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En algunas regiones del medio rural la actividad pecuaria está ca-

L tf, racterizada por ~ocedimientos tradi¿ionales~ y ya que esta a5:_ 
~ • ...:j:_:_ - --
~ tividad es indispensable para la buena alimentación del mexicano ~ deb~ 
~ <1!vorec~u inc~ por todos los medios. En el caso de campesinos -

con poca preparación técnica han de contribuir a mejorar sus conocimien-

tos las asesorías que proporcionen las dependencias oficiales, escuelas-

técnicas y universidades (3). 

En el caso del Valle de Maravatío, donde se encuentra el Centro de-

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 181, el cual cuenta con un 
'1 

área de influencia 
1
de aproximadamente 32 ejidos, la Institución ha teni-

q do poca difusión y no ha podido llevar la capacitación 
V"\ . 

~~ las comunidades que adolecen de ella. 

,,~ ..., ,1' ..(", ¡.., ._ 1..: , • ) , .J. ,lo! ~ <t ..t ~ 'hf a .,¡ -lo.~oo• ", 

y Esto ha 

1 d:r;& 
1 ~~~ 

ocasionado que la Institución tenga poca proyección.y 

sea conocida en las comunidades aledañas, lo cual trae como consecuencia 

una.~ja captación de alumnosl problema que se ha visto agravado por la-

<} reciente implantación de un Colegio de Bachilleres en la Cabecera Munici 

11 ¡,..W... h .Jv~ 1-- l. 
.,..,0~ ~ ~1~ 

.~~ \ 
11 v> Además, como la Institución cuenta con una infraestructura limitada vr ~-; 1 ~~ . 1 .. ~ se ocasiona qu~s aDimno~no ~s•a la suficiente práctica de, campo,-

por lo que sería de gran ayuda para su formación, la participación de ~~ 

pal. 

· 1 r_ ·~ ......-' ~ ~~ ~~r~4f4... ~ 
· .,~~~ ,P..)~ A 1 ~'l,t~;;J 
1 ;_~tY-J~ e•~ ~~ 
. ( ~ \,~(. J ;v..r 1 ~ .,_ ~ 

IAJ ~ \)....~ t.i 
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( 

ir \P 'f V'~ \.J \ y ,- "\ J ~ 
1 \" Je \"(S os alumnos tanto en las roa ~s .¡orrespondientes, como en la presta---

1 ,4~ '--? ción d~io s~, e';¿({ elaboración y ejecución de programas de

"""~ capacitación y__ asesoría que mejoren la lproducción pecuaria en la región. 

1 ('t r~ c...l''~-cfo"Mffs.t'NOII : ,_Q_ ~IJ(!o • 
~ t c.. \0\ C...-.t(.li"'..i) t;\fC'\tU' ~ 

stencia técnica sistemátic~ como la or- ~ 

1 

1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 

La capacitación - ,. 
una mayor canti 

dad y una mejor calidad de productos pecuarios en beneficio de las pro--

pias comunidades. 0 0 (\ \[C, ' K 
) h ~./<'A- .'t/\1\--1 ~"""' 

Esta investigación aborda dicha problemática, mediante un Autodiag

nóstico del problema~~~~ desde el punto de vis

ta social y educativo, así como la elaboración y aplicación de11instrumen 
~..U.41w-.ele.. wll)+ic. ... ~iv-~ -

tos de indagación ''de campo y a sistematización y análisis de la informa_ 

englobá~ 

dolo en un marco refe~ial desde el punto de vista pedagógico y disci

plinario y por último,,~na propuesta de · novación al problema antes se
'-9 ' ~-

ñalado, donde será analizada la ,.,.... 
vos que se pretenden alcanzar a través de su desarrollo. 

los objeti-

, 
• 
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JUSTIFICACION. 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N°181se encuen--

enclavado en el Valle de Haravatío, en el ejido de Tungareo, Mich. y 

como esta área es eminentemente agrícola, la comunidad circundante le --

resta importancia a la actividad pecuaria, la cual es realizada por lo -

general, ~ra el autoconsumD\p para la comercialización en pequeña esca-

la. Esta actividad es llevada a cabo, en condiciones rústicas y sin nin- ~ .... ~ 
"",.,... 

gún control, lo que trae bajos rendimientos que van a repE;!rcutir tant~ .b- 9-e> 6' 
1 ~O"":"~ s.( a . -r 1:<.'-"' 1.o.v 

en la alimentación, como en los ingresos económicos de la familia~ ~r:j\P,- 1 
-- JA_ err .SO • 

S\~···· 

Esta situación afecta a la gran mayoría de las comunidades rurales-

del municipio de Maravatío, que corresponden al área de influencia del -

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 181, el cual tiene -

como objetivos, además de llevar la educación Tecnológica Agropecuaria -

del nivel medio superior para posibilitar a los egresados el ingreso a -

la Educación Superior, el de promover la producción agropecuaria en las-

comunidades rurales a través de y asesoría técnica. 

Este último objetivo no se ha a canzado ya que la Institución no se 

hecho presente en las comunidade , encerrándose en el espacio escolar 

y desaprovechando el potencial que significa el personal docente y el --

alumnado adscrito a la Institución . 

Dentro del Plan de Estudios se encuentran contempladas las materias 

de Metodología para el Desarrollo Agropecuario durante 2 semestres, así-
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1 omo un semestre de Estrategias para el Desarrollo (Anexo 1), las cuales 

1 
de manera teórica en el aula de clase ocasionando una dicoto--

la teoría y la práctica· además, se tiene el cumplimiento del-

1 servicio social el cual se realiza por lo general en dependencias ofici~ 

les, donde llevan a cabo funciones de oficinista, o en la Institución --

1 donde realizan actividades productivas rutinarias y en ocasiones, labo--

1 
res propias de los trabajadores manuales, actividades que no favorecen -

de ninguna manera la vinculación con su medio de desarrollo . 
.... · 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
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4r'r' ~ 

El objetivo general de 

de innovación basada en las 

5 

s el ~e elabora~a propuesta 

materi;Ies e inst~ionales del 

Centro de Bachillerato Tecnológ" o Agropecuario No. 181, a partir del --

análisis y reflexión práctica docente. 

investigación de campo que nos permitió d~ 

tectar las necesidades reales de los sujetos involucrados en el proceso-

educativo y productivo de la región. 

Los objetivos específicos que se pretenden lograr con esta propues-

ta de innovación son: 

~ar a mejorar la producción pecuaria en la región, mediante la .. 

