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tNTRODUCCtON, 

El presente trabajo ha s~do estructurado ~artiendo -

de reconocer la necesidad de abordar la problemáticp curricu

lar del bachillerato de la Universtdad de Guadalajara en el -

área agropecuaria de las Esouelas Regionales de Autlán,y Ame

ca, con el fin de conocer y anal izar la operatividad para po~ 

terlormente generar una propuesta concreta de trabajo para ~

los· adlestramien~os de dicha §rea. 

La construcción del ~studto tiene como apoyo, refe-

rentes teóricos y empTricos generales, 

Del primero estamos tomando como posición la rela--

ción currrculum sociedad bajo la Óptica de la teoría de la re 

sistencia, esta perspectiva sustenta una nueva alternativa 

teórica a la interpretación del fenómeno educativo señalando

la opostctón que se presenta a la dominación que se ejerce -

a través de una serie de practicas educativas tradicionales,

mediante la resistencia, que es una construcción teórica e-

ideológica que anal iza la relación entre la escuela y la so-

ciedad. 

Otro de los aspectos teórrcos en que se apoya este -

trabajo la representa la pr§cttca curricular entendida·&sta -

como la aplicación e interpretación del plan de estudios que 

se desarrolla como una vivencia de maestros y alumnos en tor

no al currículum, con esta idea se busca articular los apoyos 

teóricos y metodológicos, es decir, requerimos de una perspe~ 

tiva sobre la problemática de la educación para anal izarla e

interpretarla en los diferentes niveles que configuran el 

plan de estudios, Así ml~mo, de las teorias del aprendizaje

se toma la epistemologfa genitica de Piaget como otro argu-

mento te3rtco para analizar y conceptualizar las diferentes

nociones de: educación, hombre, ciencia, aprendizaje, cono-

cimiento que subyacen en el as~ecto formal y vivenciJ de los 

adiestramientos. 
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En el referente empírico se inició con: una contex

tualización de la región de Autlán y Ameca, descripción del -

bachillerato de 1972 en la Universidad de Guadalajara, carac

terización de los propósitos de escuelas regionales, algunas 

características de las Preparatorias de Autlán, y Ameca, así 

como la caracterización del área agropecuaria, con ello logr~ 

mos contextualizar la problemática que en dichas institucio--

. nes se presenta. 

OBJETIVO 

El principal objetivo que se persigue en ~ste traba 

jo es conocer la problemática del área agropecuaria del bachi 

llerato de la Universidad de Guadal~jara, as1 como la vincula 

ción de los egresados de estos adiestramientos con la Facul-

tad de Agronomía y a la vez que el referente teórico pueda ~

ser utilizado por los compañeros que estudian en esta Facul-

tad como un apoyo en aspectos pedagógicos, más que nada por -

la poca 1 iteratura que hay sobre el tema. 

~RA O~ LiGR!Cli\L'\rulG2! 
OIBL.,JTriCA 



JUSTIFtCACtON 

El programa de formación en an§lisls curricular A 

nivel medio superior llevado a cabo durante un a~o en esta 

Universidad permitió, el acercamiento a dicho campo y de él,

generar como producto de aprendizaje una propue~ta para vin-

cular la formación adquirida con esta institución. 

El aspecto del plan de estudios que abordo para es-

tructurar una propuesta es el que se refiere a la formación -

técnica que reciben los alumnos en el área agropecuaria. Cabe 

mencionar que en este sector no se observa un panorama alen-

tador como consecuencia de una mala planeación y organización 

en los Qltimos a~os, present§ndose una dificil situación; 

inversión económica Insuficiente, lento crecimiento de la pr~ 

ducción, desemp~~o en el campo, precios de garantia rtgldos

de los productos del campo, explotación del campesino, migra

ción del campo a la ciudad, entre otras, con sus consecuen--

tes· resultados: descapital lzación del campo, baja producción 

de alimentos, estratosféricas importaciones de alimentos de

origen vegetal y animal, etc. 

Unode los aspectos prioritarios para el desarrollo

de un país es la producción de alimentos y en este renglón la 

Uni~ersidad ha participado con acciones en beneficio de las -

clases sociales más desprotegidas, es decir, implementó en -

el bachillerato los adiestramientos del área agropecuaria • -

Sin embargo ante la fuerte·dinámica de cambios que en todos -

los órdenes se suscitan en el país, no podríamos apoyar la -

idea de estar actualizados con Jos propósitos que en su ori-

gen plantearon estas modalidades de estudio, ya que si además 

agre~amos que de la fcl¿ña de puesta en marcha al momento ac-

tual, son escasos e Irrelevantes los estudios que en cuanto a 

la vinculación en~re el plan de estudios y necesidades socia

les se han hecho, siendo entonces necesaria una revisión del

aspecto formal y vivido de los adiestramientos aludidos desde 

una fundamentación teórico-metodológica y con ello hacer un -

análists de la situación actual y con estos elementos plan--

tear alternativas acordes a este momento. 
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REFERENTE TEOR(CO ESPECIFICO 

Para analizar e interpretar la formación técnica que 

reciben los alumnos en el área agropecuaria, requerimos de una 

visión sobre la problemática de la educación que permita arti

cular los aspectos teóricos y metodológicos, para lo cual este 

trabajo se apoya en base a la relación currlculum-sociedad, -

bajo la perspectiva teórica de la resistencia. Así mismo como

otros aspectos teóricos que argumentan a la práctica curricu-

lar y a la teoría del aprendizaje, desde la fundamentación de -

la epistemología genética de Piaget,con ello se pretende con

ceptualizar las diferentes nociones de hombre, ciencia, apren

dizaje, conocimiento,.estos últimos los encontramos en el as-

pecto formal y vivencia! del plan de estudios en el bachillera 

t o. 

El campo curricular es complejo y polémico, se en--

cuentra en proceso de construcciSn por lo tanto no ha alcanza

do su consolidación en el campo educativo, no obstante ha venl 

do adquiriendo un significado importante en las instituciones-·· 

de educación, a travls del desarrollo de sus currTcula. 

Al curri'culum se le puede caracterizar según Al lela

de Alba como la síntesis de elementos culturales, conocimien-

tos, valores. actitudes, hábitos, etc. que conforman una pro-

puesta académica pensada e impulsada por diversos sectores so

ciales, cuyos intereses tienen diferentes contenidos, aún con

tradictorios, aunque algunos sean dominantes (hegemónicos) y -

otros tiendan a oponerse (resistir~e). Propuesta que se desa

rrolla por aspectos estrucural-format~s·.• y procesual prácti-

cos , así como aspectos particulares, dándose en consecuencia

en un devenir histórico. 

Asf mismo el plan responde a una· concepción educati

va determinada ya que este refleja la función social que le da 

la escuela. De esta manera el currículum está considerado como 

un elemento educativo que se relaciona directamente con los a~ 

pectos sociales, culturales, económicos y políticos de la so-

ciedad, por ello es importante analizar a las instituciones-

educativas en relacf5n al sistema social en el que está inser-
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to. 

El currículum como un fenómeno histórico-político, s~ 

cial y ecunómico responde y adquiere características según el -

momento histórico en el que surge y del que es producto, de es

ta manera al relacionarlo con la sociedad implica analizar el

contexto en el que se inscribe. 

La interpretación que se hace de la relación educa--

ción sociedad en un sentido teórico posibilita la identifica--

ción de las distintas perspectivas de análisis adoptando carac

terísticas particulares, para lo cual uno de los aryumentos teó 

ricos es la teoría de la re·si.stencia. 

Esta posición plantea dos interrelaciones amplias;por 

una ¡>arte 1 a rel ac i ón··entre escue 1 a y sociedad, poniendo énfa-

sis en la escuela para reproducir los currículum oculto y for-

mal, las creencias culturales, las relaciones económicas que-

apoyan el orden social, y el otro,aspecto se interesa en como -

las relaciones cotidianas del salón de clases generan diferen-

tes significados, limitaciones, valores culturales y relaciones 

sociales. 

