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I N T R O O U C C I O N : 

El presente trabajo es una propusta PEDAGOGICA factible 

para el manejo de los contenidos del adiestramiento de Pro-

ducción Animal Básica a nivel bachillerato en las ESCUELAS -

PREPARATORIAS REGIONALES, consideramos que constituye una a! 

ternativa para solucionar en parte la desvinculación queexi~ 

te entre teoría y práctica de los materiales de aprendizaje

en esta área específica, y a la vez, para hacer evidente al 

alumno la aplicación de estos conocimientos en la solución 

de problemas concretos dentro del entorno social donde se d~ 

sarrolla. Lo anterior es una de las funciones de la UNIVERSI 

DAD DE GUADALAJARA como institución educativa, siendo otras 

de ellas la de incidir en la búsqueda de soluciones a los --

problemas inmediatos que aquejan a la sociedad de que for-

ma parte, así como contribuir, en la medida de sus posibili

dades a la solución de los mismos, mediante una labor de ex-. 

tensión universitaria. 

La DINAMICA expuesta, a lo largo del presente trabajo -

consiste básicamente, en el desarrollo de una POSTA ZOO

TECNICA DE ESPECIES MENORES, tomando en lo específico al co

nejo (Oryctolagus cuniculus) como material de trabajo para -

la misma, considerando las características favorables que -

presenta dicha especie y que se adecuan perfectamente anues

tras metas, debido a lo breve de su ciclo reproductivo. Lo -

anterior permitirá al alumno observar resultados concretos -

en lapsos cortos de tiempo y dentro de '.su ciclo escolar, ade 

más, la gran mayoría de los productos y subproductos del co

nejo ·(Oryctolagus cuniculus) son aprovechables para consumo 

humano,abono, ornato, industria, etc., lo que multiplica op

ciones de participación así como otras ventajas que se seña~· 

lan en el apartado correspondiente. 

Los objetivos que se plantean_en el d~sarrollo del tr~~ 



bajo, buscan aportar dentro del adiestramiento de PRODUCCI

ON ANIMAL BASICA los siguientes elementos: 

A)- Proponer una INSTRUMENTACION DIDACTICA, donde el a

lumno y el maestro vinculen la teoría-práctica de los conte

nidos prográmaticos del adiestramiento. 

B)- Ofrecer un RECURSO PEDAGOGICO, la POSTA ZOOTECNICA 

DE ESPECIES MENORES, que funcione como EJE INTEGRADOR de las 

materias del adiestramiento y permita además la vinculación 

con la comunidad, así como la familiarización del alumno con 

una actividad productiva concreta. 

C)- Proporcionar a través de este EJE INTEGRADOR, el A

PRENDIZAJE SIGNIFICATIVO del alumno por medio de la vivencia 

y aplicación de los contenidos teóricos del adiestramiento. 

O)- Despertar en los COMPAÑEROS DOCENTES la inquietud -

de adecuar más a la realidad los contenidos temáticos del a

diestramiento para lograr una actividad docente más dinámica 

y eficaz. 

E)- Promover una verdadera ORIENTACION VOCACIONAL a los 

educandos, en las carreras del área agropecuaria por medio -

de este tipo de modelos prácticos. 

F)- Fomentar la CULTURA SOCIAL en el consumo de esta -

fuente de proteína animal. 

A raíz de las constantes evaluaciones que en el área -

del bachillerato se han venido relizando, principalmentedes

pués de la REFORMA DE 1972, y en base a las deficiencias re

gistradas, así como los éxitos obtenidos, se han desarrolla

do una serie de trabajos alternativos para superar dichas f~ 

llas y optimizar logros, entre ellos algunos trabajos de te

sis que abarcan el adiestramiento de PRODUCCION AGROPECUAR-~ 

IA <
1">, así como algunos estudios actualmente en proceso de 

elaboración sobre una reestructuración programática de los -

contenidos, adecuación de éstos, etc., realizados por la pr~ 

pia Universidad a través de sus departamentos correspondien-
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tes ( 2 ) , se cuenta además con la reciente implementación en 

algunas Universidades del país, del SISTEMA EDUCATIVO MODU-

LAR, del cual grandes razgos busca vincular los contenidos -

programáticos a un EJE INTEGRADOR, en torno del cual éstos -

se desarrollan y aplican a la realidad circundante, dicho E

JE, tiene además como característica principal el de ser un 

elemento de la problemática social que vive el educando y a 

la cual en determinado momento contribuirá a solucionar( 3 ),_ 
(4),(5} 

El cuerpo del trabajo se encuentra estructurado en tres 

apartados, en primer lugar el marco teórico, dentro del cual 

se plantea la problemática alimentaria en general, particul~ 

rizando después sobre nuestra área geográfica nacional, aso

ciandola a la situación nacional en los diferentes ámbitos -

políti~os, sociales, económicos y principalmente educativos

Y culturales; en el segundo apartado se analiza la estructu

ra de los adiestramientos en el bachillerato de la UNIVERSI

DAD DE GUADALAJARA, y en lo específico el de PRODUCCION ANI

MAL BASICA y su curricula, para finalizar con un análisiscrí 

tico sobre el funcionamiento actual de los adiestramientos y 

lo que se considera deberían ser como MODELO PEDAGOGICO, to

do ello a partir de estudios relizados por investigadores y 

dependencias de la propia Universidad(G),(?),(S), grupos de 

alumnos y aportaciones de reuniones de academia sobre el a-

diestramiento de PRODUCCION AGROPECUARIA en lo especÍfico(g) 

De las dos secciones iniciales se genera el tercer apartado, 

como resultado de ambas y bajo la forma de una propuesta de 

trabajo concreta: LA POSTA ZOOTECNICA DE ESPECIES MENORES, -

tomando como modelo el conejo (Oryctolagus cuniculus),ofre-

ciendo por un lado la información técnica básica, así como 1~ 

información bibliográfica más adecuada y vigente para profu~ 

dizar en la misma, asimismo algunas consideraciones sobre la 

estructuración curricular que implica su aplicación, parater 

minar con una apreciación realista sobre las ventajas que o

frece dicho modelo, pero también considerando los requerí---
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mientos y limitaciones para su aplicación. 

Finalmente es conveniente señalar que la metodología e~ 

pleada en el desarrollo y presentación de todos los temas, -

tránsita de lo general a lo particular, consolidandose el -

planteamiento teórico inicial, lo anterior es evidente enlos 

dos primeros.apartados, ya que el tercero es la propuesta es 

pecífica que emana de aquellos, y por tanto se desarrolla és 

ta como tal, de la forma más concreta posible sin omitir por 

ello las fuentes de consulta para la ampliación de informaci 

ón técnica. 

Los métodos empleados fueron principalmente el deducti

vo, inductivo, apegandose a los pasos señalados por el méto

do científico y utilizando además algunas técnicas de inves

tigación documental que permitieron agilizar el manejo y se

lección de contenidos para cada sección y temas en lo parti~ 

cular, fueron utilizados métodos estadísticos en la present~ 

ción de datos, y una orientación con base al método dialécti 

co en los planteamientos generales y la forma de abordar los 

temas, mismo que permitió dar coherencia de un tema a otro y 

proyectar una visión congruente a lo largo del trabajo. 

El presente es pues, un trabajo susceptiblede ampliaci2 

nes o adecuaciones de acuerdo al medio donde se desee apli-

car, quedando abierto a la creatividad del lector. 
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1.- MARCO T E O R I C O • 

1.1 .-PANORAMA ALIMENTARIO. 

Uno de los elementos que actualmente afectan a las so-

ciedades modernas es el problema alimentario. Sabido es que 

la alimentación es indispensable para el proceso vital del -

individuo y que suministra las materias primas necesarias p~ 

ra el crecimiento, la reparación de tejidos, y la energía r~ 

querida para la actividad y regulación de las funciones fisiQ 

lógicas. De primordial importancia resulta para el crecimien 

to y maduración adecuados del organismo durante la infancia_ 

y adolecencia, resultando particularmente crítica durantelos 

tres primeros años de vida y cuya deficiencia durante estos_ 

primeros años, puede producir efectos irreversibles para el 

resto de la vida, tanto en el desarrollo físico como mental 

del individuo. 

A nivel internacional la evaluación presentada por la -

FAO y otros organismos de la ONU, indican a este respecto 

que: 

A.- La mitad de los seres humanos sufren hambre o desnu 

trición. 

B.- Entre el veinte porciento y el veinticinco por ciento 

de los niños mueren antes de cumplir cinco años, y 

millones de los que sobreviven están afectados por_ 

enfermedades causadas por deficiencias nutriciona-

les. 

c.- La esperanza media de vida de una persona en unpaís 

subdesarrollado, es veinte años menor que la de los 

paises desarrollados. 

D.- Ochocientos millones suman los analfabetos en elmu~ 

do. El analfabetismo y el hambre están estrechamen

te vinculados.< 10) 
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En nuestra realidad inmediata tenemos que la dieta del_ 

mexicano apenas llega a cubrir algunos requerimientos calóri 

cos necesarios para la vida, sin embargo, en lo que respecta 

a proteínas (sobre todo de origen animal),ésta es aún muy d~ 

ficiente en la mayoría de los habitantes de México, e inclu

so hay notable carencia de aminoácidos esenciales como eltri! 

tofana, metionina y lisina, compuestos que se encuentran en 

los alimentos de origen pecuario. 

En 1970 el censo Nacional de Población y Vivienda, rev~ 

ló que más de un millón de hogares mexicanos no consumía prQ 

dueto pecuario alguno, ni siquiera una vez a la semana. <11 ) 

En 1979 señala un análisis de la Comisión Nacional de -

Alimentación; dos millones de niños que nacen cada año, cien 

mil mueren durante los dos primeros años de vida, por facto

res relacionados ~on la mala nutrición y un millón de ellos 

sobreviven con defectos físicosY mentales.< 121 El propio pr; 

grama pronosticaba para 1984 una disminución del cincuenta y 

cuatro por ciento en el consumo de proteínas de origen animal. 

Para 1986 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infa~ 

cia (UNICEF), informó que México figuraba entre los países -

de ALTO RIESGO de desnutrición y mortalidad infantil. 

En 1988 el Pediatra Ramos Galván, especialista en nutri 

ción del IMSS, señaló que la desnutrición se manifestaba en_ 

el sesenta y seis por ciento de los niños en edad preescolar_ 

y que tienen registros de que el setenta y cinco por ciento 

de las defunciones infantiltes se derivan de éste problema -

(es decir déficit de proteínas, vitaminas, calorías,etc.).< 14 

Es necesario aclarar que no solamente se trata de un 

problema de escasez: de alimentos, sino de uso ineficiente de 

la producción alimentaria y de los recursos para ella. Sin -

perder de vista la inadecuada educación nutricional de nues

tro pueblo, unida a la desigualdad de los ingresos y oportu

nidades de desarrollo. 

Hay países con altos consumos alimenticios en general,-
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asimismo países pobres en donde ciertos estratos sociales 

tienen este tipo de facilidades, finalmente Naciones que su 

fren hambrunas y estratos sociales que padecen problemas de 

nutrición. Los países desarrollados han evolucionado una 

tecnología que les permite la producción de altos volurnenes 

de alimentos. Desafortunadamente esta situación esutilizada 

para ejercer cierto control sobre amplios sectores de la p~ 

blación mundial, utilizando los alimentos como un factor de 
control político. (lS),{lG) 

1.2.- REPERCUSIONES DEL SUBDESARROLLO. 

Nuestro país se encuentra integrado a la Órbita de ca

pitalismo periférico, subdesarrollado y dependiente, sujeto 

por tanto a constantes cambios y permanentementesubordinado 

a la economía y política de los países desarrollados.(l?) 

De esta situación dependiente se deriva la heterogenei 

dad a veces abismal entre unas regiones y otras, pues por -

una parte encontramos zonas que presentan todos los avances 

y estructuras de los países desarrollados y otras en cambio 

donde el PROGRESO PARECE no haber hecho aún su aparición. 

De ahí también los constantes intentos de modernización y 

reestructuración que en ocasiones da lugar a preguntar si -

es un mero paliativo o bandera política, o si en realidad se 

esta buscando una solución de raíz que ataque las causas y 

no los síntomas de la crisis actual. 

Todos o por lo menos la mayor parte de los mexicanos -

estarnos resistiendo de una forma directa o indirecta los 

efectos de los inicios de la modernización y sin embargo 

actuamos corno meros objetos y no como sujetos y/o agentes de 

estos cambios. Por ello se cuestiona si estos cambiosrespo~ 

den realmente a las necesidades más apremiantes de las may~ 

rías o si por el contrario, solo responden a intereses y -
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necesidades exógenas y por lo tanto ajenas a nuestra reali

dad como latinoamericanos. De ser esto Último habrá que pr~ 

guntarse también a que estratos corresponde en un momento -

dado ofrecer un proyecto alternativo que integre las reali

dades económicas, políticas, sociales y culturales, congrue~ 

tes con nuestra propia realidad, pues ya se ha discutidoba~ 

tante sobre el peligro de aplicar el mismo modelo económico 

a países con condiciones y antecedentes tan dispares como lo 

son los desarrollados y subdesarrollados. 

1.3.- PROBLEMATICA EDUCATIVA. 

La educación como tarea social no puede permanecer aj~ 

na a estos cambios, de hecho su participación bien pudiera 

prestarse a dualidades; por un lado es posible que asumauna 

posición de servir como elemento mediatizador y conciliador 

del plan de expansión capitalista, consolidando así sus es

tructuras y posiciones y por otro asumir una orientación -

combativa, crítica de la problemática nacional y transforma 

dora de la realidad social de las mayorías que a fin decue~ 

tas son los soportes reales de la carga económica que repr~ 

sentan las instituciones educativas públicas. 

En base a esta problemática varios autores hanseñalado 

que las universidades latinoamericanas al parecer no están 

desempeñando su papel a la altura de las demandas actuales, 

ya que por un lado han producido un gran número de profesi~ 

nistas que solo pasan a ocupar un lugar más en la ya larga 

fila de desempleados; a ejercer su profesión por su cuenta 

y procurarse la subsistencia por otros medios o buscar cam

po de acción en países más desarrollados, fuga de cerebros 

de personal capacitado en las diferentes ramas de laciencia 

que han tenido eco solo en países con mayor visión a futuro. 

Por otra parte la demanda de gente preparada en dete-rmi'n-ada's 

10 



áreas de la industria productiva y de servicio sólo son cu

biertas parcialmente. Esto es, no hay una correspondencia -

entre el número y tipo de profesionistas que egresan de las 

universidades y los campos o áreas de acción que existen p~ 

ra éstos y que el desarrollo del país requiere. 

La concordancia entre sistema educativo y necesidades 

productivas ha sido una preocupación permanente de todoslos 

países y en este sentido las instituciones de educación su

perior se ubican como agentes directos,que deberán resolver 

y responder a dichas necesidades sociales, de lo anteriorse 

plantea una readecuación de las universidades sobre la base 

de esta problemática, sin embargo, ello ha conducido a poli 

ticas y corrientes educativas sesgadas o parciales, que ven 

al alumno desde un punto de vista muy parcial y abocan sus 

esfuerzos a orientaciones educativas tecnicistas, queconvie~ 

ten a muchas instituciones en socias tácitas de empresaspri 

vadas nacionales o trasnacionales dedicadas a crear los cu~ 

dros profesionales de dichas empresas, más no las del bene

ficio y mejoramiento social general que cada país requiere. 

En nuestro país, se han observado durante los últimos 

años, una serie de tendencias cada vez más marcadas a elimi 

nar ciertas áreas del conocimiento y ampliar otras que cu-

bran las demandas técnicas de x,y ó z, proyecto o industri~ 

Lo anterior sacrifica la formación humanística y social,por 

la formación técnica e informática, para satisfacer lademan 

da de personal de esta área por las maquiladorasextranjera~ 

que a final de cuentas no resultaron ser ~a panacea económi 

ca que en un inicio se proclamó, y como referencia tenemos

proyectos e-instituciones abocadas a esta tarea, como losan 

el sistema técnico educativo a través de sus diferentes de

pendencias de capacitación técnica e industrial de nivel m~ 

dio y medio superior, y las orientaciones que marca el Pro

grama Nacional de Educación Superior(PRONAES), y posterior

mente ei Programa Integral para el Desarrollo de la Educa--
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ción Superior(PROIDES), que ~apriori señala a las institu-

ciones de educación superior, como responsables de lasmetas 

del sistema educativo en su conjunto, y que por ello se re

quiere que estas respondan con mayor eficacia a las necesida 

des del desarrollo y de la sociedad mexicana, pero, aldes-

glosar estos planteamientos se hace evidente que el desarro 

llo es conceptualizado como desarrollo tecnológico, de ahí 

que se propongan políticas orientadas predominatementehacia 

áreas que se consideran estratégicas para el mismo, como 

serían: ingeniería, ciencias exactas, ciencias naturales y 

todas aquellas disciplinas orientadas a los aspectos produ~ 

tivos(lBl. Todo ello acompañado de planes que van desde ca~ 
pañas de orientación educativa, pasandos por los programas 

de estudio; la eliminación del pase automático; limitación 

de la matrícula o ampliación en base al mercado ocupacional, 

control, ajustes, formación y actualización de personal do

cente, administrativo y de servicio; y la coordinacióninte~ 

institucional, hasta finalizar en la reorganización del pre

supuesto, en el cual se menciona para su ampliación elsubsl 

dio federal y estatal y la diversificación y ampliación de 

dichas fuentes de ingresos. 