Ampliar los espacios formativos de los alumnos, mediante el contac-

to directo con campesinos en situaciones socio-políticas y product! 

vas concretas, a través de la prestación del servicio social en las 
)(!Jo . ,-, ~ ' 
~~.~~ comunidades aledañas a la Institución. 

' t+'j/,}1"". \o +;DI c.o : ~'1\o\ ot e ~"'f• t"a \~ tt.~li J tA 11 
, ~ ~t~, J.,.,.~ . ..,g- .1'.1' ,... 1 

~~ ~(}' Promover al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 181, 

' 
~~ 

\~ 
~~ ~'l--xo 

~ 

'~· 

en el área de influencia, mediante la participación del personal y 

alumnado adscrito a la Institución en la elaboración y ejecución de 

programas de capacitación y asesoría. 
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4 • - METODOLOG IA. 1 

-
La metodología que se utilizó para confirmar esta problemática se -

basó en una investigación participativa, donde el sujeto interviene di--

rectamente en el proceso, y el conocimiento surge a partir de las neces! 

dades concretas de los sujetos participantes, así como la elaboración de 

instrumentos metodológicos con características específicas de lo que se-

investiga, de ~lo investiga, y p:.:a::r~a:..,:q;,:u:..e:.~..:s~e~;;.iD~v.;;;e.;;;:..>sJ:iga (4) .e 'f'O\\...o 
~S"t~~ ~c.st~. '\~c. y nt.~. 

La secuencia metodológica que se siguió en este proceso fue la si--

guiente: 

En un primer momento, se realizó un análisis de la propia prácticé!;; .')P"~~ol) 
- --- ~ - \~ > ~:. 

4. ¡r-~:J ~e b) ""~"'~:z.s "'\ • JV' 
a partir de la reflexión de los factores que la conforman, la-- ~~~· 

la descripción y autodiagnóstico de la problemática y -

de una investigación de campo para la cual se diseñ~ 

indagación, donde se obtuvo información, la cual nos 

permitió comprobar la problemática existente. 

Después de la aplicación de los cuestionarios, se realizó la siste-

matización y el análisis de la información, para corroborar la problemá

tica antes mencionada y evaluar cuál~~o la función de la Institu---

ción en las comunidades aledañas en cuanto a la actividad pecuaria, así-c.J :J. .. ·~ }t . ~ 
'J!f"' ~ 1 '~" "' 

~~ mismo detectar si la vinculaci6n de la teoría impartida en el aula con-
J-. 1 y· 

~ . ~ ~t~t-1 ~ . 1 h . d f . . t Ad ~ . 1 1 d t d 1 ~ ~~ ·~· a pract1ca rea a s1 o e 1c1en e. emas se recop1 aron os a os e-

¡!f;'\r<' 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 

Censo Ganadero realizado por la SARH en 1986* (Anexo 2). ---
En un segundo momento, se incorporaron nuevos conocimientos a par--------de la indagación bibliográfica que fundamenta teóricamente el auto--

diagnóstico de la problemática 

Así en base a los {Pr~cesos 
\.....:...:.__- - --------

elaboró una propuesta de innovación, tomando en cuenta para ello, las 

condiciones materiales e institucionales del Centro de Bachillerato Tec-

nológico Agropecuario No. 181. 

EJ.J importante J.JeñlLtaJt que la inveJ.Jtigac.i6n paJttic.ipativa eJ.J un p.lto

c.uo peJtmanente, no tenmina c.on la elaboJtac.i6n de'la pJtopueJ.Jta J.Jino que-

el anáL.i.ói!.J c.Jv(;¿¿c.o de la Jt~dad y la ej ec.uu6n de lM ac.c.ionu pJtog.lt!!:_ 

madM c.onduc.i.ltá M duc.ub.ltimien:to de o;f:J¡__oJ.J pJtoblemcU>. La ac.u6n J.Je c.on--

*Hasta Abril de 1989, era el último que tenía realizado la propia depe~ 
dencia. 

/1 
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4.1 AUTODIAGNOSTICO. 

4.1.1. Instrumentos de Indagación de Cámpo y su Fundamentación. ~ 
rl'lu'-f/ 

' -1-1> .f\0 ('1\ "lo\ d ?{ ~ . 
~crl (A. e, 1 .,.J 

Con base a la problemática antes men~ionady/. y debido a que ésta 

afecta principalmente a las comunidades circundantes de la Institución y 

en forma indirecta a los alumnos, ya que éstos no tienen una vinculación 

real de la teoría y la práctica,se elaboraroneBde cuestionarios 

(Anexo 3 y 4), uno dt;¡gido~as familias de las comunidades rurales,~ 

se aplic~a un número de 34 familias en tres comunidades-

distintas siendo una de ellas la comunidad donde se encuentra la Institu 
{oo fr~ ~ ~¡:,p.1 

ción .. otras 2 ~· comunidades cercanas a ésta, l@Jilik presen-

~ tan una considerable actividad pecuaria. 

Se diseñaron estos instrumentos de indagación con preguntas direc-- ll~~~ 
~ ( 1 

tas, da~~ ap~i5n.@dirigid()5 a las comunidades para poder~ 1. Ú-~ 
~ ~~ 

darnos cuenta~~ué se dedican principalmente las familias pertenecien-- 1 1 e 
~ ;....Mtv-s· · 

tes tan importante es la anadería en la econ 

ma~ejo tienen en sus como 

también si se tienen el conocimiento o debe 

realizar n las comunidades la· Institució algún tipo- ? ) s. 
de capacitación o asesoría técnica por parte de la misma. 

~ otr~ cuestionar~e dirigido a la población estudiantil, espe

cíficamenj; l._ los alumnos de 6to. semestr;¡, debido a que éstos eran los

únicos que estaban cumpliendo con el servicio social en el momento de la 

investigación. 

cf&.vl 
o-f\ }U; 
. n!Jl- · ftNi 
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Se aplicaron un total de 32 cuestionarios a otros tantos alumnos, -

con el objeto de verificar~~ tanto habían participado en actividades -

Pecuarias durante su servicio soci y ~ónde habían realizado éste, 

así como rácticas se realizaron en las comunidades ara ver¿; 

si se ha aprovechado el es la comunidad rurªl que -

circunda a la Institución 

éas aulas con la prácffia reá:J;' y así poder desarrollar sus habilidades y 

tener una mejor preparación~r~ntar a la realidad existente en el 

campo y conocer una panorámica más amplia al egresar de la Institución,-...,. 

o bien, para tener los elementos necesarios para poder continuar con sus 

estudios superiores en el área agropecuaria. 

población pecuaria en 32 ejidos pertenecientes al Municipio de Maravatío 

y ver qué tan importante es esta actividad en la región. 

~~ 
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4.1.2. Sistematización de la Información. 