Este concepto de resistencia es una construcción teó

rica e ideológica que analiza la relación entre la escuela y la 

sociedad, proporciona los medios para atender la subordinación

de los grupos que experimentan el fracaso educacional, señala -

nuevos modos de concebir y de istructurar una pedagogía crítica, 

que proponga un rigor intelectual y una formación teórica. 

Desde esta concepclón el sujeto asume una posición 

activa que demanda una construcción del conocimiento didáctico, 

obliga a la selección de un cuerpo teórico, que busca fundamen

talmente la participac~ón y la democracia. La Teoría de La Re-

sistencia nos proporciona algunos elementos de apoyo para cu-

brir el estudio del fenómeno educativo. 

En esta teoría el hombre es comprendido en el Currícu 

lum como un sujeto histórico que no asume neutralidades socia-

les y que busca el conocimiento del proceso educativo para la -

transformación dé la escuela, la sociedad y asimismo un hombre-
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constructor, creador de la cultura con la participación de to-

dos los involucrados en las cuestiones educativas, de manera -

democr1tica y a partir de una comunicación en donde se expresen 

las experiencias activas, buscando la redistribución del poder

y aceptando lo que el hombre sabe, paTa que se defienda y se -

oponga al poder que ejercen los grupos dominantes (1). 

Por lo anterior, la institución educativa no es neu-~ 

tral ya que intervienen una serie de factores los cuales le van 

proporcionando al sujeto su desarrollo y ubicación de su clase

social. Los factores que intervienen son el económico, polftico, 

cultural e ideológico que son reflejos manifiestos de la socie

dad. 

Estas metas; se logran en la medida que la educación -

está vinculada con la sociedad y su relación dialéctica que pu~ 

de entender la problemática de la educación y la estructura eco 

nómica y éstas con el conocimiento. 

El factor cultural en una sociedad tiene valor ideoló 

gico y de clase, que le permite al sujeto rescatar su identidad 

histórica, y su posición··crítica para transformarlo. 

Resulta trascendental definir las formas concretas de 

las estructuras prevalecientes y explicarnos a la vez como se

encuentran organizadas y controladas las instituciones, las pe~ 

senas, los modos de producción, distribución y consumo en la -

cual la vida cultural, incluyendo las prácticas educativas coti 

dianas. 

Al establecer la vinculación en este último punto y-

examinar el tipo de relación que existe entre conocimiento for

mal y el implícito que aparece en las escuelas y que nos lleva

a determinar en última instancia los principios de selección -

y organización del conocimiento que vienen a determinar una se

rie de elementos para medir el éxito en la ense~anza, a tra--

vés de los criterios y los modos de evaluación que son utiliza

dos para las acciones que (en última instancía) realizan los S.!!_ 

jetos en un lugar preciso y de cierta personalidad, (práctica

social). 

Entender la forma en·que la educación activa en el -

sector económico de una sociedad, en la que se reproducen aspe~ 

(1) Giroux Henry A.Teorías de la reproducción de 1 • • s · 1 ~ .~ a res1stenc1a en la nueva 
oc1o og1a de la Educac1on: Un análisis crítico. 
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tos de la desigualdad, es también descubrir en que forma opera 

la enseñanza. Ya qut no solo existe propiedad económica sino

también parece haber propiedad simbólica-capital-cultural que

las escuelas preservan y distribuyen. 

Estas instituciones de preservación y distribución -

cultural crean y recrean formas de conciencia que'.hacen posi-

ble el mantenimiento del control social, sin que grupos domi·

nantes tengan qué recurn~ a mecanismos abiertos de dominación-

Para entender la forma en que opera la enseñanza co· 

mo mecanismo que reproducen aspectos de desigualdad necesita-

mos poner en el contexto al.q!Je pertenecen, el conocimiento-

que impartimos, las relaciones sociales que dominan en las au

las, las escuelas como mecanismos de preservación y distribu-

ción cultural y económica, y finalmente (nosotros como perso-

nas que trabajamos en estas Instituciones. lodas estas cosas -

est~n sujetas a una interpretación de sus respectivos luga~es

en una sociedad compleja, estratificada y desigual). 

Debemos tener cuidado de no utilizar indebidamente -

esta tradición de interpretación ya que en ocasiones situamos

a la institución, al currículum y a nosotros mismos en una fo~ 

ma determinista, donde se considera que la base económica aut~ 

máticamente determina la superestructura, ya que se olvida de

que ~xiste de hecho, una relación dialéctica entre cultura y -

economía. 

Se determina de que el pensamiento y la cultura son

determinados: por: la estt:ucbura social y económica. En este ca

so nuestros conceptos soc~ales son determinados por un conjun

to de condiciones económicas pre-existentes que controlan la -

actividad cultural y las escuelas. También se cree que no sola 

mente las raíces económ1Lcas ejercen presiones e imponen lími-

tes a a la práctica cultural, incluyendo a las escuelas, sino

que se considera como un nexo complejo donde la influencia de

la economía está mediatizada por formas de acción humana. El -

conLrol de las escuelas del conocimiento y de la vida cotidia

na es m~s suti 1, porque opera en momentos aparentemente sin-

consecuencias. El control se da en principios constitutivos,-

códigos y especialmente en la conciencia del sentido común y -

las prácticas que real izamo~ en nuestro quehacer cotidiano. 
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Otro elemento importante es la hegemonfa, entendida "co 

mo la exlstencta de algo verdaderamente total, y vivida a tal 

profundidad que satura a la sociedad· con la misma intensldad"{2} • 

••• esta noción de hegemonía, al saturar profundamente la con---

ciencia de una sociedad, parece ser fundamental, ya que la domin~ 

ción se ejerce a través de la educación, cultura, ideologra, poli 

tica, sociedad, etc. 

La hegemonía no es solamente la manipulación o entrena

miento de las formas (abstractas) de control, sino que es algo --

más, en el sentido que estructura y totaliza los factores que-

van determinando una sociedad, entendida así la hegemonía no es -

facil modificar las estructuras sociales, ya que ella actúa para

saturar nuestra misma.conciencia de manera que el mundo educativo, 

económico y social que vemos y con el q,ue interactuamos, se vuel

ve el único mundo, 

La educación en este proceso de dominación contribuye -

a la saturación de las formas de control para mantener una ideol~ 

gía y una cultura, por supuesto éstas en una sociedad de domina-

ción, lo que significa ser más amplio que las instituciones, como 

la organización del trabajo, la familia etc., la tradición selec

tiva a nivel teórico e intelectual, implica el hacer y rehacer -

continuo de una cultura dominante efectiva. 

Si lo que aprendemos fuese solamente una ldeologra Im-

puesta, sin que intervengan una serie de aspectos culturales esto 

permit(rfa determinar la forma de definir una hegemonía. 

"William dice que las escuelas actúan como agentes de

hegemonía cultural e ideológica, como agentes de tradición selec

tiva y de "incorporación" cultural, pero como instituciones no-

son solamente una de las principales agencias de distribución de

una cultura dominante efectiva entre otras instituciones que for

man personas con los significados y valores apropiados que no ven 

otra posibilidad seria frente al conjunto económico y cultural -

ahora existente. Esto hace que los conceptos de ideología, hegem~ 

nía y tradición selectiva se conviertan en elementos críticos de

los soportes políticos y analíticos de los problemas que se han

mencionado anteriormente." las cuestiones que rodean el conocí---

{2) Applc_, Michael. "Anal izando la hegemonía",producción ideológica" 11M,Apple.
ldeología y Currículum. Londres Routledge y Kegan,I979.Pp. 1-26,26-42 y 154-166. 
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miento que de hecho se imparte en las escuelas, que rodean lo-

que se considera como conocimiento socialmente legítimo, no son

menospreciables para percatarse de las posiciones cultural, eco

nómica y política de la escuela. En este caso el acto básico, i~ 

plica encontrar que las formas de planes de estudio de las escu~ 

las son problemáticas, de manera que su contenido ideológico la

tente pueda ser descubierto. 