El Plan Nacional de Educación Superior, busca cubrir -

necesidades de personal profesional en base a oferta ydema~ 

da de cuadros en las diversas áreas y no caer en el desfase 

entre las necesidades de la planta productiva y lageneración 

de elementos capacitados~ 

El mismo plan señala que en 1980 existía un déficit de 

profesionales y técnicos en las áreas de ciencias naturales 

y exactas, ciencias médicas, ciencias agropecuarias, inge-

niería, tecnología, educación y humanidades, y sólo existía 

un número mayor de profesionales y técnicos que los que la 

demanda requería en el área de las ciencias sociales Y adml 

nistrativas(cuadro 1). 

·- -·. ·-·- ·-- -- -···· - --·. ' . . 

12 



C U A D R O 

OFERTA Y DEMANDA DE PROFESIONALES TECNICOS lfjiJ 
EN 1980 Y SU PROYECCION A 1992 = 

~ 
ro 
•eo 

AREA OFERTA DEMANDA DEFICIT SUPERAVIT OFERTA DEMANDA DEFICIT SUPERAVI'o 
1 980 1980 1980 1980 1992 1992 1992 1992 ~ 

·~ 
Ciencias Naturales 

~ 
y Exactas 45,176 64,229 19,053 108,303 143,220 34,915 ;;"'11) 

~ 
w Ciencias Médicas 141,318 144,791 317,953 282,306 35,647 o 

~ 

Ciencias Agropecua- rn 
~ rias 39,101 48,283 9,182 117,499 112,510 4,989 > 

Ingeniería y Tecno- o logía 149,140 179,215 30,075 331,151 374,419 43,268 

'" Ciencias Sociales -
108,321!; y Advas. 243,550 234,525 9,025 592,661 484,280 

Educación y Humani- JO -dad es 31,606 32,678 1,072 149,694 154,218 4,524 

FUente: Plan Nacional de Educación Superior y Per¡Specbivap, 1982 (20) !:¡ 
e 
~ 
~ 



.... 
~ 

PAIS 

Alemania· (RFA) 

Bélgica (1969) 

E.U.A. (1974 

Francia (1971) 

Israel (1974) 

Japón (1974) 

Suecia ( 1971 ) 

Suiza ( 1971 ) 

Italia (1975) 

México (1974) 

C U A O R O 2 

DISTRIBUCION DE CIENTIFICOS POR LA NATURALEZA 

DE LAS INSTITUCIONES 

UNIVERSIDADES INDUSTRIA 
% % 

( 1971 ) 20 67 

47 42 

15 68 

33 46 

36 28 

33 55 

36 50 

31 61 

41 32 

39 7 

Fuente: García Collín, Leopoldo, 1985. 
( 21 ) 

GOBIERNO 
% 

13 

11 

17 

21 

36 

1 2 

1 3 

8 

27 

54 



De igual manera podemos observar en el cuadro 2 queen 

México la industria sólo da cabida al 7 por ciento del total 

de científicos existentes, en tanto que el gobierno y las 

universidades ocupan a la mayoría de ellos. Esta situación 

es inversa en Alemania, donde la industria absorve el 67 -

por ciento del total de científicos, en Estados Unidos el 

6B por ciento y en el Japón al 55 por ciento. En cuanto a 

las fuentes de recursos financieros para la educación sup~ 

rior el 95 por ciento proviene del gobierno y las universi 

dades y sólo el 5 por ciento de la industria, en tanto que 

en los países desarrollados este sector aporta de 32 al 51 

por ciento. (l 9 ) 

Lo anterior ha dado forma al planteamiento de estruc

turar un PUENTE ECONOMICO por parte de la planta industrial 

hacia el sistema de educación superior y no dejar en manos 

del gobierno toda la responsabilidad, dicha propuestaaunque 

aparentemente coherente contiene un riesgo en sí misma, ya 

que sugiere la penetración de la empresa privada y pública_ 

en la estructuración y organización educativa basado en sus 

propios intereses, lo cual llevaría a dejar de lado, todolo 

que no incida de manera directa en la creación de cuadros -

productivos que cubran de manera eficiente las demandas de 

la industria. 

1.4.- IMPLICACIONES SOCIALES Y DISCUSION. 

En base a lo anterior, consideramos el momentopropicio 

de replantear el quehacer sustantivo universitario en base_ 

a un proyecto alternativo que nos permita coexistir con la 

modernidad capitalista y al mismo tiempo ir preparando las 
~ 

ESTRATEGIAS que favorezcan a las mayorías marginadas, que -

son el verdadero México. En otras palabras, generar la cap~ 

cidad productiva sin aumentar la dependencia tecnológica y 

.a la vez preparar a las generaciones universitarias en la -
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participación social y la conciencia crítica de su realidad. 

Sin embargo ello no es tarea fácil, y aquí surge uncue~ 

tionamiento; ¿cuáles serán los alcances reales de nuestra ac 

tividad universitaria en el medio social, se está o no cum-

pliendo con la función que se nos ha atribuido?, y surge la_ 

respuesta inmediata en los productos terminales de dichoque

hacer educativo son: promotores sociales, generadores delde

sarrollo, críticos de su realidad o por el contrario, resul

tan servidores del sistema imperante y pasan a ser sólo un -

engrane más de la gran máquina social vigente? Aquí los cri

terios se dividen según la corriente de pensamiento a la que 

cada uno se encuentre conciente o inconcientemente afiliado. 

La educación superior más que otra actividad humana es

tá sujeta a la dinámica social y condicionada por ésta,loque 

la hace objeto de una dinámica transformadora de superación

constante, ningún universitario conciente puede dejar de - -

lado la búsqueda de alternativas para el bachillerato y demás 

niveles que respondan con mayor eficacia a las necesidades -

sociales, pero sin perder de vista la congruencia con la fi

losofía y principios que orientan nuestra CASA DE ESTUDIOS,

pues todos sabemos que no existen concepciones educativas -

asépticas o ideológicamente neutras, por lo que los cambios_ 

o reestructuraciones de nuestro sistema educativo deberánpr2 

moverse por los propios universitarios, con la participación 

de la mayoría de los profesores del bachillerato y demás ni

veles universitarios, que al final de cuentas son los que e~ 

tán en contacto con el quehacer educativo concreto y pueden 

proporcionar los datos reales, así como los indicadores per

tinentes que su vivencia diaria les reporta de una forma evi 

dente. 

La participación del alumnado es otro campo poco explo

tado, sin haber tomado en cuenta la capacidad de inventiva e 

ingenio de nuestros jóvenes, que además como sujetos direc-

tos de este proceso educativo, también poseen su enfoque y -
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concepción específica sobre el tipo de universidad que se 

está perfilando en nuestra sociedad. Si consideramos además 

que la mayoría de nuestros estudiantes, tienen que trabajar 

para vivir y realizan un esfuerzo extra asistiendo a las -

aulas universitarias; que en sí la mayoria poseen un nivel 

de vida de clase media baja con todo lo que ello implica, -

comprenderemos que tal vez por su origen social y losprobl~ 

mas que enfrentan como individuos, resultan en ocasionesser 

más sensibles, menos dogmáticos y más aptos para aportar so 

luciones y acciones reales a su realidad concreta. 

Estos dos elementos esenciales para que la educación -

se lleve a cabo y que forman un binomio indisoluble: maes-

tro y alumno, han sido reiteradamente dentro de nuestro si~ 

tema educativo nacional, solo objetos de cambio y modifica

ciones en métodos, técnicas y políticas educativas, enlugar 

de ser sujetos y agentes promotores de dichos cambios y 

transformaciones. 

Algunas de estas reformas han buscado su justificación 

en estudios de muestreo y diagnóstico, los cuales no prese~ 

tan una transparencia metodológica y en el mejor de los ca

sos sólo arrojan una información parcial relativa, tomando 

en cuenta que el universo es un todo y como consecuencia -

los datos obtenidos pueden no ser significativos para elcog 

junto. Si partimos de que cada escuela tiene sus factores y 

características particulares( clase social del alumno, ant~ 

cedentes históricos de la comunidad, nivel cultural, dinami~ 

mo económico, tradiciones, etc.), lo más recomendable sería 

en todo caso implementar en cada centro educativo la docen

cia investigación, como elemento base y que se retroalimen

tan una a la otra dentro del proceso educativo, tomando en 

cuenta los factores que interactuan en cada contexto y área 

de influencia con sus características regionales propias. 

Una dificultad se encuentra quizas en los intentosbien 

intencionados pero mal entendidos,de aplicar en América La-
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tina los mismos métodos, modelos y estrategias educativas -

que han tenido éxito en los países desarrollados, pero que 

por la diferencia de antecedentes, recursos disponibles, cog 

diciones sociales, nivel de vida general de la población, -

desarrollo de la industria, etc., resultan en su mayorÍainQ 

perantes a questra realidad histórica y en las pocas ocasiQ 

nes en que arrojan resultados positivos, estos proyectos se 

ven supeditados a políticas sexenales y no a proyectos a 

corto, mediano y largo plazo.l 22 l 

Con todo lo anteriormente expuesto, es posible afirmar 

que cualquier reforma de nuestra universidad deberá partir 

de la base, que para ello se requiere una amplia participa

ción de todos los universitarios y la apertura necesaria p~ 

ra canalizar esta corriente de opinión. Que dichas modifica 

ciones y reformas no deberán perder nunca de vista los prig 

cipios y fines de NUESTRA UNIVERSIDAD, y que como universi

tarios debemos ofrecer un proyecto alternativo de educación 

y desarrollo que responda a los intereses de las mayorías -

que son las raíces que alimentan la estructura social de la 

que nuestra institución forma parte. 

Es además importante reflexionar que la educación o el 

sector educativo en general, por muy eficiente que sea, no_ 

será el mecanismo a partir del cual se dará el desarrollo -

social, sino un elemento tal vez decisivo, pero no Único, -

que lo acompañe e influya,producto de la interacción entre_ 

universidad, docencia y demás elementos. 

Debemoscomprender también que si nuestro sistema educa 

tivo pasa por momentos de cambio y crisis, esto es sólo un 

reflejo de toda la problemática económica, política y social 

por la que atraviesa el mundo y nuestro país no es ajeno, -

asimismo 1 éste problema es necesario ubiéarlo en el conte~ 

to nacional donde presenciamos una crisis del sistema, la -

cual se manifiesta o refleja no sólo en el ámbito educati-

vo, sino en todos los ·demás sectores, ya sean económicos,pQ 
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líticos, sociales y culturales. 

Lo que a continuación será expuesto, es una tentativa -

de afrontar esta problemática, a partir de las experiencias_ 

personales _dentro de la UNIVERSIDAD, primero como alumno, de~ 

pués como profesinista, y en los últimos años como docente -

de una de las universidades más grandes dei paÍs¡ la UNIVER

SIDAD DE GUADALAJARA. Y es el fruto del intercambio de opni2 

nes con alumnos del adiestramiento de PRODUCCION ANIMAL BAS! 

CA, compañeros profesores y actividades académicas del DEPAR 

TAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL BASICA durante el período que -

me correspondió ocupar su jefatura, en la Escuela Preparato

ria Regional de Colotlán. 
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2.- E S T U D I O D E C A S O • 

2.1.- ANTECEDENTES. 

Dados los lineamientos generales de la educación ennue~ 

tro país, por los artículos constitucionales; 3, 31, 73 y--

123, y emanados de estos los reglamentos de la Ley Federal -

de Educación, que ubican a la educación como el "medio fund~ 

mental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; el 

proceso permanente que contribuye al desarrollo del indivi-

duo y a la transformación de la sociedad y el factor deter-

minante para la adquisición de conocimientos y para formar -

al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social" 

<
24 >; en congruencia con lo anterior nuestra eASA DE ESTU--

DIOS, la Universidad de Guadalajara, ha establecido como sus 

fines principales los siguientes: 

A.- La conservación y transmisión de la cultura. 

B.- La educación superior. 

c.- La formación de profesionistas y técnicos. 

D.- La investigación científica. 

D.- El estudio de los problemas actuales de la 

convivencia humana, particularmente de Mé

xico. ( 2 S) 

Acorde a estos fines se declara por tanto abierta a to

das las corrientes de pensamiento que buscan establecer la -

verdad y con aspiración predominante de servicio social por_ 

encima del interés individual, considerandose además popular, 

democrática, antimperialista y socialista. 

Con fundamento en lo anterior y en el nivel específico 

del bachillerato, éste se plantea como esencialmente formati 

vo y que busca propiciar en el estudiante una educación inte 

gral básica, una filosofía y metodología científica que le -

permitan constituir una visión crítica del mundo social y n~ 

tural, así como la adquisición de los instrumentosnecesarios 

22 



para el aprendizaje y la participación colectiva, cumpleta~ 

bién una doble función de ciclo terminal y antecedente pro

pedéutico para el estudio de licenciatura, que incorpora e~ 

nacimientos fundamentales tanto en las ciencias experiment~ 

les como las socio-humanísticas y en forma paralela capaci

tar con entrenamiento de carácter técnico(operativo) quepeE 

mita al alumno su incorporación al trabajo productivo. 

En consecuencia se propone que este ciclo en forma int~ 

grada y equilibrada cumpla tres finalidades generales: 

1.- Que sea formativo, entendiéndose como eldesarrollo 

de las habilidades y aptitudes que caracterizan el pe~ 

samiento racional: objetividad, rigor analítico, capa

cidad crítica y claridad de expresión; posibilitando -

así que el estudiante asuma una actitud responsable, -

lÚcida y solidaria como miembro de la comunidad en que 

vive. 

2.- Que se capacite para el ejercicio de los métodos y 

el uso de la información básica de las ciencias de la

naturaleza y la cultura. 

3.- Que permita el dominio de las técnicas y destrezas 

de una actividad especializada y económicamente produE 
tiva.C26) 

Se propone que las anteriores finalidades se cumplan -

de manera integral, posibilitando el equilibrio entre lafoE 

mación científica y la humanística: "Hacer más humanista al 

técnico y más técnico al humanista"; ofreciendole al estu-

diante por un lado las posibilidades de adiestramiento para 

el trabajo productivo, vinculadas por el otro, con las acti 

vidades académicas, respondiendo a las necesidades regiona

les de recursos humanos de formación intermedia. 

En.cuanto a la estructura del bachillerato, el plan g~ 

neral de estudios comprende diversas materias y actividades 

que se ubican en tres diferentes áreas; tronco común o for

mación académica, adiestramiento o formación técnica, y ac-
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tividades para el desarrollo de la comunidad. 

El conjunto de materias que integran el área académica 

se desarrolla en cinco grandes campos de la enseñanza apren

dizaje¡ lenguaje, matemáticas, ciencias experimentales, cie~ 

cias sociales y humanidades, estas asignaturas se desarro-

llan durante los seis semestres, combinandose de manera in-

terdisciplinaria Las materias del tronco común, forman la -

parte básica y además de otorgar el grado académico, consti

tuyen el área propedéutica. ( 2?) (cuadro 3) 

En la ciudad de Guadalajara, las actividades del bachi

llerato se realizan de la siguiente forma¡ las actividades -

académicas en las respectivas escuelas preparatorias; las -

actividades técnicas en los centros vocacionales, en número 

de tres a saber, Centro Vocacional de Actividades Industria

les, Centro Vocacional de Actividades Médico Biológicas, y -

Centro Vocacional de Actividades Administrativas y Humanida

des, en donde se cursan adiestramientos en cada una de las -

áreas mencionadas¡ y las actividades para el Desarrollo de -

la Comunidad se realizan en el plantel de dichas preparato-

rias. En las escuelas preparatorias regionales, debido a las 

condiciones diferentes de la zona urbana, las tres activida

des se realizan en el mismo edificio. 

2.2.- LOS ADIESTRAMIENTOS EN LA UNIVERSIDAD 

DE GUADALAJARA. 

Las dependencias que apoyan el plan académico del bachl 

llerato en el área ó adiestramiento para el trabajo social-

mente Útil, reciben el nombre de CENTROS VOCACIONALES. En -

ellos se buscaofrecer_ la posibilidad de desarrollo de capacl 

dades que permitan al estudiánte incorporarse al aparato pr~ 

ductivo, procurando que éste tipo de adiestramiento se vincu 

le a las actividades académicas, así como que respondan alas 

necesidades regionales de recursos humanos con formación in

termedia. 
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PRIMERO SEGUNDO 

C U A D R O 3 

DISEÑO CURRICULAR DEL AREA ACADEMICA 

EN EL BACHILLERATO UNITARIO 

(TRONCO COMUN) 

S E M E S T R E 

TERCERO CUARTO QUINTO 

Matemáticas I. Matemáticas II. Matemáticas III.Historia uni- Historia de 

FÍsica I. 

