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I N T R O D U C C I O N 

Tomando en consideración que las técnicas participativas forman 

parte de un paquete didáctico, consistente en la investigación -

de los temas marcados en el programa y analizados a trav~s de la 

ideolog!a del Plan de Estudios, asi como, el grado de participa

ción del alumno. La cr!tica constructiva, temática y acciones -

sugeridas para eficientar resultados, son elementos coadyuvantes 

a los procesos de conocimiento que se dan en el aula. Se debe -

contemplar tambi~n en ~sta t~sis a considerar una serie de estr~ 

tegias que mejoren la tecnolog!a educativa o que se consideren -

como una alternativa de las t~cnicas de enseñanza que han predo

minado en los ~ltimos 12 años en esta facultad. 

La forma de estrategias y acciones participativas son est!m•los 

hacia los alumnos, ya que cotidianamente tenemos instrumentos y 

elementos preestablecidos, bloqueando con ello pensamiento y re

laciones diferentes a objetos conocidos, quebrantando también la 

libertad para pensar en otros procesos que nos llevar!an a los -

mismos resultados o mejores tal vez. 

La ideolog!a y los fines que se proponen en estas "t~cnicas Par

ticipativas van de acuer.do con los lineanú.entos de la Univers!, -

dad de Guadalajara, nos orientarán en cada objeto de estudio en 

areas afectivas, cognositivas y psicomotrices, tratandb de elimi 

ner ~xamenes finales que hacen que el alumno est~ en funci6n de 

ellos. 
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Ssta investigaci6n se delimitar·~ básicamente a la cátedra de bot,! 

nica Sistem~tica en 2º semestre de la carrera de ingeniero agr6n~ 

mo en la Facultad de agronorn!a, grupos A, B y C r:::lacionándose 

con los objetivos generales de la carrera, en donde se menciona 

que el alumno manejar~ la conservaci6n de recursos naturales o.G. 

S y o. G. 14 en donde el perfil del ingeniero agr6nomo dice que -

se deberán conocer los elementos que promueven o limitan el proc~ 

so de producci6n vegetal y animal, mediante el estudio de los di-

ferentes factor-~-s que lo integran. 

~~aA m: AGRICULnJ~ 
OIBLiOTiiiCil 



C A P I T U L O Il 

H I P C T E S I S 



r: I P O T ¡;; S I S 

I 

A rncyc::- conocimiento de la práctica docente, mayor comprensión 

del objeto de et;tudio y m<Jyor relación teórico - práctico. 

II 

A mayor involucración del estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mayor rendimientc académico. 

III 

La motiva~Ón y participación del alumno en su propia educación 

es uno de los fenómenos de mayor importancia en el proceso ens~ -

ñanza - aprendizaje. 

IV 

El grado de aprovechamiento acad~mico de los educandos está en 

función del sistema de enseñanza que reciben. 
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O B J Z T I V O S 



OBJi'.:TIVOS 

1.- Identificar que tipo de recursos did~cticos, instrumentales y 

y curriculares, podr!an mejorar el proceso de enseñanza- a-

prcndizaje en el c~po de la Agronom!a. 

2.- Diseñar una metodolog!a dinámica capáz de generar en forma 

permanente materiales y prácticas m!nimas indi::;pensables deb,!_ 

damente contempladas dentro de una planeacibn espec!fica int~ 

gral de las materias agronómicas con metodolog!a hipot€!tica -

deductiva, marco teórico conceptual que permita instrumentar 

todo el programa. 
~. 

3.- Crear un esp!ritu critico constructivo en los alumnos acerca 

de los programas y procesos de enseñanza - aprendizaje en las 

materias de la agronom:!.a. 

4.- Ofrecer a los estudiantes y catedráticos bases que.sirvan co-

mo marco de referencia para mejorar de acuerdo a los objeti -

vos trazados la calidad de la educación en nuestra area. 

5.- Promover en alumnos y catedr~ticos acciones de investigación 

en la did~ctica de la agronomía. 

6.- Que el docente anali e, reflexione y critique su práctica co-

tidiana en el aula. 

7.- Identificar cuáles son las técnicas más aplicables que nos 

auxilien en el dominio de materias especÍficas de la agron~ -

, 
m~ a. 
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A N T ~ C ~ D ~ N T ¿ S y J U ~ T I F I e A e I C N E S 

LA PR03Ld•Illl'lCA D:::L CA!<PC EN Hí::XICO. 

Durante el proceso Revolucionario de 1910 se suscit6 una lucha 

violenta entre hacendc;dos que pose!an el 90 % de la tierra de 

cultivo y los hombres de campo que cat:"ec:f.an de ella. Trabajando 

~stos como peones y jornaleros, pagándose la mano de obra en ba

se al peguajal que consiste en una parcela concedida al trabaja

dor y el poco salario volv:f.a al hacendado a través de las tien -

das de raya, por lo que personas sin trabajo seguro y los que ca 

rec!an de vivienda se enrolaron en los Ejércitos Revolucionarios 

que buscaBan tierra ~ libertad, que fué el lema de Emiliano Z~ -

pata. 

Posteriormente en México le. estructura agraria se ha caracteriz~ 

do por un puñado de grandes propiedades de tierra cultivable con 

una extensibn minifundista a parte de los ejidatarios la mitad 

aproximadamente son agricultores migratorios que trabajan para -

empresas agr:f.colas capitalistas, encontrándose también, actual -

mente un medio millÓn de braseros que son trabajadores con mano 

de obra barata, que trabajan las plantaciones del sur y sureste d 

del país; se encuentran categorfas sociales en el campo mexicano 

como son: imperialista; burocracia empresarial, financiera, in

dustrial, comercial, agraria, terratenientes, agrocomercial, 

agroindustrial; pequeña burguesfa, proletariado rural, semiprol~ 

tariado, subprolctariado, lumpen - proletariac!o, campesino y pe

queño agricultor privado. 



Sin emb2r:·go dur:·ante el sexenio del Lic. LÓpez Portillo, se creó 

el Sistema Alimentario l'lexicano, con el propÓsito de una polft!_ 

ca de colectivización de ejidos, asistencia t~cnica a zonas rna~ 

ginadas, creación de obras de infraestructura, aumento en los -

precios de garantía, declaración de tierras ociosas, etc., todo 

enmarcado bajo la Ley de Fomento Agropecuario. También cabe 

mencionar sobre la Reforma Agraria, iniciada por decreto en 

1915. 

Se ha desarrollado a partir de entonces y hasta la fecha, tran~ 

formando la estructura agraria del país y teniendo por cons~ 

cuencia nuevas categorías sociales, siendo sus principales r~ 

sultados: Una mejor distribución de la propiedad de la tierra. 

La desaparición del latifundio como forma predominaQ 

te en la economía agrfcola. 

La aparición del Ejido. 

La extensión del minifundio. 

En la actualidad la Reforma Agraria da como resultado una e~ 

tructura muy diferente a la planteada por los objetivos inicia

les, donde existen dos formas de producción totalmente opuestas 

que son: la agricultura capitalista y la agricultura tradicional 

en el marco de esta estructura, los campesinos minifundistas de 

subsistencia est~n ligados al mercado de trabajo, a esta burgu~ 

s!a campesina media que constituye una verdadera clase domina~

te y a pesar de lo mucho que se ha hablado del reparto de tie -

rras por el gobierno, todavfa existen disparidades, ya que, una 

poblaciÓn activa agronómicamente ~osee un 35 % de la superficie 

----- ----------------
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de cul t:i. vo del país, mientras que un 50 % de la población de a.::_ 

tividédcs agrÍcolas no posee nada y solo sin jornaleros que 

auxílinn la agricultura capitalista, dentro del sector agrop~ 

cuacío cabe mencionar que exí~te gran problemática como la co -

rrupcíón, el bucocratismo, la falta de asistencia técnica, el 

problema de la mecanización, el control político de los hombres 

del campo, la distribución y comercialización, la descapitaliz~ 

ción, los precios bajos de los productos agropecuarios, el eré-

dito, la crisis del sector agropecuario, la emigración de la 

gente del campo, la fuente de empleos, entre otros. 
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SITU.".':IG;,¡ ACTUAL ut; LA I:;DUCACION JiGRICOLP. SUP·~RICR ¿¡,¡ Mt:XICO 

Bn la actualidad la educación agr!cola está orientada a formar 

profesioni&tas que responderán al sistema capitalista que pre-

domina en nuestro pa!s, bajo estas condiciones el actual sist~ 

ma capacita profesionistas en él, cómo producir sin prepararse 

en una formación de reflexión y análisis del por qué de las e~ 

sas. 

Para qué? es otra pregunta poco analizada, y a quién beneficia 

rán con el producto de su trabajo; por otra parte, la ideol~ -

g!a del sistema capitalista juega un papel importante en los -
. 

j6venes profesionistas, ya que se les ha preparado en asign~ -

ción de lo que la empresa privada o transnacional demanda, co~ 

sider~ndose en este sistema al técnico como una mercanc!a dis-

ponible en el mercado. 

Esta a su vez, se engranará para completar y poner a funcionar 

el desarrollo de una tecnologÍa altamente tecnificada con e~ ~ 

plotaciones extensivas y de una actividad comercial generadora 

de superganancias, la educación que actualmente obtiene el e--

agrónomo se ha concentrado a responder al sistema capitalista 

de la siguiente forma; 

- Ayuda al agricultor a perfeccionar sus habilidades y destre-

zas en las actividades agropecuarias. 

Instruye al productor para que utilice insumes agrícolas 

innecesarios. 

-Demuestra al productor las ventajas de poner en práctica las 

innovaciones agrícolas en una parcela. 



Debiénco::;<~ lo anterior citedo n la preparaci6n de los estudian

tes d"' ar;ronomfa con miras a apoyar el desarrollo de una agri 

cultura moderna y tecnificada del sistema capitalista. 

Por ello las facultades debieran ser centros de apoyo y de ser

vicio desde el punto de vista que la comunidad demande, ya que 

el agrónomo desconoce los problemas reales en aspectos económi

cos, pol!ticos, sociales y culturales por loque es de vital im-

portancia vincular el sistema educativo agr!cola superior al 

desarrollo nacional y las necesidades del campo mexicano, por 

lo que po·::emos asumir lo siguiente: 

InconexiÓn del sistema con los sistemas relacionados con la -

investieyaci6n y la extensión a~r!cola. 

Carencia de recursos humanos en número e idoneidad y de faci

lidades y recursos presupuestales para efectuar su preparaci

Ón profesional y docente. 

Carencia de una definición de conciencia reflexiva crftica, 

socializante y nacionalista por parte de responsables de la -

educación agrícola superior. 

Adern~s de una falta de investigación en cuanto a formación de -

profesores, análisis de curriculum, visiones panorámicas y posi 

cienes definidas en cuanto al futuro de la educación agrÍcola -

en H~xico. 

Las fa~es m~:s representativas de la educación agrícola superior 

son: 1.- ¿n 1854 el país forma personal con conocimientos en 

lés difercr,tes disciplinas de la agronomía y orienta

el trabajo en regiones geográficas del país. 
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2.- 1952 1 el país ve le necesidad de preparar profesiona-

les en areas especÍficas sobre un determinado problema 

de las ciencias. 

3.- Ln la actualidad surgen especializaciones especÍficas 

que son; Fitotecnia, Zootecnia, Parasitología, Ing~ -

nieria agrícola, Administraci6n Agropecuaria, Frut1 -

cultura estadística. 