De la información obtenida de los cuestionarios dirigidos a las fa-

milias de las 3 comunidades rurales, se puede apreciar que, las 34· fami-

lias a las que se le aplicaron los cuestionarios, el 100% de éstas, su -

principal actividad es la agricultura así como un·97% de estas familias-

crían animales domésticos de diferentes especies, para autoconsumo, para 

la venta de excedentes o bien para su venta en caso de necesidad (Anexo-

S). 

Un gran animale (Anexo 5), pero esta 

vacunación se realiza únicamente eñ aves, debido principalmente a la 

gran mortalidad que presentan cuando son atacadas ·por la enfermedad 

de Newcastle,) también se vacuna contra ~viruela en pa--

~e es una enfermedad común en esta región. 

En el ejido de Santa Elena donde el número d~ es mayog 

contra la aunque ésta vacunación se hace sin ningún con-

trol ni seguimiento y solo por muy po,cos ej idatarios. 

La mayoría de las familias (91~ldesparasita a sus anirnal~(Anexo-

5), principalmente a~anado bovino;)esto se realiza generalmente cuando 

ya está detectado el -problema y no como una medida profiláctica, para --

aprovechar mejor el consumo de alimento y así poder mejorar el rendimien 

to. 
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Además de estas 2 actividades, únicamente se detectó~ració~:--' 

~ la cual se realiza por lo general en animales ya grandes con

.1" 
lo cual se aumenta el riesgo y el estres. 

Los principales problemas mencionados que afectan a los animales -

domésticos de la región fueron: la viruela en pavos, problemas respira-

torios en pollos de engorda y gallinas ponedoras y .diarreas,neumonia; y 

f'alta de apetito en bovinos y porcinos.·· 

que se En los 3 ejidos~rabajados se encontró 
Ce_ JLY Lo f '-u,-~ 

sidad de ~iendo mayor el )ñúmero de ayeJ en ej idos, el de 

ovinos y caprinos en el Tejero y el de bovinos en el ejido de Santa Ele-

na (Anexo 6). 

Se puede apreciar que por lo general en el ejido donde se encuentra 

la Institución conocen de éstas, así como también que han recibido algún 

tipo de capacitación o asesoría, lo que no ocurre con las otras poblaci~ 

nes y en general con los demás ejidos, donde no conocen o tienen muy po-

co conocimiento de la Institución y sus funciones, y no han recibido nin 

gún tipo de capacitación o asesoría técnica. 

En la información obtenida de los cuestionarios dirigidos a los ---

alumnos los cuales fueron aplicados a 32 alumnos del 6° semestre de 4 --

ejidos diferentes (Anexo 7), se observa muy poca proyección de los alum-

nos en las comunidades dentro del área pecuaria ya que 20 de estos 32 
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ninguna actividad pecuaria durante su servicio-

Solo el 41% de estos alumnos realizó su servicio social en las comu 

nidades, los cuales realizaron muy pocas actividades pecuarias debido a-

la poca confianza que tienen los campesinos, un 47% realizó su servicio-

en la Institución, donde se dedicaron 'preferentemente a las actividades-

agrícolas que es en lo que se tiene un mayor número de proyectos, el 12% 

restante realizó su servicio social en BANRURAL, donde se dedicó exclusi 

vamente a la elaboración y recopilación de datos estadísticos (Anexo 7). 

En cuanto a prácticas en el área tecnológica el 100% de alumnos rea 

lizó éstas, donde,el 34% realizó prácticas pecuarias, un 50% prácticas-

agrícolas y el 16% de alumnos realizó prácticas en ambas áreas (Anexo 7), 

las prácticas pecuarias se realizaron generalmente en animales de los --

propios alumnos y las agrícolas en cultivos cercanos, y en cultivos pro-

píos de la Institución. 

El 100% de los alumnos encuestados considera importante la capacit~ 

ción y la asesoría técnica en lo que respecta a manejo y sanidad a las -

comunidades rurales en el área pecuaria con el fin de mejorar la produc-

ción de la región. 

Así también el 100% de alumnos participó en una campaña antirrábica 

en coordinación con la SSA, la cual se efectuó con mucho entusiasmo por-

parte del alumnado, por lo que se puede decir, que así como participaron 
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en esta campaña, pueden participar en cualquier otra de este tipo en be

neficio de la comunidad. 

El 62% de los alumnos encuestados piensa seguir sus estudios supe-

riores y el resto incorporarse al trabajo productivo. 

En lo referente al Censo Ganadero, se puede apreciar que a pesar de 

ser una área eminentemente agrícola hay una considerable actividad pecu~ 

ría en todo el Municipio de Maravatío (Anexo 2). 
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4.1.3. Interpretación y Ubicación del Problema Central. 

Al realizar el análisis de la información obtenida de los cuestion~ 

ríos aplicados, se detectó la poca participación de ~a Institución en el 

desarrollo de la producción pecuaria, ya que ésta se realiza de una mane 

ra anticuada y obsoleta en las comunidades que la circundan, por lo que

no cumple con el objetivo de promover el desarrollo pecuario en la re--

gión. 

Esto debido,entre otros factores, a la falta de recursos económicos 

y humanos, ya que el Departamento de Vinculación que es el encargado de

difundir las características del Sistema de Educación Tecnológica Agrop~ 

cuaria y del centro en particular, no cuenta con personal suficiente, y

éste no está capacitado para desarrollar las actividades agropecuarias -

que requiere la región, ya que el personal asignado a este Departamento

sólo cuenta con preparación técnica y de diferentes especialidades que -

no van acordes al área agropecuaria. Además del constante cambio que hay 

de personal, lo cual ocasiona que el trabajo desarrollado quede inconcl~ 

so, y trae como consecuencia la poca confianza de los grupos campesinos

hacia la Institución. 

Esta problemática también se ve agravada debido a las fricciones p~ 

líticas que han existido desde antes de fundada la Institución, entre va 

ríos ejidos del Municipio de Maravatío, por la construcción de la Insti

tución en su comunidad, además de los problemas existentes actualmente -

por la tenencia de la tierra, que fue donada a la Institución, ya que ~~ 
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1 una parte de ésta ha sido invadida por varios ejidatarios que argumentan 

1 
que fueron engañados y despojados de su terreno, causando un conflicto -

político entre la comunidad y la Institución, ya que se cree que ésta ha 

1 tenido ingerencia, tanto en la designación del lugar donde fue construí-

da la escuela, como en el problema de la tenencia de la tierra y debido-

1 a esto la Institución es rechazada tanto en la comunidad donde se encuen 

tra enclavada, como en las comunidades aledañas, lo que trae como conse-

1 cuencia, además de la poca proyección y participación de la Institución-

1 
en las comunidades, una baja captación de alumnos de las mismas comunida 

des. 
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4.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

4.2.1. Marco de Referencia 

a) Disciplinar. 