Química I. 

Etimologías. 

Metodología. 

FÍsica II. 

Química II. 

Taller de lec-

tura y redac-

ción. 

Ciencias bio-

lógicas I 

FÍsica III. 

Química III. 

Idioma I. 

Ciencias bio-

lógicas II. 

versal • 

Sociología. 

Filosofía I. 

Idioma II. 

Ciencias bio 

lógicas III. 

México I. 

Economía. 

Filosofía II. 

Literatura-

universal. 

Psicología. 

Fuente¡ Departamento de Enseñanza Preparatoria, año 1987 
(28) 

SEXTO 

Historia de 

México II. 

Problemas socio 

económicos y es> 
líticos de Méx. 

Etica. 

Literatura ese.? 

ñola e hispan2_ 

americana. 

LÓgica. 



A partir de la XIII Asamblea de La Asociación de Unive~ 

sidades y Escuelas Superiores en 1971, se establece el cará~ 

ter bivalente, es decir, estudios con carácter terminal, que 

proporcionan al estudiante una actividad especializada y ecQ 

nómicamente productiva, y propedeútico hacia la licenciatura. 

El enfoque y lineamientos de los adiestramientos a partir de 

lo anterior son los siguientes: 

1.- Compaginar teoría y práctica, para que estas comple 

mentenlaformación académica de las preparatorias. La

práctica hace más formativa a la educación media supe-

rior. 

2.- Incorporar al alumno al trabajo productivo y ser un 

factor de desarrollo, con el fin de obtener aprovecha-

miento integral de los estudios, como un elementobásico 

para el desarrollo de nuestra sociedad. <29 ) 

Se pretende para ello el cumplimiento de los programas 

vigentes y el desarrollo de práctica experimentales que pro

porcionen al alumno, las vivencias necesarias dentro de los 

adiestramientos que se le ofrecen. En el primer semestre se 

cursan cinco asignaturas que tratan de dar una referenciabá

sica sobre las áreas de capacitación para el trabajo; lascu~ 

les son: Médico-Biológicas, Industriales, Administrativas, -

Humanidades, Pedagógicas y Agropecuarias. 

El alumno selecciona el área de capacitación auxiliado 

por el gabinete de orientación vocacional, tratando en lo PQ 

sible de captar el interés del joven y fortalecer o desarro

llar sus habilidades. La estructura de los centros vocacion~ 

cionales en general y de los adiestramientos en particular -

permiten al alumnado alcanzar los siguientes objetivos: 

1.- Permitir a los estudiantes identificar el área de -

conocimientos técnico-prácticos que se ajustan a sus -

intereses y aptitudes. 

2.- Presentar a los alumnos mecanismos para la introdu~ 

ción paulatina a la realidad ocupacional a fin de incor 
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pararlos al trabajo socialmente útil. Esta capacitación en_ 

la producción de bienes y servicios, deberá ir acompañada -

de la concientización sobre el papel que se juega en lacre~ 

ción de riqueza material y de la equitatividad en la distri 

bución de la misma. 

3.- Colocar a los alumnos en situaciones lo más reales 

posibles, para que ejerciten y apliquen los conocimientos -

adquiridos en el área académica. 

El propedéutico general del área técnica en el primer_ 

semestre del bachillerato, comprende las siguientes mate--

rias 

1 • - Introducción a la tecnología. 

2.- Introducción a la administración. 

3.- Higiene y previsión social. 

4.- Dibujo. 
5.- Orientación vocacional. (JO) 

El estudiante al cursar y aprobar todas las materias -

incluidas en los curriculos, recibirá un certificado de es

tudios que acreditará el haber cursado y aprobado las trei~ 

ta materias del área académica, las correspondientes al a-

diestramiento por él elegido entre los múltiples que la Uni 

versidad le ofrezca, así como haber cumplido con lo estipu

lado en los programas de actividades para el desarrollo de 

la comunidad. 

Cumplidos estos requisitos, el egresado de este nivel 

académico, en base a las características de unitario que P2 
see el diseño del bachillerato, podrá solicitar su ingreso a 

cualquiera de las licenciaturas de la UNIVERSIDAD DE GUADA

LAJARA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos -

por la misma o bien integrarse a las actividades producti-

vas, como mano de obra calificada y a la vez como elemento

de transformación. 
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2.3 .- EL ADIESTRAMIENTO DE PRODUCCION ANIMAL BASICA 

EN LAS PREPARATORIAS REGIONALES DE LA UNIVER

SIDAD DE GUADALAJARA. 

Según datos estadísticos el 80 por ciento de la superf! 

cie total de nuestro Estado, constituyen los recursos agríe~ 

las y forestal. Sin embargo los obstáculos para las actividad 

agropecuarias son la falta de obras de riego, investigación 

y asesoramiento técnico ya que los viejos rendimientos alea~ 

zados están determinados más por el atraso de las técnicas,

que por las condiciones ecológicas. 

Aunado esto a la diversificación de productos en las r~ 

giones que muestran ventajas comparativas, así corno la care~ 

cia de apoyo integral, son obstáculos que en el rnedianoplazo 

impiden incrementar la producción agropecuaria y forestal. 

La comercialización es otro de los problemas que dealg~ 

na manera frenan la marcha del sector agropecario y forestal 

debido a la intermediación especulativa y la insuficiente e~ 

pacidad de recepción por parte de las dependencias oficiales 

encargadas de regular el mercado de los productos. 

En lo pecuario específicamente, los principales obstác~ 

los son la falta de organización por parte de losproductores 

que no son capaces de contrarrestar las variaciones del mer

cado, siendo víctimas de las políticas de ernpresaspasteuriza 

doras o intermediarios. Por otra parte las actividades gana

deras, se encuentran ubicadas en función de las áreas comer

ciales, más no de las zonas potenciales donde se encuentran 

los pastizales, lo cual eleva los costos de producción. ( 3l) 

Ante esta problemática y corno alternativa educacional -

que contribuya a la solución de la misma se plantea la desee~ 

tralización universitaria, regionalizando la educación conun 

doble propósito, de dar oportunidad por una parte,de realiz~ 

ción y acceso a la educación media superior a estas poblaci~ 

nes y por otra dar la capacitación necesaria para la explot~ 
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ción de los recursos en el propio ámbito geográfico. De esta 

manera la fundación de escuelas preparatorias regionales nos 

conduce necesariamente a la modificación o elaboración de 

adiestramientos que respondan a las necesidades sociales y -

económicas propias del radio de acción de cada escuela regiQ 

nal, que le permitan producir cuadros intermedios para aten

der la demanda laboral local, lo cual traerá aparejado el -

arraigo de personal calificado y demás agentes de conciencia 

social, lo que podrá incidir en un mayor desarrollo de la zo 

na y por lo tanto del Estado en general. 

El adiestramiento de Producción Animal Básica, se ubica 

como una rama del área Agropecuaria, la cual además abarca el 

adiestramiento de Producción Agrícola Básica, con proyectos 

y estudios de análisis y reestructuración del área Agropecu~ 

ria en el bachillerato y específicamente en las escuelas pr~ 

paratorias regionales por parte de la Facultad de Agronomía, 

lo que coincide con nuestra postura sobre la importancia y -

papel trascendente quepuedenllegar a desempefrar estos adie~ 

tramientos en la zona de influencia de las escuelas regiona

les. <32 ) El adiestramiento de Producción Animal Básica aspi

ra a proporcionar al estudiante las posibilidades de incorpQ 

ración a la producción en el sector agropecuario, mismo que 

ocupa un lugar predominante en el desarrollo económico del -

Estado de Jalisco. 

El Adiestramiento de Producción Animal Básica junto con 

el de Producción Agrícola Básica, busca conseguir lossiguieg 

tes objetivos generales: 

1.- La formación del alumno con conciencia de cambio so 

cial que respondanalas necesidades detectadas en su 

área de influencia. 

2.- La formación de adiestrados a nivel medio, que sean 

capaces de integrarse a los cuadros de producción agro

pecuaria y de industria de transformación de productos 

y subproductos de origen vegetal y animal. 
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3.- Canalizar orientación vocacional y capacitar parael 

trabajo, en el área de producción agropecuaria. 

una de las preocupaciones más importantes al plantear -

los adiestramientos Agropecuarios, tornando en cuenta las co~ 

diciones donde los adiestrados ejercerán sus funciones, es la 

de dotarlos de una conciencia que le permita utilizar lastéE 

nicas específicas de producción, en beneficio de las clases 

mayoritarias del campo, es esta la razón por la que los seme~ 

tres 2o. y 3o. de los adiestramientos, se pretende dotar al 

alumno del marco de referencia socioeconómico-político enque 

se desarrolla la producción agropecuaria, asimismo se le do

ta de elementos técnicos que le permitan aprovechar almáxirno 

sus recursos en la solución de la problemática regional. 

El desarrollo del adiestramiento en sí, está basado en 

el proceso de la producción animal, haciendo énfasis en el -

aprovechamiento de los recursos exietentes en la zona de 

acción del adiestrado, ya que considerarnos que no han sido -

aprovechadas al máximo por falta de conocimiento y técnica -

adecuada. La alimentación, la construcción de alojamientos, 

el manejo y control de los animales, la prevención deenferrn~ 

dades y medidas higiénicas en forma adecuada y al alcance de 

las mayorías vendría a incidir en el aumento de alimentos de 

origen animal, lo cual ocupa prioridad en nuestro medio, con 

tribuyendo así al desarrollo social y económico del área de 

influencia de las Escuelas Preparatorias Regionales. <33 ) 

2.4.- DISEÑO CURRICULAR DEL ADIESTRAMIENTO DE 

PRODUCCION ANIMAL BASICA. 

El diseño curricular del Adiestramiento de Producción -

Animal Básica en la rama Agropecuaria, comprende las siguie~ 

tes asignaturas: 

SEGUNDO SEMESTRE: 

Teoría y práctica de la reforma agraria I. 

Teoría y práctica de la reforma agropecuaria I. 
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1 

Técnicas de investigación I. 

Climatología y meteorología. 

Estadística. 

TERCER SEMESTRE: 

Teoría y práctica de la reforma 

Teoría y práctica de la reforma 

Técnicas de invetigación II. 

Producción de forrajes. 

CUARTO SEMESTRE: 

agraria II • 
agropecuaria II. 

Aprovechamiento de productos y subproductos para alimen 

tación animal. 

Avicultura y especies menores. 

Producción de caprinos y ovinos. 

QUINTO SEMESTRE: 

Producción de ganado porcino. 

Producción de bovinos leche y carne. 

Adminitración rural. 

SEXTO SEMESTRE: 

Seminario de enseñanza extraescolar. 

Industrialización de productos de origen animal. 

Comercialización y mercadeo. 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL ADIESTRAMIENTO DE 

PRODUCCION ANIMAL BASICA : 

BLOQUE METODOLOGICO:Técnicas de investigación I y II. 

Estadísticas. 

Nuestro interés es presentar al alumno y productor,una 

visión integral de los distintos aspectos y niveles del qu~ 
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hacer científico, ya que en la formación del estudiante es 

importante inculcarle un criterio científico, que sirva de 

base a los distintos procedimientos técnicos de la investi

gación. Así, recopila los datos que necesita, los organiza, 

analiza e interpreta para tener conocimiento de los hechos_ 

pasados~preveer situaciones futuras y tomar decisiones en -

base a la experinecia. 

El alumno obtendrá conocimientos para: 

- Manejar el método y técnicas de investigación básica 

en el medio rural. 

-Recopliar datos y representarlos por medio de gráficas. 

- Interpretar gráficas de programación y producción a-

gropecuaria. 

- Realizar técnicas de investigación social, económica 

y rural. 

BLOQUE LEGAL:-Teoría y práctica de la reforma agraria I y II. 

Teoría y práctica de la ref. agropecuaria I y 

II. 

Con el fin de ampliar desde el punto de vista práctico 

estas materias, es necesario se analicen conceptos jurídicos 

y artículos de las leyes y reglamentos de mayor interés pa

ra los adiestrados en su ejercicio extraclase con el firme_ 

propósito de que su trabajo sea suficiente y adecuado. 

El alumno tendrá capacidad para: 

-Manejar las leyes y reglamentos básicos que determi-

nen la tenencia de la tierra y la organización en el campo. 

- Comprender las leyes y reglamentos de la Reforma A-

graria. 

- Orientar al campesino sobre los derechos y obligaciQ 

nes establecidas en la Ley de la Reforma Agraria. 

- Orientar a los productorres para la formación de coo 

perativas. 
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BLOQUE FISICO: -Climatología y meteorología. 

La finalidad es hacer comprender al alumno que la agri-

cultura es una actividad de tiempo, donde tiene especial impoE 

tancia los programas especÍficos para cada una de las labores 

culturales del afea agrícola. 

El alumno logrará: 

-Efectuará prácticas de lecturas en aparatos de una esta 

ción meteorológica. 

-Realizará las interpretaciones de los reportes meteoro

lógicos. 

-Comprenderá la relación del tiempo con las cosechas,en

fermedades y plagas de los cultivos, para así con oportunidad 

se tomen las medidas preventivas. 

BLOQUE ADMINISTRATIVO: -Admnistración rural. 

-Comercialización y mercadeo. 

Debemos tomar en cuenta las modernas técnicas de adminis 

tración e información de los recursos que se disponen para 

emplearlas con las mayores ventajas de producción. Además e~ 

mercado ha sido tradicionalmente descuidado, significando des-' 

ventajas para el productor y el consumidor, presentandose vi

cios como el intermediarismo, siendo necesario un análisis de 

las diversas alternativas de venta por medio del estudio de -

la oferta, precios, demanda, distribución, etc., para seguir_ 

los canales de distribuidores que satisfagan los requerimien

tos de productores y consumidores. 

El adiestrado poseerá nociones para: 

- Detectar y seleccionar los canales de comercialización 

y mercadeo de los productores agropecuarios. 

Administrar establecimientos de producción agropecuaria. 

- Manejar los conceptos y técnicas básicas del proceso -

administrativo de una empresa agropecuria. 

- Manejar en condiciones aceptables la administración ru 

ral. 
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- Aprovechar al máximo los recursoso humanos, económi-

cos y materiales de que se disponga. 

BLOQUE PRODUCTIVO: - ProducciÓn de forrajes. 

- Zootecnias diversas especies menores. 

Dentro del perfil de éste bloque,proponemos al adiestr~ 

do como persona capacitada para incorporarse al trabajo so-

cialmente útil, en actividades de : Producció de forrajes, -

Técnicas de Explotación de Animales, Genética y Reproducción 

de los mismos, manejo adecuado de acuerdo a la especie que -

se este explotando, elaboración de proyectos de instalaciones 

pecuarias de acuerdo a las especificaciones vigentes en la -

zootecnia. 

Aprovechando los materiales de la región, prevención de 

enfermedades y aplicación de medidas sanitarias para preser

var la salud humana, a la vez que reditue beneficios al pro

ductor. 

El alumno tendrá los conocimientos adecuados para desa

rrollar: 

--Las teorías básicas para la producción de forrajesque 

pueden ser sembrados en nuestra región. 

La zootecnia animal en las siguientes especies: 

* Bovino productor de leche y carne. 

* Ave de postura y engorda. 

* Ovinos. 

* Caprinos. 

* Porcinos. 

Preparar raciones balanceadas a los animales sujetosa 

ex~lotación. 

BLOQUE DE TRANSFORMACION: -Aprovechamiento de productos ysu~ 

productos para la alimentación a

nimal. 

Industrialización de productos de 

origen animal. 
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Debido a la competencia que existe entre el hombre ylos 

granos básicos es necesario aprovechar en la alimentación 

animal, materias primas no utilizables por los humanos, como 

son los esquilmos agrícolas y los subproductos industriales 

que ellos pueden transformar en productos apropiados para la 

alimentación humana como lo son: leche, carne, huevos,etc. -

Además la transformación de los productos pecuarios en ali-

mentos elaborados a través de su industrialización estimula 

la creación de empleos por cada una de las transformaciones 

que sufren estos productos, regulando a su vez la oferta de 

los productos pecuarios en períodos de sobreproducción prot~ 

giendo éstos contra la baja de los precios. 

El alumno: 

- Determinará las formas y técnicas de industrialización 

de productos pecuarios. 

- Utilizará productos y subproductos de origen agrícola 

y animal para la alimentación pecuaria. 

2.5.- DISCUSION. 