Los aspectos relacionados con la tradición selectiva -

como las siguientes deben tomars~ muy seriamente. l de quiEn son 

los conocimientos? ¿Quién los selecciona? lPorqué se les organi

za e imparte de esta manera? lA este grupo en particular? Sin -

embargo, el mero acto de hacer las preguntas no es suficiente, -

sino que se trata de relacionar estas investigaciones con canee~ 

cienes competentes de poder e ideologías sociales y económicas,

para obtener una apreciación más concreta de los enlaces entre -

el poder económico y político y el conocimiento disponible para

los estudiantes". (3) 

El estudiante tiene que ver al conocimiento como una -

construcción social, en los programas de las disciplinas, y al -

actuar de esta forma no les permitimos indagar sobre porqué una-· 

forma particular de colectividad existe; como se mantiene y 

quién se beneficia de ella. 

~Se requiere preparar a los estudiantes para que asurn

man sus responsabi 1 idades sobre su propio aprendizaje. De igual

fmportancra es el hecho de que lo que uno como docente está ---

''reflejando críticamente'' es a menudo vacro, ahistórico e ideal§. 

gicamente cargado, por ejemplo el marco constitutivo de la mayor 

parte d~ lo$ programas de estudio de las escuelas se centra alr~ 

dedor del consenso, sfn tratar los conflfctos sociales económi-

cos, políticos, ideológ~cos y otros, ya que lo que uno indaga -

como docente está dentro de una ideología del consenso la cual -

tiene poca semejanza éon las contradicciones que rodean el con-

trol y la organización de la vida social. 

De ahr que la tradición selectiva está determinada por 

los grupos que ejercen el poder, los cuales dictaminan que no en 

(3} lbid. P. 7-8. 
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señamos, temas como la historia·· laboral, y sin embargo enseña-

mos historia de las él !tes. La economra que se enseña es la de

los industriales y no la de las clases populares: 

El "hecho mismo de que tendamos a reducir nuestra co!!!_ 

prensión de las fuerzas económicas y sociales que existen en -

n u es t r a so e 1 edad des i gua 1 a un e o n j un t o de ha b i 1 i dad es , a mé t o

dos de "como hacerle" es decir a una tecnificación de la vida,

por ejemplo, los debates político económicos y aún educativos -

que se dan en nuestra vida cotidiana, es reemplazado por consi

deraciones de eficiencia y de habilidades técnicas. 

Aunque existe otra razón por la cual debe hablarse de 

neutralidad y es que en la escuela el conocimiento que se intr~ 

duce en el las es sel~cionado y diseminado como mercancía públi

ca y económica (Libros, películas, materiales didácticos etc.)

Los valores sociales y económicos están incorporados de antema

no en el diseño de las instituciones en el cuerpo formal del co 

nocimiento el cual se halla presente en los programas de estu~

dio en nuestra práctica docente en los principios, normas y fo~ 

mas de evaluación. Todos estos valores son operados a través -

de los docentes a menudo conciente o inconcientemente, esto se

convierte en un problema de como trasciende tal situación pues

to que el sujeto debe escoger una postura valorativa. 

Sin embargo encontramos valores arraigados en el fon

do de los sujetos; de aquí la subjetividad y objetividad para -

encontrar formas para convertir la abstracción del sujeto a al

go concreto y al mismo tiempo divorciar al individuo de los mo

vimientos sociales que pueden dar significado a una vida. Esto

se observa en los planes de estudio en los cuales la actividad

científica es neutra. 

Para entender las soluciones hegem5hicas debemos re-

cordar lo que Gramsci sostenía: Que hay dos requisitos para la

hegemonía ideológica. No se trata solamente de que nuestro or-

den económico "crea" categorÍC!S y estructuras de sentido que sa 

turan nuestras vidas cotidianas. A esto se le debe añadir un 

grupo de "intelectuales" que utilicen y legitimen las catego--

rías, que hacen que las formas ideológicas parezcan neutrales. 
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La actividad que desarrollan los sujetos debe ser n=.. 

cesarlo que se recurra de un periodo hist6rico al actual donde 

estos desarrollen las actividades que le son marcadas por el -

saber educativo, as? la relación entre ideologfa y currfculum, 

ldeologTa y argumentact6n educativa tiene implicaciones impor

tantes para el desarrollo de los planes y programas de estudio, 

los cuales han sido reducidos a una mentalidad eficientista, .

ya que los aspectos particulares de la cultura y de grupos es·¡. 

presentada en la escuela como conocimiento objetivo de hecho.

Por lo que los educadores deben ser más conscientes de los co~ 

promjsos ideológicos y epistemológicos que tácitamente aceptan 

y promueven al utilizar cieitos modelos y tradiciones -digamos 

el positivismo vulgar, el funcionalismo estructural, o el con

ducttsmo. Sin que tengan una comprensi6n de esos aspectos de -

la vida escolar, por lo que se requiere que tengan mucha aten

ci6n en el montdn de programas de un plan de estudios, aspec-

tos tales como de donde viene el conocimiento, de quien es el-

conocimiento, a qué grupos sociales apoya, etc. (4) 

Otro aspecto importante es el papel que juega la es

cuela y el currtculum que es el d& ·~&~(dd~eir lo~ valores, y -

~etit~des necesarias para mantener una sociedad dominante para 

ello se Involucran paradigmas o modelos que van determinando

esa reproduccl6n ubicándose en plantear enfoques que van inter 

pretando y aceptando la dominaci6n. 

De aquí que podemos decir que los modelos curricula

res y sus prácticas las interpretamos como las plantea Girroux 

y que asumimos esta para nuestra posici6n, siendo estos: 

Modelo curricular tradicional. 

Su importancia es la exigencia de la objetividad, 
t· 

esta referida a las formas del conocimiento y la indagación 

metodol6gica, basada en el uso de criterios normativos establ,!:_ 

cidos. De manera similar el diseño del currículum, su instru-

mentación y su evaluación siempre representarán juicios y val~ 

res en relación a la naturaleza del conocimiento, cuya repre-

sentaci6n es en un compromiso hacia la perspectiva de raciona

lidad, orienpada hacia el consenso, siendo polTticamente con-

servadora, apoya la pasivid~d del alumno, sin cuestionar sus ~ 

(4) lbid. P. 8-15. 
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aspectos ideológicos que lo atan a un modo operativo estrecho

de razonamiento. 

Este modelo básicamente se estructura en suposiciones 

acerca de la naturaleza y el papel de la teoría, el conocimien

to, y la ciencia.(S) 

Modelo Curric~lar Alt~rnativo. 

En este modelo encontramos la posición y el enfoque -

adecuad~ que nos permite analizar la estructura curricular y su 

aplicación en una práctica concreta. Asimismo encontramos la 

fundamentación teórica de la resistencia ya que la perspectiva

de relación entre el .currículum, las escuelas y la sociedad se

basa en esta teoría, esta posición enfoca dos interrelaciones -

amplias; por una parte la relación entre escuela y sociedad do

minantes; aquí el enfoque es meramente político-ideológico, en

el cual se pone el énfasis en la escuela para reproducir los-

currículum oculto y formal, las creencias culturales, las rela

ciones económicas que apoyan el orden social, y el otro enfoque 

se interesa en como las relaciones cotidianas del salón de cla

se generan diferentes significados, limitaciones, valores cultu 

rales y, relaciones sociales (5). 

·~no de ~os el~me~tos del currículum es la práctica 

curricular, a partir de la cual un plan de estudios puede ser

anal izado. 

SegQn Martha Viesca "La práctica curricular es la --

aplicación e interpretación del plan de estudios que se desarr~ 

lla como una vivencia de maestros y alumnos, a través de una m~ 

todología y relación pedagógica, en torno al curriculum.y a su

realidad educattva y social en la perspectiva de transformar di 

cfta realtdad. (6}. 