En la porción Noroeste del Estado de Michoacán se localiza el Muni

cipio de Maravatío de Ocampo, cuya cabecera es la Villa del mismo nombra 

Su jurisdicción se extiende sobre una superficie de 632 kilómetros cua-

drados, de acuerdo a ello, ocupa aproximadamente el 1% del terreno mi--

choacano, y se ubica en el lugar 27 dentro de los 113 que conforman la -

entidad en cuanto a su extensión (11). 

El Municipio de Maravatío, de acuerdo a la división política vigen

te, delimita al Norte con el Estado de Guanajuato y la Jurisdicción de -

Epitacio Huerta, por el Oriente colinda con Contepec y Tlalpujahua, al -

Sur, comparte linderos con Irimbo e Hidalgo y por el Poniente con el te

rritorio de Zinapécuaro (11). 

Después del poblado de Maravatío, los lugares más importantes del -

Municipio, tanto por el número de habitantes como por las actividades -

económicas son: San Miguel Curahuango, Tziritzicuaro, San Miguel el Alt~ 

Yurécuaro y Tungareo. 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No, 181 se en--

cuentra enclavado en el Ejido de Tungareo, a unos 12 kilómetros aproxi~ 

damente de la cabecera municipal, que como ya se mencionó es uno de los-
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lugares más importantes del municipio de Maravatío. 

El valle de Maravatío es propiamente agrícola, la gran parte o en -

su mayoría son terrenos de cultivo principalmente de maíz, frijol, fresa 

y hortalizas. Sin diversidad de especies, algunos terrenos son destina-

dos a agostadero en los cuales hay poca cubierta herbácea por el intensi 

vo sobrepastoreo. 

Ya que esta área es en un gran porcentaje agrícola, las actividades 

pecuarias que llevan a cabo la mayoría de las familias campesinas de la

región, son las llamadas de "traspatio" donde los animales sobreviven y

medran en base a desperdicios, representando una vía de acceso a fuentes 

de dinero en efectivo en caso de necesidad, o para su autoconsumo (18). 

Dado que esta actividad es realizada sin ningún control tiene bajos 

rendimientos que repercuten en la alimentación familiar y en los ingre-

sos económicos, los cuales pueden mejorarse con un manejo adecuado de -

los animales. 

En la región se llevan a cabo la explotación pecuaria en forma rús

tica de una gran variedad de especies, destacando las aves de postura y

engorda, el ganado bovino para producción de leche, y en menor cantidad

los porcinos los ovinos y los caprinos,también se tiene como animales de 

trabajo el ganado equino en una gran proporción, 

La Institución tiene una área de influencia que abarca aproximada--
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mente 32 ejidos, de los cuales son atendidos únicamente 13 por el Depar

tamento de Vinculación y en donde solamente en 3 ejidos se está trabajan 

do en el área pecuaria y los alumnos que realizaron su servicio social 

en estas comunidades se han dedicado muy poco a la actividad pecuaria, -

esto debido principalmente al poco interés que le prestan los campesinos 

a sus animales ya que le dan más importancia a las actividades agrícola~ 

por lo que en general sólo solicitan apoyo en lo referente a esta área. 

b) Pedagógico. 

La Institución inició sus actividades en Septiembre de 1984, en las 

instalaciones de la Secundaria Técnica de Maravatío, en el turno vesper

tino con un horario de 2 de la tarde a 9 de la noche con un total de 155 

alumnos distribuidos en 3 grupos: esto, durante un año mientras se termi 

naba la construcción de la primera etapa de la escuela en el Ejido de -

Tungareo, donde a partir de Septiembre de 1985 a la fecha se encuentra -

funcionando, con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes

a viernes. 

Actualmente la Institución -sólo tiene construida la primera etapa,

que consta de: 8 aulas, un salón de dibujo (donde se encuentra de manera 

improvisada la Biblioteca), 2 laboratorios (uno de los cuales es utiliza 

do como oficinas), cooperativa, sanitarios, almacén, taller de manteni-

miento (parcialmente equipado), se cuenta también con un tractor Ford 

6600 con implementos. Además se tienen 85 hectáreas de terreno que se en 

cuentra a 5 kilómetros aproximadamente de distancia de las intalaciones-
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del plantel. 

Dentro de estos terrenos se tiene un pozo artesiano profundo de 6 

pulgadas con capacidad de riego para 35 hectáreas.* Ahí mismo se tiene -

una posta porcina totalmente terminada la cual no ha sido utilizada por-

la falta de'recursos económicos. 

La Institución cuenta con 40 elementos de personal, de los cuales 3 

son directivos, 19 son docentes, 15 y 144 

alumnos distribuidos en 7 grupos. 

... 

La planta docente de la Institución está conformada por 19 elemen--

tos como ya se mencionó y donde encontramos heterogeneidad en su forma--

ción profesional, del total de maestros 8 son Ingenieros Agrónomos, 5 M~ 

dicos Veterinarios y Zootecnistas, un Cirujano Dentista, un Licenciado -

en Geografía, dos Técnicos Agrícolas y dos Licenciados en Pedagogía con-

especialidad en agricultura. 

La gran mayoría del personal docente que ingresó al Centro de Bachi 

llerato Tecnológico Agropecuario No. 181, cuando éste fue fundado, era-

personal recién egresado de diferentes Institutos o Universidades~ sin -

experiencia docente y en general con preparación técnica a nivel profe--

sional, por lo que no contaba con antecedentes pedagógicos formales. 

* Esta comenzó a funcionar hasta Febrero de 1989, por problemas en la 
instalaci6n eléctrica de la bomba. 
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En general la formación docente del personal de la Institución se -

ha desarrollado en forma empírica. Aprendiendo de la práctica misma, a -

través del intercambio de opiniones y experiencias con otros maestros, -

redefiniendo constantemente en clases y sobre la marcha su práctica de -

acuerdo a como el grupo se lo demanda y, resolviendo estas situaciones -

con base a los elementos que le proporciona su trabajo diario. 

Esta situación ocasiona que los maestros enfrenten problemas al re~ 

lizar su práctica docente y recurran a la utilización de formas de ense-

ñanza que vivieron como alumnos y que en muchas ocasiones, es la única -

referencia de cómo enseñar, que se tiene, de ahí que toma relevancia la-

afirmación de que: en cierto sentido ser alumno es como ser aprendiz de-

maestro, lo que se aprende como alumno acerca de la práctica docente es-

desde la perspectiva limitada del alumno y descansa fuertemente en la --

imaginación, y se trata más bien de una imitación individual que genera-

liza y se convierte en tradición (9). 