Todas ellas sin posici6n crÍtica constructiva, que en realidad 

no responden a necesidades concretas ni solución de problemas -

espec!ficos. 

~RA Cf AGRIC!Jl Tlli 
IIIGLIOT¡C• 
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FCSICION Dt; LA m::::VERSIDAi.J üE GUADALAJARA 

En t~rrninos generales la podernos definir corno una institucif>n 

productora de conocimientos del más alto nivel, que tiene que 

cumplir funciones muy especificas de calificación académica li-

gadas al sistema productivo teniendo además la responsabilidad 

de encabezar sus luchas reinbicadoras, por lo tanto la Univers!_ 

dad está obligada a asumir un compromiso pol!tico con la socie; 

dad, a tomar un m~todo cient!fico de enseñanza e investigaci6n, 

a orientar el pensamiento del pueblo, que le da vida y contri -

buir con todos sus esfuerzos en la histórica tarea de levantar 

una sociedad sin explotados ni explotadores. 

Conforme con su ley orgánica vigente nuestra Universidad queda 

definida y orientada en sus fines de la siguiente manera: 

La Universidad es una corporación p~blica dotada de capacidad -

jur!dica, destinada a cumplir en el campo de la cultura superior 

la misión que en este orden le corresponde al estado. 

Son fines de la Universidad. 

1.- La conservaciÓn y transmisión de la cultura. 

2.- La educación superior. 

3.- La forr.~ación de pro:Cesionales técnicos. 

4.- La investigación ~ient!fica. 

5.- El estudio de los problemas actuales de la convivenc.!_ 

a humana y particularrr.ente de Xéxico. 



La Univc:sic; cj ester2 régida ¡10r la::: norr~as constitucionales rz 

lativas y en ella tendrá ca.vide. todas las corrientes del pensa

miento encaminaéo a conocer y esta::lecer la verdad, para la re!!_ 

lizc.ciÓn de sus fines. La Universidad se inspira en un propÓs!_ 

to de servicio social, por encima de cualquier interes individ~ 

al enm2rca los siguientes puntos: 

a) Será democrática, considerando la democracia no sol~ -

mente como una estructura jur!dica y un régimen pol!t!, 

co, sino como un sistema de vida fundado en el consta~ 

te mejoramiento económico, social y cultural del pu~ -

,..Plo. 

b) Será nacional atendiendo al aprovechamiento de nue~ 

tros recursos a la def-ensa de nuestra Independencia P2 

l!tica, al aseguramiento de nuestra Independencia Zco

nÓmica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 

cultura. 

el Contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por lo 

de robustecer al educando como por los elementos que -

aporte junto con el precio por la dignidad de la pers2, 

na y la integridad de la familia, as! también cuidará 

los ide~les de la fr~ternidad e igualdad de derechos -

de todos los hombres,evitando los privilegios de razas 

de sectas, de grupos, de s~xos o de individuos. 

~abe rec2lcar que es anti~perialista, en vista de que se nutre 

transmite y enri ·ur"c'" la cultura nacional, alir.H:ntada en la hi~ 

toria ::;cf,al<<d' por la vileza y arbitraria intervenciÓn extra~ 
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jera. Su orientación ideolÓgica es principio consagrado en la 

Constitución de Héxico; no en empresa económica como la marca a 

un capitalismo, t&~poco te~plo de propag~nda religiosa ajena a 

la ve.rdad científica que la tendencia manifestada por el clero, 

es subyugar la enseñanza como medio preparatorio rara usurpar -

las funciones del estado, no puede consider<~r su tendencia como 

simplemente conservadora sino como verdaderanente progresista. 

La historia de la Universidad ha sido: "La enseñanza cient!fi

ca contra la enseñanza dogm~tica, la educaciÓn como instrumento 

de transformación contra la educación para perpetuar, la educa

ción para liberar contra la educación para dominar. 
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Dur·ante el pas<•do sexenio se vislu, . .,.,rr;.Jron ampli<1s perspectivas 

pera incorporar directamLnte al sector social de la produc~i6n 

agropecuaria, con[;tituida por ejidos, comunidades y sociedadE:s 

parvifunói.sta¡;, los egres<.:.dc,; de los Planteles i\gr1colas deben 

' 
aumentar la productivid<:d, y el bi-:.nestar ru.>:"al además del for_ 

~· 

talecimiento de las estructuras de producci6n y aportaciones -

para elevar el nivel d~ vida y la justicia rural mediante una 

mayor rentabilidad, una ampliaci6n de los principios cicntífi-

cos para el desarrollo productivo en f<•vor de incentivos prof,!;_ 

sionales para inducir a los jÓvenes egresados se debe promover 

la sensibilidad para hacer trabajo agron61.:ico directo, acoger-

se a las disposiciones establecidas por la Ley de la l'~eforma -

Agraria, modificaciones de planes de estudio, agrupar polÍtica 

jerarquisada que defina metodologías para el desarrollo de la 

tecnolog1a de temporal agrÍcola en cuanto a su infraestructura. 

Con lo anterior e:':puesto, la viabilid<Jd y la ingerencia de la -

disciplina del profesionista se vería acorde a los problenas de 

la realidad del campo mexicc,no, pudié:t:do dar a través de su vin 

culaci6n con el ca"lr-esinc solución a pJCo':llemas real·c;s, ya que -

el proceso de ensei·canza y aprendizaje cor,tinua siendo fundamen-

talmente in::'orr,,ativo y poco formative>, que lo::: progr<>.mas educa-

ti vos, cont(;n.tdos currícula.c·.;:~s, r.~étodos de c:::nsefianza, etc., se 

encu<:.:n::r2n alt~j 2dos de l&s nec· .siC. a es locales, reg ionnles y 
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nacionales, en este sentido el currículum académico no debe es

tar unido rfgidamente a una teorfa ni a una concepción, si no a 

la misma realidad, es decir que deberá preparar a sus egresados 

a resolver los problemas corrientes que una realidad determinada 

propone. 

De acuerdo al foro de consulta sobre la enseñanza, ejercicio pr2 

fesional y perspectivas de la Ingenierfa ngronómica en México, -

donde participaron Instituciones de iducación Agrfcola Superior, 

empleadores de Ingenieros Agrónomos, Colegios y Asociaciones de 

Profesionistas, La AsociaciÓn Mexicana de EducaciÓn AgrÍcola Su

perior, la propia Universidad de Guadalajara y la Secretarfa de 

Educación P~blica, permitieron realizar un diagnóstico sobre la 

situación de la enseñanza agronÓmica, señalando claramente la d~ 

manda de estos profesíonistas, ya que se hace necesario íncreme~ 

tar la formación alimentaría a nivel nacional. Y como el Ing~ -

niero Agrónomo es el profesíonísta que participa con su práctica 

en la soluciÓn del problema alimentario planificando, creando e~ 

trategias de desarrollo agrfcola colaborando a la satisfacción ~ 

de la demanda de alimentos de origen vegetal y animal, conví~ 

tiéndase en un problema prioritario del pais tomandose actualme~ 

te los problemas m~s-básicos sobre los alimentos para la planea

ciÓn para el desarrollo institucional y la planeación académica. 
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?.. I L y !·' ¡; T O D O 

La ciencia e:; un esfu'"?rzo que a través del estudio de nuestro -

rcedio se puede utilizar los conoci:r.ientos en Agronomía para be-

neficio de la humanidcd •. 

Siendo esta rama de la Agronomía que posiblemente sea uno de los 

m~s bastos y que comprendan la mayorfa ele los conocimientos so -

bre el mecanismo del universo. 

En esta facultad y de acuerdo a las entrevistas realizadus con 

alumnos y ¡;¡rofesores del arec. de las Cienci"s Naturales; en el 

caso muy concreto de la materia de Botánica Sistemática, se pue-

de definir como un sistema del proceso enseñanza - aprendizaje -

retrazado y que todavfa se basa en la educeciÓn tradicional y 

muy poco en la tecnolog{a educativa, por lo trnto nos hace falta 

llegar a la educación crÍtica constructiva, entonces se ve la ne 

cesidad de adaptar algunas técnicas que hagan más eficaz el apre~ 

dizaje en. el campo de la Agronomfa. 

En estos d{as sabemos que la ciencia ha 2mpliado y reforzado la 

mente del hombre, las· investigaciones cient:f.ficas tienen una in -

fluencia en casi todas las fases de 12 actividad humana, Y"' que 

est<'mos vivier.do una sociedad altaJa-onte tecnificada r¡ue forma P"E. 

te de nuestra vida cotidiana. Utilizamos los aparatos, pero, t~ 

memos y res~.et;~m()S su fun~ionar.:iento, nos mar~vill anos de los dEs 

cubrimientos científicos ,::H·:t.u nles rr:·.:-:-o, no nos !1lante2.mos la pos.!_ 

hiJlO~d de com~r~nCer est0s fenó~enns. 
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Con el estudio de la Agronomfa y tomando en cuenta el marco re

ferencial para la reforma curricular de la Facultad de Agrono

rn!a en el capítulo II, enciso 2.2 sobre la situación actual de 

la educación agr!cola en M~xico, en donde vemos la necesidad de 

formar una actitu~ cientÍfica en el educando como un proceso 

evolutivo, como una b~squeda lÓgica y procedimientos de invest! 

gación específica. Propicia la adquisición de nuevos conoc! 

mientes y explicaciones acerca de los objetos, seres y fenóm~ 

nos de desarrollo agropecuario. 

El alumno deberá adquirir una visión panor&~ica del mundo que -

lo rodea y al mismo tiempo los conocimientos cientÍficos eleme~ 

tales que nadie puede ignorar en el campo de la agronom!a, t~ -

mando.como situación general el currículum de la agronomía, po

demos atribuir y empezar a trabajar con tres valores fundament~ 

les: 

VALORES DE INFORMACION O DE CONOCIMIENTO -

a) Visión comprensiva y autoritaria del universo. 

b) Interpretación racional de los fenómenos naturales. 

e) Actualización de los conocimientos. 

- VALOR DE DISCIPLINA M~NTAL -

a) Ejercicio del m~todo cientÍfico. 

b) Apreciación est~tica de la naturaleza. 

- VALOR DE APLICF.CION O UTILITARIO -

a) Impulso y desarrollo de la técnica y de la industria con ma

yor eficacia. 



t ¡ 

f 
1 

b 

..,, ... , 

b) Fundamento de la higiene y la salud pÚblica. 

e) Obligatoriedad de la conservación y protección de los recur-

sos natural es. 

Al alumno se le debe de enseñar a descubrir, no sÓlo con el pr~ 

pÓsito de que obtenga información, sino que aprenda a manejar ~ 

los procedimientos de la investigaciÓn cientffica. Con esto se 

desea favorecer en el educando un desarrollo progresivo de habi 

lidades y una afirmación de conceptos básicos que le sirvan pa-

ra ampliar su visión del mundo qüe lo rodea. 
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- CCNCr~PTOS 3ASICOS -

a) e o m u n i e a e i 6 n .- ~sta propiedad indica hasta que 

punto se entienden entre si los miembros de un grupo; con qu~ -

grado de claridad se comunican con sus ideas, valores y sent! -

mientos, a menudo hasta la comunicación no verbal puede ser el~ 

cuente, la postura de una persona, su expresión facial y sus ~~ 

gestos dicen mucho sobre lo que piensan y sienten. 

Se debe evitar la formación de clanes o redes antag6nicas in

dependientes en la discusión. 

No acaparar el uso de la palabra o la atención de todos, evi

tar el mutismo, falta de interés o participación, no debe ha

ber secretos. 