Se ha planteado hasta este momento la problemática ali

mentaria, económica y agropecuaria del estado, y la solución• 

formal que la Universidad ofrece a la misma en la medida de 

sus posibilidades, pero, todo ello dentro del plano teórico 

formal, o para ser más claros se ha señalado la estructura -

ideal y discurso oficial tanto del bachillerato como de los 

adiestramientos y en particular del Adiestramiento de Produ~ 

ción Animal Básica. Por ello corresponde ahora, dentro de -

este apartado señalar también la parte real y alcances efec

tivos de los mismos. Sin embargo antes de entrar en materia 

es conveniente señalar que los elementos de juicio que aquí 

se manejen, no son fruto exclusivo de la experiencia personal 

docente, sino resultado de las reuniones académicas d~DepaE 
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tamento de Producción Animal Básica de la Ese. Preparatoria 

Regional de Colotlán en el período 1987-89, en el que me co

rrespondiÓ dirigir dicho departamento, asímismo existe un fun 

damento más en el trabajo presentado por Haro< 34 >, y por Ma; 

tin; Zaragoza{ 3S), así como la investigación realizada por~ 
Dep. de Enseñanza Preparatoria a cargo de Becerra( 3G), cuyos 

planteamientos se harán presentes en el desarrollo de esta -

sección. 

Dado que de los diferentes niveles escolares, el bachi

llerato presenta un interés particular debido a su carácter 

esencialmente formativo y entre cuyos objetivos están los de 

propiciar en el estudiante la educación integral básica, el 

manejo de una metodología científica que le proporcione los 

elementos necesarios para adquirir una visión crítica de su 

entorno social y natural, así como la disciplina necesaria -

para el autoaprendizaje y la participación solidaria como 

miembro de su comunidad. La realización de este modelo se en 

frenta en primer lugar ante un panorama complejo que es nec~ 

sario analizar y valorar cuidadosamente: 

a) Las grandes tendencias de la modernización en el pl~ 

no internacional y nacional, que significan cambios en el a

parato y los instrumentos de producción a partir de nuevas -

tecnologías casi siempre importadas del extranjero, debido a 

nuestro escaso nivel científico y tecnológico, ejem. microe

lectrónica, fibras opticas, superconductores, son algunos a~ 

pectos de las llamadas ciencias punta y tecnología de front~ 

ras, que si bien favorecen un enorme incremento de la produc 

ción, también implican un alto grado de robotización y dese~ 

pleo. 

b) También está la tendencia del crecimiento urbano en 

detrimento del sector rural, y en consecuencia de ello uncr~ 

ciente desinterés hacia este Último sector. 

e) Junto a los puntos anteriores la Universidad deberá 

tener muy en cuenta la problemática de los sectores mayorit~ 
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rios de la población, que experimentan un deterioro alarman

te en su nivel de vida(salarios, vivienda, vestido, educación 

servicios médicos,etc.,). Ahora bien; en sus relaciones con 

la sociedad, a la Universidad desde un paradigma funcionali~ 

ta se le pide EFICIENCIA, lo que significa que se adecue a -

los requerimientos del aparato productivo, para lo que debe 

desarrollar tecnología y capacitación de recursos humanos -

pertinentes. Tal enfoque parece ser el que más orienta las -

políticas presidenciales, plasmadas en la MODERNIZACION EDU

CATIVA y en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. ( 37 ) 

Se expone también que desde otro paradigma CRITICO el -

problema se ubica en las relaciones sociales de explotación_ 

dentro del aparato productivo y la Universidad se visualiza 

como un agente de cambio cuyo objetivo principal es eliminar 

la desigualdad, explotación e injusticia, aparte de desarro

llar la ciencia y tecnología para el mejoramiento material y 

cultural de todos los grupos sociales. 

Finalmente frente a estos dos enfoques, la Universidad_ 

de Guadalajara deberá determinar su propia perspectiva de d~ 

sarrollo social, científico y tecnológico, en la que sin ma~ 

ginarse del aparato productivo, y de los procesos económicos 

nacionales, investigue y plantee alternativas para las cien

cias básicas, las áreas del bienestar social y los bienes de 

consumo. 

En los documentos de la Reforma Universitaria del año -

1972, que versan sobre los elementos para desarrollar una e

valuación científica global, se señala que la reforma educa

tiva es un proceso permanente, de ahí la necesidad de sucon~ 

tante evaluación, entendida ésta como proceso continuo ysi~ 

temático que consiste esencialmente en determinar en que,me

medida la educación está logrando los objetivos programadÓs. 

A partir de lo anterior iniciemos por el concepto de -

FORMACION INTEGRAL, que es manejado por la mayoría y que su_ 

base real se sustenta en la existencia de tres áreas en el -
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bachillerato; la académica, la técnica y la de desarrollo de 

la comunidad, consideradas como una superposición de efectos 

más o menos mecánica sin medir el análisis de la interrela-

ciones entre estas, a nivel curricular, a nivel de actitud -

de los profesores y a nivel de la integración real que en la 

formación del estudiante puede producirse como sujeto que re 

cibe DOSIS aisladas de CIENCIA, TECNICA e IDEOLOGIA. La for

mación integral parece no se cocibe con posibilidades de de

sarrollarse dentro del tronco común, en que el maestro se vi 

sualiza como contribuyente parcial de esta formación, misma_ 

que completarán otros en otras áreas, o al menos esa es la -

idea más generalizada. 

En cuanto al método docente la definición educativa de_ 

bachillerato establece el materialismo dialéctico como méto

do científico y para el quehacer académico en el bachillera

to, así como también el método histórico. Ello implica una -

visión del proceso educativo como un fenómeno social con de

terminaciones de clase y la necesidad de desarrollarlo enfoE 

ma democrática y participativa, fomentando al estudiante una 

visión crítica de la realidad a través de un análisis cienti 

fico de la misma, en este proceso la metodología didáctica -

aplicada es vital, sin embargo la mayoría concibe al método_ 

desde el plano meramente didáctico y solo una minoría conci

be al método como un proceso dando importancia a la formaci

ón de actitudes en el alumno, con lo que se busca un desarr2 

lo integral. De ahí que sea tan notorio el predominio de la_ 

práctica docente tradicional, en nuestras escuelas, en la que 

el maestro asume el papel más importante dentro del aula lo 

que queda en evidencia es lo siguiente: Según estudios reali-

zados por el Departamento de Enseñanza Preparatoria de la u. 
de G., en el año de 1984, se sabe que las técnicas didácti--

cas más utilizadas son la exposición ya sea del maestro o a

lumno, con un porcentaje del 76 por ciento de la muestra, a

demás un 10 por ciento utiliza el dictado como táctica pref~ 
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rente y sólo un 5 por ciento reporta el empleo de la discus! 

ón en grupos en la práctica educativa; en lo que se refiere_ 

a los recursos didácticos un 80 por ciento corresponde aluso 

del pizarrón y los apuntes del maestro como recursos dominag 

tes; en cuanto a la forma en se daba clases, un 58 por cien

to señala el dictado y la exposición, con sólo un 4 por cieg 

to que se refiere a la investigación del alumno y discusión 
. (38) en equ~po. 

Sobre los elementos que facilitan u obstaculizan la en

señanza se detecto en la misma investigación que los recursos 

didácticos muestran el índice más alto como obstaculizadores, 

ello por la escasez de los mismos en el manejo cotidiano de 

la cátedra; el exceso de alumnos que dificulta la aplicación 

de técnicas y dinámicas; carga horaria reducida y exceso de 

contenidos, y como consecuencia, falta de tiempo para enri-

quecer la práctica educativa; falta de capacitación en la e

laboración y uso de dichos materiales; arraigo de formas tr~ 

dicionales de enseñanza. Un elemento más que tiende a obsta

culizar, es la bibliografía que se presenta en ocasiones de

masiado extensa y poco accesible, ya sea por costo o por es

casez de la misma. Y uno más es la falta de un método o meto 

dología clara a seguir dentro de la práctica docente. 

A lo anterior hay que agregar, que una curricula por a

signaturas, con un profesor para cada una, conduce general-

mente a la especialización por parte del docente hacia su m~ 

teria y no propicia la interrelación entre profesores de ma

terias distintas, lo que conduce a que el alumno conciba el 

conocimiento de manera parcelada. La creación de áreas y de

partamentos de enseñanza han funcionado bien a nivel de org~ 

nización y control, pero no han modificado sustancialmente -

el trabajo aislado por asignaturas, lo que se refleja en los 

planes de estudio y por lo tanto en la formación de profesi~ 

nistas que posteriormente se convierten en docentes, presen

tando estos en lo general una visión unidisciplinaria de la 

ciencia y en algunos casos multidisciplinaria, pero dentro -
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de la misma disciplina o campo de estudio. Tal es la anécdo

ta del maestro de Biología, que al preguntarsele sobre un a~ 

pecto económico del tema explicado, se limitó a contestarque 

él no era maestro de socilogía y/o economía, que su área era 

exclusivamente BIOLOGIA y por lo tanto contestaba las pregug 

tas de su materia, con lo cual él se negó como ser social y, 

sin embargo, inmerso tal vez inconciente de los problemas SQ 

cioeconómicos de su contexto. Entonces las posibilidades de_ 

desarrolla~en clase un trabajo interdisciplinario se hace re 

mota (sin dar apoyo al alumno para lograr una visión integr~ 

de la realidad y del conocimiento). Existe además una dupli

cidad de contenidos en algunas materias y cierta anacronía -

los temas tratados como se señalar~ más adelante en la curri 

cula del adiestramiento de PRODUCCION ANIMAL BASICA. 

Sobre lo anterior además, no existe una visión homogé-

nea del fenómeno y proceso educativo, que constituyen un eje 

orientador básico hacia la formación de estudiantes concien

tes con una visión científica de la realidad natural ysocial, 

tal como lo señala la Reforma Educativa. 

Existe además un porcentaje considerable de alumnos que 

no saben determinar con claridad cual es la aplicación en -

la vida diaria de los conocimientos adquiridos en el bachi-

llerato y especifícamente en su adiestramiento, lo que hace_ 

evidente la necesidad de una mayor integración entre la teo

ría y la práctica, entre los contenidos del plan de estudios 

yla realidad personal, familiar y social del estudiante. 

Según Martín M.,M.; Zaragoza A. y Becerra, G.investiga~ 

dores del Instituto de Estudios Sociales y de la Dirección -

General de Enseñanza Media Superior de la Universidad de Gu~ 

dalajara respectivamente, señalan que los adiestramientos téc 

nicos del bachillerato, no poseen un título de técnicos que 

los avale en el mercado laboral; más del noventa por ciento

de ellos no se incorpora al trabajo productivo en algo rela

cionado con su adiestramiento, ni les interesa, el desafana-
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miento entre la oferta educativa y el mercado de empleo es -

notorio, la preparación es fundamentalmente teórica. LaspráE 

ticas educativas dominantes, no rebasan el nivel meramente -

informativo y memorístico, y los egresados del bachillerato 

no han desarrollado cápacidades personales de estudio, pens~ 

miento analítico y expresión, tampoco han modificado sus es

pectativas individuales de estatus social. Y en todo caso la 

capacitación técnica actua como un elemento más de anteceden 

te a licenciatura. <39 ) 

Los adiestramientos destacan la siguiente problemática 

según los estudios ya citados: 

* Existencia de adiestramientos sin mercado ocupa-

cional. 

* Areas del mercado ocupacional no satisfechas por 

ningún adiestramiento. 

* Escasa incorporación e interes de los egresados -

hacia el mercado laboral. 

* Falta de comunicación e información entre las es

cuelas y mercado de trabajo. 

* Exceso de teoría en los planes de estudio en de-

trimento de la práctica. 

* Programas sobrecargados de contenidos y con carga 

horaria reducida. 

* Ausencia de acreditación certificación del nivel -

técnico. 

* Tanto la estructura como la naturaleza de los 

adiestramientos en general, no coinciden con los 

oficios o trabajos que se demandan. 

* Los nombres que llevan los adiestramientos vigen

tes son ambiguos y no se identifican con la nomecl~ 

tura utilizada en el mercado ocupacional. 

* El que los adiestramientos no esten acordes con -

las necesidades de la oferta y la demanda de traba

jo, acentua el hecho de que los alumnos le otorguen 
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carácter propedeútico. 

* El alumno en general no tiene la posibilidad de -

una certera y directa información sobre los objeti

vos y funciones, que cumplen los adiestramientos en 

el bachillerato, ya que en muchos casos recibeinfor 

mación distorcionada, en especial de parte de los -

gabinetes de orientación vocacional. 

* Para terminar hay que recordar que los adiestra-

mientos vigentes, fueron estructurados en la década 

de los setentas y por lo tanto, las condiciones so

cioeconómicas, políticas, educativas, etc., de tal 

época, difieren de las actuales, lo que lleva apla~ 

tear la necesidad de revisar e implementar todos los 

adiestramientos sobre una base contemporanea. 

Hay que señalar que estos problemas tienen su raíz en -

elementos y condiciones externos, como sería el rezago acad~ 

mico ocasionado por la cada vez más deteriorada situación -

económica de estudiantes y profesores, la crísis financiera 

y política por la que atraviesa nuestro país y que indiscuti 

blemente repercute en todos los ambitos y actividades. 

En el Adiestramiento de Producción Animal Básica se pr~ 

sentan los mismos inconvenientes ya mencionados para los 

adiestramientos en general, siendo particularmente más desta 

cados los siguientes: 

* Falta de una buena Orientación Vocacional que proporci.9_ 

ne al alumno información concreta y oportuna del Adiestra--

miento de Producción Animal Básica. 

* Falta de una estratégi• de trabajo, enfocada al análi-

sis de los programas del adiestramiento y que estudie la in

tegración e ·interrelación de todas las materias que lo inte

gran. 

* El Adiestramiento de Producción Animal Básica no ofrece 

una relación teoría-práctica evidente. Una de las causas es 

que no cuenta con los elementos necesarios para hacer más --
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práctico dicho adiestramiento. 

* Se encuentra una duplicidad y anacronía en algunos pro

gramas de estudio del adiestramiento de Producción Animal Bá 

sica. 

* No existe una correlación e interrelación de las mate-

rias, por lo que se requiere un eje integrador, en torno al 

cual se conecten e integren los contenidos del adiestramien

to. 

* Falta de un diseño de las actividades prácticas que co

rresponden a cada materia, las cuales no se presentan inter

relacionadas de una materia a otra sino como actividades in

dependientes unas de otras. 

* Falta de una verdadera proyección e integración a las -

condiciones del entorno social donde se desarrolla el Adies

tramiento de Producción Animal Básica, y por lo tanto, una -

desvinculación con la problemática real de la zona. 

El llamado nivel académico, partiendo del análisis ant~ 

rior, solamente se alcanzará si en la práctica educativa es 

realizada una permanente evaluación y actualización de todas 

las actividades académicas que se presentan en el bachiller~ 

to unitario con adiestramiento. Del análisis crítico, el se

guimiento y la evaluación, y sobre todo el trabajo realizado 

de conjunto, habremos de llevar al bachillerato hacia un ni

vel educativo más amplio y rico en posibilidades. 
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3.- A P O R T A C I O N • 

3.1.- LA POSTA ZOOTECNICA COMO ALTERNATIVA EN EL 

ADIESTRAMIENTO DE PRODUCCION ANIMAL BASICA. 

Ante la problemática planteada en el último tema del -

apartado anterior, surge la necesidad de un ''elemento", que 

de acuerdo a sus posibilidades intrínsecas, solucione de ma

nera lo más eficientemente posible la mayor parte de estas -

carencias, tanto en lo que se refiere a las estructuras de -

los contenidos del adiestramiento de Producción Animal Bási

ca, como a las fallas en la práctica docente y la carencia -

de un material o recurso didáctico adecuado, de esta manera 

ejercer influencia en los factores externos que también inci 

den en el desarrollo del bachillerato y de la labor universi 

·taria en general. Dicho elemento es sólo una alternativa me

todológica entre otras muchas, que tal vez surjan de investi 

gaciones y estudios posteriores al presente trabajo, comotal 

se encuentra limitada y abierta a crítica, la cual en su mo

mento facilitará captar aspectos que requieran ser tratados 

con mayor profundidad o nuevos enfoques que porporcionen una 

visión más integral de la misma y permita enriquecerla encon 

tenido y forma. 

La Posta Zootécnica de Especies Menores se ubica prime

ramente dentro de un proyecto alternativo de Universidad, en 

el cual se perfila ésta, como un agente promotor del mejora

miento social general y portavoz de las necesidades de las -

mayorías, agente de cambio social y elemento activo en la in 

vestigación y desarrollo de las ciencias básicas y sus apli

caciones tecnológicas en nuestro país. Pretende hacer suyo -

el concepto de formación integral, al vincular e interrela

cionar los conceptos temáticos a través de un eje integrador 

teórico-práctico que lleve al alumno a evaluar la precisión 

del conocimiento por medio de una situación vivencia! delmis 
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mo, transformandose en agente activo de su propio aprendiza

je. 

