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A.INTRODUCCJON 

Mucho se ha hablado de que una docencia sin investigación, es un trabajo 
hasta cierto punto estéril en tanto que se convierte en mecánico y representativo. Sin 
embargo estas dos instancias no han conseguido vincularse con la solidez, sistematici· 
dad e i,;portancia debida. Asimismo, una investigación sin docencia, limita las posibili· 
dades de comunicar y someter a discusión los avances de la investigación de tal manera 
que puedan enriquecer a la docencia y a la investigación misma. 

En efecto, y en la medida que son la docencia y la investigación los ejes cen
trales en torno a los cuales gira la formación de los estudiantes resulta pertinente seña
lar que no se ha llevado a cabo acciones tendientes a la efectiva vinculación entre do
ceda e investigación. 

La consideración de los resultados obtenidos en investigaciones tanto teóri
cas como emplricas, resulta sin duda una aportación importante para el apoyo a la do
cencia, de modo tal que el proceso de investigación pueda asimismo interesarse en esta 
actividad. 

Esto permitirá vincular la docencia con la realidad y con un proceso de in
vestigación que acerque al estudiante a los problemas de interés para su adiestramiento 
tanto en el desa"ollo teórico, como en la aplicación de la teoría al análisis de casos 
concretos, pero además, como parte fundamental de su formación académica e intelec
tual. 

Cabe aqul reflexionar acerca de la importancia que tiene la docencia y el 
papel que juega el docente no sólo como portador de conocimientos, sino como genera
dor de una actitud o espfritu critico y analltico en los estudiantes, y como promotor 
del interés por la investigación en diferentes áreas del conocimiento cientffico. 

Ello implica que el docente deje de lado una visión fragmentaria de su caffe
ra al centrar su atención sólo en su materia, como frecuentemente sucede, y olvide que 
esta se encuentra integrada a un proyecto general que comprende a la carrera en su con
junto. La importancia de la investigación para la docencia radica entonces en el desarro
llo de investigaciones que no olvidando los fines últimos de los adiestramientos que se 
imparten, aborden temas que enriquezcan los planteamientos vertidos durante el proce
so enseñanza-aprendizaje y que no vinculen con problemas concretos de la realidad so-

. cial. 

La docencia es un proceso en el que debe buscarse material hemerográfico 
y bibliográfico, analizarse diversas ideas, posturas o corrientes de pensamiento para que 
se discutan en el seno del grupo a fin de evitar dogmatismos. En este proceso resulta un 
factor muy importante, la participación de los estudiantes en diferentes tareas: buscar 
mayor información sobre los temas en diferentes fuentes a fin de entrenarse para el ma· 
nejo adecuado de las mismas, como parte introductoria para su ejercitación en el proce· 
so de investigación. Esto permitirá, asimismo que el aprendizaje se convierta en investí· 
gación, en la que participa el alumno y deja de ser, la simple repetición de datos, pun
tos de vista o material ya existente. 

Para lograr esto se requiere que el docente esté ampliamente compenetrado 
de la problemática que enfrenta el adiestramiento en propagación de plantas de ornato, 
de los intereses y expectativas de los alumnos, de los problemas concretos que enfrenta 



el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros. Sólo así es posible que el docente for
me parte del grupo y no sea una persona ajena al mismo. 

En la medida que los estudiantes sean capaces de realizar investigaciones 
propias, de acuerdo con su área de estudio o de trabajo, se podrá contribuir más eficaz
mente a la formación de académicos y profesionales capaces de aplicar teorías, catego
rías y conceptos para el análisis de la realidad concreta, buscando con esto el descubri
miento de las condiciones presentes en la sociedad y la transformación efectiva de la 
misma. 

~úU~ Gf ·"G¡\:~t!.t mt?a 
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B. JUSTIFICACIDN 

La actividad docente es una actividad institucionalizada, que tiene por objeto 
planificar, conducir, orientar y evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

La actividad docente no es el único factor que define las características del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso está definido por una serie de factores, 
entre los cuales merecen destacarse el contexto social, el contexto institucional, el sujeto 
del aprendizaje, las características del maestro, la índole del contenido y los recursos ma· 
teriales. Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta al encarar la tarea educativa. 
Las distintas concepciones del aprendizaje ponderan en distinta medida/os aspectos, pa· 
sos y factores que condicionan este proceso. 

En una misma práctica educativa se hallan presentes, no siempre en forma 
consciente, diversas concepciones y principios sobre el aprendizaje. Incluso se procede a 
menudo en base a hábitos, tradiciones, que difícilmente encontrarán una explicación ra
cional. 

Es importante, como punto de partida, distinguir entre la práctica educativa 
como actividad empírica, que se lleva a cabo con mayor o menor grado de conciencia, de 
parte de sus integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje y la reflexión teórica sobre 
dicho proceso. 

Al analizar históricamente la práctica educativa, encontramos que casi nunca 
ha habido coincidencia entre la actividad empírica y la reflexión científica sobre el pro· 
ceso de enseñanza-aprendizaje y los factores intervinientes en el mismo. Entre las causas 
de esta falta de coincidencia, podemos mencionar el desarrollo tardío de las ciencias so· 
cía/es y la falta de convicción de que la educación es una actividad que debe encararse 
científicamente. 

No existe una concepción global del proceso de enseñanza-aprendizaje, supe
radora de la concepción implícita en la práctica educativa tradicional. Si podemos en· 
contrar a nivel de reflexión teórica, aportes de diversas concepciones, que nos permiten 
un mejor conocimiento de este proceso; conocimientos no integrados en una teoría úni· 
ca, pero que sf representan líneas de pensamiento, que pueden permitir trazar una prác· 
tica más rigurosa, más eficiente. Al respecto merecen destacarse los aportes de la psico· 
logia genética, de la psicología de la inteligencia, de las teodas del conocimiento, de la 

. comunicación y del aprendizaje. ( . . . ). 

Las innovaciones en la actividad docente, con el fin de mejorar la educación, 
no significan sólo la incorporación mecánica de algunas técnicas o recursos didácticos, si· 
no que implican como punto de partida el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Unicamente este análisis permite comprender el sentido de los diversos métodos, técni· 
cas y recursos didácticos, que se proponen para el mejoramiento de la enseñanza. Por 
otra parte, lo que es más importante, la comprensión de dicho proceso, posibilita al 
maestro la creación de técnicas, procedimientos y recursos ajustados a las características 
de los alumnos, de la institución y del contenido de la enseñanza. 

La transplantación mecánica de métodos y técnicas de los cuales se descono· 
ce en muchos casos los fundamentos, sin tener en cuenta los factores que caracterizaron 
el contexto en el cual fueron experimentados, resulta generalmente poco efectiva. El me· 
joramiento de la actividad docente debe basarse en el desarrollo de la capacidad crítica y . 
creativa del maestro. 
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C. OBJETIVOS 

En este trabajo abordaremos tres problemas básicos que enfrenta el profesor 
directamente en el aula y que, en la búsqueda de soluciones efectivas, deben ser vistos 
por sus connotaciones institucionales y sociales. 

1. Las concepciones del docente sobre aprendizaje y enseñanza y las deter
minaciones en su práctica. 

2. Las relaciones interpersonales codificadas que se suscitan en el aula. 
3. La transmisión de los contenidos culturales y la selección de la metodo· 

logia educativa. 

Abordaremos estos problemas, como ya lo esbozamos, aludiendo a los nive· 
les de análisis escolar y del aula, con ello pretendemos: 

a) Aportar algunos elementos conceptuales para que los docentes puedan 
realizar un análisis crítico de sus concepciones intuitivas o formales so· 
bre aprendizaje, enseñanza, investigación, conocimiento, método, etc. 

b) Ubicar el problema de la disciplina como correlativo al problema de au· 
torítarismo en la escuela y como resultado de la institucionalización de 
roles y funciones. 

e) Recuperar la relación dialéctica entre aprendizaje y enseñanza, conteni
do y método, teoría y práctica. 

d) Plantear algunas consideraciones sobre aquella didáctica que denomina
mos critica, como punto de partida para la construcción de una alterna· 
tiva que aborde la dialéctica de los procesos educativos. 
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D. METODOLOGIA 

Un estilo supone la idea de totalidad y posibilidad histórica. A trae, como tal, 
a las diversas manifestaciones que se dan en un mismo campo de actividad. Este, pensa
mos, es el caso de las prácticas que visualizan la participación, investigación y acción 
educativa como momentos de un mismo proceso. Pensamos que en ellas se encuentran el 
gérmen de uno o más de estilos alternativos de trabajo, con sectores populares. 

Pensamos, a la vez, que estos se escriben en una perspectiva más amplia como 
es la de contribuir, por vfas de la producción y comunicación de conocimientos, a la 
creación de una nueva hegemonía. 

Esta metodología, postula una educación que se entiende como un proceso 
permanente de formación de la conciencia crítica de los sectores populares, entendida 
esta como desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de comprender críticamente 
la realidad histórico-cultural en que vivimos, para encontrar en ella la explicación de su 
situación objetiva, asl como las formas e instrumentos que le permitan superarse median
te un esfuerzo colectivo, sistemático y organizado conduciéndolos al/ogro de su plena 
participación en la gestión y dirección del proceso productivo y en el disfrute de la ri
queza, bienes y servicios socialmente generados. 

En términos de la investigación y acciones de desarrollo colectivo. La ante· 
rior definición contiene /as siguientes implicaciones para los sectores populares: 

a) El proceso universal al conocimiento científico y técnico que posibilite 
la participación en el develamiento de la realidad concreta y efectiva 
transformación a través del trabajo. 

b) El desarrollo de la creatividad a fin de generar nuevas formas de partici
pación en todos los niveles y aspectos que afectan el desarrollo social y 
económico. 

e) La organización de los grupos en organizaciones de bases sólidas y autó· 
nomas, para que ellos sean sujetos a gentes de su propia liberación, y 

d) El empleo de los medios de comunicación dentro del sistema en el cual 
los grupos organizados tengan acceso directo a la gestión y producción 
de los mensajes y sus contenidos. 

5 



Metodológicamente, tal enfoque, que hace énfasis en la producción y comu
nicación de conocimientos, propone los fines siguientes: 

a) Promover la producción colectiva de conocimientos proponiendo el mo
nopolio del saber y la información y permitiendo, as/ que ambas se 
transformen en patrimonio de los grupos postergados. 

b) Promover el análisis colectivo en el ordenamiento de la información y la 
utilización que de ella puede hacerse. 

e) Promover el análisis critico, utilizando la información ordenada y clasi
ficada a fin de determinar las ralees y causas de los problemas y las vías 
de solución para los mismos, y 

d) Establecer relaciones entre problemas individuales y colectivos funcio
nales y estructurales, como parte de la búsqueda de soluciones colecti
vas a los problemas enfrentados se estructuran los procesos interactivos 
-de ida y vuelta de la información- en una de las estrategias metodoló
gicas denominadas de investigación participativa. 

Una mirada rápida a los hechos en este campo de actividad, permite consta
tar una heterogeneidad de propuestas y proyectos cuyo elemento unificador está dado 
por su ubicación en una perspectiva de cambio social y porque se dirigen prioritaria
mente hacia los polos dominados de la sociedad. Cualquiera que sea la denominación 
utilizada para caracterizar estas prácticas sociales, ellas pueden entenderse como una 
actividad donde se intenta modificar la realidad circundante y el comportamiento de los 
grupos, derivando de ah/ lineamientos teóricos y metodológicos sus conceptibles de ge
neralizarse para la sociedad en su conjunto. 

6 
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1.- MARCO DE REFERENCIA 

En septiembre de 1972 y de conformidad con los lineamientos generales de la ANUlES, 
la Universidad de Guadalajara publicó la Reforma Educativa conforme al siguiente crite
rio: 

"La Reforma Educativa es un proceso permanente cuya esencia consiste en 
estructurar el Sistema Educativo Nacional con el objeto de que se atienda la 
creciente demanda de educación en todos sus grados y eleve el nivel cultural 
del pais". 

Partiendo de la declaración de ANUlES de Villahermosa, Tabasco en abril de 1971 en 
los términos: 

"El nivel superior de la enseñanza media con duración de tres años, deberá 
ser formativo, en el sentido genuino de la palabra, más que informativo o en
ciclopédico; se concebirá en su doble función del ciclo terminal y anteceden
tes propedéuticos para estudios de licenciatura. Incorporará los conocimien
tos fundamentales tanto de las ciencias como de las humanidades y en forma 
paralela capacitará especificamente para la incorporación al trabajo producti
vo'~ 

Asimismo de los acuerdos de ANUlES en Tepic, Nayarit en octubre de 1972. 

"La adopción de una nueva estructura académica en el ciclo superior de la 
enseñanza media, deberá caracterizarse en lo fundamental por: 

a) La realización de actividades de aprendizaje en tres áreas de trabajo: 
Actividades Escolares. 
Capacitación para el Trabajo. 
Actividades Para-Escolares. 

En cumplimiento a los acuerdos de ANUlES en el año de 1971, el entonces 
Rector de la Universidad de Guadalajara, Lic. José Parres Arias designó una Comisión de 
Reforma Universitaria, integrada por seis representantes estudiantiles y diez representan
tes de los profesores y autoridades escolares. Tras once meses de laboriosos trabajos la 
Comisión de Educación del Consejo General Universitario aprobó e hizo suyos los docu
mentos resultantes de los trabajos realizados para la reforma del bachillerato. En el dicta
men primero que contiene el acuerdo de fecha junio 20 de 1972 denominados "Los Diez 

· Puntos de la Reforma Educativa a Nivel Bachillerato", de los cuales sólo se señalan los 
que son nuestro objeto de estudio: 

Punto 4: 

"El plan de estudios está representado por dos núcleos de asignaturas y por 
las actividades para el desarrollo de la comunidad. El primer núcleo de asignaturas es 
obligatorio para todos y el segundo núcleo estructura a las carreras cortas a nivel de tec
nologla con salidas horizontales laterales. 

Punto 6: 

"El Bachillerato será formativo y al mismo tiempo adiestrará para incorporar 
al alumno al trabajo productivo y retribuido". 

8 



Punto 9: 

Los adiestramientos o carreras cortas generan orientación vocacional y ocu-
pacional. 

Que son los lineamientos para el establecimiento de los centros vocacionales 
en instalaciones distintas a las de las Escuelas Preparatorias, entrando así en funciones el 
Centro Vocacional de Actividades Industriales en mayo de 1973 con los adiestramientos 
como carreras cortas en: Bachillerato de Técnico Electricista, Bachillerato de Técnico en 
Radios y TV, Bachillerato de Técnica Modelista, Bachillerato de Mecánico en Máquinas 
Herramientas, Bachillerato de Mecánico en Máquinas de Gasolina, Bachillerato de Técni
co en Análisis Clínicos, Bachillerato de Técnica en Control de Calidad, Bachillerato de 
Auxiliar de Grafológico, Bachillerato de Técnico "B" en Administración, Bachillerato de 
Técnico "B" Urbanista. 

Pero el dictamen del Consejo General Universitario con fecha de 20 de marzo 
de 1974, se suprimen estos para crearen su lugar los bachilleratos con adiestramiento en: 

Reparación de Aparatos Eléctricos, Instalaciones Eléctricas, Reparación de 
Motores y Transformadores Eléctricos, Reparación de Aparatos Electrónicos Domésti
cos, Carpintería y Modelados, Máquinas y Herramientas, Motores de Combustión Inter
na, Análisis Qulmicos, Propagación de Plantas de Ornato, Construcción y Gabinete de 
Ingeniería, Topograf/a, Servicios Municipales. 

De los cuales no se imparten los de Carpinter/a y Modelado, as/ como el de 
Servicios Municipales. Además el adiestramiento de Construcción de Gabinete de Inge
niería cambió por Diseño y Construcción. 

Por ser instalaciones distintas a las preparatorias cuenta con recursos propios 
como son materiales financieros y humanos. 

En las actuales condiciones del Estado de Jalisco, de la región y del pafs, el 
ciclo superior de la enseñanza media debe integrar varias finalidades concretas. Se propo
ne que el ciclo en forma integrada cumpla tres finalidades generales: 

a) Que sea formativa, posibilitando que el estudiante asuma una acción 
responsable y solidaria como miembro de la comunidad en que vive. 

b) Que capacite para el ejercicio los métodos y el uso de la información bá
sica de las ciencias de la naturaleza. 

e) Que permita el dominio de las técnicas de una actividad especializada y 
económicamente activa y productiva. 

A las finalidades generales de este ciclo superior de la enseñanza, debe corres
ponder objetivos en forma operativa: 

a) Promover el aprendizaje de las estructuras lógicas del pensamiento cien· 
tífico, el estudiante desarrolle la capacidad de valorar y criticar conteni· 
dos informativos, descubrir y plantear problemas de ciencia, imaginar y 
proponer soluciones, aplicar procedimientos de verificación científica. 

b) Desarrollar la capacidad de in formarse y utilizar el material escrito en 
forma eficiente. 
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e) Que el estudiante utilice las técnicas del estudio individual y en grupo, 
como instrumento para un aprendizaje independiente y continuo. 

d) Ofrecer posibilidades de adiestramiento para el trabajo productivo, pro
ductivo, procurando este tipo de adiestramiento se vincule con las acti· 
vidades académicas y corresponda a las necesidades regionales de recur· 
sos humanos con formación intermedia. 

e) Buscar el equilibrio entre la formación cientlfica y la humanística del 
educando. Hacer más humanista al técnico y más técnico á/ humanista. 

PERFIL DEL ADIESTRAMIENTO EN PROPAGACION DE PLANTAS OE ORNATO 

DEFINICION: 

Se define el adiestramiento de propagación de plantas de ornato como la ca
pacitación para incorporarse al trabajo socialmente útil en actividades de: Diseño, Cons· 
trucción y Mantenimiento de áreas verdes y Propagación de Plantas Ornamentales. 

1.- "El alumno realizará durante el adiestramiento las siguientes actividades básicas": 

a) Diseñará materiales, instrumentos y herramientas de uso frecuente en la 
construcción y mantenimiento de áreas verdes y propagación de plantas 
ornamentales. 

b) Diseñará áreas verdes considerando la utilización de plantas según sus 
requerimientos climatológicos y de compatibilidad. 

e) Realizará prácticas de control de plagas y enfermedades en áreas verdes 
y plantas ornamentales. 

d) Realizará propagación fes) de plantas ornamentales. 

e) Preparará fórmulas, fertilizantes adecuados a los tipos de plantas utiliza
dos. 

f) Analizará el contenido de nutrientes y caracteristicas de los sueños utili
zados. 

11.- "El alumno tendrá conocimiento sobre": 

a) Los diferentes tipos de fertilizantes, preparación de fórmulas y técnicas 
de aplicación en áreas verdes. 

e) Técnicas para el muestreo y análisis de suelos. 

d) Técnicas para la propagación de plantas ornamentales. 

e) Mantenimiento de áreas verdes. 

f) Construcción de áreas verdes (jardines, campos, etc.). 

g) Control de plagas y enfermedades de plantas ornamentales. 

h/ Botánica básica. 

il Genética y ecología vegetal básica. 
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/11.- "El adiestramiento tendrá capacidad para": 

a) Realizar el mantenimiento de áreas verdes. 

b) Diseñar áreas verdes con fines estéticos y/o utilitarios. 

e) Construir áreas verdes (jardines, campos deportivos, etc.). 

IV.- "Aptitudes": 

a) Organizar la planeación de su trabajo. 

b) Responsabilidad en todas las funciones. 

e) Puntualidad a la entrega de cualquier trabajo. 

d) Limpieza y pulcritud en los trabajos realizados. 

e) Detallista. 

3er. SEMESTRE 

MATERIA: EDAFOLOGIA Y FERTILIZANTES 
EL ALUMNO: 

lo.- Conocerá la composición flsico-qufmico del suelo. 

2o.- Analizará suelos. 

3o.- Adquirirá habilidad y destreza en la toma de muestras, diversos materia
les e instrumentos de laboratorio. 

4o.- Diferenciará entre deficiencias nutritivas y enfermedades de plantas. 

5o.- Preparará fórmulas de fertilizantes. 

6o.- Aplicará en forma adecuada fertilizantes. 

lo.- Valorará los efectos sobre la planta de la fórmula aplicada del fertilizan· 
te. 

MATERIA: ENTOMOLOGIA 
EL ALUMNO: 

lo.- Identificará las principales especies de insectos que afectan a las plantas 
ornamentales. 

2o.- Conocerá las principales medidas de control de insectos perjudiciales a 
plantas de ornato. 

3o.- Clasificará a los insectos dentro de su orden y familia. 

4o.- Obtendrá conocimientos básicos sobre el desarrollo embrionario de los 
insectos y su estructura anatómica. 
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5o.- Valorará la importancia de la entomología dentro de las plantas de or
nato. 

MATERIA: BOTANICA 1 
El ALUMNO: 

1o.- Obtendrá conocimientos básicos sobre las características morfológicas 
y fisiológicas principales de las plantas con flores. 

2o.- Describirá las diferentes formas de producción vegetal. 

3o.- Reconocerá la importancia del conocimiento de la morfología y fisiolo
gía vegetal. 

MATERIA: FITOPATOLOGIA 
EL ALUMNO: 

4o. SEMESTRE 

1o.- Identificará las principales enfermedades de las plantas, producidas por 
bacterias H y V. 

2o.- Conocerá las medidas preventivas y terapéuticas de los principales daños 
y enfermedades de las plantas ornamentales. 

3o.- Adquirirá habilidades en la aplicación de productos químicos para la 
protección de las plantas. 

4o.- Reconocerá los principales insectos que causen daños y/o enfermedades 
en las plantas ornamentales. 

5o.- Valorará la utilidad práctica de la Fitopatología. 

6o.- Conocerá las causas parasitarias y no parasitarias de enfermedades y da
ños en las plantas ornamentales. 

MATERIA GENETICA 
El ALUMNO: 

1o.- Obtendrá conocimientos básicos sobre genética y ecología vegetal que 
serán aplicados en la propagación y mantenimiento de áreas verdes y 
plantas ornamentales. 

2o.- Conocerá la importancia de la genética y ecología vegetal en la propaga
ción de plantas de ornato. 

MATERIA: BOTANICA 11 
EL ALUMNO: 

1o.- Obtendrá conocimientos básicos sobre sistemática vegetal. 

2o.· Identificará las diversas divisiones del reino vegetal. 
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3o.- Distinguirá entre plantas fanerógenas v criptógenas.· 

4o.- Conocerá la importancia de las fanerógenas y criptógenas. 

5o.- Conocerá la estructura, reproducción y habitad de las fanerógenas y 
criptógenas. 

MATERIA: FISICA IV 
EL ALUMNO SERA CAPAZ DE: 

1o.- Adquirir destreza en la utilización y conversión de las unidades de me
dición del sistema inglés y métrico decimal. 

2o.- Emplear las cantidades vectoriales para resolver problemas de fuerzas v 
equilibrio de cuerpos rígidos. 

3o.- Aplicar los conceptos que intervienen en el movimiento de los cuerpos, 
en la solución de problemas. 

4o.- Aplicar correctamente las leyes de Newton en la solución de problemas. 

5o.- Determinar el empleo correcto de las máquinas simples. 

MATERIA: MATEMATICAS IV 
EL ALUMNO SERA CAPAZ DE: 

1o.- Desarrollar su capacidad sistemática de raciocinio, para utilizar el/en
guaje simbólico de las matemáticas, con la finalidad de plantear y resol
ver problemas prácticos relacionados con su adiestramiento. 