Deben procurar, positivamente aceptar· a todas las personas aún 

que no se compartan sus ideas, escuchar al que habla aunque no 

se tenga la misma opinión. 

Buscar lealmente la solución del terna.más que el propio triu~ 

fo, participar activamente respetando la participación de los 

dem&s. 

Debernos no herir a nadie al hablar, evitar la ironía, burla, 

el manifestar desestima por las ideas de otroJya que esto mata 

el dialogo de ra!z. 

Para ver el grado de desarrollo de comunicación de un grupo, d~ 

ber!amos hacernos estas interrogantes: ¿Los miembros espresan 

claramente sus ideas? ¿Recogen las aportaciones hechas y con~ -

truyen en torno a ellas sus propias ideas? ¿Sienten libertad de 

pedir explicación cuando no comprenden?. 
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b) ~ d u e a e i 6 n e I n s t r u e e i ó n .- Seg6n el --

Diccionario PedagcSgico de Agustín Antonio Albarrán, la :.;DUCP.CION 

aspira al perfeccionamiento de las '#acultades del hombre y a 

través de ellas perfeccionar la persona humana haciéndola más 

apta para su convivencia en el medio ambiente que lo rodea y 

con la sociedad de la que forma parte. Durante la evolución s~ 

mantica y conceptual del vocablo INSTRUCC!ON, ha significado e!!. 

señanza, educación, aprendizaje, formación; en sentido objetivo 

es cuando el caudal de conocimientos es adquirido/ .. el sentido -

subjetivo es el fortalecimiento de las facultades intelectivas 

del hombre. 

INSTRUIR es hacer APR.éNDER, es consecuencia de su correlativo, 

el aprendizaje, enderezado a los fines generales de la educa -

ción. 

e) E:·:n s e ñ a n z a y A p r e n d i z a e .- La enseñan-

za es parte integrante del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Puede ser intencionada o formal y casual e informal, según se-

brinde; ya sea en el semo de una isntitución docente, o en de~ 

bular por la vida de lo cual también todos los dÍas nos enseña 

algo nuevo. Su finalidad primordial es ofrecer al educando o -

escolar los nuevos elementos o conceptos para lograr un cambio 

de conducta y una mejor educación al mundo circundante. 

~1 aprendizaje, es el proceso por medio del cual una actividad 

comienza a sufrir una transfornación por el ejercicio; corno 

efecto es todo ca~bio de la conducta, resultante de alguna exp~ 
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riencia gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones po~ 

teriores de modo distinto a las anteriores. La manifestación -

del aprendizaje consiste en una modificación de la conducta re-

sultante de la experiencia y el ejercicio, la motivación del 

aprendizaje es la razón de ser, de la voluntad de lograr que ~ 

los alumnos aprendan por medio de despertarles el inter~s, cen-

tralizarles la atención y as{ guiarlos por el sendero del proc~ 

so enseñanza - aprendizaje, hasta lograr que se apropien de los 

nuevos conceptos. 

d) Según Malcom, el G R u P o S E R A D E F I N I D O como 

una pluralidad de individuos que se hallan en contacto los unos 

con los otros, que tienen en cuenta la existencia de unos y 

otros y conciencia de cierto elemento común de importancia. _,. 

_El t'rmino GRUPO, es una designación sociolÓgica conveniente P!!, 

ra indicar cualquier número de personas grande o pequeño entre 

los-cuales se han establecido tales relaciones que se pueden 

imaginar a aquellas como un conjunto, un múmero de personas cu-

yas relaciones mutuas son tan importantes como para que demaE -

den nuestra atención. 

El GRUPO ha sido formado por cierto número de personas que se -

reunen con un propÓsito comunmente reconocido, que tiene algo -

que discutir, estudiar o hacer y que van a cambiar impresiones 

entre s!. 

Hoy d!a la mayor!a de la enseñanza se efectúa en grupo. Hacer-

se sociable es una de las metas de la educación en todas las s~ 

ciedades. 
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Para formar un grupo se necesitan ciertas cualidades y son: 

- Una identificación conciente de unos con otros. 

Sentido de p~rticipación en los mismos propÓsitos, objetos, 

metas e ideáles. 

Depend•"ncia reciproca en la satisfacción de necesidades, ayu-

darse mutuamente para lograr los propÓsitos que se fijaron al 

unirse al grupo. 

Los miembros se comunican unos con otros. 

El grupo puede comportarse como un organismo unitario. 

e) A 1 g u n a s p r o p i e d a d e s d e 1 O S g r u 

p o s .- Villaverde Anibal en su libro: Din~mica de Grupos y -

Educación, indica que podemos nombrar muchos grupos a los cuales 

pertenecemos: la familia, las personas con quienes trabajamos, 

nuestro circulo social, los comit~s de que forman parte, la es-

cuela, el club, el sindicato, etc, al estudiar distintos tipos 

se deduce que cada uno tiene sus características peculiares. 

En todo grupo debe haber PRODUCTIVIDAD: 

Esta puede ser analizada desde varios puntos de vista; uno de -

ellos es el enfoque desde el grupo mismo; ~ste es probablemente 

el punto de vista más importante. 

Consideramos im¡:ortante y productivo a un c_1rupo que selecli:iona 

metas realistas y las logra eficazmen'.:e. t:n los grupos democr~ 

tices existe preocupación por la dignidad del individuo, sus de 

rechos, sus intereses, sus neces!~ades y sus desarrollo. As!, 

el juicio acerca C:e 12 productividé'd, en relación con el logro 
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de metas se hace por lo general tomando en consideración el em~ 

pleo de medios aceptables. 

Otra de las propiedades principales es la MADUREZ: se emplea -

para representar la función del proceso. 

Ordinariamente un grupo maduro será eficaz en la función del 

proceso,_pero es conveniente recordar que también deber!a ser 

m~s productivo. Se supone que la madurez connota ciertas cuali 

dades de experiencia y conocimiento práctico, sin la pérdida de 

vigor y del impulso de la juventud. 

El período de tiempo que el grupo ha existido o el número de v~ 

ces que se ha reunido, no con muy buenos criterios para establ~ 

cer la madurez. Todos conocemos individuos de edad ctonolÓgica 

madura. La madurez no surge espontáneamente, se desarrolla me

diante pr~cticas sanas y una conducción hábil e ingeniosa. 

La madurez del grupo es más evidente por medio del adiestramie~ 

to, de las aptitudes de los integrantes y su eficiente combina

ción para realizar un adelanto hacia sus metas con máximo de w~ 

eficacia y un m!nimo de tiempo y esfuerzos. 

Todo grupo posee dos aspectos: uno din~co y otro est~tico. 

El d i n á m i e o constituido por el movimiento, la acciÓn 

la int8racción, la transformación, la reacción, etc. 
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l:;l e s t á t i e o por 01 nomnre, la estructura constituci~ 

nal, finalidad ~ltima y otras características fÍsicas. La in-

teracción y acción~ec!proca de eztas fuerzas y sus efectos re

sultantes sobre un grupo dado, constituyen su dinámica. 

Para ver el grado de desarrollo de la comunicación de un grupo 

deberíamos hacernos estas interrogantes: 

tLos miembros expresan claramente sus ideas? tRecogen las apo~ 

taciones hechas y construyen en torno a ellas sus propias ideas 

tSienten libertad para pedir explicación cuando no compr;cnden?. 

e) e o h~e si'~ n .- Esta determinada por la fuerza de los 

lazos que ligan los miembros del grupo. 

Esta propiedad indica la moral, el espÍritu de equipo, la fuer-

za de atracciÓn del grupo para sus miembros, y el interés de ~s 

tos, en lo que al grupo respecta. 

Un grupo eficaz que se mantiene unido tiene cohesión. 

Entre los indicios de esta cohesión cabe citar la abundancia de 

afirmaciones del tipo "YO" y "HIO", estar concientes de que el 

escuchar a los demás nos enriquece abundantemente. 

Cualquiera puede enseñar, sugerir, ampliar horizontes. Zn el r~ 

sultado de una discusión noble no creamos fácilmente que est~-

mos perdiendo el tiempo. Debemos saber que el pensar.liento av?~ 

za a un ritmo m~s lento; necesitamos pala0ras, esfuerzos para-

e.clarer dudas, paciencie para repetir, etc. 
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Sl hecho de esforzarnos en corn~n, es algo humanamente maravillo-

so y positivamente enriqueceder. La convivencia, el mutuo es~~ 

fuerzo, es ya un resultado altamente apreciable. 

El grupo cohesivo es ~quel en que sus miembros individuales 

sienten que están en su medio; podemos decir que el sentimiento 

de pertenecer al grupo y a la cohesión del grupo es reciproca. 

Es una caracter!stica significativa del grupo, es el grado en -

que sus miembros se sienten identificados en él; trabajan al 1~ 

do de otros para alcanzar una meta com~n; son leales a sus com-

pañeros y están dispuestos a defenderlos y a defender al grupo. 

_g). ·A t m Ó s f e r a .- Desde la infancia cada individuo ha 

venido desarrollándose de una manera singular a través de la i,2_ 

· teracci6n con otras personas de su ambiente. 

_su posterior capacidad para la cooperaciÓn como miembro de un 

gru~~eda determinada, en gran medida por sus relaciones con 

sus padres, hermanos, compañeros de~nfancia, va estableciendo 

puentes de relaciones que cristalizarán después en su manera de 

vincularse en la sociedad. Este proceso puede decirse que per-

dura todo el tiempo, aunque sus fases principales tienen lugar 

en la infancia. 

Operamos dentro de un campo de espacio social; actuando y reci

biendo la actuación de los dem~s; influyendo y siendo influ!dos 

mientras ci:culamos por nuestras ·distintas agrupaciones. 

La atmÓsfera que los miembros del grupo encuentren o logren 



- ?(; -

crear det~rminar~ en gran medida el ~xito del grupo. 

En la producción escrita se le da el nombre generalmente de el~ 

ma social al grupo con atmósfera cordial, atmósfera tolerante, 

libre; en contraste con fr!a, hostil, tensa y restringida. 

La atmósfera afecta el modo como los miembros piensan del grupo 

y el grado de espontaneidad en su participación. 

h) N o r' m a s .- Todo grupo tiende a desarrollar un conjunto 

de normas sobre lo que debe considerarse como conducta acept~ -

ble y apropiada. Para un miembro que ha pertenecido a un grupo 

ser~ dif!cil ponerse al corriente de las normas de otro, si di-

f~é~en de las del grupo del que ha formado parte. 

Un grupo puede hallarse confuso respecto de la naturaleza real 

de sus normas, y esto puede ser motivo de confusión, irritación 

y p~rdida de tiempo. 

il E s t r u e t u r a y o r g a n i z a e i Ó n • - To -

dos conocemos alguna de estas organizaciones que parecen exi~

tir simplemente porgue siempre han existido, porque la gente si 

gue yendo a las reuniones donde se insi te aparatosamente en la 

obserVE'.ncia de las reglamentaciones sobre asistencia, y donde-
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se dedica mucho tiempo al establecimiento de la agenda, a la 

lectura de actas formales, a la resoluciÓn de problemas, al or

den de actividades, etc. 