La metodología que sirve de base al diseño de la Posta 

Zootécnica de Especies Menores, combina los pasos del méto

do científico, tanto en los contenidos teóricos como en el 

ejercicio práctico, y al evaluar estos dos aspectos(teoría

práctica), sigue asímisrno un proceso dialéctico, empleando

se el análisis y la síntesis según el caso para la aprehen

sión de los contenidos específicos. 

Por otra parte permite eliminar de manera notoria la -

práctica docente tradicional, al proporcionar un modelo pe

dagógico, en el cual sea posible apreciar de manera prácti

ca y tangible, los contenidos teóricos analizados en el aula 

eliminando de paso, si no todo, por lo menos una buena par

te del 80 por ciento de uso del pizarrón como recurso didác 

tico dominante, y apuntando la práctica docente de la tradi 

cional hacia la transformadora(tan escasamente empleada de~ 

tro del bachillerato, según se ha referido ya), ofreciendo 

además un auxiliar didáctico llamativo y novedoso para el -

alumno y el docente, que permita asumir responsabilidades y 

colocarse en situaciones semejantes a las del sector produ~ 

tivo pecuario a pequeña escala. 

La Posta Zootécnica se plantea dentro del Adiestramie~ 

to de Producción Animal Básica, como un eje integrador de -

las asignaturas del mismo, en el cual la interrelación de -

contenidos se tiene que presentar forzosamente para poder -

lograr resultados observables, lo cual implica una correla

ción de materias y contenidos de estudio, así como la coor

dinación en las actividades por parte de los docentes(acad~ 

mia y/o colegio de enseñanza), superando de esta forma las 

deficiencias observadas en los contenidos teóricos(visión -

unidisciplinaria, duplicidas, falta de correlación, etc.),

así como en las actividades de aplicación de éstos en el mo 

delo Posta Zootécnica de Especies Menores. 
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Ahora bien, se ha discutido bastante dentro de nuestra 

Universidad, la falta de una integración real de la teoría

con la práctica, sabemos que los extremos son peligrosos, o 

por lo menos parciales; el diseño de la Posta Zootécnica re

quiere que el alumno asimile o por lo menos maneje cierto -

número de conocimientos teóricos que comprenden las materias 

del Adiestramiento de Producción Animal Básica, como condi-

ción indispensable para su participación efectiva dentro del 

modelo pecuario, el cual le permitirá aplicar estos conoci-

mientos y retenerlos de una manera más precisa, tras haber -

evaluado sus alcances reales. 

La aplicación de la Posta Zootécnica de Especies Menores 

dentro del Adiestramiento de Producción Animal Básica, pro-

porciona además al alumno la posibilidad de que independien

temente del mercado ocupacional y sus fluctuaciones, desarrQ 

lle una pequeña industria casera, o por lo menos, realizar -

una actividad pecuaria a pequeña escala para el autoconsurno 

familiar, ello como una aplicación extra, sobre una posibill 

dad de desarrollo dentro de la industria pecuaria de su re-

gión. 

3.2.- DISEÑO BASE Y ESTRUCTURA DE LA POSTA ZOOTECNICA. 

En primer lugar, entendemos como Posta Zootécnica, el -

espacio físico dentro de las instalaciones de un plantel ,ed~ 

cativo, en donde se dispone de los elementos materiales ytéE 

nicos necesarios para la explotación, reproducción y nutri-

ción de animales de especies menores, con el fin de satisfa

cer las necesidades de una población determinada o de un seE 

tor de ésta, y en el caso particular, sirve también como eje 

integrador de contenidos y elemento de apoyo de las activid~ 

des educativas, fortaleciendo de este modo el proceso ense-

ñanza aprendizaje. 
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Para la creación de la Posta Zootécnica de Especies Me

nores, se seleccionarán animales que tengan ciclo corto, con 

la finalidad de obtener resultados en poco tiempo, ellotoman 

do en cuenta la limitación de carga horaria en los programas 

de estudio , en cada una de las materias de adiestramiento, 

y en general del ciclo escolar. 

Se tomará como modelo base el conejo(Oryctolagus cunicu 

lus), por tener un ciclo de vida corto, lo cual nos permiti

rá obtener resultados al final del semestre, donde el alumno 

y maestro evaluarán alcances y obtendrán a la vez una expe-

riencia fructífera en la cual se conjugan la teória y laprá~ 

tica, misma que se concretiza en los productos obtenidos en 

la Poita, encontrando la aplicación de los contenidos teóri

cos a un caso de la realidad. Generandose además una vincul~ 

ción estrecha con el sector agropecuario de la región(Escue

la-Comunidad), y facilitando de este modo el aprendizaje si~ 

nificativo. 

El hecho de elegir el conejo(Oryctolagus cuniculus),co

mo modelo, no limita a que se seleccione otra especie, para 

utilizarlo como eje integrador en el proceso enseñanza-apre~ 

dizaje, cualquier otra especie es igualmente factible y su -

selección dependerá en todo caso, de las condiciones geográ

ficas y recursos de que se disponga para ello, la adecuación 

programática también es posible para cualquier otra especie 

y no presentará el menor obstáculo, lo único que se recomien 

da es analizar detenidamente los factores ecológicos, socia

les, económicos, geográficos, etc., que prevalecen en deter

minada región, donde se plantee la implementación de esta -

propuesta de trabajo. 

Partiendo pues del conejo(Oryctolagus cuniculus), como 

modelo es conveniente recordar que la cunicultura es el pro

ceso de reproducción, cría y engorda, en forma económica del 

conejo, para obtener el máximo beneficio en las ventas deprQ 

duetos y subproductos. 
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El conejo(Oryctulagus cuniculus), es un herbívoro; sin

embargo, puede crecer y reproducirse ingiriendo alimentos de 

origen vegetal, no utilizables en su mayor parte en la ali-

mentación humana, esto hace su cría y consumo muy apropiado 

para las zonas donde los cereales y los alimentos de origen 

animal son escasos. 

Existen muchas formas de críar conejos. No es raroencoQ 

trar una jaula con dos conejos en el patio de una casa. Estos 

conejos son alimentados con pasto, legumbres, frutas u otros 

cultivos que dejen residuos que pueden utilizar como partede 

la dieta cunícula y pueden ser convertidos en carne. 

La cría de hasta 10 hembras y una macho, necesita sola

mente media hora de trabajo diario y puede proporcionar un -

conejo para la mesa cada semana, esto da variedad a la dieta 

familiar y es un importante aporte de proteínas de origen -

animal, muy necesaria en la alimentación humana. 

La explotación de 100 hembras da ocupación parcial a un 

hombre y representa una fuente complementaria de ingresos. -

Puede además instalarse en áreas no aptas para la cría de 

otros animales; por ejemplo en minifundios o en ejidos. 

La explotación de hasta 700 hembras da ocupación detiem 

po completo a un hombre y produce buenos rendimientos econó

micos. Para ésta se necesitan instalaciones, jaulas, comede

ros y bebederos de diseño moderno y empleo de raciones com-

plementarias en forma de pellets. 

Aquí se hace necesario dar pues una breve información -

sobre la explotación del conejo, así como sus requerimientos 

tales como: terreno, instalaciones, alimentación, reproduc-

C10n, enfermedades, etc., de importancia capital para el lo

gro efi~az de su explotación. 

Como el presenta trabajo es una propuesta pedagógica y 

no una obra enfocada exclusivamente a.la explotación de la

cunicultura, se dará a continuación una breve información s2 

bre cada aspecto y posteriormente se proporcionará una serie 
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de referencias bibliográficas, que abordan cada tema de una 

manera más amplia y explícita, para que el lector o depende~ 

cia universitaria que se interese, tenga elementos a su al-

cance para profundizar sobre el mismo. 

I. SELECCION DE CONEJOS: 

Para seleccionar los conejos debemos de tomar en cuenta 

el tipo de explotación que queremos, si es para carne, de -

piel o de pelo. Así podremos elegir la raza que más nos con-

viene. En seguida se da a conocer el peso promedio de las di 

ferentes razas de conejos adultos: 

* Razas pequeñas Menor de 2.5 kg. 

* Razas medianas De 2.5 a 4.0 kg. 

* Razas grandes De 4.0 a 5.5 kg. 

* Razas gigantes Mayor de 5.5 kg. 

TIPOS DE RAZAS: 

* RAZAS PRODUCTORAS DE CARNE.- Para producir carne se -

usan conejos cuyo peso oscila entre 4 y 5 kg. y que poseen 

un buen desarrollo muscular en todo el cuerpo, característi

cas del coneja productor de carne: 

a) Forma cilíndrica del cuerpo con igual anchura 

adelante y atrás. 

b) Actitud calmada con temperatura linfática. 

e) Cabeza grande un poco tosca. 

d) Cuello corto y grueso 

e) Orejas gruesas. 

f) Pecho y espalda anchos y carnosos. 

g) Patas cortas y gruesas. 

h) Lomo grupa y muslos grandes, carnosos. 
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RAZAS PRODUCTORAS 

DE CARNE: 

Gigante de Flandés. 

Nueva Zelanda Blanco. 

Californiano. 

Azul de Beveren. 

NOTA: Al seleccionar la raza más conveniente, deberán tomar-

se en cuenta los factores ecológicos y geográficos de la re

gión donde vayamos a establecer la explotación. 

* RAZAS PRODUCTORAS DE PIEL.- Las principales caracte--

rísticas de las razas productoras de piel son las siguientes: 

a) Cuerpo alargado. 

b) Cabeza fuerte y redonda. 

e) Ojos brillantes y de color castaño o pardo. 

d) Patas fuertes y de mediana longitud. 

e) Pelo sedoso y brillante. 

RAZAS PRODUCTORAS 

DE PIEL: 

Plateado de Champaña. 

Ruso(Polaco, Himalayo o 

Chino). 

Chinchilla:1Ch. pequeña. 

Ch. americana. 

Ch. gigante. 

* RAZAS PRODUCTORAS DE PELO.- La raza angora es la úni

ca que se usa en la producción de pelo. Existen dos varieda

des: la inglesa y la francesa; ésta última es un poco más -

grande. Es una raza resistente a las enfermedades y de tempe

ramento linfático, lo que facilita su manejo. 

Tiene cuerpo algo delgado y cubierto de pelo largo, lo 

que les da apariencia de bolas, su cabeza es grande y algo -

tosca, con pelo largo sobre las mejillas y la frente. 
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II. ALOJAMIENTOS Y DEPOSITOS: 

* SELECCION DEL TERRENO.- El terreno donde se ubican -

naves debe escogerse poniendo atención en el suministro de -

agua, las vías de comunicación y la cercanía del centro edu

cativo. 

El aguaesnecesaria para el lavado de las jaulas y el

piso de la nave, así como para mantener limpios losalojamie~ 

tos, el agua para la limpieza puede ser o no potable, perola 

utilizada para beber debe serlo. 

* ORIENTACION DE ALOJAMIENTOS.- La temperatura dentro -

de los alojamientos no debe sufrir variaciones extremas. Para 

conseguirlo, estos deben estar localizados en un lugar seco 

y protegidos contra los rayos del sol y los vientos dominan

tes. Para lograr un ambiente agradable dentro de la nave, e~ 

ta debe orientarse en el terreno de acuerdo con el clima de 

la región. 

* NAVES.- En la construcción de la nave para los aloja

mientos se toma en cuenta el piso, las paredes y el techo. 

TIPOS DE 1 Tierra apisonada. 

PISO: 'Asfalto. 

Cemento. 

Cada uno de estos tipos de piso tienen sus ventajas e -

inconvenientes las cuales se explican ampliamente en la bi-

bliografía que aparece al final de este apartado. 

El techo consta de estructura y cubierta, la estructura 

se hace de madera inmunizada o de metal. Para la cubierta se 

emplean láminas de cartón impermeabilizado, láminas de cinc 

o de aluminio y láminas de asbesto o de fibrocemento. 

Los diferentes tipos de naves se construyen dependiendo 

del tipo de explotación o recursos económicos disponibles y 

las hay de dos especies: naves rústicas y naves industriales, 

53 



para una mayor información sobre la construcción de naves -

consultar la bibliografía que se proporciona al respecto. 

Con el fin de ilustrar sobre las dimensiones de las n~ 

ves se proporciona el siguiente ejemplo: Si la nave tiene ~ 

doce metros de ancho por veintidos de largo, cabrán 240 ja~ 

las, en cada jaula puede alojarse una coneja con su camada, 

hasta el destete, u ocho gazapos de engorda, hasta que lle

ga el momento de la venta. 

En las granjas cunicolas los animales deben alojarse ~ 
o 

separados por lotes, de acuerdo con su finalidad: 

a) Lote de reproductoras. 

b) Lote de cría. 

e) Lote de conejos destinados a la carne. 

* COBERTIZOS.- Para la explotación a mediana y gran e~ 

cala, se pueden también emplear cobertizos en lugar denaves 

TIPOS DE {Cobertizos tipo zagúan. 

COBERTIZOS: Cobertizo sencillo. 

Dos cobertizos dobles. 

La información sobre cobertizos se da al finalizar el 

apartado en las referencias bibliográficas. 

* DEPOSITOS.- Para almacenar alimentos y guardar todos 

los implementos de la granja, corno carros repartidores, he

rramientas y equipo veterinario se requiere de un almacén, 

se considera que dos metros es suficiente para éste, deberá 

estar libre de humedades y a prueba de ratas e insectos. 

* EQUIPOS.- Los equipos incluyen jaulas, jaulones, ni

dales, cestas refrigeradoras, comederos, bebederos, equipo 

de tatuaj~, equipo de secado de pieles y carros auxiliares. 

* JAULAS PARA NAVES.- Las medidas recomendables de las 

jaulas para los conejos de diferentes tamaños son presenta-
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das en el siguiente cuadro No. 4 

Cuadro No. 4 NECESIDADES DE ESPACIO-JAULA PARA EL CONEJO 

EN EXPLOTACION INTENSIVA. 

RAZAS: MEDIDAS DE LA JAULA 

LARGO: ANCHO: ALTO: 

Pequeñas 80 cm. 75 cm. 55 cm. 

Medianas 11 o cm. 75 cm. 55 cm. 

Grandes 130 cm. 75 cm. 60 cm. 

* JAULAS AL AIRE LIBRE.- Estas jaulas se colocan sobre 

el terreno sin ningún tipo de cubierta que las proteja, su 

diseño debe ofrecer el abrigo que el conejo necesita. Las -

jaulas se construyen de madera y malla de alambre, de lámi

na metálica y malla de alambre galvanizado y de fibrocemen

to. 

* JAULONES PARA RECRIA.- Sirven para engordar gazapos

después del destete, alojan a éstos hasta que alcancen unp~ 

so de comercialización. Las medidas de los jaulones se recQ 

miendan de 75 cm. de ancho, 100 cm. de largo y 40 cm. de al 

tura. Las cuales tienen capacidad para 15 gazapos. 

* NIDALES.- Las medidas del nidal van de acuerdo al ta 

maño del conejo y se encuentran en el siguiente cuadro No. 5 

cuadro No. 5 MEDIDAS DEL NIDAL DE ACUERDO A LA RAZA 

EN EXPLOTACION. 

RAZAS: MEDIDAS DE LA JAULA 

LARGO: ANCHO: ALTO: 

Pequeñas 40 cm. 30 cm. . 30 cm. 

Medianas 45 cm. 35 cm. 35 cm. 

Grandes 50 cm. 40 cm. 40 cm. 
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* CESTA REFRIGERANTE.- Durante el verano los gazapos -

pueden acalorarse dentro del nidal, debido a la paja y alp~ 

lo con que la coneja construye el nido. Para evitar que el

exceso de calor perjudique a los gazapos se usa la cesta re 

frigeradora. 

* COMEDEROS.- Existen diferentes modelos para explota

ción de tipo rústico o industrial. Los comederos rusticos -

son construidos por el propio cunicultor, y puede usar gran 

variedad de materiales, dependiendo las posibilidades deles 

mismos e imaginación del granjero. 

rios 

Los comederos industriales los podemos encontrar en va 

modelos, y son: 

COMEDEROS PARA 

ALIMENTOS 

CONCENTRADOS 

COMEDEROS PARA 

FORRAJE: 

{ a) Comedero de tolva circular. 

b) Comedero de tolva cuadrada. 

e) Comedero en dos canales. 

r Portaforraje de malla de 1l alambre de abertura grande. 

* BEBEDEROS.- Podrán adaptarse como bebederos numero--

sos implementos domésticos; tipos de bebederos rústicos: 

a) Frasco de boca ancha, el cual se puede pegar sobre

una tabla para darle estabilidad,pero tiene la desven

taja que debe ser abastecido con frecuencia. 

b) Botella invertida sobre una escudilla, ésta se suj~ 

ta de los alambres de la jaula. El nivel del agua den

tro de la escudilla regula la bajada del agua desde la 

botella. 

e) Botella invertida sobre un trozo de bambú. 