2o.- Utilizar el lenguaje simbólico de la trigonometría. 

3o.- Desarrollar la capacidad para plantear v resolver problemas trigonomé
tricos especificas de su adiestramiento. 

So. SEMESTRE 

MATERIA: PROPAGACION DE PLANTAS DE ORNATO 1 
EL ALUMNO: 

lo.- Conocerá las características v ventajas de la propagación de plantas en 
fonna sexual. 

2o.- Conocerá las técnicas utilizadas en la propagación de plantas en forma 
asexual. 

3o.- Conocerá plantas ornamentales propagadas comúnmente en forma se
xual. 

4o.- Propagará plantas ornamentales por medio de semilla. 
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MATERIA: COMPOSICION DE JARDINES 1 
EL ALUMNO: 

To.- Representará áreas verdes en planta. 

2o.- Ejecutará gráficamente proyectos de espacios verdes, públicos o en vías 
urbanas y privadas para una vivienda o núcleo. 

3o.- Realizará siembras de elementos vegetales, tales como: árboles, arbus
tos, cetos, macizos, arriates, parterre, plantas aisladas y céspedes. 

4o.- Conocerá la importancia estética y psicológica de los espacios verdes, en 
su morada integral, (áreas urbanas, habitación, trabajo, etc.). 

5o.- Adquirirá habilidad y destreza en la ejecución de: 
1.- Terrarios 
2.- Acuarios 
3.-Macetas 

MATERIA: FISICA V 
EL ALUMNO SERA CAPAZ DE: 

To.- Aplicar los conocimientos básicos, sobre los conceptos de elasticidad, ti
pos de fuerza, deformación y los diferentes tipos de esfuerzo y módulos 
y su consecuente empleo. 

2o.- Aplicar los conocimientos adquiridos para emplear las caracteristicas 
elásticas, en el manejo correcto de las herramientas en el taller y labora
torio, y emplear los materiales adecuados como elementos de fabrica
ción o construcción. 

3o.- Aplicar el comportamiento de los fluidos para resolver problemas plan
teados en el taller o laboratorio. 

4o.- Identificar los cambios que experimentan los sólidos y líquidos al ser 
sometidos a esfuerzos térmicos. 

5o.- Utilizar adecuadamente los teoremas de Bernoulli y Torriceli para la 
transformación de fluidos. 

6o.- Manejar los conceptos de capacidad calorífico y de calor y sus respecti
vas aplicaciones. 

MATERIA: MATEMATICASV 
EL ALUMNO SERA CAPAZ DE: 

7o.- Desarrollar su capacidad sistemática de raciocinio, para utilizar el len
guaje simbólico en la representación de algunos fenómenos de variación, 
observados en su adiestramiento. 

2o.- Aplicar eficientemente las operaciones usuales que se presentan al mani
pular las expresiones del cálculo y la geometría analítica. 

3o.· Desarrollar problemas de geometría analítica. 
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4o.- Emplear los principios fundamentales del cálculo diferencial. 

6o. SEMESTRE 

MATERIA: PROPAGACION DE PLANTAS DE ORNATO JI 
EL ALUMNO: 

lo.- Aplicará los conocimientos adquiridos en propagación de plantas de or
nato 1, y continuará desarrollando actitudes científicas en la compren
sión de los medios de propagación, incluidos en el programa de propaga
ción de plantas de ornato 11. 

2o.- Conocerá los diversos tipos de propagación asexual. 

3o.- Conocerá plantas ornamentales propagadas comúnmente en forma ase
xual. 

4o.- Propagará plantas ornamentales, por medios asexuales. 

MATERIA: COMPOSICION DE JARDINES 
EL ALUMNO: 

to.- Identificará los fines eminentemente prácticos en la jardinería. 

2o.- Aplicarán en la composición del jardín las normas de: 
a) Contraste d) Equilibrio 
b) Integración e) Asimetría 
e} Estética f} Claridad 

g)Armonía 

3o.· Comprenderá los factores que determinan los diversos estilos de la jardi
nert"a. 

4o.- Desarrollará su sensibilidad creativa en el proyecto y construcción del 
jardín. 

5o.- Valorará estéticamente los diversos estilos de la jardinería. 

6o.- Adquirirá habilidad y destreza en el diseño y construcción de jardines 
de tipo: a} Japonés; b) Rocalla; e} Tropical; d) Acuático,· e) Cactáceo. 

MATERIA: MATEMATICAS VI 
EL ALUMNO SERA CAPAZ DE: 

lo.· Derivar funciones algebráicas. 

2o.- Relacionar la figura que resulta al seccionar un cono, con la ecuación 
correspondiente. 

3o.- Integrar ecuaciones diferenciales sencillas. 

4o.- Aplicar los conceptos del cálculo infinitesimal, en la solución de proble· 
mas relacionados con su adiestramiento. 
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MATERIA: FISICA VI 
EL ALUMNO: 

1o.· Aplicará los fundamentos básicos de la Electricidad a todo tipo de cuer
pos cargados eléctricamente. 

2o.· Analizará el comportamiento de los principales fundamentos que in ter· 
vienen en la formación de un circuito eléctrico. 

3o.· Comprenderá la aplicación de las diferentes leyes que rig(m un circuito 
eléctrico. 

4o.· Analizará el comportamiento y fundamento de las principales funciones 
de un circuito eléctrico que intervienen en la formación de los aparatos 
electrodomésticos. 

5o.· Comprenderá el concepto de Electroquímica, las leyes que la rigen y las 
aplicaciones industriales de la electroquímica como una consecuencia. 

6o.· Se enterará de la estructura fundamental de los aparatos de medición 
eléctrica. 

lo.· Se capacitará en el conocimiento, uso y manejo de la electricidad, mag
netismo-electricidad y la relación que ésta tiene en los diferentes adies
tramientos. 

RECURSOS FISICOS DEL ADIESTRAMIENTO EN PREPARACION 
DEPLANTASDEORNATO 

Dentro del Centro Vocacional de Actividades Industriales, del adiestramiento 
de Propagación de Plantas de Ornato, se encuentran 31aboratorios que se tienen destina· 
dos a las siguientes materias: 

a) Lab. No. 4: Está designado a la materia de edafología y fertilizantes, 
que se tiene para la realización de las prácticas y contamos con el si
guiente material: Muflas, cajas de pe tri, balanzas granatarias, termóme
tros, potenciómetros. 
Material de vidrio: Probetas, vasos de precipitado, matraz, pipetas gra
duadas, placas de porcelana, tamiz, matras aforado, reactivos químicos 
para la realización de análisis de tierra. 

b) Lab. No. 5: Está designado para la materia de entomología, en el cual 
contamos con el siguiente material para prácticas: Cámaras de deshidra
tación, pinzas, miscroscopios, cámaras letales, placas de montaje, agujas 
de disección, lupas. 

e) Lab. No. 6: Está designado para la materia de Botánica 1 · 1/, que se tie
ne para la realización de prácticas con el siguiente material: Prensas para 
hervorizar plantas, microscopios, lupas. 

También se tiene un campo de prácticas para la realización de prácticas de 
propagación de plantas con una superficie de 2,306.7 mt2 dentro del cual tenemos un 
invernadero (vivero) con las medidas 8 mts x 5.50 mts en el cual se desarrollan diversas 
propagaciones de plantas que a continuación damos: 
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Amoenas, aralias, ficus, troeno, belén, frutales en general, y toda la propaga
ción por acodos entre otras especies. 

Tenemos dentro del campo de prácticas una sección de media sombra con 
medidas de 26.50 x 9.50 m t., que nos sirve para formar la planta ya salida del (vivero) 
invernadero. 

Tenemos una sección de semilleros con medidas de 13.80 x 17.90 mts. para 
la realización de prácticas de alumnos de la materia de propagación de plantas de ornato 
del semestre V y VI, que también contamos con el diferente material y equipo para su 
realización. 
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2.- MANIFESTACION DE LA PROBLEMATICA 

La noción de la problemática, como un punto específico dentro de la elabo
ración del proyecto, por su parte, tiene que ver con la concepción y punto de vista que 
tenemos en lo personal de la realidad educativa, de la forma como la entendemos Y con
cebimos y, como consecuencia, de la forma como vemos nuestro quehacer docente, todo 
lo cual tiene que ver con nuestro marco referencial. Este marco condiciona que resalte· 
mos y prior icemos aspectos de ese quehacer y problemas derivados del mismo, que nos 
parece que requieren de atención, análisis e investigación. 

El perfil del adiestramiento, proporciona la base para decidir su estructura, 
los contenidos y articulación. Los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, tan· 
to terminales como intermedias, desglosados en el perfil, se organizan en áreas de conocí· 
miento, para derivar de ellos las asignaturas, mismas que pueden determinarse analizando 
las que coadyuvan en mayor grado a la solución de las necesidades sociales. Por tal moti· 
vo, cada asignatura además de ser descrita en su contenido, adjudicarle su carga horaria 
relativa, deberá incluir una justificación que avale su presencia como auxiliar al logro de 
los objetivos de adiestramiento. · 

Una vez cubierta la fase anterior se procede a organizarlas, o sea a determinar 
el plan de estudios. 

Al diseñar el plan de estudios, deberá evitarse su congruencia con la estructu· 
ra del Propedéutico, y a que de no ser adecuada a los fines, seria necesario PROPONER 
MOOIFICACIONES. 

Es conveniente revisar además, la coherencia tanto vertical como horizontal, 
entre las asignaturas, no solo del Adiestramiento sino también de las otras instancias cu· 
rriculares que conforman el Bachillerato (área académica y desarrollo de la Comunidad), 
ya que con esto posibilita en gran medida que se logre la continuidad, la secuencia y la 
integración de aprendizajes de las diferentes áreas del conocimiento. 

La estructura de los planes de estudio está dada mediante una organización 
por áreas del conocimiento, que constituye una alternativa que supera algunos de los 
problemas inherentes al plan que se organiza por materias. En éstos, se establece un tron· 
co común (área académica) dentro de la cual el alumno elige un adiestramiento enfocado 
a su formación técnica. 

Dado que este tipo de diseños intenta una nueva forma de organizar el cono· 
cimiento, su origen se encuentra con varios factores, tales como: 

a) Desarrollo de la ciencia. Este puede seguir formas que se orientan a la 
superespecialización, de tal forma que en algunas ocasiones la aproxima
ción de diversas disciplinas da lugar a la creación de otras nuevas. 

b) Necesidades estudiantiles: se manifiestan en forma de presiones, cuando 
los estudiantes sienten que los planes de estudio no son suficientes para 
enfrentarse laboralmente. 

e) Demandas sociales: La sociedad requiere de las Universidades la resolu
ción a los problemas, los que no corresponden a una profesión en espe
cial, sino que es competencia de diversos especialistas. 
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d) Necesidades de formación de profesionales: Que promueven de las nece
sidades que requieren los especialistas, concretos a la actividad profesio
nal. 

e) Problemas de funcionamiento o administración universitaria: Se buscan 
formas más operativas de funcionamiento, que coadyuven a resolver los 
problemas de la fragmentación de los contenidos. 

El proyecto de Adiestramiento deberá proponer un sistema permanente de 
evaluación al marco teórico referencial y a la metodología, desarrollado en dos instan
cias, una que permita la valoración del adiestramiento, tanto en su plan de estudios, co
mo en su aplicación en relación a las metas deseadas, y la otra, la evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

La primera se hace necesaria dado que consideramos que el plan de estudios 
no es estático, sino dinámico basado en requerimientos que suelen ser combinados, lo 
que hace necesario determinar el impacto que puede tener el egresado en términos de si 
alcanza el perfil propuesto, lo que permite decidir y aplicar las modificaciones pertinen
tes en cualquier parte de su estructura. Para tal efecto, es importante el trabajo conjunto 
de los profesores, que pueda desarrollarse a través de las estructuras existentes como son 
las academias, o bien, en reuniones con profesores que concurren en un mismo semestre 
o grupos. 

-~ .. 
llcuELA Df AGRiCULTUb 

IIBliOTGCll 
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3.·EVOLUCION HISTORICA 

En la Universidad de Guadalajara, la implementación del Bachillerato con 
adiestramiento, tuvo como finalidad el lograr un enlace con la realidad socio-económica 
tan cambiante en nuestro pais. Por lo tanto, se planteó que el Bachillerato debía prepa
rar al estudiante para incorporarse al proceso productivo activamente y a la vez obtener 
una remuneración a su trabajo, para permitirle un desahogo económico en el lapso de 
terminación de su carrera, y en caso de no ocurrir eso, tener una forma decorosa de vivir. 

Se plantea también, que los adiestramientos podrán tener cambios o variacio
nes en función de las condiciones del mercado laboral. Estas variaciones estarian deter
minadas también por las condiciones socio-económicas y geográficas de las regiones de la 
entidad. 

En investigación efectuada por el Departamento de Enseñanza Preparatoria 
de 19B2 a 19B3, sobre la operatividad de los adiestramientos en los Centros Vocaciona
les de fa Universidad de Guadalajara, teniendo como hipótesis fundamental determinar 
hasta qué grado los adiestramientos vigentes no cumplen los objetivos para los que fue
ron creados, ya que los bachilleres egresados, no están incorporados a los sectores de tra
bajo, con relación a los conocimientos proporcionados en el adiestramiento. A si también 
que la función primordial que éstos cumplen es de carácter Propedéutico básicamente. 

Para la formación de hábitos que motiven a los alumnos al estudio de la agro
nomía, podrán presentarse una serie de posibles alternativas. Los consideraremos más 
aplicables, dadas las caracteristicas de funcionamiento de las áreas académicas de la 
Universidad de Guadalajara y son de mayor MOTIVACION para los alumnos que cursan 
el Bachillerato con adiestramiento en propagación de plantas de ornato. 

EUEl.A OE ~GRtCUL'Illfl 
IIILIOT&CA 
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Cuadro No. 2 

RELACION DE ADIESTRAMIENTOS CURSADOS EN ORDEN DE FRECUENCIA 

1.- Salud Pública 
2.- Contabilidad 
3.- Promotor de la Comunidad 
4.- Análisis Qu{micos 
5.- Administración 
6.- Redacción 
7.- Médico Biológicas 
8.- Patolog{a 
9.- Propagación de Plantas de Ornato 

10.- Reparación de Aparatos Electrodomésticos 
11.- Terapia F {sica 
12.- Didacta de la Biolog{a 
13.- Laboratorio Dental 
14.- Motores de Combustión 
15.- Topograf{a 
16.- Diseño y Construcción 
17.- Gabinete de Diseño y Construcción 
18.- Repar. de Motores y Transfm. Eléctricos 
19.- Máquinas y Herramientas 
20.- Didáctica de las Matemáticas 
21.- Secretaria Ejecutiva 

19.93o/o 
12.58o!o 
10.13 o/o 
5.24o/o 
4.89o/o 
4.54o/o 
4.19 o/o 
3.84o/o 
3.49o/o 
3.49o/o 
3.14 o/o 
2.79o/o 
2.09o!o 
2.09o/o 
1.14 o/o 
1.74 o/o 
1.39o/o 
7.39o/o 
1.04 o lo 
0.69o/o 
0.34o/o 

Sólo se tomaron 21 adiestramientos de los 33 existentes en el Bachillerato 
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Cuadro No. J 

RELACION DE LAS LICENCIATURAS A QUE ASPIRAN A INGRESAR 
LOS EGRESADOS, EN ORDEN DE FRECUENCIA 

CONTADURIA 
DERECHO 
MEDICINA 
ADMINISTRACIDN DE EMPRESAS 
INGENIERIA COM. Y ELECTRONICA 
PSICOLOGIA 
ODONTOLOGIA 
INGENIERIA CIVIL 
LIC. EN BIOLOGIA 
ING. MECANICO ELECTRICISTA 
ARQUITECTURA 
TRABAJO SOCIAL 
VETERINARIA 
ING. OUIMICA 
ING.INDUSTRIAL 
LIC. EN TURISMO 
CIENCIAS 
CIENCIAS OUIMICAS 
LIC. EN CULTURA FISICA 
DISEÑO 
AGRONOMIA 
NO CONTESTARON 
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26.57o/o 
19.23o/o 
12.93o!o 
6.64 o/o 
5.59o/o 
5.24o/o 
3.84 o lo 
2.44 o/o 
2.44 o/o 
2.79o/o 
1.39o/o 
1.39o/o 
1.39o/o 
1.39o/o 
1.04 o!o 
1.04 o lo 
0.69o/o 
0.69o/o 
0.69o/o 
0.69o/o 
0.34 o/o 
1.39o/o 



4.•1NCIDENCIA EN LO EXTRAESCD LAR 

México, nuestro pafs, con una estructura tan singular en todos sus aspectos, 
polfticos, productivos, de infraestructura, educativos, etc:, se distíngue.por la ~o conti
nuidad en sus planes de operatividad, dado que nuestros1stema de gobierno as1 lo esta
blece, es decir, que sus planes y operatividad son sexenales. 

Teniendo como consecuencia lógica que los pocos o muchos logros dados en 
un determinado periodo, se vean truncados, incompletos o nulificados en en :o los si
guientes. 

Tanto el aspecto agropecuario como el educativo que en este punto son nues
tras referencias, sufren también las consecuencias de lo anterior. 

Sabedores que el aspecto agropecuario tiene como objetivo primordial de ser 
autosuficíente en materia alimentaria y, al no lograrse esto repercutirá en forma directa 
en el ámbito educacional. 

Reconocemos y afirmamos que la falta de interés en la formación de especia
listas y conocedores en el área agropecuaria, de ninguna manera debe de ser imputable 
exclusivamente a las universidades e institutos de enseñanza superior, como se ha venido 
falaciamente manejando, este problema es responsabilidad mayor del sistema polftico 
elitista imperante en nuestro pafs. 

Dado que este problema no es exclusivo de la Universidad de Guadalajara, ur
ge la convención de todas las universidades del pafs, que lo visualizan en tal forma, para 
que conjuntando esfuerzos, se logre dar la importancia requerida a este sector agropecua· 
rio, que la verdad sea dicha, "es de los más nobles porque nos dan de comer". 

En la Universidad de Guadalajara, confirmamos que en la Facultad de Agro
nomia, se hacen esfuerzos por despertar el interés para lograr una afluencia mayor dejó
venes que se preparen en la especialización agropecuaria, los resultados, pobres, pero, 
ipor qué estos resultados as1? 

En primer lugar porque los esfuerzos de la Facultad de Agronomia son aísla
dos, y son aislados porque dentro de la Universidad existen otros organismos con respon
sabilidad similar que no han cumplido en forma satisfactoria. Tal es el caso del Departa

. mento de Orientación Vocacional, que no ha sabido despertar el interés en esta área. De
be incluirse también al Centro Vocacional de Actividades Industriales que maneja un 
adiestramiento afin a lo agropecuario, que no ha sido capaz de vincularlo en la forma co
rrecta, y otros departamentos que esporádicamente dedican ciertos esfuerzos de motiva
ción vocacional. Lo recomendable es unificar y hacer operables los esfuerzos de los res
ponsables directos en este problema y darle la mejor y más pronta solución. 

Entendemos que la enseñanza técnica en el Bachillerato en la Universidad de 
Guadalajara, enfrenta una serie de problemas que impiden al educando desenvolverse en 
una manera eficiente en el ámbito social. Pueden mencionarse los problemas siguientes: 
la falta de recursos fisícos y económicos, magisterio con licenciatura acorde con el adíes· 
tramíento, la poca aplicación de técnicas de estudio correctas de parte de los estudiantes 
y la apatia que ya se toma como natural para el estudio de una determinada orientación. 

Es necesario ante esta serie de problemas y situaciones irregulares que se 
plantean, buscar en forma conjunta las soluciones pertenecientes, quienes de una u otra 
forma participamos en el sector educativo: autoridades administrativas, planta magiste-
rial y estudiantes. · 
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5r FACTORES QUE ORIGINARON LA PROBLEMATICA 

Es claro para todos que la enseñanza actual del Centro Vocacional de Activi· 
dades Industriales y por consiguiente en el adiestramiento de Propagación de Plantas de 
Ornato, se funda principalmente si no es que totalmente, en el supuesto consciente de 
que la cátedra debe ser, en general activa por parte del profesor y pasiva por parte del 
alumno. Por ello se insiste en que tal pasividad en las enseñanzas es uno de los factores 
que impiden el desarrollo adecuado de los alumnos. 

Al analizar los efectos formativos ejercidos por la estructura del sistema so· 
bre el alumnado, en lo que se refiere a las habilidades, hábitos y actitudes, en los que son 
estimulados y desalentados. 

* Eliminar la recepción pasiva de información, sustituyéndola por su aná
lisis y comprensión. 

* Unificar la comprensión de la teorfa con su aplicación práctica. 

* Convertir al estudiante· en elemento activo, por su labor personal, en la 
búsqueda de la información. 

* Entrenar a los estudiantes en el uso personal de material informativo, 
como condición del autoaprendizaje. 

* Estimular la aplicación y proyección de los resultados de la información 
a nuevos cambios de trabajo. 

* Relacionar la información impartida con los problemas de cada área que 
se presentan en nuestro pals y poner a los alumnos en contacto con sus 
realidades. 

APRENDER A LEER ANTES DE APLICAR LA REFORMA A LA ENSEÑANZA 

Aunque la idea parezca rara en nuestro medio "es necesario partir del supues· 
to de que es preciso que los profesores mismos aprendan a enseñanzar antes de intentar 
cualquier forma de enseñanza'~ Este aprendizaje no puede menos que ser del mismo tipo 
del que estamos proponiendo para los educandos de este ciclo medio educativo, no des· 
de luego en los contenidos teóricos, pero sl en cuanto a que tiene que ser cosa viva, vista 
y vívida por los mismos profesores. 

El problema de toda reforma es que quiere reformadores, por lo tanto hom· 
bres que a su vez hayan operado ya de alguna manera la reforma. Ser/a absurdo pensar 
que con la determinación de un problema radicalmente distinto de estudios, o con la 
simple enunciación de nuevos fines y métodos de enseñanza, pudiera empezar a trabajar· 
se realmente por caminos que reduzcan a una solución de nuestros problemas. Es indis· 
pensable que quienes van a realizar la reforma crean en ella, estén convencidos y la vivan 
como cosa propia. 

Consideramos que otro de los factores que intervienen en la problemática es 
el bajo porcentaje de ingenieros agrónomos que imparten asignaturas en el adiestramien· 
to de Propagación de Plantas de Ornato. 
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Sabiendo que los Centros Vocacionales crean precisamente vocación en los 
alumnos, consideramos que la influencia del ingeniero agrónomo es muy reducida dado 
el porcentaje obtenido. 

LICENCIATURA PORCENTAJE 

INGS. AGRONOMOS 15.87 

INGS. QUIMICOS 23.80 

ARQUITECTOS 9.52 

INGS. CIVIL 6.34 

INGS. ELECTRICO 4.76 

ING. EN COMUNICACIONES Y ELECT. 7.90 

ING. MECANICO 6.34 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 1.58 

MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 

OTROS 22.31 

* El total de los profesores son 63 en las diferentes cátedras de adiestra
miento. 