El grupo es un " S E R " social y por lo tanto tiene que tomar 

una estructura definida frente a la sociedad. La falta de toda 

estructura pUede provocar una angustia individual, pues los ~~~ 

miembros procuran tambi~n apoyo en una corporeidad concreta de 

sus ideales y aspiraciones. Cuando hablamos de un dinamismo de 

proceso no estamos queriendo negar toda estructura, sino que r~ 

chazamos las estructuras est~ticas e inmÓviles. Estas tienen -

que provenir del mismo grupo y poseer la movilidad necesaria p~ 

ra adaptarse a situaciones nuevas y a las necesidades y exigen

_cias del ambiente siempre en continuo dinamismo. Todo esto i~ 

plica una serie derproblemas que deben ser muy sensibles a las 

reacciones de les individuos dentro del grupo. 

Estructuras demasiado marcadas de ocasión a una serie de mov! -

mientos subversivos dentro del grupo. Si este lugar es demasi~ 

do est~tico y no permite al individuo afirmarse ante los otros 

conforme a sus aspiraciones íntimas, f~cilmente se unirá a otro 

que ' encuentre en el mismo problema para áestruir esas estruc~ 

turas. 

La razón de por qué un grupo adopta un tipo u otro de estructu

ras puede pr~venir de: 

1.- LA REALIZACION EFICIENTE DE TAREAS.-

cuando un grupo se enfrenta con el problema de cualquier 



trabajo, ve que es necc:.ario especializar las tareas de sus 

miembros. 

Asf nacen equipos de trahajo, de organización. Es importante -

formar esos equipos y determinar claramente las funciones de los 

miembros. Establecer las estrucuturas frente a otros equipos -

que en parte, pueden entrar en el mismo campo de trabajo. Unir 

todos los equipos en una coordinación central, y una red de co

municaciones que haga posible saber lo que los otros hacen en -

sus diferentes campos. 

2.- LAS CAPACIDADES Y MOTIVACION.~S DE LOS 

INDIVIDUOS.- Las diferencias individuales en capacidad y tempeP 

ramento llevan a las personas a escoger por sí mismas determina 

das tareas en el grupo, y a distribuir otras para los demás. 

Unas peefieren que les digan lo que tienen que hacer, otras asu 

mir responsabilidades. Existe un peligro cuando es Única la 

persona que posee el conocimiento especializado necesario para 

los otros; tal vez todo el grupo desenvuelva una estructura ce~ 

tralizada, con esa persona se comunique y con ella se identifi 

que. 

Otra estructura bién diferente ser~ si son varias las personas 

claves: lÍderes de tarea, socio - emocionales, técnicos en pr~ 

ceso. 

3.- LAS CARACT!::RISTTCAS FISICAS O SOCIJ,Lt:S 

Dt:.L Ai-13LéNTS DO: GRUPO.- El ambiente fÍsico, la proximidad de V!:_ 

cindad del lugar de reunión pueden determinar las característi-



- ?'! -

cas, de estructura de un grupo. Hucho m¿s determinan las es 

tructuras las características sociales: estudiantes u obreros, 

ciudades grandes o pueblos. 

Cada grupo debe desenvolver un tipo de estructura acomodado a -

todas estas características. 

La diagnosis analítica de la sitmación social siempre debe ser 

anterior a la aplicaci.Sn. El maestro antes de organizar su g~ 

po en equipos debe conocer su estructura social, las intErrela~ 

clones de los miembros que lo integran, para poder utilizar un 

dispositivo de valoración basado en observaciones que auxiliará 

en el estudio de las tendencias de conducta del individum. 

j) M e t as .-Todos los grupos tienen metas, algunas de 1~ 

go alcance, otras de menos alcance y otras aún más inmediatas. 

Algunas veces las metas son definidas, claras, específicas, pú

blicas y otras veces son vagas, generalmente sólo implÍcitas. 

Las metas de importancia para el desempeño de los cometidos Úl

timos del grupo. 
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ALGUN.' ... T.::U<ICAS QU:::; l-'ROPICIAN t;L AFE NDIZAJ;~ 

Las técnicas grunales que propician el apr_ndizaje son basic~

mente de dos tipos, ya sea que involucren a todos los integran

tes del grupo con el mismo grado de responsabilidad respecto a 

las tareas o bién, operen con ciertos alumnos que fungen como -

expertos frente a sus compañeros porque llevan la información y 

la voz de los pequeños grupos en los que trabajan previamente. 

TECNICAS EN LAS QUE PARTICIPA 

Corrillo o reja. 

- Debate dirigido. 

Foro. 

Lluvia de ideas. 

Estudio de casos. 

T O D O 

TECNICAS EN LAS QUE P A R T I C I P A N 

- Representantes. 

;O.c,Seminario. 

- Simposin. 

- Mesa redonda. 

Entrevista. 

- Pequeños grupos de discusión. 

- Debate dirigido. 

E L G R U P O 

E X F E R T O S 
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e o M o E L E G I R L A T E e N I e A A D E e U A D A 

Las diversas técnicas de grupo poseen caracteristicas variables 

que las hacen aptas para determinados grupos en distintas cir -

cunstancias. La elección de la técnica adecuada en cada caso 

corresponde generalmente al conductor del grupo, salvo cuando 

el grupo es lo suficientemente maduro para decidir por sí al· 

respecto. 

Para seleccionar la técnica más conveniente en cada caso habrá 

que tomar en consideración los siguientes fa~tores: 

t.- SEGUN LOS OBJETIVOS QUE SE PEftSIGAN. 

Las técnicas de grupo varían en su estructura de acuerdo 

con los objetivos o metas que un grupo pueda fijarse. La 

elección de las técnicas debe hacerse considerando los r~ 

querimientos propios de la finalidad que se busca, para lo 

cual es necesario que dicha finalidad haya sido claramente 

establecida previamente. 

2.- SEGUN LA MADUREZ Y ENTRENAMIENTO DEL GRUPO. 

Las técnicas varían en su grado de complejidad y en su pro

pia naturaleza. Algunas son fácilmente aceptadas por el 

grupo y otras provocan -al principio- cierta resistencia 

por su novedad. Para los grupos nuevos, no experimentados, 

en la actividud grupal convendrá pués, seleccionar aquella 

técnica más simple, más acorde con las costumbres de los 



miembros uel grupo, en fin, m<"nos " r e v o 1 u e i o n a -

r i a s ~ 

3.- SEGUN EL TANAi~O DEL G!':l!PO. 

El comportamiento del grupo depende en gran medida de su t! 

maño. En los grupos pequeños se da una mayor cohesión e i~ 

teraccicSn, existe: más seguridad y confianza, las relaciones 

son más estrechas y amistosas, se llega más fácilmente al -

concenso y los miembros disponen de más oportunidades y 

tiempo para intervenir. Estos grupos son más aptos para el 

uso d~ t~cnicas informales y permisivas. 

En los grupos numerosos se da la caracteristica opuesta a ~ 

las citadas: menor cohesión e interacciÓn, mayor temor en -

participar, etc. Es común que estos grupos se subdividan -

espontáneamente en subgrupos. 

4.- SEGUN EL AI..;BIENTE. FISICO. 

Cuando se elige una técnica debe tenerse en cuenta las posi 

bilidades reales del local y de tiempo. Ciertas técnicas -

requieren un local amplio que permita la actuación de un 

grupo num0roso o la labor simultánea de varios pequeños gr~ 

pos. 

5.- St.GUi,l LA:; Ct'.. ¡;C'I'c.-:ISTIC?.S Dr:L l'l1:.DIO ZXTc::c:.No. 

Existen ciertas circunstancias extecnas al grupo en sí, de 

tipo humano y ·~ e:1eralr.1ente di fus <:s, que de alguna manera i~ 

fluven scjr<: el txito o fracaso de una técnica. 
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6.- SE:GUi: LAS CA:'.Jl.CT!CRISTICA.S DS LOS JUt;NJROS. 

Los grupos var1an claro está,de acuerdo a las caracter1sti

cas de los miembros; edades, nivel de instrucción, inter~~;-. 

ses, expectativas, predisposiciones, experiencias, etc. 

Los grupos serán distintos en el nivel primario, secundario 

y superior, en la educación de adultos o en los cursos de

capacitaciÓn de una empresa. 

7.- SEGUN LA CAPACIDI-.D DEL CONDUCTOR. 

El uso de las técnicas de grupo requiere el estudio anal!ti 

co de las mismas y el entrenamiento o experiencia en su 

aplicación. 

Quien desee utilizar estas técnicas deberá comenzar por las 

m&s sencillas en su estructura. Nediante estas experie,!! 

cias el conductor del grupo se sentirá cada vez mejor capa

citado para aplicar las técnicas m&s complejas y novedosas. 

·Por otra parte, el conductor quedará siempre en libertad de 

Elegir aquellas técnicas que considere más afines con sus ~~ 

propias aptitudes y posibi~idades, ya que la aplicaciÓn de 

las mismas requiere creatividad, imaginación destreza, fle

xibilidad·, aunque en distinta medida, es importante conocer 

bién y mejor el valor y el mecanismo de la técnica y actuar 

con prudencia en los comienzos de su aplicación, siguiendo 

las normas establecidcs para el procedimiento, luego la pr2 

pia experien~ia irá indicando los eventuales cambios que 

convenga hacer para adaptarla a determinadas situaciones • 
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Pox.: otro lado se r;~quiere un !Juen conocimiento del grupo, de 

sus mienbros, sus intereses, modalidades, necesidades, valores, 

y objetivos. De la medida en que el conductor del grupo se ha-

lle cafacitado en todos estos aspectos, dependerá también la 

elecciÓn de la técnica. 

~1:;, e~ MilUtm.rull 
4'1'b't. ¡QYllk"CA 
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T E e N I e A D E R E P R E S E N T A N T E S 

~sta t~cnica engloba dos procedimientos; un trabajo en corrillo 

en donde se discute un tema ~studiado o investigado previamente 

y en el que se nombra un representante para que d~ a conocer lo 

tratado en el equipo y una puesta en común a través de una exp~ 

sición o una conversación que se realiza en el centro del esca-

lÓn de manera que todos los asistentes puedan escuchar. 

La caracteriza el mantener a sus corrillos activos, trabajando, 

mientras se reune y dialoga la mesa de expertos ya que los r~-

presentantes regresarán a los equipos para recibir retroalimen-

tación y ser rectificados o notificados y ratificados y llevar, 

cuando vuelvan de nuevo a la mesa, las dudas, preguntas e in 

quietudes de los miembros de sus corrillos. 

P R O C E D I M I E N T O 

Una vez determinado el material de estudio, o los temas a in-

vestigar o bién cuando el grupo está en posesión de los ap~-

yos de lectura que debe realizar, se integran los corrillos. 

Se nombra coordinador y representante con funciones de secr~ 

tario. Se procede a leer, investigar, según el caso; se ha-

cen comentarios y se llega a conclusiones o puntos de vista -

comunes de equipo. 

- El secretario de cada corrillo pasa a integrar la mesa de 



expertos, para dar a conoc~r al grupo las conclusiones a que --

llegÓ su equipo. 

De esta actividad nace el nombre de la t~cnica, REPR¿SENTANTES, 

porque cada uno de ellos llevo la voz de su corrillo. las exp~ 

siciones son cortas y durante ese tiempo los integrantes de los 

equipos toman notas para enriquecer después al compañero exper~ 

to y para darle a conocer aquello que desean se cuestione de lo 

expuesto por los otros representantes. 