( 5 ) Girroux Henry A. TeorTas de la reproducción y la resistencia en la -
nueva sociología de la educación: Un análisl's crítito. 

(6) Víesca A. Martha. La Didáctica en la práctica educativa. Ponencia -
presentada en el V Foro Nacional e investigación del Proceso Ense--
ñánza-Aprendizaje C.C.H. CESU-UNAM, Méx.D.F. 1979. 
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El Plan de estudios está constituido por un conjunto

~e elementos como son: estructura curricular, programas de es

tudio, contenidos, objetivos, propuesta didáctica etc., cada -

uno de estos elementos del plan de estudios puede ser interpr~ 

tado desde lo político, ideológico, social y a parti-r de la in 

terpretación que la práctica curricular hace del plan de estu

dios ver como se desarrolla el profesor y el alumno en el pro

ceso educativo. 

La práctica curricular se desarrolla en el aula en

el ~omento que el docente hace ·participes a los alumnos en 

la interpretación de cada u~o de los elementos de un plan de

estudios; Las nociones básicas de cada una de las disciplinas, 

y a la vez reflexionando como se inserta su programa de estu-

dio considerando de este los propósitos, objetivos y perfil, -

además se tendrá que explicitar la metodología a seguir en el

curso, para el desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Considerando lo anterior es importante conocer desde 

qué perspectiva sociológica el docente como sujeto social está 

viviendo el aprendizaje, la evaluación, la integración del con 

tenido y esto se traduce en evidencias de aprendizaje. También 

es importante considerar la influencia del currlculum oculto

en donde se dan·.prácticas que tienen lugar dentro de la expe--

riencia escolar pero que no figuran explícitamente como pro--

puesta curricular. 

la contribución del currículum oculto al logro del -

consenso es el punto central ~or ejemplo, el carácter ideológl 

co del currículum deriva de los mecanismos utilizados para--

ocultar el conflicto en todas sus expresiones. 

La eficiencia ~el currículum oculto consiste en que

su imposición está centrada en el hecho de que Jos aprendiza-

jes efectuados en su ámbito se verifican en la realidad. Exis

te una suerte de confirmación de lo aprendido que constituye -

el núcleo del proceso mediante el cual se van consolidando Jos 

aprendizajes. En este sentido los componentes ocultos "Del cu

rrTculum tienden a. ser lo que efectivamente se aprende, preci

samente por su alto grado de verificaci5n en la realidad. 
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las nociones básicas, que son aprendizajes curricula 

res, se derivan de la interpretacfÓn que se dé al plan de est~ 

dios, por lo que para este análisis, se plantea la necesidad -

de referentes teóricos que ofrezcan categorías que permitan su 

revisión, al respecto considero que una opción teórica es la -

corriente sociológica de la educación, mediante la perspectiva 

de la teorra de la resistencia, trabajando como categorTas bá

sicas la concepción de educación. sociedad, hombre, ciencia, -

conocimiento y aprendizaje, conceptualizándolos de la siguien

te forma 

Educación.- Es un proceso social empleado por un gr~ 

po hegemónico para el fortalecimiento de sus intereses, buscan 

do la subordinación &e los grupos populares • Asr mismo es tam 

bién un instrumento de liberación de los grupos reprimidos que 

presentan cierta resistencia mediante la lucha cultural. 

Soci~- Existe una sociedad conformada por diver-' 

sas clases sociales, en donde se da una confrontación de gru-

pos tanto en las ideas como en las actividades. En donde la -

clase que ejerce el poder trata de imponer sus Intereses part~ 

culares y los grupos populares m~yoritarios arman una cultura

congruente con sus perspectivas y posibilidades para su esta-

blecimiento en la sociedad. 

Homb~e.- Un sujeto constructor y transformador de su 

vida social, cultural, económica y política, que no asuma neu

tralidades, ni modelos de vida y de desarrollo impuestos por -

el grupo social dominante. 

Ciencia.- Conocimiento histórico creado por el de-

venir de las generaciones con el propósito de transformar la 

sociedad, el pensamiento y la naturaleza. Dicho conocimiento

es empleado por determinadas clases sociales para lograr con-

quistar sus intereses. 

Conocimiento.- Se adquiere y se construye a través -

de un proceso en el que el hombre asume una participación act~ 

va frente al objeto en un momento determinado tanto histórico

como socialmente. 
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En.cuanto a las referencias del campo psicológico, nos 

apoyamos en la corriente psicológica genética particularmente en 

el trabajo de Jean Piaget, ya que su Interpretación sobre el --

aprendizaje apoya la perspectiva que sobre esta temática se in-

tenta estudiar, el conocimiento y el aprendizaje, en esta teoría 

se conceptualtza como una "construcción que el sujeto hace en su 

interacción con el medio ambiente, formando un esquema de acción 

a traves de los procesos de asimí lación y acomodación ••• la com

plejidad del proceso de aprendizaje en tanto que el sujeto en el 

proceso de construcción de Jos esquemas de acción, se ve precisa 

do a actualizar su esquema pre~io y confrontarlo con una nueva -

información {asimilación) y.a,modificar su esquema en un proceso 

de construcción de uno diferente (acomodación). Este esquema es

tá definido por las condiciones históricas del individuo"(]). 

De lo que se deduce que el aprendizaje se da en forma

limitada y espe¿ffica, limitada porque Gnicamente se obtiepe de

los sujetos un cierto proceso en la construcción de la estructu

ra , pero no t o t a 1 ( s a 1 v o e u ando e 1 su j e t o ha p od i do e 1 abo r a r 1 a -

por ejercicio espontáneo) específico porque para "aprender" una

estructura lógica es necesario que el sujeto utilice previamente 

esbozos no aprendidos de otra u otras estructuras que la impli-

quen. 

El aprendizaje de las estructuras lógicas descansa por 

lo tanto en una especie de círculo o espiral, lo que viene a de

cir que las estructuras no constituyen el producto de este apre~ 

dtzaje anicamente, sino también de un proceso interno de equi li

bración. 

El aprendizaje no es función únicamente de sucesiones

dadas y de repeticiones sino también de la coordinación de las -

acciones del suejto, impJicando tal coordinación por su propia -

naturaleza, una cierta lógica. 

(7) OlAS BARRIGA ANGEL, Alcances y Limitaciones de la Metodologfa para la 
elaboración de planes de estudio (mecanograma} CICE-UNAM, México,O.F. 
1981. 
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·REFERENTE EMPIRICO. 

El referente empírico junto con el marco teórico e~ 

pecífico serán mis apoyos teóricos para desarrollar el análi

sis de la formación técnica que reciben los alumnos en los -

adiestramientos agropecuarios en Escuelas Regionales. 

Contextualización de la región de Autlán y Am~ 

ca. Autlán se localiza en la Región Sur del Estado de Jalis

co, limita al Norte con Ayutla, al Sur con los Municipios de

Caslmiro Castillo y Cuautitlán, al Oriente con los Municipios 

de Tuxcacuesco y El Grullo y al Poniente con los Municipios-· 

de Casimiro Castillo y Ayutla. 

Su extensión geográfica es de 927.32 kilómetros 

cuadrados con una' población de 33,880 habitantes en 1980. 
! 

El clima en el municipio es semi-seco y semicálldo, 

la precipitación media anual es de 720 mm!. La temperatura me 

dia anual es de 23.s•c. 

El uso agrícola del suelo está distribuido de la -

siguiente manera: Tierras de temporal y humedad con siembras

anuales 6151 hectáreas y de Riego 8,285 hs. 43,734 hs. son de 

uso pecuario de las cuales 150 son de uso intensivo y 43,584-

d e u s o ex ten s i v o y 3 1 , 7 87 he e t á re as son de u s o f ores t a 1 • 

La tenencia de la tierra es de la siguiente forma: 

Propiedad privada 16,682 hectáreas. 

Propiedad comuna 1 37,998 hectáreas. 