Y por último la baja participación en las reuniones de carácter académico. 
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Ciclo 
Escolar 

84-B 

85-A 

85-8 

86-A 

86-8 

ESTADISTICA REFERENCIAL DE EGRESADOS DEL 
ADIESTRAMIENTO DE PROPAGACION DE PLANTAS DE ORNATO 

3er. Sem. 4o. Sem. 5o. Sem. 6o. Sem. No. Egreso 

469 281 344 293 165 

293 323 231 390 237 

378 210 298 282 151 

214 282 183 360 216 

317 149 244 239 146 

o lo 

56o/o 

61 o/o 

54 o/o 

1 60olo 

61 o/o 

NOTA: Los porcentajes deegresados están formados del6o. Semestre. 

Al analizar los datos anteriores podemos deducir lo siguiente: 

1 o.- El poder egresar del 6o. Semestre es demasiado difícil. 

2o.- Aproximadamente el40 o/o de alumnos queda retenido. 

3o.- Que el número de alumnos en el adiestramiento es cada vez menor. 

Todo esto nos indica que la Facultad de Agronomla manifestará una dismi
nución en sus solicitudes de primer ingreso demasiado elevada. 
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6:'JUSTIFICACION DE LA PROBLEMA TI CA 

Si los fines del Bachillerato están esencialmente orientados a: 

1.- La formación de la personalidad. 2.- La preparación para una licenciatu
ra determinada y 3.- El adiestramiento de utilidad inmediata para la vida, en el sentido 
humanista representado por el curso de las carreras cortas a nivel de tecnología. Específi
camente los fines del Bachillerato pueden esquematizarse así: 

a) Desarrollo integral de la personalidad del alumno para hacer de él un 
hombre cultivado. 

b) Formación de una disciplina intelectual, que lo dote de un espíritu cien
tífico. 

e) Formación de una conciencia cívica que le defina sus deberes frente a 
su familia, frente a su pals y frente a la humanidad. 

d) Preparación especial para abordar una determinada carrera profesional. 

e) Desarrollo integral de sus capacidades para hacer de él una persona culta. 

Visto lo anterior se concluyá que escasamente el Bachillerato con adiestra
' miento en Propagación de Plantas de Ornato está cumpliendo con el objetivo para el cual 
fue creado. 

Las bases educativas para realizar los fines del Bachillerato y satisfacer los re
querimientos educativos que demandan, necesario es tomar como base educativa: 

a) Buscar el equilibrio de las finalidades, sobre todo entre la formación 
científica y la humanística del educando. 

b) Dicha formación no puede estar inspirada en fines puramente programá
ticos de preparación para una carrera específica. 

e) La formación debe ser amplia, universal e integral. 

d) La formación científica no debe ser educicción, es decir, consistirá en 
acumulamiento informativo sobre temas de las distintas ciencias; por el 
contrario, tenderá a formar disciplina intelectual y a lograr que el alum
no alcance el criterio propio de un esplritu crítico que razona . 

. ;-INSTRUMENTOS DE INDAGACION 

Se elaboró una encuesta de 16 preguntas v se aplicó a 300 egresados deBa
chillerato de la Universidad de Guadalajara que solicitaron ingreso a nivel Licenciatura 
por segunda o más veces. Esta se aplicó en forma aleatoria v se acompañó de una intro
ducción previa para explicarles que era de carácter anónimo con el objeto de que la in
formación proporcionada fuera fidedigna v que los datos serían de utilidad para hacer 
una evaluación de la enseñanza impartida en el área técnica del Bachillerato. 
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La información que se pretendió recabar fue la siguiente: 

1.- El número de semestres de haber terminado el Bachillerato. 

2.- Si se les proporcionó información sobre las ofertas de trabajo en rela
ción a los adiestramientos. 

3.- Si fue ubicado en el adiestramiento seleccionado. 

4.- El nombre del adiestramiento que cursó. 

5.- La licenciatura a que aspira ingresar. 

6.- Si en el adiestramiento se le dieron conocimientos teóricos y prácticos 
adecuados al mismo. 

7.- Si el adiestramiento lo cursó como propedéutico a Licenciatura o con 
carácter terminal. 

8.- Si el adiestramiento le proporcionó capacitación para un trabajo pro
ductivo. 

9.- Si solicitó trabajo en relación al adiestramiento cursado. 

10.- En caso de haber obtenido trabajo, el tipo de puesto, tareas desempeña
das y ciudad (lugar de trabajo}. 

11.- Si la ocupación laboral tiene relación con el adiestramiento cursado. 

12.- Si desempeña un trabajo actualmente. 

13.- Si existen ofertas de trabajo para los egresados de su adiestramiento. 

14.- Si le han requerido Diploma o Constancia de adiestramiento al solicitar 
trabajo. 

15.- Si le han aceptado su certificado de Bachillerato en sustitución de diplo· 
ma o constancia de adiestramiento. 

Se consideraron 286 encuestas, la diferencia a 300 se desecharon por nulas. 

Se realizó el agrupamiento, vaciados y análisis de los datos obtenidos, tradu
ciendo los resultados a porcentajes y cuadros con la información de más interés, con el 
fin de hacer una exposición y análisis de mayor objetividad. 

Los cuadros elaborados son los siguientes: 

(286} 
Cuadros de información oeneral: Considerando el total de los encuestados 

cuencia. 
Cuadro No. 1.- Relación de los adiestramientos cursados en orden de fre· 

Cuadro No. 2.- Relación de las licenciaturas a que aspiran a ingresar los egre· 
sados en orden de frecuencia. 
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Cuadro No. 3.- Relación de los adiestramientos cursados en relación con la 
licenciatura a que aspiran a ingresar. 

Cuadro No. 4.- Propuestas de agrupación de adiestramientos por área de co
nocimiento. 

Cuadros de información específica: Sobre los que actualmente trabajan (134) 

Cuadro No. 5.- Relación de adiestramientos cursados con la licenciatura a 
que aspiran, puesto que desempeñan, lugar de trabajo, en los 134 encuestados que están 
trabajando. 

Cuadro No. 6.- Agrupamiento de los puestos o actividades que desempeñan 
en relación con los adiestramientos. 

Cuadro No. 7.- Agrupamiento de los adiestramientos cursados en orden de 
frecuencia. 

Cuadro No. 8.- Agrupamiento de los puestos que desempeñan en orden de 
frecuencia. 

Cuadro No. 9.- Relación de los adiestramientos con los puestos y activida
des que están desempeñando. 

Cuadro No. 10.- Licenciatura a que aspiran a ingresar los egresados que es
tán trabajando en orden de frecuencia. 

ASPIRANTE A LICENCIATURA: 

Solicitamos de tu colaboración valiosa para responder a las preguntas del 
cuestionario, de carácter anónimo, que nos permita obtener la mayor in formación, para 
poder realizar una investigación acerca de los adiestramientos vigentes en función del 
mercado ocupacional actual. 

Te solicitamos respondas las preguntas con veracidad, con el fin de que apor
tes tu punto de vista del Area Técnica del Bachillerato. 

Gracias 

ENCUESTA PARA EGRESADOS DE BACHILLERATO QUE NO HAN INGRESADO 
A LICENCIATURA 

7.· ¿cuántos semestres hace que terminó su bachillerato, 7, 2, 3, 4, ó más? 

2.- ¿At inscribirse al Adiestramiento, el Gabinete de Orientación Vocacional, le informó 
sobre las ofertas de trabajo, relacionadas con los adiestramientos vigentes? 

3.- ¿At ingresar al Centro Vocacional, lo ubicaron en el adiestramiento que había selec
cionado? 

4.- ¿Qué adiestramiento cursó? Anote el nombre del mismo: 
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5.- lA qué carrera desea ingresar? 

6.- ¿considera que la preparación que le impartieron en el adiestramiento le dio los co
nocimientos teóricos (cruce "A") y prácticos (cruce "8") para salir bien preparado? 

7.- ¿consideró el adiestramiento como una preparación introductoria a una carrera pro
fesional (cruce "A") o lo seleccionó como una posibilidad de tener una preparación a 
nivel técnico para el caso de no llegar a titularse? (cruce "8"). 

8.- ¿considera que salió del Centro Vocacional capacitado para desarrollar un trabajo de 
acuerdo a la preparación que adquirió en el adiestramiento? 

9.- ¿solicitó trabajo en relación con el adiestramiento recibido? 

10.- ¿Lo obtuvo? 
(Sí lo obtuvo) iQué puestos ha ocupado? _______________ _ 

¿Qué tareas desempeña? 

¿En qué ciudad? ________________________ _ 

11.- ¿su trabajo tiene relación con el adiestramiento recibido? 

12.- ¿Está trabajando actualmente? 

13.· Para el trabajo que actualmente realiza de sirve la preparación que adquirió en el 
adiestramiento? 

14.- iConsidera que hay ofertas de trabajo para los egresados de su adiestramiento? 

15.· iLe han pedido diploma o constancia del adiestramiento al solicitar trabajo? 

16.· ¿Le han aceptado su certificado de Bachillerato en sustitución del diploma o cons
tancia del adiestramiento? 
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CONCENTRADO DE DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADA A 286 
EGRESADDS DE BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 

QUE ACTUALMENTE NO ESTAN INSCRITOS A LICENCIATURA. 

NUM. DE PREGUNTA 

1.- lCuantos semestres 1. 140 48.95 o/o 
hace que terminó su 
bachillerato? 2. 49 17.13 o/o 

3. 56 19.58 o/o 

4. 24 8.39 o/o 

Otros 17 5.94 o/o 

2.- lAI inscribirse al adies- SI 185 64.68 o/o 
tramiento, el Gabinete 
de Orientación Vocacio-
nal, le informó sobre las 
ofertas de trabajo, rela NO 98 34.26 o/o No contestaron 3 1.04 o/o 
cionadas con los adies-
tram ientos vigentes? 

3.- ¿Al ingresar al Centro SI 257 89.86 o/o 
Vocacional, lo ubica-
ron en el ad iestram ien-
to que había seleccio-
nado? NO 26 9.09 o/o No contestaron 3 1.04 o/o 

4.- ¿Qué adiestramiento 
cursó? Anote el no m-
bre del mismo 

(02) Reparación de Moto-
res y T ransf_ Eléctricos 4 1.39 o/o 

(03) Reparación de aparatos 
electrodomésticos 10 3.49 o/o 

(05) Máquinas y Herra-
mientas 3 1.04 o/o 

(06) Motores de combustión 
interna 6 2.09 o/o 

(07) Análisis Químicos 15 5.24 o/o 

(08) Plantas de Ornato 10 5.49 o/o 

(09) O iseño y Construc-
ción 5 1.74 o/o 

(10) Topografía 5 1.74 o/o 
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(12) Secretaria Ejecutiva 0.34 o/o 

(14) Contabilidad 36 12.25 o/o 

(17) Administración 14 4.89 o/o 

(18) Promotor de la 
Comunidad 29 10.13 o/o 

(19) Redacción 13 4.54 o/o 

(20) Didáctica de la Ma· 
temática 2 0.69 o/o 

(23) Didáctica de la B io· 
logia 8 2.79 o/o 

(24) Patología 11 3.84 o/o 

(26) Laboratorio Dental 6 2.09 o/o 

(28) Terapia Física 9 3.14 o/o 

(29) Salud Pública 57 19.93 o/o 

(30) Físico-Químic.· Ma· 
temat. (Noctur.) 0.34 o/o 

(32) Médico Biológicas 
(Nocturn.) 12 4.19 o/o 

(36) Const. y Gabinete 
de lng. 4 1.39 o/o. 

Egresado del Politécnico 
Técnico Industrial 2 2.69 o/o 

lnespec íficos: 
Centro Industriales 5 1.74 o/o 

Pedagogía 2 2.69 o/o 

Area Humanidades 10 3.49 o/o 

Capacitación Jurídica 1.34 o/o 

No mencionan Adto. 4 1.39 o/o 

5.· ¿A qué carrera desea 
ingresar? (Ver cuadro No. 3). 

El concentrado se ane· 
za en cuadro aparte 
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6.- ¿considera la prepara· 
ción que le impartieron A 227 79.37 o/o A y 8 75 26.22 o/o 
en el adiestramiento, le 
dio los conocimientos 
teóricos (cruce "A") y 8 134 46.85 o/o 
prácticos (cruce "8") 
para salir bien prepa-
rado? 

7.· lConsideró el adiestra· 
miento como una prepa-
ración introductoria A 230 80.41 o/o Contestaron A y 8 1 O 3.49 o/o 
a una carrera profesio· 
nal (cruce "A") o lo se-
leccionó como una posi- B 66 23.07 o/o 
bilidad de tener una pre· 
paración a nivel técnico, 
para el caso de no llegar 
a titularse? (cruce "B") 

8.- lConsidera que salió del 
Centro Vocacional capa-
citado para de sarro llar SI 199 69.5 o/o 
un trabajo de acuerdo a 
la preparación que ad· NO 83 29.37 o/o N o contestaron 4 1.39 o/o 
quirió en el adiestra-
miento? 

9.· lSo licitó el trabajo en 
relación con el adies- SI 64 22.37 o/o 
tramiento recibi-
do? NO 219 76.57 o/o No contestaron 3 1.04 o/o 

10.· llo obtuvo? SI 34 11.88 o/o 

NO 252 88.11 o/o 

(Si lo obtuvo) Wue pues- PUESTO 
tos ha ocupado? 

SE ANEXA CUADRO APARTE 

lQué tareas desempaña TAREAS 

¿En qué ciudad? 

11.· ¿su trabajo tiene re-
lación con el adiestra- SI Los que trabajan SI 37 
miento recibido? Re· 
sultados de 134 que 
trabajan NO NO 18 

No contestaron 78 
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12.· lEstá trabajando ac· SI 134 46.85 o/o 
tualmente? 

NO 134 46.65 o/o No contestaron 21 7.34 o/o 

13.· lPara el trabajo que 
actualmente realiza, le SI 80 INFIERE DE RESULTADOS ANTERIORES 
sirve la preparación que 
adquirió en el adiestra· 
miento? NO 115 

14.- ¿considera que hay 
ofertas de trabajo pa· SI 171 INFIERE OE RESULTADO ANTERIOR 
ra los egresados de su 
adiestramiento? NO 88 No contestaron 27 

15.· ¿Le han pedido diplo· 
ma o constancia del SI 45 (La diferencia no contestaron) 
adiestramiento al soli· 
citar trabajo? NO 151 

16.· lLe han aceptado su 
certificado de Bachille· SI 106 (La diferencia no contestaron) 
rato en sustitución del 
diploma o constancia 
del adiestramiento? NO 80 
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Cuadro No. 3 

RELAC/ON OE LOS ADIESTRAMIENTOS CURSADOS CON LA 
LICENCIATURA A QUE ASPIRAN A INGRESAR 

SALUD PUBLICA 

CONTABILIDAD 

PROMOTOR DE LA 
COMUNIDAD 

ADMINISTRACION 

REDACTOR 

-Medicina 
-Contaduría 
-Derecho 
-Psicología 
-Odontología 
- Veterinaria 
-Admón. de Empresas 
- Fac. de Ciencias 
- Traba jo Social 
-Turismo 
-Agronomía 
-Arquitectura 
- lng. Químico 
-Químico Farmacobióloga 

- Contaduría 
-Derecho 
-Admón. de Empresas 
- Arquitectura 
- Ingeniería 
-Diseño 

-Derecho 
-Contaduría 
-Admón. de Empresas 
-Medicina 
-Psicología 

- Contaduría 
-Derecho 
-Admón. de Empresas 
-Trabajo Social 
- lng. en Com. y E lec. 
-Fa c. de Ciencias 

-Derecho 
- Contaduría 
- Lic. en Admón. 
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17 
8 
7 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

24 
5 
2 
1 
1 
1 

13 
6 
5 
1 
1 

9 
2 
1 
1 
1 
1 

7 
2 
1 



REPARACION DE - lng. en Com. y Elec. 5 
APARATOS ELEC· - lng. Civil 2 
TRODOMESTICOS - lng. Industrial 1 

-Psicología 1 
-Derecho 1 

*PLANTAS DE - Contaduría 3 
ORNATO -Administración 3 

-Psicología 1 
- lng. Mee. Electric. 1 
-Derecho 1 
- Fac. de Ciencias 1 

ANALISIS QUIMICOS - lng. Químico 3 
- Contaduría 3 
-Derecho 3 
-Lic. en Biología 2 
- lng. Com. y Elect. 1 
- lng. Mee. Electric. 1 

MEDICO-BIOLOGICAS -Medicina 3 
- Lic. Biología 2 
-Psicología 1 
-Cs. Químicas 1 
-Contaduría 1 
- lng. Civil 1 
-Redactor 1 

PATO LOGIA -Medicina 6 
-Derecho 1 
- Veterinaria 1 
-Psicología 1 
- lng. Com. y Electron. 1 

TERAPIA FISICA -Medicina 4 
- Psicología 1 
-Biología 1 
-Contaduría 1 
-Trabajo Social 1 
- Fac. de Turismo 1 

DlDACTICA DE -Medicina 2 
LA BIOLOGIA - Odontología 2 

-Contaduría 1 
- Lic. en Biología 1 
-Administración 1 
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DISEÑO Y CONS· - Arquitectura 2 
TRUCCION -Derecho 2 

-Ingeniería 2 
- Contaduría 1 

AREA HUMANIDADES -Derecho 2 
-Medicina 1 
-Administración 1 
- Lic. en Turismo 1 
-Psicología 1 

MOTORES DE COM· - lng. Industrial 2 
BUSTION INTERNA - lng. Mee. Electric. 2 

- lng. Com. y Elect. 1 
-Derecho 1 

MA(lUINAS Y - lng. Mee. Electric. 2 
HERRAMIENTAS - lng. Com. y Electro .. 1 

- Contaduria 1 
-Administración 1 

TOPOGRAFIA - Contaduría 3 
-lng. Civil 1 
-Derecho 1 

LABORATORIO -Odontología 3 
DENTAL -Derecho 1 

- lng. Com. y Elect. 1 

INDUSTRIALES - Contaduría 2 
-Administración 1 
- lng. Com. y Elect. 1 

DIDACTICA DE LAS - Psicología 
MATEMATICAS - Contaduría 

FISICO-MATEMATICO - Lic. Cultura Física 
- Fac. de Ciencias 
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SECRETARIA 
EJECUTIVA 

QUIMICO TECNICO 
(POLITECNICO) 

- Fac. de Diseño 

- Contad u ría 
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CUADRO No. 5 EGRESADDS QUE ESTA N TRABAJANDO 
CUADRO CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA No. 10 TOTAL 134 

----~------------- --
ADIESTRAMIENTO LICENCIATURA A LA PUESTO QUE DESEMPErilA LUGAR 

QUE ASPIRA 
----------------

PROMOTOR DE LA COMUNIDAD DERECHO AGENTE DE VENTAS GUADALAJARA 
MAQUI NAS Y HERRAMIENTAS CONTADURIA 
REP. DE APARATOS ELECTRO. ING. COM. HECT. 
PATO LOGIA PSICOLOGIA (Jer. SEM.) 
REP. DE APARATOS HECT. INGENIERIA OBRERO TDNALA 
SALUD PUBLICA VETEA INAR lA OBRERO GUADALAJARA 
SALUD PUBLICA ODONTOLOGIA 
SALUD PUBLICA CONTADURIA 
SALUD PUBliCA PSICOlOGIA (ter. SEM.) FOTOGRAFO GUADALAJARA 
PROMOTOR DE LA COMUNIDAD O ER ECHO (4o. SEM.) DIFUSOR DE HABITO DE LECTURA GUADALAJARA 
PROMOTOR DE LA COMUNIDAD DERECHO OBRERO GUADALAJARA 
PROMOTOR DE LA COMUNIDAD DERECHO 

(lo! TOPOGRAFIA ING. CIVIL CAJERA GUADALAJARA 
ID DEPORTE ARQUITECTURA OBRERO GUADALAJARA 

CONTABILIDAD CONTADURIA AUX. DE CONTABILIDAD GUADALAJARA 
ING.MECANICA DERECHO (19 ArilOS) EMPLEADO GUADALAJARA 
CONTABILIDAD DERECHO (4SEM.) SECRETARIA GUADALAJARA 
RE~APARATOSELECTRODOM. DERECHO (7 ArilOS) 
C.V.A.A.H. DERECHO 
ANA LISIS QUIMICOS ING. QUIMICO (3 SEM.) 
SALUD PUB LIGA DERECHO (6o. SEM.) 
TOPOGRAFIA DERECHO (4o. SEM.) 
CONTABILIDAD CONTADURIA (2o. SEM.) EMPLEADO TIENDA DE ROPA GUADALAJARA 
ADMINISTRACION CONTADURIA CONTADOR Y ADMINISTRADOR GUADALAJARA 
REP. DE APARATOS ELECTRODOM. INGENIERIA (2o. SEM.) 
MEDICO, BIOLOGICA CONTADURIA (Bo. SEM.) 
PATO LOGIA DERECHO 
PATO LOGIA DERECHO 
PROMOTOR DE LA COMUNIDAD MEDICINA 
PEDAGOGIA CONTADURIA 



-----· 
ADMINISTRATIVA CONTADURIA AUX. DE CONTABILIDAD GUADALAJARA 
SALUD PUBLICA MEDICINA (4o.SEM.) 
CONTABILIDAD CONTADURIA (4o. SEM.) CONTADOR DE EMPRESA GUADALAJARA 
SA LUO PUBLICA MEO ICINA (3er. SEM.) 
PLANTAS DE ORNATO ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
TERAPIA FISICA LIC. EN BIOLDGIA TERAPISTA FISICO GUADALAJARA 
CONTABILIDAD CONTAOURIA COBRADOR GUADAlAJARA 
PLANTAS DE ORNATO UC. EN BIOLOGIA AUX. DE CONTABILIDAD GUADALAJARA 
CONTABILIDAD CONTADURIA 
CONTABILIDAD CONTADUR lA 
DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTADURIA 
PATO lOGIA MEDICINA 
TERAPIA F ISICA CONTADURIA (So. SEM.) 
CONTABILIDAD CONTADURIA AUX. DE CONTABILIDAD GUADALAJARA 
D IDACT. DE LABIO LOG lA CONTADURIA PROF. DE BID LOGIA (UN AliJO) GUADALAJARA 
REP. DE APARATOS E LECTRODOM. ING. COM. ELECT. 
SALUD PUBLICA TURISMO 
DIDACT. DE LAS MATEMATICAS PSICOLOGIA 
REDACTOR DERECHO 

..f> REDACTOR DERECHO RECEPCIONISTA HOTEL GUADALAJARA 
o PROMOTOR DE LA COMUNIDAD CONTADURIA 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS ING. COM. Y HECT. 
TERAPIA FISICA MEDICINA 
SALUD PUBLICA ODONTD LOG lA 
PEDAGOGIA DE LA BID lOGIA MEDICINA Sn. Feo. del Rincón 

Guanajuato 
SALUD PUBLICA MEDICINA 
SALUD PUBLICA VETERINARIA 
CONTABILIDAD CONTADURIA 
SALUD PUBLICA TRABAJO SOCIAL (4o. SEM.) 
TERAPIA FISICA PSICOlOGIA 
GABINETE DE CONSTRUCCION INGENIERIA (5o. SEM.) DIBUJANTE Y SUPERVISOR GUADALAJARA 
SALUD PUBLICA DERECHO TAllER DE JOYERIA GUADALAJARA 
CONTABILIDAD DERECHO 
SALUD PUBLICA ADMINISTRADOR EMPRESAS 
SALUD PUBLICA DERECHO (9o. SEM.) 
SALUD PUBLICA CONTADURIA (3er. SEM.) VENTAS GUADALAJARA 



