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RESHJII'EN. 

En virtud de la crisis actual en 1~ producción de alimen-
tos básicos y materias prim~s, derivada del ~roblema econ~ 
mico por el oue atravieFa nnestro nais, resulta necesario
eficientar 1~. organización nara lA ¿;Producci6n ae;ropeouaria./ 
En este trabajo, se perfila la imnlantr..ci6n de cursos de -
canacitación como una alternativa de desarrollo agropecua
rio en el medio rural, ya oue éstos, brinde.dos medirmte la 
actividad educativa no formal, satisface~la dem"!nda de-
los pronuctores más necesitados, basá.ndose en los proble
mas, necesidades-- e intereses originados en el seno de la -
comunid8.d. 
Resulta efectivo establecer,programas de capacitaciónrdado 
la ventajn oue se tiene sob~e el extensionista o el a asor, 
ya nue ellos re~1larmente brindan sus servicios en forma -
individual, mientras nue con lA cao~citación se tiene la -
disoonibilid~d de anoyar a un mayor número de personas con 
menor esfuerzo. 
Con la im:olementaci6n de loe nrogramas •le canaci t"lci6n, se 
pretende brindar apoyo a los productores, ryromoviendo la -
educación p:;~ra la producción y fomentar su caoacid~d anal,! 
tica para nue logren elirilin"'r los problem'ls y obstáculos -
que limitan su desarrollo. 
El trabajo de ca'l)acitación, parte del reconocimiento eco12 
gico, demográfico y socioecon6mico del lugar donde se ha -
de trabajar, y pugna por una estrecha relación entre el -
T)romotor, los productores y los técnicos agro-oecnarios lo
cales. 
Se describen una serie de estrategias necesarias y algun~s 
situaciones (lUe intervienen p8ra la delimitación del nroc~ 
so enseñanza-anrenilizaje. 
A m<~nera de ejemplo, se describe en un formato, el nrocec1.!, 
miento para proeramar un curso de capacitación. Desnués -
se citan algunas t~cnicas didácticas nue pueden ser utili
zadns por el expositor, y se describe una serie de medios
didácticos nue sirven de a':loyo para h8cer más objetiva y -
perceutible la canacitaci6n. 
Finalmente, como una activid8d complementaria, se enuncia
la importancia de vincular la asistencia técnica y 11'! de-
mostración con la caT'laci t•~ci6n, a fin de lograr un óptimo
desarrollo en el medio rural. 
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INTROUUCCION. 

Debido a la crisis actual en la ~roducci6n de alimentos y

materias ~rimas en nuestro pais, se plantea como una nece• 

sidad de carácter prioritario el aumento de la eficiencia

en la ore;a.nizaoi6n -para la nroducci6n agropecuaria. 

Aunque se afirma QUe las actividades en el medio rural se

rigen bajo diferentes formes de organización,.!/ se conside 

ra oportuno también proponer un tipo organizacional desde

el Dtmto de vista educativo, a través de la imu~rtici6n de 

cursos de cauacitaci6n, aue se vislumbra como una alterna

tiva de desarrollo en el medio rural. 

Estos cursos de capacitación, brindados por profesionistas 

y técnicos agropecuarios con carácter "no formal", satisf! 

cen las demandas de los productores nacidas en el seno de

la comunidad, evitando caer -gracias a la característica -

no formal- en la oferta impertinente de servicios o en la

aplicación de métodos y procedimientos inadecuados. 

La educRci6n no formal, se orienta a los -productores del -

medio rural, con preferencia a los ~ue no han tenido acce

so a los servicios educativos formales, o han ouedado rez! 

gados en el conocimiento de las técnica.s adecuadas a su m! 

dio y circunstancias. 

En estos cursos de canacitaci6n, son los productores ouie

nes establecen sus demandas en función de sus necesidl'!des, 

lo oue nos facilita adecuar alternativas de soluci6n sin -

im~osiciones y siempre encausadas a la realidad concreta 

de su situaci6n. 

El adjetivo "no formal", se refiere al hecho de QUe para

tener acceso a los servicios educativos no se reouiere es

colaridad previa, ni el proceso culmina con la acredita -
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oión de conocimientos. No obstante, lOs contenidos Y mét~ 

dos educativos son aplicados rigurosamente y con toda for

ma.lidad.Y 

OBJETIVOS 

Los objetivos oue mediante 1~ imnartición de los cursos de 

capacitación se persiguen son: 

OBJETIVO GENERAL 

Educar y capacitar a los nroductores para que adnuieran 

criterio y habilidad necesarios para utilizar racionalmen

te todo tipo de recursos. 

OBJETIVOS F.SPECIFICOS 

lo. Reorientar las acciones educativas. 

2o. Apoyar a los productores promoviendo la educnci6n pa.ra 

la -producción. 

3o·. Desarrollar m~todos destinados a sAtisfacer las deman

das educativas de los productores más necesitados. 

4o. FomentAr la cnnacidad analítica de los nroductores pa

ra oue eliminen los problemas y obstáculos oue limitan 

su desarrollo. 

JUST IFICACION 

Al onerar con los cursos de cenacitación, se tiene la ono~ 

tunidad de acordar estrategias de trabajo entre el nromo -

tor y los productores, lo cual resulta ventajoso si lo co~ 

paramos con el servicio efectuado por el extensionista o -
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el asesor agropecuario que generalmente bri.ndan los apoyos 

en forma individual, mientras aue a trav~s de la imparti -

ci6n de los cursos de canacitaci6n se tiene la disoonibil! 

dod de aba.rc~r a un mayor nÚJnero de nroductores con menor

esfuerzo; por tal motivo, se considera justificable el in

ter~s en sugerir que esta modalidad de trabajo se perfila

como una forma de desarrollo agropecuario en el medio ru -

ral. 

l. ANALISIS SITllACIONAL 

1.1. El problema fundamental. 

Un considerable número de habitante en nuestro pa

ís vive en el medio rural y muchos de ~atoe, dependen ex -

clusiv8mente del desarrollo de las actividades agronecua -

rias pare. atender sus dems.ndas vitales. Sin embargo, las

polític~s est~blecidas en apoyo a las actividades del cam

po, con frecuencia están m1=1l orientadas o por otras cir 

cunstancias resultan incongruentes, determinando así, si -

tuaciones en las aue el atraso y la marginación, asumen 

gran relevanc.ia en un buen número de la población. 

Como consecuencia de lo anterior, se nerciben problemas e~ 

mos tradicionalismo en la producción, carestía, analfabe

tismo, utilización irracional de los recursos, falta de o~ 

ganizaci6n, insalubridad, desnutrición y otros más, que en 

conjunto, conducen a los individuos a la obtención de muy

limitadas perspectiv~s de desarrollo. 

Una.deficiente educación y canacitación, se none de mani

fiesto en gran variedad de localidades de nuestro Territo-
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rio Nacional, lo cual reduce las alternativas y los anhe -

los de convertirnos en autosuficientes en la producción de 

alimentos y materias nrimas, provoca.ndo al im1lortArlos, un 

considerable esca.ne de divis~s por lo ("!Ue respecta sola.meg 

te a este renglón.· 

Asimismo, un buen número de productores agro~ecuarios, ca

recen de adiestramiento y habilidades pare efectuar remun! 

rablemente actividades que coadyuven a la canitalizaci6n y 

al desarrollo 6ntimo de su ex1:1lotaci6n, lo que se traduce

en pugnar por el establecimiento de programas de capacita

ción viables de transferir a los productores la ca.nacidad

anal:!tica, que les permita utilizar adecw:¡damente los re -

cursos de que se dispone, y mediante ~ato, mejorar las co~ 

diciones de vida y el incremento de la nroducci6n. 

1.2. Condiciones que influyen en el desarrollo aRropecua -

, rio. 

A las condiciones aue inciden influyendo positiva o 

nega.tivamente el desarrollo de las actividades agronecua -

rias, las podemos catalogar como natura.les y sociocul tura.

les. 

Las primeras nos son pro1:1orcionadas nor la naturaleza y 

quedan fuera de nuestro control y maninulaci6n. A estas 

condiciones nnturales las podemos dividir en f:!.sica.s como

son los factores: geográfico, geológico, edafo16gico, el! 

mático e hidrológico. 

El factor bi6tico, se representa por la flora, la fauna y

el hombre (su actividad).]( 
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Las condiciones sociocul tur'3.les son aouellas oue influyen

sobre la existencia y desenvolvimiento de la comunidad hu

mana y, en un momento dado, uued~n ejercer tanta influen

cia o ser tan relevantes como para permitir o limitar las

acciones enfoc8das al desarrollo de la comunidad.~ Así -

por ejemnlo, algunAs creencias y supersticiones adoPtadas

por algunos individuos mediante influencias o herencia de

sus anteuesados, uueden contribuir a ononer resistencia P! 

ra adoptar una modalid!'ld tecnológica. prouuesta por el pro

motor. 

Algun2s de las condiciones a considerar al momento de nla

near la imnartición de loe cursos de cary~citación son: la 

demografía, tradición cultural, hábitos, grupo étnico, i -

diosincracia, gre.do de preuaraci6n, edad, sentido de res -

ponsabilidad etc., ya oue basados en el reconocimiento de

éstas, podremos bosouejar la situación de la comunidad pa

ra nosteriormente imrylementar acciones enfoca.das al desa -

rrollo de la localidad. 

1.3. Estudio' del área de trabajo. 

Antes de plAnear el 't)rograma de ca.pacitación agrone -

euaria, es aconsejable realizar un estudio del área de tr~ 

bajo, ya oue en la imna.rtici6n de los cursos, se lleva im 

plícito el desarrollo de las actividades relacionadas con

la investigación, experimentación y la demostración. Por

otra parte, resulta incongruente trata.r de canacitar a los 

productores cuando no se tiene conocimiento del área físi

ca donde se ha de trabajar. 

Para el estudio del área de trabe. jo, consideraremos como .! 

lamentos básicos de desarrollo agropecuario1 la ecología,-
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la demografía y las actividades socioecon6micas. 2/ 
Los datos investigados, deberán de ordenarse y clasific~r

se para así, poder reconocer más facilmente el ámbito don

de realizaremos l~s acciones, con el objeto de referirnos

a la realidad cuando nlaneemos desarrollar nuestras activ! 

dades. 