El sistema de reparto de agua que ha dado mejoresresu! 

tados en las granjas es el de bebederos de válvula. 
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* EQUIPO DE TATUAJE ._ En las granjas cunícolas es nece 

sario hacer la identificación de cada uno de los animales. P~ 

ra hacerlo se han venido utilizando varios métodos: 

a) Placas de metal con cadenas alrededor del cuello. 

b) Placas de metal insertadas en una oreja del conejo. 

e) Tatuaje en la cara interna de una de las orejas, para 

el cual se requiere el siguiente material: 

- Pinzas. 

- NÚmeros y letras formados con punzones y fija-

dos en una base cuadrada. 

- Tinta indeleble. 

* SECADO DE PIELES.- Es necesario usar ganchos para el -

secado de las pieles, los cuales permiten evitar que estas 

pierdan forma o se estropee el pelo. El alambre con el que se 

haga el gancho debe ser acerado para que mantenga la elastici 

dad y galvanizado para que no se oxide. 

III. ALIMENTACION: 

El alimento es la materia prima que se proporciona alani 

mal para crecer, producir carne, pelo,leche y nuevas crías. -

Los nutrientes que deben incluirse son proteínas, carbohidra

tos, grasas, vitaminas y minerales. 

Las dietas para los diferentes tipos de conejos deben -

contener las siguientes cantidades de energía digestible(ED), 

proteína digestible(PD), fibra cruda(FC) y grasa cruda(GC), p~ 

ra que esten lo suficientemente balanceados. 

Las proporciones adecuadas para cada tipo de conejo se -

podrán apreciar en el cuadro No. 6, que aparece a continua--

ción; 
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Cuadro No.6 NECESIDADES NUTRICIONALES DEL CONEJO. 

ANIMALES: ED PO FC GC 

kcal/kg g/kg g/kg g/kg 

Gazapos de reproducción 2 640 11 o 150 25 

Gazapos de engorda 2 860 120 150 30 

Reproductores 2 420 90 180 25 

Hembras secas 2 420 90 180 25 

Hembras gestantes 2 550 11 o 160 30 

Hembras lactantes 3 080 130 11 o 35 

Cuadro No. 7 CONTENIDO DE VITAMINAS POR CADA KILOGRAMO 

DE ALIMENTO PARA CONEJO. 

VITAMINAS: 

Vitamina A 

Vitamina D 

Vitamina E 

Vitamina K 

Niacina 

Colina 

Ti ami na 

Riboflavina 

Acido Pantoténico 

Piridoxina 

Cianocobalamina 

POR 
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Kg. 

1 5 

1 

DE ALIMENTO: 

000 Ul 

500 Ul 

25 Ul 

Ul 

50 mg. 

250 mg. 

3 mg. 

5 mg. 

20 mg. 

0.4 mg. 

10 mg. 



Cuadro No. 8 

MINERALES: 

Calcio 

FÓsforo 

Potasio 

Magnesio 

Sodio 

Cinc 

Hierro 

Cobre 

CANTIDAD APROXIMADA DE MINERALES POR 

KILOGRAMO DE ALIMENTO PARA CONEJO. 

POR Kg. DE ALIMENTO: 

14 g. 

7 g. 

6 g. 

0.4 g. 

7 mg. 

12 mg. 

mg. 

o. 1 .mg. 

Los alimentos usados en la nutrición cunícula se divi

den en alimentos voluminosos y alimentos concentrados. A su 

vez los alimentos concentrados se dividen en: 

a) Alimentos ricos en energía y pobres en 

proteínas. 

b) Alimentos ricos en proteínas. 

Enseguida tenemos esquemas de los principales tipos de -

alimentos: 

ALIMENTOS 

VOLUMINOSOS: 

- Plantas forrajeras frescas(alfalfa, tr~ 

bol, desechos de verduras, plantas ver

des de cereales, forraje de gramínea~,

hierba de prado). 

- Plantas forrajeras henificadas. 
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ALIMENTOS CONCENTRADOS 

RICOS EN ENERGIA: 

ALIMENTOS CONCENTRADOS 

RICOS EN PROTEINAS: 
J 

Son granos: Avena. 

Cebada. 

Maíz. 

Trigo. 

y sus subproduE_ 

tos. 

Harinas de ajonjolí. 

Cacahuate. 

Lino. 

Soya. 

Semilla de cártamo. 

Aunque ya en el mercado encontramos alimentos balance~ 

dos y son conocidos como: 

Gazapina (alimento. para gazapos) 

Conejina (alimento para conejos maduros). 

Para obtener los rendimientos Óptimos en la explota--

ción del conejo, es necesario conocer las cantidades de 

alimento y agua que debemos proporcionarle por día en una -

forma aproximada,de acuerdo a sus condiciones y etapa de -

crecimiento en que se encuentren,o la función a la que se -

encuentren destinados. 

Tales proporciones se presentan en el siguiente cuadro 

No. 9. 
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Cuadro No. 9 CANTIDADES DE ALIMENTO Y AGUA QUE DEBEN 

CONSUMIR APROXIMADAMENTE LOS CONEJOS. 

ANIMALES: 

Gazapos en crecimiento 

para reproducción. 

Gazapos en crecimiento 

para engorda. 

Reproductores machos y 

hembras secas. 

Hembras en gestación. 

Hembras con 8 gazapos: 

1 a 15 dd de lactación 

16 a 30 dd de lactación 

31 a 45 dd de lactación 

C O N S U M O D I A R I O 

PESO 

VIVO: 

% PESO ALIMENTO: AGUA: 

1.8 kg. 

4.0 kg. 

1. 8 kg. 

3.2 kg. 

2.3 kg. 

4.5 kg. 

6.8 kg. 

2.3 kg. 

4.5 kg. 

6.8 kg. 

4.0 kg. 

4.0 kg. 

4.0 kg. 

VIVO: 

5.8 

5.8 

6.2 

5.4 

4.0 

3.3 

3.0 

5.0 

4.1 

3.7 

5.8 

8.7 

11 • 9 

105 g. 

230 g. 

11 o g. 

175 g. 

95 g. 

1 50 g. 

205 g. 

115 g. 

185 g. 

250 g. 

260 g. 

390 g. 

535 g. 

o. 12 1 

o. 12 1 

o. 12 1 

o. 12 1 

o. 28 1 

o. 28 1 

o. 28 1 

o. 57 1 

o. 57 1 

o. 57 1 

1 • 50 1 

1 • 50 1 

1 • 50 1 

Cuando los conejos disponen de alimento continuamente, 

comen a intervalos frecuentes y en pocas cantidades por vez. 

Esto les permite masticar completamente el alimento, lo cual 

·facilita su digestión. 

Los comederos pueden abastecerse una o varias veces al 

día y a la hora que resulte más cómodo para el operario. Una 

vez establecido el horario de reparto de alimentos, debe res 
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petarse y continuarlo diariamente sin variación. 

No hay que olivdar que una alimentación adecuada puede 

ayuda a evitar enfermedades y problemas como canibalismo, i~ 

toxicaciones, transtornos digestivos, autofagia del pelo y -

roedura de la madera de las jaulas. 

IV. REPRODUCCION: 

Una sola hembra puede producir en un año 30 gazapos de~ 

tetados de 2 kg. de peso cada uno, listos para el mercado. 

Se considera que el animal llega a la edad de la repro

ducción, cuando madura sexualmente y empieza a producircrías 

esta edad, varia de acuerdo con la raza del conejo, así: 

a) Razas pequeñas: 4 a 5 meses de edad. 

b) Razas medianas: 6 a 7 meses de edad. 

e) Razas grandes: 9 a 12 meses de edad. 

Información amplia sobre el ciclo estral, el aparearnie~ 

to y la preñez se pueden localizar en los textos sugeridos -

al final del bloque. 

Sobre el parto sabernos que la mayoría de las conejas p~ 

ren a los 30 o 32 días después de la monta. Cuando la gesta

ción es muy prolongada, es posible que tenga pocos gazapos,

con uno o dos de tamaño anormalmente grande. 

Debe prepararse la caja del nidal con un poco de paja o 

material blando. Esto se hace a los 17 días de cubierta la -

coneja. Cuatro días antes de la fecha en que se espera el -

parto, se pondrá al alcance de la coneja más paja para que -

ella arregle el nido. Uno o dos días antes del parto se le -

verá entrar y salir del nido, llevando paja en la boca. ApaE 

tir de ese momento no deberá ser molestada y se reducirá la 

cantidad de alimento en el comedero. Un poco de alimento ver 

de servirá para satisfacer su apetito. 

El parto sucede generalmente durante la noche. Los gaz~ 
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pos nacen uno a uno, durante intervalos regulares. Cada vez 

que nace uno, la madre lo lame para limpiarlo y secarlo, am~ 

mantandolo inmediatamente. Una vez que ha parido toda la e~ 

mada se arranca pelo del cuerpo y lo mezcla con el material 

de la cama. 

Una camada que cuente con un nido comodo y tibio, yque 

cuente con alimento suficiente, estará en condiciones deini 

ciar su desarrollo sin presentar problemas. 

V. ENFERMEDADES: 

A continuación se señalan algunas de las enfermedades -

más comunes del conejo: 

a) Mixomatosis. 

b) Coccidiosis. {Septicemia hemorrágica. 

e) Pasteurelosis/formas: Coriza. 

Catarro común. 

d) Enteritis. 

e) Salmonelosis. 

f) Colibacilosis. 

g) Estreñimiento. 

h) Infecciones oculares. 

i) Conjuntivitis. 

j) Otitis. 

k) Cisticercosis. 

1) Mastitis. 

m) Metritis. 

n) Ulcera de las patas. 

o) Incisivos largos. 

p) Parto distócico. 

q) Sarna. 
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VI. REGISTROS: 

Es importante llevar a cabo un registro para realizar 

el mejoramiento de los animales. Para elaborar registros se 

utilizan tarjetas en las que se incluyen anotaciones sobre 

la producción de cada una de las hembras y cada uno de los -

machos. Estas anotaciones se deben hacer en forma sencilla 

de modo que se invierta poco tiempo, y a la vez se registre 

toda la información importante. 

Basados en esta información, pueden ser desechadas las 

conejas que no hayan sostenido el ritmo de reproducción, la 

que desteta camadas sin el peso mínimo, que tiene alta mor

talidad entre sus gazapos o las que enferman con frecuencia. 

Cada animal debe tener una tarjeta individual. Esta se colo 

cará al frente de la jaula donde se encuentra y estará pro

tegida por una funda de plástico. 

En el caso de los machos se conservan los que produzcan 

hijos con buenos rendimientos. Los machos cuyos hijos ten-

gan defectos o crecimiento retardado deben ser eliminados. 

Podemos tener los siguientes tipos de registros: 

a) Registro de hembras. 

b) Registro de machos. 

e) Registro de conejos de raza pura. 

Los machotes para las tarjetas se pueden obtener en -

casi todos los libros sobre cunicultura, o bien, elaborarse 

éstos de acuerdo al críterio y objetivos del cunicultor.< 40) 

NOTA: La mayor parte de la información técnica que se en--

cuentra expuesta en esta sección, fue tomada del tex 

to de Castellanos E.,l982,"Conejos", edit. Trillas. 

Bltt~Crr~·::l\ F.SCUELA DE AGRICULTURA 
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3.3.- ADECUACION PROGRAMATICA. 

Partiendo del modelo planteado: POSTA ZOOTECNICA DE ES

PECIES MENORES. y para llevar a cabo este de manera eficaz , 

se hace obligado realizar una adecuación o correlación deles 

contenidos programáticos del adiestramiento de producciónanl 

mal básica a dicho modelo, esta correlación o adecuación no 

es en modo alguno difícil ya que ambos presentan caracterís

ticas muy afines y sobre todo los mismos objetivos de apren

dizaje. En los acuerdos sobre la reforma del bachillerato d~ 

1972, se señala que ésta debe entenderse como un proceso peE 

manente, sujeto a revisiones y modificaciones necesarias, por 

lo tanto, los adiestramientos que conforman el área técnica 

del bachillerato unitario participan del mismo carácter diná 

mico y perfectible, teniendo como criterio de referencia no 

sólo su eficiencia al interior del proceso educativo y una -

adecuada capacitación para que .el adiestrado pueda incorpo-

rarse al trabajo productivo, sino que también dichos adies-

tramientos respondan a las necesidades sociales de las mayo

rías. 

Ahora bien, cualquier proyecto de tipo educativo tiene 

repercusiones de orden curricular en lo que se refiere a la 

adecuación y armonización de ambos elementos, la cual deberá 

sentar sus bases contextuales en las condiciones de la regi

ón donde se aplican y sobre el análisis del panorama actual_y 

futuro del país. Sin embargo, dadas las condiciones actuales 

de la Universidad y considerando sus grandes limitaciones -

presupuestarias (las cuales impiden realizar un trabajo con_ 

una cobertura de análisis amplia), se requiere más que nada 

de que la actividad docente involucre a la comunidad dentro_ 

de sus actividades, pero ello sólo es factible si la comuni

dad encuentra en este ambito, soluciones en algunos de sus -

problemas inmediatos. Es por esto necesario ,un cambio de ac

titud al momento .de realizar una acción de enriquecimiento -
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sobre la actividad docente y buscar que los ajustes de lo -

correspondiente al área académica logren, por un lado mejor_ 

coherencia metodológica, mayor dinamismo en la actividad del 

alumno, haciendola teórico-práctico y congruente con los ob

jetivos de este nivel educativo, pero por otro lado permita_ 

afianzar y de ser posible ampliar el contacto con la comuni

dad donde se encuentre la escuela, compenetrarse de su pro-

blemática, buscando su adecuación a la misma y la contribuci 

ón a la solución de los problemas concretos, fortaleciendo -

en el educando la idea de que las dificultades existentes en 

su medio, son solubles a través del trabajo y las activida-

des orientadas científicamente. 

En este apartado se realiza un análisis general de la -

curricula del adiestramiento, presentando la correlación en

tre los contenidos programáticos de cada materia del adies-

tramiento de Producción Animal Básica y las actividades de -

la Posta Zootécnica de Especies Menores. Dicha revisión se -

presenta por semestres y tomando en consideración los objeti 

vos generales de cada una de las materias. 

Hay que aclarar que en toda actividad educativa, la teQ 

ría y la práctica se presentan en proporciones diferentes se 

gún sea el contenido de éstas, predominando una u otra, o 

bien conjugandose ambas. Lo anterior sucede también en las -

materias de la curricula del adiestramiento que nos ocupa, -

algunas cumplen el papel de dar al alumno un marco referen-

cial de tipo histórico y documental con una actividad prácti 

ca mínima, otras en cambio presentan en sus contenidos una -

gran posibilidad de aplicación práctica de apoyo y reafirma

ción de contenidos, dentro de la Posta Zootécnica de Especies 

Menores; encontramos además, dentro de cada semestre de 1 a 

3 materias cuyos contenidos se correlacjonandirectamente con 

el modelo que se plantea, y el resto cubren una relación in

directa pero no ajena a éste, como podrá observarse en el si 

guiente esquema; 
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MATERIAS DEL ADIESTRAMIENTO DE PRODUC. ANIMAL 

BASICA QUE PRESENTAN UNA CORRELACION DIRECTA 

CON LA POSTA ZOOTECNICA DE ESPECIES MENORES. 

Técnicas de 
investigación I. 

Estadística. 

Técnicas ~ 
investigación II. ~ 

~ 
Producción 
de forrajes. ~ 

Avicultura y especies 
menores. 

Seminario de enseñanza 
extraescolar. 

Climatología y 
meteorología. 

Aprovechamiento 
de productos y 
subproductos pa 
ra la alimenta-: 
ción animal. 

Comercialización y·mercadeo. 

Las siguientes materias de la curricula de Adiestramien 

to, funcionan como marco de referencia e información comple

mentaria de las anteriores: 

* Teoría y práctica de la reforma agraria I. 
* Teoría y práctica de la reforma agraria II. 
* Teoría y práctica de la reforma agropecuaria I. 
* Teoría y práctica de la reforma agropecuaria II. 

* Producción de caprinos y ovinos. 

* Producción de bovinos, leche y carne. 

* Producción de ganado porcino. 

BIBUOTE.:CA F.SCUEI.A DI!! A 
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Es de suma importancia revisar dentro del marco de la 

academia, la estructura y contenidos de nuestros programas -

de estudio, ya que ahí pueden surgir infinidad de variantes 

al modelo propuesto, tomando en consideración las condicio-

nes específicas de la zona donde se desea aplicar. Es conve

niente ubicar en su verdadera dimensión, el papel y la impo~ 

tancia de los programas de estudio; ya que constituyen el ins 

trumento inmediato de vinculación entre los propósitos insti 

tucionales y el quehacer educativo dentro del aula, determi

nan las orientaciones del aprendizaje y la evaluación, mate

rializando en cada actividad concreta los valores y fines de 

nuestra Universidad. De ahí la importancia de una revisión -

conciente en academia que permita conservar lo mejor de éste 

en cuanto a contenidos teóricos, pero orientados hacia la ac 

tividad práctica materializada en la Posta Zootécnica, sin -

perder de vista, por ello, la orientación ideológica de nues 

tra Casa de Estudios. 