SALUD PUBLICA MEDICINA 
REP. DE APARATOS ElECTRICOS INGENIERIA COM. y ELECT. 
DISEfiJO Y CONSTRUCCION ABOGADO 
CONTABiliDAD DERECHO SECRETARIA GUADALAJARA 
AREAS INDUSTRIALES CONTADURIA MECANICO GUADALAJARA 
PLANTAS DE ORNATO CONTADURIA 
TERAPIA FISICA MEDICINA 
ANA LISIS CLIN ICOS DERECHO (ler. SEM.) EDUCADORA GUADALAJARA 
REP. DE APARATOS ELECTRODOM. ING. MEC. ELECTRICISTA INSPECTOR DE FERROCARRIL GUADALAJARA 
MEDICO BIOLOGICAS MEDICINA 
HUMANISTICOS ADMIN ISTRACION EMPRESAS 
ADMINISTRACION FAC. CIENCIAS VENDEDOR VARIOS GUADAlAJARA 
DISEÑO Y CONSTRUCCION INGENIERIA 
DISEfiJO Y CONSTRUCCION CONTADURIA DIBUJANTE GUADAlAJARA 
PATO LOGIA ING. COM. Y ElECT. (4o. SEM.) 
lABORATORIO DERECHO 
PROMOTOR DE LA COMUNIDAD CONTADURIA OBRERO DEl A YTO. GUADAlAJARA 
SAlUD PUBLICA PSICOlOGIA 
DENTAL ODONTO lOGIA 

.:. CONTABILIOAD CONTADURIA SECRETARIA GUADALAJARA 
REDACCION CONTADURIA 
SAlUD PUBLICA CONTADURIA (ler. SEM.) 
CONTABILIOAD CONTADURIA (3er. SEM.) AUX. DE CONTABILIDAD GUADALAJARA 
CONTABILIDAD CONTADURIA (3er. SEM.) AUX. DE CONTABILIDAD GUADAlAJARA 
PROMOTOR DE LA COMUNIDAD DERECHO AUX. DE BUFFETE ZAPOTLANEJO 
DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTADURIA CAJERO GUADALAJARA 
MEO ICO BID LOG ICAS LIC. BIOlOGIA OFICINISTA GUADAlAJARA 
PROP. PLANTAS ORNATO LIC. PSICOlOGIA 
lAB. DENTAL ING. COM. ElECT. GUADAlAJARA 
CONTABILIDAD CONTADURIA (5o. SEM.) AUX. DE CONTABILIDAD GUADALAJARA 
PlANTAS DE ORNATO ING. MEC. ElECT. 
PlANTAS DE ORNATO DERECHO (3er. SEM.) 
REDACTORES DERECHO (4o. SEM.) SRIO. DE DESPACHO GUADAlAJARA 
SALUD PUBLICA PSICOlOGIA 
ADMINISTRACION CONTADURIA AUX. CONTADOR GUADAlAJARA 
HUMANIDADES PSICOLOGIA (3er. SEM.) 
SALUD PUBLICA MEDICINA 



-----·----~--------

SALUD PUBLICA MEDICINA 
PROMOTOR DE LA COMUNIDAD ADMINISTRACION EMP. ANA LISIS OUIMICOS ING. MEC. ELECT. CONTABILIDAD CONTADURIA AUX. CONTADOR GUADALAJARA 
NINGUNO DERECHO AOMINJ·STRACION DERECHO 

AUX. DE CONTADOR GUADALAJARA SALUD PUBLICA ING. AGRO NOMO INOUST.RIALES CONTAOURIA MEOICIO BIOLOGICAS MEDICINA 
MOTORES DE COMBUSTION ING.INOUSTRIAL CONTABILIDAD CONTADURIA SA LUO PUB LIGA DERECHO (3er. SEM.) CONTABILIDAD INGENIERIA 

EMPLEADO DE TIENDA GUADALAJARA 
SALUD PUBLICA PSICOLOGIA SALUD PUBLICA DERECHO (4o. SEM.) AGENTE DE VENTAS GUADALAJARA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQUITECTURA 

RESIDENTE DE OBRAS PTO. VALLARTA MOTORES DE COMBUSTION DERECHO 
AYOTE. DE SOLDADOR GUAOALAJARA ANA LISIS QUIMICOS ING. QUIMICO 

MAOUINAS Y HERRAMIENTAS ING. MEC. ELECT. TORNO Y MECANICO DE 
.,. 

MAQ.AGRICOLA LA BAR CA, JAL. "' 



CUADRO No. 7 

AGRUPAMIENTO DE LOS ADIESTRAMIENTOS CURSADOS 
EN ORDEN DE FRECUENCIA 

SALUD PUBLICA 28 
CONTABILIDAD lB 
PROMOTOR DE LA COMUNIDAD 11 
REPARACION DE APR. ELECTRODOM. 7 
ADMINISTRACION 8 
PLANTAS DE ORNATO 6 
OISE~O Y CONSTRUCCION 6 
PATOLOGIA 5 
NOMBRE QUE NO CORRESPONDE 4 
MEDICO BIOLOGICO 4 
ANA LISIS OUIMICOS 4 
TERAPIA FISICA 3 
TOPOGRAFIA 3 
INDUSTRIALES 3 
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 3 
REDACTORES 3 
HUMANIDADES 3 
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 2 
DIDACTICA DE LA BID LOGIA 2 
LABORATORIO DENTAL 2 
DIDACTICA DE LA MATEMATICA 1 
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ADIESTRAMIENTO PUESTO 

MOTORES DE COMBUSTION -Empleado 
- Aux. de Soldador 

ADMINISTRACION - Contador y Administrador, Aux. de Cont. 
- Aux. de Contabilidad.· Aux. de Cont. 
-Vendedor, auxiliar de Administración 
- Aux. de Contador 

DIDACTICA DE LA BID LOGIA - Profr. de Biología (1 año) 

TERAPIA FISICA -Te rapista Físico 

PLANTAS DE ORNATO - Aux. de Contabilidad 

REDACCION - Recepcionista de hotel 
- Secretario Despacho 

GABINETE DE CONSTRUC. -Dibujante y supervisor de obras 
-Dibujante, Residencia de obras 
-Cajero 

AREAS INDUSTRIALES -Mecánico 

ANALISIS CLINICOS - Educadora 

MEDICO BIOLDGICAS - Secretaria 

MAQUINAS HERRAMIENTAS -Tornero, Mecánica de 

PATOLOGIA -Técnico Patólogo 

44 



CUADRO No. 10 

LICENCIATURA A QUE ASPIRAN A INGRESAR LOS EGRESADOS QUE 
ESTAN TRABAJANDO EN ORDEN DE FRECUENCIA 

CONTADURIA 
DERECHO 
MEDICINA 
PSICOLOGIA 
ING. ELECTA. Y COM. 
INGENIERO CIVIL 
ING. MECANICO ELECT. 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ING. QUIMICD 
LIC. EN BID LOGIA 
ODONTOLOGIA 
VETEA IN AA lA 
ING.INDUSTR IAL 
FAC. DE CIENCIAS 
ING. AGRONOMO 
LIC. EN TURISMO 
TRABAJO SOCIAL 
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37 
33 
15 
9 
7 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 



CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A EGRESADOS DE BACHILLERATO 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE ACTUALMENTE NO ESTAN 

INSCRITOS A LICENCIATURA 

De acuerdo al total de encuestas aplicadas se obtuvo la información de que el49 o/o 
tienen un semestre de haber terminado el bachíllerato, el 19.6 ola tres semestres, el 
8 ola cuatro semestres y el 6 ola más de cuatro semestres. 

El 64.7 ola reporta que los gabinetes de Orientación Vocacional informaron sobre 
las ofertas de trabajo relacionadas con los adiestramientos vigentes (cifra que aumen· 
tó en relación con los datos obtenidos en la primera fase de esta investigación en 
1982. 

El 89.9 o lo afirman haber cursado el adiestramiento que seleccionaron. 

De los adiestramientos cursados por los encuestados, de acuerdo a su frecuencia el de 
Salud Pública representó el 20 olo, Contabilidad el 12.2 ola, Promotor de la Comu· 
nidad el 10.1 olo, Análisis Qufmicos y Plantas de Ornato el 5.5 ola, Redacción y 
Administración el 4.9 olo. Los adiestramientos menos solicitados fueron Secretaria 
Ejecutiva, Didáctica de las Matemáticas, 0.7 o lo y F fsico-Matemáticas con un 0.3 o lo. 

En relación con las licenciaturas que aspiran a ingresar el 26.5 ola corresponde a 
Contadurfa, el 19.2 ola a Derecho, el 13 o lo a Medicina, el6 olo a Administración 
de Empresas, el6 o lo a lngenieria en Comunicaciones y Electrónica, el5.8 o lo a Psi· 
cología, el 3.8 ola a Odontología. Los porcentajes más bajos correspondieron a la 
Facultad de Ciencias, Ciencias Químicas y Diseño con un 0.7 ola y Licenciatura en 
Cultura Física y Agronomía un 0.3 ola. 

El 79.4 ola consideraron los conocimientos teóricos impartidos en los adiestramien
tos de mejor calidad que los prácticos en los cuales sólo el46.8 o lo lo consideraron 
mejor impartidos que los teóricos. Cabe hacer la aclaración que el 26.2 o lo contesta
ron afirmativamente las dos opciones aunque la pregunta era de respuesta única. 
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11. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

La reflexión y el riguroso análisis de la práctica que realiza el profesor con la 
finalidad de orientar su quehacer cotidiano, es una vía muy importante para lograr que 
el proceso de la educación adquiera categorfa cientffica. Dicho pror:eso tiene que u~icar
se en el marco de la institución, porque ésta, como producto soctal, regula las acc1ones 
que se cumplen en el aula. 

El conflicto y la contradicción están presentes en los procesos de vida escolar 
y de la sociedad. Maestros y alumnos participamos en esos procesos, aunque no seamos 
conscientes de su existencia. 

Un análisis critico de nuestras concepciones y acciones docentes, de las inter
acciones que promovemos en el aula, de nuestras formas de transmisión del conocimien
to, etcétera, con la óptica de los procesos de institucionalización. 

Conscientes de que la relación pedagógica tiene como propósito la enseñanza 
y el aprendizaje de contenidos culturales; conoce su materia (cuando menos eso cree} y 
los alumnos están inquietos, desinteresados, ausentes; empiezan a exigir, o a faltar, sin 
más, a la clase. Piensa que le hacen falta instrumentos, que las técnicas que utiliza no son 
eficaces, que requiere de otras nuevas y que al contar con ellas sus problemas se aminora
rán o desaparecerán. 

tOué es lo que ocurre? El profesor reduce la problemática educativa a los 
acontecimientos del aula y olvida que la escuela es una institución, lo que implica que en 
el acontecer de la clase, en la relación pedagógica misma, encontramos actos, roles, con
tenidos y normas, instituídos, definidos previa e independientemente de los sujetos con
cretos que intervienen en ella y que la sobredeterminan. 

La experiencia escolar ha mostrado muy vivamente a profesores y alumnos 
qué es la enseñanza y qué el aprendizaje; cuáles son los roles específicos de aquellos, el 
manejo del poder, las jerarqufas, las normas, etcétera. 

Profesores y alumnos han estado sujetos a largos procesos de socialización en 
los cuales juegan un papel definitivo las instituciones. 

En el mayor número de los casos, los profesores son profesionistas que se de
dican a la docencia, apoyados en la preparación y conocimientos propios de su especiali
dad; y su acercamiento a los grupos de alumnos está condicionado por concepciones do
centes intuitivas apoyadas en el sentido común. Sin embargo, ante las exigencias institu
cionales, estos profesionistas buscan su formación didáctica en instituciones especializa
das, cuyas concepciones sobre la docencia son transmitidas dogmáticamente la mayoría 
de las veces, y recibidas por los profesores acríticamente, situación que obedece a la ne
cesidad sentida de contar con instrumentos técnicos que resuelvan sus problemas meto
dológicos. 

En estos cursos el profesor conoce técnicas o procedimientos, supuestamente 
eficaces para el logro de aprendizajes; pero generalmente no profundiza ni cuestiona las 
concepciones sobre el hombre, el aprendizaje, el conocimiento, etcétera, implicadas en 
dichas técnicas o procedimientos. La ideología, la "falsa conciencia" que encierran tanto 
las concepciones intuitivas del propio maestro como las concepciones transmitidas en 
esos cursos acerca de los procesos educativos, regulan su práctica docente. Hay mucho 
que hacer frente a esto. 
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Encontramos que tradicionalmente se diferencia al alumno y al profesor y 
que, al primero se le pide que aprenda y al segundo que enseñe. El aprendizaje queda re
ducido al aula, y se traduce en memorización de nociones, conceptos, principios e inclu
sive procedimientos (preestablecidos en un programa a cumplir) que serán reproducidos 
"sobre pedido" en la clase o en los exámenes y que, por lo mismo, el aprendizaje puede 
concebirse como un proceso mecánico. 

La acción del maestro, centrada en los contenidos, consiste en hacerlos llegar 
al alumno (escribe en el pizarrón), dicta, explica o expone, reparte fotocopias, demues
tra, etcétera) y en disponer actividades que promuevan la retención memorística Y su ve
rificación, tales como copiar, responder a cuestionarios, repetir, imitar, exponer lo en
tendido oralmente o por escrito, etcétera, es decir, se apoya en la utilización de técnicas 
para fijar y evocar los contenidos. Ahora bien, iqué concepciones subyacen en estas ac
ciones? 

El profesor y el alumno, a pesar de ser sujetos diferenciados, se perciben co
mo elementos complementarios; uno posee el saber y el otro lo necesita; uno entrega, el 
otro recibe. Se considera al que "enseña como la autoridad" (que le es conferida por el 
saber que posee) que decide, otorga y concede; y al que aprende, como un recipiente 
más o menos vacío y esterilizado al que hay que llenar, al que hay que convertir de "ser 
natural" en "ser social" por un proceso de cosificación del hombre. 

El proceso de conocimiento queda reducido a la aprehensión de los objetos a 
través de los sentidos, al acto mecánico de apropiación de la realidad, de una realidad in
mutable, fragmentada en compartimientos estancos, inconexos y divorciados de la ac· 
ción del hombre. Un poco más adelante retomaremos este problema. 

También nos encontramos con profesores interesados en su trabajo que, ins
pirados en informaciones de "actualidad" difundidas a través de orientaciones oficiales, 
cursos de didáctica, sugerencias de compañeros, programas educativos televisados, biblio
grafías accesibles dirigidas con una tendencia tecnocrática y propiamente referidas a la 
tecnología educativa, han participado en la introducción de innovaciones en la escuela y 
en el aula. 

La programación por objetivos conductuales, los criterios de eficiencia para 
la evaluación, la automización de objetivos, contenidos y actividades educativas, la taxo
nomia de los aprendizajes, la utilización de textos programados, son ejemplos de algunas 
de estas innovaciones que se fundamentan en afirmaciones como las siguientes: "Los ob
jetivos, por denotar explícitamente la conducta que se quiere, están a la vista del maes· 
tro, del estudiante y de quien lo desee"; "El maestro es un ingenieo conductuar:· "La 
conducta de los individuos cambia a ritmo distinto y distintos estudiantes necesitan un 
lapso diferente para cumplir"; "Diferentes reforzadores ponen en marcha la conducta de 
los individuos"; "Enseñar significa cambiar a la gente"; "Se evalúa la enseñanza por el 
cambio ocurrido en la conducta del estudiante: cuán abundante o cuán limitado haya si· 
do el cambio ocurrido en cierto lapso y si va siguiendo o no la dirección correcta hacia 
los objetivos enunciados". La tecnología educativa se apoya en la concepción de que el 
aprendizaje es una modificación de la conducta; se interesa por la conducta observable y 
particularizada, susceptible de ser provocada y controlada (objetiva), argumentando que 
sus procesos internos no son medibles y por tanto no son controlables; hace a un lado, o 
desconoce, la importancia de los procesos inconscientes de la conducta. La enseñanza se 
centra en el reforzamiento de las conductas y, en consecuencia, en la programación de 
las circunstancias contingentes. 
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El profesor dispone las acciones para lograr la conducta deseada (ingeniería 
conductual} y tiene como principal función el control de estímulos, conductas y reforza· 
mientas, aunque la más sofisticada tecnologia pretende llegar a prescindir del profesor. 
Por su parte. el alumno se somete a la tecnología a los programas creados para él (su· 
puestamente acordes con su ritmo personal de trabajo y con sus diferencias individuales} 
as{ como a los instrumentos de enseñanza -libros, máquinas, procedimientos y técní· 
cas-, en pocas palabras, a la ideolog{a del individualismo y fa neutralidad. 

El hombre, para la tecnolog{a educativa, es un objeto a manejar, se dispone 
de él, de su conducta; se le moldea "científicamente", se le vuelve eficiente como indi· 
viduo y se fe impulsa a competir con otros y con él mismo. 

No podemos dejar de considerar los aspectos ideológicos implícitos en las 
concepciones de aprendizaje y enseñanza imperantes, que garantizan su permanencia en· 
tre los profesores y alumnos. En este sentido, M. T. de Seeligman plantea que: '7oda una 
concepción de la producción de conocimientos y de sus formas específicas e institucio· 
na/izadas de apropiación se ha filtrado a nivel ideológico en las distintas áreas y niveles 
de la educación, impregnando un tipo de discurso pedagógico, una forma de entender el 
aprendizaje y los mecanismos que lo configuran". 

Las concepciones tradicionales de aprendizaje insisten en fa "aprehensión de 
fa realidad" esta sola frase tiene graves connotaciones: la realidad (social) está ahí, in· 
mutable, estática, establecida, y el acercamiento del aprendiz es para hacerla suya arra· 
ves de una captación sensorial que implica una actividad de apropiación (de integración 
o adaptación}; el objeto de conocimiento es una fracción de esa realidad que se aborda 
para extraer de ella su esencia: en eso radica la significatividad del conocimiento. Es cla
ro que la relación cognitiva y por tanto el aprendizaje, es visto como un proceso indivi· 
dual -un sujeto que se relaciona con el objeto de conocimiento- en consecuencia, tam
bién los instrumentos de conocimiento se diseñan para ser utilizados por individuos. 
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111.- PROPUESTA OE INNOVACION 

La Didáctica Critica es todavfa una propuesta en construcción que se va con
figurando sobre la marcha, una tendencia educativa que no tiene un grado de caracteriza
ción como es el caso de la didáctica tradicional y la tecnología educativa. 

La Didáctica Critica en contraposición a las prácticas cotidianas, necesita ur
gentemente dos cosas: 

a) Considerar de su competencia el análisis de los fines de la educación. 
b) Dejar de considerar que su tarea central es la guia, orientación, direc

ción o instrumenta/ización del proceso de aprendizaje en el que solo se 
involucra al docente y al alumno. 

La nueva opción didáctica necesita definitivamente eliminar atavismos de 
modelos anteriores y se deje de considerar al docente como un técnico responsable úni
camente de la aplicación de procedimientos encaminados a procurar un mayor entendi
miento académico. 

La Didáctica Critica es una propuesta que no trata de cambiar una modali
dad técnica por otra, sino que plantea analizar crfticamente la práctica docente, la diná
mica de la institución, los roles de sus miembros y el significado ideológico que subyace 
en todo ello. 

De tal manera que, es toda la situación de aprendizaje la que realmente edu
ca, con todos los que intervienen en ella, en la cual nadie tiene la última palabra, ni el pa
trimonio del saber. Todos aprenden de todos y, fundamentalmente, de aquello que reali
zan en conjunto. 

La Didáctica Critica supone desarrollar en e7 docente una auténtica actividad 
cíentffica, apoyada en la investigación, el espíritu crítico y la autocrftica. 

La Didáctica Crítica deberá poseer las dos siguientes consideraciones: 

• Las renovaciones o alternativas en el terreno didáctico, no pueden ser 
vistas como implementación puramente tecnológica factible de ser apli
cada, sin grandes trastornos, en un contexto educativo previamente or
ganizado y, en cuya estructura no se operan modificaciones. 

* Las actitudes aisladas carecen de valor y en tanto no se encuadran a un 
sistema de actitudes congruentes, que respondan a claros objetivos y va
lores asumidos conscientemente, resultan inoperantes. Las actitudes no 
se pregonan, se actúan, y no afectan a un aspecto aislado de la actividad 
docente, sino que comprenden todos los ámbitos, áreas y campos en 
que ésta tiene lugar. 

La instrumentación didáctica no puede asumirse como ascéptica, descargada 
de connotaciones ideológicas y políticas. 

En este contexto, pensamos que las propuestas didácticas instrumentalistas 
intencionalmente han dejado fuera el factor humano, las interrelaciones personales, el 
manejo del conflicto Y la contradicción en el acto de aprender, promoviendo así una vi
sión individualista del aprendizaje, es decir, "contemplando al grupo únicamente como 
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objeto de enseñanza y no como sujeto de aprendizaje". Estas son algunas de las conside· 
raciones que es preciso llevar a cabo si en verdad se desea replantear el enfoque de la di· 
dáctica. 

Estamos ciertos que dejar las cosas como están en nada contribuye al mejora· 
miento de la práctica educativa, muy por el contrario, actitudes conformistas, pusiláni
mes y carentes de compromiso y de entusiasmo son el mejor aliciente para promallf!r en 
el educando sentimientos de sumisión y acatamiento pasivo. 

Siguiendo el curso de nuestra exposición, damos paso a la formulación del 
concepto de aprendizaje, el cual nos servirá para encuadrar el desarrollo de este trabajo. 

Consideraremos el aprendizaje como un proceso Dialéctico. Esta aseveración 
se apoya en que el movimento que recorre un sujeto al aprender, no es lineal, sino que 
implica crisis, paralizaciones, retrocesos, resistencias al cambio, etc. 

Estas crisis surgen porque la apropiación y transformación del objeto de co· 
nocímiento no está determinada sólo por fa mayor o menor complejidad del objeto de 
conocimiento sino también por las características del sujeto cognoscente. 

El sujeto que inicia un determinado aprendizaje, no es un sujeto abstracto, 
sino un ser humano en el que todo lo vivido, su presente, su pasado y su futuro, aún para 
ser negado, está jugando en fa situación. 

Asumimos que el ser humano participa siempre íntegramente en toda situa· 
ción en la cual interviene por eso decíamos que cuando se opera sobre un objeto de co· 
nacimiento, no sólo se está modificando el objeto, sino también el sujeto y ambas cosas 
ocurren al mismo tiempo. 

Además es importante tener en cuenta que de acuerdo a la idea de proceso, 
cada una de las fases: apertura al problema, análisis y síntesis parciales y síntesis final, 
es preparadora de la siguiente, aún en sus eventuales crisis, y no es posible esperar de una 
fase todas las respuestas o la solución del problema. 

Por razones de coherencia con el desarrollo de las corrientes educativas traba· 
jadas con anterioridad, enunciamos los componentes sustantivos de nuestra propuesta de 
instrumentación: 

- Problemática de los objetivos en la Didáctica Crltica. 
- Selección y Organización de Contenido en el contexto de la Didáctica 

Crltica. 
- Elaboración de Situaciones de Aprendizaje. 
- Problemática de la Evaluación en la Didáctica Crítica. 

PROBLEMATICA DE LOS OBJETIVOS EN LA OIOACTICA CRITICA 

Ahora vamos a intentar analizar en el plano de la Didáctica Crítica. Para lo 
cual estaremos haciendo referencia a los planteamientos de la Tecnología Educativa, por 
ser esta propuesta la que mayor influencia tuvo y sigue teniendo en la instrumentación 
didáctica de todos los niveles de nuestro sistema educativo. 