Propiedad ejidal 41 ,61 o hectáreas. 

Dentro de 1 as actividades productivas del munic\pi.o 

las actividades agropecuarias revisten mayor importancia, ta~ 

to por el valor de la producción, como por el número de pers~ 

nas dedicadas a ellas. 

La agricultura es bastante diversificada, produ--

ciéndose caña de azúcar, maíz, alfalfa, sorgo, hortalizas, me 

Ión, aguacate y mango. 

La actividad ganadera tiene un inventario de 

25,000 cabezas de ganado bovino. 

64,000 cabezas de ganado porcino, 

La población económicamente activa es de 46.1% 



Actividad agropecuaria, 20.3; 

Actividades industriales 33.6% (8) 

Región Ameca. 
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El Municipio de Ameca se localiza en la región cen

tral del Estado de Jalisco, limita al Norte con Jos Municipios 

de Etzatlin y Ahualulco de Mercado, al Sur con el Municipio de 

Tecololtin, al Oriente con el de San Martín Hidalgo y al Po--

niente con los Munici~ios de Guachinango y Atengo. 

Su extensión es de 686.73 km 2 • y se localiza a .una

latitud norte de 20°281 ,, Y, a 104°10' de longitud Oeste del me 

ridiano de Greenwich con una altura sobre el nivel del mar de-

1240 m. 

Orográficamente el Municipio presenta tres caracte

rísticas diferentes de relieve, la primera corresponde a zonas 

a e e i dentad as que representan e 1 6 1 % de 1 a super f 1 e i e ; 1 a' se g ~ · 

da forma corresponde a zonas semi-planas que representan el --

5% de la superficie y la tercera que corresponde a zonas planas 

y que representa el 34% de la superficie. 

La zona tiene un clima semi-seco con invierno y pr! 

mavera secos y semicálido sin estación invernal definida. 

Las 1 Juvias se presentan entre los meses de junio -

a septiembre, represeniando el BO% del total anual. Los meses

más calurosos son abrí 1, mayo y junio, con temperaturas de 

30•c. La dirección de los vientos en junio son del Noreste al

Sures te con ve 1 oc i dad de 8/ km-.. /hora. 

Ameca cuenta' con 2L municipios~ unido el de Ameca e~ 

mo cabecera regional. Cabe mencionar que este municipio es el-

principal de la región en cuanto a la intensidad en la activi

dad económica. 

En Ameca se ha logrado implantar una agricultura-

especializada en el cultivo de la caña de azúcar·, desarrollán

dose la industria azucarera así como también otros cultivos co 

mo el maguey para la industria tequilera. La posibilidad de in 

corporar tierras de temporal a tierras de riego es amplia, da

da su capacidad hidrológica. 

(Bl Plan Municipal de Desarrollo Urbano 1980. Autlán de Navarro,Jalisco. 
Gobierno del Edo.de Jalisco. Depto.de Planeación y Urbanización.Sría.
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 
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La región posee un alto ~otencial de recursos naturales,--

suscepti~l~s, de ser explotados como recursos forestales y mine 

rales. 

Además del cultivo de la caña de azúcar se produce-

mafz, sorgo, garbanzo. En t¡rminos generales se puede decir que

la actividad predominante en la región es la agrícola. 

Por otra parte, esta es una región que se desempeña -

como centro distribuidor de bienes y servicios, de ahí que la a~ 

tividad comercial y de servicio manifiesta una relativa importa~ 

e i a. 

Población total y población económicamente activa de-

la región. 

Con dat.os del cens·o general de población y vivienda

de 1980, se tiene que la población total del municipio de Ameca

es de 48,259 habitantes de los cuales 15,317 están c~nsiderados

dentro de la población económicamente activa. De esa población -

el 31.7% se emplea en el sector agropecuario y forestal, el ----

12..4% en el sector industrial, 41 19.3% en el de servicios y el-

2.7.6% a actividades no especificadas. (9). 

El bachillerato en la Universidad de Guadalajara. 

La Universidad de Guadalajara se define en sus prfncipios-

ideológicos como de izquierda, popular, democrática, socialista, 

nacionalista, y de estado; siendo su filosof1a la que surge de

las luc-Ras populares. Fil~sofía que la Universidad retoma y se

ñala en su declaración de principios" (10). 

La Universidad de Guadalajara tomó los acuerdos de la 

XIII asamblea celebrada en Villahermosa, en lo relativo al nivel 

medio superior. El actual plan de estudios del bachillerato,.,en

lo fundamental sigue los 1 ineamientos de esta Reforma de 1972.. -

Para tratar de fundamentar lo anterior intentamos reali.zar una -

descripción de los acuerdos de la ANUlES en distintas reuniones 

y asambleas, ast como de la reforma del bachillerato de la Uni-

versidad de Guadalajara de 1972.. 

Algunos de los aspectos planteados en esta reforma e-

(9) Tomado de : Estudio básico para la planeación del desarrollo municipal de
'Ameca: Anexo de cuadros estadísticos. U, de G. 1986. 

(10) El Bachillerato Universitario con Adistramiento.Educ.Propedéutica Ciclo
Terminal. U.de G.Depto.de Ens.Prep.Colección de Fascículos Pedagógicos.-
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en nuestro bachillerato son: 

1.- Se acepta un tronco común o área académica al -

mismo tiempo que se toma en cuenta el carácter

terminal del bachillerato, para lo cual se ins

trumentan 33 adiestramientos a cursar en distin 

tos Centros. 

2,- Como resultado de ·una interpretación particular 

de cómo debería orientarse la Reforma, se ins-

tituye como asignatura en los seis semestres -

Actividades para el Desarrollo de la Comunidad. 

Estas dos caract~rTsticas dejan ver en cierta forma 

la influencia de la política educativa que se ejerce en una -

universidad de Estado, aunque en nuestra Universidad se ha dis 

frutado de una autonomía relativa que le ha permitido tomar d~ 

cisiones, en la elaboración de planes y programas de estudio,

en la asignación de parttdas presupuestales etc. 

El Bachillerato en la Universidad de Guadalajara se 

define ''como el ciclo de enseRanza media superior de carácter

formativo, con la doble función de ciclo terminal y anteceden

te propedéutico para el estudio de licenciatura, que incorpora 

conocimientos fundamentales tanto en las ciencias experimenta

les como en las sociohumanísticas, y en forma paralela capac¡

tará con un en~renamiento de carácter técnico que le permitan

su incorporación al trabajo productivo, entendiendo lo formatl 

vo como el desarrollo de las habilidades y actitudes que carac 

ter izan el pensamiento racional, como en 1& objetividad, el ri 

gor analítico, la capacidad crítica y la claridad expresiva.--

Fines Generales del Bachillerato. 

1.= Que sea formativo, posibi 1 itando que el estu--

diante asuma una acci~n responsable, lúcida y solidaria como -

miembro de la comunidad en que vive. 

2.- Que capacite para ~1 ejercicio de los métodos -

y el uso de la información básica de las ciencias de la natura 

leza y la cultura. Esta segunda finalidad se traduce en un tron 

co común con matertas obl tgatorias para todos los bachilleres

(carácte ·p~opedéutico}. 
3.- Que permita el dominio de las técnicas y destr~ 

zas de una actividad especializada y económicamente productiva 
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En esta finalidad se refleja el carácter terminal del bachillerato, que se 

desarrolla en los Centros Vocacionales donde se cruzan los adlestr_! 

mientos. 

Objetivos especrficos d'el Bachillerato. 

1.- Promover el aprendizaje de las estructuras ló

gicas del pensamiento científico, para que el estudiante desa

rrolle la capacidad de valorar y criticar contenidos inform_! 

tivos, descubrir y planear problemas de ciencia,imaginar y-

proponer soluciones y aplicar procedimientos de verificación

científica. 

2.- Desarrollar la capacidad de informarse y utili 

zar el material escrilto en la forma eficiente. 