Con respecto a la ecología, cabe considerar ~ue es una ne

cesidad fundament~l, investigar y planificqr eficientemen

te el uso racional de los recursos naturales, mejor~ndo a

si el desarrollo de las actividAdes econ6micas, p8rticul~! 

mente en lo que concierne a lR nroducci6n de alimentos bá

sicos y materias primas. Por lo antes mencion9do, es re -

querible adecuar las actividaoes agro"i)ecuarias tomnndo co

mo base lA.s características ecológicas de la región. 

A continuación, se describe una lista de datos oue se su -

giere sean investigados pAra estructurar un marco utiliza

ble en la tarea de la ~laneaci6n: sunerficie, precinita -

ci6n pluvial, temneratura, evvnoraci6n, dis~onibilitlad ele

agua P8ra las 18bores agrooecuerias, vientos, altura sobre 

el nivel del mar, humedad, heladas, ciclones, suelos, pro

fundidad del suelo, uso actual y potencial del suelo, tino 

de vegetación, fauna, yacimientos etc. 2/ 
En cuanto a la demografía, resulta conveniente realizar un 

estudio cuantitativo y cualitativo de la ooblac1.6n humRna, 

que como sabemos, se encuentra en constante dinamismo. E~ 

ta investigación, exige ser lo más apegado a la realid~d,

ya que a partir de ello, se nlanearán y se adecuarán lAs

alternativas de acción, considerando el número de indivi 

duos QUe participan en el progrr:Jma de capR.citaci6n. 
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Algunos de los datos aue se sugiere sean investigados sons 

población total ~or municipio, población urbana Y rural 

por munici~io, población económicamente activa por rama de 

actividad, población económicamente activa desocupRda, po

laci6n económicamente inactiva, población por sexo y gru

po de edades, número de localidades uor municipio, índice

de natalidad, tasa de mortalidad etc. l/ 
Por último y no menos importante, resulta imnrescindible

realizar una investigación de las actividndes socioecon6mi 

~ prev.qlecientes en CRda localidFtd, con la finalidad de

reconocer los lineamientos aue desde este punto rigen a la 

comunidad. 

El reconocimiento y consideración de estas activid~des, 

nos será útil para ubicRrnos dentro del desarrollo local,

y nos permitirá apeparnos a la realidad durante la fase de 

planeaci6n y progr~mación de los cursos de c~pacitaci6n. 

Algunos de los datos aue nodemos investigar son los oue a

continuación se enuncian: cultivos principales, superfi -

cie de cultivos, producción oor hectárea, insumos utiliza

dos, especies de ganado, tipo y exolotación, superficie de 

agostaderos, sistemas de riego, superficie irrigada, supe! 

ficie de temporal, superficie de humedad, tenencia de la -

tierra, número de productores, tamaño de parcelas, agroin

dustrias, a.rtes.3nÍas, pobla.ci6n escolar, gr~tdo de escolar,! 

dad, número de escuelas y maestros, organizaciones núbli -

cae y privadas, instituciones de salud, número de m6dicos, 

causas de mortalidad, instituciones de crédito, programas~ 

agropecuarios, total de viviendas, infraestructura y serv! 
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cioe, v!R.o de comunicnci6n, instnlncionea y CAmnft1r='a oani

tarias, centros turísticos, potencialidad nrobable de des~ 

rrollo agropecuario etc. ]( 

El estudio rtel área de trabajo, tiene como propósito fund! 

mental el disMner de los datos más relevantes del lugAr -

donde se han de establecer las actividades de C8_oacitaci6n, 

apoyando as!, las actividades agropecuarias nresentes y f~ 

turas. 

No se debe pasar por alto, ni desoreciar la información de 

las investigaciones y estudios realizados oor diversas in! 

tituciones, ya ~ue generalmente nos representa un ahorro -

de tiempo y trabAjo oue, en un momento dndo, nos evita in

clusive caer en la dunlicid8d de funciones, 

La información a recopilar durante el estudio del área de

trA.bA jo, la nademos obtener de tres formr-a que son: 

a) Entrevista con loa f)roductores. Mediante una rela.ci6n

oral, intercambiando información. 

b) Insoecciones directas en campo. Observando cómo suce -

den los cambios y fenómenos en el lugar de los hechos.-

e) Información documental. Investigando libros, revistas, 

folletos, documentos etc. 

Cuando todos los datos investigados son obtenidos, se ord~ 

nan y se clasifican en formAtos diseñados con sobriedad y

fucionalidad. Hay que recordar que la ele.boraci6n de ma -

pas, dibujos, esouemaa, gráficAs, cundroa sinópticos, dia

gramas etc., brindarán mayor objetividad. 
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2. PARTICIPANTES 

2.1. Conceptos básicos. 

Antes de continuar, revisaremos algunos conceptos

que se utilizarán; ésto, con el propósito de familiarizar

nos con ellos para evitar en lo sucesivO la confusión. 

Se considera como área de trabajo la extensión territorial 

en donde vamos a trabajar. El estudio de ésta, se realiza 

primero a nivel municipal y nosteriormente a nivel locali

dad, esto es, en el lugar específico en aue se establezca

el nro~rRma de capacitaci6n.21 

Al promotor, se le considera como un individuo con prepar! 

ci6n técnica o profesional, oue indenendientemente de su

especialidad, promueve el desarrollo agropecuario e inte -

gral de una localidad. !Q( 

El productor, es a~uella persona cuyo trabajo lo desenvue1 

ve normalmente en el medio rural, exDlotandó la tierra, 

criando animA.les, industrializando productos de oríge ani

mal y vegetal o generando bienes y servicios agropecuarios. 
111 
El comité, es un grupo de personas aue se integra con el -

promotor, un miembro del gruno y con algunas personas 0ue

desarrollan actividades concernientes al medio rural. ~ 
El comité, es el resnonsable de representar los intereses

de los productores en lo referente a la asesoría técnica y 

ca:oaci tación. 

2.2. El promotor 

Este es un individuo con cierto grado de prepara

ción, capaz de introducirse en la comunidad y promover el-

\ 
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desarrollo en a~oyo a la producción. 

Para que el promotor pueda ser reconocido como tal, deberá 

reunir cierto n~mero de valores, habilidades y conocimien

tos, como. se describe a continuación: 1JI 
Los valores, se evidencian a trav~s de la firmeza de acti

tudes como lo -oueden ser: la vocaci6n, la ~onstancia, lA

paciencia, la comnrensi6n, la resnonsabilidad, la PRrtici

paci6n etc. 

Las habilid~des, son destrezas adouiridas onr11. e.iercitBr -

en forma práctica las tareas necesarias durante el proceso 

de asesoría y capaciteci6n. 

Los conocimientos, afloran cuando la exneriencia y el sa -

ber se manifiestan durante el desarrollo de nuestra labor. 

El oromotor, durante su actuación, será el resnonsable di

recto de lorrar el cambio de conducta de los nroductores -

aue se.orientará a los siguientes aspectos: 11/ 
Un cambio social, caracterizado por el mejoramiento de las 

relaciones entre los elementos que integran la comunidad. 

Un cambio económico, oue se basa propiamente en ln produ~ 

ci6n y ontimizaci6n de todo tioo de recursos. 

Por último, un cambio educB.tivo, obtenible cuando el pro -

ductor logra adouirir los conocimientos, h:::!.bilidades y va

lores necesarios para la eficiente realización de su trab~ 

jo. 

Realizar la nromoci6n no es tarea fácil; en ocasiones es -

un proceso lento y comnlejo al principio, pero perseveran

do con firmeza, se logra alcanzar los prou6sitos caracte 

rísticos de esta actividad básica y necesaria para la im 

plantaci6n del programa de canacitaci6n. 
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El promotor, desde el inicio de su trabajo, debe conservar 

el ánimo de disuonibilida.d y actuación, detectando y anal! 

zando onortunamente los problemas o.ue a su criterio incu 

rren en la producci6n. Además, buscará y tratará de ade 

cuar las alternativas de soluci6n, considerando aue no 

siemore podrán ser anlicadae por ~1, 'l)Or lo que busce.rá el 

apoyo de técnicos o dependencias a ouien corresponda el 

problema en cuesti6n. 

2.3. Los productores. 

Se les considera a aouellos individuos cuyo trabajo -

lo efectúan regula.rmente en el medio rural, ya sea explo -

tando la tierra, criando animales, industrializando produ~ 

tos de orígen animal o vegetal o generando bienes y servi

cios agropecuarios. 

Los productores son las nersonas a ouienes va dirigido el

programe de capacitaci6n, por lo aue debemos comprometer ... 

nos a trabajar en forma recíproca y bien intencionada, em

patizando en todo momento y siendo constantes en todas las 

emnresas. 

El promotor, valiéndose de los cursos de capacitaci6n, se

responsabilizará de oue los productores logren adquirir y

desarrollar cambios como son: 

-El conocimiento de su medio ambiente, tanto.fisico como

social y el reconocimiento de las limi ta.ntes de su .desa

rrollo. 

La adouisici6n, por uarte de ellos, de criterio y habil! 

dades para ontimizar sus recursos y mejorar sus medios -

de produco16n. 
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La selección de alternativas ~ara ejercer control sobre

la ~laneaci6n y ejecuci6n de sus programas de trabajo. 

La utilizaci6n de actitudes de apoyo hacia los de~ás, u

niendo esfuerzos para la búsoueda de soluciones comunes. 

La adopci6n de un status social bajo una forma le~al re

conocida con apoyos institucionales. 

Un elemento muy imoortante y necesario es el líder local. 

La utilización de lideres locales es recomendable, ya que

poseen el don de "emnujar" a la gente a '[larticilJar en al~ 

nas actividades. Además, los líderes locales aue han ace.:e, 

tado innovaciones, generalmente son imitados nor sus com'[l! 

_fieros y en consecuencia, resultan estos últimos indirecta

mente beneficiados. 

2.4. El grupo y su formación. 

Se considera que este es el momento crucial Para el -

establecimiento del programa de caoacitaci6n. Del ~xito -

obtenido en la formación del gruno, denende el desarrollo

armónico y sistemático de los cursos de cana.cit11ci6n. Des 

de este momento, la habilidad y destreza del nromotor de -

ben de manifestarse ya que de ello depende su aceotaci6n o 

rechazo nor parte de los "roductores. Es imnortante tomar 

en cuenta que a nartir de ésto, se adquieren comnromisos -

profundos con los oroductores, por lo que el promotor, de

berá ser constante, dedicado y muy ountual; de no serlo, -

es probable que no logre implementar su orop.ram8 de traba-

jo. 