A grosso modo los "objetivos de aprendizaje" se definen como enunciados 
técnicos que constituyen puntos de llegada a todo esfuerzo intencional y, como tales 
orientan las acciones que procuran su consecusión y determinan predictivamente la me· 
dida de dicho esfuerzo. 
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Quizá uno de los mayores "aportes" del campo de la pedagor;ía de la década 
del60 haya sido el de elucidar con mayor precisión el problema de las metas educaciona· 
les y el de r;enerar en los docentes una actitud de disposición hacia su empleo. 

Es posible que ya resulte lugar común subrayar la importancia de fijar puntos 
de arribo concretos a la tarea didáctica. No obstante, existe consenso acerca de que la 
ausencia de una clara formulación de metas imposibilita la elaboración de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y la adopción de criterios de evaluación que proporcionen infor· 
maciones de diferente indo/e que apoyen sensatas tomas de decisiones. 

Es necesario el uso de objetivos en la tarea didáctica, pero con la condición 
de que se formulen de manera general y no especifica; es más, tienen serias objeciones 
sobre la terminologla en el estudio y clasificaciones taxonómicas de Jos objetivos, dado 
que lejos de aclarar, más bien obscurecen la naturaleza de lo que se quiere enseñar. 

Es necesario establecer objetivos para la enseñanza, son útiles para orientar al 
profesor y al alumno en el desarrollo de su trabajo. Pero concibe la formulación de los 
objetivos en relación directa con la solución de problemas. Destaca sobre todo la impar· 
tancía de analizar la estructura de la disciplina a estudiar, sus conceptos fundamentales, 
la significatividad de los aprendizajes y su aplicación a nuevas situaciones. 

En este sentido, consideramos muy rescatable la idea de unidad y totaliza· 
ción del conocimiento, porque rompe definitivamente con la nefasta práctica de frag· 
mentar los contenidos de la enseñanza a través de la propuesta de los objetivos conduc· 
tuales. 

Como ya lo apuntábamos anteriormente, el surgimiento de la elaboración de 
programas de estudio utilizando la noción técnica de los objetivos conductuales, es una 
consecuencia histórica del desarrollo de la Tecnología Educativa, la cual se introduce en 
el medio educativo en los años 70. 

Como es sabido, uno de los supuestos teóricos de la Tecnología Educativa es 
la corriente psicológica del Conductismo. Esta corriente se inscribe teóricamente en el 
paradigma empirista y utiliza como estrategia de trabajo, el método experimental. 

En esta concepción del conocimiento se sostiene que "el dato habla por si 
mismo". Y a partir de esta explicación del conocimiento se genera la noción de aprendí· 
zaje como fenómeno observable, registrable y además medible. 

Puede decirse que una de las consecuencias implicitas de esta tendencia de 
formulación de objetivos conductuales, es la fragmentación del conocimiento. Esta situa· 
ción tiene serias implicaciones para el proceso de aprendizaje del estudiante, en la medí· 
da en que impide la integración de la información, el establecimiento de relaciones, el te· 
ner una visión de conjunto de los objetos de estudio, as/ como la posibilidad de com· 
prender la complejidad de los problemas que presenta la propia práctica profesional. 

Las anteriores puntualizaciones nos hacen arribar a lo siguiente: si para el 
conductismo el aprendizaje "es la modificación de la conducta" y por conducta se en· 
tiende lo manifestable, lo observable de una manera molecular y atomizada,· es de supo· 
nerse que al redactarse los objetivos bajo estos principios, las conductas se multipliquen 
y los contenidos se desintegren en pequeñas partículas. 
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Por el contrario si concebimos al aprendizaje "como la modificación de pau
tas de conducta". Sólo que aqul la conducta es molar, es decir total, integral del ser hu
mano. En esta línea los objetivos de un determinado programa resultarán restringidos en 
cantidad, amplios en contenido y significativos en lo individual y social. 

Se considera que la conducta humana, es una conducta total. No se puede 
entender ní interpretar el significado de una conducta si no se le ubica en relación a los 
elementos en que se le configuró. Esto es, el movimiento de una mano, no puede ser in
terpretado únicamente como un cambio de conducta observable, sino que se requiere 
ubicar el contexto y la situación en la que se originó el movimiento de la mano, para en
tenderla como una conducta total del ser humano. 

2.- FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Advertimos que desde la perspectiva de la Didáctica Crítica evitaremos ha
blar de clasificaciones exhaustivas de los objetivos, únicamente usaremos las categorías 
de Objetivos Terminales en un curso y objetivos de Unidad. 

Ahora bien, al emprender la tarea de formular objetivos de un curso, sean 
estos Terminales o de Unidad; es indispensable plantearse algunas interrogantes. Por 
ejemplo: ¿cuáles son los grandes propósitos del curso, los conceptos fundamentales a 
desarrollar, los aprendizajes esenciales; de tal manera que a partir de esta etapa de escla
recimiento se tengan elementos para plantear criterios de acreditación de un curso, un 
taller, un seminario, etc. 

No se debe perder de vista que una de las funciones fundamentales que cum
plen los objetivos de aprendizaje es determinar la intencionalidad y/o la finalidad del ac
to educativo y explicitar en forma clara y fundamentada los aprendizajes que se preten
den promover en un curso. 

Otra función también muy importante de los objetivos de aprendizaje en la 
programación didáctica, es dar bases para planear la evaluación y organizar los conteni
dos en expresiones que bien pueden ser unidades temáticas, bloques de información, 
problemas eje, objetos de transformación, etc. 

Asimismo, advertimos al profesor que emprende la tarea de formular objeti
vos de aprendizaje tener presente, entre otras, las siguientes consideraciones: 

- Que expresen con claridad los aprendizajes importantes que se preten
den alcanzar. La determinación de esta importancia se basará en un aná
lisis crítico de la práctica profesional. 

- Formularlos de tal manera, que incorporen e integren de la forma más 
cabal, el objeto de conocimiento o fenómeno de la realidad que se pre· 
tenda estudiar. 

Esta tarea se facilita cuando ha habido una etapa de análisis y explicitación 
de los aprendizajes sustantivos que se plantea todo un plan de estudios; trátese de mate· 
rías, áreas o módulos. 

Finalmente, queremos dejar asentado que el problema de las objetivos en el 
campo de la educación, tiene una importancia y una trascendencia mucho mayor de la 
que suele dársele frecuentemente. Afirmamos que nosotros nos olvidamos con demasia
da facilidad que el debate en torno a la DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE LA 
EDUCA CION es parte de la lucha ideológica y política que existe en la sociedad, por 
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mantener la hegemonla cultural y la reproducción del sistema social, o por transformar
lo". 

En suma la didáctica tradicional y la corriente de la Tecnologfa Educativa, 
cuyas características distintivas son lo técnico, lo instrumental y lo metodológico, al de
jar al profesor y al alumno fuera del planteamiento de los fines de la educación; convier
te al primero en un ejecutor robot izado de metodologlas ideadas y diseñadas por "exper
tos" tecnólogos educativos y al segundo, en un pasivo consumidor del mensaje educati
vo, aunque en apariencia se le haga sentir la ilusión de que participa. 

3.·SELECCION Y ORGANIZACION DEL CONTENIDO EN EL CONTEXTO 
DE LA DIDACTICA CRITICA 

Tradicionalmente la selección y organización de los contenidos de asignaturas 
que integran los planes de estudio de las carreras de enseñanza superior, han constituido 
una tarea casi exclusiva del profesor con mayor experíencia de cuerpos técnicos o el titu
lar de la cátedra. 

Generalmente el profesor recibía el título de la materia, los temas a incluir, los 
puntos a subrayar. Los enfoques, eran parte del principio o de la libertad de cátedra. To
do intento de armonización, de búsqueda, de coherencia y organización, de unificación 
de criterios al interior de los programas mismos y con la estructura general del plan de 
estudios, ha sido percibido, en muchos casos, como una amenaza al ejercicio de dicha li
bertad. 

Si analizamos los programas de cualquier carrera aún no sometida a un cues
tionamiento cr/tico sobre el particular, no ser/a dificil descubrir que la gran mayort'a 
adolece de enciclopedismo, falta de funcionalidad para la propia especialidad, desequili
brio en las exigencias bibliográficas, superposición de temáticas, incoordinación con pre
rrequisitos formalmente acordados en las reglamentaciones, escasa aplicación de lo 
aprendido en áreas instrumentales, planteas carentes de legitimidad científica v social, 
etc. 

Por ello pensamos que el no contemplar estas consideraciones sobre teorla cu
rricular como algo importante para efectos de una correcta formación de los educandos, 
constituye, una riesgosa omisión. 

En consecuencia, el problema de las relaciones entre el desarrollo de la perso
nalidad y la integración del individuo en la sociedad debe ser replanteado y examinado 
más ampliamente, desde un punto de vista radicalmente diferente, no se trata sólo de 
preguntarse qué contenido es el perinente a las necesidades de cada situación educativa, 
sino de preguntarse a quién corresponde seleccionarlo y estructurarlo v si la tarea del 
profesor sólo debe concretarse a cubrir el requisito de programarlo o bien si le compete 
participar en su análisis y determinación. 

Hoy en dla hay un cuestionamiento real tanto de los contenidos de las carre
ras, como de las formas de allegarse o apropiarse a ese conocimiento. Incluso no es aven
turado afirmar, que mucho del descontento estudiantil y de la propia sociedad, obedece 
justamente a esta falta de significatívidad del conocimiento y/o formación que adquieren 
en la escuela. 

En el siglo XX, es el siglo del gran desarrollo de la ciencia y de la técnica: teo
rías, conocimientos, posibilidades mecánicas e inventos invaden nuestro tiempo en apre
surada marcha. Ya no podemos conformarnos con el empirismo de épocas pasadas. La 
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cultura cient!fica ha pasado a ser un elemento indispensable para la formación del hom
bre de hoy. De ah! la imperiosa necesidad de someter a revisión y replanteamiento cons
tante los contenidos de Planes y Programas de estudio, a fin de que respondan a las de
mandas de esta sociedad en constante cambio. 

Asimismo, es indiscutible que uno de los problemas más serios a que se enfren
ta la propuesta de la Didáctica Critica y la Educación en general, es el relacionado con 
los contenidos. Es decir, que ante la gran explosión del conocimiento, la variedad de los 
campos disciplinarios y la influencia de concepciones positivistas vienen a complicar y a 
comprometer la unidad y el sentido de integración de los contenidos. 

Esta condición resulta indispensable para que el estudiante se forme en la pers
pectiva de lo que se llama ideas básicas, conceptos fundamentales y sistemas de pensa
miento; sin embargo, estos requerimientos generalmente están ausentes de la práctica 
educativa. Los Planes y Progremas de estudio están formados por unidades episódicas, 
donde cadauna de ellas se convierte en una tarea por derechp propio. 

De ah/ nuestra reiteración, de que el problema de los contenidos es un renglón 
fundamental en la tarea docente; no obstante, su tratamiento sufre silencios, vacíos y o/· 
vidas frecuentes tanto en la concepción como en la implementación cun-icular. Si bien se 
han estudiado sus conclusiones no han trascendido el simple señalamiento de que el con
tenido es un tema condicionado por el avance de la ciencia, la naturaleza de la profesión, 
los rasgos de la cultura, entre otros. 

Lo cierto es, que el problema del contenido de la enseñanza es muy complejo 
ya que comporta prácticamente, toda la problemática pedagógica. 

Si al abordarlo no se habla explicitamente de la formulación de los fines de la 
Educación, es evidente que el contenido y el método solamente pueden ser fijados en 
función de los diferentes órdenes de finalidad a los cuales la educación misma debe res
ponder y es que detrás del problema del contenido de la enseñanza, como ya lo decía
mos anteriormente, están los problemas del conocimiento y de la ideología. 

Y el problema del conocimiento por sus múltiples determinaciones e implica
ciones políticas e ideológicas, convierte el contenido en una verdadera encrucijada, cuyo 
análisis, enfoque y metodologia de abordaje aún hoy en día, confronta carencias, dificul
tades y limitaciones. 

miento: 
A manera de recapitulación, a continuación algunas ideas acerca del conocí-

• Si el conocimiento es un proceso infinito y no existen las verdades abso
lutas, el contenido de un programa no puede presentar como algo termi
nado y comprobado. 

Toda información está siempre sujeta a cambios y al enriquecimiento 
continuo. 

* La realidad y el conocimiento cambian constantemente. En la actualidad 
la información y el contenido de los programas caducan más rápidamen
te. Existe pues una necesidad de actualizar la información y enriquecerla 
constantemente. 
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* Es necesario historizar los contenidos de un programa, ver cómo una 
idea, una teoría, un hecho, una información tuvo su origen, como fue su 
proceso de cambio, su desaparición como algo dado v su transformación 
en algo nuevo. 

En nuestra época, por efectos de la carga ideológica, efconocimiento escolari· 
zado se ha fragmentado excesivamente impidiendo a profesores v alumnos contemplar la 
realidad como una totalidad concreta v coherente. 

Es fundamental en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, presentar los con te· 
nidos lo menos fragmentadamente posible y promover con frecuencias operaciones men· 
tales de slntesis v análisis que permitan aprehender conceptos v acontecimientos más 
completos. 

El conocimiento es complejo, pues ningún acontecimiento se presenta aislada· 
mente. Se requiere buscar las relaciones e interacciones en que se manifiesta v no presen· 
tarlo como un fragmento independiente v estático. 

4.- PLANEACION DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Como hemos señalado con anterioridad, en toda práctica docente subyacen di· 
ferentes concepciones, mismas que orientan, la práctica educativa en general y el proceso 
enseñanza-aprendizaje, en particular. 

Las situaciones de aprendizaje no son ajenas a lo anterior, sobre todo si consi· 
deramos que ellas son parte importante de la estrategia global para operacionalizar este 
proceso, es decir, que se supeditan a la concepción de aprendizaje que se sustente. Asl 
por ejemplo, si el aprendizaje es considerado solamente como modificación de conducta, 
las actividades de aprendizaje son vistas como un elemento más de la instrumentación, 
pero no se analiza el papel fundamental que desempeñan en la consecución de aprendiza
jes. 

Por supuesto que no es suficiente con definir el aprendizaje como un proceso 
dialéctico, como algo que se construye, sino que es necesario seleccionar las experiencias 
idóneas para que el alumno realmente opere sobre el conocimiento y en consecuencia, el 
profesor deje de ser el mediador entre el conocimiento v el grupo para convertirse en un 
promotor de aprendizajes a través de una relación más cooperativa. 

Lo anterior no implica desplazamiento o sustitución del profesor como tal: 
por el contrario, en esta nueva relación la responsabilidad del profesor v el alumno es ex· 
traordinariamente mayor, pues les exige, entre otras cosas: investigación permanente, 
momentos de anális v stntesis, de reflexión v de discusión, conocimiento del Plan y el 
programa de estudios en donde realizan su práctica y mayor conocimiento de la misma 
práctica profesional. 

Retomando lo ya expuesto, nos parece importante destacar que las activida· 
des de aprendizaje son una conjunción de objetivos, contenidos, procedimientos, técni
cas y recursos didácticos. Dado este carácter integrador de las actividades de aprendizaje, 
su selección debe apegarse a ciertos criterios. Los siguientes son algunos de ellos: 

- Determinar con antelación los aprendizajes que se pretenden desarrollar 
a través de un plan de estudios en general y de un programa de estudios 
en particular. 
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- Tener claridad en cuanto a la función que deberá desempañar cada ex
periencia de aprendizaje. 

- Incluir en ellas diversos modos de aprendizaje: lectura, redacción, ob
servación, investigación, análisis, discusión, etc., y diferentes tipos de 
recursos: bibliográficos, audiovisuales, de la realidad misma, etc. 

- Incluir formas metódicas de trabajo individual alternado con el de pe
queños grupos y sesiones plenarias. 

- Favorecer la transferencia de la in formación a diferentes tipos de situa
ciones que los estudiantes deberán enfrentar en la práctica profesional. 

- Ser apropiadas al nivel de madurez, experiencias previas, características 
generales del grupo, etc. 

- Y sobre todo, que generen en los alumnos actitudes de seguir aprendien
do. 

En la perspectiva de la Didáctica Crítica, donde el aprendizaje es concebido 
como un proceso que manifiesta constantes momentos de ruptura y reconstrucción, las 
situaciones de aprendizaje cobran una dimensión distinta a los planteamientos mecanicis
tas del aprendizaje, pues el énfasis se centra más en el proceso que en el resultado; de 
aqu/ la gran importancia de las situaciones de aprendizaje, como generadoras de expe
riencias que promueven la participación de los estudiantes en su propio proceso de co
nocimiento. 

En contraposición a la idea del aprendizaje acumulativo, se propone que las 
actividades de aprendizaje se organicen de acuerdo a tres momentos metódicos, los que 
a su vez se relacionan con toda forma de conocimiento, a saber: a) una primera aproxi
mación al objeto de conocimiento_- b) un análisis del objeto para identificar sus elemen
tos, pautas, interrelaciones; e) un tercer momento de reconstrucción del objeto de cono
cimiento, producto del proceso seguido, correspondiendo a estas distintas fases del cono
cimiento, diferentes procedimientos de investigación o actividades elementales: observa
ción, descripción, experimentación, comparación, inducción, deducción, análisis, sinte· 
sis, elaboración y generalización. 

Transfiriendo lo anterior al aspecto didáctico, estos tres momentos metódi
cos aplicados a la organización de situaciones de aprendizaje los concibe como momen
tós de Apertura, Desarrollo y Culminación. 

Las actividades de APERTURA estarian encaminadas básicamente a propor
cionar una percepción global del fenómeno a estudiar (tema, problema) lo que implica 
seleccionar situaciones que permitan al estudiante vincular experiencias anteriores con la 
primera nueva situación de aprendizaje. Esta síntesis inicial {general v difusa) representa 
una primesa aproximación al objeto de conocimiento. 

Las actividades de DESARROLLO se orientarán por un lado a la búsqueda 
de información en torno al tema o problema planteado desde distintos puntos de vista, y 
por otro, al trabajo con la misma información, lo que significa hacer un análisis amplio v 
profundo v arribar a sin tesis parciales a través de la comparación, confrontación y gene
ralización de la información. Estos procesos son los que permiten la elaboración delco
nocimiento. 
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Las actividades de CULMINAC!ON estarian encaminadas a reconstruir el fe
nómeno, tema, problema, etc., en una nueva síntesis (obviamente distinta cualitativa
mente a la primera). Creemos importante señalar que esta síntesis no es final sino que a 
su III!Z se convertirá en sfntesis iniciales de nuevos aprendizajes . 

. ~ 
5-·PROBLEMATICA DE LA EVALUACION EN LA DIDACTICA CRITICA 

La evaluación, no obstante su importancia y trascendencia en la toma de d~
cisiones del acto docente, as( como en las propuestas de Planes y Programas de Estudio 
históricamente ha cumplido fundamentalmente el papel de auxiliar en la tarea adminis
trativa de las instituciones educativas, es decir, la certificación de conocimientos a través 
de/a asignación de las calificaciones. 

Estas prácticas evaluativas merecen ser analizadas y replanteadas porque em
pañan, contaminan y denigran la tarea educativa y al mismo tiempo, nos revelan la nece
sidad de sustituir ese concepto tan arraigado de "calificación" por una verdadera acredi
tación y evaluación pedagógica. 

Por otro lado, se ha reconocido que la evaluación es necesaria en toda acción 
educativa; sin embargo, en general, ha habido una marcada deficiencia en su concepción 
y aplicación en los distintos niveles del sistema educativo. Por ejemplo, para algunos au
tores todo puede ser evaluado: el currículo, los programas, los profesores, etc., pero ja
más se dice cómo; para otros es el juicio valorativo emitido por un experto; otros más 
identifican la evaluación con la nota o la calificación; en el terreno didáctico una noción 
muy generalizada es ver a la evaluación como la comprobación o verificación de los obje
tivos. 

Lo cierto es que la evaluación constituye una empresa mucho más amplia y 
compleja que la de someter a los estudiantes a exámenes. 

ESTA TAREA COMPRENDE LO SIGUIENTE: 

- Clarificación de los aprendizajes que representan un buen desempeño en 
un campo particular. 

- Desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener evidencias acerca 
de los cambios que se producen en los estudiantes. 

- Medíos apropiados para sintetizar e interpretar evidencias, y 

- Empleo de la información obtenida acerca de si los estudiantes progre
san o no con el objeto de mejorar el Plan de Estudios y la enseñanza. 

As/, la evaluación es un proceso eminentemente didáctico, se concibe como 
una actividad, que convenientemente planeada y ejecutada puede coadyuvar a vigilar y 
mejorar la calidad de toda práctica pedagógica. 

Es importante destacar que existe una interrelación muy estrecha entre los 
conr:epros de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación. De ahí que una redefínícíón de 
aprendizaje y de enseñanza implica necesariamente el de evaluación. 

En este sentido, tiene relevancia en la medida en que se pone en claro ese 
v(nculo indisoluble entre enseñanza y evaluación, "hemos podido observar, sobre todo a 
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nivel universitario que los docentes que se salen del esquema de enseñanza memorística 
han tenido que ín'troducir nuevas formas de evaluación que quizá ~o son las mejores, pe
ro que evidencian la necesidad de buscar una estructura evaluatwa más acorde con las 
nuevas formas de enseñanza. 

Una de las maneras más comunes de concebir la evaluación, en el contexto 
de la práctica docente, es el hecho de confundirla con la Medición. Pensa_mos que esto 
obedece a la carencia de una explicación teórica del discurso de la evaluactón. A falta de 
esta explicación, los teóricos sobre este tema se han abocado a desarrollar la teoría de la 
medición. "En este sentido resulta muy clara la vinculación de la psicología conductista 
con el problema de la medición. La psicología conductista define .como .abjeto experi
mental. Es precisamente el método experimental donde aparece la teorfa de la medición 
como un elemento que posibilita un tratamiento estadfstico de ciertos datos'~ 

A partir del surgimiento de la teoría de la medición y de la tecnifícación de 
la evaluación, aparece también la idea de adjudicarle a ésta un carácter de objetividad a 
través del perfeccionamiento de los instrumentos de que se vale para au operacionaliza
ción. Se afirma que la evaluación del aprendizaje no puede ser propiamente objetiva, 
pues, filosóficamente, altp es objetivo cuando existe independientemente del sujeto; sin 
embartp, el proceso de evaluación, aún en el caso de que se utilicen pruebas objetivas, 
no puede prescindir de la influencia del sujeto docente, quien es, en última instancia, el 
que delimita los objetivos y elabora los instrumentos. 

De ahí que no se justifique el excesivo culto a la objetividad de la evaluación 
y a la identificación de esta pretendida objetividad con la cientificidad y sí, en cambio, 
convenga desentrañar en esta tesis la implícita propuesta empirista surgida de las ciencias 
naturales, misma que a su vez propició el desarrollo de la psicología conductista, para la 
cual/os fenómenos del comportamiento humano son válidos en tanto reúnan las caracte
rfsticas de observables, regístrables, repetibles y medíbles. 

En consecuencia, consideramos que es necesario replantear el problema de la 
evaluación escolar, de tal manera que las alternativas que se ofrezcan, no se reduzcan a 
propuestas básicamente instrumentales. Nos hemos percatado que sí en este replantea· 
miento no se cuestionan los fundamentos teóricos de la evaluación, las alternativas que 
se den frente al mismo, resultarán necesariamente reduccíonístas e inadecuadas. 