3.- L~grar que el estudiante utilice las técnicas-· 

del estudio individual y en grupo como instrumento para un-

aprendizaje independiente y contTnuo. 

4.- Ofrecer posibilidades de adiestramiento para

el trabajo produc~ivo, procurando que este tipo de adiestra-

miento se vincule con las actividades acad&micas, asr como-

que responda a las necesidades regionales de recursos humanos 

con formación intermedia, 

5.- Buscar el equilibrio entre la formación cienf.!.• 

fica y la humanfstica del educado. Hacer más humanista al téc 

nico y mis t¡cnico al humanista~ (11). 

En los fines generales del Bachillerato se plantea 

que sea propéd,utico y terminal, y capacite para el ejercicio 

de los métodos y para el uso de la información básica. El ca

rácter propedéutico llamado Tronco Común contempla en su Plán 

de Estudios asignaturas obligatorias para todos los bachl lle

res. En lo referente a lo terminal se plantea la capacitación 

t¡cnica para incorporar al alumno al trabajo productivo. 

Bachi 1 lerato en Escuelas Regionales. 

En el mes de Septiembre de 1975, la Universidad de 

Guadalajara, de acuerdo con sus bases ideológicas y académi-

cas inicia la política de la descentralización de la ensenan

za media superior al interior del Estado, con los siguientes-

(11) Reforma Universitaria, Nivel Bachillerato. Universidad de Gua

dalajara. Guadalajara, Jal. 1972.-
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objetivos básicos para estas esucelas. 

"Cumplir con la finalidad de preservar y divulgar

los bienes culturales entre las clases económicamente débiles,

en los diversos ámbitos del Estado, para llevar a cabo una poli_ 

tica de expansión educativa de nuestra lnstitucLón, además de

arraigar a los jóvenes en sus lugares de origen o en la zona de 

desarrollo socioeconómico próximo a sus-hogares, mediante su ca 

pacitación para el trabajo socialmente útil. En esta misma_, __ 

perspectiva se ha orientado la creación de módulos, cuya finall 

·dad es apoyar las Preparatorias Regionales frente a la expan--

sión educativa que significa tanto un crecimiento administrati

vo como también un fortale'cimiento de la estructJura académica". 

( 1 2) • 

En la actualidad existen 7 preparatorias regionales, 

localizadas en las Cabeceras Municipales más importantes de la

Región. Autlán, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Atotonilco, 

Ameca, Colotlán y Puerto Val !arta, así como 9 módulos dependie~ 

tes de algunas de estas Escuelas, 

En los módulos se cursan las asignaturas correspon-

dientes al Area Académica y las materias que conforman el Area

de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad, así como el

primer semestre del Area Técnica, considerado como propedéutico 

general a cualquier adiestramiento. El Area técnica se imparte

en las Preparatorias dos: df•s por semana Cabe hacer la acla

ración que en la actualidad se cursan las tres Areas del Bachi-· 

llerato en dichos módulos. 

El Area Académica en las Preparatorias Regionales y

Módulos se desarrolla en la misma manera que en las Preparato-

rias de la Zona Metropolitana. 
\. 

El Are-a Técnica en estas Escuelas se desarrolla en-

la misma Institución, en algunos casos sin los Talleres adecua-

dos para que el alumno se pueda capacitar. En estas Escuelas se 

im~lementan algunos de los adiestramientos de la Zona MetropoiL 

tana así como los adiestramientos agrope~cuarios creados especl 

ficamente para satisfacer demandas regionales. 

(12} Op. Cit. Cita 10. 
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Existen algunas modalidades en las Preparatorias Regí~ 

nales con respecto al Area Técnica ya·· que frecuentemente se cam

bian .los adiestramientos, lo que dificulta la Instrumentación de

Talleres y Planta Docente capacitada. 

Los Adiestramientos que se imparten en las Escuelas -

Preparatorias Regionales deben ser ¡¡corde;s-; a las expectativas de

su zona de influencia, para que el alumno tenga la posibilidad

de desarrollarse y contribuir al mismo tiempo al desarrollo de su 

región como individuos socialmente útiles, en caso de no poder 

continuar con sus estudios de nivel superior. 

Se pretende que los alumnos participen activamente en

el desarrollo de su región, al ponerlos desde su ingreso, en con

tacto con su realidad, con el fin de generar un valioso recurso

humano de nivel intermedio con profunda conciencia de lo humano

y de lo científico. 

Los adiestramientos de Producción Agrícota B~sica y -

Animal Básica, fueron creados mediante propuesta de las .Escuelas 

Preparatorias Regionales de Ciudad Guzmán y Autlán, aprobadas el-

31 de Agosto de 1977, en Dictamen emitido por la Comisión de Edu

cación del Consejo General Universitario. los cuales se cursan 

en Escuelas Regionales y en Escuelas Incorporadas a ésta. 

El Plan de Estudios de esta Area presenta las siguie~ 

tes características: 

a) El segundo semestre corresponde al Propedéutico del 

Area Agropecuaria y está constituido por cinco asignaturas comu-

nes para los Adiestramientos. 

b) A partir del Tercer Semestre corresponde al Adies

tramiento ya qile'difjerea en.-una asigna.tur.a. 

e) Los Semestres Cuarto, Quinto y Sexto corresponden a 

materias prácticas, específicas de cada Adiestramiento. 

Cada uno de estos adiestramiertos presenta un perfi 1 -

de lo que el alumno debe aprender en el transcurso de lste.y sa-

ber hacer al salir.de éste. 

los·Objetivos generales de los Adiestramientos son: 

1.- la formación de adiestrados con conciencia de cam 

bio social, que respondan a las necesidades detectadas en el A-

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

sean capaces de integrarse a los cuadros de producción agrope-

cuaria y de la industria de transformación de productos y sub-

productos de origen vegetal y animal. 

3.- Canalizar orientación vocacional y capacitar p~ 

ra el trabajo en el Area de Producción Agropecuaria. 

Estos adiestramientos fue~on creados para que res-

pondan a las necesidades detectadas en el Area de Influencia -

de cada Escuela R:egional, ·con el fin de que los alumnos se in

tegren a los cuadros de. producción agropecuaria y a indus----

trias de transformación de productos y subproductos de origen

vegetal y animal. 

Contexto de las Preparatorias Regionales de Au-

tlán y Ameca. 

La Escuela Preparatoria Regional de Autlán inicia=

sus actividades en el Mes de Septiembre de 1975, en la cual -

da inicio la descentra! ización universitaria con el fin de sa

tisfacer la demanda educativa al interior del Estado. 

Esta Escuela inicia sus actividades con doscientos

cuarenta alumnos, un laboratorio de usos múltiples, 4 aulas, -

un Auditorio, un Area. Administrativa y un Area de Servicios Ge 

nerales. 

Los Adiestramientos que se cursaron desde la regio

nalización de esta Preparatoria fueron 8, actualmente en el C~ 

lendario 88-A cuenta con· un total de 1,081 alumnos, 129 profe

sores, 12 Adiestramientos y con 3 Módulos, el Módulo de Casimi 

ro Castillo creado en 1979, cuenta con 441 alumnos y con los

Adiestramientos de Contabi 1 idad y Producción Agrícola Básica,-,. 
Módulo El Grullo, cr~ado en 1980, cuenta con 402 Alumnos y ---

los Adiestramientos de Patología, Contabilidad y Producción-

Animal Básica,en este último se encuentra una posta zootécnica 

con varias especies animales , que sirven para que el alumno

desarrolle actividades prácticas y a la vez se incorpore a la

producción de alimentos, los cuales son útiles a su comunidad, 

Módulo de Cihuatlán, con 234 alumnos y dos Adiestramientos. -

En los tres Módulos se desarrollan las tres áreas del Bachille 

rato. Estos reciben apoyo administrativo de la Preparatoria, 



-24-

\ 
La Escuela Preparatoria Regional de Ameca inicia sus 

actividades el día lo. de Septiembre de 1979, con 520 alumnos y 

19 profesores, con un turno matutino y uno vespertino. 