Debido a esto no es sorprendente que se utilizan procedimientos (M~ 

todología) que pueden considerarse propios de la didáctica tradicional -

obtenidos de su historia educativa (primero como alumnos y luego como --

maestros), tales como: La exposición magistral, el dictado y el interro-

gatorio, hasta los que se proponen ofrecer una nueva propuesta metodoló-

gica frente al tradicionalismo pedagógico, donde tenemos los que se ubi-

can dentro de la corriente de la tecnología educativa como las lecciones 

programadas y la utilización de múltiples aparatos y recursos 1 y los que 

muestran un carácter psicologistas tales como las dinámicas de grupo, ~ 

.=-= 
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(panel, mesa redonda, corrillos, etc,) (12), 

En la mayoría de estos procedimientos el maestro se convierte en 

presunto transmisor de conocimientos y sólo informa, explica y dirige al 

alumno, el cual se sienta a escuchar repitiendo lo que otras personas di 

cen que es verdadero y tratando de adivinar lo que quiere el maestro, 

abordándose los contenidos de una manera acabada sin posibilidad de aná

lisis ni discusión, y que en ocasiones éstos no se articulan con el sa-

ber cotidiano ni con las necesidades de los alumnos, por lo que no exis

te una real significa~ión de los contenidos y no se logra que éstos sean 

debidamente interpretados y analizados. 

En el caso de la Institución antes mencionada, la situación referi

daJaunada a otros factores, ocasiona una deficiencia en el aprendizaje -

que, medido con las formas tradicionales de evaluación ocasiona reproba

ción que luego se va a traducir en deserción en el alumnado, deserción -

que en estos momentos resulta especialmente problemática para la Institu 

ción debido a la poca captación de alumnos que se tiene. 
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4.2.2. Estudio Teórico 

a) Disciplinar. 

El objetivo de la Institución es el de impartir Educación Tecnológ! 

ca Agropecuaria de nivel medio superior, a fin de que los egresados es-

tén en la posibilidad de ingresar a la Educación Superior, así como con

tribuir a la formación de los cuadros técnicos que permitan elevar la -

productividad de las zonas rurales (16). 

Esto último no ha sido realizado totalmente por la Institución, ya

que tanto el personal y alumnado han centrado sus actividades dentro del 

espacio escolar. 

Anteriormente la escuela mexicana especialmente la educación rural, 

estaba íntimamente vinculada con el proceso de transformación social, -

con el proceso de organización de los campesinos y con los procesos de -

producción (19). 

La vinculación de las escuelas con las comunidades había sido uno -

de los ejes de la vieja escuela rural mexicana, pero en las décadas sub

siguientes al Cardenismo, la escuela perdía crecientemente esta función

(20). De esos años en adelante la escuela rural pierde crecientemente su 

espíritu misionero y su vínculo con las comunidades campesinas, Se urba

niza y se burocratiza (19). 
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En el sexenio de Díaz Ordaz surge un nuevo impulso a la Educación -· 

Técnica Agropecuaria, con la fundación de las Escuelas Técnicas Agrope-

cuarias. Esta nueva preocupación por vincular la Educación con la produ~ 

ción agropecuaria se relaciona con una baja en la producción agrícola 

( 19) • 

Ante el crecimiento y la importancia que adquirió la Subdirección -

que manejaba las Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias, se creó, 

por decreto presidencial, la Dirección General de Educación Tecnológica

Agropecuaria en 1970 (17). En un intento por fomentar la producción cam

pesina, que había sido relegada por los regímenes anteriores, y se fome~ 

ta un crecimiento en la Educación Técnica, a la vez que se empezó a di-

fundir la Tecnología Educativa, que se presentó como modernización de la 

enseñanza (19). 

Desde el establecimiento del Sistema Estatal de Escuelas Agropecua

rias a nivel medio superior, hubo en cada escuela un departamento de 

"proyección a la comunidad" (20). Actualmente la Institución cuenta con

un Departamento de Vinculación, que tiene, entre otras, las funciones de 

organizar el servicio social de los estudiantes y el de vincular a la 

Institución con el sector productivo de la región (16), Y como ya semen 

cionó~ tanto el servicio social del alumnado, como la vinculación de la

Institución con la comunidad, ha sido en muy poca proporción en cuanto -

al aspecto pecuario se refiere. 

Aunado a esta situación, dentro de los programas de estudio del 
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área tecnológica (pecuaria) se contemplan prácticas de campo las cuales

son muy importantes para la formación del alumno, para que vaya adqui--

riendo la habilidad necesaria, y esto no es posible principalmente a 

falta de recursos económicos, por lo que son muy pocos los proyectos pr~ 

ductivos estudiantiles pecuarios que se realizan en la Institución, y d~ 

bido a esto el alumno se ve limitado en cuanto a la realización de prác

ticas. 

Siendo la existencia de una producción escolar prerrequisito para -

la participación en el trabajo y el aprendizaje productivo de los alum-

nos, parece difícil que se pueda aspirar a llevarla a cabo plenamente b~ 

jo las condiciones actuales en que se desarrolla la producción escolar -

en la Institución. 

Sería de gran ayuda para esta problemática, que hubiera una verdade 

ra participación del alumnado, tanto en las materias Tecnológicas como -

en las de Metodología para el Desarrollo y en el servicio social en la -

elaboración y ejecución de programas de captación y asesoría técnica, 

que mejoren la producción pecuaria en las comunidades que circundan a la 

Institución, así como también serviría como espacios de aprendizaje don

de los alumnos pudieran desarrollar las habilidades necesarias que re--

quieren como técnicos agropecuarios. 
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b) Pedagógico. 

Toda práctica educativa está sustentada por una corriente Psicológi 

ca, entender sus planteamientos implica tener la posibilidad de avanzar

en la caracterización de nuestra práctica educativa. Tres corrientes --

identificamos como dominantes en México; el empirismo del cual se deriva 

la educación tradicional, el conductismo cuya versión pedagógica es la -

tecnología educativa y la psicología social que da lugar a algunas pro-

puestas enmarcadas en la escuela nueva. 

Consideramos que no existe una práctica educativa pura, por el con

trario, los maestros van tomando de lo que leen, de lo que dicen, de su

propia experiencia y así a partir de su marco de referencia van constru

yendo su propia práctica. A pesar de esto nos parece importante destacar 

algunas características fundamentales de las diferentes propuestas peda

gógicas. 