Coincidimos que es necesario explicitar la misma noción de aprendizaje, de 
. conducta y de personalidad; puntualizar la dinámica del aprendizaje escolar y el signifi
cado y el valor del grupo en el mismo; encontrar diferentes fundamentos epistemológi
cos del objeto de la actividad evaluativa, que permitan una reconstrucción del discurso 
de la evaluación que supere las propuestas empfrico-analíticas e inserte el estudio en la 
problemática de la comprensión y la explicación de las causas del aprendizaje, de las con
diciones internas y externas que lo posibilitaron, del proceso grupal en el que se insertó. 
Asf la evaluación educativa no puede ser realizada únicamente por personal experto, por 
departamentos especializados de evaluación, etc., sino que serán fundamentalmente los 
docentes y alumnos quienes participan de manera privilegiada en la misma. 

EVALUACION Y ACREDITACION 

Pensamos que una forma posible de ofrecer una alternativa al problema de la 
evaluacíón educativa, pudiera ser la que venimos trabajando en los programas de docen
cia del CISE. Esta propuesta consiste en distinguir operativamente entre ACREO!TA
CION Y EVALUACION. 
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La acreditación se relaciona "con la necesidad institucional de certificar los 
conocimientos; con ciertos resultados de aprendizaje; resultados de aprendizaje referidos 
a una práctica profesional; resultados que pueden estar generados en los objetivos termi· 
nales o generales de un curso, pero que no dejan de ser cortes a.rtififiales en el proceso de 
aprendizaje de una persona. En el fondo de esta problemática stg&e estando presente la 
psicologla conductista, con su concepción de aprendizaje como producto, en contraposi· 
ción a otras explicaciones más acertadas del aprendizaje como un proceso de conocí· 
miento". 

Con viene aclarar que cuando aquí se habla de evidencias de apréndizaje, éstas 
no se refieren .únicamente a los exámenes, se incluyen en ellas toda una gama.de posibili
dades: trabajos, ensayos, reportes, investigaciones bibliográficas, investigaciones de cam
po,etc. 

"La evaluación vista como un interjuego entre una evaluación individual y 
una grupal, es un proceso que permite reflexionar al participante de un curso sobre su 
propio proceso de aprender, a la vez que permite confrontar este proceso con el proceso 
seguido por los demás miembros del grupo y la manera como el grupo percibió su propio 
proceso. La evaluación así concebida tenderla a propiciar que el sujeto sea autoconcien· 
te de sus procesos de aprendizaje". 

La evaluación entonces, apunta a analizar o estudiar el proceso de aprendiza· 
je en su totalidad, abarcando todos los factores que intervienen en su desarrollo para fa· 
vorecerlo u -obstaculizarlo; sobre las condiciones que prevalecieron en el proceso grupal, 
las situaciones que se dieron en el abordaje de la tarea; las vicisitudes del grupo en térmi· 
nos de: racionalización, evasiones, rechazos a la tarea, así como interferencias, miedos, 
ansiedades, etc.; elementos todos, que plantean una nueva concepción de aprendizaje, 
que rompe con estructuras o esquemas referenciales rfgidos y que encauza al grupo a 
nuevas elaboraciones del conocimiento. 
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E. e O N eL U S 1 O N E S 

Consideramos que el Bachillerato con adiestramiento en Propagación de 
Plantas de Ornato, está muy lejos de cumplir con los fines para el cual fue creado, princi
palmente como propedéutico para el estudio de la Licenciatura en Agronomía. Por otro 
lado encontramos una arraigada corriente de la didáctica tradicional y los programas por 
su parte proponen la tecnologfa educativa y esto hace que en los procesos escolares exis
ta una disvinculación entre la teoría y la práctica. 

Por tal motivo la didáctica crítica es una propuesta que no trata de cambiar 
una modalidad técnica por otra, sino que plantea analizar criticando la práctica docente, 
la dinámica de la institución, los roles de sus miembros y el significado ideológico que 
subyace en todo ello. 

Analizando el nuevo plan de estudios de la Facultad de Agronomía conclui
mos que deberá realizarse una modificación en el adiestramiento de propagación de plan
tas de ornato no sólo de forma, sino de fondo, para alcanzar los fines de la institución, 
podemos conduir que: la currícula del adiestramiento en Propagación de Plantas de Or
nato deberá de estructurarse con las siguientes asignaturas y respectivas cargas horarias: 

RESPECTIVAS CARGAS HORARIAS: 

3er. SEMESTRE 4o. SEMESTRE 
Botánica 
Geología 
Genética Gral. 
Entomología 

5o. SEMESTRE 
Producción de Cultivos 
Fisiología Vegetal 
Hidráulica (Ffsica VJ 
Métodos Estadlsticos (Mat. VI 

2Hrs. 
2Hrs. 
2Hrs. 
4 Hrs. 

4Hrs. 
2Hrs. 
2Hrs. 
2Hrs. 

Edafología 4 Hrs. 
Fitopatología 2 Hrs. 
Biometrla (Matemáticas IV} 2 Hrs. 
Meteorologla y Climatologla (Física IV} 2 Hrs. 

6o. SEMESTRE 
Fruticultura y Horticultura 
Viveros y Plantaciones 
Hidrología (Física VI) 
Métodos Estadísticos )Mat. VI} 

4 Hrs. 
2Hrs. 
2Hrs. 
2Hrs. 

Incluimos un programa de la materia de Entomología que rige actualmente 
diseñado por la Tecnologfa Educativa y el programa de la misma materia con la nueva 
propuesta didáctica, para una comparación y una reflexión. 

METO DO LOGIA 

Puntos muy importantes en la aplicación de esta Metodologfa son: 

1. La necesidad de explicitar, de entrada, las concepciones que se tienen sobre enseñan· 
za, aprendizaje, investigación, conocimiento, ciencia, realidad, etcétera, así como so
bre los valores en que se sustentan; asimismo, su cuestionamiento como punto de 
partida en el análisis de los procesos de alienación que se filtran en el aula. 

2. La adopción de actitudes que propicien relaciones de cooperación entre profesores y 
alumnos, o sea, un trabajo colectivo, el rechazo al autoritarismo y la búsqueda de 
una autoridad basada en la capacidad para hacer las cosas y, por tanto, para dirigir, 
que pueda recaer en diferentes personas, según las situaciones. 
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3 La consideración de contradicciones, explicaciones insuficientes, problemas dentro 
del campo de la disciplina de estudio, vinculadas con la realidad de profesores y 
alumnos, así como el planteamiento de las posibles relaciones entre los factores que 
determinan dichos problemas. 

4. El requerimiento de un proyecto totalizador para abordar en forma teórico-práctica 
las cuestiones a indagar; la clarificación de propósitos y la selección de una metodo· 
logía coherente con dichas cuestiones. 

5. El arranque, a partir de los conocimientos que por experiencia tiene el que aprende 
(de la cultura popular, del sentido común), que da lugar a respuestas hipotéticas ante 
las interrogantes que requieren ser verificadas y confrontadas con otras por el propio 
sujeto. 

6. La utilización de técnicas y procedimientos participativos para penetrar en los proce· 
sos y obtener y elaborar informaciones. Las aproximaciones y el distanciamiento 
pueden lograrse por medio de la selección de técnicas apropiadas para estos fines. La 
observación participante, la encuesta participativa, la entrevista, el estudio de casos, 
los experimentos, los simulacros, las representaciones de situaciones, la puesta en co· 
mún, las discusiones (conforme a diversas modalidades) son algunas de las técnicas y 
procedimientos al alcance de los alumnos y profesores, y que pueden ser aplicados 
con fines de conocimiento colectivo. 

7. La ruptura de aspectos ideológicos y el logro de nuevas concepciones y acciones, de 
nuevas relaciones y explicaciones y de la capacidad para hacer anticipaciones, resul
tante de procesos dialéctivos de análisis y s{ntesis. 

8. La exigencia de superar etapas, de obtener productos concretos, que hagan evidentes 
fas síntesis teórico-prácticas llevadas a cabo, tales corno: informes, artículos, ensa· 
yos, textos, proyectos o elaboraciones espec{ficas de acuerdo con la naturaleza de las 
disciplinas. 

9. El señalamiento de los problemas que no pudieron resolverse o de las nuevas interro· 
gantes que empiezan a plantearse. 

Esto no significa perder el rigor y la sistematización cient{fica, sino sólo po
nerlos al alcance del hombre común, para que indague su realidad y, en nuestro caso, los 
profesores, quienes tienen la responsabilidad de enseñar a los alumnos á conocer su rea
lidad. 

Los obstáculos son muchos, nuestra propia concepción de la investigación y 
de las actitudes resultantes respecto ele ésta; las concepciones y actitudes ele los alumnos; 
nuestras formas anquilosadas ele acercarnos a la realidad; nuestra ceguera para ver más 
allá de lo que nuestros ojos ven; nuestra carencia de habilidades para analizar, sintetizar, 
interpretar, relacionar, anticipar, etcétera. Sólo nuestra praxis pedagógica, nuestro que
hacer teórico-práctico (reflexión critica y retorno a la acción) pueden ayudarnos a salvar 
lenta pero seguramente estos obstáculos. 

Sin embargo, la tarea a realizar por profesores y alumnos sigue y seguirá sien· 
do investigar para conocer, para hacer ciencia, para transformarse a sí mismos y a su 
realidad. 
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EJE TEMATICO 

OBJETIVOS: 

TEMATICA: 

ORIGEN ANCESTRAL 

TEMA TI CA: 

ORIGEN GEOGRAFICO 

TEMA TI CA: 

ORIGEN CRONOLOGICO 

ORIGEN DE LOS INSECTOS 

A partir de textos de Entomología el participante reflexionará acerca 
del origen de los insectos, para interpretar las diversas teorías del origen 
filogenético de los insectos. 

LOGICA METODOLOGICA: 

Consigna: Individualmente consulten textos y determinen el origen 
ancestral. 

Socializar el escrito mediante la mesa redonda. 

Interrogatorio al Grupo: 
lQué es el origen ancestral? lCuáles son las principales teorías de 
este origen? 

LOGICA METODOLOGICA: 

Consigna: Redactar un escrito personal con los puntos de vista sobre 
el origen geográfico. 

Socializar los escritos en sub grupos. 

En base a las conclusiones de los subgrupos, realizar un listado de in· 
sectas autóctonos de la República Mexicana. 

Consigna: Redactar un escrito de manera personal considerando: 

-En qué período geológico aparecieron los insectos. 

-A partir de una lámina expuesta por el maestro, analizar los pe· 
ríodos de aparición de los insectos. 

PRODUCTO: 

Elaborar un escrito del origen 
ancestral. 

Elaborar una lámina con las 
conclusiones obtenidas en la 
socialización. 

PRODUCTO: 

Conclusiones por escrito de la 
socialización. 

Elaborar un cartel que canten· 
gala ubicación geográfica de la 
procedencia de los insectos. 

En listar las órdenes que fueron 
apareciendo en forma progresi· 
va y tiempo aproximado. 



TEMA TI CA: 

UBICACION TAXONOMICA 

EJE TEMATICO 

OBJETIVOS 

TEMA TI CA 

TIPOS DE METAMORFOSIS 

TEMA TI CA 

CRECIMIENTO 

LOGICA METODOLOGICA: 

Consigna: Mediante un esquema se señala la importancia del 
Phyllum Arthropoda. 

En subgrupos se analizará la importancia económica de las clases 
más importantes de Arthropodos. 

METAMORFOSIS, CRECIMIENTO Y REPRODUCCION 

A partir de textos, rotafolios y especímenes colectados, el alumno 
analizará cada una de las etapas de las formas que adquieren los 
insectos en el transcurso de su vida. 

LOGICA METODOLOGICA 

Consigna: En forma individual indagará sobre los diversos tipos de 
Metamorfosis. 

Mediante la técnica grupal (PhillipsG·S) se discutirán los diversos 
estados por los que atraviesan los insectos en los diferentes tipos de 
metamorfosis. 

Realizar una práctica de campo para recolectar insectos en sus diver
. sas etapas. 

Elaborar material para recolección de insectos, Redentomológica, 
Frasco, letal, etc. 

En trabajo por equipo establecer la metamorfosis de un insecto. 

LOGICA METODOLOGICA 

Consigna: En forma individual realice un escrito donde explique la 
forma de crecimiento de los insectos. 

En equipos discutirán las formas de crecimiento de los insectos, au
-xiliándose de láminas y dibujos que expliquen este fenómeno. 

PRODUCTO: 

Expresará, mediante un escrito 
la importancia y características 
de las clases más importantes 
del Phyllum Arthropoda. 

PRODUCTO 

Conclusiones de los sub grupos. ;: 

Estados de insectos en sus dife
rentes etapas, huevo, larva, pu
pa y adulto en láminas y en su 
estado natural. 

PRODUCTO 

Elaborar un informe de las con
clusiones de los subgrupos. 



REPRODUCCION 

EJE TEMATICO: 

OBJETIVOS: 

TEMA TI CA: 

MORFOLOGIA EXTERNA 

TEMATICA 

MORFOLOGIA INTERNA 

TEMA TI CA 

EPIDERMIS Y CUTICULA 
DE LOS INSECTOS 

Determinar la importancia del estudio de la reproducción de los 
insectos utilizando la técnica de la mesa redonda. 

Exponer en láminas y dibujos ilustrativos la reproducción sexual y 
asexual. 

MORFOLOGIA DE LOS INSECTOS 

Utilizando textos, láminas, diapositivas, rotafolios y especímenes 
colectados, así como material entomológico y de laboratorio se ob
servarán las características morfológicas internas y externas de los 
insectos en cada uno de sus estados. 

LOGICA METODOLOGICA 

En forma individual y posteriormente en equipo se observarán cada 
una de las partes externas de los insectos y se presentarán cuadros y 
dibujos para que se analicen y se discutan y a la vez se obtengan con
clusiones, estas partes se compararán cuando el insecto se encuentre 
en distinto estado de crecimiento, esto es, en huevo, ninfa, larva (to
dos los tipos de larvas), pupas y en estado adulto. 
(PRACTICA). 

LOGICA METODOLDGICA 

En forma individual y posteriormente en equipo se observarán en 
textos, diapositivas y rotafolios la estructura interna de los sistemas 
digestivo, circulatorio, respiratorio, nervioso, genital y muscular. 
(PRACTICA). 

LOGICA METDDOLOGICA 

Mediante una exposición esquemática en subgrupos inicialmente pa
ra pasar a una general, donde se denote la importancia de la epider
mis y cutícula en el fenómeno del crecimiento. 
(PRACTICA) 

Escrito de lo observado en su 
opinión personal. 

Una lámina del ciclo biológico 
de un insecto que sea de prefe
rencia plaga agrícola. 

PRODUCTO 

láminas y rotatolios represen
tando los componentes básicos 
del huevecillo y de igual mane-
ra con largas, ninfas e imago. 10 

ID 

PRODUCTO 

Esquema de los componentes 
de cada uno de los sistemas. 

Resumen que contenga todas 
las partes descritas y señalará 
la importancia que tiene en el 
crecimiento de los insectos. 



EJE TEMATICO: 

OBJETIVOS 

TEMATICA 

CARACTERISTICASGENERALES 
DE LAS ORDENES MAS 

CARACTER ISTICAS MAS 
IMPORTANTES DE LAS 
ORDENAS llUE AFECTAN EN 
MAYOR GRADO A LA 
AGR !CULTURA 

EJE TEMATICD: 

OBJETIVOS: 

TEMA TI CA 

COMBATE QUIMICO 

TEMA TI CA 

COMBATE FISICD 

CLASIFICACION DE LOS INSECTOS 

Utilizando textos, láminas, diapositivas, rotafolios y especímenes 
colectados, así como material entomológico de laboratorio para 
clasificar por comparación las órdenes de mayor importancia eco· 
nómica para la agricultura. 

LOGICA METODOLOGICA 

En forma de subgrupos, utilizando textos, diapositivas y especíme· 
nes colectados, observar y posteriormente clasificar por caracterís
ticas y comparación las diferentes órdenes. 

Por equipos, auxiliándose de textos, láminas, diapositivas y especí· 
menes colectados, observar y posteriormente en listar las familias 
más representativas de las siguientes órdenes: 
Orden Orthoptera- Orden Coleóptera 
Orden Hemlptera- Orden Díptera 
Orden Thysanóptera- Orden Himenóptera 
Orden Homóptera. 

COMBATE DE PLAGAS 

Se obtendrán los elementos para control y combate de especies que 
se tornen en plagas en la agricultura, es decir, los métodos que bajo 
la regulación es necesario utilizar contra los insectos como el comba· 
te químico, físico, biológico, cultural y legal. 

LOGICA METODDLOGICA 

Apoyándose en textos, láminas, filminas y folletos de los diferentes 
laboratorios y dependencias se elaborarán en listados de insecticidas 
de acuerdo a su acción químicas: estomacales, contacto y fumigantes. 

LOGICA METODOLOGICA 

Realizar una práctica de campo para el combate físico, atendiendo 
a las indicaciones del asesor 

PRODUCTO 

Rotafolios de las familias más 
representativas de las ordenes 
estudiadas. 

Enlistado, rotafolio e insectario 
de las familias más representati· 
vas que afectan en mayor grado 
la agricultura. 

PRODUCTO 

E ni istad o de insecticidas de 
acuerdo a su acción química. 

Acción de práctica de las indi· 
caciones. Informe de activida· 
des. 

ID 
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TEMATICA 

COMBATE BIOLOGICO 

TEMA TI CA: 

COMBATE CULTURAL 

TEMA TI CA 

COMBATE LEGAL 

EJE TEMATICO 

OBJETIVOS 

TEMA TI CA 

INSECTOS BENEFICOS 

LOGICA METODOLOGICA 

Investigar las plagas más comunes de los cultivos de la región. Investí· 
gar qué enemigos naturales en la región combate esas plagas. 

Recolectar plagas y enemigos naturales de la misma, observarlo y ha· 
cer diagnosis. 

LOGICA METODOLOGICA 

Investigar sobre métodos de rotación de cultivos, con técnicos de las de
pendencias oficiales y privadas de la aplicación de ténicas de este tipo de 
combate. 

LOGICA METODOLOGICA 

Exponer mediante la participación de equipos, en que consisten los fun
damentos legales del uso de control de insectos. 

Elaborar un informe en forma resumida de los conceptos legales. 

INSECTOS BENEFICOS 

A partir de textos, referencias científicas acreditadas, el alumno indagará 
sobre los beneficios que los insectos pueden producir al hombre. 

CONSIGNA: 

En forma individual y posteriormente en equipos consulten textos 
y revistas del beneficio que producen los insectos al hombre. 

Socializar junto con el asesor los beneficios de los insectos. 

Informe de actividades. 

Informe de actividades. 

Informe de actividades. 

PRODUCTO 

CONCLUSIONES: 

Individual y de Subgrupo 
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~xtn'l.cl!:ó!'!<;l, de ~WWJnJo a 11!!!'1 ectiv:i.d~.des progl'flllad-aa, donde obten;re y recopile dBtos e -

:tnfonn~ci~n, qt!e .tn pet11!l tir'l!ln !nformor'Se, ronfimar, CQnaolidar y profundizar, ampliar, 

bU!!I"-"'r eoludnnrm cinntJf:\c«., y obtmer bel-,ea pans fundam~t:ar la discuaidn. 



PJ. p""'fn'!nr l'!l'l~!lOJ'll!l~t <:1 gu1.~r1!. a lae alum~~ dilltr1bu()idn y sslaocidr• da laa invsstigetclco:-;!!tt 

do b.'!1 !'ll!!l~Sff.'l !lllle tf.lr!t:t'! f(!lr'HoJp.ttn, an la foritm d"! rncopllar la iiÍfDr'll'!acidn en la o~ard:r.!··-

t:.:tl"-:'1 y 11t !1:1 tf1r.:.1.~~ !'!1r! l'"'! .~i.g•Jj,oot:as «::l.fl!l\f'!'J. 

e:) (~_,;-'! J ,.,.!1 rh~tn!'l obt•lf'lh:lt~"' ''"' ,,1!1 :l..,voo t:LJflr.i.,n bi!:ll1.~t~flrAB, "'~ praporr.i~rtl 11!1 diat~.l.!l:!.<.'!n n -

~1 '-H ~J.o..-yf.'l mr modio dl'll in\:Cl:'ft~atorio directo, o b.H!n J'(Jr al tr'l!lbl!jo m equipos. a prof«!I!Or 

i'•.!nq~ .• -~ .•. ,()':'"'> n:-:d<>!'!1'!i"n r·f"'l'' !tt:;OO!ll" r:f~ ]M «.l.tii'!IIIO!! E>rl c¡rqe!'iZilleitln y r"Ml:!:r.a.oi('Jn de le. d.hl•~~

~rl(ln y ··:r"";•:; :;•.•{.? •·l·;l rn, .. tr•'l f.':Ol'!'!i l.V!>~·:-~rl.n ~- C(!nclu,iOJ•~ pncil!!~"!, e111 t-.cdoa los C&J!Illl§ tmtln1! a 

'·" rer•nn "•(•l.~:"'•~J,~J d:Jdl-d;l~'l tf<Jr> I!'IJ".Y~" "'11 1.•1 mC.'!IIIIJ!'It:O el~~~. b':"flf;O 1111. profoe~t':r CQ:IO ft 1<11!1 et1.t"'1nns .. 

(k r·~~l:"1 "l'lr••;r '\ l{l'!' '!'!t!.<r«l!'·"'· tllr:J.~r,.r~in !lt:!' dudae, Cf.Jfll'm"·~ ,._¡porttt-oi.mtl8 oimt::lf:l.ca y fa.-ft-:1.~·

nu¡~ b:l.•fl<hix~m, ~.p:l.:\r~\1\ctl·~,._.., d"l or;.¡nr~.l:fllN,tt'~ y 1~. :r~lr~c!~n 'iq.l t'!lllr.t t:nn ol:t"OS l!ll'lter'it'll"'ii'! ti¡·· 

tii'J (,tb~ . ., <:P"11!g!•'l.t.•ll"!l'!l, Bo rf.:'~:l.~d~ l'll PhilliPll 15;6, II'IB'!·O~ radond!lll, d!'tcgos s!mulU!:n"!!s. 

d) t~m '~''~ r'!'.!-'1 loe "-1J.m'1l'l~ h"~ ~·btm:l.dn 1('1'1 ci"TT~~ill!.hnt:nz t~ri!IX!s h!e:l.clt18, !1~ l'?e~liunfs, l'"-~ -
1 

pr•'!t·t·loc.':''.') p,-··0~1-"i•:Jwn t'tl "1·1 !'!!':lfll.OI!il rt!:!!ill)!'!t!f:h-~l, c-,,·¡gr.r~".:-~l:!t!J nl O(!y1t~1irlr;~ pl"';.Jr~~tieo l:~!fWlt"o, 

Sn r~n,;r·.f-.;¡) ~(1\l!pr.•:!l da 1::1""')1!1 o ~101.!'1 ind:f.vici•Jt~t~ t:f~·~nf:U~IMO rlf>\ nt!m3'%T.I flg &\li.IMnO!!I pt;Jr g!"UP(I. 