Por lo aue al grupo resoecta, podemos definirlo como un 

conjunto de personas aue se reúnen con oniniones o intere

ses iguales. 12/ 



14 

Aunque la formaci6n del grupo se hace en forma voluntaria, 

debe tratarse en todo momento de comprometer a los produ~ 

torea, permitiéndonos as!, aplicar los m~todos agroeducat! 

vos con formalidad y rigurosidad. 

Como una de las caracteristioes durante la formaci6n del -

grupo es la de particinar por el sim~le agrado de concu -

rrir o por la simpatía con la persona que lo forma -dado -

la novedad que generalmente reuresenta- se cuenta con la -

ventaja ideal para atraer a la gente, ya que la concurren

cia voltmtaria y la relaci6n aue se produce entre ellos, -

pro-oicia la ooortunfdqd de trabajo. 

El deber del Dromotor en rel~ci6n al gruuo, es pensar en ~ 

ni6n, dirigir y dominar imparcialmente las discusiones y -

motivar a los individuos para la oarticipaci6n. 

No es pertinente oue el promotor asuma una conducta aut6 -

crata o se deslinde de toda responsabilidad. Si hace lo -

primero, el gruoo no piensa uor e! mismo, si hace lo se~ 

do, los argumentos pueden ser confusos y sin provecho. !§/ 
Existe una serie de principios básicos nue se deben consi

derar, ya oue son los cimientos de este tipo de trabajo á

indican el nué h8Cer. 

La democracia. 

En el gru-oo, todos somos igna1es, todos tenemos derecho a

utilizar nuestro criterio y a tomar decisiones en total l! 

bertad. Todos los integrantes del gruoo tienen derecho a

opinar y a particioar. Los acuerdos y las decisiones se -

deben ventilar sin influjos y sin imposiciones y de acuer

do con la generalidad. 

El respeto. 

El gru~o para capacitac16n, tiene la característica de ser 
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una "asociación voluntaria." por "interés común", de tal 

suerte, se debe respetar a los individuos, evitando la ma

nipulaci6n y la imposici6n. 

La reci l')rocidA.d. 

Es imnortante aue exista ~n eouilibrio en la relación pr2 

motor- productores. Las ideas, superenciAS e innoV8Ciones 

propuestas uor el promotor causarán imo8cto solnmente si -

son justificables según el criterio gruual; si así lo ame

rita, los integrantes del grupo resnonderán a tal prouues

ta, estableciéndose así la reciprocidad. Se conGidera nue 

es mejor trabajar siendo todos para uno y uno ~ara todos. 

Hablar de un grupo, imrylica hablar de muchas facetas, sin

embargo, queda a nuestro criterio, sunrimir o afladir otras 

determinacio~es oue en su caso deberán qontemplarse para

el 6ntimo desarrollo de un nrograma de canacitación. 

2.5. El comité y su integración. 

Después de haberse formado el gruno pnra iniciar el -

programa de canacitaci6n, es deseable la integración de un 

comité. Para su formación, es renuerible seleccionar un -

reoresentante grupal nue será electo por la mayoríA del -

grupo. 

Resulta conveniente también, oue este comité nuede consti

tuido con lA, presencia de técnicos o emnleados oue tienen

injerencia en las actividades del sector agropecu~rio. Asi 

por ejemplo, podemos extender una invitación al técnico 

del BkNRlffiAL, al de la SARH, al de ANAGSA, al de FIRA, o a 

cualquier otro cuyas activid~des vayan dirigidas al desa--
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rrollo en el medio rural. Esto, se he ce con l101 finalidad

de normar criterios entre los técnicos y productores y asi, 

ser todos en conjunto los nrotagonistas del desarrollo en

la comunidad, y~ nue al existir esta interrelación, se ag! 

lizan todos los procedimientos dirigidos a la obtención de 

beneficios. 

El representante grupal como integrante del comité, será

el enlace entre el nromotor y los nroductores. Su función 

será escuchar y detectar los problemas, necesidades o int! 

reses n8cidos en el seno de la comunid::td y posteriormente, 

canalizarlos al nromotor en conjunto buscar las alternati

vas de solución. 

La relación promotor-representante del comité, crea un si~ 

temA <'le comunicación oue permite traducir las demandas de

los productores en acciones educativas concretas. El des! 

rrollo de este sistemA. de comunicf.'l.ción, nermi te difundir -

las medidas de fomento ~e:rooecu'l.rio establecidas por el -

sector público para el beneficio del órden común. 

El representante del grupo, será el respon¡:.able directo en 
te el comité, de los intereses de los nroductores con res

pecto a la asesoria y canacitación, por lo oue está "obli

gado'' a ocupar su puesto con emneño y dedicación. 

El comité, en su oportunidad diseñará un formato en donde

se describan las funciones oue efecturá el representante y 

lo nropondrá al grupo para su consideraci6n •. 
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3• ESTRATEGIAS. 

3.1. Planteamiento de acciones. 

Cuando se llega al punto de plantear las accionesT 

surgen varias interrogAntes; a su vez, surge le, necesidad

de definir los procedimientos de lo oue varr.os a. realizar. 

Ante todo, es nertinente ubicarnos dentro de un ~rea físi

ca y con el grupo oue hemos de participar. r,o nrimero ya

eEtá determinado por la naturaleza. Lo sep:undo, lo conse

guiremos a través del diálogo y la participación. 

Como primera interrogante es necesnrio oue planteemos: 

¿ Qué se va a hacer? 

Contestanclo a la nregunta, para nuestro caso, resnondere-

mos oue: trabaja.r en una determinada zona, considerando -

J.a.s características ecológicas y socioculturales para im-

plementar un nrograma de trabP.jO en anoyo a las activid,, __ 

des de los productores agropecu~rios del medio rural. 

La segunda interrogante sería ¿C6mo se va a hacer? 

A través del desarrollo de un -orograma de cursos de cana.c,! 

taci6n te6rico-nráctico, en donde el nromotor pronone for

mas de trabajo a los nroductores; considerando también, loa 

servicios nue los técnicos de otras dependencias brindan en 

anoyo a la ~roducci6n. 

Tercera nregunta ¿Cuándo se va a hncer'? 

Cuando los productores lo demanden. Cuando se haya reali

zado el estudio de área y cuando esté formado el gruno e -

integrado el comité. 

Cuarta interrogante ¿D6nde se va a hacer? 

Preferentemente en el medio rural; en el seno de la comun;! 

dad, en el lugar donde podamos referirnos objetivamente al 
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desarrollar una actividad. 

Quinta interrogante ¿Para qué se va a ha.cer? 

Para mejorar n'Jestra condici6n de vida, psra mantener el -

empleo, para mejorar 1~ capitalizaci6n,para incrementar la 

producción y oara participar en el lop,ro de la autosufi- -

ciencia alimentaria, o.ue es uno de los propósitos de la ~ 

ci6n. 

Por último, y no menos importante ¿Qui~n lo va a hacer? 

Los productores, el promotor y todos los oue tienen algo -

o.ue ver con las actividades del sector agropecuario, me- -

diante la adecuada utilización de los recursos naturales,

humanos, físicos y financieros. 

3.2. Organización para el trabajó. 

"Debemos or{~anizarnos nara organizar; nara poder go

bernar los acontecimientos, para oue ástos no nos sigan g~ 

bernando como hasta ahora". 

Esta, es una frase oue en alguna ocasión fué mencionada -

por José L6pez Portillo, y oue aún tiene validez. Pero, -

cabe preguntarnos: ¿nué es orpanizar? 

Según Reyes o., "organizar es establecer un 6rden en las -

relaciones de un gruno social -pera alcanzar uno o determi

n~dos objetivos". !1/ 
El establecimiento de un órden en las relaciones de un g~ 

po de productores agropecuarios, sería un medio pa.ra incr.! 

mentar la ~roducción y la eficiencia del sector agropecua

rio. 

Para nuestro caso, la estrategia de desarrollo agronecua-

rio, parte de la estructuración programática de las accio

nes agroeducativas y la organi2aci6n económica y social de 
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los productores. 

La organización de los productores, es una responsabilidad 

comnartida entre ellos y el ~romotor, nor lo nue tanto - -

aQuéllos como éste, deberán desemneffar sus responsabilida• 

des en forma coordin~.da y recinroca, obedeciendo a progra

mas y criterios conjuntos. 

Para oue esta forma de organizaci6n nuede legalmente cons

tituida, reouiére de la creaci6n de sus órganos internos -

de gobierno; el establecimiento de normas oue rij8n las re 

laciones internas y externas del grupo; sus sistemas de 

programación, de división del trabajo y resryonsabilidn,des, 

asi como el establecimiento de los controles adrnini~trati-

vos internos. 

La pe.rticipación voluntaria del nroductor en la organiza-

ción, es un factor indisoen~~able; por tanto, el nromotor -

permanentemente tonmrá el oapel de inductor, orientador y

normativo encausando a los productores al proceso de orga

nización. 

3.3. Los cursos de capacitación. 

Una estrategia de h1 Dirección General de Educc1ción 

Tecnológica Agropecuaria, es 1a siguiente: "educar a los 

estratos productivos de escasos ingresos en el sector ru-

·ral, a fin r:le ·nue conozcan y anrovechen orgo.ni:Tarlamente y

por si mismos los apoyos nue para elevar su calidad de vi-
181' 

da existen en el oais". ~ 

Esto, representan C1Uizá un estímulo estra.tégico "ue incita 

a utilizar la educación no formal a través de un uroerarno.

de capacitación, como instrumento de desarrollo agrouecua

rio en el medio rural. 
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Pero, ¿por quá·capacitar a través de lR educnci6n nofor.-

mal?. Pornue los cursos de ca'Paci taci6n brinda.dos a tra-

vés de la educ"ci6n no formal, satisfacen lAs demandas de

los productores nacidas en el seno de la. comunidad, gracifls 

a las caracteri~tica de no formal, evitándonos caer en lB~ 

oferta impertinente de servicios o en la aplicaci6n de mé

todos y 'Procedimientos inadecuados, ya nue son ellos los -

oue proponen. 12/ 
r,a educación no formal, se orienta a los productores del -

medio rural, nrincipalmente a los oue no han tenido acceso 

al servicio educativo formal, o han ouedado limitados en

el conocimiento de técnicas adecuadas a su medio y circun! 

tanci8 .• 

El adjetivo de "no form~l", se refiere al hecho de ClUe pa.

ra tener acceso a ese tino de servicios educativos, no ee

renuiere escol~ridqd previa, ni el nroceso concluye con la 

certificaci6n de conocimientos. Sin embargo, los conteni

dos y métodos educativos, son aplicados rigurosamente y -

con toda formalidad. gf!/ 

La educación no formRl, tiene como nunto de partida los 

problemas, necesidades e intereses de los 'Productores. Es 

planteada por ellos, por lo nue ouedamos comPrometidos a -

llevar la escuela a la comunidad; as!, el productor 'Plan-

tea el curso y el promotor lo dieefia a su medida. ~ 
El promotor, exrylicará a los productores ~ue son personas

insertas a una sociedad, y ~ue por tanto, tienen realida-

des concretas oue atender, ya oue 'POSeen la capacidad de -

perfeccionarse como productores nue son, mejorando así la

comunid8d en ~ue viven. ~ 
Es conveniente también motivarlos a oue sientan la necesi-
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dad de cnpncitaree y adnuirir e imolemfmtar innovncionea -

tecnológicas y organizativas ~ue les posibiliten producir

más, tener más y vivir mejor. 