Cuando el conductor considera que se ha dado a conocer una 

cantidad de información suficiente como para ser retroalimen-

tada pide a los representantes que regresen a sus grupos i~

ciales. Allá los integrantes de cada corrillo rectifican, r~ 

tifican y enriquecen lo dicho por su experto y le dan a cono-

cer aquello que desean sea aclarado por los representantes de 

otros corrillos. Durante todo el trabajo pueden ser los mis-

mos alumnos los que funjan como representantes o bién pueden 

cambiar y designar a otro de los integrantes del equipo para 

que acuda a la mesa de representantes. De nuevo se reune la 

mesa de representantes. Se inicia la exposición el cuestiona 

miento, la aclaraciÓn o rectificación de lo expuesto. 

Cuando el coordinador considera, de nuevo, que hay suficiente 

información como paru que pueda ser retroalimentada, los ex 

pertas regresan a sus corrillos. 

Posteriormente vuelven a reunirse en la mesa de representante 
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El procedimiento se repite, hasta dejar agotado el tema. 

El trabajo termina con una recapitulación de las conclusiones a 

las que se llegó. Puede darse que el grupo considere que hay -

necesidad de profundizar en algÚn aspecto, o que se precisa de 

nueva bibliografía, todo esto se consigna en una síntesis que 

puede realizarse a nivel de todo el grupo o bién por equipos. 

AqÚÍ vamos a trabajar los temas que produzcan o tengan como fu~ 

damento una gran veriabilidad de conceptos, dudas y conocimien~ 

tos, como ejemplo: la utilidad de la flora en alguna reoión. 

Es recomendable formar 4 equipos de trabajo y cada uno de ellos 

investigue sobre un levantamiento ecolÓgico en una zona geográ-

fica bién delimitada, estos 4 equipos de trabajo a través del le 

vantamiento y de la investigación que hicieron nombrarán un r~ 

presentante el cual expondrá los géneros y las especies más r~ 

presentativas de sus regiones, mencionando la utilidad y la i~ 

portancia ·ecolÓgica de las especies localizadas; sin emb,_crgo el 

maestro deberá de hacer una cr!tica y un mayor traspaso de infoL 

maciÓn a cada uno de los representantes para que éste analize en 

bibliografía especializada de etno-botánica sobre los diferentes 

partes del vegetal, los diferentes usos y la transformaciÓn agr~ 

industrial que podamos obtener de las especies localizadas; y co 

mo producto final el representante de cada uno de los equipos 

con la asesoría del maestro elaborará un cuad::o de utiJ.idad, ~-

provecha~,iento, com:crv,-.ción y mejoramiento de los dif.erentes ti 

pos de vegetrJCiÓn que haya investigado. 



- "'.(-· -

T .: C l< I ~ S I H P O .S I O 

Se denomina simposio a un 'Jrupo de charlas, discursos o exposi-

ciones verbc·les presentados por varios ind:!.viduos sobre dive!. 

sas facetas de un solo tema. 

El simposio es un método formal y f~cil de organizar, que permi 

te la expresiÓn sistemática y completa de ideas de manera inin-

terrumpida, pcrm~tiendo que problemas complejos aparezcan divi& 

didos en partes lÓ~icas. 

Es necesario establecer un acuerdo entre los participantes ace!. 

ca de la estructuración de la pre~entación. Gracias a la eslr;.o 

tructuración se logra un buén control del tiempo, se evitan las 

repeticiones y las presentaciones son precisas y lÓgicas. 

Esta técnica se utiliza para presentar información básica, rela 

tivarnente completa y sistemática. 

Cuando el tema resulta complejo es necesario dividirlo sobre la 

base de: 

a) Las partes componentes lÓgicas. 

b) Los diferentes puntos de vista o ideas especiales, y 

e) Las soluciones alternativas propuestas y sus cons~ 

cuencias. 

i::ste mttodo taDoién resulta Útil al unir y enfocar los diferen-

tes puntos de vi~ta dentro de un esquema o contexto lÓgico m~s 
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generalizado. 

Antes de dividir el tema es necesario tomar en cuenta el conte-

nido de éste y cuáles son sus partes significativas. Se debe -

tener cuidado en la selección de los expositore3 pues de ella -

depende el éxito del trabajo. 

F O R M A D E R E A L I Z A C I O N 

a) Se selecciona a las personas idÓneas para la presentación de 

los temas, as! como a los integrantes de la mesa directiva, 

encargados de ocupar los cargos de presidente y secretario -

del evento. Dichas personas se responsabilizan de la estruc 

turación y exposición de los temas. 

b) Cada expositor presenta su tema frente al resto del grupo. 

Debe hacerlo de una manera clara y comprensible para la 

audiencia. 

e) Una vez terminadas las exposiciones, se llevan a cabo discu

siones, con la participación activa del auditorio y se llega 

a las conclusiones. 
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.'lqu! u.= V<:. a tr;¡·oi1jar con r¡ente e-~reciali;:;ada en la materia a 

estt:dír, por lo que se recomi.,nda atres expertos en el tema, 

que en este Cé so pudiera ser el de S.C:MILLAS, para que nos hablen 

sobre una s"cue:·.,cia lÓc:ica del aprovecharniento y mejoramiento, 

industrialización, mercadeo y distribución de las semillas. 

Un especíal.ista nos expond,·.&t sus puntos de vista sobre la anat2. 

m!a de la semilla, explicando la función de la testa, tegmen, 

plúmula, gémula, radícula, tallu21o, embrión y endosperma, su 

clasificación en amiláceas, oleaginosas, corneas y celulÓcicas, 

psicrÓfi tes, mesÓfi tas, termÓfilas, heliofi L'•S y esciáfi tas, 

además sQbre la altencia, longevidad y clasificación de cotile-

dones. 

El otro especialista d<ohc comrlemetar el tema so·ore el mejor~ -

miento genético de la semilla y explicarnos las prud)as de germ~ 

nación, viabilidad y pasos que se sugiere seguir para la incor-

poración de genes que nos permitan incrementar nuestra calidad 

deseada, entre ellos la selección masal, interc~uzas de lÍneas, 

etc. 

Como producto final se c·ebe elaborar un diagrama de flujo en do!!_ 

de se vea desde los procedimientos de acelerar la germinación, -

mejoramientos genéticos, ma<luréz fisiolÓgica y comercial,; cose-

chE· conservo'CiÓn y mercadotecnia de la semilla. 
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T E C N I C A D e L L U V I A D E I D E A S 

Es una forma dinámica de trabajo que permite al grupo expresar, 

con gran libertad y espontaneidad, todo lo que piensa acerca de 

un tema dado. Su nombre está señalando lo que la caracteriza: 

sin inhibiciones, sin miedo a la cr!tica, los participantes 

-todo el grupo- lanza ideas, una detrás de otra que se anotan 

en el pizarrón o se conservan en una grabación, para ser comen

tadas despu~s. 

P R O C E D I M I E N T O 

9os son las formas en que puede llevarse a cabo: 

- Una i n d 1 v i d u a 1 .- en la que, tras una breve expli-

caci6n del maestro sobre la forma de realizar el trabajo, el 

tiempo con el que se cuenta y lo que se espera alcanzar de la 

actividad, teniendo bi~n claro el tema, todo el grupo procede 

·a. lanzar ideas. 

Otra en la que el grupo se divide en e o r r 1 l l o s 

de no más de die~ miembros. 

Enterados los corrillos del tema, de la mecánica del trabajo, 

del tiempo con el que se cuenta y de' la trascendencia de los 

logros que se esperan, cada equipo nombra un representante o 

secretario y un moderador y cronometrista que propicia la p~ 

ticipación de todos los integrantes. 

En esta segunda forma de trabajo, terminado el tiempo, se da 

a conocer las ideas sugeridas en cada corrillo por el repre-



sentante o secretario de cada uno. 

La diferencia entre la forma i n d 1 v i d u a 1 y la de 

los e o r r i 1 l-os es que en la primera hay total líber-

tad de ideas y en la segunda se limitan las ideas pero se gana 

tiempo. 

En ambos casos, una'vez que se empiezan a lanzar las ideas, és~ 

tas deberán anotarse en el pizarr6n o conservarse en una graba

dora. La primera es la más recomendable porque permite a todos 

los miembros del grupo a visualizarlas. Para que sea el traba~ 

jo más ex~edito, se divide la pizarra en dos partes y se pide a 

los alumnos que pasen a hacer las anotaciones. De esta manera, 

aunque uno no haya terminado de escribir el otro puede empezar 

a anotar otra idea. 

Mientras se está realizando la lluvia de ideas, no se hacen e~ 

mentarios. Cuando el pizarr6n esta lleno todo el grupo: 

Señala qu~ ideas son iguales, muy parecidas o de alguna mane

ra puede ser incluida en la otra. 

Se hacen rectificaciones en cuanto a redacciÓn para lograr 

claridad y precisi6n. 

- Se jerarquizan. 

- Se puntualiza en qué forma cada una de ellas aporta una solu-

ci6n, señala un aspecto importante ••• de problema que se está 

estudiando. 

- Se ll<O·ga a conclusiones, logrando así, un bu&n apunte sobre e 

el te¡;¡;-,_ 
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Esta técnica participativa, SL· sugiere para trabajar el tema 

que está relacionado con las ramas auxiliares de la botánica y 

con las ciencias que han permitido el desarrollo de la misma. 

El procedimiento será el de otorgar 20 minutos para que todos -

los miembros del grupo aporten ideas encaminadas al conocimien

to y descripción y a un análisis crítico de la morfología, ana

tom!a, histologÍa, citologÍa, taxonomía, palinolog!a, pomolog!a 

carpolog!a, olericultura, horticultura, agronomía, fruticultura 

forrajes, micología, bacteriología, virología, nematolog!a, fi

siología, floricultura, ficolog!a, patologÍa y ecologÍa; y como 

ciencias auxiliares tenemos quÍmica, física, matemáticas y bio-

-·log!a~ 

·una vez descrita en el tiempo convenido pasamos a hacer una el~ 

sif.icación jerárquica de acuerdo a las necesidades antropocé.2,

tricas que tenemos cotidianamente; y el paso final sería el de 

describir, delimitar, criticar, analizar cada una de las ramas 

y ciencias auxiliares y su relación, beneficios y participaci~n 

en la carrera de ingeniero agrónomo, incluso pensando en cada -

una de las orientaciones existentes en esta facultad. 

El producto final será el definir lo más amplio posible toda la 

lluvia de ideas de esta sesión. 
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:r E. e N r e j, D t.. R S J A 

~sta técnica se aplica gen~ralmente después de un trabajo en e~ 

rrillos. 

Se fundamenta en la posibilid;o,d de fragmentar para estudiar en 

profundi~ad, una información total y volver después a tener la 
1 

visión global, analizada y trabajada, esta ~ltirna parte es la -

que se considera propiamente como la reja. 

Cuando el maestro determina la extensión del material de cstu 

dio lo diváde en tantas partes cuantos corrillos va a formar, 

procurando en la medida de lo posible, que los pequeños grupos 

sean de un número semejante de miembros. 

En esa primera parte del trabajo, los integrantes del corrillo 

estudian, analizan, comentan el contenido que les correspondió. 

Es en este momento cuando el alumno se aproxima sÓlo a una par~ 

te de la totalidad del objeto de estudio, pero lo hace en pr,2.-.. 

fundidad. Cada miembro del corrillo recibe un número, todos los 

integr·antes de los pequeños grupos realizan funciones de secre-

tarios y toman notas, pues en la siguiente etapa de trabajo fun 

girán como expositores. Después de este momento se integra la 

reja, que funciona como la puesta en común. 