La escuela tradicional es la escuela de los modelos intelectuales y 

morales, que requieren de regular la inteligencia y encarnar la discipl_!_ 

na; fomentar la memoria, la repetición y el ejercicio (6). En ella suby~ 

ce una concepción de aprendizaje en la que se privilegia la capacidad de 

retener y repetir información. La acción cognoscitiva consiste en regis

trar estímulos, responder a ellos en una relación mecánica del objeto s~ 

bre el sujeto. Memorizar es el sustituto del conocimiento y el profesor~ 

es el mediador entre el saber y los educandos (10). 
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Los planes y programas de estudio se orientan hacia el enciclopedi~ 

mo, se presentan las diferentes materias que conforman el plan de estu-

dios de manera fragmentada y sin relación entre ellas además de plantear 

una visión acabada del conocimiento, se privilegia la extensión de éste

sobre la concepción e instrumentación del proceso de enseñanza-aprendiz~ 

je. 

En consecuencia, los objetivos de aprendizaje se convierten en me-

tas ambiguas, difusas e inalcanzables, los contenidos se consideran está 

ticos y acabados con pocas posibilidades de análisis, objeción y proposi 

ción de alternativas. La cátedra magistral, el verbalismo, el alumno co

mo espectador, la aplicación de exámenes y asignación de calificaciones, 

complementan y reafirman esta concepción en términos de desigualdad, se

lectividad y control. Todo ello lleva a la domesticación más que a un -

proceso genuino de enseñanza-aprendizaje. 

Como una respuesta a la escuela tradicional surge en México, en la

década de 1970, la tecnología educativa, la cual se centra en cambiar -

las técnicas del proceso enseñanza~aprendizaje pero no la concepción de

educación. 

Esta perspectiva integra el elemento "objetividad", se mutilan los

procesos y se les reduce a los "objetivos''· Se subordinan los aprendiza

jes curriculares verdaderamente importantes a la formulación técnica de

objetivos conductuales, tan específicos que la atomización del conocí~-~ 

miento no tiene límites. Se elaboran cartas descriptivas, medio por el -



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

27 

cual se rigidiza el programa porque se convierte en la guía que es nece

sario seguir al pie de la letra sin posibilidad de cambiarla a lo largo

de su ejecución. 

Si bien es cierto que no reina la cátedra magisterial, también es -

cierto que la situación no cambia en lo fundamental, sino sólo en su fo~ 

ma. Esto es, el maestro no es ya quien imparte la clase, son los alumnos 

quienes lo hacen, así se intercambian los roles y prevalece la relación

del que sabe y los que no saben, del que habla y los que escuchan. La re 

lación con el conocimiento es la misma que en la escuela tradicional po~ 

que no hay oportunidad de construirlo sino sólo de memorizarlo. 

En la tecnología educativa, la enseñanza se define como el control

de la situación en que ocurre el aprendizaje, donde al profesor se le -

asigna como función controlar estímulos, conductas y reforzamientos (10). 

La evaluación se convierte en asignación de calificaciones a través 

de pruebas objetivas que miden la capacidad de memorizar y retener pero

no de analizar, sintetizar, y evaluar. Así en aras de la objetividad, -

traducida como lo observable y medible, se ignora el proceso que el suj~ 

to cognoscente no es capaz de manifestar objetivamente. 

La tecnología reivindica la actividad del alumno en contra de la p~ 

sividad alentada por la pedagogía tradicional, pero esta actividad, es -

siempre conducta observable, el alumno debe hablar,escribir o moverse en 

determinada dirección para demostrar que ha aprendido (6). 
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1 La didáctica crítica, los grupos operativos, los grupos de aprendí-

zaje, es una propuesta con diferentes matices que intenta superar los --

1 planteamientos anteriores y contribuir a construir una propuesta psicope 

1 dagógica enmarcada fundamentalmente en las posibilidades de transforma--

ción de la sociedad y del hombre, en la concepción del hombre como suje-

1 to de la historia en el cual el dogma, el fanatismo, lo estático no tie-

ne cabida. 

1 
1 

Esta propuesta a diferencia de las anteriores incluye el factor hu-

mano, las interrelaciones personales, el manejo de conflictos y la con--

1 tradicción generada en el acto de aprender. Contemplan al profesor y al-

grupo no como el objeto de enseñar sino como sujeto de aprendizaje. 

1 

1 1 
Este enfoque concibe al aprendizaje como un proceso dialéctico en -

el que el sujeto de aprendizaje no sigue un camino lineal. Por el contra 
1 

1 1 río, aprender implica crisis, paralizaciones, retrocesos y resistencias-

al cambio porque apropiarse y transformar el objeto de conocimiento no -

1 está determinado exclusivamente por su complejidad sino también por las-

1 
características del sujeto cognoscente. Tal sujeto no es abstracto sino-

un ser humano con un cúmulo de vivencias y, por tanto participa íntegra-

1 mente, modificando el objeto de conocimiento y transformándose en sí mis 

mo. Como consecuencia, lo que realmente educa es la situación de aprend~ 

1 zaje en su conjunto con todos los que intervienen en ella. Nadie tiene -

1 
ni la última palabra, ni el patrimonio del saber, Todos aprenden de to-~ 

dos y fundamentalmente aquello que realizan en conjunto (10), 

1 
1 
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En esta concepción, se busca seleccionar las experiencias idóneas -

para que el alumno opere sobre el conocimiento y el grupo, para conver--

tirse en un promotor de aprendizajes, estableciendo relaciones de colaba 

ración; esto implica que eL alumno· y el maestro se responsabilicen en ma-

yor grado del proceso, por medio de la investigación permanente y a tra-

vésJtanto de momentos de síntesis, análisis, reflexión y discusión con--

junta; como de un mayor conocimiento del plan y del programa de estudios 

y de la práctica profesional. 

El papel cumplido históricamente por la evaluación es el auxiliar -

en la tarea administrativa de las instituciones educativas, es decir, la 

certificación de conocimientos a través de la asignación de calificacio-

nes. Estas prácticas evaluativas merecen ser analizadas y replanteadas -

porque empañan, contaminan y denigran la tarea educativa y al mismo tiem 

po, nos revelan la necesidad de sustituir ese concepto tan arraigado de-

calificación por una verdadera acreditación y evaluación pedagógica (10). 