La capacitación, no es una actividad oue deba ser efectua

da únicamente por el oromotor, basta y sobra con reconocer 

oue las actividades agropecu?rias son muy diversas y oue -

no es posible que éste llene todos los renuerimientos; por 

tanto, el ryromotor deberá coordin~r y sumar esfuerzos con

técnicos e instituciones flUe brindan servicios ae:rouecua-

rios al oroductor. Así por ejemplo, si los productores d,! 

mandan un curso sobre las care.cterísticas del crédito a;rr2_ 

necuario, se considera nue los técnicos del FIRA o B4.NR1J

R~L, son lo~ más indicados para brind~rlo, ya nue represen 

ta su actividad sustancial, por lo nue el nromotor solici

tará este tipo de apoyo a través de l<l coordinnci6n. El -

nromotor, se dará a la tarea de coordinar, programar y ev~ 

luar la ejecuci6n del curso de ca.l')acita.ci6n. 

No hay QUe olvidar oue existe un comité integrado por el -

representante grupal y por los técnicos nue desarrollan a_2 

tividades en la comunidad; hny rtue ve.lernos de ello:; en 

cuanto sea posible. 

Básicamente, nuestro trabajo lo desarrollaremos a través 

de la imnartici6n de cursos de capacitación. Estos, re

Ciuieren eme previamente sean demandados por los lJroducto-

res, y nue luego sean proe.ramados y evaluados por el urom~ 

tor. 

El promotor, independientemente de que sea el ex~ositor o

nó, se resuonsabili~~rá de promover, ~rogramar, dirigir y

evaluar loe cursos de capacitación; nrácticamente, será el 

administr~dor del curso de principio a fin. 
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Para que cada curso sea preparado eficientemente se deberán 

tomar en cuenta las siguientes oaracteristicass gJI 
Congruencia. 

Que convenga a los intereses de los solicitantes. 

Consistenci~. 

Bien adecuado en función del tiempo de duración. 

Secuencia. 

Con tendencia lógica de lo general a lo pRrticular. 

Intencionado. 

Prometedor en su implantación. 

Breve. 

Que diga lo relevante en el menor tiempo posible. 

Trascendente. 

Que tenga. eco desou~s de su imp8rtici6n. 

De expositor, se renuiere oue tenga lR ca~acidqd adecuada.

nara desa.rrollRr el tema y para poder m8ntener la atención 

de los oventes en todo momento. Se le pide nue exponga el 

tema con sobriedqd y nue conserve el rumbo durante toda su 

intervención. Al hAblAr, lo hará de una manera clara y 

sin vaci1Rci6n, cuidando su lenguaje ya nue será determi-

nante durante la alocución. 

Los conceptos, los dilucidará en forma detalla. da y concisa 

a eu debida oportunidF.l.d. Su comportamiento, mostrará ser

enérgico y di~ciplinado tanto consigo mismo como con los -

dem::ls. 

En cuanto a los pro.ductores, se les debe pedir nue deman-

den actividades de hts cw:ües verdaderamente sientan nece

sidad. Asi mismo, se les sugerirá nue conserven en todo -

momento su atención y disponibilidad. 

Hay aue evocar partici r>A.ci6n ya nue es una manera de enri-
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quecer el trabajo de caoacit:1ci6n. Ademñs, se invito.ró. a

los productores a nue sean sinceros para la aclaración de

dudas y concentos, arRUmentÁndoles 11ue se realizará una -

evaluación. 

3.4. Planificación de los cursos de capAcitación. 

El Diccionorio Larousse, define la pl~nificaci6n como 

el estable~imiento de program~s con indic~ci6n de los obj~ 

tivos propuestos. ~ 
En general, se puede decir nue, planificar es ~royectar a

futuro la realización de un proceso, unf! tarea o u..."la acti

vidr:td. 

Si la plAnificación implica el establecimiento de proEra-

mas, tratemos entonces de conceotualizar lo oue es progre.-

ma.r. 

Programar, es definir el desarrollo ne las ectivir1·H'les en-
W función del tiemno y del esnacio. Esta definición, nos 

sur.iere enmqrcar el desarrollo de nuestro trabajo de capa

citación estableciendo un horario y.un lugar. 

El efecto de nrogramar, responde a cuestionAmientos m~s 

concretos como son: . oué, ouiénes, cómo, cuándo, dónde, con 

qué, para oué etc. 

Para tratar de ubicar mejor lAs interrogantes anteriores,

ee ejemnlificará y se describirá brevemente la. T)rorrnrr.a- -

ción de un curso de can8ci tr-tción, en los formatos nue pod~ 

moa utilizar en nuestra pré.ctica profesional. W 
Los formatos están numerados del 01 al 07 y son: 

01 Acta de Compromiso y Solicitud del curso 



02 Diseño del curso (dos hojss). 

03 Programaci6n de actividades. 

04 Recursos físicos. 

05 Colaboradores y nrocedencia. 

06 Lista de participantes. 

07 Opiniones de los productores. 
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Las siguientes. 8 hojas, se traslanan y to·'las en conjunto,

constituyen el ~rograma uel curso de capacitación. 

Más adelante, se realizará la descrinci6n para su llenadow 



Forma 01 25 

SOLICITUD DEL CURSO Y ACTA DE CCMPRClUSO 

· 1 LUGARa Tlajomulco de Zúñiga., Jal. 1 FECHAa 15 Feb 1984 

NO.fl3RE DEL PROr.cYl'OR 

c. José Luis Hernández Estrada. 

LOS QUE SUSCRIBIMOS, NOS DIRIGIMOS A USTED MUY ATENTM!:EtiTE CON EL 
FIN DE SOLICITAR UU CURSO SOBREs 

Combate de parásitos internos en cerdos. 
EL NUMERO DE PERSONAS QUE LO SOLICITAMOS ES DEc 2~ 
HABITtJlTE3 DE U CO!illiiDAD DE1 Cuescomatitlá.n 
DEL MUiiiCIPI01 Tlajomulco de z. DEL ESTADO DE1 Jalisco. 

LUGAR EN QUE SE REALIZARAs Eaouela. local 
FECHA. EN QUE SE REALIZARla 22 de Febrero de 1984 
iHORARIOa 19100 .lfrAo 

lm'RESE!<T.ANTE DE LA. CQ.!UliiDAD 

o 



(1) 

J'orm& 02 

SEP Vinculación Sector Agropecuario 

Ins~tuj;o Teo!lol.§~co_!~opecuario No. 26 

(2) 

:NG!B?.E DEL CURSO 

Co José Luis Rernúndez ~ 

Ing. Sergio Vázquez L. 

c. José Luis Hernñnuez ~ 

.(3) 1 C~~t; de -parásitos internos en cerdos. - ] 

OBJEI'IVOS GElmR.UE3 

(4) Al finalizar el curso, los productores, reconocerán el 

procedimiento para efectuar la desparasitación en cerdos 

. V 

OBJEI'IVOO &:lPIDIFICOO 
ACTIVIDADES QUE 

TEmUCA.S SE SUGIEREN BECURSOO EVALUACION 1 
• Reconocerá la importancia ¡...._Describirá las ventajas al Eq¡osición oral 1 Rota:f'olios - Erplicz:rá lo más 

1 
1 

aconómica de la desparasita desparasi tar. relevante de la ¡ 

3i6n. desparasitación. 1 
; 

- Identificará los daños 1- Enunciará las alteraciones Exposición oral Rota.foli os - Señalará las afee: 
:)aUSados por los parásitos causadas por parásitos in ter oiones ocasionadas ; 
lnternos. lnos. en el animal.· 1 

1 

! 
- Diferenciará los princi- 1- Se1Jalará los parási toa in- Demos-tración Proyector - Describirá los ! 
pal.es p:u-ási tos internos. ternos más comunes. !parásitos más comu-1 

nes. : 

.. ~ 



Forma 02 (oontinue.ción) 

- Visualizará el lugar de a - Mencionará ciclo biológ:i.- Eq>osioión oral 
lojamiento de los_parásitos oo y hábitos de los parási-
internos en sus etapas bio- tos internos. 
lógicas. 

- Determinará la época ade- - Sugerirá un calendario de Eq>osieión oral 
cuada de desparasi tación desparasitación 

- Indicará la forma de des- - Demostrará la manera de Demostración 
pa.ra.si tar. desparasita.r. 

-Citará los medicamentos- - Mostrará parasi ticidas Demostración 
más comunes en la desparasi-
taoióno 

- Reconocerá las vias da e- - I•!encionará qué utilizar, Exposición oral y 
plicaoión y las dosis a uti cómo utilizar y dónde apli- Demostración 
lizar. car. 

- -~- ------

Rotafolios 

Rotafolioa 

~uipo Veterinario 

Medicamentos 

Medioanentos y 

animales 

~ Enunciará el ciclo 
y hábitos de los pa. 

rásitos internos. 

- 1-rencionará la. fe-
oha. adecuada _]?ara 
desparasitación 1 

- Reali~erá nráoti-
ca de desnarasita-
ción 1 

- :Nomb::-ará algm¡os ¡ 

parasi ticidas. 1 
¡ 

- Reafimará. con o.- ¡ 
tra JJr2-ctica. 1 

¡ 

1 

1\) 

-.J 

.... 