La reja consiste en formar corrillos nuevos que estén integr~-

dos por un miembro de cada uno de los pequeños grupos que se 

formaron en urimera inst~ncia. Ue ~:{ que los participantes se 

---------------~ 
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hayan numcorado previamente; así, por ejemplo, todos los que t~ 

vieron el n6mero uno forman un nuevo equipo, igualmente todos -

los que se numeraron con el n6mero dos constituyen otro equipo 

y así sucesivamente. Cada·miembro de estos nuevos corrillos s~ 

rá un informante de lo que ocurrió, de lo que se opinÓ en el 

' grupo d~l que anteriormente formó parte, al trabajar esta etapa 

el alumno integrará en forma global el material de estudio. 

Con la reja, rápidamente el grupo queda enterado de lo que se -

realizó en todos los corrillos. Equivale a una sesión plenaria 

en este nuevo corrillo los integrantes elaboran un informe, una 

s!ntesis, un producto que muestre las conclusiones obtenidas o 

informaci6n recabada. 

Al terminar el trabajo en el segundo pequeño grupo puede regr~-

sarse al corrillo inicial para confrontar la información que se 

obtuvo en el segundo equipo. 



,;;stc>, t~cnic;_ nos pe,:,J.tc an2liza.r t'"mas demasi;·do amplios, co

mo ejcrc,plo: la clasificación, morfoloQÍa, anatom!a, utilidad de 

la flor y L·,s fórrnulé•S florales. 

Se aconseja formar 4 equipo:..;, en donde uno va a analizar las 

principales partes de las flores y la funci6n de cada.. una de e

llaó: cerno antera, cáliz, carpelos, estambres, estigmas, pistilo 

ginobase, nec2rios, receptáculos, etc. 

Otro más verá tipos de flor principalr;wnte l2<> más caracter!sti 

cas que son actinomorfa, zigomorfa, ac!clica, asexual, clamidea 

compuesta, desnuda, diclínea, estaminada, flÓsculo y monoc!clea. 

Otro grupo más nos hablará sobre el gineceo, viendo antípodas, 

calaza, carúncula, estigma, estilo, funículo, ginobase, indÚceo 

lÓbulo, nucela, rafé, sinérgidas y polares. 

Otro grupo m[s estudiará las partes del androceo como el andiÓ

foro, antera, conectivo, estaminodeo, lóculo, polén, poli~lio, -

saco polfnico, tapete y teca. 

Al concluir el análisis de cadu uno de los equipos, entcnces se 

formará uno que los represente a caca uno de los cuatro equipos 

y que tenga como producto final la elaboración de un cuadro si

noptico sobre las características más distintivas que nos per~ 

tan clasificar flor(o:S y tor:1arlas como oase de la taxonom:fa veg~ 

tal para la elabor ción de diagrarn"s de fÓrmulas florales y as! 

determinar ha~ta familia. 



¡ 

l 

- !,7 -

PEQUEfios G R U P O S D E D I S C U S I O N 

Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión libre e 

informal conducido por un coordinador. 

Un número reducido de personas, entre cinco y veinte que se re~ 

nen para intercambiar ideas sobre un tema de manera informal, 

aunque con un mínimo de normas constituye un pequeño grupo de 

discusi6n. Se trata, pues, de un intercambio "cara a cara" en-

tre personas que poseen un interés común para discutir un terna, 

resolver un problema, tomar una desición o adquirir información 

por el aporte recÍproco. 

Todo ello dentro de un máximo de espontaneidad y libertad de 

acción, limitado solamente por el cumplimiento más o menos fle-

xible de algunas normas generales que favorecen el proceso y di 

ferencia a esta t~cnica de una charla o conversación corriente. 

Tales normas son: 

a) La discusión se realiza alrededor de un tema previsto que i~ 

teresa a todos, apartándose lo menos posible del mismo. 

b) El intercambio de ideas sigue cierto oróen lÓgico, tiene hi-

lación, no se realiza caprichosamente o alazar; gira en tor-

no del objetivo central, aunque el curso de la discusión de-

be dejarse a la espontaneidad del grupo. 

e) El grupo designa un director o coordinador para ordenar la 

discusión, cargo que debe ser rotativo para desarrollar la -

capacidad de conducciÓn de todos los miembros (en la escuela 
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esta función estürá a cargo del proft':sor hasta tanto los alum-

nos puedan realizarla). 

d) La discusión se desarrolla en un clima democrático, sin heq~ 

monía de ninguno de los miembros, y con el mayor estímulo p~ 

ra la participación ·activa y libre. 

P R O C ~ D I M I E N T O 

Una vez reunidos el grupo designa un director, para conducir la 

sesión del d!a, o bi~n una parte de ella si se desea distribuir 

tales funciones en la misma sesión. 

El profesor puede ser quien ejerza la conducción del grupo S.2,.-'"' 

bre la discusión. Se elige también a un secretario para que r~ 

gistre las conclusiones. 

El director formula con precisión el tema o problema por deb~ -

tirse, esclarecer sus implicaciones, propone los aspectos que -

podrían tratarse, los objetivos parciales o generales, etc., t.2, 

do lo cual será decidido por el acuerdo del grupo. También por 

decisión del grupo se establecerán las normas a seguir, el tie~ 

po que se dedicará a la discusión y para cada exposiciÓn de los 

miembros (unos dos o tres minutos), si el tema debe agotarse en 

esa sesiÓn o continuar en otr~s, etc. Hecho esto, cede la pal~ 

bra al grupo para que comience la discusión del tema. 

Los miembros del grupo exponen libremente sus idens y puntos de 

vi:·.ta, tra':ando de no apartarse del tEma y teniendo en cuenta -
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los objetivos fijados. El curso de la discusión será espont!-

neo, pero siguiendo una hilación que acerque progresivamente a 

las conclusiones que se buscan. La discusión será siempre cor8 

dial, cooperativa, ecuánime, evitándose toda forma de agresivi-

dad, de critica sistemática, de parcialidad y de compretición. 

Una oportuna salida de ingenio o una pincelada de buén humor 

pueden encarrilarlas si se hace necesario... Al director le e~ 

be la mayor responsabilidad en este sentido. (sobre todo cuan-

do se trata de grupos juveniles sin experiencia en el trabajo -

grupal). 

En determinados momentos, cuando sea oportuno, el director ped~ 

J·r& un breve intervalo. con el fin de recapitular lo realizado, -

,,,~,·:sugerir. la vuelta a algÚn aspecto soslayado o no tratado debid!!, 

mente, hacer alguna indicación sobre la marcha del proceso, de~ 

tacar objetivos logrados, etc. 

La tarea general del director será: estimular la participación 

de todos los miembros del grupo, limitando a los acaparadores -

de la palabra y alentando en cambio a los remisos, mantener en 

todo momento el ambiente informal del grupo, la cordialidad y -

la participación, etc., tambi~n llevará el control del tiempo. 

Se llegará a las conclusiones por acuerdo y concenso, y sólo se 

votará en caso de que resulte la Última solución posible. 



- sn -

Los mi'.>mbros del grupo del) en aprender a escuchar a los demSs 

con espfritu comprensivo, centrandose más en las ideas que en -

las personas que las expresan, as.f como a reconocer y rectif,i -
car si llega el caso. 

Al finalizar la discusión el coordinador, con acuerdo del grupo 

hará un resumen de lo tratado y formulará las conclusiones, las 

cuales s€ráú registradas por el secretario. Este tambi~n podrá 

tomar nota de las ideas que se expresen a medida que se desarr~ 

lla el debate. 

Todos los miembros del grupo han de ser solidarios con las cone 

clusiones a que se arrive, puesto que ~stas habrán sido tomadas 

a través de una elaboración participativa y democrática. (~n -

los grupos juveniles habrá que insistir mucho sobre este aspec-

to). 
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Para esta técnica se sugiere trabajar en algunos temas que peE 

mitan hacer análisis críticos constructivos sobre temas muy ~ 

plios y que no han quedado perfectamente bién delimitados den-

tro del aspecto cient!fico como el de los casos de los difere~ 

tes tipos de vegetaciÓn que existen en México, estos grupos d~ 

ben de analizar las posiciones y características de el Palmar, 

as{ como las especies que nos producen satisfactores como fru-

tos, semillas, grasas, jabones, artesanías, viviendas y análi-

sis de la vegetación perennifolia y caducifolia. 

El bosque tropical subcaducifolio y su importancia forestal, -

medicinal, ecolÓgico, agronómico, etc. 

El bosque espinoso, sus principales representantes, las asoci~ 

clones con los pastizales, la sabana, en donde hay mucha impor 

tanela de la flora y fauna y su aprovechamiento, la caza, el -

pastoreo y ganadería. 

El pastizal y su relación con el aprovechamiento cárnico y 1ás 

teo, además consideraciones del sobre pastoreo, erosión, ince! 

• dios, etc. 

El bosque mesófilo de montaña en donde encontramos pino, enci-

no y su importancia en la industria maderera. 

El manglar, el popal, la vegetación flotante, comunidades anfl 

bias o subacuáticas y comunidades leñosas. 

Como producto final se debe discutir acerca de las especies 

más representativas y aprovechamiento econÓmico-ecolÓgico. 
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TE.CNIC1\ D "' !-'1 . • S E~ R r:.. U O N D A 

Esta t~cnica se describe como una discusión ante un auditorio 

por un grupo seleccionado de personas (por lo general de tres a 

seis) bajo la dirección-de un coordinador. 

La atmÓsfera que este método ofrece puede ser informal. Esta 

técnica brinda la oportunidad de exponer y enfocar diferentes -

puntos de vista, hechos y actitudes sobre un tÓpico, permitien

do un máximo de interacción o inter~s. La presentación activa 

del tema ~lienta la participación de los otros interrogantes de 

la mesa, aumentando el interés del auditorio. 

En caso de desacuerdo con el tema es un método Útil para defi -

nir los puntos en común, los opuestos y llegar a un acuerdo. 

Est.e método requiere de previa reflexión y recolecciÓn de datos 

por lo que reparte la responsabilidad entre los interrogantes -

del grupo. Es recomendable cuando los niveles de comunicación 

no son del todo adecuados, pues crea una atmósfera informal, 

Útil en estos casos. Lo mismo sucede si los temas o problemas 

son.demasiado complicados y requiere de una técnica que facili

te la exposición de diferentes hechos y puntos de vista. 

La mesa crea interés en el auditorio hacia los temas de disc~

siÓn y motiva al grupo mayor hacia el pens2miento o la acción -
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constructiva. 

También determina los campos de acuerdo, discute las zonas de -

desacuerdo y ayuda a lograr el consenso, ayudando al grupo a en 

frentar un tema polémico cuando se hace necesario, pues disper

sa la responsabilidad. Si bién se trata de una técnica frecue~ 

temente utilizada, su éxito depende en gran parte, del moder~

dor y de los integrantes de la mesa, los cuales deben ser eleg! 

dos cuidadosamente, procurando que las discusiones no sean mon~ 

polizadas por alguno de los miembros. 

La mesa redonda no puede efectuarse sin un planeamiento previo 

(tiempo, programación, etc), pero es aconsejable evitar una di~ 

cusión preliminar sobre el tema, que restaría espontaneidad y -

novedad. Es importante concluir mientras el interés del grupo 

. se mantiene en alto. 