Desde esta perspectiva, se concibe a la evaluación como un proceso-

eminentemente didáctico, que permite vigilar y mejorar la calidad de la-

práctica educativa, la evaluación del aprendizaje exclusivamente objeti-

va, implicaría que ésta exista independientemente del sujeto, cuestión -

totalmente falsa pues el docente es quien delimita los objetivos y elab~ 

ra los instrumentos de evaluación. De ahí que no se justifica el excesi-

vo culto a la objetividad de la evaluación y menos aún pensar que objeti 

vidad es sinónimo de científico. 
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La evaluación se realiza en el interjuego de lo individual y lo gr~ 

pal para reflexionar sobre el proceso individual con el de los demás -

miembros del grupo y entender la manera como el grupo percibió su propio 

proceso grupal. De esta manera propiciamos que el sujeto sea autocons--

ciente de sus procesos de aprendizaje en su totalidad y, por tanto, de -

los factores que intervienen en su desarrollo para favorecerlo u obstacu 

lizarlo (5). 



1 
1 
1 4.2.3. Teoría Adoptada 

1 a) Disciplinar. 

1 Sin lugar a duda, la actividad ganadera es fundamental para el bie-

1 nestar social de nuestro país ya que viene a ser un medio para satisfa--

cer en gran medida las necesidades nutritivas de los mexicanos. Sin em--

1 bargo, a nivel nacional se enfrentan problemas derivados de la deficien-

1 
te nutrición, de la sobrepoblación del ganado en grandes áreas y del ha-

jo índice de tecnología en la mayoría de las explotaciones pecuarias, su 

1 ·eficiencia productiva en términos generales con sus excepciones es baja. 

Esta situación se agudiza en el caso de pequeños productores, ya sea que 

1 dediquen a la exploración pecuaria para autoconsumo o bien que tengan --

1 
por objetivo comercializarla a pequeña escala (14). 

1 En lugar de extender conocimientos generados en el exterior en con-

textos sociales, económicos y culturales muy diferentes al nuestro, se -

1 debe fomentar y promover la educación rural, difundir y aplicar tecnolo-

1 
gías de producción adecuadas al entorno (15). Esto mediante la capacita-, 

ción técnica y la organización campesina. 

1 
Entendiéndose la capacitación como una forma horizontal de aprendí-

1 zaje, rompiendo con los procesos tradicionales, donde el capacitador es-

quien sabe, quien fija los objetivos~ quien programa las actividades y -

1 quien habla~ lo que convierte al campesino en sujeto pasivo, sino convir 

1 
tiendo a éste en un sujeto activo y creativo del proceso de aprendizaje, 

1 
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incorporando las experiencias del campesino y fomentando el aprendizaje

colectivo (19). 

La capacitación técnica es algo más que el entrenamiento, porque -

busca el conocimiento, es apropiación de procedimientos, y ésta debe na

cer a partir de los campesinos mismos, de sus relaciones con el mundo, -

ya que no siempre lo que es problema real para el capacitador lo es para 

los campesinos o viceversa (7). 

Esta capacitación va estrechamente ligada a la organización campes! 

na, para que por medio de ésta y por sí mismos en trabajo conjunto iden

tifiquen los problemas cotidianos, y mediante la acción directa enfren-

ten esos problemas por ellos identificados a través de los medios y meca 

nismos ya existentes (15). 

Se les problematiza su situación concreta objetiva real para que 

captándola críticamente actúen, también críticamente sobre ella (7). 

b) Pedagógico. 

La práctica docente como actividad que el maestro desarrolla coti-

dianamente, enfrenta una variedad de problemas, los cuales estánJdeterm! 

nados tanto por las condiciones sociales, por la heterogeneidad de forma 

ción de los maestros, como por el contexto institucional en que se desa

rrolla dicha práctica. 
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Las innovaciones en la actividad docente, con el fin de mejorar la

educación, no significan sólo la incorporación mecánica de algunas técni 

cas o recursos didácticos, sino que implica como punto de partida el aná 

lisis del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este análisis permitirá com

prender el sentido de los diversos métodos, técnicas y recursos didácti

cos, y esta comprensión propiciará la creación de técnicas, procedimien

tos y recursos ajustados a las características de los alumnos, de la Ins 

titución y de los contenidos de enseñanza (1). 

La didáctica crítica es una propuesta que no trata de cambiar un mo 

delo didáctico por otro, sino que plantea analizar críticamente la prác

tica docente, la dinámica de la Institución, los roles de sus miembros y 

el significado ideológico que subyace en todo ello (10). 

Una alternativa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje r~ 

dica en los mismos alumnos, considerados no en su calidad de individuos

aislados sino como grupo. La investigación de nuevos métodos de enseñan

za debe orientarse conforme a un criterio que implique una participación 

más significativa de los estudiantes en un proceso educativo, donde se 

les deje de considerar como objeto de enseñanza para reconocerlos como 

sujetos de aprendizaje (13). 

Con frecuencia se concibe el aprendizaje exclusivamente en términos 

de cambios de conducta observable en el sujeto. En contraposición, Pia~

get intenta explicar el aprendizaje como un proceso de sucesivas rees-~~ 

tructuraciones de los esquemas internos del sujeto en interacción con -~ 
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los objetos de conocimiento, y es en esa interacción sujeto-objeto que 

se efectúa una modificación recíproca, asimilación acomodación (2). 
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La docencia, hasta ahora, ha estado centrada más en la enseñanza 

que en el aprendizaje, y el conocimiento se ha concebido como un produc

to terminado que puede ser transmitido oralmente del maestro a los alum-

nos. 

El aprendizaje en grupo es un proceso de transformación mutua; la -

persona cambia por la influencia del grupo y éste se modifica por la ac

ción de sus miembros (13). 

Este aprendizaje grupal implica ubicar al docente y al alumno como

seres sociales integrantes de grupos; buscar el abordaje y la transforma 

ción del conocimiento desde una perspectiva de grupo, valorar la impor-

tancia de aprender a interaccionar en grupo y a vincularse con los otros; 

aceptar que aprender es elaborar el conocimiento ya que éste no está da

do ni acabado (12). 

Así mismo, es necesario propiciar la discusión, el análisis y la 

construcción colectiva de una práctica educativa transformadora en la -

que docentes y alumnos cambien sus actitudes pasivas y se conviertan en

verdaderos participantes del proceso. Donde el maestro no enseña sino 

que propicia el aprendizaje, no asume el papel de líder o de director~ 

no existe en,el grupo independencia sino interdependencia, en el grupo -

todos aprenden y enseñan al mismo tiempo y el liderazgo lo constituye la 
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tarea y los objetivos de aprendizaje. 