Forma 03 

DORACION. 
ACTIVIDAD (días) 

- Curso sobre com-
bate de parásitos 
internos en cerdos 

Teoría Ulo 
práctica Uno 

Total dos 

(l) (2) 

111..._ 

PROGRAMA.CION 

FECHA No. DE 

ASISTENT11:3. 

22Feb 84 22Feb 84 20 
25Feb 84 2'iFeb 84 12 

(3) (4) 

HORAS 

dos 

"'""-

tres 

(5) 

REC'UnSOO HtlMANOS 

INTER..lllOS EXTERNOS 

X 
y 

(6) (7) 

1 

" (l 

..... 



Forma 04 RECURSOS FISICOS 

FECHA 
IliTERNOS EXTERNOS 

Veh!oulo 22 11 

proyector 11 !! 

diapositivas 11 " 
rotafolios 11 " 
equipo veterinario " " 

velú.oulo 25 11 

equipo veterinario 11 11 

Medicamentos 11 " - -· - - - - ---- ----- --

(1) (2) (3) 

DONATIVO. 

84 
11 

11 

" 
" 

84 
11 

" -·X__ ---

(4) 

ADJUDICACION 

CCl.iODATO. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

--

(5) 

COliSIGNA. 

1 

(6) 

;'\) 

\D 

..... 



[ COLABORADORES Y PROCEDE:<CIA. 1 
Forma 05 

NC!.lliRE LUJAR DONDE TRABAJA CARGO QUE DES~ FORI·IA. DE PARTICI?ACICJN 

c. J os6 Luis Hern!ndez Eo Inati tuto Teono16gi.co Agro Jefe del Departamento Coordinador 
pecuario No. 26 - de Vincula.oi6n Expositor 

Práctica ¿e Campo 

Ing. Sergio Vázquez Lo SEP Vinoulaci6n Seotor Auxiliar Departamento Promoción 
Agropeoua.ri o de Vinoul.a.oi6n. Organización 

-

(1) (2) (3) (4) 
w .... ~ 



Forma 06 
·---~-----------·-- --·- 31.., 

r--WOSITORa c. José Luio Hernándoz Estrada 

NotiDRE DE LA. C(lllUNIDADI Cueacomatitlán Mpio. Tla.jomulco, Jalo 

NO!•IDlm DEL CURSO& Combate de :Qarási tos internos en c,~_gps (1) 
FECHA DE nr.rcroa 22 Feb 84 TE!UU1\A_CIONa 25 ~eb 84 
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OPINIONES DE LOS CAMPESINOS~S~OB~RE:=...~EL~--------1 
CURSO RECIBIDO Y QUE OTRA- COSA LES 

GUSTARlA APRENDER 

le. m2yor parte do los integrantes 

del crupo, manifootó que el curso 

bri.nd::vJo en c::tn. OC<lf~iÓn 1 rooultó 

m1zy pr~ctico y entcnrlible. 

Para la próxima semana, de11ean -
que se les oriente respecto a la-

co.n traoión e11 cerdoo. nor lo aue-
se ha suzerido la re~li7.ación de~ 
un curso teorice-pr~ctico. 

~ 
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INSTRUCCIONES PARA EL LJ,ENADO DEL 
FOTW!A.TO DE P110(;Ri\~~ACION DET, CH[~SO 

Forma 01. Solicitud del curso y acta de compromiso. 
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En esta hoja, es anotan el lugar, la fecha y el nombre y ! 

pellidos del promotor. Luego, se escriben el nombre del -

curso, la CAntidad de personas oue lo solicitan y el nom -

bre de la comunidad a donde éstas pertenecen. Finalmente,

se describe el lugar y la fecha de realización junto con -

el horario. El representante de lR. comunidad o la autori

dad local, firma y sella el acta. 

Forma 02. Diseño del curso (dos hojas). 

(1) Se anota la ubicAción y el nombre de lq dependencia o

instituci6n donde trab~ja el promotor. 

(2) Se anota el o los nombres de las personas oue coordi-

nan el curso. ~ns abajo, se anota el nombre de la o -

las personas 11ue actúan como expositores. 

( 3) Se anota el titulo comuleto del curso de can~ci taci6n. 

{4) Aquí se describen los objetivos generales, oue nos re

presenta la finalidad oue se persigue a través de la -

nrogramaci6n de actividades. 

(5) El objetivo general, se descompone en objetivos espe-

cíficos oue son más concretos y urecisos. Los objeti

vos específicos, nos indican el comportamiento oue el

productor será capaz de ejecutar cuando haya completa

do el proceso de ~prendizaje. 

( 6) Aqui se describen la na.turaleza y las caracteristicas

de los trabajos necesarios por parte del instructor P!! 

ra dar cumplimiento a los objetivos. 

(7) En este apartado, se anotan l"ts t~cnicas didácticas -

oue va a utilizar el expositor. Son muy VAriadas, pe-



34 

ro seleccionará la oue él considere m8s adecuada. 

(8) Aoui, se describen todos los recursos didácticos en--

oue el expositor estará apoy~do para desarrollqr efi-

cientemente su trabajo. 

(9) La eval.uaci6n del curso impBrtido, se realiza según el 

criterio del instructor. Consiste en medir el alcance 

del aprendizaje en el educando, en base a los objeti-

vos propuestos por el programador. 

Forma 03. Programación de Actividades • 

(1) En esta columna, se describe detqlladamente cada acti

vidad. Las actividades, pueden ser realizad8S en dif~ 

rente ocasión; así mismo, éstas pueden ser teóricas o

'9rácticas. 

(2) Anui, se señala el neriodo de duración del curso en -

días. Pueden ser secuenciales o esuor8dicos. 

{3) Se anotan lo. fecha de iniciación y terminación del CU! 

so, no importando si el intervalo es de V"lrios dias. 

(4) Es importante llevar el registro de asistencias, para

poder realizar los informes y la evaluación. 

(5) Anuí se designa el tiempo de duración de cada sesión. 

Al final, se suman las horas totales. 

(6) Los recursos humanos internos, se refieren a nosotros

o a los apoyos humBnos recibidos por personas que tra

bajan en nuestra institución. 

{7) Se refieren a lAs personas ajenas a nuestra institu- -

ción que nos apoyan mediante la coordinación. 

Forma 04. Recursos Físicos. 

{1) Los recursos físicos internos, son a~uellos aue nos --



35 

pertene e en, o son rl e la inr;titu ci6n ,Jontl e trabn .i nrnor .• -

(2} Si los recursos físicos no son nuestros o de la insti

tución donde trabajamos, se anotarán en la columna de

externos. 

(3) Anuí, se describen las fechas en nue nos son proporci_2 

nados los recursos físicos. 

(4) (5) (6) La adjudicación, significa la forma en nue en~ 

trarán los recursos físicos en anoyo a nuestro progra-

ma. 

DonA.tivo. Cuando el recurso físico nos es regalado. 

Comoda.to. Cuendo el recurso físico nos ~s prestn.do. 

Consip:nAci6n. Cur>ndo el recurso físico nos es otorr,a

do en depósito. 

Forma 05. Colabor8dores y Procedencia. 

(1) Se anotan los nombres del nromotor, expositor (es} y -

técnicos a través de los cuales se lorr6 realizar el -

curso. 

(2) Se anota la institución de nue provienen los colabora

dores en el curso. 

(3} Se hace mención del cargo nue desemDeñan los técnicos. 

(4) Aouí se describen las formas de participación de cada

uno de ellos. 

Forma 06. Lista de Particin~ntes. 

(1) En el encabezado, se anotan todos los datos ,.,ue ee pi-

den. 

(2) Se escribe la relación de asistentes• 

( 3) Si el curso se presenta en pen,uetes o etapas, se lleva 

un registro de asistencia por ocasión. 
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(4) Se reunen la.s firrnaa de loe productores nue asistieron 

al curso. También, se incluyen el sello del ejido y -

la firma de la autoridad ejidal. 

Forma 07. Oniniones de los productores. 

En esta hoja, se detallan lAs opiniones, sugerencias, ide

as, ~eticiones etc., surgidas o derivadas de los ~roblemas, 

necesidades o inter.eses de los ~roductores de la localidad. 

Cusndo se haya redactado lo antes dicho, se dia.logará con

el grupo y se ~rograma.rá la siguiente actividad, de acuer

do con la mayor!a de los integrantes. 
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].5. Horario, lu~nr y frecuencia de loo cursen rln cnnnci
tac16n. 

Para oue se ~uedan pro~ramar las acciones en un pro

ceso de capacitación, es necesario nue el promotor y los -

produ~tores preestablezcan conjuntamente, lAs conqiciones

bajo las cuales se ha de oroceder • . 
El promotor, será flexible en permitir oue el gru1o elija

el horario_, siempre y cuando, la elecci6n sea viable y no

interfiera con las activida,les regulares de ambos. 

Se observa nue cuando se establece el horario del curso so 

lamente a criterio del nromotor y sin acordarlo con la ma

yoría de los productores, asiste un número reducido de pe! 

sonas. 

Así pues, cuando se fije la fecha y hora de la canacita- -

ción, es importante revisar r!Ue no se tengan otras activi

dades como pudiera ser la visita de a.l/lÚn técnico o TJerso

naje con motivos de interés común, o los "repF.Irativos para 

la. reali?'ación de alguna festividad. 

El promotor y el representante del grupo, vi~ilarán nue 

los productores respeten la fecha y hora indicadas pera la 

reunión, y desde luego el promotor ~uien es el resnonsable 

de programar la activid:1d, cuidará c!Ue la plá.tica no exce

da de 90 minutos de duración. 

En diferentes comunidades, Pe ha visto Jnás factible proce

der cuanño la gente regresa del campo y esto es, aproximn

damente a las 19 hrs, -por lo nue se sugiere tomar este ho

rario como el más viable ,.,ara la canaci ta.ción. 

El lugar donde se desarrolle el proprama deberá ser adecu~ 

do; cómodo, bien ventilado, con buena canacidad de aloja-

miento y exento de ruidos nue interrumpan a los reunidos. 
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Se procurará nue el salón cuente con toma de energía el~c

trica para poder utilizar el nroyector. 