FORMA DE REALIZACION: 

a) Un grupo de expertos elegidos del resto de participantes son 

los encargados de dirigir la mesa redonda. Uno de los· inte -

grantes hace el papel de moderador. 

b) El grupo elgido se coloca en un punto tal del salÓn de re~

nión donde puede ser escuchado por los demás miembros del 

grupo. 

e) Los participantes de la mesa redonda seleccionan previamente 

los tem?.s a tratar, así como la manera de llevar a cabo la -
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exposición, la cu~l debe ser interesante y comprensible para el 

resto del grupo. 

d) El é'U·'itcrio permanece atento a lo que sucede en la mesa re-

donda, y al final, se aconseja permitir al auditorio partic_!. 

par en comentarios y preguntas. 

e) Las conclusiones obtenidas por los representantes de la mesa 

redonda deben ser Útiles y aprovechables para todos lo dem~s 

miembros del grupo. 

Esta técnJca tiene como función la de homogeneizar conceptos bá 

sicos y programas que eeben de satisfacer intelectu<ümente a 

las personas que van a ser participantes de algÚn programa o '"'" 

proyecto, as! como la sugerencia de las acti·,:idades que se de -

ben realizar en lo que se refiere a las prácticas de botánica -

Sistemática. 

Por ejemplo este tema lo podríamos adaptar en el conocimiento -

y la utilidad de los hongos en donde primeramente debemos anal~ 

zar y concretizar cómo vamos a trabajar en salidas, el material 

necesario para colectas y ver como se van a distribuir geográfi 

camente las regiones de observ,ción, bajo qué condiciones se va 

a hacer la colecta y cu2les son los datos que vamos a anotar en 

esa colecta, como suelo, altitud, longitud, A.SN.H., épocas, ti 

pos de vegetación, colector, deterrninador, manejo y conserv~ 

ciÓn del material biolÓgico. 

En estn mesa redon¿a es im ortante llegar a la conclusiÓn de 
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como vamos a d~rle difusi6n a la colecta para que de una forma 

sistemátic¿ el alur..no e;¡¡piez.e a comprender la import2ncia de -

divulgar a tzvés de confcrncias, folletos o audiovisuales y so 

bretodo a qué tipo de personas va dirigida esta información. 

Como producto final de esta mesa redonda debemos elaborar un -

sistema de trabajo bién definido con objetivos generales y es

pec!ficos que permitan investigación, participación y análisis 

de la importancia económica del grupo de los hongos. 



~ N T R ¿ V I S ~ A 

D E U N EXPiORTO A U N E Q U I P O I N T E -

R R O G A D O • 

1.- Labores p1ev ias. 

Se indica a todo el grupo estudiar el tema para la clase 

, . 
prox~ma. 

Se selecciona el equipo que va a ser entrevistado. 

2.- Recomej:ldaciones al equipo que va a ser entrevi~:tado. 

Estudiar el tema en el texto y consultar la bibliografía 

que señala su dosificación. 

Hacer la sub-división del tema entre sus:;componentes, en el 

caso de que sea muy extenso. 

Formular fichas (tarjetas con notas síntesis). 

Preparar algÚn material de ayuda (audiovisual). 

Indicar que las respuestas a las preguntas del entrevist~ -

dor serán dadas por el miembro más capacitado para hacerlo, 

pero sin que se concentre esa labor en uno de ellos. 

3.- Realización de le entrevista. 

El entrevistador o conductor har~ unn introducción para de~ 

tacar en síntesis, la importancia del tema, e inmediatamen-

te despu~s har~ la presentación personal de los miembros 

del equipo. AsÍ mismo destacará la necesidad de que el gr~ 

po oyente p2rticipe haciendo p.r·eguntas adicionales cuando -
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lo estime indispensable. 

- El conductor formulará por anticipado un cuestionario básico 

que llevará escrito a máquina por cuadruplicado, reservándose 

el original y entregando las copias al equipo. 

(En caso de no ser posible as!, entonces se escribirá el cue~ 

tionario en el pizarrÓn). 

Se iniciará la entrevista con la primera pregunta del cuesti~ 

nario y después de expresarse la respuesta, el entrevistador 

dará ó no su aprobación haciendo las aclaraciones o ampliaci~ 

nes que juzgue oportunas. 

Después de que el entrevistador o conductor da por satisfecha 

la pregunta, se invita al grupo a Hacer reflexiones cornpleme~ 

tarias o formular otras i~terrogantes para mejor comprensión 

del tema. 

La entrevista continuará en la misma forma hasta agotar las -

preguntas del cuestionario. 

Una variante de este procedimiento consiste en postergar las 

preguntas hasta finalizar la entrevista, con el objeto de no 

interrumpir la secuencia del interrogatorio. 

De preferencia este modo de realizarla, las preguntas se h~

rán en forma idéntica que al terminar un simposio y converti~ 

se en sesión panel. 
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~sta té·cni(-:~: .se rf:.:co:nie~\·.~r: p · Lt: o:Jserrvcr la temática de le:: ta

xonor!iÍa Vegetal, :~n donde pr<cviaruente un grupo va a estudiar -

les características de las criptÓg&~as y de las fanerogamas. 

La~ generalidades sobre el uso de claves taxonórricas, El co12-

cepto de clave y tir,oc de claves; menc.ionandose como principa

les los pa;:'e::; dentc.dos y los pares parülelos, también ec impor_ 

tante entrevistar <Ü grupo so'c,re las siete reglas básicas que 

se deben tomar en consideré'clÓn para la elabor;:,ción de claves. 

En esta entrevistil debemos esclarecer los fcctore~; que inciden 

sobre el -eaxograma, principalmente de:-,cripciones, campo, obser

vaciones, laboratorio, experimentos, computación, an2.li sis, he.r. 

bario, jardÍn bot~nico, síntesis, teoría, biblioteca, descriE -

ciones, acumulación e interpretación de d¿tos. 

Tratando de llegar como producto final a la caracterización de -

subrceinos y divisiones, abordando las siguientes: 

Schyzophyta Phaeophytas Sphenophytas Lycopodiophyta 

Rodophytas Pyrrophytas llryphyta 
Fungi 

Clorophytas Chysophytas Psilophyta 
f'silephyta 

;::;uglenophytas Rhyniophyta Sphenophyta. 
Pinophyta 

Magnoliophyta Pinophyta. 

Y la relación entre angiospc.r.1•as y gimnor;permas, a'"! como las di 

ferEncias signiricativas entrR monocotiledoneas y dicotiledoneas 

y pollcotiledoneas. 



Tt..CNICA D E C O R R I L L O S 

1. 

2. 

Labores previas. 

Se indica a todo el grupo estudiar el tema para la clase s! 

guiente. 

Se advierte que no habrá selecci6n de equipo en particular. 

El maestro redactará 8, 12 ó 16 preguntas básicas sobre el -

tema. (En el supuesto de que el grupo esté constituido por 

8 equipos). 

Con esas preguntas formulará 4 tarjetas por duplicado, cont~ 

niendo cada tarjeta 2, 3 ó 4 preguntas. 

Se procurará numerar las tarjetas progresivamente (1, 2, 3,4 

reservando para la terjeta 1 las primeras preguntas, para el 

número 2 las siguientes, y para el 3 y 4 las restantes). 

R e e o m e n d a e i o n e s a 1 O S equipos 

Antes _de diótribuir las tarjetas se harán las indicaciones -

siguientes: 

Anunciar que la actividad va a consistir en ~@~ 

abordar los temas que consigna la tarjeta dialogando cada 

equipo bajo la conducción de su coordinador. 

- Aport,:r ideas para configurar las respuestas 

haciendo uso del texto de consulta sÓlo en caso muy neces~r~ 

rio (esto implica satisfacer las preguntas a base de las in

formaciones consE<JUidas ll'ediante estudio o preparación anti-

cipáda. 
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- Formul2r una respuesta por escrito a cada 

una de las preguntas. La :redacciÓn quedará a cargo de otro 

miembro del equipo que no sea el coordinador. 

- Señalar que este trabajo deberá ser desahog~ 

do en un máximo de 20 a 25 minutos (esto dependerá de la e~ 

lidad de la materia, o de la dificultad de los ternas que v~ 

yan a tratarse). 

R e a 1 i z a e i ó n d e 1 a actividad 

e o r r i 1 1 o s 

Se reparten las tarjetas con los ternas. Corno se formularon 

cuatro por duplicado, se infiere que habrá dos equipos dis

tintos que abordarán los mismos temas. (Recordar que esto 

es as! en grupos numerosos). 

Los equipos a que corresponden los mismos ternas no deberán 

quedar juntos dentro del aula. 

Se ratificará la indicación de que cada equipo elaborará la 

respuesta en un tiempo máximo de 20 a 25 minutos, y se da

la orden de comenzar. 

Mientras trabajan los equipos, el maestro circulará el el 

aula para darse cuenta de corno avanzan y para auxiliar a 

quienes deseen hacer consultas. 

Una vez cumplido el tiempo lÍmite, el maestro concede la P.! 

labra al equipo que haya dado respuesta a la tarjeta NO 1 -

para leer o rendir su informe. Luego invitará alotro equi-

-po que abordÓ los mismos temas a hacer lo mismo. 
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Se concederá a los demás equipos la oportunidad de hacer pr~ 

guntas (no m~s de 5 minutos) y a continu ción el maestro re

sumirá lo expuesto con respecto a esa primera tarjeta. 

La sesión continuará en la misma forma hasta terminar con 

los temas de las tarjetas NQ 3 y 4. 

Debe tenerse cuidado con la administración del tiempo: 15 a 

20 minutos para la exposición de respuestas de cada tarjeta, 

preguntas del grupo y resumen del maestro. 

Esta técnica se sugiere para temas que tengan un alto !ndice de 

discusión; como ejemplo se puede adaptar para el conocimiento y 

clasificación de la ra!z, sugiriendo a los alumnos que estudien 

previamente el tema. 

Se escojen de a dos grupos para que nos vayan hablando sobre el 

tema: el origen de la ra!z, diferencias morfolÓgicas y funcion~ 

les para con el tallo, ontogenia de pelos radiculares, cofia, -

caliptra y raices secundarias. 

otros dos grupos para que nos hablen de la diferencia entre 

gimnospermas y angiospermas y entre monocotiledones y dicotile

dones. 

Puncién de raices adventicias, anatomía y fisiologfa de todas -

las partes de la raíz, ;:,ulbos, rizor.tas, estolones, fibrosas, 

fulcreas, austcrios, laterales, micorrizadas, neumatÓforos, tu~ 



Tambi é~n es n::.:C\.:: .. ·.c:rio anc.l.i :-:.d:::- 1 e epiC: ermis, endodermis, el s~ 

ber, las b<md<.s ur' cnspari, xilema '1 floema, exodermis, ideo 

blastos, cilindro central, periciclo y parénquima; llegando co~ 

mo producto final al conocimiento y aprovechamiento, conserv~ -

ciÓn y mejoramiento de raíces de import"'ncia económica agr!cola 



4$CUE!..A OZ .;Gf\iGULTIJV 
'lf\l.IOT!;CI> 

CAPITULO VI 

R E S U M E N 
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R r. S iJ L í:: N 

Lu forma de estrategias y accion·2s participativas son est!m.!:!_ -

los hacia los alumnos, ya que cctidianamente tenemos instrume~ 

tos preest<.blecidos bloqueando el pensamiento y relaciones a -

diferentes objetos conocidos, quebrantando así la libertad pa

ra pense.r en otros procesos que nos llevar!an a mejorar tal 

vez, los resultados. 

La ideología y los fines que se proponen en estas "Ti!cnicas 

Participativas" van de acuerdo a los lineamientos de ia Unive~ 

sidad deRuadalajara, que nos orientarán en cada objeto de es

tudio en areas afectivas, cognocitivas, psicomotrices, tratan

do de eliminar exámenes finales que hacen que el alumno esté -

en función de ellos. 