A continuación se presentan las materias que integran -

el Adiestramiento de Producción Animal Básica en cada uno de 

los semestres, con sus respectivos objetivos generales, se-

guidos de su correlación con las actividades a realizar den

tro de la Posta Zootécnica de Especies Menores. 

* SEGUNDO SEMESTRE: 

MATERIA: "TEORIA Y PRACTICA DE LA REFORMA AGRARIA I" 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Analizará el desarrollo histórico de las princip~ 

les formas de tenencia de la tierra en nuestro país, -

identificando las diferentes estructuras agrarias que -
7 

han existido en el campo mexicano. 

2. Valorará la importancia que la tierra ha tenidoen 

las diferentes estructuras económicas correspondientes 

a la sociedad mexicana, durante los 6ltimos 460 aaos. 
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3. Conocerá las principales etapas de proceso de la 

reforma agraria en México. 

4. Explicará las características distintivas de las 

formas de tenencia de la tierra que el artículo 27. de -

la Constitución General establece. <41 ) 

CORRELACION: ------
Esta materia se relaciona indirectamente con las activi 

dades de la Posta Zootécnica, al brindar al alumno la infor

mación necesaria sobre las luchas que se han desarrolladopor 

la posesión de la tierra, así como la información sobre las 

diferentes formas de tenencia de la misma, lo cual permitirá 

al alumno ubicar el espacio físico de terreno dedicado a la 

explotación de especies menores, dentro de un contexto jurí

dico y constitucional, además de tener la noción del proceso 

histórico por medio del cual se alcanzaron estos lineamien-

tos. 

MATERIA: "TEORIA Y PRACTICA DE LA REFORMA 

AGROPECUARIA I". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Conocerá los aspectos relevantes de la política

agropecuaria en México. 

2. Identificará los principales instrumentos de apli 

cación de la política agropecuaria en México. 

3. Conocerá la organización, administración y funcio 

namiento de las sociedades cooperativas. 

4. Analizará la ley de Fomento Agropecuario en sus -

aspectos fundamentales. 

CORRELACION: ------
La relación de esta materia con la Posta Zootécnica es 

también indirecta, más no por ello deja de ser importante,ya 

que aporta al alumno, los instrumentos necesarios con respe~ 

to a las normas legales que rigen en materia agropecuaria en 

México y su aplicación; el conocimiento de los organismos, -
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instituciones y autoridades, tanto agrarias como ejidales; -

las prácticas jurídicas más sobresalientes y en general una 

capacitación teórica que le permita conocer sus derechos y -

posibilidades en un momento dado como productor. 

MATERIA: "TECNICAS DE INVESTIGACION I". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Conocerá el concepto, características y propósi-

tos de la investigación científica. 

2. Explicará las características de la investigación, 

la ciencia, el método y la técnica. 

3. Diseñará un proyecto o protocolo de investigación 

para el área agropecuaria. 

4. Apreciará la utilidad de la investigación en el -

área agropecuaria. 

~Og_R~L~C_!O~: 

La correlación de esta materia con el modelo propuesto 

es por demás directa, ya que ofrece al alumno los elementos 

metodológicos necesarios para su actividad dentro de la Pos

ta Zootécnica, transformandola en una actividad científica-

mente planeada y diseñada, tanto en el área documental como 

en la de campo que sería ubicada dentro de la Posta. Para el 

aprovechamiento de productos y subproductos para la aliment~ 

ción animal, es indispensable la realización de in~estigaci2 
nes, así como para la producción y explotación de cualquier 

tipo de ganado, avicultura y especies menores, donde esta -

asignatura será un apoyo fundamental para que las mismas sean 

confiables y adquieran carácter científico. Además en la el~ 

boración de diseños y protocolos de investigación la Posta -

ofrece abundante material de primera mano, para el desarro-

llo de los mismos, brindando además la oportunidad de apre-

ciar resultados a corto plazo, y logrando implícitamente la 

valoración sobre la importancia de la investigación en el me 

joramiento de la explotación de las especies. 
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Esta asignatura resulta pues básica, debido a que da -

las herramientas científicas necesarias para el adecuado de

sarrollo del resto de las materias del adiestramiento. 

MATERIA: "CLIMATOLOGIA Y METEOROLOGIA". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Explicará el funcionamiento del instrumental bási 

co utilizado en meteorología para efectuar mediciones -

de temperatura ambiental, presión barométrica, precipi

taciones, velocidad eólica, altitudes, entre otras. 

2. Explicará el origen y formación de nubes, vientos, 

lluvias, tormentas huracanes, humedad atmosférica. 

3. Describirá el comportamiento y movilidad de las -

masas de aire, tormentas, huracanes y nubes 

4. Registrará estadísticamente el comportamiento de 

los meteoros climatológicos que influyen en los culti-

vos. 

5. Clasificará regiones climatológicas tanto en lo -

general como en nuestro país, y en particular de la re

gión. 

6. Expondrá la importancia de la meteorología en la 

agricultura. 

f.O~R~L~C.!.O!f: 

Esta asignatura, permite conocer por medio del análisis 

de los factores climatológicos de cada región las posibilid~ 

des de un desarrollo adecuado o inadecuado de las diferentes 

especies y variedades de plantas y animales, principio fund~ 

mental para el éxito o el fracaso de la explotación de una 

especie animal; ahora bien la meteorología aplicada eficien

temente, permite prevenir y evitar posibles daños causados -

por algunos fenómenos meteorológicos. Lograremos en general 

un mayor control del rendimiento de las especies sujetas a -

explotación, por medio del conocimiento de su relación con -

la climatología y los fenómenos meteorológicos. 
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MATERIA: "ESTADISTICA". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Dominará las estadísticas más utiles para la des

cripción y análisis de los hechos agropecuarios. 

2. Adquirirá las técnicas y habilidades necesarias -

para llevar a cabo un estudio estadístico de problemas 

agropecuarios. 

3. Comprenderá que el trabajo de las estadísticas es 

un medio y no un fin en la obtención de conocimientos. 

4. Conocerá el valor del trabajo estadístico en el -

estudio de los fenómenos pecuarios y agrícolas. 

CORRELACION: ------
La estadística en el plan de estudios del adiestramien

to de Producción Animal Básica es imprescindible, ya que nos 

proporciona los elementos estadísticos, técnicos y habilida

des, para la reconstrucción, interpretación y análisis de -

los datos, en los fenómenos que se presenten dentro de las -

actividades a realizar en la Posta Zootécnica. Esta brinda -

al alumno la posibilidad de observar la situación pecuaria a 

pequeña escala, en una forma directa por medio del registro 

estadístico cotidiano, el cual le permite aplicar los conoci 

mientas teóricos, en un hecho real y tener la opción de modi 

ficar el fenómeno en base al análisis de la información reca 

bada en su desarrollo. La estadística es una herramienta que 

puede ser empleada en todas las áreas del conocimiento y en 

todos los sectores productivos, y particularmente en el sec

tor agropecuario. 

La estadística puede con la Posta Zootécnica, adquirir 

un sentido real de aplicabilidad, al brindar la información 

necesaria para incrementar o mejorar la producción pecuaria. 
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* TERCER SEMESTRE: 

MATERIA: "TEORIA Y PRACTICA DE LA REFORMA AGRARIA I!". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Conocerá la organización y principales atribucio

nes de los órganos y autoridades agrarias y ejidales. 

2. Analizará algunos de los principales procedimien

tos agrarios. 

3. Evaluará la Reforma Agraria Mexicana, consideran

do sus resultados y perspectivas. 

~O~R~L~qo~: 

En estos dos cursos el alumno examinará con relación a 

la problemática de la Reforma Agraria en México, la situa--

ción particular de su localidad. Brinda el curso una funda-

mentación legal al alumno, que si bien directamente no la -

ejercerá, si ofrece un apoyo a futuro en caso de que éldeteE 

mine desarrollarse dentro del área agropecuaria, ya sea como 

una industria familiar particular, formando parte de una coQ 

perativa, etc. Toda actividad agropecuaria requiere informa

ción y vinculación legal. Pongamos por ejemplo la Posta Zoo

técnica, tiene que estar establecida en un terreno y este t~ 

rreno puede estar ubicado en un ejido o en una pequeña pro-

piedad. Y la Ley de Reforma Agraria será la que norme- este -

tipo de tenencia de la tierra, aquí, el conocimiento de las 

autoridades agrarias y ejidales es también de vital importa~ 

cia. 

MATERIA: "TEORIA Y PRACTICA DE LA REFORMA 

AGROPECUARIA II". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Comprenderá que el crédito que se otorga al campo 

es factor importante en la producción agropecuaria. 

2. Conocerá los tipos de crédito y los mecanismos 

empleados para su obtención, así como las instituciones 

que lo otorgan. 
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3. Conocerá los fundamentos legales que lnciden en 

el aseguramiento agropecuario. 

4. Conocerá los elementos generales que rigen las -

cooperativas agropecuarias. 

f.O~R~L?;C.!_O!i: 

Al igual que en la materia anterior, el alumno obtendrá 

la información teórica que en el momento adecuado, si desea 

realizar una actividad semejante a la Posta Zootécnica por -

su cuenta, sabrá bajo que marco normativo deberá ubicarse y 

las posibilidades de apoyo que ofrecen las diferentes insti

tuciones establecidas por el gobierno, como resultado de las 

gestiones y luchas sociales de nuestro pueblo. 

MATERIA: "TECNICAS DE INVESTIGACION II". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Conocerá los conceptos y características de paree 

las divididas, bloques al azar, cuadro latino y hatos. 

2. Aplicará las técnicas: censo, muestreo, parcelas 

divididas, bloques y hatos al azar y cuadro latino en -

la valoración de procedimientos para la explotaciónagri 

cola y pecuaria. 

3. Apreciará la utilidad de estas técnicas en la in

vestigación y explotación agropecuaria. 

CORRELACION: ------
Aquí se profundizan los conocimientos adquiridos en el 

curso anterior, sentando las bases para el desarrollo de in

vestigaciones más confiables de climatología, meteorología, 

enfermedades, alimentación, crecimiento, reproducción, mejo

ramiento de especies, etc., las cuales facilmente podrán 11~ 

varse a cabo dentro de la Posta Zootécnica, dandole aplica-

ción directa a las técnicas metodológicas aprendidas en los 

dos cursos. Lo anterior no significa limitar la investiga--

ción a las actividades de la Posta, ya que, si la región fa

cilita otras áreas, el sentido de operatividad se verá aun -
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más completo. 

MATERIA: "PRODUCCION DE FORRAJES". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Aplicará las técnicas y los métodos de la produc

ci6n de forrajes en el incremento cualitativo y cuanti

tativo de la producción animal. 

1.1. Describirá con sentido crítico el alcance y 

limftaciones de la producción pecuaria en México, 

en base a los Últimos 40 años y sus característi

cas ecológicas. 

1.2. Distinguirá a las plantas forrajeras por sus 

características taxonómicas. 

1.3. Identificará a las plantas gramíneas y legu

minosas forrajeras con mayor posibilidad de adap

tación para una determinada localidad. 

1.4. Aplicará los métodos y técnicas de la produ~ 

ción de forrajes. 

1.5. Utilizará los métodos adecuados en el manejo 

y uso de los forrajes. 

fO~R~L~CIO!i: 

Una aplicación cien por ciento práctica, es la que nos 

da esta asignatura dentro de la Posta, ofrece todos los cono 

cimientos técnicos y metodológicos en la producción de forra 

jes, que una vez adquiridos, podrán ser realmente cristaliza 

dos en la producción de forrajes para los animales de la Po~ 

ta Zootécnica. Esta materia se relaciona igualmente contadas 

las asignaturas del adiestramiento, ya que es propio de esta 

asignatura verse interrelacionada a factores de carácter bio 

lÓgico y socioeconómico. 
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---------------------

* CUARTO SEMESTRE: 

MATERIA: "APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

PARA LA ALIMENTACION ANIMAL" 

OBJETIVOS GENERALES: 

El alumno obtendrá conocimientos d~ las característl 

cas de los nutrientes y su función dentro de un organi~ 

mo vivo, así como su aplicación en la alimentación; de~ 

cribirá los aspectos básicos en los procesos digestivos 

y las diferencias que se presentan en las especies pro

ductivas, lo que le permitirá establecer el tipo de ali 

mentación que requieren estas especies; podrá identifi

car las fuentes alimenticias y, aplicando las técnicas 

de balanceo aprenderá a calcular raciones según los re

querimientos específicos por especie y sus etapas de d~ 

sarrollo y producción; podrá aplicar algunas técnicas -

especiales de alimentación en base a la utilización de 

subproductos y productos alimenticios; conocerá el uso 

de forrajes y los sistemas de pastoreo. 

f.OB_R~L~C!OJ:!: 

La asociación de los contenidos programáticos de esta -

asignatura con las actividades de la Posta Zootécnica se com 

plementan suficientemente, lo Único será especificar la in-

formac16n que se proporcione al alumno en base al tipo de e~ 

pecie con la que se pretenda trabajar dentro de la Posta, sin 

descartar por esto la información de otras especies. Dadoque 

cada vez es más necesario obtener mayores productos al menor 

costo, esta asignatura resulta de vital importancia para el 

futuro. 

MATERIA: "AVICULTURA Y ESPECIES MENORES" 

OBJETIVOS GENERALES: 

1 • Conocerá algunas características morfológicas y 
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fisiológicas de la reproducción de ciertas aves y espe

cies menores. 

2. Conocerá las razas de aves y especies menores sus 

ceptibles de explotarse en la región. 

3. Manejará algunas técnicas e implementos empleados 

en la explotación doméstica e industrial de aves y esp~ 

cies menores. 

4. Conocerá ciertos aspectos médicos sanitarios, in

dispensables para mantener una explotación de aves y -

especies menores en condiciones de sanidad . 

.fO~R~L~C.fO!:!: 

Esta materia encuentra en la Posta Zootécnica un mate-

rial didáctico congruente con los objetivos y metodologíaque 

plantea, ya que por un lado ofrece las bases para determinar 

las especies susceptibles de ser comercializadas en condiciQ 

nes ecológicas diversas, y por otro nos informa sobre: condl 

cienes físicas y biológicas, técnicas, implementos y equipos, 

que mejor se acoplan a la especie; selección de sistemas de 

explotación; manejo de las distintas etapas de desarrollo;m~ 

didas de control sanitario en- la explotación; etc., que deb~ 

rán emplearse en la explotación cunícola y avícola. Lo que - . 

resta es simplemente dar un mayor énfasis o según lo determl 

ne la academia incluso seleccionar una o dos especies especi 

ficamente para desarrollar los contenidos programáticos con 

el fin de alcanzar una información más profunda sobre la es~ 

pecie a explotar. 

MATERIA: "PRODUCCION DE CAPRINOS Y OVINOS". 

OBJETIVOS GENERALES: 

El alumno relacionará los conocimientos adquiridos -
; 

en otras materias, de las cuales sus contenidos influ-~ 

yen en las acciones zootécnicas de la producción ovina 

o caprina; podrá identificar las razas más utilizadasde 

estas especies, que se explotan en el país; aplicará --
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algunas técnicas y procedimientos zootécnicos que re~-

quieren para su manejo los ovinos y caprinos; obtendrá 

elementos de selección de cruzamientos entre los peque

ños rumiantes. 

fOER~L~C_!O~: 

Una vez aplicados en su mayor parte los contenidos pro

gramáticos del adiestramiento de Producción Animal Básica, ~

dentro de las actividades de las Posta Zootécnica, resultará 

más accesible el aprendizaje de los contenidos de esta asig

natura, ya que lo que varia aquí es la especie sujeta aexpl2 

tación, tal vez sea por demás decir que son importantes es-

tos contenidos a manera de complementación de las informaci2 

nes obtenidas anteriormente, dando así al alumno un panorama 

más completo de las actividades agropecuarias. 

* QUINTO SEMESTRE: 

MATERIA: "PRODUCCION DE GANADO PORCINO". 