Aquí la evaluación será permanente, individual y colectiva, que nos 

permita la continua revisión del proceso de aprendizaje, tanto indivi--

dual como grupal, así como el permanente replanteamiento y modificación

de la planeación didáctica y de los planes de estudio tanto en su elabo

ración como en su instrumentación. 
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la-

desarrollando en el campesino una comprensión --

más amplia de los beneficios que pueden obtener realizando un manejo ade 

cuado de sus animales, dándole a conocer los conocimientos básicos y las 

nuevas técnicas, que combinándolas con sus conocimientos empíricos les -

mejorar sus explotaciones 
~---~=-\.o) '"'"""fe-t • .,...). 

Tecnológico Agropecuario No. 181. 

participación de los alumnos en la ca 

4.3.2. Viabilidad. 

Para la puesta en marcha de esta propuesta se cuenta con los recur~ 

-~~ne-~ 
con los" es~s para sos humanos (alumnos y personal), así como también 

l 1'1\ t~r.ft 'ttüe,.. 1;; c:,.l,IÁ s e,J 
e~es~ollo\1~lasract~des, como son las materias de Metodología-

para el Desarrollo Agropecuario que se(llev~durante el primero y segun-

do semestre con 2 horas semanales cada una, la materia de Estrategias pa 
. ~ 

ra el Desarrollo Agropecuario que se imparte durante el cuarto semestre-
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con 3 horas por semana (Anexo 4), y el servicio social que se puede 

prestar a partir del cuarto semestre y en el cual los alumnos deben de-

cumplir un total de 460 horas. 

Sin embargo, también se cuenta con obstáculos, entre los que se e~ 

í(\ cuentra la imagen deformada que se tiene de la escuela por los (Érob~-

~/ ~- ~s polSya mencionados anteriormente, lo que ocasiona poca con---

fianza de los campesinos, y la posible ~encia de al2unos m;"¡;ñ¡trr no @, 
-~s~p~_;-a adop_ta.LJ}uevru?_enf_o.que:?. Estas limitantes podrán ser

superadas una vez que la propuesta empiece a llevarse a cabo. ~-~· 

comunidades que circundan a la Institución 

- ~s necesidade~ ~de la comunidad escogida, pa

,J\1'<\-to 
~-c~m los campesino?_~ planear~ actividades 

'sus. 
~tendientes a mejorar~ necesidades. 

Estas actividades deberán ser planeadas tanto por los campesinos, -

alumnos y personal de la Institución, en base a las condiciones y recur-

sos existentes, buscando apoyos con las Instituciones respectivas. (SSA, 

SARH, etc.). 
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~~as,~os alumnos de segundo semes-

~. con los alumnos que estén prestando su servicio so--

cial. 

semestre,klos alumnos ~~~
d~v' e o 

la Institución ~ cursos __ de capacitación-

técnica a los campesinos, sobre tema que los propios campesinos solici--

~~!SeEa~~~pituft?s aA~ 

~ 

Por último, urante la restación del servicio soci~ y también en

~~~ordinación con el personal de la Institución, podrán dar asesoría téc-

• 
nica a los campesinos que así lo soliciten!- y de esta manera poder poner 

en práctica los aspectos teóricos vistos en el aula. Además coordinarán-

y ayudarán a los alumnos de los semestres anteriores en las actividades-

que se tengan que desarrollar. 

&~rct llhlPr vt :t; 
&\Jt_ S t- TU \J i f#-O ¡J ~.~ ntS 

?_<.t)1\J\cA-ffi\Z~J r Sf- nuBil:foN 
, />((L (oy..)o (o'? ~ > Pn4.;b .Df ~ 

11ÍMYD ( 11~~) y f:Nfú~.J(fS. 5 ¡ tAf;At.c.:fl1'{tJo. 
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A N E X O 3 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD. 

1) Nombre de la Comunidad. 

2) Cuántos miembros son en la familia. 

3) Cuál es la principal actividad de la familia 

4) Cuántos miembros de la familia se dedican a esta actividad. 

5) Crían alguna clase de animales. 

6) Indique cuántos y cuáles. 

Aves 
Cerdos 
Equinos 
Bovinos 
Ovinos y Caprinos. 
Otros. 

7) Con qué finalidad cría a sus animales. 

8) Vacuna a sus animales. 

SI NO 

9) Contra qué y cada cuando vacuna a sus animales. 

10) Desparasita a sus animales. 

11) Cada cuánto tiempo desparasita. 

12) Qué otras actividades realiza con sus animales 

CANTIDAD 

13) Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan sus animales. 

14) Tiene conocimiento de las actividades que realiza la Institución. -

1 (CBTa) 

1 
1 
1 

15) Ha recibido algún tipo de asesoría o ayuda por parte de la Institu-

ción (CBTa) Indique cuáles~· 
--------------------------------------~-
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A N E X O 4 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS 

1) Grado de Estudio. 

2) Comunidad a la que perteneces. 

3) Qué actividades pecuarias has realizado en el Servicio Social. 

4) En dónde has realizado tu Servicio Social. 

5) Has realizado prácticas correspondientes al área tecnológica en las 

comunidades aledañas a la Institución. 

6) Si la respuesta es afirmativa indica cuáles prácticas y en dónde se 

realizaron • 

7) Consideras importante capacitar a las comunidades rurales en aspec

tos técnicos básicos en el área pecuaria. (Indica por qué). ----

8) Has participado en alguna campaña de desparasitación o vacunación -

en la comunidad. (Indica cuáles). ------------------------------------

9) Qué actividades sugerirías como primordiales a realizar en tu comu

nidad para mejorar la producción pecuaria. 

10) Al terminar los estudios en la Institución (CBTa) piensas seguir -

tus estudios superiores, integrarte al trabajo productivo en tu co

munidad o alguna otra actividad. 
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A N E X O 5 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS 

ENCUESTADAS 
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28 

26 

214 

22 

20 

18 
/6 l 100% 97% 
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12 
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AGRICULTURA GANADERIA OTRAS SI N O 

PRINCIPAL ACTIVIDAD A LA QUE 

SE DEDICAN 

PORCENTAJE DE FAMI~ 

LIAS QUE CRIAN AL

GUNA E S P EC 1 E D E -

,ANIMALES 

APLICADOS. A LAS FAMILIAS 

79 o/o 91% 

S 1 N O S 1 N O 

VACUNAN DESPARASITAN 

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE VACUNAN 

Y OESPARASITAN 
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A N E X O 6 

CANTIDAD DE ANIMALES QUE SE ENCONTRARON EN LAS TRES COMUNIDADES 

310 

300 
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280 
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-

260 -

N 25o _ 

u 240 
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A C E B OC 
TUNGAREO 

A C E B OC 
SANTA ELENA 

A C E B OC 
EL TEJERO 

. A= AVES· C: CERDOS· E= E O Ul NOS.• B= BOVINOS· OC= O V JNOS Y CAPRINOS· 