En algunos lugares, generalmente cuentan con casa. ejida.l,

uero de no ser así se puede acordar con el responsable de

la escuela local oue se facilite un aulA; ya se ha realiz~ 

do este procedimiento y no se han presentado inconvenien-

tes. 

En cuPnto a la frecuencia de los cursos de capacitación, -

será acordada por el nromotor y los productores, no obstan 

te, el orimero sugerirá oue resulta más cómodo programar

bs activid13.des, una por semana y por comunidad con tiempo 

máximo de 90 minutos de duración por cada ocasión. 

3.6. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El hablar de este proceso'· implica llegar h!'l.sta ci er

to grado de -profundidad. Para nuestro propósito, solo def!, 

niremos algunos elementos necesarios de considerar dur~nte 

nuestro trabajo de capacitación. 

Primeramente, definamos la palabra enseflanza. Diremos - -

pues que ense9:anza "es el a.rte y ciencia de impartir ins-

tru.cción". nJ Esta imuartición de instrucción, nresupone 

oue es lo rn.ie he.ce el m8estro; ya sea presentando informa

ción oralmente o reuniendo elementos mF~teria.les nue sean• 

tangibles al dosificar la prooia enseñanza. Por tanto, la 

enseñanza es un acto a través del cual se proveen activid! 

des, guías, dirección y materiales p!'lra. facilitar el apre,:: 

dizaje. 

El aPrendizaje, "es la a.dnuisición de nueva información 

nuevas res-puesta.s, o modificar respuestas antiguas". W 
El instructor dirigirá el aprendizaje y mostrará cómo los-
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temas se derivan unos de otros o se relacionan entre si. 

El instructor será el estimulante del aprendiz. 
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De las dos rlefiniciones anteriores, se desnrende rue, bós,! 

comente el proceso ensefíanza-anrem1iza;je es unr.t interrel::t~ 

ci6n entre dos o m~s personas renresentadas por el instru~ 

tor y el aprendiz o nprendices, teniendo como me'1iO rJc u-

nión el tema o la tarea a realizar. 

Dentro del programa ele cannci-tnci6n, eXi8ten condicinnc:-t -

!'lUe definen lA situación del nroceso ense;~~mza-nnrentliz:tje. 

Algunas de ellas son las sipuientes: 

Dominio del tema por el inFtructor. 

Los productores, reouieren un ti no de c::nm.ci tGcj ón sólirkt, 

por lo nue el instructor, está comnrometido a dornin:'l.r nm-

'Oliamente el tema objeto de h1 cap'lcitación. 

Número de oarticipantes. 

Por razones de funciom=!.lill -:d, se sut~iere inter:rar ¡Tru non 

medianos !)ara permitir nufó' nrevale7ca unn atm6sfcrrt cor

dial en~re los productores y el exDositor. F.n grullo;. num! 

rosos, no se controla la interacción y en los red11cidos~ -

no hay estimul.os ryara ln particinacion. 

Experiencia de los productores. 

Al formar un grupo p8ra un deterwin..,do nronósito, se obse_!: 

va C'Ue regularmente resulta heteroe:éneo resuecto 8.1 rrndo

de ure'Ofl.ración de c·Jda uno de sus inteerantes. C·1d"' inrli

Viduo, posee nu '1ropia experiencia nue en oc;:wiorws e::; m·'Y 

discreryante. Esto e,jerce influencirc en el urocerc:o pnne>i~n 

za-aorendizaje. 

Nivel de ideología. 

Cada persona posee un conjunto de irleas fundarnental~s nue
le caracterizan su forma de ryensar. Sin embargo, es renue 
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rible oue todos participen con un eauilibrio ideológico e~ 

mún. 

Particioaci6n del e&tcRndo. 

El Drimer renuisito nara el individuo nue recibe la capac,! 

taci6n es el interés por anrender. El instructor enseña,

oero si el productor no se sitúq asumiendo el rol de anre~ 

diz, jamfts aprenderá, no iml'Jorta la pericia o la capacid"ld 

del instructor. 

Tino de recursos did~cticos. 

Constituyen uno de los apoyos má.s imuortantes en el oroce

so enseñnnza-a>Jrendiza,je. Cuando el instructor utiliza -

los recursos !lidácticos uar':'l. reforzar sus palabras, hace -

m:1s objetiva ~u uart:i.ci'Jnci6n. Existen anoyos did~}cticos

propios para CHd·~. proceso o activirl:td en ln capaci taci6n. 

Objetivos del curso. 

Si en un tema están bien delimitqdos, los o~servaremos a -

través del comr¡ort8.miento del educ::mdo, dada 1::~. co.pqcid<~d

nue tendrá ue ejecut8r conduct~s perceptibles, al concluir 

el uroceso de a.prendizaje. El proceso rle ensef:lqnza, impl,i 

ca pl~ntear previamente los objetivos de aprendizaje nue -

se 'traducirán en conduct.<ts observables. 

La neccsida.d del grupo. 

F.l nromotor es el res~onsable de coordinar el nro~rama de

canncitaci6n, nor lo oue es necesario oue los productores

le ¡:t{rilicen el trabajo, dem:mdl'inclole apoyos ñeri vados de -

los "lroblema.s, y necesidaclee o intereses. No es pertinen

te imrJl<'lntl3.r programRs de capacitación de los cu8.les no se 

tiene necPsirl;~d. 
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Elementos del proceso ensei'íanza-a.prenc1izaje. 

El proceso enseñanza-aprendizaje, se caracteriza por cons

tituirse de una serie de elementos ~ue deben ser articul~

dos adecuadamente !JF.lra loe,rar un a11rendiza ,je eficaz. Ar11:Í, 

se describen con la finalidad de reconocer cu!l.le~J son loe-

á ' . 6 2'9/ m s ~nsidentes y considerarlos en la pror:ramnCl. n. -

Alumno. 

Es el sujeto del aprendizaje. 

Instructor. 

Es el educador, orientador y alJort::~dor de recursos. 

Objetivos. 

Son los lJronósi tos C1Ue una vez lo,crrados, se traf!'lCen en cam 

bios de conducta observables en los aDrendices. 

Activid.,des. 

Son acciones planificadas nue el sujeto de ~~renrli7a)e de

be realizar a fin de modificar su-conducta. 

Técnicas. 

Son formas diri8.cticas estructuradas oue permiten nromove !:'

acciones educativas. 

Medios didácticos. 

Son recursos nue permiten imnlementar l"s activi(l:··.rlec y -

técnicas. 

Escenario. 

Es el meflio :OJmbifmte donde se cfectú:J. el ryro?"ram, rl e c.3 :¡;¡_ 

citación. 

Evalu"lci6n. 

Aconio de información nara detectar lo nue el im: trv~tor y 

el aprendiz han realizado • 
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Son los procedimientos oue se deben seguir pp.ra el logro -

de los objetivos. Representan la mAnera de hacer efectiva 

una exoeriencia de enseñanza-aorendizaje. ]S}/ La.s técni-

cas didácticas, son diversas y poseen características pro

pias ~ue las hacen aptas para determinados grupos en cir-

cunstancias p~rtioulRres. 

Para la selección de las técnicas convenientes en é:;~.da ca

so, hay nue considerar las siguientes situacioness 1!/ 
(a) Objetivos nue se persiguen. 

Las técnicas varían en función rte los objetivos nue se

pretenden conseguir. Existen técnicas nue se utilizan pa

ra promover el intercambio de ideas y ooiniones (discusión} 

otras, oromueven lf:l particip8ci6n rá.nida (Phillips 66); en 

otras, se llega a obtener vr:~rias soluciones para un mismo• 

:oroblema (estudio de casos). 

Así mismo, las técnicas varían de acuerdo al área y nivel

al oue se pretende llegar. Si deseamos obtener un objeti

vo psicomotor hasta el nivel de simulación, se escogerá la 

práctica suuervisada, y si deseamos uno del ~.rea afectiva, 

se empleará con nreferencia el sociodrama. 

(b) Madurez y Experiencia del grupo. 

Algunas técnicas son fá.cilmente aceptadas por el grupo, 

otras en cambio, urovocan cierta resistencia. Para los -

grupos nuevos y no exoeriment:;tdos, seleccionaremos técni-

CR.S simoles, oor ejemnlos exuosici6n con ureguntas o simp,2_ 

sio; posteriormente, utili~aremos técnicas de mayor p~rti

cipaci6n, conforme aumente el entrenamiento, experiencia y 

confianza del gruno. 

(e) Tamaffo del grupo. 

El comportamiento del grupo, depende en gran parte de 
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su tama~o. En los grupos peoue~oe, lograremos mAyor cohe

sión e interacción. En loe grupos numerosos es m~s fácil

emolear técnicas pasivas como la exposición, mesa redonda

o simposio. 

(d) Ambiente físico. 

Ciertas técnicas, reouieren de un local amplio nue oe! 

mita la actuación de un gruno numeroso. 

Por otra parte, independientemente de lA.S técnicas nue ut,! 

licemos, escogeremos uh lugnr aoto pera el oroceso de ins

trucción. 

(e) Medios didácticos disponibles. 

Existen técnicas nue sólo son aolicables con cierto ti 
' -

po de medios did~cticos. 

(f) Tiempo disponible. 

La aplicación de técnicas didácticas, están en base al 

tiempo disoonible de instrucción. Si el tiemoo opremia, -

podemos emplear una técnica exoositiva pasiva. Si disoon~ 

moa de am~lio rango de tiemoo podremos utilizar lqs técni• 

cae activas. 

(En las siguientes 6 hojas se muestran las car~cterísticaa 

de algunas técnicas didácticas). 
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'l'llClii'ICA 

SDIPOOIO 

m:sA. mmamt. 

PORO 

TJi:CNICJ.S Dill&.CTIC.&.S 

CONSISTE Eli 

tln equipo de u:
pertos desarro
lla diferentes as 
peotos de UD tema 
o problema en fo.!: 
aa. sucesiva. ante 
un grupo 

tm equipo de u:
pertos que sostie 
nen puntos de vi!: 
t& diferentes o -
contradictorios -
sobre un mismo t.!. 
ma, 8%ponen ante 
el grupo en r~ 
sucasiva. 

PARTICIPAN 

Los 8%pertos ha
blan, los alumnos 
esouohan.· 

Los 8%pertos de 
baten, los alum 
nos escuchan. -

m. grupo total tra 1 Los alumnos 7 
tan un tema. con la el maestl:o 
guia de UD modera-
dar:. 