La motivación y participación del alumno en su propia educa 

ci6n, es uno de los fenómenos de mayor importancia en el proc~ 

so "enseñanza - aprendizaje". 

El grado de aprovechamiento académico de los estudi ant'-'s está 

en función del sistema de enseñanza que reciben. 

El identificar qué tipo de recm:-sos didácticos, instrumentales 

y curriculares podrÍan mejorar el proceso de enseñanza-aprend! 

zaje en el campo de la ac;ronomía. 

Disefíar una metodoloc¡!a d.i.námica c;:;~az de y ene ar en· forma pe~ 

manente materiales y prácticas mínimas indis?ens2bles debid~ -

mente contcn,¡:-l¡¡das dentro de una planeación es~·ecífica int.!:_ 



gral de las mate~·ias agronórücas con metodologÍa hipotética d_! 

ductiva, marco teórico conceptmal que permita instrumentar to

do el programa. 

Ofrecer a los estudiantes y catedráticos bases que sirvan como 

marco de referencia para mejorar de acuerdo a los objetivos 

trazados, la calidad de la educación en nuestra area. 

Promover en alumnos y catedráticos acciones de investigaci6n -

en la didáctica de la agronorn!a. 

La problemática del Campo en M~xico. 

Durante el proceso revolucionario de 1910 se suscit6 una lucha 

violenta entre hacendados que pose!an el 90 % de la tierra y -

· los hombres de campo que carec!an de ella, trabajando como pe2, 

nes.y jornaleros con un salario misero que volv!a al hacendado 

a trav~s de las tiendas de raya, por lo que personas sin trab~ 

jo seguro y que carec!an de vivienda pasaron a formar parte 

del Ej~rcito Revolucionario Con el lema de Emiliano Zapata 

"Tierra y Libertad". 

Posteriormente en México la estructura agraria se caracteriz6 

por un puñado de grandes propiedades de tierra cultivable con 

una extensión minifundista, a parte de los ejidatarios la mi -

tad aproximadamente son agricultores migratorios que trabajan 

para ernprescs agr!colas capitalistas. 

Bajo la Ley de Fomento Agropecuario, iniciada por decreto en 

1915 se tienen por conr-ccuencias nuevas categorias sociales, -

siendo sus principales re,.:ultados: 
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1.- La de~;apariciÓn d~l latifundio como forma predominante en 

1" economfa agr:!cola. 

2.- La a¡:.:ariciÓn del ejido. 

3.- La extensión deJ minifundio. 

En la actualidad la Reforma Agraria da como resultado una e~ -

tructura muy diferente a la planeada por los objetivos inicia

les. 

A pesar de lo mucho que se ha hablado del reparto de tierras -

por el gobierno, todavía existen disparidades, ya que, una po

blación activa agronÓ:nicamente posee un 35 'lo de la superficie 

de cultiTO del pa!s, mientras que un 50 % de la pohlación de

actividades agr!colas no posee nada y sÓlo son jornaleros que 

auxilian la agricultura capitalista. 

Cabe mencionar que existe gran problemática como la corrupcibn, 

falta de asistencia tl!cnicc., la emigración de la <Jente del cam

po, entre otras. 

Situación actual de la Educación Agr!cola Superior en M~xico. 

En la actualidad la educación: .. agrfcola está orienta<la a formar 

profesionistas que responderán al sistema capitalista que pre

domina en nuestro pa!s. La educación que actualmente obtiene -

el agrónomo se ha concentrado a re:ocponder al siste!l'a de la si

guiente manera: 

- Ayudar al agricultor a perfeccionar sus habilidades y destr~ 

zas en la~' ar:i:ivJ.d.:;des c.r_¡rorecuarias. 

Instruir al pn>ductor par<• que utilize insumes agrÍcolas inn~ 

ce:~\ arios. 



- i.Je:~.ostrar al prmiuctor lc,s ventajas de poner en práctica las 

innovnciones agrÍcol~s en una parcela. 

Las fases más representativas de la educación agrícola sup~ 

rior son: 

1.- En 1854 el país forma personal con conocimientos en las -

diferentes disciplinas de la agronomía y orienta el traba

jo en regiones geogr~ficas del país. 

2.- En 1952, el país ve la necesidad de preparar profesioni~

tas en areas especÍficas sobre un determinado problema de 

las ciencias. 

3.- En la actualidad surgen especialidades específicas. 

Posición de la Universidad de Guadalajara. 

En t~rminos geneLales la podemos definir como una institución 

productora de conocimientos del más alto nivel que tiene que -

cumplir funciones muy específicas. 

La Universidad es una corporación pÚblica dotada de capacidad 

jurídica, destinada a cumplir en el campo de la cultura sup~ -

rior la misiÓn que en este orden le corresponde al Estado. 

Son fines de la Universidad: 

1.- La conservación y Transmisión de la cultura. 

2.- La educación superior. 

3.- La forrr.ación de profesionales técnicos. 

4.- La investir¡ aciÓn cientffica. 

·'·- ;:;1 c~:tudio de los problemas actuales de la convivencia hu-

r.tf!na y ; c:. .. rtlcul ·2rr..ente de l•iéz . ..i.co. 
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Fundamentos de la Lí~encL.~ura de •. qr·onomÍé'. uentro de l2 Uní-

Jurante el pasa,io sexcenío se vislumbraron amplías p<:~spectivas 

para incorporar dírecta.-nE.onte al sector social Je la producciÓn 

agropecuaria constituida por ejidos, comuníd<ides y sociedades 

parvifundístas, los egresa•:os de los planteles agr!colas de!:>en 

aumentar la productividad y el biEmestar rural adem2s del for

talecimiento de las estructuras de producción y aport<.ciones -

para elevar el nivel de vida y justicia rural. 

El proceso de enseñanza-aprc,ndizaj e continua siendo fundamenta.!_ 

mente informativo y poco f-ormativo, que los programas eüucutivo 

contenidos curriculares, métodos de enseñanza, etc., se encuen

tran alejados de las necesidades locales, regionales y naciona

les. 

Materiales y mÉtodo. 

La ciencia es un esfuerzo que a través del estudio de nuestro -

medio se pueden utilizar los conocimientos en Agronomía para b!:_ 

nefLcio de la humanid2d. 

En esta f.·n,ltc.d y de acuerdo a las entrevistas realizadas con 

alumnos y profesores del area de las Ci ·_ncias j·.¡aturales y en el 

caso muy concreto d•.c Botánicéi Sistemática, se puede definir co

mo un proceso de enseñanza-apn ndizaje retrasado y que todav:fa 

se basa en la educación tradicional y muy poco en la tecnolog{a 

educativa, por lo tanto haciéncionos f<üta llegar a la educación 

crítica constructiva, entonces S{: ve 1;::· necesid.,_d de ¿¡captar a.!_ 

:¡unas tLcnicas r:uc:- hagcn más ~::::icaz el aprendi7.aje en el caí·lPO 

G.e 12 Agronnr:.Ía. 



.::1 alumno debe adquirir una visión panorámica del mundo que lo 

rcdea, al mismo tiempo que los conocimientos cientfficos ele -

mentales que nadie puede ignorar en el c;mpo de la agronomía, 

tomando como sitiacimn general el curriculum dela agrono~ía, -

~oáemos atribuir y empezar a trab2jar con tres valores funda -

IJentccles: 

Valores de informaciÓn o de conocimiento. 

2.- Valor de disciplina mental. 

3.- Valor de aplicaciÓn o utilitario. 

Conceptos Básicos. 

Comunicación.- esta propiedad indica hasta qué punto se entien..; 

den entre si los miembros de un grupo. 

Educación e Instrucción.- INSTRUIR es hacer APR~NDER, es conse 

~üen~ia de su correlativo, el aprendizaje, enderezado a los fi 

nes gene~ales de la educación. 

Grupo.- será definido como una pluralidad de individuos que se 

hallan en contacto los unos con los otros, que tienen en cuen

ta la ~xistencia de ciertos elementos de importancia común. 

Para formar un grupo se necesitan ci2rtas cualidades y son: 

- Una i1entificaciÓn conciente de los unos con los otros. 

- :O:enttdo de participación en los mismos propósitos, objetivos 

metas e ideales. 

- Dcp.::r.d, ncia recÍproc< en la satisfacciÓn d~ necesidades, ay~ 

J¡-,r!;c mutuamente para lo')rer los propÓsitos que se fijaron -

al unirse al grupo. 



;:;1 -:;rupo d<e;-,e coo:r•ortarse como un org<mísmo unitario. 

Al·7un;,s técnic¿.s que ¡:-ropician el aprendizaje. 

Las técnicas grupal8s que propician el apr ndízaje son básica

mente de dos tipos: 

1.- C:n l2s que participa todc el grupo. 

2.- En l<Js que participan expertos o alumnos fungicndo como 

tales. 

CÓmo eleglr la Técnica adecuaüa? 

Para seleccionar la t[cnica mus ccnv- .ni ente en cade caso habrá 

que tomar en consideración los siguientes fc.,ctores: 

a) Según los objetivos que se persiguen. 

b) Según la maduréz y entrenamiento del grupo. 

e) Según el tam<:.ño del grupo. 

d) Según el a'l'.biente fÍsico. 

e) SegÚn las caracterfsticas del medio externo. 

f) según las caracterfsticas de los rr.ieEJbros. 

g) Según la cr..pacidad del conductor. 

Las técnicas participatívas de:Jen dar como resultado: el me

jor conocimiento de determinudo tena, de una manera mt.s amena 

con e:l m;eyor aprov•c·cha:níento del tiempo, aderc[,s de re•-·peto mu 

tuo, nu.iur.-ez del qru~_,o y disciplina en ~¡enercl, del mismo. 
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" O !·! C L U .S I C • . .• S 

Despu~s de haber comprobado la hipÓtesis propuesta al inicio de 

este trabajo con la instrumentacicSn de un~nidad program&tica -

tomando como base las técnicas participativ¿'s llegamos a las s,i 

guientes conclusiones: 

1.- Es indispensable que los individuos se integren en un grupo 

a fin de resolver los problemas que se les presenten en la 

vida cotidiana. 

2.- Dentro del campo de la enseñanza, la integracicSn de grupos 

es de suma imporfoncia pues provoca una relacicSn más estre,:;; 

cha entre sus elementos y les permite alcanzar la madure~ -

adecuada para lograr ciertos objetivos. 

3.- Las técnicas participativas llevan a los integrantes de un 

grupo a: 

a) Participar activamente de un modo efectivo, conciente y 

crítico. 

b) Kejorar las relacion~s de los individuos para resolver -

positivamente proyectos, objetivos, técnicas, etc. 

4.- Las técnicas participativc.s -si están bién aplicc.das- prov~ 

can: - Resp~to mutuo. 

iiadurez d0l C}rupo. 

ilisciplina en general del mismo. 
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5.- i::n las ci~:ncias agrícolas, lé!s técnicas participativas des-

piertan en el alumno el verdadero interés por comprender 

los objetivos señalados ya que se consideran elementos acti 

vos en el campo de la enseñanza. 

6.- La aplicación de las técnicas participativas en la Facultad 

de agronomía provocó en el alumno la inquietud del saber, -

bajo los términos cientÍficos, conocimientos que probabl~-

mente tenían distorcionados por haberlos adquirido sin pre-

vi a investigación. 
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