Esta Escuela cuenta con el Módulo d~ Ahualulco de -- , 

Mercado , creado en el mes de Septiembre de 1988. 

Esta Preparatoria cuenta con 874 alumnos y 50 Profe

sores (Calendario 88-A). El Area Académica se desarrolla de--

igual forma que en las Escuelas Preparatorias Metropolitanas de 

Guadalajara y su Area Técnica cuenta con el Adiestramiento de -

Salud POblica y Producción Animal Bisica. En este Oltimo adies

tramiento las actividades de capacitación técnica son reduci--

das, ya que se ca~ece de ~ecursos e instalaciones para cumplir

con dicha actividad, sin embargo los profesores realizan visi-

tas a algunas granjas pecuarias conel fi·n de satisfacer dicha -

capacitación técnica del alumno. 

~lrullf)~ AGRICU~W~l 
8HH.IOTricn 
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DELIMITACION DEL OBJETO 

Una de las problemáticas del bachillerato son los---

adiestramientos agropecuarios en las Escuelas Regionales, los 

que por sus caracterTstfcas son específicos en el sentido que 

solo ahí se imparten, y con propósito de responder a las necesi

dades de las regiones. Bajo estos elementos planteo el análi"sis

de los adiestramientos en cuanto a la formación técnica que pro

mu~ven; problemática que se ubica en un nivel socioinstitucional, 

por ello habrá que revisar la problemática de la institución en

que se ve envuelta la educac1ón y que en ocasiones o en su acci2 

nar determina los fines de 1~ formaci6n. 

Otro aspecto a considerar en el an~lisis de lo estruc

tural-procesual,es en el sentido de una posicióniteórica defi--

niendo categorlas e instrumentos para realizar en un nive~ empí

rico, tanto del aspecto formal como de lo experiencia) en alum-

nos y docentes. 

De esta manera este producto se estructuró a través de 

la siguiente perspectiva metodológica. 

La primera tiene como propósito analizar los aspectos

formales y el nacer cotidiano desarrollado en el proceso educati 

vo. 

Los adiestramientos agropecuarios fueron creados para

responder a las necesidades de la región y a la descentraliza--

ción en la educación, con el fln de que en su formación los ba-

ch(lleres tuvieran una conciencia de cambio social, que respon-

dan a las necesidades detectadas en el área de influencia de ca

da región. Para ello es necesario que en su formación adquieran

un conocimiento en el c\Jal asuman su historia y que busquen in-

corporarse al preoceso educativo, para transformar su escuela, -

la sociedad y asi mismo un hombre constructor, creador de la cul

tura con la participación de todos los involucrados en las cues

tiones educativas, en este sentido se pretende fortalecer la re

lación universidad-sociedad, no obstante en el planteamiento del 

plan de estudios no es claro, por lo que en el hacer de la prác

tica educativa ésta se lleva sin una vinculación de la formación 
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' Por ello es tmportante recalcar que el alumno tenga--

suficientemente conoctmtentos te6rico~prlcticos, mismos que le

faclltten la reflexión en su Hacer y actuar para involucrarse a 

' .la sociedad a. que pertenece. Para este propósito en esta prime-

ra etapa se subd[v[de en dos puntos: uno realizando un diagnós

tico sltuacfonal de la reglón y la escuela, para ello se har§-

la interpretación en el plano formal-documental, para su carac

terización. 

En el segundo se hará la interpretación del aspecto -

formal de los adiestramientos tomando como elementos: Jos obje

tivos del mismo, el perfil y los contenidos en cuanto a los ob

Jettvos d~ a~rend~zaje ~n su relac~ón teórico-pr&ctica. 

En el análists e interpretac16n de los objetivos de

aprendizaje se considerarA si estos plantean los propósitos ed~ 

cattvos relacronlndolos con aspectos curriculares o si estos o~ 

Jetivos se restrtgen a un conjunto de conductas observables en

los sujetos. 

De tgual forma se analizará el perfil y los objetivos 

generales, verificando st están elaborados a partir de un con-

Junto de conocimientos, Habilidades y actitudes, definidos en -

términos operativos, para un determinado ejercicio profesional

o sr plantean la formación integral que un sujeto debe adquirir 

en un proceso escolar, en donde se considera la vinculación con 

una sociedad determinada y en las condiciones históricas de las 

mtsmas. Asr mismo se anali~ará la interpretación del tipo de-

conocimientos que promueve cada uno de estos aspectos. 

Tanto en el primero como en el segundo de estos pun-

tos, en que se divide la presente etapa se hace necesario incor 

parar tanto la perspectiva te6rlca como la información documen

tal, ya que s51o desde estas dos fuentes ser& posible elaborar

categorfas de interpretación, hacer la sistematización, confor

mar productos etc., permitiendo por Gltimo el dlse~o de Instru

mentos de invcstlgacl6n y de observación de campo. 

En la segunda etapa de este trabajo se llevar& a cabo 

el análisis de los elementos que intervienen en el proceso ense 
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~anza-aprendtzaJe 1 uttltzand~ loa tnitru~entos elab9rados como

resultado de la interpretación del aspecto formal de los adies-

tramientos. Dichos elementos son: recursos físicos y económicos, 

estructura y/o organlz~clón acad~mica y administrativa, planta-

docente y alumnos. 

Los recursos físicos y económicos son determinantes p~ 

ra la formación teórlco-prictica de los alumnos, ya que en estos 

adiestramientos se plantean actividades prácticas, siendo neces~ 

rio para esto que cuenten con el espacio, instalaciones, instru

mentos y financiamiento para que puedan desarrollar los fines-

prácti·cos. 

Para corroborar la ~ormactón ticnica que reciben los -

alumnos es determinante la práctica docente que ejerce el profe

sor en el aula y en el lugar de capacitación ticnica, por lo que 

se considera que dtcha practica deberá de desarrollarse con una

relación entre la practica educativa y el perfil del bachillera

to, asr como del plan de estudios. Para ello la ''prictica docen

te" debe ser ejercida por personal calificado que promi.Jeva apre!!_ 

dizajes curriculares, a travis de la interpretación de las metas 
' que establece el plan de estudios y de las respuestas que estas-. 

pretenden dar a la problemática social que lo generó y de su po

s~ct8n frente·· a un objeto de estudio, para esto es necesario-

que el docente tenga elementos para interpretar dicho plan de es 

tudios y para estudiar la manera como determinado programa forma 
' parte de una práctica concreta que posibilita, a travi~ de los--

aprendiz~jes, el logro de ciertas metas curriculares(D). 

Para la comprobación de dicha práctica docente se hará 

previa una descripciªn de lo formal y complementándolo con en--

cuestas, entrevistas, cuestionarios, que arrojen la información

necesaria. Y por Cltimol~e realizar& la interpretación de los 

puntos antes mencionados, con esto facilitara la verificación de 

la formación que reciben los alumnos en los adiestramientos agr~ 

pecuarios. 

0.3) OlAS BARRIGA ANGEL, ''Cap. lt, 111 y IV" de Didáctica y Currículum. Con-
vergenctas en los programas de estudio, ~olecci:ón problemas educativos"
México, D.F. P. 31·95, 1985. 
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Asimismo se tnvesttg~rl ~ los alumnos ya que es el 
' ' ' elemento m§s importante en el proceso de aprendtz~Je, por lo 

tanto tambt&n se le a~licar§n encuestas, entrevistas, cuestlon~ 
rtos con la misma finalidad del punto anterior. 

Otro elemento importante es la estructura u organiza

ción académica que tienen estos adiestramientos y las otras 

áreas que conforman el aspecto académico del bachillerato. 

sr bien en los adiestramientos tienen una funcionali

dad académica particular no deja de concebirse como una parte -

integral en la formación del alumno • 

. Para lo cual es conveniente analizar el desarrollo-

del proceso académic~-admintstrativo, que es sustancial en la -

operatividad de esta área. 