PRINCIPALES uses 

.A.umentar informa
ción autorizada 7 
ordenada sobre un 
tema. 

VF:lWJ.S 

Puede emplearse 
con grupos gran 
des. Puede d.ai 
abundante infor 
maci6n en corto 
tiempo. El cam 
bio frecuente = 
de expositores 
mantienen vi ve 
el interés 7 la 
ate%1Ci6n. 

Esclarecer 7 am- Estimula el aná. 
plia.r información lisis, se puede 
según puntos opue.!. emplear en gru_ 
tos. pos grandes. Se 

analiza UD pro
blema con pun-
tos de vista di 
:terentes. -

LIMITACIONES 

El estudiante ti.! 
ne poca oportuni
dad de ~icipa.r 

Impide que todos 
los miembros del 
grupo pa.rtioipa.en 
Requiere una con
ducción hábil. 

Permitir la libre Permite que todo Demanda muoho
upresi6n de ide- el grupo partic.i tiempo. Se usa 
as 7 opiniones en pe. Permite el oon grupos gran-
un clima. informal intercambio de des. 
de mínimas liJDi ta ideas. Provee '1m 

oiones. - ambiente propi-
cio para presen
tar di versos pun 
tos de vista. -

L--------------L---------------L--------------~---------------L------------~--------------~~ 
FtlEl!ITBI tJDiversidad de Ouada.la.ja.ra.. Centro Regional de Tecnología 

li:duoativa. Taller de Actualización Didáctica Etaoa V. Gua 
dalajara, J'"iiY: 1984 P• 48 -
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'rECif.[CA CONSISTE EH P.lRI'ICIPAll PRDiUIPJ.US USOO 

PEQUEÑO GRUPO Un grupo reducido Los alumnos y el Discutir un tema, 
DE DISCUSI CE' 6-8 personas, tr~ maestro. resolver un probl~ 

o ta un tema. o pro- ma, tomar una dec,i 
OORRILLOO blema en discusión si6n o adquirir i~ 

libre e iní'ormal, formaoión por el -
conducido por un aporte reciproco 
moderador. en un ambiente de 

espontaneidad y 11, 
bertad de acoióZJo 

PBILLIPS 66 Un grupo grande Los alumnos y Permitir y promo-
se divide en sub.. el maestro ver la participa-
grupos de seis ción de todos los 
personas, para di!_ miembros de un~ 
outir durante seis po, por grande que 
minutos un tema y éste sea. :auscar -
llegar a una con- el consenso general 
clusión. De los de un grupo más o 
informes de todos menos grande en -
se extrae una oo~ 
olusión. 

tiempo 

ESTUDIO DE CASOO ·El grupo estudia Los ·alumnos y Presentar solueio-
analítica y ex- el maestro. nes di versas para 
haustivamente un un mismo problema. 
"oaso" dado con -
todos los detalles 
para extraer con-
olusiones ilustr~ 
ti vas. 

J'IJEliTEI Universidad de Guadalajsra. Centro Regional de Tecnologia 
Educativa. Taller de Actualización :Vidáctica Eta.oa 7. GlJ!; 
dalaja.ra, Jal. 1984 P• 49 

VENTAJAS LIMITACI~ 

Todos participan Se usa solo en p~ 
se llega a tomar queños g:ru;;:os. 
decisiones, re- ~equiere de iní'o~ 
solver problemas. maci6n preVia o 

~eriencias comu 
nes. 
Se requiere de 
una buena conduo-
ci6n. 

Ahorra tiempo, Los in:tormes pue-
estimula a que den ser mal. orta 
todo el grupo nizados. 
participe. lTo es aplicable a 
?uede combinarse 
fácilmente con 

GrUPOS mu;;r grandes 

otras técnicas. 

Cada uno de los Se usa solo en -
miembros puede ~ ~upos peq.:.eños. 
oortar una solu- 1 El conductor eli 
~ión diferente, 1 ce el caso a es= 
de acuerdo a SWl tudiar. 
conocimientos, 
experiencias y 
moti vaoiones. 
?ermi te analizar 
situaciones o 
hechos. 

A 
~ 

.... 



'l'liXllii<a CONSISTE m PARI'ICIP.AN PRINCI?ALE5 USOS 

SEMINARIO Un grupo reduoido Los alumnos y Indagar y buscar 
investiga o estu- el maestro 

informaoi6n, coE_ 
dia intensi vamen- ..Utar fuentes -
te un tema. en se- bibliográfioa.s. 
sienes planifica- Reourrir a la -
das recurriendo a preparación pre-
fuentes origina- via a la clase. 
les de informa-- Habilitar a los 
o.i6:a. alumnos como tU:-

partos. 

EXPOSICI'ON Consiste en una El profesor ha- Presentar un te-
plática. impartida bla, loe alun-- ma nuevo, expli-
por un solo pone!!_ nos escuchan. oar algún probl.!, 
te a un gr\1;?0• ma, concepto o -

idea. 

DEMOSTRACION' Mostrar técnicas El profesor y Comprobar, exhi-
o maniobres, ma- los alumnos. bir o ejemplifi-
nejo o uso de - oar práotioamen-
aparatos. te hechos, f'enó-

menos, procesos, 
etc. 

-~--L-

.I'OEN'l'Ea Universidad de Oue.d&Laja.ra. Centro Regional de Tecnologia 
Educativa. Taller de Actualización Didáctica Etapa V. GU!!, 
dalajara, Jale 1984 P• 50 

7E1"TAJAS LIJ.IITACI<JN"33 

Propicia la Se neoesi ta mu-
investigación cho tiempo, :para 
por parte de preparar se re-
los alUll11lOSe quiere una coo.!: 
Todo el grupo dill&oi6n ~ec~ 
participa. da. 

Puede anplear_ El alumno r..o p~ 
se con grupos ticipa. Se pie.!:_ 
grandes. Para de el interés :f'á. 
dar m1.10ha in-- l cilmente. 5e ré: 
f'orma.ci ón en quiere conocí-
poco t~empo. miento del tema 
l!B una técnica 1 y habilidaC.es de 
conocida, fle- comunicaoi ór. por 
.z::i.ble y fácil parte del ciocen-

1 de organizar. te. 

Se puede util!, No todos los -
zar con grupos alumnos pa...-tici-
pequeños o uan. Requiere 
grandes. Pre- · habilidad C.el -
sentaci6n obj,2_ que demueso;ra. 
ti va de hechos. 

~ 
0\ 

~ ~ 



TECNICA CONSISTE ENa PARTICIPAN PRINCIP.AI.E:J USOS 

SOCIODRAMA Representar si tU!:, Algunos alumnos Mostrar objetiva-
cienes reales o - yfo los pro:fes~ mente algunas si-
ficticias ante un res. tuaoiones. 
auditorio. 

INVESTIClACION Buscar conceptos, Los alumnos, Para conocer PUE, 
BIBLIOORAFICA teorias, orite- con alguna ase- tos de Vista ao-

rios, en libros, seria. tuales relaoio~ 
revistas y otro dos a un tema. 
material impreso. 

PRACTICA Buscar experien- Los alumnos con Efectuar la prá.2_ 
oias, datos, etc. asesor! a. tica adecuada. 
Mediante observa 
cienes, encue~ 
tas, experimen-
tos. 

FOENT.Sa t1ni versidad de Guadalajara. Centro Regional. de Teonologia 
Educativa.. Taller de Actualización :li.dáctica Etapa 7. G~ 
dalajara, Jal. 1984 P• 51 

VENTAJAS 

Puede usarse 
con grupos nu-
meros os. Ayu-
da a los miem.-
broa a identi-
ficarse con un 
problema. Des 
pierta el in€ 
rés. 

Generalmente se 
usa. previa a -
otra técnica, 
lo que facilita. 
la comunicación 
Se puede utili-
zar con grupos 
pequeños o graa 
des. 

Todos los al"tm-
nos parti oipan. 
Realización di 
recta de con--
ducta. El 
alumno recibe 
retroalimenta-
ción con el re 
sul tado de su-
evaluación 

LDIITJ.CIO!iES 1 
1 

~uiere direc- 1 

J. n hábil. Qui.!!_ 
nes representan 
los papeles, PU.!!, 
den encontrar di 
:ficultad para hi 
cerlo. 

No todos los mi~ 
1 broa del grupo p~ · 

seen la bibliogr~ 
fía. No hay con-
trol directo de 
la actividad. 

Requiere superv!. 
sión constante. 
Con e;rupos nume-
rosos, se requi~ 
re mucho tiempo. 

~ 
--l 

~ 



TECNICA 

EXPOSICION 

CON 
PBmUN'l'AS 

LECTURA. CG!El."TA. 
DA. -

T.I.E. 

(TRABAJO INDI 
VIDUAL Y Eri 
EQUIPO) 

CONSISTE ENa 

Consiste en una 
plltioa imparti
da por el pro'fa
sor, seguida de 
una serie de pre 
suntas dirigiclaS 

·al ~o. 

Consiste en la -
lectura de un -
texto relativo -
al tema de est~ 
dio, que se sus
pende frecuente
mente para canen 
tarios, aclara.= 
cienes o propor
cionar datos can 
plementarios. -

Significa traba
jo individual y 
en eqUipo. Exi
ge primero traba 
jo individual y
luego en subgru.. 
pos o equipes. 

PARTICIPAN 

El profesor pra
gunta. Algunos 
alumnos reponden 
otros preguntan. 

Profesor y alum 
nos, tanto para 
lectura como pa 
ra comnetarios'; 

Alumnos y pro-
fes oro 

PRINCIPAIJ:S USOS 

Motivar a los a
lumnos. Explorar 
ca.pa.oida.des, ini
cio de un tema, 
recapitular y sin 
tetizar lo que -= 
fué expuesto. 
Valorar al grupo. 

Proporcionar in
formación sista
matizadamente. 

Resol ver un pro
blema. Elaborar 
fichas de infor
maoi6n o ejerci
tación con auxi
lio de otros do
oumentcs de infor 
maci6n. J.portar : 
experiencia perso 

1 nal. -

FOEm'Ea Universidad de Guadalaja.ra. Centro Regional de Teonologia 
Educativa. Taller de Actualización Didáctica Etapa v. G~ 
dalajara. Ja].. 1984 P• 5~ 

7EliTA.JAS 

Despierta el
interés del -
grupo. Es -
flexible y fá
cil de organi
zaro Da opor
tunidad de ve
rificar los -
conceptos, tll;!! 
to del profe
sor ccmo de los 
alumnos. 