8!!>:1'!, ~·n•J •.1~ J,c~. if'lt'1rr,·¡ta~ dol gqoo.Jipo, tfo;:¡))eri! ~n-!H.rat• lml ·?bjetivom y al proeacU.~~ti.ent:o d:1 ~ 

!~ ¡:¡,~!;:t:l.t).'t rmt"l!!~ r.b e;<.:tJ l.:r.e,.le. OB rl'ltll ro~·""'!Jl el. r~I•.nmv 1!11"! oono"tl'\1-l a d~arrollar l.a dJ:

d•;.\ pr;~.::o!:'l.ce.. I'Ml,jil ""'1. o~m.,':Jremionto dr?l prnfe!l':lt' v lnet~·uct."lr. Ea """>' jmport:mte la t'Geli.2:~-

ci6r~ r1'1 Pl~ct;lc-mc'!, rlootdo a ~e !Ü lll~A~~no ~dquierg hob:IJ.idatf'M o dB6b'e7-M en el ue.o y mmojo 

d~> t.f.t:~n!CM y f!'l.t'ar'StoJII cbt:inne eapEl!;j.n~tme!!l Pf!t"!! !!U clnsific.soidrl y !lnlliste; obtiBnl!ln deltas 

P!I.J'\'1 1'111_ di:o:Jt:'.ll'!H!n, !'le i.nr:.rt<'!lmta eu cl.lr'i~:!tfnd p1:1r conc1ee:r l«e CftUMs de un fen6meno, "'' df!.J!r 

Pit?rl:~ su intsr"'!l p<lr '-~ tOO!~, de"FllrrOlll'l su capacidad crltics y ci!!lnl:!f:tCI!l, ato. 

a) C~t~a l,lfJO r:l~ lO!!' !?qt .. !:!pf.1t! l.'l!lr.lt.nd ~) nl rLtt!!rrdn 1M rF.t.'JUl t;a..r(og obtenidOs l!ln la pr'otit"~ yl'l 

l".n!'l nn h1.hl11'!!l o gp~ftf.'.'!l(\1 di'! ·fi•.:U!>todo 11 lfto :l.m'Hcar.:i011GS del profesor. Se ~ie"' formar g~upo:

rh P!!~~~ ~.],1.\l'r.n'J~ d,:¡ loe !.Hfl'!f'1'1llt:\'1o f?('JI.r'J!'t d!J prllt:Ht-.919, loa ouale• ortl~rt!'!n, anct.U'=ariln P. -



1ntm-pm':t,:rl\n lo'!! rl'll::n'SI l!'lnot;!!!t:lr:t~ en l!ll p:l.zl.'M"('!n, P!l!T'!I. o!:Jt91er 1M coneluaitlnEIIt. C'.ftda grtJpn p<>tT.~r• 

en ~\:lrll!!idnT'!"oi~ 1'111!\! Pl"OFJ~an C12\'u::ll.•l.li':'nm o lon rl~!!a grupos pe.ra que au)(Uiedos f'Ot' al p:rofl!'l.'."'r 

~'tt .U"\;Juoo a oo-anl•m~J1f'•l'lffl gm'nltlea que se~ l!ltmeJ&dOa ~XJOte!":la:nnente COIIO fichas de tt'!!lbajo, 



1 s., vrwiflc"\•·~ rP('JI'Hf!nt;n 1~ ~Pll.r:t"cJ!\1 det ll¡f'JP,r f'WGI:!a ob,19!:1VI!I con al J'l!lSCtivD!I de opo.f.tln II'IIJlt::lpl!'! !1''" 

'~!H"t'"·"·otl't l,,. e"!~t:m:l.rfo~, ll'h:l"'!'.'l~ t-b:tcl:l4\l, f'PrltEI!:'.sdantei!S PGl"'!'' llevar el cunso de E'nl:aaol~!a, r"P"'! 

S A~!'!ct.b!!l!! d~ r..~f.1'5 Ulllll de le~s migu~.l!ntse a!tigr~e~turf'll!ll 
!.".) Gl!l-1~!.1-na O iol dg toa!'. 

n) M""'b::rr!~lo:rfn, 

t:!) !Hgtor•l'l !' PMvh:l~ S:~cial. 

'-" ~~~1:1 f.1.""'r:idn t.!.,l ~,·'•r.:tliJ n~ nht!111dt"ff a r>Br•tir cltt~ b1.1 caUfin~o:l.onas obl:1!inidas en e:! 

c.'!\ •JJ:•:• 1:!•• lf'~ 1'!.··:,4nl9.·t•••~ ~· e•,t:lv:t,.:ht!'W pr·l!::~ti,..~.n tn~dut:idt!! en PQl'C'!1nta,Jet 

E.·c~"'ít F'Jn!!l ~ 

Ar:Hv1.df'd!'l!l flrdotic,.!l ~~ 

... ---....... .__.. 
Tot!!l 

!J1:1 -!'f':!!rr>r1e. n 11'1 P'lr.·l;~_r:ip11-:1rl¡? ri<1l nl!.t;;;n~, ""1 l"rofr)!!!Or rottrtt 1!1'-ll!I('Mtar mobre la calific.acit$n 

q.n,..l d~ o ~· m lll.lnt~ n ~·J nr1t<:~Jtn. 



!? •. ,. 

!~"?r. n.,cc~10C:i.minnto 00 

2o. 11·.-•ccnnr; l'fliO!n to su 
Ev.!l!men Final 00 " 

A!~Uvid'.'ldn"' r~ctlf'Als 100 

Total: .. 

115 m .lnu f:Ds 

5 l'MC ti VOl?! de Cl)1~l1!1Cidfl da CtJl!.!!tnBS 

16 

18 

24 

::0 

68 

ea 
10 

se 

Loa ral'ct! voM M o.hbar~ " parl:ir dn loe objetivos espscif'icoe tanta t96'1'1coa 

Ct."!!IO pll'l!ct:l.oos, rnpartidos de la siguiente m~~nenu 

10 Sobre t>l orig!'!n, distr.l.bucidrt y t.tbicacidn t:l!lxt~nanica de lo:s insectos. 

5 Sobre in".!¡~cto~ bmE'fi.CJs y pm•Judicialos. 

S Sob!~ meta:ntJrfosis. 

fot-..l 20. 



5 ~,~.,·~1;\\ro~ d<;l ~I'!"T'9lnci6n dr¡ calla11nl'll'l. 

'"'·'~ !'"!'~ ~ br~~ ~l':l "'l f!l!f.'T'!'IIl a p~trl:lr da los objeti vu:s rntpet:if1c1-'s tftn l:o t:rn!rlr.:os 

Tt'!t<>.l ~ll. 

; 
Ori.geo, distrihucHin y ubicación ta.XDnOIIIit-..a ele 1011 insecto!!. 

S r.lo 111 1.\•ddr:td IV Morfoloqia de l.om ~.ll'!!!!Ot:os, 

5 d13 ln u,,,d!'v:l V T~xrlntlfl:{a ds lna in!Jercto:v, 

10 d, la l.lnhl¡:,d VI Control da in:'Jnct:ot". 

rot~l 30, 

2.4. Act:,.•7:ldi'!d"!l Pr~cti~!'. 

Snt~n ov~l•J~rl(J.I!I c:fr:l t~cr.1srdo a lM siquientl?tl po.tnto8: 

t~) A~is t:mc:l.~ 

b) Orót:tl, .Ur<'pil":r." y dbclplina 

n) Formn dn trnha._1ar ,., al 1naoot.:llr'io 

tf) llo,pm•\c"lf:l dr,~ ;"lT''Jct.l.e~!'l 



L~ r~>:-t:·l.eir"':~~. 1"\n ·m !'lV1\l~,~~ ct" ~~:·.~~~'ti'> m cmpli~~tient:o dg 1M fiCI:J.vidftdeo ner1aJ.n~11!~ "' 

r-:t1 !"l p r{l!1r~e\, " r:ri t!Jl'io dnl profe$0r·. 

:.1 

,, ,_ 

G 

n 

2 

2 

1 

2 

~ 

lt 

1:3 

Tot.& 

5 

" 
3 

9 

10 

10 

40 

UUIOA!) 

m:J.r.:r,¡ dq lo'\! 1.nttncl:cs. 

lnMet:oos IJonéF:Lcos y ~Jrjud~.!~1.1!'1i!'Ul. 

'tel"..morf&~in. 

Morftrl~1'\ di! 101!1 in&acto'!!l, 

Tal'DI'IQI!m de los ~.nsectos. 



~~.- rw .. rn.onr~:JJJN ne F..~lfWNEFI. 

l w!m~ ""~ f1"1COÍ1Dii~.11"j •m\:n:"! y fi.nelm !li'1.1J*' etll!ll:mr'l!t!ue por el Sub-.. hJfe de div:tai6n y el l'!llndor••l•:,~· 

r'<1 ~·e.,dr..,:l.~ t1~ l.~ m!'l.!:n·J~ rla fi,tr:noloJ:ll'l d~l C'~~:m VoCftni.O!'!tll de AcUvid~mt Induatr'illll."" de :tr1 • 

p.,~v~•...,ld.,>.1 r1"' Clv'lld'!ll.'!'i .. ffHir., b-tt,1o al a~·mort~m1ml:l\:l dal eool'd~.nador dEmtro dsl IMnD del dl'ltY.'Irtrn~<:-•l"n 

dn "l1!'1'&h.t"l11:~""1'r·,ll'~!'l!.lht•r1'-l, ~ P.lllrt:!.T· ti!!' r~cl::ivo!l dl!!ll:'liie~d-a!!l por loo Pl'tl'"ores de 11!11 I'JII!Ib:!t".tl!l. 

1.'.!··"'"~ .,,.,~l:i.•'C'"l !!r!' '!';!l.~~c•'-'"~"''',:11 o o!l~•,d>'Jl,.r;n d"" t:e-.1 m~.nf.;n!l r.rm tll'!:!I:J•3 toe ra'!l.cl:1w:~ !1!:1 ('!,t~,,~,,·•· "'• 
rl~'n·dn·"• !" le•~ 1.1hj'7r~~"':''l', rl,.J. IJ'"r'l'i!1f"'!!.'!!!!! y rpr<• J.l'!'fJ'J'l'n "' fr.Jnr'!lr P'lrtr> r.!fl'l b!!ncn d,. ranr.tiv:-,., 

r:.1. P: 1, J ··f •.? .~.<; •J·Iy·f ~.~ .~;,, r "''1:"'1'.'!T'~.r.1nr rl<:> i!l'l~r~r~d'l "'"' I>!WJ!n~~u"' r.l!!! Antro;pr la., Upr;s de o~-,~~ , .. ,,., 

r::J. C\lh •. l"lf"' r.to rli v!.~rJ.fl¡, v r::!. '"'l'nf!'!t!!r.I•Jf' d~ t!!l l.lC'.l!!1:19'11i~, ~l:!'f!gt'ln! los l1,.!lW1DI!I que ~l.i~n d p.:n:rft• 

.~.,r, ''l'"\ v!"~ c•1'U.f:!.r:''"dO'l'1·· r:l. Pl'l'.:lfnl!lor .l.r.1~ Ml<Jt't'!!!!llrd al Q~'~T't!imMI:tl d'J Cill!ncin S:l.olf\:rl!\~~ r'l'l 19\'J 

·~·<'.lll:.b·Hlr; 1.:r," :lct~nt.Jnu. ''ir' '31 Oo~rt.~nnnw r!!? (;tr,no:lnB Bit'l~itiL'I.'3. 1!:.\ Jefi'J del Oepe.rtlnanto dr» 

r: 1 "'!lfl.i.~ .. !Ho1.6.;rlr.>"'!', \tJr,Tf.J..,y~ ltl !!!pUt~r:ión y control de h evalulllr.:itln do:~l etluano, de trtl 111~1""V':'! 

~~-~"! <.:ll'\111d<;.l :!ll'l t·~r,p.l~ "!'n~ r~'.J!tlq'ell <Jr 'tl.::l !U1lc::i"n,!ll .Jafa del !);:¡p!'lrtatl'ln!::o r'lflt:el"d en ¡':lOB:f.hil ir.fl'ld•~!!! 1~n 

p~ r;pm'(C~.'Jl1!'\~:! ~ 1.nffll"!!f.'l!)j Ófl 0 l!{:}l!lr"\!'lt' l!l.f,:J>.lqiJir:JT ir¡r,Q'l rcwyp¡fr.fad por ¡JOr'!;fJ dg lOS al..,.,t:JS, h,•mf!f'lrJ¡) ] '\f.' 

.,.,Udl'!ll p~·d:i.mnt"'!l rn.r~ndo ~.td fu~re nnotl!!lftT'io. 

f:J. ,laf'.:l del D~~~.l't~~o pro¡~!~iana·rA ir~fomacj.t!n d!!'l:sll!!~da del awnne dal pro;,nnn y d" lee r.ovn-

l••·~(:if.'l>~'l !1<?. ~t'1(11i!. urw dn lo~ grupr,s, curndrJ al {')gpart'.l!Pientu dli! ensellattZfl PJ'9J'I!It"atoria ln 1tt1lidlr1. 



.,.,.,. • ..,._,,.....,. _ _.o .... ,_,,,_ • ..,.......,~.,_,....,....,...,."'''"'"-'''-·-•-·•'"'...,,.....,,.._ •• ~-2!•-r.-----·-.. -~.,,.--,.------·----------, 
r--·o. T:IQIPO APROXIMADO DE t>EBIWIIJU.O ·----.............. ---~-· .. --... -------·----...------·--··~·----
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r n r A L : 
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011 
o 

}.Hiflrw: or: U\ !11!1!"'110! Or1,'P'lrl, <n,.t•"'l.bttfl:t,_..,., y ubir:-~J.r.Hln tfl~ad~ de los inaoctoe. 

E,IE Jlflf:'(Y.11\f.'( 1Rt ()t~l !ó'!l rol cr:tg~, dtnt:rlbuc:H!n y ubic~cidn de ltJ!ll iltaecl;os. 

TIEMPCh El 110fV8 

!.2.-

OO.!ETIII!Jfl f'P.tlliG'.'t.fflEH 

Ccnm~or-:1 lr.'J pr'iJtc1.p~lo!'l h:l.p6te5iB eobra 

d-.~ ).oco .l.n~'?~tcn.9, -.l~<'rd:l...,.1d'.l ;:13 ] ll!e ct'!!'"' 
; 

>;lj:~:I.0\1f?"t "Jr:t:>lti';¡~.Cf'"!, 

01-"<'lr~r':lb! !'1.\ ln!S ce~n~ct:,rl.nticM gml'!n:ll.os 

de ll".!! rrinr.:l.fll!!l.R~ c}.f.'!!I09 ds Artht'Opodos. 

Cc•reo ron•Jt t.•.•do d0 11'1.!!1 !!lotividudnll !::<:ll~'!!Ptmdi"'!2·

!;~, r-l tüt~nP"t 

'. 1. 1 --· Evpl.l.r::=::-!'1'. l~!!i! l:r~m pr·lnc:l.w•lm:' trori.as 6_2 

ht-:> n.t orJ.g8n r.mc~tl"l!ll di' lo!!! ln!!laotos. 

1.1.2, •. _ Swncil!'.r~ 1~'3 p!!!x'i"do!S m (~Ja fl'p.ar-ecianl!1 

lnl.'! ~.n!lnc~.O!!I, 

ACT:tVIDHJS3 OOE SE SIJGI~EN 

Que al alurnnnt 

tas duouta con sus mwper1sro" 

Obi:Q"Us conclusiones. 

1. 1.2.1.- Irw~t:lgue 911 ~e pert61:1oa llf)t!ll"9ciet-on 

lO!I insl!lctoa. 

Lo!l enliate 

lo CDI!ente Cf.ln su profeaor y sue~ cm¡~·· 
llems. 



'- 1.11. Cit:l'lr>'\ Pt:lr' lo m"t1o~ lO tnm"Cto~ ButOctonos dt:! 

la 1'1 "1JI<hl iC.I') MiOxtc~na, 

1. 2. L !l"nC!lClC"Y.'' la influr;nc:il!l r.f"l loa hábitos alim'!! 

!::tc:J.os ,, la r1istr1b""oi.On r.f·~ ln!!l ins~cto!:!. 

1.2.:?. Cif:m·.O la :lmrmrt:wmia r.hl clim~:~ Pn la distr1-

u"'cl<'n d<;! los ir19"'Ct:os, 

s~tos. 

1.3. 1. Ei1Ustar'l! las prJ.ncipal'ls Phyll"m d9 animales 

1.3,2, En"'nci!!T'It C?n q"', F'hyll'"m S" "'bica la clas" in-

1, 1. 2. 2. E:laboM u, "'~C!u"f!!a cronolO¡icn d"' la l:!f.'!'lr.l 

Ci6r; d!"! los :!nsPCt:os. 

1.1.3.1. Consultn cll~les son 11!.9 caUsas Q0 R d<:Jt<?t'l\~

nF.ln "!! orig'TI gno:¡~fieo d" lo~ ins·"Ctr-!'1. 

1. 1.4. 1. Inv"9tigu~ rf',. insootos son atrtoctonoa -m .. 

Mr;l<ico, 

Loa '!11Hst•1 

CCT11"1'1tn con tu prof"!Sor. 

1.2. 1.1. Inv<JStig"'"' c~''al?S son los háb:l.tcs aHrn~ntl-· 

cios d"' los ins~toe. 

O~t•sca porq\1
1'! S"l distrib""y"ll1 

Coml'lnt~ con e"' profqsor. 
... !,.; 

1.2.2.1. · InV"1St1J "' e al"ls son las condicion!'ls cl.b~ 

tolO¡icas paru la s"'p<!rviv'?.rloia d~ tos in

s~tos. 

Cancnt"! r.:on ~"' p!-of"'Sor. 

1.2.3. 1. Invl'!!!ltiq"""! m ql.l~ consisten: 

La Mi'}!'llciOn y la dis"!TTinaciOn pop factol"1"! 

~ol~icos y comf!lrcial11!9 

1.3.1. 1. Invnsl:igw"! los Principalt?s Phyl"'mr.d~ anim~ 

1 "!9. 

Los 'Tilist"' 

. 1.3.2,1. lnv11stig~"! "l!1 q'"'"! Phyll.,.m S"! "'bica la ClF.!S"' 

ins!'Dt'.a. 

Lo CCI!Hl!1 1:'3. 



(1) 

1\) 

J;'hW!~ir.>rll J.'-'1'! camt:l:"ldl"t:l.c~~ gan!!'rttJ.ra rfa 

lo~ Ar·tlltnp!:!dt''-':1. 

q·)~~~r¡P..r'''; t-tP\IlE'n ~"~~f !.'\!·1~i7.-l7f•f1t~C~! 

,. 
l\:r ~t:;! :! ~rf"! 



nSCtJ'~S(I:J DJD/\CTIC'fJS St1:3En:rT.lfJ5 PARA EL OES/'.qf1lll!.O DE l.t\ UNJO/ID: 

1 ••. M"'b!ril':!l. impreso 

r:~) U'Jru rl::' Tmd;o 

b) r-~lblit').JI'Of!fl de com;uP:a 

, .••. r.'11 ¡ .. ,l.<:J!l, rot~f'olto, rt:l.r!r•x;~:i.t:!.vl9.9, f.ilm:!.nas o ac~t;ato:'3 pare r'!'ltro proy'3Ctor det 

a) 'J:1.C~·~::!;•J.!:t f.:ls:UP~ dd. ¡y•r·foúo car-!:.TcnÍf•m;,, 

•i) f':·.tnc~r:''ll.'~!:l Ph;•.llt~" eh 10'-' "''!lim~~le:.r;, 

•::) r_:,,_r•,:1r:: f:<>r•íf:l t:i.ca"! ] ~·nr-!'11, "9 de lrys Artht.,Jpodcs. 

f.\ Gl.ac.•:m d!? At'tllrnr.odo~. 

·¡) r::l"P~'éi·: t :>:> r1r. ·'.rtiU"Cf1Dd('l!l. 

E\11\LUJ\J~lON OE LA IJNJ.[)/\0, 

1 .!J::> ···,-r.:''T' ~""! to;;Ó.r:l. e o e~ S8 f!'J~:>J. t!et'l"fÚ! por ;)1.8tti.•J de 10 rene t:l. vor3 :l.t; tegrm:tos e~l primBr R.-,cnnncim i "'n tr1 y S oir> l 

f1)(,1,·~n firli~l.. la dE>l;coccil~r~ de cP.wJcJmimto:J por m~io d~l i11tet'Y'OJetor'io y la part1cipar::it1n dr,~ los al_,._,.· 

Lo5 r<lEpo/.':t:on pr(.¡cti.\~os por mPdio di;! la dr,:most:rae:I.On dr,l COrf'IO!d;o manejo de las elevl'lS pam ubic'.lr .a ~.·Jr• 

:!n-'5'cctos chnt:r<J d'O!l ndno an:lmJl. Snrán detoc.tadas por 11!'1 ptuf~aor, Jef!O! da Laboratorio F! instr'I.Jc::!:Orr-s ·· 

"'n fonna cnCJI'dinm'la. 



C,l_, MPh:'"ll.f" y ~1. P. Flint. Jr1ssctos d~3tt"l.•r.:t:ivo'3 E! .tns~;~ct:os lll:illl!s. Editor:t.al C.E.C.S.A. M~l<ico 1913 
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UNJl:'l\0 No. 2 

NC~.!BnE DE l.A UNID/ID: 1n9F?r.t;o!'l bcn"lf:l.cos }'' pe-rjudlr.d.'3.l~. 

E.JE INT83AACX.lflt /, Cu~l F?!'l la 'mpurtancia dil lo!'! insectos ? 

TI EUro: 2 Horas 

;". 1. 

2.2. 

2.2.1. 

OOJEr!VOS F' IIATJ CUJ..AAF.S 

\lalorar•á ln :impnJ•b!.lncit'l d~ los in!I,.,E-· 

teR par les b?tl8ficios y daños qo.Je 

producpn al Honbra, Plantas y Mim_!!·

loo. 

Om:!I.Jcin! e':mV':'S d,., 1M si~Ui!'!nb'!S ca 

r.flctnr!!lticas, le.s ventajas que ti2-

llf111 lo!9 in~ect!JS con respecto a otros 

E:xoe!'lqUP.lF!tO, vuelo, repida reoprodu,:

ci6n, etc. 

F.í¡unciaré tos derios causados por los 

inssctos en ~~1 hambre, animalP-s, Plfl!! 

tas y construccJonr:s. 

ACTIVIDPOES QUE SE SUIJíe:R~ 

2 .1. 1.1. InvE!!It:f.gtJe las C81'1lcterlsttoae d~l sl;¡t.•n'.l!'l 

animales. 
- Las gnl:lstF! 

- Las conparP con las caracter113t1.cas cl'1 

los insectos. 

·- Ol'!dU•ca cuáles son las ventajas de lo!! 

insoctos con respecto a otros animal.Cls. 

2.2.1.1. Invasti.::rue cuáles son los daños causados 

por los ins~ctos a., El honbr-e, an:lmal8'1 1 

plantas y construcciones. 



