paquetes tecnológicos 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Seriedad en el manejos 

de productos 

Honestidad 

Disciplina 

Honradez 

Presentación e imagen 

profesional 

Facilitador y 

capacitador de 

talleres 

participativos con 

productores. 

Teoría del manejo y organización de grupos.  

Teoría de grupos 

Teorías de la comunicación 

Transferencia e innovación tecnológica 

Relaciones humanas y empatía. 

Extensión y capacitación 

Principios sobre el género y equidad 

Técnicas participativas. 

Diseño de material para capacitación. 

Aplica técnicas participativas. 

Capacita a productores 

Elabora material didáctico 

para capacitación. 

Organiza grupos en 

comunidades rurales 

Trabajo en equipo para la 

planeación organización y 

dirección de sistemas de 

producción 

.Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Honestidad para el 

manejo de recursos 

económicos. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Presentación e imagen. 

Administrador de 

unidades de 

producción. 

Principios de la administración. 

Tópicos selectos de contabilidad financiera,  

de costos y gerencial. 

Organización de empresas. 

Conoce las  normas de calidad.  

Análisis de rentabilidad y de 

costos. 

Coordina con eficiencia los 

recursos de la empresa. 

Aplica las normas de calidad 

Disposición, respeto, 

honestidad, 

puntualidad, 

disciplina, 

responsabilidad. 
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Norma Oficial Mexicana (NOM. NMX).  

Inspección de productos agropecuarios en el 

sector productivo. 

Manejo y producción (preparación de suelo, 

métodos de siembra, selección de variedades, 

fertilización, control de malezas, control de 

plagas y enfermedades, cosecha y 

postcosecha) de cultivos básicos, industriales,  

agroforestería, hortalizas, floricultura. 

Manejo de producción  (nutrición, 

reproducción, sanidad), de  especies 

pecuarias: bovino, ovinos, cerdos, aves, 

conejos, peces, abejas. 

Conoce la fertilidad de los suelos. 

Conoce la mecanización de los cultivos. 

Conoce los sistemas de riego. 

Conoce el uso de fitorreguladores del 

crecimiento en cultivos. 

 

vigentes en la materia. 

Elaboración, implementación 

y aplicación de leyes y 

normas en materia de 

inocuidad y bioseguridad 

alimentaria. 

Identifica y controla las 

principales enfermedades. 

Diseña, ejecuta y evalúa  

sistemas de producción 

agropecuaria. 

 

 

Ética en la 

elaboración, 

implementación y 

aplicación de leyes y 

normas en materia de 

inocuidad y 

bioseguridad 

alimentaria. 

Ética en el buen uso y 

manejo de 

agroquímicos y 

fármacos. 

 

 

Gestor de recursos 

y proyectos. 

Elaboración y evaluación de proyectos 

fitosanitarios y zoosanitarios. 

Tópicos selectos de contabilidad financiera,  

de costos y gerencial. 

Organización de empresas. 

Conoce las  normas de calidad.  

Norma Oficial Mexicana (NOM. NMX).  

Conoce la legislación agropecuaria. 

Conoce las metodologías  de proyectos 

productivos y de investigación. 

 

 

 

Elabora proyectos productivos 

Elabora proyectos de 

inversión. 

Gestiona  

Aplica la legislación 

agropecuaria. 

Formula e implementa 

proyectos productivos. 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Honestidad para el 

manejo de recursos 

económicos. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Presentación e imagen 

profesional 

Establecimiento de  

lotes demostrativos 

de cultivos 

convencionales y 

alternativos. 

 

Conocimientos sobre técnicas de capacitación 

para el trabajo con productores. 

Procesos de comunicación de adultos. 

Técnicas de comunicación. 

Relaciones humanas. 

Organización de empresas agropecuarias. 

Manejo y producción (preparación de suelo, 

métodos de siembra, selección de variedades, 

fertilización, control de malezas, control de 

plagas y enfermedades, cosecha y 

postcosecha) de cultivos básicos, industriales,  

agroforestería, hortalizas, floricultura. 

Manejo de producción  (nutrición, 

reproducción, sanidad), de  especies 

pecuarias: bovino, ovinos, equinos, cerdos, 

aves, conejos, peces, abejas y especies 

silvestres. 

Conoce la fertilidad de los suelos. 

Conoce la fisiología vegetal y animal.  

Conoce las técnicas de conservación de 

suelos. 

Conoce el uso y manejo del agua. 

Diseños experimentales. 

Climatología 

Establecimiento de parcelas 

de validación y demostración  

con productores participantes. 

 

Elabora y desarrolla 

actividades de divulgación a 

través de visitas de campo; 

ciclos de conferencias sobre 

tópicos selectos de la 

aplicación de tecnologías y de 

las unidades de manejo para la 

conservación y 

aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre.  