Permite guiar 
la actividad e 
duoati va sin -
desviaciones. 
Deja un documea 
to escrito. 

Retroalimenta 
el trabajo in
dividual y gt"1.l, 

palo Produce = 
sarisfacción in 
dividual y~ 
pa1. 
Aprovecha la ex 
perienoia de -
los alumnoao 

LDD:TA.crams 

!fo todos los a
lumnos partioi
pon. Se usa s.2. 
lo con grupos 
pequeños. 

Requiere una bue 
na conducción. -
Fácilmente puede 
caer en el enfado 
y el desinterés. 

Requiere de bua
na conducción pa 
ra. evitar disgri 
siones. 

.¡:. 
CD 

..... 



TECNICA CONSISTE Ell': PARTICIPAN PRINCIPA.Im USOS 

TALLER Técnioas individ~ Alumnos, Profe- Cuando se desea. 
les y grupales o~ sor o Prof'es~ resolver-un probl~ 
binadas de manera. res. ma común. Se qui~ 
flexible con el - re planear una. es-
fin de elaborar un trategia o plan de 
producto tangible, acción. Se desea 
evaluable, útil y tomar decisiones. 
aplicable. Kodificar algo ya 

establecido. To-
do ello con la -
opinión del total 
de los integran--
tes del grupo. 

' 

-
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"lENT.AJ' AS 

El aprendizaje 
se logra a tra 
vés de la ac--
ci ón. Promueve 
el desarrollo 
de capacidades, 
la participa-
ción activa y 
el intercambio 
de experiencias. 
Se obtiene un 
producto útil. 
Estimula el sen 
tido de respoñ: 
sabilidad, dill!!; 
miza y distrib!! 
ye la acti vi. dad. 

LIMITA.CION'E5 

Solo pueden par 
ticipar personas 
que tengan algo 
en c001ún. Re-
quiere esfuerzo 
y trabajo tanto 
para una prepa-
ración adecuada 
por parte del -
coordinador, ~ 
mo de los pa.rti 
oipantes al rei 
lizarloo 
Requiere lugar 
apropiado. 

i 

' 

1 

! 

~ 
-o 

...,j 



~edioe didácticos 

Son instrumentos nue sirven pa.ra tranemi tir 1nformMi6n. 

Anuí, se presenta un esnuema clasificado por el Institu

to de Comunicación y ~edios Audiovisuales para Am6rica -

Latina, con el criterio de ordenRr los medios y mAteria

les en función de la comunicación. ~ 

Comunicación Comunica.ción Comunicación Comunicación 
visual auditiva audiovisual nr ........ 

lA· No proye_2 Ra.dio. Cine sonoro. Instrucción 
tadas. Grabaciones. Televisión. programada. 

lfaterial im- Discos. Máouinas de 
preso. Voz del ins- eneel'lanza. 
Fotografías. tructor. 
L:Ímim~s. 
Cinefolio. 
Frane16p:rafo. 
Pizarrón mas 
n~tico. 
Cuadros. 
Pizarrón. 
IV"odelos tri-
dimensionales 

B.Proyectadas 
Diapositiva. 
Tira d idácti ... 
ca. 
Cine mudo. 
Filmina. 

Estos medios did~.cticos, son instrumentos nue hRcen más

perceptible el procesó ense~Anza-aprendizaje. Son util1 

zados por el instructor y loe a~rendices, agilizando aei 

más eficazmente el trabajo de canacitación, ya Que eue -

len ser estupendos medios motivantes. lJ( 

50 
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3.8. Evaluación de los cursos 

Consiste en aulicar nuestro criterio para identificar 

si con el adiestramiento brind8do, se lograron los objeti

vos propuestos. ~ 
Existen razones que nos ulantean la necesid~d de evaluar -

el uroceeo ensel'lanza-anrendizaje. A.si, a trav~s de 1~ eV_! 

luación conceremos los resultados oue arroja la instruc- -

ción, detectaremos cómo vamos en el avance, veremos si el

sistema es ajustado y, en base a est!'l.S "mediciones" logra

remos en su momento, planifica.r el próximo proceso de ins

trucción. 1V 
El sistema de evaluación oue se propone para estos cursos

de capacitación, comurende la evaluación inmediata y la -

evaluación mediata. 

La primera, se realiza al comienzo de la. activid'1d educat,! 

va. La segunda, durante y al concluir el curso. 

Una evaluación eficiente, se logra primeramente observando 

los objetivos propuestos y desuués, ~onstruyendo instrume~ 

tos, o sea~ diseñando eso.uemas o uruebas de medición o va

loración. 

En el siguiente cuadro, se presentan algunos instrumentos

de evalua.ción del aprendizaje, junto con sus técnicas de -

aplicación; está toma.do de los apuntes de actualización d! 

dáctica elaborados por el Centro Regional de Tecnología 

Educativa de la Universidad de Guadalajara. 1§1 
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UtSTRtlltF:NTOS PARA LA EVALHACION 

_DEL APRENDIZAJE 

TECNICAS INSTRUMENTO 

PRUEBA ORAL INTERROGATORIO INCIDENTAL 
EXAMEN FORI\'!AL 

DE ENSAYO 

DE BASE SEMIESTRUCTURA.DA 

HHTEBA OBJETIVA RespUesta. breve . 
Complernenta.ci6n o ESTRUCTURADA 

ESCRITA Verd::~dero-fa.lso 

Correspondencia. 

Opci6i simple 
mul tinle 

OBSERVACION LISTA DE CORROBORACION 
DIRECTA ESCALAS ESTD"ATIVAS 

REGISTRO ANECDOTICO 

VALORACION . ENCUES'rA DE OPINION 
.. . 

ESCALA DE INTERESES INDIRECTA 
Y ACTITUDES 
ENTREVISTAS 

Puentes Universidad de; Gua.da.la.ja.ra. Centro Regional 
de Tecnología Educs.tiva. Taller de Actua.li
zaci6n Didáctica Etapa V. Gua.dalAjara, Jal. 
1984. p.66 . 



4. ACT IVIDI\UF.S CO"Mt'LE~'fo:f.TTARTAS. 

4.1. La Asistencia T'cnica. 
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~1 o~erar con el programa de canacitaci6n, se lle

va imnlícito el trabajo de asistencia técnica, lo que re-

sulte atractivo dado oue se tiene la nosibilidr:1d de eviclen 

ciar nuestra canacid~d. 

La asistencia técnica, se considera como un servicio oue -

reciben los productores por parte de dependencias oficia-

les y privadas relAcionadas con lns actividA.des del cam.,o; 

el propósito de ésta, es orientarlos en el mejor manejo y

utilización de procedimientos oue les permita mejorar la -

producción y distribución ~e bienes y servicios ap,ropecua

rios. :rJI 
Resulta favorable establecer un programa de asistencia té~ 

nica ya oue nos permite vinculArnos con los productores, 

a fin de que vayan adootando la.s innovaciones pronuestas 

durante el ryroceso de capacitación. 

La asistenci~ técnica, se fundamenta en el reconocimiento

de las condiciones ecológicas, económicas y sociocultura-

les, nor lo oue el asistente técnico deberá considerarlns

antes de operar con esta actividqd. 1§1 

Finalmente, se sugiere sistem~tizar visitas frecuentes al

campo, a fin de brinclar una. asistencin técnica nue g8remt! 

ce resultados favorables a los productores. Reto, se pue

de lograr a través del comité, oue buscará la mnnera de -

nrogramar reuniones con los técnicos de la región suma.ndo

esfuerzoa p~ra el beneficio común. 
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4.2. LA DEf~OSTRI\OION. 

Las demostraciones en camuo constituyen un aspecto 

esencial de nuestras operaciones, por proporcionar una se-

rio de prueb11s derivnrlr-ts de lR informnci6n recop;ida durante 

el desarrollo de los cursos de cauacitación. 

Al igual nue la asistencia t~cnica, las demostraciones si~ 

ven pAra mantener una estrecha relación entre el uromotor, 
¡ 

los ~roductores y los t~cnicos dedicados a las actividades-

agropecuarias de la región. 

Nada substituye a la demostración por ser ésta lA forma - -

práctica de anlicar nuestro conocimiento adnuirido • Asi -

también, resulta ser la manera más propia de justificar - -

nuestra presencia, al brindar testimonio de nuestra capaci

dad. 

La utilidad de lAs demostraciones, estriba en la posibili-

dad de generar procedimientos nuevos y aolicables en lA. re! 

lidad nue coDdyuven al desarrollo agropecuario e integral -

de los productores. 

Al demostrar con hechos y no sólo con ualAbras, se cuenta -

con la ventaja de crenr unR atmósfera m~s cordial y adnui-

rir mayor confianza con los individuos de la localidgd. 

Por último, a· trav~s de la implementación de un buen nrogr! 

ma de capacitación, de asistencia técnica y de demostración, 

lograremos vinculAr eficientemente todo tipo de recursos n! 

cesarlos para el desarrollo óptimo de la comunidad. 



CONCLUSIONES 

De la redacción del presente trabajo se concluye aue: 

- Debido a una deficiente educación y canACitaci6n, un 

buen número de productores agrouecuarios carecen de a 

diestramiento y habilirlades para efectuar remunerable 

mente sus actividades. 
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Resulta necesario educRr y capacitar a los productores

en la adouisición de criterio y habilirl"'d• necesn.rios -

para utilizar racionalmente los recursos de que se dis

pOne. 

- La implantación de cursos de caoacitaci6n confiere cie~ 

to tioo de ventAjas dado la ryosibilidad oue se tiene O!! 

ra atender a un mayor número de productores con menor -

esfuerzo. 

En virtud de que la ecología, la demografía y lAs acti

vidades socioecon6micas se consideran como elementos b! 

sicos de desarrollo, se aconseja oue antes de nlanear 

el progrAma de capacitación se les tome en cuenta. 

Existe la necesidAd de crear una interrelqci6n entre 

loe productores y los t6cnicos agropecuarios de la re 

gi6n, a fin de garantizar resultados fAvorables en la 

producción. 

Como una alternativa complementaria a la capacitaci6n,

se sugiere establecer un proerama de asistencia t~cnica 

vinculado con la demostración. 
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