OBJETIVOS GENERALES: 

El alumno obtendrá conocimiento-de las característi

cas de adaptación en las razas porcinas en México, ate~ 

diendo a su origen, clasificación y particularidadesmoE 

fológicas de cada raza; podrá identificar las razas más 

utilizadas en la producción porcina de la región; dese~ 

brirá el manejo y desarrollo que sufre el cerdo durante 

sus diferentes etapas reproductivas; reconozca las ca-

racterísticas individuales que debe reunir un semental; 

identifique los requerimientos y tipos más adaptables y 

eficaces de instalaciones y equipos que requiere una -

explotación porcina; conozca las necesidades y la utili 

dad que representan el uso de los registros de produc-

ción en la explotación del cerdo. 
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f_Og_R~L~C.!_O_!:!: 

La producción de alimentos de origen animal, de las es

pecies zootécnicas más explotadas, están en determinadas zo

nas del país estancadas por la falta de aplicación técnica -

apropiada al tipo de explotación y las características pro-

pias de las región. Lo anterior nos lleva a confirmar letra~ 

cendente de realizar modelos integradores de contenidos como 

la Posta Zootécnica, la cual se ve complementada con los ma

teriales de la asignatura de Producción de Ganado Porcino, -

especie que, si las condiciones de la región y los recursos 

disponibles lo favorecen, puede ser el eje integrador de es

te modelo o en caso contrario, complementar la información y 

experiencias adquiridas en ella. 

MATERIA: "PRODUCCION DE BOVINOS LECHE Y CARNE". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Establecerá un criterio sobre la importancia de la 

industria bovina en el ámbito económico y social, sus -

limitantes de desarrollo y sus perspectivas. 

2. Obtendrá los conocimientos elementales ~ue le per 

mitan participar de manera activa en la explotación de 

ganado bovino para carne y leche. 

CORRELACION: 

Esta asignatura viene a actuar como un complementoinfoE 

mativo-documental del alumno que cursa el adiestramiento y -

cubre la misma función con respecto a la Posta Zootécnica de 

Especies Menores, al aportar los conocimientos sobre laimpoE 

tancia de la industria bovina, ya que esta proporciona prote

ínas de origen animal, calorías y otros elementos necesarios 

para una adecuada dieta alimenticia. 
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MATERIA: "ADMINISTRACION RURAL". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Conocerá las actividades administrativas aplica-

das a la empresa agropecuaria, deslindando las respons~ 

bilidades del administrador. 

2. Analizará los recursos materiales, financieros y 

humanos, necesarios en la elaboración de producctos a-

gropecuarios, considerando siempre la optimización de -

dichos recursos. 

3. Evaluará con sus conocimientos la redituabilidad 

de una empresa agropecuaria, y en su caso, aplicará sus 

conocimientos para evitar las mermas posibles debidas a 

la incapacidad administrativa. 

CORRELACION: 

La materia pretende dotar al alumno de los conocimien-

tos necesarios para la administración de una empresa agrope

cuaria, sabiendo enfrentar los problemas de la producción a

limenticia, lo anterior se comprueba en los contenidos, como 

son; los principios administrativos, las funciones del admi

nistrador agropecuario, los recursos de una empresa agrope-

cuaria y su optimización, los presupuestos, contabilidad y -

obtención de costos de los_productos pecuarios, etc. Los cu~ 

les de acuerdo al modelo que nos ocupa quedan en sí mismos -

aplicables a éste, de una manera directa y por demás eviden

te, dando al alumno la oportunidad de aplicar dichos conoci

mientos en un hecho de la realidad. 
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* SEXTO SEMESTRE: 

MATERIA: "SEMINARIO DE ENSEÑANZA EXTRAESCOLAR". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Que el alumno participe en el proceso productivo 

de una explotación pecuaria. 

2. Que el alumno aplique los conocimientos adquiri-

dos en el Adiestramiento de Producción Animal Básica. 

3. Que el alumno adquiera habilidades para plantear 

y controlar las actividades de una explotación pecuaria. 

fOS.R~L~C!O!!: 

Si se leen detenidamente los objetivos generales de la 

materia, será evidente que la Posta Zootécnica cubrirá éstos 

objetivos de una forma casi inherente a través de las activl 

dades cotidianas que el alumno realizará dentro de la misma. 

No por esto se descarta la posibilidad de trasladarse a otro 

u otros centros de explotación pecuaria, pero aun en esta -

circunstancia la Posta Zootécnica le brinda un patrón de co~ 

paración que tornará estas visitas en un elemento de aprendl 

zaje más fecundo y provechoso. · 

MATERIA: "INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Conocerá y manejará las técnicas e instrumentos

empleados en la conservación e industrialización de al~ 

gunos productos cárnicos y lácticos. 

2. Determinará el valor de industrializar los produs 

tos de origen animal, para la economía doméstica nacio

nal. 

3. Manejará las diversas técnicas de industrializa-

ción de productos de origen animal. 
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CORRELACION: ------
Esta materia busca ser una sístesis de los anteriores -

aprendizajes y lograr que el alumno llegue a crear y produ-

cir, y en conjunto con las demás materias del semestre, bus

ca dar el carácter terminal del plan de estudios, es facil-

mente aplicable a las actividades de la Posta Zootécnica con 

su respectiva adecuación a la especie que se seleccionó para 

ésta. 

MATERIA: "COMERCIALIZACION Y MERCADEO". 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Obtener los elementos técnicos que le permitan vi 

sualizar una panorámica de la comercialización y merca

deo de los productos agropecuarios de la región y en -

particular de su comunidad. 

2. Evaluar la estructura económica que influye en los 

productos agropecuarios de la zona para una mayor comer 

cialización de los mismos. 

3. Determinar el papel que cumplen los consumidores, 

los productores, el transporte, el almacenamiento, etc. 

en el proceso de comercialización. 

4. Formar una idea clara de la función que cumple el 

Estado en la producción, comercialización y distribu--

ción de los productos agropecuarios. 

CORRELACION: ------
En esta asignatura más que en otras, resulta muy necesa 

ria la vinculación de la disciplina como objeto mismo de 

estudio, pasando de los meros enunciados de contenidos a las 

estrategias concretas, sobre las actividades terminales del 

proceso agropecuario. Esta materia ta~bién encuentra una re

lación directa con el modelo: Posta Zootécnica, 

actividades que el alumno debe realizar en ella 

momento dado responder a la orientación de esta 

rias afines a la administración, organización y 
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les del proceso de producción pecuaria. 

Hasta aquí la propuesta de adecuación programática del 

Adiestramiento de Producción Animal Básica, señalando que no 

debe perderse de vista, que toda revisión y elaboración de -

un diseño alternativo viable en la adecuación de programas de 

estudio, no lleva implÍcitamente a resolver deficiencias ge

nerales de la curricula del bachillerato, ni de la problemá

tica universitaria en general, es más posible que el conjun

to de proyectos alternativos y su coordinación inteligente, 

así como la coordinación de amplios sectores universitarios, 

puedan alcanzar estas metas a mediano o largo plazo. 

3.4. DISCUSION. 

Se ha planteado hasta el momento el modelo: Posta Zoo-

técnica de Especies Menores, bajo el marco de la posibilidad 

de adecuación y mejoras que autoriza y propone la reforma al 

bachillerato de 1972, de este modelo se ha señalado que la -

mayor ventaja es la vinculación de los contenidos del Adies

tramiento de Producción Animal Básica en cada uno de sus se

mestres con actividades asociadas a estos, en donde su apli

cación se torna real y efectiva, dando mayores posibilidades 

de transferencia de aprendizaje efectivo o como más recient~ 

mente se ha conocido como aprendizaje significativo. 

El buen desarrollo de la Posta Zootécnica es factible, 

pero para ello existen varias condicionantes, de orden admi

nistrativo, académico, económico y social. Los cuales desgl~ 

saremos a continuación: La implantación de la Posta·zootécni 

ca en una Escuela Regional, requerirá e~ primer lugar de un 

espacio físico para instalaciones, este puede o no ser pro-

blema dependiendo de las condiciones específicas, ya que mu

chas escuelas cuentan con terrenos amplios en donde unaparte 
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de los mismos puede destinarse a este fin; ahora bien, aque

llas que no tienen esta ventaja previa, pueden recurrir a la 

comunidad en busca de donaciones, asociación u algún otro 

acuerdo que permita contar con dicho espacio, esto para emp~ 

zar; el siguiente paso son las instalaciones y el equipo, lo 

cual no resulta tan difícil, pues como se menciona en la se~ 

ción técnica y en la bibliografía que se recomienda, estos -

elementos pueden obtenerse de materiales de desecho y otros 

que resultan económicos y accesibles a la mayoría, lo que sí 

se requiere en exceso es . capacidad de organización, ingenio 

y bastante trabajo, dedicación personal por parte de todos -

los integrantes de la escuela(incluidos padres de familia y 

voluntarios); una vez disponible es espacio físico y la in-

fraestructura elemental, entra el trabajo académico de lleno, 

el cual no inicia aquí, sino desde el principio de las ges-~ 

tienes para la aplicación del modelo, este trabajo deberá -

ser permanente y sobre todo real, si no hay academia, no hay 

trabajo conjunto, y no hay resultados efectivos, la academia 

será el sostén de la correlación e integración de contenidos 

programáticos de cada materia en las actividades de la Posta 

Zootécnica; si bien la academia es básica no solo en este -

adiestramiento sino en el bachillerato en general, también 

es cierto que en la mayoría de nuestras escuelas, esta no 

funciona adecuadamente y en algunas llega a ser solamente un 

requisito más que hay y tenemos que cumplir, no por esto la 

culpa caerá directamente en los docentes, el problema va más 

alla de ellos y es solo un reflejo de una problemática más -

amplia. 

Vivimos bajo una crisis que nos habla de un nivel de vi 

da baj9 para las mayorías y de una inflación que cada vez 

abarca a sectores más amplios, entre ellos ya el profesional 

y universitario, como ya se dijo al inicio del trabajo. 

El profesionista y en este caso el docente, requiere de 

buscar otras actividades fuera del ambito profesional y uni 
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versitario, para garantizar los ingresos económicos necesa-

rios para un nivel de vida decoroso, ello lleva a muchos a 

caer en el Chambismo, y demás actividades semejantes por me

ra necesidad vital, las cuales impediran en su momento, el -

que la academia se efectue con éxito y con todo el trabajo y 

dedicación que la misma requiere. 

En realidad mientras, los docentes y el personal que -

operan en cada escuela de nuestra Universidad, no tengan ga

rantizado un nivel de vida digno con sus salarios, resulta -

muy difícil exigir de ellos un esfuerzo y un trabajo extras 

que no se les retribuye, y que resulta difícil por- las acti

vidades extrauniversitarias que se ven necesariamente oblig~ 

dos a realizar para complementar sus recursos económicos paE 

ticulares; lo malo es que en todo esto encontramos un circu

lo vicioso del cual no es fácil salir y que solo una admini~ 

tración muy prudente y conciente de la realidad puede ayudar 

a solucionar paulatinamente; por otra parte el apoyo académi 

co bajo la forma de cursos, asesoramiento pedagógico y espe

cÍfico de cada área, también resulta de gran importancia, p~ 

ra lograr alcanzar los objetivos previstos; la vinculación 

de la comunidad con las actividades escolares y un elemento 

potencial favorable a la colaboración en las actividades si 

se tiene el cuidado de buscar esta relación y mantenerla por 

medio de la comunicación constante y veraz de los aconteci-

mientos,- además hay que recordar que el sustento de toda in~ 

titución educativa es a final de cuentas el pueblo y nadie -

más. 

Ahora bien el financiamiento por medio de aportaciones 

directas, subsidios, etc. es de vital importancia para un me 

jor desarrollo de todo proyecto académico y para que éste 

alcance una cobertura amplia de trabajo y logros positivos. 

Existe pues la necesidad de realizar propuestas de tra

bajo que contribuyan a lograr una mayor eficacia en el bachi 
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llerato, la formación de nuestros egresados requiere desarr~ 

llar una serie de acciones referidas a la enseñanza terminal, 

a la vinculación con la comunidad, a la capacitación docente, 

a los apoyos académicos administrativos y a los programas de 

estudio. Indiscutiblemente que el esfuerzo de desarrollo re

quiere de una participación amplia de todos los sectores uni 

versitarios y sobre todo del acopio y adecuado aprovechamieg 

to de los recursos humanos, económicos y materiales disponi

bles, para llevar a cabo tal tarea. 
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41.- Los objetivos generales de cada una de las asignaturas 

del Adiestramiento de Producción Animal Básica, fueron 

tomados de sus respectivos programas de estudio, edit~ 

dos por el Departamento de Enseñanza Preparatoria de -

la Universidad de Guadalajara, en el año de 1985. 
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En base a lo hasta aquí enunciado se puede concluir lo 

siguiente: 

1.- El modelo "Posta Zoot¡cnica de Especies Menores", -

constituye un recurso didáctico, el cual funciona como eje -

integrador de los contenidos programáticos del Adiestramien

to de Producción Animal Básica, permitiendo un mayor grado de 

aplicación práctica real, a los contenidos teóricos del mis

mo por parte del alumno. 

2.- A trav¡s de ella el alumno aplicará lo aprendido en 

el aula a una situación real, logrando un aprendizaje signi

ficativo, además de la posibilidad de solución parcial y co~ 

tribución modesta al problema alimentario familiar y local. 

3.- La Posta es a la vez, un promotor eficaz de laorie~ 

tación vocacional en las carreras agropecuarias, al permitir 

al estudiante una capacitación y familiarización con la act! 

vidad productiva pecuaria y su vinculación con el sector 

agropecuario de la región. 

4.- Para hacer realidad lo anterior es necesaria una aE 

dua labor de "academia", y un apoyo administrativo, humano, 

material y financiero adecuados, así como el adecuado manejo 

de los mismos. 

5.- La Posta Zoot¡cnica de Especies Menores, aplicada -

apropiadamente, puede constituirse en una actividad económi

ca alternativa potencial, y elemento para polo de desarrollo 

de la comunidad o región. 
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llili.~Ol['<:A J!SCUELA DE AGRICUl iURA\. 

R E S U M E N 

A lo largo del presente trabajo de tesis, se ha presen

tado un modelo pedagógico que funcione como eje integradorde 

los contenidos programáticos del Adiestramiento de Produc--

ción Animal Básica y que permita dar un mayor porcentaje de 

actividad práctica y aplicación de los contenidos teóricos -

teóricos del adiestramiento a una situación real, a través de 

la participación directa de alumnos y docentes en las activi

dades del modelo: Posta Zootécnica de Especies Menores. 

En base a la información recabada y expuesta en cada 

sección, se señala en resumen los siguiente: 

Sabemos que el país afronta actualmente una delicada si 

tuación, por falta de alimentos, provocada por el crecimien

to demográfico y por la presencia de factores limitantes que 

han afectado su desarrollo económico y social. 

Uno de estos factores importantes que han frenado el de 

sarrollo pecuario, es la falta de planeación y control de sus 

actividades, ocasionando una dependencia tecnológica y cien

tífica, que es también producto de nuestra condición de país 

subdesarrollado y económicamente dependiente. 

Todo ello exige a las instituciones educativas, la ela

boración y revisión de planes y programas de estudio, quepeE 

mitan crear un proyecto alternativo viable, dentro del cual 

se logre capacitar para el fomento y desarrollo de la produ~ 

ción de alimentos, ya sea a nivel familiar(traspatio), o co

mercial, pero dentro de un marco de economía nacionalista, en 

favor de la elevación del nivel de vida de la mayoría de la 

población y no en beneficio de empresas privadas, nacionales 

o trasnacionales dotandolas de cuadros y mano de obra califi 

cada y sin conciencia social, factor decisivo para lograr su 

perar la crisis actual y dependencia por la que atraviesa 

nuestro país. 
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Por otra parteelbachillerato a partir de su car&cter

formativo busca en la educación integral, dotar al alumno de 

una visión crítica de la realidad social y natural en que se 

desarrolla y en particular del adiestramiento, trata de dar 

una formación técnica que le permita incorporarse al aparato 

productivo. A la vez que sirve de antecedente propedéutico -

para el estudio de licenciatura. Desgraciadamente la forma-

ción integral no alcanza la plenitud debido al empleo de una 

práctica docente tradiciconal, donde la exposición y el dic

tado son predominantes, aunados a una carga horaria limitada, 

escasez de recursos did&cticos y una comprensión imprecisa -

de la metodología; todo ello conduce a una desvinculación -

del conocimiento adquirido y la problem&tica real, es decir, 

la falta de una relación equilibrada entre la teoría y la -

práctica. 

Ante tales circunstancias surge la Posta Zootécnica de 

Especies Menores como una alternativa viable, que permita s2 

lucionar la mayor parte de estas deficiencias, eliminando lo 

mis posible la pr&ctica tradicional y sus derivados, consti

tuyendose además en un modelo de actividad pecuaria a peque

ña escala. 

Dentro del Adiestramiento de Producción Animal Bisica, 

la Posta se presenta como un eje integrador de las asignatu

ras del mismo, y busca una interrelación y correlación de -

estas en sus diferentes actividades, para ello se ha presen

tado una información técnica b&sica y su bibliografía corre~ 

pendiente, así como algunos lineamientos de adecuación y co

rrelación program&tica, dejando también en claro, que el mo

delo tiene ventajas muy apreciables, pero también sus reque

rimientos y obst&culos que ser& necesario superar por medio 

de una labor de grupo bien organizada. 
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