 

Desarrollo de talleres 

participativos. 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

Ética profesional en la 

elaboración y 

presentación de 

resultados. 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 
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Desarrollo 

empresarial. 

Proceso administrativo 

Administración de recursos humanos 

Principios de la administración. 

Tópicos selectos de contabilidad financiera,  

de costos y gerencial. 

Organización de empresas. 

Conoce las  normas de calidad.  

Norma Oficial Mexicana (NOM. NMX).  

Inspección de productos agropecuarios en el 

sector productivo. 

 

Autogestión  de cadenas 

productivas. 

Análisis de rentabilidad y de 

costos. 

Coordina con eficiencia los 

recursos de la empresa. 

Aplica las normas de calidad 

vigentes en la materia. 

Elaboración, implementación 

y aplicación de leyes y 

normas en materia de 

inocuidad y bioseguridad 

alimentaria. 

Diseña, ejecuta y evalúa 

proyectos agroproductivos. 

Tolerancia para el 

funcionamiento de 

cadenas agro 

productivas  

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional. 

 

Elaboración de 

estudios de 

mercado de 

productos 

convencionales y 

alternativos. 

Mercadotecnia de productos agropecuarios. 

Formulación y evaluación de proyectos.  

Economía (oferta, demanda, relación costo 

beneficio, punto de equilibrio, empaques, 

embalajes, segmentación de mercados). 

Planeación estratégica 

 Elaboración de diagnósticos y pronósticos. 

Realiza investigaciones y 

estudios de mercado para 

conocer la comercialización 

de los productos del sector 

agropecuario y pesquero. 

 

 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Ética en la elaboración 

y presentación de 

resultados. 

Presentación e imagen 

profesional. 

    

Enlace como 

prestador de 

servicios 

profesionales 

 

Teoría de sistemas. 

Desarrollo rural 

El proceso de comunicación.  

Proceso administrativo 

Administración de recursos humanos. 

Legislación agropecuaria 

Formulación de proyectos 

Sociología rural 

Integración y mantenimiento de grupos 

Economía  

Planeación estratégica 

Implementa programas de 

desarrollo rural. 

 

Asesora a productores en la 

gestión de programas y 

proyectos. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Presentación e imagen 

profesional. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Organización y 

manejo de grupos 

de productores para 

la implementación 

de programas de 

desarrollo rural. 

Teoría del manejo y organización de grupos.  

Teoría de grupos 

Teorías de la comunicación 

Transferencia e innovación tecnológica 

Relaciones humanas y empatía. 

Extensión y capacitación 

Principios sobre el género y equidad 

Técnicas participativas. 

Diseño de material para capacitación. 

Sustentabilidad 

Aplica técnicas participativas. 

Capacita a productores 

Elabora material didáctico 

para capacitación. 

Organiza grupos en 

comunidades rurales 

Trabajo en equipo para la 

planeación organización y 

dirección de sistemas de 

producción 

.Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Honestidad para el 

manejo de recursos 

económicos. 

Disciplina en su 

desarrollo profesional 

Honradez en sus 

actitudes y aptitudes. 

Presentación e imagen. 

Gestor y evaluador 

de recursos. 

 

Normatividad de los diversos programas de 

gobierno. 

Reglas de operación de las diversas 

instituciones para la gestión de proyectos. 

Gestión social de fondos para el desarrollo de 

proyectos. 

Extensionismo agropecuario. 

 Aplicación de marco legal en 

la elaboración de proyectos. 

Elabora proyectos de 

desarrollo rural sustentable. 

Promueve la gestión de 

recursos para la creación y 

desarrollo de empresas 

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Ética en la gestión, 

implementación y 
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Programas internacionales y nacionales de 

desarrollo rural sustentable (PNUD, FAO y 

 un   ion s  O  , KELLO ’ ,   n o 

mundial). 

Integración y manejo de grupos 

Legislación  agropecuaria 

Formulación y evaluación de proyectos 

productivos y de impacto ambiental (Estudios 

técnicos, económicos y financieros, legal,  de 

mercado,  y ambientales). 

Organización de empresas agropecuarias. 

agropecuarias. aplicación de 

convenios. 

 

 

Conoce los 

programas y 

políticas 

gubernamentales. 

Programas de SAGARPA. 

Programas de SEDESOL. 

Programas de financiamiento para el campo ( 

FIRA ). 

Ley de desarrollo rural. 

Legislación para la industria agropecuaria 

Conoce de normas de calidad.  

Norma Oficial Mexicana (NOM. NMX).  

Normatividad de los diversos programas de 

gobierno. 

 

 

Elabora,  implementa y  

programas y desarrollo rural 

de instituciones 

gubernamentales y privadas. 

Responsabilidad 

Ética en la 

elaboración, 

implementación y 

aplicación de 

programas  

Apertura a la 

diversidad de 

opiniones. 

Tolerancia 

Ética en la gestión, 

implementación y 

aplicación de 

convenios. 

 