La última parte de esta propuesta consistirá en la In 

terpretaci8n de los resultados arrojados en cada uno de los ele 

mentos investigados, en base a las categorías contempladas en -

el referente teórico y empírico, con esta interpretación de re

sultados se llevará a cabo la contrastacfón del aspecto estruc

tural formal con el aspecto procesual y vivido del currfculum.

Con esta información se pretende generar una propuesta concreta 1 
. . ' . 

de trabajo que contemple la problemática detectada, a través de 

esta investlgación. 
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M E T O O O L O G 1 A: 

El procedimiento para llevar a cabo el análisis de~ 

la Formación técnica que reciben los alumnos en los adies 

tramientos agropecuarios en las escuelas preparatorias r~ 

gionales de Autlán y Ameca, será primeramente dando a co

nocer. la propuesta de trabajo a las autoridad~s del DepaL 

tamento de Enseñanza Preparatoria y a directores y maes-

tros que imparten clase en estos adiestramientos de estas 

escuelas. 

Este trabajo se desarrollará en el Departamento de -

Enseñanza Preparatoria, por ser esta Dependencia la eneaL 

gada de coordinar la enseñanza en el bachillerato de la

Universidad de Guadalajara. Para la implementación de es

te trabajo se requiere el. apoyo del Director de este De-

partamento y de los directores de estas preparatorias. 

El t~empo aproximado para el desarrollo de esta in-

vestigación será de ~n año y dos meses, planteado en di-

ferentes etapas: 
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l. Se pretende realizar primeramente un diagnóstico situacio

nal de estas regiones y de cada escuela, interpretando di

cho diagnostico. 

2. Interpretación del aspecto formal de los adiestramlentos,

analizando los objetivos, el perfil y los contenidos en-

cuanto a los objetivos de aprendizaje de cada programa de 

esta área. 

3. Análisis de los elementos que intervienen en el proceso e!!_ 

señanza-aprendizaje, mediante cuestionarros, entrevistas, 

fichas de observación de campo, etc., tales como recursos 

con que cuenta el adiestramiento, organización académica y 

administrativa, práctica docente y el conocimiento teórico 

práctico adquirido por los alumnos en el adiestramiento. 

Esto se real izará aplicando los instrumentos el abo-: 

rados en la etapa anterior (cuestionarios, entrevistas, obse~ 

vación directa, fichas de campo, etc.) dichas actividades se 

iniciarán en el módulo de El Grullo, Jal., investigando el 

Adiestramiento de Producción Animal Básica, posteriormente en 

el Módulo de Casimiro Castillo el Adiestramiento de Producción 

Agrícola Basica y finalmente en la Preparatoria de Ameca el -

Adiestramiento de Producción Animal Básica. 

3.1 Recursos. 

a) Observación de campo a cada dependencia con el fin 

de conocer las instalaciones, recursos materiales, 

humanos, económicos, especies existentes, forma de

obtener recursos para la alimentación, medicamentos, 

comercialización, etc. 

b) Reunión con los docentes de estos adiestramientos -

en cada escuela donde se evalúen los recursos exis

tentes y los mínimos indispensables para capacitar 

a los alumnos. 

3:2 Práctica docente. 

a) Cuestionarios y entrevistas a la totalidad de prof~ 

seres que imparten clases en estos adiestramientos 

y observación directa a una muestra de un !U% de do 

centes de estas tres dependencias, con el fin de co 

nacer cómo realiza su práctica en el aula y en el

campo de prácticas. 



31 

3.3 Práctica que realizan los alumnos en su esc;uela. 

a) Se aplicarán cuestionarios a 100% de alumnos del se 

mestre de cada dependencia con el fin de conocer la 

relación teórica-práctica. 

bJ Observación de campo sobre lo que saben hacer los -

alumnos a travls de un diario de campo y en base a 

las categorías definidas en el referente teórico. 

e) Entrevista con JO% de alumnos para conocer la pro-

blemática planteada de los adiestramientos. 

4. Concentración de datos de los cuestionarios, entrevistas, 

observación de campo, etc., en el ll.E.P., así como análi-

sis de resultados, cont~astación de lo formal de cada ---

adiestramiento con la formación tlcnica que reciben los 

alumnos en la Preparatoria de Autlán y Ameca en el área 

Agropecuaria. 

4.1 Propuesta concreta de trabajo como resultado del anál! 

sis realizado, donde se considere la problemática de-

tectada. 

ALGUNOS DE LOS ASPECTOS CONSIDERADOS EN LOS CUESTIONARIOS 

ALUMNO: Cuestionario aplicado a álumnos de Sexto Se 

mestre. 

El alumno es el sujeto más importante en el proceso 

enseftanza-aprendizaje, por lo que debe tener una participa~-~ 

ción activa. 

La información que se le solicite al alumno será in 

tegrada e interpretada con los demás elementos anal izados. 

- ¿En base a qué seleccionó su Adiestramiento? 

* Acorde a la carrera que pretende estudiar 

* Acorde al mercado de trabajo de la región. 

*Porque ·le gusta la actividad agropecuaria. 
1. 

- ¿cuál es la problemática observada en el Adiestramiento? 

* Inasistencia de profesores. 
-;,'; Bajo nivel académico de los profes·ores 

* Poca capacitación tilcnica. 

•" Falta de mercado de trabaJo en esta área, 
•'= Mayor en sen·anza teórica que prácUca, 

* E 1 profesor no da ~ conocer a los alumnos; El perfil, ob.,. 

jetlvos y propósitos del adtestramlento y la correlac~ón 
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- ¿consideraciones que crees necesarias para aumentar el nivel 

académico del adiestramiento? 

- ¿conoces los postulados ideológicos y filosóficos de la Uni 

versidad de Guadalajara? 

- ¿conoces el Plan de estudios de tu adiestramiento? 

- ¿cómo consideras el aprendizaje objetido en el adiestramien 

to? 

DOCENTE.- Entevista y Cuestionario. 

El docente es el elemento más importante en la org~ 

nización y conducción del aprendizaje de los alumnos, es por 

el lo que se plantean algunas de las interrogantes que se con~ 

sideran en este trabajo. 

*Tiempo dentro de la Universidad. 

* Carga horaria 

A Profesión. 

A Clases que imparte. 

* Metodologia utilizada en la impartición de c•ases. 

A Cursos de formacibn de profesores. 

*Como realiza la interpretación del Plan de Estudios, perfil 

y objetivos. 

* Qu~ le parecen los contenidos programáticos de las ciases -

que imparte. 

*La estructura del contenido programático tiene los elemen-

tos básicos para desarrollar en el alumno aprendizajes cu-

rriculares. 

*Qué actividades pr~cticas sabe realizar el alumno de suma

teria al terminar el curso. 

*Cómo desarrolla su práctica docente en el aula y cbmo en el 

área de práctica. 

*Mencionar la problemática detectada en el Adiestramiento. 

* Cuenta con el apoyo académico-administrativo por parte de -

las autoridades para desarrollar su cátedra. 

* Cómo real iza su sistema de evaluación de los alumnos. 

*Reuniones de academia en el semestre y puntos tratados. 
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H 1 P O T E S 1 S 

* la mayoría de los alumnos forman al Adiestramiento como pr~ 

pedéutico a la licenciatura de Agronomía, sin considerar el 

aspecto terminal de este. 

* No se cuenta con las instalaciones y recursos necesarios p~ 

ra la implementación adecuada de los contenidos programáti-

cos. 

* la mayoría de los profesores que imparten clase en esta ~-

área son profesionales de esta, sin contar con una forma--

ción pedagógica. 

* los profesores que imparten clase en estos adiestramientos 

trabajan en otra institución, considerando al trabajo en la 

Universidad como un suplemento. 

*El trabajo de academia en estos adiestramJentos no se desa

rrolla como en el tronco común. 

*El proceso Enseñanza-aprendizaje, se desarrolla a un nivel 

teórico y no teórico práctico. 

' . 
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