2.2.1.2. Cit•1 t:>janplos, 

filminas ée datios C'lUsados por lt>s immt~!:os 

c1onl'!s, 

e: 

f-'ecundaci6n y an .,¡ contNl biol67ico, 

Los enliste 

Los c~fll"'ta 

2.2.3.2. Ob~rJrve d:l.llpbsitiv~.'J, carteles, rotafolin9, 

filminas da ins8ctos b~meficos al hombl"'! m: 

.La mediclna, alim!lfltaciOn, industria, f!n la f•1 

cundaciOn y m Rl C011trol bio1r1gico, 



11ECI.ItlG!JS LH!J,'.C!JCO::; FJU1FJI![)f1f; PNIA El_ DESí\RtlOLUJ OE U\ l!NIOAO. 

b) 8l.blio¡r-o.f5~ rlr1 ~nrnul.!:"', 

:? .- Co.rt:r-'J,r,m, r-ot:~fiJl :to, d:!.l"po:~t t.i.vs:;, filminl!s o r..ce!:lll tos ~rn Hl retro pt'OyBcl::or d~: 

a.) ,¡,.,,,~".1f1•3 •:fr~ J.n!?. jn!''?:~t:C'::; '·nn r<'8P·~;to n nt:rn'l enimalr.!s. 

tJ) f_:l;•ii•J"> <:.4LifF1r.hn P'il' 1•J:J !n""':t:o11 "' '11 hombr", lllllrnnlr's, p!1•ntf.ls y constrw:cJontlB, 

r::) (::•¡•..,r;l.n9 rh 3n:ncl:t~'.l Q'J<> ctH'~"'" defin et.: El hC"!!h~·~, en'lmr:~ln!'<, pl'3nta:~ y cnnst!1lc:c:l.onrs. 

3,- Pizarr6n y JiB. 

EVN .. UACION DE U\ IJi'JIOI\0. 

l.u!l a.sp<!ctrJs pn~c!:lr:og pr.rr• m"'di.rJ de la denosttacif.\n dt~l con'f'::'cto manejo d~ lo!3 materiales ![$ instlUnentcr.; ¡· 

J.as act;ivldmJP..'3 ci~'fltr'!l d~!l lallorator:l.o QU"! serdn r.fnt9Ctac'os por fll profesor, Jafo del Laboratorio ~ ins---· 

r:r<.Jeto!"".s <>n fonna cnordineda, 
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(1) 

CD 

Ut·HONJ 1 ir:>. :1 

3. '· 

\JB,If. r lii(JS rMlTICl!U'fiE'3 

Rt'C.un<Jr:~t"~ lo:' dl.fm~nt'm Upos d., ~ 

Pr<:<dur.r1i.6n eh lo\'1 :hto~r;f;O(~. 

b~'~l·,·:.t ... 

TI9.!PO: 4 Homs 

JI..CTIVIDJIDE'S Ql1E SE SIJSIE.nEN 

3.1.1. ,, Invt-?St:l.gue "ll conc~pto dP- m'3!:1l!11orf6!'1:!.s 

- !)~fina 

H001:lmet&bolos y Holanr.tábolos. 

•· Enlist:r; le~ diferencias. 



ID 
o 

.3.1.2.2. Observ~ en d1npcos!t1va9, ca:rt~loro!'!ll, "'t;afE 

lios y filmina!!. 

L0!3 cambios dot Loa Anet4bolos, H~lltimot6-

bolos y HolQ'QP!:ábolos, 

3. 1. 3. 1. Jnv,.·!lt!.JU~ espnci!\!e da Anetl!bolua, J.fr~.i.rtw!:~ 

bolll!3 y Holornnl!tbolos, 

3.2.:?.1. Inv~ti.!JU~ cQllo ne lleva a cabo la t'l"!pr-codll~ 

ci6n 9éJXYi1.1. f'!f1 los insectos, 







I.JNJDAI) NO. ll 

~$)1.(Jnr:: DE l.''· IJ!'!JT)P.D: 1,1.-,d'ol.o;¡{a ti"? los in~ec!tos. TI8tlPO: 12 Hores. 

[,JI( :UlH:73ilN)rJr': ¿ Cuál r>:::: t11 l::"lt~rct:t.rr·a dn los irtssctos ? 

l'IJ.JETIVO.S PJif-lf!ClJt.N'.ES 

.,~_nfl'l 1 lr:trr·:l )' ¡;c:po. <llJ lDi:l insrooctos. 

-:1.',;.'. r~)flfJI::r-,t"··:;\ } i1!:1 ~·O:rl:r'"i rl:<f-:er;')l'!!l '1 :\.pt·~n10\'J f:¡¡\ 

N::TJ.I/l().l{)ffi QUE 510: SIJCJIETIEN 

<1. '.t.<'. Ob~9rva dtapos:\tivem, cflrtr¡lc;s, ro' ,,•-~: · ·· 

1 iog, fllniras da las part·'l5 ·~a¡,pror;rr: t:· ' 

insectos. 



11.1 .. 2. 1. Invest:i:;¡uP. la fonna, tflfnaño y h!.ib1.~.::q ~d 

m"?flt:l.cios de las n:l.nfa!l. 

ros. 

4.1.:3.1. Jnve:;stiJW! 1'!1 conc8pto d"l .lat'\Je\, 

- Lo dtJfina. 

·- ComOJntr, con eu profesor }' cr.n,pañrrt>':J, 

ll,1,4.2, Obsmv"' diaposj 1;iva.'3, rotafolioe, c:spl:r·1·'s 

y filminas de los 6"1anOs q.l!'! fon11an ln e~~ 

baza, el tt'h'l!lx y ~1 abdÓmen d'?. ut1a larvC'. 

4.1.5,,, J:nvesti;:JU!? qu~ partes fonnan "ll ar-a,..~b:; !'.'' 

clll d<J las latVas. 

- !.as cUn !?!"!te 

4,1.5.?, 8.nbor'fl un dibujo aiP.l ap9rato httral. •Jr· h-



a. su fonna. 

li:trva~l. 



!;n. 

4.~.7.1, lnVe'3ti~JU"! ~'>l concepto de pupe • 

•. L'.l t1sfim~. 

<1.1.8.1, Inv~sti?U'! lf.ls carectr:!r:!st:ica$ d'? lag P'T"'' 

CtJb:tnr'res r librns • 

.. U\s djf~rtr.de. 

f:Hmiuaa de las pupas ~:ubierl:'lls y J .. lbrr-·'· 

4.2. 1.1. Invnatigur;, r.u~es son las 3 n:qione!'l qu·~ _tn 

t ~ t"Sn el e u'! rpo d'3 un in S ~:!e to ad•J ll;o • 

tas enlbtn 

ectu). !:o c0r1 su~ partes, 

4,2,3, 1 • .lnve.'ltigu<:J q1Jt• part:eg int~t'l'ln ceda un~ t.'.-, 

los tipos de eraruto bucal de lo9 h,sr->ct:n':! 

Bdlll tos. 

l!.2.:3 •. ~?. Elabnr.;¡ cLtbujcs r.:on cdda uno d<J lt'l,.; !::Ir•·,, 
drJ apaTV> l:r:i hu.,-.,l d"' .ter> ~ n!"!''C to·•-



ID ....., •:estivo r!n Jns 1 r:f1r.f.o!1 

t'l 2 ll 1 I,-,ves· :Lue nl ·too de dE~ños oue cl'!vsn·, ]t)" 

ir1sec ·os ele acuerdo a los siguie;~ ·res ·io·~" 

de apara·o bucal 

Picador, r"3!H•dor. c'•uoar1or, o·as'icfldnr, -

le,edor, esoo~j"' y sir~, 

d 2 t'l 2 Observe dil'f'msitivl'ls, c"rt'O!les. ro .nf.ll t.:•~ 

los 1-,sec o'3 

IwesHr:ue cuales so• l~s fu-cir,-.es dnl 

Los Bl'1liete 

t'l 2 5 2 Observe di"'!,osi.Hval!, carteles, t'0~11fol1.n'" 

f1.lml1E19 dsles osr•es y funcio,es t:fel sh--

tema diaestivo de insec+os 

a 2 f' 1 I"lves t :l.gue co•~o se lleva e cobo el fu·tcil'-

-,amie-,to del ets•ema circulatorio de l9s -

f,sectos 

lo come.,~e co1 su orofesor y comoañen'~ 



CJ) 

(1) 

filminas daJ. funcionErl!ient;o rt"'.l l!i!3tr""n ···i .. l' 

c:ulato:rio rle lo!! i·1~ectos 

1'!.2.7.1. Inve.!1tigll"! r:ualtm son los 6rua.~''"' r;'Jr• lr-'."l' 

vil?n"n e., 1"' ree¡Urar:tó, 1jP. le" i-1~'" ~<"'. 

- Los r,!nlfo':n. 



K.Tt\IIDI\083 QUE SE SU8!Ef!ElJ 1t 

¡., ...... ,, 

4.2. m.~. Obs•nve dlapositivns de los MÚsculo'J dq lé''-! . 



o 
o 

.~. 2. 11. ·1. Inv"lg ti:¡Ur3 las partan y su funci·~n d•~l ""'·r··'f"." 

qunleto ~,, los :Ln~mctog, 

-!1.2.H.?.. !JtliJ:?r<vr•' d!r;t¡:iQs:ttiva!l. certa.J.oo, n:;!;¡~fol·lo••. · 

... CrtTJr!nto con !tfJ profnsm· y comr>,~ÍÍt>1'1)!'.. 
j 

11.2. 1?.2. IJbr:~r>rve d:i.Spt.J5:1.1-;lvo!l, r..a-rt.IO!ll":l, '!T'I·rlf'o.Hn·- ,. 



o 

\. - ·~~~ 1 l·.ti.J.I\L .I.IM '11[,:0 

'l) Llhro rle TA><bJ 

b) LitJ<W.Jt rle (~~ •8ult.e sP:1t'}"'d<J!'l e' 1'1 tJibHot.<JC"P 

2 - CARTELES. ROT/\f"OUO::i, O.TAPQ;.,ITIVA...,, rrun~A-• o ACE11\10"' Pl\!'!1\ RETROPROYECTim DE: 
1'1) p,..rb'!•, fnr PS v colr:Jr!'!!; d- '··uevl'!cillos ·'e i_-,"~ecto, 
b) For--•119, t., ··~'oo; y '·1\t•itos r~e Ins -,j •fAs 

r::) Or··'"<JS rl!'! i•• ~-f'bf'7"1, ior·"!>! '' obcld"e 1 rlf' u·•n lAr-vi'! 
d) 1\') ·'' ,.,~! Cl t>,Jr"ll rlr:> " ', 1 ,.,."" 

A} For ~~ rla lnrvn~ 
f) P"'"''"~"'1 1 i.b1'!'1r< v cubi.nrb•s 
e•) Or·•" n!' r~P. J -~ 1 ·~f'.cto;~ mliJJ t·1S 

) 01"1'!,.."1 ·~ ~-\."Jan d.:; ,.,,.,r,t.ns bun•las r!e Jos 1 'SfJc+ns y SU!; :'1'J~1:es 
i) Oi.1·!'rAns .,1" •tR-s rl"'í'l•.l"l" en los rHf'n!"<;'·,te!l t1.'1o'3 r:!e Flr:l'JTF.tt'o buc~l r:le l-:1s t'sectos 
j) Lr> '-'-'3tn.•c-tun'l v f\t cio·•o·•ie•tn de1 o-:tst:o--r: Cirr.tJlr;:f:orio, r-es.,iratoritJ. ·et-viosn v (:e :l.b•l clf~ ¡.-,., 

i ··~r.J('b"l~ 

1<) Ohmt·tlos ón·r> ms ~e-•mJd.nle!; do ln>'< i •sec~ns 

F.VI\LUACICJ!'I DE LA Ul'f!DAO 

L(lr, <'l<;nf!r·fos ·mr5r.1.r:-:ns s~ evRlunrfl., oor '"t'r:li-:1 ti"' lO I'P.Pctivos 1-,f-er:¡rm1os Al segu·1do ~"'''O''lc:t coi<>'"-" . 

"' •iel Ol<'~ •''1" fb!'l • \.fl d~?tnc-ci:o-, de conoci,.,iRn to.o; !"Or '"'~dio del il1tBrt'fl<JI'Itor1o ·y 11"1 OE"rticinm:Hh rh 
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tJ~LIDi\1) ND. 5 

NOI/B!lE 01:: U\ !JNI0:\1): Tax•~ncrntn do J.og insr.ctns. 

5.2 .. 

f7 ·:. 
•.• ! ..... ' ~ 

5,/\.,, 

r.: t• ·'· ·-"· 

D8 •. !E:T1\ifJS PNlliGU!..NlES 

1 i1'~ m·rknrm ml\!1 :lmpor·trm t":D y rlP- les print:,!

ptll".<;; fomll.i<:tn. 

:lnportnntml <:JUo or;ocioncm df'ÍÍO>~ a las pl~:~nl:as 

!J8.1E fl \/03 ESPF.:CIFICOS 

5.1.1. F.nunciard lo9 factoms q!JI'! tc:mo sn cuMta-

Ari.st6tr:1l~s pam la clu.sific~cidn de lo!'! Í!! 

S"lctns. 

L.innm1. 

TIEMPO: 

•• 
ACnVIOAD$ QUE SE Sli3IEJlEN 

5. 1. 1.1. Investigue qu~ factoras tono oo cuenta Ar·t,~ 

tOtal~ para clasificar a las insocto~. 

- Cite ejS'IIplos. 

5.1.2.1. lnvesti:JUe el ml!itodo de clasificar.:l.l'ln ri":' '-! 
nneo. 



y 2 as u 26 22&5 Sil Mil MI 11 L. 
cuenta pal"'!! la clasificacitm de los in!!.,ctn'l 

- La !?nlis tf'! 

- Las CQJ1Flnte con eu profesor y CO'lpath"m, 



o 
Ul 

•'-'"'· T1··:l.r'''"'· ,,,rrot.wrwirlflO. C;et-r-a•Jidl'e, Ale.l: 

t''HLIJ'nr•. 1\f"i•iir'"E, v:rri.rf,'"lr-•, ElR~I"ridve, --

r~r' r:r- . ., d.~ .. ,~, '·~~,~· ~ . .tlrlA~. Pi.8ridno, Ir~~., ··eu .,n 1i 
,.!,"'.'1~ f'": rd r·-f d~ ¡•!:~H::~ t:',.,.., . . ,.J ro i ..-4t'r. !J..,..~ •1-.,.., T-.,_,..., .. "'! rJ-._, 

Qu~ E'l. nlu·•10: 

<; • .,. 1. •. lwe•U~ve 11111 cerec:ter-:bticns ;.e er"'18!'l dr: 1 -·~ 

21:1 ~rde •es de le clflse · ex~Of1'l 

ElBbore u· CUMiro si 'dpticn r!e ll'ls 28 6n"r:,..e!.' 

de J.p, clf!Se ··ex~oct~ 

<;,· .1 .2. Obser-ve di"flos:l.tiv~ . .<l, c~rteles, ro·~afoli.r•s, '1 1 

"' i ·v1s de i 1sec~os do cetll'l u · Fl dn lAs 2(1 O ni'' ··t"' 

5,3 2.2. Observe diepos:!.HvRS, certeles, roiRf'ol~-to; •lr> 

1--,sm::tos de c11dR arde-, i,scri•a g . ., ·la AC'tvj--

!".:".~ 2. OtJsFJrve di'l!lositives, cArteles, mf.nf'oH.o'l ,. 

fil "i 11'!!'! de bP~er!o~ r:fe rAdA r,. ·llil'l r:'el ,,b i.": 

~ivo esoec{fico ~.~.~. 



o 
O) 

.. .,1 :~luwnr:·: 

pt ('!f1 t:.o 1 ')!.l • 

Que el altAAno: 

- Las canente 

5.4.1.2. F.nliste ai equipo para 'colectar insectos. 

5.,~.1.3, Obs"!tv9 dinpasitiV!L'!!, c!.rteles )' filminns d:? lP 

f'onna d9 crllectar insectos. 

adecuadas, 

"' A::mlica un mont~je para su clasific.-'lción po"t~~ 

rior, bajo el aseSOltl11iento del profe!lor. 

5,•1.?.,1, Gonsulte la forma ':Je utilizar cl.13vas p"lt'El l':l :>if! 

s:l.ficaci6r1 de insgctos, * 
5.~.2.2. Cla~if'iqLIP. lo!3 ins~ctos obtanidoa de la ttc.ti•tl.---

d~d 5.11.1,4, utilizando las clave3 ba,jo Pl As,~o 

ramiento de su proPesor; 

5.5,1.1. Investigun insecto~ de ciada fanilia que causnn · 

daño a plantas om<Snentali!!S. 

- Lo commte con s•J profesor y comp!lñeroll, 

5. 5. 2. 1. In ves ti.gue la fonn11 Ctl!ló cauean daño a las oJ.éJ.!! ·· 

tas On1f.llla-!tales, toa· insectos d.;! c:ida fernH'.a ·· 

dR anUFJt'tlo a su tipo de aparato bucat. 

5.5.2.:?. ObS"lf'VE.' diaposit1VIta, Cil't't:d.ss, rot;~fnll.r.>a r!" ~~l

~c;ctas. de. cadf!': fmrllia-·que-. caus-.;!1~ dsñc' <• pl·•nt-~,·-



o ..., 

'""'1 é11Ur'11 1.C! 

e· e· 't 
• ) ..... .\ !• ·-~. 

AGTIVIDADE'S QUE SE SUGiffir:ll 

Qu~ el a.lunno: 

5.5.3.1. Investigue qu~ j:Jle;¡as atacan más fr'f-!CI.J~Cnhn·--r-h> 

la ra1z, tallo;· hojas y flor de les pri.m::1pn' r:-s 

Pl!'!ntas on•em~tales. 

- Los onlJste por ssparado, 

- L~s c\as.ifiqu".! por fanU.iaa. 

filmina.'l ele plt·gas ~e causan deño a pl.t'nt:;' l.'f 

·-



o 
Q) 

.~) L.i.br'·,, d~! tP:><to. 

b) lH1Jlh~Hn.f1n dr¡ cnn9uJ. tfl. 

il) Jn;::·~.t;n:~, n,~.l, br~i;r•llnm,.. .!'J~"ll.~, F.1Sp:l.mdu¡·, ~lc;ohol !l:T. ?fY:f.,, Pi.n~nles, ry•ltaros, lYpe., rrdcro~·~"nio, r·p 

\/[!_¡::., :.:Uhr'"!' (!<:• f'Pp:>'l' hp1np!') r.!rt p•JH.'3tjl'll10, o.lf~'.r:'rt?s, ll'J.pi.z, !;<Oluc!On Kaad, ot~i[J.Iét:,s, C'Ü~!! C'1P ! 

b) !).F:".tn> s.ír:nr!ptir:o dn l•~n 2n O!")~es de la t~le.s" H9xt'!poda. 

r:) D:bc!·~m'3 in'l~cl:ns \1f! ca.r:!a ordl?n. 

d J U"-!" 9 (lr:.lnnr~:; m~ a illiP''r ~n.n tr.s 'j"' :l.ns~ct:ns. 

·d l'~·::nir.!.l'! pnrn r:t:~I.N~I:nr ·ins~r;-tos. 

h) f'l ;ml:IJs d"'iino:lns pur ir•,mc to!l d<! {"..flda fanili.a. 

12V AI..UI\ClON DE LA !JNID.t\0, 

Lo!'! l'l.~pc-ct.n'.l l;C!tlr'Jcos se cvaliJSr'!:ln oor medio d!'! 10 rnar.!:ivos intF.!.Jrt'ldos al 2o. l=lecortot:imie:1to y !5 dl'll o:•!rr-1-:r. 

f'h••.1t. l!.l d·c'i;nr..r.::lón rh conoc'inri.~ntog por media t:lf.ll int~l"'Y'O]~toriu y la psrticipncidn de los aJ.Unrtos en l~'.S 
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o 

f~ ., 1,. C'~'!'''}·~:···~ ·ts J ro EH~ f;r:•tirln ~.1r: C.í.!t'!•~rPJ. 11·1 :in~gc tf':1 

r·:!~J~·.,.1, rt""~~r~·{': .. ·~·,~ ~)'J.f'1).~~J~r.t? ~·· q'.:Jrn~.t.:!-0\. 

r;. ?. /i!'J 1. "'H·o ].r1;,; ~"·~t•:·rln'> r1r:; c•JntnJl q~1'!11:J.eo tff) 

·~l, 1 .. ' ... f'j·;r.;,-:J·:~1J.in:l <~1 r-.·.ontr-·o] rnr~f~~JlÍ.'~.·j~l rJq l('ls ~ .. ~ 

:-::t ·~·!:o~~ 1.~P~·1 Ot'!~X1:'CJ P~1~:1 r.'f:: t"1i.cr 1.J. ·~"! .. 

15 Homs. 

6. 1. 1. 1. Jnve!l tiJU<J los w3dio fisir.:oe y m11r.én:!.r.:os p¡¡~·:.• 

"'1 c~'r1trt'l da !in ins"!otos, 

- l.a!:. ml :l.sl;"' 

f:l,1,:;•, 1. lnvRst:I:¡L•t> COIIO rm ll1111a a CObiJ F>L l::''nl:~'-'! el 

11,<:1 :in!!!:'Ctns r~on OP"l!"!lGiOrl!::!S rt;,t•.t::r.J).I'I:;!. 



P.l nltmno: 

nl parar.:itismo <Jrl el control blPlt\gicn rl"" J.r·.., 

ins<:>ctos. 

Lo anaHce 

•· Lo rlf"?ftna con st>s rnlabnl.s. 

6.1.5.1. Investt_gU<J la clasif:lt::.ar::idn d13 lo,¡ in'>E!~;:tir:~ · 

Llas por Htl e~e:ci.r•n y nHtUrol'3'!:a qu:fll'ir;"'. 

Cii::~! R.}mplos di'? :l.nnecti_c.ida.'! ~stomBr.-alps -

to.nto Df!Jtmioor-.~ rona i·1org~ 1iCo:!'- r . .,Jre P' 

cont.ml d'J insFJcf:os .. 

- Mf'!Tlc:lO!m aJ inSE'c!:ictdas dP. contect;o p:dnr~-~ 

palmgnt~ clorados, fosfor~oo y carb~n~toG. 

MonciO!H'! 5 fun:i,gsntes paro n.t co,t;r-c-1. d'l j/1 

sectas. 



~--~------~---------------

los im;ectos de epareto bucal picador, r:h'T':l 

dor y ma:<Jticador. 

- Lo CClm9!'1te con ~'u profesor y comp!'.>.ñ('l"'J!:' •. 

N 



Ar.f!VJOf.\OEB b1JE SS SU~IER8~ 

Fl al1~nno: 

f:l,2.1,1. !nvO?.<;lUgue ~e equipo se utiliza pa~~'lln ~o1.··~; 

c1.6n dr! ~.nsncticidas para cOnl:ruJ.ar :!.nBO<~~'"'. 

- Cr.1!nf"''lte con sus ccmpañeroa y prof<?Srl!'. 

·.2.·1,tl. Obsi?IVO diapositi.vas, cart¡.¡J.~;¡, filrdJ1!''1 th '•· 

el c<m':rol de 1nsectos, 

do.l profesor. 

do f'f1 la aplicaciOn do insec:tieirta:J, bnJP · · n 



!~) Jn•,ncl;os ¡m':dtt!:orP's y oonh.U.:oa util:l.zw:fos en 91 control biotó-1it:o. 

(') r·:!,~.r:lr•:• nin1p!:.l.co d"' l"'. clas:lfte::\c16n dn los )nsecUc.l.da..g y eJnplos. 

(!·) 1~!~.~~-.~···..-·1r' f!.::·t:1:-~n d;-· f'!""'.·!.?nr,;!·;~~r'! r""r• . .in'=!nctlr.idi:~~, 

~'' ·· ···:: ·· ~-·· ::"!··:·¡l..,-~~ d-- ~;~ ... l'r" !,, l· :::h·tl ,r:-.~r~·.i(lr tJt.~ ·~~·\::5t~ct'lc-i.dr!.r.t